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INTRODUCCiÓN 

El proceso independentista cubano en el periodo de 1895 a 1898, ha sido 

estudiado bajo diversas ópticas a lo largo del presente siglo por la historiografia 

española, cubana y norteamericana. Entre el caudal de obras de carácter militar, 

politico, económico, biográfico, diarios y memorias que se escribieron en un 

primer momento, destacan las recientes investigaciones sobre prensa, 

organizaciones sociales (clubes y partidos), migración, sanidad, manifestaciones 

populares y relaciones internacionales, en la que quedan inscritas las 

correspondencias consulares, temas que han contribuido significativamente al 

esclarecimiento de la guerra de Cuba, la crisis colonial española y la intervención 

de los Estados Unidos en su despunte como potencia mundial. Sin embargo, el 

tratamiento del problema no sólo ha concernido a la historiografia española, 

cubana y norteamericana. Desde otras latitudes se ha ensanchado notablemente 

la órbita de investigación. En nuestro pais, diversos especialistas en estudios 

Latinoamericanos y del Caribe, han realizado aportes en el análisis del proceso 

finisecular que apuntaba a definir el nuevo orden mundial derivado del 

enfrentamiento entre grandes y pequeñas potencias. Del mismo modo, el estudio 

de las relaciones México-Cuba durante el proceso independentista cubano ha 

sido tema de interés para algunos historiadores mexicanos. Dentro de las 

investigaciones más recientes destacan los trabajos de la Dra. Laura Muñoz Mata, 

El interés geopolltico de México por el Caribe como espacio regional durante el 

siglo XIX Al conteJdualizar en el ejercicio diplomático mexicano de finales de 

siglo, la autora destaca la manera en que el Caribe, Cuba en particular, cobró 

importancia para México. Resulta novedoso el planteamiento acerca de las formas 

en que el gobierno porfirista mostró renovado interés por la región que constituía 

la salida natural de sus exportaciones y entrada para cualquier afán de 

reconquista o expansión. Desde su óptica, México no sólo vió amenazada su 

soberanía, sino que pretendió mantener libres las rutas comerciales con Europa 

logrando cierto ascendiente en el área caribeña, recurriendo principalmente a la 
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común tradición cultural y a los vínculos socio-históricos para lograr una esfera 

natural de influencia. No menos interesante resulta 'México ante la independencia 

de Cuba, 1895-1898", que profundiza en el análisis de la política exterior 

mexicana durante la independencia de Cuba y frente al conflicto hispano

americano.' Margarita Espinosa, aborda la postura de dos medios imprasos frente 

al fenómeno de la guerra, en su trabajo El proceso independentista cubano desde 

la perspectiva de El Nacional y El Hijo del Ahuizote, 1895-1898, nos aproxima a 

las visionas encontradas de la opinión en México' Gabriela Pulido Llano, en 

Aproximaciones a la política exterior del portiriato. La gestión diplomática de 

Andrés Clemente Vázquez en Cuba: aborda la trayectoria del Cónsul de México 

en La Habana desde los inicios de su gestión diplomática hasta su muerte en 

1901, así como las formas estructurales que van conformando la práctica 

diplomática de México en el exterior. 

Cabe destacar también, el aporte de dos autores de nacionalidad cubana que 

desde México han presentado importantes trabajos. Se trata de Rafael Rojas, en 

su controvertido artículo "La política mexicana ante la guerra de independencia de 

Cuba, 1895-1898", cuyo enfoque ha despertado en más de un historiador 

candente polémica. El autor argumenta que la política mexicana frente a la guerra 

de Cuba atravesó por tres fases: netralidad, mediación y culminó con la 

recuperación de la postura neutral favorable a España, pero, bajo el criterio de 

que la solución del conflicto cubano debía ser ventajoso para México. Fuera de lo 

debatible que hay en la pluma de Rojas, su estudio se ha convertido en punto de 

referencia dentro del tratamiento del problema.' Por su parte, el Dr. Salvador 

Morales, publicó su libro Espacios en disputa. México y la independencia de Cuba, 

I Laura Mudoz Mata, El interés geopolitico de México por el Caribe como espacio regional durante el siglo 
XL\". (Tesis doctoral en Estudios Latinoamericanos), México. FCPyS/UNAM. 1996. y "México ante la 
independencia de Cuba, 1895~1898", en Pragmatismo y principios: la relación conflictiva entre A1éxico y 
los Estados e/nidos, (Coord) Ana Rosa Suárez. México. Mora..(:ONACYT. 1997. 
2 Margarita Espinosa, El proceso independentista cubano desde la perspectiva de El .\'aciona} y El Hijo del 
Ahuizote, 1895-J898, (Tesis de Licenciatura en Historia) More1ia, UMSNH, 1996. 
3 Gabriela Pulido Llano, Aproximaciones a la polltica exterior del porfirioto. La gestión diplomática de 
Andrls Clemente "azquez en Cuba. (Tesis de Licenciatura en Historia) México. FFyUUNAM. 1997. 
4 Rafael Rojas, "La politica mexicana ante la guerra de independencia de Cuba, 1895-1898", en Historia 
Mexicana. v. XLV. México. El Colegio de México. 1996, pp. 783-805. 



7 

compilación de la correspondencia de Andrés Clemente Vázquez en Cuba, con 

una amplia introducción que contextualiza y facilita el acceso al público en 

general a la correspondencia consular concentrada en el Archivo Histórico de la 

Secretaria de Relaciones Exteriores. No está por demás mencionar que la labor 

de Salvador Morales en ese sentido no tiene precedentes' Al ampliar la temática 

sobre las relaciones México-Cuba, y en atención al pensamiento español, 

sobresalen los trabajos del Dr. Enrique Camacho Navarro, "La guerra de 

independencia en Cuba y sus interpretaciones encontradas: la visión de Rafael 

Maria Merchan", y "Acercamiento a la visión española sobre la insurrección 

cubana, 1895", ambos trabajos se inscriben dentro del análisis historiográfico, y 

son resultado de una búsqueda exhaustiva de las publicaciones de la época' El 

trabajo que presenté como tesis de licenciatura en 1994, La opinión pública en 

México frente a la guerra hispano-cubano-americana de 1898. Un estudio 

histórico-hemerográfico, aborda el 98 desde la prensa de México, y bajo la 

perspectiva de las manifestaciones dentro del ámbito popular que dieron 

significado a la guerra. 7 

Como sabemos, la última fase de la guerra de independencia en Cuba, iniciada 

el 24 de febrero de 1895, culminó con la intervención militar estadounidense en 

1898. La denominada "guerra hispano-americana", "guerra hispano-cubano

norteamericana", "espléndida guerrita", "el desastre", "la derrota" o simplemente 

"guerra del 98", logró cautivar de una manera espectacular a la opinión pública 

internacional. El despliegue de fuerzas militares por mar y tierra, llevados a cabo 

por España y los Estados Unidos, este último como pais interventor, delimitaron 

~ SaJ"ador Morales. Espacios en disputa . .\léxico y la independencia de Cuba, México. Centro de 
Investigación Científica "Iog. Jorge L. Tamayo", A.c. y la Dirección del Archivo Histórico DiplomáLico de 
la Secretaria de Relaciones Exteriores, 1998. 
b Enrique Carnacho Navarro. -La guerra de independencia en Cuba y sus interpretaciones encontradas: la 
visión de Rafael María Merchan", en Primer Centenario de la Reconciliación y Ja solidaridad 
iberoamericana. 1898. (Coord,) Leopoldo Zca. México. Instituto Panamericano de Geografia e Historia. 
1998. (en Prensa), y "Acercamiento a la \isión espailola sobre la insurrección cubana, 1895", en 
Pensamiento conservador en América Latina, (Coord.) Felicitas López Portillo Tostado, México, CCYDEL. 
UNAM, 1998, (en Prensa). 
~ Leticia BobadiUa González, La opinión pública en Merico frente a la gue"a hispano-cubano-americana 
de 1898. en e.~tudio hlstorlco·hemerográfico. México. FFyUUNAM, 1994. 
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un gran campo de acción próximo al territorio mexicano. Las pérdidas humanas y 

materiales fueron cuantiosas, la experiencia desastrosa. Hubo negociaciones 

confidenciales, contactos secretos, embarcaciones filibusteras, y numerosos 

espías se pusieron al servicio de los países contendientes. 

Dada la proximidad territorial del conflicto con nuestro país, los tambores de la 

guerra prendieron el ánimo de un segmento pequeño, pero, articulado de la clase 

media urbana atenta a las cuestiones de política exterior, generándose en forma 

paralela una guerra da ideas, de opinión impresa, de tinta suelta. 

Han transcurrido más de cien años desde que se manifestaron ideas 

independentistas en Cuba y los Estados Unidos mostraron el rostro de un 

expansionismo sin limites, el poder de su nuevo derecho internacional, su 

diplomacia disuasiva y fulminante, así como la manera peculiar de declararle la 

guerra a otro país bajo la bandera de la paz. A una centuria del inicio de la guerra 

hispano-<:ubano-norteamericana, es preciso hacer el recuento del conflicto que 

llevó a miles de personas a la muerte, a la degradación humana sufrida en los 

campos de concentración creados por los españoles en Cuba, un balance sobre 

la actuación de los Estados Unidos que lo colocaron como poderosa potencia en 

su espléndida guerrita (splendid litlle war)8, y finalmente, asunto que nos compete, 

haremos un análisis sobre la circunstancia interna mexicana a partir de la 

coyuntura internacional del momento. 

Diplomacia, opinión pública y asociaciones políticas en México frente a la 

guerra de independencia de Cuba, son tres vertientes que abordaremos para 

conocer el ámbito social, político y cultural de nuestro país durante el concierto 

internacional al finalizar el siglo XIX. 

, El autor de la frase "splendid little war" fue el secretario de Estado norteamericano John Hay. Vid. Michel 
Zeuske "1898. Cuba. entre el cambio social, transformación y transición. Interpretaciones. comentarios y 
perspectiyas", en 1898. Entre la continuidad y la ruptura, (Coord.), Maria del Rosario Rodríguez Díaz. 
Morelia. Mich .• Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Instituto de Investigaciones Históricas, 
1997. pp. 129-163, (A1bornda Latinoamericana. 9). También puede verse a Josepb A. Fry. "William 
McKinley and the Coming of the Spanish-American War: A Study of the Besmirching and Redemption of 
an Historical Imagc", en Diplomatic History, v. 3, Delaware. The Society Cor Historians of American 
Foreign Relations. 1985. pp. 193-199. el autor señala que la frase "splendid linle war" se utilizó 
popularmente ""'" designar a la guerra del 98. 



Aunque pudiera sugerimos otra cosa, debo aclarar que el titulo de esta tesis 

"Asociaciones políticas en México y revolución de Cuba, 1895-1898", alude en 

esta última parte, bajo el término "revolución", al proyecto concebido por José 

Martí, desde la creación del Partido Revolucionario Cubano (10 de abril de 1892), 

hasta su preocupación manifiesta en correspondencia epistolar sobre la 

expansión de los Estados Unidos hacia los paises de América Latina. Con la 

intervención militar estadounidense en 1898, y la «Enmienda Plat!» de 1902, que 

impuso a Cuba el status de protectorado norteamericano, es evidente que el 

proceso independentista cubano fracasó. Por esta razón, y sólo en el sentido 

martiano, se ha empleado el término de revolución. 

En 1892, desde Nueva York, la Florida y México, agentes de la revolución 

cubana se dieron a la tarea de fundar clubes políticos, editar periódicos y 

recolectar fondos como parte del movimiento independentista. ¿Cómo trascendió 

este hecho en la vida política, social y cultural del ámbito urbano en el México de 

entonces? La consolidación de sociedades políticas procubanas en territorio 

mexicano entre 1895 y 1898, producto de la corriente migratoria de cubanos 

establecidos en el país durante la llamada guerra de diez años (1868-78), es un 

fenómeno ligado a un amplio contexto de organizaciones sociales y de periodismo 

político en oposición a Porfirio Diaz, preexistentes en el país. Las organizaciones 

minoritarias de finales de siglo, llamadas "asociaciones políticas", será abordado 

a partir de los informes de los periódicos de la época. 

Los estudios existentes a la fecha se han limitado a presentar un lístado de los 

clubes. No existe un estudio que contemple la relación establecida entre estas 

organizaciones y la sociedad mexicana, seno en el cual se constituyen. Por esta 

razón, se destacará el impacto político y cultural, el movimiento social generado a 

partir de la idea de "Cuba libre". Algunos estudios precursores, son el de Alfonso 

Herrera Franyutti, "Tras la huella de Martí en México"· Al investigar sobre la 

estancia de Martí en México (1894), quien andaba en busca de apoyo material 

'J Alfonso Herrera Fran)lltli. "'"Tras la huella de Marti en México", en Revisla Panorama Midico, Ai\o l. No. 
7. México. julio de 1971. 
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para la causa independentista, el autor da a conocer el nombre de algunos clubes 

y periódicos fundados por los inmigrantes cubanos de Veracruz. Más tarde, 

Ramón de Armas" José Martí: el apoyo desde México", incluye un pequeño listado 

de clubes que llama "las bases populares del Partido Revolucionario Cubano", 

pero, únicamente menciona los nombres de clubes y sus fundadores, sin damos 

más detalles'· Luis Argüelles Espinosa, "Aspectos de la solidaridad cubano

mexicana", en Temas Cubanomexicanos, enumera aquellas publicaciones que 

hicieron propaganda a favor de la independencia cubana, también, da a conocer 

los nombres de algunos clubes de Veracruz y Yucatán. Aunque el listado es 

novedoso, se presenta exclusivamente como un listado," El trabajo citado 

anteriormente de Salvador Morales, al consultar el Fondo de la Delegación del 

Partido Revolucionario Cubano en Nueva York, encuentra en las actas 

constitutivas de los clubes informaciones reveladoras, nombres de socios, 

cantidades monetarias donadas y problemas de orden político interno en las 

organizaciones, también, hace referencia de los periódicos que promovieron 

desde México propaganda revolucionaria. No obstante, el estudio de Salvador 

Morales, aunque va més allá, en cuanto a información recopilada de los estudios 

precedentes en el asunto, no logra establecer los vínculos existentes entre los 

clubes y la sociedad mexicana. La organización de los clubes es presentada 

como obra exclusiva de los cubanos exiliados en México bajo la dirección del 

Partido Revolucionario Cubano, sin considerar la relación y participación de los 

mexicanos que albergaron y fomentaron en el seno del territorio nacional este tipo 

de asociaciones políticas" 

En esta época, los clubes constituyeron pequeñas comunidades culturales, 

organizaron eventos político-literarios y veladas poético-musicales para recaudar 

fondos que serían enviados a familias pobres y de reconcentrados cubanos. Se 

plantearon como tarea principal apoyar moral y materialmente la causa insurrecta, 

10 Ramón de Armas "José Mart!: el apoyo desde México", en Revista de la Universidad de La Habana, 
enero-abril, 1983. No. 219. pp. 81-103. 
11 Luis Argüelles Espinosa. "Aspectos de la solidaridad ~mexicana", en Temas Cuoonomericanos, 
México, UNAM, 1989. pp. 41-79. 
l~ SalnOOr Morn1es, op. cit. pp. 104-122. 
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aunque debemos reconocer que en este último intento no se logró mucho. Sin 

embargo, al mantenerse como organizaciones abiertas, es decir, públicas y no 

secretas, con una mira internacional y solidaria, sobrepasaron el marco local de 

acción acostumbrado, por ejemplo, en aquellos clubes dedicados a promover 

cada trienio las reelecciones de Porfirio Diaz. 

Gracias a las informaciones que arrojan los periódicos de la época, hemos 

podido apreciar no sólo el impacto que la guerra de Cuba propició en diversos 

puntos del territorio mexicano, sino conocer el estado de cosas existentes al 

interior del propio país. 

Al finalizar el siglo XIX en México, la deslumbrante modernidad contrastaba con 

la deslumbrante extrema pobreza y analfabetismo imperantes en la mayor parte 

de la población mexicana. En tanto, en la capital del país continuaba instalándose 

el alumbrado público, iniciado desde 1896. Los viejos faroles eran sustituídos por 

lámparas de energía electrica y los tranvías de tracción animal eran cambiados 

por tranvías electricos. Las salas de cine se multiplicaban y los lugares públicos 

de reunión como cafés, cantinas y teatros continuaban siendo muy asistidos. Las 

veladas literarias ambientadas con poesía y música para piano, eran frecuentadas 

por intelectuales de la clase media urbana y por personas como se les 

denominaba de "fuste" y "catrines". La llamada nueva industria del periodismo 

moderno de los hermanos Rafael y Octavio Reyes Spíndola, dueños de El 

Imparcial y El Mundo, hacía de las suyas instalando .maquinaria moderna que 

lograba altos ti rajes (el primero de enero del 98, B Imparcial, registró un tiraje de 

38,947 ejemplares), a un costo de tres centavos. Aunque muy pronto el nuevo 

concepto de "prensa moderna" se descubrió saturada de anuncios comerciales, 

nota roja y loas hacia los procedimientos del gobierno de Porfirio Díaz. Sin 

embargo, pese a las innovaciones tecnológicas de los Spíndola, el resto de los 

periódicos continuaron desempeñándose en el papel de actores políticos 

influyentes, conductores de ideas, dirigentes de opiniones, caldero donde 

condensaban inquietudes y pensamientos. No es un obstáculo saber que había 

pocos lectores de periódicos, no pretendemos conocer la opinión del país por la 
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vía del número, aún a sabiendas que el tiraje en algunos periódicos era 

relativamente bajo, eso no invalida su importancia. El pensamiento de los grupos 

actuantes quedó plasmado, manifiesto, evidente, como un tesoro. Los órganos de 

opinión impresos por españoles y cubanos radicados en México, constituye una 

valiosa fuente de estudio de la cual nos hemos servido ampliamente. 

Cabe destacar que, para esta época, las principales inversiones de capital 

extranjero se concentraban en la Industria ferroviaria, minera y bancaria. Los 

capitales colocados en empresas agrícolas estaban destinados a la producción de 

café, cacao, algodón y vainilla." Las relaciones de México con los Estados 

Unidos estaban saturadas de incidentes fronterizos, robo de ganado, incursiones 

de pistoleros, daños a propiedades, persecuciones a bandidos de ambos lados 

por el saqueo de ganado, extradiciones y abuso a mexicanos con respecto al 

pago de indemnizaciones." No obstante, Porfirio Diaz era considerado por los 

hombres de negocios en los Estados Unidos como "el primer hombre de América 

Latina' y "El campeón de los gobernantes de la edad presente'," en tanto, los 

términos de beligerancia, neutralidad, anexión e intervención, manifiestos en la 

prensa, constituían el eje de las discusiones públicas propiciadas por la 

problemática internacional del momento. 

La historia del pensamiento mexicano frente a un acontecimiento internacional, 

como lo fue la guerra del 98, ha sido una vertiente muy poco explorada por 

nuestra historiografía. En ese sentido, el estudio de acontecimientos 

internacionales como es el caso de esta guerra, puede mostramos aspectos 

extraordinarios de la vida y pensamiento de los hombres y mujeres de hace un 

siglo en México. Bajo estas consideraciones, damos los primeros pasos en esta 

búsqueda otorgando a las fuentes hemerográficas una importancia de primer 

orden, debido en gran parte, a que los pensamientos de los hombres de la época 

quedaron plasmados en los periódicos, convirtiéndose algunos de ellos en 

IJ José Luis CcceJla. .\/éxico en la órbita imperial, México, El Caballito, 1976, p. 51. 
J4 "id. Luis G. Zonilla, Historia de las relaciones entre México y los I!stados Unidos de América, 1800-
1958. Mé.-cico, Porrúa, 1965. 
H El Imparcial. 22 de febrero de 1898. 
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importanles promotores de las actividades de los clubes. Inclusive, la creación del 

Partido "Cuba Mexicana" favorable a la anexión de Cuba a México se dio a 

conocer por estos medios. 

La correspondencia de los diplomáticos mexicanos en el servicio exterior 

constituye otra fuente de pensamiento que debe ser considerada. Desde el "Grito 

de Baire", 24 de febrero de 1895, hasta 1898, año en que se determinó la suerte 

de Cuba, diversos informes de Andrés Clemente Vázquez, cónsul de México en 

La Habana, enviados a Ignacio Mariscal, secretario de Relaciones Exteriores, nos 

descubren una complicada actuación diplomática, y en mayor medida, dan fe a 

través de sucesivos relatos sobre los pormenores de la guerra. Por este motivo 

dedicaremos el primer capítulo al análisis de la correspondencia consular que 

tiene el carácter de reservada. 

La actuación de los diplomáticos mexicanos en tiempos de conflicto resultó por 

demás difícil. Estaban en un terreno donde había que pisar con cuidado, evitar 

otra guerra con el vecino del norte como había ocurrido en 1847-48, sobre todo, 

no enemistarse con España, ni con las prósperas colonias de ciudadanos 

españoles radicados en México. Bajo estas circunstancias, "política de reserva y 

equilibrio' --almO han argumentado algunos historiadores-,'6 el gobiemo de 

hS La neutralidad asumida JXlr el gobierno mexicano frente a la guerra de Cuba. en el periodo de 189' a 
1898, ha sido interpretada de diferentes maneras: Laura Mutloz Mata. "México ante la independencia de 
Cuba, 1895-1898", op. cit., pp. 57 Y 60, considera que el gobierno mexicano sabia que debia actuar con 
cautela. prudencia y juicio. "la característica principaJ de su comportamiento oficial. siguiendo la tradición, 
fue la neutralidad, actitud asumida desde un principio porque _ al n!gimen porfirista mayor libenad de 
mo\imiento, pues una de sus preocupaciones frente a la cuestión cubana se refería a las consecuencias que 
cualquier resolución tendría en la in1Iuencia de los Estados Unidos en el áJea" y CODcluye, "Para Méxioo, 
defender la neutralidad significaba proteger los avances en el ámbito económico al mismo tiempo que le 
pennitla. en el orden internacional. no perjudicarse eco el coofiicto desarrollado ante sus pucnas". Gabriela 
Pulido op. cit., p. 101 Y 109, la llama una diplomacia de suma cautela, la neutralidad es interpretada: como la 
herramienta polluca perfecta que permitió al gobierno de Dlaz mantener el equilitirio entre sus intereses 
establecidos en Europa y Estados Unidos, aunados a1 desarrollo interno del pais. "la neutralidad debe ser 
entendida como el ejercicio cauteloso de un régimen que había buscado trascender sus fronteras de una 
manera aidente, para obtener no sólo los beneficios de las inversiones económicas, sino un lugar destacado 
en las relaciones internacionales". Rafael Rojas. op. cit .• pp. 783-805, argumenla que la poUtica del gobierno 
de Diaz hacia la independencia de Cuba, 1895-1898 "atravesó por tres fases: una en la que predominó cierta 
neutralidad diplomática -entre febrero de 1895 Y marzo de 1896-, otra de mediación política de Espda -de 
marolO a junio del mismo afto- y una última en que se recupera la postura neutral desde una perspectiva mis 
favorable a Espaila ... por debajo de estas tres fases diplomáticas actuó siempre eJ criterio de que la soIucióa 
del conflicto cubano debía ser ventajosa para México". Salvador Morales op. cit., p. 76, destaca que en la 
política seguida por el gobierno mexicano "desempeñó un papel significante el peso de la comunidad 
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Porfirio Díaz optó por la neutralidad. Sin embargo, la neutralidad no representó el 

sentir de todos los ciudadanos, de todas las organizaciones sociales y políticas 

del país. Basta con asomarnos a los periódicos de la época para encontrar no 

sólo las opiniones disímbolas y controvertidas, voz de los grupos políticos que 

conformaban a la sociedad mexicana de finales de siglo, sino a una sociedad civil 

que, detrás de aquella "paz social" y "progreso económico" vinculados al gobierno 

de Díaz en el exterior, debatía, denunciaba, criticaba y se organizaba. 

¿Porqué la idea de "Cuba libre" atrajo las simpatías de renombrados 

escritores, periodistas de la corriente liberal de oposición, estudiantes y mujeres 

mexicanas, a tal grado que la creatividad y el entusiasmo invadieron terreno, 

escribiéndose poesías, composiciones musicales y obras de teatro dedicados a 

los independentistas cubanos? No bastaría con señalar la cercan la territorial de 

México con Cuba, y por ende, el intercambio cultural existente de antano entre los 

pueblos del Caribe. El clima internacional durante el último cuarto del siglo XIX, 

propiciado por el surgimiento· de potencias como Estados Unidos, Inglaterra y 

Alemania en primer plano; Francia y Rusia en plano secundario, debido al menor 

grado de desarrollo industrial que presentaban, puso de manifiesto un nuevo 

orden mundial a partir del enfrentamiento entre debilitadas y fuertes potencias. Al 

concluir el siglo, el expansionismo estadounidense había logrado el control de 

importantes zonas estratégicas, que incluían a Cuba y Puerto Rico en América, y 

las islas Filipinas en el Sudeste Asiático. 

la idea de 'Cuba libre" propagada por algunos periódicos mexicanos desde el 

"grito de Vara" (1668), desembocó gracias al imaginario popular en múltiples 

manifestaciones simbólicas ligadas a la idea de Cuba independiente de Espana, y 

espaftola asentada en el país. Sobre todo en áreas geográficas. ecoDÓmicas, financieras y mercantiles muy 
sensibles al Estado mexicano. Relaciones que incidieron notablemente en la posición oficial de una 
neutralidad sesgada en beneficio de la continuación de una Cuba colonial y de la pr=ncia del poder hispano 
en el golfo de México". 

Si bien es cierto, los factores que deben ser considerados para poder explicarnos la política neutral 
asumida por el gobierno de Porfirio Diaz son -la de los intereses nacionales e intemacionales-, como han 
scñaIado los citados autoR:S, sin embargo, debemos subrayar que anteponer cualquiera de ellos como un 
Cac:tor Unioo de explicación DOS UC\'3J'Ía a rt4ucir nuestra compretWón del becho, desde mi punto de \ista, 
ambas tendencias están fuertemente vincuJadas. la neutralidad podria ser mejor entendida y explicada sólo a 
partir de la perspecth'8 en equilibrio de las dos vertientes se6aIadas. 
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durante los acontecimientos del 98, evocó la aspiración de no intervención 

estadounidense en la Isla. En ese año, miembros de los clubes procubanos en 

Nueva York portaban insignias en las solapas de sus trajes con la leyenda "For 

Free Cuba", manifestándose por que se cumpliera la resolucion del Congreso 

estadounidense, que declaraba a Cuba libre e independiente de España y en 

donde los Estados Unidos se habían comprometido a no ejercer soberanía, 

jurisdicción o dominio, excepto para pacificar la Isla, dejando el dominio y 

gobierno de Cuba "a su propio pueblo" una vez conseguida. En tanto, desde la 

ciudad de México, un grupo de liberales encabezado por periodistas. estudiantes 

y artistas, criticaban las intenciones "humanitarias" y "desinteresadas' de los 

denominados «jingoes., sobre la perla antillana. 

Las imágenes integradas en el último capítulo de este trabajo, corresponden al 

año del 98. los temas abordados por los dibujantes son lectura política de los 

acontecimientos que se desarrollaban al interior del país por la guerra de Cuba, 

también, manifiestan una visión crítica, irónica y perspicaz. sobre el nuevo orden 

mundial configurado al finalizar el siglo XIX. 

las informaciones obtenidas por fuentes hemerográficas, -tomando las 

debidas reservas con respecto a las noticias dificiles de corroborar-, nos han 

permitido apreciar de una manera novedosa el ámbito generado dentro de la 

sociedad mexicana por las colonias cubana y española, enfrentadas en la opinión 

impresa y de forma pararela al proceso político-militar. 

Un estudio detallado sobre la colonia española de México en este periodo no 

se ha realizado, sin embargo, considero que para un futuro trabajo la prensa 

aportaria elementos valiosos para comprender el fenómeno de la guerra de Cuba, 

sobre todo, si consideramos a la prensa como un actor político influyente. Es 

preciso señalar que tampoco ha sido abordado el tema de la llamada generación 

del 98, considerada como el espíritu renovador de la literatura española que tuvo 

su mejor expresión en el periódico, en Ramiro de Maeztu (1874-1967), Miguel de 

Unamuno, José Martinez Ruiz Azorin (1874-1967), Ramón María del Valle Inclán, 

Pío Baroja (1872-1957), y Antonio Machado (1875-1939). la amplitud en la 
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temática de este periodo no me ha permitido tratar asuntos tan importantes no 

sólo sobre España y los Estados Unidos, sino del ámbito Caribeño mismo, en ese 

sentido, la indulgencia del lector deberá acompañar este trabajo y emprender la 

búsqueda en otras fuentes más específicas. 

En términos generales, el presente trabajo reúne temas que de forma aislada 

han sido tratados con anterioridad por varios historiadores, como el proyecto 

Cuba-Mexicana, neutralidad, diplomacia, y correspondencia consular. Nuestro 

estudio suma el de prensa, clubes y manifestaciones populares, apostando 

obtener del lector una visión de conjunto que encienda su imaginación al estudiar 

aspectos que competen al proceso histórico interno y externo mexicano de finales 

del siglo XIX. 

Se ha consultado el Fondo Reservado de la Hemeroteca Nacional, la 

Hemeroteca de la Universidad Veracruzana en Jalapa, la Hemeroteca del archivo 

Municipal de Orizaba "José María Naredo", los archivos General de la Nación, el 

Archivo Histórico de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México "Genaro 

Estrada", el Archivo General del Estado de Veracruz y el Archivo Porfirio Díaz de 

la Universidad Iberoamericana. 

Quisiera agradecer la invaluable participación del Dr. José Antonio Matesanz 

Ibañez, director del proyecto de investigación. Contando con su amplia 

experiencia como investigador e inagotable paciencia, pude trabajar en un 

ambiente de plena confianza y libertad, por sus atinados consejos y útiles 

recomendaciones logré poner el punto final a este trabajo. Mis agradecimientos 

también van dirigidos al Dr. Ignacio Sosa y al Mtro. Salvador Morales, por sus 

destacadas observaciones y sugerencias. A Omar Meneses Valencia por su 

amable colaboración al tomar las fotografías de los dibujos. El Dr. Rubén Ruiz 

Guerra, Francisco Zapata, Juan Monroy de la Rosa, y el Dr. Alfonso Herrera 

Franyutti alentaron amigablemente el curso de la investigación. Agradezco 

especialmente a la Universidad Nacional Autónoma de México por los apoyos 

brindados en esta labor. 



CAPITULO I 

ANDRÉS CLEMENTE VÁZQUEZ y LA GUERRA DE CUBA 1895-1898. 

CORRESPONDENCIA CONSULAR 

17 

Durante los cuatro años convulsos de revolución en Cuba, correspondió a Andrés 

Clemente Vázquez y Sambrana, cónsul de México en La Habana, rendir amplios 

informes sobre el desarrollo de la guerra a Ignacio Mariscal, secretario de 

Relaciones Exteriores en México. Eran tiempos de agitación y obviamente, de 

mucho trabajo en el consulado. Los despachos, notas, telegramas, cartas 

privadas, recortes de periódicos, folletos y otros impresos enviados por Clemente 

Vázquez, constituyen hoy día un importante acervo que esclarece y define de 

alguna forma, la politica seguida por el gobierno mexicano a lo largo del conflicto. 

Andrés Clemente Vázquez nació en Güines, Departamento de Occidente, 

provincia de La Habana, un 22 de noviembre de 1844. Obtuvo desde muy joven 

los títulos de licenciado y doctor en Derecho Civil y Canónico. Cuando contaba 

con tan sólo 24 años de edad, fue nombrado promotor fiscal del juzgado primero 

de su ciudad natal en los ramos Civil, Criminal y de Hacienda. Al estallar la 

revolución "Grito de Vara" de 1868, emigró a México vía Veracruz, instalándose al 

año siguiente en la capital del país. El presidente Benito Juárez le concedió la 

ciudadanía mexicana en 1870'7 

Fue redactor del Diario Oficial del gobierno federal y escribió artículos para El 

Siglo XIX y La Ubertad, también fue gacetillero de El Monitor Republicano. 

Trabajaba en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en 1881, cuando lo 

designaron primer secretario de la Legación de los Estados Unidos Mexicanos en 

Centroamérica, posteriormente se desempeñó como jefe de la sección de Europa 

en la Secretaría de Relaciones Exteriores. 

1" Andrés Clemente Vázquez y Sambrano, en adelante ACV, AHSREM. leg. 4()..2-IlI (11). expedienle 
personal. fs. 39-55. 
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Bajo las órdenes de Porfirio Díaz, fue nombrado cónsul de México en La 

Habana, el 3 de junio de 1886, con un ingreso anual de tres mil pesos." A pesar 

de que el sueldo le pareció poco decoroso, el entusiasmo por volver a su patria 

natal lo hizo empacar sus maletas y abordar el vapor «Washington» que lo 

llevaría a La Habana. Un año más tarde, se le nombró oficialmente cónsul general 

de la República Mexicana en Cuba. No obstante, el nuevo ascenso, sus 

numerosas peticiones para que le incrementaran el sueldo a cuatro mil pesos 

anuales fueron ignoradas por Ignacio Mariscal, quien nunca contestó ni dijo pío, y 

ya el calendario marcaba el año de 1890. 

Dejando a un lado estos sinsabores, Andrés Clemente Vázquez solía 

congratularse por sus frecuentes logros obtenidos en Cuba, por ejemplo, al ser 

nombrado Decano del Cuerpo Consular de La Habana, distinción que lo motivó 

enormemente dentro de su carrera diplomática. También, su afición por la 

literatura y las artes en general, el cultivo de numerosas e influyentes amistades, 

sus cualidades de escritor, " su buena fama como maestro en el juego de ajedrez 

fueron aspectos que ocuparon un lugar importante en su vida. 

Para su época, Clemente Vázquez era el tipo de hombre que se ajustaba 

perfectamente a las expectativas requeridas por el gobierno mexicano para 

desempeñarse en el servicio exterior. Fiel a Díaz -ante todo-, sus informes 

demostraban que poseía un amplio conocimíento sobre la situación política de 

JI ACV, AHSREM. leg. 4.0-2-111 (1), expediente personal, f. 7. 
19 Gabriela Pulido Llano. op. cit .. p. 47-48. anota algunas publicaciones de Clemente Vázquez como' El 
periódico Lo Estrategia, México. 1876, con articulos de ajedrez. Bosquejo histórico de la agregación de 
Chiapas.l' Soconusco y de las negociaciones sobre los limites entablados por México con Centroamérica y 
Guatemala, México. Pomía. 1971. (Archivo histórico Diplomático mexicano). El Ajedrez Critico: estudios. 
La Habana. 1899. Revista de ajedrez: La Odisea de Pablo Morphy en La Habana, La Habana. 1893. 
Articulo: "El tablero latino. El ajedrez en Cuba", La Habana. 1 de abril de 1890. En el Ocaso. 
Reminiscencias americanas y europeas, pról. Alfredo Martín Morales, La Habana. Imprenta del Avisador 
Comercial de Pulido y Díaz, 1898. EnriqueJa Faher; ensayo de novela histórica. La Habana, Imprenta 
Papeleóa"La Universal" de Ruiz Y Hermano, 1894. Leyendas trémulas. Beatriz Cenci. Vol. I. La Habana. 
Imprenta del A\isador Comercial. 1899. Estudios juridicos: Los derechos y los deberes politicos según la 
legislación de las repúblicas americanas. Estudio Comparativo de la Constitución Federal de .\Jexico con 
las constituciones de los demás países del mundo, 1880. Reciprocidad judicial entre mexicanos y españoles, 
La Habana. Femández~' Cía, 1891. Representación de las minorias en las elecciones populares. Algunos de 
los estudios jurídicos serían publicados por El Eco de Cuba y la Revista General de Derecho y 
AdmJmstraclón en La Habana 
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Cuba. Aunque mesurado en su opinión, y temeroso de cometer algún error, 

siempre buscó la aprobación de Mariscal, dejándose guiar atable y 

confiadamente. Sin embargo, por sus extensas cartas reservadas podemos 

conocer el trasfondo de su personalidad. Sus sentimientos más profundos 

expuestos en el papel, nos revelan a un hombre que padeció, como las 

mismísimas reúmas, los embates de una época tremendamente burocrática. No 

está por demás saber que con desenfado juzgó a sus enemigos, ambicionaba 

altos cargos públicos, deseaba que la crítica lo favoreciera en sus trabajos 

literarios y sobre todo, aspiraba a convertir la representación diplomática 

mexicana en algo muy elevado, respetable, "digno de brillar en el mundo' frente a 

los consulados de otros países. 

Clemente Vázquez gustaba mucho de la vida familiar, con sus amigos pasaba 

largas veladas en el juego de ajedrez. Sus fotografías aparecían con frecuencia 

en los diarios cubanos, cosa que lo hacía sentirse muy orgulloso, por eso solía 

arreglarse con esmero el bigote y escribir elegantes dedicatorias. Muy 

significativo resultó su nombramiento como Socio Corresponsal de la Real 

Sociedad Económica de Amigos del País de La Habana en 1891, acontecimiento 

ligado a un incidente menor que le provocaría algunos dolores de cabeza. Se 

trata del nombramiento, por gracia de Porfirio Díaz, de Pedro Cauto como 

vicecónsul de México en La Habana, pero, como Vázquez no tenía, ni procuraba 

tener buenas relaciones con el afortunado de Cauto, pidió a Mariscal su inmediata 

remoción del consulado a cambio de otro empleo relacionado con la carrera 

consular, no quería mantener aquella posición "enojosa y desagradable'. Sin 

embargo, la respuesta fue un claro y contundente no, que se repitió en varias 

ocasiones durante tres años, ante la irisistencia del terco Vázquez, a quien se le 

sugirió repetir para sus adentros la tonadita de "tacto, prudencia y reserva". Como 

opción a sus agudas jaquecas, solicitó a Díaz, lo declarase miembro de la 

Legación Mexicana en Madrid, para desempeñarse en comisión dentro del 
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Consulado General de Cuba, pero nuevamente la respuesta fue no, no, y no, 

hasta que cansado del asunto, desistió finalmente al cambio de empleo.20 

"NACI EN CUBA Y SOY CONVENCIDO LIBERAL" 1895 

Al estallar la insurrección en la Isla de Cuba el 24 de febrero de 1895, temiendo 

que su prestigio y sus buenas relaciones sociales contraídas con miembros del 

gobierno español pudieran confundirse e interpretarse como una postura oficial 

favorable a España, Clemenle Vázquez pidió a la Secretaría de Relaciones 

Exteriores de México instrucciones precisas acerca de la actitud que debía asumir 

como agente consular, sobre todo, porque las garantías constitucionales habían 

quedado suspendidas por orden de Emilio Calleja e Isasi, gobemador general de 

la Isla. Las publicaciones La Verdad y La Igualdad, que alenlaban la insurrecCión 

fueron suprimidas y la policía española quedó facultada para entrar en el domicilio 

de cualquier españolo extranjero residente en la Isla. La respuesta a su petición 

fue nuevamente, tacto, prudencia y reserva. 

Dos días después del eslallido revolucionario, Andrés Clemente Vázquez 

escribió sus primeras impresiones sobre los acontecimientos, "En mi opinión, esos 

movimientos insurreccionales valen poca cosa y terminan en breve, porque la 

inmensa mayoría de este país no quiere la revolución. Supongo que lo sucedido 

no tiene más fundamento que la pobreza de la gente del campo"." Que 

equivocado estaba Clemente Vázquez al suponer que la insurrección terminaría 

en breve, era negarse a una realidad, a una voz que desde 1868 se había hecho 

presente en el corazón de la Isla bajo los deseos emancipadores de los 

revolucionarios combatientes. Sin embargo, con el transcurso del tiempo, cambió 

de parecer, a finales del mismo año preguntó a Mariscal si Porfirio Díaz podría 

reconocer y declarar la beligerancia de los cubanos insurrectos. Sus 

apreciaciones en el devastado paisaje de la guerra lo volvieron más comprensivo 

ro ACV, AHSREM lego 4O-2-I1I (111). expediente personal. fs. 62~8. 
2] ACV al Secretario de Relaciones Exteriores de México. Ignacio Mariscal. en adelante IM. La Habana. 26 
de febrero de 1895. AHSREM, leg. 515, f.7. 
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hacia el movimiento revolucionario, aunque debemos confesar que siempre 

arrastró graves prejuicios raciales contra los negros de su país, a quienes llamaba 

"ignorantes hipopótamos, hijos de dios".22 

La nueva insurrección en Cuba había generado expectación en diversas partes 

del servicio exterior mexicano. Desde la legación de México en España, Vicente 

Riva Palacio" reveló a la Secretaría de Relaciones Exteriores que el gobierno 

anterior de Práxedes Mateo Sagasta, había mantenido en su política un sistema 

cuidadoso de ocultación de las noticias que acerca de la guerra de Cuba se 

recibían en los centros oficiales. Era imposible aún a los políticos del partido 

gobemante, conocer el valor real de los sucesos. Se fluctuaba entre aquellas 

noticias optimistas que el gobiemo reproducía en la prensa española, y otras 

pesimistas que sobre España aparecían en los periódicos de los Estados Unidos, 

copiados a la vez por los de Inglaterra y Francia. Por esta razón, ~xponía Riva 

Palacio-, el primer acto del gobiemo de Antonio Cánovas del Castillo fue leer en 

las Cortes los telegramas de las autoridades de Cuba, que pintaban la verdadera 

importancia del movimiento independentista." 

Por otra parte, conmovido por los acontecimientos de la tierra mambi, Metias 

Romero, ministro plenipotenciario de México en Washington, informó a Ignacio 

Mariscal que algunos periódicos de los Estados Unidos difundian la idea de 

anexión de Cuba a México, como el Chronicle-Telegraph, de Pittsburg, del 19 de 

septiembre de 1895, el cual presuponía que los Estados Unidos aceptarían la 

anexión de Cuba a México, a cambio de los Estados de Sonora, Chihuahua, y uno 

o dos territorios más como compensación. Sin generar ningún tipo de alarma, 

Matías Romero consideró que si Cuba fuera parte de los Estados Unidos y se 

22 ACV 8 1M. La Habana, 20 de diciembre de 1895, AHSREM. leg. 516, f. 71. Sobre el reconocimim'o de 
México a la beligerancia de los insurredos cubanos, Andrés Clemente Vázquez menciona el acta de: la 
sesión del 5 de abril de 1867, celebrada en la Cámara de Diputados de la ciudad de México, en donde se 
reconoció por vez primera la beligerancia de los cubanos insurrectos que deseaban liberarse de España.. "'d. 
lnfra. Nota. 57. 
23 Vicente Riva Palacio estuvo a cargo de la Legación de México en Espafta diez aftos, desde: 1886 basta d 
año en que falleci6 1896. Ocupó el cargo interinamente Francisco A de lcaza hasta 1899, aiIo en que fue 
nombrado Manuel ltuJbe de) ViUar en el cargo. 
24 Vicente Riva Palacio a 1M, Madrid, 31 de marzo de 1895, AHSREM. lego 531.1. XVII (ru), !s. 20-22. 
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tratara de hacer algún cambio, habría motivo para hablar de compensaciones, 

pero en el estado de cosas bajo las cuales se difundían ese tipo de ideas, sólo 

demostraban el interés de los Estados Unidos en procurarse la adquisición 

"desenfrenada de territorios·" 

En tanto, desde Jimaguayú, Camagüey, la causa rebelde intentó darle mayor 

sustento político al movimiento y se reunió la llamada .Asamblea Constituyente» 

que redactó una constitución provisional declarando constituída la República de 

Cuba. El poder supremo del nuevo Estado se confirió a un consejo de gobierno 

compuesto por un presidente, Salvador Cisneros Betancourt; un vicepresidente, 

Bartolomé Masó; y cuatro secretarios encargados del despacho de los asuntos de 

Guerra, Carlos Roloff; Hacienda, Severo Pina; Interior, Santiago García 

Cañizares; Relaciones Exteriores, Rafael M. Portuondo Tamayo; y para el mando 

en jefe de las fuerzas cubanas se nombró al mayor general Máximo Gómez y 

lugarteniente Antonio Maceo; Tomás Estrada Palma fue designado Delegado 

Plenipotenciario. 

Por su parte, Clemente Vázquez se ocupaba en elabrorar algunas cartas de 

recomendación a médicos, abogados, agricultores y carpinteros, que deseaban 

trasladarse a México. La protección de ciudadanos de un país residente en otro, 

fue una de las tareas apremiantes que los Consulados y Legaciones de México en 

el exterior tuvieron que desempeñar durante esa época'· Vázquez atendía 

numerosas solicitudes de familias que deseaban ir a Yucatán, Centroamérica o 

los Estados Unidos, principalmente porque los establecimientos mercantiles 

cerraban sus puertas y la crisis económica, pobreza y desesperanza, iban en 

aumento. 

Motivo de desagrado y preocupación para Vázquez fue su correspondencia 

violada por la policía española. Las cartas llegaban a sus manos visiblemente 

abiertas y con alteraciones en los sellos de lacre.27 Los sucesos se precipitaban 

25 Matías Romero, en adelante MR. a 1M, Washington, 26 de septiembre de 1895, AHSREM. lego 528, t. 
XIV (I1I). fs. 15-19. 
26 Luis G. Zorrilla, Historia de las relaciones entre México y los Estados Unidos de América. /800-1958 . . 
México. Porrúa, 1 %5, p. 50. 
" ACVa 1M, La Habana 23 de agosto de 1895, AHSREM, leg. 515. t. 1, f. 60. 
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vertiginosamente día con día. Bastaba una nota en algún periódico que aludiera 

negativamente al gobierno mexicano, o refiriera algún comentario sobre su 

desempeño como cónsul, para alterarlo, como aquella ocasión en donde el 

periódico reformista proespañol Diario de la Marina de Nicolás Rivera, publicó un 

artículo titulado "La actitud de México','· asegurando que los mexicanos no 

abrigaban ni un ápice de simpatías por la insurrección cubana y llamaba a los 

revolucionarios bandidos desalmados. Estas interpretaciones se habían originado 

por la presencia de Porfirio Díaz en las fiestas de Covadonga, celebración de la 

colonia española en México el 8 de septiembre, en donde Díaz había brindado 

por España y lanzado algunos vivas. El gesto fue aprovechado para difundir que 

México estaba del lado español. ¿Qué declaraciones haría Vázquez a los 

periodistas que lo asediaban frente a estas demostraciones de Díaz?, ¿debería 

negarlo?, ¿desmentir el hecho?, ¿afirmar que el gobierno mexicano estaba del 

lado español?, ¿acudiría al término de neutralidad para salir de paso? Vázquez 

no esperaba, establecía inmediata comunicación con Mariscal para pedirle 

"instrucciones precisas' sobre la actitud que debía seguir en esos casos. 

Transcurridos algunos días del incidente Covadonga, Matías Romero accedió a 

recibir en su despacho al periodista español Tesifonte Gallego, corresponsal de 

El Heraldo de Madrid, quien solicitó una entrevista para conocer sus puntos de 

vista sobre la actitud de los Estados Unidos en la cuestión cubana. Sin pensarlo, 

irónico y cortante, Matías Romero lo mandó a tomar café con Enrique Dupuy de 

Lome, ministro de España en Washington, para que le diera los informes que 

requería. Gallego displicente, le preguntó entonces cuál era su opinión con 

respecto a los Estados Unidos en el asunto de Cuba. Luego de meditar por un 

:::s ACV a 1M. artículo de El Diario de la Marina. La Habana, 5 de octubre de 1895, AHSREM. leg. 515, (l) 
f. 87. A la celebración de las fiestas de la señora de Co\'adonga acudieron los miembros de la Legación 
espar10la y el ministro de España en México, la fiesta se Uevó a cabo en el Tivoli de San Cosme. La siguiente 
crónica fue publicada por un periódico de la ciudad de México: "Los salones de baile henchidos totalmente, 
por todas partes había música. los españoles bailaban sus danzas populares. la jota, el zorcico. el trebole y 
allá a lo lejos se oía la gaita gallega. Los españoles cantaban )' bailaban por doquier con atronadora. inmensa 
alegria. muchos de ellos llevaban boinas y yaciaban alegremente botellas de la espumosa sidra que casi 
alfombraban después. vacías. los parquecillos del jardín. El general Diaz acompañado de dos miembros de 
su gabinete concurrió a la alegre fiesta y permaneció en ella hasta las siete y media de la nocbe~. Tomado de 
El Monitor Republicano. 10 de septiembre ele 1895. 
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momento, Matías Romero contestó que los Estados Unidos no reconocerían en lo 

inmediato la beligerancia de los insurrectos cubanos, pero si la lucha se 

prolongaba y el Congreso norteamericano tomaba cartas en el asunto, tal vez se 

obligarían a hacerlo más tarde. Sin otra declaración, Romero despidió 

rápidamente al corresponsal quien había dejado entrever una actitud de espía. A 

los pocos días, y en venganza a su mal recibimiento, Gallego tergiversó la 

información publicando conceptos que Romero no había utilizado, éste al ver el 

periódico en donde aparecía la entrevista, se llenó de rabia porque era 

presentado como un diplomático cuyas opiniones eran "siempre de peso en las 

esferas oficiales", "amigo personal de España", se congratulaba de que en 

México no se reconocería nunca la beligerancia de los insurrectos cubanos, y que 

los poderes públicos de Estados Unidos no darían ningún paso serio en el camino 

trazado por los "laborantes". Lo más molesto del asunto fue que la nota provocó 

una llamada de atención por parte de Ignacio Mariscal, quien advirtió a Romero 

cuidara en no volver a repetir, tomándose la molestia de "escribir un memorándum 

de lo que diga"'· 

Finalizaba el mes de noviembre, porfiado y alegre, Clemente Vázquez 

comunicó a Ignacio Mariscal que deseaba publicar en La Habana una revista de 

ciencia y literatura que llamaría "México-Cuba", la cual, si todo salía bien, 

aparecería a principios del 1896. Vázquez explicaba su deseo de propiciar un 

acercamiento cultural y de intercambio entre México y Cuba, por lo tanto, 

solicitaba un apoyo de 200 ó 300 pesos para llevar a cabo el proyecto 

asegurando que no se alteraría la armonía entre España y México. Sin embargo, 

Mariscal contestó con un rotundo no, al que ya estaba acostumbrado Vázquez. No 

. era posible la publicación porque quedarían comprometidas su posición y la del 

gObierno,30 pero en realidad, la explicación no tuvo fundamento, y Vázquez tuvo 

que aceptar una vez más que donde manda capitán no gobierna marinero. 

~ 1M a MR, Washington, 21 de noviembre de 1895. AHSREM.leg. 528. t. XIV (nI), fS.31-33. 
30 1M a ACV. AHSREM.leg. -W-2-1I1 (III). expediente personal. f. 182. 
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Aunque el proyecto se vió frustrado, Vázquez continuó desempeñándose como 

fiel representante del gobierno mexicano en La Habana. A mediados de 

diciembre, envió a la Secretaría de Relaciones Exteriores un pequeño folleto 

impreso en La Habana de Mauricio Casanova, director del periódico El León 

Español, en cuya portada se podía leer "iViva España!" y consignaba "fuego y 

exterminio a todo lo que se rebele contra España"." Con esta aterradora consigna 

y de manera simbólica se abría el preámbulo que inauguraría el año de 1896 en 

Cuba. 

A escasos diez meses del comienzo de la insurrección cubana, Clemente 

Vázquez pintó la situación de la siguiente manera: 

Las fuerzas insurrectas han continuado avanzando en dirección de La Habana. 

destruyendo los ingenios de azúcar, talando cuanto encuentran a su paso y 

sembrando por donde quiera la desolación, /a muerte y la ruina, con el filo de los 

machetes o el estampido de la dinamita, sin dejar de recurrir al devastador auxilio de 

las incendiarias teas de la palma real, que son casi incombustibles ... la suerte está 

echada, si el general Martlnez Campos toga aprehender o hace matar en campana a 

Máximo Gómez y Antonio Maceo en /a provincia de Matanzas, la revolución cubana 

sufrirá rudfsimo golpe; en caso contrario, el movimiento rebelde se prolongard 

indefinidamente, haciendo quizá necesaria una intervención armada o diplomática en 

la isla de Cuba por parte de los Estados Unidos y de México. que son las dos 

potencias más cercanas a ella, y que están especialmente interesadas en que aqul se 

restablezca la paz y se coopere a los fines generales de la civilización del mundo. 32 

Palabras de profeta, la intervención norteamericana en Cuba ocurrió tres años 

después, mediante una declaración de guerra a España. No obstante, en el caso 

de México, sus apreciaciones estaban lejos de realizarse, aunque siempre 

manifestó un vivo interés por que el gobierno mexicano fuera mediador entre 

españoles e insurrectos, veamos por qué razón: 

31 Anexo No. l. folleto de Mauricio Casanova, ACVa 1M, La Habana, 17 de diciembre de 1895, AHSREM. 
leg. 516. (11). f. 10. 
"ACVa 1M. La Habana. 26 de diciembre de 1895. AHSREM. leg. 532. fs. 61-15. 



Yo amo a México más que ningún pals de la tierra, porque es y será mi única patria, 

pero no puedo ni debo olvidar que naci en Cuba, que soy convencido liberal, 

demócrata y republicano, y que anhelo antes de morir, se vea cumplida ¡:xácticamente 

la sublime doctrina irrevocable: América para Jos Americanos. Debo confesar a Ud. a 

fuerza de Jeal servidor de mi gobierno, que el encono de los cubanos contra nosotros 

es grandlsimo, suponiendo capaz al México moderno de aliarse sin reservas con 

EspaIJa para que esa nación continúe mandando y oprimiendo a los desventurados 

hijos de Cuba, que hoy hacen /o mismo que efectuaron desde 1810 a 1820, Hidalgo, 

Matamoros y Bravo. 

Por eso desearta que de ser posible, mi gobierno aisladamente o de acuerdo con el 

de los Estados Unidos, intentara una mediación amistosa con Espa"a y los jefes de la 

insurrección, para tratar de poner un ténnino a tan desoladora guerra, conservándole 

a dicha nación, por ahora, la dominación o soberanla a que le dan derecho muchas 

circunstancias históricas y pollticas, pero abriendo un horizonte de bienestar y de 

libertad a los heroicos cubanos a fin de que se eduquen en el ejercicio de las 

instituciones prog-esistas y puedan entrar alguna vez, ya emancipados, en el 

comercio universal de las naciones independientes. 33 

26 

Vázquez, el convencido liberal, proponía dos cosas. Primero, una mediación 

amistosa entre españoles e insurrectos por parte de México y los Estados Unidos, 

de tal forma que España conservara la "dominación de la Isla", porque desde su 

punto de visla, "muchas circunstancias históricas y políticas" le daban ese 

derecho. Es decir, para Vázquez no eran válidos los derechos históricos y 

políticos de los cubanos por independizarse de España. En segundo lugar, a su 

entender, los 'heroicos cubanos' en un "horizonte de bienestar y libertad" tendrían 

que "educarse" en el "ejercicio de las instituciones progresistas". Salta a la vista 

que no consideraba aptos a los revolucionarios para organizar una nación 

independiente bajo sus propias instituciones. Tendrían que esperar a "educarse" 

para constituir una nación emancipada y poder ingresar en el comercio universal 

de las naciones independientes. 

Si algo quedaba claro, era que Vázquez concebía la independencia como un 

proceso lento y pacífico, mediante el cual los cubanos tendrían que "educarse" 

JJ ACVa 1M, La Habana. 28 de diciembre de 1895. AHSREM.lcg. 1335. (lll), fs. 2-7. 
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para lograr su emancipación sin romper violentamente su pertenencia a España. 

El pensamiento de Vázquez puede comprenderse y ubicarse si reparamos en el 

esquema presentado por el historiador Oscar Loyola,34 sobre los actores políticos 

en Cuba durante el periodo independentista que estudiamos. Según Loyola, 

debemos considerar a los siguientes: 

1) El Partido Unión Constitucional, formado por ricos propietarios españoles, 

vinculados a la procucción para la exportación, con posiciones políticas 

conservadoras. Desde luego, nada de independencia. 

2) El Partido Liberal, llamado despúes Autonomista, compuesto por la mediana 

burguesía, cubanos en alto grado. Se abrogó el derecho de representar los 

intereses históricos del pueblo antillano en su conjunto y se opuso a la 

independencia nacional. Bajo concepciones de corte autonómico, no deseaba la 

separación radical de España. 

3) El Partido Revolucionario Cubano (fundado en abril de 1892), fue la dirección 

de la revolución, tanto en Cuba como en el extranjero. Estuvo en manos de los 

estratos inferiores de las capas intermedias, pequeños propietarios rurales, 

jornaleros agrícolas y arrendatarios, los cuales constituyeron la base social 

determinante en la lucha anticolonial. Estuvieron apoyados muy específicamente 

por la pequeña burguesía urbana y por la intelectualidad nacionalista altamente 

interesada en el cambio social. José Martí y Máximo Gómez considerarían dos 

factores para el estallido revolucionario de Baire: A) Factores internos: 

contemplaron alzamientos del campesinado en diversas regiones de Cuba con la 

finalidad de que el gobierno español dislocara sus fuerzas; estos alzamientos 

serían apoyados por B) Factores externos: tres expediciones con recursos bélicos 

del extranjero que apoyaría a los jefes de la revolución. Martí y Gómez contaban 

en 1894, con Oriente, las Villas y La Habana-Matanzas, como zonas que 

iniciarían la revolución. De esta manera, el historiador Salvador Morales, ha 

considerado que las tácticas de guerra empleadas por los insurrectos cubanos 

fueron blanco de denigración: "de la Unión Constitucional [el periódico] hemos 

34 Osear Lo)'ola. op.cit .. pp. 13-18. 
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tomado la adjetivación frecuente de incendiarios y la menos socorrida de 

mache/eadores ... la alusión a las terribles cargas al machete -<emo si hubiese 

formas aceptables e inaceptables de morir por fierro-, pretendían poner distingos 

étnicos a las técnicas de guerra".35 

Es cierto que la dinamita fue el recurso utilizado por excelencia en la guerra de 

Cuba, con ella se desarticulaban las comunícaciones ferroviarias españolas, 

también, se recurríó al incendio de los ingenios azucareros como un hecho que 

simbolizó la destrucción del sitio de explotación y por ende, el fin de la esclavitud. 

El empleo de la dinamita, el machete y los incendios, impregnaron un sello muy 

singular, difícil de soslayar en la guerra de Cuba. 

"LA GUERRA, LLENA DE SORPRESAS" 1896 

Al comenzar el al\o de 1896, la situación en Cuba se tornó definitivamente más 

delicada. A los insurrectos cubanos se habían sumado algunos espal\oles que se 

habían quedado sin trabajo, debido a que muchos ingenios fueron destruidos por 

el fuego. Otros espal\oles deambulaban por las noches tratando de conseguir 

alimentos, a tal grado que la prensa insurrecta los denominó "plateados", porque 

según se cuenta, con el producto de sus rapiñas lucían espuelas y machetes con 

empul\aduras de plata. 

Muy pronto, la miseria provocó que los trenes de La Habana llegaran repletos 

de gente del campo, señoras con sus hijos que huían del desastre. Las casas de 

comercio cerraban definitivamente y la revolución ganaba terreno destruyendo los 

cuadros de la infantería espal\ola. 

Una táctica muy empleada por los revolucionarios -afirma Vázquez-, era 

atacar desde los ángulos, con jinetes que sostenían por los extremos gruesas y 

largas reatas, después, corrían separadamente sobre los soldados espal\oles 

para derribarlos, de ese modo la artillería colocada en el centro de los cuadros 

caía casi siempre en poder de los rebeldes'· 

)5 Salvador Morales. op.cil .. p. 146. 
36 ACVa 1M. La Habana," de enero de 1896, AHSREM.leg. 532. t. XVIII. fs. n-85. 
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Para los primeros días del mes de enero, Tomas Estrada Palma, delegado 

plenipotenciario del Partido Revolucionario Cubano y Gonzalo de Quesada, 

exsecretario de José Martí y encargado de los negocios en Washington, visitaron 

en forma extraoficial a Matías Romero para solícitar que México reconociera la 

beligerancia de los insurrectos cubanos. Matías Romero se concretó a explicarles 

que si los Estados Unidos no reconocían primero la beligerancia, las naciones 

hispanoamericanas no lo harían antes" Los delegados constataron con esa 

respuesta que la postura del gobiemo mexícano estaba más que definida, 

supeditada por supuesto, a la batuta de la nación poderosa y temible del norte. 

Por otra parte, evidenciando la tremenda crisis política por la que atravesaba el 

gobierno español, fue revocado de su puesto el gobemador general de Cuba, 

Arsenio Martínez Campos," quíen había llegado a la Isla a mediados de 1895, y 

se nombró a Valeriano Weyler y Nicolau como nuevo gobernador. Sobre Martínez 

Campos, el semanario españolizante de La Habana, La Tl9rra Gallega, apuntó: 

Creemos en el patriotismo del general MSItínez Campos, en su buen deseo de 

terminar la guerra, en sus fTB1'K1es conocimientos militares, pero también creemos que 

cuando llegó a Cuba solo una provincia estaba sublevada y hoy están todas' .que sus 

planes de campana, si no han _asado, no puede decirse que hayan producido 

todos los resultados que eran de esperar.39 

j' MR a IM. Washington. 10 de enero de 1896, AHSREM.leg. 528,1. XIV (fi), ís. 43-44. 
38 El mismo año en que llegó a Cuba. el propio Martínez Campos escribió a Cáno\"as del Castillo que la 
futica política eficaz era la crueldad sistemática y agregaba ... "yo no puedo, como representante de un país 
chilizado, ser el primero en dar un ejemplo de intransigencia. Debo confiar en que empiezen ellos. 
Podríamos concentrar en ciudades a las familias del campo (como ocurrió en 1870, en el este), pero se 
necesitaría mucha fuerza para obligarles. porque en el interior )"3 son muy pocos los que quieren ser 
voluntarios lesp;ti1.oles1 .. .Ia miseria y el hambre serían terribles: entonces tendrían que racionar la comida. Y 
en la última guerra había que dar 40 000 raciones diarias. Esto aislaría al campo de las ciudades. pero no 
evitarla el espionaje del que se encargarían mujeres y niAos. Tal vez lleguemos a esto. pero. en la última 
instancia. y yo creo que carezco de cualidades para llevar a cabo una política de este tipo. Entre nuestros 
generales en la actualidad. sólo Weyler tiene la capacidad necesaria para este tipo de politica. pues es el 
único que reune la inteligencia. valor y conocimiento de la guerra necesarios ... estamos jugánOOnos el destino 
de España pero yo conservo ciertas creencias y éstas son superioresa cualquier otra cosa; me prohiben llevar 
a cabo ejecuciones sumarias y actos parecidos. Hoy la insurrección es más seria y más poderosa que antes de 
1876. Sus dirigentes saben más y su forma de hacer la guerra es diferente de lo que era entonces." "íd. Hugh 
Thomas. Cuba. la lucha por la libertad, J 762-/970, v. 1, Barcelona, Grijalbo, 1973. pp. 419-420. 
39 ACV a 1M, La Habana. 20 de enero de 1896. AHSREM. leg. 516, f. 202. El subrayado es mio. 
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Arsenio Martínez Campos salió de Cuba rumbo a España, en el vapor Alfonso 

XII, el 20 de enero de 1896, bajo fuertes críticas de los partidos Reformista y 

Conservador de la Isla, pero sobre todo, porque España deseaba terminar con la 

insurrección lo antes posible. Prolongar la guerra representaba un fuerte gasto 

que no podía solventarse, por esta razón, se envió a Valeriano Weyler, quien 

contaba con muy mala reputación entre los cubanos insurrectos, la prensa 

norteamericana había contribuido a crearle la leyenda de un ser cruel, implacable 

y sanguinario. 

Al apoyar el nombramiento de Weyler, El Diario de la Marina, de La Habana, 

señaló que la prensa le había creado "una torpe leyenda" en donde lo alevoso y 

absurdo se confundían. Aseguraba que el general era enérgico, más no cruel, 

justiciero más no sanguinario, dispuesto a repeler la guerra con la guerra y 

'domar con el látigo de hierro a las fieras sueltas y embravecidas de la 

manigua".4O 

Conocido desde su campaña en la guerra pasada del 68-78, muchos cubanos 

sabían que Weyler abriría un largo periodo de persecuciones y terror en la Isla, lo 

que ocasionaría más muerte y desolación. Frente a este hecho, Andrés Clemente 

Vázquez advirtió que los conservadores habían sido los verdaderos responsables 

de la destitución de Martínez Campos. El hecho lo interpretó como "un golpe de 

Estado contra el general". Bajo esas circunstancias, consideró que España 

terminaría perdiendo Cuba, consiguieran o no la independencia los cubanos, ya 

que Cuba podría ser anexada a los Estados Unidos bajo la forma de un 

protectorado análogo al de las islas Hawai. " 

Veterano de la Guerra de los Diez Años, Valeriana Weyler y Nicolau volvió a 

pisar tierra cubana el 10 de febrero de 1896. Al llegar, contaba con 56 años de 

edad y traía consigo una larga carrera militar. Había ocupado la capitanía general 

de las Islas Canarias y Baleares, esta última, por cierto, su lugar de nacimiento. 

Después, fue enviado a la campaña de Santo Domingo como comandante. Hizo la 

.$O ACVa ~t La Habana, 24 de enero de 1896. AHSREM. leg. 511. f. 21. 
41 ACV a 1M. La Habana, 25 de enero de 1896. AHSREM.leg. 517. t. 1Il. f. 36. 
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campaña de Cuba y regresó a España a combatir a los Carlistas. Posteriormente, 

fue trasladado a la capitanía general de Filipinas para emprender la campaña de 

Mindanao, y antes de ser nombrado capitán general en la Isla de Cuba, 

desempeñó igual puesto en Cataluña. Al llegar a Cuba, Weyler fue recibido con 

honores, tres cañonazos disparados desde la fortaleza de la "Cabaña" 

simbolizaron el inicio de una nueva etapa de violencia en la Isla. 

Transcurridos algunos días de su arribo a la Isla, Weyler se presentó en casa 

de Vázquez sin encontrarlo, dejándole dos tarjetas, una como gobernador general 

de la Isla y otra, como "caballero y amigo particular". Vázquez, -quien estuvo 

presente en la ceremonia de bienvenida en calidad de Decano del Cuerpo 

Consular de La Habana-, sintió enorme complacencia porque el nuevo 

gobernador de la Isla le dedicara su segunda visita oficial y privada, la primera 

según costumbre, la hacía al obispo de la diÓcesis.42 

Para Vázquez, la guerra de Cuba estaba llena de sorpresas, percibía que 

algunos soldados españoles "cantaban himnos de victoria en exceso", 

provocando entre sus compatriotas un "especie de sueño', confiados en el éxito 

final. Sólo el ruido de los machetes de Máximo Gómez y Antoni,o Maceo los 

habían despertado de tan terrible sopor, por esta razón apuntaba: 

Nunca ha sido bueno el sistema de engalJos y de las ocultaciones, a la postre de los 

ministerios y de las mascaradas se descubren mentras, y entonces es cuando 

estallan las cóleras feroces o sobreviven los desmayos, parecidos ala muerte. Cuesta 

trabajo saber /o que realmente está sucediendo en Cuba. Sus periódicos no pueden 

publicar sino Jo que el gobierno autoriza previo el acostumbrado baflo de algunas 

falsedades. Los simpatizantes de la revolución exageran y mienten a su wz. aunque 

en menor escala que las autoridades ... no crea Ud. /o que dicen algunos papeles 

espaf'to/es sobre los desmanes de los insurrectos, haciendo robos o violando seItoras. 

Los jefes de la revolución castigan con severidad a todos /os que abusan, y si en 

algunos pueblos ocupados por e/Jos han habido escenas de pillaje, se han debido no 8 

los sublevados, sino a los vagos y a /os criminales de los mismos pueblos, quienes se 

4: ACVa IM. La Habana, 17 de febrero de 1896. AHSREM, lego 517.1. III, f.122. 



han apresurado 8 cometer sus fecharlas precisamente al retirarse los 

independientes. <43 
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El otro suceso que inauguró el año de 1896, fue el incremento de migrantes 

cubanos a Nueva York, Nueva Orleáns, la Florida y México. La difícil situación 

económica, aunada a la carestía de productos básicos, obligaba a la gente a dejar 

la Isla. También debe señalarse como otra causa, el creciente temor a las 

persecuciones que Weyler emprendía contra los insurrectos y campesinos 

pacíficos. Lo peor del asunto era que quienes se ausentaban de la Isla se 

llevaban consigo sus capitales adquiridos por la venta de propiedades. Clemente 

Vázquez calculaba en un millón de pesos el monto de capitales que la migración 

cubana había conducido a México a partir de febrero de 1895. También, los 

españoles más pudientes abandonaron la Isla sacando sus fortunas, entre ellos el 

banquero Bonifacio Piñón, presidente del Centro Gallego de La Habana .... 

Para el cónsul general de México en La Habana, era de capital importancia 

saber si seguía vigente la orden expedida por Bentto Juárez a los capitanes de 

puertos, del 5 de abril de 1869, para que fueran recibidos en México buques con 

bandera cubana que de manera pacífica solicitaran reparar sus averías, comprar 

carbón y alimentos, sin que fueran aprehendidos por barcos españoles en aguas 

territoriales. En respuesta, la Secretaría de Relaciones Exteriores ordenó a 

Clemente Vázquez que dijera al gobierno español, en caso de que éste 

preguntara sobre el asunto, que desconocía la opinión del gobierno y que 

tampoco estaba autorizado para consultar, pero en realidad, la respuesta era 

negativa. Porfirio Diaz no hizo válidos los compromisos que Juárez contrajo a 

favor de los insurrectos cuando ocupó el cargo de presidente de la República. 

A finales de febrero del 96, el periodista y fundador de El Heraldo de Madrid, 

Tesifonte Gallego, antiguo secretario particular del capitán general Manuel 

Salamanca, y ex-diputado a las Cortes, mejor conocido por el disgusto 

4) ACV a 1M. La Habana. 27 de enero de 1896, AHSREM leg. 532. t. XVIII. fs. 101-108. 
4~ ACV a IM. La Habana, 31 ele enero de 1896. AHSREM. leg. 517.1. 1lI. f. 83. 
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ocasionado a Matias Romero en sus falsas declaraciones, visitó en esta ocasión a 

Clemente Vázquez con la intención de conocer sus opiniones acerca de la 

revolución cubana. Vázquez, le contestó sin rodeos que los cónsules eran 

únicamente agentes mercantiles de los gobiernos que los nombraban, ajenos a la 

política interior del país en donde residían, por lo tanto, no podía emitir ninguna 

opinión sobre las cuestiones interiores de la política de Cuba. Al retirarse Gallego, 

sin haber logrado su objetivo, Vázquez sospechó que había sido enviado por el 

gobierno español para sacarle alguna infonnación que indicara que México 

estaba del lado de España, -ivaya espía!-, pudo pensar Vázquez para sus 

adentros. Pasado el incidente, confesó a Mariscal que para los españoles 

representaba a un cubano de ideales americanistas, merecedor de alguna 

desconfianza, y ante los cubanos, aparecía como un 'réprobo negado a intervenir 

en la causa separatista", responsable de que México se hubiera declarado 'amigo 

de España en la contienda", por esta razón, le había negado a Gallego su 

opinión" 

Vázquez estaba consciente que debía tener mucho cuidado en sus 

declaraciones a los periodistas, quienes lo asediaban con la finalidad de dar a 

conocer las posturas del gobierno mexicano durante el conflicto, o bien, lo 

intentaban comprometer personalmente con alguno de los bandos contendientes. 

De esta manera, tuvo que callar en diversas ocasiones y evadir entrevistas, su 

temor hacia la policía secreta era enorme, se quejaba constantemente con 

Mariscal de que su correspondencia continuaba llegando abierta, situación que lo 

hacía desconfiar, sin embargo, en cartas reservadas exponía con mayor confianza 

su verdadero sentir de la revolución: 

Si de mi parte estuviera harfa indepeool6nte a toda la América y no dejarla en el 

mundo ni una sola monarqufa, pero esto es el credo intimo del santuario de mi 

creencia, que debo descubrir con verdadera ingenuidad ante la mírada justa y severa 

de mi gobierno. En cuanto a mis actos como cónsul, eso ya es otra cosa bien distinta. 

mis ideas polfticas, mis simpatlas, ilusiones y deseos quedan a un lado; y en la vida 

" ACVa 1M. La Habana. 26 de febrero de 1896. AHSREM.leg. 517. 1. m. fs. 148-160 



pr(Jctica soy tan frio, circunspecto e inconmovible como ardiente vigoroso o 

apasionado pudiera aparecer en mis escritos reservados, cuando no es el funcionario 

quien procede, sino el pensador que se desprende con nobleza de las túnicas del 

e/ma.
46 

Dos actitudes se contraponen en Vázquez, la primera, es la del diplomático 

presto a obedecer órdenes, leal al gobiemo mexicano, en donde no podía 

plantear con libertad sus ideas políticas, creencias, simpatías e ilusiones. la otra, 

es la del cubano nacionalizado mexicano, desprendido con "nobleza de las 

túnicas del alma", en donde expresaba en cartas reservadas, íntimas 

convicciones, su sentir de la revolución de la que no podía estar al margen .. 

Aunque lejana una de la otra, Vázquez supo sobrellevar ambas actitudes. En sus 

escritos reservados encontró la vía de expresión que le permitió mostrarse como 

un hombre sincero frente a los inevitables vientos de guerra. Por un lado, no 

pretendía situarse a favor de los insurrectos, hablar siempre de sus victorias, por 

el otro, no quería dar oído a los halagos de los peninsulares porque consideraba 

equivocado su sistema de gobiemo, que desde su óptica, estaba fundado en tres 

raíces venenosas para la vida humana: el fanatismo católico, la abyección 

monárquica y el supuesto gusto de los españoles por el derramamiento de sangre 

en las corridas de toros. Casos en donde no podrían fulgurar los resplandores de 

la libertad" Al comenzar el movimiento independentista, Vázquez pensó que 

Cuba podía obtener su libertad mediante una reforma del vínculo colonial que 

garantizara una amplia autonomía a los cubanos sin que tuvieran que romper 

radicalmente su pertenencia a España, razón suficiente para no aprobar las 

tácticas de guerra empleadas por los cabecillas Máximo Gómez y Antonio Maceo. 

En su anhelo por una vida independiente, Vázquez consideró que la autonomía 

era el mejor camino que restaría poder a España, sin embargo, con el transcurso 

del tiempo, al ver que España ya no podía dominar la insurrección, y ante la 

inminente intervención norteamericana en Cuba, llegó a considerar entonces la 

46/dem 
~- ACVa 1M. La Habana. 2 de mano de 1896. AHSREM. leg. 517. fs.159-160. 
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"independencia absoluta" de la Isla. No obstante, el cambio de tono en sus 

percepciones, le entristecía ver a su país natal, su querida Cuba, caída en la 

devastación, pobreza, enfermedad y violencia. Sin desatender sus deberes en el 

consulado, le daba por escribir largas cartas a Mariscal, narrando la aterradora 

situación de la Isla, y como tenía buenas dotes narrativas, solía darle vuelo a la 

hilacha, conozcamos un caso: 

Ayer ha sido fraldo a La Habana el cadllver de un rico hacendado, el Sr. Sebastián 

U/acia, al cual colgaron de un árbol los insurrectos, por haberse strevido 8 

desobedecer al general/simo (Máximo Gómez]. Es dificil que con esa ejemplo, sa 

decidan otros acaudalados campesinos 8 imitar a/ peninsular U/acia, el cual, en 1883, 

según afinnación de La Lucha, IIeg6 a poseer en esta Isla 23 ingenios ... todos los que 

se permitieron trabajar en la molienda serán inmediata e inexorablemente 

quasimados. según dicen los insurrectos, aplicando un verbo. inventado por Jos 

Il6fTOs del cabecilla Quintln Banderas. La guásima es un árbol alto Y fTU6so. de 

{Tandes ramazones, que abunda mucho en las sabanas y en Jos potreros cubanos. En 

el caló rebekJe, quas;mar es ahorcar. Los espatkJles han inventado otro veroo: 

mambisear. cuando una columna coge a gente cubana sospechosa, sin testigos que 

puedan hablar, mambisea a los laborantes; es dacir, los degOella. 

Para todo pundonoroso hijo de Pe/ayo, mambi es la personificación de un ser endeble, 

cobarde, traidor y canallesco. Surgió esa voz despreciativa e injusta, desde la guena 

del 68. Los cubanos se "en del asunto, y piensan con satisfacción que sus mambises 

han hecho mandar a estas tiemJs para combatirlBs más de 150 mil hombres de lo más 

se/eCto. 48 

Cuando Clemente Vázquez advirtió que algunos periódicos estadounidense se 

manifestaban del lado de los cubanos, consideró que la derrota de España sería 

ya inevitable. Si México pudiera atreverse a reconocer no la beligerancia de los 

insurrectos, sino la completa independencia de la Isla de Cuba -pensab&-, lo 

celebraría doblemente, primero, porque no se consideraba un "menguado ni 

4B ¡bid .. fs. 163-164. 
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hipócrita liberal", y segundo, por el "prestigio republicano y dignificador que el 

país adquiriría ante la historia del mundo"." 

En tanto, los infonmes consulares de Matías Romero a Mariscal, durante el mes 

de febrero del 96, indicaban que el Congreso de los Estados Unidos discutía 

arduamente la cuestión cubana. El senador Margan en su discurso del dia 25, 

habia aprobado el dictamen de la mayoría de la Comisión de Relaciones 

Exteriores, que otorgaba el reconocimiento a la beligerancia de los insurrectos, 

también, fue aprobado por los senadores Lodge, Stewart y Gray, quienes 

propusieron dejar la iniciativa al presidente. El senador William T. Shenman habia 

expresado que una solución para el problema cubano era la anexión de la Isla a 

México, por hablar sus habitantes el mismo idioma y ser de la misma raza, 

también, declaró que no deseaba la anexión de Cuba a los Estados Unidos. 50 

Frente al hecho de que el Congreso norteamericano discutía el reconocimiento 

a la beligerancia de los revolucionarios cubanos, el Diario de la Marina, órgano 

del Partido Refonmista en Cuba, sintiéndose un gallardo combatiente, llevó a cabo 

una pequeña demostración con el fusil de su tinta, arremetiendo contra los 

insurrectos llamándolos "hordas revolucionarias" pertenecientes a la más 

"abyecta" y "vil clase de malhechores". Los acusaba a gritos fieros de que en toda 

ocasión rehusaban combatir y sólo optaban por destruir. Declaraba que eran 

incapaces de fundar algo estable y penmanente, se dedicaban a "matar y violar a 

mujeres indefensas", quemaban propiedades, interrumpían el tráfico y las 

comunicaciones ferroviarias, al final de la escaramuza -ivaya batalla!-, se 

preguntaba si el Senado norteamericano los dignificaria con el dictado de 

beligerancia. 51 

La opinión de Vázquez frente a este artículo, era que los cubanos sin millones 

de pesos, armas, educación militar y buques, habían desafiado el poder de 

España con su ejército de 200 000 soldados que habían mandado a Cuba. 52 

.9 ACV a 1M. La Habana 4 de mano de 1896, AHSREM, leg. 518, f.6. 
'" MR a 1M. Washington, 28 de febrero de 1896, AHSREM, leg. 528. 1. XIV. fs. 88-92. 
SI Anexo Núm 1. Recorte de periódico, "Jugar con fuego", Diario de la Marina, 1 de marzo de 1896. ACVa 
1M. La Habana 2 de mano de 1896, AHSREM, leg. 518. f. 11. 
"ACVa 1M. La Habana. 3 de mano de 1896. AHSREM.leg. 518. fs. 18-19. 
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Reconocía que el estado terrible de la sanidad iba en aumento. los soldados 

españoles morían por enfermedades como el paludismo y la fiebre amarilla, 

llegando a contarse en el cuarto trimestre de 1895, año en que comenzó la 

revolución, a 5,500 enfermos y 1,900 defunciones.53 

Desde su despacho, el cónsul de México no se daba a basto, atendía 

diariamente a numerosas personas que deseaban salir de la Habana, 

solicitándole cartas de recomendación o dinero. 

Muy pronto, aquellas discusiones sobre el reconocimiento a la beligerancia de 

los cubanos, en las Cámaras legislativas de los Estados Unidos, propició una ola 

de manifestaciones estudiantiles en las universidades de Barcelona y Madrid. los 

periódicos habaneros como el Diario de la Marina, del director Nicolás Rivero, El 

Pa/s, de Ricardo del Monte, La Unión Constitucional, y El Avisador Comercial, 

informaron en la primera semana del mes de marzo, que durante las protestas 

contra la política estadounidense, los estudiantes españoles habían quemado 

banderas norteamericanas y apedreado a la policía que intentaba detenerlos. 

Mientras la guardia civil apaciguaba el tumulto en Madrid, el gobiemo daba 

órdenes de mantener cerradas las universidades en tanto duraran los disturbios. 54 

Bajo estas circunstancias, el rumor sobre la posible intervención armada de los 

norteamericanos en Cuba, se difundió ampliamente. Y efectivamente, con el 

pretexto de "defender propiedades afectadas en la Isla", los Estados Unidos 

comenzaron a ejercer mayor presión sobre España. 

A través de los informes de Clemente Vázquez, conocemos algunos sucesos 

insólitos de la guerra de Cuba. Contaba que por las noches las tropas espatlolas 

solían confundir al enemigo y terminaban batiéndose entre ellos mismos. El 

gobiemo español había tenido la mala idea de hacer vestir a sus tropas al igual 

que los guajiros, o cubanos del campo, buscando economía en los trajes y poder 

engañarlos a lo lejos sorprendiéndolos, pero en la oscuridad, bastaba que los 

insurrectos gritaran iViva Cuba libre! deslizándose cautelosamente por la 

" ACV a 1M, La Habana, 4 de marzo de 1896, AHSREM, leg. 518,!s. 34-35. Datos tomadoo po< ACV del 
periódico de los independientes La Lucha. La Habana, 3 de mano de 1896. 
54 ACVa 1M. artículo del Diario de la Marina, La Habana. 7 de marzo de 1896. AHSREM, 1cg. 518. r. 83. 
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manigua, los españoles nerviosos, sin poder distinguirse en la oscuridad 

comenzaban a disparar descargas cerradas, al amanecer, cuando la claridad 

tocaba fondo, se daban cuenta de su error" 

Un día, caminaba Clemente Vázquez frente a las oficinas del periódico Diario 

de la Marina, cuando de pronto, varios miembros de la junta directiva del Partido 

Reformista se le acercaron invitándolo a pasar a las instalaciones del periódico. 

Las preguntas no se hicieron esperar, deseaban saber si el general Porfirio Díaz 

estaba del lado de los norteamericanos, y si en caso de una guerra, México 

ayudaría a España. El cónsul contestó que nada sabía ni podía contestar acerca 

de lo que se le preguntaba, y menos de los profundos problemas de la política 

intemacional. Sin embargo, tratando de tranquilizarlos un poco, les aseguró que 

México siempre se afanaría en "cultivar las más sinceras y afectuosas relaciones 

con España", porque su "política tradicional" había sido siempre la neutralidad, 

pero con esa respuesta, Vázquez provocó que los semblantes y las sonrisas de 

los miembros del partido cambiaran de súbito, la despedida fue rápida, pero 

cordial. 

Finalizaba el mes del marzo del 96, Vázquez describió la situación de Cuba en 

términos realmente aterradores. El gobiemo español proseguía con la guerra de 

una manera implacable. Los prisioneros que las tropas españolas sacaban de los 

pueblos como sospechosos eran, en realidad, cubanos pacificos que remitían al 

'Morro" para fusilarlos como "incendiarios y asesinos'. Ese era el vía crucis de los 

independentistas en su levantamiento contra España." 

Cuba se había convertido para Vázquez en el campo de venganza de los 

anarquistas infiltrados en las legiones insurrectas, los cuales hacían pagar a los 

ss ACV. 1M, La Habana, 17 de mano de 1896, AHSREM. Ieg. 318. fs. 184-188. Un periódico refirió uno 
de estos lamentables sucesos ocurrido en el poblado del Cano, entre fuerzas del batallón peninsular de San 
Quintin Y el batallón de Llerena, aproximadamente entre las 10 y 11 de la noche; contándose 12 inw\iduos 
de tropa muertos, 1 capitán y 4 subalternos, el total de heridos sumó 27. Anexo Núm 1. articulo del Diario 
de la Marina, 16 de marzo de 1896. AHSREM, lego 518, f.l89. Otro suceso similar lo dio a conocer el 
periódico Lo Lucha, en donde hubo un enfrentamiento entre dos columnas de soldados españoles en el 
ingenio de Santa Rosa que se encuentra entre la Esperanza Y Riachuelo. PfO\ -oc:ando un total de 17 muertos y 
87 heridos. Anexo Núm. 1. lA Lucha, 19 de: mano de 1896. ACV a 1M, La Habana. 24 de mano de 1896. 
AHSREM. leg. 519. f. 65. 
"ACV. 1M, La Habana, 27 de mano de 1896, AHSREM,leg. 519. fs. 103-108. 
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españoles el crimen nefando de la esclavitud. Sobre los negros cubanos, opinaba 

que al ser traídos del Congo y Guinea como esclavos, en pequeños buques 

hediondos para hacer montañas de' azúcar bajo el látigo de los mayorales, 

estaban en su derecho de destruir, talar y quemar los cañaverales y bateyes de 

los ingenios donde habían sido explotados, durmiendo hasta una hora durante la 

dura zafra, aniquilados por el incesante sudor bajo los rayos del sol, llamados 

"perros negros", escupidos para divertir a las niñas malcriadas de sus amos. La 

venganza era justa, no se les podía reprochar que llevaran en las manos la tea 

resplandeciente y la pesada pica, el templado machete o la ligera carabina para 

echar abajo el recuerdo de la época de la esclavitud. El millón de toneladas dl3 

azúcar que los esclavos repartían anualmente a los mercados de los ricos, 

representaba los millones de quejidos y gritos de los nl3gros, quienes eran para 

Vázquez "más ignorantes que los hipopótamos, pero al fin y a la postre, hijos de 

diosn,'!i1 

A principios dl3 abril del 96, el cubano Carlos Américo Lera, secretario 

particular de Ignacio Mariscal, y autor -para varios estudiosos del tema--," del 

" ACV a 1M. La Habana. 31 de mano de 1896, AHSREM, leg. 532, 1. XVlIl. Cs. 134-142. 
ss Algunos historiadores han señalado a Carlos América Lera como el autor del documento "Cuba 
Mexicana", sin embargo. habría que hacer algunas consideraciones al respecto: primero, aún CllaDOO el 
documento salió a la luz sin firma, Carlos América Lera nunca aceptó ser el autor, o por lo menos no se ha 
encontrado alguna declaración de Lera en la prensa, ni en documentos oficiales reconociendo ser el 
responsable del documento; segundo. Rafael Rojas op. cit., p. 790. sin citar la fuente, afirma que el proyecto 
de anexión de Cuba a México fue concebido por "el jefe de despacho del secretario mexicano de Relaciones 
Exteriores. Carlos Arnérico Lera". ¿en qué se basa Rojas para hacer tal afirmación. cómo llegó a esta 
conclusión? no lo sabemos. Laura Muftoz. "México ante la independencia de Cuba, 1895-1898", op. cit. p. 1 
-25, más cuidadosa anticipa "todo indica era de la autoría ..... y luego aparece el nombre de Lera, su 
hipótesis está respaldada por la correspondencia establecida entre Andrés Clemente y Carlos Américo Lera, 
en la que debaten la idea de anexión de Cuba a México y en donde Vázquez afirma "acaba de llegar a mi 
poder (en unión del folleto Cuba·Mexicana, reproducido por La Patria, de nuestro inteligenle compa.ftero, el 
señor Ireneo Paz, de cuyo luminoso trabajo se ha dicho en La Habana que el autor es Ud.)"aunque Lera se 
muestra apasionado al defender la idea, nunca reconoce ser el autor del proyecto, su interés en este asunto es 
interpretado por Laura Mutloz corno un indicio de que Lera fue el verdadero autor, la fuente citada es la 
carta de Andrés Clemente Vázquez a Lera del 3 de abril de 1896. ob<enida del AHSREM, leg. 520. r. 10-14. 
Salvador Morales, op. cit .. p. 180, 105 Y 109. señala "La autoría posible. Carlos Américo Lera. cubano de 
origen. mexicano naturalizado, funcionario diplomatico de confianza, cercanísimD a Igancio Mariscal y 
también su biógrafo ... ., Salvador Morales ofrece dos pistas interesantes que respaldan su afirmación. 
primero, una carta de Nicolás Dorninguez Cowan dirigida a la Delegación del Partido Re\."Olucionario 
Cubano el 7 de agosto de 1895, aquí Cowan afirma que la idea de la anexión de Cuba a México la había 
iniciado anónimamente Carlos Américo Lera, con la sospecha de estar respaldado por Díaz Y Mariscal, al 
ado siguiente. en mano de 1896, Cowan afinnó nuevamente lo mismo, pero, ahora incluía a Aristides 
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documento "Cuba mexicana", utilizó el papel membreteado de la Secretaría de 

Relaciones Exteriores para lanzar una fuerte crítica a Clemente Vázquez, 

preguntándole por qué consideraba un "sueño" que Cuba pasara a formar parte 

de México. El cónsul contestó que en realidad no estaba en contra de semejante 

proyecto, pero que en esos momentos resultaba difícil, espinoso y perjudicial para 

México y agregaba: 

Ud. aunque tiene sólida y vasta instrucción, un talento sutilFsimo, se halla alejado hace 

varios lustros de esta isla, y se ve presionado 8 juzgarta B través de las exageraciones 

que de consumo publican, tanto los papeles que sirven de órganos 8 la junta cubana 

de Nueva York, como Jos que defienden desesperadamente la causa espalJola en esta 

Antilla. La guetTa actual de Cuba es muy diferente de la de 1868. Aquella fue 

exclusivamente de principios, esta ha sido, es y será, de general exterminio, por más 

que los valientes cubanos busquen en lontananza el noble fin de llegar a ser 

independientes. Para demostrarlo, basfarfa considerar que en las filas revolucionarias 

de los diez alJos, habla poqulsimos negns y ningún espaflol, mientras que en la 

presente, las fuerzas sublevadas se descomponen por terceras partes en cubanos, 

blancos, negos o mulatos y espalJoles peninsulares. Lo que el desfTSciado, pero 

admirable Don José Marti denominaba "La revolución del subsuelo cubano" era la 

rebeldla anárquica de la miseria que comenzó en 1893 ... suponiendo sin conceder, que 

/os espaftoles, Jos cubanos y hasta las cancillerias extranjeras, consintieren en la 

8{Teg8ción de Cuba a México ¿qué ganarla nuestra patria con cargar con un cadáver 

que tiené ya 300 míllones de pesos de deuda consolidada, que posee 50 ó 60 buques 

de guerra, que se está quedando despoblada con los combates, los fusilamientos, las 

depmtaciones," etc. y que seria un foco incesante de revolución social? .. ¿ será esa 

una expectativa de bienestar para México que tiene de sobra o abundancia de 

terrenos magnificas? .. en caso de seguir una polftica invasora de expansiones 

territoriales, por altas e ineludibles razones dfI Estado, cuando los hechos nos dieren 

ante el mundo civHizado, el derecho y Jajusticia, yo votarla de preferencia por avanzar 

Fernándcz Pinto, ambos -según Cowan- trabajaban públicamente en el proyecto. A pesar de los indicios 
ofrecidos por el mismo Salvador Morales. éste continuó contemplando "la autoría posible", lo cual quiere 
decir que el asunto pennanece sin aclararse. 

En ninguno de los casos que be set1alado se han ofrecido pruebas contundentes para asegurar que el autor 
del documento "Cuba Mexicana" sea responsabilidad de Lera. las pistas ofrecidas por Laura Muñoz y 
Salvador Morales son atractivas, sin embargo, no debemos olvidar que basta la fecha no se sabe si. en efecto. 
eJ documento salió de puño y letra de Carlos América Lera, mientras no encontremos alguna referencia 
directa que despeje esta duda, continuaremos pensando que el autor "probable" fue América Lera. 



sobre Guatemala, aunque Ud. sabe bien que nuestro pafs. después del eflmero 

imperio d. nurbide, optó por separarse de la América Central, precisamente 

comprendiendo que la fuerza no está en la extensión superficial, sino en el 

perfeccionamiento de una administración sabiamente organizada.5& 

41 

Según Clemente Vázquez, si México optaba por anexarse Cuba, obtendría una 

serie de complicaciones internacionales y reclamaciones motiVadas por las 

codicias extranjeras ante las riquezas cubanas, sobre todo, si en el Muro la Isla 

se llenara de ferrocarriles, fábricas y vigorosas colonias azucareras. El deseo de 

que Cuba fuera mexicana representaba para Vázquez un sueño fútil, un 

"venticello de gloria". No obstante, al considerar que la idea podía haberse 

originado en las altas esferas del gobierno mexicano, terminó su carta 

demostrando un optimismo aparente y manifestando que "a la larga podría ser tan 

conveniente como realizable". Intervino en este asunto Ignacio Mariscal, 

Secretario de Relaciones Exteriores, aclarando a Vázquez, de una vez por todas, 

cual era la postura del gobierno mexicano: "sólo si España y Cuba se acercaran al 

gobierno de México para tratar el problema cubano, sería el momento de 

considerarla y de proponerla al Congreso como cosa de su incumbencia", en 

tanto, la actitud de México sería de neutralidad. También, explicó que sobre la 

pretendida anexiÓn de Cuba a México, la carta de lera era una "iniciativa 

extraoficial" que había sido debatida por la prensa con toda "libertad y amplitud", 

la cual no podia ser reprobada por el gobierno de México, porque entrañaba una 

"aspiración patriÓtica" y en nada lo comprometía, de tal forma que, el gobierno no 

podía expresar su opinión respecto a ella mientras no se lo propusieran 

formalmente las partes interesadas, lo contrario daría lugar a equivocadas 

interpretaciones"" Sin embargo, ya desde 1895, Ignacio Mariscal había 

" ACV, a Carlos Américo Lera, La Habana 6 de abril de 1896, AHSREM, leg. 520, l. VI, ú. 31-SO. Las 
bases del Panido "Cuba Mexicana" organizado en la ciudad de México. pueden verse en el periódico de 
Daniel Maria Islas. El Continente Americano, 3 de mayo de 1896. Al documento se agregan 39 oombres. 
entre abogados, comerciantes y periodistas. destacan Ireneo Paz, director de el periódico La Patria, Gregorio 
Aldsaro de El A'aciono/, y W.W. BIake de The Two Republics, DO obstante. este tema será analizado más 
detalladamente en el capitulo n. de esta investigación. 
ro 1M a ACV. México. 16 de abril de 1896, AHSREM, leg. 520, l. VI, f. 56. 
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confesado a Clemente Vázquez que la idea propalada por algunos periódicos 

norteamericanos· y mexicanos sobre la anexión de Cuba a México, no le parecía 

factible, pero tampoco descartaba que en lo futuro pudiera ser realizable y hasta 

conveniente para el país. Sin embargo, si reparamos un poco en esta cuestión, 

podemos advertir que una cosa era aquello que los diplomáticos pensaban al 

respecto, y otra, aducir de lleno que el gobierno mexicano promovió la anexión. 

No existen suficientes pruebas para afirmar que el gobierno de Porfirio Díaz 

gestionó la anexión de la Isla, o siquiera, que los diplomáticos mexicanos se 

movieron oficialmente en ese sentido entre 1895 y 1898. Más bien, podemos 

pensar en una idea que cautivó en cierto momento a las esferas oficiales, y que al 

ser difundida en la prensa, logró la aceptación de un grupo de intelectuales 

quienes organizaron el partido "Cuba Mexicana', entre los que destacaban el 

mismísimo Ireneo Paz, director del periódico La Patria, y del cual hablaremos en 

otro capítulo referente a la génesis de esta idea y sus repercusiónes en los 

círculos políticos mexicanos. 

Es cierto que el cubano Carlos Américo Lera, secretario particular de Ignacio 

Mariscal, se manifestó entusiata por el proyecto de la anexión de Cuba a México, 

pero, el gobierno no dedaró haber aceptado esa idea como una política a seguir 

durante la guerra de Cuba. Sin embargo, a principios del mes de abril, Clemente 

Vázquez fue notificado de que había llegado procedente de México a la 

administración de correos de La Habana, un saco de 13 kilos con 200 ó 300 

ejemplares del folleto encaminado a hacer propaganda de la anexión de Cuba a 

México. El encargado de correos confesó que los ejemplares iban dirigidos a las 

personas más conocidas por sus ideas liberales de La Habana, sin embargo, no 

procedía su entrega porque el envío estaba en pugna con el tratado de 

reciprocidad postal a causa de representar un ataque a la legalidad española 

dentro de su territorio. El encargado lo pondría a consideración de su superior 

jerárquico a fin de saber si deberían ser entregados. Por su parte, Clemente 

Vázquez pensó que la distribución de los ejemplares le ocasionaría una serie de 

problemas ante los ataques de la prensa y la suspicacia de las autoridades 
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españolas, por eso solicitó instrucciones precisas a Ignacio Mariscal para saber si 

105 cuademos deberían ser distribuidos o no, pagar él los gastos de devolucíón y 

si era necesario dar alguna explicación verbal al secretario del gobiemo general 

de Cuba sobre el carácter privado con que habían procedido los editores del 

folleto. Preocupado por el incidente y sin haber obtenido una respuesta inmediata, 

Vázquez se olvidó del asunto dejando que la oficina de correos resolviera el 

percance, y ya no indagó sobre el destino de los folletos. Por su parte, Ignacio 

Mariscal aprobó su conducta sin mayores explicaciones·' A pesar de estos 

desfaces en las comunicaciones consulares, de silencios incómodos y forzados, 

que inducía muchas veces a malas interpretaciones, Vázquez continuó 

desempeñándo su papel de cónsul con tácto, prudencia y reserva. Sus informes 

llegaban a Mariscal con recortes de periódicos como La Lucha, que un día publicó 

datos extraoficiales sobre la guerra de Cuba. Según el diario, Espaila había 

gastado desde el inicio de la guerra, (24 de febrero del 95), 50 millones de 

pesetas y sostenido en campaila a más de cien mil hombres. Al estallar la 

insurrección en Cuba, habían 13,000 soldados. En tan sólo un ailo se habían 

enviado a otros 117, 795 hombres. Las defunciones a partir del mes de marzo de 

1895, hasta finales de enero de 1896, sumaban 3,877 espailoles, entre los que se 

contaba a generales, coroneles, tenientes, comandantes, capitanes, capellanes, 

sargentos, cabos y soldados, estos últimos sólamente ascendían a 3,394. Las 

causas más comunes de muerte habían sido en el campo de batalla, 286 

hombres; de heridas graves 119; da vómito negro 3,190; de enfermedades 

comunes 282; en total sumaban 3,877 dafunciones, datos no tan lejanos de la 

realidad.62 

Por su parte, Valeriana Weyler expidió un «Bando> que dieron a conocer los· 

periódicos La Gaceta y Diario de la Marina, en donde se prohibía la publicación 

de noticias telegráficas sobre la guerra sin previa autorización de las oficinas del 

Estado Mayor. Estaba "estrictamente prohibida" la reproducción de sueltos, 

'1 ACVa 1M. La Habana. 10 de abril de 1896, AHSREM, leg. 520, t. VI, IS. 106-110. 
62 ACVa IM:, recorte del periódico Ln Lucha, La Habana, 23 de abril de 1896, AHSREM. leg. 520, 1. VI. fs. 
145-146. 
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artículos o grabados que hablaran mal de España o de sus autorídades y que 

favorecieran la ínsurrección, de tal manera que cuando un periódico incurriera en 

la misma falta por tres veces sería suprimido. Los gobemadores de las provincias 

quedaban a cargo del cumplimiento de esas disposiciones·3 Para Clemente 

Vázquez, significó que la prensa quedaba amordazada de la manera más abyecta 

y vil. El público sólo leería noticias oficiales, desde luego, las que favorecían los 

triunfos españoles. A la larga, esa medida privó al consulado mexicano de 

noticias provenientes de diferentes fuentes, desde entonces los recortes de la 

prensa proespañola acompañaron en forma abundante los informes de Vázquez. 

Una tremenda explosión ocurrida en el palacio de la Capitanía General, debajo 

del lugar donde se hallaba el excusado del general Weyler, dio a Vázquez la 

oportunidad de constatar el estado de cosas existentes en la prensa, pues a ésta 

se le dio la orden de divulgar que la explosión había sido provocada por el 

gasómetro de la imprenta de la Capitanía, que se había infiamado por descuido. 

Sin embargo, Clemente Vázquez logró averiguar con el inspector de policía que, 

el desastre había sido ocasionado por una bomba de dinamita colocada por 

alguien. La causa de la explosión nunca fue precisada ante la opinión pública, 

¿atentado o accidente?, Clemente Vázquez sólo tuvo la certeza de que al público 

se le engañaba como a un niño. 54 

Muy significativo resultó el hecho de que Matías Romero recibiera en su 

privado en Washington al secretario de Estado norteamericano Richard Olney, 

. quien había solicitado una entrevista para averiguar la posición de México 

respecto a la cuestión cubana. Matías Romero le expuso con toda claridad que 

MéxiCO no tenía ningún interés partícular sobre la Isla, y que probablemente sus 

simpatías se inclinaban de parte de los insurrectos, pero que sus deberes 

" ACVa 1M, recorte del periódico Diario de lo Marina, La Habana, 29 de abril de 1896, AHSREM, leg. 
520. 1. VI, f. 177. Valeriana Weyler había expedido anteriormente otro Bando para reconcentrar a la 
población campesina de Cuba en la ciudad, táctica para aislar y combatir a los revolucionarios rnambises 
desde mediados de febrero de 1896, basta finales de octubre de 1897. Las condiciones de insalubridad)' falta 
de alimentación que padecieron los reconcentrados son uno de los capítulos más cruentos de la guerra de 
Cuba. Jid. /nfra. Capitulo rv, Dota 9 . 
.. ACVa 1M. La Habana 29 de abril de 1896, AHSREM, leg. 520, t. VI, fs. 180-\81. 



45 

oficiales lo obligaban a observar la más "estricta neutralidad". Richard Olney 

deseaba saber si podía contar con la cooperación del gobiemo mexicano en caso 

de que se realizaran algunas gestiones con España "para restablecer la paz en 

Cuba". Matias Romero no pudo contestar en ese momento, ni siquiera se le 

ocurrió preguntar a qué tipo de gestiones se refería el propio Olney, argumentó 

que lo consultaría con Ignacio Mariscal, quien a los pocos días giró las siguientes 

órdenes: 

Es muy conveniente que busque usted una ocasión próxima para manifestar 81 

secretario de Estado, que /os funestos resuNados de fa pro/ongación de fa guerra en 

dicha fsfa no podrán menos que afectar /os intereses comen;iafes y /as relaciones de 

buena vecindad de esta República; que el oobiemo mexicano deseando vivamente el 

restablecimiento de fa paz r el onJen público en Cuba se considera oor /o dicho con 

titulo bastante iustificado para contribuir alloap de estos importantes fines. y que le 

seria especialmente satisfactorio unir su acción a la del gobierno de los Estados 

Unidos y de las otras potencias que se dedclan a entablar negociaciones cerea del 

gobierno de Espana para la terminación de la guerra cruel que anioe 8 la vecna 
Antilla, 65 

La respuesta del gobiemo mexicano fue contundente, contribuiría con los 

Estados Unidos y otras potencias para restablecer la paz en Cuba mediante 

negociaciones "cerca del gobiemo de España". Es decir, predisponía un acuerdo 

previo con Espai'la, como la única manera en que aceptaría colaborar. No 

obstante, reconocía que una prolongación de la guarra en la Isla afectaría los 

intereses comerciales del país, cosa que se deseaba evitar a todo trance. 

En julio, mes de intensas lluvias, Clemente Vázquez envió a Ignacio Mariscal, 

recortes de Ef Comercio, La Lucha y Diario de fa Marina, referentes al posible 

advenimiento de la guerra entre España y los Estados Unidos. Como los rumores 

no se hacían esperar y el temor crecia, se aseguraba que las "buenas relaciones" 

entre ambos países eran aparentes, y que varias expediciones con pertrechos de 

guerra habían salido de los Estados Unidos para las costas cubanas. Bajo estas 

65 1M a MR, México, 1 de junio de 1896. AHSREM,leg. 1335, t. m, Cs. 23-24. El subrayado es mio. 
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circunstancias, Clemente Vázquez advirtió que España ya no podía dominar la 

revolución. le preocupaba que los cubanos separatistas continuaran 

considerándolo partidario de España. Sin embargo, sólo a estas alturas pudo 

convencerse plenamente de que la revolución cubana triunfaría. En sus informes 

aseguraba que por toda la Isla se veían partidas de rebeldes, desde Pinar del Río 

y Puerto Príncipe, hasta Santiago de Cuba. Según sus apreciaciones, los 

espalloles se mantenían únicamente a la defensiva." 

la actitud de Vázquez hacia algunos españoles en Cuba se tomaba en 

ocasiones deliberadamente crítica, pero en el fondo sincera. A finales de 

noviembre del 96, la llamada Junta Nacional de Defensa en Cuba, integrada por 

comerciantes españoles, llevó a cabo una colecta popular para comprar armas y 

aumentar los barcos de guerra. Cuando los vecinos del barrio solicitaron a 

Clemente Vázquez su donativo, éste se negó a colaborar rotundamente, 

consideró indigno otorgar dinero para comprar armas destinadas a la guerra, a 

sabiendas que la prensa proespañola alteraba las noticias haciendo aparecer a 

los soldados españoles como los vencedores de los encuentros. Calculaba que 

España había gastado para combatir la insurrección 200 o 300 millones de 

pesetas y enviado a 250,000 soldados al sacrificio.87 

A principios del mes de diciembre, el periódico habanero La Lucha, publicó la 

entrevista de Valeriano Weyler que hicieron algunos periodistas de la prensa 

asociada norteamericana. las preguntas se realizaron como sigue: 

Pregunta: En el extranjero los cubanos se quejan mucho de la tiranla espanola, 

atribuyen la actual revolución a qua el gobierno de Espalla tenia sometidos a /os 

cubanos a un régimen despótiCO en donde no se les COncedlan libertades ni se /es 

daba participación en /os destinOs y cBIgos públicoS. 

"ACVa IM. La Habana, 9 de mniembn: de 1896. AHSREM, leg. 522. 1. VIJI, fs. 167-176. 
" ACVa IM. La Habana, 30 de .miembre de 1896, AHSREM, leg. 523. fs. 13-18. Clemente Vázquez hizo 
un cálculo exagerado sobre el número de soldados espailoles en Cuba. Del periodo que estudiamos, una 
reciente investigación llaGda a cabo por Jordi MaIuquer de Motes Bemet, "Las consecuencias económicas 
de la guerra de independencia. Un primer acert:amiento". en Maria del Rosario Rodriguez (Coord). op.cit., 
pp. 164-182, -luego de un cálculo riguroso en donde contrapone datos obtenidos por diversas fuentes--. el 
aulor concluye que no hubo menos de 200 000 soldados espailoles en Cuba. 



Weyler: Algo tienen que decir para justificar su traición a la patria y el sistema de 

destrucción a que se han dedicado desde que se alzaron en armas contra la 

soberanla de Espafla. 

Pregunta: ¿ Cree Ud. que McKinley seguirá la misma polloca que Mr. Cleve/and 

respecto 8 Cuba? 

Warler: McKinley representa en los Estados Unidos 8 la riqueza pública y a las 

clases productoras, no hay que pensar que quien tiene la representación del trabajo, 

la virtud y la prosperidad, haga una poIfoca apasionada que comprometa /os !TI/Ild8s 

intereses que a su talento, a su discreción, 8 su persona de hombre de Estado le han 

sido connadas. Creo que McKinley ss inspirará en una polfoca justa y equitativa, sin 

apasionamiento ni impremeditaciones, (Sic.) como aconsejan los intereses del pueblo 

americano y las relaciones cordiales que de antiguo existen entre dos pueblos amigos 

como son Espana y Jos Estados Unidos. 

Pregunta: Se dice que el Minislro de Guetra [espafloq piensa enviar. a Cuba en el 

mes de enero otro {Tan contingente de soldados. 

Weyler. No /o sé, /o único que puedo asegurar es que Espalla esté dispuesta a toda 

clase de sacrificios que representen hombres y dinero para vencer en esta empresa, 

hacer que se respete la soberenfa de Espalla ante todo y por encima de todo. El 

dinero que se ha gastado y el que se gastará, será dinero espaflol, nada se ha pedido 

a Cuba, ni hombres ni dinero. Espalla no tiene a Cuba para explotar/a, Cuba nada le 

ha dado jamás, la denendo só/o por dignidad, por orgullo y por fa IT8n tradición que 

representa en la historia colonial espafJola, en este terreno ¡agotará hasta el último 

peso y el último hombre! porque osa es la voluntad del gobierno y del pueb/o espaflol. 

Prequntll: ¿ Cree Ud. que si los Estados Unidos teCOnociesen la beligerancia a los 

rebeldes, serfa ese acto tomado como ofensa por fa nación espafJoJa? 

Woyter. Todo /o que constituye directa o indirectamente el reconocimiento de un 

derecho atentatorio al derecho de soberanfa que el pueblo espafJol estima indiscutible, 

nada tiene de extrallo que determinese sin que pudiera evi/arsa, una explosión del 

sentimiento en la Espa/Ja popular excitada y enardecida como con motivo de la 

cuestión cubana.68 
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La frase que Weyler empleó durante la entrevista sobre "la última peseta y el 

último hombre", originaria de Antonio Cánovas del Castillo, representaba el 

" ACV a 1M. La Habana. 7 de diciembre de 18%, AHS~M, leg. 523, Cs. 83414. Declaraciones de Weylcr 
durante una entrevista, recone del periódjco La Lucha, del 5 de diciembre de 1896. 



síntoma ínequívoco de la crisis colonial española. El saberse, pero no aceptarse 

en la derrota, era ira contenida y desbordada en sentimiento nacional. Todos los 

recursos, todos los hombres, antes que la humillación, el dolor, la verguenza de 

no ser, de no haber sido. La frase "La última peseta y el último hombre', enmarcó 

muy bien la política empleada por España, y más simbólicamente, evocó la 

imágen del carácter español, gallardo, valiente, no doblegado. Nos explica 

también, el contingente numeroso de soldados españoles que llegaron a Cuba, la 

política de reconcentrados qua hoy algunos españoles llaman, porque suena 

menos terrible, "campos de internamiento españOles· ... "La última peseta y el 

último hombre" era sin duda, el anuncio del derrumbe del sistema colonial español 

en América. 

A los pocos días de las declaraciones de Weyler, cayó prisionero de las tropas 

españolas el revolucionario Manuel Vázquez, primo segundo de Andrés 

Clemente. En vano, Vázquez escuchó las súplicas de su propia esposa y da su tía 

-madre del preso-, para que intercediera tratando de conseguir el indulto del 

jóven que iba a ser juzgado como rebelde, homicida e incendiario, y al cual se le 

impondría la pena de muerte. Clemente Vázquez se negó a ir al Palacio ante 

Weyler para pedir el perdón de su pariente argumentando a su esposa e hijas que 

sólo podía interceder por ciudadanos mexicanos, tampoco quería "quitarle el 

tiempo al gobernador de la Isla" para tratar de amparar con representación 

mexicana a "un cubano enemigo declarado de España", además, sabía que 

Weyler se molestaba terriblemente hasta con sus más íntimos cuando alguien 

pretendía detener o aminorar los castigos decretados en contra de los insurrectos. 

Sin más opción, la esposa de Vázquez y la mamá del preso acudieron con el 

recurso de las lágrimas al obispo de La Habana, quien habló con Weyler, 

argumentando que el condenado era primo del Cónsul General de México. Frente 

a este hecho, Weyler prometió que el muchacho no sería fusilado ni agarrotado, 

pero sí, mandado a los presidios africanos, lo cual ya era ganancia, porque todos 

69 "id. 1. Eslava Galan y D. Rojano Ortega, La EspaiJa de/98. E/fin de una era, Madrid, EDAF, 1997, p. 
171. 
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los sublevados hechos prisioneros eran pasados ipso facto por las armas. 

Vázquez agradeció a Weyler ese "rasgo de bondad', en el fondo no quería cargar 

con la culpa de ver muerto a su pariente, aunque luego aprovechó el incidente 

para presumir a Mariscal, de cuan incorruptible era 'y que lo mismo desprecio los 

halagos o dádivas que los vínculos y llamamientos de la sangre, no tratándose del 

cumplimiento fiel de las obligaciones políticas o comerciales que me están 

encomendados por mi patria'. ro Vázquez no se equivocó al suponer que la guerra 

de Cuba asombraría a los Muros historiadores por sus inexplicables crueldades. 

Acontecimiento triste para los revolucionarios cubanos fue sin duda, la muerte 

de Antonio Maceo el 7 de diciembre de 1696, en San Pedro Punta Brava, 

provincia de La Habana. Desde luego, la prensa proespañola de Cuba se 

congratuló con bombos y platillos por la muerte del revolucionario. Clemente 

Vázquez envió a Mariscal algunos recortes de periódicos que infonmaron del 

arribo 'triunfal" de Weyler a La Habana, quien fue vitoreado por los españoles. Se 

felicitó a la Junta Nacional de Defensa por su labor favorable a España y las 

explosiones del patriotismo español se dejaron escuchar. En tanto, las 

deportaciones de cubanos a los presidios del África seguían viento en popa. 71 

"ENFERMEDAD, MUERTE Y POBREZA" 1897 

Como España quiso pacificar Cuba a sangre y fuego, 1697 fue un año 

caracterizado por enfenmedad, muerte y pobreza. En el mundo entero ningún otro 

espectáculo de tal naturaleza resultó tan aterrador y devastador como fue la 

guerra de Cuba. La carestía de artículos de primera necesidad provocó el 

"ACVa 1M, La Habana. 9 de diciembre de 1896, AHSREM, leg. 523, Cs. 105-110. 
'1 ACVa 1M. La Habana, 14 de diciembre de 1896. AHSREM. Leg. 523. Cs. 154-158. Sobre la muene de 
Antonio Maceo podía leerse en el periódico Diario de la Marina del sábado 12 de diciembre lo siguiente: 
"lnnumerables son los telegramas recibidos de provincias en la capital de la monarquía felicitando con 
,~bemeocia al perno y al ején:i1O, en Madrid la alegria Y la satisfacci6n llegaban hasta el delirio. Multitud 
de grupos recorrían las calles principales. los paseos y las plazas públicas. lanzando atronadores \ivas al 
gobierno. Los cafés ofrecían un golpe de vista animado por extremo, rerosando en todos los semblantes el 
contento y el regocijo", AHSREM,leg. 523, f. 170. 



inusitado aumento de precios en un cien por ciento. La vida era prácticamente 

insostenible. 

Atendiendo a sus deberes de cónsul, Clemente Vázquez logró el indulto de 

Francisco Rovirosa Liado y Tomás Anaya Iglesias, mexicanos que habrían ido al 

presidio africano si el cónsul no hubiera intervenido a tiempon Desde 1868, 

varios mexicanos habían ido a Cuba a sumarse a las filas insurrectas peleando 

por la independencia, desde luego, ya en 1895, la solidaridad intemacional no 

tuvo límites y varios mexicanos volvieron a pisar campos rebeldes. 

A principios del mes de abril de este 97, el periódico La Unión Constitucional, 

de La Habana, del director Enrique Novo, publicó un artículo titulado "La 

laborancia en México', T3 en donde se difundía que la lucha insurrecta había 

traspasado los límites geográficos, provocando en los países hispanoamericanos 

el más enconado odio contra Espar'la. Ser'lalamiento del todo certero, porque en 

contraposición con la actitud del gobiemo mexicano, su neutralidad y las 

simpatías públicas de Porfirio Díaz hacia Espar'la, algunos periódicos 

simpatizantes de la independencia cubana salieron a la luz en México, como El 

Continente Americano, del director Remigio Mateos, y no sólo eso, sino que 

continuaban organizándose clubes políticos a lo largo del territorio mexicano en 

apoyo a los revolucionarios, pero esto es tema de otro capítulo que abordaremos 

más adelante. 

Eran los primeros di as del mes de mayo, el periódico La Lucha, reportó que en 

abril habían muerto en Cuba 628 personas de viruelas; enteritis 184; disentería 

202; sarampión 115; tuberculosis 23; y de otras enfermedades desconocidas 133; 

en total sumaban 1,285 defunciones en tan sólo un mes, cifras realmente 

escalofriantes.7
• 

El cónsul general de los Estados Unidos en Cuba, Fitzhugh Lee, recibió un giro 

por cable del departamento de Tesoro de Washington con valor de cincuenta mil 

., ACVa 1M, La Habana. 4 de enero de 1897, AHSREM, leg. S24,!s. I().II. 
" ACVa 1M, La Habana. 8 de abril de 1897, AHSREM,leg. S24, f. 200. 
'4 ACV a 1M. recorte del periódico La Lucha. La Habana. 10 de mayo de 1897, AHSREM, Ieg. 525, t. XI. f. 
IS. 
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dólares para los 600 u BOa ciudadanos norteamericanos que supuestamente se 

encontraban en la Isla. El dinero se usaría para pagar, entre otras cosas, los 

gastos de los pasajes de regreso, comprar medicamentos y víveres. Lee hizo 

efectiva una orden por diez mil pesos que depositó en la casa de G. Lawton 

Childs & Co. para ser distribuidos entre los cónsules norteamericanos de 

Matanzas y otras poblaciones de la Isla. ,. 

Para Clemente Vázquez, las relaciones entre españoles y norteamericanos 

había llegado a un punto de tirantez peligroso. La intervención de estos últimos 

en Cuba se veía como algo ínevitable. Bajo estas circunstancias, pidió al gobierno 

mexicano negociara algún tratado ventajoso con España que asegurara 

facilidades mercantiles para México durante la crisis que se vislumbraba en la 

Antilla.'· 

Desde Washington, en una charla de café, el senador Morgan dijo a Matías 

Romero que las naciones latinoamericanas deberían reconocer la beligerancia de 

los insurrectos cubanos. adelanténdose a un paso que los Estados Unidos tenían 

que dar tarde o temprano. Romero, perspicaz, contestó que los gobiemos 

latinoamericanos se hallaban expectantes porque consideraban que a ellos 

tocaba tomar la iniciativa, y que ademés, no lo harian por temor a que la 

independencia de Cuba diera por resultado final la anexión de la Isla a los 

Estados Unidos y no querían contribuir a ese fin, aunque pudiera ser inevitable.77 

En tanto, desde Cuba, la desesperación crecía como río. El descrédito de los 

billetes del banco español, la subida diaria de los comestibles y el hambre 

generalizada, estaban a punto de convertir en rebeldes a todos los habitantes. 

Esta situación contrastaba enormemente con la aparente "act~ud de calma" que 

en ocasiones tomaban las autorídades españolas en la Isla. Por ejemplo, con 

" ACVa 1M. La Habana. 24 de mayo de 1897, AHSREM, leg. 525, 1. XI, f. SO. Amigo Intimo de CI~ 
el general Fitzhugh Lee llegó a La Habana, vía Tampa, Florida, el 7 de junio de 1896, luego de haber sido 
nombrado Cónsul General de los EstaWs Unidos en Cuba. Vid. la correspondencia de Matias Romero a 
Ignacio Mariscal, en donde infonna que el Senado y la Cámara discutieron [y aprobaron el 20 de mayo) d 
proyecto de 50,000 dólares para ayudar a los norteamericanos que se encontraban en Cuba. MR a 1M. 
Washington ,17 de mayo de 1897, AHSREM, leg. 529, 1. XV. f.,45. 
" ACV a 1M. La Habana. 26 de mayo de 1897. AHSREM, leg. 525.1. XL Cs. 6O-óS. 
"' MR a 1M. Washington. 17 de junio de 1897. AHSREM,leg. 529, 1. XV. Cs. 70-71. 
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motivo del cumpleaños de la Reina Regente de España, el 5 de agosto, Valeriano 

Weyler quiso festejar a su manera, y pretendiendo ganarse el aplauso de la 

opinión pública, concedió el indulto a setenta y cinco presos políticos que habían 

sido deportados a los presidios de África. En la lista figuraban Miguel F. Viondi y 

José R. Montalvo, miembros de la Junta Central del Partido Autonomista.78 iVaya 

celebración!, Weyler aparecía ante los ojos del mundo como un caprichosos Dios 

griego, jugando con el destino de los hombres. 

Atento a las cuestiones de política exterior, Matías Romero envió a Mariscal un 

artículo de la revista American Monlhly Review of Reviews, en donde se sugería 

que Cuba debería pasar a formar parte de México, -según la revista-, los Estados 

Unidos aceptarían la anexión a condición de que se les concediera una estación 

naval en la Isla. El artículo provocó comentarios favorables en otros periódicos 

como !he Progress oflhe World, y el Minneapolis Minn-TImes, de Nueva York, los 

cuales afirmaban que los habitantes de Cuba y México tenían en común 

tradiciones, idioma y religión, lo que representaba una ventaja favorable para la 

anexión. '" Frente a estas afirmaciones divulgadas por la prensa norteamericana, 

el encargado de los negocios de Cuba, Gonzalo de Quesada, sostuvo una larga 

conversación con Matías Romero, y al calor de la confidencia, Quesada expuso 

que contrariamente a lo que se afirmaba en Estados Unidos, en el fondo este país 

sí pretendía la anexión de Cuba, cosa que los cubanos deseaban evitar a todo 

trance. También reveló a Romero que iría a México a recoger suscripciones para 

los insurrectos cubanos y de paso hablaría con Porfirio Díaz para pedirle que 

interpusiera "sus buenos oficios' a fin de que España otorgara la independencia 

de la Isla. Quesada deseaba saber si el presidente lo recibiría. Be Pasados algunos 

días, el secretario de Relaciones Exteriores de México, Ignacio Mariscal, pidiÓ a 

" ACV a 1M, La Habana, 5 de agosto de 1897, AHSREM, leg. 525. t. Xl. f. 146. 
79 MR a 1M, Spring Lake. Nueva Jersey, 10 de agosto de 1897, AHSREM, leg. 529. t. XV, Cs. 76-77. La idea 
de la anexión de Cuba a México volvió a prender en la prensa norteamericana durante todo el mes de 
diciembre de este afto, los periódicos del sur como Advance de Lynchburg, Virginia. Conslilubon de Atlanta. 
Goorgia. Y el Adventiser de Boston. publicaron que la idea de anexión de Cuba a México era recibida con 
fen'or en los Estados Unidos. considerándola como la mejor opción para resolver el problema cubano. Ver la 
correspondencia de MR a 1M, Washington. 25 de diciembre de 1897, AHSREM, leg. 529, t. XV. f. 93. 
80 MR a 1M Spring Lake. Nueva Jersey, 16 de agosto de 1897, AHSREM,.leg, 1335, t. 1Il, f. 31. 
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Matías Romero le informara a Gonzalo de Quesada que no sería recibido y que 

tampoco podían ofrecer mediación a España porque ya lo había hecho tiempo 

atrás y no había sido aceptada·' Romero no pudo comunicarse con Quesada, 

quien ya había salido disparado rumbo a México, lo único que restaba era que el 

propio Mariscal hablara con él a su llegada a la capital. 

la misión de Gonzalo de Quesada en México -no era la primera vez que 

visitaba el país-,1I2 comenzó en los primeros días de septiembre cuando llegó 

junto con Benjamín Guerra abordo de un vapor inglés al puerto de Veracruz. 

luego se trasladarían a Alvarado, para entablar contacto con miembros de 

algunos clubes procubanos, recoger fondos y presenciar las fiestas del 15 Y 16 de 

septiembre. Sin embargo, la entrevista con Porfirio Díaz no fue posible. El 

presidente de México no lo recibió, tampoco lo había hecho un año antes, en 

mayo de 1896.83 En tanto, el diario Press, de Filadelfia, difundía que los trabajos 

de Gonzalo de Quezada en México, había servido para que el gobiemo de México 

enviara a Washington una nota mostrándose "favorable a la intervención 

inmediata de los Estados Unidos en los negocios de Cuba y al establecimiento de 

un protectorado por parte de este país y de México" ... Matías Romero se negó a 

desmentir esa noticia, pese a que Ignacio Mariscal había enviado instrucciones 

precisas para que declarase que México observaría la más estricta neutralidad. 

Cuando se supo que Valeriano Weyler sería relevado por el general Ramón 

Blanco y Erenas, los grupos conservadores de Cuba organizaron para el 7 de 

octubre una manifestación de adhesión y simpatías desde la plaza de armas. La 

UniÓn Constitucional, del director Enrique Novo, destacó que en el ecto habían 

asistido más de 20 mil personas, cálculo difícil de comprobar, sin embargo, la 

" 1M a MR, México, 26 de agosto de 1897, AHSREM, leg. 1355, l. m, f. 32 
" Gonzalo de Quesada no era la primera V<2 que viajaba a México. En aI>ril de 1896, llegó al pala poro dor 
continuidad a los esfuerzos relizados por José Marti, en lo referente a los contactos y apoyoe logrados con 
algunos mexicanos y cubanos residentes en Veracruz. Hd. Carta de Gonzalo de Quesada a 'tomás Estrada 
Palma, Washington, 25 de abril de 1896, citado por Osear Loyola, "Aproximaci6n al aq,dio de la 
Revolución del 95". en Cuba: la revoIuci6n de 1895 y el fin del ;m~rio colonial espoIJol, (Coord.) Olear 
Lo}'Ola. Morelia. Mich., Instituto de Investigaciones Históricas, Universidad Michoacaoa de San Nicolás de 
Hidalgo, 1995, pp. 67-68. 
83 IM, a MR. México, 14 de septiembre de 1897, AHSREM, leg. 1335. t. m, f. 70. 
84 MR a 1M. Washington, 26 de oavicmbre de 1897, AHSREM.leg. 1335, T.m, Is. 37-38. 
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campar'la de apoyo en la prensa proespañola fue abundanle en saludos y 

felicitaciones" El Comercio, órgano oficial del centro de Detallistas del director 

Manuel González Quir'lones y El Comercio, de Emesto Lecuona, saltaron en 

defensa de Weyler, pidiendo que el general siguiera gobemando la Isla. Entre los 

firmantes de desplegados fieles a Weyler destacaban la banca, el alto comercio y 

los almacenistas de Madrid. Sin embargo, el apoyo público no evitó que Weyler 

fuera relevado. Hasta Porfirio Díaz le envió un telegrama de despedida publicado 

por La Unión Constitucional, afirmando que, la actitud del gobiemo mexicano en la 

cuestión de Cuba había sido consecuencia de las "cordiales relaciones" que 

"felizmente" existían entre Espar'la y México, unidas por estrechos lazos y 

agregaba: 

Comprendo el sentimiento de usted porque no le han dado tiempo para terminar 

completamente la guerra en bien de su patria, y deploro que esta causa me haya 

privado eJe la satisfacción eJe estrechar su mano y ofrecer fraternal hospitalidad en este 

pals. 

Deseo a usted feliz viaje y que a donde quiera que le IJeve el mejor servicio de su 

patña, tenga la seguridad de que aqul queda un amigo muy obligado por sus 

bondades. Pottirio Dlaz." 

Muy pronto, un nuevo tema abrió los espacios públicos para la discusión en 

Cuba, se trataba de la llamada "autonomía política" que España concedería a la 

Isla. Clemete Vázquez llegó a pensar que la medida sería una farsa completa si 

no actuaban de buena fe ni españoles ni cubanos. Estimó que si la soberanía de 

Espar'la fracasaba en ese intento, México podía obtener provechosas ventajas, 

principalmente con un refuerzo de población, pero sobre todo, porque los 

espar'loles de Cuba emigrarían al territorio mexicano llevando consigo sus 

capitales que ascendían a "millones de pesos".51 

os ACV a 1M, La Habana, 11 de octubro de 1897, AHSREM, leg. 525, t. XI, fs. 170-174. 
16 ACVa 1M. La Habana. 1 de noviembre de 1897, AHSREM, leg. 525, t. XI, f. 210. 
" ACYa 1M, La Habana, 2 de diciembre de 1897, AHSREM, 108. 526. t. XII. fs. 63-66. 
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"EL PÁNICO ESTALLO COMO BOMBA" 1898 

España implantó la llamada "autonomía' en Cuba el 1 de enero de 1898, sin el 

apoyo popular, y por supuesto, sin el agrado de los independentistas. Esta 

medida provocó diferentes reacciones entre los habitantes de Cuba, unos la 

juzgaron como un acto de debilidad del gobiemo espai\ol frente a los 

revolucionarios, otros, la estimaron degradante coacción de los Estados Unidos. 

Clemente Vázquez consideró que si fracasaba la autonomía, vendría la anarquía 

y luego la intervención armada por parte de los Estados Unidos. 

Durante los primeros días del mes de enero del 98, Vázquez informó a Mariscal 

que más de 100 oficiales del ejército español, sable en mano y seguidos por un 

inmenso populacho wayleriano, habían asaltado las imprentas de los periódicos 

El Reconcentrado y La Discusión, debido a un artículo de Ricardo Amautó titulado 

"Fuga de granujas', publicado en el primero, el cual contenía algunas ofensas 

dirigidas a los españoles. Durante el tumulto, se destruyeron papeles, planos e 

imprentas, también, trataron de hacer lo mismo con el Diario de La Marina, pero, 

las puertas de este periódico fueron cerradas a tiempo." los causantes de los 

disturbios quedaron impunes, se dictaron, en cambio, bandos restringiendo la 

libertad de prensa y estableciendo la censura para todos los periódicos 

extranjeros. En la edministración de correos y en la inspección de buques, eran 

registrados escrupulosamente todos los paquetes impresos de cualquier 

naturaleza que fueran, científicos, literarios o de modas, para evitar la entrada 

disimulada de propaganda revolucionaria. 

Por su parte, el presidente norteamericano William McKinley, envió el barco 

«Maine. al puerto de la Habana con supuestos "fines amistosos'. Fitzhugh lee, 

cónsul general de los Estados Unidos en Cuba, había solicitado el barco a raíz de 

los disturbios originados en la prensa y por temor a que las propiedades 

.. ACVa 1M. La Habana. 13 de enero de 1898, AHSREM. leg. 526, t. XII. Cs. 105-111. 
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norteamericanas fueran "afectadas". El barco tocó puerto el 25 de enero, el 

gobierno español respondió mandando al «Vizcaya. a Nueva YorK." 

Mucho se especuló sobre la presencia de los barcos, y a la situación que era 

ya demasiado tensa para los países en conflicto, se sumó otro incidente. El 8 de 

febrero el Journal de Nueva YorK de William Randolp Hearst, publicó una carta de 

Enrique Dupuy de Lome, ministro de España en Washington, dirigida a José 

Canalejas, director del diario El Heraldo de Madrid, quien se encontraba en La 

Habana. Dupuy de Lome había expresado sus ideas sobre McKinley, llamándolo 

"débil" y "populachero", lo que originó su renuncia antes de declarársele persona 

no grata. Posteriormente, fue sustituido por Luis Polo Bernabé.90 

Una semana después de este incidente, el 15 de febrero, el barco .Maine. 

hizo explosión en las primeras horas de la noche en el puerto de La Habana. 

Murieron 266 marinos y oficiales norteamericanos de los 354 que se encontraban 

a bordo·' Las acusaciones no se hicieron esperar, la prensa norteamericana con 

fines lucrativos aumentó sus tirajes realizando extensos reportajes y asegurando 

que la explosión del barco había sido una operación planeada por España. 

Las campañas en los Estados Unidos a favor de la guerra se volvieron más 

intensas, fueron el Journal de William Randolph Hearst y el World de Joseph 

Pulilzer, los periódicos que ancabezaron la lucha por atraerse más lectores, 

limbos buscaban suscriptores publicando historias sensacionaies en primera 

plana, y como no había nada más sensacional que los sucesos de Cuba, 

exageraron las historias sobre la mala conducta de los españoles. Se publicó que 

el general Valeriano Weyler durante su pasada campaña militar en Cuba, para 

19 Víctor Manuel Pére:z, Las "elaciones diplomáticas hispano-norteamericanas en tomo al problema de 
Cuba; 1868-1898. Co16n. Panamá. Ed. Hudson. 1973, p. 206. 
SIO Ramiro Guerra Y Sáncbez, Historia de la nadón cubana, v.6, La Habana, Historia de la Nación Cubana. 
1952, p.4JO. Dos afias después del incidente de la carta de Dupuy de LOme, el Evening Star de Washington 
aclaró el asunto. La carta babia sido sustrafda por el secretario de José Canalejas y el cubano Gustavo 
Escoto, quienes la pusieron en manos de Peñecto Lacoste, agente de la revolución de La Habana, Y que por 
gestión de éste. fue llevada a Nueva Yorl< por Ignacio Saráchaga. La carta fue conocida por el abogado 
noneamericano Horacio Rubens. por Estrada Palma Y Gonzalo de Quesada, los cuales se encargaron de 
hacer posible su pobIicación encabezada por titulares que decian: "El peor insulto que jamás se ha 
perpetrado contra los Estados Unidos en SU historia. El Ministro de EspalIa llama al presidente McKinley un 
poUtico de b¡ija esfera dando pasta a la canalla." 
91 ¡bid. p. 412. 
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divertirse por las noches, ordenaba sacar de las mazmorras del castillo .Morro. a 

los prisioneros políticos para arrojarlos a los tiburones de la bahía. Otra historia 

decía que los oficiales españoles enviaban las orejas secas de los cubanos 

insurrectos asesinados para que sus hijos jugasen con ellas.92 

Con la explosión del «Maine., Estados Unidos y Espal\a nombraron 

comisiones por separado para averiguar las causas del suceso. El informe de la 

comisión norteamericana se conoció el 22 de marzo, la conclusión a la que llegó 

fue que el «Maine. había estallado por los efectos de una mina submarina. La 

comisión española en su informe del 3 de abril, informó que la explosión había 

sido provocada por un accidente al interior del barco, de la que no podía 

determinar su naturaleza por no disponer de medios para hacerlo'" 

Las manifestaciones populares ante el suceso del .Maine. fueron registradas 

por Juan Amao, en su libro Páginas para la historia de la Isla de Cuba, quien 

narra que luego de la explosión del barco norteamericano hubo complacencia y 

alborozo generalizados en los semblantes de los espal\oles de Cuba, quienes no 

dejaban de consumir en los depósitos de cerveza "como cuando el pueblo celebra 

una victoria, con plácida embriaguez". El general Fitzhugh Lee, cónsul de los 

Estados Unidos en La Habana, al encontrarse en uno de esos lugares, 

comprendió que debía retirarse porque su presencia no causaba respeto ni 

consideración a las "hordas salvajes que habían osado arrojar el guante a su 

poderosa nación", a la hora de su retirada, al general Lee, sufrió "el vejamen de la 

befa y la rechifla" por parte de los españoles, y no pudiendo contenerse les 

contestó "ustedes tendrán muy pronto que arrepentirse y silbar un tono de distinto 

estilo' (you will seon whistle a time of another sort)." 

Por otra parte, el ministro de los Estados Unidos en Espal\a Stewart L. 

Weodford, presentó el 23 de marzo, un .Manifiesto. escrito a nombre de su 

gobierno en donde notificaba a España que si en pocos días no se lograba un 

!n Donald 8arr Chidsey, Lo guen-o hispano-americana, /896-1898, tr. Marcelo Cavian. Barcelona. Grijalbo, 
1973. p.4S. 
93 Ranúro Guerra y Sánchez, op. cit., p. 412. 
94 Juan Amao. P6ginas para la historia de la Is/a de Cuba. La Habana, Imprenta NtJe\.'3, 1900 p.27S. 
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acuerdo que asegurara la paz inmediata para Cuba, el presidente sometería la 

cuestión al Congreso, incluyendo lo sucedido con el «Maine.. A la semana, 

Woodford presentó otra nota al gobierno español que denominó «Apunte., en 

donde se declaraba que los Estados Unidos no querían posesionarse de Cuba, 

pero que deseaban su inmediata pacificación a través de un armisticio que 

duraría desde ese momento hasta el 1 de octubre, y en el que se realizarían 

negociaciones para obtener la paz entre España y los insurrectos. También, se 

solicitaba la revocación inmediata sobre los reconcentrados para que fueran 

socorridos con alimentos y otros recursos enviados por los propios 

norteamericanos, y manifestaba su disposición de cooperar con las autoridades 

españolas "para que el remedio sea completo y efectivo".95 A todo esto, el ministro 

de Estado en España, Pío Gullón, contestó dando largas al asunto, y en cuanto al 

armisticio, sólo sería aceptada una suspensión de hostilidades, cuya petición 

debería partir de los insurrectos al general en jefe del ejército español, a quien 

correspondería determinar el plazo y las condiciones de la suspensión. 

Alarmado por la crítica situación en España, Francisco A. de lcaza, 

representante de México en Madrid (1896-1899), envió un mensaje a Ignacio 

Mariscal asegurando que la política de España con respecto a Cuba, era 

únicamente de "resistencia". Por un lado, las pésimas condiciones de las tropas 

en la Isla, y por el otro, el pesimo estado del tesoro y la marina, habían impuesto 

a España ese papel en lo interior y en sus relaciones internacionales." 

En la primera semana del mes de abril, el temor internacional por la guerra 

entre Estados Unidos y España aumentó. Desde Cuba, numerosas personas 

trataban de conseguir pasajes a Nueva Yorl<, La Florida y México. El pánico 

estalló como bomba. Varios mexicanos solicitaron a Clemente Vázquez un buque 

especial que los trasladara de Cuba a México. Otros, pedían por adelantado 

alojamiento y alimentación en el consulado tan pronto como se declarase la 

guerra, pues Cuba iba a ser bloqueada por vía marítima y suspendidos los viajes 

9S Ramiro Guena y Sánche:z. op. cit., p. 416. 
96 Francisco A de Icaza a 1M, Madrid. 5 de abril de 1898, AHSREM, leg. 531, t. XVII, fs. 37-40. 
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a México. Se temía el aumento disparado en los precios de los artículos básicos y 

posteriormente. la inevitable escasez·7 

El 11 de abril, William McKinley pidió al Congreso norteamericano lo facuHara 

para acabar con el estado de cosas existentes en la Isla de Cuba. incluso por la 

fuerza. Tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes las 

discusiones fueron acaloradas. El senador William Lindsay, defensor de la cause 

cubana y promotor de la guerra. propuso que las operaciones militares llevadas a 

cabo contra los ejércitos espai'\oles se realizaran junto con las fuerzas mandadas 

por Máximo Gómez, líder de los independentistas. Después de una semana de 

discusiones, se aprobó, tanto en la Cámara como en el Senado. la llamada 

.Resolución Conjunta» del 18 de abril, aprobada por McKinley dos días después. 

En esta resolución se deciaraba que Cuba debería ser libre e independiente y que 

los Estados Unidos tenían el "deber" de exigir a Espai'\a que renunciara a su 

autoridad y gobiemo en la Isla retirándose en lo inmediato. También, se 

otorgaban facultades a McKinley para emplear las fuerzas navales y militares, 

llamando a servicio activo a la milicia de los diferentes Estados para llevar a 

efecto la resolución. El documento especificaba que los Estados Unidos no tenían 

la intención de ejercer en Cuba soberanía, jurisdicción o dominio, excepto para 

conseguir la "pacificación" de la Isla, dejando el gobiemo y dominio de Cuba "a su 

propio pueblo" una vez conseguida." 

Después que el presidente norteamericano firmara la .Resolución Conjunta». 

se envió a Espai'\a, por conducto de su ministro Stewart L. Woodford en Madrid, 

un ultimátum fechado el 20 de abril. en donde se especificaba que si el sábado 23 

del mismo, Espai'\a no enviaba una respuesta satisfactoria que asegurara la paz 

en Cuba, los Estados Unidos procederían a aplicar "el poder y la tuerza" 

" ACV a 1M. La Habana. 7 de abril de 1898, AHSREM, leg. S26, t. XII, IS. 176-178. LamcntabIcmcnte 
tropezamos con un \'acio documental, (25 de abril -17 agosto del 98), desconocemos los informes y canas 
reservadas de Vázquez en este periódo crucial, tampoco figuran los documentos de su expediente pmooal 
(mayo a julio), concentrados en el Archi"o Histórico de la Secretaria de Relaciones Exteriores de México. 
Cfr. Salvador Morales op. ciI., en la compilación 00cumental de la COUCSIX)1wXa::ia de Andrés Ocmemc 
Vázque:z, 1895-1898, el autor incluye unicamente S notificaciones de la Secretaria de Relaciones E.xtcrioreI 
durante este ¡:x:riodo de yacio documental que he setlaIado. 
9f Ramiro Guena y Sánchez. op. dt .. p. 419. 
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conferidos en la resolución para obtener la paz en la Isla." Acto seguido, en las 

primeras horas de la mai'\ana del 21 de abril, Luis Polo de Bemabé, ministro de 

Espai'\a en Washington, presentó una nota a McKinley notificándole que 

quedaban interrumpidas las relaciones diplomáticas entre ambos países y cesaba 

toda comunicación oficial. Mientras Stewart L. Woodford, ministro de Estados 

Unidos en Espai'\a, salía rumbo a París, Luis Polo de Bemabé lo hacía rumbo a 

Canadá. 

El ultimátum es un instrumento diplomático que expresa amenaza coactiva en 

la intervención militar. Para el caso del 98, de acuerdo con el historiador espai'\ol 

José María Jover, '00 resultó la fulminante disuasión en la desproporción de 

fuerzas entre grandes y pequei'\as potencias. La posibilidad diplomática en una 

época postelegréfica y en una fase de relaciones en donde las alianzas estaban 

en quiebra y la iniciativa de cada gran potencia estaba desprovista de 

condicionamientos generales. El ultimátum -resolución terminante--, sigue siendo 

utilizado en el ejercicio del poder mundial para la intervención militar, a cien ai'\os 

de la guerra del 98, ¿qué país ha redactado más ultimátums? 

Desde Cuba, los tambores de la guerra repicaron fuertemente, se imprimieron 

boletines incitando a los espai'\oles a pelear contra los Estados Unidos. Pese a 

estas circunstancias, Clemente Vázquez y su familia no saldrían de La Habana. 

El 23 de abril, Powall Clayton, ministro norteamericano en México, envió una 

nota a Ignacio Mariscal, anunciando el bloqueo marítimo de todos los puertos 

situados en la costa norte de Cuba, entre Cárdenas y Bahía Honda, así como en 

el Puerto de Cienfuegos.'o, En respuesta, Mariscal solicitó a Clayton el texto de la 

declaración del bloqueo para conocer oficialmente sus términos. Tres días 

después, Clayton envió otra nota informando que, desde el 21 de abril, existía un 

estado de guerra entre Estados Unidos y España. Por lo tanto, solicitaba fuera 

99 ¡bid, p. 420. 
100 José Maria Jover. 1898. Teorla y práctica de la redistribución colonial, Madrid, Fundación Universitaria 
EspalIola, 1979, p. 22. 
101 "'Oficial. Bloqueo de Cuba", El Continente Americano, 1 de mayo de 1898. 
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asegurada la "neutralidad" del gobierno mexicano durante la guerra. Ese mismo 

día, Mariscal envió como respuesta la confirmación de la neutralidad que decía: 

Lamentando el conflicto de que V.E. me informa y deseando su más breve término, 

tengo la honra de contestarle, con expresa autorización del Pre_ de la 

República, que el CJObiemo mexicano quardatá la más estricta neutralidad que ttI 

derecho internacional le impone. dadas sus relaciones igualmente amistosas con el 

uno y el otro de los beligerantes. 102 

La relaciones entre Estados Unidos y España estaban deterioradas desde el 

inicio de la revolución de Cuba en 1895. El historiador español Vicente Palacio 

Atard, ha considerado que el ímpetu expansivo de los Estados Unidos en el caso 

de Cuba, adoptó dos modos de comportamiento: a) los que se inclinaban por .Ia 

presión diplomática dentro de las formas del derecho para llegar al acuerdo de 

compra-venta de la Isla a España, y b) los belicistas, inclinados a una resolución 

por medio de la guerra. 

Estados Unidos hizo un último intenlo por adquirir Cuba en febrero del 98, a 

través de una negociación confidencial en Madrid, bajo la gestión del secretario 

particular de McKinley, el general John Addison Porter, quien propuso la venta de 

Cuba por "trescientos millones de dólares, más un millón de comisión para los 

mediadores españoles o la alternativa sería la guerra"'O> España optó desde un 

principio por lo segundo. 

Mandado por Máximo Gómez y Antonio Maceo, el ejército revolucionario 

cubano utilizaba el recurso de la dinamita para dislocar vías férreas en su intento 

por dominar al ejército español, pero como España no tenía la intención de 

otorgar la libertad al último resto de su imperio en América, continuó mandando 

tropas a la Isla. 

El historiador norteamericano Walter LaFeber, en uno de sus controvertidos 

estudios sobre la guerra del 98, ha considerado que McKinley no quería 

102 "Neutralidad de México", La Voz de México, 26 d: abril de 1898. El suIJrayam es oDa. 
103 Vicente Palacio Atard, LA España del siglo ..\L\', 1808-1898; introducción a la EspoJta contemporánea, 
Madrid Espasa-Calpe. 1978. p. 557. 



62 

reconocer a los independentistas cubanos, porque hubiera librado al gobierno 

Espa/WI de la responsabilidad de proteger las propiedades esladounidenses en 

Cuba. Según el propio LaFeber, McKinley no queria la guerra, pero sí, resultados 

que sólo la guerra podía traer, como proteger la propiedad en Cuba, detener la 

revolución antes de que diera un brusco giro a la izquierda, restaurar la confianza 

de la comunidad de negocios estadounidenses y escudar al partido republicano. 

Estas son las rezones que justifican a McKinley llevando al país a la guerra en 

abril, pero no explican porque desde marzo, el Congreso autorizó 50 millones de 

dólares utilizados para preparar a la marina y no al ejército. El Departamenlo de 

Guerra en consecuencia, compró pocas armas modernas antes de que 

comenzaran los combates. 

Se sabe que cuando McKinley ordenó a las tropas que se prepararan para 

invadir Cuba y Puerto Rico, éstas tuvieron que usar pesados uniformes diseñados 

para climas nórdicos, y "comían provisiones tan mal preparadas que uno de los 

platos fuertes fue la llamada res embalsamada", aparte de que muchas de las 

armas de campaña databan de la guerra civil.'" 

El 1 de mayo del 98, el teniente del ejército norteamericano Andrés S. Rowan 

logró entrevistarse en tierras de Bayamo con el general Calixto García para 

solicitar su cooperacíón y definir la sítuacíón político-militar de la Isla. Por si fuera 

poco, ese mismo dia el almirante George De\N8y derrotó a la escuadra española 

bajo las ordenes del vicealmirante Patricio Montojo Pasarán en las Islas Filipinas 

(Bahía de Manila), los Estados Unidos avanzaban a pasos agigantados. 

Dicen que Práxedes Mateo Sagasta lloró aquel domingo 1 de mayo, después 

de enterarse del desastre de la escuadra en Cavite, y vio bajar al pueblo 

madrileño por las calles de Alcalá, confiado y alegre, tras haber presenciado una 

corrida de toros. Pensó que los sucesos habían pasado desapercibidos para 

muchos españoles.'os 

104 Walter LaFcber. "Un motneIUo crucial: los años de McK.inIey 1896-1900", en Víctor AOOlfo Arriaga 
Weises. (Comp.) Estados Unidos visto por sus historiadores. Y.2, México, UAM. 1991, p. 57. 
10$ Santiago Galindo Herrero, El 98 de los que fueron a la guerra, Madrid, Editora Nacional. 1955, p. 59. 
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Después del contacto previo entre norteamericanos y el ejército libertador 

cubano, Máximo Gómez estableció comunicación con William T. Sampson para 

acordar el plan de expulsión de los españoles en Cuba, pues los intentos de 

desembarco de las tropas norteamericanas en Pinar del Río habían sido 

imposibles debido a la presencia de los soldados españoles. 

Máximo Gómez y Calixto García decidieron emplear finalmente sus fuerzas 

para cooperar con las de mar y tierra de los norteamericanos, los cuales ya 

disponían de 17, 000 combatientes a servicio. 

Durante la guerra, McKinley controló la estrategia y la diplomacia a través de 

una sala de guerra en la Casa Blanca, repleta de mapas a gran escala, salpicada 

de banderas de colores que mostraban la situación de las tropas y los barcos, 

teléfonos que lo enlazaban con los miembros del gabinete y Congreso, enlaces 

telegráficos que le daban rápidas comunicaciones ultramarinas. 

Rusell A. Alger, secretario de Guerra, y John D. Long de Marina, organizaron 

una junta ejército-armada integrada por un representante de cada servicio. Sin 

embargo, la junta resultó inoperante, lo que dejÓ a McKinley como mediador entre 

ambos servicios.'oo El principio estratégico utilizado en los preparativos militares 

por parte de los Estados Unidos se basó en que la guerra sería principalmente un 

conflicto naval, con poca actividad del ejército. La armada se encargaría de 

destruir a las escuadras enemigas. En consecuencia, John D. Long y el secretario 

adjunto de Marina, Theodoro Roosevelt, prepararon a las fuerzas navalas y 

mandaron al acorazado eOnegón. desde las costas del Pacífico al Caribe. 

Desde el Atlántico, España mantenía parte de su marina de guerra en Cádiz, 

se formó una escuadra mandada por el almirante Pascual Cervera y Topete en las 

Islas de Cabo Verde, que llegaría a Santiago de Cuba el 19 de mayo, con los 

cruceros elnfanta María Teresa., eCristóbal Calón., eVlZcaya., eAlmirante 

Oquendo», y los destructores «Plutón. y «Furor •. 

106 Allan R. Millet, Peter MasloW$k}', "El nacimiento de un imperio norteamericano. 1898-1902", en 
Hisloria militar de los Estados Unidos, Madrid. Ed. San Martin, 1984. p. 299. 
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El historiador Raymond Carr, ha considerado que el Almirante Cervera sabía 

que su escuadra sería destruida si se le ordenaba ir a las Antillas, pero su 

advertencia fue rechazada por el gobierno, bajo la influencia de un comité de 

'almirantes incapaces de afrontar una confesión de impotencia y una paz 

inmediata'. Los jefes de Cervera, afirmarían más tarde 'por su honor y en 

conciencia, su convencimiento de que el gobierno de Madrid estaba decidido a 

que la flota fuera destruida lo antes posible para lograr un medio de llegar a la 

par, acusación -dice Carr-, que no puede ser descartada.'07 

El 27 de mayo desde Santiago de Cuba, la armada norteamericana con las 

escuadras de William T. Sampson y Winfield Scott Schley bloquearon el puerto y 

bombardearon la ciudad, dejando varada en la bahía de Santiago a la escuadra 

espaiiola de Cervera. Al día siguiente, el general William Rufus Shafter, jefe de 

las tropas que integraban el V Cuerpo Expedicionario, inició la movilización de 

16,000 hombres, 85 oficiales, y 90 periodistas, de Tampa, Florida, hacia Cuba'oo 

Sin embargo, la mala organizaCión (no había suministro de agua), retrasó la 

salida hasta el 14 de junio. Los coroneles Theodoro Rooselvet y Leonard Wood, 

al mando del regimiento de voluntarios 'Rough-Riders', zarparon en un buque 

rumbo a Cuba, en el trayecto Wood escribió a su esposa lo siguiente: 

Es dificil darse cuenta de que este es el inicio de una nueva poIltica y d6 que ésta es 

la primera as" expedición de ultramar que ha enviado nuestro pals y sena/a el 

comienzo de una nueva era en nuestras relaciones con el mundo. En todas parles el 

océano le hace pensar a uno en nuestro querido estrecho de Vineyard. '01l 

El 3 de junio, el barco norteamericano «Merrimac» se hundió, luego de haber 

sido bombardeado por los barcos espaiioles .Plutón» y «Reina Mercedes». Ese 

mismo día, pudieron contactarse los jefes de la marina de guerra norteamericana 

y miembros del ejército libertador cubano en el barco cNew York», en donde los 

101 Raymond Carr, Espalta, J808-J939, Barcelona, Ariel, 1970, p.372. 
!Ul Walter LaFeber, op. cit.. p. 66. 
109 H. HageOOnl, Leonard Wood, 2 vols. (1931), citado por Hugb Tbomas. Op. cit., p. 506. El subrayado es 
mío. 
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cubanos .proporcionaron datos importantes y acordaron el desembarco de las 

tropas norteamericanas en estrecha cooperación con las tropas cubanas. Tres 

días después. se registró una impresionante batalla naval. barcos 

norteamericanos que bloqueaban Santiago de Cuba bombardearon el castillo 

«Morro. y el de «Aguadores». los barcos españoles .Furor ••• Vizcaya. y .Reina 

Mercedes. fueron alcanzados por los proyectiles contándose 9 muertos y 63 

heridos'!O 

Por las noches, la flota estadounidense iluminaba las costas de Santiago con 

poderosos reflectores para evitar que la escuadra de Cervera escapara. El 10 de 

junio, en Guantánamo, se registró el desembarco de 600 infantes de la marina 

norteamericana con la ayuda de tropas cubanas al mando del coronel Enrique 

Thomas. En tanto, en la costa sur del oriente de Santiego de Cuba. se 

entrevistaban en el • Aserradero', Calixto García, Sampson y Shafler. para afinar 

el plan estratégico propuesto por García, e iniciar la fase principal y decisiva: la 

campaña de Santiago de Cuba. 

Un ejército de 6,000 norteamericanos mandados por los generales Lawton. 

Bates, Raflerty y Wheeler, desembarcó cómodamente en Daiquirí, prevía 

ocupación de las tropas cubanas. Las tropas españolas que se encontraban en 

ese lugar emprendieron la retirada refugiándose en Firmeza. Otro desembarco de 

tropas nortellffiBricanas tuvo lugar en Siboney, una vez limpiada y tornada por los 

cubanos. Al izar la bandera norteamericana, los insurgentes se indignaron 

profundamente porque la plaza había sido previamente tomada por ellos. En 

tanto, una columna de 3,700 soldados espalloles al mando del coronel Escario, 

salía de Manzanillo para Santiago."! 

En los primeros días del mes de julio. el ejército cubano. conjuntamente con el 

norteamericano, tomó el fuerte "El Viso' y el poblado de Caney, tras haber sido 

derrotado el ejército espai\ol y muerto su general Vara de Rey. Luego de haber 

pemoctado en Ducoureau, junto a Santiago de Cuba, las fuerzas cubanas al 

110 Felipe Martíne:z. Arango, Cronologla critica tk la guerra hispano-cJlbano-ammcana. La Habana, 
Instituto Cubano del Libro, Ciencias Sociales. 1973, p.72. 
lllIdem. 
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mando de Calixto García continuaron avanzando con movimientos de pinzas 

sobre la ciudad, destruyeron las vías férreas de la linea Santiago-San Luis, 

ocuparon los altos de la Caridad y Quintero, y realizaron penosos trabajos de 

excavación de trincheras en tierra lodosa provocada por las torrenciales lluvias. 

El combate naval más significativo se llevó a cabo el 3 de julio, las seis 

unidades de la escuadra del almirante Cervera que se encontraban en la bahía 

de Santiago intantaron salir del atolladero, pero los barcos norteamericanos 

comanzaron a bombardearlos destruyendo al «Furor», «Plutón», «Infanta María 

Teresa., «Almirante Oquendo>, «Vizcaya» y .Cristóbal Colón., contándose como 

pérdidas espa~olas 350 muertos, 160 heridos y 1,600 prisioneros, entre ellos 

Cervera y varios oficiales.'" 

La victoria norteamericana era evidente en mar, en tierra enfrentaban serias 

dificultades. El mismo día del desastre naval de Santiago, William Rufus Shafter, 

envió un telegrama al secretario de guerra norteamericano para informarle que 

tenían sitiado Santiago por el norte y el este, pero sus bajas pasaban de 1000. 

Los generales Hawkins, Wheeler y Young estaban gravemente heridos. Al 

considerar que su linea era débil, Shafter confesó que no podía tomar la plaza, 

por lo tanto, iniciaría la retirada tomando posición a cinco millas sobre las alturas 

entre Río San Juan y Siboney. En consecuencia, al secretario de guerra 

norteamericano advirtió a Shafter el mal efecto que causaría su proyecto de 

retirada después de que en el mar había sido derrotada la escuadra espaflola. 113 

Presto a obedecer órdenes, Shafter envió un comunicado al general espaflol 

José Toral, jefe de la plaza sitiada en Santiago, en donde exigió la rendición de 

todos los soldados espafloles ofreciendo a cambio su traslado a Espafla, previa 

entrega de todas las armas. La firma del armisticio y la capitulación de la ciudad 

se efectuó el 16 de julio, quedando excluido del acto el ejército libertador cubano. 

José Toral se rindió incondicionalmente a la sombra de un árbol que luego se le 

lO> ¡bid., p. 82. También puede consultaISe la correspondencia de MR a 1M. Washington 4 de julio de 1898, 
AllSREM.leg. 530, t. XVI, Cs. 233-234. 
11J ¡bid. En los primeros dlas del mes de julio en que fue derrotada la escuadra espal\ola en la Babla de 
Santiago, McKinley sancionó la Resolución Conjunta del Congreso norteamericano que aprobó la anexión 
de Hal\o-ai como parte integrante del territorio norteamericano. 
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dio el nOR1bre de "El árbol de la paz" entre San Juan y Canosa. Al día siguiente de 

ese acto, entró triunfante a la ciudad de Santiago el ejército norteamericano 

entonando su himno e izando su bandera. Excluidos de las conferencias de 

capitulación e impedidos a entrar a Santiago, Calixto García y el ejército libertador 

cubano emprendieron la retirada sintiendo profunda rabia e indignación. García 

renunció a su cargo ante Máximo GÓmez. 

A finales del mismo mes, los cubanos insurrectos se vieron sorprendidos 

nuevamente, la intervención norteamericana se había hecho efectiva ahora en la 

Isla de Puerto Rico.'" 

A principios de agosto fueron trasladados a Espalla en el barco «Alicante. 

1,215 soldados y oficiales del ejército espar'iol. El protocolo de paz impuesto por 

McKinley con mediación del embajador de Francia en Washington, se finnó el dia 

12 del mismo mes. En los siguientes días fueron repatriados en el vapor 

cVillaverde. más de 4,500 miembros del ejército espar'iol. Clemente Vázquez 

anotó: 

Los cubanos, y sobre todo las cubanas demuestran viva aJeg1a, sin embargo ese 

júbilo se halla nublado por la """'ncia de que los amertcanos na hagan lIotar desde 

luego la bandera de Narciso López, de Céspedes y Máximo Gómez sobre BI Morro Y la 

Cabana. Tal vez sigan en los campos con el anna al brazo algunos m_s 

adversarios del proIfJc/of8do de los Estados Unidos, y ess sen! la mayor de /as 

calamidades. lse ha derramado en Cuba tanta ss1lf7l'! ... los espal!oies pien1en a Cuba 

por sus crueldades, por na haber tenido nunca conlianza en los beneficios de la 

libertad, por haber hacho demasiado uso de las cán:Bles, de la cansllB perIodlst/ca, 

del espionaje, de la violación de la cooespondencia... BI fusilamiento de loa 

estudiantes de medicina en 1871 debla ser pagado con torrentes de rabia Y de 

verpIlfInza para los tiranas. La muerte por hambt8 de los """""111'1",,10', el _ 

de los bohlos de los cempeslnos paclficos dllBnle la funesto edminlstración de don 

Valeriana Weyfer tenlan que irritar al cielo y prrxIucr la sentencia ... yo como lIotnbnI 

114 Para el caso de la intervención norteamericana en Puerto Rico, pucdc:n coosuhane 105 ~ 
recientemente publicados de Fernando Picó: /898. La guerra después de la guerra, Puerto Rico, Fl Huracán. 
1998, Y Cada Gvaragllao. Galerla de oficia/es norteamericanos en Puerto Rico (1898-1899), PUcno Rico. 
El Huracán. 1998. Del historiador Edgardo PraUS. Aibonilo en /898. En la úllima trinchera: lA ba1Dl1a del 
Asomanle, Puerto Rico. El asomante, 1998. 
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perseguidos y execrados hasta su total aniquilamiento ante el final de la historia. 115 
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Cuando se anunció oficialmente la terminación de la guerra entre Estados 

Unidos y España, el 12 de agosto, la impresión general de los españoles 

residentes en Cuba fue sumamente dolorosa, pues no sólo habían perdido Cuba, 

sino Puerto Rico y Filipinas. Las Cortes españolas ratificaron el protocolo de paz 

el 13 de septiembre, pero no sería sino hasta diciembre, cuando España y los 

Estados Unidos firmaron oficialmente la paz en París, sin la intervención de los 

cubanos. Con ese tratado, España renunció a todos sus derechos sobre Cuba, 

cediendo Puerto Rico, las Islas de Guam y Filipinas a cambio de 20 millones de 

dólares"· 

Ante la suspensión de hostilidades, Ignacio Mariscal envió a Powell Clayton 

una nota preguntándo si también comprendía el levantamiento del bloqueo en los 

puertos de Cuba. Clayton respondió afirmativamente'17 El tráfico marítimo con 

Cuba se restableció en el 'mes de agosto, a través del barco nortemericano 

"Arecua" de la línea Word, que saldría del puerto de Veracruz a La Habana y 

Guantánamo, cargado con diversos comestibles. 118 El tráfico marítimo entre Cuba 

y México sólo fue posible al finalizar los arreglos celebrados por los 

representantes de la Asociación Mexicana de Tráfico, cuando ya habían 

comenzado a tomar cuerpo las preliminares de la paz entre Estados Unidos y 

España. 

Por su parte, Clemente Vázquez preguntó a Mariscal que actitud debería tomar 

ante la transición política de Cuba, frente a las autoridades norteamericanas. Sin 

embargo, las instrucciones llegaron hasta marzo de 1699, en un telegrama que 

decía: "Hoy he dirigido a usted en cifra, el cablegrama siguiente: Debe usted 

'" ACVa 1M, La Habana. 17 de agosto de 1898, AHSREM, leg. 526, l. XII, IS. 204-211. 
116 Felipe Martinez Arnngo. op.cit., p. 138 
In 1M a PoweU C1a)1On, México, 18 de agosto de 1898, AHSREM, leg. 1335, t. 111, r. 154. 
111 "Se restablece el tráfico entre México y Cuba", El Imparcial, 4 de agosto de 1898. 
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reconocer oficialmente autoridades americanas como gobiemo interventor y único 

de facto en Cuba" .". 

Vázquez asistió al banquete organizado por pudientes miembros del 'Unión 

Club", designados a ocupar elevados cargos, como Federico Mora para sub

gobemador civil de La Habana, Perfedo Lacoste, alcalde municipal, y los 

generales Mario Menocal y Rafael Cárdenas, jefes de la policía local y orden 

público respectivamente. Vázquez continuó desempeñando sus funciones 

terminada la guerra entre España y los Estados Unidos, con la diferencia de que 

ahora ondeaba en el inmueble del Consulado mexicano, la bandera 

norteamericana junto a la mexicana. Clemente Vázquez falleció en La Habana el 

23 de febrero de 1901, bajo el gobiemo de ocupación militar norteamericano. 

En tan sólo tres meses, los Estados Unidos se apoderaron de Cuba, Puerto 

Rico, Guam y Filipinas. De las islas anexadas, Guam y Puerto Rico aún están 

bajo jurisdicción norteamericana, por esta razón, el 98 se ha convertido en un 

tema clave, de gran valor histórico. 

Para el historiador espal\ol Jesús Pabón,12O el 98, fue un acontecimiento 

intemacional que puso de manifiesto el juego de las fuerzas intemacionales en el 

curso de tres procesos histórico-diplomáticos: 1) El duelo de España y los 

Estados Unidos en tomo a Cuba. 2) La rivalidad de Europa dividida en la balanza 

de poderes, esto es, en la Triple alianza (Alemania, Austria e Italia) y la Doble 

alianza (Francia y Rusia) y, 3) La posición de Gran Bretaña, aislada entre la 

Europa continental y América, es decir, entre dos potencias que en el viejo y 

nuevo mundo aspiraron a la hegemonía: Alemania y los Estados Unidos. 

El 98, considerado como acontecimiento internacional refiere varios casos, por 

ejemplo, el 98 de Portugal ocurrió en 1890, se le conoce con el nombre de 'el 

ultimátum". Portugal se extiende en África con arreglo a "derecho de 

descubrimiento". Las expediciones avanzan desde Angola y Mozambique, pero, la 

119 1M a ACV, México. 17 de mano de 1899, en ACV, expediente personal, AHSREM. leg. 4Q..2-ID, 1. IV. 
f. 46. 
120 Jesús Pabón. "El 98, acontecimiento internacional", en Dias de ayer. Historias e Historladon$ 
contemporáneos, Barcelona. A1pha. 1963. p. 148. 
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exigencia británica respecto a su detención y retroceso se convierte, el 11 de 

enero de 1890, en ultimátum. Portugal debe elegir en un plazo de horas entre la 

renuncia a su aspiración nacional o el conflicto con Gran Bretaña. 

El 98 de Japón tuvo lugar en 1895, se llama ·Shimonosheki". Rusia, Alemania y 

Francia, en una transitoria Triple alianza del Extremo Oriente, le obligan a elegir 

entre lo que había adquirido en Shimonosheki o un nuevo conflicto con las tres 

grandes potencias. 

El 98 británico ocurre en 1896, y se llama "Venezuela", caracterizado por el 

retroceso de Gran Bretaña frente a la resuelta actitud de los Estados Uriidos. 

El 98 francés tiene lugar en 1898 y se llama "Fashoda". Francia aspira al sueño 

de un eje africano, de Oeste a Este; Gran Bretaña de Norte a Sur, (del Cairo al 

Cabo). Las expediciones de Marchand y Kitchener se encuentran en la pequel\a 

población sudanesa, ocupada primero por los soldados franceses. Francia ha de 

elegir entre la renuncia a la gran empresa o una guerra con Gran Bretaña. '" 

Además, la transferencia a· Alemania en 1899, de los tres archipiélagos del 

Pacífico (Carolinas, Marianas y Palaos) no fue un acto bilateral entre Alemania 

que deseaba comprar a España, sino el resultado de un acuerdo entre las 

grandes potencias que permitió la adjudicación a Alemania de los archipiélagos 

por vía de indemnización que compensó su forzada renuncia a las Filipinas. El 

reparto de las clonias espar'\olas en el Oriente se realizó entre Estados Unidos y 

Alemania.'" 

Al perder Espar'\a en el 98, sus últimos reductos coloniales en América, los 

Estados Unidos se consolidan como potencia mundial. Sin embargo, el 98 tiene 

múltiples significados, en cada lugar intervenido la experiencia presenta 

características muy particulares, de acuerdo a las condiciones históricas 

existentes. Por ejemplo, para muchos cubanos, el 98 significó ~mo dice Oscar 

Loyola--, "la frustración de la verdadera transformación social preconizada por el 

121 [bid., p. 154-155 .. 
122 José Maria JO\'Cr, 1898. Teorla y práctica de la redistribución colonial, Mardld, Fundación Universitaria 
Española. 1979. p. 34-35. 
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proyecto independentista de los mambises, el escamoteo de los elementos 

ideológicos que conformaron la revolución [martiana] del 95.'23 

Para muchos mexicanos, la revolución cubana librada entre 1895 Y 189B, 

también tuvo un significado profundo, entremos de lleno al siguiente capitulo y 

veremos por qué. 

123 Osear Loyola, "Cuba: para entender una revolución finisecular", en Maria del Rosario Rodrtgucz Diaz. 
Op. cit .. p. 111. 
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CAPITULO 11 

PRENSA Y SOCIEDAD EN MÉXICO. 1895-1898 

CONSIDERACIONES GENERALES 

Una parte significativa de la historia del pensamiento mexicano frente a los 

acontecimientos internacionales se encuentra en la prensa de la época. Quien 

desee conocer aspectos sobresalientes de la vida social, política y cultural del 

ligio XIX en México, encontrará en los periódicos una veta muy rica e imaginativa 

de expresiones dispuestas a revelarnos aspectos poco conocidos de nuestra 

propia historia. Si es verdad que es el siglo XIX, es preponderantemente del libro 

y el periódico como se ha afirmado, entonces partamos en otorgarle el lugar que 

se merece, no como fuente de segunda mano, sino como materia primordial del 

quehacer historiográfico mismo. 

Antes de abordar el tema de prensa y sociedad en México, es preciso subrayar 

que dentro del acontecer internacional, la década de los 90, del siglo pasado, 

puso de manifiesto un derecho internacional imbuido de darwinisrno social y de 

ideas positivistas en boga, a partir del cual se justificó la adquisición de zonas 

estratégicas por parte de las potencias mundiales. Estados Unidos, Inglaterra y 

Alemania, en primer plano; Francia y Rusia en plano secundario, debido al menor 

grado de desarrollo industrial que presentaban. El reparto se realizó a un costo 

social elevado. Los Estados Unidos arrebataron a España importantes territorios 

coloniales a nombre de "la humanidad" y de acuerdo a los dictados de su "destino 

manifiesto". En el Acta general de la Conferencia de Berlín (1885), habían 

quedado asentadas las bases juridicas para un reparto del África central. En ella, 

las potencias establecieron unas "condiciones esenciales" para que "las nuevas 

ocupaciones" fueran consideradas como efectivas, por ejemplo, la notificación a 

las restantes potencias para que éstas pudieran plantear sus reclamaciones, y el 

establecimiento de una autoridad capaz de hacer respetar "los derechos 



73 

adquiridos", salvaguardando la libertad de comercio y tránsito (Artículos 34 y 35).' 

El compromiso asumido por todas las potencias de las que podía esperarse una 

reivindicación colonialista, significaba la prescripción de todos los "derechos 

históricos" no refrendados por una ocupación efectiva, también significaba la 

imposibilidad de cualquier pequeña potencia de llevar a cabo una ocupación sin 

"notificación" que comportara la solicitud de conformidad por parte de las grandes 

potencias que pudieran objetar reclamaciones. 

La política imperialista necesitó de una ideología justificativa capaz de cimentar 

una nueva concepción para el derecho intemacional, y esta ideología fue el 

positivismo. Las categorías inmersas de darwinismo político que encuentra el 

sentido de la historia en la desigualdad de las naciones, unas plenas de poder y 

otras débiles, condenadas a morir, dio paso a toda una justificación biologista. y 

cientificista de la redistribución colonial. 

En un Dictionnaire de drait international public et privé: del año de 1885, 

encontramos la definición de los siguientes términos: beligerancia, neutralidad, 

anexión e intervención. Respecto a la beligarancia se considera como tal al que 

está en guerre, y hablando de naciones se les llama "partes o poderosos 

beligerantes·. Se reconocía el derecho que los beligerantes poseían contra su 

enemigo, y se especifica que comúnmente los actos de hostilidad y de agresión 

con el empleo de la fuerza, los hacía blanco de persecución. Los beligarantes 

poseian facultades ilimitadas de usar todos los medios para enfrentar a su 

enemigo. El entonces llamado "derecho intemacional modemo·, consideró el 

derecho de disponer arbitrariamente de la clase de los llamados "simples 

particulares' contra los que no se autorizaba ni violencia ni malos tratos. 

Por otra parte, los Estedos que no toman parte en. una guerra sostenida por 

otros son considerados como neutrales. Lo neutro se define como lo que no toma 

, El Acta general de la Conferencia de Berlín fue convocada por el gobierno alemán, previo acuerdo con el 
francés, y suscrita por las grandes polCncias como Alemania, Austria-Hu.ngria. Estados Unidos. Gran 
Bretafia, Rusia, )" po' paises que no enu> poteneias en la gnm _ como Italia, EspolIa, l'Onugal, 
Turquía, Bélgica. Holanda, Dinamarca y Suecia-Noruega. Vid. José Marta Jover. 1898. Teorla y práctica de 
la redistribución colonial, Madrid, Fundación Uni"ersitaria Española. 1979, p. 13. 
l Charles CaJvo. Dictionnaire de droil internationa/ pub/ic el privé, V.I, París, (s.e.). 1885. 
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hecho ni causa por ninguna parte, es decir, la abstención de todo acto de guerra, 

aunque se estipulaba que los Estados neutros no renunciaban a su derecho de 

hacer la guerra. Se definen dos tipos de neutralidades, la natural y la 

convencional. La natural era aquella que un Estado debía observar durante la 

guerra entre uno o más Estados independientes y soberanos, ebsteniéndose de 

dar ayuda y apoyo a cualquiera de los beligerantes y tomando distancia de las 

operaciones militares de guerra. Si un Estado permanecía fiel a sus deberes tenía 

derecho a solicitar ser tratado como amigo por cada uno de los beligerantes. La 

neutralidad convencional era aquella en donde las condiciones y los límites 

estaban especificados. La llamada "neutralidad perpetua" de un Estado podía 

descansar sobre la configuración topográfica de su territorio y ser permanente en 

sus relaciones con otras potencias. 

En términos generales, el Estado neutral tenia el derecho de armarse para 

defender su neutralidad, estaba obligado a hacerlo, pero si su neutralidad se veía 

amenazada o violada, podía invocar a la llamada claúsula de garantía que 

especificaba el derecho de permanecer neutral en forma colectiva o parcial. 

Para permanecer neutral no era necesaria una declaración en tanto que los 

actos de un Estado no implicaban una participación en la guerra, paro el Estado 

neutro debería cumplir con los siguientes deberes: no mezclarse en las 

hostilidades, no proporcionar armas, municiones, efectos militares ni subsidios a 

ninguna de las partes beligerantes. También, contemplaba el respeto a los 

puertos y a las ciudades que eran teatro de operaciones estratégicas. Un Estado 

neutro no debería enviar tropas a alguno de los belígerantes, ni poner provisiones 

de guerra a su disposición, sin embargo, debía impedir a sus "sujetos" enrolárse 

en uno u otro ejército. Cuando un ciudadano de un Estado neUtro entraba al 

servicio de alguno de los beligerantes sin autorización de su gobierno, perdía 

todos los derechos de "ciudadanos neutros", aunque el Estado no quedaba 

comprometía en nada, porque no se consideraba que un ciudadano aislado 

representase al Estado. El aprovisionamiento de víveres a los beligerantes o la 

autorización de comprar sobre un territorio neutro para su aprovisionamiento no 
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era considerado como un acto ilicito, y estaba previsto para los dos adversarios 

indistintamente. 

Por otra parte, a la acción de incorporar un territorio a otro, se le denominó 

anexión. En el derecho internacional la palabra aludía exclusivamente a la 

adquisición de territorios en guerra, sin considerar la agregación obtenida por las 

armas. La anexión también era considerada como voluntaria, y se cita 

curiosamente el caso de Texas en 1845, en donde se explica que "el territorio 

mismo pidió ser anexado a los Estados Unidos·. Los territorios anexados dejaban 

de existir como soberanos e independientes al pasar a formar parte de un nuevo 

Estado. Sin embargo, su destrucción no comprendía necesariamente la extinción 

de sus derechos y obligaciones respecto a otros Estados, su gente y su territorio 

dejan da existír en sustancia por el hecho de pasar a otro Estado, pero se preveía 

que sus derechos y obligaciones pasaban a éste, si se mantenían y eran 

compatibles con el nuevo orden de cosas. 

Finalmente, con el término intervención, se designó al acto de intromisión de 

un Estado en los asuntos de otro. Existían diversas formas de intervención, por 

ejemplo, la intervención oficial, que se efectuaba por representaciones orales o 

escritas, o por notas dichas verbalmente, y se llamaba por consecuencia 

intervención diplomática. La intervención oficial se ejercía por notas publicadas en 

los periódicos, a diferencia de la intervención armada, la cual se producía por una 

simple amenaza apoyada por un desplazamiento de las fuerzas militares. La 

intervención motivada por el aumento del ejército y de la flota de un Estado en 

forma agresiva a otro, se debía plantear cuando se abandonaba "la úHima 

extrema esperanza de solucionar toda causa de conflicto con la ayuda de 

explicaciones amigables y de declaraciones diplomáticas"' Llama la atención 

advertir que no se consideraba como causa justificable de una intervención la 

adquisición de colonias o de territorios situados a una distancia más o menos 

grande de la metrópoli, sin embargo, así ocurrió durante el 98. Otro tipo de 

intervención era la llamada por "mediación", aplicada en el caso de una guerra 

.3/dem. 
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civil y cuando las dos partes en conflicto demandaban la intervención de una 

potencia extranjera que daba enseguida el carácter regular a la intervención 

armada, pero que devenía antes en una mediación. Hasta aquí, he querido 

señalar el significado que para esta época tuvieron algunos conceptos que el 

derecho internacional "moderno" puso en práctica a nivel mundial. 

Dentro de este marco ínternacional al finalizar el siglo XIX, en México, la 

deslumbrante modernidad contrastaba con la deslumbrante extrema pobreza y 

analfabetismo imperantes en la mayor parte de la población mexicana. En tanto, 

en la capital del país se continuaba instalando el alumbrado eléctrico. Los viejos 

faroles eran sustituídos por lámparas de energía electrica y los tranvías de 

tracción animal eran cambíados por tranvías electricos. Las salas de cine se 

multiplicaban y los lugares públiCOS de reunión como cafés, cantinas y teatros 

eran muy asistidos. Las veladas literarias en donde se recitaban poesías y se 

escuchaba música para piano eran frecuentadas por las clases medias urbanas, 

en donde asistían también personas de "fuste" y catrines". La llamada nueva 

industria periodística de los hermanos Rafael y Octavio Reyes Spíndola, dueños 

de El Imparcial y El Mundo, hacía de las suyas empleando maquinaria moderna 

importada, que lograba altos tirajes a un costo de tres centavos, aunque muy 

pronto el nuevo concepto de "prensa moderna" se descubrió saturada de 

anuncios comerciales, nota roja y loas a los procedimientos de Poñirio Díaz. Por 

todo el país se multiplicaban las asociaciones de diversa índole: políticas, 

mutualistas, científicas, literarias, pedagógicas, jurídicas, espiritistas, masónicas y 

religiosas, sin descartar a las Juntas patrióticas, encargadas de conmemorar 

fechas cívicas. Los clubes organizados para promover las reelecciones de Porfirio 

Díaz se saturaban de trabajo cada trienio. Las principales inversiones de capital 

extranjero estaban concentradas en la industria ferroviaria, minera y bancaria. En 

tanto, las relaciones de México con los Estados Unidos estaban saturadas de 

incidentes fronterizos, robo de ganado, incursiones de pistoleros, daños a 

propiedades, persecuciones de bandidos de ambos lados, extradiciones y abusos 
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hacia mexicanos con respecto al pago de indemnizaciones' No obstante, Porfirio 

Diaz era considerado por los hombres de negocios en los Estados Unidos "el 

primer hombre de América latina' y "El campeón de los gobemantes de la edad 

presente'· 

los grupos políticos que confonnaban a la sociedad mexicana de finales de 

siglo están estrechamente vinculados con la prensa, pues ésta, lejos de ser un 

fenómeno marginal, constituyó el ámbito más importante de pensamiento para los 

actores sociales de la época. los periódicos, difusores de opiniones, caldero 

donde condensaban sus inquietudes los grupos políticos, constituyó el espacio 

público más importante para la reflexión, la critica, y el debate, en ellos se dejó 

correr mucha tinta. 

"CUBA REVOLUCIONARIA 
O LA HUA INGRATA" 

En el transcurso de 1895, la idea de Cuba independiente se habia convartido en 

una aspiración incontenible e inquebrantable, no sólo para los propios cubanos 

combatientes en la Isla, y los radicados en Nueva Vor!( y la Florida, quienes 

impulsaban una fuerte propaganda revolucionaria. En México, renombrados 

escritores, poetas, artistas, periodistas de la corriente liberal en oposición a 

Porfirio Diaz, jóvenes estudiantas, y no pocas mujeres, abrazaron la causa 

insurrecta. Durante esta allo y hasta 1898, el impacto que el movimiento 

indapendentista cubano causó en nuestro pais fue de una magnitud doblemente 

importante. Por un lado, la prensa, constituida en esencial fuente de opinión 

pública, ya fuera católica, españolizante, conservadora, favorable al régimen de 

Porfirio Diaz, independiente y combativa al mismo, consagró un amplio espacio 

para la discusión. Por otra parte, dos posiciones frente al acontecimiento marcará 

.. Luis G. Zorrilla, Historia de las relaciones entre México y los &tados Unidos de Ambicd, 18~J9j8. 
México, Porrúa. 1965-66. 
s Ellmpardal, 22 de febrero de 1898. 
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la tónica del periodo: a) los que estaban a favor de la independencia de la Isla de 

Cuba, y b) quienes deseaban fervientemente que España siguiera gobemándola. 

Yucatán, Veracruz, Puebla y la Ciudad de México, fueron los lugares más 

influenciados por la migración cubana. En ellas se organizaron clubes y se 

editaron periódicos a favor de la causa independiente. 

La lectura de la prensa nos ha permitido reconstruir el clima de opiniones 

durante este lapso convulsivo de guerra. Los comentarios, temores, desacuerdos 

y pequeñas profecías que trascendieron públicamente, crearon un clima de 

acaloradas discusiones políticas que sensibilizó a segmentos pequeños, pero, 

articulados de la sociedad mexicana atentos a cuestiones de política exterior, 

sobre todo, a los estratos medios urbanos ilustrados, los cuales manifestaron una 

actitud de franca preocupación. Las primeras noticias que llegaron al país sobre 

los acontecimientos de Cuba ocuparon pequeños espacios, pero fueron creciendo 

paulatinamente hasta lograr columnas permanentes. 

Los periódicos que manifestaron una opinión favorable a la independencia 

cubana eran ya bastante identificables entre la vorágine impresa. Destacaban en 

la ciudad de México: El Diario, de Enrique Muñoz de la Cámara; el bisemanario El 

Continente Americano, de Daniel María Islas, publicado bajo el lema • América 

para los Americanos·; B Hijo del Ahuizote, de Daniel Cabrera;· La Patria, de 

Irenea Paz; el Diario del Hogar, fundado por Filomena Mata7 pero dirigido por 

José P. Rivera; y La libertad, (1697) de Manuel Márquez Sterling. 

Desde Veracruz se editaban el Diario Comercial de Veracruz, bajo la dirección 

de Maria Pérez Pascual, órgano leído por la colonia cubana de Veracruz; El 

Mosquito, El Mercurio y La Juventud Cordobesa, de los cuales tenemos muy 

6 El Hijo del Ahuizote, (1885·1902), periódico liberal. opositor al régimen de Díaz, fue muy perseguido y 
Daniel Cabrera constantemente cncarcelado. Los articulistas no firmaban con sus nombres verdaderos, sino 
con seudónimos. para evitar ser reconocidos por la .,olida Y los jueces. Vid. Daniel Cosío Villegas, Historia 
Moderna de Mé:dco. El Porflriato. La neJa politica interior, v. VI, México, Hermes. 1963, p. 532. 
1 El Diario de,' Hogar también fue un periódico libeJal muy acosado, Filomena Mata. porfirista en un 
principio, participó en la rewelta de Tuxtepec como combatiente, se dice que llegó a sentir admiración por 
Porfirio Diaz creyendo que gCDeraria una verdadera revolución política en el pais al propiciar las 
condiciones para la aplicación de la constitución de 1857, pero, con el movimiento reeleccionista se volvió 
UD opositor férreo. censuraba el "continuismo y necesariato", lo que producía en 105 gobernantes irritación. 
Filomeno Mata fue uno de los periodistas más encarcelados al finalizar el siglo XIX. ¡bid., p. 549. 

"". ·H 
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pocas referencias; Las Selvas Cubanas, (marzo de 1897) y El Grito de Baire, 

(octubre de 1897), periódicos ilustrados del director Luis Lagomasino. En Jalapa: 

El Aspirante. De Progreso, Yucatán, El Rebenque, y El Orden Constitucional. De 

Mérida, Los Intereses Sociales, del cubano Manuel Irigoyen Lara; El Eco del 

Comercio, del también cubano Manuel Heredia y Argüelles; La Bandera Cubana, 

del cubano Julio Valdés Infante; y La Estrella Solitaria, (1897-1898), que se 

editaba en casa del cubano Mario Loret de Mola, bajo la administración de Carlos 

Betancourt y Varona, figurando como subdirectores Rodolfo Menéndez de la 

Peña, Tomás Delorme y Fernándo Urzaiz. En Guadalajara, Jalisco, La Ubettad, 

de Francisco L Navarro. En Pachuca, La Nueva Prensa. De Matamoros, 

Tamaulipas, también, La Estrella Solitaria, del director Irenea H. Rodriguez. 

Estos periódicos simpatizantes de la causa cubana, algunos de corta vida, 

debatieron con aquellas publicaciones· encaminadas a defender los intereses 

espar'\oles tales como El Correo Espaílol, de Fernando Luis J. de Elizalde y La 

Raza Latina, de Gándara de Velazco, ambos de la colonia espar'\ola de México. 

Los periódicos católicos El Tiempo, de Victoriano Agüeros, y La Voz de México, 

de Trinidad Sánchez Santos. También destacan El Universal, de Ramón Prida, El 

Popular, de Francisco Montes de Oca, El Globo, del director Eusebio Sánchez y 

El Nacional, de Gregario Aldasoro. Y de Veracruz, el periódico La Unión. Todas 

estas publicaciones asumieron una postura de abierta hispanofilia emprendiendo 

regio. ataque hacia el movimiento independentista cubano. 

Otras publicaciones como El Imparcial y El Mundo, de Rafael Reyas Spindola,· 

y El Combate, de Sóstenes Rocha, promotores incondicionales del gobierno de 

Porfirio Díaz, se mostraron ambivalentes. Sin querer alentar la causa espar'\ola ni 

8 Cosio Villegas presenta un cuadro muy interesante sobre la prensa del porfiriato hacia 1897, los pc:ri6ciicm 
bajo una mira simpática a los procedimientos del gobierno como E/Imparcial y El Mundo de los hermaoos 
Octavio y Rafael Reyes Spindola representaron a la nueva industria editorial del periódico o del diario 
comercial. concebido como negocio mercantil. Ambos periódicos subvencionados tenían UD tiraje de 50,000 
ejemplares. en oontraste con los 4.500 de El Universal: 3.500 de El nempo; 3,000 de El Globo; 1,000 de El 
Nacional; 800 de La Patria, y La Voz de Mérico, y 6,500 del resto de los periódicos de prensa pcqueda. Los 
periódicos norteamericanos The Mexican Herald y The Two Republics, d periódico cspa60l El CorrTO 
Espaflol, y dos franceses Le Courrier Franfais y L 'Echo du Mexique en conjunto tiraban 9,000; sumaDdo el 
tiraje de los periódicos mexicanos y los extranjeros apenas alcanzaba un 59% de los que i.mprimian 101 
Spindola.lb;d .. p. 526. 

111- •• 
~.. • U IlUlTECA 



80 

la cubana, pretendieron ubicarse en el centro de las discusiones promoviendo la 

neutralidad como la única postura "aceptable" ante las circunstancias bélicas. Sin 

pretender quedar mal parados con los españoles, pero tampoco con los notables 

cubanos emigrados a estas tierras, terminaron por adoptar las posturas más 

contradictorias. Entraron al debate de las ideas sin salir bien librados, pues un día 

mostraban una actitud de hispanofobia y al otro, de animadversión hacia la causa 

cubana, dejando entrever su ferviente admiración por las instituciones 

republicanas estadounidenses, lo que provoCÓ fueran susceptibles a la crítica. 

Apenas transcurrido un mes del inicio de la rebelión en Cuba, el periódic;o de 

Daniel Cabrera, El Hijo del Ahuizote, publiCÓ que la rebelión era "formidable" y 

"arrolladora". Con humor critico lanzó la siguiente rima: 

"Cuba revolucionaria o la hija if1!T8ta" 

-Hay aqul algunos paisanos, 

Más papistas que el Papa, 

Que quieren que los cubanos 

No descompongan el mapa. 

-Si puede ser Cuba libre 

Aunqua la cueste trabajo, 

¿Porqué no quieren que suba 

y si que esté siempre abajo? 

-América es noble tierra 

Uamada a la libertad, 

y por la paz o la guerra 

Imperan! esa deidad. 

-Quien cierre torpe la vista 

y que a negarlo se atreve, 

No es un hijo progresista 

De este siglo diez y nueve. 

-Es oscuro rezagado 

DfI siglos de absolutismo, 

Cuyo tétrico reinado 

Se pierden ya en un abismo. 



-Dejen, pues de disertar 

sobre /os "hijos l"!TBtos' 

Los que quisieran calmar 

Los cubanos ·arrebatos" 

-Si no es hoy, será manana 

Cuando Cuba se liberte; 

No es la raza americana 

Para eterno yugo inertf1.9 
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La noticia sobre la muerte del revolucionario José Martí, acaecida en el mes de 

mayo, tardó cinco días en llegar a nuestro país a través del servicio telegráfico. 

No obstante, muchos días tuvieron que pasar para que se confirmara como una 

noticia verdadera. En tanto, en honor a Martí se realizaron veladas literarias 

organizadas por miembros de la colonia cubana de Veracruz y estudiantes 

mexicanos, quienes leyeron poemas dedicados al vate.'· 

José Martí murió el 19 de mayo en una emboscada en la población Dos Ríos. 

pero había una gran resistencia a creerlo. Se entretejían historias insólitas en 

torno al supuesto "falso rumor". El mito crecía: "Martí no había muerto·. El Diario 

del Hogar, del director José P. Rivera, publicó que la muerte de Martí seguia 

corroborándose. Aseguraba que Carmen Zayas, esposa del revolucionario, al 

solicitar el cuerpo de Martí y el acta de defunción le habían sido negados, porque 

claro, "Martí no había muerto·. De tal manera que Carmen había optado por 

quitarse los trajes de luto, dejándose ver así por las calles de La Habana. 

También se difundió que un tal general Salcedo regresaría a España porque de él 

partió la noticia de que Martí había muerto y "como no resultó cierta", el gobierno 

lo había retirado. 11 

9 "Cuba re\'olucionaria o la hija ingrata", El Hijo del Ahuizote, 17 de marzodc 1895. 
10 "México al día", Diario del Hogar, 4 de junio de 1895. 
11 "Más acerca de la revolución cubana", Diario del Hogar, 14 de junio de 1895. Otras notas difundidas 
sobre el "falso rumor de la muerte de Maní" decían: "Continúa corroborándose la inexactitud porque se sabe 
que un reportero del World entrevistó a la sedara madre de Marti. Y ella dijo que en cuanto a la suerte de su 
hijo estaba tranquila porque los datos no eran fehacientes; primero, en la identificación se aseguraba que el 
cadáver era de un hombre de pelo rubio y ojos claros, siendo que el cabello de Martí es negro, y de este color 
sus ojos; además, el reloj recogido no concuerda con el que usaba. Y fmalmente. no ha aparecido en el 
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El Diario del Hogar, informaba a sus lectores que en Tampa, Florida, el 

periódico Cuba, aseguraba que el jefe insurrecto muerto en la batalla Dos Ríos, 

anunciada por los españoles, era el delegado José Mantel y no José Martí. Bajo 

este tipo de noticias transcurrió poco más de un mes para que la noticia pudiera 

ser confirmada. EI2 de julio, el mismo periódico anotó: "A última hora se confirma 

la muerte del ilustre José Martí. El Panamá, órgano de los insurrectos cubanos, 

confirma la muerte del iniciador de la actual revolución". La nota agregaba que el 

cadáver de José Martí había sido expuesto al público e identificado por sus 

amigos. La escolta que había trasladado el cadáver desde Remanganagua a 

Santiago de Cuba, por el tren de la línea San Luis, fue asediada por partidas de 

insurrectos que intentaron robar el cadáver. 12 

Frente a este hecho, la prensa proespañola de la Ciudad de México, publicó 

que había sido una "gloriosa acción" llevada a cabo por las tropas españolas, e 

interpretó el suceso como "un golpe mortal dado al movimiento revolucionario". 13 

Ya no había duda, la noticia se corroboró como verdadera. El Hijo del Ahuizote, 

dirigiéndose a la colonia española de México escribió: "La solitaria estrella sigue 

impertérrita hacia el zenit de la libertad iViva Cuba independiente para que más 

les arda!. .. ¿Quién da en esta casa luz? Jesús, ¿Quién llena de alegría? María, 

¿ Quién nos enseña la fe? José", en clara alusión a Martí." 

El 25 de junio del 95, el periódico de Ireneo Paz, La Patria, dio a conocer un 

ensayo titulado "Cuba debe ser Mexicana". Sin mencionar el nombre del 

responsable, el documento iba acompañado de una breve explicación anticipando 

cadáver un anillo hecho con el material de la cadena que en Ceuta le pusieron al patriota cubano. y que 
usaba en la mano derecha. ni una sortija que llevaba en la mano izquierda. recuerdo de la madre. dato 
importante porque Marú aseguró más de una vez que de tales prendas no se separaria nunca". Otra noticia 
del Diario delllogar, 20 de junio de 1895, deda: "Telegramas de San Luis [Cuba} dicen que el supuesto 
cuerpo de Martí pertenece al joven Palma Soriano, tabaquero conocido por Chichí". En contraste, El Comw 
Espailol publicó: "aún circulan por el mundo telegramas en que la noticia (muerte de Maní) se desmiente. y 
lo más divertido de este asunto es que los cubanos creen de buena fe en la supenivencia de Maní Y en el 
próximo triunfo de la causa separatista .. Ja muerte de Martí no puede estar mejor comprobada. )' por bien de 
los inocentes les aconsejamos que DQ se dejen engañar. El hecho de que Maní no haya muerto será muy 
bonito para los corazones sensibles y románticos, pero desgraciadamente para ellos es completamente falso, 
dios lo ba querido así ¡qué hemos de hacerle!". El Con-eo EspaiJol, 8 de junio de 1895. 
I~ "A última hora se confirma la muerte del ilustre don José Martí", Diario del Hogar, 2 de julio de 1895. 
13 "'Lo de Cuba", El Con-eo Espollo/. 4 de junio de 1895. 
14 El Hijo del Ahuizote, 16 de junio y 7 de julio de 1895. 
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que el autor era un cubano nacionalizado francés que lo había escrito en 1883. la 

tesis central del ensayo planteaba que Cuba tenía todas las posibilidades para 

ser independiente y democrática, pero, tenía que unir su suerte a México y no a 

los Estados Unidos. Esto último, resultaría de peligro, debido a que Cuba no 

alcanzaría la autonomía de los demás estados americanos. El caso de Texas, 

Califomia y Nuevo México eran harto elocuentes para desconfiar. Además, 

argumentaba que Cuba "vendría a ser un territorio exótico en medio de los demás 

Estados de la Unión", debido a las inquebrantables barreras antagónicas que 

representaban la raza, el idioma, la religión y las costumbres. México significaba 

la mejor opción. Bajo estas premisas, proponía un plebiscito para que pudiera 

conocerse la voluntad de los habitantes de Cuba, así como una índemnización 

pagada por México a Espana, proporcíonal al valor de los edificios públicos, 

incluyendo el reconocimiento por Cuba; la conversión de una parte de la deuda 

pública, y un tratado de amístad y comercio por tiempo limitado entre ambos 

países. México -decía el ensayo-, obtendría a cambio "engrandecimiento", e 

impediría el dominio exclusivo de cualquier otra potencia sobre Cuba, después 

preguntaba: 

¿ Cuál seria la suerte de México el dla que /os Estados Unidos di/atanm su _ 

hasta casi tocar las costas de YucattJn, cerrando el Golfo a la marina mexicana? Va lo 

hemos dicho, quedar/a bloqueada y como prisionera en su propia .a... No es la 

absurda idea de aumentar un territorio, quizá demasiado extenso, el que aconseja a 

México ,. posesión de Cuba; es la situación de esta isla como punto estraMgico, en 

su vecindad al suelo de la República, es su importancia como "ave del Golfo 

mexicano. La posesión de Cuba dar/a a México el dominio casi exclusivo del ~, 

que no seria sino un lago mexicano; mayor importancia po/Itica, militar y mar/lima; un 

aumento considerable de población y /os medios de "",,,cenia su r:omerr:/o y su 

marina mercante.'5 

IS La Patria. 25 de junio de 1895. Este documento fue reproducido más tarde por el periódico El Ub .... l. de 
Zacatecas. 'i La Gacela. de Mérida. Yucatán. 
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Las reacciones frente a esta idea brotaron como maíz palomero, El Correo 

Espailol, por obvías razones, fue el primero en rechazar tales pretensiones. 

Argumentó que México no necesitaba incrementar su territorio porque no era una 

nación conquistadora, ni aspiraba a colonizar territorios, además de que no 

contaba con barcos, ejércitos y dinero.'· En respuesta a esta opinión, el periódico 

de Ireneo Paz, La Patria, dejó en claro que si los escritores extranjeros tenían 

derecho a juzgar los actos del gobierno mexicano, aplaudir o censurar la política, 

y hasta aconsejar a los gobernantes, ¿cómo se podía privar a los escritores 

mexicanos de tratar asuntos que directamente influirian más tarde en la soberanía 

del país? México, -decía La Patria-, no podía permanecer indiferente al peligro 

de verse bloqueada por "una nación vecina y poderosa" como los Estados 

Unidos, que desde Cuba dominaría todo el litoral del Golfo. Aceptaría cualquier 

sacrificio antes que verse amenazada, cerrados sus puertos y dominadas sus 

costas. Asimismo, subrayaba que si Cuba fuera un Estado mexicano, aumentaría 

la producción nacional sin afectar los intereses de otros Estados de la República, 

se incrementarían las exportaciones y las riquezas públicas. Además, Cuba 

debería ser mexicana porque España ya no podía sostener su dominación en la 

Isla, pero, sobre todo, para evitar que cayera bajo el poder de alguna otra nación 

americana o europea" 

La idea de que Cuba fuera mexicana evidencieba: A) Una clara intención, a 

todas luces vista, de contrarrestar la probable expansión de los Estados Unidos 

hacia el Caribe. B) Otorgar la posibilidad a España de terminar el conflicto de una 

manera negociada aceptando una indemnización. C) Establecía atractivas 

ventajas para México si Cuba pasaba a formar parte del territorio nacional, antes 

que otro país europeo o americano se apoderara da la Isla. 

Aunqua la idea fue muy discutida por la prensa, no se consolidó como un 

verdadero proyecto polítíco por parte del gobierno mexicano, quien optó por la 

neutralidad antes que enfrentarse a serias complicaciones internacionales. Sin 

16 .. Cuba como Estado Mexicano, respuesta a El Correo EspaIIof', lA Patria, 9 de agostO de 1895. 
n "Cuba me.xicana", La Patrio. 28 de agosto de 1895. También puede verse el articulo "Cuba Mexicana. a 
El Con-eo Espaifof', La Patria, 4 de septiembre de 1895. 
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embargo, algunas investigaciones históricas favorecen la idea de que el 

documento corresponde a un claro proyecto del gobierno mexicano con intereses 

expansionistas sobre Cuba.'· Otros historiadores consideran que el documento es 

una manifestación de la perspectiva geopolítica de entonces, atenta a cuidar la 

seguridad del país frente a los Estados Unidos. La visión geopolítica entendida 

como ·un pensamiento y una práctica que expresa las necesidades expansivas o 

defensivas de un Estado de acuerdo con factores geográficos' ,'. mediante el cual 

puede explicarse el interés que México tuvo por la región caribeña, Cuba en 

particular, lo que le pennitiría una mejor posición en el entramado regional. 

Aunque ambas interpretaciones resultan muy atractivas, debemos sellalar que 

finalmente, la actitud de neutralidad que adoptó el gobierno mexicano (pero no 

ciertos grupos políticos al interior del país) durante los cuatro años caóticos de 

revolución en Cuba, rebasan de sobremanera cualquier interpretación que 

fundamente que el gobierno mexicano llevó a cabo el proyecto de anexión de 

Cuba a México. No existen suficientes pruebas que demuestren que el gobierno 

de Porfirio Diaz realizó gestiones en ese sentido. Aunque algunos funcionarios 

del gobierno simpatizaron con la idea de Cuba mexicana, y el asunto se debatió 

en la prensa, eso no es suficiente para deducir que el gobierno mexicano 

emprendió tonnalmente la anexión de Cuba. No obstante, es sobresaliente el 

trabajo desarrollado por un grupo de intelectuales encabezados por Ireneo Paz, y 

más tarde, Remigio Mateos, director de El Continente Americano, los cuales 

promovieron la idea, pero sin resultados concretos. 

El enfrentamiento entre los miembros de las colonias espallola y cubana de 

México,20 en el ámbito impreso, tomó vuelo. Las acusaciones no se hicieron 

18 Rafael Rojas, "La polltica mexicana ante la indepmdencia de Cuba, 1895-1898", eD Historia Mexicana. v. 
XIV. México, El Colegio de México. 1996. 
19 Laura Muiloz Mata, "México ante la independencia de Cuba, 1895-1898", Pragmatismo)l prindpfos: la 
relación conflictiva entre México y los Es/ados Unidos. (Coord) Ana Rosa Suárez, México. Instituto Mora
CONACYT. 1997. p. 9. 
20 Un calculo aproximado del número de espa:iloles residentes en territorio mexicano al iniciarse la 
insurrección en Cuba (1895) arroja las cifras de 13,000; simplemente en Veracruz babia aproximadammtt: 
2,760. mientras que en la Ciudad de México se acercaban a los 4,124. dentro de una población de doce 
millones y medio de mexicanos. Hd. Clara E. Lida, "El perfil de una emigración: 1821-1939", Clara E. 
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esperar. La causa independentista había despertado simpatías, inclusive, desde 

1868, entre diversas agrupaciones políticas, atentas a las cuestiones de política 

exterior. Los españoles, por su parte, comenzaron a criticar aquellas 

publicaciones que apoyaban al movimiento independentista. Se anteponían una 

serie de pretextos para que Porfirio Díaz castigara a quienes insultaran a España. 

A través de un artículo de Luis del Toro, publicado en El Monitor Republicano, 

se realizó la defensa pública del Diario del Hogar, y El Hijo del Ahuizote, ambos 

acusados por El Correo Espaflol, de "injuriar" a España al hablar sobre la guerra 

de Cuba. Luis del Toro perspicaz, argumentó que el artículo 658 del Código Penal 

establecía que el Ministerio Público podía proceder contra el autor de una injuria, 

difamación o calumnia sólo mediante la queja de la persona ofendida, excepto 

cuando la ofensa, según la fracción 11 del artículo: a) fuera contra la nación 

mexicana, b) contra una nación o gobierno extranjeros, y e) contra sus agentes 

diplomáticos en este país, procediendo para estos casos excitativa del gobierno, 

pero en el primer caso podía hacer la acusación el Ministerio Público aunque no 

procediera excitativa del gobierno, y agregaba: 

La actitud de El Correo Español, implica 8 nuestro ver, un ataque a todas luces injusto 

contra nuestro gobierno, /oda V9Z que si, como el periódico mencionado sostiene, se 

hubieran vertido ofensas contra la nación espaJ10/a en las columnas del Diario del 

Hogar y El Hijo del Ahuizote, con motivo de la controversia acerca de la insurrección 

de la Isla de Cuba, nuestro gobierno hubiera fa"ado a un deber perfectamente 

detemrinedo en el código penal. El Diana del Hogar y El Hijo del Ahuizote han tratedo 

única y exclusivamente de estudiar la Independencia cubana como un fen6meno 

polltico y no como un motivo de diatriba contra una nación amiga de la nuestra .... no 

hay motivos sufk;ientes para involucrar el incumplimiento de un precepto legal, ni para 

racordar al gobierno deberes qua no ha desatendido, nI para atribuir al Diana del 

Hogar y El Hijo del Ahuizote, delitos que no han podido cometer.
21 

Lida. (Comp.) Una inmigración privilegiada. Comercian/es, empresarios y profesionales espalJoles en 
México en los siglos .Ui y .\.1.", Madrid. Alianza Editorial, 1994, p. 30 
21 Luis 4e.I Toro, "Boletin del Monitor", El Monitor Republicano. 3 de julio de 1895. 
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Desde Veracruz, un grupo de colonos cubanos dirigió a las autoridades 

políticas una carta para dar a conocer la naciente sociedad político-recreativa 

llamada "El Ramillete Veracruzano', en ella se dencunciaba que miembros de la 

colonia española y el periódico La Unión, insultaban y provocaban a la colonia 

cubana: "Con el respeto que todo extranjero debe tener a las leyes del país que le 

da hospitalidad, los cubanos de Veracruz contribuyen semanariamente con lo que 

pueden para el sostenimiento de la guerra, para lo cual están en su más peñecto 

derecho, mientras no trastornen el orden público".22 

El periódico veracruzano El Mosquito, también denunció que la colonia 

espallola del puerto recaudaba públicamente y sin recato, fondos para organizar 

a un grupo de voluntarios que serían enviados a Cuba para pelear contra los 

insurrectos.23 

Como las acusaciones estaban al día y la menor provocacion salía a la luz 

pública, el gobierno de Poñiro Diaz temiendo una injerencia involuntaria en la 

cuestión cubana que provocara su enemistad con Espal\a, comenzó a tomar 

medidas. El entonces Secretario de Relaciones Exteriores, Ignacio Mariscal, envió 

una notificación al gobernador del Estado de Campeche que decía: "Creyéndose 

en La Habana que saldrá de uno de nuestros puertos una expedición para auxiliar 

a los insurrectos de Cuba, el Sr. Presidente encarga a Ud. se sirva vigilar a fin de 

que se observe la estricta neutralidad que nos obliga".2' Al día siguiente, Juan 

Montalvo, gobernador de Campeche, aseguró que no había tal expedición, pero 

prometía vigilar atentamente con el fin de que se hiciera cumplir la neutralidad. 

El Hijo del Ahuizote, a través de la sección • Ahuizotadas", difundió que en 

Morelia, Michoacán, se había dado la orden a la poliCía para que "apaleara" a los 

estudiantes que la noche del 15 de septiembre profirieran vivas a Cuba e insultos 

a los espal\oles, en tono joco-serio publicó la siguiente rima: 

" S=ión de Gobernación, 3 de julio de 189S, AllSREM, Ieg. S27, t. XIII, Núm. 2039, f. 2. 
n El Monitor Republicano. 28 de agosto de 1893. 
24 Sección de Gobernación. Ignacio Mariscal a Juan Montalvo. Gobernador del Estado de Campeche. 13 de 
septiembre de 189S, AHSREM. leg. S27, Núm. 1233. f. 70. 



Ese adusto funcionario 

Ha de ser un reaccionario 

casi de tan buen calibre 

Como el grupo estrafalario 

Que no quieren B Cuba Ubre. 

No hab/o aqul de /os hispanos 

Sino de esos mexicanos 

Miis papistas que un camote, 

Que quieren que Jos cubanos 

Aguanten aún el azote. 

Esos, con su espaIJolismo 

Condenaron el herolsmo 

De /a patria mexicana, 

Que en un tiempo hizo lo mismo 

Que hace ahora /a cubana.2S 
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Las reacciones desencadenadas paralelamente a los sucesos bélicos se 

sucedían una tras otra. En el Casino Español de la Ciudad de México, miembros 

de la colonia española llevaron a cabo varias reuniones para tratar los asuntos de 

la guerra de Cuba. En dichas reuniones se recabarían fondos destinados a los 

soldados españoles. La Junta Patriótica Española nombró a Ricardo Sainz como 

presidente; Antonio Basagoiti vicepresidente; Telésforo García secretario; 

Indalecio Sánchez Gavito suplente de secretario; Delfín Sánchez y Manuel 

Romano Gavito vocales. Transcurridos algunos días, El Monitor Republicano, 

publicó una circular firmada por la Junta Patriótica Española, en donde se 

convocaba a los españoles de México para donar 300 mulas destinadas al ejército 

espal\ol de Cuba, que saldrían de los puertos de Alvarado y Tampico. La circular 

especificaba que: "las mulas deben ser mansas, de carga o de tiro, sanas, de 

cuatro a diez ailos y propias para prestar, desde luego, el servicio a que se las 

destina. Para distinguir las de carga de las de tiro, podría hacérseles 

~s "Ahuizotadas", El Hijo del Ahuizote, 29 de septiembre de 1895. 
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respectivamente en el anca a tijera, una T y una C, u otra sellal que se juzgue 

necesaria".'" 

Resulta difícil otorgar datos precisos acerca del número de embarcaciones 

filibusteras que salieron desde los puertos mexicanos hacia Cuba. Más difícil aún, 

sobre la cantidad real de ayuda material que los espalloles de México enviaron 

entre 1895 y 1898. Sin embargo, por las informaciones que arrojan los periódicos 

de la época, sabemos que esto fue posible. los órganos impresos por los 

españoles no lo desmienten. Hablamos de un hecho difícil de historiar 

cuantitativamente, no obstante, debemos considerar que el filibusterismo era una 

práctica muy común realizada en secreto. los contactos se establecían a 

espaldas de las disposiciones oficiales y de las leyes de tráfico marítimo, se 

actuaba de noche y sobomando a los capitanes de puertos. Sin duda, esto pudo 

acontecer, las caricaturas de la época que han sido integrados en el capítulo IV 

de esta tesis muestran a Delfín Sánchez y Telésforo García, considerados como 

acaudalados espar'loles, prestos a enviar ayuda. 

Afecto a la causa insurrecta, el periódico El Continente Americano, de Daniel 

María Islas, anunció en primera plana y con letras mayúsculas, que las 

Repúblicas del Continente Americano simpatizaban con la independencia cubana, 

por lo tanto, hacía un llamado para exigir al gobiemo el reconocimiento a la 

beligarancia de los cubanos que luchaban como lo habían hecho en 1810, los 

propios mexicanos.27 Al considerar a la prensa como el "órgano público, voz del 

" El Monitor Republicano, 13 de octubre de 1895. Vid.l'I:dro PI!= Herrero, "Algunas bip6Iesis de trabojo 
sobre la inmigración espadola a México: los comerciantes". en Tres aspectos de la presencia espallola en 
México duran/e el porfiri%~~, México. El Colegio de México. 1981, pp. 103-173. El autor meociooa que el 
Casino Espwlol se fundó en 1873, con la finalidad de que los espwIoles de México tuvieran un lugar de 
esparcimiento y recreo asi como un medio de relacionarse con la sociedad mexicana. sus priDcipaJcs socios 
fueron de la élite espatlola. se fomentó la lectura. realizaban conferencias. CODciertos y exposiciones de arte. 
fueron presidentes Delfin Sáncbez Y Telésforo <Jarcia. Aunque l'I:dro PI!= Herrero afirma que el Casino 
Español era ajeno a toda atciÓD política de partido militante y que no se permitian en sus asambleas tratar 
asuntos de carácter politico, la guena del 98 n:suIta haIto elocuente, pues el Casino fue el lnpr de _ 
para los espai\oles, alU se leían los boletines infonnati\'os y periódicos, también se fomentaron desde ese 
lugar las suscripciones polrióticas de los colonos espalloIes de México, origin ....... la llamado _ 
Patriótica Espadola, que proporcionó dinero y vfveres en apoyo a los soldados espatloles de Cuba. 
2' El Continente Americano. 3 de omiembre de 1895. 
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derecho y sufragio de la razón humana, laboratorio en que se forma la conciencia 

pública, campo en que se discuten los grandes actos sociales', subrayaba: 

Cuando se trata del periodismo, entonces es indispensable tener un criterio, asumir 

una actitud cualquiera y juzgar de algún modo el problema qua sa presenta. ¿ Puade 

ser por ventura indiferente para arguno, la independencia de un pueblo 

americano? .. Cuba no es una tierra extrana para nosotros. Por su naturaleza, por su 

cielo, por la identidad de costumbres, por la génesis de su raza, por su alma regional, 

por todo en fin, Cuba es un jron de patria donde se ha prolongado el yugo que ha 

mucho tiempo sacudimos.28 

El Continente Americano, calificó como justa la guerra que los rebeldes 

cubanos emprendían contra los españoles en su afán por liberar a su patria. A su 

juicio, "todo el pueblo mexicano' simpatizaba con la independencia cubana. 

Asimismo, difundió que en Guadalajara algunos estudiantes recogian firmas para 

acompañar una carta dirigida al propio Porfirio Diaz, en donde ss solicitaba el 

reconocimiento a la beligerancia de los insurrectos. El mismo periódico reporta 

que un hecho similar ocurrió con otro grupo de veinticuatro jovenes desde 

Guerrero.29 

El Continente Americano, se presentó en el acontecer informativo en el mes de 

octubre del 95, declarándose a favor de la independencia de Cuba. Publicó 

poemas de la pluma de José Martí'y numerosas cartas provenientes de diversas 

partes del país con el afán de contribuir a la lucha de los cubanos. En su primer 

número se dieron a conocer poemas de Samuel P. Leman, Alfredo Torroella, 

Francisco Figueroa, Mercedes Matamoros, Pons, Numa P. Llana, Adolfo Castro y 

J. Aime, todos inspirados en la figura de Martí. La polémica más candente 

registrada en las páginas del periódico giró en tomo a si Cuba sería capaz de 

construir su propia nacionalidad. Intervinieron en ella periódicos de diferentes 

tendencias provocándose la diatriba, luego el insulto, hasta llegar a las 

amenazas. 

ZJIdem. 
29 El Continente Americano. 24 de noyiembre de 1895. 
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En tanto, el 7 de noviembre de 1895, el periódico El Heraldo de Guadalajara, 

de Manuel Puga y Acal, publiCÓ una carta de varios mexicanos dirigida a Porfirio 

Díaz, en donde solicitaban el reconocimiento a la beligerancia de los cubanos. la 

carta hacía incapié en las luchas que habían sostenido los mexicanos en 1810-

1821, por obtener su independencia. llamaba a los cubanos "émulos en la 

empresa y nuestros hermanos por la sangre" y agregaba: 

La mejor prueba que hemos dado los mexicanos de /o mucho en que tenemos nuestra 

autonomla nacional, ha sido simpatizando por la causa de 18 6bet11Jd que se _ en 

el dominio de Espal1a sobre la América, con el lenguaje elocuenllsimo del canon, con 
el n/o de la espada y hasta con el temble poder de la dinamila ... p6fO hasta ahora _ 

individualmente hemos servido 8 la causa de la independencia cubana, ya por 
nueslTas publicaciones periódicas que han tomaOO con _ entusiasmo el 

palfido da /os oprimidos, de /os esclavizados, de /os que tratan de rompar sus 

ataduras y da IlfTOjar 81 farrIo de 18 dtlnWlación secular de 18 Espa/Ia de CaI10s V; ya 

por nuestras manifestaciones en los cfrculos sociales y por nuestro ardiente deseo de 

ver triunfantes, en la apoteosis de 18 gloria, Ilam_s por sus verrJaderos nombtes: 

héroes, a aquellos a quienes hoy llama cabecillas el dominador. .. es lJegada la 

oportunidad de que los mexicanos demos una prueba de cultll8, en consonancia con 

nuestros principios poIlticos ... que nos anticipemos a /os pueb/os de raza sajona, que 

se 8JX8sllBn ya a proteger 18 CBUsa _ de /os cubanos Independientes, con sus 

fTIlndes manifestaciones en Chicago y demds fTIlndes ciucJacJes de 18 _ 

RepúblicB, Y que BtJtes que ellos nosotros /os de raza latina, /os hermanos de /os que 

sufren, de los que luchan y de los que sellan con SB/lfTfII8 empresa más meritoria y 

mM 1Bg1tima con que cemvá su etapa el presente siglo, reconozcamos el CIricter de 

beligerantes B /os independientes cubanos, por medio de nueslTa representeción 

nacional, por nuestro poder público, por nuestro gobierno. lO 

Desde Veracruz, una persona que firmó como "un estudiante", describe al 

Continente Americano, la situación entre espai\oles y cubenos: 

30 Rubén Rodrfguez, "Un documento interesante", en José McutJ en Guadalajam, Ed. Presente Y FIIhIrD. 
GuadaJajara, 1998. (Colección Pasamontafias, 2). El autor omite los nombres que acompuflahan la cana, 
unicamente menciona que la firmaron algunos periodistas Y "personas de fuste ... 



A una imprenta de este puerlo se le acune imprimir unos anuncios en papel de color 

rayado, y al momento, los espafJoles ponen el grito en el cielo pidiendo justicia, porque 

en su ardor patriotero han visto en aquellos papeleS representada la bandera cubana. 

Seis u ocho cubanos buscan un centro de reunión en una zapa/aria de esta ciudad, y 

ahl fonnsn todas las noches sus tertuHas, e inmediatamente juega el telégafo y las 

cattas más aJannantes se dirigen a periodistas espaIJoJes, porque según creen los 

'enderos" en esas reuniones se conspira contra/a madre ESP8na.31 
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De conocimiento público trascendió que desde el puerto de Veracruz, la 

colonia española de México, hizo efectivo un envío a los soldados españoles de 

Cuba, consistente en 270 mulas y 8 caballos. Comenzaba el mes de diciembre de 

189S, y en la Ciudad de México se realizaban corridas de toros a beneficio de las 

tropas españolas. 32 

Algunos periódicos como El Monitor Republicano, refieren numerosas historias 

sobre riñas callejeras entre colonos españoles y cubanos. Por ejemplo, un día el 

cubano Bemardo Manzanillo entró a la tienda "Don Toribio', propiedad de 

españoles, por gritar iViva Cuba! iMuera España! e injuriar a los dueños, se le 

consignó al juzgado So. de la correccional. El juez le impuso la pena de diez días 

de arresto o diez pesos de multa, el cubano escogió la multa.33 

Otro caso de disputa había ocurrido en las cálidas tierras de Yucatán. El 

diputado Manuel Heredia Argüelles, editor de El Eco del Comercio, y el español 

Arsenio Rodríguez Caballero, presidente de la Junta Patriótica Española, se 

enfrentaron a balazos resultando herido este último. La trifulca se originó debido a 

un artículo publicado por El Eco del Comercio, referente a la revolución cubana. 

El español Arsenio Rodríguez acusó al periódico y a las autoridades locales de 

ser simpatizantes de la revolución. Por referirse en mala manera a los redactores 

y a sus familias, cuando se vieron frente a frente, sonaron los balazos.34 

31 El Continente Americano, 29 de diciembre de 1895. 
]1 El Diario. 3 de diciembre de 1895. 
II El Monilor Republicano, S de diciembre de 1895. 
3~ El Monitor Republicano. 13 de diciembre de 1895. 
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El secretario general de gobierno de Oaxaca, Licenciado Luis Medrano, muri6 

por un balazo a causa de una discusi6n sobre la guerra de Cuba sostenida con el 

español Francisco Zavala, quien sacó la pistola y dispar6. Eran altas horas de la 

madrugada, los ánimos exacerbaron al patriota español quien de esa forma 

decidi6 terminar la discusi6n.35 

En la guerra publicitaria, se difundieron todo tipo de noticias, se afirmaba que 

desde Paris, fue abierta una doble suscripci6n, la primera, destinada a los 

insurrectos cubanos, la segunda, para ofrecer una espada de honor al general 

Máximo G6mez.'" 

Los españoles de México no perdían tiempo. Las elecciones en el Casino 

Espal\ol de la Ciudad de México se I/evaron a cabo a finales de diciembre. 

Antonio Basagoiti fue nombrado presidente; José Sánchez Ramos vicepresidente; 

José González Misa, Wenceslao Quintana, Pedro Noriega Mijares, Femando 

Ruiz, Santiago Bal/esca, Francisco Pérez Vizcaíno vocales; Herrnenegildo 

González, Quintín Gutiérrez y Juan Zavalgoitia suplentes; Gabriel UbargÜ8n 

secretario, y Federico Gutiérrez Picó suplente de secretario.37 

·CUBA MEXICANA" 

Apenas iniciado el ai\o de 1896, la candente siluaci6n propiciada por la guerra de 

Cuba subi6 de tono. El club "México y Cuba" nombr6 socio honorario a Daniel M. 

Islas, director de El Continente Americano, quien acept6 sin reparos. En tanto, 

continuaban publicándose en el periódico cartas del general Máximo Gómez, 

dirigidas a Tomás Estrada Palma, Delegado del Partido Revolucionario Cubano 

en Nueva York. 

Múltiples elementos del periódico pudieron conjugarse para ofrecer al lector un 

panorama que, poco a poco, fue propiciando un angustiante acercamiento a 

Cuba. Las cartas de los revolucionarios, los dibujos sobre la terrible sanidad en la 

lS El Hijo de/Ahuizote, 26 de enero de 1896. 
36 El Diario, 20 de diciembre de 1895. 
31 El Monitor Republicano. 25 de diciembre de 1895. 
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Isla, la organización de nuevos clubes independentistas, poesias improvisadas, 

reportes de trifulcas entre españoles y cubanos, insultos e hispanofóbias etc. 

Todo esto creó cierta adicción espectacular e impactante por aquello que Emilio 

Zolá llamó "la guerra, la infame guerra, la guerra maldita". De tal forma que 

podemos imaginar aquél día en que se anunció a Valeriano Weyler como nuevo 

capitán general de Cuba en sustitución del general Martínez Campos, el 

desconcierto en que habrán caído los insurrectos cubanos y los simpatizantes 

mexicanos, ya que por nada bueno Weyler contaba con muy mala fama, aunada a 

la que se le inventaban dia con día, porque de "carnicero", "inquisidor", "salvaje" 

y "sanguinario", se hacía acompañar su nombre. 

Sobre la cuestión cubana, un largo editorial bastó a Daniel María Islas para 

criticar la actitud asumida por el periódico El Partido Ubera/. Islas señalaba que 

aún cuando El Monitor Republicano, El Universal, El Mundo y El Siglo XIX, 

publicaban noticias sobre los acontecimientos de la revolución cubana, no habian 

levantado "la voz enérgica y decidida a favor de los revolucionarios", subrayaba 

que El Partido Uberal,38 desde el inicio da la insurrección cubana, habia dado 

muestras de "una indiferencia censurable" de 'un mutismo digno de reprobación" 

y tarminaba: "tiempo es ya, sino quiere llevar para siempre esa mancha, que 

salga de esa abyección en que se encuentra".39 Sin respuesta a la crítica, Daniel 

María Islas volvió a la carga una semana después insistiendo en que el periódico 

permanecía esquivo "traicionando con esa conducta sus principios de libertad y 

dando un triste espectáculo a la juventud". 40 

Cuando un grupo de periodistas liberales de la ciudad de México organizó una 

velada "modesta y casi clandestina" por el primer aniversario del grito de 

insurrección en Cuba, las autoridades mexicanas advirtieron públicamente a los 

cubanos residentes en el país que se abstuvieran de "alterar el orden público" 

18 José Vicente Villada fundó el periódico El Partido Liberal, en 1885, y asumió la gubematura del Estado 
de México en 1889. "'Id. Fran~is-Xa\'ier Guerra, Mérico: del antiguo régimen a la revolución, t. 1, México, 
FCE, 1995, p. 103. 
J9 El Continente Americano, 9 de febrero de 1896. 
40 El Continente Americano, 16 de febrero de 1896. 
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evitando reuniones con esa finalidad." Sin embargo, las celebraciones no se 

hicieron esperar, haciendo caso omiso a las advertencias, la colonia cubana de 

Veracruz organizó una velada politico-literaria en donde se pronunciaron 

discursos favorables a la independencia cubana, se leyeron poemas y se inició 

una colecta para auxiliar a los heridos insurrectos.42 Entre los notables cubanos 

que llegaron a México, a causa de la situación convulsa en Cuba, se encontraba 

Enrique José Varona, filosofo, escritor y director del periódico La Patria, de Nueva 

York . ., 

Un hecho trascendental para el movimiento revolucionario en la Isla fue, sin 

duda, la reunión del Senado norteamericano, en donde se esperaba el voto 

favorable al reconocimiento de los beligerantes cubanos. El Continente 

Americano, publicó algunos fragmentos de los discursos, por ejemplo, el Senador 

John Sherrnan presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores había dicho 

ferviente: 

Yo no favcnzco una anexión da Cuba a los Estados Unidos. Sagún mi opinión, la Isla 

debará formar parte da México, si es que ha da pertenecer a algún pels que tenga el 

mismo idioma, y yo \Ierá con gusto que esto se _ ... El general Weyfer es Il1O da 

los peores que podlan ser enviarlos para pacíficar al pueblo. La manera de hacer la 

guerra en la matanza, abieI1amenfa reconocida. Es un cruel pura Y _. Sus 

manos están manchadas con la sange de hombres y mujeres Indefensos ... Si esto 

continúa no hay pode< en la tJerra que impida que el pueblo da los Estados lJnIdos 

vaya en masa a eSB Isla, y la limpie de un extremo B otro. BITOjando de aHl 8 esos 

bátbaros ... DIos haga que /legue pronto el dla en que Cuba sealilJt8." 

las palabras del senador Sherman respecto a la anexión de Cuba, no fueron 

como lo demostró la historia de lo más sinceras, tras aI'\os después, en 1898, el 

senador dio un giro completo demostrando que detrás de sus eufóricos discursos, 

41 El Hijo del Ahuizote, 1 de mano de 1896. 
42 El Continente Americano, S de marzo de 1896. 
4) El Continente Americano, 23 de febrero de 1896. Enrique José Varona prommció UD discurso d .4 de 
marzo en la velada conmemorativa de la Sociedad Utc:raria ~Americ:aDa, dis;ura) ca alabIDza I 

Maní, su obra literaria y poUtica. Vid. El Continente Americano, de12S de abril de 1896. 
44 El Continente Americano, S de mano de 1896. 
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se escondían los más despiadados intereses expansionistas. No obstante, la 

amenaza estaba dada, no había poder en la tierra que impidiese a los Estados 

Unidos ir en masa a la Isla. la amenaza fue cumplida, hubo una declaración de 

guerra a España con la consiguiente intervención militar en Cuba, lo que provocó 

que 17,000 soldados norteamericanos y voluntarios, fueran a cumplir con la 

misión encomendada a mediados de 1898." 

Volviendo a la capital de México, tenemos a Justo Sierra escribiendo poesías a 

José Martí, publicadas en un número especial del periódico de Daniel María Islas, 

en donde figuraba la bandera cubana a lo largo de la página en colores azul y 

rojo, cosa que debió salir un poco costosa, y que resultó provocadora a la pupila 

de los colonos españoles, quienes arremetieron furiosos quemando públicamente 

algunos números. Mejor echemos un vistazo a la poesía de Sierra: 

No acuNará por siempre 8 nuestra wsta 

su cuerpo sacro e/arenal nativo, 

¡sy! sin que mi lamento fugitivo, 

diga el dolor que al corazón contrista. 

De una patria empeflada en la conquista 

por tu heroico ideal moriste altivo 

¡Quién pudiera volvemos redivivo 

al (TBn poeta, al soberano atlista! 

En la lita da América pondremos 

tu cadáver, asl/o Ilev8temos 

en nuestros propios hombros a la historia, 

en la paz da tu noche funeraria, 

acaso, como lámpara de gloria, 

brille un dla tu estrella SOlgaria ... 

~s Walter LaFcber. "Un momento crucial: los aftos de McKinley 1896~1900". en Víctor Adolfo Amaga 
Weises, (Comp.) Estados Unidos visto por sus historiadores, v.2, México, Universidad Autónoma 
MetropOlitana, 1991. El autor rofien: que en la guerra del 98, se prepararon a 17000 combatientes para 
inter.'enir Cuba . 
.t6 El Continente Americano. 8 de mano de 1896. 
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La "guerra" protagonizada en México por miembros de las colonias española y 

cubana, tuvo momentos críticos durante 1896. Las denuncias de agresiones 

verbales y físicas entre unos y otros fueron constantes. Algunos espal'\oles 

llegaron a golpear impunemente, inclusive, a los voceadores que distribuían los 

periódicos que alentaban la causa cubana. Les arrebataban los ejemplares 

lanzándolos al suelo sin más explicación. Las provocaciones estaban al día. En la 

Ciudad de México se vivieron momentos muy violentos entre ambos bandos, 

calles y cantinas se convirtieron en escenarios de batalla. Las muestras de 

simpatía hacia la causa cubana antes que disminuir se incrementaron. 

Desde Oaxaca, el Dr. Leopoldo E. Calleja hizo un llamado a la filantropía de los 

oaxaqueños para auxiliar a los heridos cubanos "que en los campos de batalla, 

luchan por conquistar su libertad política". Los donativos en dinero podían ser 

depositados en "Botica de la salud" de Gregorio Peña, "Botica Hidalgo" de 

Gregorio Amaya, y "Peletería y fábrica de calzados" de Manuel Rojas de Silva. 

Las cantidades recolectadas se enviarían a la cubana Margarita Rodríguez, en la 

Ciudad de México, quien los haría llegar "al Directorio respectivo". Las listas de 

los donantes fueron publicadas por El Continente Americano, así como los recibos 

de las cantidades reunidas." 

De la misma manera, en Puebla, un grupo de señoras lanzó una convocatoria 

dirigide a "la sociedad poblana" pera que se contribuyera con "8OCOnOS 

pecuniarios' auxiliando a los cubanos. Firmaban Adela Rus, Maria Tovar, Maria 

Cardoza, Elvira Ortíz, Sara Salinas, Elena MoJina, y Guadalupe del Corral, entre 

otras." 

Desde Alvarado, Veracruz, varias mujeres hicieron una bandera cubana que 

sería enviada a los insurrectos a través de una comisión. Le noche del 20 de abril 

de 1896, en el paradero del ferrocarril se despidió a los portadores de la bandera, 

y más tarde, en una casa de la calle 5 de Mayo, se congregaron varias mujeres 

cubanas y mexicanas, numerosos señores de la colonia cubana de esa población 

.n ldem. 
41 El Continente Americano, 26 de mano de 1896. 
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y varios mexicanos. Los oradores hicieron uso de la palabra, cada discurso una 

ovación. Entre los asistentes se encontraba María PérezPascual director de El 

Diario Comercial de Veracruz. Un tal Palomino Castro se descolgó con unas 

poesías, la señora Úrsula C. de Valverde y dos profesores ejecutaron algunas 

piezas musicales que les hizo ganarse aplausos. El evento -según la crónica-, 

terminó pasada la media noche. Los retratos de Máximo Gómez y Antonio Maceo, 

las banderas y trofeos que adornaban el salón, los gritos de iViva Cuba libre! y 

los vivas lanzados a Hidalgo, Juárez y Portirio Díaz, imprimieron un sello muy 

especial a la reunión. 49 

En el capitulo anterior vimos como algunos periódicos estadounidenses 

favorecieron la idea de la anexión de Cuba a México, lo que no se señaló fue que 

desde México, un grupo de periodistas, profesionistas, comerciantes e 

industriales, trataron de dar estructura al proyecto formando un Partido. 

Con el pretexto de que Cuba y México tenían en común idioma, religión y 

costumbres, la anexión desde el punto de vista norteamericano era de lo más 

factible. Sin embargo, detrás de esos argumentos existían intereses disimulados, 

ocultos. ¿Qué obtendrían los Estados Unidos con tales pretensiones? ¿por qué 

ese deseo tan condescendiente con los intereses mexicanos? Si Cuba 

representaba a los intereses norteamericanos una importante base de materias 

primas de caña de azúcar y tabaco, asi como una estratégica base de 

operaciones, ¿por qué deseaban que fuera anexada a México? Los argumentos 

esgrimidos por algunos Senadores norteamericanos no fueron claros en ese 

sentido, al hablar de "humanismo' más bien dejaron latente un discurso 

pretencioso de su parte.'"' 

En México, la idea de que Cuba fuera mexicana se difundió a través de 1) un 

ensayo publicado el 25 de junio de 1895, en el periódico La Patria, de Ireneo 

Paz,"' que luego apareció en un folleto; 2) un Partido cuyas bases se dieron a 

-49 El Continente Americano, 30 de abril de 1896. 
so Los argumentos esgrimioos por algunos periódicos norteamericanos a favor de la anexión de Cuba a 
México, CstabIecian que ambas naciones tenían en común el idioma, la religión y las costumbres, por esta 
razón, la anexión seria fa"orable. Cfr. Notas 25 Y 79 del Capitulo 1. 
SI Vid, Supra. Nota 15. 
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conocer en mayo de 1896, a través de El Continente Americano, y que a 

continuación veremos. 

El documento "Cuba Mexicana" fue debatido por la prensa de la Ciudad de 

México en junio del 95, un año después -mayo del 96-, se dieron a conocer las 

llamadas "Bases del Partido Cuba Mexicana", que en realidad contenía los 

mismos puntos del documento "Cuba Mexicana", sólo que en esta ocasión fueron 

publicados los nombres de los responsables o quienes apoyaron la idea. Ireneo 

Paz y Daniel M. Islas, fueron los promotores de la propaganda. Desde sus 

órganos se imprimieron las bases constitutivas del Partido. En dichas bases se 

planteó que aquellas personas que contemplaban la lucha "al abrigo de la pez", 

fuera de Cuba, no deberían promover con "excitaciones" la prolongación de la 

guerra. Consideraban el uso de la fuerza como el medio más erróneo para 

establecer la justicia en la Isla. Proponía una conciliación entre adversarios, ya 

que si Espal\a resultaba vencedora, se hallaría en posesión de un país 

devastado, en completa anarquía y con una deuda abrumadora; y si los 

revolucionarios se imponían, la independencia lejos de terminar la guerra, "sería 

el anuncio de nuevos sacudimientos" que harían desaparecer de la Isla toda 

influencia latina y la "intervención extral\a" sería inevitable, también, agregaba: 

En medio eJe tan inextricable. complicaciones, eJe males tanlel1ibles, ha como¡uack> a 

perolbirse 811 México 1 en los Estados lInidos, una so/uci6n pacifica que, """",_Ido 
todos lo. IntanJses, y satisfaciendo todas las voluntades, salva la honra eJe los 

contendientes y ofrece un terreno neutroJ eJe reconcifaci<ln Y eJe =-. Esa 

solución as /a unión da México y Cuba an una sola república, realizBda _ /as 

siguientes bases: 

Primera. Un plebiscito para conocer la voluntad eJe todos los _s eJe Cuba. 

Segunda. Una indemnización pagada a Espa/la con la garant/a y lénnino qua se 

estipulen, proporcionada BI valor eJe /as obras T edilicios pcIbIicos. 

Tercera. Un tratado que conceda ventajas al comercio de la Penlnsuls, 8 fin de que 

la separación eJe la Isla no petjudiquelos _ses espe/loles. 



Cuarta. División de Cuba en tres o más Estados mexicanos, libres y soberanos, 

teniendo por capitales, entre otros, La Habana, Puerto Prlncipe, y Santiago de Cuba. 

México a 2 da abril de 1896.
52 
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Firmaba el comité organizador: Arístides F. Pinto, propietario; Dr. Juan Antiga, 

José Patricio Sirgado, arquitecto; Manuel Castro, redactor del Diario del Hogar, 

Victor M. García, propietario, y Dr. Domingo Elzaurdía. Al documento se agregan 

33 nombres, entre comerciantes, doctores, diputados, abogados y periodistas. 

Destacan Ireneo Paz director de La Patria, Gregario Aldasoro de El Nacional, 

Daniel María Islas de El Continente Americano, y W. W. Blake, director del The 

Two Republics.53 

El Partido llamado 'Cuba Mexicana', se proponía sostener y difundir la idea de 

anexión de Cuba a México. Su comité organizador estaba integrado por personas 

influyentes en la política, el comercio y el periodismo, aunque también incluia a 

numerosos industriales. 

Para contrarrestar la idea de 'Cuba Mexicana", salió a la luz el bisemanario 

México y Cuba, con al lema de "Cuba para los Cubanos', a cargo da Urbano 

Vázquez e Isauro Arsinas. México y Cuba era leído por miembros da la colonia 

cubana de la Ciudad de México y Veracruz. Los clubes simpatizantes organizados 

a lo largo de la República mexicana pudieron leerlo y lograron que los ejemplares 

llegaran a las redacciones de aquellos periódicos que favorecian la 

independencia cubana. 

México y Cuba, fue el órgano oficial del club del mismo nombre. Su primer 

númaro data del 16 de junio de 1896, a precio de un centavo. Aunque apenas se 

52 El Continente Americano, 3 de mayo de 1896. 
SJ ¡dem. La lista de los nombres que finnaron las bases del Partido Cuba Mexicana es la siguiente: Abelatdo 
Amiga, estudiante; José 1. Pérez, industrial; Juan ViUalonga, industrial; los comerciantes César Remolina, 
Benito G. Noriega. Manuel Rey Fernándcz, Lorenzo Jordá, Emilio M. Semmo. Juan Sáncbez, Juan Ferté. 
Pascual J. Palacios, Adrian Boudet; los diputados Gral. Enrique A Mejía, Dr. G. Mendizábal, Profesor B. 
Urueta. Lic. Agustln Arroyo de Anda, Cirilo Gutiérrez, Dr. A López Hennosa. Dr. Manuel Dominguez. 
Ernesto Riner. Lic. Agustín Verdugo, Lic. Francisco Ál\.-arez. Notario Rafael Carpio. Otros nombres que 
aparecen en la lista de proc:edencia extranjera son: ehas E. Cummings, gerente de una compaftía 
cablegráfica; C.B. Brisbin. comerciante; F.R Gucrmey, gereote de lbe Menean Herald; Edw. H. Whoñ, 
comerciante; R B. Gorsuch.i, gerente de la compaitia de vapores del Pacífico y del Ferrocarril Internacional 
Me.'Ucano; y H. T. RDberts. comisionista. 
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publicaran trece números, logró ser uno de los medios más destacados en tratar 

los asuntos cubanos. En el primer número se podía leer. 

Somos liberales y cuanto se haga en pro de los adelantos pollticos de los pueblos, 

nos entusiasma y nos conmueve ... somos demócratas y republicanos por lo mismo ... 

la soberanfs del pueblo, la existencia y JXOfT8S0 de los verdaderos ciudadanos, la 

renovación de /os manda/arios, el contrapeso y la limnada esfera de acción de /os 

poderes, la igualdad republicana que no admite mAs desigualdades que las que tienen 

los mlls aptos moral e intelactualmente considerados respecto de los demás, la 

tendencia hacia los más liberales principios económico patrióticos, son nuestros 

anhelos y sin exigir !a perfección, deseamos que se avance constantemente en la 

conquista de todos esos ideales, como que por este camino del ¡Jf"O{Teso se va B la 

verdadera tierra prometida. 

Somos por último americanos y deseamos la independencia de todas las colonias 

europeas que aún existen en este continente ... Por eso queremos y proclamamos: 

Cuba para los cubanos. v por eso nuestro deseo es ver 8 la CTBn Anti"s re"9b1icana e 
independiente. 

Tiene pues derecho Cuba a ser independiente, tiene el poder bastante para hacerlo fin 

tiempo no remoto, y cuenta con las simpatlas de toda la América ... He aqul por que la 

defendemos, y defenderemos su santa insUlfeCCión y su tremenda lucha. 54 

El periódico México y Cuba, se convirtió en promotor de la independencia 

cubana desde México. Difundió todo tipo de noticias sobre la guerra. Destacan la 

impresión de grabados que 'ilustraban la dasastrosa situación en la Isla, y la 

publicación de poesías. En sus informaciones dio a conocer las expedíciones que 

salían de Nueva Yor!< a Cuba. Por ejemplo, la expedición de 70 hombres 

encabezada por Rafael M. Portuondo, en donde se llevó e Cuba un importante 

cargamento compuesto de armas, municiones, máusers, revólveres, cartuchos, 

cañones, dinamita, hachas cortas, machetes, palos, picos, pies-mechas para 

explosivos, calderos para cocinar, cinturones para cartucho revólver, glicerina, 

uniformes, botas, sombreros, hamacas, camillas para heridos, lazos para ganado, 

medicamentos, instrumentos de cirugía, tenazas de cOrte, cuchillos de monte, etc. 

54 .\léxico y Cuba, 16 dejwrio de 1896. El subrayado es núo. 
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Asimismo, el periódico denunciaba los desmanes cometidos por el general 

Valeriano Weyler con los prisioneros cubanos, los cuales, si no eran mandados a 

Ceuta a realizar trabajos forzados, eran pasados por las armas sin previo juicio. 55 

Las expresiones de buen humor frente a las adversidades de la guerra fue otra 

característica del periódico, rimas simpáticas aparecían en cada número: 

Todo cabe en un jarrito 

Sabiéndolo acomodar 

Pero en la Isla de Cuba 

No cabe el peninsular. 56 

El 3 de junio, el bisemanario publicó una lista de medicamentos, fruto de una 

colecta organizada desde México, enviada a los cubanos por medio de una 

comisión integrada por Margarita M. de Rodríguez y Piedad Mendoza, ambas de 

nacionalidad cubana, y Concepción Pérez, una de las mujeres mexicanas más 

destacadas en la solidaridad con Cuba. Entre las donaciones se cuentan gasas, 

tela adhesiva, ácido fénico puro, algodón, vendas, etc" 

En esta misma fecha, se da a conocer la nueva mesa directiva del club "México 

y Cuba". Fue nombrado presidente el Sr. Méndez Capote; tesorero, el Sr. 

Moriano; secretario, García Vidal; tesoreros suplentes, Coronel Adam, Dr. Arteaga 

y Dr. Malberti. 

El bisemanario México y Cuba, se autonombró "Insurrecto e Independiente", 

publicándose los lunes y viernes de cada semana. A principios de julio, ofreció 

algunos premios a los repartidores, quienes tenían que demostrar haber tenido 

una mayor venta en los ejemplares. Los premios consistentes en camisas, 

zapatos y pantalones nuevos resultó atractivo. Los voceadores se disputaron, 

desde luego, el privilegio de estrenar, y cada mes se les miraba absortos por 

algún rincón haciendo las cuentas de sus ejemplares vendidos'· 

ss Alb:ico y Cuba, 16 dejunio de 1896. 
S6 "Claridades", México y Cuba, 19 de junio de 1896. 
s~ "El entmiasmo mexicano por la libenad de Cuba", México y Cuba. 3 de julio de 1896. 
S& México .v Cuba. 10 de Julio de 18%. 
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Desde. La Habana, el periódico español La Aduana, refirió que la colonia 

española de México daba "pruebas de patriotismo', asegurando que proveniente 

de México, habia llegado peñectamente equipado y annado, un grupo de 

combatientes para pelear contra los insurrectos cubanos, luego, subrayó: 

La colonia espaIJo/a en México desde los primeros momentos, ha venido prestando 

apoyo a la causa de la metrópoli suministrándole caballos, mulas, dinero y 

últimamente no se conformó con eso; los buenos espalJoles de México quieren dar 

muestra de su cooperación material y envlan hermanos que con las armas en la mano 
combaten al enemigo de la civilización. Nuestro aplauso 8 México y 8 la colonia 

espallo/a .. , que no han olvidado SU origan Y que por consecuencia sabe que debe 

ponerse siempre alfado de /a cIvi/ización y en contra de /a barbarie, Los pueblos como 

/os hombres, tienen deberes que cumplir, y el México de hoy quiere legar a /os 

mexicanos de mansns una historia honrosa que /es ele el derecho de figurar entre los 

pueblos cultos que pusieron sus energlas a/ senricio de la causa del progreso. 58 

Al aproximarse la calebración de las fiestas de independencia en México, 

durante el mes de saptiembre de 1897, el Secretario de Relaciones Exteriores, 

Ignacio Mariscal, envió un telegrama a Teodoro A. Dehesa, gobernador del 

Estado de Veracruz, para infonnar que el ministro español José Brunelti y 

Gayoso, Duque de Arcos, sabia que se organizaba 'una manifestación 

antiespafiola", por tal motivo, el presidente Porfirio Diaz deseabe prevenir por 

telégrafo a las autoridades del puerto para que "prohiban toda manifestación que 

no sea igual a la de años anteriores en las fiestas del 15 Y 16, Y que en ellas se 

evite y reprima todo lo que parezca hostil a España y pueda trastornar el orden 

pÚblico",5O Pese a las amenazas, es de imaginar alguno que otro grito de ¡Viva 

Cuba libre! entre los atronadores ruidos de los cohetones, 

Durante el año de 1897, la capital de México fue testigo y escucha de algunas 

composiciones musicales, En las casas de musica se encontraban titulos tan 

" ACV a 1M. de La Habana, 15 de junio de 1896, recone del peri6dico La AduanQ, AHSREM, les. 521, l 
vn, f. 72, 
'" 1M, al GobelllildoT del Estado de Veracruz, 13 de septiembre de 1897, AHSREM, leg. 527, t. xm. f. 49, 
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sugerentes como el danzón "La Colonia Yucateca" de Justo Cuevas; "Sueños de 

Cuba" y "Perla Mexicana" danzas para piano de Vicente Mañas; "Ecos de Cuba" 

de Pedro Avila González; "El Ramillete" danza habanera para piano de Olivia 

Sloncia; "Cuba Libre" pasa calle para piano de José Salazar y la marcha a paso 

doble "Independencia" de E. Erzengel. También, había títulos como "La Perla de 

Madrid" de G. Bachmann, y "La Paz de México" polka paso doble de Abundio 

Martínez·' 

"LA NEUTRAUDAD SUI GENERIS' 

La mañana del 22 de abril de 1898, los periódicos publicaron tremenda noticia, 

había comenzado oficialmente la guerra entre España y los Estados Unidos. Los 

encabezados destacaban el hecho de que la guerra se desarrollaría a las puertas 

del Golfo de México, en la cercana Isla de Cuba. Desde ese momento en el 

número 29, de la calle que hoy lleva el nombre de Isabel La Católica, sitio en que 

se ubicaba el Casino Español, hubo una gran concentración de miembros de la 

colonia española, quienes entre empellones y pisotones trataban de leer los 

boletines que se transmitían telegráficamente con motivo de la guerra. 

No pasó mucho tiempo para que comerciantes, prestamistas, empeñeros y 

dueños de tiendas de abarrotes de origen español residentes en la Ciudad de 

México, acudieran a los llamados de la Junta Patriótica Española, encargada de 

socorrer a los soldados españoles que sin paga y mal comidos, se encontraban 

en Cuba desde 1895. Se donaron bultos de frijol, maíz, garbanzo, lentejas, café y 

telas, para ser llevados a La Habana en barcos que partirían desde los puertos de 

Veracruz y Tampico.1l2 

La representación del gobiemo mexicano en el extranjero vivió un periodo de 

intensa actividad diplomática. Los informes de Andrés Clemente Vázquez y 

Sambrano, cónsul de México en La Habana, y de Matías Romero representante 

" AGN, ramo propiedad ar1istica y literaria. 1897, C- 15, exp. 6999, f.,3/ C-16, c"P. 3150, f. 5/ C-46. c"P. 
SIR fs. 2-4. 
~ "El resultado de la asamblea", El Con-eo EspoRo/, 29 de marzo de 1898. 
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de la Legación de México en Washington, nos descubren el complicado laberinto 

de la política exterior mexicana en un momento clave en que el nuevo orden 

mundial estaba presto a definirse. 

El ámbito de la diplomacia y los diplomáticos en tiempos de conflicto resultó por 

demás difícil, era un terreno donde había que pisar con cuidado, evitar otra 

intervención del vecino del norte como había ocurrido en 1847, Y sobre todo, no 

enemistarse con España, ni con las prósperas colonias de ciudadanos españoles 

radicados en México, Por esta razón, el gobiemo de Porfirio Díaz optó desde un 

principio por la neutralidad. Sin embargo, la neutralidad no representó el sentir de 

todos los ciudadanos. Basta con asomamos a los periódicos de la época para 

conocer opiniones disímbolas y controvertidas, voz de los distintos grupos 

políticos que integraban a la sociedad mexicana. 

El papel desempeñado por la prensa en ese sentido será de suma importancia. 

Representante de diversos intereses de grupo, la prensa se manejó dentro de dos 

vertientes: el de aprobación a la política neutral de Porfirio Díaz y de rechazo total 

a la misma. Sin descartar las opiniones de los órganos de las colonias española y 

cubana enfrentadas en una guerra de ideas, de tinta suelta. 

Los comentarios, temores, desacuerdos y pequellas profecías, que 

trascendieron públicamente, crearon un clima de acaloradas discusiones entre los 

españoles radicados en México y los liberales del periodismo combativo al 

régimen de Díaz. Desde 1895, con el inicio de la insurrección en Cuba, "Grito de 

Baire", los liberales de él Hijo del Ahuizote, ya arremetían sarcásticamente contra 

los periódicos hispanófilos con rimas como esta que decía: 

Los conIT8tíempos son tales 

y de tan fTU6S0 calibre 

que el mlnimo de Jos males 

es dejar a Cuba libre. S3 

6J "Cuba revolucionaria o la hija ingrata", El Hijo de/Ahuizote. 17 de marzo de 1895. 
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La lectura cuidadosa de algunos periódicos de la capital de México durante el 

año del 98, me perm~ió elaborar el siguiente panorama de opinión: 

1) La opinión española y proespañola manifiesta en los periódicos El Correo 

Español, del director Luis Juliete Elizalde; el periódico católico El Tiempo, de 

Victoriano Agüeros, quien encabezaba la oposición de derecha; La Voz de 

México, de Trinidad Sánchez Santos; El Popular, de Francisco Montes de Oca; El 

Universal, de Alfonso Rodríguez Belaunzarán, El Globo, de Carlos Roumagnac y 

y El Nacional, de Gregorio Aldasoro. Todos estos periódicos manifestaron una 

postura de abierto rechazo hacia la política expansionista de los Estados Unidos, 

y de animadversión hacia la independencia cubana. Consideraban que los 

cubanos no podían organizar un gobierno respetable capaz de imponer el orden y 

la paz. Declaraban que la causa española era su causa. La independencia 

cubana solo conduciría a la anarquía desenfrenada provocando la intervención 

norteamericana. En caso de una guerra entre España y los Estados Unidos, 

suponían equivocadamente que los últimos saldrían quebrantados, y que Cuba 

seguiría siendo territorio hispano. Contemplaban a los países de América Latina 

como "la gran muralla" para contener la marcha invasora de los yankees. 

Cabe destacar que una vez declarada la guerra, estos periódicos hispanófilos 

mantuvieron una sección permanente de noticias cablegráficas e incluyeron 

dibujos que resultaron de gran impacto para los lectores, ilustrando las escenas 

de la guerra con abundante realismo. 

Un editorial de El Correo Español, fue suficiente para evidenciar la tremenda 

crisis moral por la que atravesaban los españoles de México. Al comenzar el año 

del 98, Luis Juliete Elizalde declaró en aparente mesura que la insurrección 

cubana iniciada en 1895, se encontraba moralmente vencida, después, unas 

líneas más adelante, en un arranque de furia la llamó "maldita insurrección" e 

inmediatamente convocó a todos los españoles de México a unirse por "un 

patriotismo sin condiciones" ... En su opinión, la guerra de Cuba se debía a los 

elementos destructores que los norteamericanos habían estado aportando en la 

64 "Año NuC\·o". El Co"eo Espaifol. 2 de enero de 1898. 
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contienda. No era posible que hablaran de humanismo y al mismo tiempo 

apoyaran la causa cubana con dinero, annas y dinamita para que la guerra 

continuara.65 llamaba a los Estados Unidos nación "entrometida" y "revoltosa" 

que no respetaba las fonnas del derecho intemacional." 

2) De opinión procubana, declaradamente opuesto a la política expansionista de 

los Estados Unidos e hispanófoba, se encuentran El Hijo del Ahuizote, de Daniel 

Cabrera; El Continente Americano, de Remigio Mateos; La Patria, de Ireneo paz y 

el Diario del Hogar, de José P. Rivera. Se ocuparon en transmitir todo tipo de 

noticias referentes a la guerra de Cuba, elaboraron largos editoriales y numerosos 

artículos a favor de la independencia, mantuvieron secciones fijas de servicio 

telegráfico, ilustraron la situación bélica con dibujos, dejaron un importante 

espacio para los cartones cómicos de carácter político anticolonialista y 

difundieron la constitución de clubes simpatizantes de la independencia cubana. 

Para estos periódicos, España tenia que renunciar a Cuba y los Estados Unidos 

comprometerse a no intervenir militannente en la Isla. Auguraban a los espalloles 

el rotundo fracaso en caso de una guerra contra los Estados Unidos. 

El periódico Diario del Hogar, aseguraba que una gran parte del pueblo 

mexicano simpatizaba con la independencia cubana porque su bandera 

simbolizaba la libertad. Sobre la intervención norteamericana apuntó: 

Esa inletvención en Cuba, seria un precederte fatal Y 8s1 como hoy se invoca a lB 

humanidad, la civilización, el aseguramiento de Jos intereses ame,;c&JOS pera levat1a 

a cabo, ma/lana sucederá lo mismo a México, Guatemala, Hondutas, BlasD Y 

Argentina ... las nacionas do origen latino no deben __ con indifenmcfa lo que astil 

pasando en el cepitolio de Washington, deben ¡xe".";s,, para lo Muro, celebrando un 

pacto como el que ideó Bollvar para coniTamIstar, en .... caso dado, /as pt8fens/one. 

norteamericanas.87 

65 "Humanismo yankee", El Correo Espafiol, 4 de enero de 1898. 
66 "El primer triunfo", El Correo EspoRol, 14 de enero de 1898. 
67 Carlos Fernández. "El conflicto hispano-americano", El IJ;arlo del Hogar. 22 de abril de 1898. 



108 

El periódico El Continente Americano, de Remigio Mateas, se encargó de 

denunciar públicamente a los españoles de México y su Junta Patriótica, porque 

continuaban mandando provisiones al ejército español en Cuba, consistentes en 

víveres y mulas que salían en barcos con dirección a La Habana." 

3) Bajo una postura de abierto rechazo hacia la independencia cubana y 

admiradores de la "civilización" y "progreso" del vecino del norte, destacaban los 

periódicos subvencionados por el régimen de Portirio Díaz, como El Imparcial, 

fundado por Rafael Reyes Spíndola, pero en estos momentos a cargo de Carlos 

Díaz Dufoo; El Mundo, dírigido por el propio Rafael Reyes Spíndola y El Combate, 

del Padre Cabos. Estos periódicos deseaban que la prensa mexicana fuera 

"neutral" en el conflicto. Desde su punto de vista, los periódicos tenían el deber 

de informar y no injuriar a los países contendientes. A su entender, la neutralidad 

consistía en un "deber sagrado", al cual no podía faltarse y era aplicable a la 

opinión pública, aunque contrariamente a sus solicitudes, un editorial bastaba 

para que manifestaran su hispanofobia contrapuesta con una clara admiración 

por las instituciones republicanas de los Estados Unidos. Acusaban a la prensa 

proespañola de sobrepasarse al injuriar a los norteamericanos. 

E/Imparcial, fundado en 1896, por Rafael Reyes Spíndola, y dirigido en el 98, 

por Carlos Díaz Dufoo, a un precio de tres centavos, señaló que la actitud de la 

prensa española y americana distaban mucho de orientar a la opinión pública 

internacional por el camino del razonamiento. En su opinión, la guerra había sido 

declarada no por los gobiernos, sino por la prensa entregada a los más terribles 

excesos de propaganda batalladora." 

El periódico El Combate, inclusive, solicitó al gobierno de Portirio Díaz se 

dictaran disposiciones para frenar a la opinión pública en los siguientes términos: 

Debe prohibrse a la prensa qua se extralimite de la exposición razonada, de la 

manlfesta~n prudente de sus opiniones. La perseverancia en tales ataques, unida 8 

Q "La neutralidad Y Delfin Sánchez", El Continente Americano, 26 de mayo de 1898. 
69 "Por la prensa la guerra declarada", E/Imparcial, 27 de febrero de 1898. 



la mFJrcha de los acontecimientos de la guerra puede afectar y modiñcar las opiniones 

dal público 18ctor, ",alizar una connSfTaCión qua se fTaducinl en la ruptura de /as 

inviolables leyes de la neutralidad. El gobierno debe ocuparse de la actitud de estos 

periódicos mercenarios y dictar disposiciones necesarias para Itenarlos.70 
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La prensa subvencionada por el gobierno de Portirio Díaz se vendía a bajo 

precio. Llama la atención la manera en que la nota roja, la recomendable moral 

social saludable y los consejos de belleza para las "señoritas de sociedad" 

contrastaban con la rudeza incomprensible de los sucesos que se generaban en 

Cuba. 

Las profusas informaciones que arrojan los periódicos de la época, a partir de 

las tres tendencias que he señalado, nos revelan el interés que esta guerra 

despertó en nuestro país. 

Algunos periódicos como El Nacional, señalaba en los siguientes términos el 

impacto que esta guerra propiciaba: 

Ya /os habitantes del Banio azul del "Pe/lon Turf' .. m de reojo Y con actitudes 

provocativas 8 los toreros o pelotaris que pasan frente a e/Jos, y asas miradas 

fulminanfas brillan como ",Iilmpagos qua hacen presentir "'" tormanta. Por su perte, 

/os peninsularas no disimulan su desdén por el yanlcee, y no hay una casa de 

COITI8ff:io aspellola donde la actitud belicosa de los Estados Unidos _ e la patria 

del Cid, no .sea tema da charlas in_s y de conversaciones ~ 

entusiastas.71 

Muy pronto, las disputas tocaron las puertas de numerosas cantinas del centro 

de la Ciudad, en donde gachupines y yenkees (como solían denominarse ellos 

mismos), salian a dilucidar el asunto a plena calle a mojicones, aurique la sangre 

no llegaba a río. Las famosas veladas literarias, los salones de patinaje, los 

teatros y hasta el propio Casino Español, fueron escenarios de combate. Este 

ultimo en donde un grupo de estudiantes mexicanos irrump6 violentamente 

70 "La guena hisprano-americana y la prensa mercenaria", El Comba/e, 8 de mayo de 1898. 
71 "Españoles)' Americanos". E/.Vaciona/. 11 de abril de 1898. 
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durante la presentación de la estudiantina llamada .Caridad». Los estudiantes 

iban armados con palos y piedras, entre silbidos gritaron "¡Muera España ... 

mueran los gachupines!" corearon vivas a Cuba, y al calor de la trifulca lanzaron 

piedras a los vagones de los carros del Distrito que circulaban frente al Casino." 

El Imparcial, reprobó estos actos por ser "impropios de la cultura y hospitalidad de 

nuestro pueblo", acusó a esa turba de no ser mexicana y estar compuesta por 

"elementos de vagancia y desorden" que con motivo de la guerra habían 

emigrado a México" 

Tan popular y solicitado se había hecho el danzón "Cuba Libre", que el 

desagravio no se hizo esperar, varios artistas dedicaron sus obras musicales a la 

colonia española de México, como la compositora Flora Arroyo, quien hizo una 

pieza denominada ·Cuba Española", tocada por la banda del Estado Mayor en la 

alameda central de la ciudad." 

Los sucesos qua habían exacerbado el animo mexicano se remotaban a los 

primeros meses de 1898. El 8 de febrero el Journa/, de Nueva York, pUblicó la 

carta de Enrique Dupuy de Lome, ministro de España en Washington, en donde 

llamaba al presidente norteamericano William McKinley "débil y populachero", lo 

que provocó su inmediata renuncia. 75 Otro suceso fue la explosión del barco 

norteamericano «Maine. el 15 de febrero, en el puerto de La Habana, con un 

saldo de 266 marinos 'f oficiales muertos de los 354 que se encontraban a bordo. 

Según el gobierno norteamericano el barco llevaba "fines amistosos".76 

Frente a estos sucesos, El Hijo del Ahuizote, de Daniel Cabrera, apuntó: 

Si se 1/eg8181l a romper las hostilidad.s entre Espana y /os Estaclos Unidos ¿qué harta 

México? A pesar de tantos mdu$6rs y tantas ametralladoras. creo que nada 

podrlamos hacer, pero tienen las guenas internacionales tantas contingencias y de 

""Muera Espa1Ia, mueran los g¡lChupines", El Correo Espaffol, 25 de febrero de 1898. 
1) "AEI Correo Espaftol", E/Imparcial, 2 de marzo de 1898. 
14 "Cuba EspaOOla", Diario del Hogar, 14 de abril de 1898. 
15 Ramiro Guerra y Sánchez, Historia de la Nación Cubana, \'. 6, La Habana, Ed. Historia de la Nación 
Cubana, 1952 p. 410. I1d Supra, p. 49. 
,6 IndaJecio Sánchez Gavito, lA Catástrofe del Maine, México, Ed Luis Bustos de Lara, 1898, p.30, lld. 
Supra. p. 49. 



reperte suceden tales cosas imprevistas, que no seria remoto que sin buscarlo ni 

quererlo, nos viésemos envueltos en una complicación ... los Estados Unidos podrian 

ser enemigos de EspaJla, pero con Méidco no tienen injerencia de ninguna clase ... el 

gobierno debe redoblar la vigilancia en nuestros puertos y en la frontera norte. n 
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Por su parte, el periódico hispanófilo La Voz de México, manifestó con profético 

temor: 

IQue tiemble Méidco, _ hotmiguean las colonias amencanas y _ e/ capital 

yankee asciende ya a más de quinientos millones de pesos! ... ¡Que tiemble Mfblco, el 

pals vecino de /a nación en que se ha declarado e/ derecho de inIerwnir a mano 

armada en Jos territorios vecinos cuando se altere la tranquilidad de los ciudadanos 

americanos residentes en ellos, o se perjudique e/ capital o el comen:Io emet1cano! ... 

¡Que tiemble México porque hoy se trata de Cuba, ma/lana se tratard de Yucatán!.78 

El Nacional, de Gregorio Aldasoro, insistía: 

Esa guerra no puede semas indiferente. Se ventilan los Intereses de nuestra raza en 

América y se preparan acontecimientos que innuinln de manera decisiva en nuestro 

porvenir; un pueblo que quiere ser libre, una nación que defiende su soberan{s y otra 

que la ataca a nombre de la humanidad ... tales SOII los elementos a la suerte de las 

armas y las personas morales que intervienen en la contienda, elementos y personas 

ligadas a nosostros por lazos de saTIfT'J, por la _, por /os In/ereses comerciales 

y por los po/hicos. 79 

Cuando el presidente norteamericano finnó la llamada • Resolución Conjunta», 

el 20 de abril de 1898, en donde se declararaba que Cuba debería ser libre e 

independiente, y aceptaba el uso de la fuerza naval y militar para expulsar a los 

españoles en Cuba, en México cundió una preocupación, largos editoriales se 

escribieron tratando de delinear la postura que el país debería asumir frente al 

conflicto, El Continente Americano, anotó: 

71 Don Clarencio. "y nosotros ¿qué hacemos'!', El Hijo del Ahuizote. 17 de abril de 1898. 
78 "¡Que tiemble México''', La Voz de Mérico, 18 de abril de 1898. 
19 .. Ante la guerra", El Nacional. 26 de abril de 1898. 



Un periódico madrilelto dice que la actitud de México será favorable a Espana en caso 

de una guerra. Se equivoca lamentablemente. La República Mexicana no se aliará con 

los etemos verdugos de la libertad americana, no habrá gobierno o conveniencia 

diplomátiCa que pudiera imponer a nuestro pueblo tan deshonroso concubinato. 

México ha estado con Cuba en su heroica lucha; no tenemos marina, nuestro tesoro 

es exiguo, la ayuda material ha sido imposible; pero no hay mexicano digno de /al 

nombre, que no desee ardientemente la libertad de la sacrificada y luchadora Antilla. 

¿Aliamos con Espalla y contra Cuba? ¡Nunca!.8lJ 
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La idea de neutralidad propició sendas editoriales. Salieron a la luz numerosos 

artículos que mostraban rechazo o inclinación hacia alguno de los contendientes. 

Aparecieron llamativos cartones cómicos y dibujos de carácter político que hoy 

constituyen una verdadera historia gráfica de la guerra hispano-cubano

norteamericana. Se publicaban cartas de escritores de renombre que terminaban 

en largos debates, hasta la diatriba insultante. Afloraban resentimientos históricos 

de antaño, evidenciando un nacionalismo exacerbado que hacía perder las 

buenas formas dentro de la escritura, se acusaban y criticaban mutuamente. Unos 

por estar del lado de los españoles, otros, por defender la causa cubana. Se 

imponía irremediablemente quien más ofensas profería, provocando la burla y la 

hilaridad de los demás. Era verdaderamente una guerra de tinta suelta. 

El periódico La Patria, de Ireneo Paz, puso el dedo en el renglón: "Nuestro 

deber de nación extraña en el conflicto, nos impone la obligación estricta de una 

perfecta neutralidad. No ha trabajado la prensa mexicana en ese sentido". B1 

El 23 de abril, el ministro norteamericano Powell Clayton comunicó al gobierno 

mexicano que serían bloqueados marítimamente todos los puertos situados en la 

costa norte de Cuba.O> Tres días después, Clayton envió otra nota en la que pedía 

al gobierno mexicano fuera "asegurada la neutralidad" durante la contienda.83 Sin 

lO "¡Nuncal", El Continente Americano, 21 de abril de 1898. 
1I "México neutral. Sagrado deber", La Pama, 22 de abril de 1898 . 
• ~ "Oficial Bloqueo de Cuba", El Continente Americano, 1 de mayo de 1898. Vid. Supra, p. SO. 
1) "Neutralidad de México", La Voz de México, 26 de abril de 1898. Vid. Supra, p. 50. 
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mayor tardanza, Ignacio Mariscal envi6 ese mismo dia la confinmaci6n de 

neutralidad. 

Por su parte, Joaquin Baranda, Secretario de Estado y del Despacho de 

Justicia e Instrucci6n Pública de México, expidi6 una circular en donde se 

anunciaba que frente al conflicto entre Espai'\a y los Estados Unidos, 'México 

observaria la más estricta neutralidad'. Los empleados del ramo deberian 

abstenerse escrupulosamente de actos o manifestaciones contrarias." La circular 

se publicó primero en los periódicos predilectos del régimen de Diaz como El 

Imparcial, El Mundo y El Combate, los cuales, no se salvaron de las severas 

criticas lanzadas por El Hijo del Ahuizote, al hacer 'eco' de la 'buena medida' 

tomada por el gobiemo. Posterionmente ss publicó en los periódicos hispanófilos. 

También, la Secretaria de Estado del Despacho de Guerra y Marina dirigió la 

orden a generales, oficiales, y jefes de tropa del ejército mexicano para que 

cumplieran con la disposici6n." 

Declarada oficialmente la neutralidad del pais, los periódicos saturaron sus 

planas con articulas referentes al tema, y como no todos estaban de acuerdo con 

la política seguida por Diaz, se desató una "guerra de opinion' de mayo a 

septiembre del 98. Por ejemplo, el periódico El Continente Americano, de Remigio 

Mateos, aprovechó para denunciar a la Junta Patriótica Espai'\ola, porque era del 

conocimiento público que seguian mandando ayuda al ejército espai'\ol en Cuba, 

proveniente de colectas organizadas en diversos eventos. Con desenfado el 

periódico apuntaba: '¿Qué pretende la colonia de abarroteros y empei'\eros? ¿se 

trata de crearle conflictos a la República Maxicana? .. nuestro gobiemo está en el 

deber de hacer cumplir en todas sus partes las disposiciones que sobre la 

neutralidad se han dictado· ... 

14 "Neutralidad del gobierno mexicano", El Correo EspaIJol, 1 de mayo de 1898. 
8S "Neutralidad del gobierno mexicano", El Correo EspaJlol, 3 de mayo de 1898. 
16 "Neutralidad", El Continente Americano, S de mayo de 1898. La Junta Patriótica Espaftola DKió en el 
seno del Casino EspaJIol, se encargó de Comenlar suscripciones patrióticas entre los miembroo de la _ 
espadola de México, proporcionó víveres y mulas para el ejército espa:flol en Cuba. así como dos millcmes de 
pesos para el fomento de la escuadra española. Vid. Pedro Pérez Herrero. op. dI., p. 167. 
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El Hijo del Ahuizote, fue el primero en criticar la anunciada neutralidad. En la 

sección "Semana Cómica' de Espiridón Trajina se leía: 

La gU8fT8 ha ira/do una consecuencia muy rTBciosa: fa neutralidad suH¡}éneris que se 

gasta México. B ministro de Gobernación prohibe manifestaciones en lo 

privado .. .ignoro manises, con qua facultades podrá el senor secretario de 

Gobernación impedir manifestaciones en lo privado. ¿ Me va a sacar la poJicfa de mi 

casa, si a mi se me antQjara reunir a cuatro amigos, y todos nos damos en alabar 8 

Máximo Gómez o al almirante Dewey, o a quién más rabia nos de? Si esto es as', 

estamos IUCidos.
87 

La neutralidad representaba para El Hijo del Ahuizote, un síntoma inequívoco 

de debilidad frente a los Estados Unidos: "sería peligroso exhibir nuestras llagas 

intestinas si otra conducta siguiéramos. Al gobierno tuxtepecano es a quién más 

conviene el pudor internacional' ... De la misma manera, publicó en forma irónica 

una rima sobre la aplicación de la neutralidad que decía: 

Ya nadie se atreve hoy dla 

8 decir en trance amargo: 

..,sta lengua que yo cargo, 

la cargo porque es muy mla. 

Con esa neutraJer{s 

de cosa internacional, 

el órgano musicaf 

ha de estar como una fOCa ... 

-¡Chist ... cállese usté la boca 

que es tiempo de ser neutral! 

En /os tiempos peliagudos 

en que andan dos a las genas, 

nos hemos de hablar con selfas 

"Espiridón Trajina, "Semana Cómica", El Hijo del Ahuizote, 8 de mayo de 1898. 
111 Ahuizotl, "Al Partido Liberal", Elllijo del Ahuizote, 5 de mayo de 1898. 



como si fuéramos mudos. 

Ni pláticas ni saludos 

n; nada que sea bocal; 

mudos a carla cabal 

ser solamente nos tocs ... 

-iChist ... cllllesa ustll/a boca 

qua es uempo de ser neulTal! 

El qua salga de paseo 

O se halle en cualquier reunión, 

ha de callar su aconJe6n 

contra todo su deseo ... 

Si algún vendimiero pasa 

00 debe pagar n¡ un grito 

por no hac;erse de cJe/iIo 

o provocar una guasa. 

E! hombre dentro de ca .. 

debe ser mudo """'al 
y ha de tener un bozal 

por mIls que el bezal oos choca ... 

-¡Chist ... cállese ustll la boca 

qua es tiempo de ser neutral! 

El Hijo del Ahuizole 

que de mudo no se tacha 

le ha de dar vuelo a la hilacha 

aunque lo apresen en un bote 

porque ya perdió ., cerote 

que por derecho le toca. 

y s; le dan su bicoca 

en un triste barandal, 

liS 
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aunque le digan neutral 

no se ha de callar la boca.89 

A lo largo de cinco meses, (abril-agosto de 1898), los periódicos sostuvieron 

una polémica muy controvertida sobre la guerra que los Estados Unidos habían 

emprendido contra México en 1847-48. El recuerdo de aquellos tristes 

acontecimientos donde se había despojado a México de una gran parte de su 

territorio aún estaba latente. 

En su mensaje al Congreso norteamericano del 11 de abril, el presidente 

William McKinley mencionó que la guerra de España contra los cubanos 

insurrectos había ocasionado enormes pérdidas a la industria y al comercio 

norteamericanos, creando prácticas de guerra "crueles", "bárbaras" e 

"incivilizadas". También, justificaba la intervención de los Estados Unidos como el 

"neutral" que detiene la guerra "de acuerdo con los grandes dictados de la 

humanidad" e invocaba como precedente histórico el caso de Texas." El tema fue 

puesto en la mesa de discusiones por los españoles de México, quienes trajeron a 

cuento el suceso para exacerbar los ánimos del público ante la evidente 

intervención norteamericana en Cuba. El tema prendió fácil y rápido, los 

periódicos sacaron a relucir un sinnúmero de reclamos, el término cjingoe.·' se 

empleó para referirse en forma despectiva a los expansionistas norteamericanos. 

El Diario del Hogar, periódico simpatizante con la indpendencia cubana 

recordaba: 

19 Sisifo ... Neutra1erlas", El Hijo del Ahuizote, IS de mayo de 1898. 
90 José Luis Orozco, (Comp.), Las primadas del Imperio: Teslirrwnios norteamericanos, /898-/903. 
M~xico, Premiá, 1984, p. 65. 
'¡"Origen de la poIabra Jingo", El Nacional, 13 de mayo de 1898. Según el articulo del periódico, -Jingoe" 
es una palabra que tuvo su origen en el caló británico. se utilizó en cllenguaje popular en la década de los 
90, en el momento de "una crisis cxtciiof' y cuando el entusiasmo belicoso se hallaba muy exhaltado. Se 
escuchó por primera vez en la voz de un cantante durante un café-concierto que la inventó como "by jingoe". 
La canción deda: "Nosostros no nos metemos con nadie pero by jingoc (¡que diantre! ¡que demonio!). Si 
llegásemos a la goma tenemos hombres, tenemos barcos y tenemos dinero". Probablemente la "crisis 
exterior" a la que se refiere la nota tiene que ver con ID ocurrido en 1896, cuando Gran Bretafta tuvo que 
retrocede. en Venezuela frente a la resuelta actitud amenazante de los Estados Unidos. 



¿ Quf razón tuvieron /os Estados Unidos para mezclarse en nuestros asuntos? Texas 

era paJte elel lef7itorio mexicano, a ella tocaba _ /os benelicios ele la 

independencia, pero los cod;c;osos e hipócritas norteamericanos no estaban 

conformes con eso y mandaron a Austin, fomentaron la gvena, se lanzaron sobrrJ 

nosotros, no para reconocer la república de Texas, sino para formar con eRa uno de 

/os mds fT8TIcIes Estados, llevándose ele paso a Nuevo M4xico, ArizDna Y la Alta 

Califomia.92 
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Para La Voz de México, periódico hispanófilo, los Estados Unidos aplicaban a 

España la misma política que en México durante 1847. Desde su punto de vista, 

McKinley había abierto la llaga y veta del sentimiento nacional 'enseñando lo 

inocuo de la justicia cjingoe. que lo impulsa a obrar de modo tan desacreditado 

ante la faz del mundo'. 93 Consideraban que los yankees hacían en Cuba lo mismo 

que en Texas, fingir un movimiento insurreccional de independencia fomentándola 

secretamente para luego intervenir a mano armada con pretexto de ayudar a los 

débiles. 

El Combate, favorable al régimen de Porfirio Díaz, publicó que los españoles 

se referían al caso de Texas para exhaltar el 'patriotismo mexicano' y despertar 

más odio contra los norteamericanos al presentarlo como un pueblo 'grosero' y 

'rudo', aunque confesó finalmente que prefería la rudeza del americano a la 

a~anerra del español." 

Es importante no perder de vista aquellos artículos que salieron a la luz 

rememorando la guerra de Texas, como el artículo de Fernando Iglesias 

Calderón, publicado por el Diario del Hogar. El autor daba a conocer la opinión 

del historiador norteamericano Hebert Hubert Bancroft, para quien la guerra del 

48, había sido el resultado de un proyecto de robo deliberadamente calculado: 

"México --decía Bancroft-, iba a ser humillado, pateado, abofeteado y azotado por 

el perdonavidas de su frontera norte ... cuyo principio era andar a la caza de un 

""El Mensaje de Mr. Ml:KinIey Y la cuestión cubana", Diario del Hogar, 19 de aI>ril de 1898. 
9l La campafia de Texas y McKinley", La Voz de México, 19dc abril de 1898. 
94 "El conflicto bispano-americaoo y la prensa de México", El Combate, 8 de mayo de 1898. 
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pretexto plausible para estafar a un vecino más débil, una hermosa porción de su 

territorio ... señalado ejemplo del empleo de la fuerza contra el derecho"." 

El Continente Americano, acusó a la colonia española de México de pretender 

sacar partido para su causa recordando lo ocurrido en la guerra de Texas. 

Por su parte, El Hijo del Ahuizote, argumentó que la guerra emprendida por los 

Estados Unidos contra el país en 1 847, era conocida sólo por sus resultados 

finales 'Ia ignominia con que se ultrajó a México· ... 

La polémica suscitada a partir del mensaje de McKinley, y de las exposiciones 

de la prensa proespañola, trascendió a los círculos políticos de la Cámara de 

Diputados, pues Texas era efectivamente el antecedente histórico más cercano 

de las intervenciones norteamericanas. 

Por sus opiniones en tomo al mensaje de McKinley, Francisco Bulnes fue el 

centro de atención para la prensa mexicana durante el mes de mayo. Cuenta el 

periódico hispanófilo La Voz de México, que en el salón de la Cámara, el diputado 

Juan Bribiesca manifestaba en tono acalorado que México debería protestar 

contra las frases vertidas por McKinley referentes a Texas, y que entonces el 

diputado Francisco Bulnes contestó: 

-El Presidente de /os Estados Unidos no ha ofencf"KIo a México en su mensaja. Si e/ 

presidente McKin/ey /o hubiera hecho en tlIrminos que acreditaran un llamamiento 

diplomático a nuestros derechos, no corresponderla hacerlo a la Cámara sino al 

Ejecutivo de /a Unión .. éste no /o ha hacho y con justicia, porque desgraciadamente 

tes frases del prusidente no mienten, exponen hachos hislrlt1cos comunes a /a historia 

de los dos paIses, y estil en su derecho para usar de ellos en asuntos que nada 

tienen que ..". con e/ honor de México.
97 

El periódico La Voz de México, consideró que la opinión de Bulnes, era una 

ofensa para los mexicanos, y replicó: 

9S Fernando Iglesias Calderón. "Sección Histórica. Opinión de un historiador norteamericano acerca de la 
guerra de 1846-I84T, Diario del Hogar, 11 de mayo de 1898. 
96 "El desastre dcl47 glorificado por el desastre del 98", El Hilo del Ahuizote, 11 de septiembre de 1898. 
97"La blasfemia del Sr. Bulnes", La Voz de México, 3 de mayo de 1898. 



Comp se ve, el Sr. Bulnes declara que los conceptos del presidente, referentes al 

asunto de Texas son verldicos, y como esos conceptos a/tman que los Estados 

Unidos procedieron con derecho y justicia en el repetido asunto de Texas, resulta qw 

según el Sr. diput_ Buli>es: es verdad que /os E_s Unidos procedieron con 

derecho y justicia al traemos la gU8fT8 y arrabatarnos ""n parte del /on'iIorio 

mexicano. He equlla f7Bn blasfemia proferida." 
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El Diario del Hogar, consideró que el altercado Bulnes-Bribiesca era 

escandaloso y tachó a ambos personajes de pedantes. La polémica saturada de 

artículos llegó a su fin a mediados del mes de junio, cuando el señor Rafael 

Herrera envió una carta a El Imparcial, para aclarar el asunto Bulnes-Bribiesca. 

En ella afirmaba que Bulnes no había dicho en la Cámara que los Estados Unidos 

habían hecho bien en tomarse Texas, sino que el presidente de los Estados 

Unidos "no había ofendido a México· en su mensaje. En la carta, Rafael Herrera 

manifestó su desacuerdo con Bulnes, "me sentí herido porque creo que sí hay 

ofensa, pero la verdad es lo dicho· .... 

A finales de mayo, el ministro de México en Francia, Antonio de Miar y Celis, 

lanzó una protesta en el periódico La Uberlé, por un editorial que hacía aparecer 

a México como "protector y lazarillo· de los españoles residentes en México. El 

ministro mexicano dirigió al director de La Uberlé, una carta que fue publicada por 

el Nouveau Monde, de París, que decía: 

Parls, 2 de mayo de 1898. 

SeIIor director: 

En vuestro ediIoria/ del domingo ú/limo, se alirm8 que el l/ObIBmO mexicáno ha 

demostrado una debilidad que podrfa debérsele tomar en cuenta, en lB _ de 

las part;clas cuyo objeto seria hacer algunas incllSiones repe/ides en /Os Estados 

Unidos del norte. Debo protestar en nombre de la verdad y del honor de mi psls 

contra tal aserción. El gobierno mexicano ha guard_ y guardanlla neW8lidad mlls 

estricta en el conflicto hispancHJtnericano. Hasta hoy ninguna partida se ha formado 

98 ldem. 
99 "No nos equivocábamos. Infamia", E/Imparcial, 16 de junio de 1898. 



con el objeto de atacar la frontera americana, y en todo caso, nuestras fuerzas de 

policla rural son suficientes para impedir empresas semejantes. 

Que /os espallotes residentes en México hagan demostraciones privadas en favor de 

su patria, nada más natutal; pero el gobierno sabe impedir, llegado el caso que esas 

demostraciones tomen un canlc1er iT8guIar: Esperando de la imparoialidad de Ud. la 

publicación de esta rectificación, le ruego acepte mis sentimientos distinguidos. El 

ministro de Méxict>-A. de M/e~ lOO 
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Diversas organizaciones políticas, literarias, filantrópicas y artisticas de México 

manifestaron vivo interés por los acontecimientos generados en la guerra 

hispano-cubano-norteamericana. Sin embargo, la guerra de tinta suelta 

enfrentada entre diferentes grupos, fueran estos conservadores, liberales, 

católicos, procubanos o proespañoles, fue rebasada por hechos violentos. 

Sobresalen actitudes hispanófobas y de rechazo hacia la política expansionista 

norteamericana. 

El periódico El Imparcial, se quejó del tipo de agresiones de las que eran 

objeto sus empleados. Por ejemplo, fue del conocimiento público un incidente que 

tuvo lugar en el Teatro Principal de la Ciudad de México, en donde El Mundo y El 

Imparcial, tenían un lugar reservado para anotar los boletines de noticias que 

reproducían en sus diarios. Una noche, el encargado de escribir dicho boletín fue 

objeto de varias ofensas por parte de un grupo de españoles que se encontraban 

en el teatro. El empleado de El Imparcial, estuvo a punto de ser golpeado, 

inclusive, un español llegó al extremo de ofrecer dinero a cualquier voluntario que 

hiciera caer la escalera en que se apoyaba. El incidente terminó con la 

intervención de la policía aprehendiendo en medio de la rechifla a uno de los 

espar'\oles que más se distinguian por sus insultos. 'o, 

El Hijo del Ahuizote, solía burlarse incisivamente de los españoles llamándolos 

despectivamente "paidzanos', "abarroteros" y "gachupines". Frente a la noticia de 

100 "La actitud de México. Protesta de nuestro ministro de Francia", El Continente Americano, 26 de mayo 
de 1898, para el nombre completo del ministro plenipotenciario de México en F~ Vid. Luis Weckmann, 
Las re/ociones.frcrnco-tMxicOllas, t. ID. 1879-1885, México, Secretaria de Relaciones Exteriores, 1972, p. 
269. 
101 "Insultos de c:spafloles a la prensa reconcentrada", E/Imparcial, 28 dejunio de 1898. 
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que 40.000 espai'\oles serían repatriados en el mes de septiembre, no se desdei'\ó 

que algunos optarían por dirigirse a Yucatán o a la Ciudad de México. Bajo estas 

circunstancias, el periódico les advertía en tono ofensivo: "Mucho cuidado, porque 

en todas partes de México pega el tifo, la fiebre amarilla, el vómito prieto, la 

viruela, el cólera y el matlazahuatl. Con que ustedes saben si se arriesgan 

paidzanos" 02 

La derrota de Espai'\a frente a los Estados Unidos, fue motivo de tremenda 

burla, en sus páginas publicó rimas que denotaban un fuerte sentimiento 

antihispano, veamos: 

La cosa estrNo de pingos 

para la madl8stTa Ibera, 

s quisn echaron s fusrs 

en menos de tres domingos. 

SalIeron braw>s los gingos, 

con su estilo bloqueador 

y en Espa/lll-IQue lI8Iorl 

so oye esto fTI/o postrero: 

-¡por el.Msire. y su /JgIfero, 

misericordia sefror. '03 

Los espai'\oles de México sufrieron, como en la misma Espat\a, el amargo trago 

de la derrota. No sólo perdían Cuba, sino Puerto Rico y Filipinas. Las protestas 

de las colonias espai'\olas de México fueron recogidas por Enrique Mendoza y . 
Vizcaíno en un libro titulado: Historia de la guerra hispano-americana; seguida de 

algunas protestas de las colonias espaffolas de México, que saldría a la luz en 

1902, acompai'\ado de un prólogo de Francisco G. Cosmes: Entre" las protestas 

que hicieron públicas las colonias espa/lolas de México destacan la de Orizaba, 

Veracruz, del 27 de septiembre del 98, que decía: 

102 "Rasgones" El Hijo del Ahuizote, 4 de septiembre de 1898. 
103 "Letanía del arrepentimiento", El Hijo del Ahuizote. 4 de septiembre de 1898. 



La colonia espalfo/a residente en este cantón de la República mexíCana, motAda a 

impulsos del más ardiente peIrioIismo, del que dene dadas seltaladas pruebas, 

protesta de la manera más enérgica contra la conducta infame del gobierno espaltol 

presidido por Pmxedes M8I9o Sagaste; que este /TUPO de hombres trabajadoras y 

ajenos a todo color polf/ico y miserias de partido, no vacilan en presentBrie anta 

nuestra nación, siempte heroica, como el más criminal, cobarde e inepto de cuantos 

gobernantes regis119 la historia patria; y en todos sus actos siando el más saliente, el 

funesto gitO dado a la guerra presente con /os Estados Unidos de Notteamerica ... 

nosotros como paquelta fracción del pueblo espaltol que es el componente para juzgar 

/os delitos de lesa-palria, y antas de que nues119 gloriosa bandera bicolor quede 

humiHada, pedimos: la pena capital aplicada «incontinenti» 8 Práxedes Mateo Sagasta 

por _ consumado y para todos /os ministros que todavla hoy preside con 

escándalo inaudito. Orizaba, Veracruz, 1898. '04 
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Esta proteste de los espai\oles de Orizaba, se dio a conocer en el mes de 

septiembre del 98, cuando las Cortes espai\olas ratificaban el protocolo de paz 

ante la derrota sufrida con los Estados Unidos y una gran cantidad de espai\oles 

eran repatriados. El tono agresivo empleado contra Sagasta era un síntoma 

inequívoco de crisis moral. Transcurrida una semana de la primera protesta, la 

colonia espai\ola de laguna del Carmen, del Estado de Campeche, publicó otra 

en tono similar. Lo mismo hicieron las colonias espai\olas de Tlalnepantla, Estado 

de México, Matehuala, San luis Potosí, y Tuxpan, Veracruz, en esta ú~ima se 

podía leer: 

Hoy que vemos defraudadas todas nuestros esperanzas, como la mayorla de 

nuestros buques de guerra en el fondo de los mares, con nuestros vaDentes marinos 

prisioneros del enemigo, con nuestros soIdaOOs en camino para la Panlnsula, después 

de haber dejado la d/g'lldad de la patria en poder de /os yankees, con la entrega de 

/os maussers que les diera Espalta para morir defendiéndola; después de tantos 

desaciertos transmitidos a todo el mundo por boca del vencedor, inculpando vencidos 

104 Vid Enrique Mencktza Y Vizcafno. Historia de la guerra hispano-americana; seguida de algunas 
protestas de las colonias espaflolas en Mérico, México, A Barral, 1902, p. 235, citado por Leticia Bobadilla 
Gonzálc:z, en lA opini6n pública en México /rente Q /0 guerra hispano-cubano-americana de /898. Un 
estudio hist6rico hemerográjico, (Tesis de Licenciatura), México, FFyUUNAM, 1994, p. 96. 



y ~ncedores a los ministros de la Corona de faltas de talento para dirigír la 

campana.105 
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Al leer estas protestas se aprecia la carga de coraje y decepción de los colonos 

españoles. Desde luego, aunado a las expresiones de hispanofobia en varios 

periódicos de la capital del país, debió ser verdaderamente desconsolador para 

muchos de ellos. 

Consecuencia de la guerra, también fue la llegada de numerosos ciudadanos 

cubanos a México. El periódico La Patria, dio cuenta de que en el mes de abril, 

simplemente habían llegado a Puebla 100 cubanos. Yucatán y Veracruz 

continuaron como los lugares preferentes de la migración, congregándose una 

importante colonia de cubanos. Hacia 1900, llegaron a contarse 3,000 cubanos en 

todo el país, frente a los espal'ioles que sumaban 16,302, cuando la población 

mexicana ascendía a trece millones y medio de habitantes.'" 

La Logia del Rito Mexicano Reformado dirigido por Pedro Pella Romero en la 

ciudad de México, elaboró un documento publicado por el Diario del Hogar, en 

donde se manifestaba que debía distinguirse una opinión pública "favorable a la 

independencia de Cuba" de la neutralidad asumida diplomáticamente por el 

gobiemo mexicano. El documento recordaba que .Ia constitución de 1857, 

garantizaba a los mexicanos el derecho de "asociarse para tratar asuntos políticos 

del país" y de sus relaciones internacionales. Declaraba que al ser los principios 

fundamentales de la Francmasonería la libertad de las naciones, se dedicarían a 

trabajar como hombres libres por la independencia de Cuba. '01 

A través de la prensa se dieron a conocer cartas firmadas por estudiantes de 

diversas partes del país, los cuales se sumaban a los principios e.nunciados por el 

Rito Reformado, y hacían patente su solidaridad con el pueblo de Cuba. Destacan 

las cartas firmadas por varias mujeres. 

lOS ¡bid., p. 97. 
106 Pedro Pérez Herrero. op.cit., p. 113. 
]07 "La Cuestión Cubana. El Rito Refonnado y la guerra de Cuba", Diario del Hogar, 1 de julio de 1898. 
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Cuando se conoció oficialmente la terminación de la guerra entre España y los 

Estados Unidos, firmándose el protocolo de paz el 12 de agosto, El Hijo del 

Ahuizote, publicó la parodia de una canción popular, muestra evidente del 

sentimiento anti-hispano que privó dentro de ciertos grupos sociales de México en 

esa época: 

Las /ropas gachupinas, 

con todo y alpargatas, 

invaden las fragatas 

del puerto en derredor; 

las olas rumorosas 

parecen tocar diana ... 

IAdiós, madnJstra hispana, 

nación soberbia, adíós! 

Ya crujen /os transportes 

con su pesada carga 

y /legan a la larga 

sin annas y en montón; 

volviendo van los ojos 

a la pardida Habana ... 

iAdiós, madrastra hispana, 

nación soberbia, Bdiós!.108 

Al revisar las fuentes hemerográficas del 98, hemos podido apreciar que la 

idea de Cuba Libre, estuvo presente en el pensamiento de diversos grupos 

sociales de clase media urbana de México, entre los que se cuenta a 

renombrados escritores, periodistas de la corriente liberal, estudiantes y mujeres 

mexicanas. No obstante, es preciso advertir qua aún quedan por estudiarse 

muchos aspectos sobresalientes de los españoles de México en este periodo. El 

estudio de la prensa en ese sentido, abrirá nuevas perspectivas reveladoras para 

comprender el ámbito socio-político y cultural, de finales del siglo XIX. 

HII "La mamá Carlota y los gachupines repatriados", El Hijo del Ahuizote, 4 de septiembre de 1898. 
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El 98,. desde la óptica del México Urbano, clase mediero y popular, generó 

múltiples ideas, por ella se manifestaron pensamientos, hubo reflexiones, 

actitudes, creatividad y fobias. Por el territorio nacional transitaron agentes 

revolucionarios de Cuba, y los espai\oles desde los puertos de Veracruz. Yucatán 

y Tampico, enviaron su apoyo a los soldados que morían en la Isla sin sueldo y 

victimas de la fiebre amarilla y paludismo. 

Acontecimientos intemacionales como la guerra del 98, nos muestran aspectos 

extraordinarios de la vida y pensamiento de los hombres y mujeres de hace un 

siglo en México, quienes batallaron de múltiples formas para ensai\amos que en 

el terreno de las ideas de libertad no hay fronteras, y que además, nadie puede 

permanecer neutral. 

El siguiente capítulo pretende acercar al lector con aquellas organizaciones 

cubano-mexicanas promotoras de la independencia de Cuba, fenómeno derivado 

del impacto que propició el movimiento migratorio cubano en estas tierras, que 

bien podríamos llamar del exilio. 



126 

CAPITULO 111 

CLUBES POÚTlCOS EN ACCiÓN 

ANTECEDENTES 

El estudio de las asociaciones minoritarias se presenta como una veta muy rica 

para el conocimiento de las relaciones establecidas entre el individuo y la 

sociedad al finalizar el siglo XIX en México. Llámese logia, club, asociación 

religiosa, mutualista, literaria, científica, artística o filantrópica, este fenómeno de 

agrupaciones fueron, sin duda, portadores de representaciones y valores nuevos, 

Fran9Qis-Xavier Guerra las ha llamado "formas modemas de sociabilidad".' El 

estudio de estas sociedades minoritarias deciminónicas nos aproxima al 

fenómeno de las mutaciones políticas que precedieron a la formación de Partidos 

políticos en el sentido moderno de la palabra. 

Si bien es cierto, como apunta Jacqueline Cavo,' la organización de clubes 

políticos estuvo presente en las revoluciones francesas de 1879 y 1848, sin 

embargo, los clubes políticos mexicenos derivados del triunfo de la revolución de 

Ayutla en la segunda mitad del siglo XIX, no siguieron el mismo patrón que los 

franceses en el momento de concebirse. Mientras aquellos fueron eminentemente 

"revolucionarios" y sus miembros estaban armados "para conspirar", los clubes 

mexicanos de la revolución de Ayutla, específicamente "El Club Reforma" :EI Club 

Artesanos" y "El Club Libertad" (1855), los más afamados, no tuvieron más que 

una efímera participación en la vida nacional, pues -asegura Cavo.., se crearon 

con fines meramente electorales, sin haber logrado sus ideales en el sentido de 

representar una "asamblea popular", o ser "sociedades populares" o 

"manifestación del espíritu público", como lo establecían sus bases, razón por la 

cual desaparecieron.' El papel desempeñado por la prensa mexicana respecto a 

I FnlJlQOis-Xavier Guerra. México: del Antiguo Régimen Q la Rwolud6n, t. 1, México, FCE, 1985, p. 27. 
l Jacque1ine Covo, "Los clubes políticos en la revolución de Ayutla"'. en Historia Mexicana, México, El 
cOlegio de Mé>cia>, vol. XXVI, Núm. 3, enero-marzo de 1m, pp. 438-455. 
1 !bid., p. 455. 
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la difusión de estos clubes fue destacado. Cada día la prensa de la capital 

anunciaba desde Veracruz, Durango, Zacatecas, Guanajuato y Oaxaca, la 

aparición de una nueva asociación: ·Círculo de la Reforma", "Club de la 

Fratemidad, ·Club Republicano·, "Club del Águila Roja", "Club Revolucionario del 

Espíritu del Siglo·, hasta la creación de un club indígena que se propOnía 

defender los intereses de la raza india. • 

Jacqueline Cavo advierte que tanto la prensa liberal como la conservadora, 

reconocieron en los clubes su derecho de reunión y sobre todo, de discusión 

pacífica, sin embargo, hubo una clara resistencia a que se convirtieran como los 

franceses en cuerpos políticos armados. 

Lejos de conseguir sus objetivos, "formación del espíritu público", "ejercicio de 

la soberanía nacional y del sufragio universal·, Jacqueline Cavo ha logrado 

demostrar que al integrarse por una pequei'la élite política e intelectual (miembros 

influyentes en la política nacional, diputados y hasta gobemadores): sus 

llamados a que se sumaran los "hombres de buena voluntad ", obreros, 

campesinos, mineros y artistas,' fue mera retórica, por esta razón apunta: 

Cabe averiguar si eran las elecciones la única meta de los clubes, y si sus demás 

actividades sello /es servlan de Justillcación, como /o _ el peli6dico La Sociedad. 

Según él, las elecciones al c;onr,eso Constituyente dieron fin al Club Reforma y, ya 

elegidos /os diputados, /os miembros del club, favorecidoS o 110 con el voto populsr, 

cuyo anico mottvo em la ambición polftica, no cuidaron de continuar sus esfuerzos.7 

"lbid., p. 441. 
, Fueron socios del "Club de la Reforma" Francisco Schialino, presideote; Juan A Mateos, colaborador del 
periódico El Monitor Republicano; Vicente Riva Palacio, próximo diputado por el Estado de Mético al 
Congreso Constituyente; Santiago Vidauni, gobernador de Nuevo León; Victotiano Zamora, gobu_ de 
Zacatecas, y Joaquin López Hermosa, gobernador de San Luis PotosI entre otros. Además de pagar doce 
pesco¡ de cuota, el articulo 7" del reglamento estipulaba "tener profesión, arte o bieDcs de que vivir 
honestamente ... no haberse manchado en la vida privada. ni en la pública, con alguna acción torpe de las que 
degradan o hacen indigoo al hombre de ser ciudadano", lo qne JX"SIIPODC' que fucnm descaJtadoo quieDeo 1M> 

penenedan a esa élite./bld., p. 450. 
6/dem. 
7 Ibid .• p. 451. 
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Según Covo, el 'Clube Reforma", inspirado por el espíritu de la Reforma fue 

efímero y elitista, pero logró mantenerse al frente de los demás clubes de los 

Estados de la Rapública, integrando un 'Club Central" compuesto por delegados 

de todos los clubes. El periodo de las elecciones coincidió con su desaparición a 

principios de diciembre de 1855, cuando las noticias del club dejaron de aparecer 

en la prensa. También, es revelador que en mayo de 1857, el club anunció en el 

periódico El Siglo XIX, sU renacimiento en vista de las próximas elecciones. 

El fracaso de esta experiencia, apunta Fran~is-Xavier Guerra, se debió al 

número restringido de hombres que podían considerarse como ciudadanos, el 

miedo a la dinámica revolucionaria que podía provocar este tipo de organización y 

sobre todo, al hecho de que la élite política moderna tenía ya sus lugares de 

encuentro, de reflexión y de organización en las logias. 

Una perspectiva más amplia sobre los clubes mexicanos ha sido expuesta por 

el mismo Fran~is-Xavier Guerra, quien considera a la amistad y a la familia como 

los elementos principales de los grupos humanos que formarán más tarde 

unidades políticas. la amistad será el vehículo principal de las ideas y de las 

solidaridades políticas: 

Por ella Atriaga [Camilo] se une en 1899, al fTUpo de jóvenes estucliant&s de San Luis 

PotosI con ideas avanzadas, Juan Sarabia, Antonio Dlaz Soto y Gama Benjamln 

MiIIM, Humberto GBlC/a Vakléz y Rosalfo Bustamante, que I'ormanln con él los clubes 

liberales ... Las amistades estudiantiles, tan importantes en una sociedad en donde la 

ense/lanza superior sigue siendo extremadamente fTlilOfitalta ... forjan lazos muy 

sólidos que dan ala é/ite intelectual y profesional redes de relaciones muy amplias y B 

veces mur extendidas por todo el territorio.· 

Para Guerra, las llamadas 'solidaridades modemas' se caracterizan por la 

adhesión libre y no tipificada en su origen, a una sociedad cuya principal finalidad 

era pensar, elaborar la opinión, y cuyo modelo más acabado fue la logia y el club. 

las logias masónicas fueron los lugares de aprendizaje y de transmisión de la 

I F~is-Xa\ier Guerra, op. cit .• p. 149. 
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ideologia. moderna" Casi todos los grandes hombres de la política mexicana de 

los primeros decenios del siglo XIX, ya sean ·moderados· o ·puros· pasaron por 

las logias: de Lorenzo de Zavala y José Maria Luis Mora a Portirio Diaz y Manuel 

González, pasando por Nicolás Bravo, Manuel Gómez Pedraza, Vicente Guerrero, 

Valentin Gómez Farias, Ezequiel Montes, José Maria Lafragua, Manuel Payno, 

Melchor Ocampo, Ignacio Ramirez y Ponciano Arriaga, entre otros. 'o 

De esta manera, Guerra seflala acertadamente que no existe una ruptura entre 

la formas de organización del liberalismo del siglo XIX con el radicalismo y 

anarquismo del siglo XX. Lo que prevalece -asagura-, es una continuidad 

evidente en diversos ambientes y tipos de organización: 

La vida polllica, que paree/a hab6rse apartado de la. logia. con la lIictoria del 

porlirismo Y la ¡ndominancla de la. /aallada. personales, renace pues en gran patIe 

a com/anzos del siglo XX en &quellugar privilegiado de fotmacIón y de transmisión de 

la ideoIogIa moderna que son /as _. Y las logias. Las nuevas _ de 

orpanización .enln en adelante el club, el sindicato, el Pai1ido, pero, frecuentemente , 

en su orIgen y en sus prácticas, se 8Hcofltnn 8 los homIxes, 8 las fonnas de 

orpanización y a /O. principio. de funcionamiento que reglan ya s las antigus. 

"sociedade. de pensamiento· del siglo XVIII." 

La existencia de una continuidad entre las formas de organización polltica de la 

segunda mitad del siglo XIX, con las de finales del mismo, se explica por el 

ámbito establecido entre las agrupaciones y sus actividedes politicas, que sin 

duda, otorgaron una importante experiencia respecto a aquellas nuevas fonnas de 

práctica política al iniciar el siglo xx. 
En 1664, el llamado Circulo de Obreros integrado por artesanos, impulsó la 

organización obrera de trabajadores urbanos. La influencia del socialismo 

9 En 1890, se integran un gran número de logias a la llamada "Gnu Dicta Masónica", presidida por d 
propio Porfirio Díaz. Fueron liS las logias afiliadas al Gr.m OrienlC del Valle de México, órpno redor de 
la Gran Dieta Simbólica. Vid .• lean Piem: Bastian (CQmp.) Protestantes. liberales y jrancma.Jone!l. 
Sociedades de ideas y modenridad en América Latina, siglo XIX, México, FCE, 1990, p. 139. 
10 ¡bid., p.l66. 
11 ¡bid" p. 173. 
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europeo en los artesanos y en los organizadores de trabajo fue visible antes de 

1870-1875, por la existencia de periódicos como Clases Productoras, La 

Revolución, El Socialista, La Columna, La Huelga y El Obrero Intemacional." Más 

adelante, la primera gran organización obrera, el Gran Círculo de Obreros Libres 

fundada en México en 1872, influenciada por intemacionalistas franceses y 

españoles, divulgadores de las ideas de Fourier, Proudhon y Marx, no pasó del 

estadio de una federación de cooperativistas y de sociedades mutualistas,'3 pero, 

heredó sin duda, la valiosa experiencia respecto a las prácticas políticas, (ayuda 

mutua, educación, organización de veladas y de fiestas,) puesta en práctica por 

los clubes procubanos entre 1895 y 1898, quienes sumaron discusiones, 

distribución de propaganda, opinión impresa y mitínes entre otras cosas. 

Por otra parte, cabe mencionar que en el ámbito de las agrupaciones, la élite 

intelectual porfirista fundó en 1892, su Unión Liberal o Partido Científico, 

integrado por Justo Sierra, Rosendo Pineda, Miguel S. Macado, Joaquín D. 

Casasús, Manuel Romero Rubio y José Yves Limantour. En tanto, diversas 

sociedades literarias, científicas, pedagógicas, filantrópicas y mutualistas, 

realizaban sus propios trabajos. Todo en un marco de expansión económica del 

capital extranjero, de industrialización y lucro. 

En el ámbito de organización de sociedades minoritarias, no es de 

sorprendemos que dos años antes del estallido revolucionario en Cuba, es decir, 

~ 1893, los hermanos Jesús y Ricardo Flores Magón (Muros integrantes del 

Partido Liberal), ya colaboraban en la publicación del periódico El Demócrata, 

órgano estudiantil dirigido por Joaquín Clausell, y no sólo eso, sino que 

participaban activamente en la lucha estudiantíl contra la reelección de Porfirio 

Díaz, arengando a las masas estudiantiles en las escuelas profesionales y 

preparatoria, en el patio de la escuela de Minerí!!. En la misma época, desde San 

Luis Potosí, Juan Sarabia (otro futuro integrante del Partido Liberal), publicaba el 

12 Vid. James D. Cocla:roft, Precursores intelectuales de Ja revoluci6n mexicana, México, Siglo XXI, 1992, 
p.48. 
" En 1876, durante el primer oongreso cid Grao Circulo triunfan el mutualismo y el abotenciooismo 
político; en 1880, durante el segundo congreso vota la adhesión a Porfirio Díaz y la organización desaparece 
en 1890. Vid. FI'IIDfOis-Xavier Guerra. op. di., p. 176. 
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periódico. antiporfirista llamado también El Demócrata. Por su parte. Camilo 

Arriaga. quien publicaría más adelante un manifiesto invitando a formar el Partido 

Liberal. editaba El Porvenir y El Demófilo. ,. 

Hacia 1898. el movimiento de los Flores Magón estaba integrado ya en un 

grupo. bajo la reunión de estudiantes liberales. unidos por su amistad y pOr la 

oposición a la política conciliadora de Díaz. Posteriormente. en 1900. un club 

liberal (Club Libaral Ponciano Arriaga). prolongación de esa primera sociedad que 

logró extenderse a diversos puntos del territorio mexicano. y más tarde. en 1905. 

el liberalismo radical (anarquista) del club. funda el Partido Liberal Mexicano. 

organizado para la revolución. con una dirección central. un aparato clandestino 

con una red de correspondencias y de grupos locales. -según Guerra-. 

características que "le dan un aire de modemismo. de precursor del 

bolchevismo"." y que veremos actuar en las huelgas de Cenanea y Rio Blanco. 

De esta manera. Guerra señala que la continuidad existente entre las formas 

societarias de organización del siglo XIX. y el movimiento obrero modemo del 

siglo XX. no nacen de la espontaneidad como se podría suponer. En ese sentido. 

podríamos afirmar que los clubes políticos procubanos organizados dentro del 

territorio mexicano. se inscriban en el marco de esa amplia tradición existente en 

las formas de organización socio-política del país. 

Por otra parte. la reflexión de Jean Pierre Bastian.'· estudioso de las 

sociedades minoritarias protestantes en México durante el periodo de 1872 a 

1911. presupone que el estudio de los modelos de asociación a lo largo del 

porfiriato (logias masónicas. sociedades protestantes. clubes libarales. 

sociedades espiritistas. patrióticas. mutualistas etc.). abre un nuevo espacio para 

la comprensión de las mutaciones políticas y puede remitimos también a los 

procesos globales de transformación y aisis que afectaron a la sociedad 

mexicana decimonónica. En este marco general. comprenderemos mucho mejor el 

u nd. Ricardo Flores Magón, el al., Regeneración 1900-1918, prol. selecx:iÓD Y notas de Armando Banra, 
México. FCE. 1987, pp. 37-38. 
H Francois-Xa\ier Guerra. op. cit., p. 178. 
16 Jean Pierre BastiaD, Los disiden/es. sociedades protestantes y revolución en México. /872-J9/ J. México. 
FCE. 1989. p. 16. 
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surgimiento de los clubes cubanos y su interacción con la sociedad mexicana, 

seno en el cual se constituyen. 

LAS BASES, PIEDRA DE TOQUE 

Entre los refugiados cubanos que llegaron a México, después de iniciado el 

movimiento anticolonialista de 1868, se encontraban José Victoriano Betancourt, 

José Miguel Macías, IIdefonso Estrada y Zenea, Rodolfo Menéndez de la Peña, 

Andrés Clemente Vázquez, Alfredo Torroella, Carlos de Varona, Nicolás 

Domínguez Cowan y José Martí entre otros. 17 Para esta oleada destacada de 

migrantes cubanos compuesta de intelectuales, escritores, abogados y artistas de 

la clase media urbana, no fue nada fácil abrirse camino en un principio, sin 

embargo, varios de ellos lograron establecerse al trabajar en algún periódico o 

desempeñando cargos públicos. Otros, destacarían por sus actividades a favor 

del movimiento independentista cubano, como Nicolás Domínguez Cowan, 

nombrado agente general del Partido Revolucionario Cubano en México, el 26 de 

agosto de 1895'· 

Encargado de reunir fondos para secundar el movimiento revolucionario, 

Domínguez Cowan trabajó arduamente en la organización de clubes políticos, su 

casa llegó a ser centro de reunión para los emigrados cubenos. Desde 1876, el 

número 13 de la calle de San Francisco, fue punto de encuentro. Allí tuvieron 

lugar una serie de reuniones a las que asistieron José Martr, Pedro Santacilia, 

yema de Juárez, y Nicolás Azcárate, este último huesped del hotel \turbide,19 

ubicado en la calle de San Francisco, otro sitio de reunión para los cubanos. Para 

l' Ramón de Armas, "Las guerras cubanas: luchas y solidaridacf', enMlrico y Cuba. Dos pueblos Unidos en 
la Historia, Y. I. México, Centro de Investigación Científica Jorge L. Tamayo, A.c.. 1982, p. 256. 
11 Nicolás Dominguez Cowan llegó a México en 1875, José Maro también Uegó en esta fecha. Ramón de 
Armas refiere que Nicolás Dominguez nació en una familia de notable riqueza, se habia educado en La 
Habana, Estados Unidos, Francia y EspalIa. De jóven fue ayudante de campo de los capitanes generales de la 
Cuba colonial, separándose posterionnente del senicio militar con el grado de comandante. En 1870. fue 
deportado a Espat1a por sus actividades a favor de la independencia cubana cuando era presidente de la logia 
masónica de San Andrés; cinco ados despJés, se estableció en México. En 1895, fue nombrado agente 
general del Partido Revolucionario Cubano de México. Vid. Ramón de ArmaS, "José Maní: el apoyo desde 
México", en Revisla de la Universidad de La Habana, Núm. 219, Enero-Abril. 1983. pp. 81-103. 
19 Veinte aftos antes, (l8SS) en los salones del Hotel lturbide, se reunian los lunes, miércoles y sábados a las 
ocho de la noche, los miembros del "Club de la Reforma", J'id. lacqueline Cayo, op. cit., p. 445. 
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estas fechas, según investigaciones de Alfonso Herrera Franyutti, el cubano 

Domínguez Cowan 'Tenía una posición desahogada, vivía de sus rentas, 

entregado a sus aficiones literarias y al juego de ajedrez; con él se reunía el 

licenciado Andrés Clemente Vázquez, cubano también, colaborador de los 

principales diarios y ajedrecista consumado, acababa de fundar un periódico 

dedicado al ajedrez llamado La Estrategia Mexicana".'" En cierta ocasión, 

Domínguez Cowan y Carlos Varona ofrecieron una cena a José Martí, (finales del 

mes de julio de 1894), quien se encontraba en la Ciudad de México, en espera de 

una entrevista con Porfirio Díaz,21 y luego partiría hacia Nueva York. En esa 

reunión Mart[ hizo alarde de sus dotas poéticas dedicando a Domfnguez Cowan 

un verso que decía: 

Amigo tierno, en a/IO$ lay! ve_o 
cano el bigote ya, por la imperiosa 

Piedad de un /JeI ho¡¡ar, manso y sujeto, 

Asl eres hoy, en tu j8lllln de Rosa 

Orlado y nanlo y myosobs disaeto. 

Pero -hoy o ayar- ante la infamia _ 

No hay como Ifl quien ss revuelva y "","" 

Y, tras tanto vivir, no te has cansado 

20 Alfonso Herrera Fnmyutti, Marlf en Mlxico, pIÓ!. de Pedro Pablo Rodrlgue:z, México, Sello Bermejo, 
Consejo Nacional Para la Cultura y las Artes, 1996, p. 165. 
n [bid., p. 329. Sobre la entrevisla ..... 1osé MartI Y POrfirio Diaz, Alfonso Herrera Fnmyutti considera cp: 
debi6 U""""" a cabo el 1 de agosto de 1894, aunque no se """"'" nada sobre los temas tratados, en cana de 
MartI a Diaz es claro que ya figuraba la pn:ocupaci6n de cp: CUbo cayera en IIWIOI! de ... "rqxíI>Iica 
opICSIa y bostil, [los Estados Unidosl si demoraba la indepcnde1lCia "boy posible y oportuna". Según Ramón 
Prida, -Dúlz escuchó a MartI con ....... manüesWtdole (XJII fJanqao<a cp: México ... pocIIa leconOcer la 
beligetaneia a los cabonos, pero siende ~ simpatizanle de la ....,Iución le daba wia ayuda pocuniaria de 
veinte mil pesos-. Otras notas sobre el ~to de la referida entrevisIa las da el propio Marti en sus cartao a 
Antonio Maceo y Máximo Gómez, al primero diciende "voM [de México) oootenIo Y eon las vJas _ 
para lo futuro, y aún para lo presente", y a Máximo Gómoz eonmnic6: "quedaIemos en actitud de acudir a 
hora desesperada por cualquier retazo que nos pudiese faltar, y el que por la indepeudencia mosuada, Y el 
pensamiento de polftica antiyanqui que sin exceso, dejo influyeDdo gran' lite en México y Ccmro 
América. A eso fui, y creo baberlo obtenido personalmente, como era necesario, obtuve el auxilio de los de 
Veracruz: en M~co cuento con 1 .. dos cubanno de va1la que bay boy a1H, y de a1gnna realidad, carteo 
Varona y Nicolás Domlngucz, y abri en privado ..... mexieaDos de fuerza, la ayuda para _ y acuo 
para ahora". Citado por Alfonso Herrera, José Marti. cana al general Máximo Gómoz, Central VaIIcy, 8 de 
septiembre de 1894. [bid., p. 334. 
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Del constante dftber de un pecho libre.22 

Domínguez Cowan, de bigote cano, como lo describe Martí, jugó un papel 

relevante en la propaganda revolucionaria. El cargo de subdelegado del Partido 

Revolucionario Cubano en México implicaba múltiples actividades, entre otras, 

viajar de una ciudad a otra, mantener correspondencia tanto al interior como al 

exterior del país, coordinar a los representantes de los clubes políticos 

procubanos constituidos en Cuerpo de Consejo, establecer contacto con 

intelectuales y artistas simpatizantes de la independencia cubana, mantenerse al 

pendiente de las disposiciones del gobierno de Porfirio Diez en tomo a la guerra 

de Cuba, echar una ojeada a los periódicos editados por los españoles de México 

tendientes a desprestigiar el movimiento procubano, leer las publicaciones Cuba 

Ubre, y Cuba y América, promotoras de la causa revolucionaria dirigidas a los 

países latinoamericanos, contar los fondos reunidos y enviarlos a Nueva York 

mediante algún agente viajero, recibir a los miembros del PRC en sus travesías a 

México e informarles sobre la situación política del país, albergar, más de una 

ocasión, a compatriotas en su casa, ser el punto de referencia, pasar largas 

noches en vela hablando sobre Cuba y el movimiento independentista, etc. 

Las actividades que realizó Domínguez Cowan desde México fueron diversas, 

no obstante, la pasión y el amor presentes en cada acción, le ofrecieron a cambio 

una vida llena de amistades, ideales compartidos e ilusiones, porque aunque ya 

viejo, Cowan demostró ser un joven revolucionario. 

Fundados mayoritariamente por miembros de origen cubano, pero, con una 

clara participación de ciudadanos mexicanos en sus filas, las tareas de los clubes 

cuyos nombres recordaba al de los combatientes revolucionarios, se reducían 

fundamentalmente a tres: 

1) Difundir propaganda a favor de la independencia de la Isla de Cuba 

propiciando un clima de solidaridad internacional con los insurrectos. 

22 ¡bid. p. 328. 



I3S 

2) Organizar colectas en dinero, víveres, ropa y medicamentos que serían 

enviados al ejército cubano. 

3) Llevar a cabo actos públicos, mítines y veladas poético-musicales, que reuniría 

a los miembros de la colonia cubana y atraería simpatizantes a su causa. 

Un hecho importante había sido la fundación del Partido Revolucionario 

Cubano por José Martí desde Nueva York, en 1892. En sus bases constitutivas 

tres artículos fueron particulannente detenninantes para que se fundaran clubes 

patrióticos, veamos: 

ArtIculo j' El PartidO RevoluciOnario Cubano se constituye para /ofTaT, con los 

esfuerzos reunidos de todos los hombtes de buene voluntad, la independencia 

absoluta de la Isla de Cuba, y fDmenIar Y suxJOsr la de PuetIo Rico. 

ArtIculo .,. El PartidO Revolucionario Cubano cuidsrd de no _rse, con hecho o 

declareción alguna Indiscrete, durento su propaganda, la malevolencia o suspicecis de 

los pueblos con quienes la prudencIa o el afecto, aconseja o impone el mantenImiento 

de relaciones con1iaIes. 

ArtIculo 8' El PartidO Revolucionario Cubano tiene por propósitos concretos los 

siguientes: 

/. Unir en un esfuerzo continuo y común la acción de todos /os cubanos m_s en 

el extranjero. 

11. Fomentar fIJ/aciones sinceres entre /os factores histIlricos 1 poIlticos de _ Y 

fuera de /s Is/s que puadan contribuir s/ triunfo rdpido de /a guemJ y a la mayor fuerzB 

yeficecis de las Instituciones que despOOs de ella se funden, y deben ir en germen de 

e/la. 

IV. Allegar fondos de acción para la realización de su profpJffI8, a la wz que _ 

recursos contkJuos y numerosos para la guemJ. 



V. Establecer discretamente con los pueblos amigos relaciones que tiendan 8 

acelerar, con la menor StJ1IfTfJ y SIlCfifIcios posibles, el éxito de la gueIT8 Y la fundación 

de la nueva República indispensable al equilibrio americano. 23 
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Estas bases fueron la piedra de toque para que comenzaran a organizarse 

clubes patrióticos no sólo en Nueva York y Tampa Florida, sino en diversos 

puntos del territorio mexicano. Los Estados de Yucatán, Veracruz y Tampico, al 

mantener importantes lazos comerciales y culturales con Cuba, fueron los lugares 

de mayor influencia. Los cálidos puertos y sus alborotadas palmeras se ofrecieron 

como sombra benéfica a los migrantes cubanos. 

Alfonso Herrera Franyutti en su artículo "Martí en tierras del mayab", ofrece 

interesantes pistas que nos llevan a establecer que el revolucionario logró 

importantes contactos en sus viajes a México, por ejemplo, cuando visitó Yucatán 

en 1877, Y fue presentado ante miembros de la colonia cubana, allí entabló 

amistad con el cubano Rodoifo Menéndez de la Pefla:· a quien escribiría desde· 

Nueva York, el3 de mayo de 1894, para pedirle: 

Su ayuda _ y entusiasta en la hot8 de la necesidad pera nuestro pels... 1§ 

PIdo que concreque 8 cuantos colaboradores -cubanos y mexJcanos- pueda haDar 

ahl donde Ud. IIlside y _ Cuba es siemom amada, para esta hot8 de redondear 

sin aparato la suma necesaria a la t.,.,a de dar impulso bastante a la guel1B de 

Independencia de Cuba que conlinnanl la Independencia de México, sonta Y 

continuamente amenazada. La posesión de Cuba, Menéndez. cambiará al mundo. 

II Para oonocer las bases constitutivas del Partido Revolucionario Cubano. Vid. José Marti, Obras 
Completas, v.1, La 1IBbana, Editorial Nacional de Cuba, 1963, p. 279-280. 
"Rodolfo Menéndez de la Peña babia nacido en la Villa de Remedios, Cuba, en 1850, desde muy jm'Ol1 
comenzaron sus actividades en apoyo a la independencia del 10 de octubre de 1868, causa de su exilio en 
suelo mexicano, primero en YucaIán, luego en Valladolid aliado de su hermano Antooio Menéndez, en 
donde contrajo matrimonio coa Flora Mena. de la cual naceria su primera hija llamada Libertad. Hacia 
1880-81, Rodolfo Menéndez se estableció en Mérida, dcdicándo5e a la enseiIanza porticular. Colaboró en el 
periódico El Eco del Comercio, y editó un periódico pedagógico llamado La Escuela Primaria. En 1892. al 
establcccrse como institución independiente la Escuela Normal de Profesores. Menéndez fue nombrado 
prefecto secretario de la misma. En 1895. después del "Grito de Baire" fue el primero en establecer contacto 
entn: la emigr.lción cubana de Yucatán y el PaIlido Revolucionario Cubaon de Nueva York, nombrándosele 
agente colector de rondos en Mérida. También fue tesorero del club "YucatAn y Cuba" fundado en Mérida el 
10 de octubn: de 189S. De 1897 a 1911, ocupó la dirección de la Escuc1a Normal de Profesores, daodo al 
mismo tiempo cátednl de Pedagogla, Gramática Castellana y Lengua Francesa. Información tomada de 
Ramón de Armas, "Las guerras cnbanas: luchas y solidaridad", op. cil., p. 278. 



Démpsla a /os nuestros ... usted puede. Pueda ahora. Me 0_ una "". su casa. 

Ahora se la pido. SI no tiene más que ella, deIa. A menos qua BI """'*' entero S88 

una traición salimos a camino.25 
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Colaboradores cubanos y mexicanos los hubo. En 1892, se fundó en Veracruz 

el club "Aponte No. 1" . También se organizó desde la Ciudad de México el club 

"Máximo Gómez No. 2", dirigido por el cubano José Miguel Macias. Hacia 1893, 

quedó conformado un club femenino semejante a los existentes en Nueva YorX, 

llamado "Protectoras de la Patria", posteriormente cambió de nombre por 

'Protectoras del Ejército". Luego se fundaron los clubes 'Hijas de América", "Angel 

A. Maestre" y "Protesta de Baraguá". En Veracruz, destacaron los clubes 

"Narciso López", 'Guerrilla Aponte", y 'Benito Juárez". Para coordinar las 

asambleas de estos clubes se formó un "Cuerpo de Consejo", asumiendo la 

presidencia el cubano José Miguel Macias y como secretario Ignacio 

Zarragoitia.20 

De 1895 a 1898, pudieron consolidarse diversas comunidades politicas a lo 

largo del territorio mexicano. Estas sociedades minoritarias, mejor conocidas 

como clubes, estaban integradas fundamentalmente por miembros de 

nacionalidad cubana y mexicana. Al establecerse bajo vínculos o lazos 

societarios, adquirieron un carácter abierto y colectivo, solidario e internacional, 

sobrepasando el marco de acción local acostumbrado por aquellos clubes que por 

ejemplo, promovian las reelecciones de Porfirio Diaz. También, fueron portadores 

de nuevos valores que llegaron a influir en núcleos de la clase media urbana al 

finalizar el siglo XiX, la idea de solidarided internacional ya nunca se apartó del 

sendero de las prácticas sociales de participación fraterna con el. exterior. 

" José Martí. Obras Completas. La Habana, Editora Nacional de CuIlo, 28 _ 1963-1966, citado por 
Alfonso Herrera Franyutti, "Martí en tierras del mayab", en Revista de la Universidad de Yucatdn, cocro
febrero. 1977. Méri<Ia. yucatán, No. 109, AiloXIX, p. 97. La __ del profesor _ ..... carIa

seftala Herrera Frall}'Utti·, fue contundente, vendió su casa y le envió d importe a Marti tal Y como se lo 
babia solicitado. según leStimonio de Rodolfo Ruz Menéudez. El suIlI3yado es mio. 
26 Luis Ángel Argtielles Espinosa, "Aspectos de la solidaridad aIbimo-mcxicana", en Ttmos cubano 
mexicanos. México. UNAM. 1989, p.4849. 
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Desde la Ciudad de México, el Diario del Hogar, publicó que los clubes de 

Nueva YOrk, se hablan reunido en asamblea para donar "25,000 dólares 

mensuales en armas y pertrechos para la revolución"," Aunque esta cifra fue 

exagerada, las noticias sobre la organización de clubes no se hicieron esperar. 

Dasde Veracruz, se enviaban cartas a Daniel María Islas, director del periódico El 

Continente Americano, para informarle sobre la inauguración de nuevos clubes, 

como aquella que tenía por título: "El patriotismo y la patriotería de Veracruz", en 

donde se había integrado un club femenino y se exhortaba a los mexicanos a que 

ayudaran a los heridos cubanos" 

Este tipo de asociaciones no serían las únicas, los estudiantes establecieron 

sus propias sociedades, así consta en un comunicado de Campeche, publicado 

por el mismo periódico el 11 de marzo, en el que varios jóvenes expresaron que al 

pretender dar su apoyo a "causas justas y nobles', en especial la revolución de 

Cuba, trabajarían intensamente, firmaban Guillermo Cabrera y Manuel Pérez 

Montero. 

Las asociaciones políticas procubanas pudieron desempeñarse como un centro 

de recreación, ilustración y camaradería. Por las discusiones que en ellas se 

efectuaban, enfocadas a la revolución de Cuba, pudieron desempeñar el papel de 

un centro da enseñanza política. Sin embargo, la prosperidad de las asociaciones 

en general, -según Alicia Perales, quién ha estudiado profundamente el 

fenómeno de las asociaciones del siglo XIX en México-, no llegó a ser mayor 

debido a la falta de recursos económicos'· 

Los clubes procubanos respondieron a una necesidad de hacer trabajo grupal, 

proponiéndose como tarea el apoyar moral y materialmente a la causa insurrecta. 

Sin embargo, no dabemos olvidar que para estas fechas existían ya importantes 

2'1 "La Fe'o'Olución en Cuba", Diario del Hogar, 15 dejunio de 1895. 
211 "'El patriotismo Y la patriotería de Veracruz", El Continente Americano, 12 de diciembre de 1895. 
29 Alicia Perales Ojeda. Asociaciones literarias mexicanas del siglo XIX, México. UNAM. 1957. Para la 
autora, las asociaciones en geoera1 representan una forma moderna de agrupación en la antesala del siglo 
xx. se consolidaron <:uarW lambiéo lo bacian las empresas de ferrocarriles, las compaffias de telégrafos, las 
Cábricas de gas Y la lonja mercantil, sin embargo, la prosperidad de las asociaciones no llegó a ser mayor 
debido, en gran parte, a la liIlta de =s. 
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asociaciones de diversa índole por todo el país como: las periodísticas, 

mutualistas, filarmónicas, científicas, literarias, religiosas, masónicas, 

pedagógicas, jurídicas, y espiritistas. las personas que integraban todos estos 

centros eran generalmente de clase media. Alicia Perales ha considerado que las 

asociaciones en general, respondieron a una necesidad social muy clara, el 

ambiente de la época, tan lleno de movilidad y deseos de organización, inducía a 

las personas, mujares y hombres, a agruparsa con el fin de practicar la 

fratarnidad. Salir de casa, intercambiar puntos de vista, y, en un marco más 

atractivo, tener un espacio de recreación para escuchar música, poesía y 

relacionarse socialmente. 

No es absurdo pensar que las asociaciones literarias de esta época pudieron 

influir de alguna u otra forma sobre las agrupaciones políticas procubanas. Si 

tomamos en cuenta las crónicas periodísticas sobre las veladas de los clubes 

procubanos, es fácil advertir que un ambiente de literatura, música, poesía y 

teatro privÓ en sus reuniones. Hablamos de un espacio tan político, pero también, 

tan literario y musical. 

los cubanos llegados a México desde 1868, se integraron en peque/\as 

colonias, principalmente en Yucatán, Veracruz, Puebla, Tampico y la capital del 

país. Organizaron sus propios espacios recreativos al igual que otras colonias 

extranjeras. Desde luego, la guerra de independencia de 1695 imprimió un fuerte 

sentimiento nacionalista en tomo al cual efectuaban sus reuníones, de las cuales 

sobresalen las organizadas por Domínguaz Cowan. 

la bandera de la estrella solitaria como símbolo unificador de los cubanos en el 

exilia, el apoyo brindado por parte de los mexicanos y las simpatías manifiestas 

por las mujeres hacia su causa, todo ello fonm6 parte del ambiente en el cual 

surgieron estas asociaciones pro-independentistas. 

LA ESTRUCTURA, 1895 

Hacia 1895, existen en México clubes de diversa índole, por ejemplo, 'Club 

politico de Morelos", 'Club de señoritas", ·Club de bicicletas', 'Club de 
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caballeros", el club de cazadores llamado 'Club campestre de Veracruz", o el club 

de jóvenes atletas 'Club Atlético", etc. También, se organizaban las llamadas 

Juntas Patrióticas para conmemorar fechas cívicas como la 'Junta Patriótica de 

Morelos", o la 'Junta Patriótica de Hidalgo", que cada año recordaban a los 

héroes en ceremonia luctuosa y los oradores hacían gala de sus dotes exaltando 

a las figuras del panteón 'civico". 

Como estaba próximo a conmemorarse el 85 aniversario de la independencia 

de México, se organizaron Juntas Patrióticas en cada demarcación política del 

país, por ejemplo, en Orizaba, Veracruz, se integraron varias Juntas Patrióticas 

para coordinar los eventos de las fiestas del 15 y 16 de septiembre. Las llamadas 

Juntas Patrióticas se instalaban bajo la presidencia de la primera autoridad 

política local, se nombraba a un vicepresidente, secretarios y vocales. La Junta 

constituida quedaba a cargo de los festejos. Desde Orizaba, los estudiantes 

organizaron una Junta Patriótica y efectuaron veladas literarias y musicales en el 

teatro 'Llave", esta junta estudiantil se integró por médicos, farmacéuticos, 

abogados, ingenieros y profesores de primaria. Fue presidente Samuel Trujillo y 

vicepresidente Vicente Sánchez Gutiérrez. Desde luego, se invitó a las colonias 

extranjeras espai'\ola y cubana a participar en las celebraciones. 

La conmemoración del 85 aniversario de la independencia nacional, propició la 

publicación de diversos artículos de índole histórico en los periódicos, los cuales 

aludieron al significado de la independencia para un pueblo, las referencias 

quedaron como anillo al dado para el caso cubano.JO 

Entre 1895 y 1898, hubo Juntas Patrióticas en todo el país encargadas de 

coordinar los festejos en honor al héroe patrio en tumo. Veladas musicales y 

literarias hubo a cada rato, y cada allo, antes del 15 de septiembre se 

organizaban nuevas Juntas integradas por 5 O 6 personas. La fracción XX, del 

artículo 2" de la Ley Orgánica de Administración Municipal de Orizaba, se 

adjudicaba la atribución de nombrar a los vocales de las Juntas Patrióticas. 

,. Archi, .. Municipol de Orizaba, VetaerUZ. ramo festhidades. 15 de agosto de 1895, C- 210. slf 
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A diferencia de estas organizaciones patrióticas, los clubes políticos 

procubanos no fueron promovidos por las entidades políticas gobernantes, por lo 

tanto, no hemos podido encontrar noticias de alias en archivos estatales o 

municipales, pero, por los informes que arroja la prensa de la época, sabemos 

que actuaron públicamente, pese a la neutralidad asumida por el gobierno de 

Porfirio Díez Algunos periódicos simpatizantes de la independencia cubana, 

publicaron notas sobre la instalación de nuevos clubes, también, se hacian 

públicas las invitaciones a veladas poetico-musicales, mítines y juntas, donde 

recaudarian fondos. 

¿Cómo se integraba un club en esta época?, veamos un ejemplo. El club 

"Macedonio Vézquez" fundado el 29 de junio de 1897, era una sociedad 

recreativa que sesionaba en la 2a. calle del Molino en Orizaba, Veracruz. 

ImprimiÓ un folleto para dar a conocer sus bases. Entre sus objetivos principales 

se planteaba qua dabía proporcionar a sus socios "distracciones honestas·. El arto 

3° especificaba que al club no podía exceder de más de 20 personas. Los 

afiliedos tenían que reunir los siguientes requisitos: ser mayor de 18 allos, tener 

buenas costumbres, contar con un modo honesto de vivir, etc. El club se dividiría 

en socios activos y honorarios. El arto 6" fracción 11, determinaba que el club 

trataría en sus reuniones asuntos de interés general, sus miembros deberían usar 

el distintivo del club en las veladas de la sociedad y en actos públicos. Las 

atribuciones del presidente y vicepresidente serian convocar a sesiones y 

distribuir comisiones. El secratario llevaría un registro de los socios activos y la 

correspondencia oficial para con los socios y personas extrallas; también, era su 

deber conservar en buen astado el archivo de la socieded. El suplente del 

secretario ayudaría al secretario en sus labores y lo sustituirla en sus faltas 

temporales o perpetuas. El tesorero llevaría la contabilidad, cobrarla las cuotas 

ordinarias y extraordinarias a los socios, conservaria en su poder los fondos de la 

sociedad y rendiría cuentas comprobadas de los gastos y la cuenta general. Por 
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último, los vocales, aconsejarían y ayudarian a los otros miembros de la mesa 

directiva en todo lo que fuera de interés y provecho de la sociedad.31 

La estructura organizativa que acabo de describir era la misma que atendían 

los clubes políticos procubanos'2 El siguiente esquema nos muestra la estructura 

organizativa propuesta por el Partido Revolucionario Cubano: 

I PARTIDO REVOLUCIONARIO CUBANO I 

PRESIDENTES DE 
TODAS LAS 
ASOCIACIONES 

DEBERES DE LA ASOCIACIÓN: 
1. -Adelantar. por toda especie de 
trabajos, los fines generales del 
pmtido. 
2.-Allegar, Y tener bajo su custodia, 
los fondos de guerra 
4.-Unir y disponer para la acción, 
dentro del pensamiento genera], 
por la atracción y la cordialidad, 
cuantos elementos de toda especie 
le sean allegables. 
6 .• Recogcr y poner en 
conocimiento del delegado por 
medio del cuerpo de consejo todos 
los datos que le puedan ser iltiles 
para la organización revolucionaria 
dentro y fuera de la isla. 

CUERPO DE CONSEJO 
cONsmuiDo POR: 

UN DELEGADO 

DEBERES DEL 
DELEGADO. 
2.- Extender la organización 
revolucionaria en el exterior 
y muy principalemente en el 
interior, y procurar el 
aumento de los fondos de 
guerra Y de acción. 
6.- Arbitrar todos los 
recursos posibles de 
propaganda Y publicación y 
defensa de las ideas 
revolucionarias, y mantener 
los dementos de que 
dispongo en la condición más 
favorable a la guerra 
inmediata que sea posible. 

UN TESORERO 

DEBERES DEL 
TESORERO: 
1.- Visar todos los pagos que 
el delegado autorice. 
2.-L1evar las cuentas de los 
fondos recibidos}' de su 
distribución. 
3.- Responder de los fondos 
que por el delegado se le 
entreguen en depósito. 
4.- Rendir, en unión del 
delegado, cuenta anuaJ de la 
inversión y estado de los 
fondos. 

Los deberes del cuerpo de consejo: 1.- Fungir de intermediario entre las asociaciones y el delegado. 2.- Aconsejar 
y promover cuanto conduzco a la obra unida de las asociaciones de la localidad. 3.- Aconsejar al delegado los recursos y 
métodos que las asociacíones sugieran, o los presidentes reunidos en cuerpo de consejo. 4.- F.xaminar Y autorizar las 
elecciones de cada localidad. 5.- Dar noticia quincenal al delegado de los trabajos de las asociaciones e indicaciones del 
cuerpo de consejo, y exigir del delegado cuantas explicaciones se requieran para el mejor conocimiento del espiritu y 
métodos con que el delegado cumpla con su encargo. 

31 Archivo Municipal de Orizaba, Veracruz. ramo diversos, 29 de septiembre de 1897, C· 223, slf. 
32 lid. José Martf, op. dI .. p. 281-284. Los estatutos secretos del Partido Revolucionario Cubano estipllaban 
la integración de un Cuerpo de Consejo de cada localidad integrado con todos los presidentes de las 
Asociaciones. un Delegado r un Tesorero. electos por las Asociaciones. Los deberes de las Asociaciones. del 
Cuelpo de Consejo. de los Delegados y Tesoreros quedaron establecidos en las bases constitutivas del PRC. 
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Los fondos reunidos a través de las colectas públicas se enviaban al llamado 

Cuerpo de Consejo, encargado de hacer llegar los fondos a la Tesorería del 

Partido Revolucionario Cubano en Nueva Yorl<.. El acta constitutiva de un club 

señalaba el nombre que llevaría la asociación, así como los nombres de sus 

integrantes y cargos que desempeñarían. Algunas actas constitutivas fueron 

publicadas en Nueva Yorl<. por el periódico Cuba y América. En México, se dieron 

a conocer a través de los periódicos Diario del Hogar, El Continente Americano, El 

Hijo del Ahuizote, y México y Cuba. 

El número de integrantes de los clubes procubanos fue muy variable, por 

ejemplo, había clubes femeninos como "Cuba Libre" de Mérida, Yucatán, con seis 

integrantes activas. Del mismo sitio, el club masculino 'Companeros del Dr. 

Zayas' tenía registrados a trece integrantes. En general, los clubes no rebasaron 

de veinte miembros,33 a pesar de que no fueron agrupaciones masivas, invitaban 

al público en general a sus veladas, de esta manera acudían redactores de 

periódicos, estudiantes, artistas, poetas y músicos. El ambiente festivo se iba 

construyendo, las banderas cubana y mexicana que adornaba la entrada de los 

salones de reunión aparecían ante los ojos de los invitados COmo dos símbolos 

fraternos. Entre la algarabía, el bullicio y los saludos, lo cubano y lo mexicano 

terminaba por confundirse." 

" Algunas actas oonstitutivas de los clubes pollticos procubaooo de México '" CDCUCDIJaD c:n el ArtbM> 
Nacional de Cuba, Fondo de la Delegación del Panido Revolucionario Cubano c:n Nueva York. Vid. 
Salvador Morales. op. dI .• pp. 104-122. El autor pIantca algunos problemas de orden poIltico ori¡iDadoo CD 
la estructura organizath~ del Cuerpo de Cunsejo de Yeracruz, resulta int=te cOooccr la porte de las 
pugnas catre algunos refugiados cubonos in1egrantes de los clubes y las divisinacs que propiciaroa. 
l~ "La velada del club México y Cuba", El Continente Americano, 30 de abril de 1896. La nota del pc:ri6dic:o 
decia: "Como anunciamos en nuestro número anterior, el sábado 2.s se verificó en el salón de San Juan de 
Letrán la celebración del primer aniversario del grito de la indep:ndetv:ia de Cuba. pocas reuniones han sido 
tan entusiastas. tanlO por el .0 que se trataba de solcmnizar, como por las mcnx:idas ~ que la 
causa de los insurrectos cubanos ha despertado en México. La c:oocurrencia se ba1laha verdaderamcutc 
impresionada y los aplausos, los gritos de ¡Viva Cuba Librel se rqJiticron casi sin cesar. El que cstaI lineas 
escribe. galanlemente invitado para decir algunas palabras, bubo de decir a _ de El Continente 
Americano, cuánto DOS felicitamos de que por primeJa vez y en público, se solenmice en México el grito 
dado en Baire". 
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LAS DENUNCIAS, 1896 

El ministro espallol en México, José Brunetti y Gayoso, Duque de Arcos, envió a 

Ignacio Mariscal, Secretario de Relaciones Exteriores, un ejemplar del periódico 

La Ubertad, de Yucatén, del mes de abril de 1896, para que se diera cuenta de 

cómo obraban 'clara y libremente' los cubanos de Yucatán bajo el apoyo 

manifiesto de algunos empleados públicos. Gracias a José Brunelli, Duque de 

Arcos, en su papel de espía, podemos conocer uno de los ejemplares del 

periódico La Ubertad, semanario independiente de Yucatán, el cual anunciaba la 

inauguración del club 'Cuba y Yucatán'. El Duque de Arcos anotó en sus informes 

lo siguiente: 

Con este nombre han fundado /os cubanos en este capital una asociación cuyo objeto 

es secundar activamente /os propósitos de los insl.lfT8Ctos de la Isla, capitaneados por 

MIIximo Gtlmez y Antonio Maceo. Celebn!ronse varias reuniones en ..,.. espaciosa 

casa de la 18. calle de Cepeda Paraza, siendo las más notables la última del mes 

pesado y la que 11M> _ el dla {JfImfIrO del mes en curso, pronunciándose 

entusiastas discursos en pro de /a causa separatista, leyéndose composiciones 

poéticas alusivas y promovléndose colectas para la CtJmpra de cartuchos, armas y 

todo el material ele guerra que se pueda para enojar ele la Isla a los tiranos espellotes, 

según pelabras textuales ele IKIO ele /os estimables componentes del referido club. 

Este se ha puesto en comunicación con el C»rectorio o Junta Central Revolucionaria, 

en la ciudad ele Nueva YOf1c, donde /os periódicos amigos de la insutreCCión han 

publicado /os resuNados de /os /Tabajos emprandidos por el club 'Yucallln y Cuba'. 

Asisten B /as reurrkmes distinguidas personas de nuestra sociedad, cubanos 

residentes en esta capital unos y otros empleados del gobierno del Estado. En/Ta /os 

primeros se encuentran Emilio MllI!¡uez. gerente de la sucursal del Banco Nacional 

Mexicano, Mario Lore/ de Mola, Clorldano 8atencout/, y RocJolfo Menéndez, Inspector 

de escuelas del Municipio; en/Ta /os segundos estaban Manuel Heredia Ar¡¡l/elles 

Diputado al Congeso local, Manuel SlInchez Tirado, empleado en las oficinas de 

estadlslicB, Sabastílln Garela, oliclal de la sección de comercio en el registro público 

de la propiedad y Manuel Irlgoyen Lara, agente del Ministerio PúbliCO, que disfruta 



actuflfmente de una licencia, y es director del periódICO Los Intereses Sociales, 6t'gtano 

a/o que parece de los separatistas cubanos residentes en el Estado. J5 
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El ministro español no dejó de denunciar reuniones, colectas, periódicos y tOdo 

lo que fuera apoyo a la revolución cubana. Al mismo tiempo, solicitaba al gobierno 

mexicano actuara en consecuencia, porque en su concepto eran violadas las 

leyes de neutralidad. 

Una aproximación al ambiente que privó en las reuniones da los clubes 

procubanos de Jalapa, Veracruz, la da el mismísimo duque de Arcos, quien 

escribe al jefe político del Cantón de Veracruz, en forma de crónica, lo siguiente: 

Al tener aviso que en /a calle de Palma, extramuros de esta ciudad. celebraban los 

insurrectos cubanos, la mayor patte de los dlas de lB semana, re_s que desde lB 

calle se podla ver todo perfectamento; fui a <fICha calle a oso de lBs ocho Y media, a lB 

Ba. o 7a. puerta, entrando por lB derecha, habla un fTlJPO de gerte en la -,", .ubl 

los tres escalones que hay para llegar al nivel del piso, pudienclo lIfN /o que habla en 01 

salón: muchos hombres y algunas mujeres, En el frerte ostaba co/gedo el retrato del 

Exmo. Sr. Presidente de la República, Don Porfirio Dlaz, a su derechs lB bandera 

mexicana, a la izquierda la que usan los inscnectos, y en las demás p8I'fK1es. retratos 

de cabecillas cubanos. La reunión la pasan cantando ai"es en alabanza a la 

insurrecci6n con acompallamienlo de gui/Bn'fls, _ item-.. en que se 

pronuncian discursos patrióticos con sus COtTespondientes r;Tfos de ¡V"MJ Cuba Ubre! 

y/Muera ESpa/ia!, canciones, discursos y Ui/DS que se oyen también desde el _ 

de la cs/Ie." 

El Duque de Arcos no encontraba la manera de exigir al gobierno mexicano 

impidiera las reuniones, las cuales según, las layes da neutralidad no permitían. 

Sin embargo, para los integrantes de un dub procubano, no había leyes 

privativas. Músicos, poetas y actores eran marco de las reuniones políticas. Las 

consignas más asiduas entre los simpatizantes cubanos eran iViva Cuba Libre! y 

" Sección de gobernación. Del duque de Arros a la 5c<reIaria de GoIlemación, 25 de aIlril de 1896, 
AHSREM.leg. 527. t. XIII. Núm. 2039. f. 23. 
" Seeeión de Gobernación. Del jefe político del Cantón de Vcracruz ala 5c<reIaria de GoIlemación, 27 de 
noviembre de 1896, AHSREM, leg. 527, t. XIII. Núm. 3618, f. 33-34. 
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iVivan los incendiarios!, frente a los ataques lanzados por la prensa proespañola, 

como El Correo Espaflol, que llamaba a los rebeldes "asesinos", "dinamiteros", 

"cobardes", "negros que debían ser sacrificados", y "descendientes de la raza 

maldita de Caín",37 

LOS NOMBRES, 1897 

A finales de enero del 96, se podía leer en El Diario, periódico dirigido por Enrique 

Muñoz de la Cámara, lo siguiente: 

En favor de /os -. cubanos 

V8fias sellorilas de la mejor sociedad de esta capital se han propuesto Ilav8/' a cabo 

una obra caritativa reuniendo fondos para socorrer a lOs heridos cubanos. Cada 

se/IoriIa contrae la obligación fonnal de envi8/' a una tesorera la cantidad de 10 

centavos, y escribir a tres de sus amigas recofTf6ndándoles que tomen participación 

en tan loable obra, dando 8 su vez Jos diez centavos, en las cartas se mencionan /os 

sufrfmientos que experimentan los heridos cubanos. 38 

Con el nombre de "la Cadena", se dio a conocer esta organización femenina 

cubano-mexicana, Su presidenta, Margarita Mendoza de Rodríguez destacada 

cubana, realizó numerosas tareas de propaganda a favor de la causa 

revolucionaria, organizó clubes, coordinó la ayuda humanitaria para los cubanos 

heridos, al lado de Nicolás Dominguez Cowan, su nombre figuró en noticias 

relacionadas con las colectas públicas organizadas por los clubes, 

Otra asociación de mujeres, dio a conocer sus propósitos a través de una carta 

publicada por El Continente Americano, que decía: 

Sa/lil/o, 15 de febrero de 1896, 

Muy senor nuestro: 

Siendo la cuestión cubana de palpitante interés para el Continente Americano, con 

gusto leemos en su acreditadO bisemanal las noticias que de los avances de la 

)1 El Continente Americano, 26 de enero de 1896. 
11 "En favor de los heridos cubanos". El Diario, 31 de enero de 1896. 



insurrección nos trae; as! como de los trabajos que ella emprende para que se le 

reconozt:a la beligerancia lo cual consideramos de honra pera el Continente. En 

nuestro concepto, la cuestión cubana, que no consiste en otra cosa sino en luchar por 

su autonomfs e independencia, es una cuesñón tácita y expresamente reconocida por 

todas las naciones de América. Pretender sojuzgar 8 Cuba es no solamente 

desconocer el legitimo derecho a que asp;an /os pueblos hbres, sino que .. s 

deSCOOOC6f la justicia y el derecho. 

Dejando pues en su buena opinión y fama a las naciones que 800 quieren Y pretenden 

dominar a los pueblos, sin más razÓn que la de la fuerza, nosotras humildes mujeres. 

que constituimoS esta sociedad naciente, siena de pa¡tidos poIfticos, pero 51 amantes 

del derecho y la iusticia donde quiera que se encuentren orotestamos enémicamente 

ante la faz del mundo civilizado conlTa la oeresión y tranla que está 9jen;iendo 

Espal1a con un pueblo que está en condiciones de ser libre e indeoendiente como lo 

está Cuba, y Uamamos lB atención a /os gobIemos de América, de /os paIses 

republicanos de Europa y de la prensa universal que está de acuerdo con nuestros 

principios pera que reconozcan cuando manos la beIi¡¡erancia de Cuba. 

Presidenta, MarIa Hamández de Ramos; vicepresidenta, Antonia Hemdndez; 

secretaria, Teresa Palacios; primera 1IOCaI, Herminia Garza; segunda vocal, 

Candelaria Garza; la""'l3 vocal, Josefina Hemández; Josefa Hemández, V"1/8 

Escobedo, IsabaI Escobedo, Juf/8 GonzáI6z, C8/aJina Méndez, JIJ8t18 ArévaIo, 

AfTipina Coronado, Juna Badillo, Josefa Saucado, Mauricia Hemández, y siguen 

numerosas firmas. 38 
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Esta asociación, que aspiraba ser "ajena de partidos politicos" como ellas 

mismas señalaban, nada más y nada menos, levantó la voz para protestar ante "la 

faz del mundo', contra la "opresión y tiranía" ejercidas por España en Cuba. Lo 

más interesante del asunto es qua soticitaba a los gobiemos de América Latina y 

a los países de Europa, el reconocimiento de beligerancia a los cuabanos, ¿nada 

político eh? .. Aunque la firma de dieciséis mujeres en el periódico no era algo 

muy común en la época, sería inexacto deducir por ello que nunca -salvo raros 

casos--, la mujer mexicana participó en cuestiones de política nacional. Tampoco 

representó "los pininos del feminismo mexicano" como un historiador lo ha 

39 El Continente Americano, 8 de marzo de 1896. El subrayado es DÚO. 
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calificado,'" porque las mujeres a estas alturas, ya tenían bastante rato 

manifestándose de diversas formas." Se trata de una opinión que al hacerse 

pública resultó renovadora en su tiempo, sobre todo, por tratar un asunto de 

índole intemacional. Aunque contrario a sus deseos de permanecer al margen de 

los partidos politicos, llegaron a integrar una sociedad que resultó inevitablemente 

politica. Amantes del derecho y la justicia, dejaron ver que la participación de la 

mujer fue posible fuera del ámbito hogareño, 'somos humildes mujeres" -decían-, 

lanzándose al ruedo para demostrar al mundo que las discusiones políticas y la 

lectura de los diarios, no era algo exclusivo de los hombres, no mientras algunas 

de ellas quisieran. 

Durante 1897, algunas publicaciones cubanas fueron conocidas en México, 

como el semanario ilustrado Cuba Ubre, dirigido por Rosario Sigarroa, leido 

ávidamente por miembros de la colonia cubana. También llegó a la redacción de 

los periódicos El Continente Americano, Diario del Hogar, y México y Cuba, los 

cuales a:entaban la causa insurrecta. El semanario Cuba Ubre, causó impacto al 

reproducir en gran tamaño las fotografias de personalidades cubanas, como 

Antonio Maceo, Calixto Garcia, Bartolomé Massó, Flor Crombet, José Miró y 

Argenter, Tomás Estrada Palma, Enrique Collazo, Carlos Manuel de Céspedes, y 

Gonzalo de Quesada, entre otros. 

Otro periódico que llevaba por nombre Cuba y América, proveniente de Nueva 

York, y dirigido por el antiguo autonomista Raimundo Cabrera, fue conocido en 

México. Su primer número data del mes de abril de 1897, en él, colaboraron 

Enrique José Varona, Nicolás Heredia y Manuel Sanguily. Esta publicación 

.. el SaIvadorMonlles, op. dI .• p.120. 
41 Vid. Martha Eva Rocha. El álbun de la mujer. Anto/agio ilustrada de las mexicanas, El Porjirlato y la 
Revolución, vol. IV, México, Instituto Nacional de Antropología e Historia, 1991, p. 9. La autora setlala que 
desde el último CIWtO del siglo XIX, las mujeres comenzaron a ocupar un papel social cada vez más 
importante, mejor educación, oportunidades de trabajo y mayor participación politica. y subraya que. "la 
ausencia femenina en los textos de historia nacional, no se debe necesariamente a la falta de su 
participación, sino a la fonna como la historiografia ha tratado a sus sujetos históricos y ha detenninado sus 
objetos de estudio; según sus planteamientos. los asuntos relacionados con la política, la guerra Y la 
producción, se han desarrollado en el mundo de lo público y. por tanto han sido de la competencia de los 
bo-.:s". La antologla que presenta Martba Eva, incluye divenos aniculos periodísticos de revistas 
femeninas de la Ciudad de México. entre los mas de 188Q..1889, como El álbum de la mujer, El co"eo de 
las selforas y Violetas de Anáhuac, entre otras. que abordan temas de la "ida cotidiana de la mujer. 
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quincenal ilustrada dirigida a los países hispanoamericanos, pudo llegar a las 

asociaciones políticas procubanas de México a través de sus agentes 

distribuidores en el extranjero. En la Ciudad de México, el responsable fue 

Valentín Goicouría; en Yucatán, Juan Rodríguez león; y en Veracruz, J. Barrios y 

Ramón D. Enríquez. Cuba y América, circuló en países latinos del centro y sur de 

América. La idea de la independencia cubana se convirtió, dentro de la enorme 

gama de representaciones simbólicas de la época, en una aspiración patriótica y 

por ella, decían trabajar. Parte de la historia gráfica de la guerra de Cuba entre 

1897 y 1898, puede encontrarse en esta publicación que luego fue semanal. 

cuba y América, dio a conocer la formación de numerosos clubs femeninos 

independentistas en Nueva York, también, publicó los nombres y las fotografías 

de varios clubes políticos procubanos de México. 

Cuba y América, en su número 31, de marzo del 98, publicó en primera plana 

la fotografía del general Francisco Cantón y Rosado, gobernador del Estado de 

Yucatán, destacándolo como un distinguido simpatizante de los revolucionarios 

cubanos. Para estas fechas en que aparece la fotografía del gobernador, era ya 

del conocimiento público que varios funcionarios del gobierno de Yucatán 

simpatizaban con la causa cubana." 

Cuba y América, publicó las fotografías de las asociaciones políticas de Nueva 

Yorl<. Al pie de la imagen aparecían nombres como: 'Discípulas de Martr, 

presidenta, Ana Merchán; 'Estrella de Baire' (1899); 'Federico de la Torre'; 

'Gonzalo de Quesada', vicepresidenta, María Rodríguez; 'Hijas de Cuba' 

presidenta, Adelina Miranda de Quesada; "Hermanas de Rius Rívera"; "Hermanas 

de Martr, presidenta, Gonzala Borrego; 'Justo Carrillo" (1898); 'la Estrella 

Solitaria" presidenta Mercedes R. de Duet\as en Tampa, Florida. Otros clubs de 

Nueva Yorl<, aunque no precisamente femeninos fueron 'Claridad"; 'José María 

Heredia', inaugurado en diciembre del 97; 'Club 27 de Noviembre", dirigido por 

lucas Alvarez Cercice en Key, West; 'Dramático Cubano', presidido por lincoln 

de Zayas, que ofreció una función teatral en febrero del 96, con un tema referente 

42 Vid. Supra, Nota, 35. 
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a la independencia de Cuba; "Justo Carrillo" (1898); "Las Dos Banderas"; 

"Obreros Flor de Inclán'; "Osear Primelles'; "Patria", presidido por Laura G. Zayas 

de Bazán; "Salvador Herrera', organizado por J.G. Echemendía, fue presidente 

honorario Tomás Estrada Palma; "Sedano' y "The two Flags", formado por niñas 

de nacionalidad cubana y norteamericana. 

Cuba y América, era una publicación redactada por escritores cubanos 

radicados en Nueva Yorl<, como Nicolás Heredia, quien señalaba: "Los 

hispanoamericanos, con leves excepciones, aplauden la resuelta actitud de los 

cubanos, y si no nos dan armas ni pertrechos, nos alientan de continuo con sus 

vehementes simpatías ... el concurso moral siempre vale alguna cosa y el atleta 

siempre lucha con mayor desembarazo cuando el público lo aplaude." 

Los nombres de los clubes políticos procubanos en México que veremos a 

continuación provienen de dos fuentes: 

1) Una lectura atenta de diferentes periódicos mexicanos en el periodo que va 

de los años de 1895 y 1898, ha proporcionado los nombres y actividades de 

diversos clubes organizados a lo largo de la República mexicana. Los periódicos 

como El Continente Americano, México y Cuba, el Diario del Hogar, y El Hijo del 

Ahuizote, anunciaron la instalación de los clubes y publicaron las crónicas de los 

eventos político-culturales realizados. 

2) Los periódicos de Nueva York, Cuba y América, y Cuba Ubre, dieron a 

conocer los nombres de los clubes procubanos de México, así como las 

fotografías y cargos desempeñados por sus miembros. 

Ya hemos dicho que las organizaciones cubano-mexicanas trabajaron en 

coordinación con el llamado Cuerpo de Consejo de Veracruz, nombre que 

evocaria hasta hace algunos ariOS, una danzonera llamada "Consejo Valiente". 

De esta manera, los nombres de los clubes obtenidos por los periódicos de la 

época, han sido cotejados con los informes presentados por Alfonso Herrera 

Franyutti, Ramón de Armas, Luis Argüelles y Salvador Morales, principales 

investigadores del fenómeno. La lista de los dubes creció considerablemente, y el 

o Nicolás Heredia, "La cuestiÓD de Cuba Y la América Latina", Cuba y América, 1 de abril de 1897. 



resultada. me han llevado a reagruparlos en los siguientes puntos del territorio 

mexicano: 

Cuadro 1 Yucaün 
Lugar Afto Club Integrantes Observaciones . 

Mérida 1895 "Yuca1án y Cuba" PresIdwD: Jaime TI6 SIl hnI6" 10 di ac:Un dII 
s.:retaro: Torr* s.a MInI 96. 

Progreso 1898 "Hidalgo" 

" 1897 "Cuba Ubre" PresidentI: c.idaclle6n di S. Genr*I La '-""" .. _ .... 
rteOrWl: Carmen RuIiZ de R\iz r.m.nno puedI ...... In 11 
Voc.!ea: las ~ Cm, -. No. 50 de 11 ,....... Cut. '1 
J ..... lierTWndez DomInech. _<_"'8IIB). 

" 1897 "Salvador PresidInte: Luis FortíIn GovIn 

Cisneros- VIceprooidof1Ie: _ RIR _:_-
V'en Dio: MInueI RuIiZ 
T...-o: AntoIIn GórMz v..r _:-- ........ 
Vocales: JoM Fen*I. Err*I GuunM, 
Gonzak> ele C*dena, Jt..-I RIwÁn, Pedro -, ,"'"._ AIIonoo, -...-., - L6poz, F"';..i,--' MMueI M. RuvakabI Y Abm T . 

" 1898 ·Compañeros Presádente: Rafael ~ FonNdo por pufwiuliltw. 

del Dr. Zayas" 
v_: ___ 

La '-""" .. _ .... _ .. ~:- pwdB \WM In .. HUn. S1 
...... R_ "" - c.o. y 
T...wo: R.món a.gu.iI CMc6n -.. < ..... "" 111). 
8ecr"IIIaOO de ~o.c. 0IUz 
_:T,,",,"_ 
Vocales: MIrto UnI de MotI, GonzIIo 
"*-, AlnIo ConwII, --8enoyIno, CIc>rIcIn> --... "" _. 

Progreso 1898 "Maceo y Miró" 
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Cuadro 2 Veracruz 
Lugar Ano Club Integrantes Observaciones 

1892 "Aponte" y 
"Máximo Gómez" 

1893 "Narciso López" 

1894 -Josefa Ortíz de 
Dominguez" y 
"Miguel Hidalgo" 

Gutiérrez 1895 "Escona 
Zamora de Maceo-

1898 "Bartolomé Msssó" P'_:-!::1!!'..- Club fLntado el 12 de abril 
Vecepreeidente: RufIno RIvwa de 1896. Fueron pr.sIdentea 
Secretario: SartiIgo c.d:I BeI:I de Honor -Miguel 
Tesorero: Gonzalo del Cristo MIelas y Urbano S6nchez. 1= N~v=' F'" Atanda, GutlOrrez ....... 

El dub se ftntó el 18 de 
abril de 1896. 1..01 aocio& ..-.. fueron Juan 

1898 ·Poesía-
PresIdenI:e: Pedro E. Ojeda Va1d6s FIehIa, J .... A. de 
SecnItario: JOÁ o AgWre -, A_ R. de 
Tesorero: Jase XlqUi6s V_, Cannon -, 
Vocal: Josefa Q. de Quesada ~ Coot .. , N_ 

Chacál, 00ia o.Mert - AJcaza<, Rooa 
A"""". 

1897 "Fratemidad" Presidenta: A. ....... PI6 de P6rez 

1897 "Metralla" Presidente: Frandsc:o A. ~ 

Tuxpan y 1897 "José M.Macias" y 
Alvarado • Josefa Ortíz· 

1897 "José de la luz Presiderte: Jocsé de tzazoI;I 

Caballero" s.cr.tarIo: Allefto s.n.a 
T..-o: c.no. QUfJones 
Voc:m.: Severo MoIo6n ; Oomonao Ubode . 

T1acota~ 1897 • Juérez y Martr PrMidente: Fem6ndo A. z.y. Fue """"'""" p-
pan VicepresIdente:FrancIeco A. Eac.Iona Honor.-Io ,aquln c.rt:IIPI. 
de Oiaz 

TMOfWO: MIrBno ~ 
SecreGrio: JoM Manuel SIYI -_: ..... -
Vocales: Jos6 Amez, GnIgorio Padrón, 
JoM ManJeI T ort'W Y F6ix AyIlta. 

1897 "Protesta 
_:_"-

de Baraaué" 
Orizaba 1897 "Agrupadón 

cubana 
de Ortzaba" 

Teocelo 1897 -Moralos· 

1897 "Nada PresIdente: J0e6 Antonio caIftas El 27 de enero de 18138, 

con España" VicepresIdente: --
RINfIigio MIteo6, dQc::tof de 

Secretario: Claudia J. Parea B Conhnte Americano fue 
VIceMcretario: Pablo 0IYa nombrado Socio de Honor. 
Tesorero: NicoIis VaNerde 
VIcetwoi&o: Luis L.agomaskw) 
VcaIes: Sermgo c.ncio BeID, José C. 
_, F_ de :~' Enrique 
~ JI8l Vakt6s v E Banco. 

• 1897 "Cubano Entre sus nUembros figuraba 

de Verscruz· SantiaOO c.ncIo Bello. 
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Cuadro 3 Distrito Federal 
Lugar Afto Club Integrantes Observaciones 

D. F. 1893 "Angel A. Mestre' 

1893 'Hijos de América' 

1893 ·Protectoras de la Este c:::U> canbi6 MI nombre 

Patria- por el de .~ del 
la..-

1895 'México y Cuba' Presidente: Ric8tdo E. Adem Se flnI6 .. 15 de ~ 
B 3J de enero de 1898, .. dieron • do ,BG6. eur.u ,-
00f'ICI0M' ~ iICAIDa,"'IlOs: -_ .. --
PrWdenIe: c.mro PortIIo CMIf........ en doncII .. 
PrimeJ voc:.t. Anlonk:I MoniIeII ~'-'- MIIn Ct*- y 
SegI.nio Voc::aI: Frwx:iKo ~ su idti¡Modencia, can el 
_: _Á>nna.CWíco ..- do '-
Tescnro: Frn:isco MorIIee piope¡¡widli • mar de Ca 
Prtmer VOCIII SUplente: M6Dno Rocm.t 

_. 
_---_: ....... v ...... 

1895 'La Cadena' P- - ......... do R_ 
1898 -Hijas de Baire-

P ___ do_ - - ... ......... do -.... 
fueron: Dc*Ir-. ~ de 
c......yl.uwlo_ .......... 

1897 'Uceo Artístico de 
P_:N ___ ~(Njo 

México' do N_ 0amI'4JUOZ c-.) 
s.cr.t.io: Jc:.6 F~ 
Tacnro: ErniIo GIIvín 
V_:T::'~- DavId Lam,_ 

1.k:*Juln T cato. lJIZo. 

1897 'Moralos y Maceo' Presidente: J.M. GM:'-~ 
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Cuadro 4A. Otro. Estados 
Lugar Afto Club Integrantes Observaciones 

Guadalajara 1897 "La Estrella SolHaria" 

Hidalgo 1895 ·Oolores y Yara-

Puebla 1898 "Grupo Refonnista de IrlegIajo por: Adete Rus, Maria Este club l1IIIItz'aó diverso8 

Señoras de PueblaM Tavar, !.M.V. de G.nboa, ErnmiI _., Ia_ 
Maning, Maria C8n:Ioza, EIvira poblana a traves de la 
Ortlz, San! Sa/lnas. Elena prensa para que la gente 
MoIInI, Pilar C8fdoao, Dolores _con"""'" 
BoniIa, G~ del Corral, .... la ",uso 

Leonor RIvero, MercedeI O. de illdepin idei Ltista del pueblo 
Márquez, EMra CaIuche, AI.nIiI abano. 
Sánchez, AweIia B6ez. Victoria 
Garcla. ""'" -. Rofugio 
P_, 

Conoopci6n -. Esther HuertI, VdoriI B. de 
Gareia, TrinIdId Domlnguaz, Y 
J. Paredes. 

1897 -Bravo y Maceo· Presidente: FI'1Ir'ICtsco J. 00riI 
VJcepresiderU:l""""",, AMu.z 
SecreIario: Eduardo HevIa 
Vk:esecretatIo: Manuel del Pino 
Tesorero: Juan 0I0ri0 Viadas 
AcfjUl1tO de Tesorero: Francisco 
lonleIly 

• Vocales: Crncencio Sánchez, 
R_ R ..... E_ 
Garmerdll, A/fredo Oominguez, 
tar10s Valle, Rafael RuIz. 

1897 "Juárez y Céspedes" Preeidente: AnIonio """'" R"""", 
v_: Antonio ...... 
SeretarIo: Em-do H ..... 
Pro-aecretario:HIgInio SantlIana 

• Tesorero: Juan Osario Viadas 
Tesorero ~: FeDpe Ouarte y_o 
Voc.Iea: c.too Frano. Julo 
Osario, EmIIo AgUIar, Norberto -. MIguel del Pino 

Al1onoo. 
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Cuadro 4B Otros Estados 
Lugar Ano Club Integrantes Observaciones 

Monte- 1897 -Zayas Guerrero-

morelos, 
Nuevo 
León. 
Galeana, 1897 "Galeana y Cuba" 

Nuevo 
León. 
Linares, 1897 "Sánchez y Mier" 

Nuevo 
León 
8altillo, 1898 "Mujeres de Sattillo" PnIsIcIerta: MI"'- Hem6ndez de ........ 
Coahuila 

_,_H« . 
...... 
~T .... P*::m 
Primera Vocal: H«minII Garza 
SegI.nIa Vocal: C8ndeariII Garza 
Tercera Vocal: -.-
VocIIts: JoMfI Herr*'odez, VIII • 
ISabel Eecobedo. .... GonáIe:z, c_-. ..... _. 
Agrfpina eoran.:Io, JIAII s.a . 
J ..... ...... Y --

• 1898 ·Cepeda y Maceo- - - -. 
An.:iD Esc:ot., ArUo AMrD, 
FranciIco F'" Garza. 

Tabasco 1897 -More los y Maceo- l.IMI ti mIItno nomtn di! 
ckj) dII DiItrIo ,..... ... 
1897. 

Tampico 1898 "Tamplco" 

1897 ""Hidalgo y Maceo" PreUIIIrU: FfWQeco PI6 
SecnIIIrIo: Pa*) c.tro 

• Teaorero: ~ AIcIMi 
VoceIes: DefneO'I) OCb1oon, 
.Adotfo R __ • a.m.do l..arMcIriz. 
W.M. F.,.." Uundro ~ Y 
GI-.o~. 

Como podemos observar, de las 46 asociaciones políticas existentes entre 

1892 Y 1898, desconocemos el nombre de los socios en 23 de éstas. Lo que no 

significa fueron inexistentes o inventadas. Las pocas referencias que tenemos de 
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ellas, dentro del contexto histórico de la guerra de Cuba, resultan significativas si 

las integramos al ámbito de las manifestaciones políticas y culturales que tuvieron 

lugar en diversos puntos del territorio mexicano. No obstante, cabe destacar que 

durante el ano correspondiente a 1892, existen únicamente 2 asociaciones; para 

1893, se organizan 4; en 1894, se suman 2 nuevas; durante 1895, quedan 

registradas 5 asociaciones más; y para 1896, el número es de 7; en tanto que en 

1897, el número llega a 23; y en 1898, se registra el surgimiento de 3 nuevos 

clubes. 

¿Porqué se registra un mayor número de clubes durante 1897, en donde 

estriba su razón? En el capítulo primero de esta tesis se ha dejado en claro que el 

ano de 1897 se caracterizó por el aumento de enfermedades, muerte y pobreza 

en Cuba. Los informes de Andrés Clemente Vézquez, desde La Habana, resultan 

significativos si atendemos al hecho de que Valeriano Weyler continuó con la 

política de reconcentración aplicada a cubanos pacíficos los cuales murieron, 

muchos de ellos, víctimas del abandono, el hambre y la enfermedad. Por el 

recrudecimiento en las condiciones de vida y el estado de violencia alcanzados 

en la Isla, las formas de ayuda desde el exterior se incrementaron y por ende, la 

organizacion de los clubes en Veracruz, Yucatán y el Distrito Federal aumentó. El 

incremento en el número de asociaciones está ligado al fenómeno de la guerra. 

Las pésimas condiciones de vida en la Isla propició urgentes llamados dentro de 

la sociedad civil mexicana para ayudar a las familias pobres de Cuba, la prensa 

desde luego, jugaría un papel relevante en ese sentido. 

El cuadro que veremos a continuación señala los lugares y el número de 

clubes organizados en diversos partes del territorio mexicano. Habría que advertir 

que, algunos de los nombres de los clubes (ver cuadros 1-48), son el resultado de 

una combinación ingeniosa de nombres cubanos con mexicanos, por ejemplo, el 

club "Juárez y Martí", o "Morelos y Maceo", y en una alusión más genérica y 

simbólica el club "México y Cuba". 
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e d 5 L ua ro - u ar y numero d I bes. ecu 
Estado Número total de 

clubes fundados 
entre (1892-1898). 

Veracruz 19 

Yucatan 6 

Distri10 Federal a 
Puebla 3 

Nuevo León 3 
Sal1lllo. 2 
Coahuila 
Tampico 2 
Hidalgo 1 

Guadah\jara 1 

Tabasco 1 

Total: 46 

¿Qué fue de estas organizeciones después del 98? Atravesaron por un proceso 

de disolución inmediata al efectuarse la intervención norteamericana e 

inaugurado el ailo de 1899. la prensa habló muy poco de estas sociedades 

minoritarias." Sin embargo, desde la legación de México en Washington, José F. 

Godoy, dirigió un mensaje a Ignacio Mariscal, Secretario de Relaciones 

Exteriores, para infonnarle que el Times, de Washington, aseguraba que una 

asociación de cubanos residentes en Puebla llamada ·Club Bravo y Maceo", 

estaba colectando fondos para ayudar a los Filipinos en sus gastos de guerra 

contra las tropas de los Estados Unidos. El dinero reunido habra sido enviado a la 

Junta de filipinos en londres, y otra comisión de filipinos llegaría a México con el 

fin de establecer una Junta para "fomentar" los intereses de la causa entre 

.. En diciembro de 1898. Tomás Estrada Palma anunció la disolución oIiciaI del Partido Revolucionario 
Cubano )' convocó a disolver todas las otganizaciooes (clubes) vincu1adas con este órpDo. V.d. Tomás 
Estrada Palma. "A los clubes, Cuerpos de Consejos y agentes del !'anido Revolucionario Cubono-, Patria. 
21 de diciembre de 1898. citado por Michael Zcuske, "1898: Cuba, enIIe cambio social, _ y 
ttansición. interpretaciones, comentarios y perspectivas", en Maria del Rosario Rodriguez, (Coord), op. dt.. 
p.159. 
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mexicanos" Antonio Hevia, ex-agente del Partido Revolucionario Cubano en 

México, quien en esos momentos radicaba en Puebla, fue citado por el 

gobernador del Estado para que rindiera una declaración por escrito desmintiendo 

los informes. El 30 de marzo del 99, Hevia se presentó ante las autoridades y dejó 

asentado lo siguiente: los clubes habían sido disueltos por Estrada Palma en 

diciembre del 98, y donados los muebles del Club "Bravo y Maceo", a varios 

establecimientos de beneficencia. El asunto quedo aclarado en el informe 

elaborado por el gobernador de Puebla, sin embargo, aunque Hevia negó los 

cargos bajo presión oficial, no es un disparate creer que algunos integrantes de 

los clubes continuaron reuniéndose y que el asunto de Filipinas durante el 99, 

ocupó su atenci6n, pero eso habré que argumentarto suficientemente en un futuro 

trabajo. 

Un estudio sobre los asentamientos de las colonias cubanas en México al 

finalizar el siglo XIX, -que ya realizan actualmente varios historiadores 

mexicanos, - complementaría suficientemente el fen6meno que abordamos, sobre 

todo, en lo referente a las formas de organización, recreación y manifestaciones 

culturales de los colonos. 

La presencia de colonos cubanos en territorio mexicano durante la guerra de 

Cuba, propici6 una importante movilidad social digna de ser conocida. Las ideas 

de fraternidad y las demostraciones de simpatías hacia Cuba, fueron evidentes. 

Por ejemplo, el 20 de mayo de 1897, el periódico Patria, de Nueva York, publicó 

una crónica en donde se daba cuenta de la velada fúnebre realizada desde el 

Teatro Principal de la Ciudad de México, en honor a José Martí. La crónica decía: 

El Teatro presentabB un especto hemros/simo, pues lodo /o más distinguido de la 

colonia cubana y no menos distinguidas familias mexicanas, ocupaban las Iocalklades 

todas ... A /as 9 dio comienzo la velada manife_ el sel/or Josá Mac/es, el objeto 

de la fiesta... comenzó 8 cumplirse el {XO{T8ffl8 y ocuparon el piano las sel10ras 

AngeIina GBIC/a de CótOOba Y Ursula C. de V_. Le nill8 del Dr. Matbert/ recitó 

con gan éxito /os magnificos versos del dulce poeta mexicano Gutiérrez Zamora 

., José F. Godoy. 1M, WasJIin8Ion 13 de mano de 1899, AHSREM.leg. 2218, (IlI), f. 56. 



dedi~ados a Mart/. Ocupó/a tribuna la selJorita C/oti/de Agllero, la cual recitó un bonitO 

discINSO, al fin dal mismo enat1>oló lH1B preciosa bandera cubana, l8f1BIo que hizo el 

club -Máximo G6mez" del que es miembro entusiasta. Atronadores aplausos y vivas a 

¡Cuba Libre! resonaron en el edlficio . .a 
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Según la crónica del evento, hubo varios oradores, y a nombre del club 

"Máximo Gómez" habló el licenciado Santiago Cancio Bello y Arango, Otilia 

Ouviert por el club "José de la Luz Caballero", y en representación del club 

"Poesía", el sel\or Ibal\ez. Se escuchó música para piano, como el "capricho" de 

Mendelsshon op. 22, "la Cavatina" de Raff, "la polonesa" de Federico Chopin op. 

22, Y el "Ave María" de Mercadante; luego, se hizo una colecta en donde se 

reunieron 400 pesos. La velada terminó a las doce de la noche. 

El mitin realizado por el club femenino "Hijas de Baire", en la Ciudad de México, 

tuvo como móvil la conmemoración del Grito de Vara, de 1868. El evento se 

realizó en el patio de la casa de Nicolás Domínguez Cowan, quien colocó a la 

entrada una imágen que pedía suplicante "Para los heridos de Cuba". Dentro, las 

flores abundaban por todos lados, las banderas cubana y mexicana permanecían 

entrelazadas, en tanto, una banda militar de músicos acompai\aba el evento. 

Tomaron la palabra los cubanos Nicolás Domínguez Cowan, y su hijo Nicolás 

Domínguez Cotilla, García Kohly, el espal\ol González Alcorte, el norteamericano 

Mr. Enriquez, y los mexicanos José P. Rivera y Remigio Mateos, directores del 

Diario del Hogar, y B Continente Americano, cuya propaganda a favor de la 

independencia de Cuba era notable. En el evento tomaron la palabra los poetas 

mexicanos Celada y Gutiérrez Zamora, así como el poeta cubano lldefonso 

Estrada Zenea. El acto que había comenzado a las tres de la tarde, concluyó a 

las ocho de la noche."" 

* "Carta de México", Lo Patria, Nue\'3 York, 20 de mayo de 1897. Tomado de México y Cuba, l 1. op. dt .• 
p.349·351. 
47 "El separatismo en México", La Patria, Nueva York, 27 de octubre de 1897./bid., p. 3.54.3'7. 



"EN AMÉRICA NO PUEDE HABER MAs QUE PUEBLOS UBRES 
Y CUBA LO SERA", 1898 
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A principios de enero del 98, el periódico El Continente Americano de Remigio 

Mateos, publicó un fragmento de las impresiones de Justo Sierra Méndez, en uno 

de sus viajes por los Estados Unidos, veamos que fue lo que Sierra advirtió 

respecto a la cuestión cubana en el país de los negocios: 

y luego Cuba, ¿qué sctWud tomar/a el ejecutivo. cual /os podenJs legislativos {de /os 

Estados Unidos] cómo permitir que esta gue"" cade I18Z más sangienta siga 

Indennidamente? Que impidan, no aparentemente sino de veras /os americanos las 

expediciones filibusteras, y la InsuITSCCión moIIrá faNa de parque y de dinero. declan 

/os espal/olizados y /os espal/oUzantes. La opinión prodominante a/M y en todos /os 

clrculos sociales es esta: ha I_do la ocasión de resolyer el problema cubano: a todo 

trance serd resuelto esta vez: o lo resuelve EspBIJa o lo resuelVen los Estados Unidos: 

en América no puede haber más que pueblos libres y Cuba Jo será. Pero sólo la 

po!Itica sensiblera puede querer que esta nberted ... obra de /os Estados Unidos: 

esto eauivaldriB en realidad a la anexión de la Isla y los qua nos llamamos latinos. no 

podemos ver tranquilamente la absorción del mundo antillano PO! la raza saiona que 

Iione nnes y medios esencialmente distintos de los nuestros." 

Estas impresiones fueron mal interpretadas por algunos periodistas, a quienes 

les pareció que Justo Sierra promovía la anexión de Cuba a los Estados Unidos. 

El mismo Remigio Mateos, director de El Continente Americano, declaró que Cuba 

no deseaba ser norteamericana: "Un pueblo como el cubano que ha luchado con 

tanta energía y tanto valor por librarse de la dominación espat'iola, no cambiará 

de sanor al dia siguiente de su victoria ... la anexión es un delirio de unos cuantos 

yankeas ilusos· ... 

.. El Continente Americano, 13 de enero de 1898. Las impresiones de Sierra en su viaje se integraron en el 
libro que Uevó por titulo En .erra yankee, publicado por entregas en el periódico El Mundo. (1897-98). El 
subrayado es mio . 
.t9 El Continente Americano, 13 de enero de 1898. 
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Para 51 Correo Espaflo/, dirigido por Luis Juliete de Elizalde, el Sr. Sierra se 

equivocaba, porque el coloso no era tan coloso como se creía, debiendo ser 

vencido y castigado por "su traidora conducta" y su "inconcebible soberbia", 

España desde su óptica, poseía la fuerza y decisiones para darle una lección.so 

Francisco Bulnes contestó las impresiones de Sierra preguntándo ¿para qué la 

raza sajona tiene fines y medios esencialmente distintos de los nuestros? En su 

larga respuesta, Bulnes planteó que la raza sajona para civilizarse no tenía fines 

ni medios diferentes al de los latinos, pues no había dos clases de civilización, 

una inferior y otra superior. Tampoco había distintas evoluciones, sólo "detalles 

que presentaban engañosas diferencias evolucionistas". Para Bulnes, todas las 

razas evolucionaban en distintos tiempos según el medio físico, sin embargo, los 

latinos no habían hecho otra cosa que "anglosajonizar su vida" en la parte seria: 

política, prensa, finanzas, comercio, filosofía, industria, terapéutica, cocina sana, 

divorcio, instrucción pública gratuita y obligatoria etc. Los latinos, -afirmabe 

Bulnes--, sólo hacían lo que les indicaban los sajones: buscar la dicha por la 

verdad, la fuerza no heroica sino financiera, el saber ilimitado dentro de la ciencia 

y querer ante todo la libertad, "los latinos y los sajones se civilizan en la misma 

escuela que enseña a practicar las virtudes descubiertas por el altruismo y el 

egoísmo en equilibrio, dictado por los grandes principios económicos, que asisten 

el presente y el porvenir de la raza humana"·' 

Influenciado por el positivismo en boga, Bulnes centró su replica en un punto; 

cuando Sierra afirma "los que nos llamamos latinos no podemos ver la absorción 

del mundo antillano por la raza sajona que tiene fines y medios esencialmente 

distintos a los nuestros", Bulnes contesta que ya los latinos han anglosajonizado 

su vida en la parte seria. La absorción del mundo antillano por la raza sajona que 

no quería ver Sierra, ya se había realizado según el propio Bulnes. 

50 "Una profecía de Sierra", El Correo EspaiJol, 8 de enero de 1898. 
51 Francisco BuInes. "La cililización AnglfHéljona y la civilización Latina. Al Sr. Lic. Justo Sierra". El 
Continente Americano, 13 de enero de 1898. 
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Junto a las numerosas polémicas propiciadas por la guerra de Cuba, 

aparecieron diversas proclamas como la del club "Cepeda y Maceo" de 8altillo, 

Coahuila, que decía: 

Al pueblo: 

Los suscritos como ciudadanos mexicanos tenemos el honor de dirigimos muy 

respetuosamente 8 todos los de Igual clase del ilustrado público coahuilense y de una 

manera especial e /os habitantes de esta culta ciudad, manifestllndoles: que 

impuestOs diariamente de los titánicos esfuerzos llevados a cabo por el heroico pueblo 

cubano, con le noble y levantada resolución de conquistar el más sagrado de /os 

derechos concedidos al hombre por la naturaleza: la libertad, hemos acordado 

establecer un club benefactor denominado "Cepeda y Mecec" en annonle con /os 

demás existentes en la ciudad de México y en varias poblaciones de la república, cuyo 

objeto será recolectar fondos para socorrer 8 los heridos cubanos que han caldo 

luchando como buenos por su independencia. Su causa es idéntica a la de nuestros 

inmortales insur¡¡entes de 1810, Y la misma su tendencia, que el ¡pndioso lema 

-América para los Americanos" sea un hecho, pues nadie podrá oscurecemos que la 

Gran AntIlla es parte inte¡pn/e del inmenso continente occidental, la liemJ c/ási!;a del 

republicanismo y la democracia. Nos permitimos llamar a todas las puertas y hablar 

con todas las clases, implorando su cooperación para tan loable fin; haciendo 

presente desde ahora, que no es nuestra intenc;ón molestar ni referimos en ningún 

tono a la holll8da colonia espa/lola de esta capital. 

Creemos cumplir un deber de humanidad y civilización al ayudar siquiera sea con 

nuestro humilde voto y unos cuantos centavos a los nuestros (asf llamamos a los 

americanos en general). 

Sa/til/o. Enero 23 de 1898. Manuel fMnclez, Amado Escobar, Arturo Alvarado, 

Francisco Farlas Garza.
52 

Por la prensa se dieron a conocer los nombramientos de las mesas directivas 

de algunos clubes como el "México y Cuba", que presentó a principios de febrero 

del 98, un documento para anunciar que había sido elegido como presidente de la 

asociación el Dr. Casimiro Portillo; Antonio Morales primer vocal; Francisco 

S2"La causa cubana en Saltillo, el club"Cepeda Y Maceo", El Continente Americano, 10 de febrero de '1898. 
La instalación del club se efectuó a las 7 de la noche el S de febrero del 98. 
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Llorens segundo vocal; Ignacio Alvarez Cerice secretario; Francisco Morales 

tesorero; Máximo Rocafort primer vocal suplente; Braulio V. Busto segundo vocal 

suplente. 53 

Con el título de "Cuba libre y un drama", La Patria, refirió que en la ciudad da 

Fresnillo, se había puesto en escena una obra teatral titulada "Amores Sublimes" 

del poeta nacido en Fresnillo, Manuel Velorio Ortega. El estreno había provocado 

tanta animación que entre los concurrentes se lanzaron gritos de iViva Cuba 

Libre!." 

El apoyo a la causa cubana desde Guanajuato fue palpable, una proclama 

especificaba: 

El 24 de febrero pnlJCkno han! tres aIIos que se dio en _ el giIo de independencia 

alzá_se en Cuba esa bandera de la demoaacla tremolada ya en toda _8, 

protesta solemne y gigantesca que se difunde y levanta por todo el mundo contra loa 

llamados c/nicamente "derechos monIlrquicos y de los sellores de vidas, honras y 

haciendas". Simpatizamos con la ouerra de iJsImJcción cubana como con todq lo que 

propende 8 la igualdad: detestamos las conquistas hechas 8 fuego S8lKl'! Y 

exlfHminio como todo aquello que _los derechos hcmanos. 

Por tala. motivos, hemos /ICOIl18dO invitar a los demócratas l!!!C!Jos de esta clucJad, 

pan! que contri/!Uya!! con /o que I!!noon a bien. y "'_ loa Ibndos OID!!!/Z<!! ..". 

velada /leraria o una serenata que _ .u __ 8124 de febrero prt!x!no. con 

objeto de celebrar en /o posible las /l!'06Z8' de los _. Insumx;!os de C!!I!a que 

han levantado. sostenido y hotrado la bandera de la _ que el Sr. cn HIcIa!ao 

tremoló sobm e/e.clavizado pueblo mexicano. Queda 8fIC8fJ18dO de meibi" la oo/ecta 

que se hicIenJ el sellor' FIof8nc/o Segu"a, _ "Los 1eMe.~ le ~ 

correspondiente se exlllbi"á en un lugar público." 

En tomo a la independencia de Cuba, la opinión dal cubano Manuel Márquez 

Sterling fue muy optimista. Bajo un articulo que tituló "Lo de Cuba", publicado por 

el Diario del Hogar, apuntó: 

$.\ "Club México y Cuba", El Continente A~rlcano. 10 de fetnro de 1898. 
Sol "Cuba libre Y un drama", La Patria, 11 de febrero de 1898. 
ss "La causa cubana en Guanajuato", El Continente Americono, 24 de febrero de 1898. 



Vamos por el buen camino, cuesta arriba, hacia el penón de la independencia, salvado 

por /os briosos con:;eJes insurrectos el obstáculo autonomista .. .Ia lucha parece próxima 

a concluir. No son los descendientes de Pelayo los que cantarán a la postre el himno 

de victoria. Acabaremos por leer en la prensa y en el libro espanol que fueron héroes, 

mártires, veremos algún dis en letras de molde un elogio 8 los doscientos mil 

in1béciles ... pero ¡Cuba será libre! ... veremos formarse una República en el centro de 

/a joven América y sin la ayuda de sus hermanas ... Siga la revolución que está en las 

postrimerlas. La pifia que titularon autonomla, 00 ha podido enganar a nadie, porque 

ya todos saben /o que significa en Espana, lodo pasó a la libertad: una nueva cadena, 

un8 farsa más. 58 
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La instalación del club "Juárez y Marti" no pudo realizarse en Tlacotalpan, 

Veracruz, sin embargo, el día 13 de marzo de 1898, a las diez de la mañana, las 

personas que integrarían esta nueva sociedad se dieron cita en el núm. 3 de la 

calle del puente de San Francisco en la Ciudad de México. Había numerosos 

hombres y mujeres de nacionalidad mexicana, cubana, norteamericana y varios 

europeos. En la reunión se estableció que el club trabajaría en coordinación con 

el Partido Revolucionario Cubano de Nueva York, para "redimir a un pueblo 

hermano".57 Los integrantes del club autonombrados "centro de propaganda y 

auxilio para Cuba", eligieron esa mañana como presidente a Francisco A. 

Morales; Antonia C. de García Garófalo vice-presidenta; Pedro A. Bennet primer 

vocal; Caridad Ecay de Paredes segunda vocal; Tomás Pérez Cantillo tercer 

vocal; Francisca del Monte de Portillo cuarta vocal; Enrique Pérez Valencia quinto 

vocal; Emma Finlay sexta vocal; Joaquín Fortun tesorero; y Enrique Torres Torija 

secretario. se 

De este año, algunas notas periodísticas refieren anécdotas exageradas, por 

ejemplo, se publicó que al realizarse una velada literaria en el Teatro Nacional 

para conmemorar el aniversario de fundación de la sociedad "Siglo XX', presidida 

" Manuel Márqucz Sterling, "Lo de Cubo", iliario del Hogar, 27 de febrero de 1898. Márqucz Sterling 
junto con Constantino R. Villaverde organizaron a principios de junio del 98, el periódico La Libertad, en la 
Ciudad de Máico. en defensa de la iDdependencia de Cubo. 
s, "Club Juárez Y Marti", El Continente Americano, 13 de marzo de 1898. 
51 "Club Juárez Y Mani", El Continente Americano, 17 de marzo de 1898. 
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"como literato y hombre de pluma" por Rafael Rebollar," un poeta llamado 

Antonio Rivera Se había descolgado con unos versos saliendo a relucir Cuba 

libre, Máximo Gómez, la Estrella Solitaria, McKinley y el «Maine», "la 

concurrencia, lela de admiración aplaudía al orador y pedía un máusser para írse 

a la guerra". al 

Para estas fechas, próxima la declaración de guerra a Espalla por los Estados 

Unidos, algunos periódicos de la Ciudad de México publicaron notas que daban 

cuenta del estado de cosas existentes en el ánimo público exhaltado. Los 

llamados de El Imparcial, para que las exposiciones de la prensa fueran 

"neutrales· no tuvo efecto, al opinar nadie atendió esa proposición, ni el mismo 

Imparcial pudo. 

En El Nacional, de Gregorio Aldasoro se podía leer: 

IHuele a polvora! Dasda que a/ uIIimIltum encendió su chispa connE/fT8dOfll, ningún 

habitan/e da México puada emanciparse da hacer flOII>8fIIIWios _ la ~ en /as 

mesas de cafés y cantinas, lOs adeptos (le sUeno, las senaras en el estnJdo, los 

tandófi/os en /os pasillos da /os teatros, /os a/IigBs en /os pescantes de sus 

calandrias, todos hablan da las futuras peripacias y da las balaDas por venir y da /os 

episodios heroicos o fotm_s que pasIrin ... pero todos, en todas palie. hablan de 

la guerra ... ciertas pafabras como corso, bloqueo, torpedo, casus beUi e/!;., se 

81r(T&Chocan acertadamenle en las conversacioIres con f'IIJ'JOfeS de wmas y ecos 

marciales.81 

Del periódico El Nacional, llama la atención una nota sobre los clubes cubanos 

que decía: "los clubes cubanófilos organizados en nuestro país tuvieron en un 

principio oleadas de simpatía entre las clases I~eratas y gran atmósfera en cierta 

prensa que no es leída por los hombres de criterio·."' No es de extrallamos el 

desdén con que el periódico miró a la prensa simpatizante de los 

" Rafael ReboUar ocupoba en esos momcnros el caq¡o de Gobcmadnr del Distrito ca la Ciudad de Mbico. 
Vid. Federico Gamboo, 1892-1939, pról.losé Emilio Pacbeco, México, Siglo XXI, 1m, p. 59. 
'" "!'neta que toma el pelo", ÚJ Patria, 30 de mano de 1898. 
61 "Mexicanerias. En)a guerra como en la guerra", El Nacional, 25 de abril de 1898. 
"_ Or1eg¡¡, "Espa1Ia Y los Estados Unidos", El Nacional, 2 de mayo de 1898. 
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independentistas, puesto que se había declarado favorable a los españoles 

residentes en México, aunque de vez en cuando incluyó breves notas sobre 

asuntos cubanos, por ejemplo, la del fallecimiento de Nicolás Domínguez Cowan 

que decía: 

A la una y minutos de la mallana de hoy falleció en su habitación de la Rivera de San 

Cosme el sellar Nicolás Domfnguez Cowan, jefe del partido cubano en México. Era un 

hábil_, habla luchado ardientemente por la causa de su pals, y la ya numerosa 

colonia cubana de México lo reconocla como su jefe. La inhumación del cadáver, B la 

que deben haber asistido todos /os cubanos residentes de la capital, se veriffcó hoya 

las tres de la tarde an el semanterio de Dolores.
63 

Por su parte, los cubanos residentes en Laredo Texas, difundieron propaganda 

a favor de la causa, la convocatoria decia: 

Se invita a todo el pueb/o de Laredo, sin distinción de nacionalidad, a que concurra a 

una gran junta que se verificará en fos Altos del Mercado para tratar asuntos que 

versan con la actual cuestión de Cuba, ese pueb/o heroico que lucha por conquistar 

su emancipaCión. 

La libertad es la madre común de /os hombres Obres, que como tales, le rinden culto 

en cualquier punto de la tierra. IVlVa Cuba Ubre!." 

Esta reunión promovida por el cubano José Ayala, se efectuó en el salón 

"Mercado·. La crónica del evento publicada por México y Cuba, refiere que hubo 

una amplia concurrencia de mexicanos. 

Un médico cubano no menos activo de apellido Mendoza, describe al periódico 

México y Cuba, desde Texas, sus tareas a realizar: 

En la próxima semana salgo para Rfo Grande City, y llevo la propaganda por todos los 

aandeS renchos que voy pasando. México y Cuba, [El periódico). tiene una 

aceptación {T8Ilde y entusiasta; el arllculo "'a innuencia de los móviles" ha sido muy 

63 El Nacional, 10 de mayo de 1898. 
64 "Progresos de la C31& cubana". Mérico y Cuba, 21 de julio de 1898. 



aplaydido en los clrculos más notables y gana terreno de una manera asombrosa la 

causa de Cuba en Texas.ss 
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La nota anterior sugiere una pregunta, ¿Qué propósitos tenía que se portara 

propaganda revolucionaria a favor de 'Cuba Libre", en los grandes ranchos, como 

lo indica la entusiasta nota? Podríamos pensar que se buscaba por todos los 

medios el apoyo solidario para la causa revolucionaria, sin embargo, también nos 

indica que se contempló el hecho de infonnar a la población de los sucesos 

ocurridos en Cuba, manteniendo un estrecho contacto con la gente para 

conseguir simpatizantes. Es de suponer que los resultedos serían fonnidables, 

debido a que las noticias, sobre todo, en los lugares apartados de las ciudades 

como las rancherías, pueblos o haciendas, llegaban con meses de retraso. 

Considerando la dificultad en los caminos, el lento transporte, y el aislamiento 

entre el mundo urbano y el rural, llevar la propaganda debió haber sido toda una 

hazana. 

En agosto del 98, el Cuerpo de Consejo de Veracruz quedó a cargo de 

Fernando Méndez Capote y Tomás Pérez Carrillo, meses después, se registró un 

cambio, al frente se integró Antonio Hevia." Sin embargo, después de finnar los 

acuerdos de paz entre Espana y los Estados Unidos en diciembre del 98, el 

Partido Revolucionario Cubano fue disuelto por orden de Tomás Estreda Palma, 

para el Cuerpo de Consejo de Veracruz y todos los clubes, tenninaban su época 

de esplendor. 

En Veracruz, José Martí vio un lugar de apoyo seguro, en alguna ocasión la 

llamó "casa hennana de todos los cubanos peregrinos". De ese lugar también 

diría: "De todas partes viene su fuerza al Partido Revolucionario Cubano, y si se 

va a generosidad y tesón, a espíritu propio sin narigón ni muletas, a patriotismo 

genuino sin menta ni cantáridas, no hay cubanos que venzan a los de Veracruz".07 

Tlacotalpan, Alvarado y el puerto de Veracruz, se destacaron como importantes 

6S "Continúan los estímulos. progresos de la causa cubana". Mlxico y Cuba, 24 de julio de 1898. 
66 Salvador Morales. Op. cit. p. 122. 
61 Alfonso Herrera Franyutti. Morti en México. Op. dt. p. 300. 
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lugares de propaganda para la independencia cubana. La Ciudad de México, tuvo 

como fuerte la publicación de periódicos donde libraban "sus batallas' las 

colonias cubana y española. 

Cuando los barcos y cañones de España y los Estadon Unidos comenzaron 

hacer de las suyas en el mar de las Antillas, la tinta y los danzones prendieron el 

ánimo de no pocos mexicanos. Lectores asiduos de El Hijo del Ahuizote, no 

dejaron de comprar los ejemplares atrasados, mirar las caricaturas les rasultaba, 

al parecer, muy atractivo. 



CAPITULO IV 

IMAGENES DE LA GUERRA 
HISPANO-CUBANO-NORTEMARlCANA DE 1898. 
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Los dibujos que veremos en este apartado fueron publicados hace cien allos por 

el periódico El Hijo del Ahuizote, de Daniel Cabrera, cuyo lema 'Semanario de 

oposición feroz é intransigente con todo lo malo', le causaria a su director y 

redactores feroces e intransigentes encarcelamientos. Ahuizote, (Ahuizotl ó 

Auizotl) fue el nombre del octavo gobernante azteca (1486-1503), de quien se 

dice terminó la construcción del templo mayor de Tenochtitlán. La palabra 

también designa a un pequello animal semifabuloso de la familia de las nutrias 

que habitó los lagos durante la época prehispánica, su tamallo era el de un perro 

chico, pelo liso, orejas y trompa sumamente alargadas, tenia una mano en la cola 

y otras cuatro semejantes a las de un mono antropoide, vivía consagrado a Tláloc, 

atisbaba al que iba a sacar agua apoderándose de él con su mano de la cola, a 

veces lloraba como un nillo para atraer la compasión y hacer que se acercaran a 

la ribera. La palabra pasó al lenguaje popular para referirse a un ser juguetón, 

molesto y hostil'. 

Desde su fundación en 1885, El Hijo del Ahuizote, se autonombró 'semanario 

feroz, aunque de nobles instintos, político y sin subvención corno su padre, y 

como su padre, matrero y calavera" Ya hemos dicho que frente a la 

independencia de Cuba, este periódico simpatizó con los revolucionarios 

combatientes. En 1895, la cuestión cubana ocupó un lugar preferente en la 

redacción del periódico, pero ya durante el 98, centró su atención en los temas de 

la guerra 

Las imágenes de El Hijo del Ahuizote, correspondientes al aIIo de 1898, son 

una sintesis irónica, lúcida y perspicaz del artista que mira la forma l:OITlO se 

1 Dicdonario de Historia, 8iograJia, y Geografla tk Mlxico, Sa ed. v. m, Mbáco. Pomía, 1994. 
2 Uno de los fundadores de El Hijo del Ahuizote, fue el Dr. Manoell'l!rcz BiIIIJins. al morir t&te. ~ • 
cargo del semanario Daniel Cabrera Y Jesús MartIncz Carrión. En 1902 se bicieron aap> de él loo _ 
flores Magón. Evaristo Guillén y Federico Pércz Hernándc:z. 
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entreteje el nuevo orden mundial al finalizar el siglo XIX. Ironia que no raya en lo 

simple, sino en la complejidad de quien domina y conoce el tema, se burla y 

advierte, denuncia y critica. 

¿Los autores? la mayoría de las caricaturas aparecen sin firma. El anonimato 

representó una de las formas más usuales para protegerse de las demandas o 

persecuciones de las que eran objeto los dibujantes por parte de funcionarios o 

gobernadores criticados. Los temas abordados por los dibujantes se refieren a la 

política nacional (neutralidad, prensa y colonia española). Otro tema abordado es 

sobre el expansionismo norteamericano en la figura del Tío Sam. La alusión es 

clara, imágenes del imperio norteamericano y su política del cálculo, con faz de 

libertad, pan y democracia, que ayuda al desvalido y limpia de atrocidades por el 

"divino" soplo de su Destino Manifiesto. 

La guerra hispano-<:Ubano-norteamericana ha sido llamada de diferentes 

maneras, por la historiografía española se le conoció como "El desastre",' "La 

derrota"' o simplemente "La guerra del 98'" mientras que en Cuba se designó 

"guerra hispano-cubano-norteamericana", y en Estados Unidos algunos la 

llamaron "espléndida guerrita' (Splendid litlle war).7 

Los temas expresados por los dibujantes propiciaban la lectura política de los 

acontecimientos que se desarrollaban, tanto al interior como al exterior del país. 

En cada tema, el lector se esforzaría en identificar rostros de actores políticos y 

escenarios geográficos, pero sobre todo, advertiría sentimientos de hispanofobia 

y antiexpansionismo yanqui. La consigna "México para los Mexicanos', empleade 

durante el año del 98, por El Hijo del Ahuizote, puede interpretarse como la 

expresión de un pensamiento "nacionalista", concebido por esta corriente liberal 

de periodismo opositor al régimen de Díaz, cuando los intereses de los países 

1 José Rodrigucz Martinez, Lo~ desastres y la regeneración de Espalta . (5.1.1. La Gutenberg, 1899. 
<4 Luis Morote, La moral de la den-ola, Madrid, G. Juste, 1900. 
, Pablo Azcáratc y Flores. La guen-Q del 98, Madrid, Alianza editorial, 1968. 
6 Emilio Roig de Leuchsenring. Cuba no debe su independencia Q los Estados Unidos, 3a. ed La Habana. 
La Tcrtulia. 1960. 
, Joseph A. Fyr, 'William McKinley and !he Coming of !he Sponisb-American W",: A Study of !he 
Besmirching and Redemption of an Historica11mage", en Diplomatic Hislory, v. 3. Delaware, Tbe Society 
for Hislorians of American Foreign Relalions, 1985, pp. 193-199. 
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poderosas estaban en juego, y el gobiemo mexicano tenía que definir una 

postura. 

las imágenes seleccionadas (de aproximadamente 80 dibujos), han sido 

agrupadas en tres temas desarrollados a lo largo del allo del 98. El primer tema 

alude a la política expansionista de los Estados Unidos, bajo la figura del 

personaje llamado Tío Sam. El segundo, evoca la postura de los espal\oles de 

México y la Junta Patriótica Espallola presidida por Delfín Sánchez, acaudalado 

espaflol que encabazó las actividades de ayuda material destinadas al ejército 

espanol en Cuba. El tercero, aborda la neutralidad del gobierno mexicano y el 

papel que jugó la prensa proespal\ola. 

los dibujos originales son de gran tamano, generalmente se hacían acompaflar 

de pequellos títulos y, en ocasiones, hasta de diálogos imaginados entre 108 

personajes caricaturizados, por lo que la caricatura se volvía más ácida, burlona, 

áspera, corrosiva, chistosa, punzante, sarcástica, y en una palabra, irónica. 

Esto que prasento, es una lectura de imágenes acompanada de algunos 

"dichos" o refranes del habla popular, pues por costumbre, frente a un suceso, 

suelen utilizarse breves sentencias de carácter didáctico. los "dichos" 

seleccionados constituyen una especie de interpretación personal de los temas 

expuestos por los dibujantes. Sin embargo, no he querido privar al lector del 

ingenio mordaz del artista ahuizotero, y los títulos originales que encabezan las 

caricaturas en algunos dibujos, podrán ser leidos al pie de la imagen. 

los dibujos constituyen un texto que debe ser leido, como si leyéramos un 

texto escrito, y pueden ser interpretados de acuerdo al suceso que evoca el 

dibujante. Para esta época, (en donde las imágenes fotográficas todavia no eren 

comúnmente incorporadas en la prensa), los dibujos constituían una de las partes 

más atractivas del periódico. Con ellas, la imaginación del lector se desbordaba y 

la risa, el asombro, la emoción o el impacto causados entre los lectores, no tenia 

parangón. Por esta razón, es de suponer que la sensación experimentada al 

contemplar un dibujo en la época debió ser muy atractiva. Sobra todo, si 
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consideramos que la fotografía y el cine estaban en paiiales y no existían la 

televisi6n, ni intemel. 

l. El Tio Sam 

Sabemos que la intervención de los Estados Unidos en el conflicto hispano

cubano, obedeció a un plan estratégico de expansión territorial para el control de 

importantes zonas geogréficas a nivel mundial, fundamentedo claro, bajo los 

principios del destino manifiesto. Sin embargo, los orígenes de la figura del 

personaje del Tío Sam no ha sido bien precisados por los historiadores en el 

campo de estudio que compete a las representaciones simbólicas, pero hay quien 

sospecha que el personaje surgió en la propia prensa norteamericana y no 

precisamente como simple exaltación, sino como una crítica hacia el 

expansionismo norteamericano, inclusive, desde la guerra de Texas. En ese 

sentido, sería interesante realizar un estudio más preciso sobre el personaje que 

ha eslado ligado con el acontecer histórico mundial. 

Los dibujos presentados por El Hijo del Ahuizote, manifiestan una visión clara 

sobre la política del cálculo e intereses estadounidenses. En esta época se tuvo 

muy presente que la intarvención de los Estados Unidos en la cuestión cubana, 

respondió a fuertes intereses expansionistas, y era evidente que no deseaban la 

independencia de Cuba, aunque los discursos de algunos Senadores 

norteamericanos -olmo ya hemos visto-, dijesen lo contrario. La mirada adusta y 

dasorbitada con que es presentado el Tío Sam, de pies grandes, manos 

alargadas, y de una proporción corporal gigantesca, obedece desda luego, a una 

concepción creada por el imaginario popular. El sombrero da estrellas y el traje de 

las barras represenlanles de la bandera norteamericana está siempre presente. 

La imegen dal poder económico, industrial y militar, se convirtió de pronto en un 

mito. El personaje ha dado vueltas por todo el mundo. En este caso, cobra 

importancia la propuesta del puertorriqueiio Fernando PiCÓ, en el sentido de que 

se dabe prestar mayor atención a los fenómenos colectivos "para auscultar las 
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aspiraciones, percepciones, ansiedades y reivindicaciones de poblaciones que 

arriesgan permanecer ignoradas por la historiografía política y social tradicional." 

Los mitos también forman parte de la historia de los pueblos, en ellos se 

fundamenta gran parte del acontecer histórico mundial, nuestro estudio ha 

advertido --que no necesariamente profundizado., por lo menos, tres mitos que 

tienen que ver con la historia de los parses Latinoamericanos y que han 

permanecido presentes a lo largo del siglo XX: el Destino Manifiesto, el personaje 

dal Tío Sam, y la figura de José Martí. 

Con el pretexto de acabar con el estado de cosas existentes en Cuba, los 

Estados Unidos intervinieron diplomática y militarmente la Isla, aduciendo 

intereses afectados y un 'humanitarismo' ramplón e interesado hacia los 

reconcentrados cubanos. El dibujo titulado 'Pan y Palo' muestra al Tio Sam con 

una canasta de alimentos, una botella de Whisky en una mano, y en la otra, un 

rifle. Esto me sugiere las tres políticas llevadas a Cuba: 1) Un rifle para los 

espaooles que llama "palo', 2) alimentos para los reconcentrados (población 

pacifica de campesinos sacados de sus poblaciones para aislar a los insurractos, 

concentrándolos en lugares desprovistos de atención), los alimentos que lleva el 

personaje fueron el disfraz perfecto para ganar las simpatias de los cubanos, y 3) 

el Whisky, que representa el pecio a realizar con los cubanos para expulsar a los 

espai\oles, aunque también podriarnos pensar que el alcohol simbólicamente 

representaba una forma de 'marear' o emborraChar a los cubanos para que no 

tuvieran conciencia de su intervención. 

El dibujo titulado 'El Bombardeo de La Habana', muestra a un reconc8litrado 

muriéndose de hambre que extiende la mano en espera de ayude. La 

reconcentración fue un hacho real en Cuba El bando expedido por Valeriano 

Weyler, para reconcentrar a la población campesina, como téctica de guerra, tuvo 

una duración larga, (febnsro de 1896 a octubre de 1897), en este tiempo Miguel 

Macau escribió en sus memorias cosas como esta: 

• Fernando Picó. "TransgIOSiones populares de los cspocios pibIicoo __ El 1898 ....... ,iqudIo", .. 
Maria del Rosario Rodrlguez, (Coord.). 1898. entre la continuidad y la nq>tvra, MoreIia, Mich., _ de 
InvesJig¡lCiooes bist6ricas, Universidad MicboacaDa de San N_ de Hidalso. 1997, p. 113. 



No se necesitwla discunir mucho para comprender lo que significa traer de fos 

CBm¡:KJs desolados por la guerra a los guajiros criollos, para convivir en los 

_s de la ciudad, ellos que no sablan más que sembrar cana, VIandas y otros 

frutos menores, ¿qué iban a hacer? ¿de qué iban a vivir? Sólo de la mIsera limosna. 

Vfctfmas de la anemia, el escomuto, el beri-beri, el paludismo y otras enfennedades 

afines, por la de/fcienle nutTiclón, moritán sIn piedad, y sin consuelo, salvo cuando una 

mano mIs6rlcordiosa, ponla una imagen de Cristo o una vela encane/ida junto al 

cuerpo en egoola. Me pateee aún contemplar le visión _le de los reconcentrados 

muriendo a las puertas de mi casa y a las del establecimiento que mi padre tenia en el 

mercado, y al niIIo famélico 1/OnUldO junto al cadáver de su deudo. Nosotros dábamos 

alimentos diarios a varios indigentes. No podlamos hacer más. Los frutos del pals 

escaseaban, y el cfmero poco va/fa. • 
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La política de reconcentración en Cuba, es un tema que merece un estudio 

más detallado, afortunadamente el historiador cubano Francisco Pérez Guzmán 

ha emprendido la tarea y esperamos próximos resultados. 

Las imágenes que sobre este asunto reprodujo la prensa mundi al causaron 

verdadero impacto, y los Estados Unidos se valieron de ese hecho para justificar 

plenamente "a nombre da la humanidad", su intervención en Cuba. 

Las declaraciones dal científico Tomás A. Edison respecto a la guelTa y su 

famoso invento "máquina aérea infernal" como el mismo la danominó, también 

causarlan revuelo. No por nada, sus novedadas se daban a conocer por sus 

propias palabras en el siguiente estilo: 

_ el impulso de la guetTII para lanzar al teneno de la práctica tal número de 

inventos destructores, que el mundo entero quadarll sobrecogido de espanto. De 

~, /as baJ_ campales no 1/egWán • verificerse, pues bes/a que un sólo 

/tombtu haga actuar un botón eláctrico para que el ejército contrano quade 

destruido. 'o 

9 Miguel Macau. MI vla C1'IIcis. Relato autobiográfico, 3a ed. Buenos Aires, 1974, P. 32, citado por 
Salvador Morales, Espacios en disputo. MéJico y la independencia de Cuba, México, Centro de 
lnvesIipción eientlfica "lng.lor¡¡/: L. Tamayo", A.c. y la Dirección del Arcbivo Histórico Diplomático de 
la Se=taria de Relaciones Exteriores, 1998, p. 152-153 
10 .. Edison Y la guemf', El NaciaonaJ, 9 de mayo de 1898. 
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La "máquina infernal" para la guerra marítima, según Edison, era un especie de 

torpedo cargado con 500 libras de dinamita sujeta a la barquilla de un globo. 

Cuando el aerostático lograra una altura suficiente, se harían soltar sobre la flota 

enemiga 40 o 50 de esos aparatos simultáneamente, verificándose la explosión a 

unos cuantos metros sobre la superficie del mar. Afortunadamente la "máquina 

infernal" no se puso en práctica, aunque ya se concebía la aplicación de una 

nueva tecnología para la guerra. 

11, Los espanoles de México 

Con la advertencia de "Fueron, van e irán .. : lanzada en la prensa por Detfín 

Sánchez, la colonia espanola de México envió ayuda material a los soldados 

espanoles de Cuba. Las acusaciones sobre la "violación" de los colonos 

espanoles a la neutralidad mexicana, no impidió esas expresiones catalogadas 

por los propios españoles como patrióticas. La hispanofobia en contraste 

expresada por los redactores de El Hijo del Ahuizote, se caracterizó por la crítica 

mordaz hacia los espaooles duenos de tiendas de abarrotes, ultramarinos, casas 

de empeño y cantinas. Se les acusaba de ser monopolizadores de artículos de 

primera necesidad. Ante el aumento en los precios de algunos alimentos en la 

Ciudad de México, el periódico llegó a publicar contra los espafloles: 

LB guerra no es cosa de ala 

sino el oro gachupln 

pues no nos han hecho _ 

/os frijoles de Don Delf/n.' , 

Con la derrota de Espana y la noticia de que varios espanoles se refugiarían en 

México, se caricaturizó a integrantes del Casino Espanol y a la Junta Patriótica. 

dibujándolos en guardia contra la evacuación y advirtiéndoles "aquí no ha de 

haber más espanoles que los de costumbre". Otro dibujo titulado "El Amasijo 

11 "Ahuizotadas", El Hijo del Ahuizote. 24 dejulio de 1898. 
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Gachupín" representa a Telésforo García suministrando, como si fuese un 

panadero, a la prensa hispanófila de México, "las últimas homadas·, porque 

según, con el fin de la guerra, los periódicos españoles cerrarían sus 

redacciones. 

Contrarrestando las fuertes críticas hacia los colonos espar'\oles por algunos 

periódicos mexicanos, o quizá más comprensivo con la situación que vivía 

Espar'\a en esos momentos, en una velada conmemorativa de la Escuela Nacional 

Preparatoria, efectuada el 28 de septiembre, el escritor Federico Gamboa 

pronunció un discurso en el salón "El general" frente a Porfirio Diez, refiriéndose a 

los espar'\oles dijo: 

En astos momentos Espana astil de duelo. aún no da sepultura a lodos los cadllveres 

de sus sold8dos; aún hay muchas madres, ciegas casí de tanto llorar. atentas al 

lejano trasatlllntico que por fin llega al puerto, echa anclas en /as azules aguas de /a 

bahla y con ellas echa esperanzas en la pobre vieja atribulada. Y bajan los heridos, 

los enfermos, pero su hijo no vuelve, nacfje la infonna, senll/aflle el cielo, la 

inmensidad del mar, y silenciosamente desaparecen los repatriados, tristes, muy 

II1stes, ante el tnl¡¡ico demJmbamiento de su Espana... imitemos a /as aguas de 

nuestro golfo, tinto en sangre americana y sangre espallo/a, que ha dado por igual a 

los unos y a /os otros, la hospitalidad postrimera... recibamos en nuestro suelo a 

cuaJqu~ de lo. combatientes si a nuestras puertas llama en demanda de asIlo, ¿qull 

nos /mpofta saber dónde nació?, viene del sufrimiento y eso baste; México puede 

pennitirse el plscer de cobijar a /os que sufren, es rico en tierras y es rico en 

coraz6n. 12 

En su diario, Federico Gamboa, hizo algunos apuntes de la guerra entre 

Espal\a y los Estados Unidos, pues le interesaba ·como si se tratara de cosa 

propia", y leía con atención los telegramas de los periódicos, aunque no es 

probable que haya dado crédito a notas como aquella publicada por El Hijo del 

Ahuizote, en donde se informaba que al evacuar las poblaciones de Morón y 

11 Vid. Diario de Federico Gamboa. en Federico Gamboo, /892-/939, pról. José Emilio Pacbeco. México. 
Siglo XXI, 1977, p. 59. 
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Ciego de Ávila, en Cuba, los soldados espai'\oles habían envenenado las 

cisternas públicas aprovechadas por los cubanos, muchos habrían muerto, la 

gráfica sobre ese hecho es impactante. 13 

111. México Neutral 

¿Por quién están ustedes? pregunt6 el dibujante que firmaba con el seud6nimo 

de Tirso Tinajero. La respuesta evocó las simpatías espallolas, norteamericanas y 

de neutralidad. En la neutralidad anunciada por el gobierno de Porfirio Diaz, la 

prensa no pudo ser imparcial como lo solicitaban algunos periódicos, "o Patones 

6 Patanes". Había periódicos como El Impardal, que solicitaban al gobierno 

castigara a quienes lanzaran insultos hacia alguno de los países contendientes, 

no obstante, ni ellos mismos pudieron ser neutrales, y es que la neutralidad no 

fue una política de principios, lo fue de intereses, y el gobierno de Diaz tuvo que 

salvaguardar los propios. 

Cuando Ellmpardal, daba cuenta de que Porfirio Diaz era considerado por los 

hombres de negocios en los Estados Unidos como "El primer hombre de América 

Latina" y "el campe6n de los gobernantes de la edad presente"," dos meses más 

tarde, Matías Romero abandonaba el despacho del secretario de Estado 

norteamericano, William R. Day, luego de haber confinnado la "neutralidad" de 

México." Lo cual quiere decir que, a pesar de las simpatias públicas que 

demostr6 Porfirio Diaz en sus 'brindis" hacia los espai'\oles, la presencia de los 

Estados Unidos en la frontera norte, además vecino expansionista, fue 

determinante en la actitud política del gobierno mexicano durante este periodO 

13 El Hijo del Ahuizote, 25 de diciembre de 1898. 
14 E/Imparcial, 22 de febrero de 1898. 
""AsunIO delicado", El Correo Espollo/, 22 de abril de 1898. La DCUIr3Iidad de Méxito, en roaJidad fue 
c:onlinnada oficialmente a los Estados Unidos el dfa 22, Y 00 el 26 de abril de 1898. El 26 de abril se publicó 
en el Diario Oficial, una circular proveniente de la Secretaria de Gobernación que pmmcjal:llta neutralidad 
del país. Vid. Anexo No. 1, foUeto de los infonnes c:onsolar<s de los Esrados Unidos que andieDe los 
decretos de neutralidad de diversos paises en la gucmI entn: Esrados Unidos Y EspUIa, MR • 1M. 
Washington. 12 de mayo de 1898. AHSREM. leg. 530. f. 54. 



178 

convulsivo. Desde la óptica como se la quiera mirar, finalmente, ni México ni los 

paises de Latinoamérica, siguieron otra conducta. 

El dibujo que evoca el dicho 'Entre todos la mataron y ella sola se murió", 

vemos a la prensa de los hermanos Reyes Spíndola, El Imparcial y El Mundo, 

haciéndole 'la barba" durante toda la semana a los Estados Unidos, España, y al 

gobierno tuxtapecano, desda luego, al elemento cubano brillaba por su ausencia. 

Los dibujos presentados durante el 98, por El Hijo del Ahuizote, constituyen una 

manifestación del pensamiento mexicano digna de ser considerada. Al dar 

evidencia sobre la política y cultura de fin de siglo, podernos constatar que no 

todos los mexicanos se dejaron atrapar por "el canto de la sirena", del tan adulado 

progreso y modernidad, por esta razón, las imágenes son de gran valor, reflejan 

una concepción crítica para su época, y en sus propias palabras, 'de oposición 

feroz é intransigente con todo lo malo'. 



El Interés tiene pies 

~;ii':v; ·f""";"'./'( /,~~f~!f.'fi:j~' 

;'~4>_';""' .. ""'-;1.~i-,.,t.... ....... 
~~l Ahuizo 

,~r. 

-~~i~~~:,I,_: 
COLOR DE HORMIGA. Para la ex-madre Palria, 

Del otro lado del tio 

estaba cantando un sapo 

y en el cántico decia 

o te sacas o te saco. 
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A rlo revuelto ganancia de pescadores 

o el pez grande 

se come al chico 

EL GUSTO DEL Tlo SAMUEL 

-Con sus hojitas de lechuga, 

algunos de aquellos rabanltos 

y su polvito de «pimienta» 

,Me va a saber a gloria ... 1 
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La suerte es de los audaces 

(y el cálculo también) 

Plnúltimas operaciones matemáticas del Tia Samuel. 
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De fuera vendrá quien 

de tu casa te echará 

m Bljo de 

El Ahuizote 
.,... ... - PAN" Y PALO: 

Para 'os ",concentrados PAN(l) y Pa'o (2) Para 'os psldzanos. 

la Invasión de Cuba por Tio Samuel. 
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El que hambre tiene 

en pan sueña 

EL BOMBARDEO DE LA HABANA 

Sueno optimista de un reconcentrado. 
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Para pulgas las mias 

CUBA ENFERMA o la desinfección de las Antillas por Tío Samuel. 

(Tema remitido por un incógnito colaborador de Salvatierra) 



El que parte y reparte 

se queda con la mayor parte 

.PEOR ERA NADA. 

COMENTARIOS DESPUÉS DE LA GUERRA. 

Sagasta.- Cese el llanto compañero, hemos derrotado al viejo. 

Almodovar. -Si, ¡Lo hemos derrotadol Siquiera le quitamos Espafta. 
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Lo variadilo 

es lo meJon:llo 

lAS BASES DE LA ·P/IZ. A LAS CUALES DEBERÁ SOMETERSE LA AMÉRICA 

OCTAVA. Igualmente, Tio Samuel ensenari a todos el medio de conquistar 

un hemisferio en 100 dial, sin las matanzas da Cortés, Pizarro y Weyler. 
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La sangre llama 

NO ES NEUTRAL. El «frljolero. de Don Delfln 

Telegrama para Espafta - .Fueron. van, irán, cuantos frijoles sa necesiten. -Del~ino •. 



El que a buen árbol se arrima 

buena sombra le cobija 

IFueron, van, irán ... .J 

Siguen las escenas del trijolero neutral. 
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IAyamor 

como me has puestol 

La invasión de M6xico 

cEI Lafayeue. entrando al Puerto de Veracruz. 

Ya comienzan a llegar 
gachupines por costales 
y tantos van aumentar, 
que no vamos. lograr 
ser ni t.ntito neutrales. 

ISY 



An tes mis dientes. 

que mis parientes 

¡En guardial contra la evacuación. 

¡Paidzanosl Mucho cuidado, que ya vienen los gachupines. 

Aqul no ha de haber má espaftoles que 101 de costumbre. 
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El que da y quita 

con el diablo se desquita 

En la barricada 

Esperando un bloqueo. 
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¿A quién le dan pan que llore? 

El Ama.ijo Gaehupln. _.,._~~ _ 

El Amasijo Gachupln. Últimas hornadas. 

Va a tanninarse el botín 

porque cerrarln. de fijo, 

la Colonia el amasijo 

y el horno de don Delfin. 
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El indio no tiene la culpa 

sino el que lo hace compadre 

PATRIOTISMOS. A la hora del grito en la nocho llel15 de septiembre. 

LA PLEBE.- ¡Mueran los Gachupines' 

LOS GACHUPINES. - ¡Que mueran los gachupines 
y que vivan los negodziosl 

19) 

I 
I 
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El fin Justifica 

a los medios 

Noticia. de la guerra. Servicio especial de «borregos. 
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Nadie sabe el bien que tiene 

hasta que lo pierde 

El 1I.lulo ~o!," S .• "I , .• "" 

EL LLANTO SOBRE SANTIAGO O LAS CATARATAS DEL NIÁGARA. 

Coro de llorones, Requiescant in pace ... lamenl 

IY! 



Agua que no has de beber 

déja/a correr 

HIDALGUIA ULTRAMARINA 

La última hidalguia Gachuplna en Cuba. 
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Navegar entre dos aguas 

EN LA CUERDA FLOJA. 

-IEstos esalvajes. con sus saetas, 

me van hacer perder el equilibrio de la neutralidadl 



Dime con quién andas 

y te diré quien eres 
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........ - _ .. -......... ....._ ..... -'~'-~-"'~,.,. 

¿POR QUIÉN ESTÁN USTEDES? 

-Yo por Jos amerieanos ..•• sos sí que están «fUertes •• 

-Pues yo ni por unos ni por otros, soy partidario 
de la «neutralidad». 

-Mis simpatias todas por 101 

egenerosos españoles» 

-Yo estoy por todos: no me 
agrada «hacer menos. a nadie. 



Con melón o con sandia 

, , 

~._-,_. 

o PATONES 6 PATANES 

t • I , 
I 
I 

1. 
~¡ ; 
11'· 
~ 'ji '., .. ' l ," 
\\. 

\ 

'.¡¡. ' .• ' 

}\"" ., 

~. : 
'~~ 

"~'o ,,' - p 

Calzado para escoger que propone "El HIJO del Ahuizote", 
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Entre todos la mataron 

y ella sola se murió 

La semana de un barbero 

1 Lunes. 2 Lunes, Martes, Miércoles y Jueves. 
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3 Lunes, Martes, Miércoles, 
Jueves, Viernes, Silbado y 
Domingo. 

El Domingo: mañana, tarde y noche. Notables cambios de navajas y trabajos selectos para 
los mejores artistas de la Peluquería. 



Caras vemos 

corazones no sabemos 

ANTE LA P/IZ.. PARTIDARIOS Y ENEMIGOS 

LOS GOBERNADORES 

Este grupo de mandones 

es protector de paidzanos: 

eleva sus oraciones 

para salvar a los hermanos. 

LOS PERIODISTAS AGACHUPINADOS 

Agrupación que se aferra 

en la lucha, pues le importa 

Idonde tennine la guerra 

se les acaba la _1 
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Que bonito es ver llover 

ynomoJarse 
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- ,JESUS " LA .tlVACU ACION\ 
... ~". '. &1 ,"'"_ ..... l""' .. ,, . 

IJESÚS_ .• LA EVACUACIÓNI 

En guardia mexicanos que ahi nos viene la evacuación. 

- ; ~,' ~_.-_., -, 

j:- -
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Llamarada de petate 

México en prevención 

-Ahora Tío, mucho cuidado, ¡Háganos fayor de no barrer para .cil 
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CONCLUSIONES 

El impacto que la guerra de independencia en Cuba y su culminación con la 

guerra del 98, propició en diversos puntos del territorio mexicano, puede ser 

apreciado, por lo menos, a través de cuatro ámbitos: 1) El gubernamental, 

mediante las disposiciones de Profirio Díaz al asumir una postura "neutral" frente 

a la guerra. las normas que deberian observar los ciudadanos bajo el estado 

neutral se dieron a conocer mediante la Secretaria de Estado del Despacho de 

Justicia e Instrucción Pública, a cargo de Joaquin Baranda. Se imprimieron 

circulares dirigidas a las Secretarías de Guerra y Marina, publicadas también por 

la prensa capitalina. 2) El diplomático, a través de la amplia correspondencia 

consular enviada a Ignacio Mariscal, Secretario de Relaciones Exteriores de 

México, por tres agentes diplomáticos en el extranjero: Andrés Clemente 

Vázquez, Cónsul de México en la Habana; Malias Romero, Ministro 

Plenipotenciario en Washington; Vicente Riva Palacio, y posteriormente Francisco 

A. de lcaza, encargados de los negocios de México en Espat\a. 3) la opinión 

pública, constituida por la prensa proespañola, los periódicos simpatizantes de la 

revolución cubana y la prensa subvencionada por el régimen de Diaz. En este 

época, los pariódicos pudieron desempet\arse como actores políticos influyentes. 

4) los clubes polítiCOS procubanos, asociaciones integradas por miembros de 

nacionalidad cubana y mexicana. A través de las actividades de los clubes, 

hemos podido encontrer el ejercicio de un importante sactor de la sociedad civil 

organizado y manifiesto, constituido fundamentalmente por clases medias 

urbanas, profesionistas de diversa Indole, (abogados, médicos, ingenieros, 

maestros), estudiantes, mujeres, pequet\os comerciantes, artistas, músicos, 

poetas, intelectuales y periodistas de la corriente liberal en franca oposición al 

gobiemo de Diaz. 

Nos hemos acercado a los sucesos de una revolución de independencia y una 

política de "neutralidad" dictada por el gobiemo mexicano que bien podríamos 

denominar metafóricamente de "paraguas", como alude una caricatura de la 

época, "que bonito es ver llover y no mojarse". la neutralidad atendió la forma en 
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que la élite porfirista deseaba salvaguardar intereses "nacionales", salvar 

intemamente el 'orden y el progreso', guardar la tan presumida "paz" porfiriana 

que no quería arruinar lo construido, lo controlado. Óptica de prevención, 

tampoco se deseaba una mutilación territorial como la ocurrida en la guerra de 

1847-48, por parte del país con bandera de barras y estrellas. Mucho menos se 

deseaba fueran afectados los negocios y las inversiones del capital extranjero. No 

por mera formalidad, los Estados Unidos solicitaran a México a través del Ministro 

Powell Clayton, fuera "asegurada la neutralidad", petición que obedecía, más que 

a una forma diplomática, a una solicitud explícita de aceptación de la intervención 

estadounidense en Cuba. La neutralidad asumida por el gobiemo mexicano no 

fue una política de principios como podría pensarse, lo fue de intereses. En la 

. neutralidad nadie es realmente neutral, ni los individuos ni los Estados pueden 

permanecar axpectantes, es decir, al margen. Cuando México se declaró neutral 

en el conflicto hispano-cubano-estadounidense, era evidente que los científicos 

porfiristas deseaba evitar a todo trance un conflicto con los Estados Unidos, pero 

como el dicho sentencia "el que calla otorga", y la élite gubemamental de 

entonces calló. La intervención norteamericana en Cuba Puerto Rico y Filipinas, 

se hizo efectiva ante los ojos del mundo sin que nadie pudiera evitarlo. Los paises 

latinoamericanos se abocaron a redactar sus declaraciones de neutralidad. Sin 

embargo, al interior dal territorio mexicano, diversos grupos debatieron con toda 

amplitud desde sus medios impresos la neutralidad mexicana y el expansionismo 

estadounidense. 

Las abundantes notas periodísticas que integran este trabajo han tenido como 

propósito involucrar al lector en los distintos tonos discordantes de los grupos 

politicos que conformaban a la sociedad mexicana, en un momento clave en que 

el nuevo orden mundial derivado del enfrentamiento entre grandes y paquel\as 

potencias se iba configurando. 

El creciente interés de los Estados Unidos por Cuba, representó para el 

gobiemo mexicano -<lada su cercan la con ambos paises-, un problema que 

debía tratarse con suma cautela. Cuba, llamada por el presidente norteamericano 
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Grover Cleveland en 1896, un pais 'de los más fértiles y encantadores del 

globo' ,. propició que el eje de la politica exterior mexicana y de discusiones 

públicas entre 1895 y 1898, se abocaran a cuatro puntos: beligerancia, 

neutralidad, anexión e intervención. El derecho intemacional dictado por los 

paises más poderosos, e imbuido de darwinismo político, con términos tan 

abstractos como "neutralidad", congeló la práctica diplomática de los Estados 

latinoamericanos y justificó por la misma via la intervención en Cuba. 

El reconocimiento a la beligerancia de los cubanos insurrectos no fue posible 

por ningún pais latinoamericano, en cambio, la neutralidad permitió -avaló- la 

intervención estadounidense no sólo en Cuba y Puerto Rico, sino en Filipinas, 

Hawai y Guam. La "neutralidad" sirvió de preámbulo pera la intervención de los 

Estados Unidos en Cuba, y marcará el antecedente de las intervenciones en 

América Latina para el siglo xx. 
Desde Cuba, Andrés Clemente Vázquez tuvo una actuación de línea, es decir, 

supo acatar y cumplir como fiel diplomático las órdenes encomendadas por el 

gobiemo mexicano, según hemos podido constatar en su correspondencia. Sin 

embargo, en cartas reservadas hallamos la riqueza de amplias narraciones sobre 

los acontecimientos de la guerra de Cuba, cuatro aflos de correspondencia (1895-

1698), nos han acercado a aspectos poco conocidos de una revolución que, 

desde el punto de vista de las ideas, logró trastocar al medio intelectual y popular 

mexicano en el lerreno de la creatividad. También, hemos podido conocer rasgos 

sintomáticos de una práctica diplomática que mantuvo al cónsul en una actitud de 

"tacto, prudencia y reserva', y bajo un sueldo que, -a queja de Clemente 

Vázquez-, era poco decoroso. Las aspiraciones personales de este diplomático, 

sus proyectos como la revista 'México y Cuba', y sus enhelos de ampliar su 

carrere diplomética se vieron frustrados. 

Al profundizar en la lectura de la prensa de la época, hemos podido percibir de 

una manera novedosa el estado de cosas existentes en nuestro pais, cuando se 

" Silvia Nuñez GaJcla Y Guillenno Zermcllo Padilla, (Coonls), "ClevdaDd al CoogIao: dixuno -. ... 
intereses norteamericanos en Cuba, (7 de diciembre de 1896)". en EVA: DoctmIentos M SIl IUstorio polJtica. 
v. Ill. México. Instituto José Maria Luis Mora, 1988, pp. 318-320. 
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enfrentaban miembros de las colonias española y cubana, paralelamente al 

proceso vivido en Cuba antre 1895 y 1898. las opiniones de los periódicos de 

tendencia conservadora, liberal, católica, de oposición al gobiemo de Díaz, 

proespaf\ola y procubana, generaron dentro del debate público, diversos 

sentimientos que podríamos denominar de hispanofobia, cubanofobia y de 

antiexpansionismo norteamericano. El papel jugado por la prensa al registrar las 

pugnas entre los distintos grupos políticos, es relevante. Destacados jóvenes 

como José P. Rivera, Daniel Cabrera y Daniel M. Islas, directores respectivos del 

Diario del Hogar, El Hijo del Ahuizote y El Continente Americano, fueron creadores 

de importantes espacios para la reflexión y la crítica, desde su periodismo 

independiente y combativo, nos muestran el final de un siglo saturado de 

contradicciones sociales, injusticias y luchas políticas en contraste con la tan 

adulada modemidad, "paz y progreso" adjudicados a la administración de Díaz. 

Muchas fueron las voces, las cartas y los trabajos desempeñados a favor de la 

independencia de Cuba .. Si atendemos a la logia del Rito Reformado en México, 

ésta ya advertía que debía distinguirse una opinión pública (prensa) favorable a la 

independencia de Cuba, de la neutralidad asumida por el gobiemo mexicano. 

las asociaciones políticas procubanas nacidas en importantes centros urbanos 

de Yucatán, Veracruz, Puebla, Nuevo león y Ciudad de México, estuvieron 

integradas fundamentalmente por cubanos exiliados y mexicanos solidarios con 

causas intemacionales. Con el afán de brindar apoyo a la causa independentista 

cubana, lograron socializar las précticas de organización para causas extemas, la 

idea de solidaridad intemacional ya nunca se apartó del sendero de las prácticas 

sociales de participación fratema con el exterior en el siglo XX. los clubes 

procubanos atendieron las formas clásicas estructurales y organizativas 

existentes en otras asociaciones de diversa índole. las reuniones públicas, 

veladas poético-rnusicales y mítines, fueron resultado del quehacer 

propagandístico, sobresalen los cubanos Nicolás Domínguez Cowan y Margarita 

Mendoze de Rodríguez, ambos activistas revolucionarios incansables. 
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Lejos de considerar que la historia de los clubes ha sido abordada en forma 

completa, es preciso señalar que aún falta por integrar mucha información. Los 

cuadros sinópticos del capitulo 111, permanecen con vacíos que habrá que llenar 

en futuras investigaciones, incluyendo quizá datos más precisos sobre los 

actores, su trayectoria, desempeño, realizando fichas biográficas, y cuantificando 

a los integrantes por asociación, en ese sentido el tema arrojarla más luz de la 

que se ha propuesto en esta ocasión. 

El estudio sobre la colonia española de México durante estos allos aciagos es 

merecedora de un trabajo aparte. Simplemente temas como la prensa 

proespañola, El Casino Español y la Junta Patriótica constituyen interesantes 

lineas de investigación en espera da ser abiertas. 

Las imágenes de El Hijo del Ahuizote, de Daniel Cabrera, integradas en el 

último capítulo de esta tesis, refieren temas muy acordes con la exposición 

general, son indicio de que la cuestión cubana fue un hecho trascendental para 

esa época, no menos de lo que hoyes Cuba para nosotros, aunque es de 

desearse no volver a repetir una politica da ·paraguas· y recordar que si hace 

cien años José Martí llamó a Veracruz ·Casa hermana de todos los cubanos 

peregrinos· eso no ha cambiado, como tampoco ha cambiado que las 

revoluciones sean minas y estallen, que caigan del cielo y suban de la tierra. 

Es claro que el proceso independentista cubano y su culminación en el 98, con 

la guerra hispano-QJba~stadounidense, forma parte de la época del 

imperialismo de finales del siglo XIX. Sin embargo, el tema que sigue propiciando 

innumerables batallas ideológicas dentro·de la historiografía universal, sobre 

todo, al cumplirse los cien años del confiicto, que --$9Qún los norteamericanos--, 

fue el primero que se filmó en la historia y del cual murieron poco más de madio 

millón de personas. . Numerosos historiadores continúan --wmo buenos 

espeleólogos--, descendiendo obscuras cavernas, encontrando una evidencia, un 

dato, una imagen, y abriendo nuevas lineas de investigación para esclarecer el 

fenómeno de la guerra, en esta larga búsqueda que no termina. 
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El Impar.cial, 1 de enero de 1898. Dir. Carlos Díaz Dufoo. 

Tiraje 38,947 ejemplares. 

"Marcha Real y Danzón Cuba libré' 
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En el salón de patinar se reunen casi todas las noches simpáticas señoritas 

pertenecientes a la clase elegante de nuestra sociedad que pasan agradables horas 

en este higiénico sport. Anoche el salón se hallaba muy concurrido por bellas 

pollitas, cuando de pronto y de una manera intempestiva surgió un disgusto entre 

dos de ellas; una es hija de un respetable miembro de la colonia española y la otra 

de un comerciante estimable de nacionalidad cubana. 

Las dos hermosas niñitas es~vieron a punto de descomponer su delicada toillette 

con sus bellas manecitas. 

Según informes que tomamos, el disgusto tuvo por origen que una de las 

contrincantes siempre que patinaban las señoritas cubanas suplicaba a la orquesta 

se tocara la "Man:ha Real", cosa que disgustó a una de las bellas cubanitas, que 

procuró a su vez y cuando patinaban las garbosas españolas tocara la orquesta el 

danzón titulado "Cuba Ubre". 

El disgusto fue reprimido a tiempo y averiguados los motivos, causó entre 1"" 

concurrentes la más completa hilaridad. 



La Pama, 20 de febrero de 1898. Dir. Ireneo paz. 

"A Cuba", Bonifario Byrne. 

Magullado el espiritu, perplejo, 

Huyo del árbol y abandono el nido: 

Seré un pájaro más que anda perdido 

Detrás de una esperanza y un reflejo. 

¡Escudrlñame bien! Aunque te dejo, 

Jamás tu nombre entregaré al olvido, 

Pues mi amor a la pama siempre ha sido 

Puro y fragante, como el vino añejo 

Recibe mi doliente despedida; 

y si no vuelvo a la natal ribera 

A dejarte en un ósculo la vida, 

Feliz tiene que ser mi hora postrera 

Que el cielo me dará la bienvenida, 

Si le llevo un girón de tu bandera. 
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El Imparcial, 14 de abril de 1898. 

"La cuestión hispano-americana en el Casino Español" 

En este circulo de la colonia espailola, residente en nuestra capital, se notaba 

anoche bastante excitación. La concurrencia, aunque no muy numerosa,. sólo se 

ocupaba en la lectura de los cablegramas del servicio especial que esta asociación 

tiene. 

En la biblioteca, que generalmente se encuentra desierta casi todas las noches, se 

encontraba anoche muy concurrida con buen número de personas, que leían con 

avidez las noticias de los periódicos americanos de la tarde. 

En el salón de billares y boliches, habla pocas personas que jugaban. En la entrada 

del primero, y cerca de la t;¡bla en donde se fijan cablegramas, éstos eran leidos 

con atención, y se formaban corrillos en donde se discutia acaloradamente sobre 

las probabilidades de la guerra. 

Se decta en aquellos grupos de caballeros, que un miembro prominente de la 

citada colonia recibió un cablegrama de Nueva York en el cual se le notificaba que 

la sesión del Congreso americano ayer tarde, había terminado con la formal 

declaración de guerra a España, igual cablegrama que recibimos nosotros de 

Madrid y publicamos hoy con respecto a la nota oficial sobre el proyecto de la 

movilización de la marina española en caso de guerra y sobre el manifiesto del 

gobierno para abrir un crédito, pasaba de mano en mano y era leido en voz alta 

entre los varios grupos de socios de dicho Casino. 

Visitamos después el Casino americano situado en la esquina de las calles de 

Gante y San Francisco. En este no se notaba absoluta excitación, todos los 

miembros de él se encontraban como en los dlas normales, algunos jugaban 

tranquilamente al billar. En la biblioteca no habia ni una sola persona. 
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Diario tkl Hogar, 17 de agosto de 1898. 

"Cuba en México", Santiago Cancio Bello y Arango. 

Nuestros gritos de oprimidos encontraron eco en todo el país. Deben mencionarse 

entre las poblaciones más resueltas la de la capital, Puebla, Guadalajara, Veracruz. 

En la prensa, la primera manifestación a nuestro favor oida, fue la de el Diario tkl 

Hogar. Enseguida unos cuantos mexicanos tan inteligentes como honrados 

fundaron El Continente Americano, cuyos redactores sufrieron prisión por 

defenderla de manera tal. El Hijo tk El Ahuizote, el Diario tkl Hogar y El Diario 

ComerCÜlI tk Veracruz, no han sido pocos los que como labor propia o extraña nos 

han prestado su concurso. 

La neutralidad oficialmente decretada, no impidió que una parte de la prensa, 

principalmente la que vive de los elementos clericales y se sostiene de los 

europeos residentes aquL iniciaron enconada campaña contra la intervención de 

los Estados Unidos que marchaban a librar del yugo a un pueblo. La restante 

parte de la prensa ha procedido con bastante impan:ialidad. 
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Diario del Hogar, 1 de julio de 1898. 

"La cuestión cubana. El Rito Mexicano Refonnado y la guerra de Cuba". 

La logia del Rito mexicano refonnado aprobó por unanimidad las siguientes 

recomendaciones respecto a la cuestión de la independencia de Cuba que espera 

sean cumplidas: 

Primera: Que debe distinguirse la opinión pública favorable a la independencia 

de Cuba, de la neutralidad asumida diplomáticamente por el gobierno mexicano, 

neutralidad que según el Derecho Internacional, no significa el derecho de 

reconocer dicha independencia cuando lo juzgue conveniente. 

Segundo: Ya es tiempo de que el pueblo mexicano trace a su gobierno la conducta 

que debe observar; y de que sepa en todas partes que no sancionamos directa ni 

indirectamente el derecho de conquista, y que eslamos confonnes en que el 

mundo de Colón sea un mundo republicano. 

Tercera: Que importa recordar en las actuales circunstancias, que la Constitución 

de 57 garantiza a todos los ciudadanos mexicanos, el derecho de asociarse para 

tratar de asuntos políticos de su palo, entre los cuales se comprenden los 

pertenecientes a sus relaciones internacionales. 

Cuarta: Que sacrificar la libertad de imprenta a titulo de prudencia política, es 

caer en un grave mal propio, por favorecer el bien ajeno,y que ante todo, se deben 

conservar incólumes nuestras garantias constitucionales. 

Quinta: Que aunque son dignos de gran respeto las promesas anti-anexionistas 

del Senado Americano, nuestro pueblo debe ser cauto y meditar muy bien lo que 

tendría que hacer, si en el porvenir se pretendiese, cosa que es posible, la anexión 

de Cuba. 
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Sexta: Que la guerra actual que por desgracia no se ha podido evitar, debe excitar 

nuestros sentimientos humanitarios, en.favor de ambos beligeran .... , y hacemos 

reflexionar en que, falsas ideas sobre el honor y la propiedad, fecundadas por el 

fanatismoy la superstición, son la verdadera causa de los males que deploramos. 

Septima: Que siendo uno de los principios fundamentales de Francmasonerfa, por 

razones de alta moralidad, la Libertad de las Naciones, es un deber especial de 

todos los Miembros del Rito Reformado, obrar como hombres libres y por lo 

mismo, trabajar por la independencia de Cuba. -4 de junio de 1898. Gran Maestre, 

Pedro Peña Romero. 
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La Enmienda Platt, (22 de mayo de 1903)* 

Art. L El gobierno de Cuba nunca debe concertar pacto alguno u otro convenio 

con ninguna potencia o potencias extranjeras que dañen o tiendan a dañar la 

independencia de Cuba, ni puede de ninguna manera autorizar o permitir que 

cualquier potencia o potencias extranjeras, obtengan mediante colonización o con 

propósitos oúlitares o navales, o cualquier otro, el asentaoúento en la mencionada 

isla, o el control sobre cualquier parte de la oúsma. 

Art. II. El gobierno de Cuba no deberá asUDÚr ni contratar deuda pública alguna 

para pagar los intereses de la ya existente y tomará medidas razonables de 

aprovision8DÚento para el pago fundamental de ésta, ya que los ingresos 

ordinarios de la isla de Cuba, después de saldar los actuales gastos del gobierno, 

resultarian insuficientes. 

Art. III. El gobierno de Cuba consiente en que los Estados Unidos puedan ejercer 

el derecho de intervenir para preservar la independencia cubana, el 

mantenimiento de un gobierno apto para la proteción de la vida, la propiedad y la 

libertad individual y para aplicar las obligaciones con respecto a Cuba, impuestas 

por el tratado de Paris a los Estados Unidos, y que ahora deberán ser asuoúdas y 

llevadas a cabo por el gobierno de Cuba. 

Art. N. Todas las disposiciones de los Estados Unidos en Cuba durante su 

ocupación núlitar se ratificarán y validarán, todos los derechos adquiridos 

deberán ser mantenidos y protegidos. 

Art. V. El gobierno de Cuba ejecutará y, hasta donde sea necesario, extenderá los 

planes ya elaborados u otros planes para que se lleguen a acuerdos mutuos 

respecto a la situación sanitaria de las ciudades de la isla, con el fin de que la 

recurrencia de enfermedades epidémicas e infecciosas puedan ser evitadas, 

asegurando así la protección del pueblo y del comercio de Cuba, así como el 
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comercio de los puertos sureños de los Estados Unidos y de las personas que 

residen en ellos. 

Art. VI. La isla de Pinos será omitida de los límites de Cuba especificados en la 

ConstiJución; el tiIulo correspondiente se dejará para un fuJuro an-egIo mediante 

Iratado. 

Art VII. Para permitir que los Estados Unidos mantengan la independencia de 

Cuba y para proteger a la gente en adelante, así como para su propia defensa, el 

gobierno de Cuba deberá vender o arrendar a los Estados Unidos las tierras 

necesarias para establecer estaciones navales o carboneras en ciertos puntos 

especificos que señalarán en acuerdos tomados con el presidente de los Estados 

Unidos ... 

-ramada de: InstiJuto Mora, EUA, Documentos de su historia políticA, v. m. prol. 

Silvia Nuñez Garcia y Guillermo Zermeño Padilla, México, InstiJuto de 

Investigaciones José Maria Luis Mora, 1988, pp. 333-334. 



Fraserio: 

"Cuba. Un país de los mh fértiles y encantadores del globo" 

Grover Oeveland (1896) 

"Weyler es un cruel pura y sencillamente. Dios haga que 

llegue pronto el día en que Cuba sea libre" 

John Serman (1896) Presidente de la Camisón de Relaciones 

Exteriores. 

"Splendíd Iittle war" (Espléndída guerrita) 

John Hay, Secretario de Estado Norteamericano 

"Hasta la última guta de sangre y hasta el último duro de nuestra gaveta" 

Antonio Cánovas del eastillo 

"Me duele España" 

Racniro de Maeztu (1874-1936) 

·Tacto, prudencia y reservil" 

Ignacio Mariscal a Andrés Oemente V ázquez 

"La verdad en cosasde revolución se ve después de hecha" 

José Marti 
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PAls DECLARACiÓN DE NEUTRAliDAD (1898) 

MEXICO 22 DE ABRIL 

ISLAS DE SOTOVENTO 23 DE ABRIL 

ITALIA, MALTA, TURQUIA, 25 DE ABRIL 

CEIlÁN, CABO BUENA 

ESPERANZA, B~LGICA, 

STA LUCIA, 

SUECIA, HOLANDA, 26 DE ABRIL 

NORUEGA, INGLATERRA, 

GUYANA BRITÁNICA, 

PAISES BAJOS, 

SUIZA. ARGENTINA, 27 DE ABRIL 

FRANCIA, COREA, HAITI, 

PERÚ, BRASIL, 

GUATEMALA 

GRECIA, CANADA, 28 DE ABRIL 

MAURITlUS, PORTUGAL 

VENEZUELA, ISLAS 29 DE ABRIL 

OCCIDENTALES 

HOLANDESAS 

SIAM, NICARAGUA 30 DE ABRIL 

RUSIA, JAPON, CHINA 2DEMAYO 

GIBRALTAR 3DEMAYO 

URUGUAY 4DEMAYO 

REPUBlICA DOMINICANA 5 DE MAYO 

BERMUDA 6DEMAYO 

PARAGUAY ,ODEMAYO 

BOLIVIA " DE MAYO 

SERVIA, EL SALVADOR '2 DE MAYO 

DINAMARCA, COSTA RICA '4 DE MAYO 

RUMANIA 17 DE MAYO 

ECUADOR 24 DE JUNIO . FUENTE. MR a 1M, reportes consulares de los Estados Unidos, 12, 18, 20, 24, 31 de """", 

8, 15,27 de junio, y 2 do julio de 1898, AHSREM, Leg. 530, t. XVI, Is. 55-95 
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