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Villa San Salvador
Los titubeos de Diego Velázquez

MSC. LUDÍN B. FONSECA GARCÍA

Se atribuye racionalidad —que carece de fundamentación por
la historiografía— a los colonizadores hispanos en la determi-
nación del lugar —en la provincia del Guacanayabo— donde se
fundó en noviembre de 1513, la segunda villa cubana, San
Salvador y desarrollar allí la producción de mercancías que
abastecieran las expediciones colonialistas continentales. Las
dudas y el apremio de tiempo incidieron de manera directa en
que el Adelantado Diego Velázquez escogiera un espacio
carente de condiciones, lo cual fue —a la larga— causa directa
para abandonar el sitio fundacional. Sus moradores se
trasladaron hacia Bayamo, Santiago de Cuba u otros lares, y
la comunidad de Bayamo, en proceso de transculturación
desde 1512, asumió la vacante. La villa San Salvador del
Bayamo surgió en el segundo semestre de 1515 como nueva
estructura político-administrativa con características
económicas y sociales diferentes a su predecesora.

En 1512 Velázquez envió una carta al rey, desde Baracoa,
donde solicitaba autorización para legitimar la distribución
de aborígenes y tierras, y señalaba un punto de contacto, en
Guacanayabo, hacia donde debían dirigirse las naves, con la
aprobación o negativa. No le quedaban alternativas, el lugar
de referencia tenía que constituir un nuevo espacio ocupado
en la Isla, si quería convencer al monarca de: lo importante
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quemar la estación del ferrocarril en Bayamo y otros
sabotajes que fueron frustrados por la acción de los
combatientes de la Dirección de inteligencia

Apoyándose en la propaganda anticomunista el Coman-
dante del Ejército Rebelde, Humberto Sorí Marín intenta
promover un alzamiento en la zona de Desarrollo Agropecuario
026 que radicaba en Buey Arriba. En 1960 aparece en Río
Cauto una ramificación del Movimiento Insurreccional
Democrático, que tenía entre sus planes realizar sabotajes
contra la economía y crear dos frentes de lucha: uno en el
llano y otro en la sierra. Por su parte el movimiento contrarre-
volucionario Acción Cubana, con ramificaciones en Holguín,
proyectaba acciones en Bayamo; además se detecta el Caso
Avión Pirata que pretendía introducir, desde Estados Unidos,
armas para crear un foco guerrillero en Guisa.

En la rápida desarticulación de los planes de la oligarquía
local incidían, tanto las fuertes tradiciones revolucionarias de
la región, como un conjunto de estructuras políticas,
administrativas y sociales que habían comenzado a estruc-
turarse desde 1959, año en que surgió el Departamento de
Investigaciones del Ejército Rebelde (DIER) que tenía como
misión fundamental investigar los hechos cometidos por
exmilitares de la tiranía, delatores y manferreristas. En
octubre del propio año fue creada la Dirección de Inteligencia
G-2 en el país, estableciéndose en Bayamo una sección de
operaciones que atendía hasta los municipios de Contra-
maestre y Matía.

Desde el punto de vista militar la región oriental constituía
un Distrito Militar y en él se crearon, el 15 de septiembre de
1960, los sectores como eslabón de mando entre el Distrito
y el Batallón; fueron organizados cuatro sectores: el de
Bayamo fue el sector C.

El núcleo central de las nuevas estructuras lo constitu-
yeron las Milicias Serranas las cuales se complementaron
con las campesinas, formadas en territorio bayamés en 1960,
y con las organizaciones de masas FMC, CDR, ANAP. La
creación de estas, que se había iniciado en 1960, no concluyó
hasta después de 1963, fundamentalmente en las zonas
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de sus gestiones y la necesidad de las autorizaciones. Decidió
que el emplazamiento estuviera ubicado en un territorio
conocido exhaustivamente, en detrimento de otras
porciones.

Es notorio que Velázquez se vio carente de tiempo por la
celeridad con que trascurrían los acontecimientos, desde
finales de septiembre e inicios de octubre de 1513. En esta
fecha debió conocer que las naves se dirigían a Guacanayabo.
El 4 de octubre partió desde Baracoa, por la costa norte, y
en desplazamiento ininterrumpido pasó por Baní, Baraxagua,
Guaunaya y Maizí. A finales de octubre debió estar en Bayamo,
—se desconoce el tiempo que pernoctó— y a principios de
noviembre fundó la villa San Salvador.1

 La incertidumbre hizo que el Adelantado valorara dos
propuestas desde que «llegó á la provincia del Bayamo porque
tenía pensamiento de asentar un pueblo en ella ó en la del
Guacanayabo».2

 La vacilación de Velázquez se debió al beneficio que la
fundación en una u otra zona podía ofrecer al proceso
colonizador. En ambas regiones había residido en 1512. En
Guacanayabo durante la captura del cacique Hatuey, lugar
donde, finalmente, lo quemó. En Bayamo en el momento en
que los aborígenes se alzaron como respuesta al suplicio.
Aplacadas las rebeliones privilegió la zona del Cauto, en
detrimento de Guacanayabo, para iniciar el proceso de
ocupación del espacio. Cuando retorna a Bayamo, en 1513,
pudo constatar los beneficios que había reportado la utilización
de la mano de obra aborigen y el repartimiento de tierras.

En 1513 Bayamo poseía mejores condiciones económicas
para fomentar una villa, pero estaba muy alejado de la costa.
Esta condición fue definitoria para excluirlo como lugar de
emplazamiento. Finalmente se fundó la villa en la provincia del
Guacanayabo, aquí el Adelantado recibió las provisiones de
repartidor de tierras y aborígenes. Desde este momento alternó
su presencia entre «[…] las provincias de Bayamo y del
Guacanayabo [donde] se detuvo algunos días, proveyendo cosas
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El enfrentamiento popular a la contrarrevo-
lución interna en Bayamo (1959-1965)

MSC. IDELMIS MARI AGUILERA

MSC. ISABEL LETICIA GONZÁLEZ MEDEL

El proceso de formación de grupos contrarrevolucionarios
para la subversión interna y con posterioridad de bandas
armadas, estimuladas y sostenidas por el imperialismo
norteamericano, después del 1ro de enero de 1959 se
extendió por todo el territorio cubano. No obstante el
tratamiento historiográfico al tema se ha centrado en la región
central del país, y en la historia de las bandas más que en el
enfrentamiento popular a las mismas.

Un acercamiento a esta problemática resulta difícil desde
la perspectiva espacial de la región histórica bayamesa, por
ello se ha tomado en consideración el territorio demarcado
por la división político-administrativa y militar existente en la
primera década revolucionaria, cuando el municipio de
Bayamo se extendía por el territorio de su nombre y los de
Buey Arriba, Guisa, Río Cauto, Cauto Cristo, Cauto Embarca-
dero y Veguitas.

Enfrentamiento revolución-contrarrevoluciónEnfrentamiento revolución-contrarrevoluciónEnfrentamiento revolución-contrarrevoluciónEnfrentamiento revolución-contrarrevoluciónEnfrentamiento revolución-contrarrevolución
(1(1(1(1(1959-1959-1959-1959-1959-196969696961)1)1)1)1)

Como parte de los intentos de la reacción interna por
organizarse, en diciembre de 1959 se crea en Bayamo una
ramificación de la organización La Rosa Blanca, a la cual se
incorporan varios ex militares de la tiranía que planeaban
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necesarias al servicio de vuestra Magestad, e faciendo sacar
los tres lados de las mercedes que V.A. á él y a la isla hizo».3

En diciembre partió para continuar el proceso fundacional
de las restantes 5 villas cubanas. San Salvador se convirtió
en el segundo espacio ocupado por los colonizadores hispanos
y coexistió, junto a la provincia (o cacicazgo) de Bayamo como
núcleo poblacional.

Se fundó en un paraje distante de los núcleos poblacio-
nales aborígenes. Con esta determinación Velázquez evitaba
fricciones.4

Este campamento militar era una base de operaciones,
estaba aislado y tenía condiciones defensivas, por que no
conocían el tiempo que duraría el acantonamiento y cuál sería
la respuesta de los aborígenes ante su presencia. Poseía
acceso al mar para recibir los avituallamientos y controlar
puntos en la costa, impidiendo que el cacique Hatuey
«yéndose huyendo desta isla a aquélla por salvar la vida de
muerte y persecución tan horrible, cruel y tiránica».5

Los residentes en esta base de operaciones iniciaron un
proceso de contacto indo-hispánico; esto les permitiría
conocer la ubicación de Hatuey y obtener productos
alimenticios. Esta relación quedó interrumpida después del
suplicio, cuando abandonaron el lugar.

La villa San Salvador ocupó en 1513 el espacio que había
sido base de operaciones, donde se produjo el hecho
inquisitorial en 1512 «y la nombró San Salvador porque allí
fueron libres los cristianos del cacique Yahatuey».6 La zona
era idónea por sus condiciones militares y de baluarte
defensivo, sin embargo carecía de requerimientos para fundar
una villa y propiciar el desarrollo económico mercantil; aquí
encontrarían protección los enviados del rey con las
provisiones; los hombres que ejecutaban el primer proceso
de ocupación del espacio de la Isla; la logística que era
necesario almacenar, así como la fundición de oro y la Casa
de Contratación. Entre una amplia franja de terreno en
Guacanayabo con posibilidades económicas escogió ésta,
asignándole un rol diferente a las restantes villas cubanas.7
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Después de establecida la población Velázquez buscó a los
caciques con el objetivo que sus comunidades produjeran
alimentos para la tropa, desde el lugar donde radicaban
«é venidos los indios porque envió [...] dió vecindades á los
que las quisieron, para que las tuviesen».8 Esta determinación
incidió en que se ampliara la zona de contacto indo-hispánico
y que no estuviera referida, exclusivamente, a una comunidad
aborigen. San Salvador, a diferencia del cacicazgo del Bayamo,
no se fomentaba como resultado de una concentración de
población aborigen. Se ubicó en terrenos de la margen oeste
del río Yara9 definidos como meridionales. Era una zona
montañosa, pedregosa, intransitable y completamente
inculta,10 desprovista de asentamientos aborígenes.

La ubicación primigenia no se localizó en el actual poblado
de Yara, por que el mismo está en la porción boreal, al este
del río, y sus terrenos son favorables para la siembra. En este
lugar no se han encontrado vestigios aborígenes; en sus
alrededores sí.11 Diego Velázquez informó al rey que, San
Salvador se hallaba a «disposición para labranzas de yuca y
ages y maíz»12. O sea, planteaba que había posibilidades para
el fomento agrícola en la basta provincia de Guacanayabo, no
que existían. Alababa condiciones, no producciones.

Después que estableció la villa en despoblado Velázquez
pudo comprobar que no se había equivocado en relación
con la actitud que asumirían los aborígenes. Estos se
mostraron afables debido a que no se invadía su comunidad
ni eran trasladados hacia otros espacios. La determinación
del Adelantado evitó una sublevación inmediata. En carta
enviada al rey reconocía que «[…] halló los caciques y indios
muy servidores de V.A. y amigos de los cristianos […]».13 La
ubicación dependió, además, de la tranquilidad que le
pudiesen ofrecer los aborígenes, necesaria para mantener
una comunicación continua con España.

Un enfrentamiento, como causa de la ocupación del
espacio geográfico, hubiera provocado inestabilidad, y quizás
tener que desplazar la villa. Esto traería complicaciones para

135

BAYAMO: FORMACIÓN Y DESARROLLO IDENTITARIO

Gilberto López, Luis Felipe Lotis, Pedro Batista, Mardonio
Hechavarría, Idalberto Tamayo y Mario Alarcón. La rebeldía
popular se avivó.

A pesar de la censura los periódicos locales reflejaron de
alguna manera la aguda situación política en los últimos
meses de 1958; año con el cual culminó más de medio siglo
de prácticas políticas que poco beneficiaron al municipio de
Bayamo. La mayoría de las agrupaciones que ejercieron el
poder municipal luchaban por estar cada vez más cerca del
erario. Las ambiciones económicas de los políticos de
entonces superaban con creces la voluntad de resolver con
urgencia las necesidades del municipio. Problemáticas como
el pésimo estado del hospital, acueducto, rastro, zanja
maestra, calles, caminos y carreteras se arrastraron durante
más de 50 años de vida republicana. El robo, el fraude, la
botella, el desvío de recursos y el oscuro manejo de los fondos
públicos estuvieron a la orden del día.

El gobierno de Fulgencio Batista, gracias a fructíferas
gestiones del alcalde Blas Elías Thumas, destinó grandes
sumas de dinero a la ejecución de varias obras que
constituyeron un paliativo a las necesidades de los
bayameses. Sin embargo estas soluciones estaban dirigidas
a la zona urbana, mientras el resto del municipio permanecía
prácticamente abandonado. La credibilidad en los partidos
políticos tradicionales se había agotado. Solo un proceso
revolucionario profundo y radical, sería capaz de ofrecer
nuevas alternativas a los pobladores de todo el municipio.
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el contacto con las naves, podían no recibirse o demorarse
las provisiones y las relaciones con la tropa deseosa de
adquirir aborígenes y tierras legalmente se dificultarían. San
Salvador se fundó en un periodo de paz momentánea entre
españoles y aborígenes. Esto no fue óbice para que aplicaran
la violencia; la armonía fue asumida como política por el
Adelantado por que la necesitaba. Este sería un momento
coyuntural durante el proceso de colonización.

El emplazamiento en Guacanayabo ofrecía mayor ventaja
que Baracoa y Bayamo respecto al itinerario que seguiría
para fundar las restantes villas en la porción sur de la Isla.
Este fue un argumento concluyente. La decisión de trasladar
la fundición de oro y Casa de Contratación contribuía a elevar
su rango portuario y de enclave militar.

Con la fundación de San Salvador se desconocían las
determinaciones reales que estipulaban que las villas se
debían ubicar en el límite de la costa del mar. La posición
que escogió estaba próxima a las vías navegables, tanto de
mar, como de río «[…] el dicho asiento é sitio se halló á legua
y media de un puerto [...] y cerca de un río grande muy bueno
[…]».14 Para tener acceso se debían desplazar por tierra firme.
Su ubicación en Guacanayabo dependió más de la urgencia
de esperar el arribo de embarcaciones procedentes de la
península, que de las condiciones poseídas para fomentar
un poblado o las potencialidades para desarrollar una
economía mercantil.

En San Salvador no están presentes cuatro de las caracte-
rísticas que debían concurrir para fundar una población:
presencia de numerosa población aborigen, existencia de
yacimientos auríferos, ubicación a orillas del mar y existencia
de tierras fértiles. Estas limitantes fueron dichas de forma
indirecta al rey en la Carta de Relación, en ella Velázquez
refiere que envió por aborígenes y precisó la cercanía de la
villa al mar, el río y las minas. En el punto seleccionado no
confluían ninguna de las exigencias, escribió de forma sincera.
Estaba en posición favorable a cada una de ellas, pero éstas
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autorizó el empréstito de los $ 50 000. 00 aprobados por el
senado ese año. El dinero desapareció y las obras mencio-
nadas no pudieron ser acometidas en su totalidad.

El golpe de estado de marzo de 1952 generó un sentimiento
de antipatía y rechazo en parte del pueblo bayamés. Los
concejales Luis A. Verdecia Rivero y Assed Bared del PPC
(ortodoxo) y Godward Fleites del PSP se negaron a firmar los
estatutos constitucionales dictados por Batista, perdiendo así
sus cargos. Sin embargo el alcalde Alfredo Marrero en el poder
municipal desde 1948 y los 18 ediles restantes, acataron sin
reservas la nueva situación.

Blas Elías Thumas designado alcalde de Bayamo por
decreto presidencial, dio inicio a un período donde se
lograron resolver algunas de las más acuciantes demandas
del municipio. En la madrugada del 26 de julio de 1953, un
grupo de jóvenes liderados por Fidel Castro asaltaron los
cuarteles Moncada en Santiago de Cuba y Carlos Manuel
de Céspedes en Bayamo. Muchos fueron asesinados, los
bayameses acogieron en sus hogares a los que pudieron
escapar de la masacre.

El 10 de octubre de 1953 el Presidente de la República
visitó la ciudad y dio a conocer un amplio plan de obras
públicas para el municipio que contemplaba: pavimentación
de las calles más importantes, construcción de nuevas obras
y reparación de otras ya existentes. Pero las necesidades de
los bayameses iban más allá de este proyecto. A más de 50
años de República el municipio aun mostraba una imagen
deprimente. Era evidente que el sistema de gobierno y la
gestión de los partidos políticos habían sido insuficientes para
enfrentar la situación municipal. Ello restó credibilidad ante
los ojos del pueblo.

Pese al silencio de los medios de prensa y al aumento de
la represión en la ciudad, el movimiento 26 de julio organizado
desde el 24 de febrero de 1956, creció. Sus acciones también
fueron en aumento.

En la noche del 21 de octubre de 1958 las fuerzas del
régimen asesinaron a Vicente Quezada, Rubén Nogueras,
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no existían en el emplazamiento. Dichas carencias incidirán
en su desaparición, después que dejó de ser puerto de
contacto con la metrópoli, pues no existían potencialidades
económicas que explotar.

El languidecimiento de San Salvador se hizo manifiesto al
año de su fundación, a ello contribuyeron determinaciones
reales y de Velázquez. En carta dirigida a éste y fechada el
19 de octubre de 1514 el rey le orientaba utilizar, para el
contacto el puerto de Trinidad por poseer mejores condiciones
geográficas, y por que allí había minas de oro. Otro elemento
que contribuyó al declive de San Salvador fue el traslado
hacia Santiago de Cuba de la fundición de oro, la Casa de
Contratación y la capital de la Isla, por decisión del Adelantado.
Perdía la segunda villa la condición que había incidido en su
emplazamiento en Guacanayabo, ser puerto de contacto
con la metrópoli y espacio principal en la comunicación
marítima insular.

Desde 1513 y hasta 1515 había mantenido ésta prerro-
gativa. Una carta enviada por el Adelantado al rey, en 1514,
denota su especialización como villa portuaria y depósito
logístico; le señala «que las dos carabelas, que enviaron de
Sevilla, llegaron á la dicha isla, al puerto del Guacanayabo de
la villa de San Salvador á 10 de Hebrero de 514».15

La fundición de oro en San Salvador, en 1515, se efectuó
por las condiciones materiales creadas allí en años anteriores,
no por que existiera interés por mantenerla. El producto
obtenido se enviaba a la metrópoli desde el puerto de Santiago
de Cuba. Ya en el segundo semestre de 1515 San Salvador
desapareció como villa, después del traslado del oro hacia
Santiago de Cuba.

Los hombres de Velázquez conocían en 1513 el monto
demográfico aborigen, y las facilidades que ofrecía la provincia
del Bayamo para fomentar una población española en su
espacio geográfico. A finales de 1511 y principios de 1512 la
habían recorrido durante la captura del cacique Hatuey. En
1512 Pánfilo de Narváez arribó con la misión de pacificar a los
aborígenes, que se manifestaban contra los colonizadores
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política integrándose al viciado aparato político cubano
incapaz de resolver los problemas nacionales y municipales.

La nueva etapa de la política cubana con la restauración
del dominio oligárquico, no estuvo exenta de las consabidas
desuniones, coaliciones y cambios de partido. La
heterogeneidad en las diversas agrupaciones se acentuó, al
tiempo que se agudizó la tendencia en las capas medias de
ver en la política un medio de vida. Parte de la intelectualidad,
un poco escapada de la égida de la política dominante, abogó
por la reconstrucción de la ciudad.

Cuando las clases vivas de Bayamo se preparaban para
recibir la visita del coronel Fulgencio Batista Zaldívar en el
año 1938, los problemas señalados por los intelectuales aún
no habían sido resueltos. A pesar del arraigo logrado por el
movimiento pro reconstrucción, solo se había reparado el
centro escolar José Antonio Saco.

Bayamo, Monumento Nacional desde 1936, carecía aún
de Palacio Municipal, matadero, zanja maestra, acueducto y
calles en buen estado. En el presupuesto de 1938-1939 no
se consignó dinero para estas obras.

En las elecciones de 1938 se legalizaron todos los partidos
entre ellos el PCC. En 1939 se fundó la Confederación Obrera
de Cuba dirigida por Lázaro Peña. En todo el municipio se
advierte un crecimiento cuantitativo y cualitativo del
movimiento sindical, impulsado por la visita del líder obrero
Lázaro Peña y el comunista Juan Marinello Vidaurreta.

Previo a la Asamblea Constituyente se produjo una gran
expectativa en torno a la inclusión de la reconstrucción de la
ciudad en la Constitución de 1940, así quedaría saldada la
vieja deuda contraída con los bayameses en la Constitución
de Guaimaro de 1869. Las gestiones realizadas al efecto
fracasaron.

En septiembre de 1940 Armando Caíñas Milanés,
vicepresidente de la Cámara de Representantes, logró un
crédito de 200 000 para pavimentación de calles y
mejoramiento del acueducto, incluido dentro de la ley que
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después del suplicio. La tropa estaba integrada por unos 50
hombres. La misma, al instalarse, sufrió, como consecuencia
de las vejaciones cometidas, un ataque de más de 7 000
nativos. Al conocer el Adelantado este hecho partió con 20
hombres acompañado por Juan de Grijalva. Narváez salió
a perseguir a los que se habían fugado. Algunos retornaron,
otros se mantuvieron alzados; los colonizadores comenzaron
a convivir con los aborígenes. Este proceso se desarrolló un
año antes de fundarse la villa San Salvador, en la provincia
del Guacanayabo.

A pesar que Velázquez no había recibido las provisiones
para entregar tierras y aborígenes esta medida se ejecutó y
así se lo informó al rey. Esta práctica había sido utilizada en
La Española. Incluso él se debió beneficiar, por que aquí
«residió algunos meses».16

En Bayamo, Velázquez ejecutó un conjunto de acciones
que denotan las facilidades poseídas por el lugar como
centro de comunicación. Quizás era su posición geográfica,
punto de convergencia de diferentes caminos aborígenes.
Los poblados aborígenes no se encontraban aislados, sino
que interactuaban, de lo contrario habría sido imposible
reunir 7 000 hombres para atacar a los colonizadores.

Desde el primer momento Velázquez utilizó vías de
comunicación terrestre y fluvial. En Bayamo se mantenía al
tanto de lo que ocurría en los diferentes espacios geográficos
de la Isla: conoció la llegada al puerto de Jagua de un navío
«por lo cual envió una canoa bien esquifada de indios remata-
dores, con una carta en que les decía que se viniesen a donde
él estaba, quienquiera que fuesen»,17 y del arribo a Baracoa
del tesorero Cristóbal de Cuellar, con su hija María de Cuellar,
con quién Velázquez contraería nupcias.

Antes de partir para Baracoa, a encontrarse con Cuellar,
dejó al frente del poblado de Bayamo a Juan de Grijalva con
50 hombres, en espera de Narváez. También se quedó el
clérigo Bartolomé de Las Casas, quién adquirió importantes
conocimientos de la zona y dejó testimonio de la existencia
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catedráticos conocido como pentarquía. Ramón Grau San
Martín fue designado Presidente y Antonio Guiteras Holmes
Secretario de Gobernación. Manuel Estrada Sierra, joven
procedente de las filas del ABC y cercano a Guiteras fue
designado alcalde de Bayamo por decreto presidencial
fechado el 11 de octubre de 1933. En los tres meses que
duró su gestión, además de aplicar las medidas dictadas por
Guiteras intentó dar solución a viejos problemas del municipio,
entre ellos la construcción del edificio del Ayuntamiento para
lo cual encargó un proyecto con presupuesto relativamente
bajo. También se preocupó por la reparación de calles de la
ciudad y el filtro del acueducto.

El fin del gobierno de los Cien Días con la renuncia de
Grau San Martín y la imposición del gobierno Caffery-
Mendieta, trajo consigo que el teniente José Rosado fuese
nombrado alcalde desplazando a Estrada Sierra.

Culminó el proceso revolucionario de los años 30 con la
derrota, la huelga de marzo y la muerte de Guiteras en El
Morrillo. En Bayamo Manuel Estrada Sierra murió víctima de
un trágico accidente de tránsito.

A finales de 1935 se reorganizaron los partidos políticos
para llevar a cabo elecciones en enero de 1936. Surgieron
nuevas agrupaciones: El Conjunto Nacional Democrático, el
Partido Acción Republicana, el Partido Unión Nacional, y la
Conjunción Centrista. Se mantuvo el Partido Liberal y
desapareció el Partido Conservador. Junto a este último se
retiró de la política activa su figura mas destacada, Francisco
Soto Izquierdo. El liberalismo perdió uno de sus máximos
pilares en la localidad con el fallecimiento de Manuel Plana
Rodríguez del Rey en diciembre de 1936. Terminó el poder
hegemónico del bipartidismo y la fundación de nuevas
agrupaciones responde en gran medida a las ambiciones de
sus miembros que al verse desplazados en sus aspiraciones
de liderazgo pretenden escalar posiciones en los nuevos
grupos políticos.

En Bayamo figuras de la clase media con un pensamiento
progresista tendente al nacionalismo se involucraron en la
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de caminos que comunicaban los poblados aborígenes.
Cuando pacificó Bayamo, Velázquez le ordenó a Narváez partir
para Camagüey. El primer descanso lo realizó en «[…] provincia
[…] de Cueybá, que estaba en el camino, antes de Camagüey,
30 leguas de Bayamo».18

Al iniciar Narváez su desplazamiento hacía Camagüey,
en 1512, para reconocer este espacio, dejó en Bayamo
100 infantes, de ellos 20 jinetes, una cifra considerable en
esta etapa, si la comparamos con la cantidad que estaba
acantonada. Esta tropa protegería lo que se había conquis-
tado. Solo así se puede comprender esta determinación.
Habían adquirido propiedades de facto. Estos beneficios no
se podían perjudicar con la partida. Presionaría sobre los
aborígenes del núcleo poblacional, para que no se
insurreccionasen, y resguardarían sus propiedades ante el
arribo de nuevos inmigrantes.

En Bayamo estaban creadas las condiciones desde 1512
para que se estableciera una villa. En ningún otro lugar de
las bastas provincias, —Bayamo y Guacanayabo—,
establecieron los colonialistas relaciones tan estrechas con
los aborígenes y tomaron resoluciones que los vincularan al
lugar. Esta convivencia consolidó un núcleo poblacional de
nuevo tipo.19

En 1512 Bayamo detentaba rasgos que se correspondían
con una villa: coexistían de forma permanente la población
aborigen y española, estos utilizaban a los aborígenes como
mano de obra; se iniciaba así el proceso de transculturación
entre ambos grupos étnicos, como resultado de la cohabi-
tación; existían importantes volúmenes de producción;
concurría una red de caminos que la comunicaban con otros
espacios; el río no solo ofrecía alimentos, sino una alternativa
de comunicación, era la salida al mar; se estableció una
institución religiosa pues el Fraile Bartolomé de Las Casas
residió en el poblado varios meses; estaba acantonada una
fuerza militar; se desarrolló el proceso de exclusión y división
étnica de la sociedad bayamesa, debido a que los coloniza-
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para las elecciones parciales de 1932. En el municipio Quintín
George fungió como Presidente de Comité Ejecutivo de
Partido Liberal, Manuel Amargós Mugica por el Partido
Conservador y José Sabater Licea lo hace por el Partido
Popular Cubano. Efectuadas las elecciones, luego de las ya
tradicionales intrigas y rejuegos políticos, el liberalismo
continuó en el poder municipal con el alcalde Héctor George
Cordero.

El rechazo al régimen machadista llegó a su punto álgido
en 1933. Las fuerzas de izquierda habían alcanzado gran
protagonismo político en el país. En Oriente Antonio Guiteras
atacó el cuartel San Luis, aunque su plan de bombardear el
cuartel Moncada fracasó.

La posibilidad real de una victoria de los movimientos de
izquierda obligó al Presidente Roosvelt a enviar a La Habana
a Benjamín Summer Welles con la tarea de llevar a cabo
exitosamente una mediación cordial entre el gobierno y los
opositores, favorable a los Estados Unidos.

Guiteras concibió el Plan Bayamo con el propósito de
atacar el cuartel para apoderarse de armas, asaltar la Nestlé
y apropiarse del dinero que hubiere y refugiarse en la finca
Jabaco para luego partir a la Sierra Maestra a establecer un
frente guerrillero. Entretanto el pueblo se lanzó a la huelga
general poniendo en peligro los planes mediacionistas.

En la tarde del 4 de agosto un grupo de opositores agredió
a tiros y pedradas a los concurrentes al acto de bienvenida
al senador machadista Quintín George Vernos. En los días
sucesivos la policía reprimió violentamente intentos de
manifestación en contra de la suspensión de las garantías
constitucionales. La presión popular y de la oposición condujo
finalmente al desplome del régimen machadista. Sus
seguidores buscaron refugio en sus fincas mientras el pueblo
agredió sus propiedades.

Carlos Manuel de Céspedes y Quezada asumió la
presidencia del país hasta el 4 de septiembre de 1933 cuando
se produjo la sublevación del ejército acaudillada por Fulgencio
Batista. Comenzó el gobierno colegiado de estudiantes y
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dores se asentaron en el primigenio y los aborígenes fueron
relegados a los poblados erigidos de Caneyes Arriba y
Guaisabana Canayes Abajo.

 Si bien es cierto que en 1512, en Bayamo no se había
establecido la estructura de gobierno que existía en Baracoa
ya se había implementado una organización económico,
social, militar y religiosa; solo faltaba la político-administrativa.
Estas condiciones no existían en el punto donde se
estableció, posteriormente, San Salvador.

Los moradores hispanos residentes en Bayamo, al
producirse el abandono de la segunda villa tuvieron la
posibilidad de elevar su rango. Esta fue una aspiración
materializada de inmediato. La naciente oligarquía bayamesa
no debió dar posibilidad para que otro poblado, donde quizás
se habían asentado colonizadores, lo asumiera. Por eso
carecen de fundamento los diez criterios diferentes acerca
del asiento inicial de la segunda villa, entre el momento que
fue abandonada y Bayamo asumió su autoridad política-
administrativa. En este tiempo era el núcleo poblacional más
floreciente que existía entre ambas provincias, ningún otro
estaba en condiciones de disputarle la hegemonía.

Entre ambas demarcaciones existían diferencias notables,
manifiestas. Bayamo era productor de artículos de consumo,
esencialmente agrícolas; Guacanayabo se basaba en la
existencia de un puerto. Las comunidades aborígenes
establecidas en ambos espacios denotan características
culturales y niveles de desarrollo diferentes. Bayamo era una
comarca alfarera, productora esencialmente de alimentos;
Guacanayabo preagroalfarera. En Bayamo los colonizadores
debían fomentar la producción; en Guacanayabo crearla. En
1515 la línea de desarrollo trazada por las autoridades
españolas para los territorios que comprendía la segunda
villa, era la agrícola. Tanto Velázquez como la Corona
autorizaron el surgimiento de San Salvador del Bayamo en el
segundo semestre de 1515, por que no existían perspectivas
de fundar nuevas poblaciones, en este espacio. Este proceso
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Finalmente en 1928 la prórroga se extendió a seis años.
Machado debía cesar en la presidencia del país en 1935, sin
embargo en diciembre de 1929 Clemente Vázquez Bello
Presidente de la Asamblea Nacional del Partido Liberal dio
orientaciones al alcalde Lorente de ganar terreno y
aprovechar ese «tiempo muerto de la política» empleando
toda la influencia que le permitía su cargo en la organización
de la próxima campaña electoral. Por su parte el Partido
Conservador bajo la fachada de una gira campestre por
Oriente hacia una discreta propaganda que no escapó al ojo
avizor del gobierno machadista. De hecho ambas
agrupaciones consideraron la posibilidad real de que Machado
fuese derribado en los vaivenes de la política al uso.

El aumento de la represión no impidió el surgimiento de
agrupaciones opuestas al régimen entre ellas la Asociación
Nacional que tuvo como máximo líder en Bayamo a José
Maceo Verdecia. Algunos se nuclearon en torno a Miguel
Mariano Gómez, otros alrededor de Mario García Menocal,
pero lo cierto es que ninguna de estas fuerzas fue capaz de
de ofrecer un programa alternativo para resolver la crisis
cubana.

El 30 de noviembre de 1930 quedó organizado de manera
oficial el Partido Comunista en Bayamo, bajo la dirección de
Paquito Rosales. La nueva agrupación orientó su labor hacia
las organizaciones obreras. A inicios de la década del 30 el
movimiento sindical en el municipio alcanzó niveles
superiores. En el orden cuantitativo la fundación de la fábrica
de condensar leche Nestlé y la creación de medianas
industrias como la fábrica de tabacos Moya y la fábrica de
mantequilla Hacienda Santa Isabel, significaron un aumento
de la clase obrera. Mientras en el orden cualitativo, la
influencia del PCC en la región contribuyó a elevar el grado
de madurez del movimiento obrero. Estas circunstancias
influyeron en el surgimiento del soviet de Mabay en 1933.

El cooperativismo político propuesto por Machado quedó
roto en 1931 y comenzó la reorganización de los partidos
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había concluido. Además el propio Velázquez estableció
intereses en Bayamo, y no iba a permitir, que el rango de villa
lo asumiera otro núcleo poblacional, por que se vería
perjudicado, tanto él como sus seguidores.

La determinación de Velázquez de abandonar San
Salvador debió ser conocida por sus compañeros. Al terminar
la fundición de oro, en el segundo semestre de 1515, debió
marcar el desplazamiento de personas hacia Bayamo y esta
comunidad se fortaleció demográficamente. Hacia allí
debieron dirigirse los que ya poseían propiedades, y se habían
trasladado para efectuar la fundición, y otros atraídos por
las ventajas del lugar. Partieron «el 28 de Junio, y volviéronse
al dicho puerto de Santiago, para enviar desde allí a V.A.
relación de todo».20

Desde este momento la función de Bayamo se reafirmó.
Más que abastecedor de oro, independientemente del que
pudiera aparecer, era un centro de aprovisionamiento para
las diferentes empresas colonialistas que surgieran. En 1538
cuando San Salvador del Bayamo tenía 23 años una parte
de sus moradores pretendieron moverla del asiento. Gonzalo
de Guzmán, gobernador de Cuba, se opuso. En carta enviada
al rey decía:

 Mande vuestra Magestad, sy fuere servido, que no se
muevan, por que aun para las rentas de vuestra
Magestad es dañoso, que eso poco que suelen dar de
quinto, se perdera, porque alli no llevan fyn de echar
yndios a la mina, syno entender en labrar para que
vendan, y criar puercos.21

A pesar del criterio negativo de Guzmán la solicitud fue
aprobada por el rey mediante Cédula de 21 de febrero de 1539.

Los enfrentamientos entre los moradores de la villa se
manifestaron, de seguro, intensamente ante el apoyo real.
La naciente oligarquía bayamesa, basada en los que se
asentaron desde 1512, debió defender los beneficios
obtenidos durante este periodo. Moverla significaba una
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En agosto de 1927 cuando aún se desconocía que la
prórroga de poderes del presidente se extendería a seis años,
los liberales santiagueros lanzaron la candidatura del
gobernador oriental José Barceló y Reyes para el período
siguiente, pero tuvieron el suficiente tacto político para
promover de manera paralela la reforma constitucional.

El alcalde liberal Miguel Lorente, electo en su ausencia
Presidente de Honor con voz y voto del Directorio Central para
la candidatura de Barceló, en Asamblea Magna celebrada en
Santiago de Cuba el 3 de agosto adoptó una actitud cautelosa.
Sus razones tenía: el gobierno machadista favoreció a la
burguesía local que no contaba con la fortaleza económica
suficiente para alcanzar beneficios superiores dentro de
las relaciones de dependencia impuestas por Estados
Unidos. No había dejado de ser una burguesía provinciana
sin capital suficiente para invertir en una industria pecuaria
que diera salida a la producción de carne y leche, y le permi-
tiera insertarse con mayor solidez al menos en el mercado
nacional. La reforma arancelaria impulsada en 1927 por
Machado, independientemente de su carácter moderado,
ofreció fundadas esperanzas para esta clase al proteger
productos como la mantequilla y la leche condensada. Estas
condiciones y alguna que otra gestión de los grupos de poder
dominantes a nivel local hicieron posible que casi de inmediato
la Nestlé  Anglo Swis Condensed Milk Co. volviera sus ojos
a la producción lechera en Bayamo con la intención de instalar
una fábrica de condensar leche. Es de suponer que el arancel
también favoreció a empresas establecidas con anterioridad
como la fábrica de mantequilla pura de Nicolás Pons,
convertida en sociedad el 1 de junio de 1928 y la fábrica
Hacienda Santa Isabel, perteneciente a la Compañía quesera
Kraft Phenix de Cuba, radicada en La Habana. Ambas
aumentaron sus niveles de producción.

Por otra parte ya eran conocidos los métodos represivos
del dictador contra la oposición, por tanto secundar el citado
directorio podía interpretarse como traición. En cualquier caso
aún había tiempo para observar la marcha de los acontecimientos.
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derrota para los que habían logrado que Bayamo asumiera
el patronímico de San Salvador. Este era el lugar adecuado.
El núcleo estaba consolidado, no se podía trasladar como
resultado de los intereses de grupo, porque significaba tener
que iniciar relaciones económico-sociales, en un nuevo
espacio, lo que no resultaba atractivo. Quizás la oleada de
los que se asentaron en 1515, eran los que fomentaban un
nuevo emplazamiento. Y estos, de seguro los menos conso-
lidados económicamente, fueron derrotados. La propuesta,
finalmente, no se ejecutó.

El desarrollo agrícola de Bayamo, —que la privilegió ante
Guacanayabo para asumir sus funciones político-
administrativas—, disminuyó cuando se obstruyó la
desembocadura del río Cauto en 1616 y fue imposible
materializar proyectos de dragado para recuperar su cause,
comenzando un languidecimiento económico que incidió en
la maduración temprana de las ideas independentistas. Los
colonizadores españoles sintieron orgullo al nombrarla San
Salvador porque —con ello— aspiraban a liberar de un
pensamiento irredento a los habitantes de la Isla, sobre los
restos calcinados del cacique Hatuey. El icono del santo lo
utilizaron los bayameses que crearon el Comité Revolucionario
de Bayamo en 1867. En la Parroquial Mayor, donde se
encontraba su efigie con rostro aborigen, dieron a conocer,
públicamente, su pensamiento independista a través de la
instrumentación de La Bayamesa, himno patriótico cubano,
devenida Himno Nacional. En 1513 se inició la institucio-
nalización del dominio colonial en Cuba —aquí Velázquez recibió
las provisiones de repartidor de aborígenes y tierras—; y en
1867 los descendientes de los colonizadores primigenios,
comenzaron el proceso independista cubano. Una misma
imagen representando procesos antagónicos.
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halló su propia voz y reflejó además el sentir popular a través
de intelectuales como María Luisa Milanés, Jesús Masdeu y
José Maceo Verdecia, quienes de alguna manera se
pronunciaron contra la corrupción, el fraude y la inercia de los
gobernantes de turno que poco o nada hicieron por Bayamo.

Los efectos de la crisis de 1921 y 1929 provocaron una
reorientación del discurso político del Partido Conservador,
proyectándolo hacia posiciones reformistas que rozan con
ciertos matices nacionalistas, es así que proponen medidas
como: sustitución de importaciones, protección de los
productos nacionales, disminución de las tarifas ferroviarias y
búsqueda de nuevos mercados para los productos de factura
nacional. Además criticaron la estructura monoproductora y
monoexportadora de la economía cubana.

De los tres pilares en los cuales descansó el liberalismo
machadista la restricción azucarera y la reforma arancelaria,
no lograron resolver la acentuada deformación de la economía.
Por su parte el amplio plan de obras públicas posibilitó la
concesión de créditos para la construcción de carreteras,
acueductos, pavimentación de calles, alcantarillados y mejoras
en el hospital de la ciudad.

Prácticamente ninguna de estas se realizó y el dinero
desapareció en los bolsillos de los políticos de entonces. No
obstante la construcción de la Carretera Central fue de gran
importancia para el término.

Las diferencias entre liberales y conservadores, en estos
momentos, solo se manifestaban en el campo de las ambi-
ciones políticas relativas a obtener cargos que le permitieran
estar mucho más cerca del erario. Finalizó el proceso de
desplazamiento de la dirigencia liberal procedente de la clase
media hacia el Partido Conservador. La burguesía comercial
ganadera, base social fundamental del conservadurismo, se
fortaleció y a partir de estos momentos tuvo una amplia
representación en ambos partidos. La aceptación del
cooperativismo, la reforma arancelaria y la prórroga de poderes
propuesta por Machado, así lo demuestran.
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Citas y notas

1  Se ha aceptado tradicionalmente el 5 de noviembre como
el día de fundación de la villa San Salvador. Diego Velázquez
nunca lo definió. No caben dudas de que el hecho ocurrió
en la primera quincena del mes de noviembre. En la
actualidad las celebraciones fundacionales de las primeras
7 villas han tomado como fecha el día del onomástico de
la villa. En el caso de San Salvador es improcedente, porque
le fecha escogida no se relaciona con su onomástico. Su
denominación fue resultado de un hecho político, no por
una vocación festiva religiosa. Se debe a un historiador la
institucionalización de la fecha de fundación de la segunda
villa cubana. Para ampliar sobre la fecha de fundación ver:
ROBERTO MATEIZÁN: Cuba… t.1., p.221, quién escribió: «La villa
de San Salvador fue fundada el 5 de noviembre de 1513».

2 HORTENSIA PICHARDO VIÑALS: Documentos…p.70.
3 Ibídem. La longitud de la legua tiene diferentes estructuras.

La terrestre mide 4 225 metros, la marítima 5 575 metros,
y la posta 3 894 m. Cualquiera que hubiese sido la
utilizada por los conquistadores alcanzaba una distancia
mayor de 3 Km. ½ desde el punto donde se fundó San
Salvador hasta la costa de mar.

4 CÉSAR RODRÍGUEZ EXPÓSITO: Hatuey… pp. 129-130. Refiriéndose
a la existencia a una base de operaciones el Padre Las
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la reparación del acueducto y el alumbrado público, el arreglo
de la Casa Consistorial, la apertura y urbanización de varias
calles de la ciudad y mejoras en la zanja de desagüe —a la
cual el gobierno de la Segunda Intervención destinó fondos
cuyo paradero se desconocía.

La falta de armonía entre liberales y conservadores y las
divisiones dentro del propio liberalismo obstaculizaron, en
cierta medida, el logro de acciones concretas que
beneficiaran al municipio.

En las elecciones de 1912 los conservadores obtuvieron
la alcaldía municipal extendiendo su gestión hasta 1920
debido al error de cálculo de Gilberto Santiesteban quién,
luego de resultar electo alcalde en los comicios de 1916, se
sumó a la revuelta chambelonera siendo sustituido del cargo.

La gestión administrativa del conservadurismo local
iniciada por Olimpo Fonseca, al cual sucedió Abelardo Estrada,
dejó para Bayamo la construcción e inauguración de un nuevo
cementerio, solucionando así una de las necesidades más
graves de la población urbana. Quedó por resolver la
construcción o arreglo de calles, carreteras y caminos; la
ampliación y reparación del acueducto y la construcción de
un nuevo hospital teniendo en cuenta la poca capacidad y
las extremas condiciones de deterioro del existente.

Finalizando la segunda década del siglo XX, la influencia
en el pueblo de la alta oficialidad independentista, devenidos
caciques políticos, ya no era vital para el Partido Conservador.
La oposición del general Milanés a la reelección de Mario
García Menocal, su implicación en los sucesos chambeloneros
y la muerte de Fernández de Castro en 1916 propiciaron
que el Doctor Soto Izquierdo se convirtiera en el líder más
influyente del conservadurismo local sacando a flote
plenamente el discurso político e ideológico reaccionario, pro
imperialista, anexionista y antinacional de la agrupación
conservadora en el municipio.

La tendencia de desplazamiento e integración, orgánica,
social y política de la dirigencia liberal a la alta burguesía local,
dejó huérfana políticamente a la clase media bayamesa que
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Casas escribió: «dándose cuanta prisa y diligencia pudieron
en andar tras él muchas cuadrillas para tomarlo, por
mandado de Diego Velázquez, anduvieron muchos días
en esta demanda, y a cuantos indios tomaban a vida
interrogaban con amenazas y tormentos, que dijesen del
cacique Hatuey dónde estaba; dellos decían que no sabían;
dellos, sufiendo los tormentos, negaban; dellos, finalmente,
descuidaran por dónde andaba, y al cabo le hallaran».
BARTOLOMÉ DE LAS CASAS: Historia…,t.2, p.523.

5 Ibídem.
6 HORTENSIA PICHARDO VIÑALS: Documentos..., p.20.
7 San Salvador fue, quizás, la única de las primeras villas

cubanas que evolucionó de enclave militar a núcleo
poblacional. Este concepto de poblamiento estuvo presente
en los colonizadores hispanos, quienes habían utilizado esta
experiencia en los otros territorios conquistados en el Nuevo
Mundo «La nueva ciudad de Santo Domingo, fundada por
Ovando, guarda una estrecha relación con Santa Fe, ciudad
de asedio de los Reyes Católicos en el sitio de Granada.
Ambas fueron concebidas dentro de un proceso de expan-
sión de carácter eminentemente militar y ofensivo, y
haciendo uso de la vieja tradición romana de convertir el
campamento en ciudad». CARLOS VENEGAS FORNIAS: Dos

etapas… p.14.
8 Ibídem, p.70. Exaltar como prueba determinante y

concluyente, para ubicar el lugar exacto donde se fundó la
Villa San Salvador la existencia de restos de materiales de
contacto indo-hispánico, sin haber realizado un
levantamiento en toda la zona que comprende los actuales
municipios de Yara y Manzanillo, espacio que debió abarcar
la provincia de Guacanayabo, constituye una hipótesis
endeble, porque varios puntos deben exhibir idénticos
vestigios, como resultado del tipo de relaciones de interca-
mbio que los colonizadores debieron de establecer, así como
por la ubicación dispersa que tuvieron las encomiendas.
No se han encontrado elementos materiales concluyentes
y únicos que denoten la existencia de la villa, tales como el

126

LA HISTORIA EN LA PALABRA V

durismo, así como su dirigencia política proveniente, en
ambos casos, del Ejército Libertador. Al frente de la
agrupación liberal se destacaron Manuel Plana Rodríguez del
Rey y Gilberto Santiesteban Cedeño. Los líderes del Partido
Conservador fueron José Ángel Fernández de Castro, Luis
Ángel Milanés, Olimpo Fonseca y Francisco Soto Izquierdo.
Este último, joven y hábil abogado, hijo de Lorenzo Soto
devenido uno de los comerciantes hispanos más acaudalados
de la ciudad.

Aunque la composición clasista de ambas organizaciones
era heterogénea, existió en cada una de ellas una base social
fundamental capaz de imprimirle su impronta ideológica. En
el caso del Partido Liberal la pequeña burguesía comercial
ganadera, fortalecida a raíz de sucesivas pagas al Ejercito
Libertador, desempeñó esta función. Mientras en el Partido
Conservador lo hizo la burguesía ganadera de origen hispano.

Debido a la intención reeleccionista de Estrada Palma,
luego de incorporarse a las filas del Partido Conservador, en
1906 se produjo un alzamiento liberal conocido como la
guerrita de agosto que no tuvo mayores consecuencias en el
municipio.

Francisco Estrada Mariño ocupó la alcaldía de Bayamo de
1902 a 1908, en estos años se mantuvieron latentes las
principales necesidades del municipio aunque vale destacar
que se construyó el acueducto municipal gracias a gestiones
de José Fernández de Castro. Además se instaló el servicio
de alumbrado eléctrico.

En el siguiente período asumió el gobierno municipal el
Partido Liberal en la figura de Manuel Plana Rodríguez del
Rey. Su gestión administrativa impulsó un cierto desarrollo
comercial y ganadero en el municipio con la inauguración del
ferrocarril. Si embargo aunque se hicieron algunas gestiones,
la construcción de un nuevo cementerio, de un hospital y la
higienización del rastro no estuvieron entre las principales
prioridades de la mayoría liberal en el Ayuntamiento. La
reparación de calles, caminos y carreteras tampoco fue
favorecida. Quedaron pendientes importantes obras como
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pozo donde se realizaba la fundición de oro. Para ampliar
la fundamentación de la ubicación, en Palmas Altas ver:
VALENTÍN GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ: «Acerca de la fundación de la villa
de San Salvador», en  Anuario El Caribe Arqueológico, no.1,
1996, p.91-98.

9 El origen del topónimo hidrográfico Yara aún no ha sido
suficientemente estudiado. Acerca de su procedencia existen
dos hipótesis. Una señala su filiación Arauca, otra africano.
Esta última consideramos no debe ser desechada del todo,
debido a que la Carta de Relación de donde se ha tomado la
información fue publicada en la segunda mitad del siglo
XIX y no ha sido cotejada con el original. Pudiera tratarse
de un error del copista al transcribirla, pues ya para esta
época éste era un lugar conocido. Además, desde la
segunda década del siglo XVI comenzaron a llegar africanos
a San Salvador del Bayamo, los que pudieron bautizar el
lugar. La investigadora Libia Peña Roblejo plantea que:
«Saltan a la vista en la hidronimia de Bayamo nombres de
filiación Arauca como Babatuaba, Copeinicú, Mabay, Jiguaní
y Yara entre otros que en su estructura tienen elementos
significativos de la flora o la fauna cubana. Yara puede ser
síncopa o apócope de Yararey, árbol silvestre muy escaso».
Intervención en el panel: Bayamo en la nacionalidad cubana.
Taller Metodológico de la Enseñanza de la Historia, 26 de
abril de 1996, p.2. Este documento está depositado en:
Centro de Información de la Casa de la Nacionalidad
Cubana. La otra plantea: «Yara, poblado histórico de
nuestra patria es, quizás, reproducción toponímica de Yara,
tribu del sur de la que fue colonia alemana de Camerón,
que en Cuba entraría, probablemente, como carabalí [...]».
En el lenguaje yoruba, Yara, significa, «rápido», «veloz», y se
aplicaba a la corriente de un río. Esta etimología es hipotética
porque se sostiene que Yara significa en lengua autóctona,
«lugar o sitio». FERNANDO ORTIZ: Los negros… p.59.

10JACOBO DE LA PEZUELA: Diccionario geográfico… t.4, p.679. Ver,
además: César Rodríguez Expósito, Loc. cit. Este autor
plantea una ubicación que es la que más se acerca a las
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La proclamación de la República el 20 de mayo de 1902
llenó de esperanzas a unos y de pesimismo a otros. Los
primeros creyeron llegado el momento de saldar la deuda
contraída con la ciudad prócer en la Constitución de Guaimaro.
La ciudad desvastada y empobrecida por las guerras de
independencia y el incendio redentor de 1869, por fin sería
reconstruida. Había razones para creer. Era un bayamés de
larga trayectoria revolucionaria, sustituto de José Martí en el
Partido Revolucionario Cubano, maestro de profesión, quién
tomaba las riendas de la nación. Sin embargo, otros vieron
frustrados sus sueños de lograr la plena y verdadera
independencia de la patria.

Lo cierto es que la República nació atada al oneroso
apéndice de la Enmienda Platt, mientras el honrado Don
Tomás Estrada Palma, contrariado por su falta de confianza
en el pueblo cubano, no volvió los ojos a su patria chica.
Bayamo tendría que esperar. En tal situación tocaba a los
partidos políticos desde el gobierno municipal solucionar las
problemáticas más acuciantes del término.

Entre los años 1898 y 1908 se produjo un proceso de
organización y reorganización de las agrupaciones políticas
al cual no estuvo ajeno Bayamo. Como resultado del mismo
quedaron delineados las principales tendencias político-
ideológicas de principios de siglo: el liberalismo y el conserva-
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exigencias y necesidades de la misión que cumplían en
Guacanayabo los colonizadores hispanos.

11Que Yara no hubiese sido el asiento inicial de la villa San
Salvador es argumento para desconocer su existencia
desde el siglo XVI. Son dos procesos diferentes. La
fundación de San Salvador está vinculada al proceso de
colonización de la Isla y a las relaciones que era necesario
establecer con la metrópoli, y la colonización del resto de
la isla; Yara es resultado de intereses endógenos, de las
potencialidades que debieron desarrollar los hombres de
tierra adentro, para sobrevivir a través del comercio de
contrabando. Era una tradición hispana recogida por la
legislación, ubicar los poblados en la porción este de los
ríos y mares para evitar que los efectos de la niebla y los
vapores del agua se despla-zaran al amanecer sobre el
poblado. En el caso de San Salvador su ubicación fue al
oeste del río Yara, y es que entre los dos accidentes que
se debían evadir, el río o el golfo, se optó por el segundo.
El río resultó secundario al golfo. Cuando se levanta la
iglesia en el siglo XVIII el objetivo del poblado no era
portuario, por tanto se replanteará la posición del poblado
respecto al río, ahora se ubicará en la parte este.

12Hortensia Pichardo Viñals: Documentos…, p.70.
13 Ibídem.
14Loc. cit. (13), p.70.
15 Ibídem, p.73.
16BARTOLOMÉ DE LAS CASAS: Historia..., t.2, p.527.
17 Ibídem, p.530.
18 Ibídem, p.533. El subrayado es del autor.
19Acertadamente plantea el historiador primigenio bayamés,

José Maceo Verdecia, que Diego Velázquez no fue el fundador
de Bayamo, sino su fomentador, por que a su arribo aquí
existía un poblado aborigen, con una concentración de
población, ver: JOSÉ MACEO VERDECIA: Bayamo. p.20.

20HORTENSIA PICHARDO VIÑALS: Documentos... pp. 76-77.
21Colección de Documentos Inéditos. Madrid, Establecimiento
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Tipográfico ‘’Sucesores de Rivadeneya’’, 1891, t.6, III de
la isla de Cuba, p.33 y 47. El subrayado es del autor.
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brecha y complementa el carácter variado del lugar. En el
lado izquierdo un edificio de 18 plantas con sus casi 60 m de
alto parece aplastar al monumento de solo 17 m, minimizando
su valor alegórico, lo que limita su proyección como imagen
apropiada y legible.

En el borde noroeste se consolida el Nuevo Centro a partir
de la Carretera Central donde se edifican instalaciones de
servicios propios de una ciudad tales como: el hospital y las
terminales nacional y municipal, es a su vez una zona socio-
administrativa y política donde radican los principales
órganos de dirección del gobierno y el partido, así como las
fundamentales delegaciones provinciales de la esfera
productiva y numerosas instalaciones de servicios a la
población. El reparto fue planeado y ejecutado según
proyecto, garantizando la ejecución de la mayor parte de
las urbanizaciones y edificaciones con niveles aceptables
de calidad.

Su población está constituida fundamentalmente por
trabajadores destacados necesarios para garantizar la
actividad productiva y no productiva de la ciudad, fuerza
calificada formada por especialistas de las más diversas
profesiones, dirigentes administrativos y partidistas,
campesinos afectados por la construcción de presas,
ubicados en una zona conocida como El Golfo, los cuales
han dejado su impronta en el medio físico donde habitan,
pero se nota un proceso de rápida asimilación al encontrar
un espacio bien conformado con regulaciones urbanas que
en general se cumplen.




