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Resumen: 

La revisión de publicaciones que han estudiado el pensamiento militar de José Martí permite 

alcanzar como objetivo, exponer cómo se hizo merecedor del grado de Mayor General del 

ejército Mambí. El análisis de los pensamientos martianos presentes en documentos históricos, 

cartas, publicaciones y frases celebres, que tienen relación con su accionar militar, expone la 

concepción martiana de la guerra, destacando su estrategia, su logística y las operaciones 

encubiertas. Se demostró además, la participación de José Martí como combatiente en formas 

no convencionales de la guerra, y como soldado de las ideas, ante la opinión pública 

internacional de su época. 

Palabras claves: José Martí, pensamiento, militar, mambí, poeta. 

De José Martí, el más universal de los cubanos, mucho se conoce acerca de su obra literaria 

y poética. Pastor Guzmán lo describe como un “poeta de excelsa pluma y excepcional lirismo”,1 

pero no es menos cierto, que, debido a su muerte en combate, es reconocido como un héroe 

de las luchas por la independencia de Cuba. Recientemente se han publicado varios artículos 

que tratan el tema del pensamiento militar del Apóstol. Cuando Martí muere ostentaba el grado 

de Mayor General, este era el máximo rango militar otorgado por el ejército libertador. Sin 

embargo, muchos de sus admiradores y estudiosos coinciden, en que el pensamiento militar 

del apóstol, es una de las facetas menos estudiadas.2 y 3 

Las ideas de Martí, que conforman su pensamiento militar, las podemos encontrar en 

diferentes documentos históricos, como son: cuadernos de apuntes, en los documentos del 

Partido Revolucionario Cubano, en sus cartas, en artículos periodísticos publicados, incluso 

en la creación del Periódico Patria. 

Pero tras su incorporación directa en la guerra, Martí redactó documentos estrictamente 

militares. Entre estos destacan varias circulares, como la Circular a los Jefes, la Circular a los 

hacendados y la Circular a los Jefes y Oficiales.2 Otro ejemplo de documento de carácter 

militar, lo constituye la Orden de alzamiento emitida el 29 de enero de 1895 por José Martí, 

junto a Enrique Collazo y José María Rodríguez. 4 
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Esto es algo muy obvio para los entendidos de la historia militar cubana, o para aquellas 

personas de formación académica militar, en cambio, puede resultar novedoso para muchos 

de nuestros jóvenes universitarios de hoy. Los profesores de ciencias médicas, hemos utilizado 

no solo frases martianas como motivación para nuestras clases, también hemos incluido el 

hecho de que varios de los generales mambises, fueran médicos de profesión, sin embargo 

pensamos que explicar el pensamiento militar de José Martí, puede constituir a la vez una 

fuente de motivación para el alumnado, que podrá responder a la interrogante ¿Cómo alcanzó 

José Martí Pérez, el grado militar de Mayor General del ejército libertador? 

Al decir de la investigadora Nidia Sarabia: «Reconocer la existencia en Martí de un 

pensamiento militar puede resultar polémico debido a la costumbre de verlo como dirigente 

político».2 Incluso una personalidad como la doctora en ciencias históricas Hortensia Pichardo, 

hiso una valoración sobre el hecho cuando expresó: “Modestia y alegría roban el ánimo de 

Martí en este punto. Otros habían tenido que ganar muchos combates en la Guerra de los Diez 

Años para alcanzar el grado de Mayor General… A él de todos modos le satisfacía ver medida 

en toda su magnitud su obra de hacer la guerra. Máximo Gómez al nombrar a Martí Mayor 

General buscaba revestirlo de autoridad militar en el terreno de la guerra”. 5 y 6  

Esto es cierto, Martí debía tener autoridad, pero la doctora nos dice también, que la guerra era 

obra de Martí, y por otra parte, se había demostrado, que nuestro apóstol puso en práctica un 

pensamiento militar muy revolucionario para su época. 

Según Pedro Pablo Rodríguez Doctor en Ciencias Históricas: “el otorgamiento del grado no 

fue un regalo halagador, ni un sinsentido a una persona ajena a los temas militares, sino el 

reconocimiento de sus condiciones de liderazgo en medio de una lucha armada de liberación 

nacional” 

De esta forma resaltar el pensamiento militar de José Martí se convierte también en una 

motivación para nuestro trabajo. Esa es la razón de nuestro objetivo: 

Explicar cómo el pensamiento militar de José Martí y su accionar de poeta mambí, le hiso 

merecedor del grado de Mayor General del ejército libertador. 

Una pregunta interesante que también puede llegar a la mente de no pocos seguidores de la 

obra poética de Martí, es: ¿Cómo se convierte un poeta sublime y un hombre con tanta 

sensibilidad, en un guerrero mambí?  

Esto ocurre, debido a que cuando se habla de mambises, se piensa en fieros guerreros, que 

enfrentaron al ejército español, con una total desventaja en su armamento y sin embargo, eran 

capaces de derrotarlo con una técnica militar poco depurada, utilizando sus machetes como 

principal arma de combate. Es por esa razón, que la idea de que José Martí fuera un de ellos, 



nos ayuda a cambiar los criterios erróneos sobre los mambises, pues se sabe que brillantes 

intelectuales jugaron un papel esencial en la guerra independentista..  

Según Miguel Barnet en su libro “Cimarrón” y otro escritor cubano, Juan Luis Martín la 

etimología de la palabra Mambí se desconoce, pero se cree que es originaria de África. 7 y 8 

Juan Luis Martín plantea, además: que, en lenguas bantúes, la palabra mambí significa alguien 

malo o que actúa contra la moral, y en la revista “Vida Universitaria” (marzo-abril 1968), se 

señala que la voz mambí significa en el léxico congo, hombre sucio, repulsivo, vicioso, 

abominable, dañino, vil y cruel. 8 

Sin embargo, fueron los propios españoles, los que comenzaron a llamar “mambises”, en tono 

despectivo a los insurrectos de Santo Domingo y esto ocurrió, cinco décadas antes de 

comenzar las luchas independentistas de Cuba. 8 Existe una estrecha relación, en el hecho de 

que Juan Ethnnius Mamby, conocido también por "Eutimio Mambí", fue un soldado negro del 

ejército español, que desertó y peleo por la independencia dominicana. 9 Además los 

españoles también nombraron mambises a todos los insurrectos independentistas, tanto en 

República Dominicana, como en Cuba y en las Filipinas. 

Para entender cómo se convirtió Martí en un poeta mambí, debemos remontarnos a su 

infancia, cuando el propio Martí recordaba que a sus 9 años pudo presenciar el sufrimiento de 

los esclavos y dejó constancia de ello cuando pregunta: “¿Quién, que ha visto azotar a un 

negro no se considera por siempre su redentor? 10 Azotar a un negro era un acto brutal, y la 

colonización española durante siglos de opresión, estuvo cargada de una extrema violencia. 

Por lo tanto, los cubanos se vieron obligados a responder con igual agresividad, además de 

astucia para lograr derrotar a su opresor esclavista. Tomar conciencia del sufrimiento de los 

negros esclavos, y de las diferencias en el trato o en la manera en que vivían, conducía por 

tanto a Martí al fenómeno abolicionista, que implicaba luchar de alguna forma, contra el 

esclavismo. Todo esto lo llevó inevitablemente a pensar en combatirlo a riesgo de su propia 

vida, es por eso que a los 36 años publicó: “Rojo, como el desierto/ salió el sol al horizonte/ y 

alumbró a un esclavo muerto / colgado a un ceibo del monte. / Un niño lo vio: tembló de pasión 

por los que gimen:/ ¡y, al pie del muerto juró, / lavar con su vida el crimen!”.10 

Por otra parte, arribar a su concepto sobre la patria, lo conducía igualmente al combate 

independentista. Por ejemplo, cuando con solo 15 años Martí nos dice a través de su personaje 

de Abdala: “El amor, madre, a la patria/No es el amor ridículo a la tierra, /Ni a la yerba que 

pisan nuestras plantas;/Es el odio invencible a quien la oprime, /Es el rencor eterno a quien la 

ataca;” 11 entonces podemos plantear que su primer pensamiento militar fue el de convertirse 

en un soldado de su patria con apenas 15 años. 



Martí fue muy precoz al expresar de una forma poética, tanto el amor de un hijo a su madre, 

como sus pensamientos e ideas revolucionarias o independentistas, pues a su corta edad, ya 

había escrito el soneto “Diez de Octubre” en honor al inicio de nuestras luchas y publicado su 

poema “Abdala”. En este último, a través de su personaje principal, Martí deja entrever, la 

disposición de morir por la independencia de su la Patria. “Abdala” es un poema épico y 

dramático, que expone el conflicto que enfrenta un joven, ante el amor de su madre y el amor 

a la patria. Este joven de la ficción, decide luchar por su país, y muere en combate como 

consecuencia de sus ideas y sus actos, al igual que después en la vida real, lo hace su autor. 

Martí publica su primer artículo político en el único número de “El Diablo Cojuelo”, periódico 

que edita Fermín Valdés Domínguez en “El Iris”, el 19 de enero 1869. 4 “Abdala” fue publicado 

4 días después, el 23 de enero de 1869 en el primer y único número del periódico “La Patria 

Libre” que el propio Martí creó y fue editado por la imprenta y librería “El Iris” situada en la calle 

Obispo 20 y 22, en La Habana. 4 

Por lo tanto, se puede decir que, a la edad de 15 años, Martí ya se había convertido en escritor 

y poeta, pero también había pensado en ser un soldado mambí de la patria, expresándolo a 

través de su poesía. Y si bien no había participado en un combate militar, si lo había hecho en 

el combate ideológico y en la lucha política. Imprimir un periódico con esas características, en 

aquella época implicaba una forma muy peligrosa y revolucionaria de lucha. Martí también se 

había convertido en un soldado de las ideas. 

Como consecuencia de su accionar, a los 16 años Martí ingresa en la cárcel nacional, acusado 

del delito de infidencia, por la carta dirigida a Carlos de Castro y de Castro, quien fuera antiguo 

condiscípulo suyo, al que llamó apóstata. 4. 

Así que cuando hablemos del pensamiento militar de José Martí, más que de su coraje en el 

combate y de ese principio de dar siempre un ejemplo de valor para la tropa, y marchar al 

frente durante la ofensiva, debemos destacar que existen otros aspectos del arte militar, 

presentes en el accionar de Martí y muy relacionadas con la guerra. 

Estos aspectos son: 

 La estrategia y la logística de una guerra. 

 El estudio de la experiencia militar a través de la historia de guerras anteriores. 

 La ejecución de operaciones encubiertas, actividades conspirativas y de inteligencia. 

 La batalla en el campo de las ideas y en la opinión pública de su época. 

 Además de la creación de un partido con un programa político, para alcanzar la unidad de 

los cubanos durante las acciones militares e informar al pueblo.  

Todo esto formó parte de la concepción martiana de la guerra. 

 



La estrategia militar de Martí: 

La estrategia militar de una guerra, está en la concepción de los objetivos primordiales, y en la 

forma en que se organiza, por lo que no solo se expresa durante los combates, tal y como lo 

hicieron nuestros grandes generales mambises en numerosas y épicas batallas. Por esa razón, 

nos damos cuenta que Martí, pone en práctica el conocimiento militar, que ya existía en la 

época. El 8 de diciembre 1894 redactó y firmó, conjuntamente con los coroneles Mayía 

Rodríguez en representación de Máximo Gómez y Enrique Collazo en nombre de los patriotas 

de la Isla, el plan de alzamiento en Cuba y lo envía a Juan Gualberto Gómez. 4  

La Circular a los Jefes y Oficiales fue el último documento de carácter puramente militar, 

redactado por José Martí el 14 de mayo de 1895. Desde entonces, ha sido punto de referencia 

obligado a la hora de estudiar el pensamiento militar martiano.Ttanto es así, que el Centro de 

Estudios Militares de las FAR (CEMI), apunta que si los principios martianos de esta circular, 

se hubieran convertido en la doctrina militar del ejército, habría aumentando las posibilidades 

del triunfo.2  

Para Martí ganar la guerra del 95, perseguía además el fin estratégico, de frenar el incremento 

del poderío yanqui, y su dominio sobre Cuba y el resto de la América Latina, así lo expone 

nuevamente, en su carta inconclusa a Manuel Mercado, el 18 de mayo de 1895, pero este era 

un concepto que Martí había estudiado en la historia de Bolívar y que había comprobado 

personalmente. 

El estudio de la experiencia militar 

Estudiar la experiencia militar previa, es necesario para diseñar la estrategia de una guerra, 

así que Martí buscó referencias en la historia, estudió las diferentes etapas de nuestras luchas 

independentistas, el fracaso de la guerra de los 10 años, las dificultades que enfrentaron 

Céspedes con la Cámara durante la República en armas. Al decir de Eusebio Leal, “José Martí, 

Apóstol de Cuba, realizó el análisis certero de aquella utopía democrática al reconocer que 

Céspedes no creía en una autoridad dividida pues «la unidad del mando era la salvación de la 

revolución; que la diversidad de jefes, en vez de acelerar, entorpecía los movimientos. Él tenía 

un fin rápido, único: la independencia de la patria. La Cámara tenía otro: lo que será el país 

después de la independencia. Los dos tenían razón; pero en el momento de la lucha, la Cámara 

la tenía segundamente. Empeñado en su objeto, rechazaba cuanto se lo detenía»13 Martí 

analizó las faltas y los errores relacionados con el mando y la conducción militar de la guerra. 

Tomó en cuenta los ideales y la cultura que tenían, tanto el pueblo, como los principales líderes 

y jefes militares. Consideró además las discrepancias y contradicciones que se presentaron 

entre ellos y analizó a fondo, el fenómeno del caudillismo, exponiéndolo en su carta dirigida a 

Máximo Gómez, el 20 de octubre de 1884, donde le explica sus principios civilistas en fuerte 



oposición a las concepciones de dos de los más grandes caudillos de la Guerra Grande, 

Gómez y Maceo. 14 Martí supo que tanto el caudillismo, como el regionalismo, los rezagos del 

racismo y las tendencias autonomistas y anexionistas, contribuyeron a la falta de unidad, factor 

clave para el fracaso de la guerra. 1, 15, 16 

Existen evidencias de que Martí analizó profundamente las experiencias de otras guerras: 2 

 La resistencia aborigen a la conquista española 

 La “Guerra de los 10 Años” 

 La “Guerra Chiquita” 

 La “Guerra de Independencia de las 13 Colonias” 

 El proceso independentista latinoamericano de 1810 a 1824 

 La “Guerra de Secesión” en los Estados Unidos 

 El plan de Gómez y Maceo 

 La resistencia Anamita a la colonización francesa 

 La guerra de independencia española contra la invasión napoleónica 

 La guerra franco-prusiana 

y además intercambió con importantes jefes militares como el Mayor General Máximo Gómez, 

Calixto García, Serafín Sánchez, Carlos Roloff, Mayía Rodríguez, Enrique Collazo, Flor 

Crombet, entre otros.2 

La Logística: 

Sobre la logística de la guerra, es muy conocida toda la labor de recaudación y financiamiento 

que realizó Martí, sus planes y la forma en que organizó gran parte de esa logística. Todo su 

talento fue dispuesto en la preparación de la “Guerra Necesaria”.2 Martí logró gran parte del 

financiamiento a través del accionar de miembros del Partido Revolucionario Cubano y de los 

Tabaqueros de Tampa.  

Un ejemplo de cómo Martí organizaba la logística de la guerra, se evidencia el 11 de noviembre 

de 1892 cuando participa en la sesión extraordinaria de la Convención Cubana, en la que se 

analizan diversas opiniones sobre el envío o no, de los elementos de guerra prometidos por 

esta organización, a los revolucionarios de una comarca de la Isla. En su intervención pide al 

emisario llegado de Cuba que refrenen su impaciencia y aguarden hasta que el Partido termine 

sus trabajos de organización en el interior del país, para lanzarse a la lucha, unidos, los 

patriotas de dentro y de fuera. Termina dando cuenta de los resultados de su entrevista con el 

general Gómez. Los miembros de la Convención lo apoyan y declinan el envío de armas.4 

Otros ejemplos de acciones coordinadas y de financiamientos realizados por Martí fueron: 

 29/08/1893 Informe para Máximo Gómez sobre la compra de armas. 

 18/09/1093 envía dinero a Gómez. 



 21/10/1893 adquiere armas y equipos por valor que supera los 4300 pesos. 

 16 al 21/12/1894 dispone pagos 1200 y 4400 pesos para comprar armas y municiones. 

 8/09/1895 Se frustra Plan de “La Fernandina” con la pérdida de más de 58 mil pesos. 

En el puerto “La Fernandina” se perdieron 3 años de duro y silencioso trabajo, organizado por 

Martí.17 Existen estudiosos que plantean que fue un plan tan bien concebido, que solo podría 

frustrarse a través de la traición, y así mismo ocurrió. Solo con la traición del coronel Fernando 

López de Queralta, las autoridades norteamericanas pudieron decomisar los tres buques, lo 

que hiso fracasar gran parte del plan, ya que todo el cargamento, que se encontraba en el 

almacén de Borden, fue devuelto el día 25 de enero de 1895 y la mayor parte de estas armas 

y pertrechos, fue traída a Cuba en las expediciones que posteriormente se organizaron.4 y 17  

Martí tuvo que evadir personalmente a los detectives de la agencia norteamericana Pinckerton, 

y a los espías españoles, que lo buscaban afanosamente en varios lugares incluyendo Nueva 

York y La Florida.17 La complicidad entre españoles y estadounidenses era también conocida 

por nuestro apóstol. En carta a Manuel Mercado, Martí le revela: “Bryson me contó su 

conversación con Martínez Campos, al fin de la cual le dio a entender este que sin duda, 

llegada la hora, España preferiría entenderse con los Estados Unidos a rendir la Isla a los 

cubanos”. 18 Por esa razón en gran parte de la planificación logística de la guerra, también 

obraba con cautela y en silencio, así que como es lógico, cuando Martí conoció del fracaso, se 

encolerizó, pero después buscó la alternativa, reorganizando el plan de alzamiento y cuarenta 

y seis días después del desastre de “La Fernandina”, la insurrección estalló en Cuba, justo el 

24 de febrero de 1895, respondiendo a la orden de Martí. 17  

Una parte importante de toda guerra también la constituye la atención y recuperación de los 

heridos, la experiencia previa fue concebida correctamente por Carlos Manuel de Céspedes, 

que creó por Decreto en abril de 1870 el "Cuerpo de Sanidad Militar" nombrando un Jefe 

Superior de Sanidad y un Jefe de Sanidad por cada departamento, pero no se logró la óptima 

organización de la Sanidad Militar. 19 y 20  

Nuestro apóstol igualmente avizoró el papel estratégico que podían jugar los médicos en la 

lucha por la independencia, al expresarle al Doctor Martín Marrero Rodríguez: "Los médicos 

son los más apropiados y por lo tanto, serán los mejores delegados. Sus pasos en ninguna 

parte llaman la atención; siempre son bien recibidos. Todos le deben algo: unos la vida, otros 

dineros. El médico es quien mejor conoce los secretos de todos: por eso, esta será la 

revolución de los médicos." 19 y 21  

Así que Martí también concebía como parte de la logística de la guerra a los médicos, y cuando 

se aprobó "La Ley de Sanidad Militar" se instauró la distribución sanitaria por ejércitos y 

divisiones, incluyó médicos, dentistas, farmacéuticos y estudiantes de medicina. 20 Incorporar 



estudiantes de medicina como participantes directos en nuestras luchas por la independencia 

tiene una total vigencia para la activación de las tareas de la defensa en el momento actual. 

Es bueno resaltar, que en la invasión a occidente uno de los oficiales más destacados, junto a 

los generales Gómez y Maceo fue el estudiante de Medicina José Luis Robau López, quien 

obtuvo el grado de general de brigada. 20 y 22 

La ejecución de operaciones encubiertas, actividades conspirativas y de inteligencia 

La actuación de los órganos de inteligencia mambisa en la Guerra Necesaria, ha sido 

investigado por historiadores cubanos como Nidia Sarabia, René González Barrios y Raúl 

Rodríguez La O, por mencionar algunos de los más conocidos. 23 La inteligencia mambisa, o 

la labor de ayudar y conseguir para los mambises datos sensibles de ser empleados en 

combatir al ejército colonial, fue conocida como “Laborantismo” y tiene reconocido múltiples 

ejemplos. 24 Entre estos ejemplos se encuentra la actividad de Martí, que partió de las 

experiencias anteriores, poniéndola en práctica para el trabajo del Partido Revolucionario 

Cubano. Durante el proceso previo al inicio de la guerra del 1895, Gómez y Martí orientaron la 

formación de agencias secretas, de las cuales, la Agencia General Revolucionaria creada por 

José Candelario Pons Naranjo, quien operó con el seudónimo de “Agente Luis”, fue la más 

importante. 23 Tanto la creación de esta agencia secreta, como las claves, los mensajes 

cifrados y otras formas secretas de comunicación utilizadas por Martí, se encuentran bien 

detalladas en el Libro “Los escudos invisibles” del autor Raúl Rodríguez La O. 24 

Martí dominaba las técnicas del espionaje y conocía del daño que este tipo de lucha enemiga, 

le hacía al proceso revolucionario. Con el transcurso de los años y por su experiencia personal, 

Martí adquirió la madurez necesaria que le permitió llegar a poseer una gran habilidad para 

detectar a los seudorrevolucionarios y espías de los servicios especiales español y 

norteamericano. 25 Siempre actuaba con cautela y gran recelo, siendo un paladín de la 

discreción y la compartimentación. 25 Varias son las pruebas históricas, que así lo demuestran, 

por ejemplo, en una carta a Máximo Gómez, de fecha 24 de marzo de 1894, expresaba: “Todo 

me hace temer que el oficio de Sartorius sea como el de Manuel Suárez y tantos otros, que 

andan por Cuba husmeando donde hay núcleos, y convidándolos para que enseguida les caiga 

encima los pacificadores, o les desordene y aterre el espionaje…” 25  Mientras un documento 

con fecha 25 de agosto de 1892, (2 años antes) el anexo al despacho 66 del Cónsul de España 

en New York, dirigido al Ministro Plenipotenciario en Washington, planteaba en uno de sus 

párrafos: “aparte de las gestiones personales que se me facilitan por relaciones particulares 

con cubanos imparciales y hasta por afecto de familia, este consulado tiene un agente secreto, 

que es separatista y está muy ligado con los principales de estos, además lo ayuda 

indirectamente el antiguo empleado de este consulado, Don Manuel Suárez que con gran 



lealtad y verdadero celo obtiene noticias sobre los filibusteros quienes conoce por los muchos 

años que ha intervenido en esos asuntos” 25  

Durante todas las épocas, el orgullo que uno siente frente a la honestidad y la sinceridad y al 

hecho de no aparentar la cobardía, ni el temor ante nuestros enemigos, ha sufrido un gran 

conflicto, cuando se ha tenido que debatir entre ocultar y mentir, o declarar abiertamente cuáles 

son sus verdaderas intenciones. Pues bien, solo el conocimiento de las ciencias militares, 

(donde el engaño y la sorpresa muchas veces son factores claves del combate) le permitió a 

un amante de la verdad como Martí ocultarla. Esta es otra evidencia del pensamiento militar 

de José Martí, ya que las operaciones encubiertas forman parte de la estrategia militar. 

La batalla en el campo de las ideas y la creación de un partido para alcanzar la unidad  

Esta fue también una parte clave de la estrategia militar diseñada por Martí para la guerra, 

porque él sabía de la necesidad de un partido único, algo que en la actualidad nos ha permitido 

sobrevivir a todos los intentos por dividirnos y derrotarnos. Martí sabía que era muy necesario 

inculcar una ideología revolucionaria, que llegara hasta los soldados e incluso al pueblo, por 

esa razón le plantea a Gómez: “Tenemos un pueblo que fundar, lo cual es algo más que 

ordenar la guerra; pero tenemos que fundarlo por la guerra” 26 y 27 

Nuestro apóstol estaba consciente, de que debían existir razones que fundamentaran en el 

campo de las ideas la guerra, y lograran mantener el rumbo de la revolución. 

El objetivo de llegar no solo a los actores principales de la guerra, sino a todo el pueblo, se 

expresa en su documento “El Partido Revolucionario cubano a Cuba” publicado en el periódico 

“Patria” el 27 de mayo de 1893 y en la Habana en el periódico “La Igualdad” el 3 de junio de 

1893.4 y 27 Pero el documento que redacta junto a Gómez el 25 de marzo de 1895, más 

conocido como el “Manifiesto de Montecristi”,4 es el que completa las bases de la Guerra del 

95. En este además de declarar los principios que la regían, el carácter independentista, 

latinoamericanista y unitario, se toma en cuenta al pueblo como actor fundamental de la guerra. 

En la publicación de Maylín Betancourt Verdecia se plantea, que el pensamiento militar de 

Martí, alcanza mayor relevancia en el plano estratégico, donde realizó importantes aportes, 

entre ellos el reconocimiento del pueblo como la fuerza capaz de propiciar la victoria. 2 Las 

teorías unitarias no son otra cosa que la alternativa a la vieja doctrina imperial de “divide y 

vencerás” y en el caso de Bolívar, se trataba no solo de vencer al imperio español, sino de 

preparar nuestra región, “Nuestra América” según Martí, para la inminente agresión del imperio 

norteamericano. Martí también conocía del momento histórico en que vivían y de la fatalidad 

geográfica que teníamos por nuestra cercanía al pujante imperio estadounidense, que ya 

planeaba dominarnos. 



Entonces Martí estuvo al frente del combate ideológico de su época, tal y como lo hacemos 

con la internet y con las redes sociales, en la actualidad. Una frase suya “De pensamiento es 

la guerra mayor que se nos hace: ganémosla a pensamiento” 28 tiene una extraordinaria 

vigencia, porque encierra su conocimiento militar sobre esta modalidad de combate y 

actualmente es una de las formas no convencionales de la guerra. El 25 de marzo de 1889, 

Martí publica en “The Evening Post”, de Nueva York, bajo el título de: “Vindicación de Cuba”, 

29 su carta respuesta a dos artículos: “¿Queremos a Cuba?”, aparecido en The Manufacturer, 

de Filadelfia, el día 16 de marzo de 1889, y a “Una opinión proteccionista sobre la anexión de 

Cuba”, publicado el 21 del mismo mes, en el periódico neoyorquino. Ambos artículos eran 

ofensivos hacia nuestro pueblo, así que “Vindicación de Cuba” fue el contraataque ideológico 

Martiano. El ensayo de Martí, “Nuestra América” 30 se publica en “La Revista Ilustrada de Nueva 

York” el 1 de enero de 1891 y el 30 de ese mismo mes, lo publica en “El Partido Liberal, de 

México”, este documento antecede a la fundación del Partido Revolucionario Cubano, pero en 

este ensayo se encuentra otra frase suya clave de la guerra ideológica “Trincheras de ideas 

valen más que trincheras de piedra”. 30 El 14 de marzo de 1892, Martí fundó el Periódico 

“Patria”. 4 Se debe destacar que utilizar un medio de prensa, como forma de lucha para la 

época, era algo revolucionario, muy novedoso, importante y estratégico a la vez. Martí utilizó 

su experiencia y su ya reconocido prestigio como periodista, en publicaciones como “El Partido 

Liberal de México” y “La Nación” de Buenos Aires. Podemos decir que, en su época, Martí se 

mantuvo vigilante y combativo en el campo de las ideas, publicando numerosos artículos en 

defensa de los principios de nuestra patria. Esto era un estímulo para los simpatizantes de 

nuestra independencia a nivel internacional. Paralelamente el apóstol, mantenía en alto la 

moral de nuestro pueblo ante el exilio revolucionario y lo que podría llamarse la opinión pública 

internacional de su época. Martí se dispuso a combatir con su voz y con su pluma, la 

manipulación de la opinión pública en los propios Estados Unidos. A punto de terminarse el 

año 1897 los norteamericanos se preparaban para una inminente intervención en la guerra 

que los cubanos sostenían contra el exhausto colonialismo español apelando a la opinión 

pública de su país ante los crímenes que diariamente cometía el ejército de la Península. 21 

Pero tres años antes, Martí presentaba otro artículo suyo sobre el antiimperialismo: “La verdad 

sobre los Estados Unidos”, publicado el 23 de marzo de 1894. 30 Con su caída en combate en 

1895, su voz antiimperialista para esa opinión pública se había apagado, una muerte 

prematura se había llevado a un soldado excepcional de las ideas. Pasarían décadas para que 

nuevas voces antiimperialistas que lo siguieron, se alzaran en nuestra historia patria y un siglo 

después de su natalicio, otro soldado de las ideas Fidel Castro Ruz, tomara las riendas de la 

revolución y reiniciara la etapa final de nuestras luchas, conduciéndola hasta la victoria de 



nuestros días, pues para nuestro pueblo la batalla de las ideas continúa, incluso después de 

sus muertes. 

Por último y a la vez en un lugar primordial, se encuentra todo el accionar de  Martí por 

mantener la tan necesaria unidad entre los cubanos, el cambio del pensamiento regionalista y 

del caudillismo, por el pensamiento unitario y disciplinado durante las acciones militares, fueron 

claves para comenzar a pensar como país, como nación y como Patria, algo que aun 

retomamos en la política de nuestros días, cuando escuchamos al presidente Miguel Díaz-

Canel Bermúdez y muchos dirigentes y periodistas repetir la frase “pensar como país”, esta 

frase, encierra un valor martiano, bolivariano y fidelista. El propio Díaz-Canel lo explica en su 

discurso… “Efectivamente, pensar como país, pensar Cuba, es que todos nos entreguemos 

en cuerpo y alma al servicio de la nación, sacando el mayor provecho de la fuerza más 

formidable y poderosa de la Revolución: la Unidad. 30 y en la publicación “Martí conmigo, con 

nosotros” en el sitio web de la presidencia del país se plantea que “No es posible para un 

cubano pensar como país sin acercarse a José Martí”  

Conclusiones: 

 El pensamiento militar de José Martí se encuentra en cuadernos de apuntes, documentos 

del Partido Revolucionario Cubano, cartas, artículos periodísticos publicados e incluso en la 

creación del Partido Revolucionario Cubano y del Periódico Patria. 

 La concepción martiana de la guerra incluyó: la estrategia y la logística, el estudio de la 

experiencia militar a través de la historia de guerras anteriores, la ejecución de operaciones 

encubiertas, actividades conspirativas y de inteligencia militar mambí, la batalla en el campo 

de las ideas y de la opinión pública de su época, además de la creación de un partido con 

un programa político, para alcanzar la unidad de los cubanos durante las acciones militares 

e informar al pueblo. 

 Se comprobó la participación de José Martí como combatiente en formas no convencionales 

de la guerra, y como soldado de las ideas, ante la opinión pública internacional de su época.   

 La magnitud y diversidad de la actividad martiana como estratega, logístico y conductor 

político de la guerra, lo hiso merecedor del grado de Mayor General del ejército libertador.  
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