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La historia de esta historia 

··}'o c:cJ1no buen 1nexicano 

no tolero u los tirc1110.\· 

y a aquellos que los derrumban 

los eslimo co1110 hen1u11u1.,·"1 

Hacer una tesis profesional no es un punto de llegada, sino un punto de partida. Es momento de 

recopilación Y. de acopio de fuerzas para empezar a ejercer la profesión para la que me he venido 

preparando:. historiador> Pero no sólo por ello, sino porque en el caso del tema de esta tesis. no se 

puede considerar de nin~una manera que el resultado de la investigación haya agotado el tema. En 

realidad es la prim~ra que se hace explícitamente sobre la solidaridad mexicana con la Revolución 

Cubana duranÍ~· l 9S5 y 1956 y su realización ha abierto una serie de pistas y ramificaciones para 

posteriores trabajos. 

Se cuenta que Michelangelo Buonarotti (1475-1564) cuando terminó la escultura del 

Moisés, se sentía tan orgulloso y satisfecho ante la perfección de su obra maestra que dándole un 

golpe a la rodilla de la estatua exclamó: "¡Levántate y anda!". Na.da más alejado del sentimiento y 

la conciencia del autor de la tesis que a continuación se presenta. No se trata de una obra maestra 

ni acabada totalmente. Habrá que profundizar en trabajos y estudios posteriores en los temas. 

hechos y representaciones descubiertos y escarbar en los entretelones y resquicios del imaginario 

colectivo que en tomo a los preparativos de la Revolución Cubana se han desarrollado en México. 

1 Arsacio Vonegas Arroyo, ºCorrido de un mexicano a Fidel Castro Ruz", 17 de enero de 1959. Edición privada del 
autor. 
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¿cómo se generó el tema de tesis? 
Todo comenzó con el descubrimiento de:un personaje muy especial. Ya tenía referencias de él. 

Incluso en 1993 me había toma.do unos .whiskys con él en el restaurante del Hotel Casa Blanca en 

la ciudad de México ·r;enteal Jlala~ici de las Ferias donde se celebraba el 11 Congreso Nacional del 
·. ·;-;.·: -.',·:_ .-

Partido de In Revolución Democr~dca (PRO), En él fue elegido Porfirio Mufioz Ledo presidente 

de ese partido. Era: perredista,,;,.~xpril;ta,:·.amigo de· Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano y se 

. proclamaba comunista _y· revolucionario.' ;·: 

En una cena celebrada a fines de 1998 en .Pr.omoción a: la presidencia de su P.nrtido del· 

entonces secretario general del PRO, Jesús Ortega Martinez, ·Ortega me pidió que aténdiera al · 

Doctor Gabriel Vargas Lozano. director de la revista Dialéctica y lo sentara en una mesa destinada 

a amigos no involucrados en la vida cotidiana del partido.· ... "¡" ~ .. " {:_ 

Las mesas eran redondas, de a diez comensales por mesa. Enfrente de mi asiento ·ya se: 

encontraba sentado Jorge Martinez Rosillo. Como cinco afias antes, atraía In atención y 

concentraba In conversación con desplantes, frases sibilíticas y datos anecdóticos sobre supuestas 

actividades revolucionarias, sobre todo las relacionadas con la Revolución Cubana. 

Días después coincidimos en una carne asada en casa de un par de compadres y también 

dirigentes del PRO, Jesús Zambrano Grijalva y Rosario Tapia Medina. Lo atraje hacia mí 

diciéndome: "de una vez por todas, hoy me aclaro quién es este hombre". Pues ya antes me había 

parecido un tanto exagerado. El resultado de mi atrevimiento fue una gran amistad en la· que 

descubrí una mina profunda. misteriosa y contradictoria de hondas y ricas vetas al lado de otras 

llenas sólo de pirita. 

De. la conversación que tuve con él esa tarde dominguera salió la primera idea de mi tesis: 

profesional y la posterior publicación de un libro. 

Yo me consideraba en deuda con Maria Antonia González, la duei\a de iii.cíisadqri'Cttf.idel 

Castro Ruz y Ernesto Che Guevara de la Serna se conocieron en la colonia Tabácal~ra.c.l~;i_a c.iÚdad 

de México; casa que el Che recuerda como el lugar donde inició su amistad y compai\erismo con 
••. • ·-•¡_ ·-·-, 

Fidel en la carta por la que se despide para lanzarse a nuevas y lejanas aventuras revoluciOnarias.' 

'Carta del Che Guevara n Fidel Castro, marzo de 1965, http://www.filosolia.cu/che/chet9¡¡1 .htn1. 
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·Según mi creativa memoria··yo no la habla pe/ado3 a mediados de 1988, cuando se presentó 

conmigo una _mujer de edad avanzada que yo converti en la misma Maria Antonia. Eran los días en 

que yo era subdirector .editorial y administrativo de la Unidad, Semanario del Partido Mexicano 

Socialista. Iba ·¿argada de algunos documentos y recortes de periódicos y de una revista que yo 

recuerdo como .. ¡Siempre! para acreditar su colaboración con los revolucionarios. cubanos que 

preparaban- In expedición del yate Granma. Los recortes daban cuenta de la detención en junio de 

1956. por parte de In Dirección Federal de Seguridad,4 de Fidel Castro Ruz. sus compaileros 

revolucionarios y varios colaboradores mexicanos. Entre ellos, me habla dicho. se encontraba la 

que me hablaba. 

Los habla ayudado sin pedir nada a cambio, ni beneficiarse de su éxito. Pero en 1988. a 

. poco más de treinta ailos, decía encontrarse en la miseria, era vieja y no tenla quién la ayudara. En 

la embajada cubana, se quejaba, no le hacían caso, "quizá porque sabían que había sido prostituta y 

eso pudiera considerarse en detrimento de los que ahora eran dirigentes de la revolución y de 

Cuba". 

Al principio dudé. Se percibía como una persona con mucho nerviosismo y ansiedad. Me 

pareció que exageraba, e inventaba supuestos motivos de rechaz'? por parte de la embajada.~ pero 

ciertamente ahí estaban los recortes. Me dio miedo meter la pata. 6 Consulté con el director del 

periódico, Gerardo Unzueta Lorenzana, un viejo periodista comunista con muchas horas de vuelo y 

que entre sus haberes tiene el de haber entrevistado al Che poco después del triunfo de la 

revolución. Gerardo habló con la seilora y cuando terminó me dijo. y estuve de acuerdo. que no 

nos metiéramos. No debíamos introducirnos en un terreno desconocido y delicado. Él le plantearía 

el asunto a Amoldo Martinez Verdugo, último secretario general del Partido Comunista Mexicano. 

' No pdar " alguien: modismo mexicano que significa ••no darle importancia a alguien. no hacerle caso, no darle 
importancia. ignorarlo ... 
" Organismo de investigación y seguridad polfticas, creado en 1947 bajo las órdenes del presidente de la republica. 
Miguel Alemán Valdés: fue adscrilo a la Secretaria de Gobernación durante el gobierno de Adolfo Ruiz Conines y 
desaparecido durante la presidencia de Miguel de la Madrid Hurtado cuando se fusionó en 1985 con la Dirección 
General de lnvcsligaciones Polflicas y Sociales de la misma secretaria de Gobernación. El organismo resultante se 
denominó Dirección General de Investigación y Seguridad Nacional hasra su· transfonnación en el actual Centro de 
lnvesrigación y Seguridad Nacional (CISEN). 
~ De hecho no existe ningún dalo que avale esa suposición. Ni enlre los cubanos ni en la vida de las mujeres que 
ayudaron a los cubanos exiliados en México que preparaban Ja expedición del Granma. 
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La mujer se fué y mmca más supe de ella, ni volvlatratar eitema con' Gerardé>~ Tampoco 

se lo platiqué ª'nadie má~. Cada vez que me·a~ord,aba'de'ese hecho;•mee's~ntla como Pilatos 

lavándose Jns n1anos., ; .. J:.:i. ::~'':.~ . . J.:, ·1 -~ ~st.~~·, f.·:·· ~~j}f~tf~··~,~~}::,~·.('.~~;-<·f:.'-'.< 

::::'i~=~2~~2~~~21~~~1~~~~~?J~~~~:f ~#i3¡ 
Antonia lmbía ,,;~e:í;~·;¡;oiÚ~s'cUba~~:s.~e'i ieru~i6,. culdad6} aliriienio que les proporcionaba. 

Ciertamente•los,:c~biind~,habf~n\ent;;do;en c6~t~¿t~~~on;'e11~."1a:úeváron a Cuba y la ayudaron. 

Hacia unos añÓs que h~b~ ~l~~rt~:: P~ii~e;iió Íle;a~e'¿J~ AÍrÓiisiná, amiga de Maria Antonia. \' 
1·:~; .. ~·~··\:·,:::::.:.~::<-':t.;:-~'.~ :f.~~ ;:.~.r·:··/'>:-/;<_;~-:~ :.: . .;t:v.H·:J-;:.:·--::~_-:;~:i·~z:-... :~'.-~:_ :::...//' ;,.-.. -" . ... . ·. . ~. .- . -.. 

ponerme en relación con otros'mexicaríos''éolaboradores·de la Revolución Cubana. Me propuso un 
-{.,.-. ·:''-.'.-~:::~:~.!-~ ;:<;-,.-.;~ ,;_.;<.~, ,, '.'.',::::_: ;>:.:/->j_~-~-~-~~;~!~~;~-i!;>' . ..;.::_,;.¡.:::t:;J.!~-?--:;;/~'--~\-;:'..!' • -.•. · .. . . : : .- .. '-. 

título para mi tesis: ''Los·ol,vidadosde larevolución":;En ese momento me pareció sugerente la 
frase. PrometlÓayudarrn~,~~¡~i~v~~¡¡~~~¡'~~c~ara'n;¡;:~Ís.. .. · . " , ..... 

InicialmenÚ. '~e~sé ~~/'¡,6cir1i Íograr úna historia que recogiera algunos de los 

· relativamente r~ci~n;~~ a~6~~~' ~"1~ hist~riografia: una historia "desde abajo" con ~.~~~ntos de 

historia social, cultural y política: rasgos biográficos en un contexto sociohistórico: con un 

contenido imbricado de narración y análisis sobre sujetos humildes, comunes y corrientes insertos 

en movimientos políticos de izquierda contribuyendo a procesos de trascendencia sin ser ni esperar 

nada importante para ellos, pero útiles, necesarios y claves para realizar y entender la revolución. 

con una posible derivación, la afectación de vidas y procesos personales. El oficial retirado de las 

Fuerzas Armadas Revolucionarias cubanas. Jesús Parra8 lo plantearla simplemente: "los jefes no 

pueden hacer nada sin los soldados". 

Me inclinaba a presentar el proceso humano, a los héroes olvidados por el gran público y 

los historiadores. a los silenciosos que contribuyeron a construir lo colectivo de tan importantes 

"Afctr:r la putu: modismo mexicano que significa uequivocarse. cometer un error de cierta gravedad''. 
7 Jorge Martincz Rosillo no gustaba de que lo llamaran por su primer apellido. En su juventud habla tenido ciertas 
dificultades y diferencias con su padre. Estando su padre ausente. el joven Jorge concedió un aumento salarial 
rclativamcnlc allo a los obreros de la fábrica familiar. Al regreso del jefe de familia y de la flíbrica. este se disgusló 
mucho y dcsau1orizó al hijo. Desde entonces habla roto con su progenilor y habla dejado de usar el apellido palcrno 
sc11alándolo sólo con una Al en sus tarjetas de presentación. 
11 Entrcvisrn con Jcs(1s Parra. asis1ente del Clre Guevarn en Ja guerra revolucionaria cubana, México. 2001. 
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acontecimientos; comprender esos pro,cesos y lo.s mécanismos que se.,activ~n,·.Yerlos ,desde abajo. 

no tanto desde las alturas ni desde la R~rspe~~ivad~ grandes actores. Lo que más me.atraía era 

entender los procesos personnlés de los qu~)ricidieri:m. eri la revolución y fueron cambiados o 

transformados por ella en un es;JcÍic(~~~}~b~~éara,IÓ, individual-social. lo narrativo-analítico. de 

una manera multidisciplinaria e~ la ~~edÍd~ d~ l? po;ible. 
;,_,.,,_ 
' ¡•'' ~ -.;.-..; 

La llegada a los estudios finales 

de la licenciatura en Historia 

Conviene aclanu·q~e 'en ,.I:~ m~dicl~ e'nque iba construyendo mi objeto de estudio también iba 

llegando a los Óttiino~:seníé'st~~~ cib'ia~~rrera. Iba madurando en mi formación como historiador. 

Y de aquellas 'ffizcin~s p~ra 'b5({¡(j¡~¡; historia que me motivaron a inscribirme en la universidad. a 

las ideas q~e terigo ah'o~ h·~y'una distancia enorme. El plan de estudios. las tutorías. las pláticas 
,·Ji{~:,:~:<· : ·.·" ;:.>f~i"r. ·_:;¿ · ·:. · .· • 

con compañéros· Y::m.ae.stros,·erestudio, la reflexión y la práctica historiográfica fueron cincelando 

Empecé a caer en la cuenta de ello cuando en un examen nos preguntó la maestra Virginia 

Ávila "¿qué han aprendido desde que empezaron a estudiar la licenciatura?". Yo respondí: ''dos 

cosas. Una: que no sabia; y dos: a leer". 

A mis casi cincuenta años aquello pudiera parecer un exceso, pero no. En realidad~ yo creía 

que sabia mucho de historia y que era un lector acucioso. Ni una ni otra cosa eran cienas. El ir 

descubriendo las diferentes escuelas historiográficas. el ir encontrando a diferentes autores 

construyendo su discurso, el leer entre líneas y descubrir detrás <;le las palabras la actitud vital. la 

ideología. los intereses y propósitos, el entresacar la metodología de investigación usada en 

concreto y la perspicacia analítica me hicieron crecer en una actitud nueva: la del médico e 

investigador que;· ~ partir·'de .Cle"'1entos de todo tipo. va descubriendo lo oculto en síntomas. 

piedras, hechos, doc~rll~nt~s; frases, inflexiones. indicios. estilos. modos de ser. estadísticas. 

patrones de compon¿rn'i<!ritoi se ~e abrieron los ojos a un mundo fascinante en que la apariencia 
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cedía su lugar a lo real,· de lo inmediato .entresacaba lo profundo. y de la. lectura de .los resUJtados 

del trabajo extraía la forma en cómo se tr~bajÓ. 
/'.:~ :.

La critica /1~ auto~·~íÍica' a ~i pasadoa~~i~nar p~¡~~Í~;?l~~,,~f~~t~s e;/·~¡i~ concepciones 

teóricas deid~r~u~be. del ~iiír~ de BerHn, de la d~n:o:a <l{j~~·~é~i~~ri~'g'·¿o'~~~~is.tns é~ropeos y.de 
';: ·· ,:._,~ ·.'i::._ ·.r.t~¡~·:;:¡:,.·.1f,J'.:o\'J;:._.;.,-~-·',--i~· ... >:··_,;: ..... : . , .. - , 

la crisis práctica y teórica de la izquierda marxista •y >lii izq~ierda -'nacionalista mexicanas me 

exiglan un proceso de reflexión y revisión sobre: Ío~.q~e-;qtiedab~ .·ávo del marxismo. de mi 

marxismo y de mis ideales, que ha sido aliment~dos por e(d{iii~~~ ~~~ compañeros y académicos 

como Enrique Semo Caleb y otros intelectuales. El ·e~'{udlil. ~~· ~yudaba a sistematizar lo que iba · 

aclarando y descubriendo releyendo textos como~eri;¡an(fic~·to Comunista y el 18 Brunwrio de. 

Luis Bonapal'fc de Marx. Dialéctica dcilo :c~;;~;~·(~\d~· K~rel Koslk. Lógica dialéctica de E: 

Vnsilievich Ilienkov y Ni con Marx ni .co111ra Marx de Norberto Bobbio. pero ahora ayudado por la 

perspectiva de historiadores como Marc Bloch. Femand Braudel, Pierre Vilar. Cario Ginzburg. 

Eric Hobsbawm. Carlos Bmios'y ot~os m'i'.íi:h~s. 

Y. detrás de todo ello, se.iba diluyendo aquel sueño inicial de historiar para ente_nderqué 

era el ser mexicano. Un orgulloso e iluso intento de rehacer a finales del siglo veinte '1ri_~~rea de 

Samuel P. Ramos9 y Octavio Paz. 10 O a lo mejor In cumpll. pero.de una manera muy disti~;n n la 

que había imaginado: no hay una sola manera de ser mexicano; la caracterlstica del ser mexicano 

es la pluralidad. la unidad de y en la diversidad. No hay una manera de ser mexicano, hay muchas 

y todas son auténticas, la mayorla válidas. A esta conclusión contribuyeron enorl!1~~.ente la lucha 

y Jos conceptos de la rebelión zapatista que desde las selvas de Chiapas se desbo_rda a todo el país 

. y allende sus fronteras, y las reflexiones de los filósofos mexicanos Luis Villoro y Ambrosio 

Velasco Gómez sobre el Estado plural y la Ética. 

• __ .El perfil del hombre y lt1 c11/t11ra.de México, Espasa·Calpe Mexicana, México, Colección Austral. 1990, 145 
pp. Cuando en el texto se menciona el nombre del autor de alguna obra, en la vota de pie de página sólo se indica con 
cinco guiones seguidos _. -. , _- - · 
"' __ . El ICJberinto de la soledad, Fondo de Cultura Económica. México. 14 reimpresión. 1984. de-la segunda 
edición revisada y aumentada en 1959. 
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Con el descubrimiento de quec."más' que 'aprender historia. lo que estaba haciendo· era 

aprender a hacér obras dehÍsto~ia.y cómo.se va ~onstruyendo la historia parad~ .ahLvolver sobre» 

mis pasos para rel~erla y ~eap~ehendérln·;.se me füe quitando de las ganas la preíenciosn tarea de 
> ,._, .. ' .. ': .. · .. ;"J,;¡f.;;.:·· ~>..,>;tf~ '.}:"""·.,¡··~ .;.;;t·.t,; ;;¿~·'.:f.';,f,,:.<'.?t:;.: :~.:5\.ttii·;,i::);~··'.; :· {·: ,·'.'. ··_;) :,· ~< ~-; i :-;-;. . > ;·:.<:.~ ~-.,-;:;¡' .. -~ ~;!f·;, -:: . .r. 't _\; ·. : -. " '> J •• .! 

hacer "la gran·historia'.\·"encó1itraí"'el '~.'liilo· negro.",'que. la casé y: gula 'Y ento.nces descubrir el 
- ~·- .... .,. '-•-< ;;.;:::_:o.··::j/;:Cr1:"i )•li:">-¿'.').'.\: ~,\o-;>.-~:,-:; \;:,-•;,~:-~-,f:Tr.'li':Fi,·:~·;:;~;.;:~,~~:,".~ ,:,\:.'· .r!··»"° . ·1 -~".'.- ·:\~''.:'.!_~~!::7~1 ·"?-": :- ·,'.<::'.··· • 

camino para lograr~un México mejor,justoy democrático:. :·· · 
· /: ~~:·:. ;~ ~= ~~ _ .. :~~~:~:~·~:-~~i::,:: :t.~~t~~;:~~~f. ~~tt~~,'.~:E:~f,~~1.HSf:-[t~~-~\~\~~{7:~: > ~-., · --~ · -· . __ 

Comprendí! en'cáíne/prcípia:; ~ue'el i'~úe mucho' abarca poco aprieta;~ Empecé/ entonces,· a 

pensar en .lía~~r\¡;{~ té~i~','~~\hiiiJ;J~·,~~'l>r~:.aJ~d más ~oncreto .que "el s~r mexicano". sobre 

personas d~ m~e ~; h+~ •• ~i':ri.\l~~as:sÍ~ri'conlUnes y corrientes. En definitiva. éstas son las que 

hacen la historÍa; p~~~ c~mi"~fi·~~:;~J·'. :i{ó~Íccí y cantautor cubano. Sil vio Rodríguez Dominguez. 

"Los hombr~s ·sinihlsio~i·~~l~~K'/1~:-h,ist~ria" 11 • Aunque en ella también· construyan gentes 

imponantes. e . :;~'. :• ,:.,•(:J,f,'t;,;~: ,•;; :t{;. 

; ~.~.-:~:~ ·-~~-:·.\::~~i:;;ü},:;,·. ·• ·; 
En este camino."n1ücho me inspiraron el paradigma indiciario y El queso ; los gusanos de 

> ' i :.«,\·'. \-i~ -: .. < . / ' 

Cario Ginzburg: La his!Oria:'totál, ·como bien demuestra lmmanuel Wallerstein. es para equipos 

multidisciplinarios; ~~·¡;ª.'.;; irict'rvid~os solos; menos para quien. como yo, empieza sus pinino.•·12 de 

historiador. 

La convergencia de dos procesos 
Me puse n averiguar.qui.én era' en realidad Rosillo y a aquilatar sus historias, pues una posibilidad 

era que mi tesis fÚera sobre la vida de tan peculiar personaje. 

Nacido en 1932, decfa haber sido arriero en la sierra de Sinaloa e hijo de un empresario con 

negocios en Puebla. Adolescente, se acercó al Convento de Santo Domingo en ciudad de México y 

pidió educación pues no había completado la escuela. De ahí brincaba a contar aventuras y cárcel 

11 
__ ... Sin hijo, ni árbol, ni libro", Fonograma Mariposas. Ojalá, La Habana. 1999, canción número 9. 

1 ~ /'inino.v: ··Los primeros pasos de un nii1o en cualquier actividad, incluso en el caminar ... mexicanismo del nores1e (el 
autor de la tesis es originario de Monterrey. N.L.), Elizondo Elizondo. Ricardo, le.l:icdn del nore.vte de i\·fé.xico. 
lns1i1u10 Tecnológico de Es1udios Superiores de Monlerrey-Fondo de Cullurn Económica, México 1996. 310 pp .. p. 
238 a. 
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en París por apoyar Ja guerra de independencia abanderada·p~r el Frente de Liberación Nacional de 

Argelia. Se traslada a Milán y·Úega a Venezuef~'.donde.~e'Involucra en Ja·Jucha contra el dictador 

Marcos Pérez Jiinénez .. :.Presu;.,ia haber.cedido· a· c~rriiÍéi'Cienfuegos Gorriarán su Jugar en el 

Gramna. En relación con Ja Revolución Cubaná ap~;.~c~'.:~~ri'u~ri:~~ 22 años como el Giiero de la 

fracasada expedición de Cam~eéhe en i 958. 13 D~spués:d~ ~Úa,'decia haberse dedicado a labores 

de logística prove;~ndo ;,niforrnes, botas, armam~~io';~~;~,,~!;'q~b se enviaban a Cuba. 

Durante Jos primeros años del gobiemo:'reDü1i~;·b'ri~~¡¿·6ub~~o t1ribía ayudado a restablece~ 
e impulsar e1 comercio exterior de 1a is1a: v61Ji'ó~1rvié'xiJdét6\i<l'c'~~ l'.te<liéó a dlvers~s negoci~s en 

. -" '.. . .' ' _,',,,:. 1~:¿· -~-~·~:-·;<:;.,.:t~·: ;,;.,-,.,_;'."-:,:·::· ,<:~>-. ·-.. -_.-·q_·-,;.: ',:_ _:. . .·_ .. -' 
San Luis Potosí, Chiapas y ciudád de México:. Desdé ellos formó parte del Partido Revolucionario 

Institucional. Alardeaba, además/h~ber~~hi~ipad~'endive~~~~ ac6i6rie~dc inteligencia, terrorist~s 
y guerrilleros en vari~s Paises' a·m·~ri~lln~S;" ,~, ,- .: "/¡. ,. --··· 

La mayoría de las aventuras que narraba. y en las que él supuestamente· había participado, 

eran imposibles de comprobar.~\,¡rias de ellas francamente no. tenían que.''v~~:con Ic;is hechos 

históricos. Como la de haberformado parte del grupo que a la postre ajustició con dos biizukOws 
al exdictador nicaraguer{~e Anastasia Somoza Debayle el 1 7 de septiembre de J 98Ó'en Asunción. 

Paraguay. O la de haber sido preso de la dictadura del GeneralAugi.tsto Pinochet en ChHe:·'.. :. · 

¿Cuántas cosas de lo que platicaba de su vida eran ciertas? Es sabido''qué''ei'\friico 

. mexicano que zarpó en 111. expedición del Granma 15 fue Alfonso Guillén Zelaya. 1 ~ En.I~~ ~c;morias 
de Jos que asistían a la casa de María Antonia nunca aparece. Ninguna referencia exis.te.'de haber, 

'l ':~·:-·:~ 'Í·\P'. ·,. ' ; 

conocido a. o trabajado con el guerrillero argentino Enrique H. Gorriará.~ }~'!erl.2~~~~, fl!~ el 

organi7.ador del atentado contra Somoza, 17 Sus amigos Je reconocían actividades·: y, amistades 
,,.,,, .·.·:,~:···~-"·-(··,~.·"'. ~--' 

L··l·? ,:·.:~?~,: .. ;.'>;f:·~:~-~.~>1· 

11 Ascnsio. áscar. lu cxpcclición de Campeche. La Habana. Cíe'ncias ·soCiales. 198·3. 26~ ;.~~:.:~;~~)~:~~'k reviSada 
(inédita) por su autor. p. 75 '·'.':~~.: . .,-,lr¿~ :·;'-'':.~ ;.r: 
1 ~ />arc¡uL': ··proyectil. bala". mexicanismo. . .... .... ':: .. · 
·~ Yalc en el que Fidel Castro y 81 revolucionarios se trasladaron de México a Cuba parn iniciar Ja rcVolución n linnles 
de 1956. · . 
u. Fidcl Castro Jtuz. Entrevista con el autor. 17 de junio de 2001. 
17 Periódico R~ftu·uw. México. 30 de mayo de 2003, Primera sección p.· r. ·y Os.valdo' C~ldú;; exiliado llrge~tino. 
miembro del ··Movimiento Todos por la Patria ... dirigido por Gorriarñn Merlo. 'e ~ · 
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revolucionarias. en Venezuela y.nun_ca fue desmentido sobre_su arresto.por.andar haciendo pinta.1.1• 

a los 17 ailos en- París a favor del Frellte .. de:Liber~éión' Na~i.;nal argelirio.'.Enire.sus experiencias ,.,· .. ;'.--,.-.· ··.·-· .... _._ -. .... : .. .. . . . . -_.,' ·- - ·.. .. 
contaba a principi.;~ •. d~Jos añ()S ~esent~ con,una•det~nCión en Chile, y otra .en' J\1é~i~.; por haberse 

involucrad~'enla)u~l~á d~ R_ubén J~;~¡iiii1C>'.·~~:.~;;;.;;;¡¡ • - · •'·· .. d. ,, '· • -:> ; .~, ·, ,, . 
Lo ~la~~~1~~;·e ~~~1~r~bÜd~;-~!:q~~-ú-~?if~'~rid~~~bd i:on1h~isfa d~ pura cepa, füc preso 

durante 11 1\1~s'es.~n'C:hi~p~~ ~.;~_~j'ifr&;l~xt.; de 1~·~~pfotación ilegal'de mailerás pero. en realid~d. 
por problen1a~ j:i()udé~s Jri~t)ilterio'~del-PRJ;FÓrmÓ parte de la Corriente Democrática v se salió 

. . ' _;.:_ ~º- ,,,::,~;-~_:o,·;"_'. ·,c.:·,. ~t-;:,;.-•:,~.'.~!::; \f .. ~;~ .. : J~'.,,l ,,.." .. ·, '';".'. '. >~'-:< . ,< . ·':': . ~ . .. 

del PRI. ª!ll}~'}~~-s.T,1~!ú~~~'?./',9-~F~~--~~ l~;a~i-~t!ld ,~el comandante cubano Ramiro Valdés. 
expedicion~r,io :del Grm1nu1;'."dd' prim~r fiScal de la revolución y primer embajador cubano en 

Argelia,·Jorg~ ,;fa~/;íJ~;'.S1e"r~~~-~./d~ nui'i:er~sos rev~lucionarios y diplomáticos cubanos. Era un 
,. ' -~--,"' .. . -~> ,,·,, ;,z:_ ~ ·, • . . .- . _. ' .·' • • ' • • '. 

exitoso.· duro·· y p.róspero einpr~sario .. · Posda la colección más grande, fuera de Cuba. de obra 

plástica de pintores de la_isla: Mantenía abundantes relaciones con pollticos de los principales 

partidos de México y servia, hasta.en los momentos más dificiles. de puente serio y confiable entre 

perredistas y prilstas. de alto nivel; varias reuniones secretas fueron efectuadas con su 

intem1edinción y ·garantía. Las partes confiaban plenamente en su discreción. Nunca fueron 

defraudadas. Su reservada labor mucho ayudó a que los graves conflictos y enfrentamientos entre 

esos adversarios pollticos no terminaran en enfrentamientos más graves de lo que de por sí fueron. 

México se lo debe. 

La época en que yo· lo traté fue la última de su vida. Murió de cáncer generalizado en 

frente. quijada. pulmones, riñones y cadera. Su pronunciación ya no podía ser clara y se hacia más 

confusa al calor del whisky o el cognac que se tomaba. En la fase terminal de su cruel enfermedad 

tuvo que dejar las beb,idas alcohólicas y sus adorados habanos, ya casi no podía hablar. Tal parece 

que, al paso de los años, los recuerdos antiguos se le revolvían con acontecimientos recientes y la 

fantasía y la realidad. se le mezclaron construyendo un discurso autobiográfico en el que se 

imbricaban los hechos en que participó con aquellos que vivió intensamente pero no como actor 

111 Pima.\·: Rólulos propagandlsticos pintados en bardas. ~~r~s o tapias. Mexicanismo. 
19 Archivo de la familia Martfnez Ramos, México.' ·L·.~'_::-~~~~-:'..::>:í:- ~ 
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directo o indirecto. La medida de 'sus'.exager~ciones est~b~ d~da· por .su corazón revolucionario y 
• , .-·.'.. __ ··.: .. <.·,,.>···_:•-,·>:·.-:.-,~---- · .. ·<:_··.-,:· .. ¡<: _:·,":.:~·:,-.·.:_.-:.:. '<' .··., .·._ ...... -) 

antiimperiahsta,·Ros1Uo, afirma, Salvador,rytartlnez.della Roc¡:a~,"er~ lo que quería ser ;"'.' ·' 
-- --· 1·.;• ' •.... --·- • "•' . ,_ ', '- .•. -. ,. . -

~ -... · < f ~{ :.J,:~·.'.' .:-~·¿,, /~·2r ~;~\·-~;~ ~ l~- _:_,/.;;:-¡}f'f,i_~;jf\~~~!:~~;;~;~~:\: I){·~:~\·;:;~;~:~1~~: ~~~á: ~-.it;;;;; >::::; ~ -~ '.~".i:i ·~_.:_íy,.~·:·. :. -'.:;·; ·_ .: .. ~ ·:: 
Un nÍedlodín de septiembre :de 2000j sus' hijos: sÜ exespoim Máribel. Raniéis.21 un grupo. de 

:.;·~·- , •; .r. ··:: _,' :: ._; "!•"." :-;~/;~(.•\'~,: .. : :::·:~."'~?>; _}.!_~~ .'~;,., '. 0 •• ::~-:~~+-.J~ .'.:.>-~~~~:>.I.l\f:;_~:'.'-,1 ·"'::~~,'.'.:>.~;-~;:.'j,,'.>-;;:: };-,M~t: - . '.- . 
amigos mexicarios·. y;:ot.ro:·'d.e .•cubanos· conformado· .. por .. do!;. comandantes. de In . revolución. un 

.e\~:<;·~.>,: . ~··: ~···,·:'.i·;:.7,1·:, _;>":'¿\>;~:~ ':,;'.,\<' <::': .'··:<. ·> .-:' .. :_;,· :· ., :;-~}¡;:;,;'·;,, ·,,-, ,._' -' ~· '. ,.-'. _, :· . . - : - - . . . 
embajador.! un:éx~lllbajfdo~ ~y :éxcol11pañeros de; la\ ~x~di¡:ión :de" Campeche. regamos· i:on sus 

cenizas la bahí~t'cle'La'H~ba~~.:}r~nte ~ i~ TrÍ~~n~''AnÍiÍ~~~rlaIÍsta José Martí. Cumplimos así su 

última volunta~Ú-1~b¡¡ ~~~~rt~: t~~bién Ún mediodí~; el 8 d~ julio anterior. 
;·:·-.. 

Desech~''1~;idca.de hac~~ ~;'¡ t~sÍ~ ~obré su vida. Entendí que el respeto a su memoria y a sus 

gestiones en la· P.olítica mexicana de finales de los años ochenta y de los noventa así me lo exigían. 

Comencé a pen~ar·:é.~.mejor hacerla sobre Maria Antonia, Alfor¡sina y otros que ayudaron a los· 

revolucionarios·.~ub~nos .con.alimentos, casa, correo, dinero, entrenamiento, relaciones. protección. 

influencias y libertád pero que nunca llegaron a grandes jefes, o sobre mexicanos similares a Maria 

Antonia y sus amigos que colaboraron con los guerrilleros de la lucha armada de los años setenta 

en México. Mi pasado.tenla que ver con ese tipo de gente.22 Además, se trataba de un tema original 

que nadie ha tratado,:salyo, en algún breve articulo periodístico o en escasos párrafos de libros 

sobre la revolución cubana.·l'vfe decidí por la primera de las posibilidades. Creía tener una deuda 

con María Antonia. 

Por marzo de 1999.tuve una entrevista con el Coronel René Gonzálcz Barrios. historiador 

militar cubano. René me hizo una serie de importantes observaciones: el gobierno revolucionario 

de Cuba no se olvida .de los. que .. colaboraron con la revolución. ni es un desagradecido. ve y 

atiende a los que ap.oyaron a.los cubanos e.n su preparación de la expedición del Granma y otras 

actividades posteriores; .Ja Maríaf.AntonÚ1,qu.é·' conocí en' realidad parecía que era :Alfonsina" 

González Urbina, la descripciÓn fisica § cl~ .. :;~arácte/~ue hice de aquella mujer que tr~t.é .. en 1988 se 

'...;·, :~;"~L·l.'._,:Ú;f~<'.L~~;~)~P .. ~o'. -~•-'" 
----------------'. ,:_ .. ; ~-:..' ,..¡·::1:;~ ::~~i~_-t!:i.i;,·i>·'" .~ ... ,: .. - ::_,." . , ... ·....... ·:· 

. '° __ . Homenaje a Jorge M. Rosillo: Resi.dencla del 'embajador de la República de Cuba, México. 14 de enero de 
2QQJ. · ··. , ·;, tH\•.~;::~ .. ~···i;f:i-r:!!{ ;:,;~.,.,.,~,..:·.~•/:~':' .. :e~'.; ~ ~ . ,, - ' . , , · . - . , . ~;q · . -

" Hija del capitán pilolo aviador Joaquln.RanÍos,' miembro de la .Fuerzá Aérea de la República Espaolola,. refugiado 

P2º~~~i~:~::d:r71¡1~~~s mexicanos-·de;i~;~ ~~·~~' ~~~-~~~¡~·)~~~;;rJ~~·~~:~;.~,~. autor.; . . -!. • : ·:·, 

.,,,. 
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acercaba más a.las f~cciones. y.carácter de la segunda; además, María Antonia que era cubana. fue 

retribuida pbr sus de~~elós. y·sacrificios, regresó a vivir en Cuba y murió allá, la misma Alfonsina 

fue asistidá en ~us riidmentos dificiles por el gobierno cubano, su nieta aún mantiene profunda 
' .... ", ... : ~·~;··¡ ... ,; 1':¡ .... , ''.: ·'·: ' . : ' . < 

amistad )• reécmoc.iniienÍó dé la Revolución Cubana. 

Post~rior~erlte encontré que el comandante Raúl Castro Ruz. hermano de Fidel y Ministro 

de Defensa.',despidió .a María Antonia en el Cementerio de Colón en La Habana a nombre del 

gobierno cubano el 3 de abril de 198723
, fecha anterior a mí entrevista de 1988 con aquella se11ora, 

Definitivamente. a quién yo conocí fue a Alfonsina González Urbina. Con ella tenía yo mi deuda, 

Por otro lado, René conocedor de la historiografia sobre el período que a mí me interesaba 

y asiduo visitante de varias de las personas que habían sido colaboradores activos de los cubanos 

en México, me. sugirió un enfoque diferente para mi investigación: .. ¿por qué no orientarla al 

estudio de la abundante cantidad de historias y leyendas que se han ido construyendo en torno a la 

Revolución Cubana en lo que toca al periodo mexicano de 1955 a 1956?". Este tema nadie lo había 

tocado y ya había algunos libros de testimonios de diversos actores y de entrevistas que narraban la 

colaboración de mexicanos para la expedición del Granma. De cualquier manera, había que 

apurarse: .. si no lo haces, se te van a morir todos. ¡Ya están muy grandes! Y algunos de ellos. 

enfermos ... Alfonsina· misma murió antes de que yo la volviera a contactar, Arsacio Vanegas 

Arroyo. el luchador,. impresor y adiestrador fisico de los expedicionarios del Granma, falleció. tras 

, larga enfermedad;·~¡ 26 de septiembre de 2001. 

Entrarle al análisis del imaginario colectivo y de leyendas y fantasías. como algunas de las 

que me contaba RosiHb o las que habían surgido en la colonia Tabacalera, ciudad de México.~' en 

Apatzingán. Michoacán2s o en Tuxpan, Veracruz26 me sedujo fuertemente durante unos meses, A 

~-'Salado. Minerva. C11ba. Revolución en la memoria. México. lnstiluto PolitécÍlico Nacional. 223 pp .. pp. 207-21 :?. 
~.a Una fonda donde supuestamente el Che Guevara se lomaba sus cervezas, pese a que era muy austero en su \'id;:, 
~rsonal. 
-~ Jlay quien afirma haber visto a Fidcl Castro en ese municipio michoacano a mediados de 1958 cuando se preparaba 
un embarque de armas ... mientras se encontraba en la Sierra Maestra de Cuba dirigiendo Ja revolución. 
~·· Ahf se cnsc1"\a lodavfa a turistas la casa donde se afirma que vivió Fidel, a pesar de que Fidel sólo estuvo en Tu:\pan 
(donde duró muy poco tiempo) cuando encontró el Granma y la noche en que salió con sus 81 compalleros hacia la 
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los retos especifico~ de. la história oral yde las deficiencias de la memoria de los entrevistados y su 

funcionumient~ ·selecéi~naclor:s~. Je,aft~den los problemas derivados del deseo de identidad. la 

. historia "ofici~b xi.la -~~n~t;ii~ck\~;~el)-~r~pio discUrso del historiador. Mi vocación personal )· la 

formación crítica ~Ó'niÓ' hÍ~t<;)ri~cl.~r ~~ vie~~n atraldos por esa dulce tentación. 

Me v(envu~l~:~)i~h ~~~~ión e·;1tr~·dos posibles objetivos parami trabajo: e·l.e~t~dio éle los 
:.:i" . . ·-.:";, ,;·:~},1 -.··' · .. ,·,.···": .. ~. .. . ·. . .... -· ··--·"-·-~-~-.:':_ . 

efectos dCl apoyo a ·1a revol.uí:ión en .cc,1.abora.dores no dirigentes >'. e.I imaginario pop~lar que surge 

en torno a ella.' Ei1 algún n1omcnto.creí que en una tesis de licenciatura era conveniente buscar los 

dos al mism~\iem~o y con ~rÓtbndidad. ,. ' . . .. 

La precisión del tema 

Mientras precisaba m·cjo'/ mi objetivó y deliinitaba: mi ·¡eína, empecé a recopilar la escasa 

· bibliograíla cubana y niexicami°e'xisteni~ h';;S°t~'~i·~¡{ét~ hoy.27 Examiné varias bibliotecas de In 

ciudad de México28
• I~' BibÍfbtec~ ~dei'caÜ~~esó' cíe''Estados Unidos29 y la Biblioteca Nacional 

".José Martí" en La Habana. ··•·'·'''' •c.,,,_,,\j>:f.·~5. '·~-.-•: '·· 

··:· 
La revisión de los estudios de p~~tgrad~ '~e '1.a .Eco/e des Hautes E111des de Paris30 y de 

varios centros de estudios cubanos en Estados U~idos31 'e históricps en el Reino Unido32• así como 
=.' ,'."-.;; ';' ~> :':•~'•.'~-,<i-:j,"'_1 e···~:.:: : : ¿ "•-.,:¡:\'-1 

islu. Un vecino de Tuxpan presume a quien lo escucha de .. haber jugado cubilete y tomado ron con Fidel Castro 
mientras él se acariciaba sus barbas .• :·. a pesar de que Fidel nunca portó barbas en México y se las dejó crecer hasta su 
estancia en la Sierra Maestra de Cuba. 
:?' La mnyoria de la bibliografia encontrada tocan el tema de la colaboración sólo tangencialmente y de pasada. Son 
pasajes colalerales mienlras se narra o recuerda la actividad de los grandes revolucionarios. Uno sólo. Salado. 
Minerva. Op. cit., se dedica a presentar. sin análisis ni interpretación, entrevistas de diversos colaboradores y 

. carticipantcs. 
-

11 Bibliotccns de Ja Facuflad de Filosorla y Letras. de la Facultad de Derecho, de la Facultnd de Economía. de la 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Biblioteca Central y Biblioteca Nacional de la UNAM. Biblio1ecn del 
Instituto de Investigaciones Dr. José Maria Luis Mora y Biblioteca del Colegio de México. 
:?'

1 ~~\·.loc.g~~\~. Página de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos. 
w ~-'~ '' .i.:_11-.~ 11 1..:1..·rin~. Página de Ccrure de Recherchcs sur les mondes americains de la EHSS. 
11 ~' '' '' n1h.1t!J~l_l_.__!I_~.:.~:.:;. Página del Ccnter for cuban studies. '' \\ \\ .lacc. liu.i:dt! cri, Página del Cuban Rcscarch 
lnstitutc del Latinamcrican and Caribbean Cenlc:r, Florida fntemational lnstilute. ~\\.ct1hil.!H.h11h.:·.~l!!. Página del 
Cuban Studics lnstitutc, Tulanc Univcrsity. \\ \\ \\ .Janic.utl.''<IS.C'du/la/cb/cuba/, Página de historia cubmm. Texas 
Univcrsity. \\\'-'-~.!!.tlll.!L'lfÍn:.,,:0111 l]-'c.:uba11hrni11~. Página sobre Cuba. 
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las comunidades de historiadores . h-net,33 h-México,34 h-Debate35y Histoire:fi·.30 las revistas 

virtuales History Today,3;', Hlsiory.uk.38.l 'Histoire,39 Histoire et .societés de f'Amerique Lmine,40 

Cahiers ti ;Histoire.~ ! .··dos ~ librerías virtuales42
,.' TESIUNAMº. los listados de:. tesis , de ' las 

univcrsid~~~~/l'bi~i:ia.riericana ' y · Autónomá Metropolitana .. y ·de .·Ja Escuela·• Nacional 1 de 

Antropolo~la é·. J·list~r.ia y un buscador de articulos,44 reforzaron que mi estudió er~ inédito . 
. ;;..:.-. .::~~-.:·-'.-' -:/-.:,_ ~- . -,·- ' .:._ ... : _,-_., ~~.-··, ".;' .'·''.·-··:··.-;'1·~:~··1..~· ·.~/-'.~,~f:-::~/-;.s:_;,:~',;\_·\·~,:,,..,· .-.·-.,y 

Tiempo después,'aÜrante la investigación· di'í:on la· tesis· deL doctóradocen'dérecho de: Ricardo 
, ,-/,:.~--::;_·--:i.·.··'.!.<'¡~;:-.-._,;_ :>.,. < ~;···. _i :, .,_· .. ·, •. ~ :;.". :.~---:::-·;_: .• _ ;_~_!_:i·-<·~'f,"¡·~1-: "_;t··O•(i:;:-_.:.·;\i"~:: ._7.":·~' . .,·.;:~:-· ••• 

Cámara Sánchez. Facitftádes discrecioi1afes sobre'. los extranjeros 'J' 'sus impficaéio11e.1· sobre fu 

protecciói1 Jd í~} /,;;e~ho~ húilic11i~s ~·,¡ México,45 (¡~e recÓg~ part~ del e~p~di~n~~-JuctI~i~l 'd~J' paso 

de Jos miembros del MovimienÍo Re~61~cio.nario 26 de julio p~r los tribumil~s m~xi~;~~s.''.' .. 
": ·. ', . 

De las lecturás para ir dctenninnndo el estado de In cuestión de mi tema y de las sesiones de 
';'.-, ',·'.··:·.i\-, r; " : 

mi Seminario de Te:si.s fui !=aye_ndo en la cuenta que el segundo o!>jetivo implicaba un trabajo muy 

prolongado y mirÍu¿lósÓ·q~e exigirla varios años para su realización. Debía afinar la puntería y el 
- . ~ ·~r. ,. ·' . '·:. ·.·.. - . . 

propósito de. mi· tesis. Podría en ella hacer mención de algunas de estas construcciones del 
- ":,- i·. •1:;,) ¡f~ . . . 

imaginario colectivo·· ~~exicano y dejar apuntados elementos y pistas que me servirían e_n un 

momento posterior para mi proyecto de investigación en Ja maestría. 

J~ W\\\\,lih.carn.ac.uk, Página de la Biblioteca de la Cambridge Univcrsity, www.os.ac.uk. página de la Oxford 
Univcrsity y www.ihrinfo.nc.uk. 
H WW\\' .2h-net.msu.edu. 
:: www.11-mexico.unam.mx 
· www.h-dcbate.com. 

Jh www.Histoire.fr. 
; .. '''''' ,Jji,ltlf"\lodav.com 
1

" wu•\\'.iiistory.uk.com. 
w \\•ww.Mistoirc.pressc.fr. 
"'º www.hsal.org. 
"'

1 ~ ~~~ !._~11:-·~~~g_cahicr~·hi!ootoir~ y www.ch.revues.org. 
"~ ~~~-~l!!.!•Vt111.cl.!!!.!ywww.Historybookshop.com . 
. it ~~,~~_, .!!gb!h!!!! .. :.!!!!!!!!!:.!!!..~/tesiunam. En Tesiunam se encuentran 17 tesis sobre México y Cuba, pero sólo 3 sobre la 
Revolución Cubana y una sola sobre el supuesto asilo a Fidel Castro. Islas Ávnlos. Gloria. El cu·i/o e11 /u p()/ítk·u 
'-'Xterior mexicana durante el gobierno de Rulz Cortlnes. Caso concreto; Fidel Castro. FFYL-UNAM, México. marzo 

. de 1987, 126 pp . 
. uwww.findnrticles.com. 
·" . . México. Facultad de Derecho-UNAM. enero de 2000. Cuando el autor o el nombre de la obra cirada 
se mcncio"iWil'Cñ el texlo, en la nota del pie de página se indican con dos tramos de guiones de cinco espacios. 
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Finalmente definí .el tema.en espacio. y, tiempo: la solidaridad en México con la Revolución 

Cubana durante 1955 y 1956.~ Los a~t~r,es.~~c~n,tl'ad~s. t¡¡mbién abarcaban un universo preciso: los 

colaboradores y amigos mexic:~no~;,~~.~~~;queJ~ribia,añadido~ gracias al estudio del estado de la 

cuestión. algunos tatinoameric~no~)~;re~~bÍi¿a~os esp~ñoles y aquellas autoridades mexicanas que 

tuvieron que ver con l~pre~.~il~iÍi.~e los cubanos revolucionarios y que también hicieron su aporte 

en 1956. Refiriéndose. a los que;d;,;una u otra manera colaboraron Melba Hernández, cubana y 

miembro de la dirección. nadomÍI del Movimiento Revolucionario 26 de Julio. definió la 

solidaridad recibida de.losmexica~os: "Sin esa solidaridad. no hubiéramos hecho nnda".4'' A ella 

le debe este texto el subtitulo. 

Motivación personal para hacer la investigación 

Entre las razones generales de mi interés podría considerarse la admiración por la revolución social 

y antiimperialista más exitosa del continente, a pesar de todas sus dificultades. la amistad que me 

une con revolucionarios cubanos. el gusto por su ane gráfico, su danza y su música. el 

conocimiento de varios cubanos relativamente jóvenes que nacieron al triunfo o después del 

derrocamiento de Fulgencio Batista; los trabajos que sobre Cuba he realizado a lo largo de' mis 

estudios: comparación de· ios proyectos políticos de Porfirio Diaz y José Martí, · históriÍI de!" la 

Revolución Cubana y vida cotidiana en la isla; los reponajes sobre la revolúción cubana'qué-·leía y 
veía en mi niñez: las fotografias que aparecían en la revista Life·de 1958 d~' lmtbarbudo:rcon 

. carabinas en las montañas de la Sierra Maestra las tengo todavía en la memoria. 

Pero más atrás,. rastreando en la historia encuentra uno que México y Cuba se hallan 

entrelazados en su histori~;·-~~l~u·r~·;. e intereses desde 1519 cuando partió Hernán Cortés para 

descubrir y conquistar pa~-l~~~~~~i/~s~m'Íolalo que serla la Nueva España. La comunicaciÓn de 
- ' .. ' · .. '-,.~·~ ·- ,,--_-_' - - . 

México con Europa durante 1á\01oniapasaba por Cuba; Guadalupe Victoria y Antonio López de 

Santana desarrollaron plan~s par~ ~yudar a la independencia de Cuba; el poeta c~bano Pedro 

Santacilia fue secretario -particul·a~· y yerno de Juárez y éste apoyó a los patriotas cubanos- durante 
• '! \,\ _ .• ' ; •. _. _l .,',:»,,e,•' ' -~"?_:';_;:-_,_:~ , .•', 

-'<> Salndo. Mincrva."Op. cit .• p. 149~ 
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Ja Guerra de Diez Años: importantes oficiales del ejército republicano que derrotó a los franceses. 

entre ellos el Genera( Manuel de Quesada y Loinaz. organizador del temible cuerpo de caballería 

"Los Lanceros· .. de.•: Quesada",4.7 eran cubanos. La península de Yucatán y la isla cubana 

' mantuvie~o~ refacio~es · inténsas, comerciales, culturales y de solidaridad durante Jos conflictos 

entre liberales"· Y é¡;ri~~n:~dores de Jos dos paises y la guerra de independencia cubana; Marti se 

refugió varias:veces.'en;:Méxicoy nos ah.imbró cOn sus poemas e ideas latinoamericanistas: Julio 

Antonio Mclla;~stÚ\I¡; exiliado e~'nuestro'p~ís'y hasta aquí Jo siguió el déspota cubano hasta que Jo 

asesinó: de Tuxpan. V~racru~s.aliÓ Já'~xp~dición qúe a la larga triunfaría sobre la dictadura. 

Además hay algo,' n;ás íntlm~ y: personal: mi deuda con Alfonsina González Urbina y Ja 

evolución .de mÍ lnÍ~~~s ~o~ i~ l~iit~ri~; las ganas de explicar cómo se dio Ja solidaridad en México 
· ,:~~ -;::. _9;·, ~'..j:;\: .. /rl:;».: ·,."t.?///~.;~'!~-~-/.:¿:\'~·~.:;.··.·-·.:.''.;" ·~ 1. ':·,,. : ~ 

con la Revolución'.Cuba,'na Y.a considerar importante no sólo lo que pasó sino también cómo es 

captado po~ ~u~ ~~t¡;~~~>~jpÓ~ 1cfs'que conocieron lo que pasó y cómo repercutió en sus valores y su 

comportan:,ie'n~? ~;t;r;~;i~~· é~tld.iána .. 
Por,,otro~la~.~;.'sienfouna suspicacia casi visceral con las diversas formas de "historia 

oficial'' que.des_de)á.pri111aria me enseñaron para legitimar el régimen político mexicano. pues. 

como exhibe Ei:1rique Florescano, "la recuperación del pasado, antes que científica, ha sido 

primordialmente política: una incorporación intencionada y selectiva del pasado lejano e 

inmediato. adecuada a los intereses del presente para juntos model.arlo y obrar sobre el porvenir··.'" 

.n Bojórquez Urzaiz. Carlos E .. lCJ e1111"grllcicin cubana e11 )'ucatún, 1868-1898, Imagen Conlemporánea. Mérida. 
Yucatán. :?OOO. 199 pp . 
.ill • ··De la memoria del poder a la historia como explicación'' en Pereyra. Cnrl.os. ·el ul .. --Hi.\·to~iu t:Puru c¡tuJ?. 
Siglo XXI. Mcxico. 1980. 295 pp .• p. 93. · · 
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Introducción. 
Las hipótesis. 

La hipótesis general que guió el trabajo de investigación es que los procesos 

revolucionarios no sólo alteran su entorno social y la vida de sus actores relevantes sino también In 

propia vida de quienes colaboran o participan.·en ellos,: así sea tangencial mente y con actividades 

de aparente insignificancia. Más aún, la lucha política radical está llena no sólo de brillantes 

análisis. acertadas estrategi~s. , entrega desinteresada, voluntad de acero. trabajo y estudio 

constantes. cl~rldad d~ ~ir~c~iÓn;" ÍirÍneza y disciplina organizativa sino tar11bién de casualidades. 

de colaboraciones d~ buena.:\!~tuntad; en mucho fruto de una esperanza contagiosa y del buen trato 
,' ... , . -,, ' ,· .. ' .. 

que los revoh1~ioÍtaÍios. prodigan a quienes los rodean o con quienes tienen contacto: En sin tesis. 

que las revolu~i~~~~,~~· sÚ~,~~~bian a las sociedades sino también a los qu~ -~~ 0ellas parÚ~ipan 
... ~ ~ .. r .~ . 

sin tener ni In dirección ri"i el control. 

Otra hipóte~is que arrojó el trabajo inicial para determinar el estado de la cuestió~e~;que la 

gente no es monófo..ni~.· monocromática o unidimensional. Esto se refiere a que las personas no 

sólo se definen ~orsu'j,dsi~ión 'y actuación política pública, por su solidaridad o egoís.;',o. p~~';~ 
actuación o su pasividad. No debemos pensar que un hombre con poder deja dé ser. h~~a~·a"; eí'" 

político también está lleno de ambivalencias y, en el límite, lo que defiende en un área de sus 

relaciones y trabajos, puede ser que lo combata en otra. En el caso mexicano y, en particular, en el 

caso que nos ocupa es notorio cómo las raíces históricas de nuestra relación con Cuba, los aspectos 

progresistas y antiimperialistas de la Revolución Mexicana y la defensa de la soberanía nacional en 

una situación de dependencia respecto a Estados Unidos. fructificaron en una sede'de'•actos y 

omisiones de prominentes políticos y funcionados mexicanos que redundaron.• en favorecer la. 

Revolución Cubana. ¿Esto se debió a rasgos de buena voluntad personal o a una razón.de'estádo~ o 

las dos cosas simultáneamente? La tesis responde tomando en cuenta al hombre y,s1;1 circ.uns!ancia. 

Delini cinco preguntas que delimitan los alcances del trabajo de investÍ~a¿fon /a;;á¡i;i~: 
. ¿cómo se introdÚjeron los colaboradores mexicanos y quiénes de una u otra .;;;;;,é~ a~ud~~on a In 
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· Revolución Cubana en:l 955 y 1956 en ese tipo.de actividades?; ¿qué repercusiones de esa decisión 

puesta en prá.ilica' r~sÚltaron en: sus. relaciones. familiares, . de amistad; en . ese momento y en 
. ' ,-?: : . ,; '., ;_::..-·- ·. •" -; -~ ;, - ·-··;, ... ·: ,, ; _ . . . . '' '- ··.- ;: _;, ·, ¡ :-;·.: -:- < •, • •• :._, _: - ... " -- • - • ' - .. ._ • ~ " , 

diferentes 'periodos de su ~ida?: ¿q~é canlbios JlCrsonales se P~?dujeron en .sus valores. en su nivel 

;~::;\t5lil~f ~~:1~{~~~r~f !Et:1;:ro::E~:~;:j~E:~::;::: 
sus posiciones y áctividad polltica nacionales?,i.;:. · · 

El asunto del imaginario y lai/tantasi~~ én tordo·a i6s prepa;~'t/J6';id~)a ~~~·~liición quedó 

reducido a''úna'~specie de c~rol~;¡º ~Ólo ap~~;~dC>. u;n · i~~~~;igll~fón ~~~t~~i~r:p~drá ay~dar a 
... . ' '. . . - -

desmenuzarlas; analizarlas y" comprender su proceso de ge.stación, evolución. transformación y 

difusión; cómo corresp~nd~n, en ·~Íerta forma, a la historia personal de sus narradores y có1~0 
corresponden, en otra. a formas particulares de expresión de un proceso real e incontrastable: 

también esas narraciones pertenecen a la historia de la revolución. 

En todo este proceso preliminar, descubri en los textos revisados que no eran pocos los 

errores históricos, de nombres y fechas y sobre algunos acontecimientos y su valoración. Por eso 

se incluyen en la tesis elementos de critica historiográfica. 

Utilidad social de la tesis 

·El tema general es "La solidaridad mexicana con la Re\'o/11ció11 Cubana ... En particular, tiene que 

ver con el periodo del exilio de los miembros de Movimiento Revolucionario 26 de Julio de 

mediados de 1955 a la madrugada del 25 de noviembre de 1956. Se trata del periodo de 

preparación de la expedición que resultó del Granma. pero bajo un enfoque particular. 

La tesis recupera la solidaridad popular y de Estado. pero sobre todo la importancia que en 

todo proceso revolucionario tiene el respaldo espontáneo y consciente de simples ciudadanos. Se 

circunscribe básicamente a los hechos que se dieron en tomo a la gestación de la Revolución 
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Cubana durante 1955 y 1956, n lns personas que se adhirieron en México n. Ja causa y que la 

defendieron. y sólo se acercan las repercusiones que hubo en su vida.~9 

En años de neoliberalismo y globalidad neoliberal en que el egoísmo y ,el imeré~ individual 

se vuelven dogmas y. se declara el fin de Ja historia; en que d, pn:sidcmte. del imperio 

norteamericano se considera In encarnación del bien y de. Dios. Y. cor.no ~¡¡qu_ero d~I lejano. oeste se 

venga, desde Cuba hasta el mediano orieil\e!. de .q~ien~s. osan. rétarl?.Y pi(.!'.1~~1J. dife.~ente: en estos 

momentos. el recuperar un episodio de Ja hlsto~iá cub~no,me~ica~a.púed~ ~~rvir. para revitalizar Ja 
,. . .... ·,-·.·.-:.-..:.:,:-~"-:~:<'.·(·:::y .... ::;.:~.:.-.'-?:~ .• /'_:-~. ~··<:J·-~·\·:, ··. ·-~' ., .- .. ' . 

solidaridad mexicana con Cuba yunir.más .. 11 mie~trós p~eblos, paraéomprender n1ejor,nuestra 

historia y recordar cómo Ja colnbo~ació~ ;d~,~~u~hb~'rri'~~i~~~~~;iricicliÓén In historia e identidad de 

nuestra patria. Y, de paso, r~~élir: ún·;;~~~~ocin'ii~nto a qui~nes ejercieron' esa. solidaridad 

desinteresada. »;::-, :,~;é• · .. '') ,:·· .. \ 
Recuperar Ja hisi.¿ria: d~.1~~ f~l¡;ci()~eséntre México y Cuba ayudará a comprender cómo Ja 

solidaridad entre nuestro~. dos·. ~u~,blos exceden las consideraciones políticas . y Jos : intereses 

pragmáticos, pero en ellas se e~presan, y por qué cambios de gobierno y cambios en Ja. política 

· exterior mexicana, presiones dé ciertos políticos mexicanos y de Estados Unidos y propaganda 

antirrevolucionaria no han podido deshacer Jos estrechos lazos y amistad que unen a los mexicanos. 

y cubanos. México y Cuba son dos pueblos que fueron construyendo juntos su independencia y 

nacionalidad. Comparten el ser objeto de la ambición norteamericana. Se trata de .la capacidad de 

lucha y de hernmndad de dos pueblos vuelta un hecho cultural, en el que la solidaridad de los de 

abajo se da aunque no sean concientes de que históricamente Ja Revolución_ Cubana·. es una 

continuación de la Revolución Mexicana. 

En tiempos que la visión del pensamiento que se cree único sosti~ne a '(35, leyes 'del 

mercado. de la ganancia y del egoísmo personal como motores de la historia· y. organiw'C!orés'de Ja 

sociedad, conviene recordar el internacionalismo y la solidaridad ·'~¿W&1~r"que' s~·e~frenta' á l~s · 

"'
1 Se enciende ··solidario(a)" en este texlo en el mismo sentido ~~. S~~-~.( Man·1:1~1 et u/.;, DicdOnUrio 'uhrevictclo úel 

e.'ipm1ol e1ctt1C1l, Aguiln~ Lcxicografla, Madrid,_200~, 18_4~ pp., p. ,164_6:_::-~'per~ona que se adhiere a una ~ausa o _a la 
persona que la defiende, dispuesta· a -- comPartir resporísabilid~des·' o.: nfroñtar las· conseCue'1cias. · qUe ·se siente 
moralmente obligada a ayudar a los demás y a comp~ni~ su~ pro.b~~m?s'.~:--· · 
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esfuerzos de dominación de la globalidad neoliberal y que no olvida la terrible y renovada 

presencia de la explotación imperial. 

Más aún, cÚando ·parece que en México se ha dado con mucho un tipo de solidaridad que 

en gran parte de su 'población se ha vuelto algo prácticamente natural. Y esto no sólo en el caso de 

Cuba, sino iambién en el de los perseguidos por dictaduras como la de Franco, y las más recientes 

de los milita.res venezolanos, argentinos, chilenos, bolivianos, paraguayos, peruanos, uruguayos. 

brasileños. nicaragüenses, salvadoreilos y guatemaltecos que se han sucedido durante la vida del 

· que esto escribe. · 

Género historiográfico 
Este texto acude a una serie de géneros historiográficos, tanto por la metodología utilizada como 

por las fuentes y técnicas que maneja. Es, a la vez, historiq sobre la base de documentos 

encontrados en archivos públicos y privados, periódicos, textos especializados. conferencias e 

investigaciones de otros autores; critica historiográfica ubicando en algunos casos inexactitudes. 

errores y aseveraciones sin sustento; historia oral y testimonial directa e indirecta. 

Tiene por objetivo atrapar, en la medida de lo posible, lo que pasó, al mismo tiempo que 

presenta la verdad de algunos actores y ofrece una interpretación de lo acontecido. 

La materia de este trabajo de investigación es fundamentalmente política. abarca dos 

naciones y revela que todo tipo de gente puede ser revolucionario. No se necesitan cualidades 

especiales. ni siquiera una posición política conciente y clara, sino sólo una disposición generosa. 

un espíritu audaz y desinteresado y una solidaridad con sentido humano. En resumidas cuentas. 

aquel sentimiento que recomendaba el Che Guevara a sus hijos en marzo de 1965: "Acuérdense 

que la Revolución es lo importante y que cada uno de nosotros: solo. no vale nada. Sobre todo. 

sean siempre capaces de sentir en lo más hondo cualquier injusticia cometida contra cualquiera, en 

cualquier parte del mundo. Es la cualidad más linda de un revolucionario". Por eso. el 24 de 

febrero de 1964 el Che Guevara le contestó una carta a una desconocida Maria Rosario del mismo 

apellido: ''No creo que seamos parientes muy cercanos, pero si Ud. es capaz de temblar de 
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indignación éada'vez'qué'.se come!~ una injusticia en el mundo. somos compañeros. que es más 

importantet•. ~~ 1)'".:.;.~~~::'.'.l·.:·~:·\, ·, ~;_.::'" _. · 
En Ja '.'col)st..J~~iÓn;'d{;1~·. Revolución Cubana participaron muchas personas.' Unas 

·. ·-:.-::>.·:L ~·/::·» ft~:,.':;;~r--'~:-_.:::i..-.> - , . , : · 
parcialmente Y,.otras en·1od9 el ""roceso; unas durante un periodo o un momento. otras a lo largo de 

todo él; alg~h~{{~';rig;;;J¡~¡~~iii~~>·otr'as como elementos de base. unas más como solidarios 
,·/..'.~ e '.'•'.'. :. <-.. :; •·'. . .": _.-.:_ ~-·f;:,;=. ;_,,_'>!-~/.~ "'...-':·-. 

circunstanciales' o''perrñanení~~;:c: Los hubo que son personajes clave, destacados, importantes. 

dirigentes. ot;o'~;·~J~r'{;J.:'i~;¿¡d¿¡~· ~a'~·'. el movimiento, las circunstáncias. Jos encuentros casuales y 

fueron poco c;,·;,:i'e'~·~e's ·o .. p;;rsonas comunes. Todos fueron útiles, hasta Jos traidores." Este trabajo 

se propone re~Ü?i:i:ar de manera destacada la solidaridad y participación no tanto de Jos dirigentes 

e importantes, sino de la gente común y corriente, algunos con antecedentes revolucionarios. como 

los republicanos españoles y el partisano italiano que se subió al Granma, otros que se volvieron 

· revolucionarios· para toda la vida gracias al contacto que tuvieron con Jos preparativos de Ja 

Revolución Cubana, unos más que a pesar de una contribución aislada quedaron marcados en su 

vida personal y la de sus descendientes. Sin esa solidaridad no hubiera sido posible In Revolución 

Cubana, ella se Jos retribuyó llenándolos de orgullo y satisfacción y aportándoles un nuevo sentido 

y significado a su vida cotidiana. 

La solidaridad México-Cuba es algo que trasciende la ideología y se enraiza en Ja historia 

desde Ja conquista española en el siglo XVI, pasa por los siglos coloniales, se desarrolla en el siglo 

XIX y se solidifica en el XX. 

Tiene que ver con orígenes comunes, rasgos culturales construidos de la mano y 

conjuntamente, intercambio comercial, flujo permanente de viajeros y personajes de la vida 

, religiosa. política, económica y cultural, y se crece en el período de construcción de In identidad y 

forja como dos naciones hermanas. 

En el siglo XX, se reanima la argamasa que nos unió durante el XIX luchando por la 

independencia. soberania y modernización de Jos dos países y se expresa en las luchas por la 

.,º ,,.,,·w.lilosofia.cu/chc/chcl9gl. Página en la web de las Obras Completas del Che Guevnra . 

.,, .. Tuvimos algunos traidores: los pcqueftos traidores nos ayudaron. porque nos obligaron a perfeccionar nuestro 
lrabajo clandestino. y hasta los grandes traidores'\ Castro, Fidel. Un encuentro con Fidel. Entrevista realizada por 
Gia1mi ,\linci. Oficina de publicaciones del Consejo de Estado, La Habana, 1987. 365 pp .. p. 226. 

xxvii 



defensa de la soberanía, la autonomía y el sentido popular de las dos naciones de frente a las 

amenazas del gigante imperialista de Norteamérica. La Revolución Mexicana de principios del 

siglo, XX ~,e _conecta social e históricamente con la cubana de principios de su segunda mitad y le 

ofrece inspiración y solidaridad popular y gubernamental. En este proceso se hermanan aún más 

, dos pueb_los como entes colectivos y, lo que es más valioso aún, los individuos y personas que los 

conforman. 

La tesis se dedica a analizar el período de organización y preparación de la revolución 

cubana en 1955 y 1956 y en términos estrictos esto comienza con el exilio y refugio en México de 

los jóvenes revolucionarios cubanos y los antecedentes que explican las causas de la revolución 

cubana y .su ubicación en el contexto mundial. A este período se refiere la investigación 

documental y hemerográfica y de historial oral realizada. A él se dedican el capítulo segundo y el 

largo capítulo tercero. En ellos se concentran los aportes de la tesis al conocimiento histórico de la 

revolución culJana y el papel que jugó en ella la solidaridad mexicana. El capítulo cuarto se dedica 

al análisis de la solidaridad mexicana y las conclusiones sobre sus orígenes y consecuencias en las 

relaciones internacionales de México como país y la política exterior de su gobierno. 

Es, pues, un texto de historia reciente. No obstante, se consideró pertinente ofrecer 

previamente en el capitulo primero, el contexto histórico que explica una larga e intensa relación 

entre México y Cuba desde los tiempos de la colonia hasta mediados del siglo XX y el que estos 

dos países hayan sido objeto de la ambición expansionista norteamericana. 

Una historia reciente 
El Doctor Femando Serrano Migallón en la presentación del libro México, país refugio. la 

experiencia de los exilios en el siglo XX.si el 15 de enero de 2003, en la Casa del Refugio de la 

ciudad de Méxicos3 afirmaba que "el exilio es un diálogo". Un diálogo entre los exilados cubanos 

durante 1955 y 1956 e incluso en el período posterior que abarcó hasta el 1° de enero de 1959. y 

' los mexicanos fue lo que se dio, un diálogo fructífero que enriqueció a las dos partes. Cuando 

"Yankelevich, Pablo Coordinador, __ , Plaza y Valdés· CONACULTAllNAH. México, 2002. 338 pp. Cuando se 
menciona en el texto el nombre de una obra, en Ja nota del pié de página se sei\ala con cinco guiones seguidos. 
5

:i Casa de Cultura dedicada al exilio en México, Citlahépetl núm. 25. colonia Condesa. Cuauhtémoc. México, D.F. 
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acabó el exilio. el diálogo continuó . y perdura hasta nuestros días, a pesar de avatares, 

desencuentros y éircunstanci1.1s de· la política exterior mexicana. 

Se trata· pues, .·de, ima historio reciente, pero no tan reciente como ayer. o el año pasado. 

aunque sus efe~tos ·p;~d~rnn de una manera sensible en la nctunlictad. Como quiera. toda historia es 

historia del pres~itte porqlle el pasado hace el presente, porque el pasado nunca deja de estar 

presente, po~qt:e,,::iJ:p8;:n.do vamos a preguntarle desde y por el presente, porque el pasado explica 

el presente y en. él séjfrolonga, porque el pasado sostiene al presente, porque se ve con los ojos del 

presente. Porque/c~~o,.historiador el autor habla desde su presente y desde su tiempo. desde su 

· tradición, su Tor'!l,!'cióp teÓric~ y desde su posición política. 

Obviam~~-t~;élallt~rsufre las influencias de su tiempo y tiene sus "querenéias".' Pero. hay 

que decirlo.·no'.~é tra;~: deun autor que haya sido actor de los hechos qué nai4a'i'éllo{sllcedieron 

cuando apen~s t~iira<~¡~i:o y. seis años y vivía n 900 kilómetros de donde estaban sucediendo . 
. ·:·:·,":,-· .· . ', 

Es una <hi~torfo m~y reciente, pero no inmediata. El pe.ríodo que analiza hnce ya casi 

cincuenta años qµe acabó, aunque sus efectos nún se producen en nuestros dios. Ello ha permitido 

ni nutor, sin b1;1scnr unn imposible neutralidad, mantener cierto distancia respecto n los 

acontecimientos historiados y reforzar sus esfuerzos para que sus intenciones, sentimientos y, en 

su caso, posición política personal no afecten su objetividad y lo mnnlengnn con una coherencia 

profesional. Lo importante en la construcción del discurso histórico es seguir aquel viejo adagio de 

Aristóteles: "Platón es mi amigo, pero es más mi amiga la verdad", y ponerse una venda en el 

rostro para hacerse inmune a preconceptos y no reñir a la interpretación con la objetividad: 

Aunque. como quiera, el historiador, inspirado por el poeta republicano español Gabriel Celnya. 

tome partido, partido hastn mancharse. 54 
¡:, ;··'- •. 

Dificil mente podría alguien acusar de falto de objetividad a la Historia del Siglo Xx ! de· Eric. 

John Ernesl Hobsbawm 55
• por el hecho de que la mayoría de 

0

los acontecimientos quemarra ·Y 

!i.a .. Maldigo la poesía de quien no toma panido, partido hasta mancharse''. en __ , ••La poesía es un 'nm1íl cnrgt1da d~· 
futuro", periódico El Sol de México, Suplemento El Sol en la Polilica. México, 30 de abril de l 991, p. 2 ... 
" __ . __ Trad. Juan Faci et al .. Critico. Grijalbo. Mondadori, Buenos Aires, 1998,Biblioteca E.J,. HÓbsbawm de 
Historia Conlcmporñnea. · 
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analiza, fueron vi,vidos por su autor. Por lo demás, los motivos, métodos y fuentes de la historia 

reciente o inmediata, no difieren en nada de la historia de épocas remotas. salvo quizá en que 

cuenta con dos fuentes adicionales, la oral de los propios actores y la memoria de lo que el propio 

investigador.\•ivió y/o supo cuando sucedieron Jos acontecimientos estudiados. 

Tipo y manejo de fuentes 
El plan de trabajo se determinó por el tipo de fuentes relaciona.dos con el tema a trabajar y los 

objetivos del estudio: archivos históricos ubicados en las ciudades de México y La Habana y 

entrevistas personales con actores, familiares y colaboradores de sujetos involucrados reali;mdas 

por el autor en México y Cuba; además se acudió a fuentes hemerográficas, periódicos y revistas. 

la mayoría de .ellos .de 1955 y 1956, asi como a bibliografia especializada: obras históricas, 

testimonios, memorias, historias de vida y entrevistas, a tesis profesionales relacionadas con el 

tema trabajado y a redes de informática. 

Para establecer el estado de Ja cuestión sirven Jos textos historiográficos y Ja revisión de 

tesis de historia, estudios latinoamericanos y derecho, para fijar los hechos fundamentalmente los 

documentos de archivos y los datos hemerográficos, y para Jos objetivos principales de mi 

investigación, las entrevistas y testimonios personales. Para fundamentar el marco teórico. 

esclarecer y enriquecer los instrumentos de análisis y, en gcneral,'la metodología de investigación. 

son útiles primordialmente las obras y textos teóricos. 

Las fuentes principales de los capítulos segundo y tercero son los archivos históricos y los 

testimonios personales, orales o escritos recogidos en La Habana y México. Con Jos testimonios 

entramos en un terreno pantanoso, pues como define Gabriel García Márquez en el epfgrafe a su 

· primer tomo de memorias, la gente cuenta lo que vivió de acuerdo a lo que recuerda y cómo Jo 

recuerda.56 Ágnes Heller lo formula de la siguiente manera: "Cuando más importante es la historia 

-cuanto más significativa-, más involucra a nuestro 'ahora' y a nuestra 'comunión' y más 

selectivamente Ja contamos. Seleccionar significa omitir, cambiar, añadir".57 Todas las historias 

están matizadas o alteradas por Jo que al narrador le contaron, por Jo que supo, recuerda o quiere 

"' __ • l·"frir part1 contarlo, Diana, México, 2002, 579 p. 
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recordar. por los ideales que lo guiaron y la admiración que tiene sobre otros actores. los afectos 

que se le desarrollaron y los principios que normaron su acción, por la perspectiva que da· conocer 

el resultado del proceso en que se involucraron, por el paso del tiempo en el que a la memoria se le 

van adhiriendo trozos de imaginación. 

Es aquí ·donde el ejercicio crítico sobre las fuentes debe ser más agudo. con más cuidado 

. debe el historiadór ·cruzar datos. confirmar decires, constatar afirmaciones. En • prÍncipio.·. el· 

narrador testimonial quiere decir la verdad de lo que pasó, pero, más allá de los matices;y. olvidos 

de su memoria. puede haber confundido, en algunos momentos. la realidad con 'los:d~~~os!: Más 

aún cuando los testimonios corresponden a hechos históricos que en buena medida ·,s-;;1 han. ido 
. ' , ,'" -

convirtiendo en una leyenda. Cuando esto sucede, nos encontramos con algo. muyidistinto. a 

simples invenciones o captación de datos erróneos, ni siquie~a se trata de: desaC:í~Jci's ·,·en la 

interpretación de un testigo, cosa que, por lo demás, sucede con frecuencia, pero al mi~.:i;c;· Hempo. 

nos enfrentamos con que no se puede afirmar sencillamente que el narrador esté mintiendo, sino 

que el historiador debe aguzar sus sentidos para buscar los hechos y, a través del análisis del 

discurso. dilucidar el mensaje que el testigo quiere transmitir y que revela más allá de su discurso. 

Para ello son de cierta utilidad el libro colectivo Análisis estructural del relato58 y otros textos. 

Minerva Salado, la investigadora del principal libro que recoge testimonios de aquellos 

colaboradores que en México formaron parte de la red alrededor de los revolucionarios cubanos 

describe el problema de la siguiente manera: 

••La memoria existe como un oasis en medio del olvido. Y en virtud de ello. rescata trozos 

de la realidad a la que integra pasajes de su propia creación, fantasfas. que finalmente se 

convierten en la muy personal verdad de cada quien.( ... ) El género testimonial enfrenta el 

gran reto de querer adscribirse a la realidad de los hechos, pero como recoge el producto de 

la memoria de las gentes. es también portador de una buena dosis de imaginación ... La 

memoria entonces actíra, como un cuenco en el que se procesan acontecimientos. De ese 

cuenco el individuo selecciona pasajes que desea recordar y en esa selección intervienen su 

" __ , T<.•oría úe la lti.'ftoria. Trad. Javier Jfonoraco, foncamara. México, 1989, 280 pp., p. 56. 
"llanhcs. Rolnnd. et al .• __ • Coyoaclin, México 2001, 234 pp. 
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propia identidad .::o~no. persona única. sus .intereses. su ética, su moral. su ideología. su 

intelig~ncia y su nfect~vidad'~.59 

Las fuentes orales tienen ciertos limites, ¿qué fuente no los tiene?. pero también tienen 

ciertas ventajas. Proporcionan elementos. datos y visiones que nq han salido a la luz pública ni se 

han documentado. complementa las fuentes documentales y permite. a veces. percibir ciertas 

intenciones y matices en su contenido; además, cubre lagunas de información pública, corrige 

distorsiones del documento escrito y lo enriquece con la subjetividad que propicia. "Siendo tmtado 

con todos los cuidados de la profesión por buenos historiadores. aclara Jean Mac Cole Tavares. la 

declaración testimonial es el arma por excelencia del historiador del tiempo presente"6º. Y el autor 

añade: .. y del pasado reciente". 

Acudir a las fuentes orales ayuda. finalmente, a tener presente que en la historia no sólo 

importa lo que realmente pasó sino también cómo ello se percibe, cómo lo reconstruyen y 

representan sus propios actores y a quienes llegó su influencia y conocimiento. cómo se apropian 

de los hechos las personas, los grupos sociales y la sociedad en general. 

En las entrevistas que se realizaron el entrevistador además ·de guiarse por los conocimientos 

previos y la perspicacia, debió orientarse por un sentido de responsabilidad ética y profesional. Los 

principios y estándares estipulados por la Oral History Association61 son un buen código en esta 

materia: informar al entrevistador sobre el objetivo y los procedimientos de la historia oral y los 

derechos que tiene sobre el destino de su información, en particular los que se refieren a la vida 

· privada, a la confidencialidad de lo que no desee que se publique y a citar el nombre del que 

proporciona la información; y acreditar la confiabilidad de la fuente informativa y. cuando es 

posible. lo certero de la memoria y datos que aporta. 

"Salado. Minerva, Op. cit., pp. 15 y 16. 
'"--··•¿Es posible una historia inmediata?'" .. 43. www.h-debatc.com, 30 de enero de 2003. 
"'''"''·dkJ..i11'un.c:du 1oha 
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El Marxismo, las contradicciones 
interburguesas y la revolución 

El marxismo es un método, un proyecto y una teoría social, política y económica. Aquí lo 

asumiremos fundamentalmente <'.omo un método de análisis aunque, sin duda nos referiremos a su 

propuesta teórica y al proyecto político que bajo su inspiración impulsa la Revolución Cubana. 

Me es dificil defininne con un marco teórico en sentido purista. Si bien puedo afirmar que 

me guían los principios del pensamiento critico marxista y Ja ló.gica dialéctica con sus tres tesis 

básicas: Unidad y,.lÜcha de contrarios,. Tesis-antítesis-síntesis, Negación de: la. negación, _de_bo 

asentar que pretendo no circunscribirme a su acepción dogmática y mecánica. 

El marco teórico concreto es en mí una síntesis no siempre del todo consi~tente!.qu_iJn.c,lúye , 

una influencia sólida del materialismo histórico y residuos profundos de otras; éórri.ente~ ,.de 

pensamiento, a mi entender, en aspectos no necesariamente antagónicos sino complement~rios. Mi 

fommción filosófica original es aristotélico-tomista y los estudios de la licenciatura en historia me 

han enriquecido con otras visiones. En particular, en lo que respecta a la sociología, he aprendido 

del funcionalismo de Durkheim y In teoría de los modelos de Weber, aunque de este último creo 

que he recibido menos influencia. Por otro Indo, la utopía de la Historia total no deja.de presionar 

en el sentido de análisis multidisciplinarios. 

En realidad, no existe un solo marxismo. Esta línea de pe~samiento ha evolucionado desde .. - ' ( ~ 

las primeras publicaciones realizadas por su autor, o autores si incluimos a Federico .Engels, en 

diversos sentidos. Ya Marx criticaba a algunos de sus "intérpretes" de tal manera que füe U_evado a 

decir: "yo no soy marxista". Lo cierto es que su pensamiento es tan rico y profundo, tan a.bridor de 

nuevas lineas de investigación y reflexión y, a veces. tan complejo y dificil que ha provocado, a 

· pesar de algunos límites y errores, más perspectivas de desarrollo. No siempre en una línea 

coherente con la de su fundador. 

Pareciera que Ja interpretación dogmática, mecánica y "oficial" de influencia soviética por 

su ausencia de vitalidad ha sido sobrepasada ni tiempo que la influencia de las tesis fundamentales 

del marxismo se ha ido asentando en las ciencias sociales más allá de ideologías y escuelas. Y a 

pesar de que haya sido decretada Ja muerte del socialismo y de Ja ideología socialista por un 
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intelectual del Departamento de Estado norteamericano6
i, encuentro la influencia del marxismo en 

numerosos autores que no se autocalificarían como marxistas y una vitalidad sorprendente en la 

renovación de un marxismo creativo y profundamente humanista, abierto a elaboraciones nuevas. 

El marxismo aborda muy diferentes asuntos; temas y ciencias: filosofía en diferentes ramas. 

teoría política, teoría de la" historia/ antÍ'opologia; ·historia, sociología. sicología. prospectiva. 

estética. ética, lucha de clases; ~tcéi~ra;'.C:tcéte·;ty su perspectiva ha iritluido hasta en las ciencias 

. exactas. Aunque no en"tOd~~··10~·,,~~ii,;~~·:1,~~i.'.~ .. -;:~.-.: .. · ... ~':.: ' -· 
Uno de losaspec!J~ ·c1;í·:p.;~;¡ami~~to hiarxista qué subsiste con pujante fuerza es el del 

materialismo'. hisiÓrico:· ~~·t~h\i'i~ó .,:~gJ;~: i~struiíemo, como método de análisis sociopolitico e 

histórico. Para q~le~:.;s :p;~;iC.:rid~n1b~· r~~lizá~ una historia principalmente social es un referente 

imprescindiblC.:/l\lf,A~'.~ún.·~i pÓr:el t~ma:· por su trascendencia o por nuestro interés la perspectiva 

política es inevitablé:.En este proyecto de investigación a él apela;emos. 

Metodología del análisis histórico, social y político 

Los fundadores de la teoría materialista de la historia, del materialismo histórico, para asentarlo 

con precisión, no expusieron sistemáticamente sus principios, sino en debate con otras tendencias 

de pensamiento y aplicándola en la práctica de sus investigaciones históricas y económicas. 

En el fondo, el método estriba en la aplicación de la lógica dialéctica. "puesta de pie". a la 

realidad social. Esto es la esencia del materialismo histórico. 

Los ensayos "El 18 Brumaría de Luis Bonaparte'"3, "la Lucha de Clases en Frunciu. 

18./8-1850'~·\ y "La Guerra CÍl'il en Franciu'"5
, son ejemplos de la aplicación de la Teoría 

Materialista p~ra analizar los hechos políticos franceses de mediados del siglo XIX. Es aquí donde 

se necesita una visión más rica entre la interrelación en las relaciones de producción. los 

• bl Fukuyamn. Fmncis. "'The end of hi.ftory" en Tite National lnterest Review, USA. 1989 s11111111cr y The end of hi.\·tm:r 
ami the fast man, Ncw J'ork. Free Press, 199], 418 pp. 
;~Marx. Carlos. __ , Marx, Engels, Obras Escogidas en Tres Tomos, Progreso, Moscú, 1973. Tclmo I, pp. 408~498. 

Marx, Carlos. __ , Marx, Engels, Op. cit., Tomo 1 pp. 190-306. 
••Marx, Carlos,~ Marx, Engels. Op. cit .. Tomo 11, pp. 188-259. 
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fenómenos internaciona.les ·Y. FranCia. El Capilaf"6 y otros textos son ejercicio del mismo método· 

aplicado a la materill ecoriól11Ícn. 

El ··Bonapartismo'\ nombre con el que se calificó al sistema político de Luis Bonaparte, es 

tal vez la especUiCidad.de.las condiciones que se establecen en Francia en aquel mómento histórico 

y se llega a co..;sid~rrir có.:n~· una nueva religión de la burguesía: "un gobierno, en· cierta forma, un 

árbitro por .enc.hna· de las contradicciones de clase, que asume el interés general de· la bÜrgues!a. 

incluso en contra de ella misma o de alguna de sus fracciones. Es un hecho. más .. allá de la 

caracterización de Marx, según Engels, y poco a poco se convierte en In lectura política del estado 
' ....•. , 

capitalista: después es utilizado por otros autores como la característica que exp!ica '.formas· 

· contemporáneas de la autonomía relativa del estado"7 y las contradicciones: d~·,: gobiernos 

complejos, como el del régimen de la Revolución Mexicana. '" 

El enfoque analítico desarrollado por Marx en las obras mencionadas tiene seis 

características fundamentales: la burguesía está dividida en fracciones con intereses distintos y 

contradictorios (financieros, terratenientes, industriales. de servicios), y exclusión de alguna 

fracción provoca inestabilidad en el estado burgués; las otras fracciones se vuelven antagónicas, y. 

ante el alto grado de conflicto e inestabilidad, llega al poder un grupo que está por encima de las 

fracciones, que mantiene cierta autonomía relativa para restringir algunas de estas fracciones, y 

defender el proyecto burgués general; la gravedad de las crisis económicas habían llevado a la 

revolución de febrero 1848, y otra revolución sería también causada por la gravedad de una crisis 

. similar; la revolución de junio de 1848 fue considerada por Marx como la primera gran batalla 

entre el proletariado y la burguesía ambos bandos eran pluriclasistas: estos estudiosos dicen 

también que no es cierto que las fracciones de la burguesía estuvieran divididas tajantemente sino 

que mantenían inversiones en distintas áreas de la economía con intereses complejos y 

diversificados: un asunto de fondo que no es explícito en los textos analizados de Marx es el tema 

i..:. • • trad. Wenceslao Roces, Fondo de Cultura Económica. México, 1973. tres Tomos. 
t.

1 Poulantrn:-Nikos. Poder Político J' Clases Socia/e:; en el Estado Capitalista. trad. Florentino M. Tomer. Siglo XXI. 
México. 1973. 471 pp. 
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de la relación entre es1ruc11ua· y. coyuntura, pero ciertamente el análisis coyuntural supone uno 

estructural. 08 

Es de not_ar:.de.cualqUier manera, que esta solución estatal que encuentra la burguesía para 

resolver sus éÍ:mfüctos'j,nieinos· y mantener la hegemonía en una determinada coyuntura histórica 

es eso, una solución .. En. teoría puede haber otras soluciones y. de hecho, las ha habido: dictadura 

militar. fascismo. imposición de una fracción de clase sobre las otras, etcétera. El bonapartismo es 

bl Relacionado con ··Estructura·~ y como la otra cara de la moneda. aparece el concepto de ··coyuntura''. el cual se 
refiere precisamente a los cambios en las estructuras. Pomian define ''coyuntura .. como ''fluctuaciones de amplitudes 
diversas que se manifiestan dentro de este marco" (de las estructuras). 
La historia es algo vi\'O. Vida es movimiento y cambio. La coyuntura como "conjunto de las condiciones articuladas 
entre si que caracterizan un momento en el movimiento global de la materia histórica". 
Según el periodo de amUisis. los movimientos en la historia serán de duración muy prolongada. seculares. de decenas 
de ai\os de varios. de cono plazo y del perlado inmediato. Según la profundidad de los cambios serán insustanciales. 
evoluciones. refonnas y revoluciones. Según la ma1eria del campo podrán ser totales o paniculares. Estos últimos: 
flsicos (clima y gcografla) y humanos (económicos. polfticos, demográficos. culturales, psicológicos, lingUfsticos • 

. etc.). 
Etimológicamente estructura proviene del latln °

0.'itruere '': construir. Su origen indica sólo uno de los aspectos del 
concepto moderno de ''estruc1uraº: construcción con una serie de elementos interrelacionados fonnando un todo. más 
que al modo de la construcción de un edificio como elementos constitutivos del edificio mismo. 
El aspecto que no explicita. pero si debe incorporarse a su definición es el de que esa estructura es dinámica en sus 
panes constitutivas. en sus relaciones y como un todo. 
En la actualidad este concepto se usa en prácticamenle todas las ciencias: matemáticas. de la naturaleza y humanas, 
naturalmente con las especificidades correspondientes. 
En panicular. para el caso del uso de este concepto en historia, es fundamental incluir los dos aspectos mencionados 
anteriormenlc. y • en ese sentido, estructura serla el conjunto de relaciones que establecen los hombres a lravés del 
tiempo y que. si bien son duraderas dentro de un perlado de tiempo delCnninado, también son más o menos 
cambiantes según el punto de referencia y de enfoque y según el dinamismo propio de sus elementos constilutivos y de 
su resuhanle misma: larga duración, duración media y cona duración. 
Marx. por su pane. establece como fundamental y básica la estructura económica: conjunto de relaciones de 
producción correspondientes a un detenninado grado de desarrollo, cuyo sustento estarla determinado por la 
.. infraestructura .. : condiciones climáticas y geográficas, riqueza de ta tierra. y sobre la cual se montaria la 
··superestructura .. : et conjunlO de ideas y nonnas que explican, justifican. critican y regulan el funcionamiento de la 
estruc1ura: derecho. filosofla. religión, etcétera. 
El análisis his16rico contemporáneo se aboca al estudio de la historia como obra social y por ello tiene en el "'modelo 

• 1eórico". como conceptualización teórica de las estruc1uras una de sus herramientas nodales. tomando en cuenta que 
las es1ructuras no son algo eterno y estable por siempre sino que evolucionan más o menos lentamente desde una 
scminmovilidad a cambios lencas y priulatinos, y a veces. bruscos, repentinos y radicales, totales o parciales. 
Por ello. una buena definición de estructuras podria ser la de Pomian: ''las estructuras son fenómenos geográficos, 
ecológicos, técnicos. económicos. sociales, polí1icos. culturales. psicológicos, que pennanecen constantes dentro de un 
largo periodo o que no evolucionan sino de una manera imperceptible ... 
Los cri1crios parn definir .. larga duración .. son diversos. En el caso de Braudel son las civilizaciones seculares, y. en el 
caso de Marx. los modos de producción. 
De acuerdo con Marc Bloch la investigación histórica deberá partir de la comprensión de la estructura social presente. 
para buscar en la historia sus origenes, desarrollo. evolución y resultados. 
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un modelo de dominación burguesa; 'pero no'es .el único. En el caso mexicano fue muy socorrido 

este enfoque del bonapartismo ··para: aplicarlo: al Estado revolucionario y el gobierno del PRI. 

También fue muy cuestionado, '¡c;;;.;;¿ .. ~.:.~ •.. 

Pero, en relacióri. ~on' rí~~~t~~·:tenia, tiene particular importancia esta visión sobre In 

burguesía para comprende'r!a's}iontriídicciones entre los intereses de la dictadura cubana y Jos del 

gobierno mexicario ·c:;J'~':·s~~-:~~~tfücti~~Íones internas reales o aparentes. e, incluso Jos de algunos· 

. periódicos nacion:i;;s::f~i;¡~~:{:¿[~{~~n: las . actividades de los revolucionarios cubanos. sus 

colaboradores y con· poIÍticos 'ffiexÍcanos: 111uy: importantes. 

El probÍ;n1a•ila~lo~~i,{q'¿~;;ierle;:q~~ .ver en mucho con el nntiimperialismo cubano y 

mexicano. por ciírcÚO:do"~~· tratlldb por: Marx casi sólo en relación con Europa y el colonialismo. 

Respecto a América, Latiría ri~··d~~arrolla ~na teoría especifica. Más aún en Jos dos o tres artículos 

que Marx dedi6<::.a~Méxi~~· su antÍlisis muestra que no Jo comprendía y aplicaba una visión de 

influencia positivista sobre In modernización capitalista y un cierto orden que significarla el 

imperio de Maximiliano. 

En realidad los estudios marxistas de paises como México, subdesarrollados y 

dependientes, ha sido obra de seguidores muy posteriores al maestro. 

Otra Jimitante del marxismo es que sus fundadores no desarrollaron un estudio profundo y 

completo sobre la superestructura, ni específicamente sobre uno de sus componentes, la cultura y 

su relación con las estructuras económica y política. Este tema también Jo han desarrollado autores 

que Jos sucedieron y desde otras perspectivas teóricas. 

No obstante, el materialismo histórico es útil en la medida que continúan, aunque 

evolucionadas. las contradicciones entre fracciones y grupos burgueses. campesinos y proletarios. 

nacionales y extranjeros. Si bien, habría que enriquecerlo multidisciplinariamente incorporando 

elementos sociales, culturales e históricos que no se circunscriben estrictamente al concepto de 

"clase en sí" caracterizado únicamente por la ubicación social en función de las relaciones de 

producción. Más sirve en cuanto asumimos el tema como entre oprimidos y opresores, explotados 

. y explotadores en determinadas formaciones sociales en la que se sobreponen modos de 

producción. sociedades y culturas, además de las clases. 
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Lo importante para nosotros como historiadores es entresacar del análisis que efectúa 

Marx en las tres obras citadas. su metodología de análisis que aplicó a un determinado periodo de 

Ja historia de Francia. Con ella abarca tanto elementos económicos como sociales y politicos para 

el análisis histórico, Ja propuesta prospectiva y el lineamiento de una posible acción politica. 

Se tratarla de asumir Ja metodología de análisis de Ja lucha social por el poder sin ceilirse 

mecánicamente al análisis de clase en sentido estricto y dogmático ni pretender encontrar un 

sentido y un resultado prefijados. sino descubrir y explicar el sentido construido por sus actores. el 

significado resultante de los acontecimientos y conflictos. Pues. como afirmaba Kosik, "en Ja 

historia no rige una ley absoluta ni Ja libertad absolutas, en Ja historia no hay nada absolutameme 

· necesario ni absolutamente casual; Ja historia es la dialéctica de la libertad y la necesidad"•• y ··Ja 

historia no está racionalmente predeterminada, sino que se hace racional. .. (y en ella) se combate 

por la racionalidad, y cada fase histórica de Ja razón se realiza en conflicto con la sinrazón 

histórica".70 La reconstrucción histórica no se logra narrando Jos acontecimientos como si sus 

actores ya supieran el final o como si los triunfadores y derrotados ya estuvieran previamente 

condenados a serlo, sino que buscará la racionalidad o irracionalidad que se va imponiendo a cada 

paso en uno u otro sentido pues el fin nunca está predeterminado, y como comprueba Heller. ··eJ 

objetivo nunca se cumple totalmente, el fin nunca se alcanza de manera irreversible". 71 

El análisis propuesto por Ja teoría materialista de Ja historia que aquí utilizamos es un 

análisis de coyuntura (que supone una estructura determinada) de un periodo histórico especifico y 

. nos muestra un grado de dificultad enorme. Si bien no es un análisis omniabarcante, ni tendría por 

qué serlo, nos propone componentes metodológicos muy valiosos que son de gran utilidad para 

entender Ja historia. 

Estos son: señalar los hechos precedentes más importantes que Je anteceden; ubicar Jos hechos 

en marcos más amplios, es decir, no se puede restringir al espacio nacional, hay que mostrar el 

entorno internacional; identificar el escenario mostrando las con.diciones económicas. politicas y 

sociales del Jugar donde sucede el conflicto: reconocer Ja especificidad de Ja formación histórica 

•• __ . Dit1/éctict1 de lo concreto (Estudio sobre los problemas del homhre y úel munúoJ, versión al espmlol y 
~rólogo de Adolfo Sánchez Vázquez, Grijalbo, México, 1967. 269 pp., p. 25 l. 
"lbidcm, p. 255. 
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concreta,· Jas características peculiares socioeconómicas, demográficas y culturales: caracterizar el 

fenómeno, diferenciar las apariencias de la realidad; caracterizar los actores políticos· en su· 

· dinamismo y alinnzás: ubicar la cambiante correlación de fuerzas y sus factores de poder: no se 

concreta al se11~i~miento ·de los hechos, sino que ofrece una interpretación; es ·decir, una lectura 

política e histórica qúe desbroza lo formal, lo aparente y lo real; y, por último; propone ·un 

pronóstico sobre ·lo que va a ocurrir. 72 

De hecho,· no sólo he· sido influenciado por Marx sino también por varios· autores· qúe de 

diversa manera ·se hnn enriquecido por sus .enseñanzas y lns ·han 'aplicado crentivaníentc a un 

camino propio del quehacer historiográfico, entre otros; Hobsbawrn (historia reciente, desde abajo 

y pensamiento 'crítico) Heller (vida cotidiana) y Ginzburg (rastreo histórico de los indicios; 

reconstrucción de bibliotecas, análisis del discurso y la contextualización del caso estudiado) que 

practican una· historia razonada, una reconstrucción histórica en la que In realidad es inteligible • 

. coherente,: estrúcturada y explicada. 

En el armado def "rompecabezas" que significó In redacción de este trabajo en buena pane se 

recurrió a In metodología de In microhistorin italiana, que, de acuerdo a Carlos Antonio Aguirre 

Rojas, "parte de la imagen global yn conocida (In cercanía entre México y Cuba y la solidaridad 

con In Revolución Cubana) para comenzar ubicando a aquellas piezas claves especialmente 

reveladoras o descifradoras de In imagen del conjunto (los pers?najes, las razones y los hechos 

principales), desde lns cuales se desarrolla la reconstrucción de la figura buscada (el sentido y 

significado de esa solidaridad)".73 

La relación México-Cuba, desde el ámbito oficial, se convinió en un mito.74 Como todo 

. mito. da cuenta de las contradicciones y tensiones al interior de In realidad acontecida y del mimdo 
i.' 

71 llcllcr. Ágnes. Op. cit .. p. 276. 
72 Es1e último punto no lo ejercitaremos. pues siendo el estudio de cuestiones aconlccidas en 1955y_1956~ ya sabem~s 
que sucedió después: La revolución contra el régimen de Fulgencio Batista triunfó el 1 de enero de 1~59 y los 
revolucionarios se encucn1ran en el poder desde enlonces hasta nueslros días. .. 
" __ . .. Introducción a aira microhistoria: la microhistoria italiana''. texto inédito que debió P.ublicnrse i:n 
/>rotohi.,·toria. revista. núm. 3. Rosario. enero 2000, p. 11. 
u Sobre la naturaleza y función de los mitos puede ayudar May, Rollo, la nece.fidad del mito. la injlmmcia de lo ... 
medios c11/111rales en el mundo contemporáneo. Gedisa, Barcelona, l 998, 297 p°p., pp. 17·82. >' • 
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de las costuri1bres; En~l caso, le. da significado a .una su~uesta actitud nacionalista a rajatabla del 

gobierno mexica~o!ct~·;Íos~ri~s ~~sénta·y.~ete~t·~. i~;;~t;;ef;l7.llr ~~legitimidad y unificar a Ja 

sociedad -en·.· su '.d~rredor,: !'.>ero iambién sirve . para deslavar las presiones norteamericanas. Jos 
-.,•, ~ ;, .. ,. ,.. . " - . .. . ' . . 

eventuales s<lmeíimie~tos _mexicanos y. sobre todo, la actuación de los solidarios comunes y 

corrientes . .-Nci-~s::.;~~ii"aJ que a 'pesar de Ja oposición de México a sancionar a Cuba y a romper 

. relacione~ c~n-ese_ paí~. se organizó en 1964 Ja recepción más extraordinaria y cálida que se haya 

efectuado c;n:_México .. a un presidente norteamericano, Ja efectuada a John F. Kennedy 

Esta?bra quiere distanciarse por igual de Ja historia oficial mexicana que coloca al 

gobierno como adalid de libertades, de la no intervención y de Ja defensa de Ja soberanía al revelar 

las contradicciones. limitaciones e inconsecuencias de una solidaridad que si existió y fue muy 

importante pero que . tampoco fue absoluta. y de Ja historia oficial cubana. que coloca 

prácticamente como único actor a Fidel Castro, al sobredimensionar Ja gran solidaridad que 

provocó y construyó a su alrededor. No se pretende afinnar que todo en Ja historia oficial sea fülso. 

sino sólo que su enfoque y selección de hechos tienden a ser interesados. Por Jo tanto. este texto no 

desmerece del papel del gobierno mexicano y de Fidel Castro. pero se propone ubicarlos en sus 

justos tém1inos y presenta Jo que otros muchos hicieron, particularmente mexicanos. 

También se distancia de Ja interpretación del Seminario sobre las relaciones entre México y 

Cuba que se desarrollaba a principio de los años setenta en El Colegio de México bajo Ja dirección 

de Jorge Castañeda. Este seminario buscaba "explicar" y apartarse de Ja historia oficial y construyó 

Ja tesis de que "El mantenimiento de relaciones (diplomáticas entre México y Cuba es). un 

elemento para consolidar valores del gobierno mexicano". Casi treinta años después. cambiado el 

partido en el gobierno federal. esa interpretación se volvió nueva historia oficial. Los bisoños 

gobernantes del Partido Acción Nacional acudieron a ella para legitimar su abandono de Jos 

valores en política exterior del anterior gobierno. Su argumentación "descansa en la premisa de 

que las decisiones en materia de política exterior son el resultado de un proceso de conciliación 

entre Jos planteamientos ideales del derecho internacional y las presiones provenientes de factores 

. de poder, nacionales y extranjeros, interesados en influir en esas deeisiones".75 Actúan bajo el 

" Pellicer de Brody, Oiga, México .1• la Rel'O/ución Cubana, Colmex. México 1972, 131 pp., pp. 117 y 7. 
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supuesto de que Ja política exterior sóÍo la definen ciertos factores de poder prescindiendo de las 

raíces históricas y populares,:de;estas:~elaciones,:de Jo:qu~·h~n contribuido a Ja forja de su 

identidad nacional y ,de· Jo q~e)¡.;!=iden ,én•Jas.relacionés de dos pueblos más allá de la política 

exterior de sus gobiernos. Toctc»eJJ~ <:ori.Ja iniención de·ya no considerar como del interés nacional 

la mayor independencia' re.lati~a'.~c,s'ible frente a'. Estados Unidos76 sino postular como uno de Jos 

objetivos centrales e~·,. p'or'ític,ri; extérior "construir' una relación estratégica con Jos paises de 

Trata de .explicár.el pasado.y volverlo comprensible, recuperar Ja memoria de un proceso 

que involucra a dos. pueblos y que es. parte de In construcción de la identidad mexicana de Ja 

. segunda mitad del siglo XX y. principios del XXI como una fuerza que mantiene vigentes sus 

aspiraciones de independencia y liberación; busca recoger la complejidad, la 

multidimensionnlidad. las virtudes y la impureza, la precisión y.la exactitud de un proceso humano 

del que no se conocía el destino· final y que refleja algo muy profundo existente entre Cuba y 

México. El resultado final: el derrocamiento de Batista y las reformas políticas, económicas y 

sociales impulsadas por el gobierno revolucionario, fueron posteri_ores. Hubieran o no triunfado Jos 

revolucionarios Ja solidaridad quedó fortaleciendo los lazos entre esos dos pueblos. 

La investigación ·realizada sitúa Jos hechos en un tiempo y Jugar determinado, contextualiza 

en el dinámico ambiente mundial que abrió el fin de In Segunda Guerra Mundial y el inicio de In 

Guerra Fria. localiza las condiciones políticas y económicas de la Cuba de los primeros años 

cincuenta y sitúa a los revolucionarios cubanos en el ambiente social y político del mundo de los 

asilados en un México tensado entre sus afanes de autodetern1inación y soberanía y las políticas 

nortcnn1ericanas. 

Cuando inició el trabajo de investigación el enfoque casi único era hacia los "comunes y 

corrientes'' el proceso de investigai:ióri y de construcción del discurso histórico me enfrentó a una 

realidad más compleja que la i~~gi~áda:'1::i"~~s~·ltad~ es una historia en que el historiador, como 

sujeto humano, va redescubriendo e.lyasado con una.diversidad de actores más amplia que Ja que 

7
tt Meyer. Lorenzo, ºAgenda ciudada~n. MéxiCO Y Cubn;I~ cuCn1~ larSa''. en-periódico Reformo, México. 4 de abril de 

2002. p. 15-A. ·· . . . 
-"··.~ ·' ,l" 
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había imaginado, al principio, conforme va construyendo su discurso. aclarando los 

acontecimientos e descubiertos, ordenándolos sistemáticamente y reflexionando sobre su propio 

accionar78 al ·tiempo_ que suma a las fuentes clásicas documentales, fuentes no clásicas como los 

periódicos, los testimonios orales y las de la Internet. 

La historia que en este: texto se expone es una historia que lucha por el pasado y el presente 

de México en deb~té'éon otras interpretaciones que reducen la historia de las relaciones de Méxiéo 

y Cuba como si fueran nada más una historia política de dos estados y no una historia integral en la 

que los sujetos son ci?s pueblos en toda su complejidad, ambivalencia y contradicción. Contribuye 

a la comprensión'de_·;1_~shechos y de su significación y sentido en' el ser mexicano contemporáneo. 

explica más quejúslifica el ejercicio del poder del régimen prisita en política exterior sin caer en la 

ilusión de::·q~ci ·.:~~-~'·crítica a ese régimen que prescinda de su origen revolucionario y su 

interconexión:con.la historia y el interés nacionales conducen necesariamente a una interpretación 

creíble. 

El contenido 

Las grandes aspiraciones con que empecé a construir el proyecto de investigación no fueron 

colmadas totalmente. Los propósitos de indagar en el imaginario colectivo e individual de la 

solidaridad con la Revolución Cubana y de responder dos de las preguntas iniciales sobre los 

cambios que se produjeron en los valores, nivel social y polltico, modo de vida y relaciones de los 

solidarios y sobre su tipo de vida después del triunfo de la revolución fueron respondidas muy 

limitadamente y tuvieron que ser guardados para investigaciones posteriores. Las hipótesis 

iniciales sirvieron para orientar la investigación, pero ésta arrojó que si bien es muy importante la 

solidaridad de los comunes y corrientes, también lo es social y políticamente la de los políticos de 

· izquierda y la de los gobernantes que intervier.en en momentos claves. 

77 CastnHcda Gulman. Jorge G., ••El cambio democrático y la política exterior mexicana (11)'\ en periódico El 
U11i\'f!rsul mr fine. México. 30 de junio de 2002, Primera sección. 
711 Ver Tesis 1 .. Ciencia con sujeto'' del Afanijiesto de Historia a Debate, 11 de septiembre de 2001. www.h-
debntc.com. 
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El capítulo primero se dedica a un repaso de las relaciones entre México y Cuba: es 

necesario para comprender cómo México y Cuba siempre fueron.cercanos desde la conquista yla 

colonia de las· esp~íloles •. cómo fueron desarrollando sus aspiraciones de libertad e independencia 
·.·' ... :i ·-· .. ·.,,· • :: 

simultáncamentéy cómo fueron objeto de la codicia de naciones poderosas: México perdió me.dio 

territorio y se ·le importó un príncipe extranjero; Cuba fue invadida por Gran Bretaílay, cercana a 

oblener su independencia, ·se··impuso el tutelaje norteamericano que la frustró e ·impidió su 

. desarrollo plen~/ 

El capítulo segundo registra el contexto de la segunda postguerra mundial y el inicio de la 

.. Guerra fria", la situación que vivía Cuba~ la actitud mexicana frente al derecho de asilo. el papel 

jugado por el embajador mexicano y la postura del gobierno del presidente Adolfo Ruiz Cortines y 

la propues1a política; aliados y. firiahciamientci del Movimiento Revolucionario 26 de Julio (MR26-

7). 

El capítulo terJero ataéa ;eLtema nodal de este trabajo: La solidaridad mexicana y en 

México con la gesta~i¿~ d~:¡~:RevólucÍón Cubana, sobre todo en su faceta fundamental, la del 

MR26-7. Presenta·~~~:~~~~{~f~~~·lÓgía de su desarrollo, describe el entorno urbano en que se 

desenvuelve y v'a e~póái~n~b'.t~'pluralidad y diversidad de los solidarios y sus aportes hasta 
. . . 

ordenarlas en una serie de. redes que se interrelacionan e imbrican. 

Particularmente en los capítulos dos y tres se hizo un ejercicio de critica historiográfica y 

de ubicación de errores y confusiones de las que adolecen varios autores que han trabajado el tema 

de Ja solidaridad o algunos colaterales. Es sorprendente el cúmulo de errores, no sólo de la 

memoria de algunos testimonios, sino incluso de la falta de cuidado en confirmar el registro de 

algunas fuentes, sobre todo las secundarias. De ahí que en estos capítulos abunden las notas de pie 

de página. en ocasiones muy abultadas. que explican, aclaran, precisan y apuntan errores en fechas 

o ciertos dalos. Las correcciones a algunos autores, cuando no tienen que ver directamente con el 

tema de la solidaridad. no se colocan en el texto para no afectar la continuidad de su discurso. 
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El capítulo. cuarto aterri~ .todo.el ·1rabajo •. emrando~l .. análisis.de .• la 'significación de la 

solidaridad y dejando sobre la n'ies~·pisÍas y rut~ ~ara fut~~~~~ ;;ab~j()~~~b~~ eiíein~~ '' ., ' 

. ,m~;=:~·,~~¡i~~~;~~~~~~~;~~¡:~~~f ~~~~~~1~::~~::;••~ 
El apéndicejní:luye los domicilios d~, los solidarios y.comént~rios sobre· 1ós clos. archivos 

más consultádos:· ~{d~. i~ ·15¡~~~~iÓn·~~~eral ·• d~ ~egti'ricÍad 'e~ 'ej·A;~~iJ() G~~e~~Í d~ ;~ Nación y el 

de la Oficina de Asu.ntos Históricos·d~I Co~~ejo d~ Estadci de Cuba: 
• < ~" ~' '; ' •• ,''· 
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Capítulo 1. 

"Por el norte, un vecino avieso se cuaja" 

La frase de José Martí que titula este capítulo indica el sedimento que encontramos a Jo 

largo de toda_ esta• história. Lo que hemos incluido aquí explica Jos fundamentos de Ja 

hermandad ·que. se ha construido a lo largo de la historia de México y Cuba. Estos dos 

países formaron un· binomio dentro del esquema colonial, económico, social y político, 

establecido ·por _;la. corona española y -compartieron el desarrollo de rasgos culturales 

comunes. -. ' 

La forja .de las- id~as y ~ostumbres que dieron vida inicial al surgimiento de' una' 

naciente ide~ticfad na~i~~al fue ~ás o Ínenos simultánea. Las luchas por Ja independe~cia y 

libertad de los pueblos de la isla y de México fueron tomadas como propias por uno y otro 

y nacidos· en Cuba se integraron a las huestes insurgentes mexicanas codo a codo· con los 

nacidos en México;' de la misma manera. nacidos en México se insertaron en los ejércitos 

independentistas de los nacidos en Cuba. 

El peligro de que países poderosos se hicieran de las naciones americanas que 

surgían como independientes al escenario mundial con estados en formación Jo sufrieron al 

mismo tiempo. _La guerra de Texas, la agresión norteamericana a México. Jos intentos de 

acabar con Jos afanes republicanos mexicanos, imponer un imperio de tipo europeo y 

someter a Ja nación azteca a la dominación francesa conocieron de Ja presencia de 

importantes cubanos en las fuerzas militares mexicanas; su triunfo también fue de ellos. La 

postergada independencia de Cuba recibió el agradecimiento de México. su respaldo y 

solidaridad. Las guerras de cada una de las dos naciones fuer?n consideradas como propias 

por numerosos hombres y mujeres de los dos pueblos. 

Ambos fueron el objeto inmediato del principio estadounidense "América para Jos 

americanos" y las doctrinas del "Destino Manifiesto" y de Ja "Fruta madura". El poderoso 

país del norte, a media que maduraba, cuajaba como un estado cxpansionista y 

conquistador. México perdió medio territorio y Cuba se vio despojada de una 

independencia plena. 



El siglo XIX se fue des~nvolviendo y tanto México como. Cuba encontraron en 

Estados UnÍd~~··el principal peli~~ci externo para una vida libre y digna. La adversidád los 

unió aún más: .Pe'rs~n;jes.1'.cómd' Benito Juárez y Jcísé Maní desempeñaron un papel 

fundamental en ello.'i.aRé~~.~ciÓn Mexicana de 1910-1917 fue apreciada i:omo
0

la lucha 

del país herin~nci.:, p~i.: es;~blecer un régimen democrático, impuls~r.·; numerosas y 

progresistas reÍ<ir~~s' socÍales y defender In soberanía nacional. El país posrevolucionario 

mexicano di~ ·c~biday protección a los cubanos políticos, nrt.istas e intelectuales que hulan 

de las sucesivas dictaduras y gobiernos despóticos que se implantaron en.la isla en· los años 

veinte y treinta del siglo pasado. La nacionalización del petróleo, la reforma agraria y el 

impulso a In edÚC:ación pública realizadas durante el gobierno del general Lázaro Cárdenas 

fueron objeto d~ reconocimiento y respaldo en la isla. 

Toda esta serie de acontecimientos intensificaron las relaciones entre México y 

Cuba Y. solidificaron la hermandad entre los dos paises. De todo ello da cuenta este segundo 

capitulo. Sobre esta base es que se darla la presencia de cubanos revolucionarios a 

principios de los años cincuenta en México, serian protegidos por el asilo politico, de hecho 

y de derecho, que otorgarla el gobierno mexicano y serian respaldados por numerosos 

mexicanos que hicieron suya su causa revolucionaria. 

1.1. La conquista 

.. La mayor cosa después de la creación del mundo, sacando la encamación y muene del 

que lo crió, es el descubrimiento de Indias", había dicho en 1552. lleno de admiración. 

Francisco López de Gómara en su Historia General de Indias a Carlos de Habsburgo. 1 de 

España y V de. Alemania. Con los viajes, conquistas y colonizaciones ponugueses y 

españoles de finales del siglo XV y principios del siguiente y los que realizaron británicos y 

holandeses a lo largo del XVI el mundo se hizo "un solo mundo", quedó interconectado de 
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manera más o menos fluida y consistente; comenzó el moderrio sistema económico inuí1dial 

y se inició bajo la hegemonía europea él proceso'de la prime~a "globaliza~ión". 1 - 11 ·;:. 

·En el m~rco •de. ese m~gno evellto, · Ias relaci6nes;~ontin~a~·~f1tre lo' qJe'hoy son 

Cuba V México no e~pezaron a darse sin~ hasiaq~~·'H~¡.hiÍri-Có~és.iiÚ~alde ~ki·sailtingo de 

Barnc~a en In isla que• sus habitantes ;ori~inales·: 1l';¡riiriba~;,.:t6'~l;{íj"·~·ctb'¿~~dá'~; Y que 

Cristóbal Colón habla bautizado como Juana ~n ho~Ó~ d~ l~ ~eilla L~c~, ~¡:¡.ibÓ ri i&~ playas 

de In isla de Cozum~l hacia el 27 de feb;ero d~ 1#i_9:··:" ;;~:·'é.t••:·~-··: :<:•-'~c'.~':':·.rn~;, .. ,, .· 
Los antiguos habitantes de Cubnnacán y,éte la penlnsula,de.Yucatá11 •. ~.:i¡,'Jl1to más 

cercano en Mesoamérica, durante. siglos tuvieron. sólo contactos .aislados::.e~cntu~les y 

esporádicos que no se convirtieron en. comunicación fluida, estnbl~ y ;c~'n~t~~t~.;'Í .. os. 21 O 

kilómetros que los distancian por el poniente con. México, y ios ~ocos~que ~e~Hk~ •• la isla 

de In península de Florida (180 km.) y las islas Bahamas hnc;a el Norte,;}ho'~'.ni~;,'os'ním 
que intermedian entre ella y La Española (77 km.) y Jamaica (140\~;)'. po·~:)el: .Sur 

posibili tnron una cultura idioma y vida autónoma y nutosuficiente. Su ubicación ·le: haría 

ganar el sobrenombre de "Llave del Golfo". 

Al inicio de la colonización de Cuba en 1504 las relaciones predominnntés· de los 

inmigrantes españoles se desarrollaban con las otras islas de las Antillas. Pero.al poco 

tiempo empezaron a organizar expediciones exploratorias. En 1506 Juan de Di~s'de SolÍ~ y 

Vicente Yánez Pinzón tuvieron los primeros contactos con tierras mexicanas y er; 1511 ·u;, 

grupo de navegantes enviados por Vasco Núñez de Balboa llegó n Yucatán. La expedición 

de Hernández de Córdova en 1517 y la de Juan de Grijalva en 1518 a la misma península 

confirmaron In existencia de un territorio extenso y rico al oeste de la isla que atrajo el 

interés y excitó los sueños _de mayores riquezas. 

Hernán Cortés, cubierto por las· ordenanzas del gobernador Diego de V~lá~cj(1éz. 
convocado por la ambición desp~.:taéla por los regalos de Moctezuma q~e "p'~~ro de 

i'./J 

1 \Vallcrslein. Jmmanuel, El Afoderno Sistenlu Alundial. J. La agricultura capitalista y los ··orígenes de In 
cconomfa-mundo europea en el siglo XVI.o Traducción de Antonio Resines, Siglo Veintiuno Editores:, Madrid. 
1979. 578 pp. '"""•'· 
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Alvarndo.había transportad() desde la vecina península de Yucatán por órdenes del propio 

Grijalva; motivado po~,,la codicia; con una mezcla de herencia de la reconqúista espatiola~ 

de la transicióri •del. M~~ioevo. al Renacimiento y de un espíritu religioso que hacia que los 

españoles ~é.co~sid~raran'ccimo los llamados por Dios a extenderla fe cristiana/zarpó y 

estableció.:las~~s~~~ 16~·1·~~cis que ya nunca separarían a Cub~ y México •. , ... ·. 

Al-ribÓ.-a"lie~i-as mexicanas con más de 500 hombres de ~~iÍ-ias nacio~~Úd~d,es. 
prepondenmtemente españoles, y bien pertrechado de alimentÓs y ~r~a~ ;;~~rrió sus costas 

hasta atracar en la bautizada Villa Rica de la Vera Cruz. No se limitó a "rescatar oro" como 

decían sus instrucciones, sino, lo que es más significativo, creó un nuevo método de 

colonización pues se oponía a que los españoles hicieran en Nueva España lo mismo que 

hacían en Las Antillas, "esquilmarlas y destruirlas y después dejarlas". En lugar de ello. se 

propuso. como expone al final de su Cuarta Carta de Relación: "poblar y fundar pueblos en 

que hubiese justicia". Lo justificó acudiendo a la tradición jurídica medieval del Código de 

Las Siete Partidas compuesto bajo la dirección de AlfonsQ X, el Sabio. Este novedoso 

método correspondía más al esplendor, riqueza y desarrollo de los pueblos encontrados en 

el continente. Así, el coloniaje se llevó, por la via de los hechos, poniendo especial énfasis 

en el poblamiento", o sea en la imposición de autoridades españolas. el asentamiento de 

estas y la organización para aumentar el rendimiento del trabajo indígena; culminó en la 

importación y recrea~ión de las "encomiendas", a pesar de su expresa prohibición.2 

Con la Colonia se convirtieron las Indias en proveedores permanentes para España 

no sólo de oro y plata, sino también de productos originales de la tierra. tintes. frutos. 

granos y especias, o importados desde España como la caña de azúcar. los cueros y muchos 

otras mercancías. Cuba y Nueva España, en particular, se convirtieron en goznes de la 

dominación española en las Antillas y Centroamérica, de los envios de la plata peruana. del 

oro y las esmeraldas colombianas y de la comunicación y comercio con Cipango (Japón). 

Catay (China) y Filipinas. 

' Para ubicar con más profundidad y detalle el papel jugado por Hemán Cortés en la conquista y modelo de 
colonización continental de los espafloles es útil acudir a Manfnez. José Luis. Hernú11 Corré.'i. Fondo de 
Cultura Económica. México 1993, 1009 pp., particularmente a sus páginas 77a201 y 340 a 383. 
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Cuando Colón descubrió a Cuba el domingo 28 de octubre de . 1492; se asombró 

tanto de sus encantos que la llamó "La tierra más hermosa que jamás .ojos humanos vieron". 

Leo Huberman y Paul M. Swezzy; 'no sin razó~ en: 1960.desc.ubrlrían que ;;si él hubiera 
' . ' ... ,.'. ···"< ~ ... :. ':.;· .. -:·1, .... :,,_..-_,,.- ... : .. ,~!'"'-~"' '<"" .,_·,:.; __ :,.: ·~·_.,-;.:::_:_ ·'·'.-" 

tenido tiempo de explorar la isla; habría déSC'úbierto qÜé'éra'.'mtichc> mÍls' qúé eso·: Cuba es 
una tierra tan rica con10 b~llii"~ 3 , ·~:;;;;.:~:··,:~-J·:.~;;<~ .. ~\~f~~ \:-/ :c:~f:~~-;~,;~·,.~t.. ~-·~;;}:._ :~~)¡,,;.F~: · 

' ·- - : ·._~-~. : ,;.";,:; ::;-·~ ,-_,'· ·) :; /,~-:_.;{·;r::;:~':.~:.L,_ "<.;: .-. ~¡,~:: .,.·._/:;:· :,,\; ,>~ ~/--. - · · 
Las ambiciosas potencias eüropeas':"y '.el>vedno.''americailo·:dél norte l~ h~bía'11 

• - < .; -- -: > ... ,-.,·-.-, <. -,~n-~"".,.:,;~:.:."·<~:;..;;f:'·,;:~*~>'~i~r.--:~:~::;'.·:.~-,~"';~;··':::.,~;;-;_.,> '°:Ú ~'·'<·:-~'." '· -.· < 
descubierto siglos antes; su· riqueza y su ·ub1cac1ón'._estratég1ca _despertó. tempranamente el 

·--'"~ .-· •"' -.. -: . ;,,~-- -·:-:. /,-..·_--yf;:-;<'.'-r:1.~,_,~.;1.~:<''.'>:t-;-:_~~--/;~~:.: -/ .. ·. \ .-. ·<·;,; ... .,._ .. ·. 
apetito corsario de Inglaterra: Frariciá 'y·. HÓliindá':'A·partfr 'de· la. tercera década del siglo 

.... ; .. ··,,,.-~,_-,· .. ,,_,;, .. ·;·;,,,:c._;··,./' ·,:,:;;:.,,.-.r,>,·~ .;,,_. ~-· ... -
XVI, Cuba comenzó a sentir un' peiinanenie asedio, sobré Íodo eri sus ciiidades principales, 

, . L - .,, "•'. ·· ':: .;:, ,: '.~:·,-;,,-·'. - <Y. , • , .· ·_ • -i.,_.- . . . -1 
La Habana, Puerto Príncipe; hoy Caºm'agiley;': Baracoa, Santiago, Cárdenas y Mariel. La 

Bahía de Maria la Gord~. dn' el extré:ho·~biiie~te d~. Pinar d'el Río." se convertiría en famoso 

refugio y recodo de piratas: E~ta siiJ~cióifde' ~érthá'neníé peligro y acoso, prolongada a lo 

largo de sú hisiOria, en que Estad~s Ünicléis·a~~n1ida el relevo de los europeos, marcaría el 

carácter de la isla y de sus habit~ntes: '. ~ )- ' 

1.2. La Colonia 

En el proceso de expoliación y defensa d~: I~s colonias americanas por parte de España. sin 

embargo, se fue colandb\iñ'producto ~o'bll~~~do ni deseado, la forja de una identidad 
• -- . = - ... - .-_-_.. . ·- -• - . ~ .. - ; ;.- -·.- ·-·-· , 

propia y diferenté a la;éspañÓla,'id;~tidad m~iéta éreativa de las herencias de los naturales. 

de los inmigrantes· é~rÓpehs. y' de los' ~~iiros qÚ~ llegaron con la expansión de la eschÍvitud. 

Ello en el marco cid ·Jfi de~arrolio ec()fiólUÍco que paulatinamente llevaría a México no sólo 

a jugar un papel d.e 'pr~véedor' de;ºmeÍales preciosos y ciertas materias primas, sino a 

constituir un circuito ~é~i:antÍl y pro'ductivo para sus propios habitantes y a Cuba a jugar un 

rol que excedería el de bas'é"de 'operaciones para conquistas y almacenaje de riquezas en 

·' __ . Cuba, anatomía de unc1 revolución, Prólogo de Juan Noyola. V~nguardia Obrera. L3 Mab3na. l 961. 
357pp .• p.23. ' ' . . '""· '··' 
" Canlón Navarro, José, Histol-ia de Cuba. El desafio del yugo y la cs1rel/a, Biografin de,un pueblo, SI-MAR, 
La Habana. 1996, 278 pp., p. 29. 
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tránsito hacia España. Además se forjarían entre la isla y México lazos políticos, culturales, 

económicos y sociales como entre ningún otra colonia y nación de América. 

Se generarían relacio.nes e11tre Cuba y México más allá de las que les asignaba el 

esquema inicial:del ~oÍoniaje y Ja colonización españoles: Cuba, paso neces~ri~)~"las 
flotas entre N~eva España y España, y México, proveedor de "Cajas y si¡~ad~~;;:f ~riiri el 

"• .; ' ' ,' ' _L -i- ,· _.·! ; ;·.~,·~-t;.··:··:·<· -:'. • • 
financiamiento de su aparato de administración pública e, incluso de algunas fortificac.fones 

y obras~~ la i~la. Ya para fines del siglo XVII se notaba~ ~ie~6s i~i;i1ci~~i~·n¡;é~,t~r,:Uás 
< . .. ,.::-,.,-~"--,,.-.:::· .. t.!«.~"'""'·"·'--.~~-:-.,, 

propiamente colonial que metropolitano; tal era el. caso. de la producéión ·y.. eJ intercai11bio 
. ··.. "~. ·.· ..... ·_ ,: - '':.\ ,- ' ;_ "".~ '': . '.'· . ~- .: ' ' ';. ·. . . 

de trigo y su harina y de tabaco entre la isla y el virreinato de.N1;1eva; Españ:i.;A.denuis. 

"cada vez que Cuba estuvo amenazada por piratas, corsarios o.flotas de co·n·qúista,~e otras 

potencias europeas, nos recuerda Carlos E. Bojórquez U~iz. llegaron arma~entos y 

fuerzas militares procedentes de México, antes que de España. así como . trabajadores 

fo17..ados para las monumentales construcciones defensivas".6 

Por otro lado, México se empezó a convertir en destino de migraciones temporales o 

definitivas provenientes de la isla, pues numerosos criollos habaneros pasaban a realizar 

estudios superiores a México y no era infrecuente encontrar nacidos en Cuba como 

funcionarios, militares y religiosos en la Nueva España. 

Cuba, por su parte, desde los primeros tiempos de la Colonia recibió varias 

migraciones indígenas desde la península de Yucatán. El antiguo barrio de Campeche, en la 

ciudad de La Habana, tiene su origen, en mayas provenientes del hoy estado mexicano del 

mismo nombre que allí se avecindaron desde 1564. En 1583· muchos indios mayas que se 

negaban a convertirse al cristianismo fueron enviados en calidad de esclavos para sustituir a 

los indios autóctonos que venían siendo eliminados por la sobreexplotación española. Para 

fines del siglo XVIII. se registra, al lado de los "mecos", indios yucatecos que se daban en 

~ Cajas y situados: envíos de plata y otro que la Real Hacienda de la Nueva Espafta hacfa La Habana para el 
financiamiento del gobierno colonial en la isla. ' 
"--· Op. cit .• p. 7. 
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servicio personal, 7 y "apalencados", indios que, a la manera de los cim.arrones caribeños y 

los quilombos argentinos. huían de las haciendas ·coloñiales· y se réfugiabari ·en lugares 

apartados donde construían pobladós ajenos a las autoridades espailolas. 

Las reformas borbónicas durante el siglo XVlll profundizaron In re.ln~iÓn ~.ntre las 

dos colonias y estrecharon lazos institucionales. Se dio el caso de que entre los funcionarios 

cubanos promovidos a cargos superiores en México llegó a haber dos capitanes generales 

en Cuba que pasaron a Nueva Espaila como virreyes .. Entre éllosiel más.famoso es· Juan 

Vicente de Güemes Pncheco de Padilla. segundo Co~de de :Re~ill~gigedo, que ocupó el 

cargo de virrey del 17 de octubre de 1 789 al 11 de julio de·:, t 794 sobresaliendo por sus 

reformas urbanísticas y sociales. Los situados de. las.cajas de.·México•se regularizaron e 

incrementaron favoreciendo las construcciones y obras· públicas en La Habana. ·La 

constitución del monopolio y la fábrica real de.·· T~báco ·.·en.· la ciudad de México8 

incrementaron las compras de tabaco cubano. Se· t;asl~dc)'. ~1:· astH.le~o. de Verac~uz a la 

capital de In isla. Y con él también fueron exportad~; n":i'illar~~ de "gua~chinangos"9 
condenados a los cortes de madera en la región habdn~ra.pa~ )a :provisión d~l i~rcipio 
astillero o trabajar en el empedrado de.las calles.del puerto. A·partir',de·l778.;:~on',la 
liberalización del comercio en las colonias se incrementó el flujo.~a~ier~'y'eo~eidal aÍ 

mismo tiempo que los viajes personales aumentaban. 10 Muchos crioll~s cubanos, hijos de 

españoles, durante la colonia en lugar de irse a estudiar a España,· preferían acudir a· Jos 

estudios proporcionados por la Pontifica Universidad de México o el Colegio de Morelia. 

1 Victoria Novelo. ºAtisbando vidas de migrantes yucatecos y mexicanos en Cuba. Notas etnográficas" en 
Novelo. Victoria y López Ramos. Sergio. Etnograjla de la vida cotidiana. Miguel Ángel Porrúa, México 
2000, 168 pp .. p. 62 narra cslas migraciones forzadas. y tiene como fuente a La Rosa. Corzo. los cimurrom:s 
ele Cuha,_Cíencias Sociales, La Habana. 1988, p. 77 y González Navarro, M .. Raza y tierra, Ju guerra de 
ccuta.r y el henequén. El Colegio de México, Centro de Estudios Históricos. 1 O. México. J 979, p. 33. 
" Esta fábrica daria el nombre a la colonia Tabacalera que se construirla a sus espaldas y lados en la Ciudad de 
México y que seria principal cen1ro operaciones de los cubanos del Movimiento revolucionario 26 de julio en 
1955 y 1956. 

'
1 Guauchinangos: indios provenientes de México. 
111 Para d lema de las relaciones entre Cuba y México duran1e Ja colonia acudir a Le Rivercnd. Julio . 
.. Antecedentes. Siglo XVI-XVIII,. en López Portillo de Tamayo, Martha. Directora. lóp<!= Portillo d<! 
Tumuyo, Afartha. Directora. Centro de Investigación cientifica Jorge L. Tamayo, A.C., México. 1982. Tomo 
l. 607 pp .. p. J. 1 J. Para el tema de las migraciones entre México y Cuba, ver Arguelles Espinosa. Luis 
Ángel, T,!llW.\' Cuhunomexicanos, Universidad Nacional Autónoma de México. México. 1989. 166 pp .• p. 59-
133. 
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La intercomunicación e intercm11bio, de ,viajeros produjo también la expansión de 

tradiciones culturales,, panicularmente ·, las,.ref~rentes a la, música, a algunos personajes. 

como el jesuita Francisco Xavi~r Aie~re, 1; .ya}~nJOiii~os r~ligiosos, al manejo del lenguaje 

y a cienos usos culin~rlos. l~clu~o ~~ di~~ ~~; Írá'fi~o intenso de libros. Esto ya se 
. ·._''~,:,·~·,<.:~:--:>Y''r~?>', ·\\1."i~.'-.:.:_>J:"'\,~~::"~-\;,_,--('-·.;,>;· - , .. 

manifestaba claramente para fines:del sigloXVllI Y,'se viene extendiendo desde entonces .. 

• • = ·~ - • ·q • '~\.:;_~::·~~~:·~-~:::~~:}:-~~~:W~tf ~::;<~:t{~~·~:~15'.i:~-~\~;~:~;: ;~\t: ~ ~'~}, _'. · - _- . . . · 
Ma111festac1on de I~ anter1or;so~' los platillos comun~s como el lechón al horno; los 

frijoles negros. :1?~ 11l?i0,~':~.~1;L.~~L~iiff~~l~~x:~i~1fü1~~~je1. ;amalde cazuela y 'eÍ; ?astelón 

cubano que se.confunde,coniel•hojaldre:'.)•ucatei:o; elenriquecimiento del panteón de la 

santería cubana ¿~n.J~l~i:l~;ión,~h·él;~/1ilvi;~eri de Guádaiupe; y el mariejo en la isla de 

palabras de .origen ;ri~;¡~~d~ ~ci.~rg~~~6hi~ango. meco, cuate, manito y desmadre. 

1.3. Una digresión musical 

Julio Le Riverend señala, respecto a un famoso son de la tierra, quizá el más conocido en 

México: "Si había tráfico de libros, no faltaron los intercambios culturales de otro tipo. 'El 

Chuchumbé', al parecer una especie de rumba primigenia, salió de La Habana para 

Veracruz, y allí se extendió por la gente del pueblo, con gran escándalo de la Inquisición y 

otras autoridades". 12 Y apunta que otro conocido son. ''el Sncamandú". llegó a Veracruz. 

gracias a un negro que lo trajo desde La Habana en 1776. Su influencia y contagio se 

extendieron rápidamente por Nueva España, adaptándose a circunstancias y lugares con 

letras propias en Acapulco, Zacatecas. Valladolid y la propia capital virreinal. 

Cuba aportó un tipo de canción y ritmo musical, previo paso por las islas Canarias, 

fruto del mestizaje de sus herencias africana y española, que fue adoptado creativamente en 

11 Francisco Xavier Alegre ( 1729-1788) pennaneció duran1e varios ailos en el Colegio de Jesuitas de La 
Habana. Arguelles Espinosa. Luis Ángel. Op. cit .• p. 83. 
" __ • Op. cit., p. 8, nota 13. Viqucira Alban, Juan Pedro. ¿RELAJADOS O REPRIMIDOS? D/\'ersiones 
prihlk·u.,· )' \'ida social en la ciudad de Aféxico durallle el Siglu de las luces. Fondo de Cullura Económica. 
México, t995, p. 165 y Santos Ruiz. Ana Elisa. lo.• sones de la tierra en N11eva E:spa1la del siglo XVIII. Su 
espucfo vital, Tesis para oplar por el Ululo de Licenciatura en Historia. Facultad de Filosofla y Letras, 
UNAM. México, 2003, 165 p. 
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México y se convirtió. en .un signo. cultural de sátira y rebeldía;: desplante' alburero y 

amoroso, critica, pitorreo y expresión libre en contra de lospoderes coloniales establecidos: 

el político y el eclesiástico .. Trataron de prohibirlos .con .~dictas de J:i lnquisición o decretos 

virreinales pero: al : ser ,,de creación y recreación; colectivas, ·y f al:: haber'· enraizado 

profundamente .en las almas y los cuerpos mexicanos q~~ los ·b~ilaban .y los.cantaban, el 

intento resultó un profundo fracaso. 13 Reg~ló Cuba un instrumento cultura.! que recreado. se 

acomodó al carácter mexicano, contribuyó a que menguara el respeto y el miedo al poder 

colonial y a sazonar el caldo de las ideas libert.ari~s_y,los in;ereses.propios. Juntcia otros·. 

muchos elementos soCiales, económicos, politices e icÍe~ÍÓgicos: r;uctfticarían en ;liver~os 
intentos de independencia. , , ·:i.:~;; . <,;c .. ,:;~~.,,/,\ •. : 

Las tropas insurgentes mexicanas convertirían a los sones; partii:ul~rn'Jénte':;';P~n de 

Jarabe .. " y "Jarabe Gatuno",ºLa.lndita"y "el Son de Morelos" en instAi.iientb~ d~alegria, 
diversión. relajamiento y cohes,ión en ·'las•· largas noch~s de l~~"·d~~p~ft~~ po; la. 

independencia. 1 ~ 

Los sones se· fueron convirtiendo a lo largo del siglo XIX en cánto ~aéi~nar"~on 
perfiles regionales, expresión de alegria, de albur, de ironía, de escape ante la· aut.oridad 

religiosa, polftica · o económica, de canto a la tierra nuestra. a nuestros paisajes y 

tradiciones, de requiebros y de lances amorosos. Casi doscientos años después, el periodista 

mexicano Manuel Camín descubriría ese compartir cultural cuando escuchó a los 

revolucionarios de la Sierra Maestra cantando, casi como su himno, el corrido "La Cama de 

Piedra". 16 

Los intercambios musicales continúan siendo muy abundantes entre los.dos países. 

Termino esta digresión. para no dejar de mencionar el gran éxito de la música cubh~1a en 

México y de la música mexicana en Cuba, con algunos cje:nplos ilustradores: a('d'an.~Ón 

"Para el influjo y marco social de la llegada, uso, adaptación. combate, expansión y siin.ificadió~·social.de 
los sones. conviene revisar Santos Ruiz. Ana El isa, Op. cit. . , ·: : .. '. , . 

14 Jarabe: Composición poética que hilvanaba diferentes acontecimientos con o sin relación" erÍif'e s(y. qUe ·es 
el antecedente de Jos "Corridosº mexicanos actuales. 
" Para los sones y In Independencia de México ver Pérez Monfort~ Ricardo. Estampu.s.de.naclonUU~mo 
popular me.ticano. En.suyos .wbre c11l111ra popular y nacionalismo. CIESAS. México, 1994, pp. 18 y ss. y Dr. 
Anlonio García de León, exposición, Facuilad de Filosofla y Lelras, UNAM, México, 11 de abril de 2003; ·. 
"' Periódico Excé/.,.ior. 28 de marzo de 1958. p. 4-A. 

9 



cubano "Martl no debió de morir"; el fervor popular mexicano de principios del siglo XX 

simplemente cambió .el ~·pellido'de Martl por el de Juárez y lo convirtió en un danz<>n 

mexicano ratificando:sus. vidas pa.ralelas; la afectuosa disputa sobre la cuna original del 

bolero: y· el. hecho· de que en nuestros días sigue siendo una comparsa cubana. la más 

aclamada y la qu~ más··mu~sfras de cariño recibe. la que cierra cada año el desfile del 

Carnaval del.puerto deVeracruz. 

i.4. Las aspiraciones de independencia y liberación 

Cuando en los principios del siglo XIX inician los movimientos independentistas los afanes 

de libertad se vieron mutuamente apoyados. 

Entre los soldados y oficiales que eran enviados a México para integrarse al ejército 

reali~ta, hubo. nativos de Cuba que se pasaron al bando insurgente: entre ellos varios jefes 

como los hernuinosBenito y Juan Clemente Zenea y Francisco y Antonio Gel!, Eusebio 
"· .· 

Malina, José Antoni() Mozo, Jerónimo Cardona que posteriormente fue comandante general 

en Queréta~o (1852) y Nuevo León (1855) y el propio ¡niciador de la lucha por la 

independencia cubana, Carlos Manuel de Céspedes que formó parte del ejército de las Tres 

Garantías. Otros, como el .abogado bayamés y autor de la primera Constitución Cubana. 

Joaquín Infante. formaron parte de las filas del liberal Francisco Xavier Mina que 

desembarcó en Soto La Marina en abril de 1817. 17 De hecho. fueron numerosos los cubanos 

que se incorporaron a las filas del Ejército Insurgente o al de las Tres Garantías y del más 

de un centenar que particip.aron en la guerra de independencia de México, 130 llegaron a 

ser oficiales y 33 fueron generales. 18 

Aspiraciones y conspirnciones independentistas empezaron a aparecer en Cuba entre 

finales del siglo XVH y pdncipios .del XIX. Alguna repercusión tendría el presidio que 

sufrió el padre Se..Vando Teresa de Mier en La Habana. de donde se fugó en 1821 con gran 
. ,, .,,,'::';· ~qr.~:•.''.'!'.J.- . .,.::~"- • .. ,,•-·· 

·-~ . ~' 
17 Le Riverend. Julio, Op. cit . .' pp; 8 y 9 y·ArgUelles Espinosa, Luis Ángel, Op. cit. 42. 64 y 67. 
11 Conferencia del historiador mililar cubano Coronel René González Barrios, Embajada de Cuba en México. 
1 O de enero de 2002. 

10 



deméri10 de las autoridades coloniales.Aunque eimovimiento era dé.bil ese año empezó a 

fortalecerse cuando se fundó la 'socied.ad secr~ta ''Solés· yRayos'de B¡;llvar", con 'el fin de 

emancipar a Cuba y crear la República C!e'Cub~nacán> LÓs sig~ierit~s años se ~ultiplicárian 

:::::·;.:~:;,,~:.~~:,=-~~B~~@~~7~'.~~~:~4T;~¿~;;';: t~:::';: 
la Libcr1ad". • .... .:· ·JY:r•M.'i~~~g~ilf:f·~\~'·;ff 1! :~~~'c;?;·,_:,.;.;;jl·(F.t~~ •e ·. . .· 

Una vez.·.finiqúi,t~<Jó,el'infonto.:d~ formar el :¡;rin1erlriipedó (Agustín de lturbidc), 

::;::~c::1:u~:~0~±~Th~c~~r~~~J:'?!1~~¡~;.;~i1t~~l::¡;;~7i;:1!ª:;r ::~::e;eed~:~;:~: 
para logra~ '1~ • iÜd~~~nde~~i~··d~~ Cub~: EsÍas expedicÍ~~es l~ 6~ganizaron en la primera 

mitad deJ'sigi6x:í'x>~J:~~tonces comandante militar en Yucatán y gobemador en Veracrúz. 

Amonio Lópe~ de'S~nía Á~na;· y el propio primer presidente mexicano Guadalupe Vicloria 

( 1824-1829).20 
.. " 

Lograda la independencia de México y Colombia, Cuba, la isla más rica y 'poderosa 

del Caribe, permanecla en manos de la corona española y significaba para los dos páises" 

una amenaza. Tanto Guadalupe Victoria como Simón Bollvar, primero cada uno· por su 

lado y después buscando conjuntar esfuerzos, comprendieron que era menos costoso luchar 

por su liberación que vivir bajo Ja amenaza de una invasión organizada desde' tierra 

cubana. 21 

La corona española y sus altos funcionarios en Cuba estaban conscientes del peligro 

que significaba para su colonia insular el hecho de que se hubieran independizado las 

anliguas coloniales continentales. Su preocupación no se fundaba en meras suposiciones, 

sino que habla un gran movimiento a favor de llevar la independencia a la mayor isla del 

Caribe. Simón Bolívar, desde su célebre "Carta de Jamaica", fechada en Kingston el 6 de 

septiembre de 1815, ya planteaba la independencia de Ja isla. y a m~Ílos de ~n.ai'Ío de haber 

1
'
1 Canrón. Navarro. Op. cit .• p. 37. 

~11 Su nombre original era Manuel Félix Femández. Vivió de 1786 a 1843. 
" Flamand, Lucila, "La emancipación de México y la lucha independenlista de Cuba" en López Portillo de 
T:unayo, Martha, Direclora, Op. cit., Tomo l, p. 14-37. · 
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consumado la independencia mexicana, el 23 de abril de 1822, Joaquín· de Ardigo. 

Gobernador General de la isla, reporta a la metrópoli los intereses de los mexicanos sobre la 

isla. y el 26 de junio siguiente el viaje de una fragata norteamericana con· tropas mexicanas, 

con la intención de impulsar la independencia de Cuba.22 

El 30 de mayo de 1823 Guadalupe Victorin con Simón de Chávez. habanero y 

exfraile betlehemita, y otros cubanos fundó la Gran Legión del Águila Negra en Jalapa. 

Veracruz. como una organización secreta de influencia liberal y masónica; a ella también le 

daba su respaldo el libertador suramericano Simón Bollvar.23 Seis años después, estaba tan 

extendida que fue considerada por el gobierno español como una conspiración en toda 

forma. Posteriormente, bajo el amparo del propio Victoria y de numerosos miembros del 

congreso mexicano, se fundó en 1825 en la ciudad de México, con extensiones a Veracruz 

y Yucatán, la Junta Promotora de la Libertad Cubana. integrada, entre otros. por Antonio 

Asad lznaga, Pedro Lemus y Roque Lara.24 

Por ello, el ministro mexicano de relaciones exteriores en ese entonces, Lucas 

Atamán. tenía instrucciones precisas en el sentido de que las gestiones para obtener el 

reconocimiento de la independencia mexicana por parte de Inglaterra incluían 

necesariamente la aceptación de la libertad de Cuba para decidir su futuro sin la ocupación 

española. 25 El ministro Alamán, según carta de octubre de 1824, a José Mariano Michelena. 

agente diplomático mexicano ante Inglaterra. por su parte, buscaba la separación cubana de 

España para que México "se dedique a hacerse de esa isla. si fuera posible, o por lo menos. 

a hacer que quede independiente" evitando, en su caso, que Colombia se hiciera de Cuba y 

Puerto Rico. 26 

i:: Rivera Carvajal, Evangelina, México y Cuba: sus relaciones politicus, económicas y sociule.~ durunte los 
siglos XVIII y XIX Tesis de Maestrla en Historia, FFYL-UNAM. México. 1968, pp. 156 y 162. 
" Discurso del diputado Joaquln de Baranda. publicado en el periódico E:/ Siglo die:)' nueve. 26 de diciembre 
de 1868, López Portillo de Tamnyo, Martha, Directora, Op. cit., Tomo I, pp. 149 y 150. 
1" Briseno Senosiain, Lillian, el al., Guadalupe Vicloria, primer presidente ele México (1786-/8./J), Secretaria 
de Educación Pública-Instituto de Investigaciones Dr. José Maria Luis Mora, México, 1986, CIEN México. p. 
75. 
"lhidem, p. 23. 
1

" Ibídem. p. 27. 
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Pero las gestiones de México en pro de Ja libertad cubana y Ja preparación de una 

expedición conjunta de México y Colombia, se vieron· frenadas desde rnediados de 1824 

tanto por la introduccló.n de Estados .·Unidos en e.1 escénario caribeiÍci presipnnndo 
. · · -·· - ·,~,-.< · .- «,,.· .,, : . . i • F"·i·\t·t·· ·::~·.\•.\:i>.t~i.\;_,>;, 

fuertemente a Jos gobiernós de México y Colombia para que désisiieran de su intención de 
.. . ·;- : .: . ·, . . .· .. ,·, .··<·-::«·:t ·,.,_,~.;,.'1:.~<r~.~~· .. <.··_.·J,~..;<~,:: ,.q·· 

expulsar a los espai\oles de América y liberar a. Cub·a, corno posteriorniente por las 
. , ' ..... ~ - ' . . ' ~· . . 

divisiones que operaron· en el mundo político mexicano.· Man'uel Gómé.z Pedra~. 1ni11istro 

de Guerra y Marina de Guadalupe Victoria, entre el 15 de juÍi~ d~ J S2S ;·~¡ 9 ~~ f~b~~~~ de 
,. ... . 

1827, según José Maria Tome! Mendivil, aconsejó al president<que dejara obrar'a Simta 
'. • . l . • . ' . , 1" "' '"~ ·.•• ,_. . . ::.: ~ •. : ~( ' -

Anna. pues "si Ja expedición alcanzaba su objeto, era, para Ja República un suceso 

importante: y que si Santa Anna se perdía en~¡ esfuerz~ i:t'e'su;~atri¿;¡¡~~1~'. J~gan~:1cia s~1:ía 
también para ella".27LÚcas Alamán desautori~ría e:~· 1'82.s a Sa~tn Ánna.''~·~~~ar'de que 

diversas notas ~que Pablo Obregón, jefe de la legación méxicana ··en Esiado.s' Unidos. 

advertían del interésnorteamericano sobre las islas de Cuba y Puerto Rico, y el grave riesgo 

para la independencia nacional y el alto costo para las arcas nacionales que significaba 

mantener un ejército defensivo.28 

Sin embargo, muchos mexicanos, incluso altos políticos, siguieron dando refugio y 

apoyo a Jos independentistas cubanos. Lorenzo de Zavala recibiría en 1827 al célebre poeta 

cubano José Maria de Heredia exilado en Estados Unidos. Heredia, que despertó en Martí y 

entre los cubanos una gran pasión por Ja libertad, llegó a México procedente de su exilio en 

Estados Unidos a causa de Ja conspiración de "Rayos y Soles de Bolívar abortada en J 823, 

a invitación expresa de Guadalupe Victoria; desarrollarla actividades literarias y 

académicas como director del Instituto Literario de Toluca y llegarla a ser diputado en el 

Congreso local, juez en Cuernavaca y ministro de Ja Suprema Corte de Justicia. Se encarii\ó 

tanto con México, que en carta a su madre, poco antes de morir, confesó: "Me quedo en 

México porque de no estar en Cuba, ¿dónde he de ir que más valga?". José Francisco. 
, • ' "¡ ... --~' ·' 

Lemus, participante en la misma conspiración se refugiaría en México y alcanzarla el grado 
~,,: .:·ci:".~·:c,::.~,,,i ·, .::\,,",~.·::,t. r:"<-~"-~f;iJ.~ 

------------- • ~- ... -:_ /
0

'.1~(.1,>'c··~~·"' 

27 
• Breve resenf//11S1órlc~· de ·los áConteCimle111os má.t notables de la nué;Ó;, ;,;~j¿l,:~;~:-··~lri~tiíJ:~ _. 

Naciéñlñi de Estudi~s H.1,st,ó~i~o·~·,d~}~ r~voludón Mexicana. México, .1985, 424 p, facsimllar •. ~ .. 11,· ' · ... ,. · · ' 
;"•' 
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de general y gobernador militar en Puebla y Querétaro. En ella habla participado también el 

jalapei\o Francisco Garay y Agudo regidor del ayuntamiento de La Habana.29 

G~adaliÍpe. Victa'ria. por su parte, a diferencia de su ministro de relaciones 

exterior~;; ~Ólo b~~~~b~ Í~ independencia cubana.30 El 12 de mayo de 1828 orde~ó,publicar 
' .•• · 1 .• ·' 

el decretó del Congreso de la Unión. aprobado por las dos Cámaras. autorizando la salida 

de tropas mexicanas hacia Cuba u otros puntos dependientes del gobierno español. La 

decisión obtuvo gran respaldo, al grado de que Simón Elías. gobernador de Sonora. exhortó 

el 3 de junio del mismo año a los ayuntamientos de su estado a que aportaran y recaudaran 

donaciones a favor de la independencia de Cuba. Finalmente la expedición no se concretó 

por la oposición que enfrentó dentro del propio gobierno. Lo cual resultó un grave error de 

los políticos que, como Lucas Alamán. cedían ante la presión norteamericana. En julio de 

1829 el gobierno espai\ol mandarla tropas que salieron precisamente desde La Habana. al 

mando del Brigadier Isidro Barradas y que desembarcaron en el puerto de Tampico. Se 

proponían recuperar a México para España. El general Antonio López de Santa Anna el 11 

de septiembre se enfrentó a ellas y las derrotó, logrando además el retiro de las tropas 

espat1olas, abastecidas desde Cuba, que perrnaneeian en San Juan de Ulúa. Si bien el 20 de 

marzo anterior se había publicado la ley de expulsión de los espai\oles, hay que subrayar 

que de esa categoría se excluía a los cubanos, por no considerarlos espai\oles.31 

El mismo mes de septiembre de 1829, Vicente Guerrero, mulato. a la sazón 

presidente de México, en respuesta, instruyó al general José Ignacio Basadre para que se 

trasladara a Haitl y desde ahí organizara una expedición que desembarcara en Cuba y 

" López Portillo de Tamayo, Martha, Directora, Op. cit .. Tomo I, pp. 24-27, 31 y 37. Los documentos 
relacionados con es1os episodios se encuentran en el Archivo histórico de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores de México y fueron publicados en la diplomacia Alc:ricana, SRE, México. 1913. 
'"Arguelles Espinosa, Luis Ángel, Op. cit., p.67. 
lo ·'Bases propuestas al senado por el Presidente de México, Guadalupe Vic1oria, sobre las cuales se efecluaría 
la expedición a Cuba",. 8 de oc1ubre de 1825. Zavala, Lorenzo, Ensayo hislórico de /u.\· rc\•o/11ciOne.\· di! 
M~xico. Desde 1810 hasta 1830, Oficina Impresora de Hacienda, Departamento Editorial. México, Tomo l. 
r.P° 297 y 298, en López Ponillo de Tamayo, Martha, Directora, Op. cit., Tomo I, pp. 71 y 72. 

Flamand. Lucia, Op. cu., p. J 9. 
14 



lograra la indeperidencia éubaria'desátando ·una sublevación general de los negros contra 

Espaila.32 ·.;,_-. .-._,;-;·. .- .: · . .-.-.- · · -,.- · 

En 1836, ·con_: el· tratado\ de.·: paz: y·· amistad con· Espafta, ·ésta·· reconoce· la 

independencia de. México; ;-;;,,( gobicirno.·cie' Méxko, e~ un articulo: secreio,- desiste de 

apoyar la independ~ncia de Cub;:: No ot~!~rite; ~e sigue recibiendo a lo largo del siglo XIX 

a rebeldes, co.:no los ;,·que ¡ e~caparón .- e~ 1844 de la violenta represión contra los 

conspiradores de La .Escale"~a. y entre los que destacaba el prestigiado músico Claudio 

Brindis.33 

1.5. El interés norteamericano 

Desde los primeros momentos en que las trece colonias inglesas se independizaron 

aparecieron la intención y los afanes expansionistas estadounidenses. En 1803 compraron a 

los franceses la Luisiana. Entre 1810 y 1819, se harían de la Florida completa. En 1812 se 

cnfrascarian en una guerra con Inglaterra pues no reconoclan la linea fronteriza de Canadá 

y en 1842 y 1846 obtendrían de Inglaterra dos trozos territoriales de su vecino del norte. En 

1836 Estados Unidos suscitarla y apoyarla la independencia de Texas, la reconocería un 

afto después y en 1845 la aceptarla como el estado número 28 de la Unión Americana. En 

1846 recibiría de la corona espaftola el territorio de Oregon. En 1847 despojaría a México 

de la mitad de su territorio y en 1853 lo obligarían a la venta de la franja de La Mesilla. En 

1867 comprarla Alaska al imperio ruso.34 En 1898 tomarían posesión del archipiélago 

hawaiano. 

1
! Chávez Orozco. Luis. U11 esji1erzo de Aléxico por Ja independencia de Cuha, Porrúa. México. 1971. pp. 
195-203. Cuevas. Mariano. Historia de la nación mexicana. Talleres tipográficos Modelo. México 1940. p. 
540. Aunque no obtuvo éxilo Basadre. continuó su carrera militar y en ·1844. en el 1ranscurso del segundo 
interinaro del santannista Valentín Canalizo (septiembre-diciembre de 1844). fungió como ministro de Guerra 
~- Marina del 24 de noviembre al 6 de diciembre de 1844. 
· 

1 La rebelión de .. La Escalera .. se llamó asl pues a los negros se les amarraba a una escalera y se les daba de 
latigazos has1a que confesaban o morfan; se componfa de negros libres y esclavos. lnleleclUales y 
r.rofesionistns blancos. Arguelles Espinosa, Luis Ángel. Op. cit .• pp. 68 y 69. · 
~ Para un estudio pom1cnorizado de estas expansiones noneamericanas es recomendable Guerra. Ram.iro. le1 

t.>.,·pa11s1á11 territorial df.! lo:r E.\·tados Unic/oj·, Ciencias Sociales, La Habana. J 975. 502 pp. 
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El siguiente .. paso sería sobre las islas españolas del Caribe y del Pacífico Estaban 

interesados en Cuba. Por ello los norteamericanos trataban de impedir su independencia. 

Desde 1805 .,Thomas Jefferson había expresado intenciones de adueñarse de Cuba y mandó 

agentes confidenciales para negociarlo con España; consideraban que "la posesión de la isla 

ern necesaria para la defensa de La Florida y La Luisiana, por ser la llave del Golfo".3~ 

Pensando en ese interés, en 1823 John Quincy Adams formuló la doctrina de la 

"fruta madura", que postulaba la oposición de Estados Unidos a la independencia de Cuba. 

en tanto Estados Unidos se fortalecía y España se debilitaba, para posteriormente 

apoderarse de la isla; entonces, Cuba caería en manos norteamericanas como "fruta 

madura". Esta doctrina fue el antecedente directo de la Doctrina que enunciaría el 2 de 

diciembre de ese mismo año el presidente norteamericano James Monroe: ''América para 

los americanos". Sobre esta base doctrinal, Estados Unidos desataría una intensa actividad 

diplomática durante 1825 y 1826.36 que culminaría en In Conferencia de jefes de estados 

americanos celebrada en Panamá n mediados de 1826. logrando impedir que lns naciones 

latinoamericanas se unieran para apoyar la independencia de Cuba.37 Ya contaba con 

fuertes inversiones y hasta habla elaborado un plan para nnexándosela. 

Años después, la construcción teórica norteamericana para justificar, motivar e 

imponer su poderío cerrarla su círculo de maduración con la doctrina del "Destino 

manifiesto". Esta doctrina de hondas raíces que se remontan hasta los primeros años de 

colonización calvinista, fue "bautizada" por el periodista John L. O'Sullivan en 1845. Se 

trata de una construcción ideológica para sostener la pretendida superioridad de Estados 

Unidos. la justificación de la aniquilación indígena y el sustento de su aspiración 

cxpansionista e imperial. Su civilización, principios de vida social y económica y política 

deberían extenderse, por voluntad divina y leyes históricas ineludibles. a todas aquellas 

tierras marcadas con ese destino. Corresponde a una escuela historiográfica norteamericana 

surgida el siglo XIX, filopietista y nacionalista, aunque de manera ampliada al conjunto de 

la diversidad colonial, según la cual los colonos puritanos, fuente y origen de todas las 

15 Jhidem. p. 132. 
"' López Ponillo de Tamayo, Mnnha, Op. ci1., Tomo I, pp.28·92. 
"'Arguelles Espinosa, Luis Ángel. Op. cíl., p. 66. 
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virtudes atribuida_s._ al puebl(). americano_ (frugalidad, trabajo duro, honestidad moral y un 

sentido de responsabilidad:moral),,se conceptúan como constructores de instituciones y 

promotores c:Je,-prin~i-~io_s,démocráticos y libertarios, llamado~ por Dios a concretar su obra 

en América'.3~:{,_¡, \ , : 
En 185.4,:_bajo'Ia presidencia de Pierce, se realizaron gestiones ante la coronu 

espuñola ~i~p~~i-éJci~{e s~ com~ra. En 1857, estando Buchanan como presidente volverían 
... ' . ' ., ~ »' . , . -- ' 

insistir. En lo~ dos''casos tropezaron con la decidida oposición de Inglaterra. Para 1898 la 

considerad1;1n '!=~lll~· ~~-madura para que cayera en su patio. Serla la primera concreción de 

la doctrina~ del/'Destino Manifiesto" reformulada. 39 En realidad la teoría que empezó 

llamándose.como de la "fruta madura" alcanzaría su pleno desarrollo en este Destino. 

1.6. La solidaridad de militares y liberales 

Durante la guerra de Texas, murió siendo jefe del Estado Mayor del Ejército Mexicano el 

general Fernández Castillón, cubano de nacimiento.4° Por su lado, Cuba dio refugio a los 

yucatecos que en 1847 y 1848 huían del levantamiento de Guerra de Castas que se dio por 

aquellos años. 

Dos cubanos ambivalentes nacidos en La Habana alcanzaron altos puestos en el 

ejército liberal. Anastasia Parrodi era comandante militar de la plaza de Tampico en 1846, 

fue herido por los americanos en la batalla de Padiema. tomó parte en la revolución de 

Ayutla. ocupó la gubematura de Jalisco en 1856, juró la Constitución de 1 857 y se colocó 

al lado de los liberales durante el levantamiento de Zuloaga y el golpe de estado de 

·
111 Para lo relativo a la escuela historiográfica. ver Grob. Gemid N. Y Billins. Athan, "The puritan.t. Bigot.f or 
Builder.,·? ... en /nlerpretations of American History. Pattcrns cmd Perspectfres,. Vol. /, to 1877, New )'ork
london. Free Press-Col/ier MacMillan. p. 26. Para un estudio detallado sobre el origen de esta doctrina ver 
Onega y Medina. Juan. Destino Manifiesto. Sus razones históricas y su raí: teológica, México, SEP. 1972. 
164 pp. (SEP- Setentas). 
Jq Esta doctrina apareció rcformulada con ese nombre en la Review ofreviews en su número de febrero de 
1898 . 
. m Conferencia del Coronel René González Barrios. historiador mililar cubano, Embajada de Cuba en México,, 
1 O de enero de 2002. 
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Comonfort; del 19 de marzo al 3 de abril de 1858 fue secretario de Guerra y Marina del 

presidente, Juárez, en 1862 fue gobernador del Distrito Federal; más tarde reconoció al 

Imperio pero no le prestó ningún servicio. Pedro Ampudia Grimales o Grimarest llegó a 
México con el séquito del último virrey Juan de O'Donojú, se adhirió al Plan de Iguala y 

combatió a Jos españoles que permanecieron en San Juan de Ulúa y, junto con el también 

cubano José Flores, a Jcis que volvieron con el brigadier Barradas en 1829; tomó pané''Cri 

las campañas de Texas de 1840-1842 y 1847; como gobernapor de Nuevo León; partiCipó 

en Ja batalla de Ja Angostura contra los norteamericanos; luchó contra el movimiento 

separatista de Yucatán, don'dé ocupó el cargo de Gobernador; también lo fue de Tabasco: 

volvió a ser gobernado(deN'uevo LeÓn y se adscribió al lado liberal durante Ja Guerra de 

Tres años; Secretario de G~erra y Marina del 29 de abril al 20 de septiembre de 1860. 

Después sirvió ~1.Irnperlo. ,: 
. . .f. >~~.~<~~·~i;~~t::.~- . ' -

También,• formarían parte del ejército nacional y de las armas liberales en Jos 

ejércitos juaristas los hermanos cubanos, temidos por conservadores y franceses, Rafael y 

Manuel Quesada y Loynaz, coronel el primero, jefe de los Lanceros de Quesada, general y 

gobernador de Durango el segundo. Manuel Quesada y Loynaz en abril de 1869 sería 

nombrado jefe del ejército rebelde cubano. Como ellos y como el médico Rafael Argilagos. 

muchos cubanos juaristas, con Ja experiencia adquirida en México, volverían como 

oficiales rebeldes en la Guerra de Jos 1 O aiios. 

En aquellos años, también hubo presencia artística mexicana en La Habana, 

significándose Ja gira que Juventino Rosas hizo en Cuba junto con una compañía de 

zarzuela en 1864. Veinticinco años después. en 1889, el paisajista mexicano, José María 

Velasco pintaría una bahía de La Habana, luminosa y algo distante.4 1 

Comenzada por Carlos Manuel de Céspedes con el Grito de Yara el 10 de octubre 

de 1868 la guerra de los diez años por la independencia de Cuba, Benito Juárez42 fue el 

41 Tibol, Raquel ... Esa presencia de México en Cuba ... revista Proceso. número 194. 21 de julio de 1980 en 
López Portillo de Tamayo, Martha, Directora. Op. cit .• Tomo 11, p. 180. 
" Los nombres y apellidos completos de Beni10 Juárez eran Pablo Benito Juárez García ( 1806-1972). 
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primer gobernante en 'el' mundo en ·reconocer a las fllerzai¡' béligerantes cie·tuba como 

legitimo representante del pueblo cubano; Col~mbia lo haría ha5ta• el_ 21 de miir'Z;;··de 1870. 

Fue, además, el único presidente latinoamerican6 que el 3 de abriI de I869abrió los puertos 

de México-~ cu~lq~i~~búqu~.~ui ru~[~~~~~~;,~~~J~;i{..~!:.F~\u,bi~~~-,~~~~·l~~í~-~r por I~ 
independenci~-d~.c~ba. >, ·:· ,;'.:/·;:.:_¡r!\·.;':t~~:~~;'.¡if'::i]~~V'.'.fJ'.'.·;·;,·; '.·>. .. . . 

Carlos•• Manuel d~ ~.ésped,es:-:,i:ons1derado'el •padre'; de-•• _la patria ·cubana. y en su 

juventud mie~bro;d~J -~j.Í~~iiÓ·d~"'íai~ifi~{<ói;¡:~~;¡~i?~~~·1ci:~r~cgfl'oc~~la a: Juárez: "Me. es 

particularmente satisfllciori~\tjue·~é~i~klid~~\:5;J~ I~ p;i~e~a-·nación de América que 

hubiese manifestad;; ~si su~ '#e~~i&s~~ssi~~atÍas a I~ causa de ia independencia y libertad 
de Cuba".4~ - -· :,:;f}.~'.·fo~;·f:~.jj~;;~:·'.-:- '•·'. . 

Judr~~ sÍempre riiantuJJ ~n· sólld~·¡~~erés por la inde~endencia cubana. Esto quedÓ 

expreso el 3Í de mayo' -d~'ls6:L É~-~~a fecha, momentos antes de abandonar I~ ~i~d~d1 
de . 

México rumbo-~ 'san I..'~i~,P~to~f~~~a organizar la defensa nacional contr!l los rraíices~s; ' 
,• ··. .' . '" ;· . :. ,· '..,) ..-::•11';,,;·, ... ": -,_;_.:::;:"'/; .. ,.; 

asentó frente al 'Congreso mexicano: "Plegue a Dios que el triunfo de México sirva para 

asegurar la independe~cia y r~~petabilidad de las Repúblicas hermanas".44 
:• e 

Pero a sus motivos ~ollticos, sumaba uno muy personal. En 1853 dunt~te s¿·~kiii~ · 
en Nueva Orleáns, :a donde había llegado, después de haber pasado un tiemp·é(·e1i' L~ 
Habana,45 habla· co~ocido. al poeta cubano Pedro Santacilia y Palacios que había' 'sido 

expatriado de la .isla por sus actividades políticas. Santacilia se convertirla en ~u se~ietiÍrio 
particular sin dejar de fungir como agente diplomático de I~ Cuba beligerante; al tiempo 

llegaría a ser siete veces diputado federal mexicano. A la amistad política se' le juntaría la 

relación familiar; siendo secretario de Juárez, se convertirla en su yerno el 22 ele inayo 'de· 

1863 día en que casó con Manuela. la hija mayor del presidente y· doña' Márgarita Ma7.á: 

Esta última, por cierto, asistiría al acto que conmemoró el primer aniversario del Grito de 

Y ara en México, el 1 O de octubre de 1869. según consta en la crónica ·que _del, mismo hizo 

"' ___ . E.,·critos, compiladores Femando Portuondo y Hortensia Pi_cha.Ído. Cien-cÍ~S Soci_~,1~5.:LB'_HBb~na; 
1974.Tomoll,pp.40y41. ·," · "' .. ,, .. ,. 
"Arguelles Espinosa. Luis Ángel, Op. cit .. p. 23. ·'' · · . . 
.u En 1858 volverla a pasar por La Habana y Nueva Orleáns. en un periplo que se inic;ió. en. ~anZanillo y 
terminó en Vcracruz huyendo de los conservadores. · ,. · · · · · · ··· ' 
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Ignacio Manuel Ahamiraryo_.~6 Lo,s_dos_llfios siguientes la celebraCión se efectuaría l_ambién 
~7 -

en Campecht;,_.,_ 

mili1ar:Se~:e~¡:~:s;:~~t~~1t~;:<l::~~~Jikt~:}!~:~:¡::~i;~::i:j:a::::~: :e~e~~ú=;-~: 
independen~iÓ de é~bai: De{li.tpo d; mililares que viajó ~ Cuba a reforzar al nacienle 

Ejérciro Libértll~or C~ba~o ;; a prep~rarlo para la guerra contra España, descollaron las 

figura~ del}~i;~·~li~~j .eJ~;~i;o. mex~~ano,-José Inclán Rico, poblano que llegaría a ser 

general de,br_igada ·;·_~no de los jefes de la expedición de occidente y murió fusilado en 

18.72 por los-espai'lllles .en la ciudad de Puerto Prlncipe (Camagüey), y la de Gabriel 

González Galván, jefe del estado mayor de lncán Rico, que fue el héroe de la baralla más 

grande y cruenta'que recogen los anales de la historia de Cuba. la Balalla de la Guesima. 

Fue precisamente Gabriel González Galván, coronel mexicano entonces, después ascendido 

a general· grllcills a los mérilos acumulados en la guerra, quien dirigió la carga de la 

caballería cubana en esa baralla; con ella se puso fin a dos poderosas columnas españolas. 

También forrnaron parte de las fuerzas cubanas los mexicanos Felipe Herreros, jefe 

del estado mayor del general cubano Calixlo García, José Medina. Juan Ramírez y Olivera. 

Rafael Eslévez y Felipe Femández.48 Como de una particular significación poslerior habría 

que mencionar a Francisco (Pancho) Rivera, tío del pinlor Diego Rivera, que partió a los 

campos de Cuba a pelear por la independencia en la Guerra de los Diez Años, y nunca más 

su familia supo de su dcslino.49 Céspedes en carta del 13 de diciembre de 1870 a Juárez. 

dejaría 1es1imonio de todo ello: "Algunos caballeros mexicanos han venido aquí y han 

derramado su generosa sangre en nueslro suelo y por nuestra causa, y todo el país ha 

moslrado su gralirud por la heroica acción''.50 

'"López Ponillo de Tamayo, Manita, Directora, Op. cit., Tomo f, p. 105. 
" Bojórquez Urzniz, Carlos E., Op. cit., p. 92. 
"Arguelles Espinosa, Luis Ángel, Op. cit., pp. 46 y 85. 
""Conferencia Coronel René González Barrios. historiador mili1ar cubano. Embajada de Cuba en México. 10 
de enero de 2002. 
'º Céspedes, Carlos Manuel de, Op. cit., p. 41. 
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Por su parte, el Congreso de Yucatán, el ayuntamient() de Mérida51 .y la Cámara de 

diputados federales también ~ropugnaban por.la libertad déla'i~la.-En,lasésión del 5 de 

abril de 1869 un grupo de diputados federales present? Ia moción p~ra' que· el Ej~cutivo 
reconociera a los insurgenies cubanos el _carácter. de belÍgera~t~s-. Fue 'aprobada por 97 

- :<· -.. , ,. ·.-·. ··-'~,·-'. >·.'.;:\'(.1'.-~/)S.;·:··-;~./ :i";~-~1:-F!~;.rz·,::,:.~~- ... ~ .. :~~~-.~~::-;',1_~.-
votos contra 11. Varios de estos últimos, no .. por _ópónerse a la.declarac1ón-smo ·porque 

' - . ',., ·, .-. ·. . ':' ,..:~·.;:- -.- >·,·-·:;~ ~. ,·;. ';·; < '':,~.'' --~-;.::l''i ~7: ._,;:~~ '.':.·; iú~.:'.. '.,.:;;, ·:- ~ .ci. ·:·_!..;¿_'/~ ;. ' .,-'.--" ,·, ' ~;•,·:..,· '.· r. 

consideraban que esa resolución no .. correspo"ndía a la·_cámará; ya que no tenla facultades en 
- · -~ - , -· ":'-·/_:,,,~i.:-~--"-o::~ü;.--.<.'i!.::.:'<t'?''Y ·--:-,;.1_fa.;,,:tfF:;;-~·;~~~~:~.l;~·-:·-.Yi(r·.~ -~:?i·t'~W~'~-'J.'~-, :·,¡.~_-_- ,, . 

materia de política exterior; sino q1i"ci· directamente, la:deblá _hacer<cl .Presidente.'. Varios 
, , .- • : ~·L ·:,. ,;._,_·~~-~1;7;_;_,J~,?¡:,-,T>~:-~;;·:'.r'."-~'~J~->-,1.:.:~:~5~~~- \.;·<·:.~-í \1-..'·,~\-.:".'.,:,'. ~">~,:.:_:;: -.•!:.·,, 

diputados acudieron a los mitmes que se orgamzaron a· favor de_ la mdependencia cubana y 
'· · · · • .' ;::¡ ' ' ·~~·~-(~> .. ::;·;.i>-:,-( :.·.:r. ._:·t•'/:<~-· . · ; .. 'i '·,; · ~J· .;\: ... ·~·;:;_.,_ -.c: ... ,f ;: . >:':·'> /· : .. S:" · 

pronunciaron. muy al uso de' lá'époéa,:éiícéíiaidós diséursos' que reportó .. el ·periódiéo.Siglo 
··--~~;.· .... ,~>l·~,~l<i.,~ ,,_ - :\.• !.'-..,' •• -1.:• ":::<~:;:; ... -_:, 

diez J' l111eve. 

La prensa mexicana como El Siglo diez y nueve, El Monitor ReP_ublicano, El 

Federalista y el Trait d'1111ion en la capital, El Progreso de Veracruz, y Bandera del 

Porwnir y El Orden Constitucional de Yucatán se mantuvieron atentos a la evolución de 

los acontecimientos en Cuba e insertaron numerosos artículos de cubanos y mexicanos que 

abogaban por la· independencia de la isla antillana. Además, vieron Ja luz varias 

publicaciones editadas por cubanos emigrados, tales como El Sol de Cuba y La Nueva Era 

en Veracruz. El Mensajero y Cuba en Mérida, El Tamaulipas en Matamoros y La América 

Libre y El Eco de Cuba en la ciudad de México. si 

La represión desatada por el gobierno español en la isla contra los rebeldes fue 

sangrienta y para 1870 se contabilizaban entre dos y tres mil cubanos emigrados en 

México.53 La migración politica cubana creció enormemente. Pero no sólo se trató de 

inmigrantes intelectuales y políticos, la migración se extendió también a comerciantes. 

técnicos y profesionistas que se insertaron y mejoraron la producción de las industrias 

cafetalera, tabaquera y azucarera de Vcracruz y Yucatán. 

" Bojórquez Urzaiz, Carlos E., Op. cit., pp. 96 y 97. 
"Arguelles Espinosa, Luis Ángel, Op. cit., pp. 46 y 47. 
'·' lhidem .. p. 70. 
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En 1873. a la muerte del prestigiado insurgente cubano. el Mayor Ignacio 

Agramonte, en Jimaguayú, se le rindió homenaje en la ciudad de México contando con la 

presencia de su viuda Amalia Simoni que ahí residía. 

·,-'...,< .. " 

Entre los exilados se contaban para el fin de la primera guerra de independencia 

cubana en 1878 a tres grandes poetas y literatos cubanos que guardaron siempre. un gran 

afecto J,or'fyfé~Í~~: Alfredo Torroella,54 Andrés Clemente Vázquez55 y el José M~rti56 qu~ 
. ·. :">». '; ~.-.·~··' ,: : . : .... -. :. , ' , ' - . 

desde sus _15 años se habla incorporado a los cubanos insurgentes. Retribuían los liberales 

mexi~~n'~~)~·.~-;;~~id~ que muchos de ellos, particularmente yucatecos. habían tenido en 

Cuba durante In intervención francesa. México era la retaguardia de los independentistas 

cubanos, mientras Cuba era la retaguardia de los liberales mexicanos. 

1.7. Martí en México 

En México, Veracruz y Yucatán, donde nunca se sintió extranjero. pues siempre encontraba 

el cariño de sus habitantes y el de los inmigrantes cubanos. durante los años ochenta y hasta 

'" En la velada patria celebrada en el Teatro Nacional la noche del 1 S de septiembre de 1869, Torroella 
refugiado en México desde 1868, se subió al escenario y después de tomar una bandera de las que adornaban 
el dosel donde estaba sentado Benito Juárez, gritó: .. Dejadme tremolar vuestra bandera. ya que no puedo 
1remolar Ja mfn'\ Juan de Dios Peza, ºAlfredo Torroella'". Revista Bimes1re Cubana, volumen VI. núm. 5. 
septiembre-octubre de 1911, pp. 394 )' ss., en lópe= Por1i//o de Tamayo, Martha. Directora. Op. cit .. Tomo l. 
p,.260. 
$José Clemente Vázquez. cónsul general de México en La Habana desde finales de la década de los ochenta 

del siglo XIX, escribió a Ignacio Mariscal, entonces secretario de relaciones exteriores del gobierno 
mexicano, el 28 de diciembre de 1895, confiándole: .. Yo amo a México más que a ningún pafs en la tierra. 
porque es y será mi única patria, pero no puedo olvidar que nacl en Cuba". Archivo histórico de la SRE. 
México, L-E-1335, f. l lv-17v, en López Ponillo de Tamayo, Manha, Directora. Op. cit., Tomo 1, p. 252. 
S<• De acuerdo con Bojórquez Urzaiz. Carlos E .. Op. cit., p. 109, José Julián Manf Pércz. hizo su primera 
estancia en México de 1875 a 1876 y volvió a exilarse arribando a Puerto Progreso el 28 de febrero de 1877. 
Sin embargo Herrera Franyutti. Alfonso. Afarli en A.léxico, CONACUL TA. Prólogo de Pedro Pablo 
Rodriguez. México. 1996. afim1a que la primera estancia de Marti en México fue en 1877. Respecto a Ja 
identificación de Marti con México. se registran varias expresiones contundentes~ entre ellas la siguiente: .. cm 
no nacido en México. que no es lo mismo que extranjero•·. Martf, José, la clara vo: ele: M1.=xico compilación y 
notas de Camilo Carrancá y Trujillo, México. 1933, Martí en México. Vol. l. Edición facsimilar. Cámara de 
Diputados, LVIII Legislatura. México, 2003, 1• pane, 242 pp., p. 12. En un cuaderno de apuntes entre 1885 y 
1895 expresó, como un deseo profundo: "Si yo no fuera cubano, quisiera ser mexicano··. López Portillo de 
Tamayo, Martha, Directora, Op. cit., Tomo 1, p. 376. Tan era asi que los obreros de la ''Esperanza de 
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Ja mitad de,· Jos noventa José Martí desarrollarla una amplia actividad de propaganda 

fundando clubes: pairíóticos, ganando adeptos y consiguiendo apoyo para organizar ·el · 

Partido Revolucionario.Cubano57 tanto en Estados Unidos y Venezuela como e"i{Méxic~. · 

Pero Martl: en ·~usVpJánteamientos sobrepasaba una visión meramente cubana; tenia una· 

visión de :ca'n]U:~~d:~obre América y el papel que en ella jugaba el poderosos país del norte.· 

La indeperid~~~iafde.: CÚba era garantla de un freno a Jos afanes expan~ionistas 
norteameri,~ll~~;>r·b~~e de seguridad para Ja libertad de México y de Jos demás paises 

Jatinoameri~~rl(j~·: •· ·. 
,_,, ,.;,_~ft· ·:-;.fL .. ,1:··· 

La ::lldmiiaciÓri' cubana' por México y su independencia servía de acicate y 

motivación.ada\Ji;ii~'ell.supropio país, pues como explica el historiador Enrique Semo, 

"En Jos prl~~r¡:,; cient.o veinte años de vida independiente, México fue para Latinoamérica 

Jo que Fra~iiía:~a~a;J~ ~uropa del siglo XIX".58 Martl mismo definiría Ja independencia de 

Cuba como I~ .;'úÍtiitl~ estrofa del poema de 1810".59 

Martí buscaba con la ayuda del subsecretario de gobernación de Porfirio Díaz. 

Manuel A. Mercado, en cuya casa se hospedaba, el respaldo oficial del gobierno de México 

para Ja Independencia de Cuba. El 24 de julio de 1894 Je dirigió al presidente de México 

una atenta y elogiosa solicitud en ese sentido.60 No Jo consiguió. 

Sin embargo, José Manuel Puig Casauranc, secretario de Relaciones Exteriores en 

1933 y 1934 refiere que Federico Gamboa aseveraba "que fue público y notorio que Mart! 

entrevistó al general Dlaz y que este gobernante le auxilió con fondos para la revolución. 

Empleadosº\ lo nombraron como su delegado al primer congreso obrero de México celebrado en "marzo de 
1876, García Cantú, Gastón, El wcialismo en México. Siglo XIX, Era, México 1974, p. 200. .. 
'

1 El Partido Revolucionario Cubano fue fundado en Estados Unido~ por Martf en 1892. Martf redactó sus 
documentos básicos. 
"

1 
• ""Las revoluciones en la historia de México''. Revista Historia y Sociedud. nueva era. núm. 8. 

México. 1975, p. 15. 
5<> • ..Madre América''. discurso pronunciado en Washirlg1on en Ja Sociedad Lileraria 
J lispanoamericnna el 19 de febrero de 1889, Antología Afínima. Selección y notas Pedro Álvarcz Tabío, 
Ciencias Sociales, La Habana, 415 pp .• Tomo f, p. 234. 
i.o Colección Porfirio Diaz. Universidad Iberoamericana. México, Legajo 19, Caja 21, Folio 10440. citndo en 
Garner, Paul. Porfirio Diaz. De!/ héroe u/ dictudor: una hiograflu po/ltica, traducido' por Luis Pérez 
Villanucvn. revisado y corregido por el au1or, Planeta, México. :?003. 291 pp .. p. 23. 
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Tiene entendido que lo acompañó a esa entrevista el licenciado don Manuel A. Mercado y 

que la cooperación financiera fue como particular, de su propio peculio".61 El más reciente 

biógrafo de Porfirio Dlaz, el historiador británico Paul Gamer, comenta al respecto que "de 

hecho hay indicios de que el gobierno de Díaz intentaba realizar un doble juego; apoyar 

tácitamente la causa de la independencia cubana, al tiempo que, mediante la confirmación 

del apoyo mexicano para mantener la soberanía española sobre Cuba, buscaba el apoyo del 

gobierno español para resistir las ambiciones estadounidenses.62 

Porfirio Díaz no quiso comprometerse públicamente con ningún rebelde cubano. 

Antonio Maceo, comisionado por Máximo Gómez en 1884, ya había fracasado <'n la 

búsqueda del reconocimiento y el apoyo oficial mexicano a In Guerra de Independencia. 

Díaz menos se entendería con alguien como José Marti con quien tenía profundas 

diferencias políticas y, para colmo, verse en un conflicto más con Estados Unidos. Dejó 

actuar a Martl y a los numerosos clubes patrióticos cubanos que se fundaron para difundir 

las aspiraciones independentistas y recolectar fondos pero, ciertamente se negó a reconoc<'r 

forrnalmente el carácter de beligerantes de los insurrectos cubanos, pese a las repetidas 

gestiones que se hicieron en ese sentido y nunca dio el apoyo de su gobierno. como si lo 

había hecho Juárez, a la independencia de Cuba. 

Son numerosos los escritos y párrafos de José Martí en que advierte contra los 

afanes de dominación de Estados Unidos y toma distancia de la política porfirista. 

Recordemos algunos de ellos. 

En 1876 alguien le enrostró su condición de extranjero, por lo que replicó desde las 

páginas de El Federalista: 

"No reclamé ciudadanía cuando ella me hubiera servido para lisonjear al poderoso; 

no hablé de amor a México cuando la gratitud hubiera parecido servil halago y 

humillante súplica; ahora que de él me alejo; ahora que de él nada espero ( ... ) 

"' López Portillo de Tamayo, Marthn, Directora. Op. cit., Tomo I, p. 272. 
'" __ • Op. cit .• p. 153. 
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ahora yo r~c~amo ·~~¡ .Pª~e~·me·, ~njiero en estas.~.~1as. ~~tura lizo mi ·espiritu, traigo 

mi ~()lu.111ad,de .h':'~.n,bre l!'s.~imad~, .~i .dignidad de co.1icien~i~··:~', · .. 

•J,'J'._>, )··· •,··.·¡·. -·~··I'·· ,.-:·-.;·,~.;·'.;:jri~\; .. ,,:.:,-~!··· ".;« 

Poco· después; exCtamarla: · .. ¡Oh: México qÚerido! ¡Oh. México· adorado. ve los 
, "'"".·'.~,,,:;i.;'q· " :; ~:~ < :.:1~!f.':'.":i·~/;~· .. : · :~~± ~ ::~·~:~1~~-?~>~ ~»-.: ,:: .. ~'_:-:-.. '.'~;-:y~::·~;.:..;:·;·.~ .~~:-<::~¡:'.:·i:,::.t~;.,., . ..,. ... ·>:· ... ' < .< i,.; • . - • · / 

peligros que te cerea~! JOye el clalllor de un hijo tuyo;. que n<_J .nadó de ti! Po~ el norte. un 

::: ;~~~:~~:~~?~::~::{r?:t~~~tf I[r~1~t:~::: 
a Federico He~:á~·d'ézci~aj~I del 25 de marzo de 189566

• y casi ~~~:~~~e~ después. el .18 

de mayo de IS9s'.jé5i;rib~· su :inconclusa carta póstuma67 al e~tr~ñabÍ~·~iiiígo mexicano 

Manuel A.' Me°rcadi:l: +:/;/:,· ' 
(.:.)'yn·:.;st()y'todos. losdlas en peligro de dar mi vida por mi país, y por mi deber-·: 

puesto 'q~e IÓ enÍiéndo y tengo ánimos con qué realizarlo- de impedir a tiempo con 

la. Índep~~il.;ll~iá' d~ Cuba que se extiendan por las Antillas los Estados Unidos y 

~ai~an,.~o~·.;~r,:~.erza mb, sobre nuestras tierras de Am~rica. Cuanto hic~ hasta 

hoy; y haré; es para eso ... Las mismas obligaciones menores y públicas de los 

pueblos_:.,;,~~ és.; d~ ~sted y mío-, más vitalmente interesados en impedir que en 

Cuba se abra, por la anexión de los imperialistas de allá y los espaíloles, el camino, 

que se ha de ·~egar, y con nuestra sangre estamos cegando, de la anexión de lo~ 
pueblos d~ nuestra América al None revuelto y brutal que los desprecia ... Viví en 

el monstruo, y le conozco las entrailas -y mi honda es la de David ... •• 

No podía menos que oponerse al panamericanismo propugnado por Estados Unidos 

y sus seguidores en Latinoamérica.69 

En materia económica eran conocidos, entre otros, sus informe~· ;·'El Tratado 

comercial entre los Estados Unidos y México" (octubre de 1!!83)7.º .dgr:i'!.e, s~mc:t.i: a severo. 

'''Arguelles Espinosa, Luis Ángel, Op. cit., p. 23. 
'"' lbidem, p. 35. 
''' lbidem, p. 36. ~ ' 
"" __ ,Anto/ogla Mlnima;Op._cit.~'Tomo ~; p: 320¡- ." ~: ··.".' J: :: 0 ·_"~ • • ·' _ • ." __ " ., 

"
7 La muerte le sobrevendrfa en combate pocas horas después~ nO permitiéndole tenninar su misiva. 

''' lbidem. pp. 321y322.· · · - ·:' ' 
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análisis las graves consecuencias, para el propio México y las demás naciones 

latinoamericanas, de un tratado de libre comercio entre esos dos paises y "La Conferencia 

Monetaria de las repúblicas de América" (diciembre de 1890)71 en que critica las 

aspiraciones norteamericanas de imponer una moneda única para toda América. 

Si. Cu~a. es la llave. del Golfo y el Caribe es la puerta que introduce y protege, sólo la 

independ~ricia cÍ~ Cuba podía frenar el expansionismo estadounidense y cerrarle la puerta. 

Porfirio ··Dláz. rehuía· cualquier enfrentamiento con Estados Unidos y Espalla. Ni 

modo que compartiera estas posiciones pollticas martianas. El poeta en realidad. se sentía 

unido más bien.a Benito Juárez con quien compartía una serie de paralelismos: procedencia 

social humilde, rebeldía, rompimiento con el tradicionalismo, estudios de derecho. sentido 

de la honestidad y el deber, fe en el triunfo final de su causa, demócrata. no portador de los 

intereses de una capa o sector social determinado, afiliación a la masonería, liberalismo, 

búsqueda del progreso, laicismo, promoción de la educación científica desligada del 

dogmatismo, espíritu de solidaridad con sus correspondientes patrias, inconveniencia de la 

plena libertad comercial, trascendencia de su lucha, lideres civiles, estadistas, 

enfrentamiento a Estados Unidos. 

A las diferencias entre el presidente Diaz y Martl en materia de polltica exterior hay 

que alladir otras de polltica nacional. Martl habla critica\lo públicamente en 1876 la 

revolución porfirista de Tuxtepcc. Las principales amistades politicas y literarias de Marti 

en México eran lerdistas. Contra Lerdo de Tejada se había levantado Porfirio Díaz y 

aunque se reconcilió con los lerdistas y uno de ellos fue su secretario de gobernación de 

1884 a 1995. no confiaba plenamente en ellos.72 

''') __ ... El Congreso de Washington"' y ºCartas a Gonzalo Quesada", Po/ltica de Nuestra América, Prólogo 
de Roberto Femández Retamar, Siglo XXI, México. 1977, pp. 145-202. 
'" /hidcm. pp. 59-64. 
" __ .Antología Alínima, Op. cit., Tomo I, pp. 251·261. 
'::! Manuel Antonio Mercado, el gran amigo de Martf, habla sido un connotado lerdista y su jefe en la 
Secretarla de Gobernación durante once anos, Manuel Romero Rubio, padre de la segunda esposa de Porfirio 
DCaz. Canncn Romero Castelló. también. José Vicente Villada, director de Ja revista Uni•oersal. donde 
colaboró Martf. igualmente habfa sido seguidor del presidente l.erdo de Tejada y adversario de la revolución 
porfirisla de Tuxlepec. 
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Como quiera, la participación de mexicanos·en· la lucha cubana' tamb.ién continuó 

con generosidad. Martl,'en uno de sus artículos en elperiódico .Patria: recuerda a FranCisco 

Moncayo quien con su paisano Félix Morejó~ que mu.rió en combate. en' 1880:· formaba 

parte desde laHamada Guerra Chiquita CtS79c1881) de las filas r~volucionarias cubanas73 

- ' : . ', . ::;; . ·-·. ';·,·:.;,.'<; ~;_,:·: ,,,~·~:: :.~:;.: ··-.::-_,:·:_,_..: ... ·, ... ··· " -.· 

comandadas por Calixto García: "Aquí,, en: e~te jardín de almas he tenido el gusto de 

conocer ~l Sr. Francis~o Moncayo, '.;¡ di~ti~~~i'do 'ITl~xl~a~~,' ~ue ~~~6 ;odas sabemos s~ ha 

consagrado a nu~stra causá sl~ arre'd~rl~' 16~ ~uch:s ¡r~baJo~ ::~ue' por n~sotros y con -· ... , ~- '-' -·· •· - ,, . . ' .. - ' . , - . ' -- .· . 

nosotros viene pasando desde la campai'Ía de los diez años. Su carácter me es simpático v su - '• .· ...... ,. •.,,_ .. '' . - .. .. .. 

trato me honra, pero no me extraña suconducía, porque no se necesita más que de oír que 
es hijo de la patria del g~an Juáréz".74 . ' . . . , , - - . - - " . . . 

Recomen:Zada In lucha armada. el 24 de febrero de 1895 .• bajo la dirección del 
_ .. _,... - •'. . ':..:,. . ,:_ 

Partido Revoluéionario Cubánó liderado por fosé Martí, AnÍóhio Maceo y Máximo Gón1ez. 

cobró nue.vo impul~o'e\l:"Méxi~o Ill'l:r'eación de clubes patrióticos que se multiplic~ron 
como reguero :.de .P,ólvÓra,_',n~ ;sólo en la ciudad de México, Veracruz y Yucatán, ·sino 

también en:Nuevo-iL~ó~:y;;ialisco.75 Con ese motivo, un grupo de mujeres de Alvarado. . . _,,•· ·-~· .. ::. - ..:, _, 

Veracruz,. confe~cionó_;una·' bandera cubana y logró que se izara en el edificio del 

ayuntamiento de ~~~-.ri~nicipio; ocho días después se la entregaron al propio Martí durante 

una visita que,h;~é~:ese.pu~blo pesquero. 76 No de balde, afim10ría en una ocasión que 

"Veracruz era casnh_errnana de todos los cubanos peregrinos". 77 

1.8. La independencia de Cuba 

A la lucha se incorporaron otros mexicanos, entre los que destacaron el capitán Domingo 

Guzmán que llegó a ser ayudante personal del General Antonio Maceo, Juan Ramírez y 

7J Guerra independentista que no alcanzó grandes proporciones y sólo duró dos anos. De ahf su nombre. 
" Martl, José, Obras Completas, La Habana. 1963-1973, Tomo 5, p. 400, citado por Arguelles Espinosa. Luis 
Ángel. Op. cit., pp. 86 y 87. 
" López Portillo de Tamayo, Martha, Directora, Op. cit., Tomo 1, p. 354. 
76 /hidcm, pp. 285 y 286. 
77 lhide!m. p. 274. 
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Olvera que habiendo participado. en,la guerra del 68 se reincorporó a la lucha alcanzado el 

grado de comandante y elcaphán oaxaqueilo y experto en explosivos Maclovio de San 

Cristóbal y Palacios. 
...... ,, . 

e - •• •• .. :·.¡u··,,_:<11·.,-·:·• .. ; ::r~."t~-~<; ; ... : 
La muerte en ccnúbate de lós: principales lideres de esta guerra. José Marti ( 19 de 

mayo de l 8C:Ís)}Áritoni~·'k:faéc'ó (7 de dli:iembre de 1896)78 Juvo gran repercusión en gran 

parte de la· prensa mexic.ana: José GÚadalupe Posada realizaría varios grabados de Antonio . . ,. 
Maceo. Arsaéio. Váriegas. uno de lo~· descendientes de Posada. y que encontremos entre los 

mexicanos solidarios con los rebeldes cubanos del Movimiento Revolucionario 26 de julio. 

los volvería a publicar a mediados de los aftas cincuenta del siglo pasado. 

Tomando en cuenta todo lo narrado en este capítulo, se entiende que no fuera casual 

que la ConstitucÍÓn de· Jim~gu~yú, texto legal de la insurgente República cubana, se 

aprobara el 16. de septien1bre d.e 1895. como un homenaje fraterno al 85° aniversario del 

Grito de Dolores.' 

Bajo la dirección de Máximo· Gómez y otros pat.riotas cubanos la guerra de 

independencia continuó' avanzando y debilitó el poder colonial. Estados Unidos consideró 

entonces que ya · llegaba : la maduración de su fruta apetecida. Decidió intervenir para 

hacerse del control y usufructo de ella. Así el 15 de febrero de 1898 se da la "inexplicada" 

voladura del acorazado Maine de Estados Unidos que se encontraba en el puerto de La 

Habana. Con ese pretexto el gobierno norteamericano declara la guerra a Espaila que 

culmina el 10 de diciembre siguiente con la firma del Tratado de París que se efectúa sin 

participación de los. cubanos y por el que España cede a los estadounidenses las islas de 

Cuba, Puerto Ri~~~ FÚipi·n·~~· y Guam. Estados Unidos forma un gobierno provisional que 

entra en ejercicio el .1 de diciembre de 1899. Bajo su protectorado se elige una Asamblea 

Constituyente.el IS.de.septiembre de 1900 y en febrero del afio siguiente se aprueba la 

Primera Constitución· de la República de Cuba incluyendó, bajo amenaza militar. una 

71 En la Escuela Superior de Guerra en la ciudad de México existe desde 1946 un busto en honor del General 
Antonio Maceo. Es el único monumento a un militar extranjero existente en alguna inslnlación militar 
mexicana. 
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enmienda propuesta por el senador Orville Platt.79 Dicha enmienda autorizaba a Estados 

Unidos a: poseer• bases militares en la isla.80
· prohibía a Cuba la firma de tratados' y 

préstamos con otro.s países:si.no· se contaba ·c·on el consentimiento previo norteamericano;· y 

aceptaba la intervcmciÓn:J>6lítica:y ?1ilitar de Estados Unidos en el caso de qu.e;. en su 

opinión, peligrÍirall'i?s.~idas;:,Propi.edádesy la~ libertades individuales. 

Se orgii°nizal1 eieé:ci.~nes'y ~~~~dos Unid~s\~pone como candidato único a Tomás 
'··,._., ,'.···:~~f,'f·;4-!~I:;),;;;.1J~'.;_!)~:·',;.•:. \:·_<1~t-~~1,;:•.;;'.:..-~,·1.~~ .. :_,:;7l["'e',c' '• _ • -···.-.' _: .. ·:'···'- :· 

Estrada Palma. Estrada Palma que había.colaborado con Martl en la fundación del Partido 
···:·:::·;·"~:Y .. -,,~·~--.~-;:,: i\;_::'..~¡};_.:--.~_\:.: ...:~~\ · ·:·.:; .' .. i<:-6.c:,.~'? ·: · ::';.;; .: ~ · .,,_ :_•,, · .. ' "· -"· ' · .. · · - · . . · , ' 

Revolucionario. Cubano ·residía en: Estados Unidos, ·.se había nacionalizado norteamericano 

y regresa a Cuba sÓlohÍista.cuatro mesesdesp~és de las elecciones para tomar posesión de 

su cargo el 20 de ma~~ de Í 9o2. Fi~ahnen~·¿ C~b~ habla caído como fruta madura.en manos 

de Estados Únidos m~diá'iit~url~l1\d~kendencia supervisada por Estados Unidos y dirigida 

por un presldente'títiré: En'i~"llistoriOgrafia cubana se conoce la República así inaugurada -·' ·~· . ' . : . ... . - . ' ·-· 
como la .'~República "1éai~tiudÍi:' C> IÍi ºpseudorepública". 

' - '-.';' -,,- _;. '::: ;·_':,. ,- :·:--.. 
. '" '· \;·:~::>·!_<,::~;<- .. <\:<·.'.~,.(/" ·{~_' '. ,J: . ' 
México;" de ininediatci; estableció relaciones diplomáticas con la República de Cuba. 

Pero no:sólo la inauguración de la República de Cuba fue mediatizada, sino que 

todo su desan:ollo, tanto durante la vigencia de la enmienda Platt como después de ella.81 

estuvo marcado por la injerencia del gobierno y los capitalistas norteamericanos. Se trataba 

de una soberanía muy limitada, prácticamente incxistent4'· En 1906, por ejemplo, el 

secretario de Guerra de Estados Unidos, William Taft, asumió el cargo de Gobernador 

Provisional de la isla, suspendió el Congreso, asumió facultades legislativas y disolvió tanto 

las fuerzas que se hablan insurreccionado contra Estrada Palma, como las milicias que el 

"'Arguelles Espinosa, Luis Ángel. Op. cit .• pp. 78 y 79. 
80 Esta enmienda es Ja base que originó Ja permanencia de Ja base militar norteamericana en Guantánamo. al 
oriente de Ja isla de Cuba. Gracias a ella. asegura Estados Unidos, entre las islas de Cuba y La Espaftola, el 
control del Paso de los Vientos que comunica al Océano Atlántico con el Mar Caribe y la vigilancia de todo el 
tráílco que atraviesa ese mar en su parte media. Con el protectorado sobre Puerto Rico. por otro lado. desde 
1898 garantizaba la vigilancia de las rutas que atraviesan el sur caribello. La parte norte y el Canal de Florida 
ya estaban bajo la cus1odia de las bases navales en su propio territorio ... América para los americanos .. pasó a 
ser un principio que abarca tierras y mares. El Golfo de México y el Mar Caribe se convirtieron asf en una 
especie de Mare nostrum norteamericano. 
11 La Enmienda Platt fue suprimida en 1934 y fue susti1uida por un Tratado de Reciprocidad enlre Cuba y 
Esrndos Unidos. 

29 



mismo Estrada Palma. había creado para combatirlas.82 Dos años después convocó a 

elecciones y hasta el 28 de:enerci de· 1909 que tomó posesión como presidente el general 

José Miguel Gómez. se retiró de Cuba el ejército norteamericano. Los gobiernos posteriores 

fueron inestables y. corruptos, y, siempre sometidos al dominio de Estados Unidos. Los 

grandes beneficiados de esta- situación de protector.ido fueron empresas norteamericanas 

que áprovecharon 1:1 situación para efectuar cuantiosas inversiones. Sobresalieron en esta 

labor la Betlehem Sieei Co.'y la f~mllia Rockefeller; en 1911 sólo la United Fruit Company 

compró más de 70 000 hectáreas de tierra y estableció varios ingenios azucareros. 

En los primeros años del siglo XX la circunstancia de que nacidos en Cuba llegaran 

a altos puestos públicos.·en México no se dio por terminada. El coronel Francisco de 

Sentmanat. de origen:cubano.·ocupó el cargo de gobernador en el estado de Tabasco. Al 

respecto. In madre de Andrés lduarte, que posteriormente llegó a ser embajador de México 

en Cuba. le comentaba cuando éste manifestaba su sorpresa de que un cubano hubiera sido 

gobernador en México: "Eso no importa. pues (cubano y mexicano) es casi lo mismo".83 

1.9. La Revolución Mexicana 

Durante la Revolución Mexicana, Manuel Márquez Sterling, entonces ministro cubano en 

México, defendió a Francisco l. Madero y n José María Pino Suárez y sus familias e incluso 
- ·.·:.,' 

puso a su disposición el crucero Cuba para que pudieran salir al exilio. Narró los incidentes 

ocurridos durante la llamada· Decena Trágica en su libro los últimos días del Presidente 

Afadero (1917). Por ese·motivo una calle de la ciudad de México lleva su nombre y en la 

residencia que ocupó en esa ciudad se colocó una placa de bronce reconociendo su valiente 

actitud. 

El 27. de _febro:;r!l}~:'.},913 en el Campo Marte de La Habana se cele_bró un mitin 

condenado el ns~~i~ato"d~'Madero y el golpe de estado de Victoriano Huerta y· Ailreliano 
,,. '.··« ;-·~,¡. .::J.,_.:; ,;:..._,, . - ' .. 

"' lhidem, p. 86. · 
•-

1 ArgUcllcs Espinosa, Luis Ángel, Op. cit., p. 59 
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Blanquct. Este último, por Cierto, después se refugiarla durante un tiÍ!mpo en lá propia 
Cuba.H-1 ~-·:,_,.. ,,-, --.--· ~~;.·: 

Cubanos_ con~prometidC>s i·con ~México;· 'siguió habiendo. Prueba' de ello · i:¿ •· 1a 

presencia de tres cubanos'niúer:t<>s~eÍ'prifue/dla aé cón1bate de la invasiói1n6rté~;;,~~i~hriá'a 
Veracr~z,e1~ °;br~1 •. ~~)~1#,,:¡1,f,,.,,,:7"~·~; '· .~: .,.,: ,::<,'"•--- __ ,. 

Durante los ai\os de.la revolución y los.agitados tiempos que vivió.México.hicieron 
- -'·: - y ' .. _, ... ·::~---·:: ;- '"-~-:~_~ ;•-. :_,.,: ~/~ , •.. ·> ~\,,.~· ., ; ... ~ -· 1 - -: • - . -; , .. ·»- _.;_~ ... r·-.:.;, .. :. ,,.,':". : ~-·· :. ~· . 

que hasta 1930 llegaran alrededo~ dé- 6000. inmigrw1tes me¡¡icanos. _muchos:de;_IÓs ·cuales 
"' .. :-'. , ,._.,:.,- : -,~.,"T;'~:c:;_,: . .: '·'f :··H~.~:'.~'.-5 ::/·:'~>-·_:··· .. ·.: - :_ . . . ' -.':'-\ :--->·_, .~·~!->' .. '·-_; :'.~;;· .·::. ;: . 

pertenccian a ·una·· u ·otra :frnccióñ'revolucionaria en desgracia. Lo que:,indiénba, la, buena 

~:::}f ~Ef~~11~ªl;Jj:~::s :~.~i~~ii:t::~ 
E11Jilia~~ Z~p~f~'e;i~ió~~:.J.917, cómo su representante personal. al General Genaro 

Amezcun;E{~: deino~~~~;~'·d~;'~;~~ls~o ai\o el periódico habanero E/Mz;~d~ ~~bll~ó 
··", w~~,;~:-?:~!'i:"~'H1~:¡.F;,!,;;'.t~'f'i:i\;-;··.t.,~·;>'··_: · -·-:.<· . '. '··: .. ~:'.·'. ':·.'''·. ·. 

una entrevista a~este Geríeraly'al día siguiente un encendido articulo en que_expHcn su 

posición, el. ~·r6~~~l~ :~;¡~Z'.~i~c~ristancins de la lucha contra Venustinno Carranza. EJI de 
--··. ···"-"··"-":._·.····.·.· - .: ·' 

mayo de 191 8, .esÍe,'n1i~~o periódico da a conocer fragmentos de la carta que Zapata le 

envió a su repre~eri~iirit~·e~Í:~ Habana en la que menciona a Cuba como un país hermano y -,, .. ; ... ,, ·- --

queda impuesto de;i~-~co~ida favorable de las declaraciones del propio Amezcua aceren de 

las finalidades de_f~~·¡~~ha>'pues lo mismo tiene que pensar y que sentir dos pueblos de 

igual raza y de· i~~.~f-historin que sufren y han sufrido idénticos males. que en su seno 

sienten agitarse Jcis'.rnismos problemas y que es lógico, por Jo mismo, alienten análogos 

ideales y vibren e¡,·¡:;·¡~~ mismos entusiasmos".85 

1.10. Años veinte a cuarenta 

Los intercambios polftie~~. Ini~lect~ales, artlsticos y económicos continuaron durante los 
- . -~_o;,,.· ·-': ... •·-'':.-~ "'" . 

años veinte, treinta y cúnrenia;; · 

u /hidem. p. 51. 

31 



En. 1924, el poeta neoleonés Alfonso Reyes le dedico cuatro estrofas a Cuba en su 

magno poema "Golfo de México"86
• En 1925 estuvo en Cuba Enrique Flores Magón 

participando en la fundación del primer partido comunista cubano. Desde la década de los 

treinta había comunicación aérea que unla a Mérida con La Habana. 

En junio 1926 se organiza una excursión de prominentes cubanos a México para 

"conocer, amar más y admirar a esa República hermana"; entre los viajeros vendría por 

primera vez n México, et escritor y novelista Alejo Carpentier; gracias a ese viaje se uniría 

inmediatamente en amistad con los pintores Diego Rivera y José Clemente Orozco. 87 En 

mayo de 't 927, ante las agresiones del gobierno norteamericano contra el gobierno 

revolucionario de México se envían canas y telegramas de solidaridad y se publican en 

Cuba varios artlculos en defensa de las reformas sociales promovidas por los artículos 27, 

28 y 123 de In Constitución de México.88 El periodista, político y diplomático maderista, 

Juan Sánchez Azcona, hijo del polltico y diplomático liberal del mismo nombre, estuvo 

exiliado en Ln Habana de 1927 a 1930 a consecuencia de su participación en la precampaña 

presidencial de Amulfo R. Gómez que fue propuesto como candidato a Ja presidencia en 

contra de la reelección de Álvaro Obregón. 

Las dictaduras que se posesionaron del poder, Gerardo Machado y Morales ( 1925-

1933), el primer batistiato.89 (1933-1940) y el segundo (1952-1958), y Jos gobiernos 

constitucionales de Fulgencio Batista (1940-1944), Ramón Grau San Martín (1944-1948) y 

Carlos Prio Socarrás (1948-1952), estos dos últimos postulados por el Partido 

Revolucionario Cubano (Auténtico), se siguieron significando por la corrupción 

administrativa y política. la imposibilidad de generar un desarrollo autónomo. la 

proliferación del gansterismo criminal y político, la represión al movimiento estudiantil, 

"López Portillo de Tamayo, Mnrtha. Op. cit., Tomo 1, pp. 145 y 146. 
"' __ .Obras comp/e1as, Tomo X, Fondo de Cultura Económica, México, J 959, Constancia poética. Le1ras 
Mexicanas. p. 106, en López Portillo de Tamayo, Martha, Op. cit .. Tomo 11, p. 197. 
17 Bueno, Salvador, .. La fraternidad cultural'\ en López Portillo de Tamayo, Martha, Directora, Op. cit .. Tomo 
11, p. 14. 
" lhidem, pp. 526 a 528. 
11
'' Durante este perlado, aunque Balista no aparece como presidente es siempre el hombre fuerte detrás de 

quienes colocaba en Ja primera magistratura. 
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obrero y popular, . el• a.umento . de refugiados cubanos en diversos . países· americanos. 

particularmente en México; y el incremento de las inversiones norteamericanas que se.iban 

posesionado cada vez más del.potencial.económico de Ja isla. 

La'di~Íádllra d¿, Mllc~hdo y'el priiner batistiato generaron una' ola ~~· exilados. ~el 
26 de julio d~J95Í J~:c:o~f~d~.:i;dón Nacional de Estudiante~ dé Méxi~o ~idió por acuerdo 

de su Congreso que. eÍ/gobier~()'.,rmnpiera relaciones diplomáticas con el gobierno .de fue/o 

de Machad~'.. fi,r~;;;f~:· 1,i.'~i;!"~'(?rJ~erfe~t~ Guié;.;~~.~a~~o~{~~esid~pte~: y Guillermo G. 

1 barra, secretario .... '. ... :•. . . 
)"{" ·~ ·, '·' ' . : . :·~ ~· .. '...'' 

Julio Á11toniri\M~llá91 ',\lino .a refugiarse en' México y se incorporó al Partido 

Comunista· Mexic~no desarrollando numerosas actividades pollticas y escribiendo en su 

periódico .El Mac/Íale. Junto con Jos mexicanos apoyó la lucha dirigida por César Augusto 

Sandino e;, iJ{cá;~~ua, defendió la vida de Nicola Sacco y Bartolom~o Vanzeti~ ~brer()S 
anarquistas. condenados injustamente a muerte en Estados Unidos, y terminó su vida 

. . . .¡ . 

asesinado. por. e~viados de Machado, a quien Mella se refería como .. ese Mussolini 

tropical". el 1 O de enero de 1929 en la calle de Abraham González. Lo acribillaron. a 

balazos mientras paseaba con Ja revolucionaria italiana Tina Modoti. A su cortejo fúnebre. 

que desfiló desde Mesones 54 hasta el Panteón de Dolores, acudieron varios artistas e 

intelectuales de izquierda, como Diego Rivera y Hernán Laborde, y centenares de obreros. 

campesinos y estudiantes. 

El escritor comunista. Juan Marinello, que llegarla a ser. después del triunfo de Ja 

Revolución Cubana embajador en México, sobrellevó su exilio en los años treinta dando 

cátedra en la facultad de Filosofia y Letras de Ja Universidad Nacional Autónoma de 

México y escribiendo en diversas revistas. Marinello y el poeta Nicolás Guillén fueron 

acogidos por la Liga de Escritores y Artistas Revoluciqnarios, fundada en 1933. y 

participaron en su desarrollo, organización y actividades durante Jos años que duró su 

estancia mexicana. A la misma facultad de Filosofia y Letras acudiría como maestro de 

""López Ponillo de Tamayo, Manha, Directora. Op. cit., Tomo I, p. 599 . 
., El nombre legal de Julio Antonio Mella era Nicanor Mac Panland, hijo de Nicanor Mella y Cecilia Mac 
Panland. 
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1935 a 1937 el geógrafo y exembajador cubano en México. Salvador Massip Valdés; 

ocuparía el cargo de subjefe del departamento de Geografia Económica de la Secretaria de 

Hacienda de México y en 1938 fundaría la Sociedad de Amigos del Pueblo Mexicano. en 

apoyo· a. las reformas sociales, políticas y económicas del General Lázaro Cárdenas. En 

1959 volvería a México como embajador del gobierno revolucionario cubano.92 
,. ,.•:- ; .. ,, ,_.·1.--.-' 

El ·e~6~ist~ del movimien;o campesino de Guantánamo, crítico de IÓs crímenes de 

Batista;:perlodl~Íá ~' internaci.óriáÚst~·l'áblÓ de laTorrierite Brau' también se ~xili~ría e~ 
1934 y de' aquí pá~irla para report~ar la guerra civil españoU1.93 Murió en el ira~scu;so ·de .· ... '· '',- . 

ella: su ;_viuda;;.ila"idiplomáticá·. de' la misma nacionalidad, Teresa Casuso MorÍn, seria 

colaboradora del MÓvÍl11ieóto Revolucionario 26 de Julio años después. 

Loé~xiÍiádci's; polític~s cubanos apelan. mediante desplegados en la prensa, a la 

solidaridad del .pueblo y. ~I congreso mexicano en octubre de 1936. 

En marzo de 1938 la expropiación petrolera decretada por el General Cárdenas fue 

ampliamente respaldada en la prensa cubana. Y un mes después. el día 12 de junio, en el 

estadio "La Polar" de La Habana se celebraría un gran acto de apoyo a la misma. con 

asistencia de cerca de 80 mil personas. Hablarían en ese acto Octavio Reyes Spindola. 

encargado de negocios de la embajada de México en Cuba, Rodolfo Méndez Peñate del 

Partido Revolucionario Cubano (Auténtico), Carlos Prio ·Socarás de la Organización 

Auténtica, Lázaro Preña del movimiento sindical y Juan Marinello de la Unión 

Revolucionaria. Lázaro Cárdenas fue escuchado mediante un discurso radiofónico 

transmitido desde Tampico. Cerró el acto el discurso de Ignacio Beteta. jefe de Estado 

Mayor y representante personal del General Cárdenas. El partido Agrario Nacional entregó 

un álbum conteniendo más de 300 000 adhesiones personales y colectivas y se recolectaron 

más de 1 O 000 pesos para contribuir a la indemnización de los expropiados.'14 

En la década de los cuarenta. durante el único gobierno legal de Fulgencio Batista. 

también hubo intercambio académico y artístico. En esos años estuvieron en el Colegio de 

"' Argllclles Espinosa. Luis Ángel, Op. cit., pp., 77 y 78 · 
•J.l Oiga Cabrera García. historiadora cubana, Entrevista con el autor. 28 de enero de 2003. 
"'Argllcllcs Espinosa, Luis Ángel, Op. cit., p. 160. 
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México como alumrios los' Íntelectuales cubanos Julio Le Rive~~nd y J~sé Antonio 

Portuondo: El prcistigiado íriÜralista mexicano. David Al faro csiq~eirb~ '~n septiembre de 

1943 visitó La Háb~na. donde dictó una serie dé cbnre~e~bi~2La d~'dic~éÍr a pintores y 

escultores cubário~'i:Ü~temporáneos contó con' la prese¡.;ci~t~~t¡~· o'tio'fde los famosos 

m1isias plásiicos'isleños;.Wilf;ido Lam. Mariano Rodríguez;qJ~ Íi~~¡~· toriiado clases en 

México Ci1 193'6~'y René Portocarrero.q5 i.·>::, · 4 '.'. 1 i;.~··:i 

En .otro rubro de las relaciones México-Cuba, la m.erite!1~,eyJctoria Novelo describe 

algunas circlinstancias curiosas que muestran la cercania.del contacto.con Yucatán: ''Los 
·• ,• . •, . 't ~ 

yucatecos ricos mandaban lavnr sus guayaberas a La. Habana. Los cubanos pudientes . ' ; ' ' . ~. , . . : . . . 

siempre tenían servidumbre yucateca. eran tan limpios. Las fortunas de los hacendados 

cubanos y yucatecos estaban entrelazadas por parentescos e inversiones binacionales. Los 

yucatecos pobres siempre encontraban trabajo en Cuba; los tabaqueros cubanos 

encontraban trabajo en Mérida. En las revueltas políticas los exilados encontraban asilo en 

ambos paises .. Los yucatecos se iban a curar a La Habana y también se iban los futuros 

médicos yucatecos a estudiar allá; los médicos cubanos iban a Mérida a ver sus 

pacientes".06 

1.11. La cáscara de coco en un mar proceloso 

La nacionalidad durante los años de colonia no estaba muy definida y menos entre dos 

colonias con mares que se mezclan. La identidad propia de los dos paises se fue forjando a 

lo largo de los años de forma paralela pero interrelacion'ada. El breve repaso de las 

relaciones entre México y Cuba que se ha presentado en este capitulo permite recoger cómo 

las dos naciones fueron formándose compartiendo una serie de circunstancias comunes que 

las fueron acercando paulatinamente cada vez más. 

"' Tibol. Raquel, D(ll•id A/furo Siqueiros, Empresa editorial. México, 1969, pp. l34-IS3, Colección: Un 
mexicano y su obra en López Portillo de.Tamayo, Marthn, Directora. Op. cit., Tomo JI. pp. 48-67. 
'"• __ • Op. cit .• p. SS. 
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La colonización por la misma potencia europea estableció un sistema en el que tanto 

México como C11ba fonn_~ban un binomio dentro del conjunto americano. A medida que 

fueron creciendo las a·spiraciones de independencia y soberanía, las relaciones y la 

presencia de cuba~os en México y de mexicanos en Cuba se vio incrementada por_ .el 
.,· <-¡, 

compartir ide.ales, p_olíticos, de tal manera que si durante la colonia había existido tanta 

conexión. teniendo los mismos propósitos daba casi lo misino que se hubiera nacido en 

México que en Cuba, el lugar de nacimiento pasaba a ser algo secundario. 

Con las guerras de independencia la fom10ción de los estados nacionales se iniciaba. 

México, antes que Cuba. Todo ello en el marco de una vecindad con el país del norte. 

Estados Unidos, que los hacía ser las primeras presas apetecidas para satisfacer sus deseos 

de expansión y cumplir con su "destino manifiesto". 

México que había sido la colonia americana más importante de la corona española 

logró antes su independencia. Hubo que acabar primero con el intento de Agustín de 

lturbide de constituirlo como imperio pero se enfrascó en largos años de divisiones y 

guerras internas que lo mantuvieron en fragilidad. El poderío del norte y la falta de unidad 

nacional pem1itieron que fuera despojado de medio territorio a mediados del siglo 

diecinueve y se volviera a intentar, ahora con el apoyo de Francia. la transformación 

política y social de tipo imperial. La derrota de los franceses y sus aliados mexicanos 

significó el triunfo del modelo liberal y republicano. Transitó el último cuarto de siglo de 

los años mil ochocientos y los diez primeros del siglo XX bajo una dictadura que 

desembocó en una larga revolución. A la postre se impusieron una serie de reformas 

políticas. económicas y sociales. Y se fueron confonnando como valores nacionales, entre 

otros y no sin contradicción, la soberanía y la autodeterminación, el nacionalismo y la 

prevención frente al coloso del norte, la democracia y el laicismo. la reforma y el reparto 

agrario, el desarrollo económico e industrial con una fuerte intervención estatal y la 

protección de una serie de derechos sociales. 

Cuba una isla de menor tamaño, más débil económica.mente y con menos población 

que su hermano continental, siempre fue presa que las potencias europeas enemigas de 

España ambicionaron. Holanda. Francia y Gran Bretaña hicieron múltiples esfuerzos por 

apoderarse o al menos beneficiarse de sus riquezas y del espacio estratégico que ocupaba en 
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la entrada del Golfo de México. Si la.corona espaftola y los propios cubanos no hubieran 

luchado Cuba pudo haber terminado como colonia británica o de otra potencia. E.stádos 

Unidos en la medida que se fue consolidando en su independencia y desarrollo a IÓ .largo 

del siglo XIX tomó las prevenciones que le parecieron pertinentes para que nadie se hiciera 

de la fruta que maduraba en su patio trasero y reservársela para engullirla en el momento• 

oportuno. La independencia lograda por Cuba fue débil y bajo el "protectorádó'': y_ la: 

influencia norteamericana. Los patriotas cubanos comprendieron que la .dó.1liíia~ión 
europea había sido sustituida por la ambición estadounidense y su navegar· por:.la Í1lstci~iit .. ' 

; ,L•, ,',_; • ·- ', 

los obligó a un duro batallar para evitar hundirse en un mar tormentoso· y. bravo.baja.· el· .--.: ~'- ~ >>~:. 
dominio extranjero. 

Al origen de colonias espaftolas, al compartir cultúral, a la vecindád ~eci~ráfica, ·~ 
las relaciones económicas, al intercambió de viajero~ y mig~nt~si se fue ~dicici;;a~do la 

iniciativa de diver~os tipoycis solidarlo; ~n la lu~h~·de los ~u'eblos cub~no y ~exicano por 

su forja. La experle~l:ia· hi;~~rica frente: a los intentos de dominación norteamericana los 

acercaron aun más: Se cl~~~;r6Úó:~~¡:~I- ~ustrato de amistad, solidaridad, afecto, e identidad 

común que dio s'u~ie;;tci·~".'jíi"scilidaridad, comprensión, simpatía e inspiración que los 

jóvenes del Moviríii¿n;~:Ji~v¿ú)~ionario 26 de Julio encontraron en el México de principios 

de los atios cincuen.ta,clei"siglri p~sado para gestar su lucha contra la dictadura de Fulgencio 

Batista. 
"'.'·· 
-· :~ ,_ 

. 

Termino_ e.sl.~{capítulo recordando un incidente qu\! muestra la prepotencia. la 

arrogancia y el despreC:io con que los norteamericanos trataban a Cuba. El 10 de marzo de 

1949 "en el. parC!ll~--~~;;t;al de La Habana un grupo de marineros borrachos de la armada de 

Estados Unidos 
0

profá'o'á la estatua de José Martí. Uno de los marinos orina en el pedestal de 

la estatua y otrci ·s~::·si-~nta en la cabeza de la escultura. Fidel organiza la protesta y una 

marcha de ~~tudiaÍit~~ obliga al embajador de Washington Robert Butler a presentar las 

disculpas al gobiernci".97 A los aftos, esa marcha estudiantil seria vista como una 

premonición de la revolución que reivindicaría plenamente al héroe nacional cubano y le 

devolvería a su pueblo la dignidad. 

'
17Steinsleger. José, ºEl camino hacia el cuartel Moneada'\ la Jornada l1.!!.l!.:!!.J., 26 de julio de 2003. 
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Capítulo 2. 

El caldo de cultivo 

La Revolución Cubana se sitúa en el periodo de ajuste y recomposición derivado de la 

Segunda Guerra Mundial. En particular, lo podríamos inscribir en la parte de cambios que 

se dieron en los paises periféricos a los que constituían los grandes centros políticos y 

económicos mundiales. La gran división del mundo en campo capitalista y campo 

socialista, sociedad occidental y paises detrás de la cortina de hierro se estableció con 

bastante nitidez; bajo la hegemonía norteamericana en la primera y bajo In soviética en los 

segundos. Pero en sus fronteras numerosos países, 'de los que serían llamados periféricos, 

dependientes, postcoloniales o semicoloniales, .. o : cÍ~l.. tercé·r ·. mundo,.· ingresaron . con 
' ' ·-;- ··.- - ,, . '• ·- -. , ' 

personalidad propia al escenario mundial, péro iáinbiéíí serían :cain'i>o '(!é'disputa de los dos 
, ... ' ·-·- ,: ,· - __ ,_, ' .. -~.' . ' .-, ~ ,,_._ ... - ·-· .- -

grandes sistemas mundiales y se verían obligados.a proriundar~e p~-~ u!1 poi? 'ú airó;· . 

La proliferación de dictaduras enAmérica Laiimi;~atÍ'ocinadas:'o ni menos vistas 

::::~:ªf ~~~.=~2~~~¿~]~!~ilí~I!~~~:; 
creciente entre amplios sectores; Los enemigos dé la di~tadúra'cubaná enc?ntr~rorún ·la 

::~:~:c~:u;~::i~::t~:~~;:1:::~2lcf ¡;~~:~~fübf r~L~bt::~~~~f i~f~r d;~J:i :~ 
gobierno. ·"· · .·· . :;:)::;,:·' '·. \.'.'.::.>:>.: ···· ·' . ,+:: • .. '''· ·.· ::•.. -';::i ';:: •. : 

-:-· . : - ·' -~;, :~;'·:'.~·;; -,:. ; 

El Movimiento. RevolÚ~icÍnario 26de JullcÍ,' organizado por Ün grÚp~ <lé'jóvénes. a 

:~~:c~ª::~º:;m¡;~º;I~i!~t~~t~ªl~li~J§adt~~A:s::b::: ::~i::~~b"a1ll:;~n:~tiw~1;n· 1; 
propugnaba por un A~san:ci.11,;c ~~()nól11iilo can un importante énfasis e_n la '<lislri.bución del 

ingreso y una estríi't~gi~'¡)()'fr!'i<iii'iris'u;:;:~c~ional'armada y puso en juego un'acti~o programa 
' " -·-~ ·- - --· ••.. - ,,_., ;- h-· '"·" ' - . ' -

organizativo. Les .,~fr;;ció'~ no só_lo 'un ·programa sino . también una nueva moral política 
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basada en la honestidad, el servicio público y el compromiso con CÚba y un" cambio que 

repercutiría en Sus· vidas co~icÍián-ás. . _ ,.: <"'::.~:::~.'_'. ·:_r: :~ . 

Este capítulo ccint~xtÚaliza a; la Revolución C~ban~ Y'~démás muestra cómo el 

grupo de·. r~volu~ionario~·:Iog~Ó, liri~ •• pr~p~~sta poÚdca <a'tm6tiva'p~ra'· Ínu~hos cubanos con 

~:::::t~:: :bit~:r::~~i;l~ttuJe;~::ótcJ:i;i;t~::~::~;~:~ilí~a de la isla y un trabajo 

2.1. La Guerra Fría 

Desde el fin de la Segunda Guerra Mundial el escenario mundial vivía una tensa y agitada 

etapa. Los planes acordados en {945 por Winston Churchill, José Stalin y Franklin Delano 

Roosevelt en las Conferencias de Yalta en febrero, y de Potsdam en agosto, para diseñar el 

mapa mundial posterior a .. la rendición de las potencias del Eje y determinar las 

correspondientes zonas de influencia de la alianza capitalista y de la Unión de Repúblicas 

Socialistas Soviéticas, no tomaron en cuenta los impulsos independentistas y liberadores de 

numerosos pueblos y naciones que la misma guerra mundial había despenado. 

Indonesia alcanzaría su independencia de los holandeses en 1945 y los países árabes 

empezarían a construir, la· Liga de. Estados Árabes el 22 de marzo de ese mismo año. En 

1946 el protectorado.británico sobre Jordania expiraría y Francia retiraría sus tropas de 

Siria. La India y Pakistán fueron declaradas independientes por el Reino Unido en 1947. 

Israel fue proclamado Estado en 1948 desatando la primera guerra árabe-israelí. El mismo 

1948 Birmania obtendría su independencia. La revolución china, dirigida por Mao Zedong. 

triunfaría en 1949. sobre las fuerzas de Chiang Kai-shek que fueron arrojadas a la isla de 

Formosa, donde las resguardó la Séptima Flota noneamericana. Formosa sería la primera 

pieza del cerco que, contando ya con la victoria sobre Japón, se construiría a lo largo de los 

años cincuenta contra la República Popular de China; este cerco estaría apoyado con 

alianzas. asistencia o'intervenciones militares directas de los noneamericanos en Corea del 

Sur. Vietnam del Sur, Laos, Tailandia, Birmania (Myanmar), India y Pakistán. En 1 954 este 

cerco se consolidarla.con la asistencia de Francia, Reino Unido y Estados Unidos en la 
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creación . de la. Org~niza~i.ón (de . carácter. militar) .del Tratado . del Sudeste Asiático 

(SEA T0)98 junto con Australia, Nueva Zelanda, Pakistán, Filipinas y Tailandia .. 

Si bien las gran?e~: ~o~ericias{s~ .• habla~ repartid~ su~'zo~l!s de(influencia, en la 

periferia. sobre .todo ·asiática,, 111\l~hos,s~re~i~tíall a sü~:·~esifniós.:Est~1risÚnidos ·daba su 

~~;:1::nªs:i::::;~!'.~Jf~:1C¡~~~J·~t;Jf~l~~it~!~~[~~i~;~~1t~~t~:~z}~t:};I~:!:t~: 
de la guerra, se respetaban básii:ámente,ios"ac.uerCí(;sf.t;¡(URSS aco;J;eiia'ía formación de 

regímenes socialistas eri Euro~á (r;i~A~¡,··rE~~'iiél·~¡:u~iJ~~ fo~~i~cla y ~~nsoÍidaba su 

influencia en América Láiina. 
. . . 

En lo que toca· a. América, en 1945 se llevó a cabo la Conferencia lnteramericana 

sobre problemas de la Guerra y la Paz en México. ocasión en que se suscribió el Acta de 

Chapultepec; misma que entró en vigencia hasta 1947 mediante el Tratado Interamericano 

de Asistencia Reciproca (Tratado de Río) sobre seguridad colectiva con el propósito de 

proveer ayuda reciproca efectiva frente a los ataques armados contra cualquier Estado 

americano. El año siguiente, el 30 de abril de 1948, se formó la Organización de los 

Estados Americanos como un bloque dentro del sistema de las Naciones Unidas. Se trató de 

la primera alianza multinacional para el período de la Guerra Fría. Los Estados Unidos 

aseguraron primero su patio y su traspatio. La política anticomunista en América se 

afianzaría en la Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores celebrada en 

Washington en 1951, donde se adoptaron medidas frente a la expansión comunista y para 

fortalecer las medidas internas de seguridad. 

No seria sino hasta el 4 de abril de 1949 que se fundó la Organización del Tratado 

del Atlántico del Norte conformada inicialmente por Estados Unidos y sus principales 

aliados europeos. los paises signatarios del Tratado de Bruselas ( 1948). Bélgica, Francia. 

los Países Bajos, y el Reino Unido.99 En Europa occidental durante 1951 se formaría la 

Comunidad Económica del Carbón y del Acero. antecedente, primero. de la Comunidad 

Económica Europea y, después, de la Unión Europea actual . 

• ,. La SEA TO fue disuelta en 1977. 
'" A1los después In OTAN aceptarla a Alemania Federal. llnlia, Turquía y Espaíla. En nuestros díns se 
encucnlran en proceso de incorporación a dicha organización mililar varias naciones de Europa central. 
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Por su parte el campo _socialista europeo organizaría en enero de 1949 ei C?nsejci de 

Asistencia Económiea- M_utua: (COMECON). y. el ; 14 _de, mayÜ. de' 1 955.: Albania;: Polonia. 

Hungria. Bulgari~.~-Rul11ania,_.la, República,.Democrática:Ai~m~ri~O:Checoslovaq~ia •y•. la 

URSS acordariá el Tr~t~do ele Amistad, Asi~tén~ia'/cogpe~~~ió~/c~~ocid~ ~'c;mo P~cfo de 

Varsovin. 1?.C .. i;•: "~'{<'.¿;, ,,,,.,. ,;,,,,,,_· _;;,\,2, ·,,.:;,••· ~.~(r~i;,:·; ~t~fa'(,;~t'.~~~'.~_;·'i}?·¡·i;;,:·«,,i,· 
En realicl~d;;cli~Í1as_ organizaciones se erig!aºn como los··dos;baluartes: eni·que;se 

dividió el mundo dÜrllrite ÍaGuérra Fria.:;;._·.· . \, . . .;· ·;·::Céi~~~·~~ti~f-~i:~~;i'~:,;:.> \'' ' . 
La ins~rí~c~ÍÓ~:·popul~r . de Puerto Rico. que· en,. cii:tubre •·dep 950¡;b1Jscaba-•su 

independencia, fue ap,lastada por las fuerzas de infanter!a de marln~ riim~;¡;~f'ii~~ri~: eri ese 

año y el siguiente\e'produjeron insurrecciones en Perú. 101 ;,;::. :;::;i°Jj!,.,;, .,; _ . 
L~ gue~ entre las dos Coreas se desató en 1950 y duraría hast~- ~I 27. de julio de 

J 953. En esa fecha se firmó el armisticio que le dio fin. La importancia de la noticia del 

extremo oriente asiático acaparó las mesas de redacción de los grandes periódicos y 

noticieros opacando la información sobre los acontecimientos de un día antes en el oriente 

cubano: los asaltos armados a los cuarteles militares de Bay~mo y Santiago. La punta del 

iceberg que serían los sucesos de la mailana del 26 de julio de 1953 en Cuba pasaría 

desapercibida para casi todo el mundo, pero lo sucedido tendría hondas repercusiones en la 

propia isla y en el esquema norteamericano de hegemonía. 

Ante los levantamientos armados iniciados en 1952 en Kenia, este país africano 

seria dividido. Las sublevaciones anticolonialistas en la Indochina francesa lograrían la 

independencia de Laos y Knmpuchea en 1953 y derrotarían a los galos en 1954 en Dien 

Bien Pu. Se dividió Vietnam, pero los gobernantes del Sur. aliados a los norteamericanos. 

no lograron impedir la lucha guerrillera que buscaba la reunificación de su país. 

En el interior de Estados Unidos el anticomunismo se convirtió también en una 

política poderosa. Destacó en su elaboración y puesta en práctica el Senador Joseph 

Raymond McCarthy. 102 En febrero de 1952 comenzó una campaña contra 205 funcionarios 

del Departamento de Estado norteamericano a quienes acusó de "comunistas infiltrados". 

100 Dicho pacto se disolvió el 1 de abril de 1991. 
101 Ferrera Herrera. Alberto, El Granma: la aventura del siglo, Capilán Luis, La Habana, 1990, 184 pp., p. <J. 
"" Senador republicano ( 1908-1957) por el estado de Wisconsin, electo én l 946 y reeleclo en 1952. · , 
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Inició, con ello, una era de persecución mediante sesiones del poderoso Comité de gobierno 

de operaciones senatoriales que presidió a partir de ese mismo año. Se trataban de una 

especie de juicios sumarios y de furor paranoico contra todo aquel que le parecía 

sospechoso de. "antinorteamericanismo", entendiendo el americanismo como la suma :de 

valores conservadores y puritanos que él representaba. Aprovechó el introducción de' su 

país en·lá Guerrá de Corea y el avance del comunismo en China y Europa del Este para 

tener un fuerte. respaldo popular. Tenninó su "éxito" con la censura por "conducta contraria 
. . ·:· .. ;···. , .. ·.· 

a las tradiciones del Senado" que sus colegas le hicieron el dos de diciembre de 1954 por 

67 votos contra 22; A pesar de ello, sus ideas continuaron vigentes como parte de la política 

exterior norteamericana y fueron recogidas por numerosos gobiernos y medios 

propagandísticos en América Latina. 

El primer semestre de 1955 recordó a las potencias que la agitación social y política 

seguía vigente en América Latina. Cuba fue objeto de numerosos movimientos populares y 

enfrentamientos armados entre opositores a la dictadura y el gobierno de la isla. En abril se 

realiza una agresión de mercenarios a Costa Rica. Ese mismo mes. veintinueve paises de 

Asia y África reunidos en la Conferencia de Bandung, Indonesia, definieron una actitud 

anticolonialista y de liberación nacional para aquello que todavía no se llamaba "Tercer 

Mundo". 103 Muchas de estas naciones confonnarian con el tiempo el Movimiento de Paises 

No Alineados. En el mes de mayo ocurrió una insurrección c~mpesina en Colombia. 104 Ese 

mismo año en Europa las tropas soviéticas se retiraron por fin de Austria y Yugoslavia 

logró el respeto a su independencia y vía propia al socialismo. 

América Latina, para la mitad de los años cincuenta se encontraba plagada de 

gobiernos despóticos. Gobernaban dictadores en Perú, Venezuela. Nicaragua. Guatemala. 

República Dominicana, Cuba, Haití y Paraguay. El 16 de septiembre de 1955 se afilia a este 

"Club" el General argentino Eduardo Lonardi que asume el poder después de hacer salir al 

exilio al presidente Juan Domingo Perón. Cercano a los métodos autoritarios gobernaba 

Colombia (1953-1957) el presidente Gustavo Rojas Pinillas. 

u1.1 El Primer mundo era el bloque capitalista desarrollado y el Segundo mundo corrcspondia al Campo 
socialista. 
11

1-1 Ferrcra Herrera, A lbcrto, Op. el/., p. 1 O. 
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El año de 1956 se abrió en febrero con el XX Congreso del Partido Corirnnist~ de la 

Unión Soviética e~ el queNikiia Krúschov denunció acerbamente los métodos 'Cn~pl~ndos 
por Staiin. iniciÓ ·i~ r~visiÓn-::éle''~Üs'políticas internas e inte.rnacionaled\.; hi~~ ·~p~i-lbár la 

,. . - . .. '' - , . . . ' . 
doctrina de la "coexist~nCia··pacífica" entre paises socialistas y capitálisias'. Las:reformas 

• <' ·~ • ,,n e ,• •,,, ~ •' •,•' - '• • - ' • ; >o <' " - >" • • 

soviéticas repercuiiriÍlfl honda; pe~o paulatinamente en el movimiento cÓmunÍsta en todo ~I 

mundo. , ·., ¡,·;~~3~~'.§~Jfüiti~;E~:h ' •. . . .· .· .. ; .. i~~:.;,·';./y,,:<.: .. 
Cofltirillarla'c.1956 ;cém la.· nacionalización del Canal· de: Suez Y.\ lá · gúerra: desínada 

contra Egipio ;Jr:Jnii.·~~~liclÓnanglo-franco-israell tratando dea~Ülarí~H~~~?~e~i~ión;d~ 

::~~:~:t·:~ti.m!i~~Jr:~::~:: ~::a::~r:::~:~a~~:.s e:~1':~~1~z~J?;~~;~/¡~t~~: 
octubre 23 en '1á ,;iircipea 1-Íungrla se desató una rebelión popular ¿~~tráY~J;;gobi~rno 
comunista; el pals fue. invadido por el ejército soviético. 

En un convulsionado contexto mundial, como el descrito, se habla producido ·en. 

Cuba la madrugada del 10 de marzo de 1952 el golpe de estado de Fulgencio Batista y 

Zaldívar contra el presidente Carlos Prío Socarrás. 106 e iniciaba un gobierno de facto que 

duraría mediante decretos y emisiones de leyes desde su Consejo de Ministros hasta el 31 

de diciembre de 1958. La Revolución Cubana, a poco de su triunfo desató una serie d.e 

reformas políticas, sociales y económicas fue duramente atacada por Estados Unidos y 

combatida por una agresiva contrarrevolución; en consecuencia. si quería fortalecerse y 

asegurar su persistencia, no tuvo otro remedio que pronunciarse por uno de los dos polos de 

la Guerra Fria. 

El gobierno del General Fulgencio Batista aceptaba plenamente la dependencia y 

sujeción de Estados Unidos y, por lo mismo, contó con el r~spaldo y apoyo del gobierno 

norteamericano. Derrotar a Batista suponía lograr la plena independencia y entrar en agudo 

conflicto con los intereses de la potencia del norte; el gobierno revolucionario. el 16 de 

abril de 1961, en el prólogo de la invasión de Playa Girón-Bahia de Cochinos, al despedir el 

111
' Ferrera Herrera. A lbeno. Op. cil., p. 43 

11
1(' .. Prio no habla sido capaz de enviar un contingente de cubanos a pelear junto a las tropas yanquis en Corca. 

no habla firmado el Tratado de Residencia y Navegación que exigla EE.UU .• ni habla podido impedir que el 
Congreso de la República se pronunciara a favor de la libertad del llder puertorriqueolo Pedro Albizu 
Campos··. Camón Navarro. José. Op. cit .. p. 146. 
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duelo de las víctimas del bombardeo preliminar, proclamaría el carácter socialista de la 

revolución. Tres días después enfrentarla a los invasores con armas que acababan de llegar 

provenie~tes de la Unión Soviética y Checoslovaquia, dos de sus nuevos aliados. lll7 

2.2. Antecedentes de la Revolución Cubana. 

Situación económica, social y política 

El golpe de Fulgencio Batista,I08 tenía el objetivo inmediato de abortar el proceso electoral 

que debía culminar con elecciones generales el 1 de junio de 1952. El resultado de ese 

golpe de Estado puede resumirse en el siguiente dato que cuentan los cubanos aún hoy en 

día: "fue tal el nivel de dependencia económica que el pan que servían en el desayuno los 

grandes hoteles de La Habana era trasladado diariamente en un vuelo de madrugada desde 

Miami". La oposición popular al gobierno nunca fue tan grande como durante los años de 

la dictadura de Batista, ni la represión tan intensa. 

Los informes oficiales que cada mes enviaba la embajada de México en La Habana 

a la cancillería mexicana109 dan cuenta pormenorizada de un proceso que condujo a la 

economía cubana a profundos desequilibrios, al auge de movimientos especulativos. un 

creciente nivel de desempleo y la reducción básica al monocultivo azucarero dependiente 

de los vaivenes de los precios internacionales del dulce y las cuotas de importación 

norteamericana. Estos informes son una fuente valiosa para comprender los antecedentes de 

la Revolución Cubana, aunque no están todavía disponibles al público todos los del 

periodo, particularmente los que involucran a los rebeldes del Movimiento Revolucionario 

26 de julio (MR26-7) comandado por Fidel Castro Ruz. 

107 Canlón, Navarro, Op. cit., pp. 224 y 225. 
"" Fulgencio Batista (1901-1973) en realidad se llamaba Rubén Zaldlvar y tenla por apodo "Beno", pero en 
1923 se cambió el nombre por el de Fulgencio y adoptó el apellido de Baiista. Batisla es una ave tropical con 
copele, originaria de la isla de Pinos que vuela muy rápido, emitiendo un sonido peculiar que le dio su nombre 
vulgar, hu-tis-ta, según explica José Luis Bustamante en Enciclopedia Popular Cubana, en Milanés Alfonso, 
Eduardo, Un breve \•iuje por la historia. Pablo de la Torriente, La l-labana, 1997. 97 pp., p. 59. , " , 
109 Ver Morales. Salvador E. y Alizal. Laura del, Dictadura. exilio e i11s11rrecció1t. Cubu cm /u perspet:li\''1 
mexicana. 1951-1958, Secrclarfa de Relaciones Ex1eriores. México, 1999, 254 pp .. pp. 23-175. 
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Se ocupan en el campo económico 'del henequén •. la producción de azúcar, el 

turismo, el comercio con:Est~dos Unidos y las inversiones'de. ése pafs, particularmente Ías 

que involucran·. ciiner~lés 'e~tratégicos. par~ la producción armamentista' nortearí1ericana. 

como el níquel m~·~·abu~.dante ~n la isla. Paulatinamente: durante el gobierno de Batista. la 

dependencia Cle Ínve~sio'ties' y ~réditos norteamericanos fue incrementándose. 

En oplnió'~··ci~'1~ ;!11b~jada, infom1e del 31 de marzo de 1955. la política de puenás 

abiertas par~)áV~;;~~tr.i~fÓn. e~onómica se extendió a Ja penetración y absorción pólitica. 

social y c~ltu"rii1. 11.~'{,•c 

ErÍ·.~( iriariio :del agitado ambiente mundial y latinoamericano, el alineamiento del 

gobierno' c~ba~o con .Estados Unidos fue casi total. El representante cubano en l_a ONU·. 

Emilio Núñei Portuondo se convirtió en uri activo \'acero de la hostilidad haciá la Unión 

Soviética> El ascenso _al poder de Batista ,y su··equipo había sido del agrado del :~apita) 
privado yanqui que se dirigió a la comp;ade tierras de algodón y arroz, establecimle~to:de 
nuevos ha.neos, penetración en cadenas'_de radio. mejoramiento de las empresas'dé servidos' 

públicos, construcción de grandes h~tele~. En' 1952 ese capital invirtió en Cubá · 630 

millones de dólares, más que la suma invertida ese· mismo año en México. 111 

El embajador· norteamerica~o Á.;;hu~ Gardener, declaró el 23 de octubre de '1952 

que "el auge del·. in.versi~~i.~mo · n~rt~americano en Cuba estaba condicionado al·. clim~ 
laboral y social que <hicl~ra>'· posible· y atractiva la inversión de capitales; .. " Estaba 

satisfecho por la forma en que el gobierno de Cuba ponía freno al comunismo. 112 Elmes de 

enero de 1955 el almirante Robert B.· Carney reconocerla la .labor meritoria en se~icio de 

Estados Unidos que le habla proporcionado, el jefe de la marina cubana, José Rodríguez 

Calderón, entre el JO de marzo de 1952 y el 19 de enero de 1955.113 Se entiende.que el 

gobierno norteamericano animosamente diera un amplio apoyo naval y aéreo y de ventas de 

armamento, equipo militar y aviones durante todo el gobierno de Batista, particularmente 

1111 Morales Pérez. Salvador E .• ºJ. Cuba en la diplomacia mexicana: dictadura e insurrecdón.". ·en Morales 
Pércz. Salvador E. y Alizal Laura del. Op. cit., p. 107. · 
111 Jhidem. p. 33. 
• t? /hidem. p. 51. 
10 Jhidem. p. 1 1 O. 
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cuando .se. tuvo .. conocimiento .,de )os preparativos y realización de la expedición del 

Granma, organizada por.Fidel Castro y el MR26-7.y durante la lucha guerrillera. 114 

Sin eOJbargo.,Ia,inversÍó~;~ort~~mericana no pudo contrarrestar la crisis de la 

economía cubana, que seguíá éstandC> centrada prácticamente en el monocultivo exportador 

y sujeta a los vaivenes. d~ ., la }~c~i;~~ía y compradores e~tadounidenses. 11 $ La política 

seguida por Batista en Jl1~t~;ia · d~'.IÍ~úcar fue contradictoria y terminó por profundizar la 

crisis azucarera cubana y por:(~{i~~~ier a los importadores del dulce en Norteamérica con 
,, '.:. -''; :e ·'' -~ ,; .. , 

cargo a los salarios de los ·trabajadores azucareros y la baja del ingreso cubano por 

exportaciones, tanto por .Ja •. caída del precio del dulce como por la disminución de las 

exportaciones. 

El 30 de abril de 1955 el informe de la embajada mexicana daba cuenta de un 

discurso del primer ministro cubano, Jorge García Montes, en la sesión anual de la Cámara 

Americana de Comercio en Cuba: "Si la ley estorba. puede cambiarse. o dictarse una nueva 

que deje totalmente satisfecho el interés extranjero. La razón económica es la ley suprema; 

los altos intereses de la patria vienen después". 116 

Se había llegado al extremo de plantear una serie de obras públicas trascendentes 

desde el punto de vista militar, en especial, un canal marítimo, la "Vía Cuba", que dividiría 

la isla atravesándola de lado a lado, de Cárdenas, frente a la península de Florida hasta 

Bahía de Cochinos-Playa Girón, de cara a las islas Caimán. Su razón de ser era el interés 

norteamericano de agilizar su comunicación entre la Florida y el Caribe. 117 El 1 O de 

diciembre de 1954 la prensa publicó en forrna escueta que el gobierno había otorgado la 

concesión correspondiente a la "Compañia del Canal del Atlántico al Mar Caribe de Cuba", 
S.A.llK 

11 ~ Una detallada relación de ese respaldo militar se encuentra en Ferrera Herrera. Alberto, Op. cit. 
11 ~ Scglm el Censo de 1946. 114 fincas, menos del 0.1% del número total de fincas agrícolas cubanas, tenfan 
el 20.1~-ú de la tierra. El 8% del número total comprendfa el 71.1% de la tierra. Más de la milad dedicada a la 
cana de azúcar. Desde J 883 Estados Unidos presionaba hacia el monocultivo y lo lograba con eficacia. 
l lubernrnn y Swcczy, Op. cit., p. 37. 
11

h Jhüll!m. p. 111. 
117 Jhidem. p. 79. 
l IM Jhid<.!111

0 
p. 82. 
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Sobre el nivel de. desarrollo social, sólo mencionaré dos datos indicadores relativos 

a cducación:'y emplc:o·:·SegÜÓ'er infcirrne del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 

sobre Cuba en t9so.:·miéntras 180 370 niños ingresan a primero de primaria,· s·ólo 4 852 

comienzan el octavo grado. 119 ;fü.nivel de desempleo era en ese mismo año'suinamente 

elevado, ascendía al 25 % dé la población económicamente activa; para darnos uría idea de 

lo que eso significa, hay que advertir que Estados Unidos en los años de la mayor crisis 

económica de toda su hisioria; la gran depresión de los años treinta, aicanzó ·ese· mismo 

porcentaje de desempleo;120 esto es, el desempleo en Cuba a.lcanzaba niveles'de catástrofe 

social y económica. : ... · · 

En materia política,. se reporta la evolución del régimen, sus contradicciones y 

conspiraciones 'internas, sÜ''s;,·~eiimiento a los norteamericanos y la ingerencia militar y 
' '.-·,·: ••. ',•<,• 

policiaca de losmismos;.él a~ance de la oposición contra el régimen, particularmente de la 

ligada a Carlos Prfo S~c~c¡;¿ ;:~u exministro de educación, Aureliano Sánchez Arango. las 

continuas • suspeÓ~ioÓ~~ . de garantías políticas e individuales. las sucesivas oleadas 

represivas y· s~dgrlentas;' la animadversión del nuevo gobierno cubano con políticos 

latinoamericanos como Juan Bosch Gaviño (República Dominicana). Rómt•lo Betancourt 

(Venezuela) y José Maria Figueres (Costa Rica), relacionados con la llamada Legión del 

Caribe 121 y la evolución de sus relaciones con Jos dictadores Rafael Leonidas Trujillo 

(República Dominicana) y Marcos Pérez Jiménez (Vcnezuelaj. 

La situación polftica, según el anexo al informe reglamentario de mayo de 1953. no 

hacia prever cambios sustanciales: "Aunque el 90 % del pueblo cubano está decididamente 

en contra del gobierno, la oposición se encuentra muy dividida122 y sin un adalid que lleve 

al triunfo ( ... ) Si las actuales circunstancias no se alteran ... el General Batista podrá 

11
'' l-luhcrman y Sweczy, Op. cit., p. 32. 

1111 Jhidem. p. 33. 
111 El gobierno de Batista y Ja prensa latinoamericana dio en llamar .. Legión del Caribe .. n la asociación de los 
políticos mencionados y revolucionarios que prelendfan el derrocamiento de las dictaduras de sus paises y de 
Nicnrngua. 
•i: Los politicos tradicionales. auténticos, onodoxos, demócratas, liberalés, se peleaban entre si y diferfan en 
el interior de sus partidos. El partido laborista apoyaba al régimen y el comunista se encontraba aislado y sin 
la más remola posibilidad de incidir. 
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permanecer en. eI poder todo el tiempo que desee... Esta es In realidad, a menos que un 

acontecimiento imprevisto se presente y altere el ritmo normal de los acontecimientos". 123 

Sin embargo, el 26 de julio de 1953, inesperadamente, surge un brote insurreceional 

con los ~taques a los cuarteles militares de Santiago de Cuba. el Moneada, y de Bayamo. el 

José Manuel de Céspedes, que tomó por sorpresa a Cuba. a su gobierno y al cuerpo 

diplomático acreditado en La Habana. Cuatro meses después. a fines de noviembre. se 

reporta: .. ;~J;:s posible que en el futuro, Fidel Castro desempeñe un papel relevante en la 

política de su país. pues no será fácil desaparecer a un hombre dotado de estas condicionºes 

extraordinarias ... que pueden colocarlo en la categoría de figura nacional y en el camino de 

importantes resoluciones en la vida pública de Cuba ... ". 124 A mediados de octubre se había 

realizado el juicio a los atacantes del 26 de julio; en él. Fidel Castro había desenmascarado 

el régimen y había planteado a grandes rasgos su programa revolucionario, lo que produjo 

hondas repercusiones en el ambiente político isleño. Había surgido el adalid que añoraba 

Francisco Navarro Carranza, funcionario de la embajada cubana encargado de redactar el 

informe. Castro y los revolucionarios, con el paso de los años y un intenso trabajo político y 

militar. alteraría el curso "normal" de los acontecimientos. 

2.3. El asilo político y las relaciones diplomáticas 

entre México y Cuba 

En los primeros años de los cincuenta, el tema del asilo político alcanzó una alta expresión 

en toda América Latina. Era un derivado y una necesidad frecuente para todos aquellos que 

se oponían a las dictaduras auspiciadas. aceptadas o sostenidas por los Estados Unidos de 

América como parte del funcionamiento imperialista y de la subordinación creada por sus 

intereses en las repúblicas latinoamericanas. 

""lhidem. pp. 59 y 60. 
'" lhidem. p. 79. 
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El. derecho de asilo; a la yez.. era un problema y una. solución tanto para el país 

productor de exiliaaos. como. ~~a sús relaciones,diplom.Íticas con el país receptor .. En el 
' . -... - ,·,- . - - . '. . - -~- - . - ' .- . . . -... 

ámbito americano e.stabaregul.ad~por:IiiConve":iÓdc la Séptima Conferencia Internacional 

Americana;;cele~;~dae~,ft~~;~~id~~.~1~26'de;'~i~jembre de.1933,· que modificaba la 

Convenci~n·A~:S~:Rf~~?~,;~i1,'2.?;~~·f~~;~~~·d~(~p2,s· •• ~?bre d~recho de asilo; la Convención 
de Montevideo,: ¡>éir ciertó,;riuñéá\ha}sid~;si~nada por, el· gobierno norteamericano, ··en 

;::::~:::~~, 1¡~¡f ~lt~ft?~2;:~·:;::::~~::=~~:~:::~: 
Conferencia lnti:ramerii:arui celebrada en Caracas, pero éste. fue ratificado por el .Senado de 

la República h~~t·~~~Íi:¡~;'i;6~~;d~•:¡9;6,~.;~ I~ que no entró.en vigor sino hasta esta última 
fecha. m' · · ·· "'.\.\ ~·:,.::v • '· ·· · · · 

-i -¡-

Durahte:.e~ci~·:~firi~ el ~ilo, la migración por motivos políticos y las colonias de 
"-::=~·.-e:;··--- .. -;-•;··· -· ., 

refugiados pol!Úi:os empezaron a adquirir una significativa proporción. Entre los paises que 
' "'• - ··-·-' -· 

tuvieron un)mp()rtante respeto a este derecho está México, al cual José Martl, en discurso 

de 1879. llamaba ·ya "tierra de refugio". 127 

La República mexicana fue destino de expatriados nicaragüenses, como Edelberto 

Torres y Juan José Meza, que se oponían a la dictadura de Anastasio Tacho Somoza García; 

apristas128 peruanos perseguidos por la dictadura de Manuel Apolinario Odria Amoretti 

(1954-1957), como Víctor Raúl Haya de la Torre y la primera esposa de Ernesto Che 

Guevara. Hilda Gadea; dominicanos como Juan Bosch que huía del dictador Rafael 

Leonidas Trujillo; independentistas puertorriqueños, como Juan Juarbe Juarbe y Laura 

Meneses de Albizu Campos, cuyo esposo se encontraba preso en Estados Unidos por sus 

actividades revolucionarias y haber atentado contra la vida del presidente de esa nación; 

venezolanos, como Rómulo Betancourt, opositores a Marcos Pérez Jiménez; hondureños 

ii
5 Tapia Bernández. Silverio. Compilador, Principales declaraciones y tratados internaciona/e:r de derecho.\· 

l11mwnos ratificados por México. Comisión Nacional de Derechos Humanos. México. 1999. 540 p .. pp. 164· 
166. 
"ºIslas Ávalos, Gloria, Op. cit. pp. 104 y 112. 
'" Morales Pércz, Salvador E., Op. cit., p. IO. . . , .•... · .. "· .. , .· •. 
i:ix Apristas: miembros de la Alianza Popular Revolucionara Americana (APRA). panidoJundadQ por Víctor 
Raúl llaya de la Torre durante su exilio en México entre 1923 y 1931. · 
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como Lorenzo Guillén Zelaya; y guatemaltecos exiliados por'el golpe 'de Carlos Castillo 

Armas contra el presidente Jacobo Arbenz Guzmán en l 9S4: entre otros, el propio 

presidente Arbenz, su secretario de relaciones exteriores, Guillermo Toriello, Óscar Baucr. 

y el escritor Augusto Monterroso. Cafés. clubes, asociaciones estudiantiles, grupos de 

solidaridad, sindicatos, escuelas, editoriales, periódicos y revistas se donstituyeron no sólo 

en lugar de encuentro, amistad, diálogo y debate de revolucionarios latinoamericanos con 

mexicanos sino también con una generación anterior de exiliados que llegó al país desde 

mediados de 1939, los refugiados de la guerra civil espaftola (1936-1939). Su experiencia y 

preparación serian una fuente donde muchos abrevarlan. 129 Esos aftas también recibió 

México artistas de Hollywood, miembros del Partido Comunista de Estados Unidos y 

académicos, perseguidos políticos norteamericanos que venían escapando del 

mccarthismo. 130 

México se convirtió en sede informal de una especie de internacional de 

revolucionarios que se enfrentaba a la internacional de los dictadores latinoamericanos de 

Perú, Venezuela/Nicaragua, República Dominicana, Honduras, Cuba y Guatemala: a ella 

se vendría a sumarse en 1957 Francois Papa Doc Duvalier de Haití. 

Para el caso cubano, "el golpe de estado que derrocó al gobierno del presidente 

Carlos Prlo Socarrás el 1 O de marzo de 1952 fue el inicio de un éxodo ininterrumpido de 

luchadores políticos de distinto tipo. de intelectuales y de gente que simplemente difería del 

ll., El exilio espaflol republicano en México fue paniculannente valioso en talentos. Fueron numerosos los 
republicanos poetas. escultores. cineastas. filósofos. historiadores, cienlfficos, pollticos, militares. aviadores. 
fotógrafos, pedagogos y maestros, editores, economistas, comcrcian1es, pequci\os y medianos empresarios. 
técnicos y obreros especializados, etcétera que se refugiaron en México y trajeron consigo sus capacidades y 
conocimientos que compartieron con los mexicanos y los extranjeros residentes en nuestro pafs enriqueciendo 
su vida polftica. económica. académica y cultural. Sobre este tema se pueden revisar. entre otros. 
Yankelevich. Pablo Coordinador. Aléxico, país refugio. la experiencia de lo.\· exilios en d .\·iJ!.lo XX. Plaza y 
Valdéz. CONACULTA-INAH. México. 2002. 338 p .• Op. cit.; Abellán. José Luis (coord.), E:/ exilio e"pwlol 
de /93Y. Taurus. Madrid. 1976 ... 1978; Rubio. Javier. la emigrw ... ·ión de la J.!llf!rru cfril de 1936 ... 1939. Historia 
del éxodo que .\·e produce con el fin úe la Rep1ib/icu Espaiio/u, Madrid. 3 vols., 1977. y E./ exilio español en 
Aléxico. 19)9-1982, Salvat-Fondo de Cultura Económica. México, 1982. Hubo quienes. como el general 
Alberto Bayo Giroud, no sólo colaboraron con los r~\'olucionarios cnsei\ándolcs estrategia mililar y guerra de 
guerrillas, sino que incluso fueron maestros de a1ra especialidad. en este caso de aviación, en escuelas del 
ejército mexicano; Bayo también fue maestro de francés e inglés en la Universidad Latino Americana. Bayo 
Giroud. General Alberto. Ali aporte a la Revolución Cubana. Imprenta Ejército Rebelde, flabana. enero 1960. 
169 pp .• p. 20. 
"'" Yankelevich. Pablo, Op. cit., pp. J 67-243. 
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régimen, hacia el continente americano, que se mantuvo a lo largo de los seis años ~ nueve 

meses de 'la "dictadura de Fulgencio Batista". 131 México sé· vio inundado de. ~xiladÓs 
cubanos.·' 

La misma noche del I O de marzo del . 52 el embajador Benito Coquet, · quien 

mantuvo' buenas relai:ioncs con el gobierno 'de' Batista y ; á"~plias: y· p(úr~lés' con la 

intelect~~Hdad·cubana; desdé hombres de izquierda c~inó~Ráúl Roa ha~ta"liis 'efe derecha 

como· Pabi~-lcha~o; informaba. a la cancillería· mé~icaña que ti pré~idenie ·depuesto y otros 

políticos' h~blií~; ~cibido ·asilo y se gestionaba ya :el :salvoconducto· correspondiente. 132 No 

permaneció' ~Úcho'tiempo en el país azteca pues desde el 16 de marzo. Prío Socarrás 

abando~ó·México, aunque lo visitó con cierta frecuencia, y se dirigió a Estados Unidos para 

residir ahí dé manera permanente, denunciar el golpe de estado y organizar cierto apoyo a 

la resistencia.133 

2.3.1. Gllberto Bosques Saldívar: campeón del asilo 

Factor importante en la concesión del derecho de asilo a los políticos cubanos. tanto por la 

vía del derecho internacional corno por la vía de los hechos, fue el embajador mexicano 

Gilberto Bosques Saldlvar. Con 61 años en el momento dé ser nombrado embajador en 

Cuba, había sido revolucionario constitucionalista; durante el gobierno del General Lázaro 

Cárdenas del Río dirigió el periódico El Nacional y ocupó el cargo de ministro 

plenipotenciario ante Portugal, donde fue responsable de la ayuda de los españoles que 

huían de la dictadura de Francisco Franco Bahamonde; en el transcurso de la Segunda 

Guerra Mundial estuvo en Marsella y pasó París como cónsul general y encargado de 

negocios ad interim en Francia; posteriormente, fue nombrado ministro plenipotenciario en 

Suecia, embajador itinerante en Finlandia y representante mexicano en la Conferencia 

lnteramericana de 1945 sobre problemas de la guerra y la paz. En Francia. muchas veces 

sin contar con la anuencia o el conocimiento de la cancillería mexicana. brindó protección a 

"' Alizal, Lauro del, "11. El Exilio en México" en Morales Pérez. Salador E •• Op. cit., p. 179. 
lll Carlos Prfo Sacarás en 1952 recibió asilo polftico en México por segunda ocasión en su vida. Durnnte el 
Machadato había sido la primera, Enrique Herrera Bruquelas, Entrevista con el au1or, 2 de junio de 2003. 
1.n Jhidem. p. 180. 
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republicanos españoles y a italianos. alemanes, austriacos, y judíos perseguidos por los 

nazis. 1H Este hombre fue el diplomático escogido para suceder en la tropical Habana a 

Benito Coquet, que recién había sido nombrado subsecretario de la presidencia de Adolfo 

Ruiz Cortines. 

La embajada mexicana en la capital de Cuba llevaba un año bajo Francisco Navarro 

Carranza como encargado de negocios, pues Coquet desde el 7 de abril, menos de un allo 

después del golpe de Batista, se la había pasado solicitando períodos vacacionales casi 

consecutivos. Pareciera que Adolfo Ruiz Cortines. quien tenia un personal interés en la 

isla, 13~ había querido disminuir la importancia de la relación con el dictador. pero los 

acontecimientos del 26 de julio del cincuenta y tres hicieron acudir a un hombre de 

experiencia frente a gobiernos déspotas y hábil en el manejo del derecho de asilo. 

Antes de partir para La Habana. Navarro sostuvo una larga entrevista con el 

presidente, éste, que no tenia ninguna simpatia por Batista. le dio instrucciones sintetizadas 

en su frase de despedida: "Vea usted cómo tratar a ese tiranuelo'". 130 Tres años después. 

como veremos más adelante la antipatía por el dictador se traduciría en simpatía por los 

revolucionarios. 

Sus relaciones con Cuba se remontaban a 1924, cuando durante la rebelión 

delahuertista habla viajado a Cuba para trasladar a México· una embarcación con armas. 

Durante el machadato hizo amistad en México con el poeta cubano Juan Marinello. Ocupó 

la embajada mexicana en Cuba de noviembre de 1953 a noviembre de 1964. 137 

Bosques Saldlvar se estrenó como embajador en el estado de emergencia impuesto 

por los acontecimientos del 26 de julio de 1953 en Santiago de Cuba y Bayamo donde un 

grupo de revolucionarios dirigidos por el joven abogado Fidel Alejandro Castro Ruz había 

u.i Kat~ Friedrich ... El exilio cenlroeuropeo. Una mirada autobiográfica". en Yankelevich. Pablo. coord .. Op. 
cit .• pp. 44 y 45. 
IH Adolfo Ruiz Conincs tenia parientes en Cuba. estaba perfectamente enlerado de la situación de la isl¡1 y 
segufa la trayectoria de su polltica. Sus simpatfas con los débiles y oprimidos y su aversión a todas las 
injusticias. al decir de su lnfonne presidencial del 1 º de septiembre de 1956. México a través de los infonnes 
presidenciales. Secretaria de Ja Presidencia. México, 1976. Tomo 111, La polUica exterior. SRE. p. 446. debian 
estar contra el giro que tomaba el gobierno de Batista. . 
136 Garay Graciela de. coord .. Gilberto Bosques, historia oral de /u diplomacia mexicana. NÚM. 2 ", SRE. 
México, 1988, p. 102. 
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atacado sendos cuarteles militares. Él· mismo nos narra en sus memorias: "Al llegar a La 

Habana asilé a .participantes de ·aquella acción. Se agravó progresivamente la persecución 

enconada d~I ·gobierno batistiano y fue creciendo también el número de asilados", 1.
38 A 

varios de eÚos, ies concedió el asilo antes de haber presentado sus cartas credenciales, 

La situación política elevaba su temperatura. El 1 O de marzo de 1954 informab.a el 

embajador Bosques: "Debido hallazgo de armas en Nueva York destinadas revolucionarios 

cubanos ... persecución servicio inteligencia milit!lr háse agravado y demanda···asilo 

aumenta. Ayer tuve una conferencia Embajadores Guatemala (gobierno de Jácobo :Arbenz) 

y Uruguay para estudiar situación vista tres Embajadas tienen ·asilados. y numerosas 

peticiones urgentes". Frecuentemente se veía en la necesidad de acudir a fos -servicios 

médicos de la propia embajada pues los solicitantes llegaban.heridos y muy maltratados. A 

Armando Morales lo recibió con los pies quemados.'39 

El 25 del mismo mes, consulta: "Tribunal de urgencia dio órdenes de arrestar 

ochenta y tres miembros partido socialista popular (comunista) acusados violar ley orden 

público. Entre los afectados figuran Juan Marinello y Bias Roca. Para el caso de que alguno 

de ellos solicitara asilo, ruégole decirme si puedo aceptarlo. Esta Embajada estuvo vigilada 

todo el día y la noche de ayer". 

Al día siguiente la Secretaria de Relaciones Exteriores le responde: "Si interesados 

se presentaran personalmente en esa Embajada en busca de asilo. resuelva de acuerdo a 

normas establecidas en esa materia. Del mismo modo como en cualquier otro caso. asilo no 

deberá ofrecerse ni prometerse de antemano que será otorgado. Tampoco deberá tomarse 

ninguna iniciativa al respecto. Por lo demás y por tratarse de "personas de importancia sería 

deseable que no se viera usted ni en el caso de otorgar el asilo ni en el de rehusarlo". 1•
0 

El embajador Bosques, sin embargo continuó otorgando la protección de la 

embajada a numerosos activistas políticos y hombres de izquierda. No obstante. mantuvo 

siempre una prevención, de la que da cuenta en una carta del 12 de febrero de 1955: .. Por lo 

111 Bosques con su familia arribó a La Habana en noviembre de 1953. pero presentó credenciales hasta el 6 de 
diciembre. Morales Pérez. Salvador E., Op. cit., p. 64. 
UK /hicil!lll 0 p. 65. 
"'' lbidem, pp. 178 y 181. 
140 Jhiclcm. p. 85. 
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que toca 11 esta embajada no se ha dado asilo a ninguna persona respecto de la cual haya Ja 

menor sospecha de actividad terrorista; se ha examinado severamente cada caso y se han 

reunido las referencias y garantías de honorabilidad bastantes para conceder el asilo". " 1 En 

1957 se desestimarían ciertas solicitudes de asilo, según asienta el telegrama del 9 de 

noviembre a la Secretaría de Relaciones Exteriores en México "'ya que las personas 

indicadas habían participado de distintas maneras y en circunstancias diversas en actos de 

terrorisn10 '". 

La visión reinante en Estados Unidos, en Cuba y en otros países latinoamericanos y 

caribeños respecto al comunismo, estaba dominada por la histeria del .. mccarthismo··. Se 

consideraba que los revolucionarios, los reformistas y Jos críticos a la política 

norteamericana y a sus gobiernos amigos, eran agentes dirigidos desde Moscú. quien 

organizaba un complot contra las libertades, la democracia y Jos derechos de Ja propiedad 

privada de las sociedades occidentales e infiltraba sobre todo los medios académicos. 

intelectuales, artísticos, políticos y de organizaciones sociales. Respecto a Jos no 

estadounidenses, toda idea, posición política y actividad . nacionalista o de izquierda 

simplemente era asimilada como comunista y había que reprimirla por cualquier medio. 

legal o ilegal, pacifico o violento, administrativo o propagandístico. Jacobo Arbenz. 

presidente de Guatemala, fue una de sus primeras víctimas latinoamericanas: fue derrocado 

en 1954 por un golpe de estado patrocinado por la United Fruit Company y organizado por 

la norteamericana Agencia Central de Inteligencia (CIA), contó con el auxilio de Jos 

gobiernos de Honduras y Nicaragua. El motivo "justificatorio": las tendencias 

"comunistas" expresadas en la promoción y cumplimiento de una Ley de Reforma Agraria. 

similar a Ja postulada en México por el artículo 27 constitucional. 

"'Las condiciones se hicieron más dificiles cuando -en enero de 1955- se declaró 

ilegal al partido Comunista 142 y se presentó Ja solicitud de asilo de estas personas. Los 

1
"'

1 lhidem. p. 95. 
1 "~ El panido comunista en Cuba se llamaba Panido Socialista Popular. A comienzos de los mlos cincuenln 
con1aba con unos 150 000 militanles y era considerado por los analistas noneamcricanos como el más 
poderoso de América Latina. No obstante anteriores alianzas y tratos con Batista. fue duramente sorne1ido a 
control y perseguido (detenciones. fichaje. prohibición de periódicos, nuevo código electoral que le impedia 
su reconocimiento legal, etc.). por lo que la nómina de solicitantes de asilo tenia una fuente imponante entre 
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comunistas eran perseguidos co'n mucha' saña;' El Servicio de Inteligencia Militar (SIMJ eii 

Cuba estaba 'máriéjado"pcÍr~ la ,;po1ib1á · nÓrteame'ricnna.; Había jerarquía:' directores'.·· col1' 

personal experto' ~ortearrié;icano:·y ~~;;~¡¿~ cub~ri~s 'qué' teníári enfocada sú acción contra 

los con:::::::~r~~f fi~t~~;r~~r~~-~~1:·(n·x~:~~ti:la, .creó, el Buró de Represión·· de 

Actividades'. Coniimist~s'c'(B~C) Y,·extendió :sú 'alcance, no sólo a los marxistas sino 

~::~i::it~~~dfü~~~~~~iXif.;fil;füct:i·a~::ti;~:1c::;u:~:::.sta al semanario Time que lo 

L~·o:emba}aCla'd~' Mé~ico en. La Habana hizo de l~s Convenciones sobre Asilo• 

Politico d~ i,;tl.'1.f~b~i'ta• y la Montevideo una práctica real, al asumir la resporisabilidaél 

absoluta de decÍdi~ l"ápidamente sobre cada caso, sin consultar a la Secretaria"de Re,laciones 

Exteriores~ La represión era terrible, sobre todo en lo que tocaba al movimiento ésth'diriritil.' 

los comunistas y Jos miembros del MR26-7. El trámite fue viabilizado al máxi;no y elasilei' · 

se concedió con todas sus consecuencias: la gestión inmediata de salvÓconducto' ant~ el 

gobierno, la protección y la salida del país en breve plazo. 144 En otras ocasiones." facilitaba 

la salida de perseguidos otorgándoles con rapidez la visa de turista y enviando a 

funcionarios de la embajada para que acompañaran al solicitante al aeropuerto y' así evitar 

que fuera detenido. 145 

Algunos casos que redundaron en beneficio directo del Movimiento Revolucionario' 

26 de Julio (MR26-7) fueron los de Eva Jiménez Ruiz y los hermanos Raúl Modesto y 

Fidel Alejandro Castro. 

En octubre de J 954 llegó a México Eva Jiménez con el carácter de exiliada. Había 

estado presa seis meses en Guanajny por su participación en la infructuosa tÓn1a d,el 

campamento militar de Columbia. 146 En su casa de La Habana se habla refugiado Fidel ·en , 
' ', _. ¡:.;_-,\~ ,!:"'"?'._ --:·, -~:·:: 

sus miembros. Algunos de ellos, ya habían eslado refugiados en México 2_0 ai'i~~ an_tCs, d~,-~~t~.Í~:d.Íc~~-dura de 
Gcrardo Machado. /b/dem.p.45. ., " ·' ,.·;, ":,,'. . .. 
tn Citado del expediente personal de Gilbert~ Baques en el Archivo H~~t~ric~-Diploináti.co de_ la ~ecretaria de 

~~l;:i~c~:~ :.x:;~~res. lbidem, p. 66. :.~··_: ···:·- " ·,~ .-: ~ ··:~-- ~--~- j __ .:~·:::> _,:·~- _,':·_· ~~-~··.~ · ·. _ --~-.. _:P 

'" Entrcvisla con Gil Lino Suárez. A Jo's IS aftos de edad era 'inidmbro"d~i'MR26,7, dé Ja,munera déscri1a 
logró salir de Cuba cuando en 1958 era perseSuido ·por la policlu.de Bátista.: La'Habana, li de.Cnero de 2003. 
"'' Alizal, Laura del. Op. e//, p. 194. 
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los dias posteriores al golpe_~e BaHsta. Ahí él mismo había rcdactaqo ~na denun~ia contra 

el golp~ de Batista _que;.presentó _ante el Tribunal .de la Suprema ,Corte; y .un ,articulo • 

.. Revolución no. _zarpazo'.'; i)ara __ desenmascarar el golpe d_e_ estado y pretendió publicar en la. 

revista Bóhemia. 147 -J::.a denunc.ia legal la rechazó el Tribunal.Y a. Bohemia no se le permitió · 

publicar .el. artículo. Agotada l~'via pacifica y legal. Fidel justifica la revolución para 
- . ""·~ ~-·. .. ~ .' .. · ,.· . - . - . - -

recuperar· la . leg~l!dá~., Y, )a constitución, cambiar el régimen, . hacer refom1as . sociales : y 

económicas ).; ser):~ns,ecue~temente antiimperialista. A su llegada a México. Eva con su . 

hermana Gr~ci~ía'j'&·1;Js' ~~ha.nos funda;on el Club de Exiliados •'José Marti": 148 en su casa 
.. '. :, ' . ~" :, : : :, -· . 

de los.: .:Depa~1;1fu;_n_t~s-' .Altamira" de la calle Independencia. frente al Teatro 

.. MetropoliÍan;:. ~e'.reüni;ian frecuentemente los revolucionarios del MR26-7. 

R.~ói'M,~~~~Í~ C~st~o Ruz. que poco antes del asalto al Moneada se había afiliado a 

la juven.tlld .:s:;?ci11-ti~ta, fue presentado a principios de 1955 ante el embajador Gilberto 

Bosques ·¡:,'Oi Roberto Agramonte, ex candidato del Partido Ortodoxo 149 a la presidencia de 

la republic~ en 1 ~52. Se hicieron amigos y pasaban mucho tiempo platicando. 150 Bosques le 

concede el.asilo político, y se le permitió introducirse al país, pero. ya en México. el asilo 

no le fue ratificado sino que el director de migración, Arcadio Ojeda García. le otorgó la 

categoría de "inmigrante". 151 

El doctor en derecho y ciencias sociales. Fidel Alejandro Castro Ruz. se había 

iniciado en la polltica universitaria y pertenecía, al igual que su hermano menor, al ala 

juvenil del Partido del Pueblo Cubano (Ortodoxo). Formó parte de la Liga Antiimperialista. 

el Comité por la independencia de Puerto Rico y una expedición no exitosa que partió de 

,.., Szulc. Tad. Fidel. Un retrato critico. traducido por Ramón Garriga-Marqués y Esteve Riambau. Grijalbo. 
Barcelona. 1987. 789 pp .. p. 248. 
,.,. Mencia. Mario. ºLa insurrección cubana y su tránsito por M&!xicoº". en López Portillo de Tamayo. Martha. 
Directora. Op. cit ... Tomo 11. p. 283. 
"' Este panido se llamaba oficialmente Panido del Pueblo Cubano. habla sido fundado por Eduardo Chibás. 
quien habfa sido candidato a la presidencia de Cuba en 1947. Estaba confonnado por Jos denominados 
.. ortodoxos•'. un sector que se habla escindido del Partido Revolucionario Cubano, el cual habla quedado en 
manos de los llamados .. auténticos ... Bambirra. Vania. La Re,·o/ución Cubana. Una reinterpretacidn, Nuestro 
Tiempo, México, 1974. 172 pp., p. 33. 
150 Gilberto Bosques ... De la nieve al fuego .. en Salado. Minerva. Op. cit., p.182. 
'"' ·• ... el seflor Ralil Caslro Ruz. de nacionalidad cubana, arribó al pafs por la vfa aérea el día 25 del citado 
mes de junio. a quien se le pennitió internarse al pafs en oficio número 25990 de fecha cuatro de l~s 
corrientes al amparo de la fracción 111 {tercera) del anfculo 30 de la Ley General de Población. en_vinud de 
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Cuba para luchar contra la dictadura de Rafael Leoríidas Trujillo en' República Dominicana; 

A fines de marzo de ·1948 viaja a-Bogotá/Colombia-n"'dóride'llega:el día 29.-''Ahi sé 

celebraría el'Congreso del Movimiento Estudian;il Latinoameric'ano de '~1ariéra simultánea 

a la Conferéllci~ Panamericana que dari~ vida a' tri Org~lli.illciól1 de EsíiidÓs Ain~ricarió~. Se 

reúne coit Jorge Eliécer Gáytán, lídér del Partido Lib~r~l é1/c.01<>mbia d<>s día~ ~i;tes éle'qúe 

este fuer{iisesinado. Su muerte desellcadena una vfol~ntay masiva indignacfóri p6puÍar y 
una aún más violenta represión gubernamental éonócicÍa c6mo eÍ "Bogotazo". 

-·' ... '• .. ~·-., . ' 

El partido ortodoxo, del que Fidel Castro había sido su candidato a diputado en las 
f~ ; ;.; . ' 

elecciones suspendidas por el golpe de Estado de Batista. era dirigido en 1955 por Roberto 

Agramonte, y éste rechazaba cualquier intento ªrn1ado pues, según su visión. podía facilitar 

el fortalecimiento de la tiranía y reducir a la riada los reducidos márgenes de vida política 
,~ . ; -:· ·, -' . : : ~·.t· -' .. <;:' '. •• • •• - -

que había conservado el dictador. Está condujo a numerosos jóvenes ortodoxos a romper 
"· ...... ,·' ' . 

con la linea política de su partido y a unlrs~ a Fidel Castro. 

De entre ello~. _ said~í~.-la·' ~;~y~r parte. del grupo fundador del Movimiento 

Revolucionarlo 26 de': .ÍuÚ.:,)52 [~~·""()í,j~tiv~s del Movimiento eran conseguir fondos 
,·,. y:_:, •.. 

económicos, coordinar esfui;nÓs y uni! v6t'untades y criterios para enfrentar y derrotar con 

las armas ni ejércit~ de 'ta lirá'.n'í3'; 'Lií"t~a-fundamental de los que permanecieran en la isla 

seria aportar hombres )/~é~ÚrsÓs rnóhetarios para la organización de una expedición que 
._, ... ;,.· ,. . ' 

partiría de México par3' iniciar' Ín revolución. 

Las relaclones-;ié'f-j~~ÍCastro ~on la Embajada de México en La Habana. muy 

especialmente con el jefe de In misión, Gilberto Bosques, se iniciaron en 1955. casi 

que como Asilado Polftico no fue posible autorizarlon. Archivo de la Secretarla de Relaciones Exteriores. 
Serie 11. Legajo 2200, Expedienle 8. 
l5l La primera dirección del MR26-7 estuvo formada por el propio Fidel Alejandro Castro Ruz. Antonio /Vico 
López Fernández (habla vuelto del exilio en Guatemala y México y habfa comunicado la disposición de una 
paisana radicada en la ciudad capital. Maria Antonia González. para apoyar Ja revolución en Cuba). Haydée 
Santarnaria Cuadrado. Melba Uernández Rodriguez del Rey, Annando Han Dávalos. faustino Pérez 
Hernández. Pedro Miret Prieto, Pedro Celestino Aguilera González. José Suárez Blanco y Luis Bonito Millñn. 
Dfas antes de salir Castro de Cuba. quedarfa debidamente constituido en una reunión realizada en la calle 
Factoría. número 62. de La Habana. Castro. López. Miret. Pércz y Hemández. en diferentes momentos. se 
trasladarían a México. Los demás pennanecerlan en la isla. Bomot Pubilloncs, Coronel Thehna. coord. 
Polhica. La Habana. 1981,246 pp .. p. 4, Szulc. Tad, Op. cit. p., 364, incluye en el primer Direclorio Nncioornl 
del Movimiento a Jesús Montané Oropeza. Ciertamente. Montané fue el undécimo asistente a la reunión 
constitutiva en la Calle Fnctoria número 12 de La Habana. 

57 



inmediatamente después de haber sido alcanzado por la amnistla. 153 Bosques recuerda que 

le visitó varias veces y le confió sus proyectos revolucionarios: ··En las conversaciones que 

sostuve -:on él en Ja Embajada me exponía sus planes que me parecían irrealizaMes po~ Jo audaces e 

idealistas".""' Efectivamente. el embajador Bosques no se equivocaba en su val.'?.~ª~~ón -.so.br~, 1~. 

audacia e idealismo del rebelde cubano; Fidel, dieciséis días después de llegar aMéx~co,Je escr~biria 

n su amiga y compañera Melba Herndndez. que se había quedado en La Ha,bana. diei~nd?~e,=,,,'.;(Hay, 

que} ajuslnr la realidad a nuestros sucños". 155 

La historia desmentiría que fueran irrealizables. Ernesto Che Guev~~a: le conf.;sará 

a su esposa Hilda que el plan de Fidel es una locura, pero una locura facÍible: uria loc~ra 

realista: 15'' 

Pero si Fidel querla ponerse a salvo de los preparativos que desde el gobierno se 

haclan para asesinarlo, por lo pronto, tenía que trasladarse de inmediato a México. En tal 

vinud>er e\nbajador lo convence de que se refugie en México con visa de turista: así 

evitaba ei tramite del asilo que, era de esperarse, sería negado, como sucedió en el caso de 

su herm~n~ Raúl, y esquivaba las instrucciones recibidas en el sentido de no ofrecer a nadie 

asilo políticÓ. Si informó a la Cancillería mexicana, se desconoce. 

A los 53 dlas de su salida del presidio político, el 7 de julio de 1955, Castro tomaría 

el vuelo 566 de Mexicana de Aviación con destino a Mérida, Yucatán. Ahí sólo 

permanecería el tiempo necesario para comprar un seguro de vida con un costo de 15.42 

pesos. incluyendo impuesto. por trescientos mil pesos, 157 válido para el siguiente traslado 

aéreo rumbo a Veracruz. El día 8, bajándose del autobús que lo trasladó del pueno jarocho 

U.'I El 30 de enero de 1955 el gobierno habla concedido una amnistía parcial. Pero la presión popular para que 
salieran libres todos los presos polfticos fue tal que el 4 de mayo se generalizó. En consecuencia. Fidel y 
varios compafteros de las acciones del 26 de julio del 53. traspusieron las rejas del presidio .. Modelo·· de isla 
de Pinos. 
15

" Garay. Graciela de. Op. cit .• p. 1 15. 
15

' Mencla. Mario. Op. cit .• p. 305. 
l5<• Taibo 11. Paco Ignacio. Ernesto G11evara, también conocido como El Clre, Planeta-Joaquin Mortiz. 
México, t 996, 863 pp., p. 93. 
in El recibo de La Provincial Compaf\fa General de Seguros a nombre de Alejandro Castro y de Maria 
Antonia González como beneficiaria, fue localizado e incautado en el departmnento de Maria Antonia 
González por Ja Dirección Federal de Seguridad el 21 de junio de t956. Archivo de la Oficina de Asun1os 
Históricos del Consejo de Eslado, La Habana, Sección 4. Código t 1020t, Fondo Exilio. Subfondo México. 
Expediente Expedición Grenma. Desde junio 25156 Caja 87. Ubicación D 33.J, fo1ocopia. Fidel Castro 
utilizaría en México más su segundo nombre, Alejandro. pnra desorientar a los servicios de inlcligencia y la 
policfa. 
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a la Ciudad de México, lo recibirla 'el periódico E:rcé/sior: "Viene a refügiarse. aquí· un 

cxrebelde cubano". 158 i ,· 

P~ro en,~eracruz ya habla empezado su labor. En esa ciudad aseguró el.prin~.ernudo 
de la red de solidaridad qué 'tejería en su rededor. Se entrevista con el eseulio'r cubano José 

Manuel FÍd~l~ó> que ·,1~ proporciona varios contactos y direcciones ·en la· ciú~ad .'de 

Méxi~o. 159 · 
Con Fidalgo. Fidel ya había tenido algún trato, pues el escultor había donado obra 

para que los asaltantes del Moneada obtuvieran fondos160 y había fundido unas estatuas de 

'"Periódico Excé/sior, México, 8 de julio de 1955, p. 17-A. 
,,. Mencla Mario, Op. cit .• p. 285. Obdulia Solo. esposa de Fidalgo, Salado, Minerva, Op. cit., p. 33. asegura 
que en esa ocasión, su esposo Je dio a Fidel los dalos y referencias de Jos refugiados espanoles general 
Alberto Bayo Giroud y Víctor Trapote Mateo. escultor. y de otras personas que seguramente Je ayudarlan a 
preparar la revolución en Cuba. Sin embargo, Víctor Trapote, tanto en Jas declaraciones nnte el ministerio 
público de Ja Procuradurla General de la República, cuando fue detenido por la Dirección Federal de 
Seguridad (DFS), afirma haber conocido a Fidel Castro con la mediación de Universo lndivil Sánchez 
Álvarez. El hennano de Universo. Germinal. le envió con Universo una carta a Trapote pues eran amigos. 
Fidalgo los habla presenlado. Declaración de Víctor Trapote Mateo anle el Ministerio Público, 25 de junio de 
J 956. Archivo de la Oficina de Asuntos Históricos del Consejo de Estado, La Habana. Sección 4. Código 
110201. Fondo Exilio. Subfondo México. Expedienle Expedición Granma, Desde junio 25156 Caja 87. 
Ubicación D 33.3. fotocopia y Declaración de Fidel Castro Ruz ante el Ministerio Público. 25 de junio de 
1956, ibldem, Caja 89. Prisión. Ubicación 33.5, fo1ocopia. 
Pero en realidad, recuerda lrina Trapole Minue. hija del escullOr e Inés Minue Franco, Trapotc Maleo empiezn 
a tener relaciones con el MR26 .. 7 a partir de una visita que hace Jesús Montané a México. A Fidalgo lo 
conoce en la etapa que conoce a Genninal, quien también estuvo exiliado en México, y Je pres1a su taller para 
que funda estatuas de Marti. lrina fue novia y esposa de Ramiro Váldes Menéndez. detenido junio con Fidel 
Castro y Universo Sánchcz la noche del 20 de junio, antes de casarse con Julián López Diaz. Vfctor Trapote 
Mateo. excombatiente de la guerra civil espaHola y fundador del Ateneo Espanol y del Circulo de Bellas Artes 
del Distrilo Federal. residla en Miguel E. Schullz 143. departamento J8, en la colonia San Rafael. enfrente de 
la cárcel de migración que estaba en el número 136, y cerca de nhf. en Rosas Moreno núm. 148, tenia su taller 
de marcos y su estudio de pintura y escultura; Universo Jo llama por teléfono para que les llevara alimentos y 
unas mantas. Trapote, corno a los dos dias. fue recluido junto con los cubanos Salado, Minerva, Op. L'it., pp. 
77 y 97. 
Desde entonces quedó registrado por la DFS como enlace entre el exilio espaílol y el MR26-7: sf!gún el 
informe ''Antecedentes y Actividades de Julián López Dfaz" del 29 de septiembre de 1966, redactado por 
Femando Gutiérrez Barrios. a la sazón Direc1or Federal de Seguridad. Vlctor Trapotc Mateo fue durante 15 
aftas teniente coronel en el Servicio de Inteligencia soviético, Juan Velediaz. .. Vigiló Gutiérrez Barrios a 
espfas cubanos y soviélicos". periódico El Universal on line. México. 3 de junio de 2002. Trapote llegó a 
México en 1942 pero Gutiérrez Barrios no precisa el lapso en que fue agente soviélico. si en Espai\a o en 
México o en los dos paises. Por tal motivo no fue posible dilucidar con ceneza si Jo era en 1956. cuando 
ayudó a Jos revolucionarios cubanos. 
Por su parte, el general Albeno Bayo Giroud escribe en sus memorias que Fidel lo visitó por primera ocasión 

"acompar)ado por Saviur Cancio Pena, amigo muto, que los presenló''. Bayo. General Alberto. Op. cil .• p. 20. 
Después Fidcl partiría a Estados Unidos. A su regreso. Jo buscó por segunda ocasión para iniciar los trabajos 
de entrenamiento militar. 
1"° Szulc, Tad. Op. cit .• p. 279. 

59 



José Marti con la inscripción "Para Cuba que sufre" en crítica al golpe de estado de 1952. 

Por ese motivo fue ~ete11ido y sufrió tortura. Resulta que "Cubanos: Para Cuba que sufre, la 

primera palabra::De·:~Úar se. ha•de:tomar a Cuba para ofrendarle nuestra vida. y no de 

pedestal ~ara: l~va~t~rrío~ 'sobre ell~". 1:61 fueron las palabras con que José Marti el 26 de 
) .,,.,," '"''¡:·· .. 

noviembre de: J 89l,ir1iéiÓ 'su ·discurso en el Liceo Cubano de Tampa. Florida. para convocar 

a los niie¡;,~ro"sc'~~¡:·¿;('~bÍg·¡,·acio Agramonte. todos ellos cul:¡anos residentes en:'ese ~siado 
·. -·- • - •. :: .. ~-~' ~-- - , .• i: _, ' - - - . - -- . - -.- .. - - "·- . . 

norteamedca~d;auriirseaJa Juéhapor la independencia de sú patri~.'Once~eses'despllé~. 
en junio d~I-5(})1¿i Üii~~b~~s del MR26-7 que escaparon de ser detenidos' ;;¡tia ~\~dacl de 

México ~ Ch~l.io:<~~ucÚ~ían a Fidalgo para que los ayudara:~.~~~~~~ii~~W{~f:fA~r~~; 
cuando en Boca· del Río.tuvieron problemas con la Dirección Federal de Seguridad.también 
recurrirían a él'pani:r~solverlos. · ···· · -. - ., · .- .· '· -·- ·• -

Fid~I- h~bj~\ ~~i~ali:Zado su visa de turista cuando regresó d~ un viaje. a E~tados 
Unidos.el;_lbci~,'ifií:i~mbre de 1955. Además, entre el JO y el 16 de junio de 1956 viajó a 

Costa Ric~!?on :el fi~ de buscar apoyo y recursos para los planes revolucionarios. 162 No se 

sabe con'cérte:iacon quién se entrevistó en San José. El embajador cubano en Nicaragua. 

José Caminero, el JO de octubre de 1956 envía un mensaje al Doctor Gonzalo Güell. 

ministro de estado comunicándole que "un amigo americano fo informa que FCR se dirige a 

Costa Rica bajo el nombre de Alejandro González. para reunirse el señor Gómez Flores y 

otros amigos". 163 Si efectivamente Fidel Castro utilizó documentación falsa en su traslado a 

San José. n su regreso a México no pudo renovar con su verdadero nombre la visa de turista 

que disfrutaba. 

Entre los exiliados intelectuales es de mencionar Raúl Roa García. exsccrctario 

general de la Universidad de La Habana, vinculado originalmente a Aureliano Sánchez 

Arango. exilado en México desde diciembre de 1953; estuvo un tiempo en Monterrey como 

maestro de la Universidad de Nuevo León y postedormente con otros exilados venezolanos 

1
•

1 "Con todos y para el bien de todos", Antologla ele José Mortl, Op. cit., p. 153. 
u.:z Gálvez Rodríguez. William~ Viajes)' a\•enruras de/jm·en Ernesto. Ruta del Guerrillero, Ciencias Sociales. 
Política. La Habana. t 997. 442 pp .• p. 398. 
16

' Fótder Azul tamano oficio, 26/8/55, t0/7/58, Documentos del Servicio de Inteligencia Militar del 
Gobierno de Cuba. Archivo. Oficina de Asuntos Históricos del Consejo de Estado, La Habana, 1 O de octubre 
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y argentinos publicó la revista H11111a11/smo. 11"\Como recuerdo de esos días,: y en la misma 

sintonía de Heredia y Martí; llegó a afimiar: "'Ningún ·éub~no ha si&i Jiimá~ ~xt~anjéro en - . . ' - '•. '·. ' , .... -- "- _;,. '_, ·._ . ' 

México".· Al friunfodeJa•• r.e~~lución'ocull? el b~rgo. de mi~istro dé,r~lacio~es extériores. 

Tlleagna1 bríiaénassee_rexr.e'iclitóor.~'nd.e
0

fytl,a·~~u'i'cn.?1~-v'.se·.ªr···s~v1··dªa?d,º.rd·.'eVOi!~r~·~, .. e'~n.~t.ªe'..~~.~.b .. _· ... ·_;_·_r ... 't .•. 1.:~_~_'.'u . .-.•.:,:ét,.} ... d __ ;fip~¡~-~h.d¿,;H~r~.d~J?S9_~ 
. __ - _ , .. _.,-. - ~ , -- . ~ - :·_;·;~'l'~~~~-i;-~_~:;.$.?i}V{;::g.p.~~-'.-~~~~ :~'~:-: ~:· 

La,,e,n1.~~J-~é:~?~xi~.fi~/:e,Wc~if·JJ1i~~i;t~~-~~~·-~~~iÜ~~~-~~'~'.;?~~~'~,i~~)~~~i~L~.~ª~ida 
de Castro; la~ cohunuó · reah~~d,o hasta finales 'de •1958; Entre• lo~ casos en que·1~terv1no. • 

iniciada ya laIL~hÜ;.g~~:;¡:¡¡11iá: e~· la SierrnM~éstr~.'sob're~álen:d~~.-~i clé~1r~~~6;oúÍ11é~ 
Zelaya Algefj'él de Cándido' de la Torre Herrera. · "''1 ' :. 

Er]óJen'Alfünso Guillén Zelaya, úniCo mexicano y el dé'merióh~nd:·Ú9años) 
miembrÓ de la ~'xpedición del Granma, fue detenido después dél désémb~;co:•y' reCibió la 

atención y:empeño de la embajada mexicana procurnndo su libertad."V~riñs,ent~evistas se 

celebraron c~n ·los' ministros de Gobernación y finalmente, se logró er1'·1_9S7 qu~ Gúillén 

Zelaya fuera trasladado a México, bajo la protección del gobierno rriexicano. 165 · 

Cándido de la Torre, abogado y exconcejal del municipio 'de La Habana y militante 

del Partido Revolucionario Cubano (Auténtico), al que éíi 'mayo de,° 1956 ·se· le había 

concedido asilo en México, a mediados de 1958 fue secuestrado 'en ciudad de México y 

trasladado desde Cuernavaca a Cuba. Cándido realizabá'·; actividades '' d~ acopio ' y 

contrabando de armas hacia Cuba. En el asunto intervino personal dé
0

lÓs servicios'cubános 

de inteligencia que mantenía contacto con la Oficinlla MaY.or de 'tii'mexicrina Dirécción 

de 1956 y Ferrcra Herrera Alberto, El Granma: la aventura del siglo, Capilán San Luis, La Habana, 1990. 
184 pp. pp. 32-34 y 170, facsimilar. 
l(>..I En la revista Humanismo. con oficinas en la Avenida Reforma. en un edificio hoy desaparecido que en 
aquellos dfas tenla el núm. 1. Col. Tabacalera. dirigida por Raúl Roa, el puertorriqueno Juan Juarbe Juarbe. el 
venezolano lldegar Pérez Segnine y el peruano Manuel Raygada aparecieron artículos firmados. además de 
por el propio Roa, por Aureliano Sánchez Arango y Teresa Casuso Morfo, la que fue dada de baja del servicio 
diplomático cubano en mayo de 1954, por orden directa de Fulgencio Batista. También publicó en 1958 la 
entrevista que Hcrbert Mathews del periódico New York Times le hizo a Fidel en la Sierra Maestra. Alizal. 
Laura del. Op. cit .. p. 190. Una noche de octubre de 1955 el Che asiste a una reunión para discutir sobre la 
situación argentina en la que se cncuenlran presentes Amoldo Reynal Ortila y Raúl Roa. Roa le había llevado 
libros a Fidel y compafleros al Presidio de isla de Pinos. Kalfon Pierre. Che. Enwsto Gucvara. 11nu leyenda de 
mu:.,·rro l·i>:lo, Traducción de Manuel Serrat Crespo. Prólogo de Manuel Vázquez Monlalbán. Plaza & Janés. 
Barcelona. 1997, 675 p., fotos. p. 160. 
,., lhiclem, p. 131, nota de pie de página 237 y p. 147. 
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Federal de Seguridad. 166 El embajador Bosques Saldlvar logró que lo devolvieran a México 

el 4 de j1mio de 1958. 167 

El Archivo Histórico "Genaro Estrada"de la Secretaria de· Relaciones· Exteriores de 

México en· su· Fondo "Asilados Políticos" guarda la const~ncia .de 'la' ·l~bor'. ~~Údaria de 

Gilberto Bosques Saldivar con los perseguidos políticos cubano~.Lau;~d~l:AjlzhÍ Íbcalizó 

los nombres de 330 cubanos que solicitaron asilo en México durante lá dlctad;.ira·ci~'BaÍista, 
entre 1952 y 1958. 168 A pesar de que la lista no incluye a aquellos ~~~.: ¿g~ñ~}ici~(ca~tr~. 
llegaron a México con visa de turista, y a la mayoría de aquellos ~-¡¡~bros}~·~¡·.:·K.t·iJ6~7 

- - . - ·, '.,, ;•.' . 
que, continuaron llegando a México para organizar acciones de solidaridad: .con; los 

revolucionarios en Cuba y preparar nuevas expediciones, ni abarca todos los soli~itant~s.de 
asilo que hubo, 169

. su abultado número deja ver el carácter masivo de la huida de estudiantes 

y luchadores . pÓllticos. Los cubanos solicitantes de asilo de 1952 a 1958. según la 

mencionada lista, fueron 330; de ese número, 75, que no gozaban de asilo político, salieron 

de Tuxpan en el Granma; otros 64 realizaron actividades relacionadas con el exilio. 

De los 75 expedicionarios del Granma que entraron a México con visa de turista. es 

de aclarar que algunos de ellos salieron de Cuba dirigiéndose a un país distinto de México. 

Por ejemplo, Juan Manuel Márquez y Camilo Cienfucgos Gorriarán primero se refugiaron 

en Estados Unidos y Calixto García tuvo como primer destino Costa Rica. Por otro lado, 

entre los expedicionarios del Granma se encontraban los cubanos Raúl Castro. Fernando 

Sánchez Amaya y Onelio Pino que sí habían obtenido asilo político. Entre los pasajeros del 

yate revolucionario deben enumerarse, además, Ernesto Che Guevara (Argentino). Gino 

Donne (italiano) y Ramón Mejías del Castillo (dominicano, nacionalizado cubano) que 

entraron a México con visa de turista, y Alfonso Guillén Zelaya (mexicano). 

lb6 Memorandum de la Dirección Federal de Seguridad. 6 de junio d::; 1958. Archivo de la Oficina de Asuntos 
Históricos del Consejo de Estado, La Habana, Sección 4, Código 110201. Fondo Exilio. Subfondo México, 
Expediente Expedición Granma. Desde junio 956. Caja 90. Ubicación 336. fotocopia. 
167 Morales E .• Salvador. Op. cit., pp. 138 Y 139. 
'º' Alizal, Laura del. Op. cit .• pp. 227-232. 
169 Laura del Alizal no incluye a Francisco Gonzále~ cubano. expedicionario del Granma sin asilo polftico. 
Tampoco a Santiago Pérez Rojo. Carlos Andrés Maristany Garcés y Robeno Suárez Garcfa que solicitaron 
asilo politico. pero se les negó ·~ya que las personas indicadas hablan participado de distintas maneras y en 
circunstancias diversas en aclos de terrorismo··. AUGE·SRE, lnfonne polltico del 14 de noviembre de 1957. 
leg. 111-1802-1 O en Morales Pérez. Salvador E .. Op. cit., p. 153. nota de pie de página 280. 
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En octubre de 1957 el Comandante Andrés Pérez Cháumont, agregado militar en la 

embajada cubana y sucesor del Capitán ·cartaya; en la dirección dél Servicio de Inteligencia 

Militar en ·Méxi~o.,infoÍ"ma de ~~ 'hoíñennje'd~:ios lnmigrantes'españoles radicados en 

México ni embajador Gilbe~o Bos~Ües,i~{q~e:s~ ~élhi~ieron l~s asilados políticos cubanos. 

en agradecimiento deinpr6foc~i·Ó~:él¡~~¿n~~J~'~i~clos. 1w Al final de su gestión diplomática 

~§:;f ~~~irf~i~~~f~ff:~:~~~;:0~~~~ 
invitamos.a ·a~tisÍ~~c.i;Úí'J>:iii{~;.i;:\iég~J~ió~;~ori asi~tencia del gobierno fue al triunfo de la 

revolución·····~.;tisÍM~:~XJ;);~ct~~~f t~~~~j}1éxico';. 171 

-,··-::..;~t~:: .. :, :,~r:: .' :,;.j,A\~~1t;;~ , ... :·' .. ,, . 
. ;'.i,}:U.~;iJ;\ ·:~''· 1." ... . 2.3.2. Las razones del gobierno mexicano 

Pensar que!as i-~ilnes:que ítivo'~I gobierno de Adolfo Ruiz Cortines para ser favorable a 
' ~ .. e-.:.-:: .. ,,·; ~\~·.-,:-:-;;,~.r:;~~'..~~~'¿_.._<_;,<t'-"",~~;'.::-t. .- . ' ' 

otorgar asifo'.o protección de hecho a numerosos perseguidos políticos latinoamericanos y. 

en partic~l~~ .. ·~~b~ri~~:'~e· lir~itan a que "el Estado mexicano, recién salido de un proceso 
'-· > ::<:.-,- .. p; - " 

revoluciona~i.o·~';JC?.~ºmienza a fortalecer sus estructuras, requiere de demostraciones de 

soberanía . nacional que le permitan ocupar un lugar respetable en el escenario 

internncional", 17
2 me parece un tanto reduccionista. 

El asunto tiene más aristas y lo volveré a trataren el capitulo cuarto cuando analice 

la política mexicana hacia In gestación de la Revolución Cubana. Por ahora, baste recordar 

que el México de mediados de los años cincuenta aceleraba su proceso de industrialización 

y de modernización agraria, de sustitución de importaciones y de forja de un mercado 

interno. mediante una violenta devaluación monetarin173 y diversas políticas económicas: el 

gobierno fortalecía el proceso de "charrificación" del movimiento obrero e inicia la 

"" Fóldcr Azul tnmnno oticio, 2618155, 1017/58, Oocumenlos del S~rvicio de Inteligencia Mililar del 
Gobierno de Cuba. Archivo, Oficina de Asunlos Hislóricos del Consejo de Estado, La Habana, 31 de octuhrc 
de t957. 
171 Salndo, Minerva, Op. cit., pp. 177, 185 y t 86. 
172 Islas Ávalos, Gloria, Op. cit., p. 2. 
"·' En abril de 1954 el peso mexicano cambió su paridad de 8.65 a 12.50 por dólar. 
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.. institucionalización'' de la revolución; su partido se recupera de la fisura henriquista y 

desarrolla una intensa, vida .polltica signada por dos grandes corrientes. la de derecha o 

alemanista. y la de .izquierda. o cardenista. Los partidos de oposición. de derecha y de 

izquierda. ten[an un peso relativo.escaso. más limitado aún por el autoritarismo del partido 

del régimen. El ·gran sector empresarial, en su mayoría. dependía de las pollticas y 

relaciones 'gubemán1e~táles;, La jerarquía católica avanzaba cautelosos pasos hacia la 

recuperación de espacios perdidos desde la revolución. 

En aquellos. ai'Íos ~Estados. Unidos se hallaba en campaña no sólo de aislar a las 

naciones latin~ame¡icana:(>de la· intluencia comunista. sino que apoyaba una serie de 

gobiernos autorlt~ri~s·y.:aÚ~ dictaduras profundamente represivas. Con ello consolidaba su 

área de m~)·or intlu:~nci~ }pretendía incidir en las relaciones internacionales de nuestro 

hemistbrio ~· dismiíiuir ~l margen de soberanía de nuestras naciones latinoamericanas. 

La largá hÍstÓría mexicana de contlictos. invasiones y despojos por parte de Estados 

Unido~; no P~.rm'rúa ál gobierno ver esa campaña con buenos ojos. No había sido casual que 

apenas ·10 .áños antes el presidente Manuel Ávila Camacho. ante las presiones para 

desplazar tropas norteamericanas en Baja California, hubiera nombrado al General Lázaro 

Cárdenas, primero comandante de las fuerzas mexicanas en ese territorio y después 

Secretario de Defensa Nacional ( 1 1 de septiembre de 1942 a 17 de septiembre de 1945). 

Los principios de soberanía nacional, autodeterminación de los pueblos y no ingerencia en 

los asuntos internos de las naciones. eran principios activos de todos los gobiernos 

emanados de la Revolución Mexicana. De ello había dejado .testimonio la participación de 

México en diversas reuniones latinoamericanas. en especial la Conferencia Interamericana 

de 1954 en Caracas. En esa ocasión. si bien se declaró adverso al "avance" del comunismo. 

se opuso a las intenciones estadounidenses de facilitar su intromisión en los asuntos 

internos de los países miembros de la OEA. Ese mismo año. censuró el golpe y la 

intervención norteamericana contra el presidente de Guatemala. a quien de inmediato 

otorgó asilo político. 

A esas razones institucionales e históricas para hacer efectivo el derecho al asilo 

político. además de aquella que buscaba preservar el reconocimiento internacional. habría 

que añadir un elemental sentido humanitario que se indignaba ante la represión masiva que 
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se llevaba a cabo en la isla .y la· antipatía personal. que sentía el. propio presidente y 

numerosos políticos mexicanos, en gener~I c?ntra h1s'dictaduras y ~n particular contra la de · 

Fulgencio. Batista: Todb ello, no ob~tante .. 1~ ;eciente repr~siÓ~ d~Lg~bie~~odel :~residente 
• - •"• -· : 0"• • ' : • • •, •'. • '. • > .. ,-, ~ ,- .' '.", • " < • " o ; ·, .. ', ·~· •' \• '• •, , •' • "•.<: ,• • .-, '•1 • • 

Miguel Alemán .Villdés·a los henriquistas que, había llegado; hasta la'cani:élaCión enJ954 
: _·-:· ·-<~·-'-."'.~ ... - ·-<·· < .. ·._ . ' - ·.·-._ -~<:.'.\":':(· .. _.· __ • >··-~·:, ~';.~-;;·;.:: .. ,'::··.·>:-:\.'.·'·>.¡.!:'· '<<··.< __ ,-:: ···:;-:-·, 

del· registro' a• la' Federadón' de Partidos. del· Puebla·. de.'.Méxícc) 'que ;tos; aglutinaba.'.], i Se 
:: :- :_ ': ·:·.~- .-. : .. -·. ·- -· .- ·. - -, -:-- ·.-:: '-.::/:} :·.¡j~_ ~)- '::~;-:-··:::.':::\ ·/.·~---,_-'.~ :l'·-~\ :'.. <: ·:::': .. -~<.~-- -~: «'. '<<.::,,_-~-:-:~: -... ·/ '-·:-

había tratado ~e una escisión de lnfamilia revolucionariarecié1f'institución.alizaaa'; 1!· que 

::::0:~::::e;::::3~r.~~1~~1~t~;~~t~ií~~,::::: 
El autoritarismo del régimen mexica'o();íio :e~a ólÍ~t~~ul~fpÓ~a~q~~algu.i1os alÍos 

funcionarios mexicanos simpatizaran con .et.· régime.;,de:B~Ústa: 'i~1··fü~;~1::casa';d~;Benito 
'' . .:.: ;·~-. ::';:.~:.<"'>«::·,,'.;~::::,-::\,'.. ,'.:_'::·-,:·:""·_,·_,;.::·- .· .. !• • 

Coquet y de Mauricio Magdaleno, subsectretario de Edu.cacióri Pública; CÓ'ino.tampocó.era · 

obstáculo In disposición a conceder el asilo político a c~~~n6~.·~ara ~·u~
1

;l clire~t~~ de la. 

DFS, Coronel Leandro Castillo Venegas. el jefe de la sección segunda (inteligencia) de la 

jefatura del Estado Mayor General Naval, ~npltán. d~. navío iosé Horacio Silva, el jefe del 

Servicio Secreto del Distrito Federal, Coronel Manuel Mendoza Domínguez. y el director 

de investigaciones políticas y sociales de la Secretarla de Gobernación, que probablemente 

era In misma persona identificada como el amigo Santillana, jefe de la policla de 

gobernación de México. recibieran peticiones de investigación por parte del Servicio de 

Inteligencia Militar del gobierno de la isla, las atendieran e informaran de sus resuhados •. 

primero ni Capitán de Navío Nicolás Cartaya Gómez, agregado naval de la embajada y 

después al Comandante Andrés Pérez Chaumont. agregado militar. 171
' 

"' El General Miguel Menrlquez Guzmán habla competido por la presidencia en 1946 contra Miguel Alemán 
Valdés y en 1952 contra Adolfo Ruiz Cortines. En 1952 hubo manifestaciones de Sus seguidores que 
1enninaron violentamente reprimidas. · · ·. _:·~, _, · ,- '-...· · 
1

" El nombre del partido en el poder en México había sido cambiado de Partido de la Revolución Mexicana a 
Pan ido Revolucionario Institucional en febrero de 1954. 
17

" Informes del Servicio de lnleligencia Mililar del Gobierno de Cuba, del 29 de sepliembre de 1954 al 7 de 
noviembre de 1958, Fólder Azul. lamafto oficio, 2618155, 10/7/58, Archivo de la Oficina de Asunlos 
Históricos del Consejo de Estado, La Habana. Andrés Pérez Chaumont fue uno de los jefes del Cuartel 
Moneada el 26 de julio de 1953; 9 dfas después. el 1 de agosto. estuvo a punto de asesinar en pleno campo a 
Fidel Castro. Óscar Alcalde y José Suárez. cuando eran conducidos con las manos atadas por su captor el 
teniente Pedro Sarria. Castro Ruz. Fidel. la historia me ab.wlvcrá, Radio Habana Cuba. La J-labana. Sin 
fecha. 98 p. p. 23. El teniente Sarrfa se negó a entregárselo pues, declaró. ''donde yo estoy al mando. no creo 
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Algunos intelectuales conservadores e influyentes, como José Vasi:oncelos. 

apreciaban a Ja dictadura cubana. Vasconcelos, a casi un año del golpe de'Batisia/fue 

invitado. junto con Magdalena, al Congreso Martiano organizado por el gcibi~rno· B~tÍsíá 
con motivo del centenario del nacimiento del poeta cubano y escribió\i~'arti~ufo;·¡~itdatcirio 
del régimen en el conservador y oficialista Diario de la Marina el 17 d~ Íeb~iio'd~; J 9S3; lo 

que Jo • llevó· a. sostener un debate en Ja Revista Bohemia con el escritor~~;ubinó·''iorge 
Mailach en el que expresó su alivio cuando supo "que un golpe de ruerilt<riaÍi~~: .. c'rioJÍn 

había roto en Cuba Ja conjura izquierdiznnte marxista que amenazaba controhir'~(Caribe y 
Centroaméricn". 177 El Comandante Pérez Cahumont en dos ocasiones presumiría entre el 

16 de diclembre de: 1957 y el 1 de enero de 1958 a sus corresponsales en La Habana de su 

amistad.con el intelectual Vasconcelos y en una con Benito Coquet. 178 

2.4. Propuesta política del Movimiento Revolucionario 

26 de julio: 

Plena independencia, democracia y transformaciones sociales 

Políticos jóvenes y maduros pertenecientes n Jos partidos políticos tradicionales o ni 

naciente movimiento revolucionario decidieron organizarse para combatir n In dictadura. 

Las estrategias definidas y Jos métodos utilizados fueron diferentes y. en ocasiones. hasta 

contradictorios. 

El derrocado presidente Carlos Prio supo atraer Ja atención de Ja prensa mexicana 

que no siempre recibió con simpatia su empeño por arrojar del poder n Batista. a pesar de 

ser conocido. Durante el gobierno de Miguel Alemán había visitado el país y había sido 

hospedado en el Castillo de Chapultepec, en contraste explícito con sus tiempos de exilado 

que se deban comeler crlmenesº. En el gobierno revolucionario. Sarria fue ascendido a capitán. recibió el 
titulo de Héroe de la Revolución. Szulc. Tad. Op. cit., p. 310 a 313, y se dice que fue miembro del cuerpo de 
seguridad de su primer presidente, Osvaldo Donicós, Clerc. Jean·Pierre. las cuatro ,·stacione.\· de Fidel 
Custro. Una hiogrojiapolltica. Aguilar, Buenos Aires. 1997, 470 pp., p. 86. 
"' Morales Pérez, Salvador E, Op. cit., pp. S 1 a 54. . 
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en México'durante la dictadura 'de•Machado; en esa ocasióry se hospedó 'en un cuarto de 

renta y llevó una'vida llena éte' ileiuirl~s. 179 

Sin etnbargo~'Csü' ~ncÜn~ .·y· ~ú; lucha personálisía contrastaban co'n . IÜ i1it~nsa. 
dedicada y clandestinalabor que desarrollaban lo~' fui~ros'~ú¡;rr¡ll¿ros cle lá Sierra Maestl:a; 

Las posiéicine~ ;,;;iiti¿~~,d~Í'.MÍl26-7; de fuerte raigan\bre huri;iinl~{~' )·"rii~rti~~n ~· similares 

:~d:1~~:::f~-:~¡¿~~:.1~sd:~i~:ct~:::·:~~~i;:;i~:~¡;~1ªY~:t~f~~~1~%~tº~~~:º:'.ª;;~t::. 
su propagarid~'.Y ~~Ó~~liti~rno. Ja·escasez de sus ;~~ursb; materiale;s; ia'n~odestiií y pobreza 

en su niv.el 'cÍ.;; vida ;· ves'tuario, ló 'barato ci.;• síis. reuniodes ·~n .cafés y restaurantes, su 

ausencia 'de'cabar~;S, cJub~snoctumos y esci~nd~Jo~{ S~· ent~siásmo, SU don de ganarse la 

simpatía y. ofrecer cordialidady,:c~lllpréimiso;: los diferenciaban de los ··auténticos" de 

Carlos Prioy'A,urelianoSánchei,'quearrlistraban una imagen.corrupta y licenciosa181 desde 

sus días en e(gobierno de Cúba~'.Talllbién diferían 'en aliados, objetivos para después del 

triunfo. orígenes y pas~d-o;· luga~ de exilio; grado de organización, consecuencia y eficaéia 

en la acción. 182 

El nivel de convicción, atracción y confianza que irradiaban los del MR26-7 era 

fuerte tanto entre otros asilados cubanos como entre los refugiados pollticos de otros países 

y los mexicanos con quienes entraban en contacto. La red de relaciones y solidaridad que 

171 Fóldcr Azul, ramano oficio. 26/8/SS, ton/58. Archivo de la Oficina de Asunros Históricos del Consejo de 
Estado, La Habana, rechas mencionadas. 
'"' Enlrevisla con Enrique Herrera Bruquelas, México, 2 de junio de 2003. 
110 Es de resaltar que ningún refugiado del MR26-7 se inscribió como alumno en la UNAM o el IPN. a 
diferencia de jóvenes asilados guatemaltecos y peruanos. Enrique Herrera ·Bruque1as. entrevista con el autor. 2 
de junio de 2003. Se dice que el Doctor Ernesto Gucvara realizó parte de sus investigaciones sobre alergia en 
los laborarorios de la Facultad de Medicina, de donde fue maestro auxiliar y asistió como oyence a algunas 
clases de economfa del maestro Jesús Silva-1-lerzog. Taibo JI, Paco Ignacio. Op. cit .• pp. SS y 88. Tiquet. José. 
"Ernesto entre poetas en México''. Rojas. Marta. comp .. Testimonios sobre el Che. Pablo de la Torriente. La 
Habana. 1999. 296 pp., p. 82 y Declaración de Ernesto Guevara Serna del 25 de junio de 1956 anre el 
ministerio público federal. Archivo de la Oílcina de Asuntos Históricos del Consejo de Estado. La Habana. 
Sección 4. Código 110201. Fondo Exilio. Subfondo México, Expedien1e Expedición Granma. Desde junio 
25156. Caja núm. 89, Ubicación D JJ.S, Prisión. fo1ocopia, 
1111 Informes del Servicio de Inteligencia Militar del Gobierno de Cuba. del 30 de abril. 21 de mayo y 8 de 
agosto de 1955 y el del 19 de abril de 1956. Fólder Azul. lamano oficio. 2618155. 1017/58, Archivo de la 
Oílcina de Asuntos Históricos del Consejo de Estado. La Habana. confirman las diferencias en actitud 
polhica. comportamiento y nivel de vida de los dos grupos. 
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tejieron fue impresionantemente amplia y diversa. Llegaron a ganarle a Prío Socarrás sus 

seguidores más honestos, quienes al ver la consecuencia y dedicación de los miembros del 

Movimiento Revolucionario 26 de julio, se pasaron a su lado. Mencionemos a tres cuyos 

·· servicios a. la revolución fueron relevantes; el Capitán de navío Ladislao Onelio Pino 

Izquierdo quien en 1952 fuera detenido junto con un grupo de oficiales de la marina cubana 

por participar en acopio de armas para una insurrección contra Batista, fue el capitán que 

dirigió el traslado del _Granma de Santiago de las Peilas, Tuxpan, hasta el desembarco en 

Los Cayuelos, a dos kilómetros de la playa de Las Coloradas, Municipio de Niquero, 

Provincia de Oriente, al amanecer del 2 de diciembre de 1956; 183 su hermana Orquídea y su 

cuñado, el ingeniero, Alfonso Fofo Gutiérrez, 184 colaboran todo el tiempo que Fidel Castro 

estuvo en México, dan hospedaje y alimentos a varios de ellos, ocultan armas y 

documentos; a ellos, sus mejores amigos en el exilio, Castro les encargó su hijo Fidelito 

Castro Dlaz-Balart cuando partió en la expedición; 18 ~ Carlos Maristany Sánchez quien 

fuera ministro de Comunicaciones y embajador de Cuba en Argentina durante el gobierno 

de Carlos Prio, apoyó económicamente, realizó colectas, conc;ctó a Fidel Castro con Carlos 

Prío y abrió las puertas de los partidarios del expresidente en Florida; 18
'' Teresa Casuso 

Morin, viuda de Pablo de la Torriente Brau y agregada comercial cubana en México 

nombrada por Prlo, visitó al grupo de revolucionarios en los días de su detención de junio

julio de 1956, y ayudó al acopio de armas que ocultaba en su casa de Sierra Nevada 712. 

Col. Las Lomas de Chapultepec, fue detenida junto con Enio Leyva y Pedro Mire! en 

noviembre de 1956 por la policía mexicana gracias a una denuncia de los servicios de 

ui Mencra, Mario, Op. cit., p. 284, comenta: .. Los proyectos auténticos· de envlos de armas, como los dos 
embarques de ese periodo a Pinar del Rfo, se caraclerizan por no contar en el lugar de destino la organización 
~ue las reciba y les dé el uso adecuado". 
' ' Bomol Pubillones, Coronel Thelma, Op. cit., p. 107 y Gálvez Rodrlguez, William, Op. cit., 437. 
"' Alfonso Guliérrez posela una empresa exitosa que le hacia diversos lrabajos a PEMEX y fe habla 
permitido entablar relaciones amistosas con polfticos lopezmatefstas. Enrique Herrera Bruquelas. enlrevista 
con el aulor, 2 de junio de 2003. 
"' Szulc. Tad, Op. cit., p. 418. 
11

• Minerva, Salado, Op. cit., p. 169. 
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inteligencia cubana en. México; al triunfo de la revolución, recibi.ó las llaves de la embajada 

cubana en la ciudad de México de .manos del propio embajador bátistiano saliente. 18
.
7 

Fidel Castro: candidáto a diputad~ del.Partido Ortodox~ por un dist~ito pobre de La 

Habana, en 1952 era conside~~do un fue~e op~sitor a Prío (Partido AúténÍÍco),; El is de 
' . . - \ ' . . ,· ,·. . '.' . '~ '' ·- :- ... _:: .'. - ·)· .. í;/'. _- •"-~ ·." ' .-, ' .. 

enero y el 19 de febrero de ese año había acusado. al presidente de· corrupción,' de haberse 

dejado sobornar, .de utiÍizar a soldados; c~mo labriegos . y. peones, de .vender productos 

agrícolas por debajo de los preci~s del mercado, de enriquecimiento oste~t~soe illéitoy de 

mantener como. empleados públicos desde 1949, mediante el llamado •'.'pacto de·:.. los 

gángstcrs". a 2000 matones y pistoleros. 188 

La economía y el poder político se concebían como un gran negocio en el que se 

encontraban inversionistas y .. mafiosos norteamericanos de origen italiano con militares y 

políticos cubanos; el estado cubano se conformaba como una especie de estado delictivo. 

La Habana se inunda de casinos, cabarets, drogas y prostitución organizada. En esos ai1os 

"para la gente 'bien', Cuba es el Montecarlo del Caribe. Para la gente que piensa se ha 

convertido en el prostíbulo de América". 189 

El 5. de agosto de 1951 el dirigente del partido Ortodoxo, el senador Eduardo Chibás 

se había suicidado. Habla acusado a Aureliano Sánchez Arango. ministro de educación de 

Prio de corrupto. Al no poder reunir las pruebas necesarias se pegó un balazo estando al 

aire frente a los micrófonos del programa de radio que transmitía semanalmente por la 

estación CMQ. Y Aureliano era el hombre de Prío para organizar la lucha contra la 

dictadura de Batista. La propaganda del dictador siempre se esforzaba por identificarlos. 

Castro no podía menos que tratar de diferenciarse lo más que pudiera de ellos. 

La primera ocasión que para el pueblo de Cuba queda claro el planteamiento de los 

revolucionarios del 26 de julio de 1953 fue gracias a la publicación del discurso de Fidel 

Castro cuando el 16 de octubre del mismo año asumió su propia defensa en el juicio por 

esos acontecimientos. Es el conocido como La Historia me absolverá. 

'"Archivo de Ja Dirección Federal de Seguridad, AGN, México, Expediente 76-359, H-1, L-1, 1959. El 
gobierno revolucionario no la acrediló con ~n p~esto en la Embnjada. Alizal, Laura del, Op. ci1., p. 211y212, 
n•ffQ • 
1111 Szulc. Tad, Op. cit .• 229 y 230. 
111

" Sceinslcger. José, Op. cit. 
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Fidel ofrece ante el tribunal su famoso discurso del que no nos queda la versión 

original. En el Presidio .·~Modelo". de isla de Pinos (hoy isla de la Juventud) lo reconstruye 

de memoria y.pule. Mediante la ayuda de Melba Hemández. logra sacarlo del presidio. y 

con el auxilio de' otros ~ompaileros, es enviado a una imprenta. se publica y se disiribuye eii 

miles de ejemplares:: 

Se trata de· un. d~c;u~ento que desenmascara al régimen de Batista, al juicio ·a que 

fueron sometidos losm~ri~aéÚst~s ;, lo más imponante, expone las razones, las·~ausas y el 

progrania.de la revolución ánte el pueblo cubano. Además. le da un fundamento jurídico y 

filosófico, Fidel eraabogado y teórico de la política. El gobierno cubano cayó en una hábil 

trampa al dejar que-Fidel se defendiera a si mismo. Convinió el juicio a los asaltantes del 

Cuanel Ma,~~ad_?t en. un juicio al régimen dictatorial. Los acusadores oficiales se 

convirtieron'en ~~u~~dos'. Siendo el discurso un documento pµblico. pues formaba pane del 

juicio. no p~d1i:'5~:~.~rohibida o perseguida su publicación. Sin duda. fue una medida hábil 

con impácto estratégico. 

En síntesis, fundamenta el derecho a defenderse a si mismo (se da la peculiaridad de 

que en medio del juicio se viste de toga para actuar como abogado y se la quita para actuar 

como acusado); denuncia la represión sobre inocentes y que nada tuvieron que ver. exhibe 

las torturas y asesinato de los rebeldes detenidos después del ataque; explica detalladamente 

el financiamiento, organización. capacidad de fuego y táctica militar humanitaria de los 

moncadistas; alena sobre los intentos de callarlo y el asilamiento a que fue sometido; 

expone la herencia que representan y reitera: "Yo dije que Maní era el autor intelectual del 

26 de julio"; defiende la dignidad de los militares honestos y puentea con un sector del 

ejército; define el actor y beneficiario de la revolución: el pueblo. 

Además, postula una actitud solidaria con los perseguidos por las dictaduras de 

América, y anuncia nacionalizaciones. reforma e impulso a la educación, y la salud. Y 

sintetiza en seis los problemas que la revolución resolverá: el problema de la tierra, el de la 

industrialización, el de la vivienda. el del desempleo, el de la educación y el de la salud. 

Expone a grandes rasgos la dura situación económica, el acaparamiento de tierras. 85% 

de los pequeilos agricultores pagan renta a un latifundista. 200 000 familias sin tierra para 

sembrar mientras hay 300 000 caballerías de tierras improductivas: salvo unas cuantas 
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industrias, Cuba es produc,tora de sólo materias primas, dominfo 'de 'monopolios 

norteamericanos. 'escasez' de vivienda; insalubridad y enfermedades: sistenia de. emiéiÍíi~ia 
que no cubre 'a todos ni defiende a Jo's maestros; pobreza que obliga a robar p'ara 'com~r:::;,EI 
porvenir de la nación y la solución de su~ problemas no pueden s'ej¡~i/a~p~~di~~d~ d'él . . ' . ' . . ' . . . 

interés egoísta de una. docena de. financieros, de los frias cálculos s'obrc' iián~nci~' que 

tracen en sus despachos diez o doce magnates". ·•··· · '' , .: 2\'·.:·'' · '<' : 
Fundamenta el derecho a la insurrección en contra de un gotiil!Fho'iÍe~'¡Ú¡ri·J'~<le~~ó'ti~~ • 

... ' :.- . r_::< .. ~ ,:_.- __ ,·;·--·~})-;••·-~~~- ... , ,,: . .-,. ··. ·.• 
apelando a grandes teóricos medievales católicos, a autores ae Ja: 'réforma proíe~táñte y a 

liberales ingleses. franceses y nortean1ericanos. ~<;:<· \-~.:, ~ i, ' 

Anuncia las· tareas inmediatas al triunfo de la revoluci<>'n; Ja'~ml~íé,'rii{·riJ;n·~~eión 'de 

cinco leyes cuyos objetivos eran: á) reinstaurar provisionairriérite hi Co~~tÍt~·~iÓri ~fe';¡ 94'0; 

b) concedér fa' propicdad'de ia 'tierrá a los pequeños arrendatarios. colorio~;''aparcefas'y 
precarista.s; e}_: otorga~' el' 30 pór ciento ae participación accionaria de Iris: ~mpresas 
industriales'a: Iós"'obreros; el) entregar a los colonos el 55 por ciento del rendimiento de Íá 

caña de azÓc'i~'r'/llna cuota mínima de 40 000 arrobas a los pequeños colonos con tres o - - ;_:. -
más años de 'trabajo; 'i!) confiscar todos los bienes fruto de malversación de fondos públicos 

incluso los qué. hubieran sido trasladados a causa-habientes y herederos. Además prevé la 

elaboración . dé otra' serie de leyes. sobre reforma agraria. reforma educativa y 

nacionalización'de Iost;u~{s,dd electricidad y telefonla. 190 

No contento·· con ºe~pon~~:/su programa, también difunde los lineamientos de su 

estrategia polltica: D~fi~e· Íil i~nemigo principal a derrotar. la tiranía de In dictadura. y las 

clases y sectores're~o'fu~iO:*ariÓs que componen el pueblo: seiscientos mil cubanos que 

están sin trabajo, cjulni~ntolmiÍ obreros del campo, cuatrocientos mil obreros industriales y 

braceros. cien mil''p.eci.ueños agricultores, treinta mil maestros y profesores. veinte mil 

peque11os comerciantes,·y.diez mil profesionales jóvenes. Establece un método de lucha que 

descarta totalmi::rilé;~IJ.ierrori~lllo, pero acepta una combina.ción de diferentes formas de 

lucha: legal e iI~i;C,í~~~IÓgica y polltica, democrática y armada; insurrecciona! y 

guerrillera; urban~;'~rii.í ~ internacional. 

t•Hi Bnnbirra. Vania. Op. cit. p. 28. 
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Su propósito era. demostrar la· diferencia ética, de honor y de consecuencia con la 

palabra empeñada entre la tiranía y los revolucionarios; demostrar que en Cuba había una 

revolución con un ejérclto : ;ebeÍde levantado en armas; hacer salir al ejército de sus 
• '·.•,'.¡c•·.I • 

cuarteles y obligarlo.~ 1.~~-har. para demostrar la incompetencia y corrupción de sus altos 

oficiales; convencer al .IJÚe_~lo .d_e. que la revolución era posible pues habla alzados que no 

eran derrotados; concebir _la lucha guerrillera en el campo como retaguardia de la lucha 

urbana: .impulsar··· la 'lucha urbana. mediante la huelga general y diversos actos 
>.; • • •. , _. ·~·-. 

insurrecciónales;. y establ.ecer una coordinación y un apoyo mutuo entre la lucha rural. la 

urbana y la int~rnacional. 

Ya.en México redondea y sintetiza sus ideas y envía dos documentos a la isla. el 

Manifie~to i.'.:'o:· I·~ -f~~hado el 8 de agosto de 1955, 191 y el Mensaje al Congreso de militantes 

ortodoxos·_._de. ese. mismo mes. En el primero divulga los objetivos del Movimiento 

resumiéndolos en· democracia y justicia social y llamaba a jóvenes y viejos. hombres y 

mujeres, obreros y campesinos, estudiantes y profesionales para que participen en la lucha 

en la medida de sus fuerzas; en el segundo plantea claramente que para Cuba existe una 

encrucijada, o se somete a la postración política o se libera de una vez por todas de la 

opresión. 

Llamar a participar en las elecciones parciales convocadas por Batista significaba 

transacción con la tiranía. reconocimiento de la legitimidad del régimen, ambiciones 

desaforadas a cargos municipales y actas de representantes, hambre. miseria, injusticia. 

desvergüenza, traición al pueblo, olvido criminal de los muertos. "El otro camino se llama 

Revolución: ejercicio del derecho que tienen los pueblos a rebelarse contra la opresión, 

••JI Szulc. Tad. Op.Cit .• p. 373. dice que los impresos se enviaron a Cuba empastados en el libro Hi.,·turiu de 
/o.'i Inca.\· y que los llevó la hennana de Orqufdea Pino. Odilia. Arsacio Vanegas, el impresor. narra cómo 
despojó de sus pastas un ejemplar de Don Quijote de la Afanchu que estaba imprimiendo por esos días. Su 
hcm1ana Joaquina, Salado, Minerva, Op. cit., p. 38, confeccionó la encuadernación., pero Arsacio recuerda 
que lo llevó a Cuba una mujer cuyo nombre no recuerda. Según el Capitán de Navio Nicolás Canaya Gómez, 
Informes del Servicio de Inteligencia Militar del Gobierno de Cuba, Fólder Azul, tamafto oficio. 26/855, 
1017/58, Archivo de la Oficina de Asunlos Históricos del Consejo de Eslado, La Habana, 26 de agoslo 55, el 
paquele lo entregó personalmenle Fidel Castro el 12 de agos10 de 1955 en el aeropuerto de la ciudad de 
México a un piloto de Cubana de Aviación para que lo trasladara a la isla.· 
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continuación histórica ·de la lucha del 68, del 95 y del 33. la intransigenCia ·irreductible 

frente al golpe traidor de márzo y la mascarada vergonzosa de noviembr~/jÍísti~iíí 'para el 

pueblo oprimido y hambriento, dignidad, desinterés, snerifici~. lealtad 'n los'rnílerto's'', 192 
' 

En uno de sus primeros actos públicos en la ciudad de México'~_et'9''d_e'~Fu,bre'de 
1955, Fidel Castro o~ganiza Íín homenaje· para ratificar abiertaméríte la di;po;ició~_n)ucliar 
por la libertad de Cuba. Un día antes, In tarde del sábado 8 de octubre, se' hizo'pfe~b'íi'té en 

el local de. la Asociación Jóvenes Esperanza de la Fraiemidad (AJEF);''1~ií~~Ju\ienil 
masónica "18 de marzo", en Sadi Camot. Colonia San Rafael, para invitar a'su~ m(ehlbros a 

que asistieran. La logia se había fundado bajo el lema martiano "Hombres· haga' q~Íen 
quiera hacer pueblos" 193 y en honor del poeta y político cubano el propio ajefisñ1ci' lia¡;ía 

regalado una.efigie de bronce en el centro de un pequeño hemiciclo de apenas una decena 

de metros de diámetro, a la ciudad de México el 28 de enero de 1953, ya que ese año se 

conmemoraba el centenario del aniversario del nacimiento def poeta. 194 

,., Bomot Pubillones, Coronel Thelma, Op. cit., pp. 5, 6 y 7. y Szulc Tad, Op. cit., p. 373, hablan de 2000 
ejemplares impresos. Arsacio Vanegas. el impresor, menciona, periódico El Universa/. México, 20 de 
sepliembre de 1976, Primera sección, pp. 13 y IS, que realizó varias impresiones pues Castro cambiaba el 
texlo cuando ya llevaba algunos cientos impresos, pero que del documento definitivo sólo produjo J 000 
ejemplares. Por su parte, Szulc, Tad, lbidem, dice que los impresos se enviaron a Cuba empastados en el libro 
Historia de los Incas y que los llevó la hennana de Orqufdea Pino. Odilia. El mismo Arsacio narra cómo 
despojó de sus pastas un ejemplar de Don Quijote de la A/ancha que estaba imprimiendo por esos dfas. Su 
hennana Joaquina. Salado. Minerva. Op. cit .• p. 38. confeccionó la encuadernación .• pero Arsacio recuerda 
que lo llevó n Cuba una mujer cuyo nombre no recuerda. El paquete Jo enlregó personalmente Fidel Cas1ro el 
12 de agosto de 1955 en el aeropuerto de la ciudad de México a un piloto de Cubana de Aviación para que lo 
trasladara a la isla según el Capitán de Navfo Nicolás Cartaya Góme~ Informes del Servicio de Inteligencia 
Militar del Gobierno de Cuba. Fólder Azul, tamai\o oficio. 26/855. 1017/58. Archivo de la Oficina de Asuntos 
Históricos del Consejo de Estado. La Habana. 26 de agosto SS. 
19

l Marti. José, Afori.rn1os, México. Edición privada de Enrique Herrera Briquetas. México, 1989, 24 pp .• p. 
20. 
••H Mencia. Mario. Op. cit., p. 288, anota como fecha del acto, la del 9 de octubre. El maestro de ceremonias 
del acto fue un joven de 17 anos, dirigente universitario mexicano y miembro de Ja AJEF, Enrique Herrera 
Bruquelas quien aclara en entrevista. México, 2 de junio de 2003, que el aniversario era el din 1 O de octubre. 
pero como era lunes se prefirió adelantar la celebración al domingo nueve, con la intención de que pudieran 
asistir más personas; se contó con una grabadora y un tocadiscos de 78 revoluciones que reprodujo Jos himnos 
nacionales de México y de Cuba. 
Respecto a los actos de los cubanos dirigidos por Fidcl Castro en el Bosque de Chapultcpec, existe una gran 
confusión. Según el periodista Tad Szulc el 26 de julio de 1955. Fidel. acompai\ado de un grupo de amigos. 
deposita una corona de flores en el Monumento a los Nii1os Héroes en el Bosque de Chapultepcc en la ciudad 
de México. Op. cit .• 371. Ese serfa el primer acto público en que aparece Fidel Castro en el exilio. Sin 
embargo. Bomot Pubillones. Coronel Thclma. Op. cit .• p. 9. refiere como el acto público realizado en México 
el celebrado el 1 O de octubre ante el monumenlo a José Marti e incluye Ja versión magnetofónica del discurso 
pronunciado por el propio Castro y una foto en que Fidel y un grupo de companeros depositan una ofenda 
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El acto es ric() en múltiples .. signiticadones y_mensajes. Ante mexicanos y exiliados 

latinoamericanos, el discurso de Fidel liga tres sfm~los: la lucha de independencia cubana 

iniciada eU O de ocu~b~e de 1868. J~sé Ma~í y los Niños Héroes mexicanos que se batieron 
' ·-· , '• - - . ' 

contra el invasor ~orteamerica.no eL13 de septiembre de 1847. Más allá de las palabrns. 

expresa a los presentes .un:iiiga ,e11tn:_la,indepelldencia de Cuba y la lucha contra el agresor 

norteamerica~(} e~ toda An1érica Laiina . 
. ~· ',, - ;f•·· '"' 

El texto del. discurso a~~·ncia~ia_ una veta más. la intrínseca relación entre .las luchas 

históri~ás del pueblci.111exic_a_i:ii'i;.y }~s de ,los pueblos latinoamericanos. Además .de Castro. 

hablan e~ el acto tres:exiÚ~d(}{~oÜticos, un venezolano. un peruano y un nicaragüense; - _,, ·;·: .. >" .~ ._, .. ::-''': ·. --
Fidel expone: 

Creo que los niilo~ J:é~<l~~:pe:~enecen a México y pertenecen a América, porque 

cayeron luchando contra un imperialismo que ha puesto sobre toda Ja América sus 

garras ... esos que pisOtearon y profanaron una vez la tierra azteca. esos tienen que 

comprender que aquella guerra no fue una guerra perdida, sino que fue una guerra 

floral en el Monumento a los Niftos Héroes. Los dos textos mencionan a los mismos asistentes y la corona de 
flores. Entre los asistentes se menciona a Laura Meneses de Albizu Campos. conocida por Fidel cuando él 
mismo en 1950 organizó en La Habana un acto de solidaridad con la independencia puertorriquella. y a Juan 
Juarbe Juarbe. Estos exiliados puertorriquellos fueron conectados con Fidel a través de Ernesto Che Guevara 
que, después de conocerlo entre julio y agosto del SS. un dfa Jos convidó a cenar con Fidel en su casa; eso 
pudo suceder. aunque es poco probable antes del 26 de julio. pues en esa fecha Fidel ya tenla 18 dlas en 
México y andaba con acelerado dinamismo construyendo las redes de la necesaria solidaridad. 
Paco Ignacio Taibo JI parece que. siguiendo a Hilda Gadea. también confunde las fechas al mencionar: "Los 
emigrados cubanos. puertorriqucftos, peruanos e incluso un argentino, Ernesto, depositando una ofrenda íloral 
el 26 de julio de 1955 en la estatua de los Ni~os Héroes. Op. cil., p. 94. Gálvez Rodrlguez. William. Op. el/ .• 
p. 369, atribuye la fuente del error a una confusión de Hilda Gadea. 
En realidad, de acuerdo con Herrera Bruquetas. los exiliados cubanos tuvieron tres actos pUblicos en el 
Bosque de Chapultepec. El primero, el 26 de julio de 1956 en el monumento a Martf; asistieron refugiados 
cubanos y centroamericanos y de ahí partieron al Ateneo Espaftol donde se celebró otro acto conmemorativo 
del segundo aniversario del asallo a los cuarteles Moneada y Céspedes: una semana después hubo otro acto en 
el local del Sindicato Mexicano de Electricistas. El segundo se llevó a cabo el 13 de septiembre de 1955 en el 
monumenlo a los N illos Héroes, con asistencia de 80 a 90 personas, en esa ocasión fue cuando se depositó la 
corona de flores: es probable que a ese acto es al que haya asistido Ernesto Guevara. El tercero fUe el 
domingo 9 de octubre de 1955 en conmemoración del 87 aniversario del Grito de Yara y el inicio de la 
.. Guerra de los Diez Ai\os ... Asistieron alrededor de 100 personas. Es posible que después de cualquiera de Jos 
actos. de dos o de los tres se hayan reunido en casa de las amigas E~a y Gracicla Jirnéncz Ruiz de los 
Departamentos Altamirn: lo hacfan con alguna frecuencia. 
Un ai\o después. el 26 de julio de 1956 se celebró en el Ateneo Espaftol el tercer aniversario del asalto a los 
cuarteles mencionados. Unidad Revolucionaria. Revista de los exiliados cubanos. Suplcmenlo. Archivo de la 
Oficina de Asuntos Históricos del Consejo de Estado, La Uabana, Sección 4. Código 110201, Fondo Exilio. 
Subfondo México. Expediente Expedición Granma. Desde junio 25/56, Caja núm. 87. Ubicación D 33.3, 
fotocopia. 
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·, '. . . 
ganada·por la dignidad 'cie México ... Y eso~'niilos 'qué cáyeron, me'reéuerdan 

también a aquellos que siguieron su ejemplo.' Mil"reéuérdarí a aqlÍéllos co1npnileros 

hacenpei1;s ~os iulos asesinados ~n el cuanel Mon~ada,des~ués del combate;;,'°' 

En ~iversos textos Fidel Cástr.o insistirá unayj¡~~ ~iz ~:~;,'~'¡.;riü~;1d~ q~~ tJvo ~~ 
su pensamiento y actitud el ejemplo de l~s ·luchas m~xi~á~~f:A~~i ~Óio ~P~~tliié que él 14 

de julio. a seis días dé haber llegado a Méxi~ci.: ,;·".s~rÍb~: á Fa~stiiio Pér~~"diciéndole: 
··Ahora estoy doéumentándome sobre· 'el o' p~oc~s~: ~evoJ;JCion~rio d~"'.Mé~

0

ico bajo Ja 

dirección de Láiaro Cárdenas. Más adela'~ié pl~nso';redact~r el prog~rin;a d~Íllpi~to que 

vamos a presentar al pais". 196 Veinticin~o din~ después ierminaríri el Manúik~to Nb. 'I: • ' 
AJ terminar el discurso ante la efigie de Mai1í, Jos cubanos tenían 'un ·~eguidor ~mis, 

un joven mexicano de 19· ailos. hijo de ·revolucionarios hondureilos, estJdi'á'nte' 'c!ei'Í~s\ii'utó 

Politécnico Nacional qUe se prep~raba 'para entrar a ia Escuela de lng~ni~~ia i'.1eéá~i~a¡'y 
Eléctrica y era militanie de Ja JUventuci Socialisia del Partido Popular MeÍd~ah~;:rixrro~sci 

-. -. · .· ··; · ;_... .· ' ' -: ., .. _-,·-,.¡;.',::·n·-':>"··_,.,.,,..-":·;, .. ;-, 
Guillén Zelaya Alger'casualmente 'paseaba ese mailana por el·Monuriiento a'~José.Marti,' 

Escuchó el discurso y quedó impactado. En su casa, lugar de' a~ogidri ~·· r~v6J~~io~~~ios 
Jatinoamerican~s. pues su padre era 'exiliado hondureilo,197 hábla' conocido ·~(médico 
argentino Emésto Guevara Sema.·Varfos días después del lO'de octubre se entre~istó con 

Raúl Castro·en casa de Mária Antonia González y ahí mismo quedó enrolado en las filas 

del MR26~7. Cuando después se encontró con Ernesto, siendo los dos ya miembros del 26 

de julio, fue grande su SOi-presa y alegria. El médico recibiría. el apodo de El Che y él el de 

El Mexicanito. Al triunfo de Ja revolución, varios ailos ocuparía el cargo de vicepresidente 

del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos. 

Después del mitin se dirigen a otro acto en celebración de las luchas contra las 

tiranías en el Ateneo Espailol. De ahí pasan al departamento donde vivían las hermanas Eva 

y Graciela Jiménez y se celebra una fiesta en Ja que Fidel cocina un spaghetti con salsa de 

'''~ Bornol Pubillones. Coronel Thclma. Op. ci1., p JO. 
l'lh Mcncia, Mario, Op. cil., p. 286. 
1q' ''El padre de Zelaya, Lorenzo (primo hermano de Guillén Zelaya, poeta nacional de Honduras). era un 
exiliado hondurei'lo que habia tenido que abandonar su patria durante la tiranfa de Tiburcio Carlas'". Álvarez 
QuiHóncz, Roberto, .. El Granma empezó a navegar en el siglo pasado ... " en López Portillo de Tamayo. Marta. 
Directora. Op. cil., Tomo 11. pp. 420 a 423. Carlas por medio de dos sucesivas refonnas constitucionales, se 
111an1uvo como presidente de 1933 hasta 1948. 
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mariscos y queso. 1,9~ En esa reunión Hikta. la esposa del Che. conoce a Fidel Castro quien 

bromea con el doctor Guevaradicién.dole que está muy serio por que vino con '·el control". 

Diez dinsdes~ués, Ficl~I; pa~~ :paru:Estad~s ;Unidos·co~·foan, Ma~uel:'.Mdrquez en un 

periplo sin1ilar~!!l .dc.,Mary(e~ . I8\)2, 'pa;a: obte.ner. d apoyo :de ios,; cutian()S r~sidentes en 

Estados,u.~ici.~~··ú~i~~~~:ri~~~,~;?J}/:;S~:<,,:::· · ·. · · · ..••. _. .¿ ; ..... ,,;,::~.- · 
Fidel Castro en varias ocasiones se ha preocupado no sólo por exponer el contenido 

' ~ ... /.r" ...... , ' .. • ~ 

inicial delPrograma del rvtR26~7. sino también por explicar su carácter revoluci¡;nario ,. 

profunda~~nt/l~é~i. ~~:;~·¡~~ió%'~-~~-;;side~s del gran apóstol ~ubano;'J~~é·;..t~';.¡¡: ~co~ 
\ : . . . - , . . -. . . , ~-. _. ' 

las ideas marxistas, la síntesis teórica lograda. las circunstancias internaCionales_q.i.íeJueron 

favorables a s~ revolución. su estrategia y su propia definición ideológic~'¡;~is~~·~l;,f;Jc) fue 
., . '•"¡·.·· > 

sino hasta que estuvo en el poder que se autocalificó como comunistaj/nfl~e.s:, aÚnque la 

dictadura lo acusaba de tal, él no lo reconocía. Más bien se preocupaba··j,o~. darle, un 

contenido real a su propuesta, proclamando su base martiana y distanciarse.de ¡>0siciones 

políticas tradicionales de oposición tanto de las de su partido original. el ortodoxo. como 

del Socialista Popular (comunista). 

Ante el sacerdote brasileño, Frei Betto. hace diez años explicó: 

Antes de ser marxista, fui un gran admirador de la historia de nuestro país y de 

Martí, fui martiano. Los dos nombres empiezan con M y creo que los dos se 

parecen mucho. Porque estoy absolutamente convencido de que Martí hubiera 

vivido en el medio en que vivió Marx, habría tenido las mismas ideas. más o 

menos la misma actuación. Martí tenía gran respeto por Marx: de él dijo una vez: 

'Como se puso del lado de los débiles, merece honor'. ( ... ) Fue decisivo lo que 

aprendí del marxismo-leninismo. Creo que mi contribución a la Revolución 

Cubana consiste en haber realizado una síntesis de las ideas de Marti y del 

marxismo-leninismo, y haberla aplicado consecuentemente en nuestra lucha. ( ... ) 

Casi todos los libros con los que yo estudié los compré a crédito en la biblioteca 

del Partido Comunista en la calle Carlos 111 y. claro tenía muy buenas relaciones 

con los dirigentes comunistas en la universidad.199 

""Gálvcz Rodrlguez, William, Op. cit., p. 370. , . , , . . . . . . . . 
'"' __ . Fidel y la religión. C011\'ersaclones con _Fr~i .Bettoa Oficina-de Publicaciones _del Consejo de 
Estado, La Habana, 1985, 382 p., pp. 159, 163, 164, 167 y 168. · 
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El IS de junio .. de 2001~ en entrevista efectuada en La Habana. Fidel mismó amplia 

lo dicho a Frei Betto:. ""·,i··· 

En 1952 yó. era .en ·ese momento. cuarldo i1ienos desde hacia cuatro ailos. en las 

ideas totalme11te marxista:leninista'; Ya tenla un .plan armado; incÍ~so Íin~ulsarlo 
desde el~a~larnent~. E;; ~)··;a~id~ ~ei'P~eblo Cuband •(Onodoxo).habia rnucha 

gente honra~~ .. Pdd~~;, h~~~; Í~nid~;·e,;'¡;j gobierno un ~;cóng~Í del cielo ya los 10 

m~se;: .éo~~.~~i~~-iJf(;~{+.:~ri~is: h~bla 100000.prostitutas, t~cloeÍ din~m se 

rugaba al extranjero, se construían· sólo casas de lujo.. · 
:· ' ;~:, . ' ; .•• ' ! ..• ! - • - . . - . •'. 

La H_~~'ºf'Cl{"c,i/é~~·;~r,d~~teni~todas la~ pren1isas,hasía lo dCI _becerro de oro. Yo 

pensabn formárparte de.ese partido y convenir el Programa del Moneada eiiJorma 

de ley; Yo aspir~ba a se~··~epresentante por La Habana. La Habana era similar al 

Distiiíd'.F~d~"rai"cit'M"é~¡fo;. ~~a '1~' ciudad ·del pals menos contr~lada • po'~ el 
gobi·~rni'(~/;f ~·-.-~~-~e:~~~.::.~.: ·1>i:', 

·.; . ,~.· ·-
Pero el orcáÍfgel rio h~biera podido salvarla. Sólo con la revolución eso era posible. 

Sigam~s é:ori et'SJ, con el Moneada. Estaba Stalin en el gobierno de la URSS. No 

apoyaba .• -liria .··revolución pequeñoburguesa. Nosotros no éramos proletarios. 

tenlamos ideas.proletarias, pero no éramos proletarios ... Antes de ser marxista

leninista fui comunista utópico. Yo era hijo de terratenie~tes, pero vivla con los 

muchachos, los hijos de los peones que trabajaban para mi papá; no tenía una 

cultura burguesa. Yo me empaté con el Manifiesto (Comunista) cuando lo lei. El 

Partido Comunista de Cuba tenia grandes méritos. Pero la Internacional, tenia la 

idea de los frentes populares, y los comunistas cubanos cayeron en mucha 

desviación y llegaron a pactar con Batista. 

Lo de nosotros fue posible, los demás paises de América Latina no eran diferentes. 

excepto fyféxico que tiene escuelas carreteras. etcétera ... tuvo una revolución social 

en 1917. En México tardaron en domesticar su revolución social. En 1956 todo el 

pueblo era cardcnista en México, el barbero, el tendero, todos. 

Cárdenas nos ayudó a salir de la prisión, el si era un revlllucionario, un patriota. 

Pero como decra un revolucionario mexicano: 'esta pinche reVol'üC:iór1 ha 

degenerado en g~bierno'. 
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Triunfamos en una hora y el minuto exacto en que había un campesino ruso. nacido 

en Ucrania. que ·había denunciado todo el problema del culto a la personalidad. 

Nikita Krushov, 

Copiamos la·· historia de Cuba con un injeno revolucionario. No copiamos nunca 

esa id~a·de' gJerm~prc;>IÓngada y ganar en 25 años. No copiamos a Mao. Lo imico 

qué cooiocia de e~iriít;,gia 'militar antes de la Sierra Maestra era la de los soviéticos 

durante Ía" Ségu~da'G~erra Mundiái: Los sandinis~as tardaron 11 · áños, nos daba 

casi rabia: n~sotros" hJbiéramos ganado cuatro guerras. 
,·,e··'··,: ·. '. 

Si en"e"i 6(}·/~·I riÓ h¿biera·existido la URSS. no hubiéramos podido hacer nuestra ., .. ;• .. ,.;;_-

revoíución:2.~ < 

Se ha discuiido mucho si es cierto que Fidel era totalmente marxista leninista desde 

1948. Si fo ~ra,"~·iertamente lo era con mucha discreción y sólo su fuero interno lo sabia. Su 

discurso era profundamente nacionalista, humanista y martiano. Cienamente no utilizaba la 

terminología y la estructura del discurso comunista. acartonado y manualcsco. boyante en 

aquellos años. Más bien parece que Fidel fue construyendo una síntesis paulatinamente. 

traduciendo el marxismo del que se iba proveyendo a la realidad latinoamericana y más a 

partir de la propia historia de Cuba, del análisis concreto de la realidad concreta. decía 

Carlos Marx. que de unos conceptos que buscara aplicar deductivamente a la política 

cubana. 

Abona a favor de esta interpretación saber el título de algunos de los libros con que 

fueron armando la biblioteca "Raúl Gómez García .. los· moncadistas en el presidio 

"Modelo .. de la isla de Pinos. Entre ellos se encontraban cuatro volúmenes de José Martí. la 

mayor parte de las obras importantes sobre la Revolución Francesa. una colección completa 

de Lenin, Marx. y Engels. entre las que sobresalía El capital. varias novelas de 

Dostoievsky, Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes. la autobiograíla del 

comunista brasilefto Luis Carlos Prestes. las Obras completas de Sigmund Freud. la Biblia. 

El Corcin. la /liada, Los miserables de Víctor Hugo. La piel de Curzio Malaparte. las 

novelas de la guerra civil española Adiós a las armas y Por quién doblan las campcma.•· de 
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Emest Hemingway; el clásico soviético de la revolución bolchevique Así sci templó el acero 

de Nicolás Ostrowski y obras s~bre la hi~toria de Cuba.201,,Eii't~e lós libros qlle'les vendía el 

librero Alfred~ Zaplana.:dur.lrite·~1·>'~xÍJio'.m~xi~ario 1.~bu~~aba~ bllras\m~Íí(isias, de 

estrategia militar soviética durariie l~;s;:'~~rida (}~.;h,;; jM~~dlal~icle hisÍ~rÍa de México y 
sobre Simón Bollvnr.20~ . .•... ' ,' • .';é{)\I\f{·ii,';l~!Ef;,t1;r:g.}~i·~.1~fü\c[,1l~~A~'.,;:){h~-y~ . . . 

No es·.fáci,I reconstruir,,con detalle~lá'evolú~ióri~ideológi,~a~de!(ós· didgentes del 

~::.:;.;ro,.;~;;;;;·f 1~·~:2~J~'.~~~~f l~l~ff g~¡,~t:;:::. 
sumándose a la sÓ[ida inspiración martiana que los habÍn ll~~~d~ ~·1·~5~·1~0.\:i~ fo~ ~Üarteles 
de Snntingo y Bayámo., > · ,¡:~;~\;s¿:~' '"'···· 

Fidel negó en 1956 que fuera comunista, pero tal parece que'l~· hi~~· paia-~Üe; no . 

descubrirse nnte. el enemigo y porque con ese término se refería a fó~ari~ari~\:1e' ~na · 
organización comunista. De ahí su desmentido en la prensa mexicana,2i1~tlas'1imlgables 
críticas a Guevara por revelarse como tal ante el ministerio público· y I~ DF.S21l:}<y:. los ¡ 

nrtlculos que aparecieron en la revista Bohemia de Cuba; en su último núm~'ro'dejU'rii~-'cÍe'·: 
1956 decía: "Nadie en Cuba desconoce mi postura respecto al comunismo, pues yo fui uno 

de los fundadores del Partido del Pueblo Cubano (los ortodoxos), junto con' EcÍunrdo 

Chivas, que nunca hizo un pacto ni aceptó ningún tipo de colaboración con los comunistas" 

y en el del 9 de julio: 

Naturalmente que In acusación de comunista resultaba absurda a los ojos de todos 

los que en Cuba conocen mi trayectoria pública, sin vinculaciones de ninguna 

indole con el Partido Comunista.'º' pero aquella propaganda se elaboraba para 

consumo de In opinión pública mexicana, de los cables internacionales y con el 

propósito de sumar n In presión de la embajada americana a la que ellos venían 

ejerciendo sobre las autoridades mexicanas ... El propio C\)pitán Gutiérrez Barrios 

'""Entrevista con Fidel Castro Ruz, La Habana, 1 S de junio de 2001. 
201 Almeida Bosque. Juan. ¡Atención! ¡Recuento! Presido, Exilia. Desembarco. Ciencias Sociales, La Habana. 
l 992, 395 pp .. pp. 68 y 109, Szulc Tad, Op. cit., p. 343 y 345. 
Wl Salado, Minerva, Op. cit .• p. 76 
'º' Periódico Excé/sior, México, 3 de julio de 1956. 
1114 Entrevista con Fidel Castro. La Habana. 16 de junio de 2001. 
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me leyó el informe, remitido al presidente de México después de una semana de 

minuc.io:sas i1lvesti8aci~~·~~~~y entre sus conclusiones afirmaba categóricamente que 

nosotros no tenfa111~~:·.~¡¡;c~'13¿ .. i'anes con organizaciones comunistas.:?06 
, < ' ,_ O • ,,. •;<-· "''1•' , '•• '(_~ - ' •• 

Lo que parece.evidc:mte 'es·,ue con esa síntesis teórica creativa y en construcción, 

con el estudio de hÍ .Í1Í~t'ii~i~ ·d'e: Cuba. del pensamiento de Martí y algunos textos 

fundamentales d'e ·Marx Y.Lenin; con esas ideas y la visión de la realidad cubana Fídel 

Castro se va alejando de:esa;perspecti\'a de "comunismo utópico'' que al principio tenia. 

Sobre la experiencia de la realidad vivida, va construyendo una concepción marxista no 

dogmática de la Revolución. Cubana y con ella va forjando su liderazgo. alejado de los 

patrones organizacionales de la III Internacional y del Partido Comunista de la Unión 

Soviética y su estrategia que habían venido siendo elaborada desde los años veinte. La 

concepción comunista del partido era la de un partido de obreros y campesinos que luchara 

por la revolución socialista bajo la visión bolchevique del ¿Qué Hacer?:201 la concepción 

martiana era la de un partido "para lograr con los esfuerzos reunidos de todos los hombres 

de buena voluntad (sin monolitismo ideológico ni de clase). la independencia absoluta de la 

isla de Cuba, y fomentar y auxiliar la de Puerto Rico".2º" 
Bajo la situación del avance del fascismo y de los años de la Segunda Guerra José 

Stalin y Nicolás l. Bujarin desarrollaron las tesis del "Frente Patriótico Nacional" y de los 

"Frentes Populares" que propugnaban una alianza de las burguesías nacionales. los 

proletarios y los campesinos en contra del fascismo. 209 Esta era la base política por la que el 

ws El panido comunisla de Cuba se llamaba Panido Socialista Popular. Con el Panido Comunista Mexicano 
Fidel Cas1ro no tuvo ningún contaclo sino hasta después del 1 de enero de 1959. 
!06 Szulc. Tad. Op. cit .. p. 407. Efec1ivamente. el infom1e que refiere Fidel Castro califica al Movimiento 26 
de Julio. como un grupo .. liberal''. al único que se califica de comunista. sin ser miembro de ese partido. es al 
Doctor Ernesto Guevara Serna. lnfonne del Coronel Leandro Castillo Venegas. Archivo de la Oficina de 
Asuncos l-listóricos del Consejo de Estado. La Habana, Sección 4. Código 110201. Fondo Exilio. Subfondo 
México. Expediente Expedición Granma. Desde junio 25156 Caja 90. Ubicación O 33.5, 26 de junio de 1956. 
fotocopia . 
.20

7 Lcnin. Vladimir llich Ulianov. ¿Qué Hacer? Problemus canden/es de 1111es1ra movimienlo. Ohrus 
E.'fcogida.\· en 6 Tomos, Cartago. Buenos Aires. 1973. Tomo l. 604 pp .. pp. 389·567. 
101 Manf. José ... Bases del Partido Revolucionario Cubano''. Polilica de 1111es1ra América. Op. cit., p. 226. 
109 lncernacional Comunista, los cuatro primeros con¡.:resos de fu Internacional Comunista. Buenos Aires, 
1973, Tomo I, 255 pp., Tomo 11. 374 pp .. Arico. José Dir., V Congreso de la /11/ernucional Comunista. 17 de 

junio-8 de julio de 1924, Informes, Primera parte, Pasado y Presenle-Siglo XXI, Buenos Aires. 1975, 
Cuadernos de Pasado y Presente SS Córdoba, 423 pp. y VI Ccmgreso de la internacional comunista. segunda 
parte. Cuadernos Pasado y Presente·Siglo XXI. México, 1978. Cuadernos de Pasado y Presente 67, 399 pp. 
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PSP de Cuba. ape~ar.d~ su sólido trabajo obrero, campesino, juvenil y popular2 111 habla 

hecho alianzas con Batista· durante su primer gobierno de 1940 a 1944. Estrategia, política y _. .· .. ·. . .. ' 

alianza que.repugn'.ábaaJos.d~l'.26 de Julio y que tanto a Fidel como al .Che les hacia 

rechazar el stallnls~i6.~ii'}t~~: ~'.ámbios impulsados. a pa~ir del.· congreso del PCUS. de 

febrero: de . i 9S6 '\i;~~~.¡~ -~~- reperc~tinn ampÚamente . en el movimiento comunista 
". c"~'.c".·:J:·.~·i.~:-~::".'.~.'·~~,:~7_ .. ·<"-'.':;.•; :~·;· · • · _, • ' ' 

internacional.'· Cuando.así -.fuera, la Revolución Cubana haría una alianza con la Unión 
y ;' ·-·~ c.·J~ i-'-'~"' .;!!. ~·.·:. • . 

soviética.:.<.·~;1;,,\,.;,~fo~·;w,.··.•~L: 
:.'«-·./:\,:\·~"-~)- :.'.:.:~;~J~~~:·~;.~;)~:;, ~ ·. . 

-Así 'p_u_es;li,ts· ca_ract(!rí_sticas,,del_ liderazgo concreto, de la ideología social y de la 

propuestap~jiti~~'1;b~/i~~~I :!t~~írci" R.uz y el Movimiento 26 de Julio, no son de origen 
.: ~ .:_·:·- -:~· '1_i.~<-~:'2 !1f: ;:=::~:~;~:_;t,:_;·:tz:;.:::»-" ;:: --

dogmático.,ni, en,·~onsecüenciá.:;del estilo de los comunistas de principios de los años 
cincuenta. '.~.: ::.'«-::: ;;~~.\~t-;;~¡~ ... .,r~';- /:~· .. ~·-: ••• • < 

-_.:; 

Veámosias :!ri'apretacia.'sínt~sis: define la base teórica (hondas rafees en la historia 

cubana y. f~s(Ó'n .. ~1~;:;¡~~'.á~maciista) el.sentido, el objetivo y las características de la lucha; 

man;i~n~ 'í~;~~J~t~:¿'~i~;'.;;~;~; ~stablece los contactos y convence, descubre cualidades 

personal;;s y~i~s h~c~ p~~ductivas; 'une voluntades. disposiciones y visiones diversas en una 

sola; hace füricionar la· organización y reglamenta su funcionamiento; refleja honestidad, 

entusiasmo y confianza; construye lealtades; responde a los compromisos con el pueblo;~ 12 

"ºCantón Navarro, José, Op. cit., p. 15 l. 
211 Declaración de Ernesto Guevara Serna anle el Ministerio Público Federal, Archivo de la Oficina de 
Asuntos Históricos del Consejo de Estado, La Habana, Sección 4, Código 110201, Fondo Exilio, Subfondo 
México. Expediente Expedición Granma, Desde junio 25/56 Caja 89, Ubicación D 33.4. 25 junio de 1956, 
fotocopia. · 
:?ll Durante el segundo scmes1re de J 956 dirigentes revolucionarios que actuaban en la isla visitaron a Fidel 
Castro para es1ablecer fonnas de coordinación y planes comunes. En agosto de 1956 José Antonio Echeverrla 
del Direclorio Revolucionario Estudiantil y Frank Páis, hijo de un pastor bautista~ Coordinador MR26· 7 en 
Oriente (región donde desembarcarla el Granma e iniciarla la revolución armada), sostenían que iniciar la 
lucha guerrillera en 1956 era premalUro. A pesar de ello, fueron convencidos de lo contrario. Echeverrfa firmó 
Ja "Carta de México" de acuerdo )' coordinación con el MR26· 7 el día 30. Frank volvió a Cuba a poner a 
pu1110 la organización y las ac1ividades insurreccionales que recibirfan a los expedicionarios rebeldes; el 24 de 
octubre regresarfa a México a infonnar que todo estaba listo. Por su parte. el Partido Socialista Popular en 
octubre. por medio de su dirigenle residente en México. Osvaldo Sánchez Cabrera. y en noviembre 
enviándole desde Cuba a Flavio Bravo. trataron de convencer a Castro de que suspendiera la inminente 
expedición. Szulc. Tad. Op. cit., pp. 411 y 415. No fo lograron pues. les dijo que un ano antes. el domingo 30 
de octubre de 1955. se habfa comprome1ido públicamente y no podfa defraudar a los cubanos que lo 
esperaban. Durante su viaje por Estados Unidos, habia declarado en el salón del Hotel Palm Garden. Calle 52 
y Avenida 8ª. Nueva York: .. Puedo informarles con toda responsabilidad que en el ai\o de 1956 seremos libres 
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recoge la herencia politica y humanista de Mart!; y construye ciertos paralelismos de estiló 

personal. al ser hijos los dos de militares españoles. 

Viaja a Jos mismo lugares y realiza el mismo tipo de actividades que efectuó el 

Apóstol en Estados Unidos: discursos. publicación de artículos, organización de clubes 

patrióticos, colectas, reuniones privadas. Si Martí se paseaba por la Alameda Central en las 

postrimerías del siglo XIX, Castro recorrería el Bosque de Chapultepec a mediados de los 

años cincuenta del XX y en los alrededores de La Alameda realizaría gran parte de sus 

actividades. Si Mart! admiraba a Juárez. Castro admira a Cárdenas. Si a Marti le causaban 

gran impactó las luchas de los liberales y la defensa de la soberanía nacional en 1847 y 

contra los franceses, las ideas revolucionarias de Fidel se verían enriquecidas por la 

Revolución Mexicana y las grandes reformas sociales y económicas que habla impulsado. 

2.5. El Financiamiento de la revolución 

Uno de los temas relevantes y preocupación constante de la organización de una revolución 

es el de su financiamiento. 

En un anexo de la carta que escribe desde Estados Unidos a Faustino Pérez. Fidel 

escribe: 

En todos los escritos he ido lanzando las consignas de recaudación de fondos ... 

Sobre dinero aún no tenemos un saldo positivo. La impresión de 5 500 folletos 

costó 500 dólares más otros gastos como envio de información para Bohemia. ele. 

que ascendieron a 700.00. Se están imprimiendo 5 000 follelos más. Esa segunda 

edición se pagará en New York. Todos los folletos se venderán a 1.00. La genle los 

compra como pan caliente. Dejarán un saldo de 9 000.00 a principios de diciembre 

o seremos mártires. Esla lucha comenzó para nosotros el 10 de marzo. dura ya casi cuatro aftas y tem1inará 
con el úllimo dla de la dicladura o el úllimo día nuesrro", Bomot Pubillones, Coronel Thelma. Op. cit .. p. 16. 
El 28 de noviembre de 1955 el periódico Excélsior dio cuenta de las actividades en Tampa. Florida. en su nota 
.. Predice una revuelta en Cuba Fidel Castro,.. 
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espero ;ener varios miles 'de p.;sos; Estás S<)n las· causas de que no les haya girado. 

Nunca estuve.Ínás cOnterlto.213 

:·;:, .. , :.·'< .. :,:<:;-· 'r:<··':~··'.·.:~:·;-.~.'··-·".:.-·.;:;;-·{'.·,;· ·.>., ,-' ' ·_. '· ' - · .. 
En el librode De Tuxpan !! La ~latiíse registra: .. En' los primeros días de aiciembre 

~:::::~;:~filJ21~~~~~~~~f.t2r=t i~~1~~:,1:~r2~: 
1956. FausdJg r~ib'i'~i~Jóríoipri~er~ vez a Ciudad de México con:1~·iiiÍ~ióW·ci~·:~~ibir 
instruccion~~ y cÍ~'~n{~~~a;~ás de 8 000 dólares r~unidos en todo el prií~'.21~} ;;,':e;(; i'<' • 

Pedro. Miret ~ecuerda que el propósito era que cadá r~Vo1ü~i6'i1'a~iCÍ~~nviado a 

México para' su pr~paración fuera mantenido por una céluhl del r\.Úu6~~-;éÜ,;c¿oise le 

enviaban 40 dólares mensuales para su sostenimiento.215 

Siempre tuvieron escasez de fondos. Intermitentemente recibieron lo recaudado en' 

Cuba y en Estados Unidos. Con el dinero que se enviaba desde Cuba, más las 

recaudaciones de las organizaciones comprometidas con el 26 de Julio en el exilio. se 

pudieron alquilar algunas casas en Ciudad de México216 y atender los gastos y manutención 

de más de 80 compañeros, as! como la compra de decenas de annas.217 Orquídea Pino. cuyo 

domicilio. en el que se hospedaban las hermanas Enma y Lidia Castro Ruz. con el 

10 Ilomot Pubillones. Coronel Thelma. coord .. Op. cit .. p. 20. 
114 Ibídem, p. 25. 
"' Szulc. Tad, Op. cit., p. 382. 
21

b El primer departamento alquilado fue Insurgentes núm. 5; el segundo se alquiló en Pedro Baranda núm. 8, 
mismo edifico donde vivfa Alfonsina González Urbina. También se rentaron en, casi esquina con Ribera de 
San Cosme en la colonia San Rafael, Avenida México núm. 33, esquina con Parras en la colonia Condesa, 
Képler núm. 26, esquina con Copémico. colonia Anzures. Cuzco núm. 643 en la colonia Lindavista, La 
Morena núm. 323 en la colonia Narvarte; Castelar núm. 323 en la colonia Chapultepec Polanco; Coahuila 
nüm. 129 en Ja colonia Roma; Avenida Chapultepec nüm. 512, colonia Juárez donde rentaron varios 
departamentos. El Che vivió con Hilda en diferentes departamentos hasta los dlas después de la detención en 
Miguel E. Schultz. cuando se refugió en Cuautla y finalmente en noviembre en casa de su amigo 
guatemalteco Bauer. Montnné y Mclbil, después de dejar el depanamento de Pedro baranda que ocupaban con 
Fidel rentaron en las calles de Pachuca en la colonia Condesa donde eventualmente hospedaban a algunos 
compaf\eros. 
::

17 Para junio de 1956 lo recaudado no superaba los 30 000 dólares, Mencia, Mario. Op. cit., p. 288. 
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Ingeniero Gutiérrez estaba en Fuego 791, Pedregal de San Ángel, era el aval de varias de 

ellns.2 t8 

La .. ayud~. de. Prío Socarrás (nunca precisada);2
t• los bonos vendidos entre 

simpatizantes;2~ºJos donativos en armas; el dinero que recaudaron, Juan Manuel Márquez y 

Carlos ,fV!ar:istany en Miami, cada uno en su momento; el enganche de 10 000 dólares 

americnnqs ~ara In compra del yate Granma, así como buena parte de su reparación, 

aportadri~_-por Antonio del Conde Pontones, el Cuate;22 t las donaciones de medicinas que 

recibió el Che; el automóvil Sedán Packard color verde, modelo 1951 que le facilitaron a 

Castro en Miami y se trajo a México;222 y los libros dados a crédito y finamente regalados 

por el librero Andrés Zaplana, fueron importantes en el segundo semestre del 56, pero el 

sostenimiento diario se lograba con las colectas de pequeños donativos y envíos personales 

de familiares de los exiliados. 

Aparte, algunos de ellos, sobre todo antes de empezar los entrenamientos fisicos y 

militares, obtuvieron diversos trabajos: Calixto García fut; beisbolista; el Che tomaba 

fotografias a paseantes, bodas y fiestas. además de conseguir una beca de investigación en 

el Hospital General de México y otros trabajos ocasionales como el de cuidar un puesto de 

juguetes para regalos del Día de Reyes y una bodega de libros del Fondo de Cultura 

211 Observaciones del Domicilio de Kleper (sic) y Copémico. Jnfonne de la DFS, Oficina de Asuntos 
Históricos del Consejo de Estado, La Habana, Sección 4, Código 110201, Fondo Exilio, Subfondo México, 
Expediente Expedición Granma. Desde junio 25156 Caja 88, Ubicación D 33.4, fotocopia. 
219 Castro. F'idel ... Entrevista a Hcrbert Mathcws'\ Periódico New York Times, Nueva York, 24 al 26 de marzo 
de 1958. en Alizal, Laura del, Op. cil., p. 210 y Taibo 11, Paco Ignacio, Op. cit., p. 158. Teresa Casuso. Szulc. 
Tad. Op. cit .• p. 412 y Carlos Maristany, Salado, Minerva, Op. cit .• pp.77 a 79. fueron enviados de Castro para 
convencer a Carlos Prio Socarrás de que ayudara económicamente. 
220 Lista de donantes de Florida, Oficina de Asuntos Históricos del Consejo de Estado. La Habana, Sección 4, 
Código 110201. Fondo Exilio, Subfondo México. Expediente Expedición Granma. Desde junio 25/56 Caja 
88. Ubicación D 33.4. fotocopia. 
221 Antonio del Conde, Entrevista personal con el autor. 26 de septiembre de 2001. 
~21 El coche Packard le fue vendido a Óscar Rodríguez en Miami el 1 S de mayo de 1956. Cana Factura de 
Elizabeth E. Buchanan, Archivo de la Oficina de Asuntos Históricos del Consejo de Estado, La Habana. 
Sección 4. Código 110201, Fondo Exilio. Subfondo México, Expediente Expedición México. Desde junio 
25/56. Caja núm. 87. Ubicación O 33.3, fotocopia. El coche, introducido al pals el 23 de mayo del mismo a~o 
con penniso de imponación temporal expedido en la Aduana de Nuevo Laredo. fue ocupado por la DFS en 
junio de 1956 y le fue devuelto a Fidel Castro. el 28 de julio, cuatro dlas después de que fue liberado. Archivo 
de la Oficina de Asuntos Históricos del Consejo de estado. Jbidem. Caja núm. 88. Ubicación O 33.4, 
fotocopias. Paco Ignacio Taibo JI, Op. cit .• asienta que se trataba de un destartalado Packard modelo 1942. 
Op. cit .• p. 111: quizá lo confunda con el Oldsmobilc 1942 de Ciro Redondo, otro de los miembros del MR26· 
7, Bomot Pubillones, Coronel Thelma. Op. cit .. p. S l. 
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Econó.mica;· ·Alberto. Bayo· · Giroud -: vendería ·.e sus ··poemas.: para ··obtener.;; recursos 

económicos.223 Muchos~ de .los colaboradores mexicanos, 'tódos•'ellos. trabajadores.· o 

empleados; y• los·aii;ig<ls 'eictra~j~ros:.i1es mat~riarl'~lihambre invitá~dolos'a;com.er, les 

:::::~ta:7~~~~;~['~1~·i.'.f ijt:1;.]J~i~t:~:d~t~~t~~iI~;~-}t~';¡fI~~~rí:~~.f;;i~:&¡,f's;rv,i~,'.:s. 
El' capitán' Cartayií;'"deFServicio· de' Inteligencia-~ilitar de B~tista en :uno de sus 

::::~:t~~~i1\~~5f ~~~i~;~~1~~i~Zfi~~t:~d;~?:~~!"i:" 
· John Miic Méckples Spifiuo eFe5,pla norteamericano que· vigilaba a Fidel. Casto y 

sus comp;;ft¿r~~~i~~1'l~ctfRí6~?;(~óhrfrm~ esta imagen: "Se apreci~ba·áqu¿;-; ~i~ian 
,,~ '<-

modestamerile:· EstÓ~'jóvelles' eran distintos a los otros grupos de exiliados: Eran gente 

seria. con ~-~~::g~~'é:i'i;~i~Ún~'y b
0

ien organizados".225 Esta afirmación es un desmentido a 
.. :. ·~. -... ··" " ..... , . . 

rumores eri'él sentido'de cjúe el Movimiento Revolucionario 26 de Julio recibió fabulosas 
'. '"-,'. 

donaciones~ 226 · 

2.6. La c~njunción de factores 

En un agitado mundo que recomponía fronteras, redefinía grandes espacios económicos y 

políticos, paria independencias y se convertía en terreno de competencia entre el campo 

capitalista y el campo socialista, una serie de naciones surgían al escenario mundial desde 

ei colonialismo buscando su propio papel en la búsqueda de un desarrollo que superara 

atrasos y sometimientos. La isla de Cuba, como toda América Latina, había quedado en el 

~21 Arsacio Vancgas imprimió el libro de poemas del Coronel Bayo. Los ejemplares los vendian a 1 O pesos los 
mismos revolucionarios. periódico El Universal. México, 20 de sep1iembrc de 1976. Primera Sección. p. 15. 
224 Fólder Azul tamaílo oficio, 2618/SS, 1017158, Documentos del Servicio de Inteligencia Militar del 
Gobierno de Cuba. Archivo, Oficina de Asuntos Históricos del Consejo de Estado. La Habana. 19 de abril de 
1956. 
225 Arreola, Gerardo, .. La CIA cercó a Castro en México ... La entrevisla que se menciona se publicó en 
Espaíla, Baez. Luis, El mérito es \.'il•ir, La Buganvillc. y pronto tendrá sendas versiones en Cuba y en México, 
La .l11r1111 dc1 Virtual, 1 1 de junio de 2002. 
226 Por ejemplo, Smerke, Volkcr, Fidc/, la biogrujia definitiva. Manlncz Roca, Barcelona, 2002, 591 pp., 
registra, sin aducir pruebas, la especie de que José M. Pcpin Bosch, presidente de la compaílfa Bacardf. donó 
a la revolución un millón de dólares. 
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repano mundial· en la zona de . influencia y hegemonía rio sólo capitalista, sino más 

precisamente noneamericana. . 

Fulgencio:.Bati.staJi:> había asumido y se habla convertido en el aliado de Estados 

Unidos másfieL'L~:~con'órnla cubana se venia norteamericanizando de forma acelerada en 
.. :· :>· 1' ·:··· . '·.< 

medio· de· 'um(·i~C:o·;npetencia para defender el producto interno nacional basado 

fundam~rit~Í~~n'~ú~~ la , producción y el procesamiento de la caña de azúcar y la 

exponaciÓh '.'ci¿'(~dii"l~e. En consecuencia el nivel de ingreso decaía y el desempleo, la 

pobre:Zá 'y_: J~ :i:oJ:~pciÓn aumentaban. El malestar y la inconformidad popular, tanto por 

motivos'.'c:conóinicos como por la falta de libenad politica y la corrupción gubernamental 

tan agucla __ •.mÓtivaban numerosas manifestaciones de protesta que eran violentamente 

reprimid.as; Se fue asentando una base material y política en la que fue bien recibida la 

propuesta política del Movimiento Revolucionario 26 de Julio y Fidel Castro. 

En este proceso la histórica relación y solidaridad que se había forjado a lo largo del 

siglo diecinueve y la primera mitad del veinte entre México y Cuba se tradujo en un 

ambiente politico propicio para los perseguidos por la dictadura cubana: La disposición del 

gobierno mexicano para acoger como asilados de hecho o de derecho a los expulsados por 

otras dictaduras latinoamericanas se extendió a los cubanos rebeldes. 

Además de la animadversión que se había ganado la dictadura y la simpatía de que 

gozaban en México sus opositores, la base de la política de asilo del gobierno mexicano era 

la política mexicana para fortalecerse frente a Estados Unidos, establecer lazos con los que 

eran parte de las clases dirigentes desplazadas o emergentes. En ello jugaron un papel 

trascendente, más allá de las políticas gubernamentales, la capacidad diplomática del 

embajador Gilberto Bosques y su resolución para facilitar la protección mexicana a los 

opositores de Batista. 

El trabajo político desarrollado por el Movimiento en la isla y la intensa labor de 

preparación y organización revolucionaria desde México encauzarían los ímpetus de lucha 

en contra de la dictadura. La fonaleza de la línea política democrática, nacionalista y de 

refonna social y la consecuencia del MR 26-7, por sobre otras organizaciones. fue la 

argamasa que unió los factores objetivos y aprovechó las ventajas del exilio mexicano. 
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Todo ello contribuiría a encontrar en México un . amplio respaldo para Ja 

organización de la revolución en Cúba: Se 'construir'iall \iarias'.redes de solidaridad. Se 

compondrían con ~er~;;n~llclade~ ~iferentes;. ¡ell'cl~l~n ·· ~i~erso's ·'per~ .·. compl~n1entarios 
objetivos, e~ ocasioll'~ssc,entf~l~za~íiill, toch~s ~efo~i1~rl1'os.'l~zbs. enir~ Íne:\:ieanos y 

cubanos y fragÚarlan una larga con~xi(ih entre 1VféxÍ~o y la Re'voliÍción C~bana. 
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Capítulo 3 

¿oónde habríamos podido nosotros 

organizarnos sino hubiese existido México?227 

El presente capítulo sitúa en el escenario politico mexicano y el espacio urbano de Ja ciudad 

de México Ja presencia de Jos cubanos del 26 de Julio. 

Recorre las calles de Ja Colonia Tabacalera y sus alrededores, el ámbito en que 

desarrollaron u organizaron la mayoría de sus actividades. Presenta una _breve cronología de 

hechos que si"'e~ como de .ancla para la aparición de los distintos_ pe~sonajes, ~ujer~s y 

hombres q~epaulatina~e~te fueron formando parte de las ~edes d~;~~llda~ida~ que el 

Movimient~ ~6 deJ~ii~,'.; d;;; manera relevante el propio Fidel Ca~tro'.''fif~:~ri~\~Ji'~~d~ a su 
alrededor.·· ...•... > .. : <:,, .. '<¡'.;·' .. <:::¿':: · .. 

· ·-; :·.· .:.~:·: · __ . _ . -·::. · :_-::~:·;;\:_~\~~~~;~:~s~\i~~.-~¿ ~\-:._)·;_:: -
Las personas que se involucraron fueron de muy diverso tipo-y én múy:diversos 

niveles de la acd~idnd revolucionaria. No sólo comunes ;· :con:ier;tes.'li5e§<l;.:(o~ que 

aportaron alguna a~uda eventual hasta que la asumieran tan com~ pr~~í~'qd~··rdrmaron ,,- -., -

parte del grupo de revolucionarios que partieron a Cuba cuando ya est.uvieréiniistos~ Desde 

los que formaron parte de la retaguardia y del apoyo logístico y para la vida coiidiana hasta 

los políticos de izquierda, relacionados o no con el régimen prilsta, qué por convicción se 

solidarizaron. 

Además se introducen en escena varios miembros del aparato de gobierno mexicano 

que no se limitaron solamente a cumplir con el derecho de asilo sino que sus acciones u 

omisiones fueron fundamentales para la libertad y In eficacia de los revolucionarios 

cubanos. Esto se da tanto en el nivel presidencial, el juez que llevó el caso cuando fueron 

detenidos. como en otros niveles menores, como sucedió con el gobernador de Veracruz. El 

papel de por lo menos dos miembros de la dirección federal de seguridad, importante por sí 

m Castro Fidel, Discurso en la Plaza de la Revolución José Martl en La Habana, 2 de agosto de 1980, p. 57, 
Revista Bohemia, La Habana, 8 de agosto de 1980, p. 57, en López Portillo de Tamayo, Op. cit., p. 698. 
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mismo. sirve también para dar entrada a la disputa que se dio entre los agentes del dictador 

cubano' y .. algunos ·policías por el aprovechamiento de los servicios policiacos y de 

inteligencia política ·mexicanos. También sirve para introducir la presencia y actividad de 

los servicios de inteligencia norteamericanos en México y la vigilancia que ejercieron sobre 

el Movimie1i~o 26 de julio. 

3.1. tPor qué en México? 

Una de 1.'.15,Pregmua_s que.nos debemos contestar antes de introducirnos al tema de los 

solidario~ c911_,la Revolución Cubana es ¿por qué los cubanos que querían derrocar a Batista 

y concreiar u~~ revolución decidieron que el mejor lugar para prepararla era México? 

FideÍ: Castro no contesta esta pregunta, en la entrevista con el periodista italiano 

Gianni Miná, el 28 de junio de 1987: 

Cuando salimos de In cárcel por presión de todo el pueblo, ya tenemos elaborada Ja 

idea de ir a México, organizar In expedición y regresar ... La dirección de nuestro 

movimiento; que ·estaba integrada por varios de Jos que hablan estado en el ataque al 

Moneada el 26 'de Julio y· algunos nuevos que se integraron, en este periodo reclutó 

gente, nos envió alguna gente hacia México, buscó recursos, mientras nosotros 

organizábamos el grupo en México y Jo armábamos para regresar a Cuba e iniciar Ja 

lucha guerrlllera'en In Sierra Maestra .. .221 

Sólo deja en claro que en mayo de 1953 la decisión de venir a México estaba 

tomada. Se pueden suponer las razones para no irse a Estados Unidos o Puerto Rico. pues 

su gobierno apoyaba al régimen de Batista; a Costa Rica, que estaba alejado de la principal 

fuente de armas en América, Estados Unidos; a República Dominicana, Nicaragua y 

Guatemala gobernada por amigos de Batista; a Haití, donde se habla francés y créofe; a 

Jamaica. que todavía era colonia inglesa; a Venezuela, demasiado lejos y con otro dictador 

en el poder. Y concluir que escogieron México porque ya estaban varios amigos que los 

2211 
__ • U11 encuentro con Fide/. Entrevista realizada por Gianni Miná. encino de publicaciones del 

Consejo de Eslado, La Habana, 1987, 365 pp., p. 220 y 221. 
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recibirían, su cercanía, las comunicaciones abundantes y relativamente más .baratas •. una 

frontera permeable con Estados Unidos y Ja historia de relaciones :y .solidari.dad con su 
. . - -

patria. Pero mejor repasemos las versiones que nos· dan militantes ·del; Movimiento 

Revolucionario 26 de julio. 

Pedro Miret, miembro de la dirección nacional y responsable del Mcívimiénto en 

México en 1957 y 1958, nos dice que Ja decisión del Moví.miento Revolucionario 26 de 

Julio de trasladarse a México se basó en otra decisión previa: desembarcar fuerzas rebeldes 

en Oriente. Recuerda que "todo esto ya habla sido estudiado. incluida Ja zona de 

desembarco, asl como el Jugar en Ja Sierra al que nos dirigirlamos ... Yo Jo sabía antes 

incluso de qu·e Fidel se ma'rchara a México ... 229 La razón era fundamentalmente geográfica 

pues entré Oriente y YÚcatán sólo existen 21 O kilómetros. 

El esposo· de· Me Iba Hemández, una de las mujeres miembro. de la . Dirección 

Nacional del Movimiento, Jesús Montané. amplia las razones: "Se escoge Méxiéo por su 
' " ' ·: · .. ! • "" ,. > • ; ' ~ '· •• ~~ 

tradición. de recibir a los exiliados de toda América Latina. Era en aquella époc.~ de los 

pocos paises que lo hacia. También se consideró su cercanla con Cuba. lo que hacia posible 

la salida de una expedición hacia acá ... 230 Añade el ambiente polltico favorable. 

Leonardo de las Mercedes Rolando Santana Reyes, uno de los cubanos de base· que 

se preparaba en el Rancho Santa Rosa. Chalco, en su declaración ante el Agente del 

Ministerio Público Federal, el 25 de junio de 1956 introduce motivos económicos y uno 
·, 

más de tipo político: "Una causa de carácter económico, pues se pensaba que existirla una 

mejor situación económica para poder vivir y consagrarse a la obtención de sus fines: se 

pensó que en un régimen con gobierno democrático como el de México se podría gozar de 

un libre pensamiento y su libre actuación ... 231 

"'Szulc, Tad, Op. cit., 368. 
llo Salado. Minerva. Op. cit .• p .• 33. 
"' Archivo de la Oficina d-e Asuntos Históricos del Consejo de Estado, La Habana. Sección 4, Código 
11020 I, Fondo Exilio, Subfondo México, Expediente Expedición Granma, Desde junio 25/56 Caja 87, 
Ubicación D 33.3, folocopia. 
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De acuerdo a estos testimonios, la cercanía geográfica entre México y eLp.unto. de 

desembarco,·. la· ben~volericia .hacia ·:.los refugiados, el régimen polltico mexicano y, la 

posibilidad:de contar.cori ~ecursos econ.ómicos para poderse dedicar a sus fines,.fue, lo que 

condujo a los'. miemb~~s d~I Mili6-7 a ,venirse a preparar la guerra de. guerrillas: que 
1 - • '· ~;' • ·' - - • • • ' • 

desatarían en Cuba'.:.:·: ;'S'.({'c;.:: . ,,. · :. , .. , .. , ·"' ' 
• _' ;' ; ~ .//.:>:~ ;. ·.:'.>·~·:······ .· ,'.;.:''.: ... _. ' ' :. '. • ,w,-: • • • • • • ,• • ' ''. • • .- __ : .' • • 

Ci~rt~~~Ít¡~:i~¿~·~¡;:~;ó~·~:~· ~Íribierit~'cjue 1~; f~vore'ció y fortále~ló ~;, sÚ de'~i~ión . 
. ,,._.':~::·-.,;~_>0./:1;;_:·."'"':.'··}/y:--.;<.~~--:··:;' ' ... ·.:, ,· :· ;: .. - :''.'-~-: _> . . _,!.'-'t·'.:,. '·~· ··¡''"'. , ... _· .. 

Juan José Almeida Bósqüe que llegó.a ser uno de los 12comandantes de la revolución y 

actualmente ·e~ ~i~~p~e~id~hie de Cuba,m ~n sJ;·memorias ~punta cómo la histo~ia de 

México, I~~ Nifi(;~ Hé~~~s,' Beriit~ Juárez. la' R~vol~ciÓn Mexicana y la tr~diciÓn éte lucha 

de su puebi~;·¡~·bueri~ r~c~pciórí ~·los c¡_;bano~, la no dis'criminación (él es negro). la 

simpatía c6~ cúi,~ y su r~vo1ución, 1a amistad de 1as muchachas vecinas de 1a cárcel 

migratoria· quches arrojaban. periódicos, la gente del pueblo que sin conocerlos los fue a 

acompailar y platicar en los dlas de cárcel, la visita en San Ildefonso 605, Centro, a la casa 

de Manuel Mercado donde vivió Martl, y al lugar donde mataron a Mella en la calle de 

Abraham González. entre Atenas y Avenida Morelos, y el afecto encontrado en su "Lupita" 

fueron razones que lo hicieron encariilarse mucho con México y animarlo a continuar con 

su entrega revolucionaria.233 

De hecho, la solidaridad de los mexicanos con Cuba en la Guerra de los Diez Ailos 

(1868-1878). en la guerra del 95, en el siglo XIX, fue si~ilar a la que encontraron los 

cubanos en la década de 1950 cuando vino la Generación del Centenario234 para organizar 

la guerra contra Batista y por una real y definitiva independencia de Cuba. 

Aqui encontró el apoyo de mexicanos discretos y eficaces, uno de los cuales fue 

Antonio del Conde Pontones, El Cuate, el dueilo del yate Granma, el armero que les 

ni Periódico El Universa/ 011 //ne, México, 7 de marzo de 2003, Sección lnlemacional, p. 2. 
"' __ , Op. cit., pp. 198, 199, 2 l l, 212, 218, 240, 260 y 262. 
214 A bel Santamnrra, detenido y asesinado por el ejército cubano después del asallo al Cuartel Moneada, llamó 
''Generación del Centenario"' a Jos jóvenes que celebraron el centenario del nacimiento de José MartJ 
reivindicando sus enseftanzas patrióticas y latinoamericanistas y organizando la lucha nnnada contra la 
dictadura de Fulgencio Batista y Zaldívar, a los que participaron en el ataque al Cuartel Moneada en Santiago 
de Cuba y al Cuartel José Manuel de Céspedes en Bayamo el 26 de julio de l 953. 
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consiguió a Fidel y a los expedicionarios prácticamente todas las armas que necesitaron 

para viajar haciíl Cuba; el hombre que sacó prácticamente del lodo un yate que ya era 

inservible, el .Grnnma; y Fidel le dijo que en ése se iba y Jo obligó a que se apresurara y lo 

reparara; un y_aie de 13 personas235 en el que la madrugada del 25 de noviembre de 1956, 

partieron de. Tuxpan rumbo a Ja revolución 82 personas con sobrecarga de armas, equipo. 

alimentos y ine~i_cinns.236 En esa época In familia Vanegas Arroyo prestó su casa para que 

fuera lugár de. refugio y de contacto, de recepción de correspondencia, de resguardo de 

armas y de lugar. de impresión de Manifiestos, bonos de aportación y ~tro~ rr;~teriales . 
. '. •. "),' . . ~ 

Arsacio Vanegns siendo luchador profesional, abandonó el deporte para dedicarse a 

entrenar y acondicionar fisicamente a Jos revolucionarios cubanos. Y domo ·'~Ji~;· h.ubo 

muchos· otros que les prestaron respaldo polltico y auxilio en momentos dificiles. 

Ubiquemos su participación y solidaridad en el marco del tiempo y la geografia urbana. 

3.2. Breve relación cronológica 

A continuación se presenta una sucinta cronología de Jos principales acontecimientos que 

se dieron en el proceso de preparación de Ja Revolución Cubana que vivieron los 

integrantes del Movimiento revolucionario 26 de julio.237 No eran los únicos hombres de 

"' Gálvez, Rodríguez, William, Op. cit. 429, afirma, exagerando el cupo normal y cómodo del yate. que el 
Granma lenfn una capacidad nominal de 25 pasajeros. Se trata de una embarcación de recreo para realizar 
travcsfas cortas. con camarotes y literas para siete personas~ 13.25 m de eslora. 4.79 m de manga, 2.40 de 
1,mntal, Almeida Bosque, Juan, Op. cit., p. 393 y Bomot Pubillones, Coronel Thelma, coord., Op. cit., p. 80. 
•·

1
" No hay coincidencia en los textos consultados sobre la hora precisa de partida del Granma. La mayoría se 

ajusta a lo dicho por Almeida, Juan, Op. cit., p. 266: .. Desde adentro vemos afuera, en la oscuridad de la 
noche. de pie bajo la lluvia, entre hombres. tres mujeres que con las manos en aho dicen adiós. Me Iba. Piedad 
Y Orquídea. Miro el reloj, es la una y 1reinta de la madrugada del 25 de noviembre ... Bornot Pubillones, 
Coronel Thelma. coord., Op. cit .• p. 89 Jo formula de manera aproximada: ·•Alrededor de las O 1 :30 h del 25 de 
noviembre de J 956, el yate Grunma echó a andar sus motores ... Sin embargo. Mencfa. Mario,"La insurrección 
cubana y su lránsito por México''. Lópcz Portillo de Tamayo. Martha, Dircclora. Op. cit .• Tomo JI, p. 300 y 
301, sin identificar la fuente, da otra hora: .. En el espigón ... cinco personas (lres mexicanos y dos cubanas) 
observaban alejarse la fonna del yale. Junto al Cuate Conde. a Piedad Solis y Orquídea Pino, viendo achicarse 
ta blanca silueta como si se fuera diluyendo apresada enlre la oscuridad y la lluvia. Mclba Hernández 
preguntó •¿Qué hora es?' La respuesta fue de Alfonso Gutiérrez: 'Las doce y vein1e'. En la cúspide de Ja 
media noche, con la madrugada, comenzaba un nuevo dfa". 
217 La base de esta cronologfa son las obras de Coronel TI1ehna Bomot Pubillones, coord., Martha López 
Portillo de Tamayo, Juan Almeida Bosque. Tad Szulc Minerva Salado y William Gálvcz Rodrfguez. la 
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izquierda que partieron de Cuba para refugiarse en México, pero si fueron los principales·. 

fueron los que vinieron expllcitamente a organizar una revolución que a lii·'postre resultó 

exitosa. Su programa y estrategia fue ganando adeptos no sólo en· muy di".ersoS' ámbiío·s 

mexicanos. y ·de los· exiliados latinoamericanos, sino incluso, lo que es más .impo.rtante para 

la Revoluí:iÓn Cubana, entre las diversas organizaciones isleilas que se.?opon'lán; a' la 

dictadura de Fulgencio Batista. Paulatinamente se fue trasladando el lid~rázgci qt~\~6ziiban 
los políticos tradicionales destituidos por Batista, Carlos Príq Socarrás:i Atr~Úa\1:¿ Si\nchez 

Arango. José Prado Liada y otros, al MR26-7, y organizaciones'de;iz{¡;ú·i~;ai(écirno el 

Directorio Revolucionario y el Partido Socialista Popular terrninaron'pci.r'¿~nvi!ncicliento. 
de grado o a fuerza de las éircunst~ncias;>por sumarse a la'llnea po.lltÍ6"fJ~f'M~'Vi~ie'ntó, 
De esta manera Fidel Cruitro'fsu orgánización se convirtieron:~n;Í~'·J~~k~~rdiá'd~'la 
revolución.238 ·;; ,~· .):;::'.:..·~,:_'1 } ·.,,.:~~ : .. ~). ~1-.-:_ : .. ,~.,:' 

Antonio Ñico López;· antigÚo:'moncadista,239 deja el exilio en Guate;n:&1a"'Por'el 

golpe de Estado de Carlos CastllJo A:rcias de junio de 1954 y huye hacia México, y Ernesto 

Guevara le sigue poco después/el 2-.·'de'septiembre.240 Guevara habla llegado a Guatemala 

el 20 de diciembre de 1953, una semana después, el 27 de diciembre Hilda le presentó a 

entrevista con Enrique Herrera, diversos periódicos y los archivos de Ja ÓFS y cubano que han vendo siendo 
citados en este trabajo. 
231 No sería sino hasta junio de 1961 que el Partido Socialista Popular, el Directorio Revolucionario y el 
Movimiento Revolucionario 26 de Julio acordarfan disolverse y fonnar un partido único. Primero se formó la 
coalición Organizaciones Revolucionarias Integradas (ORJ) y en 1962 el Partido Unido de Ja Revolución 
Socialista (PURSC). En 1965 se fundarla el Panido Comunista de Cuba (PCC); su primer congreso se efectuó 
hasta 1975. Cantón Navarro. José, Op. cit .• pp. 228, 229 y 247. 
En 1976 se aprobó la Constitución que establccfa en su anfculo 1: .. La República de Cuba es un estado 
socialista de obreros y campesinos y demás trabajadores manuales e intelec1Uales''. Asamblea Nacional 
Popular. Constitución de la República de Cuba. Tesis y Resolución, Departamento de Orienlación 
revolucionaria del Comité Central del PCC. La Habana. 1976. 94 pp., p. 14. En 1992 se aprobarla otra nueva 
Con.'ftitución. la actualmente vigente. con algunas modificaciones; su articulo l. sufrió profundas 
modificaciones y quedó como sigue: .. Cuba es un Estado socialista de trabajadores. independiente y soberano. 
organizado con todos y para el bien de todos. como una República unitaria y democrática, para el disfrute de 
Ja libertad pol(tica. la justicia social, el bienestar individual y colectivo y la solidaridad humana ... Asamblea 
Nacional Popular Constitución de la Rep1íhlíca de Cuba. PoHtica. La Habana. 1992. 62 pp., p. 4. 
iJ•J Ñico López murió a cinco dfas del desembarco del Granma. el siete de diciembre de 1956, asesinado por 
Julio Laurent del Servicio de Inteligencia Naval, cuando ya estaba detenido por las fuerzas de la dictadura. 
Bomot Pubillones. Coronel Thelma. coord .• Op. cit .• p. 123. En su honor la escuela de cuadros del Partido 
Comunista de Cuba lleva su nombre. 
240 Taibo 11. Paco Ignacio, Op. cit., p. 80, registra la fecha de su visa de turista. el 21 de septiembre de 1954. 
Una nora de pie de página de 01ra ve:. Diario inédito del segundo \•iuje por lutiuoaméricu, B.S.A .. 
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Mario Dalmau y a Antonio Ñica Ll>pez. 241 En México Ñica· est¡¡blece, cont.acto con María 

Antonia González., cubana casada con un luchador mexicano y residente en Eipparan,49-C::, 

colonia Tabacalera en la ciudad capital desde hacia varios años. 

Raúl Castro llega asilado el 24 de junio de 1955, y Fidel con visa de. tl!rista el 8 de 

agosto de 1955. El 14 de julio Fidel le escribe una cana a su amigo y compañero Faustino 

Pérez en: la que le relata sus primeras experiencias en el exilio y los planes para el 

Movimiento .26 de julio. 

Desde su llegada Fidel, el dirigente indiscutible del Movimiento. desarrolla un gran 

activismo polltico para crear las diferentes redes de solidaridad e infraestructura que 

necesitarla. En México, apoyo directo, solidaridad de izquierda de organizaciones 

mexicanas y de exilados, y apoyo de elementos del Panido Auténtico de Carlos Prío 

Socarrás. En Estados Unidos. respaldo de exiliados y emigrantes cubanos residentes en ese 

país. En Costa Rica y Venezuela, contacto y relaciones con exiliados cubanos y otros 

solidarios. Ello muestra una sistemática estrategia del MR26-7 para establecer las diferentes 

redes de solidaridad que se iban a necesitar y, aunque en ese momento no era del todo 

explicita, una proyección continental con visión de futuro sobre la necesidad de la 

solidaridad latinoamericana y la construcción de bases de apoyo de la política exterior de 

la revolución en proceso o para cuando se encontrara en el poder. 

Antes de que acabara julio, ya se había entrevistado con el futuro maestro de lucha 

guerrillera, el genera1242 Albeno Bayo Giroud; acompañado de un amigo mutuo español, el 

coronel Saviur Cancio Peña; Fidel lo compromete a capacitar a los revolucionarios cubanos 

cuando hubieran llegado a México y cuenten con recursos ma;eriales y armas. 243 

El 26 del mismo mes se celebra un acto ante el monumento a José Maní en el 

Bosque de Chapultepec y otro en el Ateneo Español, especie de club social, político y 

cultural de los refugiados de la guerra civil. El 8 de agosto, ya ganado para la revolución el 

Barcelona. 2001, 198 pp., Colección Memorama, p. 77. afinna que llegó a México el 18 de septiembre de 
1954. 
"' Kalfon. Pierre. Op. cil., p. 130. 
"' Szulc. Tad. Op. cil., p. 412. 
"' Bayo Giroud. General Alberto, Mi aporle a la Rcvo/11ción Cubana, Imprenta Ejército Rebelde, La Habana, 
Enero 1960, 169 pp., pp. 15 y 20. Bomot Pubillones, Coronel Thelma, coord., Op. cit., p. 39, afirrna que Fidel 
conoció al general Bayo a fines de 1955. 
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luchador e· impresor ·Arsncio Vanegns;· se imprime el Manifiesto 1 redactado.por Fidel 
. ,,: .. .. .... . . ·. 

Castro. Entre julio y agosto Fidel y"el ·dcictor.Guevara se conocen y el segundo se inc?rpora 

al Movimiento. El ~i 3 de ~éptiembré s~' realiz:a u~ acto' en· el Hemiciclo a los .Niños l~éroes. 
otra vez en éI·Bosqued~\Chápultep~c.' Empieza:~!·· adiestramiento fisico con,.AmiCio 

Vanegns., El.~· de. octubre Fid~I :·yisi,ta:,1a)ogl~. masónica. juvenil 'AsociaCió~- j¿~:en~s 
Esperanza dé Fraternidad ," I iL <le, Marzo;~- e invita n los muchachos 'a parti~ipa~, el din 

'.,-.-".--·····'' ., : .·- - ·,: . 
siguiente en un segundo acto en el MonÚmento a Martl de Chapultepec, El •20 de.ocú1bre 

- - (' -

parte n Estados Unidos cmduan. Manuel Márquez con el fin de vincular al Movimiento a 

los cubanos migran tes en el vecino país y obtener su apoyo político y econó~ico,;·EI 1 O de 

diciembre fecha Fidel el Manifiesto 2 y regresa a México con cierta cantidad 'de dólares y 

de clubes patrióticos debidamente funcionado en el vecino país. Vuelve a visitar al· general 

Bayo para que inicie de inmediato las clases teóricas sobre la guerrilla y busque un lugar de 

entrenamiento práctico. 

Enero de 1956, Fidel visita ni alcalde de Toluca Carlos Hank González para 

conseguir un rancho donde entrenarse; no se consigue pese a los esfuerzos realizados. Al 

mismo tiempo empiezan n llegar n México recursos económicos y miembros del 

Movimiento procedentes de Cuba para preparar el grupo iniciador de la revolución armada 

en Cuba; se inician prácticas con armas de fuego en los clubes de tiro Los Gamitas, Azteca 

y Las Águilas. A mediados de mayo, se renta el Rancho Santa Rosa en Ayapango, 

municipio de Chalco, Estado de México,2
" y rondas de grupos van aprendiendo 

prácticamente la lucha guerrillera. En el transcurso del primer semestre de 1956, Fidel 

Castro viaja a Monterrey donde hace labor de proselitismo y parece que obtiene apoyo 

económico de algunos empresarios.243 En otro momento cruza como ··espalda mojada'"246 el 

Río Bravo en una lancha junto con un reducido grupo de compañeros, y se reúne en el 

"' Kalfon, Pierre, Op. cit., p. 164. 
245 El posible apoyo de algunos empresarios mexicanos a la Revolución Cubana es un tema no confimmdo. 
materia de futuras investigaciones. 
l

46 ºEspalda mojada": mote con el que se le llama en México a los que cruzan ilegalmente, el Rfo Bravo, linea 
fronteriza con Estados Unidos. desde Ciudad Juárez hasta Matamoros. 
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Motel "'Royal Palm"· en .McAllen;·;Texas,2~7 con Prío Socarrás quien se compromete a 

colaborar económicament~_.: ... · · :--,, ,.;.,,~; .. ·:·;;•:; 

Entre el 1 O y.el i 6 de junio Ficiel viaj~ a Costa Rica; es descubierto por servicios de 

inteligencia norteamericana' y el'giibiem~ de Cuba es notificado. Probablemente este hecho 

propicia que el 20 'de ju~io d~ 1956, por denuncia y presiones de la embajada cubana. sean 

detenidos Fidel Castro.'Unive'rso Sá~c.hé~ y Ramiro Valdés en la Colonia Anzures al salir 

de una reunión en la c~sa de Képl~r y Copémico. Con esto se desata una redada en los 

siguientes días y se logran detener a más de veinte revolucionarios en diferentes direcciones 

de la ciudad de México y el veinticuatro en el Rancho Santa Rosa. Algunos alcanzan a huir 

a Veracruz y Raúl Castro, Héctor Aldama y Juan Manuel Márquez organizan la defensa 

jurídica y política de los detenidos. El 2 de julio el juez Miguel Lavalle Fuentes. juez 1 º di: 

Distrito del Distrito Federal. concede un amparo contra la incomunicación de los detenidos 

y otro para que queden a disposición del juzgado en cuanto a su libertad personal se refiere. 

sin perjuicio de que sean consignados ante la autoridad judicial competente. dentro del 

término de ley o se les ponga en libertad si así procediere248 y no sean deportados. 

Surge un fuerte movimiento para solicitar la libertad de los detenidos. como el 

plantón frente a la embajada cubana, declaraciones. cartas abiertas. telegramas. entrevistas 

con el presidente de México. El general Lázaro Cárdenas realiza gestiones en ese sentido. 

Entre el 9 y 1 O de julio salen 20 cubanos de la cárcel migratoria de Miguel Schultz. El 

presidente Adolfo Ruiz Cortines parte a la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de 

América en Panamá; regresa el día 21 y para el día 24 Fidel es liberado. El día último de 

junio recuperan la libertad Ernesto Guevara y Calixto García. Otros que habían sido 

detenidos por la policía del Distrito Federal son dejados en libertad sin cargos. El primero 

de agosto el expresidente Cárdenas se entrevista con Adolfo Ruiz Cortines, presidente de 

México. y para solicitar la garantía de que no serán deportados. Al día siguiente se 

entrevistan Lázaro Cárdenas y Fidel Castro en la casa del general en Andes 605. Colonia 

Lomas de Chapultepec. 

"'Salado. Minerva; Op. cit .• p. 79. Szulc. Tad; Op. cit., 412 dice que el motel se llamaba ··casa de Palmas". 
l-IM Cámara Sánchez. Ricardo. Op: cit. 

96 



La detención y las condiciones de libertad fueron una señal' dé' alaimá. FÍdel se 

había comprómetido'en Tampa, Florida a que "en í9s6 se;e~c;;; ilbres·6~érém~~'rnárti~es'\ 
Las presiones ''d~ la embajada cubana ·eran éo~stanl~~:'T6é!C>''~iííí~J' Cjú'e 'éstÚvlera 

· ~·,,.: ...... ,-·<f.~\)>·/:.:,:.~··r~".-_,-·::.:·.· .. ·.-'.-~--.,-i:c-Í-~ ·"·:,; ~":. ;; -:-'\ 
medianamente informado por la prensa conocfa·sus intericiones: Asíque'el activismo se 

multiplicó y· la obtención de los recursós · faltant~s· y· la, prek~~;¡~i~·~ 'de'' lá' ~~p~'diciÓn' se· 
convirtió en una carrera contra el tiempo y la poiicí~Y··:_~f'.··;:~:'. ·i:;\!·f~.~~~:?{:~---.-.-; :.;.;,.:. :·~.·fr 1 ;:·· ~:.::-:: 

El 3 de agosto tres miembros· del Movirn.iento'''~ori dé¡~~fcto~' eli':yú~at'á~' con· ·~n 
cargamento de armas. Ese mismo mes se da la prirnera"enÍ~e~iita de Fiank P~is: dirigen.te 

del MR26-7 en Oriente, Cuba, con· Fidel;·EJ· 30 ·iie ~~Ósiéí's¿. r~anÜn conver~áeíones 
_. j '.::¡ ··.,· . ,-</·'· > '_ ., ' 

formales entre el Movimiento y el Directorio Revolucionario-Federación Estudiantil 

Universitaria, de ellas resulta una sólida alianza política expresada en el "Pacto de México" 

o la "Carta de México" que firman al día siguiente Fidel Castro Ruz por el Movimiento 

Revolucioñario 26 d~··Julio y 'José Antonio Echev~rría Bianchi, por parte de la Federación 

de Estudiantes Universitarios de Cuba. 

A finales de septiembre agentes de la DFS ocupan la casa de los cubanos en Boca 

del Río; gracias a gestiones realizadas ante el gobernador de Veracruz, Marco Antonio 

Muñoz Turbull, les devuelven sus armas y documentos y no son detenidos. En septiembre 

también Antonio del Conde compra el yate Granma y empieza su reparación. Del Conde 

viaja a Miami para obtener más cooperación económica de parte de Carlos Prio Socarrás. A 

inicios de octubre se renta el Rancho "Maria de los Ángeles" en Abasolo, Tamaulipas, para 

contar con otro lugar de entrenamiento práctico. A mediados de mes se realiza una segunda 

entrevista de José Antonio Echeverria con Fidel Castro. El 24.de octubre, Frank País vuelve 

a México y se acuerdan los últimos detallas para la insurrección popular que acompañaría 

el desembarco d~J Granmá. 

En noviembre se: entrevista Fidel con un antiguo compañero y amigo de la 

Universidad ~nviado por el Partido Socialista Popular (comunista). Flavio Bravci; Fidel le 

anuncia la inminencia de la expedición revolucionaria y Je recomienda que viaje 

directamente a Cuba a informar a sus compañeros de panido. El 21 de noviembre. es 

desalojado el Rancho María de los Ángeles, debido a la deserción de dos de sus ocupantes. 
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Ese mismo día, ~n la. ciu_~ad ~e México, es decomisado un cargamento de armas oculto en 

la casa de "f eres~- S~.s"!sci ~.'? •. Las Lomas de Chapultepec; son detenidos su dueña y dos 

dirigentes .del MC>vimiento;· El,22de noviembre, miércoles en la tarde-noche. Fernando 

Gutiérrcz 8;;;i~i advi~~~ a Ffdei sobre un infiltrado en el Movimiento cuyo nombre 

desconoce) to i~~'iri~nie,de.~na segunda detención. Fidel reúne a los expedicionarios que 

saldráncn-~I a·~~n~~/la
0

~mdrugada del sábado 25 de novie~bre. a las 0:20 horas. ~rpa el 
. ·. ... --

yate de Santiag?,.de, lasP~ilas,_ Tuxpan, Veracruz. con rumbo a Oriente en Cuba: lleva como 

pasajeros a 82 ~evolucionarios con un promedio de 27 años de edad.249 El dos de diciembre 
• ;, 1 ..... ,, ,_,. 

al amanecer, a.rriba'. 'el .Granma a Los Cayuelos, a pocos kilómetros de la Playa Las 

Coloradas, municipio de Niquero, Oriente, Cuba. 

3.3. Los rumbos de la colonia Tabacalera 

La colonia Tabacalera, así llamada por haberse erigido atrás y a los lados de la antigua 

fábrica de tabacos que se estableció en la segunda mitad del siglo XVIII y que hoy ocupa el 

Museo de San Carlos, fue el principal centro de residencia y movimientos cotidianos de los 

cubanos revolucionarios refugiados en México. 

La colonia está discilada en torno del Monumento a la Revolución y la Plaza de la 

República, conforma un triángulo formado por tres avenidas: Insurgentes al poniente, y 

Puente de Alvarado al norte, haciendo de catetos, y Paseo de la Reforma como hipotenusa 

hacia el sur. 

La mayoría de las calles de esta colonia llevan por nombre los de ilustres liberales 

del siglo diecinueve. José M. de Emparaq (1814-1866) fue diputado constituyente en el 

1857 y tres veces ministro de Juárez, entre 1859 y 1861 amigo del poeta cubano Alfredo 

Torroella, quien le dedicó una poesía en su viaje a Cuba publjcada en El Siglo diez y nueve 

en 1870. Pedro Baranda y Quijano ( 1824-1891 ), activo politico liberal, militar, gobernador. 

diputado y senador, fue constituyente en 1857 y de los diputados que votó la 

"" Bornot Pu billones, Coronel Thclma, coord., Op. cit., p. 1 O. 
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recomendación de· .. que . se reconociera el carácter de beligerantes,., a, las' fuerzas 

independentistas_ cub~nas el 5 de abril de 1869250 y así por el estilo José. Maríá •Iglesias, 

Ponciano ·Arriaga;,Miguél Ramos Arizpe, Jesús Terán, Ignacio Ramlrez. Ezequiel Montes, 

Ignacio V~llarta.-J;;sé,MarÍa Lafragua e Ignacio Mariscal.251 
... • ,,, · 

· En'· 1;;~- ari~~''iíi~~énta y principios de tos cincuenta se había conformado co~o ta 

colonia en;'qilé'~'e~i:i:,~~entraban más departamentos de refugiados republicanos españoles. 

En un est~~~hb b~¡:¡:i~·:'estnbari ·tos departamentos de un par de amigas solidarias de los 
. ·;·;_y::.=.~:·.· .. ·:;.~·.L-:,-_, .. - . • • 

cubanos. Maria Antonia_'González y Alfonsina González Urbma, las que por cierto vivían 

en la mism~·r;;1iriisna~''a· espaldas una de otra. Maria Antonia dando su frente a José M. de 

Emparan enél nú.Íne.ro 49 y Alfonsina en el número 8 de Pedro Baranda. En la esquina de 
--· . ' ~~-' .. : ' . 

Pedro Baranda y_ Edis"_on estaba la tienda de abarrotes "Las Antillas", donde Maria Antonia 

compraba los" alimentos! muchas veces fiados, que le daba a sus protegidos recién llegados 

de Cuba. Ramón V_élez Goicochea, encargado de la tienda, les prestaría varios servicios 

importan tés. 

En• el. número JO de la calle de Edison se localizaba la Camiserla y Tintorería 

"Gemma'!, _Su dueña la Güera Graciela Machorro hizo amistad con los cubanos a través de 

"Pipí", Pilar Solls, hija de Alfonsina y esposa del cubano, expedicionario del Granma. 

Reynaldo Benltez. Prácticamente enfrente del Hotel New York, donde varios de los 

asilados cubanos se hospedaron mientras estableclan el contacto y la relación con sus 

compañeros del 26 de julio. 

Sesenta núme~os más adelante. en Edison 90, se localizaba el Instituto de 

Intercambio Cultural Mexicano-Ruso al que Ernesto Che Guevara asistla como alumno del 

idioma ruso con la credencial número 1243.252 

"º López Portillo de Tamayo, Martha, Directora, Op. cil., Tomo I, p. 171 y 173. 
HI A la continuación de Ignacio Mariscal, entre Rosales. tramo de tres cuadras entre Guerrero y Bucareli. y 
Refonna. se Je cambió de nombre en homenaje al primer director del periódico El Nacional que ahf se 
ubicaba. Basilio Vndillo. 
Hl Archivo de la Oficina de Asuntos Históricos del Consejo de Estado. La J-labana. Sección 4, Código 10201. 
Fondo México, Subfondo Exilio, Expediente Expedición Granma, Desde junio 25156, Caja núm. <JO, 
Ubicación 336. Credencial y Declaración de Ernesto Guevara Serna ante el Agente del Ministerio Público de 
la Procuradurla General de la República, fotocopias. 
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En la .parte posterior de la colonia, al sureste, pasa la calle Vallarta donde .se 

ubicaban las oficinas de la Organización Regional Interamericana del Trabajo (ORIT) que 

visitaban Fidel y el Che.para discutir de política con el costárricense Luis Alberto Monge. 

Secretario General. y como subsecretario el peruano aprista Arturo Járegui. A la ORIT 

también acudían .. don ~ierta frecuencia el venezolano Rómulo Betancourt y el. dirigente 

históri~o clel AP~;,V·í~t~; Raúl Haya de In Torre ... Ben S. Stephanisky, agregad~ sindical 
' .• _'.. • •, / ~;:·:· -~ ,:_, - • '>_)"·, • e ' '~ • ' 

de la embajada esta,dourÍiden~e. en México, recuerda haberse reunido con Fidel Castro al 

menos un par.dev~~~s·.e~.esas oficinas. El diplomático norteamericano recuerda que López 

Mateos,25~ el ~'í'ni~;~~ (~l~) ·~~ T-rabajo. mencionó haberse reunido con Castro". 254 

_ '_< .. ·: :. _· --- ···e··/:~~~~:.<~~:~.:~~:';: -~'.;~;;t:r~s~L~J-~f;~: ,·? :.~: . _ 
E~ In esquina' d¡:'(Juert'éro":e ·Hidalgo por su exterior nororiental, se encuentra el 

parque y céi~e~terig;cl;·s;iJl'¡i~h,{¡¡~·6;' lugaf de reposo de destacados insurgentes y liberales 
... -· ·: ·:-:--._,_· .. >: :, .:0 ~i~·/~-·~, ~:::.;~:.·~~~;;~-{/i~t·;,<¡~¡- ,;·~ '; ' i_ -

mexicanos;''así~como· dé: algünós"militares cubanos que participaron en las campañas 

juaristas conirá í~~·~'i,~~;;~~do~~s Yel Imperio de Maximilia~o. Cruzando la calle desde La 

Tabacalera, en Puente de Alvarado 6-A, continuación de Avenida Hidalgo. en acera que 

corresponde ya a la. CÓlonia Buenavista, se encontraba la dulcería "La Giralda" de Gabriela 

Ortiz Eudave. Dulcería a la que Fidel acudía a comprar dulces y chocolates. El segundo 

piso, habitado por Gabriela y sus hijas, sirvió como taller de costura donde un grupo de 

mujeres confeccionaron los escudos del Movimiento 26 de julio. algunos uniformes color 

verde olivo, y la bandera cubana que se llevaron los expedicionarios del Granma. 

El Frontón México fue un punto de confluencia de españoles refugiados y algunos 

cubanos como Onelio Pino; se encuentra ubicado en la esquina de Plaza de la República y 

Miguel Ramos Arizpe. 

En la calle de Artes, hoy Maestro Antonio Caso. casi al llegar a Insurgentes, se 

encuentra el local del Sindicato Mexicano de Electricistas donde se efectuaron varios actos 

de proselitismo, solidaridad y difusión de la Revolución Cubana. Este sitio fue testigo de 

las entrevistas de Fidel con los electricistas. 

25
' Adolfo López Mateos fue Secretario del Trabajo y Previsión Social de Ruiz Cortincs del 1 de diciembre de 

1952 al 18 de noviembre de t957, fue Presidente de México del 1 de diciembre de 1958 al 30 de noviembre 
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Esta colonia esta situada en d corazón de la Ciudad de México y albergaba también 

a muchos periódist~s. Pbr Iás calles de Ignaci~ Marisé~1:' atrás d~I Musl:6 d~'San 'Carlos,: 

Puente de Alvarád~'y Mlgue!Rainbs'Arizpé; y a un lado del p~ré¡ue' de lii é:Ó1oiiiii'teit1~ii''sus 
oficinas I~ agencia·· de 'i~f~r;nción gráfic~ : de los hérrnnn'~,¡i ~~~;Ó ,;~·f1'i,,¡ i ~~ii~ierós 
Telesistema mexicano.255 C~:lando el mismo Paseo de la Réfor~~;iab~~e~~ri.16J p~;iódic'os 
Excélsior y El Unfrersal; por Baldéras, a la vuelta, se yergue elédifici'o.de!'No;iédaÍJe.I:. 

' -- , .- . ,•);'<'_'· .··.·.-.•. :;;:!l_\:.:'· 

Frente al Excélsior. Paseo de la Reforma y Bucareli, e~ Paseó.-dé.'1~ Reforma 1, se 

ubicaba la revista Humanismo que dirigía Raúl Roa y a la que también acudían FÍdel y el 

Che a discutir con sus asiduos. Atrás del Excélsior y Ef'Unive~sal.se'eri6oritraban, en la 

Avenida Morelos 56, entre Bucareli y Enrico Martlnez, e.1 Aténe~(Es.paftol y un poco· más 

allá, en Bucareli 1 18, entre General Prim y Lucern11 estaba ''el gi~n~sio'donde entrenaban 

los revolucionarios defensa personal y basketball. 

Los edificios de El Nacional,256 la EscUeíii ~~·p~~;;Jism~:2arlo~ Septién García y 

La Prensa funcionan en Basilio Vadillo>En e~~ rdi~~~?]~:¡)i~-~Í~Í~~ Graciela La Gilera, 

Machorro, su esposo el fotógrafo Cándido Mayo y sUs hijos. 

Frente al Monumento a la Revolución que hace el gran centro de la colonia, en la 

esquina de Ignacio Ramlrez y Plaza de la República se encontraban las oficinas257 de la 

Dirección Federal de Seguridad (DFS). 

Al poniente, en la aledaña Colonia San Rafael, a dos cuadras y media de la Plaza de 

la República, estaba el departamento de Insurgentes Centro 5, rentado por los cubanos. Y 

cruzando Insurgentes, por Valentín Gómez Farías, se encuentra con el paso de Serapio 

Rendón donde se ubica e.1 periódico El Sol de México. En esa misma colonia. en Serapio 

de 1964, 
25

" Szulc, Tad. Op. cit .• p. 400. 
2

" Antecesora de Televisa. consorcio mexicano de empresas de comunicación social. 
25

'' Hoy ocupado por el periódico Alile11io Diario. 
257 Edificio actualmente desocupado. 

101 



Rendón 122 vivió en un misero departamento Raúl Castro.25
R A sus espaladas, se hallaba la 

Cárcel migratoria de Miguel E. Schultz 136 y la casa del escultor Víctor Trapote. En la 

misma calle de Miguel E. Schultz. pero por la acera de enfrente, en el Departamento 18 del 

edificio con el número 143, tenia su estudio y taller de escultura y fundición; ahí los 

cubanos efectuaron algunas reuniones. Paralela a Serapio Rendón e Insurgentes, corre. la 

calle de Sadi Carnot, donde se encontraban las logias masónicas que Fidel visitó en varias 

ocasiones. 

Por el lado oriente de la Alameda y atrás del edificio Guardiola, en el Palacio de los 

Azulejos, se encuentra desde principios de siglo, la primera farmacia y cafetería "Hermanos 

Sanborns", , donde tantos acuerdos, conspiraciones y actividades secretas, públicas y 

privadas. se han fraguado desde que los zapatistas fueron a tomar café y pan dulce en 

diciembre de 1914. 

A unas cuadras por su lado poniente en la esquina de Colón y Doctor Mora se haya 

la cafeterl~·"Trevi" donde el Che Guevara y León Felipe tomaban café mientras el poeta 

lela sus versos y conversaban. 259 

En los restaurantes "Horreo",260 en el "Tibet Hams" que se encontraba en la 

Avenida Juárez, frente a La Alameda Central por su lado sur, prácticamente al lado del 

Hotel del Prado,261 y en el "Pam Pam" y el "Sanborns" en el cruce de los pasillos 

subterráneos de ese hotel, Fidel Castro se juntaba con los jóvenes universitarios y masones 

mexicanos que apoyaban al MR 26-7, entre ellos el joven Enrique Herrera Bruquetas. 

Otro sitio que Fidel frecuentó fue el café Sorrento" en donde un día acercó a la 

tertulia proselitista a un cliente cotidiano, el poeta español León Felipe. De ahf surgió la 

amistad del poeta con Ernesto Guevara y la Revolución Cubana. El Café "Sorrento", que 

estaba en el pasaje que atravesaba de José Azuela a Balderas saliendo casi enfrente del cine 

Arcadia, entre Avenida Juárez e Independencia, se había convertido esos años en el café de 

"'Archivo de la Oficina de Asuntos Históricos del Consejo de Estado, La Habana, Fólder azul !amano oficio. 
2618155, 10/7/58, Informes del Servicio de Inteligencia Militar del Gobierno de Cuba. Capitán de Navlo 
Nicolás Canaya Gómez, agregado naval de Ja Embajada cubana. 
259 Gil Lino Suárez. Entrevista con el autor. 12 de enero de 2003. 
260 Su propietario era Femández Thomas. uno de los dirigentes del exilio espanol. 

102 



tos exiliados latinoamerica.nos y espailoles. Ahí Fidel también tuvo alguna reunión con el 

político ··auténtico'"/;:;sé. Prado Liada y ()Iros de sus correligionarios. 262 

En esa misma manZana, por Independencia. frente al Cine. ·~Metropolitan"'; están los 

Departan1e~t~s :·Aii'.1~1Ír~;,; <liJ·rid~ ~_é ~~éoritraba el departaml!nto de llls he.rm~nas c~banas 
, : ;,: .':;"fc-~•'f;''V::::,,~?:'·-'.•';~···~""f ~1..;'""-'.;.,:;>-~/.¡;f;:·-· :_')''"·'··· '• -- -'.-:. ', ,· . '· ·,.· .,_,.-.,,,.,·.;'>.,.' •<:··· - . 

Eva y Graciela'Jiménez'.Rúiz: lú'gár;·ae'réüéiiónes pollticás y festivas ae-.Jos éxiliados 
. __ -- ·:,··_:;.;..:0:/.c.:·:~~:-':;:.::···'" .. .:.~-.1~;.i.'~:<·l .. ~,..:t;t-~.:: .. ~;;.,:_•_;- .. t~·4.·;r :~,>..;; .;~. -·:--; -.. --.'. ~-- .. ~, --->~·: :·.:>~·, -~"'--·: ;.,,.., ~ 

isleilos. A 'unos pasos; en·Ja··esquiná de'Azueta, frecuentemente se podía enco'ntrar a la· una 
•: -~·:~~-~-"-:"'f:;"~¡.i,,;'f, .. -1:_;¡7_ 9/ : .. ;;;;:;:~~\-~~ .. ~:~~~~t~~f.,~~fr-.é_:'.;:> < --. ~-~~i; ·; -.- - ' 1' ' •• ' • _.,'. .>." '· ~--.. ;t'. ·. :·, ·"-:··_;•:.-~ .. 

o dos de la·madrugada·a F1del.cenando:una torta de pierna y quejándose de que siempre le 

ponían chi~~:,~l~i~~tÍ~?{~'·<:;·};~~~'.'º''/t,,,' . •'· . '. ·-:.·•._·, . 

Otro café al que F1del gustaba acudir para tener sus entrevistas, era el "Ricomoka", 

que estaba e~· la esqu·i~~-de Revillagigedo y Ayuntamiento, a escasos metros de 1~An~~r'1a 
"'Del Co1,1de'.:: .. Frente(~:la ·Armería abría una de sus puertas la tristemente célebre-Sex¡a 

_,. ,, .. ' 

DelegaciónAe.Policia del Distrito Federal, conocida como "El Pocito"'; ella dio nombre.a 

uno de los famosos métodos de tortura mexicana que consiste en introducir la cabeza del 

interrogado_ en uri tanque de agua hasta que casi se ahogara, entonces sacarlo y repetir la 

operación hasta que. "confesaba" o respondía las preguntas que se le hacían. Ahí fueron 

torturados Guillén Zelaya, Cándido Gonzñlez y Santiago Diaz detenidos por el Servicio 

Secreto la madrugada del 21 de junio del 56. 263 

A este reducido espacio urbano, de apenas unas cuadras de radio. fueron a dar los 

rebeldes cubanos. Establecieron su principal centro de operaciones, reuniones y hospedaje 

en un barrio de clase media y media baja, plagado de revolucionarios espailoles. policías 

políticos, periodistas de los principales diarios nacionales y noticieros televisivos, a las 

orillas del centro histórico de la ciudad. Con el recuerdo de la herencia progresista ibérica 

(la antigua fábrica borbónica de tabaco), y su cultura (Frontón México), bajo la inspiración 

de independentistas (Hidalgo, Morelos y Guerrero), combatientes contra los 

noneamericanos de 184 7 (Lucas Balderas) y los franceses (Ignacio Zaragoza está enterrado 

en el Panteón de San Femando), liberales y refom1adores decimonónicos (nombres de las 

"'' Holel demolido después del lemblor del 19 de septiembre de 1985. 
262 Fólder Azul lamafto oficio, 26/8/55, 1017/58, Documenlos del Servicio de Inteligencia Mililar del 
Gobierna de Cuba. Archivo, Oficina de Asuntas Hislóricos del Consejo de Estado, La Hnbann, 26 de ngos10 
de 1955. • 

103 



calles de la colonia), In Revolución Mexicana (el magno monumento) y encubiertos a la luz 

del din para los curiosos periodistas y los policías políticos mexicanos se desplazaban por 

sus calles a In vista de todos. 

El barrio, la colonia y sus proximidades facilitaron contactos. ext~ndier~n· r~iaciones 
y fueron· olla que cocii1ó una solidaridad nacida de la vecindad, ia a~istiid y ;:la ~Ímpatl~ 

' ' • • ' •• ' - - 1 ' ' • ' , ' • -, ' ' • • • ' • ' • ~ 

personal e ideales revolucionarios. Todo ello en tomo a calles que llevan los nombres de 

destacados liberal~s ~ue a~.oy~r~~· i~" p~lmera' g~~rra de independencia de Cuba y que se 

destacaron en la lucha contra .los consérvadores mexicanos y los invasores franceses del 
._, .'; '.,. r . ":: ; '3 :; ! ,: , ~ -· ... , • :._, '. . : : ~ 

siglo XIX. 

Hoy. deí-i~ádo'dé J~;pr~sencia de los cubanos, el parque tradicional de la colonia 

está presidido: por un~·-_'e~1~tÜ~ de Julio Antonia Mella. y en la esquina que conforman 

Reforma, Hidal~¡,·:~. e(fni~¡~· de Balderas, a la salida de la Estación del Metro Hidalgo. 

encontramos'uná'['e-;¡tatuá .·de José Martí y la Biblioteca Pública que lleva su nombre. 

También dimó~'ahr'éon algunas remembranzas fantasiosas. como la de una fonda cuyas 

paredes son ado'madas"por-varias fotos del Che; su dueño asegura que Ernesto Guevara 

acudía a su establecimiento "a echarse sus cervezas, cuando andaba triste". aunque es 

conocido que el mé.dico argentino siempre andaba casi sin un-centavo y era muy frugal a la 

hora de beber. 26-l)c~·· -

3.4. Las redes de solidaridad 

La investigación que. inicialmente se enfocó a los solidarios "comunes y corrientes" se 

encontró con cuatro. grandes grupos de mexicanas y mexicanos actuando solidariamente 

con los preparativos·de la Revolución Cubana, además arrojó la presencia de exiliados 

políticos residente~ en· México provenientes de España y de varias naciones 

latinoamericanas. y:.:migrantes cubanos radicados en Estados Unidos, Algunos de los 

solidarios pueden ser catalogados en dos o más de los grupos. 

~"l Entrevistas con Enrique Herrera Bruque1ns. México, 2 y 16 de junio de 2003. 
lft.I En1revis1a con el Coronel René González B., historiador militar cubano. México. 
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Grupo número uno: a partir del eje "Maria Antonia González" constituido por dos 

subgrupos. Subgnipo A: los amigos y cercanos, la "familia" amplia; los cercanos a Mari~ 
Antonia y· al· barriO donde vivla; los que dieron algún auxilio ·eventual:., el :,·téndero 

Goicochea, los que pasaron periódicos y llevaron alimento y consuelo'a la· cárcel 'de Mlguel 

Schultz, el librer~ Zaplana; las novias, esposas y amigas: María Eug~nÍa;• Pi~{l;Ü~Íia, Iris 

Monroy, las hijas de Gabriela, Irina; los amigos del Che; guatemaltecos/pU~rtcHi'.i~~~i\os, 
argentinos, nicaragüenses,· Jos doctores, los poetas (León Felipe y ·Josc!::Tiq~~f)~:,;,·Biiemí 
propietario de Foto Taller; las vecinas de Boca del Río, Veracruz. Subgru~o B: I~s:·que 
fueron incorporándose por la actividad de los propios cubanos y que · llegar°'r;· .a. ser 

prácticamente ·de la. familia· revolucionaria, en dos pistas: la del apoyo hum~no ·y ·de 

sostenimiento: buzc>nes;·· alimentación, hospedaje, atención . médica. apapacho, novias y 

esposas y .la de: los qúe .1Íi.cieron importantes tareas como Antonio del Conde, el general 

Bayo. su es?osá y:;uir hijos, Ársacio Vanegas, y las mujeres costureras e impresoras: /u 

Giieru, Gabri;I~ Ortlz y sus hijas; Víctor Trapote y su hija lrina y José Manuel Fidalgo y su 

esposa 'Obdulii(·sot~/ los abogados: Alejandro Guzmán Gutiérrez e Ignacio Mendoza 

Iglesias, la Í1lad~~ d~i'primero y doi\a Jesusa Marrón. 

G~~o~6~fL~~~impatizantes políticos por compartir ideales y propósitos. Se divide 

en el subgrupode fos.110 mexicanos: los republicanos espai\oles del Ateneo Espai\ol. entre 

otros, el coronel'Saviur Cancio Pei\a: Ja conexión con Bayo y León Felipe. Y en el 

subgrupo de los latinoamericanos, principalmente, los cubanos: asociaciones y clubes de 

emigrantes en Estados Unidos, "auténticos" en México que se pasan al MR26-7: el 

matrimonio Maristany, Tere Casuso. los hermanos Pino, Onélio, Odilia y Orquídea con su 

esposo mexicano Alfonso Gutiérrez y los dirigentes "auténticos" Carlos Prio Socarras y 

Aureliano Sánchez Arango; puertorriqueños, peruanos. venezolanos, costarricenses, 

nicaragüenses, hondurei\os, y guatemaltecos; el mexicunito Zelaya, el Cite Guevara, el 

partisano italiano Gino Doné, y el dominicano Ramón Mejías que formaron parte de los 82 

expedicionarios del Granma; los miembros de la redacción de la revista Humanismo, y los 

dirigentes de la ORIT; el presidente de Costa Rica, José Figueres; y los mexicanos: jóvenes 

estudiantes de la UNAM. del Instituto Politécnico Nacional y de la Normal de Maestros. 
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miembros de logias masónicas, obreros del Sindicato Mexicano de Electricistas. el general 

Lázaro Cárdenas, periodistas: reporteros y fotógrafos. 

El grupo tres está constituido con miembros del gobierno y el Estado mexicano: el 

embajador Gilberto Bosques Sald!var y el Cónsul en La Habana; el presidente de México, 

Adolfo Ruiz Cortines; los de Ja Dirección Federal de Seguridad, Fernando Gutiérrez 

Barrios. Julio Couuolene Cortés y, en un nivel menor, los gobernadores de Veracruz.·a 

Quintana Roo, el alcalde de Toluca y sus amigos, y el juez primero de distrito del Distrito 

Federal. 

El grupo cuatro se conforma con los todavía desconocidos como probablemente los 

empresarios regiomontanos que parece que dieron su aporte económico. los contactos 

comerciales y de traslado de Antonio del Conde y los gobernadores de Tabasco. Quintana 

Roo y Yucatán sobre los que falta información confirrnada. 

Esto nos indica que la red de solidaridad con los preparativos de la Revolución 

Cubana fue muy compleja y abarcó muy diferentes sectores de la sociedad del México de 

mediados de los años cincuenta: desde gente común y corriente del pueblo sencillo hasta 

altos políticos; desde los motivados por simpatía personal hasta personas con una visión 

política de Estado; desde simples trabajadores, hasta académicos de prestigio, pasando por 

obreros, estudiantes, empleados, policías y trabajadores de los más diversos oficios. Los 

solidarios directamente involucrados representaron la amistad y solidaridad fraguada entre 

dos pueblos a lo largo de decenas de años. 

Entre este cúmulo de personas es de subrayar la importancia del papel que jugaron 

las mujeres. Tanto las cubanas como las mexicanas y españolas, pero también 

puertorriqueiias, nicaragüenses, venezolanas y peruanas. Siempre están presentes, son 

claves para el éxito del Movimiento y la amplitud de relaciones. Son las primeras en 

adherirse a la causa revolucionaria y las más leales. perrnanecen como actores a lo largo de 

esta historia. No reducen su participación al de herrnanas, madres. novias y esposas. Le dan 

calor humano pero también eficacia y discreción. Constituyen la retaguardia y la base de 

apoyo para la vida cotidiana. Y también se responsabilizan de tareas de comunicación. 

almacenaje, obtención de recursos económicos y provisión. Por recordar aquí sólo a 

algunas: una mujer, María Antonia Gonzálcz, es la que primero ofrece su casa y corazón y 
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otra mujer, Jes~s¡¡. Mam~n:¡e~ l'.1 qu.e .)~~ ab.r~ ,el. climino .. hacia su· libertad. Marta Eugenia 

López obtiene.·· califica.ciones. s~periores •. e•n .·el•· ~ntrenamiento militar .. Tres .• ·. Melba 

J-lemándeZ: Or~uÍdea'Pi~Ü y Pllii~'·s~ii~ 'Ü()~zJílez, los de~piden cuando zarpan rü~bÓ .~ la 

revolució~:·éffo:r!~itJ:~·~f ~;~~p~ñ~~~{si~~~f '~~~r~~iéndo é~ las a~~iv~d~des. d~.·t~f que 
permanecieron en México ? pas¡¡ron por acá durante la revolución. Se transforman también . 

en activista~ qu'é'o;g~~i~~: .~~ ~ct~s públicos de solidaridad con' ella. ', ' • '' 

Por ~tr~ I~do,~~ d~séub;e que, si bien la solidaridad que se estudia en esta te5,ls~.~s se. 

dio en Méxiifci.•i'~;~¡~¡~naÚdad de los solidarios fue variada. Los más numero~osf~~~on los 

mexicanos;\;~ el, ~rrtbiente de su sociedad fue que fructifiéó, pero no. fu~~~.; r6~~~ •l~s 
solidarios de;'oÍros países; La visión de los revolucionarios cubanós co.:t-~5~J.;~·;~;~''una 
realidad. c~:11!ín 'que 'se compartía en el subcontinente y a la que se sunió: IJri··•se~tor 
importante·•é!e_I exilio español. Sin la solidaridad mexicana no hubieran hecho riada·los 

revolucioniirlos cubanos, pero también hay que decir que la gestación su revolu~ióri ·fue 

profundamente internacionalista. México fue el crisol en que se fundieron los elementos 

que In hi~i~~~~· posible. Se comprende el profundo agradecimiento que guardan al pueblo y 

la nación mexicanos. Significa para ellos refugio, apoyo, inspiración, amistad, afecto, 

hermandad, solidaridad, ser parte de lo que los condujo al triunfo. Para los mexicanos que 

formaron parte de esta red de solidarios desinteresados y muchos otros, eso y algo más: 

orgullo y satisfacción. Como escribió el luchador Vanegns Arroyo en ocasión del triunfo de 

la revolución en enero de 1959: "Yo como buen mexicano, no tolero a los tiranos. y a 

aquellos que los derrumban los estimo como hermanos". 

Pasemos a ver a nuestros personajes. solidarios comunes y corrientes y 

personalidades relevantes, uno por uno. 

1
"' Se hace énfasis en que esla tesis trabaja la solidaridad recibida en México, pero no hay que olvidar que 

también las redes de solidaridad se extendieron a otros palses particularmente a Estados Unidos, Costa Rica y 
Venezuela y que ello es una muestra de la perspectiva y proyección internacional de la Revolución Cubana. 
Las redes establecidas en otros paises latinoamericanos servirfan en nftos posteriores al triunfo de la 
revolución corno bases y experiencia para el apoyo cubano a la revolució'=' en el subcontinenle. La afim1ació11 
que Fidcl Castro Ruz le confió a Gabriela Oniz Eudave (ver p. 1 17) en el sentido de que la revolución Cubana 
no era más que una pane inicial de la gran Revolución latinoamericana. no fue una afirmación g,ralUica. 
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3.5 "Los de la 'familia', el equipo y las amistades" 

El primer grupo de solidarios lo hemos colocado en este ap~rtado por ser los primeros en 

apoyar la causa _revolucionaria y haberse mantenido como los personalmente más cercanos. 

al grado. de _haber formado una comunidad de amistad y familiaridad. De la solidaridad 

política llegarán a la amistad o la amistad los condujo a In solidaridad. 

;1'.' 
3.5.1. María Antonia 

La razón porJn qüe.. La' Tabaéalera y sus alrededores fueron el principal hogar de los 

cubanos del MR26-7;',s~~debe>a que Maria Antonia Gonzáiez y su marido decidieron 

trasladar su doíniéHio ~¡ Jepllrt~mento ubicado en Emparan 49 C, entre Edison y Ejido (hoy 

Avenida de la R~públic'~). a tres cuadras del Frontón México. En este lugar trabajaba 

Isidro, el hermano.de Maria Antonia, y salla muy noche de sus labores. 

En 1956,, Maria Antonia, de 45 años, estaba casada con el luchador mexicano, 

Avelino Kld Medrana Palomo.266 Se hablan conocido en La Habana durante una gira de 

luchadores m~~icanos· por ia isla. Quedaron enamorados y el mexicano la convenció de 

casarse y venirse a vivir a México en 1945. A su casa se dirigió Fidel el 8 de agosto de 

1955. recién llegado a la ciudad de México. 

Tad Szulc afirma que· los hermanos Castro hablan conocido a Maria Antonia en 

Cuba.267 No hay certeza de ello, pero Kalfon Pierre cuenta que uno de los hermanos de 

María Antonia "murió .tort_urndo por los esbirros de Batista";268 de ser asf, probablemente se 

.21ot. El verdadero nombre de Avelino Palomo es Dick Medrana, de ahl su nombre de luchador. Menda. Mario. 
Op. cit .. p. 289. Avelino puso a la disposición de los cubanos su casa. su aporte al gasto de la misma y nunca 
obstaculizó la actividad solidaria de su esposa. Furiali, Claudia, Fidel Castro, la historia me absolverá, Plaza 
Janés. Barcelona, 2003. 717 pp. Se equivoca cuando afinna que Arsacio Vanegas eren el marido de Marra 
Antonia González. 
!;~ __ . Op. cit., p. 372. 
- __ • Op. cit., p, 153. 
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refiera a uno distinto de ·Isidoro, pues éste "murió·, víctima de· una enfermedad en 

México''.269 

De lo que sí ha)' cenéza es que Antonio'Nico López, y' C~lixtci Gal"cla;n;iembros del 

26 de julio, eran amigos de Isidoro d~sde stÍ juvéntud h11ban'eia'.crtfr;~llos ~lega~'el Che y 
Raúl Castro a frécuentar su.casa.270 MJri~Anio~ia;,~o sabem~s~Í'pa~á'cicul;a'ref cÍrigen dé 

su relación con los revolucionarios o por qtÍ({a~I · fueOen sus d~cl~racid~i~·;~~;d'el Ministerio' 

Público Federal el 26 de junio '<le 1956,' afirmó que: · ' 'i·,": ' >> :; 
Un día de j~lio de' 195.4 se e~contró con d;,s muchach~s en la caÍte; q~;; de~puÚ 
supo que se llamaban Antonio López Fernáridez e lbraim S(initeliglble), con acento 

cubano erltrand;, en plática co~ ellos. L~ dijeri:m ser e~iladosqúe luchaban contra 

Batista y té' platÍca~on del asalto al cuartel Moneada. Les invitó a Íomar un café en· 

su casa. Los acompáiló unos días después a la Misa que se re~lizó en la Iglesia del 

Sagrado Corazón por el descanso del alma de los asesinados en el ataque ni Cunnel · 

Moneada y ahí le presentaron a otros exilados cubanos. Recuerda entre otros a 

(Ininteligible) Buskille, Angel Sánchez y Jaime Acosta. Les ofreció su casa y 

siguieroi1 frecuentándola. Simpatizó con Ja actividad de Jos. mismos. Al principio se 

negaban a que' se involucrara porque no tenía la edad apropiada y por su estado 

civil, pero el 11 de julio de 1955 se presentó Fidel Castro Ruz, a quien conoció por 

fotos en revistas y periódicos y Je dio una gran alegría, era el alma del movimiento 

del grupo 26 de julio. Fidel únicamente le encomendó la tarea de recibir 

correspon.dcn~ia que les fuera enviada a algunos miembros del grupo, así como 

también recibió a algunos de dichos miembros que vinieron de fuera del país. Que 

además fueron a vivir y viven en Ja actualidad en su propio domicilio Fidel. 

Reynaldo Benítez, Universo Sánchez, Ramiro Valdez, Ciro Redondo y Juan 

Almeida. Que nunca recibió ninguna contribución o dinero de pane de ellos. A 

:!M Gnrda. Calixto. ºYo fui el número 15'\ /11\'encib/e como el esplritu de sus comhatiellles. Anfculos 
testimoniales sobre la expedición del Granma, Publicados por la Revista Verde Olivo de las FAR cubanas. 
1991, Colección Verde Olivo, p. 100. 
mi Salado. Minerva. Op. cit .. p. 35. 
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fines de 195.4 algunos cuba.nos llevaron a su casa a Ernesto Guevara y en su casa se 

conocieron Fidel y el Doctor Guevara.271 

El 27 de junio ampliaría su declaración. Los dos conocidos originalmente se 

volvieron a Cuba y algunos de sus compañeros que habían intervenido en el ataque al 

Moneada fueron recomendados con ella. Después llegaron Fidel y Ramiro. "Se unió. no 

obstante la oposición de Castro Ruz para aceptarla. por considerar que no debía arriesgar su 

bienestar y el futuro de su hogar en una aventura, que resulta sumamente azarosa; que así 

las cosas. y habiendo sido admitida, se dedicó a recibir en su casa a los paisanos afiliados ni 

grupo veintiséis de julio.272 

Ricardo Santana y Ñico al darse la amnistía generalizada del 15 de mayo de 1956 se 

van para Cuba. Allá hablan de María Antonia273 y del médico argentino Guevara Serna.21
• 

Maria Antonia refiriéndose a los cubanos. les decía "mis muchachos"' y como eso 

los trataba. como sus hijos, los refüa, regañaba. cuidaba, vigilaba si no llegaban, les 

enseñaba a cocinar, los organizaba para la vida en su casa. Juan Manuel Márquez en la 

cana que le dirige a sus compañeros desde Miami el 14 de noviembre de 1955. se refiere a 

ella con mucho afecto: "Extrañamos mucho a mamá María Antonia. Extrañamos su guiso. 

sus atenciones y sus preocupaciones por nosotros, su cariño. cariño desinteresado y sincero 

y también sus palabras de 'grueso calibre' que hacen siempre reír y nunca hiercn."275 

El Che Guevara cuando pane para el Congo en marzo de 1965 al despedirse de 

Fidel no puede dejar de mencionarla en el primer párrafo: ''Me recuerdo en esta hora de 

muchas cosas. de cuando te conocí en casa de María Antonia. de cuando me propusiste 

venir. de toda la tensión de los preparativos. Un día pasaron preguntando a quién se debía 

avisar en caso de muenc y la posibilidad real del hecho nos golpeó a todos. Después 

:m Archivo de la Oficina de Asuntos Históricos del Consejo de Estado. La Habana, Sección 4. Código 
110201. Fondo Exilio, Subfondo México, Expediente Expedición Granma. Desde junio 25/56 Caja 90. 
Ubicación D 33.5, fotocopia. 26 de junio de 1956. 
272 Archivo de la Oficina de Asuntos Históricos del Consejo de Estado, La Habana. Sección 4. Código 
110201. Fondo Exilio, Subfondo México, Expediente Expedición Granma, Desde junio 25156 Caja 90, 
Ubicación D 33.5, folocopia, 27 de junio de 1956. 
in Salado. Minerva Op. ci1 .• p. 36. 
::n.a Armando Han Dávalos, Perfile.o;. Figuras cubanas, Del Pensamiento Nacional, Buenos Aires, 1995, 164 
{'.?,-·p. 136. 
- 'Bomol Pubillones, Coronel Thelma, coord., Op. cit., p. 19. 
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supimos que:era cierto,. que en una revolución se triunfa Q se muere (si es verdadera). 

Muchos compañeros queda~ona IÓ largo del camino hacia la victoria."27~, 
Raúl Castro,,eÍ,~J·~e:ab~iÍ d.e 1987, les dirfaalos que fueron a enterrarla en el 

Cementerio Colón,' Sécción'de las Fue~s Armadas Revolucionarias: 

PÓr;Ínt~r1;1~~ici';J~·-;¡-~~¡;~;:;y.ano, tuvo su primer contacto con uno de los jóvenes de 

la Gene~cilui\!.;( C~n-tenario (Ñica López). No pocas veces empeiló sus joyas y 

algunas Ótras'.perienencias para ayudamos, conseguía entradas gratuitas para que 

pudié_ra~os 'ir; al ,cine. Sirvió de mensajera de Fidel llevando instrucciones de 

México a La Habana.-Fue detenida, llevaba comida a la cárcel a sus muchachos. De 

Méxicopasó a Miami de donde nos mandó algunas armas.277 

3.5.2. Arsaclo Vanegas Arroyo 

Arsacio Vanégas Arroyo en 1955 tenía treinta y tres años de edad. En el mundo de la lucha 

profesional se le conocía como Kid Vanegas.278 Mantenía una amistad con Avelino 

Palomo, compañero en las luchas y esposo de María Antonia. 

Arsacio Vanegas recuerda que conoció a Fidel Castro en su casa, la noche del 11 de 

julio, y fueron presentados por Raúl. De inmediato salen a dar un paseo por Edison hasta el 

Monumento a la Revolución.279 En el trayecto Fidel le pide ayuda para la preparación fisica 

de los miembros del movimiento y asimismo le solicita imprimir un manifiesto en la 

imprenta de su abuelo Don Antonio.280 Hora y media después ya es parte del equipo de 

confianza. Arsacio fue el primer mexicano que se vincula de manera permanente y total al 

Movimiento 26 de Julio. Con el paso de los días sus hermanas Joaquina e lrma se unieron a 

la causa. 

176 www.lilosofia.cu/che/chet9g1. Página de las Obras Completas del Che Guevara y Taibo ll, Paco Ignacio et 
al .. El m1o que estuvimos en ninguna parle. El Che Guel'ara en el Congo. Txalapar1a, Tafalla, 1995, 264 pp .• 
r· 31. 77 Salado, Minerva, Op. cit., pp. 207 y 212. 
in Mencfa, Mario, Op. cit., p. 289. 
279 Mencfa, Mario, Op. cit., p. 289, dice que una tarde pasearon dos horas en incesante charla por la_ Avenida 
Juárez. _.··.-' 
"º A fines del siglo XIX Martí habla conocido en la calle de Perpetua Nº 8 su vieja máquina Kelly, que 
conservaba y en la que habla impreso los grabados de José Guadalupe Posadas. 
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Ayudado por su experiencia y de unos manuales del ejército mexicano diseñó un 

programa de entrén~miento;· Los llevó' a remar al Bosque de Chapultepec y. a .los .cerros del 
~' - " -

Chiquihuite y Zacatenco; en el norte de. la ciudad, para que en largas caminatas y: carreras 

que empeZIÍban en· el. cine; Lindavista, .lnsurgentes y Montevideo, subil'.;in: c~~gadÓs· de 

piedras y adquirieran ;condición física y los inscribió en el .Gimnasio BÜcareli. donde les 
,- ' ' • • ,. ·- • , • , • • ;· ~ -«''•:' ' , r, 

enseñaba defensa personal, combate cuerpo a cuerpo y judo.281
. ·'- ;• ,·);~;_,,,;;,;.;:,· 

La casa e imprenta de Arsaeio, esta en la calle de PeÍliten~iarí~ Í°7;·de'Ía colonia del 

mismo nombre, a unas cuadras del Penal de Lecumberri, se convi·e·rt~ ~n:·'¡'~~~idi: reuniones 

de los cubanos que asiduamente la visitan. Se les lava y plancha ropa, se .les.d~ de é~mer. a 

Raúl se le prepara su mole verde y a Fidel sus quesadillas de huitlacoché:· Ahl"se imprime el 

Mensaje al congreso de los militantes ortodoxos, los Manifiestos 1 y 2 y los talonarios de 

recibos y bonos de cooperación, que se enviarían a Estados Unidos.282 Se comparten 

cumpleaños, Maria Antonia y Raúl bautizan un hijo de Irma, se recibe correspondencia y 

los dólares que llegan de Estados Unidos. Este domicilio es el que conocen Frank Páis y 

José Antonio Echeverrla cuando llegan a ponerse de acuerdo con el Movimiento y Fidel. 

Cuando Cándido González tiene que decirle a Frank quién és Arsacio no encuentra mejor 

calificativo que "este es un hermano".283 

lrma su hermana, recuerda cómo la casa se convirtió en un taller revolucionario y 

bodega, pues no sólo salían de ella impresos sino que también en sus cuartos se cosieron 

cananas y capas de agua y debajo del piso guardaron armas. Joaquina, su otra hermana, lo 

resume con afecto: "Les dimos cariño y apoyo cuando lo necesitaron ... A veces se velan 

tristes, preocupados por sus familias y tratábamos de consolarlos ... les teníamos siempre su 

cafecito".284 

2111 Jhidcm. Op. cit., pp. 36 y 49. El Gimnasio Bucareli estaba en Bucareli 118. enlre Lucerna y General Prim. 
Centro. Almeida Juan. Op. cit., pp. l 99 y 200. El 21 de junio de 1956 ·la DFS recoge de la casa de Maria 
An1onia González en Emparan 49, Depanamento C. colonia Tabacalera, entre un gran número de 
documentos. un paquete con credenciales de la "ºAsociación Deportiva Afexicana". Gimnusio·Bmlo ... ·Vapor 
Bucarc/i que les habla conseguido Vanegas. Archivo de la Oficina de Asuntos Históricos del Consejo de 
Estado. La Habana, Sección 4. Código 110201. Fondo Exilio, Subfondo México, Expedienle Expedición 
Grnnma. Desde junio 25/56 Caja 88. Ubicación D 33.4. fotocopia. 
2112 Menda. Mario. Op. cit .• p. 290. 
'" lhidem. Op. cit .• pp. 40. 58. 121-123 y 149. 
2"~ Jhidem. Op. cit .. p. 3 7 y Entrevista con el autor, México. 26 de septiembre de 200 l. 
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Arsacio Vanegas Arroyo, el 17 de enero de 1959, feliz por el triunfo de la 

revolución, compuso el "Corrido de un mexicano a Fidel Castro Ruz".. . . 

MÚrió a,l~~'.79 año~:en su vieja casa de Penitenciaria el. 26'de septiembre de 2 001. 

después de ~n~'larga'enferrnedad, habiendo guardado siempre lina.leahad extraordinaria a 

:~::~&~it;~::::::·:J~~I~iUi;~i:·: 
pésame que le~~;.¡v{¿'atos familiares de Arsacio: 'e:'~ 

He.'ca'~o~id.i''(i()~'l'rofündo pesar la noticia del fallecimiento de Arsacio v~·~eg~~~ 
::'.: ,J.'l~ - .. ·· - . ' . 

dese~.~~c~~!es Uegar mi inás sincero sentimiento de condolencia. 

Vánéga,s fue: un ~rme y leal colaborador del grupo de revolucionarios cuba,nos qu.e: 

en México ríos dimos a la dificil tarea de preparar la etapa definitiva de la luéha por 

la libi:nád de nue~tra patria. Los múltiples y muy valiosos servicios que; co~ el rriás 

absoluto. desi~Íeres y con plena identificación con la causa de la Revol~ción. 
Cubana, prestó''d~~ante largos meses de preparación de la expedición del "G;~nma" 
lo hicieron aC:i~edor de nuestra perenne gratit11d y del reconocimiento dé·t~d() el 

pueblo cubano,~ue siempre lo consideró como uno de sus hijos y coin~-_Ótr¡,''desus 
'!",- ,• • . ·· .• 

combatientes .. ·-_· · 

Reciban ustede~ el testimonio de mi más sentida pena y mi mayor aprecio.211 

Sobre Arsacio existe la leyenda de que conoció a Fidel y al Che en el Café ··La 

Habana", de Bucareli y Morelos.286 No se sabe si quien la inventó era el dueño del Café o si 

se corrió la especie porque en ese Café tomaran un buchito281 o un refrigerio después de sus 

duros entrenamientos en el Gimnasio Bucarcli que se localizaba a tres conas cuadras . 

.:u . La Habana. 27 de septiembre de 2001. Archivo de Ja familia Vanegas Arroyo . 

.:ar. Nájar. Albeno, .. Tepilo: retrato de un barrio agónico'', periódico la Jornada, México, Suplttmc:lllu 
,\fasiosure, S de agosto de 2001, p. 3 . 
.:•

7 Buchito: taza pequena de café concentrado, tipo express, cubanismo. 
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·-·--- -

AEF'l.JDLICA ca CuQA 

PRE!!SIOE.Nl'li: CEL CONSE..JC CE G»TACO Y' CJEL. üCGl~NO 

La Habana, 27 de sepdembrc de 2001 

A los familiares d~ Anacio Vanegas .An-oyo 
Mb;iooD.F. 

"He "oonoddo con profundo pesar la noticia delfallecimienio de .Arsacio Vanegas, y 
. . . deseo hacerles uegar mi más sincero senlimlenlo de condolencia. 

Vanegas fue un jinTll! y leal colaborador del grupo de revolucionarlos cubanos que 
en México nos dimm a la dificil rarea de preparar la etapa definitillQ de la lucha por 
la libertad de IUU!stra patria. Los nuUtiples y muy valiosos servicios que. con el más 
absoluto desinrerés y con plena idemijicación con la causa de la Revolución albana, 
presr6 duranre los largos meses de preparación de la apedici6n del "Granma •. lo 
hicieron acreedor de nuestra perenne grazirud y del reconocimienro de todo el pueblo 
cubano, que siempre lo consideró como uno de sus hijos y como otro de sus 
combatienJes. 

Reciban ustedes el testimonio de mi más sentida pena y mi mayor aprecio. 
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3.5.3. Alfonsina González Urbina 

Alfonsina Gonz::ilez Urbina. veracruzana de nacimiento y vecina cté Maríii:°AnÍonia. vivía en 

la misma manzana; pero por el lado de Pedro Baranda. En ·e~e edi.fi'cÍo; ·recuerda J~sús 
Montané Oropeza, rentó el Movimiento su segundo departamento e? I~ C:i~dadde México: 

el primero fue el de Insurgentes s.m Fidel. Melba y el propioJ~s.Ú~ i~t!~~~ i~~uilinos _del 

mismo edificio donde vivía Alfonsina. Ella dice: "Mi. casa'ftí~~'~a~a; e1}(;Ú~1tl_s •' qi.té u;m 

cuestión revolucionaria, una cuestión emotiva; porque allí lleg~b~~ )'.~é·s~~¡¡;fi·~e'guros:·se 
sentian con afecto. con cariño, porque yo a todos los ntendia. lesd~bi{~:~:¿afe~ito'\Les dio 

hospedaje a varios durante semanas, mientras encontraban u~ Ju;i~~.-d~fl~ifi~b d!i'ndevi~ir: · 
encontraron cobijo y se alimentaron en su casa Ciro Redd~J~;i"~~fu¡lqcc:'i~~iu~~bs;:iuan 
Almeida. Félix Elmuza. Reynaldo Benítez y muchos otra'~:sd hij~/Pll~-~~;;lls.'.·~~~ t~~bién 

'·~' ·>~.:~\:.,<:~\:,..:ri~:~~;: _,.-· .. , ~-}::,:- .. ··~' ,:,·.~,..._ 
les ayudaba. se casó con Reynaldo. "•"> -~ .' i<~: ,.· . . 

La noche que detuvieron a Fidel y sus comp~ñeros;. cfi-~ 0 R.cié!6ndo 'y ~~ynaÍdo 
Benitez. le llevaron a guardar a Alfonsina varias armas /~aj~~-d~·i>~Í~~(¡:tl~~;~~·;¡sólo les 

faltaba trasladar desde el automóvil que traían un f~sil y nlg~~:;;s··~~Í~¡¡~~)!éi~@ti~r6n. Ella 

las traslada a la estación de ferrocarriles "Buenavista"2ii?'y~h; J~~:~~~~ i~da la noche: a 

la mailana siguiente las esconde en Chapultepec:·c;.;;:~1[6~sÍ~a · trabajaba como 

taquimecanógrafa en la Secretaria de ComunicacioneS_., .Muchos. •olios de las y .los que 

ayudaron son el motivo que Jesús Montané diga años des.pués: ;;Quienes nos dieron apoyo 

fueron la gente más modesta".290 

3.5.4. Alicia Zaragoza 
Amiga de Maria Antonia. Alicia vivía en· Héroes 49 y aceptó recibir correspondencia 

clandestina en su trabajo en la mueble~ía desu h~rmano. Cu~~do vénc:lió el negocio, Alicia 
> O O A~- • > -Á • •' ,• • .. - • ',,, 

pasó a ayudar a María Antonia hacie~do de comer,'''tomando·.~écádo; y quedándose al . .-... - .. -.· .. ·- ·..;-· ' •'.,, .. 

cuidado de su casa cuando ella salía. CuandÓ vÓlviÓ a< tener trabaJo la apoyaba en sus ratos 

libres. También guarda armas en su casa. En ci;iit~ dcd~ió~ id 1;~;.;;;~~amayor de Raúl y 

, : ., -~<v:.~~·.:/:·:·~~_-,:·::.:, "·. < . .<>? ·. 
:u Salado. Minerva. Op. ci1 .• p. 36. Bomot Pubi.llon·~s.-co~O~·ei-Th~1~:3~ C:OO'rd:~':Op:'-¿/i.~--p. 27 
:a<J La eslación de ferrocarriles ••suenavista", queda a poca distancia de _I~ colo_nia Tabacalera: de hecho 10111a 
su nombre de In colonia del miSmo nombre. donde está ubicada: · 
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Fidel viene a .. México .. con .. una maleta de dinero,y se dirige a·.la.casa.de sus padres en 

Magnolia. ( 79; Ahi gustaba much~ de ir Fidel pues el p~dre de Alicia lo quería mucho y 

había estado en In R~voluci-óll M~xicana: ;·a v~cesFidel se iba ell las tardes a platicar con 

mi papá y 1e d~cía: :HAbI~~~ de 1~ r~~oÍ~~ÍÓn:~iej~·;y ;:5~ ~ ~¡'P~i>.i 1e. ~ncantaba ... 2•
1 

¡.~· . • ", ~- - ,· - ;.)J:' ,,·,<·.-,,:;' .· ~.' .. :·, 
·,, ~:~;,;:;~~~;''.•: '.,<:;.-,;j'..',.;;~(º·~-;~~-'.i .,, L,;~-{~;".:;~·-?:;¡;,.,{~-~--;•:,:-i,'c:C\iÚ{j;_ :.,j>~:._ ''' 

,. ·;·)~-.\-~-"\Y~. :\,:-.:-·-::}(:·-·--,~~?·:;r.:c;::~ ~:;/ ~- ,.-_p¡·,"' ~ . ,.. - .. . . -,_ .~ 

· '.' ~>!;,';;_'-:'>_:/;';:'. ~"~- ',::·, -~~~~d.:i" ,.•'.;¡;~{:1~;;~~¿,:{;,;/,;.,;: .J.5.5. Clara-Villa 
Era otra amiga·; de• Márín !'Antonia:': éubáná ·inmigrante' en; México,;,; vivía con ·.A Ida PI·. en 

- 0·2 ~-- ·-'-~.- c:~·i .-.~.-¡f.:)~J:;;;,.'.}' {>''::...~(,'7¡·!·;.;.:--'..'.1~:; -t"~-:~~--;:,·/~,::- :?>-~\},~~.('\'.~·':::-~::· ·. ,-; ,'.?;;: •:·-;_~,~~- <s:-~:(.~·":_:.:·: .. ·~., .. .--~; -· _: ... ·: - ' . : • 
Nicolás .Snn:'Junn'i'l25J\Col~ma¡d~l·~~l.le.~.Ahi;J!\uardan;,affi1a:5, '~an. hospedaje· y 

:~~::s:ta;~~~ª~~J~~rI:~;j~~:··~~:~f]t:~:~~Ji;'~~~i~s~!i~~t~~t.r~r¡:~:~::~g:~ª;~: 
después es someÍida a vigilancia y una mañana la poli él a 'detiene a Armando Mestre cuando 

salía de ell~. A(~ casa de Nicolás San Juan se dirigióFidel al salir de la cárcel, ahí llegó 

todo mundo para. comentar los acontecimientos. Un servicio que Jesús Ch11chú Reyes debió 

recordar muchos años es que como era perseguido por la policía se vio en la necesidad de 

pintarse el pelo de negro para disfrazarse pues era muy blanco, güero y de ojos azules. Su 

machismo debió haberse sentido lastimado, pues, recuerda muy gratamente Clara, "fue y se 

hincó de rodillas en la bañera para que le lavara el pelo y me decía: ·¡primera vez que me 

hinco de rodillas delante de una mujer!' y yo a reirme".292 

3.5.6. Ramón Vélez Golcochea 

Ramón Vélez Goicochen. era el sobrino de don Julio Goicochea, dueño de la tienda de 

Abarrotes ''Las Antíllas", que estaba en la esquina de Edison y Pedro Baranda, casi enfrente 

del edificio de Alfonsina. Los dos eran españoles inmigrantes desde antes de la guerra civil. 

Ramón atendía In tienda del tío.293 Y ahí acudía María Antonia a proveerse de los alimentos 

necesarios. Muy seguido no contaba con dinero suficiente y le fiaba las compras por varios 

días. sin saber de quiénes se trataba. Igual hacía con los refugiados españoles que vivían 

2''º Salado. Minerva. Op. cit .• p. 69. 
"' lhidem. Op. cit,. pp, 34. SO. 118 y 134. 
"'lhidem. Op. cit .• pp. 103. 105yt17. . . . 
"' Bomol Pubillones. Coronel Thelma. coord,, Op. cit .• p. 52. afimta que Ramón Vélez era el dueno de la 
tienda. · · · ' · 
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por el barrio.294 Con el tiempo entraron en confianza y los cubanos se detenían a platicar 

con él . 

.. El 21 de jun.io; alrededor de las 11 de la mañana la policía llegó a casa de María 

Antonia y la detiene junto con Juan Almeida que ahí estaba y con José Raúl Vega Vega que 

había llegado de visiu1. Otro compañero, Amaldo Pérez, había salido a comprar alimentos, 

y a su regreso Ramón le advierte que el departamento de María Antonia está tomado por la 

policía 'para que no entre y logre salvarse.295 "Un día, recuerda, llega Fidel por la tienda y 

me deja una caja 'de puros; pero no de las de 25, sino una especial. creo que de 50. Me dice: 

'Toma Ramón, ahí tedejo''cso'. Yo pensé que eran puros, pero cuando la abrí la caja eran 

puros dólares ... él me dijo: 'Guárdalos allí que yo sé dónde se quedan, los voy a necesitar y 

cuando los necesite te los pediré'. Así un día vino y me los pidió y después me enteré que 

hablan salido para el puerto de Veracruz". 296 

3.5.7. Graciela Machorro 

Otra amiga del barrio era Graciela, la Güera Machorro. Su hijo Jorge Souza-Mayo 

Machorro297 nos narra que ella era la dueña de la Camisería y Tintorería "Gemma" situada 

en Edison 30, entre Emparan y Terán. Su amistad originalmente era más bien con Pilar Pipí 

Solís, la hija de Alfonsina, y a través de ella se relacionó con Maria Antonia y con Gabriela 

Ortiz, la viuda dueña de la dulcería del rumbo. Como ·otras, se involucró con los 

revolucionarios cubanos en el trajín diario. Con la ropa que le dejaban a lavar y planchar 

recibia mensajes y paquetes; guardó dinero y arrnas; junto con la amiga dulcera organizó un 

taller de costura en el departamento de Gabriela en el que se confeccionaron algunos 

uniformes y se bordaron y cosieron los distintivos del MR26-7. Eran de filo dorado. el 

cuerpo dividido en diagonal de derecha a izquierda. rojo el lado de arriba y negro el de 

abajo. También se cosió la bandera cubana que se llevó en el Granma. De la tela verde 

olivo que sobró se hicieron camisolas para el Club "Amigos del Bosque" una agrupación de 

exploradores infantiles, hijos de refugiados españoles. 

2~" Jorge Souza.Mayo. hijo de Cándido Mayo y Graciela Machorro. refugiados cspafloles que vivían en 
Basilio Vadillo. colonia Tabacalera. Entrevista con el autor, México, febrero de 2003. 
295 Bomol Pubillones, Coronel Thelma. coord., Op. cit., p. 52. 
,.,. Salado, Minerva, Op. cit., pp. 52 y 120. 
297 

__ • Entrevista con el autor, México, febrero de 2003. 
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La.Giiéra, como era conocida, no gustaba de usar su apellido. pues era refugiada de 

Ja República espaftola y esposa de uno de los famosos fotógrafos Mayo298 y temia'que'si 'se 

sabia de sus andanzas d~ s~lidaridad pudiera afectarse su situación de asilada y'el. trabajo de 

su esposo Cándido; Su esposo, era secretario de Ja Asociación. Mexicana de FÓ.tóg'rafo~ de. 

Prensa. A.C. y por 'su trabajo mantenía abundantes relacfories ·~o~ ·~oiitico~;:·di~ers~s 
sectores del.gobierno, periódicos y hasta con la televisión.299 

.· ·" :·'• :~~\ ··" .• 't:•);;,_; 

CándidOMay~. guardando reserva con su esposa conoció y ri,~nt~~~-~¡iijstád ~orÍ 
Raúl Castr~ · Ruz. Así que cuando detuvieron· a Fidel ·.y· ~·ci~pafti~ :·~~i;pr'é';~füó~;c~mo 
fotógrafo y entró en comunicadón con los detenidos. Sus fotograflá~ 'r~~·f~rf''~~bÜci~as~n' 

.· ·' .. . ... . ·. : ~, .:· ,,.~:·,r~~:l\: ,:r<·::.·.i_;:.7\·/:,~ .. ,,. -· 
la revista Mañana. A él ·se deben las cónocidas fotografias de Fidel en· Jii cárcel'de' Migué! 

Schultz con traje viendo al Che Gúevara que se está vistiendo al lado d~ un ~a·¡;¿:y·d~ Fi~el 
escribiendo a' máquina sobre un' húac'al de frutas o verduras fungiendo como mesafn'iiehtras 

·._.¡ 

Ambos.esposos;·ca.ndido y Graciela, desconocían Jo ~ue hacia el otro hasta que ünó 

de los miembros de la asoci_ación de fotógrafos le mostró unas fotograflas de su espo~á. Se 

las hablan encargado en Gobernación pues era objeto de una investigación. Las fotos "se 

perdieron" y nunca lleg~ron a l~s que las hablan ordenado. 

Situación similar vivió Alberto Bayo, quien ocultaba a Ja esposa sus amistades· y 

servicios revolucionarios y, sin ponerse de acuerdo, su propio hijo Je ocultaba los servicios 

l'ill Los hermanos uMayo" eran Francisco Paco, Cándido y Julio Souza Femández, a Jos que se hablan unido 
Faustino y Pablo del Castillo Uribe, en su trabajo de fotografla pcriodlstica. El Iº mayo de 1934 en Espafta a 
rafz de las fotos que toman y por ser comunistas, se les dictamina órdenes de aprehensión. La agencia de 
noticias gráficas que lenlnn y se llamaba .. Souza.Qaytán ... cambia de nombre para que no se les ubique y es 
conocida como ºFoto Mayo". Desde entonces son conocidos en Espai\a como .. Hennanos Mayo .. y dejan de 
uliliznr el apellido Souza. Llegan a ser corresponsales de Paris Afutch y la agencia soviética TASS. Paco 
ocupa el puesto de director gráfico de Mundo Obrero, órgano pcriodfstico del Partido Comunista Espai'lol. 
Paco. durante la guerra civil, llegó a ser coronel. jefe de la Oficina de Inteligencia del V Regimiento del 
General Lister y fológrafo aéreo. Al ser derrotada la República espailola huyen a Francia donde duran un 
tiempo en un campo de concentración. Reunidos los hermanos y sus familias como refugiados en México. 
restablecen .. Foto Mayo". su empresa de infomrnción gráfica que da servicio a diversos órganos pcriodfsticos, 
revistas y hasta a los noticieros de la televisión en la ciudad de México. El 8 de enero de 1959, Cándido Mayo 
estuvo como fotógrafo de la llegada de la columna de Fidcl Castro a La Habana. 
:?.,., Gracicla Machorro. en los textos revisados sólo aparece en Mencfa. Mario, Op. cit .. p. 292 y Luis Ángel 
ArgUelles Espinoza, Op. cit .. p. 54, pero con el apellido cambiado; se le registra como Grnciela Melchor y no 
Machorro. Probabtemenle por esta razón y por su discreción no aparezca sino hasta hoy entre el grupo de los 
solidarios de la Revolución Cubana. 
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que prestaba. a . los. ~ub~nos. Cándido y. su !=Sposa, c.~da. uno por su lado y sin avisarse. 

'-· -,,~--~ 

En el . ~.rchi.~o;,o~ll~r~l. de la Nación,. Archivo de la DFS, existe una prueba 

documentalque fonal~ce. lci queh~t~ aq~Íse transcribe de Graciela Machorro. Se trata de 

un eserito a má~uin~.'di;iii~~·:a~la ~ir~cción ~~deral de Seguridad sin fecha, pero con el 

sello de ia DFS q~e ·~~~i¿írr;"(l;{c~p~lÓn en su Archivo, 29 de marzo de 1958. En él un tal 

"Hemández"; que ·~ci'ii;~¡a s~·~m1~b;~ nl dirección, hace referencia a un informe anterior en 

el que ~n{i~,~~~:r~t~°ci~(ba.:'ro d~ "revoltosos cubanos" y espontáneamente ofrece 

información <'.n··~I s~nlido de que "tienden sus relaciones y trabajos a través de la se11ora de 

la Camisería de. las calles de Edison 30 (Seflora Graciela)" y del contacto que tiene Ja 

seflora de la .Dulcería "La Giralda" en Ja avenida Hidalgo. El jefe de Jos cubanos es Pedrito 

y vive en Las Lomas con teléfono 20 16 19. Termina el informe diciendo "Yo estoy 

aprovechando Ja amistad y el tiempo que llevo de cliente para enterarme bien. Comunicaré 

cuanto sepa, naturalmente que sirva para el bien de México, pues no pretendo pedirles 

chamba en esa oficina".300 Sin duda, Pedrito es Pedro Miret, jefe del Movimiento 

Revolucionario 26 de Julio en México en esas fechas; la casa de las Lomas, en Ja que se 

dice que vive, probablemente sea la de Teresa Casuso, donde en noviembre de 1956 Ja DFS 

ocupó un cargamento de armas y detuvo a Miret y otro comp<\i'lero.301 

3.5.8. Gabriela Ortiz Eudave 

Gabriela Ortiz Eudave, viuda de Figueroa, era la duefla de la Dulcería "La Giralda" en 

Puente de Alvarado 6-A. entre el Panteón de San Fernando y el Templo de San Hipólito:'º~ 

Atendía el negocio en compaflía de sus tres hijas, Rosita y Beba (gemelas de 15 aflos) y 

'
00 Archivo de la DGS/AGN, 129, L-3, 29 de marzo de t958. 

101 A todo la infonnación que Jorge Souza-Mayo proporcionó. hay que aftadir una de las fantasías que se han 
ido tejiendo en tomo a los cubanos del MR26-7 en México. Asegura Jorge que su padre. Cándido. tomó 
fotografias del Granma cuando za'lJÓ rumbo a Cuba. Esto no puede ser verdad. Pues el yate zarpó de noche. 
en plena lluvia y sólo estuvieron presentes a despedirlos cinco personas: Melba Hemándcz y Orqufdea Pino. 
cubanas y Pilar Solls. Antonio del Conde y Alfonso Gutiérre~ mexicanos.' 
1º1 No se trataba de ninguna anciana, ni estaba en la colonia Tabacalera. como afinna Mene fa. Mario. Op. cit .• 
p. 292, sino de una sei'iora madura. Su negocio estaba en la Avenida Puenle de Alvarado 6·A en la acer.t de 
enfrente de La Tabacalera. del lado de la colonia Bucnavista. 
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Margarita, algo menor. Ahí se recibió correspondencia de Cuba desde 1956 hasta finales de 

1958.JOJ ,·"'' ·);~; 

Óscar Asensio, el historiador de la Expedición ,.de' Campedie; nos·' la describe 

ampliamente: 
- . - . ' 

Allí íbamos con frecuencia, no sólo a buscar: Ía'c~rrespondenci·a o ~omer d;1lces y·. 
tomar helados, sino a platicar con 1& b~~"-ª ·'de' aáb~ie1a, á 'quien 1os cúbanos ·1 • 

... ·- .. . 

solíamos llamar la <mamá mexicana>;,, Para ella·· era motivo de orgullo' y ,. .. 

satisfacción, narrar que, casi tres años atrás; frecuentaba su dulcería un joven· nito,·.•,

fornido y 00gUero'0 (rubio), de. acento, extranjero y amena conversación, quien 

gustaba de darse grandes atrn~~11es de dulces. Sin saber quién era, comenzó a · · 

sentirle aíec10, pero un día no pudo ser mayor su asombro, cuando una muchacha 

del barrio, novia de ~n e~iliad~, le informó de quién se trataba: era Fidel Castro, 

combatiente y líder del mo'vimieni'ó· revolucionario cubano: 

Desde ese· momento. 'aqu·~rra mexicana se convirtió en una de las mejores 

colaboradoras de la.,R~v~lución Cubana y de los expedicionarios del Granma. 

Detenidos en 11naocasión los amigos revolucionarios (de la causa que ya era suya) 

Gabriela füe.·a ·verlos' id presidio y se esforzó en gestionar con Lázaro Cárdenas, 

expresidente d~· .. México .Y. figura de gran arraigo popular,"" su apoyo para la 

excarcelaciÓn''.j~'Fidel y demás compatriotas . 
• ")-,,,~ ¡. • • 

Por su ulterior«:~i~erzo el Movimiento 26 de Julio pudo conseguir fincas y ranchos 

en apal1adas. regiOnes del pals, que eran utilizados como campamentos de 

entrenamiento. 

Como si se traÚÍ-~e de un hijo para Gabriela no habla cosa más emocionante que 

contar la ancicdoÍa· de· sti"encuentro con Fidel y las diversas conversaciones que 

habla sostenido c·on él. imt'~s .de su histórica partida. A pesar de su origen humilde y 

sencillez de carácter, . Gabriela Ortiz estaba dotada de una grande y atrayente 

personalidad. oío' sól~ ~Íiarla·~ co~ ella una vez, cualquier excéptico (sic) se hubiese 
• ' • · .o:'.',';::J,:áJr%_) · .• "-..·.··,-~ ·.• · 

contagiado de su fe y opti~1ismo en el triunfo futuro de la Revolución Cubana, que 

'º'Gil Lino Suárez.entrevlsta é:on'el autor, 12 de enero de 2003 y Asensio, Óscar, Op. cit., p. S 1. 
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según le habla dicho Fidel, no era más que una parte inicial de la gran Revolución 

latinoamericaná--; En. ella, tod~s en~ontrábamos el aliento revolucionario oportui10 

. . . . . . - ' 

Como María Antonia Gon:Zález y la ~sposa de Antonio dél Conde, María Dolores 

Padilla Delgado, Gabri~la murió enC~ba. Está enterrada' e~ el cJ~en~eriClColón de La 
. ·' ." • "' . ·~ . ! ;,.-;.' •. ";.',.: .... • '.. . ' . ' . . : .- " - . • ' • . • " 

Habana, en la sección de las .. F.úerzás ·Am1adas Revolucionarias. Fernando Vecino Alegre!, 

que en sus años era.de l.os j:óvenes qÚe acudían a visitarla en su dulcería y actual ministro de 

Educación Superior deL gobierno de Cuba, hizo la colecta entre cubanos que estuvieron 

exilados en México,· l O pesos cubanos por persona, para hacerle el sepelio. Dos de sus hijas 

se habían casado co~·cuoanos y trasladaron su residencia a la isla.306 

3.5.9. Antonio El Cuate del Conde Pontones. El armero 

Antonio del Conde Pontones, nacido en Estados Unidos de padres mexicanos, a la muerte 

de su ser1or. padre en 1949 se encargó del negocio familiar, la "Armería del Conde". Desde 

los tiempos en que la atendía su progenitor, la armería se habla ganado un sólido prestigio. 

Vendía armas de fábrica y también las compraba por piei:as sueltas y las ensamblaba. 

proceso que los especialistas llaman "organización" y que sólo estaba autorizado que 

efectuaran la Fabrica Nacional de Armamento y su establecimiento. Compraba las partes en 

Estados Unidos y a empleados de la Fábrica Nacional y después las montaba en su taller; 

así eran más baratas. Y aunque eran de calibre militar, se trataba de fusiles deportivos. Fue 

presidente de la Sociedad Mexicana de Caza, Tiro y Pesca.107 

La armería estaba situada en Revillagigedo 27, entre Victoria y Ayuntamiento, 

enfrente de la Sexta Delegación de Policía, a sólo dos cuadras del departamento de las 

hemianas cubanas Jiménez Ruiz. En sus caminatas por el rumbo Fidel dio con la armería y 

entró en ella preguntando directamente "¿Tiene acciones de mecanismos belgas?.308 Con 

Jo-1 Por la nacionalización del petróleo y otras refonnas progresistas que realizó. 
·
1º' __ . la Expedición de Campeche, Op. cit .. pp. 51 )' 52. 
"'' Enrrevisla con Gil Lino Suárez, La Habana, 12 de enero de 2003. 
'º' Salado. Minerva, Op. cit .• pp. 28-31 y 44. 
·
1º1 

.. Acciones" en lenguaje de armas. significa piezas originales, no refacciones ... Mecanismos .. significa las 
panes metálicas de las armas. 
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esa simple frase- Dél Conde se dio cuenta que se presentaba alguien que sabía' de armus. 

pues utilizaba leiiguaje_especializado, pero las piezas sueltas no le servirían de nada, así qüe 

lo invitó a pasar _a lit:trasÚenda donde tenia instalado el taller que las organizaba: El acento 

extrarijero\'y:l~<plática que'entablaron le revelaron que tenia enfrente un cliente potencial 

muy especial: p;;,'/1~2:61les:que todavía no comprende muy bien, entre los dos se generó, de 

inmediato'uni(cdfi'.iffi(~:tie'éo1rifiariza. El cubano no le dijo para qué quería las armas~ sólo 

que sú ne~~;ici~ci'.~ci'!J;sdn'te; qÚe satisfacerla implicaba riesgos; ni él preguntó, 'pero le 

gustó la<rfri~'4'Ü~~f;)~;kiiriqu~antes habla rechazado la operación de compras, de armas 

propuesta p<i~_~ri~;c-11~;:~ridados centroamericanos que querían promover una insurrección 

en su' país/ le iofrec!ó' las ',piezas y ayuda técnica para "organizar los mecanismos" y 

adaptarles 'las pie~s complementarias que se requirieran: culatas, miras telescópicas, 

etcétera. Como algo intuyó, le puso tres condiciones: no volverse a ver en la armería, las 

citas entre -los -dos debían concertarse previamente mediante claves y nombres ficticios y 

Del Conde sólo trataría personalmente con él, sin intermediarios. El cubano, las aceptó y se 

despidió diciéndole: "Me llamo Alejandro. Le llamaré pronto''. 

Para Antonio las medidas de discreción y seguridad siempre fueron muy 

importantes. Salvaguardaban su libertad, su negocio y la red de aprovisionamiento de 

armas. De hecho, la policía mexicana batalló mucho para averiguar su nombre y nunca tuvo 

idea de la magnitud de los servicios que prestó a los cubanos. Hasta Ja partida del Granma, 

y aunque estuvo detenido algunos días por la policía del Distrito Federal. sólo dos personas 

más del Movimiento Jo vieron, y eso sólo previo acuerdo: Juan Manuel Márquez que 

fungió como representante de Fidel en su ausencia y Jesús c;1111hzi Reyes que lo asistió en 

los negocios de armas y en la reparación del yate. 45 años después. insiste: "Cuando me 

comprometí a ayudarlos, yo puse como condición que sólo tratara y supiera Fidel. Ni el 

comandante Pino y eso que fue el que dirigió el Granma hasta Cuba. Después me ayudó 

Chucho (Jesús Chucluí Reyes)''.3º9 

109 Entrc\'ista con el autor, México, 26 de septiembre de 2003. 
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El mote. de Cual~ ~e .. lo puso. Fidel para no usar. su nombre con los compañeros y 

porque Antonio .al referirse a un. tercero.' ac_ostumbraba decir "Yo tengo un cuate que .. .'"310 

"De sus habilidades, narra Pacto Ignacio Taibo H. de Toluca y Puebla, con métodos poco 
" -, .-, - .- , .•.. ,. -· ' . 

confesables; van sÚrgiendci 20,Íusiles de caza con mira telescópica, armas despiezadas que 

se compr~n eri·l~:Fáb;lc~·\í: Armas y luego se montan en su taller, cinco Remington 

automáti-~ós_-~·Ó;p¡.;'d,;~: :~~' E+~;s Unidos y traídos legalmente a México, armas 

contrabandeií.dá,s. ¡)or,1~.ffC>~Ie.fii; nórte. 20 automáticas Johnson, algunas subametralladoras 

Thompson, dos fusiÍés arÍ.titanque de calibre .50. una ametralladora ligera máuser y una Star 

de culatin plegable, a más de mochilas. cantimploras y botas de Guanajuato".311 

Cuando hubo la serie de detenciones en junio de 1956, la policía supo de un tal 

Cuate que proveía las armas. Incluso, a su regreso de las negociaciones para conseguir una 

lancha torpedera en Estados Unidos, cuando fueron detenidos él y Chucl11í. con su auto ya 

boletinado por los agentes de Batista, sólo duró en manos de.Ja policía del Distrito Federal 

ocho días. Su casa en Cruz Verde número 53, Pueblo de Los Reyes. en Coyoacán, donde 

Fidel practicaba tiro y perfeccionaba su puntería, la bodega cercana a su casa y el taller 

donde se hicieron varios de los sacos de dormir y se guardaron armas en Doblado 74 B, 

Centro. nunca fueron revisados por los federales. Sin embargo justo es decir que Chuchú 

fue salvajemente torturado por el Servicio Secreto y el Cuate tuvo que dar una fuerte 

mordida para salir.312 

El Cuate mismo nos narra cómo el yate Granma se convirtió en la embarcación del 

26 de Julio: 

Habla comprado unas armas. de contrabando. claro, que no conocía y se las ofrecía 

a Fídel, pero le dije que no las conocía. Fuimos a Tuxpan a probarlas. Yo habla 

comprado el Granma. Y en algún momento le dije 'ahoríia• vengo, voy a ver un 

asunio, pues yo ya había encargado que lo repararan. Pero en Cuba 'ahorita' 

significa nunca. Fidel me siguió y cuando me agaché para revisar la quilla nueva 

que habla ordenado, pues las quillas deben ser de una sola pieza, llegó Fidel y me 

310 Bomot Pubillones, Coronel Thelma, coord .. Op. cit., p. 47. 
"' , Op. cit., p. 108. 
"'Meñcia, Mario, Op .. cit .. p. 293 y Salado, Minerva, Op. cit. p. 88. 
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dijo: •5¡ usted lo rep~rat en'ese yate.rios vamos\.EI yatC·e~taba ~uy.maltrecho, 

bajo . su anterior: due~o •. había; sido· volteado por. un' 'norte•:, y duró, varios días · 

abandonado.en el .;,~;: hásta qiie fucfrescatado. pero a Fidel ~o se le pOdía rebatir:"~• 

Yo. cor~pré ~·l. ~ra~ma;adelaniiYo 000 dólares.3 :' Y~ ~~'~;~~JJ':¡>~;·F'~¡~j~1 '1n~· 
envió';¡'~~r'i.'~¡>ir~:·/Mi~~i;p~rqu~nd ctaba dine~Ó~parque'rici'~ci~Íinb~ ~~éi'. Y n;e; 

presenté co,;,_c, ~l c~plÍá;.; del Granma, y ento.nces me dio dinero y .me lo trnJe y se lci. 

di al'°idel, p;,ro· el (jra~ina era mío, yo lo habia comprado. No fui prestanombre."' 

En' e( motel.,"J\•li :Ranchito" en· Xicotepec de Juárez, Puebla, cercano a Poza Rica, 

Veracruz, s.e reúnieron .varios de los expedicionarios la noche del jueves 23 de noviembre 

del 56. El viernes 24 lo ocuparían en trasladarse a Tuxpan y esperar a los que venían de 

Tamaulipas y Veracruz. En la noche, al cargar el Granma la inayoría verla por primera vez 

a un delgado desconocido que daba ·órdenes para completar los preparativos de la salida. A 

la mañana siguiente, como precaución por si el Granma devolvía a tierra a los navegantes. 

saldría Antonio a recorrer la costa del Golfo desde Tuxpan hasta Quintana Roo. 

En el avión que lo regresó de Mérida a México, el piloto, que era conocido de él, le 

dijo que había una revolución en Cuba y había muerto Fidel. Al llegar a la capital encontró 

que él también era noticia. La policía ya había descubierto que Del Conde era El Cuate. 

Tuvo que dar mucho dinero para no ir a la cárcel, pero no logró evitar que le clausuraran su 

negocio. Pero eso no impidió que siguiera colaborando. 

Año y medio después, Antonio del Conde fue detenido y enjuiciado en dos 

ocasiones por contrabando de armas y contravenir las leyes norteamericanas de neutralidad. 

313 
__ , Entrevista con el autor, México, 26 de septiembre de 2001. 

31
,. Hay distintas versiones sobre el costo del Granma y de la casa que obligadamentc habfa que comprar con 

el barco. Szulc. Tad, Op. cit., p. 419, eslablece la suma de 17 000 dólares; Kalfon, Pierre, Op. cit., p. 419, 
habla de 40 000 dólares; Bomol Pubillones, Coronel Thelma. coord., Op. cit .• p. 80. afirma que Del Conde 
pagó la 101alidad del precio del yale, 15 000 dólares y eniregó olros 2000 a crédi10 por la casa que se 
encon1raba en Santiago de las Pcftas, Tuxpan; Gálvez Rodriguez. William, Op. cit., p. 419, repile los dalos de 
Bomot Pubillones. Pero Anlonio del Conde le asegura a Salado, Minerva. Op. cit., p. 129, y al au1or que el 
costo tolal ascendió a 20 000 mil dólares, él lo habla apalabrado y habla entregado ya 10 000 dólares para la 
fecha que Fidel conoció del barco. a fines de septiembre de 1956. unos quince o veinte dfas después de haber 
cerrado la operación con el vendedor. Roben B. Erickson. 
"' __ . Entrevista con el aulor. México, 26 septiembre 200 J. Bomot Pu billones, Coronel Thelma, coord., 
Op. cit .. p. 80, dice que Fidel "eufórico del hallazgo (del ya1e Granma) regresó a la capilal para disponer la 
compra con toda urgenciaº y que Del Conde actuó ºcomo comprador". 
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En el mes de mayo fue sentenciado por un juez de Texas a dos años de cárcel. Salió bajo 

fianza. 316 ·Tres meses después volvió a caer en manos de las autoridades texanas.317 El 

primero de enero de 1959 lo encontró en una cárcel de Houston. Texas, condenado a cinco 

años de prisión por transporte ilegal de armas.318 Fidel Castro. en su visita de ese mismo 

año a las Naciones Unidas y Nueva York, le enviaría una carta de saludo. aliento y 

agradecimiento. 

3.5.10. General Alberto Bayo Glroud y familia 

Alberto Bayo Giroud. era un español peculiar. De familia militar que se remontaba dos 

generaciones, habla nacido en 1892 de padre español y madre cubana en Camagüey Cuba. 

Sus padres lo trasladaron a España siendo pequeño. Ingresa al ejército y llega a ser maestro 

de la Academia Militar de Toledo y de la Escuela de Estado Mayor de Salamanca. Durante 

once años estuvo en la legión extranjera española y se enfrenta en Marruecos con la 

guerrilla de los rifeños.319 Durante la Guerra civil tuvo a su cargo una escuadrilla de la 

aviación rusa en la provincia de Extremadura. Fue ayudante del ministro de Guerra. 

Indalecio Prieto. y escribió un folleto en el que propugnaba cambiar el sistema de guerra 

regular por el de guerra irregular. 320 

Al final de la guerra civil se refugia en México. donde la latinoamericanista Gloria 

Islas Ávalos lo hace mexicano nacionalizado.321 De personalidad inquieta, con un profundo 

odio a Franco y cualquier dictador, creyente católico,322 en México es conocido entre los 

refugiados españoles y latinoamericanos por sus conforencias que encomian las virtudes de 

la guerra de guerrillas contra un enemigo poderoso y organizado y por su participación en 

la Legión del Caribe a favor de los revolucionarios nicaragüenses en 1948 y dominicanos 

""Periódico Excélsior, México, 25 de mayo de 1958, p. 3-A. 
"'Periódico Excélsior, México, 28 de agosto de 1958, p 35-A. 
"'Salado, Minerva, Op. cit., p. 161. 
w~ Tribus seminómadas del desierto que en Marruecos y Argelia combalfan con el método de la guerra de 
f:uerrillas por su independencia y para expulsar a los extranjeros de su territorio. 
'" Bayo Giroud, General Alberto, Op. cit .. 15-17. 

l!I Islas Ávalos. Gloria. p. 67, El autor no encontró ningún dato que avalara esa afim1ación. 
nl Presume de que Fidcl Castro fue el padrino de su nieta Ana María, hija de su hijo menor Alberto, y publica 
dos ÍOlos del bau1izo en la Basllica de Guadalupe, Bayo Giroud, General Alberto, Op. cit .. pp. 74 y 75. 
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en 1949,323 por ~aber 'dácÍo clases de mate'máticas,: navegaCión 'aérea y aerodinániica en la 

escuela miliÍ~r de.aviación' d~ Guadalajaraéy'otr~' enI~ escuela' de' Mecánicos Minia.res de 

Aviación, tarnbién ~nseiia .f;~iiCés .·e -i·ñ~Jés;1ifri:; i~·~u~iV~~sidñd Latiri'Oa·.:rierica'na~·-. ÉS~J-ibe 
• ,· , .:-• ·.·: '.,' .:_·-,.',·t;.: ;·,-.. · . .-~··:.: .';:,,;'~ú,},:.)~c;,,.:.:".,::;,.;',/,:;·;.:::,'.·. :::'··,:· '::.- • ·._, ::.- .·,, , __ :,,,_-;, ,· .•. ;:-

VarlOS libros sobre sus expenencias miJuares;; l~ ·guerra de• guemllas, la formación . de 

;:~~~:s.Y de · iie~s~s·;· Man~Ja:~ñ.~:p~q~?ntJ~~Ílfü{~'.'d~ ·.n~.e~les\jú~. tenla ei1 · i~ ,~:~:~~ia 
Sú · grado~militar ha gener~d~. ;oléini~~{~u~S. ·•E~¡ los interrogátoriOs qu~ :!tacé el 

MinisterÍÓ PÓbliéo Federal a Jos' cubanos"de't~·nidi,~ :é~ ju~io de. 1956 se l~s prehunt~ p~r el 

General Bayo;324 En sus Memoriás apareé~';FldeÍ ;~lirigiénd~se a' Bayé> como'general;m 

teniendo al p~opio Bayo como fueitÍé; Tad:'~~~1'c'io'hienciona como 'general;326 mientras 

Pierre Kalfon, precisa y le reconoce el gradó cÍe Generál de Aviación.327 Pero Juan Almeida 

Bosque.328 In Coronel Thelma BomOt Pubillones,329 y Paco Ignacio Taibo 11330 Jo reconocen 

como excoronel. 

A pocas personas en el mundo, y a nadie en Méx.ico con los conocimientos y 

experiencia de Bayo Giroud, Fidel Castro podía haber acudido para que le proporcionara 

capacitación militar a su pequeño ejército en formación. Szulc imagina que "Castro debió 

enterarse de la reputación de Bayo a través de In red secreta de información revolucionaria 

de América Latina, cuando llegó a la ciudad de México la mañana del 8 de julio de 1955, 

después de pasar la noche en Veracruz".331 En realidad, sabe de él por Ja plática que 

sostuvo en Veracruz con el escultor Fidalgo y por las conversaciones con los refugiados del 

Ateneo Español y la lectura de dos de sus libros: Tempestad e11 el Caribe y Mi desembarco 

e11 Mallorca. Bayo no se ocupaba de mantener ocultas sus ideas, capacidades militares e 

ideales políticos. 

"" /bidem, pp. 15. 19 y 20. 
·
1

1-1 Archivo de la Oficina de Asuntos Históricos del Consejo de Estado, La Habana, Sección 4, Código 
110201. Fondo Exilio, Subfondo México, Expedienle Expedición Granma, Desde junio 25/56, Caja 89, 
Ubicación D 33.5 y Caja 90, Ubicación 336, fotocopias, 25 a 27 de junio de 1956. 
"' __ • Op. cit., p. 37. 
"• __ • Op. cit., p. 367 y 368. 
"' __ , Op. cit., p. 163. 
"" __ • Op. cit., p. 223. 
119 
__ , Op. cit., p. 39. 

no __ , Op. cit., p. 107. 
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Cuando Fidel conmina a Bayo a prepararlos, apela a su origen cubano_ y le recuerda 

sus profundos sentimientos_c~ntra los dictadores, Bayo no puede sino aceptar incorporarse 

y ofrecer sus servicios con mucho entusiasmo e ilusión. Por fin podría poner en práctica sus 

convicciones de táctica militar aprendidas en África, experimentadas en España: 332 

Alberto Bayo _les enseña con profesionalismo primero en clases teóricas y después con 

ejercicios prácticos todos los detalles de la táctica y estrategia de la guerra de guerrillas y lo 

imprescindible que es contar con el apoyo de los campesinos si se quiere ser invencible en 

este tipo de guerra, también los alecciona sobre el contraespionaje, la disciplina y _la 

importancia de la fortaleza, la resistencia fisica y lo valioso de la inteligencia, la astucia, la 

cautela y otras virtudes militares. Para las clases teóricas su manual, Táctica del 

Guerrillero, escrito como cuestionario con 150 preguntas y respuestas. Les infunde, con 

una mezcla de rigor militar y afecto paternal, el sentido de la disciplina, las graves 

consecuencias de cualquier insubordinación y la seguridad frente a los informadores de la 

dictadura. Los convence de las ventajas de la guerra de guerrillas por sobre las tácticas de la 

guerra regular. Explica las fases de la guerra guerrillera: "pegas y corre", "muerde y huye" 

y "el asalto a las grandes capitales". 

Les dio nociones amplias de balística, tiro contra objetivos terrestres y aéreos, 

cartografia, fortificaciones y diferentes tipos de trincheras y e! uso del coctel "Molotov". ·133 

Los puso a practicar actos de sabotaje y bombardeo, combate en montaña y terreno plano, 

en bosques y a cielo despejado, las diferencias entre asalto, contra asalto, retiradas y 

avances escalonados, escaramuzas y marchas. Las marchas nocturnas se convirtieron en el 

tema principal de entrenamiento Las piernas del guerrillero son su seguro de vida. Explicó 

las funciones de las distintas armas, de las tareas del Estado Mayor y del Diario de 

operaciones, la importancia de la logística y aprovisionamiento, así como de los servicios 

de comunicaciones, transporte, ingeniería, sanidad, intendencia, alumbrado, correos, 

"' __ , Op. cit., p. 367. 
332 Las tácticas de la guerra de guerrillas hablan sido constatadas en la historia espai\ola en las dos guerras 
carlistas y en 1808 contra los franceses y por los propios cubanos en sus primeras guerras de independencia. 
333 Cóctel Molotov: bomba casera fabricada con gasolina como base en una botella de vidrio. Su nombre se 
debe a un polltico ruso. 
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justicia militar, prensa e ingenierla.334 Se trataba de un curs? intensivo·teórico y práctico 

para convertir a un grupo' de universitarios, obreros. campesinos. empleados,' exsoldádos. 

un beisbolista, u~ inéclico y uri abogado en oficiales que dirigirlá~ una' gu~rrá irregular 

revolucionaria. Su •cóIT;andante en jefe hasta ese momento'sóÍ~'·;bono¿i~;'éí~'íisirlííegi~·y 
táctica militar a partir de sus lecturas en libros de historia;';rÜJ~~¡;?~~~~f~~~te'· d~ los 

soviéticos de la Segunda Guerra Mundial. . . ·· ...•. ·· .·· i'\·."~2(,;~,;:' '1 

Además, gracias a sus gestiones, habilidades e irÍi~iativa'~1-M'dÜ~itni~·J~g;á ~entar 
el Rancho Santa Rosa, en el municipio de Chalco, donde se·i~~rid~.Í~~.:,~~~~i·~¡Jri\;l11fi~ris·y 
de terreno para el entrenamiento requerido; el 21 de junic/'dé{¡:~5'6'b'l~iJi~7:g/~~~~~¡~,de 

'.· : '. '.':;~.~-,} l~1'.'>:"t;,·~~ ~~-2.:~:i'',¡_'.)'.;: >.~/ ;_\.- -.. : 
armas que se hablan dejado en un campo de tiro y el 22 se le:(escabulle 'a. la Direcci?n 

Federal de Seguridad 'que nunca logra apresarlo. 335 
,,;.;·;-' 

El 26 del.mismo mes le escribe una carta al capitán Femando Gutiérréz Barrios.jefe 

de control 'éle: lá • DFS, para atraer la atención sobre él y atemperar los cargos contra los 

detenidos'.-~Eri ella narra que el sábado 23 de junio a las dos y cuarto de la madrugada 

acuden agentes 'a su casa pues lo requerían para interrogarlo; se esconde y envía esta carta 

para explicá~ que Erasmo Rivera, revolucionario villista336
, dueño del Rancho Santa Rosa. 

fue engañado para que lo rentara, ya que Bayo se presentó falsamente a nombre de un 

coronel extangero (sic) que deseaba arrendar el rancho para hacer preparativos de una 

expedición a El Salvador. 

Agrega Fidel Castro Ruz estuvo sólo dos veces en el dicho Rancho, que él, Alberto 

Bayo, fue el único responsable del entrenamiento y pide que protejan a los cubanos 

detenidos y que no se defienda a Batista. Se asume .;omo único responsable del 

funcionamiento militar del Movimiento y declara que Fidel Castro es la bandera política del 

mismo. lnforrna que fue maestro de oficiales aviadores en la escuela Militar de Guadalajara 

y en la de mecánica de aviación en la capital. Denuncia la existencia de informadores 

"'Bayo Giroud, General Alberto, Op. cit., pp. 31-58, 79-80, 99-107. 
"'lhidem, pp. 63-67, 133, 140 y ss. 
:m. Villista: revolucionario adscrito a las fuerzas de Pancho Villa durante la revolución·mexicana de 1910-
1917. 
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.. republicanos" españoles. y .ª ... Rosendo A~gilell(). jefe dd ~ervicio ,secreto ,de,~omo~ en 

México.337 

'·" 
Finalmente el .. 23.;;d.e ago.sto de~ide pr~sentaise a lasautorfdades fede~alt?s, p~ro 

cuando lo hace el ca'pitáJ1 GuÚérr~z B~rii~~. I~ a~Ía~~.:~u~ y~-·n~.,~e_'qu~ria. ,Que ellos me 
.' ·_.;'· ·-·. -,· .... ····_. '~· .•. '.;,.~.:~1:··::·· . .'.-;:'~:'.'"<'·;.:-''., .. ,:.·.·,:;:··:···:· ·: ·~ ·: ··:·.i '''.:.~-·~-A·~-'~}:i·'-···"''', ·-_'·:"·-~·o,-... ·· 

necesitaban al principio para ·recoger todos los. hilos de'lá IÍ'am.a ·peró que ahora sabían de 
ella 111ás·qu.e yo'='.33·8- ---~ <'-_:,.d·. .-·-·':· .. ~-"' ''.'' . '·~:-~ .. -._.;-~~:_:_·-':t>;\E\::'·~·~·~;.<C~ :·~---~--~_::;-, -; -'~------ _ -. :·. · 

Tuvo la ventaja de co~tar: siempre con la compr~~siÓn y re~
0

Í>aldo de su esposa 

Cam1en. a qui~n ~~ un ~;i~ci~lo l~t~ató de ~c~Íta; ;¿s 'a~ci~~~ ~~vC:i~ci~na;las. pero ella 

lo descubrió. casi de~de el principio y cuando, ya partido el grupo de expedicionarios. se 
, '··· - ' ' ' -- -

veía grogy (sk)/3~ f~rioso, despreciado por viejo, tenia en ese momento 64 años. Pobre y 

sin trabajo, su mujer, que era maestra de sordomudos, lo consolaba ofreciéndole dar más 

clases para so~tenerlC>s. Y. ac.aric,i_ándolC! llorosa la cabeza.340 

El periodi~ta Luis.~uárez, un año después de su muerte, refleja su personalidad con 

el siguieme párrafo: "Cuando murió en La Habana, Bayo tenía 75 años. A edad avanzada 

solla decir: ~si no ,fuera por la artritis, la diabetes, las dos trombosis. el ojo de vidrio y los 

14 balazos que tengo en el cuerpo, estaría hecho un león'. Su figura fue, hasta el último 

momento, con el rostro alargado por la barba puntiaguda, la de un león que no se resignaba 

al acecho de la trombosis. Aviador acrobático, torero, periodista, poeta, Alberto Bayo fue 

un revolucionario casi profesional."341 Murió con el grado de Comandante del Ejército 

Rebelde. 

Su hijo Alberto. de oficio aviador. habla puesto a principios de los años cincuenta 

un negocio de fumigación aérea en El Salvador. Cuando se entera de Jos propósitos de los 

cubanos amigos de su padre ofrece su colaboración. Compró dinamita para los 

entrenamientos por menos de 300 pesos a un capataz de unas obras de ampliación del 

ln Archivo de la Oficina de Asuntos Históricos del Consejo de Estado. La Habana. Sección 4. Código 
110201. Fondo Exilio, Subfondo México, Expediente Expedición Gl'ilnma. Desde junio 25156 Caja 88, 
Ubicación D 33.3, fotocopia. 
'" Bayo Giroud, General Alberto, Op .. cit., pp. 154-158. 
ll'l GruJ.!KY: anglicismo: inseguro. enervado. lambaleante. a1ontndo, se dice del boxeador que recibe un fuerte 
~olpc. 
· '" lhidem. p. 164-166 
"' Suárez. Luis, "El Mejor en lodo: El Che'", Revista ¡Siempre!, núm. 764, México, 14 de febrero de 1968. 
pp. 34-36. 
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pedregal por el rumbo de Miguel ·Ángel de Quevedo; lo emborrachó en la cantina; "El 

Atalón", cerca de.~CiÚdad:Universitaria:y; al fin hijo de un profesional de la discreción. -- ; . . - .. 
ocultó la dinamitajunto. con municiones en uno de los tanques de agua de la casa de su 

padre, sin nvisarlei iambié~ ofreció unaviÓn Catalina, para el cual habla conseguido¡]'.3'.ooo .. . . . . . . ' ' . . ' ; ... - - . . . ~. : . . . . .' 
dólares, con éI fin de transportar Íl los guerrilleros a la Sierra Maestrai puso asu disposición 

su auto Ch~~;ol~t 6Iti.:no ;,,odelo y ayudó a ocultar armas. Alberto fue det~nido l~ n~cl;e del 
' : <·: ._ ·- . ' . : ·-: ''-' ~- : ~ ·--:- ' . -. -· - - _. 

21 de junio éuando saíia cie un cine y paseaba con su esposa, pues la [)FSloc~n[undló con 

su padre y. como habla nacido en Marruecos, también fue trasladado a la .cárcel de Miguel 

Schultz. 342 

Armando, el otro hijo del general Bayo, era agente co.mercial en América Latina de 

los "Laboratorios Pfizer",343 y hasta entonces habla actuado como divulgador de la 

Revolución Cubana distribuyendo manifiestos y artículos en periódicos de Centro y 

Sudamérica y dando conferencias, pudo visitarlos. acompañado por doñn Carmen, su 

mndre. en In estación donde estaban presos y le llevó un traje a Fidel para que se mostrara 

elegante en las entrevistas de televisión que le hicieron;344 la misma noche de In detención 

se coló n lns oficinas de In Dirección Federal de Seguridad con un carnet de periodista y lns 

tardes frecuentemente lo encontraban en In redacción del periódico Excélsior discutiendo el 

temn con periodistas. Su labor sirvió pasa aclararles cosas y obtener notas que no fueran 

desfavorables sirviendo de contrapeso a las notas de los periodistas comprados por los 

agentes de Batista: Baroni, Denegrí, Castro Farlas y Valdés.315 El cubano Carlos Maristany 

también hizo esta misma labor,346 pero el primero en notificar a la prensa y a los refugiados 

españoles In detención de Fidel y sus compañeros fue el escultor español, Vlctor Trapote.347 

3.5.11. Marta Eugenia López Villegas 

Mnrín Eugenia López Villegas era una humilde empelada. Conoce n Héctor Aldama. 

miembro del 26 de Julio, se enamora de él y se identifica con sus ideales, ni grado d" que 

'" Bayo Giroud, Op. cit., pp. 74, 135 y 136 y Salado, Minerva, Op. cit., pp. 82-84, 99 y IOO. 
·''°Entrevista con Enrique Herrera Bruquetas. México. 16 de junio de 2003. 
"' Szulc, Tad, Op. cit., p. 408. 
m Luis Suárez, Op. cit .. y Bayo Giroud, General Albeno, Op. cit., p. 75. 
"• Alizal, Laura del, Op. cit., p. 206. 
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hace los enfrenamientos completos que se organizaron después de las caminatas y las 

enseñanzas de· defensa ·personal ye lucha que proporcionó inicialmente de Arsacio. con 

calificaciones superi~n!s a l~s de muchos compañeros y ayud¡¡ en diferentes tareas. Iba a ser 

la única mexicana qu~ partiera en el Granma. pero la noche del 24 de noviembre el grupo 

de ella, de Héctor Aldama y de Gustavo Arcos pierde el contacto. no los encuentran y el 

barco sale sin ·ellos. La mañana del 25 a la hora del desayuno, se encuentran con Melba. 

Piedad, Orquídea' y Alfonso que despidieron el yate y sienten gran frustración. 34
K 

Posteriormente· siguió colaborando con el grupo del Movimiento que permaneció en 

México. 

3.5.12. Andrés Zaplana 

Refugiado español, a su llegada a México puso una librería en el centro de la ciudad y fue 

el primer librero que sacó los libros del aparador y los puso sobre mesas, al alcance del 

público. Fidel consiguió que les abriera un amplio crédito y s~ convirtió en el proveedor de 

los libros que leían y estudiaban los del MR26-7. Los temas que más les interesaban eran la 

Segunda Guerra Mundial, marxismo e historia de México. Cada cierto tiempo volvían los 

cubanos a pagarle los libros fiados y a recoger nuevos textos. La cuenta de la deuda creció 

y quedó un saldo pendiente de pagar cuando salieron para Cuba. Cuando Melba, después de 

la salida del Granma fue a pagarle la deuda, no quiso aceptar el pago y le dijo: "Guarde su 

dinero porque lo va necesitar y dígale que al señor Andrés Zaplana sólo le liquida la deuda 

con la libertad de su patria".349 

3.5.13. La familia Maristany Martínez 

Julieta Martínez y Carlos Maristany formaban un matrimonio cubano. Carlos había sido 

ministro de Prío y los dos se habían asilado en México después del golpe de Batista. Entran 

en contacto con el 26 de julio a través de Onelio Pino que iba al Frontón "México ... Al 

respecto Julieta Martinez, la esposa de Carlos, comparte sus recuerdos: "Esa conexión se 

"'Salado. Minerva, Op. cit., p. 97 
"' lhidem, Op. cit., pp. 164 y 165. 
,.. lhidem, Op. cit., pp. 21, 76 y 170. 
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concretó en el_ Restaurante 'Nápoles', en las cálles de Balderas -e Independencia, se 

entrevisió con Juan Manuel Márquez.:;· Carlos y Fidel tuvieron. encuentros· en las. bancas del 

Monumento a la focÍe~end~ilcia, Yo iba manejando. Fidel se baj~b~ del carro y a plena luz 
.. ·,'\;·-_::'-.::.:;:'::.'.-~·,j50':·,.~-- '' ''··. -~ . .,,, .... 

del dm se ent~ev1staban .. '. • • , . . . . _ __ ¡ ;;¡.~~/ , 
La C~r~~~i)r~~l~á Bornot.Pubillones, coord., nada .y;;á~-·~n~ta que.Carlos en los 

meses · fi~aJ~s ;;cÍ~:oiI956 ·· se ofreciÓ para • gestionar(f¿~~;;~:;, ~ara -la.· organización 

revolucio11~;¡~~3~ 1 :pe~o; hi:tbo más. Carlos mantenía' relaélÓ~\~o-~' i~s grupos de Miami que 

estaban coil;PrrÜ's~carrás; arma la entrevista de Fiél~Í/¡>~¿·~n-1~1 h~t~l "Royal Pa/111 ", en 

McAl/en, 'Te;(~ih1sÍ~ten a dicha entrevista: además dii'Fl~e1:'.i;\Jí~~5c) GÜtiérrez; cuñado de 
:. > ·· .. - ' - ' . .:· . ·, ··,':·;~--~-.:··}~"'1~:::-.:·.,,:.·f"'-· .;,/_ •. .,: •' . ' 

Onelio, Juan Manuel Márquez y el propio Carlos.'Cú~ndo•Maristany füe ª:recoger un 

dinero qu~ ~portó Prfo fue detenido por ei'FBI; f~~ 6'6~ci~riadÓ·~-·~n año dé prisión o una 
multa; la n1uita c·~-b~i~rt~ p~-; -~-~s-ami~os de Mian~i:3Si ;· >' ;,<,, ·;¡• 

• • • ,; ••• _';,c.;.; ~~'.( ., 

"A l;;s P()COS días de salido el Granma, cuenta Julieta, fuimos énco_che ·¡,, Miámi 

para conseguir diilero para liquidar las deudas por pagar. Esa vez.les di mi'aphrtá~iÓn más 

grande a la Re'v;;i~~iÓn Cubana: Yo iba manejando y por manejar tantó tie~po, ai>6rté. Me 

atendió un médico' en Miami, alguien que simpatizaba con nuestra causa y mé''dij~:-'Tú-~o 
estás lo sufiéientementé fuerte para hacer familia y hacer revolución'. -Esa ·~ez Carlós 

consiguió más dinero'. º'353 

3.5.14. Las hermanas Monroy y su tío sacerdote 
Cinco hermanas; las ·Monroy (Mercedes, Guadalupe, Isabel y otras dos de nombre 

desconocido); que vivlán en la iglesia de la Merced, con su tío el cura párroco.354 Ellas son. 

"º lhidcm, Op. cit., p. 78 
3

" • Op. cit., p. 76. 
"'Salado, Minerva, Op. cit., pp. 79 y 80 
"' lbidem, Op. cit .. p. 169. 
Js.t Juan Francisco Felipe José Maria de Jesús Monroy Anzaldo. Nace en la Hacienda de Ja Puerta. Estado de 
México. 21 de agosto de 1889; es ordenado sacerdote el 6 de enero de º1920; llega a la Parroquia de Santa 
Cruz y Soledad, Plaza de la Santa Escuela núm. 12, Centro, Ciudad de México, al lado del Barrio de La 
Merced. como ayudante del Párroco el 7 de enero de 1942: es nombrado Vicario ecónomo de la Parroquia de 
Santa Cruz y Soledad. mientras se designa párroco; el 11 junio de 1947 se Je otorga el cargo de Cura amovible 
en esa misma Parroquia; el 4 de octubre de 1961 se le confiere el titulo de Canónigo ud honorem de la 
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hasta hoy, algunas de las desconocidas de la solidaridad. __ Gil , Lino Suárez, que. llegó _a 

México con· 1 s nños en 1958 las reinserta en esta historio:-,_,· 

-En la iglesia se guard~ro'n ar.nas para el Granm~ y'de laf~u~-después. consiguió 

Pedro Miret y ad~más tuvieron relaciones con algunos ~; i(íf1i1~~Íta~l;os:.: ,eran 

novias: .. ' de' Merc~des Mcinroy: por ejemplo. puedo,d-:cl~~-'~,;-._;:-íu~- no~ia mla. 

- Guadalup~; lsabeÍ, de las 01ras no me acuerdo.;; Mu;_b~Íf~;;' ~cif ~i~rt~; ,;,uy li1;das, 

nos_ q~erÍa~: ni~chÍsimo, ayudarmi mucho .. .- en~1~doJ;~~iid~~\.Tiaterialn1en1e. en 

comida, é;d~cir, en lodo senrido y sobr~ rod~c;n'm~~ií~:J~~Ííló.Lo ha~lnn porque 

simpatizaban c~n la ~ausa cubana ... Yademás h~b'la~ -t~~id~-r~hi~iones con algunos 

cuban~s-d;; Ía ;;xpedición del Granma ~u;; e~ l-9;-~ ;l h~~i~~ fallecido en combare. 
1 • • -' • • ·: • • • •• ' • • ' _'· .. ' • : : '+ :"" ' ';:•, i· '.'·. '"' · 'r ~ -· ,;·_;. «: · . 

Lupe se casa con Héctor Garcla que ya murió; El Cura esiaba enterado de lo que 

haclan sus sobrinas y de que ;e es~ondl~~ ar,;.;a~--en ~~ lemplo y es!aba de 

acuerdo"'~3'' 

3.5.15. Carlos Hank González 

En enero de 1956, Laura Meneses de Albizu Campos, quien le vendía libros al profesor 

Carlos Hank González, condujo a Fidel Castro, su hermano Raúl, Juan Manuel Márquez. 

Jesús Cl111chlÍ Reyes, junto con Juan Juarbe, una amiga nicaragüense y otro peruano, a una 

entrevista con el entonces alcalde de Tolucn. Por intermedio de doña Laurila. amiga de 

Arturo Vegas León, un intelectual peruano asesor de Hnnk González. se había conseguido 

que los invitara a desayunar un viernes. 

Hank González los recibió en su casa acompañado por su amigo Alfonso El 

Profesor Mosquilo Sánchez Garcia y su secretorio pnrticulnr, Luis Sicilia. Fidel pidió ayuda 

para localizar un buen sitio, apartado, solitario y agresle para pracricar tiro y preparar a los 

futuros guerrilleros. García Sánchez los condujo en la camioneta de Sicilia a las laderas del 

Basllica de Guadalupe. El 22 de mayo de 1974, con 85 anos de edad y 26 anos al frenie de la Santa Cruz y 
Soledad es agredido a golpes y se le roba la limosna del templo. Lo cuida y atiende su sobrina ya casada. 
Mercedes Monroy: el esposo de ella se encuentra en Pajaritos, Veracruz y le envfa dinero para pagar la 
hospitalización. El 13 de diciembre de 1974 es nombrado Canónigo de la Basllica de Guadalupe con todos los 
derechos. haberes, ingresos y privilegios. Expediente, personal. Archivo histórico del Arzobispado de 
México. 
:1

55 
__ .Entrevista con el autor, 12 de enero de 2003. 
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Nevado de.Toluca, a un prado cercano del Molino Santa Rosa, propiedad de su familia. 

donde estuvieron practicando con una pistola'.45 hasta que algunos campesinos que habían 

escuchado los tiros se· acercaron al grupo. 

Por la noche se volvió a reunir el grupo con Hank González y durante la cena Fidel 

e·stuvo platicando de sus planes revolucionarios, los crímenes de Batista y el estado en que 

luchaban los estudiantes y ·el pueblo é1 general en contra de la dictadura. Finalmente. a 

pesar de haber dispuesto con.anterioridad que durmieran en el Hotel "Rex", se quedaron 

todos a pernoctar en la casa del 'aléalde. A la mailana siguiente le pidieron a Hank cjue los 

llevaran a buscar un .rancho por el rumbo de lxtapan de la Sal, Hank así lo dispuso, pero no 

encontraron al dueilo, un tal capitán Acosta. Regresaron a Toluca y a México. 

Alfonso Garcla Sánchez siguió buscando un lugar adecuado para el propósito de los 

cubanos y finalmente lo consiguió, pero los cubanos nunca lo supieron, ya que el grupo de 

combatientes se entrenaba en el rancho Santa Rosa, en las cercanías de Chalco. 

El Profesor Mosquito, cronista del Estado de México durante cinco lustros,356 narra 

que Carlos Hank les ayudó en lo económico, puso a su disposición vehículos. nos pidió 

colaboración a sus amigos. A Wilfrido Valverde, quien también puso sus centavitos. a Luis 

Sicilia. que le servía de chofer a Fidel en una camioneta que nos llevaba al Nevado".357 

3.6. Los conocidos y amigos del Che 

La relación del doctor Guevara con los cubanos del 26 de julio, como se ha dicho. se 

remonta a su amistad y relación con Antonio López. Sobre él Guevara habia confesado a su 

esposa: "Cuando oía a los cubanos (en Guatemala) hacer afirmaciones grandilocuentes con 

J
56 Entrevista con Alfonso Sánchez Arteche. hijo del cronista Alfonso Sánchez Garcia. México, 23 de agosto 

de 2001. 
H

7 Sánchez Garcfa, Alfonso. resena estos hechos en 1979 y los publica Cn el periódico Tribuna. Toluca, El 
plumaje del mosco. Apunte.f autobiográficos, Universidad Autónoma del Estado de México. Toluca. 2000. 
Cha y dalos tomados de Aguirre. M. Albeno. ''Las veleidades rojas del profesor Hank. Cuando ayudó a Fidel 
Castro en su lucha revolucionaria''. Revista Afilenio semanal, México, Número 205, agosto 20 de 2001, pp. 
26-29; contiene tres fotografias de la estancia en el Nevado de Toluca proporcionadas por el historiador 
cubano 1-leberto Norman Acosta. Archivo de la Oficina de Asuntos Históricos del Consejo de Estado, La 
llabann. La revista publica en su portada e interiores una foto de Fidel en cuclillas platicando con un nif&o 
campesino en tas faldas del Nevado. Almeida publica esta misma fotografla en sus memorias, Op. ci1., p. 219, 
indicando que fue tomada en el Campo de Tiro .. Los Gamitasº. 
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una absoluta.serenidad me sentía c_hiquito., Puedo hacer un discurso diez veces más objetivo 

y sin lugáres .. comu11es, puedo hacerlo 1mejor,y puedo convencer al auditorio de que digo 

algo cierto pero no me co~venzo·y~; Íos cubanos si. iilico dejaba su alma en el micrófono y 

por eso entusiasmab~ a un escéptko como yo•,·. 358 

La introducCióri',d~i"°cÍie e'r;··eí 26 de Julio, se debe al mismo amigo. A finales de 
' .,·.-,,·;·.-'"·' .. :.·-

octubre .se reenéuenira ·con .él .. en el Hospital General donde ya trabajaba pues Ñico 

acompaña a un paisano .ª atenderse de una alergia.3 ~9 Renovada la amistad, el cubano lo 

introduce en el mundo de sus amigos exiliados y el 24 de junio durante una visita a casa de 

María Antonia, llega Raúl Castro. recién desempacado en eJ aeropuerto de la ciudad de 

México: se conocen e inician un trato frecuente y amistoso. Ñico no está presente pues 

había vuelto a Cuba aprovechando la amnistía decretada por Batista.360 

Respecto a la fecha exacta en que Fidel y el Che se conocieron hay distintas 

versiones. La Coronel Thelma Bomot Pubillones, establece septiembre de 1955.361 Hilda 

Gadea recuerda que fue a principios de julio. Paco Ignacio Taibo 11 comenta las diferentes 

fechas que se proponen y. tomando en cuenta el acto del 26 de julio en el que hace presente 

al Che, concluye: "fue sin duda en la segunda semana de julio".362 Si Guevara estuvo 

presente en el acto del 26 de julio que Taibo 11 localiza en el monumento a los Niños 

Héroes, pero que se realizó en el monumento a José Martl,363 entonces la fecha es entre la 

llegada de Fidel. el din 8 de julio y el siguiente 26, pero no hay certeza de que Ernesto haya 

asistido al acto del día 26. La fiesta en el departamento de las hermanas Jiménez Ruiz que 

Pierre Kalfon relata, bien pudo efectuarse el 13 de septiembre. día del segundo acto de 

Fidel en el Bosque de Chapultepec y no el 26 de julio. William Gálvez Rodríguez. sin 

argumentar, simplemente declara: .. una noche de finales de julio Fidcl. Che, y Raúl se 

encuentran", aunque en el párrafo siguiente. sin ningún comentario, cita a Fidel quien en el 

H• __ , Ernesto Che Gt1L-varu. Otra ve=. Diario Inédito del .segundo viaje por Latinoantéricu. Op. cit .. p. 
53. 
m Taibo 11, Paco Ignacio, Op. cit., p. 82 y Kalfon. Pierre, Op. cit., p.147. 
"" Gálvez Rodr!guez, William, Op. cit .. p. 348. Taibo ti, Paco Ignacio, Op. cit., p. 92 y Kalfon. Pierre. Op. 
cit., p. 152, afirman que Ñica fue el que puso en contacto a Raül Castro y el Cite, siguiendo otra confusión de 
fechas de Hilda Guevara. 
161 
__ , Op. cit., p. 7, . 

,., Taibo 11, Paco Ignacio, Op. cit., "Notas al capitulo 7, 2) Sobre el encuentro con Fidel", p. 774. 
,., Entrevista con Enrique Herrera Bruquetas. México, 2 de junio de 2003 y Kalfon, Pierre. Op. cit., p. 157. 
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discurso en que anuncia al pueblo de Cuba la·muerte'del Che, e1'18 de·octubré de 1967, 

recuerda: "Fue únánoch_é· del mes de julio o agosto d.e: 1955 cuando~onoc,imos al CIÍÍ!''/6-! 

Ante la revoltura.de fo~hasy:de'.lugnr~s.' el lllí;~~:k¡:~fier~·q~~éÍ~rse'có~• la ~echa· imprecisa 

~:~=~~:::':~¡¡¡:t~~Ki~~~~~lt,;1t~~~11i~i!J~~t~¿,~: 
se conocían puesfo qúe elé:ubano·ásfstió:a'ta fiestll'efec.tuada'por tal motivo en la' ciudad de 

México~or su parte, A;f~n:;fr·~,~~;I~;~t~~f ·~~2~:t:·s:·~omentó continuamente visitaba 

In casa de Maria Antonia para ·~~~1~··1üfili~it~'~ri·1a~tención de los muchachos. recuerda que 

"el encuentro de Fidel y elciéiiJ·&/~c;':ih~ico~a preparada ni mucho menos. Fidel llegó 
. -- -~ " -- . . 

estando el Che en la. _casa y ·así .;se' conocieron. No fue una cosa en particular ni 

premeditada".365 Lo importante es que los dos tendrían interés en conocerse. Ñico había 

hablado de Ernesto en La Habana y al doctor Guevara le veriían platicando de Fidel desde 

sus días guatemaltecos. As( que Fidel y Ernesto deben haber platicado, como observa 

Gálvez Rodríguez. en la pequeña sala y María Antonia les sirve café. A la mañana 

siguiente, ocho o diez horas después de conversación ininterrumpida, el médico argentino 

ya estaba incorporado plena y oficialmente al grupo de revolucionarios. 

Al regresar a su casa el Che le contaría a Hilda: "Tenía razón Ñico en Guatemala 

cuando nos dijo que si algo bueno se había producido en Cuba desde Marti, es Fidel Castro: 

él hará la revolución".366 

Ernesto Guevara que ya tenia prácticamente un año en México había establecido 

una serie de relaciones y amistades. algunas originadas a su paso por Centroamérica. otras 

sólo desde Guatemala y unas más adquiridas en la nación mexicana por sí mismo o a través 

de las amistades de su esposa Hilda. De hecho Hilda desde Guatemala compartía sus 

amistades cubanas y nicaragüenses con Ernesto. Tal fue el caso con los exiliados peruanos, 

hondureños y puertorriqueños en México. Mencionaré algunas de ellas. 

'"' __ , Op. cit., p. 355. 
16

' Salado, Minerva, Op. cit., p. 57. 
106 Taibo 11, Paco Ignacio, Op. cit., p. 93. 
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La primera de las amigas de Ernesto en México fue la escritora venezolana Oiga 

Lucila Carmona Borjas, cuyo nombre de poeta era Lucila Velásquez. Hilda, a su llegada a 

México se hospedó con ella en una pensión en la Avenida Reforma y después las dos 

pusieron primero un Departamento en Pachuca 108, Col. Condesa y después en el número 

43 de la Calle Rhin, en la Colonia Juárez. En esa dirección fue donde Fidel se reencontró 

con la puertorriqueña Laura Meneses de Albizu de Campos, pues el misero departamento 

que Ernesto tenia en Ramón Guzmán 6 y alternaba con una sala en el Hospital General, no 

era apropiado para juntarlos. Lucila rememora: "Fidel iba casi cotidianamente a mi 

departamento en busca del Che o a visitamos porque fui una amiga de su juventud 

revolucionaria ..• Entonces teníamos a nuestras patrias agarradas en el puño de Ja ansiedad; 

pero Fidel era infatigable en su rebeldía ... Recuerdo que hablábamos de Bolívar y de Maní, 

su pasión fundamental".367 

Otra amiga, a la que ya había conocido en Guatemala, por intermedio de Hilda era 

Myrna Torres Rivas, hija del profesor nicaragüense Edelberto Torres. Guevara había 

panicipado en las Brigadas Populares en defensa del gobierno de Jacobo Arbenz con su 

hermano Edelberto que era secretario general de la Juventud Comunista de Guatemala:16
" 

Sobre ella hace tres menciones en su diario de Guate~ala.369 Hilda y Myma eran 

economistas, trabajaban en Ja Comisión Económica Para América Latina (CEPAL) y se 

velan con frecuencia. Hilda se hace acompañar de ella en la estratagema que arma para 

convencer a Ernesto de casarse.37º 
Por su parte, Rafael del Castillo Baena era un refugiado español que tenia un 

negocio de fotografia por la Avenida Marcios. "Foto-Taller" se llamaba. Un día atendió a 

un joven argentino enviado por un amigo. Este argentino necesitaba una cámara fotográfica 

y acordaron que "el día que tuviera dinero pues me la iría pagando como pudiera. Empezó a 

tomar fotos y venia a diario a que le revelara los rollos ... Cada semana me daba cierta 

cantidad de dinero para irme pagando el equipo ... yo lo mandé a ver a un amigo mio que 

Je,, Rojas. Marta, ••Ernesto entre poetas en México". Rojas Marta, comp., Testimonios .sobre el Che. Pablo de 
la Torrienle, La Habana, 1999, 296 pp., p. 86. 
'º' Valle. Aldo lsidrón, "Aquél joven argentino de ideas profundas", en Rojas, Marta comp .. 0¡1. cit .• pp. 60 y 
76. 
:i
69 
__ .Diario inédito del segundo viaje por la1i11oamérica, Op. cit., pp. 47 y 53. 
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trabajaba en el Instituto de;Cardiólogfa, un doctor que lo llamaban' el Maestró ... luego 

vinieron aquí los cubanos e inclllso me llevaron a un campo donde hacfan ejer~icios de 

entrenamiento".371, Es 'probable, que ,(a anécdÓta sea inventada, pues· las medidas de 
; ,.._;.-f.-.:;-, •';.:><.1°~f«t-;:·-~:':-~<~(-~~-:::,,'l,~;·.:·.-~ • .;;; •. :(: :::-::-~::: '._;. ': \ :..,:.~:·:~.-:; :. '. - . :<~: ¡ 'i~--1~>' :· 

seguridad, del ·.·MR26"7,,,eran- muy\estrictas:.y>,no acostumbraban llevar amigos· a los 
" ,1, , __ ; )¡¡.;',.;.\_,;.é;;,·;:rt.·:~'..';:.'~-~~-''"· ... ;.'.··:::>.' .. ,~,:'.~,,:·q.,-.-::.; .. _~' '>.. ,, -- «·· --,;' ' ··1'. . .· .. > -.. -~ 

entrenamiéntos nf~siába 'permÍÍidoplaticár sus ácli~idades n personas ajenas al g~upo:372 El 
: _:':4-i~·<-F .n~;';.~-·:;-~:-¡~:·.!i;(::¡'-;<.:::::'!,";'._r,;¡;¡, ,.-:-":.;'.-:>~. -,~-~- ~'.- ·:. ~ .. ·~·-: . . - • · ~ > · . ··-:_; -· < ,.:-:-~~-~ -_: ,;,'.,.,;-i·-

campo de entrc;narni,ento,,111 :,crue;se.:refic;ie 9uizá sea el Campo de Tiro Los .Gamitas, en 
- -. '"."i:o1;: •,.,_·//~~;f:.i-i(".".:~;¡._:::;C('..j;:'F¡:_~ ·-.~~-~1c:;.'.;:,"';tié''{.~.,-:·,· ••. ;_·{ ... · ·_- ; ';. . - • ·: -; i'-.tH-i .;~ .. :~: ;/:f.;i·~'~"'-'·'~-· ,-' 

donde ciertamente se'tomaron.,var1as:fotogra!Tas los cubanos y el Che m1entras·pract1caban 
·:~..-:-~~- fkt.i~~;:~J::·~ .r:~;.~·-;.,. ~.:;.~r:~·:.~~~fr: ~-~·;::>·1~;/. ~~ · , . . . . . . , _. . 1 • ·:, · ·:: . .---,ú ·) ~ ·:~ :'.i·; ·.:)·•.~,J.: 

tiro. La cámara P,ropor~i()nada,d,io~sushmto a Guevara durante varios me,ses_ que,toinó 
.. : ~:'·-· : :::.'.;i'/·;;-._·r1·.·: ,i;¡:,:•:;,_· >:'q:,:-~:;_,,'"-'·::,:c ·)',' · .·.: · ';'. '. • .. _,_- .: · .". ,; :;': ,.,-! ·"<'., ·.-.~-'t~.'- '''",~·. ;· ! 

fotograflas a paseantes ,en. C.hapultepec y otros parques, también lo ,hacia, en fiestas y bodas,.' 

y consiguió ~~'~·¿g~1~;i;~f'~~~~ ;om~r , i~áge~es gráficas de' l~s" iu~g~'~) li~ri¡;fií~;ib~~~~ 
cetebrad~~~~'Mé~i.;g~k'i~:Ss~~·. • ...... ,,,,;,.,¡;,"·~ ,,;,::,. · 

· :L--.'~-~i::.:;:~,/~'-~':·1~~~~\~··, :"~,:-""."',' · · .. · .~· ·--~1--·(.:~:,~\,~.;~·<·_~i~\~·/.·,!~) 
Alfo~so 8cauer Paiz fue otra persona que ayudó al doctor Guevara en ~arlas 

ocasiones. Fú'e,~ie~ld~nt~7deÍ;B~~~o Nacional Agrario y mi~rribi~;á~,1~'cci'111isióii'Políticll 
del Partido de la Revc;>,lución de Guatemala (PRO). En su testimonio personal expone: 

Guev,arall~gó: á Guatemala en el invierno del 53. Traía una carta de presentación 

para mi compatriota, el ingeniero Juan Ángel Núñez Agui!ar, funcionario del 

gobierno. Aspirába a ejercer como médico en la selva ... A través de Núflez Aguilar, 

el Che conoce a la exilada peruana Hilda Gadea, para la que trae además el mensaje 

de un amigo residente en Lima; por Hilda se relaciona con un grupo de refugiados 

políticos cubanos, combatientes del Moneada: Antonio Ñico López, Mario Dalmau, 

Dario López y otros ... Ernesto había manifestado n Hi!da Gadea su deseo de 

conocerme ... lo que él buscaba no era al profesional (Bauer era abogado), sino al 

político ... la primera vez que Jo encontré en la Ciudad de México fue en el parque 

Chapuhepec. Iba cámara en ristre en compañía de mi paisano Julio Cáceres. 

-¿Qué haces con esa cámara de turista?, le pregunté tras el abrazo del amigo, 

1711 Kalfon, Pierre, Op. cit., p. 149. 
171 Rojas, Marta, ºEmeslo en1re poetas en México''. Op. cit., p. 87. Al médico que llamaban .. el macstroH era 
el Doctor Mario Salnzar Mallén y éste trabajaba en el Hospital General, ahf se encontraba entonces el Instituto 
de Cardiologfa, 
"

2 
.. Reglamento interior de conducta para casas residencias'._ Archivo de la Oficina de Asuntos l-listóricos del 

Consejo de Estado, La Habana, Sección 4, Código 11020 I, Fondo Exilio, Subfondo México, Expediente 
Expedición Granma, Desde junio 25156 Caja 87, Ubicación D 33,3, fotocopia, 

137 



-No es de turista. Es con la que ganamos los pesos para vivir. 37
' 

Alfonso Bauer primero le consigue trabajo, y en los días previos a la salida del 

Granma le guarda medicinas y lo esconde. Tres semanas después de llegar a México, lo 

lleva con el doctor Pietrasant que le da trabajo en el Hospital General como ayudante en el 

Servicio de Alergología con un salario simbólico.374 Por las noches ejercía como profesor 

asistente en las prácticas de fisiología humana en la vieja Facultad de Medicinn.375 Ya muy 

avanzado 1956, narra Bauer "Ernesto me mandó por intermedio de mi esposa una caja de 

medicinas que había recibido días atrás y que permanecía en una esquina cerca del patio. 

Entre cuatro personas apenas si podíamos moverla". El Che se las llevaría en el Granma. 

En noviembre cuando ya se acercaba el día de la partida y el Che evadía la vigilancia 

policiaca se oculta quince días en el cuarto de servicio de la casa de su amigo 

guatemalteco.376 

En el mundo del Hospital General, se gana la confianza y el aprecio del Dr. Mario 

Salazar Mallén, jefe de alergologla que dirigía un grupo de médicos investigadores de esa 

especialidad. Con ellos, además de trabar una amistad profesional, el doctor Guevara 

sostendrá largas discusiones políticas. 

El doctor Salazar Mallén llega a invitarlo a vivir en su casa, pero Guevara lo rechaza 

"por las distancias que había que guardar entre el maestro y el alumno". Doña Ovidia Tapia 

viuda de Salazar recuerda cuando le ofrecieron una habitación en su casa de Montes Urales. 

Colonia Las Lomas de Chapultepec, y cómo la amistad perduró. Después del triunfo de la 

revolución. de vez en cuando le llamaba a su esposo desde La Habana.377 

El doctor David Mistrani, alumno de Salazar Mallén, cuando visita a Guevara en la 

cárcel de Miguel Schultz lo primero que se encuentra "es a Ernesto, al Che, jugando ajedrez 

m Valle, A Ido lsidrón del, "Alfonso Bauer Paiz y Ernesto Guevara", en Rojas, Mana, comp., Op. cit., pp. 64-
68. 
"' Kalfon, Pierre, Op. cit., p. 145. 
375 Rojas, Marta. ºErnesto, Médico en México", Op. cit., p. 94. 
376Valle, Aldo lsidrón del, "Alfonso Bauer Paiz y Ernesto Guevara", Op. cit., p. 69. 
377Rojas Marta, uEmesto, médico en México'\ Op. cit., p. 92. 
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con uno de los agentes, con uno de sus carceleros". Allá le llevó varias ampolletas de 

adrenalina para atender el asma que padec!a.378 

León Bessudo, era el compañero médico que practicaba el alpinismo, a insistencia 

de Mitrani, lo llevó en octubre del 55 al Popocatéptl, le consiguió la ropa y el equipo 

adecuado y le tomó la única fotografla existente del Che durante la ascensión.379 Los 

médicos Baltasar Rodríguez y Alberto Mart!nez Lozano, nativo de Tepoztlán y el que logró 

conseguir los permisos, fungieron como testigos de Ernesto en su boda.380 

De sus investigaciones en el Hospital General, Guevara produce una ponencia, 

··investigaciones cutáneas con antígenos semidirigidos" repitiendo experimentos de uno de 

sus maestros argentinos, el doctor Pisan. El trabajo lo presenta en el Congreso de su 

especialidad que se celebra en León, Guanajuato, lo comenta el doctor Salazar Mallén, y 

aunque el Che considera que tuvo u.na dÍ$Creta acogida, es publicado en la Revista 

Iberoamericana de Alergo/ogía, en mayo del 55.381 

Otra esfera de actividades y relaciones del revolucionario argentino era el de la 

poesía. Además de escribir y leer versos, contó en México con dos amigos poetas. El más 

famoso era León Felipe. De cómo llegó a conocerlo hay dos versiones que no son 

contradictorias. La de su amigo el abogado argentino Ricardo Rojo y que cuenta Pierre 

Kalfon: "Ha sabido que León Felipe, el poeta español que descubrió en Guatemala, se ha 

refugiado en México, como miles de españoles más. Decide ir a saludarlo al hogar de los 

republicanos españoles, en compañia de Rojo, que anota que, cuando están sentados. el 

poeta y su admirador lucen unos zapatos de suelas igualmente agujereadas".382 Y la de 

Enrique Herrera que recuerda que "nos juntábamos con Fidel y otras personas, un grupo de 

jóvenes universitarios mexicanos en el café "Sorrento" o en el "Ricomoka". Cerca teníamos 

sentado. entre otros, a León Felipe, de ah! su amistad del poeta egregio con Ernesto 

Gucvara,'.383 

371 Jhidcm. Op. cit., p. 94. 
"" Ibídem. Op. cit .• pp. 96 y 97. 
310 Taibo JI, Paco Ignacio, Op. cit., p. 95. · · 
111 Guevara, Ernesto Che, Diario inédito del segundo viaje por Latinoamérica, Op. cil., p. 85. Taibo 11, Paco 
l~nacio, Op. cit., p. 88 y Szulc, Tad. Op. cit., p. 381, dicen que el Congreso se realizó en Veracruz. 
' 

2 
__ • Op. cit .• p. 159. 

"'En1revisla con __ • México, 2 de junio de 2003. 
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A otro poeta, el mexicano José Tiquet, lo conodó por conducto de exilados 

peruanos amigos de Hilda. Recuerda Tiquet: "Ernesto me ayudó a sobrevivir; nos 

ayudamos, mejor dicho, porque se ofreció a vender mis libros y salíamos juntos a recorrer 

los lugares céntricos de la capital para vender mi libro". Además Guevara le criticó sus 

versos por no hablar sobre "el hombre" y años después presumía de haberlo rescatado de 

las garras de la burguesía. Un día José le habló del doctor Jesús Silva Herzog que dirigía 

Cuadernos Americanos y había publicado su libro. Tiquet los presentó y "Che asistió como 

oyente a sus clases ... el maestro no lo supo sino hasta después del triunfo de la revolución .. . 

vivió siempre orgulloso de ese hecho al extremo que cuando el Che murió en Bolivia .. . 

convocó a amigos y otros poetas para hacer una publicación de poemas en su honor .. . 

después nos convocó a que firmáramos un libro que I~ enviarla Aleida March".384 

Intervinieron León Felipe, Efrain Huerta, Elias Mandino, Carlos Pellicer y otros.38
$ 

3.7. La solidaridad de izquierda 

Un segundo grupo de solidarios está constituido con jóvenes y pollticos de izquierda. 

Jóvenes estudiantes, sindicalistas y políticos nacionalistas y de izquierda, entre los que 

sobresale el general Lázaro Cárdenas, otorgaron una solidaridad sin condiciones a los 

revolucionarios. Su punto de identidad era su posición política defensora de la soberanía 

nacional, en favor de las reformas sociales y su rechu.o a las dictaduras. 

Fidel Castro desde que llegó a México desarrolló un gran activismo de difusión de 

la problemática cubana y proselitista en todos los círculos sociales y pollticos a su alcance. 

En esta actividad fue el que más sobresalió de entre los miembros y dirigentes del 26 de 

Julio. A los solidarios y simpatizantes, fruto de relaciones y encuentros personales. fue 

sumando la construcción de un amplio movimiento de solidaridad con la revolución que 

preparaba. Tuvieron preferencia en ello los jóvenes universitarios, las logias masónicas, el 

mundo obrero e intelectuales de izquierda mexicanos y extranjeros. Más no por ello 

3
"' Segunda esposa de Ernesto Guevara. 
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despreció la obtención de simpatlas en el mundo político oficial. Con quien no estableció 

ningún tipo de relaciones fue con el Partido Comunista Mexicano.386 

3.7.1 Estudiantes, obreros y latinoamericanos 

A la Preparatoria Número I, en ese entonces en San lldefonso, Fidel, a poco de llegar a la 

ciudad de México se dirige a platicar con los muchachos y en los corredores habla de la 

situación de Cuba y la necesidad de organizar una revolución. De esas pláticas y de sus 

visitas a las logias masónicas, en particular con la Ajefista "18 de marzo". se generaría una 

relación cordial del MR26-7 con la Federación Latinoamericana de Estudiantes 

Universitarios y la Federación Nacional de Estudiantes, dirigida por Pablo M. Marentes, la 

Confederación Nacional de Organizaciones Juveniles que comandaba Jaime Armendáriz 

Alarcón, la Juventud Española Antifranquista que presidía Octavio Alberola387 y numerosas 

acciones de solidaridad estudiantil universitaria, politécnica y normalista. "Había algunos 

jóvenes, cuenta Enrique Herrera Broquetas de la Federación de Estudiantes Universitarios 

de México, que estábamos integrados a los Ateneos culturales de la Universidad y ahí 

empezó a tener gran efervescencia la Revolución Cubana, de la que nada más teníamos 

antes un dato: el ataque al Cuartel Moneada". 388 

Narra el mismo Herrera Broquetas que Castro Ruz acudió a las instalaciones del 

Sindicato Mexicano de Electricistas, en ese entonces dirigido por Agustín Sánchez Delint, 

de tendencia trotskista. Su hermano el doctor Álvaro Sánchez era dirigente estudiantil y del 

Bloque Acción Juvenil Antidictatorial. En el local del SME en la calle de Artes. hoy 

maestro Antonio Caso, en In colonia Tabacalera se organizaron en diferentes momentos 

actos de solidaridad y divulgación de la Revolución Cubana. Al primero de ellos asistió 

como orador principal Fidel Castro. Más adelante, cuando algunos de los miembros del 

JU Rojas Marta, .. Ernesto entre poetas en México''. Op. cit., pp. 79-84. 
316 El Partido Comunisla Mexicano creó la .. Sociedad de Amigos de Cubaº que presidia el pintor José Chávcz 
Morado. Su secretario de relaciones en 1955 y 1956. Entrevista con Gcrardo Unzueta Lorenzana, México, S 
de junio de 2003, afinna que atcndfa fundantcntalmente a exiliados de su partido hennano de Cuba, el Partido 
Socialista Popular y no tenla contacto con el MR26-7. A pesar de ello, cuando hubo las detenciones de junio 
de 1956. el PCM realizó diversos actos de protesta y exigió la libenad de los cubanos presos. 
317 Cana Abiena al Secretario General de la ONU, periódico Excélsior. México. 6 de junio de 1957 y Cana 
Abierta al C. Presiente de la República. periódico Excé/sior. México.julio de 1957. 
311 Entrevista con Enrique Herrera Bruquetas, México, 2 de junio de 2003. 
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MR26-7 se enfermaban, acudlan a la clinica del SME para ser atendidos. También, un poco 

antes de salir en octubre de 1955 rumbo a su gira por Estados Unidos, se hizo presente en la 

Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes en la presentación de un libro de José 

Revueltas donde ofreció un encendido discurso en contra de la dictadura de Batista y a 

favor de la solidaridad latinoamericana y la revolución en Cuba. En Toluca visitaría el 

Instituto de Estudios Literarios del Estado de México que después se convertirla en la 

Universidad de ese Estado; el acto proselitista se efectuó en el actual edificio de la rectorla 

de esa universidad. 

Aparte de sus amigos revolucionarios, Fidel visitará también a otros políticos, como 

los que trabajaban en la ORIT, bajo la presidencia del costarricense Luis Alberto Monge y 

mantenían relaciones con Rómulo Betancourt y Víctor Haya de la Torre, los de la revista 

Humanismo y prácticamente exiliados de todos los paises. El 20 de octubre de 1956 se 

reuniría con José Don Pepe Figueres Ferrer,389 Presidente de Costa Rica.39° Con su apoyo, 

Pedro Miret el 4 de abril de 1958 trasladarla por vla aérea, desde Costa Rica a la Sierra 

Maestra, un cargamento de armas.391 

3.7.2. Lázaro Cárdenas del Río 

Desde el primer momento de la emergencia, recién detenidos ~idel y los demás compafieros 

en junio del 56, el hermano de Fidel y los que lograron mantenerse libres pensaron en 

acudir a alguien influyente que les ayudara a liberarlos. El primer nombre que les vino a la 

cabeza fue el del general Lázaro Cárdenas. Tanto para los refugiados espafioles y los 

exiliados latinoamericanos como para los estudiantes y sindicalistas con quien mantenlan 

relaciones los cubanos el general era un amigo y un político que simpatizaba con las causas 

populares. Raúl Castro en una carta sin fecha que le escribió a Maria Antonia González la 

misma noche de la detención de su hermano y compafieros o a más tardar el 21 de junio 

31
• Informe del 20 de octubre de 1956. Archivo de la DFS, AGN, México, Expediente 12-9-56, H-117, L-2. 

l
90 José Figueres estuvo exiliado en México de 1942 a 1944 por oponerse al gobierno de Rafael Calderón. En 

1948 encabezó una rebelión armada contra el régimen y presidió una junta de gobierno del 8 de mayo de 1948 
al 8 de noviembre de 1949. periodo en que promovió una nueva constit.ución. disolvió las fuerzas armadas 
(desde entonces Costa Rica carece de ejército) y nacionalizó la banca. De 1953 a 1958 fue presiente 
constilucional. 
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temprano le informa: "pensamos que tenemos que conseguir un protector. ya sea Lázaro 

Cárdenas o cualquier otro".392 Se decidieron por el expresidente, aunque no tenían ninguna 

relación previa .. 

El. c'a.Tiin~ p-~~ · Úegar ·a él fue recorrido por los abogados que los empez.aron a 

defender .. S~bré ~1· ~u'~to,· lg.~acio Mendoza Iglesias, uno de los abogados que llevaron el 

caso ante los.tribunales·nari'.a: "No recuerdo si fue Alejandro o yo quien le rogó (a Lázaro 
. "~ 1 ·~:·; ... '_"!-' 

Cárdenas) que se comunicara con el secretario de Gobernación. El general no se inmutó. 

pero se irguió y dijo: 'Yo sólo hablo con el presidente de la República•. Y lo cumplió. No 

supimos cuándo.pudo haberlo hecho".393 

Sobre sus gestiones, Lázaro Cárdenas sólo hace una anotación en sus Memorias: "4 

de agosto de 1956. Eréndira (Pátzcuaro). El día 1° del actu¡il, miércoles, 17:45, saludé al 

señor presidente Ruiz Cortines en su despacho de Los Pinos ... Al final le transmití la 

solicitud de un grupo de cubanos que, con el doctor Fidel Castro Ruz, fueron detenidos ... 

debían marcharse quince días después ... El señor presidente tuvo a bien acordar se les dé el 

asilo que piden ... "394 

De que sólo se conozca este texto del general Cárdenas, que habla de la entrevista 

con el presidente celebrada el 1 de agosto cuando ya todos los del MR26-7 estaban libres. 

no se puede concluir, como lo hace Laura del Alizal, que Cárdenas no los ayudó a recuperar 

su libertad, sino que sólo "solicitó y obtuvo (fue) que se concediera refugio polltico a los 

detenidos del Movimiento 26 de Julio''.39s En realidad, ante el silencio documental sobre 

una posible intervención del general para que salieran libres, caben dos posibilidades. La 

primera: Cárdenas no registra que haya abogado por la Jfbertad de los detenidos ante 

funcionarios inferiores al Presidente Ruiz Cortines; él había dicho que sólo hablaba con el 

wi Enlrevista con Gil Lino Suárez. La Habana. 12 de enero de 2003. 
3

"
2 La carta fue decomisada, junto con olros documentos. por la OFS cuando ocupó el departamento de María 

Antonia en Emparan 49 C y eso fue a las 11 de la maftana del 21 de junio, Archivo de la Oficina de Asuntos 
Históricos del Consejo de Estado, La Habana, Sección 4, Código 110201, Fondo Exilio, Subfondo México, 
Expediente Expedición Granma, Desde junio 25156 Caja 90, Ubicación D 33.5, fotocopia. 
"'Salado Minerva, Op. cit., P. t 10 y 111. 
,.. Cárdenas del Rfo, Lázaro, Obras l. Apuntes /94/-1956, UNAM, México, 1986. Tomo 11, Nueva Biblioteca 
México 31, p. 646. 
"'--• Op. cit., p. 207. 
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presidente de la República. De la misma manera que no registra otras muchas actividades 

que realizó. En este tenor, el 1 de agosto de 1956 platicó sobre el tema con el presidente y 

le solicitó les concediera asilo, pero antes, a pesar de lo que había dicho, y ante la necesidad 

de proteger la vida y la libertad de los detenidos, hizo gestiones en Gobernación para 

obtener su libertad. La segunda: Sólo intervino en conseguirles asilo de facto, pues ya 

estaban en libertad. En este caso Fidel y compaileros confunden los hechos, y más que 

salieran libres, se les concedió, por intermediación del general, la posibilidad de 

permanecer en el país y seguir actuando con casi total libertad. 

Sin embargo, la hipótesis segunda se disuelve si tomamos en cuenta que todos los 

involucrados mencionan que el general Cárdenas intervino a favor de la libertad de los 

cubanos detenidos en Miguel Schultz. La información disponible hace que debamos 

inclinarnos por la primera opción, esto es, el General intervino, aunque no lo haya escrito 

en sus memorias. Veamos. 

Fidel Castro Ruz el 17 de marzo de 1958 en una carta que le envía al general Lázaro 

Cárdenas desde la Sierra Maestra le rinde reconocimiento: 

Eternamente le agradeceremos la nobilísima atención q~e nos dispensó cuando 

fuimos perseguidos en México, gracias a la cual hoy estamos cumpliendo nuestro 

deber con Cuba. Por eso, entre los pocos hombres, en cuyas puertas puede tocar 

con esperanzas este pueblo que se inmola por su libertad a unas millas de México, 

está usted. 396 

Poco más de un afio después, en el marco de la primera celebración en Cuba del 26 

de julio, en su sexto aniversario, le revela al periodista mexicano, Jacobo Zabludosky: 

En primer lugar nosotros lo invitamos (al general Cárdenas) muy especialmente a 

él en atención no sólo a la refonna agraria, sino a lo que significa Lázaro Cárdenas 

para México. su prestigio, su crédito que tiene en México, la simpatía que siempre 

ha gozado en Cuba y además como antecesor de nuestra revolución. ( ... ) 

396 Carta de Fidel Castro al General Lázaro Cárdenas desde la Sierra Maestra, 17 de marzo de 1958 Lázaro 
Cárdenas. la amistad México-Cuba. Discursos. documentos y mensajes. Cuadernos de cultura univcrsiraria. 
Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo, 1980, pp. 58 y 59 en Lópcz Portillo de Tamayo, Manha. 
Op. cit., Tomo 11, p. 495. 
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Naturalmente es posible que no lo sepa nadie, porque es un hombre muy callado, 

pero nosotros cuando estuvimos presos en México, que estuvimos cerca de dos 

meses presos, se nos puso en libertad gracias a las gestiones del general Lázaro 

Cárdenas.·'97 

Fernando Gutiérrez Barrios, jefe de control de la DFS, responsable del asunto de 

Fidel y los cubanos del 26 de Julio, por lo menos en dos entrevistas, lo ratifica. El 27 de 

julio de 1995 en una entrevista al periodista mexicano Gregorio Ortega Malina declara: "Su 

delito era el violar las leyes de población de mi país, motivo por el cual fue consignado para 

más tarde lograr su libertad, bajo fianza, por un aspecto ge!'.'eroso del entonces Presiente 

Ruiz Cortines, y a una permanente petición, en ese sentido, del expresidente Lázaro 

Cárdenas"3
,
98 y al historiador cubano William Gálvez Rodríguez le reitera: "Desde que salió 

Fidel en libertad, bajo fianza, por intervención del General Lázaro Cárdenas, él y yo 

seguimos viéndonos. "399 

Podría pensarse que las declaraciones de Fidel y Gutiérrez Barrios son inventadas 

para exagerar el papel que jugó el expresidente michoacano, pero si a ellas unimos las del 

jefe de agentes de Batista en México, que no tuvo contacto con ninguno de los dos, no 

debería quedar duda alguna sobre el trascendente papel del general en la obtención de la 

libertad del grupo. El capitán Nicolás Cartaya del Servicio de Inteligencia Militar de In 

dictadura en su informe del 25 de julio notifica que "ayer fue puesto en libertad por orden 

del secretario de gobernación, Fidel Castro ... El caso de Fidel Castro en este país fue 

resucito en parte muy grande por el General Cárdenas".400 

Por otro lado, años después de los acontecimientos, el hijo del general Cuauhtémoc 

Cárdenas Solórzano en un discurso pronunciado en La Habana, recuerda: "Ese 2 de agosto 

supo Lázaro Cárdenas que habían quedado detenidos Ernesto Guevara y Calixto García 

397 "'A Cárdenas debo libertad: a México la inspiración. dice Fidel a la revista ¡Siemprer'. Entrevista realizada 
p,or Jacobo Zabludosky, Revista ¡Siempre!, número 20, México, 12 de agosto de t 959, pp. 32-34. 

91 
• .. Paz social: invaluablen en Fernando Gutiérre= Barrios. Diálogos con el hombre, el poder y la 

fi<º//ticu. Gregario Ortega comp .. Planeta, México, 1995, 180 pp .. p. 21. 
99 
__ • Op. cit., p. 423. 

"
00 Archivo de Ja Oficina de Asuntos Históricos del Consejo de Estado, La Habana, Fólder Azul tamano 

oficio, 2618155, 1017158, Documentos del Servicio de Inteligencia Militar del Gobierno de Cuba, Capitán de 
Navlo Nicolás Cartaya Gómez. agregado naval en la Embajada cubana en México, 25 de julio de 1956. 
Archivo de la Oficina de Asuntos Históricos del Consejo de Estado, La Habana. 
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Martlnez para quienes obtuvo también la libertad y el que se les concediera asilo político en 

nuestro pals''.401 Si bien confunde fechas, acredita la gestión de su padre a favor de los 

detenidos. 

A estos cinco testimonios debemos ailadir uno más, inédito hasta el día de hoy, pero 

contundente. Ángel Enrique Herrera Broquetas, uno de los jóvenes que abanderó la 

solidaridad juvenil mexicana con los cubanos rebeldes se enteró en las andanzas por su 

libertad de que efectivamente, el General Lázaro Cárdenas, a pesar de lo narrado por 

Mendoza Iglesias, llamó telefónicamente a la Secretarla de Gobernación "le tomó primero 

la llamada el subsecretario Román Lugo e inmediatamente se la pasó el Secretario, Ángel 

Carvajal. Esto redundó en la libertad de los detenidos".4º2 

Entre el 9 y 10 de julio sale libre la mayorla de los miembros del MR26-7 que 

habían sido apresados por la DFS. Por esos días son liberados también Jesús Reyes y 

Antonio del Conde y hasta los detenidos por el Servicio Secreto del Distrito Federal. Al 

regreso del viaje del presidente a Panamá, el 24 de julio. es liberado Fidel y el día último de 

ese mes salen el doctor Ernesto Guevara y Calixto García. 

Si el general tuvo alguna entrevista previa a la del 1 de agosto con el presidente 

Ruiz Cortines, no lo sabemos, pero de que su apoyo y gestiones sirvieron para reforzar una 

simpatla que ya existla en el presidente y conseguir la libertad de todos, debemos estar 

seguros. 

De este análisis podemos concluir en realidad el alto nivel de actividad y de la 

discreción con que el general manejaba los numerosos asuntos pollticos en que intervenía 

con el debido cuidado para no afectar la figura presidencial. Ni siquiera a su hijo. 

Cuauhtémoc Cárdenas, le confió todas sus gestiones e inte~enciones.403 Un ejemplo más 

de esto último, entre otros que se podrían mencionar, es la intervención que en mayo de 

'º' __ , Discurso en agradecimiento por la concesión post mortem de la Orden nacional "Playa Girón" al 
General Lázaro Cárdenas, Lópcz Ponillo de Tamayo, Manha, Directora. Op. cit., Tomo 11, p. 525. 
"º2 Entrevista con , México, 2 de junio de 2003. 
40

:. Entrevista con==· México, 18 de septiembre de 2002. 
146 



1958 tuvo a favor de la libertad del grupo de cubanos detenidos en Campeche cuando 

preparaban otra expedición revolucionaria.404 

3.8. Los abogados y el juez 

Juan Manuel· Márquez, uno de los hombres de más confianza de Fidel durante el exilio 

mexicano, se encontraba en junio de 1956 en Florida como responsable de las relaciones 

del 26 de:··Julio con los emigrados cubanos en Estados Unidos.4°~ Cuando sabe de la 

detención de los compañeros se traslada inmediatamente a México y "él y Raúl contratan 

dos abogados que tienen mucho trabajo para compensar las suculentas mordidas pagadas 

por los agentes de Batista".4º6 

Resulta que varios cubanos mantenían amistad con la familia Guzmán Gutiérrez. 

Parece que Márquez conocía a Alejandro Guzmán Gutiérrez, especializado en derecho de 

amparo. y junto con Raúl Castro solicita sus servicios profesionales. Alejandro acudió a su 

amigo y compañero de estudios Ignacio Mendoza Iglesias, especializado en asuntos penales 

y que había sido policía y agente del ministerio público.407 

Démosle la palabra al propio Mcndoza Iglesias: 

Alejandro y yo hicimos la carrera juntos ... Guzmán y yo nos reuníamos a menudo. 

Un día, de madrugada, se presenta en mi casa ... Ahora no recuerdo si fue el propio 

Alejandro o su hermano José Luis quien venía acompailando de uno de los jóvenes 

cubanos. De inmediato hubo una identificación entre nosotros, aulomálica porque 

todos teníamos 28, 30, 32 ailos, y después porque venlan alimentados de un gran 

4™ Gil Lino Suárez. uno de Jos detenidos. asf lo narra. según le confió, ya libre en Ja ciudad de México, su 
compaftero Pablo Agustín Aldama Acosta que se habla quedado al mando del grupo de Campeche. Entrevista 
La Habana. 12 de enero de 2003. 
405 Juan Manuel Márquez y Faustino Pérez serían los dos .jefes de Estado Mayor de los expedicionarios del 
Granma, Bomot Pubillones, Coronel Thelma, coord .• Op. cit., p. 1 O r y Almeida Bosque. Juan, Op. cit .• p. 
389. 
'°" Kalfon. Pierre, Op. cit .• p. 168. 
407 Entrevista con Ignacio Mendoza Aguilar, hijo de Ignacio Mendoza Aguilar y continuador del despacho de 
abogados Mendoza Iglesias. México, 23 de septiembre de 2002. 
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propósito. Quien tomó la palabra finalmente fue Juan Manuel Márquez... s[ 

recuerdo a José Luis Guzmán y a Juan Manuel Márquez.'0" 

La estrategia de la defensa se estableció en varios pasos y niveles. En lo jurídico, 

primeramente, salvar la vida de los detenidos, pues se tenía fundado temor de que la 

corrupción llevada a cabo por los agentes de Batista terminara en liquidarlos; en segundo 

lugar, había que impedir a toda costa que fueran expatriados a Cuba donde seguramente 

serían presos o asesinados; en tercer lugar había que hacer lo posible para rebatir los 

posibles cargos que se les hicieran y para que recuperaran su libertad. En lo político, se 

desarrollaría una campaña de prensa que divulgara la naturaleza del Movimiento 

Revolucionario y se buscaría la ayuda del influyente general Cárdenas del Río para obtener 

su libertad y de los amigos exiliados y mexicanos para que mediante entrevistas y 

gestiones, cartas y telegramas, desplegados y actos públicos, incidieran en el gobierno 

mexicano en el mismo sentido. Estaba claro que en el ámbito de lo penal y migratorio había 

habido violación de varias leyes por parte de los cubanos, pero el asunto de fondo era 

político y había que buscar que en ese ámbito se resolviera. 

Lo primero era ganar tiempo y evitar su desaparición. Escogen al juez ante el cual 

levantar la demanda de amparo, el Primero de Distrito del Distrito Federal, hablan con él y 

le explican la situación. Alejandro Guzmán, el experto en materia de amparos, los solicita. 

Y en un acto, inusitado en los tribunales mexicanos, el Juez Miguel Lavalle Fuentes lo 

concede contra la incomunicación, obliga a Gobernación ª·que reconozca que los tiene 

detenidos y lo que es más importante, ordena que se les ponga a su disposición o que se les 

acuse de algo específico. Aunque ninguna de las dos cosas hizo Gobernación, las órdenes 

del juez dieron margen para que se aclarara el papel de los revolucionarios cubanos, que la 

Secretaría de Gobernación no actuara arbitrariamente ni hiciera uso de las facultades 

discrecionales que la Ley General de Población de 1947 le otorgaba en materia de 

inmigración de extranjeros y que se abrieran las negociaciones políticas. Habiéndolas 

logrado positivamente, se retiraría la solicitud de amparo.409 

'°'Salado Minerva. Op. cit., p. 106. 
'

09 Cámara Sánchez, Ricardo, Op. cit., pp. 349-358. 
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Acudamos otra vez ni testimonio de Mendozn Iglesias. Discúlpese esta larga cita, la 

transcribo en extracto~ textuales, por su gran significación: 

Do~ Miguef'i:a~alle Fuéntes, un guanajuatense de origen, fue muy independiente y 

~us~ero, ~~)'i':~~¿d 'y· ~j~·~tadci a la ley, era la definición de un administrador de 

j~sti~ió,'..':"H¡~~¡~~ ;,d~::fli~~~s.; limpio de cabeza, además de una gran presencia 

pe~s6~~'¡'.' s~··I~'. ~~piiÚ/a él la situación con toda claridad: que se trataba de un 

grup~ dé'jÓ~eF~~'é¡'u~ h~bían entregado su vida a los rescates pollticos de su país, y 

qué ·~~;í'{¡)' ~~~~¡;¿~~~d~" de ello la Secretaría de Gobernación se habla sentido 

inco,,;odada, y .por~se motivo habla resuelto su detención, su encarcelamiento y su 

deportación a Cuba. · 

Don, Migu'el.:La~~llé Fuentes, con toda la habilidad que lo distinguió, con esa 

verticalidad, y\;c;iltrariando todos los precedentes, ordenó que el grupo quedara a 
··\ 

su disposiéión;·10 que traía como consecuencia implícita la no deportación ... hasta 

tanto se re~olvi~ra el fondo de las cuestiones legales planteadas ... era un hombre 

justo que poseía decisión y entereza. 

Era evidente que ese juicio de garantías, en su conclusión, no iba a resultar del todo 

favorable al grupo del Doctor Castro porque parecia claro que se hablan infringido 

disposiciones de la Ley de Población y otras de naturaleza estrictamente penal, 

como el acopio de amias. Sobre todo se trataba de personas que lastimaban las 

relaciones que México sostenía con la República de Cuba ... El éxito judicial radicó 

fundamentalmente en conservarle la vida al grupo cautivo. Era un problema 

claramente polltico ... En las pláticas, en la búsqueda del personaje que nos pudiera 

ayudar a resolver el problema apareció la figura del General Lázaro Cárdenas. 

La madre de Alejandro -Maria de Jesús Gutiérrez- tenla cercana amistad con una 

señora de nombre Jesusa Marrón, del rumbo de Jiquilpan, quien se encontraba 

estrechamente vinculada con el general por haber sido -y aqui viene lo 

verdaderamente dulce de toda la historia- su preceptora o cuidadora en la infancia ... 

Jesusita Marrón abrió las puertas el general Cárdenas ... Está claro que él supo de 

inmediato cuál era la naturaleza del auxilio y quiénes serán los destinatarios de su 

ayuda. No lo dudó ... 
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Cuando salió el doctor Castro con Calixto García y con el Che Guevara, hizo su 

primera visita precisamente a la casa de Alejandro Guzmán Gutiérrez, que 

albergaba a Raúl Castro, a Héctor Aldama y no recuerdo si todavía estaba con 

nosotros Juan Manuel Márquez ... Fue una libertad negociada ... inicialmente se le 

ofrecía su deportación a algún país de América del Sur que naturalmente fue 

desechada por inapropiada y finalmente se les dio un término para que dejaran el 

país y escogieran su lugar de refugio. La casa del licenciado Guzmán, ubicada en la 

calle Nueva York, se convirtió en el aposento de varias de las amistades del Doctor 

Castro. Yo conviví con ellos. 

Yo entonces tenla 32 años. Para mí fue una aportación profesional de muy alto 

nivel emotivo; unas circunstancias de carácter muy particular. Sólo hay una ocasión 

histód,ca de esas particularidades. Entonces es una gema profesional. 

Lo que resultó muy emotivo, hasta donde llega la parte en la que yo intervengo en 

la historia, fue la presentación del doctor Castro con el general Cárdenas. Fue un 

encuentro muy austero pero cargado de emotividad. Fue en la finca de Los Andes, 

en las Lomas de Chapuhepec. La cita se hizo a las 11 de la mañana, lo tengo muy 

presente. Tomamos la palabra para hacer la presentación del doctor Castro y la 

reacción fue muy efusiva, de una enorme emoción. El general Cárdenas se mostró 

particularmente complacido no sólo de haber rendido tributo a una petición 

legítima de libertad, sino que lo conmovió también la presencia del doctor Castro y 

su juventud, con toda la pureza que pudiera denotar. En ese momento se trataba de 

un saludo casi filial y de profundo agradecimiento por parte del doctor Castro, pero 

si usted esa escena la proyecta históricamente... Se habló de la fraternidad 

latinoamericana. La entrevista fue muy breve. Pero la verdad es que el general se 

sintió atraído por todo el suceso en el que ya estaba involucrado.••• 

Después seguiría prestando sus serv:cios profesionales a los cubanos en dificultades. 

En el caso de las armas decomisadas el 4 de agosto en Yucatán. Mendoza Iglesias envía a 

4111 Salado Minerva. Op. cit .. pp. 107-114. Si tomamos como referencia este largo testimonio y las Memorias 
del General Cárdenas, Op. cit .. Bomot Pubillones. Coronel Thelma. coord., Op. cit., p. 57, yerra al atim1ar 
que la entrevista de agradecimiento de Fidel Castro con Cárdenas se realizó en la casa de Luis Sánchez 
Gómez. jefe de ayudantes del expresidente. 
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Mérida al licenciado Manuel Garay para que atienda su problema. Melba Hemández. con 

su auxilio y la colaboración de las autoridades consigue Ja libertad de Jos detenidos. 411 

3.9. Los de Veracruz 

El grupo de los que alcanzaron a huir del Rancho Santa Rosa, el día anterior a que llegara Ja 

Federal de Seguridad, se dirigió a Veracruz.412 Logra localizar al amigo José Manuel 

Fidalgo por una bandera cubana que tenía colocada al frente de su casa y durante unos días 

se alberga en una nave industrial-bodega, que el escultor cubano había utilizado como taller 

de escultura, situada en la calle Grijalva. Arsenio García Dávila rememora la ayuda que 

recibieron del gobernador del Estado, Marco Antonio Muñoz Turbull:413 "Junto con 

Fidalgo acordamos visitar, al día siguiente al Gobernador, quien debía facilitamos el 

alojamiento ... La entrevista con el Gobernador no pudo ser más embarazosa. Este conocía 

de nuestras actividades y, aunque resolvió Ja situación del grupo, nos enumeró una serie de 

detalles que no debíamos vulnerar".414 

Posteriormente alquilan casas en Isabel La Católica 58, Xicoténcatl 208-A, Simón 

Bolívar 502 y Flores Magón 167 y otras direcciones en Veracruz. en Xalapa y una casa 

grande en Boca del Río.415 El agregado naval cubano, Nicolás Cartaya no estuvo al tanto 

del apoyo recibido gracias a Fidalgo y sus gestiones, pero el 26 de julio del 56 informó a 

sus superiores en La Habana que habían recibido ayuda del doctor Raúl Gutiérrez Pcláez, 

un supuesto exiliado "auténtico";416 Óscar Asensio, Jo ubica como exdirigente del 

411 Periódico Excélsior, México, 5 de agosto de t956. p. 1-A y 5-A, y Salado Minerva. Op. cit., p. 118. 
-41!2 Collado. Norberto Abilio ... Una travesfa heroicaº, en Verde Olivo. Ano IV, núm. 48, 1 de diciembre de 
1963, Invencible como el espíritu de sus combatientes, Faustino Pércz Hemández Presentación. Colección de 
artfculos testimoniales sobre la expedición del Granma publicados por la Rcvisla Verde Olfro de las FAR 
cubanas. 1991. p. 81 y Garcfa Dávila. Arsenio, "82 hombres y una sola causa"", Verde Olil'o, Afta V. núm. 49. 
6 de diciembre de t964, Ibídem, pp. 12-14 y 57-59. · 
"'Marco Antonio Muftoz Turbull, pertenecla al grupo polltico del expresidente Miguel Alemán Valdés. 
414 

__ ."Una travesta heroica'\ Op. cit .• p. 63. 
"" Bomot Pubilloncs, Coronel Thelma. coord., Op. cit., p. 63. 
••• Fólder Azul tamafto oficio, 26/8/55, 1017/58, Documentos del Servicio de lnleligcncia Militar del 
Gobierno de Cuba. Archivo. Oficina de Asun1os Históricos del Consejo de Estado, La Habana, 26 de julio de 
1956. 

151 



Movimiento Revolucionario 26 .de Julio en Camagiley y contacto entre el Movimiento y la 

Organización Auténti~a:'}I -
Cuando por una. denuncia les cae la DFS en la casa de Boca del Río, posiblemente 

de unavedna que se dio cuenta de actividades extrañas de los cubanos y de sus salidas al 

monte~ a pm.ctic~r tiro, acuden al auxilio de Fidalgo y éste los lleva con un viejo abogado. 

Garéiil'Dávila continúa narrando: 

El Licenciado de Veracruz (amigo de Fidalgo con fuertes influencias pollticas en 

el estado, fue miembro de las huestes villistas), como le llamamos nosotros 

después, simpatizó de inmediato con la causa revolucionaria ... Este personaje casi 

mitológico, había arribado a Veracruz muchos años atrás, trayendo unos burros 

cargados de libros y organizó los primeros sindicatos de la zona. En varias 

oportunidades nos manifestó su deseo de acompai\arnos como expedicionario ... Al 

amanecer me encontraba con Fidalgo en casa de nuestro amigo. el Licenciado. Este 

nos pidió que esperáramos a que se cambiara para hacerle la visita al Gobernador. 

Le comuniqué al Licenciado que si era conveniente que lo acompañara. ya que el 

Gobernador me conocía. A lo que respondió: No tienes por qué preocuparte, al 

Gobernador lo conozco muy bien, fue mi alumno ... Ya en presencia de éste tuvo 

lugar el siguiente diálogo: "Venga acá. por qué has mandado ocupar las armas y 

documentos a estos muchachos, manifestó enfáticamente el Licenciado. A lo que 

respondió el Gobernador: Esto es cosa de la Federal. .. Sin embargo, al mediodía, 

armas y documentos estaban nuevamente en nuestro poder: Corrían los días finales 

de septiembre.418 

Por su parte, la esposa de Fidalgo, Obdulia Soto, nos cuenta: "les hacía de comer a 

los que llegaron a Veracruz, después de las detenciones de junio de 1956. La mayoría de las 

casas que rentaron tuvieron como fiador al arquitecto Juan Bertrami Nájera que no tuvo 

idea de qué se trataba, aunque sí supo que eran cubanos y conocía las ideas de Fidalgo, 

incluso no cobró una cuenta que quedó pendiente cuando se fueron". Ella da el nombre de 

Manuel Gutiérrez Zamora, como el del abogado que intervino ante el gobernador 

"'--• la Expedición de Campeche, Op. cit., p. 69. 
"' __ ... Una travesta heroica'\ en Verde Olivo. Afta IV. núm. 48. J de diciembre de 1963. Invencible 
como el cspfritu de sus combatientes, Op. cit., p. 64·66. 
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veracruzano.4•1 ~ También les ayudaron los de la Unión de Estibadores, especialmente, uno 

al que llamaban El Jorocón. Antonio González y Cayetano Melches, les permitían viajar 

entre México y Veracruz en carros de pasaje. En ocasiones metían a algunos cubanos que 

tenían que ir clandestinamente en un barco a Cuba y hasta dinero les daban.420 

Los miembros del movimiento que se fueron a radicar a Boca del Río, Veracruz 

encontraron a cuatro mexicanas que sin más les brindaron amistad y cordialidad. Leonor 

Palafox a fin de quincena les prestaba dinero cuando les hacía falta;421 Petra Villegas 

alguna vez que uno se enfermó lo atendió con remedios caseros y lo curó. a veces les daba 

de comer;422 Clara Chavez y Rosa María Iglesias con frecuencia los invitaban a desayunar, 

a una torta o un refresco. Rosa María da una razón sencilla: "Nos caían bien por su plática, 

por su forma de ser". Era la solidaridad popular con unos jóvenes que se portaban bien y 

eran atentos. Petra aclara: "No sabíamos lo que hacían. Hasta después supimos".423 

Leonila Herrera era vecina de la casa de Santiago de las Peñas, Tuxpan, donde Jesús 

Chuchú vivía mientras reparaba el Granma. A veces le pasaba luz y frecuentemente comía 

con ella y su esposo, quien. además, ayudaba a cargar cosas.424 

3.10. La disputa por la Policía 

En el campo de la policía se fragua un tipo de solidaridad particular. Los agentes de la 

dictadura cubana hacían muchos esfuerzos por informarse de las actividades de sus 

opositores, mantenerlos bajo control, frenar sus actividades e incluso atentar contra su vida. 

Les solicitaban investigaciones e informes y las pagaban copiosamente. Los 

revolucionarios cubanos se mantuvieron alejados de los ~ircuitos policiales hasta que 

fueron detenidos en junio del 56. Ese percance les sirvió para entrar en contacto con 

.,. Manuel Gutiérrez Zamora era un homónimo del político liberal del siglo XIX que fue regidor y alcalde de 
Vcracruz y cuando era gobernador del Estado (1856·t861) le dio refugio a Benito Juárez. Cabe la posibilidad 
de que la sei\ora Soto confunda el nombre del abogado de referencia y el del famoso liberal veracruzano. 
"ºSalado, Minerva, Op. cit., pp. 137, 140 y 141. 
"

1 lbidem, Op. cit., p. 141. 
01 /bidem. 
"' lbidem, Op. cit., pp. 142 y 143. 
"'lbidem, Op. cit., p. 147 
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algunos policías políticos mexicanos y combatir en ese terreno los trabajos de los agentes 

del gobierno enemigo y ganarse el favor de varios policías mexicanos. 

3.10.1. Fernando Gutiérrez Barrios y otros 

La policía mexicana hasta antes del 20 de junio de 1956 no tenia particular vigilancia sobre 

el grupo de Castro. En el Archivo de la Dirección Federal de Seguridad son más numerosos 

los reportes sobre las actividades de dirigentes del Partido Auténtico que del Movimiento 

RevoluciOnario 26 de Julio hasta los dias de las detenciones. El jefe de Control e 

Información de la DFS, el joven capitán de 29 años, Femando Gutiérrez Barrios, recibe 

órdenes de ir a detener a Fidel y compat1eros; sus jefes le dan los datos precisos de a dónde 

acudir, signo de que la DFS no los tenía y los había conocido por los agentes batistianos en 

México. No le indican sobre qué tipo de gente va. Al principio creía que se trataba de 

contrabandistas y, en un momento dado, pensó que eran narcotraficantes. Cuando, una vez 

detenidos en las oficinas de la Dirección Federal de Seguridad los interroga empieza a 

percibir que no son delincuentes comunes y corrientes, entabla una larga plática con Fidel 

Castro quien le explica detalladamente la naturaleza y propósitos de su grupo. A partir de 

ese momento Gutiérrez Barrios. quien durante muchos años atendió el asilo político en 

México.425 establece una corriente de simpatía con su interlocutor, sin olvidar sus 

obligaciones de cotejar y comprobar las informaciones que le proporciona el revolucionario 

cubano. Vayamos a los testimonios del propio Gutiérrez Barrios: 

Al Comandante Fidel Castro lo conocí cuando éramos jóvenes. Él, en ese tiempo, a 

mediados de los años 50, tenía 29 años, yo 27. Juan Almeida, 28, el Cite Guevara 

26,426 Raúl Castro y Ramiro Valdés 25, y la mayoría de los miembros del grupo 

.. 26 de Julio" formado en México para buscar la libertad de su pais. eran de edades 

similares, con una fuerte carga de nacionalismo y con los ideales de José Martí. El 

Che Guevara, sí era un hombre convencido de la ideología marxista-leninista, por 

cuyos ideales murió en Bolivia. En el Cite había un aun1 de personaje trágico y 

poseía una gran voluntad. Simpaticé con Fidel Castro, primero, por ser parte de una 

425 Ortega Molino, Gregorio. comp .. Op. cit .. p. 85 . 
. m. Erneslo Gucvara en ese momento tenia 28 anos. 
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misma generación, y segundo, por sus ideales y su convicción. Siempre IÍa sido ún 

líder carismático;:. Estas razones explican por qué hubo una relación cordiai'desdé 

un prinCipio· y eÍ reconocimiento posterior de cómo se actuó cori él y ~u :~rup;,, 
cuando'fu~dii;enido en México, ya que nunca lo consideré un deHncuent~.''sYno'Un 
hombre'ciin id¿ales que buscaba derrocar a una dictadura. y·quesi/delii~ ·~n¡ ~l 'de' 

violar l~s l¡;y~s d~ población de mi país ... "' 

Tuve la oportunidad de conocer a Fidel Casfr<i• cUancfo~~~;~-·~rop~;¡¡~:<'él 
derrocamiento de la dictadura batistiana. Me . convenció· su'·' •n.1ilita;1ci~ 

. : :;; : '. ' .··, ."tl>.~·1...:~:;:,:·. '{~' .. 
revolucionaria, su idealismo y su talento conductor. En los tiempos que· nos 

tratamos sólo. existía para él una disyuntiva, que definió claf'amen·t~ su ~onvicción: 
lograr su objeti~o o rÍiorir; quizá de ahl se derive el lema de la Revolución Cubana: 

"Patria o muerte"~ E_I tlempo ha pasado y el respeto se mantiene Integro, como 

siempre s~cede c~á~il.j"los ~a lores son ~uténticos. Las condiciones históricas del 

mundo s~ 1;~rí'irari~forni~'clo,''Se puéde coincidir o no con Fidel, se le puede voltear 

la espalda'~ci;';i~Vi:~~ñcÍÓ se han suscitado cambios en el mundo; pero es indudable 

que se t!at~-ci~:~ñ~ d'~·iosgrandes llderes latinoamericanos de la segunda mitad del 

presente sigl6~:.É:;to es en lo general y, en cuanto a mi, expreso de manera abierta 

mi afecto·y-Íili"r~speto a .Fidel Castro y a la Revolución Cubana.428 

. , , ?~-~r~~:::'·:··<' . 
En una entrevista que publica el historiador cubano William Gálvez Rodríguez 

declara: 

Yo recibf instrucciones, no me acuerdo la fecha, una noche, de que consignara a 

Fidel y todo el grupo de cubanos: entonces llegaron a mi oficina catorce agentes 

con un jefe del Ministerio Público Federal; fueron a verme, creyendo que lo 

cometido eran delitos comunes, del tipo delictivo tradicional, y les dije: han 

cometido un delito, pues han violado las leyes de nuestro pais, pero no son 

delincuentes, son problemas de tipo ideológico, político: ellos están buscando la 

libertad de su país, con sus razones y sus sinrazones, no las conozco bien, pero esos 

no son delincuente~;_ ~so es para que ustedes tengan otra mentalidad. Ustedes se vnn 

a cncontr~.r con dos _personas que van a tener que interrogar con mucha habilidad. 

m Ortega Malina, Gregario, comp., Op. cit., pp. 20 y 21. 
"'lhidcm, pp. 154 y ISS. 
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porque son muy inteligentes: Fidel Alejandro Castro Ruz y Ernesto Guevara; son 

intelectuales. muy inteligentes, así que deben ser muy cuidadosos. Nosotros no 

tcniam.:is ninguna información de Guatemala sobre Ernesto. Yo recuerdo que 

cometieron el error, porque Guevara era demasiado testa;udo; Fidel se comportó 

elegante, .cuidadoso. pero Guevnra era un poco ( ... ) El ministerio le preguntó a 

Guevara: 

:-Oiga. ¿cuál es su ideología? 

-Soy ~arxistn leninista, -les dijo. 

LuegÓ. siguii:ron machacando sobre el problema ideológico. Los del Ministerio 

Público ·nle di~en que Guevara estaba agresivo. Yo les respondí: 

-:-Mi"?• yan_o ahonde en el problema ideológico, si ya les dijo lo que querian saber; 

¿cómo entró ni país, cómo estaba In situación migratoria. por qué estaba armado, 

qué está haciendo, cuál era la situación de la asociación, qué estaban efectuando en 

el país? Si se ponen a discutir problemas ideológicos y entrar en una discusión 

filosófica, van a perder con Guevara. 

Localizamos el rancho, pues yo mandé personal parea investigar en esa zona, y en 

una tiendita cercana al rancho, nos dijeron: 'Allí hay cubanos, porque vienen a 

comprar latería y su forma de expresarse los delata'. Entonces me dijeron: "¿Qué 

hacemos?". No hagan absolutamente nada; mandé llamar a Fidel y le dije: "-Ya ve 

que usted me hizo trabajar"-, y le conté lo que sabía del Rancho Santa Rosa. 429 

Sobre los días posteriores a la liberación del grupo, Gutiérrez Barrios abunda: 

Desde que salió Fidel en libertad bajo fianza, por interven~ión del General Lázaro 

Cárdenas. él y yo seguimos viéndonos; llegó a visitar mi casa y en una de esas 

ocasiones. en una segunda intervención de la Federal. a mí me ordenaron que yo 

fuera directamente a un lugar de la ciudad, allí estaban Pedro Miret, su esposa 

Melba, Enio Lcyvn. otras personas y ocupamos armas. Entonces hablé con Fidel y 

le dije: tienes un traidor en el Movimiento, porque no puede ser de otra forma que 

.,. Gálvcz Rodrlguez. William, Op. cit., pp. 405 y 406. 
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se se¡ía 'tan en detalle lo que me dijeron. A mi no me hablaban los agentes cubanos 

de la entbajada; se lo decian a un ofici~I de 'i:o.ntrainÍeligencia; que ya murió. Yo 

pie1iso 'que él sf estaba en contactCl co'n l~s'ag~nÍescÜIÍanos, y es quien daba los 

datos al director y ·éste 'me lo's'.daba a·'mi;:'para que yo interviniera; yo era el 

operativ~~. Por ~s~ ·re 'di~~~'.}'~~~·e·1:·- .-~~'. ~-~·.,/t 1Íl-~~é.i~~-~-ª~_d0'_~.--~a · te~rainas· unn .. rel~ciÓ~ 
muy cordial, que hablamos fon~Íe.;ido a'i~.;"vés'de 20 dlas'de estardialogando ~on 
él, digamos, no como aut~ridad,·~()~. u~ ho.mbré que estab~ detenido; sii11>de, tina 

manera personal;·: so1,nos -~~~~ern·p~rá~eO~ -~á~~ ~ rTI.enos ~.~ :~dad,
0 

:·s~-. ~~¡,·¿-~- ~ -su 

convicCión revotlici~-~aria e_ntu~i~sm·~b~-~-; 8 ·ros j,Ó~~nes c~mO :yo;. enton~es ·.yo 

estaba _convencido de que ºél:.ló~~~ba· triunf~;-·¡, morfa, después fue el lema que 
tienen u.~Íede~: .. ilo ' . • :.Úti . ... , <' - .. . . . 

Fidel, por, su parte, h11 ~ádo su.yersión que coincide con la de Gutiérrez Barrios: 

Se creó ·un gran escándalo' .~acional e internacional; no faltaron de inmediato las 

consabidas aCusaCi_~n~S-·de cOmunismo, todas aquellas cosas que estaban en boga, 

con más razón éua_n.to_ er' Che, al caer preso, se considera en el deber de decir todo 

lo que pens~ba: . ;. :· 

-¿Usted 
0

es c'o"1_unistá? 

-SI yo soy comunista. 

Y con el Che, ·la Seguridad y los jueces discutieron sobre comunismo, hasta sobre 

la denuncia de Jruschov contra Stalin. El habernos descubierto nos trajo una gran 

cantidad de inconvenientes, entre otros el de estar presos un grupo de nosotros. Ya 

te digo que el. Che. con espíritu de mártir en la época romana, se confiesa 

comunista: cree que es su deber de revolucionario expresar sus ideas, y eso 

realmente complicó la situación, porque armaron un gran escándalo en torno a eso. 

El Che no sigue la táctica que hay que seguir en ese momento, y complica las 

cosas.431 

En otra ocasión. comenta: 

00 Jhidem, p. 423. 
"' Borge, Tomás, U11 grano de mal:, p. 257 en Gálvez Rodr!guez. William, Op. cit., p. 406. 
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El miércoles antes de que saliéra.mos en el Granma fui a ve~:' Gutiérrez .Barrios, ya 

no me acuerdo la direcc.ión donde fue la entrevista. México creció mucho y cuando 
- _-, ' ; . l . :- -· <'; . - "'· -.• ; - ·," , ~ •: : • , ·- ·'.· • ' , .. ,. - • ', .• , " : - - -.- ., ' ~- ! ' - ,:;' • ' . : -; 

volví en el 94 y el,2000 ya no la. reconocia .. Yo que la'recorrla en aquellos años, 

ahora me pe~derla ''er~ ~:1ra'.M~;;~vi~ii\.tjü,i'j~'.nÚ iba~ ~ .~a~r. Con una actitud 
.. - .. , , __ -.,._,.'(~·.-· ··-'f'' .. ··:·~>"·~7~'<'!"_-'.',::·. ·':·····" .; . 

absolutamente. desi;1téresada );Jíoblé:~:Tú'\:im'o~· cin.co dlas para . los traslados de 
hom.br~s·;·~~;~.·~~; i~ard~in·~~ .;,¡¡';;;;t~l~~~· Í~.Í~:;~o de I~ c~rretera . 

. ·-:·_-.·~·::·:~·- . '··.-·.~:.·,~:-'··'·-_:,~_J:':~~~~'.{?1.'f:~: •.:=;>,·., ,. - . 

-Les dio' tiempo: 
.,; ií-:-i.=: ~-~ ;;~j:'.;-.. ;·~_x:·~ -·!, -<, 

-· ---'--·;;:,,-'j_'f•.' :-;;' 

-No, nos avisó."01 

De estos textos se' deduce cÍaraínente que en los dlas de la detención se dio una 

batalla por ganarse a la policía y el gobierno mexicano. Los agentes de Batista tenían uno 

de sus instrumentos de información y represión sobre los revolucionarios cubanos en 

ciertos jefes de las policías mexicanas. Para ello "aceitaban" su disposición con fuertes 

cantidades de dinero. En lo que toca a la policía y la prisión Fidel y el 26 de Julio In 

contrarrestan en varios niveles: a Gutiérrez Barrios, el responsable de recopilar la 

información, se le habla con franqueza, se le confirma la info_rmación que por otros medios 

ha obtenido (aunque no se le da ninguna adicional) y se le demuestra buena voluntad 

cuando Fidel acompaña a los agentes de la DFS al Rancho Santa Rosa y les pide a los 

compañeros que se entreguen pacíficamente; evita un enfrentamiento armado con 

sangrientas consecuencias tanto para los policías como para los revolucionarios. Los 

balazos los quería para la dictadura de Batista no para el personal de Gutiérrez Barrios. Por 

otro lado, dentro de Ja cárcel de Miguel Schultz se inician dos huelgas de hambre. 433 

Sin embargo, Fidel Castro en 1985 le dice al director del periódico Excélsior: 

Tuvimos suerte de que Gutiérrez Barrios era un hombre decente. muy caballeroso y 

muy sensible. Es decir, él cumplió con sus obligaciones, nos arrestó, nos interrogó. 

o1n __ .Entrevista con el autor. La Habana. 16 de junio de 2001. Según el testimonio de Mclba Hernández. 
Gutiérrcz Barrios le dijo a Fidel que .. si no sallan en 72 horas iban a caer sobre nosotros'\ Salado, Minerva. 
º{"cit., p. 142. Salieron la madrugada del sábado siguienre. poco más de 48 horas después del aviso. 
41 Guevara, Ernesto Che. 01ra \•ez, Diario Inédito del segundo viaje por lati11oa111éricu. Op. cit., p. 176. 
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aquel 

Eri réáJidád no utilizarán métodos duros;04 algunos agentes trata.ron de' presionar o 

de im'presionar. en cierta fonna' áménazar.· a hacer amago de medidas de fuerza; de 
< • - • - • _:_ - ' - - • ··;" •• - ·-' ~. - •• _. • 4:u 

violencia~ pnr8._que_ nosotros_ in.for~áramo_~- cosas _qu~ le~ i_nt~resab~n::~· -.'· 

Se llegó á fcirm~l"una cÍbrta aÍiiistad entre elp~lii:I~ y ~l rev6lucionario, La noche de 

miércoÍes ~¿ 'n~viembfe ~~~ Fidel '1~ vÍ;ita 'en sú é~~~. d~ CoyoaCán.; él policía le 

dice: "tiené~'ún iraid¿~;'. y sal.in a c~nversar,caminaíido por la banquet~. Fii:lel le regala un 

par de arete~'·para:sli~sp~sa;Óivi.na,por el reciente nacimiento de su hija Maria Fernanda; 

En otra o~asÍón ;Fid~l '1~: obs~quió 'La psicologla de .las multitudes. de Gustavó Lebon. 

subrayado.y anotado:con comentarios del propio Fidel.436 

Del 3{d~agci~ío'al 25 de noviembre de 1956 reporta a sus jefes ~séasa'a~tividad de 

los revolucionarios Y posteriormente a la salida del Granma no eni~q,~c¿ la's ~~tividades de 

los miembros.del 26 de Julio que permanecieron en México. Des~~és'del' 1 dé :e,iiero del 59 

actividades sino'~ue ;nanticne relaciones e intercambia iníormación con 'ellós sobre los 

batistianos. en l\1éxico.437 Mclba Hernández da cuenta de que l~ ñrma~·;;onfiscadas en 

noviembre a Pedro Miret y Enio Leyva fueron recuperadas y devueltas por o'utierrez 

Barrios.438 

"' 

La amistad Fidel-Gutiérrez Barrios continuó con los años. Fidel aporta un dato 

desconocido: 

En 1988 hice un viaje a Ecuador (inicio de gobierno del Presidente Borja) por 

noviembre. Me encontré con Porfirio Muñoz Ledo. Estaba obsesionado con la idea 

de que lo querfan matar. Había visto un hombre en la barda de donde vivía. Traté el 

na Los cubanos que fueron tonurados en los d(as de junio. Cándido Gonzále4 Julio Santiago Dfaz_. Jesús 
Reyes y el mexicano. Alfonso Zelaya Alger. lo fueron por los policfas del Servicio Secreto. cuyo jefe. el 
general Miguel Molinar Sismondy era amigo de los agentes de Batista, Salado. Minerva. Op. cit .. pp. 146-147 
y Carta de Fidel Castro al Procurador General de la República, Archivo de la Oficina de Asunlos Históricos 
del Consejo de Estado, La Habana, Sección 4, Código 110201, fondo Exilio, Subfondo México, Expediente 
Expedición Granma, Desde junio 25/56 Caja 90, Ubicación D 33.6. fotocopia. 27 de junio de 1956. 
"' __ • Entrevista del 21 de marzo de 1985. periódico Excé/sior. México, abril de 1985. 
·
06 Entrevista con Enrique Herrera Bruquetas, México. 2 de junio de 2003. 
437 Archivo de la DFS en el Archivo General de la Nación. varias tarjetas. 
4

:ui Salado, Minerva, Op. cit., p. 149. 
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asunto en diciembre con Gutiérrez Barrios cuando fui a la toma de protesta de 

Salinas y me prometió cuidar a Porfirio y Cuauhtémoc y evitar que los mataran.',. 

En los últimos dfas de su vida sirvió de puente entre el gobierno cubano y la 

jerarquía católica mexicana. 44 años, en el año 2000, después Gutiérrez Barrios llevó al 

presidente del episcopado mexicano y al cardenal de Guadalajara, Juan Sandoval Íñiguez, a 

Cuba y ayudó a que la jerarquía católica se pronunciara contra el bloqueo. El 23 de enero 

de 2 001 Joaquín López Dóriga en el noticiero nocturno de Canal 2 (Televisa) reportó la 

visita efectuada el 22 de septiembre del 2000 por el Cardenal Sandoval lñiguez, Luis 

Morales Presidente de la Conferencia Episcopal mexicana y· obispo de San Luis Potosi y 

otros personajes de la Iglesia católica mexicana a Fidel Castro. El encuentro sirvió para que 

se diera la visita del Papa a Cuba y fortalecer los lazos de la Revolución Cubana con el 

Vaticano. El intermediario fue el policía y político veracruzano que murió días después, el 

30 de octubre. Al año, el 31 de octubre de 200 I, el mismo López Dóriga informa a su 

teleauditorio del reconocimiento que Fidel le hizo un dfa antes en el primer aniversario de 

su deceso, cuando reveló: "Sin Fernando Gutiérrez Barrios no hubiera habido ni revolución, 

ni Fidel ni nada". 

Si la actitud tomada por Fernando Gutiérrez Barrios les parece a muchos 

contradictoria pues a la par de su invaluable ayuda a la Revolución Cubana, él fue un 

funcionario responsable de la seguridad política del Estado 1.11exicano y ocupó cargos que 

tuvieron que ver con la investigación de revolucionarios y luchadores sociales 

mexicanos,440 por las citas insertadas párrafos arriba, pareciera que en la conciencia de 

Gutiérrez Barrios no la había. Fue un gran defensor del régimen de la revolución 

institucionalizada y del estado mexicano durante más de treinta años. De ahf su 

'°9 Entrevista con el autor, La Habana. 17 de junio de 2001. Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, hijo del general 
y expresidente Lázaro Cárdenas del Ria. candidato a la presidencia de México en J 988 por el Frente 
Democrático Nacional y el Partido Mexicano Socialista. Porílrio Muftoz Ledo era uno de los dirigentes del 
Frente Democrático Nacional en 1988. El resultado oficial de las elecciones fue atribuido a un fraude elec1oral 
~México vivió aftas de suma tensión y con nietos polfticos. 

'
0 De 1952 a t 958 FGB fue jefe de Control polltico de la DFS; de 1958 a t 964, subdirector de la DFS; de 

1964 a 1970, Director de la DFS; de 1970 a 1982 fue Subsecretario de Gobernación; de 1982 a t986 Director 
de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos; de 1986 a 1988, Gobernador del Estado de 
Veracruz.Llave; Secretario de Gobernación del 1 de diciembre de 1988, Cargo al que Je pidió Carlos Salinas 
de Gonari la renuncia el 4 de enero de 1993. 
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contradictorio papel; P.ºr 'un lado el encargado de vigilancia e información verídica y 

respeto a la· figura presidenéiaI y los símbolos patrios y por otro comparte ideales del 

Estado revolucionario: ·'nacionalismo, soberanía, desarrollo interno, antiimperialismo. 

Nunca res¡)onsable de la interpretación de la información que proporcionaba ni del uso que 

de ella se hacía. Pero leal y obediente a sus jefes y jamás crítico público de ellos. Su amigo, 

Enrique Herrera Bruquetas, piensa que al final de su vida política se encontraba marginado 

de las grandes decisiones, se le pidió la renuncia como secretario de gobernación y entró en 

hondo desaliento. Llegó a pensar cambiar su lugar de residencia a Cuba, para estar alejado 

de Salinas de Gortari.441 

Varios autores mencionan el tema de .una ·"mordida"442 entregada· por los cubanos 

para obtener su libertad. Pierre Kalfon anota: ºEl argumento de una mordida sustancial 

reblandece la intransigencia policíaca y los d.os últimos detenidos (Che y Calixto García) 

son liberados a mitad de agosto".443 Paco Ignacio Taibo 11. refiere que el propio Che le 

cuenta a Hilda que salieron mediante una fuerte suma de dinero que tuvo que dar Fidel para 

arreglar los asuntos de migración.444 Antonio del Conde da una fuerte mordida en el 

Servicio Secreto y sale libre.445 

El asunto era tan delicado que no se podía arreglar en lo general por medio de 

mordidas y corrupción. El Presidente de la República estaba enterado del asunto y cómo se 

iba desenvolviendo. El informe del jefe de la DFS no oculta nada. En caso de que se 

hubiera entregado dinero, ciertamente los destinatarios de él serían autoridades migratorias, 

los jefes de la DFS u otros. no personal de tercer nivel. Universo Sánchez refiere que Fidel 

le pidió que hiciera un sondeo con Gutiérrez Barrios para ver si con una "mordida" se 

podría arreglar el asunto: 

Universo sugiere: -Mire, nosotros somos gente decente, ¿cómo podríamos arreglar 

esto? Podemos darle alguna regalía y usted nos suelta ... -¿Y tú cuánto mC" ofreces? 

-Veinticinco mil dólares. ºNosotros no teníamos ese dinero, pero se me ocurre 

""
1 Entrevista con el autor, México, 2 de junio de 2003. 

442 
.. Mordida", mexicanismo para indicar soborno. 

:::--• Op. cit., p. 171. Ernesto Gucvara y Calixto Garcfa salen libres el 31 de julio de 1956. 
, Op. cit., p. 112. 

"'Salado, Minerva, Op. cit .. p. 88. 
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decir eso, y ¡coño¡446 Me cogió, me esposó y dijo después que le ofrecimos ranto 

que creyó que habla cogido una cosa grande, una cosa de drogas."' 

De hecho el asunto se resolvió en el más alto nivel, y ahí no funcionaba el de la 

corrupción. Como afirma el licenciado Mendoza Iglesias, .incluso la via judicial iba a 

fracasar, tanto por las faltas de documentación migratoria, como por las armas incautadas 

propiedad y de uso exclusivo del ejército mexicano.448 

Varios de los que estuvieron detenidos mencionan que, ya libres, tenían que 

presentarse a "firmar" a Gobernación y Gutiérrez Barrios en las dos entrevistas citadas 

indica que salieron en libertad bajo fianza. Esto muestra que se decidió mantenerlos bajo 

cierto control oficial y por eso la libertad que se les concedió no fue libre de todo cargo. Sin 

embargo la vigilancia sobre ellos se mantuvo con cierta laxitud hasta finales de noviembre 

en que la embajada cubana redobló las presiones y obtuvo el decomiso de armas en Las 

Lomas de Chapultepec. Algunos de ellos, como el doctor Guevara no cumplieron con la 

obligación de presentarse a "firmar" y cambiaron de residencia para no ser localizados; el 

hecho de que no se presentaran a cumplir con su obligación'no produjo ninguna orden de 

reaprehensión. 

Lo que funcionó fue la argumentación política y los posibles delitos por posesión de 

armas propiedad del ejército y la irregular situación migratoria de la mayoria, no fueron 

obstáculo para que salieran libres. Ciertamente la gente del MR26-7 no tenía mucho dinero, 

como para poder pagar una mordida sustanciosa. Si algún soborno hubo no podría haber 

servido para obtener la libertad sino para que no los maltrataran en la cárcel que estaba bajo 

control del departamento de Migración, no de la DFS, y les permitieran comunicación y 

atenciones del exterior o para que no detuvieran a Raúl Castro, Juan Manuel Márquez y 

Héctor Aldama que permanecieron libres. Por otro lado, si se les determinó el pago de una 

44
<> Coi'1o: cubanismo para indicar sorpresa o encuentro con una situación inesperada. 

""' Taibo 11. Paco Ignacio. lbidem. 
441 El dictamen de los peritos militares que revisaron las armas ocupadas a los cubanos dctcnninó claramente 
que tres carabinas tipo Máuser 7.62. modelo mexicano 1954. 768 cartuchos calibre 7.62 y 2 granadas. eran de 
propiedad gubernamental. las demás armas estaban sujelas a la reglamcmación correspondiente, Archivo de la 
Oficina de Asunlos Históricos del Consejo de Estado, La Habana, Sección 4, Código 110201, Fondo Exilio, 
Subfondo México, Expediente Expedición Granma, Desde junio 25/56 Caja 90, Ubicación O JJ.6, fotocopia. 
Eso implicaba que deberla averiguarse cómo llegaron a manos de los revolucionarios. 
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fianza, ésta pudo haber sido corisideradá ·'comó· ,;mordida". o viceversa. En resumidas 

cuentas, queda claro que Anfonio der'C~nde'sfutÍlizó'~l sobomo':c~ri 1el SerVlCi~ Séi:reto del 

Distrito Federal, pero en el ••ciíiió',de;'q'úé' 1éí·;h~~a~habido' en\ 1á·'oir~ticiÓn ·Federal de 
• • 

0 
---· - ·:,"-; ',,'. • ."~·;,::-..-~-:,;\~~-·.-~~~ ~-:~~:..',-.:;·.,,ti;, ··-,i-/·:._·-:::·,.i;,: ;,:,._~;~±';r"~:-,.,.·.o;, ~-~.:·> .. •·. ·, 

Segundad, este se dio con' los agentes o Je.fes que tenían'arreglos'~on;la embajada cubana y 

como quiera no fue deiermi~~¡{¡~·:pa~á 1~6b~e.ricÍ9~ d~ í'~ lib;,,,rtad' de l~s revolucionarios 

cubanos. ' .. '· '>..'~;:-~f_,-d::.,~- ',~,;,-::t<· ·.» ·- -<;·,_'-, ·· 

ravorec:ª:;~s1~6S:!~~~Jf idf &~:;±!~i~~:~::t~f v:t::~la~~~i~~do ··autiérrez Barrios 

Como ~~Ídb¡~~os1~~;Í~ f~~Ji~ h~bf~;,~llí ~Úichi~ que' l;abf~~ sid~''revolucionarios; 
honib¡.;5 d~,¡;_,dad.~v~;\'~d~; y '<ju~' simpatizaban·· in~lusiv~· con la guerra civil 

espailola'.'Háb!a uii 'poliC!a allí que habla participado en la guerra de España. 

Cuando nos llamaba;' nos decía que no habláramos. Con esa afirmación, menos 

hablábamos. Habla simpat!a por Fidel."449 El nombre de esos agentes se perdió. 

pero hubo uno el de Julio Couttolene Cortés; de él Ignacio Mendoza Iglesias dice 

que ºandaba entre nosotros no como un guardián sino como un amigo nuestro ... 

siempre se manejó con nosotros no sólo con cordialidad sino con extrema 

amabilidad."º 

Enio Leyva respecto a la misma persona comenta; 

Había un capitán de nombre CotÚlén (sic) de la policía federal que nos visitó en la 

cárcel después de que salió el Granma. Iba casi todos los días. Yo no sabía si era 

por amistad o una forma de control. Él decía que era amistad y admiración por 

Fidel, pues él tenla relaciones anteriores con Fidel. Después de que salimos de la 

cárcel, en 1957, un día me encontré en casa de Pedro Miret al capitán Cotulén 

(resic) ... y él indirectamente, nos dio la siguiente información: 'nosotros sabemos 

que en he.tapan de la Sal se están preparando y mañana les vamos a caer encima' ... 

Nos siguió visitando y nos daba este tipo de información en esa forma."" 

4
H Salado, Minerva, Op. cit .. p. 101. 

"º lhidem, p. 119 
"' Salado, Minerva, Op. cit .• p. 119. 
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Después del triunfo de la revolución Julio Couttolene Cortés, que había estado en el 

grupo que detuvo a Fidel, Universo y Ramiro el 20 de junio de 1956, se reunía en el 

"Sanborns" de Los Azulejos con Gil Lino Suárez, para ese entonces funcionario en la 

embajada cubana, y le informaba sobre las actividades de los batistianos en México.452 

3.10.2. Los espías y agentes de Batista 

El jefe de los espías del gobierno de la dictadura conseguía información de los organismos 

de inteligencia y policiacos mexicanos, de informantes y de su imaginación. El método 

básico para ello era comprar la información y corromper funcionarios. Sin problema acudía 

a las oficinas de inteligencia política y policiales y reclamaba información sobre los 

revolucionarios cubanos. Raúl Castro en la misma carta mencionada arriba, comenta: "El 

coronel (sic) Cartaya está regando mucho dinero entre funcionarios de este país para que 

nos corran•'.453 

Su mano fue notoria en los operativos que se realizaron esos días. Los agentes que 

detuvieron a Fidel, Universo y Ramiro fueron enviados directamente a Képler y Copérnico. 

No sabían de quienes se trataba y los creían contrabandistas, pensaban que por eso les 

hablan ordenado detenerlos. Contaban con los datos del auto, modelo, color, y placas.4 54 

El automóvil Oldsmobile 1942 en que fueron detenidos Cándido González y Julio 

Dlaz, estaba boletinado por la Policía, el Packard 1951 que usaba Fidel y que Ciro Redondo 

habla trasladado cerca de la casa de María Antonia y Alfonsina, también era conocido por 

In policía. Cuando la DFS llega a casa de Maria Antonia eJ. 21 de junio alrededor de las 

11 :00 de la mañana, dan los tres toques que habitualmente utilizaban los miembros del 

movimiento. por lo que María Antonia pensó que se trataba de algún compañero.455 Al 

general Bayo lo van a buscar a su casa, acompañados por la esposa de su hijo Alberto, lo 

·'52 , Entrevista con el autor, La Habana, 12 de enero de 2003 . 
. m Archivo de la Oficina de Asuntos Históricos del Consejo de Estado, La Habana, Sección 4, Código 
110201, Fondo Exilio, Subfondo México, Expediente Expedición Granma, Desde junio 25/56 Caja 90, 
Ubicación D 33.5, fotocopia. 
·m Entrevista con Fidel Castro Ruz. La Habana, 1 S de junio de 2001 y Bomot Pubillones, Coronel Thelnm. 
coord., Op. cit., p. 59 
"' lhidcm. p. 52 y 53. 
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acababan de detener.saliendo·del cine cuando iba con ella.456 Esto significa que. aunque 

errados, contaban ya con los datos de ubicación del Alberto hijo que colaboraba con los 

cubanos. 

El ·histhri~dor::~ub~n~·\\lilliam Gálvez Rodríguez novela un poco la circunstancia: 

"En una oflci~a dé' Ía;bir~~;;¡i;~'Cie la Policla Federal. frente al Monumento a la Revolución 

Mexicana/en' ·rí~iii;f¡'.¡~r¡~ic~~stitúción 6; un alto oficial y el agregado naval cubano 
. '·-¡ .... · .. - .·/-·,:· ~-... '·>'·>"¡ 1· .• - ' 

conversan:sobre'ei'8.ul"ó;unaétablilla: Jefatura de Contra Inteligencia ... El mexicano le 

pide n1ás dlKé~~ccil'cÍ~b1L1e'¡;;'~~teriormente acordado) al cubano para actuar."457 Parece 

una escena'·l~1agi~~d~jp~r elGálvez Rodrlguez pues no existla el puesto de Jefatura de 

Contraintelig~ri~i~;·á~~qi.ie en ·1a DFS quien se ocupaba de ese tipo de labores colaboraba 

con los agentesd~ Batista. 

Si el' policía de referencia trabajaba en la DFS debió haber sido alguien con 

autoridad r posibilidad de ejercitar órdenes de detención, esto es, el coronel Leandro 

Castillo Vanegas, su director, o el licenciado Gilberto Suárez Torres, el subdirector. A este 

último se refieren Juan Manuel Márquez, Raúl Castro Ruz y Héctor Aldama en su segunda 

carta abierta, ésta dirigida al presidente de la República y al ·pueblo de México, cuando se 

quejan de las presiones a que están sometidos los detenidos y los calificativos de 'coyotes', 

'delincuentes' y 'mercenarios' que 'el segundo jefe de la policía federal' habían difundido 

desde el 26 dejunio,458 y manifiestan temor por la vida de Jesús Reyes.459 

Fidel denuncia al Ministerio Público mexicano los planes para asesinarlo y el dinero 

que se ofreela por su vida460 y en un artículo que le publica la revista Bohemia en su edición 

del 9 de julio de 1956 aclara: "Detrás de toda la trama había un río de oro. En cambio. 

cuando a nosotros nos detuvieron sólo teníamos en la tesorería del Movimiento veinte 

dólares".461 

;:: Bayo Giroud, General Alberto, Op. cil., p. 139. . 
__ • Op. cil., p. 398. 

"'Periódico Excé/sior, México, 26 de junio de 1956, pp. 1-A, 8-A y 1-A. 
""Periódico Excé/sior, México, 9 de julio de 1956, p. 4-A .. 
"'bll Archivo de la Oficina de Asuntos Históricos del Consejo de Estado, La Habana, Sección 4. Código 
110201. Fondo Exilio, SubfOndo México. Expediente Expedición Granma, Desde junio 25/56 Caja 90, 
Ubicación O 33.5, fotocopia. 
"f>IMencla. Mario."La insurrección cubana y su tránsito por México'\ López Portillo de Tarnayo. Martha. 
Directora. Op. cit .• p. 294. 

165 



El SIM mantuvo en estrecha vigilancia a los opositores a Batista, particulam1ente 

desde la llegada de Fidel Castro a México. Ya el 29 de julio de 1955, a 3 días del primer 

acto público de Fidel en México el capitán Nicolás Cartaya Gómez, estaba infom1ando al 

Estado. Mayor de la. Marina de Guerra, en La Habana, sobre otros "elementos que se 

encontraban conspirando activamente en esa ciudad"' y relacionaba varios nombres, entre 

ellos, el de Fidel Castro y su hemtano Raúl, y los de Onelio Pino Izquierdo, Raúl Roa, Eva 

Jiménez. Cándido de la;Torre y Aldama.462 

Sus informes .a su control en La Habana eran frecuentes. El periódico Últimas 

Noticias de Excélsior. reportó en su primera plana el 25 de ji.mio de 1956 que "En nuestro 

país una.verdadera nube de agentes especiales del SlM de Cuba, organismo muy temido en 

la isla, permanece en nuestro país y recorre diariamente los puertos aéreos, marítimos y 

otros lugares por donde penetran a México los exiliados cubanos". 

Al día siguiente de la liberación de Fidel Castro, el 25 de julio de 1956, el Capitán 

de Navío Nicolás Cartaya Gómez, informaba: "Ayer fue puesto en libertad por orden del 

Secretario de Gobernación, Fidel Castro. El caso de Fidel Castro en este país fue resuelto 

en parte muy grande por el General Cárdenas. Inmediatamente que salió en libertad Fidel 

Castro se reunió en Insurgentes 924 con elementos cubanos exilados y de otras 

nacionalidades".463 

El informe del SIM fechado el 26 de julio anota que el sábado 7 de julio fueron 

liberados 19 de 23 cubanos detenidos. Que en esa fecha quedan presos cuatro, entre ellos 

Fidel. Pero que serán puestos en libertad el día 14. Añade algo que en ese momento 

probablemente ni la DFS sabía, que "muchos de los cubanos que salieron de la capital se 

fueron a Veracruz" y que son ayudados por el médico Gutiérrez Peláez. aunque no ubica al 

escultor cubano Fidalgo.464 De hecho, el capitán Cartaya tenía infiltrado al MR26-7 desde 

1955 mediante la actuación de un exteniente de la policia universitaria cubana, Evaristo 

Venereo quien, incluso desde antes de que llegara Raúl Castro a la capital mexicana 

"' Fólder Azul tamano oficio, 26/8/55, 10/7/58, Documentos del Servicio de Inteligencia Militar del 
Gobierno de Cuba. Archivo, Oficina de Asuntos Históricos del Consejo de Estado, La Habana. 29 de julio de 
1955. 
"'lhidem, 25 de julio de 1956. 
""" Jhidem. 29 de julio de 1956. 
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proporcionaba informes sobre los exiliados cubanos.465 Venereo terminaría por ser 

descubierto y fusilado en In Sierra Maestra en 1958. 466 

Eran tan numerosos y descarados los agentes cubanos que venían a México que el 

Embajador mexicano Gilberto Bosques lo nota e informa a la Cancillería: .. Numerosos 

agentes del servicio inteligencia militar y policía nacional siguen saliendo para nuestro país 

en misión confidencial".467 

La vigilancia continuó todo el año de 1956, dentro y fuera de México al grado de 

que el mismo día de la salida del Granma rumbo a Cuba se recibió un informe en el Estado 

Mayor del Ejército cubano. "Barco salió HOY con bastante personal y armas.·desde un 

puerto de l\féxico".~68 / 
Pero ,·¡;1, f~c~ ele preocupación de los espías cubanos no sólo eran los exiliados 

políticos. o; insurreccionales, como llamaban a los del MR26-7. Uno de los temas 

recurrentes én.sus•in.formes era también el del General Lázaro Cárdenas. El 5 de enero de 

1955 el Capitán Cartaya informa de una reunión en Apatzingán, en la que el general habría 

mnnifestado:~impatías para aquellos movimientos de origen popular que pugnaran por In 

insurrección contra sus gobiernos, ofreciendo apoyo de un se~tor revolucionario de México 

a asilados de Guatemala, Costa Rica, Venezuela, Nicaragua y Cuba; el 9 de enero de un año 

después, notificaría que "en el territorio mexicano los contrabandos de armas para Cuba 

están amparados por Lázaro Cárdenas"; el 26 del mismo enero diría que el general Lázaro 

Cárdenas habla autorizado a Fidel Castro y su gente para hacer prácticas de tiro en el Club 

Cazadores. En julio le atribuiría en gran parte al expresidente la libertad de Fidel y sus 

compañeros; y el 2 agosto, el mismo día que Fidel se entrevista por primera ocasión con 

Cárdenas. notifica que "FCR sigue comprando armas y que se están moviendo influencias 

para que resuelva ese problema la embajada de Costa Rica por mediación del General 

Cárdenas". El 10 de diciembre de 1957, en plena actividad revolucionaria en la Sierra 

Maestra. el comandante Pérez Chaumont, lamentaría. con una pésima redacción, el 4 de 

'"' Jbidem. 25 de abril de 1955. 
4

'"'' Fidel Caslro Ruz. Entrevista con el autor, La Habana, 15 de junio de 200 l. . 
467 

__ , Te/egramafechado en la Habana, 4 de agosto de 1956, Archivo de la SRE, Serie 111, Legajo 1751. 
Expediente 7. 
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octubre de 1957 que hubiera sido designado gobernador de Yucatán, Agustín Franco 

Aguilar. hombre de absoluta confianza de Lázaro Cárdenas. (pues) con esto se pone a 

Yucatán, al igual que Quintana Roo, Campeche y Veracruz, etcétera, en manos de 

elementos hostiles a nosotros" y el 10 de diciembre siguiente que el gobernador de 

Quintana Roo, Margarito Ramírez, "incondicional del general Cárdenas", estuviera 

"protegiendo a exiliados cubanos insurreccionales, dejándolc:s campear por su territorio y 

ayudándoles en cuanto está a su alcance, permitiéndoles pistas de aterrizaje y campos de 

entrenamiento y suministrándoles provisiones y alojamiento" .4°9 

Más allá de su veracidad, los reportes de inteligencia. indican su preocupación por 

el activismo solidario del general y que buena parte de su información era insustentable. La 

compra de información conduce a que los vendedores, cuando no cuentan con datos 

valiosos, tiendan ofrecer informes que los espías desean escuchar y por los que están 

dispuestos a pagar. Tal parece que así sucede con la mayor parte de los datos enviados a La 

Habana sobre el expresidente mexicano. Los reportes adolecen de inventos e imaginaciones 

pues Cárdenas conoce a Fidel hasta el 2 de agosto de 1956, no les pudo facilitar armas en 

enero de 1956, ni autorizarles el uso de un Club privado de caza pues aún no conocía a la 

gente del MR26-7; esto independientemente de la contradicción que significa que en enero 

del SS se hable de apoyo a movimientos insurreccionales en varios paises latinoamericanos 

entre los que se menciona a Costa Rica y en agosto del año siguiente se advierta el posible 

apoyo de la embajada de Costa Rica para conseguir arrnas para el grupo de Castro. 

Por otro lado, es de tomar en cuenta que la relación inteligencia cubana-policía 

mexicana venía de larga data. El general de división Miguel Molinar Sismondy, jefe de la 

policía del Distrito Federal fue condecorado por el gobierno de Fulgencio Batista el 6 de 

marzo de 1954. En la ceremonia en la que le fue impuesta la Orden al Mérito Policiaco de 

Primera Clase, que recibió de manos del coronel Roberto Fernández Miranda, jefe militar 

del palacio presidencial y director de deportes de Cuba, el embajador cubano tuvo "altos y 

461 Ullivara. Pajares MN .... Los dfas que precedieron al desembarcoº en lm•e11cihle como el espiriru de .rns 
combaticn/es, Op. cil., pp. 27-28 . 
... Fólder Azul tamano oficio, 2618155, tont58, Documentos del Servicio de Inteligencia Militar del 
Gobierno de Cuba. Archivo, Oficina de Asuntos Históricos del Consejo de Estado, La Habana. fechas 
mencionadas. 
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valiosos cónceptos ·• para el condecorado. Se puede añadir que ese mismo día el gobierno 

cubano condecoró''á_Fintelei:tual mexicano José Vasconcelos, al secretario de Educación 

Pública. José Ángel Ceniceros y al diputado Ramón Osorio Carvajal.470 

·. --·· .. : ... :.:.:':',·.:< ...... · .. 
r)¿ uíi's'Ci~i;;¡;<~t;ali.~i~·de sus reportes se deduce: el SIM tenla informantes ~n varias 
' O ', ,, • !''i, •Jj\;.r,::~' ·,~iA, :<·.', ·;.•O 

instancias del góbierno''inexicano: Secretaria de Gobernación, DFS, Secretaría de Marina; 

hubo ,;ariM Í~r.5~~~/á~ infiltrados en los grupos rebeldes y en diferentes momentos. su 
,~.,:.:.:·:.;:":·,.:, .. <~;.:¡:\~'· .. ·• :.,.< '·- '.' - : - '···: -

información'a'véces'erii'.real y a.veces falsa o errónea; recibía la 'oferta de informantes que 

pretendí~~ v~~-~er'lh,f o'~'adi~i.'crelble o francamente ilusóda a ~eces; y otr~s verdadera. 

En .su irifo;;;~,~~y ~ 8° de noviembre. de 1955 el Capitán Nicolás Cartaya informaba 

alegrememe~La'i:;ii'i;'a~~,ci~~-elJefe d~ la Di~ección Fed~ral de Seg~ridad, coronel Leandro 

Castillo~~~~~~~. i~ ~k~ri"~~ ~~~~"~o sóÍo-se hacían investigaciones porque yo se lo pidiera 

sino que ;~ ·.;•;l,¡~\~~trucclones' de vigilar y proceder drásticamente contra toda venta 

clandestin~;· ;;~~;~6~ey'do~trabando de armas, sean del país o del extranjero. Y también -) ~:.:· ..... ·.;:-, -;•; . 

me dice el corone:.• Castillo Venegas que tiene orden de terminar con todo acto politico o 

reuniones de elementos exiliados de cualquier país que estos sean".471 Por todo lo que 

hemos visto, podemos afirmar que eso no se cumplió. 

El saldo fin~'( de I~ disp..;ta por la policía mexicana fue a favor de los 

revolucionarios. Lo registr~ _c_on. tristeza el 4 de octubre de 1957 el agregado militar de la 

embajada cubana, Comandante Pérez Chaumont cuando notifica a sus jefes en La Habana: 

(un alto funcionario) me. manifestó que tiene noticias (de esto también me ha 

hablado Santillana, jefe de la policía de Gobernación) de que el Gobierno de Cuba 

envía una cantidad de din.ero bastante apreciable a alguien de la Dirección Federal 
• ~ r ··. , ; . •. -

de Seguridad a cambio de servicios de protección contra posibles expediciones 

armadas de elementos insurreccionales a Cuba. Me informa que este dinero está 

totalmente mal gastado ya que no sólo no prestan los servicios contratados. sino 

que reciben dinero de los elementos opuestos favoreciéndolos la mayoría de las 

"°Periódico Novedades, México. 7 de marzo de 1954, pp. 1y6, Alizal. Laura del. Op. cit., p. 185. 
"' Fólder Azul Jamailo oficio. 26/8/55, 1 on/58. Documentos del Servicio de lnteligencía Militar del 
Gobierno de Cuba. Archivo. Oficina de Asun1os liislóricos del Consejo de Estado, La Habana. 18 de 
noviembre de 1955. 
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veces. Que por lo tanto co.men a dos carrillos. Por supuesto.esto no lo he podido 

comprobar. aunque .si me: parece sospechosa .la protección_._e .impunidad de que 

gozan esos eleméinos r~vol.~cio.narÍos aqu!.4 '.'. ,, ,, . 

Com~ se h~, visto,. Jos revolucionarios del _26 de )úlio andaban muy escasos de 

dinero_, lo que hac~ poco cre.füle que ·ellos gasta~ lo poco que tenían en corromper 

policías. Una· de do~. o era falso . el i~forlll~ qu~ recibió el militar cubano respecto a 

"donaciones'.' .de. los revolucionarios o el _d.in~ro no provenía del grupo de Castro, sino de . ·...-· .. . •·,. : 

los "auténticos" de Prio Socarrá,s. De lo. que no hay duda es que la infonnación obtenida 

por los espías de Batista resultaba deficiente, generalmente falsa, incompleta, llena de 

rumores sin comprobación y rara· v'ez objetiva; su dinero sólo fue eficaz con el Servicio 

Secreto del Distrito Federal pero nada más les sirvió para detener a cinco personas y 

torturar a cuatro de ellos en los dificiles días de junio del 56.473 El prestigio, la calidad 

pol!tica de los revolucionarios y la simpatía que provocaron resultó más valiosa y la policía 

mexicana, en general. ·fue más proclive a los "insurreccionales" que al gobierno del 

dictador. 

3.10.3. Los servicios norteamericanos de "inteligencia" 

No sólo Batista quería información sobre los revolucionarios. también la buscaba el 

gobierno de Estados Unidos. En la actualidad se cuenta ya con información verídica y 

esclarecedora que lo confirma. de manera adicional al dato que aportó hace años Hilda 

Gadea. esposa de Ernesto Guevara, cuando recordaba "haber escuchado que sus 

interrogadores, sumidos en las sombras. hablaban inglés''.474 

John Mac Meckples Spiritto, agente de la CIA responsable de la vigilancia sobre 

Fidel Castro y sus compañeros. confesó que la ClA mantuvo "amplia y estrecha 

"' Fólder Azul tamano oficio, 2618155, 1017158, Documentos del Servicio de Inteligencia Militar del 
Gobierno de Cuba. Archivo. Oficina de Asuntos Históricos del Consejo de Estado, La Habana. 4 de octubre 
de 1957. 
"' Cándido González. Julio Santiago Dlaz. Alfonso Guillén Zelaya. Jesús Reyes Garcla fueron detenidos y 
torturados: Antonio del Conde sólo fue detenido y después liberado sin que pudieran averiguar en esa ocasión 
su papel como proveedor de annamento. medianle una .. mordida .. al Servicio Secreto que resultó más eficaz 
~ue la que dio la dictadura. 
• • Kalfon. Pierre, Op. cit., p.167. 
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colaboración con el coronel Leandro Castillo Vanegas, Director de la Federal de Seguridad 

( 1952-1958); Gilberto Suárez Torres, subdirector; y los jefes de grupo Luis Bazet Marin y 

Fausto Morales Suárez". Estos dos jefes formaron parte del operativo que detuvo a Fidel, 

Universo y Ramiro ·la:noche· del 20 de junio de 1956.475 y que "la escapatoria de Castro y su 

grupo en México ... es algo que· nunca nos pudimos explicar." Citó entre sus primeros 

materiales de trabajo en México fotos de Castro entrando a la casa de Emparan 49 donde el 

líder cubano tuvo su centro de operaciones y conoció a Ernesto Che Guevara; también de 

cuando subía a un automóvil Buick, saliendo de una casa de! Pedregal de San Ángel y en 

otros momentos al lado de su hermano Raúl. 

Tralábamos d~ conocer en qué se movían. Qué hacían. Lugares que visitaban. 

Quiénes eran sus amistades. Donde vivían. Conocer los pormenores de la vida de 

los principales dirigentes y sobre todo la de Castro, ni más mínimo detalle. Al igual 

que procurábamos ubicar los campamentos donde se entrenaban. Recibíamos 

información procedente de Jos aeropuertos y puertos de los cubanos que llegaban. 

En qué avión o barco arribaban. Estaban superchequeados (sic). 476 

Otro·s de los agentes que seguían a Castro eran Leonard Espchikov y James Cooper. 

El jefe de estación (1956-1969) Winston Scott, mantuvo excelentes relaciones con las más 

altas autoridades del· país y llegó a tener como testigos de .su boda al presidente Adolfo 

López Matees y al Secretario de Gobernación Gustavo Díaz Ordaz. 

Mac Meckples, además, confirma uno de los intentos de asesinato organizado por 

los agentes de Batista que contrataron a Arturo El Jarocho, fugitivo de la justicia en su país, 

que fue contratado por agentes de Batista para asesinar a Castro por 1 O mil dólares. 

Recordó que el pistolero era "persona de confianza" de un general Molinar, jefe de la 

policía metropolitana, quien le facilitó una falsa identidad que lo volvía originario de 

Veracruz. Se trata del mismo caso que Fidel denunció en su declaración ante el ministerio 

público federal cuando fue detenido y que, de paso, confirma que el general Miguel 

475 Periódico Excélsior, México, 27 de junio de J 956. 
476 Superchcqueados: anglicismo de check, controlados, vigilados. 
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Molinar Sismondy.,jefC::de Ja policía¡ del Distrito :Federal, le· prestaba :servicios .a Ju 
·_: ¡ ~- .'.J{~~' ;~'.'.t:(_;::~ ·.: ;". ::.: 

Por su parte/ con fecha' 1 O~':silÍ'se.ftular\méi~;ni;uño; el Che .. cscribc a' su padre. Se 

piensa que sea febrero de 1955 ~aq~·~:5¿fi¿Í;;,cl ¡i~~1~l~afto~ de éste. el II de ese mi~mo . - ' - - ·. ._ . : .. -- . - . . ~ ' ·- ~:. . .. ' . .. . - . ' 

mes: .. En cuanto a lo que me deCísde MéxiCo.'es·r;dlcuJ():cn todo .. seniido. y no me canso de,, 

repetir Jo que Je dije a Ani (h~rmana):J~ri,+~1á sc,viene e~ iodo e.1 nn¡ndo y alior~ a pasos 

agigantados con el cmnbio; del .~()bi~~riri' .... ~so; :~éxico está totaJrilentc entregadoiu: los: 
;. -. -'·-· --, ' ·-. ' . • •..• •. l ·• 

yanquis. hasta el punto de que a Ja .llegada de.iNixoÍ1)e,:metieron :p~cso'; a ;toclos .Jos 
. ,.. ' ' - • . • . ,· . . '·' . "' ~- ' - . - •. ! -. ' 

nacionalistas portorriqueños y otras yerbás. y Jos tienen' secuestrados sinq~e se sepa dónde. 

La prensa no dice nada ;.e~i{~,ro!1f¡,j~~.J1~~J~~~jo~.di;~¡~~·i~~~i~~~~~i~~~;i~;"7:í,J\;,~cho 
nuis peligroso que la policía mexicana, el FBI; que.aquCand? comoYe.dr,o:por,su,c:asu y 

hace detenciones tranquilun~ent~·:.4X8 ':.i:'~. ·::};;;,;: ~:<e• .. e<::~\:;;;;;.i.;:?,i'.~; ::.~:.;,,~/·;;::\, . 
Seguramente no sabia. que él persorial~1ente serla vigilado por; Jos.agéritcsdel FBJ. 

Michel Rntner y Michnel Steven: Smith;. ~~ :1997!:· publicnro~ d~s· •reportes que sobre el 

Doctor Guevara habían rec:;opilado. lo.s,, ngentc;s. norte~me~icnnos. Reportes que. d~n un 

indicio de Jo deficiente que.el FBI era al recopilar inform~ción. En una t~rjetu de -archivo. 
,: •, ·,' " ' '", -, - ' .. - -

fechada el 26 de julio de 1.956. se dice que Ernesto Guevara Serna al presente .está detenido.· 

con el Doctor Fidel Castro, que es un comunista ~rge~tíno, protegido de Vicen1e_Lon_1bardg 

Toledano y miembro activo del Partido Popular. Que el mismo Lombardo Toledano Je 

consiguió trabajo en el Hospital General y en la escuela de Medicina de In Universidad y . 

que nunca estudió medicinn.479 Salvo Jo de ln-d~tención co~ Fidel y d1 ser com~nis·t~: :l~s 
. ' '· - . , ~ ¡ ' ' ... ~ - - : ~ ' '\ 

informes del FBI eran equivocados. 

Al lado de esa tarjeta, por cierto. aparece un recorte periodístico del periódico 
" ••..• ···"" .. ·, _·.,•: .. _,,_-¡· .. - ;:·.' _-_,,," .. :.---· .' 

Eo:célsior. 3 de julio de J 956, en el que .ªJ?~~~~".·Jª, ~".clarnció.n d.e Hild~, G?_'i<:n,~n ~Lse~tid? , 

de que ella y su esposo no son comunistas. En EstadosUnidos el FBihnbín guardado In . 

lichn de identificación de Guevurn, co~ un~· co~i~ de s~· p~snport~ y. ~i~- c~;~cii;' vl~i;ó\,_ 

417 Arrcola, Gcrardo. Op. cit. Pnrn más datos sobre la vigilancia que ejerció la CIA sobre la· Revolución 
Cub.:ma, se puede revisar el Apéndice al final de este texto. 
47" Gálvc7. Rodríguez. \Villiam. Op. cit., p. 334. . ·. -.~ ~- ·,,_,,. ,·-.-. 
""' l{mncr, Michacl y Smilh Michnel Slevcn, Eds., Clw Gt1C!\ 1ara·and the FB/. Tite ·u.' S.· politicÚ/ ii'olici/ 
clo.\·.\·ier 011 lati11oamerica11 revo/11tio11u"'· Ocean Prcss, Mclboumc-Ncw York, 1997, 213 pp .• p. IS. 
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Miami en agosto de 1952. En el expediente de donde se obtuvieron estos datos también 

aparecen varios informes de 1 958 sobre Guevara. 480 
. ,· ~ : "' 

Esta labor de espionaje, la relación estrecha que: el:'go~i~l'J1C) norte~mericano 
guardaba con el General Batista, el incesante aumento delmovimié~t() popul~(yest~diantil · 
contra la dictadura, dan razón del gigantesco ap~;o' m:iÍitnr.Y.'~l~roti;fó~·cÍC? ~amenÍo, 
aviones y diverso equipo terrestre y naval que Esta~?s Unidos' pr0p()rc'i~

0

nÓ al gobierno que 

tan sólidamente le servla.481 

00 lbidcm, p. 16. 
411 Fcrrern Herrera, Alberto, Op. cit. describe ampliamente el respaldo armado norteamericano a Fulgencio 
Batista ... Los días que precedieron al desembarco", Op. cit., pp. 1 S-44, enumera los preparativos y el potencial 
mililar del régimen de la dictadura cubana en los meses y dlas previos al desembarco del Granma. 
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4. La solidaridad de un país 

La investigación sobre los . solid_arios con la Revolución Cubana arrojó que éstos se 

adhirieron a una causa . .Y ei1 ese p;oceso no sólo su vida quedó marcada por los sucesos en 

que participaron sino q~e su vlda·diaria se transformó sin haber aspirado al poder para 

ellos. urla autora que ·;~~de ayudái a'ci~~prender el proceso de su evolución es Ágnes , .. ,·., . ' -' , .. - . .,_ .. '' ,- ., 

Heller q~ien sostiene que ''pa~a- MÍlrx hÍ·revolución no se reducía al problema de la toma 

del poder por el ~ro!Ctari~do reyo1~6íC>~arid,·A.)~sojos ~st~ aspecto de la cuest_ió_n -lo que 

él misml1 llamaba' la abolición n~ga1iva'
0

dej~ p~opiedad privada- no es sino_ Ja condición 

previa de otro proceso, al q~e se c"a~iéíe:;~¡;~ ~·~~6· la abollción positiva de 1l~rÓpi~dad 
privada".482 Contribuyer;,-n a· la Ju~h'~·-p~~'~\:g;biode estructuras y su vida p¿~s~1al, 'en 

ese proceso, también cambió: éY:• ·, . .,-,>•:: .. : ·;. -· 
~> '':;;. '> - ~- -:.·,;:,;_';\:·~ 

El comportamiento. de. Jos';· gobernantes y p_olicfas por supuesto · que<•no fue 

homogéneo y consistente phe~ ~~a;{~~e y _~ollstructores de . un régim~n aht6i-Ít~rio ~on 
fuertes restricciones a Ía'vldademocráiiéa; Pero al mismo tiempl) en relaciÓrl ~~rl pafs 

hemrnno coadyuvaron a Ia derrÓia de urÍa dictadura. 

Las redes de· ~oli~~rld,~d forj~ron úna comunidad de ideales y de vida que trascendió 
,,.,_,·." { 

lo meramente polltico:en el calll_bio'de las instituciones cubanas y dio un nuevo sentido a Ja 

vida de los solid~;{?~/E~;s~ ~o~plejidad abarcó a altos funcionarios del gobierno y al 

Estado mexican'o é~isn1C>:~TodÓ ello influyó para que el gobierno mexicano fijara una 

posición favorable ·.:¡o '.~óh:>::;a.Ja gestación en 1955 y 1956, sino también a su desarrollo 

durante 1957 y 1958 y. a la revolución triunfante y hecha gobierno a partir de 1959. 

Posición que el.gobierno mexicano sostuvo durante muchos ai'ios, incluso en periodos en 

que fue proclive a polfticas más conservadoras y hasta anticomunistas. 

Para los cubanos revolucionarios la solidaridad mexicana y el respeto y 

acompañamiento del gobierno mexicano son una prueba de los lazos de hermandad que 

unen a México y Cuba y muestra de una política digna, que a pesar de sus contradicciones • 

.&u: __ • la revolución de la vida cotidiana, trad. Gustau Mu1loz et al., ~enfnsula, Barcelona. p. 8. 
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sostuvo el principio de rio intervénción y defendió la soberanía frente al poderoso vecino 

del norte. 

Termina. este:texto con una aproximación al debate a~tual sobre la política exterior 

del actual gobitfrrio·)lnexicano y cómo ésta entra en contradicción con una tradición que se 

remonta a· l~s -~,o~~ntos en que México se empezó a formar como nación y que se ha 

consolidado a lo lárgo de más de 200 años. 

4.1. Solidaridad compleja 

La solidaridad en México con la gestación de la Revolución Cubana se dio no sólo entre la 

gente común y corriente, sino también entre politicos y gobernantes. Fue plural (de 

diferentes géner~s, oficios, clases y grupos sociales, de miembros y organizaciones de la 

sociedad civil y política y del gobierno) y multinacional (pc;rsonas de diferentes países y 

gobiernos de Costa Rica y México). Fue eficaz por el ambiente en que se desarrolló, la 

generosidad de los que la otorgaron, y lo atinado de la propuesta y el trabajo de los 

revolucionarios cubanos. Sin esta solidaridad encontrada en México, no hubieran hecho 

nada. es cierto, pe~() también hay que decir que se hizo atractiva por la consecuencia y lo 

acertado de la Hn_e_a política del MR26-7. Los que hicieron la revolución en Cuba fueron los 

cubanos, no los mexicanos. La Revolución Cubana no se inventó en México, sólo se le 

ayudó en su trabajo político. 

Las razones personales, según los casos, fueron variadas: amor a la patria entre los 

cubanos; cariño, amistad, simpatía, admiración, comunidad de ideales, interés familiar, 

asociación generacional entre mexicanos, republicanos españoles y exiliados 

latinoamericanos. Con ellas se mezclaban las motivaciones políticas y el tener una historia 

compartida: una relación dificil y defensiva frente a las ambiciones norteamericanas, la 

disposición popular y de sectores sociales y políticos, In construcción de la identidad 

nacional de manera simultánea, la vinculación de las luchas de México y Cuba por su 

libertad e independencia, la herencia de la Revolución Mexicana, el origen colonial común, 

las culturas emparentadas. Hubo también razones de Estado: nacionalismo revolucionario, 
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política internacional independiente, defensa de los principios 'de ·no 'intervención, 

autodeterminación y soberanía, latinoamericanismo. 

Prácticamente la . totalidad de los solidarios ~ mexicanos, .·una . vez que los 

revolu~iona;los ~~g~.;saron a su patria, volvieron a su .vida normal. Ninguno reclamó para sí 
•·."T • e<' • • • ,,. 

algún premio>:i:'~.;nefiéio; ni lo habla pretendido a cambio de. sú. solidaridad. Gilberto 

Bosques Sáld!va.r:\)rgullo de In diplomacia mexicana, a los 72 años renunció a seguir 

siendo emb.ajlld?r'. e'n' Cuba, pues no quiso servir al gobierno de Gustavo D!az Ordaz, 

terminaría sus d
0

liis, como él mismo lo había dicho, amándola: Arsacio Vanegas vuelve a su 

imprenta y su oficio de luchador, sus hermanas lnna y Joaquina a ayudarle en la imprenta y 

a los quehaceres del hogar; Arsacio fallecería en el 2001 con la misma decisión de apoyo al 

gobierno revolucionario con que habla apoyado a los revolucionarios en 1955 y 1956, sus 

hemmnas le sobreviven preservando sus tesoros de recuerdo y con igual cariño que el que 

les tuvieron hace 48 años; Alfonsina sigue trabajando durante muchos años y hasta el final 

de sus días recibe ayuda médica y atención de los cubanos; Antonio del Conde, pierde su 

armería y se dedica a otros negocios conservando el orgullo por sus servicios y las 

amistades que fraguó, actualmente escribe sus memorias; Marta Eugenia López mantiene 

su residencia en México, con el dolor de no haber podido partir aquel 25 de noviembre en 

el Granma; Gabriela Ortiz siguió atendiendo su dulcería por .varios m1os más mientras sus 

hijas se casan con cubanos; una de las hermanas Monroy, Guadalupe, también se casa con 

un cubano, las hermanas continúan su vida normal en México y su tío, el cura de Santa 

Cruz y Soledad, muere atendiendo su parroquia; Andrés Zaplana difunde cultura y 

conocimientos hasta el fin de sus días; Carlos Hank González y sus amigos prosiguen con 

su vida política; los doctores del Hospital General siguen entregados a su profesión; los 

jóvenes y estudiantes crecen y se convierten en políticos del PRl o de la oposición de 

izquierda y con los del sindicato mexicano de electricistas persisten en su solidaridad con la 

Revolución Cubana; doña Jesusa Marrón aparece en esta historia sólo conectando a los 

revolucionarios con el general Cárdenas y ni falta hace que vuelva a aparecer para seguir 

siendo importantísima; el expresidente michoacano, con su reserva habitual, se involucra 

aún más en tareas de solidaridad con Cuba y pernianece como el dirigente político 

mexicano más apreciado del siglo XX; los abogados que defendieron a los jóvenes 
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revolucionarios cubanos, acrecientan su prestigio profesional y guardan la satisfacción de 

haber contribuido con su trabajo a la libertad de los revolucionarios;:el juez Lavalle,Fuentes 

queda en Ja historia como ejemplo de verticalidad y del ejercicio Judici~I para 1~·vida y Ja 

libertad; las jarochas de Boca del Río y Tuxpan mantienen el.recuerdodc!.·su ~fuis~ad y 

ayuda; del abogado que intervino en su fnvor ante el gobernador de ve~aúll~. ri~ s~ vÚelve 
' .. ·; ·:.·~-.-.. >''·~.\t .. :_i:-.-;.\.'.':.'.· .· 

a saber nada; Femando Guitérrez Barrios perdura en su amistad con)"idel,,Cas.trp y a través 

de Jos diversos puestos que fue ocupando dispensa diversos serviéio's i.aí::. gobierno 

revolucionario de Ja isla; el agente Julio Couttolene Cortés les sigu~ • ·~~ó~;ci~riado 
. ' ~ . ! ' 

información útil hasta que pasa a Ja vida privada. De Jos espafloles que dieron su aporte'. 

nada más el general Bayo Giroud y sus hijos, éstos sólo por poco tiempo, ocuparon puestos 

en el gobierno revolucionario, los demás, como Jos solidarios latinoamerii:anos,"siguieron 

con su trabajo y vida acostumbrada. Aunque en Jo exterior su vida diaria ·continuó 

aparentemente sin ningún cambio, In magnitud de su solidaridad los llevó a qÚe yn no 

fueran Jos mismos que habían sido antes de adherirse a la causa revolucionaria. sus valores 

y moral los mantiene sensibles a Jos intentos del imperialismo norteamericano por sujetar 

nuestras relaciones. 

Todos ellos escribieron una página notable en la solidaridad entre dos países, 

naciones y pueblos, todos ellos contribuyeron a la causa de Ja Revolución Cubana y 

volvieron más intensa y sólida la vinculación histórica entre México y Cuba. 

4.2. El gobierno mexicano 

"La decisión de acelerar el encarcelamiento definitivo de 'Jos revolucionarios cubanos, 

afirma el escritor y biógrafo mexicano del Che Paco Ignacio Taibo 11, proviene del mismo 

presidente Ruiz Cortines, quien ordena que se consignen y el procurador de Ja República 

envía 14 oficiales del ministerio público para hacer los interrogatorios". 483 

Es muy probable que haya sido como dice Paco Ignacio. El ambiente político en 

tomo al exilio en 1956 era de mucha inquietud y nuestro sistema político era tan piramidal 

"'--· Op. cit., p. 113. 
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que el presidente tuvo que estar enterado de las circunstancias de su detención e 

interrogatorios. El secretario de gobernación, Ángel Carvajal, debió haberle informado. 

Pero la detención de Fidel Castro y compai\eros no pasó desapercibida, movilizó la 

actividad de numerosas personas. 

A pºartir del 24 de junio, se recibieron en las oficinas de In Presidencia de la 

República numerosos telegramas dirigidos al presidente Ruiz Cortines, en donde 

políticos, dirigentes de diversas organizaciones y particulares demandaban la 

liberación del doctor Fidel Castro. Los clubes patrióticos de Miami, Nueva York, 

Bridgeport, Union City; el Comité de Damas de Miami y los Circulas de Mujeres 

Mnrtianas de La Habana y CarnagUey; el Comité Obrero de Emigrados Cubanos de 

Nueva York; grupos de trabajadores de algunas empresas en particular, como el 

hotel "Eden Roe" de Miami; el Circulo Cubano de Miami, un grupo de veteranos 

cubanos de la Segunda Guerra Mundial; el expresidente Carlos Prlo; Raúl Chibás, 

por el Partido del Pueblo Cubano; José Pardo Liada, por el Partido Nacional 

Revolucionario; José Antonio Echcverrla, presidente de la Federación Estudiantil 

Universitaria de Cuba; exiliados cubanos en Estados Unidos, Costa Rica y México; 

estudiantes mexicanos y cubanos, todos pedían que no· se aplicara la sanción 

prevista por la Ley General de Población."' 

Sólo hubo dos comunicaciones en contra de los detenidos: una, advirtiendo sobre la 

personalidad supuestamente megalomaníaca del general Bayo Giroud, y otra, felicitando al 

presidente por haber detenido a los agitadores cubanos; las dos provenientes de La Habana. 

Hubo mucho escándalo en la prensa y la televisión, desplegados, información casi 

diaria y contradictoria, presiones y reparto de dinero de la embajada cubana y numerosos 

telegramas recibidos pidiendo la libertad de los detenidos. Pero en el pasado, los exiliados 

hablan encontrado una respuesta favorable por parte del mandatario, y aunque no hay 

constancia escrita de una respuesta personal, las gestiones y demandas de libertad tuvieron 

efecto. 

"'AGN. Fondo Presidentes, Adolfo Ruiz Cortines. 1952-1958, exp. 542.21151, en Alizal, Laura del,º"· cit .• 
p. 205. 
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La solicitud de. amparo para evitar incomunicación y deportación preocupó' a las 

autoridades mexic~nas. La estrategia de los abogados permitió evitar su dep~rtaciÓn y dar 

tiempo a
0

nego~i~cl"c;n~~~;:,Ü;lcas que resultaron en su libertad y en un asilo de h·~~t1~ que les 

permitie~~~ ~~'ritÍ·~~'¡; ~~n~us preparativos para la expedición a Cub~. Fi~~¡Ji¿~~ ,~e retira 

esa demalld~_~b~~~.l(i·~.~se_de. acuerdos verbales, no escritos. . .. ,:; :,:,:),:;.:.:· ,;~.> .. 
Ruiz :cortines,casi hasta la tercera semana dejulio .salió .a la .(;ti~J>re de jefes de 

Estado eh _r'!iri~ri,'¡:4~~,, Para· esa . fecha ya conocía los pormenores ~-del; :{sunto: ·Y había 

autorizado la s~Úd~-cÍ~ veinte de los detenidos. 

coino hémm; visto el presidente de México tenía una antipatía person~I con Batista. 

Además.:;tlÍ,'prisició.n política personal de Adolfo Ruiz Cortines comulgaba· con. sus 

tendencias ·nacionalistas (sin que eliminara los caracteres autoritarios del régimen de. la 

revolución,· y .. su esfuerzo por corporativizar al movimiento obrero). Ello facilitó su 

decisión. 

Enrique Herrera nos da su versión de lo acontecido en los días de la detención y 

liberación de los cubanos del MR26-7: 

El gobierno estaba preocupado por los exiliados latinoamericanos. Días antes del 

20 de junio había habido el asesinato de unos venezolanos opositores a Pérez 

Jiménez. Había prácticas de tiro, había manejo de armas, entonces el Estado 

mexicano que en aquella época sí era Estado y no la caricatura vil que tenemos 

ahora, ese Estado tuvo que tomar una serie de medidas, no para quedar bien con 

nadie, si así hubiera sido después caería en contradiccióoi al facilitar la salida de 

Fidel Castro. Así cuando Ruiz Cortines toma la decisión del encarcelamiento de los 

cubanos no quiere quedar bien con nadie. Tenía que tomar decisiones cuando ya 

era del dominio público el movimiento de estos jóvenes. 

Pocos días después de su detención, antes de que Ruiz Cortines saliera rumbo a la 

cumbre de Panamá, me tocó, junto con un grupo de jóvenes estudiantes, hablar con 

él a nombre de la Federación de Estudiantes Universitarios para tratar el problema 

.. u La Primera Cumbre de Jcíes de Estado de las repúblicas americanas. se celebró en Panamá. la tercera 
semana de julio de 1956, en ocasión de la conmemoración del 130 aniversario del congreso similar convocado 
por Simón Bolrvar en 1826. Estuvieron presentes 19 de 21 jefes de estado miembros de la OEA. Ruiz 
Cortines regresa a México el 21 de julio. El 23 debió haber ordenado o dado su anuencia a la libertad de Fidel 
Castro que se concreró el 24. 
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del encarcelamiento de "los muchachos cubanos", asl les decía Ruiz Cortines. Me .. , . . ·.-.· •. ···. :··. '" .. ' - . . 
comentó que él veia con simpatía, con buenos ojos, a estos jóvenes, que iban a 

,· . ... .. . . . ,,, . ' ·- · .. -
salir. Nos pidió que les comunicáramos qu~ se rncivierari co'n más prudencia en sus 

ccisás porque tenla grandés ~resi~nes deÍ gobi~i11o ~ubirib ~~'con·¡~~ d/~ilo~ ta~a' 
que fuerall expulsados del pal~. 
Supimos después que le dio instrucciones a Ángel Carvajal, que era el Se~retário de· 

Gobe_maciÓn, paraque el trato que se les diera fuera el mejor que se les pudiera 

dar, dentro de. las condiciones de la cárcel de Miguel Schultz.••• 

Se organizaron casns-campamento para los miembros del Movimiento que seguían 

siendo recibidos en México 'como turistas o protegidos por el asilo político. El historiador 

cubano Óscar Asensio487 ubica las direcciones de algunas de las residencias que se 

ocuparon en las calles de Gutemberg y Ejército Nacional, Campos Elíseos y Taine, en la 

Colonia Polanco, y Avenida Chapultpec 512, esquina con Tacubaya, las tres cercanas al 

Bosque de Chapultepec, donde sus inquilinos realzaban caminatas, iban a remar y se 

ejercitaban fisicamente. 

Entre mayo y julio de 1957 se organizó un campamento de entrenamiento para 12 

revolucionarios en Ixtapan de la Sal, Estado de México, pero fue desmantelado por una 

delación a las autoridades federales, se trataba de aquel sobre el cual el agente de la DFS, 

Couttolene Cortés, les advirtió oportunamente para que lograran; junto a una pequeña presa 

en Aguascalientes se organizó otro que llegó a tener unos veinte hombres; en noviembre se 

organizó uno más que admitió hasta unos treinta hombres en Llanomedio, a unos cincuenta 

kilómetros río Tuxpan arriba de donde había zarpado el Granma, que se abandonó cuando 

enemigos del dueño de las tierras donde practicaban tiro, Francisco Cuervo, lo denunciaron 

a la policía; sobre este caso hubo dos investigaciones que personal de seguridad de 

::; __ • Entrevista con el autor. México, 2 de junio de 2003. 
__ , Op. cit., pp. t 1-18. 
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Petróleos Mexicanos·hicieron·en la zona; ·en el·segundo·reporte sólo.se menciona que 

encontraron a tiés cuballós "sirifüiaeión política; no se detuv'o4~8 •• .·.· .•. 

En ;naizo 'd'e l 9•5isé trasladó la eÍnbar~ación '-EICorojo"tdesde Ca~cún? Quint~na 
Roo hastaPiií~~'d¿I Río: Cuba;~o~:120 fusiles; 70 u 80 pi;tbÍiú{á~;¡;~11aC16rá~~2:é~Ílonés 

' - . _,., ; ··\:.;:.·".i·:.'{_,:--;, ·-~;~-: --., ::·· . :· . - _,_ .. -, '•; ,, ·":· .- :..: ··: ,,,·_'>·- _,;: · •. '-·: .. :1_;~~·-;,,,_;-··;.,\~~,_ ... ~:?.:;~ .. 'i:/-.. -__ :_··:·. :·, 
antitanque, una ametralladora ''Thompson", 'dos carabi.nas M-1 .. y. otros equipos' bélicos: así 

como abundante ''dim1hiit~ y· pa~q1fo. En · s;pti~inbre' la f ~olid~ •y.•· 1~·.·n;~·ri~a'.\;;exicanas 
investigáron la· p;Ópi~dad, ~ l~s tripulantes y las carac;~r!sti~as del a~Íoo/i1181JdcirJ¡,·;iC,s 
movimientos del bárco ,;Blue Ship" en el que Cándido de la Torre intentó. tr~sl~da~ ~rri1a·s 11 

Cuba.489 El 4 de octubre de 1957 el agregado militar de la embajada cubana da c~~ri~á del 

desplome y búsqueda de un avión "Catalina PBY" que se derrumbó sobre el mar ~ér'éí{dé 
las costas de Yucatán cuando trasladaba armas y revolucionarios hacia la isla.490 

' ·:· ;'y 

Después de la salida del Granma, las actividades de los revolucionarios cubanos no 

cambiaron de perfil en México, pero si de ritmo; las actividades de apoyo y de organización 

de expediciones bajaron de nivel de eficacia. Desde abril de 1958 fueron suprimidas las 

organizadas por el Movimiento Revolucionario 26 de Julio, "en lo sucesivo sólo se 

enviarían a Cuba pequeños grupos portadores de armas decisivas" y se le daría prioridad al 

fomento de actividades de solidaridad política y organización de los exiliados dispersos.4° 1 

En mayo de 1958 aborta la expedición de Campeche que había sido organizada por 

los "auténticos" y a la que se habían sumado miembros del 26 de julio y del Directorio 

Revolucionario. Aproximadamente por el mes de julio de ese mismo año es detenido un 

avión lleno de armas enviadas desde Miami, Florida, por Haydée Santamaría cuando, con la 

ayuda del general Cárdenas, se preparaba a partir de una pista aérea de Apatzingán, 

Michoacán hacia Cuba.492 También hubo otros esfuerzos de acopio de armas e intentos de 

traslados hacia Cuba, como los que realizaron Totico Aragonés y otros del "Grupo de los 

"'Archivo de la Dirección Federal de Seguridad, AGN, México, Expedientes 12-9-57, H-4, L-3 y 11-4-1957, 
H-168. L-7. 1957. 
"

9 /bidem, Expediente 12-9-57, H-20,L-3. 
490 Archivo de la Oficina de Asuntos Históricos del Consejo de Estado, La Habana, Sección 4. Código 
110201, Fondo Exilio, Subfondo México, Expediente Expedición Granma, Desde junio 25156 Caja 90, 
Ubicación D 33.5, fotocopia. 
'°' Asensio, Osear, Op. cit., pp. 21 y 266. ·, 1 ·« ·, ·. · 
492 Asensio. Óscar. Op. cit., p. 266. 
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Cienfuegueros" y el del grupo de Femando Sánchez Amaya-Pardal, que habia sido 

expedicionario del Granma y los avatares de la lucha en Cuba lo hablan devuelto a México. 

y algunos otros esfuerzos individuales que lograron trasladarse desde México para 

incorporarse a la lucha revolucionaria en Cuba: tal fue el caso de Fernando Vecino Alegret 

y otros;493 

En ninguno de estos casos hubo detenciones por parte de la policía mexicana. ni 

siquiera transitorias. salvo en el caso que ya se ha mencionado de la expedición de 

Campeche. Lo que sugiere que la vigilancia que la policía ejercía de los miembros del 26 

de julio en 1957 y 1958 o no fue eficaz o no fue muy dedicada o no tuvo muchas 

intenciones de frenar sus actividades; y da un indicio de que en el gobierno de México 

persistió una actitud favorable a los revolucionarios cubanos. Como a los que salieron en el 

Granma, tampoco les dio apoyo material o militar. pero los protegió, les dio asilo, los 

recibió en México y los dejó actuar "haciéndose de la vista gorda"494
• Se cumplía 

"pasivamente" con el principio de "no intervención". 

4.3. Posición oficial ante el triunfo de la revolución 

La doctrina mexicana sobre el derecho a la autodeterminación y el reconocimiento o no de 

un gobierno de cualquier país, formulada por su secretario de relaciones exteriores en 1930. 

Genaro Estrada establece que "El gobierno de México se limita a mantener o retirar a sus 

agentes diplomáticos cuando lo crea procedente y a continuar.aceptando, cuando también lo 

considere procedente, a los similares agentes diplomáticos que las naciones respectivas 

tengan acreditados en México, sin calificar, ni precipitadamente, ni a posteriori, el derecho 

que tengan las naciones extranjeras para aceptar. mantener o sustituir a sus gobiernos o 

autoridades" 495
• En esta tesitura. la primera quincena de enero de 1959 la Secretaría de 

"1,1 1 Jhick•m. 
49

" "'Hacerse de la vista gordaº: disimular. dejar pasar. fingir atención. Mexicanismo . 
.t•Js __ . la diplomacia en e1cción. SRE. México. 1987, p. 277. Genaro Estrada ocupó el puesto de 
Secretario de Relaciones Exteriores de 1 de mayo de 1927 al 20 de enero de 1932. durante los gobiernos de 
Plularco Ellas Calles. Emilio Pones Gil y Pascual Oniz Rubio. 
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Relaciones· Exteriores emitió un comunicado en el sentido de que las· relaciones cori Cuba 

segitlan'sti curso'normal.'Esto en términos llanos signiftéáque ;;1 gobierno de México fue el 

primer. gobierno. en•'. reconocer. formalment~ al •gobierno; ~~vcifüeiómirio ·. que. inieió . sus 

funciones .e~ 1 de enero. ·.:.,;·' ;::, ~~f}~-~:~~;r~~ii·i'.~!~j~?/~·::1.~'.-:L->);.,'._>~:: .~:\<' 
Al gobierno de Batista nunca se le desconodó, perÓ <tu~ante,~s~ pri~er,~iioymedio 

Benito Coqtiet, el e~bajador mexicano e~ La Haba~a ~~ i'a ~~só:.á'~~tl~a~;nt~ aus~nte, casi 

:~:~~cas~o ~::¡::ta~=~:: . ~~::::: ::rae:::j~J~r ~t¡~~~~-h~~~ii~~Ii!.iJ~~i~t~~¡~~:~:me~. 
segundo y medio aiio, dori Gilberto Bosqu~s. r~·~ ~ehi6~fci·¿fi¿-ai'p~f~·1~'58iiéÍ;i ~{e~Cuba de 

" . . ,, . . : : ~-'.->'~,-~ ~;-· ~-:.:·-~;:i1·~":,<~~:Y\\'1)t,i.«?"~-.:, ~'~» · :;.;:.,;~ ~l.·ié-i:-;.::_-.:¿'.:;~::.:,:.\'.;. ~ ·. · -
los perseguidos de la dictadura .• El informe ·reglameiitarió: éjue·:rinélió:' la··· embajada al 

- ,_ _ .. _ · -:·:: ,;.,_,.,7'.:'.-\.~:a#~ .. (-'·f·:~"iili-:..t0~¿;:t,'..?-;·:.)\:::,y~f-ii'r~\~.._.::::l~-~ .. ~:>;~-,:~;-:f-~,r:.:: __ ,.:-"-' ;,·_ ·· . -
finalizar el primer mes éle 1959 se iniciaba 'con una aseveración "que "tenfo el"sabOr de".una 

predicción: .. , • '·•-~'. :~},'T'._;~Írftflif~tá'it'~Gf~~fsz'.:;-;¿i;'.º'•$;1; :~t'.~'.:' 
Con el triunfo d~Í Mo~imiento Revolucion~rio .,que :.d~~roc~ al' g?bi~mo del 

General Batista el 1 de enero de 1959 ... se ha iniciado una.nueva etapa en la vida 

económica, política y s~~ial de Cuba. En I~ actualidad se está desar~oUando un 

verdadero y audaz cambio de ideas, de programas y de estructuras con objeto de 

lograr que Ja vida económica y social de la isla alcance su más alto nivel.'96 

Esa y las relaciones del gobierno mexicano y el gobierno revolucionario cubano es 

otra historia, por demás interesante, pero otra. Aqul sólo las citamos para ayudar a entender 

las características de la actitud mexicana durante la revolución y sus consecuencias 

inmediatas en las relaciones de los gobiernos de los dos paises y en la política internacional 

del continente americano. 

La Secretaría de Relaciones Exteriores, ya en pleno gobierno del presidente Adolfo 

López Mateos,497 emitió un comunicado definitorio en los días siguientes a la invasión 

contrarrevolucionaria de Playa Girón-Bahía de Cochinos de abril de 1961. Marcó la 

posición mexicana que duró vigente más de cuarenta aiios respecto a la Revolución Cubana 

y su gobierno. Se defiende en él el derecho a la autodeterminación del pueblo cubano en 

""' AHGE-SRE, lnfonne pÓUtico reglamentario. febrero de 1959, leg. 111-1936-15, s/fen Morales P. Salvador 
E., Op. cit., p. t 75. 
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sus aspiraciones de mejoramiento económico y social, sostiene que ningún Estado o grupo 

de estados puede intervenir en los asuntos de Cuba y se compromete a impedir que del 

territorio mexicano salga, como salió de Estados Unidos, Nicaragua y Guatemala, ayuda 

. alguna para los elementos contrarios al gobierno del país vecino: 

En uso del derecho de autodeterminación de los pueblos, sin el cual los conceptos 

de soberanla e independencia carecerían de contenido, corresponde ni pueblo 

cubano. sin injerencias extraftas, traducir en realidades concretas sus aspiraciones 

de mejoramiento económico y social, que Ion favorable eco han enconlrado en Ja 

conciencia de los pueblos de América. El gobierno de ~éxico reitera su firme 

adhesión al principio de "No inlervención", según el cual ningún Estado o grupo de 

esrados puede intervenir, directa o indirectamente y sea cual fuere el motivo. en Jos 

asuntos internos de otros estados. pues está convencido de que este principio 

constituye la mejor garantía de pacifica convivencia enlre las naciones( ... ) Por otra 

parte, las autoridades mexicanas ejercerán una estricta vigilancia para impedir que 

salga del territorio nacional cualquier clase de ayuda que pueda favorecer a los 

elementos contrarios al gobierno cubano;'"'·' 

El 18 de abril de 1961 Luis Padilla Nervo, secretario de relaciones exteriores 

mexicano pronunciaría un largo y detallado alegato histórico. jurídico y político en Ja 

Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas en que fundamenta la tesis 

enunciada en la declaración citada y en favor del derecho de Cuba a decidir por si misma su 

futuro y su sistema político y económico.499 

Con el gobierno de la revolución se cumplió activamente con el principio de "'no 

intervención". La Dirección Federal de Seguridad. como acreditan los archivos 

correspondientes localizados en el Archivo General de la Nación, vigiló de cerca a los 

elementos de Batista que se habían venido a refugiar en México y no les permitió la misma 

libertad que a los revolucionarios . 

.., Adolfo López Mareos fue presidenle de México del 1 de diciembre de 1958 al 30 de noviembre de 1964. 
491 Comunicado de la Secretarla de Relaciones Exteriores. Revista Polltica, México, 15 de abril de 1961. 2il de 
forros, en López Portillo de Tamnyo, Martha, Direcrora, Op. cit., Tomo JI, pp. 482 y 483. 
499 

__ • Revisla Política. México, 1 S de Abril de 1961 en López Portillo de Tamayo, Martha, Op. cit., pp. 
483-494. 
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Ciertamente,, la actitud·. del" gobierno mexicano frente a la· preparación de la 

Revolución Cubana en.México y ante el .gobierno rev.olucionario que se instaló después de 

la derrota de ,la dictadura c:;tuvodistanie d~)a Política norteamericana. Fue expresión de 

una politiea que, pret~~cÍÍa; una. ind~pendericia relativa respecto a Estados Unidos y de la 

solidaridad d~ mu'c11Ísi~~s·:··m~iica~Ci~~~Tafubién .serla ajena a ·la politica, exterior. del 

gobierno presi~~n~i~i:q~; \~~c~dicE~"I~~ d~I; Partido Revolucionario Institucional, y que 

postula como su" obj~ti~o céi~+·;~o :'¡¡;s ;~riñclpios constitucionales en esta materia'• ni una 

política ext~~iÓ~ d~ E~t~ciJ?·~i~d:if~'r~l~ción est~atégica con los países de Amér;ca d~I 

~::::ni~::ad;~:~ó;¡lci(~E±~1±ft1~:~~:.s ·:~:ili:~g~ci1:: ;:l~~:: :ac:c::::i::.r ~~ 
constructor de: esie "marcó" ·conceptual" fue Jorge Germán Castafieda Gutman, canciller 

mexicano del lde diciernbre del 2000 al 10 de enero del 2003.soo 

4.4. Significado para la revolución 

En numerosas ocasiones Fidel Castro ha dado su interpretación sobre la solidaridad que los 

revolucionarios encontraron en México. Aquí citaremos algunos párrafos en que ha hecho 

remembranzas y reiterado su visión. 

El mensaje al pueblo mexicano que Fidel Castro envió el 17 de marzo de 1958 decía: 

México, hermano en hombres de idénticas proyecciones patrióticas y humanas: 

Juárez y Martí. 

Hermano en lutos, en sentimientos y en las manos campesinas. obreras e 

intelectuales, que han tenido que dejar el arado, el yunqu~ y la pluma, para 

empuftar las armasen defensa de la libertad y de la dignidad ciudadanas. 

i Revolución Mexicana, la revolución de Cuba te saluda, evoca tu obra, se 

inspira en tus triunfos y emula tu ejemplo!'º' 

500 
__ .ºEl cambio democrático y la política exterior mexicana (11)'\ Op. cil. 

501 López Ponillo de Tamayo, Martha, Directora, Op. cit.,_ Tomo 11, p. 399. 
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En· la· entrevista que le hizo Jacobo Zabludosky ratificó: "Puede decirse que la 

Revolución· Mexicana influyó mucho en la Revolución Cubana ( ... ) Reiterar la simpatía 

perdurable que nosotros sentimos por México, por el pueblo de México, por la historia de 

México y además por ese don que tiene México de ganarse el cariño de todos los que han 

estado ahí, han vivido ahí, el lugar donde vivimos nosotros en el exilio ... "5º~ 

El discurso durante el almuerzo del 17 de mayo de 1979, que en su honor ofreció el 

presidente José López Portillo en Cozumel, recordó: 

México nos dio abrigo, comprensión frarernal y ayuda solidaria. De escas tierras 

mexicanas, a través de aguas que se mezclan entre nuestros paises, salimos una 

madrugada, con destino que parecía incierto pero que nosotros, considerábamos 

ineludible, bajo el lema de "Vencer o morir", en el empeilo de servir a la libertad 

de nuestra patria. 

( ... ) 
Y se acrece ante nosotros la imagen de este México hermano, con el que nunca 

podremos .saldar las muchas deudas de amistad que acumulamos. 

( .. ~) 
Muchas ·c::ósas extraordinarias podrán evocarse y decirse sobre México, pero el 

México qu~ nos atrae en eslas horas es aquel del que pud.o decir José Maní que 

••se· dio en su lucha co111ra Europa ramailo de pueblo" y que continúa hoy 

mostrá~donos ese tamaño, cuando se alza para mantener frente a otros la firme 

independencia que los europeos no pudieron arrebatarle entonces. 

Ese México fue para nosorros lección y estímulo permanentes. Lo amamos desde 

sus inicios, en que dos héroes impares -Hidalgo y Morelos- lo situaron en la 

avenida histórica de la libertad, allí donde lucieron más bellas las cabezas de sus 

próceres arrancadas y exhibidas para alemorizar al pueblo indoblegable. Nos 

atrajo aquel México en que un indio extraordinario e indomable convocó otra vez 

a sus hermanos rebeldes y criollos que no se dejaban seducir por el falso oropel de 

~02 .. A Cárdenas debo libertad: a México la inspiración, dice Fidel a la Revista ¡Siemprer'. Op. cit.~ pp. 32-34. 
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un imperio cxó1ico;parn echar al mar al invasor. Con-Juár~~· MéXico ~uvü el guín 

que Jos tiempos nueVos rccla~1.~8bíli1.,'º~: · 

El historiadcir cubano l~Úis Ángel _Argílelles~ Espl;1·Ó~ lo r~~u.iric''tle In sigilientc 

numera: . 

... la Rc~~Ol.i1ciÓ11 MCxiciir;~'rue i1l1Po·rt:~~iÍ~1 -~~:/11JcSl;~··~,~~~~So rcV6i~~CionaÍio: ella 

contribuyó -.n la. profundizacióri dCI p-éi1·~~l1~.i~iit~ ·'ri1~iÚ,"1~-~eriális1'a de nuestras 

vanguardias políticas. ·y que la lucha ··aZteca ··CVidenéiaria lns maniobras 

intcrVcnsionistns del gobierno nortcamCrican() en su pugna por derrocar o 

cscnmotcnr a esa revolución. Además. In c~periencin ineXicana nos mostró cuál 

era el cnmino que debía seguirse para derribar u Jos gobiernos tiránicos e iniciar 

un proceso de reivindicaciones populares. En cstc_scntidd, puede legítimamente 

decirse que el 1959 cubano esunn derivación del 1910.!ncxicano.'0 ' 

Las reiteradas evocaciones a la Revolu'ción Mexicana y sus reformas no pueden 

considerarse simple coba a los mexicai1cis y su 'gobierno para granjearse su solidaridad. 

apoyo. defensa o benevolencia. Hay-que rec~rdar. quc··en la carta que Fidcl Castro escribe 

una semana después de haber,, llegado;. n :Mé~ico a' Faustino Pérez le cuenta que está 

estudiando el proceso revolucionario lllexic~rio 'du'rante el gobierno del general Lázaro 

Cárdenas; éste habla naciorializrido el petróleo, acelerado el reparto agrario y multiplicado 

una serie de reformas sociales. Su admiración y respeto perdura hasta nuestros días. La 

propuesta programática del 26 de ·Julio era .totalmente compatible. Y si analizamos las 

primeras leyes y reformas establecidas por el gobierno revolücionario a partir de enero del 

cincuenta y nueve: reforma agraria, nacionalizaciones,· impulso educativo, etcétera, 

veremos cómo la mnyorla eran de la misma o similar naturaleza que las mexicanas. Quizá 

la difCrcncia estribaba en que fueron aprobadas en un lapso de tiempo muy reducido .. A la 

luz de los acontecimientos posteriores, aparecen como prólogo de la definición socialista 

que se dio dos años después, en abril de .1961. De ahi que en Cuba su.revolución sea 

50
J Periódico Grunma. La Habana, 18 de mayo de 1979, p. 2, en López Portillo dcTnma'yo. Mnr1ha. Directora. 

Op. cit .. Tomo 11, pp. 652-653. 
"~ __ • Lópcz Ponillo de Tnmayo, Mnrtha, Dircclora, Op. cit.,Tomo 1, p. 439. 
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considerudn eomó "cominuidad histórica de Ja Revolución Mexicana" y ."derivación dél 

J<JJQ mexicano". De manertt similar, José Mnriihab.ia·considcradoá In indcpérÍdcn~ia de 

Cuba como prolongación de 181 p. 

Para algunos rcvolucionariOs, -

desarrollarse el proyecto de Ja revolució1Í(rncxi1:ami) a plenitud, se llegaría a un sistema y 

una sociedad socialistn''.505 Pero en M~~i¿o·;¡~·s.~ ~v~ri~Ó ·~n :e·~c sentido. La oriemación de 
. . ' . -

sus gobiernos n partir de 1940 lo hicieron imposible. La educación socialista que se aprobó 

constitucionalmente durante el sexenio._del presidente Cárdenas. -fue eliminada. El 

Movimiento de Liberación Nacional que el michoacano, un sector de In izquierda del PRI, 

imelectuales y organizaciones de tendencia ··nacionalista, socialistas.· y comunistas 

organi;mron el 4 de agosto de 1961 · para· Juchar por reformas democráticas y sociales en 

México y en apoyo a Ja Rcvoiución 'Cubán·a·" tc~min_ó ·•por' ir perdiendo niucho de su 

inlluencia para 1964 .Y· fruto. de vaE_ios. <jife_re~dos; Y, retiros~• prá(!tic~mentc se fue 

disolviendo hasta desaparecer. 
.1_,l ! ~ ' 

·, .}< -'·· -:~- ·:-· :· .. > 

En otro rubro de cuestiones; se·debe::considérar qÜe•'cJ-diséurso dc·Castro en 

Santiago de Cuba en que deflniÓ Ja nuéva' polític-n'culÍána h~Cia los países·americanos se 

pronunció hasta el 26 de julio de·J964.:Fu~ una ~spuesÍ~ a fo IX ReuniÓ~ d~ Cons~lta de 

Ministros de Relacionés Exteriores qué un día antes ~il'Montcvideo d~cidió J~ ruptura de 

relaciones entre. los palscs'miemb;os de la Org~nización de Estados Aíiie~icanó~.· En él 

reconoció Ja necesidad de ajustarse· a las normas del derecho intérnacio~al, c~m(, iá d-e "no 

intervención··. pero insistió en que si algún Estado o grupo de estados irÍt~~vcnía en Ja 

situación interna de Cuba, entonces "Cuba no se' ajusta a esas· nonnas,''.y: no 'existe 

impcdimelllo para que nosotros, a su vez,· ayudemos con todos los·::r¿curs~s.--'~ 'nuestro 

alcance al n1ovin1icnto revolucionario de esos países•'.5º6 . ~, /~- ·· /-'.~:/"\;:~?-!<;::-'~ 
México no intervino en los asuntos internos de Cuba· y Cuba'•iio ·intervino en Jos 

asuntos internos de México. Algunos· traducen esta política: con-;~ el ,:abandono por el 

505 Cárdenas Solórzano, Cunul11émoc, Carta al Dr.· Enrique: Scmo.-·MéXico,« D.F., Iº de agosto de 2003. 
fotocopia. .. ,' ' 
5°'' Pclliccr de Brody, Oiga, Afé.l:ico J' la Rcvo/11ció11 Cubana, Comes~: México; 1972, 131 pp., p. 118 y 128. 
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régimen rcvoluciom1rio cubano de la izquierda méxicana .. En.rcalidad, no fue'.asi pt1cs las 

condiciones delrégimcn mexicano. cran,históricamente diferentes a las de 1.os otros países 

lminoamcric.aÍ10s: aquí ·había habido una . .revolución a, principios del siglo. XX ·y.se habían 
' -·-. ' . ·, 

implantadÓ .numerosas .rcformás sociales, cxistia cierta democracia, ,autoritária Y.:muy 

limitada. pc1:0 nunca u;m dictadura comparable a las centro y suramericanas. La rcláción 

con la izquierda, nicxicana, pollticos. sindicalistas, campesinos. cstudiantes,.intclectuale's y 

artistas. por. el contrario. aumentó cuando fueron gobierno y alcanzó al, Partido CoÍnunista 

Mexicano. Lo que nunca)1izo el gobierno cubano revolucionario fue apoyar luchas armadas 

contra el gobierno en .. México;. a los guerrilleros mexicano;; de Jos años setenta que se 

exiliaron en Cuba .. les. dio formación política, no entrenamiento ni provisión de armas . ., 

Cicrta111e1ite Cuba cuidó mucho su relación con México, con su gobierno, con su 

pueblo y con su,izquicrdn, Muestra de ello fue el comentario que el 16 de junio.de 2001 

Fidcl Castro.cxp.résó ~'1 áu.tor:· "cuando zarpaba el Granma aquella noche de noviembre de 

1956 había:un,cuartc'.como a.20 o 25 metros de donde íbamos a pasar. Estuvimos.en 

peligro de d11rnos de tiros con ese cuartel, pero no pasó nada .. ¡Imagínense Jo que hubiera 

pasado. nosotros,'qúehabíamos recibido tanto apoyo y queriamos tanto en MéxiCo damos 

de tiros con mexicanos!'".5º7 
',, .. -<-

La solidaridad mexicana fue fundamental en Ja gestación de Ja· revolución, en su 

desarrollo y cuando se ~onvirtió en gobierno. La diplomacia del gobierno.mexicano rchL1ía 

la confrontación. dire~ta con .Estados Unidos. )' pretendía erigirse en ~·n inícrl~culor 
privilegiado f~cntca i~s ~~~.~~n~~ric~~o~. pero subrepticia o indirectamente. daba su 

consentimiento a Jos que J~cliabrin 'contra Ja hcgcinonln nortcaincricaná y de dcrcc11a. Así 

había actuado frente ii,lns dictaduras de Machado y de Batista de Cuba, Ja de Jos SomÓza en 

Nicaragua, la de Castillo Arn1as en.GuáÍcmal~. Ja de Pérez Jiménez en Venezuela y Odrín 

en Perú. de tal nuincrá:· que' s~ corivlrtió en ·una tradición de Ja diplomacia y· Ja politica 

exterior mexicanas. Ti~diCión que hrite las dictaduras militares de los años setenta volyeria 

a reverdecer con un gÓbié~néi niás á~tÓritario y' represivo que el de Adolfo Ruiz Cortines. 

!lu
7 
__ • Entrevista cOn el ·~~lor, La l 1ábnna, 16 de junio de 2001. 
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Los nortéitmericano's' f Balista nunca captaron el. scnÍido'y fondo de lri lucha impulsada 

por el ·MR26-7 .. : l.a':q.ui~ieroii· cata.logar"slmplemcnÍe:·como"·comunista, siendo mm 

revolución· de ÍIÍspiy~ció~· rn~rtiana! ,nacionalista; 'de iZqUicrda, ~;;rl 'éicJ;tO t~asfondo de la 

izquierda contén1pdi'án¿a;'•'é.is'•(!eéir,;sociali~tn, en'el'contex!O de lri gtierrá l~ía y' de un país 
> " ." •• _:.·.:·· --·-·· ·.- .- • --- • : : -·· •• ': ., • • ' 

latinoainericnno'·~iibdcsárroÍÍñdii!~; ':>·.'-·•·.', ··•·· .. , . ·· .. ~ ... , ....... ,.;• · 
Pero la dcterminanic-'~ra 'qiÍe ¿staba.cnrai7.ada e'n la historia y reai'idad cubana; eso ern lo 

csencii1I, y ;cspondía~ la sÍturil:ión c~bána:dictadura; gobi~r~~ de frict~; terrible represión e 

hipocresln, aislrirnicnto: ·del régh1ien que había convenido" la' rapiña .. · el · despojo.: la 

corrupción y la docilidad ante Estndos Unidos en política econón1ica de Estado. La política 

económica, las· leyes. el ·fisco, los decretos de f'ulgerÍcio· Batista estaban enfocados a 

enriquecer al grupo en el poder y sus aliados norteámericanos .. Esto lo llevó a lmcerse de 

enemigos en todos los sectores de la sociedad cubana; incluso entre los conservadores. 

latifundistas y reaccionarios, pues se entregaba el país a los i'}tercses políticos, económicos 

y militares del vecino país del norte incluso en detrimento de la oligarquía'naciorial.~0H 

El MR26-7, logró encamar In oposición a ello y la esperanza de un cambio que ya 

no seria sólo de gobernantes; sino también social y político, centrado en la independencia. 

soberanía y dignidad nacionales. 

u.,.: .:,\~;-~.1_·:,. ;:,· : '. 
4.5. Entre la soberanía y la sumisión 

Una de las caractcr_ist~.c;as ~.e .1.i historia de México y Cuba es el de situarse entre la dcfonsa 

de su soberanía y la ~umi~iÓn .11 los intereses norteamericanos. La historia de las relaciones 

de estos dos. país~~·::·~ .•• '~e .su .solidaridad ha estado sumergida en esta tensión. 
1_ ~-e~. --:--·~·~::·"'~ .,.._,. 7 · • 

Particularmente, . el .,,c~~po ,c°dc, )a política exterior del gobierno mexicano está 
.: ·.,· ..... ·",·"'"" ., -

pcnnancntcmente .suJc:.',º}.á;_ las .. P.r~siones de las diferentes posiciones de las fuerzas 

económicas y politicas éri el país. ·siempre han habido sectores conservadores y de derecha 
·. .·.·~.·'··:'~~,..,, ~="~··,;~:" ' . , . 

que han sido críticos de la solidaridad con Cuba y su revolución. Sobre Cuba. su gobierno y 

'
111 Ver Winocur. Marcos, las clases º"'idudas en la Revolución Cubana, Critica, Barcelona, l 9_79, 171 pp .. 

ilus. : -~ ' · 
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Ja revolución y Ja polltica a seguir respecto ·3 ellos existen visiones :nc~i1fradas; so.bre todo 

ahora que ya no está e.n Ja presidencia el ¡)artido que se consideró heredero de Ja revolución 

mexicana. Para . terminar. nuestro . análisis: de .::Ja ·,.solidaridad.: :mexicana haremos un 

ccrcarnicnto a este tc111a: 

4.5.1. Dos Interpretaciones 

Al Estado mexicano le fue útil·la naciente Revolución Cubana para demostrar su soberanía 

y reivindicar como propia la herencia de la revolución .a cuyo origen se debía; ndcnuis. 

abría una fractura trascendente en el hemisferio americano, lo que le facilitaba márgenes de 

maniobra no supeditados a la política estadounidense. 

Con el respaldo hacia Ja Revolución Cubana, así se circunscribiera a Ja protección 

del asilo y cierta libertad para actuar de los revolucionarios en los años cincuenta, destiñó 

internacionalmente su autoritarismo. Hay quienes piensan que también le fue útil para aislar 

a la izquierda mexicana e impedir que Cuba inocularas.u virus revolucionario en México en 

los años sesenta y setenta. Ciertamente, en los años previos al éxito revolucionario, a los 

que se dedica este texto, esto no fue así. Más bien la. sorprendente actitud personal de Ruiz 

Cortines no había impedido que ordenara la~. defenciones ele junio del cincuenta y seis. 

Fueron entonces importantes las muestras_ de ~?_lidaridad exhibidas por el expresidente. 

Cárdenas, los desplegados y cartas abiertas .11 •.. ra.vór .. de. los detenidos, los telegramas y 

mensajes que el propio presidente recibió procedentes de Estados Unidos, Cuba y el propio 

México. las gestiones de jóvenes y cstlldiiu,i.t~;S; .l~ ~ctitud serena de los detenidos, la.mpp,lia 

simpatía que despertaron en la pobláción. y\ que s~ .vió reflejad~ en .visitas .a la cárcel, . 
• • '·' -' ,.r ..... -. "'· ·" •· :-··"-. _,, - . ' .• - ,·_ •• -~-- ' » .• ' ". - ~, - ' 
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independientes. 

Oiga Pellicér 'de Brndy eri ~u tr.lbajo México y la RevaluciÚ Cilb~in~.~09 )l~~IÓgado 
por Jorge cru;ta1i~d~)~ácire>>' se circunscribe · ª 1as re1adones diplomatic1lsº eMre' 1os 

gobiernos de C~bii y)vté~ic~:' Si bien es cierto que toda política; en partiéll1~h{ekt~~ió'r~ 
vive una pennanent~,t~risiÓn entre planteamientos ideales y moralés;''entre'i~i~fesé:s)' 
posibilidades. en;re'. p;i~cipios y realidades, la autora no réi:oge' qu~i1~<'s~ÍíC!~fícÍad 
mexicana. la de sus ~~h~es y su gobierno responde a una identidndfriigúrid"J~n Üi'Í~fÜ61-ij;·a 
una nación que entre sus caracterlsticas goza de una pluralidad en 'lá''. b¿s·¿¡:uéd~·,d~ 's~ 
autonomía y libertad,·ni que esa búsqueda se hizo de manera vineulhda a· las.siniiYii'ré~ 'de''.. 

Cuba. Esta realidad influyó en la política exterior de los gobie~nos mexicanos dé'ial rnanem 

que tampoco se sujetó a ser simple resultado de la lucha política interna. 

Pellicer de Brody sostiene. que "la política exterior hacia Cuba (durante lcis años 

sesenta) se presenta(e), principalmente, como un instrumento para la consolidación,del 

poder político de los grupos gobernantes mexicanos"s 10
• De esta manera, olvida que los 

gobiernos de la revolución venlan ininterrumpidamente en México desde 1914 {si sólo 

"" Pelliccr de Brody, Oiga, Op. cit., pp. 9· 131. 
"º /hidem, p. 130. 
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tommnos en cuenta los que. se implantaron a la. derrota de la dictadura de Victoriano 

Huerta) y que cstabari másq.úc conscilid~do~; ~~stafic fucr/..a a los grupos de izquierda, 

como suponcki riüiora',' crri'algo hu~e~csario, pues no ~Cl~taban, cci:nó''~~gisfra dl~'mismá. 
con una prc~el;~ía taÍ qu<{p~!iJé'~a'e1l peJigrÓ Ja ~StabiJidád de) régimeit mcxlcano. . 

' . ~: \ ,• ;· '· 
No obstante, esta· tesis, sirve de Tundamento teórico, a· los cambios ,de política 

exterior del gobierno mexicano acturi.L hacia .Cuba (crítica a la sitUación :.de. los derechos 

humanos en la isla y·~ su réglmen monopartidista), pues en la mcdÍdá q[¡~j6s,diri.~cntes 
mexicunos ya no son del PRI, no buscan una indcpc1ÍdencÍa . relativa· fr~nt~.,'.(' Estn~os 
Unidos. se consideran democráticos, y no ven In necesidad de un··~nt~,ndÍ~~le~t?i·~(),~·.Cuba 
como un motivo de seguridad y de fortalecimiento de la cstabilidad;,p~lfli~ri•ini~~i1a; se 

. ,. - .. -~ . ··,. -·- - ... -

consideran en posición de censurar a su gobierno y exigirle cnmbio's'i1np()ry~i·ues'e~. n}ateria 

de derechos civiles y políticos. 

La definición de la política exterior mexicana en relación ,con Cub,Ü'.~i?I~§l()nó de 

manera ambivalente y contradictoria a lo largo de cuarei;ita' y im :3fi()'i}?p~ró'.'éón Un 

inequívoco pronunciamiento a favor del derecho de autodeterminación'. pJ~'·iúfü~'dk't~mó' 
en cuenta la dcpéndenda respecto a Estados Unidos y el poderío de esta ñ~dórí~!J>ó'r'ofro; 
estratégicamente le convino mantener una política exterior propia y a~iónJ'rita:;;ii.de~ás'le' 
favoreció que hubiera otras fuerzas, aún más radicales, que se le resistie'ráll¿i(ÉsÍiÍdcis 

Unidos. En ese sentido el primer beneficiario de la independencia y Re~oit16iótl c'Jbana~. 
después de la propia Cuba, fue México, independientemente de que tuviera u;.¡:gC:bicrno''qúe' 

sc considerara por encima de intereses particulares, grupos y clases socialc~;: autórit~ri(); de ' 

derecha o de izquierda. 

La solidaridad· y amistad entre México y Cuba, perdura más allá de cambio~' de 

regímenes y gobiernos en la búsqueda de los proyectos de nación de cada cual. Pero·~e'dici',' 
se da y se dará, como siempre, en lucha entre diferentes interpretaciones e intereses .y 

condicionada pórfactores de coyuntura, entre los que optan por la integración al bloque dél 

norte y los que defüien de'inierés nacional la mayor independencia posible relativa frente a 

Estados Unidos.· 
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4.5.2. La solidaridad mexicana con la Revolución Cubana 

En los primeros ailos del siglo XIX se abrió para Cuba una opción múltiple. Quedar en 

manos de E~paña, ser .apropiada .por. Gran Bretaña, integrarse a Estados Unidos. ser 

absorbido por México, o independizarse. 

Las cinco opciones se enfrascaron en dura lucha. La mayoría de. los cubanos optó. 

por la independencia. Pero la presión de Estados Unidos obtuvo una independencia liíi~itada 
bajo su protectorado, con autoritarismo y corrupción. 'Por eso· sd•criÚc~dd I~ Rc~~l~ción 
Cubuna como la que obtuvo la verdadera independencia y ello condujo' desd~:~u· iuicin~iento 
a una confrontación permanente con Estados Unidos. . ':';; \¡>Á; ,;,~:~",;::¡:;;;::·~;.: -~·-; ·. · 

El Estado Mexicano ha tenido diferentes actitudes :en J~s ~~·e ~f'.saícib' e~' apoyar la 

independencia cubana, pero con variantes y precauciones <l65¡a!/fu~n~~',qu~\,so"-no io· 

conduzca a un enfrentamiento grave con la potencia d~I nci;..i:,ysih'i¡~~~d¡r:sus presiones 

sobre Cuba. . , ;•-.i·;/(~J,,:i;;;¡. '''' \;'). · 
La clave está en entender la relación no .sólo;_c~r:nq,'cÍe .. dps gobÍ~rnos, sino de dos 

pueblos. naciones y Estados que luchan por su supe'."'!Y~.tlciá; su realización, su desarrollo y 

su soberanía de una manera digna frente al colo~o.'.Cl~j~2ite,;'La expresión gubernamental es 

una entre otras muchas expresiones, por ciert.'?;_,1¡¡:_que.ha si.do más tímida. contradictoria y 

ambivalente. 

En realidad habría. que considerar ~'_fyié~ico como. un todo, plural y complejo. 
··'-'•' -"' ·'-,:···.•'. 

incluso contradictorio, y para entende~. s~ ~ela~iÓn con Cuba, considerar lo que corresponde 

a gobierno, pollticos, izq~ierda,': p~~blo ,en general, empresarios, iglesias, etcétera. Y 

entonces se vería, en saldo, como u~~ ·~inculación histórica que parte de un remoto pasado, 

se alimenta con los.siglos y,~s sustento de dos proyectos nacionales que siempre han estado 

imbricados. 

Lo interesante de la solidaridad mexicana con la Revolución Cubana es que empieza 

con gente común y corriente; asentada esta solidaridad. sirve de base a operaciones. 

retaguardia y respaldo para las otras solidaridades. Y a más de las razones políticas, se da 

por razones humanas, de simpatía, de amistad, de continuidad histórica de la estrecha 

relación entre los dos pueblos y su cultura, sin buscar ningún beneficio personal, por el 

gusto de ver exitosos a quienes se aprecia y con quienes se comparten ideales y propósitos. 
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A. 
·_-, . -,_,_, --:. ,-;~- ,,·,; ; -' . 
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noviembre de 1955. 

"Siete coniuni~t~:t~;{ü1>~~~8P~sos•il~ú·¡•por.~6~sl>iiar'~~ritlii-~~-·1i~E;¡;;'ft;u.:·i01·:·23 
de junio dc.1956;'! 0 : Pfona:·,:·· •:,-,. ·;,•,i.j:· .:•: ,.,. • '"«'X··''· ' '•:.·. . . . .. :,: .. " 

'< .. :.;;'.:~;/· , .. ,1 ~ ,_ ... -: ;·;,;_ :: ;,·:·-.<.,,•,' .:<~:~ :;-;.ir~:-1<~'."•:..J.~~--·· ~·:{¿;}·.·-:,.;"'·e i · ~ 

Gobernación niCg~~' t~il~~.,,:bajo~;. custodia···· a; .. los( c_uban~s;> Batista\ niega··. haber 

íntcrvenido p¡ra .1a}ci¿~~~~iÓn ~~;l~s:cÚbanos-,r~b~-ldc~.:fa{dlsior.-:,24 de junio de. 

1956. ;. ~:~:;:~ :}? :::_~h ~.'.;~:~~·~!~~;;.)~?;~~}:~i/<~;.~1~;:;~:~~}::;~:~'..~~;~·f:'.l.·,:~;~~~·5·;.#i;{f:~~t:~·~~¡~;~},;~~; ·d;" '; ·r ' ,TC' ' 

-, -- º ~ l - .. ':: ~:.!,t.~~¡--~~:1.tL·~~·~i~-¿.:\·¡:/X~S~\ ~:;T;:_;;f~'l:~¡:'.-~1~~~~~·~~:.~:~h::~-~-~z·~~.:~:~,_l~·~:i~~f~\.;:.f ¡~.~~ ,~:r:-.:. {•, 
Carta de Pr!o Socarrás•.desde·· Miami' pidiendo:Ja ,no ~extrad_ición_',dé.:fos. cu.banas 

detenidos .. ~~~t&~Gi~~~~iJ,~¿ti:~~Ji?#~~'&,:,'l~{J;~{ .• ;i,;~; .. .}.1f~;::'AJ::~~;~;:.~:.:~ 1

;·;· .... , 
Ministro de E~t~d~de C~b;¡;, Gonzalri d~~llj, ~~~~;.:a aprecio· ~'orí~ ~:ti;ud de. las 

autoridades mexica~as ~I dctcnc~ a:FCR y :ompañeras: Eicélsio;, 2d de Junio de 

1956. 
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.. Castro Ruz jugaríá la . última; carta • cnviiindo: al ··sacrificio·· a ·cualquiera ·de ·su·s 

partidarios para dar muerte al Presiden!~ BÓÚs1a:•.;Ji~~ci/:;.¡,,,.. 26 clc:junio dé 1956. 

Jl1
• Pinna. 

en otras ocasiones,· como lo había hcého Prío:E.\'éel.<iiú·"26 de jUnici de 1 ?56. p. 6" 
A. _·, -' ·-·~:· . <~:;\!:<~·'";r·!,,,<i·?}~«,'-!"' ::·~tr:;~~1 ;·:~~·:,:1:',.,:!i·:)'.:.fi.'.:~. :~ .. -:,~;.~:~,: >{~ J.-.-~::- · 

; :.>·"~!::-/.'~.'.:;~~--.í. ,</~~\~:i~Ú:,~~~:!H::~" >:'.·:·~·~',.r\!>-~: ·~:::'.;:·.~·::,: : : , :· 
M:ís aprehensiones de conjurados'cubanÓs que se·CÍié.;'(enfanapoyo dc''éomunistus. . . , .... ;- .. , . ·/-'" , 

El cor~ncl ·Castillo .Ven~gas prc~.;ntÍi en. s.~ despacho el armaniento .decomisado. 

Bayo Giroud di~pu~~t~·;·~ ·~ritr~~·~;5;:·'"[~~:¡¡;;c·h~~1sidn~s ft;cror; · re~li;.a~as ~or el 
', . . , . 

capitán Gutiérrcz Ba~ios yJ~s}cfes Luis Bazct Marfn y Fausto Morale~ Juár.;z. y 

los agentes Jc~ú~ :;vÍllas6fi~r '.RaÍnfrez. ;: Femando. : GonZález Gutiérrez. Julio 

Couttolene Co~é~ ~ J~a'n .Or~z~o Gon~le~. &~éM;r. 27 de ju'nio d~ 1956.: 

Carta de Jóvenes picÍi~ndo Ía libertad de los cllbano~ d~tenidCJs ,.;Íl' l'vf lguel· Schultz. 

Excélsior. 29 de junio de 1956~ P: 3~A .... 

Cubanos expatriados manifiestan preocupación pÓ; lri iÍicertidumbre causada por la 
. ·· .. -:· :'.' . 

detención de los revolucionarios y la posible extradición' de todos los cubanos 

rcfug.iados en México. E:rcé/sior, 30 de juni~; ~- 7'_¡(~· 4 de J~li~,d~ · 1956. p. 7-A. 
. - -1'~,,¡.,~··:f._~ . ·-

Desplegado firmado por Juan Manuel Má~queZ;' Hécior .. Aldam~ y Raúl Castro en 
· .. :.-·!'· , .:· ··'· ·.:-·;--=· ',:.';,:,.,.:-;,w .··;;~:: !t~>!r-··~;:~~~.~, :-'.·";:; - .. ·· · 

que explican su lucha democrática; niegan ser comu;nistas, denuncian golpes contra 

tres detenidos. El Unive;;~'.'aí;J 15J~p¿'!cl'~;i?.::.~~,~~};~-~~c/~: l Í: ... 
- ;'. ~ ; 

Son amparados los 2S'cubanos por· cl'juez·.Lavalle; contra incomunicación y son 

dispuestos a su' dispci~lciÓn. b:délsio~.'j'cle'}'~li~ ... ~~;¡ 95¿_ 
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FCR niega ser comunista, péro, sí: lucha, contra,Batisfa. Denuncia torturas, de tres 

detenidos por I~ poliéí~ s~creta: Exca/,;Í~r. 3 d~j~Iiod~ ,Í956,,, ,,,, :,,,,,;,:, , , 
: ·- • ·- • -~ • - ' - • • •• -.. -- : " ·~ -· •• -, • • - • ' - ., -.¡ - , -·-' -

"Los cxilad~s ~~bi~~s ,;:e~tía~ clos~arc~buces,un n1osqu~tó.~·)'. quiztl uit r.~~~~: con 

nechas,~:&~el•'i?r·'~d~juJi~ de t956;•p; 7~Á.\, ;,;~¡,1·::t.:; .::; ·>~ ,,¡ ·:i• · .,,, . 

- ·~" ·< _·, ~-~<,~:~,:.·;.~·:;:;·.~; '..'.;_(/·'.:_\.:· ·-.: ~-,~.\: :·:·::. -~ :: _. · ~f: --~~;_~·;:,:,~~}~~~~~--~~<1~-~:úr:~~>-~fi~F-~~~~~~~ /.::-.;~'-:~;1>. ~-~~- ; . -
Baroni,· Aldo;;~Batista gobernante dc .. una apacible islh''.)' critica a los exiladosquc 

::;:::;..,~n¡ej~:~~óE ~f ;:~t:.~~=~ engafios: ;d,~'.i':~~t~;li~1~~~;1;ijt ele,· ,la· Isla·· . 

. _~~~·-· __ ._;:-.:'i:.~~,~:-r-(: ---~ . ~-··:_,,f:,;;~-O<.J::-~~;;1-~~~~¿~~f-á~~-~:-. _. , . 
Carta a Foro.de &célsior: Critica a la tortura en la cárcel dd;Pocito:·&cé/sior. 6 de 

_;'J;·; '"·•];'.)··, •.. ,' ~ ,.,~-.-,-,,,.,-,.,...~~~ j r\i~· .. ·'~''.'~~; -. 
julio de .t 956, P: 7-A. · ·' ., ; 

' " .. ;:·t;: ... '._·~·:f?-~: <~1~t~:¡;.1~{~7~·;'.:. :\·~::~-~~ ,-
Carta abierta al presidente y al pueblo 'de,;México''ifirÍi1áda·ipor .Juan Manuel 

Márquez; Héctor Aldamá y Raúl Castro Ruz'. ~Ít'.')a que re'~~lan presiones a que están 

sometidos los detenidos, particularmente d~I .:~egun'dójefode la policía federal", 

manifiesian 1~.iio~ por la 'vid~ 'de Íes~s,.Re~~~;:~¡i~'ci~ \6~''t~~ll~~~;¿ de~uncian las 

actividades cle1's1M·y se procfam~n como fieles a los idcalesde Juárez y Marti. 

Excé/sior, 9de julio de 1956, p 4-k , ~r,_ ·~:: .... 

. . . :~,- : '~~ ;-! :.':, .. 1. ~·¡_; .•. Ju ::J_~ ~'.·.·:-: --..,::: ; -~'".:J•·::i .gr .. >:-_~:·:(".~~.'~l.:::J';·.<'::.")1-:..~·<., .. r··.:;· : -:. ' 
Carta a Foro de &cé/sior: Crítica a la ,"désinteresada'', colaboración 

.. ~ ,·,,,.· -~«"Jt;;-t:~.: : .·• > - , - .. . .-:~'.,('~.-t.'·:ii.··~s·r-:··. :.'.t;~ :-~?:,;_;·/. -·: 
mexicana con la policía cubana. &cé/siOI·:· 11. de julio de 1956> 

;·;',;·· _' 

de In policía 
~., " 

'"; "" . --,, _:· <~:·i~~~.; ;f ~~~>é;;~{-,,;~~;- ;;·~;~0~~-:-\~~'.0~r.~··~;-~~~;;~-:~út~~~)-~i: :-' ~~._: .. ;1 ~ :;,, ... ..~; . 
El Partido. Nacióñalistn, declaró. que . las autoridades·. federales : debcdan: p'rciceder 

· .-.. ef;::\~."i!tti.~::~;~-::-:~:'-~-;~r..::.t ':~~i~i·z ,'~·_;\~\:€"1~f~i:;'.-~~j_'".., ~t,<;-,.~.:;,. 1'-t~f.;~.t'.1 )~-- ,t:~~-~.:.:._}/:,.i.:;;:,/::,.i, .. ~: ·'>-'.'.-:<: · ·, : .. 
contra los '-éxtranjeros .. que.': pretende·n-· · éonvértir. : ntiesfro·:~: país"'' é'ñ ,'. riido de 

· · ;·, · '"\ : _-~.,~·e::;'~.:'),,- ¡-~~;-::1"':-;. ~;~-;- :·~J~.?t:~_ "," <1:,·f":~f;:':."'.'.·'~·:.J:' .~: -.: ~·l;·; ~1 .~tl:::.-~ .~:J.· f,;.1; _- .~:~"..~~: ~ ·,,~ .i · :, -
conspiraciones;·, Exc~/sior;: Hdcjulio de '1956, p,'l i-A. · · 

,~-:·~.::·,",;:.~e;;'-;:.-~.~·--;,:;",:·:~·!·;:\::.'~' <'.~·-;;-í·i}/.:::"· ., '•\f;,::.-i" \:· '"r, ', <:;__: ''.'' · · .'· '· ·:~:·," ·~ 
Carta a Foro de &cé/sior: "El caso Castro Ruz". &cé/sior, 26 de julio de 1956, p. 

. .·-•:..·_-._._., ,,. ':·. -

6-A. 
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Tres cubanos;' César Gómez Hernández,"-Jcs'ús Gilberto García Alonso y Esperanza 

Ola:tA~bal Acosta;' son d~tenido~·e,}·y~~atÓ~ c'cin:dcin'¡r~bando de armas. f;):cé/sior, 5 

<le agosto de 195~;~.· l:_'A~s-A,y'() d~:~gb~tó ctd19s6. pp.1-A y 12-A. 
l;:~' ';,'.\~ :··:-~·~. ~;~.:~,r ·.·:·:'.:~,·:'~'·,·:~~~·; ~'.<"~··'.'.t·;:~:··:~~::· :-~~~~~;~;~t:?~:~~?~;:~>-~:;~;:·~~~?.;:: -~ -, . 

Se trasladan 'a ::i'üca!án'.Joséf'l\lt!lmira~();r.oficial 'Mayor y Fernando Gutiérrez 

:~::;:~':°.f ÁK~~~t~~liit~~~TI~-·;;··~~· ...... ,,b ..... ,,,, .... , 

Castro: un hom_bri;'.en,::C!ui~n·i:~t1fia's!1pite_bl_o:'&cé/sior,7 de agosto de•l956; p. 7-
A. : .:,.·· -'-':;~,_,,·; ···,~:-::-· .. ;:~ ·;~:. ''..\-·'.':;~<;::· '.'.~~.<~¿ .... ' <' 

);'.; .· /·,:,::;:'._:>'::. ; ~ --· ... -_.- .:~·~,--\.·}· 

:~;::¿·~~~ti~~~~i·i~~'~:)M;,,., Eo;o Loy•o y To~~ C•••~ 
Editorial de Al do Bároni: ·' .. '.Decálogo del Refugiado: i, No molestar; 11, No molestar: 

· :: ;!_::::·--~..;.J(:'P;;t>:):1_t;'..:"~Zf,_\ .... i;\:;;\1_, r:'.'·::·:- -..,_,,;~'-·:- -0
: •• - - -

111. No molestar, etc.:; etc.••; Identifica a 'todos los revolucionarios como "auténticos" 

que lamentatl ~~?F9i~e'n_e/~c~e~~ al :dinero de sus gobiernos corruptos y utilizarlo 

para comprar::''iirhi~~; Pflra; réalizar. atentados y asaltos en Cuba. &cé/siot', · 1 de 

diciembre de 19.Sé) 

El Frente Popul~riA~d~;)nrnnista pidió que se aplicara el artículo 33 constitucional: 

·· ... el cjecutivécii;1a:,UniÓn t~ndrá :la. facultad exclusiva· de'. hacer'. abandori~r el 

tl!rritorio naciéíii~1;· i1i~~Cliaui,;;ent~.' y sin necesidad d~ juicio preyio, a' todo 

~:~:~j;r~-:~Y~~P,~~:1hfac:i~j~f~~e i.n~~!~~~~~;~,?t~. 'Ex,céf;~~~~·,,.1; d~i:~;i,~ifr~~~~ :~e 
·-'<:.' __ ,:;;.~::,'}:::: ~ ,:_....., ,.,,,;,. ~· 

En el caso de las armás de:;Sicrra Nevada 712, Lomas de Chapuliepcc ocupadas el 
:,~ :,:'.1 :<{):~'':···-·.:\.T/.',_:J.~.c;{,.¡:':'.i ;"'-··. • ¡, , ~:- /., ·····"-··'····1:;;~~;. :;::,¡/,1l ·t-',_;,',~.t ;-.~'r..> .,: ::-·~·: .·:: 

17 de noviembre de.1956, sé.concedió fianza a.Teresa Casuso por 25 mil pesos, y a 

ld'e
1
.cd

1
. rcon

1
bMreirdect. Jy.:9··~·5.E6"~.}P.~:···.'2l9_~_._.YA'. _v.A p'or ireinta mil pesos a cada . IJno. : &;;;¡:~;º;:;' 5 de 

' .. ,!·,"!.·\. /-.U.t~:_;;' :;~·;.;-, .. > 

Carta Abierta, con fecha de junio 6 de 1957, dirigi~X·,aCd:{~riri1inar~kjold. 
Secretario General de la ONU por varias organizaciones estudi~ntilcs mexicanas y 
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rcprcscnlanlcs del MR26-7 y grupós de .exiliados c~!xin~s _denunciad°,: el uso de Gas 

Mostaza con Ira las· fue17..ás rebeldes de Fidel~Casiro: &\"t;ci/sior,:junio dé; J 957., 

~ª~~2~\}í~~st~i~{Jfít.f tf f iif Ii~t;?:: 
La• oetipadón ~dc-.las •arma·s. d~;,Sieáa¡Nevadii>Juerpor,{u11a;'.delaéión .~·anói1ima". 

Exctilsior,. l Í deju.nlo d~ i9s1 ~~; ú~Á;f· ;"~{'.<;,-• ···~-~ ·<'·•~·:,~:.~·.·., .. 
-~~:> ··' .. ·· · ·,>·::..-_ -~1~:.\: .. · ~.{.':,<;z~::~: ,,"·,~ .,; ,._. ·- ·,. -·· 

:::;;:]i~~~~tI~~~~1~~~1~i~i~f j~~~~.~::::: 
Palacio présidenCial •dé' La Habana :)r solicila'ndo'}iiü';iritervencióri' cri Ja .. ONU para 

:::::~~~r~~~~~::~Y,A~~~111,f§!E .. ;'~, 
octubre de .1957,~)~?o1/:•\ ·• . • '"· ... ·. ~./• •¡'.':'.}::f: '.i· :~~-~\'·';,; "'·'·'' 

:::~· ~t;;~;~¡r~~r11tt~!l1 f~tt~;~:J:·~,i-? 
Manuel Camln, "M1s1ón:•S1erra:Maestra'\·E:t"cé/sior;·23 de marzo a 3.de abril de 

''-~,' '{/o J_::-~:~ :~-::Ó .. .'.~'.'.i;\.~,,',.~.c:·:;. -.,1 .-;:{-;; ; ;;\'.'.-': ~~.j.~~" :;_.<: ::~;Jt.;_i·?~'.~; ;. 
1958. -'., ·. '>' :.. .. . .. . , .•. '.+:''c.: ·."-ti·.':º·'· . . 

· - .;:·1L~~~;~;~~[~,J~~~~!;;~~{~~~Z~di~J~~i~~~~1{~'1;.~:d.0ir~;;,~J~~:~f~t:~~~\~~:;~.iL:.~-L~ -· <~<. ~ >-:~ . :.:,· .. 
Pedro Miret llega n la" Sierfii' MÍtesÍra:con un ·carga'rríento de nnuas:· facélsi<ir, 4 de 
abril de J 9ss'.U .!':f11 ·'''.~":~h':"r:'rt::'.'li'fr'.:\'~~¡,.-;,~,:11~.'"'l:i'''''t.: ''."_ ... ~.::\ .. ·';~.-.·~ .. !.;.~.--.·._.·~.-.•_:~f.,:::11. (\· .. ,_~., " -

,._,,_'.~~~ ._;·~:~?:~f/~~f~~~·f~{:fv· ~.~."~'.,¿"~.rf'.:i~~~t ·--~:/(~{ -;.~¡ -:.º",;'. -

Antonio del c~ridc s~nte~cÍ~dd ~ do~ aftas de cárcel, én Texns sale bajo limm1. 

Excélsior, 25 de mayo de 1958, p. 3cA. 
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Detienen a un grupo .de cubanos con armas para la Revolución_.Cubana en Yueatán. 

Euélsior, 1 Id.; junio de 1958, p 5-a. y fü·célsior, 16 d·~junio de 1958, p .. 1-A 

Antonio del Cond~·vuelve ª.caer preso en Texas', Excél.~im:, 28 :de agostcí de 1958, 

p. 35-¡\.' 

Guillo Deza~ Concepción, :"Cómo.· financió Castró Ja. Revol~ción ·,Cubana". 

Entrevista a Arsacio. Vanegas Arroyo. El Uni~•er.•·c1Í,20 <l.!.~ep;ie'1;1bre de 1976. ·J·'. 

Scc., pp .. 13.Y 15. '· '<;·.;~:,;: .,_.,,, :;(/,,,, , ... ,,,. 
' •·. -. ~-,, r:· ' ' ' ·~-:... ~ , ~, ,. 

Díaz Redondo, Regino, Entrevista a Fidcl cllsÍ~ó ~uz:el 2lidemario de· 1985: "en 

realidad Fernando Gutiérrez Barrios yios,de':1ü oi:~·:ji~ iiilJ;;I;ori:n1ét~dos dliros 

cuando nos detuvieron". Ex~élsior, ab;Ílété 1985; p'.~IO~~; '.>< · 
' . ·' ·.·,:. ,, '·· "J;_:<, t.\<:f,'. '"•·. :~>.'. ~ _,>,:: .. >.· 

~i~/;7~::: :::z;~if ij~l~~t~lt~~~J~~~Ei:::: :: 
~;~;:~~f ~t~~!~!~~;~¿f i~~i~~~; 
p.3n. .,,, .. }'.':·:,,•:·,·;:\ .. ''..-:·:·: "''\.•:·,-:'.;: 3·/.,::••· ·/·!j::. ~· 

. . . i,;:.~vú<,:~~,\i:Uii~~~ki~/:~J,~~i~;~·~~~\i;,:i; hk:~j;;;f.; ~x2 .... :x,~,.';: ...• ,· ·· · 
Opinión dé' Fernan'do; Gutiérrcz 'Barrios.:-sobrc.•Fidel Castro;: E/ .Universal, 7. de 

dl·c1'cn1bre de2001·.> ·.·r."<•::·•!x:e .. ~~,.;;,.;;%:;;;., ... /:: ·· ·····:. ·' 
~·.~ ·•," - -,;·,~\"'.,;._>,: ,-. - . . .. ,., . ' ' .. ' . 

;_·_.:~;__:'.:\;:·.·.<·,·Le··-·--~-:;-·.·:-~~-,-~-:.~\-~-~:~;_.~,_,. ':~7~/~r?Iif.~,;~ -, :~:.~~ '-·
~. -~~--- :·.:.--:~: . ~~::~f:·:~~::::~-(' :<s·- .. ': 1 . .?'.- :.:~; -~·,:t·-< '>:.:>·; 

Esquela de. María : Dolores Pndillil'-.•Delgado·;,.· esposa ':de A.ntoniÓ' del ·Conde. /,a 

.Jornada, marZO ~i~'2 002:i1; ;k:;~~\/,;~!:/:\h; ?'.·;•:,, ;,,'. <l ..• ' :,, ; 
'.¡'.'_,_:~:~~~-, '•'.,'-" ::.':';y._~::. '·;·_,/~,~·:.7:~,;~·;_~-; ·.- .. • 

Meyer, Lorcnzo!••J\g.;~da''cilid~d~iía;-Méxic6 y Cubn,l~cucnta larga" •. ~n Rafim11a, 
4deubrilde200~:·P::·IS~A,··•· -"·-e•·,.,··--..··· '·•'.··.:, ... ·.·. · ..... " . 
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Vclcdínz Junn,"Vigiló Gutiérrcz BnrriÓs n espías cubanos en México". El Unfrer.ml 

011 line, 3 y 4 dcjunicid'c ioov ·:;:~; ); -;~ 1. ;. ,; ·' • .,.:,,. 
-:.:,.: 

Arrcoln, Gernrdo •. "R~~eÍ.\n.cóÍnci;fa ci"A:-.;e;i:ó/ca~tro· en-Méxii:o" .. ·La .Jornada 

Virtu@f, 11 d~juniocÍ~ 2902. • 

Castañeda' Gutman;'.J~rge~b.c;·i:;EI -Xcam~io;,de~~c~ático y •la política exterior 

mexicana (11)". El Uniw~.;-~¡ ~;n ;i~ei·;O·d~j-~nio de2 002, Primera seéclón. 

Stcinslcgcr, José, "El ca~1ino h~cia ~I cuartel MÓncada'< fo .lorÍwda l'irtu!t~ÍÍ. 26 de 
julio de 2003. · · 

Sin pie de imprenta. 

Se revisaronén Archivo dé fa<OficinadeA~untos Históricos delCcin~~jo de Estado. 

La Habana. s~cción4;·cócÍÍso :¡ 10201; EXpécÍient~ E'xp~di~i~~ ·<Jhinma:oés<lc jui1io 

25156. caj~ Nº ss; Ubic~ció~ ~;:~t:ir!'.?~t.'.?~i.r::~t::i, .::~;,,,'., e.~-~";~t ,,.¡ 
Con sello_.del Archivo dé' la.DFS .fechado 'en agosto'de 1956. 

· / •· .. ·· · ·--»- <-.:(-:-:\·; ·<':,.~ --.-'\~,,-!~-- ,,,'.:_f-." ;f!:l~~~:;:_~~~¡,~:~:;~¡~~:~[-·'.~:..~:-<':i"iti'.;fCP}3:·_t,_4;-~\-...~!: ~- i/:~~'· ·.· '· 
Dos templos mv1olados e -mv1olable:'·,Méx1co}Y,• Cuba;\ante'¡el ~ derecho;de 'asilo. 

:::::·~:~::?.ºdf ~i'r!~~ill~l111~~r~:18:~·~ 
Informa Frnnce Press declaración del Minisfróº-de.Estado~dé::cuba,>:Gonzalo .Gruell. 

~::.:::::::::7=~=~;:.~;~¡~tli~~,,~~~~:11~!.:. 
Fernando Gutiérrez Barrios en. que s_e, dec!11m :.ú~iéof irisuu_é,tor,¡.inHitar._· Promete 
entregarse si los cubanos son libe~d~s>· ·:-:·:; i .,,-,_.,.. _ ... , .:/ .. ·· '"'··:· ·: <·" .·:e·' .. 

:,~;·.·· "--- .L.,:-;._~.: .. '.··:;~,,_,'.'~,<~~···-----~~~--'·.:-_·:~:;.-~_~::.-<---_~:,. ~--~ ._ ;¡:·_.-~:·~->---·. -- .. 
Alarma entre cubanos por captura 'de lós exiliaaos; Cae lluvia de ·amparos ante el juez 

1 º<le distrito La valle Fuentes. 
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El caso de los "libertadores de Cuba"; encabezado.s· por el 'doctor Fidel Alejandro 

Castro Ruz y su hermano Luis empieza ri tom.~r:c~t1ct~re~ clc saÍnéten/.c:. · •, 

Ayer se venció el plazo perentorio'fijrido/picir el.,j,~e~:Lavalle FuJnies para que la 
. ' ' '· . ' ... ' ,. ,, ' . . . ' 

Secretaría de Gobernación informara· ~,:;·reliÍciÓn •¿()·,1'1a d~¡~,:;¿ión:de·ú1Ós de' 15 

~~~~~~~;~~~º;~:~~~1~t~f t!~~~!~~\1:;::1:;~::' 
Suspensión provisional en el Ampáro•inie~Üest~ po~ I;:;~ ~~~~·ri~~ p;e~6s;;;; Con este 

recurso consideran que se les ha salvado del p~~edÓ,:;~ , .;:,f;lf~Ú~/ii'.,;(;)/ 
No son rojos. sino nacionalistas los cubanos, cliée Ru~.D~clarri¿¡ó,:; de. G·p~~t?s; .• , 

Serán deportados a la Argentina los esposos Guevara, roj~s p·~~;~n~¿¿j~fo~Í11e d~ la. 

policía judicial federal. ·: ·J.' .?~·:\~¿J~:r?>'.i.i~~~?i~~:; .'~;~~:. 
Seguirán presos los cubanos complotistas. Amparo sólo'."¿~~tfu,'iA~d1~iúni6rición y 

para que queden a disposición del juez La valle. Periódii:.~ Elf~/}Ú{l;:{-,,;:_,·:c•;: >. 
Más aprehensiones de conjurados cubanos. 22 son hastáah~r~iéis'é'ubanC>s detenidos. 

Dr. E. Guevara Serna: íntimos nexos con el comu~'ism<l~mldn1~~() ~¿tivo del instituto 

de intercambio cultural México-Ruso. Coronel • Lea,:;élro: Castillo· Vanegas; director 

federal de seguridad, presenta a la prensa las ~~mas i~cautadas. Nombres de los 

agentes que los detuvieron. 

La policía Federal de Seguridad. dice que.· es •comunista' la conspiración de los 

cubanos. :, ,· 

Preparó sus tropas en México el rebelde cubano' Fidel Castro~' 

Un comunista de La Habana, el g~bi~~o de Mé~ic'd'de~6'übrÍÓ u~ií.'corijura de Jos 

co1nunistas. 
·''s.·.· : '~~~~Ú:í:';~: .. -·:·,i;~:~·. ~(:.~¡:~)t.~~~ .. ;'.'.~:~1-,, ,. '~ ~ • 'i-"; 

Se retrasa el fallo sobre Jos conjurados pues góbei:nacJón'estüdia caso por caso.: 21 
;.-. .. ""~ -·· · .·. '.·.-.'(:·-f'i"!..r~'~f:<t'.<"'·~··'";:~~~l· <l.J:iti:?.~?~\!·r.:·~.,¡.~,~. :'<;"'.'.'.:;-~ . ;__. ··~. 

cubanos, 2 venezolanos, 1 salvadoreño; t. ~sp~no,J y) ~rg~f!ti,n,o,.,;: ,.,' . 
• , ·., :·•"•\' ... ;-.;:.> ':,:•",'. :"- .. , .-· ,n -,, ·. - o··.· - .. _: 

El gobierno de Cuba , agradece, n•,'.México :su :actitud: Estudiantes encontrados 

acribillados a tiros en Cuba. :Í6 de juriio d~ '19s6: . 
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Cinco complotistus cubu~os cuptumdos.cn plen~ m~trópoli .• ~ct~nciónen las calles 

de Képler y detención dearmas en Mm·iano Es~obcd()·· . · : ·.e!'."''''"'':;·. 
Informe de gobernación acere; d~ l~s ~ü~a~o~.'S~ ;:'f~- déconii~an arnia~.Periódico El 

Populai·. , , •.~-,~','''·' · · ,:·: T;i~:: ::ty~~ .. l_~~:.~.1:~,·.· :;·~: ~ : . ,~~-~- .,, " /; .-· :'\ .. ~~,_,;~~tr;:·:·.~;::~< -; : < 
Se entregará el conspirador .c:njcfé.~i pbricn.c:in liberÚtd a)ós dctcíÍidos;-.'. 

México es nsilo.-.no guñrid~. ·-J/~:1 · .. -<:~\:.~<~~~-~·i1~'t/~;l;~:~::\:~--~~;~;~~~:~y~;\'.~~~~: .~ -:·if:-, _{:;1:~:-
Un nrnp_aro·signit1Ca~i~o: ·';":-: :<~:~;:.,···ú~/~('.:·<\ ·:::\i;·tr/·:·.'.-~~._-.J:/>·-· • .. · , .... 

Se desbandan los exiliados de; Cubá:-rc>'r. t~1nor,\a :';;er' aprehendidos; ,Fernando 
. '.·:: ... ,, 

Gutiérrcz Barrios: ... Los cubanos están. fuera _de la, ley, :con ,visas ;vencidas, los más 

entraron ilegalmente al país". ,.· .. :·.: 

5.3. J .3. Fotografiados con sello del Archivo c(e ;laDFS'. fechados ,en 1957. 

Organizan aquí a cubanos rebeldes: Actividades de'_ AÍ.trelianó. ·Sánchez Arnngo. 

Úlrimas Noricias de Excé/sior. 

Cana abiena a Dag Hammarskjold, secretario gener~J'dela ONU; p;r; pon~r fin a los 

crímenes de Ja dictadura. 

Refugio de conspiradores. Editorial. 

Discurso de Lidia Castro. Revista Visión. , 

5.3.2. Revistas 

"Urge el más enérgico . castigo a los._ aventureros cubanos". "Todo, Nº 1190, 

México,18 de julio c!e)956, p.10.:,. 

Relacionan al 26-7 coit dos cubanos que asaltaron la sucursal del Banco Mexicano 
1 - .... ,.: -:, ·_,: t4.,::-~ ! ~'. '·· . :>· i ~ '!>':";,<:;'·-· );:¡ ~-- . ~'. \-->." -:-: : -' . • . ~~-'., ~:., ~-· -

en Nonoalci:> "Hasta.asaltabanéos fonrian el 'Grúpo 26 de julio. Todo, Nº 1196, 
• ··--.:~- .'._--:,-:_.,,,:-n·..,~~·::~-(·¡¡:·.,. r.~ .:~ .. - .. 

Méx1co,4 de octubre de 1956; p. 5: 
.·o __ ·.~_:_¡~,__, __ ::_, __ ;_:_·i .·'• 
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Zahludowsky • .Jncobo, ·'.'A Cárdenas debo la libcr1ud: a.México la inspiración .. dice 
' - . .:· ' ... 

Fidcl a la Rcvisla ¡Siempre!':, ¡Si.e111¡m!¡,:·N~,c20;•M_~;dc'!;•l2'dc agosto de.1959, pp. 

32-34. ~·, .-~·_>;~~{~: -Ú~>-)~~·irá':~~i~:~·;:;;\~_:.~ .. ~ .. ~.··.;,:~· -.i.~;<~~º, ~¿~· ·<. "' ,-.:·l. - z:· 
'.· .. : f'r~/~ -· · ¿ 

Pclliccr de Brody, ·Oiga.··::.~,ª/ ~cV,~ifici~~~ ':tuba1;ri F~1 ~:Méxka·::. Foro 

"/111er11acimw/.", v.8 '.liciA', [32] •(abr:-jun.;Ú 968);-l i::J ;CÓlcgioi!dc; México; >.México. 

pp.3 60-3 s3. . • • , ";;:"';·tf ;1\'((S·;;if;A;1;¡,;~:: ~~ :~ú~.~;~'.,,Jk;i~;.: r:.~k·~:fr: ~{·W· j;,, .~:. . · 
... _:·.'._.j~:>:<-, 1 ; .. _r\,;/··-<\~i~\·~ .. 3::;/{~~.~~--~;;f:<:1·§;1t._'.~i;f;C)~{ _S .. - :;.:~i; 

Su:írcz, Luis, "El mejor e1í todo: el Che:;, ¡Siem¡ir~!;· N_?,764;· Méidco. 14.de'agoslo 

de 1 968. PP·.· ~4-,;6,: .. •·.·.~-:~,·f~;~;·,-,;;:::;~t<~f ~ .. :·~~~;,·:~;;'.:;·.J.rc~j.''.J;~···.·.·.·.· .. "•· 
Scmo, Enrique; l!isl<Jriá;~~odedádi núeva, ei-11;' nº. 8; México, 1975. 

~~·-: ; '- -·~·-,' 

Fukuyama, J'.rÍínd~.:··-T11e,cií;d 'óf,;;i.~1ory:;;en .. Tl;e National lnterest Review. us,1. 
'~ )•. 7_~~ .: ~:;·.:-::·F~:t:;,,_:,?-.':'.~r:-::,,;.~::.; ;·~:. :;;:,'.,;:·:l-""~; ~-:•'('.~·:~.,...-~,•-'.>:;ir--~"-' -1.1~.t • ·.':;~· ' . . ; • , ' . 

1989, .mmmer. •·:,','_.'. .·· · .. :·,~·.: ... ·. :,.,• ... :. "· .,,,,_. .. 
<:•:-> ., 

Ginzburg, cür1()r_;:E_1 jJei;rie1 1ii~triri~cÍor. Consideraciones al. nrnrgcn ·del proceso 
; :--- ;:, ·,-<'r-.1'.~~~ _.i;,·.:,-!;!>,:!;J. '.-íZ'..:·{:'.;f!S/-T1,·-·::'.- ~·¡· .::· .. : ··- :~·.'.- · '·: · '·· _ .. : . , ',, .; _,.,_¡~:-<e':··;'..'_.~·: .'>;-'· _ -

Sofri", Historias;•/núm.~i26;{Revista'.de Ja· dirección· de estudios ·históricos del 
·tt:·~C ·:~:F;~¡P·J;·;.·:;;;:·;-:/:··_~_-,_, --. -· '• , . ' . . . .'"· '" ~- :~·· .. :_;-¡:.,<··.: . . L: 

Instituto Naeionál de An.tropo_log!á'c:i. Historia,: México; abril-septi¡:mbre 1991, pp: 3 

11 15. 

Ginzburg, Carl_o_:;;:G,1,~p~~i~l~?~lS~llJº.~~tropólo~():·:./!i~:1f~,1~~~d· 2~~Revi~í~ de 
la dirección de estudios históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia. 

México, 11bril.-sep~i-~~brc,~~{~:~it~;?~~9;~?~~~;:~\(;·}~{J;~·;~l:~~~Q,~~~~f~.~\~ii~',~·~;~. , 
Ginzburg, Cario, "Sólo un testigó',\\iHisloriás,;núm:¡32;-iRevista de<la'dirección de 

• • • -~- -_·. · · ~ ·~ :~1·;:~~-:~~- :n·.3:;-.-·'.;l'./{~f~0,~Y~~._>/.f:~_d:?::;}:,.;-":·:';:;>~:;.:':./;-.:~: ... < . -~-. -. .·. 
estudros históricos del Instituto :Nacional '.de•Antropología e·H1storra;!Méx1eo; abril-,.· 

septiembre 1994, pp. 3·ª2~.:. ::,~·:·"¡I:;.i.~1~.,~i~~~~~~:-}'.'~f y~~~(~1\,.'::.~::'·,_.i• .. ,., 
"Che Siempre", Casa de lás América.\·,' Nº"206;' La' l·Jllbann;• eríero~mÜyo, 1997. 

. . : · .. ·-:: ~~~-:;·{::/kf r~~~;:~;~~~)~'.~~;~_1i~r~~1~t:~;}~~:~:r!~~r::;::&~:~~-:·:~-:;:'.-(;~~<~-:.>,, .. :.~. : . _ ~ 
Gmzburg, Cario, "Revisar Ja e_v1dencra: elJUCZ.)'.·_cl.h1stormdor~';'//1s1or10s, num. 38, 

., , . .:-,<:.'- ·; :;_ .:Jn~.'.z:.-.~,-?:.,..,~~:::;-;.i;;~,i%:V4;f;~;,::~.:-.~J.s;.·:·,7> .;:-5 ··• · ·¡·;·~ _1 • ··,f. -· . 
11bril-septiembre 1997, Revista de !Uélirccción de'éstudios' histórii:ós "del lnstitu10 

Nacional de AntropÓlo~ia e Histci~ia',''~J;¡~i'/~~'. 'Í4 a 27. '' 

213 



. . 

Hobsbnwm, Eric J.,· .. "E.J historiador.entre In búsqueda de.louniversnl y la búsqueda 

de In identidnd"en Historias; n.ú~.'38,' R~vista de In direcciÓndéestudi.oshistóricos 

del Institut~ .NriCi6naI ~e';\~~~b~61ci~r~eÚi~to;in~·M~xi~o.~bril~s~ptlcmb~~ 1997, p. 
3-13. . :· i.::¡,~ ..... ··,.~,;,',·, ..... ·• :,:·>;·.· :' .... ::· .. ·· .,,,:~:: ·.,ib.·.·· .. J·' . ·:· .< '<· 

-:·v- -.:. ;::{:.-,-.~~~~~\?úeh ·:.:?.~.<:'.~J./, . .-"'~-~,_~·~ -,--,·-.· - -;:·:-~;··-'.<··.:~~::,~·i~>~·"'·~:.·.:;·-·,.;¡: .. -.. :-,-:;1' ;:.:· ~ 

Gi11zburg;:; ~.?r}~·\~·EÍ;~¡~i~~·e:1,;~rii~§• .• S,~§i!':;.~j.¡.J%~~i1ii~¿~¿.~{:·3~é~{~~~~ .1997-
marzo 1998; Revista de,ln dirección'de éstudios históricos··dél'Instituto"Nácional de 

::::~~:~J~1:~~~:2;;::~l~f1~~.~~~~r;: ~::;~,;.;;·,, ... 
Cario. Ginzhurg ". · Codacci!.Pisal1elli/:Aíigfóltt, ¡;'Esp1'éss~/?Roi11"a;'i 2 ·.de noviembre 
de 19'99. <:::;-: ·-· Í--:~. ·-;" _\}·· ~~~~-::_\<-~Y~~{:/~~-<~Y~;'::':tf:r .. :'.-~/f:~· 2.:~;~-)-'. •. ---·~;. ~ · ·. ·: ·- • _, 

. ' ,... . .:::. "¡'.'.:_\ :~~~,;-:~·~:\~~:,',¿/>:~··: ·~:1~> i:~~i~;~~~¡it:<~::~Ú:\~~.l~~.~ -' --· --- . '. - ' -
Aguirre M .. Alberto;."Lns.veleidndes'rojns de:Hank ,GónZález••: Milenio Semánal. 

Número 205, Méx'ico, 20 de ~gost~ d~ 2 oÓi' pp. 26-31.. ' 
' - .. . "'' "'- . '~ . . .. 

Hnrneck~r: M~~a~;'EI part.idÓ .i'~f¿o''eri c~I;~ y In cue;tión de la soberanía nacional", 

La Págin'U el~ ffa~i;~~ker: w\vw.~~b~lion.o;·kharncckcr.him, 19 mnyo, 2 002. 
-----· ", ,, •• ... _.,j·\ ' .. 

S.4. Información general 

Sarmicnto,Sergio, Direc¡b;~,,~dlÍ~rial. Enciclopedia Hispánica, Encyclopaeditt Británica 

!'uhlishers, Bnrcelonn, Buenos Aires et 'ál., 1994-1995, fotos, mapas e ilustraciones. 

Sarmiento, Sergio, Directo.r editori~Jpara In reimpresión revisada de 1 994, Enciclopedia de 

México, Encyclopaedia Británnica de· México, México, 1994. 

Seco Manuel, et al., Diccionario abrevittdo del e~patiol actual, Aguilar Lexicografin. 

Madrid. 2000, 1846 pp. 

s.s. Noticieros de televisión 

López Dóriga, Joaqufl'I, "fü22 de septie111bre del 2000 el Cardenal Snndovnl liliguez, Luis 

Morales Presiden;¿ d¿ ·;~ C~~¿~~~~i~ ri~iseopnl mexicana y obispo de San Luis Potosí y 
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otros personajes d_e la. Iglesia católica mexicmüi visitaron a, Fidel C~stro; El intcrníediario 

li1e el policía y políÍico veracruza110,Fcrnm1dó Guliérrei,Barrios, que murió clías después, 

el 30 de octubre''. Noticiero nocÍur;lO de crin~l 2 ci'.e"1evi~;,~ Mé~ico, 23 de enero de 2 Óo l. 
. •" ,:·:.::.>_,' ·.. '\ ~·:._:/~. ;~:-:: _;·._-:~~, :·, 

, < • !";< -;-~ -" :t~ ,1::;1; ~·.,_.· ._ ;.:~;. ,. - ' 

López Dóriga, Joriq~í;1; HRcc~ií~~imi~1i;~ de: Fldel · Ch~i'r6. a Feri1and~ · Gutiérrez Barrios al 
' . ,' >,· -'-~.'-. : <-~:::·:o· :;::· .. ',.,_., -t:-' .-· -_ - "'·<:~~;, ;::: ;·-::: ,-J-,-;f~~" '- ';;~~ >~-/. '.;;·._ :,,- ---.<- -~ -.. --.' -

alio de su muerte; el 30 dé oétubrc",'Fidel .Cásfró'dijo': ''.Sin Fernando G111iérrez Barrios no 

hubiera habido r~v~IÚción, ,;i nada;•; NoÍiéiCro ll~~i1í;110, Canal 2 (Televisa). 31 de octubre 

de 2 001. 
¡·_ 

5.6. Redes de informática 

\\'\\'\\',.-\1nazo11.cnn1 .. librería. 

w\\w.angdlire.com/fl/cubanbrains, pagina sobre Cuba. 

""" . .:uhagob.cu, página del gobierno de Cuba. 

\\ "w.cuha.tulanc.cdu, página del Cuban Studi<!s Institllle, Tulane University. 

~4.:·uhmmdatc.nrg .. página del Cenlcrfor cuhan s_~~ujies.,_ 

~-~~~~~·~l_ghihlin.unam.111x/tcsiu11m11, tesis de In ~·~.~~. 

"-'-'-~'~dicki11so11.ed11/oha, página de la Oral Histmy A.\-.~odati011. 
~ . .. .. ,_, !,·.' ·. . 

;. 

\\'\\·w.chss.fr/ccrmu, página de Centre ele Rl!C/ier~/1'é~~;~ ·~fur /~ .. \·: ÍÍ1~11di.s c1111ericah~s de la 
~·:,~ ·. •' 

E//S"i. 
•' .. . 

www.filosofia.cu/che/chet9g 1, página de las. Ob;asC~mp,letas del Che Guevnra. 

W\\W.lindarticles.com, buscador de artículos. 

www. Historybookshop.com, librería. 
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\\'\\ w.I _I is1nrv1ndav .co111~ página n·ortc~n1cri~ann de hisloria. 

\\'\\" .l listoin.:.li'~ púginn francesa d~ i~iS"t;óri'.1. 
. ·., -·· 

\\'ww.11 is1oirc.prcssc.fr, publicacior~cs · fmnccsas·dc. historia. 

\\W\\'.h"1l.org, página de historia y sodcdad cn·Ainérica Latina. 
. . .. ,;- •<.g~. -,._ ·.·._',f•,'· ' 

\\WW.l lislorv.uk.com, página britáÍlica;~ct~~¡jrÍa:'. 
"'"'""h-dcha1c.cn111, página de la Comunidad de historiadores Historia a Debate. 

. - '· . 
\\'\\w.h-mcxico.unmn.mx, página mexicai1a de histodadores. 

. -. . . . 

W\\\\'.~h-11c1.111su.cdu. página nortea~ericana de. hisl.?riadores: 

""'". lac.:c. li u.cdu/cri, página del Cuba!' :··Ri!setlf;ch Jnst,Ú11te del Latinamerican and 
(_'arihhean C'e111er. Florida /J11er11c1tio110J1;1~1i1Í;le-~··;. '---: · ·~·-~ 

\\'\\'\\'. la11 ie.u1cxas.<!dt1/la/cb/cuba/, página. d~ hi;tJ~ii: ~ub~h~.~ fex~~ u;,iversity. - _,- -- ... ~;· . · .. _ -,_ .-. 

""'w.lih.cmn.ae.uk. página de la Biblioteca de ln:Cj~¡b;Üg~ d1ii~ersity. 
www.loe.gov, página de la Biblioteca d~I Congreso de E~iido~ U~ldos. 

""'""º~.ac.uk, y www.ihrinfo.ac.uk, página de la Oxford University 

".".""rchclion.or!!/harrn:cker.htm, página de Ma.rta Harnecker. 

\\"W\\·.rc\"lh:s.orL?/cahicrs-histoirc y \V\V\v.ch.rcvucs.org, publicaciones francesas de historia. 
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5.7. Tesis 

Islas Ávalos. Gloria. El asilo en la po/ilica es/erior):uhana cluran/e el gobierno ele Rui= 

Corlínez. Ca.1·r) co11,·re1ó: Fíele/ Casí,.;,,. ;resi.s de LiceÍú:iatura ~n· estudios latinoamericanos • 
. -- -· , . 

FFYL-UNAM •. México. 1987, 126 pp. 
·~·,'~>::-·,;.:' ~--:.··;-,· '~.:.,;~:;, .. •'' 

.. ,··.:'-, .. ,·. ·:.._ <: ·,' ·.. ·. - ' 
Có111ara Sónchcz, Ricardo, _:p_;,~,iiiadd,~ · élisc1;tcil;;,;:,;e}• ,;:~¡,¡.~ ._/os '.'éxlrm¡jeros y sus 

i111plieacio11e.1· sohre la p~o1ee~fó;1 dd'to~; de;~~h~s/11i111an<~~'e1I Mé,\;ico: \esis de doctomdo 

en dcrecl10. Mé.x,ic~, uN.~~}·.;~~9~-~~:¡;~~:~';,t~;\;~jé1~~~··~\g:~.'··L:" .. '·;r;··i·•.· ... :'"-h·. ·.• 
Osegucra Carranza, .. Rebeca, .'La. elapa ."dimioérá1icc1 "dé; lil:"Réíio/IÍ"éíói1 ;cúbána,' Tesis de 

·.,: • ~· "._i_;.-_ '..: t,.:;.·:::-,r:r; ~~~-: -~\:_(:-; !.{~~'"?~ '. ~,;.~~·j'3'.t'~ -:.,,'f::._·'f:í~·.·.:·1:~.;;- .t,.,,;.\::·: .. ;_ , •. ~-r- .'-':··::~·:. .\ .. :.: :· -··'·:·--
Licenciatura en estudios laÚ1Íoari1erican·os:·,p~y1>ÜNAM;' México 198,d,•.8ipp. · 

"' __ · _·; ··: ~: , ·:,:: _ -:'. _:,~/~~t ~r~:~;n;fr{;-:_~:-;.~~¡~g;r.:~1d~:~~·::uy~·t1~:1~\~¿}~~:i::~t;~~< :¿f¡~~-\ :; . :_~ -~ :, . _ , -, , · ~ 
Rivera Carvajal,· Ev~~gclina, :Méxi~o )'-'C11bi1:·>s11~·-' rélaCio11és]polí1it:tls;'.éco11ómicas y 

sociales clurame los sigl~;:x1~j/J.~xÚ:, .. Tisi/d~;~~~~dí~'i~~; l¡¡~(o{iii;:.ÉFYL~UNÁM. 
·.>-.~ - ;-~'.·.._ "?. ~.=,: ; .. '.~ :·.; - ;,, .. (.•.•.:.:,: º-.~:;·_·;·>:f•"T: ;-1;-,;:_,-;;.:-'.--·-: "•."~:':~ :,:_.;.:·;: -; . :-." -~: 

~-~.::-~-u> .. ,----·- ·,:;. -- -.... ~~;-:-: ----:: ·-·· -
.· .. ·· •·.· ... · .~:.·?'.'.~ :;!ti·:i!JJ:S:f'.' :;J~ :; \' .••. 

Santos Ruiz. Ana Elisa;Los .róií'údé la-1lérl-ll'.e11 !j1levá-Espá1iadétsiglo XV///. Su e.111acio 
~· - - .· ·, .. ' ~ . ' ' , ' - . '" -- ' -' -- -, ' -. . .. 

1•ilal. Tesis para optar por el titulo .'de LicenCiaturá.én Historia Facultad de Filosolia y 

México, 1968. 

Letras. UN/\M, México, ,2003, 165 

s.s. Testimonios orales 

Cabrera García, Oiga, cubana.historiadora . 
.. . _., . ' 

Caldú, Osvaldo, exiliado argentino. 

Cárdenas Solórzano,_ Cuauthémoc, mexicano, hijo del Gral. Lázaro Córdcnas del 

Río. 

Castro Ruz, Fidel, cubÍu10, Comandante enjefe.cÍc la Rcvoludón C.ubana. 
- - ~ ;· - : .,- . ... . ' ' •· .. -· ;'...< 
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Catella Egurcn. Pedro. argentino. asistente de Fernando Gutiérrez Barrios para 

asuntos de América LaÜna. 
' . . . - . . -, . : ~ ' . 

Del Conde Pontones;Antonlo,'mexicarío, ci:imercia'rit'e de armas. 
-· '·-;.,. ;.,, : ,~:··: - ·~.·L . :.: 

Ginzburg~. Cario. historiador itÍÍHimo} C~1ife~~ncias 'sobre; Microhistoria ·11a1i1ma. 

::::::::2;E~~0~1i~~~~~~~j~:~!:~1~~.do' ¡~,:.· MO,;oo, 

González Barrios; Rci1é;J1isioriádor militar"cubanci;'coroí1CI de.las FAR cubanas. 

, ,:-. • • ;.'•~'.: ~¡:~:·:~~~~'f • '.~lf ~.~?f:;·p ~;~~\i/;;J~~~;~~:i;~;~¡~;::~t:t~; .. ~~~·;~;-~~~~;<;;,:,;.~;,¡>~;·~·L1:~ ::;t >' .',,· ' '.¡ · 
Herrera Brucjuetas;·Angel Enricjú'e,' mexii:ario, diputado· federal (2000C2003 ). 

. -.:·; :·:·\:;~.}' ;{(f~f·t:}~g1~~~~~J:~::~z~;~i%~:_\:~,~::~~1·rt~·~::~'.-~:::~r~~I~~,~~"~t~i?2+~;{:i:<:;~~j;·-::_1~-~~~>\··· .- ·, 
Mcndoza Aguilar; Igriucio,' hi}o.'.dé .. Igriació.Mcridoziilglesiás:: 

Norn1an··~c~fo!~ib?~~J!'¡~f~~~tti~~~l~~~tf~:~1~~-·:~,,~é'.':. '··' 
Parra. Jes~~: ~~~~~:;gh~i~i;~Íi~~~é~}J~!%J~,~~u~~hris.· .-
Ro,;no, '°:~~~i~1{l8~~i~~\~r~;,,,,, .. , 
Sánchez Arteche; 'Alfonsli;. historiá.dor/mexii:año; ¡;Íjo'' d~I. croi1ista del.· Estadó de 

;~~~;~~.~.~l .. ~ ... ·i.1 .. ~.'! .. ;·
1

·(~.iíJ:¡:~~~,§~;~ ~=-Móyoy do 

. ;_ -... _.- .. -: .- -- '.,'.:;. . .>-"~~)}}\·;~:¡:~~~~~- . ';ft'<c .t7)~:~: ~' :•· }' 
Suárez, Gil Liriri;cubano;·'óficial rétiradó' e as· R cubanas .. ·. 

. . .·:_·: ... ·~-~i;ftá:~--~:~[,ii~~-~t:{:I~~~:fi:.~;-~~~~W::~t~J~t~:J~l~~~~-X~i:?~:l~l~;~~~i~+~-~;~~;~.;-.l.~;,: 
Taibo 11, Paco Ignacio; escritor e h1stonador mexicano;,.,.,:,;,:· -:<: •: .. ,.,: 

Unzueta Lo!itJ~~~.:~~~~~~í~¡~~J~:A'~~~i~~t}~m~¡~~A;~;j~¡··· ~árti~~···comunista 
Mexicano. .>'• ·;:~: ·:::,· .• ).,',·: ·:: . '.' '. : '" 

Vanegas Arroyo3~~~::¡~G~~~~.·~~~in~:d~ ·~;~~ci~;~dl1~ga~··;,rroyo." 
218 



Apéndice 

l. Direcciones de solidarios en la ciudad de México. 

Rcvillagigedo 47, Col! Centro. Cuauhtémoc. "Amtería del Conde". 

Cruz Verde 53,' Pucbló Los Reyes. Coyoacán. Casa de Antonio el Cuate del Conde 

Pontones. Prácticair'de· tiro de Fidel Castro. 

Real de los· Reyes' 7, Pueblo Los' Reyes. Coyoacán. Bodega de Antonio del Conde, 

escondite de ármas .. 

Doblado 74 B·. Col. Centro.·cunuhtémoc. Tallér de Aritonio defCondc, confocéión de 

uniformes y escondite de armas;· · 

~:,·:~:::'.arla 27, Col. Penitenciaría. Venú~:tí~:;~ii\;:f";ti:~·~~~:;~J.~;,!;.:,r:t t Arsácio 

Parroquia de Santa Cruz y Soledad. y é~~a parroq~ial, Plazi·éJb')~'sii~talEJC:u~la 1-Jº 12; 

Centro. Cuauhtémoc, en el extremo nori<!~~I ak~i~ d~,L~ ~~edJE~é;j~dite 0~~ ar°1,~;· .. 

:~:::::o::e::;a,lnteríor 7, Centro,,:g~~.~hl;~~~~!·,~~j~:'.~~~;;1:~~.i5;~:~~~~f;~l-ecep~iÓri '~~ 
Edison Nº 30, Colonia La Tabacale~a; CuauhÍémóc'. ··c;dmi~~;¡'¡¡ y Hntorerí~ Gcnmtn", 

'<;.,·._, 
propiedad de Graciela Machorro: . · ··.• . :{•.· 

Puente de Alvarado Nº 6-A, Colonia Buen~vista. Cuáuhtémoc. Dulccrin ''La Giralda"y 

domicilio de Gabriela Ortiz. 

Nicolás San Juan 125; Dep.iria~ri~nto\ Col. Del Valle. Benito Juárez. Casa de c1~.:a y Aida 

l'i Gon7.ále7~ recibían correspondenciá, guardaba armas y fue lugar de reunión . 
• • • • .. ! ~ . • -:-:-- -·,\ .; ... '\-,- > . ·'~ .. - .-. . . 

Santa Maria La Redonda Nº · I O 1,: Colonia Santa Maria La Ribera. Cuauhtémoc. Casa de 

Silvia Niño Garcia~Cano, es~~~~~¡f.;'~~ ~~~as. 
Avenida Country Club 67;' C01.,Country Club Churubusco.' Coyoacán. Casa del Gen~r~I 
Alberto Bayo Giroud, hospedaje y escondite de dinamita y proyectiles. 

Canarias 73. Colonia P~rt~le~:·ae·,;·ito'Juárez. Mueblería del General Alberto Bayo Gir6Ud. 

Nueva York, Col. Nápoles. Benito Juárez. Casa del licenciado Alejandro Guzmán, uno de 

los abogados que defendieron a Jos cubanos detenidos, hospedaje. 
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Sierra Nevada 712. Col. Lomas de Chapultcpcc. Miguel Hidalgo. Casa de Teresa Casuso. 

escondite ~le armas y hospedaje. ' ' . . 

Fuego 791. Pedregal de San AngeLTlalpan. Casa '<lei/lng; .Alfo11so. Gut.iérrcz y Orquídea 
. - ._,, ,.,. -···,_ •. .._._ •. _ .•.. , .. _._"_-,:.'.-:" .,.J• . 

Pino, escondite de documentos, hospedaje. 

Casa ele Alfonso Baucr, guatemalteco, hosped* y csccindÍÍc dcn1edicinas ... · i 

Avenida Morelos. Centro. Cuauhtémoc. ~'Foto·Tallc;·f.~i~~tael Ca~tfil~'.ariena:;cfügiado 
español. donde el Che consiguió una cámara: foto~r~ri¿Ü~~'.·'~',:é~i~·o:;y ~ev~l~ba s~s fotos. 

Según Gálvez Roclrígucz1 estaba en Morclos, h~y Éj~.'Lá°;;.,;~():¡:J~deJa~. ~~ ;e~lid.~cl. Lázaro 
'• • • -·•·• ., ' •n•• ···-.,.., • ' • , ;.¡•; 

Cárclcnus se llamaba antes San Juan de Letrán.:: · ;.·/C~f'·':t, :::. ·--_;": 

Ave. Morclos Nº 56. Centro. Cuauhtémoc. L~eal del Ate~eo Éspm16t ,. : :; 

Departa111entos Alta111ira. entre José AzÚet~ ~ ";Jáld~fa~; c~iii~o': c'~~·~;;té:~c; Cas~ de. las 

~::;:~ia~:~=s~ ~:::~~: ~=é~:zn:~i:~~~i~a:~:i:e~~g~iiinf ~~iii~~~~sa. del doctor 

Mario Salazar Mallén. 

Cincel Nº 3, Colonia Sevilla, Casa de. Carlos Maristany;y ,Íuliei~:Mnrtí~ez, colaboradores 

cubanos que consiguen aportaciones econó111icas .. en Mia;í1r.y;~e.lacionan.con Carlos Prio 

Socarrás. En esa casa hacen la entrega de las aportaciones recabadas~ 

2. Los archivos consultados 

2.1. El Archivo de la Dirección Federal de Seguridad 

en el Archivo General de la Nación. 

Recientemente los archivos de la Direcdón Federal de Seguridad fueron confiados al 
Archivo General de la Nación.· Apenas··empieian a ser trabajados por los historiadores. 
Desgraciadamente no se encuentran del ,todo ordenados ni completos. Por lo 111cnos en lo 
que se refiere al c35~ de 19~ .cu.banos en}vféxi.~o durante el periodo estudiado. 

' __ • op. cil., p. 321. 
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2.1.1. Expedientes 12-9 de los años 1956 a 1959, DFS/AGN 

no encontrados el 30 de enero de 2003 

Los empicados del AGN exponen difCrentes razones: 

• No existen. 

• Ln cnja corrcs1~.ondicntc cstnba sellada. 

• Fueron digitnli~ad<?~ ~' dCJ~~o~t !Odo revuelto. 

• Stllo huy ~'1{;,n ·~~}~"~·t:~g~~;~~·p~J'.~~/fnCtl1.r'it~, notas, etc . 
.:·· : ( _, ' -<· ·_:'. . 

• Puede que nlg(111,docm~1c1.~tosf~sté. 

• Le llevamos In caja ni j.;r.,'; 

• Es la primera ve~ q~~ en e_~t~_n,r~hiv~ de la DFS. me encuentro una cosa así. 

• Los archivos cstñn urosu·~;dris''~·,Y"P:Ue~e haber tarjetas, pero a veces no aparecen los documen1os 

de referencia. 

1956. 

2.1.2. Expedientes no encontrados, pero que aparecen 

referenciados en las tarjetas del archivo2
: 

12-9-956, H-1; L-1, agosto 10-956. lnfonne sobre grupo .. liberal" 26 de 

Julio. 
'! 

12-9-56, H-112, L-2, octubre 1 O 56. lnfon11e de reuniones, poca 

actividad, hospedaje a.cubanos en casa del_ coronel Bayo. 

2 Los si cnconlrados aparecen cilndos en el cuerpo de la lesis: 
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12-9-956, H-113, L-2, Relaciones de cubanos con rebeldes dominicanos. 

l 2-9~S6, I~~ 1¡7;·1.:2~ octubré ZO 56. Entrevista de cubanos, presidida por 

Fidcl Castro con elpresidcntc de' Costra Rica, José Figucres. 

12-9-56. H-185, L-2. 

1~7 . 
--·•·'<r-,-·-··~ :·~,,.:--;.:•J ·::-::··.-.:;:·~j_, . . . ' 

":,"!'.';· •,' 12-9-19"517,.vH:,hlt'L-3. 7 agosto 57. Censura tel,efónica sobr". actividades 

de cubanos. ; 

12-9-1957, H-49 n 51, L-3: Relación de armamentorecogido a los 

cubanos durante 1956. .·:···,' 

• ·, .•• • •... t- •. -::'-<:~-~~0;~:;-~-~:ii~?)i\·:':·:·.:>:;-.>~~·-::~'.--:: -~ -.. ~- '" 
12-9-1957, I-1-73, L~3~ 12 n·oviembre"de.)957. Acto de solidaridad con lri 

Revolución Cubana efccturidoporp.lbanos, españ6les refugiados y otros 
latino~me~Ícan~s. -_. -. .. ···.; '-'<-~_;'~.:-<_~''_:~,-~~l)f~0·:\~:'. :.- -.;:·.-,>.-'. · 

•+O ' ; .:··.' ~ .-. '. ~-

12-9-1957, H-168, L-7. _lnvcÍ.tig~éión-.de agentes de Pemex sobre 

cubanos co~ activida~ésÍr:;:i::ié~,~~-f~x~~n. No fas hab¡a, según el 
- ·-,' .. '. 

informe. ..- :, . · .- .-;•: 
-~ ··: ,_'.:, :~: ,~;:.~·./-.'?§-fr'::I··b ·*;·~~~~k~i~~Zi~·~::,.; 

11-4-1957, l-l~l 6B;•t'-1:.-InvesÜgación de Pemex descubre actividades 

il~gales de~~c~-~~~h:~~~·~~"f'~~~rin. No se ubica filiación política. 
) ·.·.,.::-'.·:_;'.:::·,_·· '- - - ;; 

llamadas_~l_(::~r. (sic);B~y~.{· ... " 

.• ~~1.;~~~1r~:--·i;:.Ch·~-_-;.'._ ·_;t.,· .. . ____ .· ____ . __ _ 
12-9-957; H~ 194; L~2. Acto desolidaridÍÍd con lá Revolúción Cubana 

organizado. porcÓní:ur~istas mexicanos, Tribuna de la JuventÚd, se 

menciona apoyo del gobernador de Tabasco. 

d 



1958. 
'·· r1 ,,. 

12-9-58, H-95, L-3, 26 fcbr~ro 28. Reunión de revolucionarios cubanos 
. . . - ' ' . ' . ; ' '". . . . '¡, ' : ' • . f~.; 

en Chapultepe". 512, S(! ~c,:gistr.i.irori. depa~,111"!1entos 9. 15 y 16 y sólo se 

encontró p~oprignnd~ ~ontra B~tistn: 'no n~¡11ils,·. 
, · - .. ·~--~::.,~-:-_'._·\~·-;·c-;~~~~-~~.;.:--.·.~~-·'.¡.,.-:}~~-T:.::~.:~~-::,··;:~··_::-:T::?e~_~>~.(-_:.~---:_::>1~ .. ,~-- _ , 

· 12-9-958, 1-1"96;-L-3.; lnforn1esobrc niitiri'de·solid:íridad con Revolución 

·-·cúbanií: 

. 76-3-59; 1-1-1; L~ l. Entrega las. insta_laciones del a Embajada el 

embajador cubano (de Batisia)a la_señoraTeresa Casuso. 

. . . , . . . ' ·, ' . ' ~-;~ 

12-9-1959, H-150, 1:'~3: 
. . 

12-9-959, H~ 16s; L-4, o~iubre '30 ·.959. Pablo Aldama Acosta, hombre de 

la inteligencia cubana',yagregado ~ultural. contacto con Raúl Castro. 

informa sobre co~t~bando 'en México de 1000 rifles regalados por el 

presidente d~ NlcaragÜa Luis Somoza para combatir al gobierno 

revoluciona'rio. 

1960. 

12-9-60, 1-1-66, L-5, 8 junio 60. 

Este archivo, a pesar de lo expurgado, revela que la solidaridad con la Rcvoludón 

Cubana no terminó con la salida del Granma; sino que continuó apoyándose la lucha 
. . . . . . 

guerrillera en Cuba y siguieron las actividades de los revolucionarios en ese mismo sentido. 

Las dos investigaciones que se hacen por personal de PEMEX en Tuxpan, tuvieron que ver 
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con el adiestrmniento militar de cubanos en Llanocnmcdio, Vcracruz, 50 kilómetros río 

arriba de Ja desembocadura del río Tuxpan. En lxhuatlán··dc: Madero, Vcraéruz. aún se 
• . - • - .· ¡ 

recuerda Ja presencia de cubanos entrenándose en las montaña~ y Ía sel.va. 

En UJiá tadeta delArchivo de Í~ÓFS e1i.cll~~chiv6 c;~;;dl"a.I <l/1~ Naci6i1,· l 2~9-957. 
H-194. L-2, se re.porta un acio dc.~olidarlclnd eón In R~toJüciÓ~"dbaíi~ organi7.ado en la 

··. ,_ ·.-, <,'.:!.]7· -·, ...:. ;;.>:; :~·~·. ;.':.'-.~ ._,__ ··., .. :_,<:,,¡¡~ '_.'...'.,.: .• _.<:~,_:.·· ;·. ~. - . 
Ciudad de México por comunistas mexicanos. Ahí se.meneiona el apoyo' dél Go.bernador de 

Tabasco. a esa rc~olución, sin pr~cisn;. cn~~é ~onsi~Íió ni cuan~o ~<dio. Para co.lmo. de 

falta de datos·. el docu~~cn;~ ~~~ ~~fer~~ci'ri n6 ;p~re~c en el cx~edi~nt~.~~~rcspondicnte. 
. ,,·.. : ···.: · ... - ., . . ___ ·,~--~··~:-"".''.'~""" ··" .·.·., 

·. '" 2:Leí>Ar~hÍio ;cié '1~ ·()f1c1na: de Asuntos 
Hlstóri~cisd~r' 2a~s~j~ cle•Es~~ci6, Út H~bana 
. :~·--, > ' .. , : . '" ,-, ' .: .. · . ' . _.-. ~ - - -... '';;;":·. . .. "• •. -.- -' ... 

En agosto de 1975, el presidente de México/Luis" E~l~~~criia Álva~ci, ;·~~~li~Ó uiiri visita 
-.- ' :·; / :" ,_;:,;_. ":: ::\: .. _:· '.· ,· ':··, ~-·' ,. ·;~'<~·· ~' ': 't,• f~?t~·'.\ :. . . ' 

oficial a La Habana. En esa. ocasión, seg?n vcr~ión ~e Y~dro Catella Egur~n, asesor del 

entonces Subsecretario de Gobernación Fe~a'n~~ ahiiéJ~~,~~;ri6'i pci~~\ií~untos cuba~os y 

latinoamericanos, el presidente . Je' entre~Ó,fc~mi:fr-'~re'seÍitc\ ~''Fidel 'C~tro ·copia del 

expediente de la DFS sobre los cubanos revolúciona~los~ particularmente. Jo relativo a su .:<. </:;, .. :;:·) -_,.-~~·~\-' ~}·~! ·, <·: ~: .· ·:- ~-' 
detención durante junio y julio de 1956,;pero -también . de algunos otros documentos 

. - . .. ··¡ ·.- - . ' ·' 

anteriores y posteriores a esa fecha; _EL._responsable,.de."form~r el expediente fue Gutiérrez 

Barrios y su secretaria particular.fue la·.~.11.cargada de. recó¡:iil,ar·los documentos. 

El expediente se compone de :fotografias·de.,docu!11entos y de fotocopias. Exceden 

en mucho a los que faltan en el archivo de fa DFS/AGN .. En el texto todos los documentos 

se rcliercn como fotocopias. 

f 


	Portada
	Índice
	La Historia de esta Historia
	Introducción
	Capítulo 1. Por el Norte, un Vecino Avieso se Cuaja
	Capítulo 2. El Caldo de Cultivo
	Capítulo 3. ¿Dónde Habríamos Podido Nosotros Organizarnos Sino Hubiese Existido México?
	Capítulo 4. La Solidaridad de un País
	Capítulo 5. Fuentes
	Apéndice



