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El 3 de ju lio de 1898, la bre ve y de sas tro sa ba ta lla de San- 
tia go (343 muer tos, 151 he ri dos, 1889 pri sio ne ros y 6 bar- 
cos em ba rran ca dos o hun di dos del la do es pa ñol; un muer- 
to, dos he ri dos y nin gún bar co hun di do del es ta dou ni den- 
se) cer ti fi có la de rro ta es pa ño la en la gue rra de Cu ba, mar- 
có el fin del Im pe rio es pa ñol y hun dió al país en una cri sis
que de fi ni ría el si glo XX. El De sas tre del 98, co mo de mues- 
tra el pro fe sor Pé rez Ve jo en es te ilu mi na dor li bro, es más
una idea que una fe cha, y per mi te tan tas lec tu ras que no es
exa ge ra do afir mar que en él se en cie rran ca si to das las cla- 
ves de la his to ria con tem po rá nea de Es pa ña.
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LA ES PA ÑA DEL SI GLO XX EN 7 DÍAS

Jor di Ca nal

En to da his to ria de un país, unas fe chas re sul tan más im por- 
tan tes que otras. Unos días em pie zan o con clu yen pe rio- 
dos, mien tras que la ma yo ría no en tran a for mar par te del
ca len da rio a re cor dar. En al gu nos ca sos, un día es mu cho
más que un día, pues to que re pre sen ta una épo ca. A ve ces
ello es evi den te des de el mis mo mo men to en que tie nen
lu gar los he chos, en otras oca sio nes no se asu me has ta mu- 
cho tiem po des pués. El pa pel de la pren sa y la ra dio, pe ro
so bre to do de la te le vi sión —el si glo XX ana ló gi co va a abrir
las puer tas de un si glo XXI que cons tru ye fe chas-acon te ci- 
mien to, de for ma sen si ble men te dis tin ta—, no es me nor.

Es ta co lec ción de li bros re cons tru ye la his to ria de la Es- 
pa ña del si glo XX a par tir de sie te días de ci si vos, una se ma- 
na. No son cien años, pues to que he mos op ta do por un si- 
glo XX al go más lar go de lo nor mal, em pe zan do en 1898,
con la ba ta lla que su pu so el fi nal del vie jo im pe rio es pa ñol
mo derno, y ter mi nan do en 2004, cuan do, en un país mo- 
der ni za do y de con so li da da de mo cra cia, se pro du ce el ma- 
yor aten ta do de su his to ria. Unos son días de gue rra, mien- 
tras que en otros ca sos se pri vi le gian aten ta dos te rro ris tas o
co na tos de gol pe de Es ta do, sin ol vi dar mo men tos cla ve
pa ra la so cie dad es pa ño la tan to en el te rreno cul tu ral co mo
en el de por ti vo.

A par tir de la na rra ción de lo ocu rri do en un día con cre- 
to de la his to ria de Es pa ña se pro po ne una apro xi ma ción al
pe rio do, a las im pli ca cio nes na cio na les e in ter na cio na les de
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los he chos y, asi mis mo, a la his to ria y a la me mo ria de
aque lla jor na da. La apro xi ma ción mi cro se con vier te en la
cla ve de una com pren sión ma cro. En los li bros de es ta co- 
lec ción se re cu pe ra una his to ria con fe chas y acon te ci mien- 
tos —sin que ello re pre sen te un re torno a ma ne ras del pa- 
sa do—, en la que los hom bres y mu je res de car ne y hue so
son los au ténti cos pro ta go nis tas y que, asi mis mo, sin nin gu- 
na mer ma de crí ti ca y ri gor, es tá so bre to do pen sa da pa ra
ser leí da y dis fru ta da.

To más Pé rez Ve jo, Jo sé-Car los Mai ner, Pi lar Me ra, An to- 
nio Ri ve ra, Juan Fran cis co Fuen tes y Mer ce des Ca bre ra, to- 
dos his to ria do res co no ci dos y re co no ci dos, se unen a quien
fir ma es tas lí neas pa ra con tar y ana li zar en sie te li bros, de di- 
ca dos a otras tan tas fe chas, un cen te nar de años de nues tro
pa sa do.
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IN TRO DUC CIÓN

En la his to ria de cual quier país po cos son los años con ver ti- 
dos en su je to his tó ri co. El 98 es pa ñol es uno de ellos. Bas ta
enun ciar lo, sin ne ce si dad de pre ci sar el si glo, pa ra sa ber
que se es tá ha blan do de 1898, no de 1998 o de 1798. Es el
año del De sas tre y el que da nom bre a uno de los mo vi- 
mien tos li te ra rios más in flu yen tes de la vi da in te lec tual es- 
pa ño la de los dos úl ti mos si glos: la ge ne ra ción del 98, la de
Pío Ba ro ja, Azo rín, Ra mi ro de Maez tu, Án gel Ga ni vet, Mi- 
guel de Una muno, An to nio Ma cha do, Ra món Ma ría del Va- 
lle-In clán…

Ese año mar ca pa ra la his to ria de Es pa ña el fin, ade lan- 
ta do, de un si glo XIX cor to, que ter mi nó an tes y em pe zó
más tar de. (En el de ve nir de las co mu ni da des hu ma nas, los
si glos no siem pre du ran cien años ni em pie zan el 00 y ter- 
mi nan el 99). El si glo XIX es pa ñol no co men zó en 1800 sino
en 1808, con la in va sión na po leó ni ca, ini cio de la cri sis que
lle va ría a la des apa ri ción de la mo nar quía ca tó li ca y su sus- 
ti tu ción por un nue vo ti po de or ga ni za ción po lí ti ca, el ac- 
tual Es ta do na ción es pa ñol, pro ce so que no con clu yó has ta
la muer te de Fer nan do VII en 1833. Tam po co ter mi nó en
1899 sino un año an tes; si en el res to de Eu ro pa el si glo XX

em pe zó con la Pri me ra Gue rra Mun dial, en Es pa ña lo hi zo
con la gue rra de Cu ba.

Am bos, ini cio y fi nal, es tu vie ron mar ca dos so bre to do
por las pér di das te rri to ria les ul tra ma ri nas: el ini cio, con las
de los te rri to rios con ti nen ta les ame ri ca nos, des de el ca bo
de Hor nos has ta el su des te del ac tual Es ta dos Uni dos; el fi- 
nal, con las del ro sa rio de is las que, des de el Ca ri be (Cu ba
y Puer to Ri co) has ta el Su des te Asiá ti co (Fi li pi nas), pa san do
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por el Pa cí fi co (las Pa laos, las Ma ria nas y las Ca ro li nas),
cons ti tuían lo que se co no cía co mo los «úl ti mos ji ro nes del
im pe rio».

El 98 es pa ñol tie ne, des de es ta perspec ti va, un cla ro
sen ti do de fi nal de épo ca, de fin del im pe rio ul tra ma rino, y,
en un en fo que más am plio, del si glo XIX es pa ñol en su con- 
jun to, y así es co mo ha si do vis to y es tu dia do de ma ne ra
ge ne ral. El pun to de par ti da de es te li bro es li ge ra men te
di fe ren te, ya que no con si de ra que la pér di da de las úl ti- 
mas co lo nias ul tra ma ri nas cons ti tu ya el fi nal del pro ce so ini- 
cia do con las in de pen den cias ame ri ca nas a prin ci pios del
si glo XIX, sino al go cua li ta ti va men te dis tin to que po co o na- 
da tie ne que ver con lo ocu rri do me nos de cien años an tes.
Pres ta más aten ción al com po nen te de ini cio del si glo XX

que al de fi nal del XIX —aun que es ob vio que fue tan to lo
uno co mo lo otro—, y pri vi le gia la bús que da de al gu nas de
las cla ves que mar ca rán la his to ria del si glo XX es pa ñol.

La afir ma ción de que en 1898 Es pa ña per dió los úl ti mos
ji ro nes de su im pe rio es só lo una ver dad a me dias, o una
me dia men ti ra. Es cier to que per dió lo que le que da ba de
las po se sio nes ul tra ma ri nas de la an ti gua mo nar quía ca tó li- 
ca —es truc tu ra po lí ti ca que no de be con fun dir se con el Es- 
ta do na ción es pa ñol con tem po rá neo—, pe ro és tas no eran
ni re pre sen ta ban ya na da de lo que ha bían si do y re pre sen- 
ta do co mo par tes de una or ga ni za ción po lí ti ca en la que la
dis tin ción en tre me tró po li y co lo nias ca re cía en gran par te
de sen ti do. Se tra ta ba de unos te rri to rios que, eco nó mi ca,
ju rí di ca y has ta ideo ló gi ca men te, no ha bían si do co lo nias
de Es pa ña has ta des pués de la cri sis im pe rial de co mien zos
del si glo XIX.

No pa re ce arries ga do afir mar que en 1898 Es pa ña no
per dió los úl ti mos res tos de su im pe rio co lo nial, sino las
úni cas co lo nias ul tra ma ri nas que en rea li dad tu vo. Fue el fin
de una épo ca, pe ro no de la ini cia da con el des cu bri mien to
de Amé ri ca, sino con la cri sis im pe rial de prin ci pios del si- 
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glo XIX y la con ver sión, por par te del nue vo Es ta do na ción
es pa ñol, de los te rri to rios ul tra ma ri nos he re da dos de la vie- 
ja mo nar quía en las co lo nias que con es ta úl ti ma no ha bían
si do. El pro ce so tu vo bas tan te éxi to so bre to do en el ca so
de Cu ba, un te rri to rio mar gi nal pa ra la eco no mía de la mo- 
nar quía, cu yo in te rés ha bía si do du ran te tres si glos ca si ex- 
clu si va men te geo po lí ti co, co mo cen tro de las co mu ni ca cio- 
nes en tre sus rei nos eu ro peos y ame ri ca nos, que pa só a
con ver tir se en una de las co lo nias más ri cas y ren ta bles de
las mu chas que du ran te ese si glo los eu ro peos tu vie ron a lo
lar go y an cho del pla ne ta.

Más re le van te to da vía es el se gun do as pec to, el de con- 
si de rar 1898 no tan to el fin del si glo XIX co mo el prin ci pio
del XX y, de re sul tas de ello, la cau sa y ori gen de mu chos
de los gran des pro ble mas de una cen tu ria par ti cu lar men te
dra má ti ca en la his to ria con tem po rá nea es pa ño la, in clui da
la Gue rra Ci vil de 1936-1939. Fe nó me nos co mo el ais la- 
mien to y la irre le van cia in ter na cio nal de Es pa ña, el nun ca
re suel to pro ble ma de los na cio na lis mos pe ri fé ri cos, la po la- 
ri za ción po lí ti ca, el dé fi cit de in fra es truc tu ras pú bli cas, la
per vi ven cia del mi li ta ris mo, el de sas tro so im pe ria lis mo es- 
pa ñol en el nor te de Áfri ca y, de ma ne ra ge ne ral, Es pa ña
co mo pro ble ma, que re co rre rá co mo un fan tas ma la vi da
del país has ta prác ti ca men te nues tros días, tie nen al gu nas
de sus cla ves en la ya le ja na ba ta lla que tu vo lu gar la ma ña- 
na del 3 de ju lio de 1898 en la bahía de San tia go de Cu ba,
un lu gar hoy des co no ci do pa ra la ma yo ría de los es pa ño les.

Lo que es te li bro se pro po ne es ana li zar lo ocu rri do esa
ma ña na no co mo el fin de una épo ca, sino co mo el ini cio
de otra; co mo el pri mer día del si glo XX y no el úl ti mo
del XIX, uno de los días que die ron for ma a la Es pa ña con- 
tem po rá nea.
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1
3 DE JU LIO DE 1898: EL SIG NI FI CA DO DE

UNA FE CHA

La ma ña na del 3 de ju lio de 1898, jus to an tes de en trar en
com ba te, el al mi ran te Pas cual Cer ve ra y To pe te se di ri gió a
sus hom bres:

Ha lle ga do el mo men to so lem ne de lan zar se a la
pe lea […]. He que ri do que asis táis con mi go a es ta ci ta
con el ene mi go lu cien do el uni for me de ga la. Sé que
os ex tra ña es ta or den por que es im pro pia del com ba- 
te, pe ro es la ro pa que ves ti mos los ma ri nos de Es pa ña
en las gran des oca sio nes, y no creo que ha ya un mo- 
men to más so lem ne en la vi da de un sol da do que
aquel en que se mue re por la pa tria.

El ene mi go co di cia nues tros vie jos y glo rio sos cas- 
cos […]. Pe ro só lo las as ti llas de nues tras na ves po drán
to mar […] cuan do, ca dá ve res ya, flo te mos so bre es tas
aguas que han si do y son de Es pa ña […]. El ene mi go
nos aven ta ja en fuer za pe ro no nos igua la en va lor.

¡Cla vad la ban de ra y ni un so lo na vío pri sio ne ro!

El tono sa cri fi cial, una lla ma da a la in mo la ción co lec ti va,
de ja po cas du das so bre el áni mo con que el al mi ran te es- 
pa ñol se lan zó a una ba ta lla que sa bía per di da de ante ma- 
no. «Va mos a un sa cri fi cio tan es té ril co mo inú til», ha bía es- 
cri to unas ho ras an tes a su her ma no.

A con ti nua ción, a las 9.35 de la ma ña na, la es cua dra es- 
pa ño la, en ca be za da por su bu que in sig nia, el In fan ta Ma ría
Te re sa, con la ban de ra de com ba te des ple ga da, ini ció la
sali da del puer to. El ob je ti vo no era bus car el com ba te con
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los nor tea me ri ca nos, al go que Cer ve ra, cons cien te de la in- 
fe rio ri dad de los bar cos es pa ño les, ha bía in ten ta do evi tar
has ta el úl ti mo mo men to, sino rom per el blo queo al que la
es cua dra de Es ta dos Uni dos te nía so me ti da a la es pa ño la
des de ha cía más de un mes.

Era un des es pe ra do in ten to de hui da. La bahía de San- 
tia go, que po seía unas con di cio nes ex ce len tes co mo re fu- 
gio, se ha bía con ver ti do en una tram pa de la que no re sul- 
ta ba fá cil es ca par. La es tre cha y tor tuo sa bo ca na fa ci li ta ba
su de fen sa pe ro tam bién el blo queo ex te rior, que es lo que
la flo ta nor tea me ri ca na hi zo en cuan to tu vo co no ci mien to
de la en tra da de los bar cos es pa ño les, apos tan do fren te a
ella un nu me ro so gru po de bu ques, tan to de gue rra co mo
mer can tes. El 25 de ma yo Cer ve ra co mu ni có al Go bierno
que se en contra ba ase dia do y con ví ve res pa ra só lo un
mes, y el 20 de ju nio, que el nú me ro de bar cos es ta dou ni- 
den ses apos ta dos fren te a San tia go su pe ra ba los se s en ta,
«de ellos sie te aco ra za dos mo der nos».

La si tua ción se com pli có to da vía más cuan do tro pas
nor tea me ri ca nas y cu ba nas, tras una se rie de ba ta llas san- 
grien tas —en tre ellas la de Lo mas de San Juan, pro ba ble- 
men te la más en car ni za da de las que tu vie ron lu gar du ran te
to da la gue rra—, se fue ron acer can do a una ciu dad a la
que, por su le ja nía de las re gio nes con tro la das por los es- 
pa ño les, era prác ti ca men te im po si ble en viar re fuer zos. El 2
de ju lio el ca pi tán ge ne ral de Cu ba, Ra món Blan co, or de nó
a Cer ve ra que salie se de la bahía de San tia go, con el ob je- 
ti vo de evi tar que, an te la in mi nen te caí da de la ciu dad en
ma nos de los es ta dou ni den ses, és tos se apo de ra sen tam- 
bién de los bu ques.

La an gos tu ra del ca nal de en tra da a la bahía obli gó al
al mi ran te es pa ñol a dis po ner la sali da de los bar cos de uno
en uno —no ha bía otra op ción— y en or den de cre cien te de
ta ma ño y ca pa ci dad de fue go; es ta úl ti ma sí que fue ya una
de ci sión es tra té gi ca que, co mo mu chas de las to ma das por
Cer ve ra (salir de día y no de no che, na ve gar pe ga dos a la
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cos ta, etc.), ha si do enor me men te de ba ti da y cues tio na da
sin que los ar gu men tos a fa vor de una u otra op ción pue- 
dan con si de rar se con clu yen tes. El pri me ro en salir fue el In- 
fan ta Ma ría Te re sa, el bu que in sig nia, a las ór de nes del pro- 
pio Cer ve ra, se gui do, por es te or den, de los cru ce ros Viz ca- 
ya, Cris tó bal Co lón, Al mi ran te Oquen do y, ce rran do el con- 
voy, los des truc to res Fu ror y Plu tón.

Na da más aban do nar la pro tec ción de la bahía, el In fan- 
ta Ma ría Te re sa, se su po ne que con el ob je ti vo de con cen- 
trar so bre él el fue go de los aco ra za dos nor tea me ri ca nos
fa ci li tan do la hui da del res to de la es cua dra, se di ri gió a to- 
da má qui na contra el cru ce ro aco ra za do Brook l yn, bu que
in sig nia del co mo do ro Win field Sch ley. És te re tra só su po si- 
ción has ta que dar a la al tu ra del Te xas y del Io wa, des de
don de los tres aco ra za dos, siem pre fue ra del al can ce de los
ca ño nes del na vío es pa ñol, con cen tra ron so bre él to da su
po ten cia de fue go, has ta cau sar el in cen dio ge ne ra li za do
que obli ga ría a Cer ve ra a or de nar su em ba rran ca mien to a
las 10.15. La ba ta lla ape nas aca ba ba de em pe zar y los es- 
pa ño les ha bían per di do su bu que in sig nia y al al mi ran te de
la es cua dra, pri sio ne ro de los es ta dou ni den ses.

Pa re ci da suer te co rrie ron el res to de los bar cos. El Al mi- 
ran te Oquen do, el si guien te en el con voy, ini ció su sali da
cuan do el In fan ta Ma ría Te re sa ya ca si ha bía si do neu tra li za- 
do. Ape nas aca ba ba de de jar atrás la bo ca na de El Mo rro
cuan do fue ata ca do y prác ti ca men te des trui do por los aco- 
ra za dos In dia na, Ore gon y Io wa. Con 61 im pac tos de ca ñón
en el cas co y en vuel to en lla mas, la tri pu la ción lo em ba rran- 
có a las 10.20.

En el ca so del Viz ca ya, que ha bía zar pa do a las 9.45
des pués de, se gún el in for me de su ca pi tán, An to nio Eu la- 
te, nu me ro sos pro ble mas con el fun cio na mien to de sus ca- 
ño nes, «ape nas co men zó el com ba te y se qui so ha cer fue- 
go con ellos [los ca ño nes], es cu pían las ahu jas, lan za ban los
cie rres, ha cían ex plo sión en la re cá ma ra, hi rien do a los sir- 
vien tes». Tras re ci bir nu me ro sos im pac tos de ca ñón en el
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cas co, un to tal de veintio cho —ori gen tam bién de va rios in- 
cen dios—, fue va ra do por su tri pu la ción en un arre ci fe a las
11.05, po co des pués ex plo tó.

El úni co que tu vo al gu na po si bi li dad de es ca par a la de- 
ba cle fue el cru ce ro aco ra za do Cris tó bal Co lón, que, bo ta- 
do en 1896, era el más mo derno y rá pi do de los es pa ño les.
Con si guió en un pri mer mo men to de jar atrás a sus per se- 
gui do res, los aco ra za dos Brook l yn y Ore gon, pe ro, una vez
ago ta do el car bón in glés, tu vo que re cu rrir al de peor ca li- 
dad al ma ce na do en sus de pó si tos, lo que dis mi nu yó su ve- 
lo ci dad. An te la im po si bi li dad de ha cer fren te a sus per se- 
gui do res —por pro ble mas du ran te su fa bri ca ción no se le
ha bían lle ga do a ins ta lar los dos ca ño nes prin ci pa les—, el
ca pi tán dio la or den de va rar lo en una pla ya de la des em- 
bo ca du ra del río Tar qui no. Eran las 13.15 del 3 de ju lio de
1898. La ba ta lla na val de San tia go de Cu ba ha bía con clui- 
do y, con ella, la pre sen cia es pa ño la en Amé ri ca. El úl ti mo
bar co en arriar su ban de ra lle va ba, co mo si de un gui ño del
des tino se tra ta se, el nom bre de Cris tó bal Co lón y ha bía si- 
do cons trui do en Gé no va.

La ba ta lla, en re su men, fue rá pi da —du ró cua tro ho ras
— y no con tó con gran des su ti le zas es tra té gi cas. Fue una
es pe cie de ti ro al blan co en el que los bu ques nor tea me ri- 
ca nos, am pa ra dos en el ma yor al can ce de sus ca ño nes, fue- 
ron hun dien do a los es pa ño les, que, in ca pa ces de res pon- 
der, se li mi ta ron a in ten tar es ca par; una vez inu ti li za dos sus
bar cos por los dis pa ros ene mi gos, las tri pu la cio nes tra ta ron
de em ba rran car los, con el do ble ob je ti vo de no en tre gár se- 
los a los es ta dou ni den ses y de sal var el ma yor nú me ro de
hom bres po si ble. Es tra te gia que qui zá ex pli que la dis cu ti da
de ci sión del al mi ran te Cer ve ra de salir de día y or de nar a
sus bar cos na ve gar cer ca de la cos ta.

Los cua tro gran des cru ce ros lo gra ron el pro pó si to de
em ba rran car an tes de hun dir se, pe ro no los dos pe que ños
des truc to res. El Fu ror, in cen dia do por los dis pa ros nor tea- 
me ri ca nos, su frió una fuer te ex plo sión y se hun dió po co
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des pués, arras tran do con él a par te de la tri pu la ción, in clui- 
do su ca pi tán, Fer nan do Vi lla amil, el mi li tar de ma yor gra- 
dua ción muer to en la ba ta lla. El Plu tón sí que lle gó a em ba- 
rran car, pe ro ya sin con trol, lo que lo lle vó a una zo na ro co- 
sa don de su frió tam bién una ex plo sión, con un ele va do sal- 
do de muer tos y des apa re ci dos.

El otro ob je ti vo, el de de jar los inu ti li za dos pa ra no en- 
tre gár se los a los nor tea me ri ca nos, «¡Cla vad la ban de ra y ni
un so lo na vío pri sio ne ro!», fue con se gui do por ca si to dos.
Las pa la bras del in for me del ca pi tán del Viz ca ya, An to nio
Eu la te, po dría ha ber las fir ma do cual quie ra de los ofi cia les
de los de más bu ques: «No ti fi co a V. E. [el in for me va di ri gi- 
do al al mi ran te Cer ve ra] la pér di da de mi bu que en com ba- 
te con cua tro bu ques nor tea me ri ca nos muy su pe rio res, sin
que se ha ya arria do la ban de ra y sin que el ene mi go ha ya
po sa do su plan ta en él». Las dos ex cep cio nes, o ca si, fue- 
ron el In fan ta Ma ría Te re sa y el Cris tó bal Co lón.

El pri me ro por que, tras que dar va ra do en una zo na are- 
no sa («no cho có más que con una ro ca por la amu ra de es- 
tri bor, por lo que, y co mo iba con po ca ve lo ci dad, no re ci- 
bió to do el da ño que el al mi ran te se pro po nía», se gún ano- 
tó Víc tor Con cas, co man dan te del In fan ta Ma ría Te re sa), pu- 
do ser re flo ta do por los nor tea me ri ca nos (gas ta ron cien mil
dó la res en la ope ra ción), al pa re cer con la in ten ción de
exhi bir lo co mo tro feo de gue rra en Es ta dos Uni dos. Una
fuer te tor men ta, sin em bar go, rom pió el ca ble con el que
era re mol ca do ca mino de la ba se na val de Nor fo lk y, arras- 
tra do por las olas, en ca lló en un arre ci fe co ra lino de las
Baha mas, de don de, a pe sar de los es fuer zos, fue ya im po- 
si ble re cu pe rar lo.

El se gun do, que hu bie se po di do ser re cu pe ra do fá cil- 
men te, se hun dió por un error de los nor tea me ri ca nos en el
pro ce so de re flo ta mien to. No ce rra ron las vál vu las que el
ca pi tán es pa ñol ha bía abier to pa ra em ba rran car lo, por lo
que al sa car lo de la pla ya se lle nó de agua y se hun dió. Co- 
mo ha bía en ca lla do en una zo na fan go sa, ape nas ha bía su- 
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fri do da ños, y ha bía si do tam bién el me nos per ju di ca do por
los dis pa ros ene mi gos (só lo re ci bió seis im pac tos de ca ñón
en el cas co); al ser el úni co que po seía una es truc tu ra com- 
ple ta men te blin da da, ape nas le afec ta ron. El ob je ti vo era
en es te ca so re cu pe rar lo pa ra la ar ma da es ta dou ni den se.

El sal do fi nal fue de 343 muer tos, 151 he ri dos, 1889 pri- 
sio ne ros y seis bar cos em ba rran ca dos o hun di dos —en to- 
tal 29 000 to ne la das en bu ques y 112 ca ño nes per di dos—
por el la do es pa ñol, y de un muer to, dos he ri dos y nin gún
bar co hun di do por el nor tea me ri cano. Son las es tre me ce- 
do ras ci fras de una ca tás tro fe, «el De sas tre del 98», que, al
mar gen de és tas, lo fue mu cho más por sus re per cu sio nes
que por la de rro ta mi li tar en sí.

Co mo epi so dio bé li co, el com ba te na val de San tia go de
Cu ba fue en rea li dad bas tan te me nor. Par ti ci pa ron en él
seis bar cos es pa ño les y diez es ta dou ni den ses; na da que
ver, por tan to, con las gran des ba ta llas del si glo XIX, con
de ce nas de bu ques im pli ca dos, ni si quie ra te nien do só lo
en cuen ta aque llas en las que se vie ron in vo lu cra dos bar cos
es pa ño les, co mo la de Tra fal gar, con quin ce na víos de lí nea
es pa ño les, die cio cho fran ce ses, veinti sie te in gle ses y va rios
bar cos me no res más. Fue, eso sí, de ci si vo pa ra el de sa rro llo
de la gue rra. La des truc ción del po der na val es pa ñol, muy
in fe rior ya de par ti da al nor tea me ri cano, aca bó con cual- 
quier po si bi li dad pa ra Es pa ña de se guir lu chan do. El ejérci- 
to es pa ñol que dó ais la do y atra pa do en una do ble lu cha, la
que lle va ba tres años man te nien do contra el Ejérci to Li ber- 
ta dor de Cu ba, con re sul ta dos no de ma sia do con clu yen tes
des de el pun to de vis ta mi li tar, y la que aca ba ba de ini ciar
con unos cuer pos ex pe di cio na rios es ta dou ni den ses que,
due ños aho ra del mar, po dían ele gir dón de y cuán do ata- 
car, ade más de te ner ga ran ti za da, a di fe ren cia del ejérci to
es pa ñol, la lle ga da de cuan tos re cur sos hu ma nos y ma te ria- 
les ne ce si ta sen.

Fue una de rro ta ab so lu ta y sin pa lia ti vos, pe ro que tam- 
po co mo di fi có mu cho el pe so in ter na cio nal de Es pa ña. La
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de ba cle na val del 3 de ju lio de 1898 no su pu so un cam bio
ra di cal en el pa pel de po ten cia de se gun do or den que el
país ha bía ve ni do de sem pe ñan do en el es ce na rio in ter na- 
cio nal des de prin ci pios del si glo XIX. El lu gar de Es pa ña en
el con cier to in ter na cio nal, a pe sar del apa ren te dra ma tis mo
del Tra ta do de Pa rís fir ma do el 10 de di ciem bre de 1898 —
que, con la re nun cia a la so be ra nía so bre Cu ba y la en tre ga
a Es ta dos Uni dos de Puer to Ri co, Fi li pi nas y Guam, po nía
fin al im pe rio de ul tra mar es pa ñol—, si guió sien do más o
me nos el mis mo tras la fir ma del acuer do de paz. El cam bio
real ha bía te ni do lu gar al go me nos de un si glo an tes, cuan- 
do la mo nar quía ca tó li ca, en torno a la que ha bía gi ra do la
geo po lí ti ca del mun do atlánti co du ran te tres si glos, se dis- 
gre gó en una vein te na de nue vos es ta dos na ción, to dos, in- 
clui do el es pa ñol, de una más que ob via irre le van cia in ter- 
na cio nal y, co mo con se cuen cia de ello, in ca pa ces de ocu- 
par el lu gar de ja do por aqué lla en la geo po lí ti ca mun dial.
No es al go par ti cu lar men te ex tra ño: una de las ca rac te rís ti- 
cas del co lap so de los sis te mas im pe ria les —que no se de- 
be con fun dir con una sim ple pér di da de co lo nias— es que
nin gu na de las par tes que lo han com pues to es ca paz de
eri gir se en he re de ro, real y no só lo sim bó li co, del an ti guo
po der im pe rial.

La dis gre ga ción im pe rial his pá ni ca no con sis tió en que
Es pa ña per die ra las co lo nias ame ri ca nas, sino en la des apa- 
ri ción, sin he re de ros, del Es ta do im pe rio an te rior, pro ce so
que ha bía te ni do lu gar en las pri me ras dé ca das del si glo XIX

y no en la úl ti ma. En 1898 Es pa ña no per dió los «úl ti mos ji- 
ro nes de su im pe rio» —fra se he cha que, co mo to das las de
su ín do le, sir ve más pa ra ocul tar y con fun dir que pa ra en- 
ten der y com pren der—, sino las úni cas co lo nias que tu vo,
al mar gen del dis per so, más tar dío y mu cho más irre le van te
im pe rio co lo nial afri cano.

El im pe rio co lo nial es pa ñol só lo exis tió a par tir de la dis- 
gre ga ción de la mo nar quía ca tó li ca, or ga ni za ción po lí ti ca
dis tin ta del pos te rior Es ta do na ción es pa ñol. Fue la des apa- 
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ri ción de aqué lla la que ori gi nó el na ci mien to de es te úl ti- 
mo, con la dis tin ción en tre co lo nias y me tró po li ca rac te rís ti- 
ca de los im pe rios co lo nia les de ci mo nó ni cos, que de ma ne- 
ra erró nea ten de mos a atri buir tam bién a los im pe rios del
An ti guo Ré gi men, to dos de mar ca do ca rác ter ana cio nal.
Es ta pre ci sión per mi te ex pli car por qué pa ra Es pa ña la pér- 
di da de Cu ba, Puer to Ri co, Fi li pi nas y un ro sa rio de is las en
el Pa cí fi co fue mu cho más im por tan te que la de prác ti ca- 
men te to do un con ti nen te, des de el ca bo de Hor nos has ta
la ac tual fron te ra en tre Ca na dá y Es ta dos Uni dos. La di fe- 
ren cia es que unos te rri to rios, los con ti nen ta les ame ri ca nos,
los per dió el rey y los otros, las is las ca ri be ñas y pa cí fi cas, la
na ción es pa ño la.

Fue el nue vo Es ta do na ción es pa ñol, hi jo de la dis gre- 
ga ción im pe rial más que con ti nua dor del an ti guo Es ta do
im pe rio —al igual que el res to de las re pú bli cas his pa noa- 
me ri ca nas—, el que trans for mó los te rri to rios ame ri ca nos y
asiá ti cos he re da dos de la vie ja mo nar quía en co lo nias, mo- 
di fi can do su for ma de per te nen cia po lí ti ca y eco nó mi ca. La
pér di da de Cu ba, Puer to Ri co y Fi li pi nas fue por con si- 
guien te al go cua li ta ti va men te dis tin to a la de los te rri to rios
con ti nen ta les ame ri ca nos. Ni quien los per dió era el mis mo
su je to po lí ti co —la mo nar quía ca tó li ca en un ca so y el Es ta- 
do na ción es pa ñol en otro—, ni su pa pel te nía na da que
ver con el que tan to las is las ca ri be ñas y pa cí fi cas co mo los
de más te rri to rios ame ri ca nos ha bían de sem pe ña do ba jo la
es truc tu ra im pe rial an tes de co mien zos del si glo XIX.

Los te rri to rios per di dos en 1898, aun que res tos del an ti- 
guo im pe rio, eran re sul ta do del pro ce so de co lo ni za ción
de ci mo nó ni co, de la cons truc ción de un or den co lo nial
nue vo, de gran pu jan za y efi cien cia eco nó mi ca en el ca so
de Cu ba, aun que me nos en el res to. La so cie dad cu ba na
del si glo XIX era mu cho más hi ja de lo que po dría mos de- 
no mi nar «la se gun da es cla vi tud», cuan do la ex pan sión de la
de man da de ma te rias pri mas im pul só el de sa rro llo de eco- 
no mías es cla vis tas a gran es ca la (lle ga ron más es cla vos a


