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Somos por

tradición una

fruta rebelde

La preparación para la defensa es una cuestión de honor y com-
promiso con el legado histórico. No importa el sacrificio que re-
presente. 

Los cubanos conocemos bien el significado de libertad, in-
dependencia, soberanía, democracia y socialismo. Estamos dis-
puestos a no ceder ante presiones, falsas acusaciones, inclusión en 
listas negras, amenazas y recetas foráneas de carácter imperial, 
para que abandonemos el rumbo trazado, suficientemente legiti-
mado, por convicción y mayoría suprema, en la Constitución de la 
República. Tampoco lo haremos ante el mercenarismo interno. 

Las lecciones de la historia han sido bien asimiladas. Sa-
bemos reconocer y agradecer a los amigos, que no son pocos; 
como también, quién es el enemigo principal, sus armas y cómo 
enfrentarlo. Con firmeza y resuelto a batir todo obstáculo, lle-
vamos adelante la Revolución irradiando desarrollo humano, 
solidaridad, hermandad, equidad, integración, respeto a la di-
versidad, amor a la naturaleza y desprecio a la guerra, para que 
un mundo mejor sea posible.

Nuestra arma estratégica es la unidad, confirmada con el 
apoyo a las decisiones del Sexto Congreso del Partido Comunis-
ta de Cuba. Pueblo, Partido y Revolución marchan juntos en la 
actualización emprendida de nuestro Socialismo, tarea impos-
tergable y vital para la nación.

Por la Patria y su eterna vida, igualmente será la entrega al 
cumplimiento de los programas y planes del Año de Preparación 
para la Defensa 2012 recién iniciado, escenario propicio para 
fortalecer la invulnerabilidad militar alcanzada bajo la concep-
ción de la Guerra de Todo el Pueblo, esfuerzo adicional que nos 
obligan a realizar las apetencias hegemónicas, la carga de odio y 
sed de venganza del imperialismo yanqui.   

Jefes, cuadros y funcionarios, órganos de dirección y mando, 
tropas permanentes, de la reserva, las Milicias de Tropas Territo-
riales, formaciones especiales y Brigadas de Producción y Defen-
sa,  sumarán a la voluntad de hacer de forma eficiente, consagra-
ción, sentido de responsabilidad, esfuerzo y disciplina.  Clases, 
seminarios, salidas en campaña, ejercicios tácticos, maniobras, 
reuniones de estudio, comprobaciones a la disposición combativa 
y para la defensa, prácticas productivas en condiciones semejan-
tes a las que impone la guerra, entre otras actividades, conlleva-
rán al conocimiento necesario, posibilitarán más habilidades para 
emplear mejor y con mayor efectividad la técnica y el armamento, 
nos harán estar más seguros y convencidos de la victoria, partien-
do de la premisa martiana de que la hora de acción no es hora de 
aprender. Es preciso haber aprendido antes. 

Colofón del estado de la preparación del personal para la 
defensa del país será el Ejercicio Estratégico Bastión 2012. Los 
combatientes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y la po-
blación participante, mostrarán una vez más, lo costoso que 
podría resultar una agresión militar a Cuba, y le recordarán al 
enemigo, que tampoco caeremos en sus manos por la fuerza de 
gravedad, porque somos por tradición una fruta rebelde que 
conserva su color verde olivo.



 

Sumario
Vigía del cielo 4

10
Verde versado

Clausura de la Primera Conferencia  
Nacional del Partido 12

Sin prisa, pero sin pausa 18

Ecos de cadetes 24

Ni olvidados ni muertos... 28

La lista del futuro 32

¿Juguete o arma de guerra? 23

Enemigos leales
Precursores

20

Con nuestros términos 35

verde olivo

Órgano de las Fuerzas Ar-
madas Revolucionarias, 
fundado el 10 de abril de 
1959. Año 53, número 1, 
febrero de 2012. Editado 
bajo la orientación de la 
Dirección Política de las 
FAR.
Director: coronel Jorge 
Galbán Blanco. 
Edición: capitana Veróni-
ca Cruz Martínez. 
Diseño y realización: José 
Ramón Lozano Fundora 
y Francy Espinosa Gon-
zález. 
Corrección: Catalina Díaz 
Martínez, Idania Hernán-
dez García, Raisa Ravelo 
Marrero, Vilma Munder 
Calderón y Maricel Pérez 
Aguilera. 
Redacción y administra-
ción: Avenida de Inde-
pendencia y San Pedro, 
Apartado 6916, La Haba-
na. Código Postal 10693. 
Teléfonos: 8555194 y 
8839283. 
Correo electrónico:
volivo@unicom.co.cu
Impresión: Empresa Grá- 
fica GEO. Inscripto como 
impreso periódico en la 
Dirección Nacional de 
Correos, Telégrafos y 
Prensa.
ISSN 0506-6916

Sin pausa



Portada: José R. Lozano
Foto de portada:  
Boris F. Atiénzar Viamontes
Foto de contraportada:  
Cortesía Escuela Arides Estévez 

61
Recréate

Fuente inagotable de aprendizaje 49

Casa de los Tres Kilos 64
Para recordar

Prendas estratégicas 41

Redes sociales en el 
camino de la guerra 46

La virtud de ser útil 55

Costo económico del delito 45

Con nombre de mujer 42

Espacio en el tiempo

Obra principal de las defensas
españolas en Cuba 1868-1898 52

Fragua de la defensa 38

Factor de prevención 
de desastres 58

C o s t o



Vigía
del cielo Elevado poder de fuego,  

maniobrabilidad y mayor  
automatización de  
sus componentes  
caracterizan a la  
Defensa Antiaérea  
de las Fuerzas Armadas  
Revolucionarias de Cuba

Por primer teniente   
Dunia Cardosa García
Fotos: Boris F. Atiénzar
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A veces resulta difícil sortear viejas costum-
bres. Sofía, a principios del año 2000, se 

descubrió entre amigos, intentando descifrar 
conductas y rostros. Hoy, sus textos periodísticos 
muestran las pericias de las observaciones como 
una plataforma a la curiosidad del lector.    

Percibe resolución en los ojos del capitán Yoan-
dris Limonta Badel, jefe de batería del Complejo 
Coheteril Antiaéreo, en una brigada de Defensa 
Antiaérea de Occidente.  El diálogo con el oficial 
la entusiasma. Para ella, simboliza el símil de un 
líder nacional. Las palabras en remolino la tras-
ladan a las decisiones de la vida militar.    

Yoandris camina seguro en la oratoria y afir-
ma: “Día a día le inculco el valor de la respon-
sabilidad a la tropa en el momento de utilizar la 
técnica y el armamento. Incluso, siento gusto al 
constatar el desarrollo de los hábitos y habilida-
des del grupo”. 

AtrApAr  rAzones 

El 17 de abril de 1961, bisoños combatientes 
en las arenas de Playa Girón hacen énfasis en la 
seguridad del triunfo junto al tableteo del ZPU-4 
de 12,7 mm, conocido por Cuatro Bocas, arma-
mento empleado para batir la aviación enemiga.   

Tras la primera victoria militar sobre el im-
perialismo en América, se elige este día para 
homenajear la defensa antiaérea. Asimismo, re-
saltar las destrezas logradas en el decursar del 
tiempo.  

A Sofía le viene a la mente la voz de la trova-
dora Sara González: “… se tiene que luchar y ga-
nar, se tiene que reír y amar, se tiene que vivir y 
cantar,  se tiene que morir y crear”.   

Le atrae el trabajo de campo.  La información 
tiene mejor sabor en la fuente primaria. Sigue in-
crementando su base de datos. Necesita conceptos 
indispensables a fin de compartirlos con los lec-
tores.   

La instrucción conforma el punto de partida.
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“Descubrir el acercamiento del enemi-
go aéreo a través de las unidades de explo-
ración y lucha radioelectrónica, así como 
asegurar el aviso y acometer la contienda 
contra los medios aéreos del enemigo cons-
tituyen las principales misiones de la briga-
da”, asevera el instructor político, teniente 
coronel Pablo Luis Guzmán Martínez.     

En ocasiones, la formalidad de una entre-
vista somete a las personas al estrés. La mo-
dulación del tono y el ángulo de la pregunta 
posibilitan un acercamiento informal, aun-
que se guarda la compostura del momento.  

Sin embargo, durante la conversación el 
teniente coronel Francisco Pérez Hernán-
dez, jefe de operaciones, muestra ecuani-
midad. “La unidad la integran dotaciones 

de unidades coheteriles antiaéreas, de ar-
tillería antiaérea, tropas radiotécnicas y 
otros aseguramientos.      

“Nuestra defensa antiaérea emplea una 
moderna técnica de combate, lo cual posi-
bilita disminuir el plazo de cumplimiento 
de las misiones, principalmente en la ocu-
pación de las posiciones de fuego, la reali-
zación del tiro y el abandono”.      

MAtices necesArios   

En la brigada acontece además, la  Reu-
nión de Estudios Militares. El objetivo de 
la confluencia implica la actualización  de 
conocimientos a los reservistas. Después 
de una estancia en la unidad,  marchan al 

Elevada disposición combativa. 
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hogar, seguros de tener  las destrezas im-
prescindibles para actuar en tiempos de 
contingencia.     

“Veo la preocupación en cada uno de 
ellos, el deseo de alistarse con la técnica 
y el armamento. Periódicamente los cita-
mos a filas y los instruimos en condiciones 
similares a las de la guerra”, refiere al res-
pecto el capitán Limonta Badel. 

Durante el recorrido Sofía aplaude el vi-
gor de hombres y mujeres, quienes ocupan 
un rol protagónico en la garantía de la de-
fensa nacional. Mientras el país duerme, los 
niveles de disposición combativa apuntalan 
la tranquilidad ciudadana.    

Centinelas permanentes: los radares. 

Para encauzar un colectivo, es requisito 
esencial identificarse, pues  coexisten di-
ferentes estratos sociales. De esta manera 
lo reseña nuevamente Pérez Hernández, 
al recordar su período como jefe de  grupo 
coheteril. “Fue la época más trabajosa, y a 
la vez, la más bonita, porque el jefe de una 
mediana unidad netamente táctica, tiene 
que estar con el combatiente en cada ciclo 
del aprendizaje”.   

Muchas dudas al emprender el Servicio 
Militar Activo bullían en el soldado Mario Ro-
dríguez Fernández. El tiempo las ha disipado, 
gracias al ejercicio diario. Ahora está conven-
cido de poder desarrollar cualquier labor.  

�



verde olivo  febrero 20128

Su compañero Jorge Gálvez Soler ma-
nifiesta: “La técnica es muy compleja, se 
precisa de una alta calificación y un gran 
interés en conocerla. Solo así estamos en 
capacidad de asumir con eficiencia  el 
servicio”.  

encontrAr  respuestAs 

No descansa el “ojo” del radar. Locali-
za y da seguimiento activo a los objetivos 
que vuelan a larga y mediana alturas. La 
entereza del colectivo muchas veces es 
anónima. Vigoriza la actividad creadora 
de todo un pueblo.   

“Algunos requieren de un gran ingenio 
para su localización. Por ello determina-
mos elementos de maniobra, marcación, 
distancia, velocidad… Esto lleva aparejado 
un esfuerzo dirigido a la preparación multi-
facética del personal que opera los moder-
nos medios”, acota el primer teniente Abel 
Delgado Legrá, jefe de batería de mando y 
exploración.  

En tal sentido, el primer teniente Ar-
naldo Núñez García, jefe del subcentro de 
Comunicaciones refiere: “La vida encierra 
en sí misma situaciones y alternativas. En 
lo más complejo del entrenamiento o del 
posible combate, es un requisito estable-
cer de manera sistemática y cohesionada 
las comunicaciones entre los mandos y 
unidades combativas”.      

Sofía, atisba la presencia femenina en 
un terreno eminentemente viril. La invade la 
satisfacción de estar cerca de mujeres aptas 
para la defensa de la Patria. 

“Particularmente recuerdo el agua-
cero y los mosquitos de una de las tantas 
maniobras”, dice la primer teniente Ya-
relis Caballero Morales, jefa de pelotón 
de artillería antiaérea. “El ejercicio había 
que cumplirlo. A todas estas, los hombres 
exclamaban: ‘¡Miren una mujer!’ A la vis-
ta de tantas miradas tienes que demostrar 
valía y decisión.    

“Bajo mi mando tengo a un grupo de 
soldados. Cuando doy una orden, el ejem-
plo no puede estar ausente. Aún requiero 
perfeccionar más mi desempeño profesio-
nal”.       

Sin distinción de sexo.
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Vislumbra Sofía hom-
bres temerarios, orgullosos, 
dispuestos a llegar al lími-
te de la vida para consu-
mar expectativas y sueños. 
Como émulos de abuelos y 
padres en las arenas de Pla-
ya Girón.  

La impresión, difícil en 
ocasiones de convertir en 
palabras, abre un espacio 

Capacidad de respuesta. 

Para batir al enemigo: 
seguridad y precisión.

9

a la reflexión. Fotografiar 
la voluntad de los vigías del 
cielo resulta complejo, no 
obstante de guardar hasta 
el más mínimo detalle en 
su mente. Escribe del suceso 
convencida de que reprodu-
cir la experiencia será tarea 
más ardua que su contem-
plación viva.
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A cargo de Mercedes Sosa
Ilustración: Toledo

Todo puede venir
Todo puede venir por los caminos
que apenas sospechamos.
Todo puede venir de adentro, sin palabras,
o desde fuera, ardiendo
y romperse en nosotros, inesperadamente,
o crecer, como crecen ciertas dichas, 
sin que nadie lo escuche.
Y todo puede un día abrirse en nuestras manos
con risueña sorpresa
o con sorpresa amarga, desarmada, desnuda,
con lo triste de quien se ve de pronto
cara a cara a un espejo y no se reconoce
y se mira los ojos y los dedos 
y busca su risa inútilmente.
Y es así. Todo puede llegar de la manera 
más increíblemente avizorada,
más raramente lejos
y no llegar llegando y no marcharse 
cuando ha quedado atrás y se ha perdido.
Y hay, para ese encuentro, que guardar amapolas,
un poco de piel dulce, de durazno o de niño,
limpia para el saludo.

                                     Mirta Aguirre

Ámame
Ámame sin pausas, sin temores,
sin tibieza o timidez.
Ámame sin prisa, a tu gusto, 
suave, tierna y lívidamente;
que tu suspiro marque el ritmo de la vida,
que tus palabras dividan el tiempo y el espacio
cuando estás o cuando te recuerdo.
Ámame en la penumbra de la noche habanera,
en el día agitado de la ciudad, 
bajo la lluvia o el sol, no importa.
Ámame, y que tu pasión siempre renovada 
sirva para acariciar mi tristeza lúgubre,
que tu amor penetre en mis poros
y circule a través de mis venas.
Ámame con la premura de quien vive el último instante
y la paciencia de quien se cree eterno.
Ámame porque sencillamente el tiempo pasa
y no reconoce fronteras entre el amor y la muerte.
Ámame,
para que tu amor volcánico
rete a la vida, 
y sea un canto imperecedero a lo que jamás muere.
  
                                       Mayor Amaurys Suárez Núñez
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Literarias

Para rescatar y ponerle nombres 
a una labor anónima protagonizada 
por los combatientes de la clandes-
tinidad, y dirigida a los integrantes 
de los frentes guerrilleros, nace 
Contra todo obstáculo. 

A través de la autoría de Vilma 
Espín Guillois, Asela de los Santos 
y Martha Verónica Álvarez, la publi-
cación de la Casa Editorial Verde 
Olivo esclarece cómo fueron trasla-
dados los abastecimientos hasta los “barbudos”, funda-
mentalmente del Segundo Frente Oriental Frank País. 

En el volumen, cada narración reconoce la labor ocul-
ta y arriesgada de quienes contribuyeron a garantizar el 
sustento y la eficacia de los campamentos del Ejército 
Rebelde, mediante el aprovisionamiento de recursos 
económicos, armamento, parque, alimentos y otros me-
dios.

Uno de los atractivos del texto, consiste en revelar la 
manera en que esta labor estuvo ligada al desarrollo de 
los frentes guerrilleros y determinada por la estructura y 
organización adoptada en ellos. 

Cual libro de historia, el ejemplar examina los ante-
cedentes de este tema en otros momentos de las luchas 
por la liberación nacional. Y a través de la impronta o 
vivencia de sus autoras, acoge y analiza documentos de 
Fidel y Raúl Castro Ruz, Vilma Espín y de la Oficina de 
Asuntos Históricos del Consejo de Estado. 

Estas memorias impresas reviven y exponen el inge-
nio, los esfuerzos y la astucia de organizadores, jefes y 
protagonistas en el desempeño de sus labores. Mientras, 
mapas y fotos de la época humanizan el escrito, sobre 
todo, para aquellos que reconocen caminos, paisajes, 
personas o hechos señalizados.

Valida su importancia además, el ser “una investiga-
ción iniciada por la compañera Vilma Espín con el propó-
sito de obtener una base documental que le permitiera 
escribir…”, asegura Asela de los Santos. 

La pesquisa fue ampliándose y uniendo recuerdos, 
voluntades, alientos. Mas Vilma no pudo ver su proyecto 
terminado. Sin embargo, el trabajo continuó y se formó 
este libro que muestra también la personalidad de dicha 
mujer, su labor sistemática y arriesgada, tanto en las ciu-
dades como en la Sierra. Mientras, sus apuntes y análi-
sis, legan un personal sentido de la historia, erigido en el 
compromiso con el movimiento revolucionario. 

Hexaedro rosa 

Puedes venir desnuda a mi fiesta de amor. Yo te vestiré 
de caricias.
Música, la de mis palabras; perfume, el de mis versos; 
corona, mis lágrimas sobre tu cabellera.
¿Qué mejor cinturón para tu talle, qué cinturón más 
tierno, más fuerte y más justo que el que te darán 
mis brazos?… Para tu seno, ¿qué mejor ceñidor que 
mis manos amorosas? ¿Qué mejor pulsera para tus 
muñecas que las que formen mis dedos al tomarlas 
para llevar tus manos a mi boca?...
Una sola mordedura, cálida y suave, a un lado de tu 
pecho, será un broche único para sujetar a tu cuerpo 
la clámide ceñida y maravillosa de mis besos…
Puedes venir desnuda a mi fiesta de amor. Yo te vestiré 
de caricias…

Rubén Martínez Villena
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Compañeras y compañeros:
La Primera Conferencia Nacional 

del Partido que hoy concluye sus sesio-
nes ha estado dedicada, en correspon-
dencia con la convocatoria librada por 
el 6to. Congreso, a evaluar con objetivi-
dad y sentido crítico el trabajo del Par-
tido, así como determinar con voluntad 
renovadora las transformaciones nece-
sarias para situarlo a la altura que de-
mandan las actuales circunstancias. 

No olvidemos que solo el Partido, 
como institución que agrupa a la van-
guardia revolucionaria y garantía segura 
de la unidad de los cubanos en todos los 
tiempos, solo el Partido, repito, puede ser 
el digno heredero de la confianza depo-
sitada por el pueblo en el único Coman-
dante en Jefe de la Revolución Cubana, el 
compañero Fidel Castro Ruz (Aplausos). 

No me detendré a exponer los da-
tos de los participantes en el proceso 

de discusión del proyecto de Docu-
mento Base ni las numerosas modi-
ficaciones que resultaron del mismo, 
considerando el informe presentado 
por el Segundo Secretario del Comité 
Central, compañero José Ramón Ma-
chado Ventura, en la inauguración de 
este evento, que como todos conocen 
no comenzó ayer, sino casi inmedia-
tamente después de la clausura del 
Congreso del Partido.

Tras la elaboración del primer borra- 
dor del Documento y su posterior aná-
lisis en múltiples reuniones del Buró 
Político y del Secretariado antes de la 
discusión en las organizaciones de base 
del Partido y la Unión de Jóvenes Comu-
nistas (UJC), durante los meses de octu-
bre y noviembre del pasado año, sus re-
sultados fueron analizados por el Tercer 
Pleno del Comité Central, celebrado el 
21 de diciembre de 2011.

También en las primeras semanas 
de este mes, a nivel de provincia, se rea-
lizó el estudio y discusión por parte de 
los delegados a la Conferencia y otros 
cuadros. En total se elaboraron nueve 
versiones del Documento.

A diferencia del proyecto de Linea-
mientos de la Política Económica y Social 
del Partido y la Revolución, cuyo debate 
incluyó, en uno u otro modo, a toda la po-
blación, el Documento Base de la Confe-
rencia, dado su alcance menos abarcador 
y su enfoque más dirigido al funciona-
miento interno del Partido fue analiza-
do por toda la militancia, si bien nuestro 
pueblo conoció íntegramente su conteni-
do a través de los medios de prensa.

Por otra parte, en el proceso prepa-
ratorio de la Conferencia fue debatido 
el papel de los militantes en interés del 
perfeccionamiento de las relaciones 
del Partido con la UJC, la Central de 

Lo que nos corresponde es promover la 
mayor democracia en nuestra sociedad, 
empezando por dar el ejemplo dentro  
de las filas del Partido
Discurso del General de Ejército Raúl Castro Ruz, 
Primer Secretario del Comité Central del Partido 
Comunista de Cuba y Presidente de los Consejos de 
Estado y de Ministros, en la clausura de la Primera 
Conferencia Nacional del Partido, en el Palacio de 
Convenciones, el 29 de enero de 2012, “Año 54 de la 
Revolución”.
(Versiones Taquigráficas-Consejo de Estado)
Tomado de Granma
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Trabajadores de Cuba y demás organi-
zaciones de masas, de manera que las 
mismas incrementen, en las actuales 
condiciones, su protagonismo e in-
fluencia en la sociedad. 

Como era de esperar, desde la publi-
cación del Documento no han faltado las 
críticas y exhortaciones de quienes, con-
fundiendo sus más íntimas aspiraciones 
con la realidad, se ilusionaron con que 
la Conferencia consagraría el inicio del 
desmontaje del sistema político y social 
conquistado por la Revolución, a lo lar-
go de más de medio siglo, con el apoyo 
de la mayoría de los cubanos.

En este sentido, no fue nada casual 
que el primer objetivo del mismo ex-

prese: “El Partido Comunista de Cuba, 
fuerza dirigente superior de la sociedad 
y del Estado, es fruto legítimo de la Re-
volución, al propio tiempo su vanguardia 
organizada y quien garantiza, junto al 
pueblo, su continuidad histórica”. Este 
concepto, al que jamás renunciaremos, se 
encuentra en plena correspondencia con 
el artículo cinco de la Constitución de la 
República, aprobada en referendo por el 
97,7 por ciento de los electores, mediante 
el voto libre, directo y secreto. 

Nuestros adversarios y hasta al-
gunos que simpatizan con nosotros, 
abstrayéndose de la historia de per-
manente agresión, bloqueo económi-
co, injerencia y el cerco mediático, 

expresado en las incesantes campañas 
de la prensa supuestamente libre, su-
bordinada en su mayoría a los intere-
ses imperiales predominantes, todo lo 
cual ha debido enfrentar la Revolución 
Cubana, nos exigen, como si se tratara 
de un país en condiciones normales y 
no una plaza sitiada, la reinstauración 
del modelo multipartidista que existió 
en Cuba bajo el dominio neocolonial de 
los Estados Unidos. 

Renunciar al principio de un solo 
partido equivaldría, sencillamente, a 
legalizar al partido o los partidos del 
imperialismo en suelo patrio y sacrifi-
car el arma estratégica de la unidad de 
los cubanos, que ha hecho realidad los 
sueños de independencia y justicia so-
cial por los que han luchado tantas ge-
neraciones de patriotas, desde Hatuey 
hasta Céspedes, Martí y Fidel. 

Con el fin de organizar la lucha por 
la independencia de Cuba y Puerto Rico 
concibió Martí la creación de un solo 
partido político, el Partido Revolucio-
nario Cubano, según sus propias pala-
bras: “Para fomentar la revolución de 
modo que puedan entrar en ella todos 
los cubanos de buena voluntad: Todos 
los que amen a Cuba, o la respeten”. 

Cuando ya la victoria sobre España 
era inminente, después de treinta años 
de guerra, se produjo la intervención 
norteamericana y una de las primeras 
medidas fue disolver ese partido, al 
igual que el glorioso Ejército Liberta-
dor, para dar paso a lo que vino des-
pués, el multipartidismo de la repúbli-
ca burguesa y la creación de un nuevo 
ejército con su represiva guardia rural 
incluida, garantía del dominio absoluto 
de todas las riquezas de la nación, de 
las que se apropiaron en los cuatro años 
de la primera ocupación militar. 

Foto: Ismael Francisco. Tomada de Cubadebate.
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Ese fue el triste final de los dos pila-
res de la revolución independentista, el 
Partido y su Ejército Libertador, resurgi-
dos exactamente al cabo de 60 años bajo 
la conducción de Fidel, inspirado en las 
enseñanzas de Martí. No permitiremos 
jamás que esa historia se repita. 

No es mi propósito, en esta interven-
ción, hacer un recuento de la evolución 
histórica del término Democracia, des-
de su conceptualización en la antigua 
Grecia, como el “poder del pueblo”, aun-
que la mayoría esclava no contaba para 
nada. Tampoco pretendo filosofar sobre 
la vigencia y utilidad de la llamada de-
mocracia representativa, que en defini-
tiva es harto conocido que ha devenido 
invariablemente en la concentración del 
poder político en la clase que detenta la 
hegemonía económica y financiera de 
cada nación, donde las mayorías tam-
poco cuentan y cuando se manifiestan, 
como sucede en estos precisos momen-
tos en muchos países, son brutalmente 
reprimidas y silenciadas con la complici-
dad de la gran prensa a su servicio, tam-
bién transnacionalizada. 

El mejor argumento es el que nos ofre-
ce la democracia norteamericana, la cual 
se pretende imponer como modelo a todo 
el mundo, en la que se alternan el poder 
los partidos Demócrata y Republicano 
defendiendo, sin mayores diferencias, los 
intereses del mismo gran capital, al cual 
ambos se subordinan.

Ahí están, por citar unos pocos ejem-
plos, la Base Naval de Guantánamo,  
territorio ocupado por Estados Uni-
dos ilegalmente, contra la voluntad del 
pueblo cubano y que así ha permaneci-
do por más de 100 años, con indepen-
dencia del partido en el poder en ese 
país, que tanto proclama la defensa de 
los derechos humanos al tiempo que, a 
pesar de las promesas del actual presi-

dente, mantiene allí, hace una década, 
una prisión, donde en un limbo legal en 
estos momentos más de 170 ciudadanos 
extranjeros son sometidos a torturas y 
vejaciones.

El segundo ejemplo, la invasión por 
Playa Girón, concebida y planificada por 
un presidente republicano, Eisenhower, y 
llevada a cabo por el presidente Kenne-
dy, apenas tres meses después de tomar 
posesión, que era del Partido Demócra-
ta; y por último, el bloqueo económico, 
que ha perdurado medio siglo, sin im-
portar si es republicano o demócrata 
quien ocupa la Casa Blanca. 

Sin el menor menosprecio a ningún 
otro país por tener sistemas pluripar-
tidistas y en estricto apego al principio 
del respeto a la libre determinación y la 
no injerencia en los asuntos internos de 
otros estados, consagrado en la carta de 
las Naciones Unidas, en Cuba, partiendo 
de sus experiencias en la larga historia de 
luchas por la independencia y soberanía 
nacional, defendemos el sistema del par-
tido único frente al juego de la demago-
gia y la mercantilización de la política. 

Si hemos escogido soberanamente, 
con la participación y respaldo del pue-
blo, la opción martiana del partido úni-
co, lo que nos corresponde es promover 
la mayor democracia en nuestra so-
ciedad, empezando por dar el ejemplo 
dentro de las filas del Partido, lo que 
presupone fomentar un clima de máxi-
ma confianza y la creación de las con-
diciones requeridas en todos los niveles 
para el más amplio y sincero intercam-
bio de opiniones, tanto en el seno de 
la organización, como en sus vínculos 
con los trabajadores y la población, fa-
voreciendo que las discrepancias sean 
asumidas con naturalidad y respeto, 
incluyendo a los medios de comunica-
ción masiva, mencionados varias veces 

en los Objetivos aprobados en esta Con-
ferencia, los que deberán involucrarse 
con responsabilidad y la más estricta 
veracidad en este empeño, no al estilo 
burgués, lleno de sensacionalismo y 
mentiras, sino con comprobada objeti-
vidad y sin el secretismo inútil.

A este fin es necesario incentivar una 
mayor profesionalidad entre los trabaja-
dores de la prensa, tarea en la que esta-
mos seguros contaremos con el apoyo de 
la Unión de Periodistas de Cuba (UPEC), 
los medios de comunicación y de los or-
ganismos e instituciones que deben tri-
butarles información fidedigna y opor-
tuna para, entre todos, con paciencia y 
unidad de criterio, perfeccionar y elevar 
continuamente la efectividad de los men-
sajes y la orientación a los compatriotas.

Al propio tiempo, la conformación 
de una sociedad más democrática con-
tribuirá también a superar actitudes 
simuladoras y oportunistas surgidas, al 
amparo de la falsa unanimidad y el for-
malismo en el tratamiento de diferen-
tes situaciones de la vida nacional. 

Es preciso acostumbrarnos todos a 
decirnos las verdades de frente, mirán-
donos a los ojos, discrepar y discutir, 
discrepar incluso de lo que digan los je-
fes, cuando consideramos que nos asis-
te la razón, como es lógico, en el lugar 
adecuado, en el momento oportuno y 
de forma correcta, o sea, en las reunio-
nes, no en los pasillos. Hay que estar 
dispuestos a buscarnos problemas de-
fendiendo nuestras ideas y enfrentan-
do con firmeza lo mal hecho. 

Ya hemos dicho en otras ocasiones 
y así también se recogió en el Informe 
Central al 6to. Congreso, que lo único 
que puede conducir a la derrota de la 
Revolución y el Socialismo en Cuba, se-
ría nuestra incapacidad para erradicar 
los errores cometidos en los más de 50 
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años transcurridos desde el primero de 
enero de 1959 y los nuevos en que pu-
diéramos incurrir en el futuro.

No ha existido ni existirá una revo-
lución sin errores, porque son obra de 
la actuación de hombres y pueblos que 
no son perfectos, enfrentados además, 
por primera vez, a nuevos y descomu-
nales retos. Por eso creo que no hay que 
avergonzarse de los errores, lo grave y 
bochornoso sería no contar con el valor 
de profundizar en ellos y analizarlos 
para extraerles las enseñanzas a cada 
uno y corregirlos a tiempo.

En este sentido, por su permanente 
vigencia, es oportuno recordar las pala-
bras del compañero Fidel el 28 de sep-
tiembre de 1986 al clausurar el Tercer 
Congreso de los CDR, cuando señaló: 
“La lucha contra las tendencias nega-
tivas y la lucha contra los errores co-
metidos continuarán indefectiblemen-
te, porque tenemos el deber sagrado 
de perfeccionar todo lo que hacemos, 
perfeccionar la Revolución, tenemos el 
deber sagrado de no estar satisfechos 
jamás, ni siquiera cuando creamos que 
estamos haciendo las cosas bien hechas, 
mucho menos vamos a estar satisfechos 
cuando sabemos que no están hacién-
dose todas las cosas lo bien hechas que 
tienen que hacerse”.

La generación que hizo la Revolu-
ción ha tenido el privilegio histórico, 
pocas veces visto, de poder conducir la 
rectificación de los errores cometidos 
por ella misma, muestra elocuente de 
que no tuvieron una repercusión estra-
tégica, de lo contrario, no estaríamos 
hoy aquí. No pensamos, a pesar de que 
ya no somos tan jóvenes, desaprove-
char esta última oportunidad.

Al referirme a este asunto, me siento 
en el deber de alertar, una vez más, que 
no caigamos en la ilusión de creer que las 

decisiones adoptadas en esta Conferen-
cia Nacional y ni tan siquiera los acuer-
dos de alcance estratégico adoptados por 
el 6to. Congreso, constituyen la solución 
mágica a todos nuestros problemas.

Para impedir que nuevamente cai-
gan en saco roto las instrucciones del 
Partido, el Buró Político decidió, al 
igual que como se indicó en su mo-
mento con respecto a la marcha de la 
actualización del modelo económico y 
el cumplimiento de los planes anuales 
y el presupuesto, que los plenos del Co-
mité Central analicen dos veces al año 
la aplicación de los Objetivos de trabajo 
del Partido aprobados por esta Confe-
rencia. Del mismo modo procederán 
los comités provinciales y municipales 
del Partido, en la forma y frecuencia 
que establezca el Comité Central. 

La experiencia nos ha enseñado que 
aquello que no se controla con efectivi-
dad, no se cumple o se ejecuta superfi-
cialmente.

Se impone trabajar y perseverar con 
Orden, Disciplina y Exigencia por hacer 
realidad los Lineamientos de la Política 
Económica y Social, igual que los Ob-
jetivos aprobados en este evento, dejar 
atrás el lastre de la vieja mentalidad y 
forjar con intencionalidad transforma-
dora y mucha sensibilidad política la 
visión hacia el presente y el futuro de la 
Patria, sin abandonar, ni por un instan-
te, el legado martiano y la doctrina del 
marxismo leninismo que constituyen 
el principal fundamento ideológico de 
nuestro proceso revolucionario.

Para lograr el éxito en este empeño 
es imprescindible, como se expresa en el 
objetivo número 37, “fortalecer la unidad 
nacional en torno al Partido y la Revo-
lución, estrechar el vínculo permanente 
con las masas y consolidar la convicción 
de preservar la nación cubana y las con-

quistas económico-sociales, sobre la base 
de que Patria, Revolución y Socialismo, 
están fusionados indisolublemente”.

Ahora bien, el meollo del asunto no 
está en haber formulado adecuadamen-
te ese objetivo o cualquier otro, sino en 
determinar las vías y formas en que lo 
llevamos a la práctica, con la máxima 
firmeza, de manera que podamos eva-
luar con integralidad cuánto y cómo 
avanzamos, detectar a tiempo las ten-
dencias negativas y ser capaces de mo-
vilizar a la militancia y al pueblo en la 
consecución del objetivo en cuestión. 

Esto mismo es aplicable a los enun-
ciados relacionados con la Política de 
Cuadros, área que como también expre-
sa el Informe Central del 6to. Congreso, 
sufrió los efectos de la improvisación y 
la falta de previsión y sistematicidad, 
trayendo como secuela que no conte-
mos todavía con una reserva de susti-
tutos experimentados y maduros, con 
preparación suficiente para asumir las 
complejas funciones de dirección en el 
Partido, el Estado y el Gobierno, tarea 
que por razones obvias, como todos 
comprenderán, reviste una importan-
cia estratégica para la Revolución y en 
la cual trabajamos sin precipitación, 
pero sin pausa, en el cumplimiento de 
los acuerdos del Congreso.

Aprovecho la ocasión para ratificar 
que en la medida en que avancemos en 
la definición de todos los ajustes que será 
necesario introducir a la Constitución 
de la República y al marco legislativo 
complementario, entre otros asuntos, 
implementaremos la decisión de limi-
tar a un máximo de dos períodos con-
secutivos de cinco años, el desempeño 
de los cargos políticos y estatales prin-
cipales. Al respecto, considero que una 
vez definidas y acordadas las políticas 
por las instancias pertinentes podemos  
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iniciar su aplicación paulatina sin es-
perar por la reforma constitucional, 
recurso al que no debemos estar acu-
diendo a cada rato, o sea, ir a modifi-
car algo de la Constitución, aunque sea 
por el propio Parlamento, sin necesidad 
de referendo. Igualmente deberán mo-
dificarse en ese sentido los Estatutos y 
otros documentos rectores del Partido.

Al hablar de estos temas, no puede 
dejar de mencionarse la importancia 
de asegurar que la autoridad moral del 
Partido, de sus militantes y en especial 
de los dirigentes, en todos los niveles, 
se fundamente en el ejemplo personal, 
a partir de demostradas cualidades éti-
cas, políticas e ideológicas y el perma-
nente contacto con las masas.

La Revolución de los humildes, por 
los humildes y para los humildes, que 
tanta sangre costó a nuestro valeroso 
pueblo, dejaría de existir sin efectuarse 
un solo disparo por el enemigo, si su di-
rección llegara algún día a caer en ma-
nos de individuos corruptos y cobardes.

Estos conceptos, que no son nada nue-
vos, bien vale la pena tenerlos siempre 
presentes por el daño real y potencial que 
para el presente y futuro de la nación sig-
nifica el fenómeno de la corrupción.

En las últimas semanas los diputa-
dos de la Asamblea Nacional y nume-
rosos cuadros y funcionarios de todo el 
país, han recibido copiosa información 
acerca de algunos procesos investigati-
vos, que en esta materia desarrollan los 
órganos especializados del Ministerio 
del Interior, en estrecha armonía con 
la Fiscalía y la Contraloría General de 
la República. A su debido tiempo, luego 
del pronunciamiento de los tribunales 
correspondientes, toda nuestra población 
conocerá con amplitud estos hechos. 

No hace mucho, al intervenir en la 
clausura de las sesiones del Parlamento 

el pasado mes de diciembre, me referí 
a la convicción de que la corrupción es, 
en la etapa actual, uno de los principa-
les enemigos de la Revolución, mucho 
más perjudicial que el multimillonario 
programa subversivo e injerencista del 
gobierno de Estados Unidos y sus alia-
dos dentro y fuera del país. También dije 
que en lo adelante no permitiríamos que 
las acciones de enfrentamiento al delito 
fueran efímeras, como ciertamente nos 
ha sucedido en otras ocasiones. 

Afortunadamente, sin el menor 
ánimo de restarle gravedad a este mal 
bastante generalizado en el planeta, 
considero que nuestro país puede ga-
narle la batalla a la corrupción, pri-
mero frenarla y luego liquidarla sin 
contemplaciones de ningún tipo. Ya 
advertimos que en el marco de la ley 
seremos implacables con el fenómeno 
de la corrupción. 

Con frecuencia, varios de los impli-
cados en los casos detectados ostenta-
ban la militancia del Partido, demos-
trando fehacientemente su doble moral 
y el empleo de esa condición para agen-
ciarse posiciones en las estructuras de 
dirección, violando de manera flagran-
te los deberes de un militante comunis-
ta, establecidos en los Estatutos.

Por ello, sin esperar a la revisión que 
se ejecuta en el marco de la actualiza-
ción de los documentos rectores del Par-
tido, el Tercer Pleno del Comité Central, 
celebrado en diciembre pasado, precisó 
que la sanción a aplicar a quienes parti-
cipen en hechos de corrupción no puede 
ser otra que la expulsión de las filas del 
Partido, sin menoscabo de la responsabi-
lidad administrativa o penal que corres-
ponda, pues hasta ahora, como práctica, 
esta medida —la de expulsión— era ex-
cepcional y se reservaba a casos de trai-
ción a la Patria y delitos graves.

No nos cabe la menor duda de que 
la enorme mayoría de los ciudadanos y 
los cuadros de dirección son personas 
honestas, pero sabemos que eso no es 
suficiente, no basta con ser honrados y 
parecerlo, hay que pelear y enfrentar-
se, pasar de las palabras a la acción.

Es cierto que el Partido desde hace 
años venía librando el combate contra 
este flagelo; sin embargo, este andaba 
por un lado y el Gobierno por otro. Para 
asegurar el éxito es preciso que el Parti-
do asuma definitivamente la conducción 
del proceso, lo cual no significa en lo más 
mínimo que suplantará las funciones que 
a cada institución le pertenecen.

El Partido, en primer lugar, exigirá 
a todos responsabilidades por el cum-
plimiento de sus obligaciones, sin in-
tervenir en la administración, pero sí 
llamar la atención, alertar y luchar allí, 
desde el núcleo, el municipio, hurgar, 
pensar y volver a pensar en cómo mo-
vilizar al conjunto de las fuerzas en ese 
empeño. Cada vez que hagamos eso, 
vamos a comprobar que la correlación 
de fuerzas en todos los sentidos nos 
favorece en este empeño de derrotar 
la corrupción. La importancia hay que 
dársela a la organización y constancia 
de esa lucha.

Además, esta no es función exclusiva 
de los militantes, es también un deber de 
cada ciudadano y ciudadana, militante o 
no, que se preocupe por su país. 

Vale en este contexto retomar, por 
su actualidad, conceptos definidos des-
de 1973, hace casi 40 años, como par-
te del proceso preparatorio del Primer 
Congreso.

El Partido debe estar en capacidad de 
dirigir al Estado y al Gobierno, controlar 
su funcionamiento y el cumplimiento 
por ellos de las orientaciones trazadas, 
estimular, impulsar, coadyuvar al mejor 
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trabajo de los órganos de gobierno, pero 
en ningún caso sustituirlos. Los dirige 
mediante el control, y este término debe 
entenderse en la acepción de comprobar, 
examinar y revisar, nunca en el sentido 
de intervenir o mandar.

Aunque no está en el texto, está 
en el pensamiento de todos, de toda 
la masa de militantes, que en el Par-
tido debe acabarse definitivamente 
el “mandonismo” su fuerza es moral, 
no jurídica, por eso hay que tener mo-
ral para dirigir el Partido y llevar a la 
masa de militantes ese espíritu, ¡es la 
fuerza moral!

El Partido dirige controlando que 
sus directivas, junto a las del Estado y el 
Gobierno, se ejecuten apropiadamente 
por quienes corresponda.

La organización partidista controla 
por intermedio de sus estructuras y de 
todos sus militantes, de arriba a abajo y 
viceversa, lo cual no niega el papel de 
control que el Gobierno realiza sobre la 
actividad administrativa a su cargo.

El control es simultáneo, pero no pre-
supone interferencias. En una empresa 
de la producción o los servicios, este se 
ejerce por la administración de la enti-
dad, por sus niveles superiores y por or-
ganismos estatales o gubernamentales, 
según competa, ya sea la Contraloría, la 
Fiscalía, los bancos, las oficinas de la ad-
ministración tributaria, etcétera.

Las organizaciones del Partido en la 
base llevan a cabo el control mediante 
el accionar de sus militantes, ya sean 
simples trabajadores o dirigentes, apre-
miando con el ejemplo, del que emana 
su autoridad, que la administración se 
atenga estrictamente al cumplimiento 
de las normativas jurídicas vigentes, 
sin dejar de trasmitir a los organismos 
políticos superiores la información 
pertinente. El Partido controla que los 

planes económicos y el presupuesto se 
elaboren de manera correcta y luego de 
aprobados por el Gobierno y el Parla-
mento se cumplan con rigurosidad.

Estos conceptos están bien claros 
hace bastante tiempo, desde el Primer 
Congreso, pero después nos olvidamos 
de aquellas resoluciones, de aquellos 
acuerdos, de aquel magnífico congreso 
y los engavetamos, y por eso casi medio 
siglo después tenemos que estarles qui-
tando el polvo a los papeles de lo que 
hicimos hace 40 años, porque nos de-
dicamos a otras cosas, por una razón o 
por otra. Por eso defendemos tanto la 
institucionalidad y que cada cual haga 
lo que le corresponda, sin interferir a 
los demás, más bien apoyándonos. Es-
tos conceptos, además, han sido actua-
lizados, por lo que se hace imprescin-
dible desde la base, o sea, en el propio 
núcleo del Partido y el Comité de Base 
de la Juventud, educar a los militantes 
en esos principios y en cómo se hace esa 
tarea: cada uno en el marco donde de- 
senvuelve sus actividades; cómo se hace 
eso que hemos orientado en los diferen-
tes congresos o Conferencia, como en 
este caso, o sea, educar a los militantes 
en los mismos para incorporarlos a su 
accionar diario. No hay que hacerse fi-
lósofo, ¡no hay que hacerse filósofo! 

Eso es lo que les debemos enseñar, 
sencillo y poco a poco irlos educando 
en las reuniones correspondientes, en 
cursillos o en lo que sea, que sepan cuál 
es su función, cuál es su papel; pero 
para desempeñar ese papel hay que 
tener moral en todos los sentidos. Y les 
decía que ese es, en mi modesta opinión 
—y este fue un tema bastante discutido 
en algunas de las comisiones ayer—, el 
aspecto esencial del llamado trabajo 
político ideológico y no las consignas 
vacías y las frases prefabricadas. 

Antes de concluir estas palabras 
considero necesario denunciar, una 
vez más, las brutales campañas anti-
cubanas instigadas por el gobierno de 
Estados Unidos y algunos otros tra-
dicionalmente comprometidos con la 
subversión contra nuestro país, con el 
concurso de la gran prensa occidental y 
la colaboración de sus asalariados den-
tro de la isla en el propósito de desacre-
ditar a la Revolución, justificar la hos-
tilidad y el bloqueo contra la población 
cubana y crear una quinta columna que 
facilite la aspiración de privarnos de la 
independencia y soberanía nacional. 

Como expresa el editorial del perió-
dico Granma del pasado lunes 23, los 
hechos hablan más que las palabras. 
Las campañas anticubanas no harán 
mella en la Revolución ni en el pueblo, 
que continuará perfeccionando su so-
cialismo. Quedará nuevamente demos-
trado que la mentira, por muchas veces 
que se repita, no necesariamente se 
convierte en verdad, porque “un princi-
pio justo, desde el fondo de una cueva, 
puede más que un ejército”.

Compañeras y compañeros:
En menos de un año hemos efectua-

do dos eventos del Partido, esta Prime-
ra Conferencia Nacional y sobre todo el 
6to. Congreso, con acuerdos trascen-
dentales para el presente y el futuro de 
la Revolución y el Socialismo en Cuba. 
El rumbo ya ha sido trazado, avance-
mos pues con la misma decisión, la fir-
meza ideológica, el valor y la serenidad 
demostrada en más de 13 años de injus-
ta prisión por nuestros Cinco Héroes, 
por cuya libertad nunca dejaremos de 
luchar y a quienes hacemos llegar el 
saludo fraternal de los comunistas y de 
todo el pueblo cubano.

Muchas gracias (Aplausos).



verde olivo  febrero 201218

Sin prisa,
pero sin pausa

Actualización

¿Cómo formarnos una percepción 
lo más realista posible sobre la veloci-
dad del proceso de cambios en el marco 
de la implementación de los lineamien-
tos? ¿Dependerá ello en primer lugar 
de la información que se brinde sobre 
las medidas en curso o dependerá en 
mayor medida de la comprensión del 
alcance y la magnitud de las transfor-
maciones previstas? La respuesta es-
tará casi seguro en una combinación 
de estos y otros elementos, pero como 
todo en la vida, es útil practicar la no-
ción de medida. 

Ocurre con el paso de la actualiza-
ción algo similar a lo que le escuché 
explicar al compañero general de bri-
gada Arnaldo Tamayo Méndez, sobre 
el ángulo de regreso a la tierra de una 
nave espacial,  el cual si es muy perpen-
dicular produce una catástrofe, pero 
si es  tangencial, no se reingresa a la 
atmósfera terrestre y se rebota. En tal 
operación la vida de los cosmonautas 

dependerá de la precisión de muchas 
variables. 

No menos sencillo es introducir el 
cumplimiento de los lineamientos. La 
marcha forzada equivaldría a violentar 
la creación de las condiciones indispen-
sables para que se llegue a buen puerto, 
mientras que detenerse o andar lento 
innecesariamente supone un enorme 
coste económico y una erosión a su cre-
dibilidad.

Para tener una idea más cercana 
de lo que significa dar cumplimiento a 
cada lineamiento, imaginémonos por 
un instante lo que ello supone: el aná-
lisis de las interconexiones existentes 
en una esfera determinada de trabajo, 
valorar las previsibles modificaciones, 
examinar la base normativa y jurídi-
ca vigente y elaborar las propuestas 
correspondientes, estudiar las trans-
formaciones estructurales necesarias, 
analizar experiencias donde sea posi-
ble y, preparar a los participantes. Este 
listado, absolutamente incompleto, nos 

ayuda a comprender las complejidades 
del proceso, donde ninguna transfor-
mación ocurre de forma aislada ni se 
circunscribe al terreno económico, di-
cho en el sentido más estricto del tér-
mino.

Es un sano ejercicio que cura contra 
la impaciencia de buena fe. Si estamos 
revisando nuestro tejido económico, 
¿podemos reclamar en menos de un 
año resultados significativos? Incluso 
reconociéndose, como se hizo en el úl-
timo período de sesiones de la Asam-
blea Nacional del Poder Popular, que el 
grueso de los cambios están por ocurrir, 
¿no sería saludable antes de emitir jui-
cio alguno registrar  los pasos dados?

Las informaciones al respecto han 
estado libres de fanfarrias y falsas 
expectativas, más bien se han carac-
terizado por un tono crítico, sin gene-
ralizaciones esquivas, llamando a los 
problemas por su nombre.

La impaciencia puede esconder in-
suficiencias en las herramientas valo-

Por teniente coronel 
Rafael Emilio Cervantes Martínez
Doctor en Ciencias Económicas
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rativas, en tanto la visión conservado-
ra, que siente vértigos por la marcha 
actual de las transformaciones, puede 
ser expresión de una mentalidad dog-
mática, adaptada a las contradicciones 
que nos proponemos superar.

Hablamos aquí de matices en un 
diálogo y debate entre revoluciona-
rios sobre qué hacer, cuándo, dónde 
y cómo, para vencer las dificultades 
donde se decide el futuro socialista de 
la Patria. El imperialismo y sus merce-
narios solo estarán satisfechos cuando 
nos equivoquemos y no reparemos en 
ello, cometamos torpezas por no estu-
diar bien todos los detalles, nos precipi-
temos sin condiciones, no tomemos la 
medida oportuna, no seamos capaces 
de encontrar las soluciones pertinentes 
a los problemas que enfrentamos y per-
damos el rumbo comunista. De ello solo 
es de esperar, ante el avance y la conso-
lidación, el silencio y la distorsión.

Se encuentra entre nosotros la con-
versación polémica, en la cual se con-
traponen un cúmulo de dificultades e 
insuficiencias económicas y sociales de 
larga data a la implementación, a modo 
de demostración de última instancia 
de que las cosas no van a cambiar, es 
el supuesto tiro de gracia del pesimis-
mo al optimismo. Desde este prisma el 
hombre no hubiese persistido en volar, 
adentrarse en el cosmos o descubier-
to vacunas. La actualización es aún el 
brote que se guía por la experiencia 
acumulada sin pretender una verdad 
acabada. 

Es indudable, que tener un rumbo 
claro de cuanto pretendemos hacer, 
unido a una voluntad política de luchar 
por lograrlo, es una posición mucho 
más sólida que ignorar las urgencias 
o no proponerse abordarlas. Otro en-

foque desmovilizador es el de atribuir 
toda la confianza a niveles superiores 
de dirección, pero desconfiar de la ca-
pacidad de los eslabones medios y de 
la base para obtener el éxito de las ta-
reas. ¿Cómo podemos olvidar los valo-
res atesorados en el pueblo y que han 
tenido la mayor expresión en haber 
derrotado las maniobras imperialistas 
contra la Revolución?¿Cómo no consi-
derar la profunda revolución cultural 
vivida?¿Cómo no apreciar la actitud 
de cientos de miles de cubanos que se 
mantuvieron comprometidos con sus 
puestos de trabajo socialmente impres-
cindibles, aun al precio de recibir remu-
neraciones significativamente inferio-
res a las que se les hubiesen presentado 
en otras ofertas laborales? Gracias en 
primer lugar a ellos, se mantuvieron 
funcionando actividades productivas y 
servicios vitales para el país. Y lo ante-
rior no demerita a nadie, pero sí honra 
a esos héroes, muchas veces anónimos.

Entonces por qué no pensar que a la 
dirección de la Revolución le acompa-
ña, en esta batalla ciclópea por actuali-
zar nuestro modelo económico y social, 
un verdadero ejército capaz de cumplir 
con entrega, honestidad y honradez 
la misión encomendada en la base.  
¿Cómo no podrá vencer un pueblo que 
liquidó como clase social a los burgue-
ses, terratenientes, politiqueros y hasta 
la propia mafia en Cuba? Sí podemos, 
sí lo haremos. Y no habrá resistencia 
que nos propongamos vencer que no 
venzamos. Aquí los corruptos espera-
rán en vano que se caiga la Revolución 
para legalizar, legitimar y “moralizar” 
los recursos que, de forma mal habida, 
hayan podido hurtar de la propiedad de 
todo el pueblo, pues no habrá descanso 
para este tipo de contrarrevolución.

La actualización avanza sin pausa 
porque eliminar los nudos que atan a 
la economía se revertirá en un mayor 
despliegue de las fuerzas productivas, 
en mayor motivación de los participan-
tes en los procesos productivos y en 
mayor riqueza. Cada paso que demos 
en el ordenamiento del país, en el for-
talecimiento de su institucionalidad, 
que incluye como se ha afirmado por el 
compañero Armando Hart su jurisdici-
dad, es más orden, más disciplina y más 
socialismo. Cada plan que perfeccione-
mos de forma realista con los recursos 
disponibles, a pesar de la enorme incer-
tidumbre internacional, es una meta 
más objetivamente fijada y por tanto 
más cumplible.

Avanza sin pausa y con el oído pe-
gado a la tierra, receptiva de las per-
cepciones que en el pueblo tiene cada 
medida, presta a ajustar los ritmos y 
rectificar los errores que no han de fal-
tar en ninguna obra humana, con la 
ciencia revolucionaria a su servicio.

Avanza llevando la verdad al pueblo, 
sin temor de que el enemigo imperialis-
ta disponga de ella para sus fines. Esa 
verdad brota de los análisis sistemáti-
cos realizados por el Partido, el Estado 
y el Gobierno, sobre la marcha ajustada 
de la implementación.
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Durante las guerras por la inde-
pendencia, los campos de Cuba 

fueron escenario y mudos testigos, de 
una de las contiendas más cruentas de 
la historia de América. En la defensa 
a ultranza de sus intereses coloniales, 
España cometió excesos, atropellos y 
crímenes. La creciente de Valmaseda, 
el fusilamiento de los estudiantes de 
Medicina o de los expedicionarios del 
Virginius, la reconcentración y las san-
grientas represiones a los campesinos 
y deportaciones de cubanos, quedarán 
impregnadas en la memoria histórica, 
como una mancha oscura del legado 
colonial. Aquellas acciones, enarde-
cieron el espíritu de lucha y la decisión 
de combate del pueblo cubano. 

Pero no todos los representantes 
de España en la Isla eran de la estir-
pe de Lersundi, Valmesada, Weyler o 
Burriel. En el enfrentamiento y la con-
frontación diaria, los adversarios se 
conocieron, y aprendieron a respetar 

Enemigos

las virtudes y cualidades guerreras de 
sus oponentes. 

En los campos de batalla se enfren-
taron con pasión de titanes. Ello fue 
motivo más que suficiente para que no 
fuera el odio visceral, el sentimiento 
predominante, aunque la guerra fuese 

sin cuartel, cada uno defendiendo sus 
posiciones. La impresionante maquina-
ria bélica española en Cuba, integrada 
por jefes preparados y mayoritariamen-
te osados, llegó a sentir admiración por 
sus rivales cubanos, y no pocos de es-
tos, exigían el honor de un puesto para 

leales
Por René González Barrios

Fotos: Cortesía del autor

Arsenio Martínez Campos describió al general Antonio Maceo, como “enemigo leal”. Con Máximo Gómez sostuvo respetuosa correspondencia.
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pelear contra Máximo Gómez, Antonio 
y José Maceo o Calixto García. Hacerlo, 
definitivamente, representaba los más 
importantes méritos de sus respectivas 
hojas de servicios.

Digno en lA ADversiDAD 

Materializado el Pacto del Zanjón, el 
general español Arsenio  Martínez Cam-
pos recibe una carta  del  general  Máxi-
mo  Gómez, en la cual le solicita una en-
trevista. En su condición de extranjero, 
el bravo dominicano estimaba que si los 
cubanos habían firmado la paz,  él debía 
respetar la decisión tomada, por lo que, 
sin pactar con España, gestionó facilida-
des para abandonar la Isla. 

Se presentó Gómez a la entrevista, 
con sus gloriosos harapos por vestimen-
ta. Impresionado ante su deplorable esta-
do, después de la formalidad de las pre-
sentaciones Campos le dijo: “Pida, pida 
por esa boca, porque excepto la mitra del 
Arzobispo, todo se lo puedo dar”.1 

Con nobleza, el jefe cubano le rei-
teró que solo necesitaba un barco para 
unirse a la familia en Jamaica. Empe-
cinado, Martínez Campos le reprochó 
viajase con aquella ropa raída y le ofre-
ció dinero de su bolsillo, a pagar cuan-
do pudiera. Entonces el hidalgo domi-
nicano se puso de pie para decirle:

“General, no cambio yo por dinero 
estos andrajos que   constituyen mi ri-
queza y son mi orgullo; soy un caído, 
pero sé respetar el puesto que ocupé 
en esta Revolución, y le  explicaré.  No 
puedo aceptar su ofrecimiento, porque 
sólo se recibe, sin deshonor, dinero de 
los parientes o de los  amigos íntimos, y 
entre nosotros,  General,  que  yo sepa, 
no hay parentesco alguno...”.2

Cabizbajo, Martínez Campos se diri-
gió a uno de los jefes que lo acompaña-

ban, general Manuel Cassola, le pidió 
que hablara con Gómez, a lo que este 
le respondió: “[…] Nada hay que decir 
después de lo manifestado por el ge-
neral Gómez…”.3 Y volvió la cara para 
ocultar dos lágrimas que le corrían por 
las mejillas.

El insistente Martínez Campos, vol-
vió donde el Generalísimo, le arrebató 
de la mano un viejo y sucio pañuelo, 
para guardarlo como recuerdo. Después 
de aquella contienda, sostuvieron res-
petuosa correspondencia. En una de 
las misivas le escribió: “[…] Todos los 
hombres no tienen la fuerza de voluntad 
que ha tenido usted para soportar la mi-
seria…”.4 Máximo Gómez lo consideró 
como “…el general español más bravo y 
astuto que nos combatió…”.5

BArAguá: el honor De cuBA 

Aceptadas las bases del Zanjón por 
la mayoría de las fuerzas insurrectas, 

solo quedaba al general Martínez Cam-
pos como  escollo en su camino pacifi-
cador, la intransigente figura del mayor 
general Antonio Maceo en la provincia 
oriental. El resto de los principales jefes 
habían entrado en conversaciones con 
el mando español. 

Impuesto Maceo de la situación real 
de las fuerzas cubanas en la Isla, deci-
dió entrevistarse con el jefe español 
para conocer de su propia voz, qué cla-
se de paz quería ofrecer y cuáles venta-
jas reportarían a Cuba sus concesiones. 
Al efecto, ultimó detalles para la cele-
bración del encuentro el 15 de marzo 
de 1878. En el ínterin, llegaron a oídos 
del general Maceo noticias acerca de 
un posible atentado contra Martínez 
Campos, el día de la conferencia. Indig-
nado, escribió: 

“[...] El hombre que expone el pecho 
a las balas y que puede en el campo de 
batalla matar a su contrario, no apela a 
la traición y a la infamia asesinándole, 

El capitán general Ramón Blanco y Erenas, consideraba al general Calixto García, “un caballero en 
todo”.
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y que aquellos que quisiesen proceder 
mal con ese señor, tendrían que piso-
tear mi cadáver: no quiero libertad si 
unida a ella va la deshonra”.6

En los Mangos de Baraguá se pro-
dujo la histórica entrevista. Por vez 
primera se encontraban frente a frente, 
quienes habían sido ya rivales en los 
campos y montañas de Guantánamo, a 
comienzos de la guerra. Una fluida co-
municación imperó durante casi todo 
el encuentro. 

La reunión fue cambiando el tono, 
en la medida en que el jefe español qui-
so hacer conocer y debatir las bases del 
convenio del Zanjón. La decisión de los 
orientales no se hizo esperar. Ocho días 
necesitaba Maceo para consultar a todas 
las fuerzas y el 23 de marzo se rompe-
rían nuevamente las hostilidades. Visi-
blemente contrariado, Martínez Cam- 
pos, quien ya había comunicado a la 
metrópolis la segura pacificación de la 
Isla, tras un saludo de cumplido aban-
donó el lugar. 

Poco tiempo después, el 29 de abril, 
escribía a Maceo una carta de agradeci-
miento por su actitud ante el rumor del 
intento de atentado previo a la reunión 
de Baraguá:

“La  casualidad ha hecho que caiga 
en mi poder  una  carta que usted diri-
gía el 4 del pasado, al señor Flor Crom-
bet, y los  sentimientos caballerescos 
que en ella manifiesta usted   anatemi-
zando un proyecto contra mí, me han 
impresionado  vivamente, y desearía 
tener la ocasión de estrechar la mano 
de usted, como amigo, pues ha sido 
enemigo leal”.7

Nuevamente, el 9 de mayo se entre-
vistaba Martínez Campos con Maceo, 
esta vez en San Luis, donde le obsequió 
un almuerzo, antes de su partida a Ja-

maica en misión oficial del gobierno 
de la República de Cuba en Armas. El 
jefe español, consciente de la situa-
ción imperante, y de la calidad de los 
jefes cubanos, reconocía: “[…] hoy 
son aguerridos, y si entre ellos no hay 
grandes generales, hay lo que necesi-
tan, notables guerrilleros”.8

Decoro De un prisionero

El 7 de mayo de 1880, en un bote 
de unos ocho metros de eslora, desem-
barca el general Calixto García en el 
Aserradero, costa sur oriental, acom-
pañado de dieciocho expedicionarios. 
Corrían los días postreros de la Guerra 
Chiquita. Una persecución tenaz se em-
prendió contra el héroe y sus hombres, 
que vagaron por las serranías cuba-
nas, sin encontrar apoyo o fuerzas en 
armas. Mermados por las bajas, semi-
desnudos, descalzos y enfermos, el 3 
de agosto, se presentaron en Holguín, 
no para aceptar la paz, sino para que 
se les facilitara la salida del país, ante 
el convencimiento del fracaso de aquel 
intento libertario.

Trasladado a La Habana, el capitán 
general Ramón Blanco y Erenas, lo vi-
sitó en el vapor San Francisco Borja, 
donde estaba detenido. Impresionado 
con su figura y dignidad, escribió a la 
metrópolis para que una vez en Espa-
ña, quedase en completa libertad:

“Está desnudo, descalzo y muy en-
fermo. Lo he tratado cariñosamente, 
alojándolo en el Borja, en el correo del 
quince lo envió para la península. Me 
parece un caballero en todo y es al mis-
mo tiempo un hombre muy simpático. 
No ha querido tomar ni un céntimo, a 
pesar de habérselo yo ofrecido en par-
ticular, en calidad de préstamo. Al go-
bierno le digo que lo deje en libertad 

donde quiera, es la única excepción, 
que he hecho”.9  

Las autoridades españolas respeta-
ron el compromiso del general Blanco. 
En Madrid, cultivó amistad el héroe cu-
bano con adversarios de ayer, cuya his-
toria personal no estuviera marcada por 
crímenes y desmanes. Con ellos analizó 
combates comunes y debatió sobre arte 
militar. Al teniente Ariza, el mismo que 
lo sorprendiera el 5 de septiembre de 
1874 en San Antonio de Bajá, donde se 
disparó en la barbilla para no caer pri-
sionero, lo protegió y ocultó, cuando el 
gobierno lo perseguía por un fracasado 
movimiento militar. 

Un aire de quijotesca hidalguía, 
respeto y dignidad, se respiraba entre 
quienes sabían ser grandes en la batalla 
y hacían del honor sagrado culto.
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El término papalote procede del 
náhuatl papalotl, “mariposa”. Es 

sinónimo de cometa, del griego ko-
mee, “cabellera”. Da nombre al jugue-
te formado por una armazón ligera 
cubierta de papel o tela, que se eleva 
en el aire sostenido por una cuerda. 

Recibe numerosos nombres:  
barrilete, en Argentina, Colombia, 
El Salvador, Guatemala, Honduras y 
Nicaragua; chichigua, en Repúbli-
ca Dominicana; chiringa, en Puerto 
Rico y Cuba; cometa, en Colombia, 
Ecuador, Panamá, Perú, Nicaragua, 
Uruguay y en el estado de Táchira, 
Venezuela; a veces México y Chile; 
lechuza, en Nicaragua; pandorga, 
en Paraguay, varias provincias ar-
gentinas, departamentos uruguayos 
y estados brasileños; papagayo –del 
portugués papagaio, “cometa” y ori-
ginalmente “pájaro papagayo”–, en 
Venezuela y varios estados mexica-
nos; papalote, en Costa Rica, Cuba y 
México; papelote, en Honduras; pe-
taca, en Zulia, Venezuela; pizcucha, 
en El Salvador; zamura, en Venezue-
la; volador, en Bolivia y algunos esta-
dos de Venezuela; volantín en Chile y 
zonas de Bolivia, Argentina, 

Venezuela y Puerto Rico; pipa y papa-
gaio, en Brasil. 

También en España se le dan va-
riadas denominaciones: abilucho, 
“cometa pequeña”, en Murcia y Ali-
cante; barrilete, en Cádiz; cachiru-
lo, biloncha o milocha, en Valencia; 
estel, en Cataluña e Islas Baleares 
–también miloca y milotxa–; milor-
cha, en Aragón; pandero en Cádiz y 
Sevilla; pandorga, en Cádiz y Huelva; 
papaventos, en Galicia; sierpe, en el  
Principado de Asturias. En francés se 
le llama cerf-volant, “ciervo volador”, 
nombre que proviene de la antigua len-
gua de Oc sèrp-volante, por las largas 
colas que ondean al viento; en inglés, 
kites; en alemán, drachen, “dragón”; 
en italiano, aquilones.

Una expresión coloquial como 
“irse (vete) a empinar papalotes”, que 
equivale a “despedir a alguien con as-
pereza, enojo o sin miramientos” se 
usa con relativa frecuencia en Cuba.

China es el país al que se atribu-
ye su nacimiento: la primera cometa 
de madera y con forma de pájaro, 
voló por el año 400 a. n. e. Para los 
chinos, volarlas constituía un ejer-
cicio de meditación; pero también 
las emplearon como arte de pesca 
y les dieron uso militar en misiones 
de reconocimiento, trasmisión de in-
formación, señalización en el campo 
de batalla e, incluso, antiguas cróni-
cas refieren que hombres volaron en 
ellas sobre diversos objetivos en mi-
siones de exploración. Famoso por 
su empleo fue el general Han Zin. En 
la Tailandia del siglo xvii, desde ellas 
se dejaban caer toneladas de pólvo-
ra encendida; así las cometas fueron 
los primeros bombarderos aéreos.

De modo general resultaron el pri-
mer objeto volador utilizado en la 
guerra; estimularon en los seres hu-
manos la idea de volar, que mucho 
después conduciría a la invención de 
los primeros aviones.

¿Juguete o arma de guerra?
Por María Luisa García Moreno
Ilustración: Luis Bestard

¡Si se rompe la cabuya 
no sé dónde irás a dar! 
“El baile del papalote”

Emilio Ballagas



verde olivo  febrero 201224

Fabián tiene una semana atareada 
en la Escuela Militar Camilo Cien-

fuegos de Arroyo Arenas. Mas, la últi-
ma jornada resulta inolvidable y ansía 
encontrar al abuelo para compartir la 
aventura. 

A lo lejos, vislumbra al anciano, dis-
frutando su típico café vespertino. En 
cada paso rememora los relatos escu-
chados sobre aquel adolescente quien 
solamente sabía labrar la tierra. Sin em-
bargo, la naciente Revolución cubana le 
brindó la posibilidad de alfabetizarse, 
adquirir estudios básicos y luego ingre-
sar al recién fundado ITM.

El nieto imaginó los momentos 
amenos y difíciles vividos por “el vie-
jo”. Lo vio despertarse con desatino al 
sonar la diana madrugadora. Estuvo 
en los terrenos donde realizó los in-
tensos ejercicios tácticos. Visitó aulas, 
polígonos, laboratorios… Revivió las 

Acreedor en 2007 de la Orden Antonio Maceo y 
en 2010 de la Orden Carlos J. Finlay, el Instituto 
Técnico Militar (ITM) José Martí se ha destaca-
do en la formación de técnicos e ingenieros para 
las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), así 
como en la calidad de las investigaciones científi-
cas. Tras cuarenta y cinco años de existencia,  aún 
persisten en cada rincón del centro, las vivencias 
y desazones cual

Por Yirenia Ferrer Ysern
Fotos: Boris F. Atiénzar y cortesía del  

Instituto Técnico Militar José Martí

Estudiantes egresados de las escuelas militares Camilo Cienfue-
gos constituyen la cantera fundamental de ingreso al ITM.

de cadetes
EcosEcos

de  cadetesde  cadetes
Ecos
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Aulas especializadas y laboratorios técnicos permiten 
poner en práctica saberes y habilidades. 

veces que lo oyó decir: “Guardo las enseñanzas de los pro-
fesores y cuadros de mando como un tesoro de incalculable 
valor”. 

Tras un beso en la frente, Fabián le expresa: “En estos días 
comprendí tus razones para hablar con tanta pasión acerca 
del ITM. Tuve la oportunidad de recorrerlo gracias al progra-
ma de orientación vocacional y la experiencia fue estupenda. 
Abuelo, ¡deja que yo te cuente!”.  

De lo real y maravilloso

Considero importante recordar que en el mu-
nicipio de Marianao, en la capital cubana, se le-
vanta un complejo de edificaciones antiguamente 
conocido como Colegio de Belén, cuyas instala-
ciones contrastan por la exquisita arquitectura.

A principios de la década del cuarenta del 
pasado siglo, sobresale entre sus alumnos el jo-
ven Fidel Castro Ruz. ¡Cuánta motivación debió 
representar para ti semejante noticia! ¿Verdad, 
abuelo?

El 1 de febrero de 1967 este lugar se convierte 
en sede del primer Centro de Enseñanza Militar 
Superior de la Isla. Tras cuarenta y cinco años de 
su creación, nos recibe a la entrada del institu-
to uno de sus fundadores, el coronel Daniel Llizo 
González, quien fuera subdirector docente desde 
2002 hasta 2011. 

Si bien ahora se alista para cumplir otras mi-
siones, el coronel advierte que el ITM, desde sus 
inicios, propició el protagonismo de los estudian-
tes en su formación profesional. Asimismo, favo-
reció la participación intensa en las actividades 
no solo de las FAR, sino también de la sociedad. 

“Formar una institución de este tipo precisó 
extraer de las filas de las FAR a los cuadros más 
capaces. En ocasiones, quienes trabajaban direc-
tamente con los cadetes no siempre tenían igual 
nivel cultural, pero sí poseían una claridad ex-
traordinaria de la tarea. De ellos guardo recuer-
dos muy gratos”. 

¡Al fin conocí a la primera tanquista de Cuba!: 
la teniente coronel (r) Magaly Sobrado Márquez. Tras su jubi-
lación en 1996, permanece en el instituto para forjar especia-
listas. “Constituyó una sorpresa saberme la única mujer del  
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pelotón. Siempre sentí el apoyo de los compañeros, por lo 
cual vivo orgullosa. Hoy incluso existen colegas que ocupan 
cargos de jefe”.

Abuelo, seguramente te hará muy feliz saber de Tamara 
Junco Cortés, tu profesora de idioma por aquellos años. En la 
actualidad es profesora titular y Doctora en Ciencias Pedagó-
gicas. “Al principio, los maestros teníamos prácticamente la 
misma edad de los alumnos, de hecho, algunos estudiantes 
eran mayores”. 

Al hablar del futuro de la institución confiesa: “Resulta 
esencial seguir consolidando la disciplina y la formación de 
valores. De igual modo, se requiere fortalecer la preparación 
cultural y general de los cadetes. También, considero funda-
mental mantener la entidad a la vanguardia de las investiga-
ciones científicas en función de las FAR y su desarrollo tecno-
lógico”. 

Garantes de un porvenir

De visita por las áreas docentes, descubrí jóvenes con 
una excelente calidad humana, quienes, una vez gradua-
dos, decidieron permanecer en el centro para transmitir sus 
conocimientos a las nuevas generaciones de oficiales. 

Tal es el caso de la primer teniente Gretel Maneiro Tamayo, 
profesora de Termotecnia perteneciente a la cátedra de Me-
dios de Aseguramientos Técnicos de Autódromos. Graduada 
en 2008, avala que todas las experiencias y estudios adquiri-
dos, los aplica diariamente en su vida militar y personal.

“Ser miembro de las FAR im-
plica querer la institución, sentirla 
tuya; disfrutar las tareas diarias, 
las cuales te obligan a sacrificar-
te y a ser más responsable ante 
la vida. La formación recibida ha 
influido positivamente en la edu-
cación de mi familia”, asegura el 
mayor Alexander Elías Castillo, 
jefe de batallón de la especialidad 
de Defensa Antiaérea y Tropas 
Radiotécnicas.

A modo de conclusión, el te-
niente coronel Gustavo García 
Corrales, Doctor en Ciencias Téc-
nicas y segundo jefe de la cátedra 
de Tropas Radiotécnicas ofrece 
un consejo a los presentes: “Cuan-
do alguien no hace algo es por 

Sentirse motivados garantiza el triunfo. 

Ingenieros y técnicos fortalecen la preparación 
al utilizar nuevas tecnologías. 
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tres motivos: porque no sabe, no quiere o no 
puede. A quien no sabe, hay que enseñarlo; 
a quien no quiere, es primordial convencer-
lo con buenos argumentos; y a aquel que no 
puede, se le ayuda hasta ver los logros de su 
sacrificio”. 

Cadetes como tú

En las tres facultades del centro se adies-
tran los cadetes para el uso, reparación y 
mantenimiento de la compleja técnica que 
dispone el cuerpo armado. Además, traslu-
cen cantantes, deportistas, bailadores… Las 
actividades de esta índole también contribu-
yen a la formación científica-militar, política 
y física de los alumnos. 

La marcialidad no impide reconocer en los 
muchachos características propias de la edad. 
Por tal razón, Bárbara Valle Arias, cadete del 
primer año de la especialidad de Ingeniería 
Mecánica, Cohetes y Municiones afirma sen-
tirse igual a cualquier otro estudiante univer-
sitario. 

“Lo más representativo es el uniforme, al 
cual debemos guardarle respeto y compromi-
so. Entonces, resulta significativo saber com-
portarnos en cada lugar”. 

Durante la visita a la habitación que ocu-
para el alumno Fidel Castro Ruz, Luis Ernesto 
San Juan Téllez, futuro ingeniero informáti-
co recuerda: “En el primer año de la carrera 
nos muestran este histórico lugar. Aquí escu-
chamos anécdotas de Fidel en el Colegio de 
Belén, las cuales nos mantienen inspirados para continuar 
su ejemplo”. 

Abuelo, en la biblioteca, descubro a muchos amantes de 
la lectura. El cadete Rudens Labaceno Silot, quien aspira a 
convertirse en ingeniero mecánico, admira la extensa obra 
del Héroe Nacional. 

Este guantanamero agradece la preparación política e 
ideológica obtenida de sus profesores y jefes a través de los 
eventos martianos, así como la posibilidad de mantenerse 
actualizado por medio de la visualización diaria de segmen-
tos informativos. 

Los cadetes encuentran la oportunidad de desarrollar sus incli-
naciones artísticas a través de las actividades culturales.

El ITM resultó sede de los últimos juegos deportivos de las Insti-
tuciones Docentes de Nivel Superior, en los cuales alcanzó impor-
tantes galardones.

Erisnel Pérez Espinosa, estudiante de quinto año de In-
geniería Radioelectrónica plantea que lo fundamental es 
saberse útiles y motivados. “Nos preparamos para arreglar 
y modernizar la técnica. Ya desde las prácticas de mando po-
nemos de manifiesto lo aprendido durante la carrera”. 

Abuelo, no observé improvisación en el ITM, y eso me 
gusta. Por ello, también estudiaré en la legendaria universi-
dad militar, porque estos cadetes son como lo fuiste tú, pro-
tagonistas de las victorias venideras. 
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Texto y fotos: Boris E. González Abreut

Están los hombres que  
entregaron la vida por la  
libertad de nuestra Patria. 
El municipio de Segundo 
Frente, en Santiago de Cuba, 
honra el sacrificio de los 
caídos al perpetuar su legado

Ni olvidados
muertos…
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Jamás imaginó cumplir semejante 
misión. La orden del Ministro de 

las Fuerzas Armadas Revolucionarias 
le tomó por sorpresa. Y motivado por 
el ímpetu de la juventud, aunque un 
poco alejada, partió con el destino en 
su bolsillo. 

El extenso andar comienza a exte-
nuar las esperanzas, pero el compromi-
so impide la retirada. En una búsqueda 
incesante entre históricas montañas, 
la mirada del arquitecto se desliza por 
la espalda de las Lomas de Mícara y le 
dice al compañero:

–¡Oye, este es el lugar!
–¿Está seguro?
–¡Mira la servilleta!, replica el in-

geniero mientras extrae del bolsillo un 
papel semiarrugado.  

Las siluetas dibujadas en la fina hoja 
parecían hermanas de las elevaciones 
observadas en ese preciso momento. 
No tenían duda alguna, estaban en el 
terreno indicado. La travesía apenas 
empezaba.

Luego de organizar en la mente 
una mesa de trabajo, Eduardo Lozada 
emprende erigir la obra sin más ayu-
da que la imaginación. Sobre bocetos 
nace la idea de construir el mausoleo 
de forma escalonada; y  al compás de 
los trazos surgen elementos figurativos 
colmados de vida. 

A fuerzA De voluntAD

Aproximadamente a un kilómetro 
del Museo Central Frank País, otro-
ra Comandancia del Segundo Frente, 
descansan los restos de héroes que pe-
recieron en busca de sueños. 

Las palmas reales, al borde de la ca-
lle principal, personifican dos columnas 
guerrilleras, que marchan para rendirle 
homenaje a los entrañables compañe-
ros. Lozada quiso mantener la costum-
bre de los rebeldes de transitar por los 
laterales del camino, cuando iban a 
sepultar a los muertos en combate, ade-
más de ser una cuestión táctica.

Al concluir el andar bajo las sombras 
del árbol nacional, aparece el salón  
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Para los trabajadores es vital mantener la limpieza del rectángulo 
de tierra que le pertenece a los héroes.  

El coronel Vázquez García integró la columna iniciadora 
de la gesta. Sostiene que todo ha sido posible gracias a 
las ideas del General de Ejército y el impulso de la doctora 
Asela de los Santos.

semisoterrado, protector de la llama eterna auxiliar. El te-
cho tiene la peculiaridad de ser el punto más alto del pan-
teón y cumple la función de tribuna.

Después de atravesar el polígono diseñado para disí-
miles conmemoraciones, cualquier visitante siente deseo 
de quitarse el polvo y arrodillarse ante los nombres in-
mortales.

El mármol gris, cubano, reviste los 240 nichos de los 
combatientes caídos durante las acciones de la campaña 
militar desarrollada por este frente, de marzo a diciembre 
de 1958.

Un pasillo central conduce hacia la llama eterna, na-
ciente de una estrella metálica como símbolo imperece-
dero. La acompaña una columna trunca –que sostiene la 
enseña nacional, en honor a los dispuestos a morir por 
defender su bandera– y una corona de laureles y olivos 
forjada en bronce, con el mismo significado que legamos 
de la antigüedad: reconocer a quienes por sus actos al-
canzan la gloria.  

En los extremos de la plazoleta, se observan califas 
rojas que emergen de las montañas en representación de 
la sangre derramada por los emancipadores, y muros que 
simulan los contornos de un escudo, protegen sus memo-
rias. 

Las respectivas paredes, en el reverso, atesoran los restos 
de los fundadores fallecidos después de 1959, y de aquellos 
que tuvieron relevante desempeño en la actividad revolucio-
naria durante la campaña militar o en las tareas  asignadas 
por la Revolución.  

A diferencia de otros mausoleos del mundo, no tiene deli-
mitado el espacio. Se abre hacia las Lomas de Mícara, consti-
tuyendo estas su monumento natural.  

El fondo del paisaje muestra dos elevaciones. La mayor, fi-
gura el punto de partida de la columna No. 6: la Sierra Maes-
tra; la otra, el nuevo teatro de operaciones: la Sierra Cristal. 
La llanura que las separa, semeja el camino transitado por 
los rebeldes. 

Y allí, en la cima de las colinas, resalta el  monumento al 
cruce. Donde es imposible sembrar palmas, según incrédu-
los, setenta y ocho crecen, a fuerza de voluntad, en represen-
tación de los iniciadores de la hazaña. Cada una posee en la 
cintura un anillo con el nombre del compañero y la posición 
ocupada durante la trayectoria.  

Lo integran además, treinta y tres árboles de mango, 
en tributo  a los oficiales presentes en la Protesta de Ba-
raguá; un mirador con una placa que contiene el precep-
to de ascenso a comandante de Raúl Castro y la orden de 
fundar el frente, junto a una lista con el nombre y grado 
de los precursores. 

A modo de cierre, una arboleda de pinos separados en 
tres grupos conforman la fecha de creado el Segundo Frente: 
11 de marzo de 1958.   
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Junto a la roca que resguarda las cenizas de Vilma Espín, 
se hallan cinco palmas y la histórica frase de Fidel en su 
rencuentro con Raúl: “[...] ¡Ahora sí ganamos la guerra!”.  

“Los instructores de arte están inmersos en las 
actividades del mausoleo”, afirma la estudiante 
Marbelis Calzadilla.

Veinte años después, el General de Ejército Raúl Castro 
Ruz,  en las palabras centrales de la apertura, auguró el fu-
turo del solemne lugar: “(…) Estamos seguros que este mau-
soleo, como otros monumentos semejantes en el país, se con-
vertirá en el escenario de una hermosa tradición de profundo 
contenido educador”. 

iDeAs sin fronterAs 

El panteón y las veinticinco instalaciones ubicadas en los 
12 400 kilómetros que abarcó el frente guerrillero, forman el 
Complejo Histórico Segundo Frente Oriental Frank País.

Mirella Borrero trabaja en el mausoleo hace trece años. 
Lo considera la obra sublime del pueblo de Mayarí Arriba y 
digno de toda Cuba.

“Aquí se realizan actividades políticas, patrióticas milita-
res e internacionalistas, entre ellas, el juramento de los nue-
vos soldados ante los sepulcros de los venerados”, asegura el 
joven Lexer Mojena.  

También es escenario de actos para la entrega de meda-
llas, ceremonias militares, marchas, graduaciones de dife-
rentes niveles de enseñanza y firma de convenios.

“A partir del fallecimiento de la heroína de la Revolución, 
Vilma Espín Guillois, se desarrollan galas culturales en su 
homenaje. De igual manera, recordamos al bailarín, coreó-
grafo y comunista español Antonio Gades, que cumpliendo 
sus deseos, descansa para siempre en tierra cubana”, afirma 
la futura instructora de arte Marbelis Calzadilla.

Conocer la historia salva del olvido a sus protagonistas, 
por eso, alumnos de los territorios de San Luis, Songo-La 
Maya, y sobre todo los mayariseros, reciben la historia del 
Segundo Frente Oriental como parte del plan de estudios.

“Las buenas ideas no deben tener fronteras”, opina el co-
ronel Alberto Vázquez García, director del complejo históri-
co. “Hemos logrado convenios con las universidades de San-
tiago de Cuba y de Guantánamo. Transmitir valores patrios a 
las nuevas generaciones es tarea continua”, asevera.   

Las puertas abren a diario. Palmas guardianes velan por 
la imperturbabilidad de las almas heroicas. Una melodía de 
fondo compuesta por Frank Fernández y ejecutada por la 
Sinfónica Nacional, en la voz de Linda Mirabal y Hugo Már-
quez, traslada los sentidos del visitante al espacio donde con-
vergen pasado y presente, porque nuestros héroes y mártires 
no están: “Ni olvidados ni muertos…”.

Fuentes consultadas:

Fidel Castro Ruz: La historia me absolverá.

Periódico Granma, 13 de marzo de 19�8.

Folleto Complejo Histórico Segundo Frente Oriental Frank País, Casa Editorial 
Verde Olivo.
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Durante el primer trimestre de cada año, jóvenes cubanos  
arribantes a los dieciséis años realizan su aporte a la defensa  
de la Patria

Por Yirenia Ferrer Ysern
Fotos: Boris F. Atiénzar 

La frescura de la adolescencia des-
fila por el pasillo del centro mixto 

Batalla de Jigüe, en el municipio arte-
miseño de San Antonio de los Baños. 
Se respira una intensa emoción. Los 
muchachos van de un lado a otro, ex-
pectantes. Muchachas impresionadas 
por el ambiente verde olivo atiborran 
los bancos de la escuela. 

Todos conversan entre sí. Ríen ner-
viosos, preocupados, deseosos de co-
nocimiento. Los rostros vislumbran in-
quietantes preguntas. Desde hace días, 
tal vez semanas, saben del inminente 
protagonismo en un acontecimiento to-
talmente novedoso: la inscripción en el  
registro militar. 

Algunos, ver rostros uniformados 
los llena de curiosidad; a otros, de te-
mor; a todos, de respeto y orgullo. Des-
cubren la vocación a través de la fuerte 
voz de quien los ubica en la fila, com-
prueba que todo esté en orden y propo-
ne sentarse. 

Cumplir dieciséis años no solo signi-
fica para la juventud cubana adquirir el 
carné de identidad que permite ver en 
los cines la última película de estreno. 
También, constituye la edad en la cual 
lo prohibido se torna interesante. El 

adolescente gusta de escuchar historias, 
aprender e innovar; comienza una eta-
pa de compromisos y responsabilidades 
con la defensa de la nación.  

Con todos y para el bien de todos

Desde el punto de vista legal, el ar- 
tículo 67 de la Ley 75 de la Defensa Na-
cional, y el 31 del Decreto Ley 224 del 
Servicio Militar, regulan la participa-

ción de los jóvenes en el Servicio Militar  
Activo (SMA). El proceso de inscripción 
se realiza en el área de atención de la 
zona de residencia, durante el período de 
tiempo establecido por el Ministerio de 
las Fuerzas Armadas Revolucionarias.

El teniente coronel Valentín Campos 
Hernández, jefe del Comité Militar de 
la provincia de Artemisa, refiere que en 
el registro militar se recogen los datos 

a

del futuroLista

Todo joven en el año que cumple los dieciséis, está obligado a inscribirse en el registro militar.
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personales del joven, así como su con-
dición médica, económica y social. 

Luego comienza el proceso de reclu-
tamiento y llamado. “Constituye una 
necesidad del país tener controlados, 
militarmente, a todos los ciudadanos 
comprendidos en la ley, desde los dieci-
séis  hasta los 45 años”.

En los mismos centros de estudios  los 
jóvenes tienen la posibilidad de inscribir-
se, gracias al apoyo de la Unión de Jóve-
nes Comunistas,  la Federación Estudian-
til de la Enseñanza Media y el Ministerio 
de Educación, en conjunto con las Fuer-
zas Armadas Revolucionarias (FAR).  

Un antes y un después

No solo se trata de anotar nombres 
en una hoja de papel. Múltiples son las 
acciones desarrolladas en los centros de 
estudios de nivel medio para avivar el 
interés por las FAR y el SMA. Desde pio-
neros exploradores, quienes demuestran 
su preparación para la vida en campaña, 
hasta conversatorios con miembros de la 
Asociación de Combatientes de la Revo-
lución Cubana. 

Como parte del incentivo, soldados 
de unidades cercanas comparten viven-
cias con el relevo. Prácticas de tiro al 

blanco, así como demostra-
ciones de habilidades adqui-
ridas por los integrantes del 
Cuerpo de Bomberos, des-
piertan motivación y admi-
ración en los estudiantes.  

El rostro de Hansel Ro-
dríguez Ariza reluce cuando 
habla de aprender y conocer 
más sobre esta etapa. “Me 
siento contento. Contribuir 
con la Patria es un acto que 
cada joven cubano debe te-
ner presente. La Revolución 
es lo más sagrado”. 

Por su parte, Diosbel Adrián Mén-
dez Peguero agradece la oportunidad 
de intercambiar con otros muchachos, 
quienes viven día a día esas rutinas. 
“Tenía un concepto distinto de las FAR. 
Nunca había podido palpar detallada-
mente la vida militar. Hoy tengo más 
conocimientos”.

En un ambiente juvenil, Raibel Cruz 
Concepción, soldado de una gran uni-
dad de la región militar de Artemisa, 

habla sobre su estancia en el servicio 
militar. 

“He aprendido a tener disciplina, 
seriedad, a formarme como hombre y a 
ser organizado. El SMA me ha enseña-
do, sobre todo, a no tener miedo al tra-
bajo y a enfrentar cualquier situación”. 
Cuenta anécdotas jocosas de las prime-
ras semanas como recluta  y algunas 
vicisitudes dada su poca experiencia. 
Al final, “me ha ido bien. Las fuerzas 
armadas tienen momentos bonitos que 
a todos les gustará”.

Los cinéfilos encuentran también 
un espacio para ilustrarse la vida de la 
institución armada y conocer, a través 
del séptimo arte, epopeyas de distintos 
momentos de la historia. La proyección 
de películas como Kangamba, El Briga-
dista y Caravana ameniza la jornada. 

“El proceso de inscripción 
constituye el primer paso en 

la preparación de los jóvenes 
para su futuro llamado al SMA”, 

afirma el mayor Reynaldo Llanes 
Martínez, jefe del Comité Militar 

de San Antonio de los Baños.

En las páginas de Verde Olivo, el soldado Raibel 
Cruz Concepción encuentra otra manera de mostrar 
a los estudiantes la importancia del SMA.
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Al disfrute de la realidad y la fic-
ción, se encuentra Osbel Herrera Her-
nández, a quien situaciones ajenas a su 
voluntad impidieron cumplir la ilusión 
de ser militar.

“Tuve el placer y la oportunidad de 
formar parte de la escuela militar Camilo 
Cienfuegos de Arroyo Arenas. Allí me pa-
reció maravillosa la vida militar y ocupé 
el cargo de jefe de escuadra de infante-
ría”, enfatiza. Lleva en la sangre la disci-
plina. Mientras conversa, su voz expresa 
la nostalgia de aquellos tiempos y plantea 
haberlos revividos durante este día.

Pero su sueño no está del todo olvi-
dado. “Actualmente soy jefe de ceremo-
nia de la escuela”, expresa optimista. 
Es visible el anhelo de alcanzar pronto 
los dieciocho años. “El servicio militar 
forja a los jóvenes. Te enseña a ser con-

secuente; a estar dispuesto y preparado 
al llamado de la Patria”.

Comandante en Jefe, ¡ordene!

De disímiles maneras, varias pare-
jas expresan su amor en los incontables 
asientos del colegio. Muchos de los ena-
morados ya integran la lista del futuro. 
Otros son exhortados por sus compañe-
ras, quienes con la mirada parecen decir 
“no temas, cuando regreses, estaré aquí 
y cuando te vayas a cumplir con el deber, 
estaré en el mismo lugar, esperándote”. 

Los padres recuerdan cuando vi-
vieron ese momento. Aconsejan y re-
latan vivencias. Saben que los hijos 
necesitan apoyo. No es solamente cues-
tión de la escuela y la sociedad prepa-
rarlos. El núcleo familiar todavía ejerce 
un papel protagónico. 

Continúa la algarabía en el pasillo 
central. Los jóvenes se levantan airosos 
por recibir el comprobante que acredita 
su inscripción en el registro militar. Ob-
servan los retratos del Che, Martí y Cami-
lo, ubicados sobre las mesas y cuidadosa-
mente tallados en madera, como fieles 
testigos de otro histórico momento. 

Se advierte en los rostros de los mu-
chachos la convicción profunda de un 
triunfo. Escuchan al viento susurrar, 
cómplice, las palabras del Guerrillero 
Heroico: “Todos y cada uno de nosotros 
paga puntualmente su cuota de sacrificio 
conscientes de recibir el premio en la sa-
tisfacción del deber cumplido, conscien-
tes de avanzar con todos hacia el Hombre 
Nuevo que se vislumbra en el horizonte”.

Combatientes de 
Playa Girón narran 

vivencias e inculcan 
en los estudiantes la 
necesidad de prepa-
rarse para defender 

la Revolución.
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A la gente, de manera general, le 
gusta la paz; sin embargo, hay de-

terminadas personas a las que complace 
imponerla a los otros bajo sus propios tér-
minos. Los cubanos tenemos un proble-
ma con esos individuos: la paz nos gusta 
en los términos nuestros.

Mantener ese sentimiento es difícil, 
muy difícil. Después de la desintegración 
de la Unión de Repúblicas Socialistas So-
viéticas (URSS), algunos atolondrados ce-
lebraron el fin de la historia, que había aca-
bado la Guerra Fría y, por tanto, la carrera 
armamentista; pero, sorpresa, esta creció 
exponencialmente.

Para Cuba la situación era doblemen-
te complicada porque perdió a su primer 
aliado internacional y principal provee-
dor de armamento y tecnología. Parecía 
que la Isla estaba condenada a repeler 
aviones con tirapiedras. Parecía mal.
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Capitán de navío Hernández Cobián: “Hemos logrado 
darle nuevos valores y prestaciones a la técnica”.  
Foto: Boris F. Atiénzar

Por sobre cualquier pronóstico catastro-
fista, el arsenal bélico nacional se reparó y 
modernizó. Mas no lo hizo solo. Detrás de 
cada medio listo estuvieron el ingenio, la 
dedicación y las horas de insomnio de mu-
chos que no dejaron arder las bardas de la 
Patria.

Este es el caso de los trabajadores de la 
Empresa Militar Industrial (EMI) Francis-
co Cruz Bourzac, perteneciente a la Unión 
de Industrias Militares. Esta unidad, con 
más de mil hombres, constituye puntera 
del país en esa labor.

Su director, capitán de navío Max Emi-
lio Hernández Cobián, explica que el em-
peño conocido como Tarea Triunfo busca, 
fundamentalmente, modernizar el arma-
mento adquirido en la entonces URSS.  
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Los del cielo

Cuenta Hernández Cobián: “Desde hace diez años 
nos hemos concentrado en las actividades de la cohetería 
antiaérea, terrestre y sus medios de dirección, entiénda-
se radares y sistemas directores de fuego”.

Y se nota: quien visita la unidad puede ver la espe-
cialización  alcanzada. Se aprecian decenas de medios 
de combate, que en el terreno parecen macizos férreos 
impenetrables, desarmados en diminutas piezas cual 
rompecabezas de cartón. En cada una de ellas un experto 
mide, ajusta, suelda, mejora... 

Para el tecnólogo primer teniente Wilber Jorge García 
Rodríguez, la tarea es de vital importancia. Este joven, 
que guarda el uniforme bajo una bata blanca en el labo-
ratorio, está enfrascado en la digitalización del cohete 
antiaéreo portátil IGLA. 

No habla mucho: exhibe, y uno se siente incompeten-
te frente al lenguaje técnico, las cifras y siglas pronuncia-
das por él, como si fueran el idioma oficial de su país de 
científicos espectaculares.

Igual de reservado resulta el jefe de brigada Andrés 
Rodríguez García. Ya me lo había advertido el director: 
“Vas a tener que sacarle las palabras de la boca”. Aquel 
hombre no tenía mucho tiempo para hablar, después de 
más de cuarenta años en el taller, aún no había termi-
nado. 

“Nuestras tareas fundamentales son digitalizar y 
mejorar el armamento y sus partes electrónicas. Eso 
ayuda a la reducción de los medios necesarios: para lo 
que antes se requerían tres cabinas, ahora basta una 
sola”, explica mientras enseña una placa de circuitos 
integrados del tamaño de una libreta con las mismas 
prestaciones que todo un camión de transistores. 

Cuando le pedí a este hombre de espejuelos, pequeño 
de estatura, una muestra de los medios de combate con 
los que trabaja, señaló hacia la infinitud de la planta re-
pleta de partes de grandes complejos coheteriles. “¿Con 
cuáles?”, pregunté, “con todos”, respondió.

Según Rodríguez, las distintas modificaciones aplica-
das a estos equipos mejoran su confiabilidad, disposición 
combativa, alcance y movilidad. “Antes, el repliegue du-
raba más de dos horas, hoy dura unos pocos minutos”.  

La tarea de Wilber requiere mucha especialización.

 El versado Andrés enseña este viejo componente de un 
complejo coheteril antiaéreo, antes de ser modernizado.

Modernización
Modernización
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Los del mar

Más conversador que los anteriores, tal vez por su alma 
de marinero, es el teniente de corbeta Alexei Ruiseco López, 
jefe de equipo de torpedos.  

Este oficial ejerce en la EMI desde que se graduó, hace 
poco más de cinco años, en la Academia Naval Granma de 
técnico en armamento naval en minas y torpedos. Reconoce 
la influencia de la empresa en su carrera. 

“Trabajar aquí aporta gran experiencia. Me ha prepara-
do mucho. Cada oficial de especialidad técnica debería pasar 

Un hombre es tan grande como sus conocimientos.

Para Alexei es muy enriquecedor el intercambio 
con oficiales de más experiencia.

por un lugar encargado de la reparación y modernización, 
antes de llegar a la explotación del medio para tener una me-
jor comprensión de este”, apunta.

La conversación tuvo lugar en una nave llena de torpedos 
de diferentes tamaños, los cuales Alexei conoce y explica con 
exactitud de cirujano.

Todos

Pero hombres así no crecen en los árboles. Max Emilio 
recuerda que, al principio, “buscamos las fuerzas donde no 
había, movilizamos a oficiales jubilados y capacitamos a jó-
venes”. 

Actualmente, la Francisco Cruz Bourzac, según palabras 
de su director, tiene relaciones de cooperación con treinta y 
siete entidades de la economía nacional y dieciocho de las 
Fuerzas Armadas Revolucionarias.

Sus miembros enarbolan un alto nivel científico y técnico. 
Estos hombres, dedicados al estudio, el trabajo y el desarro-
llo, no pueden ser amantes de la guerra porque esta se con-
trapone a esos principios. Quieren la paz, y dan lo mejor para 
que se mantenga en nuestros términos.

Modernización
Modernización
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Cada generación de cubanos mar-
ca la etapa que le tocó vivir y es-

tablece vínculos trascendentes entre 
los hechos y las  situaciones impuestas 
por la vida. Así sigue las huellas históri-
cas del verde caimán.

El Regimiento de Estudio del Ejérci-
to Oriental constituye una muestra del 
camino forjado. Allí se preparan los fu-
turos jefes de escuadras, especialistas 
fundamentales y sargentos instructo-
res del territorio.

Para el mayor Rafael Rosales Espi-
nosa, jefe del órgano de instrucción del 
regimiento, “la misión histórica de la 
unidad, consiste en  alistar a los comba-
tientes en el arte de la guerra”. La reali-
zación de 51 cursos avala la calidad al-
canzada en las células básicas del mando 
de las tropas, así como la correcta explo-
tación y mantenimiento de la técnica y 
el armamento en las unidades. 

Perfeccionar la instrucción y la pre-
paración metodológica de los alumnos, 
constituye una de las tareas esenciales 
del centro con el fin de facilitar su pro-
yección ante la futura tropa. Para ello, 
afirma Rosales Espinosa, “trabajamos 
de forma diferenciada con los jefes de 
escuadras en el fortalecimiento del 
mando con sus subordinados, el empleo 
de la técnica, la aplicación de los cono-
cimientos de la táctica, la planificación 
y organización del sistema de fuego de 
la escuadra y el control y la exigencia 
de los medios de uso individual, desti-
nados a la tropa.

“A los especialistas fundamentales, 
continúa el mayor, les enseñamos y 
exigimos el correcto empleo y explota-
ción del material de guerra asignado, 

Por teniente coronel  
Alexander Rodríguez Hernández

Fotos: René Ávila EspinosaFragua
de la defensa

la rápida solución de inte-
rrupciones o desperfectos 
técnicos que puedan pre-
sentar los medios comba-
tivos”.

El curso de formación 
del cuerpo de sargentos 
instructores, por su par-
te, refuerza la enseñanza 
de la metodología para la 
dirección, registro y con-
trol de los recursos mate-
riales, la correcta aplica-
ción de los reglamentos, 
órdenes y disposiciones 
establecidos en la institu-
ción armada.

Todas las mañanas las unidades del Regimiento de Estudio  
del Ejército Oriental realizan la formación general.

El mayor Rafael Rosales Espinosa, jefe 
de instrucción del regimiento, trasmi-

te sus experiencias a los soldados.
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Inician las actividades del día

La combinación del sol y la fresca 
mañana, muestran un escenario agra-
dable para la formación general que 
iniciará las actividades docentes. Cada 
minuto hasta las 22:00 horas, está dis-
tribuido entre las tareas planificadas.

Los jóvenes describen una gran ola 
verde olivo entre las voces de mando y 
el sonido firme de las botas que golpean 
el polígono de infantería. Una vez más, 
los motiva la misma fuerza que a lo lar-
go de estos años, les ha hecho curtir el 
espíritu y el amor a la Patria.  

No hay tiempo que perder en el cum-
plimiento del programa de estudio. Se 
necesita una rigurosa preparación para 
responder a las próximas exigencias 
que demandarán sus cargos.

Mirada al  futuro

Desde que entró a la unidad, el sol-
dado Antonio Pérez Campo, conductor 
mecánico de tanques, se nota más res-
ponsable y disciplinado. Los motivos 
del cambio lo hacen sentirse cada día 
más orgulloso, pues “ahora compren-
do con mayor claridad las situaciones 

las misiones como operador de las esta-
ciones de radiotelegrafía.

 Diferentes cursos

La preparación de jefes de escuadras 
y especialistas fundamentales, man-
tiene un programa donde se imparten 
materias que permiten al combatien-
te alcanzar un nivel más integral en el 
desempeño de sus funciones mediante 
la superación política y jurídica, la en-
señanza de los reglamentos militares, la 
preparación y disposición combativas.

Según explica el primer teniente 
Guillermo Vázquez Peña, jefe de colec-
tivo de la especialidad de Armamento, 
“el cuidado en el desarrollo de esta ta-
rea, favorecerá la formación del cuerpo 
de sargentos instructores del territorio 
oriental, un eslabón básico en el mando 
de las tropas”. 

Hasta la fecha, se han graduado tres 
generaciones de sargentos, en las cua-
les sobresalen el alto grado de profe-
sionalidad, disciplina y conocimiento. 

a mi alrededor y mis respuestas ante 
ellas. Al concluir el curso, aplicaré las 
enseñanzas en las actividades, para al-
canzar tan buenos resultados como los 
obtenidos aquí”. 

El también soldado Isber Góngora 
Ricardo señala la relación con sus com-
pañeros, durante el aprendizaje del 
Código Morse, y que logró dominar y 
comprender la importancia de los co-
nocimientos adquiridos para cumplir 

El profesor instructor primer teniente Guillermo Vázquez Peña, jefe de colectivo de la 
especialidad de Armamento, pone talento y experiencia en función de los alumnos.

Es muy importante en el proceso de formación, el intercambio de ideas entre los alumnos.  
A la izquierda, el soldado Antonio Pérez Campo, conductor mecánico de tanques;  
a la derecha, el soldado Isber Góngora Ricardo, radiotelegrafista.
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Sin embargo, confiesa Vázquez Peña 
no estar nunca satisfecho de lo reali-
zado porque “todavía podemos ganar 
más en eficiencia. No descansaremos 
hasta egresar hombres y mujeres expe-
rimentados en el ejercicio del mando, 
con profundos conocimientos técnicos, 
capaces de vencer las dinámicas de la 
preparación del personal para enfren-
tar el combate real”.

Sin perder la ternura  

Aimé Díaz García, sargento instruc-
tor en formación, es una joven san-
tiaguera de rostro feliz a pesar de los 
rigurosos entrenamientos. Para ella, 
mantener la ternura femenina no cons-
tituye una contradicción con la labor 
que realiza. “Nosotras cumplimos igual 
que los hombres; nos sobreponemos a 
las dificultades y a la vez los alentamos 
para alcanzar la calidad requerida”, 
manifiesta.

Pasar su cumpleaños dentro de la uni-
dad le resulta un hecho sin grandes obje-
ciones, pues “aunque el curso es intenso, 
existe espacio y tiempo para la distrac-
ción. Los martes, sábados y domingos, 
por ejemplo, concebimos diversas opcio-
nes culturales recreativas como juegos  
sobre mesa, proyección de películas, el 
empleo de la biblioteca, dis-
frute de la programación tele-
visiva y de música grabada. 
También se realizan visitas di-
rigidas a museos y lugares his-
tóricos, lo cual nos ha permiti-
do conocer la ciudad de Puerto 
Padre, su malecón, la helade-
ría, las construcciones”. 

Cuando solo faltan días 
para concluir, asegura: “Voy 
para donde me manden. Cum-
plir resulta lo principal, no de-

“Esta profesión necesita mucha vo-
luntad, decisión y firmeza. Cada éxito 
tiene un dulce sabor, pero el camino 
será más fácil con nuestra ayuda y orien-
tación. Desde hoy esperamos a las jóve-
nes que aspiran a ingresar al cuerpo de 
sargentos instructores”, concluye.

La historia no será defraudada

Haberse convertido en alguien útil 
para la Revolución, en un guía y ejemplo 
para la tropa, asegura Raidel Cusa Mu-
ñoz, sargento instructor en formación, 
después de haber comenzado “un curso 
que enseña y educa en los hombres las 
raíces de nuestra historia militar y la 
necesidad de continuar la lucha”.

El corazón de los jóvenes que se pre-
paran en el Regimiento de Estudio del 
Ejército Oriental, mostró que esta ge-
neración de verde olivo, no defraudará 
la historia vivida ni la que está por ve-
nir. Su inspiración viene del amor a la 
libertad que movió a aquellos hombres 
a la lucha y del ejemplo que legaron en 
los combates.

fraudar a mis compañeros y destacarme 
como jefa”.

Ailín Reyes Aguilera, también es 
sargento instructor en formación. De 
porte elegante y hablar pausado, deja 
escapar unas palabras para Verde Olivo. 
“Las mujeres en las FAR han dado su 
paso al frente y son partícipes del  for-
talecimiento de la disciplina, la respon-
sabilidad y el orden reglamentario de 
las unidades. Por eso estamos aquí. 

Alumna del curso de sargentos  
instructores, Aimé Díaz García.

La alumna Ailín Reyes Aguilera, sargento  
instructor en formación realiza el mando  
de un pelotón del curso.



febrero 2012  verde olivo 41

Diseñados principalmente para significar que quienes 
los usan pertenecen a las Fuerzas Armadas Revolucio-

narias (FAR), los uniformes militares destacan jerarquías, 
autoridad, prestancia, combatividad y, sobre todo, respon-
sabilidad. 

Cada modelo y prenda cubanos, son herederos de las 
diferentes etapas de lucha del país y constituyen símbolo de 
la garantía defensiva del pueblo.  

El uniforme de campaña, por ejemplo, apareció durante 
la última etapa de la guerra revolucionaria e identificaba 
a los hombres del Ejército Rebelde y la Sierra Maestra. 
Mientras, el atuendo de diario verde olivo que hoy visten 
los oficiales, desde 1985 presenta bolsillos con tachones a 
manera de la guayabera criolla, lo cual mantiene vigente el 
símbolo nacional. 

Varias son sus clasificaciones: de diario, de campaña, 
de gala, de parada y los especiales. Incluso, dentro de cada 
una, prevalecen diferentes características y colores, según 
la utilización del arma (Tropas Terrestres, Fuerza Aérea o 
Marina de Guerra Revolucionaria).

De forma periódica, las piezas son “ajustadas” a las 
peculiaridades físicas y sicológicas de los portadores, en 
dependencia de sus criterios, prácticas, elegancia, bienes-
tar y homogeneidad. 

Por ello, resulta imprescindible utilizar adecuadamente 
cada prenda en dependencia del lugar y la función. En esta 
labor, juegan un papel fundamental los jefes, al ser parte de 
su responsabilidad formar y velar por el estudio y cumpli-
miento de los reglamentos, órdenes e indicaciones referentes 
al correcto uso del vestuario. 

Mantener un adecuado porte y aspecto militar constitu-
ye una de las tareas priorizadas por los miembros de la ins-
titución armada al comenzar o completar cualquier misión, 
ya sea de manera individual o colectiva. Ellos no olvidan 
que el uniforme los distingue como integrantes de las tro-
pas regulares y los expone ante la opinión pública. 

Prendas 
estratégicas
Por Sonia Regla Pérez Sosa
Fotos: Boris F. Atiénzar Viamontes y Archivo
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Con nombre 
de mujer Por Keyla López

Fotos: Boris F. Atiénzar, Tabío, archivo  
y cortesía del Ejército Oriental
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Foto 1: 
Constituyen ejemplo de audacia 
al enfrentar, no solo a los esbirros 
de la tiranía batistiana, sino a 
los cánones establecidos por la 
sociedad. 

Foto 2: 
En la actualidad, una parte signi-
ficativa del personal integrante de 
las Milicias de Tropas Territoriales 
es mujer.

Foto 3: 
Hasta el cielo llegaría, si de pre-
servar la Revolución se trata.

Foto 4: 
A través de una sonrisa femenina, 
se descubre el mejor antídoto 
contra cualquier enfermedad.   

Foto 5: 
Sin importar cuán difícil sea el 
trabajo, siempre han estado en la 
producción y tareas acometidas 
para el ahorro de recursos.  

Foto 6: 
Realzan la frase del Héroe Nacional 
José Martí: “La enseñanza ¿Quién 
no lo sabe? es ante todo una obra 
de infinito amor”. 5

4

6
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Foto �: Guardiana de las conquistas más sublimes del Socialismo.

Foto 8: Destacadas en el avance de la ciencia y la técnica.

Foto 9: Salvaguardar el presente con las esperanzas puestas  
            en el futuro. 

Foto 10: Las nuevas generaciones de cubanas portan con orgullo la 
              bandera de la estrella solitaria.

Foto 11: Protagonistas de retos en los escenarios más complejos.
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¿Cuál es el costo de investigación de un delito, del juicio oral o el internamiento de un 
sancionado? Incontables y muy variadas pudieran ser las preguntas; sin embargo, no 
siempre conocemos el alcance ni encontramos la respuesta correcta. 

Habitualmente el conocimiento del delito es tratado desde las Ciencias Jurídicas don-
de se le define, en términos amplios, como toda acción que infringe, con determinada 
peligrosidad social, una norma penal previamente establecida. 

Desde tal ángulo se realizan mayormente los análisis de su comportamiento, sin 
abundarse lo suficiente y de manera consecuente en que, como fenómeno individual 
y social, lleva aparejado un costo económico adicional, traducido en la estimación del 
monto de recursos humanos, materiales y financieros, afectados como consecuencia 
de la actividad delictiva, así como los empleados para su respuesta jurídico penal y 
prevención. 

Ello implica un nuevo punto de vista en el tratamiento del asunto. 
Este genera costos, los cuales son agrupados en los que resultan de su enfrenta-

miento; derivan del actuar de sus autores con afectación a personas (naturales o jurídi-
cas) y los destinados con fines de protección y prevención. 

En los estudios se procura cuantificarlos todos, con la intención de proporcionar una 
representación real del patrimonio involucrado. Algunas metodologías identifican costos: 
referidos a hacer la denuncia, de búsqueda del autor; médicos, debido a las lesiones reci-
bidas; del juicio; de mantención del detenido y del sancionado, por los bienes afectados; 
de fabricación y empleo de medios de seguridad, y otros.

Esta nueva perspectiva interdisciplinaria en el ejercicio de las Ciencias Jurídicas pue-
de coadyuvar a una mejor fundamentación de las decisiones judiciales, a la considera-
ción de la eficiencia económica como valor jurídico y a las disposiciones de respuesta 
jurídico penal al delito.

Investigaciones criminológicas realizadas en varios países, demuestran la utilidad 
de estos estudios, al revelar el cúmulo de recursos que pudieran haberse invertido en 
el fomento y desarrollo de múltiples proyectos sociales, de no haber tenido lugar el acto 
punible o existido el requerimiento de su protección, entre otras consideraciones.

De ello se infiere que evitar la ocurrencia de delitos adquiere una importancia más y 
que actuar con elevado sentido de la ética, la eficiencia y estricto apego a la legalidad, 
puede contribuir también al ahorro y al desarrollo económico del país.

Como dijera el General de Ejército Raúl Castro Ruz en la clausura del Sexto Congreso 
del PCC: “En estos momentos el ahorro de recursos de todo tipo continúa siendo una 
de las fuentes principales de ingresos del país, pues todavía existen gastos irracionales 
e inmensas reservas de eficiencia que debemos explotar con mucho sentido común y 
sensibilidad política”. 

 Por ello, es necesario que cada miembro de la sociedad, en cuanto le competa, con-
tribuya a la educación de sus ciudadanos en el respeto a las leyes, en el cumplimiento 
de las decisiones judiciales y reglamentarias de las autoridades competentes y en el 
fortalecimiento de la disciplina social en general. 

Lo expresado, en última instancia, enuncia la idea de que actuar con absoluto apego 
a la justicia y a la más estricta observancia de la legalidad socialista, además de con-
tribuir a evitar el delito, implica también un importante tributo, al cumplimiento de los 
Lineamientos de la política económica y social del Partido y la Revolución.

Es un tema que por su importancia merece continuo estudio.

Por capitán de fragata 
Carlos R. Rodríguez Sánchez

económico
ostoC

del delito
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Sufre con valentía los 
rigores de la vida en 

campaña. Padece la pérdi-
da del esposo e hijos muer-
tos en combate. Mas le so-
bra coraje para impulsar 
al menor a luchar por la 
independencia de Cuba. “¡Y 
tú, empínate, porque ya 
es hora de que te vayas al 
campamento!” Ella se llama 
Mariana Grajales.

Por otro lado, ¡también 
prevalece la valía de las fé-
minas del siglo XX! Partici-
pa en el asalto al Cuartel 
Moncada y cae prisionera. 
Para hacerla hablar, los 
esbirros de Batista se en-
sañan con su hermano Abel. 
El silencio resulta admira-
ble. Alega: “...morir por la 
patria es vivir”. Su nom-
bre: Haydée Santamaría. 

En cada cubana existe  
una historia titánica. Hoy 
se han multiplicado las Ma-
rianas, las Haydées… Co- 
quetas, alegres, temera-
rias, sagaces, conscientes 
de que la Patria tiene 
nombre de mujer. 

Reafirman en el que-
hacer diario las palabras  
de Vilma Espín: “Sí Fidel, 
¡Aquí estamos las mujeres! 
Demostraremos en las  
trincheras y en la reta-
guardia, que somos una 
verdadera fuerza, un ver-
dadero ejército al servi-
cio de la Revolución”.
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Por teniente coronel 
Gustavo Robreño Díaz

En estos tiempos de 
la “era digital”, cobra 

fuerza el viejo axioma de 
quienes con el deliberado 
interés de reducir el papel 
del individuo como pro-
tagonista de los cambios 
sociales, han reiterado que 
–en determinadas circuns-
tancias y momentos–, la 
técnica ha determinado el 
curso de la historia. 

Más allá de particula-
ridades tecnológicas que 
las asemejan y diferencian 
unas de otras –y cuya dis-
quisición no es el objeto de 
este trabajo– resulta una 
verdad incuestionable en el 
mundo de hoy que tanto los 
movimientos sociales como 
la política y las guerras –sí, 
las guerras– se han des-
plazado hacia un ambiente 
cada vez más virtual. 

Es así que al proceso 
de cambios políticos que 
desde finales de 2010 tie-
ne lugar en África Norte y 
Medio Oriente, por ejem-
plo, se le ha dado en llamar 
“ciberrevueltas”, en alusión 
al rol protagónico que en 
ellos han desempeñado  
las redes  sociales y todo el 
conglomerado de nuevas 
tecnologías en la comuni-
cación social, sustentadas 
en Internet, a partir de que 
permiten activar y reunir a 
multitud de ciudadanos en 
breves plazos.

Las redes  sociales más 
populares y extensas del 

mundo son Twitter y Face-
book, con más de ochocien-
tos millones de usuarios; se 
dice que quinientos de ellos 
conectados a la vez en al-
gún momento del día. Para 
que se tenga una idea de su 
magnitud, baste decir que 

Redes sociales:
en el camino de la guerra

Las redes sociales han 
sido instrumento movi-
lizador en el proceso de 

cambios políticos que 
tiene lugar en África 

Norte y Medio Oriente.
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en el año 2010 se cursaron 
a nivel global, en cada una 
de ellas, más de veinticinco 
y treinta billones de mensa-
jes, respectivamente. 

UN ARMA DE GUERRA

Como compartimos en 
su momento con los lectores 
de Verde Olivo, el ciberes- 
pacio se ha transformado 
para las fuerzas armadas de 
Estados Unidos en campo 
de batalla y las redes  socia-
les en una suerte de nuevo 
armamento. Cada vez son 
más las evidencias sobre la 
asombrosa mancomunidad 
de diplomáticos, ingenieros 
militares, programadores y 
“disidentes” de una doce-
na de países que trabaja en 
proyectos militares, asocia-
dos al empleo de las redes  
sociales, patrocinados por el 
Departamento de Defensa.

Por ejemplo, con el obje-
tivo de adecuar el continuo 
desarrollo de las nuevas 
tecnologías de la informáti-
ca y las comunicaciones a 
la  realización de las opera-
ciones militares, el Pentágo-
no ha puesto en práctica un 
programa denominado “Las 
comunicaciones estratégi-
cas en las redes  sociales”, 
que se estima deba estar 
a plena capacidad para el 
año 2016. 

En síntesis, se trata de 
mantener activada las vein-
ticuatro horas una “guardia 
combativa” en el ciberes-
pacio, capaz de determinar 
con rapidez los temas más 
importantes en las redes 
sociales, esclarecerse de 
cómo se desarrolla determi-
nado acontecimiento, pre- 
cisar información falsa o da-
ñina para EE.UU. y movilizar 
los recursos para diseminar 
automáticamente la infor-
mación necesaria para, em-
pleando la propia terminolo-

gía del Pentágono, “mejorar 
el entorno de la opinión pú-
blica” respecto a las opera-
ciones militares en curso.

Paralelamente, cada ser-
vicio armado ha editado ya 
su propia guía para el tra-
bajo con las redes sociales, 
sustentado en funciones ta-
les como: 

La comunicación. Se 
alienta a los efectivos 
desplegados en ultra-
mar a comunicar sus 
experiencias, intercam-
biar información y con-
tactar con sus familia-
res, lo que contribuye a 
disminuir el estrés. 
Obtener información 
de inteligencia. Me-
diante sus cuentas ofi-
ciales en Facebook y 
Twitter, las fuerzas ar-
madas estadouniden- 
ses “atraen” a inter-
nautas de diferentes 
regiones a participar en 
temas de discusión que 

•

•

promueven los propios 
servicios armados y les 
posibilita obtener infor-
mación de inteligencia 
–que pudiera parecer a 
simple vista trivial–, 
como las condiciones 
meteorológicas en una 
inminente región de 
combate o zona de des-
pliegue.
Guerra sicológica. Las 
redes sociales son un 
canal empleado hoy por 
la maquinaria militar nor-
teamericana para des-
moralizar al adversario, 
esparciendo rumores e 
información falsa, bien 
sobre la situación de la 
guerra en general o so-
bre determinado frente 
de combate en par- 
ticular. La más recien-
te aventura bélica con-
tra Libia fue prolija, por 
ejemplo, en la difusión 
de mensajes conminan-
do a los seguidores de 

•

Twitter y Facebook son las 
redes sociales más populares y 
extensas del mundo, con más de 
ochocientos millones de usuarios.

Estas han devenido en nuevo armamento 
para el combate en el ciberespacio.
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Gaddafi a mantenerse 
en sus casas y no per-
sonarse en sus unida-
des de combate.
Guerra de opinión pú-
blica. Con el objetivo 
de construir una imagen 
positiva de sus fuerzas y 
“ganar el corazón de la 
gente”, las fuerzas arma-
das norteamericanas di-
seminan, a través de las 
redes  sociales, informa-
ción falsa o tergiversada 
que daña la imagen del 
adversario durante la 
guerra y, en contraposi-
ción, difunden el modo 
en que supuestamente 
sus tropas “ayudan” a la 
población local y mejo-
ran la calidad de vida de 
sus moradores. 

MODELO LIBIO

Dentro del nuevo dise-
ño imperial de cómo hacer 
la guerra sin comprometer 
gran cantidad de fuerzas y 
medios propios, la guerra 
contra Libia se ha erigido en 
modelo y punto de partida 
para estandarizar el empleo 
de las redes sociales en el 
curso de las acciones com-
bativas. 

Allí los amotinados con-
tra el legítimo gobierno de 
ese país, a quienes se les 
endilgó por la prensa occi-
dental el inmerecido título 
de “rebeldes”, hicieron uso 
de las “bondades” de las re-

•

des  sociales para comuni-
car a tiempo real, no solo lo 
que interesaba a los medios 
de prensa que los aupaban, 
sino coordinar las acciones 
con el mando militar de la 
OTAN, apoyo sin el cual 
les hubiese sido imposible  
derrocar a las fuerzas gu-
bernamentales. Se recono-
ce públicamente que entre 
los atacantes de la alianza 
atlántica y los sublevados se 
regularizó el empleo de las 
redes  sociales como forma 
de enlace y coordinación 
del fuego y la maniobra. 

En el caso de los apun-
tadores en tierra, donde la 
fiabilidad y exactitud son 
pieza clave, se empleó –por 
ejemplo– personal con los 
conocimientos militares ele-
mentales –desertores de las 
fuerzas armadas libias y los 
controvertidos “contratistas 
civiles”– que informaron a 
tiempo real a través de las 
redes  sociales, datos esen-
ciales para el fuego contra 

los blancos en tierra, tales 
como: ubicación (latitud y 
longitud), tipo de blanco, 
(tanques, carros blindados, 
piezas de artillería o de de-
fensa antiaérea), dirección, 
velocidad, así como la propia 
efectividad de los ataques.  

El mando militar de la 
coalición que liderada por 
Estados Unidos agredió Li-
bia ha reconocido que, por 
momentos, esos fueron los 
únicos datos que tuvo su 
aviación para golpear con 
precisión los objetivos libios 
en el terreno, a resultas de 
los cuales, asegura, las fuer-
zas armadas libias perdie-
ron, al menos, dos tercios de 
sus blindados y artillería. Se 
particulariza que de especial 
valor resultaron la rapidez y 
precisión de la información 
cursada por las redes socia-
les sobre los preparativos o 
momentos iniciales de cual-
quier operación que a nivel 
táctico emprendían las fuer-
zas leales a Gaddafi.

El empleo de las redes  
sociales como instrumento 
para movilizar y articular 
iniciativas que involucren 
a amplios sectores popu-
lares, incluida la guerra, ha 
generado una tendencia a 
magnificar su capacidad 
para lograr iguales resul-
tados en cualquier país del 
mundo.

Ello pretende intencio-
nadamente desconocer 
–y que las amplias masas 
populares lo desconozcan 
también– que el movimien-
to de protestas sociales, 
que desde hace aproxima-
damente un año sacude 
diversos puntos del globo 
terrestre, es el resultado 
de la confluencia de con-
diciones objetivas y subje-
tivas, acumuladas durante 
decenios en cada uno de 
esos escenarios, que difí-
cilmente puedan crearse 
de manera artificial y en 
breves plazos.

Durante la 
agresión a Libia, 
los invasores las 
emplearon como 
canal de enlace 
para coordinar 
el fuego y la 
maniobra.
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Como todo proceso de enseñanza, en las fuerzas arma-
das la preparación de las tropas es gradual. Cada etapa 

es indispensable. Se transita de lo simple a lo más complejo, 
que semeje las condiciones de la guerra. La incertidumbre 
inicial, quizás hasta el temor en algunos, deriva en confian-
za, con independencia del hacer y, finalmente, en la seguri-
dad de vencer al enemigo si osara agredir.

Cuando vemos un tanque de guerra, impresiona por su 
fortaleza, avance y capacidad combativa. Si bien nos pre-
paramos para emplearlo como parte de nuestra concepción 
defensiva, también lo hacemos con el fin de batir al del con-
trario. Ambos aspectos resultan 
interesantes, mas nos inclinamos 
por investigar el primero.

Aunque el tanque es una po-
tente máquina de combate, por sí 
mismo no significa nada. El factor 
principal en el éxito de su empleo 
es el hombre. Mientras, en la do-
tación, el elemento clave resulta el 
conductor mecánico.

Con la sombra de la inquietud, 
apelamos a los entendidos en el 
tema. No quedó duda alguna. Solo 
restaba la validación práctica. El 
punto de referencia: el tancódromo 
de una unidad del Ejército Central.

Hasta allí llegamos. En plena 
faena de preparación encontramos 
a los jefes  de pequeñas unidades y 
conductores mecánicos de los tan-
ques.

Esa mañana los participantes recibían una clase demos-
trativa sobre cómo preparar y ejecutar correctamente un 
ejercicio de conducción de tanques, dentro de las activida-
des para garantizar el inicio del año de preparación para la 
defensa.  “De la calidad con que se impartan  estas clases, 
dependen luego los resultados prácticos”, expresó el capitán 
Danny Coba Quintero, minutos antes de adentrarse en los 
detalles específicos del asunto.

Sus palabras dejaban clara la importancia de la prepa-
ración metodológica de los jefes y oficiales para explotar al 
máximo el tancódromo.

Por Marta Fernández Álvarez
Fotos: Teniente coronel Antonio Maceira Fernández

El tancódromo

Fuente inagotable
de aprendizaje

Ante lAs experienciAs

Apoyado en una maqueta, el teniente Alisbei Macías 
“conduce” la mirada de sus hombres, a través del terreno y 
la técnica de combate, que deberán franquear los diferentes 
obstáculos naturales y artificiales, durante el cumplimiento 
del ejercicio.

Se observan, de forma reducida, los impedimentos que 
evitarán en el itinerario, de acuerdo con la situación táctica.  

Lista la técnica para el inicio 
del ejercicio de conducción.
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Así  la tropa se identifica con estos objetos. Llegado el mo-
mento de las acciones, le será más fácil maniobrar y, por 
ende, cumplir la misión.

Al finalizar las prácticas, el cabo técnico, conductor mecá-
nico de tanques Roylan Lugones Pérez, aseveró: “Gracias al 
tancódromo he obtenido conocimientos sobre mi tarea prin-
cipal: llevar la dotación hacia el lugar indicado por el jefe y 
eludir diferentes obstáculos en el terreno, bajo cualquier si-
tuación climatológica y de visibilidad.

“Asimismo, los pondré en práctica cuando pase a la re-
serva. Tendré una mayor preparación, habilidades y hábitos 
para defender la Patria”.

Por otra parte, de pie sobre un tanque, el sargento de se-
gunda, Yasmay Suárez Entensa, jefe de ese medio de comba-
te, reveló cómo el acondicionamiento del tancódromo ha sido 
fundamental para incrementar su aprendizaje y “de  ese modo 
me sirve para aplicar la teoría, la cual posibilita el perfeccio-
namiento y desarrollo del mando sobre la dotación del tanque. 
También relevar, en ocasiones, al conductor mecánico”.

La creatividad del teniente veinteañero Laurence Céspe-
des, se pone de manifiesto en su desempeño como oficial de 
preparación combativa de la unidad de tanques. Precisó: “El 
tancódromo exhibe una Base Material de Estudio (BME) de 
gran valor para las distintas categorías de personal, pues nos 
prepara integralmente y,  en particular,  he adquirido conoci-
mientos en la etapa inicial de mi  carrera militar.

“De esta forma contribuyo, además, a la formación de los 
conductores mecánicos de los diferentes medios blindados 
y carros de transporte. He podido influir sobre el adiestra-
miento de los jóvenes”.

Independientemente del trabajo común del mando, el Par-
tido y la Unión de Jóvenes Comunistas, el peso fundamental de 
la BME lo llevan sobre sus hombros los sargentos formados en 
la propia unidad, quienes ejercen como profesores. Merecen 

1

2

3

4

¿Qué es un tancódromo?  

Un área de terreno acondicionado y 
equipado con instalaciones construc-
tivas, ingenieras, obstáculos y sectores de instruc-

ción con los carros blindados y de transporte, en aras 

de cumplir los ejercicios establecidos.
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un reconocimiento especial por su entrega y responsabilidad 
en la preparación de las dotaciones en el tancódromo.

Ejercicios, entrenamientos, clases prácticas signadas por 
la calidad… constituyen el día a día de esta gran unidad de 
tanques, de modo realista, dinámico e instructivo,  a tono 
con el empleo y desarrollo de la técnica moderna actual y la 
concepción estratégica militar de la Guerra de Todo el Pue-
blo, en aras de continuar perfeccionando la preparación para 
la defensa de las cinco provincias del Ejército Central.

La BME es el conjunto de 
objetos materiales y sus repre- 
sentaciones, destinada es-
pecialmente para el asegura-
miento de la enseñanza con 
una variedad de recursos e ins-
talaciones, con las caracterís- 
ticas físicas y técnicas impres-
cindibles. Tiene como propósi-
to que las tropas incrementen 
sus conocimientos y adquieran 
sólidos hábitos y habilidades 
para ponerlos en práctica ante 
cualquier situación compleja 
del combate.

Mayor Emilio Pérez Galván, 
jefe de preparación combativa  
de la unidad

Mediante un fuerte mo-
vimiento para perfeccionar 
y desarrollar la BME se reha-
bilitó el tancódromo. Cuenta 
con  una torre de control, que 
garantiza la observación del 
itinerario; aulas para la or-
ganización de esas áreas de 
instrucción y adiestramien-
to en los entrenadores es-
táticos, así como plazoletas 
para el parqueo de los carros 
blindados y tanques. 

Foto 1: Desde la torre se lleva a cabo la dirección y el control.
Foto 2: El capitán Danis Coba Quintero imparte  

una clase a los jefes de tanques. 
Foto 3: En la maqueta se efectúa la puntualización  

de las acciones y el itinerario.
Foto 4: Dotación dispuesta para cumplir la misión.
Foto 5: Inicia el entrenamiento de conducción.
Foto 6: Eludir obstáculos, sin cometer errores, elemento  

importante durante el ejercicio. 
Foto �: Paso del campo minado. 

5

6
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Con el inicio de las 
guerras de inde-

pendencia en 1868, el alto 
mando del ejército espa- 
ñol modificó su concep-
ción estratégica en re-
lación con el acondicio-
namiento del teatro de 
operaciones militares. Los 
sistemas defensivos de las 
costas y plazas marítimas, 
desarrollados para rechazar 
los ataques y desembarcos de un ene-
migo exterior, pasaron a un segundo 
plano ante la existencia de un enemigo 
interno. Tomó prioridad la construc-
ción de fortificaciones en el interior del 
país, lo cual se materializó en la defen-
sa de las ciudades y poblaciones, pasos 
obligados, vías de comunicaciones y 
líneas o trochas erigidas con el fin de 
impedir el paso de las fuerzas mambi-
sas de una región a otra.

Durante el desarrollo de estas  
guerras, los fortines constituyeron la 
obra (tipología) de fortificación prin-
cipal edificada de manera masiva, 
por las fuerzas españolas. Al proteger 
objetivos militares económicos contri-
buyó a la consolidación y eficacia de la 
defensa contra los ataques de las fuer-

zas mambisas, debido a que el Ejército  
Libertador carecía  del desarrollo del 
arma de la artillería.

Se denomina “Fortín: Fuerte peque-
ño. Obra fuertemente blindada, capaz 
para una guarnición reducida, no su-
perior al efectivo de una sección o a lo  
sumo, una compañía, capaz de mante-
nerse cierto tiempo aun después de ais-
lada por el enemigo, que se construye en 
una organización defensiva, permanen-
te o de campaña, para constituir un pun-
to fuerte de la defensa o, más común-
mente, para cerrar una comunicación, 
avenida o punto de paso obligado”.1

Para levantarlos eran empleados la 
madera, tierra, mampostería, ladrillo, 

piedra (sillares) y el metal, que incluía la 
adaptación de tanques de agua, torres, 
vagones de ferrocarriles. Algunos se hi-
cieron con la combinación de diferentes 
materiales. Predominó el uso de la made-
ra dura y gruesa, resistente a ser perfora-
da por los proyectiles de las armas de in-
fantería (Máuser o Rémington). Las más 
utilizadas fueron el caguairán (conocido 
por quiebrahacha), jiquí, ácana, el daga-
me y el ocuje colorado. 

Se caracterizaban por la sencillez en 
el trazo. Su planta, en general, adoptó 
diferentes formas geométricas. Predo-
minaba la cuadrada y rectangular de dos 
pisos y azotea rematada en el centro por 
una atalaya (torre) para la observación.  

Por teniente coronel Jesús Ignacio Suárez Fernández
Fotos: Archivo Nacional de Cuba, Archivo de la 

Oficina del Historiador de la Ciudad de La HabanaEl fortín

Obra principal de las defensas 
españolas en Cuba 1868-1898

De madera, situado al final de la calle Martha Abreu, en Santa Clara. Reves-
tido por un parapeto de tierra hasta la altura de las aspilleras (1896).
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Cada  nivel establecía una línea de fue-
go, a través de las aspilleras construi-
das en las paredes, y permitía una de-
fensa circular, la cual se complementaba 
en su parte exterior y en los accesos, con 
un sistema de obstáculos compuestos 
por alambradas, estacadas y, en oca-
siones, rodeado por un foso triangular 
poco profundo.

Las guarniciones de los fortines se 
establecieron con pequeñas unidades 
del arma de infantería, que oscilaban 
entre diez y treinta hombres, en depen-
dencia de la designación, ubicación y 
tamaño.

eMpleo

Como fortificación permanente en 
la defensa de ciudades y poblados y 
como de campaña (carácter provisio-
nal) de posición y semipermanente en 
las trochas, líneas defensivas, zonas 
militares, pasos obligados, objetivos 
económicos (ingenios azucareros, fin-
cas) y vías de comunicaciones.

En los sistemas fortificados, conce-
bidos y ejecutados por los ingenieros 
militares españoles en la defensa de 
los núcleos urbanos, se utilizaron para 
la defensa del recinto exterior, las vías 
de accesos y objetivos cercanos, de los 
cuales dependía la estabilidad de la de-
fensa. Lo anterior establece que  eran  
obras del primer escalón defensivo. 

A modo de ejemplos, podemos citar 
el del poblado de Guáimaro, en 1873, 
conformado por cuatro fortines ubica-
dos en los accesos. En la contienda de 
1895, la defensa del poblado de Jaruco, 
situado al norte de la provincia haba-
nera representa el modelo de defensa 
establecido. 

Además de las obras defensivas del 
centro urbano, se incluyen tres forti-

nes: Alfonso XIII, España y Guardado, 
con las correspondientes guarniciones. 
Estos cubrían los caminos de acceso: el 
primero, al norte; el segundo, al este y 
muy próximo a la calzada, y el último, 
al oeste. Un foso ancho y profundo y 
una cerca de alambres de púa rodeaban 
el poblado.

Referido al sistema de trochas y lí-
neas defensivas, muy utilizado en los 
planes estratégicos del ejército español, 

en las más importantes, la de 
Júcaro a Morón y la de Mariel-
Majana, se erigieron decenas 
de fortines. La primera llegó a 
contar, en agosto de 1897, con 
68, que se clasificaban como 
obras de campaña semiper-
manente, pues poseían grado 
de complejidad ingeniera.

Con el fin de establecer un 
centro de una zona militar, se elegía el 
punto estratégico: a la orilla de un río, 
junto a un arroyo o al lado de un pozo. 
Se chapeaba el terreno y se levantaba 
un  fortín de madera para una guarni-
ción de treinta a cuarenta hombres, la 
cual representaba la fortificación prin-
cipal. A dos metros de la obra se com-
plementaba la defensa con un sistema 
de obstáculos conformado por estaca-
da, foso o caballo de frisa. A partir de 
los doce metros se alzaban bohíos para 
jefes y oficiales y dos o tres barracas 
para las compañías.

Durante la Guerra de 1895, la ex-
tensa red ferroviaria en las regiones oc-
cidental y central de la Isla desempeñó 
un papel decisivo en la estrategia y tác-
tica españolas. Mediante los convoyes 
de trenes se podía trasladar, gran can-
tidad de tropas y material de guerra, 
a grandes distancias y en pocas horas. 
Las operaciones tenían lugar sobre la 
base de las vías más importantes y nu-
dos ferroviarios y lograban una elevada 
maniobrabilidad.

Ante la ventaja estratégica ofrecida 
por el ferrocarril a las fuerzas enemi-
gas, el Ejército Libertador accionó con 

Fortín No. � de mampostería. 
Línea defensiva Gibara-Holguín. 
Situado a la salida de Gibara 
(1935).

Caldera de vapor adaptada como fortín (de avan-
zada). Plaza de Cienfuegos (1896).
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la obstaculización y destrucción (vola-
duras) de las vías férreas. Lo anterior 
obligó al alto mando español a la desig-
nación de fuerzas y edificación de forti-
nes para proteger, de cualquier tipo de 
sabotaje, principalmente las obras de 
fábrica, como puentes y alcantarillas, lo 
cual contribuyó a que algunos tramos 
se transformaran en líneas militares.
Asimismo, ingenios y fincas, objetivos 
económicos estratégicos durante los 
treinta años de guerra, requirieron ser 
protegidos, por lo que los arrendatarios 
o dueños debían crear centros de de-
fensas en las zonas de cultivo. Varios 
documentos oficiales de la época des-
criben las características: 

Informe sobre la zona de  cultivo 
de Campo Florido, 17 de diciembre de  
1897

Se aumentaron las fortificaciones 
en este poblado con motivo de la demar-
cación de la zona de cultivo, edificando 
seis pequeños fuertes situados juntos al 
circuito que forma la alambrada, en cu-
yos puntos intermedios  se establecieron 
cuatro fortines como refuerzo para el 
servicio de vigilancia.2

A partir de la Orden General del 
Ejército de Operaciones de Cuba del 
27 de enero de 1898, el capitán gene-
ral de la Isla Ramón Blanco  estableció 
la creación de las fincas fortificadas, 
dispuso que los comandantes genera-

les de división y en su efecto, 
los de brigada y los coman-
dantes de la jurisdicción don-
de radicaran, facilitaran in-
mediatamente a los dueños o 
encargados de ellas, las armas 
solicitadas para su defensa. 
Servía de garantía el nombre 
y patriotismo del dueño de la 
finca a juicio de la autoridad 
militar. En las condiciones es-
tablecidas para la declaración 
de la  finca fortificada, en el 
punto 6 se exigía:

“6ª. A fin de tener el armamento 
perfectamente custodiado y seguro así 
como para que sirva de defensa en caso 
necesario, tanto á la fuerza cuanto á 
la finca, deberá el concesionario hacer 
que se construya el número de fortines 
indispensables, donde a la vez se depo-
sitarán las armas  y municiones...”.3

La dinámica y especificidad de la  
guerra determinaron que el fortín, por 
sus dimensiones, características cons-
tructivas y bajos costos, fuera conside-
rado como la obra principal  dentro de 
los sistemas defensivos.

En la actualidad existen varios expo-
nentes de diferentes diseños, así como 
forman parte del patrimonio inmueble 
del país y testimonian la evolución de los 
sistemas de fortificaciones de la España 
colonial en las guerras de independen-
cia de Cuba a finales del siglo xix.

Algunas fuentes consultadas:

Diario del Ejército: La Habana, 1895, 1896, 189� 
y 1898.

Francisco Pérez Guzmán: La Guerra de Liberación.  
Máximo Gómez, Editorial de Ciencias Sociales,  
La Habana, Cuba, 1986. 

Francisco Pérez Guzmán, Rolando Zulueta Zulueta, 
Yolanda Díaz Martínez: Guerra de Independencia 
1895-1898, Editorial de Ciencias Sociales, La Ha-
bana, Cuba, 1998. 

Referencias:

1 General López Muñiz: Diccionario Enciclopédico 
de la Guerra, Editorial Gesta, Madrid, España, 
1958, tomo �, p. 283.

2 Archivo Nacional de Cuba. Fondo Asuntos Políti-
cos, legajo 234, No. 2.

3 Diario del Ejército, jueves 2� de enero de 1898.

Nota: Fue respetada la redacción y ortografía de 
la época.

De mampostería, con tambor (sa-
liente) de madera del segundo piso. 
Primera década del siglo xx.

Fortín Martínez Campos. De madera, rodeado 
de alambradas y estacadas (1895).
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En ocasiones, el pensamiento 
abandona el cuerpo y entabla 

una conversación con seres imagina-
rios. Quien observa tal espectáculo, 
diagnostica indicios de locura en la 
persona que habla sola; y si esta ac-
túa en discordancia con la realidad, 
caprichoso es un mero calificativo 
ante el de gravedad mental.

¿Qué habrán dicho de Rafael 
Rodríguez? En 1991 ejercía como 
representante de la recién creada 
firma Artex en San Antonio de los 
Baños, municipio de la entonces 
provincia de La Habana, hoy Arte-
misa. A los seis meses le dijo al ge-
rente: “¡Hasta aquí, me voy a hacer 
el bosque!”. 

Para algunos parecía un juego, 
otros lo consideraban falta de cor-
dura. Juzgar la actitud, sin antes 
reparar en los sentimientos que la 
guiaban, resultaba tarea fácil.  

Felo, como llaman a Rafael, por 
la década de los setenta encontró 
uno de sus mayores tesoros: el Dia-
rio de Campaña de José Martí. Cada 
página era un diamante que lo hacía 
soñar. La pasión, infundada desde 
pequeño por la madre natura, lo de-
tuvo en las descripciones del paisaje 
realizadas por el Apóstol.  

Texto y fotos: Boris E. González Abreut

La virtud de ser útil
“Toda semilla que se echa en 
el alma, florece y fructifica”.

 José Martí

Felo logró sembrar las 54 
especies de plantas mencio-
nadas en el diario martiano.
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 Así nació un Quijote. Sin más armadura 
que el corazón, cabalgó sobre ideas para prote-
ger de “monstruos” a la historia y a la natura-
leza. El diario martiano fue en todo momento 
su fiel aliado. 

Desde un inicio, concebía primordial la 
participación de los niños, adolescentes y jóve-
nes. Para lograrlo, requería de un sitio al cual 
pudieran acceder caminando.  

El 19 de mayo de 1994, donde había un verte-
dero, se inauguró el Bosque Martiano. La fertili-
dad de la tierra y la  cercanía al pueblo lo convir-
tieron en el lugar idóneo. Parecía otra locura. 

Para asombro de muchos, el picotear del 
carpintero en una palma real, hace pensar que 
alguien toca la puerta de una casa sin paredes. 
El sonido de una campana, réplica de la Dema-
jagua, anuncia a todos los seres del bosque el 
inicio de un acto o la acogida del visitante. En-
tonar el himno nacional, a viva voz, mantiene 
una tradición. 

enrAizAr sentiMientos

Luego de transitar durante veinte años el mismo ca-
mino, Rafael Rodríguez le cede la responsabilidad al 
licenciado Alfredo Ruiz Fleitas. Felo aún conserva fuer-
zas para el continuo bregar, pero prefiere darle paso al 
futuro.  

Ruiz Fleitas comparte los deseos de su antecesor: multi-
plicar la idea por toda la Isla. Como regalo al décimo quin-
to aniversario de la institución, creó el proyecto  ecológico 
Guardianes de la Naturaleza con el fin de reproducir y pre-
servar especies endémicas en peligro de extinción, donde 
priorizan las mencionadas por el Apóstol para apoyar el 
desarrollo de bosques y jardines martianos.  

Este proyecto cuenta con la participación de pioneros 
que reciben en un aula ecológica, dentro del bosque, ta-
lleres de Agroecología.  Aquí los niños preparan germina-
dores de diferentes especies traídas de la Sierra Maestra. 

Un convenio de colaboración y hermandad con el 
Jardín Botánico Nacional permite buscar periódica-
mente plantas en riesgo de desaparecer y reproducirlas. 
Ejemplo es la guana, conocido como el árbol tunero y 

También se puede apreciar los siete tipos de árboles utilizados 
en la construcción del yate Granma: pino, cedro, jigüe, caoba, 
majagua, roble y teca. 

Este espacio recoge el recorrido hecho por Martí desde 
Playitas de Cajobabo hasta Dos Ríos.
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mambí porque con sus fibras los mambises amarra-
ban los cañones.

Bajo la frase martiana: “El mundo sangra sin ce-
sar de los crímenes que se cometen en él contra la na-
turaleza”, el bosque realiza un trabajo extensionista 
con la comunidad, al incentivar la defensa del medio 
ambiente. 

Donarles especies a personas interesadas, crear 
áreas de siembra en las escuelas y elevar la reforesta-
ción en los parques y márgenes del río, forman parte 
del plan.

El esfuerzo vale la pena. Hoy solo existen dos ins-
tituciones insignes de la Sociedad Cultural José Martí: 
la Biblioteca Nacional y el Bosque Martiano. Además, 
posee el máximo lauro de la dirección de la Agricultura 
Urbana en el país: la Doble Corona de Excelencia Na-
cional; por su aporte a la salvación y multiplicación de 
plantas, dentro y fuera del territorio ariguanabense. 

La belleza y tranquilidad reinantes lo convierten 
en espacio de disímiles actividades de carácter po-
lítico, cultural, acampadas, graduaciones, fotos de 
quince..., porque no solo se siembra en la tierra, sino 

también en la conciencia; por eso, no necesita 
más centinela que el respeto.  

Tal es su encanto, que la mayoría de los es-
tudiantes de la Escuela Militar Superior (EMS) 
Comandante Arides Estévez Sánchez acudió al 
bosque. La primera vez, fue en estímulo a los in-
tegrantes del bloque que desfiló por el aniversario 
50 de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. 

Después del impacto era inevitable volver. Se 
sumaron a los alumnos, artistas de la plástica y 
escritores, quienes dejaron sus huellas al plantar 
una caoba, y la promesa de regresar.   

Felo le atribuye el éxito a una idea invariable, 
a manos desinteresadas, al gobierno de la pro-
vincia de Granma, a Ubaldo Camacho Lorenzo, 
quien con 80 años es un “titán del trabajo”.

Rafael Rodríguez, vive con el regocijo de que 
un niño deje de jugar para saludarlo y le diga: “Es-
toy estudiando mucho y portándome bien, porque 
la maestra me prometió que si sigo así, cuando 
vuelva a ir al bosque voy a tocar la campana”. 

Monumentos y sucesos históricos se reflejan sobre 
piedras milenarias. 

La presentación del libro Días de manigua, se realizó con la presencia 
de los estudiantes de la EMS Comandante Arides Estévez Sánchez.  
Foto: Cortesía de la escuela.
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El medio natural nos ofrece el suelo, 
los bosques, los recursos marinos, 

el agua, la energía, los minerales, la bio-
diversidad, la atmósfera. La alteración y 
la degradación de los recursos natura-
les, así como la contaminación del me-
dio ambiente, traen serias consecuen-
cias para  la estabilidad de la vida en los 
diferentes ecosistemas del planeta. 

Entre  los principales problemas que 
enfrenta hoy la humanidad está el gra-
ve  deterioro ambiental. A ello se une 
un mundo  afectado por crisis financie-
ras, energéticas, alimentarias, bélicas 
y de salubridad; lo cual incrementa la 
vulnerabilidad del hombre ante los de-
sastres naturales.  La  actividad huma-
na  resulta cada vez más insostenible. 

Los riesgos asociados a amenazas 
naturales como ciclones tropicales, 
inundaciones, terremotos, sequías, en-
tre otras, forman una parte importante 
de la constelación de peligros que aten-
tan contra el desarrollo. 

Informes amparados por las Nacio-
nes Unidas sostienen que, mediante la 

reducción del riesgo de desastres, se 
puede disminuir también la pobreza, 
salvaguardar el desarrollo y avanzar en 
la adaptación al cambio climático. Sin 
embargo, según la citada organización 
los esfuerzos para alcanzar estos obje-
tivos no están bien coordinados. 

A partir de 1975, excluyendo las 
epidemias, la Base de Datos Interna-
cional sobre Desastres EM-DAT re-
gistró 8 866 eventos que provocaron 
la muerte de 2 283 767 personas. De 
la totalidad de los sucesos, veintitrés 
constituyeron megadesastres, los cua-
les implicaron por sí solos 1 786 084  
víctimas fatales. 

Metas primordiales consisten, por 
tanto, en frenar la acelerada e irracional 
explotación de los recursos naturales, 
la degradación de importantes ecosis-
temas y en abatir los niveles actuales de  
contaminación.  Ello implica modificar 
con urgencia los patrones prevalecien-
tes de producción y consumo del mode-
lo capitalista e imperialista, heredados y 
agudizados a partir del siglo xix.

Preservar el medio ambiente

Factor de prevención 
de desastres

Situación ambiental global

Como hemos apuntado, los ecosis-
temas de la Tierra se encuentran bajo 
grave amenaza. El 20 por ciento de la 
cubierta terrestre ha sido degradada y el 
60 por ciento de los ecosistemas evalua-
dos del planeta está dañado o amenaza-
do. Los principales impactos producidos 
por el hombre son la deforestación, la 
conversión de tierras, la desertificación, 
las alteraciones en los sistemas de agua 
dulce, la sobrexplotación de los sistemas 
marinos, la contaminación, los cambios 
en la distribución de especies y la pérdi-
da de la biodiversidad.

El conflicto irrefutable: consumimos 
más de lo que la naturaleza puede reno-
var.  El consumo humano de los recursos 
sobrepasa en un 30 por ciento la capaci-
dad de regenerarlos. Asimismo, libera-
mos al medio más desechos de los que el 
sistema Tierra puede procesar. En con-
secuencia, la variabilidad natural del 
clima ha sido seriamente perjudicada y 
se identifica al cambio climático como el 

Doctora en Ciencias Gisela Alonso Domínguez
Directora de la Agencia de Medio Ambiente del Citma
Fotos: Cortesía de la Agencia de Medio Ambiente del Citma
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problema ambiental  fundamental que 
deben enfrentar los gobiernos. 

No obstante, en la actualidad se uti-
lizan más de cincuenta mil compuestos 
químicos para fines comerciales y de uso 
industrial. De igual forma, se prevé que 
la producción mundial de sustancias 
químicas aumente en un 85 por ciento 
durante los próximos veinte años, con 
incremento en los desechos peligrosos. 

La destrucción forestal continúa al 
ritmo de trece millones de hectáreas 
por año. Durante las próximas cuatro 
décadas la cantidad de tierra cultivable 
útil caerá a menos de 0,1 hectáreas por 
persona debido a los límites biológi-
cos. El problema de la degradación del 
suelo, a excepción de apenas un 16 por 
ciento, afecta a los terrenos de cultivo 
del mundo.

Mil millones de personas, en su ma-
yoría de áreas rurales, carecen de ac-
ceso adecuado a agua limpia y dos mil 
quinientos millones no disponen de sa-
neamiento aceptable en sus hogares. Se 
avizora que para el año 2030, tres mil 
novecientos millones de personas vivi-
rán bajo condiciones de estrés hídrico 
grave. 

Experiencia cubana

El desarrollo económico y social a 
lo largo de varios siglos de explotación 

Degradación de suelos. 

condicionaron los principales 
problemas ambientales a los 
que el país se enfrenta.

En la etapa colonial, las 
principales agresiones sufri-
das fueron la devastación de 
grandes áreas boscosas y el 
uso irracional de las tierras. 
Alrededor de 1492, más del 95 por cien-
to del país estaba cubierto de bosques; 
pero en 1900 esta superficie se redujo a 
54 por ciento. A partir de entonces has-
ta el 59, continúa la producción agrope-
cuaria extensiva, se mantiene la degra-
dación y la erosión de los suelos hasta 
alcanzar cifras superiores a un 60 por 
ciento de afectación productiva.

La superficie forestal disminuye has-
ta el 14 por ciento y las aguas, el relieve 
y la vegetación son fuertemente degra-

dados. Se carece de tra-
tamiento de residuales, 
principalmente en la 
industria azucarera, lo 
cual provoca la consi-
guiente contaminación 
de ríos, bahías y mares. 
Esta situación conlleva a 
una importante pérdida 
de la biodiversidad, im-
posible de ser evaluada. 

Preciso es mencio-
nar las deplorables con-
diciones de salud de la 
población, como conse-
cuencia de la falta o de 

la mala calidad de los servicios públi-
cos, tanto en el  orden preventivo como 
curativo; así como las carencias y  defi-
ciencias en la educación. Sumemos los 
serios problemas sociales asociados a la 
extrema pobreza, la discriminación por 
raza y por sexo, entre otros males.

Tal es, expuesto de modo sintético, 
el panorama heredado por la Revolu-
ción  al tomar el poder.

Obra ambiental y contribución  
de la ciencia

El proyecto revolucionario cubano 
se traza desde un inicio el objetivo de 

elevar el nivel y la calidad de vida de 
nuestro pueblo. En el discurso y accio-
nar impulsados por el Comandante en 
Jefe Fidel Castro Ruz, ha estado presen-
te su concepción acerca de la necesidad 
de una relación armónica entre el hom-
bre y la naturaleza. Para remontar los 
serios problemas ambientales hereda-
dos de la etapa neocolonial,  la Revolu-
ción  trabaja por preservar y rehabilitar 
los ecosistemas degradados como es el 
caso de los suelos, el agua, los bosques, 
la zona costera y las montañas.

Desde principio de la década de los 
sesentas del siglo pasado, se organiza 
una amplia gama de institutos y grupos 
científicos en las universidades, dedica-
da al estudio de nuestros recursos natu-
rales. En 1974, Fidel llama a la reflexión 
sobre estos temas con una clara visión: 

“La humanidad del futuro tiene re-
tos muy grandes en todos los terrenos. 
Una humanidad que se multiplica ver-
tiginosamente… que ve con preocupa-
ción el agotamiento de algunos de sus 
recursos naturales,… que necesitará 
dominar la técnica y no solo la técnica, 
sino incluso hasta los problemas que la 
técnica pueda crear, como son los pro-
blemas, por ejemplo, de la contamina-
ción del ambiente. Y ese reto del futuro 
solo podrán enfrentarlo las sociedades 
que estén realmente preparadas”.

Los logros ambientales comprenden 
una mejoría sustancial de las condicio-
nes básicas: la  cobertura de población 
con agua potable y saneamiento pasan 
en estos años de alrededor de un 50 por 
ciento a un 96,4 en el caso del agua po-
table, y de un 28 por ciento a un 96,1 en 
el caso del saneamiento. La superficie 

Construcción de terrazas y barreras vivas para 
la protección de los suelos contra la erosión. 
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boscosa nacional, que como ya vimos 
era de apenas un 14 por ciento al triun-
fo de la Revolución, se eleva, mediante 
esfuerzos sostenidos de reforestación, 
a un 25,3. En otro orden, los embalses 
incrementan su capacidad de agua de 
48 millones de metros cúbicos  en 1959 
a 9 670 millones en la actualidad.

Precisamente, la consecución de re-
sultados científicos y la aplicación del 
conocimiento disponible permiten eva-
luar el potencial de recursos naturales 
existente en el país y su utilización en 
el desarrollo económico. Se impulsa la 
aplicación de prácticas de agricultura 
sostenible; de producción más limpia 
en la industria; el desarrollo de vacu-
nas y nuevos medicamentos; el empleo 
de tecnologías para el aprovechamien-
to de residuales; así como otras medi-
das de similar índole. De igual forma, 
la evaluación de las nuevas inversiones 
y los planes de desarrollo territoriales 
incorporan variables ambientales. 

En las condiciones de Cuba, el co-
nocimiento científico se conjuga con la 
superior organización social para brin-
dar al pueblo un avanzado y eficaz sis-
tema de alerta temprana, prevención, 
mitigación y adaptación ante eventos 
naturales adversos. El sistema de en-
frentamiento a los desastres bajo la di-
rección superior de la Defensa Civil de 
Cuba goza de un sólido reconocimiento 
internacional.

Durante las transformaciones edu-
cacionales y científicas se toman impor-
tantes decisiones para institucionalizar 
el trabajo ambiental. Como resultado 
de la promulgación de la Constitución 
Socialista, en 1976 el artículo 27 jerar-
quiza dicha labor en el país. Poco des-

Incentivos 

Quienes abrazamos los ideales re-
ferentes a la protección ambiental y la 
salvaguarda del planeta, no cejamos 
en la pugna por hacerlos realidad. Nos 
exhortan las palabras pronunciadas por 
Fidel en ocasión del aniversario 45 de la 
Revolución cubana: “Felicito a todos los 
que luchan, a los que no desisten jamás 
ante las dificultades; los que creen en las 
capacidades humanas para crear, sem-
brar y cultivar valores e ideas; a los que 
apuestan por la humanidad; ¡a todos los 
que comparten la hermosa convicción 
de que un mundo mejor es posible!”. 

Fuentes consultadas:

El futuro de la sostenibilidad, Repensando el me-
dio ambiente y el desarrollo en el siglo veintiuno, 
UICN, 2006.

Evaluación del medio ambiente global GEO 4, Me-
dio ambiente para el desarrollo, PNUMA, 200�. (En 
inglés)

Anuario, Avances científicos en nuestro cambiante 
medio ambiente, PNUMA, 2009.

Informe global sobre Reducción del Riesgo de De-
sastres. Riesgo y pobreza en un mundo cambiante, 
ONU, 2009.

pués se promulga,  en 1981, la Ley 33 de 
Protección del Medio Ambiente y Uso 
Racional de los Recursos Naturales. 

El proceso tiene un hito crucial con la 
creación, en 1994, del Ministerio de Cien-
cia, Tecnología y Medio Ambiente. Ade-
más, en estos momentos se cuenta con 
la Ley 81, emitida en 1997, que sirve de 
base a importantes legislaciones comple-
mentarias, normas y otros instrumentos 
para el desarrollo de la gestión ambiental 
en la nación. 

Las estrategias ambientales nacio-
nales, sectoriales y territoriales resul-
tan eficaces documentos de guía. Estos 
están dirigidos a  ejecutar acciones a fa-
vor de mejorar nuestro medio ambien-
te. Programas a nivel nacional como los 
de reforestación, uso racional del agua, 
el Plan Turquino, la lucha contra la 
contaminación, el control de los dese-
chos peligrosos, el manejo integral de 
cuencas hidrográficas, la recuperación 
de suelos, la educación, información y 
comunicación ambiental, son ejemplos 
de los esfuerzos emprendidos. 

La ciencia como base del desarrollo.

Inundaciones costeras por eventos 
hidrometeorológicos extremos.



Recréate

verde olivo  febrero 201260 febrero 2012  verde olivo 61

HORIZONTALES
1. Armadura.
6. Parte del año.
8. Especie marina.

12. Preparan la tierra.
13. Naves.
15. Puesta del sol.
16. Vías.
18. Pasado Meridiano.
19. Doctora.
20. Terminación verbal.
21. Sufrimiento.
23. Vocales de hielo.
25. Ninguna cosa.
27. Alimento bíblico.
28. Camino carretero (pl.).
29. Cola de algunos  
       animales.
30. Pronombre demostra- 
       tivo.
31. Nota musical a tiempo.
32. Río de Francia.
34. Mamífero de gran  
       tamaño (fem.).
36. Tropa de refuerzo.
39. Negación.
40. Preposición.
41. Piedra preciosa.
43. Ofelia Estévez.
45. De mucho peso.
48. De esta manera.
49. Del verbo asfaltar.
51. Apócope de uno.
52. Doctor.
53. Piélago.
55. Líquido muy volátil.
56. Junta.
57. Consonancias o aso- 
       nancias.
59. Usted.
60. Campeón.
61. Raza aborigen.
63. Igual al 40.
65. Pronombre.
66. De ser.
67. Relativo a los huesos.
69. Enroque.
71. Personaje semihistórico.
73. Símbolo de la plata.
74. Local para estudiar.
75. Parte del ave.

77. Gansos.
78. Artículo.
79. Arte de pesca.

VERTICALES
1. Azúcar al fuego.
2. Larvas de insectos.
3. Trampas.
4. Piña.
5. Prefijo.
6. Cadáveres embalsa- 
     mados.
7. Igual al 66 horizontal.
8. Árbol.
9. Onomatopeya de 
     un golpe.

10. Utilizados.
11. Nombre de mujer.
14. Agencia de prensa.

15. Primer grupo fónico  
       de ortiga.
17. Afirmación.
19. Nota musical.
22. Habilidad.
24. Empresa del Seguro  
        Estatal Nacional.
26. Fertiliza.
29. Dios egipcio del Sol.
31. Amarro.
33. Trozo de tubo.
35. Fruta tropical (pl.).
37. Hace salir.
38. Pronombre personal.
40. Pronombre demos- 
       trativo.
42. Divisible entre dos.
44. Nombre de letra.
46. Naturales de Etruria.

47. Montes de arena.
49. Altar.
50. De atar.
52. Antecedente.
54. Adora.
57. Esparce agua.
58. Conozco.
62. Cocinan a fuego lento.
64. Nombre bíblico.
66. Tiempo desde el na- 
        cimiento.
68. Expulsión brusca  
       del aire.
70. Oficial de Guardia  
       Operativo.
72. Enfermedad.
74. Nombre de letra.
76. Nota musical.
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Fotoquiz Siete detalles

1. El 8 de marzo fue propuesto como Día Interna-
cional de la Mujer por la luchadora alemana:
a)   Clara Zetkin
b)   Rosa Luxemburgo
c)   Tamara Bunke

3. El II Frente Oriental Frank País fue fundado:
a)  El 11 de marzo de 1958
b)  El 13 de marzo de 1957
c)  El 30 de noviembre de 1856

2. José Martí fundó el Partido Revolucionario 
Cubano el:
a)  10 de abril de 1892
b)  10 de abril de 1893
c)  10 de abril de 1894     
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SEEC AL TIUNIJISCA TORCAN SOTRESUN NOCIC ROHESE

IS ZANOVA GIESEMU IS EM GETODEN PEJUMEMA IS TERCRODOE TAMEMA

SOE MOSOS TONROSOS NISPO VESUNO

Formen filas

Descubra el error

Puzle beisbolero

Encuentre las palabras que se relacionan y 
pueden aparecer en cualquier dirección.

Béisbol
Marquetti
Kindelán
Pacheco
Linares
Muñoz
Cheíto
Capiró
Padilla
Víctor
Urquiola
Germán
Javier
Meriño
Vera

Lazo
Yánez
Alarcón
Changa
Anglada
Huelga
Carrero
Ajete
Casanova
Lourdes
Castro
Pestano
Isasi
Urbano
Medina

José Julián Martí Pérez nació en La Habana, el jueves 28 de enero de 1853. 
Hijo de Doña Leonor y de Don Mariano, desde pequeño sobresalió por sus ansias 
de saber y por la rebeldía contra todo tipo de opresión.

Maestro, abogado, periodista, escritor, poeta, crítico de arte y fogoso ora-
dor, puso todos sus conocimientos y fuerzas en fundar el Partido Revolucio-
nario Cubano y el periódico Patria, y en organizar la que llamó Guerra Nece-
saria para lograr la independencia de Cuba, y con ella que se extendieran por 
Las Antillas, los Estados Unidos, y cayeran, con esa fuerza más, sobre nuestras  
tierras de América.

El Apóstol cayó en combate en Dos Ríos, el domingo 19 de mayo de 1895, y 
para que no muriera en el Año de su Centenario, un grupo de jóvenes encabeza-
dos por Fidel Castro, asaltó el cuartel Moncada, en el amanecer de otro domingo, 
el 26 de julio de 1953.

A  J  E  T  E  O  O  Ñ  G  U  R  B  A  N  O

G T A T Z O S A E A G N A H C

L T N A R E V S R L P L R L A

E H L I Ñ P T H M M E M J O R

U J P A D I L L A D Y K B U R

H A A B Q U I O N A P A O R E

C L M V H B E I S B O L N D R

A H T P I R K T Ñ I C O A E O

V K E Q U E T T Z S E I T S Z

O Z L I N A R E S A H U S Z C

N V I C T O R U Q S C Q E P A

A L A R C O N Q R I A R P T S

S D N K I P E R Q H P U M L T

A N I D E M T A N G L A D A R

C D O Ñ I R E M U Ñ O Z J N O
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Respuestas
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Fotoquiz
1. a   
2. a   
3. a

Descubra el error
El 28 de enero de 1853 no fue jueves, sino viernes.

Formen filas
1. Si avanzo, sígueme; si me detengo, empújame; si retro-

cedo, mátame.
2. Cese la injusticia contra nuestros cinco héroes.
3. Eso somos nosotros: pinos nuevos.

Siete detalles
1. Falta la mariposa.
2. Falta una flor.
3. Un signo de exclamación más.
4. El pico de un ave más corto.
5. Falta un punto suspensivo en el trino del ave.
6. La patilla del soldado más corta.
�. Le falta una hoja al árbol.

Pu
zl

e

Para recordar
Por Kmila Castro

Foto: Archivo

CASA 
de los Tres Kilos

Usted se encuentra en un automóvil camino a palacio. A 
su lado, Carlos Gutiérrez Menoyo, jefe de la acción que 
dará muerte al “Chacal de Kuquine”. Un camión del Fast 
Delirevy y otro carro los siguen.  El iris dilatado y la sudo-
ración en las manos de aquellos jóvenes ciegan otro pen-
samiento ajeno al de homicidio.  

Ellos no pueden verle. Próximos a la calle Colón, se 
avizora desde la esquina una posta de guardias. Con su 
primer aliento, la Thompson de Menoyo inhala la vida de 
tres soldados. 

Batista precipita la tasa de café sobre la mesa. Bajo sus 
pies, un terremoto de disparos. La fortaleza presidencial 
se estremece y solo la porcelana del comedor granjea en 
imágenes la huida del dictador. 

Quizás usted quiera avisarles: ¡No entren al comedor, 
sigan por este pasillo hasta el despacho, miren la escalera 
secreta! Absortos en su nerviosismo, pierden la orienta-
ción. Las municiones escasean, los comandos de apoyo 
fallan: –¡Batista, Batista!, gritan al aire. Ensordecen la 
desesperación, el tiroteo, la resonancia de los salones, el 
humo de las granadas…

Una ametralladora desangra a Menoyo frente a sus 
compañeros durante la retirada. Carbó Serviá pierde los 
espejuelos y permanece inmóvil. Machadito protagoniza 
el valor del momento y destruye la calibre 30 ubicada en 
la cuarta planta. Alcanzan escapar. Días más tardes serán 
asesinados en Humboldt 7.

El comandante Cosme Vara, jefe de la guarnición de 
palacio, logra proteger a Batista durante el asalto. La ope-
ración Casa de los Tres Kilos no deviene victoria militar. 
La toma de Radio Reloj también finaliza en descalabro. El 
infortunio concluye con la muerte del máximo líder del 
Directorio Revolucionario: José Antonio Echeverría.

Sin embargo, cuando empuña un arma el arrojo uni-
versitario, la decisión libertaria y el derecho quebrado: 
¡la fuerza moral de aquel 13 de marzo, supera todo el 
halo póstumo del desagravio! 
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