
lunes 22 de MARZO 2021

  ÓRGANO DE LA CENTRAL DE TRABAJADORES DE CUBAAño 63 de la Revolución
Edición única. Cierre 7:00 p.m.

Precio 1.00 peso | ISSN-0864-0432
Año LI No. 12

Recuento histórico 
de los Congresos 
del Partido

|03

Las claves en 
Cuito Cuanavale 
las recibía...

|02

Una fábrica contra 
la COVID-19

|06

| foto: Joaquín Hernández Mena

Del surco a la tarima
Un acercamiento a 
lo que sucede en la 
producción agrícola 
hasta el destino final. 
Insatisfacciones, 
propuestas y 
condiciones para 
mejorar saltan luego 
de casi tres meses 
de iniciada la Tarea 
Ordenamiento en 
un eslabón decisivo 
para la alimentación 
del pueblo

Santiago de Cuba.— El aire huele a alcohol, 
a jeringuilla recién sacada del nailon, a 
bulbo que se abre, a brazo que se dispone al 
pinchazo. El aire huele a esperanza, a vida. 
El aire huele a Abdala. 

A partir de hoy 30 mil personas residentes 
en la ciudad cabecera de la provincia partici-
parán en la fase III del ensayo clínico de ese 
candidato vacunal desarrollado por el Centro 
de Ingeniería Genética y Biotecnología.

Desde la fase I, que comenzó el pasado 
mes de diciembre, el inmunógeno se ha sumi-
nistrado por vía intramuscular a cerca de mil 
santiagueros.

Según informó a Trabajadores la Doctora 
en Ciencias María Eugenia García Céspedes, 
directora provincial de Salud Pública, los 13 
vacunatorios están certificados y con el per-
sonal médico y paramédico capacitado para 
que se cumplan con rigor los protocolos de 
bioseguridad establecidos.

Ya en las primeras horas de la mañana 
llegarán a esos sitios los voluntarios que in-
tervendrán en el ensayo, buena parte de ellos 
jóvenes estudiantes de las universidades de 
Oriente y de Ciencias Médicas.

En el área de salud del policlínico 28 de 
Septiembre, la doctora Lietty de la Caridad 

Oliva Mas asegura que la población atendida 
en su consultorio, en particular aquella que 
voluntariamente se vacunará, ha expresado 
absoluta tranquilidad y confianza.

“Estamos felices con este paso, uno más 
hacia el objetivo final que es la inmunización 
de toda la población cubana. Tenemos muchas 
fortalezas para desarrollar la fase III de Ab-
dala, sentenció la joven galena, como la expe-
riencia de haber concluido hace poco la vacu-
nación con Biomodulina T (para aumentar la 
inmunidad en los adultos mayores) a quienes 
superaban los 80 años.

“Vivimos un momento histórico en el que 
Cuba confirma la grandeza de su proyecto so-
cial y la extraordinaria visión de futuro de Fi-
del, impulsor de la biotecnología en nuestro 
país. Estoy segura, venceremos al virus que ha  
trastocado a la humanidad”. | Betty Beatón Ruiz

Ensayo de intervención con Soberana 02
El Centro Estatal para el Control de Medicamen-
tos, Equipos y Dispositivos Médicos (Cecmed) 
aprobó la ejecución de un ensayo de interven-
ción con Soberana 02 para evaluar los efectos 
directos e indirectos de la vacunación en co-
hortes poblacionales vulnerables de infección, 
enfermedad y dispersión de la epidemia.

El ensayo incluirá 150 mil voluntarios per-
tenecientes al grupo de riesgo de los trabaja-
dores de la salud, del sector biofarmacéutico 
de La Habana y otros sectores definidos por 
el Ministerio de Salud Pública. Los resultados 
complementarán los datos de eficacia clínica 
del ensayo fase III de Soberana 02, y valorará 
la reducción de la incidencia y la dispersión de 
la epidemia.

Comienza este lunes en varias institucio-
nes de la capital, las que han sido certificadas 
para la vacunación, según información apor-
tada por BioCubaFarma.

El aire huele a Abdala

| Páginas 4 y 5
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Sobre una consulta acerca de la in-
validez parcial enviada a nuestra  
redacción, recibimos la respuesta 
de la Dirección Jurídica del Minis-
terio de Trabajo y Seguridad Social 
(MTSS).

“La Ley 105, de Seguridad So-
cial, establece en su artículo 57 que 
la pensión por tal motivo se modifica 
o extingue si aumentan los ingresos 
percibidos por el trabajador por cual-
quier concepto de carácter salarial.

“Conforme al procedimiento que 
determina el Reglamento de la Ley 
(Decreto 283 del 6 de abril de 2009), 
que regula en su artículo 129 que si 
el nuevo salario del inválido parcial 
resulta igual o superior al devenga-
do con anterioridad a la invalidez, la 
administración suspende el pago de 
la pensión.

“Lo que debe notificar mediante 
escrito a la dirección de la filial mu-
nicipal del Instituto Nacional de Se-

guridad Social, adjuntando la cer-
tificación salarial correspondiente, 
con el fin de que se dicte la Resolu-
ción que proceda, declarando la mo-
dificación de la pensión, de acuerdo 
con las disposiciones señaladas en la 
Ley de Seguridad Social”.      

“Lo anterior no determina, en 
modo alguno, la pérdida de la condi-
ción de inválido parcial del trabaja-
dor, la cual se dictamina por la Co-
misión de Peritaje Médico Laboral.

“La legislación prevé el otor-
gamiento de esta pensión cuando 
el inválido parcial se reubica en un 
cargo de inferior salario al que des-
empeñaba en el momento de ser de-
clarada su invalidez o se le reduce la 
jornada de trabajo para atenuar los 
efectos adversos de la disminución 
salarial”.    

La remitente es Haydée Fran-
co Leal, subdirectora jurídica del 
MTSS.

Precisiones acerca 
de invalidez parcial

| Pastor Batista Valdés 

Para el avileño Idalberto Pereira Moreno marzo 
vuelve a ser como una caña de pescar halando 
recuerdos a punta de ese cordel seguro e inter-
minable llamado tiempo.

Aún le parece estar viviendo los días de Cui-
to Cuanavale cuando no tenía idea de la trascen-
dencia de aquellos combates.

“Yo había llegado en el primer grupo de ase-
sores cubanos (5 de diciembre de 1987), tras la 
solicitud de ayuda por parte del presidente an-
golano José Eduardo Dos Santos a nuestro Co-
mandante en Jefe, a finales de ese año”.

Es sabido que había fracasado una opera-
ción denominada Saludando a Octubre, de las 
Fuerzas Armadas Populares de Liberación de 
Angola (Fapla) contra la organización con-
trarrevolucionaria Unita. Resumen: Sudáfri-
ca arremetió con todo su poderío, obligó a las 
fuerzas angolanas a replegarse hacia Cuito 
Cuanavale y amenazaba con exterminar a más 

de 10 mil soldados del hermano país. La seguri-
dad de la nación corría serio peligro. 

A diferencia de lo que podría suponer el lec-
tor, Pereira no llegó allí como zapador, tanquis-
ta o artillero, sino como… clavista.

O sea, fuiste preparado para…
Para cifrar y descifrar mensajes entre el man-

do allá y las máximas direcciones políticas y mili-
tares en Cuba.

¿Y a quién se le ocurrió mandar a un guagüe-
ro como clavista? (Frente a mí, ahora, una espo-
leta de humor le hace explotar abierta carcajada. 
Nunca olvidó la “memorable” frase de quien ha-
bía ido a buscarlo, un año antes, a la Unidad de 
Tránsito en Luanda).

“Una Revolución como la nuestra se hace con 
todos y para el bien de todos”, le dijo. Y no se ha-
bló más.

Cuito, cifra a cifra
“No habíamos acabado de tocar tierra y ahí mis-
mo empezó el fuego. Ni que nos estuvieran miran-
do por un hoyito.  

“Un mayor y yo nos metimos en un hangar 
abandonado. Había huecos por todas partes. 
Humm, en cualquier momento sale una co-
bra; algo se mueve y… por suerte es un ratón. 
Por tanto aquí no hay serpientes. ¿Y tú por qué 
disparas en todas direcciones, contra quién? 
¡Cálmate coño! El mayor logra controlarse. El 
hostigamiento va cediendo. Cuando se llega a 
un lugar alguien te espera. Aquí nadie. Solo la 
guerra, acaso la muerte y esos altavoces de la 
inteligencia enemiga, desde lejos, llamando a 
los angolanos a rendirse y repitiendo: ‘Lo nues-
tro no es contra ustedes, sino contra los cuba-
nos; sabemos que están llegando…’.

“Al carajo todo eso. Yo vine a transmitir y 
allá voy con mi primer mensaje en clave. Este 
no lo para nadie”.

Como páginas de un libro, Pereira podría des-
hojar, uno a uno, el zumo de los principales com-
bates a lo largo de enero, febrero y marzo, incluido 
el del 23: de la victoria.

“Ya ese día 
yo no estaba en 
Cuito. Había 
vuelto  a Luan-
da. Desde allí 
no podía ima-
ginar que ese 
sería el punti-
llazo. Pero por 
la labor que realizaba sí estuve al tanto. 

“Los sudafricanos hasta marcaron con fu-
mígenos la dirección principal de ataque, pero se 
escacharon frente a nuestros cañones de 130 mm, 
obuses 122 D-30, tanques, aviación, las estreme-
cedoras BM-21, encabezadas por ‘Cachita, Victo-
ria, Libertad y Patria o Muerte: las buscapleitos’, 
como les pusieron nuestros combatientes, y cam-
pos minados donde quedaron atrapados o volaron 
por el aire tanques, armamentos, hombres…

“Sin embargo, el combate que con más orgu-
llo recuerdo es el del 25 de febrero. Les dimos con 
todo. Volvió a brillar el genio militar de Fidel. Ha-
bía indicado cambiar de posición, en la noche, a 
las 25 y 59 brigadas de Infantería Ligera. Cuando 
en la madrugada el enemigo llegó allí, no había 
un alma ni un arma, solo minas. Les esperaba un 
verdadero infierno”. 

Haber cifrado y descifrado mensajes de la más 
alta dirección política y militar, incluidos los de 
Fidel, ¿cómo te hacen sentir?

Como se sentiría cualquier otro cubano. Fue 
una oportunidad, un honor, el granito de arena 
que en silencio también pusieron clavistas como 
mi yunta Regino Rodríguez; Gilberto Campillo, 
quien me acompañó en Cuito, y otros que éramos 
una familia moviendo cielo y tierra para que a Fi-
del y a Cuba no les faltara la información en clave, 
precisa, segura, al instante.

Y fue el privilegio de trabajar con los hoy gene-
rales retirados Miguel Lorente y Venancio Ávila, 
con el ahora general de cuerpo de Ejército Álvaro 
López Miera, con hombres como Ciro Gómez, mé-
dicos como José Miguel Hernández y, sobre todo, 
con muchachos que fueron verdaderos héroes sin 
saberlo ni proponerse serlo.

| Cuito Cuanavale

Claves para la victoria

| A cargo de Arsenio Rodríguez

A la derecha, junto a Campillo, en la boca del refugio desde 
donde cifraban o descifraban mensajes en Cuito Cuanavale. 
| fotos: Cortesía del entrevistado

Trabajo en la UEB Cárnico Wajay, 
de la Empresa Cárnica Habana. 
Soy especialista de Producción y 
Máster en Ciencias de la Direc-
ción; me dirijo a ustedes para de-
nunciar una orden administrativa 
dictada por el director de esa en-
tidad, con la cual se me obliga a 
ir todos los días a la UEB, lo que 
me impide el trabajo a distancia, 
justo cuando la dirección del país 
pide aumentar esa modalidad de 
empleo en todos los lugares en que 
sea posible.

Mi nombre es Lucía Mangue-
la Díaz, tengo 61 años, padezco 
enfermedades complejas que en 
tiempo de pandemia me imposi-
bilitan permanecer fuera de mi 
casa. Pero poseo toda la capaci-
dad intelectual y condiciones ma-
teriales para trabajar desde esta. 

Mi labor habitual consistía 
en analizar los datos de produc-
ción,  mantener actualizados los 
registros y confeccionar el balance 
de producción del matadero. Pero 
desde enero la compañera técnica 
de producción, encargada de en-

viar el parte de producción del 
matadero a la empresa, tuvo que 
acogerse a la licencia del 60 % 
por tener una niña pequeña en 
su casa y sin las condiciones allí 
para continuar sus responsabili-
dades. Entonces yo asumí su tra-
bajo, lo que hago desde mi vivien-
da. Utilizo mi teléfono privado, y 
por tanto, mi dinero, para enviar 
esos partes diarios. 

La computadora de mi área en 
la UEB está rota y no tiene tecla-
do. El teléfono también está roto 
desde noviembre. 

El pasado miércoles fui a la 
UEB ―como dicta la orden del di-
rector de la empresa― y no me de-
jaron entrar, pues ya sumaban tres 
los casos positivos a la COVID-19 y 
tenía que hacerme un  PCR. ¡Hasta 
ahora he tenido suerte! ¿Será igual 
mañana o pasado? 

Necesito ayuda y comprensión, 
pues esta situación se torna peli-
grosa para mi integridad física y 
mi trabajo. Tengo mucho miedo a 
resultar contagiada por una orden 
descabellada, absurda.  

Miedo al contagio por 
absurda orden de su director
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Desde el I Congreso del Partido Comunista de Cuba (PCC) hasta la última sesión del VII muchos 
han sido los análisis, valoraciones y proyecciones de trabajo en función de un mejor país den-
tro de la Revolución triunfante el 1.º de enero de 1959. El papel de un militante en la sociedad, 
su ejemplo, convicciones y preparación constante han sido también enseñanzas mayores de 
estos cónclaves.
Trabajadores propone un acercamiento histórico a cada una de esas citas con una síntesis de 

lo vivido, así como algunas ideas aportadas en los discursos de clausura por el Comandante en Jefe Fidel 
Castro Ruz y el General de Ejército Raúl Castro Ruz, en sus funciones de Primer Secretario del Comité Central 
del PCC. Muchas de esas ideas siguen vigentes hoy y serán retomadas en la VIII versión del Congreso
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10 de abril de 1975
(En el 83 aniversario de la constitución 

del Partido Revolucionario Cubano)

Teatro Karl Marx, 
La Habana

Plaza de la Revolución 
José Martí, La Habana

Se aprobaron importantes resoluciones y objetivos de desarrollo 
económico y social, la Plataforma Programática, los Estatutos del 
PCC, y se habló del apoyo prestado por combatientes cubanos al 
Movimiento Popular para la Liberación de Angola (MPLA), país 
que solicitó ayuda en su lucha por la independencia.

En nuestra sociedad y en nuestro Partido debe impe-
rar un principio: el mérito, la capacidad, la modestia. 
¡Y jamás un cargo puede entrañar privilegios de nin-
guna índole!

Nuestra Revolución aprecia, más que a nadie, al héroe 
anónimo.

Tenemos un Partido unido estrechamente en la ideología, en 
la comunidad de propósitos. Tenemos una Dirección unida es-
trechamente. Por eso podemos decir que nunca la Revolución 
fue más fuerte, nunca el Partido y el pueblo estuvieron 
más unidos, nunca nuestra conciencia revolucionaria 
fue más alta.

17-22
Diciembre 1975

1.º de mayo de 1980
(En el Día Internacional de los Trabajadores)

Se aprobó el Plan de desarrollo del quinquenio de 1981 a 1985 y se 
puso énfasis en el avance de programas educacionales, de salud, 
seguridad social, igualdad de la mujer, atención a la niñez y juventud, 
desarrollo de la producción y el potencial científico-técnico, 
incremento de la productividad con el ahorro y la protección del 
medio ambiente.

Con los principios no se negocia. Hay en el mundo 
gente que negocia con los principios, ¡pero Cuba 
jamás negociará con los principios!

Más que nunca tenemos que convertirnos en un pueblo 
de trabajadores y un pueblo de soldados.

CELEBRACIÓN

17-20
Diciembre 1980

1.º de enero de 1985
(En el 26 aniversario del triunfo de la 

Revolución)

Se constataron los logros del plan quinquenal y se reconoció la 
necesidad de priorizar las tareas de preparación para la defensa 
y el fortalecimiento del papel de las organizaciones de masas. 
Se analizó el perfeccionamiento del Sistema de Dirección y Pla-
nificación de la Economía, así como la gestión empresarial de 
los organismos de la administración central del Estado. Tuvo una 
sesión diferida en diciembre de ese año.

Por cada uno de los que fuimos al Moncada hay hoy alrede-
dor de 3 500 militantes comunistas en nuestro Partido, ¡tres 
mil quinientos!, otros 3 500 jóvenes comunistas y, además de 
eso, millones de trabajadores, de cederistas, de mujeres, de 
campesinos, de estudiantes. Es en realidad una fuerza colosal.

Puede haber un militante deshonesto, indigno de militar en nues-
tras filas, mientras no lo sepamos; pero el Partido, su masa 
y sus cuadros son de gran calidad moral y humana.

CELEBRACIÓN

4-7
Febrero 1986

Nosotros que siempre hemos sido optimistas, ¡hoy nos sentimos 
más optimistas que nunca!; nosotros que nos hemos sentido 
siempre comprometidos con la Revolución, ¡hoy nos sen-
timos más comprometidos que nunca!

Plaza de la Revolución 
José Martí, La Habana

IV
 C

on
gr

es
o

V 
C

on
gr

es
o

VI
 C

on
gr

es
o

15 de marzo de 1990
(En el 112 aniversario de la Protesta 

de Baraguá)

Teatro Heredia, 
Santiago de Cuba

Plaza de la Revolución 
Mayor General Antonio 

Maceo, Santiago de Cuba
Lo antecedió la discusión de un llamamiento ampliamente de-
batido por el pueblo. Se reconoció el inicio del período espe-
cial en tiempos de paz. Fueron modificados los Estatutos y fue 
aprobado el principio de selección para el ingreso al Partido 
por la vía de la ejemplaridad y la voluntariedad, sin que medie 
ningún tipo de discriminación religiosa que se profese.

(...) nosotros pertenecemos, Antonio Maceo, a tu 
estirpe, a tu sangre, a tu coraje, a tus ideas.

(...) ese mundo admira a la Cuba de hoy y la admirará 
cada vez más en la medida en que seamos capaces 
de ser valientes, seamos capaces de luchar y seamos 
capaces de vencer.

Solo en el socialismo puede haber democracia, solo el 
socialismo puede desarrollar la democracia.

CELEBRACIÓN

10-14
Octubre 1991

16 de abril de 1997
(En el 36 aniversario de la declaración del 

carácter socialista de la Revolución)

Se aprobó el documento El Partido de la unidad, la democracia 
y los derechos humanos que defendemos, tras un profundo 
proceso de consulta popular. El material constituyó una plata-
forma ideológica y conceptual a partir de un análisis histórico-
social y de un diagnóstico ajustado a las circunstancias.

Nosotros no podemos entregar nuestro desarrollo econó-
mico y social a las leyes ciegas del mercado. Las leyes 
ciegas del mercado no imperarán aquí, eso no quiere 
decir que no podamos aplicar alguna forma de mercado.

El sistema capitalista produce bestias; el sistema socialis-
ta en nuestro país, en nuestra Revolución, produce seres 
humanos.

CELEBRACIÓN

8-10
Octubre 1997

8 de noviembre del 2010
(En el X aniversario del Convenio Integral 

de Cooperación Cuba-Venezuela)

Se aprobaron los  Lineamientos de la Política Económica y Social del 
Partido y la Revolución, luego de un amplio debate por parte de los 
militantes y de la población. Se oficializó la voluntad de continuar 
el rumbo socialista y actualizar su modelo económico bajo decisión 
autónoma y soberana, para hacer más próspero y sostenible el de-
sarrollo, sin presiones de potencia alguna.

Fidel es Fidel y no precisa de cargo alguno para ocu-
par, por siempre, un lugar cimero en la historia, en 
el presente y en el futuro de la nación cubana.

Cuba está entre el reducido número de países del mundo 
que cuentan con las condiciones para transformar su mode-
lo económico y salir de la crisis sin traumas sociales porque, 
en primer lugar, tenemos un pueblo patriótico, que se sabe 
poderoso por la fuerza que representa su unidad monolítica, 
la justeza de su causa y preparación militar, con elevada 
instrucción y orgulloso de su historia y raíces revolu-
cionarias.

CELEBRACIÓN

16-19
Abril 2011

La Revolución y la historia serán muy exigentes con el Partido, aun-
que Revolución y Partido sean hoy la misma cosa.
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23 de febrero del 2015 
(En el X Pleno del Comité Central del 

Partido)

Se sometieron a debate los documentos Conceptualización del 
Modelo Económico y Social Cubano de Desarrollo Socialista, 
las Bases del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social 
hasta el 2030 y los Lineamientos de la Política Económica y 
Social del Partido y la Revolución para el período 2016-2021. El 
trabajo político ideológico fue valorado a partir del cumplimien-
to de los objetivos de la I Conferencia del Partido, celebrada el 
28 y el 29 de enero del 2012.

El progreso hacia la actualización del modelo y la cons-
trucción de un socialismo próspero, sostenible e irrever-
sible en Cuba exige que sean preservados y potenciados 
los principios de justicia e igualdad que han servido de 
base a la Revolución.

El desarrollo de la economía nacional, junto a la lucha por 
la paz, la unidad y la firmeza ideológica, constituyen las 
misiones principales del Partido.

Una Revolución de los humildes, por los humildes y para los 
humildes, como la definió el compañero Fidel, con una inne-
gable obra social construida, jamás encontrará solución a sus 
problemas de espaldas al pueblo, ni con la restauración 
del capitalismo.

CELEBRACIÓN

16-19
Abril 2016

Palacio de 
Convenciones, 

La Habana

Palacio de 
Convenciones, 

La Habana

2 de diciembre del 2020 
(En el 64 aniversario de las FAR y los 60 años de la 

creación del Sistema de Escuelas del Partido)

CELEBRACIÓN

16-19
Abril 2021

LE
YE

N
D

A

Fidel

más unidos, nunca nuestra conciencia revolucionaria 

1.º de mayo de 1980

Fidel

Fidel

Palacio de 
Convenciones, 

La Habana

Palacio de 
Convenciones, 

La HabanaPalacio de 
Convenciones, 

La Habana

Fidel

Por cada uno de los que fuimos al Moncada hay hoy alrede
dor de 3 500 militantes comunistas en nuestro Partido, ¡tres 

Palacio de 
Convenciones, 

La Habana

Raúl

Fidel

Nosotros no podemos entregar nuestro desarrollo econó
mico y social a las leyes ciegas del mercado. Las leyes 

Palacio de 
Convenciones, 

La Habana

Palacio de 
Convenciones, 

La Habana

Palacio de 
Convenciones, 

La Habana
Palacio de 

Convenciones, 
La Habana

Convocatoria

Sede

Clausura
Raúl

Teatro Karl Marx,

carácter socialista de la Revolución)

15 de marzo de 1990

1.º de enero de 1985

El poder del Partido son las ideas

Digno heredero de la confianza depositada por el 
pueblo en su líder, nuestro Partido, único, martiano, 
fidelista, marxista y leninista, asume una alta res-
ponsabilidad en la preservación de la unidad, factor 
estratégico para la victoria.

(Fragmento de la Convocatoria)

CELEBRACIÓN
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| Adriana Rojas, Betty Beatón, Ana  
 Margarita González, José Luis   
 Martínez y Ramón Barreras

PARA QUIENES en di-
ciembre compraron to-
mate a 30 o 40 pesos la 
libra, en Madruga o en 

la capital, el bajón a ocho pesos 
que le dio el Consejo de la Admi-
nistración, al topar los precios de 
los productos agrícolas, fue una 
bendición. 

La medida, adoptada en todas 
las provincias, responde a la im-
plementación de la Tarea Orde-
namiento, que ha sacudido a un 
país donde los precios excesivos, 
las insuficiencias de la comercia-
lización, los impagos a los produc-
tores y el déficit en la producción 
de alimentos están urgidos de una 
profunda mirada.

Era lógico y reconocido que 
durante el  trimestre inicial se 
darían los primeros tropezones, 
pero se toma como un período de 
ajustes y  corrección de aquellas 
cuestiones que pueden ser cam-
biadas en beneficio de producto-
res, consumidores y de la econo-
mía nacional.

Meisi Bolaños, ministra de Fi-
nanzas y Precios, ha reiterado que: 
“El Ordenamiento no es solo una 
tasa de cambio, significa ordenar 
desde el punto de vista económi-
co, estructural e institucional, y 
buscar eficiencia para visualizar 
dónde están las mayores distorsio-
nes… No queremos que nadie pro-
duzca para perder”.

Chocar con la misma piedra
Cada año y desde diferentes aris-
tas Trabajadores ha hurgado en 
las problemáticas de la producción 
agropecuaria para llegar a una 
conclusión: cuando las cosechas 
no alcanzan para satisfacer a los 
consumidores se originan distor-
siones, y “los más vivos” se apro-
vechan del sudor ajeno para sacar 
ganancias.

Sin embargo, Cuba no tiene 
otra vía que la eficiencia en la 
maximización de las entregas al 
agro hasta lograr la soberanía 
alimentaria, porque a una nación 
férreamente bloqueada le niegan 
créditos en bancos internaciona-
les, la adquisición de alimentos e 
insumos y tecnologías de punta 
y la comercialización en el mer-
cado más próximo, el de Estados 
Unidos.

Pese a ello, no han podido do-
blegar la voluntad de los campesi-
nos y trabajadores de la agricul-
tura, que en todo momento, y lo 
acaban de ratificar en los encuen-
tros con los grupos de trabajo del 
Partido y del Estado en cada pro-

vincia, confirman la disposición 
de producir; ante esos retos se im-
pone el respaldo político y la bús-
queda constante de soluciones a los 
obstáculos.

En este corto camino de 
aprendizaje (ni se ha completa-
do el primer trimestre) sobran 
ejemplos de cuánto se han visto 
afectados los productores, sobre 
todo con la tarifa eléctrica, los 
precios de los servicios de ma-
quinaria agrícola, de las horas de 
vuelo en las arroceras, del agua, 
el combustible…, teniendo en 
cuenta que la mayoría de las tec-
nologías que aplican en el campo 
están obsoletas y, por tanto, son 
altas consumidoras.

El 9 de febrero la destacada ga-
nadera Ana Julia Álvarez declaró 
al periódico: “Nos ha llegado una 
factura eléctrica que los campe-
sinos de Cabaiguán consideran 
¡fuerte! Por fortuna hoy día están 
revisando; refieren que para bajar 
la cuantía”.

Arcides Hernández Pérez, so-
bresaliente productor de Cumana-
yagua (Cienfuegos), plantea que de 
nada valdría realizar un trabajo 
tan exigente y agotador para que 
los ingresos no cubran los gastos y 
garanticen el salario de los traba-
jadores.

La conversación con Arcides 
derivó hacia el efecto de la im-
plementación de nuevos costos. 
“Me preocupa el cultivo del bo-
niato. La semilla cuesta 84 mil 
pesos y la electricidad 137 mil, 
en tanto el ingreso es de 208 mil. 
Cuando sumas, pierdes dinero 
solo con esos dos gastos, sin con-
tar el pago de la fuerza de traba-
jo y los insumos. ¿A cómo hay que 
venderlo entonces?”.

Alguien que lidia entre los 
productores y el mercado, Elpi-
dio Ponce Sánchez, comercial de 
la cooperativa de créditos y ser-
vicios (CCS) Osmel Gonzalvo, en 
Manuel Tames (Guantánamo), 
asegura que es desestimulante el 
desequilibrio entre los precios de 
frutas, viandas y hortalizas: un 
quintal de frutabomba se pagaba 
a 80 pesos y ahora a 330, y el plá-
tano burro, que era a 60 solo le 
subieron 20.

Equidistantes
Como asevera el campesino Yor-
gel Domínguez Font es prematu-
ro evaluar el impacto de la Tarea 
Ordenamiento en un aspecto tan 
complejo como la formación de 
precios del surco a la tarima. Hay 
que dar tiempo, y mientras caen 

las hojas del almanaque, ajustar 
lo que sea preciso en la tríada pro-
ducción-acopio-comercialización, 
como han pronosticado las autori-
dades nacionales.

Otro asunto es el precio de 
los insumos y las adversidades de 
la naturaleza. Yosvany Guerra 
Valdés, quien junto a su herma-
no Niordanys trabaja la finca El 
Perú, en el centro de Ciego de Ávi-
la, afirma que las cuentas no están 
claras hasta el final de la cosecha. 
“Ni un grano de frijol recogimos a 
inicios de febrero, perdimos unos 
30 mil pesos invertidos; ningún 
insecticida pudo matar el Thryps 
palmi, y la plaga tampoco dejó a 
mi papá acopiar ni para un potaje. 

La novedad de la Tarea 
Ordenamiento tiene un impacto en 
la producción agrícola. Se trabaja 
en reajustar todo lo posible en 
aras de incrementar la obtención 
de alimentos para el agro

A los insumos productivos les subieron los precios en detrimento de los costos. | foto: José Luis Martínez Alejo

Sembrar más áreas para cosechar lo mismo 
encarece los costos de la producción, reconoce 
Pedro Alonso. | foto: José Luis Martínez Alejo

La incertidumbre de los precios también 
se refleja en el desabastecimiento de los 
mercados. | foto: Betty Beatón Ruiz

Los precios se fueron de rumba
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Los más de 120 mil 
afiliados al sector 
de la metalurgia y la 
electrónica celebran 
su día este 24 de mar-
zo, fecha que recuer-
da el nacimiento del 
líder sindical  Agapi-
to Figueroa Barreras 
(San José de las Lajas, 
24 de marzo de 1912-
La Habana, 19 de oc-
tubre de 1985).   

Con el triunfo 
de la Revolución, el 
primero de enero de 
1959,  las luchas  del 
infatigable dirigente 
obrero cubano por 
mejorar las condi-
ciones de los traba-
jadores metalúrgicos 
encontraron oídos 
receptivos y escena-
rios para su plena 
realización. Desde 
entonces son prota-
gonistas conscientes 
de obras y produccio-
nes decisivas para el 
progreso económico 
y social de la nación, 
algo que el Coman-
dante en Jefe Fidel 

Castro Ruz avizoró: 
“(…) el desarrollo in-
dustrial más comple-
to dependerá del de-
sarrollo de la rama 
metalúrgica de nues-
tra industria y del 
desarrollo de nuestra 
siderurgia (…)”.

Por esos sende-
ros, pensando como 
país, transitan a 
diario esos hom-

bres y mujeres com-
prometidos con la 
construcción de una 
sociedad próspera y 
sostenible, que en-
frenta los desafíos 
de una guerra eco-
nómica  cruel, y re-
clama la fundación 
de esa sociedad con 
el sudor de la frente 
de sus trabajadores. 
| Jorge Pérez Cruz

Fundir con el sudor 
de su frente 

¿Cuál hubiera sido la pérdida en el 
frijol con los actuales precios exce-
sivos de los insumos?”.

Para abaratar los costos de la 
nueva tarifa, Pedro Alonso Gonzá-
lez arrea los bueyes. El sexagenario 
de la CCS avileña José Maceo, cal-
culó: “Tengo invertidos 2 mil 500 
pesos en posturas de tomate y 74 
mil en la malanga, que he regado 
una vez. El litro de petróleo subió 
de 2.00 a 13.90 pesos, no obstante 
agarro el que me den porque agua 
es lo que más necesita esta bendita 
tierra roja”.

Pareciera cuento de camino, 
pero golpea el fatalismo geográfico: 
de fertilizantes o cualquier agente 
biológico que llegue al país, a los 
guantanameros les toca un puñaí-
to, muchas veces próximo a cadu-
car, alega Elpidio Ponce Sánchez, 
de Manuel Tames.

“Pienso que es responsabili-
dad de los gobiernos territoriales 
verificar esos precios y estudiar su 
adecuación. Aquí el 90 % de los 270 
asociados a la CCS Osmel Gonzal-
vo produce en condiciones de sequía 
muy severa y ni un 2 % posee sis-
temas de regadío, otra cuestión que 
también implica costos”.

Un tema igual peliagudo saca 
a la luz Alexis Padilla, de la CCS 
Rafael Hernández, de San Luis, en 
Santiago de Cuba. “Preocupa el fu-
turo de la producción porcina. Los 
precios de los piensos están eleva-
dísimos, y es preciso resolver eso de 
que existen piensos en MLC, pero 
no hay mercado donde vender la 
carne en esa moneda para recupe-
rar la inversión y seguir fomentan-
do la crianza”.

Vilma Esther Revilla, usufruc-
tuaria y presidenta de la CCS Os-
mel Gonzalvo, de Manuel Tames, 
argumenta que persisten demoras 
en los pagos: la leche del mes de 
diciembre se pagó a inicios de fe-
brero y la de enero todavía no se 
ha pagado, cuando hay produc-
tores que dependen de ese dinero 
para adquirir la canasta básica, 
pagar la electricidad y mantener a 
la familia.

“Estamos a tiempo de revisar, a 
partir de la realidad de los costos, el 
precio que tienen los productos que 
nos vende el Grupo Empresarial de 
Logística del Ministerio de la Agri-
cultura (Gelma),  de cuántas veces 
subieron su valor, o de a cuánto as-
ciende el valor del servicio prestado 
en la preparación de tierra”, senten-
cia Vilma.

Correlación precio-calidad
Un acercamiento de la Comisión 
Agroalimentaria del Parlamento 
a la ruta de la producción agrícola 
en La Habana y las dos provincias 
colindantes, sacó a la luz otra cara 
de un añoso tema: “La mayoría de 
los problemas que detectamos son 
de carácter subjetivo, de atención, 
de sensibilidad para buscarles so-
lución; y muchas inconformidades 
están asociadas a la no correspon-
dencia de la calidad con el precio de 
los productos”.

Así resume Ramón Aguilar 
Betancourt, presidente de esa co-
misión, el intercambio con pro-
ductores, comercializadores y con-
sumidores, en el cual detectaron 
que hay municipios como Arroyo 
Naranjo y Boyeros donde el ma-
yor porcentaje de lo que el pueblo 
consume lo adquiere a través de la 

formas de gestión no estatales (74 
y 62 %), una debilidad de la red de 
mercados estatales, puntualizó.

“La cadena del programa de au-
toabastecimiento a la capital tiene 
debilidades desde la planificación 
agropecuaria; no se respalda ni con 
el plan de siembras ni con el des-
tino de la producción, tampoco la 
empresa de mercados trabaja en la 
contratación y la planificación para 
la venta.

“En la red de mercados (52 vi-
sitados) son recurrentes los proble-
mas de administración: no cumplen 
con la protección al consumidor, 
los productos están sin beneficiar y 
con deterioro de la calidad, mante-
niendo el precio máximo topado; y 
serias dificultades con el control de 
las ventas, de higiene y organizati-
vos”, comentó.

Todo ello se contrapone con la 
actitud altruista de los producto-
res, que “están sembrando y cose-
chando, a pesar de sus múltiples 
preocupaciones. El desabasteci-
miento de los mercados no está 
relacionado con la Tarea Orde-
namiento, es un fenómeno que se 
arrastra desde la crisis energética 
de mediados del 2019. La carencia 
de insumos afecta la producción”, 
afirmó el diputado.

Los productores reclaman que 
se les consulte a la hora de estable-
cer los precios topados y se reconoz-
can los costos de la producción. Que 
se les dé garantía de precio para los 
productos de ciclo largo. No fijar 
precio en marzo y cambiarlos en 
agosto o diciembre, lo que deterio-
ra el resultado, como ha sucedido 
varias veces, y no determinar már-
genes comerciales superiores al que 
produce, porque no es justo, acotó 
Ramón Aguilar.

Otra preocupación, dijo, está 
relacionada con los créditos banca-
rios, pues hay morosidad en el otor-
gamiento y los requisitos de una ga-
rantía, que históricamente ha sido 
la propia cosecha, es un tema muy 
serio, porque si solicitan 70 mil pe-
sos y tienen que llevar 50 mil de ga-
rantía, no lo piden. El seguro agro-
pecuario debe atemperarse a las 
condiciones en que se trabaja hoy.

“Cuando hay similitud en los 
problemas en varios lugares es 
evidente que no existen sistemas 
efectivos para transformarlos, y ha 
sido más complejo para las formas 
productivas, donde se crean incer-
tidumbres sobre todo a la hora del 
pago del anticipo, que se forma a 
partir de las utilidades”.

Ángel para un final
“La Tarea Ordenamiento mani-
fiesta la voluntad de ajustar todo 
lo posible, sin modificar su obje-
tivo, y ese necesario proceso tiene 
en cuenta las opiniones de la po-
blación y los criterios de la base 
productiva y de las empresas”, 
destacó Marino Murillo, jefe de la 
Comisión Permanente para la Im-
plementación y Desarrollo de los 
Lineamientos.

Al momento de redactar este 
trabajo quedan tarifas y precios 
por definir, medidas por aplicar y 
publicar. Los organismos respon-
sabilizados con la im-
plementación aún tra-
bajan en la búsqueda de 
soluciones justas; ese es 
el ángel para quitar pe-
sares e incertidumbres.

| Día del Trabajador Metalúrgico y de la Electrónica

| foto: Agustín Borrego Torres

Desafíos y recompensas 
El 24 de marzo de 1961 el Co-
mandante en Jefe Fidel Cas-
tro Ruz firmó la Resolución 
254 del Instituto Nacional de 
la Reforma Agraria, con que 
se funda la sección de Sani-
dad Pecuaria que  unificó los 
servicios veterinarios de la 
nación. Es por esa razón que 
la fecha ha quedado institui-
da como el Día del Trabajador 
de la Medicina Veterinaria en 
Cuba. 

Muchos han sido los re-
tos de esa especialidad des-
de entonces, entre estos la 
necesidad de crear especia-
listas en la materia. Según 
datos del Ministerio de la 
Agricultura, existen cinco 
facultades de Medicina Ve-
terinaria y 14 escuelas de 
estudios de nivel medio, en 
las que se han graduado más 
de 7 mil especialistas que la-
boran por todo el país y en 
instituciones de referencia 

como el Centro Nacional de Sanidad Agropecuaria y el Instituto 
de Ciencia Animal. 

Gracias a esta labor Cuba ha conseguido librarse del 67 % de las 
113 enfermedades más frecuentes identificadas por la Organización 
Mundial de Sanidad Animal. No obstante, y tomando en cuenta que 
el 75 % de las enfermedades emergentes se originan en reservorios 
animales, el sistema de la medicina veterinaria tiene ante sí un rol 
de importancia estratégico.

A los desafíos profesionales del sector se suman los organizati-
vos y éticos que impone el desarrollo de la sociedad cubana en torno 
al bienestar animal, muchos de los cuales quedaron incluidos en el 
decreto ley sobre el tema, aprobado recientemente por el Consejo de 
Estado. | Yimel Díaz Malmierca

El técnico Ernesto L. Rodríguez Garrido brinda pri-
meros auxilios a una mascota accidentada. 
| foto: Cortesía de Pasos

| Día del Trabajador de la Medicina Veterinaria
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Cuando Lway Aboradan 
nació en aquel humilde 
hogar de Alepo en agosto 
de 1975, Cuba era ya una 

palabra cargada de significados 
para los sirios.

Desde 1971 el general Hafez al-
Assad, amigo personal de Fidel Cas-
tro Ruz, alcanzó la presidencia en-
cabezando una coalición de partidos 
políticos (Frente Nacional Progre-
sista) lidereados por el Partido Baaz 
Árabe Socialista de Siria. Ellos im-
pulsaron una nueva Constitución 
que reforzó la vocación laica del país 
y la definió como “una República 
socialista, democrática y popular, no 
islámica”.

Por esa época (1973) militares 
cubanos llegaron hasta ese milena-
rio corredor cultural del mundo a 
pedido de Al-Assad, quien buscaba 
preservar la integridad territorial y 
soberanía sirias, amenazadas desde 
entonces. Los caribeños no tuvie-
ron que entrar en combate, sirvieron 
más bien de fuerza disuasoria, aun-
que el contingente médico de espe-
cialistas en Ortopedia y Rehabilita-
ción sí tuvo intensas jornadas con la 
víctimas de la llamada Guerra de los 
Seis Días. 

El gesto solidario de Cuba sem-
bró en Siria sentimientos de simpa-
tía y hermandad que duran hasta 
hoy.

En tal contexto, la familia Abo-
radan aceptó que sus hijos varones 
cruzaran el mundo hacia la Mayor 
de las Antillas, a fin de cuentas la 
migración les venía por tradición 
familiar. Primero viajó Mustafá, el 
hermano mayor, quien se graduó en 
la Universidad de Ciencias Médicas 
de Camagüey, en la que poco después 
completó la especialidad de Cirugía. 
En 1994 llegó Lway, estudió licencia-
tura en Farmacia y más tarde hizo 
un máster en Farmacia Clínica. Fue 
uno de los cientos de becarios sirios 
a los que Cuba ofreció formación 
universitaria. 

El humanismo de la gente sen-
cilla compensó la ausencia de la fa-
milia numerosa que había quedado 
atrás. Para el año 2000 el agua del 

tinajón había hecho su parte y Lway 
decidió casarse con Ingrid Melendi, 
aquella médica camagüeyana que 
tan pacientemente le ayudó a domi-
nar el idioma español cuando am-
bos recorrían cargados de sueños los 
predios universitarios.

Recuerdos
Durante mucho tiempo, Alepo —con 
más de mil 800 años de historia— 
fue la segunda urbe más poblada y 
próspera de Siria. Su Ciudad Vieja 
había sido declarada Patrimonio de 
la Humanidad por la Unesco en 1986 
gracias a la conservación de espec-
taculares monumentos como la gran 
mezquita del siglo XII, la ciudadela 
del siglo XIII y sus madrazas, pala-
cios, caravasares y baños de vapor 
(hammam) del siglo XVII… 

Alepo era una ciudad de bibliote-
cas, de arte milenario, de mercadeo 
y negocios. Allí convivían, en santa 
paz, comunidades musulmanas ju-

días, griegas ortodoxas, armenias… 
A ese ambiente regresó Lway en el 
2009, iba acompañado por Ingrid y 
los dos hijos que ya tenían. Luego 
nacería el tercero.

Allí estaban cuando en el 2011 se 
desató el horror. La ciudad y el país 
quedaron desfigurados por la gue-
rra, sus tesoros fueron reducidos a 
escombros y millones de pobladores 
se vieron obligados a escapar. Lway 
había previsto varias rutas, pero to-
das parecían cerradas. En el 2012 
Cuba le tiende nuevamente la mano.  

¿Refugiado en Cuba?
Así como el mar arrastra, dispersa 
y abandona los restos de un naufra-
gio, así han quedado los sirios por el 
mundo. Según datos de la Agencia 
de Naciones Unidas para los Refu-
giados (Acnur), el conflicto ha dado 
lugar a una de las peores crisis de 
movilidad forzada en décadas: más 
de 4,8 millones de personas han cru-
zado fronteras y otros 6,5 millones 
se han desplazado dentro del propio 
territorio.

“De repente mis hijos corrían 
peligro y yo necesitaba ponerles a 
salvo, marcharnos era nuestra única 
opción”, recuerda Lway. “Dejamos 
todo atrás, lo único imprescindible 
era esa carpeta donde aún guar-
do mis documentos y recuerdos de 
Cuba. En ella están mis postales 
firmadas por el Comandante en Jefe 
Fidel, la primera me la regaló en el 
año 2000, y la otra en el 2006, en la 
Feria Internacional del Libro de La 
Habana. También su respuesta a una 
carta que le enviamos cuando tuvo el 
accidente en Villa Clara en el 2004; y 
otros títulos y reconocimientos reci-
bidos por mi labor en Cuba”.

La Acnur les ayudó a llegar. Fue 
un viaje azaroso y largo de Siria a 
Jordania, Turquía, Holanda, Repú-
blica Dominicana y finalmente La 
Habana: “En aquel momento inicial 

de la guerra, los refugiados podía-
mos pedir que nos asentaran en Ale-
mania, Suiza, en países europeos, 
pero nosotros preferimos quedarnos 
donde nunca me he sentido un re-
fugiado, esa palabra perdió sentido 
para mí desde que llegamos a Cuba. 
Este país me ha dado todo, aquí es-
tudié, hice una familia, me convertí 
en empresario…, por eso mi compro-
miso y gratitud son enormes”.

Necesario y oportuno 
“Viendo las comparecencias del Pre-
sidente Miguel Díaz-Canel Bermú-
dez en las que explicaba la impor-
tancia de sustituir importaciones, 
concatenar procesos y aumentar las 
exportaciones; y tomando en cuen-
ta las dificultades potenciadas por 
las medidas de Donald Trump con-
tra Cuba, y por la COVID-19, se me 
ocurrió traer una fábrica de masca-
rillas quirúrgicas y sanitarias. Sería 
la primera, además de necesaria y 
oportuna. 

“La fabricación de textiles es 
parte de la herencia patrimonial de 
mi pueblo, muchos de mis familiares 
refugiados en Turquía continuaron 
y modernizaron el negocio con los 
llamados tejidos no tejidos (TNT). 
Otros se fueron hasta China y tra-
bajan en la producción de plantas 
automatizadas como las que se usan 
para hacer mascarillas, así que solo 
bastaba enlazar las dos puntas de un 
mismo lazo familiar.

“Gestionamos el patrocinio del 
Ministerio de Salud Pública de Cuba 
(Minsap), y gracias a mi amigo ma-
tancero Abel Corzo contactamos al 
Grupo Empresarial Gardis y a una 
de sus unidades de base, la Empre-
sa de Producciones Textiles Unimo-
da, con quien finalmente se pactó la 
operación. Se armó una gran familia 
y, a pesar de los muchos contratiem-
pos, ya Cuba tiene su primera fábri-
ca de mascarillas sanitarias de alta 
calidad”.

Bloquéame, no me importa
“Casi todas las empresas que he 
acometido en mi vida han estado 
relacionadas con Cuba. Eso me ha 
obligado a sortear constantemente 
el bloqueo económico, comercial y 
financiero impuesto por EE. UU. Si-
ria, por otra parte, ha sido ubicada 
por ellos en el ‘eje del mal’ y también 
la bloquean. Tenemos un enemigo y 
una causa común. No queda otra op-
ción que apoyarnos.

“Una de las preocupaciones de 
aquellos con los que he conversado 
sobre mi labor es mi futura relación 
con EE. UU. ‘No te dejarán hacer 
negocios allí’, me dicen, pero si algo 
tengo claro es que no me importa. 
Ese país no está nunca en mis pla-
nes. 

“Como sirio sé lo que represen-
ta EE. UU. para el mundo, y como 
cubano igualmente lo he sufrido. Por 
eso, cuando mis parientes en China 
me dijeron que las únicas máquinas 
de mascarillas disponibles en ese 
momento era un encargo de allí, sen-
tí un placer inmenso al decirles: ‘De 
esas sacas dos y mándamelas para 
acá’”. 

(Versión completa en 
www.trabajadores.cu)

El sirio de las mascarillas
| Yimel Díaz Malmierca

| fotos: Beatriz Farramola Díaz

Según datos aportados a Lway por el Minsap, cada mascarilla quirúrgica comprada por Cuba 
en el mercado internacional tiene un costo promedio de 46 centavos de dólar. En cambio, el 
estimado de las producidas en la nueva planta rondará los 6-7 centavos de dólar. La capacidad 
instalada en Matanzas permitirá fabricar 160 mascarillas por minuto, esterilizadas y de alta 
calidad, lo que garantizaría casi 2 millones al mes en jornadas de ocho horas diarias.

Las mascarillas están conformadas por 3 capas: la exterior (spunbond) sirve de barrera a 
partículas grandes, líquidas y sólidas; la capa intermedia (meltblown) a bacterias y virus; y la 
interna (spunbond) absorbe la humedad, es hipoalergénica y protege la piel. En la imagen Lway 
junto a su esposa durante el montaje de la planta en Matanzas.

TRABAJADORES| internacionales@trabajadores.cu



Sesenta años se cumplirán 
pronto de las Palabras a los 
Intelectuales, la célebre in-
tervención de Fidel Castro en 
la Biblioteca Nacional José 
Martí, tras un fructífero en-
cuentro con artistas y escri-
tores. Ese discurso resumió 
en buena medida el espíritu 
de un diálogo en el que se 
discutieron asuntos esencia-
les de la proyección social de 
la cultura; de la creación y el 
posicionamiento de la Revo-
lución naciente ante el acervo 
artístico y sus hacedores. 

No fue, como algunos han 
sugerido, un diálogo de sor-
dos. Allí se plantearon cues-
tiones sobre las que no había 
consenso, se aclararon dudas, 
se mostró un abanico de opi-
niones que dieron fe de la he-
terogeneidad de pensamiento. 

Convendría releer el dis-
curso de Fidel, más allá de las 
dos o tres frases que se repiten 
una y otra vez, casi siempre sa-
cadas de contexto. Esa inter-
vención debería ser todavía a 
estas alturas objeto de análisis 
y debate por sus implicaciones 
históricas o, incluso, por la ac-
tualidad de varios de sus con-
ceptos. Pero todo acercamiento 
debería partir de las particula-
ridades del momento. 

Eran tiempos fundacionales. 
Eran tiempos desafiantes. 
La Revolución no significaba 
simplemente un cambio de 
gobierno: era una transformación 
radical de todo el entramado 
político, social, económico. Y era 
también una revolución cultural. 
El cúmulo de demandas de los 
intelectuales era considerable. 
Urgía establecer una política 
cultural coherente en un país 
donde la cultura no fue nunca 
prioridad de la clase gobernante. 

Y había que hacerlo 
en momentos en que la 
propia Revolución enfrentaba 
agresiones de todo tipo. No se 
trataba solo de discutir el rol 
de la Revolución ante el arte, 
sino además el de los artistas 
en la Revolución.

Conviene revisar ese dis-
curso con una perspectiva 
crítica para evitar uno de 
los más comunes errores de 
concepto: hay quien dice que 
esas Palabras… son en defi-
nitiva “la política cultural de 
la Revolución”. Un discurso 
no puede constituirse por sí 

mismo en una política, por 
más que la resuma o la esbo-
ce. Las políticas se concretan 
en la aplicación efectiva de 
sus lineamientos teóricos. Y 
están marcadas por las cir-
cunstancias, aunque preser-
ven esencias. 

La Cuba de 1961 no es, por 
supuesto, la del 2021. La polí-
tica cultural de la Revolución 
ha tenido (y tiene) necesaria-
mente que evolucionar. Esa 
es la lógica de la campaña 
de comunicación que se ha 
diseñado para conmemorar 
el aniversario de Palabras a 
los Intelectuales: esa políti-
ca cultural no es un cuerpo 
rígido, una imposición “de 
arriba”. Hay que entenderla 
como una construcción colec-
tiva, como fruto de un debate 
permanente y desprejuiciado; 
comprometido, eso sí, con los 
valores inmarcesibles de una 
identidad.

Por eso el slogan de la 
campaña afirma que Tienes la 
palabra. Las instituciones no 
hacen la cultura: están para 
sostener, proteger y represen-
tar a los que hacen la cultu-
ra. Las instituciones son ga-
rantes del pleno acceso a ese 
patrimonio público. Porque el 
disfrute (y el cuestionamien-
to) del arte y la literatura son 
un derecho inalienable de la 
ciudadanía. 

De eso habló Fidel Cas-
tro en junio de 1961. Y esas 
Palabras a los Intelectuales 
mostraron un camino. Fue-
ron punto de partida, plata-
forma para la conformación y 
la consolidación de la políti-
ca cultural de la nación. Ha 
sido y sigue siendo un proce-
so complejo. Hubo etapas en 
las que se cometieron errores 
significativos. Hay que anali-
zar también esos errores, sin 
apasionamientos o radicali-
zaciones infértiles. 

No es perfecto tampoco 
el diseño actual de esa polí-
tica. Las instituciones tienen 
la responsabilidad de estimu-
lar su permanente escrutinio. 
Ahí está una de las claves del 
discurso de Fidel. Dentro de 
la Revolución todo; porque la 
Revolución tiene que signifi-
car siempre renovación crea-
tiva, compromiso con la cul-
tura de un pueblo, que es el 
alma misma de la nación.    
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Al infinito y más allá

| Yuris Nórido

| Jorge Luis Coll Untoria

| Karel Guzmán

Ha tenido que pasar mucho traba-
jo para llegar hasta allí y por eso dejó 
atrás al muchacho indisciplinado que 
recibió sanciones y que no le caía bien 
a varios. Viste los colores del U-Banca 
Transilvania Cluj-Napoca. Se dedica al 
baloncesto y va de la casa al entrena-
miento, regresa, y al otro día… la histo-
ria se repite. 

Karel Guzmán creció en el munici-
pio habanero de Boyeros, en el reparto 
El Chico. Recuerda una infancia dis-
tinta a la de estos tiempos, marcada por 
juegos como las bolas, el trompo y la 
manito, hasta que inesperadamente co-
menzó su camino en el deporte, primero 
en taekwondo, luego en baloncesto.

Por aquellos tiempos su referente 
dentro de la cancha era un jugador que 
vestía la camiseta del eterno rival de su 
equipo preferido. Karel le iba a Capita-
linos, pero las actuaciones del avileño 
Geoffrei “el Gato” Silvestre le robaban 
la atención.

Su trayectoria por las diferentes ca-
tegorías fue exitosa. No recuerda haber 
perdido un torneo en pioneriles, esco-
lares, ni juveniles, y reconoce el traba-
jo de los compañeros y entrenadores. 
En su último campeonato juvenil salió 
elegido Jugador Más Valioso (MVP) y 
luego vino la posibilidad de subir al más 
alto nivel en el país cuando le dieron a 
escoger entre los conjuntos de Metros y 
Capitalinos.

“Me dijeron que como era joven, 
en Metros iba a tener más minutos en 
la cancha, era mi primera campaña. Y 
pensé: ná… azul, así no juegue, pero 
azul; y efectivamente, me escogieron 
en Capitalinos por mi desempeño en los 
entrenamientos y los topes que tuvimos 
y dio la casualidad que fui el único que 
estuvo siempre en la plantilla. 

“La titularidad la gané gracias al 
tiempo. Vine a obtenerla al tercer año 
en Capitalinos. En mi carrera deportiva 
todo lo que he alcanzado ha sido gra-
cias al sacrificio y al sudor. Conseguir 
el puesto se hizo complejo. Nunca he 
sido un atleta que llega a un grupo con 
la idea de querer ser el mejor, sino para 
ayudar en lo que sea y dar todo lo que 
pueda”.

Al llegar al Tren Azul, Karel no 
vio muchos atletas con sus caracte-
rísticas, por eso se apoyó bastante en 
Raynel Panfet, el entrenador con el 
que mejor se sintió y con quien con-
siguió el título de campeón de Cuba 
en el 2015.

Convertido en monarca e integran-
te de la selección nacional, Karel nece-
sitaba un nuevo reto que le permitiera 
elevar su nivel de baloncesto. El club 
argentino Ciclista Juninense, de segun-
da división, preguntó por él y en el 2017 
vistió la camiseta del conjunto.

Al evocar sus primeros momentos 
en territorio gaucho reconoce que em-
pezó “más menos”, era su primera vez 
fuera, solo. “En los partidos amistosos 
registré cuatro, cero y siete puntos. En-
tonces me enfoqué más en el trabajo, y 
en el transcurso de la temporada llegué 
a ser el líder del conjunto, estuve entre 
los cinco anotadores del torneo y ape-
nas acabó la campaña, tres equipos de 
la Liga A me querían para los play off: 
Argentinos de Junín, Estudiantes de 
Concordia y Olímpico La Banda. Al fi-
nal me quedé en Olímpico, jugué bien en 
la postemporada y decidieron extender 
el vínculo.

“Para la nueva temporada la plan-
tilla cambió como en un 90 por ciento. 
Clasificamos para el torneo de las Amé-
ricas y cuando pensaba que estaría más 
consolidado, tampoco fui regular. Me 
querían dejar fuera para ir a la compe-
tencia, pero uno de los extranjeros no 
pudo viajar por problemas de trámites 
y me llevaron. Quedé líder anotador del 
equipo y eso resultó gratificante, ya que 
no estaban contando conmigo”.

Con ese aval ¿por qué arriesgar todo 
por probar en Rumanía?

“Había incrementado el nivel y me 
pude haber quedado en Argentina, pero 
decidí por Europa, porque sé lo que doy, 
y que con la capacidad, el enfoque y el 
sacrificio que hago en los entrenamien-
tos y los partidos puedo salir adelante. 
Y así ha sido”.

Una de las medallas que brilla en su 
palmarés es el bronce de los Juegos Cen-
trocaribe de Barranquilla 2018.

“Fue un gran torneo, tuve un muy 
buen desempeño y el tercer lugar para 
mí ha sido un honor y más que era con 
la selección y hacía como 20 años que no 
se alcanzaba medalla. Impresionante, y 
pudimos haber tenido un mejor resul-
tado, pero soy de los que dicen que las 
cosas no suceden por gusto”. 

Karel no cede, toma el balón y se de-
cide a dejar su sello. Salta y flota en el 
aire, cual protagonista de dibujos ani-
mados, para machacar el aro con uno 
de esos donqueos que hacen levantar 
las gradas. Saca la capa, superKarel, 
al infinito… y más allá. 

| foto: Cortesía del entrevistado



| Gretel Díaz Montalvo  

Camagüey.— Desde hace un año 
Javier Rodríguez Rubio no duerme 
tranquilo. Cada noche en su cabe-
za repasa los lugares a los que fue, 
visualiza si cuando llegó a casa 
lavó bien sus manos y si mientras 
estaba en la calle no se quitó el 
nasobuco en algún momento.

No lo puede evitar. Hace un año 
se convirtió en el primer camagüe-
yano en ser positivo a la COVID-19 
en territorio nacional, al ser con-
tacto de un extranjero que aten-
dió en la recepción del hotel Santa 
María, en la cabecera provincial, 
sitio donde trabaja. 

Transcurría marzo del 2020. Ja-
vier ya había escuchado de los pri-
meros pacientes positivos a la enfer-
medad que habían sido detectados 
en Cuba; había leído sobre el primer 
coterráneo que procedente del ex-
tranjero llegaba contagiado. Pero no 
imaginaba que sería el próximo.

Al comenzarle aquella tos seca 
fue de inmediato al policlínico. 
Luego le siguieron unos cuantos 
días de ingreso como sospechoso, 
hasta que el 26 de marzo le confir-
maron lo que imaginaba: era posi-
tivo a la COVID-19.

“Aquellos días fueron duros”, re-
cuerda, y sobre todo porque él temía 
por alguien más, por su esposa, en 
ese entonces con 23 semanas de em-
barazo; y por sus casi 12 contactos, 
que incluían a su familia.

Daylen Reyes Ramírez, su 
compañera en la vida, ya no quiere 
ni hablar de esas semanas, le su-
pieron mal; solo la reconforta que 
finalmente nadie más resultó po-
sitivo a partir de su esposo y que 
pudo continuar tranquilamente 
con su embarazo.

Ya en casa, Javier, quien asimis-
mo fue el primer camagüeyano en re-
cibir alta clínica, seguía cuidándose, 
pues Braiden Javier venía en camino. 

“Yo sabía lo que era estar enfer-
mo, apunta, lo que de verdad te hace 
el virus, y era algo en lo que pensaba 
mucho mientras esperaba que nacie-
ra mi hijo. Hoy Braiden tiene siete 
meses. La provincia, como el país 
entero,  tiene muchos más casos que 

cuando yo me contagié, así que las 
medidas deben ser estrictas.

“La familia trata de venir lo 
menos posible a la casa. Yo salgo a 
resolver cosas porque nada cae del 
cielo, pero siempre con la idea clara 
de que hay que cuidarse y no por mí, 
sino por mi niño, por todos los míos. 

“En la entrada de la casa tene-
mos nuestros pomos de cloro y crea-
mos las condiciones para que siempre 
que lleguemos nos podamos lavar las 
manos y cambiar de ropa. Eso tam-
bién lo entienden las amistades, que 
casi ni vienen y se comunican más 
por teléfono o por Internet. 

“Esta es una enfermedad que 
cualquiera puede coger y nadie 
lleva en la cara un cartel que lo 
anuncie. Además están los asin-
tomáticos, así que uno no debe es-
tar saliendo innecesariamente, se 
debe usar bien el nasobuco y lavar-
se mucho las manos.

“Ser positivo a la COVID-19 
nunca se olvida, ya no somos los 
mismos después de esto, ya Cuba 
tampoco será la misma luego de 
que salgamos de esto. Es momen-
to de tomar conciencia, lavarse las 
manos, limpiarlo todo, ser respon-
sables y cuidarnos por los que nos 
rodean”. 

Cuidarnos por todos 
El primer paciente de Camagüey que resultó 
positivo a la COVID-19 en territorio nacional, al 
ser contacto de un caso confirmado, a un año 
de aquellos días conversa con Trabajadores 

Hoy Javier disfruta estar junto a su pequeño 
y esposa; y se siente tranquilo, pues dice que 
mientras cumplan con las medidas higiénicas 
no volverán a pasar un susto. | foto: Cortesía 
de los entrevistados

| Innovadores y racionalizadores en el 2020

El 2020 fue el año de 
mayores aportes de los 
innovadores cubanos, 
período en que ahorra-
ron al país más de 400 
millones de pesos por 
concepto de sustitu-
ción de importaciones, 
fabricación de piezas 
de repuesto, y alargar 
la vida útil de equipos 
y medios, además de 
otras acciones, todas en 
función de la economía 
nacional.

Ello lo dio a cono-
cer Alfredo Machado 
López, presidente de la 
Asociación Nacional de 
Innovadores y Racio-
nalizadores (Anir), en 
la reciente reunión de 
balance de esa organi-
zación, ocasión en que 
igualmente señaló que 
el pasado año fue en el 
que más entidades re-
conocieron y pagaron 
el 2 % establecido por 
innovaciones.

Con ello  la Anir 
sobrepasó los 8 millo-
nes de pesos de ingre-
so, todo un récord en 
cuanto a dinero que en-
tró al banco, pues ya no 
son tiempos en que un 
director pagaba sin te-
ner el respaldo de una 
innovación aplicada y 
generalizada. 

Entre los sectores 
destacados están la 
industria alimentaria 
y la pesca, agrope-
cuarios, la construc-

ción, energía y minas, 
industria.  “Para mí 
fue muy significativo, 
lo realizado en el sec-
tor de la salud, en el 
transporte, la ciencia; 
también el esfuerzo 
de los trabajadores no 
estatales en su empe-
ño por los medios de 
protección en la lucha 
contra la COVID-19”, 
dijo.

En el contexto del 
aniversario 45 de la 
Anir, que se celebrará 
este venidero octubre, 
el objetivo fundamen-
tal del debate consis-
tió en el examen de lo 
realizado en el 2020; y 
profundizó en el con-
trol de las innovacio-
nes y en el asegura-
miento financiero y 
material de los planes 
temáticos.

En un año signado 
por la batalla contra 
la COVID-19 y el re-
crudecimiento del blo-
queo estadounidense se 
demanda como nunca 
antes una mayor labor 
creativa e innovación, 
honrando precisamen-
te las razones de ser de 
esta Asociación, refirió  
Machado López. 

Ese enfrentamiento 
al bloqueo  —explicó—
se concreta cuando la 
experiencia que tiene el 
obrero en el uso de sus 
herramientas le per-
miten desarrollar de-
terminado talento, que 
unido a su compromiso, 
le posibilita mantener 
vivas sus maquinarias, 
algunas hasta con más 
de un siglo. | Gabino 
Manguela y Dahomy 
Darromán

Ahorran más de 400 millones

Aporte sindical en campaña papera
El movimien-
to sindical está 
o r g a n i z a n d o 
cada fin de se-
mana, en diver-
sas provincias, 
jornadas de tra-
bajo productivo 
alrededor de la 
cosecha de papa. 
Esta vez la labor 
de recogida de la 
preciada vian-
da tuvo como 
centro áreas de 
la cooperativa 
de producción 
agropecuaria Países Nórdicos, del 
municipio de Güira de Melena, pro-
vincia de Artemisa.

La movilización sumó a un 
buen número de voluntarios, quie-
nes siguieron con rigor los proto-
colos sanitarios que exige la situa-
ción epidemiológica actual. 

José Antonio Pérez Pérez, miem-
bro del Secretariado Nacional de 
la CTC, y Néstor Bárbaro Hernán-
dez Martínez, secretario general del 
Sindicato Nacional de Trabajadores 
Agropecuarios, Forestales y Taba-

caleros, encabezaron el aporte, y re-
conocieron a trabajadores y entida-
des participantes.

Otra importante contribución 
en favor del gustado tubérculo 
tuvo lugar recientemente en tie-
rras pertenecientes a la unidad 
básica de producción cooperativa 
La Rosita, en el municipio matan-
cero de Jovellanos. Allí fueron es-
timulados varios trabajadores de 
la empresa Vladimir I. Lenin, de 
manos de Liván Izquierdo Alonso, 
presidente del Consejo de Defensa 
Provincial. | Redacción Nacional

| foto: CTC
| Hoy en la Mesa Redonda

Precios de productos agropecuarios 
en la Tarea Ordenamiento

La Ministra de Finanzas y Precios, el Presidente de la ANAP, un 
Viceministro de la Agricultura, y el Secretario General del Sindica-
to Nacional de Trabajadores Agropecuarios, Forestales y Tabacaleros 
comparecerán este lunes en la Mesa Redonda para informar sobre las 
adecuaciones de precios a los productos agropecuarios en la Tarea Or-
denamiento y los recientes intercambios con productores de todo el país.

Cubavisión, Cubavisión Internacional, Canal Caribe, Radio Rebelde, 
Radio Habana Cuba, los canales de YouTube de la Mesa Redonda y la Pre-
sidencia y las páginas de Facebook de la Mesa Redonda, Cubadebate y la 
Presidencia transmitirán en vivo este programa a las 6:30 p.m. El Canal 
Educativo lo retransmitirá al final de su emisión del día.
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