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Nuestra Revolución, heredera de una tradición emancipadora, hija de la culturay las ideas, como aseguró Fidel, apostó desde antes del triunfo de enero de 1959por elevar el caudal intelectual y ético de sus hacedores. Baste citar la fundación dela Academia Abel Santamaría en medio del otrora Presidio Modelo, donde los jó-venes moncadistas desafiaban la ignorancia y la incomunicación con la luz del cono-cimiento.
Desde aquellos días, el Comandante en Jefe fue preciso: no le diremos al pueblocree, sino lee, única forma de apertrechar la mente de ideas, de argumentos y con-vicciones, de ese “cúmulo de verdades esenciales” y necesarias para combatir ene-migos y edificar la nueva sociedad.Un primer paso fue la campaña alfabetizadora. Luego se esparcieron escuelas yuniversidades por doquier. Garantizar una educación con calidad y accesible a cada cubano,

punto esencial del Programa del Moncada, superó cualquier proyección imaginada. Los
programas de la Batalla de Ideas, iniciada hace una década, elevaron la varilla aún más:
lograr una cultura general integral a tono con los desafíos del mundo contemporáneo.Nuestras unidades militares no escaparon a esos programas. Por decisión del Minis-

tro de las FAR, en 2005 inició de forma experimental, la superación cultural en estas.Algunas cifras revelan los resultados: seis de cada diez jóvenes con carreras diferidasestán insertados en dichos cursos. Para el próximo año se prevé abarcar la totalidad,
como ocurre en estos momentos con los acogidos a la Orden 18, quienes emplean lassedes municipales del Ministerio de Educación.Las materias impartidas, Matemática, Computación, Historia, Español, Biología yOrientación Pedagógica, se relacionan con los perfiles profesionales de las diferentescarreras.

Otros resultados reflejan mejoras en la disciplina de las unidades, así como el incenti-
vo de oficiales y trabajadores civiles para superarse de forma constante, a medida que los
bisoños adquieren mayor nivel intelectual.Superar culturalmente a nuestros jóvenes, va más allá de una estéril consigna o un
requerimiento contingencial. El relevo enfrentará un mundo cada vez más complejo. Su
misión será preservar y perfeccionar la gesta liberadora iniciada por Céspedes frente a
agresiones directas o seductoras ofertas claudicatorias. Para ello, requieren apertrechar-
se de conocimientos, valores y principios, de un pensamiento integrador, inquisidor, trans-
formador, honesto, creativo.

La cultura, aseveró el máximo líder cubano, ha de erigirse como escudo y espada de la
nación. Unida a la preparación combativa, la superación cultural del personal joven en
nuestras unidades es también un asunto de seguridad nacional, imposible de soslayar o
dejar a la espontaneidad y la improvisación. En ello se juega el futuro de la Patria. Esfor-

cémonos para que la nueva generación sea, realmente, digna de sus padres.
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Ocho meses atrás, y con ocho días de diferencia, dos
belicosos hijos de madre natura pulsaron la resistencia
y entereza de los pobladores de esta región. Salta enton-
ces la duda: ¿cómo es posible mantener la condición de
vanguardia en medio de semejante panorama? ¿Habrán
encontrado acaso las míticas minas del rey Salomón o
el Dorado en cuestión de producciones agrícolas?

Constituida en 1992, la Empresa Agropecuaria Mili-
tar Provincial de Pinar del Río (EAMPPR),

busca satisfacer las necesidades alimen-
ticias de las Fuerzas Armadas  Revolu-
cionarias junto a otras manufacturas y
servicios.

La integran 64 centros, entre los
cuales sobresalen granjas integrales,

bases de almacenes y transporte,

Durante quince años, la Empresa Agropecuaria Militar Provincial
de Pinar del Río ostenta la condición de Vanguardia Nacional. Esta
proeza, no obstante eventos climatológicos extremos y avatares
económicos, es posible gracias a mujeres y hombres consagrados
en extraerle las riquezas a…

“…pedirle a los trabajadores cubanos que en esta hora decisiva y esperanzadora
(…), tengan en una mano el instrumento de trabajo y en la otra el fusil o machete

de combate. De este modo, producción y defensa militar forman
parte de una misma tarea: la defensa de Cuba”.

Carlos Rafael Rodríguez

Es mayo y la lluvia sigue ausente. La vegetación y los
animales están estresados por la falta del líquido y el
intenso calor. La arrugada faz del terreno pide a gritos la
bendición de los cielos. Así se aprecia el paisaje a ambos
lados de la autopista a medida que nos adentramos en el
extremo occidental de Cuba. Al final, coronadas por nu-
bes bajas, lomas de peculiares formas, aún muestran
cicatrices de la tragedia.
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Vargas comenta sobre el cuidado a las crías mediante
vitaminas, vacunas, desinfección y corte del cordón
umbilical. “El peso al nacer debe ser de 1,2 quilogramos.
Al momento del destete, en el día 33, deben haber alcan-
zado los siete. De aquí se envían al centro de ceba y re-
producción Las Brisas, en Consolación del Sur”.

Allá, la veterinaria Amarilis Rodríguez Leal, asegura
contar “con las condiciones necesarias para la explota-
ción de la masa porcina. Ante el nuevo virus (el de in-
fluenza A H1 N1), cuyo origen se atribuye a los cerdos,
reforzamos las habituales medidas de bioseguridad.

“Para evitar una epizootia, se exige el cambio de ropa
y calzado a la entrada o salida de las naves; cumplimos
con las medidas de desratización y desinfección. Esto
permite preservar la salud de los trabajadores y anima-
les y cumplir con nuestro eslabón fundamental: la en-
trega de preceba”.

Por su parte, Alain Ferrer Alfonso, director de la ins-
titución, afirma: “a pesar de las afectaciones dejadas por
los huracanes en la masa animal, cumpliremos con el
plan de entrega de este año; ya suman casi doscientas
las hembras reproductoras que garantizan el crecimien-
to de la masa”.

Igualmente alude a la terminación del sistema de tra-
tamiento de residuales, “tarea de suma importancia por
la agresión de los sólidos al medio ambiente. Contamos
con tres lagunas de oxidación donde se acumulan dichos
excedentes. Mediante un proceso de secado natural, tras
dos meses, se obtiene abono empleado en las parcelas y
organopónicos de autoconsumo, donde nos valemos de la
tracción animal para atender los cultivos”.

Pero estas “historias porcinas”, no concluyen aquí.
En la Planta Procesadora Cárnica XXX Aniversario del
Granma, encargada de dar a los cerdos un “mejor desti-
no” se respira pulcritud desde la entrada. Allí nos reci-
be, junto a varias trabajadoras, su director, Rolando
González Martínez.

“Producimos alrededor de 580 toneladas repartidas
entre mortadella, jamonada especial, jamón vicking,
butifarra, ahumados y picadillo de res y cerdo. También
elaboramos pasta de croqueta y vinagre, con lo cual
diversificamos producciones dirigidas al consumo de las
unidades militares  y de la empresa”.

Fueron, asevera, el primer colectivo de la EAMPPR
en recuperarse del paso de los huracanes; a las setenta
y dos horas del segundo, ya producían. El agua, indis-
pensable para cualquier actividad, “proviene de un
pozo donde, aseguraban, no había. En resumen: no
nos dejamos vencer. Obtenemos ciento treinta mil
litros para las labores”.

Rolando, con más de diecisiete años al frente de la
entidad, recuerda especialmente cuando el 23 de fe-

brero de 1992, recibió la visita del General de Ejército
Raúl Castro Ruz.

La adecuada atención de la médica veterinaria
Amarilis permite el crecimiento paulatino de la
masa porcina.

cebaderos y centros reproductores de animales, plan-
tas procesadoras de carne y fábricas de conservas, ex-
tendidos por ocho municipios en un área superior a las
cuarenta y dos mil setecientas hectáreas.

Alrededor del quince por ciento de la fuerza laboral
son féminas, en un colectivo que destaca por la gran
cantidad de soldados y trabajadores civiles. El salario
promedio oscila entre los 388 y 410 pesos mensuales y se
trabaja en la implementación del Perfeccionamiento
Empresarial.

Priorizan la esfera constructiva, tras las secuelas de
los últimos huracanes, fundamentalmente en la renova-
ción de techos y cubiertas, remozamiento de instalacio-
nes, áreas martianas, vallas para la propaganda gráfica y
un noventa por ciento de pavimentación de sus accesos.

Guiados por el concepto Mi casa la construimos entre
tú y yo, la dirección y los trabajadores han hecho que desde
2005, 342 familias dispongan de un techo. La meta: termi-
nar cada doce meses cien nuevos hogares. Rehabilitan,
además, casi seiscientos en coordinación con los Consejos
de la Administración Municipales del Poder Popular.

Ostentan múltiples galardones. Resaltan las bande-
ras Che Guevara 40 años de victorias, la 50 Aniversario
del triunfo de la Revolución, únicas entregadas en las
FAR; la condición de mejor centro de la Unión
Agropecuaria Militar (UAM) en el trienio 2005-2007 y la
de Vanguardia Nacional durante tres lustros. Pero, ¿solo
estas estadísticas ilustran el ritmo de avanzada de la
gran empresa pinareña?

CEBANDO HISTORIAS PORCINAS

Enormes cerdos se enseñorean en los corrales. Los
más pequeños, intranquilos, chillan insistentemente
cuando escuchan al técnico acercarse con el alimento

vital que incrementa sus tallas exponencial-
mente. Más allá, cual promontorios de car-

ne, enormes y fatigados vientres aco-
gen a la extensa e insaciable camada

recién nacida. Un trabajador echa
agua a otras para evitarles estrés
por el calor.

En el centro reproductor por-
cino La Conchita se vive un gran

ajetreo. El médico Asnier
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“No olvido sus palabras cuando, sentado en una de
las sillas de este local, preguntó cuántas plantas
procesadoras había en el país funcionando. Le parecía
que había pocas. Creía que si esta había sido capaz de
estar a toda capacidad, debíamos revisar nuestras in-
dustrias a nivel nacional y echarlas a andar. Espero que
regrese como prometió aquella vez”.

Otro renglón importante es la producción avícola.
En Granjas Militares Integrales (GMI) como Siboney II
y El Cacho, comprobamos el incremento de aves, sensi-
blemente afectadas por los vientos de Gustav e Ike. Los
techos de las naves, restituidos casi en su totalidad, am-
paran el cacareo ininterrumpido de blancas y asustadi-
zas ponedoras que proporcionaron el año anterior, más
de veintidós millones de posturas.

En sitios como el cebadero de Río Hondo, se apuesta
a la producción de patos, mientras en el centro
agropecuario La Paila, dos mil guanajitos de apenas vein-
te días, constituyen los primeros de una experiencia que,
de fructificar, se multiplicará para obtener más carne.

CULTIVOS CON VARIOS ROSTROS

La segunda jornada presagia lluvias. El cielo, enca-
potado, regala un amanecer cargado de buenos augurios
para los agricultores. Una tímida llovizna nos sorprende
en el trayecto. La mañana avanza: el consuelo de las
tierras permanece aún en incógnito.

Arribamos a la GMI Los Palacios. Múltiples sistemas
de regadío desafían la obcecación de las alturas. “Estas
son las mejores tierras de Pinar del Río, pero eso sí, lle-
van agua. Si le pones agua, te dan lo que sea”, enfatiza su
director Alberto Pérez Gutiérrez. “Hoy, menos del trein-
ta por ciento de nuestras cuatrocientas hectáreas culti-
vables poseen riego. Lo extenderemos a la totalidad
mediante diferentes técnicas y así incrementar las pro-
ducciones de maíz, calabaza, plátano, frijoles, boniato,
yuca y frutabomba”.

Nos acercamos a una de las gigantescas máquinas:
su aspersión abarca, cuando rota, unas dieciséis hectá-
reas. Algunos trabajadores y soldados funden anclajes
para fijarla. Ante otro evento climatológico extremo, el
equipo no quedará maltrecho como el año anterior.

En el vivero de plantas frutales, maderables y orna-
mentales descubrimos a Andrei Márquez Alonso, de vein-
tiséis años y militante de la UJC, devenido especialista
en el injerto de diferentes cultivos tras un año y cuatro
meses de labor. ¿Su escuela? El propio centro.

“Injertamos principalmente especies frutales,
maderables y rosas”, comunica con voz queda pero se-
gura. Luego ejemplifica el proceso con una mata de
mango: “primero se selecciona la planta que servirá
como patrón y luego la que emplearemos como yema.
Ambas se cortan a un grueso equiparable mediante un
corte transversal. Se unen con un nailon evitando –in-
siste–, dejar una brecha por la cual se cuele el agua o
cualquier insecto.

“A los siete o diez días, se retira la banda y ambos
tallos ya forman uno. Al año, la planta comienza a echar
flores y quizás algún que otro manguito le salga, pero no
‘cuajan’ y se caen. Hay que esperar dos más para que
comience a producir”.

Andrei fue también afectado por los ciclones. Su vi-
vienda perdió varios de los canalones del techo. “Cuando

Diversidad y buena factura distinguen a las producciones
de la Planta Procesadora Cárnica XXX Aniversario
del Granma.

No hay descanso si de recoger posturas se trata.
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pensábamos salir del primero vino el segundo y convir-
tió en nada lo logrado. No obstante, vinimos para la finca
y comenzamos a dar una ofensiva botando escombros,
troncos caídos, basura, sin importar la hora o si era sá-
bado o domingo. En quince días nos restablecimos”.

Nuestra próxima parada fue en otra de las GMI, la de
Consolación del Sur, especializada en la producción
porcina, de leche y cultivos varios. Sobresale, sin em-
bargo, el organopónico, que ostenta la condición de Ex-
celencia Nacional. En sesenta canteros con riego pro-
dujo, hasta fines de abril, catorce toneladas de hortali-
zas para el comedor y la venta a los trabajadores.

Noadis Martínez Hernández, almacenera de la insti-
tución durante catorce años, nos revela cómo en 2007,
fue beneficiada con una vivienda resultado de la expe-
riencia Mi casa ... Nos invita a su domicilio para demos-
trar la razón de su orgullo.

“Trabajé rellenando el piso, trasladando losas, hubo
que hacer de todo. Antes vivía en casa de mi suegra. Mi
esposo, mi hija y yo dormíamos en un cuarto. La mejora
ha sido sustancial”.

Raquel, su pequeña, sonríe pícara después de un baño
refrescante. Dispuesta en la sala a disfrutar la progra-
mación infantil, comparte con nosotros recónditos de-
seos. Le brotan inmaculados desde los diez años asoma-
dos a sus pupilas. “Quiero ser cantante”, afirma lumino-
sa: sueño que ojalá cumpla o cualquier otro, amparada
en su hogar de cualquier futura ráfaga inoportuna.

ARROZ Y DULCES A LA CUBANA

Seguimos hacia la GMI Ramón López Peña, en Los
Palacios. Cuenta con dos centros de cultivos varios y
uno integral, La Cubana, cuyo fuerte es el arroz, refiere
su director, Amado Rodríguez Sánchez.

“La empresa tiene otra característica. Dispone de
un parque de transportación con el cual garantizamos
nuestras labores y el traslado de áridos para las vivien-
das que construye la EAMPPR”. Nos invita entonces a
recorrer algunas áreas.

El propio Amado conduce el yipi que serpentea un
canal enlosado, al parecer interminable. Obra maestra
no solo por permitir mover el agua en ambas direccio-
nes, sino porque sin la savia que circula por su “vena”
anchurosa, sería imposible cualquier desarrollo
arrocero en la zona. “Producir arroz es caro. Requiere
muchos recursos” –aduce.

En el Centro Agropecuario La Cubana el ingeniero
Andrés Rodríguez, jefe de producción comenta: “El pasado
año superamos las cuatro mil cuatrocientas toneladas, pese
a los eventos climatológicos. Para la cosecha iniciada en

El arroz en manos de La Cubana destaca
por su calidad y rendimiento.

Andrei se esmera en los injertos para lograr plantas
saludables que incrementen la disponibilidad de frutas.
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mayo, esperamos rendimientos que pueden superar las
seis mil toneladas. Lo importante es combinarlo con otros
cultivos: maíz, boniato, lo cual favorece la costeabilidad de
los productos agrícolas”, concluye Andrés.

Enrumbamos luego hacia Candelaria. La  fábrica de
dulces y conservas Bayate se agita en medio del Día de
la higiene. La producción, sin embargo, no se detiene.
Yarelis Ramos, al frente de la institución, destaca la ela-
boración de pulpas, mermeladas, dulces en almíbar, pas-
ta de tomate, concentrados, sofritos y encurtidos.

En la reciente temporada de tomate, la unidad dupli-
có lo pactado y rompió su récord de procesamiento. Aho-
ra se empeñan en cumplir con la de dulces y encurtidos:
mil doscientas cincuenta toneladas.

“Aunque es un ‘mercado cautivo’, dirigido al Ejército
Occidental –asegura Yarelis–, sí se nos exige mantener
la calidad, algo que nos proponemos diariamente. Nos
acogemos a un sistema de pagos relacionados con las
ventas. Nuestros trabajadores cuentan con los medios
de protección para resguardar al máximo sus vidas, así
como el vestuario sanitario y de trabajo para mantener
la higiene de los productos y los locales”.

Trece compañeras comparten las faenas con los hom-
bres. ¿Difícil la convivencia entonces? “Para nada”, ase-
gura Margarita Figueroa Lagos, una de las dos féminas
que laboran en la parte donde se decantan piedras u otros
materiales extraños, se lavan las frutas y se hacen pul-
pa. Luego es trasladada a otro local donde hierven y es-
terilizan las producciones.

Margarita, secretaria del núcleo del Partido, señala:
“los hombres son muy respetuosos, el trabajo fluye muy
bien. La jornada laboral comienza a las 7:30 de la maña-
na y se extiende en ocasiones hasta las diez u once de la
noche si existe un exceso de frutas. Trabajamos incluso
sábados y domingos a fin de cumplir el plan. Eso sí, con
el apoyo y entusiasmo de todos”.

ROSARIO DE MIEL Y MADERA

La Sierra del Rosario, reservada por sus riquezas
naturales, cobija en sus laderas a la GMI de igual nom-
bre.  Al frente del colectivo se encuentra Silvano Vales
Hernández. Hace seis años, cuando pensaba jubilarse
luego de treinta como oficial en el Ejército Juvenil del
Trabajo, le dieron la misión de encauzar esta unidad.
Allí llegamos en nuestro tercer día de recorrido.

Es una de las  mayores dentro de la EAMPPR, distri-
buida entre los municipios de Bahía Honda, Candelaria
y Artemisa, este último perteneciente a La Habana. El
apego de Silvano a ella se trasluce en una confesión es-
pontánea y nada superficial: “si no vengo me siento mal,
es como si fuera mi segunda casa”.

Sus producciones fundamentales: madera, cultivos
varios, café, miel y carbón. Descuella la carpintería
mediante la elaboración de butacas –muy confortables
por cierto–, taburetes, mueblería de oficina y se reparan
los medios que lo requieran. Cuando finalice 2009, tron-
cos y tablones habrán mutado en mil quinientos tabure-
tes y más de nueve mil cajas para recolectar tomate u
otras producciones.

Otorgan gran importancia a la repoblación forestal.
“Esta es una zona de extraordinaria riqueza, con made-
ras preciosas que es necesario conservar. Por ello –re-
fiere Silvano–, hemos sembrado más de setenta hectá-
reas con especies como la caoba, el cedro y la majagua”.

Debido a la afectación en las plantas con flores por
los embates naturales, el plan de miel se fijó en ocho
toneladas. Sin embargo, al inicio de mayo, iban por once
y esperan cerrar estos doce meses con alrededor de vein-
te toneladas del sabroso y medicinal néctar.

Fomentar el autoconsumo completa la filosofía del
colectivo. A la cría de dos mil gallinas para la obtención
de huevos y carne, se suma la de puercos y patos, así
como el cultivo de viandas y hortalizas.

Este es también un gran laboratorio de oficios, algu-
nos poco frecuentes o tendentes a la desaparición.
Lázaro Julián Andarse,  joven soldado, técnico medio en
construcción civil, se afana en concluir el teatro de la
entidad. Hace un alto y ofrece algunas impresiones. “Lle-
vo aquí menos de un mes y he adquirido habilidades im-
portantes. Es en la práctica donde uno refuerza los co-
nocimientos y adquiere otros que una carrera no te da”.

Diestro con la cuchara y el cemento, coloca un ladri-
llo para levantar un pequeño muro. Confiesa estar con-
tento con su trabajo. “Aunque no he recibido mi primer
salario, sé al igual que el resto de mis colegas, que el
sistema de pago es bueno, adaptado a las actividades

Margarita impide que materias extrañas afecten
la calidad de dulces, conservas y encurtidos.
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que desarrollamos”. Al terminar sus dos años de ser-
vicio, Lázaro pretende estudiar ingeniería en Construc-
ción Civil, algo que merece nuestro parabién y toda su
dedicación.

En la carpintería observamos, diligentes, a otros sol-
dados. Elaboran disímiles artículos a partir de informes
tablones. Tutorados por los “menos jóvenes”, los biso-
ños aprehenden diversas mañas para tornear la madera.
Con ello, profesiones útiles y aún indispensables perma-
necen vivas. Mediante ellas, nadie sabe, estos mucha-
chos podrían ganarse la vida en un futuro.

A lo lejos se levantan tres inmensas pilas de leños.
Hacia ella enfilamos los pasos para conocer a Rodobaldo
Torres. Con setenta años a cuesta, parece vencer los
rigores de la vida y el trabajo con un optimismo incapaz
de tiznarse con el hollín y el humo que pronto emanará
de sus hornos.

Rodobaldo habla con sosiego. En la conversación se
revela un humilde, pero locuaz interlocutor. Nos cuenta
lo difícil de esta tarea la cual, certifica, “es cuestión de
práctica pero tiene que gustarle a uno para poderla des-
empeñar, no se permite hacer chapucerías. He enseña-
do a muchos, pero ninguno se queda. Es un trabajo rigu-
roso, exige paciencia. Antes se hacía por necesidad, hoy
ya nadie quiere hacerlo”.

Desde los nueve años esta –¿sucia?– profesión le ha
servido de sustento. Exterioriza a continuación: “busco el
tipo de madera adecuado y luego las corto a su medida,
aunque algunos me llamen caprichoso porque exijo que
los bolos no sean ni muy finos ni muy gruesos. Deben pasar
de siete a diez días ardiendo. Lo mejor viene después. Uno
se levanta alrededor de las dos de la madrugada, la hora
más fresca, para comenzar a recoger el carbón”.

El espectáculo, según él, es bello: en medio de la os-
curidad se aprecian las brasas aún encendidas cual es-
trellas caídas del firmamento.

Dejamos al viejo Rodobaldo contento en medio de su
habitual faena, convencido de ser útil en un colectivo
que lo quiere y respeta, y al cual aporta una parte signi-
ficativa de sus manufacturas. Jovial y pícaro, hubiéra-
mos querido escucharle las miles de anécdotas –mu-
chas de ellas no reproducibles aquí por su “chispeante”
contenido–, que atesora este ejemplar ser humano,
quien no tiene, por cierto, un pelo de “bobo”.

NOTAS PARA UN FINAL

El yipi devora poco a poco, la autopista que nos de-
vuelve a La Habana. El calor no ha dejado de acompa-
ñarnos en tres jornadas sobre cientos de quilómetros.
Del otro calor, del humano, dan cuenta la infinidad de
fotos que el artista del lente guarda en su cámara y los
testimonios en la agenda y grabadora del periodista.

La consagración, constante motivación, pertenen-
cia y cohesión rigen a mujeres y hombres de este colec-
tivo. Esa energía fluye, “en esta hora decisiva y esperan-
zadora”, hacia esa estratégica parte de la defensa nacio-
nal que es la producción. Derrochan vergüenza y amor
al trabajo; demuestran la certeza del éxito pese a golpes
naturales o dificultades económicas. Amén de impre-
sionantes resultados productivos, ¿puede haber mejor
tesoro?

Tal vez la naturaleza caprichosa demore un poco más
la lluvia. Mas ríos de sudor y esperanza irrigan estas
doradas tierras. Con caudal indetenible, reverdece una
obra productiva y humana, multiplicada y alta como los
pinares que bautizan su geografía.

Los hornos de
Rodobaldo:

robustos como su
dedicación y
resultados.
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A cargo de DAINERYS
Ilustración: TOLEDO

Es heroica la epopeya
donde esa Generación
del Centenario, en la acción,
al sol transforma en estrella
de la madrugada aquella.

En la madrugada aquella
renació José Martí.
Y los jóvenes que allí
a la historia trascendieron,
también honor le rindieron
al espíritu mambí.

Con la pupila de Abel,
la libertad de acicate,
un ¡Ya estamos en combate!
y la guía de Fidel,
se estremecía un cuartel.

Y se estremeció un cuartel,
amén de la nota amarga,
con la redentora adarga
cual rediviva protesta
de Baraguá, y fue esta,
la definitiva carga.

                    Máximo González Fritze

26 de Julio de 195326 de Julio de 195326 de Julio de 195326 de Julio de 195326 de Julio de 1953
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Una etapa tan importante como la Lucha Con-
tra Bandidos, casi al inicio del triunfo revolu-
cionario de 1959, se describe en uno de los más
recientes volúmenes publicados por la Casa
Editorial Verde Olivo:

Contragolpe en el Escambray. Opera-
ción Jaula, del coronel (r) José R. Herrera
Medina.

Por tratarse de sucesos no tan alejados en
el tiempo, el autor accedió a historias de fuen-
tes vivas, además de su experiencia como com-
batiente de la clandestinidad, Ejército Rebel-
de, Girón, la propia Lucha Contra Bandidos y
misiones internacionalistas.

La plenitud del texto está garantizada por
el balance entre el hecho y su contextua-
lización. Varios capítulos reflejan la situación
internacional con influencias directas sobre
el proceso cubano, como la conspiración
trujillista, aunque se enfatiza en la política
agresiva de Estados Unidos hacia la Isla.

Por otra parte, las páginas combinan la
acción con la educación ideológica de los po-
bladores del territorio serrano donde opera-
ban los bandidos. “La táctica empleada fue
cercar todo el lomerío, dividirlo en cuatro sec-
tores, ubicar escuadras para defender las
viviendas campesinas, peinar los sectores cer-
cados y crear condiciones para el acelerado
desarrollo económico de la zona”. Algunos de
los métodos militares empleados, se refieren
en Contragolpe…

De cómo surgieron Los Malagones y las
Milicias Nacionales Revolucionarias, consti-
tuidas por el Comandante en Jefe Fidel Cas-
tro el 26 de octubre de 1959, se habla también
en la obra.

Asimismo, refleja pasajes de este período
final de la limpia en el Escambray, reforzados
con entrevistas, testimonios y fotografías. El
título fue presentado este año en la Feria In-
ternacional del Libro.

                                                  Sofía D. Iglesias

Nada se marchita
tan rápidamente
como el dinero fresco
en las fúnebres
bóvedas bancarias
de los países pobres.

                Luis Suardíaz

Deuda externaDeuda externaDeuda externaDeuda externaDeuda externa

era un tipo (alto joven y fuerte) que se parecía a su padre
(cuando su padre era alto joven y fuerte)
el padre del tipo había muerto
(es decir ya no era un tipo alto joven y fuerte
ni siquiera el débil viejo padre alto de un tipo alto joven
                                                                                             y fuerte)
era (simplemente) un cadáver

el tipo fue (alto joven y fuerte) como su padre (alto
cuando era joven y fuerte)
y luego dejó de serlo
(fue un rato más un alto viejo que había sido
un tipo joven y fuerte que se parecía a su padre alto
cuando era joven y fuerte)

después murió como su padre
ambos están enterrados en distintos cementerios
(pero han vuelto a parecerse
en eso de ser un mismo polvo de color indefinido
polvo sin músculos sin estatura sin edad)

                                     Luis Rogelio Nogueras

UltimátumUltimátumUltimátumUltimátumUltimátum
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Aniversario 56 del asalto
a los cuarteles Moncada y Céspedes

Por HÉCTOR ARTURO
Fotos: PERFECTO ROMERO  Y ARCHIVO

A Agustín Díaz Cartaya le hubiera bastado con ser, como
fue, uno de los asaltantes al cuartel Carlos Manuel de
Céspedes, de Bayamo, el 26 de julio de 1953, y ya se hu-
biera inscripto en la historia de la Patria.

Pero inconforme eterno, y dichoso después de todo,
el jefe de aquella gesta le asignó otra misión exacta-
mente una semana antes del combate: componer lo que
sería el Himno de la Revolución.

Fidel sabía mediante Hugo Camejo Valdés, jefe de la
célula de la Generación del Centenario a la cual perte-
necía Cartaya, que este se pasaba el día y la noche can-
tando y componiendo canciones, de forma absolutamen-
te empírica, porque jamás aprendió nada de música,  ni
antes, ni después, ni ahora.

Asignada la misión, Cartaya salió de aquella última
práctica de tiro en la finquita Santa Elena, Nueva Paz,
al sur de La Habana, tarareando y tarareando. Así hizo
el viaje hasta su terruño natal de Los Pocitos, en La
Lisa. Y, en poco más de 48 horas, ya tenía la letra y la
música, porque ambas le salieron juntas, como en casi
todas sus creaciones.

El 24 por la noche, Fidel llegó a la casa de Camejo,
donde estaban acuartelados varios jóvenes, y lo prime-
ro que hizo fue preguntarle a Cartaya por el himno, que
en ese mismo instante dejó de ser himno para llamarse
marcha, “porque himno hay uno solo, y ese es el nacio-
nal”, según dijo.

Cartaya le declamó la letra y enseguida lo entonó de-
lante del pequeño grupo. Y me cuenta ahora que Fidel se
puso de lo más contento y expresó algo así como que esta
será la marcha que identifique a nuestro Movimiento.
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Al día siguiente Cartaya y sus compañeros partieron
hacia la inmortalidad. Al llegar a Camagüey supo que
estaría entre los asaltantes al cuartel de Bayamo, ac-
ción de apoyo a la principal, que era el asalto al Moncada,
en Santiago de Cuba.

Despacio, meditando cada palabra que va a pronun-
ciar para que no se le pierda ni un solo recuerdo, Cartaya
me dice, “Gerardo Hernández Nordelo, nuestro compa-
triota antiterrorista injustamente prisionero en Esta-
dos Unidos, me respondió un poema que le envié y en su
carta expresa algo en lo que considero tiene razón.

“Afirma Gerardo que yo fui elegido dos veces, enten-
diendo por elegido su concepto mítico: una cuando deci-
dí incorporarme a la Generación del Centenario y parti-
cipar en una acción armada que marcaría el inicio de la
Revolución; la otra, al Fidel asignarme la misión de com-
poner la marcha,  que hoy canta todo nuestro pueblo…”.

Está en lo cierto Gerardo. Si Cartaya solamente hu-
biera sido un combatiente más aquel 26 de Julio, nadie
podría quitarle ese mérito histórico.

De no haber combatido aquel amanecer, solo con com-
poner la marcha le habría sobrado para ser una persona-
lidad.

Pero allí estaba él, disparando contra los muros del
oprobio para que el Apóstol no muriera en el año de su
centenario, y seguro que entonando su marcha entre
disparo y disparo.

Después fue el presidio, las torturas, la academia en-
tre barrotes para superarse política e ideológicamente, la
tregua fecunda, la libertad exigida por el pueblo, el
clandestinaje, de nuevo las prisiones y la victoria de enero.

En la cárcel recibió otra misión de su jefe: dirigir el
coro rebelde que en  presencia del tirano entonó aquella
marcha, con notas de dignidad y acordes de patriotismo.

Y tras el triunfo, nuevas canciones y otras marchas,
como la de América Latina, que él considera premonitoria,
porque ya se están haciendo realidad sus versos, desde
que esta gran humanidad ha dicho basta, y ha echado
andar.

Es así que este negrazo enorme de estatura y de alma,
ya con casi ochenta septiembres a cuestas, se siente fe-
liz, satisfecho y realizado, “porque ni en mis peores mo-
mentos de una terrible infancia y juventud me dejé ven-
cer por las circunstancias y siempre me dije que todo
tenía que cambiar, siempre y cuando nosotros luchára-
mos por el cambio”.

La Marcha del 26 de Julio, con pequeñas modificacio-
nes en su letra, comenzó a correr de boca en boca en
medio de la represión de la tiranía, hasta que una noche,
cuatro años después, un grupo de músicos logró grabar-
la de forma clandestina y difundirla por la radio de Cuba
y de nuestra América.

Agustín Díaz Cartaya no conocía personal-
mente entonces al ya famoso pianista,
compositor, arreglista y director de
agrupaciones vocales y de or-
questa Carlos Faxas Valerino.
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Faxas es otra parte de esta historia. Con 88 años de
edad, se siente como todo un jovencito, trabaja en varios
sitios amenizando almuerzos y cenas con su piano, y es
secretario general de su núcleo del Partido, organiza-
ción de la cual es fundador, al igual que de las MNR, la
CTC y los CDR.

Nacido en humildísima cuna en Manzanillo, a sus
ocho añitos se trasladó con la familia hacia La Habana,
en busca de mejoras económicas que jamás aparecieron.

Si Cartaya tuvo que vocear periódicos, limpiar zapa-
tos, vender tamales y recoger papeles, cartones, alumi-
nio y bronce para subsistir, Faxas también se las vio de
mal en peor.

Logró emplearse en una tienda de ropas, y con el peso
y cincuenta centavos que le pagaban semanalmente por
trabajar de ocho de la mañana a seis de la tarde, se com-
pró algunos libros de música, porque eso es lo que quería
ser. Y es.

Ya algo mayor, fue pianista de varias orquestas y con-
juntos, fundador de la televisión cubana y creador del
cuarteto que llevaba su nombre, en varias ocasiones se-
leccionado como el mejor de Cuba.

Pero, entre nota y nota, arpegio y arpegio, Carlos Faxas
también combatía a la dictadura proyanqui de Fulgencio
Batista.

A su jefe en la clandestinidad, comandante Faustino
Pérez, le propuso un día componer un himno para la Re-
volución. Faustino le respondió que ese himno ya existía
y lo que se necesitaba era grabarlo, por lo cual le asignó
esa riesgosa encomienda.

Faxas se dispuso de inmediato, a cumplir la orden re-
cibida y comenzó a hacer contactos con varios cantantes
y músicos, en medio de una severa compartimentación.

La letra, por orden de Faustino, se la facilitó un com-
pañero del Movimiento 26 de Julio que se escondía en
una casa de Santiago de las Vegas para evadir la persecu-
ción policial.

El estudio para la grabación lo resolvió Antonio García,
propietario de una tienda para la venta de discos. Fue el
de Radio Cadena Habana, entonces ubicado en San José
104, entre Prado e Industrias, a un costado del Capitolio
Nacional.

La letra se copió en pequeños trozos de papel muy
fino, para si alguno era sorprendido pudiera tragárselo.

Los ensayos se realizaron por pequeños grupos, den-
tro de un automóvil siempre en marcha y en la Ermita de
los Catalanes.

Por fin, la noche del
15 de febrero de 1957, se
procedió a la grabación.
Al dueño de la planta se
le solicitó el espacio
desde las ocho hasta las
doce pasado meridiano,
con el pretexto de grabar
algunos números del cuar-
teto de Carlos Faxas, tras lo
cual él podría trasmitirlos por
su emisora sin costo alguno.

VERDE OLIVO junio/2009
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Comenzaron a llegar los músicos y cantantes y aquel hom-
bre no se retiraba, hasta que ya pasadas las diez de la noche se
despidió, pues al parecer se aburrió con el ensayo repetido
una y otra vez de una misma canción.

Sin embargo, se presentó un imprevisto: en los altos del
local se encontraba nada menos que la primera dama de la
República, en una velada social, y aquello estaba lleno de po-
licías y esbirros del Servicio de Inteligencia Militar y el Buró
de Represión de Actividades Comunistas.

Algunos dudaron, pero Faxas les dijo que así era mucho
mejor, porque nadie iba a sospechar que en las propias nari-
ces de la tiranía un grupo de revolucionarios tuviera la osadía
de grabar aquella marcha.

Poco después de las once comenzaron aquellos dos o tres
minutos de grabación.

Fue necesario hacer dos tomas, pues la cercanía de los
esbirros provocó que los músicos y cantantes lo hicieran de-
masiado bajo.

Faxas se dirigió a ellos: “Compañeros, vamos a grabar esto
como si nosotros estuviéramos combatiendo en el Moncada,
y que pase lo que pase…”.

La toma dos sí que le dio la vuelta al mundo. Faxas y sus
compañeros salieron de allí con varios discos, que vendieron
a cinco pesos para recaudar fondos destinados al Movimiento
26 de Julio. Che la seleccionó un año después, el 24 de febrero
de 1958, como tema de presentación de Radio Rebelde; desde
la Sierra Maestra, se envió a Venezuela y a Estados Unidos.

Y desde el mismo amanecer del Primero de Enero, se ha
trasmitido miles de veces.

Aquel grupo de artistas valientes lo integraron, junto a
Carlos Faxas, los cantantes Gilberto Aldanás, Sonia de Aragón,
Manón de Asprer y Enrique Herrera, quien después abando-
nó el país.

El trombón de vara lo interpretó el ya fallecido José Manuel
Valdés Orovio y las trompetas las hicieron sonar José Ramón
Urbay, Chemón, y Eddy Martínez . El también trompetista José
Suárez Castellanos actuó como percusionista, y los operado-
res de audio fueron Paquito Vilalta y Nicolau.

Carlos Faxas fue arrestado y torturado por realizar otras
acciones revolucionarias, pero no por la grabación de la Mar-
cha del 26 de Julio, de la cual la tiranía jamás se enteró.

Tuvo que cumplir la orden de partir hacia el exilio, del cual
retornó para siempre a la Patria el mismo día del triunfo de
1959, cuando se dio a la tarea de dirigir la Unión Sindical de
Músicos de Cuba y a fundar el coro de la televisión.

En octubre de 1959 se incorporó a las Milicias, y tras la
caminata de los 62 quilómetros, fue destinado a la batería de
morteros del Batallón 145, con el cual cumplió misiones de
combate en Cayo Largo del Sur, a las órdenes del comandante
Vilo Acuña, el Joaquín de la guerrilla de Che en  Bolivia.

Y aquí está Carlos Faxas, como todo un jovencito de 88
años de edad, tocando su piano y componiendo, y siempre pen-
sando en hacer algo nuevo y útil para su pueblo, sin que jamás
haya meditado siquiera que él, al igual que Agustín Díaz
Cartaya, es todo un héroe de esta Patria libre para siempre,
gracias a hombres como ellos.
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Cuáles son las realidades que hacen de la imagen
   del Che un símbolo de redención universal y de
   su pensamiento libertario, algo absolutamente

contemporáneo? La frustración de los ideales de liber-
tad, igualdad y fraternidad que inspiraron a las revolu-
ciones burguesas.

Como ha dicho Fidel: “para conocer la hondura de la
crisis social y económica del capitalismo, basta con saber
aritmética elemental, sumar y restar”. Solo uno de cada
diez habitantes del planeta lleva una vida holgada por la
satisfacción de sus necesidades materiales. Los restan-
tes padecen del subdesarrollo, fruto de las grandes acu-
mulaciones de capital. Entre ellos se encuentran
quienes, en un escenario de inseguridad, logran cubrir
necesidades básicas. También aparecen los clasificados
en frías estadísticas dentro de la pobreza en diferentes
estamentos, hasta llegar a los últimos círculos del in-
fierno, la extrema pobreza y la indigencia.

La mayor inmoralidad  del sistema es, de una parte,
disponer de poderosísimas capacidades productivas apo-
yadas en una revolución científico técnica en cierne, y
de otra, mantener colosales masas de capital financiero
en el juego especulativo.

No es el caso la isla de Pascua, donde un día faltaron
los medios de sustento y murió una sociedad sin tabla
salvadora. Ahora, los “posmodernos” avaros, banqueros,
apostadores de bolsa y aquellos que han vendido su alma
por dinero, le gritan con hechos a la humanidad: “vuestro
drama no es el nuestro, solo hemos desarrollado senti-
mientos hacia nuestras cuentas, la cotización de accio-
nes y los paquetes financieros en las bolsas, únicamente
nos preocupan las deudas e hipotecas, salvaremos la vida
del capital”.

Esta es la conclusión principal que puede formularse,
al saber que más de ocho millones de millones de dóla-
res, equivalentes al producto interno bruto de Japón y
Alemania, se han destinado a los bancos imperialistas

¿

Por teniente coronel RAFAEL EMILIO
CERVANTES MARTÍNEZ
Doctor en Ciencias Económicas

(Parte I)
  de Refuerzo

Desde
el Destacamento
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de Fidel y la contribución de su pensamiento a la
liberación de la humanidad.

Guevara entendió el socialismo como
un sistema mundial colorea-
do con las particularidades
nacionales y un desarrollo
desigual heredado del capi-
talismo, lo cual planteaba
problemas diferentes en
cada escenario. En el
caso de Cuba le preocu-
paba, sobre todo, la eco-
nomía política de la
transición al socialismo
desde el subdesarrollo.

Examinando las
experiencias de la Re-
volución Socialista de
Octubre en Rusia, po-
lemizó con las pro-
puestas de la nueva
política económica
(NEP), aplicadas por
Lenin. Estas con-
templaban el capita-

en el presente episodio de crisis. Mientras, muy poco se
ha hecho para atender el desempleo de cientos de millo-
nes de trabajadores y casi nada para el financiamiento
de los países pobres, los cuales campean el temporal
según sus posibilidades.

Dos datos escalofriantes sintetizan la cara social de
la tragedia: trescientos cuarenta millones de personas
sufren síndrome depresivo y cada seis segundos muere
un niño de hambre.

En medio de la penuria se levanta, una y otra vez, la
esperanza del socialismo ante los ojos de los explotados,
oprimidos, enajenados, hambrientos y también, los
hartos de comida, los fetiches mercantiles y los preocu-
pados responsablemente por el presente y futuro del
medio ambiente.

A ese tenor, el Che dio un grito imperecedero de com-
bate contra el imperialismo dondequiera que se hallara.
Caló muy hondo en los inicios de su actual etapa mono-
polista transnacional y pensó con rigor científico los
modos históricos, prácticos y organizativos de
transformar la sociedad.

Reflexionó mucho sobre la nueva lógica que presidiría
las relaciones humanas durante el tránsito al socialismo,
particularmente desde el subdesarrollo, porque compren-
dió que al comunismo, estadio superior y maduro de la
sociedad, no se llega por senderos despejados de dificulta-
des, ni por decreto ni nobles intenciones.

Por ello, interpretó la construcción del socialis-
mo como un proceso esencialmente planifi-
cado, contradictorio, complejo y largo. En
este, los hombres y la sociedad se trazan
claramente metas y objetivos de forma
gradual. Asimismo, alertó las acciones
reaccionarias del imperialismo contra
la enaltecedora transformación de los
oprimidos.

¿Qué método empleó para elabo-
rar sus audaces ideas de reconoci-
do carácter integrador? La base es
la inmensa cultura que atesoró,
alejada de enfoques rígidos
opuestos a la síntesis resultante
de la asimilación creadora de la
cultura, la ciencia y las leccio-
nes de la experiencia histórica.

Analizó la obra teórica de
Marx, Engels y Lenin. Tuvo en
alta estima el valor de las ideas
revolucionarias en Cuba. Fue un
fervoroso latinoamericanista.
Atento estudioso de las ideas de
los líderes progresistas de todas
las latitudes, superó las imagina-
rias fronteras civilizatorias. Y es-
pecialmente fue uno de los con-
temporáneos que aquilató en su
inmensa dimensión y de forma
temprana, la grandeza histórica
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lismo de estado, un aumento de la libertad de comercio,
el empleo de especialistas burgueses bien pagados para
utilizar sus conocimientos en la dirección de los proce-
sos económicos, entre otras medidas.

No obstante, comprendió que Lenin se vio forzado a
aplicar la NEP dado el bajo desarrollo del capitalismo en
Rusia y por la ruina ulterior a las guerras. Consecuente-
mente, le preocupó que en otras circunstancias se llevara
tal política coyuntural a rango de verdades incontesta-
bles y criticó que siguiendo este derrotero, se aplicaran
luego políticas económicas estratégicas al estilo de los
países socialistas europeos, cuyos resultados fueron con-
trarios a los ideales leninistas del socialismo. Esta es la
base de su crítica al modo de organización de la economía
basado en el cálculo económico, modelo copiado de es-
quemas del viejo capitalismo premonopolista.

En su apreciación teórica, rechazó la formulación
no demostrada de supuestas leyes económicas del so-
cialismo, en especial, la llamada ley fundamental, que
pone acento en el crecimiento del consumo material
como objetivo supremo del socialismo. Así plantea, en
un plano no superado, la solución al problema de la ena-
jenación de la producción y el consumo en el capitalismo.

Por otra parte, el Che criticó  el estudio de los ma-
nuales como dogmas y la apología que justifica un orden
dado de las cosas. Afirmó que desgraciadamente a la ma-
yoría de nuestro pueblo, en el cual se incluía, llegaba
más la apología de un sistema que su análisis científico.
Además reconoció la significación histórica de los avan-
ces del pueblo soviético, máxime teniendo en cuenta el
bajo nivel de partida en su desarrollo.

Tan desprejuiciado y revolucionario método de aná-
lisis le permitió llegar a la esencia de lo ocurrido en la
práctica del socialismo europeo, las peligrosas contra-
dicciones que se incubaban. En su opinión, el diagnósti-
co sobre el socialismo no debía ser una justificación, por
tanto, conminaba a enfrentar las verdades por duras que
fueran. Anticipó la posibilidad del regreso al capitalismo
si no ocurría a tiempo una rectificación por el pueblo
que encauzara los procesos hacia sus objetivos iniciales.

Consecuente con ello, criticó con crudeza nuestros
errores, al tiempo que supo destacar el carácter origi-
nal y creador de la Revolución cubana y el valor de su
obra.

Al delinear los elementos medulares de la economía
socialista, partía del principio que los medios de produc-
ción pertenecen a la sociedad en su totalidad y no son
mercancías con las cuales se pueda comerciar indepen-
dientemente. Por eso combatía el espíritu pequeño
burgués infiltrado en los nuevos propietarios que mos-
traban apatía hacia la empresa socializada.

De manera audaz, llegó a proponer la planificación
como ley económica fundamental del socialismo, conside-
rando que, por primera vez, el hombre era capaz de com-
prender la ley de la historia y cambiar la situación para
crear una nueva sociedad, gradual y conscientemente.

Acerca del cambio que sufrían las leyes sociales con
la revolución socialista, conceptualizó que el socialismo

es un proceso de terminación de las leyes básicas del
capitalismo y la introducción de otras nuevas.

También concedía un papel central a los dirigentes
en los momentos iniciales de la Revolución. Dependía
de ellos la comprensión de la línea estratégica trazada
por Fidel y la dirección revolucionaria. Precisamente
ese cuadro debía asegurar el éxito de las tareas plantea-
das en cada esfera de trabajo. Sabía que carecíamos de
los cuadros necesarios para dirigir, por lo tanto, en mu-
chos casos, se formaban en la práctica, por el método de
prueba y errores, superándose en horas nocturnas o me-
diante las más variadas vías.

La formación de los cuadros en la Revolución apela a
la historia reciente de la lucha revolucionaria para ex-
plicarnos cómo simples campesinos y obreros, luchado-
res procedentes de diversos sectores de la sociedad,
creían en el proceso. En correspondencia, estaban en
capacidad de asumir mayores responsabilidades.

Pero esa forja de cuadros no era suficiente para cu-
brir las nuevas necesidades de la etapa constructiva. El
peligro principal identificado por el Che en el papel que
asumirían los dirigentes era el burocratismo. La mejor
medicina que aconsejó para este mal: el estrecho víncu-
lo de los cuadros con las masas, a fin de pulsar la com-
prensión y el apoyo a las orientaciones, así como de cri-
ticar los errores.

Íntimamente ligado al concepto de cuadro, identificó
el de capacidad de sacrificio: demostrar con el ejemplo
las verdades y consignas de la Revolución. Defendió la
necesidad de implementar una doctrina empresarial que
estableciera el esquema organizativo de trabajo y por la
cual se rigieran todos los niveles.

¡Cuánto nos recuerdan estas ideas los planteamien-
tos del General de Ejército, qué cercanas a sus exigen-
cias acerca de fortalecer el orden y la institucionalidad
en el país!

Tras cincuenta años de una Revolución desarro-
lladora del pueblo nuevo, con millones de creadores en
las esferas de la vida social, las cualidades del cuadro no
aparecen en la pequeña vanguardia, sino multiplicadas
en los cubanos. Hoy, junto a Fidel podemos decir: el Es-
tado soy yo, y en caso de guerra, cuando un combatiente
quedara aislado: el Comandante en Jefe soy yo.
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Por coronel RENÉ GONZÁLEZ BARRIOS
Ilustraciones: TOLEDO

Nueva York, 1892. Fundaba nuestro Héroe Nacional
el Partido Revolucionario Cubano. La emigración
bullía en efervescencia revolucionaria. A las ofi-
cinas del Partido llega un joven desconocido;
quiere inscribirse en él. Martí lo recibe y pre-
gunta su nombre:

–Francisco Gonzalo Marín.
– ¿Es usted cubano?
–Sí, señor.
– ¿De que provincia?
–De Puerto Rico.1

Así sellaba su compromiso
con Cuba el más sensible re-
presentante del contingente
de independentistas boricuas de
finales del siglo XIX. De aquel
encuentro de almas ardientes, na-
ció una apasionada amistad que solo
rompería la muerte en el campo del de-
ber de ambos héroes.

Había nacido en Arecibo, el 9 de marzo de 1863,
en un hogar donde se respiraba independencia por
doquier. Sus padres le cultivaron el alma enseñán-
dole música, poesía y teatro. El niño tocaba violín,
piano y guitarra; declamaba, cantaba y actuaba. El
amor por su patria y la independencia eran su princi-
pal inspiración.

En el hogar aprendió también la historia bo-
rinqueña, hermanada siempre a la de la mayor de las
Antillas, y aprendió a amar a Bolívar, a respetar a los
generales Antonio Valero Bernabé, Andrés Vizcarrondo,
al excelso Betances, a Hostos y a otros bravos puertorri-
queños que incansables lucharon o luchaban entonces
por la independencia de ambas islas.

Publicó su primer poemario en 1884, con el título de
Flores nacientes. Tres años después, fundaba en Puerto
Rico el periódico El Postillón, que en su primera página
afirmaba ser “heraldo incondicionalmente revoluciona-
rio”. Sus artículos laceraban a España. A fines de 1887
fue expulsado de la isla. Se estableció en Puerto Plata,
República Dominicana, consagrándose a la docencia y

al arte. Como no toleraba la injusticia, criticó al presi-
dente Ulises Hereaux y este lo deportó. Lo mismo hizo el
presidente venezolano, Doctor Raimundo Andueza Pa-
lacios, cuando Marín junto a dos compatriotas boricuas,
denunció el contubernio del gobierno con empresarios
extranjeros que saqueaban el país.

Temporalmente se estableció en Martinica hasta que
logra regresar a su amado Puerto Rico. Incansable gla-
diador, refunda El Postillón, ganando a cambio una nue-
va y gloriosa deportación. Viajó entonces a Nueva York.
Corría el año 1891. Junto a sus coterráneos Sotero
Figueroa y Modesto Tirado, funda el Club Borinquen,

El poeta     MarínMarínMarínMarínMarín:::::



21VERDE OLIVO junio/2009

del que Marín fue nombrado secretario. Poco después
conoce a José Martí, quien elogiaría en Patria y en su
correspondencia, su “[…] plática airosa y bravía…”, su
“[…] elocuencia elegante y ardorosa…”, sus “[…] bra-
vos y artísticos arranques…” su “[…] improvisación ca-
lurosa…”, sus “[…] canciones sentidas…”2

El 28 de diciembre de 1893, escribió nuestro Apóstol
sus impresiones de una reunión de la Liga de Nueva
York, en la cual participó el apasionado boricua: “[…] Y
Francisco Marín, por obediencia al mandato del cariño,
‘César a quien no se puede desobedecer’, habló, con un-
ción verdadera, de ‘la casa donde sólo está el asiento
negado a la enemistad, la intriga y el odio’: y luego dijo

versos suyos, de pena misteriosa, con los chispazos de
su poesía marcial”.3

Fue Pachín, como le llamaban quienes le querían,
fogoso propagandista de la causa independentista de
Cuba y Puerto Rico. En elocuentes y ardorosos arran-
ques patrióticos, conmovió con sus versos, canciones y
cálido verbo, a los hombres que en la emigración, espe-
raban la hora precisa de lanzarse a la lucha.

A Puerto Rico dedicó su poema El trapo, incitando a
sus hermanos a levantarse en armas como los cubanos.

Cuando un pueblo no tiene una bandera,
bandera libre que enarbole ufano,
en pos de su derecho soberano
y el patriotismo, la gentil quimera;

si al timbre faltan de su gloria entera
bríos de combate en contra del tirano,
la altiva dignidad del ciudadano
o el valor instintivo de la fiera;

con fe gigante y singular arrojo
láncese al campo del honor fecundo,
tome un lienzo, al azar, pálido o rojo,
y, al teñirlo con sangre el iracundo,
verá cambiarse el mísero despojo
en un trapo que asombre a todo el mundo.4

Por tercera vez creó en Nueva York El Postillón
como arma de combate. Allí se encontró con su her-
mano Wenceslao, humilde tabaquero, que trabaja-
ba para comprar un rifle Winchester y combatir por
Cuba.

Viajó después a Puerto Príncipe, Haití, y estable-
ció un hotel para atender a los revolucionarios cu-
banos y puertorriqueños y recaudar fondos de apo-
yo a la lucha. Allí conoce la triste nueva de la muerte
en combate, en Cuba, de Wenceslao, de quien fuera,
estandarte inspirador.

Regresó a Nueva York y se enroló, con grado de
sargento, en la expedición del Dauntles, conduci-
da por el brigadier Rafael Cabrera. Por esos días
escribió su hermoso poema y testamento político
El barco:

...allá tengo también,
y voy a encontrar ilesos,
laureles para mi sien,
hombres para Borinquen
y de mi hermano los huesos.5

El 16 de agosto de 1896 desembarcó en la Isla. Máxi-
mo Gómez lo llamó a su lado. Lo nombró ayudante. Des-
de entonces, fue el alma poética inspiradora de su Es-
tado Mayor, donde organizó, con total aprobación del
Generalísimo, veladas y conciertos poéticos. Juglar
quijotesco obsesivamente apasionado por la causa,

cubano de Puerto Rico
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convocó en sus poemas a los coterráneos a tomar las
armas. En una ocasión, presenció el bochornoso inci-
dente en que un miembro del Consejo de Gobierno ofen-
diera a Gómez, tildándolo de extranjero. Bajo un árbol,
instantes después, escribió En días aciagos.

Tiene de Hidalgo el ímpetu divino,
del noble Sucre el idealismo ciego,
la egregia estirpe del titán andino
y la serena intrepidez de Riego.

De su vida en el épico destino
Belona misma, con buril de fuego,
le marcó con la fe de un girondino
y la bravura heráldica de un griego.

La Gloria es un poema de dolores
en que la Ingratitud, genio atrevido,
escupe manchas y se lleva flores...

¡Nada le importe a quien la Gloria ha ungido,
que siempre a los que fueron redentores
les escupió la frente un redimido!6

Pachín se ganó el cariño paternal del Generalísimo.
Quizás le recordara a su hijo Panchito. Cuando le infor-
maron a Gómez de la muerte de este, el poeta no tuvo
valor de enfrentar su mirada. En cambio le escribió una
sentida carta de pésame:

                             Santa Teresa, Diciembre 29 de 1896

General Máximo Gómez.
P. M. Respetable y querido amigo:

Ayer fue sin dudas el día más doloroso, el día de más
angustia de cuantos pasó en su existencia, y para mí,
dado el cariño que Ud. me inspira, fue un día de verda-
dero ahundimiento. Yo que me comprendo, cada día
más, con valor para morir frente al enemigo, me sentí
lleno de miedo de arrostrar su mirada de Ud. sombreada
de lágrimas y bañada por la tristeza infinita del más su-
premo de todos los pesares humanos: el dolor de padre.
Pero ayer también fue el día en que más títulos ha tenido
Ud. al respecto y admiración de todo hombre honrado.
No creo que su serenidad estoica ante el peligro, su bra-
vura en la pelea, su grandeza de alma para perdonar al
vencido sean más grandes que esa hora de ayer, que Ud.
no podrá olvidar nunca, esa hora larga, muy larga para
su corazón golpeado y herido, en la cual batalló su espí-
ritu, en lucha terrible, entre la rudeza de carácter que el
mundo exige al soldado y el sentimiento inacabable del
padre que ve, con los ojos del alma, desaparecer al hijo
entrañable de su amor, sin el consuelo de besar su frente
por última vez, y de recoger los postreros latidos de su
corazón. No, General, los guerreros pueden llorar: el llan-
to los hace más grandes, más nobles y más generosos. Yo
no sé quien dijo: “la debilidad de los ojos demuestra a
veces la fortaleza del alma”, y en ese axioma está com-
prendido el llanto de Ud.

Lo peor de la situación, General, es que su alma en-
ferma, enferma de melancolía profunda, le pide a usted
soledad y reposo siquiera por un mes, y no puede Ud.,

darle ni una ni otra cosa. La manifestación de ayer fue,
en mi concepto, salvaje, cruel, brutal. El único egoísmo
justificable a mi entender es el egoísmo del dolor. El que
sufre de enfermedad moral, gusta de reconcentrarse en
sí mismo, de abrir su espíritu al bálsamo de la soledad, de
palpar a solas y en silencio el recuerdo del ser desapare-
cido y entonces, sin testigos que comenten ni ojos im-
portunos que vean, saltar libremente la secreta válvula
del dolor para que corran por la mejilla seca las lágrimas
que nos están quemando por dentro.

Yo, por ventura, no pertenezco a la clase vulgar de
esos hombres que creen en la virtualidad de las palabras
para consolar una pena íntima. No pretendo consolarle,
porque su herida es de esas que no admiten consuelo.
¡Que Panchito cayó en su puesto de honor, que se suicidó
gloriosamente junto al cadáver del más grande de los

cubanos! Bien
¿y qué? eso recru-
dece más el dolor de
la pérdida, eso es más
duro para su corazón
de padre, porque tan-
to más es sensible una pér-
dida cuando es más grande lo
que se pierde, y el pobre Panchito, con su
resolución heroica, demostró que en verdad es carne de
su carne y hueso de los huesos de Ud.

¡Ah! si la muerte de Antonio Maceo y el sacrificio vo-
luntario y grandioso de ese mancebo de veinte años no
encienden por completo la cólera de los cubanos que
aún permanecen indiferentes al duelo de la patria, ha-
bría que convenir entonces en que este pueblo es indig-
no de haber tenido tan gloriosos hijos. Hubo un guerrero
en la antigüedad que ordenó, a la hora de su muerte, ser
enterrado con sus armas, con sus arreos de combate,
con todos los trofeos de su gloria, y Panchito se me pare-
ce a ese guerrero; pues, al quitarse la vida, se llevó a la
tumba, si es que la tiene, sus sueños de adolescente, sus
amores de niño, sus anhelos de gloria, su juventud, sus
esperanzas, las armas y los arreos, en fin, con que empe-
zaba a combatir en las arduas batallas de la vida.
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La madre de Pancho ¡Ah! perdone, General, que le
hable de esa infeliz mujer, de esa madre que a estas horas
debe, loca, desesperada, llena de frío y de terror, estar
buscando refugio en el cariño de los demás hijos, apiña-
dos a su alrededor y consternados también por la abru-
madora noticia...

Oh, General, le compadezco a Ud., le compadezco
con todas las potencias de mi alma. Yo no lloro al joven
caído, ni he de llorarle a Ud., pero lágrimas he vertido ya
y seguiré virtiéndolas, porque soy hijo también y me ima-
gino la angustia indefinible de aquella desdichada ma-
dre, la madre de Pancho, a estas horas herida por la eléc-
trica combustión del rayo.

Perdone a su amigo y crea que de buen grado com-
partiría la mitad de sus penas.

             Su ayudante.

                        F. Gonzalo Marín.7

El desconsolado General, respondió por escrito la
carta de su ayudante.

Mi querido Marín:

La carta de usted ha penetrado hasta mi alma, y es
porque el sentimiento que la inspiró nace del corazón de
usted, puro y leal. Ha comprendido usted bien la intensi-
dad de mi dolor, y eso me consuela, porque llora y siente
conmigo. ¡Sí, Marín, como hubiera usted amado a Pan-
cho, después de haberlo conocido en esta vida de com-

Referencias:
1 Orestes Ferrara: Mis relaciones con Máxi-

mo Gómez, La Habana, Molina y Compa-
ñía, 1942, p. 288.

2 Citado indistintamente por José Martí en
su correspondencia o artículos de Patria.

3 Ibídem.
4 Francisco Gonzalo, Marín Shaw: En la are-

na, Editorial El Arte, Manzanillo, 1944.
5 Ibídem.
6 Ibídem.
7 Archivo Nacional de Cuba, Fondo Donati-

vos y Remisiones.
8 Gerardo Castellanos G.: En el surco del

Generalísimo, La Habana, 1932, p. 436.

bates bruscos y rudos, de todos linajes! ¡Y que orgulloso y
complacido me hubiera yo sentido, viendo tanto de amo-
roso y dulce a mi alrededor! Nuestro Cuartel General de
seguro con la presencia de Panchito entre nosotros, hu-
biera perdido el carácter de tal, para convertirse en el
de un respetable anciano rodeado de muchos hijos, cuya
voz de mando solamente se hubiera oído en el campo
de batalla. Pero todos esos sueños se han desvanecido,
y solamente, al bajar mi hijo a la tumba, ha quedado un
profundo dolor en mi alma.

Su affmo. General

                                     Gómez.8

Poco después, pidió al General en Jefe pasar a occi-
dente. Deseaba pelear en el lugar de mayor peligro.
Gómez, que lo quería y protegía, quizás porque le recor-
dara a Martí, cedió ante su insistencia y lo dejó marchar
a Matanzas con el general colombiano Avelino Rosas. Allí
lo atacó el paludismo, y al saberlo gravemente enfermo,
el Generalísimo envió por él. Lo recibió. Vio en su rostro
el reflejo de la muerte. Lo convenció de pasar a Nueva
York y le dio misiones concretas que el poeta aceptó.

Para pasar a Camagüey la vía más segura aunque
peligrosa, era evadiendo la trocha de Júcaro a Morón
por los bajos de la cayería norte en Turiguanó. Marín se
incorporó a la columna del coronel Dimas Zamora. Con
el agua al cuello atravesaron un largo brazo de mar has-
ta llegar a aquella isla llena de pantanos, mangles y co-
codrilos, amén de las patrullas españolas.

A los seis días de vía crucis, su cuerpo no resistió.
Muy débil, y cargado en rústica hamaca por sus compa-
ñeros que no podían evitar se golpeara contra los
mangles, les imploró lo dejasen y después regresasen
por él. Todos sabían que era la dolorosa súplica de un
moribundo. Colocaron la hamaca en sendos mangles y
entre dos yanas. En el estero y laguna de El Jabón, que-
dó tendido el poeta, que allí expiró, abrazado a su fusil y
con su cartera repleta de poemas. Quizás soñara enton-
ces en su Borinquen querido, al que dedicó, con su muer-
te patética aquel 26 de octubre de 1897, su último poema.
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LÍNEA DE PRODUCCIÓN: LÍNEA DE FUEGO

Cerca de quinientos vehículos de combate y
transporte fueron remotorizados en el Ejército
Oriental desde finales del 2007 hasta el momento
de redactar este material

Por teniente coronel
GERMÁN VELOZ PLACENCIA
Fotos: RENÉ ÁVILA ESPINOSA

En la subsección de Combustible del
Mando, los especialistas lamentan que
el proceso no se haya extendido a más
carros. Reconocen el retraso en el plan
debido a varios contratiempos, entre
ellos, los estragos causados por los ciclo-
nes del pasado año en los talleres donde
se acomete la tarea.

Pero el creciente ritmo de tra-
bajo de su personal indica
que la desdicha queda atrás.
Y eso proporciona alegría:
los motores que funcionan

con Diessel, instalados
por los que usan ga-
solina, ahorran car-
burantes, prioridad

en las Fuerzas Armadas Revolucio-
narias.

El teniente coronel Rolando Solís
Prada sigue de cerca el asunto que
demuestra el beneficio de invertir en
la adquisición de motores fabricados
en China. Estos permiten un ahorro
sustancial de combustible.

Luego echa mano a otros argumen-
tos: “Desde el punto de vista técnico,
para la Especialidad de Combustible
representa un enorme beneficio em-
plear más el Diessel. Por ejemplo, el
período de rotación de las reservas es
mayor que el de la gasolina, algo estra-
tégico para las FAR y el país. Es me-
nos volátil, por tanto disminuyen las

pérdidas durante el almacenamiento
y se reducen las posibilidades de incen-
dios”.

Entusiasmo y trabajo fuerte. Con
esta frase identifica el coronel Ramón
Sánchez Gómez el desarrollo de la
remotorización en el Ejército Orien-
tal. Con amplia experiencia en la
explotación de carros de todo tipo,
revela: “Es sencillo; al instalar esos
motores eficientes, y restablecer, ade-
más, el resto de los componentes, es
como si obtuviéramos nuevos medios”.

En la conversación aparece la
palabra confiabilidad. Tiene que ver
con la característica de estos motores
en cuanto a la reducción de fallos por
deficiencias eléctricas. “Es una ven-
taja no usar bujías y distribuidor de
electricidad”, expone.

No es cómodo trabajar en el compartimiento del motor de un blindado.
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Nadie osa en el Señor Ejército
quitarle a la unidad militar 2847 el
protagonismo en la remotorización,
pues sobresale por el volumen y la
calidad del trabajo. Asimismo, se des-
taca por emplear el alto nivel de es-
pecialización y la laboriosidad de sus
integrantes en la capacitación del
personal involucrado en idéntica
tarea en las regiones militares.

Sobre la ayuda a otros colectivos,
estimada como un deber inaplaza-
ble, hablan los mecánicos Andrés
Osorio Zaldívar y Rafael Leyva
Almaguer. Pero lo toman como un
deber inaplazable. “Son constantes
y buscan soluciones a las dificul-
tades”, insiste Rafael Berroa Miran-
da, jefe de la brigada que atiende la
línea de vehículos de transporte. Sin
esa actitud que igualmente identi-
fica a los otros cinco miembros del
colectivo, no sería posible alistar un
carro cada dos días. Cuando no

ocurre así, las causas hay que bus-
carlas en fallos de los suministros o
en cualquier otro elemento ajeno a
los hombres.

Aquí se cumplen rigurosos pasos
tecnológicos. Primero el vehículo va
al área de desarme, limpieza y pre-
paración, donde se realiza el diag-
nóstico detallado del motor que se
extrae. El propósito es conocer el
estado técnico en que se conserva-
rá. Luego en el chasis se hacen los
cortes y soldaduras necesarias.
Solo así el vehículo se transfiere al
área de montaje del nuevo motor.
Entonces los mecánicos ajustan
calzos y demás elementos; los elec-
tricistas dan mantenimiento al al-
ternador y el motor de arranque. Y
los soldadores modifican los ángulos

del tubo de escape y corrigen defec-
tos. La siguiente fase es añadir los
guardafangos, la parte frontal y el
resto de lo desmontado. A la terce-
ra área, la de pintura y tapicería,
llega el medio si lo requiere.

El mayor Augusto Miranda
Mengana siente satisfacción porque
los subordinados cumplen al pie
de la letra las tareas técnicas esta-
blecidas por el Ministerio de las
Fuerzas Armadas Revolucionarias
(MINFAR). Lo relaciona con la dis-
ciplina y  profesionalidad del per-
sonal. “Nada más hay que ver la res-
puesta que se dio al aparecer difi-
cultades en la línea de máquinas de
combate”, advierte.

RIGOR TECNOLÓGICO

Cada operación para el montaje de
los motores se hace con rigor.

Andrés Osorio Zaldívar y Rafael Leyva Almaguer no tienen reparos en
compartir su experiencia como mecánicos.
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FRUTO: LA CONSTANCIA

FRUTO: LA CONSTANCIA

FRUTO: L
A CONSTANCIA

FRUTO: L
A CONSTANCIA

Con el fin de instalar los motores en los carros blindados, los especia-
listas del MINFAR diseñaron un grupo de piezas muy específicas, para lo
cual fue necesario crear varios dispositivos. Sin perder un minuto, la
unidad acudió a empresas civiles poseedoras de máquinas herramientas
capaces de ejecutar cualquier encargo. No obstante, los compromisos
productivos de aquellas les impidió ayudar. ¿Cómo eliminar los contra-
tiempos?

Como en otras situaciones difíciles, se solicitó a los integrantes del
Taller de Producción enfrentar el reto. Ramiro Fruto Almaguer, hombre
que derrocha imaginación, tomó el asunto muy a pecho y en menos de
un mes creó las condiciones para fabricar los dispositivos requeridos. El
saldo es la disponibilidad de un conjunto (kit) de 27 piezas, que incluyen
calzos de soporte de los motores y bases para purificadores de aires, fil-
tros y grifos de combustible.

“En una prensa se conforma un calzo cada 6 segundos, y cada 3, una
base para los filtros y grifos de combustible”, refiere Fruto, quien vincula
al triunfo a Eugenio Batista Alvides, el tornero responsable de la fabrica-
ción de las piezas maquinadas del conjunto.
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La máquina blindada desciende
por la ladera de la última elevación
vencida sin dificultades. Atrás quedan
doce quilómetros pródigos en irre-
gularidades y obstáculos los cuales
evaluaron la calidad de las adapta-
ciones realizadas por Ramón Pupo
Santiesteban y Dimitri González de
la Cruz, ahora tripulantes del carro.
Cuando se detienen en un área de la
unidad, ambos se dirigen al compar-
timiento del motor. ¡No hay proble-
mas!, se dicen mutuamente.

Horas antes habían instalado los
radiadores, para ello debieron mover
las bases de los ventiladores. Era uno
de los procedimientos finales en la
instalación del nuevo motor. Hicieron
cortes y soldaduras precisas. Un error
habría roto paneles, ejes… En fin, un
fiasco imperdonable. Estaban en jue-
go su honor y prestigio. También el
de la unidad. Mas, el vehículo rebasó
la prueba. No por gusto aquí predo-
mina el concepto de corregir hasta
el último detalle de cada acción.

HASTA EL ÚLTIMO DETALLE

Asumir los retos más complejos es la divisa de
Ramiro Fruto.

Vehículos listos para ser enviados a
las unidades.
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Tras la aparición del VIsor Lumínico para Matar
Agresores (VILMA) en las unidades militares cuba-

nas, solo queda augurar al enemigo una irrebatible misa
de difunto.

Desde su introito, destaca el virtuosismo en el tiro
tanto de jóvenes como de combatientes de la tercera
edad, lo cual supone dramáticas consecuencias para el
adversario, lo mismo de día que de noche, bajo el fuego
de cualquier arma de infantería donde se fije el referido
dispositivo.

Llega el kyrie, instante de invoca-
ción al Todopoderoso clamando protec-
ción ante el alcance de los proyectiles.
Pero es infalible la colocación del pun-
to rojo al visualizar el objetivo o los des-
tellos de sus disparos. El moderno pro-
cedimiento no afecta la funcionalidad
de los órganos de puntería mecánicos,
posibilita mantener los ojos abiertos
y observar todo el tiempo el campo de
batalla.

 Además, cómo apostar a la extre-
maunción, si la pequeña pieza, bien
camuflada, es indetectable por el ene-
migo cuando aplica medidas técnicas
contra francotiradores. Por otra parte,
solo demora tres segundos su montaje
o desmontaje sin variar el reglaje del
visor respecto al arma; queda fuerte y
estable, lo cual no impide el desarme

total del fusil ni la ejecución de ejercicios de infantería.
En relación con sus homólogos, consume menos bate-
rías y es más barato. Asimismo, posibilita reducir el con-
sumo de municiones en la preparación combativa.

Tonalidades in crescendo se escuchan durante la
secuencia, correspondiente a la presentación de los mo-
mentos más relevantes en la concepción y desarrollo
del visor:

Aún no tenía nombre aquella noche cuando, después
de perfeccionar varias versiones, más del noventa por

ciento de los tiros impactó en un círculo de quince
centímetros que representaba al contrario.

Hoy es común encontrar tal resulta-
do en las unidades. Luego de

las pruebas, las carac-

terísticas del dispositivo fueron expues-
tas al General de Ejército Raúl Castro
Ruz, quien comprobó cuán rápido y fá-
cil era apuntar ahora con un AKM.

Más tarde, el 19 de abril de 2005, fue
inaugurada la fábrica para la produc-
ción masiva del VILMA, en la Empresa
Militar Industrial Comandante Ernes-
to Che Guevara. Al año siguiente, en el
desfile militar del 2 de diciembre, las
tropas lucieron miles de estas mirillas
en los fusiles.

Y en el cierre de la misa, se re-
cuerda a las víctimas la eficacia
combativa de los tiradores y las pe-
queñas unidades, cuya comunión
con el VILMA deviene, en la defensa
de la Patria, el tiro perfecto.

Réquiem

perfectopor el tiro

Por IRIS D. ABRIL
Ilustración: LUIS GÓMEZ

En el 2008, VILMA reci-
bió sendos galardones
otorgados por el Minis-
terio de Ciencia Tecno-
logía y Medio Ambiente,
por su contribución a la
defensa del país y el pre-
mio nacional a la innova-
ción tecnológica. Su
creador, el coronel José
García Pérez apunta que
la denominación del vi-
sor constituye un home-
naje a la ejemplar com-
batiente Vilma Espín.

Aquellos interesados en precisar aspectos tratados en el texto anterior, deberán comunicarse con la
Secretaría de Ciencia y Tecnología del MINFAR. Asimismo, solicitarán ayuda en cuconac@unicom.co.cu
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Por IRENE IZQUIERDO
Fotos: AGUILERA Y CAMARAZA

Nueve lustros han transcurrido desde el sur-
gimiento de la UJC en las Fuerzas Armadas
Revolucionarias. Varias generaciones de cu-
banos se han formado en  las más diversas
especialidades para contribuir a la elevación
sostenida y acelerada de la disposición y
preparación combativa, política e ideológica,
y el mejoramiento de las condiciones de vida
de las tropas.
Aporte significativo de la mujer. El plan de
superación cultural…

joven combatiente
Canto de amor del

Desde una altura de tres mil quinien-
tos metros, la zona del litoral habanero
no deja ver los detalles con la nitidez
de la cercanía. El mar, diverso en tona-
lidades de verde, gris océano y azul,
lame las costas con su lengua de algo-
dón; los edificios grandes se allanan y
los pequeños casi se pierden en la dis-
tancia. Las calles o caminos conforman
cuadrados, rectángulos y las más ca-
prichosas figuras geométricas, al tiem-
po que a la vista llega una policromía
tan peculiar que cualquier pintor de-
searía lograrla.

A tres mil quinientos metros de al-
tura hay un grupo de jóvenes con la
mirada fija en un círculo bordeado de
blanco que se les ofrece retador. Domi-
narlo es solo consecuencia de la buena
preparación. Cada salto es una nueva
prueba.

Paracaidistas, buzos, explorado-
res… son hombres y mujeres instrui-
dos física y moralmente, a tono con las
exigencias de las misiones que deben
cumplir en el Ejército Occidental. Al
observarlos, los de más edad, conoce-
dores de que ya han dejado atrás esta
bella etapa de la vida, dicen con resig-
nación: “¡Divina juventud! Es difícil
imaginar al mundo sin esa fuerza vital
que, unida a la experiencia de los ma-
yores, es capaz de mover montañas”.

Y el mes de julio tiene un significa-
do especial para las Fuerzas Armadas
Revolucionarias, porque el día 15 de
julio de 1964 fue creada en la institu-
ción militar la Unión de Jóvenes Co-
munistas. Varias generaciones han de-
jado sus años en el cumplimiento del
deber. Ya peinan canas y ven cómo les
siguen muchachos preparados para
dominar la técnica que demanda el
combate moderno.

¡QUÉ MUJERES!

“Vamos a hacer el procedimiento
del desarme del fusil”, dice la subte-
niente Dayanis Carmona Pérez, quien
inmediatamente da las voces de mando:

– ¡Preparadas…!
– ¡Listas!
– ¡Comiencen!
Y empieza a transcurrir el tiempo,

mientras el fusil AKM se convierte en
diversas piezas metálicas, que parecen
perder sus estructuras con el queha-
cer de las hábiles manos femeninas. Los
segundos andan en porfía… 28, 29, 30…

En el arme y
desarme del

fusil la destreza
se adquiere
con mucha

práctica.
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Se detienen las manecillas y es aprecia-
ble cierta satisfacción, porque ya hay una
mayor pericia.

Son un grupo de muchachas en la eta-
pa de Preparación Militar Básica del
Nuevo Soldado, “Previa”, del Servicio Mi-
litar Voluntario Femenino.

Algunas van a estar dos años, para
luego acogerse a la Orden 18 e ingresar
en la Universidad; otras, un año o seis
meses, en cargos políticos, y una parte de
ellas quieren permanecer en las Fuerzas

Armadas Revolucionarias. Entraron al
SMVF por considerarlo una necesidad
vital para el país, pero han descubierto
mucha organización y disciplina, aspec-
tos imprescindibles para cumplir con
éxito cualquier tarea.

En otra área un grupo de oficiales gra-
duadas de nivel superior se empeñan en
cumplir sus misiones de manera satis-
factoria. La teniente ingeniera Yadira
Bejerano Cruz lleva poco más de dos años
en la unidad, donde trabaja con esmero
en el mantenimiento y conservación de
la técnica, para que siempre esté en com-
pleta disposición combativa.

“Es trabajo difícil –dice–, pero como
me gusta, lo desarrollo con mucha satis-
facción. También tenemos el apoyo de los
soldados y los trabajadores civiles, que
permanecen al tanto de lo que hacemos,
para brindarnos toda su ayuda, por los
conocimientos de mecánica que poseen”.

¿Cómo mantenerse bellas con un tra-
bajo que te llena las manos de grasa y es
un tanto rudo?

–Todo  tiene sus secretos: la grasa no
la podemos eludir, porque forma parte de
lo que hacemos, pero siempre nos arre-
glamos para que no opaque ni un ápice
esa esencia de presumidas que toda
mujer lleva consigo. ¿Te imaginas qué
seríamos, si además de estar sucias,
abandonáramos el hermoso detalle de la
belleza? Los hombres están asombrados
del trabajo que hacemos, y el jefe de la
unidad confía plenamente en nosotras.

Desde que se graduó, hace poco más
de dos años en la Escuela Interarmas
General Antonio Maceo, Orden Antonio
Maceo, la teniente ingeniera Arianne
Pelier Barroso llegó a esta unidad, donde
confiesa sentirse muy bien.

“En lo que respecta a nosotras, la car-
ga es bastante, a pesar de que casi toda
nuestra técnica está conservada, pero
tenemos siempre mucho que hacer.
Ahora, por ejemplo, estamos inmersas en
el programa de la remotorización. Tra-
tamos de vincular la conservación a la
remotorización, para que los equipos
salgan en completa disposición com-
bativa”.

¿Qué peso tiene la mujer en esta mi-
sión?

–Te digo con satisfacción que en nues-
tra unidad la mayor parte del personal es
femenino y, en este trabajo específica-
mente, las ingenieras lo somos, lo que nos
confiere una enorme responsabilidad.

La teniente
ingeniera
Arianne Pelier
Barroso no solo
se encarga de
los trabajos de
remotorización,
sino también, de
cumplir otras
misiones.

La subteniente
Dayanis

Carmona Pérez
es una de las

encargadas de
preparar a las

muchachas
incorporadas al

SMVF.
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La primer teniente Daineyis Rill
Arencibia es también ingeniera. Vino
desde Guantánamo,  fue soldado en la
frontera, en cumplimiento del SMVF. Se
acogió a la Orden 18 y al concluir sus es-
tudios en la Antonio Maceo fue ubicada
en esa unidad del Ejército Occidental.
Tiene una bebita que cumplió dos años
el 8 de marzo.

La ayuda su familia y es una mujer
feliz, se siente realizada, porque su fun-
ción principal se relaciona con el estado
óptimo de la técnica, pero, igual que sus
compañeras, lleva a cabo otras funciones,
encaminadas al mejoramiento de las con-
diciones de vida.

CUIDAR EL CIELO DE LA PATRIA

De norte a sur y de este a oeste la Isla
está bien protegida.  En esa tropa fiel guar-
diana está el soldado Omar González
González, quien cumple su etapa de Ser-
vicio Militar Activo –diferido– en una
unidad de Defensa Antiaérea, desde agos-
to del pasado año. “El tiempo en las FAR
me ha permitido realizar una cantidad de
tareas que jamás en mi vida pensé hacer,
desde prepararme para el combate en una
unidad como esta –que protege nuestro
cielo–,  hasta chapear, guataquear; co-
nocer mejor a las personas y perderle el
miedo al trabajo.

“En septiembre próximo ingresaré en
la Universidad para estudiar Licencia-
tura en Lengua Francesa. Los conoci-
mientos adquiridos aquí me permitirán
ser un poco más organizado y discipli-
nado: me servirán para toda la vida”.

Al intercambio se suma el primer
teniente Julio César Hernández Bertó,
jefe de batería, quien indica que el pri-
mer rasgo es la abnegación de estos jó-
venes. En términos generales se les
inculcan los sentimientos de fidelidad, de
amor a la Patria y, sobre todo, defenderla.
En nuestro caso se instruyen en distin-
tas especialidades en las que, por su papel,
es muy importante la disciplina.

¿De qué manera conjugan esas mi-
siones decisivas con la recreación, la
cultura y el deporte?

–La preparación es integral; por eso,
a los muchachos se les da la posibilidad
de participar en actividades deportivas y
recreativas: Contamos para ello con ins-
tructores, jóvenes también. Incluimos la
superación cultural. Recordemos que en
la actualidad se está llevando a cabo un
programa que les permite, a quienes

optan por la Orden 18 y a los diferidos,  con
el aporte de los profesores de las Sedes
Universitarias Municipales, mantener
vivos sus conocimientos de cultura ge-
neral, y se trata de que los estudios sean
afines con las especialidades escogidas.

¿Qué opciones les dan una vez ter-
minado el SMA?

– A los que estaban desvinculados
laboralmente, la posibilidad –si no optan
por carreras de nivel superior– de vincu-
larse laboralmente.

El primer oficial para el trabajo políti-
co, capitán Hermes Ruiz Calderín,  es el
responsable de movilizar a los jóvenes

La primer
teniente

ingeniera
Daineyis Rill
Arencibia es

una de las
jóvenes profe-

sionales que
más tiempo de

permanencia
tiene en su

unidad.

Hombres y
técnica en
armónica
conjunción.
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para el cumplimiento de las tareas, por
difíciles que sean; “ la profundización de
los conocimientos de Historia de Cuba,
los sentimientos de solidaridad,  el amor
al internacionalismo y el constante me-
joramiento de las condiciones de vida y
de trabajo, junto con la instrucción mili-
tar, porque la elevación sostenida y ace-
lerada de la disposición y preparación
combativa, política e ideológica conti-
núan siendo las direcciones estratégicas
a las cuales deberán estar subordinadas
todas nuestras energías.

“Insistimos en crearles condiciones
indispensables  para ofrecerles la recrea-
ción, tan necesaria; damos mantenimien-
to a las áreas deportivas, estrechamos los

vínculos con la comunidad, en especial
en la atención a las escuelas primarias y
secundarias, donde se desarrolla el con-
curso Amigos de las FAR”.

CONSTANTE
PERFECCIONAMIENTO

Al momento de la creación de la UJC
en las FAR, ni el teniente de corbeta
Yorlián Duret Ortiz,  ni el teniente de fra-
gata Olaín Ferrales Álvarez, habían na-
cido. No obstante, saben que, ha tenido
un constante perfeccionamiento desde
el punto de vista de organización y de in-
cremento de la militancia en sus filas,
pero también del universo juvenil en
nuestras unidades.

El quehacer juvenil es muy rico, por-
que la actividad allí es constante en la
preparación combativa,  misiones espe-
ciales,  trabajo con la técnica. Las orga-
nizaciones de base de la UJC promueven
la labor de las Brigadas Técnicas Juve-
niles, capaces de dar un gran aporte, des-
de el punto de vista económico, por las
innovaciones y soluciones técnicas a los
problemas cotidianos.

¿Es muy difícil tener algún tiempo
para las actividades propias de los
jóvenes?

–Tenemos una gran responsabilidad
con la defensa, pero somos como cual-
quier joven cubano, explica el teniente
de fragata Olaín Ferrales Álvarez. En las
Fuerzas Armadas los oficiales, subofi-
ciales, sargentos, soldados, marineros y
trabajadores civiles representamos a
todas las esferas de la vida del país, hay
profesionales y técnicos de diferentes es-
pecialidades que, a la par del resto de la
sociedad, se divierten, sueñan y constru-
yen, conscientes de que el futuro está en
nuestras manos.

En la prepa-
ración cons-
tante está la
garantía del
cumplimiento
exitoso de
las misiones.

Disponen de la
adecuada base
material de
estudio para la
preparación.
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Siempre que nos acercamos al
tema resulta inevitable recordar

a una británica, nacida el 12 de
mayo de 1820, considerada la madre

de la enfermería moderna: Florence
Nightingale.

Segunda hija de un matrimonio acomo-
dado,  creció en una época de vertiginosas

transformaciones sociales, en medio de ideas
liberales y reformistas. Su abuelo materno de-

fendió la abolición de la esclavitud.
Inmersa en semejante entorno y con una edu-

cación que incluía latín, griego, historia, filosofía,
matemáticas, lenguas modernas, música, no es de

extrañar que la sensible joven inclinara sus pasos
hacia un camino vedado para la mujer, a quien se le

reservaba, entonces, el cuidado del hogar.
Sobrevinieron conflictos familiares y a los treinta

años, definía: “Siendo ya adulta, lo que más anhelaba
era seguir una educación universitaria, adquirir co-
nocimientos; pero aquello fue provisional”.

En lejana época, donde los criterios eran bien
contrarios, opinaba que un entorno saludable re-

sultaba imprescindible para aplicar  cuidados apro-
piados mediante la utilización adecuada del aire

fresco, la luz, el calor, la limpieza, el equilibrio y
la dieta. Siempre en función de conservar la

vitalidad de los pacientes.
Trascendió por su atención a los en-
fermos y heridos durante la guerra

de Crimea, que tuvo lugar del

1854 a1856. Luego, redactó alrededor de doscientos libros,
informes y ensayos valiosos en la sanidad militar. Desta-
có  por fundar  instituciones formadoras de médicos mi-
litares y enfermeras.

Un acercamiento a la tradición en nuestro país llega
a través de la investigación de la especialista María del
Carmen Amaro Cano, quien asevera: “(…), desde el ini-
cio de la Guerra de Independencia en 1868, hasta el triun-
fo de la Revolución del 1ro de enero de 1959, la presencia
de la enfermera ha estado en las luchas por los derechos
civiles y laborales, en la clandestinidad y en las monta-
ñas. Después del triunfo de la Revolución no ha habido
actividad patriótica en la que no se haya visto su blanca
figura: desfiles, concentraciones, marchas, defensa, so-
lidaridad internacional”.

Nombres como el de Mariana Grajales, María Cabra-
les, Rosa la Bayamesa, Bernarda del Toro, Isabel Rubio…
distinguen, de manera heroica, en el cumplimiento de
tales labores. Acerca de la madre de los Maceo, escribía
Martí: “animaba a sus compatriotas a luchar y luego, cu-
banos o españoles, curaba a los heridos”.

Y, tras la sintética remembranza, resulta obligado
acercarnos a quienes el 12 de mayo resultan homena-
jeados con razón. A lo largo del país, mujeres y hombres
vestidos de manera pulcra, transforman días difíciles de
pacientes y familiares
en mejores.

La observación indica cómo está el paciente; la reflexión indica
qué hay que hacer; la destreza práctica indica cómo hay que
hacerlo. La formación y la experiencia son necesarias para

saber cómo observar y qué observar; cómo pensar y qué pensar.

 Nightingale, 1882

Por CRUZMAR
Fotos: GILBERTO RABASSA

33VERDE OLIVO junio/2009

Cual símbolo de
              Esperanza
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Por ello, algunos de los agasajados,
accedieron a narrarnos un pedacito
de sus historias.

SIN ARREPENTIMIENTO

Veintinueve años de ejercicio se
expresan en una fracción de segun-
do. No obstante, para la licenciada
en Enfermería María Esther
Hernández Izquierdo, representan
una impronta de la cual nunca lo-
grará desprenderse.

“Cuando terminé el décimo grado
tuve la posibilidad de estudiar Eco-
nomía, pero el camino me enrumbó
hacia lo que hoy desempeño. Y si
volviera a empezar escogería la mis-
ma carrera.

“Comencé a estudiar Enfermería
en 1976 y  me gradué en el ochenta.
Primero laboré en las salas de Pe-
diatría  y a los dos años pasé para  la
de Medicina de  adultos, en el Hospi-
tal Militar Carlos J. Finlay”.

Hizo la Facultad por la noche,
mientras trabajaba como enferme-
ra asistencial.

“Después empecé la licenciatu-
ra en el curso para trabajadores y en
el noventa la concluí. En ese mo-
mento me encontraba trabajando en
el salón de operaciones y me promo-
vieron para jefa de la sala de Ciru-
gía, ahí estuve nueve años. Pasados
estos, fui promovida para la sala de
especialidades quirúrgicas,   donde
estoy actualmente, que es de
Angiología, Proctología y Urología.

“¿La cotidianidad? Llego a las sie-
te menos diez, asumo la entrega a
las siete y treinta de la mañana, hago
la asignación de pacientes,  los pa-
ses de visitas a los alumnos,  impar-
to docencia. Realizo mi función de
jefa de sala: la administración, los
pedidos de farmacia, revisar las in-
dicaciones, coordinar las pruebas de
los pacientes, informarle sus ayu-
nas, las pruebas que se  deben hacer
al otro día, tutorar a la secretaria, la
mensajera…

“Tengo la satisfacción de que so-
mos un colectivo unido, cualquier
problema durante el servicio nos re-
unimos y lo resolvemos en conjun-

to. Con cualquier situación que ten-
ga algún compañero también actua-
mos así.

“Debemos trabajar mucho más
con los jóvenes,  con los enfermeros
básicos. Aquí tenemos dos y estamos
al tanto de su desempeño. Ellos es-
tán integrados a la superación, a la
licenciatura. La mayoría de los en-
fermeros están haciendo la licencia-
tura, todos pertenecen a  la Socie-
dad Cubana de Enfermería.

“A los más jóvenes les diría que
siguieran mi ejemplo, que estudia-
ran Enfermería. Y a quienes ya es-
tán en el sector, que continúen la
trayectoria que hemos trazado los
más viejos”.

CON EL EJÉRCITO
DE BATAS BLANCAS

La licenciada Idania Hoyos
Vivar, asesora de Enfermería
de la Dirección de Servicios
Médicos de la Jefatura de la
Logística de las FAR, explicó
que desde la precursora
Florence Nightingale, la disci-
plina ha evolucionado. Esto ha
favorecido cambios en dicha
ciencia, al asumir nuevos roles
en la misión exigida actualmen-
te, pues es evaluado cada acon-
tecimiento inherente a la espe-
cialidad, relacionándolo con las
corrientes filosóficas del
cuidado.

Cualquier incon-
veniente durante
el servicio nos
reunimos y le
damos solución
en el colectivo,
asegura María
Esther.

Refiere Idania que el
trabajo de la Enfermería en
los Servicios Médicos de las
FAR, puede observarse en
los diferentes niveles de
atención.
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“Nunca ajeno a tales transforma-
ciones, el personal del sector tiene la
visión, misión y estrategia de centrar-
se en la organización de los servicios
hacia su perfeccionamiento, concen-
trando los recursos humanos y ma-
teriales en satisfacer las necesidades
reales. Así se aseguran las activida-
des sanitarias y antiepidémicas de las
tropas, con el ejército de batas blan-
cas en los niveles de atención prima-
ria, secundaria y terciaria”.

Asimismo, la primera especialista
y máster en Ciencias de la Enferme-
ría, apuntó que una vez incorporados
a la vida laboral como enfermeras(os)
de nivel básico, continúa la prepara-
ción mediante el modelo pedagógico
existente en el país. Además, se incor-
poran a cursos, entrenamientos,
adiestramientos en el servicio, hasta
alcanzar el nivel técnico, y tienen la
posibilidad de proseguir hasta lograr
el nivel superior o cursar estudios
postbásicos de Cuidados Intensivos,
Procederes Quirúrgicos…

“Al graduarse, la capacitación
puede extenderse hasta la termina-
ción de la vida laboral, con la reali-
zación de  diplomados, maestrías  y
doctorados”.

HASTA LUEGO A LOS TABÚES

A través de la historia, define
Idania, esta labor ha estado vincula-
da con la mujer, por su temperamen-
to maternal, y también porque algu-
nas sociedades han impuesto crite-
rios al respecto. Sin embargo, en los
últimos tiempos, es evidente una
erradicación de semejante tabú, con
el ingreso de varones  en las sedes
hospitalarias, procedentes de diferen-
tes niveles de formación (noveno, dé-
cimo y onceno grados). Una vez gra-
duados, forman parte de las institu-
ciones de Salud de la atención pri-
maria y secundaria.

Un excelente ejemplo es el licen-
ciado, especializado en Terapia
Intensiva de  Pediatría, José Miguel
Pérez Hernández, con veinte años de
experiencia en el Hospital Militar
Central Doctor Luis Díaz Soto.

“Empecé en la Enfermería al ter-
minar el noveno grado. Inicialmen-
te, tomé  esa decisión como resulta-
do de  la juventud. Nunca pensé te-
ner tanta experiencia, durar y que
me gustaría tanto.

“Fue casi sin pensar, de forma
inmadura, estaba muy jovencito. Mi
curso radicaba en el Fajardo, un hos-
pital que atendía adultos.  En aque-
lla época me inclinaba mucho por
la Cirugía. Siempre he preferido
curar, atender a los viejitos.

“Por vivir cerca de este
hospital –se refiere al cono-
cido como el Naval–, me
ubicaron aquí durante
los dos últimos meses
de mi rotación, en el
último año de la
carrera. Hice un
mes en Ortopedia
y otro en el Cuer-
po de Guardia
de Pediatría,
donde laboro.

“Estudia-
ba por la no-
che en la
Facultad.
Fue una
época en
que me com-
partía entre
las clases de
Enfermería y
la Facultad.
Muchos com-
pañeros  fuimos
superándonos de
esa manera”.

Chemy sabe cuán
preciosa es la vida
de esta pequeña.
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Transcurrieron varios años…,
“estuve trece trabajando en el Cuer-
po de Guardia, hice cursos de Tera-
pia Intensiva, entré a esta y, como al
año, inicié la licenciatura, en la cual
me gradué en 2008.

“Realmente llegué a Pediatría,
mi última rotación, para quedar-

me. Nunca pensé que fuera
a gustarme tanto. De los

niños me agrada
todo. Cuando

los atiendo en
ellos veo re-
flejado al
hijo, al so-
brino, al her-

mano. Solo
trato de lograr

que los  infan-
tes enfermos,

por menos  o más
graves que estén,

puedan salir en los
brazos de la madre”.

Chemy, epíteto cari-
ñoso del  enfermero, hace

una pausa y considera que
diariamente convive con

momentos duros, muy tristes.
La vida de un niño es algo inesti-

mable, por lo cual sensibilidad y en-
trega siempre parecen exiguas en
situaciones límites. No obstante,
trasmite a sus colegas:

“No existe nada como salvar una
vida. Que estudien, se esmeren y
disfruten, porque este trabajo tam-
bién podemos disfrutarlo, sobre
todo con la Pediatría, a la cual,
cuando uno le pone una pizca de
amor, duele menos”.

CAMINO A LA CIUDAD
DE LOS PUENTES

En busca de otras experiencias
enrumbamos hacia Matanzas. El
alto fue en el Hospital militar clíni-
co quirúrgico docente Doctor Mario
Muñoz Monroy. Con una tradición
de más de quince años como  Van-
guardia Nacional del Sindicato Na-
cional de Trabajadores Civiles de la
Defensa, Colectivo Moral desde 2000
y Hospital por la Salud, el lugar ha
ido consolidando el trabajo, año tras
año, desde el punto de vista de la
asistencia y, en particular, en la
atención en la Enfermería.

Los estudiantes disponen de los mejores
recursos para su formación.

Existe satisfacción en Rosa Margarita cuando
comenta que ha  ido transitando desde
enfermera asistencial de sala hasta formar
parte, como profesora, del Centro de
desarrollo.

Las relaciones de trabajo con la Asociación
Cubana de Artesanos y Artistas, así como con
la Dirección Provincial de Cultura, han
contribuido a elevar el confort de la instalación
matancera.
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“Vemos  cómo le van cogiendo
amor a la profesión. Le toman
apego    al trabajo, al estudio. Se
van sintiendo parte de nuestro
colectivo. El rendimiento acadé-
mico ha ido en aumento, y en par-
te  eso tiene que ver con la propia
superación de nuestro personal.

“La importancia de estos estudiantes con quienes trabajamos desde la educación prima-
ria es que, cuando terminan el noveno, se seleccionan mediante entrevistas, visitamos a

la familia, a su comunidad y hacemos la captación buscando
afinidad con nuestro centro, interés en la profesión. Los pre-
paramos de acuerdo con los  intereses de la institución, les
desarrollamos el respeto, la responsabilidad, los sentimientos
humanistas, deseos de superación, de tener conocimientos
científicos, es decir,  integralmente y ellos nos responden muy
bien. Son parte de la familia.

“Ayer vimos a una estudiante nuestra de cuarto semestre,
que se gradúa en julio, impartiéndole docencia, una actividad
demostrativa técnica de procedimiento, a una estudiante de
tercer año de licenciatura de un policlínico. Tienen una pre-
paración increíble. Nos sentimos alegres, a veces  nos dan ga-
nas de llorar, nos emocionamos cuando vemos los resultados”.

Durante el intercambio pudo constatarse que están inte-
grados a un proyecto educativo vinculado a las diferentes acti-
vidades del centro: trabajos voluntarios, días de la Defensa, de
la higiene, a los círculos políticos…

“El escenario docente del hospital militar, en lo referido a
la formación emergente y el  nuevo modelo, está reconocido
como el mejor por el decanato de la Universidad de Ciencias
Médicas de la provincia”, concluyó la profesora con veinticin-
co años de labor.

Acerca del tema de la formación de recursos humanos, la
licenciada en Enfermería, máster en Técnica de Dirección y
vicedirectora  Míriam Rivero Camaraza,  confirmó que hacen
trabajo de captación con la Federación de Mujeres, los CDR,
los trabajadores del hospital y atienden, especialmente, los
círculos de interés en las  secundarias, los cuales pretenden
extender hasta  las primarias.

“Yo fui captada en noveno grado también. Soy de grupos
similares a estos. Fui dirigente pioneril, precisamente como
Sanitaria de la escuela. Cuando éramos estudiantes, nosotros
teníamos en la escuela círculos de interés y me incliné hacia
la profesión de tal manera que, desde hace veintiocho años,
estoy en ella”.

La profesora del Centro de Desarrollo,
 también licenciada Rosa Margarita Suárez,

acotó que tienen en formación a setenta y siete estu-
diantes, dos grupos de enfermeros básicos, que se

están formando con noveno grado aprobado.
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La muerte cerró el
martes 24 de marzo de 2009 el últi-
mo capítulo de la obra que fue la
vida del combatiente, militante y
escritor Alfredo Reyes Trejo.

El Comandante del Ejército
Rebelde Belarmino Castilla
Mas, al despedir el duelo con
emocionadas palabras, recordó
que Fello había nacido en
Jarahueca, Alto Songo, el 27 de
octubre de 1927, hijo de Eduardo
y Nurys, humildes campesinos,
quienes inculcaron a sus quin-
ce retoños las ideas libertarias
que le corrían por las venas
mambisas, y de los cuales once
se alzaron en armas contra la ti-
ranía batistiana.

Fello sufrió desde muy tem-
prano la explotación en ciudades
y campos, y se opuso a los regíme-
nes de turno con distintas accio-
nes, entre ellas la de encabezar a
la Juventud Ortodoxa en las anti-
guas provincias orientales.

El mismo 10 de marzo de 1952,
apenas unas horas después del arte-
ro golpe militar de Fulgencio Batis-
ta, leyó una ardiente proclama en el
parque Céspedes de Santiago de
Cuba, llamando a luchar contra la
jauría de asesinos que habían usur-
pado el poder.

Exigió armas para que el pueblo
saliera a combatir al tirano, pero el
jefe del Regimiento Moncada, débil
y cobarde, se negó a entregarlas.

Por esa
causa, fue tortu-
rado por los esbirros y se vio
obligado a pasar a la clandestinidad,
hasta su incorporación posterior-
mente al Movimiento 26 de Julio, tras
haber participado en la organización
de la Huelga de Abril, en la heroica
Santiago.

A comienzos de 1958 se alzó en el
Segundo Frente Oriental Frank
País, en el cual ocupó diferentes car-
gos en su Comandancia y destacó en
importantes acciones combativas,
como integrante de la Columna 17.

Tras el triunfo de la Revolución
desempeñó varias responsabilidades
en el Ejército Rebelde y las FAR,
entre ellas la de periodista y redac-
tor de temas histórico militares en
la revista Verde Olivo.

Presidió la delegación cubana al
Congreso de Escritores Antifas-
cistas efectuado en 1975, en la locali-
dad eslovaca de Banska Bistriska, y
se jubiló del servicio activo con los
grados de teniente coronel de las
FAR, tras haber publicado varias
obras, entre ellas Por el rastro de
los libertadores, El manantial, Dile
así y otros cuentos.  Dejó en proce-
so editorial en Verde Olivo su libro
póstumo, titulado La cuarta guerra.

Fundador de nuestro Partido, os-
tentaba numerosas condecora-

ciones, entre

las cuales so-
bresalen la distinción
Por la Cultura Nacional y las
medallas de Combatiente de la Clan-
destinidad y el Ejército Rebelde.

Por decisión personal, su cadáver
fue cremado y sus cenizas reposan en
el Panteón de los Veteranos de la ne-
crópolis Colón, hasta que sean depo-
sitadas definitivamente en el Mau-
soleo del Segundo Frente, junto a
las de sus compañeros de comba-
tes y victorias.

El Comandante de la Revo-
lución Juan Almeida Bosque,
presidente de la Asociación de
Combatientes de la Revolución
Cubana, envió una ofrenda floral.
Al sepelio asistieron, además, el
general de división Antonio Enri-
que Lussón, la generala de briga-
da Delsa Esther Puebla, Teté, otros
oficiales de las FAR y el MININT,
su viuda Carmen, hijos, hermanos
y compañeros de fusiles y letras.

Días antes de su fallecimiento,
ocurrido como consecuencia  de
trastornos vasculoencefálicos, lo-
gré conversar con él, y con ese
acento santiaguero que jamás
abandonó, me estrechó la mano
con las fuerzas que le quedaban y
me dijo: “esto marcha bien, compay,
y tenemos que seguir siendo fieles a
Fidel y Raúl hasta siempre…”.
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Por  MARÍA LUISA GARCÍA MORENO
Ilustración: LUIS GÓMEZ

De armas

Se conoce como arma (del latín
arma, -õrum) el instrumento,

medio o máquina empleado con ca-
rácter ofensivo o defensivo. Tam-
bién, cada uno de los institutos de
combate de una fuerza militar: in-
fantería, caballería, artillería… De
igual modo, puede entenderse como
armas el conjunto formado por las
tropas o ejércitos de un Estado.

Pueden ser de diferentes tipos
o clases: en primer término,
defensivas u ofensivas,
en dependencia del
uso dado.

Por su es-
tructura y fun-
cionamiento
se habla de
armas blan-
cas, tienen
una hoja de
hierro, acero u
otro metal y,
como la espada
o el puñal, hie-
ren por el filo
o por la punta
—aunque du-
rante la Edad Me-
dia, se llamó así a las
portadas por el caba-
llero novel que aún no
había ganado en combate
sus propias insignias—; ar-
mas de fuego, cuando el dis-
paro se realiza mediante la
acción de una materia ex-
plosiva, como las pistolas,
fusiles o cañones; armas
arrojadizas, aquellas que se
arrojan como, por ejemplo,
la lanza.

Existen, además, las armas
nucleares, liberan energía nu-
clear a gran escala y tienen un
enorme poder de destrucción;
armas biológicas y químicas, uti-

lizan elementos vivos, como virus y
bacterias, o sustancias químicas de
elevada toxicidad para destruir y
causar daños, y muchos otros tipos
y clasificaciones infinitas que, en
medio de la carrera armamentista
actual, han convertido la guerra en
una actividad, aparen-
temente

más “limpia” y, en realidad, mu-
cho más bárbara y destructiva.

Resulta curioso que de igual for-
ma se identifican como armas las

defensas naturales de los anima-
les y los medios de cualquier tipo

que usamos para conseguir algo:
“Esas son mis armas: la verdad y la
justicia”.

Sin embargo, lo que en verdad
llama la atención de esta palabra, es
la gran cantidad de frases que ha

g e n e r a d o ,
muchas de

las cuales han
pasado a la vida

cotidiana. Vea-
mos, pues, algunas

de ellas: alzarse en
armas un pueblo o un
ser humano para alcan-
zar su libertad; de ar-
mas tomar, “dicho de
una persona de cui-
dado”; entregar las
armas, “rendirse”;
hacerse a las armas,
“acostumbrarse a

algo a lo que obliga la
necesidad”; llegar a las ar-
mas, “llegar a pelear”;
medir las armas, “pelear,
combatir”; pasar por las

armas, “fusilar”; pre-
sentar  armas, “rendir
honores militares con
las armas”; sobre las
armas, “dicho de la
tropa: preparada para
el combate”; velar las
armas, por quien ha-
bía de ser armado ca-

ballero, como el inmor-
tal don Quijote.

Asimismo, se han lexicalizado
expresiones para definir determi-
nadas realidades: hecho de armas,
hombre de armas,  maestro de ar-
mas,  plaza de armas.

En fin, nos guste o no la idea, la
sociedad ha convertido las armas en
parte de nuestra habitual existencia.

y más armas...
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Torreón de Marianao5

Fuerte de La Chorrera2 Torreón de
San Lázaro

4

Caracterizada topográficamente por innumerables
bahías,  ensenadas, surgideros, playas y desemboca-
duras de ríos, las extensas zonas costeras de Cuba
sirvieron, desde  inicios de la colonización, como refu-
gios o apeaderos a piratas, corsarios o fuerzas de las
armadas enemigas de la corona española. Estos escena-
rios naturales facilitaron las actividades de contraban-
do y desembarcos de fuerzas para  atacar y saquear ha-
ciendas, ingenios o núcleos poblacionales costeros.

 Defender las zonas costeras –excluyendo las prin-
cipales ciudades portuarias donde desde su fundación
incluían sistemas de fortificaciones–,  constituyó una
constante preocupación de los gobernadores de la Isla
quienes, a partir del siglo XVII, elaboraron diferentes pla-
nes de fortificaciones.

Surgen los sistemas de defensa costera, conforma-
dos por obras menores complementarias (torreones,
fuertes y reductos). Predominó el  torreón de planta
circular o cuadrada. Contaban con dos o tres niveles,

representativos de la escuela de fortificación hispano-
americana. La designación principal de estas obras era
la vigilancia (puesto de observación), protección y
defensa.

En los planes se describía la ubicación geográfica de
cada punto de importancia factible al desembarco, tipo
de construcción, guarnición, poblados u objetivos políti-
cos, económicos más cercanos. Asímismo se ofrecía una
valoración de caminos o sectores del terreno accesibles,
para acudir con las fuerzas y rechazar o aniquilar al
invasor.

Hacia la segunda mitad del siglo XVII, inició la cons-
trucción de obras menores complementarias en el sis-
tema de fortificaciones del frente marítimo de la plaza
La Habana. Al este (zona de barlovento), de la entrada
de la bahía se construyó el fuerte de Cojímar  y el torreón
de Bacuranao a una distancia de siete y quince qui-
lómetros, respectivamente. Al oeste (zona de sotaven-
to) fueron edificados el torreón de San Lázaro, el fuerte
de la Chorrera y el torreón de Marianao, a 1,4, tres y
once quilómetros, respectivamente.

Fortificaciones

Frente Marítimo
complementarias del

de la plaza La Habana
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2 Fuerte de La Chorrera. Foto principio
siglo XIX.

3 Torreón de Bacuranao

1 Fuerte de Cojímar

Fuerte Cojímar. De derecha a izquierda,
garita (frente de mar), frente de campa-
ña (de tierra) con sus dos garitas.

1

Por teniente coronel JESÚS IGNACIO SUÁREZ
FERNÁNDEZ
Fotos y planos: Archivo Nacional de Cuba, Biblioteca
Nacional José Martí y Oficina del Plan Maestro del
Historiador de la Ciudad de La Habana

FUERTES DE COJÍMAR Y DE SANTA DOROTEA
DE LUNA DE LA CHORRERA

Por real cédula del 30 de enero de 1635, se ordenó la
construcción de ambos, indicándose al virrey de México
situar los fondos. El envío de estos presentó dificulta-
des, lo cual postergó el inicio de las obras.

En 1639, el ingeniero militar Juan Bautista Antonelli,
que trabajaba en la construcción del Castillo de San
Pedro de la Roca del Morro, en Santiago de Cuba, reci-
bió la orden del gobernador Álvaro de Luna Sarmiento,
de ejecutar en La Habana los fuertes de Cojímar y de La
Chorrera, para resguardar las desembocaduras de los
ríos de igual nombre.

Así, se  incorporaban al sistema defensivo de la capi-
tal dos puestos de vigilancia estratégicos, a barlovento y
a sotavento, respectivamente. Ambos, con estructura
semejante, ostentan una planta cuadrada de ochenta
pies de lado y cuarenta de altura. El de Cojímar, dos ga-
ritas en su frente de campaña (tierra) y uno en su frente
de mar.

 Construidos de cantería, a un costo de veinte mil
ducados, obtenidos por la contribución de los vecinos de
la villa, el de la Chorrera se concluyó en 1643, y el de
Cojímar, seis años después.

Durante la toma de La Habana por los ingleses en
1762, ambos sufrieron severos daños por la artillería de
las naves enemigas. A partir del año siguiente, fueron
reconstruidos, cuando España recuperó La Habana,  a
cambio de la Florida.
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Torreón de Bacuranao. Al centro, en el
segundo nivel, puerta de entrada a la
que se accedía a través de una escale-
ra de madera. Foto actual.

3

Plano de la posición de la batería de vigía en
Bacuranao. Se desconoce el autor y la fecha.

TORREÓN DE BACURANAO

Construido en 1692, durante el gobierno de Severino
de Manzaneda (1689-1695), quien un año antes, propuso a
la Junta de Guerra su edificación en la desembocadura
del río Bacuranao. A un costo de ochocientos pesos, in-
cluía el emplazamiento de dos a tres piezas de artillería
y una guarnición compuesta por un cabo y cinco solda-
dos. La proposición fue aprobada incorporándosele dos
artilleros.
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Torreón de San Lázaro. En la parte in-
ferior, a la izquierda, puerta de entrada.
Foto década del treinta, siglo XIX.

4

Torreón de Marianao. Foto primera
década siglo XIX.5

El objetivo era establecer un puesto de vigilancia,
evitar el desembarco de fuerzas en la ensenada o de-
sembocadura del río y cerrar el paso hacia la villa de
Guanabacoa o la plaza La Habana.

Se edificó bajo la dirección de Juan Herrera
Sotomayor, ingeniero militar de Bruselas. De planta
cuadrada, es de mampuesto, estructurado en dos nive-
les y en la parte superior rematado con un pretil y cu-
bierta a dos aguas. El paso al segundo nivel se efectuaba
a través de una escalera de madera. Por el frente de
mar, lo rodea un parapeto con ocho troneras para em-
plazar cañones a barbeta (al descubierto), que extiende
y amplía la defensa hasta la desembocadura del río.

A las diez de la mañana, del 7 de junio de 1762, fue
bombardeado por las fragatas  Bonetta y Mercury, como
parte del apoyo al desembarco de las fuerzas inglesas.
Quedó prácticamente destruido. Su reconstrucción se
ejecutó a partir del año siguiente, como parte del plan
de refortificación de la plaza La Habana.

LOS DE SAN LÁZARO Y DE MARIANAO

Se construyen como complemento del sistema de vi-
gilancia a finales del siglo XVII, durante el mandato del
gobernador José Fernández de Córdoba (1680-1685), au-
torizado por real cédula de 15 de junio de 1684 para em-
plear fondos que se recibían de México por un valor de
mil quinientos pesos.

 En la Caleta de Juan Guillén, renombrada posterior-
mente como de San Lázaro, se construyó un pequeño
torreón de forma circular, de mampuesto, con cinco as-
pilleras, complementado con la explanada de mampos-
tería construida en 1643, para emplazar cañones a bar-
beta. El segundo torreón, con similares características,
fue erigido en la ensenada de Marianao.

Esta política de fortificaciones tuvo lugar en toda la
Isla hasta las primeras décadas del siglo XIX. En infor-
me elaborado por la Junta  del Real Consulado, de 25 de
mayo de 1800, se propuso ampliar el sistema de vigilancia
y protección del litoral norte de La Habana, mediante
ocho torreones en puntos estratégicos, a barlovento,
en Arcos de Canasí, Puerto Escondido, Santa Cruz,
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El Rincón y a sotavento, en Jaimanitas, Baracoa, Caba-
ñas y Bahía Honda. Tendrían hasta nueve varas de diá-
metro por ocho de altura. En la práctica el plan reflejó
más necesidades que posibilidades debido a la carencia
de recursos.

Estas obras complementarias, en la actualidad cons-
tituyen un testimonio de la formación y desarrollo del
Primer Sistema Defensivo de la plaza La Habana (1589-
1762), exponentes de la evolución de la arquitectura mi-
litar colonial española en el siglo XVII.

Algunas fuentes consultadas:

Archivo Nacional de Cuba, Fondo Real Consulado y Junta de Fo-
mento de la Isla de Cuba.

CEMI de las FAR: Historia Militar de Cuba, tomo 1 (1510-1868),
Ediciones Verde Olivo, 2004.

Guía de Forasteros, Imprenta del Gobierno y Capitanía General,
Habana, 1878.

Francisco Castillo Meléndez: La defensa de la Isla de Cuba en la
segunda mitad del siglo XVII, Diputación Provincial de Sevi-
lla, España,1986.

Tamara Blanes Martín: Fortificaciones del Caribe, Editorial Le-
tras Cubanas, La Habana, 2001.

López Muñiz: Diccionario Enciclopédico de la guerra, Editorial
Gesta, tomos 7 y 12, Madrid, España, 1958.



45VERDE OLIVO junio/2009

Protectores desmontables, para
resguardar la garganta y la ingle

Por teniente coronel
GUSTAVO ROBREÑO DÍAZ

Dado el negativo impacto que para
la sociedad norteamericana repre-
senta la ocurrencia de bajas entre
sus efectivos militares en el curso
de los conflictos bélicos –ya sean
muertos o heridos–, las fuerzas ar-
madas de los Estados Unidos pres-
tan especial atención a la protección
individual de su personal, en la que
juega hoy un rol fundamental el
denominado Blindaje Corporal In-
terceptor (IBA, por sus siglas en in-
glés), comúnmente conocido como
chaleco antibalas.

Concebido para brindar protec-
ción contra proyectiles de 7.62 milí-
metros,  el IBA está compuesto por
tres elementos:

el frente y la espalda, en los cuales
se colocan las láminas de protección
adicionales (confeccionadas de ce-
rámica y reemplazables en caso de
ser dañadas por algún impacto), y
que son las que lo hacen resistente
al impacto de proyectiles de 7.62 mi-
límetros.

Varios aditamentos conforman la
protección individual del soldado de
infantería norteamericano, cuaren-
ta libras, aproximadamente, sin in-
cluir la mochila. Dicho peso incluye
16.4 libras correspondientes al cha-
leco táctico exterior y las láminas
de protección.

De acuerdo con un estudio reali-
zado a una muestra de 118 efectivos

PESADA IMPEDIMENTA

Confeccionado con tejido de
Kevlar (material sintético caracte-
rizado por su resistencia a elevadas
temperaturas y fuertes impactos), el
chaleco táctico exterior tiene un
peso de 8.4 libras y, por sí solo, brinda
protección únicamente contra pro-
yectiles de nueve milímetros. Dispo-
ne de compartimentos interiores, en

Chaleco táctico exterior

Láminas de protección,
para reforzar el frente
y la espalda
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Cara

Lados
del tronco

Piernas

Hombros

Brazos

Nuca

Glúteos

tos hasta que los fabricantes no re-
duzcan su peso.

Al respecto, el Centro de leccio-
nes aprendidas del ejército de Esta-
dos Unidos presentó recientemente
un informe donde asegura que en la
actualidad la carga del soldado nor-
teamericano –cuyo elemento más
pesado es el Blindaje Corporal Inter-
ceptor–, excede considerablemente
el máximo establecido por la doctri-
na del ejército que, en su  Manual de
Campaña FM-21-18, de junio de 1990,
regula que la carga total del soldado
no debe exceder de sesenta libras.

A ello se adiciona que la calidad
de algunos modelos del IBA fue cues-
tionada recientemente por una
auditoría de la oficina del inspector
general del Departamento de Defen-
sa. Como ocurre frecuentemente en
Estados Unidos para favorecer a

norteamericanos, heridos durante
acciones combativas en Iraq mien-
tras usaban el IBA, el 58 por ciento
recibió lesiones en las manos, pies,
brazos y piernas, mientras solo el
nueve por ciento sufrió heridas en
las áreas protegidas por el chaleco.

Esa y otras experiencias prácti-
cas demuestran que el IBA no ofre-
ce protección para la cara, la nuca,
los hombros, los brazos, los lados del
tronco, los glúteos y las piernas.

De ahí que las investigaciones
para la producción de chalecos
antibalas más ligeros, más resisten-
tes y con mayor área de protección

siguen un curso acelerado. En lo
fundamental, se han diseñado adi-
tamentos para proteger los brazos y
las piernas, tanto del fuego de las
armas de pequeño calibre, como de
los Artefactos Explosivos Improvi-
sados. De forma conjunta estos ac-
cesorios añadirían unas diez libras
al peso total del Blindaje Corporal
Interceptor, elevándolo a poco más
de 26 libras.

CORAZA VULNERABLE

Aunque ofrece mayor protección,
esta suerte de “armadura medieval”
limita la movilidad e incrementa el
desgaste físico del individuo, sobre
todo en las condiciones de elevada
temperatura y humedad predomi-
nantes en nuestro país la mayor
parte del año. Precisamente, un
artículo publicado en febrero pa-
sado por el semanario militar esta-
dounidense Navy Times advertía que
funcionarios militares han recha-
zado el uso de esos nuevos aditamen-
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El IBA no ha impedido
que el número de ba-
jas norteamericanas
en Iraq y Afganistán
se aproxime a los cua-
renta mil efectivos,
entre muertos y he-
ridos.

Nuestros combatientes cuentan con el armamento y la pre-
paración para demostrar que  el chaleco antibalas dista mu-
cho de ser infalible.

contratistas vinculados al complejo
militar industrial, la auditoría seña-
ló que varios miles de chalecos no
proporcionan la debida protección
pues fueron evaluados inadecua-
damente. De hecho, el  ejército deci-
dió retirar cerca de 33 mil, de un in-
ventario total de dos millones.

Las láminas de protección son
capaces de soportar solo un número
limitado de impactos, luego del cual
se fracturan y comienzan a perder
efectividad. Esto implica que, aún
aquellos proyectiles detenidos
exitosamente, incapacitan tempo-
ralmente al individuo y permiten
hacer nuevos disparos sobre él, que
pueden producir contusiones, frac-
turas óseas, hemorragias internas,
e incluso, la muerte.

Únicamente en el pecho y la es-
palda –siempre que esté provisto de
las láminas adicionales de protec-
ción–, el IBA es capaz de detener un
proyectil ordinario de 7.62 milíme-
tros disparado por un fusil AKM, a
menos de cien metros. De ahí que
los disparos más efectivos son los
dirigidos a los puntos sensibles, ya
enunciados, de la fisonomía del ad-
versario.

Las experiencias de Iraq y
Afganistán demuestran, además, que
el Blindaje Corporal Interceptor
ofrece una protección limitada con-
tra los ataques con Artefactos Ex-
plosivos Improvisados, la principal

causa de bajas entre los efectivos
norteamericanos desplegados en
ambos países, que entre muertos y
heridos se aproxima ya a los cuaren-
ta mil.

Lo anterior muestra con sobrada
elocuencia como, cuando se em-
plean métodos efectivos de lucha

que potencien nuestras ventajas y
exploten con habilidad e iniciativa
las debilidades del adversario, no hay
enemigo suficientemente protegido
ni invulnerable, máxime, si carece
de la verdadera coraza moral brin-
dada por la razón de las ideas que se
defienden.
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Que cada hombre o mujer recoja diaria-
mente veinte sacos de papa y más, no asom-
bra a nadie en el campamento Blas Roca,
del municipio habanero de Artemisa. Mas
es impresionante la norma cuando sus
hacedores son muchachos que, en su mayo-
ría, no “echan” aún esa cantidad de años en
la gran bitácora de sus vidas. No obstante,
cada vianda recolectada les ha germinado en
el alma como experimentados cosechadores
de Revolución.

Parecen bendecidos por la pródiga diosa
portadora del arco y la flecha, debido a la fer-
tilidad de las tierras donde laboran y a las ha-
bilidades probadas en el acopio de frutos. Se le-
vantan antes de que llegue el Sol, y luego de
asistir a un matutino para actualizarse de “lo
último”, salen hacia el campo. Si el recorrido
supera el quilómetro, se trasladan en camiones;
si es menor la distancia, ¡hasta Santiago a pie!

Una vez en el surco, por parejas, casi siem-
pre de diferente sexo, comienza la faena in-
terrumpida solo durante los treinta minutos de
almuerzo a partir de las 12:30. Ni siquiera en ese
lapso hay el más mínimo asomo de “majaseo”, al
contrario, prácticamente degustan los alimen-
tos delante del próximo saco que llenar. Y con la
pancita satisfecha, se ufanan semejando el es-
píritu del bueno de Loppi: ¡papas, al morral! Así
andan ocupados hasta las cinco y media o seis de
la tarde. Cualquiera supondría que están exhaus-
tos…, ¡quéee va!

Tras el regreso al campamento, arman sus equi-
pos y empieza el bullicio de los varones entusias-
mados por los juegos de pelota, voleibol, fútbol…
Por su parte, las muchachas recogen la ropa que
dejaron secando por la mañana, tararean la can-
ción que suena por la radiobase, organizan los dor-
mitorios, “deschurran” la indumentaria del día.
Ahora sí, ya no les quedan energías. Pero, ¿tú sabes
quién llega cada noche?    Pepe con su rueda de
casino    Tampoco faltan a la fiesta salseros, re-
guetoneros, ni Micaela con su famosísima conga.

CAMPAÑA POR DENTRO

La novena edición de la recogida de papa inició el
22 de febrero y concluyó en mayo. Constó de cinco
etapas que comprendieron 15 días de trabajo cada
una. En el transcurso de estas participaron alumnos

FAR, FEEM y FEU

Rudislandi
Melo López.

en la recogida de papa
tres F
y un propósito

La novena Campaña
de Frío, bajo el lema
Todo por la Revolu-
ción, estrecha los
vínculos entre los jó-
venes de las Institu-
ciones Docentes de
Nivel Superior de las
FAR, la Federación
Estudiantil Univer-
sitaria y la Federa-
ción de Estudiantes
de la Enseñanza Me-
dia en el apoyo al aco-
pio de 346 553 sacos
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Por teniente DANAYRIS CABALLERO GARCÍA
Fotos: ANTONIO PONS BEATO

universitarios, de preuniversitarios, de técnico me-
dio, camilitos y cadetes.

En esta oportunidad se estructuró una agrupación,
en la región occidental, compuesta por siete campamen-
tos localizados en las provincias de La Habana y Pinar
del Río. De estos, tres pertenecen al Ministerio de la
Agricultura y el resto a la Unión Agropecuaria Militar
(UAM).

Para organizar la convivencia de los albergados, al-
rededor de 120 compañeros, se designó un jefe militar,
quien se apoyó en el jefe de logística y el político, así
como en el representante de las organizaciones juveni-
les. Además, contaron con la constante supervisión de
los funcionarios de la Unión de Jóvenes Comunistas, en-
cargados de optimizar el cumplimiento de la campaña.

Igualmente estuvo garantizado el funcionamiento de
los servicios médicos. Acerca de ello, la enfermera
Ildelisa Valdés Rodríguez, del policlínico de Artemisa,
expuso: “Somos cuatro enfermeras que trabajamos 24
horas y descansamos 72. Acompañamos a los brigadistas
siempre. Nuestra labor asistencial consiste en suminis-
trar alguna duralgina para aliviar dolores de cabeza, mo-
lestias propias del ciclo menstrual, también hemos aten-
dido casos con descomposición de estómago. Realmente
brindamos seguridad, aunque en el campo no existen pe-
ligros potenciales. En el momento que sea necesario, nos
trasladamos con algún paciente hasta el campamento,
donde se encuentra un médico fijo y una enfermería pre-
parada con todo”. En su valoración de la campaña subra-
ya: “Contribuye al rescate de valores tan importantes para
la sociedad como el respeto mutuo y la solidaridad”.

Debe destacarse que el mejoramiento de las condicio-
nes de vida en las instalaciones constituye un proceso
gradual de arreglos estructurales y estéticos asumidos
por estudiantes, trabajadores civiles y oficiales.

Al término de las dos etapas iniciales, el Blas Roca
figura como vanguardia al sobrecumplir el por ciento de
la norma de producción primero con 139 y después elevar
la cifra a más de 174. Tales valores representan más de 22
mil quintales colectados para el consumo del pueblo.

¿UNA FAMILIA?

“Aquí no hay distinción, ni privilegios. En la campaña so-
mos una familia. Dirijo a los muchachos respetando las dife-
rencias entre su formación y la mía. Me considero un padre
para ellos. Y han demostrado que piensan lo mismo de mí.
Hemos logrado mantener una buena disciplina utilizan-
do otros métodos”, afirma el teniente coronel Norberto
Monterrey, al frente de los jóvenes del Blas Roca.
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Ha reunido a los periodistas en el centro del sembra-
do con el objetivo de comentarles “la misión”. Está ves-
tido con un overol verde veteado por manchas carmeli-
tas. Agita las manos cubiertas de tierra llamando al polí-
tico, quien dialoga con los brigadistas localizados seis
surcos más allá. Este arriba diligente para explicar la
organización de la fuerza de trabajo en cinco brigadas,
la mayoría liderada por mujeres y en las cuales se reú-
nen educandos de las sedes municipales de Ciencias Mé-
dicas del Oeste habanero y los cadetes de la Escuela
Interarmas de las FAR General Antonio Maceo, Orden
Antonio Maceo.

Después de referir el buen ritmo de recogida, el fácil
entendimiento entre civiles y militares, el aseguramien-
to logístico de la actividad, lo cual incluye desde la trans-
portación de los municipios hacia los campamentos has-
ta la presencia de una enfermera en el surco, alimentos,
agua…; Monterrey vuelve la mirada hacia uno de sus re-
toños. Dice: “Puedo considerarme su padre, porque tuve
que convencer a la madre para que aceptara las razones
de la muchachita para quedarse bajo tratamiento médi-
co. Quisimos incorporarla en el grupo de mantenimiento
y resulta que ahora es la nueva jefa de la brigada 4”.

Al respecto, Lorelis Díaz Armas, estudiante de segundo
año de Medicina, amplía más tarde: “Padezco de anemia
por déficit de hierro. Cuando mi mamá trajo el certificado
médico y habló con el jefe del campamento para sacarme
de allí, le respondí que no me iba. Me sentía bien junto a
mis compañeros y podía resolver mi problema tomando
pastillas […] Acepté ser la jefa de la brigada al enfermar la
anterior. Somos veinte, entre cadetes y estudiantes de Me-
dicina y nos llevamos muy bien. Trabajo a la par de ellos.

Lorelis
Díaz Armas.

Los integrantes de la 4 declaran con satis-
facción sobre Lorelis (la más pequeña en el
centro): “Desde que es jefa de brigada
somos vanguardias”.
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Yesenia Valdés Llanes, compañe-
ra de Rudislandi, aprecia de este
su solidaridad, tanto en el surco

como en el campamento.

Después de la faena siempre queda tiempo para la
recreación.En estos momentos hemos pasado a

compartir el primer lugar en la emu-
lación y esperamos mantenernos así
hasta el final de la etapa”.

El futuro ingeniero mecánico
Rudislandi Melo López, rivaliza con
Lorelis por el primer puesto en el
chequeo emulativo. Únicamente él
y otro cadete de tercer año constitu-
yen la fuerza masculina en la briga-
da 1. No obstante, asegura cumplir
“cómodo” la norma. Realmente el
santiaguero hace honores al sobre-
nombre de su ciudad natal, puesto
que puede catalogarse de heroicidad
recolectar diariamente entre 50 y 55
sacos, rendimiento superior al dupli-
cado de la norma. Por eso, siempre
está entre las parejas adelantadas
que le “tiran el cabo” a aquellas re-
zagadas.

Y brinda su ayuda de buena gana
a los galenos en formación, quienes
le han demostrado la valía del eslo-
gan repetido hasta el cansancio por
la televisión: “No se automedique,
consulte a su médico”. Ahora Ru-
dislandi conoce al dedillo que una
sobredosis de diuréticos, cafeína,
hormonas, antidepresivos puede
causar impotencia. A su vez, él ha

educado a sus colegas de labor en el
mantenimiento del orden interior.
“No es que sean regados –explicita
rápidamente– pero hay que insistir-
les en que estiren bien la cama, co-
loquen organizadamente sus perte-
nencias”. Agrega: “Los de Ciencias
Médicas son muy receptivos, el año
pasado tuve que ayudar más a los del
politécnico en la cuestión del orden”.

Así, compartiendo saberes y su-
dores andan generaciones de hom-
bres y mujeres dignos, unidos en el
empeño de apoyar la Patria procu-
rando el alimento para su pueblo, que

es otra forma de defenderla. Reva-
lidan pues, estos jóvenes el meri-
diano pensamiento del Apóstol: “O la
república tiene por base el carácter
entero de cada uno de sus hijos, el
hábito de trabajar con sus manos y
pensar por sí propio, el ejercicio ín-
tegro de sí y el respeto, como de ho-
nor de familia, al ejercicio íntegro de
los demás; la pasión, en fin, por el de-
coro del hombre, –o la república no
vale una lágrima de nuestras mu-
jeres ni una sola gota de sangre de
nuestro bravos […]”.
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leyes revolucionarias
han sido aprobadas
en el primer año de la
Revolución

El espíritu de todas ha sido el mismo: la liberación eco-
nómica y política, el logro de mayor bienestar y el afian-
zamiento de la libertad de nuestro pueblo.

Desde el punto de vista de esos principios, son impor-
tantes porque constituyen un paso necesario para la fe-
licidad de la Patria.

Aquí seleccionamos algunas para dar muestra del
intenso trabajo de la Revolución. Las hemos coordinado
de acuerdo con el mes en que fueron firmadas o promul-
gadas o en el que tuvieron especial importancia.

Quede así, para nuestros lectores, un reflejo de lo
que ha sido este año. Un almanaque de trabajo y de pa-
triotismo.

TRIBUNALES
REVOLUCIONARIOS

El pueblo confió a los tribunales re-
volucionarios el ejercicio de la jus-
ticia. La nación vio desfilar ante los
serenos tribunales, a sus tortura-
dores y asesinos más connotados.
Sobre estos recayeron las sancio-
nes consecuentes con su actua-
ción. La justicia revolucionaria
que comenzó a actuar en enero,
cumplió en pocos meses su come-
tido, ejemplarizante. Meses des-
pués, en octubre, cuando los
planes de la contrarrevolución
arreciaron y se vio la actuación
de los traidores, después del
bombardeo a La Habana y la
felonía de Matos, el pueblo pidió nuevamente el
restablecimiento de los tribunales revolucionarios.
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LEY DE ALQUILERES

AUMENTO EN LOS SALARIOS
AGRÍCOLAS DE LA CAÑA

INSTITUTO DE AHORRO Y VIVIENDA

ABRIL

La Revolución de los humildes, por los humil-
des y para los humildes llegó a un sector tradicio-
nalmente olvidado y sumido en la miseria: los
obreros agrícolas de la industria azucarera. La
Ley No. 260 del 15 de abril, aumentó en un doce
por ciento los salarios correspondientes al corte
y alza de la caña por la zafra de 1959. Se aumentó
en un ocho por ciento los salarios de los obreros
de carga y tiro de caña y asimismo, se establecie-
ron otros aumentos. La medida fue una inyec-
ción de vida en la economía de nuestros campos.
Y hubo menos hambre en los hogares obreros.
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El vicio del juego tenía muy hondas raíces en
Cuba. Siempre fue un mal que gravitó sobre las
familias más modestas en beneficio de todo tipo
de tahúres internacionales o nativos. El Institu-
to de Ahorro y Vivienda vino a sustituir la podri-
da lotería nacional, lacra que nos dejara España,
por un sistema que suplanta el juego por la vir-
tud del ahorro. La Ley del INAV es estudiada en
América Latina, donde se padece también el vi-
cio del  juego. Al principio no le fue fácil al insti-
tuto desenvolverse: el viejo hábito de la lotería
parecía estar muy arraigado. Pero hoy va viento
en popa, construyendo casas en La Habana y en
Santiago de Cuba y extendiendo a todas partes
sus beneficios.

En Cuba se pagaban los alquileres más altos del
mundo. Las inversiones privadas se dirigían funda-
mentalmente hacia las construcciones para obtener
ganancias fáciles, porque la industrialización del país
estaba frenada por la sumisión al extranjero. Y siem-
pre fue el alquiler el terror del ama de casa y del
padre de familia. La Revolución los rebajó en un cin-
cuenta por ciento, rebaja sin precedentes en la histo-
ria del país. Esta significó un ahorro de ochenta mi-
llones de pesos en la economía popular.
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BANCO DE LOS SEGUROS SOCIALES

LEY DE
REFORMA AGRARIA

El Banco de Seguros Sociales fue creado el 29 de mayo de 1959,
a él fueron incorporadas aquellas instituciones que ejecutan
seguros sociales obligatorios para atender casos de vejez,
invalidez o muerte, enumerados por la ley. Luego, en
diciembre, cuando ya estaba marchando en el
camino de las realizaciones, se aumentó a
cuarenta pesos la pensión mínima
para los asegurados y se incluyó en

El 3 de junio se publicó en la Gaceta Oficial la Ley de
Reforma Agraria, firmada en La Plata, en mayo 17. Es la
ley fundamental de la Revolución. Destruye el sistema
de explotación del campesinado. Barre con los métodos
medievales de producción que mantenían al hombre del
campo en la más absoluta miseria, al darle la propiedad
de la tierra al que la trabaja y acabar con los contratos
de aparcería y arrendamiento característicos del siste-
ma hasta entonces imperante en Cuba. Su paso más
importante es la destrucción del latifundio al establecer
como límite para la propiedad de la tierra la extensión
de treinta caballerías en general, con la excepción de las
fincas dedicadas al cultivo de arroz, caña de azúcar o a la
ganadería u otras producciones agropecuarias, que se
ajusten al límite de producción señalado, en cuyo caso

podrá extenderse hasta cien caballerías. La ley es justa.
Establece el reparto de tierras del Estado, la provincia,
y el municipio y las expropiadas a los latifundistas. Va
encaminada a variar el sistema de monocultivo existen-
te, y a hacer más intensa la producción.

El ideal de Sanguily de que la tierra de Cuba estuvie-
ra en manos cubanas, se cumple por esta ley básica. La
voracidad extranjera encontró en ella un sólido golpe
mortal y el hombre del pueblo la respalda y apoya por-
que sabe que es la base de la independencia del país y del
bienestar de todos.

el seguro a todos los tra-
bajadores, incluso los del

servicio doméstico, siendo el
derecho de estos últimos objeto

de nuevas disposiciones que pron-
to serán dictadas. El hombre humil-

de tendrá una vejez más segura. El ho-
gar del pueblo tendrá más sosiego. La
seguridad social también va...
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AYUDA A LA INDUSTRIA

DIEZ MIL AULAS NUEVAS

En julio, el Consejo de Ministros acordó
destinar un millón de pesos de los fondos del
Ministerio de Recuperación de Bienes para
refaccionar y ayudar a industrias que nece-
sitarán tal medida. Así el Estado daba los
primeros pasos en su política industrial, apo-
yando a los pequeños industriales cubanos.
Más tarde creó el departamento de indus-
trialización del INRA, al frente del cual se
encuentra el doctor Ernesto Guevara. La
política estatal en cuanto a industrialización
ha sido definida por Fidel Castro: apoyo y
auxilio a la industria privada, plenas garan-
tías a esta, y al tiempo, iniciativa industrial
del Estado en aquellos renglones que el ca-
pital privado se niegue a explotar. Como
complemento de la Reforma Agraria, en la
realización está el futuro del país.

La Ley 561, aprobada en septiembre, creó diez
mil nuevas escuelas para los niños cubanos, más
de las que se habían creado en los cincuenta y
ocho años anteriores. Este esfuerzo del gobierno
revolucionario fue posible gracias a la coopera-
ción de los maestros que trabajarán, durante el
primer año, por la mitad de los haberes que están
fijados para el magisterio, sueldo que será aumen-
tado progresivamente hasta llegar a doscientos
pesos. Más de medio millón de niños sin escuelas
había en Cuba. Ahora llegarán hasta ellos los be-
neficios de la cultura. Aún en los más remotos
parajes campesinos se están levantando escuelas
para cumplir aquel pensamiento martiano: “Ser
culto es el único modo de ser libre”.

REFORMA TRIBUTARIA

En agosto quedó inaugurado el fórum sobre la Refor-

ma Tributaria, que ha sido el primero y único código don-

de se sistematiza el derecho fiscal que hemos tenido. La

ley es de gran importancia y se basa en los principios de

estimular aquellos renglones de la producción que son

necesarios al país, alentar a la industrialización y al pro-

pio tiempo, desalentar la adquisición de objetos suntuarios

y de productos extranjeros. En el fórum referido el doctor

Dorticós expresó: “la Reforma Tributaria servirá como

motor impulsor a la industrialización del país…”.
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NOVIEMBRE
LEY DEL TURISMO

LEY DE REFORMA DE LA ENSEÑANZA

En noviembre, la Gaceta Oficial publicó la Ley por la
que se crea el Instituto Nacional de la Industria Turística.

Esa Ley es el producto de toda la política revoluciona-
ria en cuanto al turismo, que se basa en principios contra-
rios a los imperantes anteriormente. El turismo en Cuba
se caracterizaba por el abandono administrativo, la rapa-
cidad privada y el estímulo a los peores vicios. Hoy, me-
diante la gestión del INIT, Cuba busca agradar al turista,
atraerlo como un amigo y mostrarle la verdad y la belleza
de nuestra Isla. Por primera vez en nuestra historia no
tendríamos que avergonzarnos del turismo y por primera
vez también, se estimulaba el turismo interior.

El último mes del año fue de intenso tra-
bajo revolucionario. Sesenta y seis nuevas
leyes fueron aprobadas en el último Consejo
de Ministros. Entre estas, una de las princi-
pales fue la Reforma de la Enseñanza. Reali-
zada dentro del mayor respeto a la libertad de
enseñanza. La Reforma ha sido destinada para
crear una generación más culta y más cono-
cedora de las realidades cubanas, al tiempo
que especializada en aquellos renglones don-
de más necesitados de técnicos estamos. Lo
superfluo ha sido eliminado. Se intenta aca-
bar con la enseñanza memorística e ir hacia
métodos más flexibles y claros que hagan del
niño un hombre y no un autómata.

Tomado de Verde Olivo, año 2, No. 33, lunes 4 de enero de 1960.

LEY DEL PETRÓLEO

En octubre fue firmada, regulando la explora-
ción y explotación de minerales combustibles, lla-
mada popularmente “ley del petróleo”. Su objeti-
vo es dar fin a la situación existente con relación a
las riquezas del subsuelo cubano que se encon-
traban, en gran parte, en poder de entidades ex-
tranjeras que las mantenían como “reservas”, con
grave perjuicio de la economía nacional. Esta
impulsa la explotación y regula la misma. Crea,
además, el Instituto Cubano del Petróleo, que fun-
cionará incorporado al INRA. Las concesiones
otorgadas con anterioridad podrán ser prorroga-
das en los casos en que se justifique la necesidad
de la prórroga; pero aquellas lesivas al interés de
la nación, se declaran extinguidas.

Quienes exploten comercialmente los yaci-
mientos de minerales combustibles están obliga-
dos a abonar al Estado una participación del se-
senta por ciento, en efectivo o en especie, a opción
del Estado, sobre todo el mineral que se capte y
extraiga en su concesión.
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Ciclones tropicales

Todo el país se prepara para
la temporada ciclónica del pri-

mero de junio al 30 de noviembre

En la Isla la reducción del riesgo de desastre na-
ció con la estrategia trazada por el Comandante en
Jefe Fidel Castro, después de los azotes del  hura-
cán Flora, en la región oriental del país, en octubre
de 1963. Bajo el nombre de voluntad hidráulica, se
desarrolla  un programa que continúa señalando el
futuro.

La capacidad hoy mostrada ante el reto de los
organismos tropicales, es el resultado de esa vo-
luntad política que garantiza, también, reducir el
riesgo mediante el acceso  a la educación, la salud
y  la seguridad social. A pesar de ser un país pobre
realiza inversiones en la infraestructura, trabaja
por  la universalización de la cultura, para incre-
mentar el conocimiento humano y el constante
perfeccionamiento de nuestra organización políti-
ca, social y económica, encaminada a fomentar la
cooperación y  solidaridad entre los cubanos  y con
otros países del mundo.

Ello permite una plataforma nacional y
multisectorial efectiva, que le facilita al país  orien-
tar la formulación de políticas y coordinar los pla-
nes, programas, proyectos y las tareas requeridas
para  la reducción del riesgo de desastres.

Guanes, el Ike causó grandes inundaciones.
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Por teniente coronel MAIDA MILLÁN ÁLVAREZ
Máster en Ciencias de Comunicación
Ilustración: LUIS GÓMEZ
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CULTURA DE
ENFRENTA-

MIENTO

La educación ganada
en estos años de Revolu-

ción ha venido contribu-
yendo a  una cultura de en-

frentamiento a los eventos
hidrometeorológicos. Ello es

resultado de un trabajo que
tuvo sus comienzos con el sur-
gimiento de la Defensa Civil de
Cuba, el 31 de julio de 1962. Desde
entonces, particular énfasis se
hace en los programas  de la en-
señanza general, fundamental-
mente la universitaria y, dentro
de esta, los médicos, veterinarios,
arquitectos e ingenieros.

Los diplomados y maestrías,
en la Gestión para la Reducción
del Riesgo,  unido a conferencias
y clases impartidas en distintos
lugares, entre los que se encuen-
tran el  Colegio de Defensa Nacio-
nal y las Escuelas de Preparación
para la Defensa, muestran el que-
hacer en la  superación de especia-
listas y cuadros en estos temas.

Cuba ha sido reconocida, en
eventos nacionales e internacio-
nales, por sus éxitos en la organi-
zación de la reducción del riesgo
de desastre y, de manera especí-
fica, en la protección a las per-
sonas y  la recuperación ante
los fuertes azotes de los or-

ganismos tropicales.
No obstante estos lo-

gros, aún es necesario
continuar la prepara-

ción en todas las es-
tructuras del país,

con énfasis en los
niveles de muni-

cipios, con el
propósito de

profundi-
zar en

la apreciación del riesgo y adoptar
medidas oportunas en correspon-
dencia con la  magnitud del peligro.

PREVENCIÓN, UN ARMA PARA
LA VICTORIA

Se trata de que cada quien tenga
comprensión de cuál debe ser su pre-
paración y eso es preciso alcanzarlo
antes y no en el momento de la res-
puesta. Asimismo, es importante
prestar atención a todo lo relativo  a
la prevención y los preparativos,
etapas decisivas para el enfren-
tamiento ante cualquier con-
tingencia.  No debemos apli-
car las  medidas en la fase
informativa, sino preverlas
desde situaciones norma-
les y de manera perma-
nente. Ejemplo de pre-
vención es, sin duda, el
proceso de reflexión
de las experiencias
positivas y negati-
vas, realizado  desde
el nivel de munici-
pio hasta el Consejo
de Defensa Nacio-
nal,  sobre los even-
tos metereológicos
que azotaron al país
en el último año.

Así fue, también,
en el 2005, cuando las
afectaciones de los
huracanes Dennis y
Wilma. De  aquellos  re-
sultados surgió la Direc-
tiva No.1 del Vicepresi-
dente del Consejo de De-
fensa Nacional, de junio de
ese mismo año; un docu-
mento  esencial en el fortale-
cimiento normativo, legislativo
e institucional, que prioriza las
etapas de prevención y preparati-
vos del Proceso de Reducción de De-
sastres y determina, con mayor obje-
tividad, el papel de los organismos en
cada una de las etapas de este proceso.

Es preciso ahondar en la parte nor-
mativa de la mencionada directiva,

sobre todo revisar lo relacionado
con la elaboración y actuali-

zación de los planes de
reducción de de-

sastres, a par-

tir de los estudios de riesgos en cada
territorio. Si tenemos una evaluación
objetiva de nuestras vulnerabilida-
des, no se justificaría la pérdida de ali-
mentos por no estar  res-
guardados en luga-
res seguros,
como ha
sucedido.

Otra
cuestión
radica en la
poda de árboles
cercanos a tendidos
eléctricos y de comunica-
ciones. ¿Por qué tenemos que dejar
esta tarea para cuando estemos
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amenazados por un ciclón? Lo mismo
ocurre con la limpieza de alcantari-
llas, drenajes y zanjas. Igualmente
tenemos que admitir que no siem-

pre  se cumple con la com-
patibilización de las

i n v e r s i o n e s ,
una acción

de obli-
gado

cumpl i -
miento,  le-

gislada en el De-
creto Ley 262  del

Consejo de Estado.
En el resumen de la reunión am-

pliada del Consejo de Defensa

Nacional,
el pasado 24
de abril, donde se
hizo un análisis de
las acciones vinculadas
con el enfrentamiento y
recuperación de los últi-
mos organismos tropicales, al
referirse a las pérdidas económi-
cas que ascienden a  diez mil millo-
nes de dólares,  el General de Ejérci-
to Raúl Castro expresó: “¿Podemos
achacársela exclusivamente a los

efectos destructivos de estos hura-
canes y a las limitaciones econó-

micas que hemos tenido y te-
nemos? Estoy seguro que no;

una buena parte correspon-
de a la falta de previsión,

organización y exigencia
sistemáticas, al incum-
plimiento o violación de
las normas jurídicas
que rigen esta acti-
vidad”.

COMIENZA
TEMPORADA
CICLÓNICA

Próximos a la lle-
gada de la tempo-
rada ciclónica, que
comienza el primero
de junio hasta el 30 de
noviembre, período
válido para todo el
Atlántico Norte, el Mar

Caribe y el Golfo de Mé-
xico, ha tenido lugar un

proceso importante de
análisis y debate de las

experiencias vividas en
este lapso.

Las enseñanzas emana-
das del Ejercicio Meteoro, rea-

lizado durante dos días  en el mes
de mayo, sirvieron de entrena-

miento a los órganos de dirección y
a la población para modelar situacio-
nes extremas, lo cual sitúa al país en
mejores condiciones para la nueva
temporada.

Las Fuerzas Armadas Revolucio-
narias, también entrenaron sus fuer-
zas y recursos para  mitigar  daños y
se desplegaron acciones en el rescate
y salvamento de personas aisladas, in-
comunicadas o en obras colapsadas.

S u s
unida-
des  inge-
nieras  re-
visaron y
actualizaron
las misiones
que deben cum-
plir.

El comporta-
miento de los ciclo-
nes tropicales en los
años precedentes,
vaticinan  mayor nú-
mero de ocurrencia, si
tenemos en cuenta que
en la década del noven-
ta, fueron ciento trein-
ta y  entre el 2000 y 2008,
ciento cuarenta y tres.
De ellos,  una cifra con-
siderable alcanzó la ca-
tegoría de huracán y
muchos fueron de
gran intensidad en un
período corto, como
ocurrió con el Gustav,
que en veintitrés ho-
ras pasó de categoría
uno, a la cuatro.

PARTICULAR
MENCIÓN AL
PUEBLO

Hemos  sufrido
los azotes de hura-
canes de gran in-
tensidad a lo largo
de estos años. Los
tres del último
año, dos de ellos
a solo nueve
días de di-
ferencia,
que en-
traron
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y salieron por el mismo lugar, originaron una situación muy compleja.
¿Qué hubiera sucedido de no contar con un régimen social como el nues-
tro, que no deja  a nadie a su suerte?

Un  Sistema de Defensa Civil, integrado por todas las fuerzas y me-
dios de la sociedad y el Estado, a disposición de  proteger a las personas,
sus bienes y los recursos económicos del país.

Esas fortalezas creadas  en más de cincuenta años de Revolución,
son el baluarte de Cuba por la reducción de desastres y de manera espe-
cífica en el enfrentamiento a los ciclones tropicales, con una particular
mención a nuestro pueblo, como ha señalado el General de Ejército
Raúl Castro, “por constituir el actor principal en los resultados
alcanzados”.

Penetraciones del mar en el litoral habanero cuando el Wilma.
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HORIZONTALES

  1. Comprobar la verdad.
  9. Detector.
14. Fluido sutil.
15. Señalen, marquen.
17. Pelea.
18. Malla para deportes.
19. Vivienda de los esqui-
       males.
20. Nombre masculino.
21. Pelo de algunos ani-
       males.
23. Tipo de tejido.
25. Adorno.
26. Conexión.
28. Marca de avión.
29. Dios del Sol para los
       egipcios.
30. Del verbo ir.
31. Ballenas.
34. Me atreví.
37. Aparato médico.
39. Contracción grama-
       tical.
40. Utilicé.
41. Interjección.
42. Imperativo de ir.
43. Sustancia grasosa.
44. Escuchar.
45. Expiración brusca
       del aire.
47. Natural de Croacia.
48. Su Majestad.
49. Preposición.
50. Preso.
51. Nota musical.
52. Ofidio de gran tamaño.
53. Recipiente.
55. Sociedad Anónima.
57. Preposición.
58. Empaquetar.
60. Alimento bíblico.
62. Unidad Africana.
63. Ingerir alimentos.

65. Que hace magia.
66. Apócope de uno.
67. Observa.
68. Provincia española.
71. Parte del ave.
72. Mamífero rumiante.
73. Renglones, rayas.

VERTICALES

  1. Consigna de los cubanos.
  2. Sin principio ni fin (pl.).
  3. Espacio cerrado para
       el ganado.
  4. Trasladarse.
  5. Parte del cuerpo.
  6. Pegamento.
  7. Pez de color negro
       azulado.
  8. Nota musical.
10. Especie vegetal.

11. Departamento de In-
        vestigaciones del
       Ejército Rebelde.
12. Colorante azul.
13. Batracio.
16. Negación.
22. Embarcaciones.
24. Arma antigua.
27. Lado del triángulo
       rectángulo.
28. Nombre masculino.
31. Mamífero de gran
       tamaño (pl.).
32. Radio Cadena Habana.
33. Porción pequeñísima.
35. Flecha.
36. Pronombre personal.
38. Gira, excursión.
43. Lo más selecto.
46. Región más rica de
       Canadá.

49. Paz, sosiego.
50. Parte de algo principal.
54. Igual al 4 vertical.
55. Igual al 55 horizontal.
56. Nota musical.
59. Diptongo.
61. Veloz.
62. Aplica, unge.
64. Reza.
65. Líder del pueblo chino.
66. Junta, liga.
67. Repetido es ser querido.
69. Prefijo.
70. Del verbo ser.
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Fotoquiz

El cuartel Moncada, convertido
en escuela, se llama :

a) Ciudad Libertad
b) Ciudad Moncada
c) Ciudad Escolar 26 de Julio

Formen filas

1

Siete detalles

El cuartel Carlos Manuel de
Céspedes se encontraba
ubicado en:

a) Bayamo
b) Palma Soriano
c) Manzanillo

El segundo jefe de las acciones
del 26 de julio de 1953 fue:

a) Raúl Gómez García
b) Abel Santamaría Cuadrado
c) Renato Guitart Rosell

ON PRO CHOMU GRAMADUR ES NAECEMA SAM
NETROMPA

3 SAM LEVA RAJOPA NE OMAN EQU SOINTEC
LOVODAN

2 LOBAR UQE CEREC TRICODO SAJAM US CRONTO
ZENAREDE
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Respuestas

Crucigrama

Siete detalles

1. Falta un signo de admiración.
2. Falta el botón del bolsillo de la camisa.
3. Una estrella menos en el sombrero.
4. Falta un dedo de la mano.
5. Falta una anilla del tronco de la palma.
6. El cañón del fusil más largo.
7. Falta un plantón de hierba.

Formen filas

1. No por mucho madrugar se amanece más
     temprano.
2. Árbol que crece torcido jamás su tronco
     endereza.
3. Más vale pájaro en mano que cientos
     volando.

1. c        2. a        3. b

Fotoquiz

Mi reyecilloMi reyecilloMi reyecilloMi reyecilloMi reyecillo
Los persas tienen
Un rey sombrío;
Los hunos foscos
Un rey altivo;
Un rey ameno
Tienen los íberos;
Rey tiene el hombre,
Rey amarillo:
¡Mal van los hombres
Con su dominio!
Mas yo vasallo
De otro rey vivo,–
Un rey desnudo,
Blanco y rollizo:
Su cetro– un beso!
Mi premio– un mimo!
Oh! cual los áureos
Reyes divinos
De tierras muertas,
De pueblos idos
– ¡Cuando te vayas,
Llévame, hijo!–
Toca en mi frente
Tu cetro omnímodo;
Úngeme siervo,
Siervo sumiso:
¡No he de cansarme
De verme ungido!
¡Lealtad te juro,
Mi reyecillo!
Sea mi espalda
Pavés de mi hijo:
Pasa en mis hombros
El mar sombrío:
Muera al ponerte
En tierra vivo:–
Mas si amar piensas
El amarillo
Rey de los hombres,
¡Muere conmigo!
¿Vivir impuro?
¡No vivas, hijo!   

José Martí


