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Resumen 

La historiografía cubana desafortunadamente no le ha dedicado todo el estudio 

necesario al accionar político revolucionario de los participantes de Pinar del Río, en 

el asalto al Palacio Presidencial en la etapa correspondiente entre los años 1952 y 

1957.  Las investigaciones realizadas , así como las obras históricas escritas lo 

expresan de manera dispersa, descriptiva y empírica, por lo que analizar el accionar 

político revolucionario de los participantes de Pinar del Río en el asalto, permitió  

profundizar desde la perspectiva científica su condición de miembros activos del 

M.R.-26-7 y el Directorio Revolucionario, en la vida socio-político de Vueltabajo y en 

una de las acciones más importantes  de la lucha armada en las ciudades del último 

período de liberación nacional. Los métodos y técnicas utilizadas contrastaron la 

validación de la información obtenida, cuyo proceso de consulta de la literatura, la 

documentación especializada, el trabajo en los archivos y especialmente al analizar 

los expedientes de los combatientes permitió obtener la información necesaria para 

darle solvencia a la problemática planteada. La investigación aporta al desarrollo de 

los estudios históricos regionales y locales, ya que facilita desde el punto de vista 

histórico cultural el perfeccionamiento del conocimiento histórico social y político en 

la sociedad pinareña y el discurso histórico del Museo Memorial 13 de Marzo, al 

actualizar los contendidos históricos y recoger los criterios aportados por familiares, 

combatientes e historiadores como un importante material historiográfico. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Summary   

Unfortunate, cuban historical hasn’t dedicated a necessary study to the revolutionary 

political gesticulated about the participants of Pinar del Río in the assault to the 

Palace of Presidents in the course of 1952-1957. All the investigations that have 

been carried out and all the historical reference works, that have been written, 

express the revolutionary political drives of those people from Pinar del Río who 

participated in that assault but in a descriptive, disperse and empiric way. This 

situation allowed the carry out a deeper investigation about that historical fact from a 

scientific point of view. Taking into account all the participants in the actions as active 

members of the MR-26-7 and the Revolutionary Directory. Besides, it is also 

considered their socio-political life’s and their fight in the city of Pinar del Río during 

the last period of the national liberation. All the methods and technics takin into 

account by the author considered a valuation of the information obtained from 

specialized documents in the archives and especially the expedients of the 

combatants. All this permitted to get the necessary information in orden to solve the 

problem expounded before. This investigation contributes to the development of this 

historical studies which are local on take place in certain region. From the historical 

and cultural point of view this investigation helps people to get a socio-historical 

knowledge of the society in Pinar del Río and the work develop by the Museum 

March13th. Which also took into account the testimonies of the combatant’s familiar’s 

and their opinions as testimony of this important historical fact.  
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Introducción 

El estudio histórico con énfasis en la participación de los jóvenes en las luchas 

revolucionarias antes del triunfo de la Revolución, significa un aporte a la memoria 

histórica vueltabajera del siglo XX, motivado por la contribución destacada de un 

grupo de jóvenes revolucionarios que han dejado una huella indeleble en la historia 

local y cubana, al ser su análisis una manera de legitimar el conocimiento y 

reconocimiento del pensamiento y su función en el accionar político revolucionario 

realizado. 

El protagonismo histórico de la juventud vueltabajera actual, se sustenta en la 

experiencia histórica que, desde la conciencia social y la necesidad de la lucha 

expresada en aquellos jóvenes, hacían de su práctica revolucionaria una razón de 

vida y una continuidad de sus generaciones. Esta visión de la trascendencia 

histórica adquiere una especial significación en el fortalecimiento de las ideologías 

por su valor como paradigma y continuidad, de ahí la necesidad de incrementar el 

desarrollo de los estudios históricos regionales y locales, para comprender la lógica 

y dialéctica del proceso histórico y los aportes de la historia local a la historia 

nacional, como parte también de la importancia del territorio, de sus procesos 

sociales, culturales, actuantes y jerarquizantes en los grandes hitos de la historia 

patria. 

El régimen dictatorial de Fulgencio Batista y Zaldívar, como consecuencia del golpe 

fatídico del 10 de marzo de 1952, reforzó la dependencia neocolonial de Cuba a los 

intereses del imperialismo norteamericano y empeoró la ya crítica situación del país. 

En el caso concreto de la provincia de Pinar del Río, una de las más 

subdesarrolladas, conocida como “La Cenicienta de Cuba”, este agravamiento se 

produjo muy por encima de la media nacional, agudizándose en extremo las 

contradicciones clasistas entre explotadores y explotados, donde estos últimos 

constituyen un elemento esencial al tener una participación fundamental en la lucha  
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contra la tiranía, destacándose los jóvenes al ocupar un importante espacio en la 

evolución histórico social de la provincia.  

Se centra la investigación en el espacio de tiempo histórico que va desde 1952 a 

1957, porque evidencia el desarrollo del movimiento social y político en Pinar del 

Río, a partir de la expresión de una tendencia ideológica representativa del accionar 

político revolucionario en la juventud, vinculada a las fuerzas revolucionarias de este 

período, subdividido en tres etapas: (1930- 1952); (1953-1955); (1956-1957). 

Se demuestran las alternativas revolucionarias utilizadas por estas fuerzas 

revolucionarias a nivel local, desde las condiciones socio económicas y políticas que 

determinan ese accionar político revolucionario, expresadas en un movimiento 

insurreccional profundo y radical y dentro de estas fuerzas revolucionarias surge el 

Movimiento 26 de Julio (MR- 26- 7), como fuerza directriz junto a otros como el 

Directorio Revolucionario.  

Estas fuerzas generaron la organización y ejecución de acciones locales que abren 

el camino a seguir: el asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes 

y en años posteriores el asalto al Palacio Presidencial; con ello, se garantiza el 

crecimiento insurreccional que tiene como centro a los jóvenes de la generación de 

la década del 50 del siglo XX, lo cual constituye un hito histórico del proceder 

revolucionario y de la participación de los pinareños en el movimiento nacional 

liberador, de la última etapa de liberación.  

La acción del 13 de marzo de 1957, es la respuesta al llamamiento a la unidad de 

las fuerzas revolucionarias, al estado de efervescencia insurreccional, a la agitación 

en el total de la población y en especial, de los estudiantes, así como también la 

contestación a la declaratoria conjunta plasmada en los acuerdos de la Carta de 

México, firmada el 29 de agosto de 1956 en Sierra de Nevada, (México), entre Fidel 

Castro Ruz en representación del Movimiento 26 de Julio y José A.  Echeverría 

presidente de la FEU (Federación Estudiantil Universitaria), núcleos que agrupan en 

sus filas a la nueva generación. 
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Una exploración del tema, permite acercar a la investigadora a los bravos que fueron 

a la cita con la muerte, “Vi la cara de la muerte, pero no tuve tiempo de pensar en 

ella”, así expresó en entrevista realizada a Ángel Eros Sánchez,1 al evocar las 

emociones de aquella jornada intensa, donde fue a su cita con el honor y con la 

patria en gesto de renunciamiento total, a una acción de empuje y consecuencias 

trascendentales en el acontecer de la nación, al marchar junto a las fuertes ideas del 

maestro para ajusticiar al tirano en su propia madriguera con la finalidad de lograr la 

verdadera independencia y soberanía nacionales: “A luchar todos los jóvenes de 

Cuba(…) A luchar para demostrar a este régimen sangriento que no nos hará 

retroceder, porque no tenemos miedo; que nadie nos hará volver la espalda , 

aunque caigamos uno a uno con el pecho constelado a balazos”. 2 

A pesar de no cumplir su objetivo, el asalto al Palacio Presidencial se convirtió en 

una razón de continuidad de la historia revolucionaria cubana, pues enardeció aún 

más la lucha revolucionaria por el alcance de la liberación; los grupos sociales que 

en ella participaron, en especial el estudiantado, demostraron la unidad que habían 

alcanzado las fuerzas emancipadoras; ello conmovió a todo el país y enalteció el 

sentimiento de admiración por los jóvenes revolucionarios, que valerosamente no se 

rindieron y supieron cumplir con su misión. 

En el comando de los 50 hombres que protagonizaron la acción, la provincia de 

Pinar del Río3 tuvo la mayor cuota de participantes, con 16 combatientes integrados 

por doce trabajadores, tres estudiantes y un profesional: “Los jóvenes de esta 

provincia representaron el 41% del total de combatientes caídos. De ellos ocho eran  

 

 

                                                           
1 Ángel Eros Sánchez: sobreviviente pinareño al asalto al Palacio Presidencial. 

2 Artículo escrito por Pedro Saidén Rivera: La patria está de Luto¨, aparece en un periódico de la época que no define su fecha, probablemente haya sido escrito después 

del 26 de julio de 1953.  

3 N. A: Según la división política administrativa del año 1878, Pinar del Río se extendía desde los municipios de Guanajay a Guane, región a la cual se refiere la siguiente 

investigación.  
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trabajadores (66,6%), tres estudiantes (25%) y un profesional (8,4%)”;4 sobrevivieron 

a la gesta cuatro combatientes. 

En el estudio exploratorio de la historiografía cubana del siglo XX, se constató que el 

análisis de este hecho histórico no se aborda con la suficiente profundidad  

científica; además, en las valoraciones realizadas por los protagonistas 

sobrevivientes del hecho histórico, se aprecia una omisión de la información referida 

al accionar político revolucionario de los combatientes, en especial de su posición y 

actuación como miembros activos de los movimientos sociales de la época; ello 

evidencia el vacío historiográfico existente en la historia nacional y local.  

El limitado conocimiento se presenta en obras que solamente se refieren a los 

preparativos y a las acciones realizadas ese día, así como a su figura insigne, José 

A. Echeverría e incluso de forma general, a los pinareños que participaron en los 

sucesos, tal como se observa en textos de autores como: Faure Chomón Mediavilla 

“13 de marzo, asalto al Palacio Presidencial” y “El ataque al Palacio Presidencial”; 

Juan Nuiry Sánchez “Presente. Apuntes para la historia del movimiento estudiantil 

cubano”; Julio A. García Oliveras “José Antonio Echeverría: La lucha estudiantil 

contra Batista”; René Anillo Capote “Que nuestra sangre señale el camino de la 

libertad”; Miriam Zito Valdés “Asalto” y “Palacio Presidencial una acción sin retirada”.  

En los estudios regionales realizados, también existe un insuficiente conocimiento 

relacionado con el objeto de estudio en cuestión, como, por ejemplo, el historiador e 

investigador Luis Alberto Figueroa Pagés, en la obra titulada “Golpear Arriba” y el 

Colectivo de autores “Síntesis Histórica Provincial de Pinar del Río”. El único texto 

que hace referencia de forma íntegra a uno de los combatientes pinareños es el 

concerniente a “Menelao Mora Morales, su lucha y acción”, de Berta Bonne Castillo, 

biografía donde solamente se acotan momentos significativos de su labor.  

 

                                                           
4 Síntesis Histórica Provincial. De  Pinar del Río. Capitulo III Neocolonia. Luchas libradas desde el desembarco del Granma hasta el triunfo de la Revolución (1956 a 1959) / 

José M. Sánchez Fernández … [et.al.]. -- La Habana: Editorial. Historia. Instituto de Historia de Cuba, 2012.-263 pp 228,-233, 242,244,252,254,262.  
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El Museo Memorial 13 de Marzo, institución cultural de tipología histórica, en su 

política investigativa, desarrolla trabajos sobre las personalidades a estudiar 

refiriéndose a la participación en los sucesos; pero los estudios se encuentran en los 

niveles museológicos y  son insuficientes los análisis sobre el accionar político y 

revolucionario de los combatientes en la etapa correspondiente entre los años 1952 

y 1957, así como la labor realizada en el territorio por la organización que los dirigió: 

el Directorio Revolucionario (DR), más las valoraciones historiográficas hechas en 

Cuba sobre el movimiento revolucionario de la década del 50, como contexto 

general.  

De los anteriores planteamientos se presenta la siguiente situación problémica: 

Insuficiencia en el conocimiento científico sobre el accionar político revolucionario de 

los participantes de Pinar del Río, en el asalto al Palacio Presidencial, (1952 a 1957). 

Las investigaciones realizadas, expresan solo de manera dispersa, descriptiva y 

empírica el accionar político de los participantes en este hecho. 

Ante esta situación problémica, se propone el siguiente problema de investigación:  

¿Cómo se manifestó el accionar político revolucionario de los participantes de Pinar 

del Río, en el asalto al Palacio Presidencial, (1952 a 1957)? 

Se declara como objeto de estudio:  

El accionar político revolucionario de los participantes de Pinar del Río, en el asalto 

al Palacio Presidencial, (1952 a 1957) 

Según el problema planteado, se hace necesario darle solución al siguiente objetivo 

general: 

 Analizar el accionar político revolucionario de los participantes de Pinar del Río, en 

el asalto al Palacio Presidencial, (1952 a 1957) 
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 En el desarrollo del trabajo, se plantean otros objetivos de carácter específico: 

1.Caracterizar la situación económica, política y social de Pinar del Río en la 

República, de 1930-1057 

2.Identificar la actividad de los movimientos socio-políticos en los que participaron 

los pinareños, que asaltaron el Palacio Presidencial, (1955 a 1957) 

3.Determinar el accionar político revolucionario de los participantes de Pinar del    

Río en el asalto al Palacio Presidencial, en el contexto socio-político de la provincia 

Idea a defender: El accionar político -revolucionario de los participantes de Pinar del 

Río, en el asalto al Palacio Presidencial, (1952 a 1957), es la respuesta a la realidad 

socio-política de la provincia.  

El tipo de estudio que se desarrolla es una investigación exploratoria y mediante  

ella, se permitirá elevar el grado de familiaridad con los contenidos de la acción 

política revolucionaria de los participantes de Pinar del Río en el asalto al Palacio 

Presidencial, en el período de 1952 a 1957, facilita desplegar una investigación más 

completa en el contexto del movimiento revolucionario de Pinar del Río como 

perspectiva histórico social, permite identificar los principales movimientos sociales 

desarrollados en la etapa histórico estudiada y determinar las actividades en las que 

participaron los combatientes, en el período de 1952 a 1957. 

Se consultaron definiciones de autores que permitieron el uso de categorías 

históricas como: historia local, lucha política, situación revolucionaria. Se consideró 

necesario realizar evaluaciones relacionadas a términos como: accionar político 

revolucionario y fuerzas revolucionarios. 

 El universo está constituido por los sobrevivientes de la acción, familiares de los 

combatientes, amigos, miembros de la ACRC e historiadores. (28) 

La muestra se selecciona, según los criterios de Hernández, R., Fernández, C., & 

Batista, P. (2010) y atendiendo a los objetivos de la investigación, la cual será 

intencional, no aleatoria, no probabilística, para conocer el grado, sus apreciaciones  
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históricas, la actividad de los movimientos socio-políticos en los que participaron los 

pinareños que asaltaron el Palacio Presidencial, en el período de 1952 a 1957, así 

como el accionar político revolucionario de estos, en la vida socio-político de Pinar 

del Río. 

Está relacionada con los sobrevivientes de la acción, los familiares de los 

combatientes y miembros de la Asociación de Combatientes de la Revolución 

Cubana (ACRC), quienes tienen disposición para brindar información. Permitirá 

determinar el contenido de los objetivos de la investigación y facilitar la exploración 

prevista, además a los expertos o historiadores que han estudiado el tema, 

permitiendo contrastar los elementos principales, los criterios particulares de 

actuación, el reconocimiento y análisis de las manifestaciones y sus jerarquías, así 

como su influencia y sus particularidades históricas relacionadas con el tema.  

Los criterios que se tuvieron en cuenta para la selección de la muestra, parten de 

que los combatientes, por más de cincuenta años poseen conocimientos sobre el 

tema y son, además los indicados para validar el objeto de la investigación, al 

encontrarse estrechamente vinculados a él.  

En las entrevistas realizadas a los historiadores, se tuvieron en cuenta los siguientes 

criterios: las experiencias por más de cinco  años en el ejercicio de la actividad 

histórica, el nivel de conocimientos y profundidad, valoraciones, capacidad de 

interpretación crítica y de valoración de la época histórica, posibilidades de 

participación en observaciones y debates grupales, disposición para brindar y 

analizar información de forma sistemática y la posibilidad de acceder a las fuentes, 

su visión totalizadora del fenómeno, la contratación de información, la búsqueda de 

la validación y la eficacia del trabajo desarrollado. 

En la investigación se hizo necesario el uso del método dialéctico materialista y 

tomar como base sus postulados, se utilizaron los métodos correspondientes a los 

niveles teórico y empírico. 
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Método teórico:  

El método histórico-lógico es el rector, porque se utilizó para argumentar el accionar 

político  revolucionario realizado por los combatientes, condicionado por el contexto 

histórico que los conduce a una actuación consecuente con la finalidad de lograr la 

verdadera independencia y soberanía nacionales, para determinar los antecedentes 

del trabajo, así como para la búsqueda de los fundamentos que antecedieron al 

problema científico tratado, los resultados históricos obtenidos, su desarrollo, 

significación y su incidencia en los resultados actuales y en el desarrollo del objeto 

de estudio. 

 Análisis- síntesis: mediante él, fue posible descomponer la información existente 

sobre el objeto estudiado, ordenarla y agruparla en función de establecer la relación 

correcta entre todos los componentes. Se empleó para determinar los distintos 

criterios acerca de la acción sociopolítica, el procesamiento de la información 

durante el proceso de consulta de la literatura, la documentación especializada, el 

análisis de los expedientes de los combatientes y la manera de interpretar las 

observaciones, lo que permitió arribar a conclusiones sobre esta problemática y 

sintetizar los criterios para el repertorio. 

Inductivo- deductivo: este método se utilizó para la interpretación de los datos 

empíricos, así como para descubrir las regularidades y concepciones importantes 

del movimiento revolucionario en Pinar del Río, la situación revolucionaria y el nivel 

de participación de los combatientes, en la validación y contrastación de información 

y en la construcción de un razonamiento lógico desde el marco conceptual y práctico 

de la investigación.  

Para el estudio, se tuvo en cuenta el paradigma cuanti cualitativo y los métodos 

empíricos utilizados fueron:  

Análisis de documentos: se realiza una descripción del documento consultado, a 

partir de un instrumento estructurado para su análisis lógico y resulta de gran utilidad  
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la aplicación de los procedimientos de la crítica analítica e interpretativa en la etapa 

que se describe, lo que posibilita la obtención de datos e informaciones relevantes 

para el trabajo. Se consultaron textos escritos como libros y textos de la Historia de 

Cuba, correspondientes al período. 

Se realizará además el análisis de contenido, que será el trabajo con las fuentes 

primarias en diferentes modalidades: cartas, discursos, artículos, proclamas, 

publicaciones, todas localizadas en relación con el objeto que se indaga. Los 

procedimientos utilizados fueron el procesamiento de la información y el fichado de 

contenido. 

La entrevista realizada a sobrevivientes de la acción, combatientes de la Revolución 

Cubana, familiares de los mártires de la gesta histórica (Anexo 1), estudiosos del 

tema, e historiadores (Anexo 2), proporciona la información necesaria para el 

desarrollo de la investigación. Su uso como técnica, garantiza la espontaneidad 

entre los hablantes y se acerca más a la realidad, a partir del intercambio 

comunicativo. En un primer momento se sostuvieron conversaciones informales, 

para lograr un clímax de proximidad y aceptación entre los informantes y la 

investigadora. A partir de aquí, se comenzaron a realizar las entrevistas formales, 

que se organizaron de manera semi-estructurada porque tuvieron como base una 

guía de preguntas; sin embargo, mantenían el carácter flexible en función de los 

intereses de la investigación. 

Las entrevistas fueron esencialmente abiertas y profundas y no basadas en normas 

rígidas. Para su estructuración, la investigadora mediante un bosquejo del proyecto 

u objeto de investigación preparó una guía o mapa temático previo que abarcó todos 

los aspectos de interés.  

El estudio es pertinente, pues forma parte de las líneas de investigación de la 

Maestría de Estudios Históricos y de Antropología SocioCultural Cubana, responde 

al programa del CITMA sobre el desarrollo de las historias regionales y locales, 

facilita desde el punto de vista histórico cultural el perfeccionamiento del  
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conocimiento histórico social y político en la sociedad pinareña y completa vacíos de 

la historia local. 

Existen además, fuentes primarias documentales que se encuentran en los fondos 

de instituciones como el Archivo Histórico Provincial de Pinar del Río, la Biblioteca 

Ramón González Coro, la Oficina de Asuntos Históricos, el Archivo Nacional de la 

República de Cuba, el Museo de la Revolución y el Museo Memorial 13 de Marzo, 

cuyo análisis de documento y contenido (Anexo 3), junto a los testimonios de 

combatientes, familiares y amigos, permitirán desarrollar concepciones más 

acabadas sobre el accionar político revolucionario de los participantes pinareños, en 

el asalto al Palacio Presidencial.  

La novedad científica, está vinculada a la profundización de los estudios históricos y 

a la formación revolucionaria en jóvenes, desde movimientos socio–políticos, que 

contribuyen a la creación de una conciencia revolucionaria en el período estudiado. 

Desde la perspectiva científica, se investiga su participación en una de las acciones 

más importantes del último período de la Revolución Cubana. Se actualizan los 

contenidos históricos y se recogen los criterios aportados por familiares, amigos y 

combatientes, como un importante material historiográfico.  

Entre los aportes teóricos de la investigación, se señalan la caracterización del 

contexto histórico y de los movimientos sociales donde se desarrolló el accionar de 

los pinareños, que contribuye desde la sistematización teórica, a una revalorización 

del accionar político revolucionario de los jóvenes combatientes. Se utilizaron 

categorías de historia local, lucha política, situación revolucionaria, en función de 

identificar el accionar político revolucionario de los participantes de Pinar del Río en 

el asalto al Palacio Presidencial (1952 a 1957), para profundizar en la historia local 

de la provincia y en el discurso histórico del Museo Memorial 13 de Marzo; además, 

su contenido podrá emplearse por los estudiosos del tema y por los diferentes 

sistemas de enseñanza y aprendizaje e instituciones culturales de tipología histórica. 
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Su aporte práctico, es la presentación de un informe escrito que contribuirá a 

profundizar y perfeccionar la historia nacional y local, desde una concepción teórico 

práctica. Visualizar históricamente las tendencias y particularidades del individuo en 

la historia local, evidenciar el papel de las personalidades de la historia para el 

desarrollo cultural, educacional, e institucional, facilitar la transmisión de valores y la 

formación cívico-patriótica de las presentes y futuras generaciones, al ser herederas 

de una historia realmente útil para la comprensión de la época en que se vive y 

perfecciona el discurso histórico del Museo Memorial 13 de Marzo.  

La investigación se estructuró de la siguiente forma: 

• Introducción. 

• Capítulo I: Contextualización de Pinar del Río de 1902 a 1952.  

• Antecedentes históricos del accionar político revolucionario de los participantes de 

Pinar del Río, en el asalto al Palacio Presidencial, en Cuba. 

1.1 Análisis socio –clasista y de los referentes teórico-sociales, que influyeron en la 

formación cívico patriótica de una generación, en Pinar del Río. 

1.2.1El espacio familiar, en la formación cívica de los jóvenes del movimiento 

revolucionario. 

1.2.2El estado del Arte del accionar político revolucionario de los participantes de 

Pinar del Río, en el asalto al Palacio Presidencial (1952- 1957).  

• Capítulo II: Proceso de formación y consolidación de las fuerzas revolucionarias en 

Pinar del Río (1952 – 1957).  

 2.1 Situación económica, política y social de Pinar del Río, entre 1952 y 1957. 

 2.2 La formación y consolidación de los Movimientos Revolucionarios 26 de Julio y 

el Directorio Revolucionario, en Pinar del Río. 
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2.3 El accionar político revolucionario de los participantes de Pinar del Río en el 

asalto al Palacio Presidencial, en la realidad socio política de la provincia. 

2.3.1 La figura de Menelao Mora Morales, como máxima expresión de los 

participantes de Pinar del Río, en el asalto al Palacio Presidencial. 

• Conclusiones. 

• Recomendaciones. 

• Bibliografía. 

• Anexos. 
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En la elaboración del siguiente capítulo la autora refiere los antecedentes históricos 

del accionar político revolucionario de los participantes de Pinar del Río, en el asalto 

al Palacio Presidencial, en Cuba, que le permiten desde el análisis socio–clasista de 

una generación, los referentes teórico-sociales unido al espacio familiar ver su 

influencia   en la formación cívico patriótica de los jóvenes del movimiento. El estado 

del arte se basa en las valoraciones historiográficas realizadas en Cuba sobre el 

movimiento revolucionario de la década del 50, y sus aportes a la investigación. 

CAPÍTULO I. CONTEXTUALIZACIÓN DE PINAR DEL RÍO DE 1902 A 1952 

1.1 Antecedentes históricos del accionar político revolucionario de los 

participantes de Pinar del Río, en el asalto al Palacio Presidencial, en Cuba 

En la contextualización de la época a la cual se refiere la investigación y la 

comprensión de lo sucedido en Pinar del Río durante los años de 1952 a 1957, se 

hace necesario partir del establecimiento de la república neocolonial burguesa, 

nacida el 20 de mayo de 1902, como resultado del apéndice humillante adjudicado a 

la Asamblea Constituyente de 1901: la Enmienda Platt, con la cual se ratifica el 

derecho de los Estados Unidos a intervenir en cualquier momento en la República 

naciente. 

Al referirse a la naciente República y a las características que presenta en este 

período, la autora se apoya en la obra de Oscar Pino Santo5: El asalto a la oligarquía 

financiera yanqui,5 cuando  expresa: “El período histórico cubano que cursa entre 

1898 y 1913 se caracterizó por la penetración económica del país por grupos 

inversionistas norteamericanos vinculados al proceso de monopolización (…) 

tendiendo a acentuar los rasgos monoproductores y monoportadores 

(fundamentalmente azucareros) de la etapa colonial anterior”.  

 

                                                           
5 Pino Santos Oscar: El asalto a la oligarquía financiera yanqui / Oscar Pino Santos. -La Habana: Premio Casa de las Américas, mayo de 1973.-  73p. 
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El análisis de lo anteriormente señalado, permite comprender que la penetración 

norteamericana en la nación, está representada por una plutocracia, cuyo dominio 

económico se afianza y se desplaza al capital inglés, al comenzar las inversiones en 

los sectores fundamentales de la economía como la industria azucarera, los 

ferrocarriles, las minas, las tierras. 

Garantizar el dominio sobre Cuba en todos los renglones económicos es de gran 

interés para los Estados Unidos, para lo cual firma tratados como el Tratado de 

Reciprocidad Comercial, el 11de diciembre de 1902, para nada recíproco, que ofrece 

ciertas concesiones a Cuba en el azúcar y otros productos, mientras los Estados 

Unidos reciben un margen preferencial en porcientos, en otras. 

Para Cuba, este tratado significa el reforzamiento de las características de 

monoproductor, monoexportador, monomercado y de latifundio, a cambio de la 

garantía del mercado para el azúcar cubano y a tono con lo que expresa Oscar Pino 

Santos6 en la obra citada: “La contrapartida del auge que experimentó la producción 

azucarera cubana(…) fue el desarrollo de un proceso acelerado de 

desnacionalización de esa industria”, la privatización de la industria hace que Cuba 

se abra a los productos norteamericanos y estos asfixien cualquier intento de 

desarrollo industrial no azucarero. 

Las inversiones norteamericanas producen un impacto mayor en la estructura 

económica cubana, al consolidar y desarrollar el patrón heredado, de modo que tal 

deformación se convierte a partir de ese momento, en un fenómeno aún más 

negativo, por lo mismo que más absorbente, irreversible y rígido e influye en el 

proceso de dependencia política por la articulación de intereses entre los grupos de 

poder económico subordinados, en general, a Estados Unidos y su representación 

política en la nación.  

                                                           
6 Ibidem.p.92 
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La autora, en el análisis de textos de la Historia de Cuba en relación con la 

representación política de la nación, menciona los presidentes de la república 

neocolonial más representativos, en el período de 1902 a 1952: 1902 Tomás 

Estrada Palma; 1909 José Miguel Gómez; 1913 Mario García Menocal; 1921 Alfredo 

Zayas, 1926 Gerardo Machado. Posteriormente le siguieron: 1934 Caffery-Batista-

Mendieta, 1936 Miguel Mariano Gómez, 1940 Fulgencio Batista y Zaldívar; 1944 

Ramón Grau San Martín, 1948 Carlos Prío Socarras y nuevamente en 1952, 

Fulgencio Batista y Zaldívar. 

Entre los elementos característicos de estos gobiernos se encuentran la corrupción 

político administrativa, la intervención norteamericana en los asuntos internos del 

país, la falsa política económica, dada por el crecimiento acelerado de empréstitos 

de la banca norteamericana y el entreguismo a los monopolios norteamericanos, 

quienes realizan cada vez mayores inversiones de capitales en las principales ramas 

de la economía (azúcar, minería, y servicios públicos), de ellas  las exportaciones de 

azúcar, básicamente cruda, cuyo destino esencial era el mercado estadounidense. 

En 1914, como consecuencia de la Primera Guerra Mundial y en especial, durante el 

período de la Danza de los Millones (1919-1920), las exportaciones sobrepasan los 

mil millones de dólares. Es decir, las circunstancias en los países europeos hacen 

que Cuba se convierta en un abastecedor del mercado mundial y EE. UU en el 

intermediario, con la llegada de la crisis económica (1920 –1921), es que Europa 

inicia un proceso de recuperación de la guerra, la demanda comienza a disminuir y 

el precio desciende bruscamente.  

La crisis que se presenta pone al descubierto la debilidad de la economía cubana, al 

decaer todas sus ramas y en especial la industria azucarera, que tiene una caída en 

sus precios; a partir de ese momento la absorción por el capital norteamericano se 

hace mayor, así como el estancamiento en su elaboración, debido a que en 1923, 

los EE. UU desarrollan su propia producción de azúcar en territorio continental, sus  
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sus colonias insulares lo abastecen y promueve la política de protección arancelaria 

para su producción doméstica. 

Los períodos históricos de 1898-1913 y 1914-1925, correspondientes a la 

penetración y control del imperialismo norteamericano, no significa una etapa de 

desarrollo de la economía cubana, por el contrario, es la reafirmación de una crisis 

estructural que hace decaer todas las ramas de la economía, en especial la industria 

azucarera y la banca; unido a ello, el nuevo arancel norteamericano de los años 30, 

con un descenso de las exportaciones de crudo a Estados Unidos, contribuye de 

forma decisiva a agravar la situación económica y social del país. 

La autora, se apoya en la obra de Jorge Ibarra Cuesta 7: “Historia de Cuba, La 

Neocolonia organización y crisis desde 1899 hasta 1940”. Capítulo IV “La sociedad 

cubana en las tres primeras décadas del siglo XX”, para significar la forma 

particularmente aguda en la que se incrementó el desempleo en la juventud, al 

referir que: “al grupo de edades comprendida entre los 14 y 25 años de unos 300 

574 jóvenes varones, (…) unos 87 846 no tenían ocupación lucrativa. De estos unos 

17 892 cursaban estudios, por lo que (…) un 23, 85 %, no encontraba empleo. El 

desempleo entre los jóvenes comprendidos en este grupo aumentó de 1919 a 1931 

de un 8,1% a un 23,81%”. 

El análisis de las cuestiones sociales del período, permite ver el descenso de los 

estándares de vida del país y así mismo, el alto nivel de analfabetismo existente en 

la juventud. Otros problemas se complejizan y son el reflejo de una crisis social 

expresada en la insalubridad, la discriminación racial y social, la explotación a 

campesinos y obreros, producto de la represión contra las fuerzas populares, con el 

propósito de frustrar el surgimiento de movimientos sociales; no obstante, a partir de 

1920, se evidencia un auge del movimiento revolucionario cubano contra la  

                                                           
7 Ibarra Cuesta, Jorge. Historia de Cuba, La Neocolonia organización y crisis desde 1899 hasta 1940. Capitulo IV. ¨La sociedad cubana en las tres primeras décadas del siglo 

XX / Jorge Ibarra Cuesta. - La Habana: Editorial Política, 1998.- 172p. 



 

17 
 

 

corrupción político administrativa, el sometimiento al imperialismo y la explotación 

capitalista.  

Se considera indispensable hacer mención a hechos ocurridos en la etapa, en el 

orden internacional, que repercuten en Cuba y permiten la aparición de un 

pensamiento revolucionario que se conoce como Revitalización de la Conciencia 

Nacional; ellos son: la Revolución Mexicana (1910 – 1919), la Primera Guerra 

Mundial (1914 - 1918), la Revolución Socialista de Octubre (1917), las luchas por la 

Reforma Universitaria de Argentina (1918), la creación de la Tercera Internacional 

(1919), la lucha de Augusto César Sandino en Nicaragua y las luchas de Adolfo 

Martí en El Salvador. 

Factores nacionales e internacionales influyen positivamente en la juventud, su 

activa participación en las luchas estudiantiles y sociales del período se debe en 

gran parte a la difícil situación que atraviesan, surgen organizaciones como el 

Partido Comunista de Cuba (PCC), la Confederación Nacional Obrera de Cuba 

(CNOC), la Federación Estudiantil Universitaria (FEU) y el Directorio Estudiantil 

Universitario (DEU) que llevan al estudiantado a regresar a la primera línea de 

resistencia contra el despotismo, tomar como bandera el antimperialismo y al estudio 

de la obra martiana. 

Entre las figuras representativas del movimiento revolucionario, del momento 

histórico al cual se hace referencia, se encuentran Rubén Martínez  Villena, Julio 

Antonio Mella, y la posición antimperialista, antimonopolista y nacionalista de  

Antonio Guiteras Holmes, cuya proyección de pensamiento es de referencia para 

épocas posteriores, por la propuesta de un programa revolucionario de profundas 

transformaciones socio económicas por la vía armada, como única solución para 

alcanzar la verdadera liberación nacional, agraria y democrática.  

Como consecuencia del movimiento revolucionario en las tres primeras décadas del 

siglo XX, la sociedad cubana se ve sacudida por transformaciones socio-económicas 

que culminan con el estallido revolucionario de 1933, de honda connotación social,  
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que significa el arranque de un ciclo revolucionario con un fuerte dinamismo de los 

actores sociales, cuyo reclamo es un mayor protagonismo en los proyectos de 

reforma político social.  

A pesar de frustrarse la Revolución del 30 en sus aspiraciones esenciales, hubo un 

saldo positivo y la conciencia antimperialista de las masas impuso la eliminación de 

la Enmienda Platt, cuya anulación en 1934 no modificó las estructuras 

fundamentales del dominio neocolonial, pero sí suprimió sus más bochornosas 

manifestaciones. Sin embargo, el imperialismo, la oligarquía y el ejército, mantienen 

la cohesión de sus fuerzas y no vacilan en desatar su más cruenta represión; es la 

época del asesinato de Antonio Guiteras Holmes, quien fuera el oasis de gobierno 

de actitud revolucionaria que conoció la República, desde su fundación y hasta 

1959.  

El panorama socio-político y económico analizado, permite comprender los 

verdaderos intereses y objetivos de las potencias imperialistas y en especial, de los 

Estados Unidos, en relación con la nación cubana, lo cual genera en la nueva 

generación un incentivo para retomar la lucha, sobre la base de los errores 

cometidos y sus aprendizajes, para reorganizarla desde el surgimiento de un 

pensamiento revolucionario y antimperialista, que facilita potencializar la lucha 

revolucionaria y las formas de sostenerla en el movimiento estudiantil, obrero y 

comunista. 

1.2 Análisis socio–clasista y referentes teórico-sociales, que influyeron en la 

formación cívico patriótica de una generación, en Pinar del Río  

La provincia de Pinar del Río al igual que el resto del país, mantiene las estructuras 

socio - económicas y políticas adquiridas durante los primeros treinta años del siglo 

XX de la República. Para su mejor visualización y comprensión, se parte de las 

particularidades que como región histórica presenta, en un espacio histórico y 

socialmente determinado.  
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La autora para su análisis, parte de la demarcación establecida por Real Célula en 

1878, que instituyó una nueva división político-administrativa en Cuba, dividiéndola 

en seis provincias civiles, en ella, Pinar del Río surge como municipio de tercera 

clase, sus límites se extienden desde Guanajay hasta Guane y le da continuidad, al 

tener presente los cambios ocurridos con las divisiones política y administrativa de 

1902 y 1940. 

Entre los problemas más críticos que afloran en el contexto local, se destaca la 

imposición de un modelo económico neocolonial, que se distingue por la existencia 

de un sistema deformado estructuralmente, en función de producir tabaco para el 

mercado dominado por Estados Unidos, caracterizándose esencialmente la 

economía pinareña como monoproductora y monoexportadora de tabaco. 

La autora, se apoya en la obra de los historiadores Dianelys García Acosta y Enrique 

Giniebra Giniebra 8, Pinar del Río, expresiones de poder (1940- 1958), para señalar 

que el sector azucarero, base económica de Cuba en el período abordado,  no 

constituye un renglón importante en la economía de este territorio occidental, pues 

como expresan los autores: “este solo representaba el 11,3 % de la producción 

agrícola del territorio, mientras el cultivo del tabaco constituía el 55,7% del volumen 

del total de dicha producción”.  

Otras ramas de la economía asumen el carácter de reserva estratégica para los 

intereses expansionistas y hegemónicos del imperialismo norteamericano, como es 

el caso de la explotación minera, fundamentalmente del cobre, así como el casi nulo 

desarrollo industrial, con el menor número de industrias en el país. En el caso de la 

ganadería, está controlada por el latifundio ganadero. 

La estructura económica de Pinar del Río, en el período a la cual la autora se refiere, 

se caracteriza por un alto grado de deformación y progresivo deterioro, con el 

crecimiento del latifundio y la penetración económica del imperialismo yanqui con  

                                                           
8 García Acosta, Dianelys. Pinar del Río expresiones de poder (1940- 1958) / Dianelys García Acosta, Enrique Giniebra Giniebra. -- Pinar del Río: Ediciones Loynaz, 2018.-pp. 

10-25, 59. 
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varias empresas norteamericanas, que profundizan el subdesarrollo de la provincia y 

por estas razones, se convierte: “en la sede de los peores, los más reaccionarios y 

los más avaros latifundistas”. 9  

 La crisis económica del mundo capitalista de 1929, se manifestó en Cuba, con la 

agudización de las contradicciones existentes, cuyas consecuencias son el 

desempleo, el hambre y la miseria más absoluta, lo que sumía al pueblo en la 

desesperación y la impotencia. Pinar del Río no fue una excepción en este contexto; 

se caracteriza por el descenso vertiginoso de la producción tabacalera e influye en el 

empeoramiento de la situación del veguero y del tabaquero, ni su pueblo en 

particular escapa a esta situación que vive el país. La realidad que se presenta es el 

fruto del desenvolvimiento de un modelo de capitalismo subdesarrollado y 

dependiente.  

La economía pinareña esta lastrada por la ausencia de perspectivas económicas y 

políticas en todas las ramas y ello repercute con fuerza en los sectores más 

desposeídos de la población. El atraso económico del territorio expresado en el 

monocultivo, la monoproducción, la monoexportación y el latifundio, se refleja en el 

entorno social, a través del estatus de miseria y pobreza en la que se encuentra 

inmersa la población, generado a partir de las condiciones de explotación. Se 

entiende la pobreza como un reflejo social del subdesarrollo y este, como efecto de 

una economía deformada. 

Desde el análisis socio clasista, la autora define que la situación de opresión, crisis 

económica, incumplimiento de expectativas socio políticas con respecto a las clases 

sociales más humildes, formado por un grupo de familias de muy bajos ingresos 

económicos desconocidos para los círculos políticos y las redes de poder de 

aquellos años, posibilitan el crecimiento de la diferencia entre las redes de poder y el 

resto de las clases sociales. Estas contradicciones profundas e irreconciliables,  

                                                           
9 Castro Ruz, Fidel. Discurso pronunciado por el Comandante en Jefe Fidel Casto Ruz, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Primer Ministro 

del Gobierno Revolucionario de Cuba. En el acto conmemorativo del XXIII aniversario del asalto al Cuartel Moncada. Granma (La Habana) .28 de julio de 1976.  p.3  
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provocan que, dentro del grupo de participantes pinareños en el asalto al Palacio 

Presidencial, se encontraran revolucionarios pertenecientes a estos sectores. 

 Resulta oportuno mencionar la situación de miseria que atraviesa el veguero 

durante la década; este sector social constituye el núcleo más dinámico del 

campesinado cubano, al ser una de las capas más afectadas producto de la 

explotación semifeudal a que está sometido. El campesino vive por lo general 

sometido a relaciones de dependencia muy severas, en virtud de las deudas que 

contrae con los poseedores de dinero, que los mantiene vinculados de por vida a la 

tierra y tiene acceso tan solo a una parte ínfima de su trabajo, la estrictamente 

necesaria para vivir. En este sector encontramos a Menelao Mora Morales, Pedro 

Julio Esperón Álvarez, Gerardo Medina Cardentey, Eduardo Panizo Bustos, José M. 

Hernández León. 

La autora refleja la realidad de los revolucionarios a partir de la entrevista realizada a 

Menelao Mora Travieso10, hijo del mártir Menelao Mora Morales , quien refiere: 

“Mene11, era el quinto hijo de once hermanos, de un campesino que había heredado 

la tierra de sus padres canarios; vivían en una pequeña finca de tabaco llamada el 

Cocal de los Mora, ubicada en San Luis, donde no se producía lo suficiente para 

vivir. No pudo asistir a la escuela en los primeros años de su vida, púes al igual que 

sus hermanos tenían que trabajarla. Cumplidos los doce años inició sus estudios y 

por su mentalidad despierta y su tesonera voluntad recuperó el tiempo perdido, y 

llegó a convertirse en el año 1930 en abogado”. 

Otro de los ejemplos, es la entrevista a Antonio Armas Deloso12 sobre la actividad de 

Pedro Julio Esperón Álvarez, radicado en la región de Guanajay; el historiador 

plantea: “Esperón nace en la finca llamada Monsieur Pedro, en el barrio Santa Ana, 

municipio Guanajay, donde cultivaban, maíz, tabaco y caña fundamentalmente. Era  

                                                           
10 Mora Travieso, Menelao (Fallecido). Entrevista realizada por Glendys Hernández Ramírez. La Habana, 13 de marzo de 2016 

11 Mene, así llamaban cariñosamente los hijos a Menelao Mora Morales. 

12 Armas Deloso, Antonio. Entrevista realizada por Glendys Hernández Ramírez. La Habana, 13 de marzo de 2020 



 

22 
 

 

una familia numerosa con 13 hijos, él era el séptimo y se ocupaba de preparar la 

tierra, manejar el arado tirado por bueyes y sembrar. Asistió a la escuela a los once 

años de edad y no podía ir diariamente por ayudar al padre en las labores agrícolas 

y al sustento de la familia”. 

Armando Otero Medina13, sobrino de Gerardo Medina Cardentey, en entrevista 

plantea: "mi tío es de descendencia campesina, de origen humilde, su padre para 

ganarse la vida laboraba en el Central Galope en San Juan y Martínez, después 

como mozo en una finca, hasta mudarse para la ciudad por la difícil situación que 

atravesaban en el campo y buscar mejoras económicas. Gerardo es el menor de 

tres hermanos, pudo cursar estudios desde los seis años de edad”. 

En entrevista a Estela Hernández León14, hermana del mártir José M. Hernández 

León, también se constatan las condiciones de vida y de sustento de este sector, al 

plantear que: “residíamos en la finca Garmendía ―anteriormente Hato 

Garmendía―, ubicada en el km 2 1/2 de lo que hoy se conoce como la carretera 

central, Pinar del Río. La casa era de madera y guano con una visión panorámica y 

un terreno aledaño arrendado. La finca tenía alrededor de tres caballerías de tierra, 

las cuales se sembraban de tabaco, maíz y cultivos varios, y además se dedicaban a 

la cría de ganado vacuno y porcino, lo que servía de sustento a la familia, unido al 

trabajo que desempeñaba el padre convertido después en obrero sindicalista”. 

La autora, significa el proceso de inmigración que se dio con el establecimiento y 

fundación de familias en distintas zonas del país y las características que estas 

tuvieron; este es el caso de Eduardo Panizo Bustos. Su hermano Emilio Panizo 

Bustos15, en la entrevista que se le realiza, refiere que: “procedíamos de una familia 

muy humilde, mi madre era mejicana y mi papá español, se conocen en México y 

deciden después de un tiempo venir a Cuba en busca de una mejor situación, aquí  

                                                           
13 Otero Medina, Armando. Entrevista realizada por Glendys Hernández Ramírez. Pinar del Río, 9 de noviembre de 201 

14 Hernández León, Estela. Entrevista realizada por Glendys Hernández Ramírez. Pinar del Río, 9 de noviembre de 2019 

15 Panizo Bustos, Emilio. Entrevista realizada por Glendys Hernández Ramírez. La Habana, 13 de marzo de 2020 
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radicaron en una zona rural cerca de Guanajay. Papá se convirtió en vendedor 

ambulante, tenía una canasta y vendía y compraba especies para nuestro sustento, 

aunque nos inculcaron el estudio, solamente tres de cinco hermanos lo realizamos”. 

Según la autora, un elemento común dentro del grupo de participantes pinareños en 

el asalto al Palacio Presidencial pertenecientes, a este sector, es que por lo general 

son familias numerosas y algo muy característico, es que sus hijos no tienen la 

oportunidad de ir a la escuela en edades tempranas, debido a la necesidad de 

laborar duramente la tierra en pequeñas fincas, cuyas producciones no satisfacen 

las necesidades económicas de las familias. 

Los trabajadores pinareños no escapan a la situación general del país. Estos 

permanecen en iguales condiciones de pobreza que otros grupos sociales, pues en 

la misma medida en que se intensifica la explotación capitalista, la economía 

depende cada vez más del trabajo libre, por lo que una mayor cantidad de hombres 

tiene que vender su fuerza de trabajo para vivir y afrontar situaciones como 

desempleo, bajos salarios y carencia de recursos para la subsistencia de la vida por 

la subida de los precios de los artículos de primera necesidad. En este sector se 

encuentran: Juan Gualberto Valdés Buergo, Pedro Téllez Valdés, Pedro Saidén 

Rivera, Raúl Fornell Delgado, Pero Pablo. Ortiz Valdés, Ángel Eros Sánchez, Adolfo 

Delgado Rodríguez, Evelio Prieto Guillama, Enrique Echevarría Acosta y Celestino 

Pacheco Medina.  

De los participantes pinareños en el asalto al Palacio Presidencial, el joven Ormani 

Arenado Llonch, procede de una familia perteneciente a la clase media; sus 

posibilidades y solvencia económica le permite llevar una vida acomodada en la 

sociedad pinareña de la década del cuarenta, sin embargo, cuenta su prima Mirtea 

Arenado, que ello no fue limitación para actuar consecuentemente con el momento 

que le tocó vivir.  

El grupo de combatientes objeto de estudio, posee una composición social 

heterogénea, de procedencia popular, que comparten características comunes y los  
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vincula en intereses u objetivos que se consolidan y se refuerzan en la solidaridad 

interpersonal. Ante los fenómenos inherentes a la sociedad de clases, señalan una 

madurez temprana, conscientes del papel protagónico que les corresponde jugar en 

la sociedad cubana. 

Otros referentes sociales contribuyen a la formación cívico-patriótica de los jóvenes, 

donde la enseñanza es un factor determinante, aunque algunos por las 

características que presenta la educación en este contexto no tienen la posibilidad 

de asistir; sobre todo, aquellos que residen en las zonas rurales, pues las 

condiciones para acceder a la enseñanza primaria son aún peores, ya que el 

número de maestros y escuelas es insuficiente para desarrollar esa actividad. 

Durante el mandato de Gerardo Machado y con posterioridad hasta 1940, los 

gobernantes que le suceden no destinan recursos para la educación, ni les interesa 

la problemática educacional de la provincia; se presenta un cuadro poco alentador 

en la enseñanza secundaria; solamente existen dos Institutos de Segunda 

Enseñanza: uno en la ciudad de Pinar del Río y otro en Artemisa, una Escuela 

Normal para Maestros, una Escuela del Hogar y una Escuela Profesional de 

Comercio.  

La autora se apoya en la obra Síntesis Histórica Provincial. Pinar del Río4. Capítulo 

III Neocolonia, epígrafe Educación y Deporte, para subrayar el estado educativo de 

la provincia en el período que se reseña, pues son muy pocos los ciudadanos de 

esta región del país que pueden cursar la enseñanza media y mucho menos, llegar a 

la universidad, lo que conduce al agravamiento del analfabetismo en la población; en 

ella se plantea: “se mantuvo una población analfabeta de más de 95 mil habitantes 

durante todo el período reseñado; es decir, más del 30,5% de los mayores de 10 

años”.  

En las primeras décadas del siglo XX, el Instituto de Segunda Enseñanza consolida 

su prestigio en la sociedad pinareña, al contar en su jerarquía educacional con un 

claustro de profesores de una preparación académica envidiable. En consulta a  
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textos relacionados con la pedagogía, la autora constata la presencia de prestigiosos 

académicos en el período, como Pedro García Valdés, Estrella Lamar, Dra. Bertha 

Cabarrouy, Dra. María Valella, Rafael C Sardiñas, Leandro González Alcorta y 

Calixto Guiteras, por citar algunos; era muy cotizado ocupar una plaza entre los 

docentes.  

El Instituto de Segunda Enseñanza en la época, constituye un reflejo de los 

problemas del sistema de enseñanza de la República Neocolonial, donde poco 

importa al estado la superación de los adolescentes y jóvenes. Aquí los jóvenes 

comienzan a enfrentarse a un proceso nuevo, caracterizado por la existencia de 

fraudes académicos, calificaciones vendidas, favoritismo con los alumnos 

adinerados. Por otro lado, la tradición revolucionaria del estudiantado pinareño, que 

desde los años veinte produce constantes manifestaciones en defensa de sus 

reclamos y de rechazo a los gobiernos de la República. 

De los participantes pinareños en el asalto al Palacio Presidencial, cursan estudios 

en el Instituto Menelao Mora Morales, José M. Hernández León, Ormani Arenado 

Llonch, que inician estudios, pero no concluyen, Raúl Fornell Delgado, Gerardo 

Medina Cardentey, Evelio Prieto Guillama y Eduardo Panizo Bustos (los dos últimos 

en el Instituto de Artemisa). Otros cursan estudios en la Escuela Profesional de 

Comercio; este es el caso de Pedro Saidén Rivera, Celestino Pacheco Medina, 

Pedro Téllez Valdés y Gerardo Medina Cardentey; estos jóvenes hacen sentir con 

fuerza la denuncia y el azote sin descanso, a los farsantes que se alzan sobre las 

espaldas del pueblo.  

Es preciso señalar que del grupo de combatientes algunos llegaron a cursar estudios 

en la Universidad de La Habana, escenario que contribuye a la formación de una 

conciencia popular y donde la juventud forma su carácter en el combate tenaz. Aquí 

estudiaron Menelao Mora Morales, José M. Hernández León, Ormani Arenado 

Llonch y Pedro Téllez Valdés un curso de Ciencias Comerciales, que no pudo  
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culminar. Arribar a la casa de altos estudios demuestra las diferencias entre los 

combatientes.  

 El historiador Jorge Ibarra Cuesta16, en la obra Cuba: 1898-1958. Estructura y 

procesos sociales, expresa: “En cuanto a la juventud estudiantil, debemos señalar 

que su situación subjetiva la hacía sensible al momento que vivía la Isla. Los 

distintos centros de Segunda Enseñanza y las universidades constituían los 

enclaves en los cuales se concentraban miles de jóvenes de la más diversa 

procedencia social (…)”.  

En el análisis de lo expresado por el historiador, la autora refiere que los estudiantes 

de los disímiles centros educacionales se mantienen en la avanzada de la juventud 

de la época y los estudios realizados en estos planteles les permite encontrar las 

respuestas a sus preocupaciones cívicas y a sus inquietudes intelectuales, hallan el 

sedimento de sus tempranas experiencias y llegan a comprender muy pronto en qué 

medida la trágica situación económica, política y social es consecuencia directa de la 

opresión y la explotación imperialista; además, la convivencia en los inmuebles 

posibilita la creación de relaciones de confraternidad.  

El conjunto de condiciones objetivas expresadas en la crisis económica, política y 

social, contribuye e influye en la formación y desarrollo de un pensamiento nacional, 

y forja un movimiento popular, cuyas raíces vienen de las tradiciones patrióticas 

desde 1868 y 1895. La pasión y admiración por la figura de José Martí, cuyas obras 

abrazan y hacen suyas, es punto de referencia en la adopción de una conducta 

consecuente con el momento que les tocó vivir. 

Los participantes de Pinar del Río en el asalto al Palacio Presidencial, fueron fieles 

exponentes de los preceptos martianos en la práctica revolucionaria que realizaron y  

 

 

                                                           
16 Ibarra Cuesta, Jorge. Cuba: 1898-1958. Estructura y procesos sociales/ Jorge Ibarra Cuesta. - La Habana: Editorial de Ciencias Sociales, 1995, p. 179.  
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así lo constata el combatiente revolucionario Juan M. Izquierdo17, en la entrevista 

que se le realiza, el cual plantea: “Pedro Saidén, Ormani, y Gerardo, dedicaron 

largas jornadas a leer e interpretar la obra del maestro”, con respecto a la figura de 

Gerardo Medina Cardentey refiere: “fue un joven de una madurez política 

extraordinaria, tenía una cultura tremenda, era un martiano de verdad lo leía y lo 

sentía”. 

Diversos factores influyen en cada una de estas figuras para definir sus posiciones 

revolucionarias: el origen clasista, o sea, campesinos y obreros, las influencias 

teóricas que reciben en su formación intelectual cuyo referente principal fue el 

pensamiento de José Martí, su acercamiento al movimiento obrero a través de sus 

organizaciones como la CNOC, la comprensión del papel intelectual en la sociedad, 

las líneas y formas del pensamiento existentes en la década, como el reformismo y 

el nacionalismo, los movimientos revolucionarios y la familia, componente 

determinante en su formación cívica. 

1.2.1. El espacio familiar, en la formación cívica de los jóvenes del movimiento 

revolucionario 

La familia a través de la historia, ha constituido el componente primario y esencial en 

la formación de la personalidad; es la familia la institución universal, que permite 

establecer a los hombres una estrecha relación con la organización de la sociedad; 

de ahí, la importancia de la misma en la formación cívica de los jóvenes 

participantes en las luchas revolucionarias, antes del triunfo de la Revolución, en 

Pinar del Río. 

Según la visión antropológica, de la antropóloga y profesora universitaria Dulce 

Milagro Niebla, la familia es la primera instancia socializadora, pues en ella se 

transmiten, refuerzan, transforman y generan la mayoría de los códigos sociales, de 

las normas y de los valores asociados, de acuerdo con el segmento social y cultural  
                                                           
17 Izquierdo Ortíz, Juan María (Fallecido). Entrevista realizada en la ACRC. Pinar del Río, 14 de marzo de 1990 
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al que pertenecen sus miembros. Las familias en cualquier sociedad se distinguen 

por clase social, género, raza, territorio, y esas diferencias dependen de la época y 

el contexto histórico. 

El análisis anterior, sobre los rasgos que distinguen a las familias en una sociedad 

determinada, permite a la autora distinguir que entre los organizadores sociales de la 

vida familiar de este grupo de combatientes, la esencia radica en la existencia de 

familias humildes de bajos ingresos económicos, numerosas, con pésimas 

condiciones de vida, donde sus hijos son educados en los principios de la sencillez, 

la honestidad, la honradez y la solidaridad existentes en la sociedad pinareña, de la 

segunda mitad del siglo XX.  

En el análisis de los estudios historiográficos, la autora encontró diversas 

experiencias personales, que evidencian las construcciones de familias y personas 

revolucionarias; entre ellas se encuentra al joven José M. Hernández León, quien 

nació y se desarrolló en una familia humilde, su actividad intrafamiliar inculcó en él 

valores patrios que facilitaron su actuación en una generación de revolucionarios.  

En entrevista realizada a su hermana Estela Hernández León14, esta plantea: “Mi 

padre José Hernández Placencia, fue dirigente de choferes de alquiler de la 

compañía estadounidense Sinclair de Pinar del Río. Siempre se manifestaba contra 

las injusticias, y luchaba contra la dictadura de Machado, por eso fue buscado en 

reiteradas ocasiones”, más adelante su hermana  María Luisa Hernández León18, 

señala que: “en casa se hablaba de política muy discretamente y nosotros no 

sabíamos los temas que se trataban, además papá  tenía buenas relaciones  con 

Antonio Guiteras Holmes,  estaba vinculado a la Joven Cuba y a las acciones que se 

realizaban en Pinar del Río”. 

Otros ejemplos permiten ver cómo desde las concepciones religiosas adoptadas por 

padres de familia, en diferentes instituciones fraternales, transmiten códigos y  

                                                           
18 Hernández León, María Luisa. Entrevista realizada por Glendys Hernández Ramírez. Pinar del Río, 9 de noviembre de 2019 



 

29 
 

 

principios a sus descendientes lo que refuerza su conducta en la sociedad, en un 

contexto de formación politeísta donde pondera la Iglesia Católica, qué es la religión 

más generalizada en esta provincia, además de existir organizaciones de carácter 

fraternal, como la masonería y órdenes que se basaban en el precepto de 

fraternidad, tales como: Orden Caballeros de la Luz y Odl Fellons.  

Según entrevista al historiador Ariel Díaz Pando19: “Gerardo Medina Cardentey junto 

a su padre Antonio Medina Lemus fueron miembros de la Orden Caballeros de la 

Luz, cuyos preceptos se basan en la práctica de la fraternidad, la hermandad y el 

alto sentido humanista, reflejada en su comportamiento diario”. Con respecto a ello 

en entrevista a Armando García Otero13, sobrino del mártir, este refiere la 

compenetración e identificación de ideas y principios entre su tío y abuelo al decir: “a 

pesar de no ser mi abuelo un activo revolucionario, siempre compartió y fue su 

cómplice en las actividades, incluso desde su membresía en la logia, que hoy lleva 

honorablemente su nombre”.  

Las características de la familia Arenado Llonch, constituyen un aspecto esencial 

para entender la personalidad del joven Ormani Arenado Llonch, educado bajo los 

preceptos del catolicismo desde sus primeros estudios en las Escuelas Pías, donde 

recibe una instrucción general; aquí el plan de estudio incluye el conocimiento y 

aprendizaje de figuras importantes de la cultura y la política cubana, como es el caso 

de la obra de José de la Luz y Caballero, Félix Varela, José María Heredia, y José 

Martí, factores determinantes en la formación cívico patriótica del joven, unido a la 

educación recibida por sus padres, que le inculcaron una conducta basada en 

concepciones de vida disciplinada y respetuosa, sintetizadas en lo mejor de los 

valores, sentimientos y modos de ser del cubano. 

En el análisis realizado, cabe señalar que la familia constituyó un factor significativo 

en la formación cívica de los jóvenes del movimiento revolucionario, al lograr 

potenciar los valores, convicciones y compromisos con el tiempo y el momento que  
                                                           
19 Díaz Pando, Ariel. Entrevista realizada por Glendys Hernández Ramírez. Pinar del Río, 10 de noviembre de 2019 
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les tocó vivir, en el complejo proceso de cambio y transformación de la sociedad, 

convirtiéndose en cómplice de su accionar. El escenario político social en que se 

desenvolvieron sus vidas los inclinó a ser revolucionarios, por las injusticias, por la 

práctica de todas las formas de latrocinio y violación continuas de los más 

elementales derechos y libertades del pueblo. 

1.3. El estado del Arte del accionar político revolucionario de los participantes 

de Pinar del Río, en el asalto al Palacio Presidencial (1952-1957)  

Para el estudio del accionar político revolucionario de los participantes de Pinar del 

Río, en el asalto al Palacio Presidencial (1952-1957) desde el punto histórico, la 

autora utiliza conceptos que serán fundamentales para el mejor entendimiento del 

enfoque investigativo, tales como el de Historia Local, dado por Hernán Venegas 

Delgado20 quien explica: “la categoría flexible de espacio tiempo para referenciar 

categorías de barrio, ciudad, comunidad y comarca”, lo que nos permite establecer 

una delimitación espacial en correspondencia con el objeto de estudio de la 

investigación; así también, la definición dada por Hernández J.M21 sobre  Lucha 

Política: “(…)forma de lucha por los derechos y libertades (…) se desarrolla por 

medios violentos utilizando las formas armadas”, como la forma empleada por los 

combatientes en  respuesta a la realidad socio-política existente en la sociedad.  

La categoría relacionada con la Situación Revolucionaria, es vista desde la 

concepción de Vladimir I. Lenin,22 y “se caracteriza por los siguientes rasgos 

fundamentales: la imposibilidad para la clase dominante de mantener en forma 

inmutable su dominio (…) Una intensificación considerable de la actividad de las 

masas, que se dejan expoliar tranquilamente en tiempos pacíficos, mientras que en 

los tiempos turbulentos se ven empujadas, tanto por toda la situación de crisis como 

por las propias alturas a una acción histórica independiente (…) Es necesario  

                                                           
20 Venegas Delgado, Hernán. Regiones, provincias y localidades. Historiografía regional cubana. Revista Islas. (La Habana), 2010. 

21 Hernández J.M (2009) Mármol, Eduardo. (2010) La Guerrilla es una moda? La Jiribilla. Tomado de: www.aporrea.org/tiburon/a98188.html-4/4/ 
22 Cuba. Instituto Cubano del Libro. Selección de textos: Carlos Marx, Federico Engels, Vladimir I. Lenin –En su: La Bancarrota de la Segunda Internacional. —La Habana: 

Editorial Ciencias Sociales.-.1973. —t3. —p.108 

http://www.aporrea.org/tiburon/a98188.html-4/4/
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también que las condiciones objetivas se le unan las subjetivas, es decir, la 

capacidad de la clase revolucionaria para la lucha audaz y abnegada, la existencia 

de un partido revolucionario experimentado que lleve a cabo una acertada dirección 

estratégica y táctica”. La definición permite ver los motivos objetivos y subjetivos, 

como la causa fundamental de la lucha armada desarrollada.  

Se evalúan términos que no están recogidos conceptualmente por autores, pero que 

son perfectamente aplicables a la investigación, para comprender el comportamiento 

de los hombres durante el proceso revolucionario, de forma coherente con su 

compromiso social. Estos son: el accionar político revolucionario, y las fuerzas 

revolucionarias.  

Referente al accionar político revolucionario y en consulta con los historiadores 

locales, es “la ejecución social de los sujetos con un pensamiento de avanzada, la 

lucha por un cambio”; las fuerzas revolucionarias, son: “las fuerzas en un proceso de 

desarrollo que realizan acciones en contextos determinados”. Cabe anotar que como 

fuerzas progresivas se considera a los estudiantes, al tener en cuenta que fueron 

jóvenes rebeldes que desarrollaron un fuerte movimiento insurreccional en la lucha 

contra los gobiernos de la República Neocolonial, con una marcada tendencia hacia 

lo nuevo; aquí se destacan los jóvenes universitarios, al coincidir con la calificación 

dada por Juan Nuiry Sánchez, participante activo de las luchas estudiantiles.  

Las valoraciones historiográficas realizadas en Cuba sobre el movimiento 

revolucionario de la década del 50, muestran un limitado conocimiento relacionado 

con el accionar político revolucionario de los participantes de Pinar del Río en el 

asalto al Palacio Presidencial, en el período de 1952 a 1957; no obstante, existen 

estudios que revelan el significativo papel de la lucha estudiantil y su repercusión en 

los procesos locales. Al respecto, René Anillo Capote23, apunta que el movimiento 

estudiantil alcanza su desarrollo, como consecuencia “de la pugna vigorosa (…) 

contra la dictadura de Batista; por la contribución singular de la juventud estudiosa a  

                                                           
23 Anillo Capote, René. Que nuestra sangre señale el camino/ René Anillo Capote. --La Habana: Casa Editora Abril, 2011. --79 pp.229-232.  
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la lucha del pueblo cubano (…) por alcanzar independencia verdadera, justicia cabal 

y nuevos horizontes para nuestro pueblo”.  

René Anillo Capote, representante del DR a nivel nacional, de la provincia de Pinar 

del Río, protagonista y testigo de los acontecimientos, señala en sus reflexiones, el 

papel altamente revolucionario del estudiantado, su impronta en la insurrección 

armada de los años 50 del siglo XX y la importancia de la declaración conocida 

históricamente como la Carta de México, para la unión y el crecimiento de la lucha 

estudiantil universitaria y como expresión de la unidad entre combatientes de 

militancias diferentes. Por último, el lugar y el papel directivo en la organización y 

creación del D R, para la organización y la unidad revolucionarias de la lucha, a 

partir de las características generadas en la praxis de la lucha en Pinar del Río, en 

esta etapa.  

Faure Chomón Mediavilla, protagonista del acontecimiento histórico, compañero de 

lucha y acción, en sus escritos como “El asalto al Palacio Presidencial”, ofrece un 

panorama en cuanto a acciones, organización y preparación de los combatientes; 

así también, reflexiona acerca de la integridad y la significación de la figura de 

Menelao Mora Morales para los jóvenes revolucionarios.  

La obra “¡Presente! Apuntes para la historia del movimiento estudiantil cubano”, de 

Juan Nuiry Sánchez, explica las condiciones existentes en la sociedad cubana, 

agravadas a partir del 10 de marzo de 1952 y sus consecuencias económicas, 

políticas y sociales. De importancia también es su estudio sobre el papel de la 

Universidad de La Habana, como centro promotor de historia y verdadera 

protagonista de la lucha estudiantil en la década del 50 del siglo XX, el vínculo del 

estudiantado con todo el proceso revolucionario y el liderazgo de Fidel Castro Ruz.  

La obra de Julio García Olivera, “José A. Echeverría: La lucha estudiantil contra 

Batista”, constituye uno de los documentos que evidencian el papel protagonista de 

José A.  Echeverría y Fructuoso Rodríguez. Su aporte al tema de investigación, 

radica en el análisis realizado con respecto a la situación económica, política y social  
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de Cuba, en los años 50 del siglo XX, reflejada en toda la nación; a su vez, presenta 

una visión condensada del significado que tuvo para el estudiantado, la heroica 

acción del 26 de julio y la profunda huella que dejó en la conciencia de los jóvenes, 

al radicalizar su pensamiento revolucionario. 

García Olivera expone en la obra, documentos referidos a discursos y declaraciones 

de José A. Echeverría y de la FEU, que permiten una mejor comprensión de las 

posiciones del estudiantado y de la manera en que abordan los problemas del país y 

la creación y posición del DR, como instrumento para la acción política e 

insurreccional y su labor junto a otras organizaciones, en repuesta a los acuerdos 

unitarios suscritos en la Carta de México.  

La obra “Asalto”, escrita por Mirian Zito Valdés, constituye de gran utilidad, pues en 

su texto se incluyen testimonios de los sobrevivientes de Pinar del Río que 

participaron en el asalto al Palacio Presidencial; además, las descripciones y relatos 

sobre los combatientes y mártires brindan una visión de las acciones y formas de 

participación de estos no solamente en la provincia, sino también en La Habana.  

En el estudio realizado por Berta Bonne Castillo “Menelao Mora Morales, su lucha y 

acción”, hace referencia de forma íntegra a uno de los combatientes pinareños 

participantes en el asalto al Palacio Presidencial. En la biografía, la autora acota los 

momentos significativos de la lucha revolucionaria y en la acción política desde los 

años 30, por lo que constituye de gran utilidad para la historia local y nacional del 

movimiento revolucionario, en la comprensión del significado de la figura del líder 

revolucionario, su impronta en la generación y su influencia en la radicalización de 

un pensamiento de avanzada.  

Se realizó una exploración a los estudios regionales realizados por Luis Alberto 

Figueroa Pagés, titulada “Golpear Arriba”, obra testimonial relacionada con el 

proceso de preparación de los combatientes de Pinar del Río y la ejecución del 

asalto al Palacio Presidencial, pero sin particularizar en sus acciones. Los aportes  



 

34 
 

 

historiográficos se basan en la importancia y en el papel principal que le 

correspondió al Movimiento Estudiantil Revolucionario en Pinar del Río, así como su 

elevado pensamiento y la experiencia de lucha acumulada. De igual forma analiza la 

unidad de las fuerzas revolucionarias: D R y MR - 26 -7, de considerable importancia 

para el asalto. La obra brinda al tema de investigación importantes testimonios, 

documentos y biografías de los revolucionarios.  

El desarrollo del Programa Nacional de Historias Provinciales y Municipales en el 

país, entre los años 1989 y 1996, le permite a Pinar del Río culminar la “Síntesis 

Histórica Provincial de Pinar del Río”, con la participación de un colectivo de autores 

de la provincia, y el significativo aporte historiográfico al tema de investigación que 

se realiza, ya que permite profundizar en la dinámica socioeconómica de la región y 

sus características concretas, al señalar la etapa de agudización de la crisis del 

sistema neocolonial y el desarrollo de la guerra de liberación nacional.  

La tesis doctoral del Doctor en Ciencias Históricas José M. Sánchez Fernández, 

titulada “Situación socio-económica y política de Pinar del Río de 1952 a 1958 

principales luchas de sus trabajadores contra la tiranía”, permite acercarse a la crisis 

económica y sociopolítica de Pinar de Río, en el período de 1952 a 1958, que 

condujo al auge del movimiento insurreccional y la activa participación de los 

pinareños; además, acota las acciones significativas del momento, protagonizadas 

por las fuerzas revolucionarias DR y MR- 26 -7. 

En la consulta realizada a los fondos documentales del Museo Memorial 13 de 

Marzo, institución cultural de tipología histórica, cuya misión es divulgar la vida y 

obra de los combatientes que participaron en el asalto a Palacio Presidencial, se 

constataron datos e informaciones significativas, que revelan el pensamiento y el 

accionar político revolucionario de los combatientes, en la etapa de estudio 

correspondiente entre los años 1952 y 1957.  
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Conclusiones parciales. 
 
El análisis socio - clasista realizado, constituye un aporte a la historiografía local, al 

definir las diferencias en las estructuras sociales existentes dentro del grupo de 

participantes pinareños en el asalto al Palacio Presidencial. De los 16 combatientes, 

5 pertenecen al sector campesino, 10 son obreros y 1 pertenece a la clase media. El  

estudio demostró además que la familia es el componente principal en la transmisión 

de valores, cuyos códigos de ética marcaron la personalidad desde edades 

tempranas y la actuación de los jóvenes del movimiento revolucionario en la 

sociedad, que en el panorama socio político del período de 1902 a 1952, contribuyó 

al surgimiento y formación de un pensamiento revolucionario en la nueva 

generación, basado en el ejemplo y la actuación de las generaciones anteriores.  
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En el presente capítulo, se aborda la crítica situación económica, política y social de 

Pinar del Río, entre 1952 – 1957, la que  generó la formación y consolidación de los 

Movimientos Revolucionarios 26 de Julio (MR-26-7) y el Directorio 

Revolucionario(DR),  expresada en el accionar político revolucionario de algunos de 

sus miembros, los que por su probada condición revolucionaria fueron participes en 

el asalto al Palacio Presidencial, así como  la figura de Menelao Mora Morales, como 

máximo exponente de los participantes de Pinar del Río, en el hecho histórico.  

CAPÍTULO II. PROCESO DE FORMACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LAS 

FUERZAS REVOLUCIONARIAS EN PINAR DEL RÍO (1952 – 1957)  

2.1. Situación económica, política y social de Pinar del Río, entre 1952 – 1957 

La situación económica, política y social de Pinar del Río, entre 1952 – 1957, es un 

reflejo de la crisis general que afronta el país, empeorada después del golpe de 

estado del 10 de marzo de 1952, con el que se quebró la institucionalidad y 

soberanía de Cuba, al abrirse en mayor medida las puertas a los monopolios 

yanquis, que significa un agravamiento de las contradicciones que padecía la 

nación, con una repercusión en las provincias y particularmente en Pinar del Río, al 

constituir uno de los territorios más atrasados y conocida con el sobrenombre de “La 

Cenicienta de Cuba”, situación planteada por nuestro Comandante en Jefe Fidel 

Castro Ruz 9 al señalar: “En el capitalismo ninguna región del país fue más olvidada 

y ninguna población de Cuba fue objeto de mayor indiferencia y hasta podríamos 

decir de desprecio”. 

Según se ha citado, plantea la autora, el régimen dictatorial de Fulgencio Batista y 

Zaldívar reforzó en Pinar del Río el ya existente subdesarrollo en comparación con el 

resto del país, determinado por la mantención de una economía deformada, que 

depende de la producción agrícola y monoproductora por demás, en la que conviven 

las relaciones de producción capitalistas y semifeudales, así como la agudización de 

las contradicciones clasistas entre explotadores y explotados. 
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Referente a la situación económica, política y social de Pinar del Río en el período 

de estudio, la autora se apoya en la obra Síntesis Histórica Provincial de Pinar del 

Río4, en el Capítulo III. Neocolonia, específicamente en el epígrafe Etapa de 

agudización de la crisis del sistema (1952-1958), donde se plantea que Vueltabajo 

se caracteriza por “ser un gran veguerío de tabaco con algunos pequeños centrales 

azucareros y cañaverales”, pues en la producción agrícola de la región, la industria 

azucarera, a pesar de ser la principal rama de la economía nacional no constituye la 

principal fuente de ingresos. 

 La zona de mayor concentración de los centrales azucareros es la oriental y por 

ende, aquí se encuentran las áreas dedicadas al cultivo de la caña. Los datos que a 

continuación se muestran, son un reflejo de esta situación: “En la etapa de 1952 a 

1958 existían en Cuba 161 centrales azucareros en activo, de los cuales solo 9 

pertenecían a Pinar del Río, 8 de ellos eran pequeños y con una tecnología atrasada 

(…) solo “El Merceditas” ubicado en Cabañas, perteneciente a la Compañía The 

Cuban American Sugar Mills Company Co aparecía registrado como propiedad 

norteamericana”.4La producción de estos centrales es la más baja de la nación, 

unido a la política restriccionista aplicada para la zona, que trajo consigo un 

incremento del desempleo. Por otra parte, la producción de tabaco constituye el 

renglón que más ingresos aportó a la provincia y se convierte en la segunda fuente 

de divisas y en la primera zona tabacalera del país. 

Durante los años 1954- 1956, la preciada hoja alcanza fama universal al ser el mejor 

tabaco del mundo, destacándose los municipios de San Juan y Martínez y San Luis 

por el volumen de su producción y excelente calidad. Aunque resulta paradójico el 

hecho de que Pinar del Río posee para sus cosechas, limitadas fábricas de torcer 

tabaco y las que existen, son en su mayoría pequeñas. Su carácter de abastecedora 

de materias primas baratas a las principales fábricas del país y los consorcios 

extranjeros, hace que se acentúe su subdesarrollo. 
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La mayor cantidad de fincas pinareñas que se dedican a este cultivo se encuentran 

en explotación a través de partidarios, arrendatarios, sub-arrendatarios, 

administradores, precaristas, por lo que no son propiedad de quienes las trabajan, 

sino que se encuentran en manos de un reducido grupo de latifundistas nativos y de 

compañías norteamericanas como: “The Cuban Land and Leaf Tobacco Company, 

Cuban Américan Sugar Company y la Fall Everyhait”.4 

Una gran cantidad de estos explotadores poseen capitales invertidos en el sector 

industrial, comercio de importación, exportación y bancos. Al estar unidos sus 

capitales, abarcan los sectores fundamentales de la economía de la provincia, con lo 

cual se profundiza la polarización de la sociedad y se esfuman para las clases 

explotadas, las esperanzas de cambios en lo político, económico y social.  

Pinar del Río al igual que en los años treinta, presenta el mayor atraso entre las 

provincias del país y para la autora, este se manifiesta en la existencia de un 

desequilibrio entre el desarrollo de la agricultura, los servicios y la industria, esta 

última caracterizada por el estancamiento de su desarrollo, definida como productora 

de materias primas sobre todo la tabacalera y los pequeños centros de producción, 

en su mayoría artesanales. 

Durante la segunda década de la República Neocolonial, la situación económica de 

la provincia se encuentra en una grave crisis sin salida bajo el régimen capitalista, lo 

que repercute negativamente en el aspecto social y así lo expresa el Censo de 

Población, Viviendas y Electoral 24 del año 1953: “La población total de Pinar del Río 

en 1953 contabilizaba 448 422 habitantes, equivalente al 7,7% de la población del 

país”. Los datos reflejan que la provincia ocupa un lugar rezagado en el país, en lo 

referente al nivel de vida de su población, amén de las manipulaciones que pudieron 

haber tenido las estadísticas realizadas y aunque hubo un crecimiento natural con 

respecto al censo del año de 1943, este fue limitado.  

                                                           
24-Cuba. Censo de Población, Viviendas y Electoral de 1953. Memoria de los Censos Nacionales. 1899-1953/ ONE. -- La Habana, 2007. -- pp.382, 88. 
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Según este censo24, la situación de la vivienda es el reflejo de las condiciones del 

territorio, que permiten calificarlo como una región marginada y olvidada: “Fueron 

censadas 87 319 viviendas, de ellas, 52 058 rurales, para un 59,6 % del total y 35 

261 urbanas, que correspondían al 40,4 %. La peor situación se encontraba en el 

sector rural donde el 65,7% tenía como material predominante en su construcción 

yaguas o maderas, guano y pisos de tierra; además el 71,1% carecían de inodoro o 

letrina, el 90,3% carecía de baño o ducha, el 87% se abastecía de agua de ríos, 

pozos o manantiales. El 89,4% carecía de alumbrado eléctrico y el 95,5% carecía de 

refrigerador”, es decir, la mayoría de las viviendas de los campesinos pobres y de 

los obreros agrícolas eran bohíos de guano; el clásico símbolo de la miseria en el 

campo cubano.  

Ante esa realidad, el dictador hizo campañas en función de mejoras para el campo 

cubano con falsas promesas, mientras se agudizan las diferencias entre el campo y 

la ciudad. Esta última presenta condiciones similares en sus barrios marginales, 

donde el problema se agrava al crecer desmedidamente, llegan a existir unos 35; 

entre ellos, se conocen por su fama el Rancho Grande, Llega y Pon, La Gía, el 

Cartucho, la Chancleta. Las casas radicaron por toda la ciudad construidas de 

desecho, cartón, zinc o tabla de palma. 

Paradójicamente, la burguesía extendió sus construcciones en los límites de la 

ciudad, en busca de privacidad y mayor extensión. Estas construcciones eran 

sólidas, de mampostería y placa, con garajes, jardines y amplio uso de cristal y 

celosías. Por consiguiente, en este importante aspecto de las viviendas, se 

acentuaron cada vez más las diferencias sociales. 

La estructura ocupacional, refleja las consecuencias del subdesarrollo con un alto 

nivel de concentración en el sector agrícola, para los hombres y en los servicios, las 

mujeres. En la etapa de 1952 a 1958, existe el mayor índice de desempleo: “su 

población total de 14 años o más era de 274 585 habitantes de los cuales la 

población económicamente activa alcanzaba (…). Solo el 54.9% (…) y el 45.1%  
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inactiva. Analizado por sexos el 90.3% de varones y el 9.7% de hembras eran 

considerados población económicamente activa con lo que se evidencia que se 

encontraban las mujeres entre el mayor número de inactivas”.25 

De todo esto se desprende el alto índice de discriminación con respecto a la mujer y 

el encubrimiento del alto desempleo según el género; ello trae consigo que en la 

etapa, el desempleo crónico se incrementó, como reafirmación de la crisis estructural 

de la sociedad volcada sobre los trabajadores, donde los desempleados pasaron a 

formar parte del ejército de reserva de mano de obra barata, utilizada por los 

explotadores en las etapas de máxima necesidad de la cosecha tabacalera, zafra 

cañera y otros cultivos. 

En plena dictadura, pareció iniciarse un despegue en cuanto al desarrollo local, 

sobre todo por la Política de Gastos Compensatorios 26, en función de obras 

sociales. Al respecto, los historiadores Dianelys García Acosta y Enrique Giniebra 

Giniebra8 en la obra, Pinar del Río expresiones de poder (1940- 1958), ofrecen una 

reflexión sobre lo que significó dicha política: “Importantes sumas de dinero se 

destinaron para la construcción de repartos, (…) calles, acueductos, carreteras, (…), 

escuelas y viviendas, (…). En los contratos primaron la corrupción, el amiguismo y el 

beneficio personal de politiqueros y personeros del gobierno, incluyendo a Batista y 

sus familiares”.  

Referente a la Política de Gastos Compensatorios, la autora considera que en la 

realidad, es una campaña publicitaria y política de Fulgencio Batista y Záldivar en la 

cual se invirtieron en la construcción de obras públicas gastos millonarios con fines 

lucrativos, donde algunos no tenían la calidad requerida y otros no llegaron a  

 

                                                           
25  Ibidem. 167. En este censo la cifra real de personas sin trabajo se enmascaraba bajo los términos de población económicamente activa e inactiva, de la fuerza de 

trabajo fueron excluidas las amas de casas, encubriendo el alto desempleo de la mujer en Pinar del Río. 

26 Política de Gastos Compensatorios: plan de desarrollo económico- social, implementado por Fulgencio Batista y Zaldívar, con la finalidad de diseñar una estrategia 

financiera interna que beneficiara los intereses del régimen sin perjudicar los intereses del imperialismo. El plan abarca muchas obras necesarias e imprescindibles para el 

pueblo, y lejos de significar un incremento económico, y un desarrollo social, fue un aumento inflacionario que permitió mantener el ciclo de explotación capitalista.  
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concretarse. Su correcta aplicación, sería una contribución a la eliminación de los 

problemas sociales, al cambiar el panorama existente en la provincia.  

Para ejemplificar las consideraciones anteriores, hay que comenzar por la 

educación, en la cual la situación del analfabetismo comparada con las restantes 

provincias del país, es una de las más críticas, solamente superada por Oriente: “de 

una población de 10 años o más compuesta por 322 249 habitantes el número de 

analfabetos ascendía a 93 377 equivalente al 30,8%. En el sector urbano registraba 

20 541 analfabetos para un 17,7% y el rural 78 836 para un 38,2%”.4 

La autora se apoya en la prensa27 de la época, donde se plantea: “Falta de aulas 

públicas suficientes para una población que ha crecido enormemente, y de un 

método adecuado para lo urbano y lo rural”, para constatar que las causas del 

problema del analfabetismo en la región, está condicionado por  la falta de gestión y 

preocupación del gobierno, para quien la educación es un negocio lucrativo solo al 

alcance de los sectores adinerados y para los magnates capitalistas una forma de 

explotación, lo cual genera el bajo nivel cultural alcanzado por la población. 

En el período, Pinar del Río mantiene las mismas características y centros 

educacionales, solo lo diferencia que en 1953 se fundó la Universidad Rafael 

Morales, con cuatro especialidades y una reducida matrícula, que no están de 

acuerdo con las necesidades de la provincia, fundamentalmente agrícolas y no llegó 

a graduarse ningún estudiante. 

En cuanto a los servicios de la salud, se debe señalar que las instituciones creadas 

por el estado son insuficientes y no cuentan con las condiciones necesarias para 

cumplir con su misión y sus índices reflejan el estado de abandono de la población. 

La esperanza de vida al nacer es de 53 años de edad, en comparación con la media 

nacional, lo que equivale a casi diez años menos. Para la población rural no hay  

                                                           
27 Peón, R José. Analfabetismo. Demanda (Quiebra Hacha,). 15 de julio de 1946. p.4. Periódico fundado en Quiebra Hacha (Guanajay), por Evelio Prieto Guillama, mártir 

del asalto al Palacio Presidencial. En él se publicaban artículos con gran sentido de denuncia y protesta de situaciones relacionadas con los sectores más pobres de la 

sociedad, contando con corresponsales en toda la provincia. No se ha podido precisar los años de duración. 
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ningún hospital ni posta médica, por lo que el campesino tiene una pésima realidad; 

las personas pobres y los niños mueren sin un diagnóstico de la causa. En estas 

zonas proliferan el parasitismo, el raquitismo, la poliomielitis y la tuberculosis, con 

gran mortalidad infantil antes del año de nacido, en su mayoría, por enfermedades 

evitables y curables como la gastroenteritis. 

El estado sanitario es tan deplorable en la provincia que en julio del año 1956, el 

periódico Vocero Occidental28 publica: “desastroso estado sanitario que está 

confrontando nuestra capital (…) aspecto ruinoso que la misma ofrece, ante las 

pésimas condiciones de la mayoría de sus calles.” Concerniente a este asunto, la 

autora refiere que la situación es reflejo de la falta de la atención a la población, del 

desinterés y del mal manejo gubernamental. 

Refiere además, la labor desarrollada por  un  grupo de ciudadanos honestos y 

dignos, encabezados por el Dr. en Medicina Tebelio Rodríguez del Haya, 29 que en el 

período creó una institución no gubernamental e hizo por la ciudad capital lo que 

durante casi cuatro décadas, no se había realizado por los gobernantes de la nación: 

el Comité “Todo por Pinar del Río”, cuyo lema fue “Dejemos de ser la Cenicienta”.  

La institución incrementó su influencia sobre la ciudadanía y su labor tiene un 

sostenido apoyo popular hasta 1952, fecha en la que se complejiza, producto del 

golpe de estado del 10 de marzo y la represión desatada por la dictadura, que trae 

consigo la disminución sustancial de las acciones del Comité, así como la existencia 

de un caos generalizado en las esferas sociales, sobre todo en la salud, donde no se 

buscan soluciones encaminadas a superar la situación y por el contrario, sus fondos 

para el año 1956 son robados constantemente.  

 

                                                           
28 Pinar del Río ofrece aspecto de ciudad en ruinas por sus calles. Vocero Occidental (Pinar del Río). 21de julio de 1956. p.5.  

29 Tebelio Rodríguez del Haya (22-7/1906 – 30-4/1978). Destacada personalidad pinareña, martiano de corazón y humanista a carta cabal caracterizado por su honestidad 

y lealtad sin límites a la causa de los pobres. Fundador del Comité “Todo por Pinar del Río¨, el 26 de noviembre de 1941, en la ciudad de Pinar del Río. Su lema “Dejemos de 

ser la Cenicienta”, En el empeño efectúan labores de higienización como limpieza de cunetas, calles, fumigación, entrega de ropa y alimentos, a favor del desarrollo de la 

urbe, contando con el apoyo voluntario de la población. Así también acciones de índole educacional y cultural con significativos aportes a la provincia. 
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En esta etapa, la cultura carece de integración y las funciones principales de 

educación de las masas en el conocimiento de los valores de las raíces cubanas, se 

reduce a la actividad que “se desarrollaban en 31 salas de cine de propiedad 

privada, 4 bibliotecas públicas y 41 entre agrupaciones musicales y 16 solistas”.4 

Estas instalaciones culturales se concentran mayormente en la capital vueltabajera y 

en las cabeceras de los municipios. En los lugares más intrincados no se conocen el 

cine, el cabaret, las obras de teatro, los museos y las exposiciones. 

Las sociedades donde se desarrollan las principales actividades, divididas según el 

estatus social de la población, se comportaron de la siguiente forma: El Liceo, para 

el disfrute de la alta burguesía, La Colonia Española, para la pequeña y mediana 

burguesía y un grupo reducido de trabajadores que tienen trabajo fijo y buen salario. 

También están las sociedades de negros Hijos de Maceo y Atenas Occidental. 

Los espectáculos culturales y la proyección de películas se presentan en el Teatro 

Milanés, en el Cine Riesgo y en el Aida, en algunas ocasiones, estas instituciones 

son escenario de actos públicos y de veladas culturales, que se convierten en un 

acto de condena a la tiranía y de exhortación al enfrentamiento armado contra la 

dictadura y citando alguno de ellos, el 27 de noviembre de 1952, se efectúa una 

velada en el Teatro Milanés con la presencia de Rafael García Bárcenas y Armando 

Hart Dávalos, dirigentes del Movimiento Nacional Revolucionario (M.N.R.). 

La autora considera que el ejemplo anteriormente expuesto, es el llamado de la 

juventud revolucionaria vueltabajera a la resistencia cívica y la adquisición de más 

conciencia política del pueblo contra el incremento de los crímenes y atropellos de la 

tiranía. Piensa además, que en el período, la cultura posee altos índices de 

marginación social por su escaso desarrollo, condicionados por el bajo nivel de 

escolarización y el por ciento elevado de analfabetismo en la población; a su vez, su 

limitada calidad y masividad la hace solo para el disfrute de una élite burguesa y 

pequeño burgués.  
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La práctica del deporte y de la de educación física son muy restringidas en esta 

zona, debido a la escasez de personal calificado y de instalaciones deportivas, 

donde las de mejor calidad, pertenecen a instituciones o sociedades entre las que se 

destacan los terrenos de baloncesto y balonmano de las Escuelas Pías (Escolapios), 

las instalaciones deportivas de la Colonia Española y el Liceo, las del Club Médico y 

el Militar. Los mejores terrenos de pelota son El Estadio de Borrego y El Atenas Park 

y otros en las cabeceras municipales.  

En su mayoría, las instalaciones deportivas, plantea la autora, pertenecen al sector 

educacional y funcionan en los patios de las escuelas, como son: Institutos de 

Segunda Enseñanza de Pinar del Río y de Artemisa, la Escuela Profesional de 

Comercio y la Escuela Normal para Maestros. Estos espacios deportivos se 

convierten en puntos de reunión y prácticas deportivas para el grupo de 

combatientes, objeto de estudio de la investigación, pues a ellos acuden con la 

finalidad de conspirar contra el oprobioso régimen impuesto en la nación, lo que no 

constituye motivo de preocupación para nadie, por la asidua visita al lugar de estos 

jóvenes herederos de la tradición cívica y patriótica vueltabajera. 

La autora reseña que independientemente de los graves problemas sociales 

analizados anteriormente, existen otros que acentúan la situación de pobreza y 

calamidad, las desigualdades, la degradación humana y la miseria moral del sistema 

capitalista, estos son la discriminación racial y de la mujer, la prostitución, la 

mendicidad, el consumo de drogas, los juegos prohibidos.  

Lo anteriormente expuesto, es la expresión del contexto histórico que presenta la 

sociedad vueltabajera en el período de 1952 a 1957, como consecuencia del 

cuartelazo, que la induce a una crisis permanente en lo económico social, que incide 

además en el retraso político y caracterizada la región por una especie de 

caciquismo político, que le pone fin a una década de limitada democracia. 

Resulta oportuno recordar que antes del golpe de estado del 10 de marzo, los 

partidos políticos reajustan sus campañas: “los auténticos se aferraban a su  
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independentismo (…) el Partido Liberal, el Partido Demócrata, el Partido 

Revolucionario y el Partido Revolucionario Cubano ayudan a formar la Séxtuple 

Alianza, mientras los unitarios del Partido Acción Unitaria, tremolan con entusiasmo 

la bandera presidencial de Batista”.30 

Cada uno de estos partidos tiene su representación en la provincia de Pinar del Río 

y la mayoría se encuentran controlados por una decena de explotadores locales 

como: Ángel Miguel Ferro Martínez, Andrés Rivero Agüero y Paco Prío; otros, llevan 

en el escenario político más de 10 años: Manuel Pérez Galán, Ramón Granda, 

Manuel Benítez Valdés y Simeón Macho Ferro Martínez. Todos ellos hombres de 

confianza del dictador, politiqueros comprometidos que lo apoyan al producirse el 

cuartelazo, por lo que son nombrados en responsabilidades claves en el gobierno. 

La autora expone lo que al respecto la prensa31 reaccionaria anuncia: “Los 15 

Alcaldes vueltabajeros (8 Auténticos, 4 Demócratas, 2 Liberales y 1 Ortodoxo), 

firmaron un acuerdo donde acatan el nuevo gobierno surgido de ese movimiento y 

ofrecen al mismo tiempo su cooperación más amplia”, para significar que los lazos 

establecidos de la burguesía pinareña con Fulgencio Batista y Zaldívar, permiten al 

dictador centralizar el poder al afianzar sus intereses económicos y políticos en esta 

parte del territorio nacional.  

En 1954, Fulgencio Batista y Zaldívar trata de legalizar su poder y convoca a 

elecciones y por artimañas utilizadas, resulta electo presidente. Al respecto, la 

autora presenta las cifras que reflejan el resultado del proceso electoral en Pinar del 

Río, donde: “de 222 026 electores, no votaron 87 458, manifestando su oposición a 

tal engaño”32, lo cual constata la inconformidad y la falta de apoyo del pueblo a la 

dictadura; a su vez, este proceso político está caracterizado por el uso del fraude, 

las presiones psicológicas y el empleo de fondos para comprar votos, lo que 

posibilitó la consolidación en el poder de los seguidores del dictador.  

                                                           
30 Riera Hernández, Mario. Cuba Política 1899-1955/ Mario Hernández Riera. - La Habana: Impresora Modelo, SA, 1955.-  597pp. 606-608.  
31  15 alcaldes vueltabajeros. Vocero Occidental (Pinar del Río). 15 de marzo de 1952. p.2 
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Los políticos opositores al gobierno, en el año 1956, exigen y convocan a la 

realización de elecciones parciales antes de 1958, con el pretexto de que Cuba aún 

no ha rebasado el golpe del 10 de marzo. Mientras eso sucede, el jefe provincial del 

Partido Acción Progresista en la provincia, Andrés Rivero Agüero, realiza cambios 

importantes en el partido, con la sustitución de políticos que mantienen una postura 

negativa con respecto a sus intereses y el ascenso de otros a esos puestos además 

ratifica la realización de elecciones generales en 1958.  

El ambiente político generado, plantea la autora, confirma la política de 

ordenamiento de las estructuras de los partidos aliados a la dictadura, en función del 

sostenimiento a toda costa del régimen dictatorial; a ello se une la política 

demagógica y el desinterés de estos políticos locales, por resolver los graves 

problemas acumulados en la sociedad cubana, con la aplicación desde hace unos 

años del enmascarado Plan de Desarrollo Económico y Social, sustentado en la 

Política de Gastos Compensatorios, que beneficia abiertamente a los monopolios 

norteamericanos y a los sectores de la burguesía cubana. 

La aplicación de este plan y las reiteradas vistas del dictador  a la provincia forman 

parte de su política demagógica; para ello, recorre lugares distantes donde hace 

entrega de fondos para la construcción de obras como  la Iglesia del Cayuco, se 

reúne con sectores de la población en actos públicos para inaugurar obras como el 

vial panamericano hasta el caserío de La Fe y en su discurso32 plantea: “Hemos 

venido esta tarde a inaugurar obras de beneficio público (…) para darle a esta 

provincia y región una entera satisfacción a las necesidades más perentorias que 

tiene y demandan”. Evidentemente, hace uso de un lenguaje populista para 

confundir a la población, en sus intentos de conformar una base social a su 

proyecto. 

 

                                                           
32 Aclamada Batista a su paso por tierras Guaneras. Vocero Occidental (Pinar del Río). Sábado 22 de octubre de 1955. p.1. 
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La autora reseña que forma parte de la estratagema su esposa Martha Fernández, 

quien también visita reiteradas veces la provincia, participa en reuniones sociales, 

dona juguetes a niños y familias pobres que son entregados el día de reyes, en el 

cuartel 61 de la Guardia Rural de la calle Manuel Landa y dona ambulancias a 

municipios como los de Cabañas, Pinar del Río y Guanajay. Ambos reflejan 

mediante fotos y reportajes de la prensa de la época una imagen muy distante de la 

realidad, cuando ciertamente su esencia es reaccionaria y pro imperialista. 

La situación anteriormente expuesta, causa un fuerte movimiento opositor al régimen 

dictatorial, que ante la crisis económica, política y social, agrava en extremo las 

contradicciones clasistas entre explotadores y explotados, pues surgen las 

condiciones objetivas y subjetivas necesarias para hacer una revolución verdadera, 

de hondas transformaciones sociales, donde una parte importante del pueblo, sobre 

todo obreros, estudiantes, campesinos y profesionales, se suman al movimiento 

revolucionario y organizan sus estructuras. 

2.2. La formación y consolidación de los Movimientos Revolucionarios 26 de 

Julio y el Directorio Revolucionario, en Pinar del Río 

Cuba, durante los años de 1952 a 1957, se encamina cada vez más hacia una 

situación revolucionaria, expresada en la crisis económica y política del régimen 

social y caracterizada por la imposibilidad de Fulgencio Batista y Zaldívar y sus 

aliados de mantener de forma inmutable su dominio y la intensificación considerable 

de la actividad de las masas, dispuestas a un enfrentamiento que contempla la lucha 

armada. 

El movimiento insurreccional que se desencadena es profundo y radical y tiene 

como centro a los jóvenes de la generación de la década del 50 del siglo XX, 

quienes definen sus posiciones ante la realidad nacional, con el accionar político 

revolucionario vinculado a las fuerzas revolucionarias surgidas en este contexto 

histórico: el Movimiento 26 de Julio (MR- 26- 7) como fuerza directriz y el Directorio 

Revolucionario (DR).  
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En Pinar del Río, al igual que en el resto del país, el sector obrero, los estudiantes 

de enseñanza media y los campesinos, se afilian indistintamente a estas fuerzas 

revolucionarias y expresan su rechazo al golpe mediante manifestaciones, sabotajes 

y desacatos contra las estructuras de gobierno para desestabilizar a la dictadura. 

Las regiones que desarrollan acciones con mayor intensidad son Guanajay, 

Artemisa, Cabañas, San Juan y Martínez, Guane, Mantua y la ciudad de Pinar del 

Río. 

Los destacados revolucionarios Fidel Castro Ruz y Abel Santamaría Cuadrado en 

1952, realizan un recorrido por los municipios de Candelaria, Artemisa, San 

Cristóbal, Los Palacios, Consolación del Sur y Pinar del Río, para organizar las 

acciones, que dan inicio a la última etapa de lucha emancipadora del pueblo cubano 

en el enfrentamiento a la tiranía. Se percibe que es el municipio de Artemisa, donde 

se concentran los grupos más fuertes dentro de las filas de la juventud ortodoxa.  

Reunidos en el local que ocupa el Partido Ortodoxo, en Prado 109, en La Habana, 

Fidel Castro Ruz le orienta a José Suárez Blanco33 agrupar a los pinareños 

dispuestos a derrocar el régimen por las armas. Cabe recordar que en una de las 

reuniones realizadas, se precisó que este grupo de conspiradores no tiene nombre y 

serían conocidos como el Movimiento; lo que si queda claro es el objetivo y el 

carácter clandestino para evitar ser detectados por los servicios de inteligencia 

batistianos.  

La autora se apoya en lo escrito en la obra Síntesis Histórica Provincial de Pinar del 

Río4, en su epígrafe Principales luchas libradas desde el 10 de marzo de 1952 hasta 

30 de noviembre de 1956, para detallar cómo queda constituido el Movimiento en la 

región: “donde llegó a contar con 75 células; después las creó en Mariel, Guanajay y 

los restantes municipios de la provincia, 15 en total.”  

                                                           
33 José Suárez Blanco, residente del municipio de Artemisa y miembro electo del Consejo Nacional de la Juventud Ortodoxa desde el 9 de diciembre del año 1951. Figura 

clave en la organización y preparación del “Movimiento” en la provincia. Creó grupos clandestinos con carácter escalonado, y buscó lugares seguros para efectuar 

reuniones con Fidel Castro Ruz y otros jefes. 
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La autora refiere además, las visitas de Fidel Castro Ruz en 1952 al Puerto de La 

Coloma, con la iniciativa de realizar por este lugar expediciones de armas, debido a 

su ubicación geográfica y a la accesibilidad de otras localidades como San Luis y 

Consolación del Sur. Aquí se conformaron cuatro grupos clandestinos, con el 

objetivo de apoyar las expediciones al mando de Armando Andrés. 

La preparación militar de los hombres del Movimiento se impone y por ello, Israel 

García y Joaquín Martínez González son adiestrados en la Universidad de La 

Habana y luego transmiten sus experiencias a los jefes de células, quienes a su vez 

lo hacen a sus subordinados. Se realizan prácticas de tiro en los municipios de 

Guanajay, Pinar del Río y Artemisa; en este último municipio participó en varias 

ocasiones Fidel Castro Ruz, en las que comprueba la disciplina y puntería de los 

pinareños.  

La autora considera necesario mencionar que en las incursiones a Pinar del Río, 

Fidel Castro Ruz se reúne junto a Pepe Suárez y otros revolucionarios en los altos 

del garaje La Llave, de la ciudad pinareña y en una de las visitas ve la posibilidad 

que existe para efectuar un ataque sorpresivo al regimiento militar Rius Rivera de 

esta ciudad, pero comprueba que este no reúne las condiciones para ello, debido a 

la distancia entre las garitas de la entrada y las instalaciones principales del cuartel, 

así como  la cercanía a la capital y la posible movilización de las fuerzas del ejército.  

En entrevista realizada al Dr.C  José M. Sánchez Fernández,34 este plantea que: “el 

Movimiento en la provincia llegó a contar aproximadamente con 1200 hombres, se 

escogió para la contienda una cifra pequeña por la falta de recursos, y solamente 

aquellos que se encontraban más cercanos a La Habana, por ello 35 fueron de 

Artemisa y cinco de Guanajay, para un total de 40 hombres, que son los que 

participan en el asalto al cuartel Moncada. De los 61 caídos16 eran pinareños.” 

 

                                                           
34 Sánchez Fernández, José María. Entrevista realizada por Glendys Hernández Ramírez. Pinar del Río, 12 de febrero de 2020 
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Después de la salida de Fidel Castro Ruz y sus compañeros del Presidio Modelo en 

Isla de Pinos el 15 de mayo de 1955, nace el MR- 26-7, cuyas filas están integradas 

principalmente por jóvenes obreros, estudiantes, campesinos, profesionales y 

trabajadores pertenecientes a ambos sexos. Estos grupos en su gran mayoría 

proceden de la juventud ortodoxa. Sus miembros son de procedencia humilde, no 

tienen sentimientos pequeño burgueses ni sus ideologías son racistas; en el más 

puro del pensamiento revolucionario sin llegar a ser marxistas. 

La autora se apoya en la obra Síntesis Histórica Provincial de Pinar del Río4, en el 

epígrafe anteriormente señalado, para referir cómo queda organizado el MR-26-7 en 

la provincia: “en junio de 1955(…) En ese mes se creó la Dirección Municipal de 

Pinar del Río y en agosto de 1955 se constituyó la Dirección Provincial (…); 

después, en el transcurso de la lucha, se produjeron varias reestructuraciones”.  

En entrevista realizada a Ángel Eros Sánchez35, sobreviviente del asalto a Palacio, 

este plantea cómo queda organizado el MR -26-7 en el municipio de Guanajay: “para 

los primeros meses de 1955, Pepe Suarez funda el movimiento en el municipio , y al 

igual que en toda la nación la mayoría de sus integrantes proceden de las filas del 

Partido Ortodoxo, que aquí el compañero que lo preside es Pedro Julio Esperón, que 

a su vez era delegado en Pinar del Río, luego pasó al MR-26-7, siendo jefe de una 

célula. Cuando se funda el DR, Pedro y yo pasamos a integrar sus filas”. 

Algunos de los participantes de Pinar del Río, en el asalto al Palacio Presidencial, 

integraron las filas del MR-26-7, con un activo accionar político revolucionario a 

desarrollar desde sus células, ellos son: Juan Gualberto Valdés Buergo, Pedro 

Téllez Valdés, Enrique Echevarría Acosta, Celestino Pacheco Medina y José M. 

Hernández León. 

 

 

                                                           
35 Eros Sánchez, Ángel (Fallecido). Entrevista realizada por Glendys Hernández Ramírez. Pinar del Río, 10 de marzo de 2007 
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En sus inicios, realizan tareas de distribución de propaganda revolucionaria por la 

ciudad, se reúnen en lugares de suma importancia como el Bar de Josefa, La 

Escuela Profesional de Comercio, donde además hacen entrenamiento de prácticas 

de tiro, así como en el local de tiro al blanco frente al parque Colón, con la práctica 

de arme y desarme de las armas en disposición, tiro en seco, y los ejercicios de 

preparación militar.  

En entrevista realizada a Juan G. Valdés Buergo36, sobreviviente del asalto, este 

refiere el adiestramiento militar que recibían: “realizábamos prácticas de tiro en 

distintos sitios, uno de ellos fue en el crucero Santoyo, monte cercano a un potrero 

de la localidad de la Conchita, allí hacíamos la llamada Guerra de Guerrilla, con la 

utilización del puñal, y también el Ataque de Comandos. El grupo estuvo comandado 

por Celestino Pacheco quien poseía conocimientos de defensa personal, primeros 

auxilios y nos imponía una recia disciplina militar, en estos menesteres Pedro Téllez 

fungía como instructor, y se nos unió José M. Hernández León, Pedro Saidén y 

Medinita”. 

El trabajo de preparación bélica abarca a varios municipios e incluye a los cuadros 

de dirección de diferentes niveles. Otras zonas frecuentadas fueron las Minas de 

Matahambre, la Guatana (Km 8 de la carretera a La Coloma y Cansavaca (San Juan 

y Martínez); en este último se crea un campo de tiro, las prácticas se realizaron con 

fusil calibre 20 y se dieron clases para el manejo de explosivos.  

En el año 1956, se consolida el MR-26-7 en la provincia, por lo que la dirección 

provincial decide crear dos regiones que faciliten el trabajo de las células: la Región 

No 1, atiende los municipios más occidentales, desde Consolación del Sur, 

Consolación del Norte (la Palma, hasta Mantua) y el centro es el municipio de Pinar 

del Río y la Región No 2, comienza en San Cristóbal y abarca Bahía Honda hasta 

Guanajay y el centro es el municipio de Artemisa.  

                                                           
36 Valdés Buergo, Juan Gualberto(Fallecido). Entrevista realizada por Glendys Hernández Ramírez. La Habana, 5 de enero de 2018 
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La autora refiere que en el período posterior al Moncada se crearon las condiciones 

subjetivas para la insurrección armada, lo cual fue determinante en el proceso de 

avance y consolidación del movimiento revolucionario con la radicalización de un 

pensamiento político, donde la juventud universitaria define su posición en el 

combate pujante contra la dictadura de Fulgencio Batista y Zaldívar. 

Plantea además, que el papel que desempeña el movimiento estudiantil en este 

contexto histórico, es determinante en el crecimiento de su influencia sobre las 

masas populares, especialmente con la clase obrera y es cuando desde la FEU, 

madura la concepción de la creación de una organización insurreccional, que 

permita la disciplina y la cohesión necesarias entre todas las fuerzas revolucionarias 

y las masas populares.  

La autora se apoya en la obra de René Anillo Capote,23 en el  epígrafe El Directorio 

Revolucionario, cuando expresa: “la conversión de José A. Echeverría en líder del 

estudiantado universitario y en una figura pública, cuya autoridad política y moral era 

nacionalmente reconocida, con un enorme prestigio en el pueblo”, para referenciar 

que una de las razones fundamentales que determinan el surgimiento del DR, fue 

precisamente la dirección acertada de José A. Echeverría frente a la FEU y su 

avanzado pensamiento político y el protagonismo en el movimiento insurreccional 

desarrollado por la pléyade universitaria. 

Refiere además, la estrategia y táctica trazadas por el DR desde los inicios de su 

creación: “la eliminación del dictador, táctica conocida como “golpear arriba” que 

sería el punto de partida para una insurrección secundada por el pueblo”23, es decir, 

una estrategia de lucha sustentada en el desarrollo de la lucha armada en el marco 

urbano, con la unidad de las fuerzas revolucionarias del momento. 

Varias son las reuniones que se desarrollan para constituir el DR; la primera, se 

realiza en la calle L No 460 a inicios de 1955, a la que asisten seis compañeros; 

posteriormente a mediados de septiembre de 1955, se efectúa otra en la calle 19 de 

mayo y Aranguren, para integrar la dirección de la organización y el ejecutivo  
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nacional queda: “integrado por José A Echeverría como secretario general, 

Fructuoso Rodríguez como segundo secretario y sustituto de Echeverría, René 

Anillo Capote al frente del movimiento universitario, Joe Westbrook se encargaría del 

movimiento estudiantil de la enseñanza secundaria, Rodríguez Loeches debía 

organizar a los graduados universitarios, Faure Chomón Mediavilla dirigiría el 

aparato de acción” 23 

En entrevista realizada a Faure Chomón Mediavilla37, refiere el porqué del término 

utilizado para nombrar la organización, este plantea que: “Se aprobó el nombre 

oficial de DR por ser un término histórico. Este sería el brazo armado de la FEU y su 

célula central, para evitar la penetración en su seno de elementos oportunistas”. Al 

respecto, la autora destaca que mantener el nombre de Directorio fue por inspiración 

en la organización de los años 30 y Revolucionario, por su composición 

heterogénea; o sea, integran sus filas sectores del pueblo, que están identificados 

con la ideología de la dirigencia de la FEU, presidida por José A. Echeverría y que 

son: desarrollar la lucha armada contra la tiranía por el desarrollo económico social 

de Cuba, el antimperialismo, y la solidaridad latinoamericana. 

En sus primeros momentos la organización tuvo un carácter secreto y es el 24 de 

febrero de 1956, la fecha histórica escogida para proclamar su fundación 

públicamente, en el Aula Magna de la Universidad de La Habana, donde José A. 

Echeverría, ante el estudiantado, da a conocer su posición radical y en su discurso, 

ratifica que el Directorio “nació para unir en la Revolución y realizarla.”23 Es decir, 

José A. confirma la tesis de unidad y radicalización combativa entre las fuerzas 

revolucionarias y la necesaria e imprescindible transformación económica, política y 

social de la sociedad cubana. Es por ello que se trazó los objetivos siguientes:  

➢ Llevar la lucha estudiantil al máximo, con el apoyo de los trabajadores.  

➢ Acelerar los preparativos para pasar a la lucha armada en apoyo de la lucha 

política, como forma fundamental de la lucha. 

                                                           
37 Chomón Mediavilla, Faure (Fallecido). Entrevista realizada por Glendys Hernández Ramírez. La Habana, 10 de marzo de 2009. 
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El DR adquiere un carácter nacional al ampliarse por toda Cuba y los miembros del 

ejecutivo representan a las provincias; en el caso de Pinar del Río, le corresponde a 

René Anillo Capote, estudiante de la facultad de Derecho de la Universidad de La 

Habana. Los primeros en incorporarse de Pinar del Río a la organización, son el 

estudiante de arquitectura Ormani Arenado Llonch y Luis Saiz Montes de Oca, 

estudiante de primer año de la escuela de Derecho.  

La organización en la provincia tuvo como característica la división en dos regiones, 

una, desde Guanajay hasta Candelaria, y la otra, el extremo occidental, que recayó 

en Gerardo Medina Cardentey, a su vez existen divergencias de criterios con 

respecto al primer coordinador del DR y así por ejemplo, Faure Chomón Mediavilla37, 

participante de la constitución de la organización nacional plantea que: “En Pinar del 

Río, el coordinador fue primero Ormani Arenado, caído en el ataque a Palacio, 

aunque inmediatamente después se quedó Carlos Lugo Rodríguez”. 

El periódico Granma,38 en el artículo titulado Sepultado el destacado combatiente 

revolucionario Juan M. Izquierdo Ortiz, el 13 de marzo de 2002, plantea que este 

fue: “Fundador del Directorio Revolucionario , fue el único coordinador provincial de 

esa organización en la ciudad de Pinar del Río en los años de la lucha 

insurreccional”. Por su parte, en entrevista al Comandante Carlos Lugo Rodríguez39  

este afirma que: “A principios de enero de 1956 Joe Westbrook me manda a buscar 

con Ormani  y habla de la creación del DR y que habían decidido proponerme como 

coordinador provincial, por estar en contacto directo con los miembros del Ejecutivo 

y su Jefe de Acción Faure Chomón”. 

La autora, al revisar la obra Síntesis Histórica Provincial de Pinar del Río4, señala 

que: “Carlos Lugo Rodríguez fue designado su primer coordinador provincial y 

posteriormente ocupó esa responsabilidad Juan M. Izquierdo Ortiz (El Niño  

 

                                                           
38 Sepultado el destacado combatiente revolucionario Juan Izquierdo Ortiz.  Granma (La Habana). 13 de marzo, 2002. p.2.  

39 Lugo Rodriguez, Carlos. Entrevista realizada por Glendys Hernández Ramírez. La Habana, 13 de marzo de 2020. 
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Izquierdo)”. Así también, en entrevista al Dr.C José M.  Sánchez Fernández 34, este 

plantea la existencia de un documento (Anexo 4), firmado por Juan M. Izquierdo, 40 

con fecha 28 de enero de 1981, donde ratifica al revolucionario Carlos Lugo 

Rodríguez como el coordinador provincial, una vez creado el DR en Pinar del Río. 

La autora refiere que no existe un acta o documento que avale la estructura que tuvo 

el DR en la provincia y mediante las entrevistas realizadas a combatientes, familiares 

e historiadores locales, se constata a Ormani Arenado Llonch como enlace principal 

entre el movimiento nacional y provincial, y a Carlos Lugo Rodríguez, como primer 

coordinador. La figura que jugó un importantísimo papel en la organización y 

preparación de los hombres del DR y el MR- 26- 7 en Pinar del Río y su participación 

en el ataque a Palacio, fue Gerardo Medina Cardentey. 

En esta tarea de organización del movimiento, jugaron un papel destacado en el 

municipio de Pinar del Río Ormani Arenado Llonch y Juan M. Izquierdo, quienes se 

entrevistaron con muchos de los hombres con una notoria participación en la lucha 

revolucionaria y así por ejemplo, se integró Raúl Fornell Delgado41, quien dijera: “mi 

integración en el Directorio Revolucionario se produce a través de Ormani Arenado 

Llonch, el cual me convence de la importancia de organizarse”. 

En entrevista realizada al historiador Antonio Armas Deloso12, este plantea las 

características que tuvo la creación del DR en la región de Guanajay: “La Sociedad 

Centro Progresista 42 de Guanajay es un lugar histórico de la región, en este lugar 

tan emblemático se reunió un grupo de compañeros para la estructuración del DR en 

1956 donde se acuerda, además, que Evelio Prieto Guillama sería el secretario 

general. Inmediatamente un resuelto grupo de más de cincuenta jóvenes se 

incorporaron a la organización” 

                                                           
40 Juan M. Izquierdo Ortiz, destacado luchador pinareño. Hombre de confianza de Gerardo Medina Cardentey. Su casa fue punto de reunión de los miembros del 

Directorio Revolucionario en Pinar del Río, desde este lugar se organizó, preparó y salió un grupo de los combatientes que asaltaron el Palacio Presidencial. Después del 

suceso histórico, asume la dirección de la organización en Pinar del Río. 

41 Pagés Figueroa, Luis Alberto. Golpear Arriba/ Luis Alberto Figueroa Pagés. - Pinar del Río: Ediciones Loynaz, 2016.-44 pp. 30.51,  

42 Sociedad Centro Progresista de Guanajay, centro recreativo del municipio de Guanajay, que sirvió además para la conspiración y aglutinación de las fuerzas 

revolucionarias del momento histórico  
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De los participantes de Pinar del Río en el asalto al Palacio Presidencial, integraron 

las filas del DR Ormani Arenado Llonch, Pedro Saidén Rivera, Raúl Fornell Delgado, 

Pedro Pablo Ortiz Valdés, Adolfo Delgado Rodríguez, Pedro Julio Esperón Delgado, 

Eduardo Panizo Bustos, Evelio Prieto Guillama, Ángel Eros Sánchez y unidos a 

ellos, Gerardo Medina Cardentey y Menelao Mora Morales.  

Los combatientes desde su incorporación a la organización tienen un activo accionar 

político revolucionario expresado en la realización de actividades de vital importancia 

y necesarias para el fortalecimiento y consolidación de la misma, tales como repartir 

proclamas, propagandas, escribir letreros en muros y paredes con las letras DR, 

recaudar fondos y prepararse militarmente para la lucha; uno de los lugares más 

frecuentados por esta fuerza fue el llano Manaca en Viñales.  

En el año 1955, a nivel de país se radicaliza la lucha estudiantil y se prepara para las 

distintas etapas, con las que esa lucha asciende según los objetivos y la estrategia 

trazada, así como la solidaridad entre el movimiento estudiantil con el movimiento 

obrero revolucionario, que en diciembre de ese año, protagonizan un paro nacional 

de cinco minutos contra el aumento de la represión, convocado por la FEU, en Pinar 

del Río, los trabajadores de los sectores del transporte, plantas eléctricas, 

tabaquerías, bancos, carpinterías, responden al paro en los municipios de Minas de 

Matahambre y en la ciudad capital, con una manifestación, que fue reprimida 

violentamente por el ejército de la tiranía; en ella participó Pedro Saidén Rivera.  

La autora señala además la Huelga Azucarera Nacional, convocada por el 

movimiento obrero revolucionario a finales del año 1955, de carácter nacional y el 

apoyo del estudiantado y otros sectores, cuya finalidad fue salir de los centrales y 

enfocarse en las ciudades más cercanas. En la provincia esta se manifestó con gran 

fuerza y quedó recogida en La Carta Semanal43, de fecha 11 de enero de 1956 que 

señala: “En la Provincia de Pinar del Río fueron declaradas “Ciudades Muertas” las  

                                                           
43  Carta Semanal, Boletín de Información del Comité Nacional del PSP, 11 de enero de 1956, pp. 3-4 
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poblaciones de San Cristóbal, Mariel, Bahía Honda, Cabañas y San Diego (...) En 

Guanajay y Artemisa los obreros azucareros ocuparon los locales de la sociedad. 

Los tabaqueros, despalilladoras, zapateros, los obreros de la Ruta 35 y otros 

sectores se declararon en huelga”. 

 La autora refiere que la Huelga Azucarera fue todo un acontecimiento en aquellos 

tiempos, al quedar demostrada la oposición de las masas a la dictadura, como 

expresión de la radicalización de la lucha y del proceso de unidad que venía 

manifestándose entre las principales fuerzas revolucionarias del momento, el MR-

26-7, el DR y el Partido Socialista Popular (PSP), a pesar de poseer tácticas de 

lucha diferentes, pero objetivos político-estratégicos comunes. 

En entrevista realizada a miembros del MR-26-7 y del DR en Pinar del Río estos 

plantean la concepción de lucha desarrollada en el momento histórico al que se 

refiere la investigación, sin importar la afiliación política. Al respeto, plantea Juan 

Gualberto Valdés36 que pertenecía al MR-26-7: “En esos tiempos en la provincia de 

Pinar del Río no hubo diferencias entre DR, PSP y MR-26-7, ni ninguna organización 

revolucionaria, lo que se miraba era que fuera un verdadero revolucionario y su 

disposición a la lucha”.  

Diógenes Sánchez44, integrante de las filas del DR reflexiona acerca del PSP45: “en 

esa época no tenía actividades revolucionarias de fuerza. Yo recuerdo que había 

una pequeña fracción del PC, que participaba en alguna que otra actividad de peso 

político, aunque había algunas inquietudes. No existía como célula fuerte de acción 

y sabotaje”. 

La máxima expresión del proceso de unidad de todas las fuerzas revolucionarias, 

morales y cívicas del país, fue la firma en agosto de 1956 del Pacto de México o 

Carta de México, por José A. Echeverría, presidente de la FEU y dirigente del DR y  

                                                           
44 Sánchez, Diógenes(Fallecido). Entrevista realizada en la ACRC. Pinar del Río, 14 de marzo de 1990 

45 El Partido Socialista Popular (PSP) en el territorio pinareño estuvo integrado en lo fundamental por la clase obrera y los campesinos, cuya membresía fue pequeña. El 

mismo adoptó en el año 1956, la llamada Línea de Agosto, intensificando la lucha por la unidad de las masas para derrotar a la tiranía. 
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Fidel Castro Ruz, máximo líder del MR-26-7, que era la vanguardia política de la 

lucha revolucionaria. El documento es símbolo de la creación de las mejores 

condiciones de lealtad y ayuda mutua entre combatientes de militancias diferentes, 

con el propósito de derrocar la tiranía, así como también una muestra de solidaridad 

hacia Fidel Castro Ruz 

El año 1956, como se ha dicho, fue decisivo en las acciones y decisiones tomadas 

por las principales fuerzas revolucionarias, que puso en pie de lucha a la provincia. 

Al alzamiento del 30 de noviembre le antecedieron acciones como el incendio del 

Juzgado Correccional de Artemisa y la quema de cañaverales en San Cristóbal y 

Candelaria, la quema de casas de curar tabaco en San Juan y Martínez y Pinar del 

Río, con la presencia de Pedro Saidén Rivera y se lanzaron cadenas a los cables 

eléctricos para provocar apagones; en esta ocasión se encuentra a Pedro Téllez 

Valdés. 

El inicio y fortalecimiento de la lucha armada en la Sierra Maestra y el llano, puso de 

manifiesto el espíritu de lucha y valentía de la juventud vueltabajera, sobre todo, 

después de realizado el alzamiento del 30 de noviembre de 1956, que aunque fue 

en Santiago de Cuba dirigido por Frank País, en Pinar del Río, también en ese día, 

se produjo en dos zonas montañosas; una, cerca del kilómetro 17 de la carretera a 

Viñales y la otra en Malas Aguas, en las proximidades de las Minas de Matahambre. 

Las acciones antes mencionadas, evidencian el nivel de coordinación, organización 

y coherencia entre las fuerzas revolucionarias del momento histórico. El surgimiento 

y la paulatina consolidación del foco guerrillero en las montañas y la radicalización 

de la lucha en las ciudades, dan señales de la existencia de un organismo 

insurreccional cada vez más amplio y potente impregnándose una atmósfera que 

circula subrepticiamente por las calles, parques y rincones y cuya actividad resulta 

verdaderamente peligrosa para la estabilidad del gobierno, quien empieza a no 

contar con suficientes posibilidades de permanencia.  
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2.3. El accionar político revolucionario de los participantes de Pinar del Río en 

el asalto al Palacio Presidencial, en la realidad socio política de Pinar del Río 

El período de 1952 – 1957, se caracteriza por la existencia de una situación 

revolucionaria, producto de la agudización de la crisis económica, política y social 

generada por el golpe de estado del 10 de marzo de 1952, por Fulgencio Batista y 

Zaldívar, lo que condiciona un movimiento social y político de carácter nacional, 

representado en el accionar político revolucionario de una parte importante del 

pueblo, sobre todo obreros, estudiantes y profesionales, entre los que se encuentran 

los participantes de Pinar del Río en el asalto al Palacio Presidencial, lo cual 

constituye  objeto de estudio de la presente investigación.  

Desde el propio 10 de marzo de 1952, el estudiantado universitario asume una 

posición de vanguardia en el enfrentamiento contra el gobierno de la República 

Neocolonial, al convertirse en protagonista de las primeras acciones insurreccionales 

de connotación nacional, motivados por sucesos como la muerte del primer mártir 

estudiantil, Rubén Batista Rubio y la derogación de la Constitución del 40. La 

Universidad de La Habana es el principal escenario de sus actuaciones.  

El estudiantado pinareño se manifiesta de igual forma; la dirección del movimiento 

decide utilizar las vías de lucha de mayor efectividad y rapidez, como 

manifestaciones, actos políticos, reuniones subversivas, proclamas, huelgas, 

mítines, distribución de propaganda y tánganas callejeras. Una de las primeras 

experiencias es el paro estudiantil en los diferentes centros de enseñanza, que por 

su generación espontánea se convierte en una manifestación de protesta. 

Los centros de enseñanza media y profesional existentes en la ciudad de Pinar del 

Río:  Instituto de Segunda Enseñanza, Escuela Profesional de Comercio, Escuela 

Normal de Maestros y Escuela de Artes Plásticas, son verdaderas trincheras de 

dignidad y de acciones en la lucha contra el gobierno; estos centros son testigos de 

innumerables enfrentamientos. A continuación, la autora hace referencia a los que se 

encuentran en los documentos revisados y ya mencionados con anterioridad,  
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guardados en el Museo Memorial 13 de Marzo y en el Archivo Histórico Provincial de 

Pinar del Río.  

➢ Las acciones por la jura de la Constitución del 40 en el año 1952, abarca los 

municipios de Pinar del Río, Consolación del Sur y Guanajay, con una destacada 

participación del estudiantado. 

➢ Ormani Arenado Llonch junto a otros estudiantes, organiza en abril de 1952, en el 

Instituto de Segunda Enseñanza de Pinar del Río, un acto de declaración de repudio 

al batistato disuelto por la policía.  

➢ En junio de 1952, en el Instituto de Segunda Enseñanza, se funda el M.E.R. 

(Movimiento Estudiantil Revolucionario), como una forma superior en la organización 

de lucha contra Batista, cuyas consignas (Anexo 5) están dirigidas al ciudadano 

cubano dispuesto a combatirlo.  

➢ A finales de noviembre de 1952, se produce el primer encuentro con el doctor 

Rafael García Bárcenas y con Armando Hart, entre las actividades realizadas, se 

destaca la velada en el teatro Milanés el día 27 (mencionado en el subepígrafe 

anterior); al terminar, es apresado Bárcenas por las fuerzas represivas de la ciudad, 

lo que provoca manifestaciones para su liberación.   

➢ Para noviembre de 1952, se integra el Movimiento Nacional Revolucionario 

(MNR), dirigido por Gerardo Medina Cardentey, quien además nucleó grupos 

organizados en el I.N.C.A.46, y en el Bloque Estudiantil .47 

➢ El 28 de enero de 1953, día en el que se conmemora el centenario del natalicio de 

José Martí, se desarrolla una manifestación estudiantil en las calles principales de la 

provincia, donde se portan antorchas encendidas y se grita “Abajo Batista”. 

                                                           
46 I.N.C.A., grupo organizado por Gerardo Medina Cardentey que reúne a estudiantes pertenecientes al Instituto de Segunda Enseñanza, Escuela Normal, Escuela 

Profesional de Comercio, Artes Plásticas, y Escuela del Hogar. Su programa de lucha es una constante denuncia a todos los regímenes dictatoriales y el reclamo del derecho 

a la superación y la preocupación por la situación social.  

47 Bloque Estudiantil, grupo comandado por Rafael Ferro, pertenece también Gerardo Medina Cardentey. Con respecto a las organizaciones creadas al inicio de la lucha: 

M.E.R, I.N.C.A., el Bloque Estudiantil, M.N.R, debemos acotar que en muchas ocasiones un combatiente pertenecía a tres grupos diferentes, lo cual demuestra las ansias 

del estudiantado por actuar contra la dictadura, a su vez estas comienzan a colaborar entre sí. Un caso sui- generis fue Gerardo Medina Cardentey, Pedro Saiden Rivera, a 

quienes no podemos enmarcarlos en una sola organización.  
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➢ Ese día, se realiza la dramatización del fusilamiento de los ocho estudiantes de 

medicina en 1871, por un grupo de estudiantes del Instituto, en el teatro Riesgo. 

Personifica a José de Marcos Medina con una impactante interpretación, el joven 

Ormani Arenado Llonch.  

➢ El 13 de febrero de 1953, en el Instituto de Segunda Enseñanza, se realiza una 

huelga con la participación del pueblo, por el asesinato en La Habana del primer 

mártir estudiantil: Rubén Batista Rubio. 

➢ En abril de 1955, se funda la Federación Universitaria en la Universidad de 

Occidente “Rafael Morales y González”. 

➢ En el año 1955, se elige a Ormani Arenado Llonch, delegado de la escuela de 

arquitectura de la Universidad de La Habana. 

➢ Las voces de “Abajo Batista” y “Batista Asesino”, son atronadoras en las calles 

Martí, Maceo, Máximo Gómez y Vélez Caviedes de esta ciudad pinareña.  

➢ Las efemérides más significativas devienen actos políticos, mítines, 

manifestaciones y protestas estudiantiles en los parques Martí, Maceo y de la 

Independencia de la ciudad pinareña, conjuntamente con los parques Valdés Cinta 

de Guanajay y el de Consolación del Sur, donde los líderes estudiantiles pronuncian 

excelentes discursos patrióticos contra el régimen.  

En entrevista realizada a Raúl Romeu48, alumno del Instituto de Segunda Enseñanza 

y presidente estudiantil en el año 1955, este reseña cómo “aquella etapa fue muy 

bonita, donde éramos unos muchachos que no teníamos esa cultura política, no 

teníamos esa maduración política, más bien era por aventura de cierta manera, pero 

sí fue un movimiento nacional espontaneo que tuvo en jaque a Batista”. 

La autora refiere que el amplio movimiento revolucionario estudiantil se caracteriza 

en la etapa por la pujanza de los estudiantes y está determinado por factores 

históricos, por el desarrollo de un pensamiento político como resultado de las  

 

                                                           
48 Romeu, Raúl (Fallecido). Entrevista realizada en la ACRC. Pinar del Río, 14 de marzo de 1999 
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condiciones objetivas existentes y por la concentración e intensificación de sus 

acciones, que tienen un peso decisivo sobre el camino de la lucha a seguir.  

En consulta a los fondos del Tribunal de Urgencias, Neocolonia I (1940- 1952) y II 

(1952-1958)49, en el Archivo Histórico Provincial de Pinar del Río, la autora revisó 

innumerables causas, en las que se ven implicados varios de los participantes de 

Pinar del Río en el asalto al Palacio Presidencial. Estos procesos constatan el 

accionar político revolucionario de los combatientes, con la infracción de los 

siguientes decretos: Decreto Ley 3/34, 51/34, 813/35, 292/34 y la infracción del 

artículo 3 y 4 de la Ley 5/48. 

Los revolucionarios son detenidos, fichados y enjuiciados en varias oportunidades 

por los cuerpos de inteligencia y represivos de la tiranía, así como por sospechas de 

su participación en acciones directas contra el régimen por ocasionar lesiones y 

daños; una de ellas fue la causa 36 de marzo de 1952, al guanajayense Evelio Prieto 

Guillama.  

En varios municipios de la provincia, como se mencionó anteriormente, se 

efectuaron actos de repudio a los Estatutos y de Jura a la Constitución del 40; por 

ejemplo, en mayo de 1952, Pedro Julio Esperón Álvarez,50 en la causa 100,  se le 

condena por repartir proclamas subversivas, en las cuales convoca al pueblo 

Guanajayense a jurar la sagrada Constitución del 40, en el parque Martí  

En el año 1953, en la causa 37 de marzo y 80 (Anexo 6), del mes de junio, es 

encausado Eros, después de registrarse su domicilio y la Oficina Política del PPC 

(O), por encontrarse proclamas subversivas encaminadas a perturbar el orden por 

medio de la agitación y documentos relacionados con la relación del ejecutivo 

municipal de la Juventud Ortodoxa de Guanajay, ejemplares de un periódico 

clandestino titulado “Choque” editado en términos injuriosos y artículos demoledores 

contra el gobierno.  
                                                           
49  Cuba. Archivo Histórico Provincial. Instituciones Judiciales Neocoloniales. 1946-1957. Instrumento de búsqueda. Pinar del Río.  

50 Pedro Julio Esperón Álvarez, líder del PPC (ortodoxo), siendo Delegado a la Asamblea General del Partido, connotado agitador en la lucha revolucionaria desarrollada en Guanajay 
encontrándose en las actividades y manifestaciones que se realizaban en esta ciudad.    
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En el análisis realizado a los procesos judiciales, durante los años 1952-1953, la 

autora constató que se abren en la provincia un total de 97 causas, por hechos 

relacionados con las manifestaciones de oposición; de ellas, relacionadas con los 

participantes de Pinar del Río en el asalto, un total de 12 causas en la provincia 

(Anexo 7), se  incluyen los años 1946,1947 y 1951; otras 11 causas (Anexo 8), en La 

Habana hasta 195651, en las que son encausados Menelao Mora Morales  y José M. 

Hernández León, para hacer un total de 23 procesos. Los 12 asaltantes pinareños 

caídos en el asalto, aparecen acusados en combate.    

A finales de 1956, en la provincia se lleva a cabo una ofensiva sin precedentes por 

parte del régimen, al acusar y procesar judicialmente a numerosas personas por 

varios delitos; en ellas, fueron enjuiciados en Pinar del Río figuras representativas 

del movimiento revolucionario como Fidel Castro Ruz, Blas Roca, José A. 

Echeverría, Fructuoso Rodríguez, que son acusados en la causa 100/56, y por 

trabajar activamente en la elaboración de un activo plan insurreccional contra el 

“Legítimo Gobierno” establecido en Cuba. Paradójicamente, en el momento en que 

es enjuiciado, Fidel Castro Ruz se encuentra en México, en los preparativos de la 

acción del Desembarco del Granma. 

Algunos de los combatientes a los cuales se le hace referencia en la investigación, 

no tienen una posición política de combate contra la dictadura de forma abierta y 

quizás por ello, nunca fueron fichados por los cuerpos represivos y de inteligencia 

del régimen, en las acusaciones y causas judiciales, desarrolladas como parte de la 

represión desatada. En tal caso se encuentran: Ormani Arenado Llonch, Celestino 

Pacheco Medina, Pedro Téllez Valdés, Juan G. Valdés Buergo, Pedro P. Ortíz 

Valdés, Raúl Fornell Delgado, Eduardo Panizo Bustos y aunque Pedro Saidén 

Rivera y Gerardo Medina Cardentey fueron muy activos en la lucha revolucionaria, 

detenidos y perseguidos por los cuerpos represivos, no llegaron a ser juzgados.  

                                                           
51 Cuba. Archivo Nacional de Cuba. Instituciones Judiciales Neocoloniales. 1952 -1957.Instrumento de búsqueda La Habana. 
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Los hechos mencionados ponen de manifiesto el accionar político revolucionario que 

desarrolla este importante grupo de combatientes en sus lugares de origen, se 

destacan las regiones de Artemisa, Guanajay, Consolación del Sur, San Juan y 

Martínez,  y Pinar del Río e incluso en La Habana, donde resaltan las figuras  

Ormani Arenado Llonch, José M. Hernández León, Evelio Prieto Guillama, Eduardo 

Panizo Bustos, Adolfo Delgado Rodríguez, Ángel Eros Sánchez, Gerardo Medina 

Cardentey y Menelao Mora Morales; estos últimos participan en reuniones de 

coordinación para la acción que se aproximaba.  

Ante la realidad que se presenta, es necesario, la introducción de armas al país de 

forma clandestina y segura, como un elemento clave en la estrategia y táctica de la 

lucha. En este empeño, juegan un importante papel los revolucionarios Menelao 

Mora Morales y Gerardo Medina Cardentey, auxiliados por humildes pescadores 

radicados en el Puerto de La Coloma, entre los que se encuentra Armando Andrés, 

quien fuera una de las figuras determinantes en la preparación y organización de los 

viajes a realizar al exterior.52  

En el país son utilizados otros puertos; sin embargo, se considera el Puerto de La 

Coloma en Pinar del Río, como el mayor receptor de armas, así se refleja en la obra 

Golpear Arriba, del autor Luis Alberto Figueroa Pagés 41, donde aparecen datos 

precisos relacionados con el cargamento que transportan estas embarcaciones: “(…) 

se traía el barco lleno (…) 18 morteros, 9 000 granadas de mano, grandes 

cantidades de fusiles, ametralladoras, pistolas, (…); y parque suficiente para acabar 

con el ejército batistiano completo”. A su vez, la autora reseña cómo algunos 

trasbordos de armas se realizan en alta mar, de un yate a otro, con el riesgo de sufrir 

accidentes o el imprevisto de ser interceptados por la fragata de la Marina y perder 

el armamento, como ocurrió en algunas ocasiones que eran ocupadas por la policía  

 

                                                           
52 N. A:  Se realizaron alrededor de seis viajes, venían fundamentalmente de México y los Estados Unidos, así como Santo Domingo. e Islas Mujeres.  Otros puertos de 

Cuba se vieron enfrascado en esta empresa:  Caibarién, Oriente y La Habana 
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La resolución de combatir a la dictadura de los revolucionarios guanajayenses Evelio 

Prieto Guillama y Eduardo García Lavandero, permite disponer de un grupo de 

armas provenientes de los seguidores de Carlos Prío. Al separarse de esta 

organización se incorporan al DR, aportándole un verdadero arsenal de armas 

conservadas de operaciones anteriores.53  

En entrevista al historiador Enrique Giniebra Giniebra54, este plantea que: “Evelio y 

Lavandero operaban por la región oriental de Pinar del Río, los dos primeros viajes 

realizados fueron en avión hasta la finca Jéjen, una tercera expedición llegaría a 

suelo cubano por la zona nororiental de Pinar del Río en una goleta, que 

desembarcaría las 40 toneladas de armas por la Pozas. El destino del armamento 

era La Habana. Se conoce también que en el año 1956 operaron en Galope zona 

perteneciente al municipio de San Juan y Martínez”. 

En esta peligrosa tarea se unen otros jóvenes; este es el caso de Ormani Arenado 

Llonch, un simple joven provinciano, desconocido en la política nacional, que 

ascendió rápidamente como dirigente estudiantil universitario por su talento y 

carisma, en representación del sector más radical de la Universidad de La Habana, 

junto a sus compañeros José A. Echeverría, Fructuoso Rodríguez, Joe Westbrook, 

Alberto Mora, Enrique Rodríguez Loeches, Osmel Francis y Guillermo Jiménez 

Soler. 

En entrevista realizada a su amigo y compañero de lucha Guillermo Jiménez Soler,55 

se pude confirmar el temperamento, sentido de la amistad y principios 

revolucionarios que tenía el joven, al plantear este que: “Era devoto de la amistad 

que siempre basaba en la comunidad de las ideas revolucionarias de la época y el 

medio universitario en que se desenvolvía, estaba profundamente comprometido con  

                                                           
53 N.A: Los revolucionarios Evelio Prieto Guillama y Eduardo García Lavandero, a partir del año 1955 tienen que vivir con carácter semiclandestino en la ciudad de La 

Habana debido a la detención por el FBI en los Estados Unidos, por la compra de armas y su traslado a Cuba. Estos lugares son utilizados para guardar armamento cuyo 

destino es la lucha armada y como medio de protección.  

54 Giniebra Giniebra, Enrique. Entrevista realizada por Glendys Hernández Ramírez. Pinar del Río, 14 de noviembre de 2019 

55 Jiménez Soler, Guillermo. Entrevista realizada por Glendys Hernández Ramírez. La Habana, 3 de noviembre de 2017. 
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las actividades revolucionarias que formaban el centro de su quehacer e intereses. 

Era lo que hoy se dice un revolucionario profesional”. 

La autora refiere cómo Ormani Arenado Llonch, en medio de la crítica situación 

revolucionaria, no tiene momento de reposo; forma parte del equipo de recepción en 

espera de una expedición de armamentos que desembarcó al norte de la provincia 

de Pinar Río, en el año 1954 y junto a Gerardo Medina Cardentey, participa en el 

recibimiento y cargamento de las armas, además realiza trabajos de orientación de 

la dirección nacional del DR, motivo por el cual tiene que viajar con frecuencia a esta 

ciudad, para traer pequeños paquetes con propaganda de la FEU, proclamas y 

pistolas, que dejaba en la vidriera del establecimiento del padre de Raúl Fornell, 

ubicada en la calle Sol.  

En la entrevista realizada a Guillermo Jiménez Soler 54, este reseña aspectos hasta 

entonces desconocidos, que revelan el accionar político revolucionario desarrollado  

en La Habana, que sería de mayor intensidad y fuerza: “ambos formamos  parte de 

un grupo que tuvo la responsabilidad de editar en forma clandestina el periódico 

Alma Máter56, órgano oficial de la FEU en el año 1955, Ormani  se ocupaba de las 

cuestiones administrativas”. 

Expone además, otro de los momentos en los que demostraba su inconformidad con 

el gobierno y con aquellos que simpatizaban con el régimen, al plantear que:“ El 11 

de septiembre de 1956, junto a un grupo de compañeros del Directorio, al frente de 

los cuales se hallaba Fructuoso Rodríguez, participa en la golpiza que le provocaron 

a la salida de los estudios de televisión de 23 y M al famoso periodista José Suarez 

Núñez íntimo amigo de Batista, quien se dedicaba a injuriar a los dirigentes 

estudiantiles, con sus mentiras y calumnias”.  

 
                                                           
56 N.A: Tras el golpe del 10 de marzo de 1952, la FEU volvió a editar el   periódico ¨Alma Máter de forma clandestina, con poca duración. En 1955 siendo presidente de la 

FEU José Antonio Echeverría se reedita con una invariable política editorial de enfrentamiento a la dictadura y apoyo a los movimientos revolucionarios e insurreccionales. 

Se creó un grupo de trabajo integrado por Guillermo Jiménez Soler, Ormani Arenado Llonch, Efigenio Ameijeiras, Samuel Ponvert, Evelio Duque y Adalberto Pérez Sierra, la 

responsabilidad de dirigirlo se le asignó a Manolo Carbonell a su regreso del exilio en México.  
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En entrevista a Joel Díaz Gutiérrez57, compañero de estudios del joven, este refiere 

aquellos meses de actividad revolucionaria particularmente intensa por parte de la 

juventud de La Habana, donde los atentados a varios puntales del régimen se 

hacían sentir y plantea que: “cuando el atentado al jefe del SIM, Cnel. Blanco Rico, 

el 28 de octubre de 1956, en el Cabaret Montmartre, Ormani formaba parte del 

grupo de “Los Niños”, estos se encontraban en la retaguardia de los estudiantes que 

esperaban en la Universidad como punto de apoyo a la acción”.58 

Las entrevistas realizadas a los combatientes del DR Guillermo Jiménez Soler y Joel 

Díaz Gutiérrez, compañeros de estudio en la Universidad de La Habana del joven 

Ormani Arenado Llonch, constatan los principios de libertad y justicia, del más joven 

de los asaltantes al Palacio Presidencial. Su carácter reflexivo ante el entorno social 

en que vivió, su comportamiento y discreción, le conceden mayor autoridad y 

prestigio entre la juventud de aquellos años. 

A finales de 1956, Fidel Castro Ruz inicia la lucha en la sierra y las fuerzas 

revolucionarias MR-26-7 y DR se fortalecen en el llano, buscan a toda costa 

condiciones para intensificar la lucha armada en La Habana y otras ciudades. La 

espectacular fuga de los revolucionarios presos en el Castillo del Príncipe y la 

destrucción parcial de un lote de los odiados carros perseguidores, en patios de la 

agencia Ámbar Motors, de Infanta y 23 por Eduardo Panizo y Evelio Prieto, 

constituyen entre otras, operaciones que preparan el camino a sucesos mayores.  

El panorama político de Pinar del Río en el año 1956 es tenso, la lucha armada 

contra la dictadura en este momento de crisis, es el motor de los acontecimientos 

que se suceden: la quema de vehículos de la dictadura en las calles Martí y Máximo 

Gómez, la quema de buzones del correo con la colocación del fósforo vivo y de  

 

                                                           
57 Díaz Gutiérrez, Joel.  Entrevista realizada por Glendys Hernández Ramírez. La Habana, 13 de marzo de 2019 

58 N.A: ¨Los Niños¨, Se les llamó así a los estudiantes revolucionarios, por oscilar sus edades entre 17 hasta 19 años, aproximadamente eran 15 estudiantes, del primer, 

segundo y tercer año de la Universidad de La Habana, todos miembros del Directorio Revolucionario.  
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puntillas en la carretera para impedir la carrera de automóviles y la impresión de 

periódicos y manifiestos.  

Las calles de Guanajay fueron testigos de la intensa vida de aquellos jóvenes, que 

serían seleccionados para participar en la acción de Palacio y así se refiere, en la 

entrevista realizada a Antonio Armas Deloso12: “En la Sociedad Centro Progresista 

de Guanajay se concibió el atentado al Jefe del Buró de Investigaciones Orlando 

Piedra ejecutado por Eduardo Panizo y García Lavandero y se preparaban los actos 

a desarrollarse en fechas conmemorativos”. 

En la entrevista a Ventura Prieto Guillama59, hermano de Evelio Prieto, este plantea 

que: “desde su regreso de México Evelio tuvo que vivir en plena clandestinidad, a 

pesar de ello participa en numerosas acciones contra la dictadura, y en preparativos 

de atentados a los sanguinarios Jacinto Menocal y Ventura Novo ”.Más adelante su 

hermana Juana,60 refiere los vínculos de Evelio y Fidel Castro Ruz y plantea que: “mi 

hermano admiraba profundamente a Fidel y lo consideraba como el más grande 

hombre de Cuba, enfáticamente me decía ¡Pa que lo sepas! Se conocieron en los 

viajes realizados a Estados Unidos y los actos de recaudación de fondos en el teatro 

Flagger de Nueva York, en el año 1955, aún conservo la foto de ese momento que 

significó el inicio de una verdadera amistad”. 

Los combatientes de la lucha clandestina José Piney61, Juan M. Izquierdo17 y Raúl 

Romeu,47 refieren momentos protagonizados por los estudiantes de diversos centros 

de la ciudad vueltabajera: “nos reuníamos con frecuencia frente a la Escuela 

Profesional de Comercio para realizar actos de sabotaje en repudio a cada actitud 

de la tiranía, alterábamos el orden contra los Agentes de la Autoridad al poner 

barricadas y formar hogueras a todo lo ancho de la calle para evitar el paso y 

enfrentarnos a los escuadrones de la Guardia Rural, quienes disuelven las  

                                                           
59 Prieto Guillama, Ventura (Fallecido). Entrevista realizada por Glendys Hernández Ramírez. La Habana,13 de marzo, 2003 

60 Prieto Guillama, Juana. Entrevista realizada por Glendys Hernández Ramírez. Guanajay, 6 de febrero de 2019 

61 Piney José. Entrevista realizada en la ACRC. Pinar del Río, 14 de marzo de 1990 
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manifestaciones. En estas acciones se destacaba Pedro Saidén nombrado por las 

fuerzas represivas de “sujeto peligroso”, “elemento nocivo” y otros epítetos más”. 

Al referirse a Pedro Saidén Rivera, la autora plantea que fue el muchacho criollo de 

nacimiento, de legitima factura popular y gran simpatía; el activo combatiente y 

dirigente político que siempre estuvo presente en las manifestaciones de la lucha 

estudiantil y organizador de mítines relámpagos en las calles pinareñas, un hombre 

de responsabilidad consciente del momento de crisis que vivía el país y consecuente 

en sus decisiones y actuaciones. 

La ciudad pinareña es cómplice de las reuniones de los jóvenes revolucionarios en 

las esquinas emblemáticas y en los inmuebles como los Hoteles Presidente, Ricardo 

y el Globo, escenarios de contactos y coordinaciones, con la discreción y la audacia 

que requiere la lucha clandestina. Debido a las facilidades y a la ubicación del lugar, 

las habitaciones del Hotel Globo son foco de conspiración contra la dictadura y 

guarda de arsenal bélico. Aquí se realizan reiterados contactos entre Menelao Mora 

Morales y Gerardo Medina Cardentey, quien trabaja en la instalación. 

Significativas resultan las maneras que refieren los entrevistados, sobre lo que 

significa Gerardo Medina Cardentey para el movimiento revolucionario en Pinar del 

Río. Juan G. Valdés Buergo 36 plantea: “Medinita era desde 1952 una de las figuras 

principales del movimiento revolucionario en Pinar del Río, formó parte de la 

vanguardia juvenil y estrechó relaciones con estudiantes, profesores y obreros, 

sobre todo a partir de 1955 cuando eran frecuentes las manifestaciones de oposición 

al régimen, junto a las fuerzas revolucionarias: MR- 26 -7 y el DR”.  

Más adelante, Juan M Izquierdo17 refiere que: “Medina es en Pinar del Río lo que 

fuera Frank País en Oriente, salvando la distancia y las condiciones históricas. Era 

consciente de lo que estaba haciendo, no era un revolucionario improvisado y tenía 

una madurez política extraordinaria, para mí fue en la provincia la figura más 

descollante, un revolucionario cabal en toda la magnitud de la palabra”. 
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La autora considera que Gerardo Medina Cardentey fue un hombre de su tiempo. Su 

origen humilde lo situó como un verdadero representante de los intereses populares 

y de la nación. Sus cualidades de revolucionario, su entereza, pensamiento y acción 

lo convierten en el hombre de confianza de Menelao Mora y como jefe militar innato, 

en una figura imprescindible para realizar la acción militar en el Palacio Presidencial, 

para ajusticiar al tirano. 

Plantea además, que en los vueltabajeros que tuvo bajo su mando primó la 

disciplina y la discreción en cada movimiento, expresión de la experiencia política 

acumulada en los jóvenes revolucionarios, que en los meses anteriores al 13 de 

marzo de 1957, realizan múltiples reuniones en casa de Juan M. Izquierdo, con un 

carácter secreto, donde se les explican las formas y los objetivos de la acción para la 

cual contaban con las armas. 

En el reclutamiento de compañeros pertenecientes a la célula del MR-26-7, jugó un 

importante papel el sobreviviente a la acción Juan G. Valdés Buergo y por sus 

gestiones, logró que se incorporaran compañeros probados en la lucha 

revolucionaria como Enrique Echevarría Acosta, Pedro Téllez Valdés y Celestino 

Pacheco Medina. 

En la medida en que la guerrilla dirigida por Fidel Castro Ruz se consolida en la 

Sierra Maestra, muchos insurrectos intentan unírsele e incorporarse al Ejército 

Rebelde. Pedro Téllez Valdés es el revolucionario que hizo planes para subir al 

macizo montañoso, pero las circunstancias y la persecución incesante se lo 

impidieron.  

La autora se apoya en la reflexión que hace el autor Luis Alberto Figueroa Pagés,41 

cuando dice que: “de estas acciones, de estas filas, surgen hombres como Gerardo 

Medina, Pedro Saidén, Ormani Arenado Llonch, que representaban el coraje, el 

valor y la firmeza de vencer, llegando hasta la fibra más recóndita del ser humano 

para arder en deseos de luchar contra la dictadura, decididos a convertir en realidad 

el lema irrenunciable de ¨Libertad o muerte”, para reafirmar la magnitud del accionar  
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político revolucionario de los participantes de Pinar del Río, en el asalto al Palacio 

Presidencial. 

En la fase de lucha política en el período de estudio, el factor subjetivo se conforma 

y desarrolla como resultado de la compleja crisis económica, política y social 

existente. Los revolucionarios adoptan un pensamiento político desde sus 

respectivas posiciones ideológicas, expresado en múltiples ocasiones y medios 

mediante de escritos, artículos periodísticos, declaraciones a la prensa, cartas, 

manifiestos, discursos y proclamas. 

Los más representativos, en la expresión del pensamiento político del grupo de 

combatientes objeto de estudio, fueron: Gerardo Medina Cardentey, Pedro Saidén 

Rivera, Pedro Julio Esperón Álvarez, Evelio Prieto Guillama y Menelao Mora 

Morales. Otros no contaron con esa posibilidad, pero sí legaron el testimonio de sus 

actos como identificación revolucionaria. 

Como parte de los resultados cualitativos y cuantitativos del trabajo en la etapa de 

estudio, se evidenció en el análisis documental y de contenido, el proceso de 

formación de un pensamiento revolucionario de profundas raíces martianas, 

vinculado a la trayectoria política de los combatientes, en reafirmación de la 

identidad y la sobrada responsabilidad con el futuro de la patria.  

En los documentos (Anexo 9) consultados, pertenecientes a los movimientos 

estudiantiles INCA y MER, se constata la manifestación de condena al golpe y sus 

consecuencias futuras para el pueblo. Muchos de ellos fueron confeccionados y 

firmados por Pedro Saidén y Gerardo Medina, donde ratifican que: “Nuestra actitud 

hasta el presente ha sido, primeramente, repudio al artero y traidor golpe de 

usurpación, después, de orientación a la ciudadanía”.  

Resulta de gran interés dar a conocer los criterios señalados por Gerardo Medina 

Cardentey en cartas (Anexo 10) dirigidas a su familia, en las que se complementan y 

refuerzan el hombre de pensamiento y acción que fue. Las misivas son la revelación  
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de su proyección de lucha por un cambio, por el progreso y por la transformación 

social, sus sacrificios y renunciaciones, como condición de su tranquilidad personal 

ante la crítica situación socio política existente en la nación y así lo expresa el 18 de 

julio de 1952, en la carta que escribe a sus padres y que sería su Testamento 

Político62: “No me importa lo que pueda pasarme, la muerte no es más que la 

manera de seguir viviendo…”  

Los documentos consultados de Menelao Mora Morales  evidencian su postura 

combativa, inalterable y enérgica contra el gobierno de facto, así lo hace saber en 

diversas ocasiones, como también en las cartas (Anexo 11) escritas a su hijo 

Chepo63, en las que están presentes los consejos dirigidos a tener una conducta 

basada en el mejoramiento humano, en los principios y valores que deben 

caracterizar la dignidad del hombre, en la preparación para la vida y para un futuro 

mejor y expresa además, su empeño en la lucha y la comprensión del porqué de esa 

lucha y sus riesgos, cuando le dice: “(…) sabes que estoy empeñado en una lucha 

muy dura y difícil, en que pudiera perder la vida (…) La patria lo merece todo y la 

dignidad del hombre (…), están muy humilladas, de aquí la obligación de contribuir a 

que tal grado de cosas cese en nuestra Cuba (…)”  

Al consultar el Periódico “Demanda” (Anexo 12), fundado en Quiebra Hacha (Mariel), 

por Evelio Prieto Guillama, se constata que en los artículos publicados se analiza, 

comprende y se explica la realidad local con un pensamiento claro, preciso e 

inobjetable; un periodismo maduro lejos de lucro, que responde a las necesidades 

populares. En sus denuncias expresa: “Quiebra Hacha está viviendo horas de 

injustificable incertidumbre”.  

Pedro Julio Esperón fue el obrero textil y dirigente sindical que sin nivel cultural, 

supo plasmar sus sentimientos, ideas y preocupaciones con rigor, lucidez y 

patriotismo, en discursos (Anexo 13) dirigidos a sus coetáneos, con una posición  

                                                           
62 N.A: Carta escrita el 18 de julio de 1952, guardada en la caja fuerte del Hotel Globo, donde trabajaba Gerardo Medina Cardentey. En su sobre dice ¨Abrir en caso de Accidente”. 
Después de su muerte el 13 de marzo de 1957 se abrió, y por su profundo contenido se considera su Testamento Político.   

63 N. A: Cariñosamente Menelao Mora llama a su hijo pequeño Menelao Mora Travieso con el seudónimo de Chepo.  
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política intransigente contra la explotación y la reivindicación de los derechos de los 

obreros, como elemento fundamental en la lucha, dirigida a lo que sería el 

establecimiento de un gobierno justo; su proyección de pensamiento iría más allá de 

la época y, el momento en que le tocó vivir: “desarrollar un plan industrial por medio 

de una cooperativa (…) es una obra por el principio y el progreso de nuestro pueblo”.  

Las citas de José Martí y las referencias a su obra, empleadas como medio de lucha 

en esta etapa, están presentes en los discursos y escritos de Pedro Saidén Rivera, 

al hacer suya la frase: “Vale más morir de pie que vivir de rodillas”. El artículo “La 

Patria está de Luto” (Anexo 14), es la declaración de un pensamiento revolucionario 

de una generación en rechazo a la tiranía, en un momento de maduración y de 

compromiso con la revolución social que se avecina: “Pueblo cubano, de ti depende 

el quitar para siempre este crespón de luto que tanto pesa sobre nuestros hombros. 

¡A luchar es la palabra de orden!”.  

Como bien reconoce la autora, en el análisis documental efectuado y en las 

entrevistas realizadas a familiares, combatientes e historiadores locales, se puede 

contrastar que el accionar político revolucionario de los participantes de Pinar del 

Río en el asalto al Palacio Presidencial (1952-1957), es una muestra de los valores 

más genuinos de un contingente generacional que se unió en el mismo combate, 

con una sola voluntad y con un mismo objetivo. La entrada en escena de la nueva 

generación tuvo una honda connotación social, al ser la avanzada de todo un pueblo 

que generó un fuerte movimiento nacional liberador, en la búsqueda de la 

implantación de las más radicales ideas en los órdenes político, económico y social.  

2.3.1. La figura de Menelao Mora Morales, como máxima expresión de los 

participantes de Pinar del Río, en el asalto al Palacio Presidencial 

Entre los mártires más conocidos en la Historia de Cuba, participantes en el asalto al 

Palacio Presidencial, se encuentra Menelao Mora Morales, nacido el 22 de julio de 

1905, en la finca La Paz, ubicada en las márgenes de Río Feo, en el municipio de 

San Luis, Pinar del Río. Este hijo humilde de Pinar del Río, que por naturaleza sería  
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un activo revolucionario en el enfrentamiento armado contra la fuerza pública, inicia 

su lucha cuando aún era un mozo de la misma edad de aquellos que junto a él, se 

inmolaron en la gesta heroica del 13 de marzo de 1957.  

A finales de 1925, reside de forma estable en La Habana, donde comienza a trabajar 

de profesor en la escuela La Gran Antilla, situada en la calle 69, en el Vedado; su 

visión en el porvenir y los deseos de continuar sus estudios hacen que, en mayo de 

1926, comience a cursar la carrera de Derecho Civil y Público en la Universidad de 

La Habana, graduándose de Doctor en Derecho Civil, el 2 de julio de 1930.  

La estancia en la capital del país lo ayuda a alcanzar una temprana madurez 

política. Sus ideas lo llevan a incorporarse a la organización A.B.C, en el período 

admirablemente heroico y positivo de la organización; más tarde forma parte del 

“Ramal 7” de la célula abecedaria, desde donde se enrola en riesgosas misiones 

contra la tiranía machadista, participa, en la protesta pública, en actos de sabotaje y 

en atentados personales contra los personeros de la tiranía, desde Pedro Anyaumat 

- Jefe de la Policía Secreta- hasta el capitán Miguel Calvo -Jefe La Sección de 

Expertos Secreta- y Clemente Vázquez Bello- Presidente del Senado y colaborador 

principal del tirano.  

Colabora en el Bloque Septembrista formado por un grupo de militantes que se 

había retirado del Partido Revolucionario Cubano (Auténtico), con Antonio Guiteras 

Holmes al frente, que tiene como objetivo elaborar un programa progresista y pasar 

a la preparación de la lucha armada. El Bloque fue penetrado por elementos 

oportunistas, por lo que Guiteras, Menelao Mora y otros miembros se retiraron, ante 

la demagogia que comenzaba a corroerlo.  

Este es el período histórico en que inicia su accionar político revolucionario, 

identificado con las ideas y con la activa participación de la juventud en las luchas 

estudiantiles y sociales de esos años. Así lo refiere en entrevista su amigo y  
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compañero de lucha Enrique Rodríguez Loeches64, cuando plantea que: “No se trata 

de un joven alocado e irreflexivo quien se distingue desde los primeros momentos en 

los sabotajes y atentados, es ya un abogado recién graduado. Es un hombre 

sediento de justicia y libertad para su patria que se halla avasallada por un tirano 

sanguinario y cruel”. 

Entre los años1930 a 1933, es golpeado varias veces por sicarios y porristas del 

régimen y detenido no menos de cinco veces; incluso, es acusado de terrorista y 

condenado al Presidio Modelo de Isla de Pinos, en 1933. Durante su 

encarcelamiento, los revolucionarios intensifican la lucha en acciones contra el 

régimen de Machado, que llegan a todas las capas sociales y provocan la caída del 

tirano, el 12 de agosto de ese año y con ello, viene la amnistía de presos políticos, 

entre ellos, Menelao.  

Cuando Antonio Guiteras Holmes y el Gobierno Revolucionario de los Cien Días 

transformaron la estructura social de la República y todo indicaba que un ciclo de 

progreso y de libertad se abría, aparece en la palestra pública el sargento Fulgencio 

Batista y Zaldívar, encargado de traicionar todos los pactos con la Revolución y cae 

nuevamente el país en una dictadura sanguinaria y reaccionaria, cuya consecuencia 

directa es la huelga general revolucionaria en el mes de marzo de 1935. En este 

contexto, Menelao Mora Morales es perseguido y detenido por ser instigador de la 

huelga revolucionaria.    

En el enfrentamiento a la dictadura de Batista lo declaran terrorista por las fuerzas 

represivas, acusándolo de ser uno de los autores de la potente bomba que 

destruyera el periódico El País, al descubrirle un importante cargamento de armas 

en el Hotel Inglaterra. Involucrado en esta causa, tiene que sumirse en la 

clandestinidad y ante el asedio del coronel José Eleuterio Pedraza, se ve obligado a  

 

                                                           
64 Rodríguez Loeches, Enrique (Fallecido). Entrevista realizada en el Museo Memorial 13 de Marzo. La Habana, año 1977 
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emigrar hacia los Estados Unidos en 1936, y también allí, trabaja en el programa de 

ayuda al pueblo revolucionario que lucha en la guerra de España, en 1936. 

Durante su forzado exilio vive un tiempo en México, Tampa, Miami, New York y 

regresa a Cuba en 1938, cuando el Gobierno declara una amnistía política y se inicia 

una apertura democrática creada a raíz de aquellos años, con motivo de la 

Convención Constituyente de 1940. A su regreso, comienza a ejercer su profesión 

de abogado en la Cooperativa de Ómnibus Aliados (COA), en defensa de los 

choferes y accionistas de la misma, inicia su actividad en el sector del transporte. 

El 20 de abril de 1939, es propuesto al cargo de Secretario General de la COA, 

asume el puesto y se destaca en la defensa de la existencia de una empresa 

cubana, oponiéndose a todo proyecto de penetración del capital extranjero y de 

cualquier menoscabo contra la nacionalidad cubana, logra simpatías entre los 

pequeños propietarios y los trabajadores y es una amenaza para los representantes 

y testaferros de los intereses monopolistas extranjeros, en el negocio de las guaguas 

en Cuba. 

El 10 de junio de 1942, en candidatura única, es electo Presidente de la COA y más 

tarde Representante a la Cámara; desde esa posición, se opone a la corrupción y al 

robo de los fondos públicos, con muestras de una intachable honestidad; así lo 

cataloga la autora Berta Bonne Castillo,65 en su obra Menelao Mora: su lucha y 

acción, al decir que: “A diferencia de los demás politiqueros, no tuvo botellas ni 

puestos. En estos cargos tuvo la oportunidad de demostrar hasta qué punto era 

honesto, y capaz de luchar a favor de la comunidad”.  

La autora considera que Menelao Mora, fue el hombre de política que trató de luchar 

por lo que pensaba, dentro de los límites de la política tradicional, para evitar caer en 

la politiquería, en el peculado y en la actuación pública condenable. Su labor en esa 

estructura lo convierte en una figura prestigiosa dentro de la clase obrera, que dirige  

                                                           
65 Castillo Bonne, Berta. Menelao. Su lucha y acción. Biografía de Menelao Mora Morales/. Berta Bonne Castillo. -  Santiago de Cuba: Editorial Oriente, 1989.-  pp 16- 24. 
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sus esfuerzos al mejoramiento del servicio del transporte, a su proyección en favor 

de estos intereses y a la defensa de los derechos de sus trabajadores, ideas 

expresadas en el Boletín de Ómnibus Aleados.  (Anexo 15) 

A pesar del empeño de impedir que la COA cayera en manos de los monopolios y 

alejarla de los negocios sucios y de la resistencia del gobierno por no resolver los 

problemas económicos que afronta la compañía, tiene que presentar su renuncia 

como presidente de la misma en acto de comprensión, para viabilizar en lo posible 

las soluciones, aunque mantiene su condición de abogado.  

Menelao Mora confía y milita en el popular PRC (A). Piensa como muchos cubanos, 

que la plataforma de esa organización y sus consignas responden a los intereses del 

pueblo. Sin embargo, el rumbo que toman sus principales líderes le causan una 

profunda frustración política, al demostrarse que la palabreada democracia 

representativa y sus reformas, eran un fracaso y que el reformismo burgués estaba 

en crisis. La situación es aprovechada por Fulgencio Batista y Zaldívar para entrar 

en la escena política cubana, con el golpe militar del 10 de marzo de 1952. Sus 

sicarios presionan a Menelao por oponerse a las turbias maniobras de los Autobuses 

Modernos66, lo hacen renunciar y de allí sale, después de haber dirigido la COA 

durante dieciséis años.  

La empresa de atacar el principal reducto de la tiranía e intentar la eliminación física 

del tirano y con él, de toda su maquinaria política militar, es su principal misión; 

varios intentos fallidos lo demuestran: en el tendido funerario del suegro de Batista y 

en la funeraria Fernández, en 17 y H. En el año 1955, uno en julio, donde los viejos 

luchadores vacilaron en el último momento y otro el 4 de agosto de 1955, con una 

movilización en la Ciudad de La Habana, donde los jefes militares máximos de las 

operaciones proyectadas, quedan en espera de las órdenes y en junio de 1956,  

 

                                                           
66 Compañía de transporte que seguía los lineamientos del gobierno de Batista 
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junto a miembros del Directorio, hacen un nuevo atentado en la calle Línea, en 

Marianao. 

Menelao permanece en la lucha e insiste en el proyecto de ajusticiar al tirano; 

coincide con la decisión de los jóvenes del DR y con la popularizada tesis de 

“Golpear Arriba”. Otros factores hacen que se vincule a la organización, como es el 

afecto y respeto de sus miembros por él, basado en su sinceridad, en la notable 

inclinación a sentirse bien entre ellos y en la integración de su hijo Alberto Mora. A 

partir de este momento, dos generaciones se entrelazan en un mismo fin para la 

acción: Menelao Mora Morales y José A. Echeverría.  

La autora se apoya en la obra de Faure Chomón Mediavilla,67 El asalto al Palacio 

Presidencial, en la que plantea: “Aquellos dos hombres, diferentes en edades eran 

semejantes por su forma de hablar: claros, tajantes, prometedores en cada 

expresión (…) unidos ideológicamente”, para ratificar el significado que tiene para el 

movimiento nacional revolucionario, la hermandad de los jóvenes estudiantes y 

obreros del Directorio, con aquel profesional de edad madura y de amplio 

pensamiento político, trayectoria y experiencia en la lucha revolucionaria. 

La identificación en la concepción de la crisis socio económico en que se vivía, lo 

hizo capaz de llevar a cabo la hazaña más portentosa de toda la América en el siglo 

XX. Su vida ofrecida en holocausto glorioso, es el ejemplo del decoro, la 

abnegación, el sacrificio y el amor patrio y lo convierten en la máxima expresión de 

los participantes de Pinar del Río, en el asalto al Palacio Presidencial. 

 

 

 

                                                           
67 Mediavilla Chomón, Faure. El asalto al Palacio Presidencial/ Faure Chomón Mediavilla. - La Habana: Editorial de Ciencias Sociales. Instituto del Libro, 1969.-  pp. 12-15 
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Conclusiones: 

El golpe de estado del 10 de marzo de 1952, dado por Fulgencio Batista y Zaldívar 

agudizó la crisis económica, política y social existente en la nación, particularmente 

en Pinar del Río, lo que generó el accionar político revolucionario de los 

participantes de Pinar del Río, en el asalto al Palacio Presidencial (1952 a 1957). 

En el proceso de formación y consolidación en Pinar del Río, de las fuerzas 

revolucionarias principales del período al que se hace referencia, el Movimiento 

Revolucionario 26 de Julio y el Directorio Revolucionario, se constata que las bases 

sobre las que se estructuraron guardan semejanzas, al responder a una misma 

ideología, objetivos de lucha y composición social; solo se diferencia en la estrategia 

y en la táctica de lucha armada empleada. 

En la composición de estas fuerzas revolucionarias, se destacan fundamentalmente 

jóvenes con una edad promedio de 20 años, con poca experiencia personal, política 

y del sentido de la unidad. De los 16 pinareños participantes en el asalto al Palacio 

Presidencial, 11 pertenecen al Directorio Revolucionario y 5 al Movimiento 

Revolucionario 26 de julio.  

El movimiento estudiantil revolucionario generado en Pinar del Río y su expresión en 

el accionar político revolucionario mediante manifestaciones, actos políticos, 

reuniones subversivas, huelgas, mítines y tánganas callejeras distribución de 

proclamas y propaganda, constatan el movimiento político y de masas ascendente, 

en respuesta la realidad socio política existente.  
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Recomendaciones 

A partir de los resultados alcanzados en la presente investigación, se hacen las 

siguientes recomendaciones: 

1. Utilizar los contenidos del accionar político revolucionario de los participantes 

de Pinar del Río, en el asalto al Palacio Presidencial (1952-1957) en los 

programas de estudio de los diversos niveles de enseñanza en el 

perfeccionamiento de la Historia Local y Regional de Pinar del Río. 

2. Emplear los contenidos historiográficos de esta tesis en el módulo de 

Pensamiento Cubano II de la Maestría en Estudios Históricos y de 

Antropología Sociocultural Cubana. 

3. Contribuir con los resultados de esta tesis a la difusión y socialización de la 

historia de la Revolución en los medios de comunicación.  

4. Proponer a la editorial del Instituto de Historia de Cuba y la editora Loynaz de 

la provincia de Pinar del Rio para la publicación de la memoria escrita de la 

tesis por su valor en la recuperación de la memoria histórica de la Revolución 

Cubana  

5. Incorporar el material historiográfico a los fondos documentales de 

instituciones como el sistema de Bibliotecas públicas y escolares, Archivo 

Histórico Provincial, la Red de museos de la provincia para perfeccionar su 

discurso histórico. 
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Anexo 1. 

Guía de Entrevista a familiares, amigos y combatientes. 

Nombre y apellido del entrevistado:  

Caracterización del entrevistado:  

Fecha:  

Lugar:  

Medios tecnológicos a emplear 

Demanda: 

Estimado colega Ud. ha sido seleccionado para participar en la investigación que se 

desarrolla como trabajo de tesis en la maestría de Estudios históricos y antropología 

sociocultural de la Universidad de Cienfuegos, relacionada al accionar político 

revolucionario de los participantes de Pinar del Río en el asalto al Palacio 

Presidencial (1952-1957). 

Su opinión será de gran provecho para la investigación a partir de su experiencia en 

el ejercicio de la actividad histórica, por lo que le agradecemos de ante mano su 

colaboración   

Cuestionario: 

Mencione el lugar de residencia de la familia, en el momento histórico al cual 

hacemos referencia. 

¿Cuál es la procedencia social de la familia? 

¿Cuantos miembros conforman el núcleo familiar? 

¿Cuál fue el contexto socio económico en el que se formaron?  

¿Qué nivel de escolaridad llegaron a alcanzar? 

     



 

 
 

 

¿Existen tradiciones patrióticas en el seno familiar? Enúncielas y diga los valores 

que transmitieron a sus descendientes.  

¿Qué referentes sociales influyeron en la formación cívica patriótica de los 

revolucionarios? 

¿Cómo se incorporan al movimiento revolucionario? 

¿Qué acciones políticas revolucionarias desarrollan en el contexto histórico que les 

tocó vivir? Menciónelas 

Emita otra opinión que considere al respecto  

 

Firma y rúbrica de aprobación de la información. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Anexo 2. 

Guía de Entrevista a los historiadores locales. 

Nombre y apellido del entrevistado:  

Caracterización del entrevistado  

Fecha: 

Lugar: 

Medios tecnológicos a emplear 

Demanda: 

Estimado colega Ud. ha sido seleccionado para participar en la investigación que se 

desarrolla como trabajo de tesis en la maestría de Estudios históricos y antropología 

sociocultural de la Universidad de Cienfuegos, relacionada al accionar político 

revolucionario de los participantes de Pinar del Río en el asalto al Palacio 

Presidencial (1952-1957). 

Su opinión será de gran provecho para la investigación a partir de su experiencia en 

el ejercicio de la actividad histórica, por lo que le agradecemos de ante mano su 

colaboración   

Cuestionario:  

En su opinión cuales fueron los antecedentes históricos que dieron lugar al 

surgimiento en Pinar del Río del MR-26- 7 y el Directorio Revolucionario.  

¿Cuáles son para Ud.  las características más importantes de su proceso de 

fundación? 

¿Cuáles fueron sus figuras principales en el período de 1952 a 1957 en Pinar del 

Río?    

 



 

 
 

 

Considera usted que estamos ante fuerzas revolucionarias o fuerzas progresistas. 

¿Por qué?  

¿Cómo en el periodo 1952-1957 se manifestó la unidad entre ellas? 

Diga Ud. el impacto de las mismas en la proyección organizacional e ideológica de 

los jóvenes pinareños de entonces.  

Puede Ud. mencionar los sitios que conozca que hayan sido puntos de reuniones, 

organización y planificación de acciones revolucionarias de los jóvenes.   

¿Qué documentos historiográficos fundamentan el pensamiento y el accionar político 

de los participantes de Pinar del Río en el asalto al Palacio Presidencial (1952-

1957)? 

¿Cómo definirías: accionar político revolucionario? 

¿Qué acciones político revolucionarias conoces que hayan protagonizado los 

jóvenes en Pinar del Río desde las filas del M-26-7 y el Directorio Revolucionario 

(1952-1957)? Enúncielas  

¿Qué transcendencia histórica tiene el liderazgo de Menelao Mora Morales  en los 

jóvenes participantes en el asalto al Palacio Presidencial? 

Emita otra opinión que considere al respecto 

 

 

 

Firma y rúbrica de aprobación de la información. 

 

 

 



 

 
 

 
Anexo 3. 

Guía para el análisis de documentos. 

Objetivo: Analizar los documentos relacionados, al accionar político revolucionario 

de los participantes de Pinar del Río en el asalto al Palacio Presidencial; así también 

al Directorio Revolucionario en función del conocimiento teórico y metodológico que 

requiere el estudio historiográfico y permitan el conocimiento del tema en cuestión 

en los contextos del patrimonio documental. 

Tipo de documentos: libros, proclamas, cartas, publicaciones.  

Autor. 

Fecha. 

Lugar de obtención. 

Uso que se le da en el estudio: Toma de notas y fichaje. 

Análisis crítico. 

Transcripción de textos. 

Conclusiones principales. 

Ubicación topográfica. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Anexo 4. 

Título: Fotocopia del documento firmado por Juan M. Izquierdo, con fecha 28 de 

enero de 1981. 

Fuente: Archivo Personal del Dr. C.  José M. Sánchez Fernández. 

 

 

 



 

 
 

 

Anexo 5 

Título: Fotocopia del Boletín # 1 editado por el M.E.R. en junio de 1952, en el 

Instituto de Segunda Enseñanza de Pinar del Río 

Fuente: Archivo del Museo Memorial 13 de Marzo. 

 

 

 

 



 

 
 

 

Anexo 6. 

Título: Fotocopia de la causa 80 de junio de 1953, acusado Ángel Eros Sánchez.  

Fuente: Archivo Histórico Provincial de Pinar del Río 

 

 

 



 

 
 

 

Anexo 7 

Título: Procesos judiciales, a los participantes de Pinar del Río, en el asalto al 

Palacio Presidencial, de 1946 a 1953. 

Fuente: Archivo Histórico Provincial de Pinar del Río. Instituciones Judiciales 

Neocoloniales 

 

Nombre y Apellidos Edad Ocupación Causa Fecha Acusación 

Adolfo Delgado 
Rodríguez  

 

19 Obrero  212 / 46 
 

24 / 9 / 1946 Problemas obreros y 
laborales  

Eduardo Panizo 
Bustos 

21 Estudiante  236 / 46 25 / 9 / 1946 Desacato a agente de la 
autoridad 

Evelio Prieto Guillama 22 

 
26 
27 

 
Instrucción 

39 / 47 
 

156 / 51 
36 / 52 

 
 

24 / 1 / 1947 
 
14 / 4 / 1951 
25 / 3 / 1952 

 

Desacato a agente de la 
autoridad 
Desorden público 
Ocasionar lesiones y 
daños 

Raúl Fornell Delgado 18 Instrucción 313 / 47 18 / 12 /1947 Desacato a agente de la 
autoridad y desorden 
público 
 

Enrique Echevarría 
Acosta  

19 Obrero 53 / 50 26 / 6 / 1950 Problemas obreros y 
laborales 

Pedro Julio Esperón 
Álvarez 

38 
39 

Textilero  100 / 52 
70 / 53 

25 /6 1952 
7 / 5 / 53 

Propaganda subversiva 
Propaganda subversiva 

Ángel Eros Sánchez   
25 

Obrero 37 / 53 
87 / 53 
80 / 53 

 

14 / 3 / 1953 
1 / 6 / 1953 
22 / 6 /1953 

Propaganda subversiva 
Desorden público 
Contra los poderes del 
Estado 

 



 

 
 

 

Anexo 8 

Título: Procesos judiciales, a los participantes de Pinar del Río, en el asalto al 

Palacio Presidencial, de 1953 a 1957. 

Fuente: Archivo Nacional de Cuba. Instituciones Judiciales Neocoloniales. 

Nombre y Apellidos Edad Ocupación Causa Fecha Acusación 

Menelao Mora Morales  48 
49 
49 
 

49 
 

50 
50 
 

50 
 

50 
 

51 

Abogado  1183 / 53 
452 / 54 
459 / 54 

 
316 / 55 

 
60 / 56 

249 / 56 
 

502 / 56 
 

351 / 56 
 

2017 / 57 

30 / 10 /1953 
7 / 10 / 1954 
14 / 10 /1954 
 
26 / 6 / 1955 
 
30 / 1 /1956 
10 / 5 / 1956 
 
13 / 11 /1956 
 
20 / 12 /1956 
 
1 / 3 / 1957 

Conspiración  
Ocupación de armas  
Contra los poderes 
del Estado 
Plan terrorista, 
informe del SIM  
Desorden público 
Delito de infracción a 
la Ley No 5/A8 
Contra los poderes 
del Estado 
Delito de infracción a 
la Ley No 5/A8 
Prófugo 

José M. Hernández León  30 
31 

Estudiante  539 / 54 
339   /55 

22 / 12 /1954 
21 / 12 /1955 

  Desorden público 
 Desorden público 

Menelao Mora Morales  

Ormani Arenado Llonch 

Adolfo Delgado Rodríguez  

José M. Hernández León 

Evelio Prieto Guillama 

Gerardo Medina Cardentey 

Celestino Pacheco Medina 

Pedro Téllez Valdés. 

Pedro Saidén Rivera 

Pedro J. Esperón Álvarez 

Eduardo Panizo Bustos 

Enrique Echevarría Acosta 

51 

20 

29 

33 

31 

24 

24 

36 

24 

43 

31 

25 

Abogado  

Estudiante 

Obrero 

Estudiante 

Accionista 

Empleado 

Obrero  

Contador 

Estudiante 

Textilero 

Empleado  

Obrero 

 
 
 

 13 / 03 /1957 
13 / 03 /1957 
13 / 03 /1957 
13 / 03 /1957 
13 / 03 /1957 
13 / 03 /1957 
13 / 03 /1957 
13 / 03 /1957 
13 / 03 /1957 
13 / 03 /1957 
13 / 03 /1957 
13 / 03 /1957 
13 / 03 /1957 
13 / 03 /1957 
 

Combate 
Combate 
Combate 
Combate 
Combate 
Combate 
Combate 
Combate 
Combate 
Combate 
Combate 
Combate 
Combate 
Combate 

 

 



 

 
 

 

Anexo 9 

Título: Fotocopia de la carta original, confeccionada y firmada por Pedro Saidén y 

Gerardo Medina en 1952, en representación del INCA. 

Fuente: Archivo del Museo Memorial 13 de Marzo. 

 

 



 

 
 

 

Anexo 10 

Título: Fotocopia de la carta original escrita y firmada por Gerardo Medina Cardentey 

a sus padres el 18 de julio de 1952. 

Fuente: Archivo del Museo Memorial 13 de Marzo. 

 

 

 



 

 
 

 

Anexo 11 

Título: Fotocopia de la carta escrita por Menelao Mora Morales a su hijo Chepo, el 5 

de abril de 1955 

Fuente: Archivo del Museo Memorial 13 de Marzo 

 



 

 
 

 

Anexo 12 

Título: Fotocopia del Periódico Demanda, fundado en Quiebra Hacha por Evelio 

Prieto Guillama. 

Fuente: Archivo del Museo Memorial 13 de Marzo  

 

 

 



 

 
 

 

Anexo 13 

Título: Fotocopia del discurso pronunciado por Pedro Julio Esperón en un mitin del 

Partido Ortodoxo, en el año 1952  

Fuente: Archivo del Museo Memorial 13 de Marzo  

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Anexo 14 

Título: Fragmento del artículo escrito por Pedro Saidén Rivera después del 26 de 

julio de 1953, titulado “La Patria está de Luto”.  

Fuente: Archivo del Museo Memorial 13 de Marzo  

 

Desde el día 10 de Marzo de 1952, nuestra patria está de luto y es hora ya de que 

todos los cubanos debamos estrecharnos en un haz irreductible para hacer frente a 

los desmanes del tirano y un estallido de indignación unánime vibrará en toda la 

República, como reacción natural de años y meses que vivimos aplastados bajo la 

gárrula feroz de la inclemente dictadura; ahora que la conciencia nacional resurge 

impetuosa y desbordada, para hacer frente a este gobierno envilecido y lograr su 

derrumbe estrepitoso, con sus miserias y sus ignominias, todos los ciudadanos 

estamos en el deber ineludible de luchar por lo que nos ha sido arrebatado: LA 

PATRIA. 

No importa (…) que no tengamos un machete ni un fusil, ni un garrote, para que 

podamos empuñar todas las armas y podamos lanzarnos contra el déspota, porque 

cada uno de nosotros encontrará las armas fácilmente, si tiene lo que hay que tener 

para ser un genuino ciudadano; vergüenza, mucha vergüenza.  

A todo aquel que desde hace tiempo está sintiéndose la dignidad ofendida y sufre el 

injustificado bochorno de ser débil contra el fuerte (…) ¡A LUCHAR!  

A luchar todos los jóvenes de Cuba. (…) A luchar para demostrar a este régimen 

sangriento que no nos hará retroceder, porque no tenemos miedo. (…) A luchar 

todos los cubanos que, si nos quitan de las filas en que combatimos, engrosaremos 

la de los muertos que son los mandan (…). 

Pueblo cubano, de ti depende el quitar par siempre este crespón de luto que tanta 

pesa sobre nuestros hombros. ¡A luchar, es la palabra de orden! 



 

 
 

 

Anexo 15 

Título: Fotocopia del Boletín de Ómnibus Aliados, perteneciente a la Cooperativa de 

Ómnibus Aliados (COA) cuyo Presidente era Menelao Mora Morales.   

Fuente: Archivo del Museo Memorial 13 de Marzo 

 

 


