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Continuar trabajando en los días que 
faltan para iniciar el próximo 1o de 
septiembre el curso escolar 2014-
2015 con las condiciones creadas, y 
“como realmente se merece nuestra 
sociedad, padres y estudiantes”, es el 
llamado que hizo la ministra de Edu-
cación, Ena Elsa Velázquez Cobiella, 
durante un encuentro con la prensa. 

Expresó que el curso escolar es-
tará listo cuando detalles, como la 
base material de estudio y de vida, 
ya estén en manos de los alumnos, y 
aseguró que la situación en todos los 

sentidos es superior a la del pasado 
año por esta misma fecha. 

Precisó que hoy lunes deben in-
corporarse a los centros todos los 
maestros y resaltó que, prácticamen-
te, los cuadros del sector disfruta-
ron de apenas 15 días de vacaciones, 
puesto que el período vacacional se 
aprovecha para reparar las escuelas, 
distribuir los recursos, dar manteni-
miento a los equipos de informática 
y televisores. 

Insistió en que las direcciones 
provinciales y municipales tienen 

la indicación de “tocar todo con las 
manos”, es decir controlar y velar in 
situ lo referente a la fuerza laboral, 
la asignación de materiales escolares 
y las condiciones de vida en los cen-
tros internos. 

Informó que esta semana —luego 
de un recorrido por todo el país— el 
ministerio trabajará de manera con-
junta con la Dirección Provincial de 
Educación en La Habana, para ayu-
dar y recomendar sobre todo en lo 
relacionado con la organización del 
horario escolar.  

En cuanto al papel de la fami-
lia, insistió en la importancia de 
continuar fortaleciendo los víncu-
los, manteniendo la responsabili-
dad de cada cual en la educación de 
los hijos. 

En la conferencia de prensa, se 
conoció, además, que en 11 provin-
cias  la matrícula de los círculos in-
fantiles se incrementará con 3 mil 
nuevas capacidades. 

(Continúa en la página 12)

Más bríos después del descanso

Con el 
disfrute de las 
innumerables 
ofertas de estas 
vacaciones de 
verano, muchos 
hemos “cargado 
las pilas” para 
recomenzar con 
más energías. 
El trabajo y la 
escuela nos 
esperan

| Página 3

Ultiman detalles para inicio del curso escolar 

|Separata
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Algo más que 
vestir y calzar

| Betty Beatón Ruiz

Para nadie es secreto que las nuevas medidas adoptadas por la 
Aduana General de la República de Cuba (AGRC) para regular las 
cantidades de artículos de diversos tipos que importan personas 
naturales han levantado un oleaje de opiniones, aprobatorias unas, 
en disconformidad otras. 

Más allá de analizar la pertinencia de las Resoluciones 206, 207 
y 208 de la AGRC, y 300 del Ministerio de Finanzas y Precios, que 
cobrarán vigencia a partir del 1º de septiembre, creo que resulta 
prudente enfocarse en el reto que tales decretos entrañan para la 
industria y el comercio en Cuba.

Desde tiempos inmemoriales cada país ha establecido las leyes 
que considera necesarias para proteger su economía, lo que se 
traduce en entender la justeza de que esta nación también se pre-
serve en tal sentido.

Pero la realidad de hoy deja en claro que una cosa es resguardar 
el comercio interior que estatalmente se desarrolla y otra bien dis-
tinta es que dicho sector ofrezca en la cantidad y variedad reque-
ridas lo que la población demanda. He ahí el dilema actual.

Desde hace ya varios años cubanas y cubanos nos “acostum-
bramos” a buscar en espacios alternativos —en lo fundamental 
casas particulares—  artículos de vestir o calzar importados por 
quienes han encontrado en esta práctica una manera de obtener 
ingresos personales, con lo cual, en muchas ocasiones, se echan 
a un lado las ofertas de las tiendas recaudadoras de divisas (TRD) 
o, en menor medida, las que venden en CUP.

Consecuentemente, y según se reconoce oficialmente, las TRD 
ya no aportan los niveles de ingresos de antaño provocando afec-
taciones económicas al país. ¿Por qué tal estado de cosas?

La respuesta emerge como verdad de Perogrullo: las propuestas 
que aparecen por “la izquierda” resultan casi siempre más tenta-
doras que las disponibles en las cadenas de tiendas.

En materia de tallas, colores, variedad de los surtidos, durabi-
lidad de la pieza, apego a la moda, calidad, precios, sistema de 
garantía y hasta posibilidad de compras a plazos, lo que ofrece el 
mercado informal supera con creces lo del área estatal.

Tal situación debe cambiar, apostando a favor de un comercio 
interior estatal que verdaderamente se prestigie, beneficie y com-
plazca a quienes le dan razón de ser: los clientes.

El cambio tendrá que llegar por dos caminos, uno enfocado hacia 
adentro, el otro encauzado fuera de fronteras.

La industria cubana, en lo fundamental la Ligera, precisa renacer 
cual Ave Fénix en aras de aportar a las tiendas renglones que col-
men el gusto y los requerimientos de la población de todo el archi-
piélago, no solo de la capital o de las principales ciudades. 

Pero como ya se sabe que la recuperación de dicho sector toma-
rá tiempo —teniendo en cuenta la situación que actualmente en-
frenta en el orden de la modernidad tecnológica y la disponibilidad 
de materias primas— lo más inmediato será velar con absoluto 
celo porque las compras que se realicen en el exterior se adecuen 
a las exigencias de los clientes.

Tal vez sea necesario una mejor preparación, en todos los órde-
nes, de aquellos responsables de ir por los mercados del mundo 
seleccionando los artículos que luego se pondrán a la venta en 
las TRD.

Y hablando de nuestras tiendas recaudadoras de divisas, no im-
porta la entidad a la que pertenezcan, es urgente también revolu-
cionarlas —con apego al pensamiento de Fidel de “cambiar todo 
lo que debe ser cambiado”— pues, como tendencia, no son hoy lo 
que en realidad deben ser.

Es preciso una transformación en el orden de su imagen, en tanto 
muchas parecen más almacenes en desorden que sitios para dis-
frutar visualmente de los productos y quedar tentados para adqui-
rirlos sin titubeos.

Claro, ello discurre también por la amabilidad, el buen trato y el 
“gancho” para la venta que sean capaces de mostrarles al público 
dependientes, jefes de pisos y administrativos en general, cues-
tión que en este mismo minuto es excepción y no regla.

Igualmente sería prudente reevaluar los márgenes comerciales 
que se les gravan a los surtidos, establecer un sistema de ventas 
a créditos, así como estimular la presencia de mercancías para 
todas las ocasiones, bien sean las cotidianas, bien las especiales.

Casi llega septiembre, habrá que esperar entonces y confiar en 
que lo bueno suceda para que la intención con la que se adoptaron 
estas nuevas medidas no vea torcido su rumbo y ocurra lo que tan-
tas veces: que lo estatuido va por un lado y la vida por otro.

Holguín se renueva
| Manuel Valdés Paz

La ciudad de Holguín, con 
casi tres siglos de existencia, 
se renueva bajo la acción de 
restauración y recuperación 
de sitios emblemáticos y edi-
ficaciones de valor patrimo-
nial, ubicados dentro del de-
nominado centro histórico, 
ese que delimitan los ríos Ji-
güe y Marañón.

El acceso a pie de pere-
grinos y turistas a la Loma de 
la Cruz para llevar una pro-
mesa, bendecir la urbe o ad-
mirarla en toda su magnitud, 
quedó asegurado con la cons-
trucción de una nueva escali-
nata de hormigón de más de 
450 peldaños en sustitución 
de la de ladrillos, en muy mal 
estado.

La antigua plaza San 
José, una de las fundaciona-
les y denominada hoy Carlos 
Manuel de Céspedes, ha sido 
reconstruida con apego a sus 
características originales, es 
decir, piso con losas de barro 
y jardineras con ladrillos de 
sardinel, los cuales fue nece-

sario producir, lo que ha re-
tardado su completa termi-
nación.

Una gran afectación para 
el popular corredor comer-
cial del parque central, el 
Calixto García, representa-
ba la pérdida de la tienda La 
Campana, edificación que se 
encontraba en ruinas y fue 
reconstruida totalmente sin 
alterar el entorno.

Los trabajos de recupera-
ción, ejecutados en su mayo-
ría por la Empresa Construc-
tora del Poder Popular, han 
incluido también la Caverna 
de Los Beatles, original cen-
tro nocturno donde se les 
rinde homenaje permanente 
a los chicos de Liverpool; el 
café restaurante Cubita, que 
ocupa una edificación colo-
nial en el bulevar citadino; 
el Museo de Historia Natural 
(antigua Colonia Española) 
y prosiguen en los parques 
Julio Grave de Peralta (Las 
Flores) y Martí, la plaza de 
La Marqueta, la cafetería La 
Marieta y el Rincón del Gua-
yabero, entre otros.

Los trabajos de restauración del 
Museo de Historia Natural, que 
ocupa el antiguo edificio de la 

Colonia Española, incluyeron 
la reconstrucción de los dos 
minaretes, los cuales fueron 

dañados por los ciclones.

La escalinata de la Loma de la Cruz, 
uno de los símbolos de la ciudad, se 
hizo totalmente nueva sin necesidad 
de acudir a colectas públicas, como 
en el pasado. | fotos: Del autor

El parque Carlos Manuel de Céspedes 
o San José, una de las plazas funda-
cionales, ha sido reconstruido con 
apego a sus características colonia-
les.

Con el rescate de la tienda por departamentos La 
Campana se mejoran los servicios y conservan los 
valores del corredor comercial holguinero, situado 
alrededor del parque central.

El inicio de la carrera presidencial en Brasil y la evolución de la crisis iraquí, 
son los temas a analizar este lunes en la Mesa Redonda Comenzando la semana, 
que será transmitida a la 7:00 p.m. por Cubavisión, Cubavisión Internacional y 

Radio Habana Cuba, mientras el Canal Educativo lo hará al final de su programación. 

| Hoy en la Mesa Redonda

Comenzando la semana
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| Yimel Díaz Malmierca

La recreación no es lujo, es 
necesidad. La sociedad requiere 
de ella para renovar fuerzas 
y creatividad. Corresponde 
al Estado hacerla posible, sin 
descartar la gestión familiar 
o individual. El qué hacemos 
con nuestro tiempo de ocio no 
se impone, ni se administra. 
Cuando más, se educa.

Sabedores de estos principios 
básicos, las instituciones que 
deben garantizar las ofertas 
recreativas estivales —momento 
en que más de medio millón 
de cubanos recesan sus 
actividades—  intentan satisfacer 
las necesidades, pero no siempre 
lo consiguen.

Una reciente investigación 
lidereada por la Comisión 
Central de Recreación reconoció 
que un número considerable 
de las ofertas más atractivas 
y de mayor calidad se vuelven 
prohibitivas para muchos por 
sus altos precios; mientras 
otras padecen de una escasa 
e inadecuada promoción. Los 
municipios periféricos y las 
zonas apartadas son los más 
afectados por la pobreza de sus 
propuestas.

Si la recreación debe tomar 
en cuenta las tradiciones y 
costumbres de las regiones 
y localidades, así como los 
niveles de instrucción, cultura 
y las condiciones económicas 
de la familia e individuos 
receptores, nadie mejor que 
las autoridades del lugar para 
diseñar el proyecto de verano 
que cada quien demanda. Ese es 
el camino, pero los resultados 
de este año lo convierten, 
nuevamente, en el punto más 
vulnerable.

No basta que en un céntrico 
parque alguien decida poner 
cuatro juegos de mesa y dos hula 
hoop. Los niños no acudirán 
como por mandato divino. Es 
preciso pensar las propuestas, 
divulgarlas y evaluar su 
ejecución para ir rectificando 
el tiro. Con los adolescentes el 
asunto es aún más complejo. 
Las necesidades variables 
de ese grupo exigen de una 
aproximación desprejuiciada 
y respetuosa a sus gustos. 
No se trata de complacer 
acríticamente, sino de mostrarles 
las opciones posibles y dejarlos 
escoger.

La coyuntura económica 
de Cuba y la evolución de su 
sociedad ratifican al barrio 
como el protagonista ideal de la 
recreación veraniega, pero esto 
solo será posible si allí afloran 
las ofertas que interesan a la 
gente y si las autoridades locales 
consiguen comprometer a la 
vecindad, incluidos artistas e 
instituciones, con el bienestar de 
su terruño. 

Paseos 
de

Verano 
(VII final)

El Centro Cultural El Mejunje se ha consolidado 
como uno de lugares más interesantes de la oferta 
recreativa villaclareña. Muchos llegan a él en busca 
de encontrarse con artistas que están de paso, 
mientras otros para tomarse un café o disfrutar 
de la variada programación que este verano abrió 
(y cerrará) con la Fiesta del agua. El lugar ha 
mantenido la Peña de Vizcaíno —Arráncame la 
vida—; los Filibusteros, con Zaidita; el ¡Ay Mejunje 
no te rajes!, de Anet Carranza; la Descarga de 
Alejandro y sus Ónix; Los Fakires, así como otros 
espacios dedicados a los boleristas, declamadores, 
raperos y al show de transformismo.  Los más 
jóvenes prefieren la rockoteca, la música electrónica 
y La Trovuntivitis, pero no han faltado el danzón 
para la tercera edad, las mañanas de domingo 
dedicadas a los niños y la música de cámara en 
el Lobby-Café, gracias a las presentaciones de la 
orquesta Rubén Urribarres en su horario habitual. 
| texto y foto: Lourdes Rey Veitia

Miles de visitantes llegan cada día al Pabellón 
Cuba, que desde hace varios años acoge la 
feria Arte en La Rampa. A la exhibición y 

venta de productos culturales se ha sumado 
una variada programación artística que 

incluye peñas, encuentros y conciertos. Esta 
última semana, por ejemplo, llegarán hasta La 

Pérgola trovadores lidereados por Fidel Díaz 
Castro (martes); actores y actrices presentados 

por Renecito de la Cruz (miércoles); jazzistas 
invitados por Rita Rosa (jueves); repentistas 

como María Victoria y Emiliano Sardiñas 
(viernes); Tardes con Arte conducida por 

Marianela Dufflar (sábado) y el cantautor 
Silvio Alejandro (domingo). La programación 
diaria se extiende, además, al Salón de Mayo 
y al escenario central de la instalación donde 

el domingo, a las 6:00 p.m. comenzará el 
concierto de cierre del verano protagonizado 

por Ivette Cepeda y su grupo Reflexión | foto: 
René Pérez Massola

Descubrir las bellezas naturales, conocer nuevas 
personas y probarnos físicamente son algunos 
de los atractivos de quienes deciden practicar el 
senderismo o salen a explorar los alrededores de 
su hábitat. Esta modalidad recreativa, realizada 
en el mundo entero, tiene en Cuba la virtud de 
no ser excesivamente riesgosa por la nobleza 
de su clima, relieve, flora y fauna. No obstante, 
llegar a la cima del Pico Turquino, por ejemplo, 
con sus casi 2 mil metros de altura sobre el nivel 
del mar (msnm), implica un esfuerzo notable.  
Pero existen en la isla otros destinos igualmente 
desafiantes y hermosos, como el Pan de Matanzas 
(381 msnm), centinela de esa ciudad; la Loma 
del Taburete (452 msnm), en Pinar del Río; o 
Caballete de Casa (630 msnm), punto culminante 
de la cordillera de Guamuhaya, en el Escambray 
espirituano. Esta opción, desconocida por 
muchos, puede convertirse, sin duda, en el plan 
ideal de un verano entre amigos. | foto: René 
Pérez Massola
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| Vivian Bustamante Molina

La frase de ponerse en el lugar 
del prójimo debía ser una prácti-
ca e incluso adornar murales sobre 
todo en centros vinculados con los 
servicios. Ello hubiese evitado a 
Elsa María Espinosa Manchón  di-
rigirse a esta sección, debido a las 
demoras y evidente negligencia en 
los trámites de la jubilación de su 
abuelo Hermes Mirtiades Espino-
sa Guevara.

Este tiene 75 años y vive con su 
esposa, ama de casa y enferma, en 
el municipio granmense de Buey 
Arriba, mientras quien nos escribe 
habita en el reparto bayamés de Si-
boney, en la avenida 26 de Julio nú-
mero 39 A, entre las calles 12 y 14.

Para al menos entender  el caso 
exponemos muchos de los detalles 
de su carta, en la cual quizás se 
vean reflejados otros trabajadores 
y responsables de tramitar algo 
tan serio como la jubilación. 

Resulta que Hermes laboraba 
en el taller de artesanía Guanicu-
ba, y el 17 de enero del 2014 la co-
misión  de peritaje médico-laboral 
del hospital Céspedes falló a favor 
del retiro por enfermedad, pues 
tiene artrosis generalizada. Ese 
día por la parte de su trabajo estu-
vo Lina Guerra, Registradora Pro-
vincial del Registro Nacional del 
Creador, quien refirió que estaba 
haciendo un favor al ocuparse de 
las gestiones, de lo cual se había 
desentendido el jefe del taller, Fe-
lipe Silva. 

La compañera se quedó con to-
dos los papeles y planteó que los 
entregaría a la dirección munici-
pal del Instituto Nacional de Se-
guridad Social (Inass) y en tres 
meses llegaría la chequera. Pero en 
mayo todo seguía igual. Mi abuelo 
la llamó por teléfono y esta le dijo 
que vería qué pasaba, cuenta Elsa 

María, quien conoce de la demora 
a finales de junio, por lo cual deci-
de contactar con Lina Guerra.

Me expresó que en enero —re-
fiere Elsa—, sin saber el día espe-
cífico, había entregado los docu-
mentos y en mayo supo que quien 
los recibió, tampoco pudo decir el 
nombre, había pedido la baja sin 
radicar los papeles, que dejó en una 
gaveta. A esas alturas fue cuando 
dieron curso al proceso, pero tam-
poco me dijo en qué fecha.

La conversación tomó un giro 
inesperado, cuando le planteó que 
al volver a aquella institución la 
maltrataron, pues ni siquiera la 
dejaron pasar, y que ya ella estaba 
cansada y había hecho todas las 
gestiones y la responsabilidad era 
de la institución. 

Con esos antecedentes, la pro-
movente de la queja fue al Inass 
donde la atendió el director Calix-
to. “Me ayudó a pesar de carecer 
de número de radicación, el 623 del 
27 de mayo, y aclaró que en julio, 
cuando llegara la aprobación des-
de La Habana, el dinero se pagaba 
a partir de ese mes, que los cuatro 
anteriores  debían pagárselo a mi 
abuelo por el centro de trabajo.

“Esperamos hasta principios 
de agosto y el día 6 lo llamé por-
que  todavía no teníamos el fallo 
del organismo nacional. Respon-
dió que eso era responsabilidad de 
dicha instancia y que no estaba en 
sus manos resolverlo”, subraya. 

Y en tanto sus abuelos pater-
nos viven de la ayuda familiar, 
en el antiguo trabajo de Hermes, 
radicado nada más y nada menos 
que   frente a la casa, se han desen-
tendido  de la situación. Con razón 
su nieta se cuestiona: ¿De quién es 
la responsabilidad? ¿Quién se va a 
ocupar de resarcir los daños por 
tanta irresponsabilidad? 

En busca de la 
chequera perdida

Para continuar aclarando dudas de las 
lectoras acerca de la jubilación toma-
mos como referencia la respuesta que 
ofrece Ana M. Martín Pérez, jefa de de-
partamento de Trámites de Pensiones 
del Instituto Nacional de Seguridad 
Social, a la mayabequense Amparo E. 
Cardoso Mesa. 

Ella pregunta si con 56 años de edad 
y 35 años de servicios, puede acogerse a 
ese beneficio.  

La especialista expresa que la Ley 
No. 105 del 2008 de Seguridad Social, 
vigente a partir del 22 de enero del 
2009, establece en el caso de las muje-
res, como requisitos para la pensión por 
edad, 60 o más años de edad, 30 años o 
más de tiempo de servicio y encontrarse 
vinculada laboralmente; o las dos pri-
meras condiciones. 

Aclara que el llamado “período de 
tránsito” se dispuso de forma gradual, 
de acuerdo con la fecha de nacimiento y 
el sexo, para los trabajadores que arri-
baran a la edad de jubilación en los sie-
te años posteriores a que fue aprobada 
la nueva norma.

En el caso de las mujeres se ilustra 
en la siguiente tabla:

Según esta tabla, precisa la exper-
ta, las nacidas a partir de 1958 deben 
esperar a cumplir los 58 años, acredi-
tando no menos de 28 de tiempo de ser-
vicios para solicitar derecho a pensión 
por edad, por lo cual la mayabequen-
se que escribió no podrá hacerlo hasta 
arribar a esa edad en el 2016. | Vivian 
Bustamante Molina

| Sobre jubilaciones

El tiempo preciso
Fecha 

nacimiento Edad requerida
Tiempo de 

servicio 
requerido 

1954 55 años y 
6 meses

25 años y 
6 meses

1955 56 años 26 años

1956 56 años y 
6 meses

26 años y 
6 meses

1957 57 años 27 años

1958 58 años 28 años

1959 59 años 29 años

1960 60 años 30 años

Buzón abierto trami-
tó la duda de Beatriz 
Molina Álamo, resi-
dente en San José de 
las Lajas, acerca de si 
tiene derecho a que se 
le devuelvan las con-
tribuciones efectua-
das durante el perío-
do en que se mantuvo 
afiliada al régimen 
especial de seguridad 
social para los tra-
bajadores por cuenta 
propia.

La respuesta está 
en el Decreto Ley No. 
284, modificativo del 
No. 278 del régimen 
especial de seguridad 
social para los tra-
bajadores por cuenta 
propia, que exoneró 
de la obligación de 
afiliarse a dicho régi-
men a los trabajado-

res de 60 años o más 
de edad, en el caso de 
las mujeres, y 65 años 
o más de edad para 
los hombres. 

Puntualiza la es-
pecialista del Institu-
to Nacional de Segu-
ridad Social, Amalay 
Lam Pérez, que esa 
medida fue adoptada 
con el fin de flexibi-
lizar el trabajo por 
cuenta propia, y no es 
de obligatorio cumpli-
miento para quienes 
arriben  a las edades 
referidas.

Aquellos que de-
cidan permanecer  
afiliados al régimen 
especial o lo hagan 
de forma voluntaria 
con posterioridad a 
la vigencia del Decre-
to Ley, recibirán los 

beneficios que les co-
rrespondan, precisa.

Ahora bien, subra-
ya, los trabajadores 
que decidan causar 
baja del régimen es-
pecial de seguridad 
social al estar exo-
nerados por su edad, 
tienen derecho a que 
se les devuelvan las 
contribuciones efec-
tuadas, siempre que 
lo soliciten dentro del 
término de los ciento 
veinte días posteriores 
a la fecha de entrada 
en vigor del mencio-
nado Decreto Ley No. 
284 (2 de septiembre 
del 2011).

Una vez vencido el 
término dispuesto, no 
tendrán derecho a la 
devolución, concluye. 
| VBM

El mejor derecho

La situación que presen-
ta con la acreditación de 
13 años de servicios para 
obtener su jubilación mo-
tiva la misiva de Gloria 
Labrada Valera.

Con la presteza y 
profundidad  a la que nos 
tienen acostumbradas 
las especialistas del Ins-
tituto Nacional de Segu-
ridad Social (Inass) llega 
la respuesta de Amalay 
Lam Pérez, quien afir-
ma que “la custodia de 
los documentos probato-
rios de tiempos de servi-
cios es responsabilidad 
de la administración del 
centro laboral, así como 
del propio trabajador, en 
cuanto a exigir el cum-
plimiento de sus dere-
chos, en caso de pérdida 
o deterioro” .

Precisa que la prue-
ba de testigos no es váli-
da para acreditar  años 

de trabajo, pues de 1980 
a 1985 hubo un proceso 
de actualización y cada 
trabajador  debió recibir  
una certificación de los 
años laborados  hasta el 
31 de diciembre de 1979 
(modelo-SS-6), en tanto 
un día después entró en 
vigor el conocido mode-
lo-SNC-2-25. 

Lam Pérez amplía 
que en caso de baja del 
trabajador, se le entrega 
una certificación del pe-
ríodo laborado y los sa-
larios percibidos hasta 
la fecha de la baja labo-
ral (modelo-SNC-1-25). 

“Estas certifica-
ciones son válidas por 
sí solas para acreditar 
tiempo de servicios, por 
tanto, si las tiene en su 
poder, puede presentar-
las en el momento que 
solicite la jubilación”, 
puntualiza.

No obstante lo ante-
rior aporta otra alterna-
tiva para legitimar años 
trabajados  ante la filial 
municipal del Inass: si 
conserva en su poder u 
obtiene en las entidades 
donde haya laborado, do-
cumentos tales como car-
nés, contratos, diplomas 
de reconocimiento, certi-
ficados evaluativos, reci-
bos sindicales u otros que 
demuestren su condición 
de asalariado. 

Tales pruebas son 
analizadas allí, donde 
determinan si proceden, 
a través de un dictamen 
que es expedido de ma-
nera excepcional. 

Dicho trámite, ex-
pone la especialista, se 
realiza por mediación 
de la administración 
que tiene bajo custodia 
el expediente laboral. 
| VBM

Cómo acreditar años de servicios 

La limpieza de las calles no es solo obligación institucional. A las demoras en la recogida 
de basura se suman las reiteradas indisciplinas de la ciudadanía de arrojar desechos y 
escombros delante de los tanques vacíos. También ocurren casos como el de la primera 
foto, en el que barren hacia la calle los desperdicios y ¿ahí se quedan? | Texto y fotos: 
Agustín BorregoC
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Vivir limpios

| Ana Margarita González

La proliferación de la crianza de 
cerdos en las ciudades, específica-
mente en la capital, en detrimento 
de la higiene y por las condiciones 
que crean sus desechos para la pro-
pagación de insectos y roedores, 
constituye una preocupación no solo 
para el lector Manuel Reyes Arrito-
la, quien nos escribió desde Santos 
Suárez, sino también para muchos 
otros que se comunican por teléfono 
o personalmente con esta reportera.

En dos mensajes dirigidos a 
nuestra página Buzón abierto, Ma-
nuel cuenta de sus infructuosas ges-
tiones con las autoridades de Salud 
de su barrio (vive en la calle Tama-
rindo, entre Indalecio y Rabí) para 
denunciar la presencia de los referi-
dos animales, y la de ratas y ratones 
que pululan en los patios, así como 
la inexistencia de productos para 
combatir estos vectores.

Ello denota la indolencia no solo 
de las autoridades de Salud, sino de 
todas aquellas que intervienen en la 
vida de la comunidad, las cuales no 
ejercen su poder para la erradica-
ción de esos agentes transmisores de 
enfermedades. 

Que les estamos dando tregua a 
los vectores es evidente con solo mi-
rar a nuestro alrededor. Escribo y 
me detengo para observar desde mi 
apartamento, ubicado en un cuarto 
piso de un edificio en Altahabana, 
Boyeros (el hedor de los cerdos es 
común ya en mi olfato).

Por detrás, veo el fondo de un 
tanque de fibrocemento puesto boca 
abajo que acumula agua de lluvia 
con florecitas caídas de los árboles, 
una bañera de niños está a la mitad 
y entre los restos de plantas corta-
das, que tiraron después de la cerca, 
hay platos y pomos plásticos de boca 
ancha virados hacia arriba, latas, 
nailon y quién sabe qué más.

Desde el balcón, hacia la dere-
cha, observo el criadero de patos y 
gallinas en un patio,  el mismo don-
de casi siempre hay cerdos; hacia la 
izquierda, el vertedero formado por 
tres paredes, está repleto y un líqui-
do emana de la putrefacción de ali-
mentos y desechos. Imagino que en 
el camino hacia la parada de ómni-

bus hay otro que estará igual, pues 
el carro de recogida lleva varios días 
sin pasar. 

La imagen que teníamos antaño 
los campesinos de que “La Habana es 
más grande y se barre todos los días” 
cede ante la carencia de medios para 
recoger la basura, la proliferación de 
la crianza de animales domésticos, el 
vertimiento de aguas albañales a las 
calles, los salideros, la irresponsabili-
dad de los organismos encargados del 
control del Aedes aegypti, los roedores 
y la salud comunal, y la desidia de la 
población. 

La situación higiénico-sanitaria 
de la capital y quizás de otras ciudades 
y poblados, se complejiza con factores 
naturales que inciden en esta época 
del año como son las altas temperatu-
ras y las lluvias abundantes. A estas 
condiciones tenemos que adaptarnos 
los humanos y buscar nuestros propios 
métodos para la limpieza.

El ébola amenaza, el mosquito
nos está enfermando
La compleja situación epidemiológica 
internacional y la de Cuba fueron ana-
lizadas recientemente por directivos 
del Ministerio de Salud Pública con la 
prensa especializada. El cambio cli-
mático, la globalización y las débiles 
infraestructuras de Salud en algunos 
países, sobre todo en África, imponen 
nuevos riesgos para los humanos.

La enfermedad del virus del 
ébola (EVE) es una amenaza mun-
dial; hoy solo está afectando a cua-
tro países (Guinea Conakry, Sierra 
Leona, Liberia y Nigeria) pero po-
dría trascender a otros de la región 
o de cualquier lugar, dado el verti-
ginoso tránsito de personas de unas 
zonas a otras, alguna de las cuales 
podría estar infestada o transportar 
al agente transmisor. 

Ningún cubano padece este mal, 
los colaboradores que trabajan en 
los mencionados países no tienen 
contacto con enfermos, y lo más im-
portante en este momento, según las 
fuentes mencionadas, es que cada 
persona esté bien informada sobre 
el tema, y si alguien va a viajar a 

esas áreas geográficas debe asumir 
prácticas de prevención y protección 
adecuadas.

Sin embargo, otras enferme-
dades sí están presentes en nuestro 
país. El doctor Manuel Santín Peña, di-
rector de Epidemiología del MINSAP, 
concordó en que de cuando en cuan-
do hay brotes de cólera y dengue; 
corremos el peligro inminente de 
que aparezcan los de chikungunya, 
y aunque existen las condiciones en 
las instituciones de salud para su 
vigilancia y tratamiento, es preciso 
que la población acuda a ellas cuan-
do tiene cualquiera de los síntomas 
que las caracterizan: diarreas, vó-
mitos, fiebre alta, dolor de cabeza y 
articulares, salpullido, entre otros.

Precisó que muchas de estas ma-
nifestaciones son comunes para va-
rias de las enfermedades que circulan 
en Cuba y en el mundo, por lo que es 
trascendental el diagnóstico certero y 
a tiempo para lograr la evolución sa-
tisfactoria de los pacientes. 

Dijo que si antes en el mundo 
se vigilaban tres enfermedades: el 
cólera, la peste y la fiebre amari-
lla, el abanico se ha abierto al punto 
de que, en el 2005, la Organización 
Mundial de la Salud modificó el re-
glamento sanitario. Ahora son un 
serio problema la tuberculosis re-
sistente, que cuando se une al sida 
provocan un desastre sanitario; el 
virus del ébola, la malaria, el cólera, 
la chikungunya , entre otras.

Santín Peña indicó: “Hay que 
tener mucho cuidado con el agua de 
beber y los alimentos, porque toda-
vía hay personas que asumen con-
ductas irresponsables cuando en la 
calle consumen productos de proce-
dencia dudosa; con ello se exponen 
a adquirir una enfermedad de in-
fección digestiva, incluida el cólera. 
Debemos rescatar las mejores prác-
ticas de la cultura sanitaria.

“La lucha contra los mosqui-
tos Aedes aegypti y Aedes albo-
pictus es una prioridad nacional, 
no es solo del MINSAP, sino para 
el resto de las organizaciones de 
la administración central del Es-

tado, y hay un llamamiento de los 
gobiernos locales a que se intensi-
fiquen las acciones para reducir su 
presencia, que es la causa de apa-
rición de casos de dengue y el ries-
go de que se introduzcan brotes de 
chikungunya, porque la población 
cubana es susceptible. 

“Sucede también con casos de en-
fermedades gastrointestinales: unas 
veces no son cólera, otras sí, cualquier 
diarrea que se produzca en un esce-
nario donde haya una complicación 
sanitaria la consideramos sospechosa 
de la enfermedad; después confirma-
mos, no se puede demorar el accionar 
ante estos casos”.

En La Habana, se movilizan 
recursos adicionales para la reco-
lección de desechos, la solución de 
salideros y el vertimiento de aguas 
de fosas, aunque no todo está estabi-
lizado, admitió.

“En los hospitales están toman-
do medidas, hay condiciones para la 
vigilancia y aislamiento de personas 
sospechosas de dengue; se confirma 
un número de casos y se actúa a ni-
vel local para que el menor número 
de habitantes tenga complicación, 
pues circulan actualmente todos los 
serotipos de dengue, por lo  que la 
situación es más peligrosa”.

El llamado es a recrudecer la lu-
cha para eliminar los criaderos de 
mosquitos; la población tiene que 
exigir que se cumplan los ciclos de 
fumigación y la revisión exhaustiva 
de los locales, tanto de las viviendas 
como los centros laborales; no basta 
la acción de la brigada del autocon-
trol focal en cada colectivo: se im-
pone el accionar de los trabajadores, 
líderes sindicales, administrativos y 
políticos. “El 60 % de los criaderos 
está en agua limpia, por lo tanto hay 
que protegerla; ahí es donde estamos 
fallando”, aseguró el doctor Santín.

Sobre la convivencia con el ca-
racol gigante africano recién des-
cubierto en Cuba, el doctor Jorge 
Pérez Ávila, director del Instituto 
de Medicina Tropical Pedro Kourí, 
informó que lo más importante es 
mantener las medidas de higiene: 
no se puede comer, hay que evitar el 
contacto con él y lavarse las manos 
si se toca al molusco. El mundo de 
hoy nos impone vivir limpios. 

Las autoridades comunales deben extremar la exigencia y 
vigilancia para que en cada barrio se cumplan las medidas 

higiénico-sanitarias en aras de cortar la cadena de vectores que 
transmiten enfermedades a los humanos. Cada cubano cuenta  

Lavarse bien las manos es la medida higiénica más importante ante la compleja situación 
epidemiológica. | foto: David Hernández

Estamos en la obligación de eliminar todo 
posible criadero de mosquitos. Una medida 
es eliminar los vertederos. | foto: René Pérez 
Massola    

En las ciudades está prohibida la crianza 
de cerdos, y donde es posible se precisan 
rigurosas licencias sanitarias. | foto: José R. 
Rodríguez Robleda
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| Elisdany López Ceballos, Ana
  Margarita González  y Gretel Díaz
  Montalvo

LA LÓGICA de mi vecina pu-
diera apropiarse del pensa-
miento de no pocos padres, 
hijos, cubanos en general: 

“¿Cómo le explico a mi niña que Sanc-
ti Spíritus es la cuarta villa fundada 
por Velázquez, si ella misma vio los 
bombos y platillos en los spots que an-
tes anunciaban la celebración de Ca-
magüey también como cuarta? Tengo 
40 años y esa no es la sucesión que me 
enseñaron”, sustenta.

Con el medio milenio, ya la teo-
ría de quién nació primero no alude 
al huevo o a la gallina, sino a las dis-
tintas poblaciones que surgieron en 
tiempos de colonizadores y carabelas. 
Después de que muchísimas genera-
ciones asumieran el orden reconocido 
por la historiografía, criterios encon-
trados confunden en una polémica, 
cuya repercusión algunos preferirían 
atenuar.

Nunca antes ocupó tanto a los es-
tudiosos de un lado y de otro el hecho 
de revertir la cronología que todos 
aprendimos en nuestros años escola-
res; al menos, jamás el tema fue tan 
mediático. ¿Acaso era un asunto que 
desataría las dudas únicamente cuan-
do los 500 años tocaran a la puerta? 
Trabajadores sigue las huellas del 
tiempo, sin ser absoluto, pero con an-
sias de poner sobre la mesa la verdad 
histórica aún vigente.

Argumentos 
Las Cartas de Relación del repartidor 
de indios, las respuestas de los Reyes 
Católicos al Adelantado Diego Veláz-
quez y de Cuéllar y la Historia de las 
Indias, escrita por Fray Bartolomé de 
Las Casas, resultan, de acuerdo con 
los expertos, documentos de obliga-
da consulta para acercarse al proceso 
fundacional de las primeras siete vi-
llas.

Carlos Gómez, Máster en Ciencias 
Históricas, Regionales y Locales, y 
profesor auxiliar de la Universidad de 
Ciencias Pedagógicas (UCP) de Sancti 
Spíritus, añade a los escritos mencio-
nados otros que permiten acercarse a 
la verdad instituida hasta hoy: 

“Ya en 1520 la cartografía iden-
tificaba la ubicación de las villas: 
desde Baracoa como primera en la 
lista hasta Santiago de Cuba como 
la séptima. Además, todos los textos 
escolares emitidos, de la neocolonia 
a la actualidad, siguen el orden que 
la ciencia histórica ha podido probar, 
igual las investigaciones de eminentes 
estudiosos como Hortensia Pichardo 
y Fernando Portuondo. 

“El plan político-militar seguido 
por Velázquez siempre marcó la ruta 
por el sur, debido al conocimiento 
previo que habían ganado los españo-
les en el descubrimiento y ocupación 
de tierras caribeñas, entre ellas, La 
Española, Puerto Rico, Veragua (Pa-
namá), Nueva Andalucía (Colombia) 
y Jamaica”.

Diferentes pruebas en Punta del 
Guincho, sitio donde presumen estu-
vo el primer asentamiento del Puer-
to del Príncipe, hicieron sospechar 

sobre la presencia hispana en esas 
tierras antes de 1514. José Fernan-
do Crespo Baró, Máster en Historia 
local y regional y especialista del 
departamento de proyectos de con-
servación y restauración de la Ofi-
cina del Historiador de la Ciudad de 
Camagüey (OHCC) ofreció algunos 
argumentos sobre los que ellos sus-
tentan la transgresión de lo presta-
blecido:

 “En 1509 Sebastián de Ocampo, 
al frente de dos carabelas, realizó el 
conocido bojeo a Cuba con el afán de 
identificar puertos para el comercio. 
En los documentos de esas naves hay 
información de que existían lugares 
en la zona occidental con condicio-
nes para ser habitados. Seguro se co-
nocía ya lo que sería llamado Puerto 
del Príncipe. 

“De lo anterior no tenemos total 
certeza, pero sí sabemos sobre una 
carta escrita por Diego Velázquez 
al Rey en 1514, en la cual le envía 
un croquis con los posibles lugares 
aprovechables, en los cuales pudo es-
tar Camagüey”.

Pero la dicotomía continúa cuan-
do el profesor espirituano menciona 
la Carta de Relación del 1º de abril de 
1514, referenciada también por la Doc-
tora Pichardo en Documentos para la 
historia de Cuba: “En ella  —puntua-
lizó Gómez— no se menciona más allá 
de tres fundaciones: La Baracoa, San 
Salvador de Bayamo y La Trinidad. 
Sin embargo, entre agosto y octubre 
del propio año se emitió una segun-
da esquela que no ha sido encontra-
da, pero sí está su respuesta y allí se 
habla de la existencia de Sancti Spí-
ritus.

“Además, De Las Casas perpetuó 
en su obra cómo fue mandado a bus-
car desde Jagua, donde tenía la enco-
mienda, para que oficiara la misa por 
el inicio de las fiestas del Pentecostés, 
que serían el 4 de junio de 1514, fecha 
tomada como la fundacional. Ese he-
cho prueba que ya había una pobla-
ción, una villa. Está demostrado tam-
bién que dos meses más tarde el fraile 
pronuncia aquí mismo el conocido 
Sermón del Arrepentimiento, consi-
derado por muchos el primer discurso 
histórico-político de Latinoamérica”.

De acuerdo con este catedrático, 
el Sermón del Arrepentimiento se 
profirió a propósito de las celebracio-
nes cristianas de La Asunción, corres-
pondientes siempre al 15 de agosto, ya 
creado el asentamiento espirituano y 

con la presencia de sus vecinos. Por 
su parte, los importantes historiado-
res César García del Pino y Arturo 
Sorhegui D’Mares precisaron en uno 
de sus artículos:

“En detallado estudio sobre la 
fundación de Puerto Príncipe, Hor-
tensia Pichardo referencia el dato 
brindado por el historiador Jorge Juá-
rez Cano con respecto a que la funda-
ción ocurrió el 2 de febrero de 1514; 
y añadió en el párrafo siguiente que 
esa fecha no puede aceptarse. La pro-
fesora argumentó que de ser cierto el 
acontecimiento, Velázquez le habría 
comunicado al Rey en su ya mentada 
carta del 1º de abril. 

“Asimismo, dicha historiadora da 
noticia de la existencia de una Real 
Cédula dirigida al Adelantado, des-
conocida hasta hace poco tiempo, 
donde suscriben por primera vez al 
actual Camagüey, como resultado de 
una carta anterior del teniente gober-
nador, cuyo contenido no ha llegado 
hasta nosotros. De leerse con cuidado 
lo implícito en la Real Cédula, pue-
de suponerse que algunos españoles 
se hallaban en la zona de lo que se-
ría Puerto Príncipe, donde no existía 
ninguna villa, pues, la hubiera con-
signado el gobernador”.

 Hasta que se pruebe lo contrario
“… Al calor de las festividades por 
el medio milenio de las fundaciones 
hispánicas de las primeras siete vi-
llas en la Isla, acaecido entre los años 
1511-1515, han existido manipulacio-
nes de la posible verdad histórica que 
laceran lo que hasta ahora tienen re-
cogidas las fuentes bibliográficas al 
alcance de los cubanos; sin que esto 
signifique que la ciencia niegue la 
posibilidad de rectificar cuando sea 
probado otro orden”, afirmó el Más-
ter Carlos Gómez. 

Cuando ambas ciudades pasaron 
por las festividades y los minutos de 
fama en la palestra pública quedó la 
duda sin despejar: Por fin… ¿quién 
nació primero?  Y puede que, como 
piensan algunos, la interrogante no 
responda a problemas urgentes de la 
Cuba actual, pero sí agujereó el co-
nocimiento adquirido hasta hoy de 
nuestras propias esencias. 

“Esto me parece peligroso por-
que toda la bibliografía y las eviden-
cias registran al Espíritu Santo como 
cuarta villa; sin embargo, Camagüey 
celebró los 500 antes. A raíz de eso, 
la Academia de Historia de Cuba hizo 
una moción advirtiendo que el orden 
fundacional no puede alterarse hasta 
que aparezcan elementos científicos 
convincentes”, insistió María Anto-
nieta Jiménez Margolles, historiado-
ra de Sancti Spíritus.

No sabemos qué es más reprocha-
ble, si la pasividad de una por dejar 
que usurparan el lugar que hasta 
ahora le había correspondido, la in-
consecuencia de la otra al alterar 
órdenes validados o la permisividad 
de quienes aceptaron pasivamente el 
trueque. La verdad ya está dicha por 
el Apóstol hace muchos años: “La his-
toria no es cera que se amolda a nues-
tras manos caprichosas, y no cabe en 
obra severa fantasear sobre motivos 
históricos”. 

| Fundación de las primeras villas

¿El huevo, la gallina, Sancti Spíritus o Camagüey?

Un nuevo parque para la ciudad de Sancti Spíritus, después del remozamiento de las instalaciones 
por el medio milenio. | foto: Vicente Brito

Carlos Gómez no niega la posibilidad de 
reconocer otro orden en las fundaciones, 
siempre que aparezcan pruebas científicas 
que así lo demuestren. | foto: Elisdany López 
Ceballos

Camagüey atesora obras de gran valor 
patrimonial. | foto: César A. Rodríguez
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| Pedro A. Quiñones 

Pintor a punta
de tijeras

| Jorge Rivas Rodríguez

De acuerdo con su definición, el
patchwork es una palabra inglesa, 
con la que se identifican los trabajos 
de remiendo, es decir, la elaboración 
de  piezas uniendo pedazos de telas de 
diferentes tipos y colores, tarea que en 
Hispanoamérica se conoce como par-
ches o simplemente parche. Junto a 
las aplicaciones y los acolchados, son 
tres tipos de técnicas diferentes pero 
estrechamente interrelacionadas, al 
punto de que pueden conjuntamente 
emplearse.

Muchas centurias después de sus 
primeros usos en Europa, el parche 
es en Cuba una de las más laboriosas 
y hermosas expresiones artesanales 
artísticas, entre cuyos máximos ex-
ponentes se encuentra el laureado ar-
tífice moronense Pedro Antonio Qui-
ñones Triana, un creador autodidacto 
que igualmente se desempeña como 
promotor cultural en aquella prover-
bial urbe del norte de la provincia de 
Ciego de Ávila.

En el año 1996, cuando en su ciu-
dad comenzó a proliferar el resurgi-
miento de una de las más útiles ar-
tesanías domésticas del pasado, se 
organizó allí una muestra con piezas 
realizadas mediante esta técnica. Su 
principal promotor fue Quiñones, 
quien desde entonces sintió espe-
cial devoción por crear imágenes con 
fragmentos de tejidos unidos entre 
sí mediante costuras. “Comencé con 
cautela, estudiando a los que más se 
han destacado en este aparentemente 
fácil ejercicio artístico”, dijo.

Hacia finales del año siguiente, 
el también miembro de la Asociación 
Cubana de Artesanos Artistas (ACAA) 
se reunió con un grupo de creadores 
moronenses para discutir con ellos la 
creación del Salón Mi Gallo, el cual, 
desde entonces,  convoca la Galería de 
arte Hugo Cortijo —que hace varios 
años él también dirige—. La XII edi-
ción de este evento se realizó el pasado 
mes de mayo, nuevamente dedicado a 
las artes aplicadas o artesanía popu-
lar, como parte de las actividades por 
la Semana de la Cultura. “Esta vez 
concursaron 39 obras de 32 artistas de 
las provincias de Sancti Spíritus, Cie-

go de Ávila y Camagüey. El  Premio de 
la Popularidad fue entregado, como 
cada año, el 24 de mayo, en el acto cen-
tral por la celebración del aniversario 
471 de la Mercedación del Hato de Mo-
rón”, dijo.

Una característica recurrente en 
las obras del maestro Quiñones es 
su marcado acento nacional, algu-
nas de ellas como remembranzas de 
las raíces de la cultura afrocubana, 
o recreadas en asuntos relacionados 
con nuestras costumbres e idiosin-
crasia. Su producción sobresale, fun-
damentalmente, en la elaboración de 
tapices, muchos de ellos premiados 
por constituir legítimas expresiones 
del arte popular, en las que la mujer, 
la naturaleza y el cálido y multico-
lor universo caribeño resaltan en la 
complejidad de sus composiciones de 
medianos formatos, que a cierta dis-
tancia pueden confundir a cualquier 
experto observador que piensa que se 
trata de pinturas realizadas con óleo 
o acrílico.

Quiñones se vale de cualquier re-
tazo de tela que para otros resultaría 
inservible. Aguja en manos o median-
te el uso de la máquina de coser, este 
diestro realizador de dibujos a punta 
de tijeras, domina las disímiles téc-
nicas del parche más ejercitadas en 
Cuba —apliqué, baltimore, hawaia-
no y parche inglés, entre otras—. Con 
ellas exterioriza un rico imaginario 
artístico, a través de la unión de teji-
dos de diversas gamas y texturas. Sus 
diseños son concebidos con originali-
dad, inteligencia y especial interés en 
la búsqueda de la belleza. Pintor con 
telas e hilos, su obra forma parte de 
importantes colecciones en Cuba y en 
casi todos los continentes.

El parche es uno de los recursos más antiguos utilizados por el hombre en las milenarias 
faenas de costuras. Su uso, probablemente se debió más a la necesidad que a las pretensio-
nes ornamentales (artesanías artísticas), puesto que transcurrió mucho tiempo antes de que 
estos artículos fueran pensados como tales. Tan antigua es esta modalidad textil que ya 
desde el lejano siglo IX, antes de nuestra era (a.n.e.) existen referentes de su uso, como una 
tienda funeraria egipcia, así como una funda para silla de montar con aplicaciones de fieltro 
del siglo V o IV a.n.e. hallada en el sur de Siberia, y una alfombra acolchada de la región de 
Turania, junto al Mar Negro, que data del siglo I a.n.e.

Resplandor. 64½ x 80 cm, 2012.

Circuba: confrontación, 
estreno, vitrina…

|Yimel Díaz Malmierca

El espectáculo circense, con su itine-
rancia originaria, fue durante mucho 
tiempo una de las pocas ofertas recrea-
tivas que llegaba a los pueblos, bateyes 
y ciudades de Cuba. El encanto de una 
carpa cargada de extraños personajes, 
animales amaestrados, trapecistas y 
magos marcó la infancia de muchos 
que aún evocan con nostalgia aquel 
ambiente de alegría, deslumbramiento 
y sorpresa.

Muchos años hace que el circo ya 
no es tan itinerante. En el mundo ha 
prevalecido aquello de asentarse y 
apostar por el rigor artístico y técni-
co de espectáculos que son renovados 
sistemáticamente. Por ese camino ha 
transitado nuestro país, donde existe 
una sede permanente de mil 800 ca-
pacidades, la carpa Trompoloco, cuyo 
nombre evoca a aquel payaso de cara 
triste, ingenioso y divertido, que inter-
pretara Edwin Fernández.

Pero ni el público, ni los artistas 
cubanos de la isla dejaron morir la tra-
dición del circo ambulante y a esa nece-
sidad responde la carpa Azul (también 
la Fantasía, mientras duró) que ha re-
corrido casi todo el país. Este agosto ha 
estado anclada en los predios de la sala 
polivalente Ramón Fonst, en la aveni-
da de Rancho Boyeros, acompañando 
la programación de Ecos del Circuba 
2014, en los teatros Karl Marx y Na-
cional (segunda y tercera semanas de 
este mes) y el periplo Circuba gira por 
Cuba, que concluirá el 7 de septiembre, 
en Cárdenas, Matanzas.

El tesoro mayor del circo cubano 
es la pléyade de estrellas que con total 
humildad, arriesgando a veces su pro-
pia vida, se presentan en cuanto cine, 
teatro, escuela, campo deportivo o ex-
planada permiten improvisar un coli-
seo y montar un espectáculo. Para eso 
los preparan en la Escuela Nacional de 
Circo donde cada año se gradúan de-
cenas de artistas en las distintas mo-
dalidades.

Muchos de ellos tienen su verdade-
ro debut, la prueba de fuego, en el Fes-

tival de circo en verano, Circuba. Los 
organizadores han conseguido, desde 
el año 2007, sistematizarlo como una 
cita anual internacional aunque sus 
antecedentes se hallan en 1981, cuando 
apenas nacían los similares (en espí-
ritu, no en presupuesto, claro está) de 
Montecarlo (Principado de Mónaco) y 
el llamado Pista Joven de París o Festi-
val del Circo del Mañana (Francia).

Hoy el evento lucha por autofinan-
ciarse, de ello depende su futuro y en 
parte el de la empresa que lo organiza, 
pero desde el punto de vista artístico 
se ha legitimado como un espacio para 
la confrontación, el estreno y también 
para constatar la reacción del público 
ante determinados actos. Los artistas 
saben que el implacable no miente; 
aplaude o abuchea según sea la ejecu-
ción, el nivel técnico o la novedad. Su 
sinceridad es un termómetro que les 
posibilita superarse constantemente. 

Circuba es también vitrina donde 
se han lucido talentos del arte circense 
del mundo. Cada edición ha permitido 
a los cubanos disfrutar de propuestas 
diversas. El nivel no siempre ha sido 
parejo, pero algunos son portadores de 
toda una tradición circense y cultural 
que bien hubiera merecido una presen-
tación especial más allá del exclusivo 
número en competencia.

Para los nacionales que compiten, 
el evento sirve de trampolín, les facili-
ta llegar al circuito internacional don-
de ha crecido el prestigio  artístico y 
técnico de los cubanos. Prueba de ello 
son los más de 100 artistas contratados 
actualmente en diferentes compañías 
del mundo. Ese empeño es también 
parte del Circuba y posibilita seguir 
organizando una cita que cada verano 
se presenta como una de las ofertas re-
creativas más esperadas.

No obstante, Circuba tiene varios 
temas pendientes, uno de ellos es el de 
la climatización de la carpa Trompolo-
co, escenario obligado para la compe-
tencia pero que, incluso en horario noc-
turno, alcanza temperaturas tan altas 
que atentan contra el buen desempeño 
de los artistas y el disfrute del público.

El dúo Spirin, del Rosgocirk, de Rusia, clasificó 
entre lo más valioso del Circuba 2014. No por gusto 

ganaron el Grand Prix, la Estrella a la interpretación 
masculina (Viacheslav Spirin) y una Mención 

de la crítica Antonieta César in memoriam.

En el Circuba sesionan dos jurados internacionales, 
uno central y otro de la crítica. Este último instauró 
el premio Estrella de la crítica Antonieta César in 
memoriam, en recordación a la colega de Trabajadores 
fallecida en enero del 2014, quien se destacó como una 
fiel colaboradora del circo cubano. El número ganador  
del 2014 fue Báscula Acrobática, presentado por la 
Compañía Havana, que además se alzó con otros seis 
premios, entre ellos el de la  popularidad. | fotos: René 
Pérez Massola
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| Joel García,
   enviado
   especial

En febrero del 2013, la ciudad rusa de 
Chelyabinsk fue noticia en el mundo 
por la caída de un meteorito que, en-
tre asombro, rareza y afectación real, 
llenó páginas enteras de los diarios en 
todo el planeta. Este lunes 25 de agos-
to el escenario será el mismo, pero 
los titulares estarán relacionados con 
otro acontecimiento: la XXX edición 
del Campeonato Mundial de Judo.

La cita promete ser otra fuerte 
porfía entre las grandes potencias de 
la disciplina: Japón, Francia, Sudco-
rea, Rusia y Cuba, sin descontar algu-
nas individualidades de otras nacio-
nes. Exquisitos anfitriones, la Arena 
Traktor servirá de sede a los más de 
700 competidores de 120 países que 
aparecen inscritos, al tiempo que no 
pocas sorpresas pueden presagiarse 
en los podios de premiación.

Nuestros 14 representantes cifran 
sus mayores esperanzas de medallas y 
campeones en la selección femenina, 
respetada por ser la tercera en número 
de títulos y preseas en el palmarés histó-
rico. Los titulares del orbe en la pasada 
versión de Río de Janeiro, Idalis Ortiz y 

Asley González, son de los protagonis-
tas más esperados, aunque ya sabemos 
que en el caso del segundo una lesión to-
davía le incomoda y tiene muy difícil y 
comprometida su salida al tatami.

Desde 1987 Cuba jamás ha regre-
sado a casa sin medallas de una lid de 
esta magnitud. Para mantener tal fae-
na, la voz cantante, de nuevo, tendrá 
acento femenino,  lidereada, además 
de Idalis, por la fogosa Yanet Bermoy 
—acude a su séptimo mundial con un 
primer lugar y dos platas—, la reapa-
recida Yalennis Castillo —siempre de 
respeto por el subtítulo olímpico del 
2008—, y dos jóvenes en ascenso: Ma-
ría Celia Laborde y Dayaris Mestre.

Oscar Braison, segundo del pla-
neta en el 2009 y bronce olímpico en 
Beijing, es otra opción de preseas en 
Chelyabinsk, aunque en su división 
aparece nuevamente el judoca histo-
ria: Teddy Riner, de Francia, imbati-
ble en esos escenarios desde el 2007 y 
ganador de siete preseas, de ellas seis 
de oro. Por cierto, de conquistar el 
puesto de honor, abrazaría en núme-
ro de títulos a la formidable japonesa 
Ryoko Tamura, ya retirada.

Sobrepasar la barrera de las 70 me-
dallas en estas lides no parece difícil 
para nuestros judocas, quienes siguen 
siendo los líderes de América en estos 

torneos, por delante de potencias como 
Brasil y Estados Unidos. En el caso es-
pecífico de las mujeres, a 25 años de la 
primera dorada con Estela Rodríguez, 
no vendría mal un botín con los tres 
metales, a pesar de la sustitución a úl-
tima hora por lesión de Maricet Espi-
nosa, candidata a preseas.

El meteorito de judo que caerá 
sobre Chelyabinsk dejará un impacto 
total en el planeta, pero de emociones, 
alegría y muchos ippones.

Medallas cubanas en Mundiales

Año Nombre Medalla

1973 Héctor Rodríguez BRONCE (63 kg)

1987 Jorge Fiss BRONCE (Libre)

1989 Estela Rodríguez ORO (Libre)

Frank Moreno PLATA (+95 kg)

Maritza Pérez BRONCE (52 kg)

Odalys Revé BRONCE (66 kg)

1991 Frank Moreno PLATA (+95 kg)

Estela Rodríguez PLATA (Libre)

Odalys Revé PLATA (66 kg)

Legna Verdecia BRONCE (48 kg)

Maritza Pérez BRONCE (52 kg)

1993 Legna Verdecia ORO (52 kg)

Driulis González BRONCE (56 kg)

Ileana Beltrán BRONCE (61 kg)

Odalys Revé BRONCE (66 kg)

1995 Driulis González ORO (56 kg)

Diadenis Luna ORO (72 kg)

Odalys Revé PLATA (66 kg)

Amarilis Savón BRONCE (48 kg)

Legna Verdecia BRONCE (52 kg)

Daima Beltrán BRONCE (+72 kg)

Estela Rodríguez BRONCE (Libre)

1997 Daima Beltrán ORO (Libre)

Amarilis Savón PLATA (48 kg)

Driulis González PLATA (56 kg)

Diadenis Luna PLATA (72 kg)

1999 Daima Beltrán ORO (Libre)

Driulis González ORO (57 kg)

Sibelis Veranes ORO (70 kg)

Manolo Poulot ORO (60 kg)

Amarilis Savón PLATA (48 kg)

Legna Verdecia PLATA (52 kg) 

Diadenis Luna BRONCE (78 kg)

Yordanis Arencibia BRONCE (66 kg)

2001 Yurisleidi Lupetey ORO (57 kg)

Yurisel Laborde PLATA (78 kg)

Danieska Carrión BRONCE (48 kg)

Legna Verdecia BRONCE (52 kg)

Anaisis Hernández BRONCE (63 kg)

Regla L. Zulueta BRONCE (70 kg)

Daima Beltrán BRONCE (+78 kg) 

Yordanis Arencibia BRONCE (66 kg)

2003 Amarilis Savón ORO (52 kg)

Driulis González PLATA (63 kg) 

Regla L. Zulueta PLATA (70 kg)

Yurisel Laborde PLATA (78 kg)

Danieska Carrión BRONCE (48 kg)

Yurisleidi Lupetey BRONCE (57 kg)

Daima Beltrán BRONCE (Libre)

Yordanis Arencibia BRONCE (66 kg)

2005 Yanet Bermoy ORO (48 kg)

Yurisel Laborde ORO (78 kg)

Driulis González BRONCE (63 kg)

2007 Yurisel Laborde ORO (78 kg)

Driulis González ORO (63 kg) 

Yanet Bermoy PLATA (48 kg)

Yordanis Arenciba PLATA (66 kg)

Oreidis Despaigne BRONCE (100 kg)

2009 Yanet Bermoy PLATA (52 kg)

Oscar Braison PLATA (+100 kg)

Idalis Ortiz BRONCE (+78 kg)

2010 Yaritza Abel BRONCE (63 kg)

Idalis Ortiz BRONCE (+78 kg)

Oreidis Despaigne BRONCE (100 kg)

2011 EQUIPO (F) BRONCE

Asley González BRONCE (90 kg)

2013 Idalis Ortiz ORO (+78 kg)

Asley González ORO (90 kg)

EQUIPO (F) BRONCE

País ORO PLATA BRONCE TOTAL

1. Japón 113 74 81 268

2. Francia 44 28 61 133

3. Corea del Sur 25 8 50 83

4. Rusia 18 19 56 93

5. Cuba 17 18 34 69

6. Reino Unido 16 17 27 60

7. China 16 12 17 45

8. Países Bajos 13 21 38 72

9. Alemania 11 23 63 97

10. Bélgica 8 13 19 40

11. Polonia 6 3 20 29

12. Brasil 5 11 19 35

13. Italia 5 6 17 28

14. Corea del Norte 5 4 8 17

15. Estados Unidos 4 8 15 27

MEDALLERO (HASTA EL 2013)MEDALLERO (HASTA EL 2013)

País ORO PLATA BRONCE TOTAL

1. Japón 29 26 33 88

2. Francia 22 8 31 60

3. Cuba 15 14 26 54

4. China 15 11 11 37

5. Reino Unido 6 12 13 31

6. Holanda 6 8 22 36

7. Corea del Norte 5 2 4 11

8. Sudcorea 5 1 15 21

9. Italia 5 1 8 14

10. Bélgica 4 8 7 19

Solo en la rama femenina General de América

“Siempre que salgo al ta-
tami pienso en el oro. Ese 
pensamiento positivo me 
ha ayudado a obtener los 
premios que he ido logran-
do. Poco a poco he subido 
en el ranking mundial y 
ya estoy en el cinco, por 
encima incluso de muchas 
estelares. Sé que una me-
dalla ahora me acerca a 
unos Juegos Olímpicos y 
por eso estoy muy concen-
trada. Ponlo así, voy por 
una medalla en Rusia”. 
María Celia Laborde (48 
kg). Participación ante-
rior: 2013.

Femenino
(División y lugar en ranking mundial)

María Celia (48 kg-5)
Dayaris Mestre (48 kg-15)
Yanet Bermoy (52 kg-10)
Aliuska Ojeda (57 kg-42)
Maylín del Toro (63 kg-117)
Onix Cortés (70 kg-28)
Yalennis Castillo (78 kg-23) 
Idalis Ortiz (+78 kg-1)

Masculino
(División y lugar en ranking mundial)

Janier Peña (60 kg-65)
Gilberto Solar (66 kg-53)
Magdiel Estrada (73 kg-21)
Asley González (90 kg-2)
José Armenteros (100 kg-22)
Oscar Braison (+100 kg-10)

Voces sobre el tatami

“Estoy contento y con mu-
cha esperanza. Después de la 
plata en el Grand Prix de La 
Habana solo pienso en luchar 
por un mejor resultado en el 
mundial. Mi división es de las 
más numerosas (casi 80 judo-
cas inscritos) y de mayor cali-
dad, pero he tenido una buena 
preparación, en la que he rea-
lizado hincapié en la técnica. 
La experiencia se adquiere 
combatiendo y confío en que 
pueda llegar a esa medalla con 
la que tanto sueño”. Magdiel 
Estrada (73 kg). Participación 
anterior: 2013.

Lugar Equipo ORO PLATA BRONCE TOTAL

5 Cuba 17 18 34 69

12 Brasil 5 11 19 35

15 Estados Unidos 4 8 15 27

23 Colombia 2 0 0 2

29 Argentina 1 1 0 2

32 Venezuela 1 0 0 1

43 Canadá 0 1 5 6

43 Puerto Rico 0 0 1 1

América
Plata 39

CubaOro 30

Total de medallas

Bronce 74
48,2 %

Meteorito de judo    en Chelyabinsk

| fotos: José Raúl Rodríguez Robleda

Equipos

“Nuestra perspectiva es salir 
siempre por la victoria, sin ha-
blar por adelantado de números 
de medallas. Hacerlo así servi-
rá también de excelente pre-
paración para los Juegos Cen-
troamericanos y del Caribe en 
Veracruz, que en realidad es la 
competencia fundamental del 
año para el equipo y en la cual 
tenemos la responsabilidad de 
rendir una buena actuación, a 
pesar de la presencia de figuras 
mundiales y olímpicas”. Ronal-
do Veitía: jefe de entrenadores 
de la selección femenina. 

| foto: Marcelino Vázquez

Histórico

143

| foto: Roberto Morejón Rodríguez
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| Rudens Tembrás Arcia

Las 21 ediciones de los Juegos Cen-
troamericanos y del Caribe han sido 
ganadas por solo dos naciones, Cuba 
y México, las mismas que se frotan 
las manos de cara a la versión 22 que 
acontecerá en varias localidades de 
Veracruz del 14 al 30 de noviembre ve-
nideros.

En los primeros 40 años de la justa 
los mexicanos impusieron su ley con 
ocho triunfos, un par como locales en 
1926 y 1954, y el resto en calidad de 
visitantes en San Salvador 1935, Pa-
namá ´38, Guatemala ´50, Caracas ´59, 
Kingston ´62 y San Juan ´66. En ese 
lapso los atletas de nuestro archipié-
lago apenas pudieron reinar en La 
Habana 1930 y muy cerradamente en 
Barranquilla ´46.

Luego, fruto de la política de la 
Revolución en el campo deportivo, so-
brevino un soliloquio cubano que duró 
cerca de 30 años, marcado por títulos, 
preseas y récords a montones en casi 
todas las disciplinas, y por exorbitan-
tes ventajas en los medalleros finales.

Las inobjetables victorias en Pa-
namá 1970, Santo Domingo ´74, Mede-
llín ´78, La Habana ´82, Santiago de 
los Caballeros ´86, México ´90, Ponce ´93 
y Maracaibo ´98 firmaron la seguidi-
lla más larga en la historia del evento 
(8), pusieron fin al dominio azteca y 
lanzaron prácticamente al olvido la 
porfía entre ambos países. 

México no volvería a imponerse 
hasta el siglo XXI, ayudado por nues-
tras ausencias a las citas de San Sal-
vador 2002 y Mayagüez ´10, debido a 
falta de seguridad y trato desigual, 
respectivamente. También mostró po-
derío en Cartagena de Indias ´06, oca-
sión en que mantuvo en jaque a la de-
legación caribeña hasta las jornadas 
decisivas del certamen que celebró el 
80 aniversario de los Juegos.

En la actualidad, Cuba acumula 
11 lideratos por 10 México, de mane-
ra que en Veracruz podría certificarse 
un empate histórico o ampliarse un 
tilín la ventaja de los antillanos. Eso, 
sin desconocer los avances de Vene-
zuela, comitiva a tomar en cuenta por 
sus logros en la última década y por lo 
visto hace cuatro años en Puerto Rico, 
cuando escoltaron a los líderes a solo 
11 títulos: 127 por 116. 

Se sabe que la Mayor de las Antillas 
encabeza el medallero global centroca-
ribeño con 1629 oros, 823 platas y 614 
bronces (3066 en total). Y que los hijos 
de la tierra del tequila se ubican segui-
damente con terna de 1120-1109-976 
(3205). Sin embargo, es poco conocido 
que los “mariachis” liderean en 19 de-
portes por 15 sus enconados adversarios, 
otra evidencia y razón para una rivali-
dad que renace.

La fiesta de Veracruz promete una 
pugna intensa entre ambas potencias 
regionales. Los anfitriones lidiarán 
con apoyo total del público, con una 
delegación superior a los 700 atletas 
y en todas las disciplinas convocadas. 
Cuba llevará más de 500 representan-
tes, pero no intervendrá en poco más 
de cien pruebas. Solo la eficiencia 
competitiva conducirá al ansiado ga-
llardete. Ya comentaremos…  

La dupla de Lianma Flores y Leila 
Martínez alcanzó este domingo su 
primer triunfo en el VIII Circuito 
de Voleibol de Playa de Norte, Cen-
troamérica y el Caribe (Norceca), al 
desbancar en los partidos decisivos 
a las mejores parejas estadouniden-

ses presentes en las arenas del hotel 
Puntarena, en Varadero.

Entre viernes y sábado las cu-
banas liderearon la llave B con éxi-
tos sobre Santoyo-Burnside (MEX/ 
2-1 sets), Farley-Bennett (IVS/ 2-0) 
y Altomare-Gordon (CAN/ 2-0), y 
también superaron la fase de cuar-
tos de final al liquidar a Mactavish-
Whitaker (CAN/ 2-1). 

En la jornada del adiós, las 
alumnas de Mayra Ferrer asegu-
raron plata con remontada sobre 
Sarah Day y Briana Hinga (14-21, 
21-15, 15-10), y poco después se co-
ronaron con otra demostración de 
rigor ante Tealle Hunkus y Kim-
berly Macgiven (21-17, 20-22, 15-8), 
sus victimarias en dos ocasiones en 
el presente Circuito.  

Lo mejor de Lianma y Leila en 
la temporada había sido bronce en la 
etapa de Antigua, Guatemala, cuan-
do su accionar distó del exhibido este 
fin de semana. Las nuestras enseña-
ron ahora potencia en el servicio, ca-
pacidad defensiva, mayor efectividad 
en el ataque y una sólida convicción 
de victoria. Sobre ello Ferrer consi-
deró que la experiencia competitiva 
acumulada va dando frutos, así como 
las correcciones realizadas en varios 
aspectos técnico-tácticos.      

Las aztecas Bibiana Candelas 
y Martha Revuelta se agenciaron el 
tercer lugar, luego de batir a Day-
Hinga por 21-12 y 21-15.     

En la rama varonil, los anfitriones 
Sergio González y Nivaldo Díaz (CUB 
1) estuvieron a dos puntos de titularse 
sin la sombra de un set perdido, pero 
fallas en el complejo uno y el contragol-
pe impidieron no solo ese logro, sino su 
cuarta celebración en el Circuito 2014. 

Los estadounidenses Todd Rod-
gers (campeón olímpico en Beijing 
2008) y Theo Brunner (EE.UU. 2) ca-
yeron en la primera manga por 13-
21, pero luego dirigieron todos los 
balones hacia Sergio hasta dismi-
nuirlo físicamente, vía por la cual se 
impusieron 21-18 y 15-11. 

Nuestro mejor binomio arrasó 
en la etapa preliminar (grupo D) a 
costa de Wheelan-Platinga (CAN 
2), Rodgers-Brunner (21-19, 21-14) y 
Escobar-Vargas (ESA). Por el pase 
a semifinales dispusieron de Lios-
bel Méndez y Daicel Quesada (CUB 
3) en mangas de 21-15 y 21-9, y por 
plata sometieron a Karel Peña y 
Yendris Castillo (CUB 2) por 21-14 
y 21-15, a la postre medallistas de 
bronce tras aventajar por 21-18 y 
21-18 a Gorman-Pedlow (CAN 1). 
| Rudens Tembrás Arcia

  

Este fin de semana culminó 
el Torneo Nacional de As-
censo y quedaron definidos 
los ocho elencos que ani-
marán la próxima edición 
de la Liga Superior de Ba-
loncesto (LSB), la cual ten-
drá su inicio en el próximo 
enero del 2015.

Por la zona occidental 
de Cuba los Capitalinos 
—este año bajo el mando 
de Rainel Panfet— domi-
naron con fácil balance 
de nueve victorias y una 
derrota, escoltados por 
Artemisa y Pinar del Río 
(ambos con 7-3), quie-

nes también avanzan a la 
LSB.

En el centro, como se 
esperaba, los actuales cam-
peones de Ciego de Ávila no 
tuvieron contratiempos para 
llevarse el primer puesto y 
serán acompañados por Ca-
magüey, elenco que ancló se-
gundo de la llave por encima 
de espirituanos y villaclare-
ños.

Mientras, Las Tunas 
fue la plantilla revelación 
al conseguir por prime-
ra vez su inclusión en la 
máxima cita del basket en 
la isla, al quedar segunda 

por detrás de Santiago de 
Cuba. El pelotón élite del 
baloncesto cubano lo com-
pletó Guantánamo, otro de 
los habituales animadores 
de la LSB y que en esta 
oportunidad ancló tercero 
del Oriente.

Con tales resultados 
todo queda listo para que 
el venidero 13 de enero 
del 2015 comience la Liga, 
certamen que se extenderá 
hasta los últimos días de 
marzo cuando sea discu-
tida la corona que hoy os-
tentan los Búfalos. | Julio 
Batista Rodríguez 

Otros seis campeones se confirmaron a lo 
largo de la pasada semana en la fase pro-
vincial de la XXXIV Liga Azucarera de 
Béisbol, y este domingo la empresa Héc-
tor Molina puso la final de Mayabeque a 
punto de mate tras dominar a los actuales 
monarcas regionales de Amistad con los 
Pueblos, con pizarra de 7x4.

Las empresas azucareras (EA) Chile 
(SCU), 30 de Noviembre (ART), México 
(MTZ), Antonio Guiteras (LTU), 14 de Julio 
(CFG) y Arquímedes Colina (GRA) fueron 
los conjuntos que aseguraron su presencia 
en la campaña nacional con fecha de inicio 
el 13 de septiembre, según aseguró Félix 
Borges, Comisionado Nacional de la Liga 
Azucarera.

Por su parte, la plantilla de la EA 
Héctor Molina aventaja 2-0 a los campeo-
nes provinciales del 2013, y pone a los del 
Amistad… contra la pared, pues ambos 

planteles están enfrascados en una defini-
ción pactada al mejor en cinco encuentros.

El partido efectuado en terreno de los 
derrotados resultó una verdadera fiesta 
para los asistentes, quienes —congas in-
cluidas— apoyaron a los contrincantes 
hasta decretarse el último out.

Los vencedores no consiguieron pisar el 
home hasta el séptimo episodio cuando fa-
bricaron cuatro para empatar el choque, y 
luego sumaron otra en el octavo capítulo y 
dos más en el noveno. La victoria quedó en 
manos de Juan Luis Pérez y la derrota recayó 
en Pedro Alexis Díaz. | JBR    

Los tres pugilistas cu-
banos que participan 
en los II Juegos Olím-
picos de la Juventud 

de Nanjing’14 vencieron en 
semifinales y pelearán el 27 
de agosto por el título.

Los campeones mundia-
les juveniles Javier Ibáñez 
(56 kg) y Yordan Hernández 
(91 kg) tendrán como rivales 
a Dushko Mihaylov  (BUL) 
y a Toni Filipi (CRO). Mien-
tras, Alain Limonta (60 
kg) se verá con Ablaikhan 
Zhussupov  (KAZ). 

Estas son las únicas op-
ciones de oro para Cuba, lue-
go de que el kayaquista Héc-
tor Bauza terminara quinto 
y la arquera Rosangel Sainz 
cediera (2-6) en la ronda de 
32 tiradoras ante la francesa 
Melanie Gaubil. | JBR

Rivalidad

LSB 2015: cerrada por capacidad

| foto: Eddy Martin

| Norceca en Varadero 

Brisa dorada para Lianma y Leila   

Seis más… y 
contando

| foto: Roberto Carlos Medina

¿Boxeo dorado? 

| foto: José Raúl Rodríguez Robleda
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I
“La violencia policial en los barrios ur-
banos pobres de Estados Unidos, donde 
viven las minorías, es casi omnipresen-
te, pero los disturbios son inusuales. 
Solo explotan cuando el resto de las vías 
para buscar justicia están bloqueadas, 
cuando los residentes se sienten impo-
tentes”, explica Cathy Lisa Schneider, 
autora del libro Police Power and Race 
Riots: Urban Unrest in Paris and New 
York, y profesora de la American Uni-
versity, en Washington DC.

Esa frustración que menciona la 
académica es la que mantiene a los ma-
nifestantes en las calles de Ferguson 
casi tres semanas después de que el jo-
ven Michael Brown falleciera a manos 
de un agente en circunstancias aún por 
esclarecer y con versiones contradicto-
rias de la policía local y los testigos.

La ira llegó a su clímax cuando 
en lugar de explicar los detalles de la 
muerte de Brown, los agentes se centra-
ron en el video del robo de unos tabacos, 
supuestamente perpetrado por la vícti-
ma, y al que no habían hecho alusión 
cuando se revelaron oficialmente los 
primeros detalles del caso. La familia 
del adolescente y la comunidad tarda-
ron, además, seis días en lograr que las 
autoridades atendieran sus demandas y 
revelaran el nombre del agente.

II
El problema social siempre se ha en-
tremezclado con la cuestión racial en 
Estados Unidos. La población negra 
protagonizó desde los años cincuen-
ta una larga serie de protestas para 
acabar con su marginación legal y la 
segregación racial en la educación y 
la vida cotidiana.
En 1954, el Tribunal Supremo dio un 
paso histórico y falló contra la segre-
gación en el sistema educativo. Hasta 
ese momento, los niños negros y blan-
cos acudían a diferentes escuelas. Un 
año después, un pastor protestante, 
Martin Luther King, se dio a conocer 
al encabezar un boicot contra la se-
paración de las razas en los autobuses 
de Montgomery, Alabama. En agosto 
de 1963, King dirigió una masiva ma-
nifestación en Washington en la que 
pronunció su célebre discurso Tengo 
un sueño (I have a dream), e hizo un 
vibrante alegato contra la desigual-
dad racial en su país.

Finalmente, el movimiento por 
los derechos civiles triunfó cuando el 
presidente Johnson se decidió a ac-
tuar legalmente. En 1964 se aprobó 
la Ley de Derechos Civiles, que puso 
fin a la segregación y discriminación 
en los centros de trabajo y en las ins-
talaciones públicas, y en 1965, la Ley 
de Derecho de Voto que eliminó los 
obstáculos a los que se enfrentaba la 
población negra para ejercer el voto 
en los estados del sur.

Las reformas de Johnson, sin embar-
go, no aplacaron el descontento social. 
Dos grandes líneas de protestas conflu-
yeron en la segunda mitad de los años se-
senta. Por un lado, en los ghettos negros 
de las grandes ciudades la juventud era 
más receptiva a los líderes nacionalistas 
radicales negros como Malcolm X que a 

las prédicas pacifistas de Martin Luther 
King; por otro, la escalada militar en 
Vietnam y el consiguiente alistamiento 
obligatorio engendraron un amplio re-
sentimiento en una juventud que busca-
ba una nueva forma de vida alejada del 
modelo de sus padres (música pop, mo-
vimiento hippie, libertad sexual, exten-
sión del uso de drogas…)

Ambas corrientes terminaron por 
desencadenar violencia en el país. En 
el verano de 1965, estallaron serios 
disturbios raciales en el distrito de 
Watts, en Los Ángeles. En los años si-
guientes, estos se extendieron a otras 
grandes ciudades y llegaron a su apo-
geo en 1968, tras el asesinato de Mar-
tin Luther King.

Los “años de protesta” cambiaron 
aspectos esenciales de la sociedad nor-
teamericana, pero, a la vez, desenca-
denaron una reacción que llevó a que 

una parte importante de la población 
abrazara la causa de “la ley y el orden”. 
Muchos blancos del sur, que tradicio-
nalmente habían votado por el Partido 
Demócrata, cambiaron su opinión polí-
tica ante el avance social de la población 
negra. Algunos veían con aprensión 
la presencia de banderas del Vietcong 
en las manifestaciones antibelicistas. 
Otros, en fin, observaban consternados 
los avances en la emancipación de la 
mujer, la libertad sexual o el consumo 
de drogas. Había llegado el momento 
del conservador Partido Republicano.

III
Diez años después del fin de la Guerra 
de Secesión (1861-1895), el Gobierno 
estadounidense había cumplido con al-
gunas de sus promesas; apostó tropas 
en el sur con el encargo de prevenir las 
masacres al por mayor de los negros, y 
de los blancos pobres, quienes luchaban 
por obtener tierras y ejercitar los dere-
chos políticos que les habían prometi-
do. Pero la clase capitalista que ahora 
dominaba el gobierno nacional lo hizo 
en gran parte para subordinar comple-
tamente a los antiguos dueños de las 
plantaciones; y cuando los exesclavos y 
sus aliados luchaban “demasiado fuer-
te” por sus derechos, el Gobierno lanzó 

a estas mismas tropas en 
su contra.

Sobre todo los capi-
talistas del norte querían 
“orden y estabilidad” para 
llevar a cabo la mayor consolidación de 
su poder, además de expandirse más en 
el continente norteamericano e inter-
nacionalmente. La efervescencia y los 
levantamientos que hubieran acompa-
ñado todo lo que implicara que los exes-
clavos jugaran un papel importante en 
el proceso político o solo ejercieron de-
rechos básicos pudieran haber “enviado 
el mensaje equivocado” a otros oprimi-
dos en Estados Unidos. De hecho, cuan-
do en 1877 las tropas estadounidenses se 
retiraron del sur, lo que signó el fin de la 
Reconstrucción, inmediatamente el Go-
bierno las mandó al oeste para aplastar 
de manera terminante la resistencia de 
los indígenas, y a las ciudades del norte 

para reprimir con la violencia a las re-
vueltas de trabajadores inmigrantes. 

Además, la verdadera libertad hu-
biera permitido que los exesclavos resis-
tieran la severa explotación que sufrían, 
y por ende hubiera hecho mucho menos 
rentable para los capitalistas gober-
nantes volver a integrar a la economía 
del sur en la sociedad más amplia. Así 
que desataron al Ku Klux Klan y toda 
su fuerza para jugar un papel en las 
batallas a menudo sanguinarias para 
derrotar y someter a los esclavos liber-
tos y los blancos progresistas. Luego la 
Corte Suprema “lo hizo todo legal”, con 
la decisión de Cruikshank, que avaló la 
decisión del estado de Luisiana de no 
procesar a los perpetradores blancos de 
la masacre de más de 100 partidarios ne-
gros y blancos de la Reconstrucción en 
Colfax, Luisiana, y Plessy v. Ferguson, 
que permitió que los estados practicaran 
la segregación legal del pueblo negro.

En una palabra, cuando la oportu-
nidad para alcanzar la integración ra-
cial en pie de igualdad en esta sociedad 
surgió en el período después de la Gue-
rra de Secesión, las “exigencias” de la 
base económica del sistema capitalista, 
y la superestructura que se levanta sobre 
esa base y le sirve, anularon esa oportu-
nidad. La respuesta fue no. Se negó esa 

igualdad, y se reforzó esa negativa con 
los medios más sanguinarios.

Casi 5 mil personas fueron lincha-
das entre 1882 y 1964, y más del 70 % de 
ellas eran negras. A veces se cometie-
ron estos linchamientos al amparo de la 
noche, pero a menudo fueron “eventos 
comunitarios”, con la presencia de mi-
les de blancos, en una atmósfera carna-
valesca, en que luego se tomaban la foto 
con el cuerpo quemado y mutilado de 
la víctima, y en algunos casos armaron 
tarjetas postales del linchamiento para 
enviar a sus amigos. 

La citada decisión de Cruikshank 
dio permiso legal para este terror bár-
baro; y por décadas el Senado estado-
unidense se negó a aprobar leyes que 
estipularan medidas federales en con-
tra del linchamiento. En resumen, la 
clase dominante respaldó plenamente 
estos linchamientos.

Por lo común, las víctimas eran ne-
gros pobres, pero a menudo los lincha-
dores fueron sobre la pequeña minoría 
de negros que poseían tierras.

IV
El gobernador de Misuri, Jay Nixon, 
reconoció hace poco que ha habido 
gran tensión entre la comunidad y la 
policía desde hace mucho.

“Se siente como una vieja herida 
a la que han golpeado de nuevo”, dijo. 
“La clave para esto es(…) resolver fi-
nalmente algunos de estos problemas 
más profundos, que existen no solo en 
Misuri, sino en Estados Unidos. Está 
claro que esto tocó una fibra sensible 
y que esa fibra no nace de este horrible 
incidente que ocurrió hace unos días”.

“Esto es lo que pasa cuando tie-
nes un cambio racial enorme en una 
comunidad y la estructura del poder 
sigue en manos de los blancos, cuan-
do la policía actúa como una suerte de 
fuerza mediadora entre la estructura 
de poder blanca y lo que ahora es una 
comunidad negra y que tiene muy poca 
empatía o conocimientos sobre esa co-
munidad”, reflexionó Beryl Satter, 
profesora de Historia en la Universi-
dad Rutgers, de Nueva Jersey.

“Es simplemente una espiral de 
opresión terrible. La reacción de provo-
car disturbios en respuesta a la bruta-
lidad policíaca es clásica. Es muy per-
sonal. Las otras clases de opresión a las 
que se enfrenta la gente negra, como en 
la escuela o en otros lugares, no es tan 
directa. No es personalmente perturba-
dora. Sin embargo, la brutalidad poli-
ciaca lesiona de forma más aguda, más 
profunda e inmediata. La gente puede 
identificarse con lo que le ocurrió a Mi-
chael Brown”, concluyó  la educadora.

Tomado de: I.- Las protestas en Ferguson evocan 
los disturbios de los años 60 en Estados Unidos. 
En 20minutos.es; II.-Los Estados Unidos: la gran 
potencia occidental.En Historiasiglo20.org; III.-
La opresión del pueblo negro, los crímenes de 
este sistema y la revolución que necesitamos. En: 
http://www.revcom.us/a/144/BNQ-es.html; IV.-
La muerte de Michael Brown expone la tensión 
racial en Ferguson, Misuri. En CNN México.

Sangre en la memoriaa

¿Soy yo el próximo?

La reciente muerte de un joven negro a manos de un policía blanco en Ferguson, Misuri, saca a la luz 
nuevamente el tema de la represión racial en Estados Unidos, del cual ofrecemos a nuestros 

lectores un amplio análisis a partir de diversas fuentes consultadas

Martin Luther King
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Confirman 20 mil despidos
Buenos Aires.— El sindicato de la 
construcción registró desde inicios 
de año 20 mil despidos como con-
secuencia de la crisis económica 
en Argentina, confirmó el secre-
tario general de la Unión Obrera 
de la Construcción de la Repúbli-
ca Argentina (UOCRA), Gerardo 
Martínez. “La construcción es una 
industria de alta sensibilidad,  gol-
peada por el control del dólar, la 
corrida bancaria y el fallo de la jus-
ticia norteamericana. No estamos 
en una situación de crisis como 
en otras épocas. En el 2001 había 
70 mil trabajadores en la actividad. 
Pero hemos perdido 20 mil puestos 
de trabajo y eso obviamente nos 
preocupa”, señaló Martínez. | DPA

Reclaman  cambio económico
París.— El titular de Economía de 
Francia, Arnaud Montebourg, seña-
ló la necesidad de hacer un cambio 
en las políticas gubernamentales 
y priorizar la salida de la crisis, en 
lugar de insistir en la reducción del 
déficit público, como lo exigen los 
tratados de la Unión Europea. Las 
declaraciones del alto funcionario 
van a contrapelo con la posición del 
primer ministro Manuel Valls, quien 
recientemente descartó cualquier 
modificación en el rumbo escogi-
do por el ejecutivo. Según datos 
oficiales en la actualidad más de 3 
millones 390 mil personas en edad 
laboral están sin ningún tipo de co-
locación, y si se suma a quienes tie-
nen un contrato a tiempo parcial, la 
cifra rebasa los 5 millones. | PL.

Evitan paro petrolero
Bogotá.— La petrolera colombiana 
Ecopetrol y los dos mayores sindi-
catos de trabajadores de la empre-
sa firmaron el sábado un acuerdo 
laboral que evitó una posible huel-
ga que amenazaba con reducir la 
producción de petróleo del país 
sudamericano, informaron las par-
tes. El acuerdo entre la estatal Eco-
petrol ECO.CN con la Unión Sindi-
cal Obrera (USO) y la Asociación de 
Empleados Directivos de Ecopetrol 
(Adeco) incluye aumentos de sala-
rios y beneficios de salud, vivienda 
y educación para los trabajadores. 
El documento,  que tendrá vigencia 
hasta el 2018, contempla un incre-
mento salarial equivalente a la infla-
ción más un 1,21 % para cada año.
| Reuters.

Huelgas en Paraguay
Asunción.— Médicos y docentes 
paraguayos coincidieron en llamar a 
movilizaciones y paros en reclamos 
de distinto tipo al Gobierno. Miles 
de médicos de los principales hos-
pitales y otros centros de salud ini-
cian desde este lunes una huelga de 
brazos caídos en forma escalonada, 
y terminarán con un paro generaliza-
do los días 27 y 28, al que se unirán 
docentes y transportistas. El  recla-
mo de los galenos es el insuficiente 
presupuesto dedicado a la salud y 
los atrasos en salarios y bonificacio-
nes, mientras los docentes rechazan 
las explicaciones oficiales de que 
los trabajadores de ese sector no 
obtendrán aumentos salariales en el 
presupuesto del 2015. | PL 

Franja de Gaza.— La avia-
ción de guerra israelí in-
tensificó este domingo sus 
bombardeos sobre Gaza al 
tiempo que el primer minis-
tro, Benjamin Netanyahu, 
advirtió a la población ga-
zatí  que Israel  atacará todo 
edificio en el que crea que 
se oculta el movimiento is-
lamista Hamás.

Israel ha incrementado 
sus acciones militares sobre 
toda la superficie de Gaza, 
y con ellas han causado en 
los últimos días la muerte 
de más de un centenar de 
personas, incluidos tres al-
tos mandos de las brigadas 
Azedim al Kasem, brazo ar-
mado de Hamás.

Los ataques fueron es-
pecialmente intensos en las 
últimas 24 horas, en las que 
aviones de guerra israelíes 
han destruido dos impor-
tantes edificios en el norte y 
el sur de la Franja, y matado 
al menos a 15 personas, casi 
la mitad de ellas niños que 
este lunes debían haber ini-
ciado el curso escolar.

Además, dos menores 
palestinos perdieron la vida 
en un ataque contra un edi-
ficio civil en el barrio de 
Radwan, mientras que otra 

persona murió al ser  alcan-
zado  por un misil israelí el 
vehículo en el que viajaba, 
cerca del principal estadio 
de la Franja.

El ejército israelí asegu-
ra que una de estas víctimas 
es Mohamad Oul, supuesto 
responsable de las finan-
zas de Hamás, información 
que no ha confirmado ni 
desmentido el citado movi-
miento islamista.

Con estas nuevas muer-
tes, asciende a 2 mil 113 la 
cifra oficial de víctimas 
mortales palestinas en los 
48 días de agresión israelí 
sobre la asediada Franja, 
en su gran mayoría civiles 
y una cuarta parte de ellos 
niños.  En el conflicto tam-
bién han perecido 64 solda-
dos israelíes en combates 
con milicias palestinas, y 
dos civiles israelíes —uno de 
ellos un menor—, un bedui-
no y un trabajador asiático.

De acuerdo con las ci-
fras de la ONU, más de 450 
mil personas se han visto 
obligadas a abandonar sus 
casas y a convertirse en des-
plazadas internas, cifra que 
supone una cuarta parte de 
la población de la depaupe-
rada Franja. RI/EFE

Intensifican 
ataques a Gaza

Teherán.— El Cuerpo de los 
Guardianes de la Revolución 
Islámica de Irán (CGRI) derri-
bó un avión no tripulado espía 
israelí (drone) antes de que este 
llegara a la planta de enrique-
cimiento de uranio de Natanz, 
situada en el centro de Irán, re-
portó este domingo Hispan TV, 
citando un comunicado de esa 
institución militar.

Según el documento, el 
drone, de tipo “furtivo e in-
detectable por radar”, trataba 
de acercarse a la zona donde 
se halla la planta nuclear de 
Natanz, pero antes de acce-
der a este enclave fue alcan-
zado por un misil tierra-aire. 
“Esta acción muestra nueva-
mente el carácter aventurero 

del régimen sionista y añade 
una nueva página oscura al 
expediente de crímenes del 
belicista régimen”, agrega la 
nota.

Finalmente, advierte que 
el CGRI, junto con las demás 
fuerzas armadas de la Repú-
blica Islámica de Irán, están 
totalmente dispuestos a de-
fender al pueblo y territorio 
iraní, y se reservan el dere-
cho de responder a acciones 
de esta índole.

En diciembre del 2011, 
Irán capturó, con daños mí-
nimos, un drone estadouni-
dense modelo RQ-170, que 
violó su espacio aéreo, y tras 
decodificar su sistema, logró 
fabricar su modelo.

Nueva Delhi.— Las tensiones 
en Cachemira aumentaron 
varios grados este domingo 
cuando prosiguen los inter-
cambios de disparos entre tro-
pas de la India y Paquistán a 
través de la Línea de Control 
(LoC) que divide esa región 
del Himalaya, reportó PL.

Un oficial de la Fuerza 
de Seguridad de la Fronte-
ra (BSF) dijo que los rangers 
paquistaníes  volvieron a dis-
parar morteros y armas au-
tomáticas contra 25 puntos 
de control y una veintena de 
aldeas, principalmente del 
distrito de Jammu, de donde 
el sábado  fueron evacuadas 
unas 3 mil personas por ata-
ques similares.

Desde hace días los ban-
dos vienen reportando in-
cidentes casi constantes de 
los cuales cada uno acusa al 
otro.

Uno de los más graves 
ocurrió ayer cuando las tro-
pas acantonadas a ambos la-

dos de la LoC se enzarzaron 
en un duelo a morterazos que 
dejó como saldo dos civiles 
indios muertos y siete heri-
dos.

Poco después, el minis-
tro indio de Defensa, Arun 
Jaitley, advirtió que su país 
respondería adecuadamente 
a las violaciones del alto el 
fuego por Paquistán.

Las tensiones en la re-
gión aumentaron en los dos 
últimos meses y sobre todo 
en este, cuando los enfrenta-
mientos rondan los 25.

El martes último la India 
canceló las conversaciones a 
nivel de secretarios de Rela-
ciones Exteriores programa-
das para la próxima semana 
en Islamabad.

Las negociaciones de paz 
entre los dos históricos riva-
les están interrumpidas desde 
enero del año pasado, cuando 
las tropas a ambos lados de la 
frontera cachemir sostuvie-
ran cruentos choques.

Derriba Irán avión 
espía israelí

Nuevos combates entre 
India y Paquistán

| René  Camilo García Rivera, estudiante 
de Periodismo

La mujer dormía en su habitación el 
sábado en la noche. Al otro día, por 
primera vez en la semana, podría 
descansar más allá de las cinco de 
la madrugada. A esa hora se levanta 
cada jornada para llegar temprano 
al trabajo.

Ya había apagado el televisor y 
chequeado que su hija de 22 años es-
taba en casa, cuando decidió irse a la 
cama apaciblemente. Ella descansa-

ba y las entrañas de la tierra empe-
zaban a despertarse…

A las 3 y 20 de la madrugada pa-
recía que un gigante entraba a su 
cuarto para estremecer su lecho en 
todas direcciones. De un salto se sen-
tó y alcanzó a ver cómo el librero de 
la pared de enfrente se derribaba y 
los libros se esparcían como pájaros. 
Los cristales de la ventana se volvie-
ron casi una arena transparente.

La señora Hill se percató de que 
un terremoto de gran magnitud azo-
taba la ciudad y no pudo más que 
pensar en su hija. Echó a correr por 

el pasillo en dirección a la habita-
ción de la muchacha, pero una puer-
ta abierta paró en seco el impulso de 
la mujer de 52 años.

Finalmente, la hija fue quien la 
auxilió a ella y la llevó hasta el hos-
pital Queen of the Valley con una 
profunda herida en la clavícula. Me-
gan Hill es una de las 90 personas 
que ha atendido esta institución mé-
dica a consecuencia del sismo que 
afectó a la bahía de San Francisco 
este fin de semana. De magnitud 6,1 
constituye el más intenso de la ciu-
dad en los últimos 25 años.

El susto de Megan Hill en San Francisco

| foto: laproximaguerra.com
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Entre las adecuaciones propuestas se mantiene 
la doble jornada en primaria y secundaria bási-
ca, así como la merienda escolar en esta última 
enseñanza, opción que deberá decidir la fami-
lia y el propio educando.  

Sobre la fuerza de trabajo
El período lectivo 2014-2015 tiene prevista una 
matrícula de 1 millón 800 mil escolares (cifra 
que tiende a decrecer, sobre todo en la ense-
ñanza primaria, por la baja natalidad de los úl-
timos años), quienes serán atendidos en 10 mil 
366 escuelas. 

Frente al aula trabajarán 172 mil 203 profe-
sores; en tanto hay una necesidad de 10 mil 897 
docentes, cifra inferior a la del pasado curso, 
entre otras razones, por los 4 mil 402 estudian-
tes, egresados de las escuelas pedagógicas; los
3 mil 323 nuevos licenciados en Educación, y 
los mil 820 del curso de nivel medio, habilita-
dos en las Universidades de Ciencias Pedagógi-
cas (UCP).

En este minuto —dijo la Ministra—se man-
tiene un déficit de 660 profesores, sin respues-
ta para cubrir la ausencia, concentrada en las 
provincias de La Habana y Matanzas. 

Entre las alternativas que se emplearán se 
encuentran las 4 mil 23 personas contratadas, 
los 282 miembros de los consejos de dirección 
que impartirán clases (entre ellos jefes de gra-
do, de ciclo, de departamentos, directores de 
escuelas) y los mil 420 docentes que tendrán 
una carga superior a la que les corresponde. 

Resaltó que estos últimos requerirán una 
atención especial. “Hay que saber sus nombres 
y apellidos, la escuela, el grado en que traba-
jan, protegerlos, no darles tareas extras, de 
manera tal que se mantengan durante todo el 
curso impartiendo docencia, porque para nadie 
es un secreto que muchas veces las causas de la 
inactividad y del éxodo están relacionados con 
la sobrecarga”, enfatizó la titular.

Brindarán su apoyo en las escuelas —a par-
tir de la idea de que lo fundamental es que el 
alumno no se quede sin clases—, funcionarios 
y metodólogos de las direcciones provinciales 
y municipales de Educación, y una cifra im-
portante de especialistas de la producción y los 
servicios, que resultan imprescindibles en las 
aulas anexas de la Enseñanza Técnica y Profe-
sional (ETP).

Novedades en la formación de técnicos medio
Según explicó a Trabajadores la viceministra 
Kenelma Carvajal, la matrícula total de la ETP 
rondará sobre los 145 mil educandos, de ellos 
más de 60 mil técnicos de nivel medio y 80 mil 
obreros calificados, en un total de 97 especia-
lidades, sin incluir las de los sectores de salud 
pública, el deporte y la cultura. 

Entre las novedades mencionó el surgimien-
to de dos nuevos técnico medio, con nivel de 
ingreso de 9no. y 12 grados, respectivamente: 
una en Planificación Física (un grupo en cada 
provincia del país) y otro para formar al perso-
nal que laborará en los laboratorios de ciencias 
instalados en los preuniversitarios y en las se-
cundarias básicas.  

De igual manera, y atendiendo a una solici-
tud del grupo empresarial  BioCubaFarma, el 
MINED trabaja en la actualidad en el montaje 
de un curso dirigido a la formación de obreros 
calificados que solo se impartirá en La Haba-

na, en el politécnico Gervasio Cabrera, ubicado 
en el Cotorro.

Agregó la Viceministra que el objetivo es 
aportar, sobre todo, fuerza de trabajo para la 
fábrica de medicamentos 8 de Marzo, ubicada 
en ese territorio, por lo que los graduados de 12 
grado interesados deberán residir en localida-
des cercanas, como Guanabacoa y San Miguel 
del Padrón. 

La demanda surgió culminando el curso 
—explicó— pero la proyección de desarrollo de 
esa empresa nos hizo crear todas las condiciones. 
Ya casi están terminados los programas de asig-
naturas; el curso empezará en septiembre con 
una duración de un año, y los de mejores resul-
tados tendrán la posibilidad de continuar su pre-
paración, lo mismo como técnicos medio o, poste-
riormente, en la Universidad. | Alina M. Lotti

Más de 19 millones de libretas escolares
Los trabajadores de la poligrafía nacional pro-
dujeron poco más de 19 millones 538 mil libretas 
para el inicio del próximo curso, de ellas 16 mi-
llones 636 mil para los escolares de las distintas 
enseñanzas y el resto para la educación superior, 
salud pública y los centros del deporte.

Según informó Alberto Fiol Pino, espe-
cialista principal de producción y ventas de la 
Unión Integración Poligráfica, 10 empresas es-
tuvieron involucradas y aún continúan en labo-
res de fabricación; de ellas las más destacadas 
resultaron la Haydée Santamaría, de Palma 
Soriano, y la José Miró Argenter, de Holguín.

En este comienzo se fabricaron para las 
universidades de la salud y otros centros edu-
cacionales de esa rama 2 millones 150 mil li-
bretas, para instituciones del deporte 463 mil y 
poco más de 288 mil para otros centros de nivel 
superior de todo el país.

Agregó Fiol Pino que con destino a las dis-
tintas enseñanzas del Ministerio de Educación 
(MINED) se han entregado además 500 mil li-
bretas cuadriculadas y poco más de 212 mil 600 
blocks, labor que continúa hasta completar las 
300 mil unidades.

Nuestro entrevistado refirió que también se 
han distribuido 2 millones 758 mil 631 ejempla-
res de libros y al momento de ofrecer su infor-
mación —a inicios de la pasada semana— aún 
se mantenían en los almacenes de la poligrafía 
233 mil libros pendientes de transportación a 
sus destinos finales, a la vez que las cinco em-
presas dedicadas a la fabricación de libros se 
encuentran produciendo a toda capacidad.

Aunque ya se ha hecho tradicional el cum-
plimiento cada año de los compromisos de pro-
ducción de libretas, libros de texto y cuader-
nos, el esfuerzo ha sido grande y no exento de 
dificultades, entre ellas la no entrega a tiempo 
de importantes materias primas y materiales 
contratados por los organismos competentes. 
“Tal fenómeno, dijo, no permite que la Indus-
tria produzca con la fluidez requerida”.

¿Y para el segundo semestre qué?
Los planes productivos con vistas al curso es-
colar se dividen en dos: una primera entrega 
como garantía del inicio del período lectivo 
en septiembre y una segunda para el semestre 
final. “Ya se trabaja para las producciones de 
libretas y libros correspondientes a esa etapa 
que comienza en febrero del 2015”, señaló.

Las previsiones indican para ese momento
1 millón 890 libros de texto, así como 14 millo-
nes 251 mil libretas, que completarían un exce-
lente total de 33 millones 789 mil, un nivel que 
garantiza a cada alumno el mínimo necesario 
de ese importante insumo escolar.

También para la Feria del Libro 2015
Fiol Pino indicó finalmente que desde el ve-
nidero mes de septiembre las entidades de la 
Unión Integración Poligráfica laborarán en la 
fabricación de 1 millón 421 mil 500 ejemplares 
de libros destinados a la Feria Internacional 
del Libro Cuba 2015. | Gabino Manguela Díaz

(Viene de la primera)

Ultiman detalles 
para inicio...

Hasta julio pasado los 
trabajadores gráficos 

de la UEB Osvaldo 
Sánchez habían 

confeccionado 402 mil 
ejemplares de libros 

de texto para el MINED 
y unos 26 mil 500 para 

centros de la salud.
| fotos: Eddy Martin
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