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En carta a un amigo fechada el 15 de febrero de 1889 José 
Martí le confesó que lo único que cura las penas reales y las 
imaginarias y lo deja a uno respetable ante los demás y ante 
uno propio era el trabajo. Durante toda su existencia fue un 

trabajador incansable, sus vastos conocimientos y su gran talento 
no fueron para él una fuente de enriquecimiento personal, sino la 
posibilidad de contribuir al mejoramiento humano y a la libertad 

de su país y de Latinoamérica. Muy próximo al 19 de mayo, 
cuando recordamos su caída en combate, le rendimos tributo

Trabajador 
infatigable

| Página 3
| foto: Tomada del Portal del Ciudadano de La Habana

Ulises Guilarte De Nacimiento, 
miembro del Buró Político y se-
cretario general de la Central de 
Trabajadores de Cuba (CTC), dijo 
que el proceso orgánico del 22 
Congreso tiene que estar dirigi-
do a movilizar a los trabajadores 
para encontrar soluciones al aún 
insuficiente desempeño de la eco-
nomía nacional.

Al intervenir en la reciente 
conferencia del municipio capi-
talino del Cotorro, primera del 
país a ese nivel, propuso un gran 
movimiento para crecer en la re-
cogida de materia prima en todos 
los órdenes y que el Congreso re-
salte lo que representa la econo-
mía circular en Cuba.

Reinaldo Hernández de la Vic-
toria, trabajador del deporte, ini-
ció el debate con mucha claridad: 
“Tenemos que luchar más con el 
sindicato en cuanto a la distribu-
ción de utilidades, pues el que más 
aporta es quien más debe ganar; 
eso es un viejo reclamo y no po-
demos convertirlo en una frase 
más…”, dijo.

Ciertamente es un reclamo vie-
jo y recurrente, hasta ahora sin  so-
lución. La distribución que se efec-
túa hoy en la empresa estatal tiene 
no pocas distorsiones, incluidas in-
suficiencias de la organización sin-
dical para hacer realidad lo que la 
legislación pone en sus manos. 

Otras intervenciones resalta-
ron el reconocimiento al Centro de 
Investigaciones Acuícolas por su 
buena labor en capacitación.

También debatieron sobre la 
baja sindicalización en centros 
estatales y privados, el alza en la 
fluctuación laboral, la necesidad 
del trabajo por el autoabasteci-
miento  en los centros y el gran 
esfuerzo y peripecia de los traba-
jadores —incluso en entidades con 
capital extranjero— para mante-
ner sus producciones frente a la 
difícil realidad impuesta por el 
bloqueo.

Por su parte, Liván Izquier-
do Alonso, integrante del Comité 
Central del Partido y su primer 
secretario en La Habana, destacó 
que un elemento esencial para que 
funcione el movimiento sindical es 
tener cuadros preparados, que se 
vinculen y discutan, que se apro-
vechen mejor los espacios.

Nueva secretaria general de la CTC 
en el Cotorro
Los delegados presentes eligieron a 
Omara Prieto Iznaga como nueva 
secretaria general de la CTC en el 
municipio capitalino del Cotorro y 
se conoció que el proceso a ese ni-
vel en el país se desarrollará has-
ta septiembre próximo. | Gabino 
Manguela Díaz
| Más información en la página 8

Soluciones para 
insuficiencias 
de la economía

Antillana de 
Acero mucho 
deberá aportar 
a la economía 
del país y del 
Cotorro en 
particular.  
| foto: Joaquín 
  Hernández 
  Mena 
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buzon@trabajadores.cu

Acerca de la contratación 
de personal

La CTC, responde a Milagros 
Miranda sobre cómo contratar 
personal, cuyas dudas fueron 
publicadas recientemente en 
Trabajadores.

“En primer orden el Conve-
nio Colectivo de Trabajo de la 
entidad es el documento base que 
también debía tener previstos los 
derechos y opciones que, en este 
caso, se encuentran regulados en 
la Ley no. 116 del 2013, conocida 
como Código de Trabajo.

“En su artículo 32 regula, en 
su segundo párrafo, la posibili-
dad de un contrato determinado, o 
para la ejecución de obra, de for-
ma que nada se opone a efectuar-
lo, mientras dure la incidencia que 
amerita ser suplida con el consen-
timiento de las partes, empleador y 
trabajador contratado.

“El artículo 28 de la misma 
ley regula y garantiza la posibili-
dad de realizar otras labores sus-

cribiendo el contrato correspon-
diente de trabajo y percibiendo la 
retribución que corresponda, sin 
distinción de que pueda ser en la 
modalidad a distancia, opción que 
debe estar prevista en el Convenio 
Colectivo de Trabajo y que se res-
palda por planteado en tal sentido 
en la Resolución no. 71 del 2021 del 
Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social”.

Pago de cuota sindical 
por vía electrónica

La compañera Gricela Salazar 
Ávila, directora de capital hu-
mano de la Empresa Conforma-
dora 30 de Noviembre, carretera 
de Mar Verde km 2 ½, Santiago 
de Cuba, nos traslada una preo-
cupación del colectivo laboral de 
ese centro.

“Los trabajadores estamos 
preocupados y ocupados con el 
tema del pago de la cuota sindi-
cal del año en curso.

“Desconocemos las causas 
por las que el movimiento sindi-

cal en la provincia no adopta el 
pago por vía electrónica como lo 
ha hecho el Partido.

 “Todos conocemos la situa-
ción del dinero en efectivo, ya 
sea en los cajeros o en los propios 
bancos, así como la aparición de 
los gestores de cobro como figu-
ras que permanecen en los caje-
ros, ofreciendo efectivo con un 
descuento hasta el 10 por ciento.

“Es inminente que el movi-
miento obrero se pronuncie por 
resolver el problema”.

Debe reclamar ante el 
Órgano de Justicia Laboral
Miguel Viciedo, abogado adjunto 
de la sección jurídica de la Central 
de Trabajadores de Cuba, CTC, en 
el Departamento de Asuntos La-
borales y Sociales y Atención a la 
Población, responde a lo planteado 
por Gerardo Saucedo en torno al no 
pago por pluriempleo.

“Usted preguntaba acerca del 
derecho denegado por su entidad, po-
liclínico 28 de Septiembre del pobla-
do de Vázquez, municipio de Puerto 
Padre, provincia de Las Tunas, por 
concepto de pluriempleo, sin recibir 
respuesta de la instancia municipal, 
así como la espera del mejoramiento 
salarial por aplicar al sector.

“Se le aclara que la Ley no. 116 
del 2013, conocida como Código de 
Trabajo, en su artículo 28, regula y 
garantiza la posibilidad de realizar 
otras labores suscribiendo el debido 
contrato de trabajo.

“Derecho que siéndole dene-
gado puede derivar en el ejercicio 

de una acción legal de Reclama-
ción de Derecho, que comienza en 
primera instancia ante el Órgano 
de Justicia Laboral de su centro 
de trabajo, y puede ser represen-
tado por su organización sindical 
u otra persona, o los servicios le-
gales de un abogado de Bufetes 
Colectivos.

“Esta acción igualmente debe-
rá estar basada en lo previsto en el 
Convenio Colectivo de Trabajo de su 
entidad.

“Respecto a la espera del mejo-
ramiento salarial hacia el sector se le 
comunica que el país ha expresado, 
por intermedio del Presidente de la 
República, una serie de medidas en 
orden sucesivo, que serán cumplidas 
conforme a que la situación econó-
mica lo permita.

“Esta acción igualmente debe-
rá estar basada en lo previsto en el 
Convenio Colectivo de Trabajo de su 
entidad”.

| José Luis Martínez Alejo

Hace mucho tiempo 
afincó los pies a la tie-
rra Edelio González, 
presidente fundador de 
la hoy más integral coo-
perativa de producción 
agropecuaria (CPA) de 
Cuba, la nombrada Pa-
quito González, del mu-
nicipio de Baraguá, en 
la provincia de Ciego de 
Ávila.

Al jubilarse no se re-
tiró el liderazgo. Agarró 
las riendas el ingeniero 
José Alberto González 
Sánchez, quien comenzó como 
especialista pecuario, contribu-
yó al acopio de 520 mil litros de 
leche de vaca en un año y asumió 
la presidencia de la base produc-
tiva, que cumplió cuatro y media 
décadas de fundada el 24 de abril 
pasado.

La entidad es rentable desde 
su creación y Vanguardia Nacio-
nal hace más de 20 años. “Dis-
tingue estos logros la calidad 
de nuestros 343 asociados, entre 
ellos el personal calificado: seis 
universitarios y más de 25 técni-
cos de nivel medio, el recurso hu-
mano constituye aquí prioridad”, 
destaca González Sánchez.

Ser diferente 
Al llegar el ordenamiento mo-
netario, las cuentas no cuadra-
ban en la CPA. Argumenta José 
Alberto que “el diagnóstico nos 
daba como resultado una pér-
dida económica de 2 millones 
de pesos, al comparar los altos 
precios de los insumos con las 
ventas de nuestras producciones, 
pero empezamos a rotar mejor 
las tierras, a hacer otras cosas 
diferentes, hasta alcanzar 6 mi-
llones de pesos de utilidades en 
el año 2021”. 

Dijo que las ganancias crecie-
ron en el 2022 al contabilizarse 
8 millones; y 27 millones en el 
2023. Dividendos estos no favore-
cidos por la inflación, sino a base 
de más producción de alimentos, 
en su condición de cooperativa 
fundadora del movimiento po-
lítico productivo por los 100 mil 
quintales anuales de viandas, 
hortalizas, granos y frutas. 

“Hemos llegado a los 200 mil 
en diferentes  ocasiones. Ahora 
con las limitaciones financieras 
del país para las importaciones 
de fertilizantes y otros recursos, 
superamos los 120 mil quintales, 
con la perspectiva de incremen-
tar los rendimientos agrícolas 
porque somos beneficiados con 

un crédito de Arabia Saudita”, 
explicó José Alberto.

Argumentó que cuentan para 
el riego de agua con 15 máquinas 
de pivote central, sistemas por 
goteo en funcionamiento y algu-
nos  de ese tipo en la fase final de 
montaje, con los cuales deberán 
completar 135 hectáreas dedica-
das a la producción de plátanos.   
El banano no es el único con po-
tencialidades. El colectivo abar-
ca toda la rama de los cultivos 
varios en más de mil hectáreas, 
en cuyos suelos muy fértiles so-
bresalieron las cosechas de papas 
y frijoles, durante el primer cua-
trimestre del presente año.

Para que esas tierras sigan 
pariendo con eficiencia imple-
mentan un programa de semillas 
y construyen en sus predios un 
centro productor de abonos orgá-
nicos, con vistas a aplicarles hu-
mus de lombriz a todas las plan-
taciones.

La germinación de un sueño
Sembrar tubos no es cuestión de 
cooperativistas. Sin embargo, ellos 
también los plantaron y cosechan 
los frutos de un acueducto de re-
ciente explotación para beneficio 
de unos mil habitantes de 300 vi-
viendas.

“El objetivo fue garantizar 
también suficiente abasto de 
agua de calidad al consultorio 
de salud, la escuela, la tienda, el 
centro recreativo, las oficinas y 
el taller, entre otras instalacio-
nes levantadas en distintas eta-
pas, y mejoradas con el apoyo 
de la comunidad campesina, en 
homenaje al aniversario 65 de la 
Ley de Reforma Agraria, que se 
celebra el próximo 17 de mayo,  
Día del Campesino”, destacó José 
Alberto, quien por sus méritos es 
miembro del Comité Central del 
Partido Comunista de Cuba e in-
tegrante del Buró Nacional de la 
Asociación de Agricultores Pe-
queños (Anap). 

Guajiros como 
los González

José Alberto (a la derecha) con oído y pie en tierra.  
| foto: Ortelio González Martínez

Se cumplen 65 años de la Ley de Reforma Agraria, del Programa 
del Moncada cumplido por la Revolución. La vida del campesinado 
cubano cambió radicalmente. Sin embargo, hoy su responsabilidad 

principal que es la producción de alimentos no está a la altura de las 
necesidades del pueblo. En ello influyen factores objetivos y subjetivos. 

No obstante, hay lugares donde se trabaja bien y se logran buenos 
resultados. Analizar críticamente los problemas para avanzar y 

generalizar las mejores experiencias son imperativos de estos tiempos
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| José Martí

No hay amigo más constante que el trabajo
| Alina Martínez Triay

“TRABAJO PARA un gran 
diario de Buenos Aires, pero 
este sueldo va para mamá”, 
le escribió Martí en una mi-

siva a su amigo Manuel Mercado 
desde Nueva York en el año 1884.

No le fue fácil satisfacer el 
deseo de tener consigo a la ma-
dre, dada su escasez de recursos y 
cuando lo consiguió, años después,  
le contó al amigo: “Solo una pala-
bra, y por rareza feliz. Mamá está 
conmigo. Ha venido a hacerme la 
visita de dos meses, que procuré en 
tanto tuve un peso libre en estas 
arcas mías, donde andan los pesos 
como los garbanzos  en la olla que 
daba a sus pupilos el maestro del 
Gran Tacaño”.

Sobre el padre, fallecido en 
1887, le escribió a su cuñado  José 
García: “¡Jamás, José, una protes-
ta contra esa austera vida mía que 
privó a la suya de la comodidad de 
la vejez!”.

El sencillo modo de vida de 
Martí contrastaba con su condi-
ción  de hombre con vastos cono-
cimientos de cultura universal y 
latinoamericana,  pedagogo, poeta, 
ensayista, orador, políglota y tra-
ductor de excelencia; periodista de 
firma reconocida en importantes 
periódicos del continente; cónsul 
de tres naciones latinoamericanas: 
Uruguay, Argentina y Paraguay, lo 
que lo convirtió en el diplomático 
más internacional en su época; po-
lítico audaz y visionario...

Luis Toledo Sande estudioso 
de la vida del Apóstol señaló que 
Martí fue un trabajador a lo largo 
de su vida, “algo en lo que no suele 
insistirse lo bastante”.

Y subrayó: “Para él la pobreza 
no fue fatalidad, sino opción. Ta-
lento le sobraba para haberse he-
cho rico, y vivió con la mayor aus-
teridad. No fue mera declaración 
verbal ni sonajero demagógico su 
voluntad de echar la suerte con los 
pobres: vivió como ellos, fue uno 
de ellos”.

Maestro,  que es decir creador
La existencia de Martí transcu-
rrió en un constante peregrinar. 
Del Viejo Continente —donde ha-
bía obtenido el grado de bachiller 
y de Licenciado en Derecho Civil y 
Canónico y en Filosofía y Letras—, 
llegó a México. Allí  lo aguardaban 
sus padres y hermanas, que sopor-
taban las penurias económicas pero 
contaban con el apoyo de la familia 
de Manuel Mercado. Allí el joven 
ocupó una plaza de periodista en la 
Revista Universal de Política, Lite-
ratura y Comercio, y colaboró con El 
Socialista, órgano del Gran Círculo 
Obrero de México y al final de su es-
tancia en tierra azteca publicó va-
rios trabajos en el periódico político 
El Federalista.

Durante su permanencia en esa 
nación  (entre 1875  y 1876)  profun-
dizó en su cultura, historia, su go-
bierno y sus luchas.

La difícil situación política crea-
da tras la llegada al poder de Porfi-
rio Díaz y requerimientos familiares 

lo obligaron a dejar el país y viajar 
a Guatemala, adonde llegó como un 
peregrino triste, según sus propias 
palabras, esa nación lo hizo maestro 
que es decir creador”, con la ayuda de 
su compatriota José María Izaguirre 
quien le dio empleo en la Escuela  
Normal de la que era director.  Un 
mes después fue nombrado  cate-
drático de Literatura y de Historia 
de la Filosofía en la Facultad de Fi-
losofía y Letras en la Universidad 
Central. Enseñó  también de forma 
gratuita en la Academia de Niñas 
de Centro América.

Se destacó en los círculos inte-
lectuales, sobresalió por su caris-
ma y elocuencia al punto de que lo 
llamaron  Doctor Torrente.

 Con la llegada del presidente 
Barrios, convertido en tirano, quien 
despidió a Izaguirre, Martí decidió 
renunciar y viajar a Cuba, donde 
volvió a ejercer como maestro para 
sostener a su esposa y a su hijo re-
cién nacido, y contribuir también 
con los gastos de sus padres.

Era el año 1878, la Guerra 
Grande había concluido sin que 

los patriotas alcanzaran sus obje-
tivos. Como Martí no pudo costear 
en España los certificados de sus 
carreras universitarias, no le fue 
posible ejercer la abogacía sino 
trabajar como pasante en bufetes 
como el de Nicolás Azcárate, lugar 
en el que conoció a Juan Gualberto 
Gómez.

En 1879 el capitán general Ra-
món Blanco dispuso su deporta-
ción para Ceuta, sin proceso ni jui-
cio y partió una vez más hacia el 
destierro en España.

Su estancia de seis meses en 
Venezuela, en 1881 lo maduró 
como revolucionario e intelectual. 
Ya era conocido entre los predios 
periodísticos y culturales latinoa-
mericanos y como tal fue recibido. 
Allí la enseñanza fue su principal 
medio de vida: en el colegio Santa 
Marta impartió clases de Gramáti-
ca y de Literatura Francesa, y en el 
Villegas, enseñó Literatura, ade-
más creo una cátedra de oratoria.

Ante la exigencia del Gobier-
no despótico de Guzmán Blanco de 
que se doblegara a sus designios o 

abandonara Venezuela, Martí dejó 
el país y se instaló en Nueva York. 

Tal vez el magisterio más crea-
tivo y enciclopédico de Martí fue-
ron sus clases gratuitas a los tra-
bajadores en la Sociedad Protec-
tora de Instrucción La Liga, que 
vio la luz en esa ciudad en enero de 
1890. Las impartía de noche, cuan-
do concluía las que  le procuraban 
el sustento. No solo daba instruc-
ción sino formaba conciencias. Se 
ha afirmado con razón que fue el 
primer eslabón en la cadena revo-
lucionaria que se forjaba bajo su 
dirección.

Educador de pueblos
Un inestimable servicio a la inde-
pendencia económica y política de 
Latinoamérica le prestó José Martí 
ante dos eventos convocados por el 
imperio con fines hegemónicos: la 
primera Conferencia Internacio-
nal Americana, que se efectuó del 
2 de octubre de 1889 al 19 de abril 
de 1890, y la Conferencia Moneta-
ria de las Repúblicas de América 
del 7 de enero al 8 de abril de 1891.

En la primera, Martí realizó 
una intensa labor periodística y 
de traducción a través de diversos 
medios de prensa como el argentino 
La Nación. Su propósito era romper 
las barreras idiomáticas de mane-
ra que se conocieran en detalles los 
peligros de una alianza tan estre-
cha con Estados Unidos y se esforzó 
por convencer a sus colegas lati-
noamericanos de que no cedieran a 
los designios estadounidenses.

En la segunda conferencia  
José Martí asistió como cónsul de 
Uruguay, participó activamente en 
las ocho sesiones de debates y de-
sarrolló una intensa reflexión en 
las diferentes comisiones.

Como señaló el investigador  
Pedro Pablo Rodríguez: “Uruguay 
vibró por la palabra del cubano, 
quien interpuso su talento, su ca-
pacidad negociadora y de conven-
cimiento para echar por tierra el 
intento de la naciente potencia im-
perial de conducir a Nuestra Amé-
rica en pos de sus intereses hege-
mónicos”.

Después de esta experiencia 
renunció a sus labores diplomáti-
cas. Echó a un lado  la posibilidad 
de contar con la estabilidad econó-
mica que le podían ofrecer dichos 
cargos para cumplir con su deber, 
que como le escribió a su madre es-
taba allí donde era más útil. Como 
líder indiscutible de la nueva lid 
independentista se dedicó por en-
tero a esa causa, convencido de 
que con la  libertad de las Antillas 
se salvaría la independencia de 
Nuestra América. Ese fue su ma-
yor trabajo, una obra colosal que 
acometió con la misma dedicación, 
humildad y responsabilidad que lo 
caracterizaron siempre.

“Yo alzaré el mundo —escri-
bió—. Pero mi único deseo sería 
pegarme allí, al último tronco, al 
último peleador: morir callado”.

*El título fue extraído del poema de 
José Martí Carta rimada a Enrique 
Estrázulas.

Martí, 1971, obra de Raúl Martínez (1927-1995). Tinta sobre cartulina, 72x50 cm. 



NacioNales|04TRABAJADORES lunes 13 de mayo del 2024

| Gabino Manguela Díaz
| fotos: Heriberto González Brito 

EN EL PROGRAMA de trans-
formación integral de barrios 
vulnerables en La Habana 

hay un cabo que anda suelto, que 
no ha podido atarse: el solar de Las 
Margaritas, que en idioma marinero 
parecería andar al pairo, esperando 
su rescate del olvido y del abandono.

Desde que se iniciara la repa-
ración constructiva en ese lugar, las 
casi 40 familias de esa ciudadela 
han acopiado toda la paciencia po-
sible, quizás la única forma de en-
frentar —sin éxito hasta ahora— las 
intermitencias e inestabilidades que 
amenazan su esperanza.

Sus rostros más bien expresan 
incertidumbre, desconfianza, y lo 
resumen al asegurar que con la can-
tidad de materiales llegados en los 
últimos dos años y medio a ese em-
blemático solar se hubiera podido 
construir un gran hotel Cinco Estre-
llas. Pero no ha sido así.

Hablan con desenfado, con ape-
go a una verdad que consideran muy 
suya, como los santos y ofrendas que 
resguardan no pocas de las casas vi-
sitadas, y dicen vivir orgullosos allí. 
“Aquí no hay revoltosos ni subversi-
vos, solo queremos que nos terminen 
las casas; solo queremos vivir como 
personas”, aseveran. 

Chapucería y mediocridad
Miden sus palabras, y salpican sus 
respuestas con el gracejo del cuba-
no. No parecen temerosos, sí caute-
losos para “abrirse” al interlocutor, 
pues, dijo un vecino, “están ya cu-
rados de espanto”. 

Desde el año 2021 el gobierno 
y otras instituciones del territorio, 
con el apoyo del Ministerio de la 
Agricultura, comenzaron los es-
fuerzos de renovación en el barrio 
habanero de Santos Suárez, como 
parte de un programa de transfor-
mación integral en comunidades 
capitalinas vulnerables, pero, la-
mentablemente, la casi totalidad de 
sus humildes casas distan de exhi-
bir hoy la prestancia que soñaron. 

No hay que ser un experto para 
comprobarlo. Todo ha sido muy len-
to y falta mucho, muchísimo, por 
hacer. A las casas que se han con-
siderado como terminadas les falta 
algo. No les pueden dar el habitable, 
porque la que no tiene problema en 
el baño lo tiene en el lavadero, o en 
el fregadero, o en el piso…

El 3 de septiembre del año 2021 
el Presidente cubano Miguel Díaz- 
Canel Bermúdez llegó al solar para 

sorpresa de los inquilinos, entre 
ellos Evelin Arango Holder, que no 
sospechaba que esa visita la con-
vertiría, a sugerencia del mandata-
rio, en Líder del lugar.

Hoy, casi tres años después, re-
cuerda el mensaje de Díaz-Canel, 
quien les afirmó que allí se iba a 
cambiar —para bien— todo lo que 
fuera posible, a partir de diagnósti-
cos y propuestas de los vecinos. 

“Demostró muy buenas inten-
ciones y estamos muy contentos 
por todo ello”, nos dice ahora Eve-
lin, mientras observa la chapuce-
ría y la mediocridad en muchas de 
las estructuras que se han levanta-
do y echan por tierra el concepto 
de que la principal inversión debía 
estar encaminada al alma de las 
personas. 

Hay casas a las que aún no han 
entrado los constructores
“En el tiempo transcurrido nos ha-
blan de dificultades con los mate-
riales, pero muchas veces llegaron 
y los llevaron para otras obras más 
priorizadas. Eso ha ocurrido desde 
el inicio”, refiere Evelin, y agrega 
que los primeros ejecutores fueron 
constructores de una mipyme y su 
jefe les decía que todo lo pagaba él 
de su bolsillo. Luego los vecinos su-
pieron que la Dirección Municipal 
de la Vivienda era la financista del 
trabajo.

Incluso, cuando empezaron las 
obras se hacían reuniones en las 
que participaba la Líder, quien 
planteaba los intereses de los veci-
nos. “Ahora no se hacen, lo que de-
muestra desorganización”, subraya 
con enfado. 

“Inicialmente éramos 32 familias 
y ahora 38. Hay casas que eran de un 

cuarto y ahora tienen dos y vecinos 
que (no cayeron en gracia) y no les 
han hecho ninguno. Pero hay vi-
viendas a las que aún no han entra-
do los constructores”, puntualiza. 

Al principio en muchas casas se 
iniciaron las labores sin los proyec-
tos terminados, porque, afirmaban, 
tenían que adelantar para cumplir 
con el plazo que sugirió el Primer 
Secretario del Comité Central del 
Partido: julio del 2022. 

Otros criterios de los inquilinos
Maypú Millet nació hace 47 años 
en Las Margaritas. “Si comparo las 
condiciones actuales y las que tenía 
antes de la llegada de los constructo-
res, estoy contenta; tenía un cuarto 
y ahora tengo dos, pero quedó pen-
diente la puerta del baño y muchas 
otras cosas desde que los albañiles 
salieron de vacaciones en diciembre 
pasado. Ahora me ha salido esta hu-
medad en la pared y creo que sea de 
la casa de al lado. Pero estoy espe-
rando solución”.

Lo de Iliana Pérez Rodríguez es 
peor. “Yo no tenía dónde estar mien-
tras los constructores trabajaban en 
mi casa, y tuve que pedir licencia 
sin sueldo por más de tres meses 
para estar aquí y que me termina-
ran esto. Todos los vecinos tuvimos 
que irnos a otro lugar y se nos per-
dieron muchas cosas. 

“Los lavaderos se están cayendo 
porque el cemento blanco no servía. 
Me dijeron que no iban a ponerme 
la puerta y otras cosas que aún fal-
tan. ¿Pero cómo es eso? El gobierno 
decidió ayudarme, ¿por qué quie-
ren ahora quitarme esa prioridad? 
Además, al final tenemos que pa-
garlo todo”, dijo Iliana. 

Bárbara Delgado Montesinos es 
madre de cinco hijos. “Yo no vivía 
como una reina, sino con las cositas 
que humildemente pude alcanzar. 
Estoy agradecidísima con la obra, 
pero aquí no se ha hecho ni la mitad 
de lo que se debió. Como no podía 
estar aquí, tuve que sacrificarme y 
salir un año a la casa de mi hija para 
que entraran los constructores.

“Por obligación regresé, pero no 
había ni techo ni piso, solo la pla-

ca intermedia. Alquilé un andamio 
para las tejas del techo, compré el 
yale, la sifa y los tornillos para que 
me pusieran el tanque, y otras cosas 
que no recuerdo. Por la lluvia perdí 
un televisor. 

“Yo estoy en mi casa por mi es-
fuerzo. Otros se han alquilado por 
meses. El problema va a estar al fi-
nal, cuando vengan a cobrar. ¿Qué 
compré yo, qué puso la brigada? En 
fin…”, concluye.

Al lado de Maypú está la casa 
de una persona enferma de los ner-
vios, quien vive solo. Dentro de esa 
vivienda hay una fosa desbordada. 
No me extenderé. Simplemente ¡una 
barbaridad!

A la casa de Juana Rodríguez 
Castanedo no han entrado los cons-
tructores. “No han hecho nada en mi 
casa y me dicen que es por un litigio 
de colindancia con personas que ni 
viven aquí”. 

“Agua que cae del cielo…”
“Cuando llueve, casas de las supues-
tamente terminadas se mojan más 
por dentro que por fuera, pues las 
tejas de techo no son homogéneas, 
sino de diferente tipo. Ya me parece 
que nunca me va a entrar el agua de 
la pila”, destaca Iliana. 

Un caso similar es el de Felipa 
Rodríguez  Montalvo, quien refirió 
que desde el año 92 tenía sus tube-
rías de agua, y se abastecían tam-
bién otros vecinos. “En la acometida 
principal está el problema y es la que 
Aguas de La Habana tiene que arre-
glar”, añadió.

Evelin suma su criterio: “Antes 
de entrar los constructores había 
agua en los baños de muchas casas; 
ahora el problema es terrible, pues 
nunca más nos ha entrado agua. 
Estas eran casas innovadas por los 
propios convivientes, quienes iban 
resolviendo su agua por sí solos. Es 
un problema ya viejo, pero ahora el 
lío es insoportable. 

“Más o menos por 1984, en ese 
terreno que está ahí al lado, y que 
era de nosotros, empezaron a cons-
truir un edificio de apartamentos 
—nos señala una amplia edificación 
contigua—. Nos dijeron que eran 
para la gente de aquí, pero se los die-
ron a otras personas. 

No obstante el programa de 
transformación integral que allí se 
debe ejecutar, en el emblemático 
solar de Las Margaritas se 
anidan la desidia, la chapucería 
y el derroche, afirman sus 
moradores. Es necesario que 
a los profesionales de nuestra 
prensa se les trate con el 
debido espíritu colaborativo

Evelin Arango Holder, Líder de las Margaritas. “Todo ha sido muy lento, con muy poca calidad. 
Resta mucho por hacer”.

Parte de la vivienda de un vecino enfermo de 
los nervios. Al final una fosa desbordada. 

¿Se deshojan Las Margaritas?

Cuando empezaron las 
obras, se hacían reuniones 
en las que se planteaban 

los intereses de los vecinos. 
Ahora no se hacen.
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“El agua para ese edificio la co-
gieron de las tuberías de la ciudade-
la. Entonces se nos hizo más agudo el 
problema, tanto que hasta el consul-
torio del Médico y la enfermera de la 
Familia tuvo problemas de tupición 
y lleva mucho tiempo sin funcionar.

“Por ejemplo, aquí habían tan-
ques elevados, pero antes de que 
entraran los constructores hubo 
que demolerlos por su gran dete-
rioro. Luego nos dijeron que iban a 
construir cisternas, pero no ha sido 
así. Hay que volver a la idea de los 
elevados, lo que parece que ya está 
aprobado. Mientras, seguimos sin 
agua”.

Creció el malestar, ¿también la 
desesperanza?
Los vecinos aseguran que “los 
constructores que están ahora tra-
bajan bien. Ellos no tienen que ver 
con nada de lo malo que pasó antes, 
y nos dicen que van a ayudar a to-
dos los vecinos, que van a concluir 
lo que no esté terminado y que re-
pararán lo que haya que arreglar”, 
refiere Evelin. 

Menos mal, pienso, y les aclaro 
que los constructores actuales tienen 
obligaciones y compromisos. No es 
precisamente que le estén haciendo 
favor alguno. “Ellos tienen su sala-
rio”, dije, y la respuesta llegó en for-
ma de pregunta: “¿Cuál salario pe-
riodista, si en otros tiempos muchos 
constructores se fueron porque no 
cobraban?”.

El actual jefe de obra es Joel 
Díaz Martínez. “Pertenecemos a 
una cooperativa de créditos y servi-
cios José Martí, de Boyeros. Estamos 
aquí desde octubre y en diciembre 
salimos de vacaciones para reincor-
porarnos el 8 de enero. Somos siete 
u ocho y estamos terminando cuatro 
viviendas, porque no podemos abar-
carlo todo a la vez. Realmente no te-
nemos problemas con los materiales 
y poco a poco acometeremos lo que 
falta”, explica.

Leonardo Llanes, un vecino 
atento al diálogo con Joel, refiere los 
muchos detalles que aún le faltan a 
su vivienda, pero cree que son muy 
pocos los constructores que actual-
mente laboran en el solar. 

Mientras otra inquilina, Reina 
García, reseña los años que ha esta-
do alquilada para que le terminen su 
hogar. “Hace más de dos años que no 
se hace nada en mi casa”, me dice.

La última ¿casa? visitada por los 
reporteros de Trabajadores fue la de 
Pastor Román Miguel Alayo. Vive 
solo y las condiciones de su vivienda 

son paupérrimas y difícilmente ex-
plicables.

Lamentablemente, en muchos 
vecinos ha crecido el malestar y en 
otros la desesperanza. Durante mi 
recorrido no hubo frases altisonan-
tes, mucho menos increpantes. Pero 
por instantes pude percibir una alta 
tensión, algo así como lava en ebu-
llición, especialmente cuando un 
residente perdió la calma y contes-
tó muy ofensivamente al negativo 
criterio expresado contra él por una 
funcionaria del gobierno de Diez de 
Octubre, donde está enclavado el so-
lar. Todos criticaron sus expresiones 
y también el irrespeto que le provocó 
su desafuero.

Mensaje del gobierno de Diez de 
Octubre
En un momento dado del recorrido, 
la Líder de Las Margaritas recibió 
una extraña llamada en su teléfono 
móvil. Me refirió la conversación: 
“Dice el gobierno de Diez de Octubre 
que ustedes no pueden estar aquí”. 

También literalmente transcri-
bo mi respuesta: “Dígale al gobier-
no que venga a decírmelo y que me 
lleve preso”. Como aparentemente el 
incidente concluía allí, continué mis 
entrevistas.

Minutos después me avisan que 
la citada funcionaria llegaba al lu-
gar, evidentemente motivada por la 
presencia allí del reportero. Sin ol-
vidar la llamada al móvil de la Líder 
de Las Margaritas sostuve entonces 
el siguiente diálogo con la compañe-
ra del gobierno: 

Funcionaria: “Para yo hablar 
con un periodista o con el periódico  
tengo que estar autorizada por mi 
Partido y por el Gobierno”.

Periodista:  ¿Y cuál es su Partido?
Funcionaria: “El Partido del 

municipio”.
Periodista: Le pregunto por-

que el mío, el Partido Comunista de 
Cuba, me dice que con responsabi-
lidad puedo ir a cualquier lugar a 
realizar mi labor periodística. Por 
tanto, sigo haciendo mi trabajo.

Tras un breve impasse, pregun-
té por su apellido a la funcionaria, 
también viceintendente de construc-
ciones del municipio. “No, no puedo 
darte la entrevista. Después tú y yo 
conversamos”, sostuvo y se marchó. 
No ha habido ninguna conversación.

En Las Margaritas ha imperado 
desorganización, desidia, indolencia, 
chapucería y derroche inexplicable 
de materiales tan necesarios para 
tantas familias y casas, como con 
preciso tino calificaron la situación 

colegas de Cubadebate en mayo del 
2023. 

Con la despedida Evelin me sor-
prende con el criterio de que el go-
bierno municipal se ha preocupado; 
“pero no ha puesto mano fuerte. Pa-
rece que el gobierno del municipio 
piensa que aquí todo está bien, pero 
yo no puedo callarle la boca a los ve-
cinos”, recalcó. 

Entonces le pregunto por la si-
tuación de su vivienda. “No, en mi 
casa aún no han hecho nada, siempre 
dije que empezaran a trabajar en mi 
casa cuando terminaran con toda la 
ciudadela”.

Epílogo
En el pasado mes de julio, tras leer 
el reportaje realizado en el lugar 
por reporteros de Cubadebate, fui 
al solar por nuevas respuestas, 
pero sorprendido supe que el in-
tendente de Diez de Octubre suge-
ría posponer el trabajo para  más 
adelante. 

Ahora con la Líder confirmé lo 
que sospeché entonces: “En julio pa-
sado —me dice— el gobierno me in-
formó que usted no podía venir aquí 
porque no estaba autorizado. Que 
nadie, ningún vecino, podía decirle 
nada porque usted tenía que pedir 
permiso al Partido y al gobierno. Yo 
respondo a mis superiores —conti-
núa— y es el intendente quien me 

plantea que nadie podía hablar con 
usted”. 

No es todo, falta algo. Mientras, 
me despedía de Evelin, y de manera 
coincidente, entra una nueva llama-
da a su móvil. Era la ya menciona-
da funcionaria, quien le pregunta 
el nombre de este reportero. Varias 
semanas después publicamos el re-
portaje y aún desconozco por qué o 
para qué necesitaba el nombre de 
Gabino Manguela Díaz.

Tras recorrer Las Margaritas in-
tenté entrevistar a la presidenta 
del Consejo Popular de Tamarindo 
para lograr nuevos criterios, pero 
es de lamentar que la gestión re-
sultara infructuosa. 

Conversé con  Enrique Valdés 
Machín, delegado del Poder Po-
pular en la circunscripción, con 
el que mi empeño tuvo buenos re-
sultados. “Asumí como delegado 
en diciembre del 2022, cuando ya 
había todo un movimiento cons-
tructivo en el lugar. En un primer  
momento hubo gran impulso, pero 
poco a poco se fue apagando.

“Para la Asamblea Municipal, 
que también comenzó en diciem-
bre del 2022, este tema ha estado 
en el foco de su atención. Pero los 
vecinos se quejan del Consejo de 
la Administración Municipal, del  
que dicen no ha hecho las cosas, ni 

controlado como debía, pues se han 
producido baches y se han perdido 
materiales.

“Han habido momentos de 
mucha entrega de materiales, pero  
vecinos allí han denunciado que 
tanto constructores como también 
vecinos se han llevado materiales, 
que incluso han vendido, lo que ha 
salido a la luz pública en reiteradas 
ocasiones. 

“Antes los cronogramas de en-
trega se incumplían y se entrega-
ron casas sin satisfacer todos los 
requisitos. A los vecinos se les dijo 
que luego se les terminaba, pero 
eso se ha alargado en el tiempo. 

“Es verdad que hay insatis-
facciones y también que las con-
diciones de vida allí hoy son muy 
superiores, aun con las imper-
fecciones. Se ha avanzado, 
pero todo está muy lejos de 
sus expectativas. La última 
etapa se retomó con fuerza 
otra vez y se fijaron nuevos 
cronogramas de entrega”.

Bárbara Delgado estuvo un año alquilada 
en otra vivienda para que los constructores 
pudieran trabajar en su modesta casa. Al 
regresar, aún no tenía techo ni piso. Tuvo que 
alquilar un andamio para que le colocaran las 
tejas.

El estado deplorable de algunas de las viviendas de Las Margaritas a tres años de iniciados los 
trabajos de construcción.

No sabría decir qué pudiera pasar en Las Margaritas si se produjera un cortocircuito.

Muy lejos de las expectativas 

Asegura el delegado del 
Poder Popular del lugar
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Nicolás Guillén, el son 
y las raíces afrocubanas

| Holguín en Romerías de Mayo

Arte a flor de piel 
en las calles

Días intensos vivió Holguín duran-
te las XXXI Romerías de Mayo, en-
cuentro gestado desde la Asociación 
Hermanos Saíz (AHS) y que agluti-
nó al arte joven en todas sus mani-
festaciones.

Un mayor dinamismo caracteri-
zó a la Ciudad de los Parques ante 
la multiplicidad de encuentros dan-
zarios, teatrales, cinematográficos, 
literarios, musicales y de corte teó-
rico, protagonizados por jóvenes ar-
tistas de todo el país y de naciones 
como Jamaica, Venezuela, Italia y 
España.

El también llamado Festival 
Mundial de Juventudes Artísticas, 
dedicado en esta ocasión a los 30 
años de las Romerías y a los aniver-
sarios 65 del Instituto Cubano del 
Arte e Industria Cinematográficos y 
de Casa de las Américas, tuvo mo-
mentos importantes de reconoci-
miento a la cultura holguinera como 
la entrega del Sello Aniversario 60 

de la Empresa de Grabaciones y Edi-
ciones Musicales EGREM, al trova-
dor Fernando Cabrejas Garcell y a 
la centenaria orquesta Avilés, una 
de las más antiguas de América La-
tina.

Desde el 2 de mayo, el megae-
vento cultural contó con espacios 
para todos los gustos, por lo que el 
público holguinero, más allá de los 
círculos culturales, fue ente activo 
en la celebración, lo cual fue resal-
tado por Yasel Toledo Garnache, 
presidente de la AHS.

Hasta la madrugada del miér-
coles 8 de mayo continuaron las 
festividades, que apostaron como 
siempre por la simbiosis entre tra-
dición y modernidad, y que conclu-
yeron con un concierto de Alexan-
der Abreu y Habana de Primera, 
a las doce de la noche en la Plaza 
de la Revolución Mayor General 
Calixto García. | Lianne Fonseca 
Diéguez

| Jorge Rivas Rodríguez

Durante la semana que 
recién concluyó dos im-
portantes eventos fueron 
noticia en el ámbito cul-
tural: el XIV Coloquio y 
Festival Nicolás Guillén 
2024 y la Jornada por el 
Día del Son Cubano, am-
bos inaugurados el 8 de 
mayo en la capital.

El primero evocó los 
aniversarios 90 de los 
poemarios West Indies 
Ltd. y los 60 de Tengo 
y Poesía de Amor, res-
pectivamente; así como 
la centuria de la sección Pistos 
Manchegos, publicada en el pe-
riódico El Camagüeyano, mien-
tras que el segundo estuvo dedi-
cado el aniversario 130 de Miguel 
Matamoros, nacido en Santiago 
de Cuba el 8 de mayo de 1894 y 
fallecido en esa emblemática ciu-
dad el 15 de abril de 1971; también 
en recordación de otro relevante 
músico: Miguelito Cuní, venido al 
mundo en esa fecha del año 1917, 
en Pinar del Río, y fallecido en La 
Habana el 3 de marzo de 1984.

El Coloquio y Festival comen-
zó en el Aula Magna de la Uni-
versidad de La Habana  con las 
palabras de Nicolás Hernández, 
director de la Fundación que lle-
va el nombre del Poeta Nacional 
de Cuba, y el programa académico 
sesionó en la Unión de Escritores 
y Artistas de Cuba (Uneac), donde 
se debatió sobre la mujer, la racia-
lidad, la obra de Nancy Morejón, 
la conservación y digitalización 
del Archivo Nicolás Guillén en el 
Instituto de Literatura y Lingüís-
tica, y el trabajo en comunidades 
vulnerables, entre otros asuntos.

Por su parte, el capitalino Pa-
bellón Cuba fue sede de la jornada 
de celebración por el Día del Son 
Cubano, instaurado el 8 de mayo 
desde el año 2020, a propuesta 
de otro grande del pentagrama 
nacional, el compositor, escritor, 
arreglista, cantante y pianista 
Adalberto Álvarez (La Habana, 
22 de noviembre de 1948-1.º, de 
septiembre del 2021), Premio Na-
cional de Música 2008.

A propósito de ambos encuen-
tros vale exaltar la notable mu-
sicalidad existente en la poesía 
del popular vate nacido en Ca-
magüey el 10 de julio de 1902 con 
el nombre de Nicolás Cristóbal 
Batista Americano, fallecido en 
La Habana el 16 de julio de 1989, 
gran sonero poético, entre cuyas 
obras sobresalen las recogidas en 
Motivos de son.

Estudiosos de la vida de Gui-
llén afirman que antes de que 
se introdujera en el mundo de 
la poesía, aún niño, profesaba 
extraordinaria vocación por la 
música, la cual trascendió a sus 
encendidos versos; además fue 
notable en sus crónicas sobre las 
figuras que cultivaban distintos 
géneros del pentagrama insular. 
Reconocidos vocalistas, conjun-

tos y grupos musicales de Cuba y 
de Hispanoamérica, han popula-
rizado numerosos poemas de cor-
te popular y folklórico creados 
por quien, más que “negra”, ca-
lificó a su poesía como “mulata”, 
para conferirle un carácter más 
general al mestizaje.

Guillén se nutrió de la vida en 
los barrios pobres, de los bembés 
y cultos a los santos que se rea-
lizaban en los solares de su natal 
Camagüey, con tambores, cajo-
nes, claves y timbales, proceso de 
formación de una intelectuali-
dad que se alimentó de la conga, 
la rumba y el guaguancó; de las 
manifestaciones religiosas orales-
musicales que, expresadas por los 
negros esclavos, fueron heredadas 
por las siguientes generaciones de 
afrodescendientes.

Esas experiencias enrique-
cieron su interés por el vibrante 
ritmo del son, también con raíces 
ancladas en lo popular, donde se 
entretejen la melodía, la métrica 
y los instrumentos musicales con 
la tradición del canto y el ritmo 
africano: Yoruba soy, lloro en yo-
ruba/ lucumí./ Como soy un yo-
ruba de Cuba, / quiero que hasta 
Cuba suba mi llanto yoruba/…, 
expresa su Son número 6, del li-
bro El son entero (1947).

Los versos de Guillén emanan, 
de forma fluida y candente, desde 
las más auténticas raíces afrocuba-
nas. Buena parte de su obra posee 
un ritmo, cadencia y movimiento 
mayoritariamente provenientes de 
las culturas traídas, entre los años 
1820 y 1860, a la Mayor de las An-
tillas por unos 275 mil negros nige-
rianos, apresados y convertidos en 
esclavos, quienes trajeron consigo 
su creencia Yoruba. A partir de 
ahí se produjo un proceso sincré-
tico mediante el cual se fusionaron 
aquellos dogmas con el catolicismo 
trasladado a nuestro país por los 
colonizadores españoles.

En la creación literaria de 
Guillén sobresale un estilo úni-
co e irrepetible, sustancialmente 
marcado por un talante expresivo 
afrocubano, el cual se evidencia 
desde sus primeros libros Motivos 
del Son (1930) y Sóngoro Cosongo 
(1942), de este último muchos de 
sus poemas son recurrentemente 
llevados a disímiles espectáculos 
musicales, escenificaciones tea-
trales y producciones de cine. 

Para todos los gustos artísticos hubo espacios en las Romerías de Mayo 2024. | foto: De la autora

Para el próximo martes 
14 de mayo a las dos de 
la tarde está previsto 
el encuentro artístico-
literario con que la filial 
del Grupo Ala Décima 
en San Miguel del 
Padrón —tierra natal 
de Jesús Orta Ruiz, el 
Indio Naborí— celebrará 
el aniversario 19 de la 
última visita realizada 
por el poeta al territorio 
y el cumpleaños 19 
de la creación de 
esa colectividad 
aladecimera, todo dentro 
del programa del 30 
Festival Internacional de 
Poesía de La Habana. La 
cita será a cinco cuadras 
de la Virgen del Camino, 
al costado del parque 
Naborí, en los altos de 
la biblioteca municipal. 
| foto: Tomada del sitio 
web Cuba Ala Décima 
Información completa en 
www.trabajadores.cu 

    | foto: www.trabajadores.cu
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Mundo islámico más 
unido y firme ante 
la causa palestina

| Lamin Chan*

La tan esperada 15ª cumbre de la 
Organización de Cooperación Is-
lámica (OCI) concluyó el domingo 
en Banjul con los líderes de sus 
estados miembros adoptando una 
posición firme sobre la cuestión 
palestina. También delinearon 
los principios rectores y el enfo-
que de las cuestiones políticas, 
humanitarias, jurídicas y de las 
económicas que afectan a la orga-
nización de 57 miembros.

Bajo los auspicios del nuevo 
presidente  Adama Barrow, man-
datario de Gambia, la Cumbre de 
Banjul confirmó la posición de 
principios de la OCI en apoyo del 
pueblo palestino y su causa, exigió 
el cese inmediato de la agresión 
israelí contra la Franja de Gaza, 
así como la facilitación de medi-
das sostenibles para la entrega de 
ayuda a la Franja.

Además, acordaron continuar 
las acciones desde el mundo islá-
mico para apoyar el derecho de 
Palestina a obtener membresía 
plena en las Naciones Unidas, lo 
que conducirá a la encarnación del 
Estado de Palestina, con Al-Quds 
Al-Sharif (Jerusalén Oriental) 
como su capital.

Según Hissein Brahim Taha, 
secretario general de la OCI, la 
Cumbre de Banjul ratificó su 
apoyo a la Agencia de Naciones 
Unidas para los Refugiados de 
Palestina en Oriente Próximo 
(UNRWA) y confirmó el papel vi-
tal que desempeña en una zona 
que lleva más de siete decenios de 
conflicto. 

Los participantes acordaron 
además emprender acciones lega-
les para procesar a Israel ante la 
Corte Internacional de Justicia y 
la Corte Penal Internacional, así 
como para exigirle responsabi-
lidades por sus atroces crímenes 
contra el pueblo palestino.

La Cumbre de Banjul prestó 
especial atención a los derechos 
de las mujeres, los niños, las per-
sonas con necesidades especiales 
y los jóvenes, a la urgencia de 

mejorar la cooperación económi-
ca, los intercambios comerciales 
y la agricultura para apoyar la 
seguridad alimentaria y proteger 
el medio ambiente, así como a la 
importancia de enfrentar la isla-
mofobia y  los conflictos de origen 
religioso, fenómeno que mere-
ce ser contrarrestado con mayor 
cooperación internacional, dijo 
Taha.

El Secretario General de la 
OCI señaló que las resoluciones 
adoptadas por la Cumbre for-
talecieron la solidaridad y la 
unidad que unen a los Estados 
miembros.

En nombre de la OCI el se-
ñor Taha agradeció al presidente 
Adama Barrow, a su Gobierno y 
al pueblo de Gambia por la cálida 
bienvenida, la generosa hospitali-
dad y la excelente organización de 
las sesiones en La Costa Sonriente 
de África.

El líder expresó su gratitud a 
Gambia por los esfuerzos inverti-
dos para garantizar la organiza-
ción exitosa y el buen funciona-
miento del 15.º período de sesiones, 
que, según dijo, contribuye enor-
memente al éxito de la OCI en ge-
neral.

El secretario general Taha elo-
gió la atmósfera de cooperación y 
entendimiento que predominó en 
Banjul, lo cual condujo a resulta-
dos consensuados, posiciones uni-
ficadas y solidaridad entre los Es-
tados miembros.

Anteriormente el presidente 
Adama Barrow, en sus palabras 
de clausura, afirmó la determi-
nación y el compromiso de Gam-
bia con los principios, programas 
y deseos de los Estados miembros 
de la OCI. Reiteró que está deci-
dido a dedicar su presidencia al 
logro de los objetivos establecidos 
en la Cumbre y en la declaración 
de Banjul.

La reunión de la OCI atrajo a 
delegados de los 57 Estados miem-
bros, incluidos varios mandata-
rios.

* Lamin Chan es periodista gam-
biano.

Y nos fuimos felices 
al Baseball5

| Joel García

Hace bastante tiempo que quería 
presenciar en vivo una competencia 
de Baseball5, una modalidad que 
muchos asocian al “cuatro esquinas” 
que de niño algunos jugábamos, pero 
que en la concreta se diferencia mu-
chísimo, pues es pura táctica, inte-
ligencia y hay que estar elaborando 
continuamente estrategias para ha-
cer carreras y defender correctamen-
te en una superficie que de pequeña 
luce inmensa para embasarse.

Y nos fuimos al Coliseo de la 
Ciudad Deportiva, donde seis con-
juntos (formados por cuatro mu-
chachas e igual cantidad de hom-
bres) disputaron el título nacional 
de esta modalidad en el país. Para 
mayor satisfacción pude presenciar 
el fin del reinado de los tricampeo-
nes de La Habana, que esta vez 
tuvieron que conformarse con el 
bronce; en tanto Guantánamo se 
empinó monarca, tras vencer en la 
final a Artemisa (6-0 y 7-1).

A quienes nunca han visto el 
Baseball5 lo primero que llama la 
atención es el golpeo de la pelota, 
pues lejos de ser supersónico (que 
también los hay), se trata de ser 
habilidoso para burlar la defensa 
de cinco jugadores. Se puede tocar 
la bola, se puede buscar una línea 
siempre que no pegue directo en 
las vallas que limitan el terreno, 
en tanto se necesita correr rápido, 

pero con precisión, para no pasarse 
de las bases.

Vimos  fildeos impresionantes 
de la espirituana Leitis Arcia en 
la esquina caliente y el artemiseño 
Adiel Ulloa, a la postre selecciona-
dos como Manos de Oro (es decir, 
los mejores defensores), mientras la 
guantanamera Chaquira Aspiazú y 
el habanero Briandy Molina, ambos 
integrantes del equipo Cuba que se 
coronó campeón mundial hace dos 
años, volvieron a demostrar sus 
cualidades a la ofensiva por enci-
ma del resto, válido para recibir los 
premios Golpeo de Oro.

Llama la atención de igual 
modo en esta modalidad el trabajo 
que se está haciendo en las provin-
cias, pues además de las potencias 
consolidadas: Guantánamo, La Ha-
bana y Artemisa, clasificaron en 
los torneos regionales que se efec-
tuaron semanas antes las nóminas 
de Santiago de Cuba, Camagüey 
y Sancti Spíritus, ocupantes del 
cuarto al sexto lugar, por este or-
den, en el nacional.

Asimismo, es evidente la inte-
rrelación entre juveniles y mayores 
(vale recordar que en el 2023 tam-
bién fuimos oro mundial entre los 
bisoños) y el afán de superación de 
entrenadores y árbitros. Quizás esto 
último recibió más de un grito aca-
lorado de los jugadores, pero impe-
raron el respeto y la ética, algo que 
ojalá pudiéramos trasladar al béis-
bol de nuestras Series Nacionales.

La impronta que va dejando el 
Baseball5 es de ir ganando metas 
sin apresuramientos, aunque Cuba 
es la referencia mundial de tal mo-
dalidad, que no es de asombrarse 
si llega al programa olímpico por 
delante del béisbol tradicional. De 
momento hay más vivencias e his-
torias para contar, pero haber de-
dicado tres o cuatro jornadas a dis-
frutar el campeonato nacional me 
hizo feliz. Y puedo asegurar que 
este criterio será compartido in-
cluso por quienes todavía le sigan 
diciendo “cuatro esquinas” hasta el 
día que lo vean y lo sientan como 
este periodista.

| foto: Cortesía del autor

Liga Azucarera de Béisbol

Arrancaron los 
batazos dulces

Si un evento deportivo roba las emociones y el tiempo libre en bate-
yes y pueblos rurales ese es la Liga Azucarera de Béisbol, que este 
año 2024 celebra su edición 42, la cual se inició el fin de semana con 
el enfrentamiento entre el subcampeón de la pasada versión, la em-
presa azucarera Héctor Molina, de Mayabeque y su similar del 14 de 
Julio, de Cienfuegos.

El partido inaugural, en el estadio del municipio de San Nicolás 
de Bari, concluyó con victoria para los locales 3-0, triunfo a la cuen-
ta de César García y derrota para  Yoan Marcos Fernández. Los más 
destacados a la ofensiva resultaron por los visitantes Kervin Gam-
boa, de 3-2; y por los de casa Irán Castellano, también de 3-2.

En la zona oriental, donde se tenía previsto el debut del campeón 
defensor, los Colosos de Urbano Noris, no se celebró el encuentro por 
problemas organizativos y la comisión nacional de la Liga Azuca-
rera reprogramó la subserie para el 8 de junio en la misma sede del 
municipio holguinero. | Félix Borges  

Briandy Molina. | foto: Mónica Ramírez



| Jornadas Cubanas contra la Homofobia y la Transfobia

| Francisco Rodríguez Cruz

Verónica es una joven trans 
camagüeyana, maestra de 
primaria, a quien la direc-
tora de su escuela quiso 
prohibirle ir vestida de mu-
jer y constantemente se re-
fería a ella con el nombre de 
varón que le impusieron al 
nacer.

Esta muchacha de solo 
23 años solía ir a trabajar 
con ropa unisex, hasta que 
decidió asistir con una vesti-
menta acorde con su género 
femenino. Los padres de los 
alumnos siempre la acepta-
ron, pues ella vive en la mis-
ma comunidad donde reside 
gran parte de sus estudian-
tes, según nos narró Yuleiski 
Moré Arma, asesor  jurídico 
del Centro Nacional de Edu-
cación Sexual (Cenesex).

“Desde el Cenesex con-
versamos con la funcionaria 
y luego de una larga charla 
entendió que la maestra te-
nía derecho a ser respeta-
da como persona trans y, 
aunque todavía no se había 
cambiado el nombre en el re-
gistro de identidad, no había 
problemas en llamarla como 
socialmente se le reconoce”, 
refirió.

Este es solo un ejemplo 
de los conflictos más fre-
cuentes que suelen presen-
tarse en el ámbito laboral 
como consecuencia de la 
homofobia y la transfobia 
aún existente en la socie-
dad. Moré Arma explicó que 
al Servicio de Orientación 
Jurídica del Cenesex suelen 
acudir personas que sienten 
haber sido discriminadas en 
su centro de trabajo por su 
orientación sexual o identi-
dad de género. 

“Muchas veces tales 
situaciones ocurren por la 
falta de conocimiento so-
bre los derechos sexuales 
de las personas”, apuntó el 
jurista, al recordar que en 
el año 2023 fueron atendi-
das en el Cenesex, solo por 
esta razón, unas 15 perso-
nas.

“Felizmente, en todos 
los casos ha habido en esas 
administraciones un enten-
dimiento del derecho que 
les asiste a estas personas de 
ser reconocidas como trans y 
en la mayoría se manifiesta 
agradecimiento a la institu-
ción por haberles ayudado 
a comprender y proporcio-
narles herramientas para su 
trabajo”.

El hábito sí puede hacer al 
monje
Otro destacado jurista, Yu-
liesky Amador Echevarría, 
decano de la Facultad de 
Ciencias Sociales y Huma-
nísticas de la Universidad 
de Artemisa, e integrante en 
esa provincia del Servicio de 
Orientación Jurídica (SOJ) 
para poblaciones claves, 
coincide en que “si bien los 
casos de discriminación por 
orientación sexual e iden-
tidad de género han dismi-
nuido en los últimos años, 
todavía siguen presentándo-
se conflictos en el contexto 
laboral. 

“Se presentan tanto en 
el ámbito estatal como en 
las nuevas formas econó-
micas aprobadas, y si bien 
en la generalidad de los 
casos parten del descono-

cimiento de las normas y 
tienen su base en estereoti-
pos y prejuicios, terminan 
lacerando derechos ciuda-
danos”, acotó. 

Alertó Amador Echeva-
rría que “en la mayoría de 
las situaciones no se accede 
al SOJ, pues la persona a la 
que le ha sido vulnerado su 
derecho considera mejor no 
‘denunciar’, y opta por inten-
tar encajar en los patrones 
heteronormativos”, con un 
costo emocional y malestar 
que puede afectar su desem-
peño laboral. 

La manifestación de ho-
mofobia que más ha estado 
presente es en cuanto al uso 
de prendas de vestir aso-
ciadas a uno u otro género, 
cuestión que si bien a alguien 
pudiera parecerle insignifi-
cante, atenta directamente 
contra el libre desarrollo de 
la personalidad y el derecho 
a la autodeterminación de 
cada ciudadano, valoró. 

“Si bien se cuenta hoy 
con herramientas legales 
sobre el tema y personal ca-
pacitado para tratarlos, no 
se acude a ellos o no se uti-
lizan lo suficiente, al verlo 
como algo innecesario o ‘una 
moda’ que trajo el Código de 
las Familias”. 
| Texto completo en 
www.trabajadores.cu

¿Problemas en el trabajo?

“El sindicato tiene que incorporar 
a su actuar estas problemáticas”, 
expresó el decano de la Facultad 
de Ciencias Sociales y Humanísti-
cas de la Universidad de Artemisa. 
| fotos: Cortesía de los entrevistados

“Unas 15 personas fueron atendidas 
el año pasado en el Cenesex por 
sentirse discriminadas en su centro 
de trabajo por su orientación sexual 
o identidad de género”, dijo el ase-
sor jurídico.

En la búsqueda 
de alternativas

La Conferencia Municipal 
de la CTC en Manicaragua, 
como parte al 22 Congreso 
de la organización, fue la 
primera que se efectuó en 
la provincia de Villa Clara 

Una mirada a las posibi-
lidades endógenas para 
desde ellas encontrar so-
luciones a las difíciles y 
complejas circunstancias 
actuales caracterizó la 
Conferencia Municipal de 
la CTC en Manicaragua, en 
el camino del 22 Congreso 
de la organización. 

¡Si algo sobra aquí es 
tierra!, ¡entre todos po-
demos!, ¡siempre se puede 
más!: estas fueron expre-
siones recurrentes en la 
reunión y las expresaron 
trabajadores experimen-
tados, quienes con opinión 
autorizada apostaron por 
establecer fincas de auto-
abastecimiento en todos 
los colectivos laborales de 
esta región eminentemente 
agrícola, así como extender 
la experiencia de las Casi-
tas Infantiles. 

Según dijeron, en El 
Abra y en la unidad básica 
de producción cooperativa 
(UBPC) La Herradura las 
referidas fincas han obteni-
do resultados satisfactorios: 
además de abastecer sus co-
medores, propician algunos 
productos alimentarios a 
los trabajadores y apoyan a 
maestros y médicos de esta 
zona intrincada de la geo-
grafía villaclareña.

Por su parte conside-
raron que las Casitas In-
fantiles son una solución 
excelente pues en ellas se 
atienden niños incluso de 
trabajadoras de la agricul-
tura que realizan las labo-
res por determinados pe-
ríodos y picos de cosechas.

Asimismo es alenta-
dora la estrategia para re-
cuperar las plantaciones 
cafetaleras al incentivarse 
la variedad robusta, adap-

table a las condiciones geo-
gráficas y resistentes al 
cambio climático. 

María Caridad Cabrera, 
funcionaria de la CTC, elo-
gió que se avanzara en estos 
asuntos y consideró que es 
de una valía inmensa encon-
trar soluciones a problemas 
puntuales desde el propio 
territorio o comunidad, pues 
ello significa salir adelante 
con los propios esfuerzos.

No obstante, los par-
ticipantes expresaron con 
énfasis que es contradicto-
rio que este sector continúe 
teniendo bajos salarios, 
que existan incongruen-
cias como la que presenta 
la unidad empresarial de 
base (UEB) Porcina, que 
aunque es una de las más 
destacadas del país no pue-
de distribuir utilidades 
porque la empresa provin-
cial es incumplidora.

Con fuerza se debatió la 
situación del hurto y sacri-
fico de ganado mayor, que 
influye de manera deter-
minante en el decrecimien-
to actual de la masa, se 
hizo un llamado al ahorro 
y se reconoció la labor del 
movimiento anirista. 

Maglin del Sol Martínez, 
secretaria general de la CTC 
en la provincia, puntualizó 
en la necesidad de perfec-
cionar el funcionamiento 
sindical, atender a los jóve-
nes cuando inicien su vida 
laboral y dar prioridad, en 
las reuniones a los diferen-
tes niveles, a las temáticas 
que preocupan a los colecti-
vos laborales. Por su parte, 
Mileidy González Gonzá-
lez, primera secretaria del 
Partido en este municipio, 
consideró que los trabajado-
res manicaragüenses tienen 
puesta la mirada en el futu-
ro para hacer avanzar y de-
sarrollar este territorio. Los 
delegados ratificaron a Ma-
risleydys Rodríguez Marcial 
como la secretaria general 
de la CTC en el municipio. 
| Lourdes Rey Veitía

Con una ofrenda floral en nombre del pueblo de 
Cuba, ante los restos de Mariana Grajales, madre 
simbólica de los cubanos, se le rindió homenaje 
este domingo en el cementerio patrimonial Santa 
Ifigenia, de la ciudad de Santiago de Cuba.

Hasta el camposanto acudieron a depositar 
flores las principales autoridades locales encabe-
zadas por Beatriz Jhonson, miembro del Comité 
Central del Partido, del Consejo de Estado y pri-
mera secretaria del Partido en la provincia.

También participaron el gobernador Ma-
nuel Falcón, el general de brigada Antonio 
Muguercia, jefe de la Región Militar Santiago, 
miembros de la Asociación de Combatientes de 

la Revolución Cubana, de la Federación de Mu-
jeres Cubanas y un grupo de santiagueros.

Es tradición en Santiago de Cuba que el Día 
de las Madres se le rinda tributo a esta patrio-
ta, procreadora de una pléyade de cubanos que 
dieron sus vidas durante las guerras de inde-
pendencia, entre ellos los mayores generales 
Antonio y José Maceo.

Mariana es reconocida por su valor, la for-
mación de sus hijos en sentimientos patrióticos 
y por incentivar la incorporación de sus vásta-
gos a las gestas libertarias, virtudes que le va-
lieron el título de Madre de la Patria. | Prensa 
Latina

Cuba honró a la Madre de la Patria

| foto: PL
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