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RESUMEN 

 

La investigación que se presenta ―Violeta Rovira González: Historia y Memoria” (1968-

1995), analiza la narrativa en la producción histórica, que construyó y publicó esta 

intelectual cienfueguera en los estudios sobre la regionalística, que se corresponden 

con las políticas declaradas para la escritura de la historia regional y local de corte 

nacionalista y antiimperialista, desde una perspectiva marxista, posterior al triunfo de la 

Revolución. Para cumplir con este objetivo, se utilizó la metodología cualitativa 

sustentada en el análisis de documentos y como técnica el análisis de contenido. 

Ambos permitieron localizar los datos que hicieron posible caracterizar el itinerario de 

una producción histórica, que responden a la iniciación, formación profesional y 

madurez científica alcanzada por esta profesional. Se tuvo en cuenta también, las 

opiniones que sobre dicha producción, ofrecieron un grupo de profesionales que 

trabajaron junto a ella, investigadores que asesoró para redactar la Historia de la 

Provincia de Cienfuegos y algunos de los discípulos que formó como profesores. La 

sistematicidad, seriedad, nivel de profundidad y madurez científica alcanzada por 

Rovira González en las investigaciones que construyó y publicó, la convierten en 

Historia y Memoria como parte del campo intelectual cienfueguero.  

  



 
 

ABSTRACT 

 

The investigation that we present here ―Violeta Rovira González: History and Memory 

(1968-1995)‖, analyzes the historical production about Cienfuegos‘ region that Violeta 

builtand published through the local narrative according to declared policies for local and 

regional writing with a nationalist and anti-imperialist point of view and a Marxist 

perspective after revolution‘s victory. To accomplish the task, analysis of documents was 

used as methodology and content‘s analysis as technical. Both allowed to locate dates 

which made possible characterize the itinerary of historical production that answers to 

the initiation, professional formation and scientific maturity of Violeta. Opinions of a 

group of professionals who worked by her side were taken and opinions of investigators 

who were guided by her to write the History of Cienfuegos Province and also opinions 

from her disciples. Daily work, seriousness, profundity and scientific maturity that Rovira 

González got with her investigations made she be considered in History and Memory 

of the intellectual field in Cienfuegos. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La escritura y divulgación de las investigaciones históricas  regionales y locales en 

Cuba a partir de la década de los 60 del siglo XX,   estuvo sustentada en un nuevo 

modelo de investigación apoyada  en las categorías del  materialismo histórico para 

explicar  el devenir de la sociedad. Nuevas temáticas y renovación metodológica, 

caracterizaron a los profesionales que se desempeñaron en esta tarea, entre ellos, se 

destaca la Dra. Violeta Rovira González en los años que discurren entre 1968 y 1995.  

 

La justificación del  contexto en que se inscribe el marco temporal declarado, estuvo 

signado por el enfrentamiento al imperialismo norteamericano, a partir del cual se 

destacó la importancia de la historia para la defensa nacional, aspectos que se 

localizan, en el llamado realizado por Fidel Casto Ruz  en su histórico discurso 

“Palabras a los Intelectuales” efectuado en la Biblioteca Nacional en 1961 y que se 

reitera en el resumen de la ―Velada Conmemorativa por  los Cien Años de Lucha”, 

efectuada en la Damajagua, Monumento Nacional, Manzanillo, Oriente, el 10 de octubre 

de 1968. En ambos, se destaca la necesidad e importancia de escribir y divulgar la 

historia relacionada con las luchas por la independencia nacional en el siglo XIX, la 

dependencia y consecuencias de la dominación yanqui en Cuba  a partir de la 

instauración de la República neocolonial en 1902 hasta 1958 y,  las respuestas  que los  

diversos sectores sociales  ofrecieron  a dicha dominación,  principalmente el papel 

desempeñado por el movimiento obrero y  sus organizaciones políticas.  

 

En estos primeros años de Revolución, las líneas temáticas que se investigaron en la 

regionalística, respondieron  a la tendencia nacionalista y antiimperialista. Para  

desplegar dichas investigaciones, se conformó el Movimiento de Activista de Historia  

creado en 1965, cuyas etapas de organización y profundización se realizaron entre 

1968 y 1987.  

 

Un momento importante en este proceso, comenzó en 1972 con la ampliación de la 

carrera de historia en los Institutos Superiores Pedagógicos y las filiales universitarias, 
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que se multiplicaron en todo el país para hacer frente a la formación de los sucesivos 

contingentes del Destacamento Pedagógico Universitario Manuel Ascunce Domenech, 

quienes se incorporaron también al movimiento de Activista de Historia a partir de las 

investigaciones regionales y locales desarrolladas como trabajos de cursos y diplomas. 

En Cienfuegos, un grupo considerable de estos, fueron asesorados por la Dra. Rovira 

González.  

 

En particular,  la ampliación de las temáticas vinculadas al desarrollo, organización y 

despliegue de la lucha,  que desarrolló  el movimiento obrero cubano durante los años 

de República neocolonial  en las diferentes regiones del país y, el papel que en  ello 

jugó el Partido Comunista, se realizan a partir de 1973,  orientadas todas por el Instituto 

del Movimiento Obrero Comunista y de la Revolución Socialista, adscripto al Partido 

Comunista de Cuba (PCC), quien controló también sus resultados. 

 

Ya para 1976, según Oscar Zanetti, como resultado del Primer Congreso del PCC, se 

institucionaliza la divulgación y escritura de la historia. En tal sentido, en las Tesis y 

Resoluciones aprobadas en dicho Congreso, se hace alusión a la labor de la creación 

intelectual con originalidad, y sobre el interés porque la obra producida por los 

escritores, constituya un valioso aporte al empeño de la liberación social, que el 

socialismo encarna. 1 

 

De igual forma, en la década del 70, se desarrolló un amplio impulso en los estudios 

económico-sociales con marcada tendencia nacionalista y antiimperialista desde una 

perspectiva marxista2, cuyo objetivo fue revelar la deformación estructural de la 

economía dependiente, dominada por los círculos de poder norteamericanos que se 

habían apoderado de Cuba en 1899, a partir de la cual, se profundizó el subdesarrollo. 

En estos estudios se destaca la labor realizada por la Dra. Violeta Rovira González.  

 

                                                           
1
  Consúltese. Colectivo de Autores. Historia de La Literatura Cubana. Tomo III, La Habana, Letras Cubanas. p.9 

2 Zanetti Lecuona, Oscar. Medio siglo de la historiografía en Cuba; la impronta de la revolución” en La escritura del 

tiempo. Historia e historiadores en Cuba contemporánea, Ediciones UNIÖN, La Habana, 2014, p. 119 
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Así mismo, como parte del proceso de institucionalización, en 1981 se constituyó en 

todo el país la Unión Nacional de Historiadores de Cuba (UNHIC), que se extendió 

rápidamente a todas las provincias. En Cienfuegos, quedó conformada en 1983, siendo 

elegida como su primera  presidenta: la Dra. Violeta Rovira González, a quien la 

correspondió también, dirigir su Consejo Científico. Desde aquí, organizó y asesoró 

metodológicamente las investigaciones históricas regionales y locales orientadas por el 

Instituto de Historia de Cuba, fundado en 1987. Dicho Instituto,  abre nuevos escenarios 

para la producción histórica,  utilizando la corriente historiográfica marxista.3 En tal 

sentido, en el  propio año de creado, dio a conocer el proyecto para la redacción de las 

Historias Provinciales, a desarrollar en el trienio 1987-1989, actividad  dirigida en 

Cienfuegos  por Rovira González hasta su muerte en 1995, año que cierra la 

investigación.  

 

Se consideró dividir el análisis bibliográfico, en tres momentos. El primero: dirigido a 

localizar y asumir el sustento teórico y conceptual; el segundo: revelar  las reflexiones 

de  historiadores cubanos  sobre la regionalística posterior al triunfo de la Revolución, lo 

que permitió  construir el contexto,  acercarse a la situación polémica y declarar el 

problema que se investigó y el tercero: asumir  el referente metodológico  como guía del  

proceso de investigación. 

 

En el orden teórico-conceptual, se consideró necesario asumir los procedimientos que 

brinda la historiografía para el análisis de la historia escrita. En tal sentido, según 

Constantino Torres Fumero, estas permiten analizar los enfoques en la narración, las 

interpretaciones, las visiones del mundo, el uso de las evidencias o documentación, 

métodos y corriente historiográfica, para la presentación de los resultados.4 Estos 

aspectos se han tenido en cuenta para analizar y caracterizar la narrativa histórica de la 

Dra. Violeta Rovira González, en el marco temporal declarado en esta investigación.  

 

                                                           
3 De la Torre Molina, Mildred; Ob. Cit 
4 Torres Fumero, Constantino. La Historiografía Contemporánea. Tendencias y Problemas. Editorial Félix Varela, La 

Habana, 2002, Introducción, p.1  
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Se consultaron los trabajos: ¿Existe la historia regional?” de Manuel Miño Grijalva, 

editado en el 2002; ―La Región en Cuba. Provincias, Regiones y Localidades” de 

Hernán Venegas Delgado, editado en el 2007y ―Propuesta de definición histórica para 

la región‖ de Arturo Tarancena, editado en el 2008; en estos, se encuentran las 

consideraciones teóricas con respecto a la región histórica, asociada a las relaciones 

sociales del hombre con el medio, a partir del cual se producen transformaciones y 

límites espaciales, criterios compartidos por la autora de la presente investigación.5 

Miño Grijalva, se precisa además, que desde la distinción teórica y metodológica se 

puede realizar una buena investigación bien documentada con las fuentes, y dar 

respuestas a los problemas e hipótesis que plantea darle solución el investigador. 

 

Destaca también Miño Grijalva,  que lo local no puede identificarse con la región. Lo 

local, responde a límites concretos relacionados más bien con los centros nodales, es 

decir la ciudad. Así mismo,  reseña un grupo de indicadores que son objeto de estudio 

en las investigaciones de corte regional y local entre estos se destacan: economía, 

política, demografía, relaciones sociales y de conflictos, organización política, e incluso 

conflictos internacionales, coincidentes con los estudios de Venegas Delgado en ―La 

Región en Cuba. Provincias, Regionales y Localidades‖, autor que incluye además las 

migraciones, la cultura, género, urbanismo, turismo, marginalidad, sectores sociales, 

entre otros. Transformación, límites espaciales e indicadores constituye un tríptico 

teórico-metodológico básico para las investigaciones históricas regionales y locales.  

 

El análisis realizado permitió asumir como construcción teórica, que la región histórica 

es una unidad de análisis identificada por la transformación social que realiza el hombre 

del medio geográfico cuya amplitud la determina el espacio. Su estudio, queda 

expresado en una narrativa, que según Paul Ricoeur, en ―Tiempo y Narración”, permite 

reconstruir los vínculos directos de la historia a partir de la intencionalidad del 

pensamiento del historiador, buscando oblicuamente el campo de la acción humana y 

su temporalidad básica, que implica una explicación histórica de la naturaleza de una 

                                                           
5
  Otros aspectos tratados en ambos textos se ofrecen más detalladamente en el Capítulo I, epígrafe 1.1. 
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estructura existente y el origen de una acción social para lo cual necesita de una 

diversidad de fuentes6. 

 

Desde el punto de vista bibliográfico, fueron consultados un grupo de trabajos que 

aportaron a la investigación, el contexto en que se desarrolló los estudios regionales y 

locales, posterior al triunfo Revolución en 1959, las políticas que lo sustenta sobre la 

bases de la tendencia nacionalista y antiimperialista desde la  perspectiva marxista y las 

instituciones que la promovieron en sus diferentes etapas. Se destacan así, los trabajos 

de, Arturo Sorhegui D`Mares. ―La historiografía regional en la Revolución‖;  Hernán. 

Venegas Delgado ―Los estudios históricos regionales en Cuba”, ―La historiografía 

regional y local en América Latina y el Caribe: una visión desde Cuba”, “La región en 

Cuba. Provincias regiones y localidades‖; Rolando García Blanco,” Etapas y principales 

resultados de la historiografía en la Revolución y ―La historia regional en Cuba: 

principales fuentes para su estudio”; Raúl, Izquierdo Canosa,  ―La crítica y los críticos de 

la historiografía cubana” y “La producción historiográfica en las provincias‖;   Mildred De 

la Torre Molina. ―La nueva mirada de la historiografía cubana;  Mildred De la Torre 

Molina y Felipe de Jesús Cruz ―Los historiadores y la historiografía en la Revolución 

cubana‖ y  Oscar Zanetti Lecuona., ―Medio siglo de la historiografía en Cuba; la 

impronta de la revolución”.  

 

Sin embargo, en los estudios citados y otros que se consultaron7,  no se  analiza y 

profundiza en  la producción histórica de todos los profesionales que  se dedicaron a 

                                                           
6
 Ricoeur, Paul. Tiempo y Narración, 1987. Cristiandad. Madrid, p 183 

7  Sorhegui D`Mares, Arturo. “La historiografía regional en la Revolución”, en: La historiografía en la Revolución 

cubana. Reflexiones a 5o años, La Habana, Editora Historia, Instituto de Historia de Cuba, p.131 

  Léase Ibarra Cuestas, Jorge. “Historiografía y Revolución”. Revista Temas No.1: 4-14, enero-marzo de 1995; James 

Figalora, Joel. “Urgencias y exigencias historiográficas”. Temas No.1:129:132, enero-marzo de 1995. Venegas Delgado, 

Hernán. “Los estudios históricos regionales en Cuba”. Conferencia Inaugural del V Taller Internacional de problemas 

teóricos y prácticos de la historia regional y local. Instituto de Historia de Cuba, 22 de abril del 2002; “La historiografía 

regional y local en América Latina y el Caribe: una visión desde Cuba”. Universidad de Oriente, Cuba. 1999; “La región 

en Cuba. Provincias regiones y localidades”. Editorial Félix Varela. La Habana, 2007“Manuel Moreno Fraginals en la 

perspectiva de la Cuba Integral “, La Habana, 2010. Sorhegui D’ Mar, Arturo. “La historiografía regional en la 

revolución”. en: La historiografía en la Revolución cubana. Reflexiones a 50 años Editorial Historia, Instituto de 

Historia de Cuba, La Habana, 2010, del mismo texto García Blanco, Rolando” Etapas y principales resultados de la 

historiografía en la Revolución y “La historia regional en Cuba: principales fuentes para su estudio.” Universidad de 

Santiago, 1998. Izquierdo Canosa, Raúl, “La crítica y los críticos de la historiografía cubana” y “La producción 

historiográfica en las provincias”, ambos en La historiografía en la Revolución cubana. Reflexiones a 50 años Editorial 
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esta tarea, aspecto que revela  el vació  de dicha producción y,  a su vez,  se revela la 

pertenencia y validez de esta investigación.  

 

Al no contar con trabajos precedentes que hagan referencia al desempeño de  la Dra. 

Violeta Rovira González en la regionalística, fue necesario indagar en otros estudios 

para tomarlos como referente metodológico. En tal sentido, la autora de esta 

investigación consideró, que los textos: “Manuel Moreno Fraginals en la perspectiva de 

la Cuba integral” del Dr. C. Hernán Vengas Delgado y ―El oficio de historiador según 

Moreno Fraginals ―del Dr. C. Oscar Zanetti Lecuona, son una excelente guía para 

analizar la narrativa histórica de la Dra. Violeta Rovira González en marco temporal 

declarado, al ofrecerse en los  procedimientos para analizar los textos, que se producen  

en el oficio de historiador.  

 

Diseño Metodológico. 

Los estudios consultados sobre la regionalista en Cuba posterior al triunfo de la 

Revolución enmarcado entre 1968 y 1995, permiten afirmar que la narrativa histórica de 

la Dra. Violeta Rovira González en las escalas de investigación regional y local durante 

su estancia en Las Villas y Cienfuegos, no ha sido estudiada en Cuba ni en esta 

localidad. En correspondencia con lo apuntado, la situación problémica se sustenta en 

las siguientes interrogantes: ¿en qué contexto histórico se desplegó la producción 

histórica de la Dra. Violeta Rovira González con respecto a las investigaciones 

regionales y locales?; ¿cuáles fueron las políticas y la tendencia que asumió esta  

investigadora en  los textos que construyó y publicó?; ¿cuáles son los indicadores que  

se asumen en la narrativa histórica?; ¿qué fuentes y metodología empleó para 

desarrollar dichas investigaciones y ¿qué significación tiene para la historiografía local 

conocer la producción histórica de esta intelectual? 

                                                                                                                                                                                            
Historia, Instituto de Historia de Cuba, La Habana, 2010, “De la Torre Molina; Mildred. “La nueva mirada de la 

historiografía cubana. Instituto de Historia de Cuba. Versión imprimible de comentarios historiográficos publicados en 

nuestro sitio Web”; De la Torre, Molina, Mildred y Felipe de Jesús Cruz “Los historiadores y la historiografía en la 

Revolución cubana, en: La historiografía en la Revolución cubana. Reflexiones a 50 años Editorial Historia, Instituto de 

Historia de Cuba, La Habana, 2010, Zanetti Lecuona., Oscar “Medio siglo de la historiografía en Cuba; la impronta de la 

revolución”en La escritura del tiempo. Historia e historiadores en Cuba contemporánea, Ediciones UNIÖN, La Habana, 

2014. 
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Declarando como problema de investigación: ¿cómo se expresó la narrativa histórica 

en las investigaciones regionales y locales que construyó y publicó la Dra. Violeta 

Rovira González en los años que discurren entre 1968 y 1995, que la convierten en 

historia y memoria? 

 

Se declara como objeto de investigación: La historia regional y local como escalas de 

investigación y su campo: la narrativa histórica en las investigaciones regionales y 

locales, que construyó y publicó la Dra. Violeta Rovira González en los años que 

discurren entre 1968 y 1995. 

 

La solución al problema será guiada por los siguientes objetivos: 

Objetivo General: Analizar la narrativa histórica en las investigaciones regionales y 

locales que construyó y publicó la Dra. Violeta Rovira González en los años que 

discurren entre 1968 y 1995. 

 

Objetivos específicos: 

 Describir el contexto en que se desarrolló la regionalística en Las Villas y 

Cienfuegos entre 1960 y 1995. 

 Determinar las etapas en que transcurrió la producción histórica regional y local de 

la Dra. Violeta Rovira González en Las Villas y Cienfuegos. 

 Caracterizar la narrativa histórica en las investigaciones regionales y locales que 

construyó y publicó la Dra. Violeta Rovira González en los años que discurren 

entre 1968 y 1995. 

 

Hipótesis: La narrativa histórica que se localiza en las investigaciones regionales y 

locales que construyó y publicó la Dra. Violeta Rovira González, se corresponde con el 

contexto, las políticas orientadas para la regionalista posterior al triunfo de la 

Revolución y  la  tendencia nacionalista y antiimperialista que se defienden en dichos 

estudios, sustentados metodológicamente en el marxismo como instrumento de 

investigación. 
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Metodología utilizada en la investigación. La metodología que se utilizó en la 

investigación  responde al paradigma  cualitativo. Este tipo de investigación  permite 

estudiar la producción científica de sus productores en una diversidad de textos8. Su 

aplicación de una forma retrospectiva, permitió a la investigadora extraer de los textos 

seleccionados los significados, que se convierten en datos para expresarlos en 

resultados.  

 

Tipo de estudio: Exploratorio-Descriptivo. En esta investigación como primer 

acercamiento a su estudio, se analiza y caracteriza la narrativa en la producción 

histórica de una profesional, que se destacó en las investigaciones regionales y locales. 

Desde esta perspectiva, la investigación responde a la historia intelectual. Este tipo de 

historia,  privilegia la producción de los creadores y pone su énfasis en los discursos-

narrativos en correspondencia con el contexto que lo origina9. 

Para el desarrollo de la investigación se emplearon los siguientes métodos teóricos y 

empíricos. 

 

Del nivel teórico: 

Histórico-Lógico: Permitió explicar la lógica intrínseca causal de los acontecimientos, 

que expresan la evolución real del objeto que se investiga en cuanto a sus 

antecedentes y evolución, el contexto histórico en que se da a conocer la Dra. Violeta 

Rovira González como historiadora y diseñar las etapas en que transitó su producción 

histórica. Analítico-Sintético: Permitió el estudio particularizado de cada una de las 

aristas del campo de estudio, integrado posteriormente mediante la síntesis expresada 

en la narrativa histórica. Deductivo-Inductivo. A través de este método, fue posible 

analizar las regularidades generales sobre la regionalística, sus políticas y tendencias 

posteriores al triunfo de la Revolución y localizar sus particularidades en la narrativa 

                                                           
8  Ibídem, p. 126 

9  Léase “¿Dónde está el manifiesto de la Historia Intelectual? En: afehc-historia-centroamericana.org/index.php Puede 

consultarse, además, Bourdieu, Pierre. “El campo literario. Requisitos críticos y principios del método”, en Criterios. 

Estudios de la teoría literaria, estética y culturología. Casas de las Américas, nos. 25-28, 3ra época, enero, 1989-

diciembre de 1990, pp.23-41. Campo de poder. Campo intelectual. Itinerario de un concepto. Editorial Montressor, 

2002, pp. 9-50 
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histórica aplicada por la Dra. Rovira González en las obras que construyó y publicó 

entre 1968 y 1995. 

 

Métodos empíricos: 

Análisis de documento: Este método, permitió a la investigadora seleccionar los 

documentos, que contienen la historia del objeto y el campo investigado en la 

diversidad de fuentes. Para su estudio, se utilizó como técnica el análisis de contenido  

en función de localizar los datos en la diversidad de textos  seleccionados. En estos, se 

analizó  el proceso  comunicativo  expresado en el documento escrito10. Ello fue 

posible, a partir de identificador las dimensiones y los indicadores que hicieron viable la 

investigación.11 

Entrevistas en profundidad. Estas, según el Dr. Constantino Torres Fumero12, 

permiten localizar nuevos datos, corroborar ideas, comprobar criterios o ampliar sobre 

una temática y se aplica a informantes claves, la muestra utilizada fue aleatoria, se 

seleccionaron un grupo de investigadores asesorados por la Dra. Rovira González para 

redactar la Historia de la Provincia de Cienfuegos y sus municipios, así como, algunos 

de sus discípulos, que desarrollan Trabajos de Cursos y Diplomas, unos asesorados y 

otros vinculados a ella como alumnos ayudantes. En el procesamiento de los datos, se 

utilizó la triangulación, buscando juicios valorativos integrales sobre el campo 

investigado. 

 

La Novedad Científica de la investigación está dada, en dar a conocer la producción 

histórica de una historiadora dedicada a la regionalística, que no ha sido estudiada en 

Cienfuegos, aspecto que constituye el sustento práctico, que justifica en gran medida el 

Premio que otorga la UNHIC de Cienfuegos: ―Violeta Rovira González in memoriam‖ a 

las mejores investigaciones en temáticas regionales y locales. 

 

                                                           
10

 Álvarez, Luís; Barreto Argilagos, Gaspar, Ob. Cit., Pp. 214, 223 y .239 
11

  Los indicadores y dimensiones aparecen en el Anexo 1 
12

  Torres Fumero, Constantino. “Historia oral y biografía en tiempo presente”, en: Aquellas otras Historias. Selección 

de historiografía contemporánea, La Habana, Editorial Universitaria, Félix Varela, 2015. p.228    
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El Trabajo de Diploma está estructurado, en lo que a exposición del contenido se 

refiere, en dos capítulos. El Primero Generalidades de la regionalística:   Contexto, 

políticas, tendencia  y resultados (1960 y  1995), estructuradoen tres epígrafes. En el 

primero, se describen algunas reflexiones de historiadores cubanos sobre esta temática 

en la década del 60 hasta 1995. Seguidamente aparece un apartado dedicado al 

despliegue de las investigaciones regionales y locales en la Universidad de Las Villas 

―Marta Abreu‖ y Cienfuegos y se concluye, con los apuntes que hacen referencia a la 

regionalística en Cienfuegos, durante la década de los 70 hasta 1995 en el que se 

expresa la ruptura, continuidad y renovación de estos estudios. 

 

El segundo epígrafe, titulado Realidades, narrativa y producción histórica de Violeta 

Rovira González (1968-1995), contiene una breve ubicación contextual, las etapas en 

que se despliega el itinerario de las investigaciones regionales y locales desarrolladas y 

publicadas por esta intelectual, que permiten visualizar el  inicio, profesionalización y 

madurez científica alcanzada en las investigaciones regionales y locales, se puntualiza 

además, que por la madurez científica alcanzada,  le correspondió organizar, dirigir  y 

asesorar al equipo de investigadores que le correspondió redactar la Historia de la 

Provincia de Cienfuegos. 
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Capítulo I. Generalidades de la Regionalística: Contexto, políticas, tendencia y 

resultados (1960-1995). 

La historia como expresión de las dinámicas de la sociedad es amplitud, diversidad y 

complejidad. Como cualquier otra ciencia, siempre ha sido y será investigada y escrita 

por seres humanos, que se forman y actúan en un contexto mediado por las épocas 

históricas, las circunstancias y las coyunturas. Como parte de esta escritura, se ubican 

las escalas regionales y locales. Este tipo de historia a partir de la segunda mitad siglo 

XX, ha venido ocupando los espacios académicos más importantes, según el Dr. C. 

Arístides Medina Rubio. 

 

“Lo que parecía solitario, endeble, frágil e incipiente en el siglo XX, se ha convertido en 

una comunidad numerosa, fuerte, densa, sólida, que, como ninguna otra de las 

diferentes expresiones de la práctica profesional de los historiadores, contribuye a su 

expansión y a su crecimiento. Es en la práctica de los historiadores de las regiones y 

localidades, donde la ciencia histórica ha podido recoger el mejor resultado “(…)"13. 

 

Teniendo en cuenta lo antes apuntado, en este Capítulo, se describen aspectos 

puntuales sobre la regionalística posterior al triunfo de la Revolución cubana, sus 

políticas y las instituciones que la promovieron durante la década del 60 hasta 1995. Se 

exponen también, las particularidades de este proceso en La Universidad de Las Villas 

―Marta Abreu‖ y Cienfuegos, espacios donde se localiza la producción histórica de la 

Dra. Violeta Rovira González. Se cierra el Capítulo, con los antecedentes, ruptura y 

continuidad de los estudios regionales en Cienfuegos, con respecto a los enfoques y 

corrientes que se contextualizan en estos. 

 

 

 

 

                                                           
13

 Medina Rubio Arístides. Introducción a Lecturas de historia regional y local. Venezuela, Edición cedida por Instituto 

Autónomo Biblioteca Nacional. Fundación Editorial el Perro y la Rana, 2007. p.7 
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1.1.- La regionalística a partir del triunfo de la Revolución: Reflexiones de 

historiadores cubanos (1960-1995) 

Coinciden los investigadores Arturo Sorhegui D`Mares; Hernán Venegas Delgado; 

Mildred de la Torre y Oscar Zanetti Lecuona14, que la Cuba posterior al triunfo de la 

Revolución,  no resulta una excepción en el análisis de la regionalística tal y como 

sucedía en América Latina15, las largas décadas de combate por la independencia,  la 

prolongada lucha posterior contra el dominio norteamericano y el conflicto Cuba-EE.UU 

posterior al triunfo de la Revolución Cubana en 1959, ha hecho de la defensa nacional,  

el verdadero eje de la historiografía cubana. 

 

El alcance y la propia dinámica de los cambios provocados por la Revolución, condujeron 

a un violento y temprano enfrentamiento con los Estados Unidos y su tradicional 

esquema de dominación, así como con las clases y grupos representativos del viejo 

orden: político, económico y en los planos de la ideología y la cultura; un movimiento de 

tan vastas dimensiones demandaba un vuelco radical en la conciencia de la sociedad. La 

reconsideración del pasado constituyó un elemento primordial de aquel proceso, tanto 

para dar a conocer el origen de los males del presente, como para legitimar las acciones 

encaminadas a superarlos. De esta forma, la historiografía  cubana se vio impelida a una 

reconsideración del pasado cubano en términos mucho más amplios y sobre nuevas 

bases metodológicas.16 

 

De igual forma,  en el VIII Congreso de Historia celebrado en 1962, Julio Le Riverend, 

alertó por segunda vez,  la necesidad de emprender los estudios históricos regionales; 

aquí reiteró que la historia regional y local ―debía ser considerada como uno de los 

                                                           
14

 33. Sorhegi De Mar, Arturo, Ob .Cit. 
15

 Un estudio sobre esta cuestión la ofrece Carlos Aguerres Rojas en Itinerario de la historiográfica en América Latina, 

que se localiza en el texto Aguirre Rojo, Carlos A. Itinerario de la Historiografía del siglo XX. La Habana. Centro de 

Investigación y Desarrollo de la Cultura Cubana Juan Marinello, 1999.En esta misma dirección de Hernán Vengas 

Delgado “Historia e historiografía en América Latina” y Reto de la nueva historiografía regional y local en América 

Latina” en: La Región en Cuba, Ob. Cit, Pp.23-38 y 39-56.  
16

 Zanetti Lecuona., Oscar “Medio siglo de la historiografía en Cuba; la impronta de la revolución” en La escritura del 

tiempo. Historia e historiadores en Cuba contemporánea, Ediciones UNIÖN, La Habana, 2014, p.108 
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elementos básicos de la versión historiográfica del pasado nacional, presente y futuro.17. 

Precisó también,  que no se  había avanzado en la redacción de las Biografías de 

Provincias, convocada por el concurso de la Academia de Historia.18. 

 

Así mismo, el ―Debate de los sesenta‖ según el Dr. Arturo Sorhegui D`Mares en el plano 

cultural, se centró en la necesidad de recuperar a través de la historia, la memoria 

colectiva de un pueblo. Los historiadores se proyectaron en un diálogo teórico-práctico, 

colocando a la historia como centro del debate ideológico para enfrentar las nuevas 

condiciones. En este aspecto, las instituciones, las revistas, libros, estudios y 

experiencias de un grupo de intelectuales regionales, se encaminaron a la escritura de 

este objeto de investigación.  

 

La reconsideración del pasado y, sobre todo, el legado de las luchas por la 

independencia nacional en la década de los 60 del siglo XX, constituyó un elemento 

primordial de aquel proceso, tanto para establecer el origen de los males presentes, 

como para legitimar las acciones encaminadas a superarlas. Desde esta perspectiva, 

Según Zanetti Lecuona, la denuncia de los males coloniales y neocoloniales a partir de 

las circunstancias que lo propiciaron entrelazadas con los ideales patrióticos, sus valores, 

tradiciones generadas por las gestas patrióticas cubanas, fue objeto de interés en las 

investigaciones históricas,  asumiendo la tendencia nacionalista y antiimperialista y 

utilizando el marxismo como instrumento metodológico de investigación, lo que devino 

también un pilar para la ideología en una forma incipiente en sus primeros años, teniendo 

en cuenta la compleja articulación nacionalismo y marxismo para interpretar el pasado 

con las categorías del materialismo histórico. Para este investigador, no se puede dejar 

de reconocer, que el marxismo aplicado a las investigaciones desde los primeros años 

de la Revolución, sostuvo un fuerte contenido ideológico y se presenta como 

regularidad.19 

 
                                                           
17

  Hernán Venegas Delgado. Veinticinco Años de historia regional en Cuba revolucionaria (1959-1983) 
18

  Consúltese Le Riverend, Julio: De la historia provincial y local en sus relaciones con la historia general de Cuba, en 

Revisita Santiago de Cuba, 1982, Pp.46-123  
19

 Zanetti Lecuona., Oscar “Medio siglo de la historiografía en Cuba; la impronta de la revolución”. Ob. Cit. 108 y 109 
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Un aspecto distintivo de estos primeros años, según Sorhegui D`Mares, estuvo vinculado 

a la creación en 1962 de la Licenciatura en Historia y sus correspondientes escuelas 

para su enseñanza en La Habana y Oriente, aunque la matrícula no fue suficiente, se 

logró nuclear un claustro relativamente amplio que se dedicó a la docencia y la 

investigación histórica. 20. 

 

A partir de 1965 y hasta 197021, la historiografía cubana sufre un nuevo vuelco; 

auspiciado por la Academia de Ciencias de Cuba, se publican las primeras monografías 

relacionadas con los planes agrarios, de fundación de comunidades y se instrumenta las 

Convocatorias para escribir la Historia de los centros de trabajo con el Concurso Primero 

de Mayo, en este marco, surge el Movimiento de los Activistas de Historia orientado por 

el Partido Comunista de Cuba, constituido oficialmente en 1965. Este grupo formado por 

miles de aficionados a la historia del país, se propuso escribir la historia de las diferentes 

provincias y municipios, a partir de una metodología elaborada por especialistas en 

historia regional. A este movimiento  se incorporan profesores de diferentes niveles de 

enseñanza y profesionales de  instituciones interesados por la historia regional y local.22 

 

Sin embargo, según Zanetti, se produce un giro con deformaciones en cuanto a la 

adopción del marxismo como fundamento teórico y metodológico, que imprimió un sello 

distintivo en la creación historiográfica en la Cuba revolucionaria; el debate creatividad-

libertad se vio sujeta al fracaso de la Zafra de los 70, a partir del cual se asume la 

experiencia del llamado ―socialismo real‖, las prácticas en la gestión económica y la 

institucionalización política rápido se extendieron al plano ideológico y cultural.23. 

 

Otro panorama se muestra para el año 1971, cuyo momento de viraje lo marca el Primer 

Congreso de Educación y Cultura celebrado en marzo de este propio año, que dio paso a 

una política cultural restrictiva cuyos efectos se hicieron sentir en la escritura de la  

                                                           
20

  Sorhegui D`Mares, Arturo, Ob. Cit. 
21

  Las generalidades que se ofrecen son criterios compartidos por Arturo Sorhegui, Ob. Cit, Rolando García, Ob. Cit.,  

Hernán Venegas, Itinerario de la Historiografía Regional y Local en Cuba, Ob. Cit., Mildred de la Torre y Felipe de 

Jesús, Ob. Cit   y Oscar Zanetti Lecuona Medio siglo…Ob. Cit. 
22

  García Blanco, Rolando. Ob. Cit. 
23

 Zanetti Lecuona, Oscar, Medio siglo…Ob. Cit., p.115 
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Historia desde un marxismo-leninismo anquilosado, cuestión que devino aceleradamente 

en lo que se conoce como el quinquenio gris24.  

 

A pesar de ello, el Dr. C. Rolando García Blanco, planteó que a partir de 1972, se 

crearon las bases para la organización, generalización y profundización del Movimiento 

de Activistas de Historia, que trasciende a nuestros días. Particular importancia destaca 

García Blanco al  IV Encuentro Nacional efectuado en Santa Clara  en el propio año, fue 

en este encuentro,  donde se tomaron los acuerdos para el desarrollo ulterior de dicho 

movimiento  Entre estos  se destacan: 

 La definición de la estructura y el funcionamiento de las comisiones de activistas 

de historia. 

 Priorizar las investigaciones relacionadas con la historia de los centros de trabajo; 

centros de estudio; historia de la educación y las crónicas de las organizaciones de 

masas. 

 Aprobación de la metodología única para las investigaciones biográficas. 

 Creación de archivos de biografías en cada provincia. 

 El trabajo de atención política a los familiares de los mártires. 

 Institucionalización del Concurso Primero de Enero. 

 Definición de métodos para la superación de los activistas de historia. 

 Orientaciones para el trabajo de divulgación en los medios masivos y en la base. 

 Realización de inventarios documentales locales, en coordinación con el Archivo 

Nacional de Cuba. 

 Establecimiento de un control sobre los sitios arqueológicos, así como de las 

coordinaciones con la Academia de Ciencias de Cuba para su estudio y 

conservación.25 

Para el autor citado, este movimiento, no fue ni un organismo, ni una institución, sino, la 

unión de organizaciones revolucionarias e instituciones dedicadas a la investigación y 

                                                           
24

  Ibídem  
25

  García Blanco, Rolando, Ob. Cit. Pp.107-108 
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divulgación de la historia bajo la dirección del Partido.26Cuestión que explica que cada 

movimiento en las provincias  quedó subordinado  a la Oficina de Asuntos Históricos del 

Comité Provincial del PCC. De igual forma, cada uno de estos acuerdos  fue valorado   

por la Unión Nacional de Historiadores de  Cuba a partir de su constitución en 1981 y se 

corresponden también con el Proyecto para redactar las Historias provinciales y  

municipales, aspecto que se comenta  más adelante. 

 

 En los años del 70 también, fue creado el instituto anexo al Comité Central del Partido, 

como era usual en los países socialistas, que en Cuba adoptó el nombre de Instituto de 

Historia del Movimiento Comunista y de la Revolución Socialista, creado en 1973, con la 

misión de promover los estudios sobre el movimiento obrero, era necesario su análisis y 

utilizar los testimonios de las luchas sociales en la etapa neocolonial.  

 

En 1975,  como resultado del  el Primer Congreso del  PCC, se aprueban  las Tesis y 

Resoluciones  sobre Política Científica, en ellas, se aprecia con amplitud  la importancia  

que se le otorgó a los estudios históricos  para revelar las raíces de nuestra historia; 

pero también precisa el vínculo de estos con la cultura política de masas. Así mismo,  

se precisa que el estudio del marxismo-leninismo debía aplicarse a la historia de 

nuestro pueblo y, aunque subraya la necesidad de garantizar la libertada de la creación 

artística en las investigaciones y la búsqueda de los sustentos teóricos económicos, 

filosóficos e históricos, advierte que el Partido ejerce absoluto control sobre la 

divulgación de los resultados de esas investigaciones.27 

 

Como resultado del proceso de organización e institucionalización de las 

investigaciones históricas, se asumió de forma desmedida la literatura histórica y la 

teoría de diferentes países de Europa Oriental y se desestimaba e ignoraban 

importantes avances de la historiografía mundial. Desde esta postura, una supuesta 

ortodoxia se manifestó  en el pensamiento y la practica investigativa, se  desestimó el 

espíritu crítico y desaparecía la posibilidad de un genuino debate intelectual.  

                                                           
26

  Ibídem, p.108  
27

  Zanetti Lecuona, Oscar. Ob. Cit, p. 116 
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El ordenamiento que se desarrolló durante la década del 80, regularizó la vida 

académica, que estimuló y contribuyó al desarrollo del quehacer historiográfico. La 

sistematización de los currículos y la estabilidad de los planes de estudio,  consolidaron 

la formación universitaria de los historiadores con la introducción del requisito de Tesis 

como forma de culminación de estudio, cuestión esta última, que posibilitó ampliar las 

investigaciones  historias regionales y locales.  

 

Como ya se apuntó en la Introducción,   el Instituto de Historia de Cuba, creado 1987, 

lanzó para el trienio 1987-1989 el Proyecto Nacional para  redactar las Historias 

provinciales y municipales. Un balance de su cumplimiento y estado,  lo ofrece 

Izquierdo Canosa en: “De la producción historiográfica en las provincias”28. Los 

resultados de dichos proyectos,  ha sido  favorecido por las editoriales provinciales  

para la publicación de los más diversos resultados29 

 

 El proyecto antes apuntado, tiene como antecedente los resultados más notables de la 

regionalística entre 1960 a 1985, que fueron publicados en las Revistas Islas, Santiago 

de Cuba y Del Caribe, como en otras publicaciones ligeras efectuadas por la Academia 

de Ciencias de Cuba creada en 1962. En estas publicaciones, se recogen un grupo de 

trabajos, que constituyeron propuestas metodológicas para la redacción de las Historias 

provinciales y municipales. 

 

Según Venegas Delgado,  este proyecto, contó con la asesoría del Instituto de Historia; 

pero no se dejaron sentir las influencias de la regionalística latinoamericana 

fundamentalmente de México y Venezuela, y en menor medida, de la europea. Como 

gran obra, aún tiene sus errores, virtudes y logros. Estos últimos están dados por 

constituir un Proyecto Nacional único en América Latina y el Caribe, en el que la 

influencia de las corrientes historiográficas del occidente y Latinoamérica ha estado 

                                                           
28

 Izquierdo Canosa, Raúl “De la producción historiográfica en las provincias”, en. La historiografía en la Revolución 

cubana, Ob. Cit, Pp.146-151 
29

  Una reseña de lo publicado en esta etapa en Guantánamo, Santiago de Cuba y Cienfuegos, se localiza en el texto de 

Raúl Izquierdo, “De la producción historiográfica en las provincias” en:  La historiografía en la Revolución, Ob. Cit., 

Pp146-151 
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presente. De igual forma, se sustenta en una periodización sobre las historias 

provinciales, que hizo temblar las propuestas de la historia nacional y algunas de sus 

regularidades consagradas desde la historiografía habanera.30 

 

De igual forma, para cumplir con tales empeños, se  aglutinó y preparó a miles de 

maestros, así como a otros profesionales del Ministerio de Cultura y Educación 

Superior, que en materia de investigación trascendió a indicadores demográficos, de 

instituciones culturales, estudio de ciudad, élites y grupos de poder e incluso del turismo 

ampliándose el espectro de su convocatoria inicial.31 

 

Para Vengas Delgado, los errores que pueden mencionarse, amen que no son objeto 

de esta investigación, pueden resumirse en, ausencia de aspectos teóricos de 

corrientes historiográficas contemporáneas, la herencia positivista que asoma en 

algunos casos, los caminos trillados e incorrecta conexión región-nación.32 

 

A la adopción de las políticas planteadas y  el camino recorrido  por regionalista en la 

etapa de la Revolución en el poder y, sobre todo, en el marco temporal 1960-1995, no 

fue homogéneo en todo el país, de sus particularidades en Las Villas y Cienfuegos se 

comenta en los siguientes apartados. 

 
1.2. El grupo de investigación de la Universidad de Las Villas: Objeto de estudio y 

su divulgación. 

Entender la necesidad de los estudios regionales y locales, implica una nueva 

concepción de la Historia Nacional. En este sentido,  Venegas Delgado considera que 

deben situarse en su justo lugar a los patrones occidentales cubanos, diríamos, que tan 

negativa consecuencia han traído para la aprehensión del fenómeno cultural e histórico 

del país en sus marcos y proyecciones. No se trata bajo ningún concepto, negar el rico 

pasado historiográfico, sino articular esta con la producción de las regiones y 

localidades y logar la mejor comprensión de lo nacional. 

                                                           
30

  Vengas Delgado, Hernán, La Región en Cuba, Ob. Cit, Pp. 91-92 
31  Ibídem 
32  Vengas Delgado Hernán.  La Región en Cuba Provincias. Ob. Cit, p.221 
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Señala también el autor citado, que las diferentes regiones villareñas del centro de 

Cuba (Santa Clara, Cienfuegos, Sancti Spíritus) plantean otras interrogantes en relación 

con aquellos conjuntos de regiones que, como el villareño, el oriental o el habanero, 

presentan sus propias características como tales conjuntos. Es decir, estos conjuntos 

de regiones conforman un nivel intermedio entre la región y la nación, que convencional 

y provisionalmente se han denominado gran región (macro región). En la macroregión 

Las Villas para facilitar  y desarrollar los temas de investigación, fue necesario agrupar 

desde los años 60 al personal que en el orden investigativo debíarealizar las 

investigaciones regionales y locales. 

 

Es así, que los estudios regionales y locales en la Universidad Central Las Villas, se 

desarrollaron de manera sistemática por profesores y estudiantes de la carrera de 

Humanidades, a partir de la década de 1960. En tal sentido, según la Dra. María del 

Carmen Guerra Díaz, 

 

“Dicha línea de investigación desde sus inicios, contó con la asesoría y apoyo de 

importantes historiadores cubanos, cuya colaboración fue fundamental para el 

desarrollo de metodologías y técnicas de investigación relacionadas con estos estudios. 

En tal sentido, las experiencias en el campo específico de la Historia de Cuba y de sus 

diferentes regiones históricas, se contó con la asesoría de historiadores como Julio Le 

Riverend, Manuel Moreno Fraginals, Hortensia Pichardo, Fernando Portuondo, Jorge 

Ibarra y Sergio Aguirre, entre otros, que visitaron con frecuencia la Universidad Central 

y fueron decisivas para la formación de nuestros investigadores33. 

 

Alega además Guerra Díaz, que, ―al comienzo se trabajó con la historia del movimiento 

obrero villareño, desde sus orígenes hasta la república neocolonial, posterior se 

desarrolló varias investigaciones en el período de las luchas por la independencia 

nacional,  y por último, sobre  el desarrollo económico- social de las regiones históricas 

                                                           
33

 Dra.C. Históricas.  Guerra Díaz, María del Carmen. Entrevista realizada por Claudia Monteagudo Rodríguez. 

Febrero 2016. (Ver Anexo 2). 
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villareñas, principalmente en el período colonial. Un grupo de profesores de la 

Universidad Central de Las Villas en provecho de la temática regional y local, 

desarrollaron un conjunto de valiosas monografías en torno a las principales figuras 

villareñas de 1968. Al conmemorarse el centenario del inicio de las luchas por la 

independencia (1868-1968), se impulsaron las investigaciones históricas debido a la 

necesidad de profundizar en las raíces de nuestro pueblo para el desarrollo de la 

conciencia política de las masas populares.34 

 

Coinciden el Dr. Hernán Venegas Delgado y la Dra. María del Carmen Guerra Díaz35, 

que al crearse la Sección de Historia del Partido Comunista Provincial, dicho grupo 

trabajó con sistematicidad para promover y desarrollar el activismo histórico que 

contribuyó al desarrollo de las investigaciones históricas, en especial en el ámbito local. 

Las investigaciones sobre el movimiento obrero villareño, fueron un punto de partida 

importante para el trabajo científico investigativo, y en este grupo se localiza la Dra. 

Violeta Rovira González. 

 

De igual forma, la realización de investigaciones sobre el desarrollo económico-social 

de las regiones históricas villareñas en la Universidad Central, fueron de gran valor en 

la dirección y ejecución del trabajo para el Proyecto Nacional de las Historias 

Provinciales y Municipales, iniciado en la década de los 90 del pasado siglo36. 

 

Como  resultado de estas investigaciones se destacan: “Apuntes sobre la decadencia 

de Trinidad de Hernán Vengas Delgado; Alicia Conde Santana “El desarrollo 

económico, político y social de la antigua jurisdicción de Cienfuegos entre 1877-1887”; 

Carmen Guerra, Emma Morales y Danilo Iglesias “Sobre la crisis esclavista en la 

antigua región de Cienfuegos”; Carmen Guerra “Apuntes sobre la organización de la 

economía cienfueguera y significación de los franceses fundadores de ella“; Violeta 

Rovira González “Estudio de la economía cienfueguera desde la fundación de la colonia 
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 Dra. Carmen Guerra Díaz y Dr. Hernán Venegas Delgado. Profesores e investigadores de la Universidad Central de 

Las Villas” Marta Abreu”. Entrevista realizada por Claudia Monteagudo Rodríguez. Febrero de 2015. (Ver Anexo 2) 
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Fernandina de Jagua hasta mediados del siglo XIX”; Orlando García Martínez “ Un siglo 

de historia local: el Barrio Arango (1825-1933)”; Iván Santos Víctores y Hernán Venegas 

“Consideraciones en torno a la economía remediana colonial”. 

 

Señalan Venegas y Guerra, que para  desarrollar con existo y cientificidad  estas 

investigaciones,  se contó con el valioso Fondo ―Francisco de Paula Coronado‖, 

perteneciente a la Biblioteca Universitaria y con la Revista Islas para publicar los 

mejores trabajos científicos.37. 

 

El desarrollo alcanzado en los estudios regionales y locales en la Universidad Central 

Las Villas, no solo abarcó los contenidos históricos, sino las diversas disciplinas como 

ligústica, literatura, arquitectura, entre otras que promueven la perspectiva de análisis 

multidisciplinario e interdisciplinario. La inserción de la regionalística en los estudios de 

pre y posgrado han distinguido el quehacer docente y científico de la Universidad, 

destacándose la realización de prácticas pre profesionales y los trabajos de cursos y 

diplomas. En los estudios de posgrado se han llevado cursos, entrenamientos, 

maestrías y doctorados. La colaboración académica y científica con instituciones 

cubanas y extranjeras facilitaron la formación de especialistas, la celebración de 

eventos científicos y publicaciones38. 

 

Los estudios históricos regionales y locales que se desplegaron en este centro de altos 

estudios, fueron desarrollados en coordinación con la Universidad de La Habana y 

Oriente que en esa época poseían estrechas relaciones académicas y científicas con 

esta Universidad y eran las únicas del país.  

 

Como parte de estas investigaciones se destacan a Sthel García Domínguez y Violeta 

Rovira González, con respecto a la participación de un grupo de protagonistas en las 

luchas por la independencia nacional y el desarrollo económico social,  constituyendo  

las dos primeras temáticas  investigadas por Rovira González  como parte de este 
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nutrido grupo39, actividad esta, que continuó desarrollando luego de su traslado laboral 

a Cienfuegos a partir de 1972, sobre su ruptura con investigaciones anteriores y de su 

continuidad se exponen seguidamente. 

 

1.3.- Apuntes sobre la regionalística en Cienfuegos: Ruptura, continuidad y 

renovación 

Los antecedentes de la regionalística en Cienfuegos, se localizan en la segunda mitad 

del siglo XIX e inicios del XX. La historia local despertó el interés intelectual de 

historiadores como Pedro Oliver y Bravo, Enrique Edo y LLops, Luis Jorge Bustamante 

Fernández y de Luanca, Pablo Rousseau y Pablo Díaz de Villegas. En el caso de los 

tres últimos, continuaron su producción historiográfica hasta bien entrado el siglo XX. 

Durante ese último  siglo,  compartieron su pasión histórica, con Alberto Aragonés 

Machado, Florentino Morales Fernández, entre otros40. A pesar de que los resultados 

investigativos  de los historiadores del siglo XIX y principios del XX se enmarcan en la 

corriente historiográfica positivista y liberal, se considera a Edo y LLops, al más 

trascedente para su época, por la base empírica factual que posee dicha obra. 

 

Los estudios renovadores sobre la regionalística posterior al triunfo de la Revolución, 

constituyen  una ruptura con la corriente positivista liberal del siglo XIX. Dicha ruptura,  

no solo comprende  la ampliación de los indicadores que se investigan, sino también, 

de orden metodológico en cuanto a las técnicas para localizar  y analizar los datos y 

exponer los  resultados, utilizando el  marxismo como herramienta  para interpretar la 

dinámica de la sociedad a partir del papel que juegan en ello los actores sociales. 

 

Como parte de estos estudios iníciales, en el año 1968, aparece  un  grupo de trabajos  

que hacen referencia a la historia del movimiento obrero  en su lucha contra la 

dependencia y dominación yanqui en Cuba, en homenaje y conmemoración a los cien 

años de lucha  por la independencia nacional, entre los que se localiza, el trabajo de 
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  Ibídem  
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 Para profundizar en este aspecto consúltese: Mendoza Otero, Jency Niurka, Contribución al estudio de la 

historiografía cienfueguera del siglo XIX y dos primeras décadas del XX. Tesis en opción al Título de Máster en 

Estudios Históricos y de Antropología Sociocultural Cubana, 2011. Inédito 
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Rovira González sobre“Los Soviets de Nazábal, Hormiguero y Parque Alto en la 

Provincia de Las Villas”, publicado por la revista Isla en 1968.  

 

Entre 1975 y 1977,  surgen dos investigaciones cuyos objetos van dirigidos 

básicamente al análisis de los problemas socio-económicos más acuciantes, como 

tendencia, de estos trabajos villareños, la que primeramente se impone: ―Apuntes sobre 

la organización de la economía cienfueguera y significación de los franceses 

fundadores en ella (Introducción a la historia de Cienfuegos 1819-1860”), de Violeta 

Rovira González41; mientras el estudio de la ―Economía cienfueguera desde la 

fundación de la colonia Fernandina de Jagua hasta mediados del siglo XIX‖, de Orlando 

García Martínez42, ejemplifica las enormes posibilidades de los archivos municipales, 

cuyos resultados más notables se relacionan en este caso con la expansión de la 

manufactura azucarera regional, su relación con la esclavitud y formas homogéneas, y 

sobre todo, con los problemas de las inversiones de capitales de las regiones vecinas 

de Cienfuegos, así como, el proceso migratorio con respecto a los franceses. 

 

―Un siglo de historia local: el barrio de Arango (1825-1933)‖, de Iván Santos Víctores y 

Hernán Venegas Delgado, es otra investigación donde se localizan aspectos 

económicos y sociales. El trabajo es útil sobre todo por demostrar no solo los resultados 

alcanzados sobre una zona azucarera, sino también, por el manejo adecuado de las 

fuentes consultadas. 

 

Por último, futuras investigaciones sobre esta región, apuntan a la necesidad de 

desentrañar las ricas peculiaridades de su proceso de concentración y centralización 

azucarera y su vinculación con la liquidación definitiva de la esclavitud y el desarrollo 

acelerado del proletariado, aspectos que se localizan en el trabajo de , Alicia Conde 

Santana ―El desarrollo económico, político y social de la antigua jurisdicción de 

Cienfuegos entre 1877-1887” y de Carmen Guerra Díaz, Emma Morales y Danilo 

Iglesias investigaron ― Sobre la crisis esclavista en la antigua región de Cienfuegos”. 
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  En revistas Islas, Universidad Central de Las Villas, septiembre de 1975-bril de 1976, pp. 3-98. 
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  Ibídem. no 55-56, sept. de 1975-abril de 1977. Pp. 117-169.  
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Son estos trabajos pioneros, los que permiten comprender la continuidad y renovación  

de la historiografía  cienfueguera regional y local. Señala Iraida Castillo Pérez  que:  

 

―Cienfuegos va a ser escenario en las producciones históricas regionales y locales que 

expresan la continuidad en el tiempo. Fueron concluidos varios trabajos de 

investigación sobre diversas temáticas como: “El proceso de concentración y 

centralización azucarera a fines del siglo XIX”; “Las guerras de independencia (1868-

1898)” y “El Levantamiento popular armado del 5 de septiembre de 1957”, algunos de 

los cuales marcaron pautas para emprender estudios de integralidad con el enfoque 

requerido, como importante premisa para insertar el devenir histórico local y regional en 

el proceso nacional. A pesar de los resultados obtenidos, se imponía el estudio integral 

de la historia regional y sus sistemas urbanos, que contemplará las particularidades de 

sus componentes y para ello se orientó redactar la Historia de la Provincia, actividad 

organizada por la Dra. Violeta Rovira González.43 

 

Este proyecto, contó con dos fases, una primera entre 1988 y 1992 y la segunda en su 

primera versión en 1995. Dicho proyecto fue organizado con una guía metodológica y 

científica nacional como punto de partida del trabajo de campo. Las provincias también 

materializaron su esfuerzo a través de los Consejos Científicos Provinciales de Historia, 

integrados por especialistas y profesionales de diferentes ramas del saber. Sus 

integrantes, fueron preparados en postgrados, seminarios y talleres para el trabajo 

científico. Así el objetivo fue alcanzar hasta 1992 la redacción de obras síntesis 

provinciales y municipales, objetivo que fue alcanzado en 1995. 

 

Para el desarrollo de las investigaciones,  el grupo de profesores e investigadores se 

dedicó a un cuidadoso trabajo con fuentes documentales, publicísticas y  bibliográficas, 

localizadas en el Archivo Nacional, la Biblioteca Nacional José Martí, el Instituto de 
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  Pérez Castillo, Iraida. Génesis del trabajo investigativo como resultado del proyecto de las historias regionales y 

locales. Provincia Cienfuegos. V taller de historia regional Celebrado en La Habana en el 2002. Editado por el 

Departamento de Sociología Rural, México, 2003, p 105 
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Historia de Cuba, los Fondos del MINZAZ Nacional y Provincial, el Archivo Histórico 

Provincial y la biblioteca Provincial de Cienfuegos, muy especialmente su sala de 

Fondos Raros y valiosos, el Fondo Coronado de la Biblioteca de la Universidad Central 

de Las Villas, instituciones museísticas y culturales del país, así como testimonios para 

localizar la base factual  de los hechos investigados que otorgan validez a las mismas. 

 

Coinciden el Mr. David Soler Marchan y el Mr. Orlando García Martínez, que la obra 

científica cienfueguera, sintetiza los nuevos aportes regionales en el campo 

historiográfico con mayor nivel de profundidad metodológica, capaz de superar otras 

que le antecedieron y poner en manos del lector la memoria histórica del pueblo sureño. 

Esta se estructuró en los períodos: Aborigen, Colonia, Neocolonia y Revolución. Es 

evidente el peso del azúcar y el comercio en su historia, determinado por las propias 

características de la región, aunque también se hace énfasis en los temas políticos, 

ideológicos y socioculturales.44 

 

La Historia de la Provincia de Cienfuegos, ha tenido un desarrollo orgánico, que permite 

pensar desde dentro de ella, una práctica profesional en la que se aplican determinadas 

técnicas y el ensamblaje de propuestas metodológicas que casi siempre son el 

resultado de esa práctica que la renueva, la reajusta o la cambia, expresión de la 

ruptura con las historias positivistas del siglo XIX y, al mismo tiempo, continuidad 

renovadora  en los estudios regionales y locales.  

 

Conclusiones Parciales. 

Los estudios regionales y locales en el período de la Revolución en el poder,  

principalmente  a partir de la década del 60, estuvieron  caracterizados por la necesidad 

de ampliar estas escalas de investigación para una mejor comprensión de lo nacional. 

Las líneas temáticas investigadas respondieron a la tendencia nacionalista y 

antiimperialista desde la perspectiva marxista como instrumento metodológico para el 

análisis e interpretación de los datos y la presentación de los resultados, que marca la 
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 Mr. En estudios socioculturales Soler Marchan, David Salvador y Mr. En Historia y antropología García Martínez, 

Orlando. Entrevista realizada por Claudia Monteagudo Rodríguez.2016, de enero. (Ver Anexo 4) 
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ruptura con los estudios positivistas,  del siglo XIX. Dichos estudios, fueron promovidos 

por  el Movimiento de Activista de Historia y otras Instituciones como el Instituto  del 

Movimiento  Comunista  de la Revolución Socialista y el Instituto de Historia de Cuba. 

Como parte de los investigadores que se dedicaron a esta tarea  se localiza a la Dra. 

Violeta Rovira González.  
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Capítulo II: Realidades y narrativa en la producción histórica de Violeta Rovira 

González: 1968-1995. 

En este capítulo, se ofrece un análisis sobre el itinerario  de la producción histórica de la 

Dra. Violeta Rovira González, en las investigaciones regionales y locales, su estudio se 

centró en  asumir las políticas que organizaron y dirigieron  estos estudios en la década 

del 60 hasta 1995 del siglo XX, así mismo, se  contextualizó en la narrativa, la 

tendencia nacionalista y antiimperialista desde la perspectiva marxista. 

 

2.1.-Violeta Rovira González: Breve ubicación contextual 

Violeta Rovira González, nació el 13 de febrero de 1919, en la ciudad de Cienfuegos, 

durante el segundo mandato de Mario García Menocal, comprendido entre los años 

1917-1921. Procedía de una familia de pocos recursos financieros pues  su padre, 

Celestino Rovira fue de profesión pailero y su madre Josefa González Feliú estuvo 

dedicada a las tareas hogareñas.  

 

A pesar de los pocos recursos financieros que poseían, padres y hermanos mediante 

sus esfuerzos, lograron costear sus estudios. Comenzó sus estudios en una escuela 

primaria pública45. En 1933, inicia  el nivel medio básico  en el Instituto de Segunda 

Enseñanza, que se extendió por cinco años.  

 

El 26 de agosto de 1940, en el Instituto de Segunda Enseñanza de Cienfuegos, se 

realizó el acto de graduación de Violeta Catalina Rovira y González con 21 años de 

edad  y quedó acreditada  como Bachiller en Ciencias y Letras. En ese mismo año,  

matriculó Pedagogía y Filosofía y Letras  en la Universidad de La Habana. El Rector de 

la Universidad, junto al Decano de la Facultad y a propuesta del tribunal 

correspondiente, expidió el título de Doctora en Pedagogía a favor de Violeta Catalina 

Rovira González, el 28 de septiembre de 1945. 
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  Ni en las entrevistas, ni en la reseña biográfica que dejó Violeta Rovira y la síntesis confeccionada por Juna Irene 
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Al graduarse, al igual que todos  los jóvenes  del país que iniciaban su actividad laboral, 

carecía de oportunidades laborales generada por la situación de desempleo imperante, 

algunos obtenían puestos o trabajos burocráticos sujetos a los rejuegos políticos. Las 

cátedras, puestos como docentes, entre otras responsabilidades dentro del sector 

educacional, eran por oposición. Otros se dirigían al sector regional o a otras provincias 

en busca de empleo. Rovira González  desfavorecida por tal situación, tuvo necesidad 

de realizar exámenes de oposición para obtener plazas vacantes en la dirección de 

educación en Rodas. No obstante, comenzó a ejercer su profesión en el propio año 

1945 y prestó servicios en la docencia durante 42 años consecutivos, al transitar por 

todos los niveles de educación.  

 

Según Ada Rovira Novo  

“Como maestra rural en Ariza, actual municipio de Rodas en Cienfuegos hasta el año 

1961, cooperó con la impartición de cursillos de superación al personal docente que se 

realizaban por iniciativa de la inspección municipal. Fue Inspectora Técnica de Primaria, 

en Rodas, primero por selección y luego por concurso de oposición. En el propio año 

1961 participó en la campaña de alfabetización como asesora técnica municipal y 

alfabetizadora. Poseía vasta cultura en el campo de las ciencias históricas y filosóficas 

que le permitieron incorporarse de forma consiente a la revolución socialista y al 

reconocimiento del marxismo-leninismo como ideología propia del proletariado y 

sectores populares.” 

 

En el nivel secundario fue organizadora de la Escuela Secundaria Básica Reinaldo 

Borges en Rodas y, contribuyó además con la asesoría de maestros. Una vez 

culminada su jornada laboral en Rodas comenzó en 1962 hasta1967, como profesora y 

jefa de cátedra de Historia y Marxismo en el Instituto Preuniversitario Jorge Luis 

Estrada de Cienfuegos. Fue docente universitaria en la Universidad Central de Las 

Villas Marta Abreu” a partir del año 1963 como profesora de Historia en la Facultad de 

Humanidades46. 
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 Rovira Novo, Ada. Sobrina de Violeta Rovira González. Entrevista realizada por Claudia Monteagudo Rodríguez.  15 

de febrero 2016.  
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Fue profesora de la Universidad Central de Las Villas “Marta Abreu” y jefa del 

Departamento de Historia a partir de 1968, fecha en que publica su primera producción 

histórica en las investigaciones regionales y locales, se dedicó además,  a formar 

generaciones de profesores de historia que los inició también en cómo realizar  

investigadores histórica.47 

 

Por otra parte, coinciden las Doctoras Lilia Martin Brito y Carmen Varela Piloto que, ―La 

Dra. Violeta Rovira enseñó a investigar sobre la práctica, las herramientas 

metodológicas en el cómo hacer entrevistas, la observación participante de forma 

empírica; programaba visitas a sus alumnos  al Instituto de Historia, en busca de 

fuentes para los Trabajos de Cursos revisados en esta ocasión por Julio Le Riverend. 

Todo ello debido a la dedicación y pasión que Violeta Rovira transmitía para un 

profesor Licenciado en Historia―48 

 

Testigo de la formación que ejerció esta profesional fue el estudiante, hoy Presidente 

de la UNEAC, Mr. Orlando García Martínez al plantear que‖ ella dio el conocimiento 

como historiadora capacitado sobre el campo de la historiografía, dotó a sus alumnos 

de las herramientas de la investigación histórica y de la escritura de la historia, inducia 

a participar en eventos y  concursos de historia”49 

 

Para este análisis, se contó también con una síntesis biográfica redactada por Juana 

Irene Reyes (inédito) en la que se apunta que al concluir la construcción del Instituto 

Superior Técnico de Cienfuegos, regresa a su provincia de residencia en 1972 y pasó a 

ocupar el cargo de subdirectora de la Filial de Cienfuegos, impartiendo clases de 

Historia Económica de Cuba y  Materialismo Dialéctico, Historia de Asia y África y 

Metodología de la Investigación Histórica hasta 1987, año en que se acogió a la 

jubilación. Desde esta posición, asesoró múltiples trabajos de cursos y diplomas que 

contribuyeron a ampliar y profundizar numerosos aspectos de la historia local; así como 
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 Dra. En Artes y Letras.  Martin Brito, Lilia y Dra.C Pedagógicas Varela Piloto, Carmen. Entrevista realizada por 

Claudia Monteagudo Rodríguez. UCF Carlos Rafael Rodríguez. Marzo 2016. (Ver Anexo 3, 4) 
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 Mr. En Historia y Antropología. García Martínez, Orlando. Presidente de la UNEAC en Cienfuegos. Entrevista 

realizada por Monteagudo Rodríguez Claudia. Febrero 2016. (Ver Anexo 4) 
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adiestrar a los estudiantes en el manejo de la prensa como fuente de investigación, 

documental, testimonial y de campo.50 

 

La filial de la Unión de Historiadores en Cienfuegos(UNIHC) en Cienfuegos, se 

constituyó en la Biblioteca Provincial de Cienfuegos ―Roberto García Valdés‖ aquí 

fueron reunidos miembros de la Comisión Gestora, con el objetivo  de elegir su directiva 

y  se aprobó a Violeta Rovira como Presidenta, que consta en el acta de la 

organización, tarea que ejerció hasta 1987. En este año, se retiró de las actividades de 

dirección y  de magisterio, aunque continuó  sus labores investigativas. 

 

En el testimonio de Juana Irene Reyes, miembro actual de la UNHIC, así como en la 

entrevista realizada a Rina Alfonso se plantea que: 

 

“Violeta Rovira como presidenta, comenzó el trabajo en la celebración de las fechas y 

efemérides históricas a través de matutinos y conferencias. Posteriormente  continúa su 

trabajo  en los estudios regionales en Cienfuegos. Dentro de dichos estudios investigó 

sobre el período colonial de 1868-1878. Además, impartió posgrados, conferencias 

sobre temas del movimiento obrero en Cienfuegos, aspectos económicos 

especialmente sobre la industria azucarera en la región. Orientó los temas de 

investigación a los alumnos y profesores para analizar y debatir sobre los mismos, a 

través de la confección de fichas bibliográficas  y de contenido orientaba  a los mismos,  

a investigar en centros como  la Biblioteca Provincial y Nacional, Archivo Histórico, en 

Santa Clara y Trinidad‖51 

 

Para corroborar lo antes  planteado, se suman las opiniones de  la Lic. Iraida Castillo 

Pérez y la Dra. Carmen Varela Piloto, quienes consideran, que: 
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Síntesis biográfica de Violeta Rovira González. Investigación realizada por la Lic. En Historia Juana Irene Reyes. 

Miembro de la UNHIC en Cienfuegos.  Nótese que los trabajos referenciados en la síntesis no tienen ubicación de año, 

solo se hizo referencia a los trabajos que aparecen en la biblioteca provincial y a los entrevistados, con el año.  
51

Lic. En Historia Reyes, Juana Irene. Miembro de la UNHIC en Cienfuegos. Entrevista realizada por Monteagudo 

Rodríguez Claudia. Febrero 2016. (Ver Anexo 3) 
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“La Dra. ―Violeta como presidenta de la UNHIC se convirtió en una activista del Partido. 

Las orientaciones que emanaban del Instituto de Historia de Cuba, ella los hizo suyas y 

con un grupo de historiadores de Cienfuegos adecuó contenidos y metodología a los 

diferentes períodos y etapas históricas, preparó para abordar los procesos en el 

contexto local y regional, propuso hacer estudios de figuras y hechos para esclarecer 

los mismos. Alrededor de su pensamiento, fue aglutinando a especialistas de la 

provincia y a estudiosos no sólo dedicados a la investigación sino además a profesores, 

divulgadores y promotores de la historia”.52 

 

Dentro de este marco temporal dedicada a la UNHIC, desde el año 1983, Julio Le 

Riverend en el segundo simposio de dicha institución, destacó que la Dra. Violeta 

Rovira tuvo como tarea “contribuir a promover el desarrollo de la historiografía en 

nuestro país para darle salida al desarrollo de nuestra conciencia para acercarnos al 

pasado, desde el presente para proyectarse hacia el futuro”. (Ver anexo 5). 

 

En la década de 1980, la Dra. Rovira González fue condecorada con la Orden por la 

Cultura Nacional. En tal sentido, Alina Rosell Chon, entonces directora del periódico ―5 

de septiembre‖, le realizó una entrevista donde  Violeta planteó, ―Sólo he cumplido con 

mi deber de educadora y continuaré trabajando para el pueblo y la Revolución”. Por su 

parte la periodista comenta: 

 

“Trabajadora incansable, fuente inagotable de amor por su profesión, educadora de 

muchas generaciones de hombres, que se sintetizaron en una persona: Violeta Rovira. 

Recibir esta distinción, significa el mayor y más preciado reconocimiento para quienes 

han contribuido al desarrollo de nuestros valores y al recate de las tradiciones artísticas 

y literarias del pueblo. En el campo de investigación, también ha desarrollado una 

prolífera labor, los temas de sus seis trabajos se relacionan con la Historia de 

Cienfuegos y de su movimiento obrero, con ello ha ayudado en gran medida al rescate 

de nuestras costumbres y de nuestra historia local”53. 
 

                                                           
52Lic. en Historia Pérez Castillo, Iraida y Dra.C. Pedagógicas Varela Piloto, Carmen. Entrevista realizada por Claudia 

Monteagudo Rodríguez.  Domicilio. Cienfuegos, 15 de enero 2016. (Ver Anexo 3)  
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 Rosell Chong, Alina, Entrevista realizada a Violeta Rovira González. Periódico 5 de septiembre. 1983. 
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El resultado  profesional y científico alcanzado por la Dra. Violeta Rovira González le 

confirió un grupo de reconocimientos, medallas y distinciones54, entre los que se 

encuentran: 

 Distinción por la Educación Cubana  

 Medalla ―Frank País‖ 

 Distinción Especial por méritos relevantes en el trabajo científico-técnico en la 

Educación Superior en 1986 

 Distinción ―Rafael María de Mendive‖ 

 Distinción ―Félix Varela por la Cultura Nacional‖ 

 Medalla de la Alfabetización 

 Distinción ―23 de Agosto‖ (FMC) 

 Profesora de Mérito en la Universidad ―Carlos Rafael Rodríguez‖ de Cienfuegos-

1990 

 Reconocimiento del Comité Provincial del Partido Comunista de Cuba en 

Cienfuegos por la condición de autora principal de la obra científica de Historia 

Provincial 

 Reconocimiento del Instituto de Historia por su labor destacada en la 

investigación sobre Historia Regional y Local.  

Como se puede observar, la Dra. Violeta Rovira González, desplegó una amplia vida 

laboral, profesional y científica. De su iniciación, formación y madurez científica 

alcanzada  en la vida investigativa se expone seguidamente. 

 

 

2.2 Inicio, profesionalización y madurez científica de una investigadora: Etapas 

para su estudio 
 

El quehacer investigativo de la Dra. Violeta Rovira González, abarca un largo período 

histórico, en el que se identifica su formación, profesionalización y madurez científica 

alcanzada en el proceso de investigación. Para analizar su narrativa histórica y 

caracterizarla, la autora de la investigación determinó varias etapas, utilizando los 
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 Hasta la fecha no se ha localizado el expediente laboral para ordenar  cronológicamente estas distinciones, medallas y 

reconocimientos. 
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recursos metodológicos que brinda  la investigadora Isabel Monal en su texto ―Ensayos 

Americanos” publicado en el 2007. 

 

La autora citada plantea,  que toda periodización constituye un modelo metodológico 

que permite a los investigadores: un grado de conocimiento adquirido del objeto que se 

investiga; comprensión global del objeto como un todo y de su relación con las partes 

como sistema; poner al descubierto las funciones de los elementos que en ella operan; 

la relación entre los diversos elementos55.  

 

Los procedimientos metodológicos  apuntados, permitieron a la autora de esta 

investigación,  revelar  las relaciones y conexiones de los  indicadores que investigó 

Rovira González, a partir de los cuales,  se observa el tránsito de una etapa a otra para 

no caer en arbitrariedades a ciegas. 

 

Primera etapa. Iniciación. Se enmarca en los años que discurren entre 1964 a 1975, 

condicionados  por la incorporación de Rovira González al grupo de la Universidad de 

Las Villas y al Movimiento de Activistas de Historia en 1965, orientado por el Partido 

Comunista(PCC). Desde la  tendencia nacionalista-antiimperialista, sustentado en el 

marxismo a partir de aplicar las categorías del materialismo histórico a sus 

investigaciones, desarrolló sus dos primeros trabajos, tituladas “Los Soviets de Nazábal, 

Hormiguero y Parque Alto en la Provincia de Las Villas (1968)56 y Apuntes sobre la 

organización de la economía cienfueguera y significación de los franceses fundadores 

en ella. (Introducción a la historia de Cienfuegos 1819-1860”), ambos publicados en la 

revista Isla. 
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Monal Isabel. Ensayos Americanos, La Habana, Editorial de Ciencias Sociales, 2007, p.11 
56

Rovira González, Violeta. Los Soviets de Nazábal, Hormiguero y Parque Alto en la Provincia de Las Villas (1968) en: Revista 

Islas, Universidad Central de Las Villas, No 31, octubre-diciembre de 1968, pp. 121 y 154.  



 

 
34 

 

El primero de los artículos, está dirigido ala lucha del movimiento obrero, que para este 

caso fue llamado soviets. La investigación se desarrolló en la macroregión de Las Villas 

en los  centrales Nazábal, Hormiguero y Parque Alto.57 

 

Para la construcción de la narrativa, la autora utilizó una multiplicidad de fuentes: 

bibliográficas, publicísticas, documentales y orales, que avalan los datos empíricos 

factuales que se utilizan en la redacción de esta investigación , que  otorgan validez y 

rigor científico a la misma, su articulación a partir del indicador central que se estudia-

movimiento obrero- se entrelaza de forma coherente con el contexto nacional y local y 

de sus conexiones con la economía y la política para explicar así un tejido social 

coherente. 

 

En cuanto a las fuentes orales consideró básicas para el trabajo las entrevistas 

realizadas a: Carlos Rafael. Rodríguez, Fabio Grobart y Blas Roca, dirigentes políticos y 

del movimiento obrero y  comunista en aquel entonces. (Ver Anexo 6). 

 

La organización de la narrativa fue estructurada  en cuatro momentos :primero La 

situación del contexto nacional cubano en el período de 1933; segundo El llamado 

Soviets de Nazábal y sus características en cuanto a la labor revolucionaria 

preparatoria, situación de los trabajadores, organización de la huelga, la toma del 

central, desarrollo y conclusión de la huelga, los obreros toman poder por primera vez 

en 1933, tercero  tratamiento “ al Soviets de Hormiguero en 1933”, antecedentes y la 

situación, organización preliminar del Soviets, toma del central, organización del poder y 

liquidación del movimiento y cuarto El soviets del Central Parque Alto, Rodas. 1933. 

 

Los ejes temáticos de articulación responden a la situación económica, política y social 

que condicionó la situación  revolucionaria de los años 30 en Cuba y  su reflejo  en la 
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El Central Nazábal (hoy Central Emilio Córdova) está situado en el barrio de El Santo, Municipio de Encrucijada, Regional 

Sagua la Grande en la Provincia de Las Villas. Este central aparece fundado en 1902 con el nombre de Nazábal y fue 

adquirido por Domingo Nazábal. El Central Hormiguero, llamado después Espartaco ubicado en el municipio Palmira. 

Central Parque Alto ya hoy no existe, Rodas, al suroeste de la Provincia de las Villas. Se produjeron movimientos obreros en 

estos centrales en 1933.  
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lucha del movimiento obrero en la región de Las Villas, de la que formó parte los 

centrales de Nazábal, Hormiguero y Parque Alto. Se resaltan en el mismo, las 

condiciones de vida de los obreros y campesinos. Además,  se subraya  que en 1933 

se conjugaron factores muy importantes que contribuyeron al desarrollo del movimiento 

obrero: la espontaneidad de la masa trabajadora y el rol que tuvo el Partido Comunista 

y sus dirigentes, aunque no existía amplio desarrollo ideológico y organizativo por las 

condiciones en que  se desarrolló. 

 

Aclara que fueron llamados ―soviets‖ porque en esta época el único estado obrero era la 

URSS y los soviets era sinónimo de poder obrero, e informa sobre El Pleno del Partido 

Comunista, realizado a la caída de Machado, presidido por Rubén Martínez Villena. 

Analizó con sentido crítico, las dificultades del Partido Comunista en el orden 

propagandista  por el limitado desarrollo político e ideológico para detener,  la fuerza de 

la propaganda anticomunista.  

 

Destaca los rasgos comunes entre estos tres movimientos: su organización tenía 

carácter clandestino en los cañaverales y lugares apartados, recibían las consignas a 

través de otras  instituciones como Socorro Rojo Internacional y  Defensa Obrera de 

Cuba dirigida por el Partido Comunista. Ellos se enfrentaban  a la persecución de la 

Guardia Rural, de los elementos reaccionarios que promovían la división y la 

desmoralización. Las tres intentaron extender el paro obrero.  

 

Señala que en el orden económico, la industria azucarera cubana en 1933, constituía la 

única base de la economía, los ingenios y centrales representaban los intereses 

imperialistas y proimperialistas y podían como unidad administrativa autónoma con sus 

propios cuerpos de vigilancia reprimirlos. Valora que no existían las condiciones para 

establecer en Cuba el poder obrero al estilo soviético dado las condiciones objetivas 

existentes, considera que estos movimientos representaron una gran experiencia para 

el movimiento obrero, ellos pudieron probar sus fuerzas, la importancia de la unidad lo 

que fortaleció la organización sindical posterior.  



 

 
36 

 

 

Sobre este articulo, el  Dr.C. Hernán Venegas Delgado, destaca que esta investigación  

es resultado de  un trabajo destacado en la nueva historia regional villaclareña y 

pionero dentro de las que se constituye en el centro de estas preocupaciones. Esta 

investigación combina acertadamente el trabajo sobre diversas fuentes y maneja muy 

bien el llamado trabajo de campo, como tal, por otro lado, constituye el análisis de 

problemáticas concretas en el siglo XX neocolonial, precisamente el más urgido de 

resultados concretos58.  

 

En correspondencia con lo plateado por Vengas, la Dra. Carmen Guerra opinó que: 

“Como trabajo pionero en esta temática, exigió un intenso y cuidadoso trabajo  

investigativo, especialmente con las fuentes primarias. Se logró presentar el surgimiento 

y desarrollo de esa experiencia del movimiento obrero cubano y destacar sus 

particularidades en relación con el resto de casos similares en las antiguas provincias 

de Camagüey y Oriente. Con acierto logra insertar en el contexto nacional las 

especificidades de ese movimiento en la industria azucarera villareña, para confirmar un 

principio metodológico esencial en los estudios históricos regional y local. Fabio Grobart 

y Pedro Crombet, unos de los fundadores del PCC, en particular señalaron que ese 

trabajo es un valioso aporte e indispensable en cualquier estudio sobre el tema. Por sus 

características y resultados, considero que ese trabajo de investigación, contribuyó de 

manera decisiva en el proceso de formación científica de la Profesora Violeta Rovira 

González” 59 

 

En esta etapa los estudios económicos- sociales, también abrieron el camino de la 

innovación con respecto a la historiografía regional y local, donde la tendencia continuó 

siendo nacionalista y antiimperialista, cuya base de esta transformación, la habían 

sentado Ramiro Guerra, Julio Le Reviren, Manuel Moreno Fraginals, Raúl Cepero 

Bonilla; Juan Pérez de la Riva, Arturo Sorhegui, Oscar Pino Santo, Alejandro García y 
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 Venegas Delgado, Hernán. La región en Cuba: Provincias, Regiones y localidades, Ob. Cit., 106 
59

Dra. Históricas. Guerra Díaz, María del Carmen. Entrevista por Claudia Monteagudo Rodríguez. febrero2015. (Ver 

Anexo 2) 
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Oscar Zanetti y Levi Moreno60 aunque en condiciones incipientes y la condición de 

estos dentro de la historia nacional dado al tradicional y abrumador peso de lo político 

en el discurso histórico cubano  que se desplegó a la historia económica. Según 

Zanetti, estos estudios se acomodaron a la división usual de la colonia y la república 

cuyo núcleo lo constituye la economía esclavista y plantacionista en los cuales resulta 

más evidente el nexo entre las circunstancias económicas locales, nacionales e 

internacionales. 

 

En este período, publicó Violeta Rovira González su trabajo: ―Apuntes sobre la 

organización de la economía cienfueguera y significación de los franceses fundadores 

en ella. (Introducción a la historia de Cienfuegos 1819-1860”)61, otorga singularidad  aun 

proceso cienfueguero destacándose la  influencia de los franceses fundadores y sus 

características. Para ello se hizo indispensable estudiar la fundación de la colonia 

integrada en la coyuntura cubana-española-internacional. 

 

En la investigación se observa la metodología cualitativa, al extraer de los textos los 

significados que se convierten en datos para expresarlos en resultados. Para ello 

estableció la ubicación inicial del tema en  la literatura publicada al respecto que 

reposan  en la Biblioteca Municipal de Cienfuegos y en la Biblioteca de la Universidad 

Central Las Villas ―Coronado‖, posteriormente, recopiló información en: Actas 

Capitulares de Cienfuegos y Trinidad,  Protocolos y Registros Parroquiales de 

Cienfuegos. En el Archivo Nacional, consultó  documentación del Real Consulado, 

Intendencia de Hacienda, Gobierno Civil Superior. Biblioteca Nacional: Colección 

Cubana y los Fondos de la Sociedad Patriótica de La Habana, una vez procesado, 

diseñó7 anexos que reflejan el uso de las fuentes documentales, así como otros 

documentos de archivos. (Ver anexo 10).  
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Zanetti Lecuona, Oscar. Medio siglo de la historiografía en Cuba; la impronta de la revolución. La escritura del tiempo. 

Historia e historiadores en Cuba contemporánea/ Oscar Zanetti Lecuona,. --La Habana: Editorial UNIÓN. 2014. P 83  
61

Rovira González, Violeta. “Apuntes sobre la organización de la economía cienfueguera y significación de los franceses 

fundadores en ella. (introducción a la historia de Cienfuegos 1819-1860”) en: Revista Islas No. 52-53. Universidad Central 

de Las Villas. 1975-1976. Pp. 3-98.   
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En este artículo, se revelaron los antecedentes de la fundación Fernandina de Jagua. 

Este primer tema, abarca la coyuntura económica-histórica, objetivos de la fundación, el 

fundador D Clouet, sus objetivos, los colonos y sus motivaciones. Negociaciones y 

contrata de colonización.  

 

La autora detalló el proceso fundacional de Cienfuegos, el22 de abril de 1819, en 

relación con los primeros fundadores de origen francés; presentó límites geográficos, 

vías de comunicación, características de las tierras y actividades económicas que 

desarrollaron. Explicó, el carácter burgués especulativo de este proceso y mencionó las 

acciones desarrolladas por capitales de otras regiones empeñados en organizar las 

empresas azucareras, esclavistas. Analizó los hechos y acciones que en el orden 

político, económico y legal favorecieron la fundación. Identificó los numerosos 

funcionarios y empresarios que se nuclearon en la empresa de colonización. 

 

En la narrativa, se observa un análisis integral de la región: situación geográfica, 

condiciones naturales, auge de la producción azucarera basado en el trabajo esclavo y 

las reformas obtenidas de España en el siglo XIX. Seguidamente valora cuestiones 

referidas al fomento de población blanca. Caracterizó las posiciones políticas del 

fundador quien realizó ―servicios especiales‖ informando a las autoridades cubanas de 

los movimientos. Declaró sus objetivos personales como el enriquecimiento. Señaló los 

principales requerimientos exigidos a los colonos con el objetivo de asegurar un 

asentamiento  con fines económicos y políticos. 

 

Explicó las motivaciones propias de estos colonos derivados de la crítica situación 

económica existente y el proceso de asentamiento a partir de 1819 en el que 

intervienen José Cienfuegos (Gobernador de Cuba) y Alejandro Ramírez (Intendente de 

Hacienda). La contrata de colonización fue aprobada el 8 de marzo de 1819. Señala la 

participación del Gobernador de Trinidad. Refirió el proceso de ubicación de los 

primeros colonizadores. 
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Señala Zanetti, que estos estudios económicos en elque se inscribe ―Apuntes sobre la 

organización de la economía cienfueguera y significación de los franceses fundadores 

en ella. (Introducción a la historia de Cienfuegos 1819-1860)” de Violeta Rovira 

González  expresan la ―(…) renovación que  se experimenta en la historiografía regional 

cubana desde los años setenta y  “(…) el núcleo mayor en dicha renovación se ubica en 

la región central de Las Villas (…)”62 

 

En resumen, esta  primera etapa está caracterizada por la iniciación de una 

investigadora que asumió  de forma creadora las políticas  orientadas por el PCC para 

escribir nuestra histórica  desde la tendencia nacionalista y antiimperialista. En los 

textos publicados se  articula una narrativa, que revela la aplicación de la metodología 

marxista como instrumento metodológico de investigación. La sistematicidad y rigor 

aplicado en sus investigaciones fueron creciendo paulatinamente hasta alcanzar la 

profesionalización en las investigaciones históricas, se inicia   así, una segunda etapa. 

 

Segunda etapa. Profesionalización. Esta, abarca los años que median entre 1976 y 

1989, signada por un contexto que está caracterizado por el proceso de 

institucionalización de los estudios históricos promovidos por el Primer Congreso del 

PCC, la constitución de la Unión de Historiadores de Cuba(UNHIC) y la conformación 

del Instituto de Historia de Cuba. Fue este instituto quien organizó y otorgó un empuje 

renovador a los estudios regionales y locales, de sus metodologías y la corriente 

historiográfica marxista.  Dichos estudios se articularon al Proyecto Nacional para 

escribir las Historias Provinciales y Municipales para el trienio 1987-1989, actividad 

organizada, dirigida y asesorada en Cienfuegos por la Dra. Violeta Rovira González. 

 

                                                           
62Zanetti Lecuona, Oscar. Medio siglo de la historiografía en Cuba; la impronta de la revolución. La escritura del tiempo. 

Historia e historiadores en Cuba contemporánea/ Oscar Zanetti Lecuona,. --La Habana: Editorial UNIÓN. 2014. P 
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Sin embargo, anterior al proyecto, Violeta Rovira González publicó ―Cienfuegos desde 

el Pacto del Zanjón hasta 1902”63, publicado en 1981, que constituyó un estudio 

resumen que abarcó el periodo comprendido entre 1878 y 1902. Para localizar los 

datos, la autora consultó las Actas Capitulares y las obras de Enrique Edo Llops y Pablo 

Díaz de Villegas sobre Cienfuegos. Resultó imprescindible el aporte de las obras de 

José Martí, los periódicos locales ―El Obrero‖ y ―El 93‖, en los que localizó  aspectos 

sobre  la situación económico-social local en la década de los 80 y el desarrollo del 

movimiento obrero, sus organizaciones,  ampliado con la consulta del Registro de 

Asociaciones del Archivo Histórico Provincial. (Ver Anexo No 6). 

 

El folleto, es una sinopsis cuya narrativa responde a las luchas por la independencia, 

las transformaciones estructurales en la tregua fecunda, la guerra de 1895 y su 

desenlace con la intervención y la ocupación militar de Cuba y Cienfuegos. Los 

indicadores investigados están asociados a los aspectos económicos-políticos-sociales. 

Se analiza el período de transformación de la economía en la etapa de Tregua Fecunda 

1878-1895 tomando como referente la crisis de la industria azucarera plantacionista, la 

abolición de la esclavitud y la concentración de la producción en Cienfuegos.  

 

Explica el comportamiento de la burguesía cienfueguera ante la crisis económica en la 

época. Esboza el papel del Partido Revolucionario Cubano en la organización de los 

clubes revolucionarios en Cienfuegos y sus vínculos con José Martí. Puntualiza el 

llamado al alzamiento en 1893 en Lajas y las alertas martianas de su imposibilidad. 

Destaca además, la estrategia de lucha del Ejército Español, que convirtió a Cienfuegos 

en fortaleza para contener el avance de la columna invasora hacia Occidente. Apunta 

sobre la intervención militar norteamericana en la guerra de liberación nacional y sus 

consecuencias para Cuba y Cienfuegos. 

 

                                                           
63

Rovira González Violeta. “Cienfuegos desde el Pacto del Zanjón hasta 1902”. Publicado en Folleto del PCC en 

Cienfuegos.  
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A pesar de ser un folleto, sintetiza un período histórico en el que se articulan hechos, 

temporalidad-contexto y la interacción de estos para comprender el proceso social. 

Posee un cuerpo referencial que otorga validez interna al discurso y, se convierte de 

obligatoria consulta para profundizar en nuevas investigaciones sobre los tópicos aquí 

tratados. 

 

Posterior a la investigación analizada, en el año 1984 redacta‖ Apuntes sobre la historia 

del Partido Comunista en Cienfuegos”; 1985 “Cienfuegos durante la República 

Neocolonial 1935-1958”; 1986 “Cienfuegos obrero 1955. La huelga azucarera de 

diciembre”; 1986 “Apuntes sobre la historiografía local en Cienfuegos”.1988―, Trabajos 

inéditos en manos del archivo personal de la Dra. María Eulalia Olite Montesbravo. 

Estos, no forman parte de la investigación, al tener en cuenta que no han sido 

publicados y forman parte de su papelería inédita. 

 

En esta etapa, las autoras Rovira González y María Eulalia Olite Montesbravo  publican 

―Cienfuegos durante la República Neocolonial. Aspectos económicos, políticos y 

sociales. (1902-1935)” en revista Islas.64 

 

El artículo analiza la: economía, la política y luchas sociales en 33 años de la 

República. El objetivo fundamental fue estudiar las características de este proceso en 

Cienfuegos. Las autoras, declararon que la historia de la región Cienfuegos en el 

período neocolonial, no ha sido sistemáticamente estudiada,  región que inició su vida 

republicana con un desarrollo económico estable y mostró con mayor agudeza los 

efectos de la crisis que en el resto del país.  

 

A diferencia de los trabajos anteriores, es un conjunto estructural de mayor alcance que 

abarca el proceso histórico desde 1902 a 1935. Para la construcción de este trabajo 

utilizaron un amplio cuerpo referativo, en fuentes bibliográficas, documentales, 
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económicos, políticos y sociales. (1902-1935)”: en Revista Islas No.91.Septiembre-diciembre, 1988. Pp 77-86. 
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publicísticas y  testimonios  de dirigentes políticos de la época que fueron testigo del 

hecho, (Ver Anexo No 6). 

 

El texto, está dividido en 5 epígrafes: el 1ro Rasgos que caracterizan la economía 

cienfueguera entre 1902-1935‖; el 2do La política burguesa en Cienfuegos; el 3ro Las 

luchas de los obreros cienfuegueros. 1902-1935; el 4to Fundación del Partido 

Comunista y de la Liga Juvenil Comunista en Cienfuegos y el 5to La Huelga de agosto 

de 1933 contra Machado en Cienfuegos. 

 

Como rasgos que caracterizan la economía cienfueguera, destacan la monoproducción 

agrícola e industrial (caña y azúcar) y el saqueo de las ganancias por otros sectores. 

Precisan que la vida económica cienfueguera dependió de la producción de azúcar y la 

exportación de ella; economía estable y próspera hasta la crisis de postguerra, 1920-

1921 lo que motivó la no recuperación en el contexto republicano, se evidencia así, una 

crisis estructural irreversible.  

 

Hacen referencia además,  a lo que hoy  se denomina empresas menores entre ellas, 

talleres de mecánica, pequeñas manufacturas, reparación de barcos. Se fundamentó la 

crisis que tuvo lugar en el comercio exterior: exportaciones e importaciones 

dimensiones que mostraron un descenso continuó hasta 1922. Exponen que la crisis 

tuvo repercusión para la clase obrera y ejemplifica con las formas en que se presentó: 

extensión de tiempo muerto, rebaja de salarios, desocupación y otras. Describen  las 

características de la política burguesa (corrupción, fraude, persecuciones y crímenes 

políticos) que identifican a Cienfuegos como ―cuidad roja”. En tal sentido, la ideología 

burguesa desarrolló el anexionismo, el conformismo y el entreguismo. Valoran el 

desarrollo de la clase obrera teniendo en cuenta las constantes manifestaciones y sus 

luchas  que fueron portadoras de diversas corrientes ideológicas: reformismo, anarco-

sindicalismo y marxismo. 
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Explican el proceso de construcción del Partido Comunista en el año 1930 y detallan  su 

accionar en la gran batalla de agosto de 1933, ya explicado en el trabajo de los soviets. 

Ejemplifican el ascenso revolucionario y popular que ocurrió hasta 1933 y el papel de  

los cienfuegueros en la huelga general ocurrida en 1935 y la repercusión de este 

fracaso para este sector. Fueron estos indicadores los que caracterizaron a la región 

Cienfuegos hasta 1935. 

 

Para valorar este trabajo, las autoras solicitaron al Dr. Carlos Rafael Rodríguez sus 

opiniones por haber sido él, un valioso dirigente en Cienfuegos del proceso 

revolucionario, que derrocó al dictador Gerardo Machado. En respuesta a la solicitud 

Rodríguez expresó: 

 

 ―Examiné presurosamente algunos capítulos, sobre todo los que va de 1930 al 1933. 

Puedo decirle que me han resultado extraordinariamente interesantes y que ustedes 

han recogido con gran acuciosidad datos que consideraba perdidos y que para mi 

sorpresa encuentro registrados y analizados con acierto. Ustedes son un hermoso 

indicio de los buenos resultados que la revolución ha tenido por su iniciativa. Considero 

la publicación de este material valiosa. (Ver anexo 7). 

 

En esta etapa también, la Dra. Rovira González, dirigió y asesoró un grupo de Trabajos 

de Cursos y Diplomas sobre una diversidad de indicadores locales. Tres testimonios de 

sus discípulos corroboran lo planteado: MSc. Gladys Hernández Morales, MSc. David 

Soler Marchan y la Dra.C. Nereyda Moya Padilla. Para ellos, Violeta fue la profesora 

que  los inició en las investigaciones históricas locales.  

 

Gladys Hernández Morales planteó que la Dra. Violeta Rovira asesoró su trabajo de 

diploma sobre la ―Cultura cienfueguera de1902-1933”, además que la entrenó en el uso 

de las fuentes primarias para el proceso de investigación65.  
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David Soler señaló que ―Violeta Rovira fue mi tutora de tesis de grado conjuntamente 

con la Dra. María Eulalia. Olite Montesbravo (Lupe) que se sistematizó en el movimiento 

obrero de Cienfuegos en la neocolonia titulado: ―El movimiento obrero tabacalero entre 

1900-1940 en Cienfuegos”.Muchas fueron las experiencias y contenidos que influyeron 

en mi formación, como en los elementos teóricos y metodológicos de la historia local y 

regional, en la metodología de investigación histórica, historiografía crítica marxista y en 

fichajes de las fuentes”. 66 

 

Triangulando lo plateado anteriormente, la Dra. Nereyda Moya Padilla opina que, ―en el 

proceso de investigación histórica recuerdo que trabajó en equipos, elaboraba 

proyectos de investigación e iba trabajando por líneas temáticas referidas a la historia 

regional y local. En la metodología, reflejó en su obra, hizo uso constante de las 

entrevistas, todo ello combinado con la búsqueda de archivos. No hay manera de 

conocer la Historia de Cienfuegos en el período de la colonia y neocolonia sin sus 

trabajos y artículos publicados por ella. Creo que en los jóvenes del Destacamento 

Pedagógico la impronta de Violeta Rovira es inolvidable, ya que su método marxista de 

análisis de la realidad fue explicitado para sus alumnos. Violeta forjó una escuela de 

Historia, junto a otros profesionales que asumieron sus enseñanzas y la continuaron”.67 

Esta etapa sintetiza los sólidos enfoques científicos que ya poseía esta intelectual 

cienfueguera. Estudió los hechos de forma creadora, sustentado en una diversidad de 

fuentes que de forma acuciosa investigó. Se demuestra la profesionalización académica 

y científica alcanzada que se concretaran en una acabada madurez científica como se 

exponen en el siguiente apartado. 

 

2.3. Madurez científica: Se cierra un ciclo (1989-1995) 

Los años que transcurrieron entre 1989 a1995, corresponde a la tercera etapa. A pesar 

de estar jubilada de su labor profesional desde el año 1987.Es meritorio destacar, que 

esta etapa marcó la consolidación académica y madurez científica de Violeta 
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Rovira González, a partir de dirigir y asesor metodológicamente el Proyecto para 

redactar la Historia provincial y las municipales,  orientada por el Instituto de 

Historia de Cuba. 

 

El punto de partida en la organización de esta actividad según Juana Irene Reyes fue: 

―impartir conferencias sobre el significado de dicha obra y la metodología que se debía 

emplear. Dirigió a sus colegas a investigar en los municipios sobre las características 

económicas y sociales de la etapa neocolonial para llegar al debate y demostrar como 

en el territorio de Cienfuegos existían 7 zonas históricas de acuerdo al desarrollo de la 

región”. Alertaba a los autores y demás investigadores  sobre cómo proceder en cada 

período: Aborigen, Colonia, Neocolonia y Revolución. La primera versión se terminó en 

1992, en el que fue necesario seguir investigando porque había aspectos que se 

necesitaban profundizar y conocer que no estaban recogidos.”68 

 

Aunque dirigió, preparó y asesoró metodológicamente a todo el equipo de investigación 

en los más diversos indicadores que contiene la obra, a ella,  junto a la Dra. María 

Eulalia Olite Montesbravo, le correspondió redactar el Tomo La Neocolonia. Para ello, el 

punto de partida fue diseñar una periodización estructurada de la siguiente forma:1ra - 

Profundización del subdesarrollo e inicio de la crisis irreversible de la economía 

dominada 1902-1935. Período analizado en el epígrafe anterior; 2da - Agudización de 

la crisis estructural de Cienfuegos 1935-1952 y 3ra - Hacia la revolución 1952-1958, 

estructuradas en seis capítulos... 

 

En el Capítulo I se localiza: ―Hacia la República Neocolonial. 1899-1902”. Trata los 

antecedentes para el establecimiento de la neocolonia a partir de la intervención 

norteamericana, sus objetivos y características; métodos aplicados en su gestión, y la 

política de la democracia burguesa,  aspectos de la ideología y frustración 

independentista, por su parte el Capítulo II: “El modelo socioeconómico de la región 
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Cienfuegos. 1902-1935”, presenta el proceso de concentración y centralización de la 

industria azucarera y el comercio. Ambos constituyeron los polos fundamentales del 

crecimiento económico de la región  dependiente del imperialismo norteamericano 

desde sus inicios. Se valoró, además, la temprana crisis  estructural de la economía 

agropecuaria,  su irreversibilidad  y sus consecuencias sociales, políticas y culturales, 

mientras que el Capítulo III: ―Política y sociedad cienfueguera. 1902-1935”. Contiene el 

estudio de los Partidos Burgueses, las tendencias y luchas del movimiento obrero y la 

Fundación del Partido Comunista y la Liga Juvenil estrechamente vinculaba al Partido; 

El movimiento estudiantil, la huelga general de agosto de 1933 que condujo al cambió 

la calidad del movimiento obrero Cienfuegos y la huelga de marzo de 1935.  

 

El Capítulo IV: “Economía, política y sociedad en crisis”. 1935-1952. se valoró la 

agudización de la crisis económica en Cienfuegos vinculada a la dependencia de la 

política de cuotas  azucarera. Se expone que el proceso de unidad y división del 

movimiento obrero cienfueguero y sus consecuencias condujo al debilitamiento del 

proletariado para enfrentar a la dictadura. Se trata también,  el movimiento estudiantil su 

presencia activa en los enfrentamientos y luchas civiles en estos tiempos. La política 

burguesa y el Partido Socialista Popular  a partir de sus manifestaciones.  

 

En el Capítulo V “La solución era cuestión de tiempo y de hacer revolución”. Se refiere 

breve consideraciones de índole económico-social, como muestra de la crisis 

permanente. La lucha antibastistiana fue explicada en dos subetapas: la primera abarcó 

desde 1952 a 1955,  en el que se muestra el rol representado por el movimiento obrero 

y la huelga azucarera de 1955,  expresión de sus luchas. La segunda a partir de fines 

de 1955 hasta 1958, describe el auge de la lucha revolucionaria con la fundación del 

movimiento 26 de Julio, inicialmente y el despliegue de sus fuerzas desde posiciones 

de vanguardia en el proceso histórico ocurrido en Cienfuegos. Momento culminante de 

estas luchas fue el Levantamiento Popular del 5 de septiembre (1957). 
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Por último, el capítulo VI, redactado por las Doctoras Caridad Pérez Padrón y 

Victoria María Sueiro, titulado ―La Cultura cienfueguera en la república neocolonial. 

1902-1958. Hace referencia a las manifestaciones culturales y su incidencia con el 

desarrollo económico, político y social.  

 

Se distingue en este tomo un gran caudal de fuentes bibliográficas, publicísticas, 

documentales y orales, ya característico en las investigaciones de Rovira González, 

enseñanzas que dejó en sus discípulos, no solo en la localización de estas, sino 

también, en el fichaje y las formas de utilización en la construcción del tejido social 

investigado. (Ver Anexo No 6). Estos resultados, están inéditos, pero todos los 

investigadores tienen acceso a ella. En ocasiones, se hace mención a la síntesis 

histórica, obviando la abundante información que contiene el mismo y la diversidad de 

fuentes a que nos remite. 

 

La obra fue valorada por el Instituto de Historia, y finalmente publicada como resultado 

de investigación en  forma sintética en el libro “Síntesis Histórica Provincial Cienfuegos, 

2011. La aprobación y presentación  se desarrolló en el teatro Tomás Terry.  En el acto, 

se planteó que con este libro, las nuevas generaciones tenían en sus manos un texto 

de referencia, análisis y recuento a la hora de efectuar una búsqueda sobre el pasado y 

la actualidad cienfueguera. En la presentación hubo un segmento para recordar a la 

Dra. Violeta Rovira, precursora del proyecto, aspectos que se localizan en el periódico 

―Cinco de septiembre‖ el 20 de enero de 2012.  

 

En la introducción de este libro, se identifica a Violeta Rovira González como ―(…) 

corazón y alma del proyecto investigativo y se declara que bajo su magisterio y tutela se 

llegó a la culminación de esta síntesis histórica”. En esta dirección, Carmen Guerra 

Díaz, considera que “sobre la vida científica de Violeta Rovira, hay un viaje a la semilla 

en lo que al período neocolonial se refiere y a la etapa dedicada al período colonial, fue 
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un tránsito indispensable para abrir el camino a las numerosas investigaciones que 

sobre Cienfuegos en esta etapa se han desarrollado”69 . 

 

Conclusiones Parciales.  

La narrativa histórica de Violeta Rovira estuvo caracterizada por el acucioso trabajo con 

las fuentes, articulado con un grupo de indicadores para explicar complejos procesos 

regionales y locales. El tránsito gradual de una etapa a otra hace evidente el grado de 

madurez científico alcanzado por esta intelectual cienfueguera, que constituye hoy un 

referente para futuras investigaciones. Dicha producción, fue valorada por   

profesionales vinculados a las investigaciones históricas regionales y las editoras que 

publicaron  sus resultados, otorgando validez a los mismos, expresión del trabajo 

creador de  una  intelectual  comprometida con su pueblo. 
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CONCLUSIONES FINALES  

 

El contexto  en  que se desplegó  la producción histórica regional y local de la Dra. 

Violeta Rovira González en los años que median entre 1968  y  1995, estuvo marcado 

por la política orientada por el Comité Central del Partido Comunista de Cuba  para 

investigar la historia en función  de la tendencia nacionalista y antiimperialista. Esta 

tendencia fue promovida también por el Instituto de Historia de Cuba, a quien le 

correspondió  asesorar metodológicamente este tipo  de investigaciones  sustentada en 

la corriente historiográfica marxista. 

 

Como parte  de los profesionales  que se incorporaron al Movimiento de Activista de 

Historia para escribir la historia regional y local, se destacó la Dra. Violeta Rovira 

González,  en La Universidad Central de Las Villas  ―Marta Abreu‖ y en Cienfuegos.  Sin 

ser historiadora de formación,  construyó una  narrativa histórica a partir  de un caudal 

de fuentes bibliográficas,  documentales publicísticas y orales característico en sus  

investigaciones, utilizando  la metodología marxista como instrumento metodológico de 

investigación. 

 

En una primera etapa que discurre entre los años 1964 y  1975, se produce la iniciación 

y formación de esta profesional para emprender todo un proceso de investigación en los 

indicadores, que hacen referencia al movimiento obrero y a la estructura económico 

social, articulada esta última con los procesos migratorios a Cienfuegos como fue el 

caso de los franceses publicados por la revista Isla.La segunda etapa de  

profesionalización y continuidad  abarcan los años de 1976-1989 y se caracterizó por la 

ampliación de los  indicadores socio-económicos y su estrecha relación con los  

políticos,  posible, por  la formación que había alcanzado  en la actividad  científica 

investigativa. Ya en una tercera etapa, que cierra un clico de amplia madurez científica  

y que cubre los años de 1989 a 1995, la Dra. Violeta Rovira González,  logró  

conformar, dirigir y asesor metodológicamente a un  el grupo de investigación para 

redactar la Historia de la Provincia de Cienfuegos. 
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La relación dialéctica entre la iniciación, profesionalización y madurez científica 

alcanzada por la Dra. Violeta Rovira González en la escritura de las historias regionales 

y locales desde la perspectiva marxista, se fundamenta en los resultados que construyó 

y publicó, aspecto que la convierten en Historia y Memoria, así mismo, constituye el 

valor práctico para otorgar el premio histórico “Violeta Rovira in memoriam” a la mejor 

obra de la regionalística cienfueguera. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Se sugiere a la carrera de Licenciatura en Historia, incluir en los temas de 

investigación realizar la biografía de la Dra. Violeta Rovira González. 

 

2. Sugerir a la carrera de Licenciatura en Historia, incluir en las clases de Historia 

regional los textos construidos y publicados por  la Dra. Violeta Rovira González. 

 
3. Recomendar a la UNIHC revitalizar el premio histórico ―Violeta Rovira in 

memoriam‖ a la mejor obra de la regionalística cienfueguera. 

 

4. Socializar y publicar estos resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

57 
 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS. 

 

 

Acevedo Tara, Álvaro, Giarín Medina, Gustavo. Escuelas y concepciones en la 

producción historiográfica de Colombia y América Latina/ Álvaro Acevedo Tara, 

Gustavo Giarín Medina. [s.n.t].–39p. 

Aguerres Rojas, Carlos. Itinerario de la historiográfica en América Latina/ Carlos 

Aguerres Rojas. --La Habana: Editorial Centro de Investigación y Desarrollo de la 

Cultura Cubana Juan Marinello. 1999. --156p. 

Álvarez Álvarez, Luis. El arte de investigar el arte/ Luis Álvarez Álvarez, Gaspar Barreto 

Argilagos. --Santiago de Cuba: Editorial Oriente. 2010. –437p. 

Aróstegui, Julio. La investigación histórica: Teoría y método/ Julio Aróstegui, --

Barcelona: Editorial Crítica. 2001. –347p. 

Barros, Carlos. Historia a debate, otros enfoques, Historia a Debate/ Carlos Barros. --

Coruña: Editorial Noia. (Vol. Tomo III). 1995.—187p. 

Bourdieu, Pierre. El campo literario. Requisitos críticos y principios del método/ Pierre 

Bourdieu.[s.l]. [s.n]. 1990. [s.p.] 

Bruno Anatra. Historia Regional. El caso italiano. Historia a Debate, Noia (Coruña), 

1995.--15h. 

Centerfor History and New Media. Guía rápida. Tomado de: 

http://zotero.org/support/quick_start_guide. 5 de diciembre del 2015. 

De la Torre Molina, Mildred. La nueva mirada de la historiografía cubana. Tomado de: 

http://www.ihc.cu/art/nueva.htm . 18 Septiembre 2015. 

De la Torre Molina, Mildred. Los historiadores y la historiografía en la Revolución 

cubana/ Mildred De la Torre Molina, Felipe de Jesús Cruz. --La Habana: Editorial 

Instituto de Historia. --342p. 

Favaro Orieta, María Carolina Suceiro. Los retos de la historia nacional, la historia 

regional y la historia provincial. en avances del Ceso: Universidad Nacional del 

Rosario, año IV, No. 4,2003. 

Favaro, Orietta. La trastienda de la historia regional. [s.n.t.]. --16p. 

http://zotero.org/support/quick_start_guide
http://www.ihc.cu/art/nueva.htm%20.%2018%20Septiembre


 

58 
 

Formas de hacer historia/ Peter Burke... [et.al].--Barcelona: Editorial Alianza. 1991. –

314p. 

García Blanco, Rolando. Etapas y principales resultados de la historiografía en la 

Revolución/ Rolando García Blanco.-- La Habana: Editorial Instituto de Historia. 

2010.--150p. 

García Blanco, Rolando. La historia regional en Cuba: principales fuentes para su 

estudio. Universidad de Oriente. Santiago de Cuba. 1998. –153h. 

García Martínez, Orlando. La economía cienfueguera desde la fundación de la colonia 

Fernandina de Jagua hasta mediados del siglo XIX. Isla. (Universidad Central de 

Las Villas): 5-10. Septiembre de 1975. 

GirbalBlacha, Noemí. La historiografía agraria argentina: Enfoques microhistóricos, 

regionales para la microhistoria rural del siglo XX (1980-1999). [s.n.t.]. 

Hernández Sánchez, Leonid. El marxismo y la región en América Latina: hacia una 

nueva conceptualización teórica a propósito de la integración latinoamericana. 

[s.n.t.]. –56p. 

Hernández Sánchez, Leonide lsidro. El ente regional, de las formas abstractas a las 

visiones ideales. [s.n.t]. –14h. 

Historia de la Literatura Cubana. --La Habana: Editorial Letras Cubanas. (Vol. Tomo 

III). 2006.--231p.  

Ibarra Cuestas, Jorge. Historiografía y Revolución, en: Tema, Cultura, Ideología y 

Sociedad. (1). p.4–14. Marzo de 1995.  

Introducción a lecturas de historia regional y local. [s.l]. Editorial Fundación Editorial el 

perro y la rana. 2007. –197p. 

Izquierdo Canosa, Raúl. De la producción historiográfica en las provincias/ Raúl 

Izquierdo Canosa. --La Habana: Ed. Instituto de Historia. 2010.--165p. 

James Figalora, Joel. Urgencias y exigencias historiográficas.[s.l.]. [s.n.]. 1995. --132p. 

Juana Irene. Síntesis biográfica de Violeta Rovira González. --UNHIC. 2003.—2p. 

La Historia y el oficio de historiador / Eduardo Torres Cuevas…[et.al]. --La Habana: 

Editorial Imagen Contemporánea. 2012. –391p. 

Le Riverend, Julio. De la historia provincial y local en sus relaciones con la historia 

general de Cuba. --La Habana. [s.n.].323p. 



 

59 
 

Mata de López, Sara. (2003). Historia local, historia regional e historia nacional. 

Tomado de http://www.unsa.edu.ar/histocat/revista/revista0203.htm. 15 de marzo 

2016. 

Mendoza Otero, Jency Niurka. Contribución al estudio de la historiografía cienfueguera 

delo siglo XIX y dos primeras décadas del XX/ Jency Niurka Mendoza Otero, 

Tutor. Dr.C. Miguel Pulido Cárdenas--Tesis en opción al Título de Máster en 

Estudios Históricos y de Antropología Sociocultural Cubana. Universidad de 

Cienfuegos, 2011.—56h: ilus. 

Miño Grijalva, Manuel. ¿Existe la historia regional? Segundo Coloquio de Historia, 

Maestría en Historia Universidad Autónoma de Zacateca, en HMax, LI:4, 2002- 

23p. 

Molina Jiménez, Iván. De la historia local a la historia social. Algunas notas 

metodológicas. Universidad de Costa Rica. __[s.n.t.].—56h 

Mompeller Vázquez, Liliett. Selección de Lecturas de Metodología de la Investigación 

Histórico. La Habana, Universidad de La Habana, 2012  

Monal, Isabel. Ensayos americanos/ Isabel Monal. --La Habana: Editorial Ciencias 

Sociales, 2007. —402p. 

Moreno Castañeda, Félix. Tiempo e historia regional. Tomado de: 

http://www.latarea.com.mx/index.htm, 10 de marzo 2015. 

Páez, Gladys. Los contenidos de historia regional en la reforma de la educación básica 

venezolana. [s.n.t.]. --16p. 

Plasencia Moro, Aleida. Metodología de la Investigación Histórica/ Aleida Plasencia 

Moro, Oscar Zanetti Lecuona, Alejandro García Álvarez. --La Habana: Editorial 

Pueblo y Educación. 1985.--370p. 

Pogolotti, Graziela. La polémica de los sesenta/ Graziela Pogolotti,. --La Habana: 

Editorial Letras Cubanas. 2006. --354p. 

Ricoeur, Paul. Tiempo y Narración/ Paul Ricoeur. --Madrid: Editorial Cristiandad.1987.-- 

423p. 

Roldán, Concha. Una historia de la filosofía de la historia/ Concha Roldán. --Madrid: 

Editorial Akal. 1997. --238p. 

http://www.unsa.edu.ar/histocat/revista/revista0203.htm
http://www.latarea.com.mx/index.htm


 

60 
 

Rovira González, Violeta y Olite Montesbravo, María E. ―Cienfuegos durante la 

República Neocolonial. Aspectos económicos, políticos y sociales. (1902-1935)‖: 

en Revista Islas No.91.Septiembre-diciembre, 1988.  

Rovira González, Violeta. ―Cienfuegos desde el Pacto del Zanjón hasta 1902.‖ 1981. 

PCC en Cienfuegos. 

____________________. Apuntes sobre la organización de la economía cienfueguera 

y significación de los franceses fundadores en ella (Introducción a la historia de 

Cienfuegos 1819-1860). Isla, (Universidad Central de Las Villas) (5253). P.3-91. 

Septiembre de1975. 

____________________. Los Soviets de Nazábal, Hormiguero y Parque Alto en la 

Provincia de Las Villas (1968) en: Revista Islas, Universidad Central de Las Villas, 

No 31, octubre-diciembre de 1968. 

Sorhegui, Arturo. La historiografía regional en la Revolución/ Arturo Sorhegui. --

Universidad de La Habana. 2010. 26h. 

Taracena Arriola, Arturo. Propuesta de definición histórica para región.[s.l.]. [s.n.]. 

2008. –181p. 

Torres Fumero, Constantino. Aquellas otras Historias. Selección de historiografía 

contemporánea, La Habana, Editorial Universitaria, Félix Varela, 2015./ 

Constantino Torres Fumero. --La Habana: Editorial Universitaria Félix Varela. –

218p. 

Torres Fumero, Constantino. La Historiografía Contemporánea. Tendencias y 

Problemas. La Habana: Félix Varela, 2002. -245p. 

V taller de historia regional Celebrado en La Habana en el 2002/ Hernan Venegas 

Delgado.--México: Editorial Departamento de Sociología Rural. 2002. --205p. 

V Taller Internacional de Problemas Teóricos y Prácticos de la Historia Regional y 

Local. Los estudios históricos regionales y locales en Cuba/ Hernán Venegas 

Delgado... [et.al.]. –La Habana: Editorial Departamento de Sociología Rural. 2002. 

--175p. 

Venegas Delgado, Hernán. Historia e historiografía en América Latina/ Hernán 

Venegas Delgado. --La Habana: Editorial Félix Varela. 2007.-- 236p. 



 

61 
 

________________________. La formación de las regiones históricas en Cuba, una 

propuesta de periodización/ Hernán Venegas Delgado. [s.l]. [s.n]. 2003. —321p. 

________________________. La historiografía regional y local en América Latina y el 

Caribe: una visión desde Cuba. El Hombre Universal. Santiago (86). 1999. --56p.  

________________________. La región en Cuba. Provincias regiones y localidades/ 

Hernán Venegas Delgado. --La Habana: Editorial Félix Varela. 2007.--227p. 

________________________. Manuel Moreno Fraginals en la perspectiva de la Cuba 

Integral/ Hernán Venegas Delgado. --La Habana. [s.n.]. 2010. --16p. 

________________________. Reto de la nueva historiografía regional y local en 

América Latina/ Hernán Venegas Delgado. --La Habana: Editorial Félix Varela. 

2007. --147p. 

________________________. Veinticinco años de historia regional en Cuba 

revolucionaria (1959-1983). [s.l.]. [s.n.]. 1985, mayo. --97p. 

Zanetti Lecuona, Oscar. Isla en la historia. La historiografía de Cuba en el siglo XX/ 

Oscar Zanetti Lecuona. [s.l]. Editorial UNIÓN. 2005.--321p. 

___________________. Medio siglo de la historiografía en Cuba; la impronta de la 

revolución. La escritura del tiempo. Historia e historiadores en Cuba 

contemporánea/ Oscar Zanetti Lecuona,. --La Habana: Editorial UNIÓN. 2014. –

245p. 

 

Fuentes Documentales. 

Acta de Constitución de la Filial en Cienfuegos de la Unión de historiadores de Cuba 

(UNHIC). 

Acta de la organización, de la UNHIC en Cienfuegos 

Carta de Carlos Rafael Rodríguez a Violeta Rovira González  

 

Fuentes Publicísticas. 

Periódico 5 de Septiembre. Cienfuegos. 1983. Entrevista realizada a Violeta Rovira. Por 

Alina Rosell Chong directora del periódico. 

Fuentes de Internet  



 

62 
 

Center for History and New Media. Guía rápida. Tomado de: 

http://zotero.org/support/quick_start_guide. 5 de diciembre del 2015. 

De la Torre Molina, Mildred. La nueva mirada de la historiografía cubana. Tomado de: 

http://www.ihc.cu/art/nueva.htm . 18 Septiembre 2015. 

Mata de López, Sara. 2003. Historia local, historia regional e historia nacional. Tomado 

de http://www.unsa.edu.ar/histocat/revista/revista0203.htm.15 de Marzo 2016. 

Moreno Castañeda, Félix. Tiempo e historia regional. Tomado de: 

http://www.latarea.com.mx/index.htm, 10 de marzo 2015. 

Fuentes Orales. 

Castillo, Iraida. Presidenta de la UNHIC (1995-2005) y miembro del grupo de 

Investigación de la Historia de la Provincia de Cienfuegos. Entrevista realizada por 

Claudia Monteagudo Rodríguez. Marzo de 2016.  

Díaz Guerra, María del Carmen. Dra. en Ciencias Pedagógicas. Entrevista realizada 

por Claudia Monteagudo Rodríguez. Febrero de 2015.  

Hernández Morales, Gladys. MSc. en Historia. Entrevista realizada por Claudia 

Monteagudo Rodríguez. Marzo de 2016.  

Moya Padilla, Nereida. Dra. en Ciencias Filosóficas. Profesora de Historia de la UCF 

Carlos R. Rodríguez. Entrevista realizada por Claudia Monteagudo Rodríguez. 

Enero de 2016.  

Pérez Castillo, Iraida. Entrevista realizada por Claudia Monteagudo Rodríguez. 

Domicilio. Cienfuegos, 15 de Enero 2016. 

Rovira Novo, Ada. Entrevista realizada por Claudia Monteagudo Rodríguez. 

Universidad Carlos Rafael Rodríguez, Cienfuegos, 15 de Febrero 2016. 

Salvador Soler Marchard, David. MSc. en Estudios Sociales de la Ciencia y la 

tecnología. Entrevista realizada por Claudia Monteagudo Rodríguez. Marzo 

de2016. 

Soler Marchan, David y García Martínez, Orlando. Entrevista realizada por Claudia 

Monteagudo Rodríguez. Patrimonio Cultural Cienfuegos. Enero de 2016. 

 

http://zotero.org/support/quick_start_guide
http://www.ihc.cu/art/nueva.htm%20.%2018%20Septiembre
http://www.unsa.edu.ar/histocat/revista/revista0203.htm.
http://www.latarea.com.mx/index.htm


 

61 
 

 

 



 

 

Anexo No. 1 

Unidades para el análisis de contenido y la estrategia para la recogida de los datos 
 

Objeto –indicadores Fuentes Narrativa histórica 

 
El objeto constituye el 
proceso de investigación-
historia regional y local- en 
sus diferentes 
manifestaciones 
estructurales codificada 
como indicadores. 

 Estructura socio-
clasista. 

 Luchas sociales 
obreras. 

 Estructura económica. 
 Procesos migratorios. 
 Política: actitud de los 

gobiernos de turnos. 
 Partidos políticos: 

Partido Revolucionario 
Cubano, Partido 
Comunista, 
Liga Comunista. 

 
Se ha seguido el criterio de Aleida 
Plasencia Moro, Oscar Zanetti 
Lecuona y Alejandro García Álvarez, 
en el Libro Metodología de la 
Investigación Histórica. Estos autores 
consideran que las fuentes son el 
resultado de la actividad humana y 
estas pueden clasificarse en primarias 
y secundarias: 

 Las primeras responden a las 
fuentes documentales en todas sus 
formas – documentos escritos, 
protocolos, censos, registros de la 
propiedad e incluso la prensa y las 
fuentes orales. 

 Las secundarias hacen referencia a 
las fuentes bibliográficas sobre el 
objeto que se investiga. 

Indicadores para el análisis de 
contenido: 

 Revisión de la literatura existe con 
el objetivo de informarse sobre el 
tema, es decir lo publicado acerca 
del objeto. 

 Localización de las obras 
publicadas por Violeta Rovira 
González (archivos y bibliotecas). 

 Análisis de las fuentes empleadas 
por Rovira González en sus 
investigaciones. 

 

 
La narrativa histórica 
permite, una explicación 
histórica de la naturaleza 
de una estructura existente 
y el origen de una acción 
social. Su explicación se 
fundamenta en el objeto 
declarado por ejes 
temáticos y las fuentes que 
lo justifican, expresión de la 
validez científica al texto 
que se produce. No es, un 
mero vehículo de 
transmisión de información, 
es un procedimiento de 
producción de significado 
y, por lo tanto, puede 
atribuírsele una función 
explicativa. 

Ricoeur, Paul. Tiempo y 
Narración, 1987. 
Cristiandad. Madrid, p 183. 

 

 



 

 

Anexo No. 2 

Entrevista realizada al grupo de investigadores de la Universidad Central  

de Las Villas ―Martha Abreu‖. 

 

Estimado (a), como ejercicio de culminación de la carrera Licenciatura en Historia en la 

Universidad de Cienfuegos, debo presentar el Trabajo de Diploma, con el título: “Violeta 

Rovira González: Historia y Memoria (1968-1995)”.  

 

Sabemos que usted la conoció, trabajó con ella, de ahí la importancia de esta 

entrevista, que deviene imprescindible para la obtención de juicios valiosos sobre el 

quehacer científico de Viole Rovira González.  

De ante mano mis agradecimientos.  

Muchas gracias. 

 

Cuestionario: 

1-¿Cuándo conoció Ud. a Violeta Rovira González? 

2-Se conoce que en la Universidad Central de Las Villas, se conformó un grupo de 

investigación que dirigió la atención a los estudios regionales y locales. ¿Formó parte 

Violeta Rovira González de este grupo? 

a) Comente las actividades que desplegó el grupo con respecto a las investigaciones 

históricas regionales y locales.  

3- Reseñe desde sus conocimientos, los temas que investigaba Violeta Rovira 

González. 

4- ¿Qué valor le concede Ud. a las investigaciones que desarrolló Violeta Rovira 

González desde el punto de vista regional y local? 

 

 

 

 



 

 

Anexo No. 3 

Entrevista a los investigadores que se desempeñan junto con Violeta Rovira en el Movimiento 

de Activista de Historia y en el Consejo Científico de la UNHIC en Cienfuegos. 

 

Estimado (a), como ejercicio de terminación de estudio en la carrera Licenciatura en 

Historia en la Universidad de Cienfuegos, debo presentar el Trabajo de Diploma: 

“Violeta Rovira González: Historia y Memoria (1968-1995)”.  

Sabemos que usted la conoció, trabajó y con ella. Por ello de esta entrevista deviene 

imprescindible para la obtención de juicios valiosos sobre el quehacer científico de Viole 

Rovira González.  

Anticipo mis agradecimientos por la ayuda que pueda usted ofrecerme.  

Muchas gracias. 

Cuestionario:  

1-¿Cuándo conoció UD. a Violeta Rovira González? 

2-¿Conoce Ud. cuando fue creado el Movimiento Activista de Historia en Cienfuegos? 

¿Fue Violeta Rovira miembro de dicha institución y que posición asumió?  

3- Se conoce que Violeta Rovira fue fundadora y primera presidenta de la Unión de 

Historiadores de Cuba. 

a) ¿Ud. conoce las razones por la cual fue elegida, las actividades investigativas que 

realizaba y cómo las desarrollaba? 

4- Violeta Rovira dirigió como presidenta del Consejo Científico de la UNHI la redacción 

de la Historia Provincial. 

   a) ¿Cómo logró organizar el grupo de investigadores? 

   b) ¿Qué actividades de asesoría desarrolló con el grupo de investigadores? 

   c) ¿Qué capitulo redactó? 

   d) ¿Cuáles son las recomendaciones que siempre ofreció para la búsqueda de los 

datos y su procesamiento?  

5- ¿Que elementos se tuvo en cuenta para presentar en el XVIII Congreso de Historia 

que en Cienfuegos se otorgara el premio de investigación Violeta Rovira González in 

memorian?



 

 

Anexo No. 4 

Entrevista realizada a profesionales que fueron discípulos de Dra. Violeta Rovira González. 

 

Estimado (a), como ejercicio de culminación de la carrera Licenciatura en Historia en la 

Universidad de Cienfuegos, debo presentar el Trabajo de Diploma, titulado: “Violeta 

Rovira González: Historia y Memoria (1968-1995).” 

Sabemos que usted fue su alumno (a). Anticipo mis agradecimientos por la ayuda que 

pueda usted ofrecerme.  

Muchas gracias. 

 

Cuestionario:  

 

1. ¿En qué año le impartió clases la Dra. Violeta Rovira González? 

    a) ¿Cuál asignatura le impartió? 

    b) ¿Qué conocimientos les dejó? 

2. Si usted recibió Metodología de la Investigación Histórica con la profesora, 

describa que herramientas les dejó para el proceso de la investigación histórica. 

3. ¿Considera usted que la Dra. Violeta Rovira González posee una producción 

histórica regional y local que la ubican en el oficio del historiador? 

4. Si recuerda alguna anécdota como estudiante que posee validez para esta 

investigación, por favor cuéntela. 



 

 

Ver Anexo 5 

Acta de la organización de la UNHI en Cienfuegos. JULIO LE RIVEREND. 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo No. 6 

Obras y fuentes consultadas por la Dra. Violeta Rovira González para el desarrollo de sus investigaciones, 
 

Obras Indicadores 

 ―Los Soviets de Nazábal, Hormiguero y Parque Alto de la Provincia de Las Villas (1968)‖. 

 Revista Islas No. 31. Universidad Central de Las Villas. 
 Luchas sociales y obreras 

Fuentes consultadas: 

Bibliográficas 

18 libros relacionados con el movimiento obrero considerados clásicos del tema: 

1. Bustamante, Luis J. Enciclopedia Popular Cubana. Habana.1942-1948.En Vol. 3p. 25-26. 
2. Cuba. Dirección General del Censo. Censo de 1943. Habana.1945. p.1373. 
3. Forcing Policy Association. Problemas de la Nueva Cuba: Informe de la Comisión de Asuntos Cubanos. New York Foreing 

Policy Association 1935.p.200-344. 
4. Guerra Sánchez, Ramiro. Azúcar y Población en Las Antillas. 3ra edición. Habana. Cultural, 1994.p. IX, 320. 
5. Gilmore Abner Blands Comp. Manual de la industria azucarera cubana. Habana. Siwan Bookstore (1927-1959) V.1944-

1954. 
6. Historia de la Nación Cubana. Publicada bajo la dirección de Ramiro Guerra y Sánchez (et al). Habana, Ed. Historia de la 

Nación Cubana.1952.10.5.58 y 811.  
7. Le Riverend Brusson, Julio J. Historia Económica de Cuba. 2da, ed. Habana. MINCEX: 1965.p-264. 
8. Le Riverend Brusson, Julio J. La República de Cuba: Dependencia y Revolución.Habana.Ed. Universitaria.1966. p.376. 
9. Moreno Fraginals, Manuel. El Ingenio: el complejo económico social cubano del azúcar. Habana. Comisión Nacional de la 

UNESCO. 196 p. 
10. Ordoqui, Joaquín. Elementos para el estudio del movimiento obrero en Cuba. 
11. Pinos Santos, Oscar. Historia de Cuba: aspectos fundamentales. 2da ed. Habana. Ed. Consejo Nacional de 

Universidades. 1964.325 p. 
12. Rocas, Blas. Los Fundamentos del Socialismo en Cuba. Ed. Con. Habana. Ediciones Populares. 1960.219p. 
13. Rodríguez, Carlos Rafael. La Misión Welles (En la lucha antiimperialista en Cuba) Habana. Editora Popular de Cuba y del 

Caribe.1960.2p. 
14. Serviat, Pedro. El 40 aniversario del Partido Comunista. 
15. Aguirre, Sergio. Algunas luchas sociales en Cuba. (En Cuba Socialista). Año 8, No. 49. Sept.) 
16. Estrada, Ulises. En el 30 Aniversario del Soviets de Mabay (En el Boletín del Archivo Nacional. Tomo XIII. 19p. 
17. Grobart, Fabio. El movimiento obrero en el período de 1925-1933. En Cuba Socialista. Año 6. Agosto, 1966. P. 88-119. 
18. Aguirre, Sergio. Algunas luchas sociales en Cuba. (En Cuba Socialista). Año 8. No.49. Sept.1965. p. 78-114.   

Publicísticas 

 2 Revistas Bohemia: La Habana Sept. 10 de 1933; Agosto. 9. Año 1925. 

 1 Periódico: ―Bandera Roja‖. Enero-Julio, 1933.  

 1 Periódico: ―Confederación‖. Junio , 1934  



 

 

 1 Periódico: ―El ―Comercio‖. Agosto –Septiembre, 1933. 

Documentales 

Otros 5 documentos consultados en el Archivo Nacional- Fondo especial Causas Audiencia de Las Villas: 

1. Circulares de la Liga Juvenil Comunista de 1933 y 1934, dirigidos a la zona de Encrucijada y Nazábal. 
2. Circular del Comité Ejecutivo Nacional de Obreros de la Industria azucarera, de 24 de abril de 1934. 
3. Proyecto de Resolución para la Conferencia provincial del DOI, dic. 27 de 1933. 
4. Circulares de la Sección Cubana de Socorro Internacional del Comité Ejecutivo Provincial de Santa Clara, enero-febrero 

de 1934. 
5. Escrituras de traspasos de propiedad del Central Nazábal. Oficinas del Central Nazábal. 

Orales 

 3 Básicas para el trabajo entrevistas a: Carlos Rafael Rodríguez, Fabio Grobart  y Blas Roca.  

 Otras a organizaciones y dirigentes políticos que conocieron este hecho en los tres centrales: en Hormiguero (6 

entrevistas); en Parque Alto (5 entrevistas); en Nazábal (17 entrevistas); otros compañeros testigos del hecho (7 

entrevistas). 



 

 

Obras y fuentes consultadas por la Dra. Violeta Rovira González para el desarrollo de sus investigaciones (continuación). 
 

Obras Indicadores 

 Apuntes sobre la organización de la economía cienfueguera y significación de los franceses 

fundadores en ella. (Introducción a la historia de Cienfuegos 1819-1860‖).  

 Revista Islas No.52. 1975. Universidad Central. 

 Economía y Procesos migratorios. 

Fuentes consultadas 

Bibliográficas 

Bibliográficas-42 en cuanto a autores nacionales y locales: 

1. Anillo Rodríguez, Eduardo. Decadencia de Cienfuegos como plaza mercantil. Habana, Impr. Avisador Comercial, 1919. 
32p. 

2. Atkins, Edward. Sixty years in Cuba. Cambridge, Mass. Riverside Press, 1926. 362p. 
3. Bustamante, Luis J. Apuntes para la historia de Cienfuegos. Cienfuegos. Ed. Ateneo, 1927. 28p. 
4. Diccionario biográfico cienfueguero. Cienfuegos, Impr. R. Bustamante, 1931.266 p. 
5. Enciclopedia popular cubana. Cultural, S.A. 1948. 3 t. 
6. La comarca de jagua hasta la fundación de la colonia fernandina de Jagua. Habana. Ed. Siglo XX, 1948. 
7. Cepero Bonilla, Raúl. Obras históricas. Habana, Instituto de Historia, 1963. 480 p. Edo LLops, Enrique. Memoria histórica 

de Cienfuegos y su Jurisdicción. 3ra edic. Habana, Ucar, García y Cía., 1943.821 p. 
8. Ely, Roland. Comerciantes cubanos del siglo XIX. 2da edic. Habana, Ed. Librería Martí, 1961. 210p. 
9. Ferrer Cepero, Norma. Índice cronológico de Cienfuegos desde su fundación. Cienfuegos, 1972. Inédito. 
10. Foner, Philip S. Historia de Cuba y sus relaciones con Estados Unidos. Vol.1. 1492-1845. Habana, Ed. Universitaria, 

1966. 338 p. 
11. Franco, José Luciano. Política continental de España en Cuba. T.1, 2da edic. Habana, Academia de Ciencias. Instituto 

Historia de Cuba, 1964. 421p. 
12. Revoluciones y conflictos internacionales en el Caribe. 1789-1854. T.2, Habana. Academia de Ciencias. Instituto Historia 

de Cuba, 1965.163 p. 
13. Historia de la Revolución de Haití. Habana. Academia de Ciencias. Instituto Historia de Cuba, 1966. 306 p. 
14. Los fondos del Archivo Nacional como fuente para la investigación histórica de nuestra etapa colonial. Habana, Serie 

Archivo Nacional, Academia de Ciencias de Cuba, 1972. 
15. Ensayos históricos. Habana. Ed. Ciencias Sociales, Inst. Cuba del Libro, 1974. 230 p. 
16. García Herrera, Rosalía. Observaciones etnológicas de dos sectas religiosas en una comunidad lajera: La Guinea. Rev. 

Islas, Universidad Central de Las Villas, No.43, sept-dic, 1972. P. 143-181. 
17. García Santana, Alicia. De la historia de Trinidad. Revista Islas UCL, No.43, sept-dic, 1972. P. 51-63. 
18. Garrigó E. Roque. América. D. José de la Pezuela y Ceballos. Su mando militar y político en Cienfuegos. Cuba, Habana. 

Impr. Bouza y Cía., 1922.VI/138p. 
19. Guerra Ramiro. Azúcar y población de las Antillas. 6a. edic. Habana. Impr. Nacional de Cuba, 1961. 342p. 
20. La expansión territorial de Estados Unidos. 2da edic. Habana. Edit. Consejo Nacional de Universidades, 1964. 504p. 
21. Hazard, Samuel. Cuba a pluma y lápiz. 3t. Habana, Cultural, S.A, 1930. 



 

 

22. Humboldt, Alejandro von. Ensayo político sobre isla de Cuba. 2t. Introducción de Fernando Ortiz. Habana, Cultural, S.A, 
1930. 

23. Le Riverend, Julio. Historia económica de Cuba. 2da edic, Habana. Ed. Nacional, Consejo Nac. de universidades, 1965. 
280p.  

24. López Segrega, Francisco. Cuba, capitalismo dependiente y subdesarrollo. 1510-1959. Habana, Ed. Casa, 1792. 400p.  
25. Marbán y Leiva. Curso de Historia de Cuba. T. I. 5a. edic. Habana, s/e, 1951.244p. 
26. Marx, Carlos. El capital. T.1. La Habana. Instituto Cubano del Libro, 1793. XXXV/557 p. 
27. Méndez, M. Isidro. El Intendente Ramírez. Habana, Academia de la Historia de Cuba, Impr. Siglo XX, 1944. 95 p. 
28. Moreno Fraginals, Manuel. El ingenio. T.1. Habana, Comisión Nacional Cubana de la UNESCO, 1964. 196 p. /XII. 
29. Desgarramiento azucarero e integración nacional. Rev. Casa, No. 62, año XI, 1970. 
30. Oliver Bravo, Pedro. Memoria histórica, geográfica y estadística de Cienfuegos y su jurisdicción. Cienfuegos, Imp. de 

Francisco Murtura, 1846.  
31. Pérez de la Riva, J. Documentos para la historia de la gente sin historia. El tráfico de culíes chinos. Habana. Separata de 

la revista de la Biblioteca Nacional José Martí. Año VI, No.2 
32. La isla de Cuba en el siglo XIX vista por los extranjeros. Sep. Rev. Bibl. Nac. No.2. año VI. 
33. Pezuela, Jacobo de la. Diccionario geográfico, estadístico, histórico de la isla de Cuba. Madrid. Imprenta del Banco 

Industrial y Mercantil, 1863-1866. 4 tomos. 
34. Pichardo, Hortensia. Documentos para la historia de Cuba. T.1. Habana, Instituto del Libro, Edit. Ciencias Sociales, 

1971. 546 p.  
35. Pinos Santos, Oscar. Historia de Cuba. Aspectos fundamentales. 2da edic. Habana, Edit. Nacional de Cuba, Consejo 

Nac de Universidades, 1964. 352. P. 
36. Portuondo, Fernando. Historia de Cuba. Hasta 1898. 6ª. Edic. Habana, Ed. Consejo Nacional de Universidades, 1964. 

599 p. 
37. Rivero Muñiz, J. Tabaco. Su historia de Cuba. 2t. Habana, Instituto de Historia, Academia de Ciencias de Cuba, 1965. 
38. Rosseau, P y P. Díaz de Villegas. Memoria descriptiva, histórica y biográfica de Cienfuegos. 1819-1919. Habana, Imp. 

Siglo XX, 1920, VII7559 p.  
39. Sagra, ramón de la. Cuba. 1860. Habana, Comisión Nacional Cubana de la UNESCO, 1963. 
40. Schmidt, Gehardt. El desarrollo económico de Cuba y las relaciones burguesas del siglo XVIII. Rev. Islas, No 42, mayo-

agosto, 1972. 
41. Venegas Delgado, Hernán. Apuntes sobre la decadencia trinitaria en el siglo XIX. Rev. Islas, No.46, UCL, sept-dic.1973, 

p. 159-251.  
42. Vicens Vives, J. Historia de España y América. 5 t. Barcelona, Ed. Vicens Vives, 1961.  

Publicísticas - 

Documentales 

Relación de anexos: 

1. Archivo Nacional-Gobierno Superior Civil-Leg.630, No.19895.Expediente formado sobre poblar y fortificar la Bahía de 
Jagua en la Costa Sur de esta Isla de Cuba a consecuencia de la Real cédula de 21 de octubre de 1817. 

2. A.N.-G.S.C-Leg. 631, No.19 901. Doc.28. Relación de los individuos que se han presentado en ésta, procedentes de la 
Nueva Orleans, en la goleta americana Estrella Popular del Norte. Fondo. Luis De Clouet. 

3. A.N.-G.S.C-Leg. 631, No.19 901. Fol.20. Dic. 30 de 1819. 
4. A.N.-G.S.C-Leg. 631, No.19 901. Dic. 30 de 1819. Relación de los individuos procedentes de Burdeos, venidos en la 



 

 

fragata ADELINE, cap. Hughes y que se han desembarcado en ésta donde deben establecerse, con la expresión de 
patria, edad y oficio, todos de R.C.A.R.  

5. A.N.-G.S.C-Leg. 630, No.19 895. Primera proposición de colonización hecha por Luis de Clouet a Cienfuegos y Ramírez. 
6. A.N.-G.S.C-Leg. 630, No.19 895. No.19 895. Proposiciones de Alejandro Ramírez en relación con las bases de 

colonización planteadas por Luis de Clouet, y que culminaron en la contrata de 8 de marzo de 1819. Resumen. 
7. A.N.-G.S.C-Leg.362, No. 19583. Términos de la contrata de fundación de Fernandina de Jagua, acordada con Luis de 

Clouet por Alejandro Ramírez y el Gobernador José Cienfuegos. 8 de marzo de 1819. Resumen. 

Fuentes documentales: 

1. Actas capitulares de Cienfuegos. 
2. Registros parroquiales de Cienfuegos. 
3. Archivo de Protocolos Judiciales de Región Cienfuegos. 
4. Registros de Propiedad de Cienfuegos. 
5. Actas capitulares de Trinidad. 
6. Archivo Nacional. Fondo Junta de Fomento: 12 Leg. 
7. Archivo Nacional. Fondo Gobierno Superior Civil: 7 Leg. 
8. Archivo Nacional. Fondo Asuntos Políticos: 7 Leg. 

Orales - 



 

 

Obras y fuentes consultadas por la Dra. Violeta Rovira González para el desarrollo de sus investigaciones (continuación). 
 

Obra Indicadores 

 ―Cienfuegos desde el Pacto del Zanjón hasta 1902‖. Publicado en folleto del PCC en 

Cienfuegos. 1981. 
 Económicos, políticos y sociales. 

Fuentes consultadas 

Bibliográficas 

43 relacionada con el tema. 
Referencias: 

1. José Martí. Discurso en conmemoración del 10 de octubre de 1868. 
2. Hardman Hall, N York. 10 oct.1890. En la Revolución de Yara, p. 284-285. 
3. Enrique Edo. Memoria Histórica de Cienfuegos y su Jurisdicción. 3ra edic. La Habana.1943. 
4. Idem. 
5. Juan Carlos Mirabal. Acerca del Club Los independientes, en Anuario del Centro de Estudios Martianos, abril de 1981, 

p.257. 
6. José Martí. Obras Completas II. Varios escritos y cartas. 
7. Idem. 
8. Andrés Soto Pulgarón. De la guerra y la paz. Ed. Verdad. Amistad 413. La Habana. (1949) p. 102-103. 
9. José Rogelio Castillo. Autobiografía. Ed. Ciencias Sociales. I.C.L.L.H.1973. Higinio Esquerra. Diario de Campaña. 

Autógrafo. M. Gómez. Diario de Campaña. Bernabé Boza. Mi diario de la guerra. Estas obras constituyen las principales 
fuentes consultadas para la Brigada de Cienfuegos, además de la de Soto Pulgarón. 

10. Carlos Hank. El corte de cable de Cienfuegos. En Revista Proceedings. U.S. Naval Insitute. N.Y.1930.  

Bibliografía y fuentes. 

1. Martí, José. Obras Completas. Ed. Ciencias Sociales. I.C.L. La Habana. 1963-1965. 
2. Castro, Fidel. Discurso en la velada conmemorativa de los Cien Años de Lucha. 10 de octubre de 1968. En Discursos de 

Fidel Castro. T.I.Ed. Ciencias Sociales. I.C.L. La Habana.1976. 
3. Partido Comunista de Cuba. Informe Central al I Congreso del PCC. La Habana.1975. Plataforma Programática. En 

memorias del I Congreso del PCC. 
4. Tesis sobre política científica. En memoria del I Congreso del PCC. 
5. Academia de Ciencias de la URSS. La Historia de Cuba. T.I. Período Colonial. Redac. Ciencias Sociales 

Contemporáneas. Moscú. 1979. 
6. Boza, Bernabé. Mi diario de la guerra. 2t. Ed. Ciencias Sociales. I.C.L. La Habana. 1974. 
7. Castellanos Gerardo. Misión a Cuba. Cayo Hueso y Martí. La Habana.1974. 
8. Castillo, José A. Autobiografía. Ed. Ciencias Sociales. I.C.L. La Habana. 1973. 
9. Castiñeyra, Esther. Historia local de Cienfuegos. Cultural S.A. La Habana.1932. 
10. Collazo, Enrique. Los americanos en Cuba. Ed. Ciencias Sociales. I.C.L. La Habana.1972. 
11. Dumoulin, John. El primer desarrollo del movimiento obrero y la formación del proletariado en el sector azucarero en 

Cruces. En Rev. Islas No. 48. S/F. La Habana. 



 

 

12. Fernández Almagro, Melchor, Historia Política de España contemporánea. 1885-1898. Ed Alianza. Madrid. 1969. 
13. Friedlaender Heinrich. Historia Económica de Cuba. T II. Ed. Ciencias Sociales. I.C.L. La Habana. 1978. 
14. Hank, Carlos. El corte del cable de Cienfuegos. En Rev. Proceedings US. Naval Institute. N.Y. 1930. 
15. Hidalgo, Ariel. Orígenes del movimiento obrero y del pensamiento socialista en Cuba. Ed. Arte y Literatura. La Habana. 

1976. 
16. James, F. José. Un episodio de la lucha cubana contra la anexión en el año 1900. Ed. Oriente. Santiago de Cuba. 1980. 
17. Le Riverend, Julio. Historia de Cuba. 2da edic. Edit. Nacional de Cuba. La Habana. 1965. 
18. Historia económica de Cuba. En Historia de la Nación Cubana. Edic. Revolución. La Habana. 1971. 
19. Martínez Arango, Felipe. Cronología crítica de la guerra hispano-cubano- norteamericano. Ed. Ciencias Sociales. I.C.L. 

La Habana. 1973.  
20. MINFAR, Dirección Política. Historia de Cuba. 2da edic. I.C.L. La Habana. 1968.  
21. Moral, Luis F. Serafín Sánchez. Un carácter al servicio de Cuba. Edic. Mirador. México-Habana.1955. 
22. Pérez de la Riva, Juan. La Isla de Cuba en el siglo XIX vista por los extranjeros. Ed. Ciencias Sociales. I.C.L. La Habana. 

1981. 
23. Pichardo, Hortensia. Máximo Gómez. Cartas a Francisco Carrillo. I.C.L. La Habana. 1971. 
24. Piedra Martel, Manuel. Memoria de un mambí. Col. Cocuyo. Ed. Nacional de Cuba. La Habana. 1971. 
25. Portell Vilá, Herminio. Historia de la guerra de Cuba y los Estados-Unidos contra España. Cuadernos de Historia 

habanera. Municipio de la Habana.1949. 
26. Portuondo, Fernando. Historia de Cuba.1492-1898. Ed. Pueblo y Educación. 6a. edic. La abana. 1975. 
27. Riera, Mario. Cuba Política. 1899-1955. Impresora Modelo. La Habana.1955. 
28. Roig de Leuchserinng, Emilio. Historia de la Enmienda Platt. Ed. Ciencias Sociales. I.C.L. La Habana. 1973. 
29. Rousseau Pablo L. y Pablo Díaz de Villegas. Memoria Histórica de Cienfuegos.1919. 
30. Serice Medina, Agustín. Memoria histórica de Palmira y su partido. Boletín del Archivo Nacional. T. LX. Enero-dic. 1963. 
31. Soto Pulgarón, Andrés. De la guerra y de la paz. Ed. La Verdad. Amistad 413. La Habana.1949. 
32. Souza, Benigno. Máximo Gómez, el Generalísimo. Ed. Ciencias Sociales. I.C.L. La Habana. 1972. 
33. Ubieta, Enrique. Efemérides de la revolución cubana. T. III. La Moderna Poesía. La Habana. 1920. 

Publicísticas 

3 Periódicos  

 El ―Eco de Canarias‖.Cienfuegos.1891 

 ―El Obrero‖. 3-9-85. 

 ―El 93‖. Cienfuegos. 1887.  

Estos fueron  consultados, junto a otros expedientes en el Archivo Provincial de Cienfuegos. Registro de Asociaciones.  
11 Periódicos 

1. ―Boletín Mercantil‖, Cienfuegos. 1883.  
2. ―Diario de Cienfuegos‖. Cienfuegos. 1887‖. 
3. ―El Cristal‖. 1881.  
4. ―El Imparcial‖. Camaguaní. 1889.  
5. ―El Mismo‖. Sagua la Grande. 1885. 
6. ―El Nacional‖. Brooklin. E.U.A. 
7. ―Libertad‖. Campamento San Francisco. 1898. 



 

 

8. ―El 93‖. Cienfuegos. 
9. ―El Obrero‖. Cienfuegos. 1884-1885. 
10. ―Redención‖ Rodas.1889 
11.  ―Gaceta de La Habana‖. 1895.  

Estos periódicos fueron consultados en la Hemeroteca del Instituto de Literatura y Lingüística de la Academia de Ciencias. La 
Habana; y en la Sala Cubana de la Biblioteca Nacional.  
 

Documentales 

3 Actas Capitulares. 1878-1902 consultadas en el Archivo Provincial Historia de Cienfuegos.  

1. Fondos Asuntos Políticos y Donativos en el Archivo Nacional.  
2. Fondo Registro de Asociaciones en el Archivo Provincial Histórico de Cienfuegos. 
3. El Diario de Campaña del General. Higinio Esquerra. Manuscrito en el Archivo de Dirección Provincial del Ministerio de 

Cultura Provincial Cienfuegos.  

Orales - 



 

 

Obras y fuentes consultadas por la Dra. Violeta Rovira González para el desarrollo de sus investigaciones (continuación). 
 

Obras Indicadores 

 

 Cienfuegos durante la República Neocolonial 1902-1935. Aspectos económicos, políticos y 

sociales. Revista Islas No.91. 1988. 

 Luchas sociales y obreras 

cienfuegueros, Partido Comunista y Liga 

Juvenil Comunista  

Fuentes consultadas 

Bibliográficas 

Referencias:  
Rasgos que caracterizan la economía cienfueguera entre 1902 y 1935: 

1. Citado en Oscar Pino Santos. El asalto a Cuba de la oligarquía financiera yanqui. Ed. Casa, 1973. P. 177. 
2. Carlos Rafael Rodríguez. Cienfuegos en la vía hacia el futuro. S/p. 1945. P.7. 
3. Andreíta, San Francisco, Dos Hermanos o Tumba Sacos, Caracas, San Agustín, Hormiguero, Portugalete, Manuelita, 

Dos Hermanos, Ferrer o Damují, Parque Alto, San Lino, Lequeitio, Juraguá, Soledad, Constancia, Cieneguita, 
Perseverancia y Covadonga.  

4. También salían por el puerto de Cienfuegos las producciones de los centrales Pastora, Santa María y Santa Catalina, de 
la región central. 

5. Esos eran los casos de Manuelita y Constancia. 
6. Le Riverend, Julio. Historia económica de Cuba. 2da edic. Edit. Nacional de Cuba, 1965. P. 225. 
7. Oscar Pinos Santos. Op. Cit. P. 96. 
8. Idem. P .12 
9. Idem. P 96. 
10. Idem.139-141.  
11. Leland Jenks. Nuestra Colonia de Cuba. Edic. Revolucionaria. La Habana, 1966. P. 210. 
12. Oscar Pinos Santos.op.cit. p. 105.  
13. Idem. p. 115.  
14. Los datos sobre comercio exterior son tomados de la Tabla X de la república neocolonial. T. I, procesados por las 

autoras.  
15. Carlos Rafael Rodríguez, op. Cit. P.22. (C.R.R).  
16. Le Riverend, op. Cit. P. 243.  
17. Carlos Rafael Rodríguez, op. Cit. P. 22.  
18. Idem. También en Norma Ferrer Cepero. Cronología de Historia de Cienfuegos, mecanografiada, inédita. 
19. Comisión Regional de Historia del PCC, prov. Cienfuegos. Historia del Central Hormiguero, hoy Espartaco.  
20. Ferrer Cepero, Idem.  
21. Varios autores. Bosquejo histórico de la Compañía Cubana de Electricidad, en Monopolios norteamericanos en Cuba. 

Edit. Ciencias Sociales, (I.C.L. La Habana, 1973). P. 80-81. 

La política burguesa en Cienfuegos. 

1. Victoria Araña. Gobierno municipal y partidos en Cienfuegos. Inédito. P.1. 



 

 

2. Araña. Op. Cit. P.5.  
3. L. Jenks, op. Cit. P 116-117. Ver también, de teresita Iglesias El segundo ensayo de república. Edic. Ciencias Sociales, 

la Habana, 1980, p. 165. Casi toda la información sobre el fraude del acueducto de Cienfuegos usa esta fuente, aunque 
hay algunas tomadas de las Actas capitulares correspondientes.  

4. Mario Riera. Cuba política.1899-1955. (Impresora modelo), La Habana, 1955. Salvo referencia en contrario, la 
información sobre la política en Cienfuegos, de carácter general está tomada de esta obra. También de las actas 
capitulares y de los periódicos locales. Ver V Araña, op. Cit. P. 9. 

5. Eugenio Rodríguez Carta llegó posteriormente a ocupar un asiento en el Congreso de la República. 
6. Dirección Política de las FAR. Historia de Cuba. 2da edic.  

Las luchas de los obreros cienfuegueros.1902- 1932. 

1. Jhon Dumoulin. Azúcar y lucha de clases. Ed. Ciencias Sociales p. 60-229. 
2. Idem, p.67. En general esta huelga de 1917 tiene esta fuente. 
3. Del Boletín Oficial de la Hacienda, XVI, 469, Foreing Relations, 1917. Citado por Leland Jenks en op. Cit. P. 187. 
4. Evelio Tellería. Los congresos obreros en Cuba. Direc. Política de las FAR. Edic. Arte y Literatura.1973. p.107. Per. La 

Correspondencia, 2 de mayo 1926. 
5. Instituto de Historia del Movimiento Comunista y la Revolución Socialista de Cuba. El movimiento obrero cubano. 

Documentos y artículos. T. II. Ed. Ciencias Sociales. La Habana. 1977. P. 74-75. 

Fundación del Partido Comunista y de la Liga Juvenil Comunista en Cienfuegos.  

1. Sthel García Domínguez y Violeta Rovira González. Los soviets de Nazábal, Hormiguero y Parque Alto, en Rev. Islas 
No. 31, 1968, p.234.   

2. Carlos Rafael Rodríguez, ídem, 1977. 

La huelga de agosto de 1933 contra Machado en Cienfuegos.  

1. Blas Roca. Fundamentos del Socialismo en Cuba. 
2. Citado por Carlos del Toro en la gran huelga general revolucionaria de agosto de 1933, en per. Granma, 13 de mayo de 

1973. 
3. Fabio Grobart. Preguntas y respuestas sobre loa años 30. En Fabio Grobart, trabajos. P. 98-101.  
4. Sthel García Domínguez y Violeta Rovira González. Los soviets de Nazábal, Hormiguero y Parque Alto, en Rev. Islas 

No. 31, 1968. 
 

El cambio de calidad en el movimiento obrero en Cienfuegos después de la huelga de agosto de 1933. 

1. La huelga de marzo de 1935 se encuentra ampliamente analizada en Violeta Rovira González. El movimiento obrero en 
Cienfuegos, 1935-1947. Inédito. 

2. Rovira.op. cit.p.16.  

Bibliografía y otras fuentes. 

1. Marx, Engels, Lenin. Acerca del anarquismo y el anarco sindicalismo. Ed. Progreso Moscú.  
2. Castro, Fidel. Discurso en la velada conmemorativa de los Cien Años de Lucha. 10 de octubre de 1968. En Fidel Castro, 

discursos I Congreso PCC. 
3. PCC.I Congreso. Plataforma Programática. En Primer Congreso del PCC. Memorias. T.II ed. DOR del PCC.1976. 



 

 

Informe Central del PCC Al I Congreso Id. 1.  
4. Aguirre, Sergio. Eco de caminos. Edic. Ciencias Sociales. La Habana. 1974. 
5. Anillo, Eduardo. Decadencia de Cienfuegos como plaza mercantil. Poll. Imp. Avisador Comercial. La Habana. 1919. 
6. Arrechea, Ángel y Armando Pérez Corcho. La Liga Juvenil Comunista en Cienfuegos. Inédito. 
7. Arredondo, Alberto. Cuba: tierra indefensa. Ed. Lex. La Habana. 1945.  
8. Cabrera, Olga. El movimiento obrero cubano en 1920. Inst. Cubano del Libro. La Habana1969.  
9. Cantón Navarro, José. Cómo el marxismo leninismo cambió la fisonomía del movimiento obrero cubano. En las clases y 

la lucha de clases en la sociedad neocolonial cubana. Ed. Ciencias Sociales. La Habana. 1980. 
10. Collazo, Enrique. Cuba intervenida. Bibl. Nac. Col. Cub. 
11. Dpto. Filosofía. Pensamiento revolucionario cubano. Ciencias Sociales. La Habana. 1973. 
12. Dumoulin, Jhon. El movimiento obrero en Cruces, 1902-1925. Corrientes Ideológicas y formas de organización de la 

industria azucarera. En las clases y la lucha de clases en la sociedad neocolonial cubana. Ed. Ciencias Sociales. La 
Habana.1981. 

13. Dumoulin, Jhon. Azúcar y lucha de clases. 1917. Ed. Ciencias Sociales. La Habana, 1980. 
14. Sthel García Domínguez y Violeta Rovira González. Los soviets de Nazábal, Hormiguero y Parque Alto, en Rev. Islas 

No. 31, 1968. 
15. García Suárez, Andrés. El soviet de Juraguá. Inédito. 
16. González Carvajal, Ladislao. El Ala Izquierda Estudiantil y su época. Ed. Ciencias Sociales. La Habana. 1974. 
17. Grobart, Fabio. El movimiento obrero cubano de 1925 a 1933. En Cuba Socialista No. 60 ag.1966. 
18. Iglesias Martínez, Teresita. El segundo ensayo de república. Ed. Ciencias Sociales. La Habana 1980. 
19. Instituto de Historia del Movimiento Comunista y de la Revolución Socialista de Cuba. El movimiento obrero Cubano. 

Documentos y Artículos. I y II. Ed. Ciencias Sociales. La Habana. 1977. 
20. Jenks, Leland H. Nuestra Colonia de Cuba. Ed. Revolución. La Habana. 1966. 
21. Le Riverend, Julio. La República. Dependencia y Revolución. Ed. Universitaria. La Habana.1966. 
22. López Segrega, Francisco. Cuba: capitalismo dependiente y subdesarrollo. 1510-1959. (Ediciones Casa. La Habana. 

1972. 
23. MINFAR. Dirección Política. Historia de Cuba. ―da edic. Ed. Pueblo y Educación. La Habana. 1969. 
24. Pichardo, Hortensia. Documentos para la historia de Cuba. T.2. Ed. Ciencias Sociales. La Habana 1969. 
25. Pinos Santos, Oscar. Historia de Cuba. 2da ed. Nacional de Cuba. La Habana 1964. 
26. Pinos Santos, Oscar. El asalto a Cuba por la oligarquía financiera yanqui. Ed. 1973. 
27. Pinos Santos, Oscar. El imperialismo norteamericano en la economía cubana. Imp. Nac. De Cuba. 1961. 
28. Planas, Juan M. Decadencia de Cienfuegos como plaza mercantil. Imp. Fernández y Cía. La Habana. 1919. 
29. Rivero Muñiz, José. La primera huelga general obrera en Cuba republicana. En Rev. Islas, mayo-agosto 1961. 
30. Rivero Muñiz, José. El movimiento obrero laboral cubano durante el período 1906-1911. Universidad Central. Sta. Clara. 

1962. 
31. Rivero Muñiz, José. El movimiento obrero durante la primera intervención. U.C. Santa Clara. 1961. 
32. Roa, Raúl. La Revolución del 30 se fue a Bolina. Ed. Huracán. La Habana 1972. 
33. Rodríguez, Carlos Rafael. Cuba en el tránsito al Socialismo. 1959-1963. Ed. Política. L.H. 1979. 
34. Rodríguez, Carlos Rafael. Cienfuegos mirando al porvenir. Folleto.1945.s/p.i. 37p. 
35. Rosell, Mirta. Luchas obreras contra Machado. Recopilación Ed. Ciencias Sociales. La Habana.1973. 
36. Rovira González, Violeta. El movimiento obrero en Cienfuegos 1935-1947. Inédito. 



 

 

37. Rovira González, Violeta. El movimiento de los obreros portuarios en Cienfuegos. 1935-1958. Inédito.  
38. Secretaría de Hacienda. Sección de estadísticas. Importaciones y exportaciones de la República. 1923-1924.1925. 
39. Serviat, Pedro. 40 Aniversario de la fundación del PC. EIR. La Habana.1965. 
40. Silva Arnaldo. Cuba y el mercado internacional azucarero. Ed. Ciencias Sociales. La Habana 1971. 
41. Soto, Lionel. La Revolución del 33. 3t. Ed. Ciencias Sociales. La Habana 1977. 
42. Tabares del Real, José A. La revolución del 30. Sus 2 últimos años. (Ed. Arte y Literatura. ICL. La Habana.1971. 
43. Tabares del Real, José A. Guiteras. Ed. Ciencias Sociales. 1973. 
44. Tellería Toca, Evelio. Los Congresos Obreros en Cuba. Ed. Arte y Literatura. La Habana. 1973. 
45. Varios autores. La República Neocolonial. I. II. Ed. Ciencias Sociales. La Habana. 1973 y 1979. 
46. Varios autores. Monopolios norteamericanos en Cuba. Ed. Ciencias Sociales.1973.  

Publicísticas 

5 periódicos “El Comercio”. Cienfuegos: 

1. 6 de enero de 1933: 
2. octubre 11 de1907. 
3. 20 febrero de 1924. 
4. 28agosto de 1933. 
5. 8 de agosto de 1934. 

4 periódicos “La Correspondencia”: 

1. marzo 20 de 1928. 
2. 20 de abril de 1927 y mayo de 1919. 
3. mayo de 1921;1 de julio de 1926. 
4. 24 de junio de 1935. 

1 Periódico: “El Fundidor”, Cienfuegos, abril 1917. 
1 “Periódicos locales”, 1917-1922. Varios Números. 

Documentales 

1. Archivo Histórico de Cienfuegos. Protocolo Verdaguer, 1838. 
2.  Archivo Histórico de Cienfuegos. Actas capitulares, 1892. 
3.  Archivo Histórico - Archivo Provincial de Cienfuegos. Reg. de Asociaciones. Caja 6, No.2. 
4. Archivo Nacional. Fondo Especial Leg 9, No.80; Leg. 9, No. 86, 1936; Leg 7. No. 73. 1934; Leg.1. No. 105; varios. 
5. Documentos Archivo Histórico Provincial, Fondo Registro de Asociaciones. 
6. 1  documental en el Archivo Provincial de Cienfuegos. Registro de Asociaciones. 
7. 1 documental en el Archivo Nacional Fondo Especial Leg 9, No. 80. 
8. 2 documentales en el Archivo Histórico de Cienfuegos el documento Protocolo Verdaguer, 1838, Archivo Histórico de 

Cienfuegos, Actas Capitulares, 18. 

Relación de anexos. 

1. Plaza sitiada. Carlos T. Trujillo. La Correspondencia, 28 de mayo de 1930.  
2. Federación Cubana del Trabajo. Comunicados de prensa. La Correspondencia, 1 de junio de 1927. 
3. Federación Cubana del Trabajo. Adherida a la Pan American Federation of Labor.  
4. Federación Cubana del Trabajo. Circular a los gremios. La Correspondencia, junio 27 de 1927. 
5. Sobre constitución de la Juventud Cultural Deportiva Obrera de Cienfuegos. Diciembre 25 de 1929. 
6. Sobre constitución de la Juventud Cultural deportiva Obrera de Cienfuegos (En papel timbrado). Diciembre 25 de 1929. 



 

 

7. Manifestación estudiantil disuelta. 1927.  
8. Manifestación estudiantil disuelta. 1931. 
9. Proclama de CNOC en solidaridad con las huelgas existentes en la Isla, contra el terror y por derechos democráticos. 
10. Manifiesto del PC y la Liga Juvenil Comunista de Cienfuegos. 1934. 
11. Proclama de la CNOC y el Sindicato Nacional de Empleados de Espectáculos. Regional de Cienfuegos. 6 de julio 1934. 

92. 

Orales 

11 Entrevistas y testimonios a dirigentes políticos y luchadores obreros y otras. 

1. Entrevista realizada por Violeta Rovira a los compañeros Luis Savall, Diego León, Ismael Cruz y Pastor Quesada en La 
Habana, 15 de enero de 1979.  

2. Entrevista por Rovira a Ismael Cruz. También en El Movimiento obrero cubano II, p. 131. 
3. Testimonio de las comp. Juana Ramírez, Tomasa Montagne y Agustina Cardoso, individualmente. También entrevistas 

realizadas al Co. Juan Mier Febles, del CC del PCC por Rovira y Olite.  
4. Carlos R Rodríguez, entrevista en Bohemia No.26, agosto de 1977, p. 33. 
5. Entrevista a Ismael Cruz por Rovira. 
6. C.R.R. entrevista Bohemia 1977. 
7. Entrevista a José Sanjurjo por Violeta Rovira González…Actas en archivo de Marina Mercante del Gremio Unión de 

Estibadores. Entrevistas con obreros portuarios y dirigentes comunistas de este sector. V. Rovira. El Movimiento obrero 
portuario en Cienfuegos 1935-1958. Inédito.  

8. José Sanjurjo Gómez, fundador y dirigente del primer partido marxista leninista en Cienfuegos. 
9. Luis Savall Blasón. Fundador y dirigente del PC en Cienfuegos. 
10. Ismael Cruz Santana. Dirigente activo luchador obrero en el PC de Cienfuegos.  
11. Diego León. Dirigente y activo luchador obrero y del PC en Cienfuegos y otras. 



 

 

Obras y fuentes consultadas por la Dra. Violeta Rovira González para el desarrollo de sus investigaciones (continuación). 
 

Obras Indicadores 

 Cienfuegos durante la República Neocolonial durante 1902-1958.  
 Económicos, políticos, sociales y 

culturales. 

Fuentes consultadas 

Bibliográficas 

Capítulo IV: Economía, política y sociedad en crisis 1935-1952. 
15 relacionadas con el tema. 

1. Fidel Castro Ruz. Discurso pronunciado el 10 de octubre de 1968. Discurso T.I Edición de Cuba. ICL La Habana 1976. 
Pág. 80. 

2. Oscar Pino Santos. Cuba. Historia y economía Edición de Cuba. La Habana 1982. Pág. 382. En Cienfuegos crisis era 
evidente en 1920. 

3. A partir de 1925, se está produciendo una crisis de superproducción mundial azúcar que ha determinado la baja de los 
precios y en Cuba, la errónea política restriccioncita unilateral, disminución de la zafra y subsecuentes problemas 
sociales, por lo que la crisis de 1929-1933 fue difícil de sobrepasar. 

4. Oscar Pino Santos. Ob. Cit. Pág. 474 
5. Violeta Rovira González. El movimiento portuario en Cienfuegos. 1935-1958. Inédito. 
6. Registro Mercantil de Cienfuegos. Libros de Establecimientos. Varios años. La información sobre comercio interior 

procede de esta fuente. 
7. Oscar Pino Santos. Ob. Cit. Pág. 59 
8. Estos y todos los datos sobre demografía son terminados de los censos de la República, 1931-1943-1953. 
9. Violeta Rovira González. El movimiento obrero en Cienfuegos. 19335-1947.Inedito. Pág. 66  
10. Gremios de Unión de Estibadores de Cienfuegos. Libro de Actos. 1937. 
11. Ob. Cit. 
12. Circular o exposición enviada por Ramón León Rentería, dirigente nacional de los marinos portuarios, en diciembre de 

1947, al abandonar la línea lazarista que había seguido fielmente hasta diciembre. En archivo de Marina Mercante y 
Puerto. Sindicato Provincial Cienfuegos. 

13. Jacinto Tomás. Obras T. II 238 - 239. 
14. La información sobre el movimiento estudiantil entre 1935 y 1958 ha sido tomada del trabajo de Andrés Bello. El 

movimiento estudiantil en Cienfuegos, 1935-1948 inédito. 
15. La etapa correspondiente a 1948-1952 tiene como fuente el trabajo de Ma. Eulalia Olite Montesbravo. El movimiento 

obrero y revolucionario entre 1948-1958, inédito, y el de Esther Moreno: El movimiento estudiantil en Cienfuegos. 

Publicísticas 

Total:9 
1 Periódico: “Mediodía” 
6 Periódicos “Correspondencia”. Cienfuegos. 

1. 2 de mayo de 1947.  
2. No 8, Feb. 5. 1937.  
3. 12-5.1951.  
4. 4.1948.  



 

 

5. 6-1.1952. 
6. 10-5.1950. 

3 Periódicos “Comercio”. Cienfuegos  

1. 4.1948;  
2. 17-3.1950;  
3. 4-8.1950. 

Documentales 

Relación de anexos Capítulo IV:  

1. Anuarios Azucareros Gilmone. Anuarios Azucareros de Secretaria de Hacienda los de la Secretaria de Agricultura, 
Industria y Comercio. Registro de la Propiedad de Cienfuegos: Cambios en la propiedad de los centrales azucareros. 

2. Censo 1943: Área, población y densidad de población por km2 de los municipios de la región de Cienfuegos 1943. 
3. Esta relación fue ofrecida por Ángel Morilla Cobas, dirigente de CON en Cienfuegos, al periódico El Comercio, 4 de julio 

de 1947. 

Relación de delegaciones obreras de Cienfuegos que asistieron al Congreso Obrero de Julio de 1947. 

1. Comité Ejecutivo Municipal de Cienfuegos. Fdo.  José Sanjurjo.1948: Protesta contra los registros realizados por la 
guardia rural en barrios de Cienfuegos. Planteada por el Partido Socialista Popular. 

2. Cienfuegos, mayo 29 de 1950 .Firmado Dr. Gaspar J. García Gall. Presidente del Comité Provincial del PSP, 
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