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INTRODUCCION 

se delimita este trabajo como el reqiatro de las 

orientaciones de la producci6n po6tica en la Cuba revolucio

naria. Se establecen tres espacios de inter6s: primero, la 

ubicaci6n de. tendencias del trabajo poAtico en el ambiente 

cultural prerrevolucionario; segundo, la pol1tica cultural 

cubana de la Revoluci6n y las contradicciones que surgen 

frente a las anteriores teorizaciones que existen sobre la 

creaci6n po6tica; y tercero, la concreci6n de las orientaci~ 

nes de la pol1tica C'Ultural del gobierno revolucionario, en 

el terreno especifico de la producci6n poética, durante el 

lapso de vida que tiene la revoluci6n cubana. 

Surge la preocupaci6n por esta investigaci6n debido 

a que la revoluci6n cubana es la primera ruptura radical con 

el capitalismo que se da en Am6rica. Este hecho supone la 

verificaci6n de expectativas, en el terreno de la creaci6n 

literaria, que tocan directamente nuestro trabajo como doce!!_ 

tes de la literatura latinoamericana. Adem!s, la solidez 

del cerco de silencio que se tiende alrededor de esta probl!_ 

m~tica, hace necesaria la revisi6n rigurosa de las muestras 

de producci6n poética que nos permitan conocer, de una mane

ra coherente, los alcances y limitaciones de esta experien-
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cia para que pueda ser aprovechada para las definiciones que 

constantemente se plantean en el trabajo intelectual de nue~ 

tros pa1ses latinoamericanos. 

se desarrolla el trabajo con la caracterizaci6n ini

cial del ambiente intelectual prerrevolucionario, para ubi

car all1 las 11neas rn!s relevantes que orientan el trabajo 

poético. Luego se revisan y analizan los documentos oficia

les que teorizan sobre el contenido, significaci6n y funci6n 

de la literatura en el contexto de la vida revolucionaria. 

Estos pasos previos permiten conformar un basamento te6rico 

de referencia para confrontar las experiencias del trabajo 

poético que se verifican en la contemporaneidad revoluciona

ria cubana. El an!lisis de las muestras poéticas no consis

te, por consiguiente, en el agotamiento cr1tico de un autor 

· y su obra sino en el rastreo de las conceptuaciones que so

bre la obra, el autor, la realidad y la funci6n de la poes1a, 

se establecen en las diversas muestras que se señalan corno 

representativas del complejo y vasto conjunto de producci6n 

poAtica revolucionaria. 

La selecci6n de autores y de poemas atiende a la el~ 

ridad que éstos ofrecen para la conf orrnaci6n de las lineas 

coherentes que· explican la direcci6n y bdsqueda del trabajo 

cultural en la poes1a. 
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Para tal fin se hizo la investigaciOn m&s exhaustiva 

posible sobre esta problem~tica, a través de cuatro visitas 

personales a La Habana y las entrevistas con personeros ofi

ciales de la direcciOn del trabajo cultural y de algunos po~ 

tas representantes de la nueva poes1a revolucionaria cubana. 

De acuerdo con las preocupaciones definidas, se es

tructura el trabajo en tres cap1tulos: 

I. Panorama pol1tico-cultural de cuba, en la prime

ra mitad del siglo XX: se hace referencia a las tendencias 

del trabajo cultural, espec1ficamente poético, y de su rela

ciOn con el desarrollo pol1tico del pa1s. Interesa ubicar 

la definiciOn de lo nacional cubano y su vinculo con las ne

cesidades histOricas del pueblo. 

II. Teorizaciones de la pol1tica cultural revoluci~ 

naria: actualiza las definiciones que sobre cultura exponen 

los documentos oficiales del gobierno cubano y analiza el 

sentido y alcances que tienen para la reapropiaciOn estética 

de la realidad. 

III. El hacer poético en las dos dltimas décadas de 

la repGblica cubana: se revisan poetas, representantes de ge

neraciones anteriores a la revoluciOn y que se incorporan a 

ella con el deseo activo de colaborar en la definici6n de 



4 

loa nuevos tiempos revolucionarios: ellos van a manifestar 

en su obra contradicciones debido a que no coinciden con to

dos loa valorea que plantea la revoluci6n. Ademas, ae estu

dian texto1 de autores pertenecientes a las tres qeneracio

nea de poetas de la revolución. Estas tres qeneraciones se 

definen de acuerdo a criterios 9ronolóqicos y conforme a la 

mayor o menor interiorizaci6n que haqan del proyecto revolu

cionario. 

Debido a las propuestas de la inveatiqación no se h~ 

ce un an&lisis formalizado o eatructural de los textos po6-

ticos sino que se registran las valoraciones sobre lo que d~ 

be ser el objeto po6tico, su relaci6n con la realidad, los 

contenidos del lenquaje y la funci6n de la poes1a y del poe

ta dentro de la sociedad. 

Para la biblioqraf1a se ofrecen trabajos que corres

ponden al tratamiento de la historia de Cuba, desde fuera y 

dentro de ese pa1s, para que el lector tenqa un referente m~ 

yor que le permita satisfacer sus propias inquietudes. En 

este sentido, se ~eñalan los documentos que abordan lo que 

se ha calificado como polltica cultural revolucionaria, con 

las opiniones que estas teorizaciones merecieron para su 

tiempo. Finalmente, se expone una amplia qama de la produc

ción poética, que va desde finales del siqlo XIX hasta el s~ 
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glo XX, para que el lector interesado pueda intentar sus pr~ 

pias rutas investigativas. Es conveniente señalar que se 

abunda en obras relacionadas directamente con los autores 

clasificados como de la primera, segunda y tercera ·genera

ci6n porque es el material menos conocido. Se.consideran de 

gran valor las informaciones que corresponden a la tercera 

generaci6n de poetas de la revoluci6n o nueva poes1a cubana, 

pues esta promoci6n est4 ausente de las antolog1as de poe.s1a 

cubana revolucionaria que actualmente existen, siendo una ~ 

cepci6n la preparada por V1ctor Rodr1guez Ndñez para los 

"Cuadernos Temporales" de la Universidad Aut6noma Metropoli

tana - Azcapotzalco, de México, en el año 1982. 

Un material bibliogr4f ico que presenta gran riqueza 

y variedad es el ofrecido por las revistas Casa de las Amé

ricas y Revoluci6n v cultura, ambas publicadas en Cuba y que 

permiten manejar una informaci6n viva y contempor4nea sobre 

la producci6n cultural y su complejidad. 

Por esto consideramos que esta investigaci6n no s6lo 

sirve para satisfacer las expectativas del estudiante de la 

literatura latinoamericana sino para estimular nuevos plan

teamientos investigativos sobre esta zona de la producci6n 

cultural cubana que carece, en general, de un seguimiento c~ 

herente en los programas de estudios de los bachilleratos y 



universidades latinoamericana~. 

Este trabajo ha dependido mayormente de la voluntad 

individual de la autora, por lo que es necesario destacar 

laa palabras de est1mulo que se recibieron, frente al pro

yecto, de parte de reconocidos investigadores como Néstor 

Garc1a Canclini, Fran9oise Pérus, Gerard Pierre-Charles y 

Felicity Williams; as1 como la asistencia clara, precisa y 

heterodoxa de José Luis Gonz!lez. 

6 

En su fase de documentaci6n y procesamiento de datos 

es fundamental destacar la colaboraci6n de Sigifredo Alvarez 

Conesa -de la Direcci6n de Talleres Literarios en el Minist~ 

rio de CUltura de Cuba-, Salvador Bueno -del !rea de Litera

tura del Instituto de Investigaciones Lingü1sticas y Litera

rias de la Academia de Ciencias, de Cuba-, Armando Ferrer 

-de la Direcci6n de Publicaciones de Casa de Las Américas-, 

Reina Maria Rodr1guez, Francisco Moran y Marilyn Bobes -re

presentantes de la nueva poes1a cubana de la revoluci6n. T~ 

dos fueron receptivos y propicios a las necesidades de inve! 

tigaci6n que les fueron planteadas y contribuyeron en la se

lecci6n y rastreo de materiales que se hac1an indispensables 

para este estudio. Debe destacarse el obsequio de bibliogr! 

f1a, clave para el desarrollo de esta investigaci6n, realiz! 

do por el Instituto del Libro Cubano y por Casa de las Amér! 

· cas. 



CAPITULO I 

PANORAMA POLITICO-CULTURAL DE CUBA, 
EN LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XX 

l. Antecedentes en la colonia 

7 

La formaci6n hist6rica de la Rep6blica de Cuba nace 

de la violenta acci6n de la conquista española que siqnif ica, 

en términos humanos, el qenocidio feroz de la poblaci6n abo

r·igen y, en el plano pol!tico y econOmico, la imposici6n del 

coloniaje español. Este hecho marca el inicio de la explot~ 

ci6n y vasallaje que deber4n ser eliminados si se quiere 

arribar a la estatura libertaria a que todo pueblo tiene der~ 

cho. 

Dos empresas íntimamente relacionadas marcan el tr4~ 

sito hist6rico de los habitantes de la Isla: la esclavitud, 

que s6lo sera abolida definitivamente en 1886, y la siembra 

de la caña de az6car que se inicia hacia 1595. Este cultivo 

se oficializa en 1602, con expresa ordenanza de Felipe II. 

Se señalan estos dos hechos porque serán los que mo

delen fundamentalmente la estructura sociopol!tica y econ6mi 

ca de la Isla. 

La poblaci6n ind!qena (ciboneyes, quanahatabeyes y 



B 

tainos) se extingue hacia 1520-30, lo que significa la inte~ 

sificaci6n de la llegada de esclavos negros africanos, los 

cuales estar!n ligados inicialmente al cultivo de la caña. 

Los sectores dominantes se consolidarán en torno a la cr1a 

de ganado y a la industria de la caña, con propiedades lati

fundistas, en oposici6n a la industria del tabaco que ser! 

de carlcter artesanal, con pequeña propiedad y exigencia de 

poco capital. 

La empresa azucarera nace con orientaci6n hacia el 

comercio exterior y con la definici6n de extensos latifun

dios que golpearan el desarrollo econ6mico de la colonia. 

El tabaco, por el contrario, se cultiva en estancias y gene

ra un t'ipo de trabajador libre y con alguna especializaci6n 

de oficios. El taller y f!brica de tabaco contar! con un 

obrero que pueda, con simultaneidad a su trabajo, dedicar 

atenci6n a la lectura. Esta actividad de lectura en las ta

baquer1as va a permitir la formaci6n ideol6gica del trabaja

dor, por esto son prohibidas el 8 de junio de 1896, cuando 

cuba se rebela contra el poder borbónico. Del grupo de tra

bajadores tabaqueros saldrln no pocos lideres de la pol1tica 

proletaria, pues son los primeros en organizarse con fines 

clasistas. La plantaci6n cañera absorbe, en cambio, mayor 

ndmero de mano de obra esclava que es sometida a una explot~ 

ci6n m!s feroz. El obrero del azúcar debe luchar primero en 
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el ingenio, el almacén o los muelles y est! bloqueado para 

adelantar una organizaci6n que le permita superar su margin~ 

miento. (1) Claro es que estas diferencias ser!n eliminadas 

por el avance del capitalismo que igualar! la explotaci6n p~ 

ra toda mano de obra libre asalariada. 

El antagonismo entre hacendados de la caña y vegue

ros tabaqueros se profundiza a medida que la industria azuc~ 

rera exige mayores prebendas de parte del gobierno colonial. 

Los vegueros estar!n en la necesidad de organizarse con ma-

yor rigor que los dueños de la caña que tienen m!s poder, 

gracias a la dimensi6n econ6mica de su empresa y a la liga

z6n con el mercado exterior. 

Las sensibles diferencias entre la industria del ta-

baco y la del azúcar ayudar!n a explicar la creciente compl~ 

jidad de la estructura social cubana. 

El cultivo del café nacer! ligado al tipo de econo

m1a de plantaci6n, al latifundio y al trabajo esclavo. como 

consecuencia de la revoluci6n haitiana crecer! esta indus-

tria, con la presencia de algunos capitales franceses que se 

invierten en Cuba. L6pez Segrera señala: 

(1) Para estas diferencias ver Fernando Ortiz: Contrapunteo 
cubano del tabaco y el azúcar, Consejo Nacional de cult~ 
ra, La Habana,.1963. 



En Cuba se constituyen en el siglo XIX dos 
grandes regiones: la regi6n explotadora occidental 
que comprende, a grosso modo, las provincias de La 
Habana, Matanzas y parte de Las Villas; y la re
gi6n explotada oriental que comprende Oriente, Ca
maqüey y parte de Las Villas. El cintur6n francés 
cafetalero de Santiago de Cuba y Guantánamo aunque 
inserto en la zona oriental explotada por la occi
dental, reproduce en un sector limitado de esta z2 
na las relaciones t!picas de la econom!a occiden
tal de plantaciones, al igual que los sectores azu 
careros situados en Las Villas, y que constituyen~ 
en cierto sentido, un terreno fronterizo situado 
entre ambas regiones: Sagua la Grande, Trinidad y 
Cienfuegos. En la zona oriental predominan los e! 
clavos urbanos sobre los rurales y la esclavitud 
ha conservado su carácter patriarcal ••• En Occi
dente, en cambio, se establece una t!pica econom!a 
de.plantaciones, donde los esclavos son explotados 
al máximo • (2) 

10 

. La complejidad de la poblaciOn no sOlo se debe, por 

tanto, a la diversidad de étnias o de castas sino a las ri-

validades regionales que se gestarán en base a la relaciOn 

de los diferentes sectores de poder econOmico, con respecto 

al gobierno colonial. 

Todos estos elementos, entre otros, son•importantes 

de considerar para el nacimiento de un sentimiento de lo n~ 

cional cubano que no se consolidará realmente sino en el si 

glo XIX y que se expresará a la luz de las luchas inde

pendentistas. 

(2) Francisco LOpez Segrera, Cuba: capitalismo dependiente 
y subdesarrollo (1510-1959), Editorial de Ciencias So
ciales, La Habana, 1981, p. 110. 
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En este sentido nos señala Jorge Ibarra: "No puede 

hablarse, pues, de una comunidad nacional de cultura, mien-

tras se mantengan al margen de la sociedad civil mis de 

300,000 africanos sometidos al régimen de esclavitud. Se 

trata, nada menos, que de un 36\ de la poblaci6n que no ha 

sido asimilado culturalmente y cuyo idioma, cultura, sicolo-

g!a, religi6n y tradiciones difieren sustancialmente de la 

cultura criolla, cuya matriz sigue siendo de factura españo-

la". (3) 

En el marco de las luchas anexionistas se ~denciad 

la falta de una integraci6n para la definici6n de lo nacio

'nal cubano, del que se excluye al negro. José Antonio Saco 

expresad. la. tesis sobre "la nacionalidad" del criollismo 

blanco: "La nacionalidad cubana de que yo hablé, de la única 

que debe ocuparse todo hombre sensato, es la formada por la 

raza blanca que s6lo se eleva a poco m~s de cuatrocientos 

mil individuos". ( 4 1 

Aunque Saco se opon!a a la absorci6n de la cultura 

cubana por la ya vigorosa cultura norteamericana, propugna-

ba la eliminaci6n de la raza africana del suelo cubano. Fue 

alumno del presb!tero Félix Varela (1775-1853) que alienta 

(3) Jorge !barra. Ideolog1a Mambisa. Edit. Instituto Cubano 
del Libro, La Habana, 1972, p. 20. 

(4) Ibide~, p. 25. 



12 

con su obra la cubanizaci6n de la cultura y la independencia 

de la isla. 

Otro exponente del anexionismo, Gaspar Betancourt 

Cisnero, señalar!: 

Españoles somos y españoles seremos engendra
di tos y cagaditos por ellos, oliendo a guachinan
gos sambos, gauchos, negros, Paredes, Santa Ana, 
Flores, etc. etc. IOUé dolor, Saco m1o! ¡Qué semi
lla! tNo me digas que deseas para tu pa1s esa na
cionalidad! ¡No, hombre! Dame turcos, !rabes:-ru 
sos; dame demonios, pero no me des el producto de
españoles, congos, mandingas y hoy (pero por for
tuna ya frustrado el proyecto), malayos para com
pletar el mosaico de poblaci6n, ideas, costumbres, 
instituciones, hábitos y sentimientos de hombres 
esclavos. . • ( 5) 

En general, el movimiento reformista se abandera 

tras la consigna "Cuba española primero que africana", a pe-

sar de que surg1a a ra1z del desplazamiento de la vieja ari~ 

tocracia de plantaciones de caña y café que se daba por la 

inversi6n del capital español en estos rubros. El enriqueci 

miento adquirido por los grandes comerciantes y negreros es-

pañoles se ubicaba ahora en la industria de la caña y el ca-

u. 

Por otro lado, el desigual desarrollo de las regio

nes de Oriente y Occidente también aporta variables para la 

(5) Ibídem, p. 26. 
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elaboraci6n de un concepto de lo nacional: el Occidente con 

el mayor desarrollo de la producciOn mercantil, empleo de 

tecnolog1a -máquinas de vapor- y mayor namero de mano de 

obra esclava se opon1a a la regiOn oriental, en la que el 

trabajo esclavo no ten1a una explotaciOn intensiva, porque 

no estaba ligado totalmente al mercado mundial. Advertimos, 

entonces, que no sOlo hay contradicci6n con el poder colo-

nial sino entre regiones, as! cita Francisco LOpez Segrera: 

La contradicciOn, por tanto, entre la burgue
s1a azucarera de occidente y los comerciantes sos 
tenedores del rfigimen colonial no era antag6nica7 
Por otra parte, la burgues1a criolla ganadera y 
azucarera de las provincias de oriente, Camagüey 
y parte de Las Villas (regi6n oriental) era el 
sector marginal de la burgues1a, en tanto su leja 
n1a del mercado habanero les dificultaba las ope= 
raciones concentradas en la capital, a partir del 
libre comercio (FAR, 1967, pp. 151-159) • (6) 

Con respecto a la significaciOn de la "Guerra de los 

diez años" (1868-1878) en la conforrnaciOn de la categor1a de 

lo nacional cubano, señala también LOpez Segrera: 

••. el hecho de que de los 370,000 esclavos y 
emancipados existentes en 1861, el 46.7% se encon 
traban en los ingenios, y que el 90% de los asela 
vos de ingenios ·se hallaban en la regiOn occiden= 
tal, nos ayudará a comprender por qufi la burgue
s1a azucarera de occidente se mostrO renuente a 

16) Francisco LOpez Segrera. Ra1ces histOricas de la revolu
ci6n cubana, 1858-1959. Ediciones UniOn, La Habana, 1978 
p. 241. 



la lucha ·armada por temor a otro Hait1 . (7) 

As!, mientras los hacendados de occidente fue 
ron reformistas, los de la regiOn oriental, en -
cambio, se integraron a las 'clases medias' y a 
la masa esclava para, lidere~ndolos, hacer crist~ 
lizar la naciOn cubana a través de la lucha arma
da independentista. En las condiciones objetivas 
vas de Cuba, por lo tanto, no era posible la form~ 
ciOn de una naciOn si no se destru!a la estratifi
caciOn propia del régimen de plantaciones, y as! 
lo cartirendieron Céspedes, Agramonte, Maceo, G6mez 
y Mart1, a través de una lucha de 30 años (1868-
1898) que desplazo la dirigencia de la guerra de 
la burgues1a -Céspedes y Agramonte (1868)-a los 
sectores populares- Mart1, Maceo, GOmez (1895) -
(Ibarra, 1967, p. 51) • (8) 
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Consideramos esta valoraciOn de gran importancia pa-

ra el registro de la elaboraciOn y contenido de.lo nacional 

porque nos ilustra sobre la complejidad social y pol1tica de 

donde cristaliza el contenido de lo nacional cubano y sus p~ 

sibles tendencias ideol6gicas. 

En cuanto a la literatura la apariciOn del sentimie~ 

to de lo nacional cubano intenta ubic.¡irse con el poema "Esp~ 

jo de paciencia" de Silvestre de Balboa. Cintio Vi tier arg!!_ 

menta (9) que en este poema ya se incorporan elementos del 

paisaje cubano, pe"ro la linea dominante de opini6n señala 

que la expresiOn de la cuban!a no se da sino hasta finales 

(7) Ibidem, p. 241. 
(8) Ibidem, pp. 242-243. 
(9) Cintio Vitier. Lo cubano en la poes!a, Editorial Institu 

to del Libró, Let~as Cubanas, La Habana, 1970, pp. 23-42. 
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del siglo XVIII, pues la referencia ·a la flora y la fauna na

cional, en este poema, se hacen desde una fr!a plasticidad 

que funge m!s bien de escenograf!a buc6lica, en la que conv! 

ven en relativa armon!a indios, blancos y negros. 11·01 

Sera el siglo XIX el que ofrezca una evidente forma

ci6n del sentimiento de lo nacional. Ira acompañado por la 

necesidad de definir lo propio frente a España y a Estados 

Unidos (que ya hace sentir sus ansias de dominaci6n sobre la 

Isla) y de concretar espacios de libertad e independencia 

que matizaran su definici6n de acuerdo a las aspiraciones de 

poder de los diferentes sectores de la sociedad. 

En el espec!fico campo de la literatura, cabe desta

car la obra de Crist6bal Napoles Fajardo -"El Cucalarnbli!"

(1829-1862) que aborda la vida campesina goajira, con delei

te en el paisaje cubano. Ademas debe señalarse la poes!a de 

José Mar1a Heredia que superara lo eglOgico y pastoril del 

clasicismo, el barroquismo pujante y las expresiones neocl4-

sicas de la literatura cubana que, a pesar de ofrecer una l! 

nea de trabajo en la que el escritor se relaciona en mayor o 

menor grado con el mundo circundante, carecen del sentimien

to de apropiaci6n necesaria de una vida cubana. 

(10) A este respecto, Mirta Aguirre, hace un interesante se
ñalamiento en su obra Estudios Literarios, Edito~ial 
del Libro Cubano, La Habana, 1981, pp. 46-48. 
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El concepto de lo nacional alcanzar;!. sensible acento 

en la obra de Jos~ Maria Heredia. su paisaje-hombre y su 

hombre-dolor-ausencia nos ilustra un nuevo tratamiento de la 

naturaleza y vida cubana. Logra infundir otro sentido a los 

elementos cubanos que hab!an entrado en la literatura ante

rior a su obra. Quizl!. esta nueva fuerza se deba a su visiOn 

de exiliado. Heredia manifiesta el descontento de la que p~ 

dr!a señalarse como burgues!a culta y que se expresará pol1-

ticamente en la guerra de los 10 años. 

Es importante señalar, además, como te6ricos de la 

naciente nacionalidad a Luis Victoriano Betancourt y Manuel 

Sanquily, quienes van a tratar de precisar las diferencias 

entre el anexionismo de 1851 y los alcances del Pacto del 

Zanj6n, capitulaciOn que pone fin a la Guerra de los 10 años, 

el 18 de febrero de 1878. Señala Sanguily: 

La independ~ncia, es decir, lo que deseaban 
de veras, era s~empre el ideal supremo, pero su 
realizaci6n parec1a muy comprometida. Se solici
t6 -primero que sucumbir, primero que caer de n~~ 
vo bajo la odiosa dominaci6n española- el amparo, 
el auxilio, la protecci6n de los Estados Unidos • 
(11) 

El pensamiento de Sanguily se orientará hacia la co~ 

solidaci6n de la naci6n cubana, sobre la base de la igualdad 

(11) Jorge Ibarra, ob. cit., p. 44. 



y justicia social y con el logro de la libertad pol!tica y 

econOmica. Por su parte, Betancourt escribe en El Cubano 

libre, el 10 de abril de 1870: 

Cuba vio a esa pobre humanidad desnuda, ham
breada, errante y rasgando con el sable del 68 el 
programa ego!sta del 51, quiso al exigir del espa 
ñol la deuda sagrada que le deb!a ella, quiso ser 
digna de su revoluciOn, y escribiO al frente de 
la ConstituciOn estas palabras que el mundo aplau 
de con justicia: 'Todos los habitantes de la Rep[ 
blica son igualmente libres' . (121 

Con acento marcadamente romantico pretende estable-

cer la delimitaciOn de lo propio cubano incorporando eleme~ 

tos pol!ticos, sociales y culturales en general. La neces.!_ 

dad para esta época -finales del 70- era establecer el con

tenido independentista de la guerra del 68, frente al viejo 

anexionismo del 51 y al actual autonomismo. 

Las figuras de Carlos Manuel de Céspedes y de Igna-

cio Agramonte son importantes para la definici6n del conte

nido antiesclavista dél sentimiento de lo nacional. Hasta 

ese momento los africanos no eran considerados cubanos y la 

abolici6n de la esclavitud no pasaba de ser un ofrecimiento 

de la Junta de Informaci6n que funcion6 desde 1865 a 1868 y 

que al final de la guerra de secesi6n acepta liquidar la es-

clavitud, pero de una manera progresiva y previa indemniza-

(12) ~· p. 45. 
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ciOn a los propietarios. Esto no significa mas que un alej~ 

miento de su realizaciOn, por esto la declaraci6n de la asa~ 

blea de 1869, de la RepGblica en armas en el sentido de abo-

lir la esclavitud, sin demora y sin indemnizaci6n marca un 

indiscutible avance en la formaci6n de la conciencia nacio-

nal. El contenido antiesclavista de la guerra del 68 dispo-

ne una nueva relaci6n de fuerzas sociales que pesará en los 

futuros conflictos que se desarrollarán hasta la guerra de 

1895. La relevancia de Antonio Maceo, mulato, integrante 

del grupo de j6venes insurrectos que se oponen al pacto de 

ZanjOn y que firman la "Protesta de Baraguá", expresan loa. 

nuevos tiempos. 

En la literatura el pensamiento antiesclavista será 

abordado por Cirilo Villaverde de manera relevante en su 

Cecilia Valdés, en la que intenta un análisis de la sociedad 

colonial dividida en castas. 

Para esta época inaugura su pensamiento, el excelen-

te poeta revolucionario cubano José Mart!. En 1873 publica 

su primer escrito.pol!tico "La RepGblica Española ante la R~ 

voluci6n Cubana" donde señala el carácter y alcances del en

frentamiento. 

Y si Cuba proclama su independencia con el 
mismo derecho que se proclama la RepGblica (españ~ 



la), ¿c6mo ha de negar la República a Cuba su der~ 
cho a ser libre, que es el mismo que ella us6 para 
serlo? ¿C6mo ha de negarse a s1 misma la Repúbli
ca ••• ? ¡M1seros los que se atrevan a verter la 
sangre de los que piden las mismas libertades que 
pidieron ellos! tM1seros los que as1 abjuren de 
su derecho a la felicidad, al honor, a la conside
raci6n de los humanos! • (13) 

l9 

La prosa pol1tica de Mart1, con claro acento románti 

co, romperá espacios de indiferencia y escepticismo y aglut:!:_ 

nará la fuerza de defensa de lo intensamente cubano y latin~ 

~mericano. Es la identificaci6n de Cuba en su historia y en 

sus sueños. 

Marti impulsa el despertar de la conciencia pol1tica 

del pueblo en sus relaciones de explotaci6n y vasallaje y, 

también, la ubicaci6n de Cuba en sus relaciones internacion~ 

les. La obra poética de José Marti abrirá igualmente, el 

tránsito hacia el encuentro del lenguaje con su luz y sonido 

propios y a la literatura la ubicará en su antropol6gica re

laci6n de nacer del hombre -profundamente humano- para estr~ 

char a los hombres en su historicidad concreta. 

No es el objeto de este trabajo analizar la obra de 

José Marti, pero corno quiera que es el más apreciable hito 

en la definici6n de la nacionalidad cubana, se señala toda-

(13) J. !barra, ob. cit.,· p. 59. 
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v1a otra composici6n que pertenece a su obra inicial. Se 

destaca la claridad que siempre caracteriza a su palabra y 

que es consolidada en su practica de vida. Para 1869, a los 

16 años, escribe el poema "Abdala" (14) En este poema se 

observa el contenido antimperialista de su def inici6n de Pa

tria: 

El amor, madre, a la patria, 
No es el amor rid1culo a la tierra, 
Ni a la yerba que pisan nuestras plantas; 
Es el odio invencible a quien la oprime, 
Es el rencor eterno a quien la ataca; 
Y tal amor despierta en nuestro pecho 
El mundo de recuerdos que nos llama 
a la vida otra vez ••• 

El antimperialismo de José Mart1, as1 como el de An-

tonio Maceo, va a nacer de la comprensi6n del proceso hist6-

rico no s6lo de Cuba sino de los otros pueblos latinoameric~ 

nos. 

En Antonio Maceo se profundiza esta conciencia anti~ 

perialista luego del Pacto de Zanj6n. Hacia 1890, frente a 

la amenaza del interés creciente de Estados Unidos sobre la 

econom1a cubana y para responder a un joven anexionista que 

aspiraba a que Cuba llegara a ser una estrella mas en la 

constelaci6n norteamericana, Maceo responde: "Creo, joven, 

(14) José Martt, Pol1tica de nuestra América (Pr6logo), Edit. 
Siglo XXI, México, 1976, p. 11. 
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aunque me parece imposible, que ese ser!a el Gnico caso en 

que tal vez estarla yo al lado de los españoles". (15) Y 

años m4s tarde -1896- en carta dirigida al Dr. Alberto 01az, 

a ra!z de las gestiones para el reconocimiento en Estados 

Unidos del triunfo de los cubanos frente a España, señala: 

No me parece cosa de tanta importancia el re
conocimiento especial de beligerancia, que a su 
logro hayamos de enderezar nuestras gestiones en 
el extranjero, ni tan proveedora al porvenir de 
Cuba la intervenci6n norteamericana .•• Creo m6s 
bien que en el esfuerzo de los cubanos que traba
jan por la independencia se encierra el secreto 
de nuestro definitivo triunfo, que s6lo traer!a 
aparejada la felicidad del pa1s sin aquella inter 
venci6n . (16) -

El contenido antimperialista en la definici6n de lo 

nacional es fundamental para rastrear lo popular en el pens~ 

miento cubano que se opondr!a a todas las ideologizaciones 

de lo nacional ofrecidas por los sectores dominantes. 

Podemos señalar que para el pensamiento cubano son 

de significaci6n vertebral la guerra de los 10 años (1868-

78) y la segunda (1895-98) en el mismo siglo que sellar4 la 

independencia de cuba con siete décadas de diferencia a la 

de la mayoría de los pa!ses latinoamericanos. El contenido 

antinorteamericano nace del creciente interés de Estados Un~ 

(lS) J. !barra, ob. cit., p. 165. 
(16) ~. p. 167. 
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dos en la Isla que se.concreta en presencia legal con la fi~ 

ma del Tratado de Paz, entre Estados Unidos y España (12 de 

agosto de 1898) y que marca el cese de la guerra. Luego de 

la firma del Tratado de Par1s, el 25 de octubre de 1898, Es-

tados Unidos asegura su propiedad sobre Filipinas, Cuba, 

.Puerto Rico y Guam. La sangre cubana se derrama y los Esta-

dos Unidos recoge los apetecidos frutos de una zona que con-

sidera de su natural propiedad. Jamás hab1an tenido tal vi

gencia las palabras de José Mart1, dirigidas a Manuel Merca

do, el 18 de mayo de 1895: 

•.. yo estoy todos los d1as en peligro de dar 
mi vida por mi pa1s, y por mi deber -puesto que lo 
entiendo y tengo ánimos con que realizarlo- de im
pedir a tiempo con la independencia de Cuba que se 
extiendan por las Antillas los Estados Unidos y 
caigan, con esa fuerza más, sobre nuestras tierras 
de América. Cuanto hice hasta hoy, y haré , es pa 
ra eso • (l 7) -

Junto con José Mart!, figura señera del modernismo 

cubano y latinoamericano, en general, aparece también Julián 

del Casal. 

Julián del Casal (1863-1893), enraíza la otra linea 

del movimiento modernista cubano que, más que preocupaci6n 

social, aborda detonaciones de tropicalismo descriptivo, nu~ 

vo ritmo y melod1a y replanteamiento de la estructura poéti

ca para llegar a expresar la libertad por la palabra y la 
(17) Jos~ Mart!, ob. cit., p. 321. 
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americanidad en una nueva· retOrica. En su obra; Juli!n del 

Casal, dice José Mart1: 

••• y fue que la poes1a doliente y caprichosa 
que le vino de Francia con la rima excelsa, paso 
por ser en él la expresiOn natural del poco ape
go que artista tan delicado hab1a de sentir por 
aquel pa1s de sus entrañas, donde la conciencia 
oculta o confesa de la genera·l humillaciOn trae 
a todo el mundo como acorralado o con antifaz ••• 
(18) 

Podr1a señalarse estas dos 11neas de búsqueda modeE_ 

nista, de Mart1 y de Casal, como el legado del siglo XIX pa

ra Cuba: una poes1a cubana que es fundamentalmente latinoam~ 

ricana, concretada en la exigencia sociopol1tica a la pala-

bra·, con José Mart1 y Casal con una poes1a de la americani

dad que pretende romper la sujeci6n cubana frente a la cult!;_ 

ra española e irradiar la palabra con ritmos, colores y fer-

mas que rompan las fronteras patrias hacia una universalidad. 

2. Lo politice-cultural en la República 
o Pseudo-República 

El siglo XX nace para Cuba marcado por la triste 

presencia de la ocupaciOn de tropas norteamericanas. Un pri 

mero de enero que inaugura una República mediatizada por la 

bota estadounidense, para el nuevo ciclo neocolonial. 

(18) Jorge Ibarra. NaciOn y cultura nacional. Editorial Le
tras Cuban~s, La Habana, 1981, p. 23. 



A través de la imposici6n de la Enmienda Platt 

(1901) y la firma del tratado de Reciprocidad Comercial 

(1902), queda sellado el car~cter dependiente y deformado 
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de la econom1a cubana con base en el monocultivo de la caña 

de azúcar, que logra opacar la producci6n de tabaco, algo-

d6n y café. La abolici6n de la esclavitud, la implantaci6n 

de un sistema fiscal opresivo y el incremento de nuevas té~ 

nicas de producci6n, signan profundamente la econom1a. 

La movilizaci6n de los ingenios exige cada vez may~ 

res inversiones, lo que deja fuera de combate a_ l~s product~ 
res que no cuentan con el capital suficiente para; competir 

con las nuevas formas de producci6n. El número de ingenios 

se ve reducido, se separa la plantaci6n del procesamiento de 

la caña de azúcar; esto implica nuevas relaciones de produc

ci6n e instaura otra-forma de explotaci6n. 

La econom1a cubana, sin embargo, presenta un gran 

auge en su producci6n hasta 1925 aproximadamente, pero es un 

crecimiento que no reporta consolidaci6n o desarrollo de la 

estructura intern~ del país porque sus bondades son expatri~ 

das para el favorecimiento de lo intereses extranacionales. 

El beneficio que llega a la naci6n cubana se queda a nivel 

de la clase dominante, tributadora y defensora de los mismos 

intereses norteamericanos. 
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La incorporación violenta del capital financiero 

rompe el equilibrio entre el colono-cultivador de la caña de 

azúcar y el central -centro de procesamiento. 

El desequilibrio se har! sentir igualmente en la e~ 

tructura social de la isla: la clase trabajadora obrero-cam

pesina, ser! regular y progresivamente marginada de la pro

ducciOn, debido al in.cremento de sofisticaciOn técnica. Un 

dato nos servir! de referencia para esta afirmaciOn: "En 

1957, un año antes de la ca1da de Batista, la zafra durO ap~ 

nas 95 d!.as". (19). Es claro que el tiempo de ocio de la p~ 

blaciOn econOmicamente activa, es mayor que su actividad de 

labor¡ lo que implica que sus ingresos est!n muy por debajo 

de las necesidades m!.nimas, aún de la vida m!s humilde. 

Por otra parte, la burgues1a terrateniente de insp! 

raciOn nacionalista quedar! derrotada en sus aspiraciones de 

dirigir los destinos de la nueva República. LOpez Segrera 

señala (20) que los dos grupos que encabezan este periodo 

son, por una parte, la burgues1a dependiente -bloque olig&r

quico- defensa,del capital financiero yanqui y español-, pr~ 

sentes en la industria del azúcar y en el comercio importa

dor (mayormente hacendados criollos de la regiOn occidental 

(l9) Revista Mexicana de Sociolog!.a No. 3, UNAM, México 1980, 
p. 1218. 

(20) Francisco L6pez Segr.era, ob. cit., pp. 44-52. 
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y que se aglutinan en torno al Partido Conservador) . Por 

otra, el grupo de la burguesía liberal, hacendados de Orien

te, que impulsará caudillos a través del Partido Liberal, p~ 

ro que traicionará a la larga las expectativas de la clase 

media y de las amplias capas populares. 

Finalmente, se señala como carácter relevante de la 

formaci6n social cubana, la presencia de los sectores medios 

que impulsan nuevos movimientos sociales que afectarán la 

tranquilidad del orden establecido. 

La primera mitad del siglo XX, está marcada por la 

creciente frustraci6n frente a los ideales de libertad e in

dependencia. El escepticismo atará gran número de volunta

des. La presencia norteamericana hará enfrentar una nueva 

desgracia para la Patria. No toda la literatura asume polí

ticamente el compromiso de la época, sobre todo si se consi

dera que el siglo XIX había culminado con el quebrantamiento 

de la vida intelectual, en la que se da la frustraci6n y ha~ 

ta el éxodo. 

La amarga desilusi6n va a la literatura. Así, dice 

Bonifacio Byrne (1861-1936), a raíz de la primera interven

ci6n norteamericana (1899-1902) : 



Al volver de distante ribera 
con el alma enlutada y sombría, 
afanoso busqué mi bandera, 
IY otra he visto adem~s de la mía! 

(21) 

Byrne es un poeta que abarca los dos siglos y que 
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aborda su compromiso a través de un lirismo patri6tico que, 

en su medida, enfrenta las tendencias evasivas en que podían 

caer algunos modernistas. Del mismo acento es la poesía de 

Enrique Hern~ndez Millares, plena de símbolos patrios y de 

la aguda angustia porque las dos banderas no formen una sola. 

Otra poesía, de raíces cristianas y de cercanía con 

la tierra, es la de Francisco Javier Pichardo. Canta con 

nostalgia y dolor los sufrimientos del hombre del campo y la 

ciudad; pero s6lo pide a Dios frente a tanto dolor. 

El siglo se marca con el creciente desprestigio de 

los revolucionarios de la gesta emancipadora. La presencia 

norteamericana adelgaza toda esperanza de futuro libre y di~ 

no. Se golpea la nacionalidad al implantar la circulaci6n 

de monedas norteamericanas y la enseñanza del inglés y de la 

historia yanqui en las escuelas. Crece el racismo y el cla

sismo como valores propios, en un pueblo que se mece en cuna 

(21) Salvador Bueno. De Merlín a Carpentier. Editorial Uni6n 
de Escritores y Artistas de Cuba, La Habana, 1977, p. 
141. 
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de mestizaje y sincretismo cultural. El negro y el pobre s~ 

rán estigmatizados como infelicidad y horror estéticoi pero 

lo mas dolores es que Cuba, como pais, no alcanzará para los 

norteamericanos ningún trato de respeto y consideraci6n. No 

s6lo los pobres o negros serán marginados sino la naci6n en-

tera. 

No toda la literatura aborda la realidad con simil~ 

res relaciones. Hay qui~nes la precisan o analizan y otras 

que la escamotean o silencian, por lo que se hace innombra-

ble para la belleza. As1 persiste el academicismo y vieja 

ret6rica del siglo XIX, en una literatura que sigue siendo 

expresi6n de la burguesía criolla. La pobreza literaria de 

la época nos señala el adormecimiento del análisis en los 

sectores de poder, frente a la realidad del neocolonialismo. 

En este sentido, llega a señalar Pedro Henriquez Ureña, para 

1905: 

Si la gran actividad literaria de estos momen
tos no es presagio de una extinci6n total de las 
aficiones poéticas, como insinúan· los escépticos, 
es de creerse que la poesia cubana se halla en un 
periodo de t~ansici6n y que las generaciones nue
vas traerán un caudal de ideas y formas nuevas . 
(22) 

Manuel Sanguily (1848-1925) será de las voces que 

(22) Salvador Bueno, ob. cit., p. 143. 
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siga orientando esta época, a pesar de la desilusi6n y el d~ 

rrotismo. Publica Hojas literarias (1893-941 y junto con E~ 

rique José Varona (1849-1933) trata de mantener vivo el espf 

ritu de lo nacional patri6tico. Se suman, adem4s, las voces 

de Enrique Pineyro, Rafael Mar1a Merch4n y José de Armas y 

Cárdenas (Justo Lara), para señalar la corrupci6n y someti

miento de la repGblica a manejos imperialistas. 

Varona hab1a publicado hasta 1880 la Revista Cubana 

con predominio de lo literario sobre lo pol!tico, pero desde 

1885-95 une a la critica literaria el estudio de aspectos P2 

11ticos y sociales. La incoherencia de las primeras décadas 

que vive en la pseudo-repGblica hacen crecer su escepticismo 

que pesará sobre su obra. Publica: Violetas y ortigas, 1907 

y Con el eslab6n, 1927. 

Critico de corte positivista será Aniceto Valdivia 

(1859-1927) bajo el seud6nimo de "Conde Kostia" y Emilio Bo

badilla (1862-1921), con el seud6nimo de "Fray Candil". 

Los viejos intelectuales muestran su escepticismo 

frente a las bGsquedas planteadas por los heredero~ del mo

dernismo, as1 Esteban Barrero Echeverr!a (1849-1906) señala 

en el pr6logo de la obra Fugitivo, de Francisco D1az Si~vei-

ra: 



Diéronse a la imitaci6n de una poes1a para mi 
dos veces ex6tica; rara en el fondo y extraña en 
la forma, que llaman por all1 poes!a decadente o 
modernista; y huyendo, sin que yo sepa por qué, 
del medio real en que viv1an se crearon uno arti-. 
ficial, en el cual buscaban la inspiraci6n que C~ 
ba, exuberante de vegetaci6n, inundada siempre de 
luz, en la moral de tétricas sombras, no les brin 
daba a lo que parece. Cualquiera de ellos hubie= 
ra podido decir a Ud. quién era Baudelaire .•• pe
ro desdeñaban a Heredia". 

"Ni se ha hecho ni se har! jamás nada grande 
en Cuba sino en nombre de los principios virilme~ 
te regenerados de la revoluci6n, cualesquiera que 
sean las mutilaciones que una realidad pol1tica 
externa, incontrastable, imponga, sin degradarle 
nunca a su gran ideal • ( 23) 
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La poes1a de Barrero Echeverr1a no deja de expresar 

el costumbrismo y romanticismo del siglo XIX, corno expresi6n 

de una cultura criolla. 

La literatura se mueve entre tendencias del realis-

rno español y el .naturalismo francés con matices de romanti

cismo sentimental, sobre todo en la prosa con Alfonso Herná~ 

dez Catá (1885-1940) y Jesús Castellano. Este último publi-

ca en 1901, durante el mandato de Leonard Wood -interventor 

norteamericano- una caricatura titulada "El calvario cubano": 

el Cristo de la crúz, representaba al pueblo cubano; los el~ 

vos del madero, al general Wood; la cruz, el presidente 

Mckinley; el soldado que ofrece el vinagre, el senador Platt 

(23) Salvador Bueno, ob. cit., p. 159. 
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y la esponja avinagrada era la extorsionadora Enmienda, se

gún refiere Salvador Bueno. 

Una buena s1ntesis pl~stica del presente de la cuba 

republicana sin embargo, en 1911 publica dos art1culos sobre 

las bondades norteamericanas en el marco del pensamiento de 

la burgues1a criolla. Castellano valora el panamericanismo 

con desdén de lo aut6ctono, al que califica de inferior. R~ 

fiere la balcanizaci6n de Latinoamérica, que ha sido produc

to de las maniobras norteamericanas, como expresi6n del des

orden e inmadurez que le son propios. Estos vicios latinoa

mericanos lo hacen admirar el poder, orden y progreso que, a 

su modo de ver, es connatural a los norteamericanos. 

Dentro de la poesía modernista cubana del siglo XX, 

se destacan las obras de Regino Boty y José Manuel Poveda, 

poetas mulatos, de baja condici6n econ6mica. Ellos preten

den liberar la poes1a cubana de las viejas ataduras colonia

les. 

Poveda, en carta a Boti, señala hacia enero de 1910: 

"El mercantilismo y la zoocracia imperantes en Cuba sonr1en 

c:ut¡>asivamente a todo el que forja proyectos liberarios", · 

(24), y en el Figaro, octubre de 1918, dice: 

(24) Jorge !barra, ob. cit., p. 51. 



Ese pGblico, por otra parte, y a causa de eso 
mismo, no tiene acerca de la poes1a otra idea que 
la que sac6 de la primaria o el bachillerato: los 
dnicos versos que aprecia como tales son los cl~
sicos y estos le aburren tanto y le parecen tan 
inanimados, que acaba de convencerse de que ya ha 
muerto la poes1a sobre la tierra... (25) 
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Se queja Poveda del academicismo en la poes1a como 

resabio de.la dominaci6n española y destaca la necesidad de 

una expresi6n que dé cuenta de CUba y del nuevo siglo. Cri-

tica duramente a la aristocr~tica burgues1a cubana, enferma 

en sus simientes y que carece de sensibilidad para valorar 

el arte. Expresa Poveda los valores de la clase media ilus

trada. Su expresi6n modernista, a diferencia de la del nic~ 

ragüense Rubén Dar1o, lo lleva a denunciar la pobreza de la 

realidad que lo circunda. La ausencia de una conciencia na-

cional lo hace dilatarse en los limites de un individualismo 

que se extrav1a de lo real; en "Eleg1a del Retorno" precisa: 

Ayer mismo sufr1a los males de mi Patria, pe
ro ten1a confianza en mi palabra, en mi pluma, en 
el esfuerzo de la juventud. Hoy no; hoy me siento 
como si no existiera, y el dolor de patria que su
fro es el de no existir. Hombre de pensamiento 
veo como abolida mi profesi6n: no tengo objeto. 
Los sistemas ge violencia imperan tan absolutamen
te sobre el mundo, que ya nadie encuentra ante s1 
sino caminos de violencia; no puede adelantar un 
paso quien no es de por s1 mismo una violencia. 
Todo derecho est~ en receso. Toda justicia, orden, 
ley, armon1a, est~n en suspenso •.. Me dije toda
v1a, como quien aspira a consolarse: ¡ser~ bastan-

(25) Jorge Ibarra, ob. cit., p. 51. 



te, sin embargo, que yo sea un irreductible porta
lira de la rebeli6n¡ que en mis versos aprendan 
los hombres secretos de libertad¡ que en mis estr~ 
fas circulen las consignas, las combinaciones y 
las clarinadas, para el gran esfuerzo libertador! 
•.. Pero una voz nueva me grit6 en lo intimo: 'tNo, 
no!'. La hora no es para canciones que no serian 
escuchadas. La hora violenta quiere acci6n, muda 
y sin avisos y sin frases. Ahora no tienen valor 
las palabras¡ no sirven para nada las palabras. 
Nuestros m!s altos pensadores hablan en vano. Los 
p!rrafos tristes o coléricos de nuestros compatri~ 
tas, suenan como un ruido sin sentido en las con
ciencias. Y en cuanto a los criadores del actual 
sistema, ellos sienten m~s bien cierto placer vani 
doso en que se les acuse. Est&n satisfechos y or
gullosos de haber predominado, y no pueden pareceE 
les ilegitimos sus procedimientos, puesto que han 
conseguido predominar. ¿Para qué, pues, las pala
bras, si no hay quien las escuche ni quien las to
me¡ si para los vencidos son un eco en vano, y pa
ra los vencedores son una mirra perversa? •.• Yo 
recorr1a, a la saz6n, la postrer callejuela del s~ 
burbio, y poco después me acodé sobre el muro que 
bordea la antigua zanja, por la cual circulan eteE 
namente, ruidosas y grasientas, las aguas de extr~ 
ño origen. Era noche cerrada y fr1a y sin estre
llas. Y al rumor del torrente, yo sent1 una súbi
ta vergüenza: la vergüenza de no haber luchado bas 
tante, a músculo callado, por la libertad. Tomé -
entre mis dos manos el libro de canciones, y estu
ve a punto de lanzarlo al torrente. Pero me contu 
ve¡ pensé: -

Después de todo seria inútil: no podr1a presci~ 
dir de m1 mismo. Y por ahora, no hay realmente ac 
ci6n posible. Estamos aherrojados por dobles cade 
nas. No somos independientes. No somos sino una 
factor1a colonial, obligada a trabajar, y a dar su 
cosecha y su fruto compelida por el l&tigo. Esta
mos desorganizados y envilecidos, como una mala 
mesnada¡ no podemos defendernos. Un soplo de dis
persi6n ha barrido las conciencias, y todo cuanto 
hab1a de dignidad, pureza y valent1a en las ener
g1as creadoras del alma nacional. Somos la sombra 
de un pueblo, el sueño de una democracia, el ansia 
de una libertad. No existimos. ¿Y qué mejor ocu
paci6n para un poeta de ideales, mientras no exis-
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tamos, que componer versos simbOlicos, o errar sin 
rumbo en la noche, ideando prosas de incertidum
bre? ¿Quién sabe mañana ia fuerza que tendran es
tas mismas palabras indecisas? .•• As1 pensando, 
con una sonrisa amarga, volv1 la espalda al torre~ 
te, y me hund1 por otra callejuela, la mas estre
cha y oscura del suburbio. Iba solo, solo. Nunca 
he estado mas solo. No ten1a puerta a que tocar; 
ni pecho a que abrazar, ni lecho en que posar. E~ 

·taba solo. fQué terrible eleg1a, Patria, qué ele
g1a la del retorno! ¡Qué silencio de muertei qué 
noche interminable, esta noche sin abrigo, sin can 
ciOn, sin un grito ni un ensueño, esta noche de e~ 
clavitud, que parece como si no fuera a tener mañ~ 
na! fQué eleg1a, Patria, esta eleg1a del retorno, 
después del canto de triunfo y la loca aventura, 
esta eleg1a sin palabras, esta muda eleg1a, Patria, 
esta eleg1a del retorno, despliega, como un harapo 
sobre nuestro infortunio! . (26) 
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Regino Boti va a mantener mayor cercan1a a la tie

rra, su poes1a es la de su aldea, como gusta decir. Mide 

la sinceridad de la palabra corno canon de belleza, la que d~ 

be ir acompañada de la concisiOn. No es amigo de la palabra 

que brota insustanciada, sino que debe nacer llena de senti

do para la emoci6n colectiva. Su poes1a se acercará, en al-

gunos intentos, al ritmo afrocubano. En su poema "Babel", 

podemos apreciar este rasgo. 

D~spierta el chico del vecino 
y revienta a berrear: 
Guantanamo, Sigual. 
Grita en la esquina una india 
bajo el control del alcohol 
y a lo lejos el b'abul 
con su trueno a contrapunto 

(261 Jorge Ibarra. Naci6n y cultura •.. , ob. cit., pp. 51-53'; 



de tamborones y rnarugas. 
Ch!charas. Compongo. 
Fu!cata. Matraca. 
Hongo. Congo. Gongo. 
Tr!pala, Trápala, Trápala. 

1 (27) 

La obra de Boti, avanza as1, hacia elementos pro-
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pies de las escuelas vanguardistas del siglo XX, sin que ha

ya negaciOn de la tradiciOn que lo relaciona con Mart1 y Ca

sal. 

Otro poeta significativo ser! Agust1n Acosta, que 

torna partido a favor del proletariado y enclava su poes1a 

en el terreno de la lucha pol1tica. Abandona Cuba, después 

de la RevoluciOn y muere en Estados Unidos, en 1979. El rna-

tiz de tristeza y dolor por los suf rirnientos de la Patria e~ 

tran en su poes1a, ast dice: 

La visiOn de la pelea 
se aleja desvanecida; 
pero sobre el asta erguida, 
de gloria imperecedera, 
queda un air6n: la bandera, 
que oculta un aolor: la herida. 

¡La herida! La que, copiosa, sangra 
a pesar de la venda; 
tajo que infringi6 la enmienda 
a la carne victoriosa. 

(28) 

(27) Jorge Ibarra. Naci6n y cultura ••• , ob. cit., p. 61. 
(28) Idern, p. 64. 
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Hacia 1920 va a impulsarse una generaciOn m4s cerc! 

na a los acontecimientos mundiales que marcaran la vida cub~ 

na hasta la tercera década, aproximadamente, como son: ideas 

de Augusto César Sandino, el impacto de la revoluciOn rusa y 

de la primera guerra mundial. En este contexto se dar4 el 

Primer Congreso de Estudiantes, con Julio Antonio Mella en 

la direcciOn. En 1923 se da la Protesta de los Trece, lide

reada por Rubén Mart1nez Villena, a través de la cual un gr~ 

po de j6venes intelectuales, escritores y periodistas, repu

dian al gobierno. Este hecho marca el nacimiento de una nu~ 

va época en que el trabajo literario cubano arribara a su 

contenido post-modernista o vanguardista. 

En 1925 se funda el Partido Comunista Cubano, con 

Mart1nez Villena y Julio Antonio Mella, este ultimo es asesi 

nado en México por orden de Gerardo Machado. Se forma el 

Grupo Minorista, con Mart1nez Villena a la cabeza, en el que 

se encuentran: Juan Marinello, José Zacar!as Tallet, Villar 

Buceta, Núñez Olano, entre otros. Este grupo se pronuncia 

contra la hipocresía social, y por nuevos valores para el ªE 

te, por una renovación formal e ideol6gica y por compromisos 

con la problematica, no s6lo cubana sino internacional. Hay 

la necesidad de romper las barreras del encierro que apresa 

la palabra del hombre, no sOlo en un pasado colonial sino en 
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el presente de neocolonialismo. Así, llega a decir Martínez 

Villena: 

Pero esto es s6lo un síntoma: hace falta una valla 
para salvar a Cuba del oleaje maldito: 

hay la aspiraci6n de perpetuar el.delito 
y la feroz política se rinde a la canalla. 

Hay patriotismo falso, de relumbr6n y pompa, 
con acompañamiento de timbales y trompa; 

se cambian secretarios en situaci6n muy crítica 
por mezquinas "razones de elevada política". 

Mas, ¿ad6nde marchamos, olvid~ndolo todo. 
Historia, Honor y Pueblo, por caminos de lodo, 

si ya no reconoce la obcecaci6n funesta 
ni aan el sagrado y triste derecho a la protesta? 

¿Ad6nde vamos todos en brutal extravío, 
sino a la Enmienda Platt y a la bota del T1o? 

José: nos hace falta una carga de aquéllas, 
cuando en el ala bélica de un 1mpetu bizarro, 

tal repetido choque del hierro en el guijarro, 
iba el tropel de cascos desempedrando estrellas! 

Hace falta una carga para matar bribones, 
para acabar la obra de las revoluciones; 

para vengar los muertos, que padecen ultraje, 
para limpiar la costra tenaz del coloniaje; 

para poder un d1a, con prestigio y razón, 
extirpar el Apéndice a la Constituci6n; 

para no hacer inatil, en humillante suerte, 
el esfuerzo y el hambre y la herida y la muerte; 

para que la Repablica se mantenga de sí, 
para cumplir el sueño de m~rmol de Mart1; 



para guardar la tierra, gloriosa de despojos, 
para salvar el templo del Amor y la Fe. 

para que nuestros hijos no mendiguen de hinojos, 
la patria que los padres nos ganaron de pie. 

(29) 
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La actividad pol1tica de Villena es intensa: en maE 

zo de 1930 dirige una huelga general que,afecta a todo el 

pa1s y todav1a antes de morir (Ol-01-34) la famosa huelga 

del 5 de agosto de 1933. 

En general, hay planteamientos de urgencia para la 

transformación social. La literatura está, fundamentalmente, 

en manos de la pequeña burgues1a. Una excepciOn será la pr~ 

sencia de Carlos Loveira (1882-1928), que proviene de la el~ 

se obrera, ferrocarrilera, anarco-sindicalista. Escribe dos 

novelas: Generales y Doctores (1920) y Juan Criollo (1927). 

su realismo, sin embargo, no llega a dar una visiOn cabal de 

la sociedad. Loveira evoluciona hacia la burocracia sindi-

cal y llega a ser miembro de Pan American Federation of La

bor. Denuncia la corrupciOn, pero no aprehende la compleji

dad de la estructu~a social ni los alcances de la presencia 

de los Estados Unidos en Cuba. 

Otro escritor de origen .humilde es Luis Felipe Ro

dr1guez (1884-1947), cuya influencia es más durable. 1 0rien
(29) Jorge !barra, NaciOn y cultura •.. , ob. cit., p. 75. 
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ta a la generaci6n de escritores j6venes durante la tiran!a 

de Machado. Enfoca el ambiente rural cubano y destaca las 

implicaciones econ6micas del neocolonialismo que genera la 

profundizaci6n de la explotaci6n del campesinado y la exten

si6n del latifundio, además hace luz sobre las contradiccio

nes entre el bloque nacional popular y el bloque oligárquico, 

durante la ~poca de la RepGblica. Sus novelas más relevan

tes: Marcos Antilla (1932) y La conjura de la ci~naga (1937). 

Hacia 1927 se funda la revista ~· que va a ser 

promotora de movimientos de vanguardia, .i.m¡:ulsa el afrocubani~ 

mo con exaltaci6n de la espontaneidad y vitalidad del negro , 
cubano. Como estimulo cont6 con la presencia de Garc1a Lar

ca y va a ser una influencia decisiva en la obra de Nicolás 

Guillén. 

La caracterizaci6n pol1tica de esta época está mar-

cada por el impacto econ6mico de la crisis de 1930 y la ins~ 

rrecci6n contra Gerardo Machado. 

Se observa que el capitalismo dependiente de la Is-

la va perdiendo su dinamismo y este agotamiento se expresará 

en las distintas instancias de la vida social. Hay estanca

miento de los factores de producci6n, ca!da de precios, qui~ 

bra de bancos, descenso de inversiones, ruinas de empresas y 



40 

deterioro general de la producciOn; (30) lo cual generará 

creciente descontento en los sectores sociales más afectados. 

Las amplias capas populares serán quienes soporten 

el mayor peso de la crisis que se expresa en la ca1da de sa

larios, desempleo, subempleo y reducci6n de la capacidad de 

compra. Los sectores, obrero y estudiantil, responderán con 

numerosas manifestaciones; la lucha se profundiza hasta lo-

grar el derrocamiento de la dictadura de Machado, el 12 de 

agosto de 1933. 

La ca1da de Machado va a expresar la pérdida de le-

gitimidad del tradicional esquema de dominaci6n oligárquica; 

pero para octubre de ese mismo año surge un movimiento del 

ejército que va á significar el ascenso de una nueva oligar

qu1a militar, entre los que se encuentra Fulgencio Batista. 

Entre 1934 y 1940 Fulgencio Batista acaudilla el 

ejército, comp aliado principal del imperialismo yanqui y 

entre 1940 y 1944 será presidente. La corrupci6n administr~ 

tiva y el desarrollo de la represi6n tendrán un crecimiento 

continuo en los diferentes periodos presidenciales, indepen-

dientemente de la persona o partido que lo encabece. Hacia 

(30) Gérard Pierre-Charles, en su obra Génesis de la Revolu
ciOn Cubana, Editorial Siglo XXI, M~xico. 



1944-19~8, gobernara Grau San Mart1n y Pr1o Socarras desde 

1948 hasta 1952. Ambos presidentes pertenecen al Partido R! 

volucionario Cubano que se autonombra "auttmtico" heredero 

del Partido fundado por José Mart1, pero que se caracteriza 

por la descomposici6n moral y pol1tica y por el apoyo que da 

a todas las fuerzas de represi6n del movimiento obrero cuba

no. 

En cuanto a los periodos presidenciales de Batista 

se tendr1a que señalar que a pesar de que en el primero 

(1940-1944) promulga la Constituci6n de 1940, para institu

cionalizar conquistas del movimiento obrero, en la practica 

tales conquistas son negadas, su polltica en este perlado 

es relativamente liberal; sin embargo, la crisis tendencial 

de la economla cubana har! aflorar las serias contradiccio

nes de una estructura social definida por la dependencia ne~ 

colonial. 

En su segundo per1odo (1952-1958) regresa Batista 

luego de otra intervenci6n norteamericana que le garantiza 

su ascenso. Ocupa el poder gracias a un golpe de Estado e 

instaura la férrea dictadura que sera derrocada en enero de 

1959 por los rebeldes dirigidos por Fidel Castro. Este se

gundo per1odo de Batista escribir! la m!s triste historia de 

descrédito y desmoralizaci6n de los gobiernos cubanos. Su 



incondicionalidad a las exigencias de los Estados Unidos es 

la única fuerza que lo sostiene, pues el pa1s est~ sumido en 

el descontento: seiscie,ntos mil desempleados constituyen la 

reserva laboral, consecuencia fundamental de la zafra; dece

nas de miles de campesinos pagan renta o viven corno precari~ 

tas en tierras reclamadas por los latifundistas. La explot~ 

ci6n de la mano de obra crece indiscriminadamente a la par 

que el costo de la vida y con salarios que se mantienen o 

tienden a bajar. 

La prostituci6n, el analfabetismo, la miseria, la 

descornposici6n moral en general, enferma de muerte a la so

ciedad cubana. Es en este contexto que se produce el asalto 

al Cuartel Moneada en 1953, y que va a marcar la radicaliza

ci6n de la lucha social ligada a la acci6n militar que se o~ 

ganiza en la Sierra Maestra. En los nombres de Fidel Castro, 

Camilo Cienfuegos, Ernesto Guevara, Abel Santamar1a, Frank 

Pa1s, Luis y Sergio sa1z, y tantos rn~s, se har~ presente el 

pensamiento y fuerza de todos los luchadores de las gestas 

independentistas del siglo XIX. 

Justo es pensar que tal violencia social y pol1tica 

alimente un hacer literario que la exprese. En este sentido 

se destaca la obra de ~icol~s Guillén, Fernando Ort1z, Alejo 

Carpentier, Félix Pita Rodr1guez, entre otros. En la produc-



ci6n de estos autores hay mayor conciencia de la situaci6n 

dependiente de la naci6n, de la explotaci6n imperialista y 
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·de la subordinaci6n de la burgues1a local con respecto al c~ 

pital extranjero. La.miseria de los trabajadores del campo 

y la ciudad as1 como el problema de la discriminaci6n racial 

y clasista entran a la literatura con mayor crudeza. Es ne

cesario destacar también la labor literaria de José Lezama 

Lima, que crea la revista Or1genes (1944-1956) en la que co~ 

templa preocupaciones estéticas, con una linea de orienta

ci6n filos6fica. Esta revista es de gran importancia por su 

proyecci6n universal, y porque tiende a una definici6n de la 

cubanidad entrabada en el encuentro de un nuevo lenguaje. 

Para Lezama, la literatura no es un problema de técnica, ni 

de estructura, sino de expresi6n. En torno a ella se reuni

r&n valiosas voces de este tiempo. 

Para el año 1953, se celebra el Centenario de José 

Mart1 y los actos conmemorativos asumen un tono de desagra

vio al patriota y de esperanza en el pueblo cubano para el 

rescate de los ideales libertarios. Se destacan en esta ac

tividad la Comisi6n de Trabajo Intelectual del Partido Soci~ 

lista Popular, dirigida por Mirta Aguirre y con la particip~ 

ci6n de Alfredo Guevara, Julio Garc1a Espinoza, Graziella P2 

·golotti, entre otros. El año del Moneada significa la radie~ 



lizaci6n no s6lo pol1tica sino del trabajo cultural. Para 

cerrar los actos martianos se organiza la II Bienal de Arte. 

Los j6venes artistas organizan una especie de anti-bienal, 

en defensa de Mart1, contra la manipulaci6n de su nombre. 

Fue un sensible acto de repudio a la corrupci6n pol1tica del 

presente. 

Para el centenario de Juan Gualberto G6mez -1954-, 

el m6s leal compañero de Mart1,. se hacen nuevos actos para 

------------;:_:,firmar el legado martiano, en los cuales se destacan las 

presencias de Navarro Luna y Juan Marinello. 

El desembarco del Gramma, definir6 aún m6s los nue

vos tiempos y agudizar~ la crisis social que har~ crecer la 

denuncia y también la esperanza. 

En otra direcci6n del trabajo intelectual, es nece

sario señalar la presencia de una linea de arte abstracto 

que va a negar todo academicismo, por ser una v1a de escamo

teo de la realidad. Es una posici6n rebelde, pero no revol~ 

cionaria, frente a la decadencia social. Una de sus v1as de 

expresión ser~ la' revista Cicl6n (1955-1959) a través de la 

cual denuncian la quiebra moral de la sociedad. Luego del 

triunfo de la revoluci6n trabajan en Lunes de Revoluci6n. 

También se destaca el periódico ~ y su sección de 
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Hoy Domingo, en el que se expresarán voces afiliadas al Par

tido Socialista Popular y al Partido Comunista de Cuba, as1 

corno el aporte del grupo Nuestro Tiempo (1954-1959), de 

orientaci6n marxista. Ambos pasarán a formar parte del 

ICAIC, al darse el triunfo de la revoluci6n. 

Esta complejidad de tendencias y preocupaciones fi

los6ficas matizarán el ya violento paso hacia la sociedad de 

corte socialista que inaugurará el triunfo de la Revoluci6n 

Cubana, el primero de enero de 1959. 



CAPITULO II 

TEORIZACIONES DE LA POLITICA 
CULTURAL REVOLUCIONARIA 

l. Direcciones estéticas presentes en 1959 
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Para la consideraci6n de la complejidad del ambien-

te intelectual en Cuba al triunfo de la Revoluci6n se parti

rá de las evaluaciones hechas por Alfredo Guevara, José Ant~ 

nio Portuondo, Roberto Fernández Retamar y Armando Hart, (1) 

como voces representativas que son de la intelectualidad cu

bana. 

En general, se señalan dos 11neas opuestas de trab! 

jo: una que se dirige al interior del poeta, tono ensimisma

do de corte cat6lico-existencialista y otra que se orienta 

hacia preocupaciones sociales y de contenido marxista o pro

marxi'sta. 

Retamar señala, como presencia inmediata, la de los 

(l) Alfredo Guevara, Para presentar 50 años de arte nuevo en 
Cuba, Edit. Letras Cubanas, Ciudad de La Habana, 1980. 
Josi Antonio Portuondo, Itinerario estético de la Revo
luci6n Cubana, Edit. Letras Cubanas, Ciudad de La Haba
na, 1979. 
Roberto Fernández Retamar, Ensayo de otro mundo, Instit~ 
to del Libro, La Habana, 1967. 
Armando Hart, Del trabajo cultural - Selecci6n de dis
cursos. Editorial de ciencias Sociales, ciudad de La Ha
bana, 1978. 
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poetas reunidos en torno a Or1genes (Cintio Vitier, Lezama 

Lima, Virgilio Piñera, Angel Gaztelu, Justo Rodr1guez Santos, 

Gast6n Baquero, Eliseo Diego, Octavio Smith, Fina Garcta Ma

rruz, Lorenzo Garc1a Vega, Osear Hurtado y el propio Fern~n-

dez Retamar) y, luego en Cicl6n (1955-1959). La primera, 

ortgenes, dirigida por el poeta Lezama Lima representa, se

gG.n este autor 

•.. una actitud de repliegue, bG.squeda angus
tiosa de los últimos destellos de una sensibilidad 
que en la isla habta conocido su momento de fuerza 
en el siglo XIX. Pues este grupo no representa ya 
el estado de esptritu de la burgues1a cubana de su 
momento -burguesta entonces desarraigada, presa en 
los m6dulos norteamericanos de vida-, sino de la 
que brill6 en el siglo pasado. Como, al mismo 
tiempo, no se resigna a la mera repetici6n de for
mas, se da a un curioso universalismo imaginario. 
La imaginaci6n est~ obligada a suplir todo lo que 
la historia misma no puede entregar . (2) 

De la ruptura con Or1genes se derivará Cicl6n, 

más polfunica y menos centrada en poes1a. Luego del triunfo 

de la revoluci6n, sus miembros se nuclearán en torno al su-

plemento "Lunes de Revoluci6n" (1959-1961) . En este contex-

to se destaca adem~s, la presencia de los escritores reuni-

dos en torno a la revista Nuestro Tiempo (1951-1959), que 

impulsa actividades culturales en apoyo a la lucha pol1tica 

revolucionaria. 

(2) Roberto Fernández Retamar, ob. cit., p. 165. 
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Otra revista de valioso aporte fue Dialéctica opue~ 

ta a la mediocridad de la Revista Cubana de Filosof1a, que 

abundaba en la superficial especulaci6n te6rica. 

Retamar señala estas publicaciones porque correspo~ 

den a tendencias que se harán sentir, al triunfo de la revo

luci6n y que explican las serias polémicas en torno a cuál 

debe ser el papel del escritor, la funci6n de la literatura 

o el concepto de la libertad para la creaci6n art1stica. 

Alfredo Guevara y José Antonio Portuondo harán simi 

lares apreciaciones. Guevara hace énfasis en la oposici6n 

entre una direcci6n marxista -de Nuestro Tiempo- y una este

ticista teologizante, de Or1genes. En cuanto a la disiden

cia de Cicl6n la caracteriza como la rebeld1a "contra todo y 

contra todos", resumen de una violencia contra la hipocres1a 

social pero que no profundiza en el análisis cient1f ico de 

lo real. Al iniciarse el gobierno revolucionario hará cri

sis su posici6n de rebeld1a que se manifestaba a través del 

peri6dico Lunes de Revoluci6n, dirigido por Guillermo Cabre

ra Infante y Carl~s Franqui.* Las contradicciones afloran 

definitivamente frente a la prohibici6n de proyectar la pe-

11cula P.M., realizada por Sabá Cabrera Infante, lo que gen~ 

ra un serio cuestionamiento sobre la libertad de creaci6n y 

*Los dos abandonarán Cuba en la década del 60, debido a des~ 
cuerdos con el gobierno revolucionario. 



desemboca en la primera definici6n oficial sobre pol1tica 

cultural revolucionaria y que se conoce corno "Palabras a los 

intelectuales", de Fidel Castro. 

En cuanto a José Antonio Fortuond~, su evaluaci6n 

se ve sintetizada en la entrevista realizada por F. M. Laí

nez y que se transcribe a continuaci6n: 

En el momento anterior a la Revoluci6n puede 
decirse que en Cuba había tres direcciones en el 
movimiento literario. Había dos posiciones que 
podíamos considerar extremas. Por una parte, la 
posición de literatura comprometida, preocupada 
por el problema social rn~s que de lo estrictamente 
literario y que tenía su vehículo y su centro en 
la sociedad. 'Nuestro Tiempo', y la revista del 
mismo nombre, que era el órgano de esta sociedad. 
'Nuestro Tiempo' tenia el énfasis puesto en la crí 
tica precisamente. No es que faltara en sus acti::
vidades la labor de creación pura, porque tenia 
compositores, pintores, poetas, narradores, tea
tristas. La sociedad estaba orientada un poco des 
de la clandestinidad (aunque tenía vida pública) -
por la Comisión de Trabajo Intelectual del Partido 
Comunista (o Partido Socialista Popular, corno se 
llamaba en aquella época), principalmente por la 
compañera Mirta Aguirre, que era la responsable de 
este trabajo y realizó una labor muy fecunda. Los 
ataques de la revista a las instituciones cultura
les de la época le valió el raro privilegio de ser 
visitada con frecuencia por los jefes del 'BurO Re 
presivo de las Actividades Comunistas' y el que sus 
dirigentes, Harold Grarnatges y otros compañeros, 
tuvieran que hacerle visitas a. B.R.A.C. y enfren
tarse con el tristemente célebre teniente Castaño. 

En el extremo opuesto, repudiando también la si 
tuación del pais, pero sin llegar a un enfrenta- -
miento pol1tico), estaba el grupo fundamentalmente 
esteticista y formalista que giraba en torno a la 
revista 'Origenes', cuyo director era el poeta Jo
sé Lezarna Lima, y entre los que se contaban Cintio 
Vitier, su esposa, Fina García Marruz, Eliseo Die
go y otros poetas excelentes. Ellos mantuvieron 



la revista durante cerca de catorce años y hacia 
al final hubo un desprendimiento en esta revista 
que constituye la tercera posición o el tercer gru 
po, que es el que hizo la revista 'Ciclón', dirig1 
a por Virgilio Piñera y José Rodríguez Feo, con la 
colaboración de un grupo grande de poetas. Este 
fue un grupo que se enfrentó ya al desorden bur
gués, pero de una forma parecida a la 'beat gene
ration' americana y a los 'angry young men' ingle
ses. Es decir: un ataque a los aspectos más super 
ficiales de la moral doméstica burguesa, fundamen= 
talmente en lo que se refiere a la moral sexual, 
lo cual hizo que los primeros nGmeros de la revis
ta sorprendieran al lector burgués y también a las 
autoridades, que no sab1an qué significaba aquello 
que rayaba a veces en la pornografía. No obstante, 
como las autoridades se convencieron de que no les 
hac1a mucho daño dejaron subsistir a la revista 
hasta el triunfo de la Revolución. 

Estas tres direcciones al triunfar la Revolu
ción se integraron a ella en diverso grado. Natu
ralmente el grupo marxista y filomarxista partici
pó inmediatamente en las labores de desarrollo y 
creación de la Revolución. Así, por ejemplo, el 
grupo de cineastas que trabajaban con 'Nuestro Tiem 
po' integró en marzo de mil novecientos cincuenta y 
nueve lo que hoy es el I.C.A.I.C. el Instituto Cuba 
no de Artes e Industria Cinematográfica, desde Al-
fredo Guevara hasta los más Jóvenes. Y allí traba
jan desde entonces. (Usted sabe que uno de nues
tros mejores logros en materia estética es precisa
mente el cine). 

Después, el grupo de 'Or1genes' en su mayor1a se 
integró a las labores de investigación literaria. 
Y están trabajando en esa dirección. De ellos, las 
deserciones que ocurrieron habían sido anteriores 
al triunfo de la Revolución (como es el caso del se 
ñor Gastón Baquero, que precisamente anda en la Pe= 
nínsula, y algGn otro). Pero en general, el grupo 
fundamental de 'Orígenes" permanece en Cuba traba
jando en sus propias obras de creación literaria y, 
además, haciendo un énfasis especial en la investi
gación, donde han dado trabajos de gran valor. 

El grupo de 'Ciclón', que era más rebelde que re 
volucionario, integró primero la Redacción de 'Lu-
nes de Revolución', que fue durante más de un año el 
'magazín' literario de mayor influencia y difusión 
del país, ya que constituía el suplemento semanal 
del periódico 'Revolución', órgano del 'Movimiento 
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26 de julio'. All1 se produjo la misma tOnica que 
hab1a tenido la revista 'Cicl6n'. Es decir, una 
cosa esencialmente rebelde contra esto y aquello, 
pero sin una orientaci6n definida. Lo cual no pr2 
dujo frutos afortunados. Era una cosa un poco 
anarquica. Luego todo esto fue rectificandose, 
primeramente a partir de las conversaciones teni
das con el Gobierno revolucionario en el mes de. ju 
nio de mil novecientos setenta y uno, y luego a -
partir del Primer Congreso Nacional de Escritores 
y Artistas de Cuba, en que naci6 la U.N.E.A.C. E~ 
tonces se logr6 que se unificaran todos esos crit~ 
rios y surgieran las revistas actuales, 'Uni6n', 
'Gaceta de Cuba', etc., que son los 6rganos de los 
escritores y de la U.N.E.A.C., ya con un sentido 
revolucionario y no simplemente rebelde anarquice. 

Esta fue fue en definitiva la situaci6n (3) 
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Lo extenso de la cita se justifica porque aborda la 

complejidad de las contradicciones ideol6gicas para la pri

mera década de la revoluci6n cubana y porque J. A. Fortuondo 

no s6lo es un valioso cr1tico del movimiento cultural cubano 

sino también una de las voces oficiales, como vicepresidente 

de la UNEAC y director del Instituto de Literatura y Lingü1! 

tica de la Academia de Ciencias de Cuba. 

Por su parte, Armando Hart (4) destaca los aportes 

de"Nuestro Tiempo"para la orientaci6n de la literatura revo-

lucionaria en la dinamica social de los primeros años de la 

revoluciOn. 

(3) 

(4) 

F. M. La1nez. Palabra Cubana, Akal Editor, Madrid 1975, 
pp. 181-184. 
Armando Hart, ob. cit. "Palabras en la reuni6n con los 
miembros de la Secci6n de Literatura de la UNEAC"(23 de 
mayo de 1977) • pp. 88, 89. 
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Es necesario señalar que el brusco cambio de orient~ 

ci6n y la toma de responsabilidades que exige la revoluci6n 

a sus intelectuales supone la agudizaci6n de contradicciones 

entre lo que debe ser o no ser un artista, sobre los espa

cios de libertad que debe manejar, la relaci6n entre su com

promiso con la obra y con la realidad y la funci6n de la li

teratura en una sociedad socialista. Debe advertirse'que 

las pol~icas en el terreno de la cultura no serán menos pr~ 

fundas que las econ6micas o políticas, por tal raz6n se con

sidera de gran importancia referir el proceso de surgimiento 

de nuevos valores est~ticos para la actividad de creaci6n a~ 

t!stica, centrada en este caso, en la producci6n literaria. 

ceptos: 

En este contexto se plantea una revisi6n de los co~ 

arte y pueblo 

intelectual y cultura 

libertad y compromiso 

Por las contradicciones que afloran en esta primera 

etapa surge la neéesidad de una definici6n de política cult~ 

ral revolucionaria que ubicamos en los siguientes documen

tos: 

- "Palabras a los intelectuales", 1961, de Fidel Cas 

tro • 

\ 
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-"El socialismo y el hombre en Cuba", 1965, de Ernes

to Guevara. 

-"Discurso de clausura del Primer Congreso de Educa

ci6n y Cultura", 1971, de Fidel Castro. 

-"Tesis y resoluciones sobre la cultura artística y 

literaria del Primer Congreso del Partido Comunis

ta Cubano", 1975. 

-"capitulo IV de la Constituci6n Socialista", dedica

do a la educaci6n y la cultura. 

- Primero y Segundo Congreso de la Uni6n Nacional de 

Escritores y Artistas de Cuba. 

Estas teorizaciones se analizan en los apartes 2 y 3 

de este segundo capítulo. 

2. Nuevos valores est~ticos 

Come quiera que un proceso revolucionario se caract.!:!_ 

riza por cambiar las estructuras más profundas de una socie

dad y que estas transformaciones afectan todas las instan

cias de la vida social, tendrá que pensarse que la ruptura 

en el terreno cultural habrá de verificarse con una fuerte 

claridad, similar a la de las instancias política y econ6mi

ca. Debe, sin embargo, considerarse el carácter y alcances 

de la transformaci6n, como bien señala Ernesto Guevara: 
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" •.• el cambio no se produce autom4ticamente en la conciencia, 

como no se produce tampoco en la econom1a. Las variaciones 

son lentas y no son r1tmicas; hay períodos de aceleración, 

otros pausados e incluso de retroceso". (5) A nivel cultu-

ral deber4n ser enfrentados esquemas de valores que corres-

ponden y explican el orden capitalista que pretende susti-

tuirse por los nuevos patrones de la sociedad socialista y 

que deben corresponder al naciente clima de igualdad entre 

los hombres. 

En este sentido se enfrenta toda crítica que se sos-

tenga en el individualismo caracter1stico de la sociedad ca

pitalista, que defienda contenidos clasistas o racistas por

que la literatura debe sembrarse en los espacios colectivos 

y solidarios que permitan la construcción del futuro socia

lista. Tradicionalmente se ubica el buen gusto o sensibili-

dad para el arte en los sectores de mayor poder social que 

le deviene del económico. La revolución enfrentara este pr~ 

juicio, dirigir4 el an4lisis hacia las posibilidades reales 

que una sociedad clasista ofrece para la formación del pue

blo. Replantea lá supuesta ignorancia y vulgaridad innata 

del pueblo como lo que es: expresión del marginamiento so-

cial en que ha sido mantenido. Toda estética se alimenta de 

(5) Ernesto Guevara, Obra revolucionaria, Ediciones Era, Mé
xico, 1985, p. 634. 



55 

valores hist6ricos que delimitan lo artístico, lo bello o 

feo, lo feliz o infeliz para el arte. En la revoluci6n el 

arte deber& plantear nuevos patrones de belleza y técnicas 

de cornunicaci6n así corno también, dirigirse al mayor número 

de lectores, dejar de ser arte de minorías para minorías. 

La cultura y específicamente la literatura,_ tendr& 

que ser expresadora de la nueva realidad, de las crecientes 

expectativas del hombre cubano en el naciente orden que se 

construye. En este sentido, el escritor se ver& tocado en 

su libertad y en su personalidad mítica para medirse en tér

minos de humanidad y concretud hist6ricos. Se develar& la 

falsa inconsciencia de la inspiraci6n y la tan defendida ne~ 

tralidad del arte, que lo coloca por encima de las instan

cias econ6rnica y política y de las necesidades concretas de 

la historia. Esta neutralidad que deviene autonomía se sos

tiene en el hacer extraordinario de un hombre que imprime a 

la obra tal independencia y tal especialidad que le permite 

colocarse por encima de las humanas preocupaciones políticas 

o económicas. Es obvio que esta aspiraci6n de libertad est& 

reñida con las preocupaciones de cualquier revolucionario y 

ser&n enfrentadas, sin riesgos de ambigüedad. 

a) El contenido social-hist6rico de la producci6n literaria 

Toda estética responde a una concepci6n del mundo, 
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se integra de valoraciones filosóficas que abordan una hist2 

ricidad concreta. Su funcionamiento como verdad universal 

se basa en la supuesta abstracción de los valores que la co~ 

forman, asi se dilata en sus limites históricos una verdad 

burguesa que funciona como afirmación dentro de la sociedad 

capitalista pero que niega otros modelos de vida, como es el 

de la sociedad socialista. 

La est~tica burguesa promueve valoraciones aparente

mente universales, pero en esa universalidad las culturas de 

los paises latinoamericanos han quedado siempre subordinados 

Pensar que estos pueblos no se.hayan manifestado en las defi 

niciones de cultura oficial es un absurdo, pero s1 que sus 

aportes han sido relegados y mediatizados por los circulos 

de poder politico y económico. Asi en Cuba, la negación gr~ 

dual y progresiva que se afianza en una estructura económica 

dependiente y atrofiada se expresa lógicamente en el terreno 

de la creación a trav~s de una est~tica que propugna valores 

universales y abstractos. En este contexto el pueblo de cu

ba entra como la periferia de la metrópoli y debe disfrutar 

lo que se le ofrece como verdad, pero no recibe realmente un 

concepto de belleza que nazca de su desarrollo histórico-cu! 

tural. Los niveles de penetración imperialista norteameric~ 

na impulsan tal alineación que el hablar ingl~s es una medi

da cultural y el no ser negro, una posibilidad de ascenso s2 
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cial. Durante la colonia, la verdad cultural está en España 

y durante la etapa neocolonial la verdad será dictada desde 

los Estados Unidos, en la medida en que éste profundiza su 

dominaci6n econ6mica. La relación con los valores europeos 

se presentará en la cultura cubana como recurso para escapar 

de la opresión española, en el siglo XIX y principios del si 

glo XX. Durante la primera mitad del siglo XX la salida de

salienadora recurrirá a lo autóctono cubano, al negro, al 

~anpesino y al obrero con su carga de silencio y explotación 

frente al opresor yanqui. Los parám~tros para la verdad co

lonial y neocolonial se sostienen en la indiscutible inferio 

ridad étnica (vulgaridad del gusto, pobreza de la lengua, 

falta de sensibilidad art1stica, vagancia y apat1a natural 

frente al progreso, etc. -todo entre comillas) de los pue

blos dominados y es una situación coman para los paises del 

tercer mundo. 

Una de las definiciones fundamentales de la revolu

ci6n cultural será, por tanto, desmitificar la universalidad 

abstracta de la estética y sostener que toda valoraci6n de 

la belleza -como categor1a histórica que es- se alimenta de 

la vida que los hombres construyen. De aqu1 que, en el nue

vo orden revolucionario, si el pueblo es el gestor y respon

sable de los destinos nacionales tendrá que ser también la 

fuente inspiradora de la belleza, con sus necesidades, sus 
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sueños y amores, esperanzas y querencias. No es un afeamie~ 

to de la belleza sino un corte antropol6gico que la haga an

clarse en el asombro o expectativa de los hombres an6nimos, 

en las preocupaciones y tropiezos del diario afán, en la lu-

cha por construir el mundo de bienestar para las presentes y 

futuras generaciones cubanas. 

La lucha por el derecho a la autogesti6n será una 

nueva bandera y el pueblo deberá evolucionar de ser un tema 

o razón de la literatura hasta llegar a ser el productor de 

la misma: "Convertir al pueblo actor en creador, porque en 

definitiva el pueblo es el gran creador". (6) 

b) Planteamientos sobre las técnicas y bGsquedas 
formales de un arte revolucionario 

La revolución nace con el respeto indiscutible a la 

libertad y esta libertad tendrá que manifestarse en todos 

los órdenes de la vida. En el terreno de la creación litere 

ria se verificará a nivel de las técnicas y procedimientos 

verbales y de la selección de motivos que registra el discu~ 

so poético •. En e~te sentido, se presentarán serias contra

dicciones debido a los diferentes niveles de conciencia rev~ 

lucionaria que porta el grupo de escritores responsables de 

(6) Fidel Castro. La revolución cubana 1953-1962, Editorial 
ERA, México 1979, "Palabras a los intelectuales", p. 3 74. 
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testimoniar la nueva literatura. Se ha proclamado la liber

tad; mas no una libertad en abstracto, no una libertad para 

la profundizaci6n de la muerte, sino una libertad para la 

construcci6n y defensa de la vida, de la justicia social. 

Hay escritores que tienden a defender esa libertad en abs

tracto y esto no es m§s que la c6moda posici6n del que se 

siente superior y libre de toda pauta que no pro\•enga del s~ 

fisticado terreno de las manifestaciones espirituales, en 

franco divorcio con el hacer cotidiano de los hombres concr~ 

tos de la historia. Esta posici6n es comprensible en la me

dida en que se reconozca la tradici6n cultural de que son h~ 

rederos. Es la discusi6n a la que se arriba: derechos y de

beres de los artistas. La revoluci6n propiciar§ nuevas con

diciones de trabajo para el artista, libertad formal y libeE 

tad de contenido y un solo deber: respetar el derecho a la 

vida que tiene la revolución, " ..• dentro de la revoluci6n, 

todo; contra la revoluci6n nada, porque la revoluci6n tiene 

también sus derechos y el primer derecho de la revoluci6n es 

el derecho a existir y frente al derecho de la revoluci6n de 

ser y de existir, nadie". (7) 

Esta declaraci6n ha sido frecuentemente manipulada 

por pensadores contrarrevolucionarios que sostienen que Cuba 

no es m§s que el escenario de la violaci6n de la libre expr~ 

(7) Fidel Castro, ob. cit., p. 363. 
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si6n a que todo hombre tiene derecho. Segan el presente an! 

lisis estas afirmaciones ofrecen la m!s clara definición de 

caminos para el nacimiento y consolidación de la nueva lite-

ratura cubana. 

Se considera conveniente incluir la opinión de Jos~ 

A. Portuondo, contempor!nea a la declaraci6n citada porque 

precisa los alcances de los planteamientos de Fidel Castro: 

En aquel discurso Fidel expuso la pol1tica c~l 
tural del Gobierno en términos muy claros y preci
sos. En primer lugar aclar6 que hab1a absoluta li 
bertad de expresión, tanto en el fondo como en la
forma. Fidel dec1a: que cada cual escriba lo que 
quiera y como quiera. La anica limitación era que 
la Revolución se reservaba al derecho de criticar 
a través del prisma de la ideolog1a revolucionaria 
la producción de los escritores. Pero esto era ex 
clusivamente con el propósito de preservar la Revo 
luci6n misma. Es lo que se resume con la famosa -
frase. 

Al'Íora bien, ¿qu~ se entiende por el 'dentro de 
la Revolución' y qué se entiende por el 'contra'? 
Fidel expresaba muy claramente que lo esencial y 
lo que serv1a para la Revolución era aquello bene
ficioso para el pueblo, para el desarrollo, y la 
necesidad de que lo que se hiciera fuera en benefi 
cio de la transformaci6n capital que la Revoluci6ñ 
se hab1a planteado. 

No quer1a decir esto que todo lo que se escri
biera tuvieran que ser temas revolucionarios en el 
sentido pol1tico del término, pero s1 que la Revo
luci6n dar1a preferencia a todas aquellas cosas 
que serv1an al desarrollo revolucionario y adem!s 
ayudar1a a aquellos escritores que no siendo revolu 
cionarios quisieran, sin embargo, producir y crear, 
facilit!ndoles los medios. Pero la Revolución es
tar1a siempre en contra de cualquier intento que 
so capa de la pura creaci6n estética la atacara de 
alguna manera. Y ni hablar de atacar a la Revolu-
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con eso una posici6n privilegiada • (8) 
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La vieja polémica entre la mayor importancia de la 

forma sobre el contenido o viceversa, quedar~ conjurada con 

la declaraci6n de la unidad dialéctica de estos dos planos, 

en todo signo lingüístico. Es falso que pueda existir una 

revolución en el terreno de los procedimientos verbales di

vorciada de la expresí6n necesaria de los nuevos valores 

que orientan la vida, En todo caso se tratar! de innovacio

nes formales que no llegan a expresar una verdadera revolu

ción en el campo de la creación literaria. 

Se podr1a ejemplificar esta unidad dialéctica, entre 

la forma y su sustancia sem!ntica, si se remite al tratamierr 

to de la met!fora. Dentro de la estética occidental, el va-

lor de la construcción metaf 6rica se mide en términos de or! 

ginalidad (irrepetibilidad) y hermetismo (incomunicabilidad) 

que son la expresión de la percepción privilegiada de un hOffi 

bre. Responde esta necesidad de ser original, a la suprava-

loración de la individualidad del hombre que se identifica 

con la acumulación de bienes privados en la sociedad capita-

lista, pero que en la sociedad socialista deber! ser susti-

tuido por los valores colectivos, la solidaridad del hombre 

(Bl Fernando Martínez La1nez. Palabra Cubana, Akal Editor, 
~adrid 1975, pp. lBB-189. 
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con los hombres. La revo~uci6n plantea nuevas exigencias p~ 

ra la metaforizaci6n, su valor se mide en t~rminos de profu~ 

do contenido humano, expresable, comunicable. Su extraordi

nariedad no podrá estar concebida en el sentido de presentar 

un extrañamiento con respecto al objeto que la motiva, hasta 

el punto de hacerlo irreconocible y lejano, sino en el senti 

do de que sea capaz de aprehender la realidad, problematizaE 

la con nuevos elementos de asociaci6n que, además de embell~ 

cerla, exhiban claras perspectivas de análisis que propicien 

la transformaci6n de la misma y la superaci6n de las limita-

cienes presentes. 

De aqut podemos señalar dos elementos fundamentales, 

caracterizadores de la nueva orientaci6n para la creaci6n li 

teraria: 

No hay forma revolucionaria si no la alimenta una 

nueva visi6n del mundo. 

No existe la libertad como abstracci6n sino como 

categor!a hist6rica. 

c) La recreaci6n de la realidad frente a la 
distorsi6n-def ormaci6n de la realidad 

Este es un aspecto que se señala como consecuencia 

de las definiciones anteriormente citadas. Tradicionalmente 

se ha caracterizado al mundo de la literatura como de la fic 
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ción en el que la inspiración y la imaginación del escritor 

pueden moverse de una manera inconsciente. En ese terreno 

se supone que no pueden pedirse verdades ni compromisos, 

prácticamente en el ámbito de la obra pasa a gobernar una 

meta-realidad. Esta supuesta meta-realidad de la obra tam

bién será enfrentada. No se trata de proclamar como Gnica 

v1a aceptable la de copiar, en forma mecánica, los objetos o 

problemas reales sino de recrear la realidad en el sentido 

de que se trabaje su complejidad, su movimiento, su tranafo~ 

maci6n. Lo que se enfrenta es la distorsión o alejamiento 

enajenante de esa realidad que se revierte en escamoteo man! 

pulador e impide al lector asumir una poaici6n critica fren

te a los problemas que han motivado la obra y que le compe-

ten como ser social. 

Los contenidos de realidad de la obra tendrán que e! 

tar referidos a las necesidades históricas del pueblo. Fi

del castro lo dirá en la-Declaración del Primer Congreso Na

cional de Educaci6n y Cultura -1971-: "El arte es un arma de 

la revoluci6n •••• Nuestro arte y nuestra literatura serán 

valiosos medios para la formación de la juventud dentro de 

la moral revolucionaria, que excluye al ego1smo y las aberr~ 

ciones t!picas de la cultura burguesa". (9) 

(9) Alfonso Com1n, Cuba entre el silencio y la utop1a. (No
tas de viaje), Editorial Laia, Barcelona, 1979, p. 58. 
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El escritor ya no podr! extasiarse en el narcisismo 

intelectual que lo lleva a separar su obra y su persona del 

resto de los hombres, no podr! seguir profundizando el esta

tismo y la ahistoricidad de la obra que redunda en negaci6n 

de la concretud de los hombres. A este respecto, se regis

tran algunas teorizaciones sobre el papel del escritor, den-

tro de la sociedad. 

Como un trabajador m!s ese escritor tiene no 
una, sino varias tareas. Esas tareas nacen de las 
funciones requeridas por la sociedad. Eso quiere 
decir que no respaldamos de ninguna manera la ac
titud elitaria, misantr6pica del escritor emitien
do mensajes por si mismos, que a mi me parece bas
tante rid1culo. 

Nosotros por lo tanto escribimos por unas exi
gencias de la sociedad, que es también una exigen
cia nuestra en la medida que nosotros formamos 
parte de esa sociedad y no tenemos contradicci6n 
con ella (Roberto Fern~ndez Retamar, 1975). (10) 

Yo creo que la propia historia nos hace cada 
vez m!s evidente que es imposible mantener una ac 
titud del arte por el arte, o una actitud evasiva 
ante los problemas fundamentales que est!n gol
peando al hombre en estos momentos. Cada vez se 
le va a hacer m!s dificil a un escritor mantener 
una postura apolitica, adn en los paises capita
listas. Entiendo que el compromiso del escritor 
en un pais capitalista, al igual que en un pais 
socialista,' en definitiva es luchar porque un ré
gimen m!s progresista sustituya al que existe en 
esos momentos (Sergio Chaple, 1974, pertenece 
al Instituto de Literatura y Lingü1stica de la 
Academia de Ciencia}. (11) 

(lO) Fernando Mart1nez La1nez, ob. cit., p. 98. 
(11) Ibidem, p. 169. 



Yo creo que la rnisi6n fundamental de un escri 
ter no solamente ahora, sino siempre, es la fide= 
lidad a su tiempo y a su pa1s (Jos~ Antonio Por
tuondo). (12) 

••• el escritor (yo, en este caso) debe refle
jar en su obra la conciencia de su tiempo, recha
zando la consideraci6n excluyente del proceso de 
creaci6n corno fin en s1 mismo y abandonando la 
idea de la obra de arte como una mercanc1a (Noel 
Navarro, narrador cubano). (131 
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Estos criterios apuntan hacia el replanteamiento del 

compromiso del escritor frente a la sociedad y, espec1fica

'mente, sobre la relaci6n de la obra con la realidad en que 

se inserta. 

El arte, en la revoluci6n, no puede estar exento de 

tareas revolucionarias: "Ser revolucionario es también una 

actitud frente a la vida, ser revolucionario es también una 

actitud ante la realidad existente". (14) 

3. La literatura como expresi6n hist6rico-cultural 

al Su funci6n como impulsadora del hombre nuevo 

Las teorizaciones de la pol1tica cultural van deli-

mitando los caminos y orientaciones del nuevo arte en Cuba. 

(12) Fernando Mart1nez, La1nez, ob. cit., p. 191. 
(13) Ibidem, p. 215. 
(141 'fidii!'"""castro, ob. cit., p. 260. 
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Las responsabilidades que se hacen pesar sobre el escritor y 

el producto de su trabajo se verifican desde su condici6n de 

ser social. Dentro de este contexto de ideas y de necesida

des hist6ricas la funci6n de la literatura se rescatará ha-

cia sus profundos significados sociales. El arte corno arma 

revolucionaria deberá encarar la elevaci6n del nivel de con-

ciencia revolucionaria del pueblo. Los problemas culturales 

del pa1s no podrán ser, afirma Fidel Castro: 

••• los problemas de dos o tres ovejas desca
rriadas, que pueden tener algunos problemas con la 
Revoluci6n porque 'no les dan el derecho' a seguir 
sembrando el veneno, la insidia y la intriga en la 
Revoluci6n. 

fNol, señores burgueses: nuestros problemas 
son los problemas del subdesarrollo y c6mo salir
nos del atraso en que nos dejaron ustedes, los ex
plotadores, los imperialistas, los colonialistas; 
c6rno defendernos del problema del criminal inter
cambio desigual, del saqueo de los siglos .••• Es
tán en guerra contra nosotros. !Qué bueno! ¡Qué 
magnifico! Se van a desenmascarar y se van a que
dar desnudos hasta los tobillos. Están en guerra, 
s1, contra el pa1s que mantiene una posici6n como 
la de Cuba, a noventa millas de los Estados Unidos, 
sin una sola concesi6n, sin el menor asomo de clau 
dicaci6n, y que' forma parte de todo un mundo inte~ 
grado por ciento de millones que no podr4n servir 
de pretexto a los seudo-izquierdistas descarados 
que quieren ganar laureles viviendo en Par1s, en 
Londres, en.Roma • (15) 

El trabajo formal de la literatura no podr4 estar e~ 

frentado a su funci6n esencial de comunicar, de expresar los 

(15) F. Marttnez La1nez, ob. cit., pp. 294-295. 
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nuevos contenidos de existencia social. La literatura debe-

r4 problematizar prejuicios e impulsar enjuiciamientos cr1ti 

cos sobre la realidad, su valor no podr4 estar divorciado 

del proceso de educaci6n total que define la revoluci6n ni 

de las amplias tareas que exige el presente. As1, dice Fi-

del Castro: 

Porque independientemente de m4s o menos nivel 
técnico para escribir, m4s o menos imaginaci6n, no 
sotros como revolucionarios valoramos las obras -
culturales en funci6n de los valores que entrañen 
para el pueblo. 

Para nosotros, un pueblo revolucionario en un 
proceso revolucionario, valoramos las creaciones 
cul,turales y art1sticas en funci6n de la utilidad 
para el pueblo, en funci6n de lo que aporten al 
hombre, en funci6n de lo que aporten a la reinvin
dicaci6n del hombre, a la liberaci6n del hombre, a 
la felicidad del hombre. 

Nuestra valoraci6n es pol1tica. No puede haber 
valor estético sin contenido humano. No puede ha
ber valor estético contra la justicia, contra el 
bienestar, contra la liberaci6n, contra la felici
dad del hombre. tNo puede haberlo! • (16) 

Si se ubica el contexto internacional de la primera 

década de la Revoluci6n Cubana puede comprenderse c6mo las 

presiones crecen frente a este pequeño territorio, ayer an6-

nima y despreciada tierra de corrupci6n: si hace la revolu-

ci6n, se enfrenta a Estados Unidos y si no ofrece con celeri, 

116) F. Mart1nez La1nez, ~.,p. 297. 
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dad los logros evidentes de una sociedad socialista sufre 

las criticas de intelectuales y sectores de izquierda que 

amenazan retirar todo apoyo. En este sentido, llegan a ser 

escandalosas las posiciones de algunos intelectuales de iz

quierda que, desde su reguardada trinchera en un pa1s capit! 

lista, se dedican a neqar toda posibilidad de vida a la exp~ 

riencia revolucionaria cubana s6lo porque no llena las expe~ 

ta ti vas que id1licamente se han diseñado: una liber.tad ines

crupulosa, sOlo en compromiso con ellos mismos. 

En este orden de ideas es valioso recordar las prec~ 

sienes que, sobre el intelectual en la sociedad capitalista, 

nos da Roque Dalton: 

La intelectualidad cree en una supuesta auton~ 
m1a, base por la que podr4 explicarse una serie de 

·caracter1aticaa, costumbres y actividades de este 
qrupo1 es, sin embargo, una autonom!a cuidadosame~ 
te inventada y sostenida y manejada por el sistema 
que se esfuerza por mantener al intelectual en 
trance de una individualidad enajenada. Producto 
de esto es el esp!ritu de secta que subsiste ante 
diversos fantasmas que amenazan a todos sus miem
bros: el hombre comGn, loa dem4s, loa obat4culos a 
las librea expansiones del alma. El escritor, el 
intelectual,· se siente por encima del juego claai~ 
ta y pretende encarnar una moralidad distinta a la 
del reato de la sociedad, ya que ellos son loa re
presentantes de la verdad absoluta • (171 

(17) varios autores, Literatura y arte nuevo en Cuba, Edito
rial Letra a Cubanas, La Habana 19 79. En "Literatura e · 
intelectualidad: dos concepciones", pp. 117-118. 
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Sirva una vez m!s, la aguda reflexi6n del poeta sal-

vadoreño para desmantelar el pensamiento revisionista de mu

chos intelectuales que no asumen su propia alienaci6n o que, 

conscientes de su reaccionarismo, pretenden seguir hablando 

en nombre del pensamiento progresista del mundo. 

b) Contra el mito de la neutralidad del arte 

El compromiso social y pol1tico del arte esta en 

~strecha relaci6n con la sociedad en que se produce. Es fal 

so que la literatura sea neutra o apol1tica como es il6gico 

que un hombre pueda serlo. La dnica posibilidad de existen

cia de tal neutralidad acostumbra a ser ubicada en la incon~ 

ciencia (¿inocencia?, ¿irracionalidad?) del creador; mas es

ta argumentaci6n carece de valor cient1fico. Adn la premisa 

del "arte por el arte", que nace de una pretendida autonom1a 

del objeto, entraba la defensa de una valoraci6n de la obra, 

del artista, del sujeto receptor, de la vida, finalmente. A 

tal aspiraci6n responde Fidel Castro, en el ya citado discuE, 

so, ante el Primer Congreso Nacional de Educaci6n y Cultura: 

La cultura, como la educaci6n, no es ni puede 
ser apol1tica ni imparcial, en tanto que es un fe
n6meno social e hist6rico condicionado por las ne
cesidades de las clases sociales y sus luchas e in 
tereses a lo largo de la historia. El apoliticis= 
mo no es m!s que un punto de vista avergonzante y 



reaccionario en la concepciOn y expresiOn cultura
les ~ (18) 
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La interpretaciOn que se hace de estas declaraciones 

también ha significado para la revoluciOn cubana todo un 

cuerpo de problemas que van desde el esquematismo y simplif! 

caciOn del trabajo literario hasta la elaboraciOn de un can

to alabancioso y superficial a los héroes o a la revoluciOn. 

En este sentido es necesario destacar que tal situaciOn se 

manifiesta, fundamentalmente, durante la década del setenta 

y que, a partir de 1980 comienza a criticarse y replantear

se para recuperar la rigurosidad y exigencia en el trabajo 

poético. El critico cubano José Prats Sariol lo planteaba 

en conferencias dictadas en el Instituto Universitario Peda-

gOgico Experimental de Barquisimeto, Venezuela, en febrero 

de 1985 y apuntaba que una preocupaciOn de los Organos que 

dirigen el trabajo intelectual es formar a los jOvenes 

creadores en las exigencias de una buena literatura. Hacer-

los discriminar lo comunicacional del simplismo y el compro

miso pol1tico, del esquematismo empobrecedor de la realidad. 

En la mis~a direcciOn de preocupaciones se ha cele

brado, en enero de este año de 1987, un encuentro de intele~ 

tuales nacionales y extranjeros en Cuba, para analizar la s! 

(18) Alfonso Com1n, ob. cit., p. 53. 
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tuaci6n de la literatura y de la crttica cubana. No se conE, 

cen aQn las conclusiones a que han arribado, pero se sP.ñala 

la actividad como expresi6n de las preocupaciones que la si!!l 

plificaci6n y el esquematismo en la literatura despiertan en 

Cuba. Adem&s, esta constante evaluaci6n es rasgo permanente 

de la polttica cultural revolucionaria; ya queda as1 establ~ 

cido en la evaluaci6n a que es sometida la aplicaci6n del 

Proqrama para el Frente cultural, en el Segundo Congreso de 

,la Uni6n Nacional de Escritores y Artistas de Cuba (13 de o=. 

tubre de 1977). se transcriben los siete aspectos que se 

destacan: 

Primero: La ltnea pol1tica y el programa de 
tra~ajo para el frente cultural, han sido muy bien 
definidas y esclarecidas desde los años iniciales 
al triunfo de la Revoluci6n y a lo largo de estos 
diecisiete años. 

Segundo: La ltnea Hist6rica fundamental de la 
cultura cubana, desde sus or1genes, ha sido su vin 
culaci6n con la causa del progreso social y con -
los intereses del pueblo trabajador. En la cabal 
comprensi6n de este hecho ha estado la fuerza, la 
riqueza y la capacidad expresiva de lo mejor del 
movimiento intelectual cubano. 

Ea necesario estudiar el hecho de que no fueron 
las clases conservadoras las que crearon el arte 
en cuba, y de que han sido las capas m4s proqresis 
tas de la poblaci6n las que dieron origen, vigor y 
fuetza al arte y a la liteiatura cubanos. 

Est& el ejemplo de la mQsica cubana, que ha si
do, en alto grado, creaci6n del pueblo y de sus 
sectores m&s humildes y que ha alcanzado relieve y 
fama universales. 



Tercero: En las expresiones más altas de la li
teratura cubana en los Gltimos cincuenta años,. se 
observa con fuerza el nexo entre el arte en Cuba y 
sus raices populares. 

Asimismo, los estudiosos rn!s competentes y pro
fundos de las artes cubanas y los escritores de 
mSs s6lida formaci6n intelectual han venido reali
zando, durante las Qltimas décadas, una labor acu
ciosa en torno a las relaciones de nuestra cultura 
con sus manifestaciones m!s profundamente popula
res. 

Es admirable ese palpitar de pueblo en lo m4s 
depurado de nuestra literatura y en la investiga
ci6n cultural contempor4nea. Este hecho debe ser 
ampliamente conocido por la clase obrera, pues ªY!! 
darl a comprender c6mo la evaluaci6n ulterior de 
la cultura cubana, en su desarrollo 16qico, est4 
en correspondencia con los objetivos del socialis
mo. 

cuarto: En las condiciones actuales, dado los 
progresos alcanzados por la Revoluci6n y dentro de 
ellos el triunfo de la ideologia marxista-leninis
ta, y el avance general de la educaci6n, el inte
rés del pueblo por los fen6menos de la cultura se 
manifiesta con gran fuerza. Ese interés cada d!a 
adquirir& mayor vigor,puesto que el arte est! in
sertado como uno de los requerimientos de la edifi 
caci6n socialista. -

El arte, en la marcha hacia el socialismo, re
presenta cada vez con mayor fuerza una exigencia 
social y se expresa como una demanda del desarro
llo econ6mico, porque satisface necesidades espi
rituales que tienen que ver con el llamado tiempo 
libre de los trabajadores y en especial de los j6-
venes, y- porque .. ejerce una gran influencia- ideol6-
gica Robre las nuevas generaciones. 

Quinto: El fen6meno cultural, expresado en el 
arte y la literatura, alcanza ya una dimensi6n de 
masas, porque llega a todos los rincones del pa1s. 
Pocas actividades de la vida social pueden pene
trar tan profundamente e interesar tan ampliamente 
como las publicaciones, la mdsica, el cine, la dan 
za, la televisi6n, la radio, etcétera. -
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La masividad en el arte y el car&cter colectivo 
del trabajo en esta esfera, est&n condicionados ac 
tualmente por el desarrollo de la técnica moderna7 
de la producci6n en gran escala y en especial por 
la radio, la televisi6n, el cine, las ediciones, 
las grabaciones y las posibilidades de reproduc
ci6n de las mejores obras pict6ricas. 

Nuestra responsabilidad consiste en garantizar 
que las expresiones art1sticas surgidas en las co~ 
diciones creadas por la técnica moderna y que lle
gan a todo el pueblo, respondan a las aspiraciones, 
necesidades y altas exigencias estéticas de los 
trabajadores, y a los objetivos socialistas de 
nuestra Revoluci6n. 

sexto: No tendremos un movimiento de masas com
pleto en la cultura hasta que no seamos capaces, 
adem4s, de desarrollar una actividad art1stica en 
la que tenga participaci6n directa todo el pueblo. 
Y el pueblo ha de participar, segdn los casos, co
mo artista profesional, como artista aficionado y 
como pdblico-espectador, en formas cada vez m5s ac 
tivas. -

Séptimo: Las tareas que se le imponen al Minis
terio de Cultura, y pienso también que a la UNEAC, 
consisten en orientar la realizaci6n pr5ctica de 
la 11nea pol1tica de la Revoluci6n en el campo cu~ 
tural, apoy&ndose en las tradiciones hist6ricas de 
nuestra cultura y comprendiendo que el arte y la 
literatura, en la época actual, se han convertido 
ya en una necesidad y en un fen6meno de masas. 

Asimismo, tenemos que valorar muy especialmente 
que las masas de nuestro pueblo han sido capaces 
de llevar a cabo la Primera Revoluci6n Socialista 
de América, han alcanzado alta conciencia pol1tica 
y reclaman, por consiguiente, que el arte tenga ca 
da vez mayor calidad y que ae proyecte con fuerza
hacia los objetivos socialistas que tiene plantea
do nuestro pueblo • (19) 
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Como puede observarse, el cuidado de la calidad téc

nica de la obra va acompañado de la claridad y profundidad 

(19) Armando Hart, ob. cit. "Discurso pronunciado en la se 
si6n de clausu~segundo congreso de la Uni6n Na= 
cional de Escritores y Artistas de Cuba" (13 de octu
bre de 1977), pp. 138-141. 
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ideol6gica. La necesidad de socializar la producci6n de ar-

te, se acompaña del desarrollo de una infraestructura que 

permita, tanto la formaci6n colectiva de los artistas como 

el disfrute mayoritario del arte. En este sentido señala 

Armando Hart: 

El escritor se forma mediante un proceso muy 
complejo. No est! mal la idea del taller litera
rio, pero lo que hay que desarrollar masivamente 
ea la formaci6n de lectores y de ah! también pue
den ir surgiendo escritores. Porque, desde lueqo, 
los escritores tienen que ser lectores, y lector 
en definitiva debe ser todo el pueblo • (20) 

c) Primera evaluaci6n de loa lineamientos de 
la pol1tica cultural revolucionaria 

Como se ha señalado, la definici6n de la pol1tica. 

cultural cubana descansa en los siguientes documentos: "Pal~ 

bras a los intelectuales", "Acuerdos del Congreso de Educa

ciOn y Cultura", "Tesis y resoluci6n sobre la cultura Art1s

tica y Literaria del Primer Congreso del Partido Comunista 

de Cuba" y en el "Capitulo IV de la Constituci6n Socialista 

cubana". 

El 13 de' octubre de 1977 se realiza el Sequndo Con

greso de la UniOn Nacional de Escritores y Artistas de Cuba. 

En 61 se hace una evaluaci6n de los resultados de los linea

(20) Armando Hart, ob, cit."Palabras en la reuniOn con los 
miembros de la seccidn de literatura de· la UniOn Nacio
nal de Escritores y Artistas de Cuba" ( 23 de marzo de 
1987), p. 63. 



mientes de la pol1tica cultural, hasta ese momento. Se 

transcriben los acuerdos: 

se desprende una conclusi6n: los artistas y e! 
critores cubanos constituyen una fuerza de posibi
lidades ideol6gicas y pol1tica de insospechables 
perspectivas para la Revoluci6n Socialista, y para 
la profundizaci6n de las ideas comunistas en el 
campo cultural. Lo decirnos con toda la responsabi 
lidad que significa esta af irrnaci6n y teniendo pr~ 
sente la enorme confianza que el pueblo trabajador 
ha depositado en el Ministerio de Cultura. No ha
cemos esta afirmaci6n a la ligera, sin haber estu
diado las raices de nuestro movimiento cultural, y 
la historia y formaci6n pol1tica de muchos de nue! 
tros escritores y artistas, y las caracter1sticas 
generales de la gran masa de nuestros trabajadores 
del arte. 

Las ra1ces de la mejor cultura nacional son la
tinoamericanas, caribeñas y profundamente popula
res. Las ideas del socialismo cient1fico no son 
en absoluto antag6nicas con los elementos sustan
ciales de la cultura cubana. Por el contrario. 
Las ra1ces populares de nuestro movimiento intele~ 
tual se proyectan hacia el socialismo no como un 
hecho forzado, sino como un paso natural en su evo 
luci6n. -

¿Por qué? 
Si la linea hist6rica de la cultura nacional es 

t! derivada de sus ra1ces populares y de .su proye2 
ci6n progresista, las ideas socialistas significa
r!n la garant1a definitiva de su desarrollo hacia 
planos superiores de calidad. En cambio, todo lo 
que nos distancie de esa linea hist6rica represen
tar! un retroceso e implicará un empobrecimiento y 
una limitaci6n a su calidad. 

Las ra1ces latinoamericanas y caribeñas y la 
proyecci6n socialista de nuestra cultura, son la 
mejor garant1a para proteger su identidad propia, 
defenderla de la penetraci6n imperialista y elevar 
su calidad técnica y art1stica. Lo forzado y trau 
m! tico para la .cultura nacional han sido el colo--
nialismo, el neocolonialismo y el imperialismo. 
Las ideas socialistas son la,orientaci6n acertada 
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para un mayor rigor intelectual en la evoluci6n de 
nuestros propios elementos culturales. Partiendo 
de lo nuestro nacional, marchemos conscientemente 
hacia lo nuestro universal; hacia el socialismo. 

Estamos presenciando la gran crisis moral e 
ideol6gica de la cultura burguesa. Es cierto que 
en el apogeo de la civilizaci6n burguesa, algunos 
pa1ses capitalistas desarrollados ofrecieron la 
imagen de un gran progreso cultural. Sin embargo, 
a estas alturas dicha imagen no corresponde ya a 
la realidad; al menos esa realidad no posee hoy la 
fuerza y la riqueza espiritual de hace cien o cin
cuenta años. La realidad ha cambiado, el mundo ha 
cambiado • (21) 

Las conclusiones abordan: el cambio de postura del 

intelectual en su relaci6n con la revoluci6n; mayor madu-
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rez pol1tica. El carácter socialista de la cultura cubana 

que se enraiza con los procesos de definici6n de lo nacional, 

y, finalmente, el contenido de lo nacional popular ubicado 

en lo latinoamericano y caribeño de la cultura cubana. 

Es indudable que los alcances de la revoluci6n cuba

na significan un reto no s6lo para Cuba sino para Latinoamé

rica porque una salida antimperialista no es s6lo necesidad 

de los cubanos. Es indiscutible, también, que el nivel y a!. 

canees de la pol1tica cultural representan una exigencia te~ 

rico-pr4ctica que rompe con la tradici6n intelectual latino

americana y que, por tanto, alimenta serias expectativas pa

ra América y el mundo. Conocido es, que el camino ha sido 

(21) Armando Hart, ob. cit., pp. 143-144. 
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arduo y los problemas m11ltiples y complicados1 pero a pesar 

de ello hoy se puede abordar una literatura cubana crecida 

en extensi6n y calidad, pues no todo lo que se produce ea 

esquem!tico y con olor a p6lvora. El pr6ximo cap!tulo aspi

ra abordar esta panor4mica. 



CAPITULO III 

LA POESIA CUBANA DURANTE LAS DOS PRIMERAS 
DECADAS DE LA REVOLUCION (1960 Y 1970) 
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La delimitaci6n de un panorama generacional siempre 

comporta el uso de criterios cronol6gicos o tem~ticos que 

nos arriesgan a esquematizaciones simplificadoras de la ine-

ludible complejidad del trabajo cultural. 

Se revisar&n perspectivas que se han ofrecido para 

la definici6n del panorama pol1tico revolucionario por parte 

de dos escritores cubanos: Roberto Fern!ndez Retamar y V1c

.tor Roddguez NQñez. fl) 

Se parte de registrar algunas clasificaciones que se 

han elaborado sobre las generaciones de autores de la revol~ 

ci6n porque en este terreno el material es escaso y difuso 

y, adem!s, se usar~ como base para la organizaci6n del pano

rama sobre la producci6n po6tica que habr! de ofrecerse en 

este tercer capitulo. 

Retamar señala, para 1967, tres generaciones: 

(l) Roberto Fern&ndez Retamar, Ensayo de otro mundo, Institu 
to del Libro, La Habana, 1967, pp. 71 a 85 y 159 a 168.
V!ctor Rodr1guez NOñez, Cuba, en su lugar la poes1a, cu~ 
dernos Temporales 9, Universidad Autónoma Metropolitana 
Azcapotzalco, M6xico, 1982, pp. 5 a 10. 
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a) Los "nuevos" que anteceden: nucleados en torno a "Or1ge-

nes". José Lezama Lima (1910), Virgilio Piñera (1912), 

Angel Gaztelu (1914), Justo Rodr1guez Santos (1914), Ga~ 

t6n Baquero (1916), Osear Hurtado (1919), Eliseo Diego 

(1920), Cintio Vitier (1921), Octavio Smith (1921), Fina 

Garc1a Marruz (19241 y Lorenzo Garc1a Vega (1926). Es

critores m&s o menos independientes de circulas: Samuel 

Feij6o (19141 y Aldo Meléndez (1916). 

bl Primera qeneraci6n: Rolando Escard6 (1925-1960), Luis Ma

rré (1929), Fayad Jamis (1930), Roberto Fern&ndez Reta

mar (1930), Pablo Armando Fern&ndez (1930), Roberto Bran

ly (1930), José Mart1nez Mata (1930), Pedro de Ora& 

(1931), José A. Baragaño (1932-1962), César L6pez (1932), 

Heberto Padilla (1932), Ant6n Arrufat (1935), Domingo 

Alfonso (1935), Luis Suard1az (1936), Manuel D1az Mart1.

nez (1936), Armando Alvarez Bravo (1938), Miguel Barnet 

(1940). 

(Advierte que hay nombres que han surgido y otros que 

han perdido significaci6n, como Rafael Alcidez Pérez 

-1933- que se ha destacado con posterioridad). 

c) Tercera generaci6n: Se hace sentir a ra1z de la apari

ci6n de El caim&n barbudo : Orlando Alom& (1942), Gui

llermo Rodr1guez Rivera (1943), V1ctor Casaus (1944), 
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Luis Roc¡elio Nogueras (1944). Adem4e, figuras indepen

dientes como Beikis Cuza Mol6 (1942), Nancy Morej6n 

(1944), Pedro P6rez S!nchez (1943), Lina de Feria (1944). 

El enlace entre las dos generaciones lo hacen, a su jui-

cio, Barnet y David Fern&ndez (1940). 

Luego, ofrece otra clasificaci6n m!s argumentada de 

trea generacionea, flanqueadas por sobrevivientes de una 

mayor (entre loa que destaca a Fernando Ortlz). 

Primera: La generaci6n "vanguardista": señala a loe que 

nacen hacia 1925, aproximadamente. Gran parte surge en 

torno a la Revista de Avance (1927-1930). Unos, muer

tos ya, como: Ballagaa, Rold&n, De la Torriente. Exili!!. 

dos: Nov!s Calvo, Montenegro, Lidia Cabrera. Consagra

dos: Carpentier, Guill6n o Lam. Hacen la funci6n de 

pórtico para las dos siguientes. 

Sequnda: La generaci6n ~e •entrerrevoluciones• quemad~ 

ra entre la frustrada revoluci6n de 1933 y el triunfo de 

la revoluci6n en el 59. La caracteriza con dos tenden

cias b&sicaa 1 

Marxista •• En torno a Nuestro Tiempo: Mirta Aguirre, 

Julio Le Reverend, Carl~• Rafael Rodrlquez, Onelio 

Jo.r9~é:Sardo~o, cai:.loi{i,~iipe, Juan Marinello. M&s o 
~~«,f }:..~~,;·:;:!~~,· r-\'.~r;(r t:; ·.: ~;/¡;;" :C:;.::~·;;~;;~ ;~~~~~ .. 

me~!)'a1¡inil~_enaiente, Samuel Feij6o. 
~!;~;~~>?/t;},;' 

Esfetié:'ieta. Con desasimiento de lo polltico: loa 
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nucleados en torno a la revista Or!genes (cita

dos al inicio del cap!tulo, como los "nuevos" 

que anteceden). 

Tercera: Primera generaci6n de la revoluci6n: seña-

la tres momentos: 

Uno, inicial: Abarca desde el triunfo, hasta la vic

toria de playa Gir6n (1959-1961). La caracteriza c~ 

mo de exaltaci6n pre-cr!tica. Ellos ven la revolu

ci6n como lo opuesto a la 
0

dictadura de Batista. Se 

maneja la posibilidad como realidad. Hay indefini

ci6n de contradicciones internas y tendencia a amol

dar la revoluci6n a esquemas burgueses o a hacer es

tallar los viejos patrones para la creaci6n art!sti-

ca. 

Mezcla de fervor y confusi6n. se expresa fundamen

talmente, en Lunes de Revoluci6n.* 

Señala Retamar la signif icaci6n de los acontecimien

tos del 60 (creciente opresi6n de Estados Unidos) 

que precipitan a Cuba hacia la radicalizaci6n. Este 

hecho har! aflorar serias contradicciones entre los 

intelectuales. En septiembre de 1960 se har& la 

Primera oe·c1araci6n de La Habana que tiende a expre

sar el car!cter socialista de la revoluci6n. En 

I*) PeriOdico bajo la direcci6n de Carlos Franqui, quien se 
exilia de Cuba hacia 1965. De su experiencia nace el li
bro: Retrato de familia con Fidel, Edit. Seix-Barral, Ba~ 
celona, 1976. (Nota de la autora). 
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abril del 61, se la calificar! definitivamente de s~ 

cialista, luego del bombardeo norteamericano a Cuba, 

inicio de Playa Gir6n. 

Es conveniente una ampliaci6n sobre la significaci6n 

de la calificaci6n de "socialista" y de "marxista-leninista" 

de la revoluci6n cubana pues implica que se replantee el pr~ 

blema de la libertad para la creaci6n art!stica. En este 

1entido, es clave la ~asistencia que existe a la aplicaci6n 

de una pol!tica impositiva por parte del Estado que defina 

los limites, tanto formales como de contenido, para el arte. 

Se teme a la experiencia del realismo socialista de la Uni6n 

sovi&tica. 

Estas pol6micas sobre la direcci6n y contenido del 

arte, desembocan en el primer documento que har! precisiones 

sobre la naturaleza y funci6n del trabajo cultural, conocido 

como "Palabras a los Intelectuales", de Fidel Castro. 

Volviendo a Retamar, hace luego referencia a un se

qundo momento: 

Uno, segundo: Corresponde a la denuncia del sectari! 

mo y la crisis de octubre (1962-1964 aproximada

mente). Lo caracteriza como de agudizaci6n de 

tensiones. Observa que Fidel Castro califica a 
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los intelectuales como dogm&tic.:is y sectarios. 

Las tendencias se resumen en: 

a) Postulaci6n de un arte acorde con el realismo 

socialista. 

bl Defensa de la posici6n vanguardista. 

Cita la intervenci6n clave de Ernesto Guevara pa

ra el debilitamiento de la primera tendencia. 

Destaca la signif icaci6n de su ensayo "El socia

lismo y el hombre en Cuba"del cual se transcriben 

a continuaci6n fragmentos evaluados como esencia

les para la comprensi6n de la polémica que se li

bra. 

La nueva sociedad en formaci6n tiene que campe 
tir muy duramente con el pasado. Esto se hace señ 
tir no s6lo en la conciencia individual, en la que ."'Í 
pesan los residuos de una educaci6n sistem&ticamen ·;~ 
te orientada al aislamiento del individuo, sino -
también por el cartcter mismo de este perfodo de 
transici6n, con persistencia oe las relaciones me~ 
cantiles ••• 

En estos patees no se ha producido todavta una 
educaci6n completa para el trabajo social y la ri
que7.a dista de estar al alcance de las masas me
diante el simple proceso de apropiaci6n .•• 

•.• Para construir el socialismo, simult&neamen
te con la base material hay que hacer al hombre 
nuevo. 

En este período de ccnstrucci6n del socialismo 
podemos ver al hombre nuevo naciendo. su imagen 
no est& todavta acabada ; ne podr1a estarlo nunca 
ya que el proceso marcha paralelo al desarrollo de 
formas econ6micas nuevas. Descontando aquellos cu 
ya falta de educaci6n los hace tender al camino so 
litario, a la autosatisfacci6n de sus ambicicnes.7. 



. ·Lo importante es que los hombres van adquiriendo 
cada d1a m4s conciencia de la necesidad de su in
corporaci6n a la sociedad y, al mismo tiempo, de 
su importancia como motores de la misma. 

Esto se traducirá concretamente en la reapropía 
ci6n de su naturaleza a trav6s del trabajo libera~ 
do y la expresión de su propia condición humana a 
trav6s de la cultura y el arte. 

Cuando la revolución tomó el poder se produjo 
el éxodo de los domesticados totales; los demás, 
revoluci.onarios o no, vieron un camino nuevo. La 
investigación art1stica tomO un nuevo impulso. 
Sin embargo, las metas estaban m4s o menos traza
das y el sentido del concepto fuga se· escondió 
tras la palabra libertad. En los propios revolu
cionarios se mantuvo muchas veces esta actitud, re 
flejo del idealismo burgués en la conciencia. -

Se busca entonces la simplificación, lo que en
tiende todo el mundo que es lo que entienden los 
revolucionarios. Se anula la aut6ntica investi9a
ci6n art1stica y se reduce el problema de la cultu 
ra qeneral a una apropiación del presente socialis 
ta y del pasado muerto (por tanto, no peligroso).
As1 nace el realismo socialista sobre las bases 
del siglo pasado • 

••• Pero, ¿por qué pretender buscar en las for
mas congeladas del realismo socialista la 4nica 
receta válida? ••• 

La reacción contra el hombre del siqlo XIX, 
nos ha tra1do la reincidencia en el decadentismo 
del siglo XX; ••• 

••• No debemos crear asalariados dóciles al pen
samiento oficial ni 'becarios' que vivan al amparo 
del presupuesto, ejerciendo una libertad entre co
millas ••• (2) 
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Refiere Retamar, que se decide la libertad de crea

ción con el compromiso de la formaci6n del hombre nuevo. El 

autor caracteriza este momento como de reflexivo y· critico; 

(2) Ernesto Che Guevara. Obra revolucionaria, Ediciones Era, 
México, 1985, pp. 630 a 636. 
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pero no señala autores. 

Uno, tercero: Desde el 64 hasta nuestros d1as (es

crito para septiembre de 1966). No señala auto

res. 

se registrar! la disposiciOn generacional que ofrece 

V1ctor Rodr1guez Ndñez, poeta y critico cubano, en el pr6lo

go a Cuba: en su lugar la poesta. Antol091a diferente. 

Es conveniente advertir que sus proposiciones portan 

una significaci6n especial para esta trabajo porque es uno 

· de los poetas que integran la que podrta llamarse "Nueva PO.! 

sSa cubana" y la nombra y califica desde dentro del mismo mo

vimiento. 

V1ctor Rodr1guez Ndñez señala: tres generaciones de 

la revoluciOn y una que antecede o generaciOn del 30. 

GeneraciOn del 30: Nicolls Guillln, Regino Pedroso y 

José z. Tallet; y los qua se agruparon en torno a 

la Revista Or1genea, dirigida por Lezama Lima: 

Eliseo Diego, Cintio Vitier, Fina Garc1a Marruz. 

Primera generaci6n de la revoluciOn: desda finales 

de la década del 40 y los primeros años de la del 

SO. Poesta innovadora calificada como "conversa-
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cionalista", con tradici6n relativa en cuba y que 

expresaba la influencia de alguna poes1a extranj~ 

ra como la de Whitman, Pound y Eliot. 

El conversacionalismo o coloquialismo va a enfrentar 

las tendencias ret6ricas del modernismo y postmodernismo en 

la poesta, como postura a nivel internacional. No es, pues, 

rasgo exclusivo de la poes1a cubana. Alcanza su madurez en

tre finales de la d6cada del 50 y transcurso del 60. A esta 

producci6n la ubica, en coincidencia con Fern&ndez Retamar, 

como la primera generaci6n de la revoluci6n. Principales f! 

gura•• Roberto Fern&ndez Retamar, Fayad Jamis, Pablo Armando 

Fern&ndez, Rolando Escard6 (desaparecido), Luis Marré y Luis 

Suard1az. 

Segunda qeneraci6n de la revoluci6n: loa que surgen 

durante las d6cadas del 40 y se agrupan en torno 

al Caim&n barbudo: Radl Rivero, Luis Rogelio No

gueras, V1ctor Casaus, Guillermo Rodr1guez Rive

ra, Jorge Fuentes, Antonio Conte, Félix Contreraa 

y NelsQn Herrera Ysla. Poes1a coloquialista con 

algunas filiaciones a lo que Ernesto Cardenal ll! 

m6 "poes1a exteriorista". Entre ésta y la prime

ra generaci6n media el hacer de: Miguel Barnet, 

Nancy Morej6n y Domingo Alfonso. 
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A partir de la década del 70 los integrantes de esta 

promoci6n de escritores comienzan a problematizar este tipo 

de poes1a. La primera negaci6n produjo textos que se orien

taron hacia la vida del campo: ritmo, paisaje, hombre •.• 

V1ctor Rodr1guez lo recuerda como el "Tojosismo", llamado 

as1 por sus detractores que lo asociaban a la imagen de la 

"tojosa", paloma que encierra un valioso signo de belleza P!. 

ra los campesinos cubanos. 

Esta perspectiva de creaci6n hace volver a la poes1a 

los elementos que identifican, a nivel popular, la flora y 

fauna cubana. Algunas composiciones caen en extremos de 

idealizaci6n del campo, otras logran un nivel de alta cali

dad tanto en la exaltaci6n del paisaje f1sico y humano de la 

ciudad como del campo. Entre los que representan esta preo

cupaci6n est~n: Osvaldo Navarro, Roberto D1az, Jesús Cos 

Causse, Luis D1az, Raúl Doblado, Albis Torres, entre otros. 

Tercera generaci6n de la revoluci6n: los nacidos ha

cia 1950, aproximadamente. Generaci6n que asimi

la las preocupaciones anteriores, para replantear 

un nuevo camino a la poes1a cubana que exprese 

las preocupaciones de esta nueva generaci6n. 

V1ctor Rodr1guez señala siete rasgos que pueden ca

racterizarla: 
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l. Plena identificaci6n con el proceso revoluciona

rio. No es poes1a frente a la revoluci6n sino 

desde ella. 

2. Audacia tem4tica, libre de prejuicios. Poes1a 

que busca ofrecer la visi6n m4s acabada posible 

del hombre de nuestro presente. 

3. Evidente obsesi6n por el autoconocimiento. El 

yo es introspectivo, de indagaci6n sobre s1 mis

mo: sus posibilidades y limitaciones. 

4. Renovado y creciente interés por la comunicaci6n 

que no sacrifica la contradicci6n sencillez-com

plej idad expresiva. 

s. La intensificaci6n del contenido humano de la 

obra: brindar de manera impl1cita, no explicati

va. 

6. Fcmtalmente caracteriz~da por el uso de formas 

tropol6gicas como eficaz instrumento para el c~ 

nacimiento y aprehensi6n estética del mundo. 

7. Tono intimo ligado a la autenticidad y sinceri

dad que condena el facilismo y la simplif icaci6n 

de la vida en la poes1a. 

Escritores de esta generaci6n: Adalberto Serret 
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(1947), Luis Lorente (1948), Aramis Quintero (1948), José P! 

rez Olivarez (1949), Roberto Manzano (1949), ornar Gonz4lez 

(1950), Efra1n Morciego (1950), Soleida R1os (1950), Norber

to Godina (1951), Eliseo Alberto Diego (1951), Alex Pausides 

(1951), Reina Maria Rodr1guez (1952), Emilio Suri (1952), 

Abel Germ4n D1az castro (1952), Francisco Mir (1954), Cira 

Aitdrés Esquivel (1954), Alex Fleites (1954), Zaida del R1o 

(1954), Marilyn Sobes (1955), v1ctor Rodr1guez Ndñez (1955), 

Chely Lima (1957), Angel Escobar varela (1957), Roberto M6n

dez (1958), osvaldo S4nchez Crespo (1958), Ram6n FernSndez 

Larrea (1958), Bladimir Zamora Céspedes (1958), Todos in

cluidos en la antolog1a: Cuba: en su lugar la poes1a. 

De gran utilidad son las precisiones que hace V1ctor 

Rodr1guez porque en esta materia hay un vac1o que cada d1a 

se hace sentir con mayor peso. La clasificaci6n y/o disqui

siciones sobre· la literatura cubana, que son pocas, llegan 

siempre hasta la que aqu1 se nombra como "primera generaci6n 

de la revoluci6n", Adem4s, las caracterizaciones, en cuanto 

a lineas de bdsqueda que se evidencian, jam4s se concretan 

en el espacio pr4ctico de la creaci6n y, a veces, ni siquie

ra en el te6rico. 

De lo reseñado hasta aqu1, se elabora el siguiente 

cuadro para abordar la expresi6n poética de la revoluci6n: 



De los "hombres puente": 

De la poesia anterior: 

De la primera generaci6n: 

De.la segunda genéraci6n: 

De la tercera generaci6n: 
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José Tallet. 

Eliseo Diego y Roberto Branly 

Luis Marré, Georgina Herrera y 

Luis Suard:taz. 

Nancy Morej6n, Jorge Fuentes, 

Osvaldo Navarro y Cos Causse 

Luis Lorente, Soleida Rios, 

Eliseo Alberto, Reina Maria 

Rodriguez, Francisco Mir, 

Marilyn Bobea y Angel Esco

bar Varela. 

Se parte de considerar como las figuras m!s interna

cionales de la poesia cubana del siglo XX a Alejo Carpentier, 

Lezama Lima y Nicol!s Guillén; pero no se incluyen como obj~ 

to de estudio en este trabajo, por considerar que las lineas 

y alcances d_e sus obras han sido ricamente analizadas y, so

bre todo, porque en rigor no podriarnos ubicarlos como gener~ 

ci6n de la revoluci6n. Uno de los criterios que pesa para 

la elaboraci6n del cuadro anterior es la representatividad 

de enlace (Tallet, E. Diego) con la poética revolucionaria o 

de inclusi6n plena en ella, corno los restantes autores que 

se señalan. Para la selecci6n de nombres de la primera y s~ 

gunda generaci6n priva la necesidad de abordar aquellos es-
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critores que, siendo expresados de su momento, tienen sobre 

ellos mucho de silencio, a diferencia.de Roberto Fernández 

Retamar, Fayad Jamis o Miguel Barnet, por ejemplo. 

Para la selecci6n de la "tercera generaci6n" se tra

t6 de agotar todos los recursos de obtenci6n de material por 

considerar que para nuestro momento es la más fiel represen

taci6n de la poed.a cubana que nace co_n la revoluci6n y que 

habla desde ella. 

l. José Zacar1as Tallet 

De por qué un hombre, que inicia su pie en el siglo XIX, 

entra en esta antolog1a 

José zacar1as Tallet nace en 1893 y arriba a un mun

do escler6tico y rebozante de ruda descomposici6n: una Repú

blica que nace con signo de invalidez anciana, traspasada de 

ácida tristeza su mirada. Tallet, hombre del silencioso de

cir que, sin embargo, acompaña a Rubén Mart1nez Villena en 

su estatura engrandecida de innegable futuro. Como "hombre

puente", as1 se há autonombrado, entra en esta panorámica 

de la poes1a revolucionaria cubana. su primera publicaci6n 

la hace para 1951: La semilla estéril y en 1969 publica su 

obra de 1923 a 1968. Su poemario Vivo aún aparece en 1978. 
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Tallet nos habla del hoy desde el ayer. Su palabra 

viene transida de las bdsquedas de "mañana" que se dimensio

naron grandes, a pesar de lo estrecho de aquellos dtas de 

neocolonialismo. As1 entra en la revoluci6n: 

Vivo adn porque vivo en lo pasado: 
esto eso aquello. 

Oigo y repito frases, promesas olvidadas ••• 
¿Olvidadas?, ¡qui val ¡Si las oigo y repito! 
Y cometo de nuevo aquellos crtmenes. 
Mas ahora, saltando las distancias, 
me acosan las angustias que suplican 
la remisi6n de aquellas f echortas • 

(31 

Tallet es un hombre siempre inconforme con su hacer 

que mide como pobre frente a las exigencias de la vida. In! 

cia para su tiempo la innovaci6n de la l1rica cubana, con la 

incoporaci6n de una serie de elementos que permanectan al 

margen de la poesta. En tono cotidiano hace entrar persona

jes y situaciones que estaban clausuradas por la estética, 

como: los garroteros, los "chivos", las fondas de chinos, la 

loterta nacional, "la pelona"; a st mismo se llama "comebo

las" o "come-mierda". Autocalifica su expresi6n como un "l! 

rismo chabacano", pero expresa con aguda intensidad el asco 

y cansancio del hombre frente a un mundo putrefacto, que a6-

lo tiene reglas y legalidades para exigir el honor a los po-

(3} Jos~ Tallet. Vivo adn, Editorial Letras Cubanas, La Hab~ 
na, 1978, p. 43. 
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bres. 

Incorpora el "choteo"* a la poes!a como signo de que 

habla desde el pueblo y para el pueblo. No teme jamls a ser 

humano y es el asunto que predomina en su poes1a. El choteo 

es arma de que se sirve para ironizar sobre la hipocres!a 

del hombre en una sociedad decadente. Algunos ejemplos: 

De: "El equilibriata" 

!Siempre en la cuerda floja, 
mi pequeño bur9u6sl 
Oscilas a la diestra, 
oscilas a la izquierda: 
1Me tiro, no me tiro ••• ! 
tA la una, a las dos, a las treal" 

De: "Los simpatizante&" 

sabros!sima suerte la del simpatizante 
intelectual: guabina y burgu6s vergonzante. 

Conoce las teor1as tan bien como los textos, 
y a la hora del cuajo nunca faltan pretextos: 

La familia, el inadecuado temperamento, 
la salud, el empleo o cualquier otro cuento. 

Y si acaso resbala hay aiempre al otro lado 
de la cerca, un amigo que apadrina al cuitado. 

( 4) 

Su humor se.dirige contra los vicios de una sociedad 

(*) Choteo: salida aireada del cubano que la utiliza para en 
frentar las injusticias de una vida que s6lo le pertene= 
ce a retazos. 

(4) Jorge Ibarra. Naci6n y cultural ••• , ob. cit., pp. 80, 81. 
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encarnados fundamentalmente por la burgues1a y sectores me

dios. su poes1a es, por tanto, no s6lo de inspiraci6n popu-

lar sino antirnperialista, pero a la hora de pedirse cuentas, 

juzga siempre pequeña su labor. En su poema "Balance", as1 

se evidencia: 

¿Y los pobres del mundo? ¿Y la patria? 
tNo saber darles lo que le dieron otros! 
¿No saber? ¿No poder? Intentar y sentirse 

-ya lo dije
no m&s que un hombre-puente, menguado 

hominicaco. 
151 

El pesimismo y la amargura miden su pequeñez humana 

frente a las exigencias que plantea la vida y que él recono

ce y defiende. su desilusi6n crece a medida en que percibe 

la llegada de la muerte y que el tiempo le recuerda que lo 

posible ya fue hecho: 

Mucho bregar on1rico, que nada m!s es eso, 
la punzadura lancinante de no haber hecho 

[nada que valga la pena, 
de no haber hecho nada por éste, por aquél, 

[por todos 
o siquiera por uno solo ••• 
¿A quién hice dichoso? 

Y con mi racimo de versos (sin son versos, 
[porque bien pudieran 

no ser m!s que un mazo de berzas) 
y esta inrnancable abulia y las mand1bulas 

[prietas, 
sin dejar nunca la sonrisa atenta, 

(SI Josl Tallet, ob. cit., p. 35. 



ocultando los dolores de la artrosis, 
[recatando los otros, 

aguardar la temida, la luctuosa, la nefasta 
· [hora 

en que sobre el papel pasen la goma. 
(6) 
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La ironia, en au poeata, sirve para agudizar la cri

tica que no elude su propio hacer; todo sueño que no se ver! 

fica como realidad en la vigilia va a estigmatizar la con

ciencia del poeta. Su palabra nace de la serena reflexi6n 

que la hace gestarae en la ineludible claridad critica de 

quien enjuicia lo vivido. Vincula el contenido de lo humano 

con el hacer social del individuo y en este sentido revalora 

la signif icaci6n de lo colectivo que hace al hombre rebasar 

su propia estatura. 

Tallet es poeta que profundiza en el sentido de la 

existencia que no tendria que clausurarse con la muerte. 

Hace balance de su vida, apenas suficiente, y con la de 61, 

la de todo un tiempo. sus rupturas formales e irrevei:.entes 

nacen de este disgusto con su tiempo. La revoluci6n, este 

presente, lo hace crecer en su pequeñez individual y reaca

tar los actos que trascienden lo colectivo. El poema mta 

elocuente de esta posici6n ea: "Proclama", que se analiza 

seguidamente: 

(6) Joal Tallet, ob. cit., pp. 36, 37. 



Gente mezquina y triste, 
que al par sabéis de las rebeld1as vergonzantes e 

· [inc6gnitas 
y de las renunciaciones cobardes y heroicas, 
escuchad la voz de uno que habla por vosotras. 

Yo soy el poeta de una casta que se extingue, 
que lanza sus estertores dltimos ahogada por el 

[imperativo de la historia1 
de una casta de hombrea pequeños, inconformes y 

[escépticos, 
de los c6modoa fil6sofos de "en la duda abstente", 
que presienten el alba tras las negruras de la 

[noche, 
pero les falta fe para velar hasta el conf!n de 

1 [la noche 
~no o!s el trueno sordo de la impotencia nuestra?) 

Soy uno de los dltimos que dicen, 
tr(qicamente, •yo", 
convencido a la vez de que el santo 
y seña de mañana tiene que ser •nosotros•. 

Yo soy el que en su d!a y en su medio 
rompi6 con fiera alacridad moldea arcaicos¡ 
al que loa hierofantes tropicales ultranuevos, 
a la saz6n, de sibilino, desdeñosamente tildaron, 
cuando el anarquismo de las im(qenes adn no hab!a 

[cruzado el charco, 
arribando a las playas criollas 
por la v1a de los ajenos maestros consaqrados. 

Soy un hombre qenuino de mi clase y mi medio, 
soy el representante auténtico 
de una casta que se va, que desaparece sin 

[ remedio. 

Llevo hundidas hasta los tuétanos las ratees 
[milenarias del pasado, 

y clavadas én lo m!s hondo las saetas venenosas 
[del ayer, 

contra cuya punzadura mort1fera, gallarda e 
[indtilmente me revuelvo, 

y, aunque me cueste un triunfo, sinceramente lo 
[confieso. 

96 



veo mis taras y enrojezco hasta la punta del 
[cabello; 

y ceqado por el resplandor de las hogueras del 
[pasado, 

no vislumbro el camino que me conduzca a donde se 
[forja lo nuevo. 

Palpo la vanidad de todos los dioses y me signo 
[ en la sombra, 

y a hurtadillas de m1 mismo, alzo loa ojos al 
¡cielo, 

alimentando a la vez la certeza de que eso, y 
[nada mas, es el cielo. 

y a sabiendas de que 2 y 2 han sido, 
son y ser&n jam&s no m4s que 4, 
me estremecen los ruidos ignotos, de cuando en 

[cuando. 

Y ante el tumulto mayest&tico y positivo de las 
[olas del oc6ano, 

me seduce la mezquina gota de agua aislada en el 
[microscopio 1 

y gritando a ratos en voz alta •nosotros•, 
repito una y mil veces en voz muy baja "yo". 

Soy de la estirpe de los hombres puentes; 
y justifico la obsesi6n del ayer, que me retiene 

· [preso, 
con la preocupaci6n, pueril y remota, 
del pasado mañana, que a nadie le importa; 
soy capaz del absurdo de todos los oscuros 

[sacrificios, 
sin la convicci6n del profeta, del ap6stol o da 

! sus disctpulos'. 

Quise en mi tiempo romper unos cuantos eslabonas, 
y me expras6 en mi tiempo con palabras distintas, 
y fui precursor en mi tiempo de .lo que era 

[diferente y contrario de ayer. 
Hoy estoy solo, absolutamente solo, 
y no soy da mañana ni da ayer. 

Pero los de ayer me cónsideran da mañana 
y loa de mañana me juzgan un hombre de ayer. 
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Mas yo me yergo, altivo y arrogante, 
cual pétreo monolito en medio del desierto, 
y sé quién soy, y lo que soy, he sido y seré, 
y lo que se me debe y lo que hice y lo que 

[todav1a puedo hacer. 

Y sé que en mi tiempo di golpes de mandar~ia para 
[quebrar cadenas, 

y que si no pude romperlas fue porque no pod1a 
[ser. 

Y que si otros vinieron detr4s y las rompieron, 
algo menos duras las encontraron por los golpes 

!con que no las pude romper. 
Yo he cantado las congojas del hombre que no 

[puede ser de mañana 
y no quiere seguir siendo de ayer: 
angustias que a nadie interesan, mas que 

[experimentan 
cuantos, como yo, no son de mañana ni de ayer, 
y que est4n retratados en mis cantos, 
con sus debilidades, sus dudas, sus anhelos 
y los frenos que no saben o no se atreven a 

(romper. 

Y si no gusto a los bardos de ayer y de mañana, 
¡qué le vamos a hacer! 

Es doloroso despreciar a quien se arna, 
y desgarrador confesar lo que uno es 
cuando otra cosa muy diferente, muy diferente 

[quisiéramos ser. 

Y es rid1culo hablar de s1 mismo cuando a nadie 
[le importa. 

La justif icaciOn es que yo hablo a nombre de una 
[casta a punto de perecer. 

Por eso me dirijo a la gente mezquina y triste 
de las rebeld1as vergonzantes y t1midas, 
de quien soy"el poeta, el cantor por excelencia ••• 
¡óh, casta.que se exingue, que naufraga 
en la devastadora tormenta 
que se produce al choque del ayer con el mañana! 

(7) 

17) Jos6 Tallet, ob. cit., pp. 17 a 22. 
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Primer planteamiento: tEscuchad el que soy!, sin remedio 

a) Escuchad la voz de quien habla por vosotras 
.¡. 

bl Yo soy: -poeta 

gen¡e mezquina y triste 
de rebeld1as vergonzantes 

de una casta 

.¡. ~.inc6gnitas 

de renunciaciones cobardes 
y heroicas 

que ~e extingue 
ahoq~da por la historia 
de h~mbres pequeños 
inco~f ormes y escépticos 
c6moJos fil6sofos. ("en la duda abstente") 
sin le 

Soy - uno de los dltimos que dicen tr!gicamente "yo" 
el que en su d1a y medio rompi6 moldes arcaicos 
un hombre genuino de mi clase y medio. 

una cÍsta que se va, que 
que desaparece sin remedio 

El poeta enfrenta su ineficacia de presente con su 

atajo de vida, rescatada en su significaci6n por la contex-

tualidad precisa de "su d1a" y "su medio". 

Segundo planteamiento: sin remedio, soy lo que he vivido. 

- Llevo: hundidas las ratees milenarias del pasado, 

clavadas en lo m!s hondo las saetas venenosas del 
ayer 
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- Veo: mis taras 

No vislumbro el camino que me conduzca a donde se forja 
lo nuevo. 

- Palpo la vanidad de todos los dioses y me signo en la 
sombra, 

- me estremecen los ruidos ignotos 

- me seduce la pequeña gota de agua aislada en el microscopio 

El resumen: 

y gritando a ratos en voz alta "nosotros", 

repito una y mil vecea en voz muy baja "yo". 

El poeta recupera lo vivido como parte de una fe y 

amor a la vida, Cista ser! la base de au "Proclama". 

Tercer planteamiento: 

Soy la estirpe de los hombres puente 
y 

Justifico la obsesi6n del ayer, que me retiene preso 

Presente 

- Soy capaz del absurdo de 

de todos loa oscuros 

sacrificios 

- Me juzgan hombre de ayer 

- Yo me yergo 

Pasado 

- quise romper unos cuantos 
eslabones 

- me expres6 con palabras 
distintas 

- fui precursor de lo que 
era diferente, contrario. 

- me consideran hombre de 
mañana 

- S61 - quién aoy, he sido y aer6 
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Presente 

- Sé: - lo que se me debe 
- lo que hice 
- lo que puedo hacer 

El encuentro con la gnoseol091a del hombre y de la 

vida que define 111 "ser" por el "hacer" da.el basamento fil!:!. 

e6fico de la proclama: "Soy de la estirpe de los hombres 

puentee". Esta afirmaci6n acredita una manera de estar que 

,recupera su sentido en el siguiente planteamiento del poema. 

Cuarto planteamiento: 56 que hice cuanto pude. 

56: - que en mi tiempo di golpes de mandarria para quebrar 
cadenas 

- que si no pude romperlas fue porque no pod1a ser. 

- que si otros vinieron detr4s y las rompieron 

- que algo menos duras las encontraron por los golpee 
que di. 

Al proponer nuevamente la def inici6n del sentido de 

su hacer desde el yo, la aparente recuperaci6n de su signif! 

cado hist6rico vuelve a quebrarse, pues se queda en 61, se 

cierra en el poeta. Por esto, el poema termina con la dese~ 

peraci6n a la que ya se ha llegado en el segundo planteamie~ 

to y se reencuentra con la verdad inicial: ser una casta que 

naufraga. 

Quinto planteamiento: He sido, no soy 
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(He sidos lo que me ha preocupado) 

Yo he cantado: - conqojas del hombre que no puede ser de ma

ñana y no quiere sequir siendo de ayer. 

- angustias que a nadie interesan 

- sus debilidades 

- sus dudas 

- sus anhelos 

~ 
Cu4ntos, como yo, no son de 

mañana ni de ayer 

- los freno& que no saben o no se atreven a 
romper 

Res~ínena Y si nos gusto a los bardos de ayer y de mañana 

(Nuevamente la medida y lo colectivo que no puede 

abordarse desde la individualidad). 

Posible salida: ¡Qué le vamos a hacer! 

Pero se conjura automtticamente, la supuesta indife

rencia con los cuatro veraos siquientes: 

es doloroso despreciar ••• 
desgarrador confesar ••. 

No he sido: otra cosa muy diferente, muy diferente quisiéra
mos ser 

Ante esta afirmaciOn se vuelve al c1rculo del yo, 

que no sOlo a1sla al poeta de los demás sino que, t!citamen

te, indilqa la indiferencia a los otros que tampoco sufrir!n 

por él. Se reencuentra en el circulo ampliado, pero sin sa-



103 

lida; de la casta que perece: 

Yo hablo a nombre de una ~ a punto de ~erecer 
geÁte mezquina y triste 
de•rebeldtas vergonzantes y ttmidas 
qu¡ se extingue en la devastadora 

• ) tormenta que se 
que naufraga produce al choque 

del ayer con el 
mañana 

Cinco planteamientos estructuran el poema, pero su 

desarrollo se dispone en un cerrado ctrculo, cuyo final es 

su principio y viceversa. Los ejes de oposici6n no se re

suelven porque el desarrollo paradigm!tico s6lo nos lleva a 

la profundización del conflicto medular: ser puente entre P!. 

sado y presente, pero nó ser ni pasado ni presente. El poe

ta podr!a recuperar su significación histórica, vital, de 

ser presente; pero no valora su acción en el hoy como sufi-

ciente frente a las exigencias que lo rodean. 

Los ejes oposicionales (ayer-mañana, yo-nosotros) no 

se resuelven porque el hoy no se recupera con su carga de 

ayer y de mañana; y el yo no reconoce el nosotros ni el nos~ 

tros reproduce al yo. No hay consustanciación y el mundo 

del poeta queda fragmentado y condenado a extinción. 

Esta angustia inalterada de la producción de Jos6 Z!. 

car!as Tallet, en el panorama de la poesía de la revoluci6n 
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(se publica para 1978) y que,testirnonia la seria crisis int~ 

rior de un hombre que se enfrenta a una nueva vida pesada

mente ataviado de pasado, es lo que hace significativa su 

presencia corno inicio de las muestras poéticas a ser analiz! 

das. 

2. De la poes1a anterior 

ELISEO DIEGO (1920) 

Poeta que comienza a hacerse oir desde 1942, con ~ 

las oscuras manos del olvido y luego, en 1949 con su poema-

rio En la calzada de Jesds del Monte. Define una linea 

personal de trabajo que llega a caracterizarlo. Expresi6n 

de la bdsqueda angustiosa de un camino para la poes1a cubana 

que burle la f r1a dependencia con respecto a modelos extra

ños, logre sembrar en el verso, el cálido matiz de lo cuba

no (que en él ser! lo criollo) y apresar la siempre renacida 

luz que hace resplandecer la isla. Hace una invocaci6n de 

lo cotidiano desde el asalto inquieto del asombro para rec2 

nocer all1 lo grande y lo pequeño humano, que es su fe. 

Trabaja junto con Lezarna Lima, en la revista Or1ge

~ que canaliza preocupaciones es~éticas perrneadas de pena! 

miento religioso. Con la revoluci6n milita el nuevo tiempo 

y trabaja con fidelidad a sus preocupaciones básicas porque 

su poes1a ya transitaba por cauces de un humanismo revoluci~ 
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rio. Su obra mantiene un nivel de exigencia técnica al lado 

de su aspiraci6n a lograr la recreaci6n de la vida en su 

esencia nras estimable: la grandeza del hombre construida con 

su pequeña geografta de objetos y querencias. La visi6n tn-

tima del poeta recorre la vida cotidiana, se sumerge en el 

pasado -a través de la memoria- para iluminar en el presente 

el sentido de lo vivido y lo trascendente del hoy. Su proc~ 

so de evocaci6n no es nost!lgico sino reactivador de existe~ 

,ciia presente a través de la permanencia. Ast, dice en "His

toria de las manos oscuras", como presentaci6n al libro~ 

las oscuras manos del olvido: 

El libro recién comenzado era tan rico en ambi 
ci6n como parco en aliento. Pretend1a nada menos
que atreverse con el misterio mismo del acto crea
dor, desde el instante en que los grandes aluvio
nes de la experiencia humana desembocan en el gol
pe de ~a memoria, hasta que se forman con ellos 
las extrañas islas afortunadas de la realidad pues 
ta a salvo. Pero hab1a m!s, el mucho m&s que era
el secreto Gltimo. ¿No rotan constantemente las 
nieves y las blandas, insidiosas tormentas del ol
vido, las riberas de los recuerdos, de tal modo, 
que le era preciso a la imaginaci6n repararlos sin 
descanso, invent!ndoles arrecifes fant&sticos? ¿Y 
no llegarta entonces, en esta lucha de antemano 
perdida, el instante en que las manos del sueño 
tendrtan, para preservar siquiera algo, nuevas y 
distintas islas irreales que son las propias del 
arte? • (8) 

(8) Eliseo Diego. En las oscuras manos del olvido. Editorial 
Letras Cubanas, Ciudad de La Habana, 1979, p. 10. 
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Concibe el arte para revivir la ºmemoria y con ella 

la realidad perdurable. El acercamiento a realidades coti

dianas lo inserta en un mundo que -de insignificante- pasa a 

revelar la esencia de la vida del hombre. Los objetos, las 

personas, las qlierencias, los amores, esperanzas, ilusiones, 

son recorridos para ver en el hoy, en cierta forma, la nega

ci6n de sueños pasados y la medida real del existir: lo que 

vive en la memoria, impulso de vida presente, realidad inte

grada con el mundo de los años vividos. 

El coloquialismo de su poes1a nos acerca a una nueva 

perspectiva de realismo concebido como la luz que hace la m! 

rada sobre el objeto captado y con lo cual entra en posesi6n 

de lo circundante. 

La luz es una prueba del existir, es una v1a del co

nocer, pero el hallazgo de la 111z no es experiencia regalada. 

No est~ envuelta en misterios, es clara como lo que es, pero 

la mirada debe descubrir el rostro velado por la costumbre 

de vivir sin pensar en qué vivimos. 

La poes1a de Eliseo Diego hace el cuidadoso camino 

de la cotidianidad. En este sentido no nace el hombre m!s 

que de la tierra misma, de la casa, los recuerdos, los sue-
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ños, lo vivido y lo esperado. Su poes1a interioriza la vi

siOn de luz y sombra que pesa sobre s1 mismo y sobre los d~ 

m!s hombres y cosas que lo rodean. 

Sobre la experiencia de lo poético, precisa: 

••• Consiste para mi en la iluminaciOn del pro
digio de su vida as1, corno estar vivo en un lugar 
y no en otro cualquiera¡ pero en un lugar donde a 
la vez est!n todos los otros y todas las dem!s f or 
mas de su vida, en el sentido de que semejante lu~ 
gar es nada menos que la realidad en s1, a la que 
aquella iluminaciOn nos permite amar (9) 

La poes1a es una manera de conocer que complementa 

la v1a anal1tica de la razOn cient1fica porque permite la 

captaciOn y escudriñamiento de lo real y lo ofrece sintetiz~ 

do en la percepciOn estética, recreadora de lo que la define 

y delimita. En cuanto a la poes1a escrita expresa: 

SOlo se justifica si enriquece al conocimiento 
del mundo con una visiOn original que permita a 
los dem!s un nuevo atisbo desde un costado impre
visto -por breve, fugaz que sea. En mi propio ca
so, confieso que me fascina el proceso de la vida 
y su culminaciOn en el fulgor de la conciencia a 
través del cual se le incorpora hasta el o~den de 
las cosas inanimadas, que se me convierten de inme 
diato en sus s1rnbolos • (10) -

La poes1a es un conocer que descansa en la intensi

dad de la experiencia de quien la hace y de quien la lee, 

(91 Revolucidn ~ cultura, No. 80, La Habana, abril 1979, E~ 
travista a!Iseo Diego "¿D6nde esta la poes1a?", p. 
46. 

(101 Ibidem, p. 48 
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pues s6lo en la conclusi6n de este di!loqo cobra su cabal 

sentido, as1 como una vivenéia no es completa hasta que no 

se comunica-comparte con el otro que la re-crea. 

VOY A NOMBRAR LAS COSAS 

Voy a nombrar las cosas, los sonoros 
altos que ven el festejar del viento, 
los portales profundos, las mamparas 
cerradas a la sombra y al silencio. 

Y el interior sagrado, la penumbra 
que surcan los oficios polvorientos, 
la madera del hombre, la nocturna 
madera de mi cuerpo cuando duermo. 

Y la pobreza del lugar, y el polvo 
en que testaron las huellas de mi padre, 
sitios de piedra decidida y limpia, 
despojados de sombra, siempre iguales. 

sin olvidar la compasi6n del fuego 
en la intemperie del solar distante 
ni el sacramento gozoso de la lluvia 
en el humilde c!liz de mi parque. 

Ni tu estupendo muro, mediod1a, 
terso y añil e interminable. 

Con la mirada inm6vil del verano 
mi cariño sabr! de las veredas 
por donde huyen los !vidos domingos 
y regresan, ya lunes, cabizbajos. 

Y nombraré las cosas, tan despacio 
que cuando pierda el Para1so de mi calle 
y mis olvidos me la vuelvan sueño, 
pueda llamarlas de pronto con el alba. 

(111 

(lll Elíseo Diego, La casa del pan, Editorial Letras Cuba
nas, La Habana 1978, p. 9. 
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Este es un poema que remite a un arte poético. El 

escritor habla de una primera funciOn de la poesla, del poe

ma: nombrar. El nombrar implica aqut posesi6n y también ac

tualizaciOn de vida. La enunciaciOn de lo vivido, que se 

asume a través de la relaciOn con las cosas y personas que 

lo rodean, hacen "luz" lque es presencia de vida) en la pe-

numbra, en el recuerdo, en el ayer que es en la medida en 

que puede reconocerse en el hoy. 

0

Primer planteamiento: recuperaciOn de lo vivido. 

Voy a nombrar - las cosas 
- los sonoros altos )"""º' - los portales profundos Usico 
- las mamparas cerradas 

y 

- el interior sagrado 

- la penumbra \'"'""º' - la madera del hombre espiritual 
- la nocturna madera de mi c;ierpo cuando duermo. 

y 

- la pobreza del lugar )Exterior 

Y visible 
- el polvo, siempre iguales 

·oos precisiones sobre las cosas: a) "las mamparas• 

estlin "cerradas a la sombra y al silencio", quiere decir 

abiertas a la luz y al sonido1 b) "la pobreza del luqar y el 

polvo" son "sitios de piedra decidida y limpia, despojados 
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de sombras". Vale deciI: igualmente iluminados, firmes 

(siempre iguales), que reciben la huella del padre, la herencia. 

Se retoma: Voy a nombrar: 

- Sin olvidar la compasi6n del fuego (en la intemperie del 
solar distante) 

- ni el sacramento gozoso de la lluvia (en el humilde cáliz 

de mi parque) 

- ni tu estupendo muro, mediod1a 

La memoria hace luz sobre la vida ida. La vida se 

construye de mdltiples elementos, concretos y abstractos. 

La figura del padre, nos remite a la niñez. Los ndcleos: 

"mamparas cerradas a la sombra", "despojados de sombra", 

"fuego", "mediod1a", hacen expresa la intensidad de la recu-

peraci6n. Los sustantivos "sacramento" y "cáliz" para la ne_ 

turaleza y "humilde" para su espacio de existencia califican 

lo "divino", "mágico" de lo aparentemente intrascendente. 

La precisi6n adverbial de "siempre" para el adjetivo "igua

les", que califica el exterior visible, advierteo sobre lo 

engañoso de la sencillez o invariabilidad aparente porque 

son dos tiempos: pasado y present.e y la vida del hombre ha

bla de p~rdidas y olvidos. El hombre seguirá siendo la med! 

da y la agudeza de su observaci6n, la profundizaci6n de su 

amor en las cosas será la posibilidad de posesi6n de lo vi

vido. 
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Y, finalmente, el verso: "ni tu estupendo muro, me

diod1a". El ndcleo definitivo de sentido descansa en ~medi~ 

d1a", espacio entre la mañana (avance creciente de la luz) y 

la tarde (avance de la sombra)¡ por esto es el •estupendo 111!!, 

:ro" entre mañana-niñez y tarde-madurez. 

Segundo planteamiento: la apropiací6n se da por la v1a del 

amor 

,Tr1ptico: mirada - luz - amor. 

- Mirada: posibilidad del asombro 

- inm6vil: sostenida 

- del verano: intensidad de luz 

se señala el amor ("mi cariño sabr:l de las veredas") 

porque no se hace luz si no se mira; y no se mira si no se 

ama. Se cita a Eliseo Diego, sobre la luz: "Porque lo que 

no se dice expl1citamente es que la dnica v1a de acceso que 

ella reconoce es la del amor ••• " (12) Debe recordarse que 

para Eliseo Diego el conocimiento poético es complementario 

del racional o cient1f ico. El amor es una v!a dél conocer y 

permite abordar el sentido m:ls profundamente humano de la v!_ 

da. 

(l2i Revolucidn y Cultura , No. 24, La Habana, agosto 1974. 
en: "Breve comentario de la poes1a de Eliseo Dieqo'!. p. 
64. 
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regresan, ya lunes, cabizbajos. 

"Domingos" es asociado a niñez-alegria (tiicitamente 

expresada por opoeiciOn a "lunes cabizbajos") y "lunes" a m~ 

durez de vida. Elieeo Diego recrea la imagen de niñez corno 

el espacio de mayor asombro para el conocimiento y la madu

rez del hombre como espacio rniis cargado de la costumbre, del 

h&bito de mirar sin ver, del desgaste de la alegria. .En en

trevista ya citada, expresa: 

Dan por supuesto, lee parece la cosa rniie natu
ral -corno por otra parte lo es- que se comience 
por ser un niño menudito y lleno de gracia y se 
acabe en un insoportable.viejo barrig6n; o, lo que 
es peor, que se empiece jugando en toda inocencia 
con un payaso de peluche y se acabe torturando a 
un harapo sangriento. No, no es tan natural, lo 
natural corno para no tomarnos siquiera el trabajo 
de echarle una mirada- 1sin contar el prodigio que 
es mirar! ( 13) 

Tercer planteamiento: Nombrar (reconocer-poseer.) para recup~ 

rar (llamar con el alba, invocar con 

la luz) 

El planteamiento final hace sintesis de todo el des~ 

rrollo de la argumentaciOn del poema, es el porqué de la pr2 

posiciOn inicial: "Voy a nombrar las cosas". 

(13) Revoluci6n y Cultura, No. 80, ob. cit., p. 48. 
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- Y nombraré las cosas, tan despacio 
que cuando pierda el Para1so de mi 

calle 
y mis olvidos me la vuelvan sueño, 
pueda llamarlas de pronto con el 

alba 

La circunstancia del modo como han de nombrarse "las 

cosas" (tan despacio) explica un rasg_o b!lsico de la poes1a 

de Eliseo Diego: el detalle. Su mirada siempre recorre toda 

la superficie para descubrir en ella las huellas del hombre 

y su fruto. Recorre "la madera del hombre", con igual afAn. 

Para1so de mi calle: La maydscula de Para1so nos remite a 

otro valor de la divinidad cristiana, humanizado por "ca

lle" y recuerda nuevamente lo m!!.gico de la niñez. 

- mis olvidos me la vuelvan sueño: la funci6n de la memoria 

frente al olvido y la imaginaci6n recreando el recuerdo. 

La ·poes1a es una v1a para la recuperaci6n del mundo, la imag_! 

naci6n permite limitar el olvido que se hace sueño. En t2 

do este proceso la medida es el hombre: sin el hombre no 

hay memoria, ni creaci6n~imaginada- del recuerdo: sueño, 

. s6lo quedar1a el olvido y el olvido es "el no-ser". A es

te sentido es que remite la signif icaci6n del arte como 

la memoria que queda, que trasciende la geograf1a indivi

dual y perecedera del hombre. 



PUES MIRA TU: ES VERDAD 

PUes mira td: es verdad: no acaban nunca 
la mudez y sordera de la muerte 
ni su infinita indiferencia helada. 
¿Qué importa entonces que destroce a un niño 
con su pico voraz el hambre y corte 
la menuda conciencia en pleno azoro 
de no saber por qué la sombra es grande? 
Cada cosa que hacemos dura apenas 
lo que dura el roc1o en la mañana 
y el resto es el silencio de los astros. 

Con todo, mira td, cada sonrisa 
deslumbra como el sol y el universo 
en torno a la justicia va girando 
como un tiovivo misterioro y puro. 
Cada niño que borra el desamparo, 
cada tortura a que el avaro accede, 
lastima a la galaxia m~s lejana. 
No tienen más conciencia que la nuestra 
y nuestro pobre coraz6n es suyo 
y quien muere por otro .en sol renace. 

(14) 
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Para finalizar el acercamiento a la poes~a de Eliseo 

Diego se registrar~ su visi6n de los cambios de perspectiva. 

sobre el valor y sentido de la vida. que entraña la revolu

ci6n. 

En el poema: "Pues mira td: es verdad" ·se encuentra 

una v1a de respuesta a los que son conflictos sociales, una 

v1a que propicia el crecimiento del hombre junto a la inme

diatez y lo ef1mero de la existencia. Se desarrolla este 

(14) Varios autores. Poes1a cubana de la revoluci6n, selec
ci6n, presentaci6n.y notas de Ernesto Cardenal, Edito
rial ExtemporSneos, s. A., México 1976, pp. 64-65. 
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planteamiento al lado de su inequ!voca visi6n de la muerte, 

como invariable e inapelable fin que imprime el paso del 

tiempo sobre los hombres y cosas, como desgaste indetenido. 

La significaci6n del dolor humano-social rompe las dimensiE_ 

nes de lo acostumbrado y cala con una vibraci6n, cuya infin.!_ 

tud se mide en t~rminos de vida generada: ser en los dem4s, 

continuar siendo en la historia. 

Pri¡ner planteamiento: Valoraci6n abstracta de la muerte fre~ 

te a la verificaci6n de su expresi6n 

concreta 

Es verdad: !!2 acaban ~· - la mudez y sordera de la 
muerte 

- ni su int'inita indiferencia 
helada 

Esta verdad, su tajante absoluto (no-nunca) es una 

abstracci6n. La mudez, sordera e infinita indiferencia de 

la muerte se quiebra frente a su verificaciOn concreta en un 

niño. El niño es una diminuta esquina en la vida del hombre, 

pero en cada pequeño del hombre puede encontrarse trascende~ 

cia. 

Segundo planteamiento: Lo ef!mero del tiempo 
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Lo concreto Lo abstracto 

- Cada cosa que hacemos - el silencio de los ast~os 

- su duraci6n de roc1o de una 
mañana 

Nada ser1a la pequeña historia de cada hombre frente a lo 

inabordable -por la individualidad- de espacios infinitos 

de medida (los astros). 

Tercer planteamiento: Cada hombre inscribe su eignificaci6n 

real en la totalidad de lo humano 

Con todo, mira tt1: 

cada sonrisa deslumbra como el sol 

cada niño que borra el desamparo J 
cada tortura a que el avaro accede 

lastima a la galaxia 
mlis lejana 

El eje de este proceso de reconocimiento, de la con

cretud en el todo, es la justicia como raz6n que recupera 

la real significaci6n de loe actos del hombre. Para Eliseo 

Diego, la justicia es expreei6n concreta del amor aunque la 

ubica por encima de la voluntad del hombre, como valor "mis

terioso y puro". a que el hombre se somete. 

Cuarto planteamiento: Frente a la concreta fugacidad del 

tiempo e intrascendencia -en términos 

individuales-, la recuperaci6n del 

sentido en lo hist6rico-'"social. 
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- Cada sonrisa, ~niño, cada tortura ••• 

- No tienen m!s conciencia que la nuestra 

- nuestro pobre corazlln es suyo 

- y quien muere por otro, en sol renace. 

se recupera la significacilln de actos individuales 

en la totalidad hist6rico-social y la luz se encarna ahora 

-"en sol renace"- en la pr4ctica solidaria del hombre con loa 

h9mbres. Los ejes de oposici6n se sostienen en lo abstracto 

frente a lo concreto y lo individual frente a lo social-hist~ 

rico. 

ROBERTO BRANLY (1930-1980) 

Comienza a publicar en 1956, con su poamario ~ 

.cisne. Seguir4n: Las claras del alba (1958), Firme de san

~ (1962), Apuntes poemas (1966), Poes!a inmediata (1968 y 

Minas-608, Coloquios en el despegue (1973). Realiza inveat! 

gaciones sobre las expresiones po6ticas y narrativas po6ti

cas populares, en el Instituto de Literatura y Lingil!stica 

de la Academi~ de Ciencias. Muere en 1980. 

Branly es un poeta que se forma dentro de los impul-
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sos del surrealismo, con serio peso de angustia frente al 

paso detractor e indetenible del tiempo. El sueño y la vig! 

lia se unen para hablar al hombre de su acabamiento. 

En medio del letargo, mecanismos y engranajes 
enlazan uno y otro polo de la realidad • 

. con su rotaci6n, las aguas son como mareas. 
Los planetas, en la noche, se estremecen: 
La luna es el instante dnico del ser. 
Aqu! est4n los hemisferios, abarcando el tiempo, 
goteando las horas, una a una. El descomunal estruendo 
cruza el aire como un cometa en su dltimo estertor . 

(lS) 

Comienza por abordar el mundo en su absurdo letargo, 

en su caos, frente al que se mira como el antiprofeta que da 

fe de las locuras. Las viejas m&quinas del sueño, que antes 

elaboraban el poema, se rompen ineficaces frente a las exi

gencias de los nuevos tiempos de revoluci6n. Branly afilia

r& su palabra con la necesaria construcci6n de futuro que 

la vida reclama: 

El silencio de los siglos 
ha empezado a desdoblarse en mdsicas 
en nostalgias, seres, luchas y consignas. 
Desde el caos, el orden toma cuerpo de sus actos. 
Nadie tiemble. Nadie se estremezca ante la explosi6n 
del tiempo • (16) 

Al triunfo de la revoluci6n cuenta con 29 años y PºE 

(15) .Roberto Branly. Escrituras, Uni6n de Escritores y Arti~ 
tas de Cuba, La Habana, 1975, p. 30. 

116) ~. p. 25. 
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ta no s6lo su formaci6n acad&nica sino toda una vida asenta

da en individualidad y machismo que deber& derrumbar. La. po~ 

s1a da fe de los conflictos de un hombre que quiere permane

cer leal a un tiempo que siempre ser& futuro para 61. Ante 

la esposa que un d1a se convierte en compañera; una ama de C! 

sa que asume nuevas responsabilidades con la sociedad; ante 

una uni6n que se quiebra frente a la velocidad de loa cambios 

de ese "hoy" que lo .sorprende, a su pesar, comienza el examen 

de s1 mismo y se da el derrumbe de la seguridad, de la ale

gria. Pudiera señalarse que a trav6s de su poes1a medimos el 

doloroso nacer de un hombre da ayer hacia el mañana: 

Aquel futuro hizo acto de presencia: 
ahora estamos apenas sin lleqar a realizarnos, 
cuando la realidad -o ese v6rtice diario 
que nos hunde y que nos salva-
se nos va a ir, se nos está yendo, 
se nos fue de entre las manos, 
entre el galope de la revoluci6n y la estampida, 
sin tiempo casi para darnos cuenta 
de que acumular memorias no es atesorar la vida, 
sino firmar un cheque en blanco hacia la tumba. 

(17) 

El poeta se extrav1a con su existir de hoy porque e.! 

te hoy no nace de su pasado que califica como la edificaci6n 

de mi tos, de m&scaras de barro. · Su palabra renuncia a la 

eclosi6n de col.ores y mdsica de planetas o arcoiris, abando

na la bdsqueda esencial del ser en el silencio c6smico, en 

(17) Roberto Branly, Siempre la vida, Editorial Letras Cuba-
nas, La Habana, 1978, p. 38. 
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el sueño y se adiestra en el tono de cotidiana conversaci6n, 

pero violentado por la angustia de estar efectivamente en el 

hoy: 

Yo s6lo soy el deudo, el huérfano de mi pasado. 
Aquellos ruidos, aquel misterio de la magia 
de incendiar palabras y palabras son el espejismo. 

~~~~~~- Puedo estár mintiendo, simplemente. Puedo inventarme 
cosas y omitir los hechos, tal y corno s~cedieron. 
Pero, ¿de veras ocurrieron? No estoy seguro. 

Mi versi6n es la rn!s falsa: ca1rnos todos en la trampa 
y dentro de ella estarnos tejiendo la leyenda 
de lo que no somos ni fuimos ni seremos. 

(18) 

Se valora a Branly como un poeta que da cuenta de la 

crisis interna de valores a que se ve sometido el hombre a 

ralz de la revoluci6n, la dura lucha interna que debe librar. 

Pequeñas luchas personales que aluden las guerras mayores 

que deben ganarse con cada d1a de vida revolucionaria. 

3. Primera generaci6n 

Luis Marré (1929), Georgina Herrera (1936) y Luis Suard1az 

(1936). 

LUIS MARRE. A pesar de estar ubicado cronol6gicame~ 

te antes que Roberto Branly, se incluye en esta primera gen~ 

raci6n porque comienza a publicar para 1965, con su poemario 

(18) Roberto Branly, Siempre la •.• , ob cit., p. 39. 
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Canciones. Lue<Jo, aparecen: Los ojos en el fresco (1963), 

Habaneras y otras letras (1970) y Para mirar la tierra por 

tus ojos (19771. 

De este último poemario se estudian algunos elemen

tos de su poesta que se vuelve hacia el interior del poeta 

para inventariar amores y desamores, alegr1as y dolores que 

lo hacen recorrer su presente y pasado con igual reconoci-

miento de sentido para la emotividad que lo habita. Luis ~ 

· rré saluda el presente y en él, al nuevo canto, pero no lo 

convierte en bandera para su poesta, su seguridad se enclava 

m&s bien en sus querencias: familiares, amantes, hijo; ami-

gos. 

Se siente identificado con la revoluci6n porque le 

permite abordar una vida de respeto a lo humano que se aleja 

de la desidia que clausuraba las posibilidades de existencia 

antes de la revoluci6n, ast, señala en el poema "Si me pre-

guntan". 

S~ me preguntan las razones, cuento 
de mi infancia, cualquier dta de ella. 
Por ejemplo, la hora de sentarse 
a la mesa: era una sola fuente 
sobre un mantel muy blanco. Los m&s chicos 
lograban alcanzar con la cuchara 
el plato apenas. Pero cu!ntas veces 
no alcanz6 la cuchara llegar hasta 
la boca de mi madre. cu&ntas veces. 
Si me preguntan las razones, digo ••• 

(19) 

(19) Lu~s Marr6, Para mirar la tierra por tus ojos, Edito
rial Arte y Literatura, La Habana, l977, p. 24. 
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As1 asume la revoluci6n como la necesidad que surge 

desde sus espacios m&s !ntimos. No expresa conflictos, su 

principal preocupaci6n es apresar los recuerdos familiares 

que la memoria trae y sus amores cercanos o distantes del 

presente. 

Planteamiento del poema: Razones para ser revolucionario 

- Si me preguntan las razones: - cuento de mi infancia 
- cualquier dia de ella 
- la hora de sentarse a la 

mesa, por ejemplo 
- el hambre ••• 

Reinicia: Si me preguntan las razones, digo ••• 

Poema de estructura circular que comienza y termina 

con un verso igual. El Gltimo verso m&s que cerrar abre la 

estructura. La sencillez para abordar una respuesta fortal~ 

ce lo natural de la escogencia. ~a raz6n que se esgrime no 

es teorizada, se ubica a nivel de lo que es la m1nima necesi 

dad de un hombre: comer. S6lo sobrevivir era la vida, ser!a 

la s1ntesis de la raz6n, esto lo lleva a afirmar la necesi-

dad de los nuevos tiempos revolucionarios. 

La poes1a de Marré no se plantea grandes rupturas ni 

compromisos. Recorre con espontaneidad los intereses de un 

hombre, en su pequeña vida y es ésta su apreciable responsa-

bilidad. 
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GEORGINA HERRERA 

Comienza a publicar para 1962, GH, Gentea y cosas 

(1974) y Grano• de sol y luna (1978). Se orienta hacia una 

poes1a 1ntima, en la que la experiencia de ser madre produce 

intensa reflexi6n. El amor, como fuerza de vida es escudri

ñado en sus facetas: de madre, hija grande, compañera: "Per

m1tame / este elogio por Georgina, / por au oficio de l&mpa

ra pequeña, / porque, d6cil / a tu capricho, vuelve I al pr! 

mer d1a de amor sobre la tierra", (20) 

Georgina Herrera se extrav1a en au amor de compañera 

y se recupera en au maternidad, que pasa a· ser eje de su vi

da. Desde all1 alienta una poes1a que podr1amos calificar 
' 

de feminista, pues se dirige a mujeres que descuellan por su 

paso crecido en la gesta colectiva. Mientras, su propia voz 

inquiere seguridad en el abrazo dependiente de los hijos que 

han de permanecer en ella hasta que estiren su estatura al 

mundo y que, si dependiera de ella, alejar1a eae crecer, 

pues lo siente como apertura de dolor. Desarrolla una con

tradicci6n interna que no le permite cantar al amor del com

pañero con firme placidez sino a saltos de desolaci6n frente 

al que puede irse. La libertad que alienta en los amores de 

/(20J Georglna Herrera, Granos de sol y luna, Uni6n de Escri
tores y Artistas de Cuba, Ciudad~e La Habana, 1978, p. 
26. 
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otros se paraliza en su parcela. En este sentido, es claro 

que el clima de relaciones de pareja que siembra el desarro-

lle de la revoluci6n tiende a desterrar las aspiraciones de 

propiedad, pero en la autora se enfrenta su tradici6n-costu~ 

bre.que pesa como niñez est4tica. Por esto, su canto al 

amor no lleqa a ser alegre sino lleno de tristeza, presente 

o presentida, por no poder aspirar a controlar -a poseer- en 

el sentido de viejos tiempos. Decir y hacer chocan en su 

poes1a. Dentro de la 11nea de preocupaci6n femenina, repla~ 

tea la historia de la Virgen Maria, como mujer: Mar1a para 

recuperarla en su pequeña historia de mujer explotada: 

¿Qu6 hizo de ti la voluntad del hombre? 
A quA m1nimo polvo te redujo, 
neg4ndote el derecho 
a concebir por obra y gracia 
del arrebato y la ternura, 

(21) 

As1'va a replantear la valoraci6n del Dios cat6lico 

para la vida -Dios en tres tiempos-: ~la claridad compl~ 

ta, ~ tan f!cil de estrujar que hasta da pena, no pasar4s 

de ser mito. Para la poeta, Dios es un valor que no funciona 

para los tiempos que se viven, aunque no profundiza en las 

razones de esa invalidez presente. 

Sobre las dos maneras de ahondar el amor: al compañ~ 

(21) Georglna Herrera, ~., p. 21. 



ro y a los hijos: 

Esa manera de morir 

Amor le llaman 
los que a su sombra grande se tendieron. 
Yo le dirS.a: 
piedra marina, donde 
mi coraz6n de peces fue golpeado, 
Tierra 
Tremendamente dura 
que le neg6 humedad a mis raíces 

(221 
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N6teee c6mo una experiencia especifica se eleva. sin 

mediaciones a conclusiones generales, a verdades dltimas. 

En el caso de la hija, el contenido de amor es otro: 

Ojos de etiope, dime, 
resuelve td que puedes 
este amasijo de ternura 
en el que me debato. 
¿Por qué te quiero hasta pisar los limites 
del llanto? 
¿Por qué la l!stima, 
si te estiras derecho a la felicidad? 

(231 

El tono coloquial de su poesía le permite avanzar h!. 

cia el inventario de sus sueños y preocupaciones a difere~ 

cia de la poesía que para la década del 60 se calific6 COll\O 

exteriorieta. En Georgina Herrera, la patria comienza en 

su propio interior y desde alll se escruta la vida. 

(221 Georqlna Herrera, ob. cit., p. 41. 
(23) ~· p. 37. 



Andas 
la calle principal, como pudieras 
cruzar el callej6n más solitario. 
Entre hombre y hombre 
has descubierto trampas insalvables. 
Pero también has visto 
la m4s extraña flor; la tocas, 
la desprendes 
para alivio del tallo 
doblado ya de blanco y de perfume. 
Entonces el viento 
surge entre td y la flor; intenta en ella 
no s~ qué asunto contra la ternura. 
'l'li, con tus manos, la proteges, luchas 
contra el intruso. Hallas 
as1 el motivo de la vida • 

(24) 
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Primer planteamiento: La vida interior como seguridad fren

te a lo externo 

Andas la calle principal como pudieras cruzar el callej6n 

más solitario: la acci6n de "andar" depende del sujeto y 

no del externo. 

- Entre hombre y hombre has descubierto trampas insalvables: 

descalificaci6n de lo externo. 

Segundo planteamiento: S6lo vale el externo si pasa a mi i~ 

terno. Sobre la posesi6n de la vida 

Pero también has visto la m.!s extraña flor 

(24) Georgina Herrera, ob. cit., p. 54. 



la tocas 

la desprendes para alivio ••• 

- Entonces surge el viento entte la flor y td 
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- (el viento) intenta no se qui asunto contra la ternura: el 

viento ahora es lo externo, desmaterializado, incomprensi

ble. En verdad, no hay argumentaci6n ni para la descalif! 

caci6n de lo externo ni para la proposici6n da lo interno 

como seguridad. 

- Tll, con tus manos, la proteges, luchas contra el intruso: 

no se desarrolla la idea de intruso, qu~ diferencia al 

"viento" del "td", para la flor. 

- Hallas as1 el motivo para la vida: la flor aa asocia a hi

jo, aunque "se encuentra". La relaci6n de protecci6n-domi 

nio, da la seguridad para el cariño. 

La poesia de Georgina Herrera, de expo1ici6n ligera 

para afirmaci6n de gustos y valores,hace sentir la necesidad 

de mayor argumentaci6n para su descripci6n de 1entimientoa y 

rutina de vida. Loa ndcleoa de opoaici~n se debilitan por

que no hay un desarrollo paradigm!tico que loa haqa crecer 

en su sentido. Las afirmaciones son cortadas por la estruc• 

tura del verso que gira sobre un eje semlntico, pero con C!, 

rencia de relaciones, entre. ellas. 

Podria señalarse que esta 11naa de poea1a intimista y 

coloquial. continuar& profundizlndoae como la expreai&n mas 
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cercana a la sinceridad del hombre. Se trata del autoconoci 

miento y de la entrega a los dem!s. Para la llamada tercera 

generaci6n de, la revoluci6n se observarán otros niveles de 

realizaci6n. 

LUIS SUARDIAZ 

Comienza a publicar para 1958, en la Colecci6n de 

poetas de camagüey. Luego recoge su producciOn en dos vold

menes: Haber vivido, .(1966) y Como quien vuelve de un largo 

viaje. En 1978, aparece Leyenda de la iusta belleza. Este 

poemario lo explica el autor como producto de la selecci6n 

de su obra menos difundida desde 1953 a 1977. 

La poes!a de Luis Suardtaz comienza con el registro 

del paisaje, de gentes y cosas hacia 1955. La preocupaci6n 

por el paso del tiempo, la fuga de personas, la muerte de 

sentimientos, la aparici6n de nuevas horas, nuevos encuen

tros de pasado y presente. La poes!a se rescata como pala

bra para la guerra de cada d!a: "Este cielo que huye no mer.!!. 

ce plegarias. / El verbo es s6lo tierra para pelear, abajo". 

(251 

(25) Lula SUardfaz, La¡enda de la justa belleza, Editorial 
Letra• Cubanaa, 1 78, p. 2o. 
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De una poeela mas descriptiva que de acci6n pasara 

hacia 1967-1977, a una poesla que exhorta al hombre a invol~ 

craree,a medirse en voluntad y compromiso con el presente. 

En 1955 se nota una mayor individualizaci6n del canto, la 

tristeza propia ee comunica al paisaje, sirve para calificar 

el trabajo de los otros, reduce el sol ••• 

Cuando diqo: no hay nada, 
y en riqor nada hay, 
siento una como aqonla de mariposas 
desanqrlndose en mi mano. 

Cuando adllan las chimeneas de las f!bricas 
y lentamente, cruelmente el hollln 
va cubriendo la mañana, recuerdo de repente, 
como un qolpe seco, el invierno de tu sonrisa. 

Pienso entonces: no hay nada. 
Y de cierto nada hay. Nada 

(1955) (26) 

La subjetividad es la medida para la siqnificaci6n 

del mundo, sobre la calif icaci6n pesa la superficialidad de 

lo emotivo. Para 1966, dirl -a diferencia-: "Loe edificios 

mantienen sus cuellos robustos / a la altura de los grandes 

proyectos/ ••• / qu6 insuficiente es la fantasla para rehacer 

la realidad/ ••• / Uno puede deshacer un nombre en la fatiga, 

en la aleqrla / de saberse mejor, de estar vivo entre estas 

cosas / recién terminadas que un dla serln la historia./ y 

(26) LU!s Suardlaz, ob. cit., P: 13. 
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por ahora resumen más bien la acciOn conjunta~. (27) Hay 

un cambio sustancial en la relaciOn con el mundo que no se 

filtra en la mirada, como hallazgo personal sino como lo in-

dividual en lo colectivo. 

Como se ha señalado, la poes!a de entre 1967-1977, 

hace evidente este replanteamiento de la relaciOn del poeta 

con la realidad. El poema "Tiempo de vivir", es una buena 

muestra de lo observado. 

TIEMPO DE VIVIR (28) 

Si al responder por el tiempo vivido 
procuras que salgan a escena los años, como 

(hace el cazador 
con las piezas cobradas, te engañas al 

----- [engañar, ya que la vida 
no se compone de años, como no se compone el 

[universo 
de polvo en fuga y astros apagados. 

Cada jornada vale lo que la fruta en sazOn: 
atesora el zumo del porvenir, las semillas 

[de las nuevas cosechas. 
Y no crece la yerba de primavera en 

[primavera 
sino en dGcimos y sin que lo perciban los 

1 [agudos ojos del buitre. 

¿Qué de tiempo se gana o pierde en un minuto 
[Usico? 

Cuando una hora gr4vida se nos va de las 
[manos 

nada puede resarcirnos y sucede a su corteza 
(muerta un d!a sin obra. 

(27) Idem, pp. 26 y 27. 
(28) Idem, ob. cit., pp. 43, 44 y 45. 



El lustro viene en sus cifras menores y el 
[decenio tambi&l. 

Armate, y6rguete en el camino y enciende 
[tu hoguera de homenaje, 

pero que el instante est6 en la llama y la· 
(alianza, el tim6n, 

el pensamiento, porque si no lustros no 
[habr4 ni habrá milenios. 

¿Eres el que perdi6 una r6tula de cada 
[minuto, una ratz 

de cada mea, un año de cada tantos, una 
(vida entre otras? 

Si cuando te preguntan por el tiempo vivido 
respondes con un brazo demasiado corto, un 

[lápiz mudo, 
un pulm6n de menos, una corbata de mas, te 

[enqañas al enqañar, 
porque la vida no se gana acumulando tantos, 

[enterrando el tobillo 
en los hornos de la nieve, porque no es la 

[vida un agua 
que pueda guardarse en una caja fuerte de 

(papel sino que en cada uno 
el tiempo fue un don comdn que se dio, como 

[dan loa pájaros el canto. 
o no se tuvo nada. Nada nunca sino alacenas, 

[patios con verjas 
y semanas y un miedo sin m6dula, un miedo 

[ltquido a la muerte 
de tal modo enorme que oscureci6 los rtos y 

[auroras de la sangre 
y convirti6 tempranamente en f6siles los 

[vivos animales del tiempo. 
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Primer planteamiento1 La vida definida por el paso del ti~ 

po, es engaño. 

- si al responder por el tiempo vivido: procuras que salqan 

los años 

- te enqañaa al engañar 

Arqumentaci6n: 
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- Si cuando te preguntan por el tiempo vivido respondes1 

- con un brazo demasiado corto 

- un l&piz mudo 

- un pulm6n de menos 

- una corbata de mas 

- te.engañas al engañar. 

se retoma la expresi6n del primer planteamiento. El 

primero y este tercero advierten sobre el no.vivir y el se

gundo plantea la proposici6n afirmativa de la vida. 

Argumentaci6n: 

- la vida no se gana: - acumulando tantos, 

- enterrando el tobillo en los hornos 

de la nieve, 

- porque: - la vida: - no es un agua que pueda guardarse en 

una caja fuerte de papel 

- el tiempo fue un don comdn que se dio en cada 

uno. 

El poema se debilita hacia el final porque no se de

sarrolla la oposici6n que se establece: "no es vida" frente 

a "es vida". 

La paradoja que se crea para "caja fuerte" con el 

complemento preposicional "de papel" arruina, con la ironta, 
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el sentido de "caja fuerte" y hace perder la fuerza de la 

imagen inicial. La definici6n de tiempo que se propone lo 

regresa a una ambigiledad infuncional que debilita las preci 

sienes que sobre su sentido se ha ido dando a lo largo del 

poema. 

- el tiempo fue un don común que se dio, como dan los p4ja

ros el canto 

!!!?. se tuvo nada nunca 

- sino: - alacenas 

o 

- patios con verjas 

- semanas 

- un miedo 

Se opone al sentido del tiempo -el tenerlo-, la nada -no, n! 

da nunca-. La nada se desarrolla en su contenido de acumul! 

ci6n suntuosa, delimitaci6n absurda de propiedades y el mie

do irracional a la muerte. 

- miedo: - sin médula 

- l!quidQ (a la muerte) 

- de tal modo enorme 

• - que oscureci6 - los r!os 

- y auroras de la sangre 

- y convirti6 tempranamente en f6siles 

los vivos animales del tiempo 
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El miedo a la muerte es irracional porque la rela

ciOn con la vida estS enajenada debido a los objetivos que 

la definen. 

Aunque la estructura del poema se agrieta y debilita 

hacia el final, puede observarse el replanteamiento sobre el 

sentido del tiempo y de la vida que hace el autor, luego de 

su experiencia en la revoluciOn. 

4. Segunda generaciOn 

Se incluirá el comentario sobre las preocupaciones y 

bQsquedas de cuatro autores, m&s o menos representativos de 

las tendencias que en esta generaciOn se presentan. Ellos 

son: Nancy MorejOn (1944), Jorge Fuentes (1945), Cos Causse 

(1945) y Osvaldo Navarro (1946). 

Nancy MorejOn: licenciada en Lengua y Literatura 

Francesas, traductora de A. Césaire, J. Roumain y R. Depes

tre; publica su primer libro de poemas en 1964, Mutismos; 

luego Amor ciudad atribuida (1964), Richard trajo su flauta 

(1967), Parajes de una época (1979) y Piedra Pulida (1986). 

La poes1a de Nancy MorejOn aborda valores, preocupa

ciones y esperas del hombre en la revoluciOn. Como mujer, 

no sOlo rescata la imagen femenina al filo de los nuevos com 

premisos sino que hunde su recuperaciOn desde la negra mu-
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jer esclava que lleqa a las costas de Cuba y desde all1 y 

sin descanso procrea la rebeli6n que crece y se desarrolla 

hasta llegar a la sublevaci6n, entre las tropas de Maceo, y 

lueqo en la guerrilla de la Sierra, siempre bajo una bande

ra: . "para acabar con ca pi tales y usureros, / con genefales y 

burgueses./ Ahora soy: s6lo hoy tenemos y creamos./ Nada nos 

es ajeno./ Nuestra la tierra./ Nuestros el mar y el cielo.i 

Nuestras la magia y la quimera./ Iguales m1os, aqu1 los veo 

bailar / alrededor del 4rbol que plantamos para el comunis

mo./ su pr6diga madera ya resuena". ( 29) 

En este poema, "Mujer negra", recorre la dimensi6n 

hist6rica de la mujer cubana y, con ella, la de los hombres. 

Poes1a que se aleja de la descripci6n, inaugura una forma que 

avanza entre pausas y aluvi6n de acciones y hacen un nuevo 

ritmo de agilidad y urgencias. Para N. Morej6n su comprom! 

so como escritora nace de sus responsabilidades de ser so

cial. Dispone para su poes1a todos los temas que la actual! 

dad cotidiana ofrece: visi6n de los héroes, de señaladas fe

chas hist6ricas, la guerra de Viet-nam, las luchas jamaiqui

nas o de Chile, el nacimiento de una nueva expresi6n del verso, 

su propia vida sometida a las cosas como aluvi6n inesperado. 

Su poes1a es testimonio de presente. Su tono conversacional 

(29) Nancy Morej6n. Parajes de una 6poca, Editorial Letras 
Cubanas, La Habana, 1979, p. 2o. 
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aborda directamente el objeto poAtico y evita la adjetiva

ci6n que no nazca de la significaci6n sustantiva y necesaria. 

Poes1a personal que no elude el "yo" que implica a la autora 

pues asume posici6n de testigo de su Apoca: "Las cosas en 

mt /como el aluvi6n inesperado. / ••• / ¿QuA sustancia visco

sa / implanta su hermosura entre los mosaicos del piso? / 

Llueve en la tarde triste / y una espuma batiente / brota de 

la p&gina usada/ para ,saciar el coraz6n." / (30) Es la pr2 

.pia urgencia de los dtas que nacen, la que dicta orientacio

nes a la obra. 

EL SUERO DE LA RAZON 
PRODUCE MONSTRUOS 

Como en los tiempos de Netzahualcoyotl, 
no estoy sobre un lecho de rosas. 

Ya sé que las quimeras han sido 
de'spreciables. 

Y que las rosas malsanas se escurren 
entre los pergaminos. 

As1, el sueño de mi raz6n produce 
monstruos: 

Maj&, arrulla ta la dialéctica caca del 
mosquito. 

Mi querido alacr&n, derrocha tu 
sensibilidad sobre mi acto de poes1a. 

Onete al proletario y a su ojiva nuclear. 
Liebre, quédate en m1; no hables tu 

secreto, ala de tibur6n. 
Junto a la yesca, cocotero, emprende tu 

vuelo nocturno. 
Que bufe el gorri6n. Que silbe la culebra 
Monstruos de m1, 
tienen ustedes la nobleza que la época 

requiere. Han aprendido a ser lo que no 
~(~3~0~)...,,.,N~a-n_c_y.....,.Mo,.....r-ej6n, ob. cit., pp. 16 y 17. 



son y lo que son. 
Ustedes practican la teor!a. 
Digan, como les venga en gana, la Forma 

y la Belleza, 
la dulce psiquis de la raz6n hecha sueños 

y br!os. 

Que el mamut y el ciervo que no vi, entren 
atronadores a mi barrio. 

(31) 
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Primer planteamiento: Necesidad de abordar responsable y 

humanamente lo real en todo acto del 

hombre, incluida la poes!a 

Se abre el poema con una declaraci6n sobre lo inape

lable de la realidad frente a lo ineficaz de las evasiones o 

subterfugios de la mente para abordarla: 

- Como en tiempos de Netzahualcoyotl, no estoy sobre un le-

cho de rosas. 

Esta referencia hist6rica plantea el compromiso del 

hombre ante las exigencias de sus circunstancias de presente. 

- Ya sA: - que las quimeras han sido despreciables 

y que las rosas malsanas se escurren entre perqa-

minos 

- As!: el sueño de mi raz6n produce monstruos: 

- Maj!, arrulla la dialActica caca de mosquito 

(311 Nancy Morej6n, ob. cit., pp. 15 y 16. 
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- Mi querido alacr&n, derrocha tu sensibilidad so

bre mi acto de poesla. Unete al proletario y a 

au ojiva nuclear. 

- Liebre, quedate en ml. 

- ala de tibur6n, no hable• tu secreto 

- cocotero, emprende tu vuelo nocturno 

- Que bufe el gorri6n 

- Que silbe la culebra 

La poeala asume au raz6n desde la florida "fauna hu

mana": astu\pia, misterio, inocencia, aabidur1a, agudeza. 

Segundo planteamiento: Contenidos de la raz6n po6tica que 

nace de las exigencias de la histo

ria para todo acto hu~no. 

- Monstruos de ml: - tienen ustedes la nobleza que la Apoca 

requiere 

- Han aprendido a ser lo que no son y lo 

que son 

- Ustedes practican la teorla 

La realidad exige al hombre eficacia para au partic! 

paci6n, eat6 o no preparado. 

Digan: - COlllO lea venga en gana, la Forma y la Belleza, 

- la dulce psiquis de la raz6n hecha sueño• y brloa 
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- Que el mamut y el ciervo que no vi, entren atronadores a 

mi barrio 

Propuqna una poes1a libre en sus realizaciones técn! 

cas, pero que atienda a los proyectos y esperanzas del hom

bre, ast en fiereza como en suavidad. Poes1a ·testimonio a 

la altura de su tiempo. 

Jorge Fuentes: publica Los gue nacieron conmigo 

en 1971. No se conoce obra posterior. Se preocupa de test! 

moniar su tiempo. Sacrifica toda f6rmula academicista en la 

poes1a para loqrar la intensidad de la comunicaci6n que ca

racteriza la tendencia de su obra. El poema "También fuimos 

comandantes'', es una muestra de la concepci6n y realizaci6n 

de este tipo de poes1a. 

TAMBIEN FUIMOS COMANDANTES 

Me encontré un d1a con que todos 
and!bamos quit!ndonos el fango de los pies, 
cortándonos las melenas, afeit!ndonos las 

lampiñas 
barbas y bajando. 
Parec1amos casi unos héroes, lo declan, 
también tuvimos muertos en las batallas 
de caramelo, de verdad, no como en los cuentos, 
uno que otro corri6 delante de una soqa 
como bestia que cuida sus tarros, 
casi todos dormimos con el temor del 

apuñaleado, 
ahorcado, balaC&iMby ~eritorio cad!ver 

revolucionario. 



Algunos, los m.Ss id1licos apaches, cretmos 
que nos habta llegado el turno 
de ponernos las estrellas en loa hombros 
o morirnos bajo cualquier &rbol, 
lo de maestros era s6lo pretexto, 
oportunidad, raz6n de jodernos también. 
A caballo era rn!s r&pido, 
pero a pie señores, habtan ido los otros, 
los de alante, los peludos 
anteriores del coraje mal oliente, 
sucios con toda la tierra del continente. 
No bastaba el pelo durmiendo en los hombros, 
los fusiles que disput&bamos, 
la ametralladora de Miguel6n para las fotos, 
estaba el caminar como aquéllos, 
sentirse el peso sin saber d6nde esta la espalda, 
el t6rax, el pulm6n, la carne de debajo de los 

muslos, 
encontrar el camino, verlo, pasar la cerca, 
mojar los labios, saludar, seguir. 
Amigos, en nuestra guerra, 
donde volamos el pensamiento hasta la muerte, 
la dicha empezaba en darnos satisfechos 
ca1dos del suelo para abajo, 
para eso nos reunirnos en la tierra del camino, 
allá arriba en el mirador del tiempo. 
A ver memoria; 
Gelma, loa frijoles, pil6n, la velita, 
Teodoro, te cogt cansao, Mayito, 
tatequieto, Orlando, Marcos, La vig1a, 
Mary, Fabiana, Margarita, Buenaventura, 
Ela, Julio, Radl, la marea. 
Qu6 Dios el de aquellos d1as, encontrarnos 
todas las miserias en un solo pan 
que nos alent6 la teolog1a del hambre 
con toda la crueldad de su volumen, 
"el pedazo mas largo para el camino m!s largo", 
esto ahora lo sabernos. Todo aquello 
ha quedado en su sitioi dicen los m.Ss 
j6venes sabios, ahora pelados, 
que nos hemos ganado el recuerdo, 
nos toca saborear confituras, o pedir 
dos gotas de respeto en una sillai 
algunos preguntan ¿Qué pas6 en el año 
mil novecientos sesenta y uno? 
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Amigos este tiempo hay que decirlo, 
a11a los que no sufran y nada los saque de 

quicio. 

(32) 
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La poes1a de testimonio tiene ·en Jorge Fuentes un 

buen representante. El tono conversacional de su estructura 

tiende a sensibilizar sobre el contenido de concretud humana 

-pequeña y dispar- de la historia. Esta poes1a cumple su c2 

metido en la década del 60 y ya para los años 70 muestra ag2 

tamiento. El asombro ante la dimensi6n de la obra revoluci2 

naria cede paso a la reflexiva actitud que exigen los nuevos 

tiempos en los cuales las hazañas de guerra se sustituyen 

por la lucha diaria de adaptación a la nueva situaci6n y de 

compromiso ante los nuevos retos, mucho mas permanentes. En 

esta poes1a la estructura sacrifica su expresión de necesa

ria s1ntesis y la palabra se desamarra en su andar, para 

abundar sobre la vida. La mayor o menor intensidad depende-

r! de la medida en que el autor, realmente, se inserte en la 

experiencia que narra. El agotamiento de esta linea de tra-

bajo es precipitado por la fabricaci6n inorgánica del testi-

monio, vale deci~: aquel testimonio que no evidencia valora

ci6n de experiencia alguna. Este tipo de poes1a desaparece 

(32) Jorge Fuentes, Los que nacieron conmigo, Instituto Cub~ 
no del Libro, La Habana, 1971, pp. 26, 27 y 28. 
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en iguales términos que el llamado "exteriorismo" (33) que 

se aborda inmediatamente después del triunfo de la revolu

ci6n y que rinde sus frutos, mientras la necesidad de apro

piarse de lo exterior -que ae sabia ajeno- existe como angu~ 

tia inmediata. 

Cos Causse: comienza a publicar hacia 1970, con el 

poemario El dltimo viol1n; luego Las canciones de loa h6roes 

(1974), El dltimo trovador (1975) y De antaño (1979). Su 

poes1a va a moverse entre el exteriorismo y el intimismo, 

una poes1a que regresa a la flora y fauna cubanas. Su tono 

recupera el delicado lirismo, ant1tesis del "coloquialismo" 

y tiende a retomar el pasado, con un matiz de nostalgia y c~ 

mo expresi6n de las ra1ces culturales cubanas. As1 va desde 

el canto a los h6roes revolucionarios -cubanos, vietnamitas 

o de cualquier latitud- a la exaltaci6n de personas an6nimas 

de la sociedad, de viejos poetas cubanos -casal o J. M. Her~ 

dia- y del paisaje aut6ctono. 

En la definici6n de su "Poética", ya se observa el 

deslinde de estos caracteres: "Peed.a es mi madre / el ham-

bre como primer juguete de la infancia / la tierra que sepu! 

ta a una parte de la familia / el machete del abuelo durante 

la guerra de independencia / y esta isla de una historia 

(33) Ernesto Cardenal caracteriza a esta poes1a (como direc
ta, que trata de la realidad exterior). en el Pr6loqo de 
Poes1a Cubana de la Revoluci6n, ob. cit., pp. 12 a 16. 



en cada piedra". (34) Ciertamente expresará lo externo 

por lo que toca su espacio interior. 

lH 

Dentro de la linea de canto a los héroes revolucion~ 

rioa esta su poema a Javier Heraud, "Usted fue poeta dos ve

ces, Javier Heraud", que destaca las nuevas exigencias a la 

poesta del presente: "El poeta ya no reside en las estre-

llas". (35) 

Hay valoraci6n del pasado, como expresi6n de cubanta,_ 

ast dice a José Marta Heredia, en "Homenaje": "Yo dirta que 

usted puso cada gota en su I fuente, I que dejaba detrás de 

cada verso algdn ruido I del coraz6n./ Todavta su lira est! 

temblando, todavta su I caballo I levanta, en loca carrera, 

espuma con los cascos". (361 Se exalta una tradici6n cult~ 

ral para la poesta aunque se reconoce el cambio de tono que 

caracteriza la ltrica actual que nace, sin embargo, de la 

misma esperanza. 

En la linea de poesta que vuelve al paisaje cubano, 

puede señalarse el poema "La palma que está en el patio", 

que se adentra en el paisaje con la mirada del campesino: 

(34) Cos Causse. Con el mismo violtn, Concurso 26 de julio, 
Direcci6n Polttica de los FAR, Premio Poesta, La Haba
na, 1970, p. 15. 

(351 Idem, p. 32. 
(361 Idem, p. 34. 

. .... 
~· 



LA PALMA QUE ESTA EN EL PATIO 

Secreto de la tierra, guitarra 1ilve1tre, baat6n 
de la patria. 

En la guerra de independencia campamento del 
mambt. 

Con cuantas odas dolorosas la evocaron 101 poetaa 
desterrados. 

Serena para que entre limpia la luz del sol en la 
isla. 

Alta para divisar hasta la sombra del enemigo. 
las palmas 1ayl las palmas deliciosas 

(37) 
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Planteamiento: Recuperacien del paisaje como stmbolo de la 

patria 

Palma: basten .de la patria 

campamento del bambt. 

serena (para que entre limpia la luz del 101 a la 

isla) 

Alta (para divisar hasta la aombra del enemigo) 

El paisaje -la palma- se le hace encarnar contenido• 

de la nacionalidad cubana y el tono recobra un lirismo mas 

tntimo y mesurado. La adjetivacien se incorpora para exaltar 

la belleza y contenidos simbelicos del motivo po6tico que 

ea la palma. 

Podrta sintetizarse, sobre la poesta de Co• Cauase, 

(37) Coa Causse, De antaño, Editorial Letras CUbanas, La Ha• 
bana, 1979, p. 8. 
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que hace luz sobre las tendencias que se manifiestan en con

tradicci6n para la década del setenta y que registra la com

plejidad y necesidad de bdsqueda de caminos propios para la 

poesta cubana de la revoluci6n, que impulsa la generaci6n a 

la que pertenece. 

Osvaldo Navarro: se gradQa en filologta, en la Uni

versidad de La Habana (1978), preside durante dos años la 

Brigada "Hermanos satz" y es jefe de redacci6n de El caim!n 

barbudo. Comienza a publicar en 1973, Los dtas y los hom

bres (1974), orbita de Regino Pedroso (selecci6n y pr6logol 

(1977), El sueño de ser grande (19761, poes1a para niños, y 

Espejo de conciencia (1980). 

Osvaldo Navarro retoma la m!s pura tradici6n egl6gi

ca y pastoril -de un lado- y decimista popular, de otro. Su 

poesta entra a renovar con nuevos contenidos y perspectivas 

la historia de Cuba desde la colonizaci6n, independencia, 

seudo-repQblica hasta las luchas revolucionarias. Espejo de 

conciencia parodia el famoso poema -de 1602-, escrito por 

Silvestre de Balb?ª• conocido como Espejo de paciencia, en 

el cual se trabaja en el agua el reflejo de la dulce natura

leza y de la inocencia y belleza del indio cubano que ya no 

existe para entonces. Osvaldo Navarro parte del mismo stmb2 

lo de la "naturaleza-espejo" del hacer del harbre para recorrer 
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con la palabra el desarrollo de la historia. Para Navarro 

es importante el registro del sufrimiento y lucha del hombre 

en la palabra. Señala el silencio que antecede a J. Maria 

Heredia y al Cucalambé y que se rompe desde ellos hasta nue!. 

tros d1as. De EsE!ejo de conciax:ia, capitulo III, 

Aquellas fueron épocas de lunas melanc6licas. 
El hombre y el paisaje quisieron conocerse 
y no tuvieron ojos para mirarse a fondo: 

Canto X: 

vistas superficiales sobre el brillo del agua 
en las que a duras penas se manten1an temblando 
las flores del café, las hierbas amarillas 
y las siluetas curvas de las palmas. 

Estoy parado frente a aquel espejo 
por el que pasan lentas auras; 
y en una sola dimensi6n se juntan 
las ramas de los &rboles, las nubes, la nostalgia 
en una imagen de paciencia, 

Pero no veo al hombre en su afanosa lucha 
por mls que los piratas se asomen a su borde 
y enseñen el cuchillo y la pistola; 
no se escucha el chirriar de los dientes 
ni el estampido de la p6lvora: 
el disparo que levanta al esclavo 
de un golpe fulminante 
y lo deja caer sobre la tierra. 
Y sin embargo asumo una violencia 
que se desprende muda en las palabras, 
y nos hace vibrar el desespero · 
de aquellos leves latigazos 1ntimos, 
cuando por fin descubro, 
roto de sangre, descuartizado en ira, 
el desgarrado masculo de Heredia. 

Me va cayendo adentro la sangre salpicada. 

Miro al CucalambA perderse en la manigua 
chorreando sangre de venado herido 
y ·a1 loco Milanés con su t6rtola en fuga 



y su tim6n de viento, secarse lentamente, 
tQué demencial 1Qué imagen tan posible 
el sueño al que se aferran los poetas! , 

Pretendo resumir, y no podemos 
podar este follaje que nos brota 
desde todas las venas, nutrido en la sustancia 
que vienen a ofrecernos, 
en torrentes brutales, las ratees. 

Definitivamente nos acosan, 
y vienen a nosotros por el aire volando 
en tupidos enjambres, las herencias. 

(38) 
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Por esto ya no ser! la naturaleza espejo de pacien

cia sino la palabra espejo de conciencia. Este hacer es el 

que se recibe corno herencia y es el que presiona al canto 

del hoy. El triunfo de la revoluci6n, su cuota de sangre, 

obliga a recorrer su duraci6n,su larga vida, que nace en la 

terrible hora de la conquista y que se prolonga en explota

ci6n, vejamen y muerte hasta las tiran1as sostenidas por el 

imperialismo yanqui, para el siglo XX. Mas esta continui-

dad de vioiencia también es enfrentada por una continuidad 

en la lucha, por esto la revoluci6n no puede verse m!s que 

como la coronaci6n del esfuerzo sostenido por todo un pue-

blo, la rn!s hermosa empresa colectiva, definida en sus hi

tos por descollantes hijos de la patria, no menos importan

tes desde su anonimato:"bajo estos cristales vive nuestra a~ 

(38) Osvaldo Navarro, Espejo de conciencia, Uni6n de Escrito 
res y Artistas de Cuba, Ciudad de La Habana, 1980, pp.-
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sencia./ Tenernos el sombrero y el héroe se nos pierde¡/ una 

boina sin hombre1/ una idea sin rostro./" (39) 

El cornpraniso del hombre se si.ernb.ra en esta relaci6n . 

del hacer y de la conciencia hist6rica y la poes1a debe ali

mentarse de esta exigencia a la palabra, as1 señala: 

Nos volvernos y hallarnos la alegda 
con que los niños vienen y se asoman, 
y se quedan pensando, 
imaginando todo 
lo que a nosotros mismos tal vez se nos escapa: 
no est4 en estos letreros, 
ni siquiera en los libros, 
ni en los mismos testigos que declaran. 

Ellos sabr!n entonces lo que piensan. 
Ellos tendr!n también propia palabra • . . . / 
Recorrernos a tientas un camino 
que los pies de otros hombres han trillado. 
En el aire perduran las estelas 
de las manos tomadas • . . . / 
Porque nosotros fuimos una vez el olvido: 
esos muertos pequeños que la historia registra 
por siglos y millones, 
rebaño triste para los sacrificios 
que los dueños cambiaban por objetos y joyas • . . . / 
Por todas partes 
la sangre an6nirna romper! la gran c!acara, 
y al fin podr! nombrarse 
con las palabras nuevas 
que designen la vida y le dan forma 

139) osvaldo Navarro, ob. cit., p. 107. 
(40) :tlim. pp. 108, 111, 116 y 117. 

(40) 
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Como puede observarse, esta poes!a vuelve al cuidado 

lirismo de la poes!a tradicional cubana e incorpora ritmos 

cl~sicos, donde la rima asonante y consonante no obstruye el 

verso libre, porque el ritmo pausado y detenido permite la 

visi6n reflexiva de lo existente. Lo nuevo en la ·palabra no 

es ·SU sonoridad o color sino su contenido de vida. 

S. Tercera generaci6n 

Se ubica desde mediados de la década del setenta, 

hasta nuestros d!as. Su trabajo poético fructifica con los 

aportes de las distintas experiencias que transita la poes!a 

revolucionaria, desde el 59. Esta poes!a manifiesta las vo

ces ~s j6venes de la revoluci6n y profundiza en la intensi

dad de la experiencia humana, que significa el nuevo orden 

de vida. Su expresi6n conjura toda calificaci6n de anti-po~ 

ma, pues no se hace sino poes1a desde la poes!a, s6lo podr1a 

ser: poes!a diferente. su coloquialismo y conversacionali

dad rescata la más sentida experiencia de las pequeñas y an~ 

nimas vidas, como vertientes de la gran historia, la colect! 

va. S6lo se opone, con riqueza y claridad, a las teorizaci2 

nes del exteriorismo as1 retorna el exterior hist6rico, pero 

desde el dolor o alegria que gene~an en el hombre. En su 

poes1a entra lo que involucre al hombre y todo exteriorisrno 

u objetivisrno, as! pensado, pierde interés para esta genera

ci6n. 

Se ·retoman las caracterizaciones que da V1ctor Rodrf 
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guez Nuñez, (41) por considerar su validez y aguda precisi6n 

como valioso aporte. Hace las siguientes precisiones: 

a) Los hallazgos, en materia po6tica, de la tercera genera-. 

ci6n no son de su exclusivo uso. Foetas de la primera y 

segunda generaciones son significativos para estos lo-

gros. 

b) Se considera como la expresi6n m~s cercana a lo que pue

de denominarse como nueva poes!a cubana porque conjuga 

sentimiento y expresi6n de los j6venes cubanos: sus bQs-

quedas, dudas, necesidades, retOrica. 

c) Esta teorizaciOn parte de un gran vac!o que aan se su

fre y al que sOlo rompe los intentos de Jos6 Prats sa

riol, aunque s6lo distingue dos generaciones. 

di Su poes!a canta desde la revoluci6n y no frente a ella. 

Expresa la interiorizaci6n de est.a experiencia, es de 

gran valor testimonial sin caer en la crOnica, testimo

nio o realismo crudos. 

e) Poes!a que rompe con las limitaciones temtticas: a ella 

entra todo lo que interesa al hombre y todo lo que ayuda 

(41) Varios Autores, cuba, en su lugar la poes!a, V!ctor Ro
dr!guez NQñez, compilador, Cuadernos Temporales 9, Uni
versidad Aut6noma Metropolitana - Azcapotzalco, M6xico, 
1980, pp. 7-a·y 9. 
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a comprender la complejidad de su existencia humana y so 

cial. 

f) El autoconocimiento como objeto de la producci6n políti

ca. Advierte sobre la resonancia del "yo político" no c2 

mo sintesis del colectivo sino como problematizador de 

la aparente homogeneidad social. Reclama la novedad de la 

experiencia, como aporte fundamental a la diallíctica his

t6rica. 

g) Su fin: comunicarse. Su estructura cuida este imperati

vo sin sacrificar la complejidad inclusa en el ser huma

no. 

h) Profundo grado de intensidad para comunicar la experien

cia humana. La complejidad, implicita que no explicita, 

exige del lector el dinamismo critico que hace nacer a 

esta poes1a y que se le propone como recreaci6n de vida. 

i) Libertad formal (de estructura y lenguaje), s6lo delimi

tada por las exigencias de la comunicaci6n enriquecedora 

de vida. La m~taforizaci6n recorre diferentes vias con el 

objeto de aprehender la realidad, en su complejo inacaba

miento. 

j) Como Gltimo rasgo señala, el que surge como consecuencia 

de las preocupaciones antes señaladas: el tono intimo, 
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sincero, de intenso vigor para la autenticidad. que huye 

del facilisrno, esquematismo o !olclorisrno corno proposi

ciones viciadas. Toda f6rmula para simplificar la reali 

dad, para darle coherencia estática niega su sentido pr~ 

fundo que es su complejidad y constante transformación. 

Estos rasgos nos acercan a una poes1a de honda refl,!!. 

xi6n y lirismo en relaci6n irrefutable con el sujeto que la 

hace y que deviene, en su madurez, de una sociedad en cues

tionarniento constante de los compromisos y esfuerzos del ho!!!. 

bre. 

Es este un cuadro general de caracterizaciones para 

entrar en la consideración directa de las muestras po~ticas 

de algunos representantes de esta generaci6n. Es conveniente 

señalar, que no se aspira al agotamiento de la obra de un ª!:!. 

tor -muchos, apenas comienzan a publicar- sino al registro 

de elementos que nos permitan perfilar esta panorámica de 

la poes1a en la revolución. 

Algunos representantes: Luis Lorente (1948), Soleida 

R1os (1950), Elíseo Alberto (1951), Reina Mar1a Rodr1guez 

(1952), Francisco Mir Mulet (1953), Marilyn Bobea León 

(1955) y Angel Escobar Varela (195i). 
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Luis Lorente: comienza a publicar en 1975, con ~ 

_puertas Y los pasos, poemario que obtiene el premio David 

para poes!a, en ese año. Colabora con El caim~n barbudo y 

an 1985 aparece su poemario Café nocturno. 

Su poes!a recorre con gran frescura los tejidos 

del amor. Su tono conversacional rescata la naturalidad pa

ra vivir el amor como uno de los más preciados logros de la 

revolución: "Qué párpado se cierra ante el amor./ Cómo voy a 

dejar de asistir a celebrar tu / cuerpo / guarida del sinso!l 

te en donde escucho / nuestra germinación / cómo voy a dejar 

de comentarte mientras / me cicatrizo / si en ti es donde me 

hago y donde / desaparezco./ Que me vuele la muerte cuando 

te estoy / amando I que organice la ronda y la cante I por

que somos continuadores de la acción./ Entre tus pechos y el 

mio se repiten / señales". (42) 

La revolución desde el amor, para el amor, inaugura 

·un nuevo diálogo entre los hombres. La interioridad de la 

experiencia se agudiza y el hombre entra en un nuevo trato 

con la palabra qúe expresa la vida. 

No hay subterfugios para medir el sentir que se deja 

(421 Luis Lorente. Las puertas y los pasos, Unidad Producto
ra No. 08 "Mario Reguera G6mez", Instituto del Libro Cu 
bano, La Habana, 1976, p. 2B. -
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'crecer bajo la luna y el sol, para el cercano encuentro del 

hombre y la mujer: "Una mujer sin miedo debe existir más 

all4 / de tu cuerpo / en la bah1a donde al desembarcar se d! 

ce: / Amor hazte presente. / Acu~rdate de m! que regreso 

otra vez'.'. (43) L. Lorente nace al nuevo tiempo del 

amor que rompe las barreras de las f6rmulas convencionales 

sembradas en la hipocres1a de la sociedad capitalista. 

Las formalizaciones te6ricas nacen qe la vida vivi-· 

da, es el giro que propone para la expresi6n del poema: 

"¿Desde un sill6n quil!n sabe del oficio?" (44). La poes!a 

debe dar cuenta de.los espacios de libertad de las nuevas 

generaciones cubanas: el hombre en deuda con la sinceridad 

responsable, para vivir y hacer l~ vida. !Digo lo que cam! 

no y toco por virtudes./ D6nde estar4n los años,/ la pura 

claridad del combatiente, / la luna de mañana y mi mujer?/ 

El afan de este pueblo me ha hecho andante. / Esas puertas 

son m!as. El suelo de la plaza me/ conoce./ Mi noche se 

comparte. / Para todos hay mar•. (451 

La bdsqueda del ho~bre, su· medida, se hace desde el 

sentir !ntimo de ale9:r!a, duda o temor,. porque el exterior 

(43) 
(44) 

(45) 

Luis Lorente, ob. cit., p. 37. 
Luis Lorente, ·cafl nocturno, Uni6n·de Escritores y Ar
tistas de Cuba, Ciudad de La Habana, 1985, p. 17. 
~, p. 22. 
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no le es ext;año, all1 se realiza con cada d1a: "Yo estoy i~ 

volucrado en lo inmediato, sospecho que me quedan / como 

utensilio, un poco m!s de fe / y un poco más de vida si ama

nezco". (46) Su verso debe recorrer con igual tono y ritmo 

la vida que se desenvuelve con aires de lozano despertar, lo 

que no niega la: exigencia de la nueva jornada. 

Luis Lorente ofrece, en "Presentaci6n breve", todo 

un razonamiento para el tono y objeto de su poes1a: 

PRESENTACION BREVE 

Para escribir: la vida que reclamo, 
la que intenta salir integra y sola 
a coronar las aguas que me arrollan 
y defienden de aquel que como un gringo 
no me deja pasar, no me permite 
insinuarme a tus piernas, ni a tus 
r!pidos ojos que abrazan soledades 
y pequeñas canciones de M~xico y España. 

Para escribir: la angustia sobrevolando 
el fuego en Matagalpa, 
mat4ndome otra vez, d!ndome tierra 
para que coma y no llame a la gente 
a organizar la casa di4fana -invulnerable 
casa de los hombres- donde recalar4n 
los vientos diferentes convidando 
a escuchar una proclamaci6n, un himno. 

Para escribir: el héroe y los testigos. 
Y las reglamentarias, libres, 
municipales muchachas que doradas 
regresar4n a la ciudad de calles fidedignas 
como al barco regresan los puertos cada noche. 

(46) Luis Lorente, ob. cit., p. 28. 



Y un rel&mpa90 mi.a y otra calda 
y una vacilaci6n y otra coartada, 
porque cómo yo voy a corre9ir lo previ•ible 
si s6lo me obedecen las palabras. 

(47) 

Planteamiento del poema: El para qui escribir 

- Para escribir: - la vida que reclamo 
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- la anCJUBtia sobrevolando el f ue90 en Mat!. 

9alpa 

- el hlroe y los teati9os 

- y las re9lamentarias, librea, municipal•• 

muchachas, 

- y un rel&mpa90 mi.a y otra calda 

- y una vacilaci6n y otra coartada. 

Argumentación: porque cómo yo voy a cor:reqir lo prevhible 

si s6lo me obedecen las palabras. 

La poea1a en su delimitaci6n de posibilidades, como 

elemento m&s que se inserta en la pronunciaci6n de la vida. 

M!s que transformaci6n del exterior ae trata de un proceso 

de autoconocimiento que permite una relaci6n mi• eficaz y 

fructlfera con lo real social. su poeala avanza hacia la h~ 

mana medida del hombre y se limita, como palabra, frente a 

la trascendente de la acción histórica. 

(47) Lula Lorente, Ibidem, p. ll. 
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Soleida R!os: publica De la sierra en 1977 y, luego, 

el poemario De pronto Abril, 1979. Es maestra de escuela 

primaria y miembro del Ejecutivo Provincial de la Brigada 

Hermanos Sa1z.* 

La poes1a de Soleida R1os profundiza la l1nea de to

no amoroso y derrumba mitos para el sentir y decir de la mu

jer. Se asume el amor como la fuerza más positiva de cons

trucci6n del futuro y se recorre en sus claroscuros de ale

gr1a y frustraci6n, de compañ1a cercana y clara soledad. Su 

estilo conversacional alcanza, a veces, un tono de elegía a~ 

te la emoci6n perdida que sigue habitándola como presencia 

renovada. Una mujer debe nacer con cada d1a y no siempre su 

paso se acomoda a lo existente: romper viejas canciones de 

poetas, abrir horizontes diversos es un reto y una culpa a 

la vez: "Pero quHm me autoriza a desafiar el himno del / e!!_ 

mino./ Relámpagos serán / vientos de toda estirpe me golpea

rán / y he de salir ilesa de este juego". (48) Para cons

truir un mundo en libertad hay que romper con la costumbre 

del silencio y soledad, recuperar los colores prohibidos: 

<*> 

(48) 

La Brigada Hermanos Sa1z, hace honor a los j6venes Ser
gio y Luis Sa1z, v1ctimas de la dictadura batistiana, 
luego del asalto al Cuartel Moneada. Esta brigada nu
clea las voces j6venes que van logrando un espacio en 
la producci6n literaria de la revoluci6n. 
Soleida R1os, De lronto abril, Uni6n de Escritores y A~ 
tistas de Cuba, e udad de La Habana, 1979, p. 27. 
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"Ni un solo verso al amante solitario./ Ni una sola palabra 

a los que callan./ Crezcan todas las flores de diciembre / Y 

salgan ya las mariposas / a amar y combatir / que donde due~ 

man las alas una vez / vendrA ese tiempo justamente / a re

clamar su condici6n unll.nime y sagrada". ( 49) 

El sentido del tiempo es la realizaci6n de pasos, el 

impulso de éstos, el amor. Es la v1a que compromete mas ce~ 

canamente al hombre con su tiempo y su circunstancia. 

En su poes1a se siente la presencia de César Vallejo, 

con su amor que se columpia entre la tristeza y la espera. 

Soleida R1os toma de Al, el tono cercano, desde donde se 

acerca a los motivos que entran en su poes1a. Esa mismidad 

desde donde mira lo extraño y lo propio si entran en los ca~ 

ces de su amor: siempre desde el humano mas que hacia el hu

mano. Pero una mujer debe nacer a esta dimensi6n, asistir a 

este parto con el dolor simiente de la espera: "La otra mañ~ 

na casi me ciega el coraz6n de puro / miedo./ La otra tarde 

me resbal6 temblando el ojo de/ vivir/ ••• Denme el tesoro 

las paredes / mas breves de la tierra para mi sueño verti

cal./ TiAmblenme aqu1, hermanos y enemigos / zdmbenme, can

ten / que no ha llegado todav1a / el momento mll.s grave de 

(49) soieida R!os, idem, p. 33. 
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mi vida". (50) 

Todo este renacer vive y se profundiza con la revol]:!_ 

ci6n, con el sentido del hombre nuevo, del decir diferente 

frente a la sinceridad, y soleida R1os asume su exacta dime_!! 

si6n de mujer revolucionaria. 

Eliaeo Alberto: nace en La Habana en el año 1951. 

Es una voz fresca y profunda en la joven poes1a cubana. Ll~ 

qa al mundo de los objetos, de las cosas, con la respetuosa 

observaci6n del hombre enamorado de la vida. su centro es 

el hombre con su pequeña y grande lucha diaria. 

Entre sus obras se encuentran: Importar! el trueno 

(1973) con este poemario obtiene menci6n en el "Concurso 26 

de julio" de 1973. Las cosas que yo amo, obtiene la Primera 

Menci6n en el concurso UNEAC de poee1a Juli!n del Casal, en 

1976. Un instante en cada cosa, publicado en 1980. 

Al leer la poes1a de Eliseo Alberto se observa que 

la revoluci6n cubana entra en la vida del poeta como una nu~ 

(SO) Soleida R!os, ob. cit., pp. 28 y 29. 
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va dimensi6n del amor: directo, real y -sobre todo- posible. 

Frente a nuestra casa 
hay un jard1n de consignas 
de avisos de banderolas 
de siempre es 26 
de vallas de af ichea 
de carteles y de Venceremos 
como nuevas flores silvestres 
para enamorarte, mujer, 
para querernos siempre • 

(51) 

El hombre de su poes1a es humano: contradictorio, 

dialéctico. Lo sociopol1tico se asume corno la natural acti

vidad del ser pensante. En su discurso: ojos-cabellos

manos, el hombre todo, se vertebra en el aire colectivo que 

motoriza el nuevo proyecto hist6rico: "Banderas vi en tus 

ojos/ ••• / Tu pelo hirviendo me record6 la guerra./ ••• / Tu 

pelo en movimiento me record6 la paz•. (52) 

El poeta hace balance de tres generaciones -abuelos, 

padres, hijos- para verificar el indetenible movimiento de 

la historia, hacia la desmitificaci6n de todo sueño que no 

nazca de la dirnensi6n concreta de los hombres: 

Los primeros hombrea, los inocentes, 
pod1an atar cabos sueltos de estrellas 
y fundar constelaciones bajo la noche negra 
como la boca del lobo que ten1an los pastores. 
Pero hoy las cosas han cambiado mucho 

(51) Eliseo Alberto, Importar& el trueno, Uni6n de Escrito
res y Artistas de cuba, La Habana, 1975, p. 11 

(52) Ibid, p. 12. 



y nadie quiere irse de caza en sueños • . . . / 
Los niños estudian constelaciones como sueños 
de los abuelos del abuelo¡ mientras 
los animales, ingenuos, siguen brillando 
sobre la ciudad en sus jaulas de cielo, buscando 
todav1a entre nosotros a sus antiguos domadores • 

(53) 
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El hombre ante el compromiso que significa hacer una 

revolución puede llenarse de esperanzas y tambiAn de miedos 

y de audacias. La realidad sólo la garantiza el trabajo so

lidario, el hoy logrado para el mañana que se espera: 

Esta noche de guardia tienes miedo, ... / 
Tienes miedo porque est4s solo en la guardia 
y frente a tu poste hay_ una grda dormida ... / . 
y algo te recuerda lo que nos falta todav1a. 
Pero a la mañana llegan tus compañeros de aula, 
se levantan temprano los vecinos de cuadra 
y la g~a alza, apasionadamente, las pesadas vigas 

(54) 

Eliseo Alberto es un poeta que se gesta en los dif1-

ciles d1as del inicio de la revolución. su poes!a testimo

nia la angustia por el futuro, sin llegar a la desesperación 

improductiva. AsÍ recobra los e1ementos sencillos y propios, 

grandes y profundos que conforman la vida del pueblo. su Pi!. 

(53) Ellseo Alberto,~., pp. 13 y 14. 
(54) Idem, p. 15. 
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labra aborda lo trascendente humano en la relaci6n del hOl'll-

bre con su medio. Inaugura nuevos dioses del hoy, tan humi!, 

des como la huella de una hormiga y tan profundos COlllO el 

ilimitado sueño de los niños, como la capacidad de ilusi6n 

de todo hombre. Nuevos dioses para la sociedad que se leva!!. 

ta, nuevo andar para los hombres que la construyen. 

Hay dioses ocultos en el pan 
que cruje en el horno de mi pueblo1 
son los dioses de la hormiga 
cuando anda ligera •obre la harina 
y la noche apai;ece por un rinc6n. Y 
son los dioses del jueqo del niño 
panadero que me hizo reir 
cuando hundi6 su dedo en la masa blanca 
para señalarme la noche en las entrañas del pan 

(55) 

El tono de su poesta es Intimo y conversacional,- con 

~l nos deja su vida que es la de tantos. En ella se respira 

la alegria del presente, lo humano de la revoluci6n, la dura 

amenaza de la agresi6n del enemigo siempre pesando sobre la 

respiraci6n lograda. En este clima lleqa a los niños, a su 

vitalidad y entrega, como al mejor exorcismo contra la vio-

lencia y la ilogicidad: 

Pienso si mañana estaremos aqul 
para contarnos sueños 
y amarnos otra vez, 

si no 
le ser! suficiente un solo dla al enemigo, 
si no habremos desaparecido al amanecer. 

~¡~5~5~¡~E~l~i-s_e_o~AI~berto, ob. cit., p. 25. 



Un pionero 
que pasa cantando la dltima balada del radio 
(donde se repite cien veces la palabra vida) 
diluye con su inocencia mis temores 

(561 
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Eliseo Alberto hace de la poes!a una v!a para traba

jar· por su pueblo, como un testimonio de amor a la patria, 

conformada po~ los tantos hombres que luchan por un mejor c~ 

mino para transitar con libertad. Su materia poética abarca 

desde la precisa geograf!a humana, desde el pequeño inventa

rio de la casa que se habita hasta el dilatado territorio de 

la isla con sus esperanzas y sueños. 

Sus temas evidencian esta afirmaci6n; en ellos entra 

el cartero con su "esqueleto marcial" y su carga infinita de 

historias; entran el faro y el farero; el jard!n, las mace

tas, el jardinero; entran luna, palma y cocuyo; gato, pez, 

el gallo -ese importante clar1n para el hombre-¡ entran la 

mliquina de escribir, la grúa, la cacerola, el afilador de ti 

jeras ••• toda posible huella del hombre y, sobre todo, el 

amor. El amor no es un tema, es una via para nacer al mundo. 

Rcmpe con la prej~iciada def inici6n de lo bello al proponer 

un nuevo contenido para lo trascendente. Su héroe es el hom 

bre de hoy, no por su extraordinaria relevancia sino por su 

indetenible y an6nirno trabajo y por su infatigable creer en 

(56) Eliseo Alberto, ibidem, p. 46. 

\ 



165 

el futuro de justicia y libertad. Lo revolucionario de su 

poes!a est! en la manera de nombrar el mundo y conocerlor de 

acercarse al hombre y respetarlo; de amar la vida y cons

truirla. 

Es importante señalar su acercamiento a la mujeri 

compañera-madre-patria; a la que rescata de su oscuridad ob

jetual para reconocerla en su justa medida de luchadora pi

lar de la vida social. Eliseo Alberto saluda con ternura la 

'revaloraci6n de la mujer que promueve la revoluci6n para en

frentar al tradicional vilipendio a la que la somete la so

ciedad capitalista. 

Su poea!a se acoqe a loa principios de un arte con 

sentido social, entendido como el discurso que nace de la v! 

da colectiva y vuelve a ella para alimentarla y robustecerla 

en sus mejores proposiciones revolucionarias: 

Hoy que quisiera escribir 
el poema mls grande de mi vida, 
aquella cuarteta apasionada 
que supondr!a inmortal, me dicen 

que el poema m!s grande del mundo 
lo escriben mis vecinos de cuadra, 
las parejas de enamorados que estan 
labr!ndose el amor sobre sus vidas 
sin pensar trascender sino la noche. 

(57) 

(57) Eliseo Alberto, ob. cit., p. 29. 
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En este poema se evidencia que la supuesta empresa 

individual del hombre carece de realidad y al "poema más 

grande de mi vida" lo invade "el poema más grande del mundo". 

La belleza no se concibe en soledad porque la felicidad no 

es hechura individual. Conjuga en su poes!a un arte para la 

liberaci6n del hombre de sus prejuicios internos y de la seE 

vidumbre socioecon&nica. Rescata el sentido de su labor in-

cansable de hormiga, el trabajo para el hoy. 

La poes!a es concebida como trabajo voluntario, su 

ritmo surge de la conversaci6n ancianamente cotidiana. Es

cribir versos no nace del misterioso toque de la fantasmag6-

rica inspiraci6n, surge del ~sombro ante lo grande que es lo 

aparente pequeño humano. 

Me ayuda a escribir estos versos 
de madrugada, cuando 
el hombre vigila 
por el amor del hombre. 

Me ayuda imaginarme dtil, 
necesario en esta tranquilidad 
en horas de consternaci6n 
de la palabra • 

(58) 

En la obra de Elíseo Alberto, la metaforizaci6n exi~ 

te para cargar, con su justa trascendencia lo que en aparie~ 

cía es intrascendente. · La realidad se capta sin misterio y 

(SS) Eliseo Alberto, ob. cit., p. 67. 
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en su complejidad y se recrea en su posibilidad de transfor-

marse: 

No ser& yo quien justifique al poeta, 
quien alegue en su favor el sueño 
y ese amor supremo a la memoria. .. 

No 
ser~ yo quien justifique sus met&foras 
de invierno o cruel otoño, la manera 
de entreqarnos·su vida a secas. Donde 
puedan necesitar mi voz propongo mis manos 

(591 

Hay mayor exigencia de participaci6n y compromiso para 

el lector al plantear una poes1a para el di&logo y al pedir 

m4s que palabras: acciones. Su poes1a mas que adjetivar, 

nombra. Es sustantiva m4s que descriptiva. La calificaci&n 

funciona en una dimensi6n mas compleja. Obslrvese el si

guiente ejemplo: 

Se doblan 
con tu luz 
los güines 
de la caña 

y la palma 
barrigona 
se descansa 
en ti, muchacho 
ae descansa en t1 

(601 

(59) Eliseo Alberto, ob. cit., p. 59. 
(601 ~. p. 23. 
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N6tese que el sustantivo "cocuyo" metaforiza el con

cepto hombre: pequeño animal con luz propia que debe rodear

se de circunstancias favorables para brillar. El sustantivo 

"caña• refiere la economía de la isla y el sustantivo "pal

ma" representa la cuban!a. El Gnico adjetivo incluido es 

"barrigona" que nos remite a una Cuba preñada que descansa 

en la juventud, que es futuro-hombre-cocuyo-luz. La metafo

rizaci6n del discurso, antes que distorsionar la realidad u 

o'scurecerla, señala la clave de existencia de la isla: el ... 

trabajo de sus actuales y futuras generaciones. Se califica 

el hombre y el pa!s y, sin embargo, s6lo un adjetivo es in

cluido. Por esto se señala que su adjetivaci6n es cuidadosa 

y entra para nombrar m!s que para describir. 

Hay ejercicios de escritura en los que la metaforiz!!_ 

ci6n se sostiene en el paradigm!tico superponer de estalli

dos de sonidos o colores, en el crecimiento oscurecedor de 

los conceptos, porque se piensa la met4fora como recurso pa

ra alcanzar el hermetismo que garantiza la originalidad del 

poema. En Eliseo Alberto, el proceso es a la inversa: se 

acerca al discursó escrito, a la vida vivida, para descubrir 

su sentido profundo, social, hist6rico. La comunicaci6n con 

el lector es condici6n de su validez. 



EN ARMONIA 

Cuando queda el pan en armon!a sobre la mesa 
de comer 

y la luz de la lampara equilibra su sombra, 

cuando confiada la sal se disuelve en los adobos 
y el tenedor hidalgo traba complicidad con el 

cuchillo, 

cuando el humo se agrupa en defensa de sus 
vaporosos manantiales 

y el agua, proporcional a la sed, tranquila y sola 
se prepara, 

mama nos amamanta • 
(61) 
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Primer planteamiento: la justicia, el equilibrio es la armo

n!a necesaria que garantiza la vida 

cuando: - queda el pan en armcn!a sobre la mesa de comer 

- y la luz de la l4inpara equilibra su sombra, 

- confiada la sal se disuelve en los adobo• 

- y el tenedor hidalgo traba complicidad con el 

cuchillo, 

- el humo se agrupa en defensa de sus vaporoso• 

manantiales 

- y el agua, proporcional a la sed, tranquila y sola 

se prepara 

1611 Eliseo Alberto, un instante en cado ppso, Unien de E1-
critores y Artistas de cuba, Ciudad de La Habana, 1979. 
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El "cuando" nos remite a los puntos deseables de ju~ 

ticia para lleqar a la proposici6n central del poema. Cada 

revisi6n de la expresi6n arm6nica le permite argumentar la 

afirmaci6n básica: 

- el producto del trabajo -el pan- es suficiente, satisfact~ 

rio, sin nacer de la explotaci6n de unos por otros. 

- la luz de la llimpara, refiere a un d1a construido por el 

hombre, pues es luz de fabricaci6n humana. D1a equilibra

do de luz y sombra. 

- la sal y los adobos, declaran la extensi6n del sentido del 

·trabajo: no s6lo satisfacci6n de m1nimas necesidades sino 

obtenci6n de placer. El tenedor y el cuchillo, dos refe

rentes culturales, que remiten a la producci6n del hombre 

en su propio beneficio. 

- el humo agrupado en defensa de sus vaporosos manantiales: 

el arte, el pensamiento, en funci6n de la realidad concre

ta. 

- el agua, proporcional a la sed: nivel de producci6n ajust~ 

do a la necesidad. 

Se arriba, al lil timo verso, s1n tesis del poema: "ma -

m4 nos amamanta". 

Se adentra a la básica armon1a que garantiza la vi

da: madre-hijo, ra1z-árbol, amor-alimento-vida. Refiere al 



primer reconocimiento del hombre en otro: 

hijo - madre 

hombre - naci6n 
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Puede observarse que el nivel de metaforizaciOn de 

lo real, aborda caminos de mayor s1ntesis y se aleja de la 

abundancia a que, a veces, conduce el tono conversacional. 

Cada verso es un ndcleo de sentido que se estructura para la 

gran s1ntesis que es el Qltimo verso. El contenido social 

e hist6rico del poema se hace presente, pero los s1mbolos 

trabajan con la complejidad que caracteriza la existencia. 

Reina M.ar:f.a Rodr1guez nace para 1952, en La-·uabana. 

se hunde en el mundo exterior y lo descubre crecido en su i~ 

terior, que es gran tamiz de lo externo. 

su palabra nace del recorrido profundo de au mundo 

interior, as1 aprehende los exteriores de su barrio intimo. 

su primer libro La qente de mi barrio , recrea la arquitec

tura de La Habana Vieja, con sus balcones, sus ventanas, loe 

personajes peculiares de esas callee en su aignif icaciOn to

tal para la vida. All1 entran: Gualalila y Emelina, con au 

locura hu~rfana de recuerdos: el barrendero, poeta mayor pa

ra los sueños. 

El "barrio exterior" responde al "barrio de mi pe-
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cho" en el que todo nombre se viste de minúsculas. En ese 

barrio 1ntimo, habitan su padre, la abuela, César Vallejo, 

sus amigos cercanos y lejanos -como Lumi Videla- que la con

mueven con sus actos de vida presagiadores de muerte. ~ 

gente de mi barrio es un poemario que hace balance de habe

res para la vida y desde all1 se construye la casa-corazón 

en la que se hace guardia para mirar al mundo. 

Con este primer libro se hace acreedora del "Premio 

Poes1a", en el "Concurso 13 de marzo", en 1975. En 1976, r~ 

cibe mención en el Concurso de la UNEAC, con su segundo li

bro Una casa de ánimas. Luego publica Cuando una mujer no 

~. que va a ser Premio UNEAC de Poes1a "Julián del Ca

sal", 1980. En 1984, su cuarto libro Para un cordero blanco, 

premiado por Casa de las Américas, en mención poes1a. Es, 

pues, Reina Maria Rodr1guez una poeta de intensa actividad 

que no la separan de sus actividades como dirigente nacional 

de la Brigada "Hermanos Sa1z", escritora de Radio Enciclope

dia, El caim4n barbudo y diferentes publicaciones nacionales 

y extranjeras. Ha dado recitales en varios paises: Francia, 

Nicaragua, Estados Unidos, entre otros. 

El tercer libro: Cuando una mujer no duerme, ahonda 

su estudio de ese "barrio de mi pecho" que propone su primer 

poemario. All1 aparecen su padre y hermano -las dos muertes 
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familiares del amor -su pequeña familia: abuela: madre, hi

jos; los amigos desaparecidos: Haidee, Abel ••• , los amores 

que hacen estallar las palabras desde su silenciosa intimi

dad. Podr1a decirse que la poes1a de Reina Marta Rodr!guez 

transita el nuevo tono para hablar del amor; el amor que se 

espera, el que se tiene y se pierde y otra vez, se espera. 

La revoluciOn entra como esa nueva ruta que acerca a la mu

jer hacia s1 misma y hacia el hombre-compañero. Sorpresiva 

,en sus celos, con sus posesiones sin llaves ni candados; pe

ro con la m&s inflexible exigencia de compañia para el hom-

bre que se ama: 

Soy yo 
y tendr&a que perdonarme mis impulsos, 
la manera de arriesgar el amor, 
estoy hecha de todos los desastres 
el mundo me consterna y solicita, 
y ya no tengo miedo a que te pierdas 
a que no pueda descubrirte 
a que jam&a hayas existido m&e que en mis.ojos. 

(62) 

En su poes!a la mujer recobra la estatura h11111&11a, n!, 

tural de todo ser histOrico y es su preocupaciOn fundamen

tal: practicar el derecho pleno a la vida. As1, expone: 

Me parece que en el libro anterior, •cuando 
una mujer no duerme', hay algunos pOBlllllB que me 
abrieron un camino que se continda aqu1, en el 

(62) Reina Marfa Ródr1guez. Cuando una mu1er no dµerJll, 
UniOn de Escritores y Artistas de Cuba, Ciudad de La H!, 
bana, 1982, p. 8. 



6ltirno libro. Pero también, el hecho de que torna
ra como introducci6n un poema muy viejo del primer 
libro,' que hablf! de la pureza, es como si este 'pa
ra un cordero •• ·.' respondiera sobre la btlsqueda de 
las cosas positivas y de lo que me falta todav1a pa 
ra ser mejor, no en el sentido de la calidad poéti= 
ca, sino como ser humano. 

A veces uno no habla de estas cosas porque están 
tan pegadas a uno que necesita 1a velocidad y un 
distanciamiento para valorarlos en todo su tamaño. 
Una de las posibilidades que me ha dado haber naci
do en Cuba y que triunfara la Revoluci6n cuando te
n1a s6lo seis años, es que me siento persona, no 
siento esa diferencia de escribir como mujer • (63) 

174 

Junto con otros escritores de su generaci6n, repre

senta la voz de una mujer que sincera su trato con el mundo: 

ese ser raro que yace y no sabe por qué tiembla 
ese ser que no aprende 
ese fantasma con sus empobrecidas nebulosas 
ese espejo sin forma ni rostro donde habito 
llevaba muchos años esper4ndote 
llevaba mucho tiempo perdido por el mundo. 
a veces 
no puedo sentir 
estoy cansada de las pequeñas revoluciones de 

la imaginaciOn 
de los consejos y las apelaciones. 
sentada sobre el miedo de correr* 
podr4s encontrarme 
pero no me hagas m4s realidad que 

transparencia 
estoy cansada de los llantos y los golpes 

sin sentido 
d6nde qu1eres que acomode mis crueldades. 
Yo tarnbif!n traigo mentiras 
y es muy dif1cil ser una mujer 
y es muy dif1cil hacer la poes1a 

*De una canci6n de Silvio Rodr1guez (64) 

(63) El impulso , diario regional de Venezuela, Barquisi
rneto, domingo 24 de marzo de 1985, entrevista realizada 
en Cuba a Reina Mar1a Rodr1guez, por Eddy R. Pérez, p. 7. 

(64) Reina Mar1a Rodr1guez, ob. cit., p. 13. 
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La palabra de su poes1a aborda la cotidianidad en ol 

trato con el ser humano. Descubre all1 una nueva dimensi6n 

del dolor y la alegria trenzados de soledad y compañia. 

En esta necesidad del calor humano, como alimento, aparece 

el peso de la muerte que golpea con su ausencia irremediable; 

pero algo de muerte porta el hombre con quien se ha comparti 

do la cama y ya no será más compañero. Dentro de este enco~ 

trarse y extraviarse, hay un ciclo humano de presencias y au

~encias que recuerda las estaciones de la naturaleza que ea 

tra en su poes1a para nombrar ese barrio interno que es el 

pecho del hombre. 

La Foes1a se convierte en balance de vida, as1 dice 

la poeta: 

hoy quisiera escribir lo que me falta 
no gastar las horas 
ni echar palabras al abismo: 
bajar a mis profundidades 
sola y desnuda. 
qu~ pruebas puedo dar de mi mortalidad. 
soy sencillamente fea 
con pecas sueños y dolores, 
tengo dos hijos 
otro que nacerá el pr6ximo septiembre. 
no soy un buen negocio 
-enseguida salgo embarazada-. 
soy el número 339 123 del carnet de identidad 
sin foto -los niños la rompieron-
ni sanci6n -porque no poseo antecedente's penales 
mayores ni menores-



trabajo corno redactora de programas 
un sueldo de 163 pesos 
una literatura de carrera 
muchos poemas sueltos 
y amigos en cuatro categorías: 
regulares buenos muy malos y tristes. 
una casa ajena 
un ventilador un peine 
la balalaica que me trajo mi hermano 
el piano de los conciertos infantiles 
una lupa para ver mejor la realidad 
las fotos de Mart1 y Hemingway 
reproducciones 
libros que aún no me han robado 
mapas ampliando la pared 
cartas de antiguos amantes 
un reloj una mariposa azul un coraz6n. 

y muchas deudas 
infinitas deudas con la vida. 

(65) 
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La poes1a de Reina Maria Rodr1guez nos hace entrar 

en un claro y sonoro canto del mundo intimo de una mujer, 

que se alimenta de cada hora de la historia. Crece por el 

tiempo de todos, acuna gaviotas, mares, arcoiris y soles para 

hablar su amor en nuevo tono. El territorio de su poesía n~ 

ce de su interior en el que el mundo exterior se estira en 

franco sentir y reclama- para la voz la fresca hondura y 

sinceridad que lleva la vida. Al preguntársele sobre: qu~ 

es la poes1a", responde: 

Yo no se qu~ es la poesia, no podr1a teorizar 
sobre eso. Yo escribo (poesia) porque no me sale 
otra cosa -tal vez por eso admiro tanto a los que 

(65) Reina Maria Rodriguez, ob. cit., pp. 46, 47. 



escriben cuentos, etc. Y lo hago porque tengo nm
cha necesidad de entregar un estado interior que 
armonice con la realidad y que me deje plena. Es 
como reunir dos paisajes; el de afuera y uno que 
tambi~ uno tiene por dentro. Y cuando escribo 
-aunque sea sobre algo muy triste, aunque sea un 
dolor- me siento alegre, en ese momento me siento 
alegre, porque es como si ese sentimiento, o esta
do, situaci6n especifica, hubiera sobrepasado sus 
limites y se convirtiera en otra cosa. Tal vez en 
un pájaro y empieza a. volar y aunque eso que se 
desprende es algo m1o, a la vez ya no me pertenece, 
sino que les pertenece a los dem4s (66) 
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En su poes1a entra la metáfora para dimensionar el 

mundo exterior desde el sentir, y la palabra se haca sabor y 

m(isica y color y dolor y amor, con todo lo que nos suma y 

resta en existencia. Por otro lado, podr1a señalarse que en 

el primer libro La gente de mi barrio abunda la adjetiva

ci6n que precisa para cada objeto o sentir: un tono. Esta 

se va decantando y en el tercer poemario ya es mucho m&s me

dida y aguda. Obsérvese la siquiente comparaci6n: 

ESCALERA 

espalda oculta de la calle 
donde poñeiñOS""pies y besos 
sobre un m~rmol uniforme, a'iaido de nosotros 
y aquellos que pasaron eva 1 os de la noche. 
posesi6n de todos sin preJu1c10 a las aacenciones, 
rinc6n preferido del polvo ra11Urado 
con puerta dnica al paso venidero 
amor de peldano que abrazas mis dedos para siempre" 

(67) 
(66) El Impulso , entrevista, ob. cit., p. 7. 
(67) Reina Marta Rodr1guez. La gente de mi barrio, Universi

dad de La Habana, La Habana, 1965, p. 23. 
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Son poemas escritos entre los 17 y 23 años. N6tese 

que el poema hace descansar gran parte de su sentido en la 

adjetivaci6n. En su tercer libro cuando una mujer no duer

~ , la poes1a se hace menos descriptiva y se sostiene en 

una reflexi6n más profunda, en la que el sustantivo y el VeE 

so son exprimidos en todas sus posibilidades: 

A PUNTO 

A punto de escribir 
el estado natural del hombre es la tristeza 
te me has aparecido 

a punto de parir mi tercer hijo 
miro mi pez6n oscuro 
y la piel tensa del vientre 
a punto de cumplir veintiocho años 
algunos hombres sus historias 
con miedo a la esperanza 
corno tantas veces 
hago lista de precios 
compro mapas sus acordes el tiempo 
sitios donde querer 
busco una casita los panes en el honro 
y el amor: 
a punto de perderme en el cuadro de alguna 

exposici6n 
que nunca he visto pero que soñA 
y· quedar inm6vil · 
solamente mirandote 
me aba~doño en los parques con el paraguas 
tan verde 
las hormigas me suben otra vez al coraz6n 
y me enamoro 
de tus ojos caramelo roto. 

los d1as se me pierden 

VICTOR 

en la carretera de San Francisco Encrucijada 
buscando una litera 
donde hallarte. 



a punto de perder la locura 
espero un teléfono pll.blico 
donde escuchar tus palabras 
entrecortadas torpes monosil4bicas 
que se burlan de la distancia 
mientras yo hago los minutos 
a punto de asaltar ras musarañas 
donde el amor durmió 
y crecer definitivamente 
con mis monstruos joviales. 

te estoy queriendo 
es junio 
y abuela trajo melcocha en hojas de naranja. 
como en los tiempos pequeños 
me puso la boca dulce. 
ya no soy la niña del rincón de los trastos 
ni he jugado a las nubes 
ya no soy la adivinanza de tu libro de cuentos 
puedes tocarme 
tengo la carne tibia 
y el demonio azul de una mujer 
esta noche que llueve no hay noticia 
y han vuelto otra vez los comejenes 
a quemar sus alitas para siempre. 

(68) 
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El tono de la poes1a se hace mayormente monólogo y 

la imagen se construye con la coherente expresión de una nu~ 

va manera de sentir el mundo. Se observar! que el acto de 

existir asume el eje del poema y los adjetivos con su prec! 

sión de color o sabor alcanzan otra dimensión: valorar el 

sentido de lo vivido: 

Sobre el sentido y alcances de los recursos estéti-

cos, se citan las palabras de la autora: 

(68) Reina Mar!a Rodr1guez, Cuando una mujer ••• , ob. cit., p. 
54. 



Desde hace unos cinco o seis años, me inquieta 
el hecho de que la imagen se vie~a •• se transparen
tara, se oliera, se tocara, esto me interesaba m~s 
a que se oyera y creo que es una influencia del ci 
ne. En mi caso nunca he sacrificado una idea a 
ningún criterio de 'lo poético', porque creo que 
'lo poético' es como una idea bellamente lanzada. 
Pero todo esto suena muy grande. Yo no tenia 
otras palabras que las de la vida cotidiana de los 
trajines, de lo que me estaba pasando, por dentro 
y por fuera • (69) 
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El abordar la realJJ:l.ad desde el interior parte de la 

convicci6n de que el mundo externo s6lo existe percibido y 

valorado por los hombres, por lo que una metaforizaci6n de 

lo real no funciona m&s que como sintesis del ver y del sen-

tir humanos. 

De su cuarto libro Para un cordero blanco destac~ 

mos la profundizaci6n en el yo, en la interioridad y, ade

~s, el desarrollo de la intensidad para captar el mundo: 

hombre y naturaleza. El amor sigue siendo la raz6n que la 

hace detenerse o incluirse en los seres y cosas y es un sen-

timiento tan profundo y complejo que, en ocasiones, constru-

ye la paz y seguridad y, en otros, derrumba todo lo logrado. 

Este libro Para un cordero blanco , se enlaza con 

su primer poemario La gente de mi barrio (visi6n del poema 

I de "el barrio de mi pecho", última parte del libro). 

Alli se deja establecido el encuentro con el amor. 
(69) El Impulso, entrevista,~., p. 7. 
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El primer poema de su tercer libro habla de deudas 

para la interior exigencia del amor y del amarse, para el h~ 

cerse del hombre con cada paso: 

no me puedo librar de ese ojo 
que mira desde el cuadro 
mis imperfecciones. 
toda mi culpa de vivir 
y querer 
invent:indome. 
me estoy buscando 
y tengo miedo 
casi un miedo fan:itico 
de haber sido c6mplice 
inacabada 
porque también sonrei cuando queria matar. 
mis mentiras son sueños 
agua que no nadé 
y este vicio 
este vicio de mariposas 
un s6lo dia volando sin cesar 
luego polvillo oscuro sobre las violetas. 
perdóname ojo de mi cordero adolescente 
si en estos años te engañé 
y pude ser 
diferente . 

(70) 

El cordero blanco es esa celda i.nterior del pecho 

que guarda la exigencia interior de nuestra inteligencia, para 

la sinceridad de nuestros actos. Por esto, el primer imper!! 

tivo para su andar y por tanto para su poesia,es la auten

ticidad: ser lo que se quiere ser, querer ser lo que se es; 

decir, sin estrecheces ni miedos, lo que se hace, lo que se 

piensa. 
(70) Reina Mar1a Rodriguez. Para un cordero blanco, Casa de 

las Américas, Premio Casa de las Américas, 1984, Poesta, 
Ciudad· de La Habana, 1984, p. 11. · 



dejaré de saludar a todas aquellas 
personas que no sean honradas 
y mat¡1r~ sus pájaros. 
no pediré perd6n aunque se ofendan 
aunque exijan que los reconozca. 
Cuídense de los peligros del aire y de sus aspas 
están cortando. · 
hay más belleza aqu1 que en ningan sitio 
no olviden 
en todas partes hay mucha belleza: 
traigo un tiraflechas para matar lo feo. 
cualquier distracci6n puede ser condenada. 
no ensucien el paisaje no estropeen 
la velocidad ni la alegria • 

(71) 
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Es Reina Mar1a Rodríguez, una de las voces más pro-

fundas e intensas de la nueva poesía cubana; porque es el d§_ 

bito que asume con su tiempo: la autenticidad. 

Francisco Mir Mulet: publica en 1981, Proyecto de 

olvido y esperanza y Las hojas clínicas (1985). Ha obte

nido menciones en poesia, en los concursos: "Daniel" (1976-

1979) y "13 de Marzo" (1978). 

su poes1a es fresca, de ágil acercamiento a la valo

raci6n del mundo: en el sol, la lluvia, los pájaros, los ami 

gos, ••. Francisco Mir ofrece, en su segundo libro, una pee-

s1a que se adentra en la vida desde la cama de un hospital. 

·Desde su cuerpo detenido hace mirada sobre cada historia que 

sobrecargan los compañeros de ¿encierro? Es otra visi6n so-

(71) Reina María Rodríguez, ob. cit., p. 32. 



bre la realidad, a travt!s de pacientes, fundamentalmente: 

"Arturo rnintiO; a él nadie le espera./ La familia se le con

vierte en disparate. / •.. /Arturo mintiO y le remuerde la 

conciencia:/ Lo cogimos en la taza del baño I desenfrenada

mente maldiciendo el abandono". (72) 

Sus hojas clínicas agudizan la mirada sobre otras e~ 

fermedades: la soledad, la tristeza, el miedo a la muerte. 

La cura viene en manos de lluvia y sol, a fuerza de compañia 

y terapias de esfuerzo: "Juan:/ ven, vamos a probar:/ lev!n

tate sobre las aguas, camina hacia mi pecho./ No temas, mét~ 

te en él / y como en aquellos d1as de conversaciones, sin 

habernos visto nunca el rostro / desde la inmovilidad de los 

cuerpos, / sitaate en él y vamos a cantar, /vivos resuelta

mente,/ sin temor a las juntas de m~dicos en las puertas/ 

y madrugadas". (73) 

Construir una experiencia poética desde los pasi-

llos y cuartos de un hospital es una proposici6n novedosa, 

en tanto, la palabra no recae en el antiséptico ambiente si-

no que cabalga en su arcoiris de vida y la ternura se crece 

para mirar al mundo a través del cristal, que mayormente co

ri:espo.nde al brillo de los ojos. El tono de la poes1a es 
(72) Francisco Mir Mulet. Las hojas clínicas, Uni6n de Escri 

tares Artistas de Cuba, Ciudad de La Habana, 1985, p. -
26. 

(73) ~. p. 31. 
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conversacional, abierto a los espasmos de vida y cicatriz 

de honda herida por donde vuela el aire recién aprendido en 

salud. Hay, por esto, una profundización en la captación de 

la vida, de su intensidad en cada señal de aliento: all1 se 

revaloran los amigos, los arboles, los olores callejeros. 

Se aborda el mundo callado de los enfermos, jubilados del a~ 

dar y ¡tan prendidos del vuelo! 

Marilyn Bobes León: obtuvo el premio "David", de po~ 

s1a (1979), con su libro La aguia en el pajar • Perteneci6 

a la Brigada "Hermanos Sa1z" y actualmente es periodista de 

la agencia "Prensa Latina". 

Su poes1a fija el recuerdo corno expresión exultativa 

de la vida. La palabra se adeuda de precisión para dar cue~ 

ta del amor y de la ausencia, de la muerte cercana a la sol~ 

dad de luz: "No se puede matar a una muchacha / que florece 

en los sitios despoblados de una / última tregua / y en deu-

da con su luz / fomenta el caos / abierto el corazón. Corno 

aguardando". ( 7 4) 

Para Marilyn Bobes la palabra debe salvar la soledad 

y sellar el silencio; debe, por tanto, hablar del amor que 

es el mejor abrevadero de vida: "Un poema de amor no en la 

(74) Marilyn Bobes. Una aguja en un pajar, Uni6n de Escrito~ 
res y Artistas de Cuba, Ciudad de La Habana, 1979, p. 
17. 
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penumbra / sino en la claridad de nuestra cita./ Subversivo, 

rec6ndito y perverso /como todos los poemas de amor./ Segu

ro de tu olor./ C6mplice eterno de futuras memorias./ Un~ 

ma de amor frente al abismo de su / consagraci6n./ Indefen

so,/ imposible,/ deshaciéndose,/ pero obsedido en su mortal 

pureza". (75) 

Como se ha señalado, esta generaci6n hace inventa

rio del amor: lo tenido y lo extrañado, lo sobrante, lo an

tagónico. No es un tratamiento del amor como visi6n de ex

traño pasajero sino como vinculo ineludible con la vida, en 

todo lo que es:·sol y lluvia, amigos y ausencias, encuentros 

arm6nicos, tajantes, de geograf1as humanas. 

su poesia recupera el canto a los héroes, desde otra 

cercaní~, no como saludos marciales frente a la hoguera pa

tria, no como deber de escuela. En "Elegía particular", se 

acerca al dolor.por la muerte de Camilo, a través de la p~r

dida de otro joven que continda en la fila de los combati~ 

tes por la vida "Hoy recuerdo mejor el gesto de mi madre / 

cuando muri6 Camilo/ ..• / Entonces yo tenia 5 años. / ••• / 

¿Qu~ iba a saber yo niña de Camilo,/ de la muerte,/ la gue

rra,/ las distancias? /Ahora tenia un amigo y lo mataron. 

(75) Marilyn Bobes, ob. cit., p. 26. 
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/ .•• /No era corno Camilo./ Pero era joven y muri6 peleando". 

(76) 

Es una renovada visi6n de los héroes reco~rados en 

el presente de tantas generaciones enfrentadas a los que am

bicionan la muerte de Cuba. Se señala la recuperaci6n de la 

sinceridad en el canto a los héroes porque fue una de las 

tendencias más empobrecidas y desprestigiadas, debido a que 

se rindi6 a un fr1o esquematismo de exaltaci6n del héroe, de 

mitificaci6n del hombre. Pero en Marilyn Boves, la sinceri

dad -sentida, no aprendida- que alimenta las palabras es tan 

fundamental corno su estructuraci6n y manejo. su 11rica es 

conversacional, ya se ha señalado; pero las exigencias al 

lenguaje remiten a un nuevo diálogo en el que la comunica

ci6n no mediatice el enriquecimiento de la experiencia huma-

na. 

ARTE POETICA 

La aguja con que hilvano estas palabras 
la encontré en un pajar. 
Es su destino laborar el lienzo 
con la terca paciencia de quien sabe 
que el "desastre de un hilo 
puede arruinar la magia del bordado. 
Es una aguja racional: 
zurce hábilmente las desgarraduras, 
refuerza los botones desprendidos 
a la camisa del amor más esperado; 
armoniza la urdimbre de esta tela 
casi enhebrada al hilo de los años. 

(761 Marilyn Bebes, ob. cit., p. 48. 
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No es una aguja de cambiar la vida 
pero su trazo puede hacer un mapa. 

Limpia y usada, la encontré en un pajar. 
(77) 

Planteamiento del problema: Exigencias ret6rico-poéticas y 

gnoseol6gicas al discurso lite-

rario 

- La aguja con que hilvano estas palabras la encontré en un 

pajar 

- Es una aguja racional 

- No es una aguja de cambiar la vida 

- Limpia y usada, la encontré en un pajar 

Refiere la escritura poética a su concepci6n de ofi

cio. No es proceso mágico o supra-humano, es dedicaci6n y 

exigencia. su procedencia -el pajar- remite a un almacén de 

trabajo-vida del hombre. Su fuerza y direcci6n recupera ra-

cionalmente la vida; pero, además, la enriquece. No la cam

bia, pero hace luz sobre su significado y movimiento. 

Su poética rescata para la poes1a su funci6n de re-

creaci6n del mundo y, para el poeta, las exigencias de comu-

nicaci6n y aprehensi6n inteligente del mundo. 

(771 Marilyn Sobes, ob. cit., p. 9. 



188 

Angel Escobar Varela: es estudiante de Artes Drarnát! 

cas en la Escuela Nacional de Arte. Publica su poemario 

Viejas palabras de uso (Premio Poes1a 1977), en julio de 

1978. 

Poes1a que recorre en el recuerdo distancias de la 

casa paterna para enhebrar, con el hoy, la siempre voz amen~ 

zada. su escritura salta toda estructura predecible, su Vef 
1 

so se sobrecoge en palabras o se estira en sonidos y visio-

nes, según el sentido de lo que se comunica. 

Son como ríos fogosos 
de verdes posibilidades 

mis venas 
como r1os atestados de besos 

atacantes 
y como r1os crujientes 

indomables 
con olor a camino 
a leche 
a paja múltiple 

y a establo. 
Son como sobresaltos 

en mis brazos, 
como estelas de vuelo y salto¡ 
como trenzas de una estatua 

en mi torso. 
enterrada 

Corno rel4mpagos quemados, 
como r4fagas, 
como un traspié de lluevia en agujero, 
como roce de brjsa en siemprevivas, 
corno toques de tambor en peligro, 
como bocas tejidas. 



Son corno ramas de palo seco solo 
en mi garganta, 
atestada de gritos 

soplos 
pulsos 

de flarnboyanes y ceibas y palmeras. 
En mi garganta s! son terribles 

miStVenas: 
lianas colgantes 
mechas 

toros ahorcados 
hierbas de estxuendo 
caminos 
golpes 
gritos. 
All! s1 me madrugan las venas. 
All! s1 se me agolpan 
en un ojo sin sueño. 
All! se catapultan, se embelesan, 
se abren, 
se me desangran en todas mis palabras. 
No son corno en mis piernas 
en donde van cayendo, 
en donde son cañadas, barnbusales, 
alambre; en donde son amarras 
apretando los huesos; 
en donde son cual viejas sogas de marinero. 
Ni son como en mi vientre 
donde se van sonando, 
enterr!ndose, 
perdiéndose corno aves migratorias. 

Estoy mirando 
mis venas 
zodiacales 

pensando en mis abuelos, 
y en los padres de mis abuelos, 
y aGn rn!s all.1 
y aGn m!s ac.1 

cuando el viento los encuentra 
silenciosos, 
profundos, 
colgados de la pared 

corno antes de algún !rbol, 
geométrica su historia 
y cada vez más amarillas sus biograf1as 
posibles. 
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A ellos estoy mirando 
y veo sol y barco en su estructura, 
barco y llltigo, 
llltigo y sangre, 
y sal y orine, 

ceniza 
perro 

salto 
vuelo y palenque veo. 

Y veo c6mo me viene desde lejos, 
a lo hierro, 
creciendo el coraz6n de pena. 
Como se va al martillo 
y en mis venas golpea. 
Como busca su flor 

su ala 
su piedra para poner el pie, 
su aborto 
su pelea. 

(78) 

l90 

Angel Escobar escudriña el pasado para asumir la di 

mensi6n de su compromiso con el presente: nada de Cuba es 

ajeno al esquema de sus huesos, a sus veredas de músculos y 

venas, a su querer-soñar de hombre perteneciente a un pa1s 

que debe librar su derecho a la vida con cada sol que se le 

vanta. Por esto su palabra rompe toda vacilaci6n de s1nte

sis y estalla en colores, sonidos, aciertos para nombrar el 

mundo que le rebasa el adentro. 

Se cierra esta panorllrnica de la poes1a cubana de la 

revoluci6n, con la referencia a la obra de Angel Escobar Va-

(781 Angel Escobar Varela, Viejas palabras de uso, Uni6n de 
Escritores y Artistas de Cuba, Ciudad de La Habana, 
1978, pp. 22, 23, 24 y 25. 
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rela. Es sOlo un relativo final, comprometido con la logic! 

dad del tiempo¡ pero no con el movimiento ~onstante de la 

vida y con la producciOn incesante del hombre. 

Se hace énfasis sobre lo que se considera esencial 

para abordar la nueva poes1a cubana: el acercamiento a un f! 

n6meno que se hace con nuestros días, exige una nueva dispo

sici6n para la valoraciOn estética: que se abra a la labor 

de registro y se despegue de calificaciones prehechas. En 

'todo caso, las caracterizaciones deben basarse en la capta

ci6n total del fen6meno, que no se distraiga de lo social y 

pol1tico en que se inserta la palabra. Una proposici6n a 

la aprehensi6n de totalidades siempre implica la realidad de 

inacabamiento y es as1 como se define el presente ·intento: 

acercamiento a una complejidad de bdsquedas que caracterizan 

a la nueva poesía cubana, a la poes1a de la Cuba revolucion! 

ria. 
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CONCLUSIONES 

Primera. La delimitaci6n y consolidaci6n de lo cub~ 

no en la poesta puede señalarse, en rigor, .en el sigl.o XIX, 

pues es cuando se avanza hacia una clarificaci6n de la com

pleja fo:rmaci6n de la nacionalidad: de su diversidad ~tni

ca, cultural y social. Se plantea entonces la necesidad de 

definir lo propio cubano para enfrentar la dominaci6n colo

nial española y el avance de la presencia norteamericana, 

que ya se hace sentir para las tres últimas d~cadas de este 

siglo. Militarmente se expresa este sentir en las dos gue

rras de independencia (1868-78 y 1895-98), en la literatura 

puede ubicarse en la obra de NApoles Fajardo, José Marta He

redia y Cirilo Villaverde. En una linea ni romántica ni re~ 

lista sino modernista puede citarse la poesta de Julián del 

Casal. Se alcanzará la máxima claridad polttica en la obra 

de Jos~ Martt. Es claro que se señalan hombres-hito y no 

los que representar1an el desarrollo de este proceso. En lo 

polttico se expresa en la obra de F~lix Varela, Jos~ Antonio 

Saco, Jos~ de la Luz Caballero, Enrique José Varona, Miguel 

Sanguily, entre otros. 

En el siglo XX el pensamiento antimperialista se 

agudiza debido al avance de la presencia de Estados Unidos 



193 

en CUba. se destaca el pensamiento de Julio Antonio Mella y 

de Rubén Mart1nez Villena durante la primera década del si-

glo. Entre los que se forman con el siglo y asumen la voz 

cubana se destacan Juan Marinello, Alejo Carpentier, Nicolás 

Guillén, Fernando Ortiz, José z. Tallet, Lydia~Cabrera, José 

Lezama Lima, Onelio Jorge Cardoso, Félix Pita Rodr!guez, Sa

muel FeijOo, Elíseo Diego, Cintio Vitier, Fina Garc!a Marruz, 

Rolando Escardo, Mirta Aguirre, para mencionar los más rele

vantes. Los escritores que nacen después de 1930, constitu

yen el objeto de este trabajo y no se califican exactamente 

como antecedentes. 

Para este periodo son relevantes los aportes de la 

Revista de Avance, la revista Or1genes y la sociedad "Nues

tro Tiempo". Se observa que el desarrollo de la literatura 

cubana, en su expresi6n nacional, se da en estrecha relaci6n 

con la madurez de proyectos pol1ticos y econ6micos que tien

den a establecer una real independencia del pa!s. 

Segunda. Con el triunfo de la revoluci6n cubana, en 

enero de 1959, se manifiestan en el ambiente intelectual 

opuestas tendencias sobre lo que debe ser el poeta, el cont~ 

nido de la literatura y su destino. La primera etapa (tres 

años aproximadamente) es de participaci6n emotiva -o emocio

nada- de cantos al triunfo, a los héroes, a la libertad en 
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abstracto. Luego seguirá una etapa de afloramiento de con

tradicciones sobre las que deben ser orientaciones de la cu! 

tura revolucionaria y de acuerdo al desarrollo de las polém.!, 

cas -básicamente de carácter idealista, marxista ortodoxa y 

marxista heterodoxa- irá concretándose todo un cuerpo de de

finiciones para el trabajo intelectual de parte de los Orga

nos que dirigen el pa1s. Se destacan: el Primer Congreso N.!!_ 

cional de Escritores y Artistas el que Fidel Castro clausura 

con el discurso "Palabras a los intelectuales"¡ el Primer 

Congreso de Educaci6n y Cultura¡ el Primer Congreso del Par

tido Comunista de Cuba y la ConstituciOn Socialista de Cuba, 

La 11nea de las orientaciones que se precisan se ba

sa en el carácter social de la cultura¡ por lo que no puede 

separarse su producciOn de los imperativos pol1ticos que ex.!, 

ge la construcci6n de la revoluciOn para el comportamiento 

sociopol1tico .de todo hombre. El terreno más polémico se 

ubicará en la delimitaciOn de la libertad de creaciOn que se 

rescata de sus limites supra-histOricos y comienza a defini~ 

se como libertad para crear la nueva sociedad. El escritor 

no puede sentirse ajeno a los deberes de todo revolucionario 

que está en compromiso con la vida que pretende fundarse y 

su obra no puede concebirse como objeto aut6nomo por encima 

de lo social, de lo pol1tico, de lo hist6rico. 
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Para la definici6n de la estética se hace re\evante 

su caracter histórico, esto implica que la delimitaci6n del 

objeto poético se establece en estrecha relaci6n con los in

tereses, experiencias y sueños del pueblo cubano. La belle

za formal del texto literario no se concibe separada de los 

contenidos ·que la alimentan, as1 la forma sera tan libre de 

creación y comprometida a la vez en su claridad R011tica, C2, 

mo debe serlo el contenido. 

Estas teorizaciones dirigen el hacer poético de la 

revolución y generan serios conflictos y contradicciones se

gan la interpretación mas o menos literal que de ellas se ha 

ce y de acuerdo con las mayores o menores coincidencias que 

con ellas se tienen. Toda esta complejidad de opciones ali

mentan un vasto y diverso panorama de lo que se nombra como 

poes1a de la revolución cubana y en el que se destacan las 

lineas dominantes que constituyen una voz de ese acontecer. 

Tercera. Se ubican tres generaciones de poetas de 

la revolución segan el tiempo en que inician su publicaci6n 

y la fecha de su nacimiento. Se considera que un escritor 

que tenga una formaci6n mas o menos s6lida, al momento del 

triunfo de la revoluci6n, presenta contradicciones de orden 

diferente a uno que nazca dentro del espacio de vida revolu

cionaria. Ademas, los que comienzan a publicar con la revo-
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luci6n asisten a deberes y derechos que antes no estaban pr~ 

sentes. Estos criterios se aplican tratando de evitar los 

riesgos de simplificaci6n y esquematismo a que ellos pueden 

conducir, a trav~s de la consideraci6n objetiva de los plan

teamientos del autor presentes en su obra, que es la caract~ 

rizaci6n real a que se aspira. 

a) De la poes1a anterior a la revoluci6n y su inseE_ 

ci6n en el contexto revolucionario: podr!a seña

larse una poesía social que profundiza su carác

ter y se realiza en el nuevo ideal revoluciona

rio; una poes!a de corte surrealista que es com

pelida a cambiar las máquinas del sueño por las 

de la historia y que manifiesta conflictos, fru~ 

traciones y hallazgos; y una poesía mística y de 

preocupaci6n ontol6gica que replanteará sus pro

posiciones gnoseol6gicas para la aprehensi6n de 

la realidad. Esta poes1a acusa los conflictos 

propios de un hombre que se enfrenta a nuevas 

exigencias con las manos llenas de propuestas 

que se distancian de las exigidas en el presen

te. 

b) De la primera generaci6n: abarca los poetas naci 

dos en la d~cada del 30, aproximadamente, y que 
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consolidan su obra dentro de la revoluciOn. Es 

una poes!a que se plantea la revaloraci6n de la 

historia y los héroes, de la realidad y la vida 

presente, desde diferentes !!neas: exteriorista 

e intimista, conversacional y de lirismo cl4sico. 

Esta generaci6n ofrece la multiplicidad de urge~ 

cias y de bttsquedas para el que se considera el · 

canto m4s sincero y propio de la revoluciOn. 

c) De la segunda generaciOn: poetas nacidos en la 

década del 40 y que comienzan a publicar dentro 

de la revoluciOn. 

Para la ·poes!a de esta generaciOn, se esclarecen 

tres l!neas definidoras: la recuperaciOn de la 

historia y del hecho revolucionario a través de 

la vivencia del poeta; la re-evaluaciOn de la 

historia de Cuba, a través de un sentido lirismo 

cl4sicoi y la construcciOn de un canto urgente 

de testimonio de presente, poes!a de informaciOn 

objetiva sobre labores de la revoluci6n. Esta 

poes!a de testimonio cae f4cilmente en la impro

visaciOn formal que niega a su lenguaje la debi

da fuerza para la comunicaciOn, por esto va a 

ser problematizada en su contenido y estilo. 

También debe señalarse que el lirismo campesino 
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o egl6qico, que se alimenta de un sentido de lo 

nacional -en cierta forma est4tico- igualmente 

es de corta vida y desarrollo. La ltnea'que ve~ 

tebra el cauce más profundo de la nueva poesta 

cubana estar4'·•·en la de tono conversacional e tn-

timo que rescata la palabra desde su "nombrar Vi 
da" hacia el "hacer vida". 

d) De la tercera generaci6n: poetas nacidos en la 

década del 50, en general, formados dentro de la 

revoluci6n. su poesta se alimenta de la div~rs!_ 

dad de propuestas hechas por las generaciones ª!'.!. 

teriores, que son filtradas a través del tamiz 

de su fe revolucionaria. Para este grupo de po~ 

tas, que se califica como expresi6n de la nueva 

poesta cubana, la preocupaci6n fundamental es el 

conocimiento de su propio alcance y limitaci6n 

humana en relaci6n con la revoluci6n cubana y 

con las dem&s revoluciones presentes o necesa

rias en el mundo. La palabra -su forma, color o 

sonidÓ- no es objeto en st sino vta para la 

aprehensi6n de lo real, percibido, vivido y eva

luado por su propia historicidad. En este sent!_ 

do, las nuevas dimensiones de la pr4ctica del 

amor iluminan zonas tradicionalmente veladas del 
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interior del hombre o la mujer. La primera exi

gencia para el decir es el sentir intensamente, 

en toda la dimensi6n de un hombre comprometido 

con su presente y su futuro. Para esta poes1a 

no hay limites temáticos y le es propio todo lo 

que sea de inter~s para el hombre. 

~· La poes1a cubana de la revoluci6n es un CO!!. 

junto que presenta, hoy por hoy, una rica diversidad de pla!!. 

teamientos y re-evaluaciones sobre los caminos a transitar y 

los ya recorridos. La critica y la autocr1tica es sana exi

gencia, fundamentalmente entre los escritores j6venes que se 

muestran más libres de ataduras con respecto a un "nombre 

consolidado". 

Esta joven poes!a de Cuba tiene a su favor un nutri

do nGmero de j6venes que apenas comienzan a darse a conocer, 

pero que cuentan con gran vigor y fuerza en su escritura y 

con una voluntad de autenticidad como medida de su palabra. 

Es fundado que se tengan nacientes expectativas y esperanzas 

para la fresca voz que aqu! se calibra. 
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