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Introducción

Los orígenes de Bayamo se pierden en mitos y leyendas de tiempos 
inmemoriales. El surgimiento de un asentamiento humano que 
rompe tajantemente con la cotidianidad de aborígenes e hispanos 
data de 1511; ahí comienza la formación identitaria del bayamés. 
El presente estudio nos acerca al devenir económico, social, 
demográfico y político de la región desde sus primeros pobladores 
aborígenes. De manera sintética y lógica es reflejado el afán de 
sus moradores por establecer una sólida economía agropecuaria y 
azucarera.

El enfrentamiento de los bayameses a las disposiciones políticas 
y administrativas coloniales desde el siglo xvn, las luchas annadas 
que sostienen contra corsarios y piratas y el desafío a la Corona para 
vivir del lucrativo y peligroso comercio de contrabando, definen 
una forma de pensar y actuar que señala el inicio del proceso de 
formación de la nacionalidad cubana.

No pueden faltar en este texto referencias al quehacer cultural y 
al espacio que ocupan las primeras instituciones.

Las guerras por la independencia cuentan con especial 
tratamiento, al ser la región centro gestor de la emancipación 
nacional. Los bayameses transitan en su pensamiento político por 
las mismas etapas que el resto de la nación, pero aquí tuvo mayor 
celeridad; lo que en el occidente de la Isla necesitó décadas, en 
Bayamo maduró en años. En el cambio de una generación se definió 
la independencia de Cuba como la única alternativa posible.
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El 12 de enero de 1869 comienza el parto de la nación cubana. 
La quema de la ciudad ha sido vista como un desastre urbanístico, 
demográfico y, por consiguiente, cultural; lo cual es verdad si se analiza 
el impacto negativo que tuvo en esos aspectos de la sociedad. Pero lo 
cierto es que este hecho dará lugar a la formación de una nueva cualidad; 
desde ese momento la cultura popular será preeminente en Bayamo 
durante décadas. Los diversos sectores sociales se vieron obligados a 
convivir y realizar préstamos culturales hasta esos momentos inéditos; 
el resultado sería una mayor integración étnica y cultural.

Los aspectos más novedosos de la vida republicana lo constituyen 
la lucha de clases y el papel revolucionario desempañado en ella por 
los obreros, quienes fueron forjadores de pasajes que trascienden 
los marcos regionales. En estas páginas se ilustra el combate 
permanente contra los mecanismos de dependencia establecidos 
por el imperialismo norteamericano. Se destaca el paso de las 
asociaciones obreras desde posiciones anarco-sindicalistas hasta 
la avanzada del socialismo. A Bayamo llegan los jóvenes de la 
Generación del Centenario el 26 de julio de 1953 para atacar el 
cuartel Carlos Manuel de Céspedes, hecho que desencadena la lucha 
antibatistiana. Es significativo el aporte de los hijos de la ciudad y 
pueblos rurales a la forja del Ejército Rebelde.

El libro incursiona, además, en el papel de las masas populares 
en la consolidación del triunfo de la Revolución. Se profundiza 
en la evolución de esferas como la educación, la salud, la cultura, 
la vivienda y el empleo. Asimismo, se analiza el desarrollo de 
los órganos políticos y administrativos, el diseño empresarial 
local, el montaje de nuevas industrias, la economía estatal y 
campesina.

Esta trayectoria fue atravesada por el Período Especial en 
Tiempo de Paz, el cual puso a prueba la capacidad de sobrevivencia 
del pueblo y su amor a la Revolución y al socialismo. No dejan de 
aparecer muchas de las novedades populares para resistir y crecer. 
El texto concluye con la celebración del 26 de Julio de 2006, suceso 
que demostró los progresos en el territorio y los programas sociales 
puestos en práctica por la Revolución en aras de cambiar la realidad 
de los difíciles años noventa.
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Bayamo

El presente estudio es uno de los resultados del Programa 
Nacional de Historia Provincial y Municipal fomentado por el 
Instituto de Historia de Cuba desde la década del ochenta. En el 
caso específico de Bayamo, se ha avanzado en la visualización de 
los resultados científicos obtenidos. El sello Ediciones Bayamo ha 
publicado cuatro libros que abarcan desde la fundación de la villa 
en 1513 hasta la derrota de la tiranía batistiana en 1958. En 1996 
sale a la luz el primer tomo Bayamo en el crisol de la nacionalidad 
cubana, sobre el período colonial; y en los años comprendidos entre 
2006 y 2009 se consuma la publicación de la trilogía republicana: 
Panorama de la República en Bayamo (1898-1925), Panorama de 
la República en Bayamo (1925-1952) y Bayamo 1952-1958. Coraje 
y  acción revolucionaria.

La presente versión presenta diferencias con relación a sus 
antecesoras: la etapa colonial incluye la comunidad primitiva, 
ausente en la edición de 1996, y ofrece nueva información histórica 
y diversos enfoques. El período republicano es sintetizado por el 
autor principal de los tres textos publicados, sin agregar otros datos. 
La Revolución en el poder es creación del equipo formado para la 
realización de esta obra.

Este texto, como toda obra de síntesis, es un esfuerzo por 
presentar los aportes de Bayamo al proceso de la cubanía. Quedan 
bajo una luz muy tenue, hechos y figuras que por su innegable valor 
ameritan un análisis más exhaustivo. No obstante, sea el nuestro un 
acercamiento valedero a una región cuya importancia en la forja de 
la nacionalidad y nación cubanas resulta innegable.

Los AUTORES
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Caracterización general

El municipio Bayamo ocupa una extensa porción en el sureste de 
la llanura fluvial del Cauto, sobre la margen oriental de uno de 
sus afluentes: el río Bayamo. Al fondo, hacia el sur, sobresale la 
cordillera de la Sierra Maestra. Posee una superficie de 618 km2, 
representando el 11 % del área total de la provincia Granma. De una 
latitud promedio de 55 m sobre el nivel del mar, se caracteriza por 
sus tierras llanas, con elevaciones onduladas en los extremos sur 
y sureste. La ciudad de Bayamo, capital de la provincia Granma, 
cuenta con un área de 2 631,74 hectáreas.

La división político-administrativa de 1976 reconoce a Bayamo 
como capital de esta provincia. Asentado en la llanura del Cauto, 
es atravesado de este a oeste por el río de igual nombre y tiene un 
abundante manto freático. En 2007 la superficie agrícola es de 74,9 
Mha: 15,1 Mha de tierras están ociosas y el índice de forestación 
es solamente de 1,9 %. A pesar de las dificultades por las que ha 
atravesado durante los últimos años, la ganadería continúa siendo 
-a l igual que antaño- la rama económica principal.

En 1976 Bayamo queda sin costas al mar. Colinda con los 
municipios de Cauto Cristo al norte, Jiguaní al este, Buey Arriba al 
suroeste, Yara al oeste y Río Cauto al noroeste, todos pertenecientes 
a la provincia Granma. Posee 22 Consejos Populares.

El clima es cálido y transparente todo el año, incluso en los 
meses de julio y agosto, cuando la temperatura aumenta algunos 
grados. La humedad relativa media alcanza el 77 %, la precipitación 
anual se comporta en 1 300 mm y la temperatura promedio es de
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entre 26 °C y 33 °C. Los vientos predominantes son del nordeste, 
con una velocidad media de 10 k/h.

Mucha gente tiene una idea más o menos acertada sobre 
Bayamo, conocen por sí mismas, de oídas o a través de lecturas, su 
rica historia, la calidez de su clima, la abundancia y bondad de sus 
sabanas y montes, sus muchos ríos y arroyos y, en general, de la 
hermosura de su tierra.

Se sabe que esta es de excelente calidad para la producción de 
caña, madera, tabaco, arroz y ganado de todo tipo. En los últimos 
cincuenta años la riqueza económica de Bayamo se multiplicó, 
pues cuenta con dos empresas pecuarias dedicadas a la producción 
de leche; el complejo agroindustrial Arquímedes Colina, en la zona 
de Mabay, con áreas cañeras estatales y cooperativas; dos empresas 
de cultivos varios, con siembras de yuca, plátano, boniato, calabaza 
y frijol; 64 unidades de producción agropecuaria estatales; 105 
cooperativas de créditos y servicios, y varias empresas avícolas, 
porcinas, forestales, apícolas, acuícolas, de tabaco, constructivas y 
turísticas.

Debido a la crisis económica de los últimos veinte años, ha 
disminuido la capacidad productiva y los niveles comerciales en 
el municipio, como en el resto del país. No obstante, la economía 
bayamesa se fortalece cada día con la sustitución de importaciones, 
la iniciativa creadora y los mecanismos de estimulación estatal y 
cooperativo. En la industria alimentaria sobresalen las producciones 
de queso, helado, leche condensada, leche evaporada, suplementos 
dietéticos como harina lacteada, mantequilla y yogurt.

Por su parte, en la industria cerámica se elevan sistemáticamente 
las producciones para satisfacer las necesidades de la población, 
la gastronomía y el turismo. Diariamente se sacrifican unos 400 
puercos, 60 reses y 550 aves, permitiendo la disponibilidad de 
carne fresca y refrigerada, embutidos, picadillo, hamburguesas, 
croquetas, chorizos, j amonadas y salchichas.

El poblamiento lo caracteriza la existencia de 115 asentamientos 
rurales, concentrados esencialmente en los ejes de viales y las 
proximidades a ríos y arroyos. Los poblados con mayor número de 
habitantes son Julia, Mabay, El Dátil, William Soler, El Homo, Las 
Mangas y El Almirante.

Síntesis Histórica Municipal
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Bayamo

En el caso de la ciudad de Bayamo, su crecimiento demográfico 
resulta cinco veces mayor que hace cincuenta años. Los nuevos 
núcleos urbanos crecen hacia el este y el norte. La primera vía es 
la franja que bordea la Carretera Central en dirección a Santiago de 
Cuba, a partir del reparto Nuevo Bayamo, donde se han originado 
los repartos Jesús Menéndez, Carlos Manuel de Céspedes y Antonio 
Guiteras.

Por el norte surgieron los repartos Rosa la Bayamesa, La Unión 
y Aeropuerto Viejo.

El municipio Bayamo cerró el 2009 con una población de 
236 458 habitantes, distribuidos en 197 360 mujeres y 196 119 
hombres. La tasa anual de crecimiento es de 0,1 por cada mil 
habitantes. La tasa de natalidad infantil (por mil nacidos vivos) es 
de 4,1, en tanto la de mortalidad total (por mil vivos) es de 7,7.

El programa de la agricultura urbana propicia buenos 
rendimientos de vegetales y hortalizas para la población. Esta 
actividad es referencia a nivel nacional. Hay un adecuado 
aprovechamiento de los espacios libres existentes, en especial en 
la periferia de la ciudad de Bayamo. Los organopónicos elevaron 
su cifra a 26, ocupando un área total de 40,5 hectáreas. En la 
actualidad esta actividad emplea 2 150 trabajadores, la mayoría 
mujeres. Por esta vertiente se obtienen 1 975 toneladas de hortalizas 
y 420 000 docenas de flores.

El plan de inversiones del gobierno municipal para el 2009 
priorizó los sectores de Educación, Cultura, Comunales y 
Gastronomía, generando un amplio proceso constructivo y de 
ampliación y reparación de hospitales, policlínicos, teatros, 
cafeterías, panaderías, tiendas y servicios, escuelas y círculos 
infantiles. Fue meritorio el montaje de grupos electrógenos en los 
principales objetivos económicos y de servicio a la población, como 
industrias, policlínicos, farmacias y panaderías.

En los últimos tiempos crece el fondo habitacional con la 
conclusión cada año de 375 viviendas por la vía estatal y 450 por 
la modalidad del esfuerzo propio. Las tipologías de las nuevas 
viviendas van desde biplantas y triplantas hasta edificios Gran 
Panel IV. En el plan constructivo se destacan las casas biplantas 
especiales para los médicos.
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El índice de habitabilidad en la ciudad de Bayamo es de 3,9 hab/viv. 
El 55 % de las casas están en buen estado; el resto están regulares y malas, 
por lo que el mantenimiento y conservación del fondo habitacional 
demanda una atención priorizada, incluyendo la disponibilidad de 
materiales de construcción.

En Bayamo se extienden las redes técnicas de acueducto, 
alcantarillado y drenaje pluvial. No obstante, el servicio de agua 
potable solo satisface al 70% de la población, por lo cual más de 
44 mil bayameses no reciben el servicio domiciliario de agua. Aún 
muchas casas, como en los primeros tiempos coloniales, dependen 
del agua surtida por pozos, aljibes y la vendida por los aguadores 
ambulantes. Por eso se trabaja arduamente en la ampliación de las 
redes hidráulicas.

De igual m odo se am plía la Avenida Granma, el asfaltado de 
los repartos Cam ilo Cienfúegos, El Valle y Siboney; continúa 
el rescate del río Bayam o como espacio natural recreativo y el 
m ejoram iento del ornato público. Es digno destacar la labor 
en el saneam iento de las aguas del Bayam o por la A genda 21 
y el Proyecto de D esarrollo Hum ano Local ( p d h l )  con Canadá 
y varias o n g .

Las principales vías de comunicación del municipio son carreteras, 
terraplenes y vías férreas. La ciudad de Bayamo cuenta con tres 
terminales de ómnibus, una interprovincial y dos intermunicipales, 
con oferta de ómnibus, autos y vehículos particulares. Existe una base 
de ómnibus Yutong con un parque de 48 equipos. Esta disponibilidad 
garantiza salidas diarias hacia La Habana, Camagüey, Holguín, 
Santiago de Cuba y Guantánamo, así como el servicio de flete.

En el transporte de la población juega un papel decisivo el uso de la 
bicicleta, estimándose su cantidad en 120 mil, además de 70 bicitaxis, 
605 coches de tracción animal y 150 carretones.

Los indicadores de la educación muestran un sostenible trabajo 
para elevar la calidad y el rigor del proceso docente-educativo y 
lograr un óptimo aprovechamiento de las capacidades existentes. El 
municipio dispone de 21 escuelas primarias, 12 secundarias básicas, 
nueve preuniversitarios, seis escuelas especiales y cinco instituciones 
universitarias. A la esfera educativa está destinado el 38 % del 
presupuesto del municipio.

Síntesis Histórica Municipal
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Bayamo

Las mujeres trabajadoras bayamesas tienen a su servicio 12 
círculos infantiles, con una capacidad para 1 625 plazas, y cuatro 
semintemados de primarias, con 2 400 capacidades.

Se trabaja para fortalecer el papel del profesor frente al aula 
y lograr el adecuado uso y cuidado de los equipos y materiales 
audiovisuales. Por otro lado, en la ciudad de Bayamo se inauguraron 
recientemente cuatro preuniversitarios, con el objetivo de disminuir 
los gastos de transporte y alimentación. La Educación Superior 
labora por el incremento de la matrícula en carreras tecnológicas y 
de las ciencias agropecuarias.

En el sector de la salud se amplía la red de servicios para elevar las 
calidad del tratamiento a las enfermedades, epidemias y accidentes. 
Esta esfera emplea el 41 % del presupuesto del gobierno municipal. 
En la ciudad de Bayamo se destaca el Hospital Clínico Docente 
“General Carlos Manuel de Céspedes” y el Hospital Infantil “General 
Luis Milanés”. En el municipio en general existen seis policlínicos 
con salas de rehabilitación, fisioterapia, podología, estomatología 
y atención social, dos clínicas estomatológicas y 225 consultorios 
del médico de la familia. En el servicio asistencial laboran 765 
médicos, 147 estomatólogos, 960 enfermeras y 825 tecnólogos de 
la salud, lo que permite la disponibilidad de un médico por cada 
140 habitantes y un estomatólogo por 976 personas.

Además, el municipio dispone de un laboratorio de higiene y 
epidemiología, uno de microbiología, dos de prótesis dental, un banco 
de sangre, cinco ópticas, un centro de retinosis pigmnentaria, doce 
farmacias, una casa para pacientes nefríticos, un hogar de ancianos, 
tres casas de abuelos y seis casas maternas.

Especial cuidado se presta en Bayamo a la medicina natural y 
tradicional, contando con dos centros de estudio en estas ramas 
y cuatro unidades de servicios a la población.

La política cultural satisface los gustos artísticos, estéticos y literarios 
del pueblo. En función de ello existe una amplia red de instituciones: 
cinco museos y la Plaza de la Patria, tres teatros, tres galerías de arte, 
cuatro bibliotecas públicas, cinco librerías y una veintena de centros 
recreativos. La Casa de la Cultura de Bayamo y la sucursal de Mabay 
atienden con dedicación el movimiento de artistas aficionados, 
descubriendo talentos y preparándolos para el futuro.
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En la ciencia se destacan dos entidades de Ciencia e Innovación 
Tecnológica: la Casa de la Nacionalidad Cubana y el Instituto de 
Investigaciones Agropecuarias ‘‘Jorge Dimitrov”.

La prestigiosa banda de conciertos de Bayamo consolida la 
educación artística de las masas, ofreciendo retretas con un alto 
nivel profesional. De su seno se van formando grupos de pequeño 
formato que llenan los espacios culturales con su maestría y 
virtuosismo.

Se trabaja puntualmente en la defensa de la identidad y 
conservación del rico patrimonio cultural, para lo cual se dispone 
de una Oficina de Restauración y Centro Histórico, un registro y un 
fondo de bienes culturales y varias tiendas de ARTEX.

La educación artística se lleva a cabo en cuatro centros: la 
Escuela Provincial de Arte “Manuel Muñoz”, la Academia de Artes 
Plásticas “Oswaldo Guayasamín”, la Escuela de Instructores de 
Arte “Cacique Guamá” y la Escuela de Bandas.

En Bayamo ha sido una prioridad el fomento y promoción 
del deporte y la cultura física en todas sus manifestaciones. 
Muchos atletas locales han tomado parte en torneos nacionales, 
panamericanos, mundiales y olímpicos. Los deportes de mejores 
resultados han sido béisbol, boxeo, lucha, atletismo, judo y ajedrez. 
Por sus altos rendimientos brillan los peloteros Manuel Alarcón, 
Ciro Silvino Licea, Ernesto Guevara Ramos y Alfredo Despaigne, 
el boxeador Juan Causes Delís, los ajedrecistas Sulennis Piña y 
Leandro Martínez, y el tirador Julio Sorrilla.

Bayamo, desde 1978, cuenta con el estadio deportivo “Mártires 
de Barbados”. Para la práctica masiva del deporte y la actividad 
física existen otros seis campos de pelota y academias de boxeo, 
judo, natación, esgrima y ajedrez. Además, se dispone de una sala 
polivalente, cinco gimnasios y doce combinados deportivos, con 
múltiples focos de base atendidos por profesores de Educación 
Física. Desde 1982 fue inaugurada la Universidad de Cultura Física 
“Simón Bolívar”, al este de la ciudad.

La meta del deporte en Bayamo es elevar la calidad en la 
formación de los atletas y los profesores, así como en los eventos 
y competencias.

Síntesis Histórica Municipal
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Bayamo

Sin dudas Bayamo muestra un rostro en constante 
transformación revolucionaria y socialista, bajo la guía del Partido 
y el Gobierno, tanto a nivel municipal como provincial. No ha 
faltado, en muchos casos, la consulta popular.

La visión del futuro del municipio puede sintetizarse del 
modo siguiente: un crecimiento urbanístico consolidado hacia 
el noreste de la ciudad, donde se integren armónicamente el 
sistema de espacios públicos y los servicios, con una atractiva 
imagen, de sólido desarrollo económico y social; un acueducto 
municipal que satisfaga la demanda de agua potable a la 
población en su totalidad, un saneamiento eficiente y sostenible 
del río Bayamo y la eliminación de los focos contaminadores; 
una correcta planificación de la producción de consumo y 
uso, incluyendo todas la formas productivas. En fin, un alto 
desarrollo económico y social que sea referencia para el país 
y un más profundo amor a esta tierra, huella indeleble de la 
cubanía y la cultura nacional.
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Capítulo I. Origen y resistencia 
délas comunidades aborígenes

Las comunidades aborígenes

El grupo cultural aborigen protoagricultor se desplazó desde el 
territorio de los actuales Estados Unidos, hace más 4 500 años, por 
el Occidente de Cuba. El primer hábitat lo tiene en la costa norte de 
Matanzas y Las Villas; 500 años después se mueven hacia la región 
oriental, poblando el valle del Cauto y el Golfo del Guacanayabo.

Estos grupos se movieron por los ríos Buey del Yao y Buey hasta la 
cordillera de la Sierra Maestra. Al sur de Bayamo estuvieron en los sitios 
de Valenzuela, Manicarao, Limones y Montero. Principalmente eran 
exploradores [...] para enfrentar escasez de determinados recursos.' 
De igual manera, se establecieron en la banda este de Bayamo, en 
los sitios de Las Cabezas, Cienfuegos y Charco Redondo, donde han 
aparecido lascas de sílex, morteros y percutores que demuestran su 
presencia en el área.

El protoagrícola que habitó la región del Cauto evolucionó hacia 
fases superiores de desarrollo económico y social. Sus áreas de 
residencia y paraderos pueden encontrase desde el Cauto hasta la 
cordillera de la Sierra Maestra.

En la fase media, el aborigen protoagrícola incursionó en el 
trabajo de la cerámica, obteniendo algunas vasijas pequeñas, de 
acabado rústico, que incluso mantenían los grandes granos de 
desgrasante en su textura. Tenían un mundo mágico-religioso 
complejo: creían en los espíritus, tanto buenos como malos, y los 
enterramientos de los muertos los realizaban en un lugar común 
y sagrado. Los cuerpos eran cubiertos con polvo de acre rojo y el

1 José Manuel Yero Masdeu: “Poblamiento aborigen de Bayamo”, en: La historia en la 
palabra, t. V, p. 12.
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cráneo era ubicado en dirección al este. Se supone que este 
rito estaba vinculado a la salida del sol, visto como un dios. 
A lgunos de estos enterram ientos han sido encontrados en 
Valenzuela, El M ango y Las Cabezas.

Las comunidades mesolíticas están presentes en la extensa zona 
del Cauto. Las mismas dominaban la industria de la piedra tallada y 
han sido encontrados objetos como puntas de lanzas, perforadores, 
percutores, morteros, esferolitias y guijarros. En su ajuar aparecen 
también elementos de conchas como gubias y anzuelos. Los grupos 
tempranos construían viviendas suspendidas sobre troncos, llamadas 
palafitos, donde se protegían de las frecuentes inundaciones. Vivían 
mayoritariamente de la pesca y la recolección: cazaban iguanas y 
jutías, al igual que hicieron un amplio uso de los moluscos marinos. 
En la cuenca del Cauto establecieron asentamientos en Almiquí, 
Aguas Verdes, Guamito, Portezuelas y El Mango; en este último 
lugar realizaron profusos enterramientos, donde depositaron 
ofrendas compuestas por gubias y cuencas de vértebras de pescado. 
Los mesolíticos tardíos sumaron a sus actividades el cultivo de 
algunas plantas. Para la deforestación empleaban las lascas de sílex 
y las hachas petaloides.

El mayor salto cualitativo en las comunidades aborígenes que 
habitaron en el valle del Cauto fue provocado por las migraciones 
de los arahuacos. Llegaron a la geografía oriental en el siglo vi, 
procedentes de Haití y Santo Domingo, después de un largo 
recorrido desde Venezuela por el arco de las Antillas Menores. Eran 
de baja estatura: los hombres alcanzaban un promedio de 1,58 m y 
las mujeres 1,48 m. Muy celosos en el cuidado de su cuerpo, se lo 
pintaban con materiales tintóreos y deformaban el cráneo con una 
tablilla amarrada a la frente colocada después del nacimiento.

Encontraron en la región del Cauto una comarca excelente para 
establecerse, toda vez que contaban con abundantes vías fluviales 
y suelos fértiles fáciles de labrar. Las noticias más antiguas 
testifican que en Bayamo existió un amplio cacicazgo, con mando 
sobre varias aldeas como la de Bayamo y Arcos. En el norte de 
la región existieron los cacicazgos de Mayé y Maniabón; al oeste, 
los de Guacanayabo y Macaca, y al noroeste, el de Cueyba. Ello
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evidencia una organización territorial que rebasa la unidad ciánica 
para insertarse en la tribal, con un mayor grado de complejidad
social y económica.

El arahuaco trajo consigo nuevas plantas y técnicas para el 
cultivo en los conucos familiares. Las plantas más importantes 
fueron el maíz, la yuca, el boniato, la calabaza, la guayaba, la 
piña y el ají. Para el desmonte usaban hachas de piedras, lascas 
de sílex y buriles pulidos. Para sembrar utilizaban las coas, o sea, 
un palo aguzado en la punta. En el caso de la yuca, no solo la 
consumían hervida, sino que la rallaban para amasar una torta, 
conocida como casabe. De esta forma preparaban un exquisito 
producto para el consumo diario.

Asimismo, cultivaron el algodón y el tabaco. Del primero 
obtenían fibras para confeccionar hamacas, redes de pesca y un 
vestuario rústico, llamado enagua, con el que cubrían sus partes; 
en tanto, con el segundo preparaban tabacos. Existía una división 
social del trabajo, según la cual los hombres se dedicaban a la 
agricultura, la pesca y la caza de animales como el manatí, las 
iguanas y las jutías, y las mujeres laboraban en la confección de 
cerámicas y tejidos.

Entre los sitios de asentamiento de este grupo cultural estuvieron 
Las Ovejas, El Canistel, Casibacoa, Santa Inés, Valenzuela, 
Calabazar y Cautillo, en los que han sido encontradas vasijas de 
cerámica, sumergidores de redes, esferolitias, hachas petaloides, 
lascas de sílex, cuarzo lechoso, morteros y huesos de jutía. 
Específicamente en Calabazar, a orillas del río Cautillo, fueron 
hallados objetos de cerámica como vasijas, burenes y percutores de 
piedra.2 En las cuevas donde habitaban, realizaron dibujos rupestres 
con trazos geométricos, los cuales representaban figuras humanas 
y de animales. Un ejemplo de ello lo encontramos en la cueva de 
Santa Bárbara.

El poblamiento aborigen no fue homogéneo. Los artefactos 
encontrados en el valle del Cauto, el Golfo del Guacanayabo y la 
meseta de Cabo Cruz muestran marcados elementos diferentes en 
las industrias que practicaban. El arahuaco entró en conflicto con

1 Colectivo de autores: Catálogo de sitios arqueológicos aborígenes de Granma, p. 32.
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el mesolitico tardío o protoagrícola por las áreas de hábitat. Quizás 
ello influyó en que estos últimos se desplazaran hacia las montañas
al occidente del país.

Síntesis Histórica Municipal

Las rebeldías aborígenes

Aunque Cristóbal Colón arribó a Cuba el 27 de octubre de 1492, 
no sería hasta el 4 de abril de 1494 cuando se decidiría a recorrerla 
para precisar si era una isla o si formaba parte de un continente. 
Desde la costa sur parte hasta llegar a Cabo Cruz el 20 de mayo, 
donde existía un asentamiento aborigen. Luego navegó por todo el 
litoral del Golfo del Guacanayabo, visitando la cayería de la bahía 
de Manzanillo y la boca del río Cauto.

En los distintos puntos de la costa sur donde recaló, Colón 
desembarcó ganado vacuno, porcino y varias aves de corral como 
gallinas y patos, para su reproducción natural. En el litoral del 
Guacanayabo avistaron aborígenes en canoas realizando labores de 
pesca, y en la boca del Cauto notaron que muchos estaban armados 
con arcos, flechas y macanas.

Durante este viaje de exploración, Colón solo llegó hasta la bahía 
de Jagua, al sur de Las Villas. Por imperativos como el idioma de 
los aborígenes y la falta de agua, regresó a la aldea de Cabo Cruz, 
donde se mantuvo por varios días. Los nativos de allí le hicieron 
varios regalos. Después, el Almirante marchó hacia Jamaica.

La insularidad de Cuba sería probada en 1508 por el marino 
Sebastián de Ocampo. Dos años después, la Corona confió los 
planes de conquista a Diego Velázquez, quien había llegado a La 
Española en el segundo viaje de Colón. Para la misión, el castellano 
reclutó 300 hombres, entre ellos a Hernán Cortés, Pedro de Grijalva, 
Pedro Alvarado y al padre Juan de Tesín.

La hueste de Velázquez tocó puerto por la bahía de Guantánamo. 
Desde el desembarco recibió la oposición armada de los nativos, 
guiados por el cacique Hatuey. Era un guerrero quisqueyano, 
llegado de La Española con otros compañeros, luego que el mismo
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Velázquez destruyera su cacicazgo en Guanaba. Pero muy poco 
pudieron las macanas y las flechas contra los arcabuces y sables 
españoles; aunque los aborígenes resistieron, los conquistadores se 
impusieron.

Ante la persecución de los españoles, Hatuey se movió por 
los cacicazgos de Bayamo, Guacanayabo y M acaca, donde 
trató de incentivar la lucha. Fue seguido de cerca por el capitán 
Pedro de Alvarado, Juan de Grijalva y Antón de Alaminos. La 
orden de Velázquez era exterminar al jefe  aborigen, pues bien 
sabía que de ello dependía el éxito de la conquista.

En los primeros meses de 1512, el cacique Hatuey fue hecho 
prisionero en la zona del Golfo del Guacanayabo por la delación 
de uno de sus acompañantes. Fue conducido ante la presencia de 
Velázquez, acampado a orillas del río Yara. Sometido a toda clase 
de presiones, prefirió la muerte antes que someterse al infernal 
hombre blanco. Cuando lo amenazaron con que su alma no iría al 
cielo, valientemente contestó que no quería que su espíritu fuera 
adonde había hombres tan crueles. El 2 de febrero de 1512, Hatuey 
fue quemado vivo en una hoguera.

Velázquez, en septiembre de 1512, recibió a 30 castellanos 
de refuerzo al mando del capitán Pánfilo de Narváez. Este venía 
de Jamaica, auxiliado por una decena de aborígenes diestros en el 
uso de las flechas. De inmediato Pánfilo fue enviado a la zona de 
Bayamo para pacificar a los levantiscos nativos, mientras Francisco 
de Morales lo hacía en el cacicazgo de Maniabón. En las aldeas 
bayamesas cometieron toda clase de atropellos. Los más frecuentes 
eran la apropiación forzosa de los productos y el abuso de las mujeres. 
Altamente irritados, se reunieron 7 mil aborígenes bajo el mando del 
cacique Caguax para atacarlos a la medianoche. Los acostumbrados 
gritos de ataque de los primitivos pusieron en alerta a la tropa española. 
Una pedrada en el estómago atentó contra la vida de Narváez, quien 
fuera auxiliado por un cura franciscano. Medio aturdido, logró montar 
a una yegua y la hizo correr entre las masas de atacantes, al tiempo 
que sonaban unos cascabeles. La bestia, que a los ojos de los nativos 
era un ser sobrenatural, unido al sonido peculiar de los cascabeles, 
bastaron para provocar la dispersión.
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Diego Velázquez llegó rápidamente a Bayamo en auxilio de sus 
compañeros, en unión del cura franciscano fray Bartolomé de Las 
Casas. No quería que la guerra se prolongara, por lo que ordenó a 
Pánfilo de Narváez que saliera en busca de los aborígenes bayameses 
y los hiciera regresar. Exigió una conducta menos violenta. No lo 
hacía por principios humanistas, sino por razones económicas, pues 
necesitaba de los nativos para las labores agrícolas y la búsqueda 
de oro.

Narváez se encaminó hacia los cacicazgos de Cueybay Camagüey. 
No tardó en regresar de su incursión, pero sin la compañía de un solo 
aborigen. Sin embargo, a los pocos días fueron regresando algunos, 
esencialmente ancianos [...] con grande humildad, llorando y  
pidiendo perdón de su yerro? Estos volvieron con la voluntad de 
someterse a los españoles; los otros se mantuvieron alzados con 
Caguax. 3
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3 Pedro Agustín Morell de Santa Cruz: Obras, p. 247.
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Capítulo II. La colonia entre 1511 y 1866

Fundación de la villa de San Salvador: 1511-1515

Se atribuye racionalidad a los colonizadores hispanos en la 
determinación del lugar -en  la provincia del Guacanayabo- para 
fundar, en noviembre de 1513, la segunda villa cubana, San Salvador, 
y para 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 escogiese un espacio carente de condiciones, lo cual fue, 
a la larga, causa directa para abandonar el sitio fundacional. Sus 
moradores se trasladan hacia Bayamo, Santiago de Cuba u otros 
lares. La comunidad de Bayamo, en proceso de transculturación 
desde 1512, asume la vacante. La villa de San Salvador de Bayamo 
surge en el segundo semestre de 1515 como nueva estructura 
político-administrativa, con características económicas y sociales 
diferentes a su predecesora.

En 1512 Velázquez envía una carta al rey desde Baracoa, donde 
solicita autorización para legitimar la distribución de aborígenes y 
tierras. Señala un punto de contacto, en Guacanayabo, hacia donde 
deben dirigirse las naves con dicha aprobación o negativa. No le 
quedaba alternativa: el lugar de referencia tenía que constituir un 
nuevo espacio ocupado en la Isla si quería convencer al monarca de 
lo importante de sus gestiones y la necesidad de la autorización. Por 
ello, decidió que el emplazamiento estuviese situado en un territorio 
conocido exhaustivamente, en detrimento de otras ubicaciones.

Era notorio que Velázquez estaba carente de tiempo por la 
celeridad con que trascurrían los acontecimientos entre finales 
de septiembre e inicios de octubre de 1513. En esta fecha se
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conocía que las naves se dirigían hacia el Guacanayabo. El 4 de 
octubre el Adelantado parte desde Baracoa, por la costa norte y, 
en desplazamiento ininterrumpido, pasa por Baní, Baraxagua, 
Guaunaya y Maizí. A finales de mes se le sitúa en Bayamo -se 
desconoce el tiempo que se detiene- y a principios de noviembre 
funda la villa de San Salvador.4

La incertidumbre hace que el Adelantado valore dos propuestas 
desde que [...] llegó á la provincia del Bayamo porque tenía 
pensamiento de asentar un pueblo en ella ó en la del Guacanayabo .5 
La vacilación de Velázquez se debe al beneficio que la fundación 
en una u otra zona ofrece al proceso colonizador. En 1512 ya ha 
residido en ambas regiones: en Guacanayabo durante la captura del 
cacique Hatuey, lugar donde finalmente queman a este; en Bayamo, 
en el momento en que los aborígenes se alzan como respuesta al 
suplicio de su líder. Cuando retoma a Bayamo, en 1513, puede 
constatar los beneficios que ha reportado la utilización de la mano 
de obra nativa y el reparto de tierras.

En 1513 Bayamo posee mejores condiciones económicas para 
fomentar una villa, pero está muy alejada de la costa. Esta condición 
es definitoria para excluirla como lugar de emplazamiento. 
Finalmente, se funda la villa en la provincia del Guacanayabo. 
Allí el Adelantado recibe las provisiones de repartidor de tierras 
y aborígenes. Desde este momento alterna su presencia entre: [...] 
las provincias del Bayamo y  del Guacanayabo [donde] se detuvo 
algunos días, proveyendo cosas necesarias al servicio de vuestra 
Magestad, é faciendo (sic) sacar los tres lados de las mercedes que 
V. A. á él y  á la isla hizo.6

4 Se ha aceptado tradicionalmente el 5 de noviembre como el día de fundación de la villa 
de 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 siete villas han tomado como fecha el día del onomástico 
religioso de cada una. En el caso de San Salvador es improcedente, porque le fecha 
escogida no se relaciona con su patronímico. La fecha escogida fue resultado de un 
hecho político, no de una evocación festiva religiosa. Se debe a un historiador la 
institucionalización de la fecha de fundación de la segunda villa cubana. Para ampliar 
sobre el tema, véase Roberto Mateizan: Cuba pintoresca y  sentimental, p. 221, donde 
escribió: [...] La villa de San Salvador fue fundada el 5 de noviembre de 1513.

5 Hortensia Pichardo Viñal: Documentos para la Historia de Cuba, t. 1, p. 70.
6 ídem.
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La villa San Salvador ocupaba, en 1513, el espacio que había 
servido como base de operaciones a los españoles y donde se produjo 
el hecho inquisitorial en 1512 del cacique Hatuey. Fue nombrada 
San Salvador porque allí [... ] fueron libres los cristianos del cacique 
Yahatuey? La zona era idónea por sus condiciones militares y de 
baluarte defensivo; sin embargo, carecía de los requerimientos para 
fundar una villa y así propiciar el desarrollo económico mercantil. 
Aquí encontraban 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. Por sobre una 
amplia franja de terreno en Guacanayabo, es escogido este punto 
para establecer San Salvador, asignándosele un rol diferente a las 
restantes villas cubanas.

Después de establecida la población, Velázquez busca a los 
caciques conel objetivo de que sus comunidades produzcan alimentos 
para la tropa desde el lugar donde radican [...] é venidos los indios 
porque envió [...] di ó vezindades á los que las quisieron, para que 
las tuviesen,7 8 Esta determinación es la causa de que se amplíe la zona 
de contacto indo-hispánico y que no esté referida, exclusivamente, 
a una comunidad aborigen. San Salvador, a diferencia del cacicazgo 
del Bayamo, no se fomenta como resultado de una concentración de 
población aborigen. Se ubica en terrenos de la margen oeste del río 
Yara, definidos como meridionales. Era esta una zona montañosa, 
pedregosa, intransitable y completamente inculta, desprovista de 
asentamientos de nativos.

La ubicación primigenia no estaba localizada en el actual poblado 
de Yara, a pesar de que el mismo se encuentra emplazado en la porción 
boreal, al este del río, y sus terrenos eran favorables para la siembra. En 
este lugar no se han encontrado vestigios aborígenes. Diego Velázquez 
informa al rey que San Salvador se halla a [...] disposición para 
labranzas de yuca y  ages y  maíz.9 O sea, plantea que hay posibilidades 
para el fomento agrícola en la vasta provincia del Guacanayabo, no

7 ídem.
8 ídem.
9 ídem.
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que existen en el lugar donde se establece la población. Alaba las 
condiciones, no las producciones.

Después que tunda la villa en despoblado, Velázquez comprueba 
que no se ha equivocado en relación con la actitud que asumirán 
los aborígenes. Estos se muestran afables debido a que no se 
invade su comunidad ni son trasladados hacia otros espacios. La 
determinación del Adelantado evita una sublevación inmediata. En 
carta enviada al rey reconoce que [...] halló los caciques y  indios 
muy servidores de V A. y  amigos de los cristianos,10 La ubicación 
depende, además, de la tranquilidad que le pudiesen ofrecer los 
aborígenes, necesaria para mantener una comunicación continua 
con España.

Un enfrentamiento en respuesta a la ocupación del espacio 
geográfico, hubiera provocado inestabilidad y, quizás, tener que 
desplazar la villa. Esto hubiese traído complicaciones para el contacto 
con las naves, podrían 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 período 
de paz momentánea entre españoles y nativos. La política de 
armonía con los indígenas, utilizada por el Adelantado, limitó en 
gran medida el uso de la violencia en la villa. Es este un momento 
coyuntural durante el proceso de colonización.

El emplazamiento en Guacanayabo ofrecía mayores ventajas 
que en Baracoa y Bayamo respecto al itinerario que sería seguido 
en la fundación de las restantes villas de la porción sur de la Isla. 
Este fue un argumento concluyente. La decisión de trasladar a este 
sitio la fundición de oro y la Casa de Contratación contribuye a 
elevar su rango portuario y de enclave militar.

Con la fundación de San Salvador no son obedecidas las 
determinaciones reales que estipulan que las villas deben de 
ubicarse en el límite de la costa del mar. La posición escogida está 
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 [...]." Para tener acceso a la 
villa, el desplazamiento ha de ser por tierra firme. Su ubicación

10 ídem.
11 ídem.

Síntesis Histórica Municipal

26



Bayamo

en Guacanayabo dependía más de la urgencia en la espera de las 
embarcaciones procedentes de la península, que de las condiciones 
reales para fomentar un poblado o las potencialidades para 
desarrollar una economía mercantil.

En San Salvador tampoco están presentes cuatro de las 
características que deben concurrir para fundar una población: 
la presencia de numerosa población aborigen, la existencia de 
yacimientos auríferos, la anteriormente mencionada ubicación a 
orillas del mar y la disposición de tierras fértiles. Estas limitantes 
fueron informadas de forma indirecta al rey en la Carta de Relación 
de abril d e l514. En ella Velázquez refiere que envía por aborígenes 
y precisa la cercanía de la villa al mar, el río y las minas. En el punto 
seleccionado no confluye ninguna de las exigencias, escribe de forma 
sincera. Está ubicada en posición favorable a cada una de ellas, pero 
estas no están presentes en el emplazamiento. Dichas carencias 
inciden en su desaparición: al dejar de ser puerto de contacto con la 
metrópoli, se desvanecen las potencialidades económicas a explotar.

El languidecimiento de San Salvador se hace manifiesto al año 
de su fundación. A ello contribuyen las determinaciones reales y de 
Velázquez. En carta dirigida a este y fechada el 19 de octubre de 1514, 
el rey le orienta utilizar para el contacto el puerto de Trinidad por poseer 
mejores condiciones geográficas, donde además hay minas de oro. Otro 
elemento en el declive de San Salvador es el traslado hacia Santiago de 
Cuba, por decisión del Adelantado, de la fundición de oro, la Casa de 
Contratación y la capital de la Isla. Entonces, pierde la segunda villa 
la condición que determinó su emplazamiento en el Guacanayabo: 
ser puerto de contacto con la metrópoli y espacio principal en la 
comunicación marítima insular.

Desde 1513 y hasta 1515 se m antiene esta prerrogativa. 
U na 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, a l puerto  del Guacanayabo de la villa  
de San Salvador á 10 de Hebrero de 514.u

La fundición de oro en San Salvador se efectuaba en 1515 por 
las condiciones materiales creadas allí desde años anteriores, no

12 Ibídem, p. 73.
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porque existiese interés en mantenerla. El producto obtenido se 
enviaba a la metrópoli desde el puerto de Santiago de Cuba. Ya en 
el segundo semestre de ese año, San Salvador desaparece como 
villa, después del traslado del oro hacia Santiago.

Los hombres de Velázquez conocen en 1513 el monto 
demográfico nativo y las facilidades que ofrece la provincia del 
Bayamo para fomentar una población española en su espacio 
geográfico. Entre finales de 1511 y principios de 1512, la recorren 
durante la captura del cacique Hatuey. En 1512 Pánfilo de Narváez 
arriba con la misión de pacificar a los aborígenes que se manifiestan 
contra los colonizadores después del suplicio del cacique. La tropa 
está integrada por unos 50 hombres, quienes sufren al instalarse un 
ataque de más de 7 mil nativos como consecuencia de las vejaciones 
cometidas. Este proceso se desarrolla un año antes de fundarse la 
villa San Salvador, en la provincia del Guacanayabo.

A pesar de que Velázquez no ha recibido las provisiones para 
entregar tierras y nativos, esta medida se ejecuta y así se lo informa 
al rey. Dicha práctica había sido utilizada en La Española, e incluso 
a él lo beneficiaba, porque allí [...] residió algunos meses.'3

En Bayamo, Velázquez ejecuta un conjunto de acciones 
que destacan las facilidades que poseía el lugar como centro de 
comunicaciones. Quizás se debía a su posición geográfica, punto 
de convergencia de diferentes caminos. Los poblados aborígenes 
no se encontraban aislados, sino que interactuaban, de lo contrario 
hubiese sido imposible reunir 7 mil hombres para atacar a los 
colonizadores.

Desde el primer momento, Velázquez utilizó vías de 
comunicaciones terrestres y fluviales. En Bayamo se pudo mantener 
al tanto de lo que ocurría en los diferentes espacios geográficos 
de la Isla: conoció la llegada al puerto de Jagua de un navio [...] 
por lo cual envió una canoa bien esquifada de indios rematadores, 
con una carta en que les decía que se viniesen a donde él estaba, 
quienquiera que fuesen  [...],14 y del arribo a Baracoa del tesorero 
Cristóbal de Cuéllar con su hija María de Cuéllar, con quien 
Velázquez contraería nupcias.

13 Bartolomé de las Casas: Historia de Las Indias, t. 2, p. 527.
14 Ibídem. p. 530.
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Antes de partir para Baracoa a encontrarse con Cuéllar, deja al 
frente del poblado de Bayamo a Juan de Grijalva con 50 hombres 
en espera de Narváez. También se queda el clérigo Bartolomé de 
Las Casas, quien adquiere importantes conocimientos de la zona 
y deja testimonio de la existencia de caminos que comunican los 
poblados aborígenes. Cuando pacifica Bayamo, Velázquez le ordena 
a Narváez partir para Camagüey. El primer descanso lo realiza en la 
[ ...]provincia [...] de Cueybá, que estaba en el camino, antes de 
Camagüey, 30 leguas de Bayamo.15

Al iniciar Narváez su desplazamiento hacía Camagüey en 1512 
para reconocer este espacio, deja en Bayamo cien infantes, de ellos 
veinte jinetes, una cifra considerable en esta etapa si la comparamos 
con la cantidad que estaba acantonada. Esta tropa protege todo lo que 
se ha conquistado. Solo así se puede comprender tal determinación. 
Han adquirido propiedades de facto, y estos beneficios no se pueden 
perjudicar con la partida. Presionan sobre los aborígenes del núcleo 
poblacional para que no se rebelen y resguardan así sus propiedades 
ante la llegada de nuevos inmigrantes.

En Bayamo están creadas las condiciones desde 1512 para 
que se establezca una villa. En ningún otro lugar de las vastas 
provincias -Bayamo y Guacanayabo- establecen los colonialistas 
relaciones tan estrechas con los aborígenes y toman resoluciones 
que los vinculen al lugar. Esta convivencia consolida un núcleo 
poblacional de nuevo tipo. En esta etapa, ya Bayamo detenta 
rasgos que se corresponden con una villa. En principio coexisten, 
de forma permanente, la población aborigen y la española: estos 
utilizan a los nativos como mano de obra, iniciándose así el proceso 
de transculturación entre ambos grupos étnicos, resultado de la 
cohabitación. En segundo lugar, existen importantes volúmenes de 
producción: en el sitio concurre una red de caminos que la enlazan 
con otros espacios. El río no solo ofrece alimentos, sino una 
alternativa de comunicación: es la salida al mar. Se establece una 
institución religiosa, pues el fraile Bartolomé de Las Casas reside en 
el poblado por varios meses y está acantonada una fuerza militar. De 
esta manera, se desarrolla el proceso de exclusión y división étnica,

15 Ibídem, p. 533.
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debido a que los colonizadores se establecen en el asentamiento 
primigenio y los aborígenes son relegados a los poblados erigidos 
de Caneyes Arriba y Guaisabana Canayes Abajo.

Si bien es cierto que en 1512 no se ha establecido en Bayamo la 
estructura de gobierno que existe en Baracoa, ya se ha implementado 
una organización económica, social, militar y religiosa. Solo falta la 
político-administrativa. Estas condiciones no existirían en el punto 
donde se establece, posteriormente, San Salvador.

Los moradores hispanos residentes en Bayamo, al producirse el 
abandono de la segunda villa en 1515, tienen la posibilidad de elevar su 
rango. Esta es una aspiración materializada de inmediato. La naciente 
oligarquía bayamesa no da posibilidad para que otro poblado, donde 
quizás se hayan asentado colonizadores, asuma este privilegio. Por 
eso carecen de fundamento los diez asentamientos señalados entre 
el momento en que es abandonada San Salvador y Bayamo asume 
su autoridad político-administrativa. En este tiempo, es el núcleo 
poblacional más floreciente que existe entre ambas provincias; ningún 
otro está en condiciones de disputarle la hegemonía.

Entre ambas demarcaciones existen grandes diferencias 
manifiestas: Bayamo es productor de artículos de consumo, 
esencialmente agrícolas; Guacanayabo se basa 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, pre-agroalfarera. En Bayamo, los 
colonizadores deben fomentar la producción; en Guacanayabo, 
crearla. En 1515, la línea de desarrollo trazada por las autoridades 
españolas para los territorios que comprendían la segunda villa es la 
agrícola. Tanto Velázquez como la Corona autorizan el surgimiento 
de San Salvador del Bayamo en el segundo semestre de ese mismo 
año porque no existen perspectivas de fundar nuevas poblaciones 
en ese espacio. Este proceso ya ha concluido. Además, el propio 
Velázquez establece intereses en Bayamo y no va a permitir que el 
rango de villa lo asuma otro núcleo poblacional, porque se verían 
perjudicados tanto él como sus seguidores.
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La determinación de Velázquez de abandonar San Salvador 
es conocida por sus acompañantes. El fin de la fundición de oro, 
en el segundo semestre de 1515, marca el desplazamiento de 
personas hacia Bayamo y el fortalecimiento demográfico de esta 
comunidad. Hacia allí se dirigen los que ya poseen propiedades 
y se han trasladado para efectuar la fundición; los otros lo hacen 
atraídos por las ventajas del lugar. Parten [...] el 28 de Junio, y  
volviéronse al dicho puerto de Santiago, para enviar desde allí a 
V A. relación de todo}6

El desenvolvimiento 
de la sociedad bayamesa: 1516-1794

Los grupos sociales

Desde el segundo semestre de 1515 la función de Bayamo se 
reafirma, más que por abastecedora de oro, como un centro de 
aprovisionamiento para las expediciones que parten a colonizar 
la región continental. Sofocadas las rebeliones -las aborígenes en 
1524 y la de negros esclavos en 1533-, la oligarquía queda dividida 
en dos grupos sociales: los asentados desde 1511, identificados con 
la tierra y las producciones agropecuarias, y los arribados en 1515, 
vinculados al comercio. En 1538 estos últimos solicitan al rey 
autorización para mover de su asiento a San Salvador de Bayamo 
hacia la costa del Guacanayabo, a más de veinticinco leguas del 
emplazamiento actual, para favorecerse del comercio con tierra 
firme. Para entonces la villa tiene 23 años de existencia y se desata 
una lucha intensa entre ambos grupos. Gonzalo de Guzmán, 
gobernador de Cuba, se opone al traslado. En carta enviada al 
monarca dice: [...] Mande vuestra Magestad, sy fuere servido, que 
no se muevan, porque aun para las rentas de vuestra Magestad es 16

16 Hortensia Pichardo Viñal: Ob. cit., pp. 76-77.

31



dañoso, que eso poco que suelen dar de quinto, se perderá, porque 
allí no llevan fyn  de echar yndios a la mina, syno entender en labrar 
para que vendan, y  criar puercos,v

A pesar del criterio negativo del gobernador, la solicitud fue 
aprobada por Real Cédula de 21 de febrero de 1539. Los primeros 
pobladores persuaden de los beneficios obtenidos durante este período; 
la villa se ha convertido en uno de los centros de aprovisionamiento 
más importantes de la Isla, esencialmente de ganado, y de forma 
definitiva declaran que utilizarán la violencia para continuar 
residiendo en las márgenes del río Bayamo. La propuesta de los que 
manifiestan interés por moverla es desechada. Concluido el litigio, 
la oligarquía exhibe un lenguaje unitario en los reclamos que realiza 
a la Corona de mejoras y beneficios para la jurisdicción; entre ellos 
se encuentran: la entrega de cobre de las reales minas ubicadas a 
tres leguas de Santiago de Cuba para fomentar la industria azucarera, 
la cual, en 1617, cuenta con once ingenios. Cuando el comercio 
continental languidece, buscan la salida de sus producciones mediante 
el de rescate y contrabando con diversas potencias europeas.

En la primera década del siglo xvn, la oligarquía bayamesa 
enfrenta dos situaciones generadas por este tipo de comercio. En 
1603 es capturado fray Juan de las Cabezas Altamirano por el 
pirata Gilberto Girón en la zona del Guacanayabo y los bayameses 
pagan un rescate por su liberación. Los detalles de lo ocurrido, 
incluida la decapitación del contrabandista, son narrados por 
Silvestre de Balboa en Espejo de Paciencia, primera obra literaria 
cubana. El rey conoce los pormenores a través de varias misivas, 
entre ellas la enviada por el prelado.

Las autoridades españolas inician una ofensiva contra este 
comercio clandestino, pero la oligarquía bayamesa exhibe una unidad 
monolítica que le permite enfrentarlas y salir airosa. Para erradicar 
la ilegalidad, el gobernador Pedro Valdés manda en diciembre de 
1603 a Melchor Suárez de Poago. quien se traslada hacia Santiago 
de Cuba y Baracoa, reduce a prisión a personas vinculadas con esta 
actividad y las remite hacia La Habana con grilletes. Los bayameses 
se oponen resueltamente a esta determinación, toman las armas, 17

17 Colección de Documentos Inéditos de la Isla de Cuba, t. 6, III parte, pp. 33 y 47.
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parten a los montes y ocupan las vías de comunicación terrestre y 
fluvial para evitar que se lleven a los veinte sentenciados. Melchor 
teme ejecutar la medida y la oligarquía busca una solución legal 
favorable. Para ello, recurren al rey y, amparándose en el artículo 
22 de las Ordenanzas de Cáceres, exigen que los encartados sean 
juzgados en la villa de Bayamo.18 Con ese fin. logran el apoyo 
del monarca y el proceso contencioso no se ejecuta. Entonces, las 
autoridades enviadas se dan por derrotadas y los dones continúan 
viviendo del comercio de contrabando por más de un siglo.

Hacia una racionalidad

En 1729 un grupo de la oligarquía bayamesa, representada en el 
Cabildo, pide al rey un navio de registro anual que atraque en el 
puerto de Manzanillo. Argumentan, para justificar el pedido, la 
pobreza de la villa. En el fondo buscan formas para profundizar 
las relaciones comerciales. Esta propuesta la realizan líderes de 
familias llegadas desde Jamaica en 1655, como Aguilera, Verdecía, 
Zayas Bazán, entre otras, quienes intentan monopolizar nuevas 
formas de transacción. El barco cargado viajaría anualmente desde 
España y se llevaría productos desde Bayamo, esencialmente 
aquellos en los que descansan sus potencialidades: diez mil 
pellejos de toros, doscientos mil manojos de tabaco, además de 
desechos como sebo, melado y azúcar. Los solicitantes exponen 
que [...] es el como Vnico de evitar los comercios con estraños 
con quietud del vecindario,19 Este pedido es desoído.

Los dones se mueven en dos niveles comerciales: uno es el del 
contrabando que realizan con potencias europeas, y el segundo, 
legal y autorizado por el gobierno español, con los puertos de

18 Hortensia Pichardo Viñal: Ob. cit., t. 1, p. 105. El artículo dice: Que porque los pueblos 
de esta villa están muy lejos unos de otros, que la ciudad de Santiago de Cuba y villa de 
Bayamo están de esta villa más de doscientas veinte leguas que se guarde su jurisdicción 
de las ciudades, villas y  lugares de esta Isla, y  que ninguno pueda ser sacado de la 
jurisdicción en primera instancia, ni el gobernador le pueda citar por alguna vía para que 
parezca ante él en primera instancia á litigar como en derecho y leyes de estos reinos.

19 César García del Pino y Alicia Melis Cappa: Documentos para la Historia Colonial 
de Cuba, p. 202.
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Cartagena, Puerto Bello, Campeche, Santa Marta, Santo Domingo 
y La Habana. En este último colocan el azúcar á precios mui 
convenientes,20 21 según carta enviada por el Cabildo de Santiago de 
Cuba al rey en 1732. Estos vínculos permiten que Bayamo sea en 
1766 la tercera jurisdicción en densidad poblacional de Cuba.

En la primera mitad del siglo xviii el trueque, relación predominante 
en el comercio de contrabando, cede espacio en Bayamo y las 
transacciones se rigen por leyes económicas mercantiles. En la 
carta donde solicitan al rey que el navio de registro anual atraque en 
el puerto de Manzanillo argumentan que por otro lugar implicaría 
imponderables costos.

Un análisis realizado por las autoridades de Santiago de Cuba 
demuestra el cambio de mentalidad que se ha producido en los 
bayameses: [...] Conducen ala Habana sus Afucares carnes sebo 
almidón casaues serones tabacos encrecido numero y  que venden 
con mucha ganancia respecto aquellos esclauos aun después de 
Compurgada la Introducción sale la piesa por menos de ciento 
veinte pesos a cambio de muías la carne por dos reales la arroba 
por la mucha fecundidad y  numero Yque mediante esto minorar sin 
adjudicación propia.2'1

En 1794 se habilita el puerto de Manzanillo para el comercio de 
cabotaje, y el río Cauto -cuya desembocadura está obstruida desde 
1616- adquiere singular importancia, debido a que las mercancías, 
en muchos casos, llegan hasta Cauto Embarcadero para luego ser 
trasladadas a Bayamo. Esta ruta reporta una mayor economía, 
disminuye la distancia entre el lugar de arribo y el de consumo y 
facilita el tránsito de las mercancías, pues las vías están en mejores 
condiciones y existen menos accidentes topográficos. Para citar un 
ejemplo, desde Bayamo hasta Cauto no concurren pasos de ríos; en 
cambio, por el otro camino se hace necesario vencer cinco: Mabay, 
Jicotea, Buey, Yara y Jibacoa.
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20 Ibídem, p. 211.
21 Ibídem, pp. 213-214.
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Propiedad agraria

El fomento de formas comunales de aprovechamiento de la tierra 
en Bayamo por los colonizadores compatibiliza con la organización 
agraria aborigen. La institución de la hacienda comunera como 
estructura agraria, el acceso ilimitado a toda la tierra por los 
condueños y la prohibición de cercar, son sus fundamentos.

En la segunda villa fundada, la comunidad predomina en lugares 
donde se pueden aprovechar las condiciones geográficas [...] por 
que la costumbre que observan los comuneros de esta jurisdicción 
de situarse en las sabanas o inmediaciones a las aguadas, y  pastos 
[...],22 23 en detrimento de otras porciones, incluso en relación a los 
puntos donde se materializa el comercio de contrabando.

Juan Bautista Mendieta señala el origen de la hacienda comunera 
en [...] la comunidad de haciendas que aprobaron las leyes de 
Indias, de los terrenos mercedados por los cabildos [...] las 
necesidades que siguieron a la conquista; en tiempo más adelantado 
se tropezó con sus inconvenientes y  de ahí la necesidad ó arbitrio 
del siglo pasado de dar valor á hatos y  corrales según su mérito, 
para la crianza, lo que ha servido en los juicios de familias para 
su divisiónP  Todo indica que las haciendas comuneras anteceden 
a los hatos y corrales, y puede agrupar varios. En los finales del 
siglo xviii se contabilizan en Bayamo 59 de estas haciendas y se ha 
avanzado poco en la subdivisión interna, pues hay 468 asientos.24 
En este período histórico se mantiene inalterable y es la base del 
intenso comercio de contrabando que existe.

Los enfrentamientos

En el siglo xviii la oligarquía bayamesa va a un enfrentamiento 
contra el Cabildo de la ciudad de Santiago de Cuba por las relaciones 
que rigen el funcionamiento del sistema impositivo feudal: la

22 CNC. Fondos Planos, siglo xvm.
23 AHB, Fondo Haciendas Comuneras, leg. 1, exp. 1, f. 3.
24 ADDBM, Fondo Gobierno, caja 1, n° 5. Los límites de la jurisdicción inicialmente 

eran: norte: Punta de Muías; sur: Cabo Cruz; este: Palo Picados; Oeste: río Jobabo. En 
1700 se separa Jiguaní y en 1751 Holguín, y se construyen tenencias independientes. 
En la relación de haciendas comuneras no está incluida ninguna ubicada en estos dos 
espacios.
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pesa. No se ha podido precisar la fecha exacta en que se sitúa su 
institucionalización por falta de documentación, sin embargo, 
todo indica que esto ocurre en el siglo xvi. En 1732 el Cabildo 
santiaguero reconoce los abastecimientos que realiza Bayamo en 
cuanto a reses, aunque deja ver su disgusto ante las irregularidades 
que cometen en el envío de [...] la crianza de Ganados maioresy 
menores con que abastecen esta Ciud (quando quieren).25

En 1747 se inicia la Primera Crisis del Ganado, cuando la oligarquía 
bay amesa incumple la obligación de abastecer carne. El enfrentamiento 
entre los cabildos de Santiago y Bayamo no es solamente por tener 
que enviar una cantidad de reses mensuales a precio fijo, sino también 
por todo el mecanismo establecido que complementa esta medida, a 
saber: responsabilidad del traslado, el sacrificio en el matadero y la 
venta del producto en las carnicerías. Estas obligaciones disminuyen 
las ganancias de los dones bayameses. El gobierno de Santiago de 
Cuba evade la responsabilidad con las reses que llegan; solo es de su 
interés el consumo y hacer cumplir la legislación vigente, tanto en 
los temas fiscales como en los de salubridad. Uno de los acápites que 
incidió en el alto costo de la mercancía resultó el alquiler de esclavos 
para laborar en las carnicerías santiagueras.

El Cabildo de la segunda villa fundada en Cuba exige reformular 
las bases sobre las cuales se asienta su funcionamiento. Para ello, se 
inician las negociaciones en 1747. Los bayameses son conocedores 
de que Santiago transita por un proceso de cambios, en los que 
se profundizan rasgos de una producción para el mercado. Ante la 
nueva realidad, se impone una reevaluación.

Cuando estalla la Primera Crisis del Ganado, un caos amenaza 
la ciudad de Santiago de Cuba. El Jurídico Procurador alerta al 
Ayuntamiento de las dificultades que afectan a la población pobre, 
la cual llega al extremo de alimentarse de cangrejos e inmundicias; 
esto podría provocar una epidemia, y ante tal temor las personas 
emigran a los campos. La oligarquía provoca la crisis para imponer 
las mejoras que desea.

Con el fin de resolver el diferendo, viaja a la capital del 
departamento una comisión integrada por los bayameses José

25 César García del Pino y Alicia Melis Cappa: Ob. cit., p. 209.
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Antonio de Silva y Joaquín de Barquez, investida con plenos 
poderes para negociar y decidir un arbitrio que beneficie a ambas 
partes. Los representantes del valle del Cauto proponen abastecer 
a Santiago de Cuba durante ocho meses con 390 reses cada uno 
y exigen rebajar a dos libras el total de ocho. La propuesta es 
aceptada con recelo.

El nuevo convenio otorga ventajas a la oligarquía por la 
proximidad del mercado santiaguero, su densidad demográfica 
y poder adquisitivo. A pesar de que podían vender ganado en el 
comercio de contrabando y obtener mayores beneficios económicos, 
el riesgo dificultaba su realización. Por más de dos siglos han 
vivido de él, pues el gobierno español no les ha dejado otra 
posibilidad. Al fijar nuevas bases en el funcionamiento de la pesa, 
obtienen mayores dividendos. Este acuerdo denota que el negocio 
es rentable y permite obtener ganancias. Los bayameses continúan 
[...] obligados y  que sea del cuidado de los que fueron obligados 
á conducir los ganados el traer para su mayor conveniencia los 
matadores y  aperos necesarios para su pronto expediente.26 27

El contrato satisfizo a ambas partes y comenzaron a tomarse 
medidas para que el trasiego de ganado fluyese. Se dedica especial 
atención al camino Bayamo-Santiago de Cuba, con el objetivo de 
que no se cause [...] tantos quebrantos á los abastecedores que 
conducen sus ganados á esta ciudad.21

Entre 1747 y 1794 el acuerdo se mantiene sin fricciones. Quizás 
el abastecimiento carece de la regularidad y puntualidad que desean 
los consumidores, pero existe plena convicción entre ambas partes 
de que el contrato es beneficioso y que las diferencias se pueden 
resolver en la mesa de negociaciones. No es necesario llegar a una 
crisis, porque las ganancias son tangibles. Al margen de la pesa, 
los bayameses venden también en el mercado internacional su 
producción ganadera.

26 AHMSC, Fondo Actas Capitulares, t. 3, f. 273.
27 Ibídem, f. 300v.
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La cultura artística y literaria

En el siglo xvm la villa vive un intenso desarrollo cultural. 
El 24 de abril de 1740 es inaugurada la capilla de Nuestra 
Señora de Los Dolores. Se convierte en la obra arquitectónica 
más im portante construida durante este período debido a sus 
tres elem entos integrantes: cubierta, altar y boceto. En los dos 
prim eros es visible la identidad del bayam és; en el segundo 
encontram os uno de los exponentes más antiguos existentes 
en Cuba.

La capilla refleja el dominio de las artes alcanzado por los 
artesanos, artistas de la plástica y carpinteros de la villa. La 
edificación posee una cubierta de dos vertientes de tejas criollas y 
el artesonado de madera muestra diseños de productos tropicales 
e imágenes monocromáticas de nuestra flora y fauna. El material 
utilizado es “el negro de humo”. En la fachada tiene dibujos 
geométricos con pintura al temple en colores rojo y azul añil hechos 
con pigmentos naturales. El altar barroco tiene en su parte inferior 
marañones, plátanos, naranjas y una piña. El boceto colocado en 
la pared, detrás del retablo, representa alegorías a la Pasión de 
Jesucristo, con la presencia de ángeles y arabescos. La existencia 
de más de nueve iglesias en la villa favorece, además, el desarrollo 
de la música. Existen locales para ocho coros y cinco órganos.28

Surge una historiografía que enaltece a la oligarquía y ve la 
luz el primer texto: Libro de las familias de Bayamo, escrito por 
Pedro del Prado y Pardo en 1778.29 El autor utiliza fuentes orales y 
documentos originales, como testamentos y cartas dótales, lo que le 
otorga a la obra una veracidad y objetividad excepcionales.

28 En Bayamo encontramos nueve iglesias y siete de ellas tienen instalaciones para la 
presentación de coros. En San Salvador: dos coros; en la Capilla de Los Dolores: un 
coro alto y un órgano; en San Juan Evangelista: coro alto y órgano; en Santísimo Cristo 
del Buen Viaje: coro alto; en Nuestra Señora de Regla: órgano pequeño; en Nuestra 
Señora de la Luz: coro alto; en Nuestra Señora de la Asunción: coro alto y su “órgano 
primoroso”, y en el convento de San Francisco: coro alto y órgano. No las poseen las 
iglesias Señora de Santa Ana y Señor de San José. Véase Pedro Agustín Morell de Santa 
Cruz: La visita eclesiástica, pp. 97-100.

29 Es una incógnita si fue publicado o no, pero sus originales han llegado hasta nuestros 
días. (Nota de Ludín B. Fonseca García).
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La transformación de la sociedad: 1795-1866

El pensamiento político

A partir de 1795 se transforma la vida política de Bayamo, producto 
de los cambios políticos y económicos. En el ámbito regional, la 
inmigración francesa a la jurisdicción de Santiago de Cuba permite 
pasar a una estructura agraria cafetalera; en el nacional, la región 
occidental de la Isla se convierte en una plantación azucarera, 
donde la esclavitud es la mano de obra esencial; y en el ámbito 
internacional, la Guerra de Independencia de las Trece Colonias, la 
Revolución Francesa y la Revolución de Haití permitieron nuevas 
visiones de la sociedad y el desarrollo de un pensamiento ilustrado 
y modernista que se esparcirá por todo el planeta.

En agosto de 1795 es detenido Nicolás Morales, pequeño 
propietario rural bayamés, quien intentaba un levantamiento para 
exigir la implementación de la Real Cédula promulgada en Aranjuez 
el 10 de febrero del propio año, mediante la cual el rey Carlos IV 
dispensaba de la calidad de pardos a los mulatos que abonaran cierta 
cifra de dinero establecida en el arancel. El proyecto revolucionario 
es descubierto por una delación. El 27 de agosto su líder es capturado 
junto a otros integrantes, son sometidos a un juicio sumario y 
condenados a pena de muerte. Los implicados de menor jerarquía 
son sentenciados a cumplir largas condenas.

La incidencia que tuvo el proyecto revolucionario de Nicolás 
Morales en la sociedad bayamesa rebasó la fecha del ajusticiamiento 
del principal encartado, en 1795, y es utilizada en su beneficio por la 
oligarquía, quien hizo valer exigencias económicas a la Corona, las 
cuales hasta entonces no habían encontrado respuestas positivas. El 
“Plan de las Precauciones”30 expone el pensamiento de la oligarquía 
y es el proyecto de desarrollo más coherente redactado en la historia 
colonial de esta comarca.

30 El "Plan de Precauciones” se encuentra en: ANC, Fondo Gobierno General, leg. 540, 
n° 27096.
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En 1812 se desarrolla la conspiración de José Antonio Aponte 
con un sentido independentista y abolicionista. Es organizada en La 
Habana y se ramifica por toda la Isla. En Bayamo repercute de igual 
forma. Su representante, Blas Tamayo, es descubierto, sometido a 
juicio con sus seguidores y condenados a muerte. Esta conspiración 
cierra un ciclo donde el rol predominante lo tienen los pardos y 
mulatos libres.

La influencia del liberalismo español a partir de 1808 y hasta 1836 
es motivo de manifestaciones políticas en Bayamo,31 pero ninguna 
de las revueltas protagonizadas desemboca en conspiración ni toca 
puntos neurálgicos señalados por los pardos y mulatos libres, tales 
como la distribución de las tierras y la abolición de la esclavitud.

En la década de 1830, los líderes de las familias oligarcas 
que dominan el Ayuntamiento o Cabildo bayamés desde 1795 
desaparecen del escenario político. Antes de fallecer, dejan a sus 
hijos el cargo de Regidor, pero estos, nacidos en los finales de la 
década de 1810 y principios de 1820, no han cumplido aún los 25 
años que estipula la ley para acceder al poder. Entonces ascienden 
comerciantes españoles, los cuales, hasta 1840, impondrán sus 
criterios. Este cambio de grupo explica la sumisión de la región 
ante el capitán general Miguel Tacón.

En 1850 emerge una generación de pensamiento político 
independentista en Bayamo. Retoman el poder heredado de 
sus ancestros en el Ayuntamiento, pero rompen con sus padres, 
quienes eran los mayores defensores del gobierno español.32 
Regresan después de haber estudiado en universidades de La 
Habana y Europa. Son portadores del pensamiento ilustrado e 
incitan a cambios vistos con aversión por las autoridades de la 
ciudad y de la Isla.

31 Véase Ángel Lago Vieito: “Ideología y manifestaciones de luchas sociales y políticas, 
1790-1839”, en: Bayamo en el crisol de la nacionalidad, pp. 58-67.

32 El ejemplo más visible es Antonio María Aguilera, furibundo defensor del régimen 
colonial español y enemigo de cualquier idea que significara una transformación social. 
Por el contrario, su hijo, Francisco Vicente Aguilera, es exponente de un pensamiento 
independentista. Integran la generación del cambio: Carlos Manuel de Céspedes, 
Francisco Vicente Aguilera, Pedro Figueredo, Francisco Maceo Osorio, José Joaquín 
Palma, Juan Clemente Zenea, José María y Eligió Izaguirre, Lucas y Francisco del 
Castillo y José Fornaris, entre otros.
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En 1851 intentan la toma del poder político a través de la lucha 
armada. Carlos Manuel de Céspedes, en unión de Francisco y 
Lucas del Castillo, inician una conspiración auxiliadora de los 
centros existentes en Camagüey y Trinidad, pero fracasan y son 
perseguidos. En 1855 se realizan manifestaciones populares en 
Bayamo y se proyecta infructuosamente la toma de esta ciudad 
y la de Manzanillo; la primera por Francisco Vicente Aguilera, y 
la segunda por Carlos Manuel de Céspedes. Las arbitrariedades 
del gobierno español generalizan el descontento en el pueblo y 
enconan los ánimos de manera que la tregua fue nada más que 
aparente,33 34

El fracaso conspirativo de la oligarquía bayamesa origina una 
etapa reformista transitoria. Pedro de Céspedes, participante en el 
pronunciamiento, hace explícita esta filiación declarando que luego 
de 1850 vendrían [...] las engañosas promesas de reformas?* 
Se concentran hasta 1866 en desarrollar ambiciosos programas 
económicos relacionados con el fomento de la industria azucarera, la 
ganadería, el café y el ferrocarril. Sin embargo, el intento de buscar 
apoyo en las autoridades metropolitanas va a ser infructuoso y esta 
generación defraudada retoma, desde 1867, el independentismo 
como la única opción bajo la cual pueden impulsarse proyectos de 
desarrollo regional y propiciar un cambio político en la Isla.

Las dos luchas de los bayameses: la pesa y la salida al mar

Entre los años 1796 y 1808 la oligarquía bayamesa desplegó una 
batalla contra el Cabildo santiaguero para librarse del sistema 
impositivo feudal de la pesa, que se había convertido en rémora 
para el desarrollo de la economía mercantil porque impedía que 
la carne vendida en la capital departamental se sujetase a la ley de 
oferta y demanda. Se desarrolló entonces un intenso enfrentamiento 
entre ambas diputaciones.

33 Vidal Morales y Morales: Iniciadores y  primeros mártires de la Revolución Cubana, 
p. 627

34 ídem.
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La pesa absorbía grandes cantidades de cabezas de ganado. 
Los propietarios de la jurisdicción bayamesa debían contribuir, 
obligatoriamente, al abasto de la carnicería de Santiago de Cuba 
con trece reses diarias en los meses de enero, febrero, julio, agosto, 
septiembre, octubre, noviembre y diciembre, con peso y precio de 
venta fijo. El envío [...] ascendió en 1796 a 89 870 cabezas?5

De forma definitiva, y antes de que terminase la primera década 
del siglo xix, la oligarquía logró la supresión de la pesa. Ya en 1808 
fue otorgado el dictamen, definitivo e inapelable, que le concedía el 
derecho a eliminar los abastecimientos a Santiago de Cuba mediante 
el sistema tradicional. Desaparecía así esta institución. La sentencia 
favorable a los bayameses estuvo signada, además, por los cambios 
que se venían operando en las relaciones económicas de la Isla: 
atrás quedaba el régimen feudal. Esta será, después de lograr que 
se declarara Manzanillo como puerto de cabotaje, la victoria más 
importante obtenida por el Cabildo, en la que se puso de manifiesto 
su verdadero poder económico y autoridad.

La obstrucción de la desembocadura del río Cauto en 1616 
provoca que los bayameses pierdan el embarcadero que, de forma 
autorizada por la monarquía, los vincula con el exterior. Las 
potencialidades de esta vía fluvial radican en su proximidad al puerto 
de Manzanillo, autorizado para el comercio de cabotaje desde 1794, 
y el volumen de tierras adyacentes no fomentadas. Todo esto incide 
en la autorización por parte del rey de un proyecto para su dragado. 
La propuesta se concreta en 1793, cuando el Mariscal de Campo, 
Joseph Alvarez de Faría, ofrece al monarca hacer navegable hasta 25 
leguas del río, a través de un canal en la barra de su desembocadura, 
lo que permitiría que entraran buques de mayor calado. El rey le 
ofrece, como compensación, todas las tierras realengas que existen 
en la jurisdicción bayamesa, exceptuando aquellas ocupadas y de 
las que sus residentes posean títulos legítimos. Tal proyecto de 
dragado no se pudo ejecutar impedido por la oligarquía, la cual 
prefería que el río continuase con su desembocadura obstruida 
antes que entregar su control a un foráneo. 35

35 ANC, Fondo Realengos, leg. 76, n° 13.
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Los patricios consideraban que podían obtener también la gracia 
real y ser autorizados a dragar. En la década de 1810 surgió el primer 
proyecto. Todo indica que los costos sobrepasaban los recursos que 
poseían o podían poner en función de este propósito. Pero -y  es 
esta una condición exigida por la Junta de Fomento cuando se le 
consulta- deben ser razonables y desisten. A partir de ese momento, 
quedan obligados a utilizar el puerto de Manzanillo como única vía 
para la importación y exportación, con el subsiguiente aumento de 
los costos.

El régimen agrario

En la primera mitad del siglo xix se dictan disposiciones que 
favorecen la demolición de las haciendas comuneras en Cuba. La 
oligarquía bayamesa propugna tímidamente la desaparición de una 
organización agraria que ha demostrado su incompatibilidad con el 
desarrollo mercantil: [...] La comunidad también ha contribuido 
a estacionar nuestra agricultura; los condueños holgazanes y  
ambiciosos han cortado el vuelo al hombre laborioso y  la formación 
de un protesejo o cualesquier otro acotamiento parcial [...] 
presentaba un intrincado litigio capaz para amedrentar ó arruinar 
al hacendado laborioso que osara dar un paso al progreso. Se ha 
perpetuado la indivisión de la propiedad territorial, por las trabas 
inventadas por los que poseen y  no tienen señoría.-6

La hacienda com unera era en Bayam o, a finales del siglo 
xvm y principios del xix, una unidad orientada esencialm ente 
a la exportación: había rebasado la autosuficiencia. Como 
base de la sociedad, sostenía la balanza comercial favorable 
que existía. En 1797 se im portaban m ercancías por un valor 
de 123 356 pesos con 2 reales y se exportaban 207 609 pesos 
con 7 reales,36 37 38 desde [...] ju lio  del año 1794 hasta fin  de ju n io  
de 95 han importado solo las extracciones, cincuenta y  siete 
m il cuatrocientos treinta pesos y  seis reales?*

36 AHB, Fondo Haciendas Comuneras, leg. 1, exp. 1, f. 3v-4.
37 ANC, Fondo Realengos, leg. 76, n° 13.
38 ANC, Fondo Gobierno General, leg, 540, n° 27096.
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Luego, se avanza en la división interna de la hacienda.39 La 
venta de pesos de posesión se multiplica en la medida en que 
se desarrolla la economía comercial y denota los cambios que, 
imperceptiblemente, se venían operando. En 1796 se vendieron 
cinco propiedades con valor de 24, 150, 282, 500 y 600 pesos de 
posesión; en 1803, la cifra de venta creció a diez.

La generalidad de los propietarios elude incoar juicios 
demolitorios: Si han desaparecido señor ¡a comunidad de haciendas, 
en la provincia de la Habana, Puerto Príncipe y  otros puntos 
adelantados de la Isla no ha alcanzado esas ventajas la jurisdicción 
de Bayamo, que lleva este obstáculo de su prosperidad,40

Una actitud favorable a la división la manifestarán propietarios 
inclinados a vincular a Bayamo con la economía capitalista. El 
primer deslinde es logrado por Francisco Vicente Aguilera en 
1857 en la hacienda Cabaniguán. En las décadas de 1850 y 1860 
se presentan las mayores cantidades de expedientes para demoler 
este tipo de propiedad agraria. Hasta 1867 se han concluido 5, [...] 
los hatos comuneros [...] Cabaniguán, Cauto Arriba, Jucaibama, 
Almirante y  Guayo,41 pero quedan aún intactas 35 haciendas.

A pesar de los intentos realizados por la oligarquía ilustrada para 
transformar la estructura agraria bayamesa, la misma sigue siendo 
predominantemente feudal. La hacienda comunera favorece pocos 
cambios, por eso predominan formas tradicionales de vasallaje 
como el patriarcado y un escaso desarrollo mercantil.

Síntesis Histórica Municipal

39 Jacobo de la Pezuela: Diccionario geográfico, estadístico, histórico de la Isla de Cuba, 
t. 1, p. 159. Existe una diferencia entre hacienda de crianza y hacienda comunera muy 
pocas veces señalada en estudios historiográficos y en las fuentes, lo que dificulta un 
análisis. La de crianza era una propiedad individual, la comunera de un conjunto de 
personas que disfrutaban legalmente de todos los beneficios. Si bien se ha diversificado 
la producción en Bayamo -por ejemplo, en 1861 se tasaban dos cafetales, 28 ingenios, 
183 haciendas de crianza, 1 563 sitios de labor y 65 poteros donde pastaban 69 398 
cabezas de ganado-, la estructura agraria sigue intacta, y estas producciones son logradas 
dentro de los límites internos de la hacienda comunera; citemos: el ingenio Las Mangas 
está ubicado en la comunidad Hato Abajo.

40 AHB. Fondo Haciendas Comuneras, leg. 1, exp. 1, f. 3.
41 AHPSC. Fondo Gobierno Provincial, leg. 747, exp. 2.
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La cultura

En la década de 1840 se comienzan a materializar varios proyectos 
culturales en Bayamo. La llegada de algunos jóvenes que han 
estudiado en La Habana y Europa influye en la transformación. El 
5 de agosto de 1840 se funda la Academia de Música. Este propio 
año se constituye la Sociedad Filarmónica “Isabel Segunda”, con 
el objetivo de fomentar la literatura, la declamación, el canto, la 
música, el baile y el teatro. Se escriben y traducen obras literarias. 
Esta Sociedad cierra en 1849 y el 24 de febrero de 1851, a instancias 
de Pedro Figueredo y otros ilustrados, se inaugura la Sociedad 
Filarmónica en su segunda etapa.42 Francisco Vicente Aguilera dona 
un teatro para la ciudad valorado en más de 800 mil pesos.

El 17 de marzo de 1851, al salir de la Sociedad Filarmónica, 
José Fomaris, Francisco Castillo Moreno, Carlos Manuel de 
Céspedes y Carlos Pérez planean dar una serenata. Llegan al 
acuerdo de que la letra sea escrita por Fomaris; Francisco Castillo 
y Céspedes le pondrían la música. La noche del 27 de marzo, 
en la ventana de Luz Vázquez, novia de Francisco Castillo, se 
entona La Bayamesa, primera canción romántica de Cuba.

El 20 de octubre de 1855 el trinitario Francisco Murtra solicita 
establecer una imprenta en Bayamo. El 5 de diciembre, el Secretario 
de Gobierno le comunicaba al gobernador del Departamento Oriental 
que [...] En vista del expediente promovido por D. Francisco 
Murtra para que se le permita publicar en Bayamo un periódico 
[...] he tenido por conveniente autorizar dicha publicación,43 En el 
pedido especificaba que se nombraría Boletín de Bayamo.

La perdurabilidad del proyecto es escasa y fracasa en 1857. El 
12 de marzo de ese año, Juan Bautista Mendieta es autorizado a 
continuar publicando el Boletín de Bayamo y, en unión de Francisco 
Vicente Aguilera y Bernardo Figueredo, compra el nombramiento de 
editor a Murtra. Este grupo propone cambiar el nombre y aumentar 
la cantidad de páginas. La capitanía general de la Isla responde, el 
28 de agosto de 1857, que aprueba el cambio de nombre; así surge
42 Mario Cobas Sanz: “Bayamo y la Sociedad Filarmónica en el siglo xix’\  en: revista 

Ventana Sur, n° 6, julio-diciembre de 2008, p. 22-25.
43 ANC, Fondo Gobierno Superior Civil, leg. 670, exp. 21543.
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La Regeneración de Bayamo, único periódico que circulará en la 
ciudad hasta 1868.

Un importante movimiento editorial sedesarrolla. La introducción 
de la imprenta permite divulgar la producción intelectual. En 1856 
se publica el primer libro en la ciudad: Crónica y  tradiciones de San 
Salvador del Bayamo, obsequiado a los suscriptores del Boletín de 
Bayamo.

Los literatos bayameses son exponentes del romanticismo, 
movimiento que se identifica con los afanes patrióticos y las 
posiciones liberales. Juan Clemente Zenea es la figura representativa 
de este movimiento en Cuba y José Fomaris contribuye con la 
difusión del siboneyismo. Estos intelectuales se dan a conocer 
en espacios editoriales foráneos. Artículos, novelas y poemas son 
publicados en periódicos de Santiago de Cuba y La Habana.

Esta generación de escritores se desarticula durante la década 
de 1860 por diversos motivos, uno de ellos la persecución política 
desatada por las autoridades españolas. En Bayamo solo quedan 
residiendo permanentemente algunos representantes. Aunque como 
grupo existen y mantienen relación desde los diversos espacios 
geográficos donde habitan, su ausencia limita el florecimiento 
cultural alcanzado en la ciudad. En medio de la situación política que 
se vive en Bayamo, donde constantemente se producen altercados 
entre las autoridades políticas y los hombres de pensamiento 
ilustrado, la cultura artística y literaria se vuelve un medio eficaz de 
enfrentamiento al despotismo.

Últimos intentos de cambio: el ferrocarril y Yaribacoa

El impulso modemizador que hacia la segunda mitad del siglo 
xix caracteriza los afanes de la oligarquía bayamesa, exige la 
construcción de vías de comunicación que permitan cubrir con 
economía las grandes distancias entre los centros productores y los 
de exportación. En junio de 1857 se proyecta la construcción de 
un ferrocarril de Bayamo a Manzanillo, con un ramal hacia Cauto 
y el tronco principal a Jiguaní. El proyecto, propuesto por José
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Leocadio Ramírez Vila, Gabriel López Martínez, Juan Bautista 
Mendieta y Antonio Llórente, aspira a [...] proporcionar beneficio 
á sus capitales por medio de una empresa que favorezca también 
á los intereses generales del país.44 Las autoridades acceden a lo 
solicitado, fij ando como plazo [... ] el término de seis meses contados 
desde esta fecha; en la inteligencia de que este permiso no les da 
ningún derecho previo á la concesión de dicho ferrocarril y  de que 
será de cuenta de ellos la indemnización de daños y  perjuicios 
que puedan ocasionar las operaciones que se efectúen con aquel 
objeto.45 El proyecto queda interrumpido.

El 6 de mayo de 1858 Francisco Vicente Aguilera se une a Vicente 
Collado para elevar una memoria de construcción de un ferrocarril, 
el cual entroncaría con el que estaba en construcción de Sabanilla 
a Moroto en Palma Soriano, en el punto conocido como Vega 
Botada, y terminaría en la ciudad de Bayamo. Ambos hacendados 
exponen las ventajas que reportaría la construcción del ramal que, 
unido con el de Moroto por una parte, y por la otra con el que se 
planeaba desde Manzanillo a Bayamo, abriría una rápida y fácil 
comunicación entre los pueblos más importantes del departamento 
y el resto de la Isla a través de una línea central, incluida también en 
el proyecto. El trazado alcanza 83‘A kilómetros y podría haber sido 
concluido en el término de tres años, de tal forma que se hubiesen 
unido tres ciudades, veinticuatro pueblos y cerca de treinta caseríos 
que sumaban una población de 200 mil habitantes.

Aunque las autoridades dieron su visto bueno y reconocieron 
[...] lo útil y  ventajoso que por todos conceptos será el ferrocarril 
proyectado cuanto por la garantía que ofrece D. Francisco Vicente 
Aguilera, rico hacendado y  propietario de Bayamo,46 se vuelve 
imposible materializarlo al no reunirse el número de accionistas 
necesarios para su financiamiento.

En 1860 se retoma la idea de construir el ferrocarril, pero esta vez 
los promotores acuden en busca de apoyo al propio gobierno de la

44 ANC, Fondo Real Consulado, leg. 137, n° 6704.
45 ídem.
46 ANC, Fondo Junta de Fomento, leg. 163, n° 7884.
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Isla: Perdida la esperanza de llevar á cabo una obra de reconocida 
utilidad pública, el exponente solicita gracia y  protección para el 
ferrocarril central de Moroto a Bayamo y  somete al ilustrado juicio  
de V E. el siguiente proyecto [ya que es] El único hombre que con 
su autorizada voz puede hacer un llamamiento á los propietarios 
pudientes del Departamento Oriental para que contribuyan a dar 
cima a una obra tan importante como el Central de Bayamo f

Sin embargo, las autoridades coloniales hacen caso omiso de la 
propuesta. El fracaso en la construcción de vías de comunicación 
que aproximen Bayamo y otras localidades del valle del Cauto a 
los centros exportadores, indujo a que la oligarquía reoriente sus 
inversiones. A partir de 1860, con la idea de fomentar la industria 
azucarera, los mayores volúmenes de capital fueron destinados a 
adquirir propiedades en el partido de Yaribacoa, jurisdicción de 
Manzanillo. Allí se erige un embarcadero que, por su proximidad 
al mar y a la ciudad, abarata los costos de exportación y de 
almacenamiento. A estas posibilidades logísticas se unen las 
condiciones favorables del terreno. La primera gran inversión es 
realizada por Francisco Javier de Céspedes en 1857 cuando compra 
el ingenio Demajagua, el cual vendería en 1866 a su hermano 
Carlos Manuel.

Las nuevas perspectivas que se avizoran en este partido inducen 
a otros oligarcas a asumir el riesgo. Las propiedades adquiridas 
eran viejas fábricas productoras que debían ser sometidas a un 
proceso de conversión tecnológica. Francisco Vicente Aguilera 
se incorpora al polo de desarrollo y adquiere el ingenio Santa 
Gertrudis, única inversión que llega a alcanzar un estándar similar 
a los existentes en el occidente de la Isla; los demás propietarios se 
quedan con la ilusión.

Un último intento modernizador será realizado por los más ricos 
bayameses en 1866, ahora liderado por Francisco Vicente Aguilera. 
Este propone la construcción de un ferrocarril entre Bayamo y 
Manzanillo, pero igualmente se vuelve imposible materializarlo 
por carecer de recursos económicos. 47

47 ídem.
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Los proyectos modemizadores soñados por la oligarquía 
bayamesa para el valle del Cauto fracasan ante la desidia del 
gobierno español. Se avanza muy poco en la demolición de 
las haciendas comuneras, lo que impide introducir relaciones 
mercantiles en la tierra. Es imposible materializar un trazado de 
ferrocarril que vincule la jurisdicción con los centros exportadores. 
Un solo ingenio alcanza las cotas deseadas, y el grupo cultural se 
desarticula. Ante tantos desengaños, los dones bayameses se lanzan 
a cambiar el estatus político de Cuba y, en agosto de 1867, inician 
la conspiración independentista.
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Capítulo III. El independentismo: 1867-1898

La lucha armada, única alternativa de los cubanos

La conspiración

El 1 de agosto de 1867 tres bayameses se reúnen e inician la última 
conspiración independentista en Cuba. Forman la logia masónica 
“Redención” y bajo su amparo se desarrollan las acciones. La 
dirección queda integrada por el Venerable Maestro, Francisco 
Vicente Aguilera; el Primer Vigilante, Francisco Maceo Osorio, 
y el Orador, Pedro (Perucho) Figueredo. Desde allí comienzan a 
captar simpatizantes. La noche del 13 de agosto de 1867 acuerdan 
una cita con todos los implicados para el próximo día con el fin 
de dotar al movimiento de una dirección democrática. Concluido 
el encuentro, y en la soledad de la noche-madrugada, Figueredo 
escribe la letra y música del himno patriótico cubano, marcha que 
identificará al movimiento.

El 14 de agosto de 1867 más de 32 bayameses crean el Comité 
Revolucionario de Bayamo, cuya dirección recae en Francisco 
Vicente Aguilera como su máximo jefe y en Francisco Maceo 
Osorio y Pedro Figueredo Cisneros como secretario y vocal, 
respectivamente. La conspiración independentista es organizada por 
Aguilera con el propósito de acceder al poder político y generalizar 
desde el gobierno los proyectos de desarrollo económico aplicados 
con éxito en el plano local. Lina insurrección victoriosa lo colocaría 
en una posición privilegiada en el nuevo Estado nacional. Los que 
defendían su liderazgo en la fase conspirativa y militar de la guerra, 
lo hacían también con la esperanza de catapultarlo al poder en la 
futura administración civil. Ya desde los inicios de 1860 y quizás sin 
proponérselo, había comenzado a poner en duda la creencia de que el 
desarrollo de la sociedad del valle del Cauto no era posible sino bajo
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la égida del poder colonial. Con capital endógeno y la realización 
de hipotecas había establecido unidades productivas azucareras y 
cafetaleras comparables a las existentes en el occidente de la Isla 
y en la porción este del Departamento Oriental. Convencido del 
triunfo de su proyecto modemizador, rompió definitivamente con 
el gobierno español y organizó la revolución, arrastrando tras sí a 
toda una generación de orientales que habían podido apreciar los 
resultados de su magna obra económica.

El pensamiento político presente en el Comité Revolucionario 
de Bayamo rebasaba el regionalismo. El prim er acuerdo de 
los complotados el 14 de agosto establecía recabar apoyo 
de hombres radicados en diversos espacios de la geografía 
cubana. Francisco Vicente Aguilera visita Santiago de Cuba y 
Camagüey; M aceo Osorio, Holguín; Luis Fernández de Castro, 
Las Villas, y Pedro Figueredo, La Flabana. Los resultados 
fueron positivos, excepto para el último.

El 3 de agosto de 1868, en la hacienda San Miguel de la comunidad 
Rompe, se consolida la conspiración en sus límites regionales. En la 
reunión participan representantes del Oriente cubano y Camagüey; 
surge la Junta Revolucionaria de Oriente y los bayameses ocupan 
su dirección. Se logra una rápida unidad, pero la definición de una 
fecha para iniciar la fase armada provoca discrepancias y se dilata 
en el tiempo.

Esta generación aspira a modernizar integralmente la sociedad 
del valle del Cauto. Desde la primera mitad de la década de 1850, se 
desarrollan ambiciosos programas relacionados con el fomento de la 
industria azucarera. Para estos hombres, el concepto de modernidad 
significaba ‘‘actualidad” y sugería la asimilación de un modo de vida más 
avanzado en usos y costumbres. Implicaba la necesidad inaplazable de 
aplicar innovaciones tecnológicas en la industria azucarera, en detrimento 
de otras actividades como la ganadera, que era considerada una rama 
arcaica y tradicional de la economía. Carlos Manuel de Céspedes -líder 
de los conspiradores manzanilleros- se define desde 1852 como [...] el 
apóstol de la nueva religión del trabajo y  del ruido.4* 48

48 Fernando Portuondo del Prado y Hortensia Pichardo Vifial: Carlos Manuel de 
Céspedes. Escritos, t .l ,  p. 397.
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El encuentro efectuado en Ranchón de los Calefones el 3 de 
octubre de 1868 marca la pérdida del control que detentaban los 
bayameses en la conspiración desde 1867. Son partidarios de realizar 
el alzamiento a fines de 1868 o en 1869. Sus argumentos de reunir 
fondos, adquirir armas en el extranjero, introducirlas secretamente 
y distribuirlas, pierden fuerza. Los acontecimientos los rebasan, un 
pensamiento radical se impone. En la medida que se profundiza 
el proceso conspirativo, Carlos Manuel de Céspedes personifica la 
vanguardia de la oligarquía ilustrada.

Se les ha atribuido a los líderes del movimiento independentista 
una ruina económica, partiendo del hecho de que al inicio de la 
conspiración tenían adeudos. Este sería, en la visión de algunos, el 
origen de la revolución en Cuba; nada más alejado de la realidad. 
En el caso de un iniciador, Francisco Vicente Aguilera, era probada 
su solidez monetaria. Aunque en 1868 sus adeudos ascendían a 597 
551 905 escudos, estos, sin embargo, eran créditos solicitados para 
sus empresas y revelaban, en todo caso, un espíritu de avanzada 
de acuerdo con la creencia capitalista de que el financ i amiento en 
base a la obtención de préstamos tiende a agilizar la circulación 
monetaria. Los anticipos estaban destinados a la modernización 
del ingenio Santa Gertrudis; luego, hay que relacionarlos con la 
inversión proyectada para esta propiedad, no con su compra, pues 
lo había adquirido de su peculio: [...] costó por precio de compra 
notoriamente equitativo por muchos y  grandes valores que tenía, 
entre ellos ochenta y  seis esclavos de flor, la suma de 500 000.00 
escudos.*9 Las innovaciones, por otro lado, implicaban: [...] 
muchas y  valiosas mejoras [...] con la agregación de seis fincas 
accesorias, el aumento de otro tanto próximamente del campo de 
caña y  otras labranzas, aumento de los potreros, varios grandes y  
cuantiosos edificios, y  trenes de fabricación de azúcar, introducción 
de máquinas y  otros muchos artefactos y  enceres y  105 esclavos 
hasta la importancia por dichas mejoras de 352 372.00 escudos.49 50

El valor en venta de esta unidad productiva azucarera en 
1868 era de 852 372,00 escudos; la cantidad pedida a los

49 ANC, Fondo Bienes Embargados, leg. 3, n° 1.
50 ídem.
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acreedores era 597 551,905 y la inversión en el ingenio Santa 
Gertrudis ascendía a 352 372,00; por tanto, existía una diferencia 
de 245 179,905 escudos. Este dinero estaba en poder de Aguilera 
y lo que proyectaba hacer con él es imposible saberlo. Quizás una 
porción la dedicara a financiar el resto de sus propiedades. Es poco 
probable, sin embargo, que hubiese utilizado el total de la suma 
para luego quedarse sin un centavo en el bolsillo. Esta hipótesis 
no se aviene con la lógica capitalista ni con su propia personalidad 
previsora.

Cuando durante el proceso conspirativo Aguilera pide posponer 
la fecha de alzamiento más allá de la conclusión de la zafra 
azucarera, lo hace pensando en la escasez de efectivo que tenían 
muchos propietarios, pues comprende que la guerra tendría mejores 
posibilidades de éxito si era robustecida con el aporte financiero de 
todos los implicados. Debido a esta razón, sugiere aplazarla; pero el 
hecho de que sus propias tropas estuviesen armadas y organizadas 
indica que él sí disponía del dinero para su avituallamiento.

La toma de Bayamo

El 10 de octubre de 1868, en su ingenio Demajagua, el bayamés 
Carlos Manuel de Céspedes y del Castillo proclama la independencia 
de Cuba y decreta la libertad de sus esclavos.51 Esta fábrica se 
encuentra ubicada en el partido de Yaribacoa, donde se había ido 
produciendo una renovación y expansión económica desde los 
inicios de 1860. En dicha micro región, los niveles alcanzados en 
el desarrollo capitalista eran los mejores del valle del Cauto y en 
ella se ubicaban, en 1862, cinco de los seis ingenios con máquinas 
de vapor de esta jurisdicción. Allí es donde estalla la revolución 
independentista cubana y donde la oligarquía iniciadora del 
movimiento se encontraba convencida de que cualquier intento 
modernizador bajo el amparo de colonialismo era un fracaso.

51 Aquí omitimos analizar las discrepancias existentes en tomo a la fecha del alzamiento. 
Solo deseamos apuntar que la versión más generalizada sobre el móvil del 10 de octubre, 
tomada de un telegrama hecho llegar a Carlos Manuel de Céspedes por el telegrafista 
Ismael Céspedes, donde se le indicaba a las autoridades españolas de Bayamo reducir 
a prisión a varios complotados, es cuestionada en la actualidad. (Nota de Ludín B. 
Fonseca García)
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El alzamiento en Demajagua encierra múltiples significados: 
resulta un reto por alcanzar la independencia de Cuba, por eliminar 
la esclavitud, pero también por edificar un Estado sobre bases 
modernas. En el manifiesto de alzamiento, Céspedes significa 
que España desconoce [...] cómo se dirigen los destinos de una 
nación.52 Pero este alzamiento necesita afirmarse, dar a conocer a 
la opinión pública de Cuba y del exterior que existe un movimiento 
independentista fuerte y que es apoyado por las diferentes clases y 
sectores de la sociedad, que no se trata de “un grupo de forajidos”, 
como lo define el gobierno español en ese momento. La forma 
escogida fue la toma de una ciudad y su proclamación como sede 
del gobierno provisional revolucionario.

El día 11, en horas de la noche, Céspedes ataca al poblado de 
Yara. Esta acción resulta desfavorable a las armas cubanas. En 
Cabazán, hacienda ubicada a pocas leguas de Yara, se produce el 
reagrupamiento. A este punto llega también el dominicano Luis 
Marcano acompañado de una pequeña tropa. La idea de tomar una 
ciudad se mantiene inalterable en el pensamiento de los dirigentes 
cubanos. Predomina la opinión de Marcano de atacar Bayamo 
debido a que las defensas de Manzanillo se han reforzado con la 
llegada de la columna de Villares.

Pero no solo se basaba Marcano para su planteamiento en un 
criterio militar, sino también en uno político. Los bayameses, 
después de un primer momento de duda, deciden secundar el 
pronunciamiento y los tres principales dirigentes del Comité 
Revolucionario de Bayamo se alzan entre el 10 y 13 de octubre: 
Francisco Vicente Aguilera en su hacienda Cabaniguán; Francisco 
Maceo Osorio en sus estancias en Monjará y Pedro Figueredo en 
su ingenio Las Mangas. El día 15, en horas de la noche, este último 
llega al campamento de Céspedes, en Barrancas. Después del 
esperado encuentro, Carlos Manuel ordena al teniente general Luis 
Marcano planear la toma de Bayamo. Asimismo, decide que José 
Joaquín Palma y Lucas del Castillo subleven el poblado de El Dátil, 
eliminando así una posible avanzada defensiva hacia la ciudad.

52 Femando Portuondo del Prado y Hortensia Pichardo Vinal: Ob. cit., t.l, p. 110.
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El 17 de octubre de 1868. en horas de la tarde, las tropas cubanas 
capitaneadas por Carlos Manuel de Céspedes llegan a las márgenes 
del río Bayamo y se acantonan en la hacienda Santa Isabel, 
propiedad de Francisco Vicente Aguilera. Los militares españoles 
se recluyen en el cuartel y el pueblo muestra su simpatía por los 
independentistas: A la aproximación de las huestes cubanas, el 
pueblo bayamés se desbordó por calles y  plazas dando muestras 
de un entusiasmo delirante y  patriótico [...] Las familias todas, sin 
excepción, engalanaron las puertas, ventanas y  balcones de sus 
casas.53

Antes de iniciar las acciones el día 18, Céspedes hace un intento 
por lograr la rendición de la plaza y para ello envía al capitán 
Joaquín Tamayo con una comunicación para el teniente coronel y 
comandante militar de Bayamo, Julián Udaeta. La respuesta fue 
negativa. La vía militar como forma de apoderarse de la ciudad 
quedaba expedita.

Para garantizar la defensa de Bayamo los españoles toman 
varias medidas. El 13 de octubre salen hacia allí desde La Habana 
dos fuertes columnas que desembarcan en Manzanillo y Gibara. 
Al día siguiente. Udaeta divide el centro de la ciudad en cuarteles; 
ordena construir barricadas en las calles de acceso a la plaza “Isabel 
Segunda” y arma los batallones de pardos y morenos; todo el 
personal del batallón tiene que dormir en el cuartel.

Las tropas españolas están integradas por 140 hombres del 
regimiento de la Corona n° 13, constituido por 115 de infantería y 
25 de caballería, a los que se le sumaban cien de la Guardia Civil, 
los Voluntarios y los bomberos. Udaeta disloca veinte hombres en 
la plaza “Isabel Segunda”, seis en el cuartel de caballería y el resto 
de las tropas del ejército en el de infantería; la cárcel es defendida 
por las milicias de color bajo las órdenes del general de la reserva 
Modesto Díaz.

Céspedes desarrolla un conjunto de acciones que le permiten 
obtener ventaja respecto al enemigo antes de iniciar las hostilidades. 
Una, de carácter ideológico, consiste en dar a conocer, entre 
la oficialidad del ejército español, información sobre el estado
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favorable de la revolución con el objetivo de desmoralizarlos. Así, 
llega al conocimiento de los españoles que en los ingenios Las 
Mangas y El Almirante están acantonadas tropas revolucionarias y 
que Francisco Vicente Aguilera tiene en Jucaibama 1 500 hombres 
armados.

Otras determinaciones tuvieron un carácter estrictamente militar. 
Céspedes mandó a cortar los hilos del telégrafo y ocupar todas las 
salidas de la ciudad para impedir las comunicaciones, y con ello 
retrasar la llegada de refuerzo o la fuga del enemigo.

Las tropas españolas estaban atrincheradas en tres instalaciones. 
En el cuartel radicaba el contingente de fuerzas veteranas; los 
milicianos y los bomberos en la cárcel y en la Plaza de Armas, en 
cuya boca-calle levantaron barricadas, y la fuerza de caballería se 
estableció en el antiguo cuartel de infantería, abandonado antes del 
inicio de las acciones.

Compuesta por 1 500 hombres, la tropa cubana se encontraba 
estructurada en tres columnas. Por la barranca de La Mendoza entró 
Céspedes en compañía de Juan Ruz, Ángel Maestre y Luis Marcano 
con el grueso del contingente; por la barranca de La Luz, Emiliano 
y Miguel García y Juan Hall; por la barranca de La Lizana, Manuel 
Tita Calvar. El ataque se realizó por la zona noroeste y sudoeste. 
De las entradas a la ciudad, solo la de Holguín necesitaba defensa 
para impedir la llegada de tropas españolas. Allí es situado Francisco 
Vicente Aguilera, quien ha sido nombrado general de división por 
Céspedes. El camino de Santiago de Cuba no precisaba defensa 
porque los poblados de Santa Rita y Jiguaní habían sido tomados por 
Donato Mármol; el de Las Tunas era protegido por las partidas de 
Vicente García y Francisco Muñoz Rubalcaba. En el de Manzanillo 
estaba la retaguardia de las tropas, y los poblados de Barrancas y El 
Dátil se encontraban en poder de los revolucionarios.

El gobierno español publicó el 17 de octubre un bando que prohibía 
la ayuda de los pobladores de la ciudad a los independentistas; el 
mismo es dado a conocer en La Regeneración de Bayamo. Este 
periódico, en horas de la noche, se transforma en El Cubano Libre 
y desde sus páginas se llama al pueblo a luchar con las armas en la 
mano por la libertad.
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En horas de la mañana del 18 de octubre entran las tropas 
independentistas a Bayamo. Un grupo de exploradores de los 
milicianos españoles que protegen la cárcel chocan con la 
avanzada mambisa de Juan Fernández Ruz en una estrecha boca
calle y suenan los primeros disparos. Los cubanos continúan su 
avance hasta la plaza “Isabel Segunda”, que es defendida por los 
milicianos y bomberos al mando de Modesto Díaz y del coronel 
Francisco Heredia, de nacionalidad dominicana. Esteban Estrada, 
abogado bayamés, avanza en medio del tiroteo sobre las milicias 
atrincheradas, las conmina a que desistan de la lucha y se pasen al 
bando de la revolución, lo cual logra. Poco después se funden todos 
en una celebración.

Esta tropa se dirige posteriormente a tomar la cárcel, donde se 
ha refugiado el coronel Heredia. Por más de dos horas se combate 
hasta que la tropa española, falta de parque, se rinde. Los reos que 
cumplían sanción tras las rejas son declarados en libertad.

La columna de Tita Calvar avanza sobre el cuartel de infantería. 
En el desplazamiento se le une Pedro Figueredo con su división “La 
Bayamesa”. Al observar el movimiento de los cubanos, la infantería 
hispana, desde las aspilleras, rompe fuego contra la caballería 
cubana y Udaeta ordena la salida de la caballería española, al frente 
de la cual va el comandante Luis Guajardo Fajardo. El encuentro 
resulta encarnizado. Las fuerzas españolas retroceden en busca 
del cuartel de infantería. Las tropas cubanas, ante la tentativa de 
fuga, los persiguen y se reanuda el combate en la plaza de Santo 
Domingo. Finalmente, los soldados españoles logran retirarse.

De los tres objetivos militares que se propuso tomar Céspedes en 
Bayamo, el día 18, aproximadamente en horas del medio día, habían 
caído dos; solo restaba el cuartel de infantería. Continuó el asedio y 
los insurrectos ocuparon las esquinas de las calles que desembocaban 
en este cuartel. El tiroteo duró hasta la media tarde, en que Udaeta 
dispuso que los soldados entrasen a la instalación y cerrasen la puerta. 
En horas de la tarde disminuyeron los disparos por ambos bandos. 
Ante las puertas del cuartel aparece un emisario de los cubanos con un 
escrito para Udaeta, instándolo a la rendición. El comandante militar 
se niega. Céspedes se instala en la Casa Capitular, sita en los altos
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de la cárcel, y se entrevista con Modesto Díaz y Francisco Heredia. 
Ambos dominicanos son incorporados a la revolución.

En horas de la mañana del día 19 se reinicia el ataque al cuartel. 
De pronto se ordena detener las acciones; Céspedes ha autorizado 
que una comisión, integrada por varias mujeres, comerciantes y el 
cura párroco Padre Serrano, interceda con los españoles para que 
se rindan y detener el derramamiento de sangre. No fue aceptada la 
proposición humanitaria y continúa el ataque.

La táctica de los cubanos consiste en hacerlos rendir para evitar 
así una inútil matanza. Una vía es incendiar el cuartel. Para ello, 
comienzan a tirar piedras, que rompen las tejas y dejan la madera al 
descubierto; posteriormente lanzan botellas con petróleo encendido. 
El fuego, si bien fue extinguido, deja sin reservas de agua a la tropa 
enemiga. Es utilizado también un cañón, pero se desiste de él por 
los malos resultados obtenidos. En la tarde comienza la lluvia y cesa 
el ataque. Como resultado de las acciones para apagar el fuego, los 
sitiados tuvieron 15 bajas.

Mientras se están desarrollando las acciones contra el cuartel de 
infantería, Carlos Manuel de Céspedes conoce que una columna 
integrada por más de 600 hombres y dirigida por el coronel Juan 
López del Campillo ha salido desde Manzanillo para auxiliar a 
las tropas sitiadas. El capitán general de los mambises ordena a 
Modesto Díaz que impida la llegada de esa tropa a Bayamo. En 
el arroyo Babatuaba se desarrolla, el 19 de octubre, la acción 
militar, que resultó un triunfo para las bisoñas tropas cubanas; 
junto a Díaz combate Francisco Vicente Aguilera. De esta forma 
fracasa la única opción de ayuda que tenían las tropas españolas 
acantonadas en la ciudad.

Durante la noche, los cubanos levantan barricadas y trincheras de 
piedras frente al cuartel. Céspedes, convencido de que las tropas se 
rendirían en un período corto de tiempo, dicta, el día 19, un decreto 
organizando el gobierno de la ciudad, donde nombra a las personas 
y distribuye las responsabilidades que tendrían.

La situación resultaba insostenible para los españoles, 
quienes no podían establecer una buena defensa y el edificio 
en el que se refugiaban amenazaba con desplomarse. En horas
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de la noche del 19 de octubre discuten si deben abandonar el 
cuartel y dirigirse a Manzanillo o capitular. El consejo de guerra 
convocado acepta la capitulación.

El 20 de octubre, en horas de la mañana, se redactan las bases 
de la capitulación en el cuartel de infantería. Por la parte cubana es 
designado Luis Marcano como segundo jefe de las tropas y por la 
española, el teniente coronel Dionisio Novel Ibáñez, comandante 
en jefe de la infantería de Bayamo. Las tropas cubanas ocupan el 
cuartel y los españoles son trasladados a la sociedad La Filarmónica. 
El documento es firmado en la plaza “Isabel Segunda”, que cambia 
su nombre en ese momento por el de “Plaza de la Revolución”.

En horas de la mañana, en medio del júbilo por la victoria. Pedro 
Figueredo da a conocer al pueblo congregado en la Plaza de la Parroquia 
Mayor, la letra del himno patriótico cubano. La toma de Bayamo le 
proporcionó a la naciente revolución recursos logísticos, al obtenerse 
500 carabinas Miniet, 300 tercerolas de caballería, 100 caballos y 10 mil 
tiros utilizables, así como otras annas. Además, le otorgó un prestigio 
favorable entre sus admiradores y un necesario reconocimiento por parte 
de sus enemigos. Al decir de Femando Figueredo Socarras, [...] cimentó 
sólidamente la Revolución proclamada por Carlos Manuel de Céspedes H 
Después de este hecho, la guerra se expandió, los alzamientos llegaron 
hasta la región central de la Isla y España aceptó su fuerza y pujanza, 
dedicándole, para combatirla, lo mejor de su ejército en Cuba.

El Gobierno Provisional de Bayamo

Carlos Manuel de Céspedes estableció el Gobierno Provisional 
en Bayamo, donde decretó la formación de las Milicias Cívicas, 
la apertura de escuelas obligatorias y gratuitas, costeadas por el 
Estado, y la formación de la Comisaría Revolucionaria de Policía, 
designándose como jefe al comandante Luis Bello Rondón. Al 
mismo tiempo, funcionaba el Gobierno Municipal de Bayamo, 
encargado de instrumentar las nuevas estructuras administrativas, 
la atención a las necesidades del pueblo y la recaudación de dinero 
con destino a las arcas revolucionarias.

34 Fernando Figueredo Socarrás: La toma de Bayamo, p. 18.
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El 27 de diciembre, Céspedes firmó un decreto, con el cual 
intentaba poner orden sobre el pensamiento de la dirección 
revolucionaria en relación al tema de la esclavitud. En tal sentido 
manifestó: Cuba libre es incompatible con Cuba esclavista, ya  
la abolición de las instituciones españolas debe comprender 
y  comprende por necesidad y  razones de la más alta justicia, la 
de la esclavitud como la más inicial de todas.55 No obstante, no 
dispuso la abolición total, pero estableció un grupo de medidas para 
acelerar su puesta en práctica. Ordenaba el embargo de la negrada 
perteneciente a los enemigos declarados de la revolución, aceptar 
en las filas del Ejército Libertador a los negros que fueran liberados 
por sus dueños y garantizar un mayor monto de indemnización a 
aquellos que lo hicieran más rápidamente.

Una vez repuesto de la sorpresa inicial, el gobierno español 
elaboró planes para recuperar Bayamo mediante el movimiento 
de columnas desde M anzanillo, Santiago de Cuba y Las Tunas. 
El 25 de octubre, tropas al mando de los generales Máximo 
Gómez y Donato M ármol libraron el combate de Venta del 
Pino, en las cercanías de Baire, contra la columna española 
del coronel Demetrio Quirós. En un avance impetuoso desde 
Camagüey, el general Blas de Villate, conde de Valmaseda, 
sorprendió a las tropas del general Donato Mármol, quien trataba 
de cerrarles el paso en el Saladillo, a orillas del río Salado. Los 
cubanos tuvieron que dejar el campo al enemigo. Los combates 
prosiguieron en Cauto del Paso y Cauto Embarcadero. Por este 
último punto, defendido por el general Modesto Díaz, cruzó el 
conde a la medianoche del 11 de enero.

En un Consejo de Gobierno en Bayamo, Joaquín Acosta 
recomendó destruirlo todo por medio del fuego: casas y bienes. 
Eso era preferible a dejar la urbe intacta a la apetencia de los 
colonialistas. Por orientación de Céspedes, el pueblo fue consultado 
a las seis de la mañana del 12 de enero. Lleno de patriotismo, valoró 
la quema de la ciudad como el supremo sacrificio de los bayameses 
por la gloria del deber cumplido. Las tropas de Valmaseda tuvieron 
que acuartelarse en las ruinas de la Torre de Zarragoytía, donde se

55 Femando Portuondo del Prado y Hortensia Pichardo Viñal: Ob. cit., t. 1, p. 144.
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fundó el fuerte España. Además, habilitaron la Iglesia Mayor como 
cuartel militar.

En sus movimientos, las huestes de Valmaseda masacraron a 
las familias de los patriotas, sin detenerse en que fueran mujeres 
y niños indefensos. Destruyeron, además, las fincas rurales como 
una forma de eliminar los medios de subsistencia a los rebeldes. 
Esta feroz ofensiva española pasó a la historia como la Creciente 
de Valmaseda.

Desde la quema de la ciudad hasta Baraguá

El pacto revolucionario se selló en la asamblea de Guáimaro, donde 
se aprobó la primera Constitución de la República en Armas y fue 
establecida la división de los poderes. Para la presidencia fue elegido 
Carlos Manuel de Céspedes y como Secretario de Guerra, Francisco 
Vicente Aguilera. Por la primera Ley de Organización Militar fue creada 
la 2a División de Bayamo, al mando del general Modesto Díaz.

En el segundo semestre de 1869, las tropas del conde de Valmaseda 
desarrollaron una feroz campaña en el valle del Cauto, desalojando a 
las tropas insurrectas hacia la Sierra Maestra y Las Tunas. Las órdenes 
de Céspedes al general Luis Figueredo y al coronel Ángel Maestre 
eran precisas: Es menester molestar y  perseguir en todas las ocasiones 
al enemigo, no permitirle descanso en sus inútiles incursiones.56 En 
cumplimiento de estas indicaciones, el general Figueredo atacó los 
fuertes de Santa Isabel y La Sal. los que fueron destruidos.

En marzo de 1873, el presidente Céspedes realizó una división 
de Oriente y creó el Departamento Provisional del valle del Cauto, 
dirigido por el general Vicente García. Entre sus divisiones estuvo la 
Ia de Bayamo, al mando del general Díaz, con los distritos de Bayamo 
y Jiguaní. En mayo de 1873 el general Díaz renunció al mando, el 
que pasó a ocuparlo en propiedad Francisco Javier de Céspedes. En 
junio se libraron los combates de El Zarzal, Veguitas y Bueycito.

La deposición de Céspedes en 1873 puso en franca rebeldía a las 
fuerzas de Bayamo, Manzanillo y Las Villas. Delicada fue la tarea 
de Cisneros con la división de Bayamo-Manzanillo, pues comenzó

56 lbídem, t. 2, p. 260.
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separando del mando al general Francisco Javier de Céspedes y 
colocando en su lugar al general venezolano José Miguel Barreto.

En abril de 1875, los bayameses estuvieron presentes en la 
sedición de Laguna de Varona, orquestada por el general Vicente 
García. En ella se demandó la cesantía de Salvador Cisneros 
Betancourt de la presidencia del país y la convocatoria a nuevas 
elecciones de diputados a la Cámara. A la caída de Cisneros como 
consecuencia de dicho motín, la presidencia sería ocupada de manera 
interina por el coronel Juan Bautista Spotomo. En la reestructura 
de los mandos, el general Modesto Díaz ocupó nuevamente la 
dirección de la división de Bayamo.

El 10 de febrero de 1878 el Comité del Centro firmó el convenio 
de El Zanjón y se rindieron las fuerzas de Camagüey, Las Villas y 
Bayamo. Los hombres de los generales Díaz y Figueredo lo hicieron 
el 7 de marzo de 1878 en el poblado de Yara.

El 15 de marzo Martínez Campos y Maceo tuvieron un encuentro 
en los Mangos de Baraguá. Aquellos gloriosos cubanos rechazaron 
lo pactado en El Zanjón, pues no quedaban contempladas en él la 
independencia ni la abolición absoluta de la esclavitud. Otro grupo de 
patriotas se mantuvo sobre las armas en la Sierra Maestra; ej emplo fueron 
el teniente coronel Francisco Estrada Estrada y el capitán Ignacio Díaz. 
Todavía en octubre de 1878, ambos guerreros se mantenían en actitud 
beligerante; el enemigo no se cansaba de acusarlos de “bandidos”. 
Cuando el general Maceo, en Jamaica, conoció de los hechos, a finales 
de octubre ofició como mediador para que [...] sin abjurar de sus 
principios depongan esa actitud57 y aceptasen patrióticamente el hecho 
consumado de la capitulación del Zanjón.

La Guerra Chiquita

Enjunio de 1878 se produjo una división político-administrativa, con 
la cual nació la provincia de Oriente y, dentro de ella, el municipio 
de Bayamo. Aprovechando las oscuras oportunidades del Pacto del

57 Antonio Maceo: Ideología y  política. Cartas y  otros documentos, t. 1, p. 97.
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Zanjón, los reformistas crearon dos partidos, el Liberal Autonomista 
y el Unión Constitucional. Muchos independentistas utilizaron 
las tribunas de los reformistas para denunciar las injusticias y las 
arbitrariedades del Estado colonial y proclamar el camino de la lucha 
armada. El coronel bayamés Pedro Martínez Freyre recorría Oriente 
haciendo un llamado al combate; en Bayamo, el jefe principal de 
la conspiración fue el coronel Esteban Tamayo, secundado por el 
coronel Juan Cintra. Rufino Gallardo y José Manuel Capote Sosa, 
entre otros veteranos del ‘68. Sin embargo. Martínez Freyre fue 
detenido y encerrado en una cárcel en España.

La Guerra Chiquita comenzó el 26 de agosto de 1879. pero los 
bayameses no se lanzaron a la contienda de inmediato, en espera 
del desembarco de Calixto García y Antonio Maceo. El 5 de octubre 
el jefe español de la plaza de Bayamo, brigadier Emilio March. 
decretó la prisión de los revolucionarios, los cuales fueron llevados 
a la cárcel. Entre ellos se encontraba el coronel Esteban Tamayo. 
Los coroneles Juan Cintra y Rufino Gallardo se alzaron en Guisa y 
el teniente coronel Manuel Domínguez, en El Dátil. En persecución 
de los insurrectos salieron las contraguerrillas de Luis Bertot y 
Felipe Liens, formadas en El Dátil y Bueycito, respectivamente.

Un hecho que tuvo extraordinaria trascendencia en Bayamo fue 
la llegada de la expedición del general Calixto García por la costa 
sur de la Sierra Maestra el 7 de mayo de 1880. En esos momentos 
la guerra estaba prácticamente liquidada en Oriente por las masivas 
presentaciones, la falta de recursos bélicos y el no arribo de las 
expediciones que debieron llegar desde el exterior.

El general García avanzó hacia la zona de Bayamo, donde 
esperaba encontrar al brigadier Gregorio Benítez. En la comarca 
tuvo que librar varios combates y allí sus hombres fueron 
dispersados y muchos de ellos capturados. Entre los prisioneros 
se encontraban el brigadier Pío Rosado, el capitán italiano Natalio 
Argenta, Félix Morejón y Enrique Varona. Todos fueron condenados 
a fusilamiento.

El mando español trasladó numerosas tropas hacia Charco 
Redondo, Guisa y el río Contramaestre, para evitar que García se 
internara en la comarca de Jiguaní. A dos meses del desembarco, 
la fuerza había sido reducida a seis hombres. Frente a estas
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realidades, Esteban Estrada y un grupo de masones bayameses 
negociaron el respeto de la vida de Calixto García, quien fuera 
hecho prisionero por el general de división José Valera Alvarez en 
el paraje La Chorrera, en las cercanías de Virey.

El 5 de agosto de 1880 la mayor parte de los periódicos de Cuba 
y el extranjero informaban el acontecimiento en los siguientes 
términos: La presentación del jefe más importante y  caracterizado 
de la insurrección, cierra el período de esta, y  es indudable que 
acabará con las ilusiones de los más ilusos.58

Situación económica, política 
y demográfica: 1879-1895

Un padrón realizado en Bayamo en 1882 señalaba una población de 
11 098 personas en el municipio, asentada fundamentalmente en el 
área rural. En la ciudad había unos 650 habitantes y la mayoría de las 
viviendas se encontraban en estado ruinoso como consecuencia del 
incendio de 1869. Funcionaba solo una escuela y era para varones. 
En todo el término se contaba con un único médico, quien tenía 
la misión de combatir variadas epidemias como las de sarampión, 
tétanos y viruela, entre otras enfermedades.

En el período iniciado en 1879, la mujer bayamesa debió jugar 
un nuevo rol, cambiando de dueñas tradicionales del hogar a la 
administración del patrimonio familiar. Era usual verlas ventilando 
los pleitos de los bienes embargados a sus esposos, la mayoría muertos 
en el conflicto bélico. En 1883 sumaban más de 200 las mujeres que 
habían afianzado sus dominios en fincas urbanas y rústicas.

A pesar de la crisis económica y social, el gobierno español 
estableció recargas fiscales a los pocos comercios y pequeñas industrias 
de raspaduras y licores existentes. Gravó incluso los enten'amientos en 
el cementerio de San Juan. A mediados de esta década, al aumentar las 
producciones de azúcar y tabaco, las recargó con un impuesto del 18 %. 
En Bayamo, aunque tuvo lugar una concentración agraria sobre todo

58 Periódico L a  Voz d e  C u b a , La Habana, 5 de agosto de 1880, p. 2.

65



por parte de las compañías comerciales españolas, no se produjo un 
amplio desarrollo económico. La falta de capital impidió un despunte 
de tipo capitalista, como ocurrió en otras regiones del país.

En 1882, Bayamo fundó su primer periódico de posguerra 
denominado La Aurora, dirigido por Diego Fernández Arias. Este 
órgano de prensa abogó por la libertad de las masas de negros esclavos 
y entró en pugna con los reformistas, que solicitaban indemnización 
por la negrada. Las batallas abolicionistas tuvieron su fruto en octubre 
de 1886, cuando un decreto español suprimió el patronato y sepultó la 
institución esclavista.

Para 1884 la casi totalidad de los miembros del Partido Liberal 
de Bayamo lo formaban los animadores de la independencia. 
Cuando en 1886 asumió su dirección un coronel del ‘68, Benjamín 
Ramírez, los integritas lo acusaron de “nido de revoltosos”. De 
acuerdo con la opinión del coronel Ramírez, [...] hasta los ratones 
se le figuraban de noche turbas de mambíes que iban a acabar con 
ellos y  sus intereses.59

En 1894 comenzaron a visitar Bayamo enviados del Partido 
Revolucionario Cubano, fundado por José Martí en los Estados 
Unidos. De esta manera se estructuró una red conspirativa. De nuevo 
el liderazgo quedó en manos del coronel Esteban Tamayo, auxiliado 
por los hermanos Capote, Joaquín Estrada Castillo, Fernández de 
Castro y Francisco Estrada.
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Los comienzos de la Guerra del ‘95

El 24 de febrero de 1895, doscientos bayameses se alzaron bajo 
las órdenes de los coroneles Esteban Tamayo, José Manuel Capote, 
Joaquín Castillo, Francisco Estrada y el teniente coronel José 
A. Fernández de Castro, entre otros. En los meses siguientes se 
librarían combates en Veguitas, Jucaibama, Solís y El Guanábano.

Desde junio, el general Maceo anunció una visita a Bayamo con 
la finalidad de organizar las fuerzas de la división de Bayamo y 
activar las operaciones contra el enemigo. El 12 de julio, el Titán 
de Bronce llegó a la zona de Valenzuela, donde fue informado

59 Memorias de Benjamín Ramírez Rondón (inéditas), p. 102.

66



Bayamo

del desplazamiento de un convoy enemigo desde Veguitas hacia 
Bayamo al mando del general Fidel Alonso de Santocildes, y que 
en el puerto de Manzanillo se esperaba la presencia del capitán 
general de la Isla, Arsenio Martínez Campos.

Por eso, Maceo emboscó sus fuerzas en El Tanteo, cerca del 
camino entre Bayamo y el río Buey, donde al día siguiente se libró 
la batalla de Peralejo. No solo peleó contra Santocildes, sino contra 
el capitán general Martínez Campos. En el tiroteo, casi cuerpo a 
cuerpo, cayó fulminado el general Santocildes. Rodeado por los 
insurrectos, el capitán general español ordenó marchar con rapidez 
hacia Bayamo, dejando abandonados heridos y pertrechos.

Los bayameses se sumaron a la invasión de Occidente. El 
Regimiento “Céspedes” del coronel Esteban Tamayo acompañaría a 
Antonio Maceo en esta empresa militar. De la jefatura de la brigada 
de Bayamo se ocupó el coronel Saturnino Lora. En la reestructura 
quedó de la siguiente forma: el nuevo Regimiento “Céspedes”, 
dirigido por el coronel José A. Fernández de Castro; el Regimiento 
“Figueredo”, a cargo del teniente coronel Francisco Estrada Meriño, 
y el Regimiento “Francisco Maceo”, por el teniente coronel Ramón 
Montero. Entre los combates del período pueden mencionarse, por 
su especial relevancia, el de Barrancas, El Dátil y Las Mercedes.

Las columnas españolas en operaciones destruían por el 
fuego las fincas y los caseríos, dejando solo las casas fuertes que 
pudieran servirle de campamento. Apreciando esta táctica, el 
general Juan Ramón Benítez dispuso reducir a cenizas tanto las 
fincas de cultivos que pudieran servirle de abastecimiento como 
las casas de posibles protectores de los contrarios. En los inicios 
de 1896, el general Lora fue sustituido por el brigadier Benítez, 
quien junto al brigadier Francisco Estrada, libró los combates de 
Palenque, El Dátil, Santa María y Caureje.

Bajo el mando del general Calixto García

En marzo de 1896 desembarcó por Baracoa el general Calixto 
García con una expedición y poco después asumió la jefatura del 
Departamento Oriental. De inmediato dispuso la creación de la
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división de Bayamo, la que estaba al mando del general Saturnino 
Lora y se encontraba formada por la Ia Brigada, a cargo del brigadier 
Juan Ramón Benítez, y la 2a Brigada de Jiguaní, dirigida por el 
coronel Florencio Salcedo.

Por los bandos de reconcentración del capitán general 
Valeriano Weyler, cientos de personas tuvieron que abandonar 
sus fincas y concentrarse, sin ningún medio de vida, en los 
portales, plazas y calles de las poblaciones fuertes. En Bayamo, 
Bueycito, Veguitas y Guisa, familias campesinas vivieron de 
la caridad pública. Ante la falta de alimentos y medicinas, las 
enfermedades hicieron estragos entre ellas, siendo mayor la 
calamidad entre los ancianos, mujeres y niños.

En los primeros días de diciembre de 1896, el general García 
estableció el campamento en la zona de Bayamo con el objetivo, 
según sus circulares, de emprender [...] operaciones de gran 
importancia hasta la terminación de la campaña de invierno.60 
Entonces comenzó una tenaz lucha contra los convoyes peninsulares 
que se desplazaban por el territorio. El primer combate resultó 
el desarrollado contra la columna española del general Joaquín 
Bosch, compuesta por unos 4 mil hombres bien equipados, los que 
se movían de Bayamo a Cauto Embarcadero. Las acciones fueron 
particularmente intensas en Las Mangas, Guasimilla, Caureje y 
Punta Gorda.

El 14 de diciembre se hizo una fuerte resistencia a un convoy 
que conducía el general Bosch desde Manzanillo a Bayamo. Los 
combates más reñidos fueron en Veguitas, paso del río Buey y 
en el Alto de Barrancas. Durante tres días se peleó en la sabana 
de Barrancas y Tuabeque. Finalmente, el enemigo escapó por el 
camino de Bueycito, retomando a Veguitas.

Plasta el 5 de enero de 1897, las tropas de Bayamo y Jiguaní se 
mantuvieron a orillas del río Mabay a la espera de otros convoyes 
hispanos, pero no hubo un nuevo intento por esta vía, sino que 
escogieron la fluvial del Cauto. En vista de ello, el general García 
designó jefe de operaciones del Cauto al teniente coronel Carlos

60 Aníbal Escalante Beatón: C a lix to  G a rc ía , s u  c a m p a ñ a  d e l 9 5 , p. 156.
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García Vélez, con la misión de entorpecer la navegación del enemigo. 
A la semana ya tenía capturadas una docena de embarcaciones y 
destruidas las chalanas de transporte de tropas. Pero el hecho más 
sonado aconteció el día 17, cuando torpedeó un convoy de barcos. Así, 
hundió al cañonero español “Relámpago” y averió al “Centinela” .

En marzo de 1897 una orden del general García dispuso que el 
brigadier Benítez asumiera la jefatura de la Brigada de Bayamo. 
En ese mes, sin otra alternativa, el enemigo movió un convoy de 
Manzanillo, a cargo del general Vara del Rey, para abastecer a 
Bayamo y Jiguaní. En el trayecto enfrentó fuertes emboscadas en 
el Paso del Caimito y Peralejo, preparadas ambas por el general 
Lora. Los libertadores, numéricamente inferiores y prácticamente 
sin municiones, tuvieron que ceder el paso. No obstante, los 
hostigamientos siguieron por parte de la tropa del coronel José A. 
Fernández de Castro en La Ciénaga y la sabana de Jucaibama.

El 22 de abril, el general García nombró para la jefatura de la 
Brigada de Bayamo al coronel Francisco Sánchez. Su primera misión 
fue combatir, el 5 de mayo, una columna salida de Veguitas hacia 
Bayamo y las acciones se libraron en Jucaibama y La Glorieta.

Contra la autonomía

En Bayamo fue rechazado de plano el decreto de autonomía 
dispuesto por el gobierno español. En respuesta, el general García 
ordenó al mayor general Jesús Rabí apostarse en los alrededores de 
la ciudad para impedir la entrada de convoyes, y en sus circulares 
desde la zona de Bayamo arremetió contra el engendro, señalando 
que el espíritu y la letra de la Constitución revolucionaria no admitía 
tratado con España que no fuera basado en la independencia. Los 
jefes resolvieron que quien viniera comisionado por el enemigo 
para hacer proposiciones de sumisión a España, sería juzgado y 
castigado como traidor.61

Para patentizar la oposición de las fuerzas orientales a la 
autonomía, Calixto García libró la batalla de Guisa, entre el 28 
de noviembre y el 6 de diciembre, contra las fuerzas principales 
de Bayamo y Manzanillo. La misma estuvo conformada por un

61 Ibídem, p. 85.
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conjunto de acciones contra las tropas enviadas desde Bayamo 
y las que llegaban desde Manzanillo. Los combates tuvieron 
lugar en El Horno, Monjará, Peralejo, Punta de Jagua, La Vigía y 
Candelaria.

El 4 de diciembre, el general García reestructuró la División de 
Bayamo, pues la Ia Brigada pasó a cargo del brigadier Juan Ramón 
Benítez, con los regimientos de Bayamo y Baire; y la 2a Brigada, 
bajo la dirección accidental del coronel Carlos García Vélez, 
operaría con los regimientos Céspedes y Jiguaní.

El mando español trató de incrementar la ofensiva en Manzanillo 
y Bayamo. Así, en la zona del Cauto acumularon 20 mil hombres 
movilizados. El vaticinio del general García fue que pronto los 
acabarían las fiebres y los mosquitos; con optimismo le decía al 
general Gómez: {.. .\Le aseguro que dentro de tres meses el ejército 
español en Oriente estará reducido a la cuarte parte y  entonces 
llegará la hora de volver a cogerles los pueblos.62

Por orden del general García, las fuerzas de Bayamo hostigaban 
día y noche a las posiciones enemigas. El 23 de abril de 1898 el 
enemigo desguarneció Jiguaní, tras un fuerte acoso del coronel José 
Reyes. De seguido el coronel García tiroteó Bayamo. Al otro día, la 
guarnición local, bajo la jefatura del general Marina, evacuó hacia 
Cauto Embarcadero. El día 28 el general García atacó Bayamo desde 
El Padrón. La resistencia fue escasa, pues el enemigo abandonaba 
la ciudad.

A las once de la mañana, Bayamo quedó soberana y los 
libertadores entraron. En carta a Tomás Estrada Palma, Calixto 
García le confesó: No sabe el placer inmenso que he sentido al 
entrar en esta ciudad con nuestras banderas desplegadas al viento, 
y  en medio del estrépito enardecedor producido por el galopar de 
los caballos y  el vocerío inmenso de los revolucionarios,63

Una orden del general Calixto García declaraba a Bayamo 
“Municipio Libre de Cuba” y disponía que el coronel Manuel Plana 
Rodríguez del Rey asumiera las funciones de alcalde municipal. La 
integración de este primer gobierno no fue solo de independentistas,

62 José Abreu Cardet y Elia Sientes Gómez: Calixto García: pensamiento y  acción militar, 
pp. 239-240.

63 Enrique Collazo: L o s  a m e r ic a n o s  e n  C u b a , p. 75.
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los que dieron el mayor sacrificio en los campos de batalla, sino que 
también estuvieron presentes españoles laboriosos y honestos. De 
este modo la cubanía se expandía sin odios ni rencores. La actividad 
revolucionaria estuvo dirigida a garantizar el orden, las personas y 
las propiedades. Por todos los medios se evitaba el acaparamiento 
de los productos, los que eran distribuidos a las familias más 
necesitadas.

Después de ser liberado Bayamo, los mambises ocuparon 
Bueycito el 2 de mayo, dirigidos por el general Jesús Rabí; el 6 
tomaron Cauto Embarcadero, con el general Capote al frente, y el 
12 liberarían Veguitas, guiados por el general Saturnino Lora. Los 
patriotas arreciaron la ofensiva y obligaron al enemigo a replegarse 
sobre Manzanillo. La preocupación esencial de los jefes orientales, 
en aquellas circunstancias, era consolidar el poder revolucionario.
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Capítulo IV. La república: 1899-1958

Dependencia y consolidación 
del dominio neocolonial: 1899-1951

La república que nace

En Bayamo se escucharon voces airadas condenando la injerencia 
de los Estados Unidos cuando comenzó de manera oficial la 
intervención militar en Cuba y la desintegración del orden 
establecido por el mambisado. La dirigencia insurgente deseaba 
que los yanquis se marcharan y dejaran el gobierno a los cubanos. 
Incluso los coroneles Elpidio Estrada y Manuel Plana comentaron 
la posibilidad de alzarse nuevamente en armas para echar a los 
norteamericanos del país.

En las guerras de independencia, Bayamo había perdido 
alrededor de 7 mil habitantes como consecuencia de la muerte en 
la contienda, el exilio y el desplazamiento a otras regiones con 
mayores posibilidades económicas. En 1899 la ciudad de Bayamo 
solo contaba con 3 022 habitantes, es decir, el 70 % de la población 
existente en el período de preguerra. En marzo de 1899, el alcalde 
municipal Manuel Plana informaba acerca “del estado de miseria de 
esta arruinada comarca”, sin bienes propios que produjeran entradas 
financieras fijas. Dentro del panorama bayarnés únicamente pudo 
ser reactivado el ingenio Sofía, propiedad de Gabriel Maceo. En 
1900 lo adquirió Jacinto Alcina Roca y solo al cabo de dos años 
pudo obtener una producción de 105 248 arrobas.

Los yanquis, desde temprano, realizaron inversiones en 
Bayamo. Estaban interesados fundamentalmente en la explotación 
del manganeso, hierro, cobre y plomo, entre otros minerales. La 
mayoría de los denuncios quedaron contratados con el ingeniero 
estadounidense Charles Sheldon Mac Donald. En la región operó la
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sociedad mercantil Bayamo Company, domiciliada en Nueva York, 
la que tenía entre sus directores al brigadier mambí Luis Milanés 
y se dedicaba al tráfico de productos comerciales, la apertura de 
establecimientos de toda clase; exportar, importar y comerciar 
café, tabaco, azúcar, frutos menores, la construcción de caminos, 
ferrocarriles, edificios públicos, y a la compra-venta de tierras, 
entre otras actividades.

Para las elecciones del 16 de junio de 1900 se organizaron 
fragmentados partidos políticos de alcance municipal y 
provincial. La pugna principal desde entonces fue entre 
liberales y conservadores. Los campeones del liberalismo local 
fueron Manuel Plana y Gilberto Santisteban, mientras que del 
conservadurismo lo fue Elpidio Estrada. Las tareas inmediatas 
para los dirigentes políticos locales estaban encaminadas a sacar 
la región del marasmo económico y social, estabilizar el aparato 
estatal y colaborar en la organización de la vida del país.

El primer alcalde municipal en los nuevos tiempos, elegido por 
sufragio, fue el brigadier José Ángel Fernández de Castro, devenido 
en ídolo por los muchos aportes que hizo al progreso de Bayamo. Por 
resultar electo diputado a la Constitución de 1901, entregó el mando 
de la alcaldía al coronel Antonio Jiménez. En la magna convención, 
Fernández de Castro se opuso fuertemente a la Enmienda Platt junto 
al también bayamés Diego Tamayo y pidió dividir la vasta provincia 
de Oriente en dos con el propósito de que la parte oeste tuviera como 
capital a Bayamo, moción que no prosperó.

En las elecciones generales de diciembre de 1901, fue electo 
como Presidente de la República Tomás Estrada Palma, el preferido 
de los norteamericanos. En más de un momento había mostrado 
su incondicionalidad al gobierno norteño y un pensamiento 
inclinado a una relación más estrecha con los Estados Unidos, ya 
fuera como nación independiente o formando parte integrante de 
ella. El 3 de abril de 1902 el alcalde Porfirio A. Bonet, junto al 
pueblo de Bayamo, recibió a Estrada Palma en el Ayuntamiento y 
en su honor se celebraron bailes.

El 20 de mayo de 1902 cesó la ocupación militar norteamericana, 
dando paso al gobierno de Estrada Palma. En su gabinete incluyó
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a los bayameses Diego Tamayo Figueredo como Secretario de 
Gobernación y a Eduardo Yero como Secretario de Instrucción 
Pública. Pero aquella república no era totalmente libre para actuar 
según lo habían soñado miles de cubanos, pues el gobierno de 
los Estados Unidos había establecido mecanismos de sujeción 
neocolonial: en lo político, la Enmienda Platt, y en lo económico, 
el Tratado de Reciprocidad Comercial, la inversión de capital 
norteamericano y la creación de la Guardia Rural.

Consolidación del dominio neocolonial

Por las intrigas políticas y conflictos con varios concejales, el 15 de 
diciembre de 1902 el alcalde municipal Porfirio A. Bonet presentó 
su renuncia y fue sustituido por Grato Longoria. Sin embargo, a 
propuesta del presidente Estrada Palma se nombró para el puesto a 
uno de sus parientes cercanos, el teniente coronel mambí Francisco 
Estrada Meriño. En su mandato, que duró hasta 1908, Bayamo 
construyó su acueducto -con créditos obtenidos por el representante 
Fernández de Castro- y tuvo otras mejorías, como el alumbrado 
eléctrico durante seis horas, una planta de hielo y un puente sobre 
el río Bayamo.

Dentro del panorama sociopolítico de Bayamo, desde 1902 
comenzaron a incidir de manera más pujante y progresiva las 
inquietudes de la incipiente clase obrera, agrupada en los gremios 
de tabacaleros y albañiles. Los grupos de trabajadores demandaban 
la apertura de escuelas, el pago en moneda americana, de mucho 
más valor que la española, y se pronunciaban contra el control 
extranjero sobre los puestos de trabajo, fundamentalmente en el 
sector comercial.

La reelección de Tomás Estrada Palma en 1906 provocó una 
guerra civil. Los liberales bayameses, entre los que se destacaron el 
coronel Manuel Plana, junto a los comandantes Benjamín Tamayo 
y Manuel Popa, decidieron empuñar las armas. El 8 de agosto 
ocurrieron en la comarca los primeros alzamientos. El alcalde 
Francisco Estrada solicitó hombres armados con los que defender 
el Ayuntamiento Municipal y pidió autorización para reconcentrar
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en la ciudad de Bayamo a los guardias rurales y a los policías del 
término.

El 14 de septiembre el gobernador de Oriente, coronel Federico 
Pérez Carbó, mediante un telegrama notificaba a las alcaldías el 
desembarco de los marines, que había sido solicitado por ambas 
partes en pugna. Como por encanto cesó la lucha. La renuncia 
de Estrada Palma abrió las puertas a una segunda intervención 
norteamericana en octubre de 1906.

Los obreros bayameses del tabaco, la construcción y los servicios 
públicos se unieron, asesorados por el socialista manzanillero 
Agustín Martín Veloz. De esta manera, el 16 de marzo de 1906 
fundaron el Partido Obrero Socialista de Bayamo, integrado 
inicialmente por unos 50 obreros, bajo la presidencia del tabacalero 
José Joaquín Batista. Entre las bases de la nueva organización 
estaban el centralismo democrático y [...] cuidar la mejor unión 
entre los afiliados y  grupos del partido.64

Los hacendados y terratenientes bayameses también trabajaron 
en un frente común de lucha. Lo lograron en 1905 con la creación 
de la Liga Agraria, presidida por el coronel Benjamín Ramírez. Esta 
agrupación fue abanderada del proteccionismo, el arrendamiento 
de tierras del Estado a los campesinos y se pronunció contra el 
latifundio yanqui.

En las elecciones parciales, celebradas en agosto de 1908, obtuvo 
el gobierno municipal Manuel Plana, quien imprimió un nuevo 
ritmo a la reconstrucción de Bayamo con la instalación de nuevas 
industrias -a  las que exoneró de pago durante cinco años-, la gestión 
de créditos para el Hospital Civil y el arreglo de los caminos del 
término. Otro de sus logros estuvo en la inauguración del ferrocarril 
en febrero de 1910.

En 1912 vio la luz en Bayamo la revista ilustrada Hojas y  Flores, 
dirigida por Francisco Labemia. Esta publicación agrupó a los 
jóvenes entusiastas de la ciudad con el objetivo de incentivar la 
vida cultural, divulgar la historia de Bayamo y revivir el espíritu 
patriótico del pueblo. Aunque no tenía el respaldo financiero de 
las familias adineradas de la región, sobrevivía gracias a algunos 
anuncios y la contribución personal de sus promotores, lo que
64 AHB, Fondo Alcaldía Municipal. Neocolonia, leg. 61, exp. 1776.

Síntesis Histórica Municipal

76



Bayamo

originó muchas irregularidades en su edición. Solamente se publicó 
por dos años y desapareció por falta de recursos materiales.

El gobierno de José M. Gómez profundizó la política 
discriminatoria contra los negros: destinaba a puestos de carteros a 
los dirigentes liberales de ese color, los rechazaban en las escuelas 
privadas y religiosas, ocupaban puestos públicos bajos y poco 
remunerados. El 20 de mayo de 1912 comenzó la rebelión de los 
negros y mestizos, quienes enarbolaron la bandera izada por Carlos 
Manuel de Céspedes en Demajagua. En Bayamo encabezó la lucha 
el capitán mambí Ángel Almeida. En pocas semanas más de 5 mil 
negros murieron masacrados sin ser sometidos ajuicio.

El mayor general José Manuel Capote, hombre de gran valía 
en la región, reclutó voluntarios para mantener el orden, al tiempo 
que solicitaba a los sublevados deponer las armas. No quería 
derramamiento de sangre y avizoraba que se podía llegar a un 
entendimiento entre los sublevados y el gobierno.

Las divisiones entre los políticos bayameses obstaculizaron 
la materialización de obras importantes como la reparación del 
acueducto, la extensión del alumbrado eléctrico, la urbanización de las 
calles y las reparaciones del edificio del Ayuntamiento Municipal.

En las elecciones de noviembre de 1912 resultó electo como 
alcalde municipal el capitán Olimpo Fonseca, cuya gestión 
administrativa reportó exiguos beneficios a Bayamo. No supo 
manejar adecuadamente algunos créditos otorgados por el gobierno 
central para obras públicas. Solamente construyó el parque 
Francisco Maceo Osorio e hizo algunas mejoras al entorno de la 
Plaza de la Revolución.

Desde 1913 se registraron en Bayamo importantes 
manifestaciones de luchas obreras por mejoras salariales, a las que 
esta vez se sumaron los maestros. En noviembre estallaron nuevas 
huelgas, exigiendo el pago de haberes atrasados desde mediados de 
año y la garantía del pago de la jubilación.

En el período ocurrieron dos lamentables pérdidas en Bayamo: el 
15 de diciembre de 1915 murió en la ciudad el mayor general Jesús 
Rabí y el 10 de enero de 1916 desaparecía José A. Fernández de 
Castro, víctima de una fulminante pulmonía. En ambos casos, los
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comercios cerraron, en las casas se colocaron banderas tricolores y 
el Ayuntamiento decretó diez días de duelo.

En las elecciones, celebradas el Io de noviembre de 1916, obtuvo 
la alcaldía Gilberto Santisteban, quien creó los barrios de Julia, 
Cayamas y Arroyo Blanco en vista del crecimiento poblacional en 
estas zonas y sus riquezas.

La postura reeleccionista del Presidente de la República, Mario 
García Menocal, fue ampliamente criticada por los políticos de 
Bayamo. Como apoyo a la revuelta en Las Villas, los bayameses 
se sumaron, el 13 de febrero de 1917, a La Chambelona, bajo 
la guía del alcalde Santisteban y con el apoyo de los generales 
independentistas José M. Capote y Luis Milanés.

Los representantes Francisco Soto y Olimpo Fonseca apoyaron 
a Menocal y para ello contaron con el auxilio de la Guardia Rural. 
Los menocalistas tuvieron que buscar protección en el cuartel 
Carlos Manuel de Céspedes. Los oficiales, soldados y paisanos que 
lo defendían fueron asediados continuamente y resistieron con [...] 
tenacidad inaudita [porque] juraron morir antes que presentarse a 
una capitulación deshonrosa,65

En la comarca se sucedieron varios tiroteos en los que perdió 
la vida el coronel Antonio Jiménez. El 27 de febrero, Bayamo 
fue ocupado por un cuerpo de la Guardia Rural al mando del 
coronel Matías Betancourt. Se publicó un bando llamando a la 
reconciliación pública y a darse un abrazo como hermanos, al que 
se acogieron Santisteban y los suyos. El 8 de marzo concluyó todo 
en Bayamo. Por maniobras de los conservadores, la mayoría liberal 
perdió sus plazas de concejales. En otro pasaje típico de la época, 
el conservador Joaquín Tristá visitó la casa de Joaquín Vélez con 
el objetivo de que renunciara para llevar al cuerpo de capitulares 
al suplente Abelardo Estrada, pero como Vélez se negara. Tristá lo 
obligó a punta de pistola.

El 10 de marzo los conservadores emprendieron la reorganización 
del gobierno en Bayamo. Lo primero que hicieron fue proponer 
la cesantía del legítimo alcalde Santisteban por su actitud rebelde. 
La discusión fue ardua, pues varios concejales, incluso algunos

65 AHB, Fondo Gobierno Municipal. Neocolonia, leg. 88, exp. 2863.
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conservadores, no la aceptaban. Sin embargo, en ese momento 
irrumpieron en el Ayuntamiento elementos extremistas del 
menocalato, disparando sus armas. Los tiros allanaron el camino 
para que el nuevo alcalde municipal fuera Abelardo Estrada, con 
la sola resistencia del edil Juan J. Oduardo, quien prometió recurrir 
todos los acuerdos tomados en esta condición de facto.

En mayo de 1917, cuando cesó la revuelta liberal en todo el país, 
el presidente Menocal ordenó reintegrar la alcaldía a su genuino 
propietario, Gilberto Santisteban, pero el grupo liberal rechazó la 
oferta. En el diario Bayamo declaró que [...] volvería al cargo por 
medio del voto popular en los próximos comicios.66 Las pérdidas en 
Bayamo por la revuelta se calcularon en 5 500 pesos y los liberales 
fueron acusados de desaparecer la caja de caudales del municipio. 
De modo que el tesoro estatal estaba en cero. Muchas familias 
vivían de la caridad pública y los obreros escenificaban huelgas y 
paros en solicitud de mejoras salariales.

El lema en Bayamo era que había que aprovechar hasta la 
última pulgada de tierra disponible con cultivos de subsistencia. 
En febrero de 1918, el alcalde municipal Abelardo Estrada, 
alarmado por el alza de los precios, solicitaba al Ayuntamiento 
medidas para enfrentar el encarecimiento de la vida. Aún con un 
exiguo presupuesto, el gobierno local aprobó un ligero aumento 
del presupuesto de pobres de 300 a 700 pesos.

En las elecciones parciales del 30 de octubre de 1918 repitió 
Gilberto Santisteban el puesto de alcalde municipal, quien vivió 
bajo las constantes huelgas obreras. A la vanguardia estaban 
los gremios de tabaqueros, torcedores y barberos, dirigidos por 
Alfredo Rodríguez, Armando Estrada Enríquez y Ricardo Yasell, 
respectivamente. Llenos de entusiasmo, celebraron el Io de 
mayo de 1918 desfilando por las calles de la ciudad en carrozas 
y enarbolando una bandera roja y sus instrumentos de trabajo. El 
espíritu de denuncia de los males sociales y políticos no decayó 
después de la efeméride, ya que la inconformidad se extendió a las 
fábricas de tabacos. Esencialmente, solicitaban aumentos salariales 
del 15 % y la representación obrera en los departamentos.

66 ídem.
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El gobierno menocalista estrechó la vigilancia a los dirigentes 
obreros, entre ellos a Alfredo Rodríguez, Carlos E. Blanco y Armando 
Estrada, así como a cuantos extranjeros hicieran propaganda en favor 
del sistema socialista. Entre 1919 y 1920 los panaderos, tabaqueros 
y las despali dadoras decretaron varios paros en busca de aumentos 
salariales. Eran los tiempos de apogeo de las vacas gordas, que 
enriquecían a la burguesía y traían más pobreza para los pobres.

A consecuencia de las huelgas. Bayamo quedó sin luz ni agua. 
El periódico El Heraldo de Bayamo expresaba que la producción y 
el comercio estaban paralizados. Además, informaba que los trenes 
no circulaban por la huelga de los ferroviarios de La Habana y 
Santiago de Cuba y que el gobierno había ordenado reprimir con 
mano dura a quienes alterasen el orden.67 La intención de los obreros 
bayameses era lograr la fusión de todos los grupos de trabajadores, 
la que cristalizó en los primeros meses de 1920 en la asociación 
Gremios Unidos, bajo la presidencia de Alfredo Rodríguez.

El municipio alcanzó en 1919 una cifra de 45 961 habitantes, 
para un aumento de 19 450 respecto a 1907. Había 22 974 varones 
y 22 987 hembras. En cuanto a la composición étnica, la supremacía 
era de los blancos nativos, con 23 684 (51,5 %); por su parte, los 
mestizos sumaban 17 686 (38,4 %), los negros, 3 856 (8,3 %), los 
blancos extranjeros, 674 (1,4 %) y los amarillos, 61 (0,1 %).

En los comicios, desarrollados el Io de noviembre de 1920, la 
alcaldía fue ocupada por Gilberto Santisteban con el 54,4 % de 
los sufragios. Durante un mandato de dos años tuvo que enfrentar 
el drama del crac bancario y la desesperación del pueblo ante el 
encarecimiento de la vida. Más que nunca el alcalde promovió 
la siembra de productos agrícolas, el aumento de salario a los 
trabajadores y, al fin, comenzó la construcción del hospital civil.

Para las elecciones parciales de 1922 la alcaldía quedó en las 
manos de Juan Corona, con 1 717 sufragios, lo que representaba 
el 39.8 % de los electores. La severa crisis económica, con su 
acompañante, el crac bancario de 1920, afectó profundamente a 
la burguesía bayamesa, pero el mayor peso de la misma recayó 
sobre el pueblo trabajador, directamente afectado por la baja de

67 Periódico El Heraldo de Bayamo, 15 de febrero de 1920, p. 1.
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los salarios y el desempleo. En 1921 muchos de los obreros de los 
ingenios tuvieron que trabajar a cambio de la comida.

Las agencias bancadas de Bayamo sufrieron un duro golpe, 
pues tuvieron que desembolsar casi todo su numerario y algunos, 
como el Banco Español, quebraron. En pie se mantuvieron el 
Banco Núñez y el Royal Bank of Canadá, obteniendo este último 
una administración preventiva sobre el central Mabay. En medio 
del caos se puso de manifiesto, más que nunca, la necesidad de 
la diversificación económica y la revisión del desigual trato 
comercial con los Estados Unidos. En tal virtud, las corporaciones 
económicas y cívicas de Bayamo demandaban una legislación que 
protegiera los intereses económicos nacionales y cuestionaban los 
lazos comerciales con los norteamericanos.

Este creciente nacionalismo liberal desarrolló, en el plano 
político, un sentimiento antimperialista, de desprecio a la corrupción 
administrativa, al fraude y a la politiquería, mientras que en la 
esfera económica despertó ansias por controlar las riquezas del país 
y diversificar las producciones. De igual manera estos principios 
afloraron tempranamente en las obras literarias bayamesas. En 
1922 apareció el poemario Vuelo y  cumbre, de Juan Jerez Villareal, 
como homenaje a la gloriosa lucha independentista y a sus sueños 
inconclusos. En 1924, Jesús Masdeu publicó la novela La Raza 
Triste, que tenía por escenario los centrales azucareros de Bayamo 
y la difícil vida de las masas negras discriminadas y explotadas.

El ejemplo de la Agrupación Comunista de La Habana, fundada 
en 1923, incentivó el espíritu de unidad y de lucha de los obreros 
e intelectuales bayameses. La divulgación de las ideas marxistas- 
leninistas comenzaron a calar entre las masas trabajadoras y 
campesinas. Laboraron para fundar localmente una agrupación 
similar, pero no pudieron por la persecución a que fueron sometidos 
los dirigentes más combativos. Por eso, crearon la Federación 
Obrera de Bayamo, la cual nucleaba a doce gremios obreros. Entre 
sus tareas principales estaban la lucha por la jornada de ocho horas, 
los aumentos salariales y el retiro obrero.

En la Cámara Municipal, en mayo de 1924, varias voces 
demandaron un rostro de prosperidad para Bayamo a impulsos del

81



esfuerzo propio. A nadie escapaba que parte del estancamiento se 
debía a la falta de programas coherentes de desarrollo. Comentando 
estos sucesos, el diario local El Imparcial agregaba otros obstáculos: 
Las tendencias partidaristas enconadas de los más ciegos ácidos de 
una política execrable y  sin otras verdades que aquellas exclusivas 
de un individualismo incalificable, van cediendo paulatinamente 
pero inevitablemente al contacto de otros más humanos y  
aleccionadores,68

En las elecciones de noviembre de 1924 ganó la presidencia del 
país el general Gerardo Machado, y los bayameses tuvieron tres 
representantes: por los conservadores a Francisco Soto, por los liberales 
orientales a Manuel Plana y por los populares a José Milanés.

Lo mucho que restaba por hacer en Bayamo, en la esfera material, 
lo sintetizaba el periódico El Derecho en un editorial publicado el 
22 de agosto de 1925: ¿Quién de nuestros ricachones ha hecho 
algo por nuestro pueblo, algo que signifique levantar a nuestra 
población hasta la altura del progreso moderno? Aquí no tenemos 
plaza de mercado, aquí no tenemos matadero industrial, aquí no 
tenemos nada de esas cosas que siendo un buen negocio para sus 
dueños, resulta altamente beneficioso para el pueblo.Y  concluía 
sentando las pautas del futuro: No critiques, ayuda en la obra.

De esta manera, cerraban 25 años de política republicana 
marcada efectivamente por el individualismo de la dirigencia y las 
élites en el poder, el exclusivismo partidista y el estancamiento de 
sólidos programas de desarrollo nacionalista. Muchas buenas obras 
quedaron inconclusas en el camino, como la pavimentación de las 
calles de Bayamo y otros pueblos del municipio, la conclusión del 
hospital civil, el matadero e importantes carreteras y caminos.

Agravamiento de los males neocoloniales 
y el ascenso del movimiento revolucionario

En junio de 1925 el presidente Gerardo Machado elaboró un amplio 
plan de obras, entre ellas la carretera central desde La Habana hasta 
Santiago de Cuba. La misma significaba la invasión del transporte

68 Periódico El Imparcial, Bayamo, 27 de mayo de 1924, p. 1.
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automotor y una ampliación del comercio con el exterior. Pero 
como pasaría de Holguín hacia Alto Cedro sin tocar a Bayamo, 
los bayameses realizaron grandes esfuerzos para ser beneficiados. 
El 2 de junio 1926 el pueblo protestó en las calles por la injusticia 
de querer marginar a Bayamo del proyecto. Marchó al frente de 
la muchedumbre el alcalde Juan Corona, acompañado de los 
generales José M. Capote y Víctor Ramos. La solución consistió 
en que el trayecto asfaltado pasaría de Las Tunas a Holguín y 
luego se desviaría unos 180 grados rumbo a Bayamo.

En marzo de 1928 comenzó a construirse el tramo indicado. Allí 
los administrativos mostraron un total desprecio hacia los obreros 
cubanos de la región, prefiriendo la mano de obra española. El 
gobierno local firmó un convenio con una empresa extranjera para 
utilizar las arenas y las piedras del río Bayamo, con lo que obtuvo 
un apreciable ingreso. En mayo fue creado un comité pro-calles de 
Bayamo, con el objetivo de pavimentar la ciudad. Los habitantes 
vivían virtualmente en el lodo, rodeados de moscas, mosquitos y 
cucarachas. Las gestiones llegaron al más alto nivel: Machado y el 
presidente del Senado, Clemente Vázquez, se mostraban dadivosos; 
sin embargo, pasaba el tiempo y no se firmaba el crédito. En fin. 
Machado nunca destinó dinero para esta necesaria obra.

Dentro del plan de obras públicas para Bayamo estaba 
contemplado el hospital civil, un sanatorio para tuberculosos en 
Guisa, así como otras carreteras y puentes indispensables para la 
actividad comercial. Pero unida la malversación con el cohecho del 
gobierno de Machado, ninguna de esas obras se construyó.

La tímida apertura nacionalista del gobierno la aprovecharon los 
bayameses para intentar explotar de manera industrializada su vasta 
cuenca ganadera. Para esos tiempos el municipio contaba con poco 
más de 120 700 cabezas de ganado vacuno. En septiembre de 1928 
el consorcio anglo-suizo Nestlé Condensnd Milk Co. construyó una 
fábrica productora de leche condensada y evaporada en Bayamo, 
proyecto que calorizaron los ganaderos locales.

La Nestlé, como se le conocía, utilizaba la leche fresca que 
compraba a los hacendados y campesinos de laregión. Esta industria 
consumía diariamente 65 mil litros de leche que producían unas
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1 500 cajas de leche condensada, 2 050 libras de queso y 350 mil 
libras de mantequilla.

La protección a la siembra de café propició la expansión 
de las incipientes producciones en las zonas montañosas del 
municipio, fundamentalmente en Bueycito, El Dátil, Guisa 
y Arroyo Blanco. La actividad cafetalera generó un amplio 
éxodo de familias interesadas en fomentar las plantaciones. Los 
campesinos arrendatarios entregaban entre el 40 % y el 60 % 
de la cosecha. Los grandes y medianos comerciantes mostraron 
mucho interés en el fomento del café y su exportación, por lo 
que devinieron en intermediaros del negocio y prestamistas 
usureros. Este sector de la burguesía comercial instaló en la 
ciudad de Bayamo grandes almacenes del grano y trenes para 
tostar café.

Machado utilizó el cooperativismo para prolongar su poder y 
el de sus testaferros. Esta política encontró una firme oposición 
en Bayamo, donde salieron a las calles los obreros, estudiantes y 
veteranos, encabezados por el general José M. Capote. Indignaba 
el concordato pro-Machado de los partidos políticos tradicionales, 
de espaldas a los intereses de la mayoría. El gobierno respondió 
con el asesinato de los líderes obreros y comunistas, el cierre de las 
escuelas y el silencio de los periódicos.

En el central azucarero Mabay, el líder obrero Rogelio Recio 
fundó una célula del Partido Comunista, extendiendo su labor por 
las colonias. Gracias a su esfuerzo, en 1930 nació el Sindicato de 
Oficios Varios de Mabay, integrado por obreros, campesinos e 
incluso, dependientes de los comercios del batey. Fue elegido como 
secretario José A. Bravo.

La primera célula comunista fue creada en la ciudad de Bayamo 
en los inicios de 1930 por Francisco Rosales, hecho que tuvo lugar 
en la casa de Dolores Carballo. Fungió como secretario general 
Emilio Moreno. Esta agrupación fue ilegalizada por Machado, 
por lo cual tuvieron que actuar clandestinamente. Entre los 
objetivos de los comunistas bayameses estuvieron: el derecho a 
la sindicalización y la huelga, la cohesión de las organizaciones 
obreras, una mayor participación en la vida política, así como
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la denuncia de la corrupción administrativa y las inmoralidades 
del machadato. El gobierno municipal denegó el derecho a las 
reuniones obreras en la ciudad.

El alcalde Miguel Lorente presentó su dimisión al cargo el 
28 de junio de 1930, obligado por las pugnas internas en la 
Cámara M unicipal y por problemas de salud. Fue sustituido 
por Clemente Pérez, quien se había pasado a las filas del 
liberalismo. El nuevo alcalde era un hombre con muchos 
negocios ganaderos y agrícolas, por lo que destinaba muy poco 
tiempo a la administración de la alcaldía. Acudía con frecuencia 
a largas licencias, de manera que el gobierno real estuvo en 
manos de Ramón Figueras, rector de la Cámara Municipal. En 
estas condiciones muy poco agradecieron los bayameses a su 
gestión, la cual consistió solamente en dotar a la Plaza de la 
Revolución de jardines y bancos, lo que cambió su aspecto más 
bien a parque.

La dictadura de Machado lanzó a los obreros, estudiantes 
e intelectuales al ruedo de la confrontación directa. El Partido 
Comunista pregonaba la idea de que la lucha debía convertirse 
en una revolución agraria y antimperialista, confiscando sin 
indemnización todas las empresas norteamericanas. Frente a los 
despidos en el central Mabay, los obreros paralizaron la industria y 
quemaron algunos cañaverales.

En agosto de 1931 se extendió por la provincia de Oriente 
un movimiento insurreccional, al cual se sumaron algunos 
revolucionarios como Antonio Guiteras, el coronel veterano Blas 
Masó, Alberto Samuel Soto y Fernando Milanés, con la finalidad 
de acelerar la caída del régimen. Aun cuando el conato no logró sus 
objetivos, el mismo sirvió para desacreditar a los politiqueros y que 
los verdaderos revolucionarios buscasen sus propias vías de lucha 
con amplio respaldo popular.

Los principales promotores de las huelgas obreras, cívicas y 
estudiantiles en Bayamo eran Enrique Jiménez, Miguel E. Capote, 
Fernando Milanés, Juan Paneque Mendieta y Manuel Estrada 
Sierra. Tan pronto Antonio Guiteras fundó Unión Revolucionaria,
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se sumaron muchos hijos de la ciudad. El jefe fue el abogado y 
periodista Manuel Estrada Sierra, secundado por José Manuel 
Mendieta, Fernando Milanés, Emilio Garcés, Juan Paneque, 
Bernardo Suárez, Rafael Pérez, Rafael Gómez, Conrado Milanés 
Lemes, Vicente Quesada O’Connor y Carmen Estrada, entre 
muchos más.

A fines de 1932 ocurrieron fuertes movimientos obreros 
en la ciudad de Bayamo, y en el central Mabay se desató una 
feroz persecución a los líderes sindicales y comunistas. En 
circunstancias misteriosas, el 18 de diciembre fue ahorcado el 
trabajador azucarero Juan León Fonseca. El terror no detuvo a 
las masas trabajadoras: detuvieron el central y prendieron fuego 
a varios cañaverales.

Los integrantes de Unión Revolucionaria hicieron estallar 
en Bayamo petardos y afectaron el fluido eléctrico. Las fuerzas 
militares del régimen se acuartelaron, temiendo un ataque de gran 
envergadura. De mayo en adelante, Guiteras centró su atención en el 
denominado Plan de Bayamo contra la Mediación Norteamericana, 
el que contemplaba el asalto al cuartel Carlos Manuel de Céspedes 
y la Nestlé, procediendo a incautar productos y dinero. En tanto, 
el pueblo salió a las calles en diferentes protestas y en ellas resultó 
asesinado el estudiante Ramón Collada Alonso, mientras otros 
recibieron plan de machete. La policía realizó ataques sorpresivos 
a lugares secretos de reunión y arrestó a varios opositores.

La tropa de Guiteras, desde el 8 de agosto de 1933, formó 
campamento en la finca Jabaco, en las cercanías de Bayamo. 
Estaban armados con ocho ametralladoras y 54 fusiles, pero aún 
para el ataque al cuartel faltaba, entre otros materiales bélicos, la 
dinamita. En actitud combativa estuvieron acuartelados en Bayamo 
varios grupos revolucionarios, dirigidos por Juan Rojas, Santiago 
Rondón, Alcides Aguilera, José M. Carballosa, Rafael Crespo, 
Teodoro Gutiérrez, Arturo Céspedes, Evangelio Elerrera, Gilberto 
Alonso y Manuel Martínez.

El 12 de agosto, una huelga general revolucionaria obligó a 
Machado a presentar su renuncia. Presidió esta memorable sesión 
de la Cámara el bayamés Francisco Soto. El pueblo de Bayamo
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se lanzó a las calles y descargó su rabia y desprecio contra los 
heraldos del machadato. La multitud saqueó la mansión del senador 
Quintín George y destruyó varias de sus paredes. El alcalde Héctor 
George, su hijo, entregó su renuncia, así como el presidente del 
Ayuntamiento, Ramón Figueras.

La agrupación ABC impuso en la alcaldía municipal al profesor 
Carlos Guevara. De esta manera, el gobierno municipal estuvo en 
manos de los elementos más reaccionarios, los llamados “camisas 
verdes”, que abogaban por un Estado fuerte y la alianza más estrecha 
con el imperialismo yanqui.

La situación política no mejoró nada en Bayamo, e incluso se 
tomó más compleja, porque los nuevos alcaldes eran impuestos desde 
instancias superiores. El 20 de septiembre tomó la silla alcaldicia el 
sargento Delfín Fonseca, quien traía la misión de actuar con mano 
dura contra los elementos perturbadores, esencialmente los obreros. 
Estos continuaron enarbolando sus reivindicaciones por mejoras 
salariales, la jomada de ocho horas y el pago de haberes atrasados.

El Comité de Huelga de Mabay, dirigido por Rogelio Recio, 
el 13 de septiembre de 1933 tomó la dirección de la industria y 
proclamó el Soviet de Obreros y Campesinos, primero en Cuba de 
esta naturaleza. Las tareas inmediatas consistieron en el regreso 
a los puestos de trabajo y la confiscación del azúcar y el ganado 
para obtener dinero. De esta manera, se comprarían ropas, zapatos, 
víveres y algún armamento. El Soviet repartió más de 200 caballerías 
de tierra entre unas 150 familias campesinas y distribuyó solares 
en la colonia La Hilda, donde se fomentó un barrio obrero. Las 
maestras Mercedes y Dulce Estrada Oro establecieron una escuela 
gratuita para los niños y una escuela nocturna para trabajadores, 
respectivamente

Los obreros de Mabay presentaron un pliego de demandas que 
incluían la jomada de ocho horas, la sindicalización y la fijación 
de salarios mínimos. Un mes después, el gobierno y los dueños 
aceptaron el pliego con pequeñas modificaciones.

El 20 de septiembre asumió el puesto de alcalde municipal Manuel 
Estrada, quien dispuso planes para la pavimentación de las calles de 
Bayamo a través de un arreglo con la compañía Standard Oil para
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el suministro de la gasolina, en tanto la alcaldía se encargaría de 
adquirir los tractores. La calle General García cambió de aspecto, 
pero los trabajos no fueron concluidos por falta de recursos.

En la huelga de marzo de 1934 los bayameses casi paralizaron 
los sectores tabacalero y lácteo. El líder comunista local Pablo 
Herrera fue seriamente golpeado por la policía. El ejército obligó 
a los obreros a volver al trabajo. En este clima violento, el 16 de 
agosto Fulgencio Batista transfirió la alcaldía al teniente Rafael 
V. Ferrer. quien debía acentuar la persecución de los comunistas 
y perturbadores del orden. El Io de septiembre el joven luchador 
comunista Miguel E. Capote fue salvajemente golpeado por la 
policía y murió a las pocas horas.

Las quejas contra Ferrer fueron continuas por su carácter 
prepotente y abusivo. La idea del presidente Carlos M endieta 
era designar como alcalde municipal de Bayamo al periodista 
José Maceo Verdecía o a Manuel Echevarría, pero se enfrentó 
a los intereses de los grupos más reaccionarios y se vio 
forzado a escoger al abogado Wilfredo Ortiz Calas, quien se 
desempeñaba como asesor jurídico del Palacio Presidencial. 
El nuevo alcalde, al igual que sus predecesores, tampoco tuvo 
una adecuada gestión administrativa. Persiguió a los dirigentes 
revolucionarios, cesanteó a muchos maestros y dejó las arcas 
del Ayuntamiento en penuria. En las elecciones de 1936, donde 
era candidato a representante por La Habana, renunció al cargo. 
De nuevo Batista instaló en la alcaldía municipal al segundo 
teniente Rafael V. Ferrer, quien se mantuvo hasta el 25 de marzo 
de 1936, cuando concluyó el período de fa d o .

Las elecciones de enero de ese año contaron casi 
exclusivamente con la participación de los candidatos del 
gobierno. Sus principales características fueron las bayonetas, el 
fraude y la ausencia del pueblo. La alcaldía municipal la obtuvo 
el liberal Quintiliano Rosabal, quien inauguró un matadero 
en Veguitas, construyó la carretera de ese poblado a La Sal y 
remodeló algunos bancos en la Plaza de la Revolución.

Como parte de la confirmación del sentimiento de nación tuvo 
lugar, en enero de 1936, un hecho singular: la declaración de
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Bayamo como Monumento Nacional por el gobierno de Laredo 
Bru, a partir de los grandes méritos acumulados por la ciudad en 
las guerras de independencia. Sin embargo, nunca se efectuó un 
acto oficial para que el pueblo conociera del decreto. El alcalde 
Rosabal solo colocó una lápida en la Plaza de la Revolución, 
donde el transeúnte se podía informar del importante suceso.

Otro momento cumbre fue la extensión de la radiodifusión en 
la región, con la salida al aire de la emisora cmkl, el 10 de octubre 
de 1937, a cargo de Santiago Palacios. Dependía de Radio Álvarez 
en La Habana y tuvo muy poco tiempo de vida. Fue sustituida por 
la emisora cmkx, el 12 de mayo de 1940, dirigida por Oscar Vidal 
Benítez. Esta planta tenía una frecuencia de 1 390 kilociclos en 
onda larga y de inmediato hizo suyo el lema "La reconstrucción de 
Bayamo es nuestra causa”.69

El nuevo alcalde de Bayamo, surgido de las elecciones de julio 
de 1940, fue el auténtico José Fernández de Castro Urrut. Poco 
después, el representante Armando Caíñas obtuvo un crédito para 
el progreso de Bayamo ascendente a 200 mil pesos, destinados 
fundamentalmente a pavimentar las calles y mejorar el acueducto. 
Este dinero desapareció en su casi totalidad y como resultado 
quedaron muchas calles a medio hacer.

En la renovación social y cultural de la ciudad jugó un significativo 
papel la Asociación Cívica de Bayamo, creada el 6 de septiembre 
de 1943. La integraron todas las clases vivas de la población, y 
tuvo como primer presidente a Francisco Soto Izquierdo. Se luchó 
denodadamente por pavimentar las calles de la urbe, dotarlas de 
aceras y jardines y pintar las casas. Era su aspiración que la ciudad 
contara con nuevas y necesarias instituciones culturales, entre ellas 
una universidad, una biblioteca nocturna y una oficina de asuntos 
históricos. Pero ninguna logró materializarse en aquellos tiempos a 
causa de la desidia de los gobernantes.

En las elecciones de noviembre de 1944, la victoria fue para el 
ejecutivo municipal y la obtuvo el miembro del Partido Auténtico, 
doctor Alberto Saumell Soto, el que actuó en pugna con el senador 
Luis F. Caíñas. Este último le concitaba a Saumell la enemistad de

69 AHB, Fondo Asociación Cívica de Bayamo, Libro de correspondencia, t. 2, p. 58.
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la mayoría de los concejales. En represalia, el jefe del ejecutivo 
mantuvo a la Cámara Municipal prácticamente inactiva por casi dos 
años. En el conflicto tuvo que mediar el presidente Grau San Martín, 
quien gestionó un pacto de no agresión entre los dos baluartes del 
movimiento auténtico en Bayamo.

En 1946 un grupo de jóvenes residentes en la ciudad crearon 
el Grupo Acento, formado por Alberto Baeza Flores, Elumberto 
Moya, Víctor Montero, Rene Capote. Francisco Morales, Carlos 
Catasús y Benigno Pacheco, con la finalidad de preservar la 
cultura y satisfacer sus inquietudes poéticas y musicales. De 
su seno salió a la luz la revista Acento, en febrero de 1947, con 
una tirada de 500 ejemplares. Desde su primer número aclaró 
que no admitiría anuncios comerciales de ninguna especie. La 
distribución sería gratuita y dependería económicamente de los 
ingresos aportados por los miembros del grupo y de la ayuda 
de algunas instituciones cívicas. En sus páginas aparecieron 
colaboraciones de la vanguardia poética, como César Vallejo, 
Pablo Neruda, Vicente Huidobro y Paul Eluard, entre otros. 
Algunos escritores cubanos de renombre nacional publicaron 
en ella artículos, como Cintio Vitier, Fina García, José Lezama 
Lima, Emilio Ballagas y Elíseo Diego.

A tono con la sensibilidad de los amantes de la cultura, los 
entusiastas jóvenes inauguraron Ediciones Acento, el 11 de octubre 
de 1947. En sus prensas se publicaron dos cuadernos de poesía: 
Archipiélago Celeste, de Francisco Morales, y Rapsodia Cubana, 
de Alberto Baeza. Igualmente, se publicó el boletín Machete, donde 
una vez más se precisaron los objetivos estrictamente culturales de 
la revista y del grupo intelectual que la animaba.

Para la contienda electoral de 1947, el gobierno de Grau dispuso 
de dinero a raudales, proveniente del peculado y los buenos oficios 
del Ministro de Educación, José Manuel Alemán. El nada discreto 
representante Luis F. Caíñas gritaba a los cuatro vientos que contaba 
con recursos para comprar a todo el que quisiera, iniciando una 
desenfrenada carrera para la adquisición de cédulas de votantes.

A pesar de las simpatías populares, los auténticos no lograron 
el desempeño de un gobierno honesto ni diversificar la economía
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cubana. Por el contrario, desataron una ruda campaña contra los 
comunistas, en la que fueron vejados muchos militantes bayameses. 
Por ejemplo, Dando Amargos y Julio Báez fueron apresados, 
mientras el concejal comunista Eustaquio Riverón recibió una 
cuchillada y un cabillazo. La lucha de los obreros de Mabay 
condujo a que en los primeros días de enero de 1948 esta industria 
fuera ocupada militarmente; los dirigentes sindicales y comunistas 
fueron encarcelados.

El 21 de enero de 1948 llegó el representante a la Cámara, Jesús 
Menéndez, a Bayamo y recibió una detallada información sobre la 
explotación de los obreros del central Mabay, donde se trabajaba sin 
garantía alguna. En un discurso en la Plaza Rabí habló ampliamente 
sobre la pertinencia de luchar por el pago del diferencial azucarero. 
Al día siguiente, Menéndez visitó el central Mabay en compañía del 
alcalde municipal Alberto Saumell y del secretario de la Federación 
Azucarera, Manuel Quesada. El destacado dirigente discutió con 
el administrador de la industria, tratando de llegar a un acuerdo 
entre las partes, y poco después tuvo un encuentro con las masas 
trabajadoras.

El alcalde Saumell, sabiamente, ligó sus intereses a los del pueblo. 
Entre sus primeros pasos estuvo elevar el presupuesto a partir de las 
contribuciones de los más ricos. Apoyado por al Asociación Cívica 
de Bayamo, que reunió a las instituciones y organismos más activos 
de la ciudad, pavimentó algunas de las calles de la vieja urbe, abrió 
los caminos de Sabana Nueva, Las Novillas y Pica Pica, dio agua al 
barrio de Manopla y construyó el parque de Las Madres.

El fracaso de los auténticos en el propósito de llevar honestidad 
y tranquilidad a la nación, provocó una escisión en el partido. Los 
elementos más honestos y progresistas, encabezados por el senador 
santiaguero Eduardo Chibás, fundaron el Partido del Pueblo Cubano 
(Ortodoxo) el 7 de septiembre de 1947, el cual tenía como programa 
de lucha la estrecha vinculación con el pueblo y la solución de sus 
principales necesidades. Desde la ortodoxia partía una contundente 
crítica a los auténticos en el poder; asimismo, se pronunciaba 
contra el robo, la malversación, la anarquía, el caudillismo y 
las pandillas gansteriles. El día 19 del propio mes, el honesto
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político visitó Bayamo. De organizar la nueva agrupación en la 
región bayamesa fue encargado Alberto Saumell, la cual quedó 
conformada con 4 700 afiliados en un corto tiempo.

Debido a las funciones que como legislador debía cumplir 
Beto Saumell, la alcaldía de Bayamo la asumió, por sustitución 
reglamentaria, el auténtico Alfredo Marrero Pérez, el 15 de 
septiembre de 1948, y la obtuvo en propiedad en las próximas 
elecciones.

En mayo de 1951 los bayameses recibieron a Chibás como parte 
de una gira política por Oriente. Una vez más los ortodoxos locales 
pudieron constatar la renovación para la vida nacional que significaba 
contar con un líder como Chibás, con un claro pensamiento de las 
necesidades del pueblo. Sin embargo, el 5 de agosto Chibás se disparó 
un tiro, el que le causó la muerte a los pocos días. Los ortodoxos 
de Bayamo, interpretando justa y fielmente la heroica decisión de 
Chibás, a pocas horas de su muerte reprodujeron en un suelto sus 
últimas palabras, donde llamaba a la ortodoxia a seguir adelante por 
la independencia económica, la libertad política y la justicia social, y 
pedía también al pueblo barrer con los ladrones del gobierno.
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Contra el golpe de Estado, 
la liberación nacional: 1952-1958

El 10 de marzo de 1952, tan pronto el pueblo de Bayamo conoció 
del golpe de Estado dado por Fulgencio Batista, se lanzó a las calles 
para protestar contra el usurpador. Los elementos más decididos y 
revolucionarios efectuaron un mitin en el Ayuntamiento Municipal 
contra los golpistas, donde hablaron el comunista Eustaquio 
Riverón, el abogado auténtico José Angel Aguilar y el ortodoxo 
Aseed Bared. De la asamblea surgió el acuerdo de redactar una 
declaración de oposición a Batista y crear un Comité Democrático 
de Defensa de la Constitución, el que estuvo presidido por Roberto 
Arnaldo Paneque. Una manifestación se dirigió al cuartel Carlos 
Manuel de Céspedes, siendo los guías Juan Olazábal, Robert A.
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Paneque, Eustaquio Riverón y Humberto Moya. La Guardia Rural 
no permitió su llegada a la fortaleza, porque ya el ejército se 
había plegado incondicionalmente a Batista. A las seis de la tarde 
fue establecido el estado de sitio en la población y los militares 
ocuparon el Ayuntamiento. Los incidentes fueron frecuentes y 
muchas personas reducidas a prisión.

En septiembre de 1952 las masas campesinas bayamesas 
en Valenzuela, Guamo, El Homo y Maguado rechazaron las 
leyes batistianas que estipulaban el pago de las rentas a los 
terratenientes, o de lo contrario, el desalojo. En estas luchas se 
templaron dirigentes de primera línea como Francisco Tamayo, 
Gerardo Veloz y Ricarte Martínez.

En una visita a Bayamo, en octubre de 1953, Batista prometió 
acciones para la prosperidad de la producción lechera en la región y, 
a petición del gobierno local, ofreció un plan de obras públicas que 
traería progreso a la ciudad. Entre ellas estarían la pavimentación 
de las calles y la construcción de un centro escolar. Bien pronto 
el dictador olvidó todo aquello, pues al año siguiente permitió la 
importación de muchos derivados de la leche, con lo que puso en 
crisis a las producciones locales.

De nuevo, el 20 de noviembre, el alcalde Blas Elias envió a Batista 
un nuevo plan de obras públicas, en el que incluyó la ampliación del 
acueducto, la pavimentación de las calles de la ciudad, la construcción 
del Palacio Municipal, un campo de pelota, el Centro de Inseminación 
Artificial, el Centro Telegráfico, la Escuela Normal para Maestros y 
el Centro Escolar “Carlos M. de Céspedes”.

En la lucha antibatistiana jugaron un importantísimo papel los 
estudiantes. Estos, el 10 de junio de 1952, crearon la Vanguardia 
de Acción Juvenil con el propósito de desestabilizar al régimen. A 
iniciativa de sus principales dirigentes, aparecieron letreros contra 
la dictadura, volantes y se comenzó el acopio de armas.

El aldabonazo de Bayamo

Un extraordinario estímulo en el camino de la lucha fueron los 
sucesos del 26 de julio de 1953, con el sorpresivo ataque a los 
cuarteles Guillermo Moneada y Carlos Manuel de Céspedes,
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en Santiago de Cuba y Bayamo, respectivamente. Fidel Castro 
escogió ambos puntos por la tradición de patriotismo y rebeldía 
de los habitantes de Oriente, la lejanía de la capital y el hecho de 
estar relativamente cercanos a la Sierra Maestra, donde, en caso 
necesario, se pasaría a la guerra irregular. Para estudiar la situación 
local, llegó el joven santiaguero Renato Guitart, quien se alojó en 
el hospedaje Gran Casino.

El 30 de noviembre los estudiantes bayameses ocuparon la 
Escuela del Eíogar bajo la dirección de Iván Leyva, William Selva, 
Ana Marina Rodríguez y Rafael Lapinell. Cuando la policía trató 
de entrar al edificio, recibieron una andanada de palos y piedras. 
Los enfurecidos esbirros avanzaron hacia el interior de la escuela 
disparando sus armas. En el ataque resultaron heridos los estudiantes 
Alberto Ríos Torres, Héctor Gómez, José Martí González. José 
Rosales y Gustavo Saborit; otros sufrieron prisión.

En las filas del Movimiento 26 de Julio

El 15 de noviembre de 1955 Antonio López sostuvo una reunión con 
la vanguardia antibatistiana local en la casa de Robert A. Paneque. 
A ella asistieron Eloy Paneque Blanco, Enrique Catá, José Yero 
Rodríguez, Luis Acosta y Gilberto Verdecía León, entre otros. Este 
grupo conformó el Movimiento Fidelista como embrión del M-26-7. 
El hecho constituyó un gran acontecimiento histórico, ya que trajo 
un cambio al desarrollo del movimiento revolucionario en el plano 
regional. Desde entonces la lucha antidictatorial y antimperialista 
alcanzó una etapa superior, con un preciso programa político y bajo 
la dirección de Fidel Castro.

En visita a Bayamo, el 24 de febrero de 1956, Frank País 
constituyó la dirección del Movimiento 26 de Julio en el municipio. 
El coordinador sería Bichín Guilarte; el tesorero, Robert A. Paneque; 
frente a las brigadas estudiantiles y juveniles estaría Gilberto 
Verdecía; la propaganda la realizaría Elio Rossete; en la acción y 
el sabotaje, Rubén Domínguez; en el frente insurreccional, Gelasio 
Folgado Ramírez, y dirigiendo el frente obrero, Roque Ballabriga. 
La estrategia trazada por Fidel Castro fue puesta en práctica en
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Bayamo por Frank País, Eloy Paneque, Vicente Quesada, Gerardo 
Peña, Orlando Lara, Iván Leyva, Evelio Saborit y Carlos Estrada, 
entre otros valientes jóvenes. De fundar las células en los barrios 
de Bayamo se ocuparon principalmente Frank País, Pepito Tey, 
Eloy Paneque, Rafael Lapinell, William Tomés Bofill y Manuel 
Rodríguez Estrada, aunque no fueron los únicos. En esta coyuntura, 
Frank País orientó a Iván Leyva la necesidad de que la Vanguardia 
Acción Juvenil trabajara para el M-26-7, por lo que cambió el 
nombre a Federación Estudiantil Clandestina, eligiendo como 
presidente a Iván Leyva.

La lucha guerrillera

Debido a la falta de una adecuada divulgación de las orientaciones 
de Frank País por parte del coordinador Bichín Guiarte, Bayamo no 
pudo secundar el alzamiento del 30 de noviembre de 1956, en apoyo 
a la expedición organizada por Fidel Castro en México y que llegaría 
por la costa sur de Oriente. No obstante, en varios puntos de la ciudad 
se produjeron acuartelamientos desde la tarde del 29 de noviembre, 
aun cuando los luchadores clandestinos solo contaban con revólveres, 
algunas granadas y varios cócteles molotov. Los grupos estaban al 
mando de Gelasio Folgado, Ercilio Navarrao, Ana Marina Rodríguez, 
Walter Vives, Manuel Yero y Alfredo Fonseca Martí.

Ante las noticias del levantamiento de Santiago de Cuba, Eloy 
Paneque trató de formar un grupo de acción y atacar el cuartel C. 
M. de Céspedes, pero no pudo convencer de su utilidad en aquella 
hora a la dirigencia municipal. Entonces, el 2 de diciembre de 
1956 preparó un alzamiento armado en Cabezada de Julia, 
secundado por Orlando Lara Batista, José Yero, Rafael Lapinell, 
Juan y Julio Espinosa, Juan Cruz, Luis Paneque Blanco y Erasto 
La O. El armamento consistía en dos fusiles Sprinfield, un fusil 
Mendoza, dos escopetas y dos revólveres. Los principales actos 
consistieron en sabotear el tendido eléctrico, quemar cañas en el 
central Mabay y recoger algunas armas.

Con la forja del Ejército Rebelde en la Sierra Maestra muchos 
bayameses tomaron el camino de las montañas, entre ellos Julio
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Zenón, quien fuera el primer mártir de la guerrilla. Desde este 
momento, para Fidel Castro Bayamo fue uno de los centros 
principales de abastecimiento de víveres, ropas, zapatos, medicinas 
y otros artículos de primera necesidad.

Las acciones subversivas aumentaron en el municipio, pero en 
especial se destacaron los grupos de Vicente Quesada O’Connor y 
Orlando Lara. El 12 de julio de 1957 se creó la primera guerrilla 
llanera, al mando de Gilberto López, en el barrio de Julia. A la 
misma se integraron muchos de los revolucionarios bayameses que 
estaban “quemados”.

El alevoso asesinato de Frank País provocó una honda conmoción 
en la población, que en gesto viril de repudio invadió las calles en 
huelga general. El movimiento se extendió por ocho días y puso 
de manifiesto el ardiente espíritu de lucha del pueblo bayamés. 
En diferentes puntos, los comandos clandestinos hicieron estallar 
petardos y bombas. Los militares recorrían las calles, obligando a 
abrir los comercios. A consecuencia de la represión, murieron los 
combatientes clandestinos Manuel Pedreira López, Félix Oscar, 
Mateo López y José Chávez Reyes.

Una vez concluida la huelga. Orlando Lara decidió formar una 
fuerza guerrillera en Cauto del Paso. Lo secundaron un grupo de 
jóvenes bayameses, entre ellos Jesús Martínez, Víctor Sotomayor, 
Iván Leyva, Roberto Reyes, Felipe González y Elvira Paneque. 
Desde entonces, muchos jóvenes de Bayamo desarmarían a un 
guardia y luego cogerían el camino de la Sierra Maestra o de Cauto 
del Paso.

Presionados por la escalada de actividades subversivas, los 
estrategas batistianos trasladaron hacia Bayamo, el 2 de septiembre 
de 1957, la jefatura de la Zona de Operaciones de la Sierra Maestra. 
El sitio escogido para establecerla fue la Granja de Feria Ganadera.

El 21 de octubre de 1957 el régimen desató una feroz represión 
contra los elementos revolucionarios de mayor significación en la 
ciudad. En las horas siguientes torturó y asesinó a Vicente Quesada, 
Pedro Batista Fonseca, Mardonio HechavaiTÍa Remón, Idalberto 
Tamayo Maceo, Rubén Nogueras Castillo. Mario Enrique Alarcón 
Martínez, Luis Felipe Lotty Osorio, Reinaldo Cedeño y Gilberto
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López Bosch. Sus cuerpos aparecieron torturados y baleados en los 
alrededores de ciudad. Esta orgía de sangre pasó a la historia como 
“La noche del terror en Bayamo”.

A raíz de los hechos del 21 de octubre, el coordinador Bichín 
Guilarte y otros integrantes del M-26-7 se marcharon de Bayamo. 
De coordinador del Movimiento quedó Amador Guerra, pero en 
los días siguientes fue denunciado por Félix Socarrás. Entonces, 
asumió interinamente la jefatura del Movimiento Melba Solís.

En enero de 1958, Fidel Castro y Orlando Lara tuvieron un 
encuentro en la Sierra Maestra. El líder guerrillero apreció el valor 
estratégico de la zona de Bayamo, por lo que ascendió a Lara al 
grado de primer teniente y le encomendó la misión de continuar 
operando activamente en la base de Cauto del Paso para crear vías 
de suministro de recursos y fomentar los sabotajes de todo tipo 
contra el régimen.

Durante la ejecución del Plan Zafra, la tiranía movió fuerzas 
para proteger el desarrollo de la industria azucarera, pero en sus 
informes planteaba que en el sector de Bayamo debían desplegarse 
muchas más por ser, junto a Manzanillo, el territorio [...] donde 
más actos de sabotajes y  bandolerismo han realizado los forajidos 
de la Sierra Maestra, estableciendo a la vez un cerco que aunque 
no puede ser total dará bastante resultados.70

El 7 de enero de 1958, Vilma Espín y René Ramos Latourt 
reestructuraron la dirección municipal del M-26-7 en Bayamo. El 
nuevo coordinador era el doctor Ramón Fernández; en propaganda, 
Renato Alarcón; tesorero, Jorge Tawill; frente femenino, Josefa 
Varona, y jefe de acción y sabotaje. Hernán Pérez Concepción.

La efervescencia revolucionaria creció en los llanos de Bayamo 
con la fundación de otras guerrillas: Cauto Embarcadero, dirigida 
por Gerardo Hernández; El Dorado, por Alcibíades Bennúdez; 
Virey, por Orestes Bárzaga; Mabay, por Conrado Benítez; Pompita. 
por Arsenio Lloret Arias, y Cauto del Paso, por Miguel Capote.

Un paso importante en las guerrillas del llano fue la presencia 
del capitán Camilo Cienfuegos, quien tenía la misión de operar

70 Instituto de Historia de Cuba, Fondo E jé rc ito , Plan Operación Zafra, Coronel 
Manuel Ugalde Carrillo.
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en tomo a Bayamo. Ya el 3 de abril de 1958 sabotearon las líneas de 
comunicaciones entre esta ciudad y Manzanillo. El día 5 contactó con 
Gerardo Hernández, quien unió a sus hombres y se dispuso a servirle 
de guía. Dos días después sorprendieron una patrulla militar en La 
Josefa, encargada del traslado de la leche a la Nestlé.

El desarrollo de la huelga del 9 de abril de 1958 no tuvo grandes 
incidencias en Bayamo. Los comandos revolucionarios no contaban 
con armas para hacerles frente a la soldadesca. El 11 de abril, el 
Comandante en Jefe Fidel Castro firmó la orden de ascenso a capitán 
de Orlando Lara y le orientó incrementar los sabotajes a las vías de 
comunicaciones y contra los convoyes enemigos. No obstante, el 
20 de abril Camilo y sus hombres entraron a la ciudad de Bayamo, 
donde atacaron la Planta Móvil. El jefe rebelde abrió fuego con su 
Thompson, tras lo cual se generalizó el tiroteo contra los militares 
que la custodiaban. El enemigo, desde puestos ventajosos, resistió 
el ataque y allí murió el teniente rebelde Amado Estévez Bou.

El 16 de abril, a través de Radio Rebelde, el Comandante en 
Jefe Fidel Castro dio a conocer el ascenso de Camilo Cienfuegos 
al grado de comandante y su designación al frente de la Columna 
n° 2, la cual debía operar en el triángulo Bayamo-Manzanillo- 
Las Tunas. El 4 de mayo, esta columna fue cercada por más de 
500 soldados batistianos en el monte de La Estrella, con el apoyo 
de medios blindados y la aviación. La pelea duró unas 10 horas, 
tras la cual los contrarios se retiraron. Buscando una mayor 
operatividad en el M-26-7 en Bayamo, Camilo designó como 
coordinador a Jorge Tawill y sustituyó en el frente de acción y 
sabotaje a Hernán Pérez por Luis Castillo, uno de los hombres 
de su tropa.

Cuando comenzó la ofensiva contra la Sierra Maestra, en 
mayo de 1958, Fidel Castro solicitó primero la presencia del 
comandante Camilo Cienfuegos en las montañas y después la del 
capitán Orlando Lara. El nuevo jefe del valle del Cauto sería el 
capitán Carlos Borjas. Una vez concluida la Ofensiva de Verano, 
Fidel Castro creó la Columna n° 14 “Juan Manuel Márquez”, bajo 
el mando del capitán Orlando Lara, agrupando en ella a todos los 
pelotones que actuaban en los llanos de Bayamo y Holguín. El 30
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de septiembre, el jefe de la Revolución trazó planes especiales en la 
zona de Bayamo, que Lara ejecutaría a partir del 20 de octubre, y le 
anunció que contaría con él en [...] la batalla que debemos dar.7'

La lucha en tomo a Bayamo se consolidó mucho más con la 
creación del IV Frente Oriental “Simón Bolívar”, el cual comprendía 
los territorios de Bayamo, Holguín, Gibara, Puerto Padre y Las 
Tunas, bajo el mando del comandante Delio Gómez Ochoa. El 
mismo estaba subordinado a la columna del capitán Orlando Lara.

Las espurias elecciones convocadas para el 3 de noviembre, 
con la finalidad de legalizar la continuidad de los politiqueros, fue 
combatida por los revolucionarios. El puesto de mando del ejército 
de Bayamo fue atacado desde El Almirante por el mortero del 
teniente Emilio Rodríguez.

La ofensiva final

El 12 de noviembre de 1958 Fidel Castro, al frente de las fuerzas 
revolucionarias, desencadenó la Ofensiva General. El 20 de 
noviembre se inicia la batalla de Guisa contra las tropas principales 
de Bayamo. Las unidades salidas de esta ciudad participaron en 
unas veinte acciones militares en El Homo, San Pedro, Monjará, 
Monte Oscuro, Loma de Piedra y Corralillo. Durante el desarrollo 
de los combates, los luchadores clandestinos de Bayamo enviaron 
abundantes recursos, incluyendo armas y medicinas. Las acciones 
concluyen diez días después con una resonante y decisiva victoria 
rebelde, tras lo cual se inició la Operación Santiago.

La huida de Batista, el 10 de enero de 1959, lanzó a los bayameses 
a las calles. La sección obrera del M-26-7 cumplió las órdenes de 
Fidel Castro de tomar los centros de trabajo. Los militares batistianos, 
llenos de asombro y desconcertados, realizaron disparos al aire y se 
encerraron en sus cuarteles. Ese día, en una reunión entre miembros 
del Ejército Rebelde y el M-26-7, se sustituyó al alcalde municipal 
Blas Elias por el doctor Julián Tablada García. 71

71 Minervino Ochoa Carballosa, Dolores Feria y otros: Misión especial de operaciones, 
p. 194.
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El 2 de enero de 1959, Fidel Castro avanzó con la Caravana de 
la Victoria hacia Bayamo. A las cuatro de la tarde se reunió con 
los oficiales del Puesto de Mando en el Club Cautillo donde, en 
un clima sosegado, ilustró la situación del momento, el esfuerzo 
que había costado el triunfo de la Revolución, el fracaso de las 
maniobras del general Cantillo y la ocupación de los cuarteles de 
La Habana por los comandantes Camilo Cienfuegos y Ernesto 
Guevara. Frente a esta aplastante realidad, el enemigo aceptó la 
rendición incondicional. En consecuencia, todo el armamento pasó 
al Ejército Rebelde, excepto el reglamentario de la oficialidad. Cerca 
de las once de la noche, Fidel hizo su entrada al histórico y solidario 
Bayamo, siendo recibido con júbilo por el pueblo, que esa noche no 
durmió. Desde el balcón del Ayuntamiento pronunció un discurso, 
donde planteó los nuevos retos de la lucha revolucionaria.

El día 3, Fidel penetró en el puesto de mando de Bayamo y dialogó 
con los soldados y oficiales. Allí les pidió defender la causa de la 
Revolución porque era la del pueblo y les dijo que había llegado la 
hora de que el ejército estuviera del lado del pueblo, defendiendo 
la igualdad y la justicia social. Anunció que todos marcharían 
hacia La Habana, formando parte de la Caravana de la Victoria. 
La población de Bayamo, llena de júbilo y fervor revolucionario, 
despidió a Fidel Castro y a sus barbudos hombres por toda la salida 
de la carretera de Holguín.
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Capítulo V. La Revolución en el poder: 
1959-2006

Hacia una nueva sociedad: 1959-1968

Un cambio de propiedad

Uno de los aspectos más importantes a resolver por el Gobierno 
Revolucionario dentro de su programa inicial era la propiedad 
de la tierra. El 17 de mayo de 1959 se firmó la Primera Ley de 
Reforma Agraria y el 24 de junio de 1959, Fidel Castro Ruz orientó 
la intervención de la primera finca en Bayamo -mientras estaba de 
visita en la ciudad-, propiedad de los hermanos Infante Maldonado, 
con 374 caballerías de tierra.

En 1960 se inicia una ofensiva para intervenir y nacionalizar 
fincas agrícolas. El Io de abril pasan a poder del Estado las colonias 
de caña pertenecientes a los centrales Río Cauto. Mabay y Sofía.72 
En todas se construyeron cooperativas. Son entregados 160 títulos 
de propiedad.73 El Estado revolucionario controla 102 fincas y 5 
324 caballerías después de aplicada la Primera Ley de Reforma 
Agraria.74 El 20 de mayo de 1960 las cooperativas comienzan a 
poner en producción parte de las fincas improductivas; los hombres 
y mujeres desempleados de antaño son ahora la mano de obra.75 En 
la colonia Dos Hermanos, los empleados ascienden a 200, mientras 
que en La Punta suman 100.

72 Periódico Sierra Maestra, Santiago de Cuba, 2 de abril de 1960, año II, n° 68, p. 1.
73 Las intervenciones y nacionalizaciones en Bayamo, como en el resto del país, se hicieron 

extensivas a todos los sectores productivos. Aquí solo presentamos este ejemplo por 
limitaciones de espacio. (Nota de Ludín B. Fonseca García).

74 Damiana Pérez Figueredo y Sonia Tomés Mendoza: Bayamo: la Revolución en el poder, 
1959-1965, p. 27.

75 Ray Foster: “Avanza la Reforma Agraria en la zona de Río Cauto”, en: Periódico Sierra 
Maestra, Santiago de Cuba, 20 de mayo de 1960, año II, n° 88, p. 2.
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En octubre de 1963 se dicta la Segunda Ley de Reforma 
Agraria, que afecta a fincas mayores de cinco caballerías de tierra, 
aunque se consideran algunos casos en excepcional proceso 
de producción.76 El 26 de diciembre se dividen en tres fonnas 
de trabajo: Cooperativas de Crédito y Servicio, Asociaciones 
Campesinas y Sociedades Agropecuarias. El viceministerio de 
la Agricultura asume la dirección de la producción agropecuaria 
dentro del sector de los pequeños agricultores. Así, planifica y 
crea un calendario de siembras, necesidades de los campesinos 
y se encarga de la entrega al Departamento de Acopio de los 
productos: el Estado centraliza las mayores cantidades de tierra 
y toda la política productiva y comercial de la nación.

En busca de la unidad

Desde el Io de enero de 1959 se plantea, por la dirección de la 
Revolución, la necesidad de alcanzar la unidad de las diferentes 
fuerzas políticas revolucionarias. Desde ese propio año en Bayamo 
se lucha contra los oportunistas que pretenden ocupar cargos de 
dirección en el Movimiento 26 de Julio: Muchos revolucionarios de 
última hora, otros que hicieron la Revolución muy sentados en sus 
casas y  otros huyendo o escondidos sin dar el frente a la lucha contra 
el régimen, son los que ahora pretenden destacarse más y  representar 
más al Movimiento 26 de Julio y  la Revolución, la depuración llega y  
llegará [...] los méritos a los que los ganaron.11

El 18 de enero de 1959 queda constituida la Dirección Municipal 
del M-26-7, integrada por Jacinto Peña Díaz, Mercedes de Varona 
Betancourt y Cristóbal Guilarte Claramount; queda sin efecto la 
participación de Julián Tablada García, quien apoyándose en un 
grupo de adeptos, se había autodesignado alcalde de Bayamo. 
La estructura del gobierno comprende un Comisionado Civil y 
quince Sub-Comisionados, uno para cada barrio rural. El 24 de

76 Ha sido imposible determinar el volumen de fincas intervenidas por la Segunda Ley de 
Reforma Agraria. La prensa de la época, a diferencia de lo ocurrido con la Primera Ley, 
no plasma estadísticas, y las búsquedas en otras fuentes ha sido infructuosa. (Nota de 
Ludín B. Fonseca García).

77 Periódico Hatuey, Bayamo, M.N., 10 de mayo de 1959, año XX, n° 27, p. 1.
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febrero de 1960 se reestructura la dirección del M-26-7, para hacer 
corresponder sus funciones con las Zonas de Desarrollo del Instituto 
Nacional de Reforma Agraria ( in ra ). Con motivo del cambio, se 
lleva a efecto un acto en el Ayuntamiento, con gran asistencia de 
colaboradores del Movimiento. En 1961 se establece la Junta de 
Coordinación, Ejecución e Inspección (ju c ei), y el 3 de octubre de 
1962 se dispone que el Comisionado Civil sea presidente de esta 
nueva forma de gobierno.

Las diversas fuerzas políticas se agrupan en las Organizaciones 
Revolucionarias Integradas (orí), pero es una unidad endeble. Dentro 
de ella surgen casos de sectarismo. En Bayamo se manifiestan personas 
que siguen la política trazada por Aníbal Escalante, secretario de 
organización, las que son duramente atacadas y combatidas. El 
secretario de las orí en una agrupación de granjas del Cauto, Fidel 
Pompa, se manifiesta opuesto al nombramiento de revolucionarios 
que lucharon en la Guerra de Liberación Nacional, solo admite 
que sea a los viejos militantes marxistas.78 Él y sus partidarios son 
separados de los cargos que ocupan. Desde este momento el proceso 
de unidad transcurre sin dificultades en Bayamo y el Partido Unido 
de la Revolución Socialista (purs) ejerce el liderazgo. El 20 de 
noviembre de 1963, en los salones de la jucei municipal, se lleva 
a cabo una plenaria bajo su dirección, en la que intervienen todas 
las secciones sindicales de la ciudad, así como representantes de las 
empresas estatales, miembros de la Federación de Mujeres Cubanas 
(fm c) y los Comités de Defensa de la Revolución (cdr), para trazar 
la estrategia de la recogida de algodón.

El 27 de diciembre de 1963 concluye el proceso de construcción 
de la Unión de Jóvenes Comunistas (u jc) en Bayamo, la cual agrupa 
a 284 militantes, 15 aspirantes y 37 comités de base. En 1965 surge 
el Partido Comunista de Cuba (pcc) y es establecida su estructura 
en Bayamo: será la cumbre del proceso de unidad de las fuerzas 
políticas en Cuba.

78 Fidel Castro Ruz. “Intervención del Secretario General de las Organizaciones 
Revolucionarias Integradas, Fidel Castro Ruz, sobre los acuerdos de la Dirección 
Nacional para perfeccionar su aparato organizativo”, en: revista Bohemia, 30 de marzo 
de 1962, año 54, n° 13, pp. 56-69,
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Otros sectores también marchan en busca de la unidad 
revolucionaria. El 27 de marzo de 1960, en una asamblea de los 
diversos sindicatos del término municipal de Bayamo, se acuerda 
[...] para el próximo Domingo la toma de posesión del nuevo 
Ejecutivo de la Federación Municipal de Sindicatos.19 El 4 de abril 
de 1961, obreros y dirigentes de Bayamo y Jiguaní constituyen el 
Sindicato Unico Regional del ramo de la Construcción.

En 1965 se inicia la constitución del Poder Local mediante un 
proceso de Asambleas de Ratificación o Renovación de Mandatos. 
En Bayamo se efectúan 176, donde se eligen a 274 candidatos. 
El 27 de diciembre de 1965 asume sus responsabilidades la 
Administración Regional de Bayamo.

La mecanización y el desarrollo industrial

En 1960, coincidiendo con las mayores nacionalizaciones e 
intervenciones agrícolas, se crea una infraestructura garante. 
Son inaugurados locales como el T-23, donde se repara la 
técnica, y un Centro Provincial de M aquinaria con la misión de 
atender y suministrar servicios a la zona que abarca Bayamo, 
Holguín, Victoria de las Tunas y otros municipios colindantes. 
Este centro dispone de tractores y otros equipos.

Al unísono nace una industria vinculada a la agricultura. El 4 de 
diciembre de 1960 se pone en explotación una fábrica de piensos 
en el central Río Cauto, la cual elabora 4 500 quintales diarios. En 
1963 se inaugura en Bayamo una planta para beneficiar semillas 
destinadas a los diferentes cultivos en la provincia de Oriente y un 
poco más allá.

En diciembre de 1963, técnicos búlgaros inician la asesoría a los 
campesinos con el objetivo de lograr mayores niveles productivos 
aplicando adelantos de la ciencia y la técnica, esencialmente en la 
mecanización.

La fabricación de sacos se impuso como una necesidad dentro 
del desarrollo agrícola. En octubre de 1967 comienza a funcionar, 79

79 Robert A. Paneque: “Federación de Sindicatos constituida en Bayamo M.N.”, en: 
periódico Sierra Maestra, Santiago de Cuba, 31 de marzo de 1960, año II, n° 66, p. 2.
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en una primera fase, la fábrica Sakenaf II, con una capacidad 
productiva de 36 millones de sacos al año. En 1968 se inicia la 
construcción de la Planta de Implementos Agrícolas “26 de Julio”. 
Ese propio año se terminan las primeras 15 máquinas sembradoras 
de caña de doble surco, más 100 surcadoras. El 7 de abril de 1968, 
Fidel Castro Ruz visita la granja “Andrés Cuevas” de la Agrupación 
Básica del Cauto, donde se realizan las pruebas experimentales de 
la primera combinada cañera construida por ingenieros, técnicos y 
obreros cubanos.

La Brigada Invasora y el fomento hidráulico

Cuando el 24 de junio de 1959 Fidel Castro visita Bayamo, orienta 
la construcción de una represa para los regadíos de las cooperativas. 
Esta es la primera propuesta de fomento hidráulico en la región 
después del triunfo de la Revolución.

Entre el 4 y 8 de octubre de 1963 un fenómeno atmosférico de gran 
intensidad azota la región oriental de Cuba y la provincia de Camagíiey. 
El huracán Flora provoca cuantiosas pérdidas materiales y humanas 
en el valle del Cauto. Se decide, a raíz del mismo, crear un programa 
de construcción de presas que evite futuras inundaciones y permita 
embalsar agua para fomentar planes económicos. Los trabajos se inician 
en 1963 y ya el 27 de diciembre la principal tarea productiva asignada a 
la Unión de Jóvenes Comunistas resulta trabajar en las obras de represa 
del río Cauto. En junio de 1965, Fidel Castro analiza en Bayamo el 
programa hidráulico del valle.

El 30 de noviembre de 1967 inicia sus trabajos la Brigada 
Invasora de Maquinarias en Bayamo. Más de 3 168 caballerías 
netas de tierra se preparan en la Arrocera Oriental de la cuenca del 
Cauto. El 30 de mayo de 1968 se pone en funcionamiento la toma de 
este caudaloso río y se inicia un amplio plan hidráulico. Ese propio 
año culmina la fundición de hormigón en la presa Pedernales, que 
traslada sus aguas por un canal derivador de 29 kilómetros hasta 
la granja “Femando Echenique”. Al sur de Jobabo, límite del plan 
de arroz de Bayamo con Camagüey, se concluye una estación de 
bombeo para el riego de 20 mil hectáreas.
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Alcances internacionales

En marzo de 1960, la ciudad de Bayamo celebra la Semana de 
Solidaridad Latinoamericana. Son presentados, en un escenario 
construido en la Plaza de la Revolución, los bailes típicos de cada 
nación de América y sus costumbres, y cada noche un orador hace 
uso de la palabra para explicar la situación política, económica 
y social de las naciones donde imperan dictaduras. El día 27 se 
clausura la jornada y realiza un concierto la Banda Infantil Mendive, 
el Coro Folklórico del Gobierno Provincial de Oriente y la Banda 
del Regimiento Militar de Oriente. También desfilan las Milicias 
Obreras y Estudiantiles, los escolares y las Patrullas Juveniles.

En mayo de 1960, Chile es azotado por un sismo; la ayuda 
internacional se hace patente. El 27 de mayo las organizaciones del 
término de Bayamo aprueban realizar una semana de solidaridad 
para recabar ropas, alimentos y medicinas con el fin de enviarlas 
como ayuda.

En 1965 parte el primer bayamés a cumplir misión militar 
intemacionalista en el continente africano. El cabo Ramón Cupertino 
Alcolea Aguilera integra el batallón Patricio Lumumba, que se traslada 
hasta el Congo para apoyar al gobierno progresista que se encuentra 
amenazado de ser agredido por el régimen de Leopodville.

Un trascendente acto de apoyo internacional ocurre el 20 de 
julio de 1966. En la plaza Luis Ramírez López se clausura la 
Jornada de Solidaridad con el pueblo de Viet Nam, que lucha 
denodadamente contra el imperialismo yanqui. Miles de personas 
procedentes de diversos lugares de la provincia se dan cita allí 
para demostrar su respaldo a los vietnamitas.

La oposición a la Revolución

La existencia de núcleos contrarrevolucionarios en Bayamo 
data de 1959. El 19 de mayo de 1960, miembros del ejército y 
de la Policía Revolucionaria realizan una operación y arrestan a 
numerosas personas. En un registro realizado a sus casas son 
ocupadas numerosas botellas de cócteles molotov y estopa. En los
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interrogatorios aseguran que desde esa misma noche había sido 
proyectada una campaña de sabotaje en la ciudad. El 5 de abril 
de 1960, en la finca La Vega, ubicada en el barrio de Guisa, se 
encuentra en el interior de una cueva un saco de yute que contenía 
400 cartuchos de dinamita y unos mil pies de mecha.

En 1960 se realiza una plenaria campesina en Bayamo, donde se 
tratan temas que afectaban a este sector por falta de organización, 
orientación o desconocimiento, y se [...] puso en guardia a los 
campesinos contra los elementos contrarrevolucionarios que 
intensifican su campaña de desorientación y  diversionismo dentro 
de la clase.™ En este año es reconocido el magnífico servicio que, 
en defensa de la industria básica del país y la producción azucarera, 
brindan las Milicias Campesinas. En 1964 desaparece totalmente el 
bandidismo en Bayamo.

El apoyo a la Revolución

El apoyo dado por los bayameses a la Revolución se hace patente 
desde el mismo momento de su triunfo y ha estado avalado por siglos 
de lucha independentista. El 4 de marzo de 1960 los directivos y 
trabajadores del central Río Cauto realizaron una asamblea, donde 
es condenada la voladura del barco “La Coubre” en La Habana y son 
apoyadas las leyes revolucionarias. El 13 de marzo los bayameses 
recolectan 50 mil pesos para la compra de armas y aviones, cuya 
misión era la defensa de la soberanía nacional.

El 22 de abril de 1961 se realiza un acto en la Plaza de la Revolución 
y el pueblo patentiza su adhesión al proceso revolucionario y su 
repulsa a los mercenarios. Más de treinta bayameses combaten en 
las arenas de Playa Girón, dos de ellos caen: José Mariano Tamayo 
Rodríguez y Alvaro Morales Hernández.

El 23 de abril de 1961 se realiza una reunión en Bayamo con el 
objetivo de preparar el desfile por el Primero de Mayo. Los presentes 
coinciden en que es momento de [...] limpiar definitivamente de 
gusanos a los campos y  ciudades [ , . . ]enel  sentido que cualquier 80

80 Robert A. Paneque: “Plenaria campesina celebrada en Bayamo”, en: periódico Sierra 
Maestra, Santiago de Cuba, 31 de marzo de 1960, año II, n° 66, p. 2.
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terrorista o contrarrevolucionario que sea sorprendido en 
cualquier hecho atentatorio a la Patria, reciba su merecido.81

Entre el 6 y el 7 de julio de 1961 se realiza el canje de la moneda 
en Cuba, con el propósito de desvalorizar el dinero que ha salido 
del país y contrarrestar la emisión de billetes falsos procedentes 
de la Base Naval de Guantánamo. En Bayamo, el pueblo concurre 
masivamente.82 83

El 29 de noviembre de 1963 se realiza una Plenaria Campesina 
en Buey Arriba, donde son tratados temas como la Segunda Ley 
de Reforma Agraria y la Ley del Servicio Militar Obligatorio: Los 
campesinos puestos de pie levantaron las manos, dando de esta 
forma su aprobación a dichas leyesH

El 21 de mayo de 1966 es asesinado por soldados norteamericanos 
el joven Luis Ramírez López cuando cumplía su servicio de guardia 
en la Frontera. El Comandante en Jefe Fidel Castro decreta estado 
de alerta nacional. El 3 de julio de 1966 se realiza una concentración 
en la plazoleta construida a un costado del ferrocarril, donde los 
bayameses patentizan su apoyo a los principios revolucionarios; allí 
acuden [...] masivamente cientos de personas para incorporarse a 
la defensa de la Patria, dispuestos a empuñar el fu sil.84

Modificaciones a la división político-administrativa

En 1963 se modifica la estructura político-administrativa en Cuba. 
Bayamo se convierte en regional. Pierde el barrio de Veguitas y 
se le subordinan Cauto Cristo y Jiguaní. Los vínculos surgidos 
después de 1959 y los planes de desarrollo económicos futuros 
son definitorios al trazar los límites. El regional Bayamo queda

81 Rafael Lapinell: ‘'Movilización en Bayamo para celebrar el Primero de Mayo”, en: 
periódico Sierra Maestra, Santiago de Cuba, 23 de abril de 1961, afio III, n° 238, p. 2.

82 Número de canjes efectuados: 33 391; total de declarantes y personas representadas: 97 
567; billetes antiguos recibidos: 8 668 159; billetes nuevos entregados: 3 272 265. (Nota 
de Ludín B. Fonseca García).

83 José Ramírez Duran: “Tratan diferentes cuestiones campesinos de Buey Arriba”, en: 
periódico Sierra Maestra, Santiago de Cuba, 29 de noviembre de 1963, año V, n° 250, p. 2.

84 Luis Morales Almaguer: “Bayamo”, en: periódico Sierra Maestra, Santiago de Cuba, 3 de 
junio de 1966, año VIII, n° 283, p.2. A partir de ese día este espacio se llamó Plaza de la 
Revolución “Luis Ramírez López”.
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integrado por los municipales Río Cauto, Cauto Cristo, Jiguaní. 
Santa Rita, Bayamo, Cauto Embarcadero, Mabay, Buey Arriba y 
Guisa. Alcanza una superficie total de 4 619 km2.85

La diversificación agrícola

Con la intención de eliminar la monoproducción en Cuba, la 
dirección de la Revolución trazó estrategias que en Bayamo 
tuvieron sus frutos en empresas diversificadas, como la Unidad 
Básica del Cauto, lugar que se divide en 726 brigadas y donde 
trabajan 7 479 obreros.

Las granjas del pueblo resultan el máximo exponente de la 
diversificación. En Cautillo existe un centro de trabajo agropecuario 
que cuenta con una extensión de 60 caballerías. Los siguientes 
cultivos cubren su suelo: millo, plátano manzano, frijol carita, 
boniato y yuca. Dentro de esas caballerías, 39 son de pasto para el 
ganado y en ellas se ubica una lechería con una producción de unas 
400 botellas diarias. Se ordeñan 78 vacas y cuenta con 332 cabezas 
de ganado. También se dedican a la avicultura con 40 naves, que 
albergan cada una 5 mil pollos.

En la zona montañosa también se avanza. La finca Pinar 
Quemado, en Buey Arriba, alcanza una extensión de 70 caballerías, 
con un promedio de 35 destinadas a potreros y unas diez al café. 
En 25 caballerías de monte firme y saos tupidos, se cultiva melón, 
boniato, plátanos, yuca, frijoles negros y maíz. Se fomenta el cacao, 
la piña, los naranjos, el guanábano y los cocos.

La ganadería

La base económica de Bayamo es la ganadería. En 1961, en el sector 
de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (a n a p), existen 
104 392 cabezas de ganado, y en cooperativas cañeras, 2 303. Por 
esta razón era considerado el cuarto regional por su cantidad en 
Oriente.
85 En 1953 ocupaba un área de 3 656 km2. Véase Oficina Nacional de los Censos 

Demográfico y Electoral: Censo de población, viviendas y  electoral 1953, p. 2, y Junta 
Central de Planificación: Censo de población y  viviendas 1970, pp. 186-191.
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En junio de 1965, Fidel Castro Ruz visita el Centro de 
Inseminación Artificial construido en la ciudad cabecera del 
regional. Se gesta un plan de cruzamiento genético en Cuba y 
Bayamo tiene un peso esencial. Deben realizarse las mayores 
cantidades de inseminaciones en la provincia: 75 333 vacas.

El 28 de marzo de 1968 comienza la construcción del Anillo 
Lechero de Bayamo. Se detectan enfermedades transmisibles entre 
los animales mediante pruebas diagnósticos, realizadas con el fin de 
determinar su capacidad reproductora, condición lechera, edad, raza 
y categoría. Para asegurar el plan, se construye un Departamento de 
Laboratorio de Investigaciones y Diagnósticos provincial en la ciudad 
y el Centro Genético de ganado Charollaire “Manuel Fajardo”, en 
Jiguaní.

El Anillo Lechero de Bayamo se divide en cuatro distritos, 
distribuidos en 20 bloques de 30 caballerías cada uno, donde 
trabajan 787 obreros.

Educación, cultura, salud y deportes

El 4 de febrero de 1959, Fidel Castro Ruz llega a Bayamo y se 
reúne con representantes de los maestros, médicos, dentistas y 
comadronas para conformar los planes de crear escuelas y hospitales 
en la Sierra Maestra y otros lugares de Oriente. El analfabetismo 
era uno de los problemas más urgentes a solucionar por el Gobierno 
Revolucionario. La construcción de instalaciones educacionales se 
inició en la ciudad en febrero de 1960. Se levantó un Centro Escolar 
en Alturas de Ojeda, Reparto Manopla. Es este un barrio obrero 
se señala que [...] es la edificación más importante realizada en 
Bayamo, a través de su historia,86

El 15 de abril de 1961 parten los jóvenes que participan en la 
Campaña de Alfabetización. En Bayamo aprenden a leer y escribir 
24 751 personas.87 Hasta 1965 existían tres secundarias básicas 
con capacidad para 1 176 alumnos, un instituto preuniversitario
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86 Robert A. Paneque: “Notas de Bayamo”, en: periódico Sierra Maestra, Santiago de 
Cuba. 11 de febrero de 1960, año II, n° 26. p. 2.

87 Damiana Pérez Figueredo y Sonia Tomes Mendoza: Ob. cit., p. 55.
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con 180, un Instituto de Contabilidad y Planificación con 301, 
y una Escuela de Auxiliares de Administración con 376.

En 1966 se prioriza la relación estudio-trabajo. Entonces, surgen 
los centros para la formación de jóvenes en especialidades agrícolas. 
Se construyen, entre otras, las escuelas secundarias básicas rurales 
“Conrado Benítez” y “Pedro Batista”, donde los alumnos reciben 
conocimientos científicos sobre agricultura que luego aplican en las 
áreas experimentales que poseen las propias escuelas. En agosto de 
1968 finaliza el curso en el regional Bayamo con una matrícula de 
39 732 alumnos, de los que promueven 28 468, para un 72 %.

En 1959 es inaugurado el primer hospital construido en la Sierra 
Maestra, en el poblado de Victorino. Se edifican dispensarios en las 
zonas rurales como una forma de acercar la salud a amplios sectores 
desprotegidos. El 29 de mayo de 1960 se han construido ocho y para 
el mes de agosto están creados todos los necesarios en las fincas 
intervenidas. El 10 de octubre de 1967 es inaugurado en Bayamo 
el hospital “Carlos Manuel de Céspedes”. Esta moderna unidad 
asistencial permite ampliar la capacidad de camas existente en la 
ciudad e introducen modernas técnicas de salud en la región.

Se funda, en 1962, la Escuela de Música “Rafael Cabrera”, con 
una capacidad de 150 alumnos. En 1964 inicia sus actividades 
el Centro Popular de Artes Plásticas con una matrícula de cien 
alumnos, donde se enseña pintura a hombres y mujeres aficionados. 
El 12 de julio de 1964 se inaugura la Biblioteca Pública “1868”. 
También surge el Archivo Histórico de Bayamo para preservar la 
memoria histórica de la localidad, y el 16 de noviembre de 1967 
es designado Enrique Orlando Lacalle como su director-fundador. 
En 1968 se inicia la publicación del periódico Combatientes del 
Cauto. En septiembre del mismo año nace el Museo Casa Natal 
“Carlos Manuel de Céspedes”. En este renacer de la cultura, resulta 
importante realzar el trabajo realizado por las brigadas culturales, 
las que realizan actividades para los movilizados.

De igual manera se desarrolla el deporte. A partir de 1960 se 
convierten en instalaciones recreativas para las masas trabajadoras los 
diversos clubes y sociedades privados del territorio. El Homo Unión 
Club se transforma en Círculo Revolucionario con \ ...]e¡beneplácito
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de todos sus asociados,88 Varias son las instalaciones deportivas 
construidas en el regional Bayamo y el alcance de las actividades llega 
hasta los hamos rurales. El 26 de julio de 1961 más de 200 atletas 
bayameses participan en el desfile conmemorativo por los asaltos a los 
cuarteles Moneada y Carlos Manuel de Céspedes. Esta cifra muestra la 
masividad alcanzada hasta ese momento. El 11 de diciembre de 1968 
se inaugura el primer Círculo de Recreación y se entregan implementos 
deportivos para facilitar la recreación de la población.

Últimos vestigios de propiedad privada

El desarrollo hidráulico y los planes arroceros iniciados en 1967 
en las zonas del valle del Cauto inciden en la expropiación de la 
tierra a los campesinos con fines sociales y provocan un traslado 
de personas hacia las ciudades o poblados urbanizados de reciente 
construcción. Cambia la correlación demográfica campo-ciudad. El 
fomento agrícola necesita una cantidad de brazos inexistente, por lo 
que se hacen necesarias, desde 1966, las movilizaciones masivas. 
En 1953 el 66,9 % de la población de Bayamo radica en los campos; 
en 1970 disminuye al 58.9 %.89 La ciudad capital sobrepasa los 
límites urbanos y demográficos tradicionales y en 1966 se instala 
una red de distribución de agua potable desde la Avenida de Castro 
hasta los repartos de nueva creación como El Valle y Vista Alegre.

En marzo de 1968 se inicia la ofensiva revolucionaria en Cuba para 
ponerle fin a la propiedad privada. Así sucede en centros dedicados al 
comercio, bares, carpinterías y otros establecimientos; varios locales 
cambian de función, como el cabaret Bayamo, que pasa a ser un centro 
de reunión. Las autoridades declaran que la ofensiva va contra toda 
forma de especulación, corrupción y parasitismo. En Bayamo solo 
quedan en posesiones privadas los dueños de fincas rurales menores 
de cinco caballerías, cocheros, dueños de vehículos y de animales de 
tracción.

88 Tamarit Pérez: “Crean en Guisa y El Homo Círculos Sociales Obreros”, en: periódico 
Sierra Maestra, Santiago de Cuba, 5 de julio de 1961, año III, n° 162, p. 2.

89 Véase Oficina Nacional de los Censos Demográfico y Electoral: Censo de población, 
viviendas y  electoral 1953, p. 2, y Junta Central de Planificación: Censo de población y  
viviendas 1970, pp. 186-191.
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En 1968 la economía cubana necesita la inyección o ahorro de 
divisas convertibles. Es normal que las inversiones se realicen para 
evitar el “escape de divisas’". Un ejemplo evidente resulta la planta 
de Sakenaf II o las exigencias de los planes de recogida de café 
por ser un prometedor renglón de exportación. El 20 de agosto 
de 1968, en horas de la noche, se inicia en el regional Bayamo la 
recolección de monedas y objetos de plata, campaña organizada por 
los cdr  y el Banco Nacional de Cuba [...] con el fin  de obtener más 
fuentes de divisas.90 En busca de conseguir este objetivo, se realizan 
plenarias en todos los municipales y el pueblo entrega considerables 
cantidades en metal.

Para salir del subdesarrollo económico: 1969-1975

Entre 1969 y 1975 se fomentan planes agropecuarios, industriales y 
sociales en el regional Bayamo que significan un cambio respecto a 
épocas precedentes. Si bien la ganadería mantiene preponderancia, 
se modernizan por igual las producciones arroceras, cafetaleras y 
azucareras. Se fomenta también el desarrollo industrial.

En esta etapa se desarrolla una lucha abierta contra la 
blandenguería, el acomodamiento y todo tipo de manifestación 
en contra de los principios de la Revolución. Para enfrentar esta 
transformación, planificada desde instancias nacionales y extensiva 
a otros espacios geográficos del archipiélago, se realiza un 
levantamiento para conocer las características demográficas de la 
población. Se inicia, además, una readecuación de las estructuras 
partidistas.

El 22 de enero de 1969 queda constituida la Comisión Regional 
del Censo de Población y Viviendas, la que en el levantamiento 
arroja un crecimiento respecto a 1953: existen 291 998 habitantes, 
de ellos son urbanos 119 924 y rurales 172 074.91

90 Periódico Combatientes del Cauto, Bayamo, M.N., 23 de agosto de 1968, año I, n° 74, p. 1.
91 Junta Central de Planificación: Censo de población y  viviendas 1970, pp. 186-191. 

En 1953 la población de Bayamo era de 143 487 habitantes, de ellos 47 363 urbanos
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El 3 de noviembre de 1969 son establecidos los Comités 
Distritales del Partido. En las zonas rurales, dirigen los núcleos que 
se forman en cada bloque -área en que se subdivide el distrito del 
i n r a — y  son responsables de la producción; en la zona urbana es este 
un concepto ideológico, político y social - la  ciudad capital tiene 
cuatro distritos-: no dirige la producción ni los núcleos, se crea 
para atender a la población en su casa, en su lugar de residencia, 
nunca en el centro de trabajo.

La fuerza de trabajo

El censo de población arroja que, dentro del regional Bayamo, la 
mayoría de las personas residen en áreas rurales. Este volumen 
resulta insuficiente para satisfacer las necesidades de fuerza de 
trabajo. Se toman medidas para incorporar a la producción socialista 
a todas las personas y crear una conciencia nueva ante el trabajo. 
Los desempleados, después de la ofensiva revolucionaria, por 
haber sido cerrada la propiedad donde laboraban o por el cambio 
de objeto social, son atraídos.

Los miembros de la Asociación Nacional de Choferes de 
Alquiler Revolucionarios ( a n c h a r )  parten hacia el central 
Arquímedes Colina para la zafra azucarera de 1969. Quedan 
agrupados en cuatro brigadas de unos 40 macheteros cada una 
y todos los gastos corrían por cuenta de ellos, ya fueran de 
transporte o combustible. En febrero de 1970 se incorporan a la 
sub-base de Transporte Agropecuario de tiro de caña de Mabay 
seis mecánicos que trabajaban en talleres particulares.

Una flotilla de 23 tractores del sector privado de Jiguaní, Cauto 
Embarcadero y Bayamo, participan en la roturación de tierras en el 
sector estatal; 462 yuntas de bueyes de campesinos del municipal 
Cauto Cristo integran una brigada para colaborar en el impulso de 
los planes de roturación de tierras en el sector estatal y privado.
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y 96 124 rurales. Véase Oficina Nacional de los Censos Demográfico y Electoral: 
Censo de población, viviendas y  electoral 1953, p. 2. El volumen es mayor, además, 
porque en 1963 se incorporan otros espacios geográficos a Bayamo.
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En este período se dicta en Cuba la ley contra la vagancia, que 
juzga a toda persona desvinculada por varios meses y que tenga 
como agravante una conducta antisocial en la zona de residencia. El 
9 de mayo de 1971 sesiona por vez primera en Bayamo el Consejo 
Regional de Justicia en la plaza “Jesús Rabí"’ (actual Plaza del 
Himno Nacional), para celebrar vistas públicas a dos acusados: uno 
es sancionado a un año; el otro, a seis meses de internamiento.

La solución a las necesidades de fuerza de trabajo que tiene la 
agricultura se busca en las movilizaciones. Miles de hombres y 
mujeres parten a laborar a diario, o al menos por una temporada, a 
los campos. Los organismos, empresas y organizaciones de masas 
y políticas de Bayamo aportan personal. Las fechas históricas 
adquieren significación después de la celebración del Centenario 
del Inicio de la Guerra de Independencia y las mismas se convierten 
en acicate para establecer compromisos productivos y realizar 
movilizaciones. La fm c , como saludo al Aniversario 101 del 
Incendio de Bayamo, realiza [...] tareas heroicas y  entre ellas se 
destaca el alije de un millón 300 mil arrobas de cañas.92 93

En 1971 participan 12 514 movilizados en la recogida de café. 
Se sembraron más de 1 406 caballerías. Un Censo de Cafetos en los 
municipios de Guisa y Buey Arriba aporta la intensidad y cantidad 
de plantas sembradas con el objetivo de intensificar este cultivo y 
potenciar su exportación debido a los altos precios existentes en el 
mercado internacional.

Existe una contradicción en la política de empleo de la fuerza de 
trabajo. El municipal Buey Arriba necesita movilizar 116 obreros 
habituales y 506 campesinos para las atenciones a la limpia del 
café; en la poda, 78 obreros y 316 campesinos; para la regulación 
del sombreo, 19 obreros y 92 campesinos, lo cual hacía un total 
de 1 127 hombres. Sin embargo, y de forma profundamente 
contradictoria, [...] aporta 193 obreros y  campesinos para  
los cañaverales del Municipal Río Cauto.9i Bayamo surte de 
trabajadores a centrales holguineros, tuneros y camagüeyanos, pero

92 Periódico Combatientes del Cauto, Bayamo, M.N., 17 de enero de 1970, año III, n° 
223, p. 1.

93 Ángel Pavón: “Sembradas en Buey Arriba más de 624 caballerías de café”, en: periódico 
Combatientes del Cauto, Bayamo, M.N., 1 de febrero de 1970, año III, n° 227, p. 4.
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a su vez recibe brazos de Santiago de Cuba. Miles de jóvenes se 
incorporan a la Columna Cien Años de Lucha, dirigida por la u jc , 
y parten para Camagüey o para las zonas montañosas del regional 
a cumplir tareas económicas.

Las movilizaciones inciden en que puestos de trabajo queden 
desocupados, por lo que se inicia una lucha contra el ausentismo 
y se realizan jomadas de trabajo voluntario para dar cumplimiento 
a los planes productivos. Surgen las Brigadas de Ayuda Mutua, 
integradas por campesinos que no habían sido movilizados y 
laboraban las tierras de aquellos que partían. Las movilizaciones 
se mantuvieron hasta el final del período. En la zafra 1973-1974 se 
incorporaron a los dos centrales del regional 3 988 macheteros.94

En 1973 se desarrolló el proceso asambleario de discusión de 
las Tesis del XIII Congreso Obrero. Se realizaron 1 095 asambleas 
en las que participaron 29 353 afiliados. Las principales demandas 
fueron referidas al salario acorde a la cantidad y calidad del trabajo; 
el descuento salarial por ausencias, el doble pago para aquellos que 
sobrecumplan su tumo; la eliminación del salario histórico y el 
pago de horas extras conforme al salario de la plaza.

La zafra del ‘70

La zafra de los Diez Millones se inicia en el regional Bayamo el 19 
de noviembre de 1970 con un acto político-cultural en el estadio del 
municipal Río Cauto95 y con los cortes en el central José Nemesio 
Figueredo. Integran la fuerza de corte más de 3 mil macheteros 
voluntarios de la localidad y la provincia de Oriente. Los cálculos 
agrícolas eran halagüeños. El mejoramiento tecnológico realizado 
garantizaba el cumplimiento del plan. En el central Arquímedes 
Colina se levantó una nueva chimenea, se había instalado una

94 Ibrahim Verdecía. “Contingente de mil macheteros de Bayamo a los centrales holguineros 
en la próxima zafra”, en: periódico Combatientes del Cauto, Bayamo, M.N., 22 de 
septiembre de 1973. año VI, n° 405, p. 1.

95 La aspiración de concretar diez millones de toneladas de azúcar se había hecho 
pública por Fidel Castro Ruz desde 1963 cuando dijo: “Llegaremos a producir más de 
10 millones de toneladas de azúcar”. Véase: periódico Sierra Maestra, Santiago de 
Cuba, 28 de noviembre de 1963, año V, n° 248, p. 1.
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recién estrenada caldera y un tacho. La norma potencial de molida 
del José N. Figueredo y el Arquímedes Colina se estimaba en 400 y 
212 mil arrobas, respectivamente.

El 20 de mayo de 1971 culmina la zafra, pero se incumple el 
plan de producción. El análisis ante el fracaso es inmediato y queda 
demostrado que de ninguna forma se hubiera podido llegar a la 
cifra asignada. Los cálculos pre-contienda azucarera no habían sido 
objetivos. Dos parámetros subvalorados influyeron negativamente. 
El primero estaba vinculado al total de la caña sembrada, que era 
insuficiente: la zafra se inicia con un déficit de 300 caballerías de 
tierra; en segundo lugar, el rendimiento industrial previsto fue erróneo. 
El Arquímedes Colina obtuvo de sus cañas un 11,06% diario, aunque 
el plan era del 12,6%. Una comprobación realizada el 3 de febrero 
de 1970 arrojó que las cañas procedentes de sus campos rindieron 
un 9,8% de azúcar. El día 10 del propio mes se traen gramíneas 
desde el central Antonio Maceo, del regional Holguín, y aumenta a 
12,42%. El 22 de febrero, utilizando cañas de igual procedencia, se 
elevó a un 13%. La norma potencial de molida alcanzada en el José 
N. Figueredo y el Arquímedes Colina fue de 264 y 153 mil arrobas, 
respectivamente, un 50% de lo planificado.

Zafra de los Diez Millones en el regional Bayamo96

Central
Millones de arrobas

Plan Producción Déficit

José N. Figueredo 69 040 454 45 566 700 23 473 754

Arquímides Colina 31 074 346 22 512 000 8 562 346

Total 100 114 800 68 078 700 32 036 100

La ganadería

El año 1970 marca una transformación en el desarrollo ganadero 
del regional Bayamo, favorecido por la construcción del Anillo 
Lechero, el más importante plan de la provincia de Oriente.

96 Tabla elaborada por Ludín B. Fonseca García, utilizando diversas fuentes 
de información.
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Concluida la primera etapa organizativa y de estudio, iniciada en 
1968, se pasa al fomento del ganado. Se crea el Batallón Especial 
de Maquinaria para la siembra de 1 200 caballerías de pastos, 
esencialmente pangóla. Se eleva la producción de leche mensual a 
2 746 577 litros: el Anillo aporta 1 008 150 litros, con 5 820 vacas, 
de ellas 4 502 de ordeño. La zafra del silo en ese año aporta 82 230 
toneladas de forraje verde para su ensilado y henificación.

El 5 de septiem bre de 1971 com ienza la construcción de 
500 vaquerías, todas ellas con tecnología m oderna y equipadas 
con sistem as de ordeño m ecánico. Se introducen, además, 
nuevas técnicas genéticas y m ejores m étodos para la atención 
ganadera y la producción de leche.

Alcances internacionales

Acciones políticas para apoyar causas justas en cualquier parte 
del mundo, y esencialmente la lucha de los pueblos por lograr su 
independencia, alcanza altas cotas en el regional Bayamo. Este período 
coincide con la lucha del pueblo vietnamita por derrotar al imperialismo 
yanqui que ha invadido su país. El pueblo de Corea del Norte siente 
también la fraternidad de los bayameses. Se crea un Comité de 
Solidaridad con estos dos países hermanos, que potencia la realización 
de tareas agrícolas y el sobrecumplimiento de planes productivos.

La presencia de amigos de la Revolución y familiares de 
combatientes caídos junto al Che en Bolivia, es constante. En marzo 
de 1969 Selvira Leigue, madre de los combatientes bolivianos Coco 
e Inti Peredo, junto a Ana María Miranda, esposa del guerrillero 
peruano Héctor Bejar, visitan el Plan Hortícola de la granja 26 de 
Julio y la fábrica Sakenaf II, donde comparten con las obreras y 
recorren las instalaciones industriales.

El pueblo bayamés ofrece donaciones de sangre al pueblo de Perú 
cuando es afectado por un terremoto el domingo 7 de junio de 1970. 
Las 50 extracciones diarias, capacidad existente en el hospital Carlos 
Manuel de Céspedes, son superadas.

El 25 de septiembre de 1973 miles de cederistas de la ciudad 
de Bayamo se concentran en la Plaza Rabí para rendir homenaje
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al difunto presidente constitucional de Chile, Salvador Allende. El 
pueblo, con pancartas y carteles, manifiesta su apoyo al hermano 
pueblo ante el brutal golpe de Estado dado por Augusto Pinochet en 
contubernio con el imperialismo norteamericano.

Cultura, educación, deportes y salud

Se desarrolla un amplio programa de construcción y reparación 
de instituciones culturales. Hasta mayo de 1969, más de 109 305 
personas han participado en actividades recreativas y, en agosto del 
mismo año, quedan instalados en la ciudad de Bayamo más de 60 
televisores para mejorar dicha esfera. Se construyen cines al aire 
libre; se reparan el Hue, Cauto e Iglesias. En la Biblioteca “1868” 
personalidades de la cultura cubana dictan conferencias. Se inaugura 
la galería de la ciudad en los salones de Cultura regional. Comienzan 
a funcionar las escuelas de Danza, Artes Plásticas y Teatro.

En 1969, Enrique Orlando Lacalle -Historiador de la Ciudad 
y director-fundador del Archivo Histórico- entra en crisis. Surge 
un grupo de presión que cuestiona su actitud para construir al 
hombre nuevo. Se inicia en Bayamo el período conocido como 
“Quinquenio Gris”.

El 26 de julio de 1969 se instala en su nuevo local la emisora 
c m k x , la que contaría con modernos equipos de transmisión. 
En 1971 Bayamo es sede del IV Festival Nacional de Bandas 
de Concierto. Tres años después, la antigua Iglesia de la Luz se 
transforma en la Sala Teatro “José Joaquín Palma” y se termina la 
primera etapa constructiva del Parque Museo “Ñico López”. En 
1975 se concluye el local de ensayo de los coros de la ciudad. La 
realización de actividades rebasa los espacios institucionales: las 
agrupaciones culturales se proyectan hasta las zonas rurales donde 
se desarrollan importantes planes agrícolas y ganaderos.

En este período comienza la lucha contra el analfabetismo residual. 
Se desarrolla la batalla por alcanzar el 6o grado y la incorporación de 
los trabajadores a las aulas de las Escuelas Obrero-Campesinas. En 
1969, más de 2 mil jóvenes de 13 a 16 años que no estudian son 
incorporados a las aulas especiales que se crean en los municipales.
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El estudio-trabajo se potencia con la finalidad de crear el hombre 
nuevo. Un total de 352 jóvenes de distintos municipales del regional 
que no estudiaban ni trabajaban son ubicados en la obra escuela 
“Mártires de Bayamo”. Ya en 1974 comienza la construcción de 
escuelas secundarias básicas en el campo, con un carácter provisional, 
para resolver el problema confrontado con la amplia matrícula en ese 
nivel. El 19 de octubre es inaugurada la primera secundaria de este 
tipo en Casibacoa.

Son sistemáticas las actividades deportivas con la participación 
de aficionados. El equipo de pelota de Bayamo participa en el 
torneo provincial de primera categoría. En septiembre de 1973 se 
realiza en el regional la IV Competencia Nacional de Paracaidismo 
Deportivo. Los filatelistas de Bayamo ocupan el primer lugar en la 
Primera Exposición Nacional de Filatelia de la Revolución. En la 
Vuelta Ciclística a Bayamo intervienen los cinco mejores pedalistas 
de cada una de las regiones de Oriente.

Como un gran logro en el sector de la salud, en 1969 se realiza la 
campaña de vacunación antipolio en el regional Bayamo y en 1971 
comienza un programa dirigido a la reducción de la mortalidad 
infantil, para lo que se realizan activos en el hospital “Carlos 
Manuel de Céspedes”.

La mecanización e industrialización

Se inician procesos de construcción, ensamblaje y reparación 
de equipos pesados en Bayamo, para hacer frente a los planes de 
desarrollo agrícola, ganadero e hidráulico. Un peso importante 
en el desarrollo de la Zafra de los Diez M illones lo tienen los 
trabajadores del T-23: ellos son los responsables de ensamblar 
las alzadoras de cañas. En la zafra de 1973-1974 se generaliza el uso 
de combinadas, esencialmente del tipo Libertadoras y KTP-1. Para 
su introducción fue necesario desobstaculizar 183,89 caballerías de 
tierra.97 La aviación riega con fertilizantes y plaguicidas grandes 
extensiones de arroz y café.

97 Pedro Mora Estrada: “Desobstaculizan 183.89 caballerías de tierra”, en: periódico
Combatientes del Cauto, Bayamo, M.N., 13 de septiembre de 1973, año VI, n° 404, p. 1.
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En julio de 1969 concluye el montaje de la segunda etapa de 
la fábrica Sakenaf II; para ello se colocan los telares de la línea 
de los sacos de azúcar.

Se aprecia un desarrollo en la industria de materiales de la 
construcción. Se inaugura la fábrica de hormigón pre-tensado 
“Rubén Verdecia”, única de su tipo en la provincia de Oriente, 
que surte elementos para diferentes planes como el arroz, la 
construcción de secaderos, las lozas para viviendas en Boquerón 
y provee elementos ligeros para las naves del Anillo Lechero de 
Bayamo. Aquí se fabrican las estructuras de hormigón armado 
utilizadas en la construcción de los planes educacionales en 
Veguitas, Contramaestre, Guantánamo y Holguín.

La introducción del prefabricado marca un hito en la historia 
de la construcción en el regional Bayamo. Se erigen puentes, 
donde se sustituye el tradicional acero por hormigón armado. 
Surge un nuevo tipo de vivienda. En Doce y Medio, en el 
municipal Río Cauto, se levantan 400 casas del tipo Gran Panel 
IV, formadas por edificios múltiples de cuatro pisos. Las mismas 
son inauguradas, en su primera etapa, por Fidel Castro Ruz el 
31 de mayo de 1970. En septiembre de 1973 se concluyen en la 
ciudad de Bayamo dos nuevos edificios del tipo convencional 
y antisísmicos E-14. La red vial se expande y alcanza zonas 
donde se fomentan diversas producciones. En 1975 se inicia la 
construcción de la primera planta Gran Panel 70 para enfrentar 
el plan de desarrollo habitacional.

En 1970 es inaugurada la fábrica de piensos para la alimentación 
del ganado vacuno y porcino, la que procesa diariamente 120 
toneladas. En 1972 se termina la fábrica de Cerámica Roja, 
que elabora elementos para la construcción. El 26 de julio de 
1974 entran en producción en el regional dos secaderos de arroz 
en Virama, un molino de arroz en Jucarito y la parte civil del 
frigorífico de la Industria Pesquera. El 24 de diciembre de 1974 
se inicia la construcción del Combinado Lácteo de Bayamo, 
integrado por las fábricas de Helado, Barquillas y Queso.
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La voluntad hidráulica

En este período se continúa desarrollando el plan hidráulico, 
iniciado en 1967, para abastecer del preciado líquido a la 
agricultura y la ganadería. El 22 de marzo de 1971 se inicia la 
construcción de la Derivadora Hidráulica del río Mabay, la que 
junto a la presa Pedregales y la Derivadora del río Bayamo, llevan 
agua por un canal de un kilómetro hasta los planes arroceros 
de la granja Femando Echenique. El 6 de abril de 1971 queda 
concluido un canal contrapendiente de cinco kilómetros en la 
laguna El Leonero, con la función de elevar e impulsar el agua 
mediante bombeo hasta los canales primarios y secundarios de 
las áreas que se van a inundar para la siembra de arroz. En total, 
queda bajo riego un área de 1 328 caballerías del sector estatal y 
154 de pequeños agricultores. En ellas se recolectan 1 376 610 
quintales de la variedad IR-8, sobrepasando los 959 quintales por 
caballería.

El 15 de enero de 1972 se concluye la colocación de las tuberías 
que permiten llevar agua potable a una extensa zona de la ciudad 
que carece de ella, esencialmente a repartos de nueva creación como 
Camilo Cienfuegos y Ciro Redondo, formados con la emigración 
procedente de la población rural del regional y de otros lugares de la 
provincia de Oriente. Las pruebas a presión son satisfactorias.

El 10 de diciembre de 1973 Fidel Castro Ruz visita la presa 
Buey, que se construye a 30 kilómetros de la ciudad de Bayamo. En 
1974 se concluye la etapa de proyecto y se comienzan a almacenar 
220 millones de metros cúbicos de agua.

El inicio de la institucionalización

El 20 de septiembre de 1975 se realiza la Asamblea de Balance del 
Partido Comunista de Cuba en el regional Bayamo, donde participan 
397 delegados de todos los municipales. Como saludo al evento, se 
cumple un programa de limpia de más de 310 caballerías de caña 
con enyerbamiento pesado, y los tres frentes de trabajo que integran 
el Poder Local -construcción, producción y servicios comunales- 
alcanzan sobrecumplimientos: la construcción rebasa el 110%,
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la producción más de un 103% y en los servicios comunales se 
reconoce una eficiente labor de limpieza, recogida de basura y un 
aumento en las plantas ornamentales.

Un total de 72 militantes bayameses participan en la Asamblea 
Provincial del Partido que se realiza en noviembre en la ciudad 
de Santiago de Cuba. El 13 de diciembre de 1975 parten los 75 
militantes del regional Bayamo que asistirán al Primer Congreso del 
Partido en La Habana. El 27 de diciembre, después de concluidas 
las sesiones del magno evento, el periódico Combatientes del Cauto 
publica un editorial donde señala el inicio de una nueva etapa de 
trabajo y la complejidad de las tareas que se avecinan. Se citan 
entre ellas: la aplicación de la Ley Fundamental de la República, 
la extensión del Poder Popular, la implantación del nuevo sistema 
de dirección de la economía, la división político-administrativa y el 
desarrollo del plan económico para el quinquenio 1976-1980.

El logro de importantes metas

Constitución, institucionalización y legalidad socialista

El Primer Congreso del PCC, con sus tesis y resoluciones de 
diciembre de 1975, desencadenan el proceso de institucionalización 
de la sociedad, en correspondencia con los objetivos del Estado 
socialista cubano. En asambleas públicas los bayameses discuten 
la nueva Constitución, la que estableció la creación de los órganos 
del Poder Popular a todas las instancias y otras importantes 
dependencias del Estado.

Del proceso de la nueva división político-administrativa del país 
surge la provincia de Granma, integrada por las regiones históricas 
de Bayamo y Manzanillo. En una reunión en Bayamo, con la 
presencia de Fidel Castro y Celia Sánchez, se busca el nombre para 
la nueva provincia, escogiéndose el de Granma, en homenaje al yate 
que trajo la expedición por las costas de Niquero. La capital sería
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Bayamo, sin perder de vista el carácter decisivo de Manzanillo en 
la vida del territorio.

En las elecciones a los distintos órganos del Poder Popular, 
celebradas el 10 de octubre de 1976, votó el 98.5% del electorado. 
El 31 de octubre se constituyó la Asamblea Municipal de Bayamo. 
eligiéndose como presidente a Antonio Gumersindo Gorgoso 
Fiallo.

En medio de este democrático proceso, se produjo el criminal 
atentado al avión de Barbados el 6 de octubre de 1976. Los 
terroristas anticubanos cercenaron la vida de 73 personas, entre 
ellos la del equipo juvenil de kárate y esgrima. Entre las víctimas se 
encontraban dos hijos de nuestra tierra: el copiloto Valentín Ladrón 
de Guevara, natural de Bayamo, y el miembro de la policía Enrique 
Castillo Castillo, natural de Veguitas. El pueblo en masa condenó 
los actos terroristas y la descarada complicidad del imperialismo 
norteamericano.

El 25 de noviembre comenzó la disolución oficial de las estructuras 
partidistas para adaptarlas a una nueva. En el municipio de Bayamo 
fue seleccionado como primer secretario Luis Lara Espinosa. Por 
vez primera el territorio contó con un centro de educación superior, 
el Instituto Superior de Ciencias Agropecuarios ( i s c a b ) .  inaugurado 
oficialmente el 10 de diciembre de 1976.

Entre 1976 y  1981 el número de sindical izados en Bayamo 
aumentó de 18 780 a 37 979 trabajadores, distribuidos en 853 
centros laborales. El Partido aumentó sus militantes de 2 525 en 
1976 a 5 243 y  367 aspirantes en 1981, repartidos en 18 comités 
de centros y  380 núcleos. Por su parte, en 1981 la u j c  duplicó sus 
miembros, llegando a 5 317 militantes y  373 aspirantes.

En el primer quinquenio -1975-1980- las organizaciones de 
masas en Bayamo pusieron sus tareas en función de consolidar el 
poder revolucionario y  lograr la institucionalización del país. Los 
CDR en 1981 tenían 85 652 miembros, organizados en 129 zonas 
y  1 404 comités. Por su parte, la f m c  agrupaba 40 299 federadas 
en 174 bloques y  792 delegaciones. La a n a p  contaba con 1 
410 asociados, repartidos en nueve cooperativas de producción 
agropecuaria y  18 de créditos y  servicios. La Organización de
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Pioneros José Martí ( o p j m )  llegó a  contar, en 1981, con 34 350 
integrantes, distribuidos en 145 colectivos y 112 destacamentos. La 
Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media (fe e m ) sumaba 
6 531 miembros. Los integrantes de la Federación de Estudiantes 
Universitarios (feu ) llegaron a ser 1 364, entre los matriculados 
en el i s c a b  y  los que trabajaban en el Hospital Provincial “Carlos 
M. de Céspedes”, el cual acogía, desde septiembre de 1978, la 
docencia médica superior con diez alumnos de sexto año, quienes 
realizaban su internado en los hospitales de Bayamo.

El plan de desarrollo económico y social trazado en 1978 
por el Partido y el Gobierno en Bayamo contemplaba radicales 
transformaciones en la agricultura, la industrialización, la educación 
y la salud pública, así como la atención a la zafra azucarera en el 
central Arquímides Colina, la construcción del canal magistral de 
El Dátil-Mabay con el objetivo de llevar agua a las plantaciones 
cañeras, el programa de la agricultura urbana y la apertura de 
escuelas secundarias e institutos preuniversitarios tanto en la 
ciudad como en la zona rural.

El 12 de enero de 1978 se constituyó en Bayamo la Comisión 
Nacional de Monumentos. Sus dos primeras resoluciones fueron 
declarar monumentos nacionales los manuscritos del Apóstol de la 
independencia de Cuba, José Martí, y ratificar en esta categoría a 
la ciudad de Bayamo.

El 10 de octubre fue inaugurado el aeropuerto “Carlos M. 
de Céspedes” en las afueras de la ciudad de Bayamo, con todos 
los requisitos técnicos necesarios para la operación de vuelos 
nacionales. Poco después inician sus funciones el destacamento de 
la aviación agrícola, al igual que el estadio de pelota “Mártires de 
Barbados”.

De nuevo se convocaron elecciones de renovación de los órganos 
del Poder Popular para el 8 de abril de 1979, a las que concurrió 
el 97, 6% de los votantes. La segunda vuelta se desarrolló el 15 de 
abril, en 12 colegios. La nueva Asamblea se instaló el 6 de mayo y 
salió electo como presidente Armando Ruiz.

El 14 de diciembre de 1979 se inauguró el Instituto de 
Investigaciones “Jorge Dimitrov”, el que asumió la coordinación
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de toda la labor científica en el territorio. En poco tiempo eran 
reconocidos sus estudios sobre problemas relacionados con la 
producción de granos, viandas y hortalizas, la salinidad de los 
suelos, el mejoramiento de los pastos y la producción de leche.

Los inicios del decenio de 1980 fueron de activa preparación 
militar debido a la política agresiva del presidente norteamericano 
Ronald Reagan. En consecuencia, nacieron las Milicias de Tropas 
Territoriales ( m t t ) ,  las que agruparon al pueblo en brigadas de 
producción y defensa. El 20 de enero de 1981 el Comandante en 
Jefe Fidel Castro visitó Guisa y por la tarde dejó constituido un 
regimiento de milicianos y un batallón femenino en la ciudad de 
Bayamo, así como un batallón masculino y una compañía femenina 
en Guisa. Las tropas rindieron juramento y recibieron las armas.

En un recorrido por la Sierra Maestra, en enero de 1981, Fidel 
Castro comentó a Roberto D. Alfonso y otros dirigentes que la 
provincia debía realizar un esfuerzo para hacerse acreedora de 
una sede nacional por la efeméride del 26 de Julio. En tal sentido 
apuntó: Creo que si este año no fuera posible, porque hay fuertes 
aspirantes, pudieran luchar por lograr con un buen trabajo de 
todo el pueblo, ser acreedora a la celebración del 26 de Julio, por 
ejemplo en 1982.9& Este llamado impulsó los programas económicos 
y sociales del territorio.

En julio de 1981, epidemias de dengue y conjuntivitis 
hemorrágica se extendieron por el país, afectando a numerosos 
pobladores del territorio, fundamentalmente a los niños. En 
el hospital pediátrico “General Milanés”, una vez cubierta su 
capacidad de 120 camas, se adicionaron otras en los pasillos. 
Entonces se habilitó el Tecnológico de la Salud “Clodomiro 
Acosta” para la atención de los adultos y de muchos otros niños. 
El 19 de julio, Fidel Castro Ruz visitó los centros asistenciales de 
salud. En el hospital pediátrico “General M ilanés” los ingresos 
sobrepasaban los 190 afectados, pero hasta ese momento no había 
ningún caso reportado de grave; en las demás áreas hospitalarias 
había más de 400. Debido a la poca capacidad pediátrica de 
Bayamo en relación con su numerosa población, el Comandante 98
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en Jefe planteó la necesidad de construir un Hospital Pediátrico 
Provincial y la apertura de una sala de terapia intensiva en el 
Hospital Provincial “Carlos M. de Céspedes”. A los pocos meses 
se lograron erradicar ambas epidemias.

Demografía y vivienda

La evolución económica y social, unida a la aparición de nuevas 
áreas económicas, propició una redistribución de los habitantes del 
municipio Bayamo. La migración se produjo fundamentalmente 
hacia la ciudad y los poblados con mayores posibilidades de recursos 
como agua y electricidad. El censo de 1981 recogió la existencia de 
163 928 habitantes, con cierto equilibrio entre los sexos, porque los 
hombres sumaban 82 281 (50,2%) y las mujeres 81 647 (49,8%)." 
Había 26 272 viviendas particulares. Lógicamente, el mayor número 
se encontraba en la ciudad, con el 62,2% del total. Solo el 33,2% de 
los hogares bayameses contaba con agua corriente. El acueducto de 
Bayamo beneficiaba a 9 413 viviendas, lo que reportaba el 41,5%. 
Era un síntoma de lo mucho que faltaba por parte de servicios 
comunales y acueducto, en particular. El fluido eléctrico llegaba a 
29 362 casas, para un 80,9%.

La lucha por un 26 de Julio.
Nuevas obras económicas y sociales

El 10 de octubre de 1981 se constituyó el tercer período de mandato 
del Poder Popular Municipal. La asamblea de Bayamo eligió 
como presidente a David López. La nueva dirigencia trabajó en el 
fortalecimiento del sector de la constmcción, con la creación de 
fábricas de materiales para este fin, entre ellos bloques, hormigón, losas 
y mosaicos. Así comenzó la urbanización del reparto Jesús Menéndez 
en la ciudad de Bayamo, el que incluyó la constmcción de la Plaza de 
la Patria, presidida por un monumento del escultor José Delarra.

De igual modo, en 1981 se inauguró la Escuela Elemental de 
Música “Rafael Cabrera”. En el deporte, se intensificaron los trabajos

99 Instituto Nacional de la Vivienda: C e n so  d e  P o b la c ió n  y  V iv ienda  d e  1981, p. 9.
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constructivos de la Escuela de Profesores de Educación Física ( epef) 
“Simón Bolívar’' y de la Escuela de Iniciación Deportiva Escolar 
(eide). La juventud estuvo a la vanguardia de muchas de estas 
construcciones, desarrollando el Movimiento de Obras de Choque. 
En la ciudad de Bayamo, en 1982, se edificó el mercado “Luis 
Ramírez López”, el cual asumió amplios volúmenes de viandas, 
granos y carnes. El suministro correspondía al sector campesino, 
pero la venta era controlada por el Estado.

El Io de julio de 1982 fue promovido a primer secretario del 
PCC en Bayamo Leonardo Guevara Gallardo. El 19 de julio el 
Consejo de Estado declaró a la provincia Granma ganadora del 
acto por el Día de la Rebeldía Nacional. El día 26 de julio, Fidel 
Castro llegó a Bayamo y en el acto central, celebrado en la Plaza 
de la Patria, destacó que Granma era una digna sede, ganada con 
el extraordinario esfuerzo desplegado en el último año. Placiendo 
justicia al papel protagónico de los territorios de la provincia 
en la forja de la nación y la conciencia nacional, manifestó: 
¿Cómo podría escribirse la historia de Cuba, sin la historia de 
Granma?100

El 30 de julio de 1983 fue convocada la Asamblea Municipal del 
Poder Popular para la renovación de su presidente, David López, 
quien presentaba problemas de salud. En su lugar fue elegido 
Bernardo Lorente Bárzaga. En mayo de 1984 se inició el IV Período 
de Mandato. La Asamblea Municipal eligió como presidente a 
Gerardo Limia. Este mandato extendió las tuberías del agua por 
la ciudad de Bayamo y se ocupó de la pavimentación de las calles 
en los poblados de Mabay, Julia y El Dátil. El plan de viviendas en 
Bayamo se elevó a 1 900, las que unidas a las construidas por los 
organismos, llegaron a la cifra de 3 500. Debido a esta prioridad, 
muchas obras tuvieron que esperar. Entre las postergadas en 
Bayamo estuvo la terminación del Hospital Pediátrico Provincial. 
En septiembre de 1985 se inauguró el poligràfico “José J. Palma” y 
la editora del periódico provincial La Demajagua.
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Política de rectificación de errores 
y tendencias negativas

Bayamo

El III Congreso del pcc  dio inicio al proceso de rectificación de 
errores y tendencias negativas en 1986. En esta coyuntura, Leonado 
Guevara fue promovido a miembro del Buró Provincial del Partido 
para atender las esferas de la Construcción y el Transporte. En 
Bayamo quedó elegido como primer secretario René Estrada. 
Se desarrollaron elecciones para el V Período de Mandato. En 
el municipio se reunió la Asamblea el 9 de noviembre de 1986, 
nombrándose como presidente a Rolando Garcés.

En los días 19 y 20 de diciembre de 1986, Fidel Castro Ruz 
chequeó la ampliación del Hospital “Carlos M. de Céspedes”, 
especialmente las áreas de obstetricia y pediátrica. También visita el 
Preuniversitario Vocacional de Ciencias Exactas “Silberto Alvarez 
Aroche”, el Museo CasaNatal “Carlos M. de Céspedes”, el poligràfico 
“José J. Palma” y el periódico La Demajagua. En este último lugar se 
mostró complacido por los logros del territorio, manifestando que la 
provincia [...] marchaba en el pelotón de vanguardia para alcanzar 
los objetivos del socialismo y  el comunismo.101

Como resultado de esta visita y por indicación de Fidel Castro, 
se priorizó en Bayamo la construcción de viviendas, presas y 
embalses; la ampliación de la siembra de arroz; una planta de arroz 
precocido; una fábrica de piezas de repuesto y otra de riego Fregat. 
Se une a estas obras la construcción de la presa de Cauto del Paso, 
la que debía represar las aguas del río Cauto y abastecer varios 
millones de metros cúbicos del preciado líquido para los regadíos 
de los planes de siembra de arroz y las empresas de cultivos varios 
del entorno.

En 1987 quedó conformado el Programa del Médico de la Familia, 
con la creación de más de veinte consultorios en el municipio y se 
instalaron los primeros clubes de computación y electrónica.

El 22 de julio de 1988, Fidel Castro pasó revista en la sede 
del Partido Provincial a la marcha de la voluntad hidráulica. La

101 Periódico Granma, año 22, n° 301, La Habana, 22 de diciembre de 1996, pp. 2-3.
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conclusión del Hospital Pediátrico Provincial en Bayamo generó un 
amplio debate, donde se le planteó que para su pronta inauguración 
faltaban algunos recursos materiales relacionados con tuberías 
hidráulicas y sanitarias de cobre. Una vez conocidos estos datos, 
pidió que se hiciera un análisis de esos recursos para que [...] esta 
importantísima obra no se rezagara}02 Al despedirse exhortó a los 
granmenses a [...] que se propongan planes ambiciosos para los 
años venideros y  avanzar siendo más rápidos, recuperar el tiempo 
perdido y  avanzar el doble en los años futuros .102 103

Poco después, en un pleno del Partido Provincial, se le hizo un 
merecido reconocimiento a la labor de Roberto D. Alfonso por 
el trabajado desarrollado, siendo sustituido por Alfredo Enríquez 
Piña, quien hizo un llamado a nuevos esfuerzos en la producción de 
leche y de viandas.

El 29 de noviembre de 1988, Fidel Castro chequeó la marcha 
de la construcción de la presa de Cauto del Paso. En ella laboraban 
230 constructores, a los que entregó una bandera en reconocimiento 
a su esfuerzo. En la noche recorrió la fábrica de riego Fregat, 
los cimientos de la fábrica de piezas de repuesto y la fábrica de 
almohadillas sanitarias.

El 30 de abril de 1989 tuvieron lugar elecciones municipales, con 
una segunda vuelta el 7 de mayo, asistiendo el 97 % del electorado. 
La Asamblea Municipal del Poder Popular de Bayamo se constituyó 
el 21 de mayo y resultó elegido como presidente Ornar Gutiérrez 
Aymerich.

Esta fue una compleja y difícil etapa de trabajo, caracterizada 
por la inestabilidad económica ante la desintegración del 
socialismo en los países de Europa del Este y el colapso de la Unión 
Soviética. Muchos planes económicos y sociales, en especial la 
industrialización, se detuvieron. Por esta razón las tres cuartas 
partes de las fábricas se cerraron en Bayamo y el transporte urbano, 
municipal e interprovincial disminuyó ostensiblemente. El Partido 
inculcaba la confianza en los principios socialistas y el rechazo a 
cualquier posibilidad de regresar al capitalismo. El 7 de diciembre
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de 1989 los bayameses tomaron parte en la Operación Tributo: los 
restos mortales de los intemacionalistas caídos en Angola y Etiopía 
fueron depositados en el Panteón de los Caídos, en la necrópolis de 
Bayamo.

Una época difícil y la recuperación

La crisis económica y los programas de la Revolución

En agosto de 1990 Cuba entró oficialmente en el Período Especial 
en Tiempo de Paz y los retos estuvieron encaminados a mantener las 
principales conquistas sociales alcanzadas. A pesar de la crisis, ningún 
trabajador fue despedido. En las unidades de producción que cerraron 
total o parcialmente se reubicó el personal, el cual, a pesar de no 
trabajar, recibía el 60 % del salario. Comenzó la escasez de petróleo, 
reaparecieron los apagones eléctricos y las empresas agrícolas se 
vieron obligadas a roturar la tierra con arado tirado por bueyes.

Para el movimiento cultural resultó significativa la creación en 
1991 del grupo de teatro Andante. La agrupación de artistas tuvo 
como rasgo fundamental el vínculo con las comunidades. El 19 de 
octubre de 1991 el Ministro de Cultura, Armando Hart Dávalos, 
inauguró la Casa de la Nacionalidad, la que tenía como finalidad 
investigar los aportes de Bayamo al proceso formativo nacional.

La crisis económica obligó a las familias bayamesas a utilizar 
las más disímiles variantes alimenticias. Se preparaban salsas 
de las cáscaras del boniato y aparecieron nuevas modalidades de 
sopas o caldos hechos con variadas viandas y condimentados con 
oréganos y cilantros. Como sustituto del jabón y el detergente se 
usaron hojas de maguey, mientras otros emplearon la sosa cáustica 
para fregar y limpiar. Por la falta de electricidad y combustible, el 
pueblo utilizó ampliamente el carbón vegetal y creó una tipología 
nueva de fogón, conocida popularmente como Nono -personaje 
tacaño de una telenovela brasileña exhibida en esos años-, el cual
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se alimentaba de leña verde, sobre todo marabú, y aserrín. Se utilizó 
tanto en las casas del campo como en los edificios multifamiliares.

Desde mediados de 1993 fueron autorizados los mercados 
campesinos agropecuarios y el trabajo por cuenta propia. Medidas 
como el régimen de aparcería en el campo facilitó que los productores 
pudieran destinar parte de la producción al mercado. También se 
despenalizó el dólar y se autorizó la recepción de remesas desde el 
extranjero.

En el Hospital Provincial “Carlos M. de Céspedes” se 
comenzaron a emplear las técnicas de fangoterapia y acupuntura. 
Aumentaron las producciones de los fitofármacos y los epifármacos. 
Fue inaugurada, en la calle General García, una farmacia donde se 
expendían estos productos.

Igualmente, surgen los contingentes agrícolas, formados por 
militantes del p c c  y la u j c , los cuales tenían como prioridad la 
producción de alimentos y surtían de papas, plátanos, boniatos y 
calabazas a la población.

En septiembre de 1993 se crearon las Unidades Básicas de 
Producción Estatal ( u b p c ) ,  llamadas a fortalecer las empresas 
agrícolas y pecuarias. En Bayamo se proyectaron concluir en ese 
año 44 unidades, de las cuales se lograron materializar 31 ganaderas 
y siete de cultivos varios. Pero muchas u b p c  pronto cayeron en 
quiebra por falta de equipos, fertilizantes y materias primas. En la 
vanguardia productiva se mantuvieron las u b p c  cañeras, sobre todo 
la Primer Soviet de Mabay.

El 3 de agosto de 1994 el gobierno de Granma rindió cuenta 
a la Asamblea Nacional. El informe reflejaba el quehacer de la 
provincia desde 1985. Sin embargo, el esfuerzo que se había 
hecho se sobredimensionó y modestos avances se falsearon. Este 
informe fue calificado como placentero y mentiroso. El segundo 
secretario del p c c , Raúl Castro Ruz, realizó una profunda crítica e 
incentivó el espíritu revolucionario diciendo: Salgamos al combate 
con la fuerza de la razón, la moral de los principios y  la certeza 
inconmovible de la victoria, porque tenemos una revolución 
victoriosa, un pueblo heroico y  un Comandante en Jefe que ha 
dado sobradas razones ante la historia de lo que es capaz por su 
patria y  por su pueblo .104
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104 Periódico La Demajagua, Bayamo, M.N., 6 de agosto de 1994, año XVI, n° 135, p. 5.
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El Buró Político del p c c  decidió separar de su cargo de primer 
secretario del Partido en Granma a Alfredo Enríquez Piña y designó 
como delegado temporal al doctor José Ramón Balaguer Cabrera. 
Los análisis realizados en la provincia provocaron una movilidad 
de los cuadros políticos y gubernamentales a todos los niveles. 
La Asamblea Municipal del Poder Popular de Bayamo se reunió 
y analizó su cuota de responsabilidad en el informe y, después 
de un exhaustivo análisis, acordó que cesara en sus funciones 
Ornar Gutiérrez, [...] por errores personales incompatibles con la 
actitud de un cuadro.105 Por iguales razones fueron separados un 
vicepresidente y los directores municipales de la Gastronomía y 
la Construcción. La asamblea promovió como nuevo presidente a 
Prisciliano Guisado Tapia.

A raíz de estos hechos, una verificación fiscal a la dirección de 
la Empresa de Gastronomía y a la dependencia interna del Poder 
Popular detectó corrupción y descrédito moral en sus dirigentes. Es 
señalada la malversación de recursos en la Empresa de Gastronomía 
y en algunas de sus dependencias, como la pizzería Nápoles, la 
cafetería El Viajero y el hotel Central. Son separados de sus puestos 
varios dirigentes.

En agosto de 1994 se retoman los mercados campesinos 
agropecuarios, empleando la variante de que el productor vendiera 
directamente su mercancía y fueron organizados los mercados de 
artículos industriales y artesanales. Nuevas resoluciones del Estado 
cubano dispusieron la entrega de tierras en usufructo para la siembra 
de tabaco, café y cacao, así como parcelas para el autoabastecimiento 
familiar. Se les otorgó una mayor autonomía a las u b p c .

En las elecciones municipales celebradas en julio de 1994, 
ejercieron el voto el 98,7% de los electores. La Asamblea 
Municipal del Poder Popular ratificó como presidente a Prisciliano 
Guisado Tapia. Este VIII Período de Mandato se llevó a cabo en 
condiciones difíciles, con muchas limitaciones materiales. Entre 
sus prioridades estuvo el programa alimentario, el subprograma de 
la agricultura urbana, la producción de azúcar, la siembra de tabaco 
y la construcción de viviendas.

105 “Movimiento de cuadros”, en: periódico La Demajagua, Bayamo, 10 de septiembre de 
1994. año XVI, n° 140, p. 3.
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En 1996 aparece la monografía Bayamo en el crisol de la 
nacionalidad cubana, obra de un colectivo de investigadores 
locales. La jornada de la cultura bayamesa celebrada en 1997 
propició la primera edición del Concurso de Música Infantil 
“Pequeño Príncipe”. Este certamen alentó la creación musical e 
interpretación de y para la infancia.

En octubre del 97 tuvieron lugar las elecciones municipales, 
con una masiva participación de los electores. La Asamblea 
Municipal de Bayamo, reunida el 2 de noviembre, ratificó como 
presidente a Prisciliano Guisado Tapia.

El 8 agosto de 1998, por acuerdo del Consejo de Ministros, 
surge la Universidad de Granma, con el ánimo de crear nuevas 
facultades en el territorio y así potenciar el desarrollo regional. 
Nacen facultades como la de Ciencias Económicas y Empresariales, 
la de Ciencias Sociales y Humanísticas y la de Informática. En 
la primera quincena de ese mes se celebraron nuevamente los 
carnavales del municipio, paralizados durante algún tiempo por 
causa del Período Especial. El 5 de noviembre se inauguró el 
primer tramo del Paseo de Bayamo, entre la Plaza de la Revolución 
y la calle Lora. Las ferias llegaron hasta los consejos populares 
rurales e incluían la prestación de variadísimos servicios. Para 
estimular la producción de azúcar en el central Mabay se instituyó 
el Viernes Azucarero.

La rendición de cuenta de los delegados ante sus electores, 
convocadas para octubre, mostró que los problemas en Bayamo 
giraban en torno a la construcción de viviendas, la calidad de los 
servicios gastronómicos y el abasto de agua a los barrios de la 
periferia. Durante el período se elaboraron amplios planes para 
la construcción de viviendas y la revitalización de los círculos 
infantiles y las cuarterías. Había voluntad para lograr tales empeños, 
pero escaseaban tanto los recursos como el financiamiento.
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La Batalla de Ideas

El 5 de noviembre de 1999 el pueblo de Bayamo se sumó al 
combate por la devolución del niño Elián González, secuestrado 
por la mafia de Miami. Se desarrollaron también múltiples 
tribunas abiertas, que contaron con la masividad y el fervor 
patriótico de la población. En ellas se condenó la Ley de Ajuste 
Cubano y otras que amparaban el bloqueo. Luego de siete meses 
de persistente y justa lucha, el niño fue devuelto a su padre y 
regresó a Cuba el 28 de junio del 2000.

El 10 de septiembre de ese año, Fidel Castro Ruz inauguró 
el Programa de Trabajadores Sociales, a los que calificó como 
“médicos del alma”, por estar concebidos para la atención a las 
actividades sociales y humanitarias. Muchas problemáticas de los 
bayameses encontraron solución a través de los pesquisajes hechos 
y de la atención brindada a posteriori.

La cultura bayamesa, y en especial su literatura, recibió un 
gran impulso con la aparición en la provincia de la versión local 
de la Feria Internacional del Libro y del sistema de impresiones 
territoriales Riso Graph, el cual permitió que fueran publicadas 
obras literarias y ensayísticas de escritores bayameses.

En la industria y las investigaciones se realizó un amplio trabajo 
para la obtención e introducción de la variedad de caña Cuba 86- 
456, la fabricación de aerogeneradores, la recuperación de molinos 
de vientos y la producción de hortalizas en casas de cultivo.

Un balance de los problemas del municipio Bayamo realizado 
en octubre del 2000, reflejó insuficiencias en el programa de 
construcción de viviendas, falta de agua en los barrios de la zona 
norte de la ciudad, un pésimo servicio por parte de comunales, poca 
atención en los Consultorios del Médico de la Familia, déficit del 
transporte urbano e intermunicipal e indolencia en los choferes 
estatales ante la transportación del pueblo.

En 2001, el Buró Político del p c c  designó a Lázaro Expósito 
Canto como primer secretario del Partido en Granma. Comienza una 
etapa de desarrollo para diversas ramas y actividades en Bayamo.
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Desde la arrancada, demostró altas cualidades políticas y humanas: 
inteligente, activo y organizado. En Bayamo se sucedieron, como 
primeros secretarios del Partido, Luis Rafael Virelles Barreda y 
Lorenzo Mojena, teniendo este último que cesar sus funciones por 
problemas de enfermedad. Los esfuerzos mancomunados entre los 
dirigentes y el pueblo lograron hacer que las empresas industriales 
comenzaran a recuperar sus producciones. Se ampliaron las siembras 
de cultivos como el plátano, la yuca y los vegetales; sin embargo, 
otras ramas de la agricultura, en especial la ganadería, tenían ritmos 
todavía muy lentos. Este hecho ha respondido a varias razones, una 
de ellas dada por el aumento en el sacrificio del ganado mayor.

Para la fecha, se alcanzan altos volúmenes de tabaco y se crea 
una nueva fábrica de hoja torcida. En la cooperativa Primer Soviet 
de América, en Mabay, se introdujo el riego en los cultivos por 
goteo, una tecnología del primer mundo. El central Mabay instaló 
once magnetizadores en diferentes áreas, con un alto ahorro en 
divisas. Especial atención recibió el complejo agroindustrial 
azucarero de Mabay, donde se terminaron las plantas de co, y de 
levadura torula. Se elevaron las producciones de azúcar y alcohol, 
al tiempo que se recuperaba el parque de combinadas cañeras. En 
marzo del 2002 fue inaugurada en Mabay la primera escuela de 
gerencia para productores cañeros y los jefes de producción de las 
provincias orientales. La cpa Primer Soviet de América recibió el 
premio Alvaro Reynoso por sus altos resultados productivos y su 
excelencia técnica. La apicultura recolectó 900 toneladas de miel, 
ubicándose entre una de las mayores del país. La empresa texoro  
-antigua Sakenaf II-  produjo yardas de tela aspillera para los 
cultivos tapados. En el 2000, el Hospital Provincial “Carlos M. de 
Céspedes” abrió el servicio de nefrología, una especialidad propia 
de países ricos. El programa de empleo facilitó puestos de trabajo a 
más de 12 mil bayameses.

El Instituto de Investigaciones Agropecuarias “Jorge 
Dimitrov” consolidó el trabajo en las innovaciones tecnológicas 
de producción ganadera para todo el país. La empresa labiofam  
realizó experimentos para la elevación de la producción de huevos, 
cebollas y café. El avance en la rama de la ciencia se debió,
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sobre todo, a la consagración de los científicos y a los recursos 
aportados por los proyectos de colaboración internacional, los que 
permitieron recuperar laboratorios, estaciones y viveros. La Casa 
de la Nacionalidad Cubana alcanzó, en el 2006, la condición de 
Unidad de Ciencia e Innovación Tecnológica, única de su tipo en 
las Ciencias Sociales en la provincia Granma.

Con el obj eti vo de consolidar los avances culturalesy constructivos 
de la región, fueron inaugurados diferentes espacios; entre ellos se 
destacaron la Escuela Provincial de Arte (epa) “Manuel Muñoz”, la 
Asociación Hermanos Saíz y el segundo tramo del Paseo Bayamés, 
entre las calles Lora y Masó.

El 25 de julio del 2001 la Asamblea Municipal del Poder 
Popular de Bayamo, en sesión extraordinaria, acordó liberar de sus 
funciones de presidente a Prisciliano Guisado, luego de siete años 
de actividad gubernamental. En consecuencia, eligió a Paulino 
Pérez Espinosa. La prioridad de su trabajo sería el cumplimiento 
del programa de viviendas, la ampliación de la agricultura urbana, 
los huertos intensivos y la producción de viandas.

Al curso escolar 2001 se incorporarían muchos jóvenes que por 
diversas razones habían abandonado los estudios. Nació el Curso 
de Superación Integral de Jóvenes, en el cual, del total matriculado 
en la provincia, el 25% correspondía a Bayamo. A estas personas, el 
estudio se les consideró una forma de trabajo, por la cual devengaron 
un salario.

De importancia para el desarrollo social y cultural de Bayamo fue 
la visita realizada por Fidel Castro entre el 28 y el 29 de marzo del 
2002. Planteó en esa oportunidad crear la Escuela Militar “Camilo 
Cienfuegos”, otra escuela para la formación de bandas de música 
y una Academia de Artes Plásticas, así como la terminación de la 
Circunvalación Sur y la prolongación de la Avenida 26 de Julio en 
la zona norte de la ciudad. Para el cargo de primer secretario del 
Partido en Bayamo fue promovido Juan Padilla Vera.

El censo del 2002 registró en el municipio Bayamo 219 028 
habitantes, distribuidos en 108 889 varones y 110 139 hembras. 
Esta cifra rompe el relativo equilibrio entre los sexos que existía con
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anterioridad.106 De igual manera puso de manifiesto un desbalance 
entre los grupos etéreos al disminuir notablemente el de 0-14 años 
y aumentar el comprendido entre 44-59 y los ancianos.107 Esta 
problemática del envejecimiento poblacional se corresponde con la 
situación que atraviesa el país en relación a ese tema.

Las elecciones municipales, convocadas para octubre del 
2002, contaron con una masiva participación de los electores. La 
Asamblea Municipal de Bayamo, reunida el 16 de noviembre, 
eligió como presidente a Adrián Gorgoso Suárez. En ese período 
se concluyó el tercer tramo del Paseo de Bayamo, entre las calles 
Masó y Manuel del Socorro Rodríguez, donde se construyeron 
el Gabinete de Arqueología, el Museo de Cera, el Acuario, que 
alberga a los peces de agua dulce, y la Maqueta de la Ciudad. Se 
trabajó arduamente en el saneamiento del río Bayamo, la recogida 
de desechos sólidos, el ordenamiento urbano, incluyendo parques y 
plazas, y en la revitalización del Chapuzón como un balneario tanto 
para los pobladores de la ciudad como los visitantes.

En el 2003 el desempleo en Bayamo disminuyó a un 2,5%, 
resultando esta la cifra más baja de la historia en la región. La 
reposición de vacantes y la incorporación de unos 25 mil jóvenes 
al estudio como oferta laboral, incluía a la ciudad en la categoría 
de pleno empleo. En ese año también se terminó la Circunvalación 
Sur. Asimismo, se fomentaron las fincas forestales mediante la 
construcción de casas para sus dueños y el compromiso de sembrar 
árboles maderables y frutales. El plan de viviendas subió a 222 en 
el 2003, a 229 en el 2004 y 235 en el 2005.

En julio del 2004, Juan Padilla Vera fue analizado críticamente por 
el exceso en el gasto de combustible y por cometer irregularidades 
en el otorgamiento de viviendas. Se produjeron cambios en la 
estructura partidista y pasó a ocupar el cargo de Primer Secretario 
del p c c  en el municipio Rolando Vázquez. En las elecciones de 
abril del 2005, tomó parte el 98,4% del electorado de Bayamo. 
La Asamblea Municipal, celebrada el 16 de mayo, eligió como 
presidente a Arturo Pérez.

106 Comité Estatal de Estadísticas: Censo de Población y Viviendas (Provincia Granma), 
t. 12, p. 137.

107 Ibídem. p. 151.
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El Buró Político del p c c , en reconocimiento al gran esfuerzo 
desarrollado por la provincia Granma, da a conocer, el 8 de julio del 
2006, el otorgamiento de la condición de ganadora de la Emulación 
Nacional por el 26 de Julio. Nuevamente, en la Plaza de la Patria de 
Bayamo, más de 100 mil granmenses, en patriótica conmemoración, 
celebraron la efeméride junto al Comandante en Jefe Fidel Castro. 
El esfuerzo realizado por el pueblo fue premiando con palabras de 
elogio por parte del estadista. En el libro de visitas de Bayamo, 
apuntó: Maravilloso todo. Tenía que ser en Granma.

139



Anexo

Carlos Manuel de Céspedes y del Castillo, patriota insigne de Bayamo. 
Detrás, el pabellón cespedista enarbolado en Demajagua.



Casa natal de Carlos Manuel de Céspedes y del Castillo. 
Foto: Luis Carlos Palacios Leyva.



Monumento erigido por el pueblo de Bayamo al Padre de la Patria, 
Carlos Manuel de Céspedes.

Foto: Enmanuel Castells



Detalle del monumento al Padre de la Patria. 
Foto: Enmanuel Castells



Pedro Figueredo Cisneros, Francisco Vicente Aguilera Tamayo,
fundador del Comité Revolucionario Fundador del Comité Revolucionario

de Bayamo y autor de la letra y música de Bayamo.
del Himno Nacional cubano.

Francisco Maceo Osorio, Fundador del Comité Revolucionario de Bayamo.



Plaza de la Revolución, lugar donde se firmó la capitulación de las tropas españolas 
acantonadas en la ciudad de Bayamo, el 20 de octubre de 1868.

Foto: Luis Carlos Palacios Leyva.

Casa Capitular de Bayamo, lugar donde Carlos Manuel de Céspedes firmó el Decreto de 
abolición condicionada de la esclavitud en Cuba, el 27 de diciembre de 1868.

Foto: Luis Carlos Palacios Leyva.



Pedro Figueredo Cisneros, Francisco Vicente Aguilera Tamayo,
fundador del Comité Revolucionario Fundador del Comité Revolucionario

de Bayamo y autor de la letra y música de Bayamo.
del Himno Nacional cubano.

Francisco Maceo Osorio, Fundador del Comité Revolucionario de Bayamo.



Batalla de Peralejo, el 13 de julio de 1895, 
dirigida por el mayor general Antonio Maceo Grajales.

Llegada del Ferrocarril a Bayamo, febrero de 1910.



Primer Soviet de Campesinos y Obreros en Cuba, 
Central Mabay, 13 de septiembre de 1933.

Vista aérea de la fábrica Nestlé, década de 1940. 
Exponente de la especialización ganadera de Bayamo..



Banda de conciertos, década de 1950. Institución insignia de la cultura bayamesa.
Foto: Avello.

Gran Casino, lugar donde se hospedaron los asaltantes al Cuartel “Carlos Manuel 
de Céspedes”, junto a Fidel Castro Ruz, el 25 de julio de 1953.

Foto: Luis Carlos Palacios Leyva.



Monumento a la Batalla de Guisa, dirigida por el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, 
la cual se desarrolló entre el 20 y el 30 de noviembre de 1958.

Foto: Luis Carlos Palacios Leyva.

Vista panorámica de la presa Corojo, ejemplo de la voluntad hidráulica en Bayamo. 
Foto: Luis Carlos Palacios Leyva.



Escuela Profesional de Artes Plásticas “Oswaldo Guayasamín” y Paseo bayamés. 
Foto: Luis Carlos Palacios Leyva.



Calle General García, hoy convertida en el Paseo de Bayamo, 
arteria principal que ocupa el mayor recinto comercial de la ciudad. 

Fotos: Enmanuel Castells



Iglesia de San Salvador de Bayamo. 
Catedral de la Diócesis de Bayamo-Manzanillo 

Foto: Enmanuel Castells



Detalle de la iglesia. 
Foto: Enmanuel Castells



Fachada colonial en la calle Céspedes (reproducción según fotos de la época). 
Fotos: Enmanuel Castells



“Moribundo de dicha y  amor... ”
José Fornaris y Luque 

escribe la letra,
Carlos Manuel de Céspedes y  

Francisco del Castillo 
componen la música, 

canta el tenor Carlos Pérez Tamayo

“La Bayamesa ”

Prima canción de la trova cubana 
en inmortal serenata 
junto a esta ventana 

el 27 de marzo de 1851

A:

Luz Vázquez y  Moreno

Texto que puede leerse en la tarja junto a esta histórica ventana. 
Foto: Enmanuel Castells



El típico coche bayamés,
cuyo paradero está ubicado frente a la terminal de trenes de Bayamo. 

Fotos: Enmanuel Castells
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|^ ^ B a n  Salvador de Bayamo, 
rebelde desde sus cimien- 

B  tos, es el Crisol de la Nacio- 
nalidad Cubana. Ciudad 

preciosa, cuna de grandes figuras y acon
tecimientos históricos: Yahatuey, El Padre 
de la Patria, La Bayamesa, que devino 
himno nacional cubano, se nos presenta 
en estas páginas con todo su esplendor y 
madurez.
Como un delicioso paseo en coche, los 
autores ponen a disposición de los leyen
tes, la historia, las tradiciones y costum
bres de una región emblemática.
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