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Resumen 
 

El presente trabajo de Diploma  titulado: “Tareas desarrolladas por los Comités 

de Defensa de la Revolución en Cienfuegos: 1980-1990”, su estudio se asume 

desde las concepciones teóricas de las organizaciones sociales y de masa. En 

este, se dirige la atención al análisis de  las tareas desarrolladas por esta 

organización atendiendo  a la defensa, la política, las actividades sociales como 

la salud, el deporte y la cultura el contexto de la penúltima década del siglo XX. 

La misma responde a un estudio de caso único en el que se explora y 

describen las tareas desarrolladas por la organización en la localidad en el 

período declarado. Para la interpretación de los datos se han utilizado los 

procedimientos de la hermenéutica. El mayor resultado responde a la 

reconstrucción histórica, social y cultural de las tareas desarrolladas por los 

CDR en el período declarado  y de su correlación con el objetivo y funciones 

para lo que fue creada. 

Palabras claves: organizaciones sociales y de masa, Comité de Defensa 
de la Revolución. 



 

 

Summary  

   

The present work of titled Diploma: "Tasks developed by the Committees of 

Defense of the Revolution in Cienfuegos: 1980-1990", their study is assumed 

from the theoretical conceptions of the social organizations and of mass. In this, 

he/she goes the attention to the analysis of the tasks developed by this 

organization assisting to the defense, the politics, the social activities as the 

health, the sport and the culture the context of the penultimate decade of the XX 

century. The same one responds to a study of unique case in which is explored 

and they describe the tasks developed by the organization in the town in the 

declared period.  For the interpretation of the data the procedures of the 

hermeneutics have been used. The biggest result responds to the historical, 

social and cultural reconstruction of the tasks developed by the CDR in the 

declared period and of its correlation with the objective and functions for what 

was created.    

Key words: social organizations and of mass, Committee of Defense of 
the Revolution.   
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Introducción 
 

Este estudio de una organización de masas producto genuino de la Revolución 

cubana, en la localidad de Cienfuegos veinte años después de su surgimiento,  

nos acerca a su funcionamiento desde la perspectiva de las tareas 

desarrolladas  en el período 1980-1990.  La investigación está insertada en el 

proyecto “Historia de Cienfuegos 1985-2000”, el mismo centra su atención en 

una de las organizaciones de masas más antiguas del país de mayor base 

social  

El trabajo de investigación tiene por objetivo general, analizar las tareas 

desarrollada por los Comités  de Defensa de la Revolución  en el período 1980-

1980. Para su  realización   se consultaron un grupo de fuentes bibliográficas,  

publicísticas y documentos de la organización, y la oralidad. 

Esta temática es compleja  para la  investigación  por la poca producción  sobre 

las organizaciones sociales y de masa, considerándose que la teoría está en 

construcción por parte de los cientistas sociales.  No obstante, se cuenta con 

una literatura actual sobre el objeto que se investiga, entre los que se destacan  

García Cárdenas, Domingo (1981); Hugo Torres, Víctor, (1991); (Dávila, 2001); 

Chiavenato, I (2001); Limia David, Miguel (2006); Acanda González,  Jorge 

Luís (2007); Ocampo, Eduardo (2007). Estos autores aportaron conceptos, 

características, análisis y acciones de las organizaciones sociales y de masas, 

así como de los actores populares. 

 

De gran valor han sido los trabajos de  Duharte Jiménez, Emilio, (2002), Teoría 

y procesos político tomo II, en este texto, parece el artículo de, Limia David, 

Miguel  (2002), “Interacción sociedad civil–sociedad política en la Revolución 

cubano”. Ambos autores consideran que los Comités de Defensa de la 

Revolución, aparecen como una organización de masas que aglutinó al pueblo 

revolucionario desde casi el comienzo mismo del proceso de la Revolución 

Social por el principio del lugar de residencia, de la cuadra y  de la comunidad 

para la regulación de  las relaciones políticas con criterios sociales, cívicos, 

éticos, sumamente amplios, y es  de carácter no estatal. 
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Particularmente los Comités de Defensa de la Revolución  en Cuba no 

constituyen una línea temática ampliamente tratada. Para esta investigación se 

ha consultado a: José Antonio Gell Noa (2007), Cronología para la historia de 

los CDR en tres tomos, en el mismo se ilustran  en  el orden histórico la 

constitución y hechos que permiten reconstruir esta historia, tiene como 

particularidad que centra la atención en La Habana y hechos aislados de país. 

Por su parte,  Cándido Jústiz Pileta (2008),  dirige la atención a, Comités de 

Defensa de la Revolución: Más allá de aquel propósito, en el que refiere los 

momentos iníciales de la organización a nivel nacional y algunas 

consideraciones sobre sus principales dirigentes, principalmente la Habana y 

Santiago de Cuba. Fue consultado además, Ventura Carballido Pupo y  Rafael 

Ávila Ávila (2008), Los Comités de Defensa de la Revolución: savia de pueblo, 

es  un tema similar al texto anterior,  enfatizando  en la Habana y en la antigua 

provincia de Oriente. Los textos pueden ser considerados testimonios vivos de 

la organización dado que estos autores fueron antiguos miembros de la 

Dirección Nacional  de esta organización en sus inicios. 

 

Cabe distinguir, que la investigación tiene un carácter histórico, social y cultural, 

en tal sentido han constituido fuentes de la investigación los trabajos del Dr. 

Manuel Martínez Casanova (2010) tales como: Los estudios socioculturales 

retos y perspectivas,  Intervención sociocultural con énfasis en el desarrollo 

comunitario y La intervención sociocultural como recurso del cambio. Desde 

este punto de vista, el autor considera que  la comunidad puede ser todo 

conglomerado humano con diverso condicionamiento pero cuyos miembros 

comparten participación en torno a tareas  comunes, ajustable al papel  de los 

Comités de Defensa de la Revolución en  el desarrollo de  las tareas que 

influyen en la movilidad y el desarrollo de las comunidades. Lo anterior nos 

permite acercarnos a la comprensión de la especificidad de lo sociocultural en 

el marco de lo comunitario y del uso que puede hacerse de estos estudios para 

valorar la existencia de determinadas problemáticas que requieren atención en 

dichas comunidades así como de los cambios que pueden ir ocurriendo como 

consecuencia de las acciones interventivas que se han venido produciendo en 

un contexto social determinado. 
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De la historia que se construyó en Cienfuegos a partir de la inserción de los 

Comités de Defensa de la Revolución, se ha escrito muy poco. No obstante  se  

consultaron los balances anuales de la organización, los informes de rendición 

de cuenta  al Partido Provincial, al II y III Congreso de la organización, así 

como el periódico local ‘’5 de septiembre’’ en el período que se investiga y las 

entrevistas realizadas a informantes claves en calidad de directivos de la 

organización.  Para el período que se indaga solo se cuenta con la reseña que 

aparece en Historia del Municipio de  Cienfuegos de Lic. Juana Irene Reyes 

Abreu y un colectivo de autores y el Capítulo VI de Cienfuegos en la 

Revolución, de los autores integrado por,  MSc. Ana Cecilia Cabrera Pérez, 

MSc. Orlando García Martínez, Lic. Irradia  Castillo Pérez, Dra. Olga 

Hernández Guevara.  En estos solo se reseñan algunas de las tareas 

desarrolladas por la organización en el período que lo estudian.  

 

Por otra parte, han sido consultados los discursos de Fidel Castro en ocasión 

de la constitución de la organización, sus conmemoraciones y Congresos. 

Fueron consultados, “A la llegada de la Organización de Naciones Unidas, en 

la concentración frente a palacio, el 28 de septiembre de 1960” ; “En la 

celebración del Tercer Aniversario de los Comités de Defensa de la Revolución 

el 28 de septiembre de 1963”; “XVII Aniversario de su fundación, 28 de 

septiembre de 1977; “XXXVI Aniversario del asalto al Cuartel Moncada, 26 de 

julio de 1989” y “XVI Congreso de la CTC, el 28 de enero de 1990”.La 

particularidad de estos radica en que Fidel define qué y para qué son los 

Comités de Defensa de la Revolución y las tareas en comendadas a los 

mismos en cada momento histórico. 

 

Este  trabajo se ha estructurado en: introducción, tres capítulos, conclusiones, 

las recomendaciones, revisión bibliográfica y los anexos. Estos últimos para la 

mejor comprensión de la memoria que se presenta. 

 

El Capítulo I, contiene el marco teórico y el sistema de conocimiento asociado a 

las matrices conceptuales. En el mismo, se abordan consideraciones acerca de 

las organizaciones  sociales y de masas y de su contextualización en Cuba y 
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Cienfuegos. De igual forma, aparece el contexto para ubicar temporalmente  

esta  organización en el período referido. 

 

Por su parte el Capítulo II, versa  sobre la metodología de investigación su 

tipología y características, haciendo énfasis en los métodos de investigación 

utilizada, así como la estrategia desarrollada  para la recogida de información y 

los procedimientos para el análisis  de los datos.  

 

En el Capítulo III, se ofrece el análisis de los resultados los que posibilitaron 

arribar a las conclusiones. 

 

En las conclusiones se resumen, los resultados del estudio, seguido de  las 

recomendaciones derivadas de la utilidad de la investigación  práctica de 

investigación. 

 

La novedad del trabajo consiste en la sistematización teórica y conceptual 

acerca de las organizaciones sociales y de masa y su correlación con los 

Comités de Defensa de la Revolución. Desde esta perspectiva, se recopila y 

organiza   información dispersa y documentos importantes que forman parte de 

la memoria histórica  de sus propios actores. 

 

Su valor práctico responde a la construcción de la historia de los Comités de 

Defensa de la Revolución  en Cienfuegos, en  el período 1980-1990. De esta 

forma, se crea el primer  antecedente para investigaciones  futuras en relación 

en los indicadores declarados y otros que se pueden ampliar,  sirviendo de 

material de estudio para análisis posteriores del contexto o para estudios sobre 

las otras organizaciones de masas en la localidad.  La memoria presentada 

puede ser un material de consulta en las asignaturas Teoría del desarrollo, 

teoría sociopolítica,  Historia Regional y en particular para los estudios 

comunitarios. 
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Capítulo I. Organizaciones sociales y de masas: Un acercamiento a su 
estudio desde los Comités de Defensa de la Revolución en Cienfuegos: 
1980-1990 
 
En este capítulo se describen los fundamentos teóricos y las matrices 

conceptuales relacionadas con las organizaciones  sociales y de masas, la 

relación y diferencia, entre estas permiten  comprender el análisis que  se 

presenta en esta investigación sobre los Comités de Defensa de la Revolución. 

 

Se advierte, que el debate teórico del  objeto de investigación es joven y está 

en  construcción toda vez, que los antecedentes se sitúan en la obra de 

Féderico Engels, “El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado”. Si 

bien es cierto que los clásicos del marxismo explican el origen de la 

sociedades, la evolución y organización de estas que transitan desde sus 

formas primitivas hasta llegar a la modernidad con el capitalismo, no se 

localizan elementos conceptuales sobre las organizaciones sociales, sino más 

bien como el hombre tuvo que relacionarse para vencer las fuerzas de la 

naturaleza, y producir los bienes de subsistencia.  

 

Los clásicos del marxismo-leninismo al analizar la sociedad como el conjunto 

de las relaciones sociales, señalan que en este proceso, se produce y se 

reproduce la vida material y espiritual de la sociedad  en la vida cotidiana. De 

igual forma, precisan que el cambio de las diferentes sociedades es producto y 

resultado de las revoluciones, en estas participan las diferentes clases, grupos 

y masas que se organizan en relación con los fines, motivaciones e intereses  

en calidad de metas  fijadas. 

 

El debate teórico actual en relación a las organizaciones sociales, está 

centrado  en la teoría marxista de la sociedad civil y  las concepciones sobre 

los actores populares. Ambos aspectos forman parte de la matriz conceptual y 

el posicionamiento teórico que se describen en este capítulo. 
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 1.1 Organizaciones sociales y de masas. Acercamiento conceptual 
Comprender y analizar los procesos sociales en la contemporaneidad, supone   

estudiarlos desde el  contenido de sus acciones y las formas de organización. 

Debatido hoy en el  marco de la sociedad civil  y los actores populares. Las   

diferencias actuales se localizan en los trabajos de García Cárdenas, Domingo 

(1981); Hugo Torres, Víctor (1991); Dávila, (2001); Chiavenato, I (2001); Limia 

David, Miguel (2006); Acanda González,  Jorge Luís (2007) y Ocampo, 

Eduardo (2007). 

 

Para Acanda González, J.L (2007, p.120) la sociedad civil, “es el conjunto de 

relaciones, instituciones y prácticas sociales a través de las cuales se produce 

y distribuye el conjunto de valores socialmente establecido” (2007, p.176). De 

su lectura se induce, que las organizaciones sociales realizan un conjunto de 

prácticas a partir de los  valores  socialmente establecido por los actores  que 

lo institucionalizan y legitiman .Aspectos compartido  por  Limia David, M 

(2006). 

 

Con relación a los actores populares, Hugo Torres; V ( 1991, p.114, citado por 

Limia David, M), considera que en la contemporaneidad  es imposible analizar 

las organizaciones sociales al margen de los actores populares, estos 

desempeñan un papel fundamental y protagónico  en función de las metas e 

intereses fijados  Puntualiza este autor, que 

 

 “la noción de nuevos actores populares alude a la presencia de distintos 

sujetos sociales que, compartiendo intereses comunes, asumen roles 

protagónicos al desplazarse en la escena societal por efecto de la 

movilización de las bases de la sociedad. Se relacionan con procesos de 

organización para la toma de decisiones sobre determinadas demandas 

al interior de la sociedad civil, que recrean sus propios liderazgos (…) 

“(1991, p.114) 

 

Se infiere así, que el estudio de las organizaciones sociales debe estudiarse 

desde la concepción de los actores populares  en el marco de una sociedad 

civil concreta. Éstas  desde su papel protagónico desempeñan las tareas 



 

7 
 

vinculadas a las élites y el poder, es decir, la necesaria relación política-estado 

en función de las metas fijadas que requieren del concurso popular. En este  

orden la relación política-Estado no es asimétrica, es decir, se localizan 

aquellas organizaciones sociales que desde fines y metas diferentes   

promueven el cambio social. Esta concepción supone detenernos en los 

presupuestos conceptuales  sobre las  organizaciones sociales. 

 

El análisis de las organizaciones sociales se sitúa en los marcos de “entidad”, 

colectividad” y “grupo”. Así por ejemplo, Dávila, (2001, p.13) plantea que las 

organizaciones sociales, están relacionadas con “colectividades” 

fundamentadas como razón de ser en un cuerpo de “objetivos”, esto se declara 

en un sistema de categorías y hacen de ellos un conjunto de propósitos; para 

ser logrados en función de un lapso de tiempo, y en áreas de trabajo. Este 

autor señala además, las organizaciones poseen las siguientes características: 

 

 Límites o fronteras relativamente identificables, es decir, que existe algo 

dentro y fuera de ella, específicamente su medio ambiente. 

 Un orden normativo que las organiza y disciplina.  

 Intervalos o rangos de autoridad que las representa.  

 Sistemas de comunicación a través de los cuales fluyen las decisiones 

que se toman en los rangos de autoridad.  

 

Chiavenato, I (2002, p.10), plantea que al analizar el concepto de 

organizaciones sociales se percibe la concepción que ésta es una “entidad” 

para dar cuenta de una dimensión existencial, es decir, existen, se ven, se 

perciben, están ahí; a esta dimensión existencial la complementa una 

subcategoría operacional referida a lo “social”, la cual responde a la presunción 

del requerimiento que tienen las organizaciones de estar compuestas por 

personas en función unas de otras. Así, el término “organizaciones sociales” 

alude un conglomerado de personas, que razonando bajo un “quehacer” y 

reglamentadas por un “cómo hacerlo” —dentro de esta reglamentación está la 

estructura— que dan significado a los conceptos de “división de trabajo” y a la 

orientación que da un “propósito. 
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En esta misma dirección, Ocampo, Eduardo (2007, p. 133)  señala que las 

organizaciones sociales, 

 “son agrupaciones de personas que tienen  ciertos elementos comunes, 

tales como la profesión, los gustos, las necesidades o intereses en una 

estructura organizacional, expresada en una forma determinada de 

dividir el trabajo, y un cuerpo igualmente estructural de propósitos que 

redimensionan su condición de ente, que existe con un razonado “para 

qué”. Desde esta perspectiva las organizaciones sociales son 

“formaciones sociales específicas en el tiempo y el espacio, 

desarrolladas por la sociedad como formas de articulación para resolver 

problemas concretos y que obran bajo propósitos específicos. “(2007, p. 

133) 

Para García Cárdenas, Domingo (1981, p.16)  

“Las organizaciones de masas son grupos sociales formados por 

personas, tareas y administración que interactúan en el marco de una 

estructura sistemática para cumplir sus objetivos: Como señalara Lenin, 

son las correas de transmisión entre la dirección del partido y el Estado, 

de una parte, y las masas trabajadoras de otra. Las organizaciones de 

masas, que a diferencia del partido y el Estado agrupan sectores 

determinados de la población de acuerdo con sus características e 

intereses específicos, sirven para llevar a la dirección del Partido y del 

Estado los intereses de los sectores de la población que representan y 

trasladan a estos la política del partido hacia ellos.” 

 

Las organizaciones sociales se diferencian por los objetivos, funciones y el 

contenido de las tareas que desempeñan, por tanto, su tipología obedece a 

tales condiciones y en algunos casos como sucede en Cuba forman parte del 

sistema político de la sociedad. 

 

Las organizaciones de masas la conforman una mayor población y de muy 

variada composición social. Las organizaciones sociales se agrupan por 

profesión o por interés. De igual forma, centran sus intereses en la categoría 

social que agrupan, mientras que las organizaciones de masas dirigen la 

atención en intereses que comprenden el todo social, dando una mayor 
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posibilidad de inclusión y representatividad. Ambas  tienen como principio 

común la voluntariedad de sus integrantes y la capacidad de actuar como un 

sujeto social colectivo. 

 

En síntesis para la presente investigación se asume que las organizaciones 

sociales  deben caracterizarse por: 

• Se forman y se desarrollan en un espacio y un marco temporal. 

• Tienen carácter existencial, responden a una sociedad. 

• Poseen una estructura. 

• Se relacionan a través de la comunicación para establecer fines y metas 

comunes. 

• Actúan en función de reglamentos estatuidos guiados por objetivos 

• Se agrupan para dar solución a problemas concretos y propósitos 

específicos. 

• Buscan formas y vías de cómo hacer y para qué hacerlo. 

Desde la perspectiva apuntada y por el campo que se investiga, su concreción 

se traduce  en el estudio de una organización social que por sus objetivos y 

funciones responde a una organización de masas; los Comités de Defensa de 

la Revolución (CDR) en el período 1980-1990. 

 

 1.1.2 Las organizaciones de masas en Cuba: Los Comités de 
Defensa de la Revolución. 
En la historia de nuestro país, a partir de 1959,  se localizan diversas 

organizaciones sociales y de masas condicionadas según (Limia David, M.,  

2005, p.194) por  

             “la propia dinámica de la lucha de clases que condujo a la 

reestructuración de organizaciones de masas ya existentes y a la 

aparición de todo un conjunto de nuevas instituciones de este tipo que 

permitieron a la vanguardia aglutinar a las masas y prepararlas para 

enfrentar con éxito las tareas urgentes planteadas frente a la vida 

pública de la sociedad, así como para reorganizar la vida privada sobre 

nuevos fundamentos. Estas organizaciones vinieron a enriquecer la 

sociedad (...) del país, constituyendo instrumentos insustituibles para 
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llevar adelante la obra social emancipadora.  Ellas desplegaron tareas 

defensivas y constructivas de distinta índole. Fueron asimismo 

esenciales en la configuración del nuevo tipo de dominación y 

hegemonía en la vida de la sociedad” y por la necesidad de brindar a 

amplios sectores de la población la posibilidad de convertirse en actores 

directos de los procesos de cambios. 

 

Nuestro Estado reconoce y estimula a las organizaciones de masas y sociales, 

surgidas en el proceso histórico de las luchas de nuestro pueblo, que agrupan 

en su seno distintos sectores de la población, representando sus intereses 

específicos y los incorporan a las tareas de la edificación, consolidación y 

defensa de la sociedad, refrendado en la Constitución, el artículo 7 establece 

que: 

“El estado socialista cubano reconoce y estimula a las organizaciones 

de masas y sociales, surgidas en el proceso histórico de  las luchas de 

nuestro pueblo, que agrupan en su seno a distintos sectores de la 

población, representan sus intereses específicos y los incorporan a las 

tareas de la edificación, consolidación y defensa de la sociedad 

socialista.  

Como se apuntó anteriormente la diferenciación entre  las organizaciones 

sociales y de masa   está dada en que la primera se agrupan por profesión, 

mientras que las segunda por interés,  tal y como se representa en el siguiente 

esquema: 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. CDR 
2. FEEM 
3. FMC 
4. FEU 
5. ANAP 
6. CRC 
7. OPJM 

Profesionales: 
• UNEAC 
• UNIH 
• UNIC 
• UPEC 
• ANEC 
• etc. 

Interés: 
• ACLIFIM 
• Peñas deportivas 
• Filatelistas 
• Radioaficionados 
• Otras. 

ORGANIZACIONES 
SOCIALES 

ORGANIZACIONES 
DE MASAS 
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Fuente: García Cárdenas, D (1981) 
Dentro del conjunto de las organizaciones de masa se localizan a los CDR,   y 

en ella se centra el interés de la presente investigación. 

 

Para Duharte Jiménez ,Emilio ( 2002) y Limia David, M ( 2002), los  Comités de 

Defensa de la Revolución, aparecen como una organización de masas que 

aglutinó al pueblo revolucionario desde casi el comienzo mismo del proceso de 

la revolución social por el principio del lugar de residencia, de la cuadra, de la 

comunidad, luego de ciertas búsquedas iníciales, y estuvo encaminada en lo 

fundamental a regular las relaciones políticas -con criterios sociales, cívicos, 

éticos, sumamente amplios, de carácter no estatal, aunque en estrecha unidad 

con el Estado de nuevo tipo que se configuraba a la sazón- en el contexto 

barrial y comunitario, a tenor de las tareas maduras planteadas ante el poder 

político revolucionario. Sin embargo, la intencionalidad va dirigida a las tareas 

programáticas propias de la organización  en relación con el contexto, es decir, 

de la ampliación de las mismas en el proceso resistencia y defensa del 

proyecto de justicia social.  

 

Los CDR, constituyen una organización que objetivamente amplió la base 

social del poder político y la gama (terreno, esferas, relaciones) del objeto 

abarcado por la dirección social al incorporar a masas sumamente amplias y 

heterogéneas al uso de éste, y ocuparse de la solución de problemas no 

atendidos por la vida pública en la sociedad cubana neocolonial. Eso la 

convirtió además en un elemento clave para la construcción del poder 

revolucionario, así como en la educación del pueblo para ejercerlo tanto 

cognitiva e ideológicamente, como en el plano de los hábitos y habilidades 

necesarios a esos efectos. (Limia David, M, 2002, p.195) 

 

En este sentido,  los CDR surgen como una vía para la autodirección de las 

masas y resultaron esenciales en la configuración de la nueva sociedad civil, la 

nueva opinión pública, la nueva correlación de la vida privada y a vida pública, 

y todo ello en el marco de la comunidad. Nótese que cada una de estas 

connotaciones es sumamente trascendente y diferenciada en la configuración 

de las relaciones sociales engendradas por el proceso revolucionario, y que 
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cada una de ellas encarna la materialización del poder político proletario en una 

conquista, en una forma específica de construir el organismo social, de formar  

tal que el individuo se  articular en función de resolver tareas concretas 

mediadas por el tiempo (Limia David, M, 2002, p.195) 

 

No caben dudas que las tareas que ha desplegado  la organización como 

suyas,  tienen  carácter esencial y la política  se expresa también como esfera 

específica de actividad social, ha tenido sus diferencias  en las distintas etapas 

y períodos de la Revolución. Ello explica en mucho que haya ocurrido cierta 

identificación en la cultura política corriente de la naturaleza de los CDR con la 

forma específica en que ella se ha desenvuelto por largo tiempo; dicho de otra 

manera, muchos estereotipos políticos normativos y culturales-ideológicos 

actualmente en boga asumen a los CDR sólo o fundamentalmente desde su 

lado defensivo, coercitivo, destructivo de los fundamentos de los regímenes 

anteriores o de las impugnaciones al poder político revolucionario, desde el 

plano de la orientación de tareas desde arriba y la movilización masiva, 

etcétera . (Limia David, M, 2002, p.195) 

 

De esta manera se hace pasar de hecho e injustificadamente a tareas y estilos 

específicos como la naturaleza misma de la organización, y se identifican 

asimismo medios concretos de su actividad con la finalidad que le dio origen. 

Cuando en rigor esta última fue ampliar la base social del poder revolucionario, 

hacerlo irreversible, incorporar las masas más amplias por el principio de la 

comunidad territorial al ejercicio del poder sobre bases sociales, no 

gubernamentales, y transformar en consecuencia las relaciones sociales en 

dirección a la independencia nacional, la emancipación social y la significación 

humana desde las enormes posibilidades que abría este ángulo de 

construcción y ejercicio del poder. La forma específica en que han de asumirse 

estas finalidades sustantivas depende de los factores objetivos internos y 

externos y de las características históricamente adquiridas por el factor 

subjetivo de la revolución en el proceso mismo de su desarrollo. (Limia David, 

M, 2002, p.195 y 196) 
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Las tareas que han cumplido  y cumplen los CDR, están matizadas en lo 

esencial  por su quehacer político-social por largo tiempo, aun cuando también 

ellos enfrentaron tareas constructivas sumamente importantes, sobre todo en el 

terreno de la economía, la salud, la preparación político-ideológica de la 

población,  la defensa y aquellas de corte social vinculada con la cuadra. 

 

En su marcha histórica los CDR han participado de las características 

integrativas del sistema político cubano hasta el presente, históricamente 

condicionadas tanto por factores internos como externos, subjetivos como 

objetivos. Estas premisas –históricamente condicionadas y necesarias- 

inherentes a la médula misma de la política conformada a lo largo de decenas 

de años se expresaron y fijaron en estructuras, normas de actividad, 

formulaciones ideológicas, estilos de dirección y una determinada cultura 

política. En la medida en que históricamente estas premisas cambiaban, los 

correspondientes estilos de dirección, estructuras, formulaciones ideológicas y 

normas,  que comenzaban a manifestar sus limitaciones para enfrentar las 

nuevas y complejas situaciones, para la acción y atracción de las nuevas y 

viejas generaciones de revolucionarios, por lo que han requerido de incesantes 

búsquedas y de una amplia creatividad.  

 

Todo ello condiciona la percepción social que actualmente se tiene de los CDR 

y la conducta, criterios, proyecciones, de los cuadros tradicionales de esta 

organización de masas. El interés creciente que ahora se nota respecto a los 

asuntos de las comunidades de base en nuestra sociedad pues, no está sólo 

condicionado por los apremios del período especial, sino además y 

esencialmente por factores estables y profundos que ha engendrado la 

construcción positiva realizada por la Revolución a lo largo de sus 52 años. En 

las nuevas condiciones históricas creadas por el período especial de lo que ha 

de tratarse entonces es de rescatar el protagonismo de los CDR adecuando la 

forma de la política a su contenido, la institución a las relaciones políticas que 

aspira a canalizar, organizar y expresar. (Limia David, M, 2002, p.196) 

 

Para ello hay que intensificar su vinculación a las necesidades esenciales de la 

población a ese nivel y según ese principio configurador, convertirlos en un 



 

14 
 

medio que estimule la formación del sentido de pertenencia al barrio y de sujeto 

de autodirección política en esa instancia, interesado en el fomento de las 

condiciones de vida y en el mejoramiento de las relaciones humanas en el 

espíritu de la solidaridad y la ayuda mutua. Se precisa entonces ponerlos a 

tono con las características reales que ahora poseen los intereses políticos 

populares, a fin de que estén en condiciones no sólo de defender la 

Revolución, sino de enfrentar la solución de los problemas constructivos no en 

el sentido de vivienda, sino en la connotación amplia de este término. 

 

1.2 Los Comités de Defensa de la Revolución. Génesis y fundamento 
 
El 28 de septiembre de 1960, en momentos en que la lucha de clases adquiría 

sus matices más violentos, cuando las acciones contrarrevolucionarias de los 

enemigos internos, apoyados y financiados por los exiliados de la oligarquía  y 

el propio gobierno norteamericano, se hacían más activos y violentos….al 

regresar el líder cubano de la XV sesión de las Naciones Unidas en un acto de 

masas en la terraza norte del otrora Palacio Presidencial (hoy Museo de la 

Revolución) al dirigirse al pueblo habanero allí reunido explotan unos petardos. 

 

…Vamos a establecer un sistema de vigilancia colectiva, ¡vamos a 

establecer un sistema de vigilancia revolucionaria colectiva!  (...)  Y 

vamos a ver cómo se pueden mover aquí los lacayos del imperialismo, 

porque, en definitiva, nosotros vivimos en toda la ciudad, no hay un 

edificio de apartamentos de la ciudad, ni hay cuadra, ni hay manzana, ni 

hay barrio, que no esté ampliamente representado aquí (…).  Vamos a 

implantar, frente a las campañas de agresiones del imperialismo, un 

sistema de vigilancia colectiva revolucionaria que todo el mundo sepa 

quién vive en la manzana, qué hace el que vive en la manzana y qué 

relaciones tuvo con la tiranía; y a qué se dedica; con quién se junta; en 

qué actividades anda.  Porque si creen que van a poder enfrentarse con 

el pueblo, ¡tremendo chasco se van a llevar!, porque les implantamos un 

comité de vigilancia revolucionaria en cada manzana...  (…), para que el 

pueblo vigile, para que el pueblo observe, y para que vean que cuando 
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la masa del pueblo se organiza, no hay imperialista, ni lacayo de los 

imperialistas, ni vendido a los imperialistas, ni instrumento de los 

imperialistas que pueda moverse (…).Están jugando con el pueblo y no 

saben todavía quién es el pueblo; están jugando con el pueblo, y no 

saben todavía la tremenda fuerza revolucionaria que hay en el pueblo. 

 

En estas ideas de Fidel Castro se definen algunas  características importantes 

de la organización: 

 

El objetivo fundamental de los CDR en aquellos momentos: unir y organizar al 

pueblo. en torno a la dirección revolucionaria, para la defensa de la Revolución. 

 

La tarea fundamental de esta fase histórica: la vigilancia revolucionaria. 

 

La estructura de carácter territorial de la organización. 

 

La composición social de la organización se definió inmediatamente por el 

propio pueblo al incorporarse masivamente sin importar procedencia. Cada 

paso de avance del proceso revolucionario, en el desarrollo de la organización 

de la vida política, económica y social  del país, ha sido a la vez una nueva fase 

en la evolución de los Comités de Defensa de  la Revolución.  

 

Nuestro Comandante en jefe  en su análisis sobre el surgimiento de los CDR, 

diecisiete  años después, expresó: 

 

“Apoyarse en las masas fue siempre un axioma de la estrategia 

revolucionaria. Por eso la Revolución prestó tanta atención al desarrollo 

del movimiento obrero y a la organización de los trabajadores, al 

desarrollo del movimiento campesino y a la organización de los 

campesinos, al desarrollo del movimiento de las mujeres y a la 

organización de las mujeres; al desarrollo de la juventud y a la 

organización de nuestra juventud, del mismo modo que al desarrollo de 

la masa estudiantil y a la organización de los estudiantes; y por último, al 

desarrollo del movimiento infantil y a la organización de los niños.” 
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“Pero no obstante esas poderosas organizaciones de masas, nuestro 

proceso revolucionario y nuestro sistema revolucionario habrían estado 

incompletos sin los Comités de Defensa de la Revolución (…) los CDR 

llenaron un enorme vacío, un vacío que no podían llenar las demás 

organizaciones de masas; un vacío que no podía llenar el Partido, 

vanguardia dirigente de la Revolución. Porque el ciudadano no solo es 

obrero o la ciudadana no solo es mujer, el estudiante no es solo 

estudiante ni el campesino es solo campesino, sino que viven en la 

comunidad, actúan en la comunidad, perciben los problemas de la 

comunidad, luchan todos en el seno de la comunidad. Hay muchas 

mujeres que no son obreras, son amas de casa; hay infinidad de 

personas que se jubilaron y no están en los sindicatos; pero, además, 

están los obreros, los estudiantes, las mujeres trabajadoras, los 

campesinos, que viven allí, en el barrio, en la aldea, en el pueblo, en la 

ciudad. Sin los Comités de Defensa, toda esa enorme masa no se habría 

podido organizar en su conjunto. 

 

Los CDR se fundaron en la Habana el 28 de septiembre de 1960. En octubre 

del propio año comenzaron a funcionar en Cienfuegos, fue necesario un breve 

plazo para extenderse por todo el país, respondiendo al mismo interés común 

inicial la vigilancia revolucionaria. En Cienfuegos se conformó el décimo 

segundo CDR del país en el barrio la Juanita.  

 

Gell Noa, JA (2007, p.100) en su libro “Cronología para la historia de los 

Comités de Defensa de la Revolución 1959-1961”; reseña que: la Junta de 

Coordinación, Ejecución e Inspección (JUCEI) de Cienfuegos informó, el 15 de 

octubre de 1961, que en el municipio existían 2 200 CDR en la parte urbana de 

la ciudad y 800 en la rural, con un total de 18 000 miembros. 

 

1.3 Boceto cienfueguero de 1960-1980 
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Cuando triunfa  la Revolución, en la región Cienfuegos el panorama económico 

social se caracterizaba por la deformación estructural de la economía cubana, 

manifestado en el monocultivo, el latifundio  y dependencia al capital extranjero 

fundamentalmente, norteamericano, para el sector industrial y dentro de éste la 

azucarera. 

 

En el período comprendido entre 1959 y 1975 la región de Cienfuegos no 

estuvo exenta de las tareas revolucionarias del país.  La  burguesía, los 

latifundistas e intereses norteamericanos que eran muy poderosos en el 

territorio en un principio intentaron adaptarse a las nuevas condiciones, por 

pensar que era solo un proceso transitorio y pasajero. La personalidad de Fidel 

y el protagonismo popular se encargó de sacarlos de su error. La confiscación 

de bienes malversados. la aplicación  de las leyes  Reforma Agraria (1959 y 

1963), las nacionalizaciones de las industrias de capital fundamentalmente 

norteamericano(1960) y la medidas de corte social como la alfabetización, la 

construcción de escuelas, hospitales, la cooperativización del campesinado 

para beneficio de las masas explotadas la diversidad de las medidas tomadas 

por la Revolución por su carácter social y apoyo popular  fueron el catalizador 

para ir desenmascarando las fuerzas contrarrevolucionarias del país y la 

localidad.  

 

En octubre del propio año 1960, se comenzó con la Vigilancia Popular 

Revolucionaria para auxiliar a la Seguridad del Estado, conocida por la G2.   
 

La conspiración y el bandidismo fueron representativos de la acción 

contrarrevolucionaria de la burguesía. Estas se iniciaron con el sabotaje a las 

producciones, solo recordemos la quema de cañaverales con más de 20 000  

arrobas de cañas perdidas. El bandidismo que se desarrolló paralelamente en 

la zona del Escambray  y la Ciénaga de Zapata hizo de Cienfuegos uno de los 

territorios más afectados en el país recordemos por citar algunos ejemplos: las 

bandas Alberto Wash Ríos, William Morgan, Ángel Besú (ex cabo de la tiranía), 

los hermanos Garnica, Manuel Pacheco Rodríguez (alias “Congo Pacheco”), 

Filiberto González García  (alias “El Asturiano”), Valeriano Montenegro(alias “El 

Vale”), entre otros y siendo Blas Tardío el último de ellos capturado en 1965. 
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La antigua región de Cienfuegos fue la escogida por los estrategas de la CIA  

para una agresión armada por la zona de Playa Girón, con el objetivo de crear 

un gobierno provisional y proceder a la intervención armada directa. La primera 

fuerza que enfrentó la agresión fue, el batallón de milicianos 339 de Cienfuegos 

que asumió la resistencia inicial hasta que las fuerzas revolucionarias   de todo 

el país derrotaron la invasión. 

 

La clase obrera pasó a desempeñar el papel rector en la sociedad, trabajando 

en estrecha alianza con los campesinos y la intelectualidad revolucionaria, no 

solo por desarrollar la base técnica material del socialismo, sino también por 

erradicar la desigualdad social, reducir las diferencias entre los niveles de 

bienestar material de los distintos sectores de la sociedad y por elevar el nivel 

de vida de la población, lo que se vio materializado en Cienfuegos con el 

incremento de los empleos, el aumento del consumo de electricidad per cápita, 

la construcción de viviendas, así como en la urbanización de ciudades y 

poblados. 

 

La política económica aplicada por el Gobierno Revolucionario entre 1959-

1961, siguió la vía de la industrialización y diversificación agrícola, los efectos 

negativos de la misma tuvieron notables repercusiones en Cienfuegos, ya que 

por ser esta una región azucarera, su economía territorial se vio sensiblemente 

afectada al reducirse la superficie cañera y por tanto, la producción y 

exportación de azúcar. 

 

En Cienfuegos, con el triunfo de la Revolución, se dio la posibilidad de 

solucionar profundos problemas sociales heredados del capitalismo como el 

desempleo, el analfabetismo, la insalubridad y de alcanzar éxitos en las esferas 

social y cultural, que demuestren las ventajas del régimen socioeconómico 

existente. (Colectivo de autores, 2011, p.) 

 

A partir  la segunda mitad de la década de los sesenta, los planes de 

producción regionales se elaboraron en forma de tareas, para la utilización más 

óptima de los recursos agrarios, climáticos e hidráulicos y se  difundieron los 
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llamados planes especiales de producción agrícola: caña, cítricos y ganadería, 

sobre la base de la unión voluntaria a las granjas estatales de las fincas 

pertenecientes a los pequeños agricultores. A partir  del Primer Congreso del 

PCC y del V Congreso de la ANAP se constituyen en la provincia durante el 

período de 1976-1980, 48 cooperativas de producción agropecuaria, para un 

20% de la tierra cultivable y el resto los planes del sector estatal. 

 

Con la nueva división política administrativa del país Cienfuegos por su 

posición geográfica, recursos naturales, vías de comunicación y condiciones de 

su puerto, pasó a ocupar un lugar importante en la estrategia de desarrollo 

económico del país. Esto trajo como consecuencia el auge de  la industria 

azucarera, la industria química, la construcción y otras, que  constituyeron la 

base para el desarrollo industrial de la provincia en función de la economía ya 

no territorial, sino fundamentalmente nacional, lo que se evidenció en el 

quinquenio 1976-1980. Tareas que contaron con el apoyo de los Comités de 

Defensa de la Revolución tal y como reseñan en la Historia de la Provincia de 

Cienfuegos Capítulo 4, el análisis que aquí aparece constituye el primer 

antecedente de la presente investigación. 

 

1.4 Década de los 80: sus problemáticas en relación con los Comités de 
Defensa de la Revolución 
En esta década los Comités de Defensa de la Revolución en el municipio 

Cienfuegos no pueden ser analizados fuera del contexto internacional  y del 

contexto nacional cubano, en los siguientes epígrafes se describen  algunas  

características que los singularizan: 

1.4.1 Acercamiento a la situación global en la década de los 80 
 
La política exterior norteamericana en la década del  80, se inauguró  con la 

llegada al poder  del republicano Ronald Reagan como presidente de los 

Estados Unidos. Este propuso un programa para reducir los impuestos, el 

gasto público y reforzar  la defensa nacional. La política exterior de, Reagan  se 

alejó de la política de distensión con la Unión Soviética del gobierno de Carter y 

se puso de manifiesto una política de dureza anticomunista y guerrerista 
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expresada entre otros con: la invasión a Granada en octubre de 1983 con el 

objeto de eliminar el gobierno de Maurice Bishop y el movimiento nacionalista 

Nueva Joya. En América Central con el respaldo  a las fuerzas 

gubernamentales de El Salvador contra el Frente Nacional Popular de 

Liberación del Salvador, el apoyo “la contrarrevolución” en la Nicaragua 

sandinista. Las relaciones con la Unión Soviética empeoraron en 1983 y 

Reagan anunció la Iniciativa de Defensa Estratégica, más conocida como la 

“guerra de las galaxias”.  

 

En abril del 86 EEUU llevó a cabo un bombardeo aéreo sobre Libia. En 1987 

estalla el escándalo Irán-contras (venta de armas a Irán para financiar la contra 

en Nicaragua) que provoca la salida de Reagan en 1988 y asume la 

presidencia George Bush ex director de la CIA que continua la llamada política 

dura en diciembre de 1989 invadió Panamá con una sangrienta represión al 

pueblo.   Estos dos gobiernos fueron instigadores de todo tipo de agresiones a 

Cuba y su Revolución, siempre mantenían latente la posibilidad de una 

agresión directa lo que  obligaba a tener gastos elevados para la defensa. 

 

La administración de Reagan para restaurar el liderazgo y la hegemonía 

norteamericana en el mundo y, en el contexto de su estrategia política, se 

planteó el aumento de la hostilidad y las tensiones en relación con Cuba. Fue la 

etapa en que se aplicaron el llamado  Programa de Santa Fe. Este  en su 

contenido es expresión del pensamiento político contra Cuba.                        .          

 

Durante este mandato no sólo se desmantelaron las cautelosas medidas de 

ajuste del bloqueo adoptadas por las administraciones de Ford y Carter, sino 

que fueron implantadas nuevas disposiciones para el recrudecimiento del 

bloqueo, que se extendieron también al terreno de la propaganda con el 

propósito de desarrollar presiones públicas contra Cuba y fomentar la 

subversión interna.  

 

El objetivo de destruir la Revolución cubana desde cualquier perspectiva 

económica, política o ideológica ha sido objeto  del gobierno norteamericano en 

el período que se estudia. Para ello contaron con las fuerzas 
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contrarrevolucionarias externas e internas. Una mirada a la estrategia diseñada 

se observa de forma resumida en el Programa de Santa Fe, aspecto se reseña 

seguidamente. 

 

Entre 1982 y 1988 los aspectos más sobresalientes del Programa de Santa Fe, 

en un  apretado resumen de la intervención de Ricardo Alarcón de Quesada en 

la  Mesa redonda ‘’Diferendo Cuba vs EEUU’’ http://mesaredonda.cubaminrex.cu 

 

• Se incluyó a Cuba en la lista de países identificados como aquellos que 

brindan apoyo a actos de terrorismo internacional.   

 

• La detención de publicaciones sin licencias emitidas la Oficina del 

Tesoro originarias de Vietnam, Corea del Norte, Cambodia, de Cuba. 

 

• Se limitó la autorización para los viajes a Cuba solo a personas que 

viajen por motivo oficial, visitas a familiares cercanos y viajes 

relacionados con actividades periodísticas o investigaciones 

profesionales o actividades similares. La enmienda dispuso la 

expedición de licencias específicas que pudieran ser otorgadas en casos 

apropiados por razones humanitarias o por propósitos de actuaciones 

públicas en Cuba en relación con actividades culturales o deportivas.  

 

• También se añadió una enmienda que estipula que se requiere la 

presentación de certificados de origen no cubano para probar que una 

mercancía fue emitida bajo los procedimientos acordados con el 

gobierno de los Estados Unidos.  

 

• A fin de reducir los ingresos en divisas de Cuba por concepto de turismo 

de personas estadounidenses, autorizaron las importaciones de hasta 

US$100 sólo para funcionarios de Estados Unidos o extranjeros en 
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viajes oficiales a Cuba; miembros de medios de prensa e investigadores 

profesionales, y visitantes de familiares cercanos en Cuba.  

 

• Se excluyó a Cuba de la lista de países potencialmente elegibles para 

los beneficios del programa para el tratamiento libre de impuestos de las 

importaciones procedentes de países designados de la Cuenca del 

Caribe. 

 

• El Presidente Reagan firmó la Ley de Transmisiones Radiales a Cuba 

(Radio Broadcasting to Cuba Act) iniciando Radio Martí, con lo que el 

gobierno de los Estados Unidos incurrió en un acto de agresión flagrante 

a la soberanía cubana 

 

• Se autoriza  a cualquier persona la importación a los EEUU de una sola 

copia de cualquier publicación de Cuba, Vietnam, Corea del Norte o 

Kampuchea.  

 

• Se impone a los países importadores de azúcar, que deben garantizar 

anualmente mediante verificación al Presidente de los Estados Unidos, 

que no han importado azúcar cubano para reexportar a ese país, bajo 

amenaza de ser excluidos de su sistema de cuotas de importación de 

azúcar. 

• Medidas represivas sobre el comercio con firmas identificadas por los 

Estados Unidos como "compañías pantallas cubanas" radicadas en 

Panamá y en cualquier otro lugar que intenten evadir el embargo 

comercial de los Estados Unidos; controles más estrictos sobre las 

organizaciones que organizan o promueven viajes a Cuba, así como 

sobre el envío de dinero o bienes a Cuba. 
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• Se prohibió la emisión de visas de inmigrantes de preferencia a 

personas que abandonen Cuba y vayan a terceros países.  

 

• Departamento del Tesoro emitió una lista parcial de 167 personas y 

empresas identificadas como nacionales especialmente designadas de 

Cuba, con quienes les está prohibido a nacionales de Estados Unidos 

comerciar.  

 

• El Departamento de Comercio aprobó la regulación "Parts and 

Components Rule", CFR 376.12. Esta nueva regulación permite a las 

subsidiarias y compañías extranjeras exportar bienes a Cuba sin solicitar 

licencia si los bienes contienen menos del 10% de materiales de origen 

de Estados Unidos y están valuados en menos de USD $10 000.00.  

 

• Emitió una lista adicional de 32 firmas navieras identificadas como 

nacionales especialmente designados de Cuba, con quienes les está 

prohibido a nacionales de Estados Unidos comerciar  
Cada una de estas mediadas tuvo su repercusión económica y social   en el 

país, y a ella se involucraron los CDR, distintiva han sido las marchas del 

pueblo combatiente.  
 

1.4.2 Una mirada a Cuba en los 80 
 
Cuba en los años 80 experimentó  un auge económico e industrial apoyado 

sobre todo  por la inserción en el Consejo de Ayuda Mutua Económica, 

garantizando el comercio basado en un intercambio justo que permitió elevar el 

nivel de vida y las condiciones sociales del país. Se construyeron importantes 

industrias, se aceleró la construcción de viviendas y asentamientos, se elevó a 

planos nunca antes visto la educación y la salud. En el deporte  se alcanzaron 

resultados nunca antes obtenidos por un país del tercer mundo, incluso 
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llegaron a organizar los juegos Panamericanos reconociéndose los éxitos 

alcanzados.  

Un hecho que marca el inicio de esta década fue la contrarrevolución interna, 

estimulada desde los Estados Unidos. La emigración ilegal fue alentada. Se 

asaltaron varias embajadas, hasta que el 1º de de abril de 1980 un grupo de 

elementos antisociales penetró por la fuerza  en la Embajada de Perú, con el 

propósito de lograr la salida del país hacia La Florida, acción en la que pierde la 

vida el combatiente del MININT Pedro Ortíz Cabrera, que custodiaba dicha 

sede. El gobierno de Cuba reclamó la devolución de los asesinos, a lo que se 

negó Perú. La máxima dirección de la Revolución decidió, retirarle  la seguridad 

a la Embajada peruana, lo que motivó que miles  de contrarrevolucionarios y 

antisociales penetraran a ella. 

 

El 28 de abril de 1980, el gobierno de Cuba abrió el puerto del Mariel, para que 

salieran  del país, todos los que desearan hacerlo sin restricciones. Por esta vía 

emigraron algo mas de 120 000 personas. El repudio del pueblo a estas 

acciones de la contrarrevolución interna, bajo el auspicio de los Estados 

Unidos, se hizo presente en las Marchas del Pueblo Combatiente. Millones de 

cubanos de todas las edades desfilaron a lo largo y ancho del país para 

expresar, por un lado, la condena y, por el otro, su respaldo a la Revolución, en 

ellas jugó un papel destacado los Comités de Defensa de la Revolución. 

 

En junio de 1980  por orientación de Fidel se crean la Milicias de Tropas 

Territoriales (MTT) como complemento de las FAR y así cada cubano tenía el 

como y el medio para defender al país en caso de una agresión directa. 

 

En el contexto de estos años  se desarrolla el II Congreso del PCC (1980), 

cuyos temas centrales fueron la subversión política-ideológica y su 

enfrentamiento, la importancia de la defensa nacional, para hacerle frente a las 

amenazas provenientes de los EEUU y la formación del hombre nuevo, tal 

como lo pensara el Che. 

 

Se inicia con este Congreso el análisis de los errores y tendencias negativas y 

su necesaria la rectificación, aspectos analizados críticamente en el III 
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Congreso de esta organización en 1986. El Informe Central del III Congreso del 

PCC recogió los principales problemas existentes en el país y que debían ser 

resueltos para garantizar la continuidad de la Revolución. Entre estos 

problemas se encontraban: el no crecimiento de las exportaciones y la 

sustitución de las importaciones, los pagos  excesivos por sobrecumplimiento, 

incumplimientos en las entregas a los países signatarios del Consejo de Ayuda 

Mutua Económica, el desaprovechamiento de la capacidad industrial y agrícola 

existente en el país, los problemas con la ejecución de nuevas inversiones que 

muchas no pasaban del movimiento de tierras, y problemas, morales e 

ideológicos.  

 

La asimilación acrítica de muchas experiencias de la URSS y del campo 

socialista, el hincapié en el estímulo material individual, el dinero se convirtió en 

el factor movilizador y se subestimó el papel del PCC y el trabajo político-

ideológico en la economía y la sociedad. Declarándose oficialmente la 

rectificación de errores y tendencias negativas 

 

 

1.4.3 La rectificación de errores y tendencias negativas 
 
 La rectificación de errores comenzó en la economía debido  a los 

innumerables errores presentados en esta esfera a nivel del país, la misma se 

basó en una serie de principios como: 

 

• Los mecanismos económicos son instrumentos del hombre y no a la 

inversa. 

 

• El humanismo socialista es el centro del socialismo. 
 

• La conciencia como instrumento fundamental para formar la riqueza. 
 

• Rechazo a los mecanismos capitalistas para construir el socialismo. 
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• La propiedad estatal como forma predominante en la economía. Este 

proceso que colocó la economía  en crisis se conectará con la brusca 

caída del campo socialista y la URSS entre 1989 y 1990. 
 

• El partido como fuerza dirigente de la sociedad. 

 

De igual forma, en política exterior desde inicios de 1989 se había acusado a 

Cuba de participar en el narcotráfico internacional. Estas acusaciones tan 

graves, condujeron una investigación  que arrojó uno de los procesos más 

difíciles y ejemplarizantes de nuestra historia. Los juicios contra los implicados 

en las Causas Nº 1/89 y Nº 2/89 dejaron claras al mundo y a nuestro pueblo la 

posición del PCC y el Estado cubano ante el narcotráfico y otras formas de 

corrupción sin importar cargo o méritos anteriores de los implicados de estos 

delitos. 

 

El 26 de  Julio de ese mismo año 1989, el Comandante en Jefe Fidel Castro en 

su discurso pronunciado en Camagüey  afirma:  

¨porque si mañana o cualquier día nos despertáramos con la noticia de 

que se ha creado una gran contienda civil en la URSS, o, incluso, que 

nos despertáramos con la noticia de que la URSS se desintegró, (…) 

¡Aun en esas circunstancias Cuba y la Revolución cubana seguirían 

luchando y seguirían resistiendo!….,  

 

Planteando  la realidad que se avecinaba y la perspectiva del período especial 

que se avizoraba  por el rumbo de la situación internacional.  

 

Los cambios iniciados en la vida económica, social y política del país se verían 

afectados por el derrumbe el campo socialista y la desaparición de Unión 

Soviética, que influyeron en nuestro país al Período Especial  en tiempo de 

Paz.  
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"¿Qué significa período especial en tiempo de paz? Que los problemas 

fueran tan serios en el orden económico por las relaciones con los 

países de Europa oriental, o pudieran, por determinados factores o 

procesos en la Unión Soviética, ser tan graves, que nuestro país tuviera 

que afrontar una situación de abastecimiento sumamente difícil. Téngase 

en cuenta que todo el combustible llega de la URSS y lo que podría ser, 

por ejemplo, que se redujera en una tercera parte, o que se redujera a la 

mitad por dificultades de la URSS, o incluso que se redujera a cero, lo 

cual sería equivalente a una situación como la que llamamos el período 

especial en tiempo de guerra. No sería, desde luego, tan sumamente 

grave en época de paz, porque habría aún determinadas posibilidades 

de exportaciones y de importaciones en esa variante. Debemos prever 

cuál es la peor situación a que puede verse sometido el país a un 

período especial en tiempo de paz y qué debemos hacer en ese caso. 

Bajo esas premisas se está trabajando intensamente".  

 

Entiéndase como una etapa de aguda crisis económica provocada por el 

derrumbe del campo socialista y todo lo significó para nuestro país cuya 

economía tenía dependencia de los tratados CAME de un 80%, a lo que se une 

unipolaridad mundial con los EEUU como gendarme mundial. Aparejado y 

como consecuencia directa el recrudecimiento del bloqueo económico, 

comercial y social por parte de los EEUU se debate el proyecto social socialista 

cubano.  

 

1.4.4 Perfil de Cienfuegos en los 80 
 
La joven provincia cienfueguera ya tenía una identidad propia como región y en 

muy poco tiempo sus estructuras  administrativas y políticas alcanzaron poco a 

poco  mayor eficiencia. Esta década de los 80, representó para Cienfuegos un 

período de auge al ser potenciada producto de los planes de desarrollo del 

país. 
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El desarrollo industrial del municipio abarca el 50% del desarrollo potencial 

industrial y constructivo de la provincia. La entrada en funcionamiento de  la 

primera línea de la fábrica de cemento Karl Marx situada en Guabairo a inicios 

de 1980, y en 1981 su producción de cemento PP-350 se hizo acreedora de la 

marca estatal de calidad superior. La fábrica de glucosa inicia su producción en 

1981 siendo la única productora en Cuba, de este producto indispensable en la 

industria cosmética y de medicamentos, y la mayor de América Latina. 

 

Entran en funcionamiento la fábrica Vasil  Leski para la producción de 

elementos para riego por aspersión y elementos de plásticos; la Empresa 

oleohidraúlica elaborando componentes para las maquinarias agrícolas,  por 

ejemplo los cilindros de las alzadoras de caña. En 1982 se suma la granizadora 

o almacén central (conocida como Fábrica de Soya)  y la fábrica de piensos 

muy importantes para el desarrollo pecuario. Se inauguran 2 subestaciones de 

220kW una en ciudad  y la otra en Yaguaramas municipio Abreus; la 

producción de electricidad de 1981 era de 2 247,2Gw/H y en 1985se eleva  a 2 

488,4 GW/H.1  

  

Se inician las dos mayores obras en la provincia y de carácter prioritario para el 

país: la refinería de petróleo Camilo Cienfuegos (1981) con tecnología checa y 

la construcción de la Central Electro Nuclear de Juraguá (febrero/1982). 

Significativa fue la migración de mano de obra especializa montadores 

industriales y obreros de la construcción  para estas obras, así como la 

formación del personal para su posterior puesta en marcha. 

 

La industria azucarera  que por tradición era la principal fuente de ingresos de 

la provincia creció, en el propio año 82 se incorpora a la producción el central 

azucarero ”5 de Septiembre” y se tiene en funcionamiento 12 centrales con sus 

complejos azucareros. Es importante aclarar que la producción de azúcar 

presentó picos, por ejemplo la zafra del 1983 arrojó un decrecimiento causado 

por las fuertes lluvias en el período de cosecha.  

 

                                                 
1 Consultada la Síntesis de la Provincia Cienfuegos.   
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La agricultura en la provincia en esta década muestra un desarrollo basado en 

4 empresas de Cultivos Varios, localizadas en: Horquita, Juraguá, Lagunilla y 

Cumanayagua, además de otras como la silvícola, la productora de tabaco 

torcido, la de acopio y la de ganadería vacuna.  

 

Se destaca la producción de henequén en Juraguá y en la producción 

cafetalera se alcanzaron  resultados ascendentes como consecuencia del 

programa integral de desarrollo en la zona de la montaña. Con la inauguración 

del centro de producción acelerada de semillas en la zona de Caonao como 

parte de la Estación Territorial de producción de plantas que radica en 

Cienfuegos y el plan especial de producción acelerada de semillas de papa en 

"El Naranjo" se logra sustituir importaciones.  El desarrollo pecuario de las 

fuertes inversiones en la rama ganadera lográndose rendimientos  promedios 

de 6,62 litros por vaca  en el período 1981-1985,  destacándose “El Tablón”. Un 

peso fundamental en las producciones en cerdo, vacuno y aves lo aportaron las 

fábricas de pienso y torula que permitieron  alcanzar volumen elevados 

proteínas para consumo humano. 

La pesca en la provincia en 1985 se comportó, con la captura de 8760Tm de 

pescados y mariscos, lo que representó el sobrecumpliento del 32% del plan 

asignado, logrando extraer 1 216,3 TM  de camarón para un 118% y 34 TM de 

langosta, parte de cuya producción estuvo destinada a la exportación y al 

turismo.2  

 

La alimentación de la población presentaba avances significativos con la 

entrada en  funcionamiento otras líneas de producción, entre ellas la fábrica de 

refrescos, dos de galletas y una de panqué, 4 dulcerías y 4 panaderías y se 

repararon 30 unidades de diferentes tipos, en tanto se restableció la producción 

y oferta a la población de sazonador, cremas de leche, pan integral y conservas 

de frutas y vegetales, entre otros, resultado de la labor e iniciativa de los 

trabajadores de industrias locales cienfuegueras. 3  

 
                                                 
2 Consultada la Síntesis de la Provincia Cienfuegos.   

3 ídem 
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La  industria láctea ubicada en el montañoso municipio de Cumanayagua, 

produjo en 1985 3,2 millones de galones de helados, la de queso fue de 513,6 

toneladas métricas, la leche pasteurizada logró 21 356 toneladas para una tasa 

de crecimiento anual del 5%, mientras que el yogur se incrementó en 1059 

toneladas.  Esta industria logró tener en 1986, 33 productos que ostentaban la 

marca Estatal de Calidad. Las producciones de pescado para la producción 

nacional se incrementaron paulatinamente, lográndose un crecimiento de 4,2 

millones de pesos y 970,7 toneladas al compararse el año  1985 con 1981.4  

 

Todo este desarrollo experimentado en la industria alimenticia se reflejó en el 

sector de gastronomía, que incrementó las ofertas y la calidad de los 

productos.  Nuevos centros gastronómicos se inauguraron y remozaron en 

estos años.  Por citar solo un ejemplo, según la prensa de la época  durante 

1983 y los primeros meses de 1984; se remodelaron 72 unidades en la 

provincia e inauguraron 10. 

 

Se elevaron las capacidades existentes en la provincia para el turismo y la 

recreación con la inauguración del hotel Rancho Luna (1981), los hoteles Jagua 

y el Ciervo de Oro fueron remodelados y reiniciaron sus servicios en 1986. El 

campismo popular como una opción para la demanda nacional casos se 

abrieron bases en ríos y playas, fundamentalmente en los municipios de 

Cienfuegos, Cumanayagua y Palmira.  

 

En la educación se destacó Cienfuegos en la Batalla por el sexto grado con 28 

986 graduados en 1980 la primera del país al cumplir dicho objetivo. Otros 

logros significativos en la aplicación del plan de perfeccionamiento educacional 

en lo diferentes tipos y niveles, en el orden cualitativo y cuantitativo en la 

promoción y retención escolar fueron: la expansión de las escuelas primarias 

con su personal capacitado, tarea cumplida  por la Escuela Pedagógica 

Formadora de Maestros; la graduación de Licenciados en Educación a partir de  

1984 y la filiales pedagógicas para el estudio de Licenciatura en Educación 
                                                 
4 ídem 
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Primaria en los municipios desde el año siguiente. La Filial Pedagógica de 

Cienfuegos del Instituto Superior Pedagógico "Félix Varela" de Villa Clara, fue 

determinante en la formación de los licenciados en educación que asumieron 

los crecimientos de los planteles de enseñanza media y superior. 

 

Los Institutos Pre-Universitarios en el Campo (IPUEC) se incorporan como 

parte  del sistema nacional de educación y la vinculación del estudio con el 

trabajo, proporcionando la mano de obra para el desarrollo de los planes 

agrícolas. La educación técnica y profesional en las ramas de la producción y 

los servicios  se le prestó gran atención porque el desarrollo industrial de la 

provincia requería  de mano de obra especializada; la incorporación del 

Instituto Superior Técnico de Cienfuegos embrión de la Universidad la actual 

aumenta sus capacidades por los mismos requerimientos. 

La salud pública en esta etapa recibe los aportes de la Facultad de Ciencias 

Médicas funcionando a plena capacidad a partir del curso 1983-84 y de la 

escuela de enfermería y técnicos de salud. 

 

Un indicador muy importante fue alcanzar en 1989 la taza de mortalidad infantil 

debajo 17 por cada mil nacidos vivos y la esperanza de vida por encima de los 

76 años.  

 

Durante estos años se construyeron nuevas instalaciones en la esfera de la 

salud, como fueron los Policlínico de las áreas 2 y 5, el taller de reparaciones 

de vehículos, se remodelaron el Hospital el Pediátrico Provincial, el policlínico 

Área 1 de Cienfuegos y  la Clínica Estomatológica. Se construyeron además  

gran parte los consultorios para médicos de la familia con el objetivo de brindar 

atención primaria sistemática a los residentes de nuestros campos, las 

montañas y todos los barrios de la ciudad. Se estabilizó el trabajo en los 

programas de Higiene y Epidemiología durante se destacó por la atención 

preventiva y profiláctica de diferentes enfermedades como el dengue y su 

vector el Aedes Aegyptis. Se crean en estos años en la provincia instituciones 

tales como la Asociación de Sordos (ANSOC), la Asociación Cubana de 

Limitados, Impedidos Físicos y Motores y el Consejo Provincial de la Cruz Roja. 
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El fondo habitacional de la provincia presentó avances con respecto a períodos 

anteriores aunque no llegó a satisfacer las necesidades, entre 1980 y 1985  se 

construyeron 4 mil 473 viviendas que comparadas con el período 1976-80 

representan un incremento del 95,7%. Con una incidencia de  644 

asentamientos poblacionales, de ellos 40 urbanos y el resto, bateyes con un 

74% de urbanización, superior en 3% a la media nacional.  Entre los 

asentamientos construidos en el período se encuentran: La Parra, El Tablón, 

La Modelo, La Piragua, Juraguá Nuevo, Arimao Nuevo.5  

En la defensa a partir de 1980 se comenzó a poner en práctica la política de 

“Defensa de todo el pueblo”, para lograr este objetivo se crearon en la 

provincias las Milicias de Tropas Territoriales(MTT) donde todos los 

cienfuegueros cumplían un rol en caso de una agresión.En la provincia se 

organizaron varios entrenamientos y ejercicios entre ellos: Bastión 83, los 

ejercicios provinciales integrales 5 de Septiembre ´84 y ´85, el especial Uvero 

´86 y los especiales para caso de huracanes Meteoro ´85 y ´86 así como el 

Moncada ´86, realizado conjuntamente con el Ejercito Central. Es digno 

destacar que, ya en 1985, Cienfuegos se declaraba Listo para la Defensa en la 

primera etapa. Muchos cienfuegueros cumplieron sus deberes como 

combatientes internacionalistas y colaboradores en países, muchos de los 

cuales participaron en la “Operación Carlota”, con una elevada cuota de 1200 

mártires. 

La afectación de fenómenos meteorológicos como los ciclones Denis en 1981, 

Allen en 1983, Gilbert en 1987, las inundaciones producto de depresiones 

tropicales como la ocurrida en 1988 pusieron a prueba la unidad del pueblo 

cienfueguero y la capacidad de sus dirigentes a todas las instancias para 

preservar las vidas humanas y los bienes del pueblo. 

1.5 A manera de conclusiones 
 

                                                 
5 Consultada la Síntesis de la Provincia Cienfuegos.   
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La década del 80 en Cienfuegos, está signada por un grupo de 

transformaciones económicas, sociales y culturales que ponen de manifiesto el 

paulatino avance de la construcción del socialismo con la amplia participación 

popular, agrupados en diferentes organizaciones sociales y de masas. 

 

El proceso antes apuntado no se expresó liza y claramente es decir, este lo 

matizaron irregularidades inherentes a cualquier proceso social que depende 

de los factores materiales que lo hacen posible y a su vez factores subjetivos 

coherentes a él, tal como se verificó con la rectificación de errores y tendencias 

negativas.  

A lo anterior se une el recrudecimiento del bloqueo a partir de la política 

agresiva por Reagan y Bush en sus magistraturas. El documento programático 

para Cuba y la América Latina conocido como el ¨Programa de Santa Fé¨. En el 

mismo se precisa que la subvención ideológica  será la base del desmontaje de 

la Revolución es decir, el revisionismo ideológico contra Cuba será la clave de 

la victoria y su escenario la juventud. 

 

En este contexto se analizan las tareas desplegadas por los Comités de 

Defensa de la Revolución en Cienfuegos; si bien es cierto que esta 

organización fue creada para la vigilancia revolucionaria a nivel de cuadras y 

neutralizar la contrarrevolución orientada, organizada y financiada por el 

imperialismo norteamericano con el apoyo de la Agencia Central de 

Inteligencia, CIA, su expresión se localiza al interior local en los grupúsculos 

que se crearon cuya sede en la Habana, la década de los 80 en las actividades 

cederistas se cumplió si se asume que al II Congreso del Partido Comunista 

declaró como consigna básica: Producción y Defensa. Esta concepción se 

conecta con todo el movimiento social alrededor de la salud, la educación y las 

instituciones culturales, ámbitos y tareas en la que participó los  Comités de 

Defensa de la Revolución como se ilustra en el Capítulo III.   
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CAPÍTULO II. Fundamentos Metodológicos de la Investigación 
2. El Diseño de la investigación 

Título: Tareas desarrolladas por los Comités de Defensa de la Revolución en 

Cienfuegos 1980-1990. 

2.1 Acercamiento al problema 
• La no existencia de la historia local de Cienfuegos a partir de 1985 en 

todas las dimensiones históricas, es decir, vida interna, emulación, 

defensa, salud, economía, deporte, cultura y política que permitan 

conocer su contribución al desarrollo local en estas dimensiones. 

 

• Insuficientes estudios locales acerca del papel desempeñado por los 

Comités de Defensa de la Revolución en relación con las tareas que han 

cumplido desde una perspectiva histórica  y socio cultural en   el período 

1980-1990. 

 

• Insuficientes estudios sobre la  estructura y el funcionamiento de las  

organizaciones sociales y de masas en Cuba y Cienfuegos y de su 

contribución al desarrollo local, en el período 1980-1990. 

 

• Insuficientes estudios sobre las funciones y tareas desarrolladas por los 

Comités de Defensa de la Revolución en la localidad. 

 

Por el vacío antes mencionado, se  declara el siguiente problema de 

investigación. 

 

Problema 
Insuficientes estudios locales sobre las tareas desarrolladas por los Comités de 

Defensa de la Revolución en Cienfuegos en el período 1980-1990. 

El problema planteado será guiado por los siguientes objetivos 

2.2 Objetivos de la investigación 
Objetivo General 
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Analizar las tareas  desarrolladas por los Comités de Defensa  de la Revolución 

en Cienfuegos  atendiendo  a la vida interna, la defensa,  la salud, la economía, 

el deporte, la cultural y la política en el período 1980-1990. 

Objetivos Específicos 

 Describir las matrices conceptuales sobre las organizaciones sociales y 

de masas para ubicar a los Comités de Defensa de la Revolución. 

 Identificar las tareas desarrolladas por los Comités de Defensa de la 

Revolución en el período 1980-1990. 

 Correlacionar  las tareas desarrolladas por los Comités de Defensa de la 

Revolución, los objetivos  y funciones en el contexto que se estudia. 

2.3- Objeto y campo de estudio 
Objeto  

Los Comités de Defensa de la Revolución. 

Campo  

Tareas en la defensa, actividades sociales, económicas, políticas, sociales, 

deportivas y culturales desarrolladas por los Comités de Defensa de la 

Revolución en Cienfuegos en el período 1980-1990. 

Idea a defender  
Las tareas desarrolladas por los Comités de Defensa de la Revolución en 

Cienfuegos relacionadas con la defensa, la política, la actividad social, la salud, 

el deporte y la cultura son expresión de los objetivos y funciones que en cada 

momento histórico ha desarrollado esta  organización de masas en la localidad. 

 
 

2.4 Metodología de la investigación 
El tema que se investiga responde a la metodología cualitativa de investigación 

que se explica por su carácter exploratorio- descriptivo en búsqueda de los 

datos y sus significados para comprender parte de un proceso social 

importante de la Revolución cubana y, de su contextualización en Cienfuegos. 

Los significados encontrados se representan en formas numéricas y de estos 

se infieren sus significados, utilizando los procedimientos de la hermenéutica, 

como lo sugiere Álvarez  Álvarez, Luis Alberto y Barreto Argilagos, Gaspar 
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(2010, p.225) para estos autores, los datos se codifican y se interpretan los 

significados. Para esta investigación, se asumen los roles de los actores 

populares vinculados a las tareas desarrolladas por una organización de 

masas: CDR desde la perspectiva local en el período 1980-1990,  las tareas se 

focalizan en unidades y dimensiones de análisis convertidas en indicadores  y a 

partir de ellos se localizan los datos que se interpretan, expresados en juicios.  

 

Desde la perspectiva apuntada se asume como método general de 

investigación: el estudio de caso único, con algunos elementos de la 

fenomenología.  

 

El caso único dirige la atención al entorno de los acontecimientos que se 

desarrollan en un contexto social, asumiéndolo tal y como se recogen los 

datos, sin  reconstrucción o modificación por parte del investigador. La 

investigación cualitativa desde el estudio de caso único posee como 

característica esencial ‘’su flexibilidad, su capacidad de adaptarse en cada 

momento y circunstancia en función del cambio que se produzca en la realidad 

que se está indagando en situaciones cotidianas’’… (Rodríguez Hernández, G, 

2006, p.91).  

 

Se justifica el método de caso único porque los CDR forman parte de un 

conjunto de organizaciones sociales y de masas en el contexto cubano y 

cienfueguero es decir, conforman las organizaciones de masas: los Comités de 

Defensa de la Revolución(CDR); la Federación de Mujeres Cubanas (FMC);la  

Federación de Estudiantes Universitarios (FEU); la Federación de Estudiantes 

de la Enseñanza Media (FEEM); la  Asociación Nacional de Agricultores 

Pequeños(ANAP), la Asociación de Combatientes de la Revolución 

Cubana(ACRC); Organización de Pioneros José Martí(OPJM). La 

seleccionada, es un caso representativo del resto al constituir la organización 

de masas de mayor ampliación social en su base social agrupa sin distinción 

de raza y sexo  a todos los que desean incorporarse de forma voluntaria a ella 

a partir de los 14 años de edad. Responde además a este tipo de estudio la 

multiplicidad de tareas que han desarrollado desde sui surgimiento hasta la 
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actualidad, constituyendo un caso representativo para el estudio de los actores 

populares en relación con los movimientos sociales. 

 

De esta forma, el universo de esta investigación lo conforman todas las 

organizaciones de masas del municipio Cienfuegos, y la muestra los  Comités 

de Defensa de la Revolución.  El método de muestreo es no probabilístico y de 

carácter intencional. La intencionalidad esta dada por la representatividad de la 

misma en su composición y por la multiplicidad de tareas que se le han 

incorporado en su evolución histórica. 

 

Teniendo en cuenta estas premisas, se asume un diseño que posee un 

conjunto de métodos y técnicas para que el investigador localice los datos  con 

objetividad, claridad y precisión. 

 

A partir de la metodología cualitativa se ofrecen los datos que permiten 

descubrir de forma lógica y coherente las tareas económicas, políticas, 

sociales, deportivas y culturales desarrolladas por los Comités de Defensa de 

la Revolución en Cienfuegos en el período 1980-1990. 

Al elegir  como método de investigación el estudio de caso único su  carácter 

descriptivo lo determinó la necesidad de buscar y especificar  las 

características y los perfiles representativos  de  los Comités de Defensa de la 

Revolución en el municipio Cienfuegos, se describen situaciones, eventos y 

hechos relacionados con los objetivos y funciones de la organización. 

 

Como  investigación descriptiva coincide con los criterios de quienes 

consideran que este tipo de estudio: Son aquellos orientados a proporcionar 

según Rodríguez Hernández, G (2006) una “imagen fiel a la vida de lo que la 

gente dice y al modo en que actúa”. 

 

Esta  tipología de caso se expresa en niveles, tipos y modalidades. En cuanto a 

los niveles esta investigación responde al nivel factual-interpretativo. 
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Factual: debido que la acción que se  lleva a cabo fue registrar las tareas 

desplegadas por los Comités de Defensa de la Revolución en Cienfuegos en el  

período 1980-1990. 

 

Interpretativo: por construir una historia que es su  producto. En este caso,  se 

analizan e interpretan los significados acerca de las tareas desarrolladas por 

los CDR atendiendo a lo espacial y lo temporal, buscando así los significados 

en las acciones de los actores populares.  

Como estudio de caso de tipo  único responde a la historia de una 

organización, característica  situacional, se estudiaron las tareas de los actores 

populares que han participado en ellas, siendo  a su vez un enfoque 

fenomenológico  porque se interpretan los juicios de sujetos que han 

participado en la dirección de los CDR. 

 

Para analizar las tareas desarrolladas Los Comités de Defensa de la 

Revolución en Cienfuegos 1980-1990., se han utilizado los siguientes métodos. 

Estos han posibilitado la localización,  procesamiento y reducción de datos para 

llegar a determinados resultados. 

 

2.5 Métodos y técnicas de investigación 
 
Histórico/lógico 

Su empleo posibilitó ubicar la evolución de los Comités  de Defensa de la 

Revolución en Cienfuegos para llegar al período que se estudia. Mediante el 

método histórico se analiza la trayectoria concreta de la organización, su 

condicionamiento a los diferentes períodos de la historia de  los Comités de 

Defensa de la Revolución en Cienfuegos. Se sintetiza desde un enfoque lógico 

las tareas desarrolladas por los Comités de Defensa de la Revolución en su 

contenido económico, político, social, deportivo y cultural en una década de 

evolución en esta organización. 

 

Análisis / síntesis 

 



 

39 
 

Fue utilizado durante el procesamiento, análisis e interpretación de los datos a 

partir de las fuentes consultadas y arribar a conclusiones y recomendaciones 

del trabajo de investigación.  

 

Relacional dialéctico  
 
Este método permitió establecer la correlación entre los objetivos, funciones y 

tareas desplegadas por los Comités de Defensa de la Revolución en 

Cienfuegos en el período 1980-1990 facilitando revelar la pertinencia, 

necesidad y validez de una organización de masas que forma parte de la 

composición del sistema político cubano desde los inicios del triunfo de la 

Revolución. 

 

Para Conde Rodríguez, Alicia (2005, p.62) este método parte de considerar la 

relación entre las partes y el todo como síntesis y totalidad, en el estudio de los  

diferentes ritmos de comportamiento del desarrollo social como expresión del 

tiempo histórico. De igual forma posibilitó establecer la relación entre los 

objetivos y funciones para lo que fueron creados los Comités de Defensa de la 

Revolución y las tareas que se declaran amas adelante como expresión de los 

roles desempeñados por esta organización en una etapa de desarrollo de la 

Revolución cubana. 

 

De gran utilidad han sido los métodos empíricos para búsqueda, selección y 

reducción de datos en relación con el objetivo general y los específicos que 

guían la investigación, entre estos se utilizan los siguientes: 

Análisis Documental 
“Una fuente muy valiosa de datos cualitativos son los documentos, materiales y 

artefactos diversos. Nos pueden ayudar a entender el fenómeno central de 

estudio (…)  Le sirven al investigador cualitativo para conocer los antecedentes 

de un ambiente, las experiencias, vivencias o situaciones y su funcionamiento 

cotidiano. (…)” (Rodríguez Hernández, G, 2006, p.164) 
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Las técnicas empleadas en este  método de investigación fue la crítica analítica 

y sintética a partir de las cuales se procedió a la selección y reducción de 

datos. Los  documentos analizados fueron: 

 
a) Escritos: balances anuales, publicaciones de la época periódico “5 de 

Septiembre“ y las revistas “La Calle“ y “Bohemia” ,así como documentos 

emitidos por la organización como diplomas, certificados, carnés, reglamentos, 

estatutos, modelos propios de la organización fueron utilizados como soporte 

de la información en cuanto a cifras y otros datos de interés.  

 

b) Sonoros: grabaciones de las entrevistas, se utilizaron para  recopilar el aporte 

oral de los informantes claves a los que se les aplicó esta técnica. 

 

Con la utilización de esta técnica logramos establecer una apropiada 

correspondencia entre el problema, los objetivos generales y específicos y la 

idea a defender, a partir de los datos analizados. 

 
Entrevista estructurada  

 

Con la misma se dirige la atención al intercambio del investigador y los 

investigados. Esta fue guida por un cuestionario de preguntas; de acuerdo con 

un plan previamente establecido o centrada en objetivos precisos." (Cerezal, J 

y J. Fiallo, 2002, p.72)  

 

Se utilizó la entrevista estructurada estandarizada porque las preguntas y su 

secuencia en la guía de entrevista siguieron  el  mismo orden para todos los 

entrevistados, y triangular las respuestas sobre los mismos temas tratados con 

informantes claves diferentes. 

 

Se parte del criterio que la entrevista es una conversación, posee una 

estructura y un propósito determinados.  
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“En la investigación cualitativa la entrevista busca entender el mundo 

desde la perspectiva del entrevistado, y desmenuzar los significados de 

sus experiencias. Es uno de los instrumentos que, mediante el 

interrogatorio de los sujetos, se obtienen datos relevantes y constituye 

un proceso de recolección de datos. Las entrevistas cualitativas pueden 

captar los pensamientos, los sentimientos y las intenciones de las 

personas”. (Rodríguez Hernández, G 2006 .pág. 167) 
 

El objetivo principal de la entrevista, como método, es “obtener datos 

relevantes (…) y antes de su utilización  se definen los objetivos de la 

entrevista y cuáles son los problemas, aspectos importantes sobre lo que 

interesa obtener información del sujeto entrevistado.” (Rodríguez Hernández, G 

2006 .pág. 167) 

 

Para esta investigación  la entrevista estructurada permitió la recuperación, 

clasificación y relación de toda una variedad de ideas y tareas, para su 

comprensión e interpretación de forma cohesionada. Dirigiendo la atención a 

las tareas propias desarrolladas por los Comités de Defensa de la Revolución 

durante la década de los años ochenta del siglo XX. 

 

Para la entrevista el universo fue seleccionado a partir del diseño de la 

investigación y quedó estructurado con  el total de los coordinadores de los 

Comités de Defensa de la Revolución del municipio Cienfuegos 

correspondiente al período 1980-1990; por tanto hay coincidencia entre este y 

la muestra al seleccionarse a los cuatro (4) coordinadores que ha tenido la 

organización en el período que se estudia. 

 

Concluida la selección y reducción de los datos se procedió a la  
triangulación. Esta, es una de las técnicas mas utilizadas en las 

investigaciones cualitativas. Se utiliza la triangulación de datos en el análisis de 

documentos y de las informaciones de las entrevistas. El resultado obtenido se 

presenta en el Capítulo III. Se utilizó la triangulación metodológica. 
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La triangulación permite llegar a la fiabilidad y a la validez de la investigación, 

para de esta manera correlacionar y contrastar datos extraídos en los balances, 

informes de periodo e informes anuales del campo de investigación, 

contrastados con la opinión de los informantes. 

 

Para la selección y elaboración de los datos, se utilizaron las unidades 

dimensiones e indicadores  

 

2.6  Operacionalización de las unidades de análisis 
 

Los métodos y técnicas para la triangulación, reducción y análisis de los datos 

serán guiados por las unidades de análisis, dimensiones e indicadores que 

aparecen en el siguiente cuadro: 

 

Unidades de 

análisis 

Dimensiones Indicadores 

Organización 

Social. 

Composición 

y 

Estructura. 

-Existencial.  

-Composición.  

-Lineamientos.  

-Programáticos.  

-Objetivos. 

 

Organizaciones 

de 

Masas. 

Estructura 

y 

Funcionamiento.

-Objetivos.  

-Funciones.  

-Estructura. 

Tareas de los 

Comités de 

Defensa de la 

Revolución. 

Vida interna. -El crecimiento de la organización. 

-Tradiciones cederistas. 

-La cotización. 

-Emulación. 

Defensa. -Recaudación del aporte de los cederistas 

financiamiento  de las Milicias de Tropas 

Territoriales. 
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-Vigilancia Revolucionaria. 

-Formación de los Destacamentos 

Mirando al Mar. 

-Escuelas de Capacitación para la 

vigilancia. 

-La brigada Especial de Apoyo CDR – 

MININT. 

-Activos de Vigilancia. 

Salud. 

 

-Campaña de vacunación Antipolio.  

-Las donaciones voluntarias  de sangre 

-Censo de posibles donantes de órganos. 

-Campañas Antivectoriales. 

Económico. -Recogida de materias primas:  

-Trabajo Voluntario. 

Deportivo. 

 

-Pruebas Listos Para Vencer (LPV) y 

competencias entre  Familias Cederistas 

Listas Para Vencer. 

-Planes de la calle. 

-Apoyo en el mantenimiento y cuidado de 

los complejos deportivos. 

-Reconocimiento a glorias del deporte 

cienfuegueros. 

Cultural. 

 

-Realización y apoyo a eventos culturales: 

literarios, de pintura sobre el asfalto. 

-Los concursos: “28 de Septiembre”,  

“Primero de Enero”, “2 de Diciembre”. 

-Carnavales Cederistas. 

-Homenajes a los artistas de la localidad y 

nacionales. 

-Actos festivos por el Aniversario de los 

Comités de Defensa  de la Revolución 

 

Político. -Actos de apoyo y reafirmación a las 
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decisiones de la Revolución. Participación 

en desfiles y Marchas del  Pueblo 

Combatiente 

-Apoyo a la organización de las 

elecciones. 

-Recibimiento a visitantes extranjeros en 

colaboración con el ICAP. 

-Debates sobre ley de la vivienda y el 

Código Penal  

 

 

2.7 Matriz conceptual 
 
Las organizaciones sociales se percibe la concepción  que esta es una 

“entidad” para dar cuenta de una dimensión existencial, es decir, existen, se 

ven, se perciben, están ahí; a esta dimensión existencial la complementa una 

subcategoría operacional referida a lo “social”, la cual responde a la  

presunción del requerimiento que tienen las organizaciones de estar 

compuestas por personas en función unas de otras. Así, el término 

“organizaciones sociales” alude un conglomerado de personas, que razonando 

bajo un “quehacer” y reglamentadas por un “cómo hacerlo” dentro de esta 

reglamentación está la estructura dan significado a los conceptos de “división 

de trabajo” y a la orientación que da un “propósito” (Chiavenato, I, 2002, p.10), 

 

Estas  “son agrupaciones de personas que tienen  ciertos elementos comunes, 

tales como la profesión, los gustos, las necesidades o intereses en una 

estructura organizacional, expresada en una forma determinada de dividir el 

trabajo, y un cuerpo igualmente estructural de propósitos que redimensionan su 

condición de ente, que existe con un razonado “para que”. Por lo que podemos 

afirmar que las organizaciones sociales son “formaciones sociales específicas 

en el tiempo y el espacio, desarrolladas por la sociedad como formas de 
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articulación para resolver problemas concretos y que obran bajo propósitos 

específicos. “(Ocampo, E, 2007, p. 133) 

  

Las organizaciones sociales  deben caracterizarse por: 

 

• Se forman y se desarrollan en un espacio y un marco temporal. 

• Tienen carácter existencial,  responden a una sociedad. 

• Poseen una estructura. 

• Se relacionan a través de la comunicación para establecer fines y metas 

comunes. 

• Actúan en función de reglamentos estatuidos guiados por objetivos. 

• Se agrupan para dar solución a problemas concretos y propósitos 

específicos. 

• Buscan formas y vías   de cómo hacer y para qué hacerlo. 

 “Las organizaciones de masas son grupos sociales formados por personas, 

tareas y administración que interactúan en el marco de una estructura 

sistemática para cumplir sus objetivos: Como señalara Lenin, son las correas 

de transmisión entre la dirección del partido y el Estado, de una parte, y las 

masas trabajadoras de otra. Las organizaciones de masas, que a diferencia del 

partido y el estado agrupan sectores determinados de la población de acuerdo 

con sus características e intereses específicos, sirven para llevar a la dirección 

del Partido y del Estado los intereses de los sectores de la población que 

representan y trasladan a estos la política del partido hacia ellos. (García 

Cárdenas D, La habana, 1981. P 16). 

 

Las organizaciones de masas agrupan una mayor población y de muy variada 

composición social. Las organizaciones sociales se agrupan por profesión o por 

interés. De igual forma, las organizaciones sociales centran sus intereses en la 

categoría social que agrupan, mientras que las organizaciones de masas 

centran la atención en intereses que comprenden el todo social, dando una 

mayor posibilidad de inclusión y representatividad. Ambas  tienen como 

principio común la voluntariedad de sus integrantes y la capacidad de actuar 

como un sujeto social colectivo. 
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Los Comités de Defensa de la Revolución, es la organización de masa de 

mayor base social en Cuba, surge  con el objetivo de defender  las conquistas 

de la Revolución a  nivel de barrio. Para Limia, (2002) “la propia dinámica de la 

lucha de clases que condujo a la reestructuración de organizaciones de masas 

ya existentes y a la aparición de todo un conjunto de nuevas instituciones de 

este tipo que permitieron a la vanguardia aglutinar a las masas y prepararlas 

para enfrentar con éxito las tareas urgentes planteadas frente a la vida pública 

de la sociedad, así como para reorganizar la vida privada sobre nuevos 

fundamentos. Estas organizaciones vinieron a enriquecer la sociedad (...) del 

país, constituyendo instrumentos insustituibles para llevar adelante la obra 

social emancipadora. Ellas desplegaron tareas defensivas y constructivas de 

distinta índole. Fueron asimismo esenciales en la configuración del nuevo tipo 

de dominación y hegemonía en la vida de la sociedad” (Limia David, M, 2002, 

p. 195) y por la necesidad de brindar a amplios sectores de la población la 

posibilidad de convertirse en actores directos de los procesos de cambios. 
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Capítulo III Análisis de los resultados de la investigación  
 

3.1 Estructura municipal de los Comités de Defensa de la Revolución en el 
municipio Cienfuegos en el período 1980-1990  
 
La estructura interna de los Comités de Defensa  de la Revolución en el 

municipio cienfueguero del período se ilustra en el siguiente esquema: 

 

Esquema: Nº 1Estructura de los CDR municipales 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaborado por el propio actor a partir de los  entrevistados  
 

Como parte del funcionamiento, cada miembro del Comité Municipal de los 

Comités de Defensa de la Revolución en Cienfuegos  además de sus deberes 

funcionales atendía de 20 a 22 zonas y cada zona tenía como mínimo de 10 a 

12 Comités de Defensa de la Revolución de base. 
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VIDA INTERNA

DEFENSA 

POLÍTICO 

CULTURAL 
 

DEPORTIVO 
 

ECONÓMICO 
 

SALUD 

ÁMBITOS 

 

3.2 Perspectivas y tareas de los Comités de Defensa  de la Revolución en 
el período 1980-1990  
Las perspectivas de la actividad cederista en la década de los 80, tienen un 

punto de referencia en el I Congreso de los Comités de Defensa  de la 

Revolución celebrado en la Habana en el año 1976, es precisamente allí,  

donde se conforma la posterior estructura  y se organiza su accionar con las 

características afines al período que se estudia. La atención se dirigió  a la 

ampliación de los ámbitos relacionados con las tareas que debían enfrentar 

cuyo punto  crucial es el análisis de la vida interna. (Ventura y Ávila., 2008 Pág. 

214). 

 

En el Primer Congreso de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) es 

analizada y conformada la estructura  de la organización y su accionar  

teniendo en cuenta  las características que le impregna la época. El esquema 

siguiente  contiene la amplitud de  los ámbitos encomendados a la 

organización. Cada uno de ellos  expresan  las  tareas  que aparecen en el 

Capítulo II. 

 

Esquema Nº 2 Ámbitos y Tareas de los CDR 
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A partir de este Congreso, las tareas que se debían desarrollar en Cienfuegos 

por la organización se  identificarían  por ámbitos. La tabla siguiente  expresa lo 

comentado. 

 

Tabla: Nº 1 Principales ámbitos y tareas cederistas 
 

Ámbitos Principales tareas desarrolladas por los Comités de Defensa  

de la Revolución en Cienfuegos 1980/1990. 

Vida interna • El crecimiento de la organización. 

• Tradiciones cederistas. 

• La cotización. 

• Emulación. 

Defensa  Recaudación del aporte de los cederistas. 

financiamiento  de las Milicias de Tropas Territoriales. 

 Vigilancia revolucionaria. 

 Formación de los destacamentos “Mirando al Mar”. 

 Escuelas de capacitación para la vigilancia. 

 La brigada especial de apoyo CDR – MININT. 

 Activos de vigilancia. 

Salud 
 

 Campaña de vacunación antipolio.  

 Las donaciones voluntarias  de sangre 

 Censo de posibles donantes de órganos. 

 Campañas antivectoriales. 

Economía • Recogida de materias primas:  

• Trabajo Voluntario. 

Deporte o Pruebas Listos Para Vencer (LPV) y competencias 
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 entre  Familias Cederistas Listas Para Vencer. 

o Planes de la calle. 

o Apoyo a eventos deportivos  en la realización de las 

actividades: conformación de pizarras humanas, 

limpieza y embellecimiento de instalaciones. 

o Apoyo en el mantenimiento y cuidado de los 

complejos deportivos. 

o Reconocimiento a glorias del deporte cienfueguero. 

o  

Cultura 
 

 Realización y apoyo a eventos culturales: literarios, 

de pintura sobre el asfalto. 

 Los concursos: “28 de Septiembre”,  “Primero de 

Enero”, “2 de Diciembre”. 

 Carnavales cederistas. 

 Homenajes a los artistas de la localidad y nacionales. 

 Actos festivos por el aniversario de los Comités de 

Defensa  de la Revolución. 

 

Política  Actos de apoyo y reafirmación a las decisiones de la 

Revolución. Participación en desfiles y marchas del  

pueblo combatiente. 

 Apoyo a la organización de las elecciones. 

 Recibimiento a visitantes extranjeros en colaboración 

con el ICAP. 

 Consultas sobre las modificaciones de la ley de la 

vivienda y el Código Penal.  

 

 Fuente: Elaborado por el autor a partir  de la información de los 
entrevistados. 
 
Para el análisis de los datos se tuvo en cuenta cada ámbito que  responde a las 

unidades de significados y los indicadores que abarcan las tareas concretas 

desarrolladas en el período que se estudia. 
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Análisis de las tareas de los Comités de Defensa de la Revolución en 

Cienfuegos en el período1980-1990 a partir de los ámbitos seleccionados en la 

tabla anterior. 
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3.3  Vida interna y crecimiento de la organización 
 

En el período que se analiza, se orientó  desde la Dirección Nacional de los 

Comités de Defensa de la Revolución realizar la propaganda orientada  a la 

incorporación de aquellas personas que no estaban en la organización, con la 

finalidad del crecimiento de la misma. 

 

Pudimos constatar en los balances municipales  consultados y en  la prensa 

que la población cederista en el período que se estudia  se comporta tal y como 

parece en la tabla No 1.   

 

Tabla Nº 2 Población Cederista del municipio Cienfueguero: 1980 - 1990 

Años Población mayor de 14 años Integración % 

1979 78 468 58 851 75% 

1985 97 032 88 299 91% 

1989 114 047 109 845 96%. 

Fuente: Elaborado por el autor a partir de datos tomados de la prensa y el 
Balance  municipal de los CDR en  1979. 
 
En la tabla se observa la no conectividad de los años y ello obedece a que solo 

aparecen los informes de estos años. No obstante, se observa un proceso de 

crecimiento  en cuanto a la incorporación cederista, razón que se explica por el 

arribo de un número considerable de jóvenes  a la edad  de ingreso a la 

organización, tal y como aparece en  esta tabla  y el Anexo 3. 

 

En  cuanto a las zonas que existían en el municipio  se observa entre 1981 y 

1989 un proceso de crecimiento. De 89 zonas  localizadas en 1981, para 1989 

se localizan  161 zonas. El nivel de crecimiento se explica por el aumento de 

los miembros que ingresan,  y por otro lado a la creación de nuevos 

asentamientos; condición que determinada  el número de organizaciones de 

base, debido a que se tenía como norma formar nuevas zonas  a partir  de 12 

CDR. 
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3.3.1 Tradiciones cederistas 
 

En esta esfera,  surgen nuevas tradiciones cederistas entre estas  se destacan:  

 El recibimiento de los niños recién nacidos  al inscribirlos en el libro del 

Registro de Direcciones,  para ello se organizaba una pequeña actividad 

(Anexo: 4).  

 Cuando los jóvenes arribaban a los 14 años y se acogían por su 

voluntad propia a ingresar a la organización, se realizaba un acto en   el 

marco de fechas de significación patriótica (Anexos: 5 y 6). 

 Las actividades para la despedida y el recibimiento a los jóvenes que se 

incorporaban el Servicio Militar Activo (SMA). 

 Los recibimientos a los combatientes internacionalistas y los 

colaboradores cubanos al regresar de sus misiones.  

 La celebración del Día de los niños en las cuadras (Anexo: 7) 

 La guardia pioneril organizada en el advenimiento de los aniversarios de 

la Organización de Pioneros José Martí el 4 de abril y los CDR el 28 de 

septiembre.  

 Los jardines como una forma de embellecer la cuadra y al mismo tiempo 

para eliminar los solares yermos y malezas fueron una de las  

expresiones de las tradiciones cederistas, con un impacto 

medioambiental claro e implicaba darle sentido de pertenencia a los 

sitios comunes que compartían.  Junto a ello la tradición de unirse a 

limpiar la cuadra los fines de semana se traducía en bienestar ambiental 

y social para la comunidad. (Anexo: 8) 

 3.3.2 Cotización 
 
El aporte de los cederistas para el  autofinanciamiento de la organización es la 

cotización, ésta, según los balances consultados,  notas de la prensa del 

período y lo aportado en  las entrevistas,  presentó atrasos en diferentes 

ocasiones, aspecto que se solucionaba con recogidas intensivas (los llamados 
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maratones para garantizar el cumplimiento de la tarea), es evidente que ello es 

resultado de un trabajo no sistemático de los cuadros, por falta de exigencia.  

 

3.3.3 Emulación  
 
Como resorte para activar las principales tareas cederistas en la localidad se  

desarrollaron los proceso emulativos. Estos se realizaban  tomando como 

referentes distintas fechas históricas. El proceder respondía a la selección en 

los niveles de cuadra, zona, municipio, provincia y nación. 

 

La prensa de la época  recoge el chequeo provincial  de emulación, en este    

se destacan las siguientes categorías y sus resultados: 

 

 A nivel de zonas ocuparon los lugares cimeros  las Zonas 22 y  29 

empatados en el segundo lugar. y el  CDR: 3 de la zona 29  alcanzó la 

categoría vanguardia a nivel nacional como colofón al trabajo de los 

cederistas cienfuegueros en el año 1982. 

 

 En 1984 el destacamento “Mirando al Mar” (Punta Gorda) resultó 

Vanguardia, con sus 22 miembros activos manteniendo la vigilancia en 

toda la costa comprendida desde la ave 4 y la calle 35 hasta la calle 0 y 

litoral. 
 

 La emulación cederista en el año 1986 recibió reconocimientos a nivel 

de la máxima dirección de la organización, estos resultados muestran el  

sostenido   accionar de la localidad logrando que el municipio obtuviera 

el segundo lugar a nivel nacional. 
 

 Meritoria la labor de la presidenta Angelina Díaz Castillo que desde la  

fundación de la organización es presidenta del CDR Nº 3, “Jorge Alfonso 

Delgado” de la Zona 29 ocupando la condición de Vanguardia Nacional 

en todo el período, así como su organización de base resultó primer 
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lugar provincial y destacado a nivel nacional en 4 ocasiones. (Anexo: 9 y 

10) 
 

 La zona 28 A de la barriada de Punta Gorda de la misma localidad 

dirigida por la cederista Josefa Petrolanda resultó en dos ocasiones 

Vanguardia Nacional en el período (Anexo: 11) 

 

 Entre los estímulos conferidos por la organización a sus miembros se 

encuentran la Distinción 28 de Septiembre (Anexo: 12) y el sello XX Aniversario 

de la Vigilancia Revolucionaria (Anexo 13) los que fueron instituidos en esta 

década para reconocer el trabajo anónimo de los cederistas desde el barrio y la 

comunidad en las tareas de la organización. 

 

3.4. Defensa 
 
En el período que historiamos se destaca la recaudación de fondo  a partir de 

la creación de las Milicias de Tropas Territoriales en 1980. Aspecto que se 

describe seguidamente. 

 

3.4.1. Recaudación del aporte de los cederistas al  financiamiento de 
las Milicias de Tropas Territoriales 
 
En el ámbito de la defensa, partiendo de la posibilidad real de una agresión 

armada a nuestro país, surge en 1980  una  nueva concepción, la  de Guerra 

de todo el Pueblo y dentro de ella las Milicias de Tropas Territoriales (MTT) 

como complemento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. El aporte inicial 

realizado por la organización fue a partir de los fondos de la organización, 

según los entrevistados por indicación de la dirección nacional de los CDR. La  

primera tarea de los CDR fue recaudar una cuota de veinte centavos como 

aporte voluntario de los jubilados y amas de casa a la defensa del país, 

incorporándose paulatinamente el resto de la membresía.  
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Se realizaron otras iniciativas como fueron: trabajos productivos por los 

cederistas y su pago se destinó  como aporte, la venta de artículos artesanales 

por los cederistas (manteles, servilletas,  tapetes, agarraraderas para la cocina, 

flores artificiales, afiches montados en soportes de madera). Un ejemplo de lo 

anteriormente expuesto lo constituye el 10 febrero de 1981 día en el que  los 

miembros del CDR Nº 3  de la Zona 4 de Cienfuegos realizaron una jornada de 

trabajo productivo recogiendo 242 quintales de malanga y aportaron los 38.72 $ 

para las MTT. (Rodríguez López, A: 1981; p.7) 

 

Un resumen de este aporte monetario se ha extraído del periódico “5 de 

septiembre”  que  incluye los años  de 1986 a 1989. El siguiente gráfico  ofrece 

un resumen de los mismos, en su análisis se pueden comparar estos 

resultados de  los aportes voluntarios, de los cederistas del municipio a la 

defensa del país.  En estos años se  observa un progresivo  aumento de lo 

aportado. 

Gráfico: Nº 4 Aportes de las MTT en el período 
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Fuente: Elaboración propia a partir de la  prensa de la época y los 
entrevistados. 
 
Como aparece en el gráfico en el  1986 se aportó 15  000 pesos 1988, 17 000 

pesos en  1989,20 922 pesos .por los CDR jubilados del municipio 
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cienfueguero.  Estos datos sitúan a Cienfuegos en un lugar destacado 

nacionalmente, la cifra fue duplicada. 

 

Se incorporan en este ámbito los círculos de estudios para la instrucción de la 

población ante alarma aérea o cualquier situación  de guerra, así como la 

colaboración en los planes de evacuación ante desastres climatológicos.  

 

3.4.2. Vigilancia revolucionaria 
 

La vigilancia revolucionaria fue la primera tarea que se asignó a los Comités de 

Defensa de la Revolución, desde su creación y a medida que la Revolución 

avanzaba se hizo más compleja por los nuevos requerimientos del contexto de  

los años 80,  se refieren por las fuentes de fluctuaciones en el cumplimiento de 

la guardia en sus turnos pero no se aportan datos numéricos que permitan su 

análisis.  (Anexos: 14 y 15) 

 

En esta dimensión, los destacamentos “Mirando al Mar” es otra  forma de 

vigilancia revolucionaria. Estos se desempeñan  en las zonas costeras y 

surgieron en el año 1977. Su  objetivo  fue y es, recoger los posibles recalos de 

drogas, evitar  las  salidas ilegales del país y posibles infiltraciones. Estos 

actúan en conjunto con los órganos de seguridad del Estado y  la Policía 

Nacional Revolucionaria. Esta tarea se cumple realizando recorridos diarios por 

tramos de costas. (Anexo: 16) 

 

La instrucción de los miembros de los destacamentos  se realizaba mediante 

debates, clases, videos sobre los modos operandis, formas de reconocer las  

drogas y como actuar ante un hecho de ese tipo. Estos cederistas garantizaban 

su relevo mediante encuentros con los vecinos más jóvenes, sobre todo los 

estudiantes a los que iniciaban en sus actividades para formarlos en sus 

tradiciones para defender la patria. 

 El municipio contaba con 4 destacamentos en las zonas de Punta Gorda, Las 

Minas, Reina y O´Bourke en colaboración con Tropas Guarda Fronteras. 
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Destaca  por su  trabajo  organizado y sistemático en todo el período el 

destacamento de Punta Gorda. (Anexos: 16 y 17)  

 

3.4.3. Escuelas de capacitación para la vigilancia revolucionaria 
 

Un papel importante en  el cumplimiento  de esta tarea, lo es  las  “Escuelas 

Conociendo al Enemigo” y las “Escuelas de Vigilancia” (Anexos: 17 y 18), las  

que se organizaron para instruir a los responsables de la vigilancia 

revolucionaria  incluyendo además a los presidentes de CDR.  

 

Desde su fundación en 1981, estas escuelas estuvieron dirigidas  por Dora 

Clemente y Alejandro E. Borrell. Los cursos  tenían una duración de 20 

sesiones y perduraron durante todo el período, lográndose la instrucción de la 

mayoría del personal implicado en esta tarea.  

3.4.4. Brigada Especial de Apoyo CDR – MININT 
 
En las entrevistas realizadas, se constató que en Cienfuegos, se fundó la 

Brigada Especial de Apoyo CDR-MININT, esta fue conformada y abanderada el 

8 de Diciembre de 1981 por Armando Acosta Cordero, entonces coordinador 

nacional de los CDR. Su finalidad fue: apoyar al Ministerio del Interior en 

situaciones que pudieran ocurrir. 

  

Este colectivo estaba integrado  por cederistas de forma voluntaria,  con las 

condiciones físicas necesarias y que asumieran su reglamento interno. La 

preparación física la realizaba  Pedro Falcón director y profesor de la escuela 

de kárate. Entre sus misiones en este período se encomendó apoyar a la PNR 

en la disciplina en los actos públicos y festivos, el cuidado de las salas de cine, 

teatros y ómnibus  para evitar  indisciplinas sociales como: picar los tapizados 

de los asientos y  roturas de los bombillos del alumbrado. Participaron además  

en la  respuesta a los carteles contrarrevolucionarios puestos en sitios públicos 

por desafectos al proceso revolucionario.  
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3.5. Salud 
 
Con relación a la salud centramos el análisis en las siguientes  tareas: las 

campañas de vacunación antipolio, y las charlas de prevención y educación de 

salud, donaciones de sangre voluntarias,  y las campañas antivectoriales.  

 

Recordemos que el programa del Médico de la familia se comenzó a implantar 

en Cienfuegos en 1984 pero con solo cinco consultorios y en el transcurso de 

la década se fue formando el personal y construyendo las estructuras 

necesarias para materializar las actividades antes apuntadas.  

 

3.5.1. Las campañas de vacunación antipolio 
 
Las campañas de vacunación antipolio se iniciaron con la participación de los 

cederistas, los cuales  eran capacitados y orientados por el Ministerio de Salud. 

Analizando los datos de la época se observan los volúmenes de efectividad de 

la actividad cederista en esta dirección para erradicar esta enfermedad que 

antes del triunfo revolucionario tenía un elevado porcentaje de prevalencia. El 

gráfico siguiente expresa el comportamiento de las cifras localizadas en 

diferentes años, los datos que se analizan son a nivel de provincia, se nos 

refirió que este programa era a nivel nacional y el municipio aseguraba su 

realización. 

 

Gráfico: Nº 5 Comportamiento de la vacuna antipolio 
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Fuente: Prensa de la época y los entrevistados. 
 

3.5.2. Las donaciones voluntarias  de sangre 
 

Las donaciones voluntarias  de sangre fue otra de las tareas asumidas por los 

Comités de Defensa de la Revolución,  tarea cumplida a partir de la 

voluntariedad y los compromisos de los cederistas (Anexo: 19). Se donaba una 

vez al año y solo por los pedidos del banco de sangre.   Con el inicio de la 

elaboración de vacunas y hemoderivados fueron solicitados mayores 

volúmenes del vital compuesto y se incorporó a todos los miembros de la 

organización. Los donantes fueron reconocidos con diplomas y sellos por 

cantidad de donaciones acumuladas,   en los actos se otorgaban pull overs y 

relojes con logotipos referidos a la actividad y que permitían al resto de la 

sociedad el reconocimiento de los mejores donantes voluntarios  de sangre en 

la comunidad e incluso se entregaron algunos artículo como ventiladores a los 

mas relevantes. Se pudo constatar con la prensa de la época, que con  el 

movimiento de las zonas centenarias iniciado en septiembre de 1988, se 

incentivó la participación y  considerándose  un parámetro decisivo en la 

emulación cederista. La zona 12 de la Juanita  fue la segunda a nivel nacional 

en alcanzar ese resultado en abril de 1989. (Trelles Varela, G: 1989; p.1). 
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Una tarea indicada  a los CDR estuvo dirigida a la donación de órganos. En 

este sentido se desarrollo la  audiencia sanitaria para  explicar la importancia 

de la donación de órganos,  y valor para salvar vida.   (Anexo: 20).  Llama la 

atención que en esta tarea no se conservan  datos  en el municipio o la 

provincia se conserva la cantidad de donantes totales, ni por zona, solo se 

localizan los reconocimientos a que hace referencia el anexo citado. 

 

3.5.3. Campañas antivectoriales 
 

Las campañas desarrolladas  obedecen a la elevación de los índices vectores 

de enfermedades trasmisibles. En los períodos lluviosos de la década se 

desarrollaron acciones para eliminar los criaderos del mosquito Aedes Aegypti, 

conocía  como “Operaciones Tareco”.   

 

Otro ejemplo de la acción de los CDR en bienestar de la salud de la comunidad 

lo encontramos en 1981 cuando ante un elevado índice de infestación de 

roedores (ratas y ratones) vectores de la leptospirosis. (Anexos: 21 y 22). Estos 

anexos hacen referencia a las campañas desarrolladas.  

La educación sobre temas de salud a la población se realizaba a través de 

líderes formales e informales de la comunidad llevando mensajes para mejorar 

la calidad de vida de la población y ayudaron con su labor a la prevención de 

enfermedades como dengue, conjuntivitis hemorrágica y enfermedades de 

trasmisión sexual. En relación con las epidemias de conjuntivitis hemorrágica, 

ocurridas en 1980 y en 1989, los CDR realizaron  audiencias sanitarias  de 

carácter preventivo y educativo.  

 

3.6. Economía 
 
En el ámbito económico, se destacan  dos direcciones principales: la 

recuperación de materia prima y los trabajos voluntarios. 
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3.6.1. La recuperación de materia prima 
 
En Cienfuegos la recuperación de materia prima ha sido una de las tareas 

claves de tipo económicas por el ahorro que representan para el país que no 

necesita hacer erogaciones en  la compra, al mismo tiempo elimina volúmenes 

apreciables de desechos sólidos del vertedero municipal. Ello se explica  por lo 

que han aportado  en renglones tales como: embases de cristal, aluminio,  

papel y cartón. (Anexo: 23) 

Con relación a la recogida de  embases de cristal el siguiente gráfico  expresa 

su comportamiento.  

 

Gráfico: Nº 6 Comportamiento de la recogida de embases de cristal 
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 Fuente: Prensa de la época y los entrevistados. 
 
En el mismo se pudo apreciar en las fuentes consultadas, sobre todo la  prensa 

de la época, la tendencia progresiva a la disminución  en este indicador, al 

comenzar la compra de algunos tipos de embases de cristal en tiendas de 

Abastecimiento Técnico Material (ATM). Así pues al analizar comparativamente 

dos años de la primera mitad de la década 1982/1983 y dos de la segunda 
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mitad 1988/1989,  se logra recolectar frascos de cristal 1 523 263 en los 

primeros y 1 000 000 en los segundos con una diferencia de mas de medio 

millón entre ambos. El índice de recogida más elevado  se ha conocido en el 

municipio Cienfuegos en el período es de 992 925   el correspondiente a 1983, 

en la emulación en la que se alcanzó la sede del Acto nacional por el 26 de 

julio.  

 Por otra parte, la recogida de aluminio  se comportó  como parece en el 

siguiente  gráfico. Nº 7  

 

 

Gráfico: Nº 7 Comportamiento de la recogida de aluminio 
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Fuente: Elaborado por el autor a partir de prensa de la época y los 
entrevistados. 
 
En este  gráfico se puede observar que los años  más distintivos son 1983 y 

1988, descendiente este en 1989. En los años investigados Cienfuegos aportó 

67,36 toneladas de aluminio. Esto posibilitó, reducir importaciones al respecto y 

a su vez, ahorros a la economía local. 
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Las campañas por la lectura y la educación necesitaban enormes volúmenes 

de papel y cartón para la elaboración de los materiales de estudio, unido esto 

se comenzó la producción de tejas de fibroasfalto situaciones que aumentaron 

la demanda de dichas materias primas. En el período ha localizado que en 

cuatro años se logró recuperar un toral  184, 08 toneladas  de papel y cartón, 

reduciéndose   las importaciones en este indicador. El gráfico No 8, es 

representativo de lo que se comenta. 

Gráfico: Nº 8 Comportamiento de la recogida de papel y cartón  
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Fuente: Elaborado por el autor a partir de prensa de la época y los 
entrevistados. 
 
En resumen el comportamiento de la recogida de materia prima  de 1982 a 

1989, se comportó  tal y como parece en la tabla No 9. Los años que se 

excluyen obedecen a que en los documentos consultaos estos no se localizan. 

 

Tabla: Nº 3 Resumen  datos de la recogida de materias primas en el 
municipio Cienfuegos 

Indicadores UM 1982 1983 1988 1989 

Frascos de cristal   uno 530 338 992 925 450 000 932 177 
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 Fuente: Elaborado por el autor partir de la  prensa de la época y los 
entrevistados. 
 

3.6.2 Trabajo voluntario 
 
Otra de las tareas desarrolladas por los CDR fue el apoyo a los procesos 

agrícolas en el municipio. Así por ejemplo, en la prensa consultada (1981),  se 

recogen los siguientes datos: en la siembra y limpia  participaron un total de 

159 598  cederistas, de ellos 44 491 en la siembra y 115 107 en la limpia. En 

agosto de este mismo año, participan  la limpia de caño un total de 254 6546  

cederista. Esta cifra se comportó de la siguiente forma: 1 284,08  caballerías de 

caña sembrada  y  2 352 caballerías limpia de enyerbamiento. 

  

En el siguiente año  les fueron asignadas a CDR de la ciudad de Cienfuegos 

por el PCC un total de 163,5 caballerías de caña a desyerbar y mantener hasta 

el cierre de julio en las áreas de complejo azucarero Pepito Tey. En el cierre de 

julio se reportan 1938 caballerías de caña limpias.  

 

Se constató además, que hasta septiembre de 1983,   había participación    

257 450  cederistas en actividades agrícolas y se limpiaron 1 140 caballerías 

de caña.  En diciembre  de ese propio año se limpiaron 2 205 caballerías de 

caña.  

 

Se  localizan también movilizaciones a la agricultura no cañera (viandas y 

hortalizas), con énfasis en  la recuperación al paso de fenómenos 

meteorológicos de siembras y cultivos dañados. Otras movilizaciones de 

carácter agrícola se realizaron en la repoblación forestal  para proteger 

reservas de árboles frutales y maderables. (Anexo: 24)    

 

Aluminio Kg 4 437  8 100 10 800 6 750  

Cartón y papel Kg 6 219  10 701  34 650 31 266 
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De gran valor ha sido la participación cederista en los trabajos voluntarios  en la 

construcción  de aceras y contenes. En este sentido la prensa recoge que  

fueron construidos 41 000 metros en 1982, 102 520 en 1983 y en 1986  47 785. 

Si sumamos la cifra,  solo  en ese período asciende a 191 305 metros 

construidos  sin el costo de la mano de obra  por  la participación de los 

vecinos. 

 

3.7 Deporte 
 
En el ámbito deportivo los CDR centraron su accionar en las actividades 

recreativas para propiciar una mejor calidad de vida. En ello se destacan, los 

planes de la calle como forma de implementación de la recreación sana y 

activa para los niños cienfuegueros. 

 

De igual forma, en acuerdo con el INDER, los CDR, participan  en las pruebas 

de habilidades  “Listos Para Vencer “(LPV). A partir de aquí se desarrollan  las 

competencias entre  familias cederistas  conocida como “Listas Para Vencer”  

en esta se destaca a nivel municipal Lázara Eusebia Capote González, 

fundadora de la organización, quien en 1984 acumulaba  de 5 medallas de oro 

y plata en los eventos conjuntos CDR-INDER, en certámenes locales, 

provinciales y nacionales.  

 

Se constató el apoyo de la organización al mantenimiento de instalaciones 

deportivas y sus áreas aledañas como las pistas de atletismo de Bonnebal y la 

‘’ Rosendo Brunet’’ por los CDR de su barrio. 

 

El reconocimiento a las glorias deportivas locales como: Antonio Muñoz, Silvio 

Leonard, Silvia Chivás, entre otros muchos de los grandes deportistas de la 

época, así como el recibimiento de estos al regresar de eventos 

internacionales. Se destaca en esta dirección  el apoyo a  las ceremonias  ante 

el retiro del deportista. (Anexo: 25) 
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3.8 Cultura 
 
La cultura es una de las vías mediante la que los CDR  definen su interacción 

con las masas. Se destaca la divulgación y promoción para el trabajo social 

comunitario y  dentro de este sobresale la propaganda en sus variadas formas. 

 

Los ejemplos que se han localizado son los  concursos “Pintando sobre el 

Asfalto”, éste  formaba parte de los planes de la calle o asociados a 

instituciones de cultura  que realizaban labores de promoción social apoyados 

por los CDR. Sus formas eran: monotemáticos o de  expresión libre y 

generalmente se  relacionaban  con jornadas históricas.  

 

En este período un lugar importante lo ocuparon  los concursos de propaganda 

gráfica. Sobresalen los organizados a nivel de zonas y cuadras que tributaban 

a los  salones de propaganda gráfica “26 de julio”. (Anexo: 26 y 27)  

 

Con el objetivo de desarrollar  la  escritura y promocionar el interés por la 

historia en los diferentes sectores de la población, se pudo constatar la 

existencia de  los  siguientes concursos: “Primero de Enero”, “Desde Yara a la 

Victoria” y “2 de Diciembre”; las ponencias  presentadas  en el primero 

respondían a conocimientos históricos sobre  el triunfo de la  Revolución y con 

características similares se realizaba el  segundo concurso mencionado, y en el 

tercero los CDR les rendían homenaje a las FAR. De los tres solo el último ha 

perdurado hasta nuestros días.  

 

En las fiestas  populares en la semana de la cultura cienfueguera es destacada 

la promoción cultural cederista en exposiciones  artesanales,  planes de la 

calle, concursos de vinos y dulces caseros, conversatorios con artistas, entre 

otros. Dentro de los carnavales del período se dedicaba un día a los CDR, en el 

que se llevaban a los barrios de la ciudad las orquestas y se organizaba para el 

disfrute de la comunidad.   

 

Se organizaron actividades en homenaje a los artistas de la localidad, por 

ejemplo: a la orquesta Aragón, Lázaro García, Pedro y Roberto Novo, el grupo  
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Ismaelillo, el Conjunto Los Naranjos, la Orquesta Loyola, “Laíto” Sureda y como  

homenaje especial a Rafael Lay Apesteguía, se develó una tarja en su casa 

natal el 28 de septiembre de 1989. 
 

Las ‘’Escuelas Populares de Padres Educa a tu hijo’’ es la cuna del movimiento 

de padres  conocido como ‘’Ejemplares en la Educación’’. Estos seminarios 

tenían como finalidad generalizar conocimientos básicos para facilitar las 

relaciones padres-hijos-escuela  con el objetivo común de lograr elevar la 

calidad de la educación. Este movimiento se generalizó en toda la década y 

lográndose mayor vinculación entre  la familia  y la escuela  en función de la 

formación de valores sociales. (Anexos: 28 y 29) 

 

3.9 Política 
 
Se caracterizan estos años por el auge de las marchas del pueblo combatiente 

a partir de la realizada el 19 de abril de 1980 para apoyar a la Revolución ante 

la situación creada por las acciones de la contrarrevolución en la embajada del 

Perú y la apertura del puerto del Mariel. (Anexo 30). 

El apoyo de la organización y realización a los a los procesos eleccionarios del 

Poder Popular realizados en el municipio Cienfuegos en los años 1981,1984 y 

1989,  se pudo comprobar a través de las noticias de la prensa y la información 

aportada por los entrevistados; que los CDR colaboraron en la confección, 

comprobación y cuidado de los listados de electores expuestos en lugares 

públicos.  Además los días de las votaciones auxiliaban en el aseguramiento y 

el cuidado de los colegios de votación. (Anexo 31 y32). 

 

Como parte de las campañas de solidaridad con  los pueblos, y a su vez del 

hermanamiento en coordinación con Instituto Cubano de Amistad con los 

Pueblos (ICAP), se realizaron acciones conjunta para la visita de   

delegaciones  de otras latitudes como: Noruega y Dinamarca, los EEUU, 

Bulgaria, Alemania  con el objetivo de divulgar la obra de la Revolución. Fueron 

visitadas por estas delegaciones las zonas de: la Juanita, Pastorita y Pueblo 

Grifo como  expresión  de solidaridad.  
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A través de las entrevistas y corroborado por las noticias del diario 5 de 

Septiembre, se conoció que mediante los Comités de Defensa de la Revolución 

se realizaron consultas populares sobre la modificación de la Ley de la vivienda 

en 1985 y en 1989 sobre la modificación del Código Penal. 

 

3.10 A manera de conclusiones. 
 
Las tareas desarrolladas por los CDR en el  período que se analiza, responden  

a los ámbitos y tareas, aspectos determinados  por las orientaciones dadas  en 

los  I, II y III Congresos de la organización celebrado en 1976, 1981 y 1986 

respectivamente; los balances realizados a nivel de base y de municipio 

responden al  cumplimiento e insuficiencias  de los mismos fijados.  

 

En la búsqueda de la información dado lo disperso de la misma y la no 

conservación de los informes, no se localizan expresiones numéricas de 

participación y su ubicación por zonas, aspecto que constituyó una barrera en 

la presente investigación. 

Entre  los ámbitos más distintivos en  los años que se analizan   se localizan: 

vida interna, defensa, salud, economía, deporte, cultura y política. En cada uno 

de estos aparecen  las tareas que se han podido localizar en las fuentes 

consultadas. Se advierte que por el tipo de estudio  aquellas tareas en que no 

aparecen los participantes  no se incluyeron, a pesar de ser declaradas en los 

juicios de los informantes. 
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CONCLUSIONES  
 

Los Comités de Defensa de la Revolución forman parte de las organizaciones 
de masas que se localizan en Cuba. Esta tiene como particularidad que a 
diferencia de las otras, es la de mayor base social. La única condición para 
pertenecer a ella está en relacionada con tener mayor de 14 años edad. Por su 
condición de organización de masas sus funciones están encaminadas al 
trabajo comunitario por la organizarse  a nivel de barrio, de aquí su 
característica existencial. Los fines y metas están reglamentados, guiadas por 
los objetivos para dar solución a problemas concretos desde el barrio.  
Atendiendo a las fuentes consultadas y los datos recolectados arribamos a las 
siguientes conclusiones:  

• Los Comités de Defensa de la Revolución a partir de la década de los 
setenta funcionaron a partir de ámbitos y tareas aprobadas en  el primer 
Congreso de los Comités de Defensa de la Revolución en 1976, que 
trasciende al marco temporal que se estudia. 
 

• En el ámbito de la vida interna las tareas estuvieron dirigidas  al proceso 
de funcionamiento, composición y aumento de la membrecía, y 
ampliación de las zonas estas última en relación con el aumento 
poblacional dado por el arribo a la edad, migraciones y crecimiento de 
asentamientos. Cabe destacar en este ámbito las tradiciones cederistas, 
la cotización y la emulación. 
 

• La defensa se analizó atendiendo a la vigilancia revolucionaria que 
abarca la guardia cederista, la recaudación de fondos para la MTT, 
escuelas de capacitación para la vigilancia, la relación entre las cuadras  
MININT  tareas que particularizan a Cienfuegos con los Destacamentos 
Mirando al Mar y la brigada CDR-MININT. 
 

• Relacionada a la salud se dirige la atención a las donaciones de sangre 
las campañas antivectoriales , las donaciones de órganos etc. 
 

• La economía constituye un ámbito con un grupo de tareas que se 
ajustan al contexto, está orientada en los trabajos voluntarios en apoyo 
de la  agricultura cañera, no cañera y recogida de materia prima.  
 

•  El deporte en función de buscar una vida mas sana y saludable se 
destacan las tareas siguientes los planes de la calle, el movimiento Listo 
Para Vencer, al cuidado de las instalaciones deportivas, apoyo en el 
mantenimiento y cuidado de los complejos deportivos y al 
reconocimiento a glorias del deporte cienfuegueros. 
 



 

71 
 

• Con relación a la cultura de su importancia y papel en el trabajo 
comunitario se cuenta que la labor de la organización se orientó a la 
realización y apoyo a eventos culturales: literarios, de pintura sobre el 
asfalto, los concursos: “28 de Septiembre”, “Primero de Enero”, “2 de 
Diciembre”, carnavales cederistas, homenajes a los artistas de la 
localidad y nacionales, actos festivos por el Aniversario de los Comités 
de Defensa de la Revolución 
 

• Política con relación a este ámbito se destacan las marchas del pueblo 
combatiente, actos de apoyo y reafirmación a las decisiones de la 
Revolución, apoyo a la organización de las elecciones, recibimiento a 
visitantes extranjeros en colaboración con el ICAP y debates sobre ley 
de la vivienda y el Código Penal  
 

Las tareas desarrolladas por los Comités de Defensa de la Revolución en 

Cienfuegos en el período 1980-1990 relacionadas con la vida interna, la 

defensa, la salud, la economía, el deporte, la cultura y la política, son expresión 

de los objetivos y funciones que en cada momento histórico ha desarrollado 

esta  organización de masas en la localidad. 

 

Se describieron las matrices conceptuales sobre las organizaciones sociales y 

de masa para ubicar a los Comités de Defensa de la Revolución, partiendo de 

los fundamentos teóricos y sus autores resumimos que: 

Las organizaciones sociales, se percibe la concepción  que esta es una 

“entidad” para dar cuenta de una dimensión existencial, además 

Estas  “son agrupaciones de personas que tienen  ciertos elementos comunes, 

tales como la profesión, los gustos, las necesidades o intereses en una 

estructura organizacional, expresada en una forma, mientras que: 

“Las organizaciones de masas son grupos sociales formados por personas,      

tareas y administración que interactúan en el marco de una estructura 

sistemática para cumplir sus objetivos, llegando a la conclusión que nuestro 

objeto de estudio: 

Los Comités de Defensa de la Revolución, es la organización de masas de 

mayor base social en Cuba, surge con el objetivo de defender las conquistas 

de la Revolución a nivel de barrio. 

 



 

72 
 

 A lo largo de esta investigación se pudo correlacionar la estrecha vinculación 

entre los objetivos y funciones de la organización con las tareas analizadas  del 

período.



 

73 
 

RECOMENDACIONES 
 

 Se propone que los resultados presentados forme parte   de las  fuentes 

sobre la historia del movimiento cederista en Cienfuegos. 

 

 Continuar la línea de investigación en la localización de datos, 

profundizar en los ámbitos hasta cubrir todos sus tareas  

 

 Que se utilice esta memoria en las asignaturas de Historia Regional y 

teoría sociopolítica. 

 

 



 

 

Bibliografía 

   

Acanda, J L. (2002). Sociedad civil y hegemonía. La Habana: Centro de la Cultura 

Cubana Juan Marinello.   

AIN, (09.julio. 1983). Confeccionan cederistas cerca de 250 ponencias para concurso. 

Cinco Septiembre.  1 

AIN. (31. mayo. 1988). Rendición de cuentas de los CDR al PCC. Cinco Septiembre. 1 

Alemán, Pavel. (2006, October). Estados Unidos: Unilateralismo y Poder Militar. 

Revista Cuba Socialista, (41). 

Álvarez Álvarez, L., & Barreto Argilagos, Gaspar. (2010). El arte de Investigar el Arte. 

Santiago de Cuba: Editorial Oriente.   

Azahares, Juan. (1997). Hacia un estudio de las organizaciones no gubernamentales, 

en el libro Ciencia Política: indagaciones desde Cuba. La Habana: Editora Félix 

Varela.   

Barrera Ferrán, R.  (23. abril. 1987). Fructífero encuentro entre cederistas y la brigada 

nórdica Cinco Septiembre.1 

Boron, A. (2009). Crisis civilizatoria y agonía del capitalismo. Diálogos con Fidel 

Castro. Buenos Aires: Ediciones Luxemburg.   

Cantón Navarro, JC & Silva León, A. (2011) Historia de Cuba1959-1999: La Habana. 

Pueblo y Educación.  

Carballido Pupo, V, & Ávila Ávila, R. (2008). Los CDR: savia de pueblo. La Habana: 

Editorial José Martí.   

Carbonell Lemus, G. (11. febrero. 1988.)  . Vigilantes nocturnos capturan a ladrón. 

Cinco Septiembre.  1y 3 

Caro Nodarse, M.  (02.11.1982). Municipio mas destacado en el trabajo cederista. 

Cinco Septiembre.1 

Cerezal, J, & Fiallo, J. (2002). Los métodos científicos en las investigaciones 

pedagógicas. La Habana: Instituto Central de Ciencias Pedagógicas.   



 

 

Colectivo de autores. (01.abril. 1983). Cederistas y combatientes con la pupila 

insomne .Cinco Septiembre. 3 

Colectivo de Autores. (2002). Teoría sociopolítica. Selección de temas. L/T Ecología y 

sociedad: Editorial Félix Varela.   

Colectivo de Autores. (2011). Cataurito de Herramientas para el desarrollo local. La 

Habana: Editorial Caminos.   

Conde Rodríguez, A. (2005). Selección de lecturas de historia de pensamiento político 

cubano. La Habana: Editorial Félix Varela.   

Cruz Hernández, I. (06. enero. 1987). Sin dar tregua la enemigo en cada cuadra. 

Cinco Septiembre. 1 

Cuba. Comité de Defensa de la Revolución. (1979.). Informe de rendición de cuentas 

al PCC del CDR Municipal. Informe de Balance, Cienfuegos: CDR Provincial. 

Cuba. Consejo de Estado. (28, enero, 1990).  Discurso pronunciado por Fidel castro 

Ruz, en la clausura del XVI Congreso de la CTC. La Habana.  Consejo de 

Estado. 

Cuba. Consejo de Estado. (28, julio, 1989).  Discurso pronunciado por Fidel Castro 

Ruz,  por el XXXVI Aniversario del Asalto al Cuartel Moncada. Camagüey. 

Consejo de Estado. 

Cuba. Consejo de Estado. (28, septiembre, 1960).  Discurso pronunciado por el 

comandante Fidel Castro Ruz,    a su llegada de la Organización de Naciones 

Unidas, en la concentración frente a Palacio Presidencial. Consejo de Estado. 

Cuba. Consejo de Estado. (28, septiembre, 1963).  Discurso pronunciado por el 

comandante Fidel Castro Ruz,  en la celebración del tercer aniversario de los 

Comités de Defensa de la Revolución. La Habana  Consejo de Estado.   

Cuba. Consejo de Estado. (28, septiembre, 1977).  Discurso pronunciado por Fidel 

Castro Ruz,  en el acto de clausura del Primer Congreso de los CDR en el XVII 

aniversario. La Habana. Consejo de Estado. 

Cuba. Partido Comunista de Cuba. (1997). El Partido de la Unidad, la Democracia y 

los Derechos Humanos que defendemos. La Habana: Editora Política.   



 

 

del Río Hernández, M. (2002). La participación popular en el proceso de toma de 

decisiones públicas en el ámbito local comunitario en Cuba. Su Régimen 

jurídico. Tesis Doctoral, UCLV 

Doubet Jiménez, L. (13. marzo. 1988).  Resultados de la emulación. Cinco 

Septiembre. 1 

Doubet Jiménez, L. (29. septiembre. 1989). Noche colmada de fiesta cederista. Cinco 

Septiembre.  1 

Duharte Díaz, E. (2006). Teoría y Procesos Políticos Contemporáneos. La Habana: 

Editora Félix Varela.   

García Brigos, Jesús. (1992). Gobernar en el socialismo. Notas para un debate 

necesario. En Ciencia política: indagaciones desde Cuba. La Habana: Editorial 

Ciencias Sociales.   

García Cárdenas, D. (1981). La organización estatal en Cuba. La Habana: Ed. 

Ciencias Sociales.   

García Suarez, A. (20.junio. 1983). Cumplen CDR actividades previstas para los seis 

primeros meses del año. Cinco Septiembre.1 

Gell Noa, J A. (2007). Cronología para la historia de los Comités de Defensa de la 

Revolución. La Habana: Editora Política.   

Gómez del Rio, M. (27. febrero. 1990). Un balance luego de nueve meses. Cinco 

Septiembre.  1 

Guerrero Garay, G. (14. enero. 1984). Inician los CDR asambleas de balance. Cinco 

Septiembre. 1 

Gutiérrez Jiménez, ML (19. julio. 1981). El entusiasmo y el sudor se vuelcan en la 

tarea colectiva. Cinco Septiembre.1  

Gutiérrez Jiménez, ML. Y  Trelles Varela, G. (10. mayo. 1985). Hacia el III Congreso 

de los CDR,  Zona 29 destacada en el municipio. Cinco Septiembre.1 

Jústiz Pileta, C. (2008). Comité de Defensa de la Revolución: Más allá de aquel 

propósito. La Habana: Editorial Ciencias Sociales.   



 

 

Limia David, M. (2006). Teoría y Procesos Políticos Contemporáneos. La Habana: 

Editorial Félix Varela.   

Lovaina Consuegra, R  (29.agosto. 1981).Las principales tareas de los CDR en el año 

1981 han sido cumplidas con eficiencia y entusiasmo. Cinco Septiembre.1 

Lovaina Consuegra, R. (21. julio. 1985).Noche de solidaridad en pueblo Griffo. Cinco 

Septiembre.1 

Lovaina Consuegra. R. (15.octubre.1982). Cumplir el programa trazado contribuye a 

lograr mayor calidad en el proceso. Cinco Septiembre.1 

Lovaina Consuegra.R. (24. enero. 1985). Realizan los CDR los chequeos 

semestrales. Cinco Septiembre.1 

Martínez Casanova, A E. (16.06.1982). Organizan los CDR audiencias sanitarias 

sobre el trasplante de órganos. Cinco Septiembre 

Martínez Casanova, M. (2010a). Intervención Sociocultural con énfasis en el 

desarrollo comunitarios. UCLV. 

Martínez Casanova, M. (2010b). La Intervención Sociocultural como Recurso del 

Cambio. UCLV. 

Martínez Casanova, M. (2010c). Los Estudios Socioculturales retos y perspectivas. 

UCLV. 

Morales, E S. (15. septiembre. 1983). La vigilancia esta presente a toda hora. Cinco 

Septiembre. 3 

Ojeda, M. (24. marzo. 1983).  Recibirán 480 cederistas la distinción 28 de septiembre. 

. Cinco Septiembre.  1 

Pardillo Gómez, M. (30. agosto. 1984). Numerosas actividades por el día de los niños. 

Cinco Septiembre.  4 

Pérez Valdez, J. (13. diciembre. 1989). Presenta atrasos procesos de balance en 

Cienfuegos. Cinco Septiembre. 1 

Pérez Valdez, J. (18. febrero. 1990). Más Vigilantes y combativos que nunca. Cinco 

Septiembre.  1  



 

 

Pérez, H S. (13. enero. 1985). Congratulan cederistas cienfuegueros a Muñoz. Cinco 

Septiembre.1 

Prieto Valdés Martha. (2001). Un acercamiento al Sistema Político y el Estado 

cubanos. Universidad de La Habana. 

Quintana, S. (19. mayo. 1985).Obtuvo Cienfuegos primer lugar en la Emulación 

cederista. Cinco Septiembre.3 

Rodríguez Martínez, R (08. marzo. 1989). ¿Cómo marcha la guardia cederista en 

Cienfuegos? Cinco Septiembre.  3 

Rodríguez Martínez, R y Perojo Pino, R. (07. febrero. 1989). Otorgan distinciones a 

176 cederistas cienfuegueros. Cinco Septiembre.1 

Rodríguez Martínez, R. (10. febrero. 1989). Fructífera labor de los cederistas sureños 

en 1988 Cinco Septiembre. 1 

Rodríguez Pérez, R. (22.mayo.1982) Celebran los CDR chequeo de emulación 

provincial. Cinco Septiembre. 1 

Rosell, A. (13.agosto.1983). Recaudan CDR 77 000 pesos para la MTT. Cinco 

Septiembre.1 

Rosell, A. (29. septiembre. 1989). Todos juntos en homenaje a la  orquesta Aragón. 

Cinco Septiembre.  1  

Suarez Irsula, A. (25. Abril. 1989).Reina entusiasmo en cada tarea cederista. Cinco 

Septiembre.   1  

Terre Morell C. (28.mayo.1982). Un día con los cederistas donantes. Cinco 

Septiembre 4 

Terre Morell, C (27.mayo.1982). Firme baluarte de la cooperación cederista. Cinco 

Septiembre. 1 

Terre Morell, C. (08. abril. 1982). Valioso aporte de los CDR. Cinco Septiembre. 4 

Terre Morell, C. (13.febrero.1983). Sobre cumplimiento en donaciones de sangre. 

Cinco Septiembre. 1 

Terre Morell, C. (17.julio. 1983). Escribieron 171 trabajos  cederistas cienfuegueros. 

Cinco Septiembre.4 



 

 

Terre Morell, C. (19.marzo.1983). Alcanzó CDR 3 Zona 29 primer lugar.  Cinco 

Septiembre. 1 

Terre Morell, C. (20.enero.1982). Entregan los CDR nuevo carné para control de la 

guardia cederista. Cinco Septiembre 1 

Terre Morell, C. (21.mayo.1982). Celebran los CDR chequeo de emulación municipal. 

Cinco Septiembre. 1 

Terre Morell, C. (22.julio.1982). Evidencia nuevos logros Chequeo de emulación en el 

municipio Cienfuegos. Cinco Septiembre. 1 

Terre Morell, C. (23.10.1982). Apoyan los cederistas medidas orientadas contra la 

conjuntivitis hemorrágica. Cinco Septiembre. 1 

Terre Morell, C. (27.05.1982). Jornadas productivas dominicales. Valioso aporte de los 

CDR.  Cinco Septiembre. 1 

Terre Morell, C. (29.julio.1982). Se prepara la membresía sureña para alcanzar lugar 

destacado a nivel nacional. Cinco Septiembre.1 

Trelles Varela, G. (08. abril. 1986). Culminó el proceso orgánico de los CDR. Cinco 

Septiembre.1 

Trelles Varela, G. (09. diciembre. 1987).  Graduado primer grupo de las escuelas 

territoriales de vigilancia. Cinco Septiembre.  3 

Trelles Varela, G. (10. abril. 1985.) Valoran los cederistas el proyecto del programa del 

PCC. Cinco Septiembre.1 

Trelles Varela, G. (11. abril. 1985). Declaran los CDR lucha sin cuartel contra los 

delitos. Cinco Septiembre.1 

Trelles Varela, G. (11. enero. 1984). Trabajan los Comités en la confección de  de sus 

trabajos. Cinco Septiembre.3 

Trelles Varela, G. (20. febrero. 1988). Celebran CDR municipal de Cienfuegos 

asamblea de balance  Cinco Septiembre.  1 

Trelles Varela, G. (23.noviembre. 1983). Lázara Eusebia siempre Lista Para Vencer. 

Cinco Septiembre. 4 



 

 

Trelles Varela, G. (24. abril. 1987). Hay que preservar la exigencia cederista con la 

guardia popular. Cinco Septiembre.1 

Trelles Varela, G. (24. marzo. 1984) Desarrollaran  los CDR ejercicio conjunto de la 

defensa Civil. Cinco Septiembre.1 

Trelles Varela, G. (27 septiembre. 1986). Aspiran los CDR cienfuegueros a los 

avances en todos los ámbitos. Cinco Septiembre.4 

Trelles Varela, G. (28. febrero. 1984). Concluyó el balance a nivel municipal de los 

CDR. Cinco Septiembre.1 

Varela Suarez, A (09. febrero. 1986). Apoyan los CDR la ley de la vivienda. Cinco 

Septiembre. 4 



 

 
 

ANEXO 1: Guía de entrevista 

 Objetivos: Obtener mediante el testimonio información referente a la labor 
realizada por la dirección municipal de los Comités de Defensa de la 
Revolución en Cienfuegos  en  la etapa (1980-1989).  

1. ¿Qué edad tiene? 

2. ¿En qué fecha ingresaste a la dirección municipal de los CDR?  
3. ¿Por qué vía ingresó? 

4. ¿Qué cargo desempeñaba en aquella etapa?  

5. ¿Quiénes se desempeñaron conjuntamente a Ud. en la dirección 

municipal de los CDR en Cfgos y qué cargos ocuparon? ¿Cómo puedo 

localizarlos? 

6. ¿Qué trayectoria cederista, usted posee? 

7. ¿Cuáles fueron las principales actividades que desarrollaron como 

miembro de la dirección municipal los Comités de Defensa de la 

Revolución en Cienfuegos? (Principales tareas cumplidas en el periodo;  

las direcciones fundamentales de trabajo; principales logros en el 

período; principales deficiencias en el período) 

8. ¿Cuáles fueron los métodos y estilos de trabajo desarrollados en su 

trabajo como miembro de la dirección municipal los Comités de Defensa 

de la Revolución en Cienfuegos  en  el periodo (1980-1989)? 

9. ¿Por qué se identifica la vigilancia revolucionaria  como la tarea 

fundamental  de los CDR? 

10. ¿Qué importancia concede usted al aporte de los CDR en el desarrollo 

sociocultural de Cienfuegos? 

11. ¿Qué vías utilizaron para lograr efectividad en la vinculación con las 

masas? 

12. ¿Qué importancia le concede usted, al papel de la dirección municipal los 

Comités de Defensa de la Revolución en Cienfuegos  dentro del Sistema 

Político cubano en aquella etapa? 

13. Otros elementos que necesite resaltar.  

 
 
 



 

 
 

ANEXO 2: Exdirigentes la dirección municipal los Comités de Defensa de 

la Revolución en Cienfuegos  en  el período 1980-1989 entrevistados: 

 

 

 

Secundino Ríos Veitía. 

Coordinador municipal de los 

CDR 1983-1987 

 

      

 Sergio Cruz Martínez, 

Coordinador municipal de los 

CDR 1987-1989  

 

 

    Marianela Mesa González, 

Secretaria de Economía y Servicios. 

1984-1993. 

 

 

Alejandro Elizardo Borrell, 

Secretario de Vigilancia Municipal  

1981-1989 

 

 



 

 
 

 
 
ANEXO 2: Crecimiento de la membresía cederista entre 1979 y 1989  
 

 
ANEXO: 4 

 
Ceremonia de inscripción de un recién nacido en el libro Registro de Direcciones. 
Fuente: Angelina Díaz Castillo 



 

 
 

ANEXO: 5 

 
Angelina Díaz Castillo en la incorporación de una joven a la organización. 
Fuente: Angelina Díaz Castillo 
 
 
 
 
ANEXO: 6 



 

 
 

 
Ceremonia de iniciación de nuevos cederistas 
Fuente: Angelina Díaz Castillo 
 
 



 

 
 

ANEXO: 7 

 

Actividad por el día de los niños. 

Fuente: Angelina Díaz Castillo 
ANEXO: 8 

 
Trabajo voluntario limpieza de la cuadra.  
Fuente: Angelina Díaz Castillo 



 

 
 

 
ANEXO: 9 

 

Angelina Díaz Castillo. 

Fuente: Revista Bohemia, Año 102 Nº 20, pagina 7. 

ANEXO: 10 

 
Certificado de Vanguardia Nacional al CDR #3 zona 29 Cienfuegos. 
Fuente: Angelina Díaz Castillo 



 

 
 

 
 
ANEXO: 11 

  
Certificado por resultar Vanguardia en emulación cederista a una zona. 
Fuente: Josefa Petrolanda Santana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

ANEXO: 12 

 

Certificado de la distinción 8 de Septiembre” (Anverso) 



 

 
 

 

Certificado de la distinción “8 de Septiembre” (Reverso) 

Fuente: Josefa Petrolanda Santana. 

 
 
 
ANEXO: 13 

 

Sello Destacado Vigilancia Nacional. (Anverso) 



 

 
 

 

Sello Destacado Nacional (Reverso). 

Fuente: Angelina Díaz Castillo 
 
 
 
ANEXO: 14 



 

 
 

 

Reconocimiento al mejor cederista en la Vigilancia 1980. 

Fuente: Josefa Petrolanda Santana. 

ANEXO: 15 

 



 

 
 

Certificado de reconocimiento por la labor de Vigilancia. 

Fuente: Josefa Petrolanda Santana. 

ANEXO: 16 

 
Un recorrido del Destacamento Mirando al Mar. Por la zona de la Punta 1985. 
Fuentes: Angelina Díaz Castillo 
ANEXO: 17 



 

 
 

             
Certificados al Destacamento Mirando al Mar. 
Fuentes: Angelina Díaz Castillo 
ANEXO: 18 

 

Certificado de graduación de la Escuela Conociendo al Enemigo. 

Fuente: Josefa Petrolanda Santana. 



 

 
 

ANEXO: 19 

 

Diploma de reconociendo por mas de 20 Donaciones. 

Fuente: Josefa Petrolanda Santana. 

ANEXO: 20 

 

Comprobante de disposición a donar órganos. 

Fuente: Santa Benítez Vázquez. 

 

 



 

 
 

 

 

ANEXO: 21 

 
Certificado por la participación de los CDR en las campañas antivectoriales. 
Fuente: Josefa Petrolanda Santana. 

ANEXO: 22 



 

 
 

.  
Plegable para la instrucción a nivel de CDR  en la Campaña Contra el Aedes 
Aegyptis. (Anverso) 

 
Plegable para la instrucción a nivel de CDR  en la Campaña Contra el Aedes 
Aegyptis. (Reverso). 
Fuente: Josefa Petrolanda Santana. 

ANEXO: 23 



 

 
 

 

Recogida de materias primas en los barrios. 

Fuente: Alicia Vázquez 
 

 

ANEXO: 24 

 



 

 
 

Trabajo voluntario repoblación forestal. 

Fuente: Alicia Vázquez 
ANEXO: 25 

 

Actividad con glorias del deporte cienfueguero. 

Fuente: Alicia Vázquez 
ANEXO: 26 



 

 
 

 

Salón de propaganda cederista. 

Fuente: Alicia Vázquez 
ANEXO: 27 

 

Salón de propaganda cederista, principios de los 80. 



 

 
 

Fuente: Jesús Gaspar 
ANEXO: 28  

 
Distinción Padre ejemplar. 
Fuentes: Angelina Díaz Castillo 
ANEXO: 29 

 

Distinción Padre Ejemplar. 

Fuente: Angelina Díaz Castillo 

 



 

 
 

 
ANEXO: 30 

 

Certificado de la Marcha del Pueblo Combatiente abril de 1980. 

Fuente: Angelina Díaz Castillo 

 
ANEXO: 30 

 

Certificado a los CDR por colaborar con en las elecciones de 1981 

Fuente: Josefa Petrolanda Santana. 

 



 

 
 

 
 
ANEXO: 31 

 

 

Tarjeta de los electores entregados por los CDR (Anverso). 

 

Tarjeta de los electores entregados por los CDR  (Reverso). 

Fuente: Santa Benítez Vázquez 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


