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Resumen 

 

Los estudios desarrollados desde la perspectiva histórica acerca del debate 

contemporáneo sobre la temática racial en Cuba son escasos, y menos 

abordados en lo que respecta a la prensa cubana dentro de los primeros años 

del Triunfo Revolucionario. Por tanto, el presente estudio: Prensa y Raza: una 

mirada al debate racial cubano (1959-1961) presenta como objetivo general: 

analizar cómo se manifiesta el debate racial a través de la prensa cubana (1959-

1961). En el mismo se caracteriza el contexto cubano a partir de las 

transformaciones sociales en torno a la problemática racial cubana entre 1959 y 

1961. Además, se identifican las formas en que se expresan los debates raciales 

recogidos en la prensa y se explican en torno al tema racial (1959-1961). Para 

ello, fueron consultados, la revista Bohemia y el diario Noticias de Hoy como 

representantes del debate racial a escala nacional; y los periódicos La 

Correspondencia y Liberación para obtener una visión regional sobre el tema. Se 

visualizan, disimiles opiniones de intelectuales cubanos, la recepción por la 

población cubana de las medidas para erradicar el mal en cuestión y los avances 

y retrocesos en que estuvo envuelta la realidad de los negros y mestizos 

cubanos.



Abstract 

 

The developed studies of the historical perspective on the contemporary debate 

in the racial problem in Cuba are scarce, and it presented fewer approaches with 

respect to the Cuban press within the first years of the Revolutionary Triumph. 

Therefore, the present study: Press and Race: a look to the racial debate Cuban 

(1959-1961) it proposed as a general objective: to analyze how the racial debate 

it manifested through the Cuban press (1959-1961). In it, a characterization of 

the Cuban context keeping in mind the social situation of black and mixed race 

(1959-1961). In addition, the debates it collected in the press about the racial 

debate explained (1959-1961). To this end, the Bohemia magazine and the 

newspaper Noticias de Hoy were consulted as representatives of the nationwide 

racial debate, and La Correspondencia y Liberación newspapers to obtain a 

regional vision on the subject. There are different opinions of Cuban intellectuals, 

the reception by the Cuban population of the measures to eradicate the evil in 

question and the advances and setbacks in which the reality of the Cuban blacks 

and mixed race was involved.
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INTRODUCCIÓN 

 

Los antecedentes históricos de la ideología y de los sistemas racistas se forjaron 

desde los encuentros y cruzamientos iniciales de diferentes grupos humanos, 

fuese por interés común o por el ejercicio del poder militar y económico. La 

historia, que colocó a los hombres de ciertas partes del mundo en diferentes 

posiciones socioeconómicas, coincidentes a la vez con determinados grupos 

raciales,1 condicionó igualmente los mecanismos de preservación de tal 

organización social. 

El racismo desempeñaría un papel sustentador de la explotación y de la 

superioridad de unos sobre otros.2 De esa manera se incorporó a la conciencia 

social de los individuos, penetró sus diversas manifestaciones y se asentó en el 

conjunto de la estructura social, reflejándose en múltiples esferas de la actividad 

del hombre. 

En correspondencia con lo apuntado anteriormente, las reflexiones orales y/o 

escritas en torno al racismo y sus consecuencias han ocupado un primer plano 

en los últimos tiempos.3 Discretamente el debate contemporáneo sobre la 

temática racial ocupa un importante espacio debido a que las relaciones 

interraciales son de vital importancia para el estudio de la nación cubana desde 

la perspectiva histórica y política. Sin embargo, dicho tema hasta ahora ha sido 

poco tratado por los investigadores de las ciencias sociales y se requiere las 

creaciones de nuevos análisis. 

Al pretender llenar los vacíos existentes en la historiografía nacional y completar 

parte de la Historia de la región de Cienfuegos, la investigación se desarrolló 

desde el paradigma cualitativo y se asume la perspectiva de la Historia Social,4 

                                                           
1 De la situación de negros y blancos en el caso cubano se ha expresado: «Y ambas razas integraron la 

sociedad de Cuba, sedimentándola en posiciones económicas distintas: la raza blanca fue la clase 
dominante que todo lo poseía y la raza negra fue la masa informe, esclavizada, a la que todo bienestar le 
estaba prohibido». Véase Fernández Calderón, Alejandro L. Páginas en conflicto. Debate racial en la 
prensa cubana (1912-1930). Editorial La Universidad de La Habana, Habana, 2014. 
2 Acerca de los postulados sustentados por el racismo, en el discurso titulado «La sinrazón de los racismos» 
en la obra El engaño de las razas (La Habana: Editorial de Ciencias Sociales, 1975), Ortiz plasmó amplia y 
documentadamente sus ideas al respecto. Ortiz, Fernando. El engaño de las razas/. Editorial de Ciencias 
Sociales, La Habana, 1975. 
3. Fernández Calderón, Alejandro L. Páginas en conflicto. Debate racial en la prensa cubana (1912-1930). 
Editorial La Universidad de La Habana, Habana, 2014.- p. 7. 
4 Se asume el concepto de Historia Social: “ Es la historia de las relaciones sociales; la historia de la 
estructura social; la historia de la vida diaria; la historia de la vida privada; la historia de las solidaridades 
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la cual permite estudiar a los hombres y mujeres en su contexto y sus relaciones 

sociales.5 Dentro de ella se aborda la problemática racial.  

Cualquier análisis sobre los debates generados alrededor del tema implica 

confrontar otras fuentes en las que se localiza esta problemática; entre ella la 

prensa. Con la presente investigación no sólo se pretenden analizar los debates 

en torno a la discriminación racial en Cuba, sino también visto en la región de 

Cienfuegos entre 1959 y 1961.  Para ello fueron consultados, la revista Bohemia 

por mantener como centro de su quehacer periodístico los temas más acuciantes 

de carácter político que ha vivido el país; los periódicos6 Noticias de Hoy 

(reconocido popularmente como Hoy), por ser el órgano del Partido Socialista 

Popular (PSP) y manifestarse al servicio del pueblo; La Correspondencia por ser 

el rotativo de mayor circulación en Cienfuegos y Liberación, debido a que 

concluido los dos primeros meses de 1959 se convierte en el órgano oficial del 

M-26-7 en la localidad.  

Por tanto, el marco temporal de la investigación comprende el periodo que 

transcurre entre 1959 y 1961. Se toma como punto de partida el año 1959 por 

ser decisivo dentro de la Historia de Cuba con el protagonismo que adquiere el 

triunfo de la Revolución Cubana al enfrentarse a la discriminación racial del 

negro, su desplazamiento hacia un cambio del sistema social, que presentaba 

como credo la igualdad de todos los cubanos sin distinción de razas ni de sexo 

y los cambios que traían consigo en el debate racial a través de la prensa.  

Se culmina con el año 1961, según las fuentes consultadas, es el año donde 

aparecen las últimas publicaciones en la prensa cubana referentes a la 

discriminación racial que persistía en la Isla; ya no refiriéndose a la integración 

nacional, el nuevo objetivo planteado era lograr la unidad nacional.  

Se tuvo como referente teórico-metodológico en la investigación a Páginas en 

conflicto: debate racial en la prensa cubana (1912-1930) de Alejandro Leonardo 

                                                           
sociales y los conflictos sociales; la historia de las clases sociales; la historia de los grupos sociales.” Burke, 
Peter. Sociología e historia. Alianza Universidad, Madrid, 1987.- p. 35. 
5 Ibídem. 
6 Asumimos el empleo del término: aquellos medios específicos de comunicación y expresión del 
pensamiento que (…) ofrecen y circulan noticias, problemáticas e ideas referentes a los más diversos 
entornos, para lo que utilizan la totalidad de los géneros periodísticos. Les caracteriza un marcado carácter 
clasista; responden a los intereses e ideologías de sus dueños y, de manera consecuente, de aquellos a 
quienes interpreta. Domínguez Fonseca, Lesby José y Sánchez Gálvez, Samuel. Para develar El Siglo, 
Ediciones Mecenas, Cienfuegos, 2013.-p. 7. 
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Fernández Calderón, donde la metodología se encuentra más allá del contenido. 

El autor hace referencia a la denominación asociada al "problema negro"7 y 

aporta a cada período histórico, algunas conceptualizaciones trascendentales 

como es el caso de "debate racial" del cual se entienden aquellas 

manifestaciones discursivas divulgadas en el espacio público como escenario de 

legitimidad social desde finales del siglo XIX, y que analizan el papel de la raza 

dentro de la nación. Estas constituyen un canal de expresión sobre el tema, 

mediado por la política y la posición social de los protagonistas, que dio espacio 

sistemático a las construcciones sobre los temas del racismo y la igualdad.8 

Fue necesaria l a  consulta de Antología de caminos. Raza y Racismo de Esther 

Pérez y Marcel Lueiro. El texto aporta la conceptualización teórica de raza 

abordada por Fernando Martínez Heredia: Las razas son construcciones 

sociales que identifican o marcan a grupos humanos respecto a otros grupos, en 

dependencia de relaciones que sostiene entre sí; construcciones elaboradas en 

un medio específico, históricamente determinable, en íntimos nexos con las 

relaciones sociales, las clases sociales y las acumulaciones culturales de la 

sociedad de que se trate.9 

Se destacan, los apuntes que aparecen en El negro en Cuba (1902-1958) de 

Tomás Fernández Robaina al ser considerado un clásico dentro de la 

historiografía cubana. Además, es reconocido dentro de los primeros libros que 

tratan el tema de la raza en Cuba. El autor hace énfasis en la lucha contra la 

discriminación racial del negro cubano visto críticamente a través de la prensa.  

También, su trabajo de Antología cubana del pensamiento antirracista. Menciona 

el aporte de los intelectuales entregados a la lucha por la igualdad de todos los 

cubanos, ofrece sus opiniones y sus discursos plasmados mayormente en la 

prensa cubana. 

Otro de los textos consultados fue Desafíos de la problemática racial en Cuba de 

Esteban Morales Domínguez, obra de suma importancia para entender la 

                                                           
7 La denominación "problema negro" agrupó, entre finales del siglo XIX y la mayor parte del siglo XX, 
diversos estudios y valoraciones sobre la población negra dentro del contexto histórico cubano, ha sido 
utilizada por figuras del periodismo como: Gustavo Urrutia, Jorge Mañach y Juan Marinello. 
8 Fernández Calderón, Alejandro L. Páginas en conflicto. Debate racial en la prensa cubana (1912-1930). 

Editorial La Universidad de La Habana, Habana, 2014.- p. 7. 
9 Pérez, Esther y Marcel Lueiro. Apología de caminos. Raza y Racismo. Editorial Caminos, La Habana.- p 
13. 
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cuestión racial en Cuba. Nos aporta tanto los antecedentes como las causas que 

desencadenan la pertinencia del tema.  

Singular importancia adquiere La Selección de lecturas Fernando Ortiz contra la 

raza y los racismos de Jesús Guanche y José A. Matos y Elogio de la altea o las 

paradojas de la racialidad de Zuleica Romay. Este último, recorre la historia del 

racismo y la discriminación racial en Cuba. Brinda a la investigación el contexto 

en el que emerge las circunstancias de vida del cubano negro antes y después 

de 1959. Así como las necesidades inmediatas de la época para erradicar 

dichos males. 

Por otra parte, al implicar a la prensa como fuente primaria, resultó medular el 

artículo "La Prensa como Fuente histórica" de Luis Argüelles Espinosa. El autor 

explica cómo la prensa al ser fuente histórica debe ser sometida a la llamada 

crítica interna y externa, con el objetivo de poder determinar la autenticidad y 

veracidad de la información. Brinda a la investigación la metodología necesaria 

para el trabajo con este tipo de fuentes. 

Igualmente aportador fue el texto Prensa y Revolución: la magia del cambio de 

María Pilar Díaz de Castañón, ofrece un análisis de la prensa cubana y como a 

través de ella se transmite el cambio imperceptible que se produce en el 

acontecer revolucionario. Subraya como necesidad en el trabajo de este tipo de 

fuentes, conocer a fondo la época para estudiar el documento, y viceversa.  

El análisis historiográfico realizado, permite verificar el vacío existente en los 

textos contemporáneos sobre la temática racial en el país. Se declara como 

problema de investigación: ¿Cómo se manifiesta el debate racial en la 

prensa cubana (1959-1961)? 

Objeto de Investigación: El debate racial cubano 

Objetivo General: Analizar cómo se manifiesta el debate racial en la prensa 

cubana 1959-1961. 

Objetivos específicos:  

1. Caracterizar el contexto cubano a partir de las transformaciones sociales 

en torno a la problemática racial cubana entre 1959-1961. 

2. Identificar las formas en que se expresa el debate racial en la prensa 

cubana entre 1959-1961. 

3. Explicar los debates recogidos en la prensa en torno al tema racial 

(1959-1961). 
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Hipótesis: El debate racial en la prensa cubana entre 1959 y 1961, estuvo 

protagonizado por varias polémicas en torno a la integración cubana. Las formas 

en que dicho debate se manifiesta es a través de discursos políticos y actos 

públicos, reseñas de programas radiales y televisivos, así como las cartas 

abiertas de personalidades negras a favor de la radicalización de la 

discriminación racial. 

La Novedad Científica se expresa en primer lugar porque da a conocer un tema 

poco tratado en la historiografía nacional, el debate racial en la prensa cubana 

entre 1959 y 1961. Otro aspecto novedoso resulta el uso de la prensa como 

fuente histórica para un estudio donde se implica la problemática racial en los 

primeros años de la Revolución Cubana. Válido también resulta el hecho de la 

ausencia de estudios sobre el debate racial en el período revolucionario, sobre 

todo de sus primeros años. Retorna el tema negro al discurso público, es 

divulgado, y ocupa un espacio en la investigación histórica como un aporte para 

completar la Historia de Cuba.  

Los métodos seleccionados del nivel teóricos son: 

Histórico–lógico. Aplicado en el estudio de los antecedentes y condiciones 

históricas en que se desarrollaba Cuba y la sociedad cienfueguera en relación 

con el objeto de investigación. 

Analítico–sintético. Facilitó sintetizar la amplia información dispersa en 

diversas fuentes e instituciones sobre el debate racial en la prensa cienfueguera. 

Inductivo–deductivo. Estos posibilitaron de una forma coherente arribar a 

conclusiones científicas con respecto a la hipótesis declarada. 

Los métodos seleccionados del nivel empírico son: 

Del conjunto de estos métodos utilizados se seleccionó el análisis de 

documentos, de manera lógica, autocorrectiva y progresiva, en función de 

realizar la crítica histórica; y como parte de este el análisis de contenido, 

entendida como “una técnica para leer e interpretar el conocimiento de toda 

clase de documentos y, más concretamente (aunque no exclusivamente) de 

los documentos escritos”10.  

Además, la variedad de fuentes consultadas vinculadas a la prensa cubana entre 

los años 1959 y 1961, posibilitaron corroborar y contrastar las ideas que se 

                                                           
10 Luis Álvarez Álvarez, Gaspar Barreto Argilagos: El arte de investigar el arte. Editorial Oriente, 
Santiago de Cuba, 2010.- p 223.  
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localizan en relación con el debate racial. En tal sentido como se ha apuntado 

anteriormente fueron seleccionados para la investigación la Revista Bohemia y 

los periódicos Noticias de Hoy, La Correspondencia y Liberación.  

Durante el proceso investigativo resultó imprescindible el uso de documentación 

referida al tema que se encuentra en diversas instituciones del país. Entre ellas 

el Instituto Cubano de Literatura y Lingüística (ICLL), la Biblioteca Nacional José 

Martí (BNJM) y el Archivo Histórico Provincial Rita Suárez del Villar (APC) 

perteneciente a la provincia de Cienfuegos; todas en función del trabajo con la 

prensa. 

El trabajo se estructuró en Introducción, Desarrollo, Conclusiones, 

Recomendaciones, Bibliografía y Anexos, para la mejor comprensión del 

discurso. En la Introducción, se reseña el diseño teórico- metodológico, la 

estructura capitular y la novedad de la investigación. El Desarrollo lo conforman 

dos capítulos. El primero titulado Contexto y texto de un tema ya en discusión: 

el negro en Cuba, aborda la situación de negros y mestizos en Cuba desde los 

años 40 del siglo XX; así como, los debates suscitados de la prensa cubana 

sobre la problemática racial en años anteriores del triunfo revolucionario. El 

segundo presenta como tema, Problemas raciales y prensa: una mirada al 

debate racial cubano (1959-1961), explica como los medios de divulgación de 

la época, tales como la revista Bohemia, el periódico Noticias de Hoy, La 

Correspondencia y Liberación exponen la temática racial en Cuba. 
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Capítulo I. Contexto y texto de un tema ya en discusión: el negro en Cuba 

El presente capítulo ofrece una panorámica de las condiciones de vida de los 

negros y mestizos en Cuba hasta llegar al triunfo revolucionario y el debate que 

se genera alrededor del tema en dicho periodo. Se realiza un análisis del tema 

negro antes de 1959 y los cambios que se generan a partir de entonces. Se 

explica la temática a través de la prensa en años anteriores a la Revolución, al 

ser considerada un medio divulgador de suma importancia en la época; pero en 

ocasiones expuesta a favor o en contra de la población negra y su ascenso en 

la sociedad. 

1.1- El problema racial cubano: un recuento necesario  

En el devenir de los años, varios intentos de lograr la integración cubana fueron 

expuestos, y entre ellos alcanza una gran significación para los negros y mulatos 

la Constitución de 1940, la cual abordó y puso en evidencia la discriminación 

racial en la que se encontraba la isla. En el artículo primero del epígrafe Derechos 

Individuales se expresaba que la igualdad de todos los cubanos se consideraba 

un derecho constitucional sin distinción de raza, color, o sexo.  

Sería considerada ilegal y penalizada por la ley toda acción discriminatoria. En 

consecuencia, se presentaba como anticonstitución toda costumbre, disposición 

o acto que se manifieste en contra de dicho derecho hacia el ciudadano cubano 

en cualquier rama, sea de la administración, el comercio o la industria.”11 

Constituida por tres apartados que hacen referencia a la problemática racial, se 

proponía dar fin al contexto económico, político-social al que estaban 

acostumbrados la población negra cubana, y que habían sufrido por siglos de 

historia. Al abordar el Artículo 10 el tema de la nacionalidad, era otorgado el 

derecho de cualquier ciudadano a poder residir en su país, sin ser objeto de 

discriminación. En cuanto a lo referido al trabajo y la propiedad privada, el 

Artículo 74 abogaba por la igualdad en el acceso de las actividades laborales; se 

proponía acabar con la discriminación en los empleos, otorgarle nuevas 

                                                           
11 Fernández Robaina, Tomás. El negro en Cuba (1902-1958). Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 
1994.- p. 147. 
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posibilidades de desarrollo laboral y lograr mejorar la calidad de vida de los 

negros y mestizos. Por último, y no por ello menos importante, con el Artículo 

102 quedaba legalizado la posibilidad de libre organización política, siempre que 

no fuese por cuestiones raciales, de clase o de género.12  

Dichos apartados junto a la contribución y legalización, del Partido Comunista- 

después llamado Partido Socialista Popular (PSP)- desarrollan un accionar 

renovador con respecto al tema racial. En tal sentido, se ven incorporados en 

sus filas disímiles figuras negras o mulatas.13 Además, años más tarde, adquiere 

apoyo en el sector popular, la mujer afrocubana a través de la Federación de 

Mujeres Cubanas.14  

Sin embargo, ocurrió igual a 1901, en la práctica los preceptos eran burlados y 

continuaban la discriminación y los prejuicios raciales. No se llevó a cabo una 

acción jurídica en contra de ninguna actitud racista y bajo estas condiciones, 

sobrevivieron los negros y mestizos cubanos durante el periodo republicano.15  

De alguna manera, el racismo se llegó a considerar que podía ser erradicado 

cuando un presidente con evidente mezcla racial fue electo en 1940 y luego se 

llegó a establecer como dictador por siete años: Fulgencio Batista. Se presentó 

como un presidente que encarnaba los intereses de las minorías raciales. Sin 

embargo, en la práctica su política estuvo orientada a la represión y la 

marginación racial.  

Al establecer sus orígenes raciales lejos de la comunidad negra, deja a Cuba sin 

resolver tan cuestionado problema. Entre las medidas tomadas por el dictador, 

se ilegalizó el Partido Socialista Popular, que se había convertido en el aliado 

político natural de la comunidad negra. Quedan desmantelados los casi 

inexistentes mecanismos de defensa de dicha comunidad.  

                                                           
12 García Ronda, Denia. Presencia negra en la cultura cubana. Editorial Letras Cubanas, La Habana, 2008. 
13 Entre ellos se puede encontrar a Jesús Menéndez y Aracelio Iglesias. 
14 El 23 de agosto de 1960 las mujeres cubanas fueron convocadas a una Asamblea Nacional que acordó 
crear una organización única: La Federación de Mujeres Cubanas (FMC). 
15 Morales, Esteban. Desafíos de la problemática racial en Cuba. Fundación Fernando Ortiz, La Habana, 
2007.- p.150. 
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Con la presidencia del doctor Ramón Grau San Martín, en 1946, se efectuó un 

acto en homenaje a la Federación Nacional de las Sociedades Cubanas en el 

Centro Asturiano de La Habana. En el mismo, el presidente de la República 

aseguró que la discriminación en Cuba había desaparecido y que no regresaría 

a la realidad cubana".16 A pesar de la aseveración, su accionar y sus ideas 

posteriores lo desmienten. 

La corrupción política y la demagogia de los políticos y funcionarios del Gobierno 

crecían en todos los aspectos, y en lo tocante al tema de la discriminación racial 

eran aún más evidentes. Tal es el caso, que dentro de la ausencia de hechos 

que se manifestaran en contra del mal en cuestión, sobresalían las palabras del 

Presidente, al decir que en Cuba la discriminación racial era algo que había 

pasado a la historia.17  

Aunque predominó el racismo, la discriminación y los prejuicios raciales en 

muchos sectores sociales del país a escala regional se considera un logro la 

persistencia de la Sociedad Minerva y la Sociedad Albores, así como la 

fundación del Nuevo Club Reformista (1946-1952) en Cienfuegos.18 Constituía 

una sociedad de carácter cultural, recreativo y benéfico de la raza negra.19 

Presentó sus intereses ajenos a toda tendencia política y religiosa, por tanto se 

prohibían los debates.  

Sin embargo, el año 1948 se presentaba sin cambios favorecedores para la 

población negra cubana y con las palabras pronunciadas en el discurso del futuro 

presidente Carlos Prío Socarrás, se presenciaba la poca fe a su mandato. 

Enuncia: "Es una vergüenza nacional que un programa de gobierno tenga que 

figurar tal problema". Además, agregó de modo significativo la necesidad de 

luchar por alcanzar la igualdad racial  

Una vez en la presidencia se vio efectivamente que eran sólo palabras. Y a 

pesar, de que se tenía plena conciencia de que la lucha no podía hallar su óptima 

                                                           
16 Fernández Robaina, Tomás. El negro en Cuba (1902-1958). Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 
1994.- p. P153. 
17 Ibídem, P 154. 
18 APC. Registro de Asociaciones (Neocolonia), 3 de octubre de 1946-31 de octubre de 1962. Exp 138.  
19 Pedro Sierra Haro como Presidente. 
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solución dentro de la sociedad dividida en clases antagónicas, se continuó con 

la lucha.  

A lo largo de la década del 50 del siglo XX se mantuvo la política de acercamiento 

a los sectores negros y mestizos y sus asociaciones. La Federación de 

Sociedades de Color (FSC) trae como consecuencia variados conflictos y a su 

vez la continuidad de la lucha para erradicar los antiguos prejuicios. Ejemplo de 

ello, el proyecto en manos del Partido Socialista Popular para la Ley de 

educación y sanciones contra la discriminación para que determinara las penas 

correspondientes a los violadores de las disposiciones antirracistas, más dicha 

ley fue bloqueada, evitándose su discusión y posible aprobación en la Cámara 

de Representantes y el Senado.20 La demora era ocasionada porque la ley había 

sido presentada por los comunistas.  

Como un rejuego político, fue presentado un nuevo proyecto de ley liderado por 

Prisciliano Piedra sin considerar, por su parte, el remedio para el mal en cuestión. 

Se presentó como una copia de su sucesor, pero omitidos y deformados muchos 

aspectos, de modo especial en las medidas educacionales encaminadas a 

esclarecer la conciencia del pueblo de prejuicios malsanos. Por ello se denunció 

la actitud de este politiquero.21 También, el aumento de la repulsa popular contra 

la corrupción imperante y la organización del pueblo en su lucha, hacía que las 

esperanzas del cese de la caótica situación, se centrara en el triunfo de las 

próximas elecciones del Partido Ortodoxo y en su líder: Eduardo Chibás.22  

En 1951, cuando el fracaso de los gobiernos auténticos sembró en las masas el 

escepticismo político y la desesperanza, el discurso demagógico se hizo menos 

creíble que nunca. Las manifestaciones de prejuicio y discriminación racial 

alcanzaron un alto grado de sutileza y afectación, los representantes del PSP 

presentaron ante el Congreso un nuevo texto penalizador del ejercicio 

intencionado de la marginación social por motivos de color.  

                                                           
20 Fernández Robaina, Tomás. El negro en Cuba (1902-1958). Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 
1994.- p. P 165. 
21 Ibídem, P 166. 
22 Ibídem, P 170. 
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Enunciaba como primera función del propuesto Instituto Cubano de Cooperación 

Interracial, lograr la determinación e investigación estadística de los fenómenos 

sociales y económicos responsables de la injusta e innegable interiorización e 

indefensión de la mayoría de los cubanos negros en el orden social, económico 

y político. Establecía el carácter autónomo de esa entidad, un financiamiento 

estatal de treinta mil pesos anuales, e insistía en la existencia del Instituto de 

Cooperación Interracial.23 Lo cual constituía un pretexto para coartar o impedir 

otra forma de actividad legítima de los ciudadanos para asegurar en el país la 

igualdad absoluta entre los hombres de toda raza o color 

Intelectuales como Blas Roca Calderío,24 demandaban el último decreto sobre 

la admisión de los hombres de color en los comercios e industrias, al presentarse 

con una finalidad electorera. Ello se reafirma al surgir la neocolonia republicana; 

a pesar de que no existía la esclavitud, los prejuicios se mantenían.  

En este marco convulso, se celebró el Congreso de las Sociedades de los 

Negros Cubanos (SNC), como consecuencia al peculiar acuerdo de Prisciliano 

Piedra con el Comité Ejecutivo de la Federación de Sociedades Cubanas, en el 

cual se acogía los estatutos con los cuales Batista había violado la Constitución. 

El acuerdo recababa la colaboración de todas las sociedades con Batista.25 De 

forma tal que el Congreso de la SNC se trazó dos signos fundamentales, por una 

parte mantener la independencia y libertad frente a los intentos de penetración 

politiquera; y a su vez, continuar con la decisión de luchar porque fuera 

promulgada una ley efectiva contra la discriminación racial.26  

La lucha no cesó bajo la dictadura, se enmarcó en la oposición de todo el pueblo 

a los militares. La represión desatada, por los esbirros batistianos contra todos 

                                                           
23 Romay, Zuleica Elogio de la altea o las paradojas de la racialidad. Editorial Casa de las Américas, La 
Habana, 2014.- p 206 y 207. 
24 Político y dirigente cubano. Participó activamente en la organización de los obreros cubanos y en la 
lucha contra la tiranía de Gerardo Machado. Fue Secretario general del Partido Comunista de Cuba, 
delegado a la Asamblea Constituyente de 1940 y representante a la Cámara en varias legislaturas. Luego 
del triunfo de la Revolución fue miembro de la dirección nacional de las Organizaciones Revolucionarias 
Integradas (ORI) y del Partido Unido de la Revolución Socialista de Cuba. Fue director del periódico 
Noticias de Hoy y presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular.  
25 Fernández Robaina, Tomás. El negro en Cuba (1902-1958). Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 
1994.- p. 178. 
26 Ibídem.- p. 175. 



12 
 

los sectores y la violación de los derechos constitucionales, se ensañó en los 

negros, fueran éstos o no opositores al régimen del 10 de marzo.27    

En 1953 se produce el Asalto al cuartel Moncada, en Santiago de Cuba, con el 

protagonismo de jóvenes vinculados al mundo universitario y miembros del 

Partido Cubano (Ortodoxo), que consideraban de vital importancia la 

restauración de la democracia en el país. La acción no alcanzó su propósito 

inmediato al fallar el factor sorpresa, pero su repercusión fue extraordinaria;28 

negros y blancos cerraron fila ante el enemigo común.  

Juan René Betancourt como líder de la Federación Nacional de Sociedades 

Negras de Cuba, publica en 1955, su libro titulado Doctrinas Negras.29 Planteaba 

como motor fundamental de la lucha contra la discriminación, el incremento 

económico del negro mediante industrias, comercios y otras actividades 

mercantiles, con el aporte del capital de los propios negros y con la finalidad de 

dar empleo a los de su propia raza, insistiéndose en la inversión de dichos 

recursos en los sectores en los cuales no se admitían a los negros. Pero esa 

iniciativa no tuvo mucho arraigo, sobre todo entre la masa obrera y campesina. 

La misma estaba dirigida a la pequeña clase media de los negros que habían 

logrado cierto desarrollo económico.30 

En ese mismo año, en un homenaje al Titán de Bronce, se denunció de modo 

enfático que la democracia era un mito, en lo que al negro concernía por la 

pésima situación con la cual tenía que convivir en la Isla.31Era evidente, en el 

período que la crítica social tendía a identificar a los descendientes de africanos 

como un lastre que dilataba la modernización.32  

La etapa republicana en Cuba termina el 1 de enero de 1959, cuando el Ejército 

Rebelde entró en La Habana y en Santiago de Cuba y toma el poder en las dos 

                                                           
27 Ibídem.- p. 176.  
28 López Civeira, Francisca. Cuba entre 1899 y 1959. Seis décadas de historia Editorial Félix Varela, La 
Habana, 2009.- p. 193. 
29 Fernández Robaina, Tomás. El negro en Cuba (1902-1958). Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 
1994.- p. 180. 
30 Ibídem.- p. 181. 
31 Ibídem. 
32 Romay, Zuleica Elogio de la altea o las paradojas de la racialidad. Editorial Casa de las Américas, La 
Habana, 2014.- p. 77-78. 
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principales ciudades de la isla. El carácter popular, nacionalista e 

independentista del nuevo gobierno despertó la ilusión en las clases más 

desfavorecidas de la sociedad, quienes vieron con buenos ojos el derrocamiento 

de Batista por parte de los que una vez más, pero ahora de modo más 

contundente, se proclamaban representantes de sus intereses.33 

1.2- Prensa en Cuba: el tema negro 

La prensa se convirtió en una estrategia positiva ante las acciones racistas, un 

mecanismo en medio de sus luchas sociales. En el devenir de los años, los 

periodistas negros abogaban por sus derechos en periódicos como, La Prensa34 

(1909), el Diario de la Marina35 (1912-1931) , La Discusión (1912-1925), La Lucha 

(1913-1925), Labor Nueva (1916), La Antorcha (1918-1920) y el Boletín 

Informativo del Club Atenas (1917-1920 y 1931) como referente simbólico del 

mundo negro y de gran prestigio dentro del debate racial, luego llamado Atenas.  

A estos se unieron las revistas Juvenil (1912-1913 y 1918), Aurora36 (1914) y La 

Voz de la Razón (1915-1916). 

Los análisis vertidos en sus páginas evidenciaron la calidad del activismo negro 

y la madurez de los periodistas, los cuales eran esencialmente del género 

masculino con pocas excepciones, como es el caso de Minerva37 (1910-1915), la 

cual reflejó los problemas e intereses de las mujeres negras. Se rebelaba e 

instaba a la superación de las mujeres negras y a exigir sus derechos dentro de 

la sociedad.38   Sin embargo, todo ello generó variadas interpretaciones y la duda 

hacia la capacidad de la población negra para poder ascender en dicha sociedad.  

Por su parte, en el año 1935, Adelante39 se convirtió en un ejemplo admirable de 

la lucha que libró el negro cubano en esos años. Se destacó como vocero de las 

principales inquietudes presentes y como demoledor de arraigados prejuicios y 

                                                           
33 Morales, Esteban. Desafíos de la problemática racial en Cuba. Fundación Fernando Ortiz, La Habana, 
2007.- p. 292. 
34 Periódico de la República, fundado por Carlos E. Garrido. 
35 Página Dominical. Ideales de una Raza, dirigido por Gustavo Urrutia. 
36 Columna de Ramón Vasconcelos: Palpitaciones de la raza de color. 
37 Dirigida por Miguel Gualba, en un principio fue una revista quincenal dedicada a la mujer de color. 
38 Robaina, Tomás F. Antología cubana del pensamiento antirracista. Editorial Ácana Camagüey, 
Camagüey, 2015.- p. 25. 
39 Fueron sus colaboradores figuras como Nicolás Guillén y Juan Marinello. 
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tradicionales injusticias.40 Se insertó en la prensa cubana como defensor de la 

cultura, y la justicia social, la igualdad y la confraternidad; divulgó las creaciones 

literarias y artísticas del negro y no se limitó solo a publicar a los 

afrodescendientes.   

Un ejemplo distinto de la forma de la lucha contra la discriminación y los prejuicios 

se encuentra en la creación de la revista Estudios Afrocubanos (1937), órgano 

oficial de la Sociedad de Estudios Afrocubanos.41 A pesar de tener la revista un 

carácter filantrópico, puramente intelectual, incluía una sección titulada “La raza 

entre las leyes y las costumbres,” donde aparecieron decretos, leyes, actas y toda 

clase de documentos encaminados a combatir la discriminación. Entre ellos se 

encuentra el proyecto de ley antirracista presentado por Blas Roca, Salvador G. 

Agüero,42 Lázaro Peña43 y José María Pérez.44 Sus artículos estaban 

encaminados a dar continuidad a los preceptos de la Constitución en cuanto a la 

penalización por ley de la violación de los derechos al ciudadano cubano y los 

actos de discriminación racial.45 

En dicha sección se publicó el manifiesto que la Asociación Contra la 

Discriminación dirigió a la Asamblea Constituyente.46 En general la Sociedad y la 

revista, en el plano cultural, lograron dar a conocer de modo sistematizado 

aspectos que no habían sido tenidos en cuenta hasta el momento; pero su 

                                                           
40 Fernández Robaina, Tomás. El negro en Cuba (1902-1958). Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 
1994.- p. 140. 
41 Cuyo director era el Dr. Fernando Ortiz (1881-1969). 
42 Intelectual y político cubano. Fue fundador y dirigente del Partido Unión Revolucionaria y del Partido 
Socialista Popular. Resultó electo delegado a la Asamblea Constituyente de 1940, representante y senador 
de la República. Desde los órganos del poder se caracterizó por su incesante lucha por los intereses 
populares, su valentía y su excelente oratoria. Se opuso a la dictadura de Fulgencio Batista y guardó 
prisión. Al triunfo de la Revolución Cubana fue embajador en Guinea y Bulgaria.  
43 Líder del movimiento obrero cubano. Ingresó en el año 1930 en el Partido Comunista de Cuba a la edad 

de 18 años. Participó en la Huelga de 1933 que devino en el derrocamiento del gobierno de Gerardo 
Machado. En 1939 fue elegido Secretario General de la CTC. Fue partícipe de la Asamblea Constituyente 
de 1939. Condujo, al frente de la CTC, una gran movilización como respuesta a la campaña de Carlos Prío 
para dividir y menguar la fuerza del movimiento obrero cubano. Fue electo como miembro del Comité 
Central del Partido en el año 1955. Con el triunfo de la Revolución en 1959 asumió la dirección de la clase 
obrera. 
44 Líder sindical cubano del sector del transporte. Militante del Partido Comunista, participó en la huelga 

que derrocó la dictadura de Gerardo Machado y luego fue representante a la Cámara de Representantes. 
Fue asesinado en 1957 por las fuerzas represivas del régimen de Fulgencio Batista. 
45 Fernández Robaina, Tomás. El negro en Cuba (1902-1958). Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 
1994.- p. 143. 
46 Ibídem.- p. 144. 
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influencia y radio de acción estaba limitado al círculo de los interesados en tales 

cuestiones.  

A finales de la década del 30, El Comunista (1939) resalta en las palabras 

pronunciadas por Antonio Maceo y Grajales, en cuanto su ímpetu de combatir 

hasta que fuese necesario porque la dignidad plena del hombre sea respetada, 

donde el color de la piel no resulte oportunidad para la humillación y el 

desprecio.”47  

Con la década del 40, aparecen preceptos que en la realidad de la población 

negra eran burlados. Sin embargo, la batalla contra la discriminación continuó 

desarrollándose y da lugar a que las denuncias y campañas contras esos 

desmanes sociales mantuvieran un espacio en la prensa. Ejemplo de lo expuesto 

anteriormente es la noticia aparecida en Fragua de la Libertad de 5 de junio de 

1942. En ella se acusaba al alcalde de La Habana de tomar medidas contra los 

negros.48 

En 1943, a través de Bimestre Cubana, se exponen las Fases de la Integración 

Racial en Cuba.49 Se hace referencia a cada etapa de la vida del negro cubano 

y las vicisitudes transcurridas en su quehacer diarios por siglos. Se aprecia como 

de forma "Hostil", el blanco ataca al negro considerado de sangre maldita solo 

por el color de su piel, es esclavizado a la fuerza y se convierte en cimarrón. De 

forma "Transigente", el blanco con el pasar de los años, continúa con la 

esclavitud o fuera de ella, explota al negro, y este, impotente contra la fuerza, se 

defiende con la astucia, y adopta hábiles actitudes de acomodamiento. Esto 

conlleva a una realidad "Adaptativa", el individuo de color ya en la segunda 

generación criolla llega en ocasiones desesperadas a renegar de sí mismo, y los 

vocablos negro y mulato llevan consigo un sentido de oprobio. Con actitud 

"Reivindicadora", el hombre de color recupera su dominio y el aprecio de sí 

mismo. No reniega su raza ni sus matices, ni se abochorna de sus tradiciones, 

                                                           
47 Ibídem.- p. 146. 
48 Ibídem.- p. 150. 
49 Etnia y Sociedad. Editorial Ciencias Sociales, p.140. 
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ni de los valores supervivientes de su ancestral cultura. Negro y mulato dejan de 

ser vocablos tabú.  

Cunden el respeto mutuo y la cooperación entre blancos y negros; pero todavía 

se interponen los resabios de los prejuicios seculares y el gravamen 

discriminatorio de los factores económicos. Por lo tanto se debe alcanzar una 

cooperación "Integrativa". Fundir las culturas, y cesar el conflicto racial para dar 

paso a una tercera entidad y cultura, a una comunidad nueva y culturalmente 

integrada. Por eso, el acto presente de un grupo de cubanos de razas diversas 

que se juntan para un rito de comunión social, donde se consagra la necesidad 

de la comprensión recíproca sobre la base objetiva de la verdad para lograr la 

integridad definitiva de la nación, resulta por su profundo y trascendente sentido 

un momento nuevo en la historia patria. 

En el año 1945 surge otra sociedad que publicó también una revista de título 

homologo, Nuevos Rumbos, la cual reflejó la campaña comprendida para 

denunciar la discriminación existente en las playas y en las viviendas. Dio a 

conocer en su primera entrega como los tiempos que corren imponen, cualquiera 

que sea el color de raza, a multiplicar el esfuerzo para crear el clima de unidad. 

Ello ayudaría a resolver satisfactoriamente los serios problemas que habrá de 

confrontar Cuba en el periodo de posguerra.50 

En 1947, en la misma revista se expone como la permanencia del racismo en 

Cuba pareciera eterna en contrario con otros países del mundo.51 La causa de 

ello es la existencia de no sólo blancos racistas que le niegan su derecho al negro 

capaz de desarrollarse profesionalmente, es la cruda verdad de que los negros 

racistas influyan en el logro de las individualidades aspiraciones de la población 

negra en general. 

Silvina Palacios Hernández, en 1948, toma la propia revista para dar a conocer 

sus puntos de vista hacia la situación existente explicada anteriormente entre 

negros y blancos. Alega que la discriminación del propio negro hacia sí mismo 

                                                           
50 Fernández Robaina, Tomás. El negro en Cuba (1902-1958). Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 
1994.- p. 152. 
51 Ibídem.- p. 156. 
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latente en la sociedad trae como consecuencia, que cuando se dice negro, todos 

son tratados por igual. Por otra parte, fueron reproducidas las palabras de Prío 

Socarrás, donde había enfatizado que había que luchar contra ese mal.52  

Además, en dicha etapa Jorge Mañach tomó la palabra para exponer sus 

criterios acerca del problema negro.53 Para el intelectual cubano, se hacía 

urgente reconocer la participación del cubano de color en el devenir de la 

sociedad, como a través de la lucha emancipadora a dicho presente y no ha 

estado completamente ajeno a todas las manifestaciones del progreso logrado. 

 

Por otra parte, la revista Carteles fundada en 1919 y publicada hasta 1960 se 

convierte en la revista más popular. En la misma la figura del negro o la negra 

estaba vinculada con el baile y la música hasta la década del 50 donde la imagen 

de la mujer mulata era ubicada en el ámbito particular de creencias, de la vida 

doméstica, de la esfera privada y emotiva. A su vez, se encontraba Bohemia que 

también trabajaba el tema pero visto desde la imagen masculina.54   

Bohemia publicó en el año 1947 un artículo dirigido al progreso del negro cubano. 

Se expresa como el propósito de superación junto a la protección legal que 

constitucionalmente se le ha otorgado el ciudadano negro ha avanzado 

notablemente dentro de la sociedad.55 Pero era evidente que la proclamación de 

lucha continuaría. 

Y es en la década del 50 del siglo XX donde no faltaron voces que, desde una 

posición no tan vertical y objetiva, trataron de hallar una solución concreta. Por 

tal razón, en El Mundo, en manos de José M. Muzaurieta se exponía: “Tenemos 

que ayudar a nuestros hermanos negros. Tenemos que hacerle justicia al negro 

(…)”56 Sin embargo otras habían llegado a decir que en Cuba no existía la 

discriminación racial, que todo el problema que se contemplaba en distintos 

sectores comerciales era secuela de la herencia colonial que se había mantenido 

                                                           
52 Ibídem.- p. 157. 
53 Ibídem.- p. 154. 
54 García Ronda, Denia. Presencia negra en la cultura cubana. Editorial Letras Cubanas, La Habana, 2008.- 
p. 295. 
55 Fernández Robaina, Tomás. El negro en Cuba (1902-1958). Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 
1994.- p. 155. 
56 Ibídem.- p. 172. 
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inalterable a través de la historia. Tal es el caso de Edgardo Buttari, Ministro de 

Asuntos Sociales, a través de Prensa Libre, al negar la existencia de un hecho 

tan objetivo.57 

En esta etapa, el periódico Hoy se convierte en el principal vocero contra las 

acciones discriminatorias. A través del mismo, se criticaba, la visita de Carlos 

Prío al Club Atenas. El Presidente de la neocolonia republicana no había 

mencionado a los presentes, el grave problema de la discriminación que sufría 

el negro.58 Se mantenía por el gobierno de turno en silencio tal abrumador 

problema, de forma que se pretendía que no existía y había sido vencido. 

Aun así, en 1952 se denunció sin tapujos como por la muerte de un miembro de 

la Policía Nacional a manos de un ratero de la Lisa la fuerza pública había 

comenzado a emplear métodos represivos brutales en ciudadanos de piel negra, 

por el sólo hecho de sospecharse que el autor había sido un hombre de esta 

raza.59 Días más tarde, apareció un artículo que trataba como, bajo el batistato, 

el problema de la discriminación se había agudizado aún más, a pesar de que 

se explotaba el hecho de que el Presidente no era blanco. Se decía como 

consecuencia de todas las acciones discriminatorias efectuadas contra grupos 

de profesionales negros: 

           

          "Hay que gritarlo, hay que denunciarlo, en Santiago se practica  

          todavía para nuestra vergüenza, la vil discriminación de los  

          hombres por el color de piel; en Santiago las clases dominantes  

          mantienen encendida la pugna racial con el fin de impedir la  

          unidad popular y nacional que necesitamos para alcanzar nuestra 

          plena independencia… Esa es la verdad, la dura, dolorosa, triste  

          verdad".60  

                                                           
57 Ibídem.- p. 174. 
58 Ibídem.- p. 170. 
59 Incalificable persecución a ciudadanos negros en Marianao, en Hoy, La Habana, 3 de septiembre de 
1952, P16. 
60 60 Fernández Robaina, Tomás. El negro en Cuba (1902-1958). Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 
1994.- p. 177. 
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También continuaron las denuncias de los actos discriminatorios, como el 

efectuado a un nieto de Maceo en Guantánamo. En cuya denuncia se exhorta a 

poner fin a los incidentes repulsivos en Guantánamo; era hora de que 

reaccionara el pueblo con un impulso unánime. Sólo así, se lograría aproximar 

el triunfo de la igualdad sin discriminaciones.61  

A la par de Hoy, funcionaba Fundamentos e intelectuales como Salvador García 

Agüero publicaban en la revista sus opiniones. Agüero señaló, que para el 

cumplimiento de una responsabilidad guiadora y vigilante, debía el Partido 

levantar la más intensa movilización por la aprobación de la Ley de educación y 

sanciones contra los nuevos obstáculos y maniobras que puedan salir al paso; 

concentrar la atención de todo el país alrededor del problema, ya que importa e 

interesa no sólo al negro, sino a más de un sector discriminado; esclarecer 

diariamente todos los ángulos de la cuestión y todas las argucias del enemigo, 

barrer de inmediato cuantas dudas asomen sobre el proyecto de Ley del Partido 

y el proyecto mutilado de Prisciliano Piedra. 

Se debía, poner al servicio de la causa la extraordinaria intensidad que imprime 

a la agitación y propaganda del Partido, el desarrollo de las tareas electorales. 

Si se aprovechaba todo el movimiento y sus concomitancias, se lograría 

estrechar en el calor mismo de la lucha, la vital unidad de blancos y negros, 

indispensable para el triunfo de la unidad nacional.62 

Sin embargo, como consecuencia de la oposición cada vez mayor, el Gobierno 

incrementó la represión y sumada con la corrupción general y el relajamiento 

cada vez más grande de la moral del batistato, no hacían más que acelerar su 

caída. Derivado a ello, fueron clausurados la revista Fundamentos y el periódico 

Hoy.63 Este último resurge en 1959 con mayor intensidad y se convierte en el 

principal órgano divulgador del debate racial en el Isla. 

Bohemia, en estos años continuaba las publicaciones sobre el tema negro. Para 

1957: "El negro encuentra más reducido cada día el campo en el que el blanco 

                                                           
61 Ibídem.- p. 178. 
62 62 Fernández Robaina, Tomás. El negro en Cuba (1902-1958). Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 
1994.- p. 165. 
63 Ibídem.- p. 179. 



20 
 

le permite maniobrar".64 A pesar de los intentos de unidad, y el avance histórico 

que constituía la Constitución, la cual garantizaba la igualdad de todos los 

ciudadanos ante la ley, lo que concierne a la práctica la ley del embudo rige.  

Por su parte, la revista Marcha en el año 1958, como mensuario de integración 

Cubana expresó los puntos de integración que se desarrollaban en el país. El 

artículo se titulaba “Hay que sanear las mentes.” Se explicaba que la integración 

cubana surgiría como un hecho natural y lógico que alcanzaría eliminar de la 

conciencia de los discriminadores, la desigualdad.  

Se resaltaba la necesidad de crear un concepto sin distinciones de color “(…) 

Dígase solo cubano.”65 En el mismo año La Correspondencia, perteneciente a 

la ciudad de Cienfuegos, resalta en sus páginas la creación de la Liga 

Integracionista en La Habana y su repercusión en toda Cuba.66  

Sus objetivos estuvieron encaminados a lograr la plena armonía entre los 

ciudadanos cubanos. Para ello era necesario borrar todo prejuicio que 

pudiese perjudicar a la familia cubana y dividir a la población en fracciones. 

Erradicar toda subestimación de núcleos por cuestión de razas. Continuar el 

combate contra toda acción discriminatoria y predicar la doctrina humanista 

donde todos los hombres son iguales. 

En otro ejemplar se hace alusión al periódico La Provincia de Sagua La Grande. 

En el artículo se publica un comentario titulado “La Mulata” donde se presentaba 

a la mujer mulata como de condición lubrica. Se destacaba la figura de Juan 

Gualberto Gómez y su defensa hacia las mujeres. Se abogaba por la igualdad 

de todas las razas.67  

Por lo tanto, se evidenció que a partir de las circunstancias en la que se 

encontraba el debate racial en la isla en los años anteriores a 1959, disimiles 

figuras e intelectuales de la Historia de Cuba encontraban como medio 

                                                           
64 Ibídem.- p. 182. 
65 AHPC. La Correspondencia, 3 de marzo de 1958.- p. 6. 
66 AHPC. La Correspondencia, 6 de marzo de 1958.- p. 6. 
67 AHPC. La Correspondencia, 19 de marzo de 1959.- p. 6.  
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fundamental de divulgación la prensa cubana. La cual, devino como un espacio 

importante y viable para que las élites negras divulgasen sus estrategias.68 

1.3- Revolución y raza 

La Revolución se definió entonces como un movimiento radicalmente social y 

humanista,69 cuyo objetivo era poner fin a las injusticias históricas en Cuba. En 

lo que al racismo se refiere, la discriminación racial fue considerada un elemento 

de división y de desigualdad entre los cubanos, que entonces empezaban a ser 

tratados como iguales.  

Comienza un nuevo camino para el sector negro y su actuación en la sociedad 

cubana. Entre los objetivos de la Revolución se encontraba eliminar la ideología 

que sustentó al régimen esclavista impuesto por los blancos de origen hispano 

a los negros africanos y sus descendientes, así como, las complejas ideas y 

prácticas discriminatorias que garantizaban la explotación y segregación racial 

de los sectores no blancos de la población. Se crearon las condiciones objetivas 

que posibilitaron el acceso de todos los cubanos al pleno ejercicio de la igualdad 

racial. Como resultado se evidencia una transformación de la estructura 

socioclasista en sus expresiones raciales.70 

La eliminación de la propiedad privada sobre los medios fundamentales de 

producción, su nacionalización y socialización dieron lugar a algunos cambios 

fundamentales. Como parte y resultado de dicho proceso, desaparecieron del 

panorama social las élites económicas, históricamente constituidas, en las que 

predominaban los blancos. Por su historia y posición socioeconómica, estos 

grupos eran más susceptibles de sustentar y apropiarse de las ideologías 

racistas, y ponerlas al servicio de su dominación. 

                                                           
68 Fernández Calderón, Alejandro L. Páginas en conflicto. Debate racial en la prensa cubana (1912-1930). 
Editorial La Universidad de La Habana, Habana, 2014.- p. 9. 
69 La utilización del término humanista en referencia a la Revolución Cubana hace acepción al carácter 
social de la misma, a la base antidiscriminatoria en el reparto de la riqueza social que desde el inicio ésta 
dispuso y al interés demostrado en la democratización del acceso a la educación, la salud y la cultura entre 
todos los ciudadanos (Morales, 2007). 
70 Alvarado Ramos, Juan A. Relaciones raciales en Cuba. Notas de investigación, Temas, La Habana, no. 7, 
julio-septiembre de 1996.- p. 37. 
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La administración de tales bienes pasó a manos de los representantes de las 

masas populares, a muchas personas nacidas en las capas más humildes del 

pueblo, sin distinción del color. La destrucción del orden político anterior y la 

creación de uno nuevo, de base popular, fue un factor decisivo en la 

transformación del orden racial. 

Se trata de un proceso complejo en el cual las nuevas estructuras de poder se 

perfilaban como profundamente populares. Tal proceso estuvo acompañado de 

una aguda lucha de clases, en la que se abrieron amplios espacios de 

cooperación entre los más humildes, sumados masivamente a la práctica 

sociopolítica.  

A la vez, se producía una intensa movilidad social, mediante la cual tales 

representantes de las capas populares ascendían a diferentes posiciones de 

poder. Por otro lado, el núcleo básico de la burguesía derrotada y parte 

considerable de la clase media emprendían el camino de la emigración.71 

La incorporación de las masas al proceso social respondió a una profunda 

identificación de sus intereses, reflejados en un conjunto de medidas de carácter 

profundamente popular promulgadas por el Gobierno Revolucionario. Se 

eliminaron los exclusivismos raciales existentes anteriormente en clubes y 

asociaciones, medida que se anuncia con su nacionalización, el 16 de mayo de 

1961. Se aplicó una rebaja de los alquileres mediante decreto aprobado por el 

Consejo de Ministros el 10 de marzo de 1959 y la adopción de una serie de 

medidas relacionadas con la vivienda, a partir de la aprobación de la Ley de 

Reforma Urbana del 14 de octubre de 1960. 

Se desarrolló de una radical reforma agraria que hizo propietario del suelo a 

muchos campesinos arrendatarios. Además, era evidente la gestación de una 

política de pleno empleo y la reducción al mínimo de las desigualdades sociales. 

Las que se empezaron a producir dependían, fundamentalmente, de la 

calificación y se daban en un rango muy estrecho.72 

                                                           
71 Espina Prieto, Rodrigo y Pablo Rodríguez Ruiz: Raza y desigualdad en la Cuba actual, Temas, La 
Habana, no. 45, enero-marzo de 2006.- p 44. 
72Ibídem. P 45. 
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Es decir, que protegía al usufructuario y le otorgaba la propiedad, y propugnaba 

la ejecución de diferentes programas de construcción viviendas para los 

trabajadores. Fueron beneficiados los trabajadores rurales negros y mestizos, 

históricamente excluidos de la propiedad de la tierra, en tantos descendientes de 

esclavos. Se le daban nuevas oportunidades en el ámbito laboral, no estaban 

ligados sólo a los trabajos de mayor rango físico; se permitía el desarrollo 

intelectual. 

Surgieron, en centros de estudio y de trabajo, células alentadas por una 

asociación denominada Movimiento de Orientación e Integración Nacional, que 

logró constituir directivas en varias provincias y municipios del país. En la 

estructuración y puesta en marcha de dicho movimiento, participaron varios 

intelectuales cubanos, Elías Entralgo y José A. Portuondo. Proclamaron como 

objetivo fundamental: "constituir el núcleo central de un nuevo movimiento 

popular por la derrota de las discriminaciones, por la eliminación de la 

desigualdad opresiva que padece la población negra de nuestro país".73 

Aspiraba a convertirse en el apoyo popular en la batalla antirracista, lo cual se 

aprecia en el segundo de sus cuarenta artículos de su reglamento, dedicado a 

esclarecer sus fines.  

a) Luchar con el objeto de que los preceptos constitucionales que consagran 

la igualdad de todos los cubanos en las distintas esferas de la vida 

nacional, entren en la necesaria etapa de realizaciones prácticas. 

b) Luchar por la aprobación de sanciones y educación contra la 

discriminación racial y las complementarias de los artículos 10 y 20 de la 

Ley Fundamental de la República. 

c) Proponer la creación de un organismo paraestatal que garantice la 

aplicación de las disposiciones del artículo 74 de la Ley Fundamental de 

la República en el Estado, la Provincia, el Municipio y en cuantos frentes 

o centros de trabajo, públicos o privados, existen o se crearen en el futuro.  

                                                           
73 Romay, Zuleica Elogio de la altea o las paradojas de la racialidad. Editorial Casa de las Américas, La 
Habana, 2014.- pp. 96-97. 
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d) Divulgar por todos los medios a su alcance la necesidad de una verdadera 

integración nacional, poner en práctica las medidas objetivas que 

conduzcan a la misma.   

e) Agrupar en su seno a todos los que deseen laborar por la integración 

nacional, ya sean personas naturales o jurídicas. 

f) Movilizarse e integrar en una gran actividad que conduzca al logro de la 

verdadera integración nacional cubana.74 

Se hizo realidad la igualdad ante la ley, canceló minoritarios y oprobiosos 

privilegios y redimió a los no blancos. Rebasado el período de desmontaje de la 

institucionalidad capitalista, en los primeros años de la Revolución, el acceso 

igualitario a playas, hoteles y centros de recreo; la eliminación de la doble senda 

en los parques segregados; el nuevo cromatismo de barrios ante exclusivos; el 

creciente mestizaje de los institutos y universidades, generaron una verdadera 

atmósfera de igualdad entre blancos, mulatos y negros. Relevantes líderes de 

opinión negros y mestizos, incorporados a la vanguardia revolucionaria, 

reconocieron que la discriminación racial en Cuba había llegado a su fin. 

Además, se vieron reforzados con ello el efecto persuasorio del discurso político, 

y el llamado de Fidel a escritores y periodistas de realizar trabajos sobre el tema, 

que junto a las medidas oficiales ayudarían a combatir los prejuicios.75 Por sus 

consecuencias, la obra inaugural de la Revolución rearticuló el mito de la 

igualdad racial. Se convirtió en una reproducción parcial de la realidad y en 

acicate moral para su definitiva transformación.76  

Sin embargo, la eliminación del racismo institucionalizado y la supresión de los 

mecanismos jurídicos que impedían el disfrute de iguales derechos con 

independencia del color de la piel, no significó la erradicación del racismo en 

todas sus expresiones, como inicialmente llegó a pensarse que sucedería. No 

se estableció una metódica de seguimiento estadístico a los sectores sociales y 

                                                           
74 Ibídem. 
75 Fernández Robaina, Tomás. El negro en Cuba (1902-1958). Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 
1994.- p. 186. 
76 Romay, Zuleica Elogio de la altea o las paradojas de la racialidad. Editorial Casa de las Américas, La 
Habana, 2014.- pp. 78-79. 
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actividades económicas más sensibles a la estratificación racial; la investigación 

social aplicada no definió el color de la piel como indicador relevante, y las 

políticas sociales, en general beneficiadoras de los pobres, obviaron las 

particularidades asociadas al color. 

Fueron más comunes las valoraciones negativas hacia los negros, que abarcan 

su modo de hablar y hasta sus formas de relación social. Se les achacan 

actitudes delictivas de la más diversa naturaleza, así como comportamientos 

excéntricos, bulliciosos y alteradores del orden. Las descripciones positivas que 

se hacen de los negros tratan fundamentalmente de su fortaleza física y sus 

aptitudes para la música, el baile y los deportes.77 

Los negros y mestizos, tratados homogéneamente como pobres, quedaban en 

desventajas. No bastaba asistir a la misma escuela o al mismo centro de 

recreación, si unos retornaban al barrio marginal, mientras otros disponían de 

una casa sólida, padres con buenas salarios y condiciones de vida superiores.78 

En otras palabras, la identificación con los nuevos principios de igualdad y 

soberanía sin distinción de razas no pudo menos que provocar cambios en las 

manifestaciones públicas de esas ideas y prácticas, pero fue imposible borrarlas 

de la conciencia social. Fue así que el prejuicio tomó formas más solapadas y 

más lo fueron también las conductas portadoras del mismo. Además, el no 

debate a plenitud del problema del racismo imperante en la sociedad que aún 

seguía latente y de la no creación de los espacios reales de connotación nacional 

del tema, actuaba en contra de la radicalización del problema. 

Tras el triunfo de la lucha de liberación alcanzado en 1959, una parte del 

programa de transformaciones revolucionarias implantado estuvo encaminado a 

erradicar este enraizado lastre social. Se pensó que si se eliminaban las vías 

institucionales que propiciaban la práctica de la discriminación racial y se 

                                                           
77 Alvarado Ramos, Juan A. Relaciones raciales en Cuba. Notas de investigación, Temas, La Habana, no. 7, 
julio-septiembre de 1996.- p. 37. 
78 Esteban Morales, Esteban. en Antología de Caminos. Raza y Racismo, Editorial Caminos, La Habana, 
2007.- p. 123. 



26 
 

enfatizaba en la educación y en la convivencia cotidiana, se podían extirpar 

automáticamente las raíces del racismo y de los prejuicios raciales. 

En este sentido, algunos autores llegaron a afirmar categóricamente que el 

problema había sido resuelto y que ya era cosa del pasado. La figura de Fidel 

Castro adquiere gran protagonismo al tratar directamente el tema negro, y por 

su parte la prensa, sin mostrar una posición favorecedora o contraria de la 

situación existente, divulgaba las estrategias y los debates inmediatos.  
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Capítulo II: Problemas raciales y prensa: una mirada al debate racial 

cubano (1959-1961) 

La prensa cubana fue testigo de los cambios referentes a la temática racial 

acontecidos en Cuba y en la región de Cienfuegos entre 1959 y 1961. La revista 

Bohemia79 estuvo encaminada principalmente al análisis de los discursos 

pronunciados en manos de intelectuales como Fidel Castro Ruz y Juan René 

Betancourt; el diario Noticias de Hoy80 estuvo a cargo de las promulgaciones 

desplegadas a favor del pueblo por parte del Partido Socialista Popular (PSP), el 

papel que ocupaba el Movimiento de Orientación e Integración Nacional y la 

Unidad Femenina Revolucionaria; y los periódicos La Correspondencia81 y 

Liberación82 a escala regional visualizaban y exponían para la localidad 

cienfueguera el acontecer nacional.  

2.1 Bohemia y Noticias de Hoy: apuntes sobre el problema racial en 

tiempos de revolución (1959-1961) 

                                                           
79 10 de mayo de 1908. Bohemia, revista semanal ilustrada, no especializada, dedicada a los asuntos 
culturales, fue fundada por Miguel Ángel Quevedo Pérez. A partir de los cambios políticos del país, que 
devinieron de la Constitución del 40, la publicación se inscribió como defensora a ultranza de la 
democracia representativa recién instalada, transformándose en una publicación con informaciones 
generales, con marcado acento en la problemática nacional y dirigido a un público más variado. Con el 
triunfo de la Revolución cubana vieron la luz tres ediciones antológicas por contener hechos relevantes 
de los años de lucha insurreccional. 
80El periódico Noticias de Hoy, llamado popularmente Hoy. Órgano del Partido Socialista Popular (PSP), 
ofreció su primer número el 1º de mayo de 1938. Fue una edición extraordinaria por el Día Internacional 
de los Trabajadores y para recaudar fondos con vistas a su circulación regular. El órgano del PSP publicaba 
noticias que los demás omitían. Carlos Rafael Rodríguez refirió que mientras otros asumieron posiciones 
“democráticas” contra el fascismo, Hoy mostró su esencia. Con el triunfo de 1959, Hoy se reinicia.  
81 Nació el 31 de octubre de 1898 en Cienfuegos, fundado por Cándido Díaz, Francisco D. Madrazo y 
Florencio R. Vélis. Comenzó como un periódico manufacturado con exiguos materiales y abundantes 
anuncios contratados a bajo precio. Disponía de corresponsales en la capital del país, Santa Clara, 
Ranchuelo, Caibarién y en los municipios pertenecientes al propio Cienfuegos, entre los cuales se destacan 
Cumanayagua, Palmira y Abreus. También se valía del servicio de agencias internacionales como la Central 
Europa y la divulgación exclusiva de artículos otorgada por la estadounidense Editors Press Service, de 
Nueva York. Entre las principales características que lo distinguían estaba el por ubicar en sus páginas 
informaciones sobre cuestiones internacionales, además de las pertenecientes al ámbito nacional.   El 
rotativo se mantuvo en circulación hasta el 19 de septiembre de 1964. 
82 Tuvo como antecedente al periódico El Comercio, creado, por Ramón Sánchez Varona, oficial del Ejército 
colonial español el 2 de Noviembre de 1902.  Luego pasó a manos del cienfueguero Alberto Aragonés 
Machado, el cual se mantiene como su director hasta la década del 50. El 1ro de enero de 1959 el colectivo 
obrero de El Comercio ocupó el local y forzó la transferencia a su favor por parte de los propietarios Pedro 
Antonio y Alberto Aragonés Machado. Y empieza a salir como “Cienfuegos Libre” durante dos meses. 
Entonces concluyen un acuerdo con el M-26-7 y empieza a circular como su órgano político con el nombre 
de “Liberación’.  
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Con el Triunfo Revolucionario, en la prensa de la Isla, se acrecentaba la 

exigencia del público por conocer en detalle las acciones de los heroicos jóvenes 

que propiciaron el fin del régimen. Además, era evidente la espera por ver 

reflejado el programa de justicia social del Gobierno Revolucionario. 

La población negra cubana, los cuales hermanados por el dolor común de la 

discriminación racial, tenían una misma y única demanda que establecer: ser 

funcionalmente ciudadanos iguales a los demás.83 Estos veían al diario Noticias 

de Hoy y a la revista Bohemia, a nivel nacional como órganos divulgadores de 

sus inquietudes, un medio para sus denuncias y representantes del debate racial, 

asociado a los cambios que emergerían en la Isla sobre la integración nacional. 

Intelectuales, miembros del Partido Socialista Popular, alzaban su voz en Hoy, 

como Blas Roca, que continuaba con el despliegue de sus ideas y sus posibles 

soluciones para alcanzar la igualdad racial. Presenta un Programa positivo 

inmediato que el Consejo de Ministros puede acordar en una sola sesión, para 

fortalecer la unidad y acelerar la adopción de las medidas positivas de sentido 

económico y social.84 (Ver Anexo I) El Gobierno Provisional en su proceso de 

avance contra las injusticias sociales debía dictaminar una proclama contra la 

discriminación racial; ordenar a las autoridades proceder contra los que 

practiquen y crear el Instituto de Educación Antidiscriminativa.85 

Planteaba que en determinado momento ha de llegarse a la Ley Complementaria 

de la Constitución que establece medidas enérgicas contra la discriminación 

racial. Sin embargo, consideraba que la conciencia que había surgido permitiría 

a la Revolución, en un momento determinado, ir a la Ley.86  

La Revolución tiene que hacerla cada cual en su propio interior, en su propia 

conciencia, y nadie puede proclamar que está libre de la necesidad de dar esa 

batalla. Es imperante que el pueblo como nación adquiera conciencia colectiva 

                                                           
83 BNJM. Fidel Castro y la Integración Nacional por Juan René Betancourt, en Bohemia, 15 febrero 1959.- 
pp. 66 y 122. 
84 ICLL. El programa inmediato de la revolución, en Hoy, 25 de enero de 1959, año XXI, 3era época, no. 
18.- p. Titular y 2. 
85 ICLL. Informe de Blas Roca para la discusión de las tesis sobre la situación nacional en el pleno del 
Comité Nacional del PSP, en Hoy, 1 de febrero de 1959, año XXI, 3era época, no. 24.- pp. 2-4. 
86 ICLL. Blas Roca en la televisión, en Hoy, 8 de mayo de 1959, año XXI, 3era época, n. 103.- p. 5. 
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de su destino histórico; sin distinciones de ningún tipo, dado que toda 

segregación racial conspira contra la nacionalidad.87  

Y entrelazadas estaban las ideas de Roca con Juan René Betancourt en 

Bohemia, que planteaba ir directamente al medio económico-social.88 (Ver 

Anexo II) Para ello, resultaba necesario, reeducar por el método grafico a los 

ciudadanos y arribar a la Integración Nacional. Además, Salvador G. Agüero 

como dirigente nacional del PSP, concordada con lo planteado anteriormente.89 

La lucha contra los prejuicios raciales a escala social había logrado avances 

significativos pero la de los centros de trabajo, es la peor forma o aspecto de la 

discriminación, porque es la condena al negro a la miseria. Significaría que la 

población negra cubana todavía se encontraba desprotegida en el sector laboral. 

Por eso tenía tanto alcance el discurso de Fidel Castro en el Palacio Presidencial, 

donde afirma la persistencia de la Revolución de continuar la "cuarta batalla" y 

vencer ante la limitación el acceso del cubano negro en los puestos de trabajo y 

la negación de superación para satisfacer sus necesidades.90  

Más tarde, Fidel como líder y promotor del llamado para lograr dicha unidad, 

declara que política, económica, social e internacionalmente Cuba estaba 

integrada como nación, pero moralmente no se había logrado completamente. 

Expresó en Güines y quedó plasmado a través de Bohemia: “Pueblo es, sin 

demagogia ni visión interesada, tanto el rico de la crónica social como el pobre 

del rencor y la miseria, tanto el blanco discriminador y altivo como el negro 

resentido y maltratado.”91 

Planteamientos, que a nivel nacional se contradecían por las denuncias que 

relucían sobre acciones discriminatorias. Por lo tanto, el Programa del Partido 

Socialista Popular, el cual aceptó las sugerencias recibidas por Roca creó 

medidas para asegurar la igualdad racial y las divulgó en su órgano oficial. (Ver 

                                                           
87 BNJM. Racismo y Nación por Pastor González, en Bohemia, 17 de mayo de 1959.- p. 30. 
88 BNJM. Fidel Castro y la Integración Nacional por Juan René Betancourt, en Bohemia, 15 de febrero 
1959.- pp. 66 y 122. 
89ICLL. Hablará hoy García Agüero por el Canal 7 sobre discriminación, en Hoy, 24 de marzo de 1959, año 
XXI, 3era época, no. 66.- p. Titular. 
90 Núñez Jiménez, Antonio. En marcha con Fidel. Editorial Letras Cubanas, La Habana, 1982.- p. 106. 
91 BNJM. El peor enemigo de la Revolución por Ángel del Cerro, en Bohemia, 12 de abril de 1959, no 15.- 
p. 82. 
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Anexo III) En un primer lugar, para lograr soluciones tanto en lo económico-

social, como en lo político, la Ley de Educación y Sanciones. Esta se 

manifestaría en contra la discriminación racial y actuación práctica para erradicar 

este mal en los empleos, nivel de vida, salarios, viviendas, cultura, utilización de 

los lugares de esparcimiento, el derecho de ocupar cualquier cargo en la 

administración pública, en las fuerzas armadas, en la diplomacia, etc.92 

Así como, lograr el aseguramiento de la plena igualdad de la mujer y de su 

participación en todas las actividades económicas, sociales y políticas en plano 

de igualdad con el hombre. Protección al hogar, la maternidad y la infancia. 

Desarrollar un sistema de casas-cuna que aseguren atención a los hijos de las 

mujeres que trabajan en fábricas y oficinas.93 

En otros ejemplares de Hoy, asumían la responsabilidad de perfeccionar el 

programa y las medidas de la Revolución para que se mejoren las condiciones 

de vida de las mayorías; y al mismo tiempo se pusiera fin la discriminación 

racial.94 Además, aparece en los titulares, un llamado al pueblo por parte del 

propio PSP para que asista al desfile por el Primero de Mayo. (Ver Anexo IV)  

Se comunicó que se realizaba el desfile: "Por la revolución, por la Reforma 

Agraria, por la alianza obrero campesina, por la igualdad racial, por empleo para 

los desocupados, por las reivindicaciones de todas las federaciones y sindicatos, 

por obreros y campesinos pobres en el Gabinete (…)".95 Constituía un hecho de 

gran trascendencia histórica después de tantos años de divisionismo, 

persecución y crímenes; celebrarían los trabajadores cubanos con libertad y 

derechos reestablecidos por la revolución.  

Como respuesta al llamamiento, la carroza que sacó la Federación de los 

Trabajadores de Las Villas llevaba una gran bandera cubana, dos damas blancas 

y dos damas negras y el pensamiento del apóstol que dice: "Cubano es más que 

blanco y que negro". Al día siguiente se celebró en la Universidad Marta Abreu 

                                                           
92 ICLL. El programa del PSP, en Hoy, 8 de febrero de 1959, año XXI, 3era época, n. 30.- p. 3. 
93 Ibídem. 
94 ICLL. Declaraciones del PSP, en Hoy, 26 de abril de 1959, año XXI, 3era época, no. 95.- p. Titular y 3. 
95 ICLL. Llamamiento del PSP para el Primero de Mayo, en Hoy, 25 de abril de 1959, año XXI, 3era época, 
no. 94.- p. Titular y 3. 
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de Las Villas, una fiesta que organizó la Federación Estudiantil de Las Villas, se 

dio cita la juventud villaclareña para cooperar con la Reforma Agraria y juntos sin 

prejuicios raciales, sin distinción de ninguna índole, bailar y divertirse. Además, 

del paso integracionista, el baile fue un triunfo económico.  

El Comandante Dr. Ernesto Guevara, Jefe de la Fortaleza de la Cabaña, y el 

Capitán Calixto Morales, entre otras personalidades concurrieron al acto. Se 

publicó: "Santa Clara marcha hacia la integración nacional con paso firme y con 

alto sentido revolucionario".96 

La permanencia de las denuncias de acciones discriminatorias también ocupaba 

espacio en las publicaciones de Hoy. Tal es el caso de los empleados de la Ruta 

19, que a su vez eran soldados de la liberación nacional. Lo mismos se dirigieron 

al periódico para hacer constar su protesta frente a un acto repudiable de 

discriminación racial en el Casino Deportivo de La Habana.97 (Ver Anexo V) El 

hecho sucedió –según los entrevistados- por el simple delito de ser negros, 

produciéndose la protesta de todos los socios de dicho establecimiento, que 

salieron en defensa de los soldados.98  

Por otra parte, la Sociedad Progresista Juan G. Gómez, de amplia proyección 

democrática y revolucionaria, se dirigió en carta abierta a través de Hoy, a la 

Federación Provincial de Sociedades Cubanas. Hace constar la sociedad la 

necesidad de desarraigar los conceptos raciales denigrantes que han tendido a 

fomentar la división en la familia cubana, y a esos fines en que la Federación de 

Sociedades Cubanas debe fijar su pensamiento y posición ante esa necesidad.  

Para ello se debía cumplir con los artículos 20 y 74 de la Constitución de 1940, 

realizar una solicitud de las leyes complementarias condenatorias de práctica de 

la discriminación racial, previstas en esos artículos. Además de, demandar al 

gobierno y organismos oficiales oportunidades para todos de manera que el 

                                                           
96 ICLL. Hablará hoy García Agüero por el Canal 7 sobre discriminación, en Hoy, 8 de mayo de 1959, año 
XXI, 3era época, no. 103.- p. 7.  
97 Firman: René Roche, Roberto Richard, Eduardo Delgado, Sixto Oquendo y demás empleados de la Ruta 

19.  
98 ICLL. Que se defina en el caso racial la Federación de Sociedades Cubanas, en Hoy, 26 de febrero de 
1959, año XXL, 3era época, no. 44.- p.4. 
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Cuerpo Consular, las dependencias de mayor responsabilidad oficial y otras se 

vean representadas por hombres de color.99  

También, estudiar las medidas necesarias que procedan a mejoras de la 

economía de cubanos de piel negra, ya que de la igualdad económica se logrará 

encaminar los pasos hacia la terminación de la discriminación; y crear 

cooperativas económicas a través de la Federación o Sociedades u otros 

organismos bajo planes de desarrollo inequívoco de la superación económica de 

los negros que propiciara el logro de poder levantar comercios.100     

La juventud cubana se proyectaba a través de la prensa nacional. El Buró 

Ejecutivo Nacional de la Juventud Socialista saludó con entusiasmo los 

patrióticos resultados en apoyo de las leyes revolucionarias dictadas por el 

gobierno que dirige Fidel Castro.101 Expuso su criterio de que la unidad de negros 

y blancos no sólo es una necesidad nacional sino también un medio de defender 

todas las conquistas logradas hasta ahora por la Revolución y facilitará las tareas 

futuras de la misma. Logró ser una demostración de cómo la juventud cubana 

jugaba un papel de vanguardia contra los prejuicios ancestrales que aún 

envenenan la atmósfera social.   

Otro titular se convirtió la carta dirigida a los Comisionados del Ayuntamiento de 

esa población villaclareña, en relación con la reconstrucción del Parque "José 

Martí" por los señores Casimiro Barreras Lorenzo y Manuel Chaos Trujillo, 

Presidente y Secretario respectivamente, del Partido Socialista Popular en el 

Municipio de Cruces. Expresaron dichos señores su adhesión al proyecto de 

reparación del parque mencionado.102  

Al mismo tiempo hacen algunas observaciones en cuanto a la práctica de la 

discriminación racial que determina el viejo trazado del paseo, y que obligaba a 

una división artificial entre blancos y negro, lo que constituye una flagrante 

                                                           
99 Ibídem.- p. 3. 
100 Ibídem. 
101 ICLL. Apoya la J.S. los pronunciamientos de Fidel, en Hoy, 25 de marzo de 1959, año XXI, 3era época, 
no. 67.- p. Titular.  
102 ICLL. Contra la discriminación en Cruces se manifiesta el PSP, en Hoy, 1 de abril de 1959, año XXI, 
3era época, no. 73.- p. Titular y 3. 
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violación de los principios constitucionales. Dicen también, en la carta, los 

señores Barrera y Chaos que en el Municipio de Cruces se libró la célebre batalla 

de Mal Tiempo, por lo que de continuar la separación sería algo bochornoso, ya 

que en dicha batalla, negros y blancos lucharon juntos por la libertad de Cuba.  

Por último, y a nombre del PSP de Cruces, manifiestan su decisión de 

desenmascarar a los contrarrevolucionarios, que ya realizaban gestiones 

aviesas, con el ánimo de perpetuar la práctica colonial y reaccionaria de la 

discriminación racial en el nuevo trazado del parque.103 Es decir, la eliminación 

de la doble senda en los parques segregados no era aceptada por la mayoría de 

la población blanca. Tenían certeza de que desenmascarándolos ante el pueblo, 

como enemigos de la Revolución, exhortaban a los Comisionados a no dar 

marcha atrás en el empeño de la abra emprendida, tendiente a borrar la 

bochornosa práctica, para lo cual ofrecían toda la cooperación necesaria.  

Hicieron constancia en el diario su posición en contra de la discriminación racial 

hecha por los patronos de bancos, La Federación Sindical de Trabajadores 

Bancarios, a través de su responsable general, José María de la Aguilera, y del 

responsable de organización, Orlando Fundora Lope. Por eso, acorde con los 

postulados de la Revolución, y en el caso específico de la integración racial 

lanzada por Fidel Castro, en el nuevo Convenio Colectivo de Trabajo que va a 

presentar a la patronal pide en una de sus bases el derecho a suministrar el 50% 

de los nuevos empleados para darle cabida en sus filas a todo hombre o mujer 

sin distingos de color ni de otra clase, más que el de estar preparados para poder 

desempeñar la plaza vacante de acuerdo con el artículo 74 de la Constitución 

vigente.104 Considerándose un acto de gran valor dentro de la lucha contra los 

prejuicios raciales en el sector laboral de la Isla. 

Con el avance en todo el frente político-social continuaban produciéndose 

cambios, alega Hoy. En el poblado de Bauta, a instancias del Rotary Club de esa 

localidad, se celebró una sesión-almuerzo que contó como único punto en el 

                                                           
103 Ibídem. 
104 ICLL. Contra la discriminación los dirigentes bancarios, en Hoy, 9 de abril de 1959, año XXI, 3era 
época, no. 80.- p. Titular. 
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orden del día la repudiada discriminación racial.105 Además, se encuentran 

convocatorias especiales sobre el tema racial en las páginas del periódico. 

Ejemplo de ello la ofrecida por la logia Ajef José Escandell Pujol106 y la 

celebración de la sesión para tratar específicamente la unidad de la juventud 

contra la discriminación racial.107  

Numerosas instituciones del término municipal de Santa María del Rosario, 

hicieron importantes declaraciones en relación con el problema de la integración 

nacional con vista a la solidaridad y la unión de todos los cubanos, más 

necesariamente para lograr la reafirmación de las libertades democráticas 

plasmadas en la Revolución. Mostraron su apoyo a cuantas medidas se adopten 

de acuerdo con lo dispuesto en los Artículos 10, 20 y 74 de la Constitución de la 

República, para la definitiva erradicación en el país de la discriminación racial.108    

El Comité de Integración y Orientación Nacional respalda la firme actitud 

nacionalista del compañero Primer Ministro Fidel Castro y saluda sus 

terminantes manifestaciones de anoche en torno a las discriminaciones a través 

de Hoy. El Comité provisional109 realizó una invitación a todo el pueblo de Cuba 

al acto de constitución del Movimiento de Orientación e Integración Nacional que 

tendría lugar en el Sindicato de Plantas Eléctricas.110 

Seguidamente el Comité Gestor de Orientación e Integración Nacional de la 

provincia de La Habana, hizo un llamamiento111 a todas las instituciones y 

                                                           
105 ICLL. Acto contra la discriminación racial en el Rotary Club, en Hoy, 10 de julio de 1959, año XXI, 3era 
época, no. 156. – p. 5. 
106 Con la participación de Ramón Rodríguez, Carlos Don y A. García Giralt, perfecto guía, secretario e 

instructor respectivamente de esta logia, al invitar al pueblo a este interesante acto, han hecho constar 
que al mismo asistirán representaciones de las siguientes organizaciones: Movimiento 26 de julio (zona 
1, base Santo Ángel; Directorio Revolucionario, Juventud Socialista (Habana Vieja), Organización Juvenil 
del Patronato (Jóvenes Hebreos), Superación Juvenil No. 4 (Hijos Caballeros de la Luz), Asociación de 
Alumnos del Instituto de La Habana, Juventud Evangelista, Federación Estudiantil de Centros de la 
Enseñanza Privada, etc.  
107 ICLL. Unidad Juvenil contra la discriminación, en Hoy, 30 de abril de 1959, año XXI, 3ERA 3era época, 
no. 98.- p. Titular y 3. 
108 ICLL. Por la integración S.M del Rosario, en Hoy, 27 de mayo de 1959, año XXI, 3era época, no. 118.- 
p. Titular y 7. 
109Firmado: Luis Moreno, Marcelino de la Cruz, Cruz Mitjans, Pedro Cerviat, Mario Madrazo, Eugenio 

Cisnero y Rolando Lamí.  
110 ICLL. Hablará hoy García Agüero por el Canal 7 sobre discriminación, en Hoy, 24 de marzo de 1959, 
año XXI, 3era época, no.66.- p. Titular, 4 y 8. 
111 Invitan: Armando Alfonso, José Oviedo y María Argüelles.      
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sociedades para que asistieran al gran acto de constitución del organismo.112 

(Ver Anexo VI) Dicho comité estimaba que la lucha por la igualdad, sin la cual 

no hay República, no es una reivindicación privada de los negros sino una 

demanda cardinal e inaplazable de toda la población, de toda la patria. Abogaba 

por la participación en el trabajo, en el disfrute de la cultura, de los servicios 

sociales o de los establecimientos públicos, en la integración de la burocracia 

oficial, en los organismos y círculos militares, y en cualesquiera otras de las 

actividades humanas, el cubano sin distinción del color de la piel. 

Se proponía combatir y desterrar la viciosa lacra del juego como elemento de 

recaudación en las "sociedades", abolir la perniciosa influencia de las 

subversiones, la aceptación de los dineros oficiales que convierten a las 

sociedades en mendigos cómplices de los gobiernos de turno y desterrar los 

serviles halagos, de homenajes indignos.113 También estaba en contra de la 

corriente de un "negrismo" que implica una reacción contraproducente, nada 

propicia a la unidad, y contra toda suerte de doctrinas similares, actuaba contra 

el oportunismo de los falsos líderes cazadores permanentes de provechos 

personales.   

Consecutivamente, comenzaron a crearse comités de integración por todo el 

país y quedaron impresas sus constituciones en Hoy.114 Ejemplo, el Comité de 

Integración Racial creado en la fábrica de tabaco "Por Larrañaga".115 En 

Marianao, los trabajadores de la fábrica de tabacos Beck, también se dieron a la 

tarea de fundar un comité en la referida fábrica, y de impulsar, en todo el término, 

otros comités de integración nacional en las fábricas y centros de trabajo.116 En 

ese sentido se dirigió al periódico el electo secretario general del comité de la 

fábrica Beck, Mario Herrera, para informar sobre el lanzamiento del llamado de 

unidad a todos los trabajadores marianenses, a todos los sectores 

                                                           
112 ICLL. Invitan a crear el Comité Nacional de Integración, en Hoy, 25 de marzo de 1959, año XXI, 3era 
época, no. 67.- p. Titular.  
113 Ibídem.  
114 ICLL. Breves Sindicales, en Hoy, 3 de abril de 1959, año XXI, 3era época, no.75.- p. La Última. 
115 Integrándolo, Oscar Mursulí, Marcos Andrés Pérez, Pablo Méndez y Caridad González. 
116 ICLL. Un Comité de Integración en la Beck, en Hoy, 12 de mayo de 1959, año XXI, 3era época, no.106.- 
p. Titular y 5. 
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revolucionarios y organismos cívicos, para logra la unidad nacional.117 

Planteaban el derecho al trabajo de todos los cubanos y la igualdad de 

oportunidades para trabajar. (Ver Anexo VII) 

En un gran acto celebrado en el salón del teatro Radio Cine de San José de las 

Lajas, quedó constituido en esa villa el Comité Municipal de Integración 

Nacional.118 (Ver Anexo VIII) Al frente del Ejecutivo fue colocado el Presidente 

de los veteranos de la localidad, Julio Coto Valle.119 Todos los oradores 

enfocaron el tema y exhortaban a los hombres y mujeres de la villa a estrechar 

sus voluntades en torno al Comité de Integración Municipal, en su lucha por 

hacer avanzar la Revolución en los órdenes sociales y humanos.  

Los obreros portuarios de La Habana, anunciaron en Hoy, su meta de constituir 

en el Sindicato de Estibadores un comité gestor para crear en ese centro 

proletario un Comité de Integración Nacional.120 El mismo se orientará en sus 

actividades por el organismo nacional que dirigen hombres y mujeres de 

reconocida jerarquía intelectual.121 Encaminaba sus pasos a la creación de un 

                                                           
117 En el comité de la fábrica de tabacos Beck están representados todos los departamentos. El mismo lo 

forman Mario Herrera, Rolando Prieto, Rafael Casallas, Rolando Peña, Serafín Sánchez, Amparo Alonso, 
Ramón Hernández, Rigoberto Marangé, Samuel Morales, Cira Hernández, Isidoro Sosa, Estrella Moreno, 
Víctor Herrera, Clemencia Caballero, Delia Sánchez Iglesias, Celestino Fernández, Mario Pérez, Antonio 
Véliz, Rolando Martínez, Juana Martínez, Ramón Cueto, Nieves Jiménez, Enrique Tió, Arturo Rodríguez e 
Isabel Merlo. Todos en sus correspondientes cargos. 
118 ICLL. Constituyen en San José de las Lajas el Comité de Integración Nacional, en Hoy, 17 de mayo de 
1959, año XXI, 3era época, no. 111.- p. 5. 
119 El Comité Municipal de Integración Nacional de San José de las Lajas quedó constituido en la siguiente 

forma: Presidente: Julio Coto Valle, presidente de la delegación de veteranos; Primer vice-presidente: 
doctor Santiago Echezarreta Mulka, presidente del Colegio Médico; segundo vice-presidente: Alfonso 
Sigler, Comisionado Municipal; Tercer vice-presidente: Julio Bertematti, del Movimiento 26 de Julio; 
Secretario General: Margarito O´Farrill, de la sección sindical de las canteras de Somorrostro; Vice-
secretario: Rolando Coto, de la sección sindical de la Goodyear; Secretario Organizador: Julio Martínez y 
Martínez, del sindicato de Barberos y Peluqueros; Tesorero: Argenio Artiles, de la Logia Masónica Verdad; 
Vice-tesorero: Juan Hernández, de la cantera de Hormigón Cubano; Secretario de Actas: Gilberto Méndez 
Larronda, de la sección sindical de Canteras Jamaica; Secretario de Prensa y Cultura: Enrique Padilla, de la 
Logia Verdad; Vice-secretaria de Prensa y Cultura: Fermina Silva Ruiz, de las Mujeres Martianas; y 
Adjuntos, doctor Antonio Benítez, del Colegio de Pedagogos; Félix Amo, de la sección sindical de las 
Canteras La Nacional; Andrés Balido, de la sociedad La Fraternidad; Luis O. García, de la fábrica Aluminiun 
Corporation; y Manuel P. Llanes, del Directorio Revolucionario 13 de Marzo. 
120 ICLL. Constituyen los obreros portuarios un Comité de Integración Nacional, en Hoy, 29 de mayo de 
1959, año XXI, 3era época, no.120 - p. Titular. 
121 El Comité Gestor de los trabajadores del Puerto de La Habana está integrado por Raúl Caballero, de 

Habana-Centro; José Bolívar Garzón, de motoristas navales; Julio Montero, de marineros; Mario 
Cañizares, René Barda, Leandro González y Jesús Cortés Freyre, de los muelles de Paula; y Orlando de 
Alayón, de los empleados marítimos.  
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Comité de Integración Nacional definitivo, mediante la movilización de todos los 

obreros y empleados de ese sector proletario y de sus familias. 

El Comité de Orientación e Integración Nacional, de Santa María del Rosario, 

celebró con un patriótico acto en los salones de la Sociedad Progreso, el natalicio 

del Lugarteniente General Antonio Maceo Grajales.122 La disertación estuvo a 

cargo del Dr. Entralgo, quien se refirió a la personalidad del Titán de Bronce, 

condensada en la trilogía de su vida: como cubano, guerrero y revolucionario; 

características de su personalidad que son destacadas en todo lo referente a la 

integración nacional, junto a José Martí como luchadores incansables por la 

igualdad del hombre. Entralgo, refriéndose al carácter del General Antonio, dio a 

conocer anécdotas de su vida, como ésta: "Alguien llegó al campamento 

preguntando por un negrito, y levantándose Maceo, le respondió: Aquí no hay ni 

negritos ni blanquitos, aquí sólo hay cubanos".123  

También, con la asistencia de veintiséis organizaciones cívicas, obreras y 

revolucionarias, previamente invitadas por la Logia Ajef Salvador Miranda y la 

Sociedad El Progreso, fue creado en Guanajay el Comité Municipal de 

Orientación e Integración Nacional.124 A nombre del Comité Nacional de 

Integración y a la vez en representación del Comité Bauta, el Sr. Jesús Acoy 

rindió un amplio informe sobre el funcionamiento y fines del movimiento de 

integración nacional.125 Se refirieron en sus intervenciones a la necesidad 

urgente de que todo el pueblo se una estrechamente en defensa de la 

Revolución, para lo que es imprescindible eliminar en todos sus aspectos la 

discriminación racial y demás fuentes de prejuicios.126 

                                                           
122 ICLL. Homenaje a Maceo del Comité de Integración Nacional de S. María del Rosario, en Hoy, 24 de 
junio de 1959, año XXI, 3era época, no.142.- p. 4. 
123 Ibídem.  
124 ICLL. Crean en Guanajay el Comité de Integración, en Hoy, 15 de noviembre de 1959, año XXI, 3era 
época, no.266.- p. 4. 
125 Hablaron, además, el Comisionado Municipal, Sr. Orlando Díaz Pío, y como representantes de sus 

organismos respectivos, los señores Miguel Gutiérrez, de la Logia Luz de Occidente e Instructor de los 
Ajef; Narciso Sánchez, de la Sociedad El Progreso; Carlos Beltrán, del 26 de Julio; Heriberto Valdés, del 
Directorio 13 de Marzo; Arnaldo Gronig, de la Logia Vicente Silvera No. 93; Armando Luís Martínez, de las 
Brigadas Juveniles; y Luis Pedroso, por la Unión Sindical de Músicos. 
126 El comité quedó integrado por los siguientes miembros: Presidente de Honor: Epifanio Ramos, 

Veterano de la Guerra de Independencia; Presidente efectivo: Miguel Gutiérrez, de la Logia Luz de 
Occidente.   
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Sin dejar de mencionar, la constancia en Hoy de la celebración del primer Fórum 

de Integración en Camagüey como iniciativa de la Avanzada Cultural de la 

Sociedad Victoria.127 En los trabajos del Fórum participaron 56 organizaciones 

camagüeyanas.128 El acuerdo más importante fue la creación de la Comisión 

Provincial de Orientación e Integración Nacional de Camagüey.129 

Todas las creaciones de los comités mencionados anteriormente respondían a 

la dirección del Movimiento de Integración Nacional.130 El acto se caracterizó, en 

su conjunto, por las intervenciones de los oradores, cuyos discursos estuvieron 

cuajados de expresiones positivas.131 

 

                                                           
1er Vice: Orlando Díaz Pío, Comisionado Municipal; 2do. Vice: Orlando Herrera, del Sindicato de 
Escogedores de Tabaco; Secretario de Actas: Narciso Sánchez, de la Sociedad El Progreso; Vice: Leopoldo 
Herrera, Colegio Municipal de Inglés; Vice: Carlos Beltrán, del Movimiento 26 de Julio; Organizador: José 
Mar, de la Logia Ajef; Vice: Agustín Hernández; Secretario de Propaganda: Arnaldo Gronig, de la Logia 
Vicente Silvera No. 93; Vice: Nereida Rodríguez, maestra de escuela; Responsable Femenina: Graciela 
Escofet; Brigadas Juveniles: Armando Luis Martínez; Adjuntos: Luis Rodríguez, del Sindicato de Músicos. 
Félix Percurial, Capitán de la Cruz Roja. Emilio Rodríguez, Asoc. de Padres y Alumnos de la Escuela Normal. 
Pedro Pérez, de la Logia Rafael Daussà 36. Manuel Hernández, del Sindicato de Calzados. Carlos Fariñas, 
del Sindicato de Tenerías y Pieles. María M. Casteñeda, de la Sección Femenina del Directorio 
Revolucionario. Correspondiente a la Academia Municipal de Música: Juan Torres, del Partido Socialista 
Popular.Adelina Martínez, ama de casa. 
127 ICLL. Se celebra en Camagüey el primer Fórum de Integración, en Hoy, 4 de marzo de 1960, año XXII, 
3ra época, no. 52.- p.7. 
128 Entre las organizaciones: sindicatos obreros, Asociación Campesina Camilo Cienfuegos, Unidad 

Femenina Revolucionaria, distintas instituciones fraternales, Sección Estudiantil 26 de Julio, Partido 
Socialista Popular, Iglesias Bautistas y otras instituciones religiosas, Departamento de Instrucción de las 
Fuerzas Armadas. También participaron en los actos el Comisionado Proincial: Luis Casas, y el 
Comisionado Municipal: Raúl García Peláez.  
129 Presidencia: Dr. Tomás Serrano Ferrer. 
130 Quedó constituido: Presidente: doctor Elías Entralgo; Vices: Salvador G. Agüero, Nicolás Guillén, 

capitán Luis Simón, Dr. Leslie Rodríguez, Luis Moreno, Alfredo Casanova, Harri Peñalver y doctor Juan B. 
Kouri; Secretario de Actas: doctora Candelaria Rodríguez; Vice: Mario M. Sierra; Secretario de 
Correspondencia: Dr. Marcos Noroña; Vice: Andrés J. García Núñez; Secretario de Prensa y Cultura: 
Marcelino de la Cruz Mitjans; Vice: Onelia Aguilar; Tesorero: Eugenio Cisneros Ponteau; Vice: Avelino 
Suárez; Secretario de Propaganda: Omar Borges; Vice: Jesús Puig; Secretario General: Pedro Selviart 
Rodríguez; Vice: Oscar Ortiz; Secretaria de Organización: María Argüelles; Vice: Ángel Bello, Responsable 
Femenina: Genoveva Pérez; Vice: Profesora Nereida Valdés Rodríguez. También fueron nombrados como 
Miembros Adjuntos del Comité Ejecutivo (…) los siguientes: José Prado Laballos, Raúl Ferrer, Jesús Naborí, 
Fidel Iglesias, ingeniero Arturo Urquiza, arquitecto Orlando Saumell, arquitecto Arquímedes Poveda, 
doctora Lidia Dávila, doctor Felipe Carneado, profesora Luisa J. Mesa, ingeniero Martha S. Tomas, Miguel 
A. Machado, José Oviedo, profesora María S. Abelenda, profesora Amparo Carral, profesora Amparo Puyó, 
profesora Evelia G. Menéndez, profesor Rene Cantero, profesor Romárico Pérez, Dr. A. Valdés Fauri, Flor 
Oña y Rosa Galán.    
131 ICLL. Habló Ernesto Guevara en el acto de Integración Nacional, en Hoy, 7 de abril de 1959, año XXI, 
3era época, no.78.- p. 3. 
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El acto terminó con las palabras de resumen del doctor Elías Entralgo, quien 

expuso que la segregación y el prejuicio racial son dos hechos que no pueden 

mirarse con indiferencia. Señaló según su criterio, que los métodos que podrían 

intentarse en la lucha contra este que llamó "mal nacional", son los mismos 

citados anteriormente en el propio periódico.  

 

En resumen se expresaba la imperante necesidad de lograr que los hombres 

estén unidos y que el derecho a la vida con igualdad social, se le otorgue desde 

el momento de su nacimiento, cualquiera que sea su color de piel. Se señaló 

como debilitan los prejuicios a la fuerza obrera y que contra ellos deben 

levantarse las dirigencias obreras del país. 

 

Las mujeres negras y su rol en la sociedad cubana con su participación en la 

Unidad Femenina Revolucionaria (UFR) y en el tan mencionado Movimiento de 

Orientación e Integración Nacional, despliegan sus proyecciones, avances y 

retrocesos en la aclamada Sección Para la Mujer; la misma estaba representada 

por una mujer blanca y una negra.132 El tema principal abordado en varios 

ejemplares era la mujer en la liberación económica de Cuba.133 Se discutía sobre 

la lucha por alcanzar la igualdad de oportunidades de empleo para hombre y 

mujeres, sin discriminación por el color de la piel, y cumplían las leyes sociales 

en todos los sectores. 

 

Sobre ello, Anselma González Cienfuegos, (Ver Anexo IX) Secretaria del Comité 

de Integración racial de El Cotorro, también Secretaria de la Sección Femenina 

de la Sociedad Guillermo Moncada de aquella localidad ofrece una entrevista.134 

Acierta al expresar como la juventud negra aunque estaba preparada profesional 

y culturalmente, no tenía oportunidades. Argumentaba con su propio caso:  

 

                    "Mira usted, es mi título de perito Comercial;  

                    este otro de taquígrafa; este de Mecanografía  

                                                           
132 Por Justina Álvarez. 
133 ICLL. Convoca a su primera reunión de carácter nacional la UFR, en Hoy, año XXI, 3ra época, no. 74.- 
p. Titular y La Última.  
134 ICLL. La Juventud Negra carece de oportunidades, Anselma González Cienfuegos, en Hoy, 22 de julio 
de 1959, año XXI, 3ra época, no. 166.- p. 6. 
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                    y este último de Secretariado. Aunque usted no 

                    lo crea, he llenado planillas en muchos lugares:  

                    bancos, casas comerciales, compañías de  

                    teléfonos, de electricidad, etc., y me he presentado 

                    a exámenes, pero no he sido aceptada a pesar  

                    de que mis exámenes han sido buenos".135  

 

Continuaba con denuncias para la Cía. Cubana de Electricidad, la Aluminium 

Corporation, la Cía. De Teléfonos, que adoptaron el sistema de que fuesen los 

familiares de los empleados y obreros los que ocuparan plazas vacantes por 

retiro o muerte.136 De forma que se veía obstaculizada toda oportunidad al 

hombre o mujer negros. 

 

Con el objetivo de llegar a todas las lectoras de la sección, la Sección Femenina 

del Comité de Integración Nacional realizó un llamamiento a las mujeres cubanas 

para que se incorporen a las labores que realiza la organización. Se demuestra, 

como el criterio de la mujer cubana en general trascendía a nivel internacional, 

aun así, era necesario incrementar el apoyo dentro del propio país. Informan: 

 

         "La Sección Femenina del Comité de Integración Nacional se ha  

          adherido al Comité de Auspicio del Congreso Latinoamericano  

          de Mujeres y estamos trabajando activamente para enviar una  

          delegada al Congreso que ha de celebrarse el próximo mes de 

          Noviembre en Chile, para que nuestra voz sea oída por todas 

          las mujeres de América Latina y por todas las mujeres de Europa 

          que asistirán al mismo".137 

 

A pesar de que en lo económico, no se había avanzado mucho, existía una muy 

visible desigualdad en la posesión de tierras. En el orden de las fincas en 

posesión de blancos cubanos estas representaban el 70,77% del total: las fincas 

en posesión de blancos extranjeros el 22,1% del total, y las fincas en posesión 

                                                           
135 Ibídem. 
136 Ibídem. 
137 ICLL. Sección Femenina del Comité de Integración, en Hoy, año XXI, 3ra época, no. 242.- p. 6 
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de los negros cubanos tan sólo el 7% del total.138 El sector femenino de la 

revolución entregaba completamente su fe al gobierno revolucionario y en su 

máximo líder doctor Fidel Castro. Se caracterizaban por su completa adhesión a 

la Ley de Reforma Agraria por como resolvería el grave problema del desempleo 

que confrontaba la nación y lo relacionado con el ingreso en las nuevas industrias 

de hombres y mujeres negros. Expresaban en Hoy: "Las masas negras de Cuba 

tenemos fe en la Revolución y en su líder, que tan valiente y públicamente ante 

el pueblo, condenó la segregación del cubano negro de los centros de trabajo.139  

 

Con el progresivo aumento de la capacidad de consumo de la población como 

consecuencia de la Ley de Reforma Agraria, obliga al aumento de la producción 

y a la creación de nuevas industrias. El Gobierno Revolucionario creó la Junta 

Central de Planificación de la Economía Nacional, pero para llevar a cabo este 

propósito era necesario conocer el volumen, ubicación y composición de la 

fuerza de trabajo efectiva disponible en los nuevos centros de producción. Con 

el fin de regular y controlar todo ese basto material humano se creó, además, la 

Ley Orgánica del Ministerio del Trabajo y a su vez la Oficina de Control de 

Trabajo.140 

 

En el propio diario se dio a conocer como dicho proceso conlleva a la creación 

de la Ley del Censo Laboral, creada a través del Consejo de Ministros a 

propuesta del Ministro del Trabajo, Comandante Augusto Martínez Sánchez.141 

Para ello se realiza el Primer Censo Laboral, y se lleva un registro de 

desempleados, empleados y empleadores. Dicha ley constituyó un rudo golpe a 

la discriminación racial. Como dijo el Ministro: "Nadie será discriminado en el 

trabajo por su raza. En las planillas no se le pregunta el color a nadie".142 Con la 

                                                           
138 ICLL. Algunas cuestiones sobre la discriminación y la unidad nacional por María Argüelles, Miembro 

del Ejecutivo del Cmte. De Integración Nacional, en Hoy, 3 de septiembre de 1959, año XXI, 3ra época, 

no. 203.- p. 6. 
139 ICLL. El avance de la Revolución y la lucha contra la discriminación racial, en Hoy, 4 de marzo de 1960, 
año XXII, 3ra época, no. 176.- p. 6 
140 ICLL. La Ley del Censo Laboral, en Hoy, 20 de marzo de 1960, año XXII, 3era época, no.66.- p.3. 
141 Ibídem. 
142 ICLL. EL Censo Laboral ayudará a liquidar la discriminación racial en el trabajo, en Hoy, 16 de abril de 
1960, año XXII, 3ra época, no.88.- p. Titular y 4. 
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nueva ley, fueron suprimidas las agencias privadas de colocaciones que eran 

una fuente de apoyo a la discriminación racial en cuanto al trabajo.  

En el advenimiento de 1960 en el Salón Primavera del Hilton, Fidel Castro en su 

charla en inglés pronuncia por primera vez que de los problemas que tenía el 

Gobierno Revolucionario que resolver el de la discriminación racial había sido 

erradicado desde 1959, como resultado de las charlas dirigidas al pueblo, y a su 

vez la respuesta de este hacia los principios de la Revolución. Pronuncia: “A 

Cuba pueden venir todos los hombres y mujeres del mundo sin 

discriminación."143 Sobre el tema, manifestó que Cuba por la forma de gobierno 

establecido por la Revolución Cubana, democracia absoluta, no puede ser 

discriminativa racialmente. Además, a través de los invitados se presencia la 

ausencia de las barreras discriminatorias al aplaudir el avance de Fidel Castro 

en América al eliminar la segregación de las razas en Cuba.144 (Ver Anexo X) 

Por el análisis realizado, la Revista Bohemia publica y adopta el anterior 

planteamiento, ello se aprecia en las posteriores publicaciones que al tratar el 

tema de las relaciones sociales no se hablaba de la integración nacional, se 

hablaba de la unidad nacional; la cual ya se había logrado entre la población 

cubana. Se había dejado detrás el debate racial, y relevantes líderes de opinión 

negros y mestizos,145 incorporados a la vanguardia revolucionaria, que antes 

escribían al respecto, reconocieron que la discriminación en Cuba había llegado 

a su fin. Tal como lo explica la autora de Elogio de la altea o paradojas de la 

racialidad, Zuleica Romay; por esa época existían causas y condiciones 

totalmente diferentes a las que prevalecieron en los primeros meses de 1959. 

Preservar la unidad resultaba indispensable para la supervivencia de la nación 

que se encontraba amenazada como nunca por el vecino poderoso, resentido y 

hostil, mientras la obra de la Revolución constituía por sí misma garantía de la 

                                                           
143 BNJM. A Cuba pueden venir todos los hombres y mujeres del mundo sin discriminación- Dr. Fidel Castro 
por Marta Rojas, en Bohemia, 10 de enero de 1960.- pp. 52- 55. 
144 Mr. John A. Sengstaike, Publisher Chicago Daily Defender and Defenders Publications. 
145 Tales fueron los casos de Blas Roca, secretario general del Partido Socialista Popular, y del poeta 

Nicolás Guillén. 
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dignidad plena de los cubanos de todos los colores pero con respecto a la 

temática racial la convirtió en cuestión tabú.146 

En Hoy, se observan semejanzas a Bohemia en tal sentido, sin embargo en 

comienzos del año 1960 aún continuaban los reportes sobre la problemática 

racial y según transcurrían los meses iban en descenso. Para 1961 al ser 

nacionalizados los clubes y asociaciones las inquietudes de los principales 

divulgadores del debate racial en el diario se ausentaban. Las sociedades de 

negros que habían sido hasta el momento los promotores de las creaciones de 

los comités de integración por todo el país, se convirtieron en Círculos Sociales 

Obreros. También se hablaba de unidad nacional y de la lucha contra el 

imperialismo. Se silencia el tema negro. 

 

2.2 La Correspondencia: denuncias y polémicas en torno al tema negro 

(1959-1961) 

 

El periódico La Correspondencia, se caracterizó como uno de los principales 

medios de divulgación de la realidad de los negros y mestizos con una mirada al 

acontecer nacional y de cómo era reflejado en Cienfuegos. Exponía su criterio 

dentro del debate racial regional. Se trabajaba con los planteamientos del líder 

revolucionario Fidel Castro contra la discriminación, y es que la palabra tiene 

oficio, tiene vigencia en esta fecunda obra de libertad, de justicia y de 

democracia.147 Aboga sobre la patriótica tarea que empleó José Martí y ahora 

Fidel Castro, en las semejanzas que se encuentran en sus ideas, y los mismos 

propósitos.  

El héroe de la Sierra Maestra, reconoce que en condiciones desiguales, el negro 

se ha mostrado capaz como el cubano blanco que lo discrimina. Habla sobre la 

sangre derramada y la valentía del negro contra la tiranía. Sus discursos 

despiertan la conciencia colectiva. En La Correspondencia, aparece su proclama 

que no es contra el rico, es defender al pobre, al humilde; en relación con el 

                                                           
146 Romay, Zuleica Elogio de la altea o las paradojas de la racialidad. Editorial Casa de las Américas, La 

Habana, 2014.- pp. 98-101. 
147 AHC. Martí y Fidel, en La Correspondencia, 2 de abril de 1959, año 60, no. 74.- p.6. 
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Apóstol: Con los pobres de la tierra quiero yo mi suerte echar.148 Con el objetivo 

de que los principios revolucionarios y patrióticos de la jornada de liberación 

abriesen las puertas a todos los ciudadanos para integrar una sociedad nueva 

que otorgara avances en la cultura y beneficios en el orden colectivo. 

El Primer Ministro, fue entrevistado y habló ampliamente sobre la discriminación 

racial, y lo absurdo e inhumano que resulta negarle al cubano negro el acceso a 

la fuente de trabajo. Señaló que para erradicar ese mal no era necesaria una 

Ley, sino una campaña de persuasión entre todos los sectores de la ciudadanía. 

Afirmó su confianza hacia los cubanos y su contribución con unidad y compresión 

para superar el mal que representa.149    

Se publicaba sobre el aporte del negro que integró la nación, que le ayudó a 

desarrollarse y la nutrió en arte, en cultura, en trabajo económico y en psicología, 

las características que son peculiares de la sociedad cubana. En el artículo 

"Cuba y su historia étnica" se hizo un llamado a la reflexión, se debía tomar en 

cuenta como después del sacrificio de Aponte, marchó el negro junto al blanco 

en el proceso de emancipación. La evidencia es la historia del país. Las filas 

estaban integradas de casi un 75% de su volumen, el negro no iba a implantar 

ningún formulario de predominio racial, simplemente dirigidos por blancos, 

buscar en un ideal la democracia con el bienestar y el progreso negados.150   

Además, en el artículo se expresa: (…) no se explica lo cubano sin el integrante 

negro. En el propio vocablo cubano y está contenido lo negro y lo africano, como 

está contenido lo blanco y lo español. La cubanidad es resumen de esos dos 

fundamentales aportes etnológicos.151 Por tanto, se exponían los avances y 

retrocesos de la Revolución en tal cuestión.  

A favor de los derechos de la mujer negra cubana, también se presentó portavoz 

el periódico La Correspondencia, debido a la celebración del Congreso de 

                                                           
148 Ibídem.  
149 AHC. Fidel Castro aclaró conceptos sobre la discriminación racial, en La Correspondencia, 28 de 
marzo de 1959, año 60, no. 68.- p. Titular. 
150 AHC. Cuba y su historia étnica por Mario Acea, en La Correspondencia, 5 de octubre de 1959, año 60, 
no. 231.- p.6. 
151 Ibídem. 
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Mujeres de Latinoamérica que tuvo como sede Santiago de Chile se publica: (...) 

no puede dejar de oírse la voz, necesidades y contribución de la Mujer Negra y 

su Prole, a la formación de la Nación Cubana.152 Es mencionada la situación 

desfavorable para la mujer en el sector laboral: 

            "Ha sido problema de la mujer cubana, durante mucho tiempo  

             el de que al realizar el mismo trabajo que el hombre no fuese  

             igualmente remunerada, discriminada por el sexo, así doblemente 

             lo ha sido la mujer negra, que no ha tenido acceso a esas tan 

             mencionadas y conocidas discriminatorias fuentes de trabajo,      

             comercios, bancos Compañías de Servicios Públicos Extranjeras, 

             etc".153 

Relacionado con lo anterior, en la Sección Tópicos Compendiados, se 

denunciaba la posición discriminatoria del Comisionado Municipal 

Revolucionario de Palmira, Rafael Marín. Dicho señor, no permitía que las 

mujeres de color cursaran estudios en la Academia Municipal de Corte y Costura, 

de ese pueblo, por el sólo hecho de ser negras. Su actitud se manifestaba en 

contra de los postulados de igualdad de derechos para todos. En otros aspectos, 

también reaccionaba contra las personas de piel negra que intentan ocupar 

cualquier cargo en el municipio palmireño; el pueblo reaccionó con una 

manifestación pública, según declara el señor Homero Brunet, autor de la 

denuncia. Agrega:  

"¿Pero es posible que un representativo de la Revolución adopte 

semejante medida anticubana por los cuatros costados, que pugna 

abiertamente con los propósitos de integración nacional, proclamados 

precisamente, por el jefe máximo de la Revolución triunfante, Fidel 

Castro?"154 

                                                           
152 AHC. En Cuba sí existe la discriminación racial por la Dra. Hildelisa Estrada Roche, en La 
Correspondencia, 13 de octubre de 1959, año 60, no. 237.- p.6.     

153 Ibídem.  
154 AHC. Discriminación racial en Palmira, por Mario Acea, en La Correspondencia, 15 de septiembre de 
1959, año 60, no. 214.- p. 6. 
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El periódico, exhorta a los representantes del M-26-7 a intervenir en los hechos 

denunciados por el ciudadano Homero Brunet, demostrar la sinceridad y la 

cubania del propio Fidel Casto ante el pueblo en la lucha contra los prejuicios 

raciales. Se mostraba imperante la necesidad de aceptar la permanencia de la 

discriminación racial en la Isla, no negar su existencia para poder combatirla. 

También, ejemplos de integración racial están presentes en la prensa de 

Cienfuegos, a nivel nacional, "Santa Clara da ejemplo de integración nacional". 

La Sociedad El Gran Maceo con su líder Jesús Abreu, catedrático de la 

Universidad Central, celebró un acto para lograr la integración racial, un baile pro 

Reforma Agraria; y también en el Instituto.155 Familias de color tuvieron acceso 

y participaron del mismo sin que se notaran fricciones de ningún tipo. Se 

presentó en la realidad villaclareña con una postura de franco apoyo al gobierno 

revolucionario. Además, se anuncia la eliminación de la discriminación racial en 

el Venecia Nite Club, en el Aero Club y en el Ochoa Club.156  

Por otra parte, el Club Aponte de más de 60 años de existencia, emprendió con 

sus integrantes el significado de variar el reglamento del mismo y facilitar la 

entrada de todos los ciudadanos sin reparar en la pigmentación de la piel. De 

modo que se iniciaba la integración nacional en Santiago de Cuba.157 Esto tuvo 

repercusión en el Gobierno Provincial de las Villas, reflejado en la prensa y 

relacionado con las declaraciones expuestas por el capitán Calixto Morales, ex 

Gobernador Revolucionario de Las Villas sobre el problema racial y las causas 

que pueden haber influido en su vivencia divulgadas en La Correspondencia: 

"estimo que una tergiversación de una revolución en relación con ciertos clubes 

y asociaciones en los que se discriminaba a individuos de color mientras se 

permitía el acceso a los mismos;"158 palabras vigentes en lo que era el 

establecimiento sobre ruedas conocido como Trailer Club. Dicha sociedad 

                                                           
155 AHC. Santa Clara da ejemplos de integración racial, en La Correspondencia, 25 de mayo de 1959, año 
60, no. 117.- p. 6. 
156 Ibídem. 
157AHC. La integración real, en La Correspondencia, 5 de septiembre de 1959, año 60, no. 206.- p.6. 
158 AHC. Declaraciones, en La Correspondencia, 14 de abril de 1959, año 60. 
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privada le otorgaba el acceso al negro al establecimiento sólo cuando decidía 

atracarlos, cobrándoles el tiple de valor de las ganancias.159  

Sin embargo, la discriminación en los bares de lujo fomentaba la desunión. En 

consecuencia, el joven Raúl Dorticós Jiménez acusó de discriminador al 

propietario a través de La Correspondencia. Realizó un llamado como medida, 

revisar las Leyes de Asociaciones de los Gobiernos Provinciales y tomar el 

ejemplo que dio Santiago de Cuba de cerrar los bares de lujo, donde existía 

discriminación racial, dándoles a los propietarios 24 horas para que abrieran 

como establecimientos públicos.160 

Resulta necesario tomar en cuenta para mayor entendimiento de la posición 

asumida por el joven Dorticós, su procedencia como residente humilde del barrio 

obrero de la Calzada de Reina, en Cienfuegos.  El color de su piel desde años 

anteriores al triunfo revolucionario, obstaculizaba su desarrollo a plenitud dentro 

de la sociedad cienfueguera. Experimentó directamente los exclusivismos en 

lugares públicos como el Parque Martí y el Paseo del Prado. Además, la 

continuación de sus estudios se mostró en contradicción con la situación 

económica familiar, que afectada por la conciencia de las antiguas generaciones 

no veían el camino a seguir alrededor de los prejuicios de la época.161 Como 

estudiante, dirigente estudiantil, miembro del MR-26-7 y combatiente del 5 de 

septiembre de 1957 se manifestó a favor de la igualdad racial. 

Continuaron en las columnas del periódico, varias veces publicaciones 

relacionadas con denuncias antirracistas. Pueden mencionarse las dirigidas 

hacia el tristemente célebre Pan American Club; pero su afán de dividir a los 

cubanos por el color de la piel persistía. Se planteó como medida revisar las 

leyes o registros de asociaciones en los gobiernos provinciales como forma más 

viable de erradicar el comportamiento de las mal autotituladas de Instrucción y 

Recreo. Como respuesta, el comandante Carlos Iglesias retiró la licencia de 

sociedad privada anteriormente mencionada, conocido como antro de vicios –el 

                                                           
159 AHC. Sucumbió dando malos ejemplos, en La Correspondencia, 4 de febrero de 1960, año 62, no. 28.- 
p.6. 
160 AHC. El discrimen provoca la división, en La Correspondencia, 5 de enero de 1960, año 62, no. 3.- p.6. 
161 García Martínez, Orlando F y García Suárez, Andrés. El levantamiento popular del 5 de septiembre de 
1957 en la ciudad de Cienfuegos, Cienfuegos, 2017.- p.32-33. 
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juego- y después como foco de discriminación racial. Hecho que preside a lo 

acontecido también en Rancho Club del Castillo de Jagua.162 Con ello se trataba 

de buscar una trasformación en la sociedad y lograr el progreso, avances en la 

cultura y en el beneficio colectivo. 

A su vez, la industria cigarrera Regalías El Cuño toma una resolución, que fue 

comentada y aplaudida por la población de color y por todas aquellas personas 

de piel blanca que podían librarse del fardo de los prejuicios raciales. Los 

gerentes, informaron a las Sección Tópicos Compendiados la introducción en su 

nómina a 50 obreros de color. Se incluían a un hombre como agente vendedor 

de la casa. Uno de los principales declaró que anteriormente no se aceptaban 

en la empresa a ningún aspirante por motivos de color. En la confección de los 

escalafones no tenían cabida, porque la mecánica favorecía a los familiares de 

los trabajadores y adentro de la misma.163  

Relacionado con los cambios favorables en la sociedad cubana, se otorgaron 50 

plazas a 200 aspirantes de raza negra, plasmado como Ejemplos 

Aprovechables. Estimulados por el Club Atenas y el compañero Gutiérrez Paula 

que hizo circular una exhortación entre sus asociados, pidiéndoles a las familias 

que al hacer sus compras, prefirieran a los establecimientos que habían dado 

iguales oportunidades de trabajo a la gente de color, así como los productos de 

las industrias que eliminaron esa barrera.164 De forma tal, que rompe con el 

despotismo o favoritismo en el sector laboral.   

Con el año 1960 los actos para remediar la discriminación, como el caso del 

salón Guanaroca donde se llevó a cabo un acto para remediar los males 

existentes en la provincia de Cienfuegos, fueron ejemplo de unión entre los 

cubanos y se destacó en las páginas de La Correspondencia. Se abogó por la 

necesaria realización de actividades que abarcaran gran significación social y 

cultural. Se expuso la carencia afectiva que existía entre los seres humanos por 

                                                           
162AHC. Sucumbió dando malos ejemplos, en La Correspondencia, 4 de febrero de 1960, año 62, no. 28.- 
p.6. 
163 AHC. Ejemplos aprovechables, en La Correspondencia, 30 de noviembre de 1959, año 61, no. 277.- 
p.6. 
164 Ibídem.  
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la diferencia en el color de la piel y la falta de orientación mental para alejar los 

prejuicios.  

A partir de dicho acontecer, se convirtió en titular: "Se celebró el baile de 

graduados de la Escuela de Maestros Primarios de Cienfuegos", donde los 

graduados sin distinción de color danzaron juntos.165Y para el 14 de febrero se 

publicó sobre la celebración en el Club Atenas de un baile de gala.166 Sin 

embargo, fue motivo de debate, el Carnaval Cienfueguero. Las Sociedades de 

Color debieron presentar su candidata al reinado pero más allá estaba la 

federación como organismo influenciado y el Club Atenas que no hicieron nada 

al respecto.167  

Se hizo alusión a la integración racial en el Oddfilismo.168 Se trató sobre la 

realización de una Mesa Redonda en los estudios de la emisora villaclareña 

CMHY para tratar sobre la integralidad en el Oddfilismo Independiente. En el 

mismo tomaron parte representantes de las logias masónicas y oddfilicas 

universales, además de la clase obrera, de las instituciones sociales y pueblo en 

general.169  

En correspondencia al anuncio de Fidel Castro publicado el 10 de enero de 1959 

en Bohemia,170 el escritor Mario Acea en La Correspondencia, escribe una carta 

abierta al líder de la Revolución. El mismo discrepaba sobre el criterio de Fidel 

de haber sido erradicada la discriminación racial. En su argumentación 

explicaba: en lo social se ha avanzado pero el problema vital del negro está en 

lo económico.171 (Ver Anexo XI) Acea aclamaba por la redacción de más 

ejemplares donde el tema en cuestión continuara tratándose a mayor escala y 

darle la importancia que requería, no sólo en la región de Cienfuegos, sino en 

                                                           
165 AHC. Revoltillo. Integración racial, en La Correspondencia, 16 de agosto de 1960, año 62.- p. 6. 
166 AHC. Invitan al Club Atenas, en La Correspondencia, 13 de febrero de 1960, año 62.- p.6. 
167 AHC. Las sociedades de color de Cienfuegos, en La Correspondencia, 15 de febrero de 1960, año 62.- 
p.6. 
168 AHC. Integración racial en el Oddfilismo, en La Correspondencia, 27 de agosto de 1960, año 62.- p.6. 
169 Como modelador se destacó el Dr. José Navarrete, firme pilar masónico de la Operación 
Integracionista Racial. 
170 Bohemia, 10 de enero de 1960.- pp. 52- 55. 
171 AHC. Carta abierta al Dr. Fidel Castro por Mario Acea, en La Correspondencia, 28 de enero de 1960, 
año 62, no. 22.- p. 6. 
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toda Cuba. Aun así, el presente periódico disminuyó progresivamente el debate 

racial. 

2.3 Liberación: discursos y testimonios a favor de la integración nacional 

(1959-1961) 

El Gobierno Revolucionario como medida radical dispuso la intervención de 

todas las sociedades de recreo privadas, las mismas exclusivistas y 

aristocráticas modestas; medida aplicada, no sobre las instituciones sociales 

sino por la necesidad general implícita de la nueva comunidad que emergía. 

Sobre ello debatía Liberación, y presentaba la transformación de antiguos 

locales como la Academia de Arte y los círculos infantiles.  

El Casino Español pasó a ser la Academia de Bellas Artes y El Liceo se convirtió 

en La Casa de los Sindicatos. Además, se presenciaron cambios en el Yatch 

Club, en Cazadores y en Las Sociedades Chinas.172 Se presenció el respaldo 

pleno del pueblo consiente del avance inesperado. Minerva cede todos sus 

bienes, muebles e inmuebles y se integra a los Círculos Sociales Obreros.173 La 

Revolución marchaba hacia la formación de la unidad genuina del pueblo. El 

empeño patriótico no podía verse afectado por sociedades particulares 

estructuradas por capas sociales y hasta étnicas.  

En cuanto al deporte, Liberación publicó sobre el desfile por el 1ero de mayo de 

1961, donde el INDER ofreció un espectáculo con los 25 mil atletas y 

gimnastas.174 Con satisfacción de cubanos se vieron integrados los atletas, 

hombres de todas las capas sociales y pertenecientes a todas partes del país. 

Jóvenes que antes permanecieron ignorados por los gobiernos pasados, 

practicaron y ensayaron deportes que en épocas pasadas sólo eran privilegios 

de los "niños de bien."175  

 

                                                           
172 ICLL. Liberación, 17 de mayo de 1961, año III, no. 700. 
173 ICLL. Apuntes revolucionarios, un paso más a la unidad, en Liberación, 14 de junio de 1961, año III, 
no. 678. 
174 ICLL. "Pujante demostración de la clase deportiva", en Liberación, 4 de mayo de 1961, año III. 
175 Referido a los jóvenes pertenecientes a familias adineradas. 
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Según aparece en el anuncio "Pujante demostración de la clase deportiva", se 

vieron blancos y negros hermanados en la noble finalidad de dar más deportes 

a más cubanos. Se expresa: "Hay una barrera que divide a los hombres, la del 

odio y revanchismo contra los hombres puros: los trabajadores, los explotados y 

humillados de siempre; el color no dividió a los hijos de esta tierra".176 El 

mencionado hecho tuvo un significado trascendental en la lucha por el triunfo 

total y la consolidación social. 

 

Para marzo y julio del mismo año, se presentan como titulares la "Síntesis del 

Discurso de Fidel al recibir el premio Lenin de la Paz" y "Síntesis de los 

pronunciamientos de Fidel". De los temas abordados por el líder revolucionario, 

se encontraba lo relacionado directamente con la sociedad cubana. Pronuncia: 

(…) nos atacan los peores intereses de la tierra; reaccionarios, esclavistas, 

discriminadores, latifundistas, monopolistas y torturadores. Nos defienden los 

mejores de América, sus campesinos, obreros, intelectuales, artistas y 

estudiantes.177 Además, expresó: (…) somos amigos de los explotados y los 

discriminados, y eso define a nuestra Revolución. Tenemos como un galardón el 

odio a los discriminadores y los explotadores.178 Se evidencia la lucha constante 

por la Revolución para erradicar los males que perduraban en la Isla, entre ellos 

los que afectaban a la población negra cubana. 

 

En el campo educativo, a través de los años, la discriminación hacia los maestros 

negros tuvo resultados negativos en la docencia. Maestros graduados en las 

escuelas nacionales no obtuvieron empleo en las escuelas privadas, y se 

observaba una improvisación de profesorado. Vergonzoso hecho convirtió a la 

enseñanza privada en una estafa para la clase dominante.                              

La discriminación racial contra el pueblo negro de Cuba en el seno de las 

escuelas privadas se realizó en dos direcciones, contra los niños y contra los 

maestros. La segregación al impedir la convivencia y la coeducación de los dos 

                                                           
176 ICLL. "Pujante demostración de la clase deportiva", en Liberación, 4 de mayo de 1961, año III. 
177 ICLL. Síntesis del Discurso de Fidel al recibir el premio Lenin de la Paz, en Liberación, 20 de marzo de 
1961, año III, no. 680. 
178 ICLL. Síntesis de los pronunciamientos de Fidel, en Liberación 27 de julio de 1961, año III, no. 735. 
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grupos étnicos de niños abona el prejuicio racial y rompe con las normas cívicas 

y de fraternidad. Alimenta las formaciones psicológicas en el alumnado que luego 

se traducen a actitudes y militancias antinacionales.179 

De las lacras que más daño hicieron fue la introducción del tipo norteamericano 

pero con el 1ero de enero de 1959 la Reforma Agraria, la Industrialización, las 

Leyes Revolucionarias y las Nacionalizaciones de las Empresas desaparecerían 

el antipatriotismo y el antinacionalismo de la enseñanza en Cuba. Se alcanzaron 

privilegios igualitarios para todos los cubanos en el campo educativo. 

En la lucha constante a través de la Reforma Integral de la Enseñanza y la 

Campaña Nacional de Alfabetización, María de la Cruz Semonat forma parte de 

los 3500 cubanos alfabetizados en La Habana. La cual expresó en una entrevista 

realizada a Rafael Borges en Liberación: 

 "Ay hijo ahora no encuentro palabras para expresar como se sintió 

esta vieja cuando Fidel anoche me abrazó en la Ciudad Deportiva. 

Sólo puedo decir que tengo una gran satisfacción de haber logrado lo 

que tanto deseé desde que supe las cosas que ha hecho este 

muchacho".180 

Mencionaba a sus padres, un esclavo nacido en África y una criolla nacida en La 

Habana. Recuerda su niñez y como con tan sólo 6 años de edad en su condición 

de esclava trabajaba sin descanso. Además, expresó: "Ahora puedo morir 

tranquila porque si ayer fui esclava hoy puedo gritar que soy libre y además 

alfabetizada".181Quedaba demostrado el marcado carácter humanista de la 

Revolución y se cumplía con uno de los objetivos para la radicalización de la 

discriminación racial, lograr la igualdad en la enseñanza; que los niños blancos 

y negros convivieran y adquirieran conocimientos juntos; que los antiguos 

oprimidos conocieran la libertad y se superaran.  

                                                           
179 ICLL. La Ley de Nacionalización de la Enseñanza, en Liberación, 10 de septiembre de 1961, año III, no. 
772. 
180 ICLL. Alfabetizada a los 106 años, María de la Cruz Semonat, en Liberación, 20 de junio de 1961, año 

III, no. 74. 
181 Ibídem. 
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A finales de 1961, los debates alrededor del tema racial al presentar un descenso 

a escala nacional, afectó nuevamente a la región de Cienfuegos con el periódico 

Liberación. Se daba por completada la batalla contra los prejuicios raciales, y 

esto se evidenció con el titular: "Impiden que vengan a Cuba dos negros 

costarricenses". Trataba lo sucedido con el gobierno de Mario Echandi, mismo 

impidió que dos jóvenes negros de Costa Rica se trasladaran a Cuba para 

participar en los Festejos Conmemorativos del III Aniversario del Triunfo de la 

Revolución. Las autoridades de emigración los detuvieron con el pretexto de 

portar pasaportes que no estaban en regla. Fueron detenidos y absueltos luego 

del despegue del avión hacia la Isla.182 El hecho fue interpretado a nivel mundial 

como una franca oposición a que los negros costarricenses conocieran 

personalmente como Cuba erradicó la discriminación racial. 

 En resumen, la revista Bohemia, el diario Noticias de Hoy y los periódicos La 

Correspondencia y Liberación constituyeron órganos divulgadores de las 

principales inquietudes de la población negra cubana. Estuvieron envueltos en 

las transformaciones económicas, políticas y sociales de la nueva sociedad que 

emergía; fueron testigos de las denuncias y representantes del debate racial 

cubano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
182 ICLL. Impiden que vengan a Cuba dos negros costarricenses, en Liberación, 31 de diciembre de 1961. 
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CONCLUSIONES 

 

El debate racial en la prensa cubana entre 1959 y 1961, transitaba alrededor de 

la efervescencia social vinculada al tema negro en Cuba. Se aprecia como el 

esfuerzo por continuar la batalla contra el prejuicio, la injusticia y la discriminación 

racial estaba respaldado por discursos políticos y actos públicos, reseñas de 

programas radiales y televisivos, así como las cartas abiertas de los propios 

autores de los reportes hacia el Gobierno Revolucionario.  

La prensa de la época se vio influenciada por el contexto nacional, al ser 

consideradas contrarrevolucionarias y políticamente condenadas por las 

autoridades las manifestaciones de racismo. Oficialmente vencida la batalla 

contra la discriminación racial en Cuba, en el año 1961 la temática de las 

relaciones raciales desaparece de la esfera pública. En otros términos, se generó 

una especie de consenso social alrededor de la inconveniencia de suscitar la 

problemática racial. Ello contribuyó a silenciarla y a favorecer su supervivencia. 

La revista Bohemia y el periódico Noticias de Hoy, fueron divulgadores del 

debate racial en la Isla y se destacaron dentro del periodo abarcado en la 

investigación como defensores de la necesaria integración nacional. Sus 

publicaciones, a partir de un panorama social diferente, declaraban resuelto el 

problema de la discriminación racial y apartaron de sus titulares el debate racial.  

La región de Cienfuegos no estuvo exenta del acontecer nacional, los debates 

raciales de toda Cuba tenían repercusiones positivas o negativas en la prensa 

cienfueguera. La Correspondencia y Liberación se manifestaron en contra de la 

afirmación poco aceptada de la eliminación de los prejuicios raciales, sin 

embargo se vieron envueltos ante un panorama social que concebía al racismo 

como un problema resuelto en gran medida. Los recelos que suscitaba el tema, 

ante la necesaria unidad, contribuyó a convertirlo en una especie de tabú y 

aquellos que mencionaban el tema eran considerados con intenciones de dividir 

el país. 
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RECOMENDACIONES                     

 

 Se recomienda a la dirección de la carrera Lic. Historia incluir en el 

proceso de investigación objetos que dirijan la atención al debate racial 

en la prensa cubana en los primeros años de la Revolución Cubana. 

 Socializar la investigación en eventos científicos de carácter histórico 

nacionales e internacionales. 

 Visualizar la necesidad de dedicar esfuerzos al estudio del problema racial 

de manera profunda a partir de sus raíces, referentes ideológica, 

psicológica y política.  

 Continuar la investigación con otras fuentes periodísticas y ampliar el 

discurso sobre cómo se manifestaba el debate racial en la prensa cubana 

en los años que discurren de 1959 a 1961. 

 Fomentar el interés en el estudio de temas relacionados con la 

investigación en las fuentes periodísticas consultadas con el objetivo de 

rescatar información sobre los mismos debido a que esta se pierde en 

ocasiones por el mal estado de algunos de sus ejemplares.  
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                                               ANEXOS 

 

Anexo I  

 

 

 

Fragmento del "Programa Inmediato de la Revolución" por Blas Roca Calderío. 

Fuente: Diario Noticias de Hoy, 25 de enero de 1959. No. 18.- p. Titular y 2.



 

Anexo II 

 

 

Ideas propuestas por René Betancourt para lograr la integración nacional. 

Fuente: Revista Bohemia, 15 de febrero 1959.- p. 66.



 

Anexo III 

 

 

 

 

 

Medidas para asegurar la igualdad racial. Programa del Partido Socialista 

Popular. 

Fuente: Diario Noticias de Hoy, 8 de febrero de 1959. No. 30.-p. 3.



Anexo IV 

 

 

 

Llamado al pueblo por parte Partido Socialista Popular para que asista al 

desfile por el Primero de Mayo. 

Fuente: Diario Noticias de Hoy, 25 de abril de 1959. No. 94.- p. Titular y 3.



Anexo V 

 

 

Denuncia de los empleados de la Ruta 19. 

Fuente: Diario Noticias de Hoy, 26 de febrero de 1959. No. 44.-p.4



 

Anexo VI 

 

Llamamiento a todas las instituciones y sociedades para que asistieran al gran 

acto de constitución del Comité Nacional de Integración. 

Fuente: Diario Noticias de Hoy, 25 de marzo de 1959. No. 67.- p. Titular.



 

Anexo VII 

 

 

Fundación del Comité de Integración Nacional en la fábrica de tabacos "Beck".  

Fuente: Diario Noticias de Hoy, 12 de mayo de 1959, No.106.- p. Titular y 5.



 

Anexo XIII 

 

Constitución del Comité de Integración de San José de las Lajas.  

Fuente: Diario Noticias de Hoy, 17 de mayo de 1959, No. 111.- p. 5.



Anexo IX 

 

 

                                              

Anselma González Cienfuegos, Secretaria del Comité de Integración racial de El 

Cotorro, también Secretaria de la Sección Femenina de la Sociedad Guillermo 

Moncada de aquella localidad. 

Fuente: Diario Noticias de Hoy, 22 de julio de 1959. No.170.- p. 6. 

  

 



Anexo X 

 

Discurso de Fidel Castro en el advenimiento de 1960 en el Salón Primavera del 

Hilton sobre la radicalización de la discriminación racial en Cuba. 

Fuente: Revista Bohemia, 10 de enero de 1960.- pp. 52-55.



 

Anexo XI 

 

 

Carta abierta al Dr. Fidel Castro por Mario Acea. 

Fuente: Periódico La Correspondencia, 28 de enero de 1960. No. 22.- p.6.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          
 

 


