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PRESENTACIÓN

Las relaciones entre el poder político y la producción cultural e intelectual en Cuba 
han sido testigos, desde siempre, de complejas dinámicas que se remontan a tiem-
pos coloniales . Un hecho tan puntual como el triunfo de la Revolución cubana en 
1959 marcó un cambio radical en la forma en que el Gobierno –entendido aquí 
como el poder político y sus instituciones–, y los intelectuales se relacionaban, por 
una parte, y por otra, catapultó estas relaciones al escenario público, involucrando 
en esta exposición a actores internacionales y amplificando los horizontes en los 
que la nueva realidad cubana era discutida . A partir de esa fecha, el recién estrenado 
Gobierno comenzó a tomar pasos concretos para crear una ciudadanía letrada, para 
impulsar los niveles generales de cultura entre la población, y para fomentar la con-
solidación de un sistema literario revolucionario: se fundaron instituciones que se 
encargarían de tal tarea y se llevó a cabo una intensa campaña de alfabetización a la 
vez que se reformaba y mejoraba el sistema educativo, y el acceso a la educación 
para todos . Los circuitos de producción y consumo cultural recibieron un impulso 
como nunca antes en la historia de la Isla . Sin embargo, muy poco después de la 
llegada al poder del grupo barbudo de la Sierra Maestra, se produjeron fisuras en las 
apenas estrenadas relaciones que marcarían el devenir de la cultura cubana desde 
entonces y hasta el presente . El propósito del Gobierno de convertir al arte en un 
arma de la Revolución pronto tropezó con el rechazo de artistas y escritores que, 
desde los más diversos ámbitos del espectro político-ideológico, se resistían a de-
jarse maniatar los alcances de su producción intelectual . 

Los enfrentamientos, a veces taimados, otras no tanto, iban más allá de las tensio-
nes de las relaciones entre poder y cultura, e involucraban también disputas persona-
les, batallas para hacerse con el control cultural, discrepancias generacionales y des-
encuentros de la más diversa índole . Los debates –y toda su saga: polémicas públicas 
a través de revistas y otros medios, exilios, encarcelamientos, prohibiciones– sobre 
qué valía la pena y qué no en materia de producción cultural estuvieron marcados en 
muchas ocasiones por valoraciones que partían de categorías extraculturales y estéti-
cas . La literatura sufrió las consecuencias de estas pugnas y reacomodos: el clima ge-
neral de censura y temas prohibidos que existía en los setenta provocó la paralización 
creativa de los escritores y artistas cubanos en general . No es coincidencia que los 
primeros años de esa década sean los menos fructíferos en cuanto a las publicaciones 
de obras literarias escritas por cubanos en la Isla . El único incremento importante se 
dio en la novela policíaca y en la de ciencia ficción, fenómeno impulsado, además, 
por la creación de concursos y premios literarios con este fin.

Otro momento importante en el ámbito literario ocurrió tras la desaparición de 
la Unión Soviética en 1991 y la profunda debacle económica que provocó el cese 
de la ayuda del campo socialista que vio su fin a principios de esa década. Si por 
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una parte hubo una parálisis editorial, por otra la literatura cubana fue testigo de la 
aparición de una nueva estética hasta entonces impensada . En sentido general hubo 
un viraje temático: el punto de focalización pasó de la sociedad y la preocupación 
por los tópicos sociales, al individuo y el difícil arte de sobrevivir en tiempos de 
crisis . Si bien es cierto que esta nueva estética y la implosión temática que la acom-
pañó tiene sus gérmenes en la década anterior y la producción literaria de la llamada 
Generación de los ochenta, los cambios que se produjeron cimbraron para siempre 
al sistema literario cubano . 

Sin intentar abarcar el universo de enfrentamientos y desacuerdos, estrategias 
y reacomodos que han protagonizado las relaciones entre poder y literatura en Cuba 
después de 1959, nuestro volumen propone un recorrido por la literatura de la Re-
volución cubana desde sus inicios hasta los años más recientes . Los capítulos in-
cluidos aquí establecen un provocador diálogo entre literatura y poderes políticos 
y culturales cubanos . El nexo entre estos elementos resulta esencial para entender 
la complejidad de un campo cultural tan peculiar como este, donde la historia de 
la literatura contemporánea ha de leerse irremisiblemente a la luz de los condi-
cionantes históricos y políticos . Nacido de un esfuerzo conjunto, este libro reúne 
a académicos de diversos países e instituciones interesados en extender el diálogo 
sobre el tema mucho más allá de los estrechos límites de cada uno de los capítulos 
aquí presentados . 

Patricia Calvo González aborda la construcción periodística y propagandística 
de la figura del líder del Ejército Rebelde, Fidel Castro, y del proceso guerrillero de 
Sierra Maestra (1953-1959) . La cobertura de estos dos elementos de la Revolución 
se potenció en detrimento de otros sectores insurreccionales . A partir del concepto 
de dimensión pública, Calvo González analiza la utilización de los medios de co-
municación y propaganda como instrumentos de movilización político-social . Para 
ello, interrelaciona tres ejes: la prensa nacional (Diario de la Marina y Bohemia), 
la prensa extranjera (reporteros extranjeros destacados en Sierra Maestra, The New 
York Times) y la prensa clandestina (Revolución, Sierra Maestra y Radio Rebelde) . 

Ana Casado Fernández profundiza en el desafío al sistema de poder que plantea 
la escritura gestada a partir de la experiencia del presidio . En primer lugar, desde 
las nociones de cuerpo dócil y cuerpo político (Foucault), el artículo de Casado 
Fernández focaliza el reto que supone la narración de un cuerpo indómito ante el 
encarcelamiento deshumanizador en Perromundo (1972), de Carlos Alberto Mon-
taner . A continuación, parte del concepto de literatura de resistencia (Harlow) para 
analizar la creación literaria como posicionamiento de rebeldía frente a la acción 
silenciadora de la represión penitenciaria en los poemas “Voluntad de vivir mani-
festándose” (1989) y “Leprosorio” (1990), de Reinaldo Arenas .

Emilio J . Gallardo-Saborido se acerca a uno de los periodos más polémicos de 
la reciente historia cultural cubana: el denominado Quinquenio Gris . En particular, 
desarrolla el concepto de literatura terapéutica, que le permite enfrentarse a dos 
realidades: en primer lugar, las obras literarias que, a posteriori, se han acercado 
y revisado este periodo político-cultural . De este modo, analiza textos literarios de 
distintos géneros que han abordado esta problemática desde la década de 1990 . En 
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segundo lugar, la noción de literatura terapéutica se aplica al análisis de aquellas 
piezas que, producidas dentro del marco cronológico del Quinquenio Gris, preten-
dían servir para mejorar la posición de los respectivos autores dentro del campo 
cultural . 

Jesús Gómez-de-Tejada centra su análisis en la acción intelectual conservadora 
de Lino Novás Calvo frente al devenir revolucionario y en contracorriente del fervor 
de adhesión que la insurgencia cubana suscitó internacionalmente . Gómez-de-Te-
jada expone cómo el autor de origen español se opone al gobierno de Fidel Castro 
sucesivamente mediante la voz y la salida, según la terminología propuesta por 
Albert Hirschman . Finalmente, detalla el modo en que, ya desde el exilio, Novás 
Calvo utiliza la tribuna periodística (Bohemia Libre) y literaria (Maneras de contar, 
1970) para alertar del giro soviético de la Revolución, así como para denunciar los 
mecanismos represores del nuevo poder .

Viktoria Kritikou focaliza la novela histórica de Alejo Carpentier El siglo de las 
luces (1962) enfatizando el uso estimulante que el escritor hace de la Historia en el 
contexto de los años de gran efervescencia revolucionaria en Hispanoamérica . El 
análisis de la obra maestra carpenteriana pone de manifiesto cómo esta, a la vez que 
subraya las contradicciones de la Revolución francesa, exalta la fuerza inspiradora 
de las revoluciones del pasado como fuente de liberación en correspondencia con 
los acontecimientos cubanos del momento .

En The periphery of the periphery: Socialisation and circuits of power in Cu-
ban literary culture, Par Kumaraswami recurre al estudio de caso de la provincia 
de Granma para revisar la evolución de la cultura literaria cubana, especialmente, 
desde los inicios de la década de 1990 hasta el presente . En este sentido, aprovecha 
conceptos como el de periferia o el de República mundial de las Letras, de Pascale 
Casanova, que le ayudan a desentrañar las complejas relaciones existentes entre 
la literatura cubana y la global, o entre la cultura letrada capitalina y la de las pro-
vincias . Lleva a cabo, de este modo, un sugerente análisis que penetra en distintas 
capas de entendimiento de la producción y la recepción literarias cubanas contem-
poráneas, atendiendo así al diálogo entre lo nacional, lo capitalino y lo provincial .

En su artículo “De Cuba a Seván no existe distancia: / Ha sido abolida por la 
poesía”: el rol de los escritores y la consolidación de los lazos cubano-soviéticos 
(1959-1971), Rafael Pedemonte da cuenta de las etapas iniciales del proceso de 
acercamiento político entre la Isla y la URSS, así como de las repercusiones que tal 
proceso tuvo en la producción cultural de quienes dominaron la escena intelectual 
cubana en esos años . A medida que la cultura de la Isla se estalinizaba, la pluralidad 
de voces, estilos y posiciones estéticas se fue reduciendo hasta limitar el número de 
intelectuales cubanos “representativos de la Revolución” a aquellos que seguían los 
lineamientos estético-ideológicos trazados desde la URSS . Para el autor, el punto 
de viraje fue el año 1968, y la ofensiva impulsada desde las páginas de Verde Olivo 
respecto al rol del escritor en la nueva sociedad. Este punto de inflexión vería su 
culminación apenas tres años después, cuando de manera más clara se delinea la 
política cultural de la Revolución cubana . Un aspecto importante que no se debe 
pasar por alto al hacer el balance de esos años es el papel que desempeñaron los 
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mediadores culturales, y en particular los traductores, que tuvieron a su cargo la 
creación de una zona de contacto entre las dos culturas, y revelaron respectivamente 
aspectos importantes de la otra realidad, lo que en gran medida ayudó a moldear 
el imaginario mutuo . En el caso de los diplomáticos culturales cubanos, estos no 
siempre traían noticias halagüeñas ni esperanzadoras del gran hermano soviético .

Damaris Puñales-Alpízar analiza el rediseño de las relaciones entre la política 
y la literatura en Cuba tras la caída de la Unión Soviética; y, a partir de ello, recorre 
el surgimiento de nuevas fórmulas de escritura y de publicación en este contexto . 
Mediante la focalización del concepto de disidencia y del estudio de dos antolo-
gías de relatos escritos por cubanos de dentro de la Isla (Maneras de narrar, 2012; 
Generación Año Cero, 2013), Puñales-Alpízar profundiza en el conocimiento de 
la cuentística cubana de finales del siglo XX y principios del XXI. De este modo, 
identifica cómo en los autores y en los textos antologados se percibe un distancia-
miento de las regulaciones literarias determinadas desde la ideología revolucionaria 
oficial, una desatención a la demanda del mercado internacional de una narrativa 
que testimonie la realidad cubana, un uso de estrategias de publicación contempo-
ráneas, y una recurrencia temática y estilística que cohesionan las singularidades de 
esta producción .

En El concurso Aniversario del Triunfo de la Revolución, Carlos Uxó ofrece uno 
de los acercamientos más detallados e interesantes que se han llevado a cabo a este 
certamen literario, central para entender, no sólo la historia del género policial en 
Cuba, sino el devenir del campo cultural cubano de las décadas de 1970 y 1980 . 
Para sus propósitos se sirve del análisis de una pluralidad de fuentes entre las que 
destacan los valiosos testimonios de primera mano que aportan datos para conocer 
al detalle la historia de este certamen, o la revisión de los distintos textos programá-
ticos que fueron definiendo la intrahistoria del género y del premio.

 Emilio J. Gallardo-Saborido 
 Jesús Gómez-de-Tejada 
 Damaris Puñales-Alpízar
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LA CONSTRUCCIÓN DEL PODER A TRAVÉS DE LA DIMENSIÓN  
PÚBLICA: MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y PROPAGANDA  
DURANTE LA ETAPA INSURRECCIONAL CUBANA (1953-1958)

Patricia CALVO GONZÁLEZ

1. Introducción: un acercamiento teórico a la dimensión pública
El periodo insurreccional de la Revolución Cubana (1953-1958) constituyó la etapa 
de lucha de la oposición al régimen impuesto por la fuerza en 1952, que culminó 
con la huida de Batista el 1 de enero de 1959 y dio paso a la progresiva conforma-
ción del gobierno revolucionario que rige la vida del país hasta hoy día. La histo-
riografía ha otorgado a este lapso temporal un tratamiento residual, en comparación 
con estudios acerca de la transformación socialista de la isla o las relaciones exterio-
res a partir de 1959.1 El objetivo del presente trabajo es aportar un nuevo punto de 
vista al estudio de este proceso histórico desde la óptica pública, esto es, partiendo 
de los medios de comunicación y la propaganda como fuente de análisis del con-
flicto, y con ello constatar el empoderamiento de Fidel Castro y su grupo a partir de 
su mediatización. 

Es a ese conjunto formado por los medios de comunicación y la propaganda a lo 
que denominamos dimensión pública, como fórmula que abarque ambas cuestiones 
de un modo global en la forma de hacer visible el conflicto ante las audiencias, pero 
que en el fondo atienden a diferentes dinámicas explicativas y de actuación . Toma-
mos aquí como referencia el término public diplomacy, acuñado en Estados Unidos 
para referirse a las actuaciones que realiza un gobierno con el objetivo de influir en 
las actitudes del público en un país extranjero . De acuerdo a lo expuesto por Niño,2 
mientras que la diplomacia tradicional se dirige a los agentes gubernamentales y es 
de carácter confidencial, la diplomacia pública intenta una comunicación directa 
con el público general de otros países y exige publicidad . 

El término diplomacia no puede aplicarse por tanto a este caso, ya que el aná-
lisis se centra en una movilización socio-política nacida desde la oposición al go-
bierno de Cuba. Asimismo, no se pretende solamente desentrañar la configuración 
del poder a través de la prensa extranjera, sino que también se procura el análisis 
de la cuestión en un plano nacional y dentro del propio movimiento . Proponemos 
entonces el concepto de dimensión pública, una noción que engloba los esfuerzos 
en políticas informativas y de propaganda de dicha movilización surgida fuera de 
los círculos oficiales en tres niveles: internacional –prensa extranjera–, nacional 

1 Patricia Calvo González, “La historiografía sobre la etapa insurreccional cubana (1953-1959): 
una riqueza limitada”, en: Verónica Oikión Solano, Eduardo Rey Tristán y Martín López Ávalos 
(eds .), El Estudio de las luchas revolucionarias en América Latina (1959-1996): Estado de la 
Cuestión, Zamora/Santiago de Compostela, El Colegio de Michoacán/Universidade de Santiago de 
Compostela, 2014a, pp . 65-86 .

2 Antonio Niño, “Uso y abuso de las relaciones culturales en la política internacional”, Ayer 75 .3, 
2009, pp . 25-61 .
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–prensa cubana– e interno –prensa clandestina– .3 Cada una de estas vertientes ofre-
ce resultados aislados pero que interaccionan y que, al verlo de forma global, per-
miten la confección de un mapa de conclusiones acerca de la notoriedad otorgada 
por los medios a la insurrección . 

El estudio de la prensa cubana se supedita al condicionante de la censura, que 
limitó el «normal» funcionamiento de las dinámicas comunicativas dentro de la 
isla .4 El análisis se planteó alrededor de dos publicaciones tanto relevantes como 
contrapuestas: el Diario de la Marina, de corte conservador y apegado al gobierno 
de Batista, y el semanario Bohemia, con un sesgo más independiente . Como segun-
da variable hemos tenido en cuenta la prensa clandestina, entendible en un contexto 
de limitación de la labor informativa . Los grupos opositores al régimen necesitaban 
contar lo que estaba pasando, ya que la prensa generalista no lo podía hacer, así 
que dedicaron parte de sus recursos y esfuerzos a editar y difundir boletines para 
dar a conocer a la sociedad cubana las causas de su lucha y conseguir el máximo 
apoyo posible . El análisis se ha centrado en los órganos del Movimiento 26 de Julio 
(M26J), por ser el grupo que más esfuerzo dedicó a la tarea informativa y el que 
finalmente encabezó la rebelión. Para ello se han revisado dos de sus cabeceras, 
estas son Revolución y Sierra Maestra, así como se ha tenido muy en cuenta Radio 
Rebelde, órgano de difusión propio de la guerrilla en las montañas .5 

La tercera y última variable sería la prensa internacional, que a su vez tiene otras 
tres variables en sí misma: la prensa estadounidense, la prensa europea y la prensa 
latinoamericana . Respecto de Estados Unidos, el estudio se ha centrado en analizar 
las experiencias y los trabajos de los reporteros que subieron a la Sierra Maestra . 
En adición, se tomó como referencia el periódico The New York Times como medio 
influyente, no solo en su país de edición, sino en las agendas de los medios del resto 
del mundo . El análisis de la prensa europea y latinoamericana está personalizado en 
los reporteros de esas regiones que convivieron con la guerrilla a lo largo del con-
flicto y que transmitieron sus experiencias y sus interpretaciones a sus respectivas 
audiencias .6

De este modo, al utilizar los medios de comunicación como fuente primaria, se 
han tomado en consideración algunas percepciones teóricas que describen el docu-
mento sobre el que se trabaja, con características y dinámicas propias que lo distin-
guen . Las teorías más destacadas en los últimos tiempos sobre el papel de la prensa se 
refieren a caracterizar a los medios de comunicación como espejo o, por el contrario, 

3 Patricia Calvo González, La Sierra Maestra en las rotativas. El papel de la dimensión pública en 
la etapa insurreccional cubana, Tesis doctoral, Departamento de Historia Contemporánea y de 
América, Universidad de Santiago de Compostela (España), 2014b . 

4 Patricia Calvo González, “Visiones desde dentro . La insurrección cubana a través del Diario de la 
Marina y Bohemia (1956-1958)”, História 33 .2, jul ./dez ., 2014c, pp . 346-379 .

5 Patricia Calvo González, “El discurso propagandístico en tiempos de insurrección: el Movimiento 26 
de Julio a través de la prensa clandestina”, en: Patricia Calvo González (ed .), Discursos e ideologías 
de derechas e izquierdas en América Latina y Europa, Universidade de Santiago de Compostela, 
2015, pp . 73-98 .

6 Calvo González, op . cit ., 2014b, pp . 267-314 .
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como constructores de lo real . Los defensores de la primera teoría sostienen que los 
medios se limitan a reflejar lo que el periodista tiene delante de sí, mientras que los 
otros apuntan que los medios, además de transmitir, «preparan, presentan y elaboran 
una realidad que no tienen más remedio que modificar cuando no formar».7 En este 
sentido, Héctor Borrat va más allá al calificar al periódico como «actor político», ya 
que «es capaz de afectar el proceso de toma de decisiones en el sistema político», 
influyendo «sobre el gobierno, pero también sobre los partidos políticos, los grupos 
de interés, los movimientos sociales, los componentes de su audiencia» .8 

Es posible afirmar así que los medios de comunicación no se ciñen exclusiva-
mente a decir lo que pasa, sino que construyen la realidad social y la expresan en un 
discurso hecho de enunciaciones y estrategias que se pueden estudiar . Pero además 
de su capacidad constructora, la prensa se puede medir en el sentido que postula la 
teoría de la agenda-setting o del establecimiento de la agenda, en la que se dice que 
los medios de comunicación de masas tienen una gran influencia sobre el público al 
determinar qué historias poseen interés informativo y cuánto espacio e importancia 
se les da . El punto central de esta teoría es la capacidad de los mass media para 
graduar la importancia de la información que se va a difundir, dándole un orden de 
prioridad para obtener mayor audiencia, mayor impacto y una determinada concien-
cia sobre la noticia . Del mismo modo, deciden qué temas excluir de la agenda . Esta 
teoría dice que la agenda mediática, conformada por las noticias que difunden los 
medios informativos cotidianamente y a las que confieren mayor o menor relevan-
cia, influye en la agenda del público. Es decir, que los temas que son relevantes para 
los medios se convierten en temas importantes para el público .9 

En el caso que nos ocupa, el grupo rebelde tuvo que lidiar con la censura desde 
los primeros compases de la insurrección dentro de las fronteras cubanas . Por ello, 
acudió a la prensa extranjera para dar cuenta de su supervivencia, en primera instan-
cia, y posteriormente de sus logros y demandas . Para ello, realizaron una adaptación 
al particular lenguaje de los medios y atendieron a sus exigencias de espectacula-
ridad y efectismo, con el objetivo de ocupar las páginas y los minutos necesarios 
para que su mensaje fuera transmitido a la mayor audiencia posible . No obstante, 
la guerrilla nunca desdeñó la idea de fabricar sus propios hechos noticiables ni de 
publicar sus opiniones a través de un entramado de publicaciones clandestinas . 

Los órganos que hacían efectiva esa labor se han enmarcado específicamente en 
el concepto de «propaganda», una palabra que tiene múltiples definiciones pero, que 
de forma sintética, la entendemos como la expresión de una opinión o una acción 
por individuos o grupos, deliberadamente orientada a influir opiniones y acciones 

7 Xosé López y Miguel Túñez, Redacción en prensa: a noticia, Edicións Lea, Santiago de Compostela, 
1995, p . 35 .

8 Héctor Borrat, “El periódico, actor del sistema político”, Anàlisi 12, 1989, p . 68 .
9 La teoría de la agenda-setting es el resultado experimental de una tesis que, a manera de metáfora, 

planteó Cohen: «Los medios (informativos) pueden no acertar al decirnos cómo pensar sobre un 
determinado tema, pero sí cuando nos dicen sobre qué pensar» (Bernard Cohen, The Press and the 
Foreign Policy, Princeton University Press, 1963) .


