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Artemisa: desde el presente hacer el futuro
Por sexta ocasión en Expocuba, Ar-
temisa mostró sus potencialidades en 
renglones como: la producción taba-
calera,  materiales de construcción, el 
sector agropecuario, la industria ali-
mentaria y la fabricación de ómnibus 

Diana, cuya cifra para este año ronda las 500 uni-
dades destinadas fundamentalmente al transporte 
escolar e intermunicipal del país.

La producción mercantil ha ido creciendo y  su  
superávit  es un elemento  que  ha permitido crear 
una infraestructura en actividades como la cultura 
y el deporte, entre otras, expresó Juan Domínguez 
Miranda, presidente de la Asamblea Provincial del 
Poder Popular, al referirse a algunos avances de la 
denominada Villa Roja en el occidente cubano.

Por espacio de cinco días,  más de 60 empresas 
se dieron cita en la muestra dedicada al cumplea-
ños 90 del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz.

En declaraciones a Trabajadores,  Domínguez  
Miranda recordó que este es un territorio joven, 
constituido hace cinco años, y en él —al igual que 
en Mayabeque— se aplica el experimento de deli-
mitar las funciones de los consejos de la Adminis-
tración y de la Asamblea del Poder Popular.

Como parte de esa experiencia fue creado un 
grupo de dirección empresarial que concentra 

actividades que en otras etapas estaban forma-
das por unidades presupuestadas. Lo integran 13 
entidades  todas subordinadas al gobierno en la

localidad y agrupa servicios como comercio, 
farmacias, ópticas, comunales y transporte,
señaló.

Son empresas de nueva creación, agregó, por 
tanto resultó necesario adaptar infraestructuras y 
se sigue trabajando en tal sentido como es el caso 
de acueductos y alcantarillado que ya muestra de-
terminados resultados en la preparación del per-
sonal técnico y  profesional. Igualmente se ha ido 
recuperando el transporte. La provincia comenzó 
con un parque muy reducido de ómnibus y en los 
últimos años hubo asignación de equipos, aunque 
no son todos los que necesitamos, precisó.

Dijo, además, que “labores presupuestadas 
como Servicios Comunales pasaron a ser empre-
sas,  lo cual ha repercutido en el salario de los tra-
bajadores y en la disponibilidad de recursos sobre 
todo en la recogida de  desechos sólidos.

Artemisa es una provincia que la vemos con 
futuro, con un alto potencial productivo;  nuestras 
empresas apuntan hacia ese objetivo, afirmó.

El próximo miércoles continúa el programa de 
exposiciones provinciales en Expocuba, con la VI 
edición de Pinar del Río, también dedicada al 90 
cumpleaños del líder de la Revolución cubana. La  
muestra concluirá el domingo 29 con el Día del 
Pinareño Ausente. | Evelio Tellería Alfaro

Expectativas de cuentapropistas
y consideraciones del secretario general 

de la organización sindical del sector 
con mayor número de trabajadores 
no estatales, el Sindicato Nacional 
del Comercio, la Gastronomía y los 

Servicios, que esta semana realizará 
su Primera Conferencia Nacional 

La producción de tabacos para la exportación es uno de los 
principales rubros del territorio artemiseño. | foto: José Raúl 
Rodríguez Robleda

| Páginas 8 y 9
| foto: Heriberto González Brito
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Cada centavo 
de menos cuenta

| Ana Margarita González

El concierto de opiniones sobre los nuevos precios de los produc-
tos del agro, de las tiendas recaudadoras de divisas y del mercado 
paralelo del MINCIN es variopinto. Unos están insatisfechos por el 
monto de la merma, algunos creen que son medidas transitorias, 
hay quienes tienen esperanzas de que sigan bajando, mientras 
otros reconocen el beneficio en el bolsillo.

Soy de quienes se suman a los dos últimos criterios; cada centa-
vo de menos en el valor de esos artículos —la mayoría de primerí-
sima necesidad— tiene un impacto en una población que vive con 
pensiones y salarios insuficientes.

El reordenamiento y mayor disponibilidad de medios e insumos 
en la agricultura, y la disminución de los costos de los productos 
alimenticios en los mercados internacionales, ponen al país en 
condiciones para asumir estas políticas, que no se detienen con 
las ya dictadas: continuarán en la medida de las posibilidades, se-
gún fuentes autorizadas.

Para incluir a cada producto en esas listas han tenido en cuenta 
la garantía de su disponibilidad en el archipiélago, lo que evitará 
baches en el abastecimiento y la especulación que se crearía de 
haber esa inestabilidad. Un ejemplo elocuente es el de la leche 
en polvo, de la cual hay cantidades suficientes para sostener la 
distribución durante los próximos tres meses y sus envases para 
un semestre.

Otros productos para los que pudiera parecer viable la disminu-
ción de su importe no se pueden someter aún a las políticas de 
precios por la falta de respaldo de algún insumo o materia prima, 
como es el caso de los refrescos; mientras no estén dadas las cir-
cunstancias permanecerán con sus mismos valores. 

Fuentes gubernamentales aseguran que cuando existan garan-
tías de abastecimiento se continuarán aplicando a otros renglo-
nes, sin que medie una nota de prensa.

Funcionarios de los ministerios de Finanzas y Precios, y de Eco-
nomía y Planificación, han advertido sobre la diferencia entre re-
bajas y nuevos precios; pues en muchos escenarios se maneja in-
correctamente el primer término para hablar del contexto actual. 

Las rebajas son transitorias, se hacen por cortos períodos de 
tiempo y con algún propósito, ya sea por el Día de las Madres, de 
los Padres, de los Enamorados, etcétera, o por la cercanía de la 
caducidad del producto.

Los nuevos precios, que en Cuba se han informado paulatina-
mente desde el pasado 22 de abril, dan continuidad al conjunto de 
medidas encaminadas a aumentar de manera gradual la capacidad 
de compra del peso cubano, brindar mayor protección al consumi-
dor y mejorar el nivel de vida de la población.

Con estas medidas no se establecen índices o coeficientes de 
formación de precios: se dictan centralizadamente límites máxi-
mos en productos de alta demanda e impacto en la población, por 
lo que las cadenas de tiendas y mercados no tienen facultades 
para variarlos, sino situarlos hasta el valor determinado, el cual 
da margen para los gastos de comercialización y el pago de los 
tributos.

Los nuevos precios tienen el respaldo de la oferta, que cambia 
los patrones de distribución, pues en algunos de los productos 
como el pollo y el aceite los niveles de consumo se han triplica-
do, y según los pronósticos no deben retroceder sino aumentar la 
tendencia.

También con la inclusión de artículos como los mencionados an-
teriormente, además de natillas, gelatinas, zapatos para niños y 
otros, se busca beneficiar al segmento poblacional que se corres-
ponde con los de menor y mayor edad.

Legalmente todo está dicho, no obstante, esto no excluye a algu-
na persona que con malas o buenas intenciones dé una interpreta-
ción errónea a las políticas, y se encuentren precios distorsiona-
dos en cualquiera de los mercados o tiendas.

Para evitar que eso suceda y se haga cumplir estrictamente lo 
establecido por los organismos facultados están las autoridades 
de cada institución del comercio (dígase cadenas de tiendas o tipo 
de mercado), los inspectores estatales (que deben reforzar y sis-
tematizar su accionar) y las visitas sorpresivas de funcionarios y 
cuadros a los centros expendedores. 

Aunque lo más importante es el peso de la razón ciudadana, que 
se ejerce a partir del dominio de la información pública, la cual hay 
que usar siempre que sea necesario para hacer valer el nuevo pre-
cio de un producto. Usted y cada centavo de menos cuentan.

La indeleble huella de Lázaro
En el aniversario 105 de su natalicio, 
a conmemorarse el venidero día 29, 
recordamos a quien hizo de la unidad 
premisa indispensable y la inculcó a los 
dirigentes sindicales por él formados  

| Felipa Suárez Ramos

Hay hombres cuya obra trasciende. Lázaro 
Peña González fue uno de ellos, tanto que se 
granjeó la admiración y el respeto de quienes 
a su lado se foguearon en la lucha por los de-
rechos de los trabajadores.

Recuerdo que en una conferencia, el ya 
desaparecido Ramón Nicolau González, re-
nombrado dirigente comunista que lo vio 
convertirse en  indiscutido conductor del pro-
letariado cubano, contó que algunos líderes 
reformistas le temían por su gran poder per-
suasivo, y porque marchaba al frente de las 
manifestaciones y junto con los obreros en-
frentaba a la policía. Y precisó:

“No descansaba en las discusiones con 
grupos de otras tendencias; desenmascaraba 
a los principales enemigos de la unidad y a 
los anticomunistas infiltrados en la Comisión 
Obrera del titulado Partido Revolucionario 
Cubano (Auténtico)”. 

Rememoró el período en que el movimien-
to obrero fue dividido por Eusebio Mujal y sus 
seguidores, con los consiguientes asaltos a las 
sedes de los sindicatos, imposición de directi-
vas por decreto, saqueo de fondos sindicales 
y de retiros obreros, atropellos y asesinatos 
de dirigentes de los trabajadores,  atentados 
personales a los comunistas, a sus locales y 
medios de comunicación.

Entonces, manifestó: “Lázaro llamó a los 
trabajadores a la lucha contra tantos desafue-
ros; se mantuvo siempre al frente, respondien-
do pública y personalmente a cada agresión, 
e inculcó en ellos el criterio de que se trataba 
de una crisis temporal que la clase obrera y 
el pueblo, unidos, podrían superar porque el 
mujalismo solo se mantendría mientras con-
tara con el apoyo del ejército y la policía”.

Maestro de cuadros sindicales
En conversaciones con compañeros que a su 
lado se forjaron o consolidaron como dirigentes 
sindicales, esta periodista pudo constatar la in-
deleble huella que Lázaro dejó en ellos.

El ya fallecido Faustino Calcines Gordillo, 
delegado al Congreso  Constituyente de la Con-
federación de Trabajadores de Cuba (CTC),  lo 
conoció cuando Lázaro se afanaba en la recons-
trucción del movimiento sindical, desarticulado 
tras la huelga general de marzo de 1935.

“Fue un formador de cuadros sindicales, 
y nos enseñó que por encima de todo estaban 
la unidad y el derecho de los trabajadores, 
aunque en ello nos fuera la vida, como suce-
dió con Jesús Menéndez Larrondo, Aracelio 
Iglesias Díaz y Miguel Fernández Roig, entre 
otros valiosos compañeros.

“Se caracterizó por su capacidad de escu-
char pacientemente cualquier criterio,  inde-
pendientemente del sector de donde procedie-

ra; razonar y convencer. También por su labor 
educativa, aleccionadora, de ahí que constitu-
ya un ejemplo de lo que debe ser un dirigente 
sindical que luche por la unidad, de la cual 
fue un abanderado”.

En cierta ocasión, Alfredo Suárez Quin-
tela, quien durante años se desempeñó como 
secretario general del Sindicato Nacional de 
Trabajadores del Transporte, me comentó que 
Lázaro además de indicar qué hacer, enseña-
ba cómo hacerlo, y dedicaba largas horas a 
tratar cuantos problemas hubiera.

Solía decirnos: “La gente es como es y no 
como uno quiere que sea, y como la gente es 
como es, no hay más remedio que trabajar con 
la gente, porque si la gente fuera como uno 
quiere que sea, entonces el mundo fuera una 
felicidad.

“Siempre tuvo bien claro que aún en el 
socialismo hay intereses particulares de los 
trabajadores de defensa obligada, porque el 
hecho de que la sociedad en su conjunto no 
tenga contradicciones no implica que no se 
violen algunos de sus derechos”.

Luis Martell Rosa, por largo tiempo  se-
cretario general nacional de los azucareros, 
aseguró que a quienes ocupaban responsabi-
lidades dentro del  movimiento sindical, Lá-
zaro continuamente les recordaba lo impera-
tivo de prepararse, estudiar y vincularse con 
los trabajadores.

“Nos aconsejaba ir adonde se encontraban, 
hablarles y relacionarnos con ellos. Nos decía 
que en cada uno hay partes positivas, y se impo-
ne buscarlas, no con el ánimo de vencerlos, sino 
para convencerlos de la justeza del socialismo, 
del trabajo, de la honradez, del cumplimiento de 
la tarea asignada a cada cual”.

| foto: Archivo

Esta tarde, Mesa Redonda 
Comenzando la semana

Las batallas del gobierno bolivariano de Venezuela frente a las campañas políticas y 
mediáticas de la derecha y los centros de poder hegemónicos,  y las manifestaciones en 

Brasil contra el golpe de Estado parlamentario-judicial a Dilma Rousseff y la instalación del 
gobierno interino de Michel Temer, serán los temas principales de la Mesa Redonda de este 

lunes, que contará además con la habitual sección La Esquina. 
Cubavisión, Cubavisión Internacional y Radio Habana Cuba transmitirán este programa a 

las 7 de la noche y el Canal Educativo lo retransmitirá al final de su emisión del día.
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| Betty Beatón Ruiz 
| foto: De la autora

AUN NI cuando él mismo se per-
cate de ello, Lázaro Fernando 
Expósito Canto ha dejado de 

pertenecerse para ser del pueblo, por 
eso bien se puede decir que en millones 
de pechos se replica la estrella dorada 
que le entregaron el pasado Primero 
de Mayo. 

Esta es, a no dudarlo, una heroici-
dad compartida, sin precedentes, que 
rompe el molde.

Los éxitos de su liderazgo se saben 
y comentan, pero los pequeños deta-
lles que los complementan no siempre 
trascienden, salvo en casos como este, 
cuando importa saber, para aprehen-
derse de su estilo y multiplicarlo, las 
interioridades de  este  hombre senci-
llo, que sale al combate con un caudal 
de verbos bien aprendidos: criticar, 
sugerir, escuchar, indicar, comprobar, 
ayudar, crear, compartir, ser y estar. 

¿Dónde se asientan sus orígenes? 
Las raíces están en Caibarién, en 

una familia modesta, con unos mara-
villosos padres, ya fallecidos. Nací en 
un barrio llamado El Chiguete, con 
calles de tierra, gente muy humilde, 
trabajadora, con magnífica calidad 
humana, mezcla de campesinos y pes-
cadores.

Allí crecí y me volví maestro, di 
clases en primaria, con preferencia 
por impartir Historia, y luego asumí 
como director de escuela; inicialmente 
en  una pequeña, la Enrique José Va-
rona, después en una grande, la Pablo 
Agüero Guedes, ahí tenía alumnos de 
más edad que yo, casi todos hijos de 
pescadores.

Los inicios de mi vida laboral fue-
ron sin duda intensos, con la meta fija 
en enseñar, en ser un buen educador, 
hacerlo lo mejor posible. 

A mis estudiantes  también les 
debo parte de mi formación, muchos de 
ellos me recuerdan y buscan la manera 
de comunicarse conmigo, lo cual me re-
conforta mucho.

En aquella etapa me forjé un prin-
cipio: no hay tarea grande ni chiqui-
ta, ni una es más importante que otra, 
hay que hacer las cosas bien.

Eso siempre me acompañó y acom-
paña, en la escuela, y cuando fui sub-
director de Educación en el municipio, 
miembro del Comité Ejecutivo del 
Poder Popular, vicepresidente y presi-
dente de ese órgano, y luego tres años 
primer secretario del Partido en Cai-
barién.

Después vinieron seis años en ese 
mismo cargo en el municipio de San-
ta Clara, período que coincidió con la 
presencia del compañero Díaz-Canel 
al frente del Partido en la provincia. 
De él aprendí muchísimo.

De ahí pasé a primer secretario 
del Partido en Granma, ocho años, y 
ahora en Santiago de Cuba, donde ya 
llevo siete.

Santiago, palabras mayores, según 
dicen muchos.
Yo diría que un privilegio. Es un pue-
blo increíble, superó mis expectativas. 
Me comentaron que era difícil, incluso 
cuando me mandaron para acá algunos 
me dijeron: “¿Te doy el pésame o te fe-
licito?”, siempre respondí: Felicítame, y 
no me equivoqué.

Agradezco muchísimo a Fidel, a 
Raúl, a Machado, que me hayan dado 
la posibilidad de estar aquí, interpretar 
y aplicar sus ideas, el pensamiento de 
la máxima dirección del país, esa que 
fraguó los cimientos del gran edificio 
que es la Revolución. A las demás ge-
neraciones solo nos ha tocado levantar 
un piso.

Trabajo es una palabra recurrente 
en usted y le imprime una dinámica 
personal, lo mismo está en un cemen-
terio, un cañaveral, un quirófano, una 
panadería, una funeraria, la casa de un 
campesino…  ¿De dónde le nace ese es-
píritu indetenible?

Sencillamente me gusta trabajar  
bien, no puedo irme a dormir sabiendo 
que tengo cosas pendientes, que es po-
sible dar más en una tarea y no lo hice, 
que hay personas a las que pude ayudar 
y no lo hice. 

Cada día estoy en pie a las cinco 
de la mañana. No madrugo porque me 
complazca, confieso que me agrada 
quedarme en la cama y dormir; me le-
vanto por disciplina, por responsabili-
dad  y no trabajo más porque el día no 
tiene más horas. No lo hago, nunca lo 
he hecho, ni lo haré  pensando en con-
decoraciones o ningún otro beneficio. 

Evidentemente mi vida privada ha 
sido limitada, pero los que me cono-
cen saben que soy feliz al pensar que 
cada día he hecho un bien, y si no me 
esfuerzo más es porque no está en mis 
manos.

Mi familia lo entiende. Aun con 
todo el trabajo que tengo y la distancia 
que nos separa estoy atento a sus pro-
blemas y nos comunicamos a diario. Es 
cierto que me he perdido etapas impor-
tantes de la vida de mis dos hijos y mis 
tres nietas, a quienes adoro; mas saber 
que hay personas a las que he podido 
ayudar, tantas familias que me quie-
ren, que me sienten parte también de 
su propia familia, eso me reconforta.

Por primera vez una persona con 
cargo se alza con el Título Honorífico 
de Héroe del Trabajo de la República de 
Cuba. ¿Cómo lo marca este hecho?

Indiscutiblemente es un orgullo, un 
honor, trasciende con un compromiso 
mayor, con más ganas de hacer siempre 
en beneficio del pueblo.

Lo recibí en nombre de los miles 
de cuadros y todas las personas que 
defienden día a día esta obra inmensa, 
los que comparten el combate; en nom-
bre de mi pueblo de Caibarién, Santa 
Clara, Granma y Santiago de Cuba, de 

Fidel y de Raúl, de Machado, y la di-
rección histórica de la Revolución.

En cada lugar que ha estado deja 
huellas de cariño. ¿A usted cómo lo 
han marcado esos sitios y su gente?

Son parte importante de mi vida. 
Es cierto que cuando llego la gente me 
recibe con un cariño tremendo, pero 
debo decir que yo también voy con mu-
cha alegría, me siento como en casa, 
respiro aires de amor, respeto y since-
ridad, y siempre es bueno volver, estar 
cerca, aunque sea por un corto tiempo.

La popularidad lo acompaña. ¿No 
tiene temor de ese fenómeno, que vaya 
a envanecerlo o desviarlo de su obje-
tivo?

Yo no diría popularidad, he ga-
nado nuevas familias, precisamente 
porque trabajo, ando por las calles en 
busca de mejoras, tengo compañeros 
al lado que me siguen en cada empeño, 
a los que acompaño cada día en disí-
miles tareas, para juntos disfrutar de 
cada logro en bien de la población.

¿Envanecerme? No conozco esa 
palabra, temor sentiré el día en que no 
pueda trabajar por el bien de todas esas 
personas,  las que me hacen despertar 
cada día, quienes representan el motor 
impulsor que me alimenta para juntos 
continuar y vencer cada batalla.

No hay mayor regocijo para mí que 
la felicidad de las personas, por eso 
siempre empleo tiempo para escuchar 
a quienes me esperan, a quienes me in-
terceptan en la calle, lo hago también 
por cariño al Partido, a los cuadros y 
respeto a la Revolución.

¿Cuán trabajoso ha podido ser di-
rigir con ideas renovadoras enfrentán-
dose a viejas mentalidades, a la resis-
tencia al cambio?

A las personas hay que explicarles 
con argumentos sólidos, demostrarles 
que las cosas feas y malas hay que sa-
carlas a la luz para poder mejorarlas. 
No es cambiar por cambiar, o llevarle 
la contraria a los demás porque sí, las 
personas han ido entendiendo eso  y lo 
han aceptado, pero aún hay quienes 
se resisten a los cambios, a las nuevas 
estrategias, mas soy del criterio que 
conversando y demostrando todo es 
posible.

¿Qué le queda por cambiar en San-
tiago de Cuba?

Cambiar, no diría cambiar, sino 
mejorar. Santiago es una ciudad de 
hombres y mujeres de trabajo, de per-
sonas sinceras y voluntariosas, con 
virtudes y defectos como en toda Cuba 
y en todo el mundo, pero son gente 
buena con la que se puede lograr todo 
lo que uno se proponga por esta Revo-
lución, por el bien de todos.

El santiaguero vive orgulloso de 
su tierra y yo me siento santiaguero.

A Santiago lo continuaremos em-
belleciendo y organizando. Si hoy 
muestra una imagen renovada, a medi-
da que pasen los días será mucho más 
linda, gracias al empeño colectivo.  

Sigue siendo un reto, por ejemplo, 
llevar a resultados concretos las pala-
bras de Raúl de lograr una ciudad más 
bella, organizada y disciplinada, lo-
grar la constancia en el trabajo de mu-
chos sectores, ganar en la calidad de 
los servicios, en la cultura del detalle.

Pero como he dicho en otras oca-
siones, con amor, trabajo, disciplina y 
constancia todo es posible, porque es 
Santiago.

Un héroe de muchos

El pueblo, que sabe de las inagotables fuerzas de Lázaro para enmendar entuertos, aprovecha 
cualquier ocasión para mostrarle cariño sincero, premio mayor a un liderazgo que está fuera de 
serie.

Junto a su familia.
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| Vivian Bustamante Molina

El próximo 18 de junio se 
cumplen dos años de la en-
trada en vigor de la Ley 116, 
Código de Trabajo, y con ellos 
el plazo dado en la prime-
ra disposición transitoria de 
su Reglamento, de que serán 
incinerados los expedientes 
laborales de quienes causa-
ron baja antes de comenzar a 
regir la citada norma legal y 
permanecen bajo custodia de 
las entidades. 

Solo serán extraídos y 
guardados los documentos re-
lacionados con la Seguridad 
Social que acrediten tiempo 
de trabajo y salarios deven-
gados, dejando constancia en 
acta firmada por un repre-
sentante del centro y de la or-
ganización sindical, refiere el 
acápite mencionado. 

La envergadura de la de-
cisión se evidencia en que en 
diciembre del 2014 existían 
432 mil 431 expedientes en 
custodia por las entidades y 
si hubo morosidad en cumplir 
lo establecido, podrían quedar 
miles en esa situación con des-
tino irremediable a la pira. 

Conocer sobre el térmi-
no de dicho plazo y posibles 
implicaciones, así como otros 
datos de interés relacionados 
con los expedientes labora-
les, que de manera reiterada 
son objeto de dudas de mu-
chos lectores que escriben a 
Buzón abierto, fue el motivo 
de la entrevista concedida a 
Trabajadores por la máster 
Yudelvis Álvarez Fonseca, 
directora jurídica del Minis-
terio de Trabajo y Seguridad 
Social (MTSS).   

Quizás la noticia coja 
desprevenidos a un grupo de 
trabajadores, y buena cuota 
de responsabilidad en ello 
tienen las administraciones, 
porque como enfatizó la fun-
cionaria, cuando el MTSS y 
la CTC hicieron despachos 
conjuntos para conocer acer-
ca de la implementación de la 
Ley 116, la disposición tran-
sitoria constituyó uno de los 
aspectos analizados. 

Recordemos —precisó—, 
que a tenor de los cambios in-
troducidos en la nueva norma, 
los empleadores estaban obli-
gados a actualizar los contra-
tos de trabajo, los convenios 
colectivos y los expedientes 
laborales.

Sobre estos últimos se les 
recomendó utilizar estrate-
gias a fin de acelerar el pro-
ceso de entrega y evitar que 
al vencer el plazo establecido 
hubiese que quemar docu-
mentos de utilidad para los 
trabajadores, como por ejem-
plo, originales de títulos, que 
como sabemos son expedidos 
por única vez, u otros facti-
bles de utilizar a los fines de 
la Seguridad Social, subrayó.

Estamos hablando —sig-
nificó Álvarez Fonseca—, de 
personas que causaron baja 
de sus centros, incluso desde 
hace mucho tiempo y por di-
versos motivos, y ni ellos ni 
sus familiares se ocuparon de 
recoger los expedientes. Se 
dan muchos casos de reincor-
porados  al trabajo en otros 
lugares donde les hicieron 
otro y sin embargo les faltan, 
por ejemplo, papeles que serán 
imprescindibles en el momen-
to de solicitar su jubilación.   

¿Está prevista alguna 
prórroga?

Hasta el momento no. 
¿Rige por única vez deter-

minar un tiempo para la cus-
todia de los expedientes por 
las administraciones?

No. La sección 7a, del capí-
tulo I del Reglamento, recoge 
que en el caso del trabajador 
que abandona su entidad con 
paradero desconocido o cum-
ple una sanción de privación 
de libertad, el expediente se 
conserva durante cinco años.

Si en ese período no lo so-
licita el interesado o quien él 
delegue, solo quedan archiva-
dos los escritos acreditativos 
de tiempo de trabajo y sala-
rios devengados, y el resto es 
incinerado. 

Pero puede ocurrir que 
aquellos documentos proba-
torios también desaparezcan. 
Entonces sería muy engorroso 
y, en ocasiones resulta impo-
sible, reconstruir la historia 
laboral del empleado. 

Aprovecho para resaltar 
la importancia de que el tra-
bajador esté al tanto de la si-
tuación de su expediente. A 
partir de la puesta en vigor de 
la Ley 116, la responsabilidad 
por la protección y preserva-
ción del documento es del em-
pleador o del empleado que lo 
tenga bajo su resguardo; te-
niendo en cuenta que dejó de 
ser institucional el traslado de 
ese documento, es decir, pasa 

a manos del trabajador o sus 
familiares al terminar la re-
lación laboral, y es obligación 
de quien lo reciba no alterar 
su contenido.

En esta sección hemos 
publicado algunas de las de-
cenas de cartas recibidas, re-
lacionadas sobre todo, con las 
pérdidas en las entidades de 
expedientes o parte de los do-
cumentos necesarios para tra-
mitar la jubilación. ¿Qué está 
legislado en estos casos? 

El jefe de la entidad o 
quien este faculte expide las 
certificaciones referidas al 
tiempo de servicio y salarios  

percibidos, requeridas en el 
proceso de reconstrucción de 
los expedientes extraviados o 
destruidos, a solicitud de otras 
entidades o del trabajador, en 
un término de hasta 90 días 
a partir de la petición. De lo 
contrario, el trabajador puede 
apelar por las vías previstas, 
el órgano de justicia laboral y 
los tribunales. 

Es posible que el emplea-
dor pida ayuda al trabajador 
para obtener datos debido 
a circunstancias puntuales, 
como que haya cambiado la 
administración y la extinción 
o creación de empresas. 

En caso de faltar años o 
ser insuficientes las eviden-
cias porque se perdieron do-
cumentos o el expediente a 
causa de incendios o situacio-
nes de desastres ocurridos en 
la entidad, para reconstruir el 
tiempo de servicio y salarios 
devengados se procede según 
lo regulado en la Ley de Segu-
ridad Social y su Reglamento, 

en tanto existen otros docu-
mentos mediante los cuales 
certificar tiempo laborado, 
entre ellos, las nóminas de 
personal, contratos de traba-
jo, vales de pago de la cuota 
sindical, diplomas u otros pa-
peles que legitimen que en ese 
momento la persona estaba 
trabajando.

¿Cuándo se confecciona 
o actualiza un expediente la-
boral? 

Al establecer un contrato 
con el trabajador por más de 
seis meses, la administración 
lleva a cabo esas acciones en 
un término que no exceda de 
15 días, en correspondencia 
con lo establecido en el artí-
culo 35 del Código; y sin dis-
tinción, pues funciona igual 
para los jóvenes recién gra-
duados. 

Con estos se establecen 
contratos por tiempo deter-
minado (tres años), ajustados 
con su tiempo de servicio so-
cial. Ellos son sujetos de los 

deberes y derechos como el 
resto de los trabajadores, y al 
ingresar en el centro son im-
puestos del convenio colecti-
vo de trabajo y del reglamen-
to disciplinario interno.

El Código estableció cam-
bios en cuanto a los documen-
tos que permanecen en el ex-
pediente laboral.

Sigue siendo una consulta 
frecuente si los certificados mé-
dicos se mantienen allí guar-
dados. Esto cambió a partir de 
la entrada en vigor del Código. 
No obstante, la entidad debe 
preservarlos como evidencia a 
los efectos del pago de subsidio 
o de realizar trámites con las 
comisiones de Peritaje Médico 
Laboral (PML). 

Los documentos que no 
pueden faltar son los contra-
tos de trabajo y sus suplemen-
tos, nombramientos o desig-
naciones; la certificación o 
constancia de la actualización 
del Registro de Inscripción 
Profesional, como en el caso 
de los abogados; la boleta ofi-
cial de asignación del recién 
graduado, otros que avalen la 
calificación formal (títulos) y 
los referidos a la Seguridad 
Social que acrediten el tiem-
po de trabajo, salarios deven-
gados o ambos, así como los 
dictámenes emitidos por las 
comisiones de PML.

También se guardan las 
copias de medidas discipli-
narias y sanciones judiciales 
con implicaciones en el orden 
laboral, una vez que sean fir-
mes y mientras no sea rehabi-
litado el trabajador; el índice 
de relación de documentos y 
una copia del acta de entrega 
del expediente laboral cuan-
do el contratado pide la baja, 
pues ya no se confecciona la 
hoja resumen. 

| Código de Trabajo

Historias
 en peligro

Es poco, pero todavía hay tiempo de gestionar la recogida de los expedientes laborales 
para quienes hace más de dos años abandonaron o causaron baja de sus centros 

Cuando el trabajador abandona su entidad con paradero desconocido o cumple 
una sanción de privación de libertad, el expediente se conserva durante cinco 
años. | foto: Eddy Martin

En el expediente se registran los datos relativos a la historia laboral de los 
trabajadores, el tiempo de servicio y salarios devengados a los fines de la 
seguridad social, recalca la máster Yudelvis Álvarez Fonseca. | foto: Heriberto 
González Brito



SALUD|05 salud@trabajadores.cu |TRABAJADORESlunes 23 de mayo del 2016

| Ana Margarita González

Ricardo Rojas sintió un fuerte dolor lumbar que le 
tumbaba la pierna derecha. “Se me abrió la cin-
tura”, se dijo en los primeros momentos, ya que 
hacer fuerzas durante su trabajo en el campo es 
algo cotidiano, y tiene molestias frecuentes en esa 
parte del cuerpo.

Sin embargo, el malestar no cedió ni con la 
faja ni con los primeros medicamentos; al amane-
cer de tres noches sin poder dormir ni acostarse 
en su cama, consultó al ortopédico.

A Natalia Molina el padecimiento se le hace 
común, pero los síntomas son distintos: fuertes 
latigazos en la parte baja del glúteo, que se irra-
dian por el muslo y la pierna derecha, aunque en 
algunos instantes los sufre en los dos miembros.

Para ambos casos, ortopédico y fisiatra, res-
pectivamente, hicieron el mismo diagnóstico: cia-
talgia o dolor ciático, que se produce por diversas 
razones, pero es más común por la inflamación 
del nervio más largo del organismo, la compresión 
que algún músculo, traumatismo o tumor ejercen 
sobre él o por el desplazamiento de los discos de 
la columna dorsal y lumbar o de las vértebras.

También se describe cuando los espacios por 
donde pasa el nervio ciático de estrechan, hay 
una enfermedad degenerativa de los discos, en 
el embarazo (el peso extra y la presión sobre la 
columna vertebral pueden provocar una compre-
sión del nervio), o por infecciones espinales. 

Este padecimiento puede frecuentar en las per-
sonas de edad avanzada dados los cambios artrósicos 
que se producen en esa área, además de manifestarse 
a causa de la escoliosis (deformidad sagital de la co-
lumna que se origina en los primeros años de vida).

El profesor Diego Artiles Granda, especialis-
ta de Segundo Grado en Ortopedia, dijo que los 
síntomas de este padecimiento son fuerte dolor 
en un glúteo, muslo, pantorrilla o borde externo 
de las piernas, que llega a distribuirse desde la 
cadera hasta el talón. Se puede sentir hormigueo, 
adormecimiento, calambre y ardor en el pie.

Según las fuentes consultadas, la ciática no 
es una enfermedad en sí, sino el término médico 
empleado para describir síntomas causados por 
otros problemas en la parte baja de la espalda.

El ciático
El especialista del Hospital Docente Ortopédico 
Fructuoso Rodríguez explicó que el nervio ciático 
está formado por la emergencia de las raíces de las 
últimas vértebras lumbares y sacros, se origina en la 
espalda, pasa al muslo a través de un espacio que hay 
en los huesos coxales, en la escotadura ciática, y lo cu-
bre el músculo piramidal o piriforme. Baja por la cara 
posterior del muslo dando ramas para los diferentes 
músculos hasta que llega a las piernas y los pies.

Aclaró que es un nervio mixto: lleva la sensibi-
lidad y la motricidad, inerva los músculos para que 
actúen y sientan, mientras en el trayecto desde su 
origen hasta su terminación pueden existir proble-
mas centrales o periféricos.

“Los galenos podemos hacer distinción de qué 
tipo de ciatalgia es, mayoritariamente durante el 
examen clínico”, aunque reconoció que existen otras 
investigaciones complementarias, “como la electro-
miografía y los estudios de neuroconducción, que 
dan una mayor certeza del diagnóstico”.

Cómo prevenir las causas de la ciatalgia
El profesor Artiles Granda comentó a Trabajadores 
que las causas que inducen el dolor ciático pueden 
prevenirse, hasta de manera sencilla algunas veces, 
y recomendó mantener  buenas posturas, así como el 
fortalecimiento muscular mediante ejercicios gene-
rales para el desarrollo del organismo o específicos 
para la columna.

Explicó que además de los tratamientos a base 
de vitaminas, anestésicos y antinflamatorios, los 
anestesiólogos hacen bloqueos del nervio ciático o 
en los puntos de mayor dolor.

Los procedimientos son variados, y el empleo 
de uno u otro dependerá de la intensidad y el tipo 
de dolor que presente el paciente; entre ellos están 
el quirúrgico (la última opción, al tratarse de una 
intervención de carácter invasivo); la ozonoterapia 
(inyecta un compuesto de oxígeno y ozono en el in-
terior del disco afectado, lo que provoca un efecto 
analgésico y antinflamatorio, que ayuda en el pro-
ceso de su regeneración. Las tracciones buscan ali-
viar la presión y estirar el espacio interdiscal. 

Hacer un buen diagnóstico
El especialista de Segundo Grado en Ortopedia, 
profesor Diego Artiles aseguró que el 75 % del diag-
nóstico del dolor ciático está en un buen reconoci-
miento clínico. Se refirió a patologías que también 
pueden causar este tipo de malestar, como suelen ser 
los tumores primarios de las vértebras, o en otras 
partes como la próstata, útero, mama, tiroides, que 
secundariamente pueden dar metástasis y compri-
mir las raíces del ciático. Estos nunca deben ser ex-
cluibles a la hora de valorar pacientes con edades 
por encima de 50 años.

También precisó que a la hora del reconoci-
miento clínico hay que llevar el interrogatorio 
del paciente a los efectos que producen el dolor 
lumbar, ya que muchas veces cuando es debido a 
una compresión de una raíz nerviosa de las que 
forman el ciático, el dolor se exacerba con la tos, 
el estornudo y la defecación.

Especialistas opinan que la ciatalgia genera 
un gran consumo de recursos económicos, re-
lacionados con su alta prevalencia y sobre todo 
por la gran cantidad de días de trabajo perdidos. 
Afortunadamente solo en el 7 % de los pacientes 
los síntomas se prolongan por más de seis  meses 
y entre 1-2 % requerirán intervención quirúrgica 
para el alivio de su dolencia.

Un dolor que 
incapacita

Prevención de la ciática
• Evitar la obesidad y el sobrepeso.   
• Caminar un mínimo de cinco horas a la semana.
• Practicar deportes que favorezcan el desarrollo 

de la musculatura lumbar, como la natación o el tenis. 
El yoga puede ayudar a mantener una buena tonifica-
ción muscular.

• No agacharse doblando la espalda, sino doblan-
do las rodillas con la espalda erguida.

• No cargar grandes pesos.
• No adoptar malas posturas mientras se está senta-

do en el escritorio o conduciendo. La zona lumbar siem-
pre tiene que estar apoyada en el respaldo o en un cojín.

• Dormir en colchones flexibles pero rígidos, de 
forma que la columna vertebral siempre esté en una 
posición recta.

• Aumentar el consumo de vitamina C, en rela-
ción con la producción de colágeno que afecta a los 
discos vertebrales, y las B12 y B1.

• En la ciatalgia aguda el dolor llega por de-
bajo de la rodilla y dura aproximadamente seis 
semanas. La crónica se mantiene por más de seis  
semanas y llega al tobillo y al pie.

Algunos especialistas confieren gran importancia 
al tratamiento de la ciatalgia, pues está 

catalogada como uno de los padecimientos 
que más ausencias laborales reporta

Riesgos de padecer ciática
Factores que incrementan la probabilidad de 

desarrollarla:
• Edad: entre 25 y 45 años.
• Lesiones como consecuencia de: levantar ob-

jetos pesados, moverse o girar súbitamente.
• Miembros de la familia con ciática o proble-

mas en la espalda.
• Vibración de vehículos o de equipo pesado.
• Falta de ejercicio regular.
• Obesidad.
• Tabaquismo o alcoholismo.
• Estrés.

Nervio
ciático

El dolor de ciático se irradia desde
los glúteos bajando por la pierna y
puede viajar incluso hasta los pies
y los dedos de los pies

CIÁTICA

Nervio ciático

Zonas de dolor

Disco abultado

Disco con hernia

Nervio ciático

La causa más común 
de la ciática es un disco 
abultado o una hernia 

en el disco

Ejercicios para evitar el dolor de la ciática. | foto: Tomada de elblogdelasalud.info

| foto: Tomada de taringa.net

| foto: Tomada de mejorconsalud.com
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El salario que tanto necesitamos (III). 
Recorrido legislativo sobre 
formas y sistemas de pago

| Abel Alejandro Rivero Ochoa*

Aciertos y desaciertos en apenas dos 
años de la puesta en vigor de la aplica-
ción de la Resolución 17/2014 del Mi-
nisterio de Trabajo y Seguridad Social 
(MTSS) sobre formas y sistemas de 
pago, lo cierto es que ha logrado captar 
la atención de cuadros, dirigentes sindi-
cales y trabajadores fundamentalmente 
del sector empresarial, algo similar a 
lo que sucede con nuestro pasatiempo 
nacional, la pelota, de la que todo el 
mundo opina y tiene criterios. Pero en 
este caso en cuanto a dominio debemos 
interesarnos todos por aprender más, 
dada la importancia que cada día re-
visten los sistemas de pago, si tomamos 
en cuenta que el crecimiento del sala-
rio en la economía empresarial estará 
condicionado a los niveles de actividad 
y eficiencia alcanzados.

Desde el año 2005, en que surtió 
efecto la última reforma general de 
salario para todos los trabajadores del 
país, persiste una compactación de la 
escala salarial en la que los salarios 
apenas difieren en los diferentes gru-
pos de complejidad, asunto que ha traí-
do consigo falta de interés por acceder 
a puestos de trabajo más responsables, 
carentes de reconocimiento social por 
la vía del salario.  

Aunque algunas de ellas han sido 
derogadas, lo cierto es que a partir del 
2006 las normas legales relacionadas 
con la organización del trabajo (Reso-
lución 26/2006), del salario (Resolución 
27/2006) y el Reglamento general sobre 

formas y sistemas de pago (Resolución 
9/2008) todas emitidas por el MTSS, 
fueron perfeccionando procedimientos 
y facultades, cuyos contenidos más con-
textualizados han sido resumidos en los 
capítulos correspondientes en el Código 
de Trabajo y en su Reglamento.

Si el salario nominal se ha venido 
recuperando en los últimos años, en 
sentido inverso ha visto disminuida su 
capacidad de compra el salario real, 
ante la conjugación necesaria de elimi-
nación de subsidios y gratuidades in-
debidas, y el incremento en los precios 
en la red minorista en ambas monedas. 
Realidad reconocida en varios momen-
tos por el General de Ejército Raúl Cas-
tro Ruz, en el acto de clausura del 26 
de julio del 2007, en Camagüey, en el IX 
Congreso de la UJC en el 2010 y en el 
XX Congreso obrero en el  2014, en los 
que admitió la incapacidad del salario 
para satisfacer las necesidades de los 
trabajadores y su familia, y al mismo 
tiempo alertó sobre el peligro de con-
tinuar repartiendo la riqueza a mayor 
velocidad de la que se crea.

La aplicación del pago por calidad 
y cantidad en el trabajo no es un des-
cubrimiento de la derogada Resolución 
9/2008 y mucho menos de la vigente 
Resolución 17/2014 también del MTSS, 
son el resultado del largo camino de-
cursado en la actividad de recursos hu-
manos a partir de la puesta en práctica 
del principio de distribución socialista, 
de cada cual según su capacidad a cada 
cual según su trabajo, abordado en sus 
obras por Marx, Engels y Lenin.

En tal sentido en aquella etapa el 
salario era identificado como el  fondo 
individual de consumo, ya que el tra-
bajador por el aporte individual lo que 
hace es vender su fuerza de trabajo y 
recibe a cambio un salario, ello no di-
fiere de nuestra sociedad aunque sí en 
cuanto a la propiedad, ya que son pro-
piamente los trabajadores los dueños 
colectivos de los medios fundamenta-
les de producción.

Numerosos han sido los sistemas 
aplicados en estos años de Revolución, 
desde las modalidades del destajo has-
ta la aplicación del sistema de pago por 
resultado, una resultante introducida 
en las empresas de perfeccionamiento 
empresarial a partir de 1998. 

Muchos de estos sistemas desde 
el año 2000 comienzan a rendir los 
primeros frutos en su implementa-
ción, pero adolecían de una eleva-
da centralización en cuanto a sus 
aprobaciones (resoluciones 36/2001 y 
39/2004 ambas del MTSS) ya que era 
este organismo quien aprobaba todas 
las formas y sistemas de pago, lo que 
retardaba los  procesos y responsa-
bilizaba al propio legislador en una 
doble condición, situación  superada 
con la puesta en vigor de la Resolu-
ción 9/2008 en la que se deja a cada 
ministro, presidente de Consejo de 
la Administración Provincial (CAP) 
o directores de empresas perfeccio-
nadas, la responsabilidad de aprobar 
los sistemas de pago, previo acuerdo 
con el sindicato nacional correspon-
diente.  

El proceso de actualización de 
nuestro modelo económico se encuen-
tra transitando hacia un gradual pro-
ceso de descentralización de facultades 
al sistema empresarial, en el que se fa-
voreció delegar entre otras funciones 
a los presidentes de las organizaciones 
superiores de dirección empresarial 
(Osde), de empresas en perfecciona-
miento empresarial, o subordinadas 
directamente a un órgano (organismo 
de la administración central del Esta-
do o CAP), la facultad de aprobar la 
forma de pago a aplicar previo acuer-
do con el sindicato a su nivel. En esto, 
en eliminar restricciones administra-
tivas que limitaban el crecimiento del 
salario a devengar con independencia 
a los resultados alcanzados, y en la 
posibilidad de simultanear el destajo 
con el sistema de pago por resultados, 
vislumbraba la Resolución 17/2014 del 
MTSS su concepción más revoluciona-
ria. 

Esta norma inexorablemente tam-
bién transitará hacia un proceso de 
perfeccionamiento como parte de la 
participación de los trabajadores en la 
gestión económica y en la toma de de-
cisiones, aproximación necesaria y su-
cesiva al estado deseado, favoreciendo 
resultados que compulsen y justifi-
quen mayor reconocimiento material 
y social, fuente de motivación, honor y 
orgullo de los trabajadores por su tra-
bajo.

* Jefe del Departamento de OTS y Empleo 
de la CTC.

¿Crisis de moneda fraccionaria o irresponsabilidad?
A propósito de la falta de menudo en 
establecimientos comerciales y otros servicios

| Gabino Manguela Díaz 

“El Banco Central tiene dinero fraccionario para 
todas las operaciones que requiera la circulación 
monetaria en el país, ya sea en CUP o en CUC”, in-
dicó a este semanario Ariel Torres Collazo, direc-
tor de Emisión y Valores de la entidad bancaria.

Con ello se echan por tierra —una vez más— 
las ya recurrentes alegaciones en comercios y 
unidades gastronómicas, en el transporte y en 
otros tantos escenarios de la vida diaria, cuando 
alguien asegura que “no hay cambio”, y obliga 
entonces al ciudadano a “dejar el vuelto”, que es 
como exigirle pagar más de lo que cuesta el ser-
vicio o mercancía que recibió.

Ciertamente, la actividad fundamental en las 
sucursales es la operación bancaria y no el cam-
bio en moneda fraccionaria —que debería llegar 
al bolsillo de la ciudadanía a través del comer-
cio—; sin embargo, no hay problemas para satis-
facer a las muchas personas que se ven obligadas 
a ir al banco en busca de menudo.

No es la primera vez que tocamos el asunto, 
mas pareciera que las autoridades de Comercio 
—entre los principales implicados— se hacen de 
la vista gorda ante algo que afecta directamente 
a sus clientes.

Cabría una simple interrogante: ¿Por qué los 
rectores no exigen a sus unidades —entre ellas de 

comercio, gastronomía, mercados agropecuarios 
o perteneciente a alguna tienda recaudadora de 
divisas— tener la suficiente cantidad de moneda 
fraccionaria? 

Torres Collazo dijo que en el momento de 
depositar sus ingresos en la sucursal las uni-
dades de Comercio deben convertir en moneda 
fraccionaria —en especial las de 20 centavos— o 
en cualquier otra denominación lo que necesiten 
para abrir al día siguiente o mantener su labor 
diaria. 

“Ese depósito y conversión —insistió— pue-
den realizarse nacionalmente a cualquier hora y 
cuantas veces sea preciso, en sucursales del Ban-
co Metropolitano, Bandec o Popular de Ahorro, 
en horario laboral. 

“Incluso, si se tratara de CUC el mecanismo 
es el mismo y de total responsabilidad del co-
mercio, pues los cajeros de las sucursales tienen 
las monedas necesarias para el cambio a cual-
quier persona o unidad”, refirió.

Con frecuencia en los centros que operan en 
ambas monedas la situación se torna penosa, toda 
vez que los tenderos aducen no tener moneditas 
CUC y, lo que es peor, ni siquiera te las dan si 
tu vuelto es en CUP. Si hay alguna reclamación 
responden en una forma que sitúan al cliente en 
el difícil puesto del tacaño.

Se conoció, asimismo, que aunque los cajeros de 
los bancos no tengan en su poder todo el menudo 
que requiera el momento, sí tienen la posibilidad de 
cambiar cada vez que se lo soliciten, pues la bóveda 
se lo sirve. Muy puntualmente podría faltarle, pero 
siempre pueden realizar la operación.

De manera general, en cafeterías u otros 
centros privados se estipulan precios que difícil-
mente demandan menudeo, pero no ocurre igual 
en unidades estatales y lamentablemente es la 
ciudadanía quien más sufre esa falta.

Para muchos constituye una crisis, para otros 
—entre quienes me incluyo— se trata de crisis 
provocada por irresponsabilidad, en ocasiones, 
de la misma población, pues cualquiera podría 
en algún momento, ir a la sucursal y acceder a 
las monedas que necesite.

| foto: Heriberto González Brito
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En este espacio habitual de la 
Upec, la vicepresidenta de la 
Asamblea Nacional del Poder 
Popular  compartió con los 
periodistas sobre comunicación 
y el Programa de Atención 
Integral al Perfeccionamiento, 
entre otros asuntos

| Alina M. Lotti

Bajo el “pie forzado” de la comunica-
ción, como un proceso que transver-
saliza el quehacer de cualquier orga-
nismo o institución, la vicepresidenta 
de la Asamblea Nacional del Poder 
Popular, Ana María Mari Machado, 
participó en un intercambio con los 
periodistas, consciente de que más 
de una interrogante sería difícil de 
abordar no solo por la complejidad de 
la actividad que dirige, sino por las 
características profesionales del au-
ditorio.

No obstante  —sin desprenderse de 
la ternura que le acompaña y hacien-
do gala de su dominio sobre la labor 
del Parlamento y del Poder Popular—, 
respondió con soltura las preguntas 
realizadas por los colegas de diferen-
tes medios de prensa, algunos de ellos 
Premios Nacionales de Periodismo 
José Martí, como los profesores Hugo 
Ríus, Miriam Rodríguez y Gladys 
Egües. 

Esta vez invitada a participar en 
el espacio Catalejo —iniciativa que de 
manera mensual convoca a personali-
dades de la Cultura y los medios a un 
diálogo con los hacedores de la pren-
sa— Mari Machado comentó los prin-
cipales problemas que inciden hoy en 
la labor de la Asamblea; los logros, las 
perspectivas, y el Programa de Aten-
ción Integral al Perfeccionamiento 
del Poder Popular. 

Luego de su intervención —que 
asumió las características de  inter-
cambio—, las consideraciones de los 
asistentes estuvieron relacionadas 
con la conveniencia de hacer más vi-
sibles las acciones de los diputados 
y la Asamblea entre una y otra se-
sión; el empleo de las nuevas tecno-
logías por parte de los dirigentes en 
la comunicación con la ciudadanía; la 
necesidad de hacer más públicos los 
debates, sobre todo aquellos que ocu-
rren en el ámbito de las comisiones 
permanentes de trabajo.

Asimismo  Gladys Egües,  de la 
revista Mujeres, habló de la impor-
tancia de crear nuevos métodos que 
acerquen más la labor del pueblo a la 
de los funcionarios. 

La Upec, una aliada en materia de 
comunicación 
En las palabras introductorias, la Vi-
cepresidenta resaltó la trascendencia 
de las cuestiones aprobadas durante 
el VII Congreso del Partido, y la im-
portancia de la prensa en relación con 
el necesario acompañamiento que re-
quiere la labor del Poder Popular 
(desde la instancia municipal hasta la 
nacional), para hacer efectiva la ges-
tión de gobierno. 

Aseguró que las transformacio-
nes que en la actualidad se efectúan 
están encaminadas a consolidar el 
socialismo que los cubanos estamos 
construyendo y abordó, detallada-

mente, lo que la Asamblea hace en 
materia de comunicación, con el ob-
jetivo de perfeccionar su labor y de-
fender nuestro sistema político, que 
es “perfectible, autóctono y eminen-
temente popular”.

Explicó que desde el inicio de esta 
VIII legislatura, según un diagnóstico 
realizado, se comprobó que en la gestión 
del Parlamento faltaba un componente 
no solo estructural, sino de acompaña-
miento de las labores de comunicación 
e información, que coadyuvara a divul-
gar aún más su gestión.  

Por eso —dijo— estamos trabajan-
do por hacer más efectivo el funciona-
miento del Poder Popular y de los ór-
ganos locales, pues somos un sistema, 
desde la Asamblea Nacional  hasta las 
provinciales y municipales y, aunque 
no hay una relación de subordinación 
entre unas y otras, sí existe desde el 
punto de vista metodológico. 

Comentó la actualización del área 
de divulgación y la conformación de 
un equipo en el cual intervienen pe-
riodistas y comunicadores sociales, 
que a la vez tienen relación con otros 
especialistas, por ejemplo, de la Fa-
cultad de Comunicación de la Uni-
versidad de La Habana y del Instituto 
Superior de Diseño. 

Todo esto —afirmó— lo hemos 
denominado Proyecto Patria, cuya  
responsabilidad es conformar la 
estrategia de comunicación de la 
Asamblea Nacional (también de las 
provinciales y municipales), inclui-
do su manual de identidad. 

Señaló que en la tarea de visibi-
lizar todo lo que se realiza se están 
dando los primeros pasos, y enfati-
zó que la Unión de Periodistas de 
Cuba (Upec) es una de las aliadas 
principales en esta estrategia. 

Al subrayar la importancia de 
la comunicación aseveró que re-
sulta vital la que se establece con 
la ciudadanía, así como la sensibi-
lidad de las personas que asumen 
responsabilidades en el Poder Po-
pular, sobre todo los delegados y 
las delegadas, entes fundamenta-
les en el camino hacia la institu-
cionalización del país. 

El presidente de la Asamblea 
Nacional, Esteban Lazo, ha habla-
do del significado de esta estrategia 
de comunicación, pero además en 
nuestro accionar nos han ayudado 
los planteamientos del  VII Congre-
so del Partido, los objetivos de la 
Primera Conferencia y los  Linea-
mientos, destacó.  

Esencial conocer nuestro sistema 
político
Expuso algunos elementos del Pro-
grama de Atención Integral al Per-
feccionamiento del Poder Popular, 
que se viene poniendo en práctica 
desde el pasado año, el cual —pre-
cisamente— contempla desarrollar 
una estrategia de comunicación que 
permita el intercambio con los elec-
tores, las administraciones, institu-
ciones y organismos en cada nivel. 

Estamos hablando de la conso-
lidación de nuestro sistema político, 
de la defensa de un Partido único, y 
de todo lo que se vincula a este ejer-
cicio de participación popular, a fin 
de que las personas  opinen, ya sea en 
las reuniones de rendición de cuen-
ta, los despachos  u otros escenarios 
de las organizaciones políticas y de 
masas. 

De igual manera  reconoció que 
falta cultura del debate, pero si algo 
tienen los cubanos y las cubanas 
son espacios para opinar y partici-
par. “Es complejo —indicó— pero 
lo esencial es conversar, escuchar, 
intercambiar, extraer un consenso. 
Eso también nos hace falta desde el 
Poder Popular”. 

Declaró que no hay que esperar 
una convocatoria de elecciones para 
realizar una campaña de comunica-
ción, defender nuestro sistema o ha-
blar sobre cómo se nomina o elige a 
una persona.  

“Vivimos en un barrio, en una 
comunidad, donde todo el mundo 
evalúa al delegado, pero no podemos 
vincular solo su actuar a la solución 
de planteamientos. Es esencial co-
nocer nuestro sistema político, qué 
significa ese espacio de participa-
ción directa que tiene el pueblo para 
quien lo representa en cada uno de 
los niveles”.  

De ahí que no se reconozca la ren-
dición de cuenta como el único espa-
cio para “descargar” sobre lo que está 
pasando en el barrio y que quizás 
pudo haberse resuelto en el despacho 
con el delegado o en una conversación 
informal. 

Abordó las experiencias puestas en 
práctica en las provincias de  Artemisa 
y Mayabeque, y expresó que no hay que 
aguardar por sus resultados para ha-
blar del perfeccionamiento del Poder 
Popular, hoy en una segunda etapa. 

“Debemos aspirar —manifestó— 
a que quienes conduzcan las asam-
bleas municipales y provinciales es-
tén preparados. Si yo preguntara las 
insatisfacciones que podemos tener 
con la gestión del delegado, seguro 
son muchísimas”.  

En ese sentido llamó a trabajar 
intencionadamente para que la po-
blación a la hora de proponer elija al 
más capacitado y, sobre todo, al que 
posee la vocación de servir. “Hay que 
lograr que no se seleccione al prime-
ro que se proponga, que a veces es el 
de menos condiciones desde el pun-
to de vista de sus posibilidades, pero 
muchas veces los de mejor desempe-
ño se echan para atrás”. Finalmente  
exhortó a aprovechar los procesos 
políticos, como el segundo proceso de 
rendición de cuenta que se desarrolla 
en la actualidad que es, sin duda, “un 
ejercicio directo de participación y 
democracia”.

Ana María Mari Machado, junto a Joel García, presidente de la Upec ramal (prensa escrita) y 
conductor del  espacio Catalejo. | foto: César A. Rodríguez

Reuniones de rendición de cuenta, ejercicio directo de participación y democracia. | foto: Juan 
Carlos Dorado (archivo)

En “Catalejo” el quehacer del Poder Popular 
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| María de las Nieves Galá y 
 Alina M. Lotti
| fotos: Agustín Borrego

NO REBASA los 20 años y 
quizás ese aspecto desenfa-
dado que caracteriza a los 
universitarios le favorezca 

en su trato cotidiano con los clientes. 
Daniela Galbán Novelo acumula poca 
experiencia en el trabajo por cuenta 
propia, pero se siente a gusto con lo 
que hace, sobre todo porque ve el fru-
to cotidiano de su esfuerzo personal. 

Labora como dependienta en la ca-
fetería La Baliza, en el área de la Cujae 
y, aunque tiene licencia por 12 meses, la 
estudiante de tercer año de la carrera de 
Sicología ha encontrado en el trabajo no 

estatal una vía para aliviar los proble-
mas económicos que en estos momentos 
inciden en su familia. 

“Quiero seguir estudiando, por lo 
que en estos momentos estoy hacien-
do los trámites para cambiarme del 
curso diurno a la modalidad de en-
cuentros”, afirmó Daniela. 

Desde hace seis meses, Laura la-
bora los fines de semana en la feria 
de la Avenida del Puerto. El tiempo es 
escaso para ella, pues cursa estudios 
universitarios y le resulta difícil com-
paginar ambas cosas. 

“Antes había trabajado con el 
Estado, en la Dirección de Trabajo y 
Seguridad Social, en el municipio de 
Plaza de la Revolución. 

“Y ahora, a través de una amiga, 
conseguí este empleo en la feria de los 
Almacenes de San José, en La Haba-
na Vieja. Me va bien, vendo artesanía y 
gano el 10 % de lo que hago en el día.

“Tengo un contrato firmado, co-
nozco mis deberes y derechos. El traba-
jo me satisface económicamente, pero 
realmente no me gusta”, y concluyó con 
una preocupación: “Cuando me gradúe, 
¿cómo voy a sobrevivir con un salario?”

Desde su constitución en el actual 
mandato, la Comisión de Atención a 

los Asuntos de la Niñez, la Juventud y 
los Derechos de la Mujer  de la Asam-
blea Nacional del Poder Popular ela-
boró un programa de trabajo que res-
pondiera a la implementación de los 
Lineamientos de la Política Económi-
ca y Social del Partido.

En este sentido, una gran impor-
tancia tiene la apertura del sector no 
estatal, según afirmó en entrevista 
a Trabajadores Yoerky Sánchez, vi-
cepresidente de la Comisión, la cual 
realizó a fines del pasado año un ejer-
cicio de control y fiscalización en 24 
municipios de 10 provincias, que per-
mitió contactar con 689 personas. 

“Buscamos esa imbricación y por 
eso ha sido permanente el análisis de 
temas relacionados con los jóvenes 
cuentapropistas. Es decir, esta no ha 

sido una acción aislada, es un resulta-
do más completo y lo hicimos en áreas 
de alta concentración de jóvenes y 
mujeres”, afirmó.

Más allá del ejercicio de control y 
fiscalización
Sandy Somoza refirió algunas ventajas 
al hecho de ser trabajador por cuenta 
propia. “Soy mi propio jefe, no tengo 
que acatar órdenes de nadie ni presión 
de trabajo”, dijo el trabajador de 28 años, 
quien vende útiles del hogar en la feria 
de La Sortija, ubicada en la calle Monte, 
en pleno corazón de La Habana.

A los jóvenes cuentapropistas 
—al margen de tener una mejoría 
económica y cierta independencia— 
les inquieta la superación, el man-
tener buenas relaciones con los em-
pleadores, la garantía de las materias 
primas y la protección de todos sus 
derechos. Punto y aparte merece el 
tema de los inspectores, quienes en 
ocasiones los presionan por variados 
motivos. 

Yoerky Sánchez, quien expresó que 
los que ejercen esa labor reconocen esta 
forma de empleo en el sector no estatal 
como una oportunidad que les ofrece 
mayor autonomía e independencia y 

posibilidad de mejorar la situación eco-
nómica familiar y personal.

Teresa Viera Hernández, directora 
del Centro de Estudios Sobre  la Juven-
tud, ratificó que la motivación principal 
de los jóvenes para acceder al trabajo 
por cuenta propia es económica.

Insistió en la responsabilidad de 
las instituciones respecto a su forma-
ción para el desempeño en uno u otro 
sector, hoy todavía insuficiente, pues 
es preciso desde pregrado proveerlos 
mejor de las herramientas que necesi-
tan para ese tipo de actividad.

 Una mirada desde la UJC
El miembro del Buró Nacional de la 
UJC, que atiende la esfera de jóvenes 
trabajadores y combatientes, Julio 
Gómez Casanova, expresó a Traba-
jadores que dicha organización tiene 
un sistema de trabajo que  les permite 
conocer las principales inquietudes 
de este segmento juvenil.

Según dijo, el proceso previo al 
X Congreso de la UJC posibilitó una 
mejor retroalimentación y la oportu-
nidad de transmitir los intereses de 
la organización.  Fruto de esos de-
bates resultó la necesidad de efec-
tuar acciones de apoyo a la actividad, 
como cursos afines en disímiles áreas 
que coadyuven a aumentar el conoci-
miento en las nuevas generaciones.

“Tenemos que discutir, persua-
dir, enseñar, usar las normas; en estos 
asuntos todo está legislado, pero a veces 
no lo aplicamos por desconocimiento o 
falta de cultura. Entonces se producen 

desviaciones, como la subdeclaración 
de la fuerza de trabajo y de los ingresos; 
violaciones en las obligaciones y debe-
res con la Onat, entre otras”.

Aclaró que unos 150 mil jóvenes 
empezaron en este sector su vida la-
boral y nuestras estructuras y orga-
nizaciones de base no le han podido 
llegar a todos. 

En septiembre, dijo, realizarán 
un activo juvenil, a raíz de un acuer-
do adoptado en el X Congreso, el cual 
busca precisamente una retroalimen-
tación con los integrantes de diferen-
tes sectores y a la vez transmitirles los 

Opción viable 
y perfectible 

El sector no estatal de la economía continúa creciendo con una 
fuerza de trabajo joven y de ambos sexos. Un camino atractivo 

que merece despojarse de limitaciones e incomprensiones 

Daniela Galbán acumula poca experiencia en el trabajo por cuenta propia, pero se siente a gusto 
con lo que hace.

Son muchos los estudiantes que acuden al área cercana a la Cujae, en la cual se expenden variados 
alimentos.

Yoerky Sánchez, vicepresidente de la Comisión 
de Atención a los Asuntos de la Niñez, la 
Juventud y los Derechos de la Mujer. 
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intereses, las cuestiones en las cuales 
consideran debe seguirse trabajando. 

“Todos los meses se hacen visitas, 
se conversa y se escuchan sus preocu-
paciones”, agregó. 

La capacitación, un tema no resuelto
Con la expectativa de ayudar a su 
mamá y a sus dos hermanos pequeños, 
Katerin Hernández Bruzón comenzó a 
trabajar en la cafetería La Real Lecho-
nera, en el área de la Cujae. Afirmó que 
se habilitó en un curso de gastronomía; 
no obstante, reconoce que  sería favora-
ble que los cursos de Formatur  brinden 
más  oportunidades a los jóvenes cuen-
tapropistas, “para aprender y desarro-
llarnos en esta actividad”.

Opiniones similares fueron recogi-
das durante la indagación periodística, 
la cual arrojó que el tema de la capa-
citación de los jóvenes cuentapropistas 
es un asunto no resuelto. Al respecto, 
Marta Feitó, viceministra primera de 
Trabajo y Seguridad Social, comentó 
en la comisión del Parlamento, que esta 
es una cuestión priorizada por el Mi-
nisterio de Educación. 

Especificó que los obreros califica-
dos ya egresan con el perfil para trabajar 
en uno como en otro sector, y se actua-
lizan los planes de estudios de los técni-
cos de nivel medio a fin de adecuarlos 
a las circunstancias actuales; o sea, un 
módulo de preparación para el sector no 
estatal,  “de manera que un estudiante 
conozca qué derechos tiene como traba-
jador, dónde puede obtener los créditos, 
qué actividades se  realizan”.  

La Viceministra puso como ejemplo 
los cursos de preparación económica 
impartidos por especialistas del Minis-
terio de Educación de conjunto con la 
Consultoría Canec y otros organismos 
formadores, básicamente en las espe-
cialidades de Contabilidad y Finanzas, 
entre ellos, de tenedor de libros, ges-
tión y dirección de pequeños negocios. 
Asimismo, los ministerios de Turismo 
y Comercio Interior también han ejecu-
tado acciones de superación.  

Ante las inquietudes de algunos di-
putados, Feitó aclaró que todos los gra-
duados tienen que cumplir el servicio 
social y, en particular, los técnicos de ni-
vel medio y obreros calificados pueden 
incorporarse al trabajo por cuenta pro-
pia si en el momento en que se gradúan 
no son demandados como fuerza de tra-
bajo en sus respectivos territorios. 

Tenemos derechos y deberes
“Ser cuentapropista es un trabajo 
como cualquier otro”, aseveró Diego 
Enrique Suárez Orama, de 22 años, 
quien labora en la feria La Sortija, de 
la calle Monte. 

Graduado en la escuela de arte de 
Ciego de Ávila, se muestra contento 
con su actual empleo. “Tenemos dere-
chos y deberes igual que todos. Gano 
más, pero trabajo más. La ventaja es 
que tengo horario libre; si me siento 
mal y no quiero venir, no vengo”.

En ese mismo lugar Sandy So-
moza cree que la actividad también 
cuenta con desventajas, entre las cua-
les mencionó el no saber con exacti-
tud qué se puede vender y qué  no se 
puede: “Como útil del hogar se con-
sidera desde un tornillo hasta un la-
vamanos. Para mí esas son desventa-
jas, luego vienen los inspectores y nos 
quieren poner una multa, quitarte la 
licencia, cerrarte el espacio. Tampoco 
hay almacenes donde comprar mate-
rias primas y uno tiene que vivir, por-
que uno tiene familia”. 

La mayoría pide, y no solo los jó-
venes, un mercado mayorista. “La 
inexistencia la ven como una limita-
ción para desarrollar ese trabajo y se 
pudo apreciar que a veces ellos se con-
vierten en revendedores de artículos 
del Estado”, subrayó Yoerky.

Añadió que la investigación hecha 
por los diputados reveló algunas  insatis-
facciones. “Hablan de que los compañeros 
de la Dirección Integral de Supervisión 
cumplan lo  establecido y no se extralimi-
ten, porque ha habido algunos problemas 
con los inspectores y cuerpos de inspec-
ción a la hora de tratar con ellos”.

Las muchas aristas de un asunto
Este primer acercamiento periodís-
tico al asunto develó muchas aristas, 
dentro de las cuales sobresale el hecho 
de que la participación de los jóvenes 
en el sector cuentapropista no solo ha 
ido creciendo, sino que goza de gran 
aceptación dentro de este segmento 
poblacional. 

La existencia de un mercado ma-
yorista, la presencia de acciones de su-
peración, la comprensión acerca de una 
labor que cada vez resulta más necesa-
ria en la sociedad que los cubanos pre-
tendemos construir, son algunas de las 
preocupaciones más recurrentes que  en 
sentido general afloraron, tanto por el 
ejercicio fiscal hecho por la Comisión, 
como por la indagación llevada a cabo 
por estas reporteras. 

Por eso, según precisó Yoerky, la 
Comisión Permanente de Trabajo de la 
Asamblea Nacional tiene como un obje-
tivo abordar cómo se cumple el Código 
de Trabajo en lo concerniente a los dere-
chos de la mujer trabajadora y a la pro-
tección especial en el trabajo a los jóve-
nes. Sin duda, este es un tema en el que 
sigue habiendo tela por donde cortar, y 
en este camino andaremos.

Para todos los gustos.

| Prioridad en el comercio y la gastronomía

| Gabino Manguela Díaz        

“Para un futuro que ya se nos aveci-
na, el compromiso mayor está en poder 
conjugar nuestra labor sindical para 
responder al aumento sostenido del 
trabajo no estatal, pues en los próxi-
mos cuatro años más del 70 % de nues-
tros afiliados estarán vinculados a esas 
formas de gestión”, indicó Pedro Víctor 
Simón Rodríguez, secretario general 
del Sindicato Nacional de Trabajado-
res del Comercio, la Gastronomía y los 
Servicios (SNTCGS).

Previo al inicio el próximo jueves 
en La Habana de la Primera Confe-
rencia Nacional de esta organización 
sindical, Simón refirió la importancia 
política e ideológica de representarlos, 
e informó que en el país este constituye 
el sector con mayor número de no esta-
tales —hoy representan el 33 %— quie-
nes se desempeñan en 42 de las activi-
dades aprobadas nacionalmente.

Dijo que entre esos trabajadores 
se han constituido 2 mil 875 secciones 
sindicales, de ellas 124 en cooperati-
vas no  agropecuarias. Además, fueron 
organizados seis  burós sindicales que 
agrupan 22 secciones de base, dada la 
necesidad de fortalecer y consolidar el 
funcionamiento de estas estructuras, 
como premisa básica para estabilizar 
su sindicalización y elevar la efecti-
vidad del trabajo, generalizando los 
ejemplos que hoy se aprecian.

Sobre la organización de coopera-
tivas en ese sector afirmó que “aunque 
se observan avances, aún no es algo 
consolidado, pues se percibe dilación 
en la elaboración de los expedientes, 
deficiente conducción por parte de las 
empresas y tendencias al incremen-
to de los precios, los que no siempre 
se corresponden con la calidad de las 
ofertas, así como insuficiente prepara-
ción de directivos y trabajadores, entre 
otros aspectos.

“Ciertamente son numerosos los 
asuntos vitales en nuestro trabajo; 
sin embargo, la afiliación podemos 
definirla como la labor político-
ideológica más importante del movi-
miento sindical, caracterizada por el 
principio de que el sindicato organi-
za a los trabajadores, para influir en 
su formación y representarlos.

“A pesar de ello nos quedan pen-
dientes por sindicalizar 20 mil 144 
trabajadores en todas las provincias 
del país, con mayor incidencia en 
Artemisa, La Habana, Cienfuegos, 
Sancti Spíritus, Holguín, Granma y 
Santiago de Cuba”. 

Previo a la Conferencia el debate 
se centró, precisamente, en la afilia-
ción y el funcionamiento sindical, la 
política de cuadros, y el papel de la 
organización para garantizar el cum-
plimiento de los planes económicos y 
los presupuestos en el centro laboral, 
entre otros.

“Priorizamos la calidad en la 
prestación de servicios —aseveró—, la 
reducción de gastos, el aumento de la 
productividad y los ingresos, los siste-
mas de pago, el control interno, la lucha 
contra el delito, las drogas, las ilegali-
dades, las muestras de corrupción y los 
problemas que afectan a los trabajado-
res, en especial la calidad de los medios 
de protección, la alimentación y las 

condiciones de trabajo, asuntos que to-
davía no se concretan en los convenios 
colectivos de trabajo.

“Resultaron de interés —además— 
los debates sobre el mal estado construc-
tivo de los centros, fundamentalmente 
las bodegas, el pago por resultados y 
la necesidad de un mercado mayorista 
para los no estatales y que se evalúe el 
método que se utiliza para definir su 
descanso; también el combate contra las 
ilegalidades que se manifiestan dentro 
del trabajo no estatal y los ilegales en 
torno a los trabajadores de este segmen-
to laboral”, puntualizó el dirigente.  

Hacia lo interno, y vinculado con 
el funcionamiento sindical, Simón su-
brayó que entre lo más complejo hoy en 
el SNTCGS está la política de cuadros, 
específicamente en los municipios: “Te-
nemos dirigentes muy jóvenes, que les 
falta experiencia, y ese es un obstáculo 
que se acentúa en Artemisa, Granma 
y Matanzas, lugar este último donde 
igualmente se torna muy compleja su 
estabilidad”. 

Aunque de manera general se apre-
cia mejoría en los indicadores de efi-
ciencia y en los ingresos personales, el 
tema salarial resultó el asunto más re-
currente en el proceso de la Conferen-
cia. “En la etapa analizada existieron 
pagos sin respaldo productivo por un 
valor de 33 millones 537 mil pesos, algo 
que los trabajadores entienden como 
nocivo y saben que su eliminación 
coadyuvará, precisamente, a aumentar 
sus ganancias individuales”, indicó. 

Sin duda, cada día cobra mayor 
relevancia la labor de los trabajado-
res del comercio. Un dato así lo ates-
tigua: la Conferencia evaluará una 
etapa caracterizada por la elabora-
ción de propuestas e implementación 
de políticas en correspondencia con 
más de 100 lineamientos aprobados 
en el VI Congreso del Partido. 

Se conoció, finalmente, que los 
250 delegados e invitados debatirán 
en comisiones, entre otros aspectos,  el 
funcionamiento sindical, la atención y 
representación de los trabajadores; el 
papel del sindicato en la Batalla por la 
Eficiencia Económica y su influencia en 
el mejoramiento continuo de las condi-
ciones de labor; la participación activa 
y consciente de los trabajadores en la 
gestión económica; la elevación siste-
mática y sostenida de la calidad de los 
servicios y el reconocimiento y estimu-
lación moral a los trabajadores. 

Atención al trabajo no estatal 
y mayor calidad del servicio

| foto: César Augusto Rodríguez
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| Yuris Nórido

Dos fonogramas compartieron el Gran 
Premio de la Feria Internacional Cu-
badisco 2016: Caribe Nostrum (La Cei-
ba), de Guido López-Gavilán, y La salsa 
tiene mi son (Bis Music), de Elito Revé y 
su Charangón. Pudiera parecer vocación 
explícita del jurado la de premiar dos 
vertientes sólidas e intercomunicadas 
de la música cubana: la de concierto y la 
popular bailable; pero los merecimientos 
de los dos álbumes están fuera de duda. 
Y ambos tributan, de alguna manera, a la 
gran convocatoria que hizo este año el 
mayor evento de la discografía nacional: 
la preservación de nuestras tradiciones 
musicales.

No se trata de imponerlas —algo de 
por sí prácticamente imposible—, sino 
de promoverlas ante públicos potencia-
les, garantizar el acceso a expresiones 
valiosas, defender un acervo que nos 
distingue en el panorama internacional: 
en tiempos de globalización cultural, 
Cuba tiene el privilegio de mantener una 
fuerte identidad musical.

Mucha gente baila y canta reguetón, 
es una realidad indiscutible (y no vamos 
a dedicar esta columna a analizar ese 
fenómeno), pero muchos también dis-
frutan con orquestas cubanas de timba, 
o las de música tradicional.

Los más apocalípticos creen que el 
embate de los ritmos foráneos pondrá 
en peligro nuestra raíz, pero habría que 
recordar que esa raíz está precisamente 
en el crisol de otras culturas: en el son 
—por hablar quizás de nuestro más re-
nombrado aporte musical— son eviden-
tes las huellas hispánica y africana.

No significa, por supuesto, que haya 
que bajar la guardia: el gusto del cubano 
por su música se sustenta en el fuerte 
movimiento creativo, en la vigencia de 
tradiciones, pero también, y no menos 
importante, en el espacio que la política 
cultural le garantiza al patrimonio nacio-
nal, que es patrimonio vivo.

Ante las influencias de afuera (incluso, 
ante las más mercantilistas) la actitud 
no puede ser la trinchera, sino el posi-
cionamiento intencionado de lo nacio-
nal. Y ese es un reto compartido por las 
instituciones, los artistas y, obviamente, 
el público.

Hay una idea que no por repetida deja 
de llamar a la polémica: “Es necesario 
rescatar las tradiciones”. Las tradicio-
nes perdidas dejan de ser tradiciones. 
Y en todo caso, el acto de “rescatarlas” 
no puede ser asumido como una tarea 
institucional. Nadie espere que en una 
fiesta de barrio la gente se ponga a bai-
lar contradanzas. Esos son procesos en-
dógenos.

Hay medios y actores para preservar 
ese patrimonio histórico (que ha nutrido 
el panorama actual), pero cada época 
tiene dinámicas propias. Ahora mismo 
tenemos mucho que defender, validado 
por el vuelo artístico y el gusto popular. 
¡Que la gente siga bailando con el chan-
güí del Charangón de Revé! ¡Que en las 
casas de Cultura siga habiendo peñas 
del danzón! ¡Que suene el mambo! In-
cluso, el mambo interpretado por sinte-
tizadores…

Al pan, pan...

¿Rescatar 
tradiciones?

| Antón Vélez Bichkov

La telenovela que concluyó 
la semana pasada por Cuba-
visión ha levantado una ola 
de entusiasmos —no siempre 
merecida— y deja una seria 
duda en el aire: ¿Es esa la 
telenovela cubana que que-
remos? Su mérito ha sido 
parecerse. En la producción 
nacional no abundan nove-
las “con cara de novela”.

También esa imagen 
tan jugosa, en medio de esa 
nube gris que aquí, por pura 
convención, suelen llamar 
“fotografía”. No hay quien 
lo niegue: llegó y caló, aun-
que al principio parecía al-
tamente improbable. Su re-
pertorio es amplio y eso le 
aseguró sus adeptos.

Lo que preocupa es que 
el contenido no siempre se 
aviene con la forma. Ojo, 
no fue tan chocante como 
en propuestas anteriores: 
La imagen se cuidó, mas 

no logró evadir los pla-
nos medios, ni tomas que 
lucieran menos tiesas. La 
directora fue poco osada. 
A los actores los dejó a su 
aire sin modular sus cali-
dades. El que sabía, sacó 
su personaje. El que no... 
no saltó la valla.

Afortunadamente, hubo 
extraordinarios desempe-
ños: aplausos para la de-
butante Belissa Cruz (An-
gélica); para casi todos 
los miembros del núcleo 
religioso; Ariana Álvarez 
(Luz Marina), que venció 
la apuesta… Discreta, pero 
cálida, Tamara Morales, 
también tuvo que enfren-
tar un protagónico sin ga-
rra.

Los héroes no estuvieron 
a la altura; tampoco el abo-
gado de sainete, que gana 
“todos sus procesos” y trajo 
a todas las mujeres locas.

Los veteranos por lo ge-
neral no se lucieron y del 

reparto joven habría que 
destacar a Milton García 
(Mauricio), aunque su per-
sonaje se evaporara en la 
trama.

Y he aquí donde con-
fluye buena parte de los 
dramas. En el guion hay 
demasiados altibajos para 
no notarlos en pantalla. 
Escrita a seis manos —y a 
veces de modo confuso—, 
Vereda tropical (su título 
de inicio), sufrió demasia-
dos percances en el cami-
no. Desde los cortes más 
absurdos hasta las propias 
fallas de su equipo, el que 
en la mayoría de los casos 
tocó los temas con un en-
foque infantil y poco dra-
matúrgico.

Amílcar Salati, el más 
experimentado de los tres 
escritores, tiene una evi-
dente predilección por el 
derecho y, sin embargo, 
parece dominarlo poco. 
Pifias llovieron del lado 

jurídico: el juicio por le-
siones fue una burla. Así 
como todos los procesos 
policiacos.

También fue impreciso 
el lado religioso, el homo-
sexual y algunos otros. Que 
es ficción, todos lo sabe-
mos. Pero incluso en lo fic-
ticio, la pauta sigue siendo 
la realidad.

Sicología y motivacio-
nes se vulneraron por pura 
impericia. No fue una his-
toria truculenta que se co-
mió la lógica por puro es-
parcimiento. Sino que hizo 
guiños a la vida y en oca-
siones no se supo captar la 
seña...

El tiempo cura las he-
ridas y muchos cabos suel-
tos del principio se fueron 
amarrando poco a poco. 
Ello cambió la impresión un 
tanto. El árbol de Latidos... 
dio sus frutos, pero no dis-
minuyó sus faltas.

Quedó el sinsabor del 
diálogo simplista, a veces 
francamente tonto. Esce-
nas mal pensadas, que no 
se resolvieron en la puesta. 
Amén de situaciones hilva-
nadas con torpeza y carac-
teres muy simpáticos, pero 
no siempre sólidos.

Algunas líneas se per-
dieron con el tiempo. Otras 
no dieron la respuesta de-
seada. Los lazos de familia 
se dibujaron de un modo 
impreciso. Los flojos tríos 
amorosos rindieron algo de 
sustancia más por el plus de 
un villano acentuado que 
por su fulgor romántico. 
Nunca entendimos cómo se 
enamoraron Gabriela y Da-
río, por ejemplo. Y a pocos 
les importó si terminaron 
juntos.

El conjunto de sones Los Naranjos, 
toda una institución de la música cuba-
na, ha cumplido 90 años de haber sido 
creado en la ciudad de Cienfuegos.

Su sonoridad y apego a lo tradicio-
nal, a lo genuino, lo ha hecho trascender 
y sobrepasar las fronteras. Sus sones se 
han escuchado —y bailado— en España, 
Francia, Canadá, Japón y Colombia.

La agrupación surgió en abril 
de 1926, bajo la guía de Gumersindo 
Soriano Zayas. Desde el 2005 y has-
ta la actualidad lo liderea el trom-
petista Bartolomé Abreu Thompson. 
Está integrada, además, por Luis 
Martínez y Luis Ramos, vocalistas; 
Giraldo Pérez, guitarrista; Luis Bri-
to, tresero; María del Carmen Rodrí-
guez, bajista, y Feliciano Cárdenas, 
percusionista.

Pertenece a la Empresa Provincial 
Comercializadora de la Música Rafael 
Lay, de Cienfuegos, y se presenta en 

una peña semanal en los Jardines de 
la Uneac, y también con regularidad 
en el café-teatro Tomás Terry y en el 
Salón Minerva, en la Perla del Sur.

Su repertorio está formado por 
más de 200 —respetable cifra— nú-
meros musicales, interpretados con 
una sonoridad única, agradable y ge-
nuina.

Quizás la distancia que media en-
tre la capital del país y la ciudad de 
Cienfuegos hace que el conjunto per-
manezca demasiado aislado de la te-
levisión, las emisoras nacionales de 
radio y espacios preferentes para con-
ciertos y presentaciones. Resulta una 
injusta realidad, porque Los Naranjos 
se han ganado un puesto muy digno en 
el pentagrama musical cubano. | Ra-
món Barreras Ferrán

| Conjunto de sones Los Naranjos

90 años y sigue sonando

Integrantes actuales de Los Naranjos. | foto: Corte-
sía del conjunto

| De la televisión

Latidos compartidos

Hubo interpretaciones bien conseguidas. | foto: Tomada de Youtube
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| Yuris Nórido

Dos grupos emblemáticos presentaron sus más re-
cientes estrenos en las últimas jornadas de la tem-
porada Mayo Teatral 2016: Teatro Buendía subió al 
escenario de su sede con Éxtasis, un homenaje a 
la madre Teresa de Jesús; y Teatro de las Estacio-
nes estuvo en la sala de la Orden Tercera con Los 
dos príncipes, romance a partir del célebre poema 
homónimo de Martí sobre una idea de Helen Hunt 
Jackson.

Las dos agrupaciones, se sabe, defienden esté-
ticas singularísimas: sus puestas —pensadas hasta 
el detalle, sustentadas en serios procesos investi-
gativos— devienen entramados de poderosa carga 
metafórica y conceptual… sin que se descuide nun-
ca eso que algunos llaman “el envoltorio”. Todos 
los que han visto espectáculos de estas compañías 
convendrán en que son también propuestas de refi-
nada plasticidad; teatro de atmósferas.

Flora Lauten regresa a las tablas encarnando a 
una de las más apasionantes figuras de la Iglesia y 
la literatura: la madre Teresa de Jesús (1515-1582), 
quien —como apunta uno de los personajes en el 
montaje— a estas alturas sigue siendo polémica.

Fíjense en el verbo: “encarnar”. Lauten va más 
allá de una interpretación lírica y canónica. No es 
la santa (suficientemente recreada por piadosas 
obras eclesiásticas y seculares); sino más bien la 
mujer, criatura matizada por las dudas y la voca-
ción, cuerpo en trance, ejemplo de entereza ante la 
adversidad y el prejuicio.

Los textos de Raquel Carrió, Eduardo Manet y la 
propia Lauten jerarquizan hitos en la vida de la céle-
bre mística, sin pretender hacer un recuento biográ-
fico. Hay mucha poesía, que dialoga sin fórceps con 
nuestra cotidianidad (cambian las circunstancias, 
sin embargo el hombre tiene ante sí retos eternos).

La puesta en escena rehúye de barroquismos: 
se va a las esencias, todo está puesto en función del 
itinerario (sentimental, místico, intelectual) de la 
protagonista. Mas sencillez no es sinónimo de lige-
reza: hay una densidad de fondo, una enjundia que 
otorga solemnidad y nervio a cada escena… sin que 
nunca llegue a resultar atorrante.

Alguna que otra vez asoma cierto didactismo, 
sobre todo a la hora de especificar fechas y aconte-
cimientos, aunque en sentido general no se compro-
mete la línea narrativa.

Aplausos para los intérpretes que acompañan a 
Flora Lauten en esta entrega: no hay resquicios ni 
puntos muertos en sus desempeños. Pero este es, ma-
yormente, el ejercicio de una actriz consagrada: la 
imagen y la voz de Flora en los monólogos emocionan 
por su fuerza y por su verdad. Será (ya es) un hito.

Éxtasis pudiera parecer acto de fe, concreta-
do más allá de la dimensión puramente religiosa; 
y deviene, también, testimonio de la más fecunda 
humanidad.

Lo triste, lo hermoso
Suerte que haya tanta gente que todavía crea en el 
poder renovador de la belleza: Rubén Darío Sala-
zar y su Teatro de las Estaciones, por ejemplo. Los 
dos príncipes, el romance inspirado en poema ho-
mónimo de José Martí para La Edad de Oro, es una 
pequeña joya, en la que confluyó la maestría y la 
sensibilidad de un equipo inspirado.

Desde el mismísimo texto, esos versos de María 
Laura Germán Aguiar que tributan al estilo inde-
leble de Martí. Se trata de contar los antecedentes 
de la triste historia (cómo se conocieron, cómo y 
por qué murieron los dos jóvenes) en una sucesión 
que reserva algunas peripecias inesperadas.

Pero la esencia está intacta: aquí se habla de 
las diferencias de clases (con toda la injusticia que 
implican) y de la forma en que el amor y el dolor 
pueden borrar ciertas fronteras. La muerte, de al-
guna manera, nos iguala.

Y luego están los maravillosos diseños de Ze-
nén Calero: siluetas, figuras, vestuario… que evo-
can una visualidad que nunca pasará de moda: la 
de los cuentos infantiles de cierta tradición, con sus 
príncipes y plebeyos, sus castillos y cabañas.

El quid está en el modo en que Teatro de las 
Estaciones revalida ese legado. Parte de un presu-
puesto: lo hermoso es por esencia universal y puede 
(debería) ser portador de valores atemporales, im-
prescindibles en los tiempos que corren.

Hay que destacar la capacidad de Rubén Darío 
Salazar para articular tantas técnicas y elementos en 
un espectáculo armónico. Y esa imaginación pródiga 
que siempre logra sorprender en sus juegos escénicos.

Los actores se desdoblan constantemente y es-
tán a la altura de sus personajes y de las disímiles 
demandas del montaje: teatro de sombras, manipu-
lación de títeres y elementos escenográficos, pautas 
coreográficas y musicales.

Quizás hubiera sido mejor que al final no can-
taran el poema musicalizado. Hay que decirlo: en 
su mayoría no son cantantes experimentados, en 
ese sentido no le hacen honor a la partitura origi-
nal de Reynaldo Montalvo (la banda sonora, por lo 
demás, es exquisita).

Pero este señalamiento se nos antoja ínfimo ante 
tanto vuelo. Los dos príncipes rompe con ideas pre-
concebidas sobre los espectáculos que pueden disfru-
tar los niños: el drama, la tragedia, lo triste, también 
calan en tempranas sensibilidades. El mundo es de-
masiado complejo y el teatro sirve para alumbrarlo.

The Listening Room (Aula de au-
dición), el más reciente estreno de 
Danza Contemporánea de Cuba, 
parte de una interesante propuesta: 
desconectar la acción de la partitura 
que la acompaña. El británico Theo 
Clinkard invita al espectador (y a los 
intérpretes) a reflexionar sobre la re-
lación entre lo que ve y lo que escu-
cha, desde una insólita circunstancia: 
mientras bailan, los bailarines están 
escuchando cada uno otra música, 
por intermedio de audífonos y repro-
ductores personales.

Probablemente se esté tratando 
aquí del creciente y paradójico aisla-
miento de muchos individuos ante el 
embate de las nuevas tecnologías para 
la comunicación y el entretenimiento. 
O de los esquemas de consumo cultu-

ral contemporáneos. Vaya usted a sa-
ber, lecturas puede haber muchas.

El coreógrafo involucra a sus bai-
larines en un experimento del que 
también —y casi por contraposición— 
participa el auditorio. Mientras los 
primeros oyen disímiles temas mu-
sicales, el público escucha solamente 
las Variations for Vibes, Pianos and 
Strings, de Steve Reich… o debe con-
formarse con el silencio.

Nada que objetar, es sugerente 
el planteamiento. Pero la concreción 
resulta un tanto cacofónica y abu-
rrida. Está claro que puede parecer 
muy vanguardista tener a un cuerpo 
de baile de pie mirando al público, en 
un escenario desaforado, con una ilu-
minación “informal”… pero algunos 
“vanguardismos” llegan a cansar.

La cosa cambia cuando ese cuerpo 
de baile asume secuencias de danza 
más o menos enérgicas, con interesan-
tes  desplazamientos  e  interacciones 
entre solistas y grupos. Ahí es cuan-
do la pieza alcanza su mayor solidez, 
aunque se desdibujen algunos de los 
presupuestos iniciales.

Ahora bien, hay que reconocer que 
los bailarines se comprometen con la 
propuesta. No es de extrañar: están 
acostumbrados a asumir disímiles lí-
neas creativas y este programa fue un 
ejemplo clarísimo: desde la “fisicali-
dad” hierática de Identidad -1 (George 
Céspedes) hasta la lírica contención 
de Tangos cubanos (Billy Cowie).

Da gusto comprobar que el elenco 
está en perfecta forma, después de la 
renovación demasiado súbita de al-

gunas de sus principales figuras. Lo 
hemos dicho más de una vez: Danza 
Contemporánea de Cuba es una exce-
lente compañía, pero también es una 
gran escuela. | Yuris Nórido

Teatro que alumbra mundos

En Éxtasis, Flora Lauten es protagonista de un demandante ejercicio interpretativo. El regreso de la actriz a los escenarios ha sido 
motivo de satisfacción para los seguidores de Teatro Buendía. | fotos: Del autor

Danza Contemporánea estrena: Aula de audición

El estreno tuvo lugar en el Gran Teatro de La 
Habana Alicia Alonso. | foto: Del autor

Los dos príncipes, por Teatro de las Estaciones. 
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| Joel García

Muchas veces las anécdotas e historias 
de las delegaciones o deportistas cu-
banos en Juegos Olímpicos se reducen 
a las más significativas, dígase meda-
llas o títulos que marcan una época, 
récords más impresionantes o simple-
mente resultados sorpresivos que al-
canzaron o no dimensiones de hitos.

Sin embargo, otras curiosidades y 
nombres han quedado relegados. ¿Qué 
deportes han debutado con campeo-
nes para nuestras arcas? ¿Quién fue 
el primer velocista, boxeador, ciclis-
ta, clavadista, tenista, judoca, etcéte-
ra, en salir a escenarios olímpicos con 
las cuatro letras en su uniforme? ¿En 
qué años fue sumándose Cuba a este 
concierto del músculo en las 27 disci-
plinas que archivan al menos una pre-
sencia desde Atenas 1896 hasta Lon-
dres 2012?

Vayamos por partes. Solo en es-
grima (Ramón Fonst en París 1900), 
béisbol (Barcelona 1992) y taekwondo 
(Ángel Valodia Matos en Sídney 2000) 
hemos festejado con monarcas en las 
primeras apariciones y de hecho en 
ningún otro deporte se han alcanzado 
ni siquiera medallas cuando se clasifi-
ca por primera vez.

En la edición de Ámsterdam 1928 
tuvimos la fortuna de estrenar un ve-
locista para los 100 metros: José Ba-
rrientos, quien ganó el heat inaugural, 
pero quedó eliminado en el segundo al 
terminar cuarto. Investigaciones dan 
cuenta de que era el abanderado de 
nuestra comitiva, pero la bandera en el 
desfile la portó el hijo del cónsul cuba-
no en Holanda, pues le coincidía con la 
hora de la carrera.

Otros que abrieron las sendas 
de sus respectivas modalidades con 

más o menos fortuna fueron: Este-
ban Aguilera (boxeo- 60 kg, elimina-
do en su único combate celebrado en 
Roma 1960); Reinaldo Paseiro (ciclis-
mo- 1000 metros velocidad en Londres 
1948); José Castillo (clavados- lugar 
24 en trampolín en Londres 1948); y 
Humberto Camarotti (tenis de cam-
po- singlista derrotado por el español 
Manuel Santana, a la postre campeón 
en México 1968).

En el caso de los judocas, los hom-
bres vivieron la primicia olímpica en 
Múnich 1972 con Isaac Azcuy (80 kg), 
Ibrahim Cepero (libre), José Ibáñez (93 
kg) y Héctor Rodríguez (63 kg). Este 
último cayó discutiendo bronce ante el 

coreano Yong Kim. Cuatro años más 
tarde, en Montreal 1976, sería nuestro 
primer campeón en este arte marcial, 
tal y como lo imitó 16 años más tarde 
en Barcelona Odalis Revé (66 kg), al 
permitirse la entrada de las damas a 
estas citas.

La lid de Londres 1948 marcó 
también una huella importante para 
Cuba. Tras cuatro participaciones en 
las que solo habíamos intervenido en 
esgrima, atletismo y yatismo, dimos un 
salto a nueve disciplinas con presencia 
antillana en carácter primario: balon-
cesto, ciclismo, clavados, gimnástica, 
levantamiento de pesas, lucha libre, 
natación, remo y tiro. Nunca más nos 

estrenaríamos con tantas modalidades 
en una misma lid.

Poco a poco fueron entrando el res-
to hasta llegar a tener representantes 
en 24 deportes del programa, cifra con-
seguida por única vez en Sídney 2000.  
Para los archivos cuenta que debutamos 
en boxeo en Roma 1960; en polo acuá-
tico y tenis de campo en México 1968; 
en canotaje, voleibol y judo en Múnich 
1972; así como en fútbol y la lucha gre-
corromana en Montreal 1976.

Nuestros equipos de balonmano 
y hockey sobre césped lograron ha-
cer el grado olímpico en Moscú 1980; 
el béisbol, la pelota vasca y el tenis 
de mesa lo concretaron en Barcelona 
1992, el voleibol de playa en Atlanta 
1996; mientras en la mencionada ciu-
dad australiana lo hicieron el sóftbol 
(f), el nado sincronizado, el tiro con 
arco y el taekwondo. Más cercano, en 
Beijing 2008, logramos incursionar en 
pentatlón moderno y ya está asegura-
do que en Río de Janeiro 2016 irá el pri-
mer badmintonista: Osleni Guerrero.

Quedan todavía más historias. Por 
ejemplo, hace 40 años figuramos por 
vez primera entre los 10 del medallero 
por naciones al terminar octavos con 
seis doradas y 13 preseas en total, cifra 
esta última de la que nunca hemos ba-
jado desde entonces. El tope más alto de 
podios para nuestras comitivas ocurrió 
en 1992 al compilar 31, con también el 
mejor botín de oro: 14.

Río de Janeiro puede aportar más 
exclusividades. El gimnasta Manrique 
Larduet y el remero Ángel Fournier lu-
charán por convertirse en los primeros 
galardonados para sus deportes en esta 
instancia; en tanto la judoca Idalis Or-
tiz intentará su segunda corona, algo 
jamás conseguido hasta hoy en los ta-
tamis. Tiempo al tiempo.

| Rudens Tembrás Arcia

La escena debió pare-
cer, a la distancia, algo 
muy distinto a una en-
trevista de prensa. Con 
música cubana de fon-
do y luces yendo y vi-
niendo en el ambiente 
de media luz reinante 

en el coliseo de la Ciudad Deportiva, 
pocos creerían que solo andaba “moles-
tando” con preguntas a una joven tan 
bella y dulce como la azteca Mariana 
Caballero, directora de competencia de 
la Serie Mundial de Boxeo. 

La cita, sin embargo, se ajustó es-
trictamente a lo convenido: platicar so-
bre la realidad que vive ahora mismo 
el pugilismo regido por la Asociación 
Internacional de Boxeo (Aiba). Sépase 
que esta chica conoce a la perfección 
el mundo de las cuerdas y los nocauts, 
pues primero fue boxeadora, luego hizo 
pininos en la organización de eventos, y 
más tarde descolló como team manager 
de la franquicia Guerreros de México. 
Su formación universitaria en Admi-
nistración de Empresas la ha guiado en 
todos esos menesteres.    

Sus éxitos la llevaron después a las 
oficinas centrales de la Aiba, en Lau-
sana, para trabajar en los proyectos de 
la WSB y la APB (Boxeo Profesional). 
Mariana es una mujer feliz, realizada, 
que niega de plano la oposición entre 
los deportes de combate y la feminidad. 
Su gran deuda fue llegar como atleta a 

una cita bajo los cinco aros, mas siente 
orgullo por el vertiginoso ascenso del 
boxeo femenil. 

Sobre esos temas pasamos muy 
rápidamente, ya que su alma pertene-
ce ahora a la WSB, una “criatura” que 
ayudó a concebir.            

¿Piensa que la WSB ha alcanzado la 
adultez como certamen?

Queremos más. La Aiba está en un 
período de transición, nuestro presi-
dente Ching-Kuo Wu tiene una visión 
en la que creemos todos los que le acom-
pañamos. El propósito es que el boxeo 
siga siendo fuerte en el ámbito olímpico 
y evolucione como evento, que no sea 
tan clásico como antes. Se trata de un 
espectáculo que debe atraer a personas 
de todo el mundo por su belleza y emo-
ciones. Invitamos a que la gente forme  
parte de un suceso familiar, sano, y a 
que vea a los boxeadores como modelos 
de vida a imitar.

Se aprecia una labor intensa en el 
ámbito comunicacional…

Hay progresos, vivimos una etapa 
de evolución en la que hemos integra-
do más la televisión y otras tecnologías 
del entretenimiento. Las marcas de re-
nombre comienzan a mirarnos, así que 
confiamos en avances significativos en 
el patrocinio durante el venidero ciclo.  

Los aplazamientos de matches han 
sido el mayor problema… 

Sabíamos que la sexta temporada 
sería un gran reto. En la Aiba hacemos  
muchas cosas a la vez y en la campaña 
olímpica el enfoque de todos ha estado 

en Río de Janeiro, algo entendible por-
que se encuentra en juego el esfuerzo de 
cuatro años.

La Serie ha afrontado varias difi-
cultades, pero pudimos manejarlas de 
modo que se respetaran los reglamen-
tos y se buscaran las mejores solucio-
nes. Ya trabajamos en el proyecto para 
el próximo cuatrienio y es probable que 
tengamos pronto el calendario para ese 
período. Tal medida facilitará que las 
franquicias planeen sus operaciones y 
que los aficionados se familiaricen con 
el certamen.   

¿Qué valoración le merece la actua-
ción del arbitraje?

Tenemos oficiales de primera ca-
lidad en nuestro sistema, con evalua-
ciones positivas y gran experiencia. 
Estamos contentos con lo logrado hasta 
ahora y comprometidos con identificar 
áreas de crecimiento y perfecciona-
miento. 

En breve la Aiba celebrará un Con-
greso lleno de expectativas…

Se tomarán decisiones que mucha 
gente está viendo y esperando. Con-
fío en las visiones del presidente Wu y 
del director ejecutivo Karim Bouzidi. 
Ansío que todo salga en beneficio del 
boxeo.

La Aiba desea que los mejores pú-
giles del planeta, cualquiera sea su pro-
cedencia, se vinculen a sus lides…

Esa es la aspiración de la Aiba y 
del Comité Olímpico Internacional, 
debido a que el boxeo es el único de-
porte que no ha contado con profesio-

nales en los Juegos Olímpicos. Sin em-
bargo, y al margen de lo que acuerde 
el Congreso, nosotros pensamos que 
ya tenemos figuras profesionales por 
la forma en que se están preparando 
los muchachos y gracias a proyectos 
como la WSB y la APB. Sobre el ring 
ellos no le envidian nada a nadie.

¿Qué podemos esperar del torneo 
olímpico en Río de Janeiro?

Serán unos Juegos muy competi-
tivos. Veremos una generación de fa-
jadores diferente, pues llegarán con 
más tiempo de maduración en los pro-
gramas de la WSB y la APB. Estoy 
emocionada y deseo éxitos a Cuba y al 
resto de los países.

Una Mariana entre caballeros

Ángel Valodia Matos debutó con oro en Sídney 2000. | foto: Ricardo López 

Las primeras veces
| Cuba en Juegos Olímpicos
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| Joel García

La defensa de la tercera edición del Cam-
peonato de Béisbol sub-23, iniciado este 
domingo, no contradice para nada que 
todavía reserve dudas y preocupaciones 
cuando escucho expresiones como “la 
tan necesaria pelota joven” o “el objeti-
vo fundamental es desarrollar jugadores 
para la venidera serie nacional”.

Lo alarmante no es que exista un 
torneo para peloteros con juventud y 
edad ideal para mostrar sus cualida-
des, sino que en las categorías juveni-
les, sub-15 y sub-18, se juegue tan poco 
e incluso torneos provinciales hayan 
sobrevivido a duras penas por la fal-
ta de pelotas en los territorios y algún 
que otro desaguisado organizativo. 

Esa pelota es tanto o más joven 
que la sub-23 y hace falta mirarla con 
proyección certera y no como labora-
torio. Si alguna urgencia impera es ju-
gar mucho béisbol desde los 10 años en 
adelante, porque los fundamentos téc-
nicos que se van aprendiendo en esas 
edades son vitales para llegar a la éli-
te, es decir, las series nacionales. 

Aciertos visibles en la versión inicia-
da este domingo son los juegos nocturnos 
donde estén las condiciones, aumento 
de la cobertura televisiva, radial y on-
line a través de www.beisbolcubano.cu, 
la posibilidad de entrenar en sesiones 
matutinas y la suma de ex-estelares 
jugadores a las direcciones de equipos: 
Luis Ulacia (Camagüey) y Robelquis 
Videaux (Guantánamo).

También se respira mayor organi-
zación y aseguramiento en cuanto a 
uniformes y estadios. No obstante, el 
sistema competitivo vuelve a privile-
giar a los líderes de los cuatro grupos 
para avanzar a la semifinal y no a los 
cuatro elencos con más éxitos en la 
clasificatoria. Eso resta cierto atracti-
vo a la lid y fragmenta la calidad. Una 
fórmula intermedia pudiera ser que los 
tres mejores punteros (en promedios de 
ganados y perdidos) aseguren directo 
el cupo a la penúltima fase, mientras el 
peor cabeza de grupo y el segundo lu-
gar con más sonrisas definen el cuarto 
boleto en un partido de muerte súbita.

Es cierto que el promedio de edad 
de nuestras series nacionales baja cada 
año y apenas sobrepasa hoy los 25 años; 
sin embargo, lo trascendente y singu-
lar de este certamen sub-23 es su na-
turaleza de torneo pertinente, con ri-
validad enconada entre los conjuntos, 
así como oportunidades y entrega para 
más de un jugador (José Adolis García, 
Lázaro Ramírez y Héctor Ponce, entre 
otros, sobresalieron allí y son parte de 
nuestra preselección nacional).

Preferimos el término pelota talen-
to al de pelota joven. Apostamos a me-
jores números defensivos, mayores ju-
gadas tácticas, pitcheo más dominador 
y bateo de tacto y fuerza. Si eso ocurre 
habrá público, aplausos y espectáculo. 
Cualquier otra historia sería un ponche 
cantado para un evento necesitado de 
carreras y jonrones, de muchos jonro-
nes de todos sus actores.

Primeros resultados: HAB venció a 
ART 4x1; VCL a MAY 3x1; MTZ a CFG 
4x0; CAV a CMG 10x5; SSP a LTU 7x5; 
SCU-HOL fue sellado; PRI-IJV no ce-
lebrado. 

¿Pelota 
joven?

Holguín.— Bien temprano 
corrió la voz entre los ha-
bitantes del batey. “Hay 
pelota hoy, juega nuestro 
equipo contra uno de Cie-
go, nos vemos en el esta-
dio”. Y poco a poco se fue-
ron llenando las gradas de 
la instalación deportiva  
más querida en el central 
Cristino Naranjo, en Ca-
cocum, donde quedó inau-
gurada este domingo la 36 
edición de la Liga Azuca-
rera de Béisbol.

Desde Rafael, un niño 
de cinco años que llegó con 
su padre en bicicleta, hasta 
Rolando, fundador de estos 
eventos, nadie quiso perder-
se la fiesta, que tuvo un due-
lo bien atractivo entre los 
locales, campeones defenso-
res, y los visitantes avileños 
de la unidad empresarial de 
base Ciro Redondo, cuartos 
en el 2015 y ganadores 8-2.

Los primeros en mar-
car fueron los anfitriones, 
con una carrera en el in-
ning de apertura y otra en 
la segunda entrada, esta 
última por jonrón de Ru-
biel Torres; mientras la 

versión de los tigres para 
la pelota dulce emparejó 
el encuentro en el quinto 
y decidieron en el octavo 
y noveno episodios, en este 
último con racimo de cinco 
y cuadrangular incluido de 

Yordani Navarro. El triun-
fo se lo anotó Anier Gómez 
en su condición de relevo. 

La actual temporada 
de este campeonato está 
dedicada a los 90 años 
del líder de la Revolución, 
Fidel Castro Ruz. La pri-
mera bola de esta justa 
fue lanzada por Valentín 
León, primer pelotero que 
dio un hit y anotó carreras 
en el estadio Calixto Gar-
cía, de Holguín, el 10 de 
febrero de 1979 y jugador 
de estas ligas azucareras 
entre 1988-1993.

La fiesta del batey no se 
apagó hasta el out 27, a pe-
sar del revés de sus ídolos. 
Como diría la ama de casa 
que estuvo todo el tiempo 
recostada a la cerca peri-
metral del estadio: “Esto 
empieza ahora, el próximo 
domingo lo agarramos”. 
| Joel García

| foto: Elder Leyva Almaguer

| 36 Liga Azucarera de Béisbol

¡Y se hizo la fiesta en el batey!

La garrochista cubana Yarisley Sil-
va concluyó tercera este domingo en 
el Mitin Internacional de Atletismo 
Mohammed VI, con sede en la ciudad 
marroquí de Rabat. La cita, anima-
da por solo seis saltadoras, constitu-
yó la tercera parada de la Liga del 
Diamante 2016.

La subcampeona olímpica de 
Londres 2012 llegó al podio gracias a 
su único salto válido en toda la com-
petencia: 4,50 metros. Luego intentó 
superar la varilla en 4,70 y falló en 
tres ocasiones.

Las medallas de oro y plata co-
rrespondieron por orden a la griega 
Ekateríni Stefanídi (4,75) y la suiza 
Nicole Büchler (4,70), un dúo que fi-
gura ahora mismo entre las seis lí-
deres de la modalidad en la actual 
campaña.

Como se conoce, nuestra flaman-
te monarca mundial, panamericana 
y centrocaribeña no pudo realizar la 
gira invernal a causa de serias difi-
cultades  personales, así que todavía 
calienta motores de cara a la lid prin-

cipal del año, los Juegos Olímpicos de 
Río de Janeiro. 

Su debut en la presente tempo-
rada sucedió apenas el viernes úl-
timo en el Mitin de Ostrava, donde 
logró elevarse hasta los 4,60 metros 
y agenciarse la medalla de plata por 
detrás de la checa Jirina Ptacniko-
va. Allí sufrió percances ante límites 
muy discretos para su nivel, y trató 
se volar sobre 4,70 y también le fue 
imposible.

Silva, dorada universal bajo techo 
en Sopot 2014, es una atleta de alta 
calidad y sobrada capacidad de recu-
peración. Con esas garantías podemos 
confiar en su puesta en forma con vis-
tas a la cita estival de agosto venidero, 
para la cual comienzan a sonar como 
rivales de respeto las estadounidenses 
Sandi Morris (4,83) y Jennifer Suhr 
(4,82), y la neozelandesa Eliza Mc-
cartney (4,80), tomando en cuenta sus 
mejores brincos del 2016.

Recuérdese, no obstante, que Ya-
risley posee como tope personal al aire 
libre un vuelo de 4,91, rubricado en 

agosto del pasado año y anotado con 
fino pincel por estar reservado solo 
para las grandes de esta especialidad.

Su próxima aparición será en 
Roma, Italia, el próximo 2 de junio, 
durante la quinta fase de la lucha por 
el diamante. | Rudens Tembrás Arcia

Silva tercera en Rabat

La selección cubana superó este do-
mingo por la vía rápida (25-11, 25-16, 
25-18) a su similar de Costa Rica, du-
rante su estreno en la Copa Paname-
ricana de Voleibol con sede en México 
y que repartirá cinco boletos para la 
Liga Mundial del año 2017.

La tropa de Rodolfo Sánchez ali-
neó con el armador Ricardo Calvo, los 
centrales Liván Osoria y Luis Sosa, los 
auxiliares Abraham Alfonso y Osniel 
Melgarejo, el líbero Yonder García y el 
opuesto Dariel Albo, este último máxi-
mo anotador del pleito con 16 tantos.

El elenco tricolor viajó a la justa sin 
sus tres figuras estelares del momento 

—Rolando Cepeda, Osmani Uriarte y 
Luis Javier Jiménez, recién llegados de 
ligas internacionales—, pero solventó 
sin sustos su primer partido del grupo 
B, en el cual se cruzará hoy con una 
formación canadiense carente de sus 
luminarias. 

Hasta el momento de redactar 
esta nota, los restantes equipos favo-
ritos también habían salido airosos, 
a decir Estados Unidos, Argentina, 
México, República Dominicana y los 
propios canadienses. La discusión 
de las medallas está prevista para 
el próximo día 26. | Rudens Tembrás 
Arcia 

Barrida como calentamiento 
en Copa Panamericana 

Albo lidereó el ataque cubano. | foto: 
FIVB
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¡De temer el Gobierno de Temer!
| Yimel Díaz Malmierca

DIEZ DÍAS después de consumado el gol-
pe judicial-mediático-parlamentario que 
consiguió desplazar a Dilma Rousseff de 
la presidencia, y con ella al Partido de los 

Trabajadores (PT), Brasil ha vivido una regresión 
de unos 50 años en lo que se refiere a políticas in-
clusivas y de equidad.

Los maquinistas de esta locomotora que mar-
cha hacia atrás están lidereados por Michel Temer, 
abogado de origen libanés, que ha sido nombrado 
presidente interino. Es el tercero que el Partido del 
Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) consi-
gue coronar, sin haber ganado nunca las elecciones.  
El primero fue José Sarney, en 1985, tras la muerte 
del electo Tancredo Neves.  El segundo fue Itamar 
Franco, quien asumió en 1992, luego de la renuncia 
de Fernando Collor de Mello.

Pero el nuevo mandatario es apenas un capataz 
de turno. De un plumazo liquidó varios ministerios 
y como si no bastara, ha declarado que reducirá los 
presupuestos de educación y salud; que el proyecto 
Bolsa Familia tendrá a partir de ahora 4 millones 
de beneficiarios menos; que impulsará una reforma 
laboral y de seguridad social (ya pueden imaginar 
para qué). Dice, además,  que es preciso “privatizar 
todo lo privatizable”, mientras en los ojos se le ve 
brillar el logo de Petrobras. 

Para cumplir su misión ha constituido un gabi-
nete de 24 ministros. Todos hombres. Todos blancos. 
La mezcla de figuras de poco prestigio con intereses 
mezquinos podría acelerar el proceso pronosticado 
por el escritor y periodista brasileño, Laurez Cerquei-
ra, “Temer unirá a Brasil, pero contra él”.

¿Quién es quién en el gabinete interino de Te-
mer?
1- Eliseo Padilla, ministro de la Casa Civil de la 
Presidencia de la República. Graduado de Derecho 
y Filosofía. 70 años. Milita en el PMDB. Fue minis-
tro de Aviación Civil del segundo mandato de Dil-
ma hasta diciembre del 2015. Se le imputa daño a 
las arcas públicas por un acuerdo concertado entre 
el antiguo Departamento Nacional de Carreteras 
(DRNA) y la empresa Tres hermanos. Además se 
le investiga por ocultamiento de bienes, conspira-
ción, soborno, malversación, conducta inapropiada, 
y otras irregularidades aún pendientes de cuando 
ocupó la secretaría de Estado de Trabajo, en 1995.

2- Alexandre Moraes, ministro de Justicia y 
Ciudadanía. Doctor en Derecho Público y profesor 
titular de Derecho Constitucional. 48 años. Milita 
en el PMDB. Calificó como “actos de guerrillas” 
las recientes manifestaciones en defensa de Dilma.  
Su fama de represor de los movimientos sociales 
justifica a quienes han descrito su nombramiento 
como “poner la Iglesia en manos de Lutero”. 

3- José Serra, ministro de Relaciones Exterio-
res. Graduado de Ingeniería Civil, con maestría y 
doctorado en Economía en la Universidad de Cor-
nell (Estados Unidos). 74 años. Actualmente mili-
ta en el Partido de la Social Democracia Brasileña 
(PSDB). Algunos lo consideran como un posible 
candidato a la Presidencia de Brasil en las eleccio-
nes previstas para el 2018. Fue ministro de Plani-
ficación y de Salud en los Gobiernos de Henrique 
Cardoso, etapa en la que lidereó las privatizaciones 
que dilapidaron el patrimonio público brasileño y 
propiciaron la salida de millones de dólares hacia 
paraísos fiscales del Caribe entre 1993 y el 2003. 

4- Henrique Meirelles, ministro de Hacienda. 
Graduado de Ingeniería Civil y Administración de 
Empresas. 70 años. Fue presidente del Banco Cen-
tral (2003-2010), cargo por el cual se desvinculó del 
PSDB al que pertenecía. También fue presidente 
mundial del BankBoston, de EE.UU.  Defiende el 
camino de las privatizaciones de empresas estata-
les y la reforma de seguridad social como salida a 
la crisis económica actual.

5- Maurício Quintella Lessa, ministro de 
Transporte, Puertos y Aviación Civil. Abogado. 
45 años. Actualmente vive su cuarto período como 
diputado. Pertenece al Partido de la República (PR). 

Fue secretario de Estado de Educación de Alagoas, 
donde fue condenado por el Tribunal estadual por 
recibir sobornos. Allí debió reembolsar más de 4 mi-
llones de reales robados a los fondos públicos. Ape-
ló y ganó la sanción que le hubiera limitado ejercer 
sus derechos políticos por ocho años.

6- Blairo Maggi, ministro de Agricultura, Pe-
cuaria y Abastecimiento. Licenciado en Agrono-
mía. 59 años. Conocido como el Rey de la Soja. En 
el 2010 fue elegido por la revista Forbes, de EE.UU., 
como el 62º líder más influyente del mundo. Per-
tenece al PMDB. Es investigado por el Ministerio 
Público Fiscal y el Tribunal de Mato Grosso por la-
vado de dinero, daños al erario público y conducta 
impropia. Según datos de la organización ecologis-
ta Greenpeace, Maggi es responsable de al menos 
la mitad de la devastación del medio ambiente de 
Brasil entre los años 2003 y 2004. 

7- Romero Jucá, ministro de Planificación, De-
sarrollo y Gestión. Graduado en Economía. 61 años. 
Afiliado al PMDB. Fue uno de los impulsores del 
impeachment contra Dilma. Apenas investido 
anunció la eliminación de “4 mil cargos de con-
fianza” para disminuir el gasto público.  Recien-
temente el senador Telmario Miranda recordó que 
Jucá está investigado por corrupción, conspiración, 
malversación de fondos, y otros delitos. Se le acu-
sa de haber recibido un soborno de un millón de 
reales de la constructora Andrade Gutiérrez y de 
haber comprado votos en las elecciones del 2010. 
El Tribunal de Cuentas (TCU) lo ha señalado como 
receptor de sobornos para permitir la tala ilegal en 
las tierras indígenas mientras fue presidente de la 
Fundación Nacional del Indio (Funai).

8- Osmar Terra, ministro de Desarrollo Social 
y Agrario. 66 años. Graduado en Medicina con ex-
periencia en Salud. Perinatal, Educación y Desa-
rrollo infantil. Fue diputado federal por el PMDB 
(1999-2011). Permanece en el mismo partido. Fue 
sancionado por la Corte del estado de Río Grande 
del Sur por irregularidades en su gestión al frente 
del Departamento de Salud y de la ciudad de Santa 
Rosa. Además ha sido investigado por complicidad 
en el ocultamiento de hechos delictivos.

9- Ricardo Barros, ministro de Salud. Graduado 
de Ingeniería Civil. 56 años. Cumplimenta su cuar-
to período en la Cámara de Diputados. Pertenece 
al Partido Progresista (PP). Durante el análisis del 
presupuesto del  2016 propuso  aumentar, de 311 
millones de reales a 600 millones, los fondos para 
financiar a los partidos políticos. Y, en cambio, re-
cortar 10 mil millones al proyecto Bolsa Familia.

10- Henrique Eduardo Alves, ministro de Turis-
mo. Graduado en Derecho. 67 años. Fue diputado fe-
deral durante 11 períodos consecutivos por el estado 

de Río Grande del Norte y Presidente de la Cámara 
de Diputados entre el 2013 y el 2015. Fue ministro de 
Turismo desde  abril del 2015 hasta marzo del 2016. 
Milita en el  PMDB. Su nombre estuvo entre los parla-
mentarios denunciados dos años atrás por el TCU por 
usar el cargo para obtener contratos con organismos 
públicos y empresas estatales. En diciembre del 2015, 
la Policía Federal, cumpliendo órdenes de la Corte 
Suprema, lo detuvo y registró su apartamento como 
parte de la Operación Lava Jato. Como ministro se ha 
declarado a favor de la ley que actualmente se tramita 
en el Congreso para legalizar los juegos de azar, bin-
gos y casinos.

11- Bruno Araújo, ministro de Ciudades. Aboga-
do. 44 años. Milita en el PSDB. Diputado federal desde 
el 2006.  Su nombre aparece en la lista de sobornados 
por la empresa Odebrecht que está siendo investigada 
por la operación Lava Jato. Su primera acción como 
ministro fue suspender la construcción de viviendas 
del proyecto Mi Casa, mi Vida, echando por tierra la 
primera de las tres únicas leyes promovidas por ini-
ciativa popular en Brasil, aprobada en el 2005.

12- Geddel Vieira Lima, secretario del Gobierno,  
licenciado en Administración de Empresas. 57 años. 
En 1997 lidereó la bancada del PMDB en la Cámara 
de Diputados. Entre el  2006 y el 2009 fue ministro de 
Integración Nacional. Actualmente figura en la lista 
de sospechosos de haber recibido sobornos de la cons-
tructora OAS, una de las principales implicadas en el 
escándalo Petrobras. Existen evidencias de que man-
tiene vínculos con los contratistas que lo favorecieron 
en el Escándalo de los enanos (1993), provocado por el 
desvío de dinero público a sus arcas personales usan-
do entidades sociales fantasmas.

A esta lista habría que sumar a José Sarney 
(hijo), ministro de Medio Ambiente, titular de 
esta misma cartera durante el segundo Gobierno 
del neoliberal Fernando Henrique Cardoso (1999- 
2002); a José Mendonça Bezerra (hijo), graduado en 
Harvard y a cargo de Educación; a Raul Jungmann, 
ahora ministro de Defensa y antes de la tropa de 
Cardoso; a Ronaldo Nogueira, ministro de Traba-
jo; al obispo evangélico Marcos Antonio Pereira, en 
Industria, Comercio y Servicios; a Fernando Coel-
ho (hijo), en Minas y Energía; a Gilberto Kassab, 
al frente de Ciencia, Tecnología, Innovación y Co-
municaciones; a Leonardo Picciani, en Deportes; a 
Helder Barbalho, ministro de Integración Nacio-
nal; a Fabiano Augusto Martins Silveira, minis-
tro de Transparencia, Fiscalización y Control; y al 
general  Sérgio Etchegoyen, quien conduce la Se-
guridad Institucional.  Este lunes debe juramentar 
Marcelo Calero (PMDB), al frente del recién resti-
tuido Ministerio de Cultura. (Más información en 
www.trabajadores.cu)

Michel Temer y su pandilla.  | foto: Marcos Correa/Noticias PT
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Trabajadores en paro 
España.— Los trabajadores del me-
tro de Madrid iniciaron el sábado 
una huelga de tres días con paros 
parciales en el transporte, para re-
clamar un nuevo convenio colecti-
vo. Las seis centrales obreras invo-
lucradas denuncian que la empresa 
pretende aumentar la jornada de 
trabajo de los conductores sin con-
templar un aumento salarial. La me-
dida de fuerza se produce después 
de 27 reuniones tras seis meses de 
negociación. El Sindicato de Maqui-
nistas y la Confederación Sindical 
de Comisiones Obreras advirtieron 
que la compañía intenta imponer 
condiciones en el nuevo convenio, 
con fines de privatizar la gestión de 
las líneas rentables y de servicios 
de mantenimiento. | TeleSur

Centrales obreras alertas 
Buenos Aires.— Las principales 
centrales de trabajadores de Ar-
gentina coincidieron este fin de 
semana en criticar la decisión pre-
sidencial de vetar la ley de emer-
gencia ocupacional y adelantaron 
que realizarán protestas. Líderes 
gremiales de la Confederación 
General del Trabajo y la Central de 
Trabajadores de Argentina, asegu-
raron que la decisión de Mauricio 
Macri de aplazar una norma vota-
da por amplísimas mayorías en el 
Congreso acelera el proceso de 
unificación y genera un escenario 
de conflictividad. La Asociación 
de Trabajadores del Estado anun-
ció un paro de actividades para 
mañana y no se descarta que otros 
gremios se adhieran a la medida, 
dando pruebas de que el conflicto 
va en aumento. | PL

Bloqueo de refinerías 
París.— El bloqueo de refinerías 
prosigue en Francia entre las ac-
ciones de rechazo a un proyecto 
de reforma laboral que el Gobier-
no insiste en defender pese al re-
chazo mayoritario de los ciudada-
nos. El desabastecimiento tocó a 
cientos de gasolineras en todo el 
país. Como parte de las protestas 
iniciadas hace más de dos meses, 
en los últimos días los camione-
ros ralentizaron la circulación en 
carreteras, bloquearon puertos, 
refinerías y otros centros indus-
triales. Siete sindicatos franceses 
llamaron a nuevas jornadas de ac-
ción con el fin de exigir la retirada 
definitiva del mencionado proyec-
to. El 26 de mayo será una jornada 
de huelga y manifestaciones en 
todo el territorio nacional. | PL

Acceso a Internet
Mientras que Asia es la región con 
mayor número de habitantes, a nivel 
mundial es el penúltimo con acceso 
a Internet. El 57 % de la población 
global carece de conexión a la web, 
reveló un informe de la Unión Inter-
nacional de Telecomunicaciones. En 
primer lugar está América del Norte 
en la que el 88 % de su población 
tiene acceso al servicio. En segundo 
lugar se ubica Europa con el 74, le 
sigue Oceanía con 73, Latinoaméri-
ca y el Caribe con 56, Oriente Próxi-
mo con 52, Asia con 40,2 y África 
con solo un 29 por ciento.| TeleSur

| Juan Dufflar Amel

África, el continente conside-
rado cuna de la humanidad, 
favorecido con fabulosas ri-
quezas naturales y recursos 
humanos; con una historia 
heroica de lucha contra la es-
clavitud, el colonialismo, el 
neocolonialismo, y que reali-
za ingentes esfuerzos por un 
desarrollo sostenido y esta-
ble, celebra jubilosa cada 25 
de mayo su día.

La fecha, escogida en 
reconocimiento a la funda-
ción en 1965 de la Organiza-
ción de la Unidad Africana 
(OUA) —hoy Unidad Africa-
na (UA)— propicia el recuen-
to de los avances y retos de la 
vasta región, que en la eclo-
sión de los vigorosos movi-
mientos de liberación nacio-
nal, surgidos con la derrota 
del fascismo, tras el fin de la 
Segunda Guerra Mundial y 
en la década de los 60, inser-
taron a África en la comuni-
dad internacional de Estados 
miembros de la Organización 
de Naciones Unidas (ONU).

Superar la herencia de si-
glos de esclavitud, opresión, 
explotación, discriminación, 
subdesarrollo, pobreza, incul-
tura, tribalismo y la depen-
dencia política y económica 
del dominio extranjero, fue 
la primera y más ardua tarea 

de los Gobiernos que asumie-
ron entonces la conducción de 
los países del norte y el sur de 
África, no exentos de los peli-
gros imperialistas que acecha-
ban a sus jóvenes repúblicas.

A pesar de adversas y sos-
tenidas coyunturas interna-
cionales, conflictos armados, 
rivalidades confesionales, 
golpes de Estado,  disputas 
fronterizas, espiral de vio-
lencia, crisis de desplazados 
y devastadoras pandemias y 
desastres naturales, África, el 
tercer continente más extenso 
del mundo, con una superficie 
de 30 millones 272 mil 922 km2 
y una población de mil mi-
llones de habitantes, emerge 
como una poderosa fuerza de 
modernización y desarrollo, y 
una de las regiones de mayor 
crecimiento económico.

Pero este ascenso se ha 
visto afectado también por 
los avatares de la crisis eco-
nómica mundial. La caída de 
los precios del petróleo, el gas, 
los minerales y otras materias 
primas, contribuyeron a la 
desaceleración de su economía 
con relación al año 2014, en el 
cual alcanzó un crecimiento 
del 4,6 %, mientras que el 2015 
solo llegaba al 3,4 por ciento.

Esos resultados limitaron 
que alcanzaran índices su-
periores en los ya mejorados 
niveles de pobreza y en otras 

metas previstas en los Objeti-
vos del Desarrollo para el Mi-
lenio (ODM), establecidos por 
la ONU para el período 2015. 

Aún con la pervivencia 
de serios problemas políticos, 
económicos y sociales, el sal-
do de más de medio siglo de 
vida republicana en algunos 
de los Estados africanos, es 
altamente positivo.

La renovadora Unión Afri-
cana, integrada por 53 países, 
que sustituyó en el 2002 a la 
OUA, imprimió nuevos bríos, 
reafirmó los principios de la 
colaboración y no injerencia 
de los asuntos internos de los 
Estados, y devino valiosa me-
diadora de paz para la solución 
de los conflictos armados.

Por otra parte, la deno-
minada Nueva Alianza para 
el Desarrollo de África (Ne-

pad),  fundada en el año 2001, 
abrió cauces a más amplias 
relaciones económicas y co-
merciales interregionales y 
representa la visión adoptada 
por los dirigentes africanos 
para resolver los grandes de-
safíos que se plantean al con-
tinente: la erradicación de la 
pobreza; el perfeccionamien-
to de los recursos humanos, 
con especial atención en la 
salud, la educación, la ciencia 
y la tecnología;  y avanzar en 
el camino del crecimiento y 
el desarrollo sostenible. Tam-
bién lograr la plena coopera-
ción e integración, la inser-
ción en la economía mundial, 
y la preservación de la paz, la 
seguridad regional y el medio 
ambiente.

Con estos y otros objeti-
vos África amanece cada día.

África todos los días

| foto: Fundación Pablo Horstmann

Minsk.— El Primer Vicepresi-
dente de los Consejos de Estado 
y de Ministros de Cuba, Miguel 
Díaz-Canel, arribó este domingo 
a Minsk para iniciar una visita 
oficial a Belarús. La comitiva fue 
recibida por el vicecanciller Ev-
gueny Shestakov; el director de 
América Latina en esa cartera, 
Pável Pustovoy, y el embajador de 
La Habana ante Minsk, Gerardo 
Suárez. Junto a Díaz-Canel viaja 
el vicetitular de Relaciones Ex-
teriores en la isla Rogelio Sierra, 
reporta Prensa Latina.

En diálogo con Shestakov, 
el también miembro del Buró 
Político del Partido, expresó 
agradecimiento por el respal-
do permanente de Belarús en 
la exigencia de que sea elimi-
nado el bloqueo económico, co-
mercial y financiero de Estados 
Unidos contra su país.

Significó que se abren muy 
buenas perspectivas para la 
cooperación entre ambas par-
tes en esferas como el trans-
porte, la agricultura, la ciencia 
y la innovación, y en particu-
lar en el campo de la industria 
biotecnológica.

Reiteró el rechazo de Cuba 
a la expansión de la Otan hacia 
el este, estrategia que conside-
ró una amenaza para Belarús y 
para Rusia y destacó la contri-
bución del país centroeuropeo a 
la paz, en particular en la bús-
queda de una solución negociada 

para el conflicto ucraniano con 
los acuerdos aprobados en Minsk 
por el Grupo de Contacto.

Apreciamos que Belarús 
sea miembro observador de la 
Asociación de Estados del Cari-
be (AEC), esperamos que en la 
próxima reunión de esa estruc-
tura integracionista, con sede en 
nuestro país, estén con nosotros, 
resaltó y destacó también la par-
ticipación de Minsk como miem-
bro observador del Parlamento 
Latinoamericano (Parlatino).

Tras evocar que miles de 
cubanos se formaron en uni-
versidades belarusas en los 
tiempos de la Unión Soviéti-
ca, el Primer Vicepresidente 
agradeció todas las facilidades 
brindadas a su delegación con 
un programa intenso para que 
en 48 horas pueda conocer bien 
el país centroeuropeo.

De su lado, Shestakov re-
saltó que una muestra del inte-
rés que su país confiere a esta 
visita serán las entrevistas que 
el dirigente cubano sostendrá 
con las máximas autoridades 
estatales, gubernamentales y 
legislativas del país.

En la reunión que usted 
sostendrá con nuestro Presi-
dente, Alexandr Lukashenko, 
tendrá oportunidad de anali-
zar importantes aspectos de la 
colaboración bilateral y de la 
agenda internacional, concluyó 
el vicetitular.

Díaz-Canel visita 
Belarús

El presidente de Estados 
Unidos, Barack Obama, lle-
gó este domingo a Hanói, 
capital de Vietnam, para ini-
ciar una visita oficial de tres 
días. 

El programa anunciado 
por la Casa Blanca asegu-
ra que será recibido por el 
presidente Tran Dai Quang, 
el primer ministro Nguyen 
Xuân Phúc, el líder de la 
Asamblea Nacional Nguyen 
Sinh Hung y por el secreta-
rio general del Partido Co-
munista, Nguyen Phu Trong. 
Este último se encontró con 
Obama en julio pasado, 
cuando el líder vietnamita 
fue recibido en Washington.

Además se espera que 
tenga un encuentro con jóve-
nes, que ofrezca un discurso 
en Hanói y visite la ciudad 
Ho Chi Minh. Tiene previs-
to además firmar el Acuerdo 
Transpacífico de Libre Co-
mercio (TPP).

Esta es la tercera visi-
ta de un presidente esta-
dounidense desde el fin de 
la guerra de Vietnam en 
1975. Antes viajaron Bill 
Clinton (2000) y George 
W. Bush (2006).

“Durante la visita del 
presidente Clinton, el ob-
jetivo era normalizar las 
relaciones. Ahora, se avan-
za en varios frentes: inter-

cambios comerciales, segu-
ridad marítima, cuestiones 
estratégicas”, señaló el ase-
sor de Obama,  Ben  Rho-
des,  citado  por  el  diario  
Página 12.

Uno de los temas pen-
dientes entre los dos países, 
luego del restablecimiento 
de relaciones diplomáticas 
el 12 de julio de 1995, es el 
levantamiento del embargo 
a la venta de armas, acto 
que  Vietnam consideraría 
un signo de confianza, pero 
que Estados Unidos teme 
le cree problemas con otras 
naciones asiáticas.

Al culminar la visita, 
Obama viajará a Japón para 
participar en la cumbre del 
G7. El 27 de mayo irá a Hi-
roshima, bombardeada por 
Estados Unidos en 1945, 
siendo el primer presidente 
estadounidense en ir a esta 
ciudad tras la tragedia que 
dejó más de 100 mil muer-
tos.

Obama ha dicho que no 
se disculpará por la bomba 
atómica lanzada. Un comu-
nicado de la Casa Blanca 
afirma que  la estancia en el 
Parque Conmemorativo de la 
paz estará centrada en mejo-
rar las relaciones diplomá-
ticas que mantienen ambos 
países y no en rendir honor a 
las víctimas. | YDM

Barack Obama 
llega a Vietnam
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| Pedro Péglez González

Cuando en nuestro colectivo 
periodístico se hable de la 
combinación, en un mismo 
dirigente, de vocación por 
la exigencia y de consciente 
disciplina —dicotomía de-
seable pero no siempre pre-
sente— habrá que hablar sin 
falta de Reinerio.

Para exigir hay que te-
ner talento y él lo tenía. No 
me refiero por supuesto a la 
forma en que se proyecta la 
exigencia, sino a la fuente 
ética en que se origina. Las 
formas tienen que ver con el 
temperamento y suelen ser 
secundarias, por mucho que 
se requiera de su cuidado. 
Y Reinerio era de un tem-
peramento incisivo y crudo. 
“Gente llana y difícil cada 
día”, dijo en sus versos Ni-
colás Guillén para referirse 
al Che, salvando las distan-
cias cualitativas de cual-
quiera de nosotros con el 
Guerrillero Heroico.

Reinerio era incisivo y 
crudo, pero en primerísimo 
lugar consigo mismo, y eso 
hacía que apreciáramos en 
él antes lo llano que lo difí-
cil, y que lo admiráramos y 
quisiéramos como a herma-
no mayor, a quien perdoná-
bamos a ratos “sus vejeces”, 
como decía Martí sobre su 
padre, porque —añadía— 
“él nunca fue viejo para 
amar”.

Tenía, y es lo esencial, el 
talento de aquilatar en toda 
su dimensión el valor de la 
exigencia permanente, en 

aras de evitar males poste-
riores a la hora de cumplir 
con el sagrado y elementa-
lísimo deber de hacer las 
cosas bien, así de simple. 
Todo unido a una devoción 
consciente por la necesaria 
disciplina.

Quizá sea esa la lección 
principal que nos legó Rei-
nerio Lorenzo Toledo, jefe de 
redacción de nuestro órgano 
de prensa, quien la pasada 
semana partió del mundo de 
los vivos, víctima de cáncer, 
para seguir viviendo entre 
nosotros desde el universo 
de las virtudes imprescin-
dibles a cuya aspiración el 
honor nos llama.

Había nacido en Ca-
baiguán, actual provincia 
de Sancti Spíritus, el 3 de 
septiembre de 1940, y en 
su abarcador tránsito por 
la existencia desplegó una 
hermosa trayectoria que lo 

llevó, de joven obrero taba-
quero antes del triunfo de 
1959 a revolucionario activo 
en cuanto empeño convoca-
ra la Revolución victoriosa; 
de miliciano combatiente en 
la lucha contra los bandidos 
contrarrevolucionarios en el 
Escambray, a dirigente del 
Partido en aquellos otrora 
complejos territorios.

Su destacada labor par-
tidista lo llevó tiempo des-
pués a desempeñarse suce-
sivamente como funcionario 
del Comité Central y direc-
tivo de entidades de esa alta 
instancia política. Paralela-
mente a estas responsabili-
dades, ávido siempre de co-
nocimientos humanísticos 
y sociológicos, realizó sus 
estudios universitarios, en 
los cuales se empeñó teso-
neramente hasta graduarse 
de Doctor en Ciencias Filo-
sóficas.

Aquejado de dolencias 
cardiovasculares se jubiló 
pasados los 60, pero más 
tarde decidió reincorporar-
se a la vida laboral. Ingresó 
al periódico Trabajadores 
en el 2002 y al año siguien-
te fue nombrado jefe de re-
dacción, responsabilidad a 
la que se consagró durante 
más de 13 años, hasta su úl-
timo aliento.

Ese, su aliento, tendrá 
entre nosotros eterna reso-
nancia. Con él, y también 
en su tributo, seguiremos 
a diario cultivando la rosa 
blanca “para el amigo sin-
cero que nos da su mano 
franca”.

| foto: Augustín Borrego Torres

Avileños, máximos 
productores de azúcar

Las más de 192 mil to-
neladas de azúcar fa-
bricadas en Ciego de 
Ávila convierten a los 
trabajadores del sector 
de esta provincia en los 
máximos productores 
del renglón exportable 
en Cuba, en lo que va 
de la zafra 2015-2016.

Fueron los segun-
dos del país en cumplir 
el plan en 158 días, a 
continuación de sus 
homólogos de Sancti 
Spíritus, y continúan 
las operaciones los in-
genios Enrique Varona 
y Ecuador para incre-
mentar el aporte a la 
economía nacional. 

Los avileños mate-
rializan su compromiso 
en seis temporadas de 
forma consecutiva, al 
ubicarse en los prime-
ros lugares de la emu-
lación nacional, tres de 
sus cuatro centrales: 
Ciro Redondo, Primero 
de Enero y Enrique Varona.

Alcanzan también el mejor 
resultado del país con el 74 % 
de aprovechamiento de la nor-
ma potencial de molida. Ade-
más, logran el 91 % de apro-
vechamiento del rendimiento 
potencial cañero y el 84,75 de 
recobrado en azúcar, saldos 
superiores a los planificados, 
mientras que el tiempo perdido 
industrial es de 9,68, contra 14 
como índice máximo estableci-
do por el Grupo AzCuba. 

Norelvis Gallo Saroza, di-
rector de la empresa azucarera 
Ciego de Ávila, menciona tam-
bién entre los logros el aporte 
de 13 mil megawatts-hora al 
Sistema Electroenergético Na-

cional, de unos 84 mil genera-
dos por los ingenios de la pro-
vincia, y los más de 20 millones 
de pesos de utilidades contabi-
lizados al cierre de abril pasa-
do.  

Vale una reflexión antes 
del pitazo final: aparte de las 
adversidades climáticas que 
les restaron potencialidades a 
los jugos de las cañas, quedan 
como experiencias por “pur-
gar” el incumplimiento de la 
tarea diaria por parte de pe-
lotones de corte mecanizado, 
los bajos rendimientos en al-
gunas unidades cañeras, la en-
trega tardía de estímulos a los 
vanguardias del movimiento 
millonario en los cañaverales. 
| José Luis Martínez Alejo 

A pesar del éxito económico-productivo, queda 
mucho por “purgar” en la atención integral al 
trabajador. | foto: Del autor

Resaltan en Birán la obra del constructor mayor
En un emotivo encuentro sindical 
efectuado en Birán, donde nació Fidel 
el 13 de agosto de 1926, se resaltó la 
obra de quien es considerado el cons-
tructor mayor,  por ser el principal 
propulsor de la edificación de vivien-
das, escuelas, hospitales y fábricas a 
todo lo largo y ancho del país.

Hasta el histórico sitio, ubicado a la 
vera de la sierra de Nipe, en el munici-
pio holguinero de Cueto, se trasladaron 
dirigentes sindicales, ingenieros, ar-
quitectos y jóvenes que se inician en el 
quehacer constructivo de las cinco pro-
vincias  orientales y Camagüey, para 
intercambiar experiencias y profundi-
zar en los aportes de Fidel.

Luego de recorrer la casa natal, 
escuela rural y demás instalaciones y 
conocer detalles de su funcionamien-
to, los participantes en el singular 
evento, el primero de su tipo organi-
zado por el Sindicato y el Ministerio 
de la Construcción, se reunieron en la 
antigua valla de lidias para defender 
sus ponencias, criterios y hasta poe-

sías dedicadas al líder de la Revolu-
ción en ocasión de su 90 cumpleaños.

Empezaron los camagüeyanos, 
quienes expusieron que allí Fidel 
enunció el concepto de Patria en fecha 
tan temprana como el 4 de enero de 
1959 e inauguró la fábrica de cemen-
to de Nuevitas, y le siguieron tuneros 
y granmenses, en territorios donde 
mucho se ha hecho sentir su presen-
cia por la contribución al desarrollo 
económico y social.

Los guantanameros reiteraron 
su posición de primera trinchera 
antimperialista en Caimanera, en 
tanto los santiagueros exaltaron las 
acciones que dieron inicio a la defi-
nitiva gesta libertaria, el ataque a 
los cuarteles Moncada y Carlos Ma-
nuel de Céspedes; y los holguineros 
cerraron con el orgullo de ser de la 
tierra natal y de haberlo tenido en la 
apertura de obras tan importantes 
como las fábricas de combinadas y 
de implementos agrícolas. | Manuel 
Valdés PazEl sitio histórico de Birán fue escenario apropiado para el emotivo encuentro. | foto: Del autor

Reinerio, pasión por 
la exigencia
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