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INTRODUCCIÓN
Desde el triunfo de la Revolución cuba-

na, Estados Unidos ha venido desatando 
una permanente agresión contra Cuba, 
concebida como política de Estado, ma-
nifestándose en una variedad de agre-
siones económicas, políticas, militares, 
biológicas, diplomáticas, psicológicas, 
propagandísticas, de espiona-je, actos 
terroristas y de sabotaje, organización y 
apoyo logístico a las bandas armadas y 
grupos mercenarios clandestinos, aliento 
a la deserción y emigración (sobre todo 
ilegal), así como los intentos de liquidar fí-
sicamente a los líderes de la Revolución. 
Otro elemento que se debe considerar 
es el cambio climático y su influencia en 
la frecuencia de los desastres.

Lo anterior, ha conllevado una perma-
nente preparación integral del pueblo 
para contrarrestar las diferentes formas 
de agresión empleadas por el enemi-go, 
lo cual se ha resumido en la Doctrina 
Militar de la Guerra de Todo el Pueblo, y 
en la instrumentación de las medidas de 
la Defensa Civil, donde el pueblo y sus 

dirigentes han jugado y juegan un rol 
protagónico. Los contenidos que se ex-
ponen en este texto básico intentan un 
acercamiento científico, al sistema de 
conocimientos y habilidades que deben 
alcanzar los estudiantes,  en la asignatura 
de Seguridad Nacional, para que puedan 
entender las raíces históricas de las rela-
ciones entre Cuba y los Estados Unidos 
y  la pretensión de apoderarse de nuestro 
país, Asa como cumplir con sus deberes, 
obligaciones y ejecutar las acciones den-
tro del sistema defensivo territorial a su 
nivel, relacionados con la defensa Civil, 
en tiempo de paz o en situaciones excep-
cionales.

El texto está estructurado en Cuatro ca-
pítulos:

Capítulo No.1: Aspectos generales 
sobre  Seguridad Internacional.

En el presente capítulo se desarrollan 
un grupo de consideraciones acerca de 
la esencia de la seguridad nacional en el 
plano internacional, se trata el concepto 
de seguridad en diferentes condiciones 

históricas, desde su surgimiento hasta la 
actualidad en un mundo unipolar donde la 
principal potencia, los EE. UU., tratan de 
imponer al mundo su hegemonía. Se tra-
ta también el tema de la Se¬guridad Na-
cional de Cuba y se define su concepto, 
así como sus potenciales, dimensiones y 
elementos que la integran.

Capítulo No. 2: Manifestación e in-
fluencia de la política de los gobiernos 
de los    EEUU en la Seguridad Nacional 
de Cuba.

En este capítulo se trata de las Rela-
ciones Cuba -  EE.UU. Surgimiento de la 
hegemonía Norteamericana. El expansio-
nismo y racismo (Mesianismo) como pi-
lares de la política exterior norteamerica-
na. Métodos y mecanismos empleados 
para ejercer su dominación. Peligros para 
la seguridad nacional de Cuba provenien-
tes de la política aplicada por los Esta-
dos Unidos de América. Las causas y la 
esencia   de la política de los EE.UU hacia 
Cuba y los retos que implica,  consideran-
do  la invariable intención de las adminis-

traciones estadounidenses de conquistar 
a Cuba y aplastar la Revolución e imponer 
un régimen de franco carácter anexionis-
ta, por cualquier vía o método, esta es la  
principal amenaza externa a la Seguridad 
Nacional

Capítulo No. 3: Fundamentos de la 
Seguridad Nacional de Cuba

Se desarrolla el concepto de Seguri-
dad Nacional de Cuba  y sus direcciones 
estratégicas como un sistema integrado 
por las estructuras que forman el sistema 
político y social, las acciones e interrela-
ciones que entre ellas se establecen, así 
como las políticas y estrategias del Parti-
do Comunista de Cuba, el Estado y Go-
bierno que se sustentan sobre la base de 
un conjunto de principios, con el propósi-
to de alcanzar y preservar los intereses y 
objetivos nacionales. El poderío nacional 
como garantía de la Seguridad Nacional  
y los  potenciales, que lo integran  con 
énfasis en la importancia del capital hu-
mano. Dimensiones de la  Seguridad 
Nacional y su relación con  el modo de 
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actuación del profesional del diseño en 
el contexto socio político y económico 
social del territorio. La seguridad cultural 
como dimensión integradora de la segu-
ridad nacional. Desafíos, riesgos, amena-
zas y vulnerabilidades internas relaciona-
das a limitaciones y fortalezas de nuestro 
modelo económico social, acciones para 
su perfeccionamiento tales como mani-
festaciones de corrupción, marginalidad, 
delincuencia e indisciplina social y el sis-
tema para su prevención y enfrentamien-
to. La seguridad  nacional ante los retos 
de las TICs.

Capítulo No 4: La defensa civil y la 
reducción de desastres.

En este capítulo se define y valora el 
papel, objetivo, organización, princi¬pios, 
misiones y medidas de la Defensa Civil 
como factor estratégico en el aumento 
de la capacidad defensiva del país, so-
bre la base de compatibilizar el desarrollo 
profesional de los futuros graduados con 
esta importante tarea. 

Se exponen y analizan los aspectos 

principales sobre la reducción de los de-
sastres, su ciclo, sus etapas y la secuen-
cia de su manejo, así como sus princi-
pales medidas de protección. Explica y 
valora la planificación de las medidas de 
protección de la Defensa Civil, las fuerzas 
y medios que pueden intervenir en esta 
importante tarea, así como su sistema de 
preparación.

Esperamos que este texto contribuya 
a la adquisición de los conocimientos y 
a la formación de las habilidades de los 
estudiantes y a los que por alguna ra-zón 
consulten esta obra, empleándola ade-
cuadamente en la solución de las tareas 
de la defensa; agradeciéndole que las re-
comendaciones y sugerencias, nos las 
hagan llegar para su posterior análisis y 
perfeccionamiento.

El presente libro resume los aspectos 
básicos de la asignaturas Seguridad Na-
cional  de la Disciplina Preparación para la 
Defensa, cuyo objetivo es proporcionarle 
a los estudiantes de diseño la posibilidad 
de contar con un material ameno, asequi-

ble y resumido de los contenidos de la 
Seguridad Nacional en el mundo actual, 
los fundamentos, dirección, organización 
y preparación del país para la Defensa Ci-
vil, lo que amplía y actualiza el texto bási-
co editado para la universaliza¬ción de la 
disciplina Preparación para la Defensa en 
la Educación Superior, este material es-
pecialmente preparado de forma digital 
para estudiantes de diseño, cuenta con 
numerosas imágenes que ilustran las ex-
plicaciones que se dan.

Los profesores y estudiantes de otras 
carreras podrán hacer uso de este texto 
ya que los contenidos en lo fundamental 
se han plasmado de forma general y los 
detalles específicos para los diseñadores  
se han redactado independientes.

Siempre será posible  ampliar los  cono-
cimientos consul¬tando otros materiales 
sobre la Seguridad Nacional, existentes 
en las bibliotecas,  en los departamen-
tos de Preparación para la Defensa de los 
centros de educación superior; que se 
encuentran en documentos impresos y 

en soporte electrónico, como sitios y pá-
ginas Web, CD-R, entre otros, además de 
la bi-bliografía que aparece en el texto, la 
que se corresponde con el contenido de 
cada uno de los capítulos que la integran.

LOS AUTORES

INTRODUCCIÓN
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Aspectos generales sobre la Seguridad Internacional

CAPÍTULO 1
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  1 Marx y Engels: La ideología alemana, 1966, p. 49. La nota que aparece 
entre paréntesis es del autor

GENERALIDADES

Con el nacimiento de la Humanidad, las 
hordas o tribus de la Comunidad Pri-mi-
tiva, en su afán de subsistencia, tenían 
claras percepciones de las amena-zas 
que se cernían sobre el clan y determi-
naron, con el transcurso del tiempo y la 
acumulación de conocimientos y expe-
riencias, las acciones más eficaces para 
enfrentarlas; pero esa “percepción de 
amenaza” que expresaba la con-dición 
de “seguridad” del colectivo, solamente 
podría considerarse como el embrión de 
la seguridad moderna.

El surgimiento de las clases sociales y 
las condiciones que permitieron que una 
de ellas se apropiara de los medios de 
producción dio lugar a un factor clave en 
el análisis del concepto de seguridad: el 
Estado. Con la entrada del Estado a la es-
cena del desarrollo social, la percepción 
de amenaza y las acciones para enfren-

tarlas saltaron del nivel de la conciencia 
individual para insertarse en la conciencia 
social, y se le asignaron a la maquinaria 
estatal las prerrogati¬vas para determi-
nar, y sobre todo, formular los problemas 
de seguridad que aquejaban a las socie-
dades.

Como señalaron Carlos Marx y Federi-
co Engels: “Las ideas dominantes no son 
otra cosa que la expresión ideal de las re-
laciones materiales dominantes, las mis-
mas relaciones materiales dominantes 
concebidas, como ideas, por tanto, las 
relaciones que hacen de una determina-
da clase la clase dominante (se refieren 
a las relaciones de propiedad sobre los 
medios de producción) son también las 
que confieren el papel dominante a sus 
ideas”. 

Desde las concepciones de seguridad 
que elaboraron los estados antiguos has-
ta las actuales definiciones conceptuales, 
la proyección de la seguridad ha obede-

cido al cumplimiento de los objetivos de 
la clase dominante. Ese es un rasgo que 
resulta conveniente tomar como punto 
inicial para el análisis en la compleja ma-
deja que significa la Seguridad Nacional.

Primeramente, hay que decir que el 
concepto Seguridad Nacional tiene un 
contenido esencialmente clasista, estre-
chamente vinculado al surgimiento del 
Estado, que posibilitó elaborar las con-
cepciones de seguridad, de manera co-
herente, orientadas hacia el objetivo de 
la nación y en dependencia del nivel al-
canzado por esta en un entramado armo-
nioso.

El vocablo “seguridad”, relacionado con 
la nación o el Estado, ha sido empleado 
por los grandes autores de la ciencia po-
lítica clásica. Montesquieu en su obra El 
Espíritu de la Ley (1748), hace mención al 
término. Sin embargo, la expresión “se-
guridad nacional” aparece por vez prime-
ra en 1787 -1788.

También se ha alcanzado un entendi-
miento de que el panorama de seguridad 
de la humanidad no es conveniente enfo-
carlo solamente en el binomio paz – gue-
rra, aun cuando ello tenga un peso espe-
cífico muy importante en el sistema de 
relaciones internacionales. Los males del 
mundo moderno también se extienden 
a la esfera de la desigual distribución de 
las riquezas, el hambre generalizada en-
tre los más pobres, que también cuentan 
con una salud depauperada por las pande-
mias y epidemias incontroladas; el agota-
miento de las fuentes de energía y de los 
recursos naturales; migraciones masivas 
e incontroladas y los efectos crecientes 
de la degradación del medio ambiente, 
entre otros de los llamados “problemas 
globales” 
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El tema de la Seguridad Nacional ha 
sido uno de los más polémicos y con-tro-
vertidos de las relaciones internacionales, 
fundamentalmente después de concluida 
la Segunda Guerra Mundial, momento en 
que se desplegó un sis-tema mundial uni-
polar. Muchos han sido los intentos para 
concretar una explicación lógica del pro-
blema, a pesar de que el enfoque desde 
diferentes perspectivas aporta también 
diferentes matices a los análisis.

En este punto del análisis, las concep-
ciones de seguridad, insertadas en el 
cuerpo de las ideas de una sociedad de-
terminada, recibirán las peculiaridades del 
régimen social por el que transitan y de la 
influencia cada vez más decisiva del en-
torno exterior, impronta que el progreso 
humano ha impuesto a toda su actuación.

El concepto clásico de seguridad na-
cional tiene como objetivo prevenir o re-
chazar amenazas militares y, por tanto, 
defender militarmente la soberanía, a in-

dependencia y la territorialidad del Esta-
do frente a posibles agresores. De esta 
manera, el Estado busca su propia segu-
ridad incrementando su poder a través de 
su capacidad militar.

En la década de los años ochenta surgie-
ron enfoques críticos a esta concepción 
de la seguridad. Las críticas se centraban 
en que dicha concepción solo se refería 
a la seguridad del Estado, olvidando a 
los ciudadanos, al tiempo que planteaba 
amenazas militares desde el exterior, sin 
considerar otras fuentes de inseguridad, 
tanto globales como internas, económi-
cas o medioambientales. El primer en-
foque crítico surgió con la extensión de 
la globalización, que ponía de manifies-
to que el Estado ya no era el único ac-
tor internacional, pues aparecían nuevos 
riesgos y amenazas (crisis económicas, 
desastres medioambientales, el crimen 
organizado, etc.) que tenían dimensiones 
transfronterizas y cuyas soluciones no 

podían buscarse a escala nacional, sino 
en la cooperación internacional.

Esta visión pretendía romper con la 
idea de que la seguridad de las personas 
era equivalente a seguridad del país, es 
decir, si el Estado está seguro, las per-
sonas están seguras. Pero entonces, la 
seguridad nacional no era otra cosa que 
la seguridad de las élites que ostentaban 
el poder.

Estas críticas a la seguridad nacional 
han ido cuajando y han tomado relieve a 
raíz de los cambios producidos a partir de 
la desaparición del campo socialista y la 
seguridad toma una perspectiva multidi-
mensional en la que se asume que ade-
más de las amenazas militares hay otras 
amenazas(económicas, medioambien-
tales, migraciones masivas, epidemias 
y pandemias, hambre y terrorismo etc.), 
que las mismas son transfronterizas y 
globales, que vivimos en un mundo inter-
dependiente y que, por tanto, las estrate-

gias para abordar esa nueva realidad no 
pueden ser las estrictamente militares, 
sino que hay que introducir estrategias 
diplomáticas, civiles, policiales y de coo-
peración al desarrollo, entre otras. Esta 
nueva visión se ha ido desarrollando des-
de finales de los ochenta y ha culminado 
en la primera década del siglo XXI en las 
nuevas doctrinas de seguridad. 

Podemos concluir esta problemática de 
diversidad de puntos de vista con las si-
guientes ideas:

Como explicara el profesor del Institu-
to Superior de Relaciones Internaciona-
les, Dr. Roberto González: “Si durante la 
“Guerra Fría” la seguridad interna¬cional 
se percibía como vinculada estrictamen-
te a lo militar y sobre todo a la gran con-
frontación entre las dos superpotencias, 
Estados Unidos-Unión Soviética, hoy, 
desde el nuevo punto de vista crítico, que 
se corresponde más con una visión pro-
gresista y tercermundista, la seguridad 
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nacional de cada Estado debe vincularse 
a la seguridad internacional, es indivisible 
de la seguridad internacional. Ello implica 
que la aspiración a la seguridad de un Es-
tado debe conjugarse con la de los otros, 
sobre la base del respeto a la soberanía, 
a la autodeterminación de los pueblos, a 
la justicia social, al respeto a la identidad 
cultural. En suma, la seguridad interna-
cional es interdependiente”. 2

EL DILEMA DE LA SEGURIDAD

En las condiciones del mundo contem-
poráneo, la seguridad rebasa los mar-cos 
tradicionales de sus prioridades, entién-
dase el problema militar, al que ha esta-
do circunscrita. Si aceptamos la idea de 
que existe una percepción de seguridad 
“multicausal” y a la vez de “múltiple ex-
presión” que no se corres-ponde total-
mente con el patrón conocido hasta muy 
recientemente, es un buen punto de par-
tida para cuestionarnos la validez, en tér-
minos prácticos, del sistema de métodos 
y vías para lograr la seguridad.

En un planeta globalizado, donde se ex-
panden y ahondan los abismos entre paí-
ses ricos y pobres, poderosos y débiles, 
que se caracteriza por crecientes proble-
mas globales como el hambre, la desa-
tención a la salud, la pobreza, la agresión 
al medioambiente, las migraciones ma-
sivas y otras graves secuelas del orden 

mundial establecido, los paradigmas para 
mantener una seguridad sustentable no 
pueden ser los tradicionales, basados en 
la posesión, empleo o amenaza de em-
pleo de la fuerza militar.

Si partimos del marco de entendimiento 
tradicional de la seguridad, el incre-mento 
de la fuerza militar de un país puede con-
tribuir a que la “percepción de amenaza” 
se reduzca a límites tolerables para la apli-
cación y marcha del proyecto nacional. 
Sin embargo, ese propio fortalecimiento 
militar puede ser factor de aprehensión 
para otra nación o grupo de naciones, 
que adoptará las medidas correspondien-
tes y se convertirá en una “nueva amena-
za” y ahí radica el dilema de la seguridad: 
aquello que significa seguridad para uno, 
no necesariamente debe tener el mismo 
significado para otro.

Pero este criterio no solamente es apli-
cable en su sentido estrecho, vinculado 
con la fuerza militar. En el mundo globa-

lizado en que vivimos las medidas pro-
teccionistas en las economías nacionales 
son amenazas, a su vez, a las economías 
de-otros países. El vaivén de los precios 
mundiales del petróleo beneficia las eco-
nomías de los países productores, pero 
el alza indiscrimina¬da del costo del com-
bustible es una amenaza real al entorno 
nacional de los países consumidores.

La Guerra del Golfo de 1991, por ejem-
plo, ocasiona la elevación de los precios 
del petróleo y la consecuente alteración 
de este mercado estratégico que produ-
ce efectos directos e inmediatos al inte-
rior de las economías nacionales, tanto 
las débiles como las fuertes.

La crisis económica de finales de los 90 
en los denominados “tigres o dragones 
asiáticos” fue el eslabón de partida para 
sacudidas en la endeble y desigual eco-
nomía mundial que, entre otros factores, 
influyó en el aumento de los precios de 
los productos manufacturados y la reduc-

  2  Las actuales concepciones de seguridad internacional. Transformación 
y perspectivas”, po-nencia presentada en el Taller del CEID, “Los proble-
mas globales mundiales y su impacto en la seguridad y defensa nacional 
de Cuba”, en abril de 2002.
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ción de las materias primas en el merca-
do mundial.

Por otra parte, los problemas globales 
del medioambiente no son privativos 
tampoco de los países ricos o pobres, 
sus consecuencias son elementos que 
también influyen en la vida y desarrollo 
nacionales, a nivel del planeta

Existen distintos enfoques en el mun-
do sobre la forma de conceptualizar la 
Seguridad, lo que a veces se denominan 
escuelas, veamos algunas de ellas:

Son variados los puntos de vista acerca 
del concepto de seguridad, que se ex-pre-
san mediante las llamadas “escuelas de 
pensamiento”. Las concepciones más im-
portantes son las siguientes:

LAS ESCUELAS DE PENSA-
MIENTO SOBRE LA SEGURIDAD

El realismo
Para los que defienden esta escuela, lo 

primordial resultan los Estados y los in-
tereses que de ellos provienen. Se apo-
yan en la tesis, según la cual un Es-tado 
debe poner al máximo las tensiones de 
sus potenciales para mantener una se-
guridad absoluta que sea una plataforma 
confiable  y segura para conservar la so-
beranía e integridad territorial, logrando 
un desarrollo sostenible que beneficie a 
toda su población. Los realistas marginan 
la confianza en otros Estados, lo cual se 
argumenta en función dela  anarquía que 
existe en el sistema de relaciones inter-
nacionales.

El idealismo
Los que abrazan esta escuela identifican 

la búsqueda de la posibilidad de pre-ve-
nir las guerras a partir de una paz, que se 
sustente en un sistema de dere-chos que 
determina reglas, que los Estados están 
en la obligación de cumplir y aplicar sin 
excepción. El idealismo, en términos de 
seguridad, considera que el sistema de 
relacio¬nes internacionales es armónico 
y en consecuencia concede prioridad a la 
posibilidad de resolver los conflictos por 
vías legales y pacíficas. El empleo de la 
fuerza para la solución de un conflicto, 
según esta escuela, es un recurso que 
se aplica cuando los Estados infringen las 
normas establecidas en el sis¬tema de 
derechos universalmente aceptado.

El liberalismo o pluralismo
A mediados de la década del 70, como 

un resultado directo del proceso de glo-
balización mundial, surge este pensa-
miento, que se dirige a conceder un pa-
pel e influencia superior en el terreno de 

la seguridad a los llamados acto¬res no 
estatales en la dinámica de las relaciones 
internacionales.

Con esta escuela, se amplía el universo 
de la seguridad a los campos econó-mi-
cos y políticos, como métodos más efec-
tivos que el empleo de la fuerza militar 
para lograr la paz y la seguridad.

Para el liberalismo, la interdependencia 
en las relaciones internacionales que se 
origina del proceso de globalización posi-
bilita la solución de los conflictos a partir 
de su prevención y el establecimiento de 
una paz duradera. Para los liberales, en el 
campo de la seguridad se necesita que 
existan tres factores fundamentales:

• Que la seguridad sea institucionaliza-
da en la perspectiva de aumentar las ven-
tajas de cooperación para los Estados, 
se reduce su autonomía y se incrementa 
el papel de los actores no estatales, es 
decir, los sujetos de la aplicación de las 
políticas liberales.
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• Incremento de la democracia -por su-
puesto, la democracia burguesa-enten-
dida en la medida en que el mundo se 
torne “más democrático” y por lo tanto, 
más pacífico.

• La posibilidad de que exista un mundo 
más pacífico es directamente proporcio-
nal al fortalecimiento de los mecanismos 
del libre mercado. En breves palabras, a 
más capitalismo, más paz.

El constructivismo
La escuela constructivista ha elaborado 

una base de explicación de la seguridad 
sobre conceptos filosóficos idealistas. 
Los constructivistas consideran que el 
problema de la seguridad no radica tanto 
en las condiciones reales materiales del 
sistema de relaciones internacionales, 
sino en la reflexión de las normas y las 
ideas que lo han construido y modificado 
en el devenir histórico de la Humanidad. 

La tesis radica en que las ideas y las nor-
mas producen la realidad y no a la inversa.

Las escuelas críticas
El enfoque de seguridad que realizan 

las llamadas escuelas críticas se orienta 
a partir de un enfoque sociológico, que 
presupone un determinado nivel de cues-
tionamiento más moderno del sistema 
de relaciones internacionales contempo-
ráneo. Los llamados “críticos” recono-
cen la influencia directa que tiene en la 
seguridad fenómenos como la globaliza-
ción y la interdependencia en lo político 
y lo económico que se deriva de ella. 
El criticismo, en materia de seguridad, 
define criterios complejos y peligrosos 
como el cuestionamiento de la sobera-
nía nacional.

De todas estas escuelas de pensamien-
to sobre la seguridad, pensamos que la 
que más se acerca a los criterios que se 
sustentan en Cuba es el Realismo.

¿Es objetiva la concepción de Seguri-
dad? La respuesta tiene varias acepcio-
nes. Si nos referimos al medio en que se 
desenvuelve cada Estado en lo interno 
del país y a sus vínculos internacionales, 
la respuesta es indudablemente sí.

Sin embargo, la explicación no resulta 
tan fácil si tratamos de desentrañar la 
esencia del concepto, que se sitúa en el 
campo de las “percepciones” de ame-na-
zas o riesgos, tanto de carácter interno 
como externo, las que se desarrollan en 
el terreno muchas veces de lo subjetivo y 
en el “estado deseado”. Esto proporciona 
fragilidad e incertidumbre a la concepción 
de seguridad. En ese sentido, el concepto 
de seguridad se debate entre la objetivi-
dad y la subjetividad. A ese análisis ayuda 
el siguiente planteamiento: “EI concepto 
de seguridad. Refleja una dimensión ob-

LA CONCEPCIÓN DE SEGURIDAD 
Y SU UNIVERSO

jetiva: la amenaza puede ser real, territo-
rial y acarrear pérdida de vidas humanas, 
sea ejercida por el Estado o grupos no 
estatales. Sin embargo, su prevención es 
tema de debate. ¿Cómo medir la ausen-
cia de amenazas sino por percepciones 
subjetivas? Y ese es el problema de la se-
guridad: esta se consigue cuando desa-
parece el temor a la amenaza”. 

Por otra parte, las concepciones de se-
guridad al interior de las naciones, for-
man parte de las diversas formas de la 
conciencia social, en tanto ideas de la cla-
se dominante; pero tienen expresiones 
bien concretas y tangibles en la actitud 
que asumen los Estados o las naciones 
mismas ante los propósitos, amenazas o 
riesgos que existen en el proceso.

La Seguridad Nacional y la Internacional 
están cada vez más interrelaciona-das, lo 
que pone en la mesa de discusión la no-
ción de que la seguridad es fundamental-
mente una función del poder nacional o 
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de la fuerza militar y económica. Este vín-
culo se inscribe dentro de la teoría crítica 
sobre la seguridad. El desarrollo de las 
concepciones de seguridad nacional ha 
contribuido a la formación de los concep-
tos y políticas de seguridad internacional.

En principio, y sin tratar de establecer 
una definición, seguridad es una condi-
ción o momento en que los Estados y 
los individuos consideran que están ex-
puestos a amenazas, riesgos y peligros 
de diferente índole y magnitud que plan-
tean retos al proyecto nacional adoptado. 
Esto, por supuesto, es más relativo que 
absoluto. Por ello, tanto la Seguridad Na-
cional como la Internacional deben ser 
consideradas como cuestiones de grado. 
En ese sentido, las percepciones deben 
estar acompañadas del interés y la acción 
correspondiente para lograr preservar el 
proyecto nacional, en caso del Estado o 
el proyecto individual.

Como regla, las naciones, en su afán 

por mantener un nivel de seguridad ade-
cuado, que le permita avanzar en su pro-
yecto nacional, deben afrontar en una fre-
cuencia cada vez mayor, los riesgos que 
imponen las circunstancias que se salen 
fuera de su control directo como son, por 
ejemplo, las crisis económicas, financie-
ras, demográficas y ambientales, que tie-
nen casi siempre una dimensión global.

La interdependencia mundial ha creado 
una situación en la que los actos, no solo 
de las potencias mundiales, sino también 
de otros países, pueden tener importan-
tes repercusiones regionales e incluso in-
ternacionales. Esta realidad se extiende 
también a grupos u organizaciones que, 
como por ejemplo las terroristas, pueden 
ejercer gran influencia en la seguridad in-
ternacional. En las circunstancias interna-
cionales actuales no es factible que las 
naciones, por sus propios medios, alcan-
cen plena seguridad ante todos los peli-
gros y amenazas.

El reconocimiento por las naciones de 
que la seguridad es indivisible, con la in-
dependencia del componente que se tra-
te, bien sea militar, económico ambien-
tal, etc., es la premisa para formular las 
medidas de cooperación necesarias en 
esta época de globalización. Desde lue-
go, esta cooperación debe caracterizarse 
por un enfoque amplio y multifacético, en 
la que esté implícita la voluntad política 
de los Estados para llevarla a cabo.

A pesar de esta interacción continua 
que existe entre la Seguridad Nacional y 
la Seguridad Internacional, no es conce-
bible proteger los intereses de seguridad 
nacional a expensas de los intereses de 
otras naciones, lo cual, lejos de conducir 
a la estabilidad de la seguridad internacio-
nal, contribuye a afectarla aún más. Este 
factor, cuando utiliza determinados recur-
sos para lograr los intereses de seguridad 
nacional, como son las amenazas, agre-
siones militares, las sanciones económi-

3   Dr. Carlos Gutiérrez: “Concepción de seguridad: Más que fronteras, un 
tema de supervivencia global”, en Estudios Políticos Militares, p. 8.

cas, las armas de destrucción masiva y 
particularmente el arma nuclear, consti-
tuye una tácita amenaza a la seguridad 
mundial y a la supervivencia humana.

En el plano económico, por su parte, 
esta relación es también muy evidente. 
La seguridad económica de la nación no 
solo depende de la voluntad y los proyec-
tos nacionales, sino que se adscribe a 
una tendencia cada vez más incisiva, del 
influjo que ejercen, en el plano nacional, 
las relaciones y mecanismos económicos 
y financieros internacionales. Precios, 
mercados, devaluación de las monedas y 
otros factores de carácter externo gravi-
tan sobre las economías nacionales.

En términos estrictos de seguridad, 
esta disyuntiva se torna más aguda en los 
paí¬ses subdesarrollados, pues la ines-
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tabilidad económica es factor desenca-
denante de la inestabilidad política, y en 
esas condiciones es muy difícil concretar 
el desarrollo y alcanzar un grado acepta-
ble de seguridad económica, mientras 
que sin desarrollo también resulta difícil 
establecer y mantener el orden social.

Sin embargo, es difícil resolver ese di-
lema en la actual situación, en la que los 
problemas económicos, políticos y socia-
les de los países más pobres no depen-
den solamente del entorno nacional, sino 
además de las medidas adoptadas por 
algunos países industrializados que tra-
tan de fortalecer o remediar sus propias 
dificultades internas. Un ejemplo claro de 
esta proyección es la deuda externa, la 
cual no es posible pagar y que a la vez 
crea condiciones que amenazan grave-
mente la seguridad nacional e internacio-
nal.

La seguridad, en sentido general, es un 
concepto global que depende no solo de 

la falta de violencia y la prevención eficaz 
o la eliminación de la agresión, sino tam-
bién del mejoramiento de la capacidad 
para responder a las necesidades bási-
cas del ser humano y de la sociedad y es 
muy difícil de lograr por un solo Estado, 
producto de la globalización e interdepen-
dencia existente en la actualidad.

La seguridad de forma general  puede 
ser amenazada por diversas causas o fac-
tores como expondremos a continuación: 

Amenazas a la seguridad inter-
nacional 

1. El deterioro del medio ambiente y 
los efectos del cambio climático.

2. Crisis económica global, pobreza, 
miseria y hambre 

3. Crisis energética  y resultado de la  
conversión de los alimentos en biocom-
bustibles y  la especulación

4. La subida de los precios de los ali-
mentos básicos y su relación con el hambre

5. Carrera armamentista 
6. Guerras promovidas por las poten-

cias Imperialistas
7. Injusto e irracional orden económi-

co y social internacional.
8. Las migraciones masivas,  el éxo-

do de capital humano, refugiados por los 
conflictos armados.

9. Desempleo de gran parte de la po-
blación  hábil,  y  contradictoriamente ex-
plotación del trabajo infantil. 

10. Fenómenos naturales extremos y 
la aparición de enfermedades, epizootias 
y epifitias emergentes.

11. Ataques en el ciberespacio
12. Otros problemas 

Veamos cómo se manifiestan algunos 
de ellos y las afectaciones que producen 
a la seguridad.

EL DETERIORO DEL MEDIO 
AMBIENTE Y LOS EFECTOS DEL 
CAMBIO CLIMÁTICO

Todos  los factores naturales  están 
estrechamente relacionados entre sí, 
producto del uso indiscriminado que el 
hombre ha hecho de los recursos  y del 
despilfarro y consumismo engendrado 
por la sociedad capitalista hoy  se ago-
tan los recursos naturales, sobre todo el 
combustible, la industrialización y la mo-
dernización de la sociedad, se emite a la 
atmosfera cada vez una mayor cantidad 
de gases contaminantes que provocan el 
deterioro acelerado del medio ambiente, 
en tal medida que ha provocado cambios 
en el clima, se ha aumentado la tempe-
ratura ambiental, los polos amenazan en 
descongelarse, sube el nivel del agua 
en los océanos, quedando sumergidas 
cada vez mayores porciones de las zonas 
costeras, los fenómenos hidrometeoro-
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lógicos son cada vez más frecuentes e 
intensos, pero a la vez se producen gran-
des sequías, se ha cambiado parte de las 
condiciones de las estaciones anuales 
trastornando y perjudicando las cosechas 

Existen cada vez mayores cantidades 
de especie en amenaza de extinción, en-
tre ella la especie humana. Se  requiere 
tomar medidas urgentes y eficaces   para 
detener el deterioro del medio ambiente, 
para ello habrá que modificar patrones de 
vida y consumo que son insostenibles, 
pero hasta ahora los que más daños cau-
san se niegan a corregir esta situación 
impidiendo el consenso en este sentido.  

Según  informes de la ONU el cambio 
climático afectará al continente america-
no de forma importante, al generar más 
tormentas violentas y olas de calor, que 
en Latinoamérica provocarán sequías, 
con extinción de especies e incluso ham-
bre, al final del actual siglo, cada hemisfe-
rio sufrirá problemas de agua y, si los go-

biernos no toman medidas, el aumento 
de temperaturas podría incrementar los 
riesgos de “mortalidad, contaminación, 
catástrofes naturales y enfermedades in-
fecciosas.

En Latinoamérica, el calentamiento ya 
está derritiendo los glaciares de los An-
des y amenaza a los  bosques del Ama-
zonas, cuyo perímetro se puede ir convir-
tiendo en una sábana» A causa de la gran 
cantidad de población que vive cerca de 
las costas, Estados Unidos de América 
también se expone a fenómenos natura-
les extremos, como demostró el huracán 
Katrina.

Se considera que, aunque se tomen 
medidas radicales para reducir las emisio-
nes de dióxido de carbono a la atmósfera, 
el aumento de la temperatura en todo el 
planeta en las próximas décadas  es se-
guro. Todo lo anterior pone en peligro la 
existencias de varias islas del pacifico y 
afectaciones a otros, El Caribe es una re-

gión que será fuertemente afectada, en 
Cuba los estudios demuestran que más 
de 50 asentamientos costeros quedarán 
bajo el agua en el 2050.

Por otro lado son más frecuentes las 
sequías y la variación en las estaciones 
del año que afectan tanto a la fauna como 
a la flora.

CRISIS ECONÓMICA GLOBAL, 
POBREZA, MISERIA Y HAMBRE 

Hay fuentes que plantean  las siguien-
tes cifras sobre el estado de pobreza y 
hambre en el mundo:

• 100 mil  personas mueren de ham-
bre cada   día. 

• Cada 5 segundos un niño menor de 
10 años muere por falta de alimento. 

• Más de 1000 millones de personas 
viven actualmente en la pobreza extrema 
(menos de un dólar al día); el 70% son 
mujeres. 

• Más de 1800 millones de seres hu-
manos no tienen acceso a agua potable. 

• 1000 millones carecen de vivienda 
estimable. 

• 840 millones de personas malnutri-
das, 200 millones son niños menores de 
cinco años. 

• 2000 millones de personas pade-
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cen anemia por falta de hierro.
• 880 millones de personas no tienen 

acceso a servicios básicos de salud. 
• 22000 millones de personas care-

cen de acceso a medicamentos esencia-
les. 

Estos datos nos muestran cómo se han 
conjugado un conjunto de factores que 
atentan contra la seguridad de muchos 
estados en el mundo.

El hambre, el deterioro de las mínimas 
condiciones de vida y las pandemias in-
controlables que afectan al Tercer Mun-
do, como recientemente e virus del Ébo-
la en África, que representan a su vez a 
la mayoría de la población del planeta, 
provocan inestabilidades sociales, con-
flictos, guerras, migraciones masivas y 
otros efectos que influyen de diversas 
maneras y grados en las naciones.

En ese sentido, el ex Secretario de De-
fensa de Estados Unidos, Robert Mc-Na-El hambre afecta a millones de personas El hambre afecta a millones de personas
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mara planteaba que: “La seguridad es 
desarrollo y sin desarrollo no hay segu-
ridad. Un país subdesarrollado que no 
se desarrolla, jamás alcanzará nivel algu-
no de seguridad, por la sencilla razón de 
que no puede despojar a sus ciudadanos 
de su naturaleza humana. Es un aspecto 
complejo de la política de las naciones, 
que va más allá de la preparación de las 
fuerzas militares para el combate”. 4

Como puede apreciarse en un rápido 
vistazo, en el mundo de hoy se entroniza 
un amplio dossier de problemas que afec-
tan la Seguridad Nacional de los países o 
grupos de países, que pueden tener al-
cance global, regional o resultar especí-
ficos, pero que requieren de un sistema 
de medidas coordinadas, muchas veces 
interdependientes, para enfrentarlos y 
poder encontrar respuestas adecuadas.5 

¿Cómo se miden la situación de 
hambre en los distintos países y 

4  Gerardo Vega García: Seguridad Nacional: Concepto, organización, mé-
todo, p. 85 

5  Luis M. García Cuñarro:”La Seguridad y Defensa Nacional cubana. Apro-
ximación a un panora-ma amplio”, ponencia presentada en el Taller del 
CEID”, Los problemas globales mundiales y su impacto en la seguridad y 
defensa nacional de Cuba”, abril de 2002

cuáles son sus resultados?
El Índice Global del Hambre (GHI, por 

su sigla en inglés) es una herramienta es-
tadística multidimensional utilizada para 
describir el estado del hambre en los 
distintos países. El GHI mide el progreso 
y retrocesos en la lucha global contra el 
hambre. El índice es actualizado una vez 
al año.

El GHI es diseñado para captar diversos 
aspectos del hambre en un solo índice, 
presentando así una rápida visión gene-
ral de un problema complejo. El índice 
toma en cuenta la situación de nutrición 
no sólo de la población en general, sino 
El GHI combina tres indicadores de igual 
ponderación:

1. La proporción de subnutridos como 
porcentaje de la población (lo que refleja 
la porción de la población con insuficiente 
ingesta de energía en la dieta).

2. La frecuencia de la insuficiencia de 
peso en los niños menores de cinco años 

(lo que indica la proporción de niños que 
sufren de pérdida de peso).

3. La tasa de mortalidad de los niños 
menores de cinco años (lo que refleja en 
parte la fatal sinergia entre ingesta insu-
ficiente de alimentos y entornos insalu-
bres).

Cálculo del GHI 
El índice se expresa en una escala de 

100 puntos por países:
1. No  existe hambre 0, la mejor pun-

tuación
2. Poca hambre, 4,9 
3. Hambre moderada entre 5 y 9,9 
4. Serio problema de hambre entre 10 

y 19,9
5. Situación alarmante   entre 20 y 29,9
6. Los valores por debajo de
7. Extremadamente alarmantes 30 ó más
Cuanto más alto el índice, peor es la si-

tuación alimentaría de dicho país. 
El GHI mundial de 2011 cayó un 26 % 

con respecto al GHI mundial de 1990, al 
reducirse de 19,7 a 14,6. En 2010 el pro-
medio mundial fue de 15.1%. Este pro-
greso fue causado principalmente por la 
reducción en la proporción de menores 
de cinco años con bajo peso.

En este informe se señala que Cuba 
tiene menos del 5 % de población con 
hambre, que es bajo según estos índices 
pero a nosotros nos preocupa aunque 
fuera una sola persona. En nuestro país 
se les presta gran atención a los niños en 
general, pero existe un programa para la 
reducción de las muertes de niños entre 
uno y cinco años, donde hemos logrado 
índices más bajos que algunos países de-
sarrollados, este es uno de los elementos 
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que se tienen en cuenta para determinar 
el índice de hambre.

Según las estadísticas de las institu-
ciones Internacionales que se ocupan 
de estos temas, la situación de América 
Latina y el Caribe no es alarmante, pues 
han cumplido importantes índices y en 
los últimos años más de 34 millones de 
personas han dejado de vivir en la pobre-
za.En 1990-92, América Latina y el Cari-
be comenzó el desafío de los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio (ODM) con un 
14,7% de su población afectada por el 
hambre. Para 2014-16 esta prevalencia ha 
caído a 5,5%, con lo que la región cum-
plió la meta del hambre de los ODM. La 
región cumplió asimismo con la meta de 
la Cumbre Mundial de la Alimentación 
(CMA) de 1996, al haber reducido el nú-
mero total de personas a 34,3 millones. 
La pobreza también ha disminuido desde 
2002 en adelante, desde cerca del 44% 
al 28%, aunque la indigencia ha sufrido 

un incremento en los últimos dos años.
La CELAC (Comunidad de Estados La-

tino Americanos y del CARIBE), a apro-
bado una resolución en cooperación con 
otras instituciones internacionales para 
eliminar el hambre en la región para el 
2025.

Los expertos consideran que la situa-
ción más grave la padece  el África, don-
de hay varios estados prácticamente in-
gobernables por este elemento y que la 
actualidad  de América Latina y el Caribe  
no es muy favorable, por lo que  este as-
pecto no es  una  amenaza para la seguri-
dad de la región.

Países con una situación alimentaría extremadamente alarmante (GHI ≥ 30) o alar-
mante (GHI entre 20,0 y 29,9)

Clasificación    País                                  Índice Global del Hambre

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Togo
Laos
Tanzania
Pakistán
Ruanda
Liberia
Sudán
Yibuti
Madagascar
Mozambique
Níger
India
Zambia
Angola
Bangladesh
Sierra Leona

1990        1996              2001          2011

26,6
29
23,1
25,7
28,5
23,5
29,2
30,8
24,4
35,7
36,2
30,4
24,7
43
38,1
33

22,2
25,2
27,4
22
32,7
26,9
24,7
25,8
24,8
31,4
36,2
22,9
25
40,7
36,3
30,5

23,6
23,6
26
21,9
25,2
25,8
25,9
25,3
24,8
28,4
30,8
24,1
27,6
33,4
27,6
30,7

20,1
20,2
20,5
24
21
21,5
21,5
22,5
22,5
22,7
23
23,7
24
24,2
24,5
25,2
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17
18
19

20
21
22
23
24
25
26

Yemen
Comoras
República Cen-
troafricana
Timor Oriental
Haití
Etiopía
Chad
Eritrea
Burundi
RD Congo

30,4
22,3
27,6

—
34
43,2
39,2
—
31,4
24

27,8
27,1
28,6

—
32,3
39,1
35,8
37,7
36,3
35,2

27,9
30,1
27,7

26,1
26
34,7
31
37,6
38,5
41,2

25,4
26,2
27

27,1
28,2
28,7
30,6
33,9
37,9
39

El GHI combina tres indicadores de igual ponderación: La proporción de subnutridos 
como porcentaje de la población, la frecuencia de la insuficiencia de peso en los niños 
menores de cinco años y, la tasa de mortalidad de los niños menores de cinco años.

Resultados del hambre en África
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CRISIS ENERGÉTICA  COMO RE-
SULTADO DE LA  CONVERSIÓN 
DE LOS ALIMENTOS EN BIO-
COMBUSTIBLES Y  LA ESPECU-
LACIÓN

En la actualidad se pretende por los paí-
ses desarrollados producir combustibles 
para sus autos a partir de los alimentos 
para los humanos.  Hoy se conoce con 
toda precisión que una tonelada de maíz 
sólo puede producir 413 litros de etanol 
como promedio, de acuerdo con  sus 
densidades, lo que equivale a 109 galo-
nes. Esto hace que el precio promedio 
del maíz en los puertos de Estados Uni-
dos de América se elevó a más  167 dó-
lares la tonelada. Se requieren, por tanto, 
320 millones de toneladas de maíz para 
producir 35 000 millones de galones de 
etanol.

Según datos de la FAO, la cosecha de 

maíz de Estados Unidos de América en 
el año 2005 se elevó a 280,2 millones de 
toneladas. Aunque el presidente W. Bush 
habló de producir combustible a partir de 
césped o virutas de madera, cualquiera 
comprende que son frases carentes en 
absoluto de realismo. Entiéndase bien: 
¡35000 millones de galones!

Se argumenta que la productividad por 
hombre y por hectárea que  alcanzan los 
experimentados y bien organizados agri-
cultores de los Estados Unidos de Améri-
ca, permitirá  convertir el maíz en etanol y 
con los residuos de ese maíz convertidos 
en alimento animal con 26% de proteína; 
el excremento del ganado utilizado como 
materia prima para la producción de gas. 
Desde luego, esto es después de cuan-
tiosas inversiones al alcance solo de las 
empresas más poderosas.

Otros países del mundo rico tienen pro-
gramado usar no solo maíz, sino también 
trigo, semillas de girasol, soya  y otros ali-

mentos, para dedicarlos a la producción 
de combustible. Para los europeos, por 
ejemplo, sería negocio importar toda la 
soya del mundo a fin de reducir el gasto 
en combustible de sus automóviles y ali-
mentar a sus animales con los residuos 
de esa leguminosa, especialmente rica en 
todos los tipos de aminoácidos esenciales.

En Cuba, los alcoholes se producen 
como subproducto de la industria azuca-
rera, después de hacerle tres extraccio-
nes de azúcar al jugo de caña. El cambio 
de clima está afectando ya nuestra pro-
ducción  azucarera. Grandes sequías se 
vienen alternando con lluvias récords, que 
apenas permiten producir azúcar durante 
cien días  con rendimientos adecuados 
en los meses de nuestro muy moderado  
invierno, de modo que falta azúcar por to-
nelada de caña o falta caña por hectárea, 
debido a las prolongadas sequías en los 
meses de siembra y cultivo.

Toda esta situación ha disparado los 

precios de los alimentos obligando a gas-
tar cuantiosas sumas de dinero para la 
alimentación,  para adquirir una tonelada 
de alimento en el mercado mundial en 
la actualidad hace diez años se adquirían 
dos toneladas o  más.

La subida de los precios de los 
alimentos básicos y su relación 
con el hambre   

El último informe al respecto señala va-
rios  factores como las principales razo-
nes para la subida de los precios  de los 
alimentos:

1. EL  aumento en la producción de 
biocombustibles, promovido porque es  
energía renovable, 

2. El subsidio en los Estados Unidos 
(más de un tercio de la cosecha de maíz 
de 2009 y 2010, respectivamente) 

3. La cuota de los biocarburantes en 
la gasolina en la Unión Europea, India y 
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El grafico muestra la tendencia al alza de los alimentos en los últimos 20 años a nivel mundial 

otros países.
4. Condiciones meteorológicas extre-

mas resultante del cambio climático;
5. La especulación en el comercio de 

los alimentos, los mercados agrícolas de 
hoy presentan características claves que 
aumentan la sensibilidad de los precios. 
Entre ellos están la concentración de 
la producción de productos básicos en 
unos pocos países, las restricciones a las 
importaciones de estos bienes, los nive-
les históricamente bajos de las reservas 
de cereales y la falta de información apro-
piada y oportuna sobre la producción de 
alimentos, los niveles de reservas, y los 
pronósticos de precios.

De acuerdo con el GHI de 2011 las ten-
dencias de precio tienen consecuencias 
especialmente duras para las personas 
pobres y desnutridas, una vez que ellos 
no pueden resolver todas sus necesida-
des alimentarias con sus ingresos debido 
a la subida en los precios. Esta  situación 

los conduce a: 
• Reducir el consumo de calorías.
• No enviar  los niños a las escuelas. 
• Dedicarse a la prostitución, la crimi-

nalidad, la droga etc.

Se puede apreciar en esta tabla que los 
precios de los alimentos básicos se han 
elevado en tres y cuatro veces, esto se 
suma a las altas cifras de desempleo y 
bajos salarios originados por la crisis que 
atraviesa el mundo hace más difícil la si-
tuación de las familias pobres.
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CARRERA ARMAMENTISTA 
La carrera  armamentista sigue siendo un 

problema que afecta a la mayor parte de los 
países del planeta, unos por pretender ser 
dominantes y otros por tratar de mantener 
el grado de independencia y soberanía que 
han alcanzado.

A pesar de que el sistema capitalista no 
se siente amenazado por el comunismo, no 
existe la amenaza del campo socialista, ni si-
quiera la  competencia entre ellos, pero la ca-
rrera armamentista continúa  como uno de los 
negocios más próspero dentro de los Estados 
Unidos de América y en otras potencias. 

Los presupuestos militares cada vez son 
mayores creciendo de año en año, se reali-
zan cuantiosas inversiones en Europa para 
instalar el sistema antimisiles, proyectos 
de nuevos aviones, submarinos, drones y 
equipamiento sofisticados para los solda-
dos acapara la atención de la opinión pública 
mundial , en un momento de fuerte crisis 
económica.
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Se puede apreciar como los gastos mi-
litares mundiales han ido creciendo de 
año en año, en la gráfica se muestran 
hasta 2006 pero su tendencia continuó 
al alza hasta el 2011, cuando las afecta-
ciones por la crisis económica mundial ha 
obligado a un grupo importante de países 
a realizar reducciones en los gastos mili-
tares.

El gasto militar general ha tenido un  pe-
queño aumento de sólo un 0.3 por ciento 
en el 2011 y ha sido  el fin de un continuo 
ciclo de aumentos del gasto militar entre 
1998 y 2010, con  un promedio anual de 
crecimiento del 4.5 por ciento entre 2001 
y 2009.

Seis de los países con mayor gasto mi-
litar mundial —Alemania, Brasil, Estados 
Unidos, Francia, India, y el Reino Unido— 
hicieron recortes a sus presupuestos mi-
litares en 2011, en muchos casos como 
parte de los intentos para reducir los 
déficit presupuestarios. Mientras tanto, 

Afganistán
Angola
Arabia Saudita
Argelia
Armenia
Azerbaiyán
Bahrein
Chad
Chile
Colombia
Cuba
Ecuador
Emiratos Árabes 

Unidos
Estados Unidos
Federación de 

Rusia
Georgia
Grecia
Iraq

Israel
Jordania
Kirguistán
Kuwait
Líbano
Marruecos
Mauritania
Namibia
Omán
Pakistán
República Árabe    
Siria
Singapur
Sri Lanka
Sudán del Sur

PAISES                    2008        2009     2010 2011 PAISES                    2008        2009     2010 2011

2,2 
3,8
8,0 
3,0 
3,4 
3,3 
3,0 
7,3 
3,3 
3,7 
3,3 
3,0 
4,3 
4,4 
3,5 
8,5 
3,1 
3,3 
7,1 
6,1 

3,4 
3,0 
3,9 
3,3 
3,4 
3,0 
7,6 
3,4 

3,6 
4,2 
3,7 
5,9 

2,0 
4,4 
11,0 
3,8 
4,2 
3,3 
4,0 
6,2 
3,1 
3,9 
3,3 
3,7 
5,8 
4,8 
4,4 
5,6 
3,3 
4,6 
7,0 
5,9 

3,5 
4,1 
4,1 
3,4 
3,8 
3,4 
9,6 
3,2 
4,0 

4,4 
3,6 
5,1 

3,7 
4,2 
10,0 
3,5 
4,2 
2,8 
3,4 
2,6 
3,0 
3,6 
3.3
3,6 
5,4 
4,8 
3,9 
3,9 
2,4 
4,4 
6,5 
5,2 

 
4,2 
3,8 
4,4 
3,5 

3,6 
8,5 

3,3 
3,9 
3,7 
3,0 
3,2 

4,7 
3,5 
8,4 
4,6 
4,0 
4,9 

2,3 
3,2 
3,3 
3,4
3,5 

4,7 
3,9 
3,0 
2,8 
5,1 
6,8 
4,7 

3,2 
4,4 
3,3 

3,4 
6,0 
3,0 

3,6 
2,6 
2,9 

Gastos por países en los últimos años de acuerdo a su Producto Interno Bruto
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otros estados, en particular China y Ru-
sia, aumentaron considerablemente sus 
gastos militares. 

Rusia, por otro lado, aumentó su gasto 
militar en un 9.3 por ciento en 2011, al-
canzando un total de $71,900 millones, 
lo que hace que el país ocupe el tercer 
puesto entre los países con mayor gasto 
mundial, sobrepasando al Reino Unido y 
Francia, aspecto que ha mantenido dicha 
tendencia, lo cual es lógico, si  aprecia-
mos  que este país está rodeado de bases 
militares de la OTAN  y que en sus mis-
mas fronteras se desarrolla un conflicto 
de grandes proporciones en Ucrania.

La forma de determinar con cierta exac-
titud y relatividad  el monto de los gastos 
militares de los países, es comparándo-
lo con el Producto Interno Bruto  PIB de 
cada país, así el Instituto Internacional de 
Investigación para la Paz de Estocolmo 
(SIPRI), ha emitido los siguientes datos.

Hemos extraído los países que gastan 

más del 3 por ciento de su PIB, que por 
lo general son   países que se encuentran 
en zonas de conflictos o son amenaza-
dos por otros 

No obstante todavía se realizan gastos 
colosales, un ejemplo de esto es este 
submarino que forma parte de un grupo 
de ellos que ha comenzado a construir el 
gobierno inglés 

El Comandante en Jefe Fidel Castro le 
dedicó una reflexión de la cual expone-
mos aquí, algunas ideas:

“Un reactor nuclear le permitirá nave-
gar sin necesidad de recargar combus-
tible en sus 25 años de vida útil.Produ-
ce agua potable y oxígeno propios, por 
lo que puede circunnavegar el globo sin 
necesidad de salir a la superficie, dijo Ni-
gel Ward, encargado de los astilleros, a la 
BBC».

Alguien expresa que «puede observar 
desde el Canal de la Mancha el movi-
miento de cruceros en la bahía de Nueva Sofisticado submarino inglés

York, acercarse a las costas sin ser de-
tectado y escuchar conversaciones por 
celulares». «Puede, además, transportar 
a fuerzas especiales en mini-sumergibles 
que, a su vez, podrán disparar los letales 
misiles Tomahawk a distancias de 1 400 
millas»,  misiles crucero Tomahawk y  tor-
pedos Spearfish, capaces de destruir un 
buque de guerra de gran tamaño. Conta-
rá con una tripulación estable de 98 ma-
rinos, quienes hasta podrán ver películas 
en pantallas gigantes de plasma.

El nuevo submarino  llevará la última ge-
neración de torpedos Block 4 Tomahawk, 
que pueden ser reprogramados en pleno 
que pueden ser reprogramados en pleno 
vuelo de ataque. Será el primero que no 
cuente con sistema de periscopios con-
vencionales y, en cambio, utilizará fibra 
óptica, rayos ultrarrojos y escaneo térmi-
co de imágenes vuelo de ataque. Será el 
primero que no cuente con sistema de 
periscopios convencionales y, en cam-



CAPÍTULO 1
ASPECTOS GENERALES SOBRE LA SEGURIDAD INTERNACIONAL

28

bio, utilizará fibra óptica, rayos ultrarro-
jos y escaneo térmico de imágenes. «La 
compañía armamentística BAE Systems 
construirá otros dos submarinos de la 
misma clase» informó AP. El costo total 
de los tres sumergibles, según cálculos 
que seguramente quedarán por debajo, 
se eleva a 7 500 millones de dólares.

El gasto militar general ha tenido un  pe-
queño aumento de sólo un 0.3 por ciento 
en el 2011 y ha sido  el fin de un continuo 
ciclo de aumentos del gasto militar entre 
1998 y 2010, con  un promedio anual de 
crecimiento del 4.5 por ciento entre 2001 
y 2009.

Seis de los países con mayor gasto mi-
litar mundial —Alemania, Brasil, Estados 
Unidos, Francia, India, y el Reino Unido— 
hicieron recortes a sus presupuestos mi-
litares en 2011, en muchos casos como 
parte de los intentos para reducir los 
déficit presupuestarios. Mientras tanto, 
otros estados, en particular China y Ru-

sia, aumentaron considerablemente sus 
gastos militares.

Los tres países con mayor gasto militar 
en Europa occidental —Alemania, Fran-
cia, y el Reino Unido— han comenzado a 
reducir su gasto como parte de las medi-
das de austeridad impuestas para reducir 
el déficit presupuestario

Rusia, por otro lado, aumentó su gas-
to militar en un 9,3 por ciento en 2011, 
alcanzando un total de $71900 millones, 
lo que hace que el país ocupe el tercer 
puesto entre los países con mayor gas-
to mundial, sobrepasando al Reino Unido 
y Francia. Pero estos gastos continuaran 
elevándose mientras que la OTAN acerca 
sus fuerzas y potencial militar a sus fron-
teras. Los drones han matado en Afganis-
tán y Pakistán miles de personas con sus 
bombardeos dirigidos por radio desde los 
Estados Unidos  u otro territorio lejano. 

Se plantea  habrá uno en cada ciudad”, 
dijo a RT Trevor Timm, de Electronic Fron-

Dispositivo que domina el espacio aéreo 
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tier Foundation. Desde que el Congreso y 
el presidente despejaron el camino para 
que estos dispositivos dominen el espacio 
aéreo de USA, las empresas de defensa y 
aeroespaciales empezaron a aumentar su 
producción con la esperanza hacer buenos 
negocios con el gobierno.

“De momento el mercado global de dro-
nes es de 6000 millones dólares, pero se 
espera que se duplique hasta más de 11000 
millones la próxima década”, afirma Andrea 
Stone, reportero de The Huffington Post. 
En el 2001, el Departamento de Defensa 
de USA disponía de 90 drones. En tan solo 
11 años esta cantidad creció hasta más de 
9500 aviones no tripulados.

Pero no es más seguro el territorio de los 
Estados Unidos con estos artefactos por-
que los Investigadores de la Universidad de 
Texas, en USA han descubierto una forma 
de cambiar la ruta de navegación de aviones 
no tripulados, provocar su choque, o simple-
mente apropiarse de cualquiera de ellos.

En el marco de su experimento, dirigi-
do por el profesor Todd Humphreys, los 
científicos lograron tomar el control de un 
drone civil, operado por el Departamento 
de Seguridad Nacional, enviándole seña-
les falsas por GPS. De esta manera los 
investigadores demostraron que un arma 
que se usa contra los terroristas podría 
caer en sus propias manos.

Los expertos advierten que los compo-
nentes para crear este mecanismo están 
disponibles en cualquier tienda de tecno-
logía y cuestan tan solo unos 1000 dóla-
res, hecho que podría desatar una nueva 
ola de terrorismo hacia el año 2015.

Los drones revolucionaron la industria 
bélica y se hicieron famosos por sus mi-
siones de persecución y destrucción en 
Afganistán y Pakistán. Sin embargo, en 
pocos años vigilarán también el territorio 
estadounidense. “En el 2020, más de 30 
mil drones podrán sobrevolaran  el cielo 
estadounidense, es una cifra enorme.

En los primeros meses del 2013,  se ha 
divulgado la noticia de la venta por los Es-
tados Unidos de unas decenas de drones 
a Colombia para la lucha contra el narco-
tráfico y otras funciones, por lo que de 
esta forma llegarán a nuestra región di-
chos aparatos. 

América Latina y el Caribe  es un área 
donde los gatos militares se manifiestan 
más elevados en aquellos países que 
se sienten sometidos a las amenazas 
proveniente de los Estados Unidos, que 
pretende de una forma u otra cambiar el 
régimen existente en el mismo, tal es el 
caso de Venezuela que ha sido cataloga-
do como una amenaza para la seguridad 
de Estados Unidos. Lo que obliga a man-
tener una fuerza  masiva, bien armada y 
preparada.

Pero la región ha sido declarada zona 
de paz y los gastos militares en general 
no son un problema que pueda afectar la 
seguridad de la región en su conjunto 

Los gastos militares y la destrucción 
que han provocado las guerras que se 
desarrollan en la actualidad han sumido 
a millones de personas en la indigencia 
en Afganistán, Irak, Libia y Siria, han  de-
teriorado el medio ambiente y la infraes-
tructura en esos países.   Destruyen sin 
preocupación las riquezas patrimoniales 
que ha creado la humanidad en miles de 
años y torturan asesinan con el mayor sa-
dismo dejando que participen los medios 
de comunicación en la divulgación de tal 
barbarie.

Estas  guerras  promovidas por el im-
perialismo  y sus aliados con el objetivo 
de apoderarse de las riquezas naturales, 
esencialmente petróleo, y no muy lejana-
mente por el agua y la biodiversidad, del 
resto de los países del mundo.

Cerca de 2 mil millones de personas 

GUERRAS PROMOVIDAS POR 
LAS POTENCIAS IMPERIALISTAS
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habitarán dentro de apenas 18 años en 
países y regiones donde el agua será  un 
recuerdo lejano. Dos tercios de la pobla-
ción mundial podrían vivir en lugares don-
de esa escasez produzca tensiones so-
ciales y económicas de tal magnitud que 
podrían llevar a los pueblos a guerras por 
el preciado “oro azul”. 

Durante los últimos 100 años, el uso 
del agua ha aumentado a un ritmo más 
de dos veces superior a la tasa de cre-
cimiento de la población. Según las es-
tadísticas del Consejo Mundial del Agua 
(WWC, por sus siglas en inglés), se esti-
ma que para el 2015 el número de habi-
tantes afectados por esta grave situación 
se eleve a 3500 millones de personas, 
casi la mitad de la población mundial. Re-
cientemente se ha publicado una investi-
gación de la Agencia de Seguridad de los 
Estados Unidos, que asegura que el pla-
neta se quedará sin agua potable. 

La Organización de Naciones Unidas 

declaró  el 23 de marzo el Día Mundial 
del Agua, llamando a enfrentar la escasez 
mundial del agua bajo la coordinación de 
la Organización de Naciones Unidas para 
la Agricultura y la Alimentación (FAO), con 
el objetivo de destacar la creciente impor-
tancia de la falta de agua a nivel mundial 
y la necesidad de una mayor integración 
y cooperación que permitan garantizar 
una gestión sostenida y eficiente de los 
recursos hídricos.

Cada vez son más las regiones que pa-
decen la falta crónica del vital elemento. 
Las principales  consecuencias de la es-
casez de agua son la insuficiente canti-
dad de ese precioso líquido para la pro-
ducción de alimentos, la imposibilidad de 
desarrollo industrial, urbano y turístico y 
problemas de salud.

Producto del cambio climático se pro-
ducen en el mundo otros problemas  que 
afectan la vida en el planeta como son: 
los hielos que se derriten en Groenlandia 

y en la Antártica, los daños en la capa de 
ozono y la reciente cantidad de mercurio 
en muchas especies de peces de consu-
mo habitual.

La especie humana se  ve constante-
mente amenazada de ser eliminada por 
las potencia y países que poseen las ar-
mas de exterminio masivo, surgen las 
fricciones y los conflictos entre estos 
países, se amenazan unos a otros, pero 
de hecho nos amenazan a todos, quien 
puede asegurar que el empleo de estas 
armas no se produzca en algún momento 
de forma casual o involuntaria, ante cual-
quier confusión.

INJUSTO E IRRACIONAL ORDEN 
ECONÓMICO Y SOCIAL INTER-
NACIONAL

Hace decenas de años se debate sobre 
el intercambio desigual entre el  Tercer 
Mundo y los países industrializados nos 
ha conducido a que  las exportaciones de, 
productos elaborados generalmente ele-
vaban unilateralmente sus  precios con 
mientras el de nuestras  exportaciones 
básicas de  nuestras materias primas, se 
mantenían inalterable. El café y el cacao 
para citar dos ejemplos  alcanzaban apro-
ximadamente 2 mil dólares por tonelada. 
Una taza de café, un batido de chocolate, 
se podían consumir, en ciudades como 
Nueva York, por unos centavos; hoy se 
cobra por ellos varios dólares, quizás 30 
ó 40 veces lo que costaba entonces. 

Un tractor, un camión, un equipo médi-
co, requieren hoy para su adquisición va-
rias veces el volumen de productos que 
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se necesitaba entonces para importarlos; 
parecida suerte corrían el yute, el hene-
quén y otras fibras producidas en el Ter-
cer Mundo.

En la región de América Latina, la dife-
rencia entre los sectores de la población 
más favorecida y los de menos ingresos 
es hoy la mayor del mundo. 

Las materias primas que exportan los 
países pobres se ven cada vez afectadas, 
los cueros curtidos, el caucho y las fibras 
naturales que se usaban en muchos teji-
dos son  sustituidos por material sintético 
de sofisticadas industrias petroquímicas. 
Los precios del azúcar han continuado 
bajando, aplastados por los grandes sub-
sidios de los países industrializados a su 
agricultura. Las antiguas colonias o neo-
colonias, a quienes se les prometió un 
porvenir maravilloso después de la Se-
gunda Guerra Mundial, no alcanzaron los 
beneficios de esas promesas.

Al inicio de esta toma de conciencia 

no habían aparecido todavía otros fac-
tores sumamente adversos, como el in-
sospechado derroche de energía en que 
caerían los países industrializados. Estos 
pagaban el petróleo a menos de dos dó-
lares el barril. La fuente de combustible, 
con excepción de Estados Unidos de 
América donde era muy abundante, esta-
ba fundamentalmente en países del Ter-
cer Mundo, principalmente en el Oriente 
Medio, además en México, Venezuela y 
ulteriormente en África. Pero no todos los 
países calificados en virtud de otra men-
tira piadosa como «países en desarrollo » 
eran petroleros, 82 de ellos son los más 
pobres y como norma necesitan importar 
petróleo.

Les espera por tanto una situación te-
rrible si los alimentos se transforman en  
biocombustibles, o agro combustibles 
como prefieren llamarlos los movimien-
tos campesinos e indígenas de nuestra 
región.

LAS MIGRACIONES MASIVAS, EL 
ÉXODO DE CAPITAL HUMANO, 
REFUGIADOS POR LOS CONFLIC-
TOS ARMADOS
Migraciones Masivas

Las migraciones humanas han esta-
do presentes desde que aparecieron los 
hombres en la tierra, pero recientemente 
el fenómeno ha adquirido una dimensión 
masiva de proporciones antes nunca vis-
tas, realizándose migraciones  motivadas 
por razones de orden puramente social: 
guerras, discriminaciones, persecucio-
nes, pero más aún: pobreza. Sólo en la 
segunda mitad del siglo XX puede decirse 
que empieza a constituirse en un verda-
dero problema, perdiendo definitivamen-
te su carácter de factor de progreso, de 
aventura positiva, motivado entre otras 
causas por las siguientes:

• Las crisis económicas y el injusto 

orden internacional vigente
• Los conflictos armados. 
• Las consecuencias del cambio cli-

mático.
 Se han producido grandes movimien-

tos internos en los grandes países bus-
cando áreas de mayor prosperidad eco-
nómica, se aprecia que desde 1970 hasta 
2013, el riesgo de ser afectado por el des-
plazamiento interno se ha duplicado. En 
2013 casi 22 millones de personas fueron 
desplazadas en al menos 119 países. 

Los científicos coinciden en que el ries-
go de desplazamiento aumentará en las 
próximas décadas, ya que los niveles del 
mar suben y el calentamiento global au-
menta la frecuencia e intensidad de los 
fenómenos meteorológicos extremos.

En los casos de desastres naturales, 
no hay otra opción que no sea salir del 
área de peligro para salvar sus  vidas. En 
los fenómenos graduales, la migración 
puede ayudar a los individuos y las co-
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munidades a aumentar su permanencia 
mediante la diversificación de los medios 
de vida, garantizando el acceso a los ser-
vicios e infraestructuras de salud y sanea-
miento clave y contribuyendo al desarrollo 
y la adaptación en los lugares de origen.

Las guerras, quizás las peores catástro-
fes no naturales, han sido desde siempre 
un factor determinante de migraciones. 
Pero las llamadas “guerras de rapiña y 
Guerras Civiles” de las últimas décadas, 
incluidas aquellas desarrolladas en el 
marco de la Guerra Fría, entre las que se 
cuentan toda suerte de persecuciones por 
cualquier disensión, han dejado un saldo 
de migrantes forzosos como nunca antes 
se había contabilizado. 

Durante el siglo XX  los conflictos bélicos 
y los cambios de fronteras y regímenes 
han provocado el desplazamiento de unos 
45 millones de personas en Europa. La Pri-
mera Guerra Mundial dio lugar al traslado 
de 8 millones, cifra que se elevaría a casi 

30 en la Segunda. Por si fuera poco, en 
el periodo entre ambas contiendas hubo 
numerosos ajustes demográficos, con 
emigraciones constantes desde Alsacia, 
Lorena, Polonia y los desintegrados impe-
rios otomano y austrohúngaro hacia otros 
estados. El Tratado de Lausana (1923) pro-
vocó el movimiento de 1 millón de griegos 
desde Anatolia y Asia Menor a Grecia y de 
300.000 turcos en sentido opuesto.

La Guerra Civil española condujo al exilio 
a casi 1 millón de personas, la mayoría de 
ellas hacia Francia y América Latina, y du-
rante la Segunda Guerra Mundial, los na-
zis desplazaron a cerca de 12 millones de 
europeos -polacos, rusos, franceses, bel-
gas, holandeses...- para realizar trabajos 
forzados en Alemania. Después, cientos 
de miles de judíos abandonaron la URSS, 
Polonia, Alemania y Austria con destino a 
América o al nuevo estado de Israel, y mi-
llones de alemanes tuvieron que expatriar-
se tras los cambios de fronteras.

Embarcación de exiliados
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Refugiados por los conflictos 
armados 

El concepto de refugiado aceptado por 
las Naciones Unidas es el siguiente:

De acuerdo con el Artículo 1 de la Con-
vención de 1951 sobre el Estatuto de los 
Refugiados, se consideran como tales las 
personas que se encuentran fuera del país 
de su ciudadanía (o, para los apátridas o 
personas sin ciudadanía, fuera del país de 
su residencia habitual) debido a fundados 
temores de ser perseguidas por motivos 
de raza, religión, nacionalidad, pertenencia 
a determinado grupo social u opiniones 
políticas. 6

Otro gran problema que afecta la se-
guridad internacional es la gran cantidad 
de personas que en la actualidad se con-
sideran refugiados en el mundo, unos 50 
millones de personas que han tenido que 
abandonar sus lugares de origen y mar-
char a otros territorios o estados.

6   Esta definición, vigente desde 1951 y reconocida por alrededor de 140 Estados signatarios de la Convención, está muy enfocada a la valoración individual de individuos que buscan protección como refugiados. Sin embargo, en situa-
ciones de afluencia masiva de personas, como ocurre cuando grandes poblaciones huyen de conflictos armados hacia un país vecino, la definición hasta ahora examinada resulta inaplicable en términos prácticos dada la imposibilidad 
de estudiar uno por uno los casos de miles de personas que llegan súbitamente a un país dado. Esta fue la situación que se creó en los años 60 del pasado siglo en África como resultado de las guerras de liberación nacional, y luego 
en Centroamérica en los años 80 a consecuencia del llamado “conflicto de baja intensidad. 

Debido a lo anterior, aparecieron en esos contextos dos instrumentos regionales que complementaron la definición de refugiado de la Convención de 1951: la Convención de la Organización para la Unidad Africana (OUA) de 1969 y la 
Declaración de Cartagena (de los países de América Central) de 1984. En ambos documentos –con ligeras diferencias- los signatarios acuerdan considerar también como refugiados a las personas que se ven obligadas a abandonar 
sus países porque sus vidas, seguridad o libertad se ven amenazadas como resultado de agresión exterior, conflictos internos, ocupación o dominación extranjera, graves violaciones masivas de los Derechos Humanos u otros acon-
tecimientos que hayan perturbado gravemente el orden público. Como se puede apreciar, Esta definición complementaria del estatuto de refugiado apunta a la protección de grandes masas que huyen de conflictos en sus países de 
origen, sin que necesariamente pese sobre ellas la persecución propiamente dicha.

Esta definición complementaria sólo es aplicable, en sentido estricto, en los países de Africa y Centroamérica, cuyos Estados han incorporado a sus legislaciones nacionales tales conceptos. No obstante, como el Alto Comisionado de 
Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) es la agencia de Naciones Unidas encargada de promover la protección internacional a los refugiados, ha adoptado en su trabajo diario la llamada “definición ampliada” que abarca los 
conceptos plasmados en la Convención de 1951 y también el complemento aportado por la Convención de la OUA y la Declaración de Cartagena. Así, el ACNUR insta a los países de otras regiones a ofrecer protección como refugiados 
también a los civiles que huyen de conflictos, sin que necesariamente tengan temores fundados de ser perseguidos en sentido estricto. El concepto “refugiado” no debe ser acompañado por ningún adjetivo. El estatuto de refugiado 
tiene siempre el mismo valor aunque los motivos de tal condición estén asociados a problemas políticos, raciales, religiosos o de otro tipo

Refugiados Sirios

Están categorizados por las Naciones 
Unidas como refugiados, los cuales tienen 
derechos a recibir ayuda humanitaria, pero 
no escapa que tal cantidad es una cifra co-
losal y cuya tendencia es al aumento. 

La  guerra de Irak ha provocado un de-
sastre sanitario colosal,  más de 600 mil 
personas han perdido la vida y más de 2 
millones se han visto obligadas a emigrar 
desde la invasión norteamericana.

Como se puede apreciar en la siguien-
te  grafica se muestra la distribución de 
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los refugiados iraquíes por el territorio de 
los países vecinos, situación que ahora se 
agrava con el conflicto en Siria donde se 
encontraban refugiado un millón de ira-
quíes. 

Los distintos conflictos en África ade-
más de las intensas sequías produce un 
alto flujo de refugiados los cuales requie-
ren de ayuda internacional para sobrevivir 
a esos desastres.   

Se puede apreciar que realmente estos 
grandes flujos migratorios de forma des-
organizada, que a veces  tienen caracte-
rísticas de personas que huyen bajo una 
condición de persecución, peligros emi-
nentes, sin tener las mas mínimas condi-
ciones, acompañadas de niños y personas 
mayores que se arriesgan y mueren en las 
marchas, afectan la seguridad, pues re-
quieren que se les preste ayuda y se le 
faciliten condiciones de vida favorables.

Estos flujos masivos violan las fronteras 
y pueden existir grandes epidemias en 

sus filas que pueden poner en riesgo las 
poblaciones originarias del país a que arri-
ban o aumentar el número de desemplea-
dos y otras afectaciones.

Refugiados Iraquíes
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DESEMPLEO DE GRAN PARTE DE 
LA  POBLACIÓN  HÁBIL,  Y  CON-
TRADICTORIAMENTE   EXPLOTA-
CIÓN DEL TRABAJO INFANTIL

En la actualidad la Europa culta y desarro-
llada está sufriendo una grave crisis econó-
mica que amenaza incluso con la desapari-
ción de Euro como moneda común, varios 
países han caído en profundas crisis que 
han generado una ola de desempleo que 
en algunas naciones alcanza hasta el 25 % 
de la población laboral entre ellos están Es-
paña, Portugal, Grecia y otros.

La solución que propone la Unión Euro-
pea son los recortes neoliberales, recortes 
de gastos sociales y otras medidas contra 
la población más pobre, todo lo cual engen-
dra olas de protesta e inestabilidad en va-
rios de los países capitalista, incluso en los 
Estados Unidos de América.

Para la Organización Internacional del Tra-

bajo OIT el incremento de la cantidad de 
desempleados a consecuencia de la crisis 
es de entre 39 y 59 millones de personas a 
nivel mundial y advierte que esta situación 
puede durar los próximos ocho años 

El desempleo juvenil ha alcanzado el nivel 
más alto en la historia y se espera que siga 
aumentando durante 2012, según señala 
la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT) en un nuevo informe publicado el 12 
de agosto para coincidir con el lanzamiento 
del Año Internacional de la Juventud de Na-
ciones Unidas.

El informe Tendencias Mundiales del Em-
pleo Juvenil 2012), dice que, a finales de 
2011, de los 620 millones de jóvenes eco-
nómicamente activos entre 15 y 24 años a 
nivel mundial, 81 millones estaban desem-
pleados –el número más alto en la histo-
ria–. Esto representa 7,8 millones más que 
en 2007. Mientras tanto, la tasa de desem-
pleo juvenil aumentó de 11,9 por ciento en 
2007 a 13 por ciento en 2009.

Trabajo infantil
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Por ejemplo uno de los países más in-
dustrializados del mundo, Alemania, pier-
de el sueño ante el hecho de que un 10 
por ciento de la población está desem-
pleado. Los trabajos más duros y menos 
atractivos son desempeñados por los 
inmigrantes que, desesperados en su 
creciente pobreza, penetran en la Euro-
pa industrializada por todos los agujeros 
posibles. 

Paradójicamente crece el trabajo entre 
la población infantil, millones de niños 
son puestos a trabajar en edad escolar, 
cobrando verdaderas miserias por es-
fuerzo que realizan para  poder subsistir. 
En el próximo gráfico se muestra la situa-
ción del desempleo en Europa, donde la 
mayoría de los países son desarrollados, 
pero están siendo afectados por la crisis 
general de la actualidad, España  enca-
beza la lista con el 27 %, en general la 
Unión Europea tiene alrededor de 10 % 
de desempleo.

FENÓMENOS NATURALES EX-
TREMOS Y LA APARICIÓN DE 
ENFERMEDADES, EPIZOOTIAS 
Y EPIFITIAS EMERGENTES Y RE 
EMERGENTES

La salud de los pueblos del mundo ha 
continuado deteriorándose, producto de 
la desnutrición, de la falta de higiene que 
se agrava por la dificultad de no contar 
con agua potable abundante, por los re-
cortes en los gatos públicos que se intro-
ducen siguiendo las recetas neoliberales.

Los altos precios de los alimentos no 
permiten una alimentación adecuada a la 
población, África es territorios más afec-
tados donde un tercio de la población 
está desnutrida, estas condiciones favo-
recen el desarrollo de epidemias, que se 
han convertido en pandemias, como el 
SIDA y la tuberculosis,  especialmente en 
el África Subsahariana. 
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En la próxima imagen se representa la 
tragedia que sufre la población mundial 
con el SIDA, que como se aprecia afecta 
más a los países pobres por el alto costo 
de los tratamientos por personas.

El VIH SIDA es la pandemia del siglo 
XX, como en otros fue la peste u otras 
enfermedades, pero ninguna alcanzó las 
proporciones del SIDA, casi tres  millones 
de nuevos enfermos cada año, 1,8 millo-
nes mueren cada año y en total se esti-
ma que ya han muerto más de 30 millo-
nes, es como si se tratara de la II guerra 
Mundial 

En los  Estados Unidos de América, al-
rededor de 50 millones de personas ca-
recen de seguro médico. La ley ciega del 
mercado rige la prestación de ese vital 
servicio, y los precios se vuelven inacce-
sibles para muchas personas aun dentro 
de los países desarrollados.

Algo que resulta incomprensible es el 
hecho que el Presidente Obama ha trata-

do de promover una nueva ley de salud 
en los Estados Unidos, para tratar de me-
jorar la situación de algunos millones de 
personas, pero no han logrado conciliar 
los intereses de los poderosos y por tan-
to la reforma no ha sido aprobada.  

A continuación se exponen los 50 paí-
ses que invierten una parte elevada del 
Producto Interno Bruto en salud, que es 
bueno, para tener mejores resultados se 
requiere  hacer una distribución racional 
de esos recursos.

Otras de las pandemias que se extiende 
por el mundo nuevamente es la tubercu-
losis, según la Organización Mundial de 
la Salud (OMS), cerca de 2 mil millones 
de personas, poco menos de un tercio de 
la población del mundo, han estado ex-
puestas al patógeno de la tuberculosis. 
Cada año, 8 millones de personas se en-
ferman con la tuberculosis, y 2 millones 
de personas mueren de la enfermedad a 
escala mundial.

Orden             País          % PIB

1
2
3
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

Malta
EE UU
México
Lesoto
Burundi
Sierra Leona
Timor Oriental
Kenia
Nauru
Moldavia
Bélgica
Cuba
Finlandia
Georgia
Portugal
Suiza
Palaos
República   

Democrática del 

Canadá
Bosnia y Her-

cegovina
Países Bajos
Ghana
Costa Rica
Botsuana
Gambia
Serbia
Suecia
Tuvalu
España
Nueva Zelanda
Noruega
Iraq
Fiyi
Argentina
Israel
Nicaragua
Japón
Mongolia

16.5
16.2
13.8
13.2
13.1
13.1
12.3
12.2
12.1
11.9
11.8
11.8
11.7
11.3
11.3
11.3
11.2
11.2
11

10.8
10.6
10.5
10.3
10.1
9.9
9.9
9.9
9.7
9.7
9.7
9.7
9.7
9.5
9.5
9.5
9.3
9.3
9.3
9.1
9

Gastos en Salud en por ciento del Producto Interno 
Bruto por países
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La tasa de incidencia anual varía de 356 
por 100 mil en África y 41 por 100 mil en 
América. La tuberculosis es la mayor ase-
sina del mundo, provoca enfermedades 
infecciosas en las mujeres en edad repro-
ductiva y es la principal causa de muerte 
entre las personas con SIDA.

En algunos países con índices de salud 
favorable se observan tasas de  tubercu-
losis  no despreciables como se muestra 
en el grafico siguiente.

En el 2010 la Organización Mundial de 
la Salud publicó su clasificación de países 
en términos de situación sanitaria gene-
ral, y EE.UU. ocupaba el lugar 37 de la lis-
ta, aunque gasta más dinero por persona 
en cuidados de salud que cualquier otro 
país del mundo. Uno de cada cinco niños 
de este país, el más rico del mundo, nace 
en la pobreza.  Hay más de cuarenta paí-
ses de tienen una mortalidad infantil más 
reducida, entre ellos Cuba.  Y hay otro sig-
no evidente de enfermedad social; tiene 

la  mayor población reclusa del mundo, 
más de dos millones de personas.

Recientemente se desató la epidemia 
provocada por el virus del Ébola en varios 
países del África, donde fue necesario 
movilizar importantes recursos de la Or-
ganización Mundial de la Salud y varios 
Estados brindaron su cooperación pues 
amenazaba con extenderse y convertirse 
en un problema de Seguridad Internacio-
nal que no se podía resolver con fuerzas 
militares.

Es evidente que la situación de salud 
de los pueblos se agrava y amenaza con 
provocar disturbios y protestas que pue-
de conducir a la desestabilización de va-
rios Estados. 
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LOS CIBERATAQUES Y LA SE-
GURIDAD INTERNACIONAL

En su estrategia de seguridad del 2015 
los Estados Unidos proclaman la necesi-
dad de elevar su seguridad cibernética, 
algo a lo cual ya se vienen dedicando 
hace algunos años, como lo muestra, la 
“Visión Conjunta 2020” del Pentágono, 
que apareció primero en el año 2000, la 
dominación de espectro completo. Ha-
bla de una dominación de espectro com-
pleto como si involucrara no solo cuatro 
dimensiones –espacio, mar, tierra, aire–, 
sino también la quinta dimensión: “infor-
mación” o ciberespacio. La dominación 
de espectro completo significa capacida-
des defensivas, así como ofensivas. En 
mayo de 2010 el Pentágono estableció su 
nuevo Ciber Comando de EE.UU. (USCY-
BERCOM), que complementa sus otros 
Comandos. 

Lo que nos preocupa a todos, es que 

ahora hemos agregado una nueva dimen-
sión a la guerra tal como se conocía. La 
guerra en el ciberespacio también es gue-
rra, pero el problema de quién la origina y 
si el ataque es deliberado, es mucho más 
difícil de definir. Al iniciar esta nueva for-
ma de ataque, EE.UU. ha puesto en jue-
go un nuevo tipo de guerra y de armas. 
Y como muestra la infección del centro 
de ataque de drones, y otros que segura-
mente tendrán lugar por el camino, enca-
bezado por EE.UU. sea con drones o en 
cualesquiera otra forma de guerra. 

Hasta ahora EE.UU. Se ha resistido a 
todos los intentos de establecer un tra-
tado internacional sobre la ciberguerra. 
Esto está en línea con su actitud básica 
respecto a todos los elementos  del de-
recho internacional, que se aplica a todos 
los países excepto a EE.UU. Prueba del 
excepcionalismo  estadounidense. Des-
de los ataques de drones guerra no de-
clarada y asesinatos extrajudiciales a la 
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ciberguerra todo se permite únicamente 
a EE.UU. No obstante, EE.UU ha decla-
rado públicamente que cualquier ataque 
cibernético a su infraestructura se con-
siderará un acto de guerra y provocará 
una represalia física. “Si desconectáis 
nuestra red eléctrica, tal vez lancemos 
un misil por una de vuestras chimeneas” 
como citó el Wall Street Journal. Lo que 
vale para uno no vale para el otro. 

Cuando se habla de ciberguerra a to-
dos nos viene a la mente un escenario 
muy influido por el cine a modo de vi-
deojuegos en donde el litigio se dirime 
de forma incruenta, casi aséptica. La rea-
lidad es bien distinta. El crecimiento de 
la infraestructura tecnológica y la pene-
tración de las redes de datos hacen que  
hoy las infraestructuras críticas puedan 
estar expuestas de un modo u otro a di-
versos tipos de ataques. Un nuevo or-
den mundial se está conformando en el 
terreno de conflicto relativamente confi-

nado de las redes.
En este contexto tecnológico, ciber-

guerra y cibercrimen son tan difíciles de 
separar como complicado dilucidar la di-
ferencia real entre ambos. La acepción 
de “Ciberguerra Fría” comienza a tomar 
cada vez más cuerpo entre expertos de 
seguridad de todo el mundo. Los esce-
narios de esta guerra son tan diversos 
como sus partes. Englobarlos en un con-
texto común es ya una tarea complicada 
dado que el único nexo de unión entre 
todos es que el escenario principal se da 
en la red de redes.

Es importante definir lo que constituye 
un acto de guerra en comparación con 
el intento de acceder a datos no auto-
rizados. Se ha informado ampliamente 
en la prensa de una serie de intentos 
por grupos, aparentemente originados 
desde  China, de acceder a datos de 
ordenadores; el que tiene que ver con 
Google condujo a un altercado público 

entre EE.UU. y China. Todo esto podría 
clasificarse como espionaje, sea relacio-
nado con la seguridad o con el robo de 
datos comerciales valiosos. Se clasifica-
ría como equivalente a espionaje con-
vencional,  pero que al parecer lo hacen 
todos los gobiernos. Esto cambia si, por 
ejemplo, el software puede acceder a 
los controles de equipos vitales –centra-
les eléctricas, redes nacionales, redes 
de telecomunicaciones, etc. y hacer que 
fallen o se detengan-. La detención de 
una red puede tener consecuencias ca-
tastróficas. Ocasionar fallas de equipos 
utilizados para infraestructura vital como 
centrales eléctricas, puede causar fallas 
de las centrales nucleares o en los oleo-
ductos. A juicio de la mayoría de la gente 
esto constituiría un acto de guerra. 

Se ha dado el caso de la creación por 
Estados Unidos e Israel de un virus infor-
mático para destruir una planta de trata-
miento de uranio en Irán La sofisticación 

del virus y el conocimiento que tenía que 
tener de dicha planta  excluye que fue-
ra una iniciativa privada. En todo caso, 
EE.UU. e Israel han tenido una actitud de 
“ya lo sabíamos” respecto al ataque de 
con el virus Stuxnet, dejando pocas du-
das sobre el origen del mismo. 

El virus  Stuxnet  que parece creado ex-
plícitamente para atacar las centrífugas 
de la planta Natanz de Irán. Fue analizado 
por Symantec cuando apareció por prime-
ra vez en  el  2010, y concluyó  que afectó 
a más de 100 mil ordenadores, cerca de 
un 60% en Irán, un 20% en Indonesia y 
un 10%. En la India, fue una combinación 
específica de máquinas, se sabe que ata-
có a las PC con Sistema Operativo Win-
dows. Desde el principio, quedó claro 
que no se trataba de un virus común y 
corriente, sino que estaba hecho para un 
fin específico. También fue sorprendente 
el modelo de infección, sino que obvia-
mente tenía un objetivo geográfico. 
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La posición de EE.UU. es obvia, aunque 
se permite que EE.UU. ejecute ciberata-
ques  a otros países utilizando semejan-
tes artificios, todo ataque contra instala-
ciones estadounidenses provocaría una 
represalia convencional. En la posición 
estadounidense no existe diferencia al-
guna entre un ataque convencional y un 
ciberataque, mientras se logre un impac-
to similar. Pero a pesar de ello retiene el 
derecho a atacar a otros si considera que 
el ataque vale la pena. Como ha sido ex-
plicado en privado y sus proponentes lo 
declaran en público, Stuxnet estaba justi-
ficado ya que “evitó” que se bombardea-
se Irán. 

Para conocer el peso que todo el asun-
to ha tomado en los tiempos recientes 
nada mejor que acudir a la documenta-
ción pública de diferentes organismos in-
ternacionales. Así podemos ver cómo el 
manual de la OTAN acerca de ciberguerra 
legitima el asesinato de hackers. La falta 

de una legislación o acuerdo internacio-
nal a propósito del conflicto en el terreno 
de las redes parece estar sirviendo de ex-
cusa para que la impunidad se abra paso. 
Operaciones de sabotaje y espionaje se 
suceden cada vez con menos disimulo y 
se atribuyen de forma espuria a supues-
tos hackers, cuando es cada vez más 
manifiesto su origen oficial y sobre todo 
después que Wikileaks denunció toda la 
manipulación que las potencias realizan 
en este tema.

Como nota inquietante, que la revista 
norteamericana Wired, sitúe a Eugeni 
Karsperski, ciudadano ruso y dueño de 
la compañía de seguridad con su mismo 
apellido, como una de las quince perso-
nas más peligrosas del mundo por su 
colaboración activa con el FSB (agencia 
Rusa de seguridad) y sus acreditados co-
nocimientos en ciberseguridad, no deja 
de ser esclarecedor. La “peligrosidad” 
parece ir más en función de las lealtades 

que a las actuaciones concretas.
Hace apenas unos días, surgió la no-

ticas respecto a cómo han podido ser 
sustraídas información de primer orden 
a propósito de más de 79000 instalacio-
nes hidráulicas en EEUU. Por parte de 
hackers chinos. Parece ser que las incur-
siones electrónicas de diversos hackers 
han sido tan discretas como continuas y 
ahora son los propios gobiernos los que 
deben replantearse cómo asegurar insta-
laciones básicas.

Por su parte, el Pentágono está prepa-
rando unidades especiales de ofensiva en 
un proyecto de ciberguerra en el que es-
tas puedan intervenir comunicaciones y 
realizar ataques a infraestructuras contro-
ladas por ordenadores para inutilizarlas o 
destruirlas. A esta información acompaña 
la autorización por parte de la presidencia 
de EEUU para realizar ataques cibernéti-
cos a gran escala. Mientras tanto, su se-
cretario de Defensa, alimenta la caldera 

hablando de que su nación se enfrenta a 
un eventual “ Ciber Pearl Harbor”.

La estrategia de inteligencia de los 
EEUU ha variado en los últimos años en-
focándose hacia la intervención de comu-
nicaciones y operaciones electrónicas, 
retirando gran cantidad de agentes de 
campo. Sin embargo, esta estrategia no 
siempre ha dado los resultados espera-
dos. Al calor de los atentados del 11 de 
septiembre, legislaciones como el acta 
patriótica  y la Homeland Security conse-
guirían ahondar en este camino, aunque 
no siempre ofrecerían los resultados de-
seados en la persecución y prevención 
del terrorismo.

Este sentido en  la actualidad existe 
entre Estados Unidos y China una rela-
ción interesante, que les ha llevado a 
una constante tensión que ni puede ser 
declarada abiertamente ni se manifiesta 
más allá de esa guerra oculta que se li-
bra en las redes. Mientras tanto, lugares 
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públicos como el “Foro de la Industria de 
Internet China y Estados Unidos”, acogen 
calurosas declaraciones de intenciones 
en las que la colaboración contra el cri-
men y el espionaje son la clave.

En 2009, se produciría el ataque cono-
cido como Aurora, que tendría como prin-
cipal objetivo a Google que se negaba por 
aquel entonces a aplicar las cláusulas de 
censura que el Gobierno chino pretendía 
imponer al buscador. Las cesiones par-
ciales a la censura no serían suficientes 
para Pekín. Finalmente, Google decidiría 
abandonar China, que desde entonces 
elevaría a Baidu como la gran opción de 
un internet debidamente fiscalizado por 
las autoridades pequinesas.

El problema no es completamente pú-
blico pero existen fuertes evidencias de 
una verdadera guerra en el Ciberespacio 
entre ambas potencias, en este sentido 
el ministerio de Defensa chino y otros 
sitios militares han llegado a contabilizar 

mensualmente un promedio de 144000 
ataques a lo largo de 2012, de cuyo origen 
parece que un 62,9% partía de EEUU se-
gún una de las pocas informaciones su-
ministradas.

En la actualidad este problema de los 
ataques en la red ya no está  supeditado 
a los estados y grandes potencias como 
al comienzo, ya existen agrupaciones pri-
vadas que se dedican a realizar ataques 
por encargo, por paga, que contribuyen a 
enmascarar estas acciones, pero que pue-
den ser muy peligrosas y llegar a poner en 
riesgo la seguridad internacional

El  potencial peligro de estas acciones   
es  la  independencia con la que estas 
armas cibernéticas operan. Una eventual 
“mutación” o una deriva inesperada po-
dría hacerlas operar a una escala no pre-
vista o incluso volverlas contra sus creado-
res, como tantas obras de ciencia ficción 
nos han adelantado.

El escenario del conflicto sirio también 

ha aportado sus particulares operaciones 
como la llevada adelante por la Syrian 
Electronic Army, que se atribuye los ata-
ques recientes  a medios occidentales, 
como la BBC, France 24 TV, diversas ra-
dios públicas estadounidenses, Al-Jazee-
ra, el Gobierno de Qatar y diversas cuen-
tas de Twitter desde las que se difundirían 
informaciones falsas que contribuirían  a 
la caída de 145 puntos al índice Down Jo-
nes, de la bolsa de valores de Nueva York, 
creando un caos en las finanzas mundiales 
y pérdidas cuantiosas a los accionistas. 

Por su parte, los EEUU han descrito 
entre sus prioridades estratégicas la in-
trusión en las redes que controlen el 
programa militar de Corea del Norte. La 
información pública que se conoce al 
respecto, advierte que podrían estar en 
disposición de manejar una variedad de 
herramientas de ataque que aunque no 
de la sofisticación del gusano israeloes-
tadounidense Stuxnet podrán comenzar 

a comprometer sectores estratégicos en 
poco tiempo.

Hoy en día grupos terroristas internacio-
nales  han comenzado a ver cómo la ac-
tividad en la red puede ser empleada por 
ellos más allá de fuente de reclutamiento 
y comunicación entre grupos como  y han 
comenzado a emplear metodologías muy 
similares a las que emplean otros grupos 
anónimos para realizar ataques por las re-
des. 

Una de sus formas más recurrentes de 
ataque ha sido contra bancos estadouni-
denses, como forma de protesta  por  las 
violaciones de derechos humanos en las 
que los EEUU pueden ser responsables. 
Podría darse el caso que, aunque de for-
ma autónoma, converjan los intereses de 
grupos completamente divergentes en 
este ataque. 

Intentar orientarnos entre los múltiples 
escenarios de la ciberguerra y el cibercri-
men resulta tan complejo como relatar el 
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nuevo orden mundial que se está confor-
mando. Quizás lo más interesante es que 
estos movimientos soterrados son las 
muestras de mayores despliegues y pue-
den apuntar la dirección geoestratégica 
del futuro. La ciberguerra en la actualidad 
no es más que la escaramuza inicial de 
futuros conflictos. Aun así, en un futuro 
próximo su importancia la llevará a un pri-
mer plano. De cualquier manera conocer 
su desarrollo dice mucho más que los dis-
cursos oficiales, teñidos de la diplomacia 
falsaria que nos revelara Wikileaks.

OTROS PROBLEMAS QUE AFEC-
TAN LA SEGURIDAD

Otros problemas no menos graves es 
el aumento de los niveles de violencia 
(incluyendo la de género), drogadicción, 
prostitución (incluyendo la infantil), alco-
holismo, tráfico ilegal de personas e in-
digencia que alcanza a la mayoría de los 
países. 

Crimen organizado, terrorismo, agudi-
zación de las relaciones interraciales y re-
ligiosas, aumento de la delincuencia y la 
corrupción.

Estos aspectos señalados han logra-
do, en su desarrollo mancomunado crear 
verdaderas crisis de gobernabilidad con-
virtiendo a determinados países del mun-
do, incluso de   nuestra región, en los 
más inseguros del mundo, tal es el caso 
de Guatemala donde producto de la vio-
lencia armada y las drogas se producen 
como promedio  17 muertos cada 24 ho-

ras o México donde a pesar de todos los 
esfuerzos de las autoridades, las luchas 
entre las bandas armadas no han podido 
ser controladas y en un año se producen 
más de 10 mil muertos de forma violen-
tas por años, por estas causas. 

Los  Estados Unidos de América tienen 
un serio problema con el control de las 
armas de fuego ligeras en manos de la 
población, que se consideran unos 300 
millones de armas, que producen como 
promedio cada día 80 muertos y más de 
300 heridos, una verdadera guerra, se 
discuten en el Congreso en la actualidad 
algunas medidas de control pero no se ha 
encontrado consenso al respecto.

La globalización y la interdependencia 
mundial abarca la Seguridad de cada Es-
tado por lo que los actos de cualquiera 
de ellos influyen en los demás, haciendo 
aún más difícil el mantenimiento de la se-
guridad internacional, hoy en  el teatro de 
la guerra puede ser  de grande dimensio-

nes incluso el denominado Ciberespacio, 
por lo que un conflicto que estalle entre 
dos estados pude rápidamente extender-
se a otros territorios con gran rapidez y 
escapar al control racional, por ello se re-
quiere de los organismos internacionales 
de seguridad, como el Consejo de Segu-
ridad de la ONU y otras organizaciones 
regionales, actuar con realismo sin per-
mitir que se pretenda resolver los conflic-
tos por la fuerza de las armas.

La actividad de grupos u organizacio-
nes,  como por ejemplo, las terroristas 
pueden ejercer gran influencia en la se-
guridad internacional. Si antes la seguri-
dad de internacional se veía amenazada 
solamente por la actividad agresiva  de 
otros estados, hoy en día, la situación de 
desarrollo del armamento y las comuni-
caciones es tal, que grupos terroristas 
pueden comprometer la seguridad de un 
estado o varios de ellos, existe la preo-
cupación que en determinado momento 
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puedan obtener armas de exterminio ma-
sivo y en una de sus locuras fundamen-
talistas las empleen en atentados u otros 
actos violentos.

Esta preocupación real ha servido de 
pretexto para desarrollar el armamento 
por algunas potencias, pues no se justi-
fica para la lucha contra el terrorismo la 
fabricación de cohetes intercontinenta-
les, grandes portaviones como los que 
hemos visto antes    

La posibilidad de que los terroristas con 
sus actos violentos puedan afectar la se-
guridad de uno o varios estados, no se 
puede circunscribir a determinados terri-
torios o estados, puede suceder en cual-
quier parte, como ha sucedido en Fran-
cia, en los Estados Unidos de América, 
Rusia, España, la India o otras naciones.

Todo lo anterior indica que la lucha con-
tra el terrorismo no puede ser como has-
ta ahora, con más violencia, se necesita 
la cooperación de todos y una vigilancia 

preventiva que permita ir estrechando el 
cerco, sin clasificarlo  en terrorismo bue-
no o malo y sobre todo abstenerse de 
practicar el Terrorismo de Estado  

Es evidente que la Seguridad Interna-
cional y la Nacional  de un estado, resulta 
difícil de lograr en las condiciones actua-
les que vive el mundo y requiere atención 
especial. El mundo es menos seguro hoy 
que hace algunos años atrás, la violencia 
y las pretensiones hegemónicas y expan-
sionistas han generado más violencia de  
esta situación de inseguridad es respon-
sable en primera instancia el  sistema ca-
pitalista y la globalización neoliberal, lide-
rados por los EE.UU

LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD 
NACIONAL, DE DEFENSA Y MI-
LITAR DE LOS ESTADOS UNIDOS 
DE AMÉRICA

La Estrategia de Seguridad Nacional, la 
Estrategia de Defensa Nacional y la Es-
trategia Militar Nacional. Son los docu-
mentos rectores de la política exterior, la 
seguridad y la defensa.

La Estrategia de Seguridad Nacional es-
tablece los objetivos e intereses del Pre-
sidente. La Estrategia de Defensa Nacio-
nal es la contribución del Departamento 
de Defensa a la Estrategia de Seguridad 
Nacional y proporciona las bases para 
otros lineamientos estratégicos del De-
partamento de Defensa, específicamen-
te para la planificación de contingencias y 
campañas, el desarrollo de las fuerzas y 
la inteligencia.

La Estrategia de Seguridad Nacional  es Principales componentes de la estrategia de Seguridad



CAPÍTULO 1
ASPECTOS GENERALES SOBRE LA SEGURIDAD INTERNACIONAL

45

el arte y la ciencia de desarrollar, aplicar 
y coordinar los instrumentos del poderío 
nacional (diplomáticos, de información, 
económicos, financieros, militares, de In-
teligencia, y de vigilancia del cumplimien-
to de la Ley) para preservar y promover 
los intereses de EEUU -y cómo parte de 
ellos- sus “valores”. La firma el Presiden-
te de los EEUU.

Los objetivos e intereses de la Estrate-
gia de Seguridad Nacional del Presidente 
sirven de guía para la Estrategia Militar 
Nacional. Adicionalmente, la Estrategia 
Militar Nacional proporciona la idea de las 
actividades militares, al definir y un con-
junto de objetivos militares interrelacio-
nados.

 En el 2010, la Administración del Pre-
sidente Barack Obama dio a conocer el 
documento donde queda establecida la 
nueva estrategia de seguridad nacional 
(Nacional Security Strategy - NSS) de Es-
tados Unidos. Este es un procedimiento 

regular que hace cada nueva administra-
ción y que permite conocer las directrices 
de política exterior y seguridad nacional 
que guiarán las más importantes decisio-
nes que tome la Casa Blanca en el esce-
nario internacional de los próximos años. 

La ESN es definida como el arte y la 
ciencia de desarrollar, aplicar y coordinar 
los instrumentos del poder nacional (di-
plomático, económico, militar y de comu-
nicación), para alcanzar los objetivos que 
contribuyen a la seguridad nacional. Trata 
la defensa nacional, la política exterior, 
las relaciones económicas y la política de 
asistencia a terceros. Y apunta entre sus 
objetivos, a situar al país en una posición 
favorable en sus relaciones exteriores y a 
alcanzar una postura de defensa capaz de 
derrotar una acción hostil. 

Nuevamente la Casa Blanca el 6 de fe-
brero de 2015, presentó ante el Congre-
so la Estrategia de Seguridad Nacional 
2015, documento estratégico donde el 

mandatario, ofreció su visión y definió las 
prioridades para salvaguardar los intere-
ses nacionales y globales de los EE.UU. 
La estrategia plantea  normas para lograr 
mantener el liderazgo estadounidense 
fuerte y sostenible, para construir la  paz 
y lograr la prosperidad en el Mundo, para 
superar los retos de hoy y aprovechar las 
oportunidades del mañana.

La ESN 2015, “se basa en la misma es-
tructura que se establece en la estrategia 
anterior del 2010, dividida en cuatro obje-
tivos fundamentales: 

Seguridad
Prosperidad
Valores
Orden Internacional 

La seguridad, primer elemento 
de la ESN 2015 

En este objetivo se plantea, asegurar 
a los EE. UU, sus ciudadanos, sus alia-

dos y socios por medio de una postura 
de seguridad global y dinámica en la cual 
empleen sus capacidades únicas, forjar 
coaliciones diversas y apoyar a sus so-
cios locales. 

Este enfoque se basa en una patria 
más segura y una defensa nacional que 
sea insuperable. Para tal fin, el presiden-
te Obama se ha comprometido a mante-
ner las Fuerzas Armadas,  mejor entrena-
das y mejor equipadas que el mundo ha 
conocido. 

Para contrarrestar las amenazas de 
hoy en día, se continúa implementando 
un enfoque de lucha integral contra el 
terrorismo, se fortalece la capacidad de 
los Estados débiles para gobernar sus te-
rritorios y defender a sus ciudadanos en 
la lucha contra la ideología corrosiva del 
extremismo violento. Considera que la 
lucha contra el terrorismo es una lucha a 
largo plazo.

Para degradar y en última instancia de-
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rrotar a, Al Qaeda y  al Estado Islámico y 
sus afiliados, se conformó una coalición 
amplia que se enfrenta este flagelo des-
de todos los ángulos, desde la formación 
de las fuerzas de seguridad iraquíes y el 
apoyo a la oposición Siria moderada, y fo-
mentar las reformas políticas en Irak para 
que promuevan una mayor inclusión. 

La ESN 2015 establece que el liderazgo 
estadounidense sigue siendo esencial, 
no sólo para hacer frente a las amenazas 
actuales, sino también para hacer frente 
a los desafíos globales que definirán la 
naturaleza de la seguridad. El liderazgo 
estadounidense está tratando el peligro 
de la proliferación nuclear, afrontando los 
peligros de la enfermedad pandémica, 
enfrentado la real amenaza del cambio 
climático y la necesidad de mejorar la se-
guridad cibernética. 

La prosperidad, el segundo 
elemento de la ESN 

El fortalecimiento de la seguridad ener-
gética y aumento al acceso mundial a la 
energía fiable y asequible para impulsar 
el crecimiento económico que permite 
reforzar el sistema financiero global, pro-
mover un orden económico internacional 
abierto, y reducir la desigualdad y la po-
breza.

Para desarrollar este objetivo, se tra-
bajará con las mejores universidades del 
Mundo, en instalaciones de investigación 
de primera clase y se incrementará una 
cultura de iniciativa empresarial. América 
ya tiene las claves que impulsarán la eco-
nomía del conocimiento y con inversio-
nes importantes en tecnología e innova-
ción, se van a seguir afilando las ventajas 
tecnológicas para mantener la economía 
estadounidense a la vanguardia de la in-
novación. Se avanza en un programa de 
comercio que incluye la Asociación Trans-
pacífico y Transatlántico y Sociedad de In-
versiones que crea buenos empleos en 

Estados Unidos y la prosperidad compar-
tida. 

Los valores, el tercer elemento 
de la ESN 

En un momento cuando los ciudadanos 
de todas las regiones están exigiendo 
mayor libertad y más responsabilidades a 
sus gobiernos, la estrategia es la defensa 
de la democracia y los derechos huma-
nos, combatir la corrupción, promover un 
gobierno abierto y que escuche a la so-
ciedad civil. 

El presidente Obama profundizó su 
compromiso de promover ese valor bá-
sico de Estados Unidos: la igualdad. Se 
desea que todo el mundo sea capaz de 
decir lo que piensa y practicar su religión 
con libertad. Todos los seres humanos 
son creados iguales y merecen el mismo 
amor y respeto. 

Los asesinatos masivos amenazan la 
seguridad común y disminuyen la huma-

nidad compartida, por lo cual se reafirma 
que los gobiernos tienen la responsabili-
dad de proteger a los civiles. Por tal razón, 
se requiere seguir liderando los esfuer-
zos mundiales para prevenir atrocidades 
y exigir responsabilidades a quienes co-
meten los peores abusos. 

Se va a seguir trabajando para que las 
propias leyes sean más inclusivas para 
sostener las prohibiciones contra la tor-
tura, para proteger las libertades civiles 
y la privacidad, y para mejorar la transpa-
rencia en cuestiones como la vigilancia 
electrónica. Se ha reducido la población 
de Guantánamo casi a la mitad, y si bien 
hay grandes retos por delante, existe la 
intención de seguir adelante hasta termi-
nar el trabajo. 

El cuarto y último elemento de la 
ESN es el Orden Internacional 

Estados Unidos aprovecha el liderazgo 
estadounidense para mantener el orden 
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internacional liberal que ha servido al mun-
do durante 70 años, mediante el refuerzo 
de las normas, el fortalecimiento y la diver-
sificación de las alianzas y asociaciones en 
todas las regiones del Mundo. 

Según el documento, la agresión de Rusia 
contra Ucrania es una afrenta atroz y mortal 
de larga data contra las leyes y normas in-
ternacionales, el fantasma de la Guerra Fría 
ha reaparecido y el objetivo es frenar su in-
jerencia desde casi un año en Ucrania. En 
el bloqueo que se impuso con los aliados 
Europeos, se ha construido una coalición 
de socios en todo el mundo para imponer 
costos políticos y económicos abruptos a 
Rusia. 

La Estrategia de Seguridad Nacional 2015, 
incide en el compromiso estadounidense 
de garantizar la defensa de los países del 
Centro y el Norte de Europa, miembros de 
la OTAN, ante cualquier amenaza rusa, pero 
a su vez, EE.UU desean seguir colaborando 
con Rusia en otros asuntos globales, como 

la guerra de Siria o las negociaciones nu-
cleares con Irán.

Los Estados Unidos seguirán invirtiendo 
en la capacidad de sus socios del Golfo, 
como Arabia Saudita y los Emiratos Árabes 
Unidos para disuadir la agresión. Desde Li-
bia, Siria y Yemen, se enfrentan la violencia 
persistente y la inestabilidad. 

Para proteger el pueblo norteamericano, 
se está trabajando con sus socios para re-
ducir refugios de terroristas y apoyar a quie-
nes trabajan para lograr la reforma política y 
social. 

América Latina y el Caribe es una región 
que ha experimentado un rápido crecimien-
to, con un potencial enorme y creciente de 
clase media. Son democracias vibrantes y 
aún sin explotar que se enfrentan a proble-
mas como la delincuencia transnacional y el 
tráfico de drogas, y que tienen serias impli-
caciones para su propia seguridad.

Con la apertura con Cuba, se cambia la 
página de 50 años de política infructuosa y 

se tienen nuevas oportunidades para for-
talecer la asociación con los vecinos. Se 
hacen inversiones en particular en Centro-
américa, para mejorar la gobernabilidad y la 
seguridad ciudadana y para tratar algunas 
de las causas profundas de las migraciones 
masivas. 

Los Estados Unidos están llevando sobre 
sus hombros, las responsabilidades del lide-
razgo global, como lo dejó claro el presiden-
te Obama durante su discurso del Estado 
de la Unión: “La pregunta no es si Estados 
Unidos es líder en el mundo, pero ¿cómo? 
La respuesta es: Estamos llevando a cabo 
una ambiciosa, pero alcanzable agenda, dig-
na de una gran potencia”.

La “paciencia estratégica” es el principio 
básico de la nueva Estrategia de Seguridad 
Nacional de Estados Unidos. El documen-
to presenta un camino prudente, entre el 
mundo tal y como es y el mundo que bus-
caEE UU. Además de indicar la postura 
global estadounidense, la nueva estrate-

gia también pone de relieve los dilemas 
estratégicos a los que se enfrenta el país. 
El documento confirma el reequilibro es-
tadounidense hacia la zona de Asia-Pací-
fico y aboga por una relación constructiva 
con China pero, al mismo tiempo, reitera 
el compromiso estadounidense hacia la 
seguridad europea ante una Rusia cada 
vez más agresiva. Mientras la UE empie-
za a evaluar el nuevo entorno global y sus 
propias prioridades estratégicas, la nueva 
estrategia de EE UU demuestra lo difícil 
que es lograr el equilibrio entre la dura rea-
lidad y las aspiraciones normativas.

La estrategia de Defensa de los Estados 
Unidos como vimos antes, traza la proyec-
ción del Departamento de Defensa para  
la seguridad de EEUU y ofrece la guía para 
la planificación de las campañas, da la res-
puesta a las contingencias y el desarrollo 
de la fuerzas:

•  El papel del Departamento de Defensa.
• Sus objetivos estratégicos y cómo lo-
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grarlos.
• Los desafíos para la “defensa” de 

los EEUU y cómo enfrentarlos.
• Los aspectos que determinan el ta-

maño y postura global de las FFAA de los 
EEUU.

Entre otros elementos se han plantea-
do reducir los gastos militares, ante los 
problemas que confronta su economía, 
pero sin dejar de ser los líderes en el 
mundo entre las potencias a partir de:

• La agilidad operativa de sus FFAA.
•  De su flexibilidad.
•  De sus altos niveles de disposición 

combativa.
Dentro de los objetivos a alcanzar de 

inmediato se plantean reducir  el compo-
nente terrestre, e decir su fuerza conven-
cional y potencial el desarrollo de las fuer-
zas especiales y la tecnología robótica.

En su Estrategia de Defensa los EEUU 
da  entender que mantendrá una conduc-
ta internacional menos activa y más ajus-

tada a sus intereses básicos para el uso 
de la fuerza y muy importante continuará  
apoyándose en las asociaciones, alianzas 
y coaliciones a nivel internacional y tra-
tando de lograr un consenso en la ONU 
para sus acciones. 

Ha realizado un reenfoque hacia el pa-
cífico donde están China y la India, dos 
potencias nucleares que vienen logrando 
éxitos en esa región.

Deben estar preparados para  lidiar con 
la inestabilidad, enfatizar en los métodos 
no militares y en la cooperación militar  
(“Poder Blando”).Continuar ampliando 
el enfoque de  bajo costo, y que sólo re-
quieran una presencia militar reducida, lo 
cual garantizan con la realización de:

• Actividades de asesoramiento.
• Ejercicios militares.
• Presencia militar limitada y  rotacional
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ESTRATEGIAS MILITAR DE 
EE.UU. 

La EMN es el arte y la ciencia de dis-
tribuir y aplicar el poderío militar  para al-
canzar los objetivos que contribuyan a la 
seguridad nacional. La firma el Presiden-
te de la Junta de Jefes de EM.

En ella se define:
• Los objetivos a alcanzar por las 

FFAA.
• Los Principios para el diseño de la 

fuerza.
• Funciones, atributos y capacidades 

que deben alcanzar  las FFAA.
• Principales conceptos de operacio-

nes.
En ella se define que por sí solo, el po-

derío militar es insuficiente para enfren-
tar retos de seguridad actuales y concibe 
el empleo creciente de las FFAA para res-
ponder a desastres y crisis humanitarias. 

De acuerdo con la estrategia de seguri-

dad,  se programa y anuncia cual será la 
estrategia militar imperial para la domina-
ción del mundo, contempla el uso discre-
cional de la ONU para lograr las ansiadas 
coaliciones, perpetrar invasiones armadas 
con la OTAN por delante a cualquier país. 
Para la dominación económica cuenta 
con los gemelos de la explotación: FMI y 
Banco Mundial y para alcanzar los objeti-
vos neocoloniales tiene a sus socios de la 
Unión Europea. No hay que olvidar que, 
ahora, el imperio privatiza las agresiones 
armadas con ejércitos mercenarios.

En el documento se plantea recurrir 
a sus bases militares y embajadas, a la 
CIA, DEA, USAID, NED que le permite 
“al imperio el estacionamiento de fuer-
zas móviles que serán las avanzadillas de 
futuras invasiones o guerras desde terri-
torios que las fuerzas nacionales contro-
larán o garantizarán la seguridad de los 
agresores. 

Plantean que en lugar de estacionar 

enormes fuerzas militares ocupantes, se 
operará desde bases que contengan un 
número limitado de efectivos cuyas es-
paldas estarán cubiertas por efectivos 
criollos que seguramente hostigarán al 
futuro “enemigo” (del imperio) con los 
mega operativos bajo el manto de la “gue-
rra al narco” que podrá incluir – como en 
México- la actividad de escuadrones de la 
muerte camuflados como “guerra entre 
carteles”.

Es en función de esta estrategia de 
futuro, qué ya está en desarrollo, que la 
labor policial se militariza, tanto en men-
talidad y armamento como en equipos, 
usando como pretexto el nivel bélico de 
“los carteles” y se van haciendo manio-
bras “en tiempo real” con operativos mili-
tares de copamientos de zonas llamadas 
rojas. 

Se va acostumbrando a la población y 
a la opinión pública a que ante los más 
mínimos problemas se emplearán recur-

sos y potencial de fuego demoledores”. O 
también regresa a la técnica de los golpes 
de Estado, ahora disfrazados de sucesio-
nes constitucionales, e implantación de 
gobiernos títeres al servicio del imperio. 
Esta estrategia funcionó en Honduras y 
luego en Paraguay.

Además, ahora “se hace un recluta-
miento de expertos (receta CIA) para 
controlar, registrar y vigilar a “los antisis-
tema”. Los antisistema están en las ca-
lles, plazas, carreteras y lugares de tra-
bajo, minas incluidas, en toda Europa, en 
Chile, en México, en Colombia, en Pana-
má, en Argentina, en los Estados Unidos.

La estrategia militar plantea un rea-
juste, que no  significa desde luego que 
Estados Unidos abandone sus pretensio-
nes intervencionistas en otras zonas del 
planeta como evidencian sus constantes 
amenazas de agresión a Irán y Siria, la 
instalación de sistema de misiles en las 
proximidades de Rusia, la creación de 
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una decena de bases aéreas en África y 
la activación de la IV Flota para América 
Latina y el Caribe entre otras acciones.

Además de los objetivos políticos ob-
vios en estas jugadas hay que conside-
rar los suculentos atractivos que estos 
planes armamentistas representan para 
el complejo militar industrial de Estados 
Unidos, uno de los fundamentos del sis-
tema norteamericano.

 Poder Inteligente 
El denominado poder inteligente es una 

combinación de la política, la diplomacia, 
la economía, las acciones subversiva y fi-
nalmente si es necesario de acciones mi-
litares, para lograr los objetivos hegemó-
nicos de gran potencia que se plantean 
los Estados Unidos,  para mantener su 
denominado liderazgo neoliberal sobre el 
resto del mundo. Se puede apreciar  las 
acciones militares en esta concepción 
pasan a estar en último lugar, pero no se 

desechan. 
El Poder Blando es un concepto que 

forma parte de la aplicación del poder in-
teligente y se considera como la capaci-
dad de “lograr que otros ambicionen lo 
que uno ha logrado, es decir que los de-
más países ambicionen el modo de vida 
norteamericano.

Golpe Blando, o Revolución no Violen-
ta, variante  Moderna de  Golpe de Esta-
do tiene los siguientes objetivos:

1. Subvertir el orden institucional en 
un País

2. Lograr el cambio de régimen que 
no es del agrado de USA.

3. Apoderarse de recursos importantes.
4. Mantener su hegemonía en el área.
Uno de los ideólogos de esta teoría  es 

el filósofo Gene Sharp, que a través de la 
fundación Albert Einstein, cuya sede está 
ubicada en Boston, y es  financiada por la 
CIA, plantea su pensamiento y acción en 
ell denominado “manual para una revolu-

ción no violenta”.
En este manual, Gene Sharp desarrolla 

la concepción en boga del “golpe blando” 
(puestos en práctica ya, en Honduras y 
Paraguay e intentado varias veces para 
Venezuela y Ecuador).

El plan de operaciones del filósofo de 
Boston se basa en lo que él denomina 
“momentos” o etapas: una intensidad 
que crece para avanzar hacia climas des-
estabilizadores, que concluyen cuando 
un gobierno no amigo de los Estados 
Unidos es derribado.

Esta teoría  articula una secuencia de 
etapas dirigidas a derrocar gobiernos con-
siderados dictaduras, utilizando la no-vio-
lencia como técnica. 

1ra ABLANDAMIENTO. 
1. Desarrollo de matrices de opinión 

centradas en déficit reales o potenciales.
2. Aliento a  los conflictos 
3. Promoción del descontento

4. Promoción de factores de malestar, 
entre los que se  destacan:

•  Desabastecimiento. 
• Manipulación de la información 
• Denuncias de Corrupción. 
• Promoción de intrigas sectarias.
• fractura de la unidad.
• Paro patronal y otros.

2da Etapa: DESLEGITIMACIÓN. 
1. Manipulación de los prejuicios an-

ti-comunistas o anti-populistas.
2. Impulso de campañas publicitarias 

en defensa de la libertad de prensa, dere-
chos humanos y libertades públicas. –

3. Acusación de totalitarismo
4. Pensamiento único.
5. Fractura ético-política. 

3ra Etapa: CALENTAMIENTO DE 
CALLE. 

1. Fomento de la movilización de calle.
2. Elaboración de una plataforma de 
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lucha que globalice las demandas políti-
cas y sociales. 

3. Generalización de todo tipo de pro-
testas.

4. Destacando las fallas y errores gu-
bernamentales. 

5. Organización de manifestaciones.
6. Cierre de calles y avenidas.
7. Toma de instituciones públicas que 

radicalicen la co

4ta Etapa: COMBINACION DE 
DIVERSAS FORMAS DE LUCHA

1. Organización de marchas y tomas 
de instituciones emblemáticas, con el ob-
jeto de coparlas y convertirlas en platafor-
ma publicitaria. 

2. Desarrollo de operaciones de gue-
rra psicológica y acciones armadas para 
justificar medidas represivas y crear un 
clima de ingobernabilidad.

3. Impulso de campaña de rumores 
entre fuerzas militares y tratar de desmo-

ralizar los organismos.
4. Impulso de campaña de rumores 

entre fuerzas militares y tratar de desmo-
ralizar los organismos de seguridad. 

5ta Etapa. INTENTO DE FRACTU-
RA INSTITUCIONAL CON ACCIO-
NES TALES COMO:

1.  Movilizaciones de protesta. 
2. Cierre de calles.
3. Toma de edificios públicos. 
4. Pronunciamiento de cúpulas ecle-

siásticas.
5. Protestas de Militares. 
6. Protestas corporativas para acorra-

lar a la presidencia y lograr su renuncia.
7. Migrar hacia la resistencia armada.
8. Preparación del terreno para una in-

tervención militar o el desarrollo de una 
guerra civil prolongada. 

9. Promoción del aislamiento interna-
cional y el cerco económico.

  Se puede apreciar por lo que se plantea 
por este astro de la subversión un guión 
bien preparado que bien aplicando al pie 
de la letra desde hace algunos años y que 
sin dudas han logrado algunos resultados 
concretos con él. Si dichos objetivos no 
se logra, proponen proseguir con el hos-
tigamiento permanente para desgastar al 
gobierno y su legitimidad popular.

Es decir el golpe blando (suave) consis-
te en travestir a una minoría en mayoría, 
amplificar sus reclamos, crispar las con-
troversias y enfrentamientos y desgastar 
a la verdadera mayoría que gobierna, has-
ta hacerla caer por medio de alguna farsa 
judicial como fue en Honduras, o parla-
mentarista, como en Paraguay o forzan-
do una intervención extranjera como se 
pretende hacer en Venezuela. 

Es más complicado que los golpes mi-
litares, pero, a diferencia de ellos, tiene 
el colorido de estos tiempos, con sus ar-
quetipos de tiranuelos bananeros en el 

bando de los malos, y un bando de los 
buenos con sus arquetípicos luchadores 
por la libertad. 

Este concepto está  en contraposición 
a la concepción tradicional sobre el poder 
o poder duro (hard power), aquella visión 
que apuntaba a la fuerza militar, la capaci-
dad económica y las potencialidades que 
se derivan de ellos como la expresión 
más genuina del poder de un Estado. 
Ahora se  resalta la existencia de otra se-
rie de factores inmateriales, no siempre 
controlables por el entramado guberna-
mental, y que sin embargo, son capaces 
de contribuir tanto o más que la presión 
militar y la coerción económica a la con-
secución de los objetivos marcados por 
una nación.

El concepto de poder blando es ante 
todo una propuesta para lograr la perpe-
tuación de la hegemonía norteamericana, 
y no puede ser entendido sino se tiene 
en cuenta esta finalidad. En este enfoque 
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subyace una clara apuesta por las capaci-
dades innatas de las sociedades abiertas 
y democráticas para seguir aumentando 
sus recursos de poder, sin que preten-
da convertirse en una teoría universal de 
cómo cualquier país puede incrementar 
sus poder independientemente del idea-
rio que sustente su régimen político. 

Para algunos, el poder blando no deja 
de ser un revestimiento amable al tradi-
cional ejercicio del poder “más duro” por 
parte de las grandes potencias. Para otros 
ni siquiera es poder, sino simple ideolo-
gía presentada de manera eufemística. 
Algunos autores consideran que el soft 
power no es un tipo de poder, sino una 
percepción por parte de la población so-
bre la legitimidad de un recurso de poder, 
de manera que hasta una intervención 
armada puede ser percibida como blan-
da siempre y cuando exista una amplia 
aceptación social sobre sus fines y con-
veniencia.

Rasgos principales de las 
guerras en la actualidad y en 
un futuro próximo.

Hemos decidido incluir en este tema el 
aspecto relacionado con las posibles ca-
racterísticas que tienen en la actualidad 
las guerras que se están desarrollando y 
como se  aprecian que serán en el futuro, 
la evidencia histórica permite definir los 
principales cambios que se han produci-
do y se producirán en la conducción y de-
sarrollo de las actuales y futuras guerras, 
además en la actualidad se emplean un 
conjunto de términos que debemos do-
minar como diseñadores para compren-
der de que nos están hablando. 

Debemos prepararnos, estos rasgos se 
aprecian que serán los siguientes: 

La táctica y la estrategia militar, incluirán 
como uno de sus elementos principales 
el  control social. La tecnología será un 
factor primordial, pero no será lo único, lo 

fundamental será el control de la mente: 
la información, la inteligencia, lo cogniti-
vo, lo emocional, las actitudes, lo sicoló-
gico, esos ámbitos se conformarán como 
de combate.  Como clave de la estrategia 
general, se buscará controlar el teatro de 
la guerra (recopilar datos, información, in-
teligencia a escala mundial, y sin límites 
de personas) e inducir, manipular, afectar,  
controlar al adversario y a la población.

El Teatro de la Guerra comprenderá el 
planeta Tierra en su totalidad, incluyendo 
todas sus dimensiones: superficie terres-
tre, marítima, espacial y sideral; su espa-
cio subterráneo; espectro radioeléctrico; 
y ciberespacio. En estas condiciones el 
Teatro de Operaciones Militares, será no 
lineal, extensivo y muchas veces virtual, 
por lo general se va a difuminar con el 
Teatro de la Guerra, por el alcance global 
que tendrán las acciones contra un país 
o  una región determinada. Los enfren-
tamientos armados se realizan esencial-

mente dentro de las ciudades o en es-
cenarios de difícil acceso, con masas de 
población que sirven de enmascaramien-
to y ocultamiento a  alguna o ambas  par-
tes contendientes. Los soldados de una o 
varias fuerzas no usan uniformes, escon-
den sus armas o usan armas no visibles.

Va desapareciendo el papel prepon-
derante del Estado, como responsable 
legítimo del uso de la fuerza y desenca-
denante de la guerra y aparecen nuevos 
actores: organizaciones terroristas inter-
nacionales; organizaciones criminales, 
traficantes de drogas, mafias, sectas re-
ligiosas y étnicas; piratas informáticos; 
y compañías privadas militares y de se-
guridad, que pueden provocar o generar 
una “guerra limitada”  o incluso  a escala 
internacional. 

Tendrán un carácter asimétrico. Una de 
las partes, la potencia imperial, utilizará 
municiones guiadas y de gran precisión; 
armas químicas y biológicas, amplio em-
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pleo de la robótica y la nanotecnología; 
empleo de “armas no letales”, armamen-
to de pulsos, maquinarias especializadas 
y software para el combate; así como el 
empleo de virus que afecten las redes in-
formáticas. La otra parte, generalmente 
la más débil utilizará todas las formas y 
medios de lucha a su alcance. Muchas ve-
ces la impotencia y desesperación ante la 
agresión, la incultura  y el fanatismo reli-
gioso lo llevará a utilizar tácticas irraciona-
les y cometer actos de barbarie y terroris-
mo. Los conflictos actuales han reflejado 
el empleo, por las partes contendientes, 
especialmente por las fuerzas armadas 
estadounidenses y sus aliados, de mé-
todos alejados de las leyes y usos de la 
guerra e incluso con el empleo de armas 
de exterminio masivo, lo que ha causado 
un impacto significativo sobre el Derecho 
Internacional Humanitario, imponiéndole 
nuevos retos y desafíos. 

Las unidades militares, en no pocos 

casos, se fragmentan en grupos de 
combate y operativos, dotados de gran 
movilidad y con tecnología de última ge-
neración, cuya función será, infiltrándose 
o con acciones directas, detonar inciden-
tes de violencia social extrema mediante 
operaciones sicológicas  direccionadas 
contra objetivos específicos.

Las “batallas estratégicas” principales 
no son libradas por las fuerzas militares, 
sino que asumen este papel las grandes 
redacciones y estudios de radio y tele-
visión. Los titulares, las consignas y las 
imágenes mediáticas se constituyen en 
los “proyectiles”  principales que aporta-
rán a la victoria.

En las principales potencias capitalis-
tas se aprecia una tendencia a constituir 
compañías privadas de seguridad y mili-
tares  para cumplir tareas de las fuerzas 
armadas regulares, que pueden ser con-
tratadas por el Estado sede, por otros 
Estados, por entidades económicas o in-

cluso por particulares. Algunos ideólogos 
consideran que  los ejércitos estatales 
irán desapareciendo para ser sustituidos 
por estas compañías que liberaran a los 
Estados de sus responsabilidades.

La guerra se realiza centralizada en una 
red, que combina tres elementos bási-
cos: información, mando digitalizado y 
armas de precisión, proporcionando la 
primera de ellas soporte a las otras dos, 
disminuyendo sensiblemente el tiempo 
que transcurre entre la adquisición de los 
blancos y su batimiento.

Una de las principales características de 
las guerras actuales y futuras es la guerra 
cibernética, sin que hasta el momento, en 
la numerosa bibliografía consultada, exis-
ta una definición clara de este concepto y 
su contenido,  por otra parte se manejan 
diferentes denominaciones para referirse 
a un mismo fenómeno, tales como: gue-
rra mediática, guerra radioelectrónica, 
guerra de información, guerra informativa 

(de propaganda), guerra informática, gue-
rra en la red, guerra sicológica, guerra cul-
tural y otras.  Por ello, en la investigación, 
teniendo en cuenta sus rasgos y las dife-
rentes formas de empleo de las armas, 
se ha elaborado una definición concep-
tual y se define su contenido a partir de la 
investigación realizada.

La guerra cibernética  es una forma de 
agresión que consiste en el empleo de 
las tecnologías de la información y las 
comunicaciones, para neutralizar los me-
dios técnicos, hacer colapsar las fuerzas 
armadas y el sistema de gobierno, así 
como controlar la forma de pensar y com-
portamiento de la población, con el obje-
tivo de someter el país a los intereses im-
periales. Incluye la  guerra informática, la 
guerra de información y la guerra cultural. 

En mayo del 2009, la Administración 
Obama comienza a valorar el reforzamien-
to de la esfera cibernética, para ello, crea 
la figura del Ciberzar, y designó a Howard 
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Schmidt, con amplia experiencia en el 
campo de la seguridad y las TIC, tanto en 
el sector privado como en las agencias de 
inteligencia. Las funciones de este cargo 
están relacionadas con la coordinación 
de los esfuerzos gubernamentales para 
mejorar la ciberseguridad estadouniden-
se en el ámbito militar y civil.

Además se produce una reestructura-
ción y unificación de todas las fuerzas  
con la creación del USCYBERCOM  (Ci-
bercomando) y aprobó la Evaluación de la 
Política Ciberespacial (Cyberspace Policy 
Review) . Con estas medidas el Pentá-
gono ha decidido dotarse de una unidad 
especializada capaz de destruir sin previo 
aviso los sitios de Internet  de sus adver-
sarios  y atacar todos los sistemas infor-
máticos de dirección, mando y control de 
otros países. Para su dirección se eligió 
al General Keith Alexander, Director de la 
Agencia de Seguridad Nacional (NSA). Se 
calcula que ya cuenta con unos 90 000 

efectivos, 7 millones de ordenadores y 15 
mil redes informáticas en varios países, 
y está activo desde el 1 de octubre del 
2009 con la misión de desarrollar accio-
nes ofensivas de ciberguerra 

El análisis de los documentos de crea-
ción del Cibercomando y del artículo “La 
Ciberestrategia del Pentágono”, permite 
deducir los principios básicos de la estra-
tegia de guerra cibernética del gobierno 
estadounidense, que pueden resumirse 
en:

• El Ciberespacio es reconocido 
como un territorio de dominio igual a la 
guerra por tierra, mar y aire y por tanto 
patrimonio del imperio.  

• No debe limitarse a acciones de-
fensivas, debe ir más allá e incluir opera-
ciones ofensivas, sofisticadas y precisas 
que permitan una respuesta rápida;

• La Defensa Ciberespacial  no se li-
mita solo a las redes militares, sino que 
también incluye las redes gubernamen-

tales y civiles (léase del mundo entero) 
que también se subordinan al concepto 
de Seguridad Nacional de los EE.UU. 

• La estrategia de Defensa Ciberes-
pacial debe llevarse a cabo con los alia-
dos internacionales para una efectiva po-
lítica “de advertencia compartida” ante 
las amenazas. Esto se materializó en la 
cumbre de la OTAN celebrada en Lisboa 
en noviembre del 2010. 

• El Departamento de Defensa debe 
contribuir al mantenimiento y aprovechar 
el dominio tecnológico de los Estados 
Unidos para mejorar el proceso de adqui-
siciones y mantenerse al día con la ve-
locidad y la agilidad de la industria de la 
tecnología de la información. 

La guerra informática.
Se basa en el uso de programas elec-

trónicos malignos (gusanos, caballos de 
Troya, bombas lógicas, adware, spyware) 
para lograr  inhabilitar programas, siste-

mas y equipos o sectores del ciberespa-
cio (Internet, Website, comunicación de 
banda ancha, entre otros), así como obte-
ner información sensible. Su objetivo es 
hacer colapsar los sistemas informáticos, 
de dirección y comunicaciones enemi-
gos, a la vez de mantener la vitalidad de 
los propios. Se ejerce en dos direcciones: 
directa, contra las redes de dirección y 
mando, políticas y militares;  indirectas, 
sobre las redes públicas, como económi-
cas, diplomáticas, comerciales, financie-
ras, comunicaciones y otras.

La guerra se ha extendido de sus es-
cenarios tradicionales: tierra, mar y aire, 
a uno nuevo el ciberespacio. Se realizan 
operaciones virtuales en  Internet, redes 
públicas y privadas, espectro electromag-
nético, telefonía por cable,  satelital y ce-
lular. Una vez neutralizada o afectada la 
capacidad comunicativa y de obtener in-
formación para la dirección, mando y para 
influir sobre la población,  entra a jugar 
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su papel la guerra de información, para 
lograr el dominio de la mente, no solo 
de los militares, sino también, de toda la 
población del país objeto del ataque. En 
no pocas veces, se solapan ambos obje-
tivos, desarrollándose simultáneamente.  

También se emplean armas de pulso 
electromagnético (Bomba de la Aurora y 
Bomba E) para inhabilitar todos los circui-
tos electrónicos, en una región o incluso 
a escala estratégica, lo que haría colapsar 
todos los sistemas que dependan de los 
mismos.

 La guerra de información.
 Es el conflicto bélico, transformado a 

través de los medios informativos y de 
comunicación, dirigido al interior de las 
sociedades, de nación a nación, y a todo 
el mundo globalizado, con el objetivo de 
crear una percepción virtual que respon-
da a los intereses políticos de la guerra. 

A nivel estratégico es la batalla fuera del 
campo de batalla, que da forma al contex-
to político del conflicto armado.

El blanco de la guerra de información es 
la mente humana, y las armas fundamen-
tales van a ser la propaganda y las ope-
raciones sicológicas, en tres direcciones:

• Sobre las estructuras de mando y 
dirección de las partes beligerantes, que 
toman las decisiones políticas y militares 
de cómo y cuándo emplear los potencia-
les, los recursos y fuerzas a niveles estra-
tégicos, operativos y tácticos. Se busca 
crear ambientes virtuales ficticios y des-
informar para inducir al error al enemigo, 
y crear las condiciones para el empleo 
más adecuado de las fuerzas propias.

• Sobre la población del país propio y 
mundial, para legitimar la agresión, lograr 
la formación de coaliciones, el apoyo de 
las organizaciones internacionales y pú-
blico; así como justificar los costos políti-
cos, económicos y morales del conflicto 

bélico.
• Sobre la población del país objeto 

de la agresión, para subvertir su apoyo al 
gobierno y minar su moral y su capacidad 
de resistencia, y crear las condiciones 
para establecer un “gobierno leal” y rea-
lizar la  pacificación.

Las TIC  convertirán la guerra en un tea-
tro, el cual se desarrollan operaciones 
distintas a las de una guerra. Las noticias 
por televisión y por radio jugarán un papel 
importante. Las imágenes de vídeo archi-
vadas pueden ser recombinadas o trans-
formadas sin fin, para producir el efecto 
específico deseado sobre el enemigo, las 
fuerzas armadas y la población a escala 
global. Hoy las técnicas para combinar 
actores reales con imágenes de vídeo 
generadas por computadoras, fácilmente 
podrían producir hechos virtuales: ruedas 
de prensa  sobre una conferencia, una re-
unión de máximo nivel, o hasta una bata-
lla, aunque no existieran como un hecho 

material. También pueden tergiversarse 
sus resultados de tal manera que mues-
tren todo lo contrario de lo sucedido en la 
realidad.

La Guerra del Golfo Pérsico , a menu-
do citada como la primera guerra de in-
formación, constituye un buen ejemplo 
de este tipo de acciones. Del análisis de 
esta guerra puede determinarse, la tácti-
ca y contenido que emplearán  para de-
sarrollarla:

• Neutralización: Mediante la guerra 
informática o empleando armas de pulso 
o convencionales se buscará neutralizar 
todos los medios de información y comu-
nicaciones del enemigo, como paso pre-
vio a las campañas de propaganda sicoló-
gica.

• Saturación: Inundar el espacio me-
diático con información a favor de la gue-
rra. Todas las estaciones de radio, televi-
sión, prensa e Internet serán puestas a 
disposición de la campaña imperial, utili-
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zando las grandes cadenas transnaciona-
les y  los “opcenters” .

• Manipulación: Cuidadosamente pla-
nificada para lograr la agitación emocional 
como vía para manipular la elección racio-
nal. Se busca mover los sentimientos con 
imágenes y textos seleccionados, reales 
o virtuales, para llevar al lector o especta-
dor a las conclusiones deseadas.

• Satanización: Se presentará a un 
enemigo cruel, inhumano, violador de los 
derechos humanos, a la vez que se esti-
mularán  los sentimientos patrióticos con 
hechos atroces que se magnificarán para 
conmover, y que pueden haber sido  fa-
bricados o provocados o creados en for-
ma virtual. 

La guerra cultural.
 La Guerra Cultural no es más que gue-

rra de información permanente, mediática 
y sicológica a escala global,  direccionada 
y manipulada por medio de imágenes y 

titulares, con empleo de métodos sofis-
ticados capaces de variar la conciencia y 
los valores con el objetivo de imponer la 
cultura occidental en el resto del mundo 
y establecer los principios de la sociedad 
de consumo capitalista derrotando en el 
terreno de las ideas, a las posibles alter-
nativas a su dominio. Este bombardeo 
mediático  trata de demostrar que no 
existen diferencias entre el dominador y 
el dominado, así como busca: destruir el 
pensamiento reflexivo (información, pro-
cesamiento y síntesis) y sustituirlo por 
una sucesión de imágenes que confor-
maran la sicología del individuo: noticias, 
títulos, imágenes sin conexión aparente 
entre sí, que excitan su curiosidad y frag-
mentan la ideología, convirtiendo al ser 
humano en un alienado consumista de 
órdenes sicológicas direccionadas me-
diante consignas; lograr la destrucción de 
la sicología de las masas y convertir a la 
persona  en individuo-masa; desarraigar 

al individuo-masa de los valores de su 
propia cultura, historia y tradiciones de 
origen, y convertirlo en un alienado uni-
versalizado y sin conciencia .

La guerra cultural nació junto con la 
expansión geopolítica estadounidense, 
lo que se llamó “ingeniería del consen-
so”  dirigida en primer lugar contra su 
propia población a través de las campa-
ñas de propaganda sicológica y mediante 
la coacción y la alienación física y moral 
(FBI, CIA, empleo de las drogas, música, 
consumismo, etc). Usando esas mismas 
armas han logrado, que de una mane-
ra más o menos pasiva, el mundo haya 
aceptado “voluntariamente” el dominio 
del imperio y muchos gobiernos hasta se 
lo han agradecido, sólo algunos han sido 
capaces  de resistir, pero esto no ha sido 
suficiente para detener la penetración.

El alcance de la Guerra Cultural, en las 
condiciones actuales,  queda claro cuan-
do apreciamos la importancia que le 

presta la actual administración al domi-
nio de Internet y el empleo de las Redes 
Sociales,  así como en las declaraciones 
de dos importantes ideólogos estadouni-
denses, Z. Brzezinski  y D.Rostkopf, que 
dan por sentado que el poder global solo 
corresponde a los EE.UU. Caracterizado 
por una sola cultura e idioma mundial.

La guerra cultural va dirigida a cambiar 
y deformar los valores de la población 
mundial, pues son precisamente los valo-
res,  los que reflejan las actitudes prácti-
cas de las personas y su participación ac-
tiva en las transformaciones de su país, 
así como su combatividad y capacidad de 
resistencia. Estas concepciones se han 
convertido en instrumento de la política 
exterior estadounidense, que como he-
mos analizado, ha desarrollado la cons-
trucción de un orden mundial ajustado a 
sus intereses ,  por lo que la cultura debe 
conformar una dimensión obligada en los 
diseños de las estrategias de la Seguri-
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dad Nacional de Cuba y de los países del 
Tercer Mundo.

Para ello será necesario, tener en cuenta:
• El desarrollo de una cultura gene-

ral integral de la población, que abarque 
la educación, la ciencia, las comunicacio-
nes, el entretenimiento, la ideología, la 
cultura popular y la artística, entre otros, 
para que sea capaz de asimilar crítica-
mente lo que se le expone, preservando 
los valores y principios nacionales.

• Establecer una adecuada política de 
selección y limitación para los productos 
informativos externos, (la música, la tele-
visión, la radio, el cine y los videos),  que 
posibilité decantar aquellos productos ex-
cesivamente  nocivos, por lo menos en la 
programación nacional,  sin asimilar todo, 
pero sin prohibir en bloque. A la vez, se 
requiere controlar la reproducción masi-
va, distribución y venta  ilegal de produc-
tos en discos de video y otros soportes 
digitales, en gran parte ajenos a la cultura  

nacional.
• La producción propia, tarea suma-

mente compleja, pues tropieza con su 
elevado costo y la monopolización de las 
industrias culturales, de los medios de di-
fusión, de las empresas de distribución y 
de las nuevas tecnologías digitales, por lo 
que requiere prestar especial atención a 
los intelectuales y artistas para lograr, que 
las inversiones realizadas se traduzcan en 
productos de calidad, que impacten en el 
auditorio nacional e internacional, reflejen 
la cultura propia y se enfrenten a la hege-
monía imperial.

• La integración, que permita esta-
blecer alianzas estratégicas entre países, 
que se enfrentan al hegemonismo impe-
rial, y que le asignen a la cultura una alta 
prioridad, creando empresas multinacio-
nales capaces de elaborar  productos no-
vedosos, atrayentes y que no reflejen la 
cultura imperial consumista, para romper 
el dominio y globalización de los grandes 

medios,.
Puede por lo tanto concluirse que la 

guerra cultural es parte destacada de la 
estrategia mundial de dominación y ex-
pansión del imperio estadounidense en 
el siglo XXI, y constituye el mecanismo 
ideal de penetración, dominación y re-
conquista que le permite,  sin apenas re-
sistencia, traspasar fronteras terrestres, 
aéreas o marítimas, e invadir todos los 
países del mundo para tratar de estable-
cer el dominio del capital.

SEGURIDAD REGIONAL EN EL 
CONTEXTO DE LA INTEGRA-
CIÓN LATINOAMERICANA Y 
CARIBEÑA

Hablar de seguridad y defensa con una 
visión regional en nuestro continente 
pasa por discutir en torno a aquellos te-
mas que inciden en la construcción de 
una agenda unitaria y eso, –a su vez- nos 
lleva a debatir acerca de los dos argu-
mentos históricos que han estado en el 
tapete de la confrontación de las relacio-
nes interamericanas en los últimos dos 
siglos. Se trata –en definitiva- de precisar 
si nos inclinamos por una visión desde la  
Doctrina Monroe  o por una visión boliva-
riana y martiana. Dicho en otras palabras, 
si la integración es con Estados Unidos o 
sin ellos.

En América Latina, desde hace unos 
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años tiene lugar un proceso de recon-
figuración de los espacios de coopera-
ción multilateral en donde han surgido 
importantes organizaciones de coope-
ración como son UNASUR, Mercosur, 
ALBA-TCP, Petrocaribe y finalmente la 
CELAC, nunca antes la región había avan-
zado tanto en su integración, se ha avan-
zado en la concertación política, se coo-
pera en el comercio, se han dado pasos 
importantes de cooperación financiera y   
en múltiples facetas de la vida de los es-
tados, existen áreas sociales en las que 
se han alcanzado logros significativos 
como son salud y la educación. Pero no  
se ha logrado avanzar lo suficiente, en 
materia seguridad y defensa.

Todavía prevalecen formas instituciona-
les inacabadas, propias de una transición 
en la que se conservan viejos mecanis-
mos del sistema interamericano de segu-
ridad bajo la hegemonía norteamericana 
y gérmenes de nuevos mecanismos de 

seguridad. Recientemente se ha logrado 
el consenso en la CELAC para declarar la 
región como Zona de Paz. La UNASUR  
ha creado el Consejo de Defensa Sura-
mericano (CDS).

En la actualidad, los intereses de los es-
tados y sus asociaciones tienden a des-
plazarse desde la tradicional adscripción 
a la defensa hemisférica, bajo la égida 
de Estados Unidos, como sucedía duran-
te guerra fría en este  hemisferio, hacia 
perspectivas renovadas de seguridad y 
defensa configuradas en espacios regio-
nales y subregionales con relaciones ex-
tra continentales e inserción global.

La decadencia inercial del modelo he-
misférico de defensa continental plas-
mado en los instrumentos del sistema 
interamericano, en los que se instaló la 
hegemonía estadounidense desde la 
guerra fría, es un factor que gravita sobre 
la reestructuración de los mecanismos 
multilaterales de seguridad regional.

Esta cooperación continental, con al-
cances militares, quedó estructurada en 
el Tratado Interamericano de Asistencia 
Recíproca (Tiar) (1947), primer tratado de 
defensa colectiva de la posguerra, que de-
marcó el espacio estratégico continental 
en torno al cual se modelaron las percep-
ciones de amenazas extra continentales.

Aun cuando mantiene su vigencia for-
mal, el TIAR no constituye actualmente 
un instrumento efectivo de cooperación 
regional en materia de seguridad, dadas 
las transformaciones en el contexto de la 
seguridad internacional y regional, pues 
existen cambios sustanciales en la per-
cepción de las amenazas y los factores 
de riesgo, así como en las prioridades es-
tratégicas de los estados latinoamerica-
nos y en las ideas de unidad en lo diverso 
de cada Estado o Región,  manifiestas en 
diversas formas de relación y coopera-
ción establecidas.

El tratado no tiene correspondencia 

con las agendas de seguridad actuales de 
los estados latinoamericanos ni con sus 
visiones estratégicas, y dejó ver su des-
fase en situaciones de afectación real a 
la seguridad regional como la acometida 
bélica y ocupación británica de las islas 
Malvinas, frente a las que el compromiso 
de defensa continental resultó inútil.

En el nuevo contexto latinoamericano 
hay un distanciamiento progresivo de 
los países respecto del TIAR como ins-
trumento de cooperación en seguridad 
y defensa: a la separación de México en 
el 2002, siguieron las renuncias de Boli-
via, Ecuador,  Venezuela y Nicaragua en el 
2012, países integrantes del ALBA-TCP y 
el cuestionamiento político y de opinión 
pública en la mayor parte de los países de 
la región es creciente.

Un instrumento complementario del 
sistema interamericano en relación con 
la prevención y resolución de conflictos 
es el Tratado americano de soluciones pa-



CAPÍTULO 1
ASPECTOS GENERALES SOBRE LA SEGURIDAD INTERNACIONAL

59

cíficas, denominado Pacto de Bogotá de 
1949, que recoge diversos mecanismos 
de solución pacífica de controversias y 
litigios,  establece la jurisdicción en la 
región de los mecanismos de la Organi-
zación de las Naciones Unidas como la 
Corte Internacional de Justicia (CIJ) y el 
Consejo de Seguridad. 

Este tratado, sin embargo, ha tenido 
una aplicación muy limitada y es objeto 
también del distanciamiento de los paí-
ses.

Toda esa perspectiva hemisférica de 
la seguridad continental en la que se en-
marcaron los instrumentos de coopera-
ción, asistencia e intercambios entre las 
estructuras militares en América  Latina y 
los vínculos con el despliegue regional de 
seguridad de los Estados Unidos, atravie-
sa una larga crisis política.

La Conferencia de ministros de Defen-
sa de las Américas (CMDA), que se efec-
túa bianualmente desde 1995, auspiciada La CELAC vista por los caricaturistas

por la Organización de  Estados America-
nos (OEA) ha ido perdiendo importancia 
como foro de seguridad hemisférica, in-
superables divergencias político-estraté-
gicas la condenan a una rutina intrascen-
dente, con una agenda desfasada de los 
problemas reales, ajena a los procesos 
subregionales y carentes de mecanismos 
de cooperación efectiva en seguridad re-
gional y defensa. Su dinámica termina so-
metida a los imperativos inmediatos de 
los Estados Unidos, que la hegemoniza 
con el acompañamiento incondicional de 
Canadá y la subordinación de países su-
jetos a vínculos bilaterales de asistencia 
militar norteamericana. Las diferencias 
de visión regional en los encuentros de 
la CMDA han dado lugar a una prolonga-
da crisis que cuestiona su rol y manteni-
miento.
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Prioridades 
por regiones Países Andinos     C. América               Caribe

I

II

III

IV

V

IV

Narcotráfico 

Terrorismo

Pobreza y caren-
cias

Crimen organizado

Tráfico de armas

Afectaciones al 
medio ambiente 

Narcotráfico

Terrorismo

Afectaciones al medio 
ambiente

Desastres naturales

Pobreza y carencias

Tráfico de armas

Narcotráfico

Terrorismo

Desastres natura-
les 

Afectaciones al 
Medio ambiente

Tráfico de armas 

Crimen organiza-
do

LOS RETOS Y DESAFÍOS EN 
MATERIA DE SEGURIDAD Y 
DEFENSA EN EL MARCO DE  
LA INTEGRACIÓN DE AMÉRI-
CA LATINA Y EL CARIBE

Urge ponerse de acuerdo en la aprecia-
ción de cuáles son las amenazas y ries-
gos que requieren del enfrentamiento 
colectivo,   en las distintas regiones, as-
pecto en el que   todavía se aprecia una 
divergencia notable como se muestra a 
continuación:

Se observa que  las primeras priorida-
des de amenazas a la   seguridad para 
todas las regiones de América son el Nar-
cotráfico y el Terrorismo y de este con-
senso deben surgir medidas colectivas 
que tiendan revertir esta situación.

Se plantea  por algunos especialistas 
que realmente el terrorismo que amena-
za la región no es el de las agrupaciones 

internacionales de este carácter, aunque 
recientemente el Estado Islámico ha 
amenazado con tomar represalias con-
tra  las presidentas de Chile y Argentina. 
Pero hasta ahora no existe un peligro en 
este sentido para los países de la región 
y por otro lado existe consenso de coo-
peración en la lucha contra el terrorismo 
y algunos mecanismos de colaboración, 
que permiten el intercambio de informa-
ción que facilita las acciones y contribuye 
a la seguridad.

El paso más importante que ha dado la 
región ha sido suscribir una Convención 
Interamericana en contra del terrorismo, 
que ha sido ratificada por buena parte de 
los Estados. Las ratificaciones de Antigua 
y Barbuda, Canadá, El Salvador, México, 
Nicaragua y Perú posibilitaron su entrada 
en vigor el 10 de julio de2003. Desde en-
tonces se han convertido en Estados-Par-
te: Chile, Dominica, Honduras, Panamá, 
Paraguay y Venezuela. De igual forma se 
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creó el Comité Interamericano en Contra 
del Terrorismo (Cicte), cuya tarea principal 
es efectuar un análisis preventivo en este 
campo.

Por otro lado, no existe una valoración 
pública unánime  sobre las amenazas a la 
seguridad en la región producto de  los 
esfuerzos que realizan los Estados Uni-
dos por subvertir el orden y cambiar los 
regímenes democráticos establecidos en 
los últimos años en América Latina, co-
nocedores que de lograrlo propinarían un 
golpe contundente a las tenencias unita-
rias que son impulsadas por estos Esta-
dos.

Buscan a toda costa derrocar a la Re-
volución Bolivariana, conociendo que 
ello afectaría a toda la región, solamente 
con lograr la  eliminación de  los tratados 
energéticos, conocidos como Petrocari-
be, que ha contribuido a mitigar la crisis 
energética en gran parte del continente y 
a la estabilidad política del mismo. Petro-

caribe constituye el primer acuerdo ener-
gético de naturaleza solidaria y con fines 
de desarrollo social y justicia, firmado en-
tre un grupo de Estados de cualquier re-
gión del mundo.Los países que integran 
Petrocaribe son Antigua y Barbuda, Baha-
mas, Belice, Cuba, Dominica, Granada, 
Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Ja-
maica, Nicaragua, República Dominicana, 
San Cristóbal y Nieves, San Vicente y Las 
Granadinas, Santa Lucía, Surinam y Vene-
zuela.

En la actualidad, bajo el paraguas de 
Petrocaribe esta  veintena de países de 
América del Sur, Central y del Caribe reci-
ben energía barata y bajo condiciones co-
merciales de intercambio enormemente 
ventajosas de parte del gobierno de Ve-
nezuela. La escala de financiamiento se 
encuentra entre 5 y 50 por ciento de la 
factura petrolera, tomando como referen-
cia el precio de los hidrocarburos. Igual-
mente extiende el período de gracia para 

el financiamiento de uno a dos años y 
prevé una extensión del período de pago 
de 17 a 25 años, reduciendo el interés al 
1 por ciento, si el precio del petróleo su-
pera los 40 dólares por barril.

La estatal Petróleos de Venezuela (PD-
VSA) entrega más de 100 mil barriles 
de crudo por día y desde su creación en 
2005 los países signatarios han recibido 
301 millones de barriles de petróleo. (Da-
tos hasta noviembre de 2014). El acuerdo 
de Petrocaribe provee espacio a los paí-
ses para desarrollar sus economías. Los 
fondos han contribuido a implementar 
proyectos de infraestructura y programas 
sociales a través del Fondo ALBA-Caribe. 
Hasta el momento hay más de 69 pro-
yectos sociales con una inversión de 106 
millones de dólares.

Compañeros, después de ver estos da-
tos del beneficio que reciben los estados 
asociados a Petrocaribe y conociendo las 
dimensiones que abarca la seguridad en 

estos tiempos, este es un tratado que 
contribuye a la economía, a las finanzas 
y  a proyectos sociales de bienestar pú-
blico. ¿Entonces podemos afirmar que 
Petrocaribe contribuye a la seguridad en 
la región?  Evidentemente la respuesta 
es sí.

Por otra parte, en el  contexto de avan-
ces en los proyectos unitarios de Améri-
ca Latina  y el Caribe deben darse pasos 
de avances que conduzcan   a establecer 
principios de cooperación en materia de 
seguridad, que se fundamenten en  la 
confianza y el respeto a la soberanía e in-
dependencia, para  garantizar la Paz e ir 
dando solución a los distintos problemas 
de seguridad que se manifiestan en la re-
gión. Debe surgir y consolidarse un pen-
samiento estratégico latino americano 
que permita lograr una unidad de acción 
para la lucha contra todos los problemas 
de seguridad que subsisten  en el área.

La seguridad en la región reconocida 
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como un proceso  multidimensional que 
abarca, la economía, el desarrollo social, 
los derechos de las personas, la sobera-
nía y la independencia, entre otros obje-
tivos y dimensiones, requiere también, 
una cooperación multidimensional, que 
no es solamente en la esfera militar, esta 
es una más de sus dimensiones.

Recientemente se pusieron  de mani-
fiesto algunas de estas ideas de unidad 
por la seguridad de la región, cuando los 
Estados Unidos declaró que Venezuela 
era una amenaza a su seguridad, los paí-
ses de la CELAC y del ALBA,  declararon 
y exigieron a los Estados Unidos, que Ve-
nezuela no estaba sola en esta lucha y 
que dicha declaración era un paso más en 
la escalada y campañas para derrotar la 
Revolución Bolivariana, que dicho decre-
to era una intromisión inadmisible en los 
asuntos internos de un país independien-
te y soberano y que debía ser derogada. 
Contribuyeron a lograr los 10 millones de 

firmas, de personas que apoyaban estos 
planteamientos, que se le entregaron al 
Presidente Obama. 

La objetividad y peligrosidad de las 
amenazas en la región nos conduce a que 
además de seguridad y defensa, estamos 
obligados, a estudiar otras materias como 
narcotráfico, migraciones, terrorismo, en-
tre otros, que son también problemas de 
seguridad para importantes regiones del 
mundo. 

Es difícil identificar los problemas de 
seguridad de una región del mundo de 
forma aislada, solamente puede hacer-
se como un elemento didáctico, que nos 
obliga a  obviar un conjunto de factores 
que se dan íntimamente ligados e inte-
rrelacionados, trataremos de plantear al-
guno de los problemas de seguridad de 
la región, sin pretender abarcarlos todos. 

Entre los problemas de seguridad de  
mayor prioridad para  la región se en-
cuentran:

• Los esfuerzos de los Estados Uni-
dos por desestabilizar y subvertir regíme-
nes como los de  Cuba, Venezuela, Bolivia 
y Ecuador, tratando con ello de descabe-
zar los movimientos integradores de los 
pueblos de la región como son El ALBA- 
TCP y la CELAC. Y por otro lado mantie-
nen  una presencia militar importante en 
el área, La IV  Flota y numerosas bases 
militares, sobre todo en Colombia. 

• Los problemas relacionados con el 
tráfico de personas, drogas y armas que 
está dominada por fuertes intereses eco-
nómicos con son capaces de llevar a una 
situación de ingobernabilidad e inseguri-
dad a los gobiernos.

• Los problemas relacionados con el 
cambio climático que somete a los pue-
blos caribeños desastres desbastadores 
y que están sometidos a contantes  ame-
nazas.

LOS ESFUERZOS DE LOS ES-
TADOS UNIDOS POR DES-
ESTABILIZAR Y SUBVERTIR 
REGÍMENES EN LA REGIÓN

Realmente los especialistas consideran 
que estos son las mayores amenazas a la 
seguridad de la región, aunque  los gran-
des medios no abordan esta realidad con 
toda la objetividad que requiere y ponde-
ran el papel del narcotráfico, el tráfico de 
arma, el crimen organizado y terrorismo 
de distintos  grupos fanáticos y   obvian 
los análisis de la gravedad de los esfuer-
zos de los Estados Unidos por lograr el 
cambio de régimen en algunos países.

Según Jame Petrás “Las amenazas al 
poder imperial se expresan en términos 
moralistas. El expansionismo militar im-
perial se justifica en términos de la lucha 
conjunta contra la actividad criminal inter-
nacional, que afecta adversamente tanto 



CAPÍTULO 1
ASPECTOS GENERALES SOBRE LA SEGURIDAD INTERNACIONAL

63

al centro imperial como a los países lati-
noamericanos involucrados.

En la práctica, la amenaza real es a las 
fuerzas militares nacionalistas y los siste-
mas políticos democráticos participativos 
que desafían la dominación de EE.UU. 
Los problemas de principio, como son 
definidos por los estrategas militares 
norteamericanos, tienen que ver con el 
control de las consecuencias sociales 
derivadas de las políticas neoliberales 
y la explotación económica de América 
Latina.”

Para algunos tampoco es preocupante 
que los Estados Unidos mantengan su 
presencia militar creciente en el conti-
nente con un grupo de Bases Militares, 
sobre todo en Colombia, desde las cuales 
podía monitorear e influir sobre cualquier 
acontecimiento que se produzca en la re-
gión que justifique su presencia, además 
la instalación o modernización de bases 
militares en diferentes latitudes, las más 

7   En este mapa se puede apreciar que la presencia militar de los Estados Unidos en Centro América y el Caribe constituye un 
verdadero cerco a la región y sobre todo cercano a nuestro país y para todo el territorio de América Latina a pesar de haber 
sido declarada zona de paz, Los Estados Unidos mantienen una fuerte presencia militar. Presencia militar  estadounidense en América Latina
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importantes de las cuáles son:
En  Colombia: Siete bases militares, 

que cubren todo el territorio y amenazan 
las fronteras venezolanas. Estas bases 
contarán con la participación de 800 a 
1000 soldados norteamericanos, además 
serán activados seis batallones de avia-
ción, dos en la frontera con Venezuela, 
según el convenio militar suscrito entre 
el gobierno de Álvaro Uribe y Estados 
Unidos.

Además en otros países, entre ellos los 
siguientes: Perú, Aruba, Curazao, Hon-
duras,  Costa Rica,  Cuba, Puerto Rico, 
Guatemala, Antigua y otros. En Haití. Tras 
el terremoto acontecido en febrero de 
2010, que dejó cerca de 300 mil muertos, 
la presencia militar norteamericana incre-
mentó la ya existente, con dos unidades 
más de aire y tierra, con activos de apoyo 
de 2000 marines cada una.

En síntesis, sin contar a Puerto Rico, 
son por lo menos 47 bases militares ex-

tranjeras en funcionamiento, o en cons-
trucción vinculadas por vía aérea y maríti-
ma con la IV Flota naval reactivada desde 
2008.  Entre ellas merecen especial aten-
ción las cinco bases con grandes pistas 
de aterrizaje distribuidas estratégicamen-
te a lo largo del continente: Soto Cano 
(en Palmerola, Honduras), Palanquero (en 
Colombia), Mariscal Estigarribia (en Pa-
raguay), la Fortaleza Malvinas (en Argen-
tina) y la Isla Ascensión (en el Atlántico 
Sur).

Recientemente  activaron la IV  flota que  
tendrá por misión patrullar en las aguas 
latinoamericanas y caribeñas.  Esta es-
tructura había sido abolida en 1950.  Con 
este acto nos demuestran la  inmensa 
importancia  que le conceden los Esta-
dos Unidos a la seguridad marítima de la 
región.  La IV flota tendrá como base a 
Mayport, en el estado de la Florida y será 
puesta bajo la doble jefatura de la marina 
americana y de las fuerzas militares del 

comando sur.
La cuarta flota es un elemento de la 

estrategia global aplicada en este contex-
to. Así, la presencia de esta flota en las 
aguas que rodean Suramérica y  el mar 
Caribe se ejercerá una presión que será 
una amenaza constante sobre los regí-
menes políticos que ya no se conforman 
más con las reglas  impuestas por Was-
hington o sobre los que osarían ponerlas 
en tela de juicio, es decir sobre los que 
han hecho progresar la democracia par-
ticipativa, ciudadana y solidaria como su-
cede en Venezuela, en Bolivia y en Ecua-
dor. Esta presión se agrega al proceso de 
desestabilización de gobiernos de estos 
Estados y de consolidación de armadas 
nacionales de países que continúan  sien-
do fieles y que se han comprometido a 
colaborar.

Pero en estos tiempos y de acuerdo 
con la estrategia de seguridad de los Es-
tados Unidos, las mayores amenazas pro-

vienen de la organización y apoyo de todo 
género a la subversión interna para lograr 
cambiar el régimen en país sin recurrir a 
las fuerzas militares, a la usanza antigua 
de intervención militar.

Los problemas relacionados con la sub-
versión lo trataremos aparte, por ser uno 
de los problemas que más afectan la se-
guridad Nacional de Cuba.
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El emblema  del Comando Sur nos demuestra cuál es su 
contenido estratégico

LOS PROBLEMAS RELACIO-
NADOS CON EL TRÁFICO DE 
DROGAS, PERSONAS Y  AR-
MAS

TRÁFICO DE DROGA

Estos tres aspectos se dan en la región 
de una forma combinada entretejiéndose 
y ramificándose y es difícil de poder en-
contrar que le atañe a cada negocio, Es-
tados Unidos, desde su condición de ma-
yor consumidor de drogas en el mundo, 
mayor exportador de armas de fuego en 
la región y el lugar al que muchas perso-
nas pretenden viajar buscando mejoras 
económicas, expone a sus vecinos del 
Caribe a las amenazas de estos flagelos.

El narcotráfico es un problema de carác-
ter multilateral por dos razones. Primero, 
se vincula a una relación de oferta y de-
manda y actualmente, mientras que gran 
parte de la oferta se encuentra en la re-
gión andina, la demanda procede de los 
Estados Unidos y Europa. Segundo, las 
políticas que se aplican en un país tienen 
efectos inmediatos en otros.

De acuerdo con la Oficina de las Nacio-
nes Unidas contra la Droga y el Delito, en 
el 2013Colombia tenía 48000 hectáreas 
sembradas de coca distribuidas en vein-
titrés de los treinta y dos departamentos 
del país; la misma cantidad reportada en 
el 2012. Esto significa, según esta agen-
cia, que las áreas de cultivos ilícitos no han 
variado, a pesar de las operaciones para 
enfrentar este negocio ilícito se mantiene 
y su magnitud se puede valorar solamente 
con conocer los siguientes datos:

• Durante el primer semestre de 
2014 se inmovilizaron e incautaron dos-
cientas veintiocho aeronaves usadas para 
el narcotráfico, 43% más que para el mis-
mo periodo de2013.

• Trescientas veinticinco embarca-
ciones,28% menos.

• Seiscientos catorce vehículos para 
el mismo fin, 19% más comparado con 
el mismo semestre del año anterior. 

Por otro lado se conoce según datos 
oficiales, que 87 toneladas de cocaína 
fueron incautadas en el área  del Caribe 
en el 2012

En cuanto al tráfico de drogas, su de-
manda sigue estimulando a distintos gru-
pos ilegales, los cuales operan como redes 
transnacionales que lucran de un mercado 
global, siendo este el mayor estímulo para 
mantener estas economías ilícitas. 

La aparición  y diáspora de las ban-
das dedicadas al negocio de las drogas, 
en cualquiera de sus etapas de la línea 
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de producción, hacen que este fenóme-
no solo pueda ser combatido mediante 
alianzas transnacionales también. No so-
lamente en el ámbito de las agencias de 
cooperación o, en el policiaco.

Recientemente, la Oficina de las Na-
ciones Unidas contra la Droga y el Delito 
(ONUDD) lanzó su programa regional para 
la Comunidad del Caribe (CARICOM), una 
zona que considera muy vulnerable por 
ser punto de tránsito de la cocaína y por 
la falta de preparación de algunos de los 
países sobre el tema.

Recordó que los países caribeños supo-
nen una ruta alternativa al tránsito de dro-
gas (sobre todo cocaína) desde los países 
productores de América del Sur hasta los 
mercados de América del Norte y Europa

El programa de la ONU tiene un presu-
puesto de 11,7 millones de dólares para 
el periodo 2014-2016, cuando ya se hicie-
ron los primeros llamamientos a donan-
tes internacionales para cubrirlo. Asimis-

mo, incluye cinco actividades prioritarias: 
lucha contra el tráfico ilícito de drogas y 
el terrorismo; combate a la corrupción y 
el lavado de dinero; prevención del delito 
y mejora de la justicia criminal; aspectos 
médicos (tratamiento de adicciones, pre-
vención, VIH) y actividades de investiga-
ción y forenses

En defensa de intereses comunes, la 
comunidad caribeña apuesta por un dise-
ño de estrategias regionales para intentar 
combatir el narcotráfico en todas sus ex-
presiones y solicita la implicación de las 
autoridades norteamericanas.

En este contexto, surgió la creación del 
Grupo de Trabajo sobre Crimen y Segu-
ridad por parte de CARICOM en el año 
2001, junto a la del portafolio de seguri-
dad (drogas y armas ilícitas) dentro del 
“gabinete” del bloque regional creado 
en el año 2000, y a la decisión en el año 
2007 de institucionalizar la seguridad 
como cuarto pilar del esquema caribeño Narco tráfico



CAPÍTULO 1
ASPECTOS GENERALES SOBRE LA SEGURIDAD INTERNACIONAL

67

2007 de institucionalizar la seguridad 
como cuarto pilar del esquema caribeño 
de integración. Estos sucesos han sido 
expresión de la voluntad política del Cari-
be para posicionar de manera sistemática 
la seguridad en torno al crimen organiza-
do como un área de concertación.

Luego de más de 30 años de la men-
cionada declaración de guerra contra las 
drogas de Reagan, el narcotráfico conti-
núa afectando la seguridad y la prosperi-
dad interamericana, ampliando sus cárte-
les desde la subregión andina hacia todo 
el hemisferio, con particular incidencia 
en México y Centroamérica. Esta situa-
ción denota fallas en las políticas aplica-
das hasta el momento, que argumentan 
la necesidad de una modificación de los 
instrumentos y vías, particularmente mi-
litares, en la lucha antinarcóticos. Con 
ese fin debe impulsarse una cooperación 
multidimensional, que contemple la eco-
nomía de los productores, la educación y 

la prevención para prevenir el consumo y 
mayor integralidad en la lucha sin politizar 
las acciones. Debe atenderse las  pecu-
liaridades de cada país.

Lo más preocupante de la influencia 
que ejerce el  narcotráfico y sus formas 
de organización en la región es que  ha 
alcanzado tales niveles y poder que es 
capaz de desestabilizar a los estados y 
volverlos ingobernables empleando la co-
rrupción y el soborno de sus autoridades, 
como está sucediendo en México, donde 
incluso impiden las elecciones en deter-
minadas regiones o imponen los candida-
tos que le facilitaran el negocio.

PARTICULARIDADES DE LA 
LUCHA CONTRA EL NARCO-
TRÁFICO EN CUBA

Desde 1999 se estableció una coope-
ración caso a caso para la lucha contra 
el narcotráfico entre los gobiernos de 
Cuba y de Estados Unidos, a sólo unos 
meses del fin del segundo mandato del 
presidente demócrata William Clinton. A 
partir de esta coordinación se dispuso de 
un encargado de Guardacostas en la Sec-
ción de Intereses de EE.UU. en La Ha-
bana (USINT), para mantener una comu-
nicación operacional con las autoridades 
cubanas, estableciéndose los protocolos 
para la cooperación caso a caso entre 
ambos gobiernos. En las coordinaciones 
realizadas por más de una década se ha 
probado la factibilidad de esta relación, 
apreciándose las potencialidades exis-
tentes por ambas partes para una rela-
ción más.

La posibilidad de la firma de un acuerdo 
bilateral con la República de Cuba sería 
un paso trascendental del gobierno de 
Estados Unidos de América, en favor de 
conducir una política más profunda en la 
lucha antinarcóticos, donde prevalezcan 
los intereses de seguridad sobre la politi-
zación sufrida en la relación bilateral.

El gobierno estadounidense ha recono-
cido la eficiencia de Cuba en el enfrenta-
miento al tráfico ilegal de estupefacien-
tes en los últimos informes anuales del 
Departamento de Estado, como se co-
rrobora en el reporte del 7 de marzo de 
2012, titulado “Estrategia para el Control 
Internacional de Narcóticos”. Estos docu-
mentos reflejan las oportunidades que 
existen para el cambio hacia una política 
más pragmática, que priorice los intere-
ses de seguridad nacional sobre los fac-
tores político-ideológicos, influidos por 
el lobby cubanoamericano, que impiden 
la consolidación de la seguridad de los 
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EE.UU. en el Caribe.
A pesar de que la propuesta de Cuba 

para un acuerdo bilateral con Estados Uni-
dos de América es similar a la establecida 
con los otros países con que mantiene re-
lación, el acuerdo no ha sido respondido 
por ese gobierno. Mediante la concerta-
ción de un acuerdo bilateral con  Estados 
Unidos de América se  podría lograr:

• Una mayor seguridad en sus fronte-
ras aéreas y marítimas, con un intercam-
bio de información operacional en tiempo 
real que aumentaría la eficiencia y com-
petitividad de las autoridades a cargo.

• Disminuir la penetración de drogas 
a partir de un intercambio más sistemá-
tico y no caso a caso entre los especia-
listas de ambos Estados. Ello perfeccio-
naría los niveles de control e interdicción 
por las autoridades de  ambos países, 
con el impulso de cursos de capacitación 
técnica-operacional, propicios para el in-
tercambio de experiencias.

• Conceder un mayor pragmatismo 
en la lucha antinarcóticos, al concertar de 
manera oficial con un actor de prestigio 
y credibilidad en el hemisferio occidental 
para el enfrentamiento a este flagelo.

• Establecer mecanismos de coope-
ración en la asistencia médica-humanita-
ria. La colaboración médica, desarrollaría 
la prevención y los tratamientos de reha-
bilitación para los consumidores no sólo 
de ambos países, sino también para la 
cooperación con terceros.

• Obtener  una actualización más pre-
cisa sobre las rutas y los medios que se 
emplean en el trasiego de drogas y otros 
delitos conexos, que dinamizaría las vías 
de información e identificación coordina-
da de grupos criminales, embarcaciones, 
así como las distintas formas en que ope-
ran para el trasiego de cargas, lo cual per-
mitiría hallar las formas más viables para 
su control y captura.

• Lograr que los Estados Unidos de 

América consolidara su sistema de segu-
ridad, al profundizar el intercambio técni-
co-operativo con un país de alta eficiencia 
en la lucha antinarcóticos.

Este acuerdo, además, mejoraría la 
imagen internacional de EE.UU. al pre-
ponderar sus intereses de seguridad na-
cional sobre el conflicto político-ideológi-
co entre ambos países.

Según el jefe de la Dirección Nacional 
Antidrogas (DNA),  “Cuba tiene suscri-
tos acuerdos bilaterales en este esfuerzo 
con 35 naciones, entre ellas  Argentina, 
Bahamas, Brasil, Bolivia, Chile, Chipre, 
Colombia, Ecuador, Francia, Haití, Italia, 
Jamaica, Líbano, Mongolia y Venezue-
la”. A partir de estas colaboraciones, las 
autoridades cubanas han profundizado 
los intercambios informativos en tiempo 
real, así como otros contactos de trabajo 
con los servicios antidrogas de varias na-
ciones, con el propósito de fortalecer la 
cooperación operacional, en la lucha con-

tra ese flagelo.
El nivel en que se manifiesta el tráfico 

de droga en nuestro país, no  tiene un ni-
vel que afecte la seguridad nacional, pero 
se le presta gran atención por lo dañino 
que resulta a la sociedad y por el entor-
no en que nos encontramos. Además 
existe un programa antidroga en nuestro 
país que aborda la problemática de forma 
multilateral, el control en fronteras, con-
trol y destrucción de la droga que entra 
por recalos, prevención educativa, trata-
miento de salud a los adictos, acuerdos 
de cooperación con los vecinos y otros 
elementos, para ello  se invierten cuan-
tiosos recursos económicos y humanos.
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INMIGRACIÓN Y  TRÁFICO 
DE PERSONAS

Con una población de 462 millones en 
el 2015, según la CEPAL, la región de 
América Latina y el Caribe tiene una de 
las tasas de migración más altas del mun-
do. El número de migrantes internaciona-
les de esta región asciende a cerca de 
25 millones, de los cuales alrededor de 
18 millones residen en Estados Unidos, 4 
millones se ubican en países de América 
Latina y el Caribe, y los restantes 3 millo-
nes en otras regiones.

Dentro de este conjunto no es posible 
conocer las cifras exactas de, los que se 
encuentran en situación irregular, por el 
propio carácter “clandestino” de su resi-
dencia en las sociedades receptoras. Sin 
embargo, la envergadura del problema y 
las consecuencias que tiene para la cali-
dad de vida de los  inmigrantes que no 
tienen legalizadas  u estancia en los paí-

ses donde viven y trabajan, donde son 
objeto de discriminación y explotación 
por su propia condición de “ilegalidad”, 
hace emerger datos y situaciones que 
permiten profundizar en su estudio.

En el caso de Centroamérica, la mayo-
ría de los migrantes son originarios de los 
países más pobres de la región, como 
Honduras, el Salvador y Guatemala que 
en la mayoría de los casos utilizan a Mé-
xico como país de tránsito hacia Estados 
Unidos. Las autoridades mexicanas plan-
tean que“ el flujo de indocumentados en 
la frontera sur, durante el período com-
prendido entre el 2010 y el 2014 creció un  
41,4%, pasando de 144 mil  a  204 mil”.

El Caribe insular, con 39 millones de ha-
bitantes en el 2015, es una de las áreas 
con mayor índice de emigración en la re-
gión, principalmente hacia Estados Uni-
dos, que ha ido en aumento constante en 
las tres últimas décadas, particularmen-
te a partir de1990. Los países con mayor Migración desde Centro América
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cantidad de inmigrantes hacia Estados 
Unidos en el período1990 – 2001 son:

• República Dominicana 604673.
• Haití, con229209.
• Cuba, con 219209.
• Jamaica con 200315. 
La migración irregular del área insular 

del Caribe hacia Estados Unidos se hace 
más difícil, pues la entrada tiene que ser 
por mar, lo que facilita la intercepción por 
el Servicio de Guardacostas de este país. 
Sólo en los primeros 9 meses del año fis-
cal 2006, fueron detenidos en alta mar un 
total de 6707indocumentados:

• De República Dominicana  2683
• De Cuba 2221 
• De Haití  952
• De México  686 
• De Ecuador 52
• De China  31
Habría que ver como todas estas cifras 

cambiarían si se aplicara a todos los inmi-
grantes en los Estados Unidos, la prefe-

rencia que dan a los cubanos con la deno-
minada ley de Ajuste y con el criterio de 
pies secos pies mojados.  

Por otro lado el resto de América Latina  
muestra también cifras alarmantes de in-
migración:

Según estudios realizados en el 2014, 
30 mil  peruanos salen cada mes del país 
y 2,5 millones de peruanos viven en el 
extranjero, de los cuales se calcula que 
más del 50% residen ilegalmente, entre 
sus  destinos fuera de la región están  –
Estados Unidos, España y Japón–.

De los casi 12 millones de inmigrantes 
en Estados Unidos actualmente, se esti-
ma  que el 56 por ciento -6.2 millones- es 
mexicano y el 22 por ciento -2.5 millones- 
es latinoamericano, principalmente oriun-
dos de Centroamérica. 

Es conocido que el flujo migratorio des-
de México hacia los Estados Unidos tam-
bién ha seguido una tendencia creciente, 
que pasó de unos 30 mil  emigrantes per-

manentes, como promedio anual, entre 
1961 – 1970 a un promedio de 400 mil  
en el quinquenio 2000– 2005, tendencia 
que se mantiene en la actualidad a pesar 
de todas las medidas para controlar las 
fronteras.

PARTICULARIDADES  DE LA 
INMIGRACIÓN IRREGULAR 
EN CUBA

Desde el triunfo de la Revolución  en 
1959, las primeras salidas de emigrantes 
son indocumentadas, pues las personas 
que salieron del país en los primeros me-
ses de 1959, vinculadas al derrocado ré-
gimen de Fulgencio Batista, no realizaron 
ningún trámite migratorio. Durante los 
dos primeros años, continuó este flujo 
que abarcó también a miembros de la 
gran burguesía que viajaban a Estados 
Unidos con visas de turismo por 29 días, 
sin que regresaran en ese término de 
tiempo. Precisamente la Ley de Ajuste 
Cubano se dicta en 1966 para regularizar 
el status migratorio de estos primeros 
migrantes. Los Estados Unidos  emplea-
ron desde mismo comienzo de la Revo-
lución  la inmigración como un arma que 
contribuyera  a su  derrocamiento.
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La historia migratoria cubana posterior 
a 1959 da cuenta de movimientos ilega-
les masivos, cuyas expresiones puntua-
les se registran en 1965, Cuando se abrió 
el puerto de Camarioca en la provincia de 
Matanzas, por donde podrían entrar libre-
mente cubanos residentes en Estados 
Unidos a buscar los familiares que  qui-
sieran  emigrar. 

En 1980 después de serios disturbios 
en la embajada de Perú, donde resul-
tó muerto un custodio y el gobierno de 
Perú, acogió en su embajada a los asal-
tantes, el Gobierno cubano retiró la cus-
todia de la embajada y esta fue tomada 
por cubanos que quería emigrar, algunos 
gobiernos se dispusieron para recibir a 
aquellos que habían penetrado en la em-
bajada, por lo que se habilitó el Puerto de 
Mariel con los mismos fines que se había 
abierto Camarioca en 1965. Esto facilitó 
que en 1984 se firmaran acuerdos migra-
torios entre ambos Estados.

En1994 cuando el gobierno norteame-
ricano dificultaba la migración legal y se-
gura, otorgaba un número muy reducido 
de visas, desde la firma de los Acuerdos 
en 1984, se habían entregado solamen-
te 11222 visas, y de ellas, 910 en 1992, 
964 en 1993 y 544 en 1994 estimulaba 
por múltiples vías, migración  ilegal e in-
segura, aumentando las dificultades que 
en aquellos momentos atravesaba nues-
tro país, por lo que Cuba  declaró que si 
en Estados Unidos  lo recibían con be-
neplácito, no sería Cuba la que negara 
sus salidas. Debido a lo cual salen 36900 
personas en un mes, por medios propios, 
los Estados Unidos preocupados por se-
mejante flujo, comienza a interceptarlos 
en alta mar y  retenerlos  en la Base Naval 
de Guantánamo.

Todos estos procesos han estado ca-
racterizados entre otros por los siguien-
tes factores:

Embarcación saliendo de Mariel hacia Estados Unidos 1980
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• La situación económica interna de 
Cuba;

• La disminución de las visas otorga-
das por Estados Unidos para las salidas 
legales temporales y definitivas;

• Las acciones de estimulación a tra-
vés de actividades c o n t r a r e v o l u c i 
o n a r i a s.

• Propagandas intencionales que in-
citan a la realización de salidas ilegales 
del país. 

Entre una y otra crisis migratoria, se 
han mantenido flujos migratorios irregu-
lares de perfiles bajos, fluctuantes, aun-
que con una tendencia creciente.

Es la primera vez que las salidas masi-
vas se producen por medios rudimenta-
rios propios sin que vengan a buscarlos 
los familiares desde Estados Unidos y 
también es la primera vez que los cuba-
nos son interceptados en alta mar y se le 
niega la entrada directa a ese país, que 
los estimula a salir ilegalmente.

Esta situación da lugar a la firma de los 
Acuerdos Migratorios de 1994y su com-
plemento de 1995.

Por la  ley  de Ajuste Cubano el que pisa 
tierra puede quedarse, los otros que de-
jan son algunos de los capturados, con 
posterioridad a los Acuerdos migratorios 
de 1994 -1995, las salidas ilegales sufrie-
ron una considerable reducción, en los 
dos primeros años después de la firma 
de este documento, pero fueron cobran-
do nuevas dimensiones en los años 1998 
y 1999. A diferencia del período que le 
antecede, ahora significa un viaje hasta 
suelo estadounidense, evadiendo la pre-
sencia de los Guardacostas norteameri-
canos.

El fenómeno de las salidas ilegales des-
de Cuba hacia Estados Unidos u otros 
países como punto de tránsito  hacia el 
primero como destino final, está dentro 
de parámetros semejantes e incluso me-
nores en cuanto a su magnitud, que otros 

países del área.
Por otra parte, hay que señalar que con 

los problemas que hay en los Estados 
Unidos con los inmigrantes ilegales han 
declarado que es una cuestión de Segu-
ridad Nacional y que otra oleada de inmi-
grantes desde Cuba podía ser considera-
do como un pretexto para tomar medidas 
militares contra Cuba.

Recientemente Cuba aprobó una nueva 
ley migratoria que flexibiliza los trámites 
y facilita la inmigración de forma regular 
legalizada y segura, esperamos que con 
el mejoramiento de las relaciones entre 
Cuba y Estados Unidos esta situación 
cambie y se deje de incitar a los cubanos 
a inmigrar con tratos preferenciales en 
los Estados Unidos. 

Balseros cubanos en alta mar
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OTRO ELEMENTO QUE AFECTA 
A LA SEGURIDAD EN LA RE-
GIÓN ES EL TRÁFICO DE PERSO-
NAS Y EL ROBO DE CEREBROS

Aun cuando la cercanía de Estados Uni-
dos y su atracción migratoria lo hacen 
destino principal para el tráfico de perso-
nas en la región, no es sólo hacia este

País que se produce el tráfico de mi-
grantes y la trata, fundamentalmente de 
mujeres y niñas. Europa es un lugar de 
destino para miles de dominicanas, co-
lombianas, brasileñas, que engrosan los 
mercados del sexo en el viejo  continen-
te, aunque no se dispone de datos exac-
tos de la magnitud del fenómeno. La mi-
gración latinoamericana hacia Europa, es 
de conocimiento público que los países 
latinoamericanos son los mayores sumi-
nistradores de trabajadoras sexuales en 
Europa.

“Cifras comúnmente citadas en la lite-
ratura incluyen un estimado de 60 mil  do-
minicanas y 70 mil brasileñas trabajando 
en la industria del sexo en los países eu-
ropeos” y plantea que según reportes de 
prensa, la policía española informó que 
en el año 2000 había 12804 prostitutas 
extranjeras trabajando en España, de las 
cuales 4761 eran colombianas, 1888 bra-
sileñas y 1099 dominicanas.

Según este estudio, los países euro-
peos que constituyen el destino principal 
para el tráfico de mujeres y niñas latinoa-
mericanas son España, Holanda, Suiza, 
Alemania, Italia y Austria. Portugal, es 
considerado país de tránsito para el trá-
fico de brasileñas y dominicanas hacia 
España.

En ocasiones al llegar a su destino final, 
les son retenidos los documentos para 
que no escapen y sufren amenazas y vio-
lencia física, lo que les impide denunciar 

Tráfico de personas
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los hechos y salir de esta situación.
El tráfico de personas procedente de 

América Latina y el Caribe hacia fuera de 
la región alcanza cada vez más unas pro-
porciones alarmantes, particularmente 
en su versión de trata de mujeres y niñas 
para la industria del sexo, principalmente 
en Europa.

Cuba también es víctima de este co-
mercio ilegal de personas, en los últimos 
años se manifiesta un creciente tráfico 
de personas, lo que aumenta los ries-
gos, pues las operaciones se realizan 
utilizando lanchas rápidas que son sobre-
cargadas para incrementar las ganancias 
y ante el intento de intercepción de los 
Guardacostas norteamericanos, corren 
el peligro real de zozobrar, provocando la 
pérdida de la vida de algunos de sus ocu-
pantes, los más vulnerables: mujeres, ni-
ños y personas de edad avanzada. 

En estudio realizado se comprobó el 
promedio de personas que se traslada en 

estas lanchas rápidas, en un viaje, es de 
26 y en algunos casos han llegado a em-
barcar hasta 45 personas.

En el 2012, las Tropas Guarda Fronteras 
de Cuba reportaron 404 acercamientos  
de embarcaciones a las costas cubanas, 
aunque no necesariamente todas concre-
taron su objetivo. De ellas, 26 embarca-
ciones fueron capturadas y 67 traficantes 
detenidos. En ese año, las autoridades 
cubanas registraron 104 operaciones de 
tráfico ilegal de personas hacia Estados 
Unidos, durante las cuales murieron 42 
personas.

El negocio del tráfico de personas des-
de Cuba hacia Estados Unidos se diver-
sifica y ya no sólo se realizan viajes di-
rectos hasta La Florida, sino que, en su 
intento de evadir a los guardacostas nor-
teamericanos, se ha creado un fuerte trá-
fico hacia el Sur, sobre todo hacia México 
y Honduras. 

En el caso particular de México, existe 

Balseros cubanos en alta mar
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una red de tráfico humano que involucra 
a mexicanos y cubanos residentes en los 
estados de Quintana Roo, Mérida y Yu-
catán, auspiciado y controlado desde La 
Florida. También llegan “balseros” a las 
costas mexicanas, la mayoría arrastrados 
por las corrientes marítimas, en su inten-
to de alcanzar por tierra a los  Estados 
Unidos, aunque algunos tienen el terri-
torio mexicano como punto de destino. 
Los mayores arribos se producen a Islas 
Mujeres, aunque también llegan embar-
caciones desde Cuba a la isla de Cozumel 
y otros puntos de la costa de Quintana 
Roo, cuyos ocupantes son asegurados 
y puestos a disposición de las autorida-
des del Instituto Nacional de Migración 
de ese país, aunque las autoridades del 
estado presumen que algunos logran in-
ternarse en territorio mexicano.

Otro aspecto de la inmigración es el lla-
mado robo de cerebro, desde la década 
de los sesentas se habló de la fuga de 

cerebros (brain drain)como un importan-
te drenaje para los países cuyos profesio-
nales y cuadros calificados emigraban. A 
la pérdida de valiosos recursos humanos 
necesarios para el desarrollo se suman 
los recursos que el país invirtió para su 
educación y sus contribuciones fiscales. 
Aunque actualmente el término ha caí-
do en desuso, la emigración de personal 
calificado, que se ha incrementado fuer-
temente con la globalización, continúa 
siendo una preocupación seria. En Sur  
América y México dicha migración repre-
senta entre 10 y 5% de los egresados 
universitarios y preuniversitarios, respec-
tivamente y en el caso del Caribe, cerca 
de un tercio de dichos egresados. 

Jamaica y Haití tienen los mayores índi-
ces de emigración de gente calificada en 
el mundo, con dos tercios de sus egresa-
dos universitarios radicando en el extran-
jero. La emigración de personal médico y 
para médico reviste especial gravedad en 

el Caribe. Actualmente, la economía glo-
bal determina que muchos países nece-
sitan incrementar su dotación de capital 
humano para obtener mayor competitivi-
dad, sobre todo en áreas especializadas 
como la medicina, la informática, la inves-
tigación y la administración de negocios, 
y esto sucede no solo en el mundo desa-
rrollado.

Ante esta creciente demanda de traba-
jadores calificados y muy calificados, mu-
chos países desarrollados han adecuado 
sus sistemas de admisión y visado para 
atraer migrantes calificados, de manera 
permanente o creando programas tem-
porales que permiten la residencia  des-
pués de un periodo determinado. A ello 
se suman las diferencias en la estructura 
mundial de salarios y compensaciones, 
así como la incapacidad de muchos mer-
cados laborales nacionales de emplear a 
su personal calificado (excedente de ofer-
ta, bajas retribuciones), factores políticos 

y la motivación social y personal de los 
migrantes.

En 1990, existían  12,9 millones de in-
migrantes de esa categoría provenientes 
de países subdesarrollados, de los cua-
les 7 millones estaban en Estados Uni-
dos. En el 2000 esa cantidad pasó a 21,1 
millones de personas, un incremento de 
64%. En 2004, cerca de 1,5 millones de 
migrantes calificados latinoamericanos 
y caribeños residían en Estados Unidos, 
aunque ese flujo es menor al proveniente 
de Asia, África y Europa.

Los cinco países que más reciben este 
tipo de emigrante de Centro y Suraméri-
ca, son EEUU con 1,94 millones (82%), 
Canadá con 191 mil (8%), España con 80 
mil (3%), Reino Unido con 43 mil (2%) y 
los Países Bajos con 37 mil (1%).

Las personas con nivel de educación 
superior provenientes de Centro y Su-
ramérica establecidos en 2012 en  otros 
países,  eran poco más de 2,3 millones, 
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equivalente a 16.4% del total de perso-
nas con dicho nivel educativo  en esos 
países. De ellos, 7 de cada 10 tiene me-
nos de diez años de residir en el país. 

Esta problemática afecta económica-
mente y sobre todo influye en el desa-
rrollo de los  países en vías de desarrollo, 
que invierten cuantiosos recursos en la 
preparación de su capital humano y des-
pués lo pierden, Cuba no está ajena a 
esta situación. Aunque nuestro sistema 
de educación es tan fuerte y diverso que 
se nota menos.

COMERCIO ILEGAL DE ARMAS
El tráfico de armas de fuego  livianas 

es quizás uno de los factores que más 
ha contribuido al incremento de la violen-
cia social. Se estima que 1300 personas 
mueren diariamente como resultado de 
la violencia con armas de fuego. Se ha 
calculado que en todo el mundo hay en 
circulación más de 500 millones de ar-
mas ligeras y de mano y que se continúan 
fabricando en escala industrial en aproxi-
madamente 70 países, principalmente en 
los desarrollados, y en muchos otros en 
forma artesanal.

Por otra parte, la comunidad interna-
cional ha reconocido que el tráfico ilícito 
de armas de fuego ligeras y de mano en 
todos sus aspectos tiene múltiples face-
tas y comprende, entre otras, cuestiones 
de  seguridad, prevención y solución de 
conflictos, prevención de la delincuencia 
y dimensiones de salud y desarrollo.

La peligrosidad de las armas de fuego 

en América Latina es enorme: con me-
nos de un 20 % de la población mundial, 
ausencia de conflictos bélicos  generali-
zados posee un  4.0% de las armas de 
fuego ligeras en manos de civiles, se co-
meten en la región un 40% de los homi-
cidios mundiales. Con menor influencia 
en las prioridades de seguridad  regional 
que el narcotráfico, el problema tiene re-
levancia en algunos países, como Colom-
bia, México y en América Central una de 
las regiones donde circulan más armas 
de fuego  ligeras, con más de un millón 
y medio de armas legales e ilegales, es-
tas últimas como producto de las guerras 
civiles, además de un aumento de la cri-
minalidad.

En Argentina se estima que existen 
aproximadamente 14 armas de fuego por 
cada 100 personas. Esta cifra es consi-
derablemente menor que la de otros paí-
ses como los Estados Unidos, pero cabe 
señalar que más del 53% pertenece a 

civiles sin licencias para portar armas. El 
aumento de la posesión ilegal de armas 
de fuego de mano  por parte de civiles 
es una cuestión crítica en muchos países 
latinoamericanos.

La peligrosidad de las armas de fuego 
en América Latina es enorme: con me-
nos de un 20 % de la población mundial, 
ausencia de conflictos bélicos  generali-
zados posee un  4.0% de las armas de 
fuego ligeras en manos de civiles, se co-
meten en la región un 40% de los homici-
dios mundiales. Con menor influencia en 
las prioridades de seguridad  regional que 
el narcotráfico, el problema tiene relevan-
cia en algunos países, como Colombia, 
México y en América Central.

Hay déficit de datos y no sólo sobre el 
tráfico ilegal, tampoco hay transparencia 
sobre los arsenales públicos, sobre los 
propietarios legales y sobre las transfe-
rencias entre países. Un estudio de 2013 
enumera las tendencias regionales en la 
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materia. Señala el incremento de las ex-
portaciones latinoamericanas, la impor-
tancia creciente de la transferencia de 
municiones y partes de armas y alerta 
que desde países latinoamericanos se 
han realizado exportaciones a países en  
serios conflictos.

Tres grandes centros de acopio de arma 
se distinguen en la región ellos son: Pa-
namá, Venezuela y Brasil. Desde Panamá 
llegan  fusiles a Colombia, provenientes 
de arsenales centroamericanos; de Ma-
racaibo en Venezuela  son  gran medida 
desvíos de arsenales venezolanos y de 
Manaos, armas de manufactura brasileña 
a departamentos selváticos de Colombia. 
En cuanto a la carrera armamentista en 
la región, Colombia y Venezuela tienen 
un rol protagónico, lo cual plantea la pre-
ocupación por el eventual destino de las 
armas de recambio.

Para resolver el problema del tráfico de 
armas de fuego ligeras es indispensable 

la concertación  internacional dado que 
los principales productores y exportado-
res de armas pequeñas en el mundo son 
China, la Federación de Rusia y los Esta-
dos Unidos. Este último país es el mayor 
abastecedor de armas pequeñas a los 
países en desarrollo, pues realiza en pro-
medio ventas por 7600 millones de dóla-
res al año y más de 300 compañías pro-
ductoras. La Federación de Rusia efectúa 
ventas cercanas a los 3800 millones de 
dólares anuales y China llega a los 970 
millones.

Brasil es hoy el principal productor y 
exportador latinoamericano de armas,  lo 
cual alimenta la gran circulación de armas 
internas, tal como muestran las impresio-
nantes cifras de decomiso de armas por 
la policía en los principales centros urba-
nos. Así, por ejemplo, han sido contabili-
zadas 13 mil  por año entre 1999 y 2010, 
sólo en el estado de Rio de Janeiro, com-
parable a lo decomisado en Colombia en 

Tráfico de armas
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pleno conflicto armado.
Una investigación llevada a cabo por 

una comisión parlamentaria, calculaba la 
existencia de alrededor de 17 millones 
de armas ligeras, el 90% en posesión de 
civiles, cuando el promedio internacional 
es de 59%. En el Cono Sur, el tema entra 
en agenda en los años 90 de la mano del 
incremento del delito. No hay, según, una 
demanda que surja de carteles de droga 
u organizaciones ligadas al narcotráfico, 
como ha sido el caso de México y Co-
lombia.

Finalmente, el caso de Paraguay es sig-
nificativo, como lugar de triangulación de 
armas para otros países y porque en su 
territorio se encuentra Ciudad del Este, 
en la triple frontera con Argentina y Bra-
sil, en apariencia sede de un importante 
tráfico hacia organizaciones criminales de 
ambos países.

En resumen, América Latina y el Cari-
be presentan una importante presencia 

de armas en manos civiles, una altísima 
tasa de homicidios con armas de fuego, 
una escasa transparencia de las transfe-
rencias legales y, por supuesto, de las 
ilegales. En este contexto, la necesidad 
de un mayor control estatal y de políticas 
públicas de desarme y destrucción de las 
armas de fuego son un imperativo cate-
górico.

Más estudios que puedan dar cuenta 
de la existencia de las redes, rutas y or-
ganizaciones dedicadas a este tráfico, así 
como precisar la relación entre tráfico de 
armas y de drogas son algunos de los te-
mas de la agenda de investigación local 
en la materia.

En los Estados Unidos hay un fuerte 
debate sobre la necesidad de tener un 
mayor control del armamento,  pues se 
consideran que existen en manos de la 
población 300 millones de armas de fue-
go, lo que significa más de una por habi-
tantes, así como reducir la tenencia de 

Tráfico de armas
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armas en manos de los civiles, ya sea 
legal o ilegal, pero ninguna medida gu-
bernamental ha logrado aplicarse, pues 
son muy fuertes los intereses ligados al 
comercio de armas, como es el caso de 
la Sociedad del Rifle. Mueren todos los 
años centenares de personas por el em-
pleo de armas de fuego, en las escuelas 
son frecuentes las matanzas de alumnos 
y profesores, todo ello hace más insegu-
ro el país.

Todo lo que hemos planteado en este 
acápite afecta la seguridad de los esta-
dos del territorio, pues el comercio ilegal 
vulnera la legalidad, contribuye a la co-
rrupción, afecta y desorganiza la goberna-
bilidad de los Estados y para resolverlo se 
necesita una alta cooperación internacio-
nal que permita realizar la lucha integrar 
en varias direcciones; legales, policiales, 
económicas y sociales

Estimación de armas civiles 
y militares

Legalmente registrada

Ilegales

De la Policía

Empresas de seguridad 
Privadas

Total

537326

805989

152839

93324

1589478

BREVE RESUMEN SOBRE LAS 
ZONAS DE CONFLICTOS

En el mundo hay varias regiones don-
de se mantienen y desarrollan conflictos 
o que es posible que se desarrollen, que 
pueden llegar a afectar la Seguridad de 
otras naciones, si las clasificamos geo-
gráficamente están ubicadas  en todos 
los continentes.

EUROPA 
En Europa, se mantiene el viejo conflic-

to entre serbios y Kosovares que sigue 
siendo alentado por las potencias occi-
dentales, las diferencias de Rusia y Esta-
dos Unidos de América por la instalación 
en el continente del denominado escudo 
antimisiles que como se sabe está dirigi-
do a amenazar a Rusia y que actualmente 
se han dado pasos peligrosos de acercar 
importantes contingentes de tropas de la 

OTAN a la frontera con Rusia, que ha de-
clarado que tomará medidas para revertir 
esta situación.

El conflicto y el cambio de régimen en 
Ucrania a añadido importantes elementos 
a la seguridad de Europa, al tener Rusia 
que salvar la península de Crimea, hasta el 
momento todos los esfuerzos por lograr la 
paz han sido infructuosos, se ha declarado 
en junio del 2015 que el congreso de los 
Estados Unidos ha aprobado la venta de 
armas a Ucrania.

 Por otro lado varios países europeos 
están desestabilizados por la crisis econó-
mica y se producen grandes manifestacio-
nes de los movimientos sociales, que has-
ta ahora se manifiestan de forma pacífica, 
pero si no se encuentra alguna solución, 
pueden generar acciones violentas que 
desencadenen conflictos armados.

 ÁFRICA
En África son diversos los conflictos en 
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distintos países, por grupos sociales que 
pretenden llegar al poder, que en más de 
una ocasión se tratan de  resolver con la 
intervención de las fuerzas de las poten-
cias occidentales, como sucedió recien-
temente con el conflicto de Sudán  que 
motivó la participación de Francia. Todos 
estos conflictos general grandes cantida-
des de víctimas, refugiados y personas 
desplazadas que  agravan la situación 
de atraso hambre y miseria que afecta a 
este continente.

Somalia país que se mantiene hace más 
de 20 años sin gobierno estable, desgo-
bernados por distintos grupos de poder, 
donde  las condiciones económicas de 
miseria han contribuido al desarrollo de 
la piratería en los mares cercanos a las 
costas de este continente, lo cual ha mo-
tivado la presencia de fuerzas militares 
de distintas potencias en la región para 
proteger la navegación y evitar las cuan-
tiosas pérdidas que ocasionan.

Recientemente se produjo la guerra de 
la OTAN contra Libia que condujo al cam-
bio de  régimen en dicho país con un alto 
costo de  vidas, el país ha quedado des-
bastado e inseguro, se dan noticias de 
atentados y acciones armadas, realmen-
te se conoce poco de la situación interna 
en este territorio, pero es seguro que las 
transnacionales se están distribuyendo el 
petróleo de su subsuelo, que fue la causa 
principal de la Guerra.

Pero de todas las regiones del mundo 
la más convulsa es el denominado Medio 
Oriente, producto de las pretensiones de 
las potencias occidentales de apoderarse 
de sus riquezas y especialmente de su 
petróleo.

 MEDIO ORIENTE
Irak ha soportado más de 10 años de 

guerra, después de haber estado blo-
queado por la misma cantidad de años, 

han muerto producto de las acciones mi-
litares de ocupación y resistencia más de 
un millón de iraquíes, otro tanto están re-
fugiados en países vecinos, no obstante 
que Bush declaró su victoria en este país 
hace varios años, Obama ha declarado la 
retirada de parte de sus tropas, dentro del 
concepto de representación militar y de-
clara finalizada la guerra, lo cierto es que 
el Irak    está devastado, profundamente 
dividido desde el punto de vista político y 
religioso,  cada día hay acciones de la re-
sistencia en contra de la ocupación está  
más inseguro que nunca.

Varios países del territorio están des-
estabilizado y entre ellos Tunes, Yemen y 
Egipto donde se producen con frecuen-
cia grandes manifestaciones populares 
en contra del régimen, que a veces se 
acompañan con atentados suicidas y he-
chos violentos que son reprimidos por las 
fuerzas públicas, esto ha sido manipula-
do por los medios de comunicación inter-

nacional de forma constante, En el 2015 
han creado una coalición de estados del 
territorio con Arabia Saudita y Qatar como 
líderes, que están empleando la aviación 
y masacrando población Civil.

El pueblo de Palestina en  su lucha con-
tra la usurpación, por la fuerza de sus te-
rritorios, por parte del estado israelita, su-
fre las más violentas acciones militares, 
que son un verdadero genocidio, durante 
más de 50 años, la causa palestina cuen-
ta con el apoyo y la simpatía de la mayor 
parte de los pueblos del mundo como se 
ha demostrado en la ONU más de una 
vez.

Israel es el gendarme de los Estados 
Unidos de América en la región y amena-
za a varios países. 

En Siria se ha desatado una  verdadera 
guerra civil, donde la supuesta oposición 
fabricada  con el apoyo de varias poten-
cias occidentales está conduciendo el 
país a la ruina el propósito anunciado es 
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el cambio de régimen, han rechazado to-
das las ofertas de solución pacificas del 
gobierno legítimo del país, realmente no 
se ha producida la intervención directa de 
las tropas de la OTAN siguiendo el libreto 
que desarrollaron en Libia, pues Rusia y 
China han mantenido una política firme 
en su contra en el Consejo de Seguridad 
de la ONU.

Hay que continuar el seguimiento a la 
posible evolución de este conflicto con el 
que pretenden doblegar a Siria y acercar-
se más al territorio de Irán. Sobre el con-
flicto que se pretende desarrollar contra 
Irán con el pretexto de su capacidad para 
fabricar armas nucleares, podemos decir 
que puede llegar a ser el más peligroso 
para la Seguridad Internacional, de acuer-
do con el poderío militar de este estado 
con relación a ello  aseguró Fidel:

“Irán es la gran manzana de la discor-
dia”,, “porque es seguro que no lo podrán 
inspeccionar. Hace 31 años, cuando des-

ataron la guerra química contra la Revolu-
ción del Ayatola Jomeini, que sin armas 
derrumbó al Sha de Irán, no tenían ejér-
cito, tenían a los Guardianes de la Revo-
lución”.

Fidel añadió que “Ahmadineyad no es 
un improvisado —podrá estarse o no de 
acuerdo con él—, pero no es un improvi-
sado. Hacer un cálculo sobre la base de 
que van a salir corriendo a pedirle perdón 
a los yanquis es absurdo”.

Argumentó que los iraníes “llevan 30 
años preparándose, con un desarrollo 
industrial, adquiriendo aviones, radares, 
armas antiaéreas... Los rusos se compro-
metieron a suministrarle el (misil) S-300, 
pero van a paso lento y no se lo han en-
tregado. Todos los aviones que han podi-
do comprar, los compraron. Tienen armas 
rusas. Solamente de lanzaderas de cohe-
tes tienen cientos. El Ejército tiene tam-
bién sus fuerzas, de aire, mar y tierra. La 
Marina, tiene también fuerza de aire, mar 

y tierra”. 8 

Soldados, solo los Guardianes de la Re-
volución, tienen más de un millón. Están 
entrenando a todas las personas, mayo-
res de 12 años y menores de 60. Y son 20 
millones de musulmanes chiítas. 

Fidel aseguró que entre todas las po-
tencias nucleares, suman unas 20 000 
armas nucleares, y es risible el pretexto 
que han utilizado contra Irán: “Es risible 
este problema creado, y todas las reso-
luciones (del Consejo de Seguridad de la 
ONU). El riesgo es que Irán desarrolle o 
fabrique dos artefactos nucleares dentro 
de dos o tres años. ¿Dónde está la lógi-
ca? Todo este gran problema, es por esto”.

Ahora parece ser que la prioridad del 
conflicto la tiene Siria pero el de Irán no 
se ha resuelto aún y la presencia militar 
de los Estados Unidos de América en la 
Zona y el control por parte de Irán de la 
Navegación por el Estrecho de Ormuz, 
puede estallar en cualquier momento  ac-

ciones militares incontrolables en su de-
sarrollo.

Crecimiento importante ha tenido el 
presupuesto militar en esta zona, en el 
Norte de África – 7,8% en términos rea-
les – como resultado tanto del proceso 
de modernización como de las preocupa-
ciones respecto de los grupos terroristas 
y de la política injerencista de la Unión 
Europea y de los Estados Unidos en ella. 

En Medio Oriente aumentó en un 
8,4%. El porcentaje más alto fue el de 
Omán (+51%). También en Arabia Saudi-
ta aumentó en un 12%, mientras no se 
conocen los datos de Irán, Qatar, Siria ni 
de los Emiratos Árabes Unidos, pero sin 
dudas tienen una tendencia al alza. 

Recientemente a la  situación tan grave 
que presentaba la Seguridad en la región 
se ha agravado con el denominado “Es-

8   Comparecencia del Comandante en Jefe  ante la Mesa redonda el 4 de 
julio del 2010. Tomado de Cuba debate.
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tado Islámico”, que no es precisamente 
un estado sino una agrupación terrorista 
creada por conveniencias de las poten-
cias occidentales, que recibe apoyo de 
países vecinos, que ocupa parte de Irak  y 
Siria, donde explota el petróleo de forma 
ilegal, de donde obtiene los recursos para 
desestabilizar  a dichos estados, se ha 
caracterizado por desarrollar una ola de 
terror en la región donde ejecuta pública-
mente a prisioneros, sobre todo ciudada-
nos de los países que se han sumado a 
la coalición creada para combatirlos y de 
las poblaciones ocupadas, donde como 
verdaderos bandidos saquean todas sus 
riquezas.

Hasta ahora los esfuerzos por comba-
tir a estas Ordaz mercenarias en el me-
dio oriente no ha obtenido grandes re-
sultados y realmente no se sabe cómo 
terminará este conflicto que mantiene la 
preocupación de muchos estados de la 
región.  

ASIA 
En este continente hay varios conflictos 

en desarrollo, fundamentalmente por la 
importancia geopolítica que los Estados 
Unidos de América le conceden a esta 
área cercana a Rusia, China Japón y la In-
dia, en su nueva Estrategia de Seguridad 
Nacional, por lo que mantienen en el área 
una fuerte presencia militar.

Está sin resolver el viejo conflicto en-
tre Pakistán y la India, por el territorio de 
Cachemira, cualquier día puede estallar 
como ha sucedido varias veces, pero hay 
que tener en cuenta que son grandes  
países, con potenciales militares fuertes 
y portadores de armas nucleares.

A lo anterior se suma el carácter terro-
rista de varios grupos que se asientan en 
la zona y el empleo del territorio de Pakis-
tán por los talibanes y su persecución por 
los Estados Unidos de América emplean-

do los drones lo que ha causado más de 
un incidente.

Afganistán está en guerra contra una 
coalición de la OTAN hace ya más de 10 
años, por el pretexto  de lucha contra el 
terrorismo, no han podido ocupar el país 
y mucho menos pacificarlo, hay una re-
sistencia activa, son miles los muertos 
que ha producido está agresión, ahora 
los Estados Unidos de América anuncia 
una retirada graduar de sus efectivos mi-
litares, sin reconocer la derrota que han 
sufrido, ahora hay más violencia, terroris-
mo y descontrol sobre los señores de la 
guerra y el  tráfico de droga.

La presencia militar avanzada de los Es-
tados Unidos de América  hacia la fron-
tera con China y Rusia está ubicada en 
la península de Corea y sus mares adya-
centes, su cooperación en el ámbito mili-
tar con Seúl,  los conduce a la realización 
de maniobras militares conjuntas con las 
fuerzas de Corea del Sur, lo que se con-

sidera una amenaza a sus soberanía por 
la República Popular de Corea y esto en 
más de un momento calienta el ambien-
te en la región, se  habla en un tono ame-
nazante por ambas partes y se mueven 
cada vez más fuerzas a la región, Rusia 
y China se oponen y se convierten en 
mediadores del conflicto, son fuerzas be-
ligerantes con capacidad nuclear, de ahí 
la preocupación internacional hacia este 
conflicto.   

Esta situación ha provocado el creci-
miento del gasto militar en la región de  
Asia y Oceanía, ha crecido en un 3,3% 
en el 2012. Aumentos también ha habido 
en Vietnam a causa de las tensiones con 
China y en Indonesia. En India el gasto ha 
disminuido en un 2,8%.

AMÉRICA LATINA
La  América Latina, es la zona más tran-

quila del mundo en este momento desde 
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el punto de vista de la realización de con-
flictos armados y se lucha por mantenerla 
desnuclearizada, se mantiene el conflicto 
interno de Colombia que hace inestables 
las fronteras con otros estados vecinos y 
bajo el pretexto de la lucha contra el nar-
cotráfico y contra los países dictatoriales 
y antidemocráticos, calificados por Esta-
dos Unidos de América han mantenido e 
instalado nuevas bases en América Lati-
na, así como activado la IV Flota lo cual 
es una amenaza a la seguridad de  varios 
estados e la región, entre ellos Cuba, 
Venezuela, Ecuador Bolivia y otros.  No 
obstante se encuentran las partes invo-
lucradas hace más de un año tratando de 
encontrar una solución que conduzca a la 
paz, se plantea que se han aproximado a 
la solución.

CONCLUSIONES
En la actualidad se ha alcanzado un en-

tendimiento de que el panorama de segu-
ridad de la humanidad no es conveniente 
enfocarlo solamente en el binomio paz – 
guerra, aun cuando ello tenga un peso es-
pecífico muy importante en el sistema de 
relaciones internacionales. Los males del 
mundo moderno también se extienden a 
la esfera de la desigual distribución de las 
riquezas, el hambre generalizada entre los 
más pobres, que también cuentan con una 
salud depauperada por las pandemias y 
epidemias incontroladas; el agotamiento 
de las fuentes de energía y de los recursos 
naturales; migraciones masivas e incontro-
ladas y los efectos crecientes de la degra-
dación del medio ambiente, entre otros de 
los llamados “problemas globales” 

En la década de los años ochenta surgie-
ron enfoques críticos a esta concepción de 
la seguridad. Las críticas se centraban en 
que dicha concepción solo se refería a la 

seguridad del Estado, olvidando a los ciuda-
danos, al tiempo que planteaba amenazas 
militares desde el exterior, sin considerar 
otras fuentes de inseguridad, tanto globa-
les como internas, económicas o medioam-
bientales. El primer enfoque crítico surgió 
con la extensión de la globalización, que 
ponía de manifiesto que el Estado ya no 
era el único actor internacional, pues apare-
cían nuevos riesgos y amenazas (crisis eco-
nómicas, desastres medioambientales, el 
crimen organizado, etc.) que tenían dimen-
siones transfronterizas y cuyas soluciones 
no podían buscarse a escala nacional, sino 
en la cooperación internacional.

De acuerdo con estas nuevas concepcio-
nes existen en el mundo un grupo de pro-
blemas que afectan a varias regiones y es-
tados. Afectan el desarrollo humano y por 
tanto son problemas que afectan la seguri-
dad internacional como se ha demostrado 
en el cuerpo de este trabajo.

Los problemas globales que afectan al 

mundo tienen que ver con todos los es-
tados y con su seguridad, si el precio de 
los alimentos sube constantemente y cada 
vez mayores cantidades de personas están 
subalimentados o hambrientos en esa área 
no habrá seguridad,  pues las personas 
buscarán soluciones a sus problemas con 
el robo la desobediencia y el desorden.

Si en las sociedades desarrolladas el des-
empleo  y los recortes presupuestarios e 
impuestos recaen cada vez con más fuer-
zas sobre los pobres y las llamadas clases 
medias tienden a desaparecer, surgen en-
tonces los “indignados” y las manifestacio-
nes que observamos cada día en los noti-
cieros, los que a pesar de las democracias 
son fuertemente reprimidos por las fuerzas 
del orden, todo esto hace a los países ingo-
bernables y afecta la seguridad de ellos y 
de sus vecinos.

Todos estos problemas provocan las in-
migraciones descontroladas que se pro-
ducen hoy en el mundo, los conflictos 
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además provocan los desplazados forzo-
sos o refugiados que alcanzan hoy cifras 
millonarias, por lo que no pueden recibir 
la ayuda a que tienen derecho, por la ma-
sividad de esta categoría.  

Por otra parte el deterioro constante 
del medio ambiente está amenazando el 
porvenir de la especie humana y no apa-
recen las medidas efectivas que detengan 
la emisión de gases contaminantes,  los 
Estados Unidos uno de los principales de-
predadores no ha firmado los protocolos 
de Kioto, esto conlleva al aumento de las 
temperaturas ambientales y con ella el 
aumento del nivel del mar que amenaza 
con sumergir varias islas completamente, 
varias especies de animales y peces des-
aparecen cada día, disminuyendo las posi-
bilidades de alimentación de la población. 

Con  las dificultades económicas y las 
políticas neoliberales de recortes y ajus-
tes que acarrea la  crisis,  se producen 
mayores afectaciones en los servicios 

de salud, que están recibiendo recortes 
cada vez mayores, lo que aumenta el su-
frimiento de las familias pobres que ven 
como mueren sus hijos de enfermedades 
curables, sin recursos para atenderlos.

La comunidad internacional ha recono-
cido que el tráfico ilícito de armas de fue-
go ligeras y de mano en todos sus aspec-
tos tiene múltiples facetas y comprende, 
entre otras, cuestiones de  seguridad, 
prevención y solución de conflictos.

Los Estados Unidos de América se pro-
ponen continuar a la cabeza del mundo 
por su Poderío Militar,  cuando ya no exis-
te la expansión comunista amenazando 
al capitalismo, cuando no hay ya ninguna 
otra potencia que se acerque si quiera a 
su potencial, pero en esencia la Estrate-
gia de Seguridad de los Estados Unidos 
de América se caracteriza por ser agresi-
va, hegemónica  y expansionista.

Para poder mantener su hegemonía 
militar se plantean tener presencia en 

varios escenarios de todos los continen-
tes, pero sobre todo cercano a los focos 
de conflictos o aquellos países que han 
caracterizado como posibles adversarios 
por distintas causas, así mantienen fuer-
zas importantes basificadas en Asia y so-
bre todo en Corea del Sur, alimentando el 
conflicto entre las dos Coreas, cercano a 
la frontera con China y Rusia. Para man-
tener este principio en América Latina ac-
tivaron la IV FLOTA que había surgido en 
1943 para luchar contra los submarinos 
nazis y proteger la navegación durante la 
Segunda Guerra Mundial, fue desactiva-
da en 1950 por innecesaria. El Comando 
Sur suplía las necesidades hegemónicas 
de Estados Unidos de América en nues-
tra área. Sin embargo, acaba de renacer 
en los años  recientes, después de 48 
años, y sus fines intervencionistas no ne-
cesitan demostrarse.

Se trata de una estrategia consagra-
da en forma de ley, lo cual nos lleva a la 

conclusión de que a Estados Unidos de 
América le esperan en el futuro conflic-
tos todavía más fuertes con Rusia y Chi-
na La política agresiva llevada a cabo por 
los Estados Unidos de América contra 
los Estados Musulmanes, las manifesta-
ciones en contra de esta religión, la bur-
la a los símbolos musulmanes y las tor-
turas a los prisioneros ha motivado que 
muchas personas en el mundo piensen 
que se trata de una guerra en contra de 
esta religión que cuenta con millones de 
seguidores en el mundo, opinión que no 
favorece la política norteamericana en el 
mundo y sobre todo en el Medio Orien-
te, por lo que Obama aclaró que la lucha 
no es contra los musulmanes  sino contra 
los Extremistas Islámicos Los EE.UU es-
tán comprometidos con las “sociedades 
civiles” y las “oposiciones pacifica

Los Estados Unidos de América: Es el 
país que aspira a seguir siendo el único 
Estado en la historia que ejerce la domi-
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nación militar de espectro completo en 
la tierra, en el aire, en los mares y en el 
espacio. Que mantiene y extiende ba-
ses militares y tropas, grupos de batalla 
de portaaviones y bombarderos estraté-
gicos sobre y en casi cada latitud y lon-
gitud. Que lo hace con un presupuesto 
de guerra récord posterior a la Segunda 
Guerra Mundial de 708 mil  millones de 
dólares para un año.

En la actualidad el  Teatro de la Guerra 
incluye el planeta Tierra en su totalidad, 
incluyendo todas sus dimensiones: su-
perficie terrestre, marítima, espacial y si-
deral; su espacio subterráneo; espectro 
radioeléctrico (magnetosfera); y ciberes-
pacio. Las acciones militares  tendrán un 
carácter asimétrico. Una de las partes, 
la potencia imperial, utilizará municiones 
guiadas y de gran precisión; armas quí-
micas y biológicas, amplio empleo de la 
robótica y la nanotecnología; empleo de 
“armas no letales”, armamento de pulsos, 

maquinarias especializadas y software 
para el combate; así como el empleo de 
virus que afecten las redes informáticas.

Como ha quedado demostrado la  alianza  
de Estados Unidos con la OTAN  permite  
coordinar acciones no solo para la  defen-
sa europea, sino incluso para desarrollar 
acciones en otros continentes donde ellos 
consideren que sus intereses se están 
afectando o se afectaran en un futuro. Los 
pretextos pueden ser de diversa índole, 
con la complicidad de los grandes medios 
de comunicación que se encargan de divul-
garlos por el mundo, la realidad  pocas ve-
ces queda  descubierta al principio. 

Los Estados Unidos se plantean como 
política exterior el poder inteligente que 
combina la  diplomacia, la política exterior 
y la información subversiva para  lograr el 
cambio de regímenes en aquellos esta-
dos que le resultan indeseados, como lo 
han hecho y tratan de hacerlo en Améri-
ca Latina y especialmente contra Cuba y 

Venezuela, provocando la guerra econó-
mica, el desabastecimiento y la especu-
lación, en coordinación con la reacción 
interna, poniendo en juego la seguridad 
de la región. 

“Vivimos en un mundo interesante, ex-
cepcional, […] un mundo en plena fase 
de globalización que trae problemas tre-
mendos y desafíos inmensos […]”, afir-
mó el Comandante en Jefe, “[…] nuestro 
mayor interés es que nuestro pueblo, en 
sus conocimientos, en su cultura y, sobre 
todo, en su conciencia política y científica, 
se encuentre preparado para ese mundo 
que se nos viene encima y que marcha a 
pasos de gigantes”. 

Consideramos que el mundo en la ac-
tualidad es más inseguro que nunca an-
tes y que el camino para lograr una mayor 
seguridad internacional no se vislumbra 
cercano, es necesario continuar la lucha 
de todos y para ello se requiere que to-
memos conciencia de cuáles son las cau-

sas de la inseguridad. 
La  seguridad nacional de cada Estado  

es indivisible de la seguridad internacio-
nal, lo que implica  que debe conjugarse 
con la de los otros, sobre la base del res-
peto a los principios de la Carta de las Na-
ciones Unidas. Tanto la seguridad nacional 
como la internacional deben ser conside-
radas como cuestiones de máxima im-
portancia; cada vez es más frecuente la 
necesidad de enfrentar amenazas que 
se salen fuera del control directo de una 
nación. Se trata entonces de un estado 
cuya plenitud resulta difícil de lograr. 

Por último no pretendemos con este 
trabajo abarcar todos los problemas lla-
mados globales que afectan la seguridad 
internacional, ni ahondar  en los que he-
mos enumerados, pues son de naturaleza 
muy compleja y multifacética para abor-
darlo en su totalidad,   tratamos de crear 
en  ustedes las inquietudes para que pro-
fundicen y se mantengan informado sobre 
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tal problemática del mundo donde vivirán, 
ustedes que son personas jóvenes en el 
futuro previsible.

Ustedes serán los diseñadores del futu-
ro y tienen ante ustedes la responsabilidad 
de  hacer diseño que conserven el medio 
ambiente, que no continúen afectando 
la ya delicada situación del planeta, crear 
conciencia con el diseño de campañas de 
bien público que contribuyan a crear con-
ciencia en la población de la situación que 
tenemos, tenemos que alcanzar el de-
sarrollo y una sociedad de bienestar, sin 
despilfarrar   recursos y dañando nuestro 
entorno, ustedes son partícipes de alcan-
zar un desarrollo sostenible, sin el cual no 
habrá ni paz ni seguridad en el mundo.
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INTRODUCCION ETAPA DE LA COLONIA 

El denominado diferendo Cuba–Esta-
dos Unidos tiene un carácter histórico 
surgió con el nacimiento de la nación es-
tadounidense a finales del Siglo XVIII y 
ha evolucionado en el tiempo, pero man-
teniendo siempre la esencia expansionis-
ta y anexionista desde la etapa colonial, 
neocolonial y hasta la actualidad. Preten-
demos en este capítulo exponer determi-
nados conocimientos sobre este proceso 
histórico y su influencia sobre la Seguri-
dad Nacional de Cuba, que contribuyan 
a desarrollar en los estudiantes valores, 
que se conviertan en convicciones para la 
defensa integral de la patria, la revolución 
y el socialismo en su formación y actuar 
como profesionales y ciudadanos.

Hay que tener en cuenta que la nación 
norteamericana se fundó antes que la 
nuestra por lo que en l etapa de forma-
ción de nuestra nacionalidad, hasta la 

mitad del Siglo XIX la influencia negati-
va de la política exterior sobre Cuba fue 
precisamente impedir que los cubanos 
obtuviéramos nuestra independencia y 
soberanía.

Durante la república veremos como a 
través de mecanismos injerencistas y la 
intervención en los asuntos internos de 
los cubanos, tanto desde el punto de vis-
ta económico, político como militar logra-
ron, apoyados por la burguesía nacional,  
mantener el dominio sobre Cuba durante 
más de 50 años, durante los cuales se 
arrogaron el derecho de mantener nues-
tra Seguridad Nacional y varias ocasiones 
poner a Cuba y su poderío en función de 
garantizar la seguridad e intereses nor-
teamericanos.  

Para su mejor comprensión el estudio 
de los contenidos de este capítulo los   
analizaremos teniendo en cuentas las 
etapas más significativas de  su desarro-
llo. Ellas son: 

1. Etapa Colonial (1767-1902)
2. Etapa de la Neocolonia (1902-1959) 
3. Etapa de la Revolución en el Poder 

(1959 hasta la actualidad)
 

En el siglo XVIII y  hasta la mitad del 
siglo XIX los Estados Unidos de Améri-
ca  se consolidaron como país capitalis-
ta y alcanzaron un importante desarrollo, 
apropiándose de las riquezas naturales 
de los pueblos originarios y de su vecino 
más cercano, México. No contaban en-
tonces con las fuerzas suficientes para 
colonizar mayores territorios, pero si le 
señalaron a los otros pueblos y especial-
mente a las potencias europeas, cuáles 
eran sus futuras intenciones, así en 1767, 
una década antes de que las Trece Colo-
nias inglesas declararan su independen-
cia, Benjamín Franklin, uno de sus padres 
fundadores, escribió: 

Acerca de la necesidad de colonizar el 
valle del Mississippi:”... para ser usado 
contra Cuba o México mismo (...)”.1 

Estado Unidos de América surgió como 
consecuencia de la guerra de indepen-
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dencia de las Trece Colonias: guerra jus-
ta, revolucionaria y de liberación nacional, 
como está recogido en su Declaración de 
Independencia del 4 de julio de 1776:

EL PROCESO DE EXPANSIÓN 
Y HEGEMONISMO DE LOS ES-
TADOS UNIDOS DE AMÉRICA, 
LAS PRINCIPALES DOCTRINAS 
FILOSÓFICAS Y EL PENSA-
MIENTO ANEXIONISTA

Un examen de su historia evidencia el 
contenido ilegal y la falta de ética que ha 
caracterizado su política y accionar para 
con otros estados, en franca contradic-
ción con la letra y el espíritu de su Decla-
ración de Independencia, tanto en lo rela-
tivo a las relaciones interestatales como 
a la esencia misma de la democracia den-
tro de cada país.

Recién constituido el Estado, se puso 
de manifiesto su vocación creciente por 
la expansión, hasta el punto de que, en 
1778, John Adams, importante figura de 
la guerra de independencia y segundo 

presidente de ese país, exigió la conquis-
ta de Canadá, Nueva Escocia y Florida (en 
estos momento en manos de España), 
y manifestó:“Nuestra posición no será 
nunca sólida hasta que Gran Bretaña no 
nos ceda lo que la naturaleza nos destinó 
a nosotros o hasta que nosotros mismos 
no le arranquemos esas posiciones..”.2  

Su política de expansión se inició en 
septiembre de 1783, cuando en las con-
versaciones de paz con Inglaterra, insistía 
en negociar los territorios de Canadá, y 
los comprendidos entre los Montes Apa-
laches y el río Mississippi, concedidos 
por el tratado de paz de 1783 con excep-
ción de la península de Florida, posesión 
de España.

La aprobación de la ordenanza de 1787, 
referente a la legalización de las expropia-
ciones de tierras realizadas en años ante-
riores, la primera Constitución Federal del 
propio año y las medidas del primer pre-
sidente de Estados Unidos de América, 

George Washington, aceleraron el creci-
miento de la nación a costa de las tierras 
habitadas por los indios. Ese cruel despo-
jo constituye una de las más degradantes 
páginas en la historia de la expansión.

En las décadas finales del siglo XVIII 
y prácticamente durante la primera mi-
tad del XIX, el territorio continental fue 
el principal teatro de las guerras de ane-
xión desarrolladas por Estados Unidos de 
América, el cual venció la resistencia de 
las tribus aborígenes y de los vecinos de 
economías débiles, como México, donde 
primero obtuvo a Texas, en 1845, y tres 
años después otra gran porción de terri-
torio.

De ese modo, los gobernantes nortea-
mericanos incorporaron a su país 945 mil 
millas cuadradas de tierra azteca, en una 

 2    D´ EstefanoPissani, Miguel: Obra citada. p.182

1    D´EstefanoPissani, Miguel: Historia del Derecho Internacional, desde 
la antigüedad hasta 1917, Editorial de Ciencias Sociales. La Habana 
1985.p.149
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vasta región que comprende los actuales 
estados de Texas, Arizona, Nuevo Méxi-
co, California, Nevada, Utah y parte de 
Wyoming; y luego de apropiárselas sin el 
menor derecho, pagó por ellas 26,8 mi-
llones de dólares, como si de ese modo 
se legitimara su actuación. En 1853 se 
apoderó de otra pequeña zona mexicana, 
la de La Mesilla. Territorios ocupados por 
otras potencias fueron anexados por dife-
rentes vías.

Las ideas hegemónicas se manifesta-
ron en el ambicioso nombre dado a esa 
nación: Estados Unidos de América. Nin-
gún otro país del hemisferio ha intentado 
monopolizar el nombre del continente. 
Si recordamos la frase empleada por los 
pueblos para expresar la esencia de la 
Doctrina Monroe: “América para los ame-
ricanos”, entenderemos mejor  la lógica 
imperialista.

EL EXPANSIONISMO DE LOS 
GOBERNANTES NORTEAME-
RICANOS ANTES DEL SURGI-
MIENTO DE LA NACIÓN CUBA-
NA (SIGLO XVII, XVIII Y XIX)

Cuando la nación norteamericana sur-
gió no había nacido aun la cubana. Por 
esos años la población en Cuba evolu-
cionaba hacia el “criollismo”,  basado  en 
la transformación de los descendientes 
de españoles y africanos naturales de la 
Isla en criollos*, tendencia que comen-
zó a manifestarse, a inicios del siglo XVII 
(1603-1608), La nación cubana recorrió 
en su proceso de  formación un  periodo 
de tiempo que se considera concluido y 
consolidado a finales del siglo XIX con el 
desarrollo de las luchas por la indepen-
dencia.

No es lógico que  mientras se estaba 

formando la nacionalidad, bajo la depen-
dencia de España  hablemos de Seguri-
dad Nacional, pues estaríamos hablando 
de la seguridad de  algo que no existía, 
pero si se puede destacar los esfuerzos 
de los  gobernantes y círculos de poder 
en los Estados Unidos para impedir que 
Cuba lograra sus objetivos y fuera una na-
ción soberna e independiente, para ello  
adelantaron un conjunto de ideas y co-
rrientes sobre el interés que tenían sobre 
nuestro territorio.

Recién constituida su  nación, Benja-
mín Franklin expuso la conveniencia de 
apoderarse de las Sugar Islands (Islas de 
Azúcar), con el propósito de organizar un 
monopolio de la industria azucarera.3 

Otro asomo de la pretensión anexionis-
ta sobre Cuba se encuentra en la carta 
enviada por John Adams  a Robert R. Le-
vingston, fechada el 23 de junio de 1783, 
donde se refería a las islas del Caribe 
como: “...apéndices naturales del conti-

nente americano (...) es casi imposible 
resistir la convicción de que la anexión 
de Cuba a nuestra República Federal será 
indispensable para la continuación de la 
Unión”.4 

El criterio general de los principales re-
presentantes del gobierno y de los inte-
reses económicos de Estados Unidos de 
América era que Cuba debía formar parte 
de sus planes estratégicos expansionis-
tas. Durante el Siglo XIX, su línea política 
general fluctuaba entre dos soluciones: 
para España, mientras no pudiera ser 
para Estados Unidos de América;  nunca 
para los cubanos.

Muy temprano los norteamericanos 
comenzaron a manejar los términos Inte-
reses Nacionales y Seguridad Nacional, 
como pretexto para el logro de sus obje-

3  MINED: Historia de Cuba, T-1, Editora Nacional de Cuba. La Habana, 
1964.p.154

4 Tosté  Ballard, Gilberto: Guantánamo: USA al desnudo, Editorial de Cien-
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tivos.  
En 1805, en una nota al embajador de 

Inglaterra en Washington, el presidente 
Thomas Jefferson emitió las primeras 
declaraciones con carácter oficial, ex-
presivas de su interés de apoderarse de 
Cuba: “En caso de guerra entre Inglaterra 
y España, Estados Unidos de América se 
apoderaría de Cuba por necesidades es-
tratégicas para la defensa de Louisiana y 
de la Florida”.5  

En este pronunciamiento puede obser-
varse ya como siempre han colocado su 
seguridad e intereses nacionales por en-
cima de las demás naciones y de cual-
quier precepto jurídico internacional.

En 1810, con James Madison como 
presidente, llegó a Cuba un agente espe-
cial comisionado para establecer contac-
to con elementos anexionistas y realizar 
actividades conspirativas. En ese propio 
año, el mandatario estadounidense orien-
tó a su embajador  en Londres, William 

Picknay, poner en conocimiento de la ad-
ministración de ese país que:

“La posición de Cuba da a Estados Uni-
dos de América un interés tan profundo 
en el destino de esa isla, que aunque pu-
dieran permanecer inactivos, no podrían 
ser espectadores satisfechos de su caída 
en poder de cualquier gobierno europeo 
que pudiera hacer de esa posición un 
punto de apoyo contra el comercio y la 
seguridad de Estados Unidos de Améri-
ca”.6  Madison fue más cauteloso que Je-
fferson  pero no cejó en el empeño ane-
xionista.

El integrante del gabinete de gobierno, 
John C. Calhoun, defendió el criterio de 
anexar a la Isla con el apoyo del ex presi-
dente Jefferson, quien dijo en 1823:

“Confieso francamente haber sido 
siempre de la opinión que Cuba seria la 
adición más interesante que pudiera ha-
cerse a nuestro sistema de Estados. El 
dominio que, con el promontorio de la 

Florida, nos diera esta isla sobre el golfo 
de México, sobre los Estados y el istmo 
que los rodea, y sobre los ríos que en 
él desembocan, llenaría por completo la 
medida de nuestro bienestar político”.7

En tales circunstancias surgió la cono-
cida política de la “fruta madura”. En las 
instrucciones enviadas al ministro (emba-
jador) de Estados Unidos de América en 
España, con fecha 28 de abril de 1823, 
Quincy Adams especificaba:

“El traspaso de Cuba a Gran Bretaña 
sería un acontecimiento muy desfavora-
ble a los intereses de esta Unión (...) La 
cuestión, tanto de nuestro derecho y de 
nuestro poder para evitarlo, si es necesa-
rio por la fuerza, ya se plantea insisten-
temente en nuestros consejos, y el go-
bierno se ve obligado en el cumplimiento 
de sus deberes hacia la Nación, por lo 
menos a emplear todos los medios a su 
alcance para estar en guardia contra él e 
impedirlo”.8 

“Estas islas (Cuba y Puerto Rico) por 
su posición local son apéndices naturales 
del continente norteamericano, y una de 
ellas, la isla de Cuba, casi a la vista de 
nuestras costas, ha venido a ser, por una 
multitud de razones, de trascendental 
importancia para los intereses políticos y 
comerciales de nuestra Unión”. 9  

Consideraba, además, tan fuertes e im-
portantes los vínculos geográficos, eco-
nómicos y políticos que unían a la Isla con 
Estados Unidos de América que, refirién-
dose a la necesidad imperiosa de apode-
rarse de ella, apuntaba:

5   Rippy, J .Fred: Ryvalry of the United Status and Great Bretain over Latin 
America (1809-1830), The John Hopkins Press, Baltimore,1929.p.72.

6 Foner, Phillip: Historia de Cuba y sus relaciones con Estados Uni-
dos.t.1.Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 1973, p.136

7  Godines  Sosa,  Emilio: Cuba en Betances. Editorial de Ciencias Sociales,  
La Habana 1985; p.19.

8  Foner, Philip: Obra Citada; pp 155-156.

9Ibídem, p.156
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“Cuando se echa una mirada hacia el 
curso que tomarán probablemente los 
acontecimientos en los próximos cin-
cuenta años, casi es imposible resistir la 
convicción de que la anexión de Cuba a 
nuestra república federal será indispen-
sable para la continuación de la Unión y 
el mantenimiento de su integridad”.10  

 La fruta madura 
El autor de la teoría de la “fruta madura” 

señaló más adelante y argumentó:
“Hay leyes de gravitación política como 

las hay de gravitación física, y así como una 
fruta separada de su árbol por la fuerza del 
viento no puede, aunque quiera, dejar de 
caer en el suelo, así Cuba, una vez sepa-
rada de España y rota la conexión artificial 
que la liga con ella, e incapaz de sostener-
se por si sola, tiene que gravitar, necesa-
riamente hacia la Unión Norteamericana, 
y hacia ella exclusivamente, mientras que 
la Unión misma, en virtud de la propia ley, 

le será imposible dejar de admitirla en su 
seno.”11  

La estrategia formulada por él originó la 
tesis del “fatalismo geográfico y represen-
tó la esencia de lo que ocho meses des-
pués de la nota de Adams, el 2 de diciem-
bre de 1823, el presidente James Monroe 
dio a conocer en su séptimo mensaje 
anual al Congreso, conocido en la historia 
con el nombre de Doctrina Monroe. Fue 
el futuro de Cuba la causa directa del sur-
gimiento de ese instrumento geopolítico 
que advertía a las potencias europeas no 
intentar “meter sus manos” en América.

La doctrina Monroe, esencia y 
significado 

”Los continentes americanos, por la 
libre e independiente condición que han 
asumido y que mantienen, no deberán 
ser considerados ya como susceptibles 
de futura colonización por cualquiera de 
las potencias europeas”.

“La sinceridad y relaciones amistosas 
que existen entre los Estados Unidos de 
América y aquellas potencias, nos obliga 
a declarar que consideraríamos peligroso 
para nuestra paz y seguridad cualquier 
tentativa de parte de ellas que tenga por 
objeto extender su sistema a una porción 
de este hemisferio, sea cual fuere. No 
hemos intervenido ni intervendremos en 
las colonias o dependencias de cualquier 
potencia europea; pero cuando se trate 
de gobiernos que hayan declarado y man-
tenido su independencia, y que después 
de madura consideración, y de acuerdo 
con justos principios, hayan sido recono-
cidos como independientes por el gobier-
no de los Estados Unidos de América, 
cualquier intervención de una potencia 
europea, con el objeto de oprimirlos o de 
dirigir de alguna manera sus destinos, no 
podrá ser vista por nosotros sino como 
la manifestación de una disposición hostil 
hacia los Estados Unidos de América”.12  

10   Ibídem, pp 156-157
11   Ibídem, p. 157
12  Dirección política de las FAR: Historia de América, T.2, enero de 1992; 

INICIOS DE LA PENETRACIÓN 
ECONÓMICA DE CAPITALES 
NORTEAMERICANOS EN CUBA. 
CORRIENTES POLÍTICO-IDEO-
LÓGICAS DEL PENSAMIENTO 
CUBANO: ABOLICIONISMO, 
INDEPENDENTISMO, ANEXIO-
NISMO, REFORMISMO Y AUTO-
NOMÍA

Las rivalidades entre los capitales nor-
teamericanos e ingleses determinaron la 
aceleración de la penetración yanqui en 
el sur del continente, especialmente en 
Cuba. Después de 1818 muchos esta-
dounidenses se instalaron con sus capi-
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tales en ella.
En la primera mitad del siglo XIX, los 

terratenientes criollos vacilaban en em-
prender el camino de la independencia; 
su condición de esclavistas los mediati-
zaba. En ese periodo prevalecieron entre 
ellos, de forma alterna, dos corrientes: 
el reformismo, que perseguía el logro de 
ciertas concesiones políticas y econó-
micas de la metrópoli; y el anexionismo, 
propenso a anexar la Isla a Estados Uni-
dos de América. No obstante, de 1820 a 
1830 sobresalió el sentimiento indepen-
dentista con el sacerdote Félix Varela y el 
poeta revolucionario José María Heredia 
como figuras más representativas.

Surgimiento de las ideas Inde-
pendentistas 

Por otra parte las ideas independentis-
tas enarboladas en América Latina tuvie-
ron su influencia en Cuba.

De 1820 a 1830 cobraron auge en Cuba 

las ideas independentistas. La conspira-
ción de los Soles y Rayos de Bolívar (1821-
1823) fue el intento más importante en el 
que figuró el joven abogado y poeta José 
María Heredia. El empeño se frustró el 
mismo año en que Estados Unidos de 
América emitió su declaración de política 
exterior o Doctrina Monroe.

Los patriotas bolivarianos se intere-
saron por la independencia de Cuba y 
Puerto Rico En 1825 fuerzas de México y 
Colombia laboraban por arrancar a Cuba 
de la soberanía de España, los Estados 
Unidos de América se opuso con energía 
a tales propósitos. Henry Clay, entonces 
secretario de Estado de la administración 
de Quincy Adams, en una instrucción del 
27 de abril de ese año señaló:

“Los Estados Unidos de América pre-
fieren que Cuba y Puerto Rico permanez-
can dependientes de España... están sa-
tisfechos con la condición actual de estas 
islas en manos de España y sus puertos 

abiertos a nuestro comercio como ahora 
lo están. Este gobierno no desea ningún 
cambio político que afecte la actual situa-
ción”.13  

En enero de 1826, Las gestiones de Bo-
lívar y de otros gobernantes de las nuevas 
repúblicas latinoamericanas, para ayudar 
a la causa de la independencia de Cuba, 
ocasionaron profundos temores a la ad-
ministración estadounidense, que realizó 
todas las gestiones a su alcance por im-
pedir su materialización porque prefería a 
Cuba en manos de España, hasta estar 
en condiciones de apoderarse de ella.

Con vista al Congreso de Panamá, Bo-
lívar envió directivas a los participantes 
con el objetivo de buscar consenso y 
aprobar la creación de una fuerza militar 
para liberar a Cuba y Puerto Rico; tenta-
tiva que encontró rápida oposición en el 
gobierno norteamericano. Refiriéndose a 
ello, el general José Antonio Páez, quien 
sería jefe de la proyectada fuerza, apuntó 

en sus memorias:
“El gobierno de Washington, lo digo 

con pena, se opuso de todas veras a la 
independencia de Cuba (...) ninguna po-
tencia, ni aun la misma España, tiene en 
todo sentido un interés tan alto como los 
Estados Unidos de América en la suerte 
futura de Cuba..”.14 

En 1826, el senador John Holmes ex-
presó en el Senado la opinión del Con-
greso y del Ejecutivo sobre los planes de 
Bolívar: “¿Podremos permitir que las islas 
de Cuba y Puerto Rico pasen a manos de 
esos hombres embriagados con la liber-
tad que acaban de adquirir? ¿Cuál tiene 
que ser nuestra política? Cuba y Puerto 
Rico deben quedar como están”.15  

14    Páez , José  Antonio: Memorias  del General José Antonio Páez, auto-
biografía, Biblioteca Ayacucho, Madrid, (SA), pp. 445-456

15   Rodríguez, J.I: Estudio histórico sobre el origen, desenvolvimiento y 
manifestaciones prácticas de la idea de la anexión de la Isla de Cuba a 
los Estados Unidos de América. La Habana, 1900, pp 80-81.
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La visión política de Bolívar quedó diáfa-
namente explícita en sus palabras: “Los 
Estados Unidos de América parecen des-
tinados por la Providencia para plagar la 
América de miserias a nombre de la Li-
bertad”.16 

En la década del 30, una influyente par-
te de los hacendados cubanos se perca-
taron que la introducción de la máquina 
de vapor en la industria azucarera acer-
caba el día de la sustitución del esclavo 
por el obrero asalariado. A esa convicción 
de los más previsores se unía un moti-
vo más generalizado: el temor a que el 
aumento de la población negra provocara 
una revolución como la haitiana. En ese 
contexto predominaba entre los hacen-
dados el movimiento anexionista,

El papel de defensor de España y ene-
migo de Cuba, asumido por Estados Uni-
dos de América alcanzó proyecciones 
agudísimas en 1840 cuando, al tratar de 
anular el peligro inglés, el secretario de 

Estado del presidente Van Buren mani-
festó a España, por conducto de su en-
cargado de negocios en Madrid:

“Está usted autorizado para asegurar 
al gobierno español que, caso de que 
se efectúe cualquier tentativa, de donde 
quiera que proceda, para arrancar a Es-
paña esta porción de su territorio, puede 
el contar con los recursos militares y na-
vales de los Estado Unidos para ayudar a 
su nación, así para recuperar la isla para 
mantenerla en su poder”.17 

Los intentos de compra de 
Cuba a España 

Varios presidentes norteamericanos 
procuraron la compra de Cuba a los es-
pañoles: Polk, en 1848; Pierce, en 1853; 
Buchanan, en 1857. Junto a sus ofertas y 
a las ocasiones en que la Isla sirvió como 
garantía a los compromisos del gobier-
no español, se añadirían aquellas en que 
Estados Unidos de América propuso em-

préstitos a España a cambio de un con-
sentimiento de sesión temporal.

Principales actividades ane-
xionistas.

Las principales actividades anexionis-
tas se llevaron a cabo a partir de 1846 y 
hasta 1855, siempre vinculadas a repre-
sentantes de los intereses esclavistas del 
sur. Este movimiento, unido al disgusto 
que producía en Cuba el régimen abso-
lutista, dio lugar a varias conspiraciones 
y expediciones que, con fachada de inde-
pendentistas, se llevaron en estos años, 
destacándose el papel del anexionista 
Narciso López*, de quien dijo José Martí: 
“Walker fue a Nicaragua por los Estados 
Unidos de América; por los Estados Uni-
dos de América fue López a Cuba”.18  

Los anexionistas realizaron acciones 
militares para derrocar al régimen de Es-
paña y anexar a Cuba a los Estados Uni-
dos de América entre ellas se destaca:

La primera expedición a bordo del va-
por Creole Con 600 hombres a bordo, 
de los cuales solamente 6 eran cubanos, 
desembarcaron por Cárdenas en Matan-
zas el 19 de Mayo de 1850, ocuparon la 
ciudad y reclamaron la incorporación de 
los residentes, realmente tuvieron muy 
poco apoyo y cuando las tropas española 
comenzaron a movilizarse para rechazarlo 
reembarcaron el mismo día hacia los Es-
tados Unidos.

Al siguiente año nuevamente Narciso 
López19 consiguió armar y embarcar otra 

16   Carta de Bolívar al coronel Patrick Campbell. Ministro de Inglaterra 
en Bogotá 5 de Agosto de 1829. En obras completas de Simón Bolívar. 
Editorial  LEX. La Habana. 1947. t.2, p.737.

17     ExecutiveDocument, Num.21, p.35-37.
18   Aguirre Sergio: Ecos de caminos, Editorial de Ciencias Sociales. La 

Habana 1973; Habana p.121

19   Narciso López nació en Venezuela, a los 16 años sirvió en el ejército 
español, se acento en Cuba y ocupó cargos a nombre de España en Trini-
dad, ejerció la represión contra los criollos, se casó con una cubana rica 
y se puso al servicio de los yanquis por ambición 
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expedición a bordo del vapor el Pampero, 
con aproximadamente 400 hombres, ac-
ciones que desarrollaba apoyados por los 
esclavistas del Sur, así desembarca el 12 
de agosto de 1851 por la costa norte de 
Pinar del Río.

Los resultados fueron desastrosos, Nar-
ciso López cayó preso y fue ultimado a 
garrote en la explanada de la Punta en el 
Puerto de la Habana. El coronel norteame-
ricano Williams Cristenden también fue 
capturado junto otros 50 expedicionarios 
que fueron fusilados en las faldas del Cas-
tillo de Atarés por las fuerzas Españolas.

Estas  fueron las pocas acciones mili-
tares que se desarrollaron en los prime-
ros 50 años del Siglo XIX para cumplir las 
pretensiones norteamericanas respecto a 
Cuba. Las ideas anexionistas fracasaron 
con ellas. 

Producto de las acciones anexionistas 
de Narciso López, el Capitán General de la 
Isla se vio   obligado a tomar un conjunto 

de medidas defensivas como las siguien-
tes:

• Se organizaron las milicias como 
un cuerpo paramilitar auxiliar del ejército, 
destinado a mantener el orden y la tran-
quilidad en los pueblos, inicialmente evi-
denciando la discriminación por razas se 
organizaron cinco batallones de blancos y 
dos de  pardos libres (negros y mulatos). 

• Se creó el  Cuerpo de Voluntarios, 
los requisitos para el ingreso demuestran 
el carácter agresivo y sanguinario que 
mostraron después, Ser ciudadano espa-
ñol, poseer una fortuna superior a mil pe-
sos y un caballo. Para 1860 llegaron a ser 
una fuerza considerable: Caballería 4500 
efectivos y de infantería 7200

• Se armaron estos cuerpos.
• Se fortaleció el Ejército Español en 

Cuba de 14400 a 22000 efectivos.
• El Ejército asumió una estructura 

más funcional, formada desde el punto de 
vista estructural por Infantería, artillería y 

caballería.
• Ubicado territorialmente con una co-

mandancia en cada una de las seis provin-
cias de aquel momento.

Todas estas medidas fortalecieron las 
fuerzas españolas para el momento en 
que comenzó la lucha en 1868, entorpe-
ciendo el éxito de las acciones por la in-
dependencia de Cuba. Se puede asegurar 
que al momento de comenzar en Cuba 
la Guerra por la independencia el ejército 
español estaba mal armado, cuestión que 
resolvieron en los dos primeros años, al 
cambiar casi todo su armamento. 

Así gracias a las luchas de los cubanos y 
de los españoles que se opusieron a esta 
corriente, especialmente las prédicas de 
Saco, los vaivenes de la política interna de 
los Estados Unidos y  los intereses de las 
potencias en la región, que no se pusie-
ron de acuerdo respecto a que hacer con 
Cuba, no pasamos a manos norteamerica-
nas en estos años.

LA SITUACIÓN INTERNA EN 
LOS ESTADOS UNIDOS

Por estos años se agudizan las contra-
dicciones entre el Norte y el Sur esclavis-
ta y se inicia La Guerra Civil que ha sido  
uno de los episodios más traumáticos de 
la historia de los Estados Unidos. Las ci-
catrices no se han cerrado por completo 
hasta el día de hoy.

El mandato de Lincoln, como presiden-
te, se ejerció durante el conflicto, pues 
fue asesinado el 14 de abril de 1865, du-
rante estos años las acciones expansio-
nistas pasaron  a un segundo plano, ten-
dencia que se aplazó  algunos años  por 
las siguientes causas:

• La reconstrucción necesaria  des-
pués de la guerra

• El endeudamiento del país al finali-
zar la contienda

• Los ciudadanos norteamericanos 
no apoyaban una nueva guerra
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• La necesidad de instrumentar en el 
sur el modo de producción capitalista

No obstante las ideas  y las intenciones 
expansionistas seguían en pié, durante 
estos años  trataron de tomar posesión 
en Santo Domingo y en Centro América 
pugnaban por abril un canal que les diera 
acceso al Pacífico y  compraron el territo-
rio de Alaska a Rusia.

La Guerra de Secesión tuvo una notable 
influencia en Cuba, los españoles y los in-
gleses habían reconocido la beligerancia 
del Sur, aprovechando la situación España  
recuperó a Santo Domingo, en una gue-
rra de varios años que fue simultánea con 
la que se desarrollaba en el Sur de los Es-
tados Unidos. Desde Cuba los españoles 
enviaron recursos y fuerzas a participar 
en la contienda, se aliaron a Francia en la 
invasión a México disponiendo de fuerzas 
y recursos, se enrolaron en un conflicto 
en el pacifico con Chile y Perú, por lo que 
finalmente tuvieron que abandonar Santo 

Domingo en 1865.
Los Estados Unidos al concluir la Gue-

rra de Secesión el 3 de abril de  1865 es-
taban muy disgustado con España por su 
participación y apoyo a los del Sur, su in-
vasión a México aliados con Francia y por 
haberse apoderado de  Santo Domingo 
en abierta violación de la Doctrina Mon-
roe, el presidente Ulises Grant que era 
militar y que fue  presidente desde 1869 
hasta 1877  le concedía gran importan-
cia estratégica a la Isla de Cuba, veía la 
posibilidad de pagarle  a España con la 
misma moneda reconociendo la lucha de 
los cubanos, todo ello influyó para que el 
representante de la República en Armas 
fuera  acogido Washington de forma no 
oficial.

Pero en aquel entonces los Estados 
Unidos reclamaban a los ingleses una in-
demnización por los daños causado con 
su participación en la Guerra de Sece-
sión, que se ponía en peligro si los Esta-

dos Unidos reconocían la beligerancia de 
los cubanos, por lo que de forma mezqui-
na no pusieron en riesgo los resultados 
de la reclamación.

EL PENSAMIENTO PATRIÓTICO 
REVOLUCIONARIO

 La Guerra de los Diez Años 

El contexto en que surgió el pensa-
miento patriótico-revolucionario en el 
grupo más radical de la burguesía y terra-
tenientes criollos, el cual encabezó a las 
masas populares en la Guerra de los Diez 
Años, fueron los siguientes elementos 
entre otros:

• La Guerra de Secesión (1861-1865). 
• La firma del Tratado Lyon Seward 

por los gobiernos de Norteamérica e In-
glaterra, prohibiendo el comercio de es-
clavos. 

• La proclamación de la abolición de 
la esclavitud por Abraham Lincoln. 

• Los fracasos del reformismo en 
1867 y de España por restaurar su domi-
nio en América.

Poco después de iniciada Guerra de los 
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Diez Años, España reclamó del gobierno 
norteamericano la represión de las acti-
vidades de la emigración cubana en apo-
yo a la lucha. Mientras con gran dificul-
tad los emigrados lograban alquilar viejos 
busques y enviar modestos recursos al 
Ejército Libertador, el gobierno de Esta-
dos Unidos de América comenzó la fabri-
cación de 30 potentes cañoneras desti-
nadas al colonialismo español.

“Los españoles están peleando con 
armas compradas en MaidenLane, en la 
casa de Shurley, Harley & Graham; y a 
nosotros en todo el año, no nos ha sido 
permitido comprar nada (...) Quisiera ver 
cambiada la infame ley de neutralidad –de 
Estados Unidos de América-. Esa infame 
ley que ayuda a los españoles a quedarse 
en Cuba, y  se opone a que los cubanos 
se defiendan, expresó  El norteamericano 
Thomas Jordan, mayor general del Ejerci-
to Libertador”.21  

A fines de 1869, el presidente nortea-

mericano, Ulises S. Grant, planteó que 
no se reconocería la beligerancia cubana 
y autorizó la venta de las cañoneras a Es-
paña, lo cual dificultó aún más el arribo 
de expediciones a la Isla. La neutralidad 
yanqui era un engaño.

De 1868 a 1878 la política de los suce-
sivos gobiernos de Andrew Johnson, Uli-
ses 

S. Grant y Rutherford B. Hayes se man-
tuvo contraria a reconocer la independen-
cia de Cuba, y a la beligerancia del campo 
insurrecto. Esto fue muy esclarecedor 
para los revolucionarios cubanos, pues 
evidenció que en la lucha por la indepen-
dencia tenían dos enemigos bien defi-
nidos: España, la cual los combatía con 
las armas en la mano, y Estados Unidos 
de América, que lo hacía mediante la di-
plomacia y el apoyo más abierto a la me-
trópoli española Las medidas represivas 
contra las actividades de los cubanos en 
los Estados Unidos tuvieron tal eficacia 

que al campo de los insurrectos no arri-
bó más ninguna expedición con armas y 
hombres desde 1875.

Públicamente plantearon que se aco-
gían a la neutralidad, pues ellos tenían 
buenas relaciones con España y esto po-
dría entorpecer las mismas, pero de he-
cho apoyaban a los españoles.

• Vendieron a España finales de 1869   
un grupo de 30 embarcaciones para pa-
trullar las costas e impedir el apoyo exte-
rior a los revolucionarios.

• Prestaban cooperación a los servi-
cios especiales españoles para vigilar la 
actividad de los cubanos emigrados.

• Persiguieron  e incautaron recursos 
de los cubanos, para la lucha en Cuba.

• Prohibían o dificultaban la adquisi-
Thomas Jordán, mayor general del Ejercito Libertador22

22    Mayor General., Thomas Jordán  (1819-1895) Periodista. Nació en Luray, estado de Virginia, EUA, el 13.12.1819. Otras fuentes señalan como fecha 
de nacimiento el 30 de  septiembre del mismo año. Estudió en la Academia Militar de West Point, en su país, en el curso de 1836-1840, graduándose 
de Sub-Tte. Participó en varias campañas militares en su país. Se sumó a la lucha de los cubanos y  el 4.5.1869 salió de Nueva York, al mando de cerca 
de 200 expedicionarios en el vapor Perrit. Desembarcaron el día 11 por la península de El Ramón, en la bahía de Nipe, en la costa norte de Oriente. EL 
General  en Jefe del Ejército Libertador, Mayor General  Manuel de Quesada, lo nombró jefe de la 2 División  del Departamento Oriental con el grado de 
Teniente  General,  Poco después se le rectificó el grado y le correspondió el de Mayor  General.
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ción de armas en los Estados Unidos por 
los cubanos.

• No reaccionaron ante el asesinato 
de los expedicionarios del vapor Virginius, 
que era norteamericano y casi todos  los 
expedicionarios eran ciudadanos nortea-
mericanos. 

• Durante la guerra de los Diez Años  
estuvieron en conversaciones con Espa-
ña para comprar la Isla.

Posición de principios de Car-
los Manuel de Céspedes: 

Desde los primeros momentos de la lu-
cha, Carlos Manuel de Céspedes reclamó 
de los países del continente americano 
el reconocimiento a la guerra del pueblo 
cubano, a la que el gobierno de Chile ha-
bía dado su apoyo antes de iniciarse. En 
1869, Benito Juárez, quien junto con su 
pueblo enfrentaba la intervención extran-
jera, lo hizo, así como Brasil, Guatemala, 
Bolivia y El Salvador; en tanto Colombia, 

Perú y Venezuela enviaron algunas expe-
diciones a principios de la contienda.

La posición estadounidense fue critica-
da por Carlos Manuel de Céspedes, en 
carta al presidente Grant:

“Las ideas  que defienden los cubanos 
y la forma de gobierno que han estable-
cido, escrita en la Constitución por ellos 
promulgada, hacen por lo menos obliga-
torio a los Estados Unidos de América, 
más que a algunas otras (naciones civili-
zadas) a inclinarse a su favor. Si por exi-
gencias de humanidad y civilización todas 
las naciones están obligadas a interesar-
se por Cuba, pidiendo la regularización de 
la guerra que sostiene contra España, los 
Estados Unidos de América tienen el de-
ber que le imponen los principios políticos 
que profesan, proclaman y difunden...”.23 

Céspedes no necesitó mucho tiempo 
para llegar a la convicción de que nada 
tenían que esperar los revolucionarios 
cubanos del gobierno de Estados Unidos 

de América, pues pronto superó la  idea 
inicial de “La Gran República Americana” 
a partir de la gran nación del Norte.

Al percatarse de la esencia hegemonis-
ta del poderoso vecino, planteó:

“Por lo que respecta a los Estados Uni-
dos de América tal vez esté equivocado, 
pero en mi concepto su gobierno a lo que 
aspira es a apoderarse de Cuba sin com-
plicaciones peligrosas para su nación (...) 
este es el secreto de su política y mucho 
me temo que cuanto haga o proponga, 
sea para entretenernos y que no acuda-
mos en busca de otros amigos más efi-
caces y desinteresados”.24 

Más adelante, al corroborar sus temo-
res, Céspedes fue capaz de ordenar el 
cierre de la representación diplomática 
del gobierno de la República de Cuba en 
Armas en Estados Unidos de América:

“No era posible que por más tiempo so-
portásemos el desprecio con que nos tra-
ta el gobierno de los Estados Unidos de 

21    Tosté Ballard , Gilberto:  Reeve el ingresito. Editorial de Ciencias Socia-
les, La Habana, 1973; p.95

23    Foner Philip: Obras citadas, t.2; pp 218-219.
24    Ibídem, pp 220
25   Céspedes, CarlosManuel: Carta a José M  Mestre en Fernando Por-

tuondo y Hortensia Pichardo, Carlos Manuel de Céspedes. Escritos, t. 1, 
Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 1974; p.84.

cicos por último se cierra con insolencia 
la puerta. (...) no por débiles y desgracia-
dos debemos dejar de tener dignidad”. 25

Realmente, en aquellas condiciones 
los patriotas que iniciaron la lucha por la 
independencia no pudieron contar con 
el respaldo de toda la población cubana, 
porque el sentimiento de nacionalidad no 
era homogéneo en toda la Isla, como lo 
demostraba la no incorporación del occi-
dente a la guerra. Conocido es como se 
desarrolló ésta: pocos pueblos del mun-
do afrontaron tan grandes sacrificios y 
condiciones tan adversas.
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La falta de unidad, el desaliento, las di-
ferencias entre civiles y militares, el regio-
nalismo de algunos jefes militares y diri-
gentes políticos, y el desarrollo por parte 
de España de un hábil plan político-militar, 
así como la carencia de un mando único, 
fueron circunstancias propicias para que 
la burguesía y los terratenientes criollos 
abandonaran las posiciones revoluciona-
rias y firmaran la Paz del Zanjón.

Para orgullo y honra de nuestro pueblo, 
ante la firma del bochornoso pacto emer-
gió la figura del mayor general Antonio 
Maceo. Él, en unión de otros patriotas, 
protagonizó la Protesta de Baraguá que, 
devenido símbolo de intransigencia revo-
lucionaria, mantuvo vivas las ansias de in-
dependencia.

LA POSICIÓN DE LOS ESTADOS 
UNIDOS ENTRE (1879-1898)

EL ANTIIMPERIALISMO MAR-
TIANO 

La culminación de la Guerra de los 
Diez Años agravó significativamente la 
situación colonial de Cuba. El sustancial 
cambio de la correlación de fuerzas a es-
cala internacional, a favor de Inglaterra y 
Francia, afianzó a éstas como potencias y 
agudizó la posición rezagada de España. 

La Isla dependía del mercado nortea-
mericano para comerciar el 94 por ciento 
de sus productos, situación que iba pro-
piciando su conversión en colonia eco-
nómica del vecino del Norte y permitía a 
éste, libre de la amenaza de la compe-
tencia inglesa, incrementar sus activida-
des en pos de obtener el control político 
sobre Cuba mediante el dominio de su 
economía.

En esos años las condiciones eran fa-
vorables para el florecimiento de un 
anexionismo oportunista –fundamental-

mente en la burguesía occidental cuba-
na- alimentado por la política yanqui y el 
desgaste español durante la guerra. Pero 
esos brotes no encontraron acogida en 
el gobierno norteamericano, que no los 
consideró necesarios para el logro de sus 
propósitos con respecto a Cuba.

Los preparativos y desarrollo de la Gue-
rra Chiquita constituyeron una importan-
te experiencia para el fomento y organi-
zación de la contienda de 1895, bajo la 
guía del Partido Revolucionario Cubano y 
de Martí, quien dedicó parte de sus es-
fuerzos a alertar sobre los verdaderos ob-
jetivos de Estados Unidos de América. Al 
respecto proclamó la necesidad de: “Im-
pedir que con la propaganda de las ideas 
anexionistas se debilite la fuerza que vaya 
adquiriendo la solución revolucionaria”.26 

El fin de la década del 1880 llevó consigo 
la definición de las aspiraciones hegemó-
nicas de los gobernantes norteamerica-
nos, puestas en evidencia por Martí en 
varios artículos periodísticos. Un ejemplo 
es Vindicación de Cuba, en el cual ofreció 
digna respuesta al escrito titulado ¿Que-
remos a Cuba?, publicado en The Manu-
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facturer, de Filadelfia, el 6 de marzo de 
1889. En el se calificaba a los cubanos 
de indeseables, afeminados, perezo-
sos, incapaces, inmorales; que su falta 
de fuerza viril e indolencia fue lo que les 
mantuvo sometidos durante tantos años 
a España, y señalaba: “...la única esperan-
za que pudiéramos tener de habilitar a 
Cuba para la dignidad de Estado sería (...) 
americanizarla por completo, cubriéndo-
la con gente de nuestra propia raza...”.27 
La contundente y digna respuesta mar-
tiana precisaba: “No somos los cubanos 
ese pueblo de vagabundos míseros o pig-
meos inmorales que a The Manufacturer 
le place describir; ni el país de inútiles 
verbosos, incapaces de acción, enemi-
gos del trabajo recio, que, junto con los 
demás pueblos de la América española28  
, suelen pintar viajeros soberbios y escri-
tores. Hemos sufrido impacientes bajo la 
tiranía; hemos peleado como hombres, y 
algunas 29 veces como gigantes, para ser 

libres; estamos atravesando aquel perio-
do de reposo turbulento, lleno de gérme-
nes de revuelta, que sigue naturalmente 
a un periodo de acción excesiva y des-
graciada; (...) Merecemos en la hora de 
nuestro infortunio, el respeto de los que 
no nos ayudaron (...)”.30

El  gobierno estadounidense convocó 
a la Primera Conferencia Panamericana, 
celebrada en Washington, de octubre de 
1889 a abril de 1890. Sus objetivos fue-
ron confirmados en un artículo publicado 
por el Tribune of New York, en el cual se 
afirmaba: “Los americanos están obliga-
dos a reconquistar su supremacía (...) y 
a ejercer una influencia directa y general 
en los asuntos del continente americano”. 

Esta conferencia recibió la acertada 
crítica de Martí, quien, siendo cónsul de 
Uruguay, habló en nombre de éste y en 
el de Cuba y América. Con claridad meri-
diana planteó: “Jamás hubo en América 
de la independencia acá, asunto que re-

quiera más sensatez, ni obligue más a la 
vigilancia ni pida más claro y minucioso, 
que el convite que los Estados Unidos de 
América potentes, repletos de productos 
invendibles, y determinados a extender 
sus dominios en América, hacen a las na-
ciones americanas de menos poder, (...) 
De la tiranía de España supo salvarse la 
América española; y ahora, después de 
ver con ojos judiciales los antecedentes, 
causas y factores del convite, urge decir, 
porque es la verdad, que ha llegado para 
la América española la hora de declarar 
su segunda independencia”. 

En otro de sus trabajos alertó acerca de 
los riesgos que la actividad norteamerica-
na entrañaba para América Latina:

“Los peligros no se han de ver cuando 
se les tiene encima, sino cuando se les 
puede evitar”. Lo primero en política, es 
aclarar y prever.

“Solo una respuesta unánime y viril, 
para la que todavía hay tiempo sin riesgo, 

puede libertar de una vez a los pueblos 
españoles de América de la inquietud y 
perturbación, fatales en su hora de desa-
rrollo, en que las tendría sin cesar, con 
la complicidad posible de las Repúblicas 
venales débiles, la política secular y con-
fesa de predominio de un vecino pujante 
y ambicioso, que no los ha querido fo-
mentar jamás, no se ha dirigido a ellos 
sino para impedir su extensión, como en 
Panamá, o apoderarse de su territorio, 
como en México, Nicaragua, Santo Do-

27     Martí Pérez, José: Obras completas, t.1, Editora Nacional de Cuba, La 
Habana 1963; p.54

28    Ibídem, pp.232-236.
29    Martí Pérez, José: Vindicación de Cuba. En pensamiento revolucionario 

cubano. Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 1973; p.249

30   Foner Philip: Historia de Cuba y sus relaciones con los Estados Unidos, 
t,2, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 1973; p.249

31   MartíPérez, José: Obras citadas, t.6; p.189
32   Ibídem, pp.46-47.
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mingo, Haití y Cuba, o para cortar por la 
intimidación sus tratos con el resto del 
universo, como en Colombia, o para obli-
garlos, como ahora, a comprar lo que no 
puede vender, y confederarse para su do-
minio...”.31

LA PREPARACIÓN POR MARTÍ 
DE LA GUERRA NECESARIA

Durante los preparativos de la nueva 
contienda apremió a Martí una preocupa-
ción que con inquietud anticipó a su co-
laborador, Gonzalo de Quesada, en carta 
del 14 de diciembre de 1889, ya como un 
peligro real:

“Sobre nuestra tierra, Gonzalo, hay otro 
plan más tenebroso que lo que hasta 
ahora conocemos y es el inicuo de forzar 
a la Isla, de precipitarla, a la guerra, para 
tener pretexto de intervenir en ella, y con 
el crédito de mediador y de garantizador, 
quedarse con ella. Cosa más cobarde no 
hay en los anales de los pueblos libres: 
Ni maldad más fría ¿Morir, para dar pie 
en qué levantarse a estas gentes que nos 
empujan a la muerte para su beneficio?”.32  

Los principales dirigentes políticos de 
la guerra del 95 estaban conscientes que 
el objetivo estratégico “...consistía no solo 

en emancipar al país del coloniaje espa-
ñol, sino también enfrentar la amenaza 
que significaba la rapacidad del naciente 
imperialismo norteamericano”.33 El plan 
militar concebido por Martí para el inicio 
de La Guerra Necesaria incluía la orga-
nización y preparación de expediciones 
que, desde Estados Unidos de América, 
llevarían ayuda a los revolucionarios en 
Cuba. Para garantizar el inicio de la con-
tienda fueron preparados tres buques. En 
enero de 1895 estos saldrían del puerto 
de Fernandina; pero el plan fue abortado 
por la intromisión de Washington, cuando 
el 10 de ese mes las autoridades nortea-
mericanas procedieron a confiscar las ar-
mas del Lagonda, y pocos días después 
las que serían llevadas en el Amadis y el 
Baracoa.

El impetuoso comienzo de esa campa-
ña y sus diferencias con la de 1868-1878, 
provocó en Washington preocupación 
ante la posibilidad de una derrota de Es-

paña, y decidió ofrecer mayor apoyo a 
ésta.

Realmente en aquel momento José 
Martí demostró un agudo y profundo 
pensamiento estratégico político-militar 
que puso de manifiesto en sus brillantes 
ideas sobre la organización, objetivos y 
desarrollo, de la que denominó  la Gue-
rra Necesaria, algunas de ellas las expo-
nemos a su consideración, Martí fue el 
único de los dirigentes de la lucha por la 
independencia de Cuba que adelantó sus 
ideas sobre cómo debía serla defensa de 
la república que pretendía crear. 

32       Ibídem, p.160
33        Martí Pérez, José: Carta a Gonzalo de Quesada y Arostegui, fecha en 

New Cork, el 14 de diciembre de 1889, en obras completas, t.6, Editorial 
de Ciencias Sociales. La Habana, 1975
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IDEAS DE JOSÉ MARTÍ SOBRE 
EL DESARROLLO DE LA GUE-
RRA NECESARIA

Necesidad de la preparación
1. Hombres y pueblos van por este 

mundo hincando el dedo en la carne aje-
na a ver si es blanda o si resiste, y hay 
que poner la carne dura, de modo que 
eche afuera los dedos atrevidos. En su 
lengua hay que hablarles. Puesto que 
ellos no entienden nuestra lengua. OC 
Tomo 3, P-36.

2. Sobre la necesidad de la vigilancia 
constante advirtió: La república, como las 
casas de Pompeya, ha de tener el perro a 
la puerta. OC Tomo 12, P- 240.

3. De hombre es ver de lejos, y dis-
ponerse al conflicto que ha de venir. OC 
Tomo 3, P- 426.

4. Mientras hay que guerrear, en la 
guerra deben estar todos los jóvenes. OC 

Tomo 9, P-220.
5. Se pelea cuando se dice la verdad, 

cuando se fuerza al enemigo a los extre-
mos y desembolsos, cuando se organizan 
las fuerzas, cuando se espera el momen-
to oportuno, cuando se ganan prosélitos, 
cuando los hombres actúan al unísono 
por una voz de mando. OC Tomo 1 P-173.

6. Impedir a tiempo con la indepen-
dencia de Cuba que se extiendan por las 
Antillas los Estados Unidos y caigan con 
esa fuerza más sobre las tierras de Amé-
rica. OC Tomo 4, P-87.

7. Que entre pronto la guerra en un 
plan general, –que ofenda, y ocupe el 
país, antes que el enemigo aún insufi-
ciente, perezoso y aturdido…OC Tomo 4, 
P-86.

8. El valor suele resolver los encuen-
tros aislados; pero sólo el orden en la 
guerra y la unidad de pensamiento llevan 
a la victoria final … Hay que marchar to-
dos, sin descanso y con plan al mismo fin 

.OC Tomo 5, P-241.
9. Repetía como San Martín…Los   

soldados que vencen sólo se hacen en el 
campo de instrucción.” OC Tomo 8, P-119.

10. La hora de acción no es la hora de 
aprender. Es preciso haber aprendido an-
tes. OC Tomo 5, P-244.

11. Es indispensable que para estos fi-
nes  y para  la marcha general de la gue-
rra, que los Jefes y Oficiales disciplinen 
a sus fuerzas, acostumbrándolas a hacer 
bien y al mando los servicios de guerra 
y a adquirir la inteligencia viva, la obe-
diencia pronta, el reparto del trabajo, el 
conocimiento del arma, el buen uso del 
caballo, y la acción rápida y de todos a la 
vez, que aseguran en los encuentros más 
apurados, la salvación, y lograr, aun con 
fuerzas menores, la victoria”. OC Tomo 5, 
P-248.

12. Quien ha de batallar, ha de apren-
der muy de antemano y con suma perfec-
ción el ejercicio de las armas. OC Tomo 8, 

P-143.
13. Debe prepararse todo hombre  a la 

batalla, a la privación, a la desgracia.
14. Duele tener que hacer la guerra, 

para conquistar la independencia  y la 
honra de  la noble nación cubana y hacer-
la poniendo en vigor sus leyes penosas, 
pero necesarias. OC  Tomo 5 P-175.

Sobre el Carácter Humanitario
1. A los prisioneros, en términos de 

prudencia se les devolverá,  vivos y agra-
decidos: OC Tomo P-184.

2. La guerra debe ser sinceramente 
generosa, libre de todo acto de violencia 
innecesaria contra personas y propieda-
des, y de toda demostración  o indicación 
de odio al español. OC Tomo 4, p- 74.

3. En cuanto a las propiedades, se 
respetarán todas aquellas que nos res-
peten, y sólo se destruirán, después de 
anuncios reiterados y de la prueba com-
pleta de su hostilidad, aquellas de que se 
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sirva o asile habitualmente el enemigo: o 
alberguen al cubano que hace armas con-
tra la Revolución. OC Tomo 4, P-74.

4. Con quien ha de ser inexorable la 
guerra, luego de probarse inútilmente  la 
tentativa de atraerlo, es con el enemigo, 
español o cubano, que preste servicio ac-
tivo contra la Revolución. OC Tomo 4 P-74.

5. Al español neutral, se le tratará con 
benignidad, aun cuando no sea efectivo su 
servicio a  la Revolución. OC Tomo 4 P-74.

6. El desarrollo de la guerra irá preci-
sando  más en este punto, la benevolen-
cia o el rigor: por hoy, la regla ha de ser 
servirse de los auxilios de los propietarios, 
para las necesidades legitimas de la Gue-
rra, de alimentación, vestuario, y en casos 
posibles, de armas y parque. OC Tomo 4, 
P-74.

 Carácter Popular de la Guerra
1. La parte más importantes y decisi-

va de una guerra no está en  las batallas, 

ni en los hechos de valor personal; sino 
en  el sistema inexorable  con que,  de 
todas partes a la vez, se debilita y empo-
brece al contrario, se le quitan recursos  y 
se le aumentan obligaciones, se le obliga 
a pelear contra su plan y voluntad… OC 
Tomo 5, P-242.

2. Preparar un pueblo para defender-
se, y para vivir con honor, es el mejor 
modo de defenderlo. OC Tomo 12, P-211.

3. Cuando Napoleón entró en España 
con su ejército, para quitarles a los es-
pañoles la libertad, los españoles todos  
pelearon contra Napoleón; pelearon los 
viejos, pelearon las mujeres y los niños. 
OC Tomo 18 P-154

4. La guerra se debe mantener del 
país; pero no debe exigirle más de lo ne-
cesario para mantenerse, salvo en los ca-
sos probados de que se preste mayor o 
igual auxilio al enemigo, del prestado a la 
Revolución. OC Tomo 4, P-74.

5. El único modo de vencer el impe-

rialismo en los pueblos mayores, y el mi-
litarismo en los menores, es ser todos 
soldados.  OC  Tomo 12 P-157.

6. Solo una fuerza necesita un pueblo: 
no desconfiar de sus fuerzas. OC Tomo 
12, P- 239.

Filosofía de Lucha
1. Y el prefecto de Chalons rogaba a 

los habitantes de la ciudad que dejaran 
pasar a los enemigos sin provocar actos 
hostiles, para preservarla así-- cuando se 
perdían la independencia y la honra de la 
patria-los monumentos de la ciudad.  OC 
Tomo 21, P-75.

2. En el caso de que en cualquier for-
ma y por cualquier persona se le presen-
ten propuestas de rendición, cesación de 
hostilidades o arreglo que no sea el reco-
nocimiento de la independencia absoluta 
de Cuba –cuyas proposiciones ofensivas 
y nulas no pueden ser más que un ardid 
de guerra para aislar o perturbar la Revo-

lución, castigue usted sumariamente ese 
delito con la pena asignada a los traidores 
a la patria OC Tomo 4,  P-72.

3. No son incendiarios; queman, 
como medida de guerra, los campos que 
han de producir a sus enemigos dinero 
para continuar la lucha contra ellos. Es 
el deber indeclinable del Ejército Liber-
tador de Cuba, y el derecho reconocido 
de toda guerra civilizada, privar al enemi-
go de toda especie de recursos con que 
nos pueda hacer la guerra. Y ese derecho 
debe ejercerlo lo mismo el primero de los 
jefes que el último de los soldados. OC 
Tomo1, P-66.

4. Cuando se vive, y se ha de seguir 
viviendo, frente a frente a un país que, 
por sus lecturas tradicionales y erróneas, 
por el robo fácil de una buena parte de 
México, por su preocupación contra las 
razas mestizas, y por el carácter cesáreo 
y rapaz que en la conquista y el lujo ha ido 
criando, es de deber continuo y de nece-
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sidad urgente erguirse cada vez que haya 
justicia u ocasión. OC Tomo 3, P-36.

5. La victoria solo se puede lograr o se 
logra más rápido con el asedio metódico 
y unánime que aturde al enemigo por su 
orden implacable, que no le deja reposo 
y lo compele a emplear y dividir sus fuer-
zas enfermas y cansadas. Hay que fatigar 
y tener en ejercicio las fuerzas del ene-
migo, y privarle de recursos a él, y a las 
ciudades y poblados donde se asila. OC 
Tomo 5, P-241.

Sin dudas que estas ideas de José Mar-
tí y muchas otras que están dispersas en 
su vasta obra, son geniales y sobre todo 
resalta el hecho de haberlas adelantado 
un cubano a finales del siglo XIX en el fra-
gor de organizar y desarrollar la lucha por 
la independencia de su país.

LA GUERRA DE INDEPENDEN-
CIA DE 1895-1898

Estados Unidos de América siguió con 
atención el desarrollo de la guerra, en es-
pera del momento en que España fuera 
incapaz de dominar la situación. En tanto, 
mantuvo su negativa de reconocer al go-
bierno de la República de Cuba en Armas 
y la beligerancia del Ejercito Libertador, 
para evitar compromisos que entorpecie-
ran el aprovechamiento de cualquier pre-
texto para intervenir en la Isla.

A mediados de 1897 comenzaron a 
apreciarse los primeros pasos destinados 
a allanar el camino de la intervención, tal 
como evidenciaba la nota cursada por el 
gobierno norteamericano al español, en 
junio de ese año:

“El Presidente (Mc Kinley) se considera 
obligado, en virtud de los altos deberes 
del cargo, a protestar contra la inciviliza-
da e inhumana dirección de la campaña 

de Cuba. Posee el derecho, a juicio, de 
demandar que una guerra casi a la vista 
de nuestras costas, que afecta penosa-
mente a los ciudadanos norteamericanos 
y a los intereses de los mismos en toda 
la extensión de la isla, sea conducida de 
acuerdo con los códigos militares de la 
civilización”.34 

Una vez más se esgrimía como justi-
ficación la seguridad de los ciudadanos 
norteamericanos residentes en Cuba, sin 
conceder importancia alguna a las cala-
midades propias de la guerra. Semejante 
pretexto ha sido igualmente utilizado para 
justificar muchas de las acciones yanquis 
en el transcurso del siglo XX y se mantie-
ne actualmente en el nuevo milenio.

Alimentando la idea nacionalista de la 
superioridad racial, cultural y moral de Es-
tados Unidos de América y su desarrollo 
capitalista, el almirante Alfred T. Mahan, 
fundamentó la necesidad de alcanzar un 
rápido desarrollo del poderío naval nor-

teamericano; teoría que justificó con la 
idea del peligro del militarismo del Viejo 
Mundo y la amenaza de éste para la se-
guridad nacional de su país. Este ideólo-
go del poderío naval argumentó:

“Necesitamos disponer de tiempo para 
la lucha final y de un poder firme para ven-
cer. Ambas cosas no pueden asegurarse 
sino por el rudo e imperfecto, pero inno-
ble, arbitrio de la fuerza.  “Fuerza poten-
cial” y “fuerza organizadora”-, la cual ha 
conquistado siempre, y garantiza todavía 
en nuestra época, los más grandes triun-
fos del bien, según comprueba la historia 
de la humanidad”.35 

Así mismo señaló y trabajó por tener 
una marina fuerte como único medio ca-

34     Dirección Política de las FAR: Historia de Cuba, La Habana, 1967; 
p.488.

35      Mahan  A.T, Captain: The interest of America in sea power, present 
and future, Boston Little Brown and company 1897. En  Ramiro Guerra, 
La expansión territorial de los Estados Unidos. Editorial de Ciencias So-
ciales, la Habana, 1973; p.373.
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paz de trasladar la fuerza a cualquier par-
te del mundo, se aprecia que está pre-
sente el pensamiento expansionista en 
sus ideas y se observa  en el desarrollo 
de este tema el papel que jugó la marina 
en lo adelante y respecto a Cuba fue de-
terminante en un momento histórico en 
que la aviación aún no existía.

Reconcentración realizada en 
Cuba por las tropas Españolas 
en 1896

La Reconcentración de Weyler fue una 
medida de extrema de violencia, puesta 
en vigor a instancias del gabinete con-
servador de Cánovas del Castillo, dictada 
a través de varios bandos por Valeriano 
Weyler . Tenía como objetivo impedir que 
la población campesina cooperara con el 
Ejército Libertador, aunque ello implicara 
su exterminio por el hambre y la peste.

En la orden del Capitán general se es-

tablecía la permanencia de personas, ani-
males y recursos de todo tipo en los po-
blados fortificados y custodiados por las 
fuerzas españolas o en sus alrededores, 
con vistas a privar de ellos a los patriotas 
insurrectos.

Este fue el creador de los campos de 
concentración,  fue el maestro de los na-
zis, y el experimento dolorosamente fue 
con el pueblo cubano en 1896  

Reconcentración de Weyler
La Reconcentración de Weyler36fue una 

medida de extrema de violencia puesta 
en vigor a instancias del gabinete con-
servador de Cánovas del Castillo, dictada 
a través de varios bandos por Valeriano 
Weyler. Tenía como objetivo impedir que 
la población campesina cooperara con el 
Ejército Libertador, aunque ello implicara 
su exterminio por el hambre y la peste.

En la orden del Capitán general se es-
tablecía la permanencia de personas, ani-

males y recursos de todo tipo en los po-
blados fortificados y custodiados por las 
fuerzas españolas o en sus alrededores, 
con vistas a privar de ellos a los patriotas 
insurrectos.

En la práctica se crearon verdaderos 
campos de concentración de la población 
civil y son  anteriores a los  campos de 
concentración  creados por  los ingleses 
para exterminar  a los böers a principios 
del siglo XX, en África.

El bando español se emitió el 25 de 
octubre de 1896: “Todos los habitantes 
de las áreas rurales o fuera de la línea de 
fortificación de los poblados se reconcen-
trarán en el término de ocho días en los 
pueblos ocupados por las tropas”. Lo fir-

maba el gobernador de Cuba y general en 
jefe del ejército, Valeriano Weyler, y a él  
se le atribuye  el concepto clave: “recon-
centración”.

Las medidas adoptadas consistieron 
en un conjunto de exigencias contra las 
personas que vendieran, proporcionaran 
o guardaran armas a los insurrectos, o 
facilitaran caballos o cualquier recurso 
de guerra, e incluso contra aquellos que 
difundieran noticias favorables a la insu-
rrección que había comenzado el 24 de 
febrero de 1895 o condenatorias en algu-
na forma del colonialismo español. 

Para la reconcentración estableció un 
plazo de 8 días. La bárbara medida causó 
la muerte a entre 200 mil  y 300 mil  per-

36     Fue nombrado Capitán general de Cuba en febrero de 1896 por Cánovas del Castillo, sustituyó al general Martínez-Campos, con órdenes de derrotar  
los intentos independentistas cubanos por la fuerza de las armas. En el breve período que ocupó esta capitanía general, se produjo la caída del lugarte-
niente general Antonio Maceo, pero a pesar de estos los “mambises” cubanos  siguieron siendo particularmente fuertes en el centro y el oriente de la 
isla, donde las largas campañas de verano destruyeron las fuerzas españolas al son de las enfermedades y las tácticas guerrilleras del general Máximo 
Gómez, jefe del ejército libertador, para entonces Weyler ordenó el encierro forzoso de  la población rural del occidente cubano en campos de reconcen-
tración, hecho conocido en la historia como la Reconcentración de Weyler.
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sonas civiles, y provocó el deterioro total 
de la agricultura cubana, sostén principal 
de la población de Cuba. 

El historiador Raúl Izquierdo Canosa, au-
tor de valiosas investigaciones sobre esta 
etapa de lucha del pueblo cubano, relata: 

“Cuando en los difíciles días de 1897 el 
alcalde municipal de Güines visitó a Weyler 
para exponerle las terribles condiciones en 
que se encontraban los reconcentrados en 
esa villa y solicitarle algunas raciones para 
impedir que continuaran muriendo de ham-
bre, éste le respondió: “¿Dice usted que 
los reconcentrados mueren de hambre?” 
Pues precisamente para eso hice la recon-
centración.

Según el coronel médico Horacio Ferrer, 
del Cuerpo de Sanidad Militar del Ejército 
Libertador, Cuba perdió en los tres años y 
medio que duró la lucha medio millón de 
habitantes, más de la cuarta parte de su 
población total, ascendente entonces a 
1572845 habitantes. 

Se plantea que producto directo de la 
Reconcentración murieron entre  200 mil 
y 300 mil personas civiles, afectados por el 
hambre y la miseria, la falta de higiene, las 
precarias condiciones de vidas y las enfer-
medades,  no en todas las provincias los 
daños fueron de la misma magnitud, ni to-
das tenían la misma cantidad de población, 
como se muestra en el gráfico siguiente.   

A pesar de la crueldad y los estragos cau-
sados por estas medidas, Weyler no pudo 
frenar el desarrollo impetuoso de la guerra. 
Las filas del Ejército Libertador continuaron 
nutriéndose y sus jefes, oficiales y tropas 
adoptaron nuevos métodos de subsisten-
cia que les permitieron continuar la lucha 
victoriosa por la independencia de la patria. 

Si analizamos lo que representaba la can-
tidad de fallecidos por provincia respecto a 
su población, vemos que Santa Clara y Ma-
tanzas perdieron el 30 % de la población 
que tenían en este momento, se muestra 
en el siguiente gráfico.

Por ciento de la población muertos durante la reconcentración en cada Provincia
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La brutal política de exterminio aplica-
da por Weyler no hizo retroceder la mar-
cha arrolladora del Ejército Libertador ni 
el apoyo del pueblo, en especial de los 
campesinos, a la causa independentista

España se vio obligada a sustituir a 
Weyler en noviembre del año siguiente 
por el general Ramón Blanco Erenas y a 
dejar sin efecto la reconcentración, tra-
tando de restaurar el daño ocasionado 
mediante el establecimiento de un go-
bierno autónomo, maniobra que ya los 
independentistas no creyeron y tenían 
prácticamente derrotada. 

El 30 de marzo de 1898, el nuevo capi-
tán general de la Isla, Ramón Blanco Ere-
nas, dictó otro bando militar que derogó 
los que establecieron la reconcentración, 
con el objetivo de suavizar la situación y 
crear condiciones favorables para que la 
implantación del Régimen Autonómico 
en Cuba lograse que los mambises depu-
sieran las armas. 

El Gobierno de los Estados Unidos usó 
a su favor esta política de exterminio que 
empleaba España contra nuestro pueblo, 
denunció la violación del Derecho Inter-
nacional Humanitario que se cometía y 
permitió que instituciones  no guberna-
mentales de su país enviaran ayuda a los 
cubanos.

Justificó  su intervención en la Guerra 
como salvadores del pueblo cubano. Lo 
que se proponían en realidad quedó claro 
en las instrucciones que dio el Secretario 
de la Guerra J,C, Breckenridge a los jefes 
y  tropas que participarían en la guerra.

Después de estas instrucciones queda 
completamente claro que sus objetivos 
no eran humanitarios ni se trataba de 
ayudar a Cuba a obtener su libertad.

Cuando en la realidad al decretar el blo-
queo naval en 1898 a nuestro país, se 
presentaron mayores dificultades y esca-
sez de recursos para atender a la pobla-
ción, el gobierno prohibió la ayuda de las 

Organizaciones no Gubernamentales de 
su país a nuestro pueblo, se puede apre-
ciar la influencia del Bloqueo en la canti-
dad de víctimas, en 1898 fue mayor el nú-
mero de víctimas. Los siguientes datos 
demuestran y fundamentan la afirmación 
anterior.
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37   Portell Vilá,  Herminio: Historia de la guerra de Cuba de los Estados 
Unidos contra España. Cuadernos de Historia Habanera. La Habana. 
1849;p. 69.
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PRETEXTO PARA INMISCUIRSE 
EN LA GUERRA HISPANO-CU-
BANA 

El desgastado poderío político-militar 
de Madrid no podía resistir la participa-
ción norteamericana en la contienda. Esa 
intervención estaba decidida; por tanto, 
la atención se concentró en “fabricar” un 
pretexto, sin despertar la hostilidad de los 
cubanos, ni dañar la imagen norteameri-
cana  ante los pueblos de América Latina.

El 15 de enero de 1898, con el manido 
pretexto de proteger vidas y propiedades 
norteamericanas ante los  disturbios que 
en la capital de la Isla se desarrollaban, el 
general Fitz Lee, cónsul de Estados Uni-
dos de América, reclamó que en caso de 
enviarse buques de guerra a La Habana, 
éstos “...debían ser unidades de primera 
clase, listas para entrar en acción y con 
refuerzos considerables en alta mar; pero 

cerca de Cuba, ya que las fortificaciones 
habaneras estaban bien artilladas y resul-
taban temibles”.37

En cumplimiento de esa solicitud fue 
enviado el acorazado Maine, cuya entra-
da y permanencia en la bahía de La Haba-
na no despertó inquietud en la población, 
máxime cuando en ella se encontraba un 
buque de guerra alemán que era visto 
con naturalidad.

Es oportuno abordar la ocurrencia de 
dos hechos que incidieron en el aumen-
to de la tirantez entre Estados Unidos de 
América y España: Uno, la intercepción 
y publicación de una carta del embajador  
español en Washington, Enrique Dupuy 
de Lome, a José Callejas, director del 
diario El Heraldo de Madrid, en la cual se 
hacían declaraciones ofensivas contra el 
presidente de Estados Unidos de Améri-
ca; y el otro, la voladura del Maine, en la 
noche del 15 de febrero de 1898, con el 
saldo de 264 muertos, todos de su tripu-

lación. La prensa norteamericana se en-
cargó de sobredimensionar y manipular 
ambos hechos.
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ENSAYO DE LA GUERRA ME-
DIÁTICA

Algunos especialistas plantean que esta 
fue la primera guerra que fue impulsada 
por los medios de prensa de la época, 
alentando a los intereses expansionista y 
contribuyendo a crear una opinión publica 
favorable a la intervención norteamerica-
na, tal y como hacen en la actualidad con 
los medios de información de hoy.

En los meses previos a la explosión del 
acorazado Maine en la bahía de La Ha-
bana los grandes consorcios periodísti-
cos neoyorkinos, verdaderos monopolios 
con ramificaciones en todo el país, lan-
zaron andanadas de artículos en contra 
de la otrora potencia española y su solu-
ción militar en Cuba. Luego del nefasto 
accidente, tomado como pretexto nor-
teamericano para intervenir en Cuba, la 
campaña mediática arreció sus ataques. 

Al frente de los combates periodísticos 
estaban los diarios  neoyorkinos The New 
York World, de Joseph Pulitzer y The New 
York Journal, de William RandolHearst.

Fue por esa época que por primera vez 
los monopolios mediáticos alcanzaron un 
papel preponderante y hasta rector de un 
conflicto bélico.

La guerra  Hispano-Cubano-Norteame-
ricana de 1898 comenzó, sin dudas, por 
el papel, desde las páginas de los me-
dios norteamericanos que, en definitiva 
perseguían el objetivo de que la decisión 
del conflicto fuera apoyada por el  pueblo 
americano. Las gigantescas campañas 
de la prensa amarillista de Hearst y Pulit-
zer llegaron a convencer a todo el país de 
la necesidad y hasta de la conveniencia 
de  enfrentar a España.

Esta guerra de papel también incluía a 
periódicos de España y contados casos 
de otros países. Sobresalen periódicos 
españoles como El Imparcial, El Nacio-

Maine entrando en la Habana
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nal y El Heraldo; también el francés Le 
Temps y el inglés Daily News.  

 En todo momento los diarios neoyorki-
nos actuaron como quintas columnas de 
los respectivos bandos que defendían, 
informaban sobre movimientos militares 
y difundieron su propaganda política al 
tiempo que cumplieron funciones como 
cualquier otro periódico de un ejército en 
operaciones.  

En Cuba, los periódicos no pudieron 
menos que responder a todas las provo-
caciones de la prensa norteamericana. La 
guerra mediática iniciada en el norte se 
extendió también a la colonia española. 
Por una parte, estaban los periódicos con 
marcado sentimiento pro español como 
el Diario de la Marina, Los Voluntarios, 
Diario del Ejército y muchos otros. Cada 
uno de ellos respondía a las campañas de 
sus homólogos norteños apoyados, por 
supuesto, en los intereses para los que 
fueron creados. En otro grupo destaca-

ban las publicaciones independentistas 
encabezadas por el insigne periódico Pa-
tria que fundó José Martí en 1892.  

La prensa norteamericana llama a la 
guerra en 1898  se aprecia  que: Como 
dentro de una gran campaña militar, para 
poner a prueba un nuevo tipo de arma-
mento, satisfacer intereses hegemónicos 
y expansionistas fue precedida y apoyada 
por   la batalla entre los grandes periódi-
cos de la época. (…) Nunca antes el papel 
político de la prensa estuvo a tal altura.   

El conflicto hispano-norteamericano, 
en su desarrollo de forma general, de-
pendió del trabajo que desplegó la prensa 
a favor de los intereses que el gobierno 
norteamericano  tenía en la Isla. España y 
Cuba también experimentaron la convul-
sión mediática de transmitir ideas y posi-
ciones políticas; fue un ataque de infor-
mación y desinformación que involucró a 
gran parte del mundo.  

Eliades Acosta, en el  libro titulado El 

Apocalipsis según San George, destaca 
que los constantes enfrentamientos en-
tre los diferentes periódicos americanos, 
españoles y cubanos sirvieron de plata-
forma y tribuna para difundir todo lo re-
ferente  al conflicto hispano-norteameri-
cano y reconoce este proceso como una 
campaña mediática. Argumenta que los 
Estados Unidos han realizados campañas 
similares en 4 ocasiones:38

1 - El hundimiento del Lusitania, buque 
de vapor perteneciente a la compañía na-
viera británica Cunard, el 7 de mayo de 
1915, que le propició intervenir en la Pri-
mera Guerra Mundial. A bordo de buque 
viajaban varios cientos de norteamerica-
nos. El sentimiento popular antialemán, 
exacerbado por las publicaciones en Es-
tados Unidos, alcanzó su punto máximo 
tras este acontecimiento y hubo grandes 
presiones para declarar la guerra a los 
fascistas alemanes. Provocado por el cre-
ciente número de publicaciones a favor 

de la intervención en la guerra, el presi-
dente estadounidense Thomas Woodrow 
Wilson no tuvo más remedio que decla-
rar la guerra a los nazis en abril de 1917. 

 2 - El hundimiento de la Flota del Pací-
fico en Pearl Harbor el 7 de diciembre de 
1941 sirvió para entrar a la Segunda Gue-
rra Mundial. A primera hora de la mañana 
del 7 de diciembre de 1941, submarinos 
y aviones japoneses atacaron la flota es-
tadounidense del Pacífico atracada en 
Pearl Harbor. Los aeródromos militares 
cercanos también fueron atacados por 
los aviones japoneses. Fueron hundidos 
8 buques de guerra y más de 10  em-
barcaciones de apoyo fueron hundidas 
o sufrieron graves daños, casi 200 avio-
nes fueron destruidos y murieron o re-
sultaron heridos aproximadamente 3 000 
hombres de la Marina y del Ejército. El 

38    www.perlavision.co.cu /La tecla
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ataque, aderezado por los periódicos nor-
teamericanos y un profundo sentimiento 
belicista,  supuso la entrada de los Esta-
dos Unidos en el bando aliado durante la 
Segunda Guerra Mundial. 

3 - Los sucesos del Golfo de Tonkín en 
agosto de 1964 le posibilitaron invadir a 
Vietnam. En 1964 se informó con visos 
de sensacionalismo de un ataque de lan-
chas cañoneras norvietnamitas sobre la 
flota de los Estados Unidos estacionada 
en el Golfo, lo que condujo a una interven-
ción militar a gran escala de los Estados 
Unidos en Vietnam. Esta vez también el 
pueblo del gigante del Norte tuvo que re-
cepcionar cientos de miles de mensajes 
informativos a favor de la intervención, 
entre los que se destacaban las crónicas 
de Associated Press (AP). Los diarios nor-
teamericanos tuvieron un antagonista de 
peso en el movimiento antibelicista co-
menzado en mayo de 1968. Aunque este 
movimiento tuvo bases sociales y cultu-

rales también luchó en diferentes medios 
de comunicación contra la intervención 
militar norteamericana en Vietnam.  

4 - El atentado a un destructor america-
no en aguas sudanesas en el año 2000 
sirvió de punto de partida para la campaña 
mediática antiterrorista que tuvo su pun-
to de clímax con los sucesos del 11 de 
septiembre de 2001. Aunque el ataque al 
destructor no fue el pretexto fundamen-
tal, sí lo fue el atentado a la Torres Ge-
melas. En esta ocasión todos los medios 
de prensa norteños se lanzaron al terreno 
político con claros intereses comerciales. 
Fue entonces que la televisión le robó a 
los medios impresos el papel protagóni-
co con las conmovedoras imágenes de la 
Torres en sus últimos instantes.   

Le siguieron en los años recientes la 
intervención en Irak con su campaña me-
diática correspondiente para difundir el 
pretexto de las armas de exterminio ma-
sivo que estaban en poder de Irak, que 

nunca aparecieron, o  la campaña contra 
Libia para demostrar que estaban masa-
crando a los libios y que por ello había que 
apoyar a la reacción derrocar el régimen 
existente en el país, en el Siglo XIX estas 
campañas lograban confundir a casi todo 
el mundo pero ya hoy no lo logran com-
pletamente, aunque siguen repitiendo un 
guión parecido.  

Pareciera que estos hechos fueron 
accidentes aislados, pero sus connota-
ciones e interioridades fueron utilizadas 
por los Estados Unidos para intervenir o 
iniciar confrontaciones de las cuales sa-
lieron  con una posición de poder a nivel 
mundial. 

En el primer ejemplo explicado, la in-
tervención en la Guerra Hispano-Cuba-
na, el papel fundamental en la campaña 
mediática lo tuvieron los periódicos. En 
los otros ejemplos evolucionaron los me-
dios de prensa utilizados, pasando por las 
agencias de prensa, la radio, hasta llegar 

a la televisión en el último caso. De esta 
forma también evolucionaron los pretex-
tos utilizados para intervenir: si en los 
primeros casos fueron barcos hundidos 
ya en último fue el ataque a un símbolo 
norteamericano como fueron las Torres 
Gemelas. 

Hacia el año 2001, al igual que en 1898, 
la economía estadounidense estaba en 
un punto de sobreproducción enorme, 
no encontraban mercado para sus pro-
ductos, el dólar decaía frente al euro y la 
Casa Blanca estaba inmersa en un escán-
dalo sexual. Nada mejor para desviar la 
atención que una guerra; guerra que por 
demás traería dividendos para medios de 
prensa, políticos y trasnacionales. 

Las grandes cadenas de televisión, prin-
cipalmente CNN, lograron niveles de au-
dición  nunca antes vistos y canales por 
cable pasaron el circuito nacional. Políti-
cos de primer orden salieron favorecidos 
en las encuestas, a pesar de escándalos 
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sexuales. Las trasnacionales americanas 
obtuvieron contratos de reconstrucción 
fabulosos en los territorios allende al mar 
y en la Gran Manzana.   

En todos estos casos se puede ver que 
es real ese dicho de que a veces el Cuar-
to Poder (la prensa) se puede convertir en 
el primero, o por lo menos puede modifi-
car substancialmente a la opinión pública 
y obligar al Poder Ejecutivo a tomar deci-
siones militares de trascendencia.  

El modelo norteamericano de: “Pretex-
to + Campañas mediáticas = Guerras 
imperialistas” ha dado resultados palpa-
bles y es muy posible que se siga utilizan-
do por los Estados Unidos. De seguro la 
prensa mantendrá su posición de poder y 
esas campañas mediáticas tendrán nue-
vos y mejores métodos de persuasión y 
manipulación.

LOS GOBERNANTES NORTEA-
MERICANOS APUESTAN POR 
LA GUERRA

A esta altura de los acontecimientos, 
España estaba dispuesta a evitar la gue-
rra y dio varias pruebas de ello, tal como 
fue confirmado por el propio embajador 
de Estados Unidos de América en ese 
país, general L. Woodford, en telegrama 
enviado al presidente de su gobierno, el 3 
de abril de 1898. En él planteó:

“...el gobierno español (...), pide que los 
Estados Unidos de América muestren 
su amistad por España, retirando sus bu-
ques de guerra de la vecindad de Cuba y 
Cayo Hueso”.39

A comienzos de 1898, la derrota de Es-
paña era solo cuestión de tiempo; en ella 
fueron factores determinantes el dominio 
del teatro de operaciones militares por el 
Ejercito Libertador y el  agotamiento de 
la metrópoli. La oportunista participación 

norteamericana sólo aceleró el inminente 
colapso

La alternativa escogida por Washington 
desde principios de 1897 fue la guerra 
con España. Por ello, mostraron oídos 
sordos a las peticiones españolas, el día 
20 de abril el Congreso y el Senado de los 
Estados Unidos aprobaron  un documen-
to conocido como “Resolución Conjunta 
y al siguiente día el gobierno declaró la 
guerra. 

Los objetivos perseguidos por Estados 
Unidos  en esta contienda, quedaron al 
descubierto en las instrucciones dadas a 
las tropas interventoras por el secretario 
de Guerra, J.C. Breckenridge:

“Habrá que destruir cuanto alcancen 
nuestros cañones, con el hierro y con 
el fuego; habrá que extremar el bloqueo 
para que el hambre y la peste, su cons-
tante compañera, diezmen su población 
pacífica, y mermen su ejército; y el ejér-
cito aliado habrá de emplearse constan-

temente en exploraciones y vanguardias, 
para que sufran indeclinablemente el 
peso de la guerra entre dos fuegos, y a 
ellas se encomendarán precisamente to-
das las empresas peligrosas y desespera-
das (...) Resumiendo, nuestra política se 
concreta a apoyar siempre al más débil 
contra él más fuerte, hasta la completa 
exterminación de ambos, para lograr ane-
xarnos la Perla de las Antillas”.40

El mando militar de las tropas interven-
toras solicitó directamente la ayuda de 
los cubanos al mayor general Calixto Gar-
cía, ignorando así al Consejo de Gobierno 
de la República de Cuba en Armas y al 

39    Castañeda, Tiburcio P. La Explosión del Maine y la guerra de Estados 
Unidos contra España, librería e imprenta La Moderna Poesía, La Haba-
na. 1925; p.3.

40   Carta del subsecretario de guerra de los Estados Unidos. J.C.Breck-
enridge a N.A.Miles general en jefe del ejército norteamericano, bajo 
cuya dirección  estaban las operaciones militares en Cuba. En Hortensia 
Pichardo. Documentos para la historia de Cuba. t.1.Editorial de Ciencias 
Sociales, La Habana, 1976; pp 513-514.
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mayor general Máximo Gómez, General 
en Jefe del Ejército Libertador. Tal con-
ducta perseguía la deliberada pretensión 
de agudizar las discordias entre el mando 
militar del Ejercito Libertador y el gobier-
no de la República de Cuba en Armas, 
para profundizar la división entre jefes y 
funcionarios.

El mando militar estadounidense sobre-
valoró su protagonismo en la derrota del 
ejército español, y prácticamente ignoró 
al Libertador, tal como probó el hecho de 
que el propio mayor general Calixto Gar-
cía, uno de los artífices de la victoria en 
Santiago de Cuba, conoció de manera 
extraoficial la rendición de esa ciudad el 
16 de julio de 1898. La arrogancia yanqui 
llegó hasta el punto de impedir la entrada 
de las tropas del mayor general García en 
Santiago, e ignorar a la parte cubana en la 
firma de la capitulación.

Caricatura de la época

PRIMERA INTERVENCIÓN MI-
LITAR NORTEAMERICANA EN 
CUBA

La guerra comenzó con un bloqueo na-
val a  La Habana y a un sector de la costa 
norte de Cuba, desde Cárdenas hasta Ba-
hía Honda, así como con la captura de na-
ves mercantes españolas. El 27 de abril, 
los buques New Port, Cincinati y Pusitan, 
dispararon unos cien proyectiles contra 
una batería cerca de Matanzas, al igual 
que se hizo contra las baterías en Caba-
ñas y en Cienfuegos. Estas acciones  pu-
sieron en claro que la artillería naval era  
inútil e impotente para silenciar la artillería 
costera. El 11 de mayo los norteamerica-
nos cañonearon Cárdenas y ese mismo 
día unos 800 proyectiles fueron dispara-
dos contra Cienfuegos.

Se conoce  que el 21 de abril de aquel 
año 1898, cuando Estados Unidos decla-
ró la guerra a España, el imperio contaba 

solamente con un Ejército Regular de 2 
143 oficiales y 26 040 cargos de menor 
graduación. Tenía solamente 28 mil  efec-
tivos en total y muy pocas reservas ma-
teriales. Tuvo que incorporar a filas rápida-
mente a 275 mil  hombres.

Conformaron una agrupación de fuer-
zas  terrestres de  100 mil voluntarios y 
62 597 regulares, de ellos 40 mil  para la 
defensa de la costa atlántica estadouni-
dense, y de los restantes, 30 mil regula-
res y 50 mil voluntarios se dedicaron a la 
guerra en Cuba, según el plan concebido 
estas tropas —más los 50 mil mambises 
calculados— serían suficientes para en-
frentar a los 80 mil  españoles supuesta-
mente aptos para el combate en la Isla.

Después que conocieron que la escua-
dra naval de Cervera estaba anclada en 
Santiago de Cuba y valorada la posible re-
sistencia que realizarían las fuerzas espa-
ñola en occidente dirigieron sus efectivos  
hacia Santiago de Cuba, esta decisión  se 
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tomó,  a fines de mayo. Al frente de la 
expedición contra Santiago de Cuba  iba 
el General Shafter 41, a quien apodaban  
“el ignorante”.

El martes 14 de junio salieron del puer-
to de Tampa 10 mil hombres y 35 buques, 
32 de ellos con tropas. Entre Key West y 
Dry Tortuga se le sumó un convoy con 15 
buques de la escuadra del general Samp-
son, conducido por el acorazado Gudia-
na. El 20 de junio llegaron a Santiago de 
Cuba. Avanzaron con gran lentitud: 4-7 
millas por hora, en espera de las embarca-
ciones rezagadas. A su arribo a Santiago   
traían 82 enfermos de tifus y  el primero 
de agosto tenían ya 5 mil enfermos nor-
teamericanos. Y lo más trágico de todo 
era, que en Washington, nadie conocía la 
verdad. Desde aquella época ocultan la 
situación de sus tropas en el exterior

La realidad demuestra que sus tropas 
tuvieron poco preparadas para la con-
tienda, como se expresa por el enviado 

especial y observador del Zar de Rusia, 
Coronel Ermalov quien participó junto a 
las tropas yanquis y rindió un informe de 
todo lo que observó, que fue publicado 
por el Estado Mayor del Ejército Zarista,

El suministro se hizo lento y desordena-
damente, las condiciones de alojamiento 
en los buques eran malas y una semana 
de navegación en una época del año de 
altas temperaturas influyó en el estado 
de salud de las tropas. Sin atención mé-
dica, apareció el tifus y se desató como 
epidemia.

Los yanquis desembarcaron el 22 de 
junio, al este de la bahía santiaguera, por 
Daiquirí, a 15 millas del fuerte El Morro. 
Se emplearon 52 embarcaciones: 12 lan-
chas de vapor y 40 embarcaciones diver-
sas. Sin disparar un tiro, el 24 de junio 
todo el destacamento de Shafter estaba 
ya en tierra, el Regimiento de Voluntarios, 
sin saberlo el general, se le fue de las ma-
nos y tropezó en Las Guásimas con los 

españoles.
El observador ruso  enfatiza: “Todo lo 

que se ha escrito sobre esta guerra está 
lleno de admiración por la rapidez con que 
Estados Unidos incorporó a filas a miles 
de efectivos”, pero es imposible compar-
tir esa admiración, cuando se conoce la 
falta de preparación que tenían.

• El general Miles, jefe de la artillería, 
recomendaba contar con 500 proyectiles  
por pieza. No reinaba mucho orden y de 
la Brigada de Artillería concentrada en 
Tampa, con diez baterías, solo se traje-
ron  cuatro (16 piezas). Las restantes 44 
arribaron a Santiago de Cuba el 10 de julio 
aproximadamente, pero en su mayoría no 
fueron desembarcadas.

• Las tropas no recibieron ningún re-
fuerzo   desde el día del desembarco y 
hasta la capitulación de Santiago de Cuba 
no fueron relevadas en todo ese tiempo.

• En Estados Unidos,  la demora en 
el suministro de reservas materiales a las 

tropas tenía por causa la inexperiencia en 
el servicio de intendencia, el desconoci-
miento de las tropas de cómo formalizar 
los pedidos, la sobrecarga de los ferroca-
rriles, el formalismo, la centralización y 
el desorden. Y afirmó: «Durante toda la 
guerra se dejó sentir una paradójica situa-
ción: la abundancia en las bases y la ne-
cesidad en las tropas.

• El último acontecimiento de cierta 
importancia en las costas cubanas —se-
gún el observador ruso— fue la toma, 
realizada por cuatro buques del almirante 
Sampson, del Puerto de Nipe, al norte de 
la Isla, que era refugio para la flota espa-
ñola,  fue ocupado el 21 de julio.

Se puede apreciar en esta foto que el 
pueblo negro de los estados Unidos rea-
lizó un aporte notable en combatientes 
para la intervención militar norteamerica-
na en Cuba 1998.

En mayo, junio y julio, de 154 mil  per-
sonas, se enfermaron 40 mil, el 26,3 por 
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ciento, en agosto el por ciento de en-
fermos era mucho  más alto: en aquel 
momento casi todo el personal estaba 
enfermo, o sea, hasta el 90 por ciento... 
Además, en el período desde el 14 de 
julio hasta el final de la guerra, los mili-
tares de Shafter comenzaron a perecer 
rápidamente por esas enfermedades En 
agosto llegaron a enfermarse hasta 859 
hombres al día.

No hubo ninguna esfera de los servicios 
que fallara tanto en esta guerra como la 
de los servicios médicos... dos jóvenes 
doctores gritaron un día: “¡Coronel, esto 
es horrible! No tenemos nada, ni quini-
na, ni termómetros. Un herido gime con 
una bala en un pulmón y se ahoga por el 
humor y no podemos operarlo porque no 
tenemos instrumentos”.

Los norteamericanos no sabían cuidar 
grandes masas de tropas. No cumplieron 
ni las más elementales normas para la 
prevención de enfermedades, en general 

y de la fiebre amarilla en particular. Un ve-
terinario fue durante largo tiempo médico 
del Primer Cuerpo del Ejército de Chicka-
magua.

A duras penas organizaron un tren y dos 
buques sanitarios: el Relieff y el Olivette, 
que prestaron una gran ayuda, pero fue-
ron insuficientes.

Los buques que participaron en la 
evacuación de enfermos y heridos des-
de Cuba —Séneca, Corcho, Hudson y 
otros— estaban  en una situación deplo-
rable para esas funciones... sin agua, ni 
medicamentos, con ropa de cama sucia y 
la falta de los más elementales recursos 
médicos. Un periódico escribió sobre el 
Séneca: «Y nuestros buques-hospitales, 
de los cuales nos jactábamos, no resul-
taron ser otra cosa que recintos de infec-
ción a flote

En esto no hay nada asombroso: sin ha-
blar del clima y las dificultades de la cam-
paña de Santiago de Cuba, los hombres 

Soldados norteamericanos en Cuba
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estaban quebrantados hasta lo imposible 
por las privaciones y sufrimientos, cuyas 
causas tenían sus raíces en errores orga-
nizativos de todo género.

“La paz fue firmada el 13 de agosto... 
los norteamericanos no tuvieron éxitos 
militares en el verdadero sentido de la pa-
labra... no existía ninguna ciencia de gue-
rra. No había personas conocedoras de la 
ciencia y la experiencia de la guerra, no 
había Estados Mayores, no había Estado 
Mayor General...”

Y concluye el observador ruso: “Desde 
el punto de vista militar, esta fue una gue-
rra del desorden contra el desorden... Los 
norteamericanos no la ganaron,... solo 
que no la perdieron. Y los españoles no la 
perdieron... solo que no la ganaron”42 

Las tropas mambisas  bajo las órdenes 
del General Calixto García, que para el 19 
de junio se encontraba con más de 4000 
combatientes en las cercanías de San-
tiago de Cuba por el Oeste, recibió en el 

campamento del Aserradero, lugar donde 
recibió a los generales norteamericanos 
Shaster  y Sampson, allí precisaron las 
distintas maniobras y operaciones que 
realizarían las partes beligerantes, para la 
toma de Santiago de Cuba.

Se conoce que se desechó el plan de 
los norteamericanos para ocupar Santia-
go por     ser impracticable y peligroso, se 
aceptó las propuestas que realizó Calixto 
que era el jefe Mambí que mejor dirigía 
las acciones para ocupar ciudades defen-
didas por los españoles.

Lo convenido preveía aislar la ciudad 
por el oeste con fuerzas cubanas y no 
permitir que los españoles pudieran reci-
bir refuerzo por esa dirección y  con otras 
tropas atacar  la ciudad junto con fuerzas 
yanquis desde el Este 

Los cubanos aislarían la ciudad mien-
tras se producía el desembarco de forma 
tranquila de las tropas yanquis, que el 24 
de junio estuvieron completamente des-

embarcados y listos, 16216 efectivos, 16 
cañones de campaña.

El 1 de julio se realizaron importantes 
ataques sobre los objetivos cercanos a 
Santiago de Cuba donde participaron las 
tropas cubanas y norteamericanas codo 
con codo, mientras el 3 se producía el 
injustificado aniquilamiento de la flota 
española que pretendió salir de la bahía 
con la escuadra yanquis esperándola a la 
salida.

Los combates se  prolongaron hasta el 
día 12 cuando los españoles capitularon y 
cesaron las acciones.

 Por otra parte, en  armamento, se co-
noce que las tropas yanquis estuvieron   
La mayor parte, todavía empuñando los 
vetustos Trapdoor 43 de calibre desde .45 
hasta .70mm, mientras que se trataban 
de completar las  tropas regulares con el 
nuevo Krag.

En 1892  los Estados Unidos adoptaron 
por vez primera un cartucho de pólvora sin 

41  falta
42  Periódico Juventud Rebelde,Apreciaciones de un coronel ruso que parti-

cipó como observador del Zar de Rusia en dicha guerra… 6 de Noviem-
bre del 2008

43  En 1795 se comenzaron a fabricar en los Estados Unidos los fusiles 
Springfield con cañón de ánima lisa, con sistema de disparo por chispa, 
que disparaba proyectiles esféricos de 16 por libra y en 1842 se logró 
hacerles estrías y sistema de disparo por percusión y para 1865 se lo-
gró un modelo de retrocarga de un solo tiro, poseía un cierre  con aguja 
percutora.

Detalle del Springfield modelo 1865 Tropdoor

Fusil Springfield modelo 1865 Tropdoor
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Fusil  Krag  modelo norteamericano

Máuser español Modelo1893

humo en  el fusil  Krag, 30-40 ya entonces 
arma de ordenanza del Ejército danés.44

La producción del nuevo fusil de orde-
nanza comenzó en 1894 y con estos fu-
siles intervinieron en Cuba en 1898 las 
tropas de caballería  norteamericanas y 
desde los primeros encuentros se  puso 
de manifiesto  la superioridad del Máu-
ser que llevaban los españoles: el Krag 
no permitía la utilización de cartuchos de 
alta velocidad y elevadas presiones, ade-
más de que el fusil tenía que ser recarga-
do cada vez que se disparaba, al contrario 
del  Máuser, que utilizaba cargadores de 
cinco cartuchos. 

Los españoles adoptan para su ejército 
colonial el fusil Máuser que se pone en 
producción para 1893, poco antes de ini-
ciarse la contienda organizada por José 
Martí y otros insignes patriotas cubanos, 
es probable que las primeras acciones 
con los máuser españoles se desarrolla-
ran en Cuba, con el estaba  armado  el 

ejército español que se enfrentó a las tro-
pas yanquis en las cercanías de Santiago 
de Cuba. Este fusil era muy superior a los 
traídos por las tropas yanquis.

Después de la capitulación las tropas 
yanquis no permitieron que los Mambi-
ses, quienes lo habían ayudado a vencer 
a los españoles, entraran en Santiago de 
Cuba, para celebrar la victoria obtenida. 

Ante ese agravio, el victorioso jefe mili-
tar cubano mayor general Calixto García, 
envió una carta de protesta al mayor ge-
neral William Shafter, jefe de las tropas 
norteamericanas:

“Circula el rumor que, por lo absurdo, 
no es digno de crédito general, de que la 
orden de impedir a mi Ejercito la entrada 
en Santiago de Cuba ha obedecido al te-
mor de venganza y represalias contra los 
españoles. Permítame usted que protes-
te contra la más ligera sombra de seme-
jante pensamiento, porque no somos un 
pueblo salvaje que desconoce los prin-

cipios de la guerra civilizada: formamos 
un ejército pobre y harapiento, tan pobre 
y harapiento como lo fue él ejercito de 
nuestros antepasados en su guerra no-
ble por la independencia de los Estados 
Unidos de América de América; pero a 
semejanza de los héroes de Saratoga y 
Yorktown, respetamos demasiado nues-
tra causa para mancharla con la barbarie y 
la cobardía”. 45  Debido a ese incidente, el 
mayor general García presentó su renun-
cia como Jefe del Departamento Orien-
tal, la cual fue aceptada por el General en 
Jefe ante la delicada situación en que la 
prepotencia del mando norteamericano 
lo había colocado. Días después, el 13 de 
agosto de 1898, el Consejo de Gobierno 
lo destituyó de su cargo de Lugarteniente 
General.

44  Multimedia sobre armas que sirvieron en Cuba en el Siglo XIX
45  Ministerio de Educación : Obras citadas, p.130
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Finalmente España capituló el 13 de agos-
to. La forma peculiar de finalizar la contienda 
no posibilitó la creación de un nuevo Estado, 
como había sucedido en el resto de América 
Latina, y mantuvo las estructuras del poder 
colonial, necesarias a los norteamericanos 
para cumplimentar sus planes  expansionis-
tas.

En esas circunstancias llegó el momento 
del reconocimiento internacional de la ren-
dición. Se escogió París, donde el 10 de di-
ciembre de 1898 se firmó el tratado que lleva 
el nombre de esa ciudad, para poner fin al 
dominio colonial español sobre Cuba, Puer-
to Rico, Islas Guam y Filipinas. En el acto 
no participó representación cubana alguna, 
abrogándose Estados Unidos de América el 
derecho de decidir por el porvenir de la mayor 
de las Antillas.

En su artículo primero, el Tratado de París 
establecía:

“España renuncia a todo derecho de sobe-
ranía y propiedad sobre Cuba”.

“En atención a que dicha Isla, cuando sea 
evacuada por España, va a ser ocupada por 
Estados Unidos de América, mientras dure 
su ocupación tomarán sobre sí y cambiarán 
las obligaciones que por el hecho de ocupar-
la les impone el derecho internacional para la 
protección de vidas y haciendas”. 46  En tanto, 
el artículo 16 disponía:

“Queda entendido que cualquier obliga-
ción aceptada en este tratado por los Estados 
Unidos de América con respecto a Cuba está 
limitada al tiempo que dure su ocupación en 
esa isla, pero al terminar dicha ocupación, 
aconsejan al gobierno que se establezca en 
ella, que acepte las mismas obligaciones”. 47 

En ningún lugar del tratado se menciona la 
independencia de Cuba, ni el derecho de los 
cubanos a la libertad, Cuba pasaba de la “Co-
lonia la colonia” 

46 Pichardo, Hortensia: Documentos para la historia de Cuba,  t.1.Editorial  
de Ciencias Sociales, La Habana, 1976; p.541.

47  Ibídem, p.546

OCUPACIÓN NORTEAMERICA-
NA DE LA ISLA: 1º DE ENERO 
DE 1899

La situación de Cuba al comenzar la 
ocupación, era desfavorable pues la gue-
rra entre 1895 y 1898 había destruido la 
economía del país y del millón y medio 
de cubanos de aquel momento habían 
fallecido en la contienda más del 20 %, 
se calculan unos 300 mil, se plantea que 
estaban cultivadas unas 26 mil caballe-
rías de tierra que era el 50 por ciento de 
lo que había cultivable tres años antes,  
indigencia, hambre y miseria por todas 
partes dejaba la guerra. El 63 % de la po-
blación era analfabeta, solamente el 5 % 
de los niños asistía a la escuela.

Las ruinas y la política de los ocupan-
tes facilitaron la intervención del capital 
norteamericano, tal y como hacen hoy en 
Irak  o en Libia

Si la Resolución Conjunta implicaba el 

compromiso de respetar la independen-
cia de Cuba, el Tratado de París la des-
conocía, convirtiéndola en un territorio 
“especial”.Sí pasamos de ser colonia de 
España a manos de Estados Unidos, 
como colofón a esa ignominia, el primero 
de enero de 1899 fue oficialmente arria-
da la bandera española e izada la de Es-
tados Unidos, iniciándose oficialmente la 
ocupación militar de la Isla. 

Mi Bandera 

Al volver de distante ribera,
con el alma enlutada y sombría,
afanoso busqué mi bandera
¡y otra he visto además de la mía!
¿Dónde está mi bandera cubana,
la bandera más bella que existe?
¡Desde el buque la vi esta mañana,
y no he visto una cosa más triste!
Con la fe de las almas austeras,
hoy sostengo con honda energía,
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que no deben flotar dos banderas
donde basta con una: ¡la mía!
En los campos que hoy son un osario
vio a los bravos batiéndose juntos,
y ella ha sido el honroso sudario
de los pobres guerreros difuntos.
Orgullosa lució en la pelea,
sin pueril y romántico alarde;
¡al cubano que en ella no crea
se le debe azotar por cobarde!
En el fondo de obscuras prisiones
no escuchó ni la queja más leve,
y sus huellas en otras regiones
son letreros de luz en la nieve... 
¿No la veis? Mi bandera es aquella
que no ha sido jamás mercenaria,
y en la cual resplandece una estrella,
con más luz cuando más solitaria.
Del destierro en el alma la traje
entre tantos recuerdos dispersos,
y he sabido rendirle homenaje
al hacerla flotar en mis versos.
Aunque lánguida y triste tremola,

mi ambición es que el Sol, con su lum-
bre,

la ilumine a ella sola, ¡a ella sola!
en el llano, en el mar y en la cumbre.
Si deshecha en menudos pedazos
llega a ser mi bandera algún día...
¡nuestros muertos alzando los brazos
la sabrán defender todavía!...48 

Esta poesía resume de forma poética 
como se había truncado de forma violen-
ta los ideales independentistas expresa-
do por José Martí cuando expresaba una 
República para todos y por el bien de to-
dos, ahora no sería para todos, porque la 
intromisión de los capitales yanquis se 
encargarían de apropiarse de las principa-
les riquezas del país y mediatizar nuestra 
independencia por la que habían luchado 
y caído muchos cubanos.

Aquí podemos  preguntarnos. ¿Porque 
los estados Unidos no decidieron mante-
ner a Cuba ocupada como una Colonia?

Fueron varios los factores que influye-
ron en la decisión de crear en Cuba una 
República mediatizada, entre ellos los si-
guientes:

1. No contaban con las fuerzas milita-
res suficientes en aquel momento para 
mantener ocupadas a Puerto Rico, a Fili-
pina y a Cuba simultáneamente.

2. Otro factor era la influencia que to-
davía ejercían las potencias europeas en 
el territorio de América Latina y sobre 
todo en el Caribe por lo que una acción 
de este tipo sería vista con malos ojos y 
podría dificultar sus planes.

3. Por otro lado la existencia del Ejer-
cito Libertador y los 30 años de heroica 
lucha del pueblo cubano por su libertad, 
en la cual se había acumulado una larga 
experiencia de enfrentamiento a un ene-
migo superior en fuerzas.  Lo cual podía 
desatar la  lucha entre cubanos y nortea-
mericanos y esto resultaba contrario a 
sus intereses por los gastos en que oca-

sionaría.
4. Las repúblicas de América Latina 

no verían con agrado  que se colonizaran 
dos países vecinos por los Estados Uni-
dos y eso al comienzo del Siglo XX ten-
dría un alto costo político.

5. Desde todos los puntos de vista, la 
situación de Cuba les convenía resolver-
la como lo hicieron, dejando que surgiera 
una nueva república, pero a su vez, con 
unas relaciones preestablecidas con los 
Estados Unidos que les garantizara sus 
intereses.  

6. Las luchas y protestas durante la 
ocupación militar del incipiente movi-

48  Bonifacio Byrne. Poeta cubano, nacido en la  provincia de Matanzas, 
Cuba el 3 de marzo de1861 y murió en su ciudad natal el 5 de julio de 
1936. Durante la Guerra Cubano Hispano-norteamericana estuvo exilia-
do en los Estados Unidos, regresó a Cuba el día 4  de mayo de 1899   y 
el poema Mi Bandera lo escribió ese mismo día en la calle Jesús María 
# 9 en Guanabacoa, se publicó por primera vez el 5 de mayo de 1899 
en el periódico matancero de Cuba.Al pasar junto a la farola del Morro 
habanero, en el barco que lo traía de regreso al país, Byrne vio que junto 
a la bandera de la estrella solitaria flotaba la de Estados Unidos, como 
un símbolo de la ocupación yanqui en la isla. Y de esa vivencia salió su 
inspiración cuando escribió el poema.
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miento obrero cubano que se organizó y 
desarrollaron huelgas y otras formas de 
lucha en contra de la explotación a que 
eran sometidos por el capital extranjero.

7. Cada vez que aparecía el criterio 
de anexar a Cuba o se tomaban medias 
en contra de los cubanos por el gobier-
no de ocupación la gente protestaba, por 
ejemplo organizaron en 1900 elecciones 
municipales y pretendieron imponer sus 
representantes, pero el pueblo eligió en 
mayoría a  patriotas independentistas. 

Con profundo pesar y proféticas pala-
bras, el mayor general Máximo Gómez 
reflejó, al final de su Diario de Campaña:

“Tristes se han ido ellos y tristes hemos 
quedado nosotros; porque un poder ex-
tranjero los ha sustituido. Yo soñaba con 
la paz con España, yo esperaba despedir 
con respeto a los valientes soldados es-
pañoles, con los cuales nos encontramos 
siempre frente a frente en los campos 
de batalla (...) Pero los Americanos han 

amargado con su tutela impuesta por la 
fuerza, la alegría de los cubanos vence-
dores; y no supieron endulzar la pena de 
los vencidos”.

“La situación pues, que se le ha crea-
do a este Pueblo; de miseria material y 
de apenamiento, por estar cohibido en 
todos sus actos de soberanía, es cada 
vez más aflictiva, y el día que termine tan 
extraña situación, es posible que no de-
jen los americanos aquí ni un adarme de 
simpatía”. 49 

El gobierno de ocupación realizó gran-
des esfuerzos por mejorar la sanidad pú-
blica y eliminar la fiebre amarilla, no fue 
preocupado por los cubanos, sino por las 
vidas de los ocupantes y para que Cuba 
resultara atractiva a la introducción del 
capital norteamericano.

49  Gómez Báez, Máximo: Diario de campaña, Centenario 1868, Instituto 
del libro .La Habana, 1968; pp.371-372.

CREACIÓN DE LAS PRIMERAS 
INSTITUCIONES ARMADAS

Con la ocupación militar al retirarse los 
españoles, las tropas norteamericanas 
ocuparon los campamentos que ellos de-
jaban, a la vez asumieron  sus funciones, 
si hicieron cargo de la seguridad del país 
de cualquier intento de agresión exterior, 
para custodiar las costas se sirvieron de 
algunas naves que recuperaron de los es-
pañoles entre ellos El antiguo cañonero 
español Baracoa, hundido por su propia 
tripulación en la boca del río Mayarí el 21 
de junio de 1898 durante la Guerra Hispa-
no- cubano-norteamericana, al ser ataca-
do por los cañoneros estadounidenses, 
fue   puesto a flote por el general Leonard 
Wood, gobernador militar de la provincia 
de Oriente.  Al entrar el servicio cubano, 
se le puso el nombre de Céspedes.

Este cuerpo de guarda costas tenía 
como misión sobre todo la persecución 

del comercio ilegal alrededor de Cuba, 
por ello estaba subordinado a la Aduana, 
que estaba dirigida por un oficial yanquis 

De esta forma  comenzaron crear cuer-
pos represivos para  imponer el orden en 
los campos y ciudades, así fue surgiendo 
lo que una provincias se llamó policía ru-
ral y en otras guardia rural, en sus inicios 
no era un cuerpo homogéneo, pero esta-
ba formado por cubanos, casi todos pro-
venientes del Ejército Mambí. Los crio-
llos  podían suplir la falta de fuerzas que 
presentaban para poner orden en todo el 
país y eso les resultaba más barato.

Mientras creaban y desarrollaban las 
condiciones para mantener en Cuba una 
Neocolonia, el 5 de abril de 1901 fue pu-
blicada la orden militar No114 que crea-
ba el cuerpo de la guardia rural, que se 
subordinaba al gobernador militar nortea-
mericano, más adelante se crearon dos 
compañías de artillería de costa, guarne-
cidas en el Morro y la Cabaña,  que en 



CAPÍTULO 2
MANIFESTACIÓN E INFLUENCIA DE LA POLÍTICA DE LOS GOBIERNOS DE LOS EEUU EN LA SEGURIDAD NACIONAL DE CUBA

121

realidad nunca fueron artillería.
La estructura de la Guardia Rural de 

aquel momento era de 62 oficiales y 
1298 lo que era insuficiente para asegu-
rar el orden interior cuando se marcharan 
los yanquis, pero fue lo que permitió el 
Gobernador Yanquis. 

En 1901 crearon el Servicio de Guarda-
costas de forma oficial, para ello siguie-
ron utilizando el Buque Céspedes, que 
había sido el cañonero español, Baracoa; 
el Maceo que se llamó antes Intrépido, 
además los buques Agramonte y Martí, 
pero resultaban pocos barcos para la ex-
tensión de costa a custodiar por lo que  
mandaron a  construir en Estados Uni-
dos por el Administrador de Aduanas, el 
comandante  Tasker H. Bliss. Una flotilla 
de  remolcadores costeros de madera, su 
costo iba contra el tesoro de la nueva Re-
pública, la integraban cinco embarcacio-
nes de tipo militar, de 65 pies de eslora, 
12 de manga y 3 y medio pies de calado, 

de 25 a 30 toneladas de desplazamiento; 
tenían un andar de hasta 9 nudos,  y un 
cañón Hotchkiss de 1 lb. (3,7 cm.)  Insta-
lado  en la proa. 

Los cubanos quisieron darles a estos 
guardacostas nombres de patriotas cuba-
nos, pero las autoridades estadouniden-
ses no le gustaba el proyecto, pues eso 
significaba reconocer las luchas de los 
cubanos y ellos preferían ignorarlas para 
que fuera más sencillo y menos doloroso 
para los cubanos,  la integración de Cuba 
a la Unión norteamericana. 

Al principio, se designaron con las si-
glas y números RC 1, 2, 3, 4 y 5, pero 
luego,  fueron bautizados como el Abeja, 
Abejorro, Araña, Avispa, y, el más grande, 
Alacrán, que después, durante la Repúbli-
ca, por fin se llamó Guáimaro.

Imagen de los cañoneros Almendares y Céspedes 

Imagen del Guardacosta Abejorro
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POLÍTICA PARA DIVIDIR A LOS 
CUBANOS

Paralelamente a la creación de estos 
cuerpos armados desarrollaron una políti-
ca divisionista, con el fin de disminuir las 
posibilidades de ofrecer una resistencia 
organizada, por parte de los patriotas, se 
valieron de distintos métodos y lograron:

1. Desmovilizar el Ejército Mambí
2. Disolver la Asamblea de Represen-

tantes 
3. Disolver el Partido Revolucionario 

Cubano, creado por José Martí
El primero de enero de 1899 quedó ins-

taurado un gobierno interventor militar 
norteamericano, con el general John R. 
Brooke al frente, como Gobernador Mi-
litar.

El 6 de enero, del 1899 el gobierno inter-
ventor dictó un bando militar disponiendo 
el desarme general de la población, con 
el objetivo de liquidar toda posibilidad de 

resistencia armada y sentar las bases 
para la disolución del Ejercito Libertador.

El repentino fallecimiento del mayor 
general Calixto García representó la des-
aparición de un escollo para Estados Uni-
dos de América. Un paso posterior fue el 
envío a Cuba del asesor y representante 
personal del presidente Mc Kinley, Robert 
P. Forter, para persuadir al mayor general 
Máximo Gómez de que abandonara su 
campamento militar en las inmediaciones 
de la ciudad de Remedios, se trasladara 
a la capital, y aceptara el desarme y diso-
lución del Ejercito Libertador a cambio de 
la dádiva de 3 millones de pesos.

El mayor logro de la administración del 
general Brooke fue la liquidación del Ejer-
cito Libertador, cuya presencia armada 
y experiencia en guerra de guerrillas re-
sultaban una pesadilla para Washington 
durante la ocupación de la Isla, y como 
advirtió el senador Foraker, representaba 
un gran peligro porque, de producirse en-

cuentros armados entre cubanos y nor-
teamericanos, surgirían graves proble-
mas y gastos.

Los hombres de negocios estadouni-
denses ampliaron la introducción de sus 
capitales en Cuba realizando negocios 
donde obtenían grandes ganancias en 
breve tiempo, esto aumentó la influencia 
de los norteamericanos sobre nuestro te-
rritorio.

Uno de los elementos de colonización 
que introdujeron en nuestras relaciones 
fue la denominada Enmienda Platt que 
entre sus artículos daba facultades a Es-
tados Unidos intervenir por la fuerza en 
Cuba cuando ellos consideraran  oportu-
no o necesario, además se facilitaba la 
creación de carboneras o Bases Navales 
en nuestro territorio.

Después de haber logrado  por la fuerza 
y el chantaje la aprobación de la  Enmien-
da Platt para garantizar sus intereses, du-
rante  la república que estaba a punto de 

nacer, convocaron a elecciones presiden-
ciales para el  31 de diciembre de 1901, 
en las cuales el único contrincante era 
Don Tomás Estrada Palma, además para 
estar seguro Leonardo Wood nombró 
una junta de escrutinio donde no estaban 
representados los patriotas de esta for-
ma garantizaron un  gobierno cubano que 
respondiera a sus intereses.
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CONCLUSIONES SOBRE ESTA 
ETAPA

1. En los años finales del Siglo XVIII y 
primera mitad del XIX los Estados Unidos 
de América  se encargaron de la expansión 
hacia el oeste del continente, apoderándo-
se de las riquezas y de los territorios de los 
pueblo originarios y arrebatado a México 
por la fuerza gran parte de su territorio, lo 
que no le permitía desarrollar acciones para 
ocupar territorios más alejado.

2. Las contradicciones entre el norte 
capitalista y el sur esclavista que condujo 
finalmente a la Guerra de Secesión que al 
triunfar el norte abolió la esclavitud, le di-
ficultaron el desarrollo de una política ex-
pansionista a gran escala.   

3. Por otra parte hay que señalar que 
en la primera mitad del Siglo XIX  los Es-
tados Unidos no tenían un gran desarrollo 
capitalista, sus fuerzas militares y  sobre 
todo su Marina de Guerra no contaba con 

la preparación y medios técnicos necesa-
rios para transportar sus fuerzas militares 
de ocupación fuera del continente.

4. Pero en los primeros  50 años del 
siglo XIX no dejaron de adelantar y dar a 
conocer a las demás potencias sus pre-
tensiones de ocupación de nuestro terri-
torio, mientras mantenían la espera pa-
ciente, hasta que llegara el momento de 
actuar, así plantearon:

• Derecho natural sobre Cuba.
• Fruta Madura
• Doctrina Monroe
• Intentos de Compra de la Isla.
5. Cuando alcanzaron determinado de-

sarrollo militar y apoyo a sus acciones en-
tre los hacendados cubanos  se enrolaron 
en las expediciones militares anexionistas 
de Narciso López, que fueron derrotados 
por las fuerzas militares españolas.

6. Los intentos de ocupación de Cuba 
por las expediciones anexionistas contri-
buyeron a que el ejército español en Cuba 

realizara un conjunto de medidas tendientes 
a su perfeccionamiento y a la elevación de 
su eficiencia combativa, lo que fue en detri-
mento de las posibilidades de triunfo de la 
lucha de los cubanos comenzada en 1868

7. Durante las luchas por la independen-
cia se declaraban neutrales pero en la práctica 
cooperaban con los españoles o les hacían el 
juego según les conviniera pero a Cuba ni la 
reconocieron ni ayudaron, fieles a sus crite-
rios de en maños de España o de ellos.

8. José Martí nos dejó la más clara y 
precisa conclusión sobre las pretensiones 
hegemónicas de los norteamericanos, no 
solo hacia Cuba, sino hacia los pueblos de 
América y la posición que había tomado 
frente ella, en su carta inconclusa horas 
antes de morir.

9. Martí desarrolló una labor política y 
militar que le permitió al pueblo de Cuba, 
en aquellos difíciles momentos, contar 
con la participación de los más experimen-
tados jefes mambí bajo la dirección del Parti-

do revolucionario cubano, creado para dirigir 
la guerra necesaria.    

10. Intervinieron en la guerra de inde-
pendencia cuando les resultó conveniente, 
antes de que la fuerza cubanas derrotaran 
al diezmado ejército español y se lograra 
la independencia, una vez más lo hicieron 
blandiendo la mentira, pues la resolución 
del congreso declaraba que no tenían pre-
tensiones sobre Cuba.

11. La intervención militar de finales del 
Siglo XIX que dio lugar a la Guerra Hispa-
no-cubano-norteamericana fue catalogada 
por V. Lenin como la Primera Guerra Impe-
rialista y al final de la misma comenzaron 
una larga ocupación militar.

12. Desarrollaron una política divisionistas 
y lograron la disolución del Partido Revolu-
cionario Cubano, de la asamblea del Cerro 
y la desmovilización del ejército Libertador, 
instituciones que tenían posibilidades de 
continuar su oposición a la colonia que 
pretendían instaurar.
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ETAPA DE LA NEOCOLONIA (1902-1959)
FUNDACIÓN DE LA REPÚBLICA, 
GOBIERNO DE TOMAS ESTRA-
DA PALMA  

Se habían creado los mecanismos para 
mantener en Cuba una Republica Media-
tizada y ahora continuarían perfeccionán-
dose e institucionalizándose, para que pu-
dieran servir mejor a los propósitos, que 
perseguían los yanquis  en nuestro país, 
por ello el 20 de mayo de 1902 el general 
Leonard Wood le hizo entrega del Gobier-
no de Cuba a Tomás Estrada Palma, su 
principal tarea –impuesto tras manejos 
fraudulentos- fue formalizar los tratados 
derivados del apéndice constitucional. El 
22 de mayo de 1903, delegados plenipo-
tenciarios de ambos gobiernos firmaron 
el “Tratado Permanente determinando 
las relaciones entre la República de Cuba 
y los Estados Unidos”

Con anterioridad, fue firmado el “Con-
venio de febrero de 1903, entre la Repú-
blica de Cuba y los Estados Unidos  para 
arrendar, bajo las condiciones que habrían  
de convenirse por los dos gobiernos, tie-
rras en Cuba para estaciones carboneras 
y navales”, preámbulo para la adopción el  
2 de julio de 1903, mediante el cual se 
reglamentaba el arrendamiento.

El 11 de diciembre de 1902, los plenipo-
tenciarios de ambos países habían san-
cionado el “Tratado de Reciprocidad Co-
mercial entre Cuba y los Estados Unidos 
de América” que, ratificado y aprobado 
en las distintas instancias, comenzó a re-
gir el 27 de diciembre de 1903.

En la práctica, el Tratado de Reciproci-
dad Comercial entre Cuba y los Estados 
Unidos de América fue otro instrumento 
para la consumación del dominio econó-
mico imperialista, cuyas primeras mani-
festaciones se apreciaban ya desde el si-
glo XIX. Entre la última década de este y 

principios del siguiente, Estados Unidos 
de América se convirtió en la verdadera 
metrópoli económica de Cuba, con inver-
siones millonarias y el control monopóli-
co de su industria azucarera.

Durante los años del gobierno de Es-
trada Palma, los yanquis aumentaron la 
intromisión de sus capitales en Cuba, en 
el sector tabaquero y minero de forma 
significativa, por ello se sintieron preocu-
pado por sus intereses cuando se alzaron 
los liberales en contra de dicho gobierno, 
en el siguiente grafico se puede apreciar 
esta información.

PERFECCIONAMIENTO DE LAS 
INSTITUCIONES MILITARES  

La Guardia Rural y el Cuerpo de Guarda 
Costas eran los únicos cuerpos armados, 
donde participaban los  cubanos y  fun-
cionaron durante los más de tres años 
de la primera intervención militar,   eran 
insuficiente por la cantidad de efectivos 
con que contaban, al retirarse las tropas 
yanquis pronto se hizo evidente la nece-
sidad de estructurarlos y aumentar sus 
fuerzas, esto se puso en vigencia el 1 de 
agosto de 1903.

Los regimientos se ubicaron, uno en La 
Habana, en Matanzas y el otro en  Santia-
go de Cuba, cada uno respondía por el or-
den interior en dos provincias, el total de 
personal ascendía ahora a 143 oficiales y 
3020 soldados.

Los guardias rurales que eran como sol-
dados de caballería usaban un uniforme 
típico de la Guardia Nacional de los Esta-
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dos Unidos, de color magenta, pantalón  
reforzado por las piernas para montar, 
con polainas y sombrero de paño.

Para el cuerpo de guarda costas se ad-
quirió en los Estados Unidos en 1906 el 
Cañonero Baire. Que era el buque más 
grande de este cuerpo en dicho momen-
to.

 El gobierno de Estrada Palma se carac-
terizó por su entrega a los capitales nor-
teamericano y la obediencia a su política, 
pero se reconoce que esta administra-
ción actuó con honradez y el tesoro  del 
nuevo estado creció en sus cuatro años 
de gobierno. 

En 1906  correspondía la realización 
de elecciones para presidente y Estrada 
Palma pretendió reelegirse para un nue-
vo mandato, esta fraudulenta reelección, 
dio origen a la rebelión de los liberales 
opositores, conocida como “Guerrita de 
Agosto”.

Zonas de responsabilidad de cada regimiento de la Guardia rural

1. Nueva Dirección General de la Guardia Rural.
2. Tres regimientos de caballería, cada uno tenía ocho escuadrones y dos compañías de 
infantería.
3. Se asignó personal de sanidad
4. El Cuerpo de Artillería se incrementó de tres a seis compañías
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Fueron armados,  con  Revólver Colt modelo 1873.  ” Pacificador de fronteras” 

Los  soldados portaban las carabinas Kraq Jegerssen 

LosImagen de dos cabos de la guardia rural

Cañonero Baire       
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Imposibilitado de dominar la situación, 
el presidente cubano protagonizó su úl-
timo acto antipatriótico: solicitando, am-
parado en la Enmienda Platt la presencia  
de las tropas yanquis, es decir  entregó a 
Cuba para la segunda intervención militar 
norteamericana, en el citado año, la cual 
se extendió por 28 meses bajo el mando 
de Charles Magoon. Este, asesorado por 
Frank Steinhart y en complicidad con él, 
en menos de dos años despilfarró los 16 
millones de pesos encontrados en el Te-
soro del Estado Cubano y además gastó 
los 100 millones recaudados en ese pe-
ríodo, dejando una deuda ascendiente a 
11, además de entronizar la corrupción 
administrativa. 

Charles Magoon comprendió que la 
guardia rural incrementada por Estrada 
palma era insuficiente para enfrentar una 
revuelta como la ocurrida en agosto de 
1906 y se comenzaron a crear los institu-
tos armados que antes no habían querido 

Imposibilitado de dominar la situación, 
el presidente cubano protagonizó su úl-
timo acto antipatriótico: solicitando, am-
parado en la Enmienda Platt la presencia  
de las tropas yanquis, es decir  entregó a 
Cuba para la segunda intervención militar 
norteamericana, en el citado año, la cual 
se extendió por 28 meses bajo el mando 
de Charles Magoon. Este, asesorado por 
Frank Steinhart y en complicidad con él, 
en menos de dos años despilfarró los 16 
millones de pesos encontrados en el Te-
soro del Estado Cubano y además gastó 
los 100 millones recaudados en ese pe-
ríodo, dejando una deuda ascendiente a 
11, además de entronizar la corrupción 
administrativa. 

Charles Magoon comprendió que la 
guardia rural incrementada por Estrada 
palma era insuficiente para enfrentar una 

SEGUNDA  INTERVENCIÓN MI-
LITAR  

Se previó en dicha ley la creación de: 
• El Ejército Permanente
• La Guardia rural (que ya existía)
• Las milicias.
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crear, por lo que la comisión encargada 
de elaborar las leyes que se pondrían en 
vigor al cesar la intervención y estable-
cerse un nuevo Gobierno republicano 
presentó una Ley Orgánica para las fuer-
zas armadas, mediante el Decreto No 
365, con fecha 4 de abril de 1908.

Esta era la segunda vez que los nor-
teamericanos decidían con que   fuerzas 
debía contar  Cuba para mantener su se-
guridad interior. El gobernador militar or-
ganizó nuevas elecciones en las cuales 
salió electo presidente José Miguel Gó-
mez.

GOBIERNO DE JOSÉ MIGUEL 
GÓMEZ 

TERCERA INTERVENCIÓN MILI-
TAR 

En enero de 1909,  fue instalado en el 
poder “Tiburón”, con la advertencia de no 
alterar el orden porque, de hacerlo, la in-
tervención adoptaría forma permanente.

José Miguel Gómez continuó la política 
anterior y  aplicó una férrea discriminación 
racial. El trato a los negros era vejamino-
so en casi todas las facetas de la vida 
social, lo que motivó a un grupo de ciu-
dadanos negros a pensar que para poder 
defender sus derechos lo mejor era aso-
ciarse en una organización que integrara 
a los de su raza. Así surgió la Agrupación 
Independiente de Color y pronto recibió 
el nombre de Partido Independiente de 
Color. En 1912 se lanzaron a la lucha ar-
mada lo cual según  el Presidente de los 
Estados Unidos amenazaba y dañaba los 
intereses de los ciudadanos norteameri-
canos en la Isla por lo que se inició  una 

nueva intervención militar.  
En agosto de 1913  se fundó la Oficina 

de Identificación de Criminales, esta se-
ría el embrión del Gabinete Nacional de 
Identificación, que ya en 1933 contó con 
su propio laboratorio, poseía equipos mo-
dernos solamente superado por el Buró 
Federal de Investigación de los Estados 
Unidos.

El 20 de mayo de 1912 tuvo lugar el al-
zamiento armado del Partido de los Inde-
pendientes de Color, el cual generó una 
violenta represión cuya secuela de horror 
y crímenes se elevó a alrededor de tres 
mil muertos y el Gobierno norteamerica-
no, previendo que sus intereses fueran 
afectados decidió el   Envío de un ultimá-
tum amenazando con intervenir si no era 
rápidamente aplastado el movimiento, el 
presidente José Miguel Gómez respon-
dió que ya había tomado todas las me-
didas para sofocar la rebelión y que no 
consideraba necesaria la intervención.

 Ante esos incidentes, el embajador 
de Estados Unidos de América en Cuba, 
A.M. Beaupré, envió una nota al gobierno 
cubano informándole: “... que, como me-
dida de precaución, se ha decidido enviar 
un cañonero a la bahía de Nipe, y reunir 
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una fuerza naval en Key West en antici-
pación de posibles eventualidades. (...) 
que en caso de que el Gobierno de Su 
Excelencia, no pueda o deje de proteger 
las vidas y haciendas de los ciudadanos 
americanos, mi Gobierno, siguiendo la 
conducta de siempre para tales casos, 
desembarcará fuerzas para prestar la pro-
tección necesaria”. 51

Fue movilizada en Norfolk. Estados Uni-
dos la brigada del coronel Karmany, que 
contaba con 69 oficiales  y 2008 efecti-
vos y reunida con el Primer Regimiento, 
integrado por 29 oficiales y 756 hombres 
bajo el mando del Coronel George Bar-
net, estas fuerzas embarcaron en el bu-
que Prarie y el Paducah el 23 de mayo 
de 1912, tres días después de iniciado el 
alzamiento, desembarcaron en Guantá-
namo el 28 y allí estuvieron hasta agosto.

El segundo Regimiento compuesto 
por 40 oficiales y 1252  hombres, bajo el 
mando del coronel James E. Mahomey  

navegó del 25 al 28 mayo para desembar-
car cinco compañías en la bahía de Guan-
tánamo y ocupar la ciudad. 

El 11 de junio un destacamento de ma-
rines salió de la Base Naval de Guantána-
mo y desembarcó en la Bahía de Nipe. 
Por otra parte, Estados Unidos dispuso 
de la titulada Primera Brigada Provisio-
nal, la cual traspuso los límites de la base 
naval de Guantánamo con el anunciado 
propósito de “ocupar y defender puntos 
estratégicos del interior”. 

El 30 de mayo, un grupo de fusileros 
yanquis desembarcó en Daiquirí para 
proteger a la Spanish American Iron Co, 
y dos días mas tarde su gobierno envió 
el siguiente despacho: “Mantenga una 
guardia regular de 200 hombres en Dai-
quirí y Firmeza, y 50 hombres en el Co-
bre, para proteger las compañías Spanish 
American, Juraguá y Cuba Copper. Esto 
es importantísimo”. 52

La denominada Segunda Brigada Pro-

51   López Civeira, Francisca: Compilación: Historia de las relaciones de los 
EE.UU. con Cuba. Ministerio de Educación Superior, La Habana, 1985; 
p 374.

52   Ibídem, p.375
53   Ibídem

Buque Prarie

visional se asentó en Guantánamo, bajo 
el mando del coronel Karmany, con una 
composición de 72 oficiales y 2100 efec-
tivos, en 1915 salió de Guantánamo e in-
tervino en Haití, donde se mantuvo una 
fuerza hasta 1932, en el periodo de 1915 
a 1918 los marines desde Guantánamo, 
se mantuvieron muy activos e intervinie-
ron en varios países de América.      

Cuatro acorazados salieron de Key 
West, y cinco mil soldados se hallaban 
dispuestos para entrar en acción. El 6 
de junio, fue ocupado El Cobre, y siete 
compañías se desplegaron a lo largo de 
la línea férrea Guantánamo-Western Rai-
lroad, para resguardar instalaciones azu-
careras yanquis. 

El 9, el embajador Beaupré pidió –para 
su protección- él envió a La Habana de 
un barco de guerra y le llegaron dos. El 
informe de su gobierno, del día 10, expre-
saba: Los Estados Unidos de América no 
pretenden la intervención en Cuba, pero 
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esperan y creen que el Gobierno cubano 
tomará prontas y enérgicas medidas para 
reprimir la insurrección”.53

Mientras el Ejército permanente y la 
guardia rural creada años antes por los 
yanquis, ahora  a las órdenes de José Mi-
guel Gómez, en su calidad de presidente 
de la República de Cuba, cometían verda-
deras cacerías de los alzados casi desar-
mados, en realidad se desconoce el nú-
mero exacto de las bajas.

Los norteamericanos habían facilita-
do al recién creado Ejército permanente 
ametralladoras Browning modelo 1909 
que  la  estaban probando en campaña 
todavía, , que era  lo último que tenían 
en ese tipo de armamento, la ametralla-
dora  de aquí la cantidad de bajas entre 
los independientes de color que se pro-
dujeron, pero no era de importancia para 
los Estados Unidos, pues eran cubanos y 
además negros.

Fue necesario incrementar la prepara-

Ametralladora Browning Modelo 190954 

En la foto se muestra un grupo de personas en el entierro de Pedro Ivonet 
jefe de los independientes de color

54    Ametralladora Browning calibre 30, modelo 1909, peso 47 Kg, alimentada por cintas, enfriamien-
to por agua, alcance efectivo 1000 metros y cadencia de fuego 600 disparos por minutos, uno de 
los primeros modelos de ametralladora, que se puso en servicio.

55    A mediados de 1898, consolidada la intervención estadounidense en la Guerra Hispano-Cuba-
no-Norteamericana, el ejército de ocupación estableció el Columbia Camp, en las inmediaciones 
del barrio de Los Quemados, en Marianao. Allí se asentó el mando del mayor general Fitz Hugo Lee, 
designado gobernador de la provincia de La Habana por el gobierno interventor. 

El primero en acampar en el lugar fue un regimiento de voluntarios de infantería que tenían su sede 
original en Columbia, Carolina del Sur (Estados Unidos), lo que podría probablemente explicar el 
origen del nombre del asentamiento
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ción de los efectivos del Ejército y de la 
Guardia Rural, se creó la escuela deno-
minada de aplicación para la superación 
de la Guardia Rural en Columbia55 , el di-
rector fue el capitán norteamericano Par-
ker  y los profesores en sus inicios fueron  
norteamericanos y en 1911 se fundó la 
primera escuela de cadetes, que funcio-
nó en el Castillo del Morro, para formar 
oficiales para las Fuerzas Armadas. Estas 
instituciones garantizaban que los efec-
tivos que allí se preparaban estuvieran 
listos a proteger los poderosos intereses 
norteamericanos en la isla, aunque fuera 
a costa de la vida de los cubanos.  

El 23 de agosto de 1910 se creó la Je-
fatura de la Marina de Guerra, en virtud 
de la ley fundacional se ordenó la cons-
trucción en los Estados Unidos del Cru-
cero Cuba de 2055 toneladas, la nave de 
mayor tonelaje en la marina de aquel mo-
mento.  

El Gobierno de José Miguel Gómez 

creó un Programa Naval en 1911 para ele-
var la capacidad de su gobierno para la 
lucha en el mar, como parte del mismo, 
se construyeron el crucero de tercera cla-
se Cuba y el buque escuela Patria, ambos 
en la venerable firma Cramp’s de Filadel-
fia.  Esta fue la verdadera creación de la 
Marina de Guerra de Cuba.

Además, fueron encargados a la famo-
sa firma de J. Samuel White, Cowes, Isle 
of Wight, Inglaterra dos cañoneros.  El 
Diez de Octubre y el Veinticuatro de Fe-
brero que desplazaban cada uno 218 to-
neladas, medían 110 x 20 x 8 pies.  Tenían 
máquinas de 250 caballos de fuerza con 
un andar de 12 nudos, cargando 50 tone-
ladas de carbón.El armamento por unidad 
era de tres cañones de 47 milímetros. y 
una ametralladora Lewis.56 Esta ametra-
lladora fue muy versátil y se empleó so-
bre los carros blindados, aviones y em-
barcaciones.

También dentro de este programa se 

Crucero Cuba

Ametralladora Lewis

aprobó construir en Cuba cuatro cañone-
ros. Fue necesario dividir la orden entre 
los dos astilleros competentes que exis-
tían entonces en la capital.  Se decidió 
que cada uno construiría dos cañoneros, 
los cuatro con las mismas características 
y por el mismo precio 

 Entre las medidas tomadas por José 
Miguel Gómez para elevar la seguridad 
nacional, subordinó la Marina de Guerra 
Nacional al secretario de gobernación, 
esto nos demuestra que su misión seguía 
siendo de protección de los intereses de 
los comerciantes y capitales yanquis y no 
la de proteger las costas cubanas ante al-
guna agresión exterior.

A finales de 1912 fue electo presiden-
te Mario García Menocal, que tomó posi-
ción el 20 de mayo de 1913.

 
56    Ametralladora de origen inglés, que tenía buena calidad, se mantuvo 

en servicio en varios ejércitos del mundo, durante la I y II Guerras Mun-
diales, fue muy versátil y se empleó sobre los carros blindados, en los 
aviones y embarcaciones.
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GOBIERNO DE MARIO GARCÍA 
MENOCAL 

El gobierno de Menocal siguió la línea 
entreguista de los recursos del país a los 
intereses yanquis, como se muestra la 
penetración de los capitales norteameri-
canos en uno de los renglones económi-
cos más importantes en la época para los 
cubanos como era la industria azucarera.

Desde el 5 de julio de 1913 se creó el 
Cuerpo de Aviación del Ejército de Cuba57 
, nombrándose Capitán a Agustín Parlá, 
“Padre de la Aviación de Cuba”. El primer 
avión que obtuvo la aviación militar cuba-
na fue un Curtiss modelo FS, comprado 
en la primavera de 1913. El General José 
Martí Zayas-Bazán, Jefe del Ejército cu-
bano, envió a Parla a la factoría Curtiss 
en Búfalo, New York para estudiar el uso 
del hidroavión, con vistas a establecer 
una escuela de aviación para los oficiales 

57      El primer intento de crear la aviación militar en Cuba se remonta a 1893, cuando José Martí recibió la propuesta del patriota Arturo Comas Pons, agrónomo y periodista cubano, de crear una máquina volante “para hacerla aplicable 
a los usos de la guerra”. Los escasos recursos de los revolucionarios y el estado incipiente de la técnica de la época impidieron el desarrollo de la idea.

El famoso pionero de la aviación, el piloto canadiense James Mc Curdy intentó el 30 de enero de 1910 llegar a La Habana desde Cayo Hueso en un biplano a pedal. Cayó al mar y fue rescatado por un destructor norteamericano. Un año 
después, el 5 de febrero de 1911, James Mc Curdy realizaba un espectacular vuelo desde el Campamento de Columbia hasta la Farola del Morro en su biplano Curtiss con motor Belmont de 60HP

El 7 de mayo de 1910 voló por primera vez un aeroplano en Cuba, cuando el francés André Bellot en un Voisin de 60HP, despegó del hipódromo de Almendrares (actual municipio Playa) y cayó estrepitosamente poco después, aunque 
sin mayores consecuencias.  .

El 1 de febrero de 1911 se ofrecen las primeras exhibiciones aéreas del  Campamento Militar de Columbia, por los aviadores del Circuito Curtiss.  Los pioneros de la aviación Parlá y Rosillo en el legendario “Vuelo de audaces” 

El 2 de enero de 1912 Vuela por primera vez en La Habana, un cubano en un aeroplano, Agustín Parlá Orduña, acompañado por el piloto Charles F. Walsh. El 20 de abril de 1912 Agustín Parlá se gradúa de piloto en la Escuela Curtiss de 
Miami, Florida. Primer piloto cubano graduado. 

El 22 de octubre de 1912 se gradúa de piloto el cubano  Domingo Rosillo del Toro. El 31 de marzo de 1913 Domingo Rosillo vuela sobre la Habana.

Avión Curtis similar a este fue el que adquirió Cuba

cubanos.
En 1915  por el Decreto 165 se modifica-

ron  las instituciones armadas, donde se 
destaca la fusión de la guardia rural con el 
ejército permanente, como una sola ins-
titución denominada  Ejército Nacional, 
con esto se lograba la unidad del mando 
de lambas fuerzas y su administración, 
dirigidas por un Estado Mayor General.  

El Ejército Nacional resultante de la 
unión del Ejército Permanente y la Guar-
dia Rural quedó organizado de la siguien-

te forma:
• Estado Mayor General
• Arma de Caballería
• Artillería e infantería
• Cuerpo de ingenieros y señales.
• Servicios de sanidad
El total de las fuerzas alcanzó la cifra 

de 17 mil efectivos y la estructura adop-
tada fue de ocho Regimientos;  seis de 
caballería uno en cada provincia, uno de 
infantería en Columbia, La Habana, otro 
de artillería ubicado en la Cabaña.
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El Ejército Nacional de Cuba estaba  bien 
equipado. Los reglamentos eran práctica-
mente los mismos del  Ejército de los Es-
tados Unidos y por algunos  años contó 
con oficiales norteamericanos como ins-
tructores. Esta pequeña, pero, eficiente 
fuerza  coordinaba sus acciones con los 
norteamericanos  en caso de necesidad, 
el armamento estándar es el mismo y los 
uniformes también eran  muy similares. 
La artillería estaba equipada con el famo-
so  cañón de tiro rápido, modelo francés, 
Schneider de 75 mm.

El 6 de abril de 1915 el Gobierno de los  
Estados Unidos declaró la Guerra al Im-
perio Alemán, estos años de guerra fue-
ron favorable para la economía cubana, 
pues Cuba se convirtió en un abastece-
dor de azúcar a buen precio para los Esta-
dos Unidos, se realizó una ampliación de 
la intromisión de los capitales yanquis en 
el país, se modernizó la industria azuca-
rera y se alcanzaron cifras record de pro-

ducción. El Presidente Menocal solicitó 
varios préstamos al Gobierno Norteame-
ricano y el país se endeudó.

Un día después Cuba también declara la 
Guerra a Alemania, con esta declaración 
la administración en el Ejército Nacional 
estuvo sometida a grandes tensiones, 
además  por la lucha contra los liberales, 
por lo que se tomaron varias medidas en-
tre ellas:

• Se reconstruyó el cuartel de San 
Ambrosio, cede del Cuartel Maestre Ge-
neral (La logística) del ejército. 

• Se declaró y organizó el Servicio 
Militar Obligatorio.

• Se ampliaron los talleres de confec-
ción de uniformes y equipos.

• Se recibió la asesoría yanquis.
• Se organizó una oficina de compras 

para el ejército en Nueva York.
• Se reequipó la Armería Nacional 

para realizar la reparación del armamen-
to, se adquirieron piezas de artillería.

Año 
 

Millones
Pesos 

1914

1915

1917

1918

10

5

30

7

• Se creó una sección de transporte 
y comunicaciones.

• Se creó la secretaría de Guerra 
y Marina y fue nombrado secretario de 
Guerra y Marina el General José Martí y 
Zayas Bazán (hijo de nuestro héroe nacio-
nal José Martí y Pérez).

• Se creó la Academia Naval, en la 
loma la Vigía en el Mariel, que preparaba 
oficiales para la Marina de Guerra y para 
la mercante.

• Como la composición fundamental 
del ejército era de caballería,  se envia-
ban oficiales a estudiar esta arma a Fran-
cia que era el primer país del mundo en 
la especialidad  y para otras técnicas se 
enviaban a los Estados Unidos.

• Se adoptó el Servicio Militar Obli-
gatorio para preparar al ejército cubano 
para cualquier emergencia, y fue hecho el 
ofrecimiento de enviar tropas al frente en 
Europa; pero el Gobierno de los Estados 
Unidos, al dar las gracias al Gobierno de 

Cañón Schneider modelo 1897
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Cuba por su deseo de cooperar de este 
modo, expresó el alto aprecio que hacía 
del magnífico esfuerzo que Cuba estaba 
realizando, y sugirió que por el momento 
se mantuvieran las tropas en Cuba.

Además se tomaron otras medidas:
A los extranjeros no se les permitió 

continuar viviendo cerca de las costas de 
la Isla; muchos de ellos fueron internados 
y sometidos a la vigilancia de las autori-
dades militares y se estableció una rígida 
censura sobre toda clase de comunica-
ciones.

Habiéndose reconocido como una in-
dispensable y urgente necesidad de los 
Estados Unidos y de los aliados la de au-
mentar grandemente la producción de 
azúcar de Cuba, ésta  puso manos a la 
obra inmediatamente y colocó la totali-
dad de la producción de la zafra de 1916-
17, unas 3 millones 400 mil  toneladas a 
disposición de los Estados Unidos y los 
Aliados, al extraordinario bajo precio de 

4,6 centavos la libra… La zafra de 1917-
18 de más de 4 millones 00.000 de to-
neladas fue vendida (también a los Esta-
dos Unidos)… a 5,5 centavos la libra, que 
representaba un aumento reconocido 
como indispensable para alentar de ma-
nera racional la producción de azúcar, que 
de otra manera hubiera empezado a dis-
minuir debido a la insuficiencia del precio 
anterior.

Para tener  una idea de lo que la contri-
bución a la causa significó, esta ayuda de 
Cuba, basta decir, que el azúcar de Cuba 
en el mercado libre se vendía alrededor 
de 18,5 centavos por libra (Danza de los 
Millones); esto significa muchos millones 
de pesos economizados por los Aliados 
a los que Cuba virtualmente renunció en 
beneficio de la causa común.

Por otro lado los cubanos residentes en 
Nueva York y otros lugares de los Estados 
Unidos realizaron importantes donacio-
nes a  la Cruz Roja, de dicho país.

El Congreso cubano votó una ley que 
fue inmediatamente aprobada por el Pre-
sidente, concediendo un crédito de $2 
millones 400 mil pesos  anuales, como 
una contribución a las organizaciones de 
la Cruz Roja de los Estados Unidos y de 
los Aliados; a la vez que la Cruz Roja de 
Cuba, bajo la dirección de la señora del 
presidente  Menocal, recogía considera-
bles sumas de dinero y materiales que 
fueron empleados en socorrer a los en-
fermos y heridos de los países en guerra 
contra los gobiernos imperiales de Aus-
tria y Alemania.

La estricta vigilancia mantenida por los 
barcos de la marina de Cuba sobre las   
costa de la Isla, impidió el establecimien-
to de bases por los submarinos (alema-
nes) mientras nuestros buques también 
ayudaban a guardar las entradas del Gol-
fo de México. 

Un número de barcos mercantes ale-
manes, con una capacidad de carga equi-

valente  en su conjunto 13511 toneladas, 
fueron  confiscados por el Gobierno cu-
bano, que se los entregó al Gobierno nor-
teamericano para ser utilizados por la Co-
misión de Navegación durante la guerra, 
sin compensación alguna.

Se llegó a decir que “En Francia los 
ejércitos marchaban con los estómagos 
llenos desde La Habana”. Francia otorgó 
la Gran Cruz de la Legión de Honor de 
Francia al presidente Menocal, la cual le 
fue entregada solemnemente por el em-
bajador de ese país.

Por último, decir que Cuba estuvo en-
tre los firmantes del Tratado de Versalles 
que puso fin oficialmente a la 1ª Guerra 
Mundial

El presidente Menocal logró una alta 
impopularidad entre el pueblo cubano por 
su política de entrega del país al capital 
extranjero yanquis, no obstante preten-
dió reelegirse como presidente, en 1916, 
el primero de noviembre se realizaron las 
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elecciones y al concluir la votación en vez 
de llevar la documentación para la Junta 
Electoral, como establecía la ley, la lle-
varon para el ministerio de Gobernación 
para cometer el fraude. Los opositores 
por el Partido Liberal se alzaron en febre-
ro del 1917 contra el gobierno conserva-
dor.

Menocal trató de forzar la reelección 
mediante fraudes frente al candidato li-
beral Alfredo Zayas, los liberales protes-
taron y pidieron como única solución la 
repetición de las elecciones.

Los Liberales y conservadores se acer-
caron al embajador norteamericano en 
La Habana, para ganar su respaldo. El 10 
de febrero de 1917, los liberales Orestes 
Ferrara y Raimundo Cabrera embarcaron 
hacia Washington y le solicitaron al go-
bierno que enviara testigos a cada uno 
de los colegios donde se volvería a votar. 
Pero el gobierno norteamericano, enfras-
cado en la tensa situación en Europa, no 

les hizo caso.
Los liberales entendieron que no tenían 

otra salida que la violencia, José Miguel 
recibió la adhesión de altos jefes milita-
res de Oriente y Camagüey, y  el 10 de 
febrero desembarcó en la Bahía de Juan 
Hernández, cerca de Tunas de Zaza (Ca-
magüey), y levantó el estandarte de la 
rebelión. Inmediatamente se le unieron 
dotaciones militares y civiles de Cama-
güey y Oriente, si bien estos últimos de 
forma limitada. En Santa Clara se declara-
ban contra Menocal: Machado, Mendieta 
y otros jefes liberales, todos veteranos 
del Ejercito Libertador. Comenzaba así la 
llamada “Guerra de la Chambelona” por 
una popular conga que cantaban y baila-
ban los liberales en sus campañas elec-
torales, a la que le adicionaban versos 
con contenido político y ofensivo para los 
conservadores. En Occidente los brotes 
de la insurrección pronto fueron sofoca-
dos.

Los Liberales el mismo 10 de febrero 
entregaron una carta al Presidente Wilson 
pidiendo la intervención estadounidense, 
amparándose en la Enmienda Platt, para 
impedir más ilegalidades en la repetición 
de las elecciones (Complementarias) pla-
neadas para el 14 de febrero en Santa 
Clara y el 20 en Oriente. 

Los alzados dominaban las provincias 
de Las Villas, Camagüey y Oriente, en 
esta última los miguelistas se apoderaron 
del regimiento de Santiago de Cuba el 13 
de febrero de 1917, y tomaron la capital 
provincial. En Occidente los conservado-
res con Menocal a la cabeza conjuraron la 
sedición de las tropas.

El Gobierno adquirió en los Estados Uni-
dos, 10 mil  modernos fusiles Springfield 
modelo 1903 58 y dos millones de balas, y 
acusaron a los liberales de germanófilos.

José Miguel Gómez avanzó sobre la ca-
pital, aprovechando que ya se había cons-
truido en Cuba un ferrocarril que recorría 

58      Fusil fabricado en Estados Unidos, fue el fusil reglamentario del 
Ejército de los Estados Unidos durante la I y II Guerra Mundial, en Cuba 
durante la guerra de Liberación Nacional fue el fusil más numeroso,  sir-
vió hasta la década del 60.

Fusil Springfield modelo 1903

Soldados cubanos movilizados en 1917
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toda la isla, en tren  embarcó a toda la 
infantería, mientras que la caballería los 
seguiría por sus propios medios, pero no 
tuvo en cuenta que el ferrocarril avanzaba 
mucho más rápido que los caballos y no 
se cansaba. Se detuvo a esperar a los ji-
netes en el pueblo de Managua, donde se 
cuenta que se organizaron fiestas y hasta 
el propio José Miguel bailó la Chambelo-
na en el parque central. 

Esta demora,  resultó fatal, porque 
mientras, el gobierno destruyó el impor-
tante puente de Río Jatibonico, cortando 
el paso al tren de los liberales. No obs-
tante las tropas gubernamentales fueron 
vencidas por las liberales, bajo mando del 
propio J.M. Gómez, el 17 de febrero de 
1917, en Trilladeras, a orillas del rio Jatibo-
nico en Las Villas.

Al producirse la rebelión de “La Cham-
belona” en febrero de 1917, el piloto 
Jaime González les lanza a los liberales 
desde el aire octavillas incitándoles a 

rendirse e intimidándolos con sus vue-
los rasantes, siendo ésta la primera ac-
ción bélica de la aviación militar cubana. 
El 14 de setiembre de 1917 se crea una 
escuadrilla de aviación para combatir en 
Francia, con el nombre de “Le Escadrille 
Cubaine”, organizada por Santiago Cam-
puzano y con 33 integrantes. El Teniente 
Campuzano recibió la medalla al valor del 
Ejército Francés.

Los Estados Unidos, inmersos en la 
compleja situación internacional pro-
ducto de la guerra en Europa, no podían 
distraer sus fuerzas y su atención hacia 
aquel conflicto, pero tampoco podían de-
jar que la situación en Cuba afectara sus 
intereses y la producción y el comercio 
del azúcar cubano, producto estratégico 
en tiempo de guerra.

El presidente americano Woodrow Wi-
lson declaró que no reconocería ningún 
gobierno impuesto a través de una revo-
lución que desestabilizara el área, preci-

samente en momentos en que barcos 
mercantes y de pasajeros norteamerica-
nos y de otras naciones neutrales eran 
atacados, y que pediría responsabilida-
des individuales por las pérdidas ocasio-
nadas a los intereses estadounidenses 
en Cuba. Dio instrucciones en este senti-
do a su embajador en la Habana William 
González (de origen cubano), el cual ex-
puso en muchas ocasiones la posición de 
los Estados Unidos. 

Estas declaraciones enfriaron las pasio-
nes de los liberales, el gobierno acusó y 
procesó a más de 5 mil implicados El 7 de 
marzo, en Caicaje, cerca de Santi Spiritus, 
en Las Villas, los Liberales, comandados 
por José Miguel Gómez sufren una im-
portante derrota frente a las tropas leales 
al gobierno, del coronel Rosendo Collazo 
(otro importante veterano de la guerra de 
independencia, natural de Artemisa). La 
caballería, que otrora había cosechado 
tantos éxitos para los mambíses frente 

a la infantería española, en esta ocasión 
no pudo hacer nada frente a las moder-
nas ametralladoras de los menocalistas, 
ocasionándole a los liberales más de un 
centenar de muertos. Menocal continuó  
en el poder

El 8 de marzo de 1917 José Miguel Gó-
mez era detenido junto a su estado ma-
yor en las lomas de Caicaje, donde había 
logrado refugiarse después del ser derro-
tadas sus fuerzas por los conservadores. 
Su hijo Miguel Mariano, el coronel Men-
dieta y toda la escolta son trasladados 
hacia la capital de la Isla y recluidos en el 
Castillo del Príncipe. Era el fin de los libe-
rales. Los generales Machado, Figueroa 
y algunos más resistieron algún tiempo, 
pero al final se desmovilizaron.

El levantamiento del Partido Liberal, en 
febrero de 1917, conocido como “La Gue-
rrita de la Chambelona”, tampoco fue del 
agrado yanqui. Con el pretexto de proteger 
el suministro de agua a la Base Naval de 
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Guantánamo y salvaguardar propiedades 
americanas, destacamentos de marines 
traspasaron los límites de esa instalación 
militar y ocuparon diferentes puntos. De 
hecho, ese proceder representó un tácito 
apoyo al gobierno de turno, y demostró a 
los políticos que los futuros cuartelazos 
debían llevar el visto bueno de Estados 
Unidos de América.

 

CUARTA INTERVENCIÓN MILI-
TAR  

A Santiago de Cuba arribó, procedente 
de la base naval de Guantánamo, la nave 
San Francisco, bajo el mando del coman-
dante Henry Varnum Butler (más tarde 
alcanzó los grados de contraalmirante). 
Alrededor de 500 Marines fueron desem-
barcados en Santiago para ayudar a pre-
servar el orden. Como oficial superior de 
las fuerzas norteamericanas en Santia-
go, se designó al comandante Reginald 
Rowan Belknap (quien fuera uno de los 
jefes a cargo de la base de Key West du-
rante la guerra contra España de 1898).

Los propietarios de centrales azucare-
ros  y plantaciones de caña  norteamerica-
nos y cubanos de la zona apoyaron la ac-
ción de la marina estadounidense porque 
de esta forma se mantendría la exporta-
ción de azúcar a través del puerto santia-
guero. De forma parecida a la actuación 

en Santiago fue la de los contingentes de 
marines americanos desembarcados en 
otros puntos de Cuba, como Manzanillo, 
Nuevitas, y la ciudad de Guantánamo, y 
de destacamentos establecidos en las 
minas de El Cobre y el central Preston.

Cuando fueron derrotados los últimos 
liberales el 8 de marzo de 1917, que no 
estaban dispuestos a combatir hasta la 
muerte por lo que pretendían, esta gue-
rrita fue una comedia, una lucha entre 
partidos burgueses para lograr alcanzar el 
poder, había durado un mes aproximada-
mente, murieron  inútilmente decenas de 
cubanos y una vez más las tropas yanquis 
se habían interpuesto en nuestras luchas 
para mantener sus objetivos e intereses 
pretextando como ahora afectaciones a  
su seguridad nacional. 

Era lógico que los ejércitos aliados en 
la derrota del alzamiento de los liberales, 
festejaran su victoria, en la próxima foto 
se aprecia un grupo de oficiales cubanos 

Buque San Francisco entrando en Santiago de Cuba

Marines yanquis en las afueras de la Base Naval de Guantánamo
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y norteamericanos, en el cuartel Reyna 
Mercedes, en Santiago de Cuba, conoci-
do después como cuartel Moncada. Eran 
tan parecidos los uniformes que en la 
foto es difícil reconocer a unos y otros.

Se reconoce que el ejército nacional ha-
bía alcanzado una estructura aceptable, 
un grado de preparación combativa acor-
de a lo que se exigía en la época, con un 
armamento moderno, por lo que hubo un 
tiempo en que no se realizaron cambios 
importantes en el mismo, solamente se 
mantuvo la disciplina y la superación del 
personal. Reunión de oficiales cubanos y norteamericanos 

en el cuartel Moncada

GOBIERNO DE ALFREDO ZAYAS 
ALFONSO

A finales del 1920 se realizaron nuevas 
elecciones y resultó electo presidente 
Alfredo Zayas, candidato del Partido Po-
pular que él había fundado, José Miguel 
Gómez era el otro candidato, pero no era 
del agrado de los yanquis. Los liberales 
volvieron a protestar y el presidente de 
los Estados Unidos envió a Cuba un en-
viado personal.  

El nuevo procónsul, llegó a bordo del 
acorazado Minnesota, el 6 de enero de 
1921, Zayas  asumió la presidencia el 
20 de mayo de ese año. El Programa de 
Crowder se centraba en dos aspectos 
fundamentales:

• Solución de la crisis económica 
mediante un empréstito concertado con  
Estados Unidos, con las consabidas con-
diciones de fiscalización y vigilancia direc-
ta sobre la actividad estatal cubana.

• Moralización administrativa con la 
constitución de un nuevo gabinete –“Ga-
binete de la Honradez”-, que respondiera 
a la política intervencionista norteameri-
cana. Tanta era la injerencia que Crowder 
fue el que propuso sus candidatos, te-
niendo en cuenta que fueran aliados de 
los intereses norteamericano.

No hubo aspecto de la vida nacional en 
la cual él no se inmiscuyera a favor de los 
intereses de su país. Durante un viaje a 
Washington, en octubre de 1922, para in-
formar de su misión y recibir nuevas ins-
trucciones, fue designado embajador en 
la Isla.

Por sus indicaciones Zayas tuvo que re-
cortar el presupuesto, lo que implicó:

• Disminución de los salarios
• Aumentó  el desempleo 
• Reducción de obras públicas, salud 

y educación, afectando con estas medi-
das a la población más pobre del país 

Aumentando con ello la impopularidad 
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de su gobierno, hoy diríamos que le apli-
caron un paquete neoliberal, para salir de 
la supuesta crisis.

Después de cumplir todos los requeri-
mientos de Washington, el gobierno de 
Zayas solicitó un Préstamo de 50 millo-
nes, pues la crisis económica que se de-
sarrolló  después de la I Guerra Mundial 
estaba afectando fuertemente a Cuba, se 
lo concedieron en 1922 en estos momen-
to ya Crowder había sido nombrado em-
bajador de los Estados Unidos en Cuba, 
por su profundo y bien dirigido trabajo in-
jerencista.

EL DESPERTAR DE LA CON-
CIENCIA NACIONAL 1921-1925

Por otra parte influida por las ideas de 
la Revolución de Octubre y la creación de 
la Unión Soviética, la clase obrera cubana 
y el estudiantado universitario, desplega-
ron  un fuerte trabajo de agitación sindi-
cal y estudiantil, de huelgas y protestas, 
se crearon importantes organizaciones 
políticas y sociales. Se produjo la “Pro-
testa de los 13”, se comienzan a destacar 
en la lucha Rubén Martínez Villena,  Juan 
Marínelo y otros, que no estaban com-
prometidos anteriormente con la política. 

Más tarde se organizó la Liga Antiim-
perialista  de Cuba, fue fundada por Julio 
Antonio Mella y la Confederación Nacio-
nal Obrera de Cuba y a partir de varias 
organizaciones comunistas que existían 
se fundó en  Congreso el Primer Partido 
Comunista de Cuba.

Se creó en 1923 el Movimiento de Ve-

Puesto de mando de Crowder Acorazado Minnesota

teranos y Patriotas, comenzó con el re-
clamo del pago regular de  las  pensiones 
a los veteranos de la guerra, de inmedia-
to tuvo el apoyo de todos los mambises 
del país y las simpatías del pueblo, pues 
era una forma de luchar contra el gobier-
no  de Zayas entregado a Crowder, las 
peticiones de este movimiento fueron 
derivando hacia lo político.

El movimiento de los veteranos y pa-
triotas se dividió en dos tendencias, la 
revolucionaria encabezada por Sanguily, 
Villena y Marínelo y la oportunista que so-
lamente pretendía sustituir a Zayas en el 
poder con la ayuda del gobierno nortea-
mericano. Villena viajó a los Estados Uni-
dos con el fin de adquirir varios aviones 
que se emplearían para bombardear el 
Palacio Presidencial y varios campamen-
tos militares  de La Habana, enterados 
los norteamericanos le confiscaron los 6 
aviones que había adquirido.

Los estudiantes universitarios se suma-
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ron a las luchas y fundaron la Federación 
Estudiantil Universitaria (FEU), donde 
participaba Julio Antonio Mella, fue ele-
gido presidente Fello Marínelo, en 1923 
se reconoció la FEU como la organización 
de los estudiantes. Meses más tardes se 
creó la Universidad Popular José Martí, 
que fue un enlace entre estudiantes y 
trabajadores revolucionarios, ese mismo 
año los estudiantes impidieron que se 
desarrollara una ceremonia de entrega 
del título de Doctor  Honoris  Causa de la 
Universidad de La Habana al embajador  
norteamericano.

El 30 de abril se produjo un alzamiento 
en Cienfuegos, auspiciado por el Movi-
miento de Veteranos y Patriotas, dirigidos 
por el coronel Federico Laredo Bru, en la 
prensa se publicó que los Estados Uni-
dos apoyaban a Zayas, fue suficiente para 
que no se produjeran combates. 

Por esta época se promulgó la denomi-
nada ley de los sargentos, esta daba posi-

bilidades a los sargentos para llegar a ser 
oficial por antigüedad en las Fuerzas Ar-
madas, sin pasar la escuela de cadetes, 
para su preparación se abrió una escuela 
denominada “Academia de Preparación” 
, donde en cursos de 6 meses se supe-
raban. Buscaba la forma de complacer a 
los sargentos. 

GOBIERNO DE GERARDO MA-
CHADO MORALES

En 1924 se realizaron elecciones presi-
denciales y resultó electo Gerardo Macha-
do Morales, también general del ejército 
libertador, con el beneplácito de Estados 
Unidos. El nuevo mandatario padecía los 
mismos males y vicios de los anteriores. 
Se caracterizó por una gran demagogia 
sobre la política económica, con la cual 
se enriqueció y benefició a la banca nor-
teamericana, así como por el terror y la 
represión más feroces. Crowder recibió 
con complacencia ese gobierno y perma-
neció en Cuba hasta 1927, cuando renun-
ció a su cargo.

Se instauraba en Cuba una de las dic-
taduras más sangrientas que padeció 
nuestro pueblo, desde sus inicio este 
gobierno asesinó periodistas y detenidos 
por distintos motivos, detuvo y encausó 
a numerosos dirigentes comunistas, por 

considerar que la propaganda que hacían 
era subversiva. Se clausuraron varios sin-
dicatos de la clase obrera.

El aparato represivo detuvo a Julio An-
tonio Mella, que se declaró en huelga de 
hambre y estando a punto de fallecer, fue 
puesto en libertad, producto de las pro-
testas populares  y se vio obligado a salir 
hacia México y radicarse en dicho país, 
donde fue finalmente asesinado.

Las fuerzas armadas cubanas debían 
responder a las acciones de la tiranía,  se 
produjeron cambios en la estructura de 
los cuerpos armados y se promulgó otra  
Ley Orgánica para el Ejército, en 1927 el 
Ejército quedó estructurado de la siguien-
te forma:
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A nivel del Estado existía el Ministerio 
de Guerra y Marina. La cantidad de efecti-
vos fue de 632 oficiales y 12187 alistados 
esto no incluía las fuerzas de la marina, 
se aprecia que todavía la guardia rural 
conservaba la estructura de caballería por 
escuadrones, distribuidos por provincias 
y las fuerzas de infantería eran cuatro ba-
tallones que no eran tantos, comparados  
con la cantidad de efectivos de la guardia 
rural como principal cuerpo represivo en 
los campos, por otro lado se destaca la 
inclusión  de la aviación como un cuerpo 
formando parte del ejército.

Al asumir la Presidencia de Cuba el 20 
de Mayo de 1925, el General Gerardo 
Machado Morales, dispuso por decreto 
ley el 24 de Mayo de 1925 la reorgani-
zación del Cuerpo de Aviación del Ejérci-
to de Cuba, encomendándole al Capitán 
Mario Torres Menier esa responsabilidad. 
Se construyeron tres hangares, el edificio 
de la Jefatura y se ampliaron los talleres 

de mecánica y el Departamento de pa-
racaídas. Durante el gobierno del presi-
dente Machado, el ejército y su pequeña 
aviación creció en importancia.

El nuevo Gobierno comienza a ampliar 
el Cuerpo de Aviación con nuevas adquisi-
ciones. A mediados de 1925, se compra-
ron  a la Vought Aircraft Co., 4 aviones con 
opción a 9 del tipo Vought QO-2 Corsair, 
los cuatro primeros en llegar recibieron la 
denominación N° 7-8-9-10, estos fueron 
los primeros aviones militares nuevos, 
adquiridos por algún país centroamerica-
no o del Caribe.

En 1925 la US NAVY emplea 3 aviones 
Loening OA-1 en Cuba para hacer un le-
vantamiento hidrográfico de toda la isla. 
En el verano del año 1926, dos Corsarios 
efectuaron el primer vuelo internacional 
de la aviación cubana, volando de la Ha-
bana a Camagüey y prosiguiendo a Port-
Au-Prince en Haití con el Capitán Labor-
de y el Teniente Martull en los controles.
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Vought QO-2 Corsair

De este tipo de avión Cuba llegó a po-
seer más de 20 aparatos en la década del 
veinte. La aviación pasó por un período 
de desarrollo entre 1925 y 1929 amplian-
do y modificando su armamento, hasta  
que alcanzó 32 aparatos  y  en abril de 
1928 se creó la escuela de aviación con 
capacidad para 50 alumnos en cursos de 
35 semanas de duración, en esta escuela 
se seguía los patrones estadounidenses, 
aunque los profesores fueron cubanos, 
contaban con tres asesores del cuerpo 
de aviación de los Estados Unidos.

En 1927, el Capitán Rosenham Beam, 
más tarde General, junto con los Tenien-
tes Jack Hodgson y Jamés Gillespie y dos 
Sargentos Mayores mecánicos, llegaron 
a Cuba a pedido del Presidente Machado, 
para reorganizar el cuerpo de aviación  y 
preparar su expansión y modernización. 

La escuela de aviación fue dotada de  
lo último que existía en base material de  
estudio, en 1928 nuestros pilotos realiza-

ron un vuelo  hasta la capital coincidiendo 
con la conmemoración del 30 aniversario 
de la Explosión del buque Maine. Para po-
sibilitar la coordinación entre la aviación y 
el ejército se  prepararon campos de ate-
rrizaje en los distritos militares, La Haba-
na, Santa Clara; Camagüey,  Santiago de 
Cuba y Pinar del Río, la aviación cumplía 
misiones de exploración,  fotos aéreas y 
levantamientos topográficos, de correo y 
de servicios.

Los Estados Unidos  dotaban a Cuba 
con técnica de aviación moderna, su in-
dustria  obtenía  importantes guanacias 
de  los   negocios de este tipo con Cuba, 
pero además le asignaban un papel cre-
ciente en garantizar su seguridad con 
fuerzas en esta parte del caribe en el pa-
trullaje de vigilancia que no le costaba, 
era como venderle armas al vecino para 
que después te asegure tu fronteras. 

La Marina de Guerra Nacional, por su 
parte, tenía misiones de patrullaje de las 

aguas cercanas al litoral a todo lo largo 
del territorio, estaba estructurada por un 
Estado Mayor y varias direcciones, Cuba 
estaba dividida a los efectos de la Marina 
en dos Distritos Navales:

Distrito Norte, desde el Cabo de San 
Antonio  hasta la Punta de Maisí, con ba-
sificación en el Puerto de la Habana y el 
Distrito Sur con iguales límites por el Sur, 
con basificación en Cienfuegos, cada dis-
trito estaba subdivididos en cuatro zonas.

Machado creó la llamada Liga Patrió-
tica, especie de órgano paramilitar que 
realmente se trataba de asesinos a suel-
do que mataban por encargo

Machado anunció un fuerte plan de 
obras públicas, que podía contribuir a la 
mejoría de las condiciones de vida de la 
población al mejorar las condiciones de 
empleo, las obras anunciadas fueron:

• Carretera Central
• Capitolio Nacional
• La plaza de la fraternidad
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• La escalinata de la universidad
• Alcantarillado de las principales ciu-

dades
• Pavimentación de las calles
• Dragado de los puertos principales.
• Hospitales y escuelas.
Este plan se cumplió con una impor-

tante contribución al desarrollo de la so-
ciedad cubana, pero fue minado por los 
negocios fraudulentos y la corrupción 
administrativa, lo que facilitó el enrique-
cimiento de los principales miembros del 
Gobierno. Machado abrió la puerta a las 
inversiones yanquis, por su parte el Go-
bierno norteamericano aplicó una política 
arancelaria que afectó a los productores 
cubanos, se redujo la exportación de azú-
car, lo cual perjudicó los intereses nacio-
nales del momento.

En esta etapa de la historia de Cuba los 
capitales  de los Estados Unidos domina-
ban importantes esfera de la economía y 
los servicios como eran:

• La industria azucarera
• Las tierras más fértiles
• El sector minero
• Los ferrocarriles
• El transporte
• La electricidad
• Las comunicaciones
• La Banca.
Por su puesto,  con la presencia de ca-

pital norteamericano en toda las esferas 
fundamentales de la economía y los ser-
vicios en Cuba, con un cuerpo armado 
creado, armado y asesorados por el Go-
bierno Norteamericano y con la enmien-
da Platt en plena vigencia ningún gobier-
no en Cuba podía garantizar la seguridad 
nacional en sus principales dimensiones, 
de esto se encargaban de oficio los nor-
teamericanos

Machado, como otros presidentes, 
pretendió continuar en el poder, en este 
caso la fórmula se denominó Prórroga 
de Poderes,  que le permitiría estar en el 

Gobierno seis años más, se sustentaba 
en el apoyo de los capitales nacionales 
e internacionales presentes en Cuba y la 
más feroz represión del pueblo, ordenó 
asesinar a Mella en México y así se hizo, 
el 10 de enero de 1929.

El presidente necesitaba un ejército 
fuerte y que se moviera con agilidad y 
eficiencia para la represión, para asegurar 
esta necesidad,  creó un centro de cría 
caballar en las cercanía del Cotorro, pues 
los caballos que se importaban de los Es-
tados Unidos, para la Guardia Rural eran 
poco eficientes en el  clima de Cuba, se 
requería de una raza lograda en nuestro 
país.

En 1929 se promulgó un  Reglamento 
General para las fuerzas armadas, que 
era una copia del de las fuerzas armadas 
de Estados Unidos, este reglamento es-
tuvo vigente durante muchos años con 
pequeñas adecuaciones.  

La crisis económica que azotó a varios 

países del mundo entre 1929 y 1933 tuvo 
un fuerte efecto sobre nuestro país, por 
lo que el gobierno tomó varias medidas, 
que afectaron al pueblo, estas medidas 
unidas a la represión,  la corrupción y la 
pretendida prórroga de poderes, agudiza-
ron las contradicciones entre el pueblo y 
los gobernantes.

Así en los primeros 5 años de la década 
del 30 se estructuró un vigoroso desper-
tar revolucionario, de obreros, campesi-
nos, estudiantes y de los sectores más 
progresistas, se luchaba de diversas for-
mas, realizando huelgas, que en un princi-
pio  demandaban aspectos económicos, 
ante la falta de solución a los problemas,  
pronto tomaron un matiz político, pidien-
do la caída de Machado.
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LA REVOLUCIÓN DEL 33 Y LA 
MEDIACIÓN DE  SUMMER WE-
LLES

La figura del servil Machado se convir-
tió en estorbo para Estados Unidos, cuyo 
gobierno, entonces presidido por Franklin 
Delano Roosevelt, envió a BenjaminSum-
mer Welles, que  llegó a Cuba el primero 
de mayo de 1933, con la misión de lograr 
“la mediación” y ponerse en contacto 
con los jefes de la oposición.

El 12 de agosto, de 1933, el tirano Ge-
rardo Machado huyó del país, no a con-
secuencia de “la mediación”, sino por la 
situación revolucionaria. Sin embargo, la 
revolución resultaría nuevamente frustra-
da con el concurso de Estados Unidos,  
que a partir de ese momento trabajaría 
por sentar las bases para utilizar a “un 
hombre fuerte” sustentado por  un ejér-
cito y órganos represivos, siempre bajo 
su apoyo y asesoramiento.

La madrugada del 4 de septiembre, el 
embajador Welles resultó sorprendido 
cuando un grupo de sargentos y solda-
dos, junto con fuerzas opositoras al go-
bierno de Carlos M. de Céspedes (hijo), 
provocaron un golpe militar del cual 
emergió la figura del sargento Fulgencio 
Batista Zaldívar.

El día 7 de septiembre el gobierno de 
los Estados Unidos envió al almirante 
Charles S. Freeman al frente de una flota 
de 30 barcos, para bloquear la Isla, esta 
flota estaba integrada por:

El acorazado  Misisipi, los cruceros In-
dianápolis y Richmond, más de 20 des-
tructores, 4 cañoneras, además se man-
tenía una fuerza en estado de alerta en 
Virginia al mando del general de brigada 
Harry Lee, se reforzó el dispositivo de la 
Base Naval de Guantánamo.

El Misisipi era una embarcación de 
1908 que consumía carbón de piedra 
como combustible, pero el Indianápolis 

era un barco nuevo de propulsión a pe-
tróleo, que empleó el presidente de Esta-
dos Unidos en una gira realizada por los 
países de sur América en 1936.

Con estas naves navegando cercanas a 
Cuba pretendían, en una acción de  gue-
rra psicológica amedrentar a los cubanos 
para que cesaran en la realización de  ac-
ciones que afectaran sus intereses.

Como siempre las agencias de prensa 
se hicieron eco de las dificultades por las 
que se atravesaba en Cuba y los prepa-
rativos que se desarrollaban en Estados 
Unidos para realizar una invasión a nues-
tro territorio. Realmente la intervención 
militar no se llevó a efectos, pues estaba 
en contra de la política del Buen Vecino 
que había sido anunciada por el presiden-
te Franklin Delano Roosevelt y por otra 
parte, países como Brasil, Chile, Argen-
tina  y México reconocieron el gobierno 
instaurado en Cuba y rechazaron las pre-
tensiones  norteamericanas de intervenir 

Crucero Indianápolis 59, navegando cercano a Cuba

Crucero Misisipi
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en un asunto puramente cubano.
El 8 de septiembre cuatro días des-

pués del cuartelazo dado por la junta de 
los sargentos complotados y el gobierno 
de la pentarquía, ascendieron a Batista al 
grado de coronel y lo designaron jefe del 
Estado Mayor del Ejército.

Un grupo de oficiales que se calculan en 
aproximadamente 400, preocupados por 
las medidas que tomarían los sargentos 
y soldados contra ellos y por divisiones 
que existían entre ellos mismos, por su 
procedencia y formación como oficiales, 
que unos venían de las escuelas y otros 
por años de servicio y componendas con 
los jefes corruptos, se fueron al Hotel Na-
cional, lugar de residencia del embajador 
yanquis. Allí se sentían protegidos, ade-
más, porque el hotel estaba administrado 
por una compañía  norteamericana y el 
gobierno cubano, según los tratados te-
nía  que proteger las vidas y los interese 
yanquis.

57      El Crucero Pesado USS Indianápolis designado (CA-35), era una moderna y prestigiosa nave que había transportado en 1936 al presidente Franklyn D. Roosvelt y a su comitiva, durante su “viaje de buena voluntad” por los países 
Suramericanos. Participa en la II Guerra Mundial  a mediados de 1945, el Indianápolis era el buque insignia de la 5ª Flota Naval de Estados Unidos y se reparaba en San Francisco, de los destrozos que le había causado un avión 
japonés kamikaze, el 31 de marzo de aquel año en aguas del Pacífico. 

El día 16 de julio de 1945, el crucero fue cargado con  unos misteriosos contenedores de plomo que se colocaron en el hangar del buque. Se apostaron guardias en las entradas del hangar con instrucciones expresas de tirar a matar a 
cualquiera. Se trataba de  Uranio-235 y otros sensibles componentes,  que estaban vinculados  al proyecto Manhattan para la fabricación de la primera bomba atómica. Con esta carga se armarían las dos bombas atómicas que el 6 
y 9 de agosto de ese mismo año, serían lanzadas sobre dos ciudades pobladas japonesas.

La misión del capitán Mc Vay y su barco, consistía en trasladar la carga a la base aérea norteamericana en Tinian, a la máxima velocidad y sin escolta.

En sólo diez días el crucero navegó velozmente sin escolta, 5300 millas náuticas al oeste, hasta  las islas Marianas, base de operaciones de las superfortalezas volantes B-29 Su misión se había cumplido, sólo estuvo el tiempo ne-
cesario en Las Marianas. Terminada esta misión, el 29 de julio, el barco se dirigió a Guam, unas 100 millas al sur. De allí partió el 30 de julio hacia el Golfo de Leyte, en las Filipinas, para unirse al USS Idaho y realizar las tareas de 
entrenamiento previo 

Poco después de la medianoche del 30 de julio, fue descubierto por un submarino japonés de Primera Clase, el I-58.  Minutos después de la medianoche el crucero recibió dos impactos de torpedo que  le lanzó el I-58. El USS India-
nápolis se hundió en escasos doce minutos. 

De sus 1196 hombres a bordo, aproximadamente 300 perecieron con su barco. El resto, cerca de 880 hombres, quedaron flotando en aguas infestadas de tiburones, sin salvavidas y la mayoría sin comida ni agua, solamente 316 hombres 
quedaban con vida, entre ellos, el Capitán McVay. Las pérdidas habían sido de 883 marinos, de los cuales, casi la mitad había sido pasto de los tiburones.

La noche del 8 de septiembre fue crí-
tica, el país estaba rodeado por las na-
ves de los Estados Unidos, las unidades 
militares sin sus oficiales, se detonaron 
bombas y hubo pequeños encuentros a 
tiros entre los revolucionarios y los reac-
cionarios, había inseguridad y terror en la 
capital. 

Al cuartelazo siguieron días convulsos; 
se organizó un gobierno colectivo conoci-
do como “Pentarquía”, ante cuyo derrum-
be, el 10 de septiembre, Ramón Grau San 

Martín fue designado como presidente 
provisional de lo que se dio en llamar Go-
bierno de los 100 días. Estados Unidos 
se negó a reconocer esa administración y 
envió buques de guerra y apoyó las fuer-
zas reaccionarias para estimular su caída, 
temeroso por las medidas populares con-
trarias a sus intereses impulsadas parti-
cularmente por el secretario de Goberna-
ción, Antonio Guiteras Holmes.

Ante las intensas luchas de los obreros 
y estudiantes, el gobierno, casi siempre 

por iniciativa de Guiteras, dictó decretos 
en virtud de los cuales:

• Se estableció la jornada máxima de 
ocho horas en la industria azucarera y de-
más ramas de la economía.

• Se  fijó el jornal mínimo.
• Se  prohibió el empleo de menores 

de 18 años en labores nocturnas.
• Se prohibió el empleo de aprendi-

ces de 14 años.
• Se normó la obligatoriedad de em-

plear a no menos de un 50% de cubanos 
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en cualquier centro de trabajo.
• Rebajó las tarifas del gas domésti-

co  y electricidad
• Intervino la mal llamada Compañía 

Cubana de Electricidad.
• Se estableció la sindicalización de 

los trabajadores.
• La medicina gratuita para los po-

bres.
• Enterramiento gratuito.
• Intervino numerosas propiedades 

yanquis.
Como el gobierno de los Estados Uni-

dos no reconocía al gobierno de Grau 
donde Guiteras era ministro de Gober-
nación y tomaba medidas de corte socia-
lista como las que vimos antes, apoyaba 
el motín de los oficiales para derrotarlo, 
aunque el Gobierno de los Estados Uni-
dos declaraba que no intervendría, su 
embajador amenazaba con la flota que 
estaba cerca, para derrocar el Gobierno 
de Cuba.

Por otra parte Batista para asegurar el 
poder que había alcanzado, realizó nue-
vos nombramientos de oficiales y sargen-
to y sacó las tropas a la calle, tendiendo 
un cerco al Hotel Nacional, con el visto 
bueno del embajador, esta situación pro-
vocó un combate campal contra el Hotel 
empleando fusiles,  ametralladoras y ca-
ñones Schneider,  los sublevados  se rin-
dieron a las fuerzas de Batista.

Se  desconoce la cantidad de bajas que 
hubo en aquella acción por el poder, in-
cluso después que se habían entregado 
un grupo de oficiales fueron ametrallados 
y  asesinados. Con el aplastamiento de  
este y otros motines que se produjeron 
y con la complicidad de la embajada Nor-
teamérica,  la figura de Batista salió for-
talecida.

El 8 de noviembre de 1933 aviones del 
Cuerpo de Aviación bombardean el Pala-
cio Presidencial, donde estaba el Presi-
dente Grau San Martín. Esta intentona de 

la aviación fracasa por el enfrentamiento 
con  fuerzas del Ejército.

El 18 de diciembre concluyó su activi-
dad directa en Cuba el embajador Sum-
mer Welles, quien no obstante continuó 
influyendo desde su nuevo cargo de sub-
secretario de Estado en Washington. Le 
sucedió Jefferson Caffery, con la misión 
de utilizar a Batista para hacer saltar al 
gobierno y “normalizar” la situación del 
país.

Presionados por Batista, la burguesía 
nacional y la embajada de Estados Uni-
dos,  mediante un Golpe de Estado, el 15 
de enero de 1934, fue derrocado el presi-
dente Grau, quien en entrevista publica-
da en el New York Times, el 20 de octubre 
de 1933, se había referido al no reconoci-
miento de su gobierno por Estados Uni-
dos de América como: ¡una intervención 
por inercia! 60

Aunque en 1934 fue derogada la En-
mienda Platt, algunos de sus artículos 

continuaron vigentes mediante manio-
bras “legales”. En realidad, el gobierno 
de Estados Unidos no necesitaba ya re-
currir al derecho de intervención porque 
había creado los mecanismos que le per-
mitirían mantener su dominio: en primer 
lugar, una dependencia económica prác-
ticamente total y, en segundo, los apara-
tos político-administrativos y militar esta-
ban a su servicio.

Carlos Hevia lo sustituyó por breves 
horas, mientras se hacían los ajustes ne-
cesarios para situar en el poder a Carlos 
Mendieta, recomendado por Welles. De 
esa forma se inició el mandato del reac-
cionario gobierno Batista-Caffery-Men-
dieta, caracterizado por su total entrega 
a las apetencias yanquis.

Con la muerte de Guiteras en el Morri-
llo y aplastada la huelga general de 1935, 
quedó el camino abierto a las fuerzas 

60     Pichardo, Hortensia: Obra citada, t4 (primera parte); p.247
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más reaccionaria, en 1936 se hicieron 
elecciones nuevamente y resultó elec-
to Miguel Mariano Gómez, que se hizo 
cargo de la presidencia el 20 de mayo de 
1936, fue sustituido siete meses más tar-
de por una maniobra golpista de Batista 
que era el jefe de las Fuerzas Armadas 
y así entre los años 35 al 40 el poder lo 
ejerció Batista apoyado por una organi-
zación paramilitar que creó y denominó 
Consejo Corporativo de Educación, Sani-
dad  y  Beneficencia.

Durante los 10 años que mediaron entre 
1933 y 1943, donde se produjeron varias 
crisis de poder, la plena injerencia nortea-
mericana y una sucesión de presidentes, 
hasta que apareciera el que complacía a 
todos los intereses, realmente hubo tam-
bién cambios en las Fuerzas Armadas en-
tre ellas: Se creó la Secretaría de Defen-
sa Nacional en 1936 y se le asignaron los 
cuerpos de la Policía de la República, que 
pasó a denominarse Policía Nacional.

En 1935 creó una nueva organización 
represiva El Servicio de Inteligencia Mili-
tar (SIM), siendo uno de sus organizado-
res el comandante Jaime Mariné, instaló 
su sede inicial en el quinto Distrito Militar, 
ubicado en la Avenida Porvenir. En esa ley 
se establecían, entre otras, las siguientes 
funciones a dicha organización.

Informar confidencialmente al referido 
organismo, de todos aquellos servicios 
estrechamente relacionados con la Se-
guridad del Estado y de las Instituciones 
Públicas, cuya defensa y protección está 
encomendada al Ejército Constitucional.

Actuando a la sombra se destacaba 
un cerebro de estos órganos, el célebre 
“maestro” policial Alfonso L. Fors. Entre 
sus crímenes estuvo el plan de asesinato 
del joven Julio Antonio Mella, en México, 
se valió para ello de dos asesinos a suel-
dos y del trabajo de infiltración del cabo 
Francisco Rey Merodio, quien trabajaba a 
sus órdenes y usaba como fachada la de 

administrar el periódico El Mundo, este 
Merodio fue ajusticiado por los grupos re-
volucionarios en la esquina de Belascuain 
y Carlos III cuando tomaba un refresco en 
un comercio.

Entre 1934 y 1935, el Ejército, la Marina 
y la policía fueron modernizados e instrui-
do por expertos norteamericanos, en las 
modernas técnicas represivas, los gastos 
militares entre 1934 y 1940 consumie-
ron como promedio anual el 26.8 % del 
presupuesto del país. Se incluía la cons-
trucción de usos múltiples, iban desde la 
edificación de clínicas, viviendas, nuevas 
estaciones de policía y otros servicios.

La aviación recibió nuevos equipos que 
le permitieron incluso participar en de-
mostraciones en los Estados Unidos y 
realizar vuelos internacionales de Exhibi-
ción.  

El ejército pasó a denominarse Ejército 
Constitucional con un aproximado de 15 
mil efectivos.  

Entre 1935 y 1937 se creó el Buró de 
Narcóticos de la Policía Secreta Nacional, 
subordinándolo al Ministerio de Goberna-
ción.
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BATISTA Y SUS VÍNCULOS CON  
EL GANSTERISMO, YANQUI Y 
CUBANO

Batista había demostrado con creces 
su pensamiento y actuación reaccionaria 
que en muy poco se  diferenciaba de la 
filosofía fascista, desde muy temprano 
se relacionó con la mafia,  y de forma co-
rrupta y demagógica declaraba en 1951, 
lo siguiente:

El gansterismo, es un mal que nos lle-
va a la anarquía y el Ejército y nosotros 
estamos en el deber de salvar a la socie-
dad cubana. Esto  lo justificaba para dar el 
Golpe de Estado en 1952. 

¿Pero cuál era la realidad? Sus relacio-
nes  con la mafia norteamericana y los 
gánster del país, según el testamento  
de Lucky Luciano de los escritores Gosch 
Martín y Harnmer Richanl, en  ediciones 
Grijalbo, S.A. Barcelona, 1976 pagina 202 

se expresa:
“Los acuerdos suscritos por la mafia 

norteamericana y el coronel Batista a fi-
nales de 1933, serían recordados de la 
siguiente manera”.

“Lansky viajó a La Habana para en-
contrase con el hombre fuerte de Cuba 
y regresó con los derechos del juego 
incluyendo el control de casinos que ya 
funcionaban en el Hotel Nacional. Batista 
designó al general Manuel Benítez como 
su delegado para atender el juego con la 
mafia”. 

La estrecha relación entre Lansky y Ba-
tista era tal que cuando el imperio enten-
dió que este no debía reelegirse en 1944, 
fue el gánster la persona escogida como 
intermediario del gobierno norteamerica-
no, para comunicarlo. Lansky cumplió su 
misión y Batista permitió que Grau fuera 
elegido como primer mandatario. 

Entre los  vínculos del dictador y sus 
cercanos colaboradores con los gánster, 

destaca el caso de  Policarpo Soler.
Soler era amigo del general Benítez, 

este lo nombró instructor de Educación 
Física del Instituto Provincial de Depor-
tes, más tarde lo elevó a teniente de la 
policía con el nombre falso de Domingo 
Herrera y después lo ascendió a jefe de 
los talleres de la Policía Nacional, Policar-
po resultó uno  de los más destacados 
gánsteres de aquellos años. Vinculado 
al grupo del Colorado participó en varios 
atentados.

Meyer Lansky para el año de 1938, es-
taba radicado en La Habana, era segundo 
jefe de la mafia norteamericana, especia-
lizado en los negocios de Cabarets, Res-
taurantes y negocios de préstamos de 
dinero, por lo tanto no será casual que la 
mafia esté presente en todo negocio o 
acontecimiento que sucediera en el país, 
sin excluir el político. 

Batista, conoció muy bien el papel juga-
do por los estudiantes y la Universidad de 

La Habana en el derrocamiento de Ma-
chado y sin dudas se propuso controlar 
la Universidad desde dentro, una especie 
de Caballo de Troya, para ello ideó un plan 
que incluía penetrar y desprestigiar el cen-
tro docente, para ello se valió de la astucia 
del comandante Jaime Mariné, quien tra-
bajaba como su cercano ayudante.

Estos grupos arribaron al alto centro do-
cente a partir del año de, 1937, en general 
procedían de los Institutos de La Habana 
y la Víbora. Penetraron las organizaciones 
juveniles y crearon grupos de mafiosos 
dentro de la Universidad, con el asesina-
to del profesor Ramiro Valdés Dausá, el 
15 de agosto de 1940, se descubrió que 
la casa de la Sociedad Alma Mater, ubi-
cada en Infanta No. 204, era pagada por 
el comandante batistiano Jaime Mariné, 
con lo cual quedaba demostrado a quien 
servía el “Bonchismo” que era como se 
conoció esta situación.

Estos vínculos no serían los únicos, 
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pues el después nombrado jefe de las 
perseguidoras, el teniente coronel Lut-
gardo Martín Pérez era íntimo amigo del 
Colorado, (Orlando León Lemus), de Ro-
lando Masferrer y Eusebio Mujal Barniol, 
todos con un pasado gansteril. Masferrer 
fue elevado al cargo de senador y creó 
Los Tigres de Masferrer, cuerpo paramili-
tar que asesinaron decenas de personas 
y sembraron el terror durante la dictadura 
batistiana. Estos son los génesis de “Los 
escuadrones de la Muerte” que dece-
nas de años después fueron celebres en 
América Latina.

En Cuba, la etapa de violencia y atro-
pellos contra el pueblo reanudada por 
Mendieta incrementó el movimiento re-
volucionario; uno de los momentos más 
relevantes de esa situación fue la huelga 
general de marzo de 1935, devenida baño 
de sangre por instrucciones de Caffery.

Por esos años, Batista adoptó una acti-
tud oportunista dirigida a atraer a las fuer-

zas antifascistas cubanas, en momentos 
en que los intereses del vecino del Norte 
coincidían con los del movimiento revolu-
cionario internacional en la lucha contra el 
nazi fascismo en ascenso

PRIMER GOBIERNO DE BATISTA POLÍTICA DE ESFUERZOS DE 
GUERRA

En 1940 se realizaron elecciones para 
presidente  y resulto electo Fulgencio Ba-
tista, que asumió el poder bajo la influen-
cia de la II Guerra Mundial, esto caracte-
rizó la política de este gobierno, Batista 
astuto como siempre, planteó la creación 
de un Gabinete de Unidad Nacional, que 
permitiera una política de esfuerzos de 
guerra, también se puso en vigor la Cons-
titución de 1940, teniendo pendiente toda 
la legislación complementaria. 

En 1940 de acuerdo a la constitución 
las secretarías pasaron a llamarse mi-
nisterios, de esta forma al Ministerio de 
Defensa  Nacional se le subordinaron el 
ejército, la Marina y la Policía Nacional.

En julio de 1941, Cuba brindó hospi-
talidad a la II Reunión de Ministros de 
Relaciones Exteriores de las Repúblicas 
Americanas. De esa reunión surgió la de-
claración de La Habana aseverando que 
la agresión contra la soberanía de cual-
quier estado americano sería considera-
da como un acto de agresión contra to-
dos, esta declaración era clave para los 
intereses de los Estados Unidos que se 
preparaba para abrir el Segundo Frente 
en Europa y necesitaba la alianza solida 
con los países de América.

El 9 de diciembre, dos días después del 
ataque de los japoneses contra los Esta-
dos Unidos, Cuba declaró la guerra al Ja-
pón. El 11 de diciembre declaró la guerra 
igualmente a Alemania e Italia. Cuba fue 
el único país independiente antillano que 
declaró la guerra al Eje, autorizó bases na-



CAPÍTULO 2
MANIFESTACIÓN E INFLUENCIA DE LA POLÍTICA DE LOS GOBIERNOS DE LOS EEUU EN LA SEGURIDAD NACIONAL DE CUBA

150

vales y aéreas y cooperó con el patrullaje 
naval norteamericano.

En el país fueron arrestados varios agen-
tes alemanes y se convirtió en el principal 
proveedor de azúcar a los aliados. Alema-
nia hundió 5 buques mercantes cubanos 
con un saldo de 82 muertos. Por su parte 
los caza submarinos cubanos hundieron 
al submarino alemán U-176.

Cooperando con sus aliados, Estados 
Unidos importó azúcar cubana a bajos 
precios, para reexportarla a Inglaterra y 
Rusia. 

En 1942 producto del desarrollo de la II 
GM Batista se ve obligado a darle al ejér-
cito una mayor preparación para apoyar a 
las fuerzas de los Estados Unidos cuando 
estos se introducían en la contienda:

• Se creó la Junta Central de Defensa 
Civil, el servicio femenino para la Defen-
sa Civil, se designó una emisora oficial  y 
la Dirección de Propaganda

• El 31 de enero se pone en vigor la 

nueva Ley Orgánica del Ejército y  pasa 
a denominarse Ejército de Cuba, entre 
los cambios que se realizan se decreta el 
Servicio Militar de Emergencia, hay que 
significar que este servicio se mantuvo 
activado hasta la derrota de Batista.

• Como parte del rearme yanqui de-
bido a la Segunda Guerra Mundial, en 
esa etapa se realizaron ampliaciones en 
la base aeronaval de Guantánamo.

• Se establecieron nuevas bases aé-
reas en San Julián, Pinar del Río y  San 
Antonio de los Baños, La Habana.

• Un campo de aterrizaje en Cama-
güey y apostaderos navales en Caibarién 
e Isla de Pinos, hoy Isla de la Juventud.

• Se produjo una mayor participación 
de las fuerzas militares de los Estados 
Unidos con las fuerzas armadas de Cuba, 
en patrullajes aéreos y navales en  el área 
del  Caribe.

• Los Estados Unidos  reforzaron la 
venta de armamentos y equipos a Cuba. Cartel llamando al Servicio Militar

Ceremonia de recibimiento de los caza submarinos en Miami

Caza submarino similar al CS-13
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Los pilotos de las Fuerzas Aéreas Cuba-
nas se preparaban en las escuelas de 
aviación de  los Estados Unidos.

• Los Estados Unidos vendieron un 
grupo de 12 Cazasubmarinos para la Ma-
rina Nacional, el 23 de marzo de 1943 en 
plena guerra se realizó en Miami la ce-
remonia de entrega de las naves incluso 
con la numeración que le había designa-
do la marina de los Estados Unidos.

El caza submarino CS-13 designación 
de la marina de Cuba, fue el que destru-
yó  el  submarino alemán U-176, al norte 
de Cayo Mégano, entonces provincia Las 
Villas, el 15 de Mayo de 1943, su  sonidis-
ta descubrió el submarino, era Norberto  
Collazo Abreu, quien años después, fue 
el  timonel del yate Granma. En ese en-
tonces  nuestros buques custodiaban a 
buques mercantes que se dirigían a los 
Estados Unidos con mercancía.

Los yanquis  fueron tan mezquinos que 
atribuyeron el hundimiento a un avión 

que casualmente pasó por el lugar duran-
te el combate, donde el aviador era hijo 
de una persona influyente y debía recibir 
un elogio inmerecido y por otro lado has-
ta 1945 no lo hicieron público ni recono-
cieron a los tripulantes de la nave, por ser 
cubanos.

Aún después de reconocido  la acción 
y sus resultados, no fueron estimulados 
los tripulantes cubano hasta después de 
concluida la guerra, en 1946. 

Hoy se conoce que Reiner Dierksen era 
el comandante del U- 176, ostentaba el 
grado de capitán de corbeta y había sido 
condecorado con “La Cruz de Hierro” por 
las acciones realizadas con su submarino. 
Tenía en su record el hundimiento de 10 
barcos y uno dañado. Era un  verdadero 
lobo de mar. Dos días antes de enfrentar 
al CS 13 habían hundido el buque cuba-
no “Mambí”, y el “Nickeliner” de bandera 
norteamericana

La función principal de la Marina de 

Guerra de Cuba  fue escoltar y proteger 
a los barcos mercantes de los países que 
comerciaban con el bloque Estados Uni-
dos, Reino Unido y sus demás socios.

El historiador de la Marina de los Es-
tados Unidos, almirante Samuel Elliott-
Morrison: Escribió en su libro TheTwoO-
ceanWar: “Con la excepción de Canadá, 
nuestro aliado más valioso en las Améri-
cas fue Cuba”.61

Los Estados Unidos de América una 

Submarino U-176

60     Tomado de Bohemia Digital. II Guerra Mundial  Héroes marinos cubanos

http://www.bohemia.cu/2013/05/15/historia/heroes-mar.html

vez más, en contubernio con los gobier-
nos entreguistas ponía en función de su 
seguridad nacional a los combatientes 
cubanos. 

En el año de 1939 se volvió a estructu-
rar el Cuerpo de Aviación del Ejército de 
Cuba en dos unidades operacionales: el 
Escuadrón de Observación y Bombardeo 
con 5 pilotos y el Escuadrón de Persecu-
ción con 5 pilotos. El 11 de diciembre de 
1940, otra vez se reorganiza el Cuerpo de 
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Aviación con los dos mismos escuadro-
nes, pero aumentando el número de pilo-
tos a 9 y 8 respectivamente. 

El 3 de junio de 1940 se crea la ANA-
CRA. Son las siglas de Academia Nacio-
nal de Aviación Civil Reserva Aérea, una 
academia cívica militar para entrenar pi-
lotos civiles, mediante el uso de instruc-
tores militares. En sus inicios cuenta con 
cuatro aviones Aeronca. La primera ma-
trícula es de 150 alumnos, escogidos de 
mil aspirantes. Los vuelos se hacen en el 
campamento “Comandante Manuel Pé-
rez Alfonso”, en los terrenos del aeropuer-
to de Rancho Boyeros.

Por otra parte la aviación militar tuvo 
también su participación de apoyo a los 
norteamericanos durante la II Guerra 
Mundial como veremos a continuación 

El 9 de septiembre de 1942 Cuba y Es-
tados Unidos firman un nuevo acuerdo de 
cooperación militar y naval. La importan-
cia estratégica de Cuba para las comuni-

caciones marítimas y aéreas de Estados 
Unidos y la importancia de su producción 
de azúcar, los obligó a reforzar la isla, du-
rante la Segunda Guerra Mundial el Uni-
ted States Engineer Corps construyó en 
Cuba los aeropuertos de San Antonio, 
conocido por La Cayuga, en el pueblo de 
San Antonio en la provincia de La Habana 
y el aeropuerto de San Julián en Guanaca-
bibes en la provincia de Pinar del Río. 

Ambos aeropuertos pasaron al Ejérci-
to de Cuba para uso del Cuerpo de Avia-
ción, durante el gobierno del presidente 
Ramón Grau San Martín después de la 
guerra. La Base de San Antonio fue utili-
zada por la Fuerza Aérea cubana en todo 
momento, no así la Base de San Julián, 
en la cual funcionó una escuela

Desde Cuba,  vuelan aviones nortea-
mericanos de patrulla por el Caribe, a la 
caza de submarinos alemanes. En junio 
de 1942 la US NAVY establece facilida-
des aéreas en La Fe  antigua Isla de Pinos

Por otro lado se conoce que  los pilo-
tos del Cuerpo de Aviación, fueron a Kelly 
Fieldy Randolph Field en Texas en los Es-
tados Unidos, a tomar cursos de perfec-
cionamiento y de instructores de vuelo, 
para así convertirse en instructores al re-
greso a Cuba.

Escuadrones norteamericanos se en-
trenan en Cuba en navegación, bombar-
deo, tiro a objetivos terrestres y aéreos, 
pilotaje en condiciones extremas. Por si 
acaso dislocaron en San Antonio un es-
cuadrón de cazas P-39 Aircobra para su 
defensa. Además, Cuba era usada como 
escala de los vuelos desde USA a Europa 
y Medio Oriente, vía Sudamérica y África.

Durante la guerra los aviones  AT-6 rea-
lizaron patrullajes anti submarinos des-
de el aeropuerto del Central  Preston en 
Oriente y entre las longitudes 75° y 77° 
Oeste en la costa norte de Cuba, prote-
giendo las rutas de navegación aliadas, 
que mantuvieron abiertas.

Modelo aeronca

Avión AT-6
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A fines de 1944 y principios de 1945 
también se entrena intensamente en 
Cuba el 509 Escuadrón de Bombarderos  
B-29,   de la fuerza aérea de los   Esta-
dos Unidos, creado para lanzar la Bom-
ba Atómica sobre Japón. Realizan largos 
vuelos sobre Cuba y su alrededor sobre 
el mar, acostumbrándose a condiciones 
similares al Océano Pacífico. Luego son 
enviados a las Islas Marianas, Pacífico, en 
junio de 1945. Ellos son los que lanzarían 
las bombas atómicas sobre Hiroshima y 
Nagasaki en agosto de 1945.

 

LOS GOBIERNOS AUTÉNTICOS 
A PARTIR DE 1944 

En 1944 se realizaron elecciones según 
lo que establecía la constitución de 1940 
y resultó electo por la coalición de los au-
ténticos y republicanos Ramón Grau San 
Martín, Batista dejaba el poder con el 
país padeciendo una alta especulación de 
los productos básicos, el recuerdo entre 
la población de sus manejos turbios y re-
presión desatada contra la población y el 
mejoramiento de las condiciones de vida 
de  sus fuerzas armadas creando con ello 
las condiciones para mantener su apoyo.

Al término de la Segunda Guerra Mun-
dial los  Estados Unidos de América pro-
movió un reordenamiento de sus relacio-
nes con América Latina y pasó a ejercer 
mayor dominio económico, político y 
militar en la región. Un paso importante 
en ello fue la creación de la Organización 
de Estados Americanos (OEA), en 1948, 

empleada para mantener a los gobiernos 
latinoamericanos atados a sus designios 
y dar visos legales a su injerencia.

Se desató la reconocida Guerra Fría, 
que consistió fundamentalmente en una 
fuerte represión contra los comunistas en 
cualquier parte del mundo y sobre todo 
la lucha contra los países socialistas, que 
habían emergido después de la II Guerra 
Mundial, basados en el poderío económi-
co con que Estados Unidos emergió de 
la contienda, pero sobre todo basado en 
el chantaje atómico, por haber empleado 
de forma demostrativa e innecesaria las 
bombas atómicas contra el Japón.

 Con el pretexto de aumentar la seguri-
dad del continente se creó el primer pac-
to militar regional después de la II GM, 
denominado Tratado Interamericano de 
Asistencia Recíproca (TIAR). Llamado 
también Tratado de Río, es un pacto de 
defensa mutua interamericana para el 
Mantenimiento de la Paz y la Seguridad 

del Continente, firmado entre el 15 de 
agosto y el  2 de septiembre de 1947, en 
Río de Janeiro. Fue logrado bajo la admi-
nistración Truman.

Según el artículo 3  en caso de (...) un 
ataque armado por cualquier Estado con-
tra un Estado Americano, será conside-
rado como un ataque contra todos los 
Estados Americanos, y en consecuencia, 
cada una de las Partes Contratantes se 
compromete a ayudar a hacer frente al 
ataque en ejercicio del derecho inminen-
te de legítima defensa individual o colec-
tiva que reconoce el Artículo 51 de la Car-
ta de las Naciones Unidas.

De esta forma los Estados Unidos lo-
grarían involucrar a los Gobiernos de 
América Latina en su política de interven-
ción  para lo que tendrían que disponer 
de fuerzas militares preparadas y listas 
para el momento en que fueran llamadas 
a participar.

Para poder garantizar este nuevo pa-
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pel que le asignaban los Estados Unidos 
a Cuba en su política de intervención y 
Guerra Fría  le siguieron vendiendo equi-
pos de aviación para tener un cuerpo de 
aviación  fuerte en Cuba, por este concep-
to entraron varios aviones Douglas C-47 y 
varios modelos de avionetas Cessna.

Por otro lado  en 1947 comenzó a orga-
nizarse en Cuba una expedición para de-
rrocar al dictador de la República Domini-
cana Rafael Leónidas Trujillo. El gobierno 
del Presidente cubano Grau San Martín 
ayudó en la empresa. La expedición tuvo 
1000 hombres incluyendo a Agostini y 
Gutiérrez Menoyo veteranos de la Gue-
rra Civil Española. Se entrenaban en Cayo 
Confites, al norte de Cuba. En aquel gru-
po de hombres estaban incluidos verda-
deros revolucionarios como Fidel Castro 
que con solo 21 años se había enrolado, 
algunos  dominicanos como el futuro 
Presidente Juan Bosch. Pero también se 
habían enrolado los gánsteres, buscando 

aventuras que le permitieran obtener va-
liosas sumas de dinero, entre ellos  Ro-
lando Masferrer, El eje organizativo era el 
Ministro sin cartera José Manuel Alemán 
conocido por su baja catadura moral y 
alta corrupción. 

Los planes de los expedicionarios  eran 
ambiciosos, y llegaron a tener 16 avio-
nes. Se compraban los aviones en Esta-
dos Unidos como sobrantes de guerra. 
Varios aparatos fueron detenidos en Es-
tados Unidos, como un J2F-6 retenido en 
Miami el 9 de agosto de 1947 y un PB-4Y 
en Ponca City, Oklahoma el 6 de noviem-
bre y un B-25 confiscado en Tulsa el 7 de 
noviembre. 

Los infiltrados  de Trujillo lo  mantuvie-
ron informado de la conspiración. El dic-
tador dominicano comenzó una campaña 
de prensa para denunciar la invasión, y el 
gobierno de Cuba, temiendo el escánda-
lo, mandó a suspender la expedición. La 
invasión se planeó para el 25 de septiem-

bre, pero los expedicionarios  fueron de-
tenidos la misma semana de la masacre 
de Orfila el 20 de septiembre de 1947. 
Aquella expedición terminó, en una falsa,  
y apresados la mayoría de sus participan-
tes.

Gracias a la confiscación de equipos a 
la expedición, que se encontraban en la 
base aeronaval del Mariel y en Colum-
bia y el aborto de la expedición de Cayo 
Confites, el Cuerpo de Aviación, no tuvo 
que esperar al nacimiento del programa 
de ayuda mutua de los Estados Unidos. 
La bonanza de Cayo Confites benefició al 
Cuerpo de Aviación gubernamental gra-
tuitamente. 

Sólo una parte de estos aviones debían 
combatir y supuestamente paralizar la 
Fuerza Aérea Dominicana. Masferrer dijo 
en una entrevista el 12 de octubre a la 
revista Bohemia, que “Decidimos que 
Manolo Castro los comprara en Estados 
Unidos. Con el dinero asignado por el Mi-

nistro sin cartera José Manuel Alemán, 
se debían adquirir 6 cazas P-38, 8 B-25 y 
6 transportes C-47”.Pero en el momento 
del aborto, sólo habían 2 B-25 y uno con-
fiscado en USA y de los 6 Douglas C-47, 
sólo 2 presentes en Cuba. Los C-47 lan-
zarían 225 paracaidistas de  los expedi-
cionarios. 

Los P-38, originalmente estacionados 
en la Base Naval del Mariel, fueron lleva-
dos  al Campo de Columbia por los Te-
nientes, Masmontet, Matamoros, Corvo, 
Carreras y Lima. El C-46, al igual que el 
B-24   fueron  destrozados durante el ci-
clón de 1948. 

Después de leer estos párrafos sobre 
la expedición de Cayo Confites, sus obje-
tivos, sus participantes y como terminó, 
no queda otra alternativa que exclamar 
¡Que república aquella!

Los yanquis  en su política de intromi-
sión insinuaron al Gobierno cubano   re-
tener las bases militares provisionales 
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que habían obtenido durante la Segunda 
Guerra Mundial, en Cuba, esto provocó 
inquietudes populares. La pronta reinte-
gración al territorio nacional de dichas ba-
ses  ocupadas por los citados enclaves 
militares, se convirtió en factor aglutinan-
te de la población, que frustró la inten-
ción yanqui de conservarlas.

Durante estos gobiernos hubo un creci-
miento inusitado de los grupos gansteri-
les y de pandilleros, que acrecentaron la 
corrupción y la extorsión a los hacenda-
dos y comerciantes cubanos. Esto creó 
una alta inseguridad  en la población, 
pues los distintos grupos gansteriles so-
lucionaban sus problemas a tiros en las 
principales ciudades del país, sobre todo 
en la capital.

Fidel  Castro, denunció públicamente la 
situación existente en Cuba, en el Perió-
dico Alerta del 4 de marzo de 1952, bajo 
el título:

Hago a Prío responsable de nuestra tra-

gedia ante la historia de Cuba. Señalaba 
en dicho artículo Fidel.

De palacio daban a las pandillas 18 mil  
pesos mensuales con  más de 2000 pues-
tos  repartidos entre los grupos gansteri-
les. La matanza de Orfila dio el inicio a la 
guerra sin cuartel de unas y otros. 

• Cómo estaban distribuidas estas 
botellas.( Puestos Falsos)

• Grupo de Guillermo Comellas --60 
puestos.

• Grupo Tribunal Ejecutor  --110     
• Grupo Unión Insurreccional Revolu-

cionaria -- 120
•  Grupo Acción Revolucionaria Gui-

teras  -- 250
• Grupo del Colorado -- 400
• Grupo de Rolando Masferrer    

(MSR) - 500
• Grupo de Policarpo Soler -- 600
Además todos los meses Orlando 

Puente, repartía 600 sobres de 300 pe-
sos cada uno, que hacen 18 mil mensua-

les. Este sobre dice: Presidente de la Re-
pública, “Asunto Personal”

Al  mes de estar Prío en el  poder san-
cionó la Ley No. 5 de noviembre de 1948 
llamada Ley contra el gansterismo, que 
declaraba ilícitas todas las organizaciones 
y establecía las sanciones más severas.

Orlando Puente, Representante a la cá-
mara y su secretario, intervino en lo que 
se dio en llamar “Pacto de Sangre”.

El aparato gansteril que se montó y de-
sarrolló durante los gobiernos Auténticos 
-con fuerte influencia en las jefaturas de 
los cuerpos policiales- representaba una 
clara evidencia de la poca confianza que 
tenían los gobernantes en los jefes cas-
trenses-en especial del ejército- pues es-
tos temían por sus vidas, estas rivalida-
des escenificaron no pocos atentados

En definitiva Carlos Prío accedió al po-
der relevando a Grau y tampoco resolvió 
lo de las leyes para aplicar la constitución 
de 1940, y la corrupción y se incrementó 

al igual que  el pandillerismo, todo esto 
motivó  una gran desilusión de  los cu-
banos que después de la guerra y con el 
triunfo de los auténticos pensaban mejo-
rarían las condiciones de vida para los po-
bres, pero pasados varios años estaban 
peores.

El 9 de Mayo de 1949, por el Decreto 
Presidencial No 1442 se concedió un cré-
dito de 320 ml pesos y fue creado el Ser-
vicio Especial de Investigaciones, adscri-
to al Estado Mayor del ejército y conocido 
por las siglas de GRAS. Era creado para 
reprimir la lucha entre grupos gansteri-
les. En realidad fue otro cuerpo represi-
vo más, para actuar contra los opositores 
y los luchadores obreros y en especial 
contra  los comunistas. Ocho dirigentes 
obreros de base fueron ultimados.

La ley dictada contra el gansterismo ra-
ras veces castigó a los verdaderos miem-
bros de estos grupos y si a simples ciuda-
danos que tenían su arma y  los acusaban 
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de cometer estos delitos
Para tener una idea de la falta de respeto  

y desconocimiento y desprecio por nues-
tra historia que profesaban y practicaban 
las fuerzas yanquis que impunemente vi-
sitaban y desandaban por el país. 

Durante la presidencia de Prío, tuvo lu-
gar otro de los muchos incidentes que 
provocaron la indignación de los cuba-
nos, cuando el 11 de marzo de 1949 un 
grupo de marineros yanquis, pertene-
cientes a un buque de guerra anclado en 
la bahía de La Habana en “visita de buena 
voluntad”, ultrajó la estatua de José Martí 
situada en el Parque Central de la capi-
tal. La policía del régimen intervino, pero 
solo para proteger de la ira popular a los 
profanadores. Los marineros que habían 
cometido tal ultraje recibieron un “severo 
castigo” estar recluido 15 días en el bar-
co situado en el puerto.

El Gobierno de Carlos Prío Socarras lle-
gó a sus últimos días totalmente despres- Marines borrachos sobre la estatua del apóstol

tigiado, el robo, el latrocinio, el abuso, la 
situación económica en que se encontra-
ba Cuba era un peligro para Estados Uni-
dos y sus intereses en el país.

A esto pudiera sumarse que la resisten-
cia popular había impedido que el gobier-
no de Prío pudiera enviar un contingen-
te de cubanos a la guerra de Corea, tal 
y como había solicitado Estados Unidos 
para reforzar sus tropas en el conflicto 
y sumar un país más a lo que ellos lla-
maban “Tropas de Naciones Unidas”. La 
no firma por parte de Prío del Tratado de 
Residencia y Navegación perjudicaba los 
intereses estadounidenses. El pronuncia-
miento del Congreso cubano a favor de la 
libertar del líder puertorriqueño Pedro Al-
bizu Campos, preso en los Estados Uni-
dos, lo cual Prío fue incapaz de impedir, 
daba una clara visión de que no era pre-
cisamente el gobernante que necesitaba 
Estados Unidos en Cuba.

A partir de finales de la década del 40 

acaecieron en América Latina una serie 
de golpes de Estado dirigidos a elevar al 
poder a las camarillas más reaccionarias. 
Siguiendo esa línea, Estados Unidos de 
América fomentó abiertamente la ocu-
rrencia de una situación similar en Cuba, 
donde no obstante el servil sometimiento 
de los gobiernos de Ramón Grau y Carlos 
Prío. Las autoridades norteamericanas no 
se sentían satisfechas ni confiadas con la 
situación interna, y aspiraban a un some-
timiento más completo del país.

Ante la posibilidad que en las cercanas 
elecciones tomara el gobierno el Partido 
Ortodoxo, un partido de corte naciona-
lista, con intenciones de sanear la admi-
nistración pública y dar algunas mejoras 
a la población, se decidió por parte de 
Estados Unidos, organizar un golpe de 
estado, para el que seleccionaron como 
dirigente a su principal peón en Cuba, Ful-
gencio Batista y Zaldívar, el que de otra 
forma no hubiera podido nunca llegar a la 
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presidencia.
Los representantes de Estados Unidos 

se entrevistaron con Prío, le comunicaron 
lo que sucedería y le aseguraron que él, 
su familia y otros miembros de su gobier-
no, podían ir a vivir a Estados Unidos, con 
todos los millones que se había robado. 
En ningún momento serían molestados 
ni se aceptaría proceso judicial alguno 
contra ellos ni sus bienes y propiedades, 
serían afectados.

Después de eso Prío quedó esperan-
do la “sorpresa” y cuando se originó el 
golpe de estado el 10 de marzo de 1952, 
se marchó del país tranquilamente, sin 
hacer resistencia para defender la Cons-
titución, las leyes y la decisión del pueblo 
que lo había elegido como su presidente. 
Esto explica su no respuesta ni apoyo a 
los que en aquel momento se ofrecieron 
para luchar contra el artero golpe.

DICTADURA DE FULGENCIO  BA-
TISTA 

Cuando Batista asumió el poder tras el 
golpe de estado del 10 de marzo de 1952 
los Estados Unidos lo apoyaron de forma 
multilateral. Les  prestaron  apoyo eco-
nómico, político y militar, del armamento 
que les quedó después de la II GM y de 
la de Corea abastecieron en  abundancia 
a las fuerzas armadas de Cuba, de forma 
que Batista contara con unas Fuerzas Ar-
madas fuertes, para enfrentar la lucha re-
volucionaria.

El gobierno de Estados Unidos fue tan 
perverso en su política exterior hacia 
Cuba en este momento, que después 
que instigó y organizó el Golpe de Esta-
do, no reconoció hasta el 28 de marzo  el 
gobierno que resultó, se conoce hoy que 
el mismo 10 de marzo habían militares 
yanquis en Columbia y dos oficiales de la 
Base Naval de Guantánamo estaban pre-

sentes en el cuartel Moncada.
Por ello batista expresó momentos an-

tes de partir para Columbia a dar el cuar-
telazo:

“Ha llegado el minuto de los  fusiles, no 
debo dilatar por más tiempo, la espera de 
mis amigos, que en Columbia me aguar-
dan. Cuento, sobre todo, con la simpatía  
del gobierno de Washington que ha ve-
nido observando de forma alarmante el 
ascenso del Partido Ortodoxo y el peligro 
que lleguen al poder”62  

En los meses posteriores, aumentó el 
número de asesores yanquis, se autori-
zó incrementar la ayuda en armamentos 
y la preparación, tanto en Cuba como en 
escuelas existentes en Panamá y en te-
rritorio estadounidense. La contra inteli-
gencia militar tuvo un incremento poco 
significativo, pues se consideraba que Ba-
tista contaba con el apoyo de la mayoría 
de los militares, sin embargo el Servicio 
de Inteligencia Militar conocido por SIM 

se desarrolló fuertemente, sobre todo 
después del ataque al Cuartel Moncada y 
aún más posteriormente al desembarco 
del Granma. En los primeros meses del 
golpe de estado, la Agencia Central de In-
teligencia (CIA) continuó trabajando con 
los mismos objetivos y personal existen-
tes, pues se consideraba no existía nece-
sidad de aumentar estos.

Este grave error lo rectificaron poste-
riormente, pues la resistencia del pueblo 
cubano a la tiranía de Batista se manifes-
tó con múltiples conspiraciones, actos de 
sabotaje  y el asalto al Cuartel Moncada, 
acción armada que fue una sorpresa para 
el régimen del 10 de marzo y sus aseso-
res estadounidenses. Después de esta 
acción revolucionaria la CIA cambió la 
táctica, incrementó su personal y ubicó el 
mismo  no solo, en la Habana, sino tam-

62      UraldeCancio Marilú y Luis Rosado Eiró. El Ejército Soy yo , Editorial 
de ciencias sociales, Habana 2006, p-13
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bién en los Consulados que Estados Uni-
dos tenía en distintas ciudades de Cuba.

Las fuerzas armadas contaron con un 
inventario de armas de infantería sufi-
ciente para armar a todas sus fuerzas, se 
destaca que la Fuerza Aérea  contó en la 
década del 50 con más de 80 aviones de 
distintos tipos.

No se puede dejar de tener en cuenta 
el papel que desempeñaba la Misión Mi-
litar Norteamericana en Cuba, sobre todo 
en los años de la Guerra de Liberación, 
para lograr elevar la preparación y eficien-
cia de las Fuerzas Armadas Cubanas, los 
norteamericanos en la década del 50 le 
asignaron a Cuba un papel importante en 
la seguridad del hemisferio, por ello firma-
ron en 1951 el Tratado Bilateral de Ayuda 
Mutua, que a su vez permitió aprobar el 
7 de marzo de 1952, el Convenio Bilateral  
de Ayuda Mutua  para la defensa común.

Estos mecanismos y los establecidos 
antes en el TIAR sellaron la total depen-

dencia en el plano militar de Cuba  a los 
Estados Unidos:

• Mantuvo en Cuba una misión mili-
tar formada por oficiales de todas las es-
pecialidades.

• Les envió  asesores militares para 
la preparación de las fuerzas, le garantizó  
suministro logístico.

• Le facilitó la superación de los cua-
dros en la escuela de Las Américas y 
otras instituciones norteamericanas.

Para ser recíproco con sus aliados Ba-
tista tomó un conjunto de medidas como 
fueron: 

• Publicó una nueva ley orgánica del 
ejército donde se dejaba clara la participa-
ción de nuestras fuerzas en cooperación 
con sus aliados en las operaciones con-
juntas según los planes aprobados.

• Se creó la División de Infantería, 
por el Decreto Ley No169 del 18 de junio 
de 1952, esta unidad tenía como primera 
misión participar dentro del TIAR  en las 

misiones que se le plantearan como par-
te de la seguridad hemisférica, así se es-
tructuró de acuerdo a los parámetros que 
se establecían por los mandos militares 
yanquis para las tropas que participaran 
en TIAR.

• Otro paso en este sentido fue la 
creación del Estado Mayor Conjunto ( 
EMC), órgano supremo y ejecutivo de to-
das las fuerzas armadas de la  República, 
pero sobre todo para estar a tono con las 
exigencias del TIAR. La documentación 
que rigió este órgano fueron los regla-
mentos yanquis, entre sus funciones se 
plantea: “La preparación de planes para 
el empleo de las fuerzas armadas en re-
lación con planes unilaterales  o multilate-
rales de carácter militar internacional”.63

Batista y su gobierno  conociendo la 
importancia que le concedían los yanquis 
a la participación y el apoyo de Cuba en 
caso de conflicto, por su posición estra-
tégica en medio del Caribe, lo que le per-

63       Pérez Rivero Roberto, Desventura de un Ejército, Editorial Oriente 
2003, página 38 

mitiría:
• Ubicar sus fuerzas en Cuba, más 

cercanas a América del Sur o al canal de 
Panamá para pasarlas al Pacífico sin ne-
cesidad de navegar varios días.Emplear 
aeropuertos y pistas para rebasificar su 
aviación y aumentar su radio de acción 
hacia el sur.

• Disponer de recursos previamente 
almacenados en Cuba para abastecer sus 
fuerzas, de alimentos y productos cose-
chados o elaborados en nuestro país.

• Contar con fuerzas preparadas y 
dispuestas para participar en algún con-
flicto como se destacaba en los acuerdos 
y tratados entre los dos estados.

• Otro elemento era las posibilidades 
que le daba la ubicación de Cuba para des-
plegar fuerzas de patrullaje de su aviación 
y marina en la región. 
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Por todo lo anterior perfeccionaron y 
ampliaron el sistema de  preparación del 
personal de las fuerzas armadas, para 
actuar de acuerdo a lo que exigían los 
yanquis, dentro de esto se destaca el sis-
tema de escuela para la superación de 
los oficiales, que quedó integrado de la 
siguiente forma:

• Escuela Superior de Guerra
• Escuela de Oficiales 
• Escuela de Cadetes
• Escuela de aviación.
Las escuelas eran dirigidas por el Esta-

do Mayor del Ejército, se modificaron los 
planes de estudio para dar mayor aten-
ción a la preparación técnica de los ofi-
ciales y adiestrarlo en el manejo de las 
nuevas armas, se prestó especial aten-
ción al adiestramiento y a la conducción 
de las acciones por las Planas Y Estados 
Mayores, todo esto para estar en condi-
ciones de participar con las tropas esta-
dounidense en algún conflicto que fuera 

necesario para ellos.
Por otra parte, los Estados Unidos faci-

litaban la preparación de algunos oficiales 
cubanos en las escuelas de sus fuerzas 
armadas o escuelas que habían creado 
para la preparación de oficiales de los 
aliados en América Latina, en el extranje-
ro, sobre todo en aquellas especialidades 
más complejas. 

En estas escuelas se trasmitía una 
fuerte dosis de ideología y enseñanzas 
del modo de vida americano, se captaban 
o conocían  a aquellos oficiales a los que 
por su incondicionalidad se les plantarían 
otras misiones en caso de necesidad.

Nadie planteó con más claridad el papel 
de estas escuelas que el Secretario de 
defensa de los Estados Unidos, Robert 
Mc` Namara cuando expresó:

Probablemente la mayor retribución que 
nos da  nuestra inversión de ayuda militar 
proviene del adiestramiento de oficiales 
claves escogidos, en nuestras escuelas  

militares y centros de adiestramiento en 
los Estados Unidos…No necesito expli-
car el valor de tener en posiciones de li-
derazgo a hombres con conocimiento de 
cómo hacen las cosas y cómo piensan 
los norteamericanos. 63

De estas escuelas trascendió hasta 
nuestros días la denominada escuela de 
Las Américas ubicada en Panamá o la de 
formación de oficiales de West Point, de 
donde han salido los asesinos y tortura-
dores más siniestros de las décadas del 
60 o 70 en las fuerzas armadas de Amé-
rica Latina.

Aunque desde 1951 se había conveni-
do la ubicación en Cuba de una Misión 
Militar Norteamericana, (MMN) fue reco-
nocida de inmediato por  la dictadura de 
Batista que la potenció como un elemen-
to de suma importancia en sus relaciones 
con los Estados Unidos  y la MMN  alcan-
zó su máximo nivel bajo su gobierno.

Los objetivos de esta misión eran los 

siguientes:
• Asesorar al jefe del  Estado Mayor 

del Ejército, en cuanto a la táctica y orga-
nización y empleo de las distintos tipos 
de tropas y armas, dar sus criterios de 
acuerdo con lo que se hace en los Esta-
dos Unidos y su adaptación a Cuba.

• Cualquier otro elemento que fuera 
de interés de los cubanos.

En su labor podía visitar cuantas veces 
considerara necesario cualquier institu-
ción militar cubana, para hacer sus reco-
mendaciones, para poder cumplir estas 
misiones quedó estructurada de la si-
guiente forma:

• Jefe de Misión
• Subjefe de Misión 
• Jefe para el ejército y cinco asesores
• Jefe para la Marina  y cinco asesores
• Jefe para la Aviación  y cinco ase-

64     Prendes Álvaro, Piloto de Guerra, Ediciones Unión, La Habana 1981. 
P-116
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sores
• Jefe para la Policía y cinco asesores.
También la Policía Nacional, cuerpo te-

nebroso de asesinos, tuvo  seis asesores 
para que los instruyeran en los procedi-
mientos y torturas a desarrollar contra los 
combatientes revolucionarios.

Con estas relaciones se incrementaron 
las visitas y consultas de altos jefes mili-
tares de Estados Unidos a nuestro país.

El día 23 de Abril de 1952, se cambió 
oficialmente el nombre de Cuerpo de 
Aviación de Ejército de Cuba (CAEC) a 
FUERZA AÉREA DEL  EJÉRCITO DE 
CUBA, (FAEC), y se nombró por primera 
vez, desde su fundación en 1933, a un 
piloto como jefe de la aviación, al Coronel 
Carlos Pascual Pinard,  pero su jefatura 
fue muy corta, al morir de una dolorosa 
enfermedad renal. 

Para los festejos del 50° aniversario 
de la República de Cuba (20 de mayo de 
1952), la jefatura de la FAEC debía  tener 

un equipamiento renovado. También se 
tenía en cuenta la degradación y pérdida 
de los equipos recibidos en 1947 por el 
programa de ayuda, y los confiscados a la 
Legión del Caribe aquel mismo año.

 En febrero de 1953 visita a Cuba una 
Escuadrilla de bombarderos británicos a 
reacción del tipo Camberra, en vuelos de 
promoción.

Dos años después, en febrero de 1954, 
visita Cuba la famosa escuadrilla acro-
bática norteamericana “Thunderbirds” 
con sus F-84G. La demostración la abría 
un F-86 Sabre que rompía la barrera del 
sonido en picada. Esta es la primera vez 
que esto ocurre en Cuba.  En el verano 
de1955, el Teniente Florencio L. Rojas 
González, sufre un fatal accidente a bor-
do de un AT-6 en Bejucal, La Habana.

Los AT-6 formaron parte numerosa de 
nuestra fuerza aérea y se emplearon en 
la guerra de liberación en acciones de 
bombardeo a las ciudades sublevadas y 

en manos de los rebeldes. 
Con Batista de inmediato empezó a lle-

gar  la ayuda del programa, firmado con 
los Estados Unidos, entran a Cuba  nue-
vos equipos y los pilotos cubanos, des-
pués de pasar un curso en la Escuela de 
Cadetes de Managua, provincia de La Ha-
bana y un curso en la Escuela de Aviación 
de Cuba, en el Campo Tte Brihuegas co-
nocido como Campo Columbia, partían a 
los Estados Unidos, a incorporarse a los 
cursos de pilotaje que se ofrecían, volan-
do los más modernos equipos de entre-
namiento de la época, el PA-18, el Bee-
chcraft Mentor T-34, el North American 
AT-6 para después pasar a volar el North 
American B-25 o el T-33 y después el F-84 
a reacción de combate. 

Los últimos cursos volaron el T-34 y el 
North American T-28 Trojan, para después 
pasar al T-33 o el B-25. Todos los pilotos 
recibieron lo último en la instrucción de 
vuelo por instrumentos y todos los cur-

Avión AT-6

Bombardero B-26
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sos a la par de los estudiantes estadou-
nidenses. Otros pilotos tomaron entrena-
miento en el North American F-86 Sabre 
Jet, durante los años de 1955.

Los Estados Unidos seguían facilitando 
a Cuba la mejor técnica y preparación para 
tener confianza en que su ayuda sería efi-
ciente, ahora que formábamos parte del 
Tratado de Asistencia Recíproca (TIAR). 
En estos años entraron los bombarderos 
B-26 que fueron empleados en bombar-
deos a la ciudades durante la guerra de 
liberación y después participaron en los 
combates de Playa Girón.

También entraron los F-47 que fueron 
causantes de varios accidentes, pues en 
este clima tropical no se desarrollaba con 
eficiencia, en total en los F-47 se produ-
jeron más de 10 accidentes, de ellos las 
Fuerzas Aérea de Cuba tuvo  más de 20 
aparatos.

La adquisición de los F-47, fue un nego-
cio jugoso para muchos  y especialmente 

para el jefe de la Misión Militar Nortea-
mericana, que se comentaba en aquellos 
momentos que había recibido más de 
50 mil dólares, pues eran aviones de la II 
Guerra Mundial, que ya no se fabricaban 
piezas de repuesto para ellos y era difícil 
su comercialización.

Otro avión que tuvo gran participación 
en la historia de Cuba fue T-33, que entró 
a Cuba durante el gobierno de Batista, se 
empleó en la guerra de Liberación contra 
las fuerzas guerrilleras y las ciudades  y 
después su participación decisiva en los 
combates de Playa Girón.

Se trata del primer avión a reacción que 
fue pilotado por cubanos, ya que en este 
momento se estaba imponiendo esta 
tecnología en la fabricación de aviones 
de combate.

Al ver estas imágenes y la explicación 
que aquí se plasma sobre el desarrollo de 
la aviación y la importancia que los Esta-
dos Unidos le brindaba a la Fuerza Aérea Bombardero B-26

Avión F-47

de Cuba podemos concluir que le asigna-
ban un importante papel en sus planes de 
guerra fría e intromisión en el continente.  

Pero, no solo atendían la aviación y la 
marina que eran los cuerpos que presta-
ban un servicio inmediato a la Seguridad 
de los Estados Unidos en el Caribe, sino 
también al ejército y la guardia rural que 
mantenían al régimen, por ello al comen-
zar la guerra de liberación nacional, los 
yanquis rearmaron el ejército batistiano 
como muestra el siguiente gráfico, las ar-
mas de infantería se multiplicaron, esto 
por supuesto hizo más difícil la lucha. En 
la siguiente gráfica se expone el creci-
miento de las armas de infantería más 
emblemática del momento:

• Fusil Garand
• Subametralladora Thompson.
• Carabina M-1
• Carabina San Cristóbal.
Las bombas y cohetes lanzados por la 

aviación del régimen contra los territorios 
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y poblados ocupados por el Ejército Re-
belde, llevaban la marca de ese país y la 
base naval de Guantánamo fue utilizada 
para apoyar las operaciones militares de 
la tiranía.

Veamos algunas imágenes y datos de 
este armamento.

Fusil Garand
Era el fusil reglamentario del Ejército de 

los Estados Unidos con él habían comba-
tido en la Guerra de Corea, tenía impor-
tante presencia en el ejército de Batista, 
como se muestra en la foto siguiente: 

La carabina M-1 era un arma creada por 
los Estados Unidos durante la II Guerra 
Mundial, para los paracaidistas y otras 
tropas que realizaran otras funciones con 
las manos y emplearan el arma en oca-
siones, por lo que se requería una ligera y 
manuable, pero resultó un arma de bue-
na calidad y muchos combatientes la pre-
ferían, se empleó sobre todo para armar 
los ejércitos de América Latina donde los 

Incremento de las armas de infantería en el Ejército de Batista

Fusil Garand

Carabina M-1 y algunos de sus detalles

Soldados del Ejército de Batista
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soldados eran poco corpulentos.
Al final de su dictadura Batista  dio a 

sus fuerzas armadas la siguiente estruc-
tura Batista prestó atención a la organiza-
ción y modernización de la guardia rural 
ya que les planteó misiones no solo de 
represión, sino que podían sus efectivos 
participar en otro tipo de acción como 
tropas de infantería, pero para hacer más 
eficiente su principal misión, que era la 
de la represión y el cuidado del orden en 
las zonas rurales las dotó de  yipis y ca-
miones.

La división de infantería a la que se hace 
referencia en el organigrama era una uni-
dad organizada al estilo norteamericano 
destinada por su estructura, mando  y  ar-
mamento a cumplir misiones dentro de 
los tratados y convenios establecido, por 
ello debía estar siempre con un comple-
tamiento aceptable y en disposición para 
cumplir misiones, hoy diríamos que se 
trataba de una unidad permanente. 

Todo lo que Batista realizó en el perfec-
cionamiento de sus fuerzas armadas para 
perpetuarse en el poder fue muy costoso 
a la economía del país, en el siguiente 
gráfico se pone un ejemplo parcial de los 
gastos, pues solamente se refiere a las 
Fuerzas Terrestres y no se incluye en el 
tiempo los momentos más difíciles de la 
lucha.

Es de señalar que en este momento el 
peso cubano estaba a la par del dólar y 
estos gastos en lo fundamental se refie-
ren a el pago por distintos conceptos que 
se realizaban al personal, por lo que no se 
incluyen gastos en compra de armamen-
to y otros aspectos.

La división de infantería a la que se hace 
referencia en el organigrama era una uni-
dad organizada al estilo norteamericano 
destinada por su estructura, mando  y  ar-
mamento a cumplir misiones dentro de 
los tratados y convenios establecido, por 
ello debía estar siempre con un comple-
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tamiento aceptable y en disposición para 
cumplir misiones, hoy diríamos que se 
trataba de una unidad permanente. 

Todo lo que Batista realizó en el perfec-
cionamiento de sus fuerzas armadas para 
perpetuarse en el poder fue muy costoso 
a la economía del país, en el siguiente 
gráfico se pone un ejemplo parcial de los 
gastos, pues solamente se refiere a las 
Fuerzas Terrestres y no se incluye en el 
tiempo los momentos más difíciles de la 
lucha.

Es de señalar que en este momento el 
peso cubano estaba a la par del dólar y 
estos gastos en lo fundamental se refie-
ren a el pago por distintos conceptos que 
se realizaban al personal, por lo que no se 
incluyen gastos en compra de armamen-
to y otros aspectos.

En 1954 se firmó  un Convenio Pro-
grama de Ayuda  con vistas estrechar la 
cooperación naval, se designó una Mi-
sión Naval Norteamericana con el objeti-

vo de asesorar al jefe de Estado Mayor 
de la Marina, con esto se incrementaron 
las relaciones navales, se adquirió nueva 
técnica en los Estados Unidos, se creó la 
Fuerza Aérea Naval, se envió personal a 
prepararse en distintas escuelas  en Nor-
teamérica, para tener una idea de lo am-
plio de las relaciones navales basta con 
observar estos datos: 

Debido al auge de la lucha revoluciona-
ria, Batista frecuentemente  suspendía 
las garantías constitucionales y restable-

Tipo de buque        Cantidad 

Crucero

Destructores

Submarinos

Buque de Desembarco

Buque de carga

1

85

42

8

1
1

Puertos   Buques   Oficiales   Alistados 

Habana

Santiago de 
Cuba

171

75

2152

1100

28816

14073

En la composición de estos visitantes se destaca
 los siguientes tipos de buques.

Visitas realizadas a puertos cubanos por fuerzas de la marina de 
Guerra de Estados Unidos, durante el año 1953.
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cía la censura de prensa, en franca con-
tradicción con las instrucciones recibidas 
de sus protectores, que le habían reco-
mendado presentar una imagen grata 
ante la opinión pública.

Los cuerpos represivos y de inteligen-
cia recibieron en este momento nuevo 
impulso, la Agencia Central de Inteligen-
cia (CIA) precisó  sus objetivos  que no 
era solamente neutralizar, también era 
golpear para poner en prisión a los revo-
lucionarios. 

Otro cuerpo represivo de Batista que se 
fortaleció gracias a la ayuda logística, en 
medios y financiera que le brindó Esta-
dos Unidos fue la Policía Nacional. Puede 
decirse que este fue el azote de las ciuda-
des, el principal medio para enfrentar a la 
oposición. Los miembros de la Policía Na-
cional se destacaron por los asesinatos 
y torturas cometidas, por las violaciones 
de domicilio y por disolver las manifesta-
ciones estudiantiles a tiros, palos y con 

el temible “bicho de buey”. Ninguno de 
estos crímenes fue castigado ni criticado 
por Estados Unidos como violaciones de 
los Derechos Humanos, a pesar de que 
eran de su conocimiento. En este cuerpo 
sobresalieron numerosos torturadores y 
asesinos entre ellos se destaca el coro-
nel Conrado Carratalá Ugalde.65

Lo que hemos planteado se confirma 
con hechos. El director del Buró Federal 
de Investigaciones (FBI), J. Edgar Hoover, 
recibió de manos de Guillermo Belt, en 
aquellos momentos embajador del régi-
men de Fulgencio Batista en Washing-
ton, la insignia que lo acredita como Jefe 
Honorario de la Policía Nacional Cubana 
por su colaboración con aquel órgano re-
presivo.

El objetivo de los servicios especiales 
norteamericanos era que la lucha en la 
Sierra Maestra no se fortaleciera para que 
fuera más fácil a Batista acabar con ella. 
Un buen número de expediciones que 

Las fuerzas armadas habían aumentado de forma significativa durante 
su período dictatorial y sobre todo durante los años de la Guerra de 

Liberación Nacional, como se muestra en el siguiente gráfico.
Coronel de la Policía de Batista Conrado Carratalá

65     Conrado Carratalá Ugalde. Coronel de la Policía Nacional de Cuba (1933-1958) famoso por sus crímenes durante la dictadura de Fulgencio Batista. 
Escribió páginas de violencia, abusos y atropellos contra la población habanera, generalmente apoyado por sicarios como Esteban Ventura Novo y 
Lutgardo Martín Pérez.

Conrado Carratalá Ugalde ingresó en la Policía Nacional de Cuba como vigilante el 25 de noviembre de 1933, a los 22 años y fue ganando ascensos en la 
medida en que sus crímenes y torturas servían para apoyar a los gobernantes de turno.

Su meteórica carrera se impulsó a partir del golpe de Estado del 10 de marzo de 1952, encabezado por Fulgencio Batista. El 15 de marzo de 1952 fue as-
cendido a Comandante de Primera Categoría y en un solo día, el 8 de mayo de ese año, a Teniente Coronel y a Coronel de Primera de la División Central 
del Cuerpo de Policía.

Ante el avance de las fuerzas rebeldes escapó de Cuba en la madrugada del 1 de enero de 1959, siendo acogido en territorio norteamericano. Respaldada 
por pruebas suficientes, la solicitud de extradición presentada por el Gobierno Revolucionario a Estados Unidos fue infructuosa.
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venían hacia Cuba con hombres y armas 
fueron capturadas por las propias autori-
dades estadounidenses antes de llegar, 
una  de ellas fue la del barco Orión, captu-
rado en Texas, con más de cien hombres 
y un importante armamento. Como parte 
de ese esfuerzo puede señalarse la ocu-
pación de una pequeña fábrica de armas 
que funcionaba en Los Ángeles. Esto se 
parece a lo que hacían a los patriotas cu-
banos en el Siglo XIX.

El Servicio de Inteligencia Militar (SIM) 
fue creado por Fulgencio Batista en el 
año 1935, para mantener la vigilancia in-
terna en el ejército, más tarde extende-
ría su trabajo a la vida civil. Contó con la 
asesoría yanqui a partir del año 1951, lo 
cual determinó cierto desarrollo. Fue el 
aparato más utilizado por el tirano. Sus 
miembros eran seleccionados y gozaban 
de la confianza de Batista, al extremo de 
que su guardia personal eran miembros 
del citado cuerpo.

Se utilizó ampliamente para la repre-
sión política desde él mismo 10 de Mar-
zo, sin embargo, con el desarrollo de la 
lucha clandestina, tuvo que compartir su 
hegemonía con el Buró de Represión a 
las Actividades Comunistas, el BRAC y 
los Departamentos de Investigaciones 
que se desarrollaron en la policía.

El BRAC fue un órgano represivo crea-
do a instancia de los Estados Unidos, la 
Agencia Central de Inteligencia tenía una 
fuerte representación en Cuba y relacio-
nes con las más altas esferas del Gobier-
no como muestra la copia de esta carta.

Comunicación enviada por el director 
de la CIA al Tirano Batista

AGENCIA CENTRAL DE INTELIGENCIA
WASHINGTON D. C.
OFICINA DEL DIRECTOR
15 de julio de 1955
Su excelencia Gral. Fulgencio Batista 

Zaldívar 
Presidente de la República de Cuba 

Habana, Cuba.
Estimado señor Presidente:
Recuerdo con gran placer nuestra reu-

nión celebrada durante mi viaje a La Ha-
bana el pasado abril. Para mí fue un gran 
honor el haber tenido la experiencia de 
tan placentera e interesante visita a Ud.

La creación por el Gobierno cubano del 
“Buró de Represión de Actividades Co-
munistas” es un gran paso adelante en 
la causa de la Libertad. Me siento hon-
rado que su gobierno haya acordado el 
permitir a esta Agencia, la asistencia en 
el adiestramiento de algunos de los ofi-
ciales de esta importante organización.

Como usted podrá recordar, en nues-
tras conversaciones del pasado abril, yo 
establecí que esta Agencia se sentiría 
honrada en ayudar en el adiestramiento 
del personal que Ud. enviaría como lo 
deseara. Tengo entendido que el general 
Martín Díaz Tamayo dirigirá las activida-
des del BRAC y será responsable de su 

organización. En este caso me gustaría 
sugerir que pudiera ser conveniente al 
General Díaz Tamayo venir a Washington 
en un futuro cercano, de tal manera, que 
nosotros pudiéramos discutir con él algu-
nas de las técnicas usadas para combatir 
las actividades del Comunismo Interna-
cional. Estoy seguro que sería útil inter-
cambiar opiniones con el General Díaz 
Tamayo, como un adelanto al grupo de 
sus subordinados, que vendrán aquí para 
entrenarse. El material que ofreceremos 
al General puede ser una considerable 
ayuda en su tarea de organizar el BRAC, 
y para indicarle el tipo de oficial que él 
debe preferir al seleccionarlos para el en-
trenamiento.

En vista del interés que el Ministro de 
Estado, Dr. Carlos Saladrigas, expresó 
por este asunto, me estoy tomando, la 
libertad de escribirle hoy, resaltándole 
las ideas contenidas en esta carta. Yo le 
sugeriré, si le es aceptable a Ud. y a su 
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gobierno, que extienda una invitación en 
mi nombre, al General Díaz Tamayo para 
venir a Washington por aproximadamen-
te dos semanas, preferiblemente comen-
zando el lro. de agosto. Confío que esto 
será con su aprobación.

Permítame decirle de nuevo, señor Pre-
sidente, qué gran honor y placer ha sido 
el reunirme y conversar con Ud., y confío 
estaremos en una posición para ayudarle 
a Ud. y a su país en, nuestro mutuo es-
fuerzo contra los enemigos de la Libertad.

Acepte, por favor, señor Presidente, la 
declaración renovada de mi más alta y 
distinguida consideración. Sinceramente.

ALLEN DULLES
Director
En noviembre  del año 1956, cuando ya 

el gobierno y sus servicios de inteligen-
cia conocían de las intenciones de Fidel 
y sus compañeros de ingresar a Cuba y 
comenzar la lucha de liberación nacional, 
se intensificaron las indicaciones y prepa-

rativos para impedirlo y los norteamerica-
nos realizaron un conjunto de demostra-
ciones de apoyo a Batista, una vez más, 
como fueron las siguientes:

• Visitas de altos jefes militares de 
Estados Unidos a Cuba. Conjuntamente 
atracan en el puerto de La Habana, un 
submarino y un crucero.

• La prensa anunciaba la visita de 
buena voluntad de 14 naves de la marina 
de Estados Unidos entre los día 9 y 16 de 
noviembre.

• En total en estos días próximo al 
desembarco de los expedicionarios del 
Granma  estuvieron en Cuba, tres subma-
rinos, seis cruceros y destructores y cin-
co barreminas con una dotación de 1390 
efectivos, por supuesto que no tenían la 
misión de impedir el ingreso a Cuba de los 
revolucionarios, pues ellos pensaba que 
Cuba tenía fuerzas sobradas para ello, lo 
hacían como demostración de apoyo.

Contra todo este aparato militar repre-

sivo creado y desarrollado en gran parte 
por Fulgencio Batista, el dictador más 
sanguinario, bajo, ladino y entregado a los 
yanquis que pasó por Cuba, recibió desde 
siempre el apoyo de los gobiernos nortea-
mericano para que les garantizara sus in-
tereses a cualquier costo para el pueblo 
cubano, lucharon  los expedicionario  del 
Granma dirigidos por Fidel Castro, los que 
desarrollaron en la Sierra Maestra, primero 
y después en casi todo el territorio nacio-
nal, una estrategia de lucha popular basa-
das fundamentalmente en las guerrillas, 
logrando en aproximadamente dos años 
desmoralizar y derrotar a aquellas colosa-
les fuerzas que los superaba en número y 
armamentos en varias veces.

Como colofón a la situación creada, el 
embajador yanquis se entrevistó con Ba-
tista  el 17 de diciembre de 1958. El pri-
mero de ellos planteó:

“De acuerdo con mis instrucciones, le 
expuse al Presidente que el Departamen-

to de Estado miraba con escepticismo 
cualquier plan o intención de su parte que 
significara permanencia indefinidamente 
en Cuba. Le sugerí a Batista que se pasa-
ra un año o más en España o en cualquier 
otro país y que no demorara su salida de 
Cuba más tiempo que el necesario para 
una ordenada transmisión de poderes”. 66 

El 31 de diciembre de 1958 se efectuó 
una reunión en Washington para analizar 
que debía hacerse en Cuba. Asistieron a 
dicha reunión representantes del Depar-
tamento de Estado, Defensa, la CIA, el 
FBI y del presidente Eisenhower. El pro-
pósito de la reunión era evaluar la forma 
de derrotar políticamente a Fidel Castro y 
sus seguidores, incluyendo en esto si era 
necesario que la OEA interviniera militar-
mente, de acuerdo con lo establecido en 
el Tratado de Rio.

66   Smith, E.: The Fourth Floor, Randon House, 1962, New York; .pp.172-
178.
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Todo aquello fue inoperante por la de-
rrota y fuga de Batista. Estados Unidos 
trató de que una “Junta Cívica Militar“ to-
mara el poder, pero ya era tarde, el pue-
blo había tomado el poder.

El triunfo de la Revolución, el primero 
de enero de 1959, puso fin para siempre 
al ciclo de sucesivos regímenes al servi-
cio de Estados Unidos de América. Los 
acontecimientos posteriores son conoci-
dos: el gobierno norteamericano estaba 
erróneamente convencido de que a la lar-
ga podría solucionar cualquier situación 
interna en Cuba.

Fueron derrotadas las fuerzas que celo-
samente habían preparado los asesores 
yanquis, es por ello que a los 15 días de 
haber triunfado la Revolución Cubana se 
prescindió de  sus servicios  y abandona-
ron el país, para no regresar jamás como 
no sea en son de guerra.

A partir de entonces se produjo un cam-
bio radical en la historia de las relaciones 

entre ambas naciones, pues por primera 
vez Cuba pasaría de un estado de depen-
dencia al de reclamo del respeto a su so-
beranía y autodeterminación.

CONCLUSIONES DE LA ETAPA
Hemos estudiado y aprendido que el 

concepto de Seguridad Nacional es un 
concepto clasista que su contenido de-
pende de la clase que esté en el poder, 
pues durante la república los que estaban 
en poder era la  oligarquía nacional apoya-
da y plegada a los intereses norteameri-
canos

En esta etapa de nuestra historia, cuan-
do ya éramos una nación que habíamos 
luchado más de 30 años por la indepen-
dencia y la soberanía como objetivos na-
cionales supremos, cuando estábamos 
en capacidad por nuestros propios es-
fuerzo de mantener la soberanía  y Segu-
ridad Nacional en todas sus dimensiones, 
la injerencia de los Estados Unidos en 
nuestros asuntos internos, en contuber-
nio con cubanos mal intencionados y am-
biciosos que se plegaron a sus intereses, 
lo impidió como se demuestra a lo largo 
de este capítulo.

El contenido del concepto de Seguridad 
Nacional de Cuba afirmamos hoy está 
indisolublemente relacionado a su lucha 
por la independencia y soberanía nacio-
nal. Durante la República no siempre se 
comprendió, por todos que la principal 
amenaza a nuestros objetivos provenía 
de aquellos que se hacían pasar, con fal-
sas campañas, por nuestros aliados, con 
el fin de manipularnos e impedir que lo-
gráramos nuestros objetivos de total in-
dependencia.

Hasta que en la década del 20, como se 
aprecia en el desarrollo de este capítulo, 
se produjo el despertar de la conciencia 
nacional y se reiniciaron las luchas hasta 
lograr nuestra verdadera independencia, 
en contra, como ha quedado demostra-
do, de los intereses norteamericanos. 

Los Gobiernos de Cuba durante la Re-
pública entregaron y pusieron a disposi-
ción de los capitales norteamericanos 
nuestros recursos, económicos y natura-
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les sin pensar en el pueblo de Cuba y en 
su seguridad. El Poderío Nacional, como 
instrumento mediante el cual se realizan 
las acciones para garantizar la Seguridad 
Nacional, nunca se le dio esta connota-
ción, sino por el contrario, los recursos 
morales, intelectuales, ideológicos, ma-
teriales y financieros disponibles en la 
nación se emplearon para el logro de los 
intereses y objetivos de minorías entre-
guistas a los intereses yanquis.

Los potenciales de nuestro poderío 
estuvieron al servicio de los norteameri-
canos, entendiendo como potencial las 
máximas posibilidades con que contaba  
el país en todas las esferas que fueron 
puesto a disposición del capital y de los 
intereses de los Estados Unidos, durante 
esta etapa.

Las fuerzas armadas que funcionaron 
en Cuba durante la República fueron crea-
das por los yanquis, durante la primera 
ocupación militar, fueron en más de una 

ocasión puestas  en función de la segu-
ridad, el orden interior y la protección de 
los intereses norteamericanos en Cuba 
las  que reprimieron al pueblo. 

El ejército en todas las épocas defendió  
los grandes intereses  del imperialismo y 
la oligarquía nacional, el pueblo ha vivido 
bajo la constante represión de un ejército 
que debía aprovechar los elementos del 
poderío militar del país para mantener la 
independencia y soberanía ante cualquier 
amenaza extranjera.

Los intereses mejor defendidos fueron 
siempre los de los monopolios norteame-
ricanos y su capital introducido en Cuba 
por las condiciones ventajosas que le 
ofrecieron los gobiernos de turno durante 
la republica sin tener en cuenta nuestra 
independencia y seguridad económica.

Las fuerzas armadas respondían a la 
ideología de los que la habían  creado, 
equipado y entrenado durante los más 
de 50 años de Republica. Instrumento de 

represión popular, carecía de eficacia por 
su estructura, preparación y cantidad para 
salvaguardar la soberanía y mantener 
nuestra seguridad nacional, no estaba en 
sus misiones garantizar la Seguridad Na-
cional de Cuba, esta misión la garantizaba 
las fuerzas armadas de Estados Unidos.

Fueron varias las ocasiones en que los 
gobiernos de Estados Unidos con el pre-
texto de ayudar a los cubanos a resolver 
determinado problema o que sus obje-
tivos e intereses nacionales estaban en 
peligro, intervinieron directamente con 
sus fuerzas armadas, en otras bastó con 
que aparecieran en las aguas cercanas a 
Cuba sus naves de guerra amenazantes.

Apoyados  en la Enmienda Platt que les 
daba el derecho a intervenir y cuando esta 
ya no estaba vigente, empleando meca-
nismos injerencista, influían amenazaban 
o proponían cómo y con quien resolver la  
situación a su antojo. 

Nunca las fuerzas Armadas Cubanas se 

opusieron a alguna maniobra o desem-
barco de las fuerzas yanquis en Cuba en 
las distintas oportunidades que lo hicie-
ron, los consideraban sus aliados aunque 
fuera en contra de los intereses   pueblo 
cubano.

Es evidente en estos más de 50 años 
de república como los Estados Unidos 
apoyaron las causas más perversas en 
contra del pueblo cubano basados en 
aquellos cubanos que se prestaron por 
mezquinos intereses a ese mandato.

Las fuerzas armadas se fueron corrom-
piendo de tal forma que participaban del 
juego ilícito, del cual sacaban importan-
tes prebendas, incluso participaban del 
contrabando, por ello Prío  tratando de 
defender su cuerpo armado de las acu-
saciones que se le hacían: Decía porque 
tantas denuncias sobre la participación 
del ejército en el contrabando, si por el 
aeropuerto de Columbia solamente entra 
el 20 % del este”
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El triunfo de la Revolución, el primero 
de enero de 1959, puso fin para siempre 
al ciclo de sucesivos regímenes al servi-
cio de Estados Unidos de América. Los 
acontecimientos posteriores son conoci-
dos: el gobierno norteamericano estaba 
erróneamente convencido de que a la lar-
ga podría solucionar cualquier situación 
interna en Cuba.

Desde fines del último trimestre de 
1957 y durante todo 1958, la estación 
CIA radicada en La Habana se dedicó al 
estudio y penetración de algunas orga-
nizaciones participantes en la guerra de 
liberación nacional con el objetivo de es-
tablecer, conjuntamente con un grupo 
de militares no comprometidos con los 
crímenes de ésta, un gobierno cívico-mi-
litar destinado a escamotear el triunfo al 
pueblo.

TERCERA ETAPA. LA  REVOLU-
CIÓN EN EL PODER 1959 HASTA 
LA ACTUALIDAD
Riesgos, Amenazas y Agresio-
nes a la Revolución Cubana 
producto de la política nortea-
mericana, en sus dos primeros 
años 

Sus servicios de inteligencia mantenían 
un estudio sobre la personalidad de Fidel 
Castro. Una nota del White House Spe-
cial Staftf (equipo de asesores y ayudan-
tes personales del presidente), del 13 de 
enero de 1959, señalaba:

“Castro ha contactado con comunistas 
–grupo de vanguardia durante sus días 
universitarios- y han existido reportes 
continuos de su posible afiliación comu-
nista de parte de algunos de los máximos 
dirigentes. Sin embargo, no existe en la 
actualidad una seguridad de que Castro 
es comunista...

“Castro parece ser nacionalista y algo 
socialista; aunque también ha criticado y 
alegado el apoyo de Estados Unidos de 
América a Batista, no se puede decir que 
es personalmente hostil a Estados Uni-
dos de América...”.67 

Durante la Guerra de Liberación, el go-
bierno norteamericano y sus autoridades 
federales, invocando una llamada Ley de 

Neutralidad, obstaculizaban las activida-
des de los revolucionarios en su territo-
rio, como en el siglo XIX, vendían armas 
al gobierno de Batista y en más de una 
ocasión decomisaban armas y pertre-
chos a los  revolucionarios,   mientras es-
birros batistianos eran condecorados con 
órdenes militares estadounidenses por 
los servicios prestados a sus intereses, 
y una vez derrocado el régimen fueron 
recibidos con inescrupulosa hospitalidad.

Con el triunfo de la revolución el día 1 
de enero de 1959 los planes para des-
truirla  han estado presentes en todas las 
administraciones que han pasado  a lo 
largo de todos estos años, se ha acudido 
a  todo lo posible y previsible, incluyendo 
las diferentes formas de agresión, desde 
la subversión político-ideológica hasta la 
militar. Esta última se ha expresado en 

67     Special National Inteligence Estimate: The situation in Cuba foreing 
relations of the United States, 1958-1960, Cuba, United States Govern-
ment Priting Office Washington, 1991; p.356.
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acciones reales.
Desde los primeros meses del año 

1959 comenzaron las agresiones de ca-
rácter violentas  y violatorias de la Segu-
ridad Nacional como por ejemplo las si-
guientes:

• Lo primero que hay que señalar 
es que los Estados Unidos recibieron y 
aceptaron  en su territorio a la caterva de 
asesinos  que huyeron de la justicia re-
volucionaria al triunfo de la Revolución y 
ni uno solo fue extraditado para ser juz-
gado, como merecían por los crímenes 
cometidos contra el pueblo. Violando lo 
establecido en materia migratoria.

• 2 de Febrero de 1959 El ciudadano 
norteamericano Alleu Robert Meller es 
arrestado a bordo de una Avioneta, en la 
cual se había introducido en el país para 
atentar contra la vida de Fidel Castro.

• 19 de abril es detenido el ciudada-
no norteamericano Loren Eugene Hall, 

quien llegó a Cuba Como turista,  un mes 
antes,  se dedicó a dirigir una escuela mi-
litar clandestina en  Marianao, que tenía 
como objetivo preparar a contrarrevolu-
cionarios para que desarrollaran la lucha 
armada.

• 26 de abril es secuestrado un avión 
de pasajeros de las líneas cubanas y es 
obligado a aterrizar en Miami.

• El 4 de junio es agredido en Miami 
el cónsul cubano en dicha ciudad.

• El 14 de junio de 1959 fue secues-
trado un avión de las líneas nacionales  
hacia los Estados Unidos.

• El 25 de julio es detenido un ciuda-
dano John V. Martínez, que realizaba acti-
vidades contra revolucionarias en Cuba

• El 11 de octubre un avión proceden-
te de los Estados Unidos arroja dos bom-
bas incendiarias sobre un central azuca-
rero.

• Comenzaron el apoyo a los contra-
rrevolucionarios y asesinos que huyendo 

de la justicia y decidieron emplear la lu-
cha armada, así surgieron algunas banda 
en el Escambray, Matanzas y Pinar del 
Río.

• Miami se convirtió en el nido de los 
contrarrevolucionarios: a finales de 1959 
ya existían allí 14 organizaciones contra-
rrevolucionarias y  en Cuba varias de ellas  
que perseguían la derrota de la Revolu-
ción a través de la lucha violenta, eran 
aglutinadas y asesoradas por la CIA, la 
primera de esta fue la “Rosa Blanca” que 
planteaba como su objetivo fundamental 
la lucha armada contra la Revolución Cu-
bana

• A pesar de la hostilidad yanqui, en 
todo momento la actitud del gobierno 
cubano ha sido abierta al debate. En ese 
sentido, el 22 de febrero de 1960 mani-
festó:

“El gobierno de Cuba comparte el cri-
terio de que las negociaciones de las 
cuestiones pendientes entre ambos go-

biernos se efectúen en una atmósfera 
adecuada con estricta observancia del 
derecho internacional y de las respecti-
vas leyes nacionales y dentro del espíritu 
de la tradicional amistad entre Estados 
Unidos de América y Cuba y la solidari-
dad interamericana”.68  

La respuesta arrogante y prepotente 
recibida, es muestra de una total falta de 
voluntad conciliatoria:

“...el gobierno de los Estados Unidos de 
América no puede aceptar las condicio-
nes para las negociaciones... Según fue 
expuesto por el Presidente Eisenhower 
el 26 de enero, el gobierno de los Esta-
dos Unidos de América debe permane-
cer libre, en el ejercicio de su soberanía, 
para dar los pasos que considere nece-
sarios, totalmente consistentes con sus 
obligaciones internacionales, en defensa 
de los derechos legítimos y los intereses 

68     Benítez Cabrera: David y Goliat. Siglo XX, Ediciones Granma, La Ha-
bana, 1967; p.116
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del pueblo. El gobierno de los Estados 
Unidos de América cree que estos dere-
chos e intereses han sido adversamente 
afectados por los actos unilaterales de 
Cuba.  

A principios de 1960, el Consejo de Se-
guridad Nacional de los Estados Unidos 
efectuó varias reuniones secretas, con la 
presencia del presidente Dwight D. Eis-
enhower, para elaborar un plan general 
de acciones subversivas contra la Isla.

69      Ibídem, p.177

ESCALADA DE  AMENAZAS Y 
AGRESIONES  VIOLENTAS, ECO-
NÓMICAS Y POLÍTICAS 

El 17 de marzo del 1960, el mandatario 
estadounidense aprobó “Un programa 
de acción encubierta contra el régimen 
de Castro”. Con el objetivo de derrotar la 
Revolución Cubana, este programa  in-
cluía cuatro partes fundamentales:

1. La creación de una responsable y 
unificada oposición al régimen de Castro 
fuera de Cuba.

2. El desarrollo de medios de comu-
nicación masiva para el pueblo cubano, 
como parte de una fuerte ofensiva propa-
gandística.

3. La creación y desarrollo dentro de 
Cuba de una organización secreta de in-
teligencia y acción, que sería sensible a 
las órdenes e instrucciones de la oposi-
ción en el exilio.

4. El desarrollo de una fuerza parami-

litar fuera de Cuba para una futura acción 
guerrillera.70 Que finalmente dio lugar al 
alzamiento de diversos grupos contrarre-
volucionarios y a la Invasión mercenaria 
por Playa Girón  

A partir de entonces el director de la 
CIA, Allen Dulles, comenzó a organizar la 
subversión interna en Cuba, así como la 
preparación de una fuerza armada inte-
grada por cubanos exiliados para invadir-
la, derrocar la Revolución y restablecer el 
anterior sistema, en lo que se denominó  
“Operación 40”.

• En junio de 1960, Estados Unidos 
de América suspendió la venta de com-
bustible a Cuba. 

• Si lo adquiere en la  URSS, sus com-
pañías  petroleras establecidas en suelo 
cubano se negaban a refinarlo. 

• El 3 de julio, el Senado aprobó un 
proyecto de resolución conjunta de de-
mócratas y republicanos que otorgaba 
poderes a Eisenhower para disponer de 

la cuota azucarera cubana en su merca-
do.

Estas y otras agresiones violentas se 
desarrollaron  en contra de la Revolución 
a la par que se ejecutaban  otras de ca-
rácter diplomático, ideológico y económi-
co, para doblegar al pueblo de Cuba por 
hambre, entre ellas  las siguientes:

• 15 de enero se inició una campaña 
difamatoria contra la Revolución Cubana 
con motivo de las sanciones impuestas 
por los tribunales revolucionarios a los 
criminales de la dictadura de Batista.

• 17 de mayo después de aprobar-
se la Primera Ley de Reforma Agraria, 
se producen declaraciones amenazantes 
por parte de gobernantes de los Estados 
Unidos hacia Cuba.

• Tres días después, el presidente 

70      DIRECCIÓN POLÍTICA: PLAYA  GIRÓN: LA GRAN CONJURA, EDITO-
RIAL CAPITÁN SAN LUIS, LA HABANA, 1991, P.38
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ordenó rebajarla y rechazar la compra de 
700 mil toneladas, pretextando el llama-
do “interés nacional de Estados Unidos 
de América”.

• A finales de agosto convocó a la 
Séptima Reunión de Consulta de Minis-
tros de Relaciones Exteriores de las Re-
públicas Americanas, en San José, Costa 
Rica, para crear las premisas de una agre-
sión militar bajo el argumento de una hi-
potética amenaza a la paz del hemisferio 
y la intervención de una potencia extran-
jera extra continental.

Como se puede apreciar todas estas 
amenazas y agresiones, que son sola-
mente una muestra, se desarrollaron en 
los primeros meses del triunfo de la Re-
volución Cubana, cuando todavía no es-
taba definido públicamente su carácter 
socialista, no se habían promulgado leyes 
de carácter radical y existían relaciones 
con los Estados Unidos. 

MEDIDAS Y ACCIONES PARA  
GARANTIZAR LA SEGURIDAD 
NACIONAL DE CUBA, EN LOS 
DOS PRIMEROS AÑOS DE LA 
REVOLUCIÓN

La dirección de la revolución apreciaba 
que las relaciones con los Estados Uni-
dos continuarían deteriorándose  con la 
aplicación de las leyes que se preveían 
aplicar en favor del pueblo y que no se 
permitiría la injerencia en nuestros asun-
tos internos, tomó un conjunto de medi-
das que nos permitieran elevar nuestra 
disposición  defensiva y garantizar nues-
tra Seguridad Nacional, como fueron:

• El día 13 de enero de 1959 se emi-
te el decreto Ley No.13 que estableció la 
primera reorganización de los institutos 
armados del régimen anterior, entre otras 
prerrogativas, derogaba la Ley Orgánica 
del Ejército del tirano, la Ley del Retiro 

del Ejército y la Marina de Guerra y el Re-
glamento General del Ejército, dando con 
esto mayores facultades al Comandante 
en Jefe para actuar en la disolución de los 
cuerpos armados derrotados. 

• Basados en la Ley Orgánica del 
Ejército Rebelde se dieron los primeros 
pasos para crear una estructura que estu-
viera en correspondencia con  el carácter 
de las acciones del enemigo y las misio-
nes que se le planteaban  al Ejército Re-
belde en el poder. 

• El Estado Mayor y sus dependen-
cias.

• Las Fuerzas Tácticas de Combate.
• La Policía Rural.
• Los Servicios Técnicos.
• Las Reservas.
• Otros.”71

• Paralelamente al perfeccionamien-
to organizativo de las fuerzas terrestres 
se creó en marzo de 1959 la Fuerza Aérea 
Rebelde por el Decreto Ley No. 147, el 

cual consideraba  este cuerpo indepen-
diente de las Fuerzas Armadas, lo cual 
fue un error que se erradicó rápidamen-
te, este decreto se derogó con el Decre-
to Ley No. 421.72 

• La Marina de Guerra Revolucionaria 
fue reestructurada lo cual queda eviden-
ciado en el primer Por Cuanto del Decre-
to Ley No. 275 del 21 de abril de 1959, 
donde se plantea: “De conformidad con 
los planes trazados para llevar a efecto 
una completa reestructuración  de la ins-
titución armada, es necesario modificar 
parcialmente la presente organización  de 
la Marina de Guerra Revolucionaria.73 

También se tomaron un conjunto de ac-
ciones en correspondencia  con las leyes 

71     CID-FAR. Fondo 14. Colección de órdenes, legajo1, Ley Orgánica del 
Ejército Rebelde.

72     Archivo Nacional. Gaceta Oficial, cuaderno no. 8, p- 217
73     Archivo Nacional. Gaceta Oficial, cuaderno no. 6, p- 235
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que se venían aprobando como fueron: 
• Se fundó la Policía Nacional Revolu-

cionaria el 6 de enero del 1959.
• La depuración de las fuerzas Arma-

das de los miembros del ejército anterior, 
unos fueron desmovilizados, otros pasa-
ron al retiro, los corruptos y criminales 
fueron juzgados.

• Se comenzó la preparación del per-
sonal del Ejército Rebelde, incluso desde 
el punto de vista cultural.

• Comenzaron las gestiones para ad-
quirir armas en Europa con el fin de poder 
defender la revolución de las agresiones 
violentas que resultaban cada vez más 
frecuentes.

• El Ejército Rebelde se completó en 
lo fundamental con la incorporación de jó-
venes que habían luchado en la clandes-
tinidad, de la Asociación de Jóvenes Re-
beldes (creada por iniciativa del Che en 
los primeros meses de 1959. Esta Orga-
nización  dio la oportunidad a los jóvenes 

de 14 a 18 años a cooperar en el fortaleci-
miento de la capacidad combativa).

• Se disuelven los tribunales corrom-
pidos del viejo régimen y su aparato de 
represión y muerte, entre ellas la vieja 
policía nacional, la policía secreta y los 
demás cuerpos represivos. 

• Hasta  este momento cumpliendo 
lo previsto en el programa del Moncada, 
el gobierno revolucionario, había promul-
gado la Primera Ley de Reforma Agraria 
que fue firmada el 17 de mayo de 1959 
beneficiando con ello a 100 mil familias 
campesinas, no era todavía una ley ra-
dical en este terreno, pues reconocía la 
propiedad de hasta 30 caballería (Aproxi-
madamente 400 ha).

• La ley de rebaja de los alquileres, 
la confiscación de los bienes del dictador 
Batista, ley que permitía la nacionaliza-
ción de la llamada compañía de teléfonos  
y otras, Con los decretos y leyes nuevos 
se sentaban las bases para recuperar 

nuestra soberanía e independencia nacio-
nal, despidiendo para siempre los tiem-
pos en que el amo yanqui actuaba por los 
dirigentes cubanos en contra del pueblo, 
nuestra Seguridad Nacional sería garanti-
zada por nosotros mismos.

• Desde el mes de agosto de 1959 
se había comenzado a trabajar en las Le-
yes,   que disolvía el antiguo Ministerio 
de Defensa Nacional, con todas las mo-
dificaciones que ya se le habían realizado 
y la otra, que crearía  el Ministerio de las 
Fuerzas Armadas Revolucionarias. La dis-
cusión de ambos proyectos de leyes fue 
constantemente dirigida  por los Coman-
dantes Ernesto “Che” Guevara y Raúl 
Castro Ruz, según el primero  había que 
institucionalizar los Cuerpos Armados. 

• El Comandante Raúl Castro no que-
ría ser Ministro, pues consideraba que 
eso era llenarse de papeles, “burocrati-
zarse”, pero a solicitud del “Che” y Fidel 
aceptó.74 

• De esta forma por el Decreto Ley 
No. 599 se disolvió el Ministerio de De-
fensa Nacional y por el Decreto Ley No. 
600 se creó el Ministerio de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias, como titular 
del mismo, fue designado por el Decre-
to Presidencial No. 2117 el Comandante 
Raúl Castro Ruz .75

La Dirección de la Revolución compren-
dió que había que armar al pueblo para 
garantizar el cumplimiento del Programa 
de la Revolución. Realmente la idea de 
armar al pueblo había estado presente 
siempre, pues el Comandante en Jefe 
Fidel Castro en el año 1959 lo había ex-
presado  en varios discursos, como en el 
pronunciado en la Ciudad de Santa Clara 

74     Báez Hernández Luis: Secreto de Generales. Editorial Si. Mar. Socie-
dad Anónima, p- 437

75     Archivo Nacional. Gaceta Oficial. Cuaderno no. 8, pp 109, 119 y 120
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76     Dirección de Cuadros: Hombres que constituyen el nervio y la espina 
dorsal de un ejército. La Habana 1997

77     Castro, Ruz, Fidel: Discurso en el acto de constitución de las MTT, 20 
de enero de 1981.

el 6 de enero de 1959, antes de llegar a 
La Habana donde manifestó:

“ ( ... ) Ahora todo el mundo va a apren-
der a manejar un fusil (...) para que el ejér-
cito de la Revolución no tenga 20 mil ni 
10 mil, sino que tenga 6 millones de cu-
banos dispuestos a defenderla (...). ! Que 
por algo hemos demostrado que en Cuba  
hasta  las  mujeres    pelean   y pelean 
bien y  a  la  altura   de los hombres... “.76 

Con esta idea se comienzan a organi-
zar las milicias desde los primeros meses 
del año 1959, condicionado esto como 
se ha visto por un conjunto de factores 
socio-políticos y económicos. En primer 
lugar para elevar el número de los efecti-
vos de las Fuerzas Armadas, cuando eco-
nómicamente no era posible mantener 
un ejército permanente y numeroso. En 
segundo lugar, para garantizar un alto ni-
vel de respuestas a la reacción interna y 
externa, y, en tercer lugar, para facilitar ar-
mar al pueblo y prepararlo adecuadamen-

te, para poder enfrentar una agresión 
externa. De esta forma  las Fuerzas Ar-
madas tuvieron en las milicias una fuerte 
reserva y una fuente principal de comple-
tamiento.

Se organizaron desde los primeros mo-
mentos las Milicias Revolucionarias, en 
los Centros de trabajo y estudio y cuando 
ya se habían extendido a todo el país se  
decidió  el 26 de octubre de 1959, darle 
un carácter nacional y se transforman en  
Milicias Nacionales Revolucionarias.

Se crea en Pinar del Río una pequeña 
unidad de milicias campesinas formada 
fundamentalmente con miembros de la 
familia de apellido Malagón, por lo que 
fueron denominados los “Malagones”, 
con el objetivo de perseguir y capturar 
los miembros de la banda del asesino 
denominado Cabo Lara, después de reci-
bir una preparación previa para la misión 
que cumplirían Fidel y otros dirigentes se  
reunieron con ellos y  les dieron  un pla-

zo para cumplir la tarea Fidel les expresó 
que si cumplían se organizarían las mili-
cias como un cuerpo nacional y así fue.

Aplicando en la práctica el concepto 
planteado por él algunos años después, 
que “Las Milicias son tan antiguas como 
las guerras de agresión, son el recurso 
por excelencia a que recurren los pue-
blos para enfrentar las agresiones, son 
una fuerza especialmente apropiada para 
la defensa”. 77

Los éxitos en la creación de las Milicias 
eran cada vez más evidentes, ya en mar-
zo de 1960, a sólo medio año del comien-
zo de su organización a nivel nacional, se 
contaba con cerca de 500 mil milicianos. 
El impetuoso crecimiento de las milicias 
y la complejidad de la instrucción, provo-
caron el problema del perfeccionamiento 
de sus órganos de dirección, para lo que 
se requería un gran número de cuadros, 
para ello se creó la Escuela de Responsa-
bles de Milicia y se eligió un miliciano de 

Los Malagones, campesinos fundadores de las milicias
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cada empresa que tuviera entre 100-200 
efectivos, para pasar dicha escuela. Co-
menzó un curso de tres meses donde se 
graduaron 552 Oficiales de Milicia.

Los efectivos de las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias aumentaron con la incor-
poración voluntaria de obreros, campesi-
nos y estudiantes, como resultado, miles 
de hombres del pueblo ingresaron al Ejér-
cito, a  la MGR y a la Aviación, llegando a 
contar en mayo de 1960 con 49 015  com-
batientes.

• Cuando todavía no se había procla-
mado el carácter socialista de la Revolu-
ción ya era violentamente amenazada y 
agredida, por la administración norteame-
ricana y las fuerzas más reaccionaria de 
dicho país  

• Como se puede apreciar ya en el   
primer año Cuba fue violentamente ata-
cada por los Gobiernos de los Estados 
Unidos y por fuerzas apoyadas por los 
círculos más reaccionarios de la política 

de dicho país, lo cual nos obligó a inver-
tir importantes recursos económicos y  
humanos para garantizar la seguridad de 
nuestro país.

• La creación de un ejército profesio-
nal con  numerosos efectivos permanen-
tes, adquirir armamento para las mismas 
y lograr que adquirieran la preparación 
militar requerida.

• Se organizaron las milicias y se le 
daba preparación a toda velocidad para lo 
cual se destinaron importantes   instala-
ciones, se  crearon numerosos centros 
de entrenamiento y se movilizaron diver-
sas unidades de Milicia para recibir prepa-
ración intensa durante varios días con el 
gasto de recurso que ello implicaba, por 
otra parte estos obreros movilizados reci-
bían su salario sin que crearan productos 
o prestaran servicios.   

• Comenzó la formación acelerada 
de cuadros para poder ejercer el mando 
de las numerosas fuerzas que se prepa-

raban.
• Se tomaron todas las medidas ins-

titucionales para convertir el Ejército Re-
belde en un ejército profesional con unas 
fuertes reservas populares en sus efecti-
vos.

PRIMERA MOVILIZACIÓN GE-
NERAL  PARA LA DEFENSA 

En noviembre de  1960 John F. Kennedy 
resultó electo presidente, y de hecho he-
redó el agresivo programa anticubano y 
siguió la escalada de agresiones que sus-
tentaba el gobierno de presidente Dwi-
ght D. Eisenhower. 

Apreciando la atmosfera ofensiva y 
guerrerista que existía entre los exilia-
dos cubanos, previendo que al concluir 
el  mandato Dwight D. Eisenhower pu-
diera cometer la locura de lanzar la inva-
sión mercenaria que venía preparando, 
el día 31 de diciembre del año 1960, la 
Dirección Cubana y el Alto Mando de las 
FAR, ordenaron la primera movilización  
del Ejército Rebelde y las Milicias Nacio-
nalesRevolucionarias, de esta forma se 
logró una participación masiva del pueblo 
para la defensa, a solo dos  años de haber 
triunfado la revolución  que se extendió 
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por espacio de 20 días. 
En esa oportunidad  se dio un impul-

so importante a los trabajos ingenieros 
defensivos, sobre todo en las costas, se 
construyeron centenares de kilómetros 
de trincheras, de acuerdo con la doctri-
na militar del momento, que tenía en su 
centro la lucha contra los desembarcos 
navales, se prepararon los puentes y sec-
tores de carreteras  para ser volados, se 
determinó incluso los objetivos políticos 
y económicos a defender y las posibles 
regiones de desembarco. Se demostró la 
disposición del pueblo a defender su pro-
yecto revolucionario a cualquier precio.

Para la ejecución de esta primera mo-
vilización general fue necesario poner el 
país en pie de guerra, todas las Fuerzas 
del Ejército Rebelde y todas las unida-
des de Milicias que estaban listas fueron 
movilizadas hacia las zonas de defensa, 
fundamentalmente en las costas, el país 
casi  paralizado, las mujeres ocupando las 

funciones productivas de los hombres en 
las empresas y fábricas.

NACIONALIZACIÓN DE LAS 
GRANDES EMPRESAS Y PRO-
PIEDAD NORTEAMERICANAS

Con las agresiones de carácter eco-
nómico que se venían desarrollando se 
ponían de manifiestos amenazas y agre-
siones a nuestra seguridad económi-
ca. El pueblo responde a cada agresión 
con más medias revolucionarias, el 6 de 
agosto son nacionalizados 36 centrales 
azucareros propiedad de ciudadanos nor-
teamericanos, las refinerías de petróleo y 
la compañía de electricidad y en septiem-
bre es nacionalizada la banca norteame-
ricana radicada en Cuba y en octubre se 
nacionalizan todas las empresas yanquis 
radicada en Cuba y 383 grandes empre-
sas de capital cubano y el resto de los 
bancos a excepción de los canadienses, 
con esto en lo fundamental se había cum-
plido el programa del Moncada. 

Los tres primeros años de revolución 

fueron de transformaciones revoluciona-
rias profundas y de intensas lucha de cla-
se en Cuba, en defensa de las conquistas 
e intereses nacionales de independencia, 
soberanía y sueños revolucionarios que 
el  pueblo había pospuesto por decenas 
de años. A cada agresión la revolución 
respondía con medidas de radicalización 
de la misma.
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ADQUISICIÓN DE NUEVOS AR-
MAMENTOS 

Continuaba creciendo la organización 
del pueblo para la defensa se necesita-
ba una mayor cantidad de armamento y 
más moderno, por lo que Cuba, ante el 
bloqueo a la venta de armamento decla-
rada por los Estados Unidos, envía una 
comisión a Europa para adquirir armas 
para la infantería, se logra un contrato 
con una empresa de Bélgica y se adquie-
ren 30 mil fusiles FAL y una gran cantidad 
de granadas antitanque y anti personales 
para dicho fusil.

El fusil FAL era de lo más moderno que 
existía en la época, entre los fusiles de 
asalto. Esta operación de compra de ar-
mas era seguida por los servicios de inte-
ligencia norteamericanos y fue sabotea-
do el buque con  bandera francesa

la “Coubre” en el puerto de la Habana 
el 4 de marzo de 1960, con el costo de 

101 muertos de la tripulación,  obreros 
del puerto y combatientes que acudieron 
al lugar del accidente a la primera explo-
sión.

La Revolución sigue su programa de Go-
bierno, ante la situación de la educación 
en Cuba, con un millón de analfabeto y 
600 mil niños sin escuelas, contrastando 
con 10 mil maestros sin trabajo, dispone 
la creación de 10 mil aulas nuevas. Se en-
tregan numerosos campamentos milita-
res al ministerio de educación, entre ellos 
el de Columbia, ahora Ciudad Libertad.

A finales de 1960 El Comandante en 
Jefe anuncia ante el mundo que en el 
próximo año Cuba erradicará el analfa-
betismo y efectivamente se crearon las 
condiciones y con la participación de más 
de 100 mil jóvenes se desarrolla lo que se 
denominó Campaña de Alfabetización al 
costo de más de 10 maestros, campesi-
nos  y brigadistas asesinados por la con-
trarrevolución. Restos del Buque la Coubre después de la explosión

Fusil automático ligero FAL

En este sentido recordemos que entre 
las dimensiones de la Seguridad Nacio-
nal se encuentra la correspondiente a la 
seguridad Político-Moral y fue uno de los 
primeros pasos de formación del Capital 
Humano con que contamos hoy, la revo-
lución comenzaba a dar enseñanza gra-
tuita a todos, para que cada uno fuera ca-
paz de pensar por sí solo, ya que según 
expresó José Martí “Ser culto es el único 
modo de ser libre.” 

En solamente un año se desarrolló la 
hazaña que para muchos resultaba im-
posible de cumplir, 100 mil jóvenes de 
la ciudad marcharon a los campos, desa-
fiando las bandas terrorista que quitaron 
la vida a más de 10 maestros y brigadista, 
pero donde quiera que había un analfabe-
to fue alfabetizado, así el 22 de diciem-
bre de 19961, en un acto  en la Plaza de 
la Revolución se declaró a Cuba Libre de 
Analfabetismo.

Las amenazas y agresiones continua-
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ban desarrollándose con intensidad, por 
lo que era necesario continuar adquirien-
do armamento y preparando al pueblo  
para garantizar la defensa de nuestros 
intereses, se realizaron los primeros con-
tactos con los países del campo socialis-
ta para adquirir armamento, que debía lle-
gar a Cuba con la mayor premura, como 
se puede apreciar el acuerdo se firmó en 
junio y en ese mismo año debía llegar 
una parte considerable del armamento, 
lo cual fue decisivo para poder preparar 
el personal y estar listo en los primeros 
meses de 1961.

Con estas armas fueron los combatien-
tes a la lucha contra bandidos y a Playa 
Girón, fue posible entrenar y preparar a 
miles de milicianos aceleradamente y 
continuar aumentando nuestras fuerzas 
permanentes, preparando cuadros de 
forma acelerada e invirtiendo cuantiosos 
recursos en armamento y en general in-
virtiendo cuantiosos recursos en la de-

fensa.
Acuerdos con la República de Checo-

slovaquia firmados por el Comandante 
en Jefe Fidel Castro Ruz para adquirir me-
dios, armamentos e instalaciones. 11 de 
junio de 1960.

En los primeros meses de 1961 el Go-
bierno Cubano obtuvo información  más 
precisa sobre los planes de invasión mer-
cenaria, ello obligó al Alto Mando de las 
FAR a tomar un conjunto de medidas para 
la defensa:

• Se aprecian las posibles regiones 
de desembarco.

• Se despliegan pequeñas unidades 
en esas regiones.

• Se inició la creación de las reservas 
de medios materiales.

• Se elaboraron los planes defensi-
vos del País.

• Se coordinó con los organismos del 
Estado su participación en la defensa.

• Se desconcentraron los medios de 

Tipo de armamento                               1960           1961 

Fusiles M-52
Cartuchos M-52
Subametralladoras modelo 23 -25
Cartuchos.
Ametralladoras AA 12,7 mm.
Piezas de Cañones A-T  57 mm.
Tanques T-34 
Autopropulsados 100 mm ( SAU - 100 ) 
Cañones 37 mm AA. 
Obuses  122 mm M-38 
Morteros de 120 mm.
Morteros  82 mm

100 mil
52 millones
50 mil
50 millones
270
150
50
30
100
200
160
800

-----
-----
50 mil
----
----
150
80
20
----
152
-----
200
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Fusil semiautomático M-52

Subametralladora Modelo 23-25

la fuerza aérea.
• Se estructuró el Mando Político Mi-

litar del País para Tiempo de Guerra se 
comienza la construcción militar de los 
Ejércitos. 

Como se puede apreciar en estos dos 
primeros años la revolución tuvo que 
defenderse y crear condiciones para la 
lucha que se avizoraba en los próximos 
años para poder mantener la libertad con-
quistada

RIESGOS, AMENAZAS Y AGRE-
SIONES A LA REVOLUCIÓN 
CUBANA PRODUCTO DE LA PO-
LÍTICA NORTEAMERICANA,EN 
EL PERÍODO DE 1961-1980. 
MEDIDAS Y ACCIONES PARA 
GARANTIZAR LA SEGURIDAD 
NACIONAL 

• El día 3 de enero de 1961 –17 días 
antes de la toma de posesión de Ken-
nedy-, el mandatario saliente decidió rom-
per los vínculos diplomáticos con Cuba.

• Continúan apoyando la realización 
de la guerra irregular por grupos de alza-
dos contrarrevolucionarios.

• Durante esta década formando 
parte de la política agresiva contra Cuba 
desde la Base Naval de Guantánamo se 
produjeron centenares de provocaciones 
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y agresiones llegando incluso a disparar y 
asesinar a nuestros centinelas.  

Por otra parte, el 28 de enero de 1961, 
en una reunión con las figuras más impor-
tantes de su gobierno, Kennedy autorizó:

• La continuación y acentuación de 
las actuales actividades de la CIA, inclui-
do el incremento de la propaganda, de las 
acciones políticas y del sabotaje. Se auto-
rizaron específicamente los sobrevuelos 
continuados a Cuba.

• El Departamento de Defensa debía 
revisar las proposiciones de la CIA para el 
despliegue activo en el territorio cubano, 
de las fuerzas anti-Castro y se debía infor-
mar rápidamente a la CIA de los resulta-
dos del análisis.

• El Departamento de Estado debía 
preparar una proposición concreta en 
cuanto a la acción con otros países lati-
noamericanos para aislar al régimen de 
Castro y poner a la Organización de Esta-
dos Americanos en contra de él.79 

El 4 de abril de ese año, en una sesión 
del Consejo de Seguridad Nacional, pre-
sidida por Kennedy, se adoptó la decisión 
de llevar a cabo la invasión de Playa Gi-
rón. Días después, el propio presidente 
declaraba:

“Bajo ninguna circunstancia habrá una 
intervención en Cuba por fuerzas de los 
Estados Unidos de América. Este gobier-
no hará todo cuanto pueda, y creo que 
puede cumplir sus responsabilidades, 
para asegurar que ningún norteamerica-
no esté envuelto en acciones dentro de 
Cuba”. 80 

Los Estados Unidos no descuidan la 
Guerra Psicológica contra nuestro pue-
blo y  a principio de la década del 60 em-
pleando la trasmisión por radio en Onda 
Media, creó de forma encubierta  varias 
estaciones de radio que trasmitían en es-
pañol hacia Cuba, la primera fue “Radio 
Swan” la ubicaron en la isla Cisne perte-
neciente al territorio de Honduras. Du-

rante la invasión de Playa Girón, trasmitió 
mensajes en clave y proclamas para que 
se produjeran levantamientos armados  
en Cuba.

A finales de 1961 se sumó a esta com-
parsa la Voz de las Américas81 que co-
menzó con el programa “Cita con Cuba” 
entre los objetivos de esta programación 
en este momento estaba:

• Estimular la emigración de técnicos 
y profesionales cubanos  hacia los Esta-
dos Unidos.

• Criticar las leyes revolucionarias 
que se aplicaban en aquel entonces.

• Difamar de los dirigentes de la Re-
volución Cubana.

• Trasmitir falsas noticias y crear bo-
las y confusión entre la población.

Meses después durante la Crisis de 
Octubre en 1962 aumentó el tiempo de 
programación a 24 horas, dando noticias 
sobre, informaciones y comentarios di-
rigidos a nuestro pueblo, cubría toda el 

79      Ibídem, p.44.
80      Benítez Cabrera José:  Obra citada, pp.153-154
81      La Voz de las Américas comenzó a trasmitir en Onda Corta el 24 de 

febrero de 1972, utiliza en la actualidad una amplia red de satélites, tras-
misores de onda corta y media, fuera de los Estados Unidos, posee más 
de 70 trasmisores, radia en 42 idiomas con un presupuesto  de decenas 
de millones de dólares. Todavía se mantiene trasmitiendo hacia Cuba 

área de nuestro país con trasmisiones 
en español, apoyada por 10 estaciones 
comerciales ubicadas todas en los Esta-
dos Unidos inundaban nuestra banda de 
Onda Media.
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AGRESIONES Y AMENAZAS 
MÁS IMPORTANTES DEL PE-
RÍODO

Lucha Contra Bandidos
En el marco de la lucha  por aplastar la 

Revolución Cubana, desde los primeros 
momentos del triunfo revolucionario, el 
Gobierno de los Estados Unidos alentó la 
resistencia de los explotadores  y lumpen 
a través de las bandas contrarrevolucio-
narias, llegando con éstas a desencade-
nar una guerra civil.

El Ministro de las FAR, General de Ejér-
cito Raúl Castro, refiriéndose a esta etapa 
expresó: “Fue la guerra civil que libramos 
después de la guerra civil contra Batista. 
Fue consecuencia de la violencia desata-
da por los sectores reaccionarios. No fue 
la Revolución la que impuso la violencia, 
como muchas veces se cree. Fue una 

lucha esencialmente de clases. Se tuvo 
que hacer uso de la violencia para derro-
tar a la clase enemiga”. 81

Esta afirmación del Ministro de las FAR 
es medular para poder comprender el 
carácter de esta lucha, pues no se trató 
de una venganza, o porque la Revolución 
necesitó de la misma para consolidar el 
poder, fue una lucha de clases, donde los 
poderosos trataron de alentar  y apoyar 
al bandidismo, intentaron arrebatar las 
conquistas de las clases desposeídas y  
sobre todo, de recuperar  el poder. Esta 
agresión fue rechazada por la acción del 
pueblo, integrado en las Milicias Naciona-
les Revolucionarias,  el MININT y las FAR.

Esta lucha se desarrolló  en dos gran-
des etapas:

1. Primera Limpia del Escambray. 
2. Segunda Limpia del Escambray.

La Primera Limpia: se enmarca 
desde el 1ro. de setiembre de 1960 en 
que comenzaron a operar los pelotones 

de milicias campesinas, hasta el mes de 
marzo de 1961, unos días antes de la In-
vasión por Playa Girón, que fueron des-
movilizadas los grandes contingentes de 
tropas, que participaban en las acciones 
de lo que se denominó la Lucha Contra 
Bandidos.
   Fue muy importante tener práctica-
mente  diezmado el bandidismo y sobre 
todo en la región central del país, para el 
momento de la invasión mercenaria en 
abril de 1961. En esta etapa  podemos 
distinguir dos momentos:

Limpia del Escambray
El primero, siendo Jefe de Operaciones 

el Comandante Manuel Fajardo Rivero 
“Piti” -desde septiembre hasta diciem-
bre de 1960- que se  operaba   contra 
las Bandas por fuerzas Ejército Rebelde. 
Ante el auge que cobraba la actividad de 
las bandas, en una reunión en Cienfue-
gos con el Comandante “Piti” Fajardo y 
otros veintiún  oficiales del Ejército Re-

belde, todos con experiencia combativa, 
Fidel decide  continuar  la lucha contra 
estos elementos y nombra al Comandan-
te Manuel Fajardo (Piti) Jefe de Operacio-
nes del Escambray   y Segundo Jefe al 
Comandante Vitalio Acuña Núñez “Vilo”.82

Distribuyó los oficiales por zonas con 
pelotones de milicias campesinas, se 
entrenaron dos grupos de 500 campesi-
nos cada uno, que eran del territorio del 
Escambray pero, eran insuficientes para 
aquel teatro de operaciones tan extenso 
y difícil.

Al caer el 29 de noviembre de 1960 el 
Comandante “Piti” Fajardo, el Coman-
dante en Jefe 

81     Centro de Estudios de Historia Militar. Recopilación de artículos de 
historia militar. Ciudad de La Habana, 1986, p- 367.

82     El Comandante Vilo Acuña Fue miembro de la Columna de Fidel en la 
Sierra Maestra, uno de los campesino que se incorporaron rápidamente 
al Ejército Rebelde, después del triunfo se superó y ocupó importantes 
cargos en las FAR, fue elegido por el Che para la lucha en Bolivia, fue 
nombrado jefe de la Vanguardia, con el nombre de Joaquín,  cayó heroi-
camente  en una emboscada 
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Comandante Piti Fajardo

Codte Vitalio Acuña                      Codte  Dermidio Escalona Alonso

Fidel Castro, designó al Comandante 
Dermidio Escalona Alonso como Jefe de 
Operaciones y al Comandante Vilo Acuña 
como segundo. 

Con el Comandante Escalona comenza-
ron a llegar grandes contingentes de tro-
pas y aquí se inició el segundo momento 
-diciembre de 1960 hasta marzo de 1961.

Los efectivos de los  bandidos llegaron 
a una cifra cercana a los 2 000. En esa 
fecha operaban  en el Escambray batallo-
nes de milicias de las distintas provincias:  
10 de Oriente, 10 de Camagüey, 25 de 
Las Villas, 10 de Pinar del Río, 5 de Ma-
tanzas y 20 de La Habana, para un total 
de 80 batallones, aproximadamente 60 
mil combatientes.

Con estas fuerzas se desarrolla un plan 
político-militar, donde se toman un con-
junto de medidas en lo social, de ayuda 
y protección  a la población de la zona. 
Desde el punto de vista militar, se cercó 
el Escambray y dentro actuaban miles de 
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combatientes realizando emboscadas, 
peines y otras acciones.

Con este plan se incomunicó la zona, se 
le cortaron los abastecimientos desde el 
llano, con la maniobra de las tropas dentro 
del cerco se persiguió y aniquiló a las ban-
das. La Primera Limpia tuvo resultados 
estratégicos, ya que entre diciembre de 
1960 y marzo de 1961 fueron capturados 
o aniquilados más de 1 000 bandidos, se 
desarticuló el plan imperialista  de contar 
con estas fuerzas para apoyar la invasión, 
se logró cohesionar  fuerzas importantes 
y acumular experiencias combativas.

La Segunda Limpia: después de la de-
rrota de Playa Girón,  el imperialismo tra-
tó de incrementar nuevamente la activi-
dad de las bandas contrarrevolucionarias. 
En el Escambray éstas pasaron de 42 en 
el mes de marzo, a 79 en septiembre, en 
todas las Provincias existieron bandas en 
este período.

La Segunda Limpia puede subdivi-

dirse en tres momentos:

Primero: Desde la Batalla de Playa 
Girón, como una  necesidad se adecua-
ron  las estructuras militares  y surgieron  
las Regiones Militares A y B el 13 de 
septiembre de 1961, en el Escambray 
y norte de Las Villas-Matanzas. Este 
momento se caracterizó  por el empleo 
de las compañías serranas y los grupos 
operativos que tenían entre 160-170 
hombres.

Segundo: Desde el 13 de septiembre 
de 1961 hasta la creación de la Sección 
de Lucha Contra Bandidos en el Ejér-
cito Central el 3 de julio de 1962. Este 
momento se caracterizó por el empleo 
de las tropas coordinadamente en las re-
giones creadas, el Escambray y norte de 
Las Villas, pero los bandidos de nuevo 
se dispersaron en pequeños grupos y se 
hizo necesario una mayor coordinación 
con los Órganos de la Seguridad del Es-
tado y brindar protección a los campe-
sinos, por lo que se creó por el Coman-

dante Juan Almeida Bosque la Sección 
de Lucha Contra Bandidos en el Ejército 
Central, bajo la Dirección del Comandan-
te Raúl Menéndez Tomassevich.

Tercero: Desde la creación de la Sec-
ción de Lucha Contra Bandidos hasta 
el fin del bandidismo. La Sección LCB 
atendía 5 grandes sectores los que 
a su vez se dividían en sub sectores, 
para éste momento existían unos 300 
bandidos agrupados en 14 bandas. La or-
ganización y desarrollo de la Sección LCB 
creó las condiciones óptimas para este 
tipo de lucha; se perfeccionó la atención 
médica a los heridos, se crearon escuelas 
para Jefes de Pelotones de Mando y de 
Información, que permitió estructurar un  
servicio de Inteligencia Militar efectivo. 
Se organizó el Sistema de Comunicación, 
se creó un ejército contra bandidos. Así el 
30 de mayo de 1963 por la Directiva No. 
009 del Ministro de las FAR y subordina-
da directamente a él se creó la Direc-
ción de Lucha Contra Bandidos con una 

plantilla de 13 hombres y en Los Ejércitos 
también se organizaron Secciones de 
Lucha Contra Bandidos.83

Se desarrolló y consolidó una táctica que 
hizo notables aportes al arte militar cuba-
no: los cercos, los entrecercos, los semi-
cercos, las emboscadas, los peines, “las 
sicritillas” y las combinaciones entre es-
tas maniobras resultaron eficientes y per-
mitieron que se destacaran en su desarro-
llo muchos Jefes por su carácter creador y 
poder de decisión. El 10 de junio de 1965 
fue aniquilada la última banda. 

En cinco años de Lucha Contra Ban-
didos fueron capturados y aniquilados  
3995 contrarrevolucionarios,  que estu-
vieron organizados en más de 299 ban-
das; más de 549 combatientes nuestros 
perdieron la vida y el costo de las accio-
nes desarrolladas ascendió a casi mil mi-

81    CID-FAR. Fondo 1, inventario 2, legajo 24
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llones de pesos; participaron en la lucha 
más de cien mil hombres; apoyado  en 
estos resultados, es posible afirmar que 
la Lucha Contra Bandidos fue una Guerra 
Civil.

Invasión Mercenaria por Playa 
Girón 

Al amanecer del  15 de abril de 1961 
el enemigo, bombardea nuestros princi-
pales aeropuertos con aviones B-26 si-
milares a algunos que existían en nues-
tra fuerza aérea, con nuestras  insignias 
fue un  golpe artero y  sorpresivo, para 
destruir en tierra la Fuerza Aérea Revolu-
cionaria y preparar a su vez a la opinión 
pública de los Estados Unidos para justi-
ficar el apoyo del gobierno a la agresión 
mercenaria. 

En el entierro de las víctimas de los 
ataques, el 16 de abril Fidel proclamó el 
Carácter Socialista de la Revolución y or-
dena a todos los cubanos presentarse en 

Avión  B-26 similar a los empleados el día 15

Fidel Proclama el carácter socialista de la Revolución

sus unidades militares, pues aquel ata-
que era el preludio de la Invasión Impe-
rialista, esta era la Segunda Movilización 
General del  Ejército Rebelde y las Mili-
cias Nacionales Revolucionarias.

Fidel proclama el carácter socialista de 
la revolución

En la madrugada del 17 de abril de 1961 
comenzó el desembarco por Playa Girón 
y Playa Larga, ambas en la Provincia de 
Matanzas, los Estados unidos habían di-
señado y preparado para esta misión una 
Brigada de Infantería Ligera, con su apoyo 
y refuerzo correspondiente, que contaba 
con 1500 efectivos, integrada por merce-
narios de origen cubano casi todos.

Fidel desde el Punto No. 1, así se lla-
maba al lugar donde funcionaba el Pues-
to General de Mando, bajo la Dirección 
del Comandante en Jefe, que había sido 
creado en diciembre de 1960 (el 16 de 
abril de 1961 se considera el día de la 
creación del Estado Mayor General), dio 

instrucciones a los distintos Jefes de Uni-
dades, apreció la situación y determinó 
que el ataque de Girón era la Dirección 
Principal y se trasladó al lugar.

Los resultados de esta batalla son co-
nocidos: en menos de  72 horas fueron 
derrotados los mercenarios, ante el em-
puje de las fuerzas del Ejército Rebelde, 
de las Milicias Nacionales Revoluciona-
rias, la Policía Nacional Revolucionaria y 
de la Marina de Guerra y la Fuerza Aérea 
Revolucionaria. El enemigo tuvo más de 
200 muertos y fueron capturados 1 197 
prisioneros, 5 tanques, decenas de ca-
ñones y ametralladoras, 10 transportes 
blindados, fueron hundidos 2 buques y 
3 barcazas de desembarco y derribados 
12 aviones. Esta agresión costó al contri-
buyente norteamericano 45 millones de 
dólares.

Las Tropas Cubanas tuvieron 176 muer-
tos y alrededor de 300 heridos,84 así como 
la pérdida de 2 aviones y otros medios. La 
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victoria de Playa Girón tuvo repercusión 
internacional y después de ella la Revo-
lución se fortaleció y acrecentó su papel 
en el plano internacional. Como ha dicho 
nuestro Comandante en Jefe: A partir de 
Girón los pueblos de América fueron un 
poco más libres y fue la primera gran de-
rrota del Imperialismo en América. En la 
Construcción Militar Cubana, Girón, es 
un eslabón fundamental en el proceso  
de integración del Ejército Rebelde y las 
Milicias Nacionales Revolucionarias, que 
aunque desde octubre de 1959, con la 
creación del MINFAR, este proceso venía 
desarrollándose, aún en Girón combaten 
el Ejército Rebelde, las Milicias y la Policía 
como cuerpos independientes. El pueblo 
combate y triunfa por el socialismo.

La composición social de los integran-
tes de esta brigada habla por sí sola de 
cuáles podrían ser sus objetivos al des-
embarcar en Cuba, en son de guerra, en-
tre ellos: 81    Demanda del pueblo de Cuba al Gobierno de los Estados Unidos por daños humanos. EditoraPolítica, C. Habana, 1999, p- 14

• Exmilitares del gobierno de Batista------------------194
• Personas posición acomodada------------------------179
• Grandes comerciantes-----------------------------------112  
• Lumpen y antisociales-----------------------------------112
• Latifundistas------------------------------------------------100  
• Terratenientes---------------------------------------------- 67
• Magnates industriales ------------------------------------35
• Grandes propietarios--------------------------------------24

Estados Unidos se esforzó por demos-
trar que la acción del día 15 había obe-
decido a un problema interno; pero en la 
ONU se puso de manifiesto que hasta el 
propio embajador norteamericano, Adlai 
Stevenson, actuaba con plena desinfor-
mación por parte de su gobierno.

Años después se ha podido conocer en 
detalles el grado de comprometimiento 
y apoyo que brindó a administración nor-
teamericana al desarrollo de esta agre-
sión a la independencia y soberanía de 
nuestro pueblo.

En el libro El pez es rojo. La historia de 

Víctimas de la aviación mercenaria
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la guerra secreta contra Castro, de los 
escritores norteamericanos Warren Hinc-
kle y William Turner, se abordó la partici-
pación de pilotos norteamericanos en las 
acciones combativas de Girón. Dos de 
sus cadáveres, con sus correspondientes 
documentos, quedaron en Cuba como 
prueba testimonial irrebatible.

Según Ray S. Cline, uno de los subdi-
rectores de la CIA en aquel momento:

“Tanto John como Bobby (Kennedy) 
quedaron profundamente avergonzados 
después de la derrota de Bahía de Co-
chinos y llegaron a obsesionarse con el 
problema de Cuba... y desahogaron su 
ira contra Castro durante los dos años si-
guientes”. 85

Algunos cabecillas contrarrevoluciona-
rios y líderes del Partido Republicano tra-
taron de justificar el fracaso de la invasión 
mercenaria, con el hecho de que Kennedy 
les había retirado el apoyo aéreo. Sin em-
bargo, la Marina de Guerra de Estados 

Unidos de América había participado acti-
vamente en la cobertura de la travesía de 
los buques que transportaban la fuerza 
mercenaria. El destructor DD-509Eaton 
guió al convoy hasta la propia Bahía de 
Cochinos y, de hecho, su aviación naval 
apoyó a las tropas mercenarias sobre Pla-
ya Girón.

Según declaraciones de Douglas Dillon, 
secretario del Tesoro durante las adminis-
traciones de Kennedy y Johnson: “Parte 
del plan original era que nosotros em-
plearíamos nuestra propia fuerza aerona-
val en apoyo de los desembarcos, si los 
golpes aéreos iniciales de los invasores 
cubanos no tenían éxito en la destrucción 
de la Fuerza Aérea de Castro”86. 

El capitán de navío William C. Chapman, 
quien como jefe de operaciones a bordo 
del portaaviones CVS-9 Essex en las ac-
ciones de apoyo a la que denominaron 
“Fuerza Expedicionaria Cubana” (FEC), 
conocida convencionalmente por el man-

do naval estadounidense como Bumpy 
Road (Camino Turbulento), declaró:

“...El lunes 3 de abril de 1961, el portaa-
viones  “Essex” salió de Norfolk, con su 
dotación completa de aviones y helicóp-
teros. (...) Los pilotos del portaaviones 
recibieron una información “muy secre-
ta”. Se les informó que iban hacia Cuba, 
a participar en una invasión planificada...”

“Su misión era escoltar y asegurar la 
travesía de un grupo de buques de trans-
porte que venían de América Latina, con 
rumbo noreste hacia Cuba. (...) Las orde-
nes de Washington planteaban que esta 
operación debía realizarse de manera tal 
que EE.UU. pudiera negar su participa-
ción en ella”.

“Durante la noche del 18 al 19 de abril, 
a pedido de la CIA y con la aprobación del 
Presidente John F. Kennedy, la Junta de 
Jefes de Estado Mayor ordenó al Jefe del 
Comando del Atlántico dar cobertura con 
seis aviones,  sin marcas, entre las 06:30 

Fin de los supuestos libertadores

85      Hinkle, Warren  WilliamTurner:he history of secret war against Cas-
tro, Harper and Row Publisher, 1981, p.99.

86      Blight James And David A. Welch: On the brink. Americans and So-
viets reexanime the cuban missile crisis, The noonday Press, 1990; p. 30. 
Hinkle, Warren And  William Turner : Obracitada, p.96
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y 07:30 horas, para defender a la FEC de 
los ataques de los aviones de Castro”.87 

Seis aviones modelo Skyhawk, proce-
dentes del Essex, realizaron vuelos de 
cobertura aérea y de reconocimiento so-
bre la región de acciones combativas. 

La única posibilidad real y verdadero 
propósito de la brigada mercenaria era 
establecer una cabeza de playa y mante-
nerla por un periodo relativamente corto, 
con la finalidad de asentar en ella un go-
bierno provisional que justificara la ulte-
rior intervención norteamericana. Dicho 
gobierno se quedó preparado en los Es-
tados Unidos para embarcar hacia Cuba.

Además, se encontraban involucrados 
en la operación el portahelicópteros LPH-
4 Boxer, con un batallón de infantería de 
marina a bordo; los destructores DD-507 
Conway, el DD-756 Murray y el buque de 
desembarco LSD-25 San Marcos.88

En sus memorias, Richard Nixon rela-
tó, que un día después de la derrota en 

Avión modelo  Skyhawk,
Destructor 509 empleado en la cobertura de la Brigada 2506

LSD-25 San Marcos.  

Playa Girón, sostuvo un encuentro con 
Kennedy, en la Oficina Oval de la Casa 
Blanca, donde este le confió su frustra-
ción ante la derrota sufrida y, refiriéndose 
a sus asesores de la CIA, la Junta de Je-
fes de Estado Mayor y los miembros del 
gabinete, dijo: “Cada uno de estos hijos 
de perra con los cuales consulté, me ase-
guró que el plan tendría éxito”. 87

Días después del descalabro, Kennedy 
se reunió con un grupo de personalida-
des: Eisenhower, Nixon, Edgard Hoover, 
Mac Arthur, Truman y Rockefeller, entre 
otros. El entonces senador Barry Gold-
water, posteriormente candidato a la pre-
sidencia por el Partido Republicano, tam-
bién presente, dijo:

“Los Estados Unidos no pueden permi-
tir que un país comunista exista cerca de 
sus playas... Los Estados Unidos  debe-
rían recurrir a un bloqueo aéreo y naval. 
Si esto falla, deberá recurrir a la Organi-
zación de Estados Americanos. Y si esto 87       Hinkle, Warren And  William Turner : Obracitada, p.96
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88       Benítez Cabrera, JOSE A: Obra citada, p.180.
89       Hinkle, Warren And  William Turner:Obracitada ,p.101

también falla, entonces tendremos que 
tomar la acción nosotros mismos. Esto 
significa intervención militar directa. Si 
todo lo demás falla, yo lo apoyaría”.88 

Poco después, Kennedy ordenó investi-
gar las causas del fracaso. Para ello creó 
una comisión que, luego de cuatro meses 
de trabajo, recomendó: “.Emprender una 
nueva valoración de la situación cubana a 
la luz de todos los factores actualmente 
conocidos, y emprender nuevas medidas 
políticas, militares, económicas y propa-
gandísticas contra Castro”. 89

El informe sirvió como base para la 
creación de un nuevo plan secreto –Ope-
ración  (Mangosta)-, que incluía, entre 
sus opciones, la recopilación de datos de 
inteligencia, subversión, sabotajes, ase-
sinato de dirigentes y acciones militares 
directas. Como parte de él, las organiza-
ciones contrarrevolucionarias internas, in-
cluyendo las bandas que operaban en el 
Escambray y en otras regiones del país, 

recibirían un sólido apoyo
La revolución apoyada por el pueblo se 

defendía golpe a golpe  y así habíamos  
llegado a abril  de 1961 cuando la situa-
ción se tensó al máximo con la Invasión 
Mercenaria por Playa Girón que fue derro-
tada en menos de 72 horas a un elevado 
costo de sacrificio de los mejores hijos 
de la patria. Habíamos luchado y vencido 
por el socialismo, nuestro pueblo había 
sido el protagonista principal en la lucha 
que había concluido con la Primera De-
rrota del Imperialismo en America y eso 
era una humillación para los soberbios 
yanquis, que nunca perdonarían esa ha-
zaña a nuestro pueblo, ahora se comenzó 
a hablar y planificar una Invasión de gran 
envergadura empleando las tropas de las 
Fuerzas Armadas estadounidenses.

SE PLANIFICA LA AGRESIÓN 
MILITAR DIRECTA  

Esta situación quedó reflejada en un 
documento presentado al Consejo de 
Seguridad Nacional de los Estados Uni-
dos, allí se valora la posibilidad de derro-
car a la Revolución por la vía armada y se 
aseguraba, no existe un camino seguro 
para  derrocar a Castro fuera de la inter-
vención militar, por lo que se considera 
una de las alternativas  de mayores posi-
bilidades, este documento fue  aprobado 
y en uno de los epígrafes del documento 
se analizan las ventajas y desventajas de 
dicho evento, no había dudas que exis-
tían evidencias fuertes de preparación 
de las Fuerzas Armadas estadounidense 
para realizar una invasión militar directa a 
Cuba, años más tarde MC Namara  quien 
fuera Secretario de Defensa aseguró que 
si el hubiese sido cubano habría pensado 
que se fraguaba una invasión y que efec-

tivamente los planes existieron.
De acuerdo con estos intereses el go-

bierno de los Estados Unidos aprobó y 
puso en práctica el bloqueo a Cuba mien-
tras que  los servicios de inteligencia y 
los medios de propaganda incrementa-
ron las acciones de descrédito a la Revo-
lución, se pusieron en función de crear 
las condiciones para lo que vendría más 
tarde, bajo un clima de hostilidades diplo-
máticas, políticas, económicas  y de sub-
versión que según ellos no eran del todo 
eficientes porque no lograban derrocar 
la revolución cubana, crean un Coman-
do Operacional para dirigir todos los es-
fuerzos que se venían desarrollando por 
distintas instituciones. A finales del año 
1961 el presidente Kennedy aprobó un 
plan de operaciones encubiertas  que fue 
codificado como Operación Mangosta.

Se concibieron un conjunto de pretex-
tos que podían conducir a una escalada 
agresiva militar, algunos de ellos eran 
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verdaderas masacres en función de crear 
las condiciones para agredirnos entre 
ellos se destacan  

• Lanzar rumores sobre Cuba em-
pleando estaciones de radios clandesti-
nas.

• Iniciar ataques simulados, sabota-
jes y disturbios en la Base Naval de la Ba-
hía de Guantánamo y culpar a las fuerzas 
cubanas.

• Bombardear y hundir un navío esta-
dounidense en la base de Guantánamo, 
similar al incidente con el USS Maine en 
La Habana en 1898 que provocó la guerra 
con España.

• Destruir aeronaves estadouniden-
ses y culpar a Cuba (la primera sugerencia 
del documento respecto al hundimiento 
de un navío era destruir un barco tripula-
do y por tanto resultaría en la muerte de 
miembros de la Marina, y existía una se-
gunda en la que se emplearían barcos no 
tripulados y se simularían los entierros).

• Acosar Aviones  civiles en  vuelos.
• Ataques a transportes de tierra.
• Destrucción de aviones falsos ame-

ricanos por aeronaves de tipo MIG serían 
útiles como acciones complementarias.

• Destruir un aparato no tripulado, 
haciéndolo pasar por avión comercial lle-
no supuestamente de “estudiantes uni-
versitarios en viaje de vacaciones”. Esta 
propuesta fue una de las apoyadas por la 
Junta de Jefes del Estado Mayor.

• Orquestar una “campaña de terro-
rismo”, que incluía el hundimiento “real o 
simulado” de refugiados cubanos.

• Desarrollar una campaña terrorista 
de la Cuba Comunista en el área de Mia-
mi, en otras ciudades de Florida e incluso 
en Washington. La campaña iría dirigida 
contra refugiados cubanos en busca de 
asilo en Estados Unidos. 

• Hundir una barcaza de cubanos en 
ruta hacia la Florida (real o simulada). 

• Fomentar atentados contra refu-

giados cubanos incluso hasta el extremo 
de herirlos en ocasiones que fueran a ser 
ampliamente publicitadas.

• Arrasar cosechas arrojando disposi-
tivos incendiarios en Haití, República Do-
minicana u otros lugares y acusar a Cuba

A finales de 1961 y principios de 1962  
se analizaron entre los círculos gober-
nantes de los Estados Unidos los planes 
donde se planteaba que para octubre de 
ese año quedaría instaurado en Cuba un 
nuevo gobierno. Los planes de contin-
gencia para el uso de las fuerzas militares 
estadounidenses contra Cuba ya existían 
paralelamente a las acciones encubier-
tas. En abril de 1961 el presidente Ken-
nedy analizó un plan de ese tipo, donde 
se preveía que para alcanzar el control to-
tal sobre la isla en ocho días se requerían 
60 mil soldados, en este momento el pre-
sidente indicó al Estado Mayor Conjunto 
organizar distintas variantes de planes de 
ataque e invasión a Cuba que reciben el 

nombre genérico de Planes de Contin-
gencia.

Según estos planes y formando parte 
de su preparación a partir del mes de abril 
de 1962 comenzaron a desarrollarse va-
rios ejercicios militares en el área del  Ca-
ribe, cercanos a Cuba y con ese pretexto 
movían y situaban importantes fuerzas 
en el territorio, varios expertos militares 
de la época  publicaron artículos en revis-
tas y periódicos sobre como ellos  pensa-
ban que era más fácil invadir a Cuba, in-
cluso calculaban las fuerzas y  el tiempo 
necesario. 

Hoy se conoce que el jefe del Comando 
del Atlántico presentó por lo menos tres 
planes de contingencia contra Cuba, los 
cuales  básicamente  contemplaban lo si-
guiente:

 I. CINCLANTOPLAN 314-61:
• Desembarcos aerotransportado y  

anfibio en las cercanías de la Capital.
• Reforzamiento de la Base Naval de 
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Guantánamo 
• Realización de operaciones de dis-

tracción al este de Cuba
• Los desembarcos se producirían a 

los 18 días de haber recibido la orden.
II. CINCLANTOPLAN 316-61
Este plan tenía como característica 

principal que las acciones se desarrolla-
ban con mucha mayor rapidez a partir de 
su desencadenamiento:

• El desembarco aerotransportado 
se produciría a los cinco días de haberse 
dado la orden.

• El desembarco naval tres días des-
pués, es decir que en una semana desa-
rrollarían las acciones principales de la in-
vasión.

• Se preveía incluso que el plan podía 
reducir su plazo de tiempo, a dos días, si 
podía previamente  preposicional tropas.

III. CINCLANTOPLAN 312-62
Este plan se basaba en el empleo del 

poderío aéreo de los Estados Unidos, ata-

cando con la aviación de forma sorpresiva 
en 6 horas y después ir incrementando 
las fuerzas participantes a las 12 y a  las 
24  horas. Las prioridades para el ataque 
de la aviación previstas eran:

1. Instalaciones de la aviación y la arti-
llería antiaérea, radares y pistas de aterri-
zaje.

2. La destrucción selectiva de las ins-
talaciones de transporte y comunicacio-
nes.

3. Concentraciones de tanques y ca-
rros blindados, tropas, artillería y las agru-
paciones navales.

Para los distintos planes se previeron la 
misma cantidad de fuerzas y medios y se 
designaban para ello cinco divisiones del 
ejército y una de la infantería de marina 
que eran las siguientes unidades:

• La 82 y la 101 División Aerotrans-
portadas 

• La  2 División de Infantería 
• La 1 División Blindada 

• La 2 de Infantería de Marina  
• En la reserva tres divisiones; 5 DI, 2 

DB y 4 DIM
Estas unidades en su conjunto suma-

ban  más de 100 mil efectivos. Según lo 
previsto  las tropas debían estar listas 
para la operación el 27 de octubre de 
1962, estos planes como se ha dicho se 
elaboraron un año antes cuando todavía 
a los soviéticos no se le había ocurrido 
situar en Cuba armas nucleares, es de-
cir que desde principios de 1962 las evi-
dencias de una agresión con las Fuerzas 
Armadas de los Estados Unidos a Cuba 
estaban claras para la dirección del país 
y para las altas esferas de dirección de 
la URSS, esto motivó que se tomaran un 
conjunto de medidas.

Después de Girón, la agresividad nor-
teamericana desempolvó la vieja Doctri-
na Monroe, y presentó la defensa hemis-
férica contra el comunismo internacional 
y su penetración en Cuba como un pro-

blema continental, que debía  resolverse 
bajo el liderazgo norteamericano.

En consonancia con esa política, el 31 
de enero de 1962 Estados Unidos  lo-
gró expulsar a Cuba de la Organización 
de Estados Americanos, durante su VIII 
Reunión de Consulta, en Punta del Este, 
Uruguay, y el 3 de febrero anunció el em-
bargo total del comercio con Cuba, con la 
excepción de ciertos tipos de alimentos y 
medicinas. El decreto 3447 del presiden-
te John F. Kennedy disponía en una de 
sus partes:

“Por lo tanto: prohíbo, para hacerse 
efectivo a las 12:01 a.m., hora Standard 
del Este, del febrero 7 de 1962, la impor-
tación a los Estados Unidos de América, 
de todos los productos desde o a través 
de Cuba...”.92

92      Sociedad Cubana de  Derecho Internacional: Agresiones de Estados 
Unidos a Cuba Revolucionaria, Editorial de Ciencias sociales, La Habana, 
1969. p.314
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Se preparaba la opinión pública interna-
cional para que creyera que Cuba y la in-
tromisión del comunismo en ella, era una 
amenaza para los pueblos de América La-
tina. El 30 de agosto, en conferencia de 
prensa en la cual respondía a una pregun-
ta sobre la significación que para él tenía 
la Doctrina Monroe, Kennedy expresó:

“La Doctrina Monroe significa hoy, para 
mí, lo mismo que ha significado desde 
que la enunciaron los presidentes Mon-
roe y John Quincy Adams, esto es, que 
nos oponemos firmemente a toda inter-
vención de una potencia extranjera en el 
hemisferio occidental. Por eso nos opo-
nemos a lo que está ocurriendo hoy en 
Cuba”.

“Por eso, suspendimos nuestro comer-
cio con Cuba y, por eso colaboramos con 
la Organización de Estados Americanos 
en otras formas para aislar a la amenaza 
comunista de Cuba. Por eso continuare-
mos luchando y prestando gran parte de 

nuestra atención y nuestros esfuerzos a 
la cuestión”.93 

Luego de una serie de acciones inclui-
das en la escalada agresiva, el 3 de oc-
tubre de 1962 el Congreso de Estados 
Unidos de América aprobó la Ley Publica 
87-33, que representaba una verdadera 
declaración de la guerra contra Cuba y, 
enmarcada en el espíritu y la letra de la 
Doctrina Monroe, invocaba al Tratado de 
Río. En ella se expresaba la determina-
ción de Estados Unidos de:

• impedir por cualesquiera medios 
que fuesen necesarios, incluso el uso de 
las armas, que el régimen marxista leni-
nista de Cuba propague, por la fuerza o 
amenaza de fuerza, sus actividades agre-
sivas o subversivas a cualquier parte de 
este hemisferio;

• impedir en Cuba la creación o uti-
lización de una capacidad militar apoya-
da externamente, que ponga en peligro 
la seguridad de los Estados Unidos de 

América y;
• trabajar con la Organización de 

Estados Americanos y con los cubanos 
amantes de la libertad, conjuntamente, a 
fin de apoyar las aspiraciones de autode-
terminación del pueblo de Cuba”. 94 

La Dirección de la Revolución sometida 
a intensas amenazas  y siendo constante-
mente agredida, viendo cómo se ponían 
en riesgo nuestros objetivos e intereses 
nacionales, tomaba constantes medidas 
para garantizar la Seguridad Nacional de 
Cuba.

Crisis de Octubre de 1962
Ante la inminencia de una agresión 

directa, la Dirección Revolucionaria y 
el Alto Mando de las FAR  continuaron 
perfeccionando la capacidad combativa. 
Así en mayo de 1962 llegó a La Habana 
una Comisión Soviética de alto nivel inte-
grada por SharofRashidor, Miembro Su-
plente del Presidium  del Comité Central 

93      Casañas Reyes, José y  Felipa  Suárez Ramos: Obra citada, p.33
94      Sociedad Cubana de Derecho Internacional: Obra citada, p.98

y Primer Secretario del PCUS en Uzbe-
kistán, Mariscal Serguei Biriuzov, quien 
tenía la responsabilidad de proponer a la 
Dirección Cubana, la instalación en Cuba 
de un grupo de proyectiles estratégicos, 
con el fin de evitar una agresión directa a 
Cuba por los Estados Unidos. Primero se 
entrevistaron con el Ministro de las FAR 
y después con el Comandante en Jefe. 
Se convocó a una reunión de la Direc-
ción Nacional, se analizó la propuesta y 
se aceptó, se preparó  un acuerdo militar 
que no se hizo público.

Del 3 al 16 de julio el Ministro de las 
FAR viajó a la URSS, donde se reunió con 
el Primer ministro de la URSS Jruschov y 
los Mariscales Malinovski y Biriuzov. En 
el transcurso de las conversaciones de-
bía precisar qué pasaría si la operación de 
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traslado e instalación del armamento era 
descubierta mientras se desarrollaba, a 
lo cual el máximo dirigente soviético no 
le prestó gran atención, dando una salida 
evasiva.

De acuerdo con los planes de la opera-
ción, entre los meses de agosto a octu-
bre de 1962 llegó a Cuba gran parte del 
armamento estratégico acordado; el tras-
lado de la agrupación de tropas soviéticas 
y su dislocación en el territorio nacional 
se realizó en sólo 76 días en lo que puede 
considerarse una operación perfecta.

La Agrupación de Tropas estaba integra-
da por: Una División Coheteril ( con cua-
tro Regimientos ).

• Cuatro Regimientos de  Infantería 
Motorizada ( tres de los cuales tuvieron 
agregado un grupo de Cohetes Tácticos 
Tipo “Luna”. )

• Un Regimiento de Caza MIG-21.
• Un Regimiento de Bombarderos Li-

geros IL-28.

• Un Regimiento de Helicópteros MI-
4.

• Dos Divisiones Coheteriles Antiaé-
reas SA-75.

• Dos Batallones Radiotécnicos.
• Dos cruceros.
• Once Submarinos (los cuales no 

llegaron a Cuba) sin embargo actuaron en 
las costas cubanas siete submarinos con 
Cohetes R-13).

• Una Brigada de Lanchas Coheteras  
(Proyecto 183-R).

• Un Regimiento de Cohetes alados 
Tierra-Mar  (SOPKA).

• Entre los aseguramientos: Regi-
miento de Comunicaciones, seis Bata-
llones Independientes (dos de tanques, 
uno de zapadores, uno de reconocimien-
to, uno de radio y uno de microondas).
Además un Grupo Independiente de Arti-
llería Antiaérea de 100 mm.

En total la Agrupación contaba con 48 
mil efectivos, al valorar el potencial y 

significación de la Agrupación señalada, 
puede decirse, que en octubre de 1962, 
había en Cuba 36 portadores nucleares 
R-12, 7 submarinos con 21 cohetes R-13 
capaces de lanzar una carga total  de 67,5 
megatones a la profundidad estratégica  
de Estados Unidos. Tres Grupos de Co-
hetes Tácticos Tipo “Luna” capaces de 
emplear Ojiva Nuclear.

El potencial nuclear de las armas insta-
ladas en Cuba se puede apreciar en los 
siguientes datos:

• Cohetes Luna 2 Kilotones------------------ (12 por 2 = 24 K).
• Cohetes FKR 12 Kilotones----------------- (80 por 12 = 960 K).
• Cohetes R-12 1 Megatón------------------- (36 por 1 = 36 M).
• Torpedos 10 Kilotones --------------------- (7  por 10 por 3) = 210 K.
• Cohetes R-13 1 Megatón ------------------ (3  por 7 = 21 M).
• Aviones IL-28 6 Kilotones ----------------- (6 por  6 = 36 K.

Explosión nuclear
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Debemos tener en cuenta que la bom-
ba empleada sobre Japón en 1945 por los 
norteamericanos, tenía una potencia de 
20 kilotones, era 50 veces menor que la 
potencia de una ojiva que podía portar un 
cohete R-12 de los cuales en Cuba hubo 
36. Esto nos permite juzgar el potencial 
nuclear que fue instalado en Cuba.

El día 31 de agosto de 1962 el Gobierno 
de los Estados Unidos declaró que exis-
tían evidencias de instalaciones de cohe-
tes soviéticos en Cuba; algunos dirigen-
tes  políticos pedían la invasión, a esta 
campaña se unieron algunos gobiernos 
latinoamericanos. El Gobierno cubano re-
chazaba las amenazas y el Gobierno So-
viético respaldaba la posición de Cuba y 
su derecho a defenderse.

El Comité de Relaciones Exteriores y 
Servicios Armados del Senado nortea-
mericano presentó la Resolución Conjun-
ta No. 230  aprobada entre el 20 y el 26 
de setiembre. Este documento concedía 

a Kennedy la facultad de emplear las ar-
mas contra Cuba, así se fue agudizando 
la situación política en la región.

El Presidente Kennedy autorizó los vue-
los de aviones de reconocimiento U-2 so-
bre Cuba, el 14 de octubre, uno de estos 
aviones fotografió en el territorio occiden-
tal una posición de lanzamiento de Cohe-
tes R-12, confirmando así las evidencias 
anteriores.

Se analizaron en el seno del Gobierno 
de Estados Unidos un conjunto de me-
didas, entre ellas la agresión directa, al 
fin se declaró el Bloqueo Naval el 22 de 
octubre de 1962 a las 19:00 horas. Ante 
la situación creada, el 22 de octubre a las 
15:50 horas el Comandante en Jefe or-
denó poner en “Alerta de Combate” a las 
Fuerzas Armadas  Revolucionarias y a las 
17:35 horas decretó la “Alarma de Com-
bate” para todo el país, casi hora y media 
antes que Kennedy hablara para anunciar 
el Bloqueo Naval.

El EMG había elaborado la Directiva 
Operacional No. 1  con el propósito de 
asegurar el despliegue estratégico de las 
FAR en el caso  de producirse la agresión 
imperialista. En ella establecía las misio-
nes a cumplir por cada Ejército, Armas y 
Tipo de Fuerzas Armadas en el rechazo 
de desembarcos navales y aéreos del 
enemigo.

En virtud de las medidas previas que 
fueron tomadas por el Alto Mando de las 
FAR y la claridad con que actuó la Direc-
ción Política del país, se movilizaron 54 
Divisiones de Infantería (cinco perma-
nentes, nueve reducidas y cuarenta de 
tiempo de guerra). Cuatro Brigadas (una 
de tanques y tres de artillería). Diecisiete 
Batallones Independientes (diez contra 
desembarco, seis de obstáculos y uno 
de tanques). Seis Grupos de Artillería 
Reactiva; tres Grupos Independientes 
de Morteros 120 mm.; veinte Unidades 
Navales de la MGR. Ciento dieciocho ba-

Foto aérea que confirmó la presencia de los cohetes
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terías de Artillería Antiaérea y cuarenta y 
siete Aviones de Combate, los efectivos 
movilizados alcanzaron  la cifra de 269 
203 combatientes, de ellos reservistas  
169561 y 99612 pertenecían al servicio 
activo de las FAR.

La Defensa Popular contaba para el 4 
de noviembre de 1962 en las regiones de 
occidente y centro con 260 batallones, 
con 112320 efectivos y en las formacio-
nes especiales se contaba con 78 988 
miembros. Considerando todas las fuer-
zas, fueron movilizados 400 mil hombres. 
Nuevamente empleando las experiencias 
de Girón el Mando  Político Militar se or-
ganizó de manera tal que las tres regiones 
operativas, en sus macizos montañosos 
Occidental, Central y Oriental, estuvie-
ron dirigidos por los Jefes más capaces 
para enfrentar al enemigo y organizar la 
resistencia. De acuerdo con ello el Co-
mandante Raúl Castro Ruz, Ministro de 
las FAR asumió la Jefatura de la Provincia Fidel visita las unidades

Cohete antiaéreo similar al que derribó el U-2

Nikita Jruschov y John F. Kennedy

de Oriente; el Comandante Juan Almeida 
Bosque, el mando de las Provincias cen-
trales, con su EM en Santa Clara y el Co-
mandante Ernesto “Che” Guevara de la 
Serna, en Pinar del Río.

El día 23 de octubre de 1962 el pueblo 
de Cuba amaneció  en pie de guerra; el día 
26, el Comandante en Jefe ordenó abrir 
fuego  a partir del 27 de octubre  contra 
los aviones  en vuelo rasante, en estos 
días se producían decenas de violacio-
nes del espacio aéreo cada día y redactó  
un Comunicado que fue publicado por la 
prensa; este día, se derribó un avión U-2 
por un cohete disparado desde una ins-
talación en Banes, Provincia de Oriente.

Entre los días 27 y 28 de octubre de 
1962, Jruschov y Kennedy se pusieron 
de acuerdo sobre la solución de la crisis 
surgida, por la instalación del armamento 
estratégico soviético en Cuba, ahora se 
acordaba su retirada, incluso sometido 
a inspección por los norteamericanos, 
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mientras que éstos se comprometieron 
de palabra a no atacar a Cuba.

El gobierno de Cuba respondió con los 
llamados cinco puntos de la Dignidad: 

1. mundo contra nuestro país.
2. Cese de todas las actividades sub-

versivas, el lanzamiento y desembarco 
de armas  y explosivos por mar y aire, la 
organización de invasiones mercenarias, 
la infiltración de espías saboteadores, ac-
ciones todas que se llevan a cabo desde 
el territorio de los Estados Unidos y de 
algunos países cómplices.

3. Cese de los ataques piratas que se 
llevan a cabo desde bases existentes en 
los estados unidos y Puerto Rico.

4. Cese de todas las violaciones de 
nuestro espacio aéreo y naval  por avio-
nes y navíos de guerra  norteamericanos.

5. Retirada norteamericana de la Base 
Naval de Guantánamo y devolución a 
Cuba del territorio ocupado por los Esta-
dos Unidos. 

El Ministro de las FAR en un acto efec-
tuado en Santiago de Cuba, con motivo 
del tercer aniversario de la desaparición 
del Comandante Camilo Cienfuegos,  ex-
preso lo siguiente: “ (...) nosotros esta-
mos por la paz, no podemos discutir la 
soberanía  de nuestro pueblo... Ahora hay 
que estar más alerta que nunca, porque 
antes de la agresión mercenaria por Pla-
ya Girón, Kennedy dijo que no invadiría a 
Cuba”. 95

Después siguió un proceso negociador 
en que Cuba  mantuvo su posición de 
principio y la URSS permitió nuevas con-
cesiones a los Estados Unidos llegando 
según ellos a la solución de la crisis.

El 20 de noviembre de 1962, Kennedy 
declaró el retiro del bloqueo militar y el 
Gobierno Soviético dio las correspondien-
tes instrucciones a sus fuerzas armadas 
para pasar a disposición combativa ordi-
naria. En días posteriores en Cuba se die-
ron pasos semejantes.

Desde el punto de vista de la Seguridad 
Nacional  la movilización del país para la 
guerra aportó un conjunto de experien-
cias:

• La movilización se cumplió en el 
mayor orden y disciplina.

• Se cumplieron los plazos de movili-
zación de las tropas y se perfeccionaron.

• Se realizó una apreciación objetiva 
de las fuerzas y medios que emplearían 
los Estados Unidos en una invasión direc-
ta a Cuba.

• Se puso en práctica el Plan Operati-
vo de las FAR, lo que permitió su perfec-
cionamiento ulterior.

• Se sometió a prueba la eficiencia 
de las estructuras creadas para pasar al 
principio de la regularidad de las FAR des-
pués de Playa Girón.

• Se trabajó intensamente durante 
un mes en la preparación del Teatro de 
Operaciones Militares.

• Se precisó la cooperación entre las 
95     Colectivo de autores: Peligros y principios. Editora Verde Olivo. Ciudad 

de La Habana, 1992.

distintas armas.
• Se perfeccionó la organización del 

mando de las FAR, fortaleciéndose el pa-
pel del EMG y los Estados Mayores.

• Se perfeccionó el Plan del empleo 
de los distintos recursos sobre todo el 
combustible.

Pero cuanto sería el costo económico y 
social que acarreaba una movilización de 
tal magnitud, durante un mes,  además 
de la paralización casi total de las labores 
económicas y productivas, lo cual contri-
buyó al agravamiento de la situación eco-
nómica del país.



CAPÍTULO 2
MANIFESTACIÓN E INFLUENCIA DE LA POLÍTICA DE LOS GOBIERNOS DE LOS EEUU EN LA SEGURIDAD NACIONAL DE CUBA

197

ESCALADA DE AGRESIONES EN 
ESTE PERIODO

• El 22 de noviembre de 1963 fue 
asesinado Kennedy, y el vicepresidente 
Lyndon B. Johnson asumió el cargo. Sus 
primeras declaraciones públicas contra la 
Isla las pronunció el 20 de abril de 1964, 
tomando como base el espíritu solidario 
de la Revolución cubana para el movi-
miento de liberación nacional en Latinoa-
mérica: “...el empleo de Cuba como base 
de subversión y terror es un obstáculo a 
nuestras esperanzas en el hemisferio oc-
cidental. (...) Nuestra primera tarea debe 
ser aislar a Cuba del sistema interameri-
cano...”.  

• Entretanto, Johnson continuó forta-
leciendo el bloqueo. Se destacó en este 
periodo la Ley de Regulación de Exporta-
ciones de 1965, que incluyó a la Isla en la 
llamada “Lista Z”, conformada por países 
hacia los cuales se prohibía el suministro 

de cualquier producto o información téc-
nica desde Estados Unidos de América, 
entre otras medidas.

• Se ampliaron las agresiones a nues-
tras naves pesqueras en aguas interna-
cionales, el secuestro de pescadores e 
incluso el ametrallamiento de las embar-
caciones con la perdida de la vida de algu-
nos de ellos.

• Los barcos de terceros países que 
se dirigían a Cuba eran a veces cañonea-
dos en alta mar por supuestas lanchas 
piratas basificadas en el sur de la Florida, 
prácticamente ante la vista de las autori-
dades norteamericanas.96

• Se incrementaron los crímenes y 
sabotajes de las bandas contrarrevolucio-
narias a las propiedades nacionalizadas y 
a las familias de campesinos, las bandas 
recibían con frecuencia armamentos y re-
cursos que les enviaban desde los Esta-
dos Unidos y lo dejaban caer en paracaí-
das en determinadas regiones.  

• La emprendieron con más fuerza 
contra nuestra primera industria queman-
do los campos cañeros y bombardeando 
y saboteando los centrales azucareros.

• Estimulaban las salidas ilegales 
desde nuestro país hacia los Estados Uni-
dos, donde lo recibían como refugiados y 
perseguidos por el Gobierno Cubano, por 
lo tanto  en 1965 el gobierno cubano cuya 
política ha sido no retener a nadie en el 
país salvo cuando pudiera afectar la Se-
guridad Nacional, habilitó un puerto  en 
un lugar conocido por Camarioca, en la 
costa norte de la provincia de Matanzas, 
para que pudieran salir del país, todo el 
que quisiera, siempre que vinieran a bus-
carlo en embarcaciones seguras, esta si-
tuación forzó un acuerdo migratorio, con 
un denominado puente aéreo que tam-
poco cumplieron.    

• Entre los objetivos principales de la 
actividad de las administraciones nortea-
mericanas contra Cuba, se encuentran las 

decenas de atentados concebidos contra 
dirigentes de la Revolución, mediante la 
CIA e incontables bandas a su servicio. 
Una comisión del Senado que investigó 
los planes de la CIA para asesinar perso-
nalidades políticas de otros países reco-
noció que: “Hemos descubierto pruebas 
concretas sobre al menos ocho complots 
para asesinar a Fidel Castro entre 1960 y 
1965 en los cuales ha estado involucrada 
la CIA...”.97 Aunque esa cifra está muy por 
debajo de los planes descubiertos y neu-
tralizados por los combatientes del Minis-
terio del Interior, demuestra 

• Se realizan varias infiltraciones de 
hombres armados por nuestras costas 
para apoyar la lucha armada en el interior 

96     INSTITUTO SUPERIOR DE RELACIONES INTERNACIONALES “RAUL 
ROA”: Obra citada, p.161.

97     Informe No.94-465 del Congreso. Primera sección del senado nortea-
mericano. Imprenta del gobierno de los estados Unidos, Washington. 
1975; p. F-1.
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del país, son en su mayoría cubanos pero 
provienen de los Estados Unidos donde 
fueron instruidos y armados para dichas 
acciones.

• Se desarrolla con frecuencia el se-
cuestro de naves aéreas de las líneas na-
cionales hacia los Estados Unidos, con 
todas las afectaciones a la seguridad de 
los ciudadanos que eso implica, se puede 
señalar, para tener una idea de la magni-
tud de estos hechos que hasta 1975 un 
centenar de aeronaves cubanas fueron 
secuestradas hacia los Estados Unidos, 
en su mayoría no fueron devueltos y algu-
nos intentos fueron evitados por la valen-
tía de sus custodios y tripulaciones que lo 
impidieron algunos al costo de la vida.

• Otros acontecimientos que contri-
buyeron a  la tensión bilateral existente 
entonces, fueron el secuestro en aguas 
internacionales, el 3 de enero y el 2 de 
febrero de 1964, de barcos pesqueros 
cubanos por guardacostas norteamerica-

nos, a lo cual Cuba respondió con la sus-
pensión del suministro de agua a la base 
naval de Guantánamo, el día 6. Estados 
Unidos de América ripostó con el despi-
do de más de 700 trabajadores que allí 
laboraban. El 20, todos los pescadores 
fueron liberados.

• La base naval de Guantánamo ha 
sido foco de graves incidentes. Suman 
miles los actos agresivos por parte de los 
norteamericanos, incluyendo el asesina-
to de los soldados cubanos Ramón López 
Peña, el 19 de julio de 1964, y de Luis 
Ramírez López, el 21 de mayo de 1966. 
Hasta 1970 se habían efectuado 5215 
agresiones, entre las más peligrosas se 
destacan las siguientes:

• Para desencadenar una seudocrisis 
con Cuba, en septiembre de 1970 Esta-
dos Unidos pretextó la supuesta cons-
trucción de una base para submarinos 
nucleares soviéticos en Cienfuegos. En 
este contexto, el presidente Richard M. 

Lanzamiento de objetos desde aviones 

Disparos con fusiles o pistolas

Manipulación de fusiles en forma amenazante

Manipulación cañones en forma amenazante

Provocar incendios en nuestro territorio

Aterrizaje de helicópteros en nuestro territorio

10

218

593

13

39

2
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Nixon envió un mensaje al secretario de 
Estado, Henry Kissinger, instruyéndole 
ampliar las actividades hostiles: “Quiero 
un informe sobre:

Que puede hacer la CIA para apoyar 
cualquier tipo de acción que irrite a Cas-
tro; – qué acciones podemos tomar que 
no hayamos tomado todavía para boico-
tear las naciones que tratan con Castro 
(...)”. 98 (99)

• Las posibilidades estadounidenses 
de una acción militar directa se vieron li-
mitadas en gran medida por su escalada 
en Viet Nam, hacia donde desviaron  par-
te de su poderío militar, sin que por ello 
renunciaran a la llamada “guerra secreta 
contra Cuba,

• Pusieron en vigor en 1966 la deno-
minada ley de Ajuste Cubano, por la cual 
todo cubano que llegue a los Estados Uni-
dos por cualquier vía, sea legal o ilegal, 
tiene derecho a la residencia permanen-
te, de hecho esta ley, que solo se aplica 

a los cubanos, favorece la emigración ile-
gal, es un estímulo al tráfico de personas, 
donde cada año muere un grupo de per-
sonas indeterminado tratando de llegar a 
los Estados Unidos

• Por una parte dificultan los trámites 
legales y por la otra le dicen si llegas eres 
residente permanente, la emigración en-
tre ambos estados se convierte en un 
instrumento político para derrocar a la 
Revolución.

• Continúan apoyando las acciones 
terroristas de los grupos contrarrevolu-
cionarios ubicados en Estados Unidos, 
que hostigan a nuestros diplomáticos en 
varios países y sobre todo a los vuelos 
de nuestra aviación comercial, explotan-
do  en pleno vuelo un avión de Cubana en 
1976, asesinando a todos sus tripulantes 
y pasajeros

Durante la década de los años seten-
ta Estados Unidos y la contrarrevolución 
asentada en su territorio nos seguían 

agrediendo ahora con nuevas modalida-
des se destacan entre otras las siguien-
tes. 

• Otra modalidad de agresión, que 
ya era conocida, fueron  los sabotajes a 
centros económicos vitales que se pre-
sentaron algunos, pero el que se atrevía 
estos actos corría un alto riesgo, por ello 
pasaron a la modalidad de ataques a em-
barcaciones embajadas y oficinas en el 
extranjero. 

• Hubo intentos de realización de al-
gunas infiltraciones en el país, de agen-
tes fuertemente armados,  pero con poco 
éxito.

• Durante esta década hay que des-
tacar que uno de los objetivos de ata-
ques constantes por la contrarrevolución 
instalada en los Estados Unidos, con ra-
mificaciones en otros países, fueron las 
embarcaciones pesqueras de Cuba, fue-
ron ametralladas, secuestradas con toda 
su tripulación por varios días en distintas 96      KISSINGER, HENRY: White House Years, library of Congress, Washin-

ocasiones, buscaban el objetivo inmedia-
to de atemorizar a nuestros pescadores e  
impedir que la revolución lograra alimen-
tar al pueblo.

• Se pusieron de modas en esta dé-
cada las acciones contra nuestras em-
bajadas y oficinas en el extranjero con 
bombas, explosivo y a veces tiroteando 
las casas o autos de nuestros diplomáti-
cos,  pasó a ser el modo operandi en es-
tos años. Se realizaron en varios países 
incluidos España, México, Estados Uni-
dos, Perú y otros  eran acciones de poco 
riesgo para los agresores, tuvo el costo 
de algunos muertos y heridos de nues-
tra parte. No habían podido aislarnos, la 
Revolución extendía sus relaciones por el 
mundo y perseguían el objetivo de ate-
morizar a nuestros funcionarios y diplo-
máticos.

• Continúan los intentos de asesina-
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tos del Comandante en Jefe Fidel Castro 
Ruz en Cuba pero preferiblemente duran-
te sus viajes al exterior como fue el caso 
del plan para asesinarlo durante su visita 
a Chile durante el Gobierno de Salvador 
Allende.

• Pero el acto terrorista de mayor 
connotación y envergadura fue el atenta-
do con bombas realizado el 6 de octubre 
de 1976 contra el avión CUT-1201 de Cu-
bana de Aviación, que costó la vida a 73 
personas, fue un acto sin precedente en 
la historia de la aviación comercial.

• El 8 de mayo de 1979 otro acto 
monstruos fue el incendio provocado en 
el edificio donde funcionaba el mayor  cir-
culo infantil de Cuba, el fuego se exten-
dió desde la planta baja, se inutilizaron los 
elevadores y quedaron atrapados más de 
500 niños con peligro para sus vidas, gra-
cias a la eficiente labor de los bomberos 
y de la población se pudo evitar aquella 
catástrofe.

Por otra parte, las condiciones para el 
restablecimiento de contactos oficiales 
se presentaron después de la renuncia 
del presidente de los Estados Unidos, 
el 9 de agosto de 1974, motivada por su 
participación en el escándalo relacionado 
con el espionaje político contra el Parti-
do Demócrata, conocido con el nombre 
de Watergate. Lo sustituyó en el cargo el 
vicepresidente, Gerald Ford, quien pocos 
días después de asumir la primera magis-
tratura señaló que la política hacia Cuba 
se implementaría en correspondencia 
con las decisiones de la OEA al respecto.

Poderosos intereses económicos nor-
teamericanos afectados por las medidas 
del bloqueo presionaban por mejorar las 
relaciones, tal como se colige de los pro-
nunciamientos de prestigiosos intelec-
tuales, hombres de negocios y políticos, 
así como en el Informe Lynowitz, de oc-
tubre de 1974, en el cual se planteaba:

“La Comisión estima que continuar la 

política de aislamiento en relación  con 
Cuba no beneficia, en forma significativa 
los intereses de los Estados Unidos de 
América. Políticamente, los Estados Uni-
dos de América se arriesgan a convertir-
se en el país que queda aislado a medida 
que país tras país latinoamericano resta-
blece relaciones con Cuba”.99 

Estas conclusiones demoraron cuaren-
ta años en madurar a pesar de que varias 
veces llegaron por distintos estudio a opi-
nar lo mismo y en el 2014 han sido reco-
nocidas oficialmente por el Presidente de 
los Estados Unidos.  

Durante la campaña electoral de 1976, 
el gobierno de Ford detuvo los pasos de 
aproximación a Cuba y comenzó a con-
dicionarlos al cese de la solidaridad con 
la lucha independentista de los puertorri-
queños y la retirada de las tropas inter-
nacionalistas de Angola. Esta campaña 
alentó a los grupos de terroristas contra-
rrevolucionarios que, organizados por la 

CIA, en octubre de 1976 volaron una ae-
ronave de Cubana de Aviación en pleno 
vuelo con saldo de 73 muertos, de ellos 
57 cubanos.100 

Transcurrida una etapa de gestos posi-
tivos, la administración Cárter retomó, en 
sus dos últimos años, la actitud agresiva 
hacia Cuba: se reanudaron los vuelos es-
pías; se desarrollaron maniobras navales 
en torno a la Isla; se creó una fuerza mili-
tar conjunta en el Caribe; se estimularon 
las salidas ilegales y se desató una gran 
campaña propagandística con respecto 
a los llamados disidentes, base, esta úl-
tima, para las posteriores campañas de 
acusación sobre supuestas violaciones 
de los derechos humanos.

Durante la administración de Carter, 

99      Lopez Segrera, Francisco: Obra citada, p.6. 
100   Nicanor León  Cotayo: Crimen en Barbados. Editorial de Ciencias So-

ciales. La Habana, 1977
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después de una serie de gestos y accio-
nes por ambas partes –es importante 
destacar que el bloqueo económico no se 
levantó, manteniéndose como elemento 
de fuerza-, el 1 de septiembre de 1977 se 
establecieron secciones de intereses en 
Washington y La Habana. Pero a media-
dos de 1976 comenzó el estancamiento 
de ese proceso, y durante 1979 y 1980 
la administración norteamericana adoptó 
un curso derechista, en virtud del cual los 
sectores más reaccionarios gestaron di-
versas seudocrisis encaminadas a dete-
ner la política de acercamiento.

Jame Carter

MEDIDAS DE FORTALECIMIEN-
TO DE LA CAPACIDAD COMBA-
TIVA PARA DAR RESPUESTAS 
A TODAS LAS AGRESIONES Y 
AMENAZAS

Con el  propósito  perfeccionar la capa-
cidad combativa de las FAR. Se realizaron 
un  grupo de acciones,  entre ellas:

• Se habían creado los tres ejércitos y 
se trabajaba intensamente por organizar y 
completar las grandes unidades creadas.

• Se fortalecían los mandos y los Es-
tados Mayores.

• Se preparaba apresuradamente los 
cuadros y el personal para emplear todo el 
armamento disponible.

• Se trabajaba intensamente en la 
preparación del Teatro de Operaciones Mi-
litares sobre todo contra los desembarcos 
navales, realizando obras en aquellos sec-
tores del litoral más accesibles a las fuer-

zas navales.
• Se previeron las acciones a desarro-

llar por las unidades en un plan único de 
defensa.

• Fueron ajustados los planes de mo-
vilización de las reservas de todo tipo.

• Se realizó una distribución entre los 
ejércitos de las armas disponibles de acuer-
do con sus características, en total cerca 
de medio millón de armas de infantería.

• Se desarrollaba una fuerte lucha di-
plomática de denuncia en los organismos 
internacionales, de las evidencias que 
existían de invasión a Cuba.

• El Gobierno cubano estrechaba las 
relaciones económicas y militares  con el 
Campo Socialista, se acepta en 1962 la 
instalación en Cuba de una Agrupación de 
tropas Soviéticas con armas nucleares.

• Se aplica la ley 1129 del Servicio 
Militar Obligatorio en 1964 y son llama-
dos a filas alrededor de 50 mil jóvenes. 

• Producto de los acuerdos con la 
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URSS las  FAR pasó a emplear el mismo 
armamento que las fuerzas del denomi-
nado Pato de Varsovia. 

Esta era la situación que existía con re-
lación a Cuba entre 1961 y 1980, realmen-
te era alarmante y continuaba vigente la 
amenaza de una invasión directa de las 
Fuerzas Armadas de los Estados Unidos 
para derrocar a la Revolución Cubana, no 
había miedo entre los cubanos que en-
tusiasmados trabajamos por consolidar 
nuestro proyecto socialista y no había du-
das que lo defenderíamos hasta con las 
uñas, nos preparábamos para enfrentar a 
nuestro poderoso enemigo, dignamente.

Hay que señalar, que durante esta eta-
pa se cumplieron importantes misiones 
internacionalistas de carácter combativo, 
por las cuales pasaron más de 300 mil 
cubanos, que elevaron su preparación y 
experiencias combativas, sobre todo en 
Angola y Etiopía.

Se continuó de forma acelerada la pre-

paración de todas las fuerzas incluidas 
las milicias y las reservas de las tropas.

PREPARACIÓN DEL PERSONAL  
PARA LA DEFENSA.
FORMACIÓN Y PREPARACIÓN 
DE CUADROS EN CUBA

Otro aspecto al que hubo que dedicar 
importantes recursos materiales y huma-
nos fue a la creación del sistema de for-
mación y superación de los cuadros de 
oficiales para las FAR, así fue que ante 
el Mando del Ejército Rebelde y después 
ante el Mando de las FAR se planteó la 
necesidad de organizar cursos acelera-
dos, donde los cuadros de mando pudie-
ran recibir la preparación político-militar 
necesaria para el cumplimiento exitoso 
de las misiones planteadas.

El 15 de junio de 1959, se creó en Ma-
nagua la primera Escuela de Cadetes. 
Para la misma fueron seleccionados un 
grupo combatientes del Ejército Rebelde, 
así como un grupo de jóvenes graduados 

de bachillerato de probada fidelidad a la 
Revolución. Este curso concluyó a los 18 
meses, se graduaron 55 compañeros a 
los que se les ascendió al grado de Te-
niente, por el Decreto Ministerial Nro. 
162 del 31 de octubre de 1960

Paralelo a este curso, el 6 de octubre 
de 1959 comenzó otro en la Academia 
Naval, que había sido creada en el año 
1916 y que siguió funcionando en el Ma-
riel, donde se graduaron 62 oficiales para 
la Marina de Guerra Revolucionaria.

Con la experiencia adquirida en los 
Cursillo de Responsables de Milicias se 
fundó en este Centro la “Escuela de Ofi-
ciales y Jefes de Pelotones” en julio de 
1961, destinada a formar en 6 meses a 
Jefes de Batallones y Pelotones. A finales 
del año 1961, se efectuó la graduación de 
la primera promoción. Este Centro en el 
año 1966 por la Orden No. 140 del Minis-
tro de las FAR, se convirtió en la Escuela 
para Oficiales “Ignacio Agramonte”. Fue 
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desactivada en el año 1971.101  
El rápido desarrollo de las Tropas, en 

especial de la Artillería,  determinó el sur-
gimiento de la Escuela de Artillería “ Co-
mandante Camilo Cienfuegos “, el 11 de 
setiembre de 1961, en la antigua Fortale-
za de La Cabaña, que comenzó formando 
a los Jefes de Unidades de Artillería en 
Cursos de corta duración, pasando en el 
año 1963 a la formación de Oficiales de 
Artillería en Cursos de Cadetes a la vez 
que continuaban los cursos de supera-
ción.

En la primera graduación de Cadetes 
estuvo presente el Ministro de las FAR, 
haciendo uso de la palabra señaló la nece-
sidad del estudio constante por parte de 
los oficiales, puntualizándolo así: “El Cua-
dro Militar debe tener siempre presente 
que su superación técnica, ideológica y 
moral, tendrán como objetivo primordial 
prepararse, no sólo para la defensa arma-
da de la Patria... sino para ser un cons-

tructor del socialismo”.102 
En este planteamiento el Ministro es-

clarece que las instituciones docentes de 
las FAR no pueden perder de vista, que 
la preparación de los cuadros se realiza 
en primera instancia para las FAR y en 
segunda para la construcción de la nueva 
sociedad, donde la formación socio-políti-
ca debe ser una parte importante.

El 8 de mayo de 1961 se inaugura el 
Primer Curso de la Escuela Central de 
Instructores Revolucionarios “Osvaldo 
Sánchez Cabrera “, dada la necesidad que 
existía  de desarrollar en las tropas un am-
plio  trabajo de educación político-ideoló-
gica, junto a las tareas de la preparación 
combativa.

 En correspondencia con la Directiva 
No. 043 del Ministro de las FAR, el 25 de 
enero de 1963 se  creó la Escuela de Ca-
detes General “ Antonio Maceo “, 103 que 
fue inaugurada el 7 de febrero de 1963 y 
en abril, el Ministro de las FAR, el Coman-

dante Raúl Castro impuso personalmente 
las insignias de Cadetes al primer curso y 
ese mismo año, el día 27 de noviembre 
entregó a la institución recién creada la 
“Bandera de Combate”.El Programa del 
Curso, previsto para tres años, formaba 
oficiales de nivel medio.

Graduación de nuevos oficiales

Por la necesidad de formar oficiales 
para las tropas blindadas, por la Directi-
va No. 002 del Ministro de las FAR, del 
26 de enero de 1963, se creó la Escuela 
de Unidades Blindadas “ Armando Parra  
Góngora “, que fue desactivada por la Di-
rectiva No. 05l del Jefe del EMG de abril 
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Escuela Interarmas General Antonio Maceo

de 1967. Los oficiales para las Unidades 
Blindadas continuaron preparándose en 
la Escuela de Cadetes “ General Antonio 
Maceo”, a partir de ese momento Escuela 
Interarmas.104

También se hizo necesario crear un 
centro de superación para los Jefes y 
Oficiales de las FAR, del más alto nivel, 
el día 3 de julio de 1963, el Ministro de 
las FAR emitió la Directiva No. 057 donde 
se dan las instrucciones necesarias para 
la creación de la Unidad militar No.3256, 
“Escuela Básica Superior” denominada 
más tarde “General Máximo Gómez “, Es 
necesario destacar, que dentro  de las 
funciones que establecía esta Directiva, 
el Ministro dejaba para sí, la selección del 
estudiantado que se enviaría a la misma, 
por tratarse de Altos Oficiales, la mayoría 
combatientes del Ejército Rebelde.

El día 14 de agosto de 1963 comenzó 

104     Ibídem, inventario 4, legajo 8

el Primer Curso, estando a cargo del Mi-
nistro de las FAR su apertura. Los tres 
primeros Cursos fueron atendidos direc-
tamente por él, prestando gran atención 
a las exigencias que el Curso debía plan-
tear a sus alumnos. Los profesores hasta 
el V Curso eran Especialistas Soviéticos.

En el año 1966, de acuerdo al desarro-
llo alcanzado por la Institución, comenza-
ron a impartirse los Cursos Académicos 
Superiores en la Especialidad de Tropas 
Generales con una duración de un año, 
para preparar a los Principales Jefes de 
las FAR. En este Tipo de Curso, en el co-
rrespondiente al período 1967-1968,  se 
registra como Alumno el Comandante 
Raúl Castro Ruz, ocupando las funciones  
de Ministro de las FAR, el Comandante 
Juan Almeida Bosque.

De acuerdo con la técnica que poseían 
las FAR, se requirió de la formación de 
una masa considerable de oficiales con 
un perfil técnico. Por esta razón, el 4 de 
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enero de 1966 se funda el Instituto Técni-
co Militar “ José Martí “, para la formación 
de oficiales con instrucción militar supe-
rior especial. El Primer Curso de Ingenie-
ros y Técnicos comenzó el 1 de febrero 
de 1967,  con 474 Cadetes,  Con esta ins-
titución se ampliaba la red de los CEM, 
complementándose con la formación de 
oficiales ingenieros y técnicos, de acuer-
do con las necesidades de las FAR.

Se desarrolla la red de Escuelas Mili-
tares “ Camilo Cienfuegos “, llegando a 
existir en la actualidad en todas las Pro-
vincias del país, excepto en las Provincias 
de Artemisa y Mayabeque, pero en La 
Habana existen 4,  con una capacidad to-
tal en sus matrículas, de más  de 10 mil 
alumnos, de ellos, más de 8 mil  varones 
y el resto  hembras. 

Estas escuelas son  la cantera funda-
mental de los aspirantes a Cadetes de 
los Centros de Enseñanza Militar, para lo 
cual, como expresara el General de Ejér-

Comandante Raúl Castro alumno CAS 1967 Instituto Técnico Militar  José Martí
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cito Raúl Castro, recibían una adecuada 
preparación y al respecto señaló:

 “La educación de los Camilitos tie-
ne que ser integral, hay que informarles 
ampliamente del contenido de todas las 
Especialidades de las FAR, de la riqueza 
y colorido de la vida militar, sin dejar de 
exponerles con toda claridad y orgullo lo 
duro del Servicio... “105 

Hasta el Curso 1975 - 1976,  los alum-
nos ingresaban con 6to. Grado aprobado, 
de modo que en las Escuelas Militares 
“Camilo Cienfuegos “, se impartían la Se-
cundaria Básica y el Pre Universitario. A 
partir del Curso 1977 - 1978, sólo se im-
parte el Pre Universitario. Después del 
perfeccionamiento de las FAR en la Dé-
cada de los Ochenta,  específicamente 
en el Curso 1986 - 1987, se tomaron de-
cisiones importantes  en la preparación 
de los Camilitos, introduciéndose el estu-
dio de idiomas y de computación, como 
asignaturas de los programas. Se redujo 

además la red de este tipo de Escuelas, 
quedando las 16 que actualmente exis-
ten en el país y se redujo la matrícula a 
7360 alumnos.

“Este tipo de Institución nos ha permi-
tido solucionar de un modo idóneo el pro-
blema de la formación de las canteras de 
jóvenes, para prepararlos como Oficiales 
de Mando y especialistas de las FAR”.106

Hasta el Curso  1996 - 1997, en las Es-
cuelas Militares “Camilo Cienfuegos” se 
habían graduado 67246 alumnos, de ellos 
37117 continuaron estudios en los Cen-
tros de Enseñanza Militar (CEM) de Cuba 
o del extranjero para formarse como Ofi-
ciales de las FAR, 4550 estudiaron carre-
ras en Centros de Educación Superior en 
interés de las FAR y continuaron sus es-
tudios 1 559 en CEM  del MININT, lo que 
hace un total de 43 221, que equivale al 
65,1 %, pudiéndose afirmar que en estos 
momentos, el 24 % de los Oficiales de 
las FAR, fueron Camilitos; Tres han alcan-

zado el Título  de “Héroes de la República 
de Cuba” y 39 eran  Coroneles y 1417 
ostentaban  el Grado de Teniente Coronel 
(hasta 1997).107

La red de Centros de Enseñanza Militar 
de formación y superación no aumentó  
hasta que las necesidades surgidas de 
las Misiones Internacionalistas y la nece-
sidad de preparar Cuadros Militares para 
otros países lo determinaron. Esto no 
quiere decir, que no continuaron su de-
sarrollo y perfeccionamiento, mejorando 
en ellos la Base Material de  Estudio, la 
calidad de la enseñanza y la educación.

• Como resultado del desarrollo al-
canzado por el país y las FAR, los Centros 
de Enseñanza Militar, en el año 1977 co-
menzaron a desarrollar los Cursos de Ni-
vel Superior, a los que se accedía con el 
nivel de Pre Universitario aprobado, para 
pasar cursos de 4 y 5 años  en distintas 
Especialidades Militares. Esto fue legali-
zado por el Decreto No. 14 del Comité 

Ejecutivo del Consejo de Ministros del 7 
de diciembre del propio año 1977.

En todos estos años de Revolución la 
formación  y superación de los oficiales 
se ha regido por los principios de que el 
Oficial debe ser un especialista de una 
alta calificación, pero ante todo tiene que 
ser un revolucionario fiel a su pueblo, al 
Partido, a la Revolución y a su Comandan-
te en Jefe. 

En distintos momentos después del 
Triunfo de la Revolución hasta los mo-
mentos actuales, fueron empleadas 33 
Instituciones Docentes para la Formación 
y Superación de oficiales, egresando en 
total de los diferentes cursos más de 
71500 Oficiales. 

105       Discurso en la inauguración de la Escuela Militar Camilo Cienfuegos 
de Camagüey. Revista V: Olivo no. 32, 1979, p- 8-11

106       Ibídem
107       Dirección de Cuadros: Hombres que constituyen el nervio y la espina 
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Camilitos en el desfile por el 50 aniversario de la victoria de  Girón

A partir del año 1962 se inicia la cola-
boración en esta esfera con una mayor 
envergadura, con el envío de grupos de 
alumnos más numerosos a Cursos de 
Formación y Superación de Oficiales, 
con una duración de 14 - 16 meses, en 
Instituciones  Docentes  de la ex URSS. 
En el año 1966 comenzó la Formación y 
Superación de oficiales cubanos en las 
Academias de la ex URSS, recibiendo los 
egresados el Nivel Superior, más tarde  
fueron enviados también  a la R.D. Ale-
mana, a la R.S. de Bulgaria y a cursos de 
superación en la R.S. de Viet Nam.

Como resultado de la preparación de 
los oficiales cubanos en el extranjero es-
tudiaron en 71 Instituciones Docentes de 
7 países, alcanzándose la cifra de 14752 
egresados.

PREPARACIÓN DE CUADROS EN 
EL EXTRANJERO

PREPARACIÓN DE LAS MILI-
CIAS NACIONALES REVOLUCIO-
NARIAS 

Con el desarrollo de las Milicias Nacio-
nales Revolucionarias, la llegada del nue-
vo armamento y los asesores del Campo 
Socialista, especialmente de la URSS, se 
evidenció la necesidad de la superación 
de los cuadros. Se crearon centros  de 
preparación de las dotaciones para los 
Morteros, de los Tanques y otros medios 
y paralelamente se enviaba personal a 
superarse en varios países socialistas.

A mediados del año 1960, se organiza-
ron las Escuelas de Batallones de Milicias 
en Managuaco, El Esperón y otras, en las 
que por espacio de 15 días, los batallo-
nes de las milicias se cohesionaban. En 
el mes de mayo y por indicación de Fi-
del, se comenzó la creación de la Escuela 
de Responsables de Milicias y en el mes 
de noviembre, después de tres meses 
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de intensa preparación, se graduaron 
552 oficiales de milicias, el primer gran 
contingente de cuadros de oficiales, que 
permitió dar un impulso a la organización 
de las milicias. Se desarrolló el Segundo 
Curso que fue el que combatió en Girón 
en el año 1961.

Durante toda esta década se continua-
ron preparando los milicianos en distin-
tos centros de preparación y participando 
en las movilizaciones para la defensa de 
1964, 1965 y 1966 que le servían de en-
trenamiento y cohesión para las funcio-
nes que tenían previstas.

PREPARACIÓN PARA LA DE-
FENSA DE LOS ESTUDIANTES 
UNIVERSITARIOS 

PERFECCIONAMIENTO DE LA 
CAPACIDAD DEFENSIVA

Con el objetivo de formar como Oficia-
les de la Reserva a los estudiantes Uni-
versitarios, fue previsto este aspecto por 
la Ley No. 1225 Sobre el Servicio Militar 
General. En el año 1977, para darle carác-
ter estatal a esta preparación, surgieron 
las Cátedras Militares en las Universida-
des, perfeccionándose el sistema con el 
Decreto No. 24  del Comité Ejecutivo del 
Consejo de Ministros. En 23 Cátedras 
Militares se atendió la preparación de 20 
mil estudiantes, de los que el 33 % se 
graduó como Oficiales de la Reserva de 
las FAR.

Para perfeccionar este sistema en el 
año 1988, se disuelven las Cátedras Mili-
tares y se pasa la preparación de los es-
tudiantes a las Escuelas Provinciales de 

Preparación de la Defensa. Este perfec-
cionamiento fue respaldado por el decre-
to Ley No. 161 del 4 de febrero de 1991. 
En general hasta el año 1997 se preparó 
militarmente  en las distintas variantes 
del sistema a un total de 108 641 estu-
diantes de Nivel Superior.

Otra vía de completamiento del Cuerpo 
de Oficiales ha sido el empleo de gradua-
dos de Nivel Superior por la Vía del Ser-
vicio Social. Hasta el año 1997 se habían 
incorporado a las FAR 4590 Especialistas 
en Cargos de Oficiales y 3 743 como Tra-
bajadores Civiles de las FAR. Algunos de 
ellos han decido continuar prestando ser-
vicios en las FAR después de haber cum-
plido el plazo establecido por la Ley.

Más tarde, se pasó al sistema de pre-
paración de los estudiantes con la impar-
tición de la Disciplina Preparación para la 
Defensa, que ha tenido en estos años va-
rios perfeccionamientos.

 

De acuerdo a los cambios cualitativos 
en el equipamiento de las tropas, por or-
den del Comandante en jefe, en abril de  
1961, fueron creados los ejércitos Orien-
tal y Central y en junio en el Occidente, 
así como dos Cuerpos de Ejércitos y se  
comenzó la formación de los batallones  
de combate que de inmediato se integra-
ron en divisiones. en esos días se formó 
la primera división del Ejército Oriental: la 
División  50  en  Mangos de Baraguá.

También se organizaron importantes   
unidades de combate  subordinadas di-
rectamente a las Direcciones del MINFAR 
y al Estado Mayor General (EMG),  que 
formaron  en su conjunto la reserva del 
Alto Mando (RAM). Entre estas unidades 
se destacaron: dos Brigadas de   Artillería   
de   Campaña,   cinco Grupos  Indepen-
dientes (tres de Lanzacohetes y dos de 
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Preparación estudiantes

Artillería) y una Brigada de Tanques. 
El paso de la estructura de batallones 

a la de Ejército- División- Batallón, corro-
boró que las FAR habían alcanzado un  
nuevo nivel cuantitativo y organizativo y 
fue un paso de avance fundamental en la 
construcción militar en Cuba. en octubre 
de 1961, refiriéndose a este proceso, Fi-
del expresó:

“Ya no somos una pequeña guerrilla... 
cada uno de estos ejércitos que se está 
organizando con sus Estados Mayores, 
con sus transportes,  con sus abasteci-
mientos y con todos los medios nece-
sarios para el  combate y para la guerra 
moderna”108

Las FAR se desprendían de la prácti-
ca guerrillera y  daban pasos definitivos 
hacia el principio de la regularidad,  en  
estos momentos decenas de miles de 
milicianos ingresaron en las filas de las 
FAR y el resto pasó a la reserva de los  
ejércitos, dándosele a esta actividad una 

importancia estratégica.
Se crearon los batallones de defen-

sa popular para proteger y defender las 
empresas y otros objetivos económicos, 
políticos y sociales. La formación y pre-
paración de estas unidades fue encarga-
da al EM de la Defensa Popular creado 
en 1962 como órgano del MINFAR por la 
Directiva 0030 del Ministro.109 Este EM 
de la Defensa Popular se elevó al rango 
de Dirección en marzo de 1963, teniendo 
entre sus misiones proteger a la pobla-
ción, los objetivos socio-económicos y 
otras  tareas de la Defensa Civil. 

Paralelamente se desarrollaron tam-
bién los restantes tipos de fuerzas ar-
madas y especialidades de acuerdo con  
los  medios técnicos que se recibían. dos 
meses después de  los combates de Gi-
rón llegaron a Cuba los primeros cazas a 

108       Castro Ruz, Fidel. Revista Verde Olivo, 8 de octubre de 1961
109       Ibídem, inventario 2, legajo 24
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reacción y meses antes  habían salido ha-
cia la URSS y Checoslovaquia, el primer 
grupo de jóvenes para hacerse pilotos, 
así como para  el  manejo de las lanchas 
rápidas de la MGR. En 1963 ya nuestros 
pilotos volaban en los nuevos aviones y 
los oficiales de la Marina comandaban  
las nuevas lanchas coheteras y domina-
ban otras técnicas.

A fines de abril de 1963, Fidel visitó la 
URSS y trataron él y Jruschov los puntos 
de vista sobre la Crisis de Octubre y se 
analizaron las cuestiones referidas al su-
ministro de armamento a Cuba, lográndo-
se que este fuera gratuito. El 29 de mayo 
de 1963, se firmó en Moscú“ El acuerdo 
entre el Gobierno de la República de Cuba 
y el Gobierno de la URSS, sobre la ayuda 
en la elevación del equipamiento de las 
FAR y el reforzamiento de la capacidad 
defensiva de la República de Cuba”.110  

Como los Estados Unidos seguían su 
política hostil hacia nuestro país, las me-

didas de fortalecer la defensa del país 
continuaron desarrollándose en 1964 
se aplicó la Ley 1129 del Servicio Militar 
Obligatorio y 48 mil jóvenes fueron llama-
dos al servicio activo.

La Ley fue aprobada por la inmensa ma-
yoría del pueblo en un proceso democrá-
tico de discusión que concluyó  en una 
intervención del Ministro de las FAR por 
la televisión donde  abordó el porqué de 
los tres años  de  servicio,  la  ayuda eco-
nómica de siete pesos a cada soldado,  lo  
que contribuía al ahorro anual de 120 mi-
llones de pesos en el presupuesto para la 
defensa. 111

La aprobación y aplicación de esta ley 
a mediados de la década del 60, significó 
la culminación de la etapa de la construc-
ción  militar, donde quedaba plenamente 
establecido el principio de la regularidad 
y se pasa de la forma voluntaria de servi-
cio a la obligatoria.

El Servicio Militar significó la incorpora-

ción de la juventud a las fuerzas armadas 
y su preparación para la defensa de  la  
Patria; con  el paso de los años, desde su 
implantación más de un millón y medio 
de  jóvenes se han incorporado al cum-
plimiento del servicio militar activo por 
término entre uno y tres años, pasando 
a  la reserva, pero esto no  era suficiente 
para considerar que el pueblo tenía una  
participación  decisiva en la defensa.

En 1965 se preparó el Primer Plan de   
Perfeccionamiento Perspectivo de las 
FAR112 que abarcó siete años (1965-72), 
este tenía entre sus objetivos los siguien-
tes:

• Contar en las tropas terrestres, de 
la DAAFAR y la MGR con unidades de 
constante disposición combativa des-
de tiempo de paz y otras de disposición  
combativa en breves plazos (de tiempo 
de Guerra).

• El completamiento con reservis-
tas de las unidades organizados por el 

110     CID-FAR. Fondo 3, inventario 1, legajos del 1 al 5. Acuerdos entre 
Cuba y la URSS, 29 de mayo de 1963.

111     Castro Ruz, Raúl: Comparecencia por Televisión. Revista V. Olivo No, 
47 de 1963

112     CID- FAR. Fondo 8, inventario 61, legajo 0327

Fusil AKM
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principio territorial, vincular la enseñanza 
tecnológica a las FAR a fin de lograr con   
ellas el completamiento necesario de las 
unidades.

• Adoptar estructuras organizativas  
que respondieran a la realización de la 
Defensa contra Desembarcos.

• Organizar y dotar a las unidades 
con medios y armamentos que garantiza-
ran alto poder de fuego, maniobrabilidad  
y  fuerza de golpe.

• Modernizar en gran medida los me-
dios técnicos y el armamento de las dis-
tintas armas, tipos de fuerzas y servicios.

Por esta  época todas las unidades de   
infantería  fueron completadas con armas 
de infantería de fabricación  soviética  de  
las más modernas, de todos los tipos (fu-
siles, ametralladoras de distintos desti-
nos, lanzacohetes, granadas, etc.).

De acuerdo con la apreciación que se 
hizo del empleo masivo de  la aviación 
por parte del enemigo, se fortaleció en 

la década del 60 la defensa antiaérea del 
país con nuevos medios y se amplía  su  
estructura, el Ministro delega funciones 
y se crea en 1965, en sustitución de la 
Dirección de Defensa Antiaérea y Fuerza  
Aérea, la Jefatura DAAFAR, dando posi-
bilidades a la misma de ofrecer una res-
puesta más rápida y eficiente a los ata-
ques de la  aviación enemiga.

En este sentido el Ministro de las FAR 
expresó, el 25 de abril de 1965:

“Uno de los organismos de las FAR que 
más se ha desarrollado es la técnica de 
la DAAFAR, que empezó con un reducido  
grupo  de ametralladores antiaéreos, un 
reducido grupo de pilotos y aviones des-
tartalados y hoy tiene una variedad de  ar-
mas modernas y poderosas”.113 

Resumiendo los logros obtenidos al 
concluir el año 1965- 1966, el Ministro de 
las FAR, planteaba:

• Se elevó la disposición combativa 
de las tropas.

• Se elevó la cohesión de los Estados 
Mayores.

• Se trabajó en los métodos de em-
pleo de las unidades de tanques

• Se mejoró la cooperación entre las  
Tropas Terrestres y la DAAFAR.

• Se elevó el conocimiento sobre el  
enemigo y se realizó una apreciación más 
realista del mismo.  

• Se ha  trabajó en una organización  
más eficiente de la movilización de las re-
servas.

A finales de la década del 60 y princi-
pios de la del 70, las fuerzas armadas fue-
ron sometidas a un proceso intenso de 
perfeccionamiento buscando estructuras 
más ligeras y funcionales que facilitaran 
la dirección y el mando en tiempo de paz 
y de guerra, que liberaran a las mismas  
de las pesadas  cargas que habían adqui-
rido en la economía y sobre todo aligerar 
al país de los gastos para la defensa sin 
disminuir la disposición combativa nece-

saria.
Por su parte, los Comités Militares 

que se habían creado al poner en vigor 
en 1963, con la Ley del Servicio Militar  
Obligatorio, aplicaron la misma durante 
varios años y fueron acumulando algunas  
experiencias: pero, el trabajo no fue per-
fecto, sobre todo tenían grandes dificul-
tades en el registro y control del personal 
reservista para el completamiento de las 
unidades, refiriéndose a éstas, en la mo-
vilización de mayo de 1966, el Ministro 
planteó: 

“Tenemos grandes dificultades con los  
Comités Militares, sobre los cuales esta-
mos estudiando la forma de completarlos 
y controlar su trabajo”.114  

Por tener tal cantidad de hombres  en 

113       Castro Ruz, Raúl: Discurso en la entrega de Banderas de Combate a 
bases de la DAAFAR. Revista V. Olivo del 25 de abril de 1965.

114     Castro Ruz, Raúl: Discurso pronunciado en la Graduación del 6to 
curso de la Escuela de Matanzas, 10 de junio de 1966. CID- FAR. Fondo1, 
inventario 5, legajo 1039



CAPÍTULO 2
MANIFESTACIÓN E INFLUENCIA DE LA POLÍTICA DE LOS GOBIERNOS DE LOS EEUU EN LA SEGURIDAD NACIONAL DE CUBA

212

edad productiva en el servicio activo y 
la zafra azucarera demandar centenares 
de miles de hombres para su realización 
existió la necesidad de partición de las 
FAR en ellas.

Participación de las FAR en las Tareas 
Productivas

Entre  las dimensiones de la Seguridad 
nacional se encuentra la seguridad ali-
mentaria y el potencial militar depende 
en gran medida del desarrollo económico 
del país, es por ello que en esta etapa, los 
institutos armados y posteriormente las 
FAR participaron activamente en la ejecu-
ción de importantes planes económicos, 
ayudando así al esfuerzo del pueblo en 
esta dirección. Los antecedentes de esta 
actividad se remontan a la época de la lu-
cha guerrillera en las montañas donde se 
puso de manifiesto la ayuda del Ejército 
Rebelde a los campesinos y después del 
triunfo, el día 23 de febrero de 1959 se 
aprobó la Ley No.100, en la cual se indica-

ba: Después de ganar en la batalla con las 
armas en las manos ahora, es necesario 
vencer en la lucha pacífica. El primer artí-
culo de esta Ley instituía la creación ad-
juntos al Ministerio de Defensa Nacional, 
los siguientes Departamentos: De Ayuda 
Técnica al Campesinado y el de Construc-
ción de Viviendas y Escuelas.

Uno de los problemas al que se le pres-
tó gran atención por el alto mando de las 
FAR, fue a  lograr el buen estado de la téc-
nica que se empleaba en las labores agrí-
colas y además mantener los niveles de 
Disposición Combativa de las tropas. Con 
el objetivo de crear una fuerza más pro-
ductiva, especializada en las labores agrí-
colas y a su vez resolver definitivamente 
los problemas que se presentaban con la 
participación masiva de las FAR  en estas 
labores, por la Directiva No. 186, del Jefe 
del EMG, de Octubre del año 1965,   se 
crea la Jefatura de las Unidades Militares 
de Ayuda a la Producción, quedando es-

tas subordinadas directamente al Minis-
tro de las FAR y ubicadas en  la antigua 
Provincia de Camagüey, que era a su vez  
la que mayores fuerzas de trabajo recla-
maba, al mismo tiempo se organizaron 
batallones de ayuda a la producción.

Para regular la participación de las FAR 
en la VI Zafra del Pueblo, se emite la Di-
rectiva No. 205 del Jefe del EMG  de di-
ciembre del año 1965, donde establecía 
la cantidad de personal  por unidad que 
se enviarían a dicha Zafra, así como la fe-
cha y el plazo  en que lo hacían; el total de 
hombres fue:

115       CID- FAR. Fondo 1, inventario 4, legajo 3.
116       Ibídem.

 Unidad Hombres
Ejército Occidental
Ejército Central
Ejército Oriental
Unidades de Ayuda a la 

Producción       
Otras Unidades
Total

17 000
5 000                   
9 500
5 000

8 000
44 500  

Cortando las FAR en  esta Zafra  288 
millones de arrobas de caña, 31 millones 
más que en la campaña anterior.

La meta para la próxima Zafra fue de 
315 millones de arrobas como se esta-
blecía en las Indicaciones 0195 del Jefe 
de EMG  de agosto del año 1966,116 en la 
que por primera vez se indicaba no sólo 
la cantidad de hombres a participar por 
cada mando, sino también la cantidad de 
arrobas a cortar, dando cierta opción a los 
respectivos jefes para actuar de acuerdo 
a las experiencias y metas planteadas al-
canzar.

La preparación para la “Zafra de los 10 
Millones” y la situación de la fuerza de 
trabajo en la antigua provincia de Cama-
güey exigió que por  Orden del Ministro 
de las FAR se enviaran  en el año 1968, 
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40 mil hombres a dicha provincia de las 
Unidades Regulares y 20 mil estudiantes 
de los Institutos Tecnológicos, comenzó 
el día 2 de mayo la denominada “Opera-
ción Mambí” dirigida por los Principales 
Jefes de las FAR, entre ellos, el Coman-
dante Juan Almeida Bosque, Miembro 
del Buró Político y Vice Ministro Primero 
de las FAR.

También participaba gran cantidad de 
Técnica de Transporte, de Ingeniería y 
de otros tipos de fuerzas armadas. La 
misión consistía en preparar el terreno y 
sembrar de caña de 5 a 6 mil caballerías 
y desyerbar 28 mil.

La “Operación” duró tres meses y fue-
ron sembradas 2898 caballerías, desyer-
badas 13902, cultivadas por el método 
mecanizado 5067, abonadas 4 668, y re-
sembradas 3 043, cumpliéndose además 
otros importantes trabajos, 

Como se puede apreciar, la participa-
ción de las FAR en las tareas productivas 

fue decisiva y además fue aumentando 
de año en año con sus correspondiente 
afectación, a la organización de la instruc-
ción y disposición combativa de las tro-
pas. Por la necesidad de reducir las tro-
pas permanentes de las FAR, aliviando la 
economía y facilitando fuerza de trabajo a 
la producción; en el año 1968, se crea la 
Columna Juvenil del Centenario, llamada 
así con motivo del “Centenario del Ani-
versario de la Guerra de los Diez Años”,  
esta fuerza, dirigida por la UJC y estruc-
turada según las experiencias adquiridas 
por las FAR en estas labores; contaba con 
más de 50 mil hombres, desarrolló su ac-
tividad durante cinco años, liberando en 
alguna medida a las fuerzas permanen-
tes de las FAR, haciendo un aporte muy 
preciado a la Economía Nacional.

Cuba mejora su Seguridad Económica 
y Social 

A pesar de todas las amenazas y agre-
siones enfrentadas Cuba eleva los resul-

tados de su economía y mantiene relacio-
nes económicas mutuamente ventajosas 
con los países del campo socialista espe-
cialmente con la URSS 

En la década del setenta la revolución 
con más de 20 años el poder entró en 
un periodo de institucionalización y de-
sarrollo de la saciedad socialista cubana, 
que había concentrados sus esfuerzos 
productivos en realizar buenas zafras azu-
careras, se trata de mecanizar la mayor 
parte del corte de la caña, en 1975 se dis-
minuye a la mitad la cantidad de mache-
teros que se empleaban.

Por otro lado aumenta la producción de 
arroz, de cítricos, de piensos, de carne de 
puerco y de aves, de leche, huevos, man-
tequillas y otros productos.

Se desarrolla la marina mercante con 
la adquisición de varios buques de gran 
porte y se incrementa la flota de pesca 
con embarcaciones fabricadas en el país, 
camino de la industrialización en coope-

ración con el campo socialista, especial-
mente con la URSS se montan varias in-
dustrias importantes.

El comercio se amplía con Europa y 
Asia como muestra la siguiente tabla.

Exportaciones cubanas por continentes 
(Millones de pesos)

Continentes   1970 1975

Europa
Asía
África
América

2351
378
107
70

786
237
16
9,3

Como se puede apreciar el comercio 
con América era particularmente bajo 
pues muchos países se habían sumado 
al bloqueo declarado por los Estados Uni-
dos, con el propósito de aislar a Cuba, 
pero ya en 1970 tras el triunfo electoral 
de Salvador Allende, se restablecen las 
relaciones con Chile   y en 1972 con Perú; 
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luego con Argentina, Venezuela, Panamá, 
Colombia y también con varios países del 
Caribe en 1973-1974 se firman convenios 
con Canadá y los Estados Unidos sobre 
el secuestro de naves aéreas.

Se establecen relaciones con la Repú-
blica Federal de Alemania, BanglaDesh 
, Sierra Leona, Yemen, Mauritania, Zam-
bia, Somalia y muchos países africanos 
que obtuvieron su independencia, los in-
tentos norteamericanos de aislar a Cuba 
eran derrotados. Cuba forma parte activa 
del movimiento de países No Alineados.       

Comienzan a ser palpables los logros 
de Cuba en educación, cultura, salud y 
deportes, no obstante todavía estába-
mos distantes de superar todas las difi-
cultades, económicas y de otro tipo por 
las que atravesaba la Revolución vencien-
do el bloqueo impuesto y la persecución 
a nuestras operaciones.

CONCLUSIONES DE ESTE PERÍODO 
Se pusieron de manifiesto el espíritu y 

la decisión de nuestro pueblo de defen-
der a cualquier precio su seguridad Na-
cional e impedir que se malograra el cum-
plimiento de los Objetivos e Intereses 
Nacionales, por otro lado son limitados 
los ejemplos de similar resistencia victo-
riosa ante una correlación de fuerzas tan 
abrumadoramente adversa, todos estos 
son factores a tener en cuenta al analizar 
la influencia que ha tenido la política de 
Estados Unidos en nuestra Seguridad y 
Defensa Nacional.

No se puede obviar  que durante esta 
década contamos con la ayuda recibida 
de la antigua Unión Soviética, en particu-
lar la entrega de importantes cantidades 
de armamento  y medios de combates 
de todo tipo y la preparación de cuadros, 
bajo condiciones de reciprocidad mu-
tuamente ventajosa, lo cual significó un 
aporte a la creación de un sistema defen-

sivo  fuerte y moderno.
Las estadísticas publicadas  y  mun-

dialmente reconocidas, en materia de 
envergadura y efectivos militares en acti-
vo, en las fuerzas armadas de diferentes 
países demuestran que en naciones con 
características parecidas a las nuestras, 
dentro de la misma área geográfica y en 
condiciones de paz, mantienen un total 
de efectivos permanentes en sus fuerzas 
armadas de alrededor de 0,4 % de su po-
blación, lo que sin dudas hubieses sido lo 
más aconsejable para Cuba.

Continentes   1970 1975

Europa
Asía
África
América

2351
378
107
70

786
237
16
9,3

Esto por supuesto  tuvo su influencia 
en los gastos militares de Cuba, sin tener 
en cuenta la adquisición de armamento 
que como se ha dicho a partir de 1963 
lo recibimos completamente gratis de la 
URSS, de forma aproximada estos gastos 
en millones de pesos, pueden apreciarse 
en e gráfico siguiente.

Recursos materiales y humanos que no pudieron
 ser dedicados al desarrollo del país
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Apreciando las amenazas y agresiones 
que sucedían una tras otra, en la primera 
movilización para la defensa,   fue nece-
sario designar para la defender la Ciudad 
de La Habana entre 50 y 60 batallones 
de milicia de 500 hombres cada uno. La  
movilización de estos hombres provoca-
ba un alto costo al dejar de trabajar, pro-
ducir y prestar servicios, además de todo 
el equipamiento y aseguramiento que re-
quiere un combatiente movilizado 

Para movilizar un miliciano es necesario 
primero darle preparación, en cursos bre-
ves de 15-30 días como mínimo,  con ese 
objetivo se crearon varios campamentos 
y centros de preparación aquí en la Haba-
na,  como fueron: El Caribe, La Chorrera, 
Cuquine, el Esperón y otros por donde 
pasaron miles de combatientes.   

La artillería terrestre y antiaérea fueron  
un armas que se crearon  prácticamen-
te desde cero, en un breve periodo de 
tiempo, a partir del segundo semestre 

de 1960, cuando empezaron a llegar de 
la URSS las primeras piezas de artillería, 
tanto terrestres como antiaéreas, por lo 
que de forma apresurada fue necesario 
preparar varios centros de entrenamiento 
para las dotaciones de artillería.

Durante la lucha contra bandidos como 
se ha expresado antes fue necesario mo-
vilizar hacia las zonas de operaciones  en 
el Escambray batallones de las distintas 
provincias:  10 de Oriente, 10 de Cama-
güey, 25 de Las Villas, 10 de Pinar del Río, 
5 de Matanzas y 20 de La Habana, para 
un total de 80 batallones, aproximada-
mente  70 mil combatientes.

Las experiencias obtenidas en la Lucha 
Contra Bandidos,  de la Invasión de Playa 
Girón y la Crisis de Octubre, demostraron 
claramente las verdaderas intenciones de 
las distintas administraciones de los  Es-
tados Unidos y la dimensión y proyeccio-
nes de las agresiones, por lo que nuestro 
gobierno continuó tomando medidas de 

mayor alcance para mejorar la organiza-
ción y preparación y equipamiento de las 
fuerzas armadas y consolidar un siste-
ma defensivo estable que garantizara la 
Seguridad Nacional ante las amenazas y 
agresiones posibles. Pero en las condi-
ciones de Cuba tenía que ser con la parti-
cipación popular.

Los milicianos que fueron recibiendo 
preparación para la defensa quedaban re-
gistrados y controlados, llegando a tener 
en 1963 un total nacional de 186 mil. Esta 
necesidad de tener preparado un fuerte 
contingente de tropas a todo lo largo y an-
cho del país, condicionó la idea de poner 
en vigor la ley del Servicio Militar Obliga-
torio, movilizando cada año decenas de 
miles de jóvenes a estas funciones.

Las  apremiantes necesidades defen-
sivas provocaron  la elevación de la can-
tidad de efectivos permanentes de las 
Fuerzas Armadas  Revolucionarias muy 
por encima de las condiciones  demográ-

ficas del país, representando para finales 
de la década del sesenta hasta un 3% de 
la población existente en aquel momento 
en lugar del 0,4 % planteado antes como 
lo normal.     

El sostenimiento de una fuerzas arma-
das de tal envergadura nos ha obligado a 
destinar enormes recursos para ello, en-
tre los que sobresalen los que se refieren 
a garantizar una adecuada alimentación a 
las tropas y a mantener importantes re-
servas materiales para asegurar el desa-
rrollo de acciones combativas por un pe-
riodo de tiempo prolongado.

De igual forma fue necesario garantizar 
las condiciones de vida del personal y el 
mantenimiento, producción, reparación  
y modernización de la técnica, para lo que 
nos hemos visto obligados a crear cam-
pamentos, instalaciones hospitalarias, 
bases y talleres de reparación de todo 
tipo de técnica, equipados con máquinas 
herramientas y recursos que permitan el 
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desarrollo  y actualización constante que 
requiere las FAR. 

Para satisfacer  estos objetivos fue ne-
cesario emplear  de forma directa en es-
tas funciones, más de 60 mil hombres, 
durante largos años, que finalmente con-
formaron un eficiente sistema empresa-
rial de  las FAR.

Unido a esto resultó necesario, como 
ya se expresó, hacer un enorme y soste-
nido esfuerzo  en la en la preparación del 
personal, para garantizar los jefes, oficia-
les, ingenieros, pilotos  y especialistas de 
todo tipo que las FAR demandaban. Con 
este fin, se crearon academias y escuelas 
de formación y superación de oficiales, 
quedando establecido en lo fundamental 
el sistema de formación y superación de 
los cuadros para la defensa. Igualmente 
las FAR tuvieron que organizar y desarro-
llar sistemáticamente complejas  y costo-
sas maniobras, ejercicios y entrenamien-
tos para elevar la capacidad defensiva del 

país.
Junto con lo anterior han tenido  que 

ser designados considerables recursos 
al acondicionamiento operativo del teatro 
de Operaciones  militares, sobre todo en 
lo referente a la construcción de obras  
defensivas que garanticen las acciones 
combativas, la vitalidad de nuestras tro-
pas y la protección de la población.

Durante los años setentas continuamos 
bajo las amenazas y agresiones de las 
administraciones de los Estados Unidos 
y sobre todo de las organizaciones con-
trarrevolucionarias cubanas que seguían 
recibiendo el apoyo del gobierno de los 
Estados Unidos y ante el poco éxito que 
habían tenido en sus agresiones contra el 
territorio cubano, dirigieron sus acciones 
contra los pescadores y y embajadas de 
Cuba en el extranjero.  

Las  administraciones de Ford y  de Car-
ter tuvieron  un leve acercamiento a Cuba 
y se establecieron oficinas de intereses 

en ambos países, no obstante se realizó 
en este periodo el brutal atentado de al 
avión de Cubana en Barbados.

Ya nos hemos referido en la etapa an-
terior a las medidas de fortalecimiento 
combativo que muchas de ellas comen-
zaron en la década del 60 y se continua-
ron ampliando y desarrollando en los 
años siguientes.

Algo que debemos señalar, en esta épo-
ca fue el cumplimiento de las Misiones 
Internacionalista de gran envergadura, 
cumplidas exitosamente en la Repúblicas 
de Angola y Etiopía, que nos aportaron 
importantes experiencias combativas a 
nuestros oficiales y combatientes

Las elecciones del 4 de noviembre de 
1980 convirtieron en presidente al can-
didato republicano Ronald Reagan, cuya 
gestión significó un completo viraje de 
la política norteamericana hacia posicio-
nes conservadoras y ultraderechistas con 
respecto a América Latina, según lo esti-
pulado en el informe de Santa Fe, elabo-
rado en mayo de ese año por partidarios 
de una “línea dura”.

El documento planteaba como tesis 
central que la ayuda de Cuba a los mo-
vimientos de izquierda en Nicaragua, El 
Salvador y Guatemala: “...ha convertido 
en los últimos años a Centroamérica en 
un área de gran inestabilidad, lo que le 

RIESGOS, AMENAZAS Y AGRESIO-
NES A LA REVOLUCIÓN CUBANA 
PRODUCTO   DE LA POLÍTICA NOR-
TEAMERICANA, EN EL PERIODO 
1980-2000 
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ofrece grandes oportunidades a Cuba y la 
URSS con relación al petróleo mexicano 
y al Canal de Panamá. (105)

El gobierno de Ronald Reagan (1981-
1989). Incrementó la agresividad, contra 
Cuba y creó la Fundación Cubano-ameri-
cana.

El 20 de enero de 1981 Reagan asumió 
la administración y de inmediato puso en 
práctica una serie de medidas agresivas 
anticubanas, entre las que pueden seña-
larse: 

Las acusaciones contra la Isla como 
exportadora de la revolución a Centroa-
mérica; presiones a distintos gobiernos 
latinoamericanos para que modificaran o 
rompiesen sus relaciones con ella, y su 
oposición a la presencia de ésta en el diá-
logo Norte-Sur, en Cancún, México.

En octubre de 1983, Reagan firmó la Ley 
de transmisiones Radiales hacia Cuba, 
dando vida a la mal llamada Radio Mar-
tí, emisora que el 20 de mayo de 1985 

comenzó a invadir el espacio radioelec-
trónico cubano, en franca violación de las 
regulaciones internacionales. Así, conver-
tía este tipo de agresión en medio para 
perfeccionar la lucha ideológica. Se in-
crementaron  las trasmisiones radiales y 
televisivas contra Cuba: las mal llamadas 
Radio y TV Martí.

Durante los años 1981 y 1982, esa po-
lítica se caracterizó por la intensificación 
de la lucha sicológica y el incremento de 
la hostilidad en las declaraciones de im-
portantes funcionarios, así como por las 
amenazas de agresión militar, incluidos 
grandes ejercicios en áreas relativamente 
cercanas a territorio cubano. Ese aumen-
to de la actividad militar coincidía con el 
auge de la tensión en el plano político y 
diplomático.

Su política con respecto a nuestro país 
fue una combinación de los instrumen-
tos de la lucha ideológica con la amenaza 
militar, presiones político-diplomáticas y 

medidas tendientes a fortalecer el blo-
queo económico. La administración Rea-
gan puso énfasis en vincular el diferendo 
con Cuba al conflicto en Centroamérica, 
argumento orientado a lograr la aproba-
ción de fondos con destino a la “contra” 
nicaragüense, al gobierno de El Salvador 
y a la UNITA, en Angola.

Recrudecimiento del bloqueo, política 
agresiva hacia Cuba, aprobación de la Ley 
Torricelli.

Con el arribo al poder de George Bush, 
(Padre) quien se encargaría de mantener 
la política anticubana diseñada por su an-
tecesor. En su política  proporcionó ma-
yor participación a los medios de influen-
cia ideológica y al uso de las presiones 
económicas y militares; así como se ar-
ticularon una serie de nuevas campañas 
difamatorias en las cuales se condenaba 
a la Isla por supuestas actividades sub-
versivas y terroristas, de narcotráfico y 
de violación de los derechos humanos.

Esos argumentos se avenían con la 
directiva 17 del Consejo de Seguridad 
Nacional, en la que se refrendaba la ne-
cesidad de: “...ir construyendo presiones 
publicas contra Cuba para evitar que la 
opinión pública, y en especial la de los 
Estados Unidos de América y Europa, li-
mitara la política de confrontación hacia 
el gobierno cubano”.117

Entre 1989 y 1992, varias propuestas 
elevadas al Congreso y al Ejecutivo, esgri-
mían la agudización del bloqueo a la Re-
volución cubana. El senador Connie Mack 
propuso las enmiendas I, II y III; más tar-
de otro senador, Robert Torricelli, introdu-
jo la llamada “Acta para la democracia en 
Cuba”. Conocida como Ley Torricelli. 118

117        Castro Mariño Soraya: El congreso y la política hacia Cuba en los 
80. Tendencias actuales. Cuadernos de Nuestra América, vol. IX. No 18, 
enero-junio de 1992, pp 23-25.

118        Morales, Esteban: Cuba en la política norteamericana, una reflexión 
desde la perspectiva actual. Biblioteca del Centro de Estudios sobre Es-
tados Unidos. La Habana, 1992, p.5
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Un instrumento potenciado por la admi-
nistración Bush, violatorio de la soberanía 
e integridad territorial, fue la puesta en 
marcha de la televisión anticubana, el 27 
de marzo de 1990.

La esencia de la primera enmienda de 
Connie Mack consistía en lograr que el 
bloqueo impuesto a Cuba regresara al ni-
vel de 1963-1965, por lo cual exigía pro-
hibir el comercio con  la Isla a todas las 
subsidiarias en terceros países. En aquel 
momento el Departamento de Estado de-
claró su desacuerdo, pues la medida per-
judicaba a más de 90 firmas en el extran-
jero y lesionaba a gobiernos interesados 
en el comercio con Cuba, a la vez que su 
aprobación significaría la consideración 
norteamericana de que sus leyes podrían 
tener jurisdicción en otras naciones. Las 
enmiendas II y III tuvieron similar desti-
no, no por gestos hacia Cuba, sino por las 
posibles afectaciones de intereses nor-
teamericanos debidas a su proyección 

extraterritorial.
Las presiones militares persisten como 

instrumento de la política anticubana. En 
varias oportunidades han realizado ensa-
yos de agresión, preparados en absoluto 
secreto. Baste citar, a modo de ejemplo, 
las maniobras efectuadas en aguas cer-
canas a Cuba entre los primeros días de 
mayo de 1990: Ocean Venture (Aventura 
Oceánica), el ejercicio DEFEX (Ejercicio 
de Defensa), en la base naval de Guan-
tánamo y la maniobra estratégica Global 
Shield (Escudo Global

Eufórico por el éxito obtenido en la 
Guerra del Golfo, el general Collin Powell, 
en aquel entonces presidente de la Junta 
de Jefes de Estado Mayor de las Fuerzas 
Armadas de Estados Unidos de América, 
afirmó en entrevista publicada por el pe-
riódico Army times, el 15 de abril de 1991:

“...estoy saliendo de los demonios, 
estoy saliendo de los villanos, sólo me 
quedan, Fidel Castro y Kim IlSung...”.  El 

6 de enero de 1992, durante una visita 
a la base naval de Guantánamo, repitió 
ante sus tropas veladas amenazas contra 
Cuba: “Todavía existe peligro en el mun-
do, por eso tenemos 1700 hombres y 
mujeres jóvenes en lugares como Guan-
tánamo y todavía hay una misión que ne-
cesita cumplirse”. 119 

De 1988 a 1993, el gobierno de Washin-
gton y sectores reaccionarios de la emi-
gración cubana estimularon la creación 
en Cuba de grupúsculos contrarrevolucio-
narios, autoproclamados “defensores de 
los derechos humanos” o de “resistencia 
cívica”, para convertirlos en promotores 
de llamados y acciones encaminadas a 
derrocar por la fuerza a la Revolución.

Durante la administración de William 
Clinton (1992-2000) continuaron las pre-
siones amenazas y agresiones a nuestro 
país tanto de carácter violento como eco-
nómico con el objetivo de siempre es-
trangular la Revolución Cubana 119         La vil obsesión. Periódico Granma del 7 de febrero de 1992.

General Collin Powell
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Se puso en vigor el proyecto del senador 
Torricelli, firmado por el presidente esta-
dounidense en octubre de 1992 y puesto 
en vigor en junio del siguienteaño, cono-
cida como Ley Torricelli, la cual consiste 
en la conjugación de una mayor influen-
cia ideológica con el recrudecimiento del 
bloqueo para exterminar a la Revolución 
cubana. Algunos de los aspectos de su 
contenido son: 

• Prohibir el negocio con Cuba a las 
subsidiarias de compañías norteamerica-
nas radicadas en terceros países. 

• Impedir a entrada a puertos nortea-
mericanos, en un término de seis meses, 
a aquellos barcos que hayan estado en 
territorio cubano.

• Presionar a las naciones para que 
se sumen al bloqueo.

• Dar posibilidad al presidente de 
aplicar sanciones a países que brinden 
asistencia a la Isla.

Se  incrementaron las emisiones contra 

Cuba: alrededor de 15 emisoras y fonías 
contrarrevolucionarias dedicaron mas de 
50 mil horas de transmisiones a propalar 
mentiras, insultos y exhortaciones a ac-
ciones violentas contra la Revolución. 

Continuó la práctica de apoyo a los gru-
pos contrarrevolucionarios autoproclama-
dos como “defensores de los derechos 
humanos o de resistencia cívica” y apo-
yados por el gobierno de los Estados Uni-
dos de América.

Muchos fueron  los intentos de  chan-
tajes y manipulaciones yanquis por lograr 
la sanción y condena de Cuba en la Comi-
sión de Derechos Humanos de la ONU, y 
para lograrlo han acudido a “testimonios” 
de miembros de los citados grupúsculos, 
organizaciones no gubernamentales ple-
gadas y gobiernos aliados, o a la búsque-
da de consenso mediante coacción.

En los planes agresivos contra la Isla se 
inserta la búsqueda de nuevas formas de 
estimular la deserción. Mientras incum-

Damas de Blanco

plen los tratados migratorios firmados 
con Cuba, reciben como héroes a quie-
nes, en flagrante acto de piratería, roban 
una nave aérea civil o de combate, una 
embarcación, o parten en frágiles balsas; 
de esa forma alientan peligrosas accio-
nes y las explotan en su propaganda.

Es ametrallado a unas 7 millas del norte 
de Matanzas un buque tanque de bande-
ra chipriota, Mikonos, desde una embar-
cación tripulada por terroristas de origen 
cubano, provenientes de Miami, cuando 
trasladaba petróleo hacia el puerto de Ca-
rúpano, en Las Tunas.

Durante la administración de Clinton la 
Organización Terrorista hermanos al res-
cate violó de forma sistemáticamente  
nuestro espacio aéreo, con sus aerona-
ves y pese a las denuncias y advertencias 
de Cuba sobre lo peligroso de esos ac-
tos, no fueron impedidos por el Gobierno 
Norteamericano y ello condujo al derribo 
de dos avionetas en Aguas nacionales lo 
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cual elevó las tensiones entre los dos Es-
tados. 

 Continuaron desarrollándose las infil-
traciones  ilegales de hombres armados 
en Cuba con el propósito de realizar actos 
de sabotajes y atentados a nuestros di-
rigentes, sobre todo pretendían arruinar 
el sector turístico que era el renglón más 
exitoso de la economía de dicha década. 
En algunos de ellos se produjeron enfren-
tamientos y hubo bajas.

Continuó la práctica del secuestro de 
aeronaves hacia los Estados Unidos, sin 
que se devolvieran dichos secuestrado-
res y a veces tampoco los aviones, así 
como el hostigamiento a naves de pes-
queras de Cuba y mercantes que se diri-
gían a nuestro país.

Fue una práctica muy nociva contra 
nuestro país en estos años los atenta-
dos a nuestras instalaciones turísticas 
empleando la infiltración de agentes de 
Centro América, lo cual tuvo su máximo 

clímax con la muerte del turista italiano el 
joven Fabio Dichermo

Fueron frecuentes los intentos de  
atentados contra el Comandante en Jefe 
Fidel Castro, durante sus  visitas al ex-
terior, como   en 1994  a Cartagena de 
Indias, Colombia, como parte de los je-
fes de Estado y de Gobierno asistentes 
a la Cumbre de los No Alineados. Entre 
los involucrados directamente hay nom-
bres super conocidos como los connota-
dísimos terroristas Luis Posada Carriles, 
Gaspar Jiménez Escobedo y Félix Rodrí-
guez Mendigutía.

Continuaron los intentos de guerra bio-
lógica contra nuestro país: Una avioneta 
tipo SS-RR, matrícula N3093M, propie-
dad del Departamento de Estado de Esta-
dos Unidos, riega una sustancia con una 
plaga, el Thrips Palmi Karny, para afectar 
nuestros cultivos agrícolas,  al sobrevolar 
el Corredor Internacional Girón, a unos 25 
ó 30 kilómetros al sur de Varadero

 Por otro lado continúan las medidas 
económicas y política contra Cuba por 
parte del Departamento de Estado se 
suspende la licencia a una compañía de 
los Estados Unidos (ABC Charters) para 
organizar “paquetes de viaje” a Cuba, a 
instancias del representante Torricelli y 
los congresistas cubano-americanos en 
el Congreso. Posteriormente, la OFAC 
publicó instrucciones destinadas a res-
tringir las posibilidades de viajes de cuba-
no-americanos  y del envío de remesas a 
sus familiares en a Cuba.

Se introduce en el Congreso el proyec-
to de la Ley Helms-Burton, y se inician 
los debates correspondientes en ambas 
Cámaras.

Se dan a conocer nuevas medidas en 
el espíritu de la Ley Torricelli para promo-
ver el flujo de ideas y la transición pacífi-
ca hacia una “sociedad libre y abierta” en 
Cuba (instrumentación abierta del Carril 
II). Entre estas se destacaron la apertura 

Atentado con explosivos
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de oficinas de prensa en ambos países, 
las licencias para viajes de investigación 
y de periodistas, asignación de fondos 
a Organizaciones no Gubernamentales 
y suministros de materiales de apoyo a 
estas últimas. Dentro de estas regulacio-
nes también se incluyeron nuevos aspec-
tos tendentes a facilitar los mecanismos 
de verificación in situ (especificados en 
la Torricelli) para la venta de medicinas y 
suministros médicos

Se aprueba la Ley Helms-Burton, en 
su peor versión. Se envía por el Departa-
mento de Estado, Carta de Advertencia a 
la compañía canadiense Sherrit por violar 
lo establecido en la Ley Helms-Burton. 
Se anuncia la entrada en vigor del Título 
III de la Ley Helms-Burton, y la primera 
suspensión parcial y temporal (waiver) de 
las prerrogativas legales contenidas en el 
mismo.

Más adelante se produce el anuncio del 
segundo “waiver” a una parte del Título III 

de la Ley Helms-Burton. El Departamen-
to de Estado envió Carta de Advertencia 
a la compañía israelí BM Group, según lo 
establecido en la Ley Helms-Burton.

El Departamento de Estado envía Carta 
de Advertencia a la compañía paname-
ña Motores Internacionales SA y el De-
partamento de Estado revocó la licencia 
otorgada para el traspaso del registro en 
Estados Unidos de la marca Havana Club 
de Cubaexport a Havana Rum & Liquors, 
y de esta a Havana Club Holding.

En comparecencia ante el panel espe-
cial del Senado sobre sanciones econó-
micas, el subsecretario de Estado, Stuart 
Eizenstat, reitera que la administración 
mantendrá las sanciones económicas 
unilaterales, incluidas las restricciones 
para la venta de medicinas y alimentos, 
contra cinco países hostiles, entre ellos 
Cuba.

El Departamento del Tesoro suspende 
de manera indefinida las licencias a las 

compañías C&T Charters y Wilson In-
ternational para operar vuelos a Cuba a 
través de terceros países, debido, según 
informaciones de prensa, al incumpli-
miento de requisitos exigidos por el go-
bierno de Estados Unidos. 

El Juez King de Miami emite una nueva 
orden judicial para embargar los fondos 
resultantes de las operaciones de varias 
compañías telefónicas que tienen relacio-
nes de negocios con Cuba (Global One, 
AT&T Corporation, AT&T de Puerto Rico, 
Worldcom, Wiltel, MCI y Telefónica Larga 
Distancia de Puerto Rico). Similar orden 
es enviada al Chase Manhattan Bank y al 
Citigroup.

El vocero del Departamento de Estado, 
tras señalar que las medidas adoptadas 
en la política hacia Cuba habían provo-
cado un incremento de los viajes autori-
zados por medio de licencias, reitera el 
carácter ilegal de los viajes de turismo o 
negocios, y alerta sobre las penas civiles 

y criminales que enfrentan aquellos que 
violan las regulaciones sobre el gasto de 
dinero sin la debida autorización del De-
partamento del Tesoro.

La Jueza Shira Scheindlin de New York 
falla a favor de la empresa Bacardí y en 
contra de la Havana Club. Para dictaminar 
la jueza utilizó, entre otros argumentos, la 
llamada Sección 211, introducida y apro-
bada fraudulentamente en el Congreso 
de los Estados Unidos a instancias de Ba-
cardí, bien avanzada ya la disputa comer-
cial entre ambas partes. Esta Sección 211 
despojó a la empresa mixta cubano-fran-
cesa de los derechos legales que hasta 
el momento gozaba en las Cortes nortea-
mericanas.

El Presidente Clinton firmó el proyecto 
de Ley de Asignaciones para la Agricul-
tura, convirtiéndose en ley del Congreso 
norteamericano la prohibición de los via-
jes a Cuba para los ciudadanos norteame-
ricanos. Asimismo, se aprueban las ven-
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tas de medicinas y alimentos a Cuba en 
condiciones discriminatorias para nuestro 
país, que las hacen inaceptables e imposi-
ble de realizar.

El Departamento de Estado, según lo 
establecido por la Ley Helms-Burton, en-
vía Carta de Advertencia a la compañía ja-
maicana Super club Hotel Inc., donde no-
tifica la supuesta violación de su empresa 
al traficar con propiedades confiscadas.

En enero del año 2000 la secretaria es-
tadounidense de Estado Madeleine Albri-
ght, deseó al presidente electo George W. 
Bush que durante sus cuatro años de go-
bierno lleguen a su fin los más de 40 años 
del régimen que gobierna a Cuba.

El gobierno del presidente George W. 
Bush dejó claro el miércoles al Congreso 
de Estados Unidos que no tiene interés 
en suavizar las restricciones económicas 
contra Cuba mientras el líder cubano, Fi-
del Castro, permanezca en el poder.

Invierte Estados Unidos fuerte capital di-

plomático en la ONU para lograr condena 
a Cuba por derechos humanos. (Panorama 
mundial) Respalda el presidente George 
Bush proyecto para otorgar 100 millones 
de dólares a los grupúsculos en Cuba

Washington. El vicepresidente de Es-
tados Unidos, Richard Cheney, declaró 
hoy que existen muy pocos prospectos 
de que las sanciones comerciales contra 
Cuba puedan levantarse mientras Castro 
se mantenga en el poder

No obstante las esporádicas declaracio-
nes de que no se admitirá el empleo del 
territorio de Estados Unidos de América 
en acciones militares contra Cuba, en la 
práctica han dado muestras de total apo-
yo y consentimiento a grupos terroristas 
que han organizado y perpetrado infil-
traciones con fines vandálicos, y planes 
concretos de atentar contra objetivos 
económicos y políticos en el país, sin im-
portarles el costo en vidas humanas.

La política hostil de Washington hacia 

Armas infiltradas en Cuba
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La Habana alcanzó un peldaño superior 
durante el mandato de  George Walter 
Bush, no solo por la agresividad del dis-
curso oficial, sino por los hechos prácti-
cos ya citados.

Según un análisis realizado en septiem-
bre de 1993, en la Escuela de Estudios 
Internacionales Avanzados John Hopkins, 
los daños ocasionados por el bloqueo es-
tadounidense a Cuba se calculan en 6 mil 
500 millones de dólares anuales.120 

A pesar de lo obsoleto de su política ha-
cia Cuba, el gobierno de Estados Unidos 
de América no ceja en su empeño por 
destruir a la Revolución. Por ello, el dife-
rendo se mantendrá mientras no exista 
en los gobernantes norteamericanos el 
realismo y la comprensión de que tie-
nen que eliminar el bloqueo económico y 
toda medida de presión hacia Cuba; que 
los cubanos no admitirán nada atentato-
rio contra su dignidad, independencia y 
soberanía nacional, y que es prerrogativa 120          Prada Pedro: Bloqueo. La guerra sucia, mas prolongada. En la Re-

exclusiva del pueblo cubano decidir el sis-
tema político de su nación.

A lo largo de su historia, Cuba se ha re-
sistido a los intentos de compra, anexión 
o injerencismo por parte de los sucesivos 
gobiernos estadounidenses y, en los últi-
mos 35 años, a su política prepotente de 
bloqueo económico, amenazas y agresio-
nes de todo tipo, donde no ha descartado 
la biológica con irresponsables perdidas 
en vidas humanas e irreparables daños a 
la economía.

ALGUNAS ALTERNATIVAS DE  LA 
POLÍTICA HACIA CUBA EN ESTE 
PERÍODO

En las condiciones actuales, con la des-
aparición de la Unión Soviética y el campo 
socialista, el fantasma del comunismo ha 
quedado eliminado, así como la supuesta 
amenaza que éste representaba para la 
seguridad del hemisferio occidental.

Cuba mantiene firme su voluntad po-
lítica de defender su independencia, so-
beranía y conquistas del socialismo, y ha 
demostrado cuan equivocados estuvie-
ron los gobernantes norteamericanos al 
considerarla un satélite de la URSS. Hoy 
la Isla despierta la admiración del resto 
del mundo que, mediante movilizaciones 
populares, le brinda apoyo en su decidida 
resistencia.

En Estados Unidos de América no ha 
cesado la elaboración de estrategias po-
líticas y planes para liquidar la Revolución 

cubana; se fijan posibles plazos de vida 
para ésta, y se trazan alternativas sobre 
cómo acelerar el proceso de su destruc-
ción.

Entre las tendencias actuales de acadé-
micos, estrategas y políticos norteameri-
canos, de entidades privadas y organiza-
ciones no gubernamentales, hay quienes 
se pronuncian por mantener la línea dura 
de castigo, arreciar el bloqueo y derrotar 
a la Revolución por la fuerza, en tanto 
otros abogan por el empleo de formas 
más sutiles, disminuir las tensiones polí-
ticas y amenazas, penetrarla con modes-
tos programas de ayuda humanitaria y 
promover contactos, es decir, suavizar el 
tono y explorar otras vías; pero siempre 
con un objetivo muy bien definido de re-
vertir el proceso cubano.

Las administraciones estadounidenses 
han contado con una amplia gama de 
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teorías y propuestas de alternativas po-
líticas hacia Cuba, diseñadas y elaboradas 
a partir de estudios realizados sobre su si-
tuación. Forman parte de ellas un informe 
del Instituto Nacional de Investigaciones de 
Defensa (RAND) y otro de la organización 
no gubernamental Dialogo Interamericano  
, que sirven de antecedentes al realizado 
por el Instituto de Estudios Estratégicos de 
la Escuela Superior de Guerra del Ejercito 
de los Estados Unidos de América.121 

La corporación RAND es una entidad 
privada dedicada a estudios patrocinados 
por la oficina del secretario de Defensa. En 
1992 llevó a cabo uno titulado Cuba a la de-
riva en un mundo poscomunista, orientado 
por el Programa de Seguridad Internacional 
y Defensa Estratégica de Estados Unidos 
de América. En él se hace un balance de los 
problemas que “una Cuba en crisis” pudie-
ra ocasionar a la política de su país en años 
venideros, y propone la conducta a seguir 
para “lidiar con el gobierno de La Habana”.

Según ese estudio, tales dificultades son:
• Supuestamente, la Isla abriría las 

posibilidades del trafico de drogas a través 
de ella, como vía para aliviar su situación 
económica, lo cual afectaría directamente 
a Estados Unidos de América;

• Un nuevo Mariel, estimulado por 
ella, elevaría las tensiones con Washin-
gton;

• Prevén cambios violentos si empeo-
ra la situación interna, pues consideran 
que la sociedad civil* es muy débil para 
protagonizar cualquier transformación pa-
cifica;

• Una auto provocación –ataque a la 
base de Guantánamo-, para crear una si-
tuación de guerra ante la inminente caída 
del régimen.

Como posibles opciones de actuación 
del gobierno norteamericano señala las si-
guientes:

• Aumento severo de presiones eco-
nómicas y políticas, y, en caso de guerra 

civil o represión extrema, adoptar quizás 
alguna modalidad de intervención militar;

• Aliviar las presiones, por ejemplo, 
levantar el bloqueo con la condición de 
que el régimen abra el espacio político y 
haga elecciones “libres”;

• Incrementar el flujo de información 
y personas, así como fomentar medidas 
de fortalecimiento de la confianza para 
conseguir que Cuba, al igual que otros 
sistemas comunistas, sea penetrada por 
sus crecientes lazos con occidente.

Al valorar cual es la más viable, plantea 
que la referida a aumentar las presiones 
no parece ser la destinada a obtener éxi-
to en cuanto a la caída del régimen, de no 
estar acompañada por una intervención 
militar en gran escala. Esto, según ellos, 
tendría para Estados Unidos de América 
un enorme costo político, diplomático 
y probablemente humano, y proponen 
que, de llegar a tal extremo, la acción 
debe ser realizada en coordinación con la 

Organización de Estados Americanos, o 
dirigida por ésta.

Precisa, además, que la disminución 
de la presiones, principalmente el levan-
tamiento del bloqueo, daría un gran res-
piro a la Revolución y la afianzaría en el 
poder. Y señala la interrogante de porqué 
levantar el bloqueo en momentos en que 
es más efectivo por estar acompañado 
por otro, ocasionado por la desaparición 
de la URSS. Asimismo, expresa que, una 
vez levantado aquel y desarrollados los 
vínculos económicos y comerciales con 
Cuba, sería virtualmente imposible reim-
plantarlo si se pretendiera por cualquier 
coyuntura.

El estudio de Dialogo Interamericano, 
también realizado en el 1992, refleja una 
actitud moderada, aunque no exenta de 

121     Schull Donald E: Los Estados Unidos y Cuba: de la estrategia de 
conflicto al compromiso constructivo. Centro de información  para la De-
fensa de las FAR, mayo de 1993
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exigencias favorables a las pretensiones 
estadounidenses sobre Cuba. Los inte-
grantes de esa organización partieron del 
criterio de que el aislamiento de la Isla de 
la comunidad interamericana resulta ana-
crónico e innecesario, y presentaron al 
gobierno estadounidense las siguientes 
proposiciones:

1. Dejar bien en claro que no tiene in-
tenciones de invadirla y su condena seve-
ra a las acciones violentas del exilio;

2. Promover el libre flujo de informa-
ción e ideas, incluido el turismo, levantan-
do las trabas impuestas por el bloqueo, 
aunque condicionando esto a la conducta 
de Cuba;

3. Sugiere que las transmisiones de 
Radio Martí deben ser responsables y ob-
jetivas, sin empleo de propaganda, y re-
comienda la cancelación de la Televisión 
Martí por violar las convenciones interna-
cionales;

4. Cooperar con Cuba en asuntos 

como la lucha contra el narcotráfico; fa-
cilitar el envío de medicinas y alimentos, 
así como aliviar el bloqueo, en respuesta 
a “pasos de Cuba en la democratización”.

El informe presentado el 12 de mayo 
de 1993 por Donald E. Schulz, del Insti-
tuto de Estudios Estratégicos, institución 
dedicada a análisis patrocinados por los 
departamentos de Defensa y de Ejército, 
recomienda a la administración Clinton:

• Disminuir el nivel de tensión/hos-
tilidad entre Cuba y Estados Unidos de 
América mediante una campaña concer-
tada de reducción de la amenaza y de la 
retórica difamatoria;

• Distanciarse de la Fundación Nacio-
nal Cubano-Americana, (FNCA)* sin rom-
per del todo los lazos con esa organiza-
ción;

• Despolitizar a Radio Martí y utilizar 
sus transmisiones para garantizar a los 
cubanos que no tienen nada que temer 
de Estados Unidos de América. Específi-

camente, les debe asegurar el total res-
peto a sus vidas y propiedades;

• Adoptar una postura más visible y 
agresiva con relación a la prevención de 
operaciones paramilitares contra Cuba 
desde territorio estadounidense;

• Rechazar el Acta para la Democra-
cia en Cuba (Ley Torricelli) o, si ello es po-
líticamente imposible, cumplirla en me-
nor grado;

• Idear un modesto programa de ayu-
da humanitaria a Cuba;

• Promover los contactos interperso-
nales entre ciudadanos cubanos y nortea-
mericanos mediante la correspondencia, 
el teléfono, los servicios de transporta-
ción y el turismo, así como intercambios 
culturales y científicos, establecimiento 
de buróes de prensa y otras medidas;

• Sin  abandonar la política de blo-
queo, modificarla para permitir la ex-
portación de hardware y software de 
computación, y otros dispositivos de te-

lecomunicaciones e impresión;
Levantar las prohibiciones del bloqueo 

sobre la comercialización directa de li-
bros, periódicos, revistas, discos com-
pactos, cintas de vídeo y otros artículos 
de comunicaciones;

Dejar de presionar sobre corporaciones 
extranjeras para impedir sus inversiones 
en la Isla;

Iniciar e incrementar la cooperación go-
bierno a gobierno en áreas tales como 
las operaciones antinarcóticos, medidas 
contra secuestros, protección del medio 
y migración;

Avisar con antelación a las autoridades 
cubanas sobre cualquier ejercicio militar 
norteamericano en la región, y evitar ope-
raciones que pudieran dar la impresión de 
tratarse de un ensayo general de invasión 
contra Cuba.

Estos tres estudios tienen aspectos 
coincidentes o pilares básicos, con inde-
pendencia de que los dos primeros fue-
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ron realizados durante la  administración 
de Bush (padre). Entre los puntos de con-
tacto más significativos pueden enume-
rarse:

• Se reconoce al gobierno cubano de-
terminado margen de maniobra, aunque 
al valorar la situación económica estiman 
limitado el control de las autoridades so-
bre los procesos que puedan tener lugar 
en la Isla;

• El problema cubano debe interna-
cionalizarse mediante la concertación de 
la diplomacia multilateral, con la partici-
pación de organismos como Naciones 
Unidas y sus diferentes foros, la Organi-
zación de Estados Americanos, el Parla-
mento Europeo y el Parlatino;

• Debe aumentarse el libre flujo de 
información hacia Cuba e implementar 
una política de tendido de puentes, lo cual 
posibilitaría, en el futuro, el desarrollo de 
una sociedad civil ajustada a los patrones 
domésticos estadounidenses.

Aunque tales estudios no reflejan po-
siciones oficiales de gobierno, expresan 
alternativas políticas concebidas por insti-
tuciones de mucha influencia en las altas 
esferas norteamericanas.

¿Cuáles son los objetivos perseguidos 
con las propuestas presentadas? 

Las reflexiones de Schulz en su estudio 
Los Estados Unidos de América y Cuba: 
de la estrategia de conflicto al compro-
miso constructivo122, revela la esencia de 
éstas:

“...hemos alentado la pasividad de los 
cubanos enajenados del régimen y he-
mos dado fuerzas a los que apoyan a 
Castro. Esta influencia (de la ultradere-
cha) se ha hecho aún más fuerte debido 
a las inexistencia de un grupo político a 
favor de una línea “menos dura” y más 
flexible hacia Cuba”.

“El resultado de lo anterior es que la 
comunidad cubano norteamericana ha 
podido ejercer un veto virtual sobre la po-

lítica norteamericana”.
“El efecto logrado ha sido intensificar la 

mentalidad de cerco ya existente, avivar 
el fervor nacionalista, desviar la cólera del 
pueblo hacia el régimen y dirigirla contra 
el “coloso del norte”.

Y antes de plantear la “alternativa” ra-
zona:

“En breve, las amenazas, el aislamien-
to y el castigo no constituyen la vía para 
promover el cambio en Cuba. Es difícil 
que estas cuestiones sirvan para derro-
car a Castro a un corto-mediano plazo (los 
próximos cinco años)”.

“¿Cuál es la alternativa? (...) Una polí-
tica de compromiso constructivo, conce-
bida para disminuir las tensiones y abrir 
a Cuba a la influencia norteamericana, le 
crearía problemas más graves al régimen”.

Aunque expresa: “...la nueva administra-
ción debe distanciarse de Mas Canosa y 
de la Fundación Nacional Cubano-Ameri-
cana”, aclara: “Esto no significa que debe 

ignorarse a la FNCA, es demasiado im-
portante para que lo hagamos”. Estos 
representantes de la idea de la anexión, 
cómplices de la desnacionalización de 
Cuba, en su “impotencia permanente”, 
son, como profetizara Martí, “un factor 
grave que mañana, perturbará nuestra re-
pública”.123 

Oportunistamente Schulz asevera: “De 
nuevo, la agonía de Cuba nos brinda una 
oportunidad para demostrar cuánto nos 
preocupa el pueblo cubano”; como si no 
fuera su país el responsable de las penu-
rias que estamos enfrentando.

Y añade: “...si el gobierno cubano es-
tuviera dispuesto a responder construc-
tivamente a algunas de nuestras inquie-
tudes, estaríamos dispuestos a levantar 
el embargo parcialmente”. Por supuesto, 

122      Ibídem.
123       Martí  Pérez  José: El remedio anexionista, Obras completas. T.2.Edi-

torial de Ciencias Sociales. La Habana. 1975
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no pueden renunciar por completo a ese 
instrumento de presión.

“Deben encontrarse los medios para 
penetrar esta insularidad (...) dando faci-
lidades a los elementos disidentes para 
que se comuniquen abiertamente y alien-
ten una mayor fragmentación...” Sin duda, 
resquebrajar la unidad existente entre el 
pueblo cubano y la dirección de la Revolu-
ción destaca como piedra angular en ésta 
y demás “alternativas”.

En sus reflexiones finales, considera: 
“Nos referimos a un ajuste más que a 
una revocación, del embargo norteame-
ricano. Deberán mantenerse la mayoría 
de las restricciones comerciales; segui-
rán estando prohibidas las inversiones 
norteamericanas en Cuba”. Es decir, su 
objetivo es confundir, maniobrar, siempre 
en aras del “interés nacional”, de “la se-
guridad nacional” de Estados Unidos de 
América.

Pero la propuesta tiene un lado aúnmás 

tenebroso: “Esta podría ser una pendien-
te resbalosa (...) Un mal paso podría esca-
lar hasta convertir un pequeño problema 
en algo de más envergadura (...) Un gol-
pe, una rebelión o un asesinato no están 
fuera de la posibilidad”.

Y afirma: “Entonces la ironía del com-
promiso constructivo es que podría de-
mostrar ser una forma más eficaz para 
socavar la dictadura que las políticas de 
línea dura de los castrófobos. Con ello ex-
presa claramente la medula de toda su 
retórica: la destrucción de la Revolución 
cubana. Aunque también es “realista”: 
“Fidel no carece de recursos para defen-
derse (...) Existen grandes posibilidades 
de que aún lo tengamos allí por algún 
tiempo independientemente de lo que 
hagamos.

“Los Estados Unidos de América no 
están interesados en promover una so-
lución violenta de la crisis. Los resulta-
dos podrían ser demasiado sangrientos, 

y muy bien podríamos vernos inmersos 
en una guerra”. Le faltó agregar que se-
ría la Guerra de Todo el Pueblo cubano, 
cuyo costo en vidas norteamericanas les 
disuaden de una acción de ese tipo.

Después de reconocer: “Los cubanos 
poseen una larga y gloriosa tradición de 
martirio heroico”, agrega: “En cualquier 
caso, Fidel no es inmortal. Debemos pen-
sar en términos de un largo plazo (...), tal 
vez ahora sea el momento para comen-
zar a cultivar muy discretamente estos 
elementos (...) con la perspectiva de via-
bilizar transformaciones más profundas 
una vez que Castro no se encuentre en 
el poder (...) tal vez podamos engatusar 
a Cuba”.

Considera que como “a Castro le que-
da poco”, se deben crear condiciones 
para cuando no esté al frente de la Revo-
lución, propiciar el cambio político de la 
misma”.124 

Las alternativas actuales de los “tan-

ques pensantes”* norteamericanos no 
están exentos de la esencia hegemonis-
ta y geopolítica, vigente en la proyección 
internacional de Estados Unidos de Amé-
rica desde su propio surgimiento como 
nación, refrendada a lo largo de la historia 
por los presidentes Adams, Monroe, Bu-
chanam, McKinley, entre otros, hasta las 
posiciones ultra reaccionarias de Reagan 
y Bush.

La Revolución cubana no es una amena-
za para nación alguna, ni pretende trazar 
la política a ningún país, y en correspon-
dencia con ello, jamás aceptará injeren-
cias en sus prerrogativas soberanas. La 
firmeza en la defensa de los principios y 
la entrega al trabajo por lograr el éxito en 
la economía, caracterizan el quehacer de 
los cubanos. No remisa a la posible so-

124          Schulz  Donald: Obra citada
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lución del diferendo con Estados Unidos 
de América, la posición de Cuba plantea 
la coexistencia sobre la base de la plena 
igualdad y respeto entre los estados in-
dependientes y soberanos.

El pueblo cubano no manifiesta senti-
mientos de “arrebato anti norteamerica-
no”, ni odio ciego a lo extranjero, sino una 
posición de principios ante el hegemonis-
mo tradicionalmente mantenido por los 
sucesivos gobiernos estadounidenses 
en el hemisferio occidental, asentado en 
el argumento de garantizar su “seguri-
dad nacional”, su “defensa nacional”, para 
mantener una posición global cada vez 
más preponderante.

La literatura martiana induce a admirar 
a Walt Whitman, Ralph Waldo Emerson, 
Amos Bronson Alcott, Henry W. Long fe-
llow, Thomas Alva Edison, Henry Ward 
Beecher, Mark Twain y Wendell Phillips, 
entre otras figuras de las letras, la ciencia 
y la cultura norteamericana.

El propio Fidel Castro ha dicho: “...nues-
tro no es sólo Martí, Martí es nuestro, 
Martí es de los revolucionarios cubanos: 
pero nuestro también es Washington, es 
AbrahanLincolm y son todos los grandes 
hombres norteamericanos (...) aquellos 
fueron libertadores de pueblos”.126  

En la actitud de los norteamericanos 
para con Cuba se han observado siempre 
dos corrientes u orientaciones; una, la 
del pueblo, resuelta, amistosa, generosa; 
y otra, la del gobierno, oficial, indiferente, 
egoísta, interesada y pérfida. Esta última 
dificulta y se opone a cuanto beneficie a 
la causa emancipadora cubana. 

.Aunque la Revolución ha discrepado 
y discrepa con los gobernantes nortea-
mericanos que han querido imponerle su 
política hegemónica, el pueblo cubano 
admira al de esa nación y se siente sa-
tisfecho antes sus éxitos científico-técni-
cos en interés de la paz y el bienestar del 
hombre.

126         Castro Ruz  Fidel: Discurso en el acto de clausura del II Congreso 
de los CDR el 24 de octubre de 1981, en el periódico Granma del 26 de 
octubre de 1981;

MEDIDAS Y  ACCIONES PARA 
GARANTIZAR LA SEGURIDAD 
NACIONAL

MILICIAS DE TROPAS TERRITO-
RIALES

Concepción estratégica Guerra 
de todo el Pueblo 

La amenaza real de una agresión direc-
ta obligó al Partido, al Estado y al pueblo 
cubano a desarrollar y perfeccionar su sis-
tema defensivo, de modo que frenara los 
planes del imperialismo norteamericano 
ante el precio que tendrían que pagar en 
caso de llevarlos a cabo. Este sistema se 
concreta bajo los conceptos y principios 
de la Guerra de Todo el Pueblo.

Surgimiento, formación y desa-
rrollo

Por tal motivo, durante la multitudinaria 
concentración del Primero de Mayo de 
1980 en la Plaza de la Revolución José 
Martí, fue planteada la formación de las 
Milicias de Tropas Territoriales como una 
enérgica respuesta de nuestro Partido y 
de todo nuestro pueblo a los planes agre-
sores del enemigo. En esa oportunidad 
el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz 
señaló:

“[...] el Partido ha dado instrucciones 
a las Fuerzas Armadas de for¬mar las 
Milicias de Tropas Territoriales como una 
fuerza más, que estarán integradas por 
hombres y mujeres, obreros, campesi-
nos, estudiantes, todo el que sea capaz 
de combatir, para organizarías y articular-
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las, a fin de que puedan defender cada 
pedazo del territorio nacional. “Todos 
aquellos que sean capaces de combatir 
y no estén encuadrados en la reserva de 
las tropas regulares, podrán pertenecer a 
las Milicias de Tropas Territoriales”.127 

Para describir los pasos dados, los mé-
todos y contenido del trabajo desplega-
dos durante el proceso de formación y 
posterior desarrollo de las Milicias de Tro-
pas Territoriales, así como la definición y 
aplicación de los fundamentos, principios, 
objetivos, requisitos, misiones, estructu-
ras, preparación y disposición combativa, 
equipamiento, el mando y la dirección y 
con vistas a facilitar una mejor interpre-
tación por parte de los lectores, de-sarro-
llaremos este importante proceso de la 
doctrina militar cubana, fue estructurado 
por etapas.

127          Fidel Castro: “Discurso pronunciado en el acto conmemorativo 
del Primero de Mayo de 1980”, en OR, trimestre abril-mayo-junio, La 
Habana, 1980, p. 18.

Primera etapa: definición de las ideas. 
Organización

Segunda etapa: Aplicación del plan 
experimental

Tercera etapa: Formación masiva. 
Primer medio millón de milicianos

Cuarta etapa: Consolidación de la for-
mación y preparación del primer medio 
millón de milicianos

Independientemente a que práctica-
mente las Milicias Nacionales Revolucio-
narias se habían debilitado como estruc-
tura combativa en el país, fueron estas la 
base sobre la que se formaron las Mili-
cias de Tropas Territoriales.

Con antelación al primero de mayo de 
1980, en que el Comandante en Jefe 
planteara la creación de las Milicias de 
Tropas Territoriales, ya el Ministerio de 
las Fuerzas Armadas Revolucionarias, en 
los primeros meses del año 1979 había 
dado los primeros pasos; por parte de la 

Dirección de Operaciones se elaboraron 
las ideas y cálculos de posibilidades pre-
liminares.

El 10 de junio del propio año, por in-
dicaciones del Ministro de las FAR, fue 
creada una comisión a través de la Di-
rectiva 0100 del jefe de Estado Mayor 
General, esta comisión, según las ideas 
que inicialmente se concibieron, elaboró 
los fundamentos teóricos sobre los que 
se sustentarían los objetivos, principios, 
misiones, requisitos de ingreso, proceso 
de inscripción y selección, estructuras, 
preparación preliminar, juramento del mi-
liciano y la preparación y cohesión de las 
unidades, una vez formada.

Definidos y elaborados todos estos as-
pectos, fueron plasmados en un docu-
mento único: Lineamientos para la forma-
ción de las Milicias de Tropas Territoriales.

El contenido de los lineamientos esta-
blecía muy claramente, sobre qué base 
se organizarían estas tropas, quedando 

definidos los aspectos siguientes:

Objetivos
• Conferir mayor profundidad y so-

lidez al sistema defensivo del país para 
darle una respuesta a las amenazas im-
perialistas.

• Crear una fuerza capaz de respon-
der a una agresión militar en cualquier 
parte de nuestro territorio, tal como plan-
teara el Comandante en Jefe: “Que no 
quede un rincón de nuestra tierra des-
guarnecido, que no haya sitio donde el 
enemigo no encuentre tenaz y firme re-
sistencia”.128

• Atender el derecho y el deber de 
todo ciudadano a defender la patria me-
diante la guerra popular.

• Que las Milicias de Tropas Territo-
riales se ajustaran a nuestras posibili¬da-

128         Conferencia “Surgimiento y desarrollo de las Milicias de Tropas 
Territoriales”, Dirección Política Central de las FAR. En archivo personal 
del autor.
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des económicas.
Que constituyesen: “Una fuerza más, 

integradas de forma voluntaria y selectiva 
por hombres y mujeres, obreros, campe-
sinos, estudiantes, capaz de complemen-
tar el esquema que asegurara la defensa 
del país desde los más lejanos accesos 
hasta todos los puntos del interior, lla-
madas a apoyar y asegurar las misiones 
asignadas a nuestras Fuerzas Armadas 
Revolucionarias. Una fuerza especial-
mente apropiada para la defensa, con los 
trabajadores luchando por sus fábricas, 
los vecinos defendiendo sus barrios, los 
ciudadanos cuidando sus bienes, los bie-
nes del pueblo y haciendo prevalecer sus 
convicciones y sus ideales. Una tropa efi-
caz por el conocimiento del territorio en 
que lucha”.

Principios básicos
• Voluntariedad: con el objetivo de 

que sientan el porqué de su incorpora-

ción, garantizar una acción constante y 
segura del colectivo humano que los inte-
gran, dado que conocen y sienten como 
propios los objetivos de su incorporación 
a esta fuerza popular. El ingreso se solici-
ta por voluntad propia de cada ciudadano 
y no es objeto de ninguna obligatoriedad 
legal.

• Selectividad: garantizar que los que 
se incorporan a las Milicias de Tropas Terri-
toriales sean fieles cumplidores al Partido 
y la Revolución y defensores de la patria. 
Los solicitantes a ingresar requieren ser 
avalados por las organizaciones políticas 
y de masas del lugar donde reside, traba-
ja o estudia, luego es aprobado por una 
comisión municipal.

• Territorialidad: las unidades se inte-
gran con personal de un mismo munici-
pio, barrio o pueblo, donde residen, para 
asegurar una rápida movilización y acción 
de respuesta, así como conocimiento del 
terreno.

• Masividad: incorporar a la lucha ar-
mada a las masas populares, para llevar a 
cabo la guerra popular en todo el territo-
rio nacional.

La aplicación de estos principios permiti-
rá crear una fuerza capaz de combatir por 
convicción propia, clasista y popular con un 
amplio dominio del teatro de las acciones.

MISIONES

Como misiones fueron concebidas, en-
tre otras, las siguientes:

• Reemplazar y completar unidades 
regulares de las FAR.

• Defender sectores del litoral y re-
giones no ocupadas por las tropas regu-
lares, así como puntos de contacto y flan-
cos de interés operativo de los ejércitos.

• Luchar contra desembarcos aéreos.
• Mantener el control de las regiones 

montañosas y boscosas del país, con ani-
quilamiento de todo tipo de fuerza del ene-
migo que pretenda introducirse en ellas.

• Luchar contra acciones del enemi-
go interno y grupos diversionistas y de 
exploración enemiga.

• Defender ciudades y poblados y el 
territorio de la localidad, así como obje-
tivos económicos importantes, almace-
nes, ferrocarriles, puentes, centros de 
comunicación y otros.
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• Asegurar los itinerarios de despla-
zamiento de las tropas regulares que pa-
san por su territorio.

• Otras misiones relacionadas con el 
acondicionamiento ingeniero del terreno, 
protección de fuentes de agua, defensa 
de bases de apoyo, custodio de prisione-
ros, y otras.

REQUISITOS SEGUNDA ETAPA: APLICACIÓN 
DEL PLAN EXPERIMENTALPara el ingreso de los ciudadanos a las 

Milicias de Tropas Territoriales se estable-
cieron los requisitos siguientes:

• Haber cumplido 16 años y no más 
de sesenta (con edades superiores que 
sus cualidades físicas y mentales se lo 
permitan).

• Tener integridad política y moral.
• Estar vinculado a la producción, a 

los servicios o los estudios.
• Pertenecer a las organizaciones de 

masas.
• Tener buena actitud ante el trabajo 

o el estudio.

Antes de tomarse la decisión final para 
la formación en todo el país de las Mili-
cias de Tropas Territoriales, existió la eta-
pa experimental de formación y prepara-
ción, decisión tomada por el Comandante 
en Jefe y el Ministro de las FAR en él año 
1979, la cual preveía que en determina-
dos municipios se crearan las primeras 
unidades con el objetivo de ganar en ex-
periencias y no dar pasos en falso. Este 
experimento permitió poner en práctica 
los lineamientos teóricos, que aunque 
bien estudiados y definidos, requerían de 
ser materializados.

Como primer paso, se llevó a cabo la 
planificación de esta etapa, previéndose 
entre otras las actividades y medidas las 
siguientes:

• Elaboración de un plan de forma-
ción de las unidades sujetas al experi-

mento, el cual duraría tres meses. Este 
se pondría en práctica en algunos munici-
pios de las provincias Guantánamo, Gran-
ma, Villa Clara, Matanzas, Ciudad de La 
Habana, Pinar del Río y otras. En algunos 
municipios se formarían regimientos y en 
otros, batallones, surgiendo con ello las 
primeras unidades de las Milicias de Tro-
pas Territoriales de Cuba.

• Creación de las comisiones (grupos 
de trabajo) en los municipios seleccionados 
y la designación de los adjuntos militares.

• Elaboración, por parte del MINFAR, 
de documentos teóricos sobre los dife-
rentes aspectos que servirían de base 
para desarrollar el trabajo experimental.

• Realización de una reunión con los 
jefes de ejército para plantear las tareas 
del plan experimental.

• Desarrollo de una reunión metodo-
lógica con los futuros adjuntos militares 
municipales para unificar criterios en to-
dos los aspectos del plan.
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• Realización de un trabajo de propa-
ganda local antes de iniciarse el proceso 
de inscripción.

• Elaboración de los planes de traba-
jo de la comisiones municipales donde 
se preveía la realización del proceso de 
inscripción y selección del personal, la re-
cepción y clasificación de las solicitudes 
de ingreso, la designación de los jefes de 
unidades, los plazos para formarlas pro-
gresivamente.

• El cumplimiento de la preparación 
preliminar, la realización del juramento 
miliciano, el desarrollo de la preparación 
combativa anual y la realización de una 
reunión de estudio de diez días en cada 
municipio.

• Realización de controles y ayuda 
por los mandos superiores a los munici-
pios que aplicaban el experimento y se 
estableció el sistema de información so-
bre los resultados del mismo.

La etapa experimental arrojó los resul-

tados y experiencias básicas necesarias 
para pasar a una etapa de mayor enverga-
dura, o sea: la formación masiva en todo 
el país.

TERCERA ETAPA: FORMACIÓN
MASIVA. PRIMER MEDIO MI-
LLÓN DE MILICIANOS

Una vez concluida la etapa experimen-
tal, de inmediato, El Ministro de las FAR, 
por acuerdo del Buró Político del Partido 
Comunista de Cuba y por orden del Co-
mandante en Jefe, quedó encargado de 
dirigir esta nueva y voluminosa tarea. 

Para organizar la formación masiva de 
las milicias, el ministro de las FAR Raúl 
Castro Ruz, llevó a cabo una reunión ex-
traordinaria con los jefes principales y los 
impuso de la misión planteada al Ministe-
rio de las FAR, determinando un conjun-
to de medidas a acometer de inmediato, 
en¬tre ellas:

• La elaboración y presentación a su 
aprobación del plan de formación de las 
Milicias de Tropas Territoriales en todo el 
país, conjuntamente con un plan calenda-
rio para organizar esta tarea.   .

• Las propuestas de plantillas a apli-
car de las unidades, así como un plan de 
completamiento con armamento y muni-
ciones, teniendo en cuenta las reservas 
disponibles.

• Una propuesta de oficiales perma-
nentes de las FAR para ser designa¬dos 
como adjuntos militares en provincias y 
municipios.

• Dar inicio al proceso de formación 
masiva el 26 de julio de 1980.

• Sobre la base de estas indicaciones 
iniciales, la comisión del MINFAR, creada 
para esta tarea, le presentó al Ministro de 
las FAR el proyecto de orden, la cual se 
puso en vigor con el número 067 el 7 de 
agosto de 1980 y en la que en esencia se 
planteaba:

• Poner en vigor el cronograma y plan 
de actividades para la formación masiva 
de las Milicias de Tropas Territoriales.

• Nombrar a su primer sustituto ge-
neral de división Abelardo ColoméIbarra, 
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responsable de atender el proceso que 
se iniciaba y que este creara una comi-
sión, a tiempo completo, de oficiales de 
las diferentes direcciones para la ejecu-
ción de dicha tarea.

• Comenzar el 26 de julio de 1980 el 
proceso de inscripción y selección, para 
el 1ro. de septiembre de 1981 haber lo-
grado la formación de las unidades.

• Crear en las provincias y munici-
pios, presididas por los presidentes de 
los comité ejecutivos de los órganos lo-
cales del Poder Popular, comisiones de 
trabajo para la formación de las milicias.

• Los jefes de ejércitos, responsa-
bilizarán a sus primeros sustitutos en la 
atención a esta tarea.

• Se le presentarán las propuestas 
de plantillas para las unidades a formar, 
no obstante, se comenzará el emplanti-
llamiento empleando las utilizadas en la 
etapa experimental; y el plan de distribu-
ción de armamento y municiones, para 

su aprobación.
• Presentarle, cómo se confecciona-

rían los uniformes, sobre qué norma y 
forma de distribución.

• La Dirección Política Central coordi-
nará con el Departamento de Orientación 
Revolucionaria (DOR), el trabajo de pro-
paganda para esta tarea.

• Se designarán los adjuntos milita-
res a nivel de provincias y Municipios.

• Se presentarán los documentos 
que institucionalizarían a las Milicias de 
Tropas Territoriales, conjuntamente con 
un plan de elaboración de manuales, ayu-
das metodológicas y de instrucción y el 
aseguramiento material para asegurar la 
preparación combativa del personal.

Un elemento a resaltar referente a 
la definición del modelo de uniforme lo 
constituyó el emblema o logotipo, en el 
cual trabajó personalmente el Ministro de 
las Fuerzas Armadas Revolucionarias. En 
el diseño confeccionado y después gene-

ralizado, puso su ingenio la compañera 
Vilma Espín.

Paralelamente a estas decisiones, el 
Partido orientó a los órganos locales del 
Poder Popular que se construyeran alma-
cenes para guardar el armamento y las 
municiones.

El 17 de diciembre de 1980, durante la 
celebración del Segundo Congreso del 
Partido, en el Informe Central, el Primer 
Secretario, Comandante en Jefe Fidel 
Castro Ruz señaló lo siguiente:

“Una tarea de vital importancia ya en 
desarrollo, a la cual nuestro Partido, el Es-
tado, las organizaciones políticas y de ma-
sas deben conceder la más alta prioridad 
en el orden de la defensa del país, porque 
constituye un complemento imprescindi-
ble de nuestro sistema defensivo, es la 
creación de las Milicias de Tropas Territo-
riales, que con las unidades regulares y 
de la reserva han de formar el gran ejér-
cito popular de nuestra Revolución [...] “. 

“[...] Millones de hombres y mujeres 
reclaman hoy este derecho [...] nuestra 
reservas de armamentos son muy limi-
tadas. Pero no descansaremos  hasta 
lograr que cada cubano dispuesto a de-
fender palmo a palmo y casa por casa su 
barrio, su municipio, su centro de trabajo, 
cada metro cuadrado de patria, pueda te-
ner un fusil, una granada o una mina, y 
que esté bien preparado para cumplir el 
deber sagrado de defender la patria hasta 
la última gota de sangre”. 

En el segundo día de actividades, los 
delegados al Congreso aprobaron de ma-
nera unánime una proposición de respal-
do a la organización y perfeccionamiento 
de las Milicias de Tropas Territoriales, pre-
sentada por un delegado, obrero avícola 
de la provincia de Pinar del Río, Osvaldo 
R. Díaz González en nombre del regimien-
to al cual había sido asignado. La proposi-
ción planteaba:

• La preparación combativa, realizarla 
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sin afectar la producción, los servicios y 
los estudios, empleando parte de nues-
tras vacaciones y del tiempo disponible.

• Adquirir con los recursos de cada 
miliciano el uniforme y demás compo-
nentes.

• Efectuar jornadas de trabajo volun-
tario y otros tipos de tareas en centro de 
trabajo, municipios y provincias con vis-
tas a obtener fondos para sufragar los 
gastos en la compra de armamento para 
las unidades.

“[...] Es decir, que esas son las dos ta-
reas básicas: la producción y la defensa. 
Organizar las Milicias de Tropas Territoria-
les y preparar al Partido y al pueblo para 
luchar en cualquier circunstancia”. 

El trabajo de formación de las unidades 
milicianas continuó. A fines de diciembre, 
teniendo en cuenta los planteamientos 
de Fidel durante el Segundo Congreso y 
el acuerdo tomado de respaldo a estas 
fuerzas, el 30 de diciembre de 1980 fue 

emitida la orden 0093 del Ministro de las 
FAR donde se planteaba lo siguiente:

Organizar las Milicias de Tropas Territo-
riales en tres fases:

• Primera: Hasta el 3 de junio de 1981 
con 160 000 efectivos.

• Segunda: Hasta el 1ro. de enero de 
1982 con 300 000 efectivos.

• Tercera: Hasta el 13 de agosto de 
1982 con 500 000 efectivos.

Se comienza a trabajar sobre la base 
de la nueva orden, teniendo en cuenta lo 
limitado de nuestras reservas de arma-
mento planteado por Fidel y que no des-
cansaríamos hasta lograr que cada cuba-
no pudiera tener un fusil.

Se recibe de inmediato la respuesta de 
los amigos de la URSS, prometiendo es-
tos enviar en el más breve plazo posible, 
el armamento y municiones convenidos. 
Otros países socialistas reaccionaron de 
la misma forma: Checoslovaquia, Bulga-
ria, Yugoslavia, Polonia, Hungría, República 

Democrática Alemana y Corea del Norte.
En total, fueron recibidos para esta eta-

pa de formación de las Milicias de Tropas 
Territoriales: 250 mil fusiles AK y AKM; 
100 mil subametralladoras PPSH; dece-
nas de miles de cohetes RPG-7, etcétera.

Se ordenó por el Ministro de las FAR, 
al jefe de la Dirección de Tropas Ingenie-
ras, que hiciera propuestas sobre la pro-
ducción de medios del armamento inge-
niero, en especial minas antitanques y 
antipersonales; al sustituto del Ministro 
para el Armamento y la Técnica, realizar 
un estudio sobre la fabricación de grana-
das de mano antipersonales en Cuba; al 
sustituto para la Retaguardia, presentar 
una propuesta sobre el almacenamiento 
del armamento, municiones, medios in-
genieros y otro material de guerra; a la 
sección de Servicios de Tropas, presentar 
propuestas de Indicaciones para que re-
glamenten el uso de la bandera de com-
bate para las unidades milicianas.

El 20 de enero de 1981 se hace entrega 
de la primera bandera de combate por el 
Comandante en Jefe a un regimiento en 
la provincia Granma, en el municipio de 
Guisa. Y días subsiguientes, el Ministro 
de las FAR resumía la ceremonia cons-
titutiva de un batallón masculino y una 
compañía femenina en el municipio II 
Frente, en el cual planteó:

“[...] Estaremos en disposición de co-
locar sobre las armas, sin afectar sensi-
blemente la producción y las actividades 
locales, mucho más hombres que lo que 
es capaz de empeñar contra nuestro país 
el ejército de los EE.UU”. 

Por otra parte, anunció que el proceso 
de formación de las Milicias de Tropas 
Territoriales, incluyendo la preparación 
de los cuadros, debería ser concluida du-
rante el año y que todas aquellas perso-
nas que no cuenten con las condiciones 
físicas necesarias para someterse a los 
entrenamientos podrán colaborar en mul-
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titud de tareas relacionadas con la defen-
sa, si la situación llegara a exigirlo.

El 31 de enero de 1981, teniendo en 
cuenta los nuevos planteamientos de 
Fidel en el acto de Guisa y la respuesta 
positiva para la entrega a Cuba del ar-
mamento convenido, el Ministro de las 
FAR en su Orden 008 dispuso acelerar el 
proceso de formación y preparación de 
estas tropas y de la construcción de los 
almacenes.

La tarea planteada crece en magnitudes 
y se establece cumplirla en un menor pla-
zo, reajustándose el plan de formación en 
solo dos fases.

• PRIMERA FASE: el 1ro. de mayo de 
1981 (Día de los Trabajadores)

• SEGUNDA FASE: el 13 de agosto 
de 1981 (cumpleaños de Fidel)

• sea, se reduce en un año el plazo 
para alcanzar los 500 000 efectivos. Lo 
anterior obligó a la elaboración de un nue-
vo plan de actividades que comprende, 

entre otras tareas, las siguientes:
• Elaboración de Indicaciones Sobre 

la Política de Ascensos.
• Enviar a los ejércitos, disposiciones 

sobre el nuevo plan de formación de las 
milicias.

• Realizar la entrega de bandera el 16 
de abril de 1981 (Día del Miliciano) a un 
grupo de unidades formadas. 

• Elaborar y presentar proyecto so-
bre directiva de disposición combativa.

• Elaborar los planes combativos has-
ta el nivel municipal.

• Proponer el sistema de asegura-
miento logístico multilateral para tiempo 
de paz y tiempo de guerra.

• Realizar la compra de fusiles y mu-
niciones de calibre reducido y de pellets.

• Estudiar como poder producir en 
Cuba municiones de PPSH y calibre re-
ducido.

Durante todo el proceso fueron selec-
cionados y preparados 5343 oficiales del 

nivel regimiento-batallón y 23615 del ni-
vel compañía-pelotón, lo que permitió ir 
formando y consolidando las estructuras 
de cientos de unidades.

OTROS MOMENTOS IMPORTAN-
TES DE LA FORMACIÓN MASIVA 
DE LAS MILICIAS DE TROPAS 
TERRITORIALES

La participación femenina no se hizo 
esperar y decenas de miles de mujeres 
dieron el paso al frente incorporándose a 
la defensa armada de la Revolución. Refi-
riéndose a ello, el 8 de marzo de 1981 en 
acto efectuado por el Día Internacional de 
la Mujer, Julio Camacho Aguilera, miem-
bro del Buró Político del Comité Central 
del Partido Comunista de Cuba y su Pri-
mer Secretario en la Ciudad de La Haba-
na, manifestó entre otras cosas que:

“[...] las milicianas, además de compa-
ñeras de luchas serán un factor de estí-
mulo y de acicate para promover el he-
roísmo masivo. La mujer cu¬bana con 
su comportamiento heroico es capaz de 
servir de ejemplo a los combatientes, 



CAPÍTULO 2
MANIFESTACIÓN E INFLUENCIA DE LA POLÍTICA DE LOS GOBIERNOS DE LOS EEUU EN LA SEGURIDAD NACIONAL DE CUBA

236

combatiendo ellas mismas con valor y 
audacia”.133

El 13 de marzo de 1981 en acto celebra-
do en la escalinata de la universidad, por 
el XXIV aniversario del Asalto al Palacio 
Presidencial y la Acción de Radio Reloj, 
Lionel Soto, miembro del Secretariado 
del Comité Central, apuntó:

“[...] los estudiantes han probado una 
vez más estar prestos a una inquebranta-
ble decisión de defender la patria, con el 
espíritu, la voluntad y el valor que mostra-
ron las huestes que liderara José Antonio 
Echeverría, con la entereza y la combati-
vidad de la Sierra, el asalto al Palacio Pre-
sidencial, y con el arrojo y heroísmo de 
los mambises”.134 

El día 11 de abril del propio año, el Ge-
neral de Ejército Raúl Castro Ruz, presidió 
el acto de las unidades pertenecientes a 
la Universidad de La Habana. Después de 
hacer un recuento histórico sobre la for-
mación de las milicias en el año 1959 y de 

hablar sobre la preparación militar de los 
estudiantes universitarios como oficiales 
de la reserva, insistió:

“[...] es el mayor aporte que puede y 
debe hacer el estudiantado por la defen-
sa” —expresando además—: “[...] a pe-
sar de estar claramente definida. La fun-
ción y el papel de los estudiantes en la 
defensa del país, por vía de su prepara-
ción y como oficiales dé la reserva, consi-
deramos la formación de este regimiento 
como una magnífica iniciativa de los es-
tudiantes, por cuanto hace partícipe a la 
Universidad en un empeño de carácter 
nacional, lleva a su seno un movimiento 
que actualmente valoriza todo el pueblo 
y mantiene viva una tradición estudiantil 
que todos debemos cuidar”.135 

El 16 de abril, en el acto por el XX ani-
versario de la declaración del carácter 
socialista de la Revolución y el Día del 
Miliciano, celebrado en el polígono de la 
Escuela de Artillería de las FAR Camilo Ci-

enfuegos, presidido por el Comandante 
en Jefe, Fidel Castro Ruz, les fue entre-
gada la bandera de combate a dieciséis 
regimientos de las Milicias de Tropas Te-
rritoriales de la capital y a dos de la pro-
vincia La Habana. En su discurso, Fidel 
reafirmó:

“[...] puede decirse que nunca se orga-
nizó con la celeridad, rapidez y eficiencia 
una fuerza semejante [...] los imperialis-
tas deben saber que si aquel pueblo de 
Girón era un pueblo ya fuerte, este pue-
blo de hoy es un pueblo cien veces más 
fuerte y más preparado en todos los sen-
tidos, más preparado militarmente, más 
preparado políticamente y más prepara-
do sicológicamente [...] En las Milicias de 
Tropas Territoriales están hombres de dis-
tintas edades o porque son muy jóvenes 
y no han podido pasar todavía el Servicio 
o porque desempeñan tareas esenciales 
en la producción o porque ya por la edad 
pasaron el límite en que se considera la 

reserva de las FAR; están mujeres de to-
das las edades, están obreros, campe-
sinos, estudiantes; constituyen una tre-
menda y una terrible fuerza, que unidas 
a las tropas regulares de nuestras FAR, 
constituyen todo un pueblo armado para 
defenderse”.

“[...] Como revolucionarios, como pa-
triotas, como socialistas, como interna-
cionalistas, deseamos la paz y estamos 
conscientes de la necesidad de luchar por 
la paz; pero no somos ni seremos jamás 
como los cristianos en la antigua Roma, 
que entregaban mansamente sus vidas 
a su enemigos. ¡Con firmeza indomable 
somos capaces de luchar y lucharemos 
para defender nuestros derechos, nues-
tra obra, nuestro porvenir!”136

133     Conferencia “Surgimiento y desarrollo de las Milicias de Tropas 
Territoriales”. Dirección Política de las FAR.

134        Ibídem 
135         Ibídem.
136         Ibídem
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El 1ro de mayo de 1981 se efectuó en 
la Plaza de la Revolución la gigantesca 
marcha del pueblo combatiente, con la 
participación de más de un millón de per-
sonas. Cerró el desfile 69 bloques de las 
Milicias de Tropas Territoriales, unidades 
de las FAR y los batallones masculino y 
femenino de ceremonia de las milicias. 
Se mostraba al mundo parte de lo hecho 
en el frente de defensa del país.

Para el 13 de agosto de 1981 le fue ren-
dido un informe al Comandante en Jefe, 
por el Ministro de las FAR, sobre el cum-
plimiento dado al plan de formación del 
primer medio millón de milicianos, en el 
cual expresaba haber concluido el proce-
so de inscripción, selección y formación 
de las unidades en todo el país, previsto 
precisamente para ese día, no obstante, 
que había que continuar perfeccionándo-
se; que la preparación combativa se ha-
bía desarrollado satisfactoriamente y que 
a partir del mes de junio se había comen-

zado a aplicar regularmente el plan anual 
de las cuarenta horas establecido. 

Se informó que hasta ese momento se 
habían construido en el país 155 campos 
de tiro de combate, 206 de tiro reducido 
y 319 áepelletsy que todas las unidades 
creadas habían realizado su juramento de 
acuerdo a la metodología puesta en vigor 
por el MINFAR, caracterizándose los mis-
mos por un alto contenido patriótico y por 
la amplia participación de la población.

Fueron acondicionadas dos escuelas 
para impartir los cursos de cinco y me-
dio y once meses, así como selecciona-
do el personal docente y administrativo 
de las mismas, trabajándose en aras de 
terminar de reparar algunas instalaciones 
y completar la base material de estudio 
necesaria.

Fueron construidas 406 naves con una 
capacidad de 127126 m2 y con el costo 
de $17278 074,51, garantizándose que 
todo el armamento llegado al país tuvie-

ra un sitio seguro donde almacenarse; no 
obstante quedaba pendiente establecer 
el sistema de aseguramiento logístico 
multilateral para tiempo de guerra.

APORTES VOLUNTARIOS PARA 
EL FINANCIAMIENTO DE LAS 
MTT

En el año 1981 y sobre la base del 
acuerdo tomado en el Segundo Congre-
so del Partido Comunista de Cuba se ini-
cia un entusiasta trabajo con el objetivo 
de recaudar dinero, mediante el aporte 
voluntario de los ciudadanos, para el fi-
nanciamiento de las Milicias de Tropas Te-
rritoriales.

En todos los centros de trabajo comen-
zaron a efectuarse asambleas donde los 
trabajadores se comprometieron a donar 
un día de haber y realizar actividades pro-
ductivas para entregar su aporte a estas 
nuevas fuerzas incorporadas al sistema 
defensivo del país.

Otros muchos trabajadores hicieron 
compromisos individuales, como el reali-
zado por el dos veces Héroe Nacional del 
Trabajo Julio Ramírez, cocedor de sacos 
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de la textilera Ariguanabo, quien se com-
prometió a coser 30 000 sacos por enci-
ma de su norma y donar el valor de este 
trabajo a los fondos de las milicias.

Intelectuales cubanos hicieron entrega 
de los aportes recibidos por sus derechos 
de autor. También lo hizo el Comandante 
de la Revolución Juan Almeida Bosque.

Todo este movimiento recibió también 
el apoyo de muchos cubanos en el exte-
rior: constructores, becarios, personal di-
plomático y otros muchos que realizaban 
funciones fuera del país.

Nuestros niños, con un alto sentido de 
responsabilidad, no quisieron dejar de 
participar en esta tarea y a través de su 
Organización de Pioneros José Martí, se 
unieron a este ingente esfuerzo, dedicán-
dose a recoger envases y pomos de cris-
tal y donar el importe de su venta.

El 19 de enero de 1981, el periódico 
Granma hizo público el mensaje envia-
do por los jefes, oficiales, suboficiales, 

sargentos y soldados de la Brigada de la 
Frontera al Ministro de las FAR, donde se 
planteaba su aporte al financiamiento de 
las Milicias de Tropas Territoriales, desta-
cando en su mensaje, donar un día de ha-
ber mensualmente. Esta iniciativa de la 
Brigada de la Frontera, recibió de inme-
diato el más entusiasta apoyo en todas 
las unidades de las FAR, que siguiendo 
este ejemplo, convocaron a sus integran-
tes a asambleas, donde de forma unáni-
me se aprobaron compromisos similares.

CUARTA ETAPA: CONSOLIDA-
CIÓN DE LA FORMACIÓN Y PRE-
PARACIÓN DEL PRIMER MEDIO 
MILLÓN DE MILICIANOS

Concluido el proceso de formación del 
primer medio millón de milicianos, a par-
tir del 13 de agosto de 1981 se pasó a 
una etapa de consolidación, para lo cual 
era necesario acometer nuevas tareas y 
perfeccionar las anteriores. Se decidió di-
rigir los esfuerzos en un conjunto de di-
reccio¬nes principales de trabajo:

• Estudiar y profundizar en el empleo 
combativo de las milicias.

• Determinar la organización y la es-
tructura de la dirección y el mando en 
tiempo de paz.

• Presentar a aprobación la Directiva 
de Disposición Combativa para este tipo 
de tropa.

• Determinar y proponer el Sistema 

de Registro y Control de los cuadros, sar-
gentos y milicianos.

• Determinar el aseguramiento con 
armamento y municiones para tiempo de 
paz y tiempo de guerra.

• Precisar el Sistema de Preparación 
Combativa.

• Determinar la organización del ase-
guramiento logístico de tiempo de gue-
rra.

• Elaborar y presentar el Proyecto de 
Decreto-Ley a la próxima Asamblea Na-
cional del Poder Popular.

• Fortalecer el proceso de estudio en 
las Escuelas Provinciales de Preparación 
de Cuadros de las Milicias de Tropas Terri-
toriales.

A inicios del mes de octubre del propio 
año, se decide por el Ministro de las FAR 
crear una comisión en el MINFAR, presi-
dida por el general de división Carlos Fer-
nández Gondín, quien se desempeñaba 
en esos momentos como Jefe del Esta-
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do Mayor General.
• Fueron elaboradas las indicaciones 

para la desconcentración y soterramiento 
del armamento y las municiones.

• Se estableció y desarrollaron acti-
vidades de preparación con los jefes, ór-
ganos de mando y las tropas juntamente 
con las unidades regulares de las FAR.

• Fue perfeccionado el sistema de 
preparación combativa; se desarrollaron 
cursos de oficiales de cinco y medio y 
once meses de duración, se trabajó en 
la conclusión y reproducción de manua-
les, folletos y otras ayudas de instrucción 
para garantizar la preparación combativa, 
aspecto este en el que ya se venía traba-
jando en las etapas anteriores.

• Los ejércitos organizaron y desarro-
llaron reuniones metodológicas que ga-
rantizaron unificar criterios.

• En el nivel municipal se continuó 
desarrollando la creación de la base ma-
terial de estudio; se organizó la explota-

ción, mantenimiento, conservación y re-
paración del armamento.

• Se pusieron en funcionamiento 34 
armerías; se emitieron indicaciones para 
la creación de las casas del miliciano en 
cada municipio.

• Se formó la primera división de las 
Milicias de Tropas Territoriales en Santia-
go de Cuba.

• Fueron recaudados hasta el mes de 
diciembre 33  millones de pesos para fi-
nanciar a estas tropas.

• Para ampliar la cantera de cuadros, 
se seleccionaron soldados internaciona-
listas, los cuales se enviaron a cursos de 
oficiales.

• Se incrementó la construcción de 
granadas de mano y minas; se continuó 
perfeccionando el trabajo político y de 
partido y la propaganda.

NUEVO LLAMADO DE FIDEL: LLE-
GAR AL MILLÓN DE MILICIANOS

Una vez cumplidas las cuatro etapas del 
trabajo en la formación de las milicias, no 
se detiene su desarrollo, por el contrario, 
se continúan incrementando sus efecti-
vos. El 26 de julio de 1983, en el acto de 
masas en la Plaza de la Revolución José 
Martí, el Comandante en Jefe anunció 
crear,  medio millón más de milicianos, 
lo que representaría que a las FAR y sus 
reservas, se sumaría un millón de com-
batientes adicionales y 30 mil nuevos ofi-
ciales. 

Para la formación y preparación del 
nuevo medio millón de milicianos, fueron 
aplicados los lineamientos, planes, pro-
gramas, manuales y otros documentos 
rectores existentes en esos momentos, 
relacionados con el proceso de inscrip-
ción y selección, preparación, formación 
de unidades, juramentos, entrega de ban-

deras de combate, financiamiento, equi-
pamiento, organización de la puesta en 
completa disposición combativa y otros.
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ESTRUCTURA ALCANZADA CON 
EL MILLÓN DE MILICIANOS

Como resultado del cumplimiento del 
nuevo plan de formación y del trabajo ab-
negado de miles de cubanos, fueron ins-
criptos y encuadrados en unidades, 1 069 
083 milicianos, más un 30 por ciento de 
reserva, lográndose alcanzar la estructura 
siguiente:

• Un cuerpo de ejército (con 7 divi-
siones) en Ciudad de La Habana.

• Nueve divisiones (de ellas, una, en 
las provincias: Pinar del Río, Matanzas, 
Santa Clara, Cienfuegos, Camagüey, Hol-
guín, Granma, Santiago de Cuba y Guan-
tánamo).

• 321 regimientos (de ellos: 86 tipo 
“A” y 235 tipo “B”.

• 1 673 batallones (de ellos: 367 in-
dependientes).

• 169 compañías de preparación es-
pecial.

• 13 baterías de artillería GRAD-1P.
• 88 baterías de AAA.
• 169 compañías de zapadores.
• 21 compañías ingenieras de puertos.
• Además, fueron creadas un gran 

número de compañías de infantería inde-
pendientes, baterías de morteros y pe-
queñas unidades de aseguramiento com-
bativo, material, técnico y médico.

Se continuó la construcción y perfec-
cionamiento del almacenamiento del ar-
mamento, municiones y explosivos, in-
troduciéndose la tracción mecánica para 
su manipulación y perfeccionándose su 
protección y seguridad.

La culminación del proceso de forma-
ción de las Milicias de Tropas Territoriales 
en todo el país se da a conocer el día 26 
de octubre de 1984, en el acto efectuado 
en la Plaza de la Revolución, donde el Co-
mandante en Jefe hizo entrega a nombre 
del Consejo de Estado de la bandera de 
combate y el diploma acreditativo al 163 

Cuerpo de Ejército. La bandera la recibió 
su jefe, general de brigada Manuel Fer-
nández Falcón.

163 Cuerpo de Ejército Independiente 
de las Milicias de Tropas Territoriales

El 163 Cuerpo de Ejército lo conforma-
ban siete divisiones y un total de cuaren-
ta y cuatro regimientos. En esta etapa 
fue determinante el papel de la Academia 
de las FAR General Máximo Gómez Báez, 
ya que el ciento por ciento de los cuadros 
de mando y los oficiales de las jefaturas y 
los estados mayores del Cuerpo, las divi-
siones y los regimientos se completaron 
con el personal de dirección, docente y 
administrativo de dicha institución. 

Al ser creados los estados mayores 
provinciales y municipales por la Orden 
14 del Ministro de las FAR del 20 de ju-
nio de 1985, el Cuerpo fue desactivado, 
nombrándose como jefe del Estado Ma-
yor provincial al general de brigada Lino 
Carreras Rodríguez y como primer susti-

tuto el autor del libro.
En enero de 1990 el Estado Mayor pro-

vincial de Ciudad de La Habana pasó a la 
subordinación del Ejército Occidental; el 
29 de junio 1993 se designa al general de 
brigada Amoldo Ferrer Martínez jefe del 
Estado Mayor provincial. En 1997 ocupó 
esa responsabilidad el general de brigada 
Carlos Manuel Lezcano Pérez.

El 30 de julio de 1999 se produce un 
nuevo perfeccionamiento estructural, con-
virtiéndose el Estado Mayor provincial en 
una Región Militar y los estados mayores 
municipales en sectores militares.
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MILICIAS DE TROPAS TERRITO-
RIALES EN LOS CENTROS ESTU-
DIANTILES

Siempre fue y ha sido divisa de Fidel, 
que en las universidades, los estudiantes 
se mantengan organizados y preparados 
para la defensa de la patria y de esa for-
ma mantener la tradición de lucha del es-
tudiantado universitario.

Es importante resaltar que, durante el 
período en que se extinguen las Milicias 
Nacionales Revolucionarias y la defensa 
del país pasó a ser responsabilidad de 
unidades regulares y de tiempo de gue-
rra completada con reservistas, siempre 
en las universidades se mantuvieron las 
formaciones milicianas.

En el año 1980, al crearse las Milicias de 
Tropas Territoriales, en la Universidad de 
La Habana fue formado un regimiento, en 
el que se incorporaron, además de las de-

cenas de cientos de estudiantes, muchos 
profesores y trabajadores del centro. A lo 
largo de estos años, los milicianos univer-
sitarios han dado cumplimiento a diver-
sas actividades y se han convertido en 
orgullo y ejemplo para los demás centros 
de estudios superiores del país. También 
en las universidades de Santa Clara y de 
Santiago de Cuba, desde que se crean 
las Milicias Nacionales Revolucionarias 
y con posterioridad las Milicias de Tropas 
Territoriales, los estudiantes, profesores 
y trabajadores se incorporaron a ellas y al 
igual que en la Universidad de La Habana, 
constituyeron batallones o regimientos y 
cumplieron diferentes actividades de pre-
paración para defensa y de apoyo a la Re-
volución.

En la actualidad, los alumnos universi-
tarios, al igual que los preuniversitarios y 
tecnológicos, se preparan para la defen-
sa mediante el cumplimiento de progra-
mas de estudio previstos en el Sistema 

de Enseñanza Nacional correspondientes 
a los ministerios de Educación y de Edu-
cación Superior; a la vez, los alumnos re-
ciben preparación militar en composición 
de las unidades milicianas creadas en los 
diferentes centros de estudio a los que 
pertenecen.

Al crearse las Milicias de Tropas Territo-
riales, los estudiantes de 14 y 15 años ma-
sivamente solicitaron su incorporación a 
las mismas, decidiéndose por la máxima 
dirección del país, que con la autorización 
de los padres, podían incorporase a las 
formaciones milicianas que en cada cen-
tro de estudios en ese nivel fueran orga-
nizadas, pero sin planteárseles misiones 
combativas y que 10% mismos serían 
reservas para el completamiento de las 
unidades de MTT.

INSTITUCIONALIZACIÓN DE LAS 
MILICIAS DE TROPAS TERRITO-
RIALES

Con fecha 9 de agosto de 1983, el Con-
sejo de Estado en ejercicio de la atribu-
ción que le está conferida por el inciso 
c) del Artículo 83 de la Constitución de la 
República de Cuba, resolvió dictar el De-
creto-Ley No.72 de las Milicias de Tropas 
Territoriales, quedando así oficialmente 
constituidas las mismas.

Entre sus artículos se destacan los as-
pectos siguientes:

• Las Milicias de Tropas Territoriales 
forman parte integrante de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias y complemen-
tan el Sistema Defensivo del País.

• El Presidente del Consejo de Es-
tado y Jefe de Gobierno, como Jefe Su-
premo de las Fuerzas Armadas Revolu-
cionarias de acuerdo a la Constitución de 
la República, dirige las Milicias de Tropas 
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Territoriales a través del Ministerio de las 
Fuerzas Armadas Revolucionarias.

• Los órganos locales del Poder Po-
pular responden por la organización y pre-
paración de las Milicias de Tropas Territo-
riales, así como por su aseguramiento 
material, técnico, médico y financiero, de 
acuerdo a las disposiciones que al efecto 
se dicten por el Ministerio de las Fuerzas 
Ar¬madas Revolucionaria.

• Los miembros de las Milicias de Tro-
pas Territoriales, cuando se movilizan para 
cumplir obligaciones propias del Servicio 
Militar Activo se consideran militares y es-
tán sujetos a la legislación militar.

• Todos los milicianos prestarán el ju-
ramento correspondiente y cumplirán las 
disposiciones dictadas por el Ministerio 
de las Fuerzas Armadas Revolucionarias.

• Los miembros de las Milicias de Tro-
pas Territoriales no están exentos de las 
obligaciones que establece la Ley del Ser-
vicio Militar General.

• El Ministerio de las Fuerzas Arma-
das Revolucionaras dispone en tiempo de 
paz, por necesidad de la defensa, la movi-
lización de los milicianos que se requieran.

Con posterioridad, a partir del 21 de di-
ciembre de 1994, se pone en vigor la Ley 
No. 75 de la Defensa Nacional, aprobada 
por la Cuarta Legislatura de la Asamblea 
Nacional del Poder Popular, donde se es-
tablecen otros aspectos y se precisan, 
las responsabilidades y la designación de 
las estructuras de dirección creadas para 
atender el sistema defensivo territorial y 
de las diferentes categorías de tropas para 
la defensa del país.

Papel de los órganos locales del Poder Po-
pular durante el proceso de formación y de-
sarrollo de las Milicias de Tropas Territoriales

Los órganos locales del Poder Popular 
contaron, además de los adjuntos milita-
res y los estados mayores de las Milicias 
de Tropas Territoriales, con otros órga-
nos para atender el frente de la defensa, 

como fueron los estados mayores de de-
fensa civil, los comités militares y las di-
recciones uno. Los comités militares del 
nivel provincial estaban subordinados a 
los ejércitos.

Todos los órganos trabajaron de con-
junto en la implementación del sistema 
defensivo territorial, cumpliendo con las 
tareas de completamiento de las unida-
des regulares con soldados llamados al 
servicio militar activo y con reservistas; la 
formación y completamiento de las uni-
dades milicianas; la planificación y ejecu-
ción financiera de los gastos, el uso del 
transporte en las actividades de prepara-
ción combativa, la selección y el trasla-
do de alumnos y unidades a los cursos y 
concentrados, los aseguramientos de las 
reuniones de estudio de los oficiales y las 
tropas; las medidas de defensa civil para 
la protección de la población y la econo-
mía; la construcción de la base material 
de estudio, el acondicionamiento del tea-

tro de operaciones militares, la prepa-
ración de la economía para la defensa y 
otras actividades.

Los órganos locales del Poder Popular y 
los órganos militares que les fueron ads-
criptos, juntamente con los comités mili-
tares y los estados mayores provinciales 
y municipales creados con posterioridad, 
desempeñaron un rol histórico en la pre-
paración de los territorios para la defensa, 
según los nuevos conceptos de la guerra 
de todo el pueblo.

El 4 de julio 1984 fue aprobado el crono-
grama para la unificación de los órganos 
militares de las provincias y municipios, 
llevándose a cabo un experimento desde 
octubre de 1984 hasta abril de 1985 en la 
provincia de Villa Clara y el municipio Diez 
de Octubre. Posteriormente, se pone en 
vigor lo establecido en la ya menciona-
da orden del Ministro de las FAR sobre 
la creación de los estados mayores pro-
vinciales y municipales subordinados a 
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los ejércitos, correspondiendo a estos a 
partir de esos momentos, la subordina-
ción directa y la responsabilidad del tra-
bajo con las milicias y demás tareas de 
la defensa territorial, sin que esto impida 
a los órganos locales del Poder Popular 
continuar responsabilizados con determi-
nados aseguramientos que venían cum-
pliendo hasta esos momentos.

La dirección del país y las Fuerzas Ar-
madas Revolucionarias en el contexto de 
la Guerra de Todo el Pueblo, le han plan-
teado nuevas misiones a los órganos lo-
cales del Poder Popular, por lo que hoy 
han asumido otras nuevas y complejas 
misiones, ampliando significativamente 
su papel en la preparación de los territo-
rios para la defensa bajo la dirección de 
los consejos de defensa y en estrecha 
coordinación con las regiones y sectores 
militares, órganos que sustituyeron a par-
tir del año 1999 a los estados mayores 
provinciales y municipales.

En el Informe Central al Segundo Con-
greso del Partido Comunista de Cuba, se 
señaló:

“Particular importancia ha tenido la 
participación de los organismos de la ad-
ministración central del Estado y de los 
órganos locales del Poder Popular en las 
tareas de la defensa, cuya vinculación a 
las FAR debe sistematizarse y viabilizar 
la preparación de la economía nacional, y 
del país en su conjunto, para la guerra de 
todo el pueblo”.137 

137     “Informe Central. II Congreso del Partido Comunista de Cuba”, en II 
Congreso del Partido Comunista de Cuba. Documentos y discursos, p. 67

OTROS ELEMENTOS DE LA CON-
CEPCIÓN DEFENSIVA GUERRA 
DE TODO EL PUEBLO

Conjuntamente con la formación de las 
milicias se realizaba el paso del país a la 
concepción defensiva Guerra de Todo el 
Pueblo, lo que exigía profundos cambios 
organizativos y estructurales, pero lo más 
difícil era cambiar las ideas sobre la de-
fensa y convertirla en una concepción 
profundamente popular.

Para garantizar lo anterior se asumió la 
defensa territorial como un principio, para 
ello se organizaron las Zonas de Defensa, 
los sectores militares a nivel de municipio 
y las regiones militares, con sus respec-
tivos consejos de defensa y se comenzó 
la preparación del país para realizar la de-
fensa, en tal sentido se organizaron ma-
niobras y sobre todo los ejercicios Bas-
tión, donde se ponían  de manifiesto las 

insuficiencias y aciertos de la concepción 
que se creaba.

Para garantizar la participación de todo 
el pueblo además de las MTT se crea-
ron la Brigadas de Producción y Defensa 
que se convirtieron en la forma popular 
de participación del pueblo en la defensa 
más numerosa.

Se desarrolló la organización y empleo 
de las estructuras especializadas denomi-
nadas Formaciones Especiales.

Se desarrolló  y aprobó  las demandas 
del pueblo cubano al gobierno norteame-
ricano por los daños humanos y econó-
micos causados por el bloqueo, el terro-
rismo y las agresiones, entre los años 
1996-1998.

Las reformas constitucionales de 1992 
y el plebiscito realizado en el 2002, que 
refrendan el carácter irrevocable del régi-
men socialista que defiende el pueblo cu-
bano como garantía de la independencia 
y soberanía de la Patria.
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En general durante estas dos décadas 
el país creó y desarrollo una verdadera 
doctrina militar con profundas bases po-
pulares cuya Piedra Angular es la Guerra 
de Todo el Pueblo.

RIESGOS, AMENAZAS Y AGRE-
SIONES A LA REVOLUCIÓN CU-
BANA ENTRE 2000 AL  2015

Durante la administración de W. Bush 
con su Estrategia de Seguridad amena-
zadora y basada en el uso de las fuerza y 
dispuesto a bombardear los lugares del 
planeta que consideraran una amenaza 
para la seguridad de los Estados Unidos.

Con presencia militar en muchos luga-
res del planeta y dispuestos a actuar an-
tes que fueran desafiados, listos a atacar 
con sus fuerzas o formando parte de coa-
liciones con países de la OTAN.

Lograr que la OTAN  incremente su  ca-
rácter agresivo y que esté  plegada a sus 
intereses.

Librando una guerra contra el terroris-
mo y en nombre de ella violan la sobera-
nía de los Estados.

Esta estrategia agresiva aumentó  las 

contradicciones entre nuestros dos paí-
ses:

• Nos acusaron de patrocinadores 
del terrorismo

• De traficantes  de drogas y perso-
nas

• De violación sistemática de los de-
rechos humanos.

• Incrementaron la ayuda a los gru-
púsculos contrarrevolucionarios

• Se incrementaron las campañas di-
famatorias por la Radio Y TV Martí

• Nombraron un supuesto Goberna-
dor para el período de transito al Capita-
lismo en nuestro País.

• Crearon el Denominado Plan para 
la Democracia en Cuba.

Existe un grupo de acontecimientos 
que como expresión de las contradiccio-
nes que matizan estas relaciones, son 
las manifestaciones más directas de las 
agresiones y amenazas que han encon-
trado reflejo en medidas contra Cuba en 

el plano político, económico, social, cul-
tural, tecnológico y científico, así como 
en otros campos con repercusiones en 
ambos países, pueblos y gobiernos. Tam-
bién tienen incidencia en el continente, la 
situación internacional  y en las relaciones 
internacionales. Se destacan entre ellos:

• Mantenimiento, recrudecimiento 
con su carácter de extraterritorialidad del 
bloqueo contra Cuba, con leyes como 
la Helms-Burton y otros instrumentos y 
engendros legales y jurídicos, sin impor-
tarle a los gobernantes norteamericanos 
la condena internacional que durante 24  
años (1990-2014) la Asamblea General de 
la ONU, en su Período Extraordinario de 
Sesiones, de manera casi unánime, ha 
condenado dicha política genocida, inmo-
ral y falta de ética.

• La utilización de la emigración y el 
narcotráfico como política y su manipula-
ción contra la Revolución Cubana.

• El empleo de la Ley de Ajuste Cu-
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bano como arma política para desencade-
nar emigraciones ilegales, que justifiquen 
una agresión militar contra Cuba, por el 
no cumplimiento de los acuerdos migra-
torios suscritos entre los dos países. Esta 
agresión fue uno de los hechos que pro-
vocaron el secuestro del niño Elián Gon-
zález en 1999 y la maniobra propagan-
dística de la Fundación Nacional Cubano 
Americana.

• La orquestación de las presiones 
yanquis en la Comisión de Derechos Hu-
manos en Ginebra para condenar a Cuba 
como violadora de estos.

A partir del 11 de septiembre del 2001, 
la política neofascista de la  administra-
ción Bush con sus pretensiones hegemó-
nicas de dominio mundial, ha incluido a 
nuestra patria en su llamada “lucha mun-
dial contra el terrorismo”. Se considera a 
Cuba como uno de los “estados terroris-
tas” entre los “60 o más oscuros rinco-
nes del mundo que pueden ser objeto de 

ataque sorpresivos y preventivos por par-
te de Estados Unidos de América”, razón 
por la cual ha sido más latente y real que 
nunca la posibilidad de una agresión mili-
tar bajo cualquier pretexto.

Otra forma de agresión que constante-
mente se emplea contra Cuba en el pre-
sente milenio es el terrorismo mediático 
a  través de la falsa acusación del bioterro-
rismo mediante el empleo de las nuevas 
técnicas de la informática y las comunica-
ciones, para engañar a la opinión pública 
norteamericana e internacional, y justifi-
car una agresión al territorio nacional.

LA ADMINISTRACIÓN DE OBA-
MA A PARTIR DEL 2009 

La administración del presidente Ba-
rack Obama, en su esencia, no presenta 
cambios respecto a su antecesor G. W. 
Bush, solo emplea otro lenguaje y otros 
medios para lograr los mismos objetivos, 
destruir la Revolución cubana y su ejem-
plo ante otros países.

En documento publicado el 27 de mayo 
de 2010, se divulga la nueva Estrategia 
de Seguridad Nacional de los EE.UU., no 
aparecen párrafos dirigidos a Cuba; pero 
“entre líneas” está latente la influencia 
negativa para nuestra Seguridad Nacio-
nal. Nos siguen incluyendo en sus listas 
negras de países que promueven el te-
rrorismo, de países totalitarios (tiránicos), 
antidemocráticos, etcétera.

En marzo de 2009 se crea la “Oficina 
Programa Cuba” en la  USAID y en ju-
nio de 2010 liberan $15 millones para que 

la USAID promoviera la subversión en 
Cuba. Esta política les justifica el apoyo 
a la subversión interna que quieren conti-
nuar estimulando en Cuba.

Se compromete a “hacer avanzar la de-
mocracia y la inclusión social, garantizan-
do la tranquilidad ciudadana... y defender 
los valores universales de las personas 
“del hemisferio” y de los Estados Uni-
dos”.

Plantea que Washington debe estar 
preparado para ejercer un “fuerte lideraz-
go” en función de ayudar a enfrentar ne-
cesidades humanitarias críticas.

Se compromete a “mantener la superio-
ridad militar que ha asegurado a nuestro 
país, y ha apoyado la seguridad mundial 
durante décadas...” y dice que “...nuestras 
fuerzas armadas siempre serán la piedra 
fundamental de nuestra seguridad”.

Plantea una nueva concepción estraté-
gica: El “poder inteligente” que combina 
los “instrumentos tradicionales” o “po-
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der duro” (poder militar y coerción econó-
mica), con la del “poder blando” (apoyo 
a la subversión, guerras mediáticas, pro-
mover su identidad cultural, etcétera).

Además, reactivan la IV flota en el Ca-
ribe, crean nuevas bases militares, esta-
blecen el “Cibercomando” el  (15 de abril 
del 20l0), el cual es de carácter defensivo 
y ofensivo, destinado a responder a ata-
ques con misiones secretas y medidas 
preventivas si son necesarias, pudiendo 
realizar ataques cibernéticos; pero tam-
bién de carácter militar tradicional sin 
contar con nadie. Luego se prevén gol-
pes sorpresivos, aunque no lo expresen.

En resumen, nos da la apariencia de no 
priorizar o prestar poca atención a nues-
tro país, pero en su actuación refleja todo 
lo contrario; no existe “atenuación” ni 
“cambio” alguno en los riesgos, amena-
zas y agresiones de su política exterior, la 
cual sigue dirigida a destruir nuestros in-
tereses y objetivos nacionales y por con-

siguiente la Revolución cubana.
A finales del 2014 después de prolon-

gadas conversaciones en secreto, se 
pudo alcanzar importantes acuerdos en-
tre los Gobiernos de Cuba y de Estados 
Unidos que fueron anunciados el 17 de 
diciembre en alocuciones simultáneas de 
ambos presidentes, que incluimos Como 
anexos  para facilitar su análisis  en el de-
sarrollo de clases y seminarios, pues son 
acontecimientos que están en pleno de-
sarrollo, en el momento que se prepara 
este libro. Ver Anexos 1,2 y 3

En el discurso de Barack Obama que 
aparece anexo al libro se plantea entre 
líneas cual es la esencia de su política ha-
cia Cuba, que sigue siendo su intensión 
lograr el cambio de régimen, pero ahora 
apostando con mayor fuerza a la subver-
sión y al denominado carril dos de la Ley 
Torricilli.

Lo cual está expresado con mayor cla-
ridad en el Comunicado emitido por la 

Casa Blanca el 17 de diciembre del 2014,  
el cual anexamos y traemos al cuerpo de 
este material algunos párrafos donde se 
exponen con mayor claridad sus objeti-
vos finales:

1. “La implicación de EE UU será de 
carácter fundamental cuando correspon-
da e incluirá un apoyo continuo y sólido 
que perseguirá la mejora de las condicio-
nes en materia de derechos humanos y 
la implementación de reformas democrá-
ticas en Cuba…”

2. Nuestras políticas en materia de 
viajes y remesas están ayudando a los 
cubanos al brindarles nuevas fuentes de 
información, oportunidades de trabajar 
como autónomos y acceso a bienes de 
propiedad privada, además de fortalecer 
a la sociedad civil independiente…

3. Se autorizan a Viajar a Cuba perso-
nas que realicen actividades; periodísti-
cas, de apoyo al pueblo cubano, religio-
sas…

4. Se estudiarán diferentes medidas 
adicionales dirigidas a fomentar el creci-
miento de nuevas empresas y del sector 
privado en Cuba respaldo al desarrollo de 
empresas privadas en Cuba ya no reque-
rirán una licencia específica.

5. El incremento tratará de fortalecer 
al naciente sector privado cubano...

6. Los artículos autorizados para ex-
portación incluirán ciertos materiales de 
construcción para residencias privadas, 
bienes para el uso de empresarios priva-
dos cubanos y equipo agrícola para los 
pequeños agricultores. Este cambio hará 
más fácil que los ciudadanos cubanos 
tengan acceso a ciertos bienes con pre-
cios más bajos para mejorar su nivel de 
vida y obtener una mayor independencia 
económica del Estado.

7. Esto incluirá la venta comercial de 
ciertos dispositivos de comunicaciones, 
software relacionado, aplicaciones, hard-
ware y servicios, y artículos para estable-
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cer y actualizar dichos sistemas 
8. Se permitirá que los proveedores 

de telecomunicaciones establezcan los 
mecanismos necesarios en Cuba, inclui-
da la infraestructura, para proporcionar 
telecomunicaciones comerciales y servi-
cios de Internet, lo que mejorará las tele-
comunicaciones entre Estados Unidos y 
Cuba 

9. El Congreso de EE UU financia la 
programación de la democracia en Cuba 
para proporcionar asistencia humanitaria, 
promocionar derechos humanos y liber-
tades fundamentales y apoyar la libre 
circulación de información en lugares en 
donde está restringida y censurada

10. La Administración continuará po-
niendo en marcha programas enfocados 
en promover el cambio positivo en Cuba, 
y fomentará las reformas en nuestros 
contactos de alto nivel con los funciona-
rios cubanos.

11. Estados Unidos alienta a todas las 

naciones y organizaciones que participan 
en un diálogo diplomático con el Gobier-
no de Cuba a que aprovechen cada opor-
tunidad para apoyar tanto de manera pú-
blica como privada un mayor respeto por 
los derechos humanos y libertades fun-
damentales en Cuba. 

Como se puede apreciar  en este co-
municado el apoyo a los cubanos hasta 
este momento van dirigidos fundamen-
talmente a fomentar la propiedad privada 
sobre los medios de producción, donde 
puede surgir en el futuro una oposición 
con recursos propios.

En la autorización de las personas que 
pueden viajar a Cuba se prioriza a los 
que pueden con su actividad religiosa, 
periodística y de tipo social que pueden 
contribuir al desarrollo de la subversión 
político-ideológica  internamente que fa-
vorezca el cambio de régimen, en este 
sentido se plantea que el congreso conti-
nuará financiando  la programación de la 

democracia en Cuba, derecho que ellos 
se auto conceden y que se traduce en 
seguir    financiando a Instituciones como 
la USAID   y otras organizaciones como 
pueden ser:

• la Nacional EndowmentforDemo-
cracy (NED), 

• FreedomHouse, 
• el Centro por una Cuba Libre, 
• el Directorio Democrático Cubano, 
• la Fundación José Martí, 
• el Instituto Americano para el Desa-

rrollo de Sindicatos Libres, 
• el Grupo de Apoyo a la Democracia, 
• el Centro por una Cuba Libre, 
• el Comité Cubano por los Derechos 

Humanos, 
• el Directorio Revolucionario, Acción 

Democrática Cubana 
• el Buró de Información para los De-

rechos Humanos.
El cambio positivo que pretenden pro-

mover no es la actualización del modelo 

económico cubano que nos conducirá a 
un Socialismo Próspero y Sostenible, es 
el cambio de régimen que nos conduzca 
al sistema capitalista que ya conocemos 
por nuestras experiencias y las de otros.

Los materiales de construcción hasta 
ahora autorizados deben ser empleados 
en la construcción de residencias priva-
das. ¿Porque no pueden ser empleados 
en la construcción de obras sociales, cen-
tros de Investigación, teatros, cines, es-
cuelas o círculos infantiles,  Hospitales? 
Si de verdad están preocupados por el 
mejoramiento de las condiciones  de vida 
del pueblo cubano.

No nos dejemos confundir los intere-
ses imperiales sobre nuestro país siguen 
siendo  hegemónicos como hace ciento 
de años, debemos ser cautelosos y estar 
preparados a aceptar lo que resulte be-
neficioso a nuestro pueblo, solamente si 
podemos convivir con respeto de las di-
ferencias de cada uno y en paz resulta un 
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paso de avance considerable.
La posición de Cuba está  muy clara en 

la alocución de nuestro presidente Gene-
ral de Ejército Raúl Castro Ruz, Cuando 
expresaba:

• Esto no quiere decir que lo princi-
pal se haya resuelto. El bloqueo econó-
mico, comercial y financiero que provoca 
enormes daños humanos y económicos 
a nuestro país debe cesar 

• Proponemos al Gobierno de los Es-
tados Unidos adoptar medidas mutuas 
para mejorar el clima bilateral y avanzar 
hacia la normalización de los vínculos en-
tre nuestros países, basados en los prin-
cipios del Derecho Internacional y la Car-
ta de las Naciones Unidas.

• Al reconocer que tenemos profun-
das diferencias, fundamentalmente en 
materia de soberanía nacional, democra-
cia, derechos humanos y política exterior, 
reafirmo nuestra voluntad de dialogar 
sobre todos esos temas. Como hemos 

repetido, debemos aprender el arte de 
convivir, de forma civilizada, con nuestras 
diferencias

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA 
SEGURIDAD NACIONAL EN ESTE 
PERÍODO 

La respuesta de nuestro pueblo, gobier-
no y Estado a los gobernantes norteame-
ricanos y a la mal llamada Fundación Na-
cional Cubano Americana, secundada en 
los años del nuevo milenio por la Unión 
Europea y determinados gobiernos de 
esos continentes que han traicionado a 
sus pueblos uniéndose a campañas con-
tra Cuba de todo tipo, han sido:

a. La unidad Partido-Pueblo-Revolu-
ción en torno al liderazgo de Fidel.

b. El apoyo de la inmensa mayoría de 
la población a la obra de la Revolución y la 
defensa de sus conquistas al precio que 
sea necesario.

c. La lucha y resistencia ante los em-
peños por destruir el socialismo en Cuba.

d. Transformaciones económicas y 

sociales pese al bloqueo.
e. Desarrollo de la batalla de ideas, la 

cultura general integral y los más de cien 
programa de beneficio humano que se 
desarrollan.

f. Fortalecimiento de la preparación 
del pueblo para la defensa armada de la 
Revolución.

g. La batalla diplomática por los intere-
ses de la Humanidad y del Tercer Mundo.

h. La formulación de leyes como la 
defensa de la soberanía y los delitos con-
tra la economía.
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CONCLUSIONES SOBRE EL TEMA

El diferendo entre Estados Unidos de 
América y Cuba tiene raíces históricas. 
Su causa esencial radica en las preten-
siones de aquél, que durante más de dos 
siglos ha querido imponer a la Isla sus 
concepciones hegemónicas y geopolíti-
cas desconociendo el derecho de ésta a 
su independencia y soberanía, así como 
a decidir el régimen económico, político 
y social que considere más conveniente.

Estiman que Cuba debe estar bajo su 
férula, concepción manifestada práctica-
mente por todos sus gobiernos a lo largo 
de la historia. En el plano político militar, 
Estados Unidos de América siempre ha 
esgrimido el argumento de que, por su 
posición geográfica, la Isla desempeña 
un papel estratégico para la seguridad y 
defensa de su territorio norteamericano 
y sus vías de comunicación marítimas; y 
en el económico, la ha codiciado por su 

clima, fertilidad del suelo y la existencia 
de importantes recursos naturales, así 
como los puertos y vías de comunicación 
por mar.

De igual forma, desde tiempos inme-
moriales han manifestado que no per-
mitirían la presencia de ninguna nación 
extranjera en su traspatio –Cuba-, refi-
riéndose específicamente a Rusia, Fran-
cia e Inglaterra, en épocas el colonialis-
mo español, y posteriormente a la otrora 
Unión Soviética.

Aun en pleno coloniaje español, el capi-
tal norteamericano logró introducirse en 
Cuba y posteriormente, con la interven-
ción militar, penetró su economía apode-
rándose de las mejores tierras y riquezas, 
del monopolio azucarero y otros impor-
tantes recursos.

Desde siempre, los gobernantes esta-
dounidenses han subestimado al pueblo 
cubano; su inteligencia y capacidad para 
administrar y regir su propio destino. Lo 

han calificado, de inepto e incapaz de go-
bernarse, y de satélite soviético, además 
de emplear innumerables ofensas y argu-
mentos en su contra.

Entre las diversas causas o factores a 
tener en cuenta al estudiar el diferendo 
histórico entre ambos Estados, lo esen-
cial radica en la política expansionista y 
hegemónica norteamericana, y en su in-
gente empeño por inculcar a la opinión 
pública propia y extranjera   –mediante 
sus poderosos medios de difusión y el 
uso de cualesquiera de los espacios a los 
cuales tienen amplio e influyente acce-
so-, la idea de que la Revolución triunfan-
te en enero de 1959 ha sido la causante 
de la actual tirantez en esas relaciones.

En particular, Estados Unidos de Amé-
rica ha manipulado la soberana determi-
nación del pueblo cubano de escoger el 
socialismo como régimen social; de su 
gobierno a trazar la política interior y ex-
terior más conveniente a los intereses 

nacionales; de rechazar cualquier inje-
rencismo, como país libre, y de llevar a la 
práctica el derecho a defender su identi-
dad y obra.

El discurso de Estados Unidos de Amé-
rica es bien claro: si la Cuba de hoy es 
la responsable del actual estado de co-
sas, nada más justo que borrarla o ha-
cerla desaparecer del hemisferio, para la 
consecución de la paz de él. Cuando en 
1783 John Adams se refería a la necesi-
dad de apoderarse de la Isla y formulaba 
la esencia del pensamiento geopolítico 
norteamericano hacia ella,  justificaba  su 
rapaz  pretensión con argumentos simila-
res a los expresados por los gobernantes 
de su nación a partir de 1959: en Cuba 
se instauró un régimen comunista que 
representa un peligro para los Estados 
Unidos de América y el continente.

En aquel entonces aún faltaban 34 
años para el nacimiento de Carlos Marx 
y 64 para que, junto a Engels, escribiera 
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el Manifiesto Comunista; 85 para la lle-
gada al mundo de Vladimir Ilich Lenin y 
133 para el estallido de la Gran Revolu-
ción Socialista de Octubre, en Rusia; 142 
para que naciera Fidel Castro; 175 para el 
triunfo de la última etapa de la Revolución 
en Cuba, y 177 para la proclamación de 
su carácter socialista.

Astutamente, Estados Unidos de Amé-
rica trata de ocultar o tergiversar la ver-
dad acerca del inicio y causas del diferen-
do, cuyas primeras manifestaciones se 
remontan dos siglos atrás, seguidas de 
una ininterrumpida política de declaracio-
nes hostiles y actuaciones injerencistas 
y rapaces, edulcoradas unas y abiertas 
otras, según las condiciones del momen-
to. Como contrapartida e igualmente ma-
tizado por las condiciones de su época, 
ha estado presente el enfrentamiento de 
los cubanos, no dispuestos a vivir bajo la 
hegemonía imperialista.

Esa contradicción bicentenaria, en la 

cual ese país, devenido en super poten-
cia, trata de imponerse y dominar –sin 
importarle los métodos por sucios e inhu-
manos que sean, ni ocultar su odio y des-
precio- a la pequeña nación que con dig-
nidad y honor ha resistido y luchado es, 
en realidad, la esencia del DIFERENDO 
HISTORICO EN LAS RELACIONES EN-
TRE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRI-
CA DE AMERICA Y CUBA.

Durante la Cuba colonial se tejió y es-
tuvieron vigentes las “reglas del juego” 
hacia Cuba, que con la República depen-
diente, solo se ajustaron a nuevas moda-
lidades. La Revolución Cubana significó la 
ruptura de tales reglas. Habíamos dejado 
de ser la colonia económica de Estados 
Unidos de América establecida desde 
mitad del siglo XIX en que seguíamos 
siendo colonia política de España. Aquel 
colonialismo compartido que concluyó en 
1898, para ser seguido por la República, 
dependiente de Estados Unidos de Amé-

rica hasta 1958, había concluido definiti-
vamente.

La respuesta de Estados Unidos de 
América es bien conocida: las amenazas, 
agresiones ideológicas, políticas, econó-
micas y militares de todo tipo y el blo-
queo económico, comercial y financiero 
más brutal. Esta política unido a la de las 
intervenciones de todo orden, constitu-
yen al parecer, la fórmula única que Es-
tados Unidos de América concibe para 
las relaciones con Cuba, de las cuales los 
pueblos de nuestra América tienen so-
brados testimonios.  

Estamos ante un diferendo histórico. 
Un diferendo que comenzó en Cuba colo-
nial, se desarrolló en la república depen-
diente y se ha profundizado con la Revo-
lución Cubana.

¿Es solucionable este diferendo que lle-
va más de dos siglos de existencia?  Sí. 
No hay diferendo internacional que no 
pueda arreglarse por medios pacíficos 

sobre la base del mutuo entendimiento 
entre las partes. Con el tiempo se han 
perfeccionado diversas vías para llevar a 
cabo soluciones pacíficas, las que vienen 
recogidas en la Carta de las Naciones 
Unidas, y numerosos instrumentos jurídi-
cos internacionales.

Cuba revolucionaria ha demostrado de 
modo reiterado su disposición a negociar 
todas las diferencias con Estados Unidos 
de América, lo que viene recogido en 
muchas notas y declaraciones oficiales. 
Es totalmente falso que Cuba no quiere 
normalizar relaciones con el vecino pode-
roso. Solo que debe ser sobre la base de 
la igualdad soberana y del respeto recí-
proco, y no sobre la base de condiciones 
inaceptables.

Ha sucedido que cuando Cuba habla de 
negociaciones se entiende que es sín-
toma de nuestro fracaso revolucionario, 
de nuestra debilidad. Estados Unidos de 
América o bien ha querido negociar pen-
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sando en derrotar la Revolución, o ha pre-
tendido negociar desde pretensiones de 
fuerza. Estados Unidos de América, que 
nunca antes de la Revolución, cuando go-
bernaban sus aliados en nuestra Patria, 
reconociera motivo de diferencia con 
Cuba, ahora le interesa destacar el dife-
rendo existente a su manera para atribuír-
selo a la Revolución.

Las relaciones de Cuba con los demás 
países se ajustan a lo que preceptúa 
nuestra Constitución. Nada se opone a 
las relaciones entre ambos países si se 
respeta la decisión de nuestro pueblo re-
cogida en los artículos 1 y 12 de la Cons-
titución. No se puede ser más claro, ni 
tener mayor jerarquía esta conducta. Hay 
una forma sencilla de superar el diferen-
do histórico, y es el asumir el reto histó-
rico y establecer relaciones sobre la base 
del respeto mutuo y el beneficio recípro-
co. Solo conociendo las raíces de ayer y 
el contenido de hoy del diferendo es que 

estamos en actitud y aptitud de encon-
trar el camino que conviene a nuestros 
dos países.

En fin, la Historia de las relaciones cu-
bano-norteamericanas de los siglos XIX y 
XX  y principios del XXI enseña en qué 
consiste el diferendo y la forma de supe-
rarlo, suprimiendo las causas verdaderas 
que lo crearon.

Por otra parte, todas estas amenazas y 
agresiones a que hemos sido sometidos 
por más de 50 años, que hemos enume-
rado en este capítulo  y que son solo una 
muestra, nos impusieron el inevitable so-
bredimensionamiento de las acciones de 
preparación del pueblo para garantizar su 
propia supervivencia, al costo de inmen-
sos recursos, económicos, humanos y 
los mayores sacrificios.    

Pocas naciones en la historia de la hu-
manidad han tenido un enemigo tan po-
deroso durante tanto tiempo y tan cerca-
no a su territorio, que constantemente la  

amenaza, es por ello que las especificida-
des de la defensa de Cuba hace difícil la 
posibilidad de establecer comparaciones  
con otros países. 

Obligados a garantizar nuestra Seguri-
dad  Nacional hemos tenido que desarro-
llar los distintos tipos   de  fuerzas arma-
das  y  especialidades,  de  acuerdo  con  
los  medios  técnicos que se recibían. dos 
meses después de  los  combates  de  Gi-
rón llegaron a Cuba los primeros cazas a 
reacción y meses antes  habían salido ha-
cia la URSS y Checoslovaquia, el primer 
grupo  de  jóvenes para hacerse pilotos, 
así como  para  el  manejo  de  las  lanchas 
rápidas de la MGR. En 1963 ya nuestros 
pilotos volaban en  los nuevos aviones y 
los oficiales de la  Marina  comandaban  
las  nuevas lanchas coheteras y domina-
ban otras técnicas.

No se puede dejar de tener en cuen-
ta que durante un periodo prolongado de 
esta lucha contamos con la ayuda recibida 

de la antigua unión Soviética, en particu-
lar la entrega de importantes cantidades 
de armamento  y medios de combates 
de todo tipo y la preparación de cuadros, 
bajo condiciones de reciprocidad mu-
tuamente ventajosa, lo cual significo un 
aporte a la creación de un sistema defen-
sivo  fuerte y moderno.    

Este factor, unido al apoyo de nuestro 
pueblo a las actividades de preparación 
del país para la defensa, poniendo en in-
terés de ella su inteligencia  y dedicación 
abnegada son, entre otras, algunas de las 
causas que permitieron que los gastos de 
la defensa no hayan impedido determina-
do   desarrollo económico del país y al-
canzar importantes conquistas sociales, 
especialmente en el campo de la salud, 
educación y deporte.

Al triunfo de la revolución, los comba-
tientes revolucionarios armados apenas 
rebasaban los 3 mil hombres, a partir de 
ellos  comenzó  la construcción de las 
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Fuerzas Armadas Revolucionarias, con 
el criterio de mantener la menor canti-
dad posible de fuerzas permanentes. La 
condición de nuestro país, pequeño en 
extensión y población, sin fronteras co-
munes con otros estados y con una tradi-
ción de buena vecindad  con los pueblos 
caribeños  más cercanos, no necesitaba  
mucho más.

Las estadísticas publicadas  y  mun-
dialmente reconocidas, en materia de 
envergadura y efectivos en activo, en las 
fuerzas armadas de diferentes países de-
muestran que en naciones con caracte-
rísticas parecidas a las nuestras, dentro 
de la misma área geográfica y en con-
diciones de paz, mantienen un total de 
efectivos permanentes en sus fuerzas 
armadas de alrededor de 0,4 % de su po-
blación, lo que sin dudas hubieses sido lo 
más aconsejable para Cuba.

Esto por supuesto  tuvo su influencia en 
los gastos militares de Cuba, sin tener en 

cuenta la adquisición de armamento que 
como se ha dicho a partir de 1963 lo reci-
bimos completamente gratis de la URSS, 
de forma aproximada estos gastos pue-
den apreciarse en el grafico siguiente:

Estos gastos militares no incluyen el 
gasto en las misiones internacionalistas 
de carácter militar que ha cumplido las 
FAR, se puede apreciar que durante de-
cenas de años se han gastado cuantiosos 
recursos y con una tendencia marcada al 
crecimiento, con picos notables en 1975 
y 1985, que coinciden con momentos de 
máxima tensión entre nuestros dos paí-
ses.

Como hemos planteado antes desde el 
mismo año 1959 comenzaron las agresio-
nes que nos obligaron a organizar las mili-
cias, apreciando las amenazas fue necesa-
rio designar para la defensa de la Ciudad de 
La Habana entre 50 y 60 batallones de mili-
cia de 500 hombres cada uno.

Estos hombres movilizados provocaban 

País       Población Millone      Efectivos            Por ciento

Bolivia
Ecuador
Guatemala
Chile
Colombia
Promedio

33500
57100
44200
99000
146400
76040

0,4
O,5
0,4
0,7
0,4
0,4

7,237
11,221
10,322
13,994
34,520
15,458
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un alto costo al dejar de trabajar, producir y 
prestar servicios, además de todo el equi-
pamiento y aseguramiento que requiere un 
combatiente movilizado.

Para movilizar un miliciano es necesario 
primero darle preparación, en cursos bre-
ves de 15-30 días como mínimo,  con ese 
objetivo se crearon varios campamentos y 
centros de preparación aquí en la Habana,  
como fueron: El Caribe, La Chorrera, Cuqui-
ne, el Esperón y otros por donde pasaron 
miles de combatientes. 

La artillería fue un arma que se creó prác-
ticamente desde cero, en un breve periodo 
de tiempo a partir del segundo semestre 
de 1960 cuando empezaron a llegar de la 
URSS las primeras piezas de artillería, tanto 
terrestres como antiaéreas, por lo que de 
forma apresurada fue necesario preparar 
varios centros de entrenamiento para las 
dotaciones de artillería.

Durante la lucha contra bandidos como 
se ha expresado antes fue necesario 

movilizar hacia las zonas de operaciones  
en el Escambray batallones de las distin-
tas provincias:  10 de Oriente, 10 de Ca-
magüey, 25 de Las Villas, 10 de Pinar del 
Río, 5 de Matanzas y 20 de La Habana, 
para un total de 80 batallones, aproxima-
damente  70 mil combatientes.

Las experiencias obtenidas en la Lucha 
Contra Bandidos,  de la Invasión de Pla-
ya Girón y la Crisis de octubre, demos-
traron claramente las verdaderas inten-
siones de las distintas administraciones 
de los  Estados Unidos y la dimensión y 
proyecciones de las agresiones, por lo 
que nuestro gobierno continuó tomando 
medidas de mayor alcance para mejorar 
la organización y preparación y equipa-
miento de las fuerzas armadas y conso-
lidar un sistema defensivo estable que 
garantizara la seguridad nacional ante 
las amenazas y agresiones posibles. 
Pero en las condiciones de Cuba tenía 
que ser con la participación popular.

Los milicianos que fueron recibiendo 
preparación para la defensa quedaban 
registrados y controlados, llegando a 
tener en 1963 un total nacional de 186 
mil. Esta necesidad de tener preparado 
un fuerte contingente de tropas a todo 
lo largo y ancho del país, condicionó la 
idea de poner en vigor la ley del Servicio 
militar Obligatorio.

Esta apremiante necesidad defensiva 
provocó la elevación de la cantidad de 
efectivos permanentes de las Fuerzas 
Armadas  Revolucionarias muy por en-
cima de las condiciones  demográficas 
del país, representando para finales de 
la década del sesenta hasta un 3%    de 
la población existente en aquel momen-
to en lugar del 0,4 % planteado antes 
como lo normal.

El sostenimiento de una fuerzas arma-
das de tal envergadura nos ha obligado 
a destinar enormes recursos para ello, 
entre los que sobresalen los que se re-

fieren a garantizar una adecuada alimen-
tación a las tropas  y a mantener impor-
tantes reservas materiales para asegurar 
el desarrollo de acciones combativas por 
un periodo de tiempo prolongado.

De igual forma fue necesario garanti-
zar las condiciones de vida del personal 
y el mantenimiento, producción, repa-
ración  y modernización de la técnica, 
para lo que nos hemos visto obligados a 
crear campamentos, instalaciones hos-
pitalarias, bases y talleres de reparación  
de todo tipo de técnica, equipados con 
máquinas herramientas y recursos que 
permitan el desarrollo y actualización 
constante que requiere las FAR. Para 
satisfacer estos objetivos fue necesario 
emplear de forma directa en estas fun-
ciones, más de 60 mil efectivos, durante 
largos años, que finalmente conformaron 
un eficiente sistema empresarial.

Unido a esto resultó necesario, como 
ya se expresó, hacer un enorme y soste-
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nido esfuerzo  en la en la preparación del 
personal, para garantizar los jefes, oficia-
les, ingenieros, pilotos  y especialistas de 
todo tipo que las FAR demandaban. Con 
este fin, se crearon academias y escue-
las de formación y superación de oficia-
les, escuelas provinciales para la defensa 
en las provincias.

Igualmente las FAR tuvieron que organi-
zar y desarrollar sistemáticamente com-
plejas  y costosas maniobras, ejercicios y 
entrenamientos para elevar la capacidad 
defensiva del país.

Junto con lo anterior han tenido  que 
ser designados considerables recursos 
al acondicionamiento operativo del teatro 
de Operaciones  militares, sobre todo en 
lo referente a la construcción de obras  
defensivas que garanticen las acciones 
combativas, la vitalidad de nuestras tro-
pas y la protección de la población.
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