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Con fe

Para la Revolución el bien es común, comunitario, viviente, elabo-
rado por y para individuos que se forjan en cuanto contribuyen a 
la realización de los otros.

Sin embargo, el beneficio involucra las circunstancias y las vi-
cisitudes de cada momento, de modo tal que cada partícula del 
devenir esté saturada de conciencia moral y de esa honradez con-
formada por el vigor en la defensa de lo que se cree.

La vivencia del día a día no es idéntica. Conflictos, perpleji-
dades y desgarramientos son el precio obligatorio para algunos. 
Pero debe mantenerse indestructible el fondo de los sucesos: la 
raíz ética, sustentadora y nutrida de los juegos primigenios, de 
la tierra original del hombre, del sedimento de la Patria.

Por ello, la Isla de los textos, los poetas, la pasión de los funda-
dores, súbitamente se incorpora. La tenemos delante de los ojos, 
viva en hombres inmediatos e increíbles que han realizado en las 
montañas y en los llanos aquello que estaba profetizado en el sue-
ño de tantos otros.

Ningún homenaje mejor, ninguna bandera más alta para ellos 
y los futuros combatientes que la identificación con la autoctonía 
de nuestra libertad encarnada en el decoro, la honestidad, la hon-
radez y la decencia a que nos llama hoy el presidente de la Repú-
blica, General de Ejército Raúl Castro Ruz. 

Entonces se colocan en el sitio justo las palabras de José Martí 
para encontrar la vergüenza y la luz imprescindible, responsables 
de propagar a esos hombres “que tienen en sí el decoro de muchos 
hombres”, capaces de rebelarse con fuerza terrible, pues en ellos 
“va un pueblo entero, va la dignidad humana”. 

Revive así la fe revolucionaria en las potencialidades colecti-
vas. Esa fuerza incontenible, savia de voluntad que se yergue en el 
pecho del que ve –en la historia– lo que aún está invisible, cuando 
todas las circunstancias inmediatas le son adversas.

Además, aumentan las estrellas en la frente de aquellos que 
promueven la verdad, las buenas costumbres, la eticidad basada 
en el sacrificio, en el “amor a la humanidad viviente” del Apóstol y 
la transformación espiritual de cada hombre formado en la Revo-
lución, en el futuro americano de Ernesto Che Guevara.

Seguro comenzarán otros combates; pero el devenir tiene 
principios, coherencia, identidad y el sol humano debe brillar 
exigente, para convertirlo todo en hechos concretos, en actos que 
sirvan de ejemplo, de movimiento cultural permanente en los di-
ferentes factores sociales, desde la familia hasta la escuela, o el 
centro laboral.

revolucionaria
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EN SU SUEÑO ESTUVO 
AMÉRICA TODA. COMO 
MARTÍ Y BOLÍVAR FUE UN 
REVOLUCIONARIO CABAL  
Y SOLDADO DE LA PATRIA 
GRANDE

Por Susana Pérez Gil

ugo nació con la misma 
sangre mestiza de su con-
tinente. Abiertas fueron 
sus venas como las de la 
tierra herida por siglos de 

coloniaje, sumisión, pobreza, explota-
ción. Una luz para el pueblo de Bolívar 
irrumpió en la madrugada del 28 de 
julio. Inés Salas, la partera que trajo al 
mundo a los seis hermanos, tuvo en sus 
manos al segundo hijo de Elena y Hugo 
de los Reyes. 

Bajo los ojos de la abuela Rosa Inés 
creció el niño. Ella “[…] vivía de la 
venta de las frutas y de los dulces que 
hacía. Era una mujer tan pobre como 
trabajadora”, relata Brígida Frías, tía 
materna, en Chávez Nuestro a los pe-
riodistas Rosa Miriam Elizalde y Luis 
Báez.

De la relación entre el pequeño y 
la abuela paterna comenta: “[…] los 
adoraba y los consentía. Adán y Hugui-
to dormían con la señora en el mismo 
cuarto. Esos muchachos fueron criados 
toñecos”.

Respeto y afecto refería Chávez 
cuando la mencionaba. “Al lado de 
Rosa Inés conocí la humildad, la pobre-
za, el dolor, el no tener a veces para la 
comida; supe de las injusticias de este 
mundo. Aprendí con ella a trabajar y a 
cosechar. […] los principios y los valo-
res del venezolano humilde, de los que 
nunca tuvieron nada y construyen el 
alma de mi país”.

El “Arañero de Sabaneta”, el “Zur-
dito de Oro” disfrutó como cualquier 
infante de subirse en lo más alto de un 
árbol, también amaba los deportes, es-
pecialmente el beisbol, y nunca, como 
prometió, traicionó sus orígenes.

Curioso por la historia fue desde 
temprana edad. Cual polilla repasaba 
cada volumen, ávido de conocimiento. 
“Yo era un niño y me bebía aquellas 
páginas. Y una de las recomendacio-
nes que había allí, que la apliqué toda 
mi vida, era la siguiente: ‘Usted pien-
se’, decía alguna página de aquellas. 
Yo lo apliqué”, relata en Cuentos del 
Arañero.

Foto: Gilberto 
Rabassa 
Vázquez
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CRONOLOGÍA:

28 de julio. Nace Hugo Rafael Chávez Frías, hijo de maestros humildes del poblado de Sabaneta, 
estado de Barinas, República Bolivariana de Venezuela.

Inicia la educación primaria en el Grupo Escolar Julián Pino.

Prosigue los estudios en el Liceo Daniel Florencio O’Leary donde obtiene su título 
de Bachiller en Ciencias en 1971.

8 de agosto. Ingresa en la Academia Militar de Venezuela del Ejército Nacional de Venezuela.

Graduación, donde obtiene los grados de subteniente e inicia su trayectoria militar.

4 de febrero. Participa como líder de la insurrección militar en contra del gobierno del 
presidente Carlos Andrés Pérez.

27 de marzo. Es liberado de la prisión de Yare. Más tarde inicia un activismo político mediante 
la creación del Movimiento V República.
13 de diciembre. Visita por primera vez Cuba y conoce al Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz. 

6 de diciembre. Gana la carrera electoral venciendo al candidato del bloque opuesto Henrique 
Salas Römer.

Asume la presidencia de Venezuela y convoca a un referendo con el objetivo de elegir una 
nueva constitución. Año de la Constituyente.
20 de diciembre. La Asamblea Nacional Constituyente proclama la Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela. 

30 de julio. Resulta electo como el primer presidente de la República Bolivariana de Venezuela. 
Inicia un período de transformaciones sociales.

11 al 14 de abril. Sufre un golpe de Estado fallido. El poder de la unidad popular salvó 
la soberanía de la República.

Crea Petrocaribe, alianza petrolera entre Venezuela y algunos países de la zona.

Vence nuevamente en elecciones presidenciales.

Participa en la Cumbre Fundacional de la Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños, iniciativa de integración que promovió junto a otros líderes 
latinoamericanos.

En histórica campaña electoral derrota al candidato opositor Henrique Capriles Radonski.

5 de marzo. Fallece luego de una lucha incansable contra el cáncer. Su muerte conmocionó 
al mundo. Los restos mortales descansan en el Cuartel de la Montaña.

Venezuela ingresa al Mercado Común del Sur (Mercosur).
15 de agosto. Gana el referendo presidencial convocado por la oposición con el 59,1 por ciento
de los votos por el No.
14 de diciembre. Junto a Fidel �rma el acuerdo para la aplicación de la Alternativa Bolivariana 
para las Américas (ALBA).
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Al ser admirador de la sabia de los 
próceres latinoamericanos otorgó re-
levancia a la cultivación del conoci-
miento. “El pensamiento es clave para 
entender lo que uno está viviendo, para 
no pasar por este mundo así, como si 
fuera una nube que pasó”, refiere en el 
texto.

 EL CAMINO MÁS FIRME 

A veces escoger el camino más fir-
me puede parecer arduo o difícil. Pero 
aquel sendero que forja el carácter y 
engrandece al hombre no siempre es 
sencillo. Luego de culminado los es-
tudios elementales el joven Chávez 
emprendió la ruta que fundiría su 
personalidad. 

“Recuerdo cuando decidí venirme 
a la Academia Militar a probar suerte 
en la vida, porque quería ser pelotero 
profesional. Resulta que me vine sin 
permiso de mi papá. Él quería que es-
tudiara en la ULA, en Mérida, que era 
más cerca de Barinas”, reseña en las 
páginas de Cuentos del Arañero.

El cadete asumió esta etapa con 
responsabilidad. Disfrutó cada mo-
mento de la rigurosa formación mili-
tar. Quienes lo conocieron destacan 
su inteligencia, además de la dispo-
sición para las artes y el deporte. A 
veces fungió como locutor en certá-
menes de belleza e, incluso, entonó 
algunas notas musicales. 

Sin desplazar los sueños de la ni-
ñez de ser pintor o jugador de beisbol, 
luego de la graduación encauzaría 
aquel por el cual vivió cada instan-
te: construir una Venezuela unida y 
próspera.

Con grados de subteniente, licen-
ciado en Ciencias y Artes Militares, 
transitó por el ejército, donde supo ga-
narse la consideración de compañeros 
y subordinados al mismo tiempo que 
los grados militares. Años más tarde 
algunos de esos colegas de causa e 
ideas le acompañarían en un momen-
to decisivo para la historia contempo-
ránea de su país.
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“Nunca olvidaré, como padre, la 
noche del 3 de febrero de 1992: de-
jar la casa, dejar los hijos dormidos, 
echarles la bendición, darles un beso, 
dejar la mujer y salir con un fusil en 
la oscuridad. ¡Eso es terrible!, por-
que uno deja un pedazo del alma”, 
estampa en Cuentos...

El día siguiente alzó su voz y 
fusil en contra del gobierno neo-
liberal del  presidente Carlos An-
drés Pérez. El entonces teniente 
coronel Chávez Frías, al mando 
de la insurrección con más de dos 
mil hombres, atacó diversos sitios 
estratégicos, entre ellos, el Palacio 
de Miraflores.

Diversos factores conspiraron 
en contra de los propósitos traza-
dos. Los rebeldes fueron apresados, 
no obstante su líder jamás claudicó, 
ni abandonó los ideales de justicia 
social que le impulsaron. Lejos de 
un revés fue un giro que preparó 

las condiciones para la carga políti-
ca y democrática necesaria.

Al dirigirse al pueblo, el revolu-
cionario expresó:

“Compañeros: lamentablemen-
te, por ahora, los objetivos que nos 
planteamos no fueron logrados en 
la ciudad capital. Es decir, noso-
tros, acá en Caracas, no logramos 
controlar el poder […] Oigan este 
mensaje solidario. Les agradezco 
su lealtad, les agradezco su valen-
tía, su desprendimiento, y yo, ante 
el país y ante ustedes, asumo la 
responsabilidad de este movimien-
to militar bolivariano”.

Tras dos años de cárcel obtuvo 
la libertad e inició un sendero que le 
guiaría hasta las elecciones de 1998, 
donde resultó ganador con un apo-
yo de 56,2 por ciento de los votos. 
La democracia venezolana, los hijos 
de Bolívar hicieron valer su sentir 
y pensar. Nuevos retos y molinos  

Juntos em-
prendieron el 
camino de la 
emancipación.  
Foto: Raúl 
Abreu



junio 2014  verde olivo 7

Con verbo locuaz 
supo ganar audien-
cias a favor de la 
unidad continental.  
Foto: Gilberto 
Rabassa Vázquez

enfrentarían a partir de ese momento al 
lado del Comandante Presidente.

POR EL PUEBLO Y PARA EL PUEBLO

La labor más compleja comenzó en 
enero de 1999. Recuperar el Estado, de-
volver a los menos beneficiados aquello 
que, por derecho propio, les pertenecía: 
su tierra.

Mediante referendo popular, la pro-
moción y aprobación de la nueva Cons-
titución bolivariana significó uno de 
los primeros esfuerzos por recuperar 
la nación. Posteriormente, en nuevos 
comicios electorales, Chávez triunfó y 
juró frente a la lozana Asamblea Nacio-
nal su amor incondicional y sacrificio 
absoluto por el pueblo.

Proteger los recursos naturales y 
económicos, promover políticas socia-
les justas y equitativas, evitar la fuga de 
capitales, así como rescatar el sistema 
de salud y educativo fueron tareas em-
prendidas con presteza, pues la Patria 
urgía.

“Desde la histórica toma de posesión 
de Hugo Chávez aquel 2 de febrero de 
1999, Venezuela abrió el camino y, a 
pesar de las campañas de terror mediá-
tico, más de una decena de presidentes 
progresistas han sido elegidos por voto 
popular en base a programas que anun-
cian transformaciones sociales de gran 
amplitud, redistribución más justa de la 
riqueza e inclusión de los sectores socia-
les hasta entonces marginados o exclui-
dos”, sostiene el reconocido intelectual 

“Nos cabe el honor de 
haber compartido con 
el líder bolivariano los 
mismos ideales de jus-
ticia social y de apoyo 
a los explotados. Los po-
bres son los pobres en cual-
quier parte del mundo”. 

Fidel Castro Ruz
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español Ignacio Ramonet en el texto pe-
riodístico “Qué significa Chávez”. 

Y destaca: “Bajo el liderazgo de Hugo 
Chávez, Venezuela ha conocido enormes 
progresos en cuanto a desarrollo econó-
mico, desarrollo social, justicia social, 
empoderamiento popular y democracia. 
Y, por eso, ha recibido la 
admiración y el respeto 
de los progresistas de 
todo el mundo”.

La Revolución boli-
variana se alejó de los 
patrones demagogos 
característicos de go-
biernos previos, cuyas 
estrategias neolibera-
les asfixiaban al país, 
para promover verda-
deras transformacio-
nes sociales en múlti-
ples frentes. Ni siquiera 
el intento golpista del 
11 de abril de 2002 
pudo frenar el impulso 
de este gigante. 

Diversas misiones 
como Robinson, Rivas, 
Sucre tuvieron una in-
cidencia directa en el 
aumento del nivel edu-
cativo; otras de salud, 
como Barrio Adentro, 
permitieron el acceso 
a la atención médica 
a quienes no podían 
permitirse las tarifas 
privadas. La Misión Mi-
lagro les salvó la visión 
a millones de venezo-
lanos. Sostén ofreció 
Cuba en cada una de 
estas tareas que médi-
cos, maestros y otros 
profesionales de la Isla 
asumieron con presteza 
e inmenso amor.

Extender hacia el continente inicia-
tivas de unidad y progreso para todos 
fueron verdaderas ideas emancipado-
ras que supo llevar a la máxima expre-
sión, junto al Comandante Fidel Castro 

Ruz, mediante la creación de la Alter-
nativa Bolivariana para las Américas 
(ALBA), Petrocaribe y la Comunidad de 
Estados Lationamericanos y Caribeños 
(Celac), entre otros.

“Un nuevo rostro está definiéndose 
en América Latina, en el Caribe. Esta-
mos viviendo tiempos cruciales. Está 

muriendo una época y está naciendo 
otra época”, definió en frase profética 
el Comandante bolivariano.

Por su parte, Atilio Borón, analista 
y economista argentino, resaltó sobre 
el protagonismo del líder en la región 

en el artículo “2013: un balance provi-
sorio”: “Fue una verdadera fuerza de la 
naturaleza: un huracán que con su fer-
vor antimperialista, su visión estratégi-
ca de la lucha que debía librarse contra 
el imperio y su incansable protagonis-
mo reconfiguró decisivamente el mapa 

sociopolítico del área”.

DOS HOMBRES, UNA CAUSA

Cuentan que cuando el viaje-
ro llegó a La Habana, sin sacudir-
se el polvo del camino extendió 
su mano vigorosa para saludar a 
un hermano de ideas, un hombre 
excepcional. El 13 de diciembre 
de 1994, Hugo conoció a Fidel. 
Entonces, crecería una amistad 
profunda entre ambos líderes. 

Según refleja el libro El En-
cuentro de Rosa Miriam Elizal-
de y Luis Báez, el venezolano 
estudió desde la cárcel la obra 
La historia me absolverá del Co-
mandante cubano. “De esas lec-
turas saqué varias conclusiones, 
como soldado prisionero, y una 
de ellas fue que hay que mante-
ner la bandera de la dignidad y 
los principios en alto, aun a ries-
go de quedarse solo”.

Con el paso del tiempo re-
conoció en sus discursos y ac-
cionar, las enseñanzas y guía 
de Fidel. En las alocuciones del 
programa de televisión Aló Pre-
sidente y en su perfil de la red 
social Twitter enunció admira-
ción también por los cubanos.

Recíproco fue el cariño de 
Cuba y el Comandante en Jefe, 
quien dijera: “Hace mucho tiem-
po albergó la más profunda con-
vicción de que, cuando la crisis 
llega, los líderes surgen. Así 

surgió Bolívar cuando la ocupación de 
España por Napoleón y la imposición de 
un rey extranjero crearon las condicio-
nes propicias para la independencia de 
las colonias españolas en este hemisfe-
rio. Así surgió José Martí, cuando llegó 
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la hora propicia para el estallido de la 
Revolución independentista en Cuba. Y 
así surgió Chávez, cuando la terrible si-
tuación social y humana en Venezuela y 
América Latina determinaba que el mo-
mento de luchar por la segunda y verda-
dera independencia había llegado”. 

La Isla le acogió como un hijo más, 
como a Máximo Gómez o al Che, pues 
su sueño también nos incluyó y a su lado 
permanecimos hasta el último aliento.

EL HOMBRE QUE NOS HIZO SOÑAR

Chávez fue rojo, y verde, azul, blan-
co. Su naturaleza multicultural le definió 
como un latinoamericano íntegro. Amó 
intensamente los colores de la vida, de la 
bandera, la esencia del continente. Amó 
al niño, al padre, a la mujer, al pobre. 

Una vida no fue suficiente para en-
marcar su obra, pues su cuerpo está 
disperso en el aire, el suelo, el cielo, el 
mar, los rostros de quienes le amaron 
también.

No pudo parar el impulso de tama-
ña obra la muerte temprana. “Como un 
huracán, como un ciclón, como un ti-
fón indomable, el verbo de Chávez y el 
ejemplo de las realizaciones de la Revo-
lución bolivariana han despertado toda 
América Latina”, sentenció Ramonet.

Al hombre que vivió con América 
en el corazón, al mejor amigo de Cuba 
nunca un adiós será definitivo, pues 
junto al Guerrillero Heroico anda con 
la adarga al brazo. 

“Gracias por tanto amor de padre, gracias por tu constante ejemplo, gracias por tu risa, 

gracias por tu llanto, gracias por tus canciones, gracias por tus bailes, gracias por tantas ale-
grías, gracias por tu absoluta y eterna entrega, pero sobre todo, gracias Comandante por 
devolvernos la Patria”.

María Gabriela Chávez Colmenares

La integración 
latinoamericana unió 
a ambos pueblos. 
Foto: Gilberto 
Rabassa Vázquez
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A cargo de Mercedes Sosa
Ilustración: Toledo

Teniente de navío 
Daniusbert Rodríguez Guerra 

Alejandro González Bermúdez

Personal

Yo quisiera otra niñez, 
aquella tapia vecina
por donde el tiempo camina
con todo y nada a la vez.
Lo que no soy al revés
es en sí lo que me asombra.
A mí cualquiera me nombra
deudor de nada en esencia;
traigo el precio, la obediencia
y el deber todo a mi sombra.

Le debo todo a mi sombra.
Le debo un verso a Manuel
Alejandro cuando él
ve a su hermana en una alfombra.
Le debo lo que se escombra
de otra niñez en mí.
Me debo yo mismo así
como quien paga una ausencia.
Me debe quién la experiencia 
del niño que nunca fui.

Miedo

Cuando se tienen dos hijos
Se tiene todo el miedo del planeta.

Andrés Eloy Blanco

Canto a la fuerza del hijo:
Todos los miedos del mundo
Me atan al lodo profundo, 
Víctima del armadijo.
La racha de un acertijo
Estremece, sufro miedo:
Miedo de andar sin denuedo,
Miedo al aire que respira,
Miedo al agua y al que mira,
Miedo a sentir que no puedo.

Miedo a la mano que brinda,
Miedo del sol y la roca,
Miedo si desea y toca,
Miedo al filo que deslinda,
Miedo al dogo que colinda
Y a la yema de su dedo,
Si a la candela yo quedo
Quedo al pensarme más ágil,
Mi niña es mínima y frágil,
Es frágil y tengo miedo.
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El libro Por las ideas del Monca-
da contiene, en sus cuatro ca-

pítulos, más de veinticinco relatos 
en los que se destaca la participa-
ción del revolucionario y combatien-
te de la clandestinidad, coronel (r) 
Ángel Fernández Vila, autor de esta 
obra, en la que ofrece informacio-
nes y experiencias, conformando 
una historia documentada y emoti-
va, como solo pueden escribirla los 
que protagonizaron las hazañas de enfrentamiento a los 
cuerpos represivos de una de las dictaduras más crue-
les y sanguinarias llevada a cabo en la Isla por el dic-
tador Fulgencio Batista”, así caracteriza el comandante 
del Ejército Rebelde Julio Camacho Aguilera, miembro 
del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, este 
texto publicado por la Casa Editorial Verde Olivo.

Mas, no son los únicos aciertos del volumen, pues 
debe significarse la forma amena como el escritor des-
cribe el quehacer insurreccional del pueblo; asimismo, 
los momentos exitosos de la propaganda clandestina del 
Movimiento 26 de Julio, esa que dio proyección interna-
cional a la lucha cubana contra la tiranía y a la existencia 
del frente guerrillero en la Sierra Maestra.

Además, sus páginas reconocen a cientos de com-
pañeros dedicados a la trascendente tarea de publicar, 
circular y realizar manifiestos, llamamientos, periódicos, 
volantes, emisiones radiales, y a quienes facilitaron sus 
casas con el fin de instalar imprentas, brindaron vehícu-
los para el traslado de las publicaciones, contribuyeron 
económicamente con “la causa”, dieron albergue y ali-
mentación a combatientes buscados por la policía... 

Misiones todas que constituyeron un importante fac-
tor de la historia, pues entre sus objetivos esenciales es-
taba la orientación necesaria y útil en aras de conocer la 
intención verdadera de la lucha.

Según Fernández Vila, el período narrado constituyó 
“[…] una jornada de aprendizaje para todos aquellos que 
nos habíamos comprometido a buscar nuevos derrote-
ros para un país joven, pero capaz de hacer una revolu-
ción social que cambió la vida de sus hijos, al darles la 
posibilidad de una participación activa e inclusiva en los 
destinos de la nación”. 

José Julián Martí Pérez

Mi reyecillo

Los persas tienen
Un rey sombrío;
Los hunos foscos
Un rey altivo;
Un rey ameno
Tienen los íberos;
Rey tiene el hombre,
Rey amarillo:
¡Mal van los hombres
Con su dominio!

Mas yo vasallo
De otro rey vivo,—
Un rey desnudo,
Blanco y rollizo:
Su cetro —¡un beso!
Mi premio —¡un mimo!

¡Oh! cual los áureos
Reyes divinos
De tierras muertas,
De pueblos idos
—¡Cuando te vayas,
Llévame, hijo!—
Toca en mi frente 
Tu cetro omnímodo;
Úngeme siervo,
Siervo sumiso:
¡No he de cansarme
De verme ungido!

¡Lealtad te juro, 
Mi reyecillo!
Sea mi espalda 
Pavés de mi hijo:
Pasa en mis hombros
El mar sombrío:
Muera al ponerte
En tierra vivo:—
Mas si amar piensas
El amarillo
Rey de los hombres,
¡Muere conmigo!
¿Vivir impuro?
¡No vivas, hijo!

“
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Lúcida a sus 95 años de edad, en el modesto apartamento 
del Vedado habanero, María Antonia expresa orgullosa 

que es hija de una gran mujer: Cayita  Araujo, esa patriota 
que supo de 21 familiares cercanos caídos en los combates de 
las gestas independentistas del siglo XIX, todos oficiales del 
Ejército Libertador.

Nació en la cálida y oriental ciudad de Santiago de Cuba, 
el 10 de agosto de 1918. En sus calles estrechas y empina-
das, en las escuelas públicas y en la Normal para Maestros, se 
hizo profesora, graduada de Doctora en Pedagogía.

El golpe de Estado del 10 de marzo de 1952 la puso de in-
mediato en las filas de los opuestos al régimen de crímenes y 
oprobios. El mismo domingo 26 de julio de 1953 se sumó a las 
filas de aquellos jóvenes de la Generación del Centenario.

Junto a sus hermanos Max y Ramón estuvo en las fiestas 
del carnaval santiaguero de esa noche. Al retornar a la casa 

sintieron las explosiones que algunos creyeron eran cohetes 
y voladores. Cayita, sin embargo, que tantos tiros había escu-
chado en las luchas mambisas, aclaró que eran disparos y pro-
venían del cuartel Moncada.

Las sirenas de los carros policiales y del ejército ululaban 
en el territorio santiaguero. Al filo del mediodía, llegaban a 
la casa dos miembros del Partido Ortodoxo, al cual pertene-
cían todos por su amistad personal con el carismático líder 
Eduardo Chibás.

Le plantearon sin cortapisas que necesitaban esconder a 
uno de los jóvenes participantes en aquella acción, de seis 
que encontraron refugio en otro hogar santiaguero.

Se comunicó María Antonia con su hermano Max, le in-
formó la situación y de inmediato ambos decidieron apoyar 
en la misión solicitada: protegieron no solo a uno de aquellos 
combatientes, sino que trasladaron hacia lugares seguros a 
los otros cinco, hasta que se decidió conducirlos a sus sitios 
de origen, cuando la situación represiva lo permitió.

Ella recuerda: “Participé en el juicio de estos jóvenes, gra-
cias a un amigo abogado que me facilitó una de sus togas, y 
como a mí todos me llamaban ya doctora, los guardias pare-
ce que pensaron que yo era abogada.

“Era impresionante ver a aquellos muchachos confirman-
do su participación en los hechos del 26 de julio de 1953, con 
una dignidad y patriotismo inmensos.

“Después, al conocer que iban a juzgar a Fidel Castro, el 
jefe de la acción revolucionaria, me dije: ‘Tengo que estar en 
esa salita de enfermeras del hospital’. Y partí hacia allá con 
Nilda, mi hermana de crianza, tras despedirnos de mamá, 
quien nos dijo sencillamente que cumpliéramos con el deber 
indicado por nuestra conciencia.

“Logramos convencer a una familia de Baracoa, que tenía 
a un pariente ingresado en la sala de pensionados de ese hos-

Conversar con 
María Antonia Figueroa Araujo 
es una experiencia irrepetible, 

pues cada una de sus palabras, 
anécdotas y recuerdos son verdaderas

En sus tiempos mozos: toda una belleza santiaguera. 
Foto: Archivo de la Casa Editorial Verde Olivo

Por Héctor Arturo
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pital, para permanecer junto a ellos esa noche, en espera de 
un supuesto familiar de nosotras que debía llegar temprano.

“Antes de las ocho de la mañana, el ejército rodeó el hospi-
tal. Mi hermana y yo estábamos frente por frente a la salita de 
enfermeras donde se llevó a cabo el juicio a Fidel, en el cual él 
pronunció su conocido alegato La historia me absolverá.

“Unos minutos después, traen a Fidel esposado por el pasi-
llo, y escoltado por un montón de soldados. Me apresuré y fui 
directamente hacia ellos. Me arrodillé delante de él, le abracé 
las piernas y le dije bien alto: ¡Toda Cuba está contigo!

“Yo creo que los guardias me tiraron a loca, porque sola-
mente me empujaron hacia una ventana, por la cual salimos 
hacia un campo deportivo situado en la parte posterior del 
hospital, al fondo de la Escuela Normal.

“En esa zona había guardias también y un grupo de alum-
nos y alumnas de segundo año de Pedagogía, a quienes lla-
mé y les expliqué lo ocurrido y lo que estaba sucediendo en 
el hospital. Planificamos una acción para cuando sacaran a 
Fidel hacia la cárcel. Y en ese instante, no sé de dónde apare-

ció una bandera cubana, gritamos: ¡Viva Cuba Libre! y ¡Viva 
Fidel! Él asomó el rostro y nos saludó con un guiño de ojo.

“Al salir de la prisión, me mandó a buscar con Melba Her-
nández. Me preguntó quién me había indicado realizar aque-
lla acción el día del juicio. Le respondí que me lo había manda-
do mi conciencia de patriota, de hija de mi madre, de quien le 
relaté es sobrina de Inocencia Araujo, aquella mujer que salvó 
a José Martí y a Máximo Gómez, tras su desembarco por pla-
yitas de Cajobabo, y después fue torturada en el Morro santia-
guero por los colonialistas españoles. 

“Al indagar por lo que yo pensaba hacer a partir de ese 
momento, le dije que sencillamente iba a esperar que sus ór-
denes nos guiaran a la libertad, y que conmigo podía contar 
para cuanto fuera necesario, pues de herencia le viene al gal-
go. Y ambos nos echamos a reír.

“Fui designada como tesorera del naciente Movimiento 
26 de Julio, a las órdenes de Frank País. De inmediato inicia-
mos la lucha insurreccional en el clandestinaje. Recogíamos 
fondos, armas, medicinas, alimentos, uniformes, botas, y 
cuanto pudiera necesitarse en la Sierra Maestra.

“Tras el desembarco de los expedicionarios del yate Gran-
ma, cuando la tiranía comenzó a divulgar la mentira de que 
habían matado a Fidel, algo me decía que estaba vivo. Con-
tinuamos con la esperanza de tener noticias, junto a Frank, 
Vilma Espín, Léster Rodríguez, Gloria Cuadras y otros com-
pañeros.

“En espera del arribo del Granma organizamos el alza-
miento de Santiago de Cuba, el 30 de noviembre de 1956. Nos 
acuartelamos en una casa que yo había conseguido: Frank 
era el comandante y el resto de los miembros de la Dirección 
Nacional del Movimiento teníamos el grado de capitán.

“Vestidos de verde olivo, con  brazaletes rojinegros, toma-
mos Santiago… ¡Pero lo tomamos de verdad!, hasta que las 
fuerzas de la tiranía, muy superiores en hombres y armas, 
nos hicieron replegarnos.

“Con suma dignidad y honor fuimos a los funerales de Pe-
pito Tey, Tony Alomá y Otto Parellada, caídos en las acciones 
del 30 de noviembre.

“Pasaron poco más de dos semanas y mamá le dijo a Haydée 
Santamaría que dejara de llorar, pues Fidel estaba vivo, y ese 
día, 20 de diciembre, íbamos a tener noticias de él. Yeyé almor-
zó un bocado y se marchó para la casa de Vilma. Como a las 
cinco de la tarde, tras conversar con Rafaelito Sierra, uno de los 
hombres de Celia Sánchez, en Manzanillo, confirmamos que Fi-
del estaba a salvo con un grupo de combatientes en la finca de 
Cinco Palmas, dispuestos todos a continuar la lucha y derrocar 
a la tiranía batistiana.

“Hicimos varios viajes para llevar refuerzos de hombres y 
materiales hacia la Sierra Maestra. En uno de esos viajes, me 
quedé con los rebeldes, porque en Santiago mi vida corría 
serios peligros, pues ya había sido arrestada en varias oca- 
siones.

A sus 95 años de edad, es un libro abierto de recuerdos y relatos. 
Foto: Camilo Ernesto Valdés Bello
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“Antes, el comandante Juan Almeida me había pedido al-
gunas cosas que necesitaba. Pocos días después me aparecí 
con 300 metros de tela verde olivo que conseguí junto con 
Melba Hernández y su mamá; además de dos fusiles, varias 
latas de leche, linternas, fósforos, cigarros, medicamentos, 
un médico y una enfermera.

“Al entregarle esto, Almeida se echó a reír y me contó que 
cuando yo partí desde su Comandancia con la promesa de re-
solver cuanto me había solicitado, él le dijo a sus compañeros 
que yo era una charlatana, pero se había equivocado.

“Almeida decidió que permaneciera con él en el Tercer 
Frente y así lo hice hasta el mismo primero de enero de 1959, 
cuando recibí la orden de viajar hacia La Habana, no en  la 
Caravana de la Libertad, sino con un grupo de guardias y 
soldados rebeldes heridos en combate, a quienes cuidé con 

suma dedicación y esmero, al punto de que Fidel me felicitó 
por esto.

“Después del triunfo de la Revolución ejercí como maes-
tra y fui dirigente provincial del sector de la Educación, hasta 
hace relativamente poco que me jubilé, ya cargada de me-
dallas, condecoraciones, distinciones y reconocimientos, en-
tre los cuales para mí el principal es saber que cuento con 
el cariño de Fidel y de Raúl, a quienes seré eternamente fiel 
mientras viva esta María Antonia Figueroa Araujo, una de 
las combatientes clandestinas a las que Raúl calificó como 
sus muchachitas, al finalizar el acto por el aniversario 55 del 
triunfo de la Revolución, en el Parque Céspedes de mi queri-
da Santiago de Cuba…”.

Junto al General de Ejército Raúl Castro Ruz, presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, y con  otras luchadoras clandestinas, 
al centro en la imagen, durante el acto central por el aniversario 55 del triunfo de la Revolución. Foto: Cortesía Estudios Revolución
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M   O E  M

Convencidos o no, en ciertos mo-
mentos actuamos sin medir las re-
percusiones del proceder. Cuando 

los hechos traen aparejados una ola de 
desgracia, nos detenemos a meditar en 
las consecuencias y pretender revocarlas. 
Pero el tiempo es irreversible al igual que 
la historia.

El padre de Alonso Álvarez de la 
Campa y Gamba fue uno de los más 
ricos jefes de voluntarios (milicia pa-
ramilitar) durante la colonia. El apego 
a la metrópoli española le hizo costear 
las armas de la compañía que más tarde 
fusilaría a su hijo. Alonso tenía 16 años. 
Resultó el primero en morir de los ocho 
estudiantes de Medicina. Causa: haber 
tomado una flor frente a las oficinas del 
cementerio de Espada, el 23 de noviem-
bre de 1871.  

Ese mismo día, por estar el anfitea-
tro anatómico contiguo al cementerio, 
Anacleto Bermúdez y Piñera, Ángel 
Laborde y Perera, Juan Pascual Rodrí-
guez y Pérez, y José de Marcos y Medi-
na, mientras esperaban a un profesor,  
se subieron al carro donde conducían 

los cadáveres destinados a la disec-
ción y pasearon por la plaza. Un 
sacerdote los amonestó severa-
mente, ellos ofrecieron discul-
pas. El clérigo también le llamó 
la atención a Alonso Álvarez. 

Veinticuatro horas después, 
el celador de la necrópolis infor-
mó que la tumba del periodista 

LA SUPUESTA PROFANACIÓN DE LA 
TUMBA DE UN PERIODISTA ESPA-
ÑOL FUE SUFICIENTE PARA FUSILAR 
A LOS JÓVENES. EL PANTEÓN QUE 
GUARDA SUS CENIZAS PRETENDE 
DESCRIBIR EL SUCESO MEDIANTE 
ESTATUAS Y RELIEVES ESCULPIDOS 
EN MÁRMOL BLANCO

Con mármol
blanco de
Carrara 
hicieron 
el mausoleo.
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español Gonzalo Castañón, conocido 
por sus artículos integristas, había sido 
rayada, dejando entrever como sospe-
chosos a los muchachos. 

La mayoría de los alumnos del pri-
mer año de la carrera fueron procesa-
dos por infidencia y condenados. Los 
fanatizados voluntarios exigían escar-
mientos, lo cual llevó a juzgarlos por 
segunda vez en el Consejo de Guerra.

De cinco, la justicia 
elevó a ocho los sentencia-
dos a muerte. Tres resul-
taron elegidos por sorteo: 
Carlos Augusto de la Torre 
y Madrigal, Eladio Gonzá-
lez y Toledo, y Carlos Ver-
dugo y Martínez, quien el 
día de los sucesos estaba 
con sus padres en Matan-
zas. Otros 31 recibieron 
sanciones de cuatro a seis 
años de privación de liber-
tad, y cuatro, a seis meses 
de reclusión. 

Un español, el enton-
ces capitán Federico R. de 
Capdevila y Miñano, de-
fendió a los acusados en 
su condición de abogado; 
de igual manera actuó Ni-
colás Estévanez Murphy 
quien, el día del asesinato, 
en señal de repudio hizo 
un gesto como si rompiera 
su espada. 

Arrodillados, de espal-
das, de dos en dos… los 
fusilaron en la Plaza de La 
Punta, frente al costado 
norte de la cárcel de La 

Habana; víctimas de la represión des-
atada por el gobierno español en Cuba 
para frenar los intentos del separatismo 
insular. 

EL REIVINDICADOR 
FERMÍN VALDÉS 
DOMÍNGUEZ

Durante 16 años 
permanecieron en-
terrados de forma 
secreta los restos 
de los estudiantes 
en las inmediacio-
nes de San Antonio 
el Chiquito (cemen-
terio provisional) y 
dentro de los mu-
ros de la actual ne-

Relieve que representa la Ciencia Práctica 
mediante sus instrumentos utilizados en la
antigüedad.

El ángel con alas de mariposa significa  
la Inocencia de los fusilados.

crópolis Cristóbal Colón, muy próximo 
a la puerta este, antiguamente zona no 
católica. El sitio lo descubrió el reivin-
dicador doctor Fermín Valdés Domín-
guez Quintanó. 

A las seis de la mañana, del 9 de mar-
zo de 1887, comenzaron las exhumacio-
nes. “Este no es el lugar porque esos ca-
dáveres no son de los estudiantes” –dijo 
uno de los presentes. “Estos cuerpos fue-
ron enterrados aquí porque procedían 
de hospitales, pero la fosa pertenece a 
los mártires, sigamos cavando hasta el 
fondo…”, afirmaron otros, entre ellos 
Valdés Domínguez, quien excavaba con 
una barreta hasta encontrar los restos 
de los estudiantes.

Los primeros cinco cuerpos hallados, 
según el registro de asiento de personas 
de color, eran sirvientes de las familias de 
los fusilados, quienes estaban merodean-
do cerca de la cárcel donde se encontra-
ban estos, y murieron balaceados.

En una caja de plomo de 58 centíme-
tros, por cada una de sus tres dimensio-
nes, colocaron los restos. Posteriormen-
te, los llevaron a la capilla de la familia 
Álvarez de la Campa.

Dieciocho años después del crimen, 
el 27 de noviembre de 1889, los mártires 
reciben la primera ceremonia religiosa 
en la Capilla Central del Cementerio de 

Alonso Álvarez de 
la Campa y Gamba

Anacleto Bermúdez  
y Piñera
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Monumento 
situado en La 
Punta frente al 
malecón habane-
ro. Templete de 
estilo griego que 
rodea el sector 
de la pared donde 
los estudiantes 
fueron fusilados.

Colón, como lo nombraban en esa época. 
Ese día, son trasladados hacia el mauso-
leo erigido en este sitio en su honor. 

Gracias al Acta Notarial levantada, 
se conoce que participaron unas mil 
personas de ambos sexos durante las 
tres horas y minutos, reinando el orden 
y el más piadoso recogimiento.

ÁNGEL CON ALAS DE MARIPOSA

El Mausoleo de los Ocho Estudian-
tes de Medicina se edificó por suscrip-
ción pública, con la recaudación de más 
de veinticinco mil pesos. Mas, la inver-
sión final ascendió a unos treinta mil, 
la cual completaron el doctor Franca 
Mazorra y su esposa, la señora Celia Ál-
varez de la Campa, hermana de uno de 
los fusilados.

Una comisión recaudó los fondos 
para la compra del terreno y convocó un 
concurso público, al cual presentaron 
25 proyectos. El escultor cubano José 
Vilalta de Saavedra resultó ganador. La 
obra pretendió describir el hecho, ha-
cer referencia a la injusticia cometida y 
la inocencia de los estudiantes.

Con diez metros de altura contiene 
sobre el lado derecho una estatua en 

representación a la Conciencia Pública; 
a la izquierda, otra escultura sugiere la 
Justicia, pero con la balanza inclinada 
y los ojos sin vendar en alusión a la falta 
de imparcialidad del proceso jurídico 
que condenó a los jóvenes. 

En el centro del monumento, la Ino-
cencia es revelada a través de un ángel 

con alas de mariposa, único de su tipo 
en Cuba. En la parte superior aparece 
una urna con una cruz decorada me-
diante elementos florales y un obelisco, 
que posee sujeto a su cúspide un gran 
manto y una corona en expresión de 
luto y dolor.

A los laterales del cuerpo central, dos 
relieves representan la Ciencia Médico 
Teórica y la Ciencia Práctica, por medio 
de sus atributos empleados en la antigüe-
dad. Las efigies de los ocho estudiantes 
aparecen en la base del monumento. En 
otro momento se colocaron las barandas 
y medallones con los rostros.

También descansan en el mauso-
leo las cenizas de Fermín Valdés Do-
mínguez, quien probó la inocencia de 
sus antiguos condiscípulos y tuvo una 
participación decisiva en la construc-
ción de la obra. Además, se hallan los 
defensores: teniente coronel Federico 
R. de Capdevila y el doctor Domingo 
Fernández Cubas.  

HOMENAJE A LOS MÁRTIRES

Todos los 27 de noviembre el estu-
diantado de Ciencias Médicas, univer-
sitarios de distintas carreras y de otros 

Juan Pascual 
Rodríguez y Pérez

Carlos Verdugo 
y Martínez

Ángel Laborde  
y Pereda

José de Marcos 
y Medina
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niveles de enseñanza realizan una mar-
cha desde la escalinata de la Universi-
dad de La Habana hasta el parque situa-
do en la Plaza de La Punta; lugar donde 
fusilaron a los inocentes e inauguraron 
un monumento en solemne acto popular 
en 1921.

Como parte de las actividades en 
recordación a los mártires, también, ese 
día, jóvenes acuden al sitio del primer 
enterramiento. Allí se hizo un sencillo 
monumento compuesto por ocho colum-
nas truncas y una cruz de hierro en el 
centro. Develado y donado a la Universi-
dad de La Habana el 27 de noviembre de 
1959 por Carlos de la Torre y Díaz, con-
tador colector general del cementerio.

Luego, los presentes continúan un 
recorrido por el camposanto, pasando 
por la capilla de José Gener y Batet. 
Edificada para anteponérsele a la mo-
numentalidad del mausoleo, porque la 
soberbia española no podía permitir 

En este lugar estu-
vieron sepultados 
anónimamente los 
ocho estudiantes 
de Medicina.

una construcción mayor que la de ellos, 
financiada por los cubanos. 

Gener y Batet tomó la iniciativa y a 
su templo de piedra de cantería le co-
locó 14 estatuas esculpidas en mármol 
blanco de Carrara, además de otros or-
namentos como una columna superior 
que sobrepasaba al monumento de los 
estudiantes, pero años después un rayo 
la tronchó, quedando por debajo hasta 
la actualidad. Este hombre fue capitán 
de la sexta compañía del sexto batallón 
de voluntarios y miembro del jurado 
que dictara sentencia de fusilamiento.

Culmina el homenaje en el panteón, 
al depositarles ofrendas florales. Cons-
tituye el fusilamiento de los ocho estu-
diantes uno de los crímenes más dolo-
rosos de la etapa colonial en Cuba. De 
inocentes pasaron a ser “culpables” por 
actos llenos de inocencia. Si hubo algu-
na traición fue la de la “justicia”, la de los 
voluntarios. 

Eladio González  
y Toledo

Carlos Augusto de 
la Torre y Madrigal 
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En realidad, los tanques o carros de com-
bate son un arma relativamente recien-
te, pues aparecieron durante la Primera 

Guerra Mundial. Sin embargo, la idea de utilizar 
algún tipo de construcción móvil como protec-
ción es muy antigua. 
Desde antes de nuestra era, los asirios em-
plearon una especie de barreras móviles para 
proteger a sus arqueros. En los tiempos de la 
civilización griega, se construyeron grandes 
torres de asedio denominadas Helepolis y las 
fuerzas militares romanas –las legiones– usa-
ban torres sobre ruedas revestidas con arma-
duras y armadas con catapultas. Incluso, en la 
Edad Media, algunos pueblos europeos –pola-
cos y checos– fabricaron carromatos de guerra 
blindados con metal. 
Durante el Renacimiento, el genial artista y 
científico florentino Leonardo da Vinci (1452-
-1519) diseñó un vehículo de ataque, con rue-
das, impulsado por la fuerza humana.
Por lo general, estas ideas se basaban en el 
asedio –“cerco de un punto fortificado, para 

impedir que salgan 
quienes están 

en él o que 
reciban 

socorro de fuera”–; pero luego de la Revolu-
ción Industrial y los avances tecnológicos que 
la acompañaron, los enfrentamientos armados 
se convertirían en guerras de trincheras o de 
posiciones –“la que se desarrolla desde fren-
tes móviles o fijos, en los que se hace uso de 
trincheras u obras de tierra”.
Los ingleses los denominaron en un principio 
land ships –buques terrestres–; pero, como 
para mantener el secreto militar, aunque esta-
ban produciendo un vehículo de combate, les 
decían a los obreros que estaban construyen-
do depósitos de agua móviles para el ejército, 
así los trabajadores los llamaron tanques, 
palabra que procede del inglés tank. 
Estos tanques resultaron, de hecho, una 
solución al problema de continuar avanzan-
do mientras se está bajo el fuego enemigo. 
Fueron precisamente los británicos quienes 
en aras de resolver tal dificultad crearon un 
nuevo tipo de arma. Para ello utilizaron varias 
tecnologías: combinaron las orugas –“cade-
na articulada sin fin, que se aplica a las llantas 
de las ruedas de cada lado de un vehículo y 
permite a este avanzar por terrenos escabro-
sos”– con armas montadas en torretas –“en 
un buque de guerra o tanque, torre acoraza-
da”– y con blindaje –“protección exterior con 
planchas metálicas con el fin de resguardar 
cosas o lugares contra los efectos de las ba-
las, el fuego...”–. Si bien lo nombraron carro 
de combate, la denominación tanque sobre-
vivió.
El primer prototipo, el Mark I, tenía forma rom-

boide y fue probado el 6 de septiembre 
de 1915 por el ejército británico, ya en 

plena guerra mundial. Muy pronto 
otras potencias europeas, como 

Francia y Alemania, se suma-
rían a la carrera de produ-

cir carros de combate 
o armas anticarros 

–“arma o artificio 
que se destina a 
destruir o neutrali-
zar carros de com-
bate o vehículos 
semejantes”. 
La carrera por pro-
ducir una nueva y 
poderosa arma ha-
bía comenzado.

Por María Luisa García Moreno
Ilustración: Luis Bestard

PRIMEROS

Prototipo construido sobre  
diseño de Leonardo da Vinci.



Precursores

verde olivo  junio 201420

Varios años antes había termina-
do la guerra; sin embargo, no la 

podía olvidar. Su vida había quedado 
marcada para siempre. En las tardes, 
con frecuencia, el único esclavo que 
llegara a ostentar el grado de mayor 

general del Ejército Libertador cuba-
no, se encerraba en su cuarto. Co-

locaba un taburete frente a una 
pared y, mirándola fijamente, 

se sentaba largas horas a me-
ditar, como si se perdiera en 
ella. Nadie se atrevía a im-
portunarlo.

Había llevado una exis-
tencia intensa y difícil. Su 
madre, Cesárea Regla, era 
esclava. Nunca supo quién 
fue su padre, por lo cual 
asumió el apellido de Do-
mingo Díaz, el dueño. Se 
incorporó muy joven a la 
contienda independentista, 

rompiendo las cadenas de 
la esclavitud. Peleó, en las 

tres guerras, a las órdenes de 
jefes brillantes, que lo foguea-

ron y forjaron. Su cuerpo estaba 
marcado por las cicatrices de va-

rias heridas de bala y arma blanca. 
Lo acompañaría como terrible sombra, 
el recuerdo imborrable y triste de San 
Pedro y la muerte del lugarteniente 
general Antonio Maceo, a quien vene-
ró en vida y, mucho más, tras caer en 
combate.

Pedro Antonio Díaz Molina enalte-
ció su raza. Había nacido el 17 de enero 
de 1850, en el poblado de Mayajigua, 
término de San Juan de los Remedios, 
en la provincia de Las Villas. Al grito de 
independencia o muerte, el 20 de abril 
de 1869 se levantó en armas bajo el 
mando del general venezolano Salomé 
Hernández, quien lo nombró ayudante. 
Dos años después, el 24 de diciembre 
de 1871, lo vería morir de intensas fie-
bres, en un recóndito paraje de la re-
gión oriental.

Pasó entonces a ser liderado por el 
jefe extranjero, el mayor general Fran-
cisco Villamil, gallego al servicio de 
Cuba que, como Salomé, había pasado 
a operar con sus fuerzas villareñas en 
las provincias de Camagüey y Oriente. 
A la muerte de este, en agosto de 1873, 
como consecuencia de una larga enfer-
medad provocada por una herida en 
combate, continuó combatiendo en Ca-
magüey, para concluir la gesta grande 
en su natal provincia de Las Villas. Ha-
bía alcanzado el grado de comandante.

El 9 de noviembre de 1879 se lanzó 
nuevamente a la manigua junto al co-
ronel Francisco Carrillo Morales, con 
quien operó durante la Guerra Chiqui-
ta. Concluida esta se estableció en San 
Juan de los Remedios, y dedicó a la 
agricultura. 

Cuando comienza la Guerra Necesa-
ria laboraba en los ingenios azucareros 
Jinaguayabo y San José. El 25 de abril de 
1895 dirige el alzamiento de Remedios, 
y se pone de inmediato a las órdenes del 
coronel Joaquín Castillo López. En esa fe-
cha se le reconocen los grados de tenien-
te coronel. Al paso de la columna invaso-
ra por Las Villas, Díaz Molina, al frente 
del regimiento de caballería Narciso Ló-
pez, se incorpora a ella. El 14 de agosto  
de 1895 recibió el ascenso a coronel.

En La Habana fue nombrado jefe de 
la brigada sur, el 17 de enero de 1896. 
Luego de participar en la campaña de 
la Lanzadera, dirigida por el general en 
jefe Máximo Gómez, se une al lugar-
teniente general Antonio Maceo, en el 
ingenio Peñalver, cerca de Batabanó, y 

Por coronel (r) René González Barrios
Fotos: Cortesía del autor
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con él pasa a Pinar del Río para formar 
parte de la segunda campaña en aquel 
territorio. Venía acompañado con la 
fama de audaz, ganada en múltiples 
acciones. De ello daba fe el ataque rea-
lizado el 2 de febrero de 1896 a un con-
voy ferroviario en el sur de La Habana, 
lo cual le permitió pertrechar a sus tro-
pas. Seis días después era ascendido a 
general de brigada y el 16 de marzo del 
mismo año a general de división. 

Ganó la confianza del Titán de Bron-
ce en el nuevo escenario de combate. 
Acción tras acción, enriqueció su hoja 
de servicios y aumentó su prestigio: El 
Galope, Laborí, Cayajabos, La Palma y el 
ataque e incendio al poblado de San An-
drés de Caiguanabo. A fines de agosto  
de 1896, acompaña al general Antonio 
a la península de Guanahacabibes, para 
recibir y auxiliar a los expedicionarios 
del vapor Three Friends, conducidos por 
el general puertorriqueño Juan Rius Ri-
vera, héroe de la contienda de los Diez 
Años. Después combate en Montezuelo 
y Rubí, como integrante del Estado Ma-
yor de Maceo. 

Decide entonces el Titán enviar a 
tan prestigioso jefe con Máximo Gó-
mez y destacarlo en la provincia de 
Las Villas, de donde era oriundo y 
tanta falta hacía para estimular las ac-
ciones contra el enemigo. Por tal mo-
tivo lo acompaña, el 4 de diciembre  
de 1896, en el cruce por mar de la tro-
cha de Mariel a Majana.

El 7 de diciembre estaba junto al hé-
roe en el nefasto instante de su muerte. 
Minutos antes, el propio general Maceo 
le pidió se adelantara a reconocer el 
terreno. En esas circunstancias se per-
cata de que algo grave ocurría en el en-
torno del general, y al regresar encuen-
tra la debacle. Fue un momento crítico 
para los destinos de Cuba y tormentoso 
para aquellos hombres. Se derrumba-
ba un mito, un gigante invencible. Era 
como si la tierra se abriera y los tragara 
a todos. Los más veteranos quedaron 
aplastados sin saber qué hacer. El jefe 
del Estado Mayor, general de división 
José Miró Argenter, declararía: “[…] la 

impresión mortal y el estrago físico nos 
inutilizaron por completo; si no perdi-
mos la razón, poco faltó para ello”.1

No pocos de sus contemporáneos 
lanzaron entonces contra el general 
Pedro Díaz injustas acusaciones de 
responsabilidad por el desastre. Aquel 
estigma lo acompañaría en lo adelante. 
De nada valió su posterior y pulcra hoja 
de servicios en defensa de nuestra so-
beranía, ni el ascenso a mayor general 
el 3 de enero de 1897, a propuesta del 
general en jefe Máximo Gómez.

En enero de 1897 se trasladó a Las 
Villas y ocupó primero, la jefatura de la 
Brigada de Remedios; después, de la 1ra 
División del 4to Cuerpo. El 6 de abril de 
ese mismo año, tras la captura grave-
mente herido y prisión del mayor gene-
ral Juan Rius Rivera, fue nombrado jefe 
del 6to Cuerpo en Pinar del Río, puesto 
en el que concluyó la guerra. 

Tal fue su prestigio y ascendencia 
entre los combatientes de Vuelta Abajo, 
tropa corajuda compuesta por una mez-
cla de aguerridos y temerarios orientales, 
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villareños y pinareños, que poco antes de 
concluir la guerra, compusieron en su ho-
nor el Himno de Libertad:

A la lid, invencibles cubanos,
que ya el triunfo cercano se ve;
ya clementes están los tiranos,
y Año Nuevo os saluda con fe.

No olvidéis que este día glorioso
debe ser a la patria inmortal,
que contento, feliz y orgulloso
nos arenga el Mayor General.

Contemplad nuestra bella bandera
cuán hermosa se ve relucir;
quien a gusto por ella no muera
no sabrá ni querer ni sentir.

Vamos todos, marchemos de frente,
que la dicha será colosal,
¡Vengadores del bravo Occidente,
viva nuestro Mayor General!

Realizar nuestra idea queremos
y al combate debemos partir,
y al que toque morir le diremos,
“¡Redención, redención!; sonreír”.

General, nuestro canto a su gloria
Dedicamos con gusto y placer,
Que recoja sus lauros la historia
Y su lema de honor al vencer.

Se licenció del Ejército Libertador, 
el día 20 de noviembre de 1898. A los 
pocos meses, los interventores norte-
americanos le otorgaron un anonadino 
puesto: comisario de montes. El pueblo 
pinareño, sin embargo, manejó su nom-
bre como candidato a la presidencia de 
la República y en abril de 1904, lo eli-
gen su representante a la Cámara.

En la guerrita de agosto de 1906 
combatió a los alzados en Consolación 
del Sur. El sabor amargo de la lucha en-
tre cubanos, lo alejó definitivamente de 
la política. En lo adelante, se dedicó a 
las labores agrícolas en su finca de Ar-
temisa. Murió en La Habana, el 15 de 
mayo de 1924.

Poco antes de su muerte, uno de sus 
seis hijos le preguntó qué hacía encerra-
do solo en su habitación, mirando fijo a 
una pared. El héroe contestó: “Sudando 
la guerra”.
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Una preocupación constante para 
el hombre resulta el manteni-
miento en óptimas condiciones 

de los bienes preciados. ¿Cómo evitar 
su deterioro o destrucción? Interrogan-
te recurrente en estos casos. 

En las Fuerzas Armadas Revolucio-
narias (FAR), la extensión de la vida 
útil de los medios y técnica es una tarea 
vital para la defensa de la Patria. Así, 
las labores en este sentido se extienden 
a lo largo y ancho del país; pero revis-
ten una especial importancia en el ni-
vel de región militar. 

Uno de los procedimientos para 
ello es la planificación, que consiste en 

determinar los medios de armamento 
a procesar y el cálculo de los materia-
les que se emplearán. La detección de 
desperfectos durante la conservación y 
comprobación del armamento consti-
tuye un paso obligado. 

“Ante cualquier problema, lo solu-
cionamos directamente en el parqueo 
o, de lo contrario, la pieza es trasladada 
al Taller Integral de la Región Militar, 
donde llevamos a cabo la reparación. Si 
requiere un trabajo de mayor compleji-
dad se envía al taller del nivel superior”, 
explica el jefe de armamento de la Re-
gión Militar de Guantánamo, teniente 
coronel Rubeldo Preval Rodríguez.

“De la efectividad 
de la reparación y 
conservación depen-

de el posterior empleo 
del armamento. El 

realizarlas en 

un corto período de tiempo garantiza 
la presteza y utilidad de su empleo lo 
más pronto posible”, agrega.

ARMERÍAS EN LA PRIMERA LÍNEA

Con el cometido de conservar el 
armamento de infantería funcionan 
las armerías en diferentes regiones del 
país. Pese a no estar destinadas a reali-
zar reparaciones, sí efectúan cambio de 
agregados. Algunas llevan a cabo inno-
vaciones y las implementan, como es el 
caso de la situada en la Región Militar 
de Pinar del Río.

En la armería de Guantánamo el me-
dio arriba para su conservación, es en-
tregado a los mecánicos, quienes lo des-
arman, limpian, le dan mantenimiento, 
lo engrasan y proceden a conservarlo.

El sellaje requiere de gran responsa-
bilidad y detenimiento, pues garantiza 
que cada fusil sea embalado y conser-

vado con todos sus agregados, antes 
de ser devuelto nuevamente 

a los clientes.
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“Este procedimiento se realiza 
en presencia del mecánico, jefe de 
la armería. Quien ejecuta el sella-
je certifica que los elementos den-
tro de la caja correspondan con la 
documentación”, explica Lorenzo 
Claro Pedroso, jefe de armería. 

A pesar de la complejidad de 
las labores, los integrantes de las 
armerías emprenden el trabajo 
con dedicación, conscientes de la 
relevancia de sus quehaceres. “Le 
damos vitalidad a los medios fue-
ra de disposición combativa –afir-
ma el capitán Corrales–. Hacemos 
posible que cumplan su función 
en la defensa de la Patria y las 
unidades”.

REPARAR CON EXCELENCIA

Siempre es perceptible el rui-
do de un motor, herramientas de 
metal que suenan al caer sobre el 
asfalto y manchas de grasa en el 
suelo; elementos fácilmente iden-
tificados en un taller determinado. 

No obstante, también percibimos 
lámparas con enormes lupas y cuartos 
climatizados repletos de instru-
mentos, sin tener la más mínima 
noción de la utilidad de cada uno, 
lo cual nos recuerda más bien a un 
laboratorio de Química.

Pero estos escenarios son los 
percibidos al arribar al Taller Inte-
gral de la Región Militar de Guan-
tánamo. Con una función mucho 
más amplia que la de las armerías, 
se encargan no solo de brindar 
servicios en el área de la infante-
ría, sino amplían su objeto social a 
otras especialidades como la Arti-
llería, además de realizar manteni-
miento, conservación y reparacio-
nes ligeras, las cuales constituyen 
su principal cometido.

“El sector de Electromecánica 
está compuesto por varios departa-
mentos: Óptica (reparación de ins-
trumentos de este tipo), Cilindros 
(soluciona los desperfectos de las 

instalaciones antirretroceso) e In-
fantería”, aclara la primer teniente 
Dayamis Borges Pineda, jefa del 
sector de Electromecánica.

El primer paso en el proceso 
tecnológico es la recepción del me-
dio, al cual  le hacen una inspec-
ción donde defectan los problemas 
existentes y el estado técnico. Así 
determinan en qué áreas debe tra-
bajarse. Posteriormente son alma-
cenados en la bóveda con la docu-
mentación correspondiente. 

Al llegar el momento de la repa-
ración, sustituyen las piezas en mal 
estado; luego, eliminan el óxido, la 
suciedad, se engrasan sus partes… 

Más adelante lo arman y efec-
túan una inspección para garanti-
zar que el problema haya sido so-
lucionado. Al respecto, la primer 
teniente Borges ahonda: “En de-
pendencia del medio y su defecto, 
realizamos pruebas antes de en-
tregarlo, las cuales constatan que 
la reparación fue efectiva”.

Para el mecánico ajustador de ar-
mamento, Alexander Borot Jiménez, el 
trabajo resulta complejo, pues su fun-

ción radica en efectuar las repa-
raciones de los instrumentos ópti-
cos. Aún después de más de veinte 
años de labor en el mismo sitio y 
con un grupo de innovaciones en 
su haber, encuentra desafíos en 
algunas de las miras que revisa. 

No obstante, lo impulsan los 
resultados obtenidos. “El hecho 
de sentirse orgulloso de que el 
trabajo realizado es bien visto 
por quienes te evalúan, permite 
la confianza en cuanto se hace y 
le brinda a uno satisfacción”, ex-
plica. 

En el caso de la primer tenien-
te Dayamis, las reparaciones más 
difíciles son las relacionadas con 
la artillería. “Los medios son más 
voluminosos y complicados, sobre 
todo los cilindros. A veces no tene-
mos la técnica para repararlos aquí 
y debemos enviarlos al taller del 
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nivel superior, pero realizamos nuestro 
mejor esfuerzo.

“Ello permite prolongar la vida útil 
del armamento, debido a que poseen 
varios años de explotación, su deterioro 
puede ser vertiginoso, lo cual debemos 
evitar mediante el mantenimiento y pre-
servación”, agrega. 

Por su parte, el me-
cánico ajustador de 
armamento del Taller 
Integral de la Región 
Militar de Cienfuegos, 
Modesto Friol Miran-
da, posee una relación 
de más de tres décadas 
con las FAR. Su vasta 
experiencia lo convier-
te en una referencia 

y fuente obligada de consulta 
para los subordinados. 

“Trabajar con armamento 
es complicado. Cada cual tiene 
una gran responsabilidad, pues 
el medio posee numerosas pie-
zas de valor, aún así me gusta 
este trabajo, he dedicado la 
vida entera a él”, comenta.

SEGURIDAD BAJO TIERRA

Humedad relativa 
y temperatura son los 
mantras de los oficiales y 
soldados que laboran en 
una obra protegida de la 
Región Militar de Guan-
tánamo. Como estos in-
dicadores determinan el nivel de 
afectación, debido al ambiente 
que pueden tener los medios bajo 
su cuidado, velan constantemente 
la estabilidad de los parámetros.

“Nuestro objetivo es preser-
var el material de guerra para 
evitar el deterioro a causa de las 
condiciones climáticas. Realiza-
mos trabajos profilácticos, ins-
pecciones periódicas y conteos. 
Los procesos son ejecutados de 
acuerdo con lo establecido en 
las cartas operacionales, donde 
se determinan ciertas acciones 
como eliminación del óxido, pin-
tura, cambio del medio y otros”, 
explica el teniente coronel Abel 

Rodríguez Valenciano, jefe de batallón 
de tanques. 

“Esta obra tiene la particularidad de 
ser más seca. Preserva mejor la técnica 
y la mantiene en buen estado. No obs-
tante, trabajamos todos los días en su 
cuidado”, agrega.

A cientos de kilómetros de distan-
cia, en la Región Militar de Cienfuegos, 
otro jefe de batallón de tanques, el ma-
yor Yordany Guerra González, refiere 
las medidas que implementan en el vo-
lumen hermético bajo su cargo para ga-
rantizar la conservación acertada del 
armamento.

Por su parte, el me

“Comprobamos los parámetros dia-
riamente tres veces, luego sacamos el 
promedio para ver cuál fue el compor-
tamiento en el día. Cada tres meses rea-
lizamos un calentamiento de la técnica: 
encendemos los motores, las luces…

“Gracias a estas labores el arma-
mento se mantiene en óptimas condi-
ciones, lo cual prolonga su uso por más 
años, a diferencia de si estuviese en un 
terreno al aire libre. Es una tarea tras-
cendental”, concluye.
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 PROCEDIMIENTO APLICADO EN LAS ARMERÍAS PARA LA CONSERVACIÓN DEL ARMAMENTO

Desarme y limpieza 
del armamento

Mantenimiento técnico de 
la pieza con sus agregados, 
engrase y arme del fusil

Colocación del fusil en la 
funda de nailon con todos 
sus agregados para proceder 
con la conservación al vacío

Rotulación numérica de las 
cajas para su identificación

Sellaje de las cajas con el arma-
mento y traslado hacia la bóveda

Empapelado del fusil para 
su posterior conservación

Guardar las fundas 
dentro de las cajas

2

4

6
7

3

5
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Como parte de los emblemas utilizados por los miembros 
de la Marina de Guerra Revolucionaria (MGR), se en-

cuentran aquellos que refieren los grados militares, los cua-
les están definidos internacionalmente desde la época de las 
flotas de vela (1571-1805) y son resultado de la acumulación 
de tradiciones marineras.

Desde un inicio, ellos diferencian a los hombres que gobier-
nan, dirigen o trabajan en embarcaciones, grupos de buques o 
flotas,  de los miembros de los ejércitos de tierra y aire.

Al mismo tiempo, muestran la jerarquía, experiencia y 
desarrollo de sus portadores dentro de las fuerzas armadas, 
pues los grados de los oficiales eran equivalentes al cargo que 
ocupaban.

En este trabajo analizaremos los grados que en Cuba, 
identifican a los oficiales superiores y los primeros oficiales 

de la MGR, es decir, desde el de vicealmirante hasta el de 
capitán de corbeta.

Dentro de los principales símbolos que distinguen el ran-
go de estos oficiales se encuentran estrellas, anclas y ramas 
de olivo, siempre bordados o plastificados sobre fundas o 
charreteras negras.

Los lugares previstos para lucirlos son las galoneras de los 
uniformes de gala (blanco y azul), diario (blanco) y faena 
(azul), en dependencia de las misiones. También se llevan en 
el frente de las gorras de faena.

Además, en la boca manga de los uniformes de gala azul, 
cintas metálicas de 5, 13 y 30 milímetros indican el grado de 
quien las porta teniendo en cuenta el ancho y la cantidad de 
estas.

SISTEMA DE GRADOS PARA OFICIALES SUPERIORES Y PRIMEROS OFICIALES  
DE LA MARINA DE GUERRA REVOLUCIONARIA

Oficiales superiores:

Vicealmirante (equivalente al 
grado de general de división en 
el mando terrestre y aéreo). En 
un inicio identificaba a quien 
mandaba a una agrupación de 
buques compuesta esencial-
mente por fragatas.

Contralmirante (equivalente al 
grado de general de brigada en 
el mando terrestre y aéreo). Al 
principio identificaba a quien 
mandaba a una agrupación de 
buques compuesta fundamen-
talmente por corbetas.

Pueden ir en charreteras rígidas bordados con hilo metálico; en fundas, bordados con hilos naturales 
dorado, gris y negro (como muestra la imagen).

Primeros oficiales:

Capitán de navío 
(equivalente al gra-
do de coronel en el 
mando terrestre y 
aéreo). Durante la 
época de las flotas 
de vela identificaba 
a quien gobernaba 
un navío de línea.

Capitán de fraga-
ta (equivalente al 
grado de tenien-
te coronel en el 
mando terrestre 
y aéreo). En un 
inicio identificaba 
a quien mandaba 
una fragata.

Capitán de corbe-
ta (equivalente al 
grado de mayor en 
el mando terrestre 
y aéreo). En el co-
mienzo identifica-
ba a quien manda-
ba una corbeta.

Tanto en el uniforme de diario como de faena, llevan los grados amarillos plastificados en fundas negras.

Por  primer teniente Sonia Regla Pérez Sosa 
Infografía: Jorge Víctor Izquierdo Alarcón   rados de marinos (I)

Solo estas dos categorías utili-
zan en las gorras del uniforme 
de faena (azul) sus grados, 
siempre bordados con hilos 
naturales en dorado.

Ubicación 
de los 
grados



verde olivo  junio 201428

En un verdadero rompecabezas se 
ha convertido para muchas fami-

lias cubanas el llevar a punta de lápiz 
los gastos de un mes, sobre todo las 
dependientes de un monto salarial fijo. 
El fenómeno referido difiere ciento 
ochenta grados de la desesperación vi-
vida por millones de trabajadores en el 
planeta, incluido el mal llamado primer 
mundo. Entre nosotros se puede decir 
que manos y espíritu prestos a trabajar 
no encuentran el modo de emplearse. 
La Revolución ha creado un sistema de 
garantías para el ciudadano cubano, in-
dependientemente de sus ingresos o de 
cualquier otro criterio. 

Mientras que el pago por un techo 
arrebata la tajada principal de los sa-
larios en muchos países, en Cuba no 
constituye en absoluto motivo de preo- 
cupación, sin contar la masa de pro-
pietarios de inmuebles que ostentan 
un título al que millones de inquilinos 
ni siquiera pueden aspirar en el orbe. 
Tampoco perdemos el sueño por en-
frentar los costes de una operación, o 
simplemente una limpieza bucal.

Pese a ello, se escucha con frecuen-
cia: “el salario no alcanza”, y es usual 
percibir en los análisis de la calle, en 
eventos rigurosos y en los medios, que 
el problema se presenta como un círcu-
lo vicioso; si no aumenta la producción 
no se pueden aumentar los salarios, 
pero si no se aumentan los salarios no 
hay incentivo para aumentar la produc-
ción. 

No se distribuye una riqueza antes 
de crearla. En términos de conciencia lo 
anterior se asemeja al método de la za-
nahoria, fuertemente criticado por Fidel 
en el período de rectificación de errores. 
Tampoco la planificación de la produc-
ción puede prescindir de la representa-
ción del modo de distribución.

Es en la organización de las formas 
económicas nuevas donde el nuevo due-
ño socialista desatará el nudo gordiano. 
Como decía Lenin, no se puede recibir 
mayor estímulo para la producción que el 
saberse productor para sí, y ningún mé-
todo capitalista puede revelar una pro- 

Para que el salario alcance, 

ductividad comparable a la del trabajo 
libre asociado.

Concentrémonos en el salario nomi-
nal, conformado por los ingresos mone-
tarios recibidos, abstrayéndonos del nivel 
de los precios. Este en nuestro contexto es 
una problemática que puede y debe tener 
solución, incluso en las complejas condi-
ciones económicas actuales, de bloqueo y 
crisis internacional. Se pueden duplicar y 
hasta triplicarlos si se aumenta significa-
tivamente la producción de azúcar, afir-
maba el segundo secretario del Comité 
Central del Partido Comunista de Cuba, 
compañero José Ramón Machado Ventu-
ra, en un recorrido por centrales azuca-
reros de las provincias orientales al inicio 
de la última zafra.

Se trata no de una quimera, sino de 
expresiones concretas extendidas hoy 
en la geografía cubana por ramas y sec-
tores, que bajo distintas formas de re-
tribución han relacionado el salario con 
los resultados finales de la producción 
o los servicios. Por ejemplo, en la agri-
cultura en el programa de miel, el taba-
co, la ceba intensiva de toros, la caña de 
azúcar, en diferentes convenios para la 
producción de carnes y leche. Este con-
cepto toma cuerpo también en el signi-
ficativo aumento  a los trabajadores del 
sector de la Salud, fundamentado por 
el propio aporte económico realizado 
al país y los ahorros a partir de la reor-
ganización de sus servicios.

Nadie debe esperar aumento de los 
ingresos monetarios sin respaldo mate-
rial lo cual solo conduciría a un proceso 

inflacionario. En las inmensas reservas 
de productividad, calidad, organización 
y de conocimientos presentes en nuestra 
economía, se encuentra el fundamento 
para mejorar de forma general los sa- 
larios.

Al no existir una clase social parásita 
que se apropie de la mayor parte de lo 
creado, en nuestra sociedad socialista 
no hay secreto en cuanto a lo que pue-
de significar el aumento del tamaño del 
pastel a repartir; en incremento de la 
acumulación productiva y del consumo 
de los trabajadores, a una tasa dada para 
la relación entre ambas magnitudes.

Sin embargo, no faltan en este es-
cenario quienes creen erróneamente 
que la solución sobrevendrá con la uni-
ficación monetaria y cambiaria, o que 
está en manos del Estado la decisión de 
decretar un aumento general de sala-
rios. La mano peluda de los enemigos 
de la Revolución también se deja en-
trever en discursos pseudoacadémicos 
que prometen suculentos incrementos 
en pesos convertibles y nos acusan de 
mantener salarios intencionadamente 
bajos y, dándole visos “teóricos” inima-
ginables, apelan hasta al propio Marx 
para fundamentar la existencia de rela-
ciones de explotación.

Deja claro la política económica 
aprobada en el VI Congreso del Parti-
do que en esta materia no puede haber 
voluntarismo ni populismo. Es un prin-
cipio subrayado por los máximos diri-
gentes de la Revolución: solo el aumen-
to de la producción y productividad 

Por teniente coronel Rafael Emilio Cervantes Martínez
Doctor en Ciencias Económicas

Foto: Archivo de la Casa Editorial Verde Olivo

¡¿qué hacer?!
(I parte)
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respaldan el incremento de cuanto se 
distribuya y consuma. 

La riqueza creada y el salario son dos 
magnitudes de una unidad y ninguna 
antecede o sucede a la otra. La forma en 
que se distribuye la riqueza creada va a 
estar históricamente condicionada por 
las relaciones de propiedad imperantes.

Como se recoge en nuestra Consti-
tución, los medios de producción fun-
damentales pertenecen al pueblo, de 
ahí que las decisiones sobre la apro-
piación de los resultados de dicha pro-
ducción, sean competencia del pueblo, 
en disímiles formas de participación y 
a través del Estado como su represen-
tante. Ya Carlos Marx en la Crítica al 
Programa de Gotha había esclarecido, 
en polémica con la tesis sobre la Ley 
de Bronce de Lasalle, que en la futura 
sociedad el obrero no podría percibir 
el fruto íntegro del trabajo, porque ha-
bría que destinar siempre una parte de 
lo aportado a satisfacer un conjunto de 
demandas sociales.

Abre la actualización del modelo 
económico un significativo número de 
tipos de propiedad y gestión sobre los 
medios de producción y, con ello, de for-
mas de percibir los ingresos personales, 
campo último donde se abren diversas 
oportunidades. Visto a escala global de 
la nación por la forma de percibir el sa-
lario, podríamos hablar de dos grandes 

esferas de trabajadores: la productiva y 
la presupuestada. 

En la primera está en curso la im-
plementación de los lineamientos que, 
bajo todas las formas de propiedad y 
gestión, buscan establecer un nexo di-
recto entre el salario y los resultados de 
la producción de cada entidad. Cuando 
una unidad empresarial de base del 
sector estatal se haya actualizado, será 
responsabilidad del colectivo laboral el 
lograr mejores ingresos a partir de sus 
propios resultados. Otro tanto ocurrirá 
en una cooperativa agropecuaria o no 
agropecuaria. Se comprende que rela-
ciones producción/ingresos son más 
visibles en el sector no estatal.

A propósito se acaba de publicar en 
la Gaceta extraordinaria No. 23 la Re-
solución No. 14 del Ministerio de Traba-
jo y Seguridad Social que establece en 
la Zona Especial de Desarrollo Mariel, 
la razón de diez pesos por dólar de sa-
lario establecido para los trabajadores 
por los usuarios o concesionarios. Estos 
trabajadores recibirán el 80 por ciento 
de lo pactado. Quinientos dólares acor-
dados entre las partes significan 4 000 
CUP a manos del trabajador.

La mejoría de la situación de los sa-
larios en la esfera presupuestada está 
sujeta a una dinámica diferente, pero 
no desvinculada de la suerte de la pro-
ductiva. ¿De dónde saldrán los recur-

sos para mejorar el salario de sus tra-
bajadores? De la redistribución de los 
ingresos captados para el presupuesto 
a partir de los aportes establecidos por 
la ley tributaria y otras disposiciones 
de los organismos facultados. También 
de la disminución de los gastos como la 
eliminación de las plantillas infladas, 
el paso al sector empresarial de acti-
vidades presupuestadas, el ahorro de 
recursos, y una mejor planificación y 
ejecución del presupuesto, entre otros 
factores.

Si bien en el sector estatal y en el no 
estatal productivo actualizado no solo 
se depende de las medidas locales para 
destrabar las fuerzas productivas, por-
que intervienen también problemas es-
tructurales de la macroeconomía en su 
conjunto, los beneficios se hacen más 
inmediatos que en el sector presupues-
tado. No obstante, el perfeccionamien-
to de la estructura de este último y el 
ingreso de sus trabajadores constituyen 
una ocupación y preocupación de la Re-
volución por el significado de las activi-
dades que abarca. 

La llamada pirámide invertida –re-
ferida a los ingresos de quienes poseen 
mayor calificación que, comúnmente, 
son inferiores a los de trabajadores de 
labores más simples– es algo que debe 
ser resuelto con la actualización, cada 
uno por el sector donde pertenezca. 
Si un ingeniero realiza aportes decisi-
vos es inconcebible que perciba menos 
salario que un trabajador cuya labor 
crea menos valor por unidad de tiem-
po. En el sector presupuestado debe 
quedar bien jerarquizado el salario por 
el aporte de un trabajo más calificado, 
obsérvese que no hablamos de títulos 
acreditativos de conocimientos, sino de 
creaciones reales, materiales o espiri-
tuales.

En el próximo trabajo abordaremos 
la problemática de los precios como 
factor esencial en la determinación del 
salario real.
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Durante la Guerra de Independencia, cubanos y penin-
sulares se insultaban acremente, pero a veces resultaba 

que lo que en principio fue ofensa, como la palabra mambí, 
terminaba por convertirse en símbolo. Y de este modo, los 
españoles se preciaron de ser “gorriones” y los cubanos “bi-
jiritas”, aves que caracterizaban a la medida cada uno de los 
bandos. 

La historia comenzó en la tarde del 25 de marzo de 1869, 
cuando un tirador del 7° Batallón de Voluntarios que hacía 
guardia en el Palacio de Gobierno, recogió un gorrión muer-
to en la Plaza de Armas. Llevado el cadáver del animalito al 
cuerpo de guardia, los cabos y sargentos le brindaron los pri-
meros honores militares. 

Al siguiente día, embalsamado, fue entregado al batallón 
de retén en el Castillo de la Real Fuerza, donde se le habilitó 
una capilla ardiente en el cuarto de las banderas. Allí las da-
mas encopetadas de la ciudad le ofrecieron enormes ramos y 
coronas de flores, junto con regalos primorosos, y los bardos 
improvisaron elegías en honor del “patriótico gorrión”. 

Matanzas y Cárdenas reclamaron la presencia del cadá-
ver y se dice que arrojaron tanto arroz a la calle en su honor, 
que los dolidos acompañantes del cortejo hundían sus pies al 
caminar. 

De vuelta a La Habana, se le organizaron exequias con 
honores de jefe de Estado, donde estuvieron presentes el ca-
pitán general, el obispo y otros altos dignatarios del gobier-
no, la iglesia y el ejército. Por esos días un gato tuvo la infeliz 
idea de comerse un gorrión y, atrapado antes de consumar el 
acto, fue detenido, torturado y condenado a muerte. El día 
cuando se iba a cumplir la sentencia, se presentó un catalán, 

reclamó el felino como suyo, dio fe de que era “muy buen es-
pañol”, y lo salvó del patíbulo. 

A toda aquella orgía de imbecilidad y ridiculez se le agre-
gó un himno: 

Morir al pie del cañón/ con valor y bizarría/ la Escuadra 
de Artillería/ jura en tu tumba, gorrión:/ Aunque venga esa 
canalla/ resistirán temerarios/ la Escuadra de Voluntarios,/ 
porque si bisoños son,/ sabrán, entrando en campaña,/ al 
grito de ¡Viva España!/ morir al pie del cañón.

El gorrión embalsamado permaneció dando vueltas, has-
ta el 18 de junio, cuando se anunció su inhumación en la villa 
de Guanabacoa. “El gobierno mandó barrer el frente de las 
casas y engalanarlas con cortinas de los colores nacionales. 
Todo respiraba, según dicen, entusiasmo patrio, cuando en 
lo más animado de la procesión se vio elevar un globo, (no se 
sabe de dónde salió) con los tres colores del pabellón cubano, 
y conduciendo un gran muñeco por barquilla, que desplega-
ba en las manos las banderas insurrectas, y una gran banda 
colgante, que decía “Viva Cuba Libre”.1 

Por fin el animalito fue sepultado en el obelisco del perió-
dico La Voz de Cuba, en la calle 5 entre A y B, en el cuartel 
noreste del cementerio de Colón.

Bibliografía: 

Justo Zaragoza: Las insurrecciones en Cuba, p. 338. 

Referencia:

1 La Revolución, Nueva York, 7 de agosto de 1869, p. 3, col. 3.

Réquiem por un gorrión
Este fue un hecho alucinante, que revela como pocos, en su aberrante irracionalidad, el odio visceral que 
existía entre los integristas más rabiosos agrupados en el Cuerpo de Voluntarios y los independentistas 
cubanos

Por coronel (r) Ángel Jiménez González
Doctor en Ciencias Militares
Ilustración: Jorge V. Izquierdo
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Cultivar la educación Por Olivia Marin Alvarez
Ilustración: Jorge V. Izquierdo

Instruir, guiar, educar… son procesos básicos en cualquier 
sociedad. Formar valores en los ciudadanos y transmitir-

los a los más jóvenes es el único modo de dar continuidad al 
legado de las generaciones precedentes y ser capaces así de 
construir un futuro acorde con las ideas y principios revolu-
cionarios.

De ello trata, precisamente, el manual elaborado en la 
Dirección Política de las Fuerzas Armadas Revolucionarias 
(FAR), el cual aborda diferentes métodos, formas, procedi-
mientos de organizar el trabajo y la enseñanza en las unida-
des militares.

Prácticas educativas para jefes y oficiales se basa en la 
investigación conducida por especialistas de la institución 
armada, quienes fueron premiados dentro de los mejores re-
sultados de Ciencia, Tecnología e Innovación de las FAR, a 
inicios de 2014.

Contiene 41 temas, relacionados con la disciplina, rela-
ciones interpersonales y planificación del trabajo, así como 
las labores formadoras con los soldados que ingresan a 
cumplir su Servicio Militar Activo y el trabajo con los sub-
alternos. 

Acápites como “El soldado con quien trabajamos”, “El 
ejemplo del jefe”, “Formar valores en los subordinados”, “Pre-
parar e impartir las clases”, “La ética profesional del oficial”, 
“Normas de conducta en el hogar y la comunidad” y “Prevenir 
la conducta delictiva” son de extrema utilidad para los encar-
gados de formar y orientar a jóvenes oficiales y soldados.

Así lo explicita el texto desde sus primeras páginas cuan-
do expresa que quienes ejercen el mando de las tropas y tie-
nen la responsabilidad de educar deben hacerlo en el ámbito 
de los saberes sociopolítico, económico, sicopedagógico, jurí-
dico, cívico, ético… Estos brindan fundamentos, herramien-
tas y guías que contribuyen a cumplir los deberes funcionales 
y enfrentar situaciones diarias en unidades militares. 

Asimismo, promover una profunda reflexión en bien del 
trabajo destaca como otra de las directrices que persigue la 
obra, la cual ofrece métodos de trabajo y un sentido práctico 
de cómo actuar ante diferentes situaciones, mediante un len-
guaje asequible y ameno.

Entre otros tópicos se encuentran la caracterización de 
los jóvenes, cualidades de mando y liderazgo en un jefe, im-
portancia de las relaciones interpersonales asentadas en el 
respeto y las buenas formas, prevención y solución de con-
flictos en unidades militares, también los principales valores 
a fortalecer en los subordinados.

Enfatiza, además, en la necesidad de la ética profesional 
para ganar el respeto de quienes nos rodean, el cuidado del as-
pecto personal, los buenos modales en la mesa, procedimien-
tos a seguir para tomar decisiones correctas, entre otros. 

Los interesados en precisar aspectos sobre el texto anterior deben 
remitirse a la Dirección Política de las Fuerzas Armadas Revolucio-
narias. De igual forma podrán solicitar datos al teléfono 874 22 65. 
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Cada golpe de la campana ordena correr. Su sonido se es-
cucha como un grito, como una voz de mando. Quien la 

toca sabe hacerlo para que la sangre arda en las venas y las 
piernas vuelen; para que los terretianos ocupen las cabinas, 
miren las pantallas, capten y avisen rápido.

El factor tiempo es decisivo. Por ello, los preparativos 
comienzan con precisión. El “barrido” ya recorre la panta-
lla. Las antenas giran una y otra vez. Sus “pupilas” atentas 
y vigilantes, exploran cada milímetro del cielo mientras los 
hombres siguen las señales. La estación se encuentra en ple-
na disposición combativa.

Tan pronto se enciende el panel frontal, una franja lumí-
nica recorre incesantemente la superficie circular de tres-
cientos sesenta grados. Los especialistas ponen en tensión 

todas las fuerzas y conocimientos para mantener con exac-
titud los rumbos y maniobras de los objetivos. Solo tiene 
que llegar la imagen de estos al identificador y comienza la 
afluencia de información. 

Con prontitud los datos se comunican en ordenada se-
cuencia al puesto de mando, donde inmediatamente se plo-
tean con un lápiz cristalográfico en la plancheta y se tienen 
en cuenta los partes de radiolocalización. Además, un dictor 
los transmite al mando superior. 

Los miembros de las Tropas Radiotécnicas (TRT) de la 
Defensa Antiaérea y Fuerza Aérea Revolucionaria (Daafar) 
son los primeros en conocer y advertir el peligro en que se 
encuentra el territorio asignado. Con su esfuerzo colectivo, 
muchas veces anónimo, garantizan la seguridad nacional. 

Durante el día y la noche, la vista del hombre 
 y los radares escudriñan el espacio aéreo nacional 

Pupilas al cielo

Por primer teniente Sonia Regla Pérez Sosa
Fotos: Yaima García Vizcaíno
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A SOLAS CON EL ENEMIGO 

Su trabajo combativo les exige estar siempre listos para 
conectar los radares, seguir y comunicar los vuelos a su al-
cance. De este modo, garantizan la dirección de la aviación 
de combate y transporte y le facilitan a los pilotos los datos 
precisos sobre su ubicación, altura, misiones, orientación, así 
los conducen durante el despegue, el vuelo y el aterrizaje. 
Asimismo, aseguran el tiro certero de la defensa antiaérea y 
la intercepción oportuna del transgresor.

Estos hechos se inscriben como uno de los tantos capítu-
los de la guerra invisible que libran cotidianamente contra 
el enemigo, lo cual constituye una tarea de mucho esfuerzo 
y sacrificio.

Para quien desconoce las interioridades de la especiali-
dad, su trabajo resulta prácticamente rutinario; sin embargo, 
de él depende el cumplimiento de la misión.

Sentir el calor en la cabina y las gotas de sudor sobre los 
párpados empañándole la visión, son algunas de las mo-
lestias que padecen pero no hablan, pues la observación la 
realizan a toda costa, sin importar lo inhóspito del lugar, las 
condiciones meteorológicas, los mosquitos, o el frío intenso 
que cala los huesos. Allí están, día tras día.

“A veces los vuelos comienzan antes de las seis de la tarde 
y terminan después de las dos de la mañana y es una jornada 
tras la otra, pues el dictado no se detiene. Mi tope han sido 15 
objetivos en un minuto y varios son los minutos que tenemos 
en misión”, explica el sargento de tercera Ángel Luis Leyva 
Reyes, jefe de escuadra en un batallón de Exploración y Lu-
cha Radiotécnica de la Daafar.

Entonces el ruido, la oscuridad y las varias toneladas  de 
peso que rodean su puesto de combate, son sus únicas com-
pañías cuando se mantienen a solas con el enemigo, los pen-
samientos y el interminable dictado de números. Un trabajo 

Llevar simultáneamente las misiones de vigilancia y aseguramiento a la avia-ción exige al puesto de mando la organización y cohesión de sus miembros.

La preparación técnica permite a los radaristas mantenerse

 actualizados acerca de sus medios.

“De la necesidad de estar siempre alertas y prevenidos nacieron las TRT 

y su misión de vigilancia permanente”, expresa el coronel Melián Bode.

La vigilancia ininterrumpida del espacio aéreo las 24 horas advierte sobre las violaciones.
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complejo para el cual se requiere gran dominio de la técnica 
y una excelente preparación.

OJOS BIEN ABIERTOS 

Hay objetivos que demandan destreza para su localización 
con el fin de determinar los elementos de maniobra, altura, 
distancia, rumbo, velocidad… Por ello se dirige el esfuerzo 
fundamental a la instrucción multifacética del personal.

Durante los entrenamientos previstos, las dotaciones son 
adiestradas para localizar al enemigo aéreo, prever sus posi-
bilidades y probables direcciones de incursión.

Ser capaces de identificar y suministrar la información re-
querida con rapidez, constituye una de sus principales obli-
gaciones. “Aquí aprendí que un dato a tiempo ahorra vidas y 
nos permite evitar la impunidad del enemigo en el momento 
preciso con nuestras armas”, afirma el sargento de tercera 
Leyva Reyes, uno de los mejores operadores de una unidad.

Asimismo, mantener la cohesión de trabajo entre las dota-
ciones y el cumplimiento de la orden de combate constituyen 
una de las principales enseñanzas de esta especialidad de la 
Daafar. Para ello, jefes y subordinados unen saberes.

“Nuestros oficiales se forman en el Instituto Técnico Mili-
tar José Martí, Orden Antonio Maceo, Orden Carlos J. Finlay, 
en cursos de cinco o dos años de duración, de nivel superior 
y medio, como ingenieros y técnicos, respectivamente”, es-
pecifica el coronel José Miguel Melián Bode, jefe de departa-
mento de Tropas Radiotécnicas de la Daafar.

“A los sargentos y soldados los preparamos en la unidad”, 
agrega la primer teniente María del Carmen Perales Tejeda, 
jefa de un puesto de mando de un batallón de Exploración y 
Lucha Radioelectrónica, “aquí les enseñamos la red de co-
ordenadas de la Daafar, las codificaciones por las cuales se 
transmite la información de radiolocalización, el trabajo en 
la plancheta, los radares…”. 

 Cuales vigías de electrones y acero, sus miradas se adentran más allá del 
horizonte para prevenir las sorpresas.

.

En la cabina de la estación se observan la columna de luz que ilumina 

las líneas de coordenadas y el mapa de la zona cubierta por el equipo.
El mantenimiento continuo a las potentes instalaciones permite la exploración 
acertada del cielo.
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De esta manera se logra una mayor familiarización y cui-
dado del arma en el transcurso de su Servicio Militar Activo, 
“incluso, con el tiempo, logran reconocer los tipos de aviones 
que observan como siluetas iluminadas, mediante su veloci-
dad, trayectoria, patrón de vuelo. Así poco a poco adquieren 
los hábitos y conocimientos característicos de los terretia-
nos”, especifica el teniente Yadier Machín Medina, jefe de 
una compañía de Radiolocalización.

En las unidades de las TRT proliferan las instalaciones 
que tienen un importante lugar en el aseguramiento del pro-
ceso de instrucción. Aulas donde se imparten las clases teóri-
cas y prácticas de diferentes especialidades.

Recintos equipados con la más moderna base material de 
estudio, donde podemos encontrar desde un traje de protec-
ción individual hasta componentes de un complejo sistema 
radioelectrónico.

“Pero sobre todo, nos enseñan a trabajar en equipo, porque 
en estas unidades los mismos códigos que dicta en una cabina 
el operador se ven reflejados en la plancheta de los puestos de 
mando a los diferentes niveles y son escuchados también a tra-
vés de una línea directa de datos”, aclara la teniente Dainely 
Trujillo Gálvez, jefa de una estación de Radiolocalización.

Se establece entonces una estrecha relación simbólica en-
tre el hombre y la técnica, que deriva hacia un elevado grado 
de disposición para el combate. 

CENTINELAS DE LA DEFENSA 

En el interior de la cabina no cesa el destello multicolor 
de los diminutos bombillos, que en su “lenguaje” informan 
constantemente al operador acerca de los parámetros de tra-
bajo de los diferentes bloques y agregados. Frente a él se ali-
nean múltiples botones e interruptores del más variado uso.

Tal vez esa sea la causa por la cual el sargento de tercera  
Leyva Reyes, al sentarse frente a la pantalla se descubra “como 
identificado con un viejo amigo, con el cual converso a través 
de códigos que solo nosotros los operadores dominamos”. 

Las actuales instalaciones de las estaciones de radiolo-
calización son capaces de “ver” más allá del horizonte y de 
responder con eficiencia ante las complejas situaciones del 
combate moderno por su alto nivel tecnológico. 

Sus estables misiones los obligan a permanecer conecta-
dos mucho tiempo, lo cual somete a prolongadas tensiones 
todas sus partes y piezas.

La complejidad de estos equipos radioelectrónicos exige 
la concurrencia de un personal con estudios técnicos, eleva-
da maestría y pericia, para lograr que rindan el máximo de 
sus posibilidades.

“Entonces resultan imprescindibles los trabajos reglamenta-
rios cotidianos, semanales, trimestrales y anuales. Este mante-
nimiento se realiza con los soldados siguiendo las medidas de 
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La sociedad cubana se encuentra in-
mersa en la tarea estratégica de actua-
lizar su modelo económico, del que de-
pende el desarrollo futuro del país. En 
ese contexto, la lucha contra el delito, 
la corrupción y las ilegalidades consti-
tuye un frente decisivo en el que todos 
los órganos, organismos y la población 
en general tenemos responsabilidad.

Ha insistido la dirección de la Re-
volución en combatir igualmente las 
conductas pasivas o permisivas, que 
facilitan la ocurrencia de hechos de 
esta naturaleza, que como “caldo de 
cultivo” aportan las condiciones idea-
les para su reproducción. 

El desempeño profesional del Fiscal 
Militar en el ejercicio de sus funciones 
hace que habitualmente se acerque al 
conocimiento de actitudes negativas 
o delictivas que requieren, además de 
una respuesta jurídico-penal, el análi-
sis de sus causas. 

Cuando llegamos a ese punto se 
impone profundizar y descubrir las 
verdaderas raíces del problema, no li-
mitarse al infractor de la norma penal 
o administrativa sin cuestionarse las 
llamadas causas o las condiciones por 
las que el hecho pudo suceder, de cuya 
erradicación depende que se reitere.

Términos como causas y condicio-
nes constituyen categorías filosóficas. 
La primera indica el enlace necesario 
de los acontecimientos donde uno de-
termina a otro y la segunda expresa 
la relación de un suceso con ciertas 
circunstancias que lo envuelven sin 
los cuales no pudiera existir.

Si importante es conocer quién 
cometió el hecho delictivo o infrac-
tor, también lo es determinar por qué 
ocurrió. Conocer esto permite dirigir 

acciones para modificar los escenarios y 
contribuir a evitar otros fenómenos.

Así, por citar un ejemplo, se sanciona 
conforme a la legislación penal vigente al 
responsable de un almacén que, aprove-
chándose del acceso a los recursos que 
custodia por razón del cargo y la falta de 
control sistemático, se apropia de ellos en 
beneficio personal. Si la respuesta queda-
ra ahí y no se investigara con profundidad 
sobre la preparación de esa persona para 
el cumplimiento de sus obligaciones, de 
las inspecciones establecidas y la obser-
vancia de las normas de control interno, 
persistirían los factores que condiciona-
rían la repetición del hecho delictivo.

Bajo estos principios la Fiscalía Mili-
tar cumple su objetivo constitucional de 
velar por el estricto cumplimiento de las 
leyes y demás disposiciones legales en 
las instituciones armadas y sus sistemas 
empresariales.

En toda investigación que se realiza, 
tanto de un delito a través de un proce-
so penal, como de una verificación fis-
cal, comprobación de la legalidad o de 
una queja, se exige la indagación de las 
causas y condiciones que propiciaron 
las irregularidades detectadas; misión 
que se cumple en estrecha relación con 
los jefes y directivos y las organizacio-
nes políticas de las unidades y entida-
des atendidas, con lo cual se contribuye 
a la prevención de otros delitos e in-
fracciones de la legalidad.

Este encargo reviste una significati-
va importancia en el contexto actual y 
da cumplimiento al Objetivo de Trabajo  
No. 53 del Partido Comunista de Cuba, 
aprobado en su Primera Conferencia 
Nacional, dirigido a prevenir, combatir 
y sancionar con rigor toda manifesta-
ción de corrupción, indisciplina, hecho 
inmoral o ilegal, tarea que garantiza el 
fortalecimiento de la institucionalidad y 
la preservación de las conquistas del so-
cialismo.

Por capitán Geney Vielza Guerra
Fiscalía Militar Principal

Determinación de las causas y 
condiciones como actividad preventiva

seguridad y permite mantener la vita-
lidad de los equipos al alargarle la vida 
útil”, especifica el capitán Yulio Gonzá-
lez Concepción, ingeniero principal de 
un batallón de TRT.

Sus experiencias en el cuidado de 
las antenas, en la asistencia y revisión 
de los tensores, en su fijación durante 
las tormentas y ciclones, su engrase y 
pintura, la medición constante del ais-
lamiento de estas, así como su orien-
tación, las revisiones a los trasmisores 
y la lucha contra la corrosión, son al-
gunos de los resultados más sobresa-
lientes.

Al mismo tiempo, las innovaciones 
y modernizaciones del equipamiento 
“gracias al trabajo del personal técnico 
ingeniero y científico de la especiali-
dad, ha logrado elevar la disponibili-
dad mediante sistemas automatizados 
y representaciones primarias, presen-
tes ya en nuestros dispositivos”, explica 
el teniente coronel Ubert Betancourt 
Suárez, jefe de un batallón de Explora-
ción y Lucha Radioelectrónica.     

Pero hay algo más que también 
destaca. Independientemente de co-
nocer “como la palma de la mano” los 
medios que manipulan, los terretianos 
deben poseer una incuestionable ca-
pacidad de reacción ante las situacio-
nes más complejas y, sobre todo, ner-
vios de acero.

Acciones determinantes se dan a 
diario y desde hace muchos años: desde 
que existen enemigos y radares, pueden 
ser a las 23:00, la 01:00, o cualquier 
hora de cualquier día. Las antenas de las 
estaciones de radiolocalización inician 
sus movimientos de siempre, monóto-
nos pero necesarios.

Dicen que no pueden predecir cuán-
do se acercará un avión para romper 
el sueño, enfriar el almuerzo, dejar los 
cuerpos enjabonados, interrumpir las 
actividades culturales… Mas conocen 
la importancia de sus acciones y eso 
les basta, aunque el equipo, el lugar y 
los hombres del arma tengan el cuño 
de SECRETO.
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Por Susana Pérez Gil
Fotos: Boris F. Atiénzar Viamontes

EL SISTEMA DE INSERCIÓN LABORAL DESTINADO A LOS SOLDADOS QUE CONCLUYEN EL 
SERVICIO MILITAR ACTIVO (SMA) CONSTITUYE UNA OPORTUNIDAD PARA

De abuelos y padres aprendimos 
la importancia de ser útiles. “El 
hombre crece con el trabajo que 

sale de sus manos”, expresó José Mar-
tí. Por eso, el aporte de cada ciudadano 
resulta vital para la construcción del 
país.

Apremia la disposición, entrega y 
compromiso de las nuevas generaciones 
en las diversas ramas productivas. Al 
mismo tiempo, ofrecer el apoyo necesa-
rio a quienes arriban a la edad laboral 
persiste como una tarea de la Revolu-
ción.

En tal sentido las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias (FAR) promueven, 
desde finales de 2004, un sistema de 
inserción laboral consignado al perso-
nal próximo a obtener el licenciamien-

to del SMA.
Con el fin de conocer acerca de cómo 

se desarrolla esta actividad y sus bene-
ficios para la sociedad conversamos con 
tres funcionarios de las FAR y del Minis-
terio del Trabajo y Seguridad Social.

PUNTO DE PARTIDA

Ante las interrogantes, em-
prendimos el camino al diá-

A tono con la política establecida en el 
Lineamiento 198, resulta imprescindible 
ofrecer una atención preferencial a quienes 
optan por la entrega de tierras, sentencia 
Labrada Cruz. Foto: Yaima García Vizcaíno

logo. Del Ministerio de las Fuerzas Ar-
madas Revolucionarias (Minfar), Elson 
Labrada Cruz, especialista de la Direc-
ción de Organización y Personal aclara 
algunas cuestiones generales referidas 
al tema.

“La inserción laboral abarca un con-
junto de procedimientos dirigidos a ga-
rantizar la vinculación de los jóvenes 
a una actividad socialmente útil y está 
sustentada en los principios y priori-
dades establecidos en los documentos 
rectores”, explica.

Asimismo, puntualiza que la opor-
tunidad de empleo debe verse “como 
un estímulo reflejado en la disciplina 
y actitud sostenidas por el soldado du-
rante su estadía en la institución arma-
da o del Ministerio del Interior”.

El ejecutivo menciona también el 
carácter evolutivo del proceso, a tono 
con el actual reordenamiento de la es-
fera laboral nacional y las experiencias 
adquiridas desde su puesta en práctica 
a inicios del milenio.

Por su parte, Lorenzo Llamas Godás, 
jefe de sección en la Oficina Nacional de 
Atención a Combatientes (ONAC), acla-
ra que desde el año 2011 la Resolución 
No. 20 del Ministro de las FAR dispone 
aspectos organizativos y establece para 
los jefes de unidades y entidades mili-
tares la obligación de brindar la orien-
tación y el apoyo necesarios tanto a los 
soldados como a los compañeros desig-
nados para desarrollar el proceso.

Acerca del funcionamiento de la 
actividad, Eduardo Almodóvar Rodrí-
guez, funcionario de la Dirección de 
Empleo del Ministerio del Trabajo y la 
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Seguridad Social (MTSS), expone al-
gunas cuestiones:

“Cada territorio posee un respon-
sable del MTSS y la ONAC que atiende, 
ejecuta y controla el proceso como repre-
sentante de los organismos estatales.

“El sistema de trabajo inicia con la 
elaboración de las listas de los soldados 
que se van a licenciar en las unidades 
militares. Estos incluyen el nombre, 
número de carné de identidad, direc-
ción particular y nivel de calificación.

“Luego de culminada la etapa preli-
minar inician las visitas a los domicilios, 
las cuales tienen la finalidad de verificar 
la información obtenida, además de co-
municar a la familia la importancia de 
atender las necesidades del joven. En 
este momento aclaramos si tiene alguna 
otra propuesta de empleo”.

Posteriormente se 
identifican las plazas 
disponibles para los 
interesados, tenien-
do en cuenta el lu-
gar de residencia, 
calificación y ne-
cesidades del 
territorio. Más 
tarde, median-
te la creación de 
comisiones pro-
vinciales duran-
te los recorridos 

por las unidades, los especialistas 
brindarán la oferta y orientación 
pertinente en cada caso. 

Labrada Cruz advierte que en-
tre las prioridades de empleo, los 
soldados pueden encontrar entida-
des de las FAR, fundamentalmen-
te del sistema empresarial,  otros 
órganos estatales o no estatales, 
opciones por cuenta propia, así 
como la entrega de tierras ocio-
sas estatales en usufructo como 
parte de la implementación del Linea-
miento No. 198 de la Política Económi-
ca y Social del Partido y la Revolución, 
aprobado en el VI Congreso del Partido, 
en abril de 2013.

“Debemos señalar que las proposi-
ciones no siempre pueden satisfacer las 

expectativas. No obstante, nuestro 
principal objetivo es que exista 

la oportunidad”, agrega.
Igualmente, Llamas 

Godás destacó la gran 
influencia de la orien-
tación previa y el es-
fuerzo por aumentar la 

motivación, que en la 
mayoría de los casos 
debe empezar desde 
las unidades. Igual 

trascendencia tiene la 
familia, pues incide de 
forma directa en la de-

cisión del joven.
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• La Resolución No. 449 del 
Ministro de la Agricultura 
declara las normas y procedi-
mientos para garantizar este 
proceso.

• Un grupo multidisciplinario, 
integrado por representantes 
de los ministerios de las Fuer-
zas Armadas Revolucionarias, 
Trabajo y Seguridad Social, 
Agricultura, el Centro Nacio-
nal del Control de la Tierra y 
la Oficina Nacional de Aten-
ción a Combatientes, tramita 
con representantes en cada 
provincia del territorio nacio-
nal el buen funcionamiento 
de este procedimiento. 

• A los interesados en esta op-
ción, los plazos sobre la entre-
ga de tierras, previstos en el 
Decreto Ley 300 se reducen a 
61 días y quedan exonerados 
del pago de los sellos corres-
pondientes.
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METAS

Una vez obtenido el trabajo, la in-
corporación al centro laboral procede-
rá después de obtener el licenciamiento 
del SMA. La responsabilidad de la ins-
titución no concluye aquí. Un segundo 
encuentro con el núcleo familiar debe 
efectuarse con el fin de constatar la dis-
posición y aclarar dudas.

“Durante un año mantenemos un 
seguimiento de la inserción laboral. 
Observamos las satisfacciones o pro-
blemas y, de solicitar un cambio, podría 
llevarse a cabo”, manifiesta Almodóvar 
Rodríguez.

“Aunque no siempre podemos cum-
plir con las aspiraciones, intentamos 
buscar opciones atractivas, pero de-
penderán en gran medida de las ca-
racterísticas de la zona de residencia”, 
adiciona.

Motivados por el afán de 
perfeccionar los meca-
nismos, Llamas Godás 
puntualiza: “Todos los 
años realizamos un 
análisis de los efectos 
de la actividad a nivel 
nacional, donde re-
visamos los indica-
dores, e intentamos 
mejorar los procedi-
mientos”. 

Sobre estos, Al-
modóvar Rodríguez 
muestra satisfacción 
por lo apreciado en 
visitas a centros 

de trabajo.  “Hemos percibido el agrado 
de los colectivos por la integración de los 
jóvenes, pues muestran disciplina, buen 
cumplimiento de todas las tareas y gran 
parte de ellos han obtenido excelentes 
resultados”.

Entre las perspectivas, apunta Lla-
mas Godás, se encuentran priorizar 
el empleo no estatal y también el pro-
grama de entrega de tierras, a tono 
con las políticas 
actuales de for-
talecimiento de 
la economía na-
cional. Además, 
seguir mejorando 
los procedimien-
tos, en correspon-
dencia con las ne-
cesidades del país, 
tales como el surgi-

miento de las zonas especiales de de-
sarrollo y otras.

“Es indispensable para el país y las 
FAR que nuestros jóvenes, una vez cul-
minado el SMA, logren continuar su 
aporte a la sociedad, ser útiles, cultivar 
valores humanos, y contribuyan con el 
desarrollo económico”, concluye.

Fuerzas
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COMO EL AVE FÉNIX QUE NUNCA 
MUERE, LA FÁBRICA DE KTP DE 
HOLGUÍN HA ENCONTRADO SU 
CAMINO PARA MANTENERSE AC-
TIVA Y PRODUCIENDO EN FUN-
CIÓN DE LA DEFENSA DEL PAÍS

Por Olivia Marin Alvarez
Fotos: Yaima García Vizcaíno

“En sus inicios estaba destinada a la pro-
ducción de combinadas cañeras, única 
de su tipo en el país. Con el derrumbe 
del campo socialista y a punto de cerrar, 
surgió la idea de darle un nuevo encargo 
social: modernizar y reconstruir equi-
pos, crear piezas de repuesto y nuevos 
modelos”. 

Así recuerda el especialista comer-
cial, Jorge Luis Nieto Ávila, a la fábri-
ca 60 Aniversario de la Revolución de 
Octubre –conocida por todos como  “la 
KTP”–, donde trabaja hace más de 30 
años.

En su memoria aún permanece la 
imagen de la fachada de aquel momen-
to. Aunque ahora no luce muy diferente, 
sus producciones poco tienen que ver 
con las realizadas en el inicio.

“Ha sufrido transformaciones para 
su beneficio: la producción se ha diver-
sificado y estamos inmersos en las ta-
reas fundamentales de la Revolución. 

“Elaboramos depósitos para los tan-
ques de combustible de los grupos elec-

trógenos, participamos en la reparación 
y restauración de las casillas ferrovia-
rias, el programa de producción arroce-
ra y muchos otros quehaceres acordes 
con los recursos que poseemos”, explica 
Nieto Ávila.

En sus numerosas producciones, las 
Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) 
han encontrado también un espacio para 
labores de vital importancia en la defen-
sa de la Isla.

Como parte de las actividades de 
modernización del armamento, en sus 
instalaciones se llevan a cabo, de princi-
pio a fin, las transformaciones que per-
mitirán dotar de vitalidad a la técnica y 
garantizar la victoria. 

“Allí modernizamos, fundamental-
mente, los camiones y carros de combate 
de infantería. Supervisamos, controla-
mos e informamos acerca de la disponi-
bilidad que poseen nuestros medios en 
reparación”, asegura el teniente coronel 
Esmery Arias Hernández, jefe de Tan-
que y Transporte del Ejército Oriental.

Renacer

DE LAS   CENIZAS



“El personal del Taller Integral del 
Ejército es el encargado del acabado en 
la parte técnica. Existe también un re-
presentante del Minfar que vela por el 
cumplimiento de las tareas. Al final, ve-
rificamos que los medios lleguen a los 
mandos sin problemas”, agrega.

Pero garantizar la excelencia en las 
modificaciones, la culminación en el 
tiempo previsto, así como la satisfac-
ción de los implicados se torna difícil en 
un proceso tan largo y complejo. Para 
ello, la comunicación entre las partes 
resulta imprescindible.

Así lo afirma David Ramos Romero, 
director de negocios de la instalación: 
“Nos mantenemos en contacto con las 
FAR, mediante el teléfono, correo, visi-
tas periódicas, a través de su represen-
tante permanente… Con él dialogamos 
cada detalle en función de que se cum-
pla de forma adecuada lo estipulado en 
el contrato, pues pudiera existir alguna 
variación sobre la marcha y es necesario 
garantizar la satisfacción del cliente”.

MANOS A LA OBRA

En el interior de las naves se respi-
ra eficiencia. El constante ronroneo de 
las máquinas parece predecir los re-

sultados satisfactorios. Las chispas de 
las soldaduras, los overoles grasientos 
y las herramientas en movimiento sin 
descanso, resultan imponentes.

Para aquellos que nunca antes han 
presenciado un panorama similar, pu-
diera ser abrumador; sin embargo, para 
quienes despiertan con el alba cada día, 

se enfundan en la ropa de trabajo y co-
ronan sus cabezas con cascos amarillos 
y blancos, este sitio se ha convertido en 
su hogar y las maquinarias no son más 
que otro de sus compañeros.

Este es el caso de Leonel González 
Quintana, quien se desempeña como 
jefe de brigada. Bajo su cargo laboran 
un grupo de trabajadores encarga-
dos de realizar las modernizaciones 
planificadas en el armamento.

“Recibimos el medio y comenza-
mos el proceso tecnológico, luego 
agregamos elementos como el blin-
daje y otras piezas necesarias para 
la modernización con el objetivo 
de garantizar la plena disposición 

combativa. Nuestro equipo puede tener 
hasta cuatro o cinco piezas en la línea de 
ensamblaje al mismo tiempo”, detalla.

Después de concluido el proceso, 
resta comprobar la factibilidad de las 
acciones realizadas. Con este objetivo, 
la 60 Aniversario de la Revolución de 
Octubre posee una estricta política de 
calidad, con 11 procesos identificados 
que incluyen tanto los talleres como el 
sector de administración.

sultados satisfactorios. Las chispas de 

Garantizar el “acabado” de la técnica resulta primordial. 
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Asimismo, la experiencia acumula-
da por el personal a través de años de 
trabajo en el mismo sitio certifica esta 
excelencia mediante el dominio certe-
ro de sus funciones.

“Tenemos establecido un proceso de 
control que permite identificar la pro-
ducción de la fábrica desde el punto de 
vista de calidad”, explica Manuel Quin-
tero Boffill, jefe del departamento de 
gestión de calidad. 

“De igual forma, nuestro movimien-
to de innovadores es fuerte. Ha posibili-
tado que continuemos trabajando, pues 
el equipamiento es bastante obsoleto e 
incentivamos mediante sus creaciones 
el funcionamiento de la fábrica”, añade.

Y es precisamente la Asociación Na-
cional de Innovadores y Racionalizado-
res quienes han contribuido en gran me-
dida a la revitalización de instrumentos 
y equipos.

De acuerdo con la auditora Yanis-
leidys Cruz González, “los innovadores 
contribuyen día a día a renovar la pro-
ducción, elaboran dispositivos, fabri-
can y garantizan que los medios posean 
la calidad requerida”.

TRANSMITIR EXPERIENCIAS

Las herramientas, objetos, instru-
mentos solo son útiles en dependencia 
de la persona que las emplea. 

De tal forma, en la Región Militar de  
Holguín se presta especial atención a la 
preparación de los soldados que son des-
tinados a los medios modernizados. 

Así lo reafirma el teniente coronel 
Juan Carlos Casadesús Pérez, jefe de 
regimiento de artillería: “Cuando el 
arma llega con las modernizaciones o 
las reparaciones, es nuestra labor pre-
parar al combatiente. La interacción 
directa con los medios de combate es 
trascendental”.

Sin embargo, existe una barrera 
que deberán vencer quienes se encuen-
tran a cargo de la instrucción de los jó-
venes. El enfrentamiento por vez pri-
mera a lo desconocido siempre genera 
expectativas y cierta aprehensión; más 
aún si esta nueva experiencia involu-
cra armas de fuego.
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ducción, elaboran dispositivos, fabri-
can y garantizan que los medios posean 
la calidad requerida”.

mera a lo desconocido siempre genera 
expectativas y cierta aprehensión; más 
aún si esta nueva experiencia involu-
cra armas de fuego.

Una “mole de hierro”, capaz de 
“romper” todo lo que se le ponga al 
frente, de seguro resulta intimidante. 
Si a eso añadimos el “terremoto” que 
ocasiona durante su disparo, el cual 
nos deja “desubicados” por unos segun-
dos, es comprensible la incertidumbre 
que sintió el soldado Douglas Alberto 
Calderón Paneque al iniciar su Servicio 
Militar Activo. 

Ahora, a 20 meses de distancia y en 
su desempeño como jefe de pieza, ma-
nifiesta que ya se acostumbró, se siente 
cómodo; pero confiesa: “Cuando lle-
gué aquí, al ver un medio tan grande e 
imponente sentí miedo. Provenía de la 
vida civil, jamás había visto un arma. 
Sin embargo, después de interactuar 
con la técnica, me sentí más seguro”.

Asegurar la preparación de los 
combatientes es, precisamente, 
la misión 

Después de concluidas las transformaciones, 

los medios son enviados a los diferentes 

mandos. 
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del teniente Luis Miguel Frías García, jefe de 
batería. “Cuando no contamos con el medio 
en las clases prácticas, entrenamos con los 
simuladores el tiro con blancos en movi-
miento, los tipos de puntería, tanto en con-
diciones diurnas y nocturnas...

“Tratamos de recurrir a la técnica la 
mayor parte del tiempo con el objetivo de 
facilitar la preparación psicológica de los 
alumnos y los conocimientos para cumplir 
cualquier misión”, explica. 

La modernización del armamento se 
muestra como una prioridad en las FAR 
desde hace décadas. La creación de las 
condiciones necesarias en diferentes es-
pecialidades de la institución armada 
es prueba de ello. Con la formación del 
personal que deberá emplearla y su par-
ticipación en maniobras y ejercicios con-
cluye el proceso que permite demostrar 
la factibilidad y eficiencia de las trans-
formaciones. 

“Antes había que tener un remolca-
dor para ocupar la posición. La pieza 
–por sus características– necesitaba 
una gran dotación; ahora, esta se redu-
ce, ganamos en movilidad, se cumplen 
las misiones en el menor tiempo posi-
ble”, sostiene el teniente Ernesto Frías 
Nápoles, segundo jefe de batería.

Por su parte, el teniente coronel Ca-
sadesús asevera que las ventajas del ar-
mamento modernizado son notables. 
“El trabajo se hace más humano, no 
hay que clavar flechas, ni bajar muni-
ciones, garantizamos la vitalidad de 
las tropas. Al recibir una misión, po-
demos efectuar el tiro de inmediato 
y regresar al área protegida”.

El trabajo conjunto entre la fá-
brica a cargo de las transformacio-
nes, los instructores en las tropas 
y la labor innovadora de nuestros 
hombres y mujeres de ciencia, en 
la creación de alternativas viables, 
en la modernización del arma-
mento resulta vital en el camino 
para asegurar la invulnerabilidad 
militar.

La introducción y asimilación del armamento 
en las tropas es trascendental para comprobar 
su efectividad.



Obtener resultados provechosos en interés de la defensa 
del país incluye múltiples alternativas. Entre ellas cobra 

vital importancia la compatibilización de los estudios e in-
vestigaciones científico-técnicas realizados dentro del terri-
torio nacional.

Para conocer la trascendencia de dicho proceso y algunas 
de las prácticas inherentes a él, la teniente coronel Mercedes 
Miranda Orta, especialista A en Asesoría, Control y Análi-
sis de Normativas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, 
ofrece valoraciones sobre el tema.

¿Qué se entiende por compatibilización?
–La compatibilización es el conjunto de actividades de-

sarrolladas entre el inversionista o consultante con los ór-
ganos de la defensa correspondientes, a partir del análisis 
integral inicial hasta lograr la materialización de los reque-
rimientos de la defensa que deben tenerse en cuenta para 
dicha inversión.

¿En qué consisten los requerimientos de la defensa?
–Constituyen las exigencias que emiten nuestros órganos 

a las consultas presentadas por los organismos del país; a 
través de términos de capacitación de los recursos humanos, 
empleo de materias primas, disminución de riesgos tecno-
lógicos, aumento de las exportaciones, reducción de las im-
portaciones, entre otros. Además, expresan generalmente 
limitaciones a la realización del proyecto en determina-
das áreas.

“El financiamiento a los requerimientos resulta 
otro aspecto de interés. Es asumido por el inver-
sionista previendo que el total no exceda el tres 
por ciento”.

Si el costo de esos requerimientos es 
superior a la cifra antes mencionada, ¿qué 
sucede? 

–En ese caso el órgano de defensa asume 
el financiamiento de la diferencia. El decreto 
que regula dicho proceso establece la respon-
sabilidad de los organismos que participan 
y designa los órganos de consulta, respon-
sabilizando así al Ministerio de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias (Minfar) para que 
determine los encargados de responder a ta-
les consultas.

Por teniente Dalia Isabel Giro López
Fotos: Yaima García Vizcaíno
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“A partir de esa responsabilidad el Minfar emite dos re-
soluciones, las cuales forman parte de la base reglamentaria 
del proceso de compatibilización. Ellas son:

“La No. 71/99, ‘Para disponer que el proceso de compa-
tibilización del desarrollo social del país con los intereses 
de la defensa sea canalizado por el Minfar en consulta con 
el Ministerio del Interior’ y la No. 77/00 ‘Para designar los 
órganos de consultas que participan en el proceso de compa-
tibilización del desarrollo económico social del país con los 
intereses de la defensa’.

“Existe otro documento rector, la Resolución No. 44 de la 
Ministra del Citma, Reglamento para el proceso de elabora-
ción, planificación, ejecución y control de los programas de 
ciencia, tecnología e innovación, que aunque no es emitida 
para regular este proceso, sí establece que los programas y 
proyectos deben ser compatibilizados con los intereses de la 
defensa durante el proceso de elaboración y aprobación”.

¿Cómo se procede cuando un requerimiento no es 
aceptado?

–Cuando el requerimiento de la defensa no es aceptado 
por el jefe del proyecto de la entidad que lo va a ejecutar, este 
tramita su desacuerdo con los órganos de la defensa, a través 
del ministerio al cual pertenece dicha entidad. Para ello el 
capítulo IV del Decreto No. 262 plantea que la documenta-
ción que se discrepa se presentará a una comisión creada por 
el nivel inmediato superior del órgano de la defensa corres-
pondiente, quien formulará un dictamen dentro de los 20 
días hábiles siguientes de haber recibido la discrepancia.  

¿Cuál importancia usted le atribuye a la compatibiliza-
ción de los estudios e investigaciones científico-técnicas 
con los intereses de la defensa?

–Al compatibilizar efectuamos una continua búsqueda de 
iniciativas para disminuir los costos y acelerar los procesos 
de obtención de resultados que contribuyan al desarrollo 
económico social.

“De igual modo se aprovecha el potencial científico tec-
nológico para mantener una elevada capacidad combativa de 
las tropas y tributar al funcionamiento de su sistema empre-
sarial”. 

El Decreto 262/99 del Comité Ejecutivo del Consejo 
de Ministros: Reglamento para la compatibilización 
del desarrollo económico social del país con 
los intereses de la defensa es el documento 
rector para el proceso de compatibilización de 
los estudios e investigaciones científicas. Sus 
objetivos fundamentales son: 

Preservar la soberanía, defensa, seguridad 
y orden interior, a través de la regulación de 
determinados territorios, áreas o actividades 
que posean interés político militar.
Aprovechar los estudios e investigaciones 
científicas que realiza el país introduciendo 
los requerimientos de la defensa.

•

•

La ley No. 75 de la Defensa Nacional en su artículo 108 
establece que los órganos y organismos estatales, las en-
tidades económicas e instituciones sociales que respondan 
por inversiones, adquisición y producción de equipos, 
prestación de servicios y realización de otras producciones, 
estudios e investigaciones científicas, estarán sujetos al 
proceso de compatibilización de sus actividades con los 
intereses de la defensa.

Etapas para realizar la compatibilización 
de los estudios e investigaciones científicas 

Primera fase
Consulta obligada de los programas y proyectos 
de investigación científica a desarrollar por el país 
a través de los órganos, organismos estatales, 
entidades económicas e instituciones sociales con 
los intereses de la defensa.

Segunda fase
Los órganos de la defensa emiten los requeri-
mientos si estiman que constituyen interés para la 
misma.

Tercera fase
Aceptación o no de los requerimientos emitidos 
por la defensa.

Cuarta fase
Introducción del resultado con la participación de 
las entidades introductoras del país y la defensa. 
(Esta fase constituye la esencia del proceso porque 
es aquí donde se materializan los requerimientos).

junio 2014  verde olivo 45



verde olivo  junio 201446

Por teniente coronel Gustavo Robreño Díaz

Cada vez se hace más recurren-
te hoy encontrar en los medios 
de prensa el término Guerra No 

Convencional, en ocasiones endilgán-
dosele epítetos que lo hacen parecer 
como una nueva forma de agresión mi-
litar, incluso engendrada por la actual 
administración de Estados Unidos. 

Sin embargo, como dijera el presi-
dente cubano, General de Ejército Raúl 
Castro Ruz, en el discurso de clausura 
del XX Congreso de la Central de Tra-
bajadores de Cuba (CTC), en febrero 
del presente año, la Guerra No Conven-
cional está refrendada en varios docu-
mentos doctrinales del gobierno esta-
dounidense. Por cierto, desde hace 
mucho tiempo.

UN CONCEPTO DE AYER

Se trata de un término que ha for-
mado parte del cuerpo conceptual de 

GUERRA NO CONVENCIONAL:
 UN CONCEPTO DE AHORA?

las fuerzas armadas estadounidenses 
desde finales de la Segunda Guerra 
Mundial; primero como Operaciones 

de Guerrillas y desde la década de 
los cincuenta, del pasado siglo, con 
la denominación que hoy se conoce. 

La Circular de Entrenamiento 18-01 
de las Fuerzas de Operaciones Espe-
ciales del Ejército de los Estados Uni-
dos, a la que también hiciera referencia 
en su intervención ese día el mandata-
rio de la Isla, y uno de los principales 
documentos doctrinales norteameri-
canos sobre este tipo de operaciones 
militares, recoge en su acápite pream-
bular un pronunciamiento del expresi-
dente John F. Kennedy, en 1962, que 
no deja margen a equívocos: 

“Hay otro tipo de guerra –nueva en 
intensidad, antigua en su origen–: la 
Guerra de Guerrillas, subversiva, de 
insurgentes, de asesinatos; una gue-
rra de emboscadas, en vez de com-
bates, de infiltración en vez de agre-
sión, que busca la victoria mediante 
la degradación y el agotamiento del 
enemigo en vez de enfrentarlo. Se 

aprovecha de los disturbios”.
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Cuba no fue ajena a las pretensiones norteameri-
canas de hacer colapsar la Revolución mediante 
un esfuerzo de Guerra No Convencional.

En Irak y Afganistán, Estados Unidos quedó 
empantanado en sangrientos conflictos irre-
gulares.

Pero hay más; durante el período 
de la llamada Guerra Fría, el man-
do militar estadounidense desarrolló 
campañas de Guerra No Convencional 
para tratar de lograr sus objetivos es-
tratégicos sin arriesgarse a una guerra 
generalizada con la Unión Soviética. 

De hecho, Cuba no fue ajena a 
las pretensiones norteamericanas de 
hacer colapsar por esta vía a la Re-
volución. Arquetipos de esta forma 
de agresión en nuestra propia tierra 
fueron la fracasada invasión merce-
naria por Playa Girón, de la que en 
abril pasado se cumplieron 53 años, 
y más tarde la denominada Opera-
ción Mangosta, un plan macabro del 
imperio para implosionar el país y su 
Revolución “desde dentro”. 

¿CÓMO LLEGÓ HASTA AQUÍ?

En agosto de 1990, el entonces 
presidente George H. W. Bush aprobó 
la participación de más de medio mi-
llón de efectivos en la operación militar 
para revertir la ocupación de Kuwait 
por Irak. Aquella guerra se libró bajo 
el concepto de “fuerza abrumadora”, 
que suponía “avasallar” al adversario a 

la usanza tradicional, 
es decir, imponiéndo-
le una superioridad 
absoluta en fuerzas, 
medios y tecnología. 

No obstante, la 
dramática experien-
cia de la Batalla de 
Mogadiscio, en oc-
tubre de 1993, fue 
un recordatorio para 
los yanquis de los 
peligros inherentes 
al combate terrestre 
en condiciones irre-
gulares, incluso, en 
un país extremada-

mente pobre como Somalia.  
A partir de ese momento se limi-

taron, en los años subsiguientes, a la 
realización de campañas aéreas: en 
Bosnia-Herzegovina, en 1995; con-
tra Irak, en 1998; y contra Yugoslavia, 
en 1999. En ese período lanzó igual-
mente varios golpes limitados contra 
Irak, Sudán y Afganistán.

Los acontecimientos del 11 de sep-
tiembre de 2001 derivaron en la inva-
sión y ocupación de Afganistán, y dos 
años más tarde, en la de Irak. En esas 
guerras primaron conceptos como los 
de Golpe  Preventivo, Cambio de Ré-
gimen, Operaciones Rápidas y Decisi-
vas, Choque y Pavor, que de forma ge-
neral se traducían 
en lo que se cono-
ció como “poderío 
superior”, basado 
más en la explo-
tación conjunta de 
las capacidades de 
cada componente 
de sus fuerzas ar-
madas, que en la 
cantidad de fuer-
zas y medios invo-
lucrados. 

Por primera vez, 
en Afganistán, las 
Fuerzas de Ope-
raciones Especia-

les ocuparon un lugar preponderante 
en una campaña bélica. Precisamente 
allí, durante la “estabilización” (pacifi-
cación) de ese país centroasiático, Es-
tados Unidos quedó empantanado en 
sangrientos conflictos irregulares, que 
pusieron de manifiesto las vulnerabi-
lidades de sus fuerzas armadas para 
ese tipo de guerra. 

Las consecuencias de la guerra de 
Afganistán produjeron un viraje en el en-
foque técnico-militar estratégico y doc-
trinal de la guerra desde la perspectiva 
norteamericana, de tal manera que, en 
diciembre de 2008, el entonces Secre-
tario de Defensa, Rober Gates, afirmó: 
“Es improbable que en algún momento 
cercano EE.UU. repita otro Irak y Afga-
nistán, es decir, un cambio forzado de 
régimen seguido de la construcción de 
la nación bajo el fuego”. 

MÁS ALLÁ DE LA PRIMAVERA ÁRABE

Tres años después sobrevino la lla-
mada Primavera Árabe, que se erigió 
en fuente de conclusiones estratégicas 
político-militares para Estados Unidos, 
sobre todo el procedimiento y los resul-
tados de la agresión contra Libia. Aun 
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sin que concluyera esa aventura béli-
ca, ya personeros de la administración 
Obama aseguraban: “[…] el hecho de 
que sean los libios los que se dirigen 
a Trípoli, no solo proporciona una base 
de legitimidad, sino también un con-
traste con las situaciones en las que un 
gobierno extranjero es el que ocupa”.

Sin hacer alusión al decisivo apoyo 
militar directo que prestaban a las ban-
das armadas de la oposición, funciona-
rios del Pentágono ratificaban que era 
“más legítimo y efectivo” que el cambio 
de gobierno en Libia “lo llevara 
a cabo un movimiento político 
interno, y no Estados Unidos u 
otras potencias extranjeras”.

Luego, concluida la agre-
sión con el apresamiento y 
asesinato del líder 
libio, voceros de 
la Casa Blanca 
“certificaron” que 
ello había sido una 
muestra de que “el 
enfoque multilate-
ral y con un des-
pliegue mínimo de 
fuerzas  empleado por la Ad-
ministración Obama para el 
cambio de régimen, es más 
efectivo que el de desplie-
gue de gran cantidad de sol-

dados que utilizó 
la administración 
Bush para invadir, 
ocupar y pacificar 
a Irak y Afganis-
tán”.

El propio Oba-
ma sentenc ió: 
“[…]  l a  mue r te 
de Muammar al 
Gaddafi mostró 
que nuestro pa-
pel en la protec-

ción del pueblo libio y nuestra ayuda 
para librarse de un tirano, fue he-
cho de forma correcta […] sin poner 
un solo miembro de las fuerzas de 
EE.UU. en el terreno hemos alcanza-
do nuestros objetivos”. 

Junto con ese “aval”, según el cual 
Estados Unidos, mediante un esfuer-
zo de Guerra No Convencional puede 
alcanzar sus objetivos político-mili-
tares estratégicos “sin poner un solo 
miembro de sus fuerzas armadas en 
el terreno”, se manifiestan, al menos, 
otras dos realidades objetivas.

Primero, el curso decadente de la 
economía norteamericana les ha obli-
gado a introducir importantes reduc-
ciones en su aparato militar y en su 

presupuesto de defensa, que inevita-
blemente seguirán produciéndose en 
el futuro previsible.

Ello implica que, en el orden  técni-
co-militar, Estados Unidos no dispone 
–ni dispondrá– de suficientes recur-
sos que le son imprescindibles para 
las operaciones militares masivas y 
prolongadas, bajo el esquema clásico 
de las guerras convencionales. 

Segundo, las consecuencias téc-
nico-militares, sociales y psicológicas 
derivadas de las guerras en Afganis-
tán e Irak han generado un efecto con-
traproducente interno en la sociedad 
norteamericana, que tardará –quizás 
décadas– en revertirse, y que virtual-
mente les impide reiterar modalida-
des de agresión militar que incluyan 
grandes operaciones convencionales, 
ocupaciones y posteriores “estabiliza-
ciones” de países ocupados.

Tal realidad les ha obligado a bus-
car nuevas fórmulas de agresión, lo 
que no significa en absoluto que la 
Guerra Convencional se haya trans-
formado en una posibilidad remota, y 
aún menos, que sea imposible. 

¡Nada más lejos de la realidad! Al 
empleo de los ataques militares conven-
cionales, principalmente con el empleo 

de la aviación y los cohetes, con el 
apoyo encubierto de las Fuerzas de 
Operaciones Especiales, recurrirán 
invariablemente cuando en cual-
quier rincón del mundo los méto-
dos de Guerra No Convencional 
no satisfagan sus intereses im-

periales de dominación 
hegemónica, que con el 
curso de los años, perma-
necen inalterables. 

de gobierno en Libia “lo llevara 
a cabo un movimiento político 
interno, y no Estados Unidos u 
otras potencias extranjeras”.

Luego, concluida la agre-
sión con el apresamiento y 

fuerzas  empleado por la Ad-
ministración Obama para el 
cambio de régimen, es más 
efectivo que el de desplie-
gue de gran cantidad de sol-

de la aviación y los cohetes, con el 
apoyo encubierto de las Fuerzas de 
Operaciones Especiales, recurrirán 
invariablemente cuando en cual
quier rincón del mundo los méto
dos de Guerra No Convencional 
no satisfagan sus intereses im

Al término de la agresión a Libia, Obama 
sentenció: “[…] sin poner un solo miembro 
de las fuerzas de EE.UU. en el terreno hemos 
alcanzado nuestros objetivos”.

La Guerra Convencional no se ha 
transformado en imposible o posibi-
lidad remota. 
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Por Francisnet Díaz Rondón
Fotos: Ramón Barreras Valdés

De derecha a izquierda  
los mayores Leonel 

Fernández Sánchez e 
Idalberto Roque Tomé,  

quienes transmiten sus 
experiencias a las 

nuevas generaciones.

Un aspecto que en la aviación suscita un constante des-
velo en el personal y requiere se le brinde la más esme-

rada atención es la seguridad de los vuelos.
Pilotos y técnicos, así como quienes, de una u otra forma, 

intervienen en planificar, organizar, realizar, asegurar y con-
trolar la actividad aeronáutica, conocen que la prevención es 
el arma principal para reducir accidentes e incidentes rela-
cionados con el vuelo de aviones y helicópteros.

Prevenir es actuar antes de, anticiparnos a la pérdida de 
vidas humanas y al daño del patrimonio. El objetivo es ase-
gurar, en primer lugar, la disminución de las probabilidades 
de accidentes catastróficos al nivel mínimo posible y, en se-
gundo, garantizar que en caso de ocurrir, los tripulantes y 
pasajeros tengan la máxima posibilidad de sobrevivir.

Es por ello que en las unidades y empresas de aviación 
de la Fuerza Aérea Revolucionaria, sus hombres y mujeres le 
confieren al tema la mayor atención. 

                          

En la memoria del mayor Idalberto Roque Tomé,  piloto 
de helicóptero, no se disipan las imágenes de aquella amar-
ga experiencia, en plena guerra, de Angola. Tras recoger el 
armamento y pertrechos capturados al enemigo, un enor-
me árbol casi acaba con la vida de la tripulación cuando, al 
despegar, una pala del rotor central chocó con una rama que 
descontroló la mole de hierro. Gracias a la pericia del novel 
copiloto y al ímpetu de su juventud, este logró salvar la si-
tuación. 

Casi tres décadas después, los años le han demostrado 
que cuanto se haga en cuestiones de seguridad para evitar 
accidentes, nunca será suficiente. Así se lo inculca a los jóve-
nes de la unidad de aviación del Ejército Central (UM 2970), 
donde presta servicios. 

“Ante cualquier emergencia, lo primero es la disciplina, 
manifiesta Roque Tomé. Sin ella el pilo-
to fracasa. Debe hacerse todo como está 
establecido; de lo contrario, puede pasar 
algo desagradable. Prepararse bien, es-
tudiar mucho y conocer hasta el más mí-
nimo detalle para afrontar situaciones 
es tarea de cada uno”.

Aunque la unidad ostenta más de 
veinticinco años sin accidentes, y una 
considerable disminución de incidentes 
en pleno vuelo, el veterano oficial no 
olvida las enseñanzas de los instructo-
res de la academia soviética en la cual 
estudió, cuando le decían: “Mientras en 
tierra se sabe para cinco, en el aire ante 
una situación de peligro se responde 
para cuatro”. 
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A nivel internacional se ha asumido 
el concepto de seguridad operacio-
nal, definido como “[...] el estado en 
que el riesgo de lesiones a las perso-
nas o daños a los bienes se reduce y 
se mantiene en un nivel aceptable, o 
por debajo del mismo, por medio de 
un proceso continuo de identificación 
de peligros y gestión de riesgos”.  

DISCIPLINA, SUPERACIÓN Y ECUANIMIDAD: 
PALABRAS CLAVE

A las opiniones del oficial Roque se suman las 
del también mayor Leonel Fernández Sánchez. La 
experiencia recibida durante la profesión resulta 
de gran utilidad para transmitir conocimientos a 
los subordinados. Comenzó los estudios académi-
cos en 1981 y lleva 29 años de graduado. 

“A los jóvenes les inculcamos mucha disciplina y 
ecuanimidad para enfrentar  una situación adversa. 
Controlar los nervios, saber bien qué hacer en cada 
caso. Tanto veteranos como jóvenes deben tener en 
cuenta dos elementos importantes: las emergencias 
–en las que no pueden equivocarse, pues el más mí-
nimo error en tierra resulta enorme en el aire–; y 

saber detalladamente los parámetros de los diferentes sis-
temas de la aeronave. Si uno de ellos falla y el tripulante lo 
desconoce, puede crearse un grave incidente.

“No podemos desvincular la ecuanimidad del rigor y 
teoría propios del piloto. Si usted no está preparado ante 
una situación de urgencia durante un vuelo, le será muy 
difícil resolverla”. 

Sobre sucesos complejos, el mayor Fernández Sán-
chez tiene tela por donde cortar, pues se ha visto en de-
terminadas complicaciones, como la que vivió junto al 
mayor Roque Tomé y otros valerosos compañeros en el 
rescate de unas trescientas personas en el poblado de El 
Santo, municipio de Encrucijada, Villa Clara, a raíz de 
las inundaciones provocadas por el huracán Sandy.

“Los jefes de escuadrilla, argumenta el experimenta-
do piloto, tienen la gran responsabilidad de supervisar 
los conocimientos de sus subordinados sobre los tipos de 
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Resulta primordial antes 
del despegue el recorrido 
de control de la aeronave, 
o marcha ruta, efectuada 
por los pilotos.

emergencias, el medio aerodinámico, entre otras cuestiones, 
para asegurarse de que realizarán las acciones de manera se-
gura”, puntualiza.

En esta unidad de aviación, se cumple al pie de la letra 
lo establecido ante cada vuelo, precedido por una profunda 
(auto)preparación.

UNA EXCELENTE TÉCNICA SALVA VIDAS

El elevado entrenamiento del personal técnico e ingenie-
ro garantiza una gran fiabilidad de la técnica. Un oportuno 
cuidado contribuye a una mejor explotación en vuelo por 
parte de los tripulantes.

Sobre ello, el primer teniente Osmany Escalona Gallardo, 
especialista en equipos radioelectrónicos, explica: “Los traba-
jos tienen que ser de excelencia, de lo contrario pudieran sur-
gir causas que provoquen un accidente aéreo. Una vez que se 
sale a volar, no hay forma de corregir un defecto. Todo depen-
de de la labor en tierra, antes del despegue. El mantenimiento, 
los chequeos periódicos, los parqueos de aviación, entre otras 
medidas, conllevan a un desempeño riguroso para prevenir 
un posible desperfecto”.    

La radiocomunicación es además un factor vital, pues sin 
ella no hay dirección posible desde las diferentes dependen-
cias de control de vuelo, para así garantizar la calidad en el 
ejercicio del mando.  

Con diez años de servicio y designado jefe de Departa-
mento de la especialidad Equipo Electroautomático, el jo-
ven primer teniente Idelmis Rubio Palma,   también llama la 
atención sobre la esencia de la faena.

“Realizamos un trabajo profiláctico con el objetivo de 
evitar cualquier fallo en pleno vuelo. El éxito de lo hecho en 
tierra se refleja en las misiones. Mi especialidad está rela-
cionada con el funcionamiento general de la aeronave. Por 
ejemplo, en la cabina se observa la actividad de los indicado-
res, por los cuales se guían los pilotos. Es una materia muy 
compleja, por eso la preparación de los técnicos e ingenieros 
resulta primordial”, señala.

El teniente coronel Luis Vázquez Meneses dirige la Uni-
dad Técnica de Explotación (UTE), encargada de realizar los 
mantenimientos periódicos y la solución de los desperfectos 
más complejos surgidos ocasionalmente. 

“La misión se complementa en varios departamentos fun-
damentales: motor y fuselaje, electricidad, radio, armamento, 
y hélices y palas. Aquí los militares y civiles técnico e ingenie-
ros se esfuerzan a diario por mantener los equipos en el espa-
cio aéreo”, explica.

Asimismo no pueden soslayarse las buenas condiciones 
de vida del personal –las cuales se observan en la unidad–, 
pues aportan al bienestar psíquico de hombres y mujeres. El 
buen estado de dormitorios y comedores, la adecuada ali-
mentación y el entretenimiento contribuyen a una mejor sa-
tisfacción y desempeño en el trabajo.

Los pilotos, técnicos e ingenieros de la UM 2970 se esfuer-
zan cada día para cumplir su deber de manera óptima. Sien-
ten una gran responsabilidad al mantenerse tanto tiempo sin 
adversidades. Y aunque saben que no resulta una tarea fácil, 
nunca cejarán en el empeño de salir airosos y seguros ante 
cada misión. 
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En 1763, una vez que España 
tomó posesión de la plaza 

La Habana, después de la ocupación 
inglesa, bajo el mando del conde de Ri-

cla y la dirección del ingeniero principal Silvestre de Abarca, 
dio inicio al segundo sistema defensivo. Este fue creado sobre 
la base de la reconstrucción de las obras del primer sistema 
(castillos del Morro, La Punta, la Real Fuerza) y la construc-
ción de nuevas fortificaciones, con prioridad la 
fortaleza de San Carlos de La Cabaña que consti-
tuyó la edificación principal por su ubicación, im-
portancia estratégica, área de más de setecientos 
metros de largo a un costo aproximado de catorce 
millones de pesos.

Concluida la fortaleza de La Cabaña (1763-1774) 
en 1779, por indicaciones del ingeniero Silvestre de 
Abarca, con el objetivo de consolidar su defensa, en 
el flanco derecho, a 1 200 varas (1 100 metros) al 
noroeste en dirección al poblado de Cojímar, se 
inició una obra de avanzada en la altura No. 4 
(50 metros sobre el nivel del mar), basado en un 
proyecto del especialista Luis Huet. La defensa de 
esta elevación era vital pues, ocupada por el ene-
migo, facilitaba el asalto y la realización del fuego 
efectivo de su artillería contra La Cabaña.

Fuerte (hornabeque) 
de San Diego

CONSTRUCCIÓN

Denominada en los documentos oficiales fuerte u horna-
beque de San Diego, fue único de su tipo en Cuba. Debe el 
nombre al gobernador don Diego de Manrique, quien murió 
en 1765 a consecuencia del vómito negro que contrajo al rea-
lizar el reconocimiento de la altura No. 4.

Comenzó su ejecución como obra provisional (de campa-
ña) en 1779 y concluyó en 1780. Abarcó un área de 48 solares, 

Por teniente coronel (r) Jesús Ignacio Suárez Fernández
Fotos y planos: Gabinete de Arqueología de la Oficina 

del Historiador de la Ciudad de La Habana y cortesía del autor

Plano del fuerte de San Diego elaborado 
por el ingeniero Luis Huet.

Mapa sobre el sistema de fortificaciones de la Villa de 
La Habana, elaborado en 1798. Encerrado en un círculo 
(izquierda, inferior) ubicación del fuerte de San Diego.
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comprados al capitán Antonio Barba por 4 851 pesos fuertes. 
Su traza es de dos medio baluartes unidos por una cortina, 
puerta y puente de entrada con foso, caponera, revellín, ca-
mino cubierto, cuatro edificaciones de mampostería con te-
cho de tejas en funciones de casa del comandante, cuartel 
para la tropa, almacén de pertrechos y cocina, más el aljibe y 
polvorín. En la parte superior del revellín y los medio baluar-
tes se levantaron las explanadas con un total de 25 troneras 
para el emplazamiento de las piezas de artillería. La comuni-
cación con la fortaleza de La Cabaña se hacía a través de un 
camino cubierto.

Bajo el mandato del gobernador conde de Santa Clara 
(1796-1799) se aprobó su reedificación a finales de 1796. 
Ejecutados en el año 1797 los trabajos estuvieron dirigi-
dos por el ingeniero Antonio Conesa, lo que consolidó su 
estructura a obra permanente. Resaltan por su volumen de 
ejecución:

Revestimiento interior y exterior de la obra con piedra y 
ladrillo incluyendo el revellín.
Reconstrucción de parapetos.
Perfeccionamiento del terraplén con tierra bien apiso-
nada.
Reparación de los suelos y desagües de las explanadas 
de cañón.
Construcción de una nueva rampa y un repuesto de pól-
vora en el medio baluarte de la izquierda.
Reparación de las edificaciones, la escalera de comuni-
cación al revellín, la cocina, el aljibe y el puente de en-
trada.

Establecida por el mando español como obra de avanzada 
para la defensa de La Cabaña, su guarnición era designada y 
remitida por el gobernador de la fortaleza, compuesta regu-

•

•
•

•

•

•

larmente por 50  soldados de infantería y artilleros, en corres-
pondencia con la cantidad de cañones emplazados. 

SIGLO XIX

Durante el siglo XIX el fuerte (hornabeque) de San Diego 
mantuvo su designación como fortificación; con periodici-
dad se ejecutaron labores de mantenimiento sin afectar su 
estructura. 

Un presupuesto extraordinario para el mejoramiento de 
las defensas de la plaza La Habana fue aprobado el 27 de 
febrero de 1842. Se asignaron 15 200 pesos para su mante-
nimiento y reparación, tales como: cambios y reparación de 
597 varas de estacadas para el camino cubierto, la caponera 
y cuatro compuertas, así como la reparación de banquetas, 
parapetos y escarpas.

Mariano Carrillo, director de Subinspección de Inge-
nieros de Cuba, en su informe al capitán general de la Isla, 
argumentaba la importancia y necesidad de reforzar la es-
tructura: “Respecto a esta obra debe tenerse presente lo 
mismo que se ha dicho respecto al castillo del Morro. Nada 
debe omitirse para aumentar la defensa del No. 4, y acor-
darse de que este fuerte pequeño de avanzada, sin edificios 
a prueba, sería un receptáculo de bombas y granadas, y por 
consiguiente deberían de reformarse todos los blindajes in-
teriores posibles”.

Fue empleado como cuartel en determinados períodos. 
En las primeras décadas, para la ejecución de la cuarente-
na (aclimatización) de las fuerzas que llegaban de la penín-
sula. Desde mediados de los ochenta, hasta el año 1895, en 
la ubicación de unidades de artillería durante la realización 
de ejercicios de tiro en el litoral este de la plaza La Habana,  

Dibujo (proyección) 
del fuerte.
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reflejado en varias ocasiones en la prensa militar de la 
época:

Diario El Eco Militar 22 de abril de 1890.
“Ejercicios Prácticos de las baterías de montaña.
“Verificándose estos en el lugar conocido por (Playa del 

Chivo), a cuyo fin el día 26 de marzo a las 5 de la mañana, sa-
lió la batería al mando del capitán Joaquín Ramos; rodeando 
la bahía, atravesó el vecino pueblo de Regla, y a las 9 quedó 
alojada en el fuerte número 4”.

La creación del tercer sistema defensivo de la plaza La Ha-
bana (1895-1898) contribuyó a transformar la ciudad en un 
potente bastión. Se estableció una sólida salvaguardia en el 
extenso perímetro de la ciudad, que incluyó los frentes ma-
rítimo y terrestre.

Dentro del plan de defensa del frente terrestre, el fuerte 
de San Diego fue designado como obra de la línea interior en 
la cual se emplazaron dos baterías, con el objetivo de prote-
ger el acceso a la fortaleza de La Cabaña. 

Conformaba la guarnición un jefe, capitán José Fernán-
dez Puente; dos oficiales; 49 artilleros de la 4ta Compañía del 
11 batallón y personal auxiliar.

Por su posición privilegiada, dentro de la obra fue insta-
lada la estación telemétrica denominada de San Diego, des-
de la cual se ejecutó la dirección del fuego de las baterías de 
costa No. 1 y No. 2 del frente marítimo zona de barlovento. 
Mediante las líneas telegráfica y telefónica se trasmitían las 
órdenes y los datos de la situación de los barcos norteameri-
canos.

La estación contaba con los siguientes medios técnicos:
Telémetro Salmoiraghy de base vertical.
Plano telemétrico de la costa en escala 1/ 10 000.
Estación telegráfica para trasmitir las designaciones de 
situación de los barcos.
Uno o más teléfonos con el fin de comunicar órdenes a 
las baterías y recibirlas del comandante de artillería de la 
zona o del coronel comandante de artillería de la plaza.
Telégrafo óptico para trasmitir designaciones en caso de 
interrumpirse las líneas telegráficas y telefónicas.
Anteojo de gran alcance.
Colección de vistas y planos de la marina americana y 
española.

•
•
•

•

•

•
•

Piezas de artillería

Batería
Calibre

(en centímetros)
Cantidad Municiones

Cañones de bronce 
(rayado)

16 4 100

Cañones de bronce
(batería auxiliar)

15 3 182

Conformaban la dotación el capitán Carlos Sánchez, su-
bordinado al jefe de la guarnición, seis telemetristas, dos te-
lefonistas y un telegrafista.

Al culminar las hostilidades el 13 de agosto de 1898 y ser 
ocupado el país por el ejército norteamericano, el hornabeque 
(fuerte) de San Diego estuvo destinado a cuartel y almacén de 
municiones. Durante la primera década del siglo xx continuó 
funcionando la estación telemétrica en apoyo de los ejerci-
cios de tiro de la artillería de costa efectuados en las baterías 
No. 1 y No. 2. 

La no existencia de una ley de protección del patrimonio 
nacional posibilitó que sus cuatro edificaciones (cuarteles) 
comenzaran a ser utilizadas como viviendas para militares 
que prestaban servicio en La Cabaña. Ello provocó que se 
hicieran modificaciones a su estructura, las cuales, con el 
tiempo, se incrementaron hasta transformar el lugar en una 
ciudadela. 

Aunque en la actualidad aún es visible, la creciente ocu-
pación, así como la tupida vegetación, impiden que se tenga 
una dimensión exacta de la obra. Tales factores conllevaron 
a la destrucción de la única fortificación colonial de su tipo 
en el país, representativa del segundo sistema defensivo de 
la plaza La Habana.

Fuentes consultadas:

Archivo Nacional de Cuba, Fondo Bienes del Estado, Edificios militares a cargo 
del Cuerpo de Ingenieros, Legajo 40, año 1866.

Francisco Bedoya Pereda: La Habana desaparecida, Ediciones Boloña, Publi-
caciones de la Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana, 2008.

Diario El Eco Militar, La Habana, año 1890.

Diario del Ejército, La Habana, 1895-1898.

Informe División de Defensa de la Plaza Habana, Estado Mayor, La Habana, 
1898.

Severo Gómez Núñez: La guerra hispano norteamericana, capítulo Las Plazas 
Marítimas, Madrid, tomo III, 1899-1910.

Muro cubierto 
y afectado 

por la 
vegetación. 
Foto actual.
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Por Susana Pérez Gil
Fotos: Archivo de la Casa Editorial Verde Olivo

Aniversario 50 de la creación 
de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC) 
en las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR)  

Nunca antes hubo tanto por crear y 
defender. De la arcilla fundamental 

dependía el presente y en sus manos es-
taba el compromiso del futuro. Los jóve-
nes respondieron. Entonces, fundaron. 

Con uniforme verde olivo nació la 
juventud comunista. Luego de la pri-
mera convocatoria al Servicio Militar 
Obligatorio en 1964, sus filas contaban 
con integrantes que poseían no solo la 
disposición sino, además, el impulso 
para emprender las tareas delegadas 
por la Revolución.

A partir de la constitución del Parti-
do Comunista de Cuba (PCC) en las FAR, 
comenzaron las iniciativas para promo-
ver el surgimiento de organizaciones de 
base más cercanas al estilo de las nuevas 
generaciones de combatientes. Hacia esa 
época regresa el coronel (r) Armando V. 
Martínez Álvarez cuando expresa en sus 
memorias: 

“Se eligió para iniciar el proceso a la 
Brigada de la Frontera (entonces Bata-
llón Fronterizo), cuyo jefe era el primer 
teniente (Ejército Rebelde) José Norie-
ga Benítez. La selección no podía ser 
más acertada. Se trataba de una unidad 
insignia de nuestras fuerzas armadas, 
ubicada en la primera trinchera frente 
al enemigo imperialista por colindar 
con la base naval que los Estados Uni-
dos ocupan ilegalmente en el territorio 
de Guantánamo”.

Martínez Álvarez fue uno de los 
integrantes de las comisiones designa-
das para organizar tamaña empresa. 
“[…] el 15 de julio de 1964 comenzó 

oficialmente la construcción de la UJC 
en el batallón y en las FAR. Cuatro días 
después la unidad fue escenario de un 
hecho que conmocionó al país. Infantes 
de marina de la base naval yanqui […] 
asesinaron al soldado Ramón López 
Peña mientras cumplía su servicio de 
guardia”, recuerda.

El acto impune quedó en la memoria 
de quienes le conocieron. Horas antes 

de su deceso, López Peña había mani-
festado interés en ser un joven comunis-
ta. Convertido en el primer mártir de la 
organización, su ejemplo perdura como 
una fuente de inspiración constante.

“La construcción de la UJC en la Bri-
gada de la Frontera concluyó el 12 de 
agosto con resultados muy positivos, 
como se esperaba de aquellos abnega-
dos y heroicos soldados, de los cuales 

Foto: Gilberto Rabassa Vázquez
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ochenta y uno alcanzaron la categoría 
de militantes de la UJC y seis la de as-
pirantes; se crearon comités de base en 
diez destacamentos y en las pequeñas 
unidades de aseguramiento. En la Sec-
ción Política, fue designado como ins-
tructor político de la UJC el soldado En-
selmo Fonseca, el primero que ocupó 
este cargo en las FAR”, reseña el oficial 
de la reserva. 

Para José Martí Pérez de la Cruz, re-
cordar esos momentos iniciales signifi-
ca volver a los veinte años, a renovar el 
espíritu con gallardía e ímpetu. “Exis-
tía mucho entusiasmo, combatividad y 
fundamentalmente el deseo de perte-
necer a la organización. Muchos se ha-
bían integrado a las FAR de forma vo-
luntaria y sentían gran compromiso”.

Sugiere el fundador el significado 
de integrar la UJC en aquellos momen-
tos: “Como ahora representaba un alto 
honor y reconocimiento a aquellos que 
destacaban por su ejemplaridad”. Res-
pecto al actual relevo señala: “Estimo 
mucho a los militantes que se desem-
peñan actualmente en las fuerzas ar-
madas pues, acorde a su tiempo, tienen 
misiones importantes que cumplir en 
defensa de nuestros principios”.

Coincide el coronel Luis Ramírez 
Caraballo –otro de los integrantes de 
las comisiones fundadoras–, al destacar 
que la principal cualidad de un joven 
comunista de hoy y de ayer es ser revo-
lucionario, defensor de la historia, las 

tradiciones patrióticas y el pensamien-
to de los principales líderes.

Específicamente en la institución 
militar, aclara, debe poseer dotes de 
buen combatiente, atento a la prepara-
ción combativa, destacado en el traba-
jo; así como distinguirse por su rectitud 
y ética profesional.

POR CINCUENTA MÁS

Retos inmensurables enfrenta la so-
ciedad cubana actual. Diversos frentes 
para salvaguardar mantienen vigencia y 
surgen otros atemperados con los tiem-

pos. Rescatar valores, favorecer la 
producción, mantener y reforzar 
la capacidad defensiva prevalecen 
frente al escenario mundial.

Insertados en cada una de esas 
misiones podemos encontrar a los 
jóvenes. Cincuenta años después, 
la UJC en las FAR mantiene la mi-
sión de formar generaciones sus-
tentadas en la fidelidad al pueblo 
y al Partido; portadoras de un es-
píritu solidario, internacionalista 
y, como el Che, profundamente 
antimperialista. 

“Los militantes en las FAR nos 
enfrentamos a múltiples desafíos 

en las batallas que libra la Revolución. 
Por eso mantenemos un vínculo cons-
tante con la preparación política, ideo-
lógica y cultural de todos los jóvenes”, 
asegura el teniente Eric Rosales Barrios, 
dirigente de la organización en una uni-
dad de Tropas Especiales.

Muestra del accionar cotidiano pue-
de observarse a través del perfecciona-
miento, modernización y conservación 
tanto de la técnica y el armamento como 
de la base material de estudio. Asimis-
mo, valiosa es su participación en labo-
res como la repoblación forestal, o di-
rectamente vinculados a la producción 
agrícola desde el Ejército Juvenil del 
Trabajo.

“Mostramos cada día en las diferen-
tes tareas el proceso de continuidad con 
nuestros antecesores”, afirma Rosales 
Barrios. “Igualmente es una obligación 
velar por el cumplimiento de todas las 
misiones asignadas desde el servicio de 
guardia hasta la preparación combati-
va”, agrega el integrante de las Tropas 
Especiales.

De la misma forma, velar por la ca-
lidad de los procesos docentes en las 
escuelas militares Camilo Cienfuegos y 
los Institutos Docentes de Nivel Superior 
predomina en la actividad formadora. 

Las Brigadas Técnicas Juveniles, cuya labor apoya al ahorro de recursos, 
aportan ideas que son aplicadas en el desarrollo científico. 
Foto: Boris F. Atiénzar Viamontes
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“En los centros educativos el 
trabajo juvenil es más fuerte”, 
advierte el teniente Yanmysel 
González Pérez, instructor de la 
UJC en la Escuela Interarmas de 
las FAR, General Antonio Maceo, 
Orden Antonio Maceo.

Y agrega, “debe existir rigor, 
disciplina en la preparación del 
futuro oficial tanto en el aula 
como en las prácticas, o incluso 
en las actividades recreativas. El 
militante debe ser ejemplo y guía, 
debe motivar”.

Vincular al estudiante en ac-
tividades que le impulsen a parti-
cipar de forma activa para pensar 
la nación y observar con mirada 
crítica los fenómenos sociocultu-
rales no deja de ser prioridad.

“Desarrollamos numerosos eventos 
históricos, culturales y recreativos con 
la alegría y responsabilidad caracterís-
ticos. Por otra parte, existen encuen-
tros para perfeccionar la docencia con 
las sociedades científicas, donde incen-
tivamos la creación e inventiva”, refiere 
el instructor.

Junto a los miles que conforman 
la militancia de la UJC en las fuerzas 
armadas, Yanmysel ratifica: “Son in-
numerables las páginas escritas por la 

juventud durante el proceso revolucio-
nario, que la sitúan en el centro de la la-
bor política ideológica como fiel segui-
dora del PCC. Expresiones de firmeza, 
valentía, ejemplos concretos de entrega 
cotidiana, provenientes de jóvenes sen-
cillos que desde las trincheras del estu-
dio, el trabajo y la defensa, asumen con 
dignidad su lugar en la época que nos 
ha tocado vivir”.

Medio siglo en verde olivo

Medio siglo en verde olivo 
Ostenta esta juventud

Que con su digna actitud 
Ha sido un ejemplo vivo.
Es por eso que al arribo 
De fecha tan especial,

Por su actuar trascendental,
Va este homenaje sincero 
A quien labra con esmero 

Esta obra colosal.

Fue la vida de Ramón 
Abono en surco fecundo,

Que multiplicó un profundo 
Amor por nuestra nación.

Aquella generación 
Su militancia estrenaba

Cuando el enemigo daba
Mil golpes crueles y arteros

Pero vencieron certeros 
Cuanta batalla asomaba.

Tierras de Cuba y lejanas 
Conocieron sus desvelos,
Su sangre y sus anhelos

Del presente y del mañana.
Guerreros de edad temprana
Que se crecieron mil veces,
Que demostraron con creces

Su inteligencia y valor
Ante el urgente clamor

De algún pueblo que perece.

Quizás con poca experiencia,
Mas con arrojo y empeño,
Portan fusiles de sueños,

Jóvenes de guerra o ciencia.
Muchachos que en conciencia,

Su actuar y su corazón
Guardan más de una razón 

Para mantenerse fiel
A la Patria, a Fidel 

Y  a nuestra Revolución. 

Capitán Acralys Delgado Egozcue

Compartir sueños y alegrías define también a la juventud. Foto: Delfina Díaz
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Por la complejidad que entraña desde cualquier perspecti-
va, el tema habitacional resulta para el país una cuestión 

priorizada. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), in-
tegradas a los retos impuestos por el análisis de este asunto 
en el VI Congreso del Partido Comunista de Cuba, implemen-
tan con empeño los Lineamientos de la Política Económica 
y Social del Partido y la Revolución, asociados al perfeccio-
namiento de las construcciones y la introducción de nuevas 
tecnologías.

Ante la necesidad de incrementar, desde los años 2007-
2008, el ritmo de construcción de las viviendas en las FAR; 
la jefatura de la institución armada indicó realizar un nue-
vo estudio de factibilidad sobre los sistemas constructivos 

Por teniente Dalia Isabel Giro López
Fotos: Yaima García Vizcaíno
 y Boris F. Atiénzar Viamontes 

empleados hasta el momento y otros, para determinar cuál 
ofrecía mayores posibilidades de lograr el objetivo previsto 
sin perjuicio a la calidad.

“Fueron analizados varios sistemas: encofrados a través de 
moldes FORSA y BARCONS; túnel de encofrado BOUYGUES, 
Gran Panel y Royal”, rememora la teniente coronel Yenis Pé-
rez de Armas, jefa de Sección Desarrollo Técnico, de la Ofici-
na Central de Viviendas de las FAR. “Finalmente se determi-
nó que el más factible en nuestras condiciones era el sistema 
de formaletas de aluminio para la construcción de viviendas 
FORSA, en lo adelante sistema FORSA”.  

PROYECTO QUE RETOÑA

Provincias como La Habana, Matanzas, Villa Clara, Ca-
magüey y Holguín constan con el beneficio que otorga la 
utilización del nuevo método, el cual se extenderá de forma 
paulatina a otros territorios, aunque no desplazará los ante-
riormente empleados en el país. 

Entre sus ventajas, el sistema FORSA ofrece la posibilidad 
de lograr variantes de diseño 
de fachada y reduce signi-

La aplicación de nuevas tecnologías constructivas permite lograr fachadas 
diferentes, y otorga así otra expresión arquitectónica a las nuevas 
áreas de desarrollo.

Mantener la altura y horizontalidad de la balsa de cimentación asegura
la nivelación de la obra.

na Central de Viviendas de las FAR. “Finalmente se determi
nó que el más factible en nuestras condiciones era el sistema 
de formaletas de aluminio para la construcción de viviendas 
FORSA, en lo adelante sistema FORSA”.  

magüey y Holguín constan con el beneficio que otorga la 
utilización del nuevo método, el cual se extenderá de forma 
paulatina a otros territorios, aunque no desplazará los ante

Entre sus ventajas, el sistema FORSA ofrece la posibilidad 



junio 2014  verde olivo 59

ficativamente el uso de equipos de izaje, así como la trans-
portación de los materiales y productos terminados desde y 
hasta las plantas de prefabricado.

“La carencia de juntas resulta uno de sus mayores atracti-
vos, al ser un sistema de fundición in situ”, argumenta Rosa 
Lilia Canuet Rodríguez, jefa de Grupo de Inversiones en uno 
de los terrenos donde edifican. “Por otra parte brinda la po-
sibilidad de lograr una alta calidad en las terminaciones des-
de el punto de vista estético, reduce el plazo de ejecución, se 
mantiene la limpieza y prácticamente no genera escombros”.

La implementación de la tecnología precisa aseguramien-
tos específicos, por ejemplo: Contar con formaletas (moldes) 
de aluminio, elementos distintivos del sistema y sus acceso-

Fijar los conductos para las instalaciones hidrosanitarias,
eléctricas y telefónicas antes del hormigonado de 
los muros, es una tarea de suma importancia. 

Las formaletas constituyen el elemento distintivo  
de la nueva tecnología. Un mismo molde puede 
aprovecharse 1 200 veces. 

FORSA:
Es un sistema compuesto por formaletas 
(moldes) de aluminio, a razón de 3,5 m2 
de molde por m2 de vivienda, con montaje 
manual de estructura y cimentación en balsa. Se 
logra la fundición de una vivienda por 
día en obra gris, mediante el bombeo de hormi-
gón in situ.

rios, así como una planta de hormigón relativamente cerca 
resultan componentes indispensables para la ejecución de 
la obra. 

Asimismo, cobra singular importancia el empleo de 
una bomba automotriz de hormigón (Putzmeister), asegu-
ra Eliser Díaz Osorio, jefe de una Brigada de FORSA. “Este 
equipamiento permite verter hormigón en alturas donde 

resulta difícil hacerlo de forma manual. Su utilización no 
solo aumenta la productividad y reduce los tiempos de pro-
ducción, sino que además minimiza los riesgos de accidenta-
lidad y ayuda a humanizar el trabajo”.

Las formaletas constituyen el elemento distintivo 

APOSTAR POR LA CALIDAD

Como en cualquier otro sistema, el alto grado de termi-
nación de la superficie y el resto de las utilidades que ofrece 
el FORSA son factibles de acuerdo con el cumplimiento de la 
disciplina tecnológica intrínseca del sistema. 

Además de la calidad del hormigón, posibilitan obtener 
mejores resultados, otros requerimientos como el horario 
cuando se vierte este, el vibrado y curado y el adecuado uso 
de los moldes metálicos.

No obstante las exigencias, merecen la pena los retos; 
pues su implementación facilita la óptima construcción de 
casas y también de obras de interés. “El molde no es solo para 
viviendas”, afirma la jefa de Sección Desarrollo Técnico, de 

Aunque las formaletas que actual-
mente se utilizan son importadas, 
se trabaja en la producción y en-
sayo del prototipo de moldes cuba-
nos con la cooperación de otros orga-
nismos. 
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la Oficina Central de Viviendas de las FAR, “es decir, con otra 
modulación pueden obtenerse varios diseños utilizables en 
campamentos, almacenes, obras sociales; en fin, para múl-
tiples usos”. 

CATALIZADOR DE ACIERTOS

Según comenta la teniente coronel Pérez de Armas, en 
el empeño por garantizar la estabilidad en el servicio a los 
miembros de la institución armada se fusionan la Unión de 
Construcciones Militares (UCM) y la Empresa de Proyectos e 
Investigaciones de las FAR (EMPI-FAR) en sus roles de cons-
tructor y proyectista, respectivamente, además de la  Oficina 
Central de Viviendas de las FAR, a quien corresponde la ad-
ministración del fondo habitacional y la dirección del proce-
so inversionista del sistema de viviendas en la organización.

En el empeño por lograr los niveles de satisfacción previs-

Emplear equipos de bombeo de hormigón automotri-
ces contribuye a la humanización del trabajo.

Corresponde a los inversionistas evaluar la calidad de los materiales, 
fiscalizar y rectificar la labor desempeñada por el constructor,  exi-
giendo que la inversión se ejecute conforme plantea el proyecto.

“La demostrada factibilidad técnico-económica de la aplicación del sistema 
de encofrado de moldes metálicos (FORSA), en la construcción de vi-
viendas y obras de interés para las FAR, cumple con los requerimientos 
actuales del país en esta esfera”, asegura la teniente coronel Yenis.

Una adecuada cimentación es de gran im-

portancia para colocar las formaletas y las mayas, 

esto posibilita una corrrecta implementación 
del sistema constructivo.

tos con respecto a la demanda, tanto en el orden cuantitativo 
como cualitativo, se suma la atención al estado técnico del 
fondo existente, otra de las direcciones principales de trabajo 
de la oficina en la introducción de novedosas tecnologías y 
materiales constructivos. 
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Formen filas

Crucigrama

AL TRALUCU SE LE MARA Y CEDOSU ED AL CONINA

OL REMIPRO UQE YAH QUE VASRAL SE AL TRULUCA

RES TOCLU SE LE NOCIU DOMO ED RES BERLI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14

15 16 17 18 19

20 21 22 23

24 25 26 27

28 29 30 31

32 33 34

35 36 37 38 39 40

41 42 43 44 45

46 47 48 49 50 51

52 53 54 55

56 57 58 59 60 61

62 63 64

65 66 67 68 69

70 71

HORIZONTALES

1 Tipo de armamento. 9 Tropas Radiotécnicas. 
11 Canciller de la Dignidad. 12 Delincuente. 13 
Oficial de Guardia. 15 Dádiva o gracia. 17 Dig-
na Estévez Álvarez. 18 Palo del billar. 20 Tram-
pa. 21 Artillería Antiaérea. 23 Gran extensión 
de agua. 24 Estado Mayor. 25 Observar. 26 
Función. 27 Doctor. 28 Campeón. 29 Deseo. 
30 Óxido de calcio. 31 Río más caudaloso de 
Cuba. 32 Nombre de letra. 33 Que practican 
atletismo. 34 Variante pronominal. 35 Agarrar. 
37 Igual al 28. 38 Ave parlante. 41 Terminación 
verbal. 42 Pronombre. 43 Armas para disparar 
flechas. 46 Organización Continental Latinoa-
mericana de Estudiantes. 49 Variante pronomi-
nal. 51 De talar. 52 Naves. 53 Otorga. 54 De-
téngase. 55 Dialecto provenzal. 56 Seres. 58 
De dorar. 60 Extraña. 62 República Árabe de 
Egipto. 63 Nombre de mes. 64 Reducir algo a 
partes menudas. 65 Prefijo. 66 Preposición. 67 
Animal ovíparo. 69 Constelación. 70 Cuentas 
pagadas. 71 Punto cardinal. 

VERTICALES

1 Medios para combatir. 2 Cortar con los dien-
tes. 3 Tiempo entre el mediodía y la noche (pl.). 
4 De leer. 5 Pronombre. 6 Equipo de localiza-
ción. 7 Pensamiento. 8 Altar. 9 Explosivo. 10 
Adorno de la cabeza. 14 Parte del uniforme. 16 
Contrainteligencia Militar. 19 Antemeridiano. 
21 Vector letal. 22 Astro Rey. 25 Vigilar. 26 Mi-
litar sin graduación. 28 Vocal (pl.). 29 Servicios 
Técnicos. 30 Ciudad colombiana. 31 Infusión. 
32 Embarcación de guerra (pl.). 33 Termina-
ción verbal. 34 Arma para arrojar granadas. 36 
Isla pequeña. 39 Dios egipcio del Sol. 40 Im-
presión de la luz reflejada por los cuerpos (pl.). 
41 Vocal repetida. 42 Pronombre. 44 Apócope 
de casa. 45 Extraerán. 47 Cinto para llevar pro-
yectiles. 48 Cocine a fuego lento. 49 Pendiente 
de la montaña. 50 Monte. 54 Parte delantera 
de una nave. 57 Río de Francia. 59 Oscar Ro-
dríguez. 61 Jarabe. 64 Parte del año. 66 Elsa 
Díaz. 68 Mira.



Recréate

verde olivo  junio 201462

Puzle de mujeres heroicas

Siete detalles

C C T H S T S B L U C I A A G

A A T A N A S I N M A R T A U

S A C R T N N I N M R S H L A

I L L I D I A D D C L L H O R

G H O M C A C H L E O N O R I

U O U O N M N V V Y T H T O N

A A R D M A R I A N A T C S A

Y N D O C M N L C M A R I A H

A I E L T A T M C E C R M C S

H T S C E L I A D L C O M N T

T S N M D I S H C B A H B C C

H I C H N A A M H A Y D E E D

A R P C A M B U L A I L L S T

P C P U R S E L I A T P A T D

H N R O S A L I A H A T D Y S

Mariana

Vilma

Celia

Carlota
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Isabel

Clodomira

Lidia

María

Ana

Marta
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Lucía

Tania

Cayita

Cambula

Casiguaya

Lourdes

Cristina

Guarina

Amalia

Rosalía

Urselia
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Fotoquiz Respuestas

3. Además de figurar entre los fundadores 
del primer partido marxista-leninista de 
Cuba, el 16 de agosto de 1925, Carlos 
Baliño militó en:

a) Partido Autonomista
b) Partido Revolucionario Cubano
c) Liga Socialista

2. El destacado luchador Frank País fue 
asesinado en las calles santiagueras el: 

a) 30 de mayo de 1957
b) 30 de junio de 1957
c) 30 de julio de 1957

Fotoquiz
1. b      2. c       3. b

Formen filas

La cultura es el arma y escudo de la nación.

Lo primero que hay que salvar es la cultura.

Ser culto es el único modo de ser libre.

Siete detalles

1. Una raya más en el casco. 

2. Tacón del zapato.

3. Hebilla de la mochila.

4. Culata del fusil.

5. Pliegues del pantalón.

6. Nube más pequeña.

7. Una de las hojas del helecho.
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1. Josué País cayó en un enfrentamiento 
con la tiranía batistiana el: 

a) 30 de mayo de 1957
b) 30 de junio de 1957
c) 30 de julio de 1957
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Por teniente Dalia Isabel Giro López
Foto: Archivo de la Casa Editorial Verde Olivo

AGOSTO

1/1957 Bajo las órdenes del comandante Ernesto Guevara de la Serna, 
Che, combatientes de la columna No. 4 toman el cuartel de Bueyci-
to, en la actual provincia de Granma.

3/1895 El mayor general Antonio Maceo Grajales, lugarteniente general del 
Ejército Libertador, reedita el periódico mambí El Cubano Libre, como 
continuidad del fundado por Carlos Manuel de Céspedes, en 1868.

4/1839 Nace el mayor general del Ejército Libertador Calixto García Íñiguez. 

11/1983 Concluye la Batalla de Cangamba, República Popular de Angola, 
con la victoria de las fuerzas cubanas y las Fapla contra la Unita. 

13/1926 Nace el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, líder de la Re-
volución cubana.

13/1957 Asesinan en San Juan y Martínez, Pinar del Río, a los jóvenes 
revolucionarios cubanos Luis y Sergio Saíz Montes de Oca.  

21/1958 Sale de la Sierra Maestra el comandante Camilo Cienfuegos 
Gorriarán hacia el occidente de la Isla, al frente de la Columna No. 2  
Antonio Maceo. 

23/1960 Constitución de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC).

31/1958 La Columna No. 8 Ciro Redondo, dirigida por el  comandante 
Ernesto Guevara de la Serna, Che, parte de la Sierra Maestra hacia 
el occidente del país. 

SEPTIEMBRE

2/1960 En el acto de proclamación de la 1a Declaración de La Habana,  
el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz anuncia la ruptura del tra-
tado militar con Estados Unidos.

3/1983 Crean la Escuela Militar Superior comandante Arides Estévez 
Sánchez. 

4/1958 Creación del pelotón femenino Mariana Grajales, en la Sierra 
Maestra.

5/1957 Levantamiento popular en la ciudad de Cienfuegos. 

5           Día de la Marina de Guerra Revolucionaria.

12/1958 Asesinan, en el reparto Juanelo, La Habana, a los combatientes 
del Movimiento Revolucionario 26 de Julio, Alberto Álvarez, Onelio 
Dampier, Leonardo Valdés y Reynaldo Cruz. Luego apresan a Lidia 
Doce y Clodomira Acosta; los cadáveres de ambas mensajeras de 
las columnas No. 4 y 1, respectivamente, nunca aparecieron.   

21/1953 Comienza en el Tribunal de Urgencia de Santiago de Cuba el 
juicio contra los asaltantes a los cuarteles Moncada y Carlos Ma-
nuel de Céspedes. 

21/1958 Inicia el primer Congreso Campesino en Armas, bajo la con-
ducción de Raúl Castro Ruz, en la zona de Mayarí Arriba, Segundo 
Frente Oriental Frank País.

28/1960 Fidel Castro Ruz anuncia la creación de los Comités de Defen-
sa de la Revolución, durante un multitudinario acto frente al antiguo 
Palacio Presidencial de La Habana.

Para 1868 Carlos Manuel de Céspedes había considerado 
la creación de un periódico devenido en vocero de la Re-
volución que se organizaba. Su nombre respondía senci-
llamente a las ansias libertarias de los cubanos. 

Conocedor de la historia de la publicación y del sig-
nificado que tenía la prensa para el pueblo, Antonio Ma-
ceo buscaba acentuar años más tarde la continuidad de 
la guerra. Para lograrlo, nada resultó mejor que reeditar 
el primer periódico de la gesta de 1868, cuyo fundador 
había sido Céspedes.

Aquel día, mientras el lugarteniente general del Ejér-
cito Libertador abastecía a las fuerzas mambisas, uno de 
sus ayudantes, el capitán Mariano Corona Ferrer le co-
mentó que había allí una imprenta en custodia. El jefe 
militar insistió en que revisaran la calidad de la máquina 
y luego, la trasladaran bajo protección hasta la zona don-
de tenía establecido su cuartel general. 

Mientras el convoy atravesaba la sabana, un oficial 
preguntó al héroe de Baraguá qué traía con tanto mis-
terio y cuidado, pues habían designado varios hombres 
para borrar el rastro. “Eso es la artillería de la Revolu-
ción”, respondió Maceo.

Reiniciaban así las tiradas de El Cubano Libre, el 3 de 
agosto de 1895, con el subtítulo: “Periódico separatista –Ór-
gano oficial de los insurrectos de Oriente”. El cabezal cons-
tituía un aval revolucionario innegable para el diario pro-
yectado por el Titán y desde su salida provocó la reacción de 
algunos que dudaban de la transparencia de sus intenciones.  

De este modo la publicación garantizaba ofrecer in-
formación certera y veraz sobre los sucesos de la guerra,  
la crítica a las acciones represivas del gobierno español y, 
específicamente, el llamado a la unidad de los patriotas 
para alcanzar la independencia total de Cuba, la funda-
ción de la República y el establecimiento de la nación. 

Los cubanos atacaban con discursos vibrantes a los si-
carios de la tiranía, quienes llenos de ira lamentaban que 
la Revolución tuviese en plena manigua un portavoz de 
sus triunfos.

El Cubano Libre, convertido en el primer periódico in-
surrecto de la Guerra Necesaria, representó la convicción 
que impulsó a los habitantes de la Isla a escoger siempre 
entre la Libertad o la Muerte.

La artillería de la 
Revolución


