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Dónde le pongo las rosas 
que no aparten su pupila 
de la mano que, tranquila, 
siempre está ordenando cosas. 
Dónde coloco las rosas 
—junto a qué esquina o pared— 
para que Usted con su sed 
de dar luces decorosas 
no provoque que las rosas 
palidezcan ante Usted.
Cómo me abrocho el disfraz 
de poeta, si las rosas 
me han dicho muy misteriosas 
que Usted es rosa además.
Rosa de brega y de paz 
que pudiera ser quimera 
si su sonrisa no fuera 
la flor que nos llega, tras 
el decir de Nicolás, 
de qué callada manera.
                                            Péglez

 

En los primeros 20 días 
de agosto Pinar del Río 
reporta como promedio 
casi 700 casos diarios de 
COVID-19, y al cierre de 

esta información más de 5 mil se encuentran 
activos, alrededor del 70 % de ellos con 
ingreso domiciliario.

Ante el aumento en el número de enfer-
mos se habilitan capacidades hospitalarias 
en los municipios para atender a los pacientes 
con sintomatología leve. El 35 % de los casos 
son de la ciudad capital, y San Juan y Martí-
nez constituye el territorio con mayor tasa de 
incidencia; además, cerca de la quinta parte 

de los contagiados en la provincia son meno-
res de 18 años.

Pinar atraviesa por el peor momento 
desde el inicio de la pandemia, con una tasa 
de incidencia de mil 892 por cada 100 mil 
habitantes. Rebajar esa tasa dependerá del 
aporte que haga cada uno en aras del bien 
común, de ahí que incrementar la percep-
ción de riesgo y la actuación responsable 
sean  la vía más efectiva para contrarrestar 
la transmisión asociada a la presencia de la 
variante Delta. 

La Central de Trabajadores de Cuba en 
la provincia informó sobre el acompaña-
miento que ofrece al personal sanitario que 

brinda atención médica en las comunidades; 
además, canaliza inquietudes en aras de 
agilizar la implementación de soluciones y 
contribuye al cumplimiento de las medidas 
restrictivas.

Los colectivos laborales se crecen, 
entre ellos la unidad empresarial de base 
Gases Industriales, que distribuye oxígeno 
medicinal 24 horas, con el apoyo del Grupo 
Empresarial de Transporte y en coordinación 
con el puesto de mando provincial. 

En la Planta de Gas Licuado del Petróleo 
trabajan horas extras para lograr mayor dis-
ponibilidad de este producto, dada la notable 
demanda. | Yolanda Molina Pérez  

Números rojos en Pinar

| foto: Heriberto González Brito

LETANÍA DE LAS ROSAS
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El pulso de la 
batalla cultural

| Alberto Núñez Betancourt

Mucho se ha hablado y escrito de la necesaria cimentación de un 
modelo de prensa para los medios públicos en las condiciones de 
construcción del socialismo que vive Cuba.

El desafío es inmenso hoy día cuando el impacto de Internet ha 
provocado cambios en el ecosistema mediático, y por consiguiente 
ha transformado su biotipo informacional. El hecho cuenta con una 
lógica repercusión en todos los ámbitos, dígase político, económico, 
social… Y en medio de ello transita un elemento que no podemos 
soslayar: la comunicación se impone cual eje integrador. 

Como algo esencial para salir victoriosos en la batalla cultural y 
simbólica que libramos calificó la comunicación social el Primer Se-
cretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, 
Miguel Díaz-Canel Bermúdez, durante el intercambio sostenido con 
profesionales de medios de prensa, que da continuidad a los desa-
rrollados con diversos sectores de la sociedad, método de utilidad 
insuperable en el afán de obtener la mejor retroalimentación para 
encauzar soluciones.

Compromiso mayúsculo el de los trabajadores del periodismo, 
comunicadores todos. Si las instituciones y personas entendidas 
como fuentes de información se nutren de burocratismo, traban 
procesos y atentan contra la inmediatez noticiosa, a los periodis-
tas no les está permitido hacer silencios. Con las herramientas pro-
pias de esta profesión-oficio —observación, análisis de enfoques 
alternativos, responsabilidad social…—, el mensaje relacionado 
con un hecho de interés público tiene que acercarse oportunamen-
te a la población. 

Informar de inmediato y con transparencia, eso que llaman ser 
proactivos, se convierte en una máxima de credibilidad y fortaleza, 
porque cuando no ocurre así predomina la narrativa del agresor y 
queda sembrada una matriz muchas veces manipulada y dotada de 
las muy de moda fake news, capaz de enterrar colosales verdades 
por la llegada tardía del producto comunicativo al escenario digital, 
en particular a las dinámicas redes sociales. 

Y, por supuesto, también valen las respuestas que esclarecen su-
cesos, mientras más instantáneas, argumentadas y contundentes, 
mejor. 

El escenario planteado supone una labor efectiva las 24 horas, 
porque así lo exige la guerra mediática, esa que por permanente no 
admite receso y se desata a la velocidad de un clic. 

En la Cuba inclusiva, de actuación e interacción en favor de los 
consensos de justicia, los muchos actores sociales, entre los que 
se cuentan las organizaciones de masas, no pueden olvidar ni por 
un minuto la enseñanza de Fidel de cambiar todo lo que debe ser 
cambiado. Es una máxima imprescindible.

El universo laboral presente, de constante evolución en el pro-
pósito de encontrar la eficiencia y el bienestar requeridos, plantea 
en lo adelante un quehacer más intenso de los sindicatos en su ra-
zón de afiliar y representar a los trabajadores, a partir de garantías 
esenciales de disfrutar de empleo, salario, ambientes seguros y sa-
ludables, y algo muy importante: propiciar la participación efectiva 
en los procesos de planificación, regulación, gestión y control de la 
economía, según lo recoge el Artículo 20 de nuestra Carta Magna.

Reflejar ese amplio entorno de modo consciente con sus aciertos 
y contradicciones encarna un mandato permanente para los inte-
grantes de este medio de prensa.

Los tiempos actuales, muy difíciles, en los que convergen como 
nunca antes el recrudecimiento del criminal bloqueo, el ensaña-
miento de los que no quieren viva la Revolución, los terribles efectos 
de la pandemia que ya alcanza los 20 meses de estragos en el mun-
do; también nuestros errores…, no pueden provocar desánimo, ni 
desesperanza entre los millones de cubanos que aprecian con mu-
cho tino el valor incalculable de defender la obra con sus conquistas, 
en primer orden la independencia y la libertad.  

“(…)la Revolución siempre ha estado en un hervidero de situa-
ciones complejas”, apuntó Díaz-Canel. Y la frase caló en los pre-
sentes como la mejor invitación para motivar a los profesionales de 
la prensa a multiplicar esfuerzos, transformar redacciones, rutinas 
de trabajo, una gestión editorial ajustada a los nuevos tiempos que 
derive en un periodismo óptimo para una Cuba mejor.

Un sólido sistema público de prensa de la Revolu-
ción tiene una importancia vital, pues su horizonte 
de actuación formaría parte de los controles popula-
res en la aspiración mayoritaria de erigir una socie-
dad independiente, soberana, socialista, democráti-
ca, próspera y sostenible.  

lunes 23 de agosto del 2021

| A cargo de Arsenio Rodriguez

En su carta Maximina Marrero Fleites, 
del municipio de Cumanayagua, Cien-
fuegos, nos planteaba el proceso legal 
que había presentado, relacionado con la 
vivienda, ante el Tribunal Municipal Po-
pular de su territorio.

El Instituto de Planificación Física, 
organismo encargado de estos asuntos, 
informa que “el análisis del caso fue rea-
lizado por un grupo de trabajo que llevó 
a cabo varias acciones, entre ellas entre-
vistas a los letrados. 

“Se pudo comprobar que el proceso 
había determinado la Sentencia no. 7 del 
28 de febrero de 2020, que declara nula la 

resolución emitida anteriormente y, por 
consecuencia, dispone que la Dirección 
Municipal de Planificación Física se pro-
nunciara y rectificara límites y linderos 
de ambas viviendas.

“Se detectan cinco sentencias sin 
darles cumplimiento, que derivó en un 
proceso disciplinario, con la separación 
del especialista en Derecho sobre la Vi-
vienda, y el técnico, encargados de los 
casos, y una amonestación al director 
municipal de Planificación Física”.

La respuesta está firmada por Mar-
goris Méndez Rodríguez, vicepresidenta 
del Instituto de Planificación Física.

Maximina solucionó su problema

Ulises Padilla Sánchez, del Departa-
mento de Asuntos Laborales y Socia-
les de la Central de Trabajadores de 
Cuba, responde a la lectora Zaida Puig 
López, preocupada acerca de su jubi-
lación.

“Una vez cumplidos los 60 años, us-
ted tiene el derecho a presentar su soli-
citud, a partir de lo dispuesto en el Ar-
tículo 23, incisos a), b) y c) de la Ley no. 
105 de 2008, De Seguridad Social.

“En ellos se disponen los requisitos 
exigidos para tener derecho a solicitar 
la pensión extraordinaria la mujer con 
60 años y que ha prestado no menos de 
20 de servicio, así como estar vincula-

da laboralmente, requisitos que usted 
cumplirá en noviembre.

“Le recordamos, a tenor de lo es-
tablecido en el Decreto Ley no. 18 de 
2020, el cual puso en vigor el Procedi-
miento Transitorio para el cálculo de 
pensiones y subsidios de seguridad lo 
siguiente:

 “Usted debe solicitar su jubilación 
en el 2022 para que le sea aplicable lo 
regulado en su artículo 4, inciso a) y su 
pensión por edad tenga como base de 
cálculo el salario devengado en los 12 
meses inmediatos anteriores del 2021, 
los que se corresponden con la reforma 
salarial aplicada a finales de 2020”.

Yudelvis C. Álvarez Fonseca, directora jurídica 
del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 
responde al lector Dagoberto Albuerne Enrí-
quez, quien se interesó acerca de las causas que 
provocan la interrupción laboral.

“Se informa que la falta de piezas de re-
puesto que paraliza el proceso productivo o de 
servicios es una de las causas previstas en el 
Artículo 57 de la Ley no. 116, Código de Tra-
bajo.

“Para ello el jefe de la entidad determina 
si es imputable o no al trabajador, los trabaja-
dores afectados y de ellos los que permanecen 
laborando en el centro de trabajo; reubica al 
trabajador en otro cargo en la propia entidad 
o en otra, o en labores dirigidas al restableci-
miento de las actividades.

“Si no es posible reubicar al trabajador en 
otro cargo en la propia entidad, o en otra, o en 
actividades priorizadas en el territorio, como 
parte del tratamiento laboral establecido en 
la legislación se aplica el tratamiento salarial 
previsto, consistente en una garantía salarial 
equivalente al cien por ciento del salario básico 
durante el primer mes y decursado este, no se 
abona garantía salarial alguna, según lo pre-
visto en el Decreto no. 326 Reglamento del Có-
digo de Trabajo del 12 de junio de 2014.

“Nada impide que en el período de inte-
rrupción laboral en que no cobra garantía sa-
larial, se pueda vincular a otra entidad o en ac-
tividades del territorio, sin que desaparezca el 
vínculo laboral”.

Aclara que en caso de necesidad y con 
dificultades para comprar la canasta básica 
se le recomienda ir a la Dirección de Trabajo 
de su municipio para recibir una protección 
económica con carácter temporal, mediante 
régimen de Asistencia Social.

Precisiones sobre la 
interrupción laboral Aguas 

 albañales 
calle abajo

Desde hace semanas, vecinos de la 
intersección ubicada en las calles F y 
4ta, en el reparto Poey, del municipio 
capitalino de Arroyo Naranjo, sufren de la 
fetidez y la insalubridad que provocan las 
aguas albañales que corren calle abajo.  
| texto y foto: Agustín Borrego Torres

Acerca del derecho para jubilarse
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Café en el llano, ¿utopía o realidad?
Se crean viveros en las zonas de cultivo para propagar simientes traídas desde Vietnam.  
| foto: Ana Margarita González

Como casi todos los nuevos productores, Fernando optó por sembrar café en el llano sin 
abandonar renglones tradicionales. | foto: Leandro Armando Pérez

| Gretel Díaz Montalvo, Yuleiky   
 Obregón y Ana Margarita González

Tradicionalmente, y en sem-
brados reducidos, prospera 
el café en el llano; en los pa-
tios, en las arboledas de las 

fincas, sin tecnología ni conocimien-
tos técnicos, solo con el interés de 
los guajiros por cultivar los cafetos y 
obtener los granos para su consumo.

No extraña aprovechar esa 
experiencia para extender y tec-
nificar pequeñas áreas, que apor-
tarán a las limitadas  cosechas de 
las montañas, en especial para el 
consumo nacional, y queda más 
holgada la balanza para las canti-
dades de calidad extra que el país 
exporta.

No se trabaja alocadamente; des-
de el año  2014 se identifican suelos 
con condiciones para el cultivo; y los 
productores han realizado cursos de 
capacitación y un instructivo técni-
co que sirve a los nuevos cafetaleros. 
Poco a poco se irán haciendo planta-
ciones hasta llegar a 7 mil 163 hectá-
reas (ha) —mil 800 sembradas ya—, 
donde se pretende recolectar más de 
4 mil toneladas del grano.

Elexis Legrá Calderín, direc-
tor de Café, Cacao y Coco, del Gru-
po Agroforestal, explicó también la 
constitución de nueve polos produc-
tivos especializados con las tierras 
a sembrar, en los que se destacan 
Matanzas, Villa Clara y Mayabeque. 
Las plantaciones serán intercaladas 
con frutales, y donde no se pueda 
siembran plátano para aprovecharlo 
como sombra y alimento.

¿Café en Camagüey?
Allá en el bosquecito, cerca de sus 
tierras, Fernando y Dignora se 
aventuraron a sembrar café. Luego 
de 13 años con la ganadería y los 
cultivos varios, la misión parecía 
una locura, pero a Fernando Ro-
dríguez, de la finca El Taburete, el 
trabajo no le da miedo. 

Junto a sus hijos Andrés y Fer-
nando limpiaron el área de guásimas 
y malas hierbas, “fue duro”, aseveró 
Fernando; y de paso cultivaron plá-
tanos en los claros del bosque, pues 
la sombra, el suelo y el clima son 
esenciales para fomentar los cafetos.

Según Vladimir Gaitán Suazo, 
jefe del Programa de Frutales de la 

Delegación Provincial de la Agricul-
tura, desde el 2017 el territorio agra-
montino se insertó en este proyecto. 
“El plan de entrega es de siete tonela-
das, hasta la fecha tenemos dos y me-
dia, queda mucho por hacer, pues son 
varias las limitantes que afrontamos”.

La provincia tiene sembradas 
135 ha en varios municipios, se des-
tacan Minas, Jimaguayú, Sibanicú y 
Florida; como en Camagüey no hay 
industrias para el procesamiento del 
grano, hay que llevarlo a Santiago de 
Cuba, de donde se traen las posturas 
para garantizar calidad en las plan-
taciones, un problema que se propo-
nen revertir. 

“El movimiento es incipiente; 
trabajamos en la capacitación”, 
una tarea que corresponde a ex-
pertos del Departamento de Inves-
tigaciones de la Estación Experi-
mental Agroforestal Camagüey. 

El máster Isael Pérez Cabre-
ra, jefe de esa oficina, aseguró que 
han recorrido los campos buscan-
do a quienes tienen pequeñas áreas 
cultivadas, y a los interesados para 
brindarles asistencia técnica. 

“La siembra tiene requisitos, 
como el diámetro del hoyo, cantidad 
de materia orgánica y tierra vegetal 
que se emplea, poda sanitaria, y el 
tipo de suelo y de sombra, nada pue-
de ser improvisado”, explicó, por eso 
hay planes para montar secaderos y 
despulpadoras. Además, “nos hemos 
vinculado con la universidad para 
potenciar los análisis; si queremos 
hacerlo bien, hay que ponerle tecno-
logía y buen manejo. Camagüey tiene 
condiciones para desarrollar el café”.

Fernando, el guajiro de la coo-
perativa de créditos y servicios 
(CCS) Camilo Cienfuegos, corro-
boró los criterios anteriores y afir-
mó que “la inversión inicial fue 
costosa, al traer las posturas de 
oriente y alquilar un equipo para 
abrir los hoyos, que salen a poco 
más de 10 pesos cada uno (una hec-
tárea lleva mil 791), sé que esto me 
dará mucho”. 

¿Dejar de colar las borras? 
Aunque haya que esperar algunos 
años para dejar de colar las borras, 
el programa Café en el llano goza de 
matices halagüeños entre los espi-
rituanos. Sin abandonar la produc-
ción tabacalera y los cultivos varios, 

Yoandy Rodríguez Porras, reconoci-
do agricultor de Cabaiguán, fue de 
los pioneros en plantar su cafetal. 
Acostumbrados a ver el café en las 
lomas del Escambray, asombra la 
copiosa plantación a escasos kilóme-
tros de la Autopista Nacional. 

Lo que comenzó como un com-
promiso fue en apenas dos años 
una inversión satisfactoria. “No 
está de más poseer un cafetal. Ten-
go un alto consumo de café en la 
finca y el resultado económico es 
bueno: saco el mío y aporto a la 
economía nacional.

“Desde el primer año obtuve 
buena cantidad de granos en unas 
maticas que no llegaban ni a mi 
cintura. Ya tienen una gran pari-
ción (alrededor de 2 mil plantas en 
media ha), muy bien sembradas”, 
manifestó con beneplácito Yoan-
dy, porque además logró la sombra 
permanente, requerimiento obli-
gado para extenderlo en el llano. 

Con tal criterio concuerda Elie-
ser Pérez López, también asociado 
a la CCS Nieves Morejón, de los pri-
meros en sumarse al programa con 
media ha y unas mil 800 plantas. “El 
café es una planta noble, lo princi-
pal es la limpieza del área y la som-
bra. Creamos las condiciones para 
la plantación, la hemos atendido y 
viene bonita. Como cultivo tabaco 
no puedo destinar más área al café”, 
dijo, y tal vez la competencia con 
renglones tradicionales constituya 
correa para el fomento de grandes 
cafetales en la llanura espirituana. 
Aun así la provincia deja ver poten-
cialidades productivas.

“Hay 50 ha y otro centenar que-
dará sembrado este año en las em-
presas agropecuarias. Pretendemos 
llegar al 2025 con unas 500 ha en el 
llano, donde hay tantas o más con-
diciones que en el lomerío, porque 
tenemos fuerza de trabajo, buenos 
suelos y superiores posibilidades de 
riego. Se trata de que los productores 
cumplan la tecnología”, refirió Leos-
valdo Cruz Duardo, especialista del 
Departamento Agrícola de la Dele-
gación de la Agricultura.

Tal criterio se sustenta en los 
resultados productivos en áreas 
del antiguo central Frente Nacio-
nal de Trabajadores Azucareros, 
en Trinidad, y la unidad básica 
de producción cooperativa Carlos 

Cancio, del propio municipio que, 
en los últimos cinco años, ha sido 
la mejor de Cuba en rendimientos, 
con 1.20 t/ha, cuando la media na-
cional no sobrepasa las 0.25 t/ha, 
ejemplificó el entrevistado. 

Doña Esperanza
Solo personas de fuerte voluntad 
y arraigo emprenden caminos tan 
engorrosos como el que sigue Espe-
ranza González Arcia, licenciada en 
Economía, que luego de 25 años cul-
tivando una finca ecológica, con ins-
talaciones productivas y una marca 
para la comercialización en Canadá, 
desbrozó el terreno, acondicionó los 
cultivos, recuperó una hectárea de 
café para alcanzar cuatro, y trazo 
sus derroteros en una finca forestal 
del Cotorro, en La Habana.

Ella y su colectivo están a la 
espera de recoger las posturas en 
el vivero del Wajay, para seguir 
plantando café intercalado con 
frutales y plátanos. “Nos asesora-
mos y avanzamos con la ciencia”. 

Cita productos biológicos, simien-
tes de calidad, y le brillan los ojos con 
otros proyectos: plantas medicinales, 
gallinas ponedoras (uso de las excre-
tas como abono), certificación del sue-
lo, una minindustria, una marca y su 
comercialización. Porque “en la agri-
cultura hay muchas oportunidades, y 
los productores se van sumando”. 

Los granos para la reproduc-
ción del café arábigo llegaron desde 
oriente hasta el Wajay (vivero de la 
unidad empresarial de base El Chi-
co, de la Agroforestal Habana), como 
a los demás creados en varias pro-
vincias, fruto del proyecto de cola-
boración Cuba-Vietnam (2016-2020), 
demostrativo en pequeñas áreas de 
Tercer Frente, Santiago de Cuba; y  
de Guisa y Buey Arriba, en Granma, 
donde lograron rendimientos de una 
t/ha y el material genético para ex-
tenderse hacia el llano. 

Nuevos proyectos están en mar-
cha, y se gestionan otros enfocados 
a inversiones tecnológicas para ga-
rantizar los procesos productivos 
en el llano sin tener que trasladar el 
café al lomerío donde hay plantas de 
beneficio, secaderos y demás insta-
laciones. Se trata de hacer sustenta-
bles producciones de alta demanda, 
arraigadas en el paladar y la cultura 
del cubano. 



Ciego de Ávila.— Los botiquines hogareños en 
esta provincia no guardan productos ociosos ni 
de lento movimiento. Los inventarios están casi 
deprimidos, pero las familias donan medicinas, 
que no les sobran; comparten las que tienen con  
altruismo en demasía para socorrer a enfermos 
de COVID-19. 

Todo ese desprendimiento de solidaridad 
comenzó un día en que varias personas mate-
rializaron la idea de poner en línea, mediante la 
aplicación telefónica WhatsApp, un grupo deno-
minado Ayuda Medicamentos Pina. 

Convencidas de las potencialidades del co-
lectivo para dar más en defensa de la vida, Anai-

vis de Ávila Morgado, trabajadora del sector de 
la salud, y la educadora Liseidy Soler, crearon 
otro grupo nombrado Estoy pensando en ti, con 
el fin de realizar donaciones a centros de aisla-
miento de personas contagiadas con el virus. 

Apenas transcurrieron unas horas de su 
fundación comenzó a sumarse gente y cuenta 
hoy con casi 300 miembros, de ellos solo unos 10 
son hombres, incluidos médicos, trabajadores no 
estatales, comunicadores y otros colaboradores. 

Las iniciativas fueron creciendo como la es-
puma. En los distintos barrios del poblado de 
Pina, casas de familias se convirtieron en pun-
tos de recepción de todos los artículos que pu-
dieran contribuir al bienestar de los pacientes 
en relación con la medicación, la alimentación 
y la higiene. 

Yuneisy López, educadora, transformó su 
hogar en casa matriz de las donaciones. Cada 
vez que le avisaban, la profe y la estudiante de 
Estomatología, Laura Martín Sánchez, partían 
en sus motorinas en busca de los artículos do-
nados. 

La primera entrega a los centros de aisla-
miento coincidió con el homenaje al 26 de Julio 
del presente año. Yuneisy cuenta que “cuan-
do le llevamos maicena para elaborar natilla 
y café al personal de Salud, se pusieron muy 
contentos en la institución Honorato del Cas-
tillo...”.

Ese día estaba de guardia la joven doctora 
María Sosa en el hospital pediátrico de cam-
paña habilitado en el círculo infantil Solecito 
Martiano. “Agradecemos esta bonita acción al-
truista de los donantes que han traído compo-
tas, productos de aseo personal, instrumentos 
de limpieza...”, dijo. 

Se hallaba presente María Victoria Miran-
da, Máster en Ciencias de la Educación, quien 
subrayó: “Además de la contribución de la fa-

milia pinense, contamos con la aportación pro-
veniente de campesinos, unidades productoras 
de alimentos y colectivos laborales”. 

Otra de las agradecidas es Laritza Sánchez, 
licenciada en Enfermería, quien desde la zona 
roja en la institución Honorato del Castillo, ex-
presó a Trabajadores, vía WhatsApp: “Además 
de la gratitud por los donativos, tengo la satis-
facción junto al doctor Rainel y otros colegas 
de haberles salvado la vida a varios pacientes, 
entre ellos un joven que se sumó a este grupo 
solidario”. 

Laura, la más joven socorrista, resumió la 
esencia de la iniciativa popular: “Constituye un 
proyecto humanitario dinámico que comenzó 
ayudando con recursos a los centros de aisla-
miento, transitó por la actividad de asesoría a 
los pacientes en el uso de los fármacos y hoy 
apoya a los médicos en las visitas a las personas 
enfermas en condiciones de ingreso domicilia-
rio”. 

Otras compañeras, como Yorkian, Keilyn, 
Miraldys, Adialim, Marle, Yaimara, Marisol y 
Niurka, entre otras valerosas mujeres, no solo 
están pensando en mantener dicho proyecto en 
la fase pos pandémica; todas son federadas que 
dignifican con su ejemplaridad a la FMC en su 
aniversario 61 este 23 de agosto.

| Yimel Díaz Malmierca

La Organización Internacional del Trabajo 
ha sostenido de manera reiterada que la 
crisis de empleo generada por la pandemia 
de la COVID-19 sobrepasa, numéricamente, 
la que dejó la Segunda Guerra Mundial; de 
ahí la necesidad de implementar mecanismos 
de protección laboral para resguardar a los 
trabajadores, con especial énfasis en las 
mujeres. 

Tempranamente, en abril del 2020, el Mi-
nisterio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) 
adoptó las primeras medidas para Cuba, entre 
ellas, potenciar el teletrabajo y el trabajo a dis-
tancia.

En ese contexto, reiteraron el compromiso 
con la igualdad de género, así como la voluntad 
del Estado y del Gobierno de aprobar políticas 
y leyes que favorezcan  el empoderamiento de 
mujeres y niñas, asunto que había sido refren-
dado dos meses antes en el Decreto Presiden-
cial 198 del 2021, que sustenta el Programa Na-
cional para el Adelanto de las Mujeres (PAM). 

Marta Elena Feitó Cabrera, titular del 
MTSS, afirmó el pasado 14 de junio, ante la 
109ª Reunión de la Conferencia Internacional 
del Trabajo, que el país “continúa fomentando 
el trabajo a distancia y el teletrabajo; potencia 
la reubicación de trabajadores en otros puestos 
y permanecen vigentes las garantías salariales 
para las madres de hijos menores a los que se 
les suspendió la enseñanza primaria y especial, 
para quienes adoptaron la decisión de no lle-
var a sus hijos a los círculos infantiles y para 
los trabajadores impedidos de asistir al traba-
jo que, por disposición de la autoridad sani-

taria estatal, permanecen en aislamiento pre-
ventivo”.

Tales medidas son parte de esas acciones 
de carácter laboral, salarial y de seguridad so-
cial, adoptadas por Cuba entre las que también 
figura, por ejemplo, que “la madre, el padre o 
el familiar, que tenga la condición de trabaja-
dor y está encargado del cuidado del menor al 
que se le suspendieron las clases en la educa-
ción primaria, especial y de círculos infantiles 
estatales o no, durante el primer mes cobran el 
100 % de su salario y en la etapa de recupera-
ción continúan siendo remunerados con el 60 % 
hasta que esté vigente la suspensión”.

Otras precisiones son que “la cuantía de la 
prestación mensual que recibe la madre traba-
jadora no podrá ser inferior al salario mínimo 
vigente en el país”; y que se podrá prorrogar 
“la licencia no retribuida a las madres que se 
encuentran en el disfrute de las licencias com-
plementarias”. 

En esta etapa de COVID-19 más de 566 mil 
trabajadores se acogieron al trabajo a distancia 
y recibieron el 100 % de su salario, muchos de 
ellos, mujeres. También han sido beneficiadas 
75 mil 64 madres trabajadoras con hijos en es-
cuelas primarias, especiales y círculos infanti-
les; y 48 mil adultos de los llamados grupos de 
riesgo.

En nuestro país la tasa de actividad eco-
nómica femenina es de 53,2 %, y existe “una 
importante brecha de género, que se está aten-
diendo desde el PAM”, reconoce el informe pre-
sentado por la Federación de Mujeres Cubanas 
en Santiago de Chile, ciudad donde tuvo lugar 
a principios de este año la XIV Conferencia Re-
gional sobre la Mujer de América Latina y el 

Caribe, organizada por la Comisión Económica 
para América Latina (Cepal).

El documento reconoce que el 78,5 % de las 
mujeres ocupadas lo hacen en el sector estatal; 
mientras que en el trabajo por cuenta propia 
representan el 35,4 por ciento. Los dos entornos 
laborales poseen garantías similares, incluida 
la licencia de maternidad retribuida.

La participación femenina en las instancias 
nacionales del Estado y del Gobierno se repor-
taba en números ascendentes al cierre del 2020, 
más del 50 % en ambos casos. En los gobiernos 
municipales, las presidencias y vicepresiden-
cias son ocupadas por mujeres en el 54.35 %, e 
intendentas son el 37.5 por ciento.

El potencial femenino permite avizorar que 
aún se podría avanzar mucho más, aunque es 
preciso identificar brechas que sirven de refu-
gio a la cultura patriarcal, como son el acceso 
a cargos ejecutivos a nivel de empresa o el lide-
razgo cuentapropista, que a veces no queda re-
frendado como merece en títulos de propiedad 
o contratos.

Enma, tempera,  Servando Cabrera Moreno, 1981.

A la izquierda, Laura, la socorrista más joven. 
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| José Luis Martínez Alejo 

| fotos: Del autor

Donativos con ternura

Mujeres: garantías jurídicas y más

Valientes ante la COVID-19 mujeres avileñas

Ayuda al centro de aislamiento Honorato del Castillo, en Ciro 
Redondo. 



LA SENCILLEZ de Hilda Reyes López 
es conmovedora. Las entrevistas la co-
locan en una posición incómoda, un 
tanto nerviosa, pero cuando el diálogo 

comienza, y se le da un pie forzado, entonces 
suelta las riendas de sus sentimientos y recuer-
dos, ¡y hasta las lágrimas asoman al rostro! 

La obrera de la unidad empresarial de base 
(UEB) Empacadora de la Industria de Alimen-
tos (Indal), perteneciente a la Empresa Cár-
nica de La Habana, recibió este año el Título 
Honorífico de Heroína del Trabajo de la Repú-
blica de Cuba, afiliada al Sindicato Nacional 
de Trabajadores de la Industria Alimentaria y 
la Pesca; merecido reconocimiento a su ejem-
plar trayectoria laboral y revolucionaria.  

De origen campesino, Hilda llegó a La Ha-
bana con solo 13 años, en compañía de un fa-
miliar. Sus padres quedaron en Cauto del Paso, 
un poblado de la provincia de Granma, donde 
vivió de cerca los abusos que cometía la tiranía 
de Batista en las zonas rurales del país.

Para esta mujer —también llena de 
nobleza— no existen los imposibles, por lo que 
durante toda su vida ha asumido con entrega 
y dedicación cuanta tarea le ha sido dada. Así, 
en 1968, integró la Columna Mariana Grajales, 
que contribuyó al desarrollo de la entonces Isla 
de Pinos, hoy Isla de la Juventud.

“Estuvimos albergadas en el presidio Mo-
delo, trabajamos en los  cítricos, y a los meses 
de estar allí nos pidieron que apoyáramos di-
ferentes sectores. A mí me tocó la pesca; y tres 
años después, en  1971, regresé a La Habana, y 
me incorporé a la Columna Juvenil del Cente-
nario en Cayo la Rosa, Bauta (provincia de Ar-
temisa), y ocupé el cargo de sanitaria, pues en 
la Isla había hecho un curso de la Cruz Roja”. 

Luego de permanecer allí unos meses fue 
elegida para realizar la caminata Camilo-Che, 
desde el oriente del país y hasta Las Villas. Al 
finalizar resultó seleccionada para partici-
par en la construcción del campamento Julio 
Antonio Mella, en Ceiba del Agua (Caimito), 
donde con posterioridad integró el colectivo 

que atendería la primera brigada internacio-
nal que bajo ese nombre visitó Cuba; asimis-
mo laboró en la construcción de escuelas en 
el campo y viviendas en la localidad de Los 
Naranjos. 

Todo este quehacer lo realizó sin perder 
su vínculo laboral, en aquel entonces en una 
planta experimental, perteneciente al puerto 
pesquero de La Habana, donde se le otorgó el 
carné del Partido. Una vez cerrada  la cita-
da planta Hilda pasó a formar parte de Indal 
(era la década de los setentà del siglo pasado), 
y siempre se ha desempeñado como jefa de bri-
gada en el salón de proceso, actualmente de-
partamento de conformado de croquetas. 

“La realidad es que he ido de un lugar a 
otro porque la Revolución me ha necesitado —
señaló con humildad—, pero desde que llegué 
a Indal hace más de cuatro décadas, aquí he 
permanecido. Me siento bien y todos me res-
petan; los más nuevos, los más viejos, tengo 
compañeros de hace más de 30 años. Me siento 
querida”.    

Fundadora de la Federación de Mujeres 
Cubanas, de las Milicias de Tropas Territo-
riales, jefa de brigadas en la agricultura y de 
la construcción en varias oportunidades, do-
nante de sangre, Vanguardia Nacional desde 
1985, fundadora del Órgano de Justicia Labo-
ral (actualmente integra el comité de expertos 
del centro), y participante en los llamados fo-
ros de ciencia y técnica. Es tan solo  una breve 
síntesis de la trayectoria de esta Heroína del 
Trabajo de la República de Cuba.

“Cuando los dirigentes del sindicato me 
dieron la noticia quedé sorprendida. Ese reco-
nocimiento fue algo grande, me emocioné mu-
cho cuando tuve delante de mí al Presidente 
(Miguel Díaz-Canel Bermúdez). ¡Ver la situa-
ción en que estábamos por la pandemia de la 
COVID-19 y que él dedicara unos minutos de 
su tiempo para estar en la ceremonia resultó 
muy lindo! Sorprendió a todos los homenajea-
dos”. 

Casi a sus 74 años (los cumplirá el venide-
ro 18 de noviembre) Hilda no piensa en la jubi-
lación. Cuenta que vive en Villa María, cerca 
de la autopista. “Me levanto a las cuatro de la 
mañana y salgo a oscuras, con una linternita 
en la mano, hasta la carretera donde tomo un 

primer ómnibus y luego en Guanabacoa otro 
me lleva a Indal. Llego entre las seis  y las seis 
y media de la mañana y allí estoy hasta que 
sea necesario, pues la producción no tiene ho-
rario”. 

Y así lo confirmó Pedro Moreno Rojas, un 
compañero de muchos años, operario de la má-
quina de conformado. “Hilda es la primera en 
llegar y la última en marcharse, es un ejemplo 
para el colectivo, los trabajadores y los diri-
gentes”.    

“¿Jubilación? No me hable de eso, periodista 
—enfatizó Hilda tratando de pasar por alto el 
tema—. Mientras tenga fuerzas aquí estaré. 
Soy del bando de las agradecidas y sueño 
con ver a mi país sin bloqueo, sin pandemia, 
porque la verdad es que se ha luchado mucho 
por mantener la libertad y la soberanía. Mis 
padres me enseñaron que la Revolución hecha 
por Fidel, por y para el pueblo, había que 
cuidarla”. 

“Mis padres siempre me enseñaron que la Revolución hecha por Fidel, por y para el pueblo, había que cuidarla”, afirmó la Heroína 
del Trabajo de la República de Cuba, Hilda Reyes López.
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Rafaennis Sanamé Mora lleva poco tiempo 
como director de Indal, pero el suficiente 
para valorar a Hilda como trabajadora y 
ser humano: “Es una ejecutora de tareas, 
nosotros la consideramos una experta. 
Cuando hay una situación en la UEB y 
se hace necesario tomar alguna decisión 
tenemos muy en cuenta sus criterios, aun 
cuando están los técnicos de producción y 
los tecnólogos. 

“Con el Título Honorífico  de Heroí-
na del Trabajo, Hilda dejó de ser una sola 
persona, para ser de todos nosotros. En 
su línea de trabajo siempre hay una foto 
de Fidel; es la que le lleva flores a Martí. 
Está al mando de 26 personas, hombres y 
mujeres, y lo que ella dice es ley. Por su 
experiencia, seriedad y el empeño que le 
pone a cada tarea es una madre para tra-
bajadores y administrativos de Indal”. 

Hilda es de 
todos nosotros

Hilda en el departamento de conformado de croquetas 
(al centro), junto a sus compañeras, para quienes es un 
ejemplo. 

La Heroína de Indal

| Alina M. Lotti

| fotos: Agustín Borrego

“Mis padres me 
enseñaron que la 
Revolución hecha 

por Fidel, por y para 
el pueblo, había 

que cuidarla”.
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Dígase salto, dígase 
Iván Pedroso

| Joel García

Tokio.— La noche del 1.º de agos-
to del 2021 había sido larga para 
Iván Pedroso. Bien larga y fes-
tiva. Su alumna, la venezolana 
Yulimar Rojas, había destrozado 
el récord mundial de triple salto 
por 17 centímetros. La marca de 
15,67 metros era previsible según 
todos los especialistas y llegó, 
al estilo de su entrenador, en el 
último intento, para hacer más 
emotivo el oro olímpico. Su otra 
discípula, Ana Peleteiro, de Es-
paña, terminaba en bronce. Las 
razones para dormir poco sobra-
ban esa noche.

Sin embargo, sobre las diez y 
treinta de la mañana del 2 de agos-
to Iván estaba de nuevo sentado en 
las gradas del estadio olímpico de 
la capital nipona. Se celebraba la 
final de la prueba en que reinó so-
litario por casi una década: el sal-
to de longitud. En nueve ocasiones 
campeón mundial (cuatro al aire 
libre y cinco bajo techo), monarca 
regional, panamericano y olímpi-
co. Su vuelo siempre fue como es-
tar caminando por el aire. Flotaba, 
decían algunos.

Concentrado. Vestido de gris 
y sin gorra. Miraba cada detalle. 
Iván solo aconsejó par de veces al 
saltador chino Changzhou Huang, 
quien se había preparado meses 
antes bajo sus órdenes en Guada-
lajara, España. Ahora terminó dé-
cimo, pero con aplausos.

Por supuesto, disfrutó la pla-
ta y el bronce de los dos cubanos: 
Juan Miguel Echevarría y Maikel 
Massó, respectivamente, atletas 
que salieron del mismo estadio ha-
banero en el que él dio sus prime-
ros brincos. Los felicitó y accedió  
entonces, sonriente y feliz, a esta 
corta entrevista.

¿Cómo vive esta competencia 
desde las gradas un campeón olím-
pico de salto largo?

Para mí es siempre incómodo 
estar en las gradas. Sea para ver 
el salto de longitud o el triple. Pero 
me he ido adaptando. Han pasa-
do ya muchos años y ahora siento 
y disfruto las cosas de otro modo. 
Y desde esta posición hoy te puedo 
decir que me siento realizado. Con 
la actuación de ayer, Yuli me rega-

ló el día más feliz de mi vida como 
entrenador.

Yulimar era oro anunciado y 
récord deseado. ¿Qué resaltarías 
del triunfo?

Yuli sabía lo que tenía que 
hacer. Trazamos una estrategia 
de que hiciera un primer salto 
para asegurar la competencia y 
así concentrarnos luego en al-
canzar ese récord mundial que 
lo tenía en sus pies, porque lo 
había hecho muchas veces de 
foul, y al final salió. Fue una 
competencia estratégica, tal y 
como lo planificamos. No quería 
que sucediera en el último salto, 
pero lo hizo a lo Pedroso y eso 
también vale. 

¿Qué opinión te merece la ac-
tuación cubana con dos medallas 
inéditas en el salto largo?

Los vi muy bien a los dos. 
Estaban en una mañana de bas-
tante motivación. Es una lástima 
que Juan Miguel no pudiera ha-
cer ese último salto porque solo 
tenía que saltar 8,16 para ganar 
la medalla de oro que perdió con 
el griego Tentoglou en el último 
instante. Pero los problemas físi-
cos cuando están son inevitables, 
y él debe comprender que una 
medalla de plata olímpica es muy 
importante porque tiene un futu-
ro inmenso todavía.

Muchos recordamos tu oro 
olímpico de Sídney 2000, muy si-
milar a lo ocurrido aquí, aunque tú 
sí pudiste ripostar.

Ese fue un momento único. 
Pude hacerlo porque estaba en ex-
celente forma física. Nunca se me 
olvida el recibimiento y el apoyo 
que me dieron cuando llegué con 
esa medalla. Siempre tengo en el 
corazón a todos los fanáticos del 
atletismo y al pueblo cubano. Esa 
medalla fue y es para ellos. Lo he 
dicho reiteradas veces y lo ratifi-
co de nuevo para que nadie piense 
que me olvidé.

¿Te gustaría entrenar a algún 
atleta cubano?

Sí, claro. Cuba es un sitio de 
atletas con mucho talento. La cuna 
de los saltadores está ahí. Ahora 
vivo en España y tengo muchos 
atletas conmigo ya, pero sí, claro 
que me gustaría tener esa oportu-
nidad.

Ana Peleteiro, Iván Pedroso y Yulimar Rojas. | foto: Tomada de www. olympic.org

Por una renovación 
constante

| Yuris Nórido

La Unión de Escritores y Artistas 
de Cuba (Uneac), que ayer celebró 
su aniversario 60, sigue siendo la 
organización que concibieron y 
concretaron Fidel Castro y Nico-
lás Guillén, junto a grandes crea-
dores cubanos; mas tiene que re-
novarse constantemente. 

Este momento complejo que 
vive la nación precisa de las esen-
cias y de aires nuevos. 

Ese fue, en buena medida, el 
espíritu de las palabras del pre-
sidente de la Uneac, Luis Morlo-
te Rivas, el pasado viernes, ante 
el Primer Secretario del Comité 
Central del Partido y Presiden-
te de la República Miguel Díaz-
Canel Bermúdez,  y a un grupo 
reducido de artistas y escritores, 
en representación de toda la mem-
brecía.

Significativo fue que entre 
los presentes hubiera consagra-
das figuras de la cultura cubana, 
maestros indiscutibles y puntales 
de la Uneac a lo largo de estas dé-
cadas;  a ellos se suman jóvenes 
y muy talentosos creadores, las 
nuevas generaciones de la organi-
zación. Ya está abierto el proceso 
de crecimiento, que está orientado 
fundamentalmente a esos jóvenes 
artistas. 

Son el futuro de la Uneac. Tie-
nen que ser el presente.

De ahí la necesidad impe-
riosa de buscar consensos, sus-
tentados en sólidos espacios de 
intercambio, reflexión y debate. 
La unión, que se ha identificado 
como el valor mayor de la orga-
nización, no se construye a par-
tir de uniformidades, pues esa 
opción ineludiblemente frag-
menta. Hay que conseguirla des-
de la diversidad. 

Por eso el diálogo en la Uneac 
tiene que ser amplio, profundo, 
integrador. Y no debería ser deva-
neo irrelevante; sino diálogo con 
resultados. Propuestas. La de la 
Uneac tiene que ser una vocación 
de servicio; no es, ni debería ser 
nunca, tribuna para conseguir es-
tatus.

Habría que desterrar esa 
idea de que los escritores y ar-
tistas solo deben pronunciarse 
sobre arte y literatura. Aunque,  
es cierto, hay que hablar más de 
arte y literatura: la Uneac debe 
propiciar y acoger siempre discu-
siones sobre los problemas inhe-
rentes a la cultura artística. Es 
un espacio privilegiado para ha-
cerlo. 

Pero los artistas son ciudada-
nos. Y su aporte es muy valioso en 
los actuales debates sobre la so-
ciedad, la política y la economía. 

La Uneac fue concebida como 
plataforma de los creadores en el 
entramado social. Pensamiento 
y acción. Y por lo tanto hay que 
entenderla como contrapartida 
creativa de las instituciones de la 
cultura y de la nación toda.

En sus célebres Palabras a los 
intelectuales, que el pasado 30 de 
junio cumplieron también 60 años, 
Fidel Castro le reconoció a la cultu-
ra un rol sustantivo en el proceso re-
volucionario. Los artistas no solo se 
han ocupado de recrear en sus obras 
las realizaciones de una Revolución,  
a su vez han sido conciencia crítica 
de esa Revolución. La política cul-
tural —que rectificó hace décadas 
distorsiones en su aplicación— sos-
tiene y promueve el inmenso caudal 
creativo de la ciudadanía. Pero las 
instituciones no hacen el arte. Y el 
arte nunca es (no debería ser) ámbi-
to de estancamientos.

Hay que renovar esquemas 
de dirección y participación en la 
Uneac. Los mejores artistas y escri-
tores deberían mantener la certeza 
de que esa es la organización que los 
representa. La Uneac no es un club 
social. Habría que entenderla como 
baluarte del pensamiento crítico y 
la realización creativa.

Este domingo se presentó en la 
sede nacional el libro Lo primero 
que hay que salvar. Intervencio-
nes de Fidel en la Uneac. Recoge 
ideas meridianas sobre el papel 
de una organización que tiene que 
participar activamente en los de-
safíos de la nación. 

La gran guerra de hoy es cul-
tural. Es una guerra de símbolos. 
Y ante el empuje de una avalan-
cha globalizadora y reduccionista 
es preciso reafirmarse en auténti-
cos valores culturales.

Es una responsabilidad que va 
más allá incluso de los imperati-
vos de las actuales circunstancias 
nacionales. Lo que no significa 
que los artistas deban o puedan 
ignorar las demandas puntuales 
de su tiempo, de su contexto. Ahí 
también hay mucho que hacer. Y 
urge. Los escritores y artistas son 
igualmente el pueblo.

El compromiso primero es 
con la nación. El compromi-
so mayor es con la humanidad. 
Desde la Uneac pueden y deben 
irradiar ideas para concretar la 
concepción martiana de la cul-
tura como fuente de libertad y 
emancipación.
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| Yimel Díaz Malmierca

La primera mujer en ocupar el car-
go de alcaldesa en una ciudad de 
Afganistán, Zarifa Ghafari, tiene 
apenas 29 años y ha dicho que está 
esperando que los talibanes “vengan 
por gente como yo y me maten”. Así 
lo afirmó en una entrevista al medio 
británico iNews: “No hay nadie que 
me ayude a mí o a mi familia. Solo 
estoy sentada con ellos y con mi ma-
rido. Y vendrán por gente como yo 
y me matarán. No puedo dejar a mi 
familia. Y de todas formas, ¿a dónde 
podría ir?”.

No es la única en riesgo. Los ta-
libanes extenderán a todo el país su 
interpretación de la sharía, sistema 
legal islámico cuya traducción lite-
ral del árabe es el camino claro ha-
cia el agua, y representa un código 
de conducta que, según los exper-
tos, se nutre de diversas fuentes: El 
Corán (libro sagrado del islam), las 
enseñanzas del profeta Mahoma, así 
como las fetuas (dictámenes de valor 
legal emitidos por los muftíes). Hay 
muchas versiones de la sharía, y su 
implementación puede ser muy dife-
rente en el mundo islámico.

La interpretación talibana de 
tales preceptos impacta en la socie-
dad, es estricta; impone, por ejem-
plo, el uso obligado de la barba en 
los hombres, y prohíbe el disfrute 
de productos culturales de occidente 
(televisión, música, cine…). Las que 
peor lo llevarán serán las mujeres, 
quienes ya lo tenían difícil y ahora 
se les negará todo derecho, incluso el 
de la identidad, serán la esposa de, 
la hija de, o la hermana del hombre 
mayor de la familia.

Luego de su entrada triunfal en 
Kabul el pasado domingo 15 de agos-
to, los jefes talibanes declararon que 
su postura acerca de los derechos hu-
manos había cambiado con respecto 
al lustro en que ejercieron el poder 
(1996-2001), sin embargo, las accio-
nes durante la más reciente ofensiva 
han hecho saltar las alarmas.

Hasta el momento el grupo no 
tiene representación femenina, re-
conoce que la educación a las ni-
ñas será hasta los 12 años, que las 
mujeres únicamente trabajarán en 
casa, y que se reinstaurará la figura 
del mahram (pariente hombre que 
debe acompañar a las mujeres a to-
das partes). En varias escuelas bajo 
control talibán se sustituyeron ya las 
clases de arte y civismo por materias 
islámicas. 

A principios de julio de este año, 
los talibanes que tomaron el control 
de las provincias de Badakhshan y 
Takhar emitieron una orden a los 
líderes religiosos locales en la que 
exigían una lista de niñas mayores 
de 15 años y viudas menores de 45 
para casarlas con combatientes. No 
sabemos el resultado de tal gestión, 
pero el peligro real de quedar atra-
padas en el terrible ciclo de matri-
monios forzados y violencia cotidia-

na explica por qué gran parte de las 
900 mil personas desplazadas en los 
últimos tres meses en Afganistán 
son mujeres y niñas. Tales cifras, 
ofrecidas por la Agencia de la ONU 
para los Refugiados (Acnur), son an-
teriores a la caída de Kabul. Hoy esa 
estadística podría superar el millón.

Las afganas no solo escapan de 
la guerra. Desde mediados de julio 
varias agencias de Naciones Unidas 
que operaban en el país habían ad-
vertido de una crisis humanitaria 
inminente. Civiles desplazados de-
nunciaron, por ejemplo, la extorsión 
como práctica habitual de grupos 
armados no estatales que actúan con 
absoluta impunidad; que los servi-
cios básicos padecen  interrupciones 
constantes y que la inseguridad es 
creciente, entre otras razones, por 
la cantidad de artefactos explosivos 
que han quedado en carreteras y ca-
minos.

La Acnur ha constatado que la 
resistencia del pueblo ha sido lleva-
da al límite por un conflicto prolon-
gado, altos niveles de desplazamien-
to, el impacto de la COVID-19, los 
desastres naturales recurrentes, in-
cluida la sequía, y la profundización 
de la pobreza. Aproximadamente el 
65 % de la población afgana, dentro 
y fuera del país, son niños y jóvenes, 
pues la mayoría de los adultos han 
muerto por la guerra, las enferme-
dades o la furia de la naturaleza.

Un informe de Oxfam, refería que 
en el 2002 solo el 5 % de las mujeres 
afganas sabían leer y escribir, y que el 
54 % de las niñas menores de 18 años 
estaban casadas. Cifras más recien-
tes hablan de que más del 25 % de los 
miembros del Parlamento derroca-
do por los talibanes eran mujeres, al 
igual que casi el 30 % de los emplea-
dos en las instituciones de la adminis-
tración pública, algunas alcanzaron 
cargos de alto nivel como ministras 
y embajadoras de las principales mi-
siones extranjeras. Muchas de ellas 
temen por sus vidas y han realizado 
desesperados pedidos de auxilio en 
estos días.

Semanas atrás, el juez talibán del 
distrito de Balkh, Haji Badruddin, 
fue entrevistado por medios occiden-
tales. Dijo estar complacido con la 
victoria sobre el enemigo invasor (Es-
tados Unidos y las tropas de la Otan) y 
que en los cuatro meses que lleva en el 
cargo no ha ordenado ningún castigo 
corporal, aunque “en nuestra sharía 
está claro: para quien tiene relaciones 
sexuales y no está casado, sea chica 
o chico, el castigo es de 100 latigazos 
en público (…), pero si están casados 
hay que apedrearlos hasta la muerte... 
A los que roban, si se demuestra, hay 
que cortarles la mano…”.

Denuncias de castigos como 
esos podrían comenzar a inundar 
los medios a partir de ahora, cuan-
do para las mujeres se reinstaura 
aquella vieja sentencia local: la 
mejor es aquella a quien el Sol y la 
Luna no han visto.

En Afganistán subsisten prácticas discriminatorias pretalibanes. Por ejemplo, cuando una 
mujer se casa, enferma o muere, su nombre no aparece en las invitaciones de boda, las recetas 
del médico, el certificado de defunción o lápida. La ley solo admite el nombre del padre en el 
certificado de nacimiento de los hijos. Esta situación inspiró la campaña impulsada por mujeres 
afganas WhereIsMyName? (¿DóndeEstáMiNombre?) que ahora probablemente sea proscrita.   
| foto: EFE/ S. Sabawoon

Afganistán, las principales víctimas

Perú, el desafío del bicentenario
En los 200 años de república, el Go-
bierno de Perú ha tenido una docena 
de presidentes juristas y medio cen-
tenar de activos, o jubilados, de las 
Fuerzas Armadas. Los demás han sido 
hacendados, ingenieros, médicos, em-
presarios, economistas, arquitectos y 
un sacerdote. El pasado 28 de julio, 
cuando la nación festejaba el bicente-
nario de la independencia proclamada 
por el generalísimo José de San Mar-
tín, asumió el primer maestro, Pedro 
Castillo Terrones, de origen campesi-
no para rematar. Acudió a la ceremo-
nia de entrega de los símbolos consti-
tucionales con el sombrero chotano de 
paja de palma que le acompañó toda la 
campaña.

La confirmación de su victoria en 
segunda vuelta demoró 43 días, pues 
el Jurado Nacional de Elecciones debió 
auditar más de 200 mil boletas a pe-
dido de Keiko Fujimori, candidata de 
la agrupación política Fuerza Popular 
a la que finalmente ganó por estrecho 
margen (44 mil votos). 

El anhelo de construir un país más 
justo estuvo plasmado en el lema de 
campaña No más pobres en un país rico, 
pero para el Profe, como le llaman varios 
de sus seguidores, la presidencia podría 
ser el examen más complejo de su vida. 
Los desafíos son enormes y en todos los 
órdenes, económicos, políticos, sociales y 
culturales.

Para empezar, enfrenta a un Legis-
lativo fragmentado, en el que su parti-
do, Perú Libre, solo cuenta con 37 cu-
rules de las 130 que lo componen. Las 
contradicciones entre esas dos instan-
cias de poder, Ejecutivo y Legislativo, 
han sido fatales para algunos de los que 
le han antecedido. Le tocará entonces 
negociar, quizás hasta con la mismísi-
ma Fujimori, y que todo sea por un bien 
mayor.

La pandemia de la COVID-19 ha 
tenido un impacto brutal en Perú. Allí 
se ha reportado la mayor tasa de mor-
talidad del mundo por cada 100 mil ha-
bitantes, negociar vacunas e inmunizar 
tiene también prioridad absoluta.

Cuando aún no com-
pleta el primer mes como 
presidente, Castillo ha pro-
puesto romper con los sím-
bolos coloniales y mudarse 
a una sede más modesta, de 
manera que el ostentoso Pa-
lacio de Gobierno, inaugurado 
en 1938, se convierta en un museo 
nacional. 

En el primer discurso a la nación 
reivindicó a las poblaciones indíge-
nas, afroperuanas, nikkei y tusán, 
como componentes esenciales de la 
sociedad peruana actual; y frente a 
esa realidad, sugirió renombrar al 
Ministerio de Cultura como de las 
Culturas.

En política exterior ha emi-
tido señales altas y claras de 
su interés por potenciar una 
postura independiente que 
haga honores al bicentenario. Y, 
para empezar, dejó al entreguis-
ta Grupo de Lima sin nombre y sin 
sede. | Yimel Díaz Malmierca

| foto: EFE Presidencia de Perú



| Acinox-Las Tunas

Oxígeno de calidad
| Jorge Pérez Cruz 

El montaje en tiempo récord —al-
rededor de 24 horas de labor inin-
terrumpida—, de una línea con 19 
posiciones para el llenado de balo-
nes de oxígeno gaseoso medicinal 
constituye la más reciente hazaña 
laboral del colectivo de la Empre-
sa de Aceros Inoxidables, Acinox-
Las Tunas. 

Esa fue la respuesta brindada a 
los reclamos del país ante el aumen-
to de la demanda de ese producto en 
las instalaciones hospitalarias de la 
nación, que combaten en primera lí-
nea el aumento de los contagios y la 
letalidad de la COVID-19.

La ingeniera química Aracely 
Louis Pacheco, especialista prin-
cipal del grupo técnico Plantas In-
dustriales, asumió sin titubeos el 
desafío y liderea un proyecto que ya 
brinda su humano aporte al propó-
sito de aliviar el padecimiento de los 
aquejados por la enfermedad.

La también Máster en Ciencias 
explicó que “el reto consiste en dar-
le un mayor aprovechamiento al 
oxígeno excedente de la producción 
fabril; elaboramos este proyecto que 
permite succionarlo directamente 
de la torre y llevarlo a una línea de 
llenado para envasarlo.

“La idea requería con urgen-
cia el diseño del plan a ejecutar, 
al que se sumaron todos, directi-
vos, especialistas y trabajadores, 
sin mirar ni días ni horas para el 
descanso”, comenta a la vez que 
subraya que el propósito ya es un 
hecho real.   

Louis Pacheco aseguró que ac-
tualmente producen mil 200 litros 
de oxígeno líquido diariamente, cu-
yos destinos principales son el pro-
ceso industrial en la acería y las ins-
tituciones de Salud Pública, pero a 
partir de ahora todo el que obtienen 
va dirigido a los centros médicos que 
combaten este padecimiento letal.

Confirmó que todas las pro-
ducciones de la planta son de 
reconocida calidad, tanto para 
el uso industrial como médico. 
“Estamos hablando, enfatiza, de 
un oxígeno líquido de 99,5 % de 
pureza, apto para su utilización 
con fines terapéuticos”.

En intercambio con directivos y 
trabajadores, Leobanys Ávila Gón-
gora,  secretario general de la CTC 
en Las Tunas, elogió el trabajo de-
sarrollado y convocó a seguir con 
los mismos ímpetus en la materiali-
zación de los nuevos proyectos has-
ta lograr la soberanía local en este 
renglón de mucha demanda en las 
instalaciones sanitarias y que hoy  
reciben de otras provincias. Más in-
formación en www.trabajadores.cu

| foto: Del autor

| Municipio de Diez de Octubre 

| Ana Margarita González

Como parte de las acciones por la 
reanimación del municipio de Diez 
de Octubre, en La Habana, que rea-
lizan el Ministerio de la Agricultura 
(Minag), sus grupos empresariales, 
y la población en general, se han 
ejecutado 123 acciones, de las 604 
identificadas a desarrollar en las de-
marcaciones de los nueve Consejos 
Populares de ese municipio, para así 
dar  respuesta a planteamientos de 
los vecinos, y prioridad a los barrios.

Hoy está previsto concluir otras 
77 entre remodelaciones, repara-
ciones, limpieza; de estas, 15 en 
consultorios, cinco en  unidades 
de farmacia, de comercio,  en un 
círculo infantil, un organopónico 
y en puntos de venta de productos 
agropecuarios, dijo a Trabajadores 
Luis Enrique Díaz Burón, represen-
tante del Minag en Diez de Octubre.

Se han erradicado salideros, 
vertederos; y recogido toneladas de 
escombros y basura acumulados en 
esquinas de todos los Consejos  Po-
pulares; y se trabajó, asimismo,  en 
la limpieza y acondicionamiento de 
parques, parterres y paradas de óm-
nibus para devolverle el esplendor a 
un territorio, pequeño en extensión, 
pero uno de los de mayor densidad 
poblacional del país.

En recorrido realizado por 
Wilver Bringas Fernández, vice 
presidente primero del Grupo 
Agrícola; y Nidia García Beren-
guer, integrante del Sindicato Na-
cional de Trabajadores Agrope-
cuarios, Forestales y Tabacaleros 
(SNTAFT) constataron en el Con-
sejo Popular Vista Alegre la mar-
cha de las obras, y pusieron énfasis 
en la producción de alimentos en 
los organopónicos.

En la cooperativa de créditos y 
servicios (CCS) Mártires de Diez de 
Octubre, del Consejo Popular Vista 
Alegre, el Grupo Agrícola centra las 
labores de recuperación de su in-
fraestructura y de los procesos pro-

ductivos. Alrededor de 3 mil alevi-
nes de tilapia roja se sembraron en 
su pequeño embalse, y se espera po-
der iniciar su captura dentro de seis 
meses para la venta a la comunidad.

El organopónico tributa con ve-
getales y condimentos para el con-
sumo social, y hay posibilidades de 
diversificar las siembras en los can-
teros, intercalar los cultivos y lograr 
una mejor explotación de  las áreas 
ociosas; así como la sugerencia de 
plantar frutales como guayaba, fru-
ta bomba, mango y otras de bajo 
porte; y también algunas viandas, 
que puedan sumarse a las produc-
ciones de la cooperativa.

Nidia García destacó la calidad 
con que se ejecuta cada tarea, la mo-
tivación de los trabajadores y el com-
promiso despertado en la población. 

Resaltó que estas acciones 
han contado, además, con la acti-
va participación de los actores de 
los diferentes Consejos Populares 
del municipio, quienes expresan 
la satisfacción por las soluciones 
aplicadas y la rapidez con que se 
ejecutan las obras, incluida la re-
construcción de centros de aten-
ción a la familia, conocidos por 
SAF,  y de viviendas en las que ha-
bitan personas vulnerables. 

El organopónico de la CCS Mártires de Diez de 
Octubre se revitaliza. | fotos: De la autora

Varios consultorios fueron remozados. Unidades de farmacia han sido reparadas. 

Hasta la próxima, Díaz Febles
En la provincia de Santiago 
de Cuba, hace 38 años, en la 
soleada tarde del 26 de julio 
de 1983, cinco trabajadores 
de todo el país recibían de 
manos del Comandante en 
Jefe Fidel Castro el Títu-
lo Honorífico de Héroe del 
Trabajo de la República de 
Cuba. Por primera vez se 
entregaba el que con todo 
rigor constituye el más 
alto galardón en el que-
hacer laboral cubano. Los elegidos 
fueron Celia Hernández, Francisco 
Díaz Febles, Dimas Ramón Martinto 
Brown, Esmel Saab Barrera y Arcel 
Quevedo Osorio.

Hace pocas horas supimos del 
fallecimiento de Díaz Febles, el 
segundo de ellos, el gran insemi-
nador de ganado, el conversador 
empedernido, y entonces muchos 
recuerdos sobrevienen ante tan 
infausta noticia. 

Gustaba hablar “de lo humano 
y lo divino”, según su decir. “Soy 
un hombre feliz, me gustan los pe-
queños placeres de la vida, ver a 
mi familia reunida, que todos se 
quieran”, dijo en una ocasión. 

Su impronta llenó toda una épo-
ca en Cuba, justo en los momentos 
en que con denodado esfuerzo la ga-
nadería cubana encaminaba pasos 
hacia el desarrollo. 

La primera vaca que 
gestó tuvo jimaguas, 
“pero se me murieron los 
terneros —recordaba— des-
pués vino la otra, y el terne-
ro nació sanito, y después 
otra, y otra, y miles de va-
cas y terneros más. 

“Me faltan pala-
bras para describir, por 
ejemplo, cuando nace un 
ternero, cuando nace sin 
problemas… Es un orgullo 

que no tiene nombre. Es de las mejo-
res cosas del mundo”.

Llegó a ser el mejor insemina-
dor de Cuba y tanto fue su amor al 
trabajo que por los años ochenta  del 
pasado siglo prefirió renunciar a un 
viaje de estímulo a la Unión Sovié-
tica y quedarse en su centro laboral 
para poder cumplir su plan.

No obstante su bien ganada 
fama, nunca olvidó a Grúa Nueva, 
el bateycito avileño donde nació 
en 1936, “un sitio —solía decir— 
en que lo predominante era la po-
breza reinante”. Amó con fuerza 
grande ese terruño, tanto que allí 
descansarán sus restos. Así lo pi-
dió y pronto serán las exequias, 
ocasión en que a coro, de seguro, 
los lugareños lo despedirán: Has-
ta la próxima, guajiro. | Gabino 
Manguela Díaz  

| foto: Agustín Borrego
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