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Nació el 14 de enero de 1924. Desde 
pequeña era apegada a la lectura. 
Su vasta cultura la llevó desde 
temprano a tener convicciones 
revolucionarias que nunca se 
apartaron de su pensamiento y 
actuar. Fue miembro del Partido 
del Pueblo Cubano Ortodoxo. 
Tras el golpe de estado de Batista 
el 10 de marzo de 1952 se unió 
a lo más radical del movimiento 
revolucionario que comandaba 
Fidel. Estuvo entre las primeras 
en integrar el Movimiento 26 de 
julio en Consolación del Sur a 
finales de 1955, por su disciplina, 
fidelidad y conocimientos trabajó 
en las finanzas hasta el Triunfo de 
la Revolución.  
Delia fue una combatiente 
incansable, sobreponiéndose al 
peligro, cumplía cualquier misión 
que le fuera asignada, recaudaba 
fondos, medicamentos, 
contribuyó a la elaboración de 

brazaletes entre otras acciones. Una de las principales activistas de 
la huelga del 9 de abril en la localidad. A mediados de 1958 recibe la 
orientación de crear la sección femenina del M-26-7 en Consolación 
del Sur. Fue detenida, víctima de amenazas, registros en su casa y en el 
trabajo; torturada sicológicamente por los esbirros de la tiranía. 
Después del Triunfo de la Revolución cumplió de manera sobresaliente 
importantes responsabilidades. Junto a Sonia Daza, Mirta Medina, 
María Elvira González, Zenaida Gutiérrez, América Valdés, Caridad 
Ramírez y Silvia Estrella integró el primer secretariado de la FMC en el 
territorio. 
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En la Segunda Conferencia de Mujeres Socialistas, celebrada en 1910 
en Copenhague, se votó por dedicar un día anual a la lucha por la 
emancipación de la mujer. En Cuba se celebró por primera vez el 8 de 
marzo de 1931. En el evento participaron las mujeres que trabajaban en 
talleres, comercios y fábricas de ciudad de La Habana. El acto tuvo por 
sede el Centro Obrero de Cuba y fue un estímulo para la lucha de las 
féminas por sus derechos.
En Consolación del Sur la voz rebelde de la mujer se escuchó por 
primera vez a finales del siglo XIX en apoyo al proceso independentista 
de 1895; es el caso de la poetisa Carmen Saumell, Clara Rita Fernández 
Quintanal, Paulina Pedroso y la capitana mambisa Catalina Valdés. La 
república inaugurada en 1902 devolvió la mujer cubana al ostracismo 
que había vivido durante la dominación española. La mujer consolareña 
era un buen ejemplo de ello, por lo general podía encontrárseles en las 
escogidas de tabaco donde eran inhumanamente explotadas, como 
criadas en las residencias de la burguesía y los terratenientes; lavando 
y planchando ropa para la calle, o sencillamente esperando en casa 
los dictámenes del esposo. Unas pocas con mejor suerte o solvencia 
económica se hicieron maestras, pero igualmente eran relegadas porque 
el protagonismo en todos los sectores correspondía a los hombres.
La década de 1950 trajo esperanza a la mujer cuando una nueva 
generación de jóvenes, que no dejaron morir los ideales del apóstol en 
el año de su centenario, incorporó a las féminas a la lucha por una nueva 
Cuba sin explotados ni discriminación. La historia del movimiento 
obrero y revolucionario en Consolación del Sur en esta etapa recoge 
nombres que fueron sobresalientes: Carmen Fernández Rueda, Delia 
García, América Valdés, Ernestina Ramos Bretau, Mirta Medina, Caridad 
Ramírez, María Elvira González y otras. 
No fue en vano la lucha. El Gobierno Revolucionario desde 1959 adoptó 
medidas legislativas, judiciales y administrativas que garantizan el 
cumplimiento de los derechos humanos fundamentales, sin distinción 
de género, raza o sexo. Datos actuales revelan que en Consolación del 
Sur las mujeres se equiparan con los hombres como fuerza laboral 
activa, en cargos de dirección, como profesionales y campesinas. 
Igualmente, su protagonismo es notable en labores agropecuarias, 
científico-técnicas, como dirigentes, en la defensa de la patria, en el 
cumplimiento de misiones internacionalistas y otros frentes.

     Comentario editorial

consolareña en el camino 
de su emancipaciónLA MUJER
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Siglo XVIII, el 
inmovilismo en 
Consolación del Sur

Consolación
330

El nombre de nuestro municipio hace alusión a la Virgen de Consolación, 
cuya festividad tiene lugar el 4 de septiembre. Con anterioridad a la 
fundación original -en 1690- existía un hato con esta denominación. 
Presumiblemente el consuelo que ofrecía la zona a los lugareños 
y viajeros, que hacían rezos en la ermita y recobraban fuerzas para 
continuar viaje, potenció este apelativo. Consolación se fundó entre lo 
que es hoy el Cabaret Rancho Club y la ESBU Catalina Valdés, este era 
un terreno deprimido, en los meses de lluvia solía inundarse causando 
trastornos al normal desarrollo de la vida.
Para evadir las adversidades de la naturaleza trasladaron la fundación 
original a un lugar más elevado, espacio donde hoy se encuentra 
el parque Don Antonio Ferrer. A juzgar por los datos que dejaron los 
visitantes en la Parroquia de N. S. Consolación, el cura Joseph Sánchez 
Pereira, que ejerció entre 1717 y 1740, estuvo entre los principales 
promotores del traslado hacia un lugar más conveniente, vale destacar 
que este párroco fue el que más tiempo prestó servicio en la localidad, 
23 años.
Trasladar el centro de la feligresía a un escenario donde había condiciones 
topográficas más apropiadas no significó adelanto para Consolación. Lo 
más notorio que sucedió en el modesto caserío en el siglo XVIII tuvo 
lugar a partir del 23 de julio de 1774, cuando el Capitán General de la 
Isla de Cuba, Felipe de Fondesviela (Marqués de la Torre) ordenó agrupar 
los partidos desde Los Palacios hasta Guane en la Jurisdicción de Nueva 
Filipina. El factor que más influyó en esta decisión fue el florecimiento 
económico, fundamentalmente en el tabaco, que reportaba cuantiosas 
ganancias a la metrópoli, igualmente a los comerciantes extranjeros y 
cubanos.
La característica fundamental del caserío de Consolación en el siglo 
XVIII fue el inmovilismo. La aldea nunca superó las ocho o diez casas y 
su iglesia de guano y tablas. El mayor número de emigrantes a la zona 
se ubicaba en las zonas rurales, para dedicarse fundamentalmente 
al cultivo del tabaco, labor que gradualmente iba desplazando la 
ganadería. 
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La FMC en Consolación del Sur 
La abnegada labor de la Federación de 
Mujeres Cubanas (FMC) en Consolación 
del Sur puede resumirse en una expresión, 
voluntad y compromiso. Así lo demuestran 
59 años de marcha ininterrumpida en 
apoyo a un proceso que definitivamente les 
dio su lugar en la sociedad. 
Entre las primeras tareas de las federadas 
consolareñas estuvo el apoyo a la Campaña 
de Alfabetización, la organización de los 
maestros por zonas y el aseguramiento 
de los restantes quehaceres. Al terminar 
la Campaña muchas continuaron como 
maestras.
Su labor fue determinante en la recaudación 
para apoyar la construcción de círculos 
infantiles, en las movilizaciones agrícolas, 
en la incorporación de la mujer al estudio, al 
trabajo y la defensa de la patria; durante la 
crisis de Octubre y en Girón, cuando la mayor 
parte de los hombres fueron movilizados, 
las mujeres consolareñas estuvieron en 
la vanguardia de defensa del municipio. 
Participaban en la distribución de alimentos 
y otros insumos a los más necesitados, 
en las campañas de vacunación y las 
múltiples tareas que a diario demandaba el 
dinamismo de la naciente Revolución.
Desde entonces la FMC en Consolación 
del Sur está presente en todas las tareas 
y programas. Entre sus líneas de trabajo 
actuales tiene la Casa de Orientación a la 
Mujer y la Familia, donde se ofrece asesoría 
e información a través de profesionales y 
afiliadas a la organización. Mediante esta 
iniciativa se imparten cursos de superación 
y adiestramiento para los que están 
desvinculados del estudio y el trabajo. 
Igualmente se orienta a las jóvenes sobre las 
posibilidades que ofrece su incorporación 
al Servicio Militar Voluntario Femenino y 
otros frentes. Se implementan programas 
que contribuyan a la inclusión de la mujer 
de forma activa en la sociedad.
Solo en un sistema social socialista las 
mujeres pueden disfrutar de los derechos 
por los que se lucha en el mundo durante 
siglos. Beneficios que toman cuerpo legal 
en nuestra Constitución Socialista.

VOLUNTAD Y COMPROMISO
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Escenas cotidianas

La diversificación de renglones agropecuarios en el siglo XIX aportó 
cierta prosperidad al vecindario de Alonso de Rojas. Su población creció 
y se hicieron notar hacendados como Don Juan Suró, Francisco Pereda, 
Juan Carbó, Antonio Leal Reyes, Blas Hernández y Rafael Díaz Arrastía; 
quienes se afanaron en urbanizar el caserío. Fue tal la prosperidad de 
Alonso de Rojas, que en 1878 se le otorgó la condición de municipio.
A diferencia de la primera contienda por la independencia de Cuba, 
la Guerra de 1895 llega con mucho vigor a Pinar del Río. Como parte 
de la estrategia de la invasión a occidente, la campaña desarrollada en 
la provincia por el oficial mambí Roberto Bermúdez fue exitosa, pero 
estuvo llena de excesos y abusos, 
crímenes que llegaron a oídos del 
Lugarteniente General Antonio 
Maceo quien le pide cuentas de este 
vergonzoso proceder. Bermúdez se 
disculpó por haberse mantenido 
alejado del grueso de la fuerza 
invasora tanto tiempo y negó todos 
los delitos que se le imputaban, 
culpando a Cayito Álvarez que no 
estaba presente en aquel encuentro 
con el Titán de Bronce.
Bermúdez y su tropa entraron en 
Alonso de Rojas sin tirar un tiro y 
fueron atendidos amablemente, 
pero enterado el caudillo que fuerzas 
españolas pretendían fortificar el 
poblado para impedir el avance de 
las tropas mambisas, ordenó al oficial 
Pío Domínguez realizar el desalojo, 
para lo cual dio un plazo de 24 horas. 
Los vecinos se fueron a La Coloma, 
Batabanó e Isla de Pinos (Actual Isla 
de la Juventud), otros se unieron a 
las filas insurrectas.
El 10 de marzo de 1896 ardió en 
llamas Alonso de Rojas, como la 
mayor parte de las casas eran de 
guano y madera fueron consumidas 
rápidamente por el fuego. 
Cuando terminó la guerra algunos de los antiguos moradores regresaron 
para reanimar el poblado, pero no era aquel el partido próspero de 
antaño. Años después, Alonso de Rojas pasó a integrar nuevamente el 
municipio Consolación del Sur. 

Alonso de Rojas
envuelto en  llamas

Roberto Bermúdez, oficial mambí
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ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA
Municipio de Consolación del Sur

Extensión territorial - 1111.9 km2 

Terreno llano - 1019.41 km2 

Extensión de costas  -  32 km
Principales vías de acceso: 
Autopista nacional, línea ferrea 
ocidente, carretera central
Consejos populares  -  12
Circuscripciones  -  155

Población total: 88428 
habitantes
Densidad población: 79.6 hab/
km2

Principales actv, económicas:
Tabaco, cultivos varios, 
ganadería, avicultura, 
porcinocultura.
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Estructura de gobierno
Consolación del Sur
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A finales del año 1898 circuló por La Habana el primer automóvil, un 
vehículo con motor de bencina que solo alcanzaba 10 km/h. Dos años 
después, en 1900, la preferencia por estos medios de transporte disparó 
su producción masiva en Francia y Estados Unidos. En 1906 Henry Ford 
dijo: “Voy a construir un coche para el pueblo, el automóvil universal. En 
realidad, lo que le interesaba al magnate norteamericano era dominar 
aquel mercado aún en ciernes.
En octubre de 1908 comenzó a venderse el Ford T, el carro tenía un peso 
estimado de unos 540 kilogramos, motor de cuatro cilindros en línea 
y 20 caballos de potencia, consumía un litro de gasolina cada 5 km y 
podía alcanzar una velocidad máxima de 71 km/h. 
El oportunismo comercial del naciente imperialismo estadounidense 
propició que Ford inundara el mercado mundial con aquel auto. Se hizo 
tan popular que uno de ellos fue adquirido por Julio Colls Perona, un 
dulcero de la Villa consolareña; lo compró en La Habana y lo trajo vía 
ferrocarril. Este fue el primer carro con motor de combustión interna 
que rodó en Consolación. 
Los colonos norteamericanos de Herradura se apresuraron en comprar 
de aquellos primeros automóviles, pero eso fue después de 1915, 
cuando algunos de los forasteros del norte mejoraron sus ingresos 
exportando cítricos dada la coyuntura de la Primera Guerra Mundial 
(1914-1918).
Otro detalle interesante acerca de los primeros automóviles en 
Consolación refiere, que había un agente en la ciudad de Pinar del Río: 
Don Ignacio Ruiz, que vendía automóviles “Dodge Brother”, este fue el 
“coche” ganador de la primera carrera de autos que hubo en Vueltabajo; 
este carro era más costoso que el “Ford T”. Se dice que en Puerta de 
Golpe y Herradura hubo quien compró un “Dodge Brothers”, pero estos 
fueron muy escasos en la localidad.

Miradas a la ciudad

Novedosa cadena de ensamblaje del coche Fort T, principios del siglo XX

fort-T
el primer automóvil que rodó en Consolación del Sur
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Actualidad
CELEBRACIÓN DEL DÍA MUNDIAL DEL SÍNDROME DE DOWN

INSTRUCTOR CONSOLAREÑO OBTIENE PREMIO OLGA ALONSO

Trabajadores y directivos de 
educación y salud pública 
organizaron una actividad 
especial en el parque infantil 
con niños que padecen del 
síndrome de Down y sus 
familiares.
Un dúo de jóvenes payasos 
amenizó con diálogos 
educativos provocando un 

fructífero intercambio con los presentes.
La actividad especial se realiza en el marco de la celebración del día 
mundial del síndrome de Down, declarado por la ONU el 21 de marzo.
La enfermedad fue descubierta en 1959 y tiene una prevalencia de 1 
bebe de cada 733.
Con esta celebración, se quiere generar una mayor conciencia pública 
y recordar la dignidad inherente, las valiosas contribuciones de las 
personas con discapacidad intelectual como promotores del bienestar 
y la diversidad de sus comunidades. Asimismo, quiere resaltar la libertad 
de tomar sus propias decisiones.
En el parque infantil de Consolación del Sur los niños jugaron, cantaron 
y sintieron la felicidad de saberse protegidos y amados.

En su labor como instructor de arte en la casa 
de Cultura Mirtha Aguirre, Eduardo Suárez 
logra resultados que trascienden dentro 
y fuera de la comunidad y en el ámbito 
internacional. Ello le valió para que fuera 
distinguido con el premio Olga Alonso por la 
obra de toda la vida.
Desde su graduación hace 34 años se vinculó 
al taller de artes pláticas de la casa de 
cultura de Consolación del Sur. Más allá de 
la enseñanza artística logra empatía con los 
alumnos y sus familias.
Le concede importancia especial al papel de 
los instructores de arte, por sus aportes en la 
formación integral del pueblo cubano. Ello 
demanda cualidades que los distingan en la 
sociedad.
El consejo nacional de casas de cultura este año entregó 11 premios 
Olga Alonso, dos de los cuales 2 fueron otorgados a pinareños. El 
reconocimiento estimula a este instructor que atesora varios distinciones 
nacionales e internacionales.
Ecuánime pero incansable. Eduardo es parte del colectivo de instructores 
que contribuye con el proyecto cultural comunitario Patio de Pelegrín y 
durante 4 años desarrolló su labor educativa en Venezuela.
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Actualidad
BUEN RENDIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE GRANOS

En la nueva planta de secado y beneficio de granos se procesaron más de 
250 toneladas de frijoles certificadas como semillas para la agricultura. 
Con la moderna maquinaria se logra alrededor del 85 % de eficiencia en 
el tratamiento y selección con óptima calidad.
En la planta La Victoria se benefician granos procedentes de los 
municipios de Pinar del Río, San Luís, San Juan y Consolación del Sur, 
representando este último el 75 % de las recepciones. 
Con los equipos instalados se pueden beneficiar otros granos como 
maíz, soya, ajonjolí y sorgo.
Los sistemas instalados automatizan el proceso. Un solo operador 
garantiza su funcionamiento, que humaniza la labor de los 12 
trabajadores directos a la producción.
La planta de secado y beneficio de granos La Victoria se inauguró el 
pasado mes de enero. Para este año deben tratar 399 toneladas de 
frijoles de las cuales más del 90 % se encuentran en la unidad.
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Actualidad
FESTIVAL DE ARTISTAS AFICIONADOS

La dirección del movimiento sindical en Consolación del Sur y el sectorial 
municipal de cultura organizaron el festival de artistas aficionados, que 
por varios años no se convocaba.
Los 16 sindicatos efectuaron eventos de base en los cuales se 
seleccionaron a los más destacados que fueron convocados al festival 
municipal que se realiza en saludo a la celebración del primero de mayo.
El movimiento de artistas aficionados posibilita el rescate de tradiciones 
a la vez que promueve el desarrollo cultural de la población. Como 
resultado de la labor de los instructores de arte en las instituciones y 
comunidades se presentarán declamadores, solistas agrupaciones 
musicales y danzarias.
El evento se celebró en la casa de Cultura Mirtha Aguirre. Los grupos y 
solistas expusieron su arte y fueron evaluados por especialistas de la 
institución. En esta edición fue representativo la presencia de la música 
cubana que acaparó la atención de los presentes.
Los artistas que se presentaron en el festival municipal de aficionados 
participarán en las galas culturales que se realizarán en todos los 
consejos populares el 25 de abril en vísperas del día internacional de 
los trabajadores.

BANDERA ANIVERSARIO 60 DE LA LEY DE REFORMA AGRARIA
La Cooperativa de Créditos y servicios 
26 de Julio ubicada en el macizo 
tabacalero de Puerta de Golpe fue la 
escogida para recibir en el municipio 
de Consolación del Sur la bandera 
Aniversario 60 de la promulgación de 
la ley de reforma agraria. 
El recorrido se inició en la Isla de 
la Juventud y continuó por los 
municipios de la provincia de Pinar del 

Río. La ley de reforma agraria benefició a más de 100 mil campesinos. En 
el acto de entrega participaron afiliados a la ANAP de varios territorios 
que ratificaron el compromiso de continuar haciendo más productiva la 
tierra que les entrego la revolución cubana. 
La bandera aniversario 60 de la ley de reforma agraria continuó su 
recorrido por varias estructuras productivas de este municipio desde 
donde partió a la provincia de Artemisa.



Magacín consolareño -  marzo de 2019 II pág. 14
Actualidad
ANIVERSARIO 18 DEL PATIO DE PELEGRÍN

Con el tradicional evento culinario dedicado a la cocina cubana se 
celebró el aniversario 18 de la creación del Patio de Pelegrín. El proyecto 
cultural comunitario mantiene varios talleres enseñanza y apreciación 
artística que lo convierten en una institución de referencia en el país.
El patio de Pelegrín es punto de encuentros, tertulias y momentos de 
esparcimiento. A ello contribuye la belleza y tranquilidad del lugar.
Con casi dos décadas de existencia el proyecto se plantea nuevos restos 
para el beneficio de la comunidad y sus visitantes.
En la competencia Culinaria se premiaron varios platos que rescatan lo 
autóctono de la comida cubana. Obtuvo el gran premio Seime Peguero, 
una niña formada en los talleres del proyecto.
En cada rincón del patio de Pelegrín se puede apreciar arte. Cada 
objeto, planta o costrucción se imbrica al conjunto conformado una 
visual singular, una gran obra creada con el acompañamiento de la 
comunidad.
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Nuestra historia
Primeros intentos de fomentar la industria en Consolación del Sur     

El fomento agrícola, comercial y financiero en Consolación del Sur en 
la década de 1910-1920 dinamizó otros componentes de la economía 
local. No tardaron en aparecer los accionistas y compañías que 
intentaron impulsar la industria en la localidad para su propio beneficio; 
ejemplos son la primera Hidroeléctrica construida en Cuba y la mina 
“ROHELU”, de la Compañía Minera Río Hondo SA.
No es casual el interés creciente de los inversionistas por la minería. El 
hierro, cobre, plomo y otros yacimientos tenían gran demanda por su 
utilidad en la fabricación de dispositivos eléctricos, balas para la Primera 
Guerra Mundial y otros usos. Presumiblemente fueron los buscadores 
de minerales en la zona norte de Pilotos quienes vieron la posibilidad 
de construir una hidroeléctrica.  
 La Hidroeléctrica de Pilotos. 
La primera Hidroeléctrica de Cuba fue inaugurada en diciembre de 
1912 en el salto del río de Pilotos. Aunque desarrolla todo su potencial 
a partir de 1914. Fue una de las obras de ingeniería más osadas de su 
tiempo en Cuba. Se ubica entre las primeras 
industrias del siglo XX en Pinar del Río.
Se construyó un canal de hormigón de 2,7 
km sorteando las cotas más elevadas de 
las montañas hasta llegar a la altura de la 
hidroeléctrica, en que desde dos gruesas 
tuberías se crean altas presiones hidráulicas 
que se inyectan a las turbinas que generan 
la electricidad.
Los componentes originales de la planta 
fueron traídos de Suiza por la Escher Wyeset 
Compagnie. Una vez terminada la obra fue 
vendida a la “Compañía Eléctrica Hernández 
y Hermanos” de la ciudad de Pinar del Río. 
La hidroeléctrica trabajó de manera 
ininterrumpida hasta la década de 1970. En 
1980 fue intervenida fundamentalmente 
en su estructura y en el año 2012, después 

Hidroeléctrica El Salto, en Pilotos, construida en 1912

Canales conducción del agua
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de un arduo trabajo de mantenimiento y rehabilitación empleando 
tecnología china, la planta entró de nuevo en servicio. Aporta energía 
al sistema electro energético nacional y para el consumo de algunos 
centros del consejo popular de Pilotos. 
La mina “ROHELU” de la Compañía Minera Rio Hondo SA.

Mientras se hacían los trabajos para 
la construcción de la hidroeléctrica 
de Pilotos fue necesario algunas 
excavaciones, dos trabajadores 
descubren la existencia de mineral 
de cobre. El hallazgo llegó al 
conocimiento de Antonio Ferrer y 
Cruz, que de inmediato comprendió 
las potencialidades de estas tierras 
como un coto minero.  
El Dr. Ferrer demarcó unas doscientas 

hectáreas al noroeste de Pilotos 
donde presumiblemente yacía el mineral. Reunió personas solventes de 
la localidad y los involucró en un proyecto, en poco tiempo comenzaron 
los trabajos de exploración. Animados por los resultados positivos de 
las primeras exploraciones contrataron al especialista estadounidense 
Míster Joseph Mac Nulty, ingeniero en minas. 
El norteamericano también realizó investigaciones en superficie y en 
un pozo de sesenta pies de profundidad. Satisfecho con los resultados, 
invirtió parte del sueldo que le pagaban por el trabajo de exploración 
en acciones para participar de las ganancias de la mina. Decía el  experto 
que el mineral extraído procedía de rocas sedimentarias, las cuales 
contenían abundante cobre. Auguraba para aquella empresa el mismo 
éxito de la mina “Isabel Rosa”, que el mismo dirigía, no muy distante de 
aquel lugar. 
En 1918 Nulty propone suspender todos los trabajos de exploración 
y pasar inmediatamente a la explotación de la mina con los aparatos 
especializados al efecto. Conocidos los últimos informes del ingeniero 
estadounidense es convocada la junta para conformar definitivamente 
la Compañía Minera Rio Hondo SA, bautizada con el nombre “Rohelu”. 
Pero ese mismo año -1918- terminó la Primera Guerra Mundial, 
inmediatamente comenzó la recuperación en Europa y la competencia 
de otros cotos mineros firmemente establecidos en el mercado mundial. 
Luego vino la crisis de 1920 y la idea de la mina consolareña se disolvió. 
En lo sucesivo nadie más mencionó aquella iniciativa. 

Casas de trabajadores de la mina

Dique de contención del agua del río, más de 100 metros sobre el nivel del mar
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El 30 de noviembre de 1927 el Presidente Gerardo Machado, siguiendo 
el itinerario de la campaña fraudulenta que le permitió reelegirse un 
año después, visita la Villa de Consolación del Sur. Como era costumbre 
hizo algunas promesas, entre ellas la construcción de escuelas y otras 
facilidades para mejorar la educación en el término. Por aquellos días 
la población en edad escolar era abundante al igual que los niños sin 
escuelas. Un informe emitido por el Dr. Carlos Llauró, inspector escolar 
del distrito, solicitaba para Pilotos 4 escuelas, La Leña 2, Legua 1, San 
Diego de los Baños 1, Arroyo Colorado 3, Puerta de Golpe 1, Río Hondo 
1, San Pablo 2, Ruiz 1, Colmenar 1, Lajas 2, Soledad 1, Santa Clara 2, 
Herradura 3, Palenque 1, Alonso de Rojas 2 y para la Villa 2. 
Con mucho entusiasmo trabajaron los maestros y familiares para que 
las promesas de Machado se hicieran realidad, pero nada sucedió. 
Entonces se les ocurrió ofrecer un homenaje al General José B. Alemán, 
Secretario de Instrucción Pública y Bellas Artes. El alto dignatario llegó 
a Consolación el 17 de julio de 1928, el recibimiento fue con fuegos 
artificiales, banda de música. Los alumnos de las escuelas hicieron 
sentir a Alemán como un soberano. Luego en el ayuntamiento Ramón 
Fernández Vega, gobernador provincial, le dio la bienvenida; la niña 
Hilda Pando hizo una pieza oratoria en nombre de sus compañeritos de 
estudio que conmovió al dignatario; luego lo llevaron con su comitiva a 
la Sociedad La Unión donde también fue agasajado.
Finalmente le ofrecieron un banquete para ciento ochenta comensales, 
cortesía del Hotel Ricardo de la ciudad de Pinar del Río; en el brindis 
hicieron uso de la palabra los mejores oradores locales lisonjeando al 
huésped, a quien no le quedó más remedio que decir: …No vais a tener 
que pedirme la escuela primaria superior, pues desde este momento os 
la concedo… Dicho plantel tardó mucho en estar listo, todo cuanto se 
hizo fue readecuar una antigua casa de la avenida 51; hoy tienda de la 
Cadena Artex.  
Al calor de toda aquella farsa se anunció la construcción de un gran 
centro escolar en el barrio llamado Número 1, que ocuparía un área 
de mil metros cuadrados. Pero todo quedó en la promesa. Las escuelas 
primarias que hoy existen en aquel reparto fueron construidas por la 
Revolución, igualmente las decenas existentes en el resto del municipio, 
éstas abarcan desde la enseñanza preescolar hasta la educación 
superior. Un último detalle. ¡No hubo que implorárselas a nadie! 

El arrojo del magisterio local
y la indiferencia de los politiqueros
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Pedro Oliva (Tony) nace el 20 de julio 
de 1940 en Corralito, Consolación del 
Sur. En 1960 fue seleccionado como un 
gran prospecto del béisbol por el scout 
Joe Cambria. Viaja a México utilizando 
el pasaporte de su hermano Antonio, 
de ahí el sobrenombre de Tony en vez 
de Pedro. Transcurrieron once meses 
para obtener la visa que le permitió 
continuar viaje a Miami. 
En 1961 cuando apenas debutaba, 
bateó para 410. En 1962 en sus 
comienzos con el equipo de 
Minnesota en apenas nueve juegos lo 
hizo para 444. En 1963 en 7 partidos 
con los Mellizos batea para 429. En 146 
encuentros con el Dallas-Forth Worth 
bateó 304.
Tony se convierte en el primer 
jugador en la historia de las Grandes 
Ligas en ganar el campeonato de los 
bateadores en 1964 y 1965 respectivamente. En el primer caso con 323 
y en el segundo con  321. Es seleccionado el “Novato del Año” en la Liga 
Americana, pues además de su average (promedio) de 323 fue líder 
del circuito con 217 hits, 43 dobles y 109 carreras anotadas, sumando 
32 jonrones y 94 impulsadas. Para completar su exitosa presencia en 
aquellas lides gana el guante de oro en 1966 por su extraordinario 
desempeño a la defensiva.
Oliva espera ser incluido en el Salón de la Fama de Cooperstown. Pero 
nunca la gloria lo apartó de su patria, de su pueblo cubano y de su 
querido Corralito en Consolación del Sur. Tony continúa siendo un gran 
pelotero que sueña con ser guajiro. 

Tony Oliva

En el estadio Juan Casanueva junto con peloteros locales, 2009

el gran pelotero que sueña con ser guajiro



Magacín consolareño -  marzo de 2019 II pág. 19

Fiestas de Puerta de Golpe, más que una tradición

El origen de Puerta de Golpe se remonta a 1845 cuando la expansión 
tabacalera en el occidente cubano estaba en desarrollo. Por aquel 
entonces algunas familias decidieron avecinarse en la hacienda San 
Pedro de las Lomas, propiedad de Don Rafael Chirino. El nombre del 
lugar tiene su origen en la talanquera que guardaba la entrada en la finca 
La Mariquilla: una rústica puerta que golpeaba con fuerza el horcón al 
cerrar, un sonido estrepitoso y peculiar que llamaba la atención.
En la segunda mitad del siglo XIX el poblado llegó a tener las 
características que identifican un asentamiento urbano, haciéndose 
notar las residencias de la familia Solaún Eguren, los Suárez Cuétara, 
Gaspar de Dien y otros, casi todos dueños de productivas vegas de 
tabaco. 
Por esta época fue construida la iglesia local, hecho que coincidió con 
la declaratoria que hiciera el Papa Pío IX nombrando a San José patrono 
universal de la iglesia católica, presumiblemente esto contribuyó a 
entronizar esta figura en el altar mayor del templo de Puerta de Golpe; 
iniciándose los festejos en su honor. 
A comienzos del siglo XX los hacendados de aquella zona prosperan 
como altos productores de tabaco de excelente calidad. Era notable el 
desinterés de los gobiernos de turno por el poblado, que agudizaba 
la pobreza de los sectores más humildes y las desigualdades sociales. 
Pero esto no fue óbice para que los lugareños tomaran la iniciativa 
y convirtiera la fecha del 19 de marzo -día de San José- en un gran 
jolgorio. Durante todo el año se preparaban para la celebración que 
comenzaba desde el día 18. En garitas de guano los guajiros vendían 
lechón asado, arroz con gris, yuca, ensaladas, dulces caseros, refrescos, 
café y golosinas; igualmente toda clase de bisutería y artefactos para 
contribuir a la alegría de la celebración.  
 Al caer la tarde del día 19 tenía lugar la misa y la procesión. Llevada 
en hombro, la imagen de San José recorría la extensa calle del pueblo 
de un extremo a otro; detrás los congregados iluminaban la noche con 
sus velas. Más tarde una orquesta amenizaba el baile en la Sociedad 
Círculo de Puerta de Golpe. Las personas de la raza negra solazaban en 
un espacio aparte a la de los blancos.   
El Guanal, barrio rural de la zona, también celebraba con entusiasmo 
esta efeméride, solían llevar la imagen de San José en procesión 
desde Alonso de Rojas hasta aquella modesta comunidad haciéndole 
peticiones y promesas. También compartían música, comidas y bebida.
El paso del tiempo diluyó buena parte de aquella tradición que vale la 
pena reanimar, ahora en un nuevo contexto, sin discriminación racial 
o social. Sería la justa obra de un pueblo al que la Revolución ha dado 
herramientas para conservar lo raigal sin renunciar a nuestros principios.
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Ubicada en el extremo oriental 
del Valle de Viñales, esta es 
una de las comunidades 
más hermosas del occidente 
cubano; sin embargo, antes de 
1959 la pobreza y el desamparo 
reinaban en aquel lugar. 
La Revolución entregó las 
tierras a los campesinos y los otrora aparceros y precaristas se agruparon 
en una cooperativa nombrada Juan Manuel Márquez. Fidel visitó esta 
zona por primera vez el 24 de diciembre de 1969, durante el recorrido 
los campesinos dialogaron con él acerca de algunas transformaciones 
necesarias en el lugar. El Comandante en Jefe planteó la necesidad de 
construir una carretera para comunicar aquel distrito con el resto del 
sistema vial de la provincia, proyecto que se cumplió inmediatamente.
A finales de 1972 Fidel visita nuevamente la zona y sugiere al Primer 
Secretario del PCC en la provincia, Julio Camacho Aguilera, la posibilidad 
de construir una cooperativa de producción agropecuaria (CPA). La 
obra fue asumida por la empresa constructora de la provincia y 32 
campesinos de aquel lugar. José Ramírez Cruz, entonces presidente de 
la ANAP en el país, colocó la primera piedra. El 31 de mayo de 1977 Fidel, 
en compañía de Julio Camacho Aguilera y otros funcionarios, inauguran 
la obra.
Pedro Luis Hernández y Jorge Freddy Ramírez, acuciosos investigadores 
de la obra de Fidel en Pinar del Río, refieren una interesante anécdota 
ocurrida en el acto inaugural: 
La Lluvia y el aire que reinaban en el lugar no le permitían al compañero 
Plácido Rodríguez (Presidente de la cooperativa) concentrarse en la 
lectura, entonces Fidel se levantó de su asiento, le extrajo los papeles 
cariñosamente y le dijo: -Tú hablas mejor sin papeles que con ellos, los 
que no se pueden mojar son los de la cooperativa.
En aquella ocasión el Comandante en Jefe expresó que la Revolución 
contaba con múltiples momentos históricos, entre ellos la creación de 

esa primera CPA en Pinar del 
Rio. 
Fidel departió con los 
campesinos, entre otras 
cosas dijo: -Ustedes los 
cooperativistas de Laguna de 
Piedra, de esta cooperativa 
República de Chile, son 
ahora abanderados de esos 
campos y tienen el deber de 
trabajar exitosamente y con 
el máximo de eficiencia.

Eterna
presencia

FIDEL La Comunidad
República de Chile

Conversando con Julio Camacho Aguilera
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Efemérides
Sale por primera vez el periódico 
“La Aurora”, fundado por Ángel 
Felipe Menéndez. Aunque tuvo 
que cargar con el lastre de los 
intereses burgueses y las vanidades 
de entonces; comentó casi 
ininterrumpidamente el acontecer 
sociocultural de Consolación del Sur 
durante la república neocolonial

5 de marzo de 1908

10 de marzo de 1896 Incendiado el pueblo de Alonso 
de Rojas por órdenes del brigadier 
Roberto Bermúdez

19 de marzo Fiestas tradicionales de Puerta de 
Golpe

19 de marzo de 1936 En la década de 1930 los músicos 
Eustacio, Joaquín y Juan Palacios 
crean una agrupación de música 
tradicional: Montaron un discreto 
repertorio de danzones y boleros 
para estrenarlos el 19 de marzo 
de 1936 en El Guanal, durante la 
celebración de las fiestas de San 
José. Se tiene esta fecha por inicio 
de la Orquesta Hermanos Palacios, 
insignia de la música en Vueltabajo

Fallece el Maestro Oscar Cabrises 
Reigadas. Nació en Consolación del 
Sur el 17 de noviembre de 1867. 
Fue uno de los mejores maestros 
del término. Viaja a un curso en la 
Universidad de Harvard en 1900. 
Trabajó en mejorar la educación 
en la localidad educando con ideas 
patrióticas. Crea el periódico “Baby” 
para educar a estudiantes. Poeta, 
ensayista, narrador y dramaturgo. 
Publica libro “Florecilla Silvestre y 
Recreos Escolares”, donde desborda 
amor a Cuba y a su pueblo natal.   

Nace la capitana mambisa y patriota 
insigne de Consolación del Sur, 
Catalina Valdés. En la guerra de 1895 
forma un campamento militar y 
enfermería en la cueva del Quinco, al 
que se suman sus 10 hijos, esposo y 
vecinos. Libra varias combates en los 
que derrota tropas españolas.

23 de marzo de 1937

5 de marzo de 1908
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Presa Ramírez en Río Hondo

Río Hondo, carretera central
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Río Ajiconal

Playa Boca de San Diego




