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La intensa actividad del Apóstol en el seno de la Conferencia Monetaria 
Internacional Americana fue una de las oportunidades de materializar 
en la práctica revolucionaria su pensamiento antimperialista. En el 
propio evento al que asistió en representación de la República de 
Uruguay, y en trabajos periodísticos, denunció la aspiración imperial de 
subordinar financiera y económicamente al continente latinoamericano

Martí contra el expansionismo 
económico del imperio

José Martí, 1951. Obra de Esteban Valderrama. Óleo sobre tela 133,5x96 cm. Colección del Centro 
de Estudios Martianos.

El Ministerio de Trabajo y Se-
guridad Social anunció, según el 
Decreto 71, la ampliación de la 
protección y beneficios a la ges-
tante solidaria trabajadora para 
su atención y cuidado durante el 
embarazo, su descanso prenatal 
y recuperación después del parto, 
así como a las personas laborantes 
encargadas del menor, amplián-
dose además los sujetos de aplica-
ción de la citada norma jurídica.

Con ello modifica el alcance 
del Decreto Ley 56 sobre la ma-
ternidad de la trabajadora y la 
responsabilidad de las familias 
—con aplicación en los sectores 
estatal y no estatal— y se extien-
de el derecho a la protección es-
tablecida para el cuidado del hijo 
a otras personas que trabajan, 
según los tipos y fuentes de filia-
ción previstos en el Código de las 
Familias aprobado el pasado año.

El anuncio explica que se adi-
ciona el derecho al disfrute de la 
licencia prenatal y posnatal para 
la trabajadora gestante solidaria 
y vencido ese período, su reincor-
poración al empleo en su mismo 
puesto laboral anterior.

Se argumenta también que 
los comitentes trabajadores, es 

decir, las personas encargadas 
del menor luego de su nacimiento, 
podrán disfrutar —al igual que 
la embarazada— de 6 días com-
pletos o 12 medios días de licen-
cia retribuida para que puedan 
acompañar a la gestante solidaria 
a las consultas médicas, a la vez 
que uno de los encargados podrá 
disponer de la licencia posnatal 
por 12 semanas. 

Asimismo se establece que 
uno de los encargados del cuida-
do del menor se puede acoger a 
una prestación social por mater-
nidad, cuya cuantía ascenderá al 
60 por ciento de su salario pro-
medio mensual, e incluso, se es-
pecifica que este último derecho 
puede ser ejercido por uno de los 
abuelos trabajadores.

Virginia García Reyes, di-
rectora general del Instituto Na-
cional de Seguridad Social, ma-
nifestó que la entrada en vigor 
del Código de las Familias llevó 
a que se deban hacer adecuacio-
nes en la legislación relacionada 
con la maternidad de la mujer 
trabajadora, y enfatizó que en 
este caso no se deroga el citado 
Decreto Ley 56, solo se modifica.  
| Gabino Manguela Díaz

Aumenta protección 
para trabajadoras 

gestantes solidarias
Se regulan derechos de personas trabajadoras que intervienen en 
la gestación solidaria y crecen sujetos de aplicación de la norma 

| Página 3 

|Día del Campesino

| foto: www.trabajadores.cu



NacioNales-BuzóN aBierto|02TRABAJADORES lunes 15 de mayo del 2023

¿Justos por 
pecadores?

| Francisco Rodríguez Cruz

Alguien de mi familia por estos días me reclamaba, creo que 
como periodista, por uno de esos episodios que tanto nos 
afectan con la venta de productos alimenticios de primera 
necesidad a precios exorbitantes. Casi me atacaba, sin duda 
con molestia, en una reacción que me tomó por sorpresa, 
aunque luego me hizo reflexionar.

Y es que la difícil situación económica que atraviesa el país 
genera constantes contradicciones en el seno de nuestra 
sociedad, las cuales las personas canalizan de muy diverso 
modo. A veces se responde de una forma más constructiva, 
pero en otras ocasiones predomina una irritación que poco 
contribuye a solucionar los problemas, sino que más bien los 
agudiza.

Después de una caída brusca de nuestra economía como 
resultado de la pandemia de COVID-19 y el oportunista y cri-
minal recrudecimiento del bloqueo, los intentos por echar a 
andar el engranaje económico tropiezan con los desajustes 
propios que conlleva romper esa inercia de casi tres años 
de parálisis global, con un fuerte impacto en un país como el 
nuestro, tan dependiente de los factores externos.

No se trata solo de carencia de recursos, que la hay y muy 
grave, sino de interrelaciones que se perdieron, prácticas so-
ciales que se dañaron, mecanismos que se debilitaron e inclu-
so estados de ánimo y comportamientos que se resintieron, 
como consecuencia de una agudización de viejas debilidades 
nuestras, e incluso por errores nuevos que han resultado de 
la búsqueda de salidas bajo una enorme presión.

Si a todo eso le sumamos el bombardeo mediático y comu-
nicacional que a través de las redes sociales en Internet bus-
ca constantemente exacerbar nuestros ánimos, volvernos 
contra nosotros mismos, y aprovechar esta mala racha con 
fines políticos en contra de la Revolución, la mesa está ser-
vida para que la emergencia económica nos ponga contra las 
cuerdas también en el plano emocional.

Y es en ese punto donde hay que echar mano a la madu-
rez y al civismo que nos debe caracterizar como pueblo. 
Es comprensible que haya insatisfacción, y nadie ha dicho 
que estemos felices, desconozcamos las adversidades o no 
critiquemos todo lo que anda mal. Pero tiene que haber un 
compromiso y una actuación consecuentes. Exigir desde el 
aporte individual y colectivo, sin dejarnos manipular ni caer 
en ingenuidades, cegueras selectivas o resentimientos indu-
cidos.

Porque lamentablemente también en este río económico re-
vuelto hay quienes hacen resistencia a cualquier medida de re-
gulación y control que busque eliminar sus privilegios y lucros, 
e intentan hacer parecer cualquier acción gubernamental que 
busque restaurar el orden o beneficiar a la población como un 
supuesto ataque a la colectividad.

En esta doble cruzada contra los entuertos económicos y su 
correlato espiritual que a menudo provocan en una parte de 
nuestra gente dosis elevadas de desasosiego y pesimismo, el 
movimiento sindical tiene una importante responsabilidad en 
aportar a la vez soluciones e inspiraciones en nuestros colec-
tivos laborales. 

No se trata de un optimismo infantil o fuera de la realidad. En 
la historia de Cuba hay sobrados ejemplos de tiempos duros que 
resistimos y vencimos con el empuje de trabajadores y pueblo 
en general, bajo el principio de la unidad alrededor de nuestros 
mejores liderazgos.

Son tiempos agitados, a veces confusos, con señales incluso 
encontradas alrededor de los distintos fenómenos que se mani-
fiestan en la cotidianidad, sobre todo en el terreno económico.

En economía no hay posibilidad de estudios controlados en 
un ambiente de laboratorio. Hay que hacer sobre la marcha, 
intentar una y otra vez, rectificar con rapidez ante cualquier 
desviación no prevista de las proyecciones y propósitos de 
las medidas económicas, y explicar una y otra vez, sin can-
sarse. 

Pero también como ciudadanos tenemos el deber de escu-
char y tratar de que nuestras inconformidades y reclamos 

—completamente válidos, pertinentes y hasta necesa-
rios—, no se los queramos hacer pagar a justos por peca-
dores. 

| A cargo de Arsenio Rodríguez
buzon@trabajadores.cu

Luis Hurtado Lima, de 82 años, jubilado y 
residente en Cienfuegos pide que le aclaren 
una duda sobre un asunto que se le ha ex-
plicado en su territorio pero que no logra 
entender.

“Me jubilé con 40 años de trabajo en el 
año 2000, con la pensión mínima. Fui rein-
corporado  como chapeador en el 2005 en 
la empresa de Comunales donde laboré 17 
años hasta diciembre del 2022.

“Inmediatamente hice los trámites co-
rrespondientes con el Instituto Nacional 
de Seguridad Social, Inass, para el incre-
mento de la chequera actual  (1 528.00), 
al transcurrir tres meses me dirigí a ellos 
para recibir respuesta del proceso.

“Me pasan para la provincia donde se 
me informó el día 17/4/2023 por la sub-
directora y la especialista que este trá-
mite no procede, debido a que había reci-
bido un incremento por la Asociación de 
Combatientes de la Revolución Cubana 
(ACRC), que sobrepasaba el por ciento 
establecido de lo que debía recibir, es de-
cir,  1 528.00 que unido al anterior sería  
3 056.00, por lo que mi duda consiste en 
lo siguiente:

“Si la ACRC es quien estimula a sus 
combatientes fundadores de diferentes lu-
chas, por qué la Seguridad Social no puede 

reconocer el tiempo trabajado como rein-
corporado,  donde cumplí con todos los de-
beres y derechos que se rigen en la ley.

“Estoy muy agradecido de la ACRC y 
nunca renunciaré a esta ayuda, solo pido 
que se me aclare en qué interfiere una cosa 
con la otra, no solo es mi duda, es la de un 
gran grupo de combatientes que están en la 
misma situación”. 

La trabajadora Livia Torres Ferral so-
licitó que se le esclarezca cuál es el tér-
mino de presentación de una solicitud 
de pensión ante la Filial Municipal del 
Inass por parte de la administración del 
centro laboral. 

“Al  respecto le explicamos que el 
Decreto no. 283, Reglamento de la Ley 

de Seguridad Social de 6 de abril del 
2009, establece que el director de la en-
tidad tiene la responsabilidad de formar 
y presentar los expedientes de pensión 
por edad del trabajador en servicio acti-
vo, dentro del término de siete días há-
biles siguientes a la fecha de solicitud de 
la pensión”.

Benito Rey González, direc-
tor de Pensiones del Insti-
tuto Nacional de Trabajo y 
Seguridad Social, responde 
a Bárbaro Valdés Romero, 
de La Habana, quien mani-
fiesta inconformidad con la 
cuantía de su pensión.

“Al respecto le comu-
nicamos que a usted se le 
concedió  en el mes de sep-
tiembre de 2022, derecho a 
pensión en virtud del De-
creto Ley no. 312, Régimen 
especial de la Seguridad So-
cial de los Creadores, Artis-
tas, Técnicos y Personal.

“Así como por la Protec-
ción Especial a los Trabaja-
dores Asalariados del Sec-
tor Artístico, de 31 de julio 
del 2013, que estipula que la 
cuantía de la pensión ordi-
naria por edad, la que se fija 
aplicando al promedio de la 

base de contribución men-
sual, el sesenta por ciento 
(60 %) de la base de contri-
bución seleccionada.

“Teniendo en cuenta lo 
anterior, en su caso, que no 
varió la base de contribución 
en el año 2021, aun cuando 
pudo hacerlo hasta la cuan-
tía de 4 000 pesos, la pensión 
se realizaría a través de la 
Disposición Especial Quinta 
de la Ley de Seguridad So-
cial.

“La misma faculta a 
la ministra de Trabajo 
y Seguridad Social para 
conceder, excepcional-
mente, pensiones sin su-
jeción a los requisitos, 
términos y cuantías esta-
blecidos en él.

“Se le aplicó el 60 % so-
bre los 2 000 pesos del pro-
medio de la base de contri-

bución seleccionada y se le 
sumó los 1 118 pesos esta-
blecidos en el Decreto Ley 
19 del 2020, que como puede 
apreciar, se le garantizó una 
pensión incluso superior a la 
base de contribución selec-
cionada por usted.

“Tal como se ha divul-
gado por los distintos me-
dios, lo implementado como 
parte del Proceso, es objeto 
de análisis y valoración por 
las máximas autoridades 
del país, donde se tienen en 
cuenta los criterios de la po-
blación. 

“En consecuencia, las 
decisiones que se han venido 
adoptando y se adoptarán, 
relacionadas con el com-
portamiento de las medi-
das que integran el Proce-
so, están precedidas de un 
análisis integral”.

No logro entender 
decisión del Inass

El empleador tiene siete días para 
presentar solicitud de pensión

Aclaran por qué la cuantía 
de pensión a inconforme
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| María  Caridad 
  Pacheco, Doctora en 
  Ciencias  Históricas 

LA PERENNE vigi-
lancia ante el pe-
ligro que en-
trañaba el 

naciente imperialis-
mo norteamericano 
presente en el ensa-
yo Nuestra América, 
aparecido por prime-
ra vez en La Revista 
Ilustrada, de Nueva 
York, el 1.º de enero de 
1891 y el 30 de enero del 
mismo año en El Parti-
do Liberal, de México, 
es una de las preocu-
paciones vitales de José 
Martí a partir de aquel 
invierno de angustias 
cuando, según dijera en el 
prólogo a los Versos Sen-
cillos, “se reunieron en 
Washington, bajo el águila 
temible, los pueblos hispa-
noamericanos”.  

Aunque quizás ya el fe-
nómeno en ciernes es aqui-
latado por él durante su 
estancia en la capital de 
México en 1875, cuando re-
vela su apreciación de lo que 
llamó “el cesarismo ameri-
cano”, no es hasta la década 
de los ochenta que Martí 
dio pruebas fehacientes de 
sus conocimientos acerca de los 
diversos mecanismos de penetra-
ción y dominio económico con que 
el imperialismo amenazaba a las 
débiles economías latinoamerica-
nas.

Como se sabe, uno de los apor-
tes capitales de José Martí al pen-
samiento revolucionario en Améri-
ca Latina fue su oportuna y precisa 
advertencia del peligro que para 
la independencia y libre desarrollo 
de Nuestra América significaba el 
entonces naciente imperialismo de 
los Estados Unidos, porque fue un 
aporte que no quedó en un simple 
enunciado teórico, sino que tam-
bién se concretó en la práctica re-
volucionaria. De hecho, la intensa 
actividad del Apóstol en el seno de 
la Conferencia Monetaria Interna-
cional Americana fue una de las 
oportunidades de materializar su 
pensamiento antimperialista.

Durante la Conferencia a la 
que asistiera en representación 
de la república de Uruguay, Mar-
tí descubrió la aspiración impe-
rial de subordinar financiera y 
económicamente al continente 
latinoamericano, lo que denunció 
en el propio evento y en crónicas 
periodísticas donde se hallan sus 
criterios políticos respecto al cón-
clave. Aunque no  se oponía al es-
tablecimiento de la moneda única, 
advertía que ello solo podía ser 
racionalmente posible en la medi-
da en que no hubiera diferencias 
abismales en el  nivel de desarrollo 
económico de los países.

Era conocida la posición ver-
tical de Martí respecto a las ten-

dencias expansionistas de los 
intereses económicos de los  
Estados Unidos, razón por 
la cual no resulta extraño 

que Jaime G. Blaine, secre-
tario de Estado  de aquel 

país, obstaculizara su 
participación en la con-
ferencia, a tal punto que 
en la primera sesión no 
pudo estar presente, sin 
causa que lo justificara. 
El propio Blaine, al ver 
el desempeño de Martí 
en aquella reunión, en 
la que se convirtió en el 
representante que más 
intervenciones pronun-
ció durante las sesiones, 
intentó en vano ganar-
lo para sus maniobras 
electorales, lo cual 
queda revelado en un 

libro testimonial escrito 
por su amigo argentino 
Carlos A. Aldao, en el 
cual este recuerda cómo 
Martí “solía narrar con 
cierto orgullo haber 
acompañado hasta la 
escalera de su modes-
ta vivienda al emisario 
de Blaine que había en-
trado en ella a proponer-
le ventajas pecuniarias, 
en cambio de 4 mil votos 
cubanos de que él podía 
disponer en Florida y que 
acaso decidieran en aquel 

Estado la elección presidencial”.
El representante del Uruguay 

era también un patriota cubano 
consciente de que la batalla libra-
da era de vital trascendencia no 
solo para el subcontinente ameri-
cano sino también para Cuba, aún 
sometida al coloniaje español y 
que una vez libre y soberana debía 
asegurarse un espacio propio y sin 
ataduras foráneas en el comercio 
internacional.

El Maestro preguntaba en un 
artículo publicado en La Revista 
Ilustrada, de Nueva York, en mayo 
de 1891 sobre la lección que para 
nuestros pueblos se desprendía de 
la Conferencia Monetaria, convo-
cada por los Estados Unidos, y a 
propósito escribió:

“Si dos naciones no tienen in-
tereses comunes no pueden jun-
tarse. Si se juntan, chocan. Los 
pueblos menores, que están aún 
en los vuelcos de la gestación, no 
pueden unirse sin peligro con los 
que buscan un remedio al exceso 
de productos de una producción 
compacta y agresiva...”.

En estas circunstancias, la uni-
dad e integración de los países de 
América Latina, aún no lograda en 
nuestros días, resultaba en la estra-
tegia martiana el fundamento del 
equilibrio continental y universal 
que pondría freno a la expansión 
imperialista de Estados Unidos. 
Por ello la idea bolivariana de la 
unidad de nuestros pueblos, desde 
el Río Bravo hasta la Patagonia, es 
inseparable de Martí. 

(Texto íntegro en 
 www.trabajadores.cu)

| Gloria Morales Campanioni

Los sucesos del 15 de mayo de 1955 
en la entonces Isla de Pinos, hoy Isla 
de la Juventud, jamás tendrán un ce-
rrojo en la memoria de los pineros; 
ese día, a cuatro kilómetros de la ciu-
dad de Nueva Gerona, muchos vivie-
ron una alegría sin límite.

Del mismo lugar donde cumplie-
ron condenas Pablo de la Torriente 
Brau y Raúl Roa García descendieron 
por la escalinata, sonrientes, Fidel y 
Raúl Castro, Juan Almeida Bosque, 
Armando Mestre, Agustín Díaz Car-
taya y demás sobrevivientes de las 
acciones del 26 de julio de 1953.

Habían sido amnistiados aquel 
domingo de 1955 después de una 
fuerte presión popular. Eran cerca de 
las once de la mañana.

Atrás quedaba el sonido metálico 
y seco del último pasador, las manos 
y rostros hundidas entre los barrotes 
fríos, noches de lectura en la biblio-
teca, las salidas al patio del pabellón 
a coger sol, las cartas angustiosas y 
hasta secretas con letras ocultas ta-
piadas con zumo de limón, luego 
transformadas en alegato de defensa 
La Historia me Absolverá e inter-
cambio de criterios para concretar 
los planes de la palabra empeñada de 
liberar Cuba.

Quedaban a las espaldas 22 me-
ses de dolor, además del legado de 
otros que también recuerdan aquel 
cerrojo; la cárcel circular donde a los 
reos les era imposible verse ni oírse, 
aunque las celdas y corredores eran 
visibles para los carceleros.

La historia es sabia, ella misma 
marca los caminos, puntos y fechas 
para andar y llegar por los hilos invi-
sibles de los hechos.

A 68 años de ver descender por 
la escalinata a los moncadistas ex-
carcelados, se afianza en los pineros 
la idea de preservar y consolidar la 
identidad.

“El Presidio Modelo es uno de 
esos sitios donde no está permitido 
olvidar. Cada piedra, metal, silencio 
o mármol desgastado muestra los mi-
les de pasos y eternos sufrimientos 
vividos allí. Pese a ello representa un 
conjunto monumental de importantes 
valores culturales, arquitectónicos, 
paisajísticos, entre otros”, expresó el 
ingeniero Arsenio Manuel Sánchez 
Pantoja, coordinador del proyecto 
Isla Patrimonial.

Por todos esos reconocimien-
tos, y su singular valor histórico, el 
conjunto fue declarado Monumento 
Nacional el 10 de octubre de 1978. 
Representa uno de los lugares más 
impresionantes de Isla de la Juven-
tud y testimonio fehaciente de su 
época.

“Por tal razón, prosigue Sánchez 
Pantoja, en esta nueva etapa del con-
junto monumental, la cultura, el arte 
y la innovación deben desempeñar 
su rol, sanar las paredes y el silencio, 

romper las cercas, traspasar las rejas, 
dibujar y construir otro escenario”.

Al tiempo que pormenoriza, “se 
busca convertir, poco a poco, a este 
sitio en un singular proyecto dinami-
zador, mediante la puesta en valor de 
sus potencialidades, y con la mirada 
en la promoción del desarrollo inte-
gral del Municipio Especial.

Dado que, a su vez, se trabaja en 
la realización de profundas inves-
tigaciones en aras de conformar un 
minucioso expediente, para que sea 
valorado en el futuro cercano para 
integrar la lista del Patrimonio Mun-
dial de la Unesco. Acción que valo-
rizará aún más el propio proyecto, y 
por ende, a la segunda isla del archi-
piélago cubano.

Se conformó en el año 2021 una 
estrategia para la protección y de-
sarrollo integral del conjunto mo-
numental, frenar el deterioro del 
estado técnico constructivo de las 
instalaciones y preservar hasta la úl-
tima piedra del antiguo penal, condi-
ción singular, pues se debe garantizar 
autenticidad e integridad. 

La labor incluye los 34 inmuebles 
del conjunto, así como otros edificios 
y zonas que conforman la región his-
tórica. Muchas de estas investigacio-
nes fueron resultado de la unión de 
varios intelectuales pineros bajo el 
proyecto Isla Patrimonial, fundado el 
13 de octubre de 2017. Este tiene como 
objetivo la interpretación de los valo-
res del patrimonio cultural y natural 
del territorio, con la perspectiva de 
aportar a un desarrollo territorial in-
tegral y sostenible.  

Se trata de convertirlo en un 
proyecto dinamizador de la Isla y de 
Cuba, el cual debe generar sinergias, 
en busca de ver la cultura como re-
curso estratégico para el desarrollo 
integral y sostenible, con la  incorpo-
ración de conceptos en la reactivación 
y gestión de zonas de alto valor histó-
rico-cultural.

Sin duda, los nuevos aires del 
esperado Conjunto Monumental 
dejarán  atrás aquel mayo donde 
por última vez se escuchó el soni-
do metálico y seco como símbolo de 
castigo.   

Integración o hegemonismo. 
Una visión martiana

| Conjunto Monumental Presidio Modelo 

De derecha a izquierda Arsenio junto a 
integrantes del proyecto Isla Patrimonial.  
| fotos: Cortesía del proyecto Isla Patrimonial

Miradas al futuro
| I

lu
st

ra
ci

ón
: E

ls
y 

Fr
óm

et
a



NacioNales|04TRABAJADORES lunes 15 de mayo del 2023

En medicina legal los muertos también hablan
| Jorge Caridad González Pérez, Popi

MUY POCO FAL-
TÓ para que el 
joven Popi nun-
ca estudiara Me-

dicina. Enamorado de las 
Matemáticas y la Física, su 
deseo adolescente fue dedi-
carse a una de esas ciencias, 
algo que de haber ocurrido, 
le hubiera deparado el títu-
lo de Buen Licenciado, pero 
de seguro no tendríamos la 
sabiduría, la impronta, del 
doctor Jorge Caridad Gon-
zález Pérez, hoy Héroe del 
Trabajo de la República de 
Cuba.

Leyenda de la medici-
na forense en el país, lide-
ró el equipo que  localizó e 
identificó en Valle Grande, 
Bolivia, los restos morta-
les del Guerrillero Heroico 
Ernesto Che Guevara y de 
sus compañeros caídos en 
la gesta que encabezara en 
las selvas de esa nación  su-
ramericana. “Fui a Bolivia 
por 21 días y permanecimos 
allí por 5 años y medio; de 
36 guerrilleros encontra-
mos 31, y de los restantes, 
solo parece posible uno: Je-
sús Suárez Gayol”, refiere.

Su memoria es asom-
brosa, de ahí la nitidez con 
que recuerda la visita que 
le hiciera al hogar el direc-
tor de su secundaria básica 
al terminar ese nivel en esa 
escuela. “Para continuar 
estudios tenía que becarme 
y me informó que habían 
llegado dos o tres becas 
para el preuniversitario 
en La Habana. Ya yo tenía 
en mi poder la planilla del 
Instituto Pedagógico Enri-
que José Varona para ha-
cerme profesor, pero decidí 
irme al pre, porque yo que-
ría una preparación más 
amplia, pero siempre con el 
deseo de las matemáticas y 
la física. Esa visita fue de-
terminante en mi vida”.

Con 14 años llegó a La 
Habana, al Instituto Pre-
universitario Carlos Marx. 
Atrás quedaba su Jovella-
nos natal, un pueblito ma-
tancero de gran arraigo 
religioso y conocido popu-
larmente como Bemba; de-
jaba también en el terruño 
la mirada protectora de los 
padres, los amigos de la 
infancia —los primeros en 
llamarle Popi, el nombre 
que nunca más lo ha aban-
donado—. Y guardaba en 
su mente, con mucho celo, 
los recuerdos de la madre 
sobre su segundo nombre. 

“Somos dos hermanos, 
una hembra mayor y yo. Al 
salir mima embarazada de 
mí, papá no quería un nue-
vo hijo, pues decía que no 
había economía para na-
die más. Mima le imploró a 

la Caridad del Cobre para 
poder tener su hijo. Papá 
accedió y mima en agra-
decimiento a su virgen, 
me quiso poner Jorge de la 
Caridad, pero en el Regis-
tro Civil le dijeron que no, 
que solo podía ser Caridad. 
Como nací el día de San 
Jorge me nombraron Jorge 
Caridad, aunque la mayo-
ría de las personas tienden 
a llamarme como mi mamá 
quería”.  

Periplo habanero, aún no 
concluido
La Habana, para él desco-
nocida, de seguro le resul-
taba desafiante, tremenda. 
Con las muchas ventajas 
del mundo que se ponía en 
sus manos, tenía que abrir-
se paso. ¡Y lo logró! 

Continuó como monitor 
de Física y Matemáticas; 
atendía la radio base de la 
escuela, y se las ingeniaba 
para animar los recesos del 
estudiantado, casi siempre 
con los acordes musicales 
de la no olvidada Década 
Prodigiosa. No le pregunté, 
pero asumo que también 
fueron tiempos de sus pri-
meros flechazos de Cupido.

“Era buen estudiante; 
pero nunca fui muy estu-
dioso. Tenía facilidad para 
aprenderme las cosas y me 
caracterizaba por sacar 
buenas notas. Como en la 
beca había horarios para 
el estudio individual obli-
gatorio, poco a poco entré 
en esa rutina y gané dis-
ciplina.  

“Evoco con mucho ca-
riño todo lo que significó 
para mí la escuela Carlos 
Marx, la independencia 
que logré, los amigos que 
creé —algunos de ellos 
hoy personalidades—. Con 
los años volví a visitar la 
escuela, que ya pertenecía 
al Ministerio del Interior, 
para ofrecer conferencias 
a los alumnos. Incluso 
una de mis tres hijas, la 
cirujana, laboró allí como 
parte de los Servicios Mé-
dicos del Minint”.

El novio de la herma-
na de Jorge estudiaba Me-
dicina en el Instituto de 
Ciencias Médicas Victoria 
de Girón. “Quedaba cerca 
del Instituto  Carlos Marx 
y lo visité. ¡Ahí empezó 
todo! Quedé impresionado 
con todo, con los labora-
torios y me decidí enton-
ces por la Medicina”. 

En 1969, con solo 17 
años inicia estudios de 
Medicina. “Luego de ma-
tricular, y sin entrar si-
quiera a las aulas, fuimos 
para la agricultura. Eran 
tiempos difíciles y traba-
jamos en el Combinado de 
Cítricos de Jagüey Gran-

de, en Matanzas”, reme-
mora.

 Durante la carrera, 
al igual que en el pre, fue 
un buen estudiante; “si no 
estudiabas, suspendías, y 
eso no era para mí”. A la 
vez era dirigente de la Fe-
deración Estudiantil Uni-
versitaria y al graduarse 
ya sabía que se dedicaría 
a la medicina legal, una 
especialidad en aquel en-
tonces entre las llamadas 
anémicas, ya que había 
muy pocos médicos dedi-
cados a ella. 

“Aunque todo el mun-
do quería ser neurociru-
jano, entonces yo tenía 
cierto interés por la si-
quiatría forense, la toxi-
cología, los venenos, re-
cuerda. Me gustaban las 
cosas de policías, y tenía 
cierta ventaja, pues como 
alumno me sabía muy 
bien esa materia, y a pe-
sar de que no había mucha 
bibliografía, conocía el li-
brito que existía.

“Nunca había ido ni al 
Instituto de Medicina Le-
gal, pero había visto al-
gunas películas y me ima-
ginaba metido en asuntos 
de la investigación crimi-
nal. Incluso me informan 
del interés para una vez 
graduado como médico, 
fuera profesor e hiciera el 
doctorado en el Institu-
to de Medicina Legal de 
Humboldt, en Alemania, 
en la RDA. 

Previo a irse al país 
europeo hizo incursiones 
en medicina legal. Pero 
allá le dicen que su doc-
torado, que debía ser en 
toxicología, tenía que ser 
en farmacología, no en el 
campo de la medicina le-
gal. 

Se disgustó mucho, y 
entró en un gran dilema, 
porque él quería la toxi-
cología forense. Decidió 
venir para Cuba para ha-
cer la especialidad y des-
pués ya vería lo que haría. 
Se gradúa en el año 1981 y 
regresa a Alemania para 
hacer su doctorado, ahora 
con el tema del alcohol en 
sangre ligado a los acci-
dentes de tránsito. 

Al culminar lo ubican 
como profesor del Depar-
tamento Docente de Me-
dicina Legal de la Univer-
sidad de Ciencias Médicas 
de La Habana; labora en 
el Instituto de Medicina 
Legal; crea el Laboratorio 
de Toxicología Forense y 
vincula sus estudios con 
casos de muerte violenta, 
con la investigación del 
alcohol con fines forenses.   

“El médico forense es 
quien trasmite a las auto-
ridades la interpretación 

de los asuntos médicos le-
gales vinculados al hecho. 
Yo soy médico legista, pues 
médico legal es el inscrito 
en el registro profesional 
de la salud. Mi título es 
médico legista, trabajamos 
con las leyes”, precisa. 

¿En cuántos casos no 
habrá participado el doctor 
Jorge Caridad González Pé-
rez? Entonces señala algu-
nos, entre estos la primera 
vez que estuvo en una escena 
del crimen por disparo con 
arma de fuego, donde se dio 
cuenta de que los asuntos fo-
renses no eran tan sencillos 
como quizás creyó en algún 
momento. 

“Hubo días en que estu-
ve en 19 casos —de ellos 5 o 
6 por muerte violenta—. Aún 
no había médico de familia y 
cada vez que alguien mo-
ría en la casa teníamos 
que hacer el certificado de 
defunción.

“Aprendí más medici-
na legal y criminalística en 
Cuba, en la escena del cri-
men, que durante mi doc-
torado. Allá experimenté 
el método científico, la dis-
ciplina para trabajar un 
caso en cuanto al proceso, a 
la seguridad en la toma de 
evidencias.   

“Míre, hay muchos mi-
tos sobre nuestro trabajo, 
pero nosotros también nos 
equivocamos y tenemos que 
ir palante y luego retroceder 
para llegar a la evidencia fi-
nal que permite esclarecer”. 

Dirigió el Instituto Na-
cional de Medicina Legal 
y la Comisión de Salud y 
Deportes de la Asamblea 
Nacional del Poder Popu-
lar, rector del Instituto de 
Ciencias Médicas de La 
Habana, y ahora está al 
frente del Departamento 
de Docencia Médica del 
Ministerio de Salud Públi-
ca. 

¿Dónde se ha sentido más 
satisfecho? 
“Como mejor me siento es 
como médico legista. No 
lo dudo. Si hubiera podi-
do elegir no hubiera hecho 
ninguna otra cosa que me-
dicina forense. Pienso que 
el día en que termine mi 
labor de dirección me iré 
nuevamente a la escena del 
crimen, a los levantamien-
tos, a sacar toda la infor-
mación que pueda, porque 
en esta historia aprendí 
que los muertos hablan”. 
(Versión ampliada en 
www.trabajadores.cu)

Momento en que Díaz-Canel condecoró a nuestro entrevistado como Héroe 
del Trabajo. | foto: Heriberto González Brito

Junto a su esposa Alicia Marlenne Basanta, también médico forense. | foto: 
Tomada de Cubadebate

| Gabino Manguela Díaz      



La provincia de Las Tunas obtuvo el primer lu-
gar en la emulación de la Asociación Nacional de 
Agricultores Pequeños (Anap) y este 17 de mayo, 
sus campesinos celebrarán, desde el municipio 
de Jobabo, las actividades centrales por su día.  

A la fecha, que recuerda el asesinato de Ni-
ceto Pérez en 1946 y la firma de la Primera Ley 
de Reforma Agraria por Fidel Castro en 1959,  
llegan cuando en nuestros campos faltan com-
bustibles, insumos… y hasta fuerza de trabajo; 
y, también con ejemplos que afirman el agrade-
cimiento de la tierra al sudor humano.   

Así lo demuestra una familia en la finca Los 
Pascual, en San José de la Plata, al norte de ese 
sureño territorio tunero,  que a fuerza de ver-
güenza ha construido un baluarte productivo.   

 Es cierto, “las condiciones son difíciles 
dondequiera. No hay fertilizantes, no hay pla-
guicidas; y, entonces un campo que te podía 
dar dos toneladas, digamos de maíz, te da una 
o media, pero así mismo nosotros cumplimos 
los planes”, remarca Roberto Pascual, el líder 
del grupo.  

Finca adentro
 “Sí, ese es mi papá. Es la raíz de todo esto. Él 
tiene 81 años y todavía está ahí, pega ó”, reco-
noce Roberto, de quien heredó su nombre y el 
amor al trabajo y a la tierra.

“A fuerza de sacrificio y a golpe de corazón 
hemos logrado esto. Desde que nos unimos en 
este empeño  somos una mejor familia”, dice 
Adrián Coello Pascual, el sobrino que aceptó 
el reto.   

“Somos tres y trabajamos en cerca de ocho 
hectáreas con cultivos de maíz, yuca, boniato, 
y algún poquito de hortalizas. Llegamos hasta 

donde nos permiten las condiciones que tene-
mos”.

La Anap, los campesinos, la comunidad  
A pesar de los inconvenientes, los más de 20 mil 
asociados obtienen cerca del 90 % de las produc-
ciones agropecuarias y poseen similar porcenta-
je de las tierras cultivadas.

Y ellos tienen en la Anap la organización de 
masas que los representa, “es como como la CTC, 
pero  del sector cooperativo y campesino”, sen-
tencia Michel Peña Infante, miembro del Buró 
Provincial de la Anap en Las Tunas.

Peña Infante  explica que su objeto social  
tiene, entre  otros propósitos, estimular la pro-
ducción de alimentos y  mejorar las condicio-

nes de vida en las zonas rurales, “en el radio de 
acción de sus cooperativas nada le es ajeno a la 
Anap”, remarca y exalta cómo sus asociados 
intervienen en el desarrollo sociocultural de 
las comunidades.

“Siguiendo ese principio, argumenta, es 
común el apoyo que brindan en la rehabilita-
ción de escuelas, y consultorios, que en esos 
lugares suman 245; y, la atención que brindan 
a los profesionales de la salud y de educación.”

No obstante, “en ese accionar es necesario 
articular mucho más la participación de las 
instituciones con ese encargo estatal y social 
del mejoramiento continuo del entorno en esas 
apartadas zonas para detener el éxodo hacia 
las ciudades”, sostiene Odalis Cutiño Batista, 
funcionaria de la dirección provincial.

Para Michel y Odalis también fue decisiva 
la labor de las brigadas FMC-Anap que con-
tribuyen al empoderamiento de la mujer rural 
capacitándolas en temas de igualdad de géne-
ro y  productivos.  

Los desafíos…
Juan Carlos Pérez Vargas, miembro del Buró 
Provincial a cargo de la esfera Agroalimenta-
ria, enumera como uno de los principales de-
safíos “seguir fortaleciendo los destacamen-
tos de vigilancia campesina, conjuntamente 
con la PNR, para combatir el hurto y sacrifi-
cio ilegal de ganado mayor, y el robo contra el 
patrimonio de nuestros asociados”.

Urge liberar de tanta burocracia la aten-
ción a quienes solicitan tierras ociosas que 
colindan con sus propiedades, pero pertene-
cen a otras formas productivas, y erradicar   
los impagos, fundamentalmente a ganaderos 
por sus ventas de carne y leche, y de otros 
productos.

Cuba replantea entre sus desafíos la produc-
ción de alimentos.

Impulsar la tarea del sustento y hacerla 
sostenible tiene como oportunidad la siembra, 
pese a que entre esta actividad, la cosecha y la 
venta hay un largo trecho.

Una debilidad es el decrecimiento de las 
importaciones que imposibilitan entregar más 
plaguicidas y fertilizantes, recursos que han 
llegado a niveles bajos para la protección de 
solo el 3,5 % y el 19 % de aplicación de los nu-
trientes, del total del área plantada en el país 
en los últimos años, según fuentes del Ministe-
rio de la Agricultura.

Más acá en el tiempo la situación no ha 
cambiado en la potencia agrícola del centro 
del país. Por ejemplo, la campaña de siembra 
de frío 2022-2023 cerró en Ciego de Ávila con 
642 hectáreas por encima del plan. Sin embar-
go, una mirada por dentro al panorama agro-
productivo demuestra que los resultados no fue-
ron alentadores en todos los cultivos.

Una mala temporada tuvo el tomate con la co-
locación de las semillas en el 69 % de la superficie 
planificada. El boniato se comportó al 83 %, los 
frutales al 89, de ellos la guayaba al 70 y la piña al 
87 en el propio reino de esa fruta.

Derivado de tal coyuntura es el desabaste-
cimiento hoy en los mercados agropecuarios 
estatales (MAE). Por cierto, similar asunto 
se analizaba recientemente en la asamblea 
de balance anual del Comité Provincial de la 
CTC, acerca de los decrecimientos durante el 
año 2022 en las producciones de papa, horta-
lizas, frijoles, frutas y otros renglones agrope-
cuarios.

Ahora las esperanzas tienen el color caracte-
rístico de la primavera y despunta con resultados 
halagüeños la incipiente etapa de siembra que 
concluirá en agosto con el compromiso de colocar 
las semillas en 17 mil 187,43 hectáreas (ha).

El ingeniero agrónomo Pedro Díaz González, 
jefe del Departamento Agrícola de la delegación 
provincial de la Agricultura, muestra optimis-
mo al expresar que “el fuerte de nosotros son 
los granos, en lo fundamental el maíz con 4 mil 
959 ha a sembrar.

“En relación con el plátano hay semillas 
para cubrir la demanda, incluso, materializar 
más de 2 mil ha a plantar en la Empresa Agro-
pecuaria La Cuba, con vistas a cumplir el com-

promiso de entrega de ese alimento con destino 
a La Habana.

“También se prevé potenciar la siembra de 
posturas de guayaba con el propósito de recu-
perar los volúmenes destinados a la industria y 
plantar unas 129 ha de piña principalmente de las 
variedades española roja, perola y champaka, que 
son más resistentes a las enfermedades.

“En el caso de la yuca el reto es arribar a di-
ciembre con las más de 4 mil ha comprometidas, y 
de boniato faltan 612 por completar hasta agosto, 
con el fin de cumplir con el Programa de Autoa-
bastecimiento Municipal”.

A propósito, la provincia superó el pronósti-
co al cierre del pasado año al lograr 31,9 libras 
mensuales por habitante de viandas, hortalizas, 
granos y frutas. Todos los municipios —excepto 
Morón, con 25,2— sobrecumplieron. En el muni-
cipio de Ciro Redondo se reportaban 44,5, el más 
alto. Aunque la realidad es otra en los MAE.

Trabajadores recorrió esos establecimientos 
en ambas localidades y observó pocas hortalizas 
y frutas, ninguna vianda y granos, y sí había di-
versas ofertas en los puntos de venta del sector 
privado.

Mientras, eso todo el mundo lo ve; por otro 
lado no muchos saben que el fondo de tierras ocio-
sas continúa creciendo en Ciego de Ávila con 43 
mil 314 ha improductivas, según el informe anali-
zado en el pleno de la CTC.

Se ha planteado en las últimas horas la ne-
cesidad de aprovechar las capacidades produc-
tivas ociosas, incrementar la oferta de bienes 
y servicios, controlar la inflación, centrarse 
en la producción de alimentos y enfrentar las 
disyuntivas sin desaliento, si no sería imposible 
vencer los gigantescos desafíos porque hay que 
trabajar duro para poder comer y vivir.
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A mal tiempo, buena cosecha

Los desafíos de la comida

| 17 de mayo

Inés Reyes Reyes es una mujer empoderada desde su conuco 
en el asentamiento  Las Tablas, del municipio de Jobabo. 
| foto: Yaidel Miguel Rodríguez Castro

Entre los frutos de la siembra figura la oportuna y discreta 
presencia de la papa ante el déficit de viandas en los MAE.
| foto: Del autor

| Jorge Pérez Cruz y Yaidel Miguel Rodríguez Castro

| José Luis Martínez Alejo
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Encuentro esperado y agradecido 

Celebran aniversario 30 
de la Casa Yeti

El gran tesoro 
de Cubadisco

Desde que en el año 2018 Arte para Mamá se 
extendió a todas las provincias del país —co-
menzó con carácter nacional solamente en La 
Habana—, junto a otras similares convoca-
das por el Fondo Cubano de Bienes Culturales 
(FCBC) como la Feria Internacional de Arte-
sanía y Regalos y Arte para Papá, este tipo de 
encuentros se ha convertido en uno de los de 
mayor participación popular.

Dispuesta por el FCBC con el fin de home-
najear a las madres cubanas, esta institución y 
sus creadores sortean dificultades y limitacio-
nes materiales para hacer posible que se lleven 
a los hogares artículos de primera necesidad: 
textiles, calzados y muebles; útiles en cerámi-
ca, fibras, vidrio, madera y piel, amén de las 
confecciones de orfebrería y bisutería, también 
artesanías decorativas con recursos naturales 
y obras de artes plásticas, entre otros regalos y 
obsequios de las líneas de comercialización de 
esta empresa.

Además de los bienes y servicios de alta 
calidad que por su variedad satisfacen innu-
merables carencias domésticas, el diseño de 
la última edición  de Arte para Mamá incluyó, 
asimismo, un programa paralelo con diferentes 
expresiones artísticas y literarias, como des-
files de moda, exposiciones de arte, ventas de 
libros, intercambio con destacadas figuras, con 
madres creadoras, y presentaciones musicales 
y danzarias.

En la sede de la capitalina Estación Cultu-
ral de Línea y 18 en el Vedado, entre el 2 y el 13 
de mayo último se instalaron 156 stands, ocu-
pados por 134 expositores nacionales, tres co-
rrespondientes a instituciones y 22 extranjeros 
procedentes de Colombia, Panamá, Ecuador, 
Sudáfrica, México, España, India y Perú.  Por 

vez primera artistas de otros países expusieron 
y mercadearon sus creaciones en los recintos fe-
riales de Camagüey y Holguín (ExpoHolguín). 

Las demás provincias igualmente acogie-
ron esta cita que forma parte de la política del 
FCBC, tutorada muy de cerca en toda la nación 
por Arturo Valdés Curbeira, director general 
de esta entidad y su equipo de dirección, con 
el fin de contribuir a resolver demandas do-
mésticas con diversidad de opciones en los 
precios, de manera que a la población —para 
la que está pensado este encuentro— le fuese 
factible adquirir algún provechoso obsequio 
para las madres.

En correspondencia con las transforma-
ciones económicas que se experimentan en 
Cuba buena parte de los bienes que se ofer-
tan en estas ferias, caracterizados por sus 
diseños auténticamente cubanos, son confec-
cionados por trabajadores no estatales, como 
cuentapropistas; de las micro, pequeñas y 
medianas empresas (mipymes); y de Proyec-
tos de Desarrollo Local. 

Dedicada al aniversario 45 del FCBC, ins-
titución líder de la cultura nacional por sus 
numerosas iniciativas y aportes a  la econo-
mía del país, Arte para Mamá, surgido en el 
año  2004, ofrece la oportunidad  de disfru-
tar y adquirir obras realizadas por un seg-
mento de los más de 10 mil creadores de las 
artes plásticas y aplicadas, que promueven 
sus obras  en mercados extranjeros a través 
de esta empresa perteneciente al Ministerio 
de Cultura. Muchos de estos artífices consi-
guen las materias primas para la realización 
de sus trabajos en otros países, motivo por el 
cual sus producciones se encarecen ante los 
bolsillos de los cubanos. No obstante, se tra-
ta de un evento esperado y agradecido por el 
público.

La comunidad artística Yeti-
Unión de Escritores y Artistas 
de Cuba-Dirección Municipal de 
Cultura, centro cultural concebi-
do y dirigido por el maestro de las 
artes plásticas Agustín Antonio 
Villafaña Rodríguez, celebró en 
su sede del capitalino municipio 
de Playa el aniversario 30 de su 
fundación, oportunidad en que 

fueron reconocidos varios de sus 
integrantes y colaboradores que 
han contribuido con los resulta-
dos registrados por este grupo en 
la vinculación de niños, adoles-
centes y adultos con la enseñanza 
y la creación.

Durante la conmemora-
ción, que contó con la presencia 
de Luis Antonio Torres Iríbar, 
miembro del Comité Central del 
Partido y su primer secretario en 
La Habana, en la Casa Yeti, tam-
bién conocida como Casa Verde, 
fueron destacados los artistas y 
profesores relacionados con este 
proyecto, a través de su labor 
comunitaria por 20 y 25 años. 
Además, Luis Yoidel Cruz reci-
bió el premio Antonia Eiriz; y el 
Sello Aniversario 45 del Consejo 
Nacional de Casas de Cultura lo 
mereció el maestro Villafaña; en 
tanto distintos organismos, ins-
tituciones y personalidades de la 
cultura también obtuvieron reco-
nocimientos.

En la celebración fue inaugura-
da la exposición Vamos x más, con 
piezas realizadas en diferentes téc-
nicas por alumnos y profesores de 
esta sobresaliente institución. 
| Jorge Rivas Rodríguez 
(Más  información en  
www.trabajadores.cu)

| Arte para Mamá

| fotos: Cortesía del Fondo Cubano de Bienes Culturales

| foto: Cortesía de la Casa Yeti

| Jorge Rivas Rodríguez

| Yuris Nórido

La gran noticia fue precisamente la 
celebración del Cubadisco 2023, en 
un contexto particularmente difí-
cil. Así lo expresó el presidente de 
la feria, el músico Jorge Gómez. La 
crisis que enfrenta el país impacta 
inevitablemente en el sector de la 
cultura; pero la apuesta por mante-
ner las principales convocatorias es 
un reconocimiento al rol sustantivo 
del arte, y específicamente la mú-
sica, en la consolidación del entra-
mado espiritual de la nación. 

Cubadisco, se ha dicho varias 
veces, es expresión de confianza en 
la buena salud de la discografía cu-
bana, que persiste en medio de un 
mercado muy demandante.

Y el pilar de ese éxito no es el 
entramado técnico, comercial y 
promocional (que, por supuesto, es 
importante, que tiene muchos de-
safíos), sino la extraordinaria pro-
ducción musical en Cuba, el caudal 
creativo que se concreta en obras 
de todos los géneros y de excelente 
calidad. 

No en vano la música sigue 
siendo carta de presentación y em-
bajadora universal de la cultura 
cubana.

Ciertamente hay géneros mejor 
representados, mientras que otros 
no alcanzan su potencial. Tiene que 
ver con las demandas de un merca-

do que en Cuba tiene singularida-
des, y con su proyección internacio-
nal.

Los discos cubanos que han 
alcanzado trascendentales ga-
lardones en los grandes circuitos 
del mundo han sido sobre todo de 
música tradicional bailable. Es el 
premio a una calidad, el reconoci-
miento a un acervo, la celebración 
de los aportes de las sonoridades 
cubanas al concierto universal.

Pero en nuestro país se hace 
música de todo tipo. Y la discogra-
fía cubre en buena medida el espec-
tro total. Por eso se puede celebrar 
una feria como Cubadisco, por eso 
pueden entregar premios en tantas 
categorías.

Habría que distinguir este año 
la participación de importantes fi-
guras internacionales, pese a las 
campañas disuasorias que se or-
questan contra Cuba. El prestigio 
de la cultura cubana vence un sin-
fín de presiones.

Hay problemas no resueltos 
asociados a la comercialización, 
hay retos tecnológicos, es necesario 
explorar alternativas de promoción 
y socialización, hay que atender 
jerarquías y proteger expresiones 
puntuales. Pero hay mucha música 
y muchos músicos. Ese es el tesoro 
mayor.
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| Campeonato Mundial de Boxeo Taskent 2023

| Daniel Martínez 

¿Y ahora qué?, me dijo 
un vecino bien tem-
prano este domingo, 
luego de que Cuba 
concluyera con un tí-
tulo, tres platas y dos 
bronces en el Cam-
peonato Mundial de 
Boxeo, que tuvo como 
sede a Taskent, capi-
tal de Uzbekistán.

Me encogí de hom-
bros y confieso que le 
respondí despojado de 
todo apasionamien-
to. Algo complicado 
cuando de deportes se 
trata en nuestro país. 

Lo ocurrido en esa 
cita no me preocupa, le 
dije. Solo me inquieta 
un poco al pensar en 
el año 2024, cuando 
los Juegos Olímpicos 
de París marquen con 
significación nuestro 
calendario deportivo. 

De las huellas de 
la batalla en suelo uz-
beko prefiero aferrar-
me a las demostracio-
nes de los más jóvenes. 

No solo de Saidel 
Horta (57 kg), Eris-
landy Álvarez (60 
kg), Fernando Arzola 
(+92 kg) y Alejandro 
Claro (48 kg), los tres 
primeros medallistas 

de plata y el último 
de bronce. Sino tam-
bién en las de Jor-
ge Cuéllar (71 kg) y 
Nelson Williams (86 
kg), dueños de ar-
mas pugilísticas que 
invitan a confiar en 
ellos. Sin olvidar 
al campeón Yoenlis 
Hernández (75 kg) 
asentado en la élite 
y capaz de plantar 
bandera en cualquier 
escenario (aplausos 
para Yosbany Veitía 
[54 kg] otra vez me-
dallista, bronce).

Es cierto que Lá-
zaro Álvarez (63,5 kg), 
Arlen López (80 kg), 
Roniel Iglesias (67 kg) 
y Julio César la Cruz 
(92 kg), sin duda los 

de mayor jerarquía, 
hincaron la rodilla. 
Sin embargo, podría-
mos tomarlo como 
una nota de reflexión 
pensando en la cita en 
suelo francés, donde 
seguramente y dada 
la cercanía del com-
promiso, serán otra 
vez los encargados 
de marcar territorio 
y prestigio para el 
boxeo cubano.

¡Está bien, pero!, 
¿y ahora qué?, me vol-
vió a disparar mi ve-
cino luego de escuchar 
lo anterior. ¡Pues a 
confiar de nuevo en el 
boxeo, que casi nunca 
nos ha fallado!, le res-
pondí. ¿Coincide con-
migo?

| Joel García,  
 enviado  especial

Doha.—  Este domingo el Cam-
peonato Mundial de Judo cerró sus 
cortinas con el torneo por equipos. 
Cuba salió con cinco de seis opciones 
(recordar que Idalis Ortiz se resintió 
con una molestia en el codo) y cayó 
en la primera presentación ante su 
similar de Holanda por marcador de 
cuatro victorias para los europeos 
por tres de los nuestros.

El duelo comenzó con una vic-
toria cantada para los rivales por la 
ausencia de nuestra representante 
en la división pesada. Acto seguido 
se sucedieron victorias en reglas de 
oro de Andy Granda  (+90 kg), Ar-
naes Odelín (-57 kg) y Magdiel Es-
trada (-73 kg), todas en reglas de oro 
y por acumulación de shidos.

A solo un éxito de avanzar a la 
siguiente ronda Maylín del Toro (-70 
kg) cayó por wazari ante Sanne Van 
Dijke; en tanto Iván Silva (-90 kg) le-
sionado en su mano derecha, sufrió 
dos derrotas en línea porque es casi 
imposible hacer judo limitado para 
el agarre. 

Con judoguis azul el equipo se 
despidió cabizbajo de la ABHA Are-
na, de esta ciudad. Por segunda vez 
en menos de tres años nos vamos de 
una cita del orbe sin preseas. Es cier-
to que desde 1989 nunca había pasa-

do, excepto Budapest 2021 y ahora 
Doha 2023. Más allá de las lesiones 
o molestias resentidas nadie puede 
sentirse feliz. A eso nunca acostum-
bró el judo cubano a sus seguidores, 
incluso en los duros años del período 
especial.

Al calor casi asfixiante que vivi-
mos por estos días en Doha le tendre-
mos que sumar ciencia e inteligencia 
acumulada. Ahora lo más preocu-
pante es el poco tiempo que resta 
para los Juegos Olímpicos, aunque 
es muy probable que este campeo-
nato mundial del año 2023 no sea el 
más cercano de la lid olímpica, pues 
se valora organizar otro en mayo del 
2024 para cerrar el ranking.

El quinto puesto de Iván Sil-
va (90 kg) y el séptimo de Andy 
Granda (+100 kg) resultaron las 
únicas ubicaciones de Cuba entre 
los punteros. Pensar que todo lo 
estamos haciendo bien es la pri-
mera sombra para no cambiar y 
oxigenar un deporte que desde 
1976 no ha dejado de aportar me-
dallas a Cuba en lides de los cin-
co aros.

Se regresa con la insatisfacción 
de judocas y entrenadores por esta 
sequía de podios. Cualquier vatici-
nio futuro debe pasar por trabajo 
priorizado y puntual con los atle-
tas de mayores posibilidades de ir 
a París 2024. El reloj de arena de 
Doha ya acabó.

¿Y ahora qué? 

Desierto de medallas en Doha

Palestina frente al 
horror cotidiano

| Yimel Díaz Malmierca

El 14 de mayo del año 1948 el Con-
sejo del Pueblo de Israel, en calidad 
de Consejo Provisional del Estado, 
promulgó una Declaración de Inde-
pendencia bajo el amparo de la Re-
solución 181 de Naciones Unidas (29 
de noviembre de 1947), que dio luz 
verde al surgimiento de dos nuevos 
Estados en el Medio Oriente, uno 
sería judío y el otro, árabe. Jerusa-
lén, por su parte, quedaría como un 
“enclave internacionalizado”. Solo 
13 naciones estuvieron en contra de 
esta propuesta, como Cuba.

El texto de la Declaración de 
Independencia de Israel anunciaba, 
entre otros asuntos, que el Estado 
permanecería abierto a la inmigra-
ción judía y será “el crisol de las 
diásporas; promoverá el desarrollo 
del país para el beneficio de todos 
sus habitantes; estará basado en 
los principios de libertad, justicia y 
paz, a la luz de las enseñanzas de 
los profetas de Israel; asegurará la 
completa igualdad de derechos po-
líticos y sociales a todos sus habi-
tantes sin diferencia de credo, raza 
o sexo; garantizará libertad de cul-
to, conciencia, idioma, educación y 
cultura; salvaguardará los Lugares 
Santos de todas las religiones; y 
será fiel a los principios de la Carta 
de las Naciones Unidas”.

Setenta y cinco años más tar-
de solo existe el Estado de Israel, de 
floreciente economía, mientras los 
palestinos son parias en su propia 
tierra, obligados a vivir en territorios 
ocupados, bajo la tutela de un gobier-
no que los somete a sangre y fuego.

La pasada semana fue de horror 
en Palestina, más horror que el co-
tidiano. El régimen sionista israelí 
desató una operación militar denomi-
nada Escudo y Flecha, en la que parti-
ciparon más de 40 aviones de comba-
te, helicópteros y drones. El resultado, 
al cierre de esta página, había sido la 
destrucción de decenas de instalacio-
nes civiles, al menos 25 muertos, en-
tre ellas seis niños y cuatro mujeres, y 
casi un centenar de heridos.

Las víctimas fueron mayor-
mente civiles, pero la vieja táctica 
de aniquilar líderes les trajo buena 
cosecha esta vez, pues consiguieron 
derribar a tres importantes coman-
dantes de las Brigadas Al-Quds, 
ala militar del Yihad Islámico. No 
murieron en combate, sino en casa, 
junto a sus familiares. Se trata de 

Yihad Ghannam (62 años), Tariq 
Ezz El-Din (48 años) y Khalil Salah 
al-Bahtini (44 años).

Ghannam era considerado 
uno de los jefes más destacados 
de las Brigadas Al-Quds y uno de 
los combatientes más buscados 
a partir de la segunda Intifada. 
Desde finales del año 2000 era se-
cretario del Consejo Militar en la 
Franja de Gaza y había sobrevi-
vido a varios atentados: aquel del 
2014 en que murieron su madre, 
hermanos y primos; así como el 
de mayo del 2021, en el que perdió 
los pies y parte de las manos. 

Ezz El-Din ha sido descrito 
como uno de los protagonistas de 
la resistencia en Cisjordania. En el 
año 2002, tras ser torturado en cár-
celes sionistas, es sentenciado a una 
condena de cadena perpetua más 
25 años. En el 2011 es uno de los mil 
27 prisioneros palestinos intercam-
biado por el soldado israelí Gilad 
Shalit. Desde el 2018 era miembro 
del Buró Político de la Yihad Islá-
mica.

A-Bahtini era el tercer coman-
dante militar de la Yihad Islámica, 
miembro del consejo militar y jefe 
de la región norte. Participó de la 
formación de varios grupos de com-
batientes, en particular aquellos en-
cargados del desarrollo de misiles.

La réplica palestina al ataque 
israelí fue previsible: “Israel paga-
rá un precio alto por su agresión” 
y prometieron una “respuesta do-
lorosa”. “La sangre de los mártires 
aumenta nuestra determinación, la 
resistencia continuará”, dispuso un 
comunicado de Al-Quds.

El jefe de la dirección política 
del Movimiento de Resistencia Islá-
mica de Palestina (Hamas), Ismail 
Haniya, por su parte, dejó claro que 
las acciones de Israel “no propor-
cionarán seguridad al régimen de 
ocupación (…) Tel Aviv cometió un 
error en sus estimaciones y pagará 
por su crimen”.

Revelaciones posteriores con-
firmaron que Eli Cohen, ministro 
de Exteriores de Israel, coordinó 
el operativo militar con Anthony 
Blinken, secretario de Estado de 
EE. UU., lo que devela, una vez 
más, la complicidad del Gobierno 
de Joe Biden con la política geno-
cida del Estado que nació como el 
reclamo de justicia de un pueblo 
víctima y se ha convertido en vic-
timario.

La ironía de 
convertirte en lo 
que alguna vez 
más odiaste. | foto: 
Tomada del Twitter 
@HoyPalestina

El boxeo cubano solo regresa con un campeón. | foto: Tomada de Jit



| Francisco Rodríguez Cruz

La popular serie televisiva Calendario incluyó re-
cientemente en su historia juvenil, con plena justi-
ficación dramatúrgica y belleza estética, una tierna 
escena de un beso entre dos muchachas. En distintos 
grupos y redes sociales en Internet todavía hubo por 
parte de numerosas personas reacciones de incom-
prensión y rechazo a lo que resulta una sencilla ma-
nifestación de amor.

Hechos como este demuestran la validez de 
continuar con las Jornadas Cubanas Contra la 
Homofobia y la Transfobia, que desde el año 2008 
se realizan en el país durante el mes de mayo, y 
que esta semana tendrán las actividades centra-
les de su edición 16 en Sancti Spíritus, luego de 
un intenso programa en La Habana que concluyó 
el sábado con el retorno de la vistosa y simbólica 
conga por calles capitalinas.

El avance conseguido en estos más de 15 años de 
celebrar tales jornadas, a partir del debate ciudadano, 
científico y político acerca de la discriminación por 
orientación sexual e identidad de género, ha tenido 
manifestaciones en una creciente conciencia ciudada-
na sobre lo injusto de desconocer, rechazar o apartar a 
las personas solo por su forma de amar y sentir.

Después de las consultas populares y referendos 
que nos llevaron a aprobar y ratificar con amplio con-
senso social la Constitución del 2019 y el Código de las 
Familias, Cuba se ha colocado en la vanguardia de las 
naciones que reconocen y garantizan los mismos dere-
chos para todas las personas y familias.

Para llegar a este punto hubo que trabajar muy 
duro en la educación de todo nuestro pueblo, institu-
ciones y organizaciones, alrededor de la diversidad 
sexual. Pero como cualquier cambio cultural pro-
fundo, esta evolución requiere de tiempos prolonga-
dos que permitan derrumbar prejuicios y estigmas 
muy arraigados.

En nuestro país hemos conseguido que esa labor 
educativa se concrete en leyes de avanzada, como las ya 
mencionadas antes y otras menos citadas pero no me-
nos importantes, para asegurar los derechos de las per-
sonas lesbianas, gais, bisexuales, trans e intersexuales.

Justo la semana que concluye se anunció, por ejem-
plo, el Decreto-Ley 71, que extiende la protección y los 
beneficios para el cuidado de la hija o el hijo a nuevos 
sujetos que reconoció el Código de las Familias, lo cual 
incluye por supuesto a las parejas del mismo género.

Ahora nos corresponde sobre la base de esas 
leyes y otras normas jurídicas que todavía debemos 
ir aprobando e implementando para cumplir con 
el mandato constitucional, proseguir con la tarea 
titánica de persuadir, convencer y formar a todas 
las generaciones de cubanos en ese respeto y 
comprensión de tales realidades.

Por eso tiene una gran significación el trabajo 
que lidera el Centro Nacional de Educación Sexual 
(Cenesex), con el apoyo del Partido, del Estado y las 
organizaciones de la sociedad civil, para cada año 
llamar la atención sobre cuánto hemos logrado y 
cuánto nos falta por hacer en esa batalla permanente 
contra la homofobia y la transfobia.

No podemos considerar la tarea terminada 
mientras una sola persona en Cuba tenga que sufrir 
burlas, acoso o injusticias, por incomprensiones en 
el seno de su familia, en el ámbito escolar o laboral, 
en su comunidad o entre su círculo de amistades, 
solo por su manera de ser hombre o mujer, o por 
enamorarse de alguien.

En la medida que lo consigamos podremos 
concentrarnos mejor en rechazar y corregir 
conductas sociales en verdad reprobables, como 
la violencia, la deshonestidad o la desidia, y no 
escandalizarnos tanto, sin ninguna justificación 
ni motivo, por el simple hecho de un beso entre dos 
muchachas en una popular serie televisiva.  

Leyes hacen  
conciencia 
y viceversa

El Mayor pervive 
en Jimaguayú 

| Gretel Díaz Montalvo  

Para aquellos que llegan por 
primera vez a Potrero de Ji-
maguayú, sitio donde cayó 
en combate Ignacio Agra-
monte y Loynaz hace 150 
años, Mirciano Mejías Urra, 
especialista del lugar, ofre-
ce un recorrido por la vida 
del prócer. 

“Prefiero, dice, comen-
zar en el obelisco y hablar-
les del hombre que amó a 
su patria, que lo entregó 
todo, que tuvo un amor casi 
de leyenda con su Amalia. 
Luego nos trasladamos ha-
cia la maqueta, donde ex-
plico con más detalles ese 
último combate, aclaro du-
das y muestro los últimos 
aportes históricos. 

“Aquí primero se pone 
un video, que dura unos 18 
minutos y les narro cómo 
aquel 11 de mayo Agramon-
te iba a dirigir el combate 
desde afuera. Todo presa-
giaba el triunfo de la tropa 
de Ignacio, aun cuando los 
españoles superaban en nú-
meros. 

“Desde la noche anterior 
se sabía de la presencia ene-
miga y el Mayor organizó 
todo para un combate de en-
vergadura, con la infantería 
de Las Villas y la caballería 
liderada por el Inglesito. 
Pero no salió como se pensó. 
José Rodríguez de León no 
dejó que la caballería avan-
zara y dificultó el avance 
mambí. 

“Una compañía lo-
gra avanzar y un soldado 
enemigo, protegido por la 
hierba, que según inves-
tigaciones de Elda Cento 
no era tan alta porque no 
había llovido mucho, logra 

alcanzar al Mayor que iba 
a caballo. 

“Fue el azar, como 
dijo Fidel durante una 
visita al sitio en 1973, lo 
que mató al héroe epóni-
mo del Camagüey (...) Ig-
nacio estaba luchando al 
frente de sus hombres por 
la libertad”. 

El monumento histórico 
Desde 1928, gracias a la ini-
ciativa de los veteranos de 
la guerra y a la profesora 
María Eumelia Salazar de 
Pons, se erige en este espa-
cio el obelisco para marcar 
el punto donde cayó el Ba-
yardo. Pero Agramonte me-
recía más, por lo que casi 75 
años después la Oficina del 
Historiador de la Ciudad de 
Camagüey (OHCC), para el 
130 aniversario de la muerte 
de el Mayor, interviene en el 
lugar. 

En el año 2004 se in-
augura el conjunto es-
cultórico que represen-
ta el último recorrido de 
Ignacio saliendo del su-
reste donde estaba Sera-
fín Sánchez hasta donde 
cayó, y en el 2018 se erige 
la maqueta que muestra 
detalles de aquel último 
combate. 

Desde hace 15 años 
Mirciano, quien vive en el 
municipio de Vertientes, 
localidad cercana al sitio 
histórico, está vinculado 
a Potrero. Imparte  clases 
y siempre retorna porque, 
como añade, “trabajar aquí 
es un compromiso. Agra-
monte es una de las figuras 
más grandes de Camagüey 
y eso hay que mostrárselo 
a los visitantes. 

“Hay que contar sobre 
ese amor inmenso por la 
patria, por esa valentía de 
dejarlo todo e irse a la gue-
rra, que no era algo que le 
gustaba. Solo quiero poner 
en alto a esa figura, de la 
cual tenemos que hablar 
con cuidado porque lo dio 
todo y ya demostró su gran-
deza. 

“Además, Agramon-
te sigue vigente. Y lo tengo 
presente, sobre todo cuando 
pienso en las carencias y si-
tuaciones económicas que 
tenemos, las cuales no se 
comparan con la que ellos 
vivieron. 

“Ellos no tenían casi 
armas ni recursos y solo 
pensaban en la vergüenza 
y en los deseos de lograr la 
independencia. Y así lo die-
ron todo”. 

El sitio histórico Potrero de Jimaguayú cumplió  este 11 
de mayo 20 años de haber sido rescatado por la Oficina 

del Historiador de la Ciudad de Camagüey 

El sitio histórico cuenta con un complejo escultórico que muestra su última 
cabalgata, el obelisco y la maqueta. 

Mirciano Mejías considera que enseñar a los visitantes los detalles del último 
combate de Agramonte logra mantener vivo su pensamiento. | fotos: De la Autora
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