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| Conferencia de Comercio, Gastronomía y los Servicios

Muchos retos por vencer
El Sindicato del Comercio y la Gastrono-
mía tiene dos retos que vencer: la elevación 
de la calidad del servicio que brindan sus 
trabajadores y el enfrentamiento al delito, 
al robo y a los hechos de corrupción que 
ocurren en el sector.

Lo anterior fue destacado por Uli-
ses Guilarte De Nacimiento, miembro del 
Buró Político del Comité Central del Par-
tido y secretario general de la Central de 
Trabajadores de Cuba, durante la clausura 
el sábado último de la Primera Conferen-
cia Nacional del Sindicato del Comercio, la 
Gastronomía y los Servicios (SNTCGS).

“Hoy como nunca antes la labor educa-
tiva del sindicato demanda fomentar entre 
los afiliados el máximo compromiso y rigor 
profesional, inconformidad con lo mal he-
cho y el cumplimiento de la disciplina la-
boral”, expresó.

El funcionamiento sindical, el papel 
de este por la eficiencia económica y su 
influencia en el mejoramiento continuo de 

las condiciones de trabajo y la labor polí-
tico ideológica, así como la capacitación 
técnica y profesional, entre otros asuntos, 
estuvieron en el centro del debate entre los 
250 delegados a la reunión. 

La sesión final estuvo presidida por 
Salvador Valdés Mesa, también integran-
te del Buró Político y Vicepresidente del  
Consejo de Estado; Jorge Cuevas Ramos, 
del Secretariado del Comité Central; Uli-
ses Rosales del Toro, Vicepresidente del 
Consejo de Ministros y Mary Blanca Orte-
ga Barredo, ministra de Comercio Interior, 
entre otros dirigentes del Partido y del mo-
vimiento sindical.

En la conferencia fue electo el nuevo 
comité nacional del SNTCGS y su secre-
tariado ejecutivo, y fue ratificado Pedro 
Víctor Simón Rodríguez como secretario 
general. | Gabino Manguela y María de las 
Nieves Galá

(Más información en la página 3)

| Aniversario 105
del natalicio de 
Lázaro Peña

Recordarlo 
como 
impulsor 
del 
socialismo

“Lázaro Peña aplicó  en el plano sindical toda su maestría y espí-
ritu creador, logrando interpretar con claridad meridiana el pa-
pel y lugar de los sindicatos y de los trabajadores en la sociedad 
socialista”, afirmó Ulises Guilarte De Nacimiento, miembro del 
Buró Político y secretario general de la Central de Trabajadores 
de Cuba, en el acto de recordación al Capitán  de la Clase Obrera, 
al cumplirse 105 años de su natalicio. El encuentro fue efectuado 
en Santa Clara y  tuvo como escenario el complejo escultórico Co-
mandante Ernesto Che Guevara.

Asimismo el secretario general de la CTC recordó los valores 
de Lázaro  como líder sindical, su labor  en la reconstrucción de 
los sindicatos,  hasta lograr la fundación de la Confederación de 
Trabajadores de Cuba  y su ejemplar desempeño en la Federación 
Sindical Mundial,  así como su  protagonismo indiscutible en la 
realización del XIII Congreso de la central sindical cubana.

(Continúa en la página 12)

| foto: Agustín Borrego Torres
El acto de recordación tuvo como escenario el complejo escultórico Comandante 
Ernesto Che Guevara en Santa Clara. | foto: De la autora
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Enseñar a ser 
patriotas

| María de las Nieves Galá

Dos fotos me acompañan en la cabecera de mi cama. La primera es 
del Mayor General Antonio Maceo y Grajales. Es una vieja imagen que 
tiene más de 60 años. La heredé de mi abuelo Merejo, un campesino 
humilde y sencillo, que casi no sabía leer, pero con un profundo amor a 
su patria y a sus héroes, en particular por el Titán de Bronce.

La segunda foto es del coronel Juan Delgado, quien con derroche 
de valor  salió a rescatar el cadáver de Maceo en San Pedro, aquel 
fatídico 7 de diciembre de 1896. Ahí se fundió la virtud del patriota,  
el coraje y la lealtad de sus seguidores.

Por  Maceo sintió abuelo una admiración sin límites. Crecí con 
sus anécdotas, sus historias, algunas inventadas,  pues asegura-
ba que por las calles del poblado de Pijirigua habían pasado las 
tropas del general. “Mi hija, él estuvo por estos callejones”, decía 
orgulloso.

No fui la única que degustó sus cuentos, hechos bajo la sombra 
de los mangos y ciruelos del patio de la casa. Todos los hermanos 
y primos hacíamos un coro alrededor de Merejo, quien nos daba 
clases de patriotismo, sin tener un libro en sus manos.

Con esas lecciones de amor y fervor patriótico, creció aquella 
prole. ¿Cómo se forma un patriota? ¿Cómo hacer que se veneren y 
respeten nuestros símbolos y héroes en estos tiempos en que cada 
vez estamos más anegados en el mundo digital y la diversidad de 
soportes se incrementa sin paralelos? ¡He ahí la familia, he ahí la 
escuela!  Puede empezar con esas narraciones de un hombre se-
mianalfabeto como Merejo, o un maestro paradigma (no importa la 
asignatura) que guste hablar de la historia de Cuba.

 Cuando llegamos a manos de la maestra Gloria Granados, en pri-
mer grado, mi hermanito Juany y yo ya conocíamos la bandera cu-
bana y también el himno nacional. Pero fue ahí, en la escuela José 
Antonio Labrador, donde apreciamos el acto solemne de ponernos 
en atención y de entonar con pasión las notas del himno. El mayor 
orgullo era estar entre los elegidos para izar la bandera. 

En casa de mis padres siempre hubo flores y recuerdo cómo es-
cogíamos las rosas más hermosas para ponerlas en el busto de 
José Martí y para llevar al río cada 28 de octubre en honor a Camilo 
Cienfuegos. Fueron Gloria, después Mercedes Alfaro, María de los 
Ángeles,  Alicia Facundo y muchos otros, los maestros que nos 
enseñaron que  Historia de Cuba era más que una asignatura y que 
no se podía impartir sin pasión, sin que los alumnos sintieran vibrar 
sus corazones. 

En la casa y en la escuela tuve yo las grandes clases de cívica. 
De ahí salieron las lecciones de cómo comportarse en la vida, qué 
modales seguir, y sobre todo, los sentimientos de solidaridad, el 
respeto al derecho ajeno. Nadie va a querer y respetar  lo que no 
se enseñe. 

Las historias de los mambises las repitieron a nuestros abuelos 
sus padres y maestros;  hoy nos toca hablarles a nuestros hijos y 
nietos.  Recuerdo que en 1983, aún sin concluir los estudios uni-
versitarios, un grupo de alumnos de diversas Facultades de la Uni-
versidad de La Habana  fuimos seleccionados para trabajar con los 
campesinos de la Sierra Maestra, en la provincia de Granma. 

A mi amiga Liset García y a mí nos correspondió Santana de Na-
gua, en Bartolomé Masó. Los niños y jóvenes de allí nunca habían 
tomado helado,  aún la mayoría de las familias no tenía luz eléctrica 
y vivían en casas humildes, pero por dondequiera que íbamos nos 
daban clases de historia. Conocían los nombres de los héroes ahí 
caídos, en qué lugar habían ocurrido los combates librados por el 
Ejército Rebelde.  Los monumentos estaban cuidados con esmero.

Lamentablemente,  hoy vemos que en muchos lugares están en 
el olvido tarjas dedicadas a mártires,  bustos descuidados, consu-
midos entre hierbas, sin que nadie les preste atención. Visitamos 
numerosos centros  y cuando preguntamos quién es el mártir que 
los identifica, a veces ni siquiera lo conocen, y la biografía, si exis-
te, está en una gaveta o en un sitial histórico que en ocasiones no 
recibe la atención que merece. Y ahí llegan los jóvenes que em-
piezan su primera experiencia laboral y ni siquiera miran para ese 
lado porque no les llama la atención o no hay una persona que se 
lo sugiere. 

A todos nos toca la tarea inmensa de enseñar a ser patriotas a las 
niñas y niños, a los adolescentes y jóvenes. Y no se hace con una 
vara mágica. Es la gota día a día, sin cansarnos, porque nadie pue-
de dudar de la necesidad de forjar un sentir patriótico y principios 
ciudadanos en  las nuevas generaciones para preservar el futuro. 

Cuando la muerte perdió 
en Georgetown

La labor y entrega de una colaboradora 
cubana de la salud en Guyana, junto 
con otros especialistas, devolvió 
la vida a un niño de 14 años
| Ramón Barreras Ferrán

Hace muy poco la muerte enfrentó a la vida 
en el frágil cuerpo de Junior Ravendra, un 
niño guyanés de solo 14 años, residente en la 
isla Leguán, en el delta del río Esequibo, al 
norte de Sudamérica.

En estado sumamente grave fue trasladado 
hasta el Georgetown Public Hospital, en la capi-
tal de esa nación, administrado por el Gobierno 
y con capacidad para 600 pacientes ingresados.

En ese centro asistencial le diagnosticaron 
el síndrome de Guillain Barré, enfermedad que 
aparece  como respuesta inmunológica a deter-
minadas infecciones, y que en ese país —se sos-
pecha— es secundaria al virus del zika.

Lo recibió un equipo de médicos encabe-
zado por la doctora Mayra Izquierdo Dueñas, 
integrante de la brigada de colaboradores cu-
banos, especialista en Medicina Interna desde 
hace 19 años, quien en Cuba labora en el área 
de salud de Puerto Esperanza, en el municipio 
pinareño de Viñales. Cumplió misión interna-
cionalista en Haití y desde hace tres años y 
medio está en Guyana. 

 “Como este es un hospital terminal, en el 
cual finaliza la cadena de remisiones y está 
radicado en Georgetown, la capital, recibimos 
a personas de todo el país en situaciones crí-
ticas. Este caso es uno de los muchos que he 
atendido, pero por ser un niño que en verdad 
luchó muy fuerte todo el tiempo por su vida, 
me tocó tan hondo en el corazón que llegué a 
sufrir a la par de sus padres. También me re-
cordaba a mi único hijo que tiene 12 años.

“Llegó muy grave y para colmo no contá-
bamos con el medicamento (inmunoglobulina 
humana) para el tratamiento específico, qui-
zás por el aumento que ha tenido la presencia 
de ese síndrome entre los guyaneses. Al ser su 
familia muy pobre no dispone de los recursos 
financieros para comprarla fuera del país, la 
que además, tiene un costo muy elevado. Ante 
esa situación me di a la tarea, junto con un 
médico cubano intensivista, quien también lo 
atendió, de buscar en todos los refrigeradores 
de las salas del hospital algún frasco con re-
manente y así logramos conseguir para cua-
tro días. Gracias a eso mejoró. Pero debido a 
que tuvimos que aplicarle respiración mecá-
nica, hizo una infección nosocomial del tipo 
MRSA, con una artritis secundaria.

“Las siglas se traducen en estafilococo 
dorado meticillin resistente (en inglés: me-
ticilin resistente stafiloccos aureos). Es una 
enfermedad en aumento y que adquieren los 
pacientes ingresados en hospitales, sobre todo 
en unidades cerradas, como las de cuidados 
intensivos. Se hace resistente al antibiótico 
habitual. A Junior le pusimos un tratamiento 
alternativo con clindamicina y respondió sa-
tisfactoriamente”.

¿Qué tiempo estuvo internado?
“Fue un batallar muy duro durante todo un 

mes. El niño estuvo exactamente 14 días intuba-
do y con ventilación mecánica, pues desde que 
llegó tenía dificultad para respirar porque se le 
habían afectado sus músculos respiratorios. La 
enfermedad ya llevaba algún tiempo de evolu-
ción, porque Junior y su familia viven muy lejos 
y en un lugar poco accesible, por lo que nece-
sitaron un bote para llegar hasta el hospital y 
eso hizo que se demoraran. Presentaba además  
problemas para tragar y caminar. Estuvo en la 
sala de cuidados intensivos desde el 18 de abril 
hasta el 3 de mayo. Ese día lo trasladamos a otra 

sala de cuidados intermedios, donde permaneció 
hasta que le dimos alta médica, el 17 de mayo. 
Nos sentimos muy felices por haber salvado su 
vida”.

¿Cuál fue la reacción de su familia?
“Me sensibilicé mucho también con sus 

familiares, porque a pesar de que viven muy 
lejos de la capital, venían todos los días el pa-
dre, la madre y una hermana en un bote a ver-
lo, traerle alimentos y darle apoyo emocional. 
Cuando le informamos que ya estaba de alta, 
lloraron desconsoladamente y le agradecían a 
Dios por haberme enviado a este país”.

Gracias a la labor, la entrega y la pasión 
de la doctora Mayra y otros especialistas, la 
vida venció a la muerte en un viejo hospital 
de Georgetown, y el pequeño Junior vuelve a 
corretear feliz en la isla Leguán, justo en el 
delta del largo y caudaloso Esequibo.

La doctora Mayra Izquierdo Dueñas junto con su paciente 
Junior Ravendra, en una de las salas del centro asistencial 
guyanés. | foto: Cortesía de la entrevistada

Reconocimiento 

Guyana. — La Oficina de la Organización 
Panamericana de la Salud/Organización 
Mundial de la Salud, en colaboración con 
el Ministerio de Salud Pública de Guyana, 
entregó un reconocimiento en honor a la 
Brigada Médica Cubana por su destaca-
do aporte a la Salud Pública y su contri-
bución al mejoramiento del bienestar de 
las personas en Guyana entre 1966 y 2016. 
En la ceremonia, celebrada en ocasión del 
Aniversario 50 de la Independencia guya-
nesa (26 de mayo), destacaron el relevan-
te desempeño por cuatro décadas inin-
terrumpidas de la colaboración médica 
cubana a través del Programa Integral de 
Salud y también de la Operación Milagro, 
así como el aporte en la formación de más 
de 750 médicos y profesionales guyaneses 
de la salud beneficiarios del programa de 
becas ofrecido por Cuba.
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Estos tiempos exigen un sindicato con liderazgo
| Gabino Manguela, María de las Nieves Galá 
      y Evelio  Tellería 
| fotos: Agustín Borrego Torres

A los hombres honestos las verdades les salen sin 
darles mucha vuelta. Y Dagoberto Prado, Héroe del 
Trabajo de la República de Cuba, contó la historia 
ante los participantes en la Primera Conferencia 
del Sindicato Nacional de Trabajadores del Comer-
cio, la Gastronomía y los Servicios (SNTCGS) para 
que todos meditaran sobre ello. Tanto él como Di-
mas Martinto, también héroe, dirigieron durante 
años las brigadas macheteras Fernando Chenard 
Piña y Evelio Rodríguez Curbelo, las que sumaron 
en unas tres décadas de labor más de 200 millones 
de arrobas de caña.

Las brigadas, según expresó, estaban integradas 
por hombres pertenecientes al sector: eran barberos, 
dependientes, cantineros… Solo Dimas cortó cinco 
millones de arrobas con su machete. Por eso se pre-
guntó: “¿Habrá sido más difícil cortar caña que dar 
un buen trato al pueblo en cualquier servicio?”.

Al intervenir Ulises Guilarte De Nacimiento, 
miembro del Buró Político y secretario general de la 
CTC, apuntó que existen dos temas que este sindica-
to tiene que terminar de resolver: uno es la calidad 
en el servicio que se ofrece a los clientes. “¿Por qué 
hay que maltratar al público?”, dijo y expuso algunos 
ejemplos. 

“Lo otro que tenemos que erradicar es el robo, 
el desvío de recursos y los hechos de corrupción. Si 
nos fallan los organismos de control administrativo, 
no puede faltar el control popular de los trabajado-
res, pues son millonarias las pérdidas que tenemos en 
este sector”, aseveró.

Precisamente el informe central a la reunión, 
presentado por Pedro Simón, ratificado como secre-
tario general del SNTCGS, abordó críticamente esos 
fenómenos.  

El documento reconoce que en el sector predomi-
nan tipicidades delictivas como el robo con fuerza en 
bodegas, hurto, apropiación indebida y sustracciones 
de mercancías, todo ello facilitado por descontroles 
económicos y el actuar indolente de cuadros y funcio-
narios. Expone, además, que en la mayoría de estos 
hechos han estado involucrados trabajadores y agen-
tes de seguridad y protección.

En la comisión número tres, en la cual se analizó, 
entre otros asuntos, el trabajo político ideológico y la 
batalla por la prevención y el enfrentamiento al de-
lito, Gloria Gómez, representante sindical de la Em-
presa Almacenes Universales de Santiago de Cuba, 
reconoció que esta entidad está entre las que ha cau-
sado daños a la economía del país debido al delito e 
ilegalidades. 

Dijo que han cambiado el consejo de dirección, 
los trabajadores han sido penalizados salarialmente, 
pero aún hay condiciones objetivas como la carencia 
de una cerca perimetral. “Sindicalmente tiene que 
existir mayor enfrentamiento a esas situaciones”, se-
ñaló. 

No dejar brechas
Al dirigirse a los delegados e invitados en la sesión 
final, Salvador Valdés Mesa, miembro del Buró Polí-
tico del Partido, expresó que en las intervenciones de 
los trabajadores no estatales y de los jóvenes obser-
vó un  pensamiento integrador, lo que destacó por su  
importancia para la unidad que caracteriza al movi-
miento sindical. 

Reconoció que si bien se ha avanzado en los últi-
mos años en la sindicalización de los trabajadores no 
estatales, esta no es una tarea terminada. Comentó 
que quedan más de 20 mil trabajadores en el sector no 
estatal por sindicalizar. “No podemos dejar brechas 
en esa dirección”, agregó y enfatizó que existen con-
diciones para sindicalizarlos, en lo cual siempre hay 
que respetar el derecho de la voluntariedad.  

La conferencia brindó especial atención al tema 
del trabajo por cuenta propia y las cooperativas no 
agropecuarias, toda vez que en los próximos cuatro 

años más del 70 % de los afiliados estarán vincula-
dos a esas nuevas formas de gestión. Al respecto, la 
reunión asumió el compromiso de conjugar una la-
bor sindical que responda a la inserción armónica 
en la economía de tan significativa fuerza laboral.

Durante el encuentro de los delegados con los 
directivos del Ministerio de Comercio Interior y 
otros organismos, el delegado Jorge Gutie Sánchez, 
secretario general del sindicato entre los cuenta-
propistas de 100 y Boyeros, en la capital, llamó a 
que se exija la firma del contrato de trabajo entre 
empleadores y empleados, pues en la actualidad se 
violan muchos de los derechos de esos trabajado-
res.

“No se aplica lo refrendado en el Código de 
Trabajo y hay ejemplos de mujeres sin un día de 
descanso a la semana y tampoco disfrutan de va-
caciones, como está previsto”, dijo.

En las comisiones varios planteamientos acer-
ca de las nuevas formas de gestión en el sector del 
comercio, la gastronomía y los servicios estuvieron 
dirigidos a la necesidad de una mayor capacitación 
y preparación en temas económicos y laborales 
como herramientas cotidianas que contribuyan a 
hacer efectiva la validez del sindicato en la orga-
nización, atención y representación de los trabaja-
dores.

Comprometido con la Revolución 
Ulises Guilarte De Nacimiento destacó en la 
clausura las tareas de alcance estratégico en el 
sector, entre ellas el reordenamiento del comer-
cio mayorista y la restructuración del minorista, 
el aseguramiento a programas de alto impacto 
social, el referido a la venta liberada de mate-
riales de la construcción y productos de higiene 
y aseo.  

Subrayó como muy estimulante la profundi-
dad y madurez de los debates, que se enfocaron en 
cuestiones que en el campo organizativo y de ges-
tión no permiten sacar a flote las amplias reservas 
de eficiencia de que dispone el sector.

El secretario general de la CTC dijo que en 
lo inmediato el sindicato debe prestar atención 
priorizada al seguimiento de los planteamientos 
realizados en esta conferencia, en especial los 
referidos al mejoramiento de la atención inte-
gral al trabajador y las inconformidades con la 
aplicación de los sistemas de pago y el deterioro 
constructivo de no pocas unidades de la red mi-
norista.

Reiteró que estos tiempos exigen un sindica-
to con liderazgo y apoyo mayoritario del universo 
de sus afiliados, “un sindicato clasista, unitario y 
comprometido con su revolución socialista”.

El secretariado ejecutivo del SNTCGS quedó integrado por Julio Lázaro Acosta, Yadira Álvarez, María Caridad Cabrera, Ángela Clavel, 
Yosnalbi del Llano, Yudith Herrera, Yaleibis Martínez, Silvia Ibis Mederos, Elba Esther Pérez, Lourdes Soria y Pedro Víctor Simón, 
quien fue ratificado como secretario general. 

“No soy de las que habla boni-
to. Yo no soy jefa  ni directo-
ra, vengo de abajo, del trabajo 
diario, soy una bodeguera que 
vende arroz, alcohol, luz bri-
llante, chícharo… ”.  Así em-
pezó su intervención María 
Cristina Díaz, delegada a la 
conferencia. 

Detrás de su humildad 
emergió un corazón tremendo. 
Según dijo, el nombre de la zona 
donde vive es un poco atravesa-
do. “Vivo en la Ruta de la muer-
te, allá en Villa Clara”. 

Ahí, afirma, todo el mundo 
la conoce. Desde los 15 años co-
menzó a trabajar en Comercio. 
“Y para nadie es un secreto, que 
hoy por hoy, el tema del robo 
marchita todo el sector. Don-
de hay un líder no puede haber 
robo.

“A mí me duele cuando afir-
man que todos somos ladrones. 
Lloro que por un mal trabajo en 
un centro tengamos que pagar 
todos.  Al comercio  debemos 
impregnarle dignidad, pues hay 
muchos hombres y mujeres con 
virtudes.

“Tenemos que cuidar nues-
tra Revolución y si no somos 
buenos cederistas, tampoco 
seremos buenos sindicalistas. 
En mi barrio soy la misma mu-
jer: la secretaria de la FMC, 
la compañera que atiende un 
núcleo zonal… en la tienda so-
mos líderes, ahí todo se sabe. 
En la mía no puede haber co-
rrupción porque ahí estoy yo”, 
enfatizó y concluyó con una 
exhortación: “Salir de aquí y 
decir: Con la comida del pue-
blo no se juega”.

| Conferencia de trabajadores del comercio, la gastronomía y los servicios

María Cristina y su verdad

“A mí me duele cuando afirman que todos 
en el comercio somos ladrones”, dijo 
la delegada villaclareña María Cristina 
Díaz.
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| Vivian Bustamante Molina

El camagüeyano Manuel Álvarez Larramen-
dis nos escribió para conocer si, como jubila-
do del Ministerio del Interior (MININT) rein-
corporado al trabajo en la vida civil, procede 
un incremento en la cuantía de su pensión.

Tal duda fue respondida por Ana M. Mar-
tín Pérez, especialista del Instituto Nacional 
de Seguridad Social, quien subraya que el au-
mento en la pensión por años trabajados con 
posterioridad a la jubilación solo es aplicable 
para quienes lo hicieron por edad, de acuerdo 
con el régimen general de Seguridad Social, 
que abarca a los asalariados, según recoge la 
vigente Ley No. 105/2008.

Le aclara a Álvarez Larramendis que su 
retiro por antigüedad, al amparo del Decreto 
Ley No. 102, De la Seguridad Social del Mi-
nisterio del Interior, del 24 de febrero de 1988, 
le permite simultanear la totalidad de la pen-
sión con el salario que percibe como civil. Tal 
atribución está contenida en las disposiciones 
especiales, Cuarta de dicho Decreto Ley, y 
Segunda de la Ley 105.

Pero para casos como el suyo —recalca—, 
ninguna establece derecho al incremento por 
los años trabajados con posterioridad a la ju-
bilación.

Más detalles aportados por Martín Pé-
rez hacen la explicación también válida para 
otros en la misma situación que la del lector 
que nos escribió.

En ambas disposiciones —subraya— se 
resuelve el derecho para la pensión por edad 
como asalariado cuando reúna los requisitos 
de edad (65 años) y tiempo de servicios (30 
años). Para ello se tiene en consideración el 
período laborado con anterioridad a su incor-
poración al trabajo como civil; y la cuantía de 
la nueva pensión no se podrá fijar sobre un 
salario inferior al que sirvió de base para de-
ducir la que viene percibiendo.

Una vez cumplidos los requerimientos 
de edad y tiempo de servicios, el cálculo de 
la pensión se determina de acuerdo con las 
reglas siguientes: “Por los primeros 30 años 
de servicios se aplica el 60 % sobre el sala-
rio promedio; a partir de ese lapso y por cada 
año se incrementa en un 2 % el porcentaje a 
aplicar”.

Por otra parte, dicho cuerpo legal decre-
ta que los subsidios y pensiones pueden al-
canzar hasta el 90 % del salario promedio 
del trabajador. De ahí que una vez estimada 
la cantidad neta de la pensión se realiza, de 
proceder, el ajuste al 90 % del salario que 
sirvió de base para calcularla y se le adiciona 
el incremento efectuado por el Gobierno en 
el 2008, lo cual está regulado en la Resolu-
ción No. 33. Esta instituyó elevar las pensio-
nes mínimas de los beneficiarios de la Segu-
ridad Social y las nuevas que se concedieran 
en adelante, en correspondencia con la esca-
la siguiente:

Las comprendidas entre 301 y 360 pesos 
se incrementan en 40 pesos cada una, y desde 
361 a 399 pesos aumentan hasta 400 pesos. En 
los casos que sean mayores a esta última can-
tidad no corresponde ampliación.

Asimismo, la Disposición Final Segunda 
del Decreto Ley 102, establece que las recla-
maciones originadas por su aplicación se pre-
sentan ante el Órgano de Seguridad Social 
del MININT.

En estos momentos se trabaja 
para que todos los farmacéu-
ticos  no formados en las Uni-
versidades de Ciencias Médi-
cas cobren por la Resolución 
22, del Ministerio de Trabajo 
y Seguridad Social, puesta en 
vigor desde el 2014.

Así afirma el doctor Mar-
cos del Risco del Río, director de 
Capital Humano del Ministerio 
de Salud Pública, en respuesta 
a Dalia Padrón Hernández, 
firmante de la carta enviada a 
esta sección con el consenso de 
sus colegas en la provincia de 
Artemisa, en la cual manifes-
taban inconformidades con el 
sistema de pago.

No fueron los únicos, pues 
obran en nuestros archivos 
los textos enviados desde casi 
todas las provincias y muni-
cipios por graduados de esa 
especialidad en la Universi-
dad de La Habana.

¿El motivo? Lo recogido 
en el artículo décimo noveno 
de la citada norma legal: el in-
cremento salarial solo se apli-
ca a médicos, estomatólogos, 
tecnólogos graduados de la 
salud y enfermeros vincula-
dos a las empresas del sector, 
y por tanto no  corresponde 
a los licenciados en Ciencias 
Farmacéuticas graduados del 
Ministerio de Educación Su-
perior, refiere el funcionario.

En este caso no se paga 
por el desempeño profesional 
sino por el lugar de forma-
ción, precisa Del Risco.

Sin embargo, y luego de 
evidentes estudios, se am-
pliará el margen de pago a 
todos los farmacéuticos, lo 
cual también debe  consti-
tuir sinónimo de mayor com-
promiso en el incremento de 
la calidad de los servicios.
| VBM

Los problemas no pueden estar 
más candentes para Rosa Ma-
ría Acevedo Mesa, trabajadora 
de la fábrica de fósforos Paqui-
to Borrero Lavadit, de Palma 
Soriano, en Santiago de Cuba.

Aquejada de múltiples en-
fermedades y en su opinión 
desatendida por la adminis-
tración, considera inconcebi-
ble haber estado con certifica-
dos médicos durante dos años 
y que no la hayan llevado a 
una comisión de peritaje mé-
dico laboral (CPML) ni acudi-
do a su casa para conocer en 
qué situación se encontraba.

Con 50 años de edad y 28 
de trabajo, la mayor parte de 
su vida laboral ha sido como 
ayudante de cocina, con el 
consabido esfuerzo físico.

Expone que a partir del 
2013 comenzó a mostrar dife-
rentes dolencias, lo cual con-
llevó la emisión reiterada de 
los citados certificados por hi-
potiroidismo primario, artritis 
gotosa, artrosis lumbar y cer-
vical e hipertensión arterial.

Cuando decidió personar-
se en la filial del Instituto Na-
cional de Seguridad Social le 
dijeron que la administración 
había demorado excesiva-
mente en presentarla ante la 
CPML, y de no hallarse en el 
lugar de residencia un espe-
cialista para tratar sus pade-
cimientos, al jefe de Recursos 
Humanos correspondía tra-
mitarle un turno en cualquier 
municipio de la provincia.

Cuenta Rosa María que 
esto último hizo el “compa-
ñero Juan Luis”, quien luego 
de varias gestiones en función 

del tema le solicitó que reini-
ciara sus labores a partir del 5 
de mayo último, pues el doctor 
Bello, presidente de la comi-
sión municipal (no refiere de 
qué tipo) había diagnosticado 
que se encontraba en condi-
ciones de volver al trabajo.

Inconforme se dirigió a la 
Dirección Municipal de Tra-
bajo, cuya subdirectora le ex-
plicó que a la administración 
competía presentarla a una 
comisión que valorara sus 
enfermedades y dictaminara. 
Por eso le orientó que al día 
siguiente el jefe de Recursos 
Humanos fuera con ella has-
ta la filial. Pero este se negó y 
“me dijo que si no me incor-
poraba en la fecha prevista 
me botaba del centro y si iba 
a reclamar lo debía de hacer 
estando en mi puesto”. 

Rosa María volvió donde 
la funcionaria, quien esta vez 
le indicó lo mismo que aquel. 
Entonces acudió al clínico que 
la atiende, quien le expidió 
otro certificado, que no ad-
mitió Juan Luis y “manifestó 
que si yo quería que lo acusara 
y llamó como testigos al ad-
ministrador y a los máximos 
representantes del núcleo del 
Partido y del sindicato, a los 
cuales reiteré que por dos años 
estuve de certificado y ningu-
no se ocupó de mi situación”.

¿Cuánto de razón acom-
paña a Rosa María? ¿Actua-
ron de manera adecuada la 
administración y las instan-
cias de Seguridad Social? Ni 
la lectora ni nosotros quere-
mos quedar con las dudas.
| Vivian Bustamante Molina

En la acera que enlaza el céntrico hospital habanero Calixto García con la Avenida de los Presidentes, 
en el Vedado, permanece desde hace varias semanas un desprendimiento de rocas que obstaculiza 
el paso de transeúntes y les obliga casi a bajar a la calle en una zona de alto tráfico vehicular. La 
situación de las laderas que bordean esa institución de salud merece además un análisis particular, 
por el peligro que representan tales deslizamientos para que ocurra un fatal accidente. | Texto y foto: 
Francisco Rodríguez  Cruz

¿A quiénes corresponden 
incrementos en pensiones?

Escala Rango de Cuantía Incremento 
Mayo/08

1 Entre $ 55.00  y $105.00 $200.00

2 Entre $106.00 y $160.00 $242.00

3 Entre $161.00 y $210.00 $270.00

4 Entre $211.00 y $250.00 $305.00

5 Entre $251.00 y $300.00 $340.00

| Farmacéuticos no formados
en Universidades de Ciencias Médicas

Cobrarán por 
Resolución 22/2014

Dos años con 
certificados médicos y…
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| María de las Nieves Galá

EL ÚLTIMO DÍA que la vi 
estaba animada, pues ha-
bía decidido dejar de fu-
mar, luego de varios días 

entre la vida y la muerte. “¡Lo 
dejé!”, fue su saludo triunfal al 
verme. Lo dijo con la alegría de 
quien abandona una relación de-
pendiente, de amor y odio. 

Más de una vez probó y no llegó 
a la noche, cuando más un día: el 
deseo de dar una bocanada antes 
de acostarse la llevaba a incumplir 
las promesas que hacía ante su fa-
milia y consigo misma. 

“Es más fuerte que yo”, repetía, 
cuando su hija le rogaba que lo de-
jara y le recomendaba que el dine-
ro que empleaba en ese fatal vicio lo 
utilizara en comprarse alimentos o 
darse otros gustos. Maribel sabía los 
riesgos que corría.

Era una mujer instruida. Leyó 
artículos acerca de los efectos de la 
nicotina sobre el organismo; vio en 
la televisión spots que alertaban el 
daño que provocaba el hábito de 
fumar, e incluso, observó en algu-
nos familiares las tristes secuelas 
de ese mal. Pero entre las perso-
nas adictas al cigarro se produce 
una fuerte relación de dependen-
cia, que solo logra superarse cuan-
do prima la voluntad personal y se 
asume plenamente conciencia de 
los daños que corren los que tienen 
ese vicio. 

Según me contó Maribel, co-
menzó a fumar desde muy joven, 
casi adolescente. De niña a veces 
le encendía el cigarro a su mamá 
y ya en la secundaria básica en el 
campo, se embulló con un grupo de 
amiguitas y se ocultaba de los pro-
fesores para evitar que le llamaran 
la atención. 

Pensó dejarlo, pero después su 
primer novio, años más tarde es-
poso, también fumaba y la indu-
jo a seguir con esa fatal adicción. 
Juntos gastaban más del 50 % del 
dinero que entraba en el hogar en 
cajetillas de Popular. “¡Si lo hu-
biéramos puesto en un banco, tu-
viéramos unos cuántos miles de 

pesos!”, comentó riéndose, en ese 
entonces ya sus uñas tenían el co-
lor amarillo de la nicotina y sus 
pulmones se encontraban  seria-
mente dañados.  

La decisión la tomó el día en 
que ingresó en el hospital debido 
a una insuficiencia respiratoria 
aguda. Los médicos apenas con-
taron con ella. Permaneció en te-
rapia varios días y al retornar a 
la sala, ya recuperada, lo primero 
que hizo fue pedir una “fumadi-
ta”. A principio el esposo no qui-
so complacerla. Estaba absoluta-
mente prohibido, podía retroceder 
su cura. 

Sin embargo, a escondidas de 
médicos y enfermeras, logró pro-
bar el cigarrillo. Contrario a lo 
que imaginaba no le pareció tan 

bueno como otras veces. Lo repitió 
y fue cuando uno de los doctores la 
vio y le dijo: “Si vuelves a fumar, 
no vas a tener oportunidad de so-
brevivir”. 

Lloró. Le pareció que el médi-
co había sido demasiado rudo con 
ella. Colocó la cajetilla bajo la al-
mohada y percibió la nicotina en-
trándole en la piel. Al otro día se 
dirigió hasta el balcón de la sala 
donde estaba y encendió un ciga-
rro. Fumó una o dos veces, lo apa-
gó y fue al baño: en el cesto echó 

la cajetilla con el resto de los ci-
garros. 

Esa fue la última vez, increíble-
mente, más sencillo de lo que hubie-
ra podido parecer, después de haber 
estado fumando más de la mitad de 
su vida. Incluso llegó a molestarle 
que alguien se acercara a ella con 
un tabaquillo en sus manos. Enton-
ces comprendió a aquellos que se 
quejaban porque de alguna manera 
también se convertían en fumadores 
pasivos y tenían  que pagar justos 
por pecadores.

Lamentablemente tuvo que en-
contrarse  en una situación lími-
te para que dejara de fumar, pero 
fue demasiado tarde. Al mes volvió 
a agravarse y pese a todos los es-
fuerzos médicos, resultó imposible 
salvarle la vida. La triste y real his-
toria de Maribel a veces la tenemos 
a nuestro lado; son personas queri-
das, profesionales que están en lo 
mejor de sus capacidades, madres o 
padres aún con hijos por criar, que 
pueden dar el salto a NO FUMAR si 
se lo proponen a tiempo.

Antes de 
perder  
la vida

| 31 de mayo Día Mundial 
sin Tabaco

Se pueden apreciar
los resultados a partir
de los primeros 20 minutos

| foto: Heriberto González Brito

Se normaliza la presión arterial y la frecuencia 
cardíaca

Se normalizan los sentidos del gusto y olfato

Se normaliza la función respiratoria

Se reducen los catarros, resfríos y bronquitis

Se reduce hasta la mitad el riesgo de infartos

El riesgo de padecer enfermedades del corazón 
se iguala  con el de los no fumadores

El riesgo de padecer cáncer de pulmón se iguala 
con el de los no fumadores

Mejora la oxigenación pulmonar

Dañan la salud de la persona que 
consume o respira involuntariamente 
humo de tabaco.

Esta temperatura causa daño en 
la boca y las vías respiratorias 
creando inflamación y tos.

La mayoría de ellas tóxicas, irritantes 
y que producen cáncer.

El tabaco aumenta el peligro de 
sufrir infartos al corazón, daño en 
las arterias e infarto cerebral.

Incrementa 54 veces la probabilidad 
de diabetes y hasta 90 veces el 
riesgo de cáncer de pulmón.

En las embarazadas puede provocar 
aborto, parto prematuro o bajo 
peso del recién nacido.

SI DECIDES
DEJAR DE FUMAR

4 000 químicos

350º-900º  centígrados

10 millones de partículas

20 MINUTOS

4 AÑOS

8 HORAS  

48 HORAS

1 AÑO

72 HORAS

6 MESES

10 AÑOS  

| Tomado: horacero.com.mx
| Tomado: medicavrim.com
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El salario que tanto necesitamos (IV)

¿Qué pasó con la 17?  

| Abel Alejandro Rivero Ochoa*

Fueron varios los ejemplos expues-
tos en nuestro anterior artículo que 
permitieron ilustrar sobre aquellos 
aspectos que caracterizaron los 
importantes cambios acaecidos en 
la derogada Resolución 17/2014 del 
MTSS, que favorecieron la imple-
mentación de una política menos 
rígida y centralizada, despojada de 
mecanismos administrativos  que 
frenaban el desarrollo de las fuer-
zas productivas y en consecuencia  
del crecimiento del salario de los 
trabajadores.

Pero sucede que en su momento 
dicha norma por sí sola no podía  
alcanzar los resultados que todos 
esperábamos, mucho menos si no 
se hacía acompañar de los resulta-
dos de otras también aplicadas en 
el pasado reciente, con el objetivo 
de dotar a las empresas de mayores 
fuentes de financiamientos a par-
tir de facultades otorgadas, tales 
como la flexibilización de los ob-
jetos sociales, proceder a la venta 
de inventarios ociosos o de lento 
movimiento, de activos fijos tan-
gibles (medios básicos) de los que 
puedan disponer y de los exceden-
tes del encargo estatal, así como de 
contar con menor carga tributaria 
ante la disminución progresiva del 
impuesto por la utilización de la 
fuerza de trabajo, por solo citar al-
gunos ejemplos.

A lo anterior se añade analizar 
cómo se han venido usando estas  
facultades y sobre qué bases se defi-
nieron en los convenios colectivos de 
trabajo aquellos aspectos tan nece-
sarios y prioritarios a acordar sobre 
formación y distribución de salario, 
lo que junto a los aspectos de carác-
ter organizativos, constituyeron los 
asuntos subjetivos de esta cuestión, 
sin dejar de reconocer cómo lastra el 
buen desenvolvimiento de una or-
ganización empresarial cuando no 
cuenta en el tiempo previsto con 
los aseguramientos materiales in-
dispensables para desarrollar su 
actividad, situación también pre-
sente.

No menos importante es el ca-
rente espacio de capacitación de 
todos los implicados sobre los tras-
cendentales cambios de una nor-
ma que incluyó entre los aspectos 
más cardinales la afectación has-
ta el salario mínimo del país ante 
incumplimientos de los indicado-
res directivos (ventas, utilidades u 
otros) y límite. 

El proceso político de presen-
tación a los trabajadores del plan 
2015 y la participación de sus re-
presentantes sindicales en el pro-
ceso de elaboración del plan 2016, 
darían cuenta de los criterios e in-
conformidades que se fueron con-

formando sobre la aplicación de la 
extinta norma, en los casi dos años 
de su implementación, período en 
el que también debemos reconocer 
que no todos los sistemas empre-
sariales comenzaron su aplicación 
al unísono, sino que se fueron in-
corporando en la medida que sus 
condiciones lo permitieron. 

Entre los aspectos principales 
se cuestionó fuertemente la afec-
tación hasta el salario mínimo, un 
piso realmente muy bajo, anclado 
en el primer grupo de la escala de 
complejidad salarial del país de 
225 pesos, que echaba por tierra 
la calificación formal, un requisi-
to de la relación contractual, así 
como el hecho de que las unidades 
empresariales de base con resulta-
dos eficientes en su gestión muchas 
veces tenían que cargar con los re-
sultados ineficientes de sus simi-
lares y de la errática gestión de la 
oficina central de la empresa en la 
conducción y control de los proce-
sos de estas, devengando los traba-
jadores de las primeras un salario 
bien distante de sus resultados, con 
los efectos desmotivadores que ello 
acarreó.

Otro asunto valorado fue el sig-
nificado de no aplicarles a los tra-
bajadores abarcados a sistemas de 
pago a destajo, la posibilidad que 
ofrecía la norma de simultanearlos 
en los sistemas de pago por resul-
tados, lo que trajo inconformidades 
similares a los problemas origina-
dos por deficientes mecanismos de 
distribución en los que el salario 
alcanzado en algunas empresas por 
directivos de las oficinas centrales 
y de las Organizaciones Superiores 
de Dirección Empresariales (Osde) 
rebasaba varias veces el salario 
pagado a los trabajadores vincula-
dos directamente a la producción 
y los servicios, los cuales, además, 
ostentan un salario más bajo de 
cara a la escala de complejidad y 
responsabilidad. 

Estos y otros asuntos fueron 
analizados en su momento con los 
organismos globales de la economía 
por la CTC y sus sindicatos, conscien-
tes de que también en la medida en 
que se descentralizan facultades que 
jerarquiza la función de la empresa, 
el papel del sindicato crece, asigna-
tura aún pendiente en la que debemos 
continuar trabajando para ejercer 
de forma más acertada el mandato 
de representación que tenemos, en 
cuyo centro debemos desempeñar 
un rol superior en todo el proceso 
de planificación, cuyas deficien-
cias muchas veces son la base de la 
mayoría de los problemas que hoy 
afrontamos.

Por tanto nos corresponde po-
tenciar la capacitación sindical 
en los amplios momentos de par-
ticipación que nos ofrece la nueva 
legislación (Resolución 6/2016 del 
MTSS), norma legal a la que dedi-
caremos nuestro último artículo en 
este espacio.

*Jefe del Departamento de OTS y Em-
pleo de la CTC

No basta con conocer
| Ramón Barreras Ferrán

No basta con conocer y plantear los 
problemas, hay que resolverlos. A esa 
conclusión se llega más de una vez al tér-
mino de no pocos análisis. Dos asuntos 
medulares y profundamente examina-
dos en la primera conferencia provincial 
del Sindicato Nacional de Trabajadores 
de la Industria Alimentaria y la Pesca 
(SNTIAP), realizada en Cienfuegos, me 
precisan a reflexionar al respecto.

El primero de ellos está referido a la 
mala calidad de la leche acopiada para 
su procesamiento industrial en la Em-
presa Láctea Escambray, ubicada en la 
localidad de Cumanayagua. Confieso 
que me sorprendió la valoración otra vez 
del tema, pues hace cinco años la habían 
tratado en un evento sindical de carácter 
nacional, lo que motivó que este periódi-
co investigara y publicara dos amplios 
reportajes, uno centrado en la parte in-
dustrial y otro en los productores. Los 
inconvenientes en ese momento eran 
múltiples y, aunque parezca increíble, 
persisten en su mayoría, según trascen-
dió en la conferencia recién efectuada. 

¿Qué se hizo desde entonces? ¿Dón-
de quedaron las promesas de análisis, 
de adopción de medidas, de realizar 
controles más rigurosos…, en fin, dónde 
quedaron las soluciones?

La cuestión tiene una trascendencia 
enorme. Iván Carranza Ojeda, director 
del Grupo Lácteo del Ministerio de la 
Industria Alimentaria, fue enfático al 
afirmar: “En Cienfuegos se acopia la le-
che más mala del país y es la mejor pa-
gada”. ¿A qué responde esa dicotomía? 
¿Qué sucede con los análisis de los indi-
cadores cualitativos? ¿Cómo determinan 
entonces el dinero que se entrega a los 
productores? ¿Qué alcance real han teni-
do los razonamientos al respecto? 

Pedro Manuel Díaz Jover, secretario 
general del SNTIAP, insistió en que el 
sindicato y los trabajadores deben exi-
girle a la administración de esa entidad 
el cumplimiento de lo establecido y dis-
cutir el asunto en las asambleas de afi-
liados. Les sobran razones. El colectivo 
obrero y la dirección sindical, principal-
mente en la planta productora de quesos 
cuyos trabajadores han sido afectados 
salarialmente debido a esa causa, tienen 
que ejercer un papel más protagónico y 
en ese empeño, deben estar acompaña-
dos por las estructuras superiores de di-
rección.

Al respecto se adoptó el acuerdo de 
hacer un examen integral, o sea, que 
abarque a los acopiadores y también a 
quienes laboran en la industria y los de-

partamentos de calidad y tecnología con 
el propósito de encontrar una solución 
definitiva y ponerle fin a un problema 
que persiste por muchos años.

En la conferencia valoraron ade-
más las dificultades existentes por de-
masiado tiempo con la transportación 
de la producción terminada en la uni-
dad empresarial de base (UEB) Pastas 
Largas, del municipio de Cruces, las 
que han provocado el abarrotamiento 
de los almacenes, la paralización del 
proceso fabril, una notable afectación 
al salario de los trabajadores y que la 
población no reciba un producto tan 
demandado (espagueti). 

Si bien algunos aseguran que este 
2016 debe ser un año de cambios po-
sitivos en ese sentido, no existe ple-
na seguridad de que los males queden 
atrás definitivamente. Hace poco res-
tablecieron el proceso fabril, pero dos 
días antes de cumplir el plan del mes 
lo detuvieron, debido a la misma causa. 
¿Entonces?

Aunque lo que sucede en esa UEB 
debe preocupar y ocupar en todos los ni-
veles por la envergadura y la implicación 
que tiene, corresponde a la dirección ad-
ministrativa gestionar, buscar y encon-
trar las soluciones definitivas por muy 
complejas que resulten.

Hay problemas y problemas. En 
nuestro país, por razones harto conoci-
das, los relacionados con la alimentación 
adquieren carácter estratégico y de una 
importancia y significación enormes, 
debido a que se trata —como tanto se ha 
subrayado— de un asunto de seguridad 
nacional.

Evidentemente, en los casos seña-
lados ha existido exceso de morosidad 
para atender las causas objetivas y 
subjetivas, afrontarlas y enmendarlas. 
Quizás algunas requieran inversiones 
y financiamiento, pero otras no, por-
que dependen de gestiones, contro-
les y de la actitud y preocupación de 
quienes dirigen o están vinculados de 
cierta manera a ellas. Lo peor es no 
accionar o hacerlo de manera insufi-
ciente.

Como se señala en el Informe Cen-
tral al VII Congreso del Partido, no 
debe persistir “el lastre de una men-
talidad obsoleta”, por lo que a los pro-
blemas hay que encontrarles hoy solu-
ciones rápidas y que tomen en cuenta 
todas las alternativas posibles. 

 La economía cubana, marcada 
por nuevos aires y en fase de trans-
formación y consolidación, no admite 
la dilación. Las respuestas requeridas 
eran para ayer.

Planta productora de queso de la Empresa Láctea Escambray. | foto: Del autor
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| Raiza Arango Medina

Cuba prioriza en este año unos 28 
programas denominados por el Es-
tado como la base para la optimi-
zación de la actividad científica del 
país y garantiza un monto de finan-
ciamiento, a través de los ministe-
rios de Economía y Planificación y 
de Finanzas y Precios, para el cum-
plimiento de estas actividades den-
tro del plan económico del año, que 
incluye las de producciones espe-
cializadas con alto valor agregado y 
servicios tecnológicos. 

De las 15 entidades que ejecuta-
rán proyectos institucionales duran-
te el período, el 82 % se concentra en 
cuatro importantes Organismos  de 
la Administración Central del Estado 
(Oace):  los ministerios de Educación 

Superior  y Salud Pública, el Instituto 
de Recursos Hidráulicos y el Minis-
terio de Ciencia, Tecnología y Medio 
Ambiente (CITMA), que agrupan el 
92 % de los 33 millones de pesos cu-
banos del financiamiento. 

Comparado con el  2015, el pre-
sente año tiene un mayor monto para 
los más de mil 600 proyectos asocia-
dos a programas, los que mantienen 
investigaciones sobre temáticas espe-
cíficas e intencionadas por el Gobier-
no, relacionadas con el mejoramiento 
de la calidad de vida de la población, 
a lo que se destinan  más de 112 mi-
llones de pesos.

Entre estos proyectos destaca el 
del empleo y desarrollo de la tec-
nología satelital en la exploración y 
utilización del espacio ultraterres-
tre con fines pacíficos y la nanotec-

nología, ambos en fase inicial, los 
cuales integran el grupo de produc-
ciones especializadas de alto valor 
agregado.

El Doctor en Ciencias Reino Orlay 
Cruz Díaz, jefe del grupo de progra-
mas y proyectos de la dirección del 
CITMA, afirmó a Trabajadores que, 
entre otras áreas, también trabajan 
en la producción de alimento huma-
no y animal, el desarrollo energético 
sostenible y la  automatización e in-
formatización de la sociedad.

En esos estudios laboran profe-
sionales pertenecientes a 230 entida-
des científicas, donde se ejecutan al-
rededor de 5 mil 582 proyectos con un 
financiamiento de aproximadamente 
490 millones de pesos en ambas mo-
nedas, de ellos cerca del 60 % corre 
a cargo de grupos empresariales del 

sistema de ciencia, y el resto lo aporta 
el presupuesto del Estado.

Entre las líneas de investigación 
precisó que, además, se priorizan la 
adaptación al cambio climático, el uso 
consciente de recursos naturales y la 
elaboración de artículos biotecnoló-
gicos y vacunas. Pinar del Río fue la 
provincia que más sobresalió por sus 
resultados científicos durante el pa-
sado año; ese territorio se destacó por 
el empleo de las fuentes renovables de 
energía y el perfeccionamiento de la 
biotecnología agrícola.

El objetivo de este tipo de plani-
ficación es brindar respuestas acer-
tadas para solucionar problemas me-
diante la generación-aplicación del 
conocimiento, la cual se caracteriza 
por integrar a las entidades científi-
cas, docentes y productivas.

Caudal para el conocimiento
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| Francisco Rodríguez Cruz

Inteligencia 
en las 
oportunidades

| Ana Margarita  González

La nave 
espacial 

delante de 
los bueyes

Uno de los aspectos más significati-
vos de la realidad cubana es el con-
traste, que a veces llega a ser una 
enorme brecha, entre el discreto ni-
vel de su desarrollo económico y los 
sorprendentes avances con que con-
tamos en no pocas áreas del conoci-
miento científico.

Cualquier persona que se acerca 
al mundo de la ciencia, la tecnología 
y la innovación en Cuba puede des-
cubrir aquí y allá, prácticamente a 
todo lo largo del archipiélago, cen-
tros de investigación, especialistas 
de alta calificación y resultados teó-
ricos y prácticos de gran relevancia 
en incontables ramas del saber.

En particular sobresalen, aunque 
no siempre sean las más visibles, en-
tidades como las universidades, los 
institutos específicos de cada sector 
productivo, y todo el entramado al-
rededor de los llamados polos cientí-
ficos, una concepción de trabajo que 
sobre el principio del ciclo cerrado 
desde la investigación hasta la pro-
ducción y comercialización, logró el 
mayor impacto en las últimas déca-
das, tanto a nivel de ingresos como 
por la novedad y relevancia de su 
labor para el mejoramiento del nivel 
de vida de la población cubana.

No obstante, todavía no hay sa-
tisfacción con el peso que tiene la 
ciencia en el desenvolvimiento coti-
diano de nuestro sector empresarial y 
en la gestión de todos los organismos.

En ocasiones incluso hay resul-
tados relevantes de la ciencia cubana 
—sucede mucho con las investigacio-
nes en la agricultura, por ejemplo— 
cuya exportación y aplicación en otros 
países es un éxito, y sin embargo no 
consiguen igual efectividad al intro-
ducirlas en nuestro propio patio. 

Otros importantes hallazgos e 
innovaciones tecnológicas no siem-
pre imbrican de forma eficaz en la 
dinámica productiva de plantas in-
dustriales con frecuencia descapita-
lizadas, con maquinarias obsoletas y 
lo que es peor, sin una estrategia cla-
ra de incorporación de los adelantos 
más recientes mediante alternativas 
de asociación con nuestros centros 

científicos, de tal modo que aprove-
chemos las capacidades nacionales, y 
no hagamos depender cualquier mo-
dernización solo de la importación 
acrítica y no pocas veces coyuntural 
por la relación con uno u otro país, 
del último grito de la tecnología fo-
ránea.

El financiamiento de la investi-
gación científica corre a manos de 
programas y proyectos que el Esta-
do identifica como prioridades para 
la economía y la sociedad, y en un 
porcentaje ya relevante procede de 
sus propios resultados. Pero habría 
que estimular todavía más que sea 
la empresa socialista la que prevea, 
planifique e identifique sus nece-
sidades en materia de desarrollo 
científico, y les ponga el dinero que 
lleva, no para asumir ella su concre-
ción práctica, sino para dotar a los 
centros de investigación afines a su 
actividad de los recursos imprescin-
dibles que les permita brindarle ese 
inestimable servicio.

Tampoco tendría que existir una 
contradicción insalvable entre la de-
fensa de los saberes empíricos y el 
aprovechamiento de las técnicas tra-
dicionales que distinguen a algunas de 
las producciones cubanas más típicas, 
con la aplicación cada vez más profun-
da de enfoques científicos que expli-
quen, amplíen y optimicen su empleo 
en la práctica cotidiana.

Porque resulta posible lograr 
una combinación eficiente de formas 
de organizar y producir que conoce-
mos desde los tiempos ancestrales, 
las cuales muchas veces todavía uti-
lizamos, y hasta suelen ser “redes-
cubiertas” a la luz de los nuevos co-
nocimientos por ser más ecológicas y 
eficaces que tecnologías posteriores, 
solo a partir de incorporarles la dosis 
exacta de ciencia contemporánea. 

En fin, que todavía nos queda 
mucho por articular para que el de-
sarrollo científico se traduzca en un 
verdadero empuje para toda nuestra 
economía, y no solo para una parte 
de ella, donde sin complejo ninguno, 
tenemos que poner la nave espacial 
delante de los bueyes. 

Cuando en fecha tan temprana como 
el 15 de enero de 1960 el Comandante 
en Jefe Fidel Castro Ruz vaticinó que 
el futuro de Cuba tendría que ser ne-
cesariamente de hombres de ciencia, 
aseguró también “lo que más esta-
mos sembrando son oportunidades a 
la inteligencia”.

A partir de entonces se gestó el 
desarrollo de instituciones que die-
ron cabida a mujeres y hombres for-
mados (unos hasta precipitadamente 
y cambiando de especialidades) bajo 
la impronta de estudiar, indagar, ha-
cer transferencias, descubrir, curar. 
Algunos lo hicieron con la emergen-
cia de cortar brotes de enfermedades 
o plagas introducidas malintencio-
nadamente en el país.

El grato sabor de aquella autén-
tica revolución científica se percibe, 
aun sin que tengan el mismo gusto en 
todos los sectores, en la elevación de 
los estándares de vida de los cubanos; 
en un país bloqueado que alcanza in-
dicadores de salud y bienestar supe-
riores a los de varias de las naciones 
más avanzadas, y donde hoy se pro-
gresa hasta la inteligencia artificial 
y la nanotecnología.

¿Y cuál fue el costo de aquellas 
inversiones y de las que continúan 
en nuestros días? ¿Qué valor tiene 
formar a los científicos en esas o 
estas circunstancias? Seguramente 
existe una respuesta para la prime-
ra pregunta porque los gastos de las 
obras, de los medios y equipos que 
nutren a esas edificaciones siempre 
tienen presupuestos y ejecutores.

Mas, quién sabe a ciencia cier-
ta de cuánto dinero hay que dispo-
ner para estimular la inteligencia, 
el talento, el conocimiento y para 
aprovechar las oportunidades que 
en cada momento se les presentan a 
esos seres que se convierten en cien-
tíficos.

Es posible que algún organismo 
tenga las fichas del costo de la edu-
cación de una persona en Cuba, las 
más elementales o las que abarcan 
desde que ingresa en el círculo in-
fantil hasta que recibe el título de 
Doctor en Ciencias, pero eso no será 

suficiente todavía para responder a 
la interrogante.

A la formación de un científico 
hay que agregar los bienes intan-
gibles que le aporta la familia y la 
sociedad en su crecimiento y en la 
orientación de los valores éticos y 
morales, en la disposición para for-
jarse el futuro, en la creación de un 
espíritu de consagración que desta-
ca sobre muchos otros entre los cu-
banos de ciencia.

El elevadísimo costo de desa-
rrollar inteligencias capaces de 
descubrir nuevas moléculas, crear 
vacunas, medicamentos o sistemas 
operativos que simulen caracterís-
ticas humanoides tiene que contar 
también con respaldo financiero 
para estimular la satisfacción y las 
aspiraciones de esos hombres y mu-
jeres que tanto aportan a la econo-
mía y la sociedad.

Para propiciar también que pue-
dan concentrarse en su labor inves-
tigativa, en la creación, evitando el 
éxodo a otros sectores donde por lo 
general son mejor remunerados y lo-
gran un nivel de vida más holgado, o 
que con las políticas migratorias se-
lectivas se fugue el talento formado 
por la nación.

Es preciso, además, que en todos 
los sectores se valore la aplicación de 
los resultados de las investigaciones, 
que no queden engavetadas o relega-
das, porque con ello se incita el acto 
mismo de la creación y juntas son 
fundamentales para el perfecciona-
miento económico y social.

Los científicos tienen el gran de-
safío de contribuir a la búsqueda de 
soluciones ante la situación actual de 
crisis que afecta al mundo contempo-
ráneo; muchos de sus descubrimien-
tos aportarían a prolongar la exis-
tencia de los humanos en el planeta.

Estas visiones justifican todo el 
dinero que se invierta en crear con-
diciones a la investigación, a la inno-
vación, a la creación de tecnologías, 
y también al desarrollo de oportuni-
dades y de talentos que mantengan 
en alto las conquistas de la ciencia 
cubana.  
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| Doctor Agustín Lage Dávila *

La principal innovación organizacional que surgió 
en el sector de la biotecnología en la década de los 
80 del siglo pasado, fue “el ciclo completo”. Antes 
teníamos centros científicos, fábricas de produc-
tos farmacéuticos y empresas comercializadoras de 
medicamentos, pero eran instituciones separadas, 
escasamente vinculadas entre sí por los mecanis-
mos del plan o por relaciones contractuales.

Con el Polo Científico de la Biotecnología nació 
un nuevo tipo de organización, que incluye inves-
tigación científica, desarrollo de nuevos productos 
a partir de la I+D, evaluación de estos (en ensayos 
clínicos cuando se trata de medicamentos), proce-
sos productivos y sus sistemas de calidad, y también 
comercialización, nacional y exportadora; todo ello 
dentro de la misma institución y administración.

Así esta estructura responde por la eficacia y 
la eficiencia del ciclo completo (no de una de sus 
partes) que va desde el dinero que se emplea en fi-
nanciar la investigación científica, hasta las utili-
dades que se obtienen de las exportaciones, y debe 
construir con ello un flujo de caja positivo.

Probablemente esta innovación, aunque no sea 
de la biología molecular,  tenga mayor trascenden-
cia que cualquiera de sus medicamentos o vacunas, 
y tiene tres aspectos significativos: su importancia 
nacional, relevancia internacional y proyección a 
futuro.

Debemos recordar que esas organizaciones sur-
gieron desde mediados de los 80 (el Centro de In-
geniería Genética en el año 1986, el de Inmunoen-
sayo en 1987, el de Inmunología Molecular en 1994, 
y otros de la misma etapa), precisamente cuando 
nuestra nación se adentraba en la crisis económica 
que conocemos como período especial, consecuencia 
de la desaparición del campo socialista europeo y 
del reforzamiento oportunista del bloqueo norte-
americano. 

Cuba perdió súbitamente el 35 % del producto 
interno bruto (PIB) y más del 80 % del comercio ex-
terior. La existencia de organizaciones con un ciclo 
económico interno, con su propia dinámica y aten-
didas por el máximo nivel de dirección de la nación 
explica que este sector de la economía se desarro-
llara en medio de esas condiciones, creciera en sus 
productos, en sus capacidades tecnológicas y en sus 
ventas en el exterior, hasta convertirse hoy en el se-
gundo renglón de exportación material del país. 

Desde la perspectiva de la economía mundial, la 
aparición de este tipo de organización (surge tam-
bién en las naciones  técnicamente más avanzadas, 
en la segunda mitad del siglo XX) refleja un cambio 
en las relaciones entre la investigación científica y 
la economía. Es un proceso objetivo, consecuencia 
del desarrollo de las fuerzas productivas; exacta-
mente lo que predijo Carlos Marx: “El desarrollo 
de las fuerzas productivas demanda nuevos tipos 
de relaciones de producción”.

Hasta mediados del siglo XX la ciencia era una 
especie de externalidad para la economía. Se produ-
cían primero innovaciones tecnológicas, muchas ve-
ces empíricas, que se asimilaban por la producción. 
La ciencia luego le daba explicaciones racionales.

Poco a poco la investigación científica se fue 
colocando al inicio del proceso, no al final, sus-
tentando directamente innovaciones tecnológicas.  
Esto tuvo consecuencias económicas en cuanto al 
financiamiento y la estructura de las empresas. 
Aparecieron primero laboratorios de investigación 

dentro de las grandes empresas en Estados Unidos 
y en Europa, y más tarde empresas en las que la 
investigación y el desarrollo de nuevos productos 
eran “el negocio principal”. Fueron internalizando 
la pesquisa científica en sus operaciones económi-
cas, y lo que antes era financiado con el presupues-
to del Estado, fue transitando paso a paso hasta ser 
asumido por las propias entidades en los países de-
sarrollados (en Japón por ejemplo, sufragan el 67 % 
de esta actividad a nivel nacional).

Este proceso no ocurre, como es de esperar, de 
manera igual y simultánea en todos los sectores de 
la producción: nació en algunos como la electróni-
ca, telecomunicaciones, computación, informática, 
química fina, biotecnología, nuevos materiales, 
energías renovables y otros (según diversos crite-
rios de clasificación), que son los que se denominan 
industrias de alta tecnología  o sectores de la eco-
nomía del conocimiento.

Los rasgos de este tipo de empresa (internali-
zación de la ciencia, personal altamente calificado,  
complejos sistemas de calidad, productos novedo-
sos, renovación rápida de unos por nuevos, nego-
ciación de activos intangibles y se van extendiendo 
poco a poco, pero inexorablemente, a otros sectores 
de la economía, como la industria alimentaria.

De modo que estamos asistiendo a un proce-
so objetivo de desarrollo de las fuerzas producti-
vas, que comienza en los países técnicamente más 
avanzados. Lo sorprendente es que en Cuba, un país 
subdesarrollado y bloqueado, sin mucha tradición 
industrial excepto en la azucarera, hayan surgido 
entidades de este tipo precisamente en una coyuntu-
ra económica muy difícil, y que lograron  construir 
un flujo de caja financiero positivo, sostenerse, cre-
cer y aportar recursos a la economía del país. 

Esto  solo se explica por la Revolución misma 
(que ha producido tantas cosas extraordinarias), la 
obra colosal de educación y formación de personal 
calificado desde las primeras décadas revoluciona-
rias, la visión y el liderazgo de Fidel Castro Ruz, y 
la audacia y la pasión por objetivos grandes que es-
tán sembradas en la cultura y en el alma colectiva 
del cubano.

¿Cómo debe proyectarse esta experiencia 
hacia el futuro? Precisamente en este momento 

es que estamos conceptualizando y diseñando el 
modelo económico socialista cubano. Sería un 
lamentable error que viésemos la experiencia de 
la biotecnología cubana como un evento cientí-
fico excepcional, como algo raro e irrepetible. 
Hay que verlo mejor como un proceso anticipa-
torio de lo que debe ocurrir en muchos otros sec-
tores. 

No será (no lo fue tampoco en la biotecno-
logía) espontáneo: hay que dirigirlo, pero están 
dadas las condiciones para lograrlo: surgimiento 
de nuevas empresas a partir de colectivos cien-
tíficos, creación de organizaciones a ciclo com-
pleto, de investigación-producción-comercia-
lización, exportación de productos novedosos, 
frutos de la investigación científica; son proce-
sos que pueden y deben repetirse.

Así, las organizaciones a ciclo completo del sec-
tor biotecnológico prefiguran lo que debe ser la em-
presa de alta tecnología en la economía socialista 
cubana.

Será exportadora, porque los países pequeños 
no tienen demanda nacional suficientemente gran-
de para economías de escala en los productos de 
este nivel.

Será socialista porque la propiedad privada y 
las leyes del mercado no funcionan para construir 
ciencia y desarrollo tecnológico en ninguna parte, 
menos aún en las naciones del sur.

Mientras más de alta tecnología sean nuestras 
empresas, más socialistas serán. El protagonismo 
de estas entidades en nuestra economía es también 
una manera (no la única, pero una muy importan-
te) de defender el protagonismo de la empresa es-
tatal socialista, que es la garantía de la justicia 
social, y en última instancia de la soberanía na-
cional.

De lo que se trata ahora es de identificar las 
esencias de lo positivo de esa experiencia (evaluar 
y desechar los errores), y capturar ese análisis en 
nuestra futura Ley de Empresas, así como en otros 
componentes del ordenamiento jurídico de la na-
ción soberana, socialista, solidaria y culta con la 
que soñamos y por la que trabajamos. 

*Director del Centro de Inmunología Molecular

Ciclo completo: proceso 
anticipatorio de la economía 

Ni rara ni irrepetible. La experiencia que 
surgió en la biotecnología cubana puede 
extenderse a otros sectores de la economía, 
y hay que dirigirla porque prefigura lo que 
debe ser la empresa de alta tecnología

| foto: René Pérez Massola
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| Vivian Bustamante Molina

Las transformaciones especificadas 
para el sector de la ciencia en los 
Lineamientos aprobados en los dos 
últimos congresos del Partido, con-
llevan nuevas normativas legales en 
el campo de atención a sus trabaja-
dores; y en esa continuidad este año 
fueron aprobadas dos regulaciones 
que responden a planteamientos de 
los colectivos  vinculados a entida-
des presupuestadas con tratamien-
to especial, que con sus ingresos 
cubren los gastos de forma total o 
parcial; así como para aquellas que 
pasaron a un esquema empresarial.

Se trata de las resoluciones 58, 
del Ministerio de Finanzas y Pre-
cios, y la 2, del Ministerio de Tra-
bajo y Seguridad Social (MTSS), 
publicadas en la Gaceta  Oficial  
Extraordinaria No. 4.

En la primera, firmada el  3 de 
febrero del 2016, se define como in-
gresos los recursos obtenidos por 
la venta o prestación de servicios 
de ciencia, tecnología e innova-
ción, además de la subvención que 
reciben las Entidades de Ciencia e 
Innovación Tecnológica (ECIT) del 

presupuesto del Estado, lo que les 
posibilita mejorar sus ingresos y 
por tanto, aportar de manera po-
sitiva al Valor Agregado Bruto y 
a la formación del salario de los 
trabajadores a partir de la aplica-
ción del pago por resultados, según 
valoró para esta sección Georgina 
Bonilla Pimentel, secretaria gene-
ral del Sindicato Nacional de Tra-
bajadores de las  Ciencias.

Al referirse a la Resolución 
No. 2, del MTSS, relativa al tra-
tamiento laboral y salarial de los 
investigadores en el sistema em-
presarial, aseguró que elimina 
confusiones existentes en algunos 
funcionarios sobre el tema, al pa-
sar un grupo de ECIT a entidad o 
unidad empresarial de base. 

Algunas precisiones
En los aspectos generales de la Re-
solución 58 se plasman las instruc-
ciones que establecen el vínculo en-
tre las fuentes de financiamiento y 
los gastos con las entidades, según 
corresponda, para lograr un uso 
más racional de los recursos mate-
riales, financieros y humanos apro-
bados en el ejercicio económico.

Asimismo, expone entre otros, 
el procedimiento financiero, conta-
ble y de precios para aplicar en las 
unidades presupuestadas, inclui-
das las de tratamiento especial; las 
empresas estatales y las sociedades 
mercantiles de capital ciento por 
ciento cubano. Igualmente, las coo-
perativas (agropecuarias y no agro-
pecuarias), otras formas de gestión 
no estatal y en las partes cubanas 
de las diferentes modalidades de la 
inversión extranjera, en lo adelante 
entidades que realicen actividades 
de ciencia, tecnología e innovación 
como gestión principal o comple-
mentaria.

Por lo demás, la Resolución 
2/2016 determina el nuevo trata-
miento salarial, a partir del re-
ordenamiento de las ECIT y las 
modificaciones en el sistema em-
presarial; y deja claro que en las 
entidades subordinadas a los mi-
nisterios de Educación Superior 
y de Salud Pública se mantienen 
los salarios aprobados para los 
cargos de la categoría de técni-
cos, en las resoluciones No. 31/ 
2013 y No. 22/ 2014, respectiva-
mente.

Signo de + para
gestión y salario

| Hugo Pons*

La ciencia puede ser aquel conjunto de co-
nocimientos racionales, verificables y fali-
bles obtenido a través de un determinado 
método  que se considera sistemático.  En 
él se incorporan la observación metódica y 
un grado determinado de razonamiento en 
consonancia con el objeto que se estudia, 
para llegar  a identificar  principios y leyes, 
que pueden contribuir a explicar el com-
portamiento de distintos fenómenos.

La ciencia no existe como fuente de 
contemplación divina o para la satisfacción 
exclusiva de quien la ejerce.  Esta no se rea-
liza como tal si no se plasma en un quehacer 
concreto, en el que se demuestra la validez 
del resultado alcanzado, al tiempo en que 
abre espacio para nuevos derroteros.

Hay por tanto una clasificación de la 
ciencia en correspondencia con los asun-
tos de que se trate, aunque cada vez es 
más difícil identificar la pureza de algu-
na, dado el entramado y complejidad de 
los procesos que el desarrollo del cono-
cimiento ha ido abarcando.  Sin embar-
go, con independencia del área en que se 
catalogue dicha pureza, la ciencia al final 
impacta sobre la sociedad y por ende en la 
economía.

Desde esa óptica, el método para el ejer-
cicio de la actividad científica  influye por 
sus resultados inexorablemente sobre las 
condiciones bajo las cuales la sociedad evo-
luciona y resuelve sus necesidades funda-
mentales, en primera instancia.  He ahí un 
engarce que debe revertirse en la elevación 
del bienestar humano y que tiene el reto de 
satisfacer dichas necesidades, broten del es-
tómago o de la cabeza.

Pudiera decirse que no hay ciencia sin 
economía ni economía sin ciencia. Una y 
otra andan entrelazadas, ya sea para expli-
car un fenómeno social, como para propiciar 
el incremento de la eficiencia, de la produc-
tividad, del ingreso, de las exportaciones 
y  del bienestar general. Como se plasma 
en el Decreto-Ley No. 323 De las entidades 
de Ciencia, Tecnología e Innovación, lograr 
mayor aprovechamiento y racionalidad en 
la utilización de los recursos, alcanzar una 
gestión más integral y económicamente 
sostenible de la ciencia, la tecnología y la 
innovación, así como propiciar la coopera-
ción entre esas entidades y otras personas 
naturales y jurídicas que participan en di-
chas actividades, han de contribuir también 
a encontrar soluciones económicas, sociales, 
políticas y ambientales para la toma de de-
cisiones en función de elevar la calidad de 
vida de la población.

Desde la ciencia se propicia el ahorro, la 
efectividad y el resultado más conveniente  
cuando se piensa y actúa en función de con-
seguir en cada avance tecnológico, en cada 
producto o equipo, forma de organización 
productiva o de servicios, entre otros, al 
andar de la mano con la eficiencia del gas-
to para la creación de esos resultados.  En 
esencia, ambas caras deben mirar en la 
misma dirección, para avanzar.

*Doctor en Ciencias Económicas

De una moneda 
dos caras

| Raiza Arango Medina 

Son múltiples los aportes de la ciencia en todas las ra-
mas de la economía, pero sin lugar a dudas pudieran 
ser superiores si lográramos conectar la investigación 
científica con la producción, proceso de dirección que 
tiene que estar sustentado en la implementación prác-
tica de bases que lo hagan posible, destacó a Trabaja-
dores Georgina Bonilla Pimentel, secretaria  general 
del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Ciencia 
(SNTC). 

Un ejemplo de ello es la biotecnología cubana ac-
tual —hoy integrada en la Organización Superior de 
Dirección Empresarial (Osde) BioCubaFarma— donde 

el pensamiento estratégico y la acción del Comandante 
en Jefe Fidel Castro Ruz fue esencial en los resultados 
que hoy exhibe este sector en la generación, desarrollo, 
producción y comercialización de fármacos, vacunas y 
equipos médicos de alta tecnología, precisó.

La dirigente sindical también subrayó que existen  
muchos indicadores a partir de los cuales se puede me-
dir el aporte de los trabajadores de la ciencia a la eco-
nomía, como son la generación de productos y servicios 
de alto valor agregado, las exportaciones, la sustitución 
de importaciones, el crecimiento de la productividad 
del trabajo, el costo por peso, el retorno de la inversión, 
el crecimiento en los rendimientos productivos, el flujo 
de caja, las patentes u otros. 

Otro eslabón importante es la aplicación de los 
resultados de las ciencias sociales y humanísticas, la 
cual eleva la eficiencia de los procesos y permite aho-
rros significativos de gastos en la toma de decisiones.

Sindicato pilar para el avance
Georgina Bonilla enfatizó en que desde sus afiliacio-
nes se presta especial atención al ambiente político- 
ideológico de los colectivos, teniendo en cuenta que en 
este sector los aportes de sus trabajadores están ínti-
mamente vinculados al compromiso, a la motivación y 
a la creatividad de estos en la obtención de resultados 
y en la elevación de la productividad.

“Hemos puntualizado aquellos elementos relacio-
nados con la participación e intercambio de informa-
ción oportuna a los trabajadores sobre las medidas a 
adoptar en el proceso de actualización del modelo eco-
nómico, al incremento del salario en corresponden-
cia con la elevación de la productividad, al empleo 
racional de la fuerza de trabajo, a la colaboración de 
los obreros en la aplicación de una política de aho-
rro que contribuya a reducir gastos, al desarrollo 
de una cultura económica y jurídica que les permi-
ta intervenir de forma eficaz en la dirección de sus 
empresas, entre otras acciones”, concluyó. 

Investigador-productor

Georgina Bonilla Pimentel, secretaria general del Sindicato Nacio-
nal de Trabajadores de la Ciencia (SNTC). | foto: César A. Rodríguez 
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| Lourdes Rey Veitia
| fotos: De la autora

SU AROMA envuelve misterios 
y trae consigo una cultura que 
llega desde los aborígenes has-
ta nuestros días. José Martí, el 

mayor de los cubanos, lo describió con 
su poética extraordinaria: “...hoja in-
dia, consuelo de meditabundos, deleite 
de los soñadores, arquitectos del aire, 
seno fragante del ópalo alado...” Dicen 
que fumar un habano es  casi estar em-
brujado y aseguran los tabaqueros vi-
llaclareños que los que se confeccionan 
en sus fábricas tienen calidad probada.

La empresa de tabaco torcido de 
este territorio central es la más inte-
gral del país  con resultados relevantes 
avalados por utilidades superiores al 
109 %,  e  ingresos  por  encima de los 
30 millones de pesos en divisas con un 
crecimiento de 2 millones respecto al 
año anterior. “Esto se logra  si dismi-
nuimos  los gastos, con el  aprovecha-
miento óptimo de las capas en las que se 
confeccionan más de 150 surtidos de las 
diferentes marcas que se comercializan 
en el país”, aseguró Alexis Márquez 
Fuentes, director de la empresa, quien 
explicó, además, que la calidad  distin-
gue las producciones de las 17 unida-
des, tanto las destinadas a la exporta-
ción como las del consumo nacional, lo 
que se evidencia  por el bajo rechazo de 
la producción, la alta comercialización 
y el estricto control interno.

Afirmó que para garantizar lo an-
terior se realizaron mejoras construc-
tivas en los establecimientos, así como 
garantías de las condiciones de trabajo 
de los obreros.

Los tabaqueros de Manicaragua
Junto al lomerío, donde se cultiva una 
buena parte del tabaco de la provincia, 
se confeccionan las brevas tubulares. 
Allí en Manicaragua el puro que sale 
de las manos de los obreros de la fá-
brica Francisco Dámaso Rodríguez, y 
el aroma característico, tiene el sello 
de ser elaborado en una de las mejores  
tabaquerías cubanas.

Nada interrumpe las labores de 
estos hombres y mujeres en la galera, 
la concentración es impresionante y 
el movimiento de las manos, de las 
chavetas, de las prensas, es exacto. 
Sorprende la agilidad con que selec-
cionan las hojas,  cómo escogen cada 
una, porque hacen funciones diferen-
tes: la fina da el encendido, la más 
gruesa  lo mantiene, la intermedia 
proporciona la fragancia. Manual-
mente estiran cada hoja hasta colo-
car la capa, esa lámina decisoria,  la 
última… Así las mezclan y funden el 
tubo con el tamaño correcto, en un 
proceso que no termina  hasta cla-
var la puntillita minúscula que da el 
sellado de la caja y el cuño que los 
distingue.

Niurka Sánchez, la especialista 
de calidad, es experta en detectar los 
defectos en la confección,  “me de-
tengo en cuestiones puntuales como 
el grosor, la dimensión, el trazo de la 
capa, la forma de la perilla…” Euge-
nio Cabello, con más de 30 años de 
experiencia en terminado, llega a la 
exquisitez, “todo tiene que ser per-
fecto, colocarlos de oscuros a claros, 

el doblez del recubrimiento, el pega-
do,  en esos detalles está el respeto 
a una cultura y un saber que tiene 
siglos de existencia”, dijo convencido 
mientras con ojo suspicaz cambia de 
posición una breva y otra hasta de-
jarlas en una degradación exacta del 
ámbar que sorprende a la vista.

“Todo es un proceso que termi-
na en el control de la calidad  y en el 
departamento de acabado, tiene sus 
reglas y son la garantía de mantener 
el prestigio del producto, pero antes 
tuvo que existir una buena selección y 
preparación de la materia prima, dar 
o quitar humedad a las hojas”, afirmó  
Carlos Camacho, director de la unidad 
empresarial de base, y añadió:

“Estamos también garantizando el 
futuro de los torcedores porque es un 
oficio que no se aprende en un día, hay 
que gestarlo desde la tradición y con 
la juventud, la destreza manual se ad-
quiere con los años”.

Amet, María Elena, Dayani, Yor-
dan y Adrián son cinco de los nuevos 
que han pasado el curso y que aspiran 
a  formar parte de la galera. “Ese es 
el deseo, ser tabaqueros, es un oficio 
hermoso que en Manicaragua está en 
la sangre y en las familias, además de 
ser muy bien remunerado”.

 En esta fábrica cada tabaquero 
produce alrededor de 150 unidades 
diarias, el salario promedio es de mil 
113 pesos en moneda nacional y más de 
20 CUC. De enero a abril han produ-
cido un total de 551 mil 755 unidades 
por valores superiores a los 794 mil 385 
CUC, a pesar de la situación existente  
en el país con la capa, debido a los pro-
blemas climáticos.

Aplauso de chavetas para Roberto 
Cuando Roberto Reyes Ávalos llegó 
al vapor, su puesto de trabajo en el 
primer asiento en el área de torcido, 
sus compañeros lo recibieron con un 
aplauso estremecedor, ese caracterís-
tico de chavetas, pero esta vez mucho 
más entusiasmado que de costumbre, 
pues reconocían a uno de los suyos, un 
hombre que es voluntad probada.

Él pudo ser arquitecto o ingenie-
ro, tiene una inteligencia natural y con 
sus manos es capaz de construir mara-
villas, pero a los 16 años la vida le jugó 
una pasada terrible: la muerte inespe-
rada del padre lo afectó a tal punto que 
del impacto quedó casi sordo y le fue 
imposible continuar sus estudios.

Se aferró a otro sueño: ser un tra-
bajador ejemplar. Dicen quienes lo co-
nocen que es un tabaquero casi único, 
ha desarrollado su capacidad del tacto 
al punto de ser capaz de seleccionar las 
hojas con solo tocarlas y determinar 
las cantidades que debe utilizar para 
una vitola a simple vista.

Sus manos y su mirada tienen la 
misma suavidad que las hojas que aca-
ricia y con humildad, en un esfuerzo 
por comunicarse, expresó: “Estoy or-
gulloso y sorprendido con el aplauso y 
el reconocimiento”.

Es que Roberto, un hombre sencillo 
que tuerce los mejores tabacos del mun-
do, acaba de recibir la  Medalla Lázaro 
Peña de Tercer Grado, alta distinción 
que otorga  el Consejo de Estado a pro-
puesta de la Central de Trabajadores 
de Cuba y el sindicato tabacalero.

El buen aroma de Villa Clara
| Día del Trabajador Tabacalero y el aniversario 105 del natalicio de Lázaro Peña

Roberto se empinó, saltó barreras  y logró ser uno de los mejores tabaqueros de Cuba.

Los jóvenes van asimilando la tradición y la cultura que ha distinguido este oficio.

La fábrica de Manicaragua es una de las más destacadas del país.
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La popular feria debió tener 
su mayor efervescencia 
justamente alrededor 
del Día de las Madres o 
en esa misma fecha

| Jorge Rivas Rodríguez

Lectores de distintas provin-
cias y sectores laborales se 
han comunicado con nuestra 
redacción para expresar su 
descontento  por lo que con-
sideran “adelantada” la clau-
sura de la Feria Nacional de 
Artesanía Arte para Mamá, 
organizada en Pabexpo por el 
Fondo Cubano de Bienes Cul-
turales (FCBC) entre el 22 de 
abril y el 5 de mayo últimos, en 
homenaje al Día de las Madres, 
ocasión en que artesanos de 
casi todo el país ofertaron pro-
ductos utilitarios y decorativos 
de indiscutible calidad.

Tradicionalmente con-
vocada hasta el día antes de 
tan emotiva efeméride e in-
cluso hasta el siguiente, esta 
vez Arte para Mamá conclu-
yó 72 horas antes. “En años 
anteriores iba con mi madre 
a Pabexpo en la víspera o 
el mismo día, para que ella 
escogiera allí su regalo de 
acuerdo con mis posibilida-
des económicas. Esto permi-
tía que seleccionara lo que 

realmente le hacía falta o lo 
que más le gustaba recibir 
en tan hermosa celebración”, 
dijo Lilia Tejeda, trabajadora 
del sector de la salud.

Otras muchas personas 
aguardaban hasta el final “en 
espera de recibir el salario del 
mes, pues hay que reconocer 
que los precios de tales ferias 
son altos si es que se quie-
re comprar algo de calidad”, 
afirmó Disney Zamora, maes-
tro de la enseñanza primaria.

Para los artesanos artis-
tas que laboraron arduamente 
para llevar a dicho evento lo 
mejor de sus producciones, en 
general no resultó una buena 
oportunidad para comerciali-
zarlas. En ediciones anteriores 
Pabexpo se mantenía abarro-
tado de personas, y ahora no 
ha sucedido igual, situación 
que sin duda tiene que ver con 
el poder adquisitivo de la ma-
yoría del público que allí con-
curre.

Con su acostumbrada or-
ganización de este tipo de ex-
posiciones, a través de Arte 
para Mamá el FCBC ofertó 
productos que no se  consiguen 
con igual calidad en las tien-
das del comercio nacional en 
divisas o moneda nacional. Sin 
embargo, muchos no visitaron 
la gran exhibición confiados 
en que su apertura se prorro-
garía —como en otras ocasio-

nes— unos días más, tal vez 
hasta la víspera de la sensible 
celebración familiar; lo cual no 
fue posible debido a compromi-
sos de trabajo de Pabexpo con 
otras instituciones, que exigió 
el cierre del espacio en la fecha 
acordada.

Pienso que en ediciones 
venideras no debe obviarse 
que Arte para Mamá surgió 
como un gran muestrario de 
técnicas, diseños y tendencias 
artísticos artesanales con pro-
fundas raíces en la cultura na-
cional, especialmente pensado 
para las madres cubanas en su 
centenario y arraigado festejo 
del segundo domingo de mayo. 

Desde su origen hace 12 
años la feria alcanzó popula-
ridad, al punto de convertirse 
en la oportunidad más espe-
rada para satisfacer de forma 
útil gustos y preferencias de 
las familias en ocasión de la 
emotiva evocación de las ma-
dres, a las que en este día en-
tregamos algún presente que 
venga bien para su uso per-

sonal o doméstico, en concor-
dancia con la “capacidad” de 
nuestros bolsillos. 

Por tal motivo, en el au-
nado esfuerzo del FCBC y el 
resto de las instituciones del 
Ministerio de Cultura que 
en su organización  inter-
vienen, con la participación 
de Pabexpo, deben de tener-
se en cuenta esas premisas y 
priorizar el tradicional pe-
ríodo de funcionamiento de 
este igualmente beneficioso 
encuentro entre los crea-
dores y el público. Su cul-
minación, como siempre ha 
sido, debe mantenerse hasta 
el propio Día de las Madres 
o la víspera.

De no ser posible restituir 
ese interés inicial, por coinci-
dentes compromisos del gran 
recinto ferial de Playa, en-
tonces valdría la pena que el 
FCBC, su principal promotor, 
analizara la probabilidad de 
trasladar a Arte para Mamá 
para otra u otras sedes, in-
cluso más próximas al centro 

de la capital. Si no existe la 
disponibilidad de un área tan 
extensa como Pabexpo, po-
dría analizarse la apertura 
de dos segmentos expositivos, 
alternativos y quizás cer-
canos entre sí, en los que se 
aglutinaran diferentes ramas 
de la artesanía artística.

Antes de instalarse defi-
nitivamente en Pabexpo, en 
sus comienzos esta expoventa 
transitó por varias sedes. Al 
enfrentar de nuevo adversi-
dades como las relacionadas 
con la significativa fecha de 
su clausura, sería convenien-
te continuar ese periplo. No 
puede verse Arte para Mamá 
como el cumplimiento de un 
objetivo más dentro del pro-
grama anual del FCBC, sino 
como la continuidad de una 
feria que se supone debe te-
ner su mayor efervescencia 
justamente alrededor del Día 
de las Madres o en esa misma 
fecha, tal y como en esta oca-
sión lo esperó el gran público 
para el cual fue creada.

Lo primero que habría que 
decir es que aunque lleva el 
nombre de la principal urbe 
cubana, no es solamente de 
ella, sino de todo el país y de 
todo el planeta.

El Festival Internacio-
nal de Poesía de La Habana 
—la festividad poética cuba-
na más sostenida, convocada 
por la Asociación de Escri-
tores de la Uneac, la Oficina 
del Historiador de la Ciudad, 
la Dirección Provincial de 
Cultura de La Habana y el 
Centro Cultural CubaPoe-
sía— arribó este año a su XX 
aniversario, tras haber reali-
zado en esas dos décadas más 
de 4 mil acciones poéticas en 
el territorio nacional, prota-
gonizadas por más de 2 mil 

poetas de diversas latitudes, 
con el saldo de otros miles de 
amantes de la literatura que 
han disfrutado la oportu-
nidad de entrar en contacto 
con relevantes autores nacio-
nales y extranjeros.

El cónclave del 2016, con 
nutrido programa capitali-
no del 23 al 28 de mayo en 
centros culturales y sociales, 
tuvo un preludio de 20 días 
de lecturas de poemas —a 
cargo de bardos del patio y de 
un sinnúmero de escritores 
de otras latitudes— en todas 
las provincias, acción poética 
denominada CubaPoesía Iti-
nerante.

Detallar lo que se hizo a 
favor de la elevación espiri-
tual en la semana habanera 

—que evocó a esa trascen-
dente figura de las letras 
hispanoamericanas que es 
Rubén Darío, y se dedicó 
también a los estudiantes—
resulta imposible aquí por 
razones de espacio. Pero 
un testimonio de la voca-
ción humanística de toda la 
agenda es el hecho de que su 
inicio fue el Encuentro Mun-
dial de Poetas en Defensa de 
la Humanidad, con un panel 
denominado Poesía y acción 
ciudadana, una interven-
ción del poeta Antonio Gue-
rrero en representación de 
los Cinco Héroes, y la cita 
Cantar de Alejandro, con 
lecturas de textos poéticos 
en homenaje a Fidel por sus 
90 años.

Numerosas instituciones 
sirvieron de sede a los dife-
rentes momentos de estos días 
de versos en la capital: den-
tro de los que se encontraron 
la propia Uneac, la Casa del 
Alba y la Casa de la Poesía de 
la Oficina del Historiador.

En medio de las numero-
sísimas opciones temáticas, 
nuestra estrofa nacional, la dé-
cima, tuvo su presencia, entre 
otros encuentros, con el espa-
cio teórico en que el Doctor en 
Ciencias Filológicas Virgilio 
López Lemus, profesor de lar-
ga trayectoria y poeta, versó 
sobre las estructuras clásicas 
en la poesía contemporánea, 
y el poeta Pedro Péglez Gon-
zález, presidente del Grupo 
Ala Décima, abordó la exis-
tencia de más de una decena 
de agrupaciones espontáneas 
de escritores decimistas que 
trabajan articuladamente y 
matizan la actualidad de esta 
modalidad en Cuba. También 

acogió la Uneac la Fiesta de 
la décima, canturía y escri-
tura, en la cual ofrecieron sus 
versos repentistas y escribas, 
incluidos varios laureados 
con el Premio Iberoamerica-
no Cucalambé, como Liliana 
Rodríguez, Alexander Besú y 
Miguel Mariano Piñero.

Ya concluida la progra-
mación del Festival en La Ha-
bana, no ha finalizado esta 
inmensa fiesta del verso y la 
elevación espiritual mediante 
la expresión lírica, pues la cita 
tendrá un epílogo del primero 
al 5 de junio en la Sierra Maes-
tra, con el tradicional Festival 
Al sur está la poesía. Los par-
ticipantes, durante el trayecto 
hacia ese territorio montañoso, 
harán escala en Santa Clara 
para visitar el Memorial Er-
nesto Che Guevara, y en Sancti 
Spíritus y Ciego de Ávila para 
intercambiar con escritores 
y amantes de la literatura en 
esas ciudades. | R.C.

Adversa y adelantada clausura

Se muda para la montaña

Un apreciable regalo para mamá. Tradición trinitaria y calidad en los manteles y otras producciones textiles de Elia 
Marta Salabarría Incienso (Producciones Triel).

| Festival Internacional de Poesía de La Habana
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| Joel García

En una conferencia de prensa citada 
de corre-corre por la Dirección Na-
cional de Béisbol y de la que nunca 
se enteró nuestra publicación, se dio 
a conocer este sábado el equipo cu-
bano que nos representará en la Liga 
Can-Am, corte adelantado también 
por causas que no podemos exponer 
porque las preguntas quedaron en 
la agenda para otro encuentro más 
reposado.

¿Qué criterios se midieron en 
apenas 11 días de preparación para 
dejar fuera a hombres como Wi-
lliam Saavedra, Yoandri Urgellés, 
Yeniet Pérez, Jonder Martínez, 
quienes parecían reunir experien-
cia competitiva para un sistema de 
competencia (19 juegos en 21 días) 
nunca antes enfrentado en la are-
na internacional? ¿Por qué incluir 
ahora a Yoelvis Fiss —ni siquiera 
dado entre los 48 nombres inicia-
les— en lugar de otro pelotero jo-
ven o prospecto?

¿En cuál posición piensa poner 
a Guillermo Avilés el mentor Ro-
ger Machado? ¿Hay ya concebida 
una alineación para el debut? ¿Qué 
han podido conocer o estudiar de 
los rivales? ¿Por qué se ha prefe-
rido más un equipo de tacto que 
de fuerza? ¿Qué opina la dirección 
del equipo de Jefferson Delgado, 
un pelotero que hace tres años fue 
el más valioso en una Liga Azu-
carera de Béisbol y hoy ya viste la 
franela del equipo Cuba? 

Todas esas interrogantes y 
más se las debemos a nuestros lec-
tores porque inexplicablemente, al 
margen de los trámites migrato-
rios urgentes, una información de 
tanto interés popular no se puede 
dar en conferencias relámpagos y 
mucho menos si existen múltiples 
horas previas para decidirla, así 
como incontables vías para citar a 
los periodistas.

Este es el equipo informado 
por los escasos medios (tres) que 
participaron en el mencionado en-
cuentro con el mánager Roger Ma-
chado, no culpable de este gazapo 
comunicativo. 

Receptores: Yosvani Alarcón 
(LTU), Osvaldo Vázquez (CAV) y 
Olber Peña (PRI). Jugadores de cua-
dro: Guillermo Avilés (GRA), Yasiel 
Santoya (MTZ), Juan Carlos To-
rriente (IND), Raúl González (CAV), 
Yunior Paumier (HOL), Yorbis Bo-
rroto (CAV) y Jefferson Delgado 
(MTZ). Jardineros: Lázaro Ramírez 
(VCL), Luis Robert Moirán (CAV), 
Julio Pablo Martínez (GTM) y Yoel-
vis Fiss (CAV). Lanzadores: Freddy 
Asiel Álvarez (VCL), Yosvani To-
rres (PRI), Vladimir García (CAV), 
Miguel Lahera (ART), Yoani Yera 
(MTZ), Erlis Casanova (PRI), Vla-
dimir Baños (PRI), Lázaro Blanco 
(GRA), Yaifredo Domínguez (PRI), 
Ulfrido García (SCU), José Ángel 
García (ART), Liván Moinelo (PRI), 
Dachel Duquesne (CAV) y Frank 
Luis Medina (PRI).

¿Por qué 
conferencia 
relámpago?

| Joel García

Luego de cuatro jornadas, el Memo-
rial Barrientos dejó una gran noticia 
para los seguidores del atletismo, en 
medio de no pocas lagunas y preocu-
paciones. Parece que, por fin, tenemos  
el relevo de Iván Pedroso en salto lar-
go. Se llama Maikel Massó y con un 
brinco de 8,28 metros impuso récord 
mundial para menores de 18 años, en 
tanto acuñó su registro como el octavo 
del planeta este año entre mayores.

Tras alcanzar su clasificación di-
recta —se pedía 8,15—, el monarca 
mundial de la categoría cadetes fue 
categórico al decir que había salido 
a buscar esa marca,  sueño acaricia-
do desde que saltó 8,12. A pesar de su 
juventud y de no haber tenido un nú-
mero de competencias internacionales 
como para pensar en cosas más serias, 
Massó ambiciona una final olímpica 
en agosto.

Con un ídolo como Iván Pedroso 
siempre en la mente, el santiaguero 
tiene un estilo de saltar casi idéntico 
al de Iván, solo que el multimonarca 

del orbe y titular olímpico realizaba 
tres bicicletas en el vuelo y por el mo-
mento él solo realiza una, lo cual pien-
sa incrementar para el próximo año.

El diálogo con el protagonista de 
la nota más descollante del Barrientos 
dejó claro que, sin apuros innecesa-
rios, una correcta dosificación de las 
cargas y la disciplina que lo ha lleva-
do hasta aquí, habrá que contar con 
él primero para el mundial juvenil 
en Polonia y luego como una sorpresa 
agradable en Río de Janeiro.

El cierre del principal evento atlé-
tico cubano este domingo dejó pocas 
luces para comentar, aunque en 800 
metros Rose María Almanza bajó por 
vez primera este año de los dos minu-
tos (1:59.94), mientras Lisneidy Veitía 
cumplió con 2:00.60 el tiempo exigido 
para la cita de los cinco aros. De lo más 
lamentable en el cierre estuvo nuestro 
relevo varonil 4x400, descalificado al 
caérsele el batón al segundo cambio. 
Colombia se agenció el oro por delante 
de Dominicana.

En el caso de las postas cortas, 
Cuba regaló par de doradas con 

39.86 entre los hombres y 44.63 las 
damas. Del resto, habría que co-
mentar la buena forma de Arialis 
Gandulla (23.22), triunfadora en 
200 metros; en tanto Andy González 
dominó los 800, pero sin cumplir la 
marca olímpica. 

| Memorial Barrientos

Massó saltó a lo Pedroso

| World Masters de Judo

La doble titular mundial y 
campeona olímpica, Idalis 
Ortiz (+78 kg) se hizo sentir 
más que nadie en Guada-
lajara, México, al ganar su 
dorada en el World Masters 
de Judo, evento que reunió 
a los mejores 16 lugares del 
ranking mundial por divi-
sión, o en su lugar los que 
recibieron invitación por 
sus ubicaciones en dicha 
lista.

Nuestra única medalla 
en el fortísimo evento lle-

gó a través de la artemise-
ña, con victoria inicial por 
ippón sobre la rusa  Ksenia 
Chibisova. Acto seguido do-
minó por penalización (2-1) 
a la brasileña Maria Suelen 
Altheman, en tanto liquidó 
por la vía rápida a la tune-
cina Nihel Rouhou Cheikh 
en semifinal y a la china 
Sisi Ma en la discusión del 
título.

Por cierto, fue esta la 
tercera victoria de la anti-
llana sobre la asiática, ter-
cera del ranking del orbe, 
en tanto llegó a 19 victorias 

en 23 combates celebrados 
este año. “Hay que enviar 
mensajes claros a las con-
trarias a solo dos meses de 
los Juegos Olímpicos”, dijo 
vía Facebook Ortiz, una de 
las nueve representantes de 
Cuba a la cita brasileña tras 
el cierre de la clasificación 
con esta lid mexicana.

Este domingo el submo-
narca universal del 2014, 
José Armenteros (100 kg), 
terminó quinto, tras ce-
der en su segunda presen-
tación por ippón ante el 
checo  Lukas Krpalek, oro 

mundial hace par de años. 
En la repesca por el bronce 
sucumbió por la misma vía 
ante el sueco Martin Pacek.

Yalennis Castillo (+78 
kg) y Alex García (+100 kg), 
invitados a este prestigioso 
evento y con boletos para Río 
de Janeiro, no pasaron de sus 
combates iniciales, por lo que 
además de las faenas rendi-
das por Ortiz y Armenteros, 
los otros dos cubanos que se 
colocaron entre los siete pri-
meros fueron Dayaris Mestre 
(48 kg) e Iván Silva (81 kg). 
| Joel García

| Copa Cuba de Ciclismo

A la espera de la ratificación 
de una segunda plaza para la 
ruta olímpica —presumible-
mente para Iraida García—, 
el ciclismo cubano estuvo de 
fiesta este fin de semana con 
su Copa Cuba en el velódro-
mo Reinaldo Paseiro, ganada 
por México con siete títu-
los, cinco de ellos a la cuen-
ta de los hermanos Verdugo 
en eventos de velocidad, sin 
duda la asignatura pendiente 
hoy para nuestros técnicos y 
pedalistas.

Dentro de las confirma-
ciones positivas que dejó el 
certamen está el buen mo-
mento que transita una de 
las aseguradas para Río de 
Janeiro, Marlies Mejías, de 
actuación perfecta en el óm-
nium y quien ratificó que en 
la cita brasileña “voy por su-
perar mi octavo lugar en los 
Juegos Olímpicos de Londres 

2012, aunque no será nada fá-
cil por la calidad que ha ido 
adquiriendo esta prueba”.

Si algún detalle hay 
que remarcar de esta tra-
dicional lid fue la presen-
cia internacional, en es-
pecial de los aztecas Yuli 
y Edgar Verdugo, ganado-

res de la velocidad pura, 
el keirin y los 500 metros 
contrarreloj, con una ase-
soría que nos enorgullece, 
pues su entrenador es el 
cubano  Enrique Caraba-
llo, quien los llevó a meda-
llas mundiales, en la cate-
goría juvenil.

En el cierre dominical, 
Claudia Baró sorprendió a 
los especialistas con su triun-
fo en la carrera por puntos, 
por delante de Arlenis Sierra 
y la propia Marlies, al tiem-
po que el guatemalteco Mar-
cos García se coronó en el 
kilómetro contrarreloj. Por 
cierto, este último también 
de la mano de un preparador 
nuestro, Sergio Martínez, el 
hijo de uno de los íconos del 
ciclismo cubano Sergio Pi-
pián Martínez.

La única ausencia de 
esta Copa, Lisandra Guerra, 
continúa su preparación por 
Europa, donde ha interveni-
do en varios certámenes, con 
tiempos que ya la acercan, 
sobre todo en velocidad, a su 
sueño de la medalla olímpica, 
una de las pocas que no tie-
ne aún en sus vitrinas. | Joel 
García

| foto: José Raúl Rodríguez Robleda

Idalis cantó las mañanitas 

Asignatura pendiente: velocidad

| foto: José Raúl Rodríguez Robleda
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| VII Cumbre Asociación de Estados del Caribe

La diversidad que nos une
Miembros

Lema: Unidos para enfrentar los retos del desarrollo sostenible,
el cambio climático y la paz en el Caribe

• 2 de junio Reunión preparatoria de altos funcionarios         Palacio de Convenciones
• 3 de junio Reunión extraordinaria del Consejo de Ministros AEC        Palacio de Convenciones
• 4 de junio Cumbre de jefes de Estado y Gobierno        Palacio de la Revolución
La jornada concluirá con firma de la Declaración de La Habana y del Plan de Acción 2016-2018.

Está previsto que se apruebe el ingreso de la isla caribeña de San Martín como miembro asociado, así 
como de Bolivia, Uruguay, Kazajistán y la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América 
(Alba), como observadores.

La elevación de los niveles del mar, el incremento de 
la frecuencia e intensidad de los huracanes, la erosión 
costera, la amenaza de especies como el pez león y 
otros que ponen en peligro la diversidad biológica, son 
algunos de los desafíos derivados de los efectos del 
cambio climático y del calentamiento global en los que 
la Asociación ha trabajado arduamente en los últimos 
años y debe seguirlo haciendo

-Argentina
-Bielorrusia
-Brasil 
-Canadá 
-Chile 
-Corea
-Ecuador 
-Egipto 
-Eslovenia 
-España 
-Finlandia 

-India 
-Italia 
-Marruecos 
-Perú
-Reino de los
 Países Bajos
-Reino Unido
-Rusia 
-Serbia 
-Turquía 
-Ucrania

Un mosaico de idiomas
y culturas distingue la 
cuenca del Caribe, también 
diverso en el desarrollo 
económico y el estatus 
político de los países que son 
bañados por un mismo mar.

En ese entorno, signado 
por la herencia colonial y 
la vulnerabilidad ecológica de los 
pequeños territorios insulares, surge 
la Asociación de Estados del Caribe 
(AEC), uno de los más ambiciosos procesos 
integracionistas de la región gestado a partir 
de una decisión de la Conferencia de Jefes de 
Gobierno de la Comunidad del Caribe (Caricom) 
en su Reunión Extraordinaria de Puerto España, 
Trinidad y Tobago, en octubre de 1992.

Casi un cuarto de siglo después La Habana acoge la VII Cumbre  
AEC entre el 2 y el 4 de junio próximos, y en la cual se espera la 
participación de una veintena de jefes de Estado y Gobierno.

Entre los propósitos de la organización está potenciar la integración 
y establecer un marco global para la adopción de posiciones comunes 
entre los Estados, países y territorios del Caribe.

El Convenio Constitutivo de la AEC se firmó el 24 de julio de 1994 
en Cartagena de Indias, Colombia. Los idiomas oficiales son español, 
inglés y francés.

Desde la Cumbre del 2013 se busca revitalizarla como instrumento 
de cooperación, consulta y concertación política de sus Estados 
miembros y asociados.

Entre los postulados con que se ha enriquecido figura la 
Proclama de América Latina y el Caribe como Zona de Paz, firmada 
en la II Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y 
Caribeños, en enero del 2014.

Retos de la AEC esbozados por Cuba

Ampliar el comercio y las inversiones en función
de la integración de las pequeñas economías de la región

Facilitar la conectividad aérea y marítima en la región

Desarrollar el turismo multidestino sustentable,
la diversificación de los mercados turísticos y el ascenso 
en términos de calidad de los servicios turísticos que 
ofrece la región y que constituyen la principal fuente
de ingresos de la mayoría de los Estados miembros

Incrementar, ampliar y fortalecer la cooperación para
el enfrentamiento de los efectos del cambio climático 
que ponen en riesgo la base económica y la existencia 
de muchos de los países miembros

Desarrollo del Comercio y las Relaciones 
Económicas Externas; Turismo 
Sustentable; Transporte; Desastres 
Naturales; Presupuesto y Administración.

Tiene también un Consejo de 
Representantes Nacionales del Fondo 
Especial, responsable de supervisar los 
esfuerzos de movilización de recursos
y el desarrollo de proyecto.
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• Desarrollar la Zona de Turismo sustentable del Caribe.
• Facilitar el entrenamiento idiomático.
• Desarrollar la Iniciativa del mar Caribe.
• Coordinar el Foro Empresarial anual del Gran Caribe.
• Defender los intereses de las pequeñas economías.
• Actualizar los Códigos de Construcción.
• Fortalecer el trabajo de las agencias de respuesta a desastres naturales.

Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe de 
las Naciones Unidas

Organizaciones observadoras fundadoras

Sistema Económico 
Latinoamericano

Secretaría General de la Caricom, 
el Sistema de Integración 
Económica Centroamericana

Secretaría Permanente 
del Tratado General de 
Integración Económica 
Centroamericana

Organización 
de Turismo del 
Caribe (OTC)

Prioridades reconocidas por la AEC

Organizaciones observadoras

Banco Centroamericano de Integración 
Económica

Organización 
Internacional para 
las Migraciones

Unión 
Europea 
(UE)

Comités especiales de la AEC

Asociados

Observadores

Alfonso David Múnera 
(Colombia). Este año 
culmina su mandato y en 
La Habana será elegido su 
sucesor.

Secretario general actual

Presidente pro témpore del 
Consejo de Ministros de la AEC: 
Bruno Eduardo Rodríguez Parrilla, 
ministro de  Relaciones Exteriores 
de Cuba.

-Aruba 
-Curazao
-Guadalupe
-Martinica
-Sint Maarten 
-República Francesa (a título de Guayana
 Francesa, San Bartolomé y Saint Martin)
-Reino de los Países Bajos
 (en representación de Bonaire, Saba
 y San Eustaquio)
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Paro laboral contra veto de Macri 
Buenos Aires. — Las dos facciones 
de la independiente Central de Tra-
bajadores de Argentina (CTA-A y 
CTA) convocarán a un paro general 
en protesta por el veto del presiden-
te argentino Mauricio Macri a la ley 
antidespidos anunció en esta capital 
Pablo Micheli, secretario general de 
la CTA-A. Esta y la CTA, que dirige el 
sindicalista Hugo Yasky, están deci-
didas  junto a otros sindicatos, a lle-
var adelante la movilización contra 
la decisión de Macri de vetar la ley 
sancionada  por la Cámara de Dipu-
tados, que declaraba la emergencia 
laboral y prohibía los despidos por 
180 días bajo pena de doble indem-
nización. Opositores peronistas de 
centroizquierda y centroderecha se 
unieron en el Congreso para apro-
bar esta ley que pone límites a las 
expulsiones en empresas estatales 
y privadas, estimadas en 155 mil en 
lo que va de año. Casi la mitad de los 
argentinos con trabajo teme perder-
lo, según la consultora privada Ana-
logías, mientras El Observatorio So-
cial de la Universidad Católica reveló 
que la pobreza sumó 1,4 millones de 
personas. | Novosti /RI

Mantienen protestas maestros 
mexicanos
México.— El conflicto entre el 
Gobierno mexicano y sectores ma-
gisteriales opuestos a la reforma 
educativa gubernamental continúa 
sin visos de solución. Maestros de 
la Coordinadora Nacional de Traba-
jadores de la Educación (CNTE) to-
maron estaciones de radio y televi-
sión en Tuxtla Gutiérrez, capital del 
sureño estado de Chiapas, el más 
pobre del país. En ese territorio las 
protestas se extienden por 15 días 
y los docentes volvieron a exponer 
su inconformidad con la reforma, 
que consideran punitiva. Mientras, 
en Ciudad de México tuvo lugar 
una marcha de dirigentes y miem-
bros de la CNTE rumbo a la sede 
oficial de la presidencia, con igual 
propósito. Por su parte el Gobierno 
reiteró que solo conversará con los 
sectores disidentes magisteriales 
respecto a la aplicación de la re-
forma educativa, y no por su abo-
lición.| PL.

Camioneros levantan huelga 
Asunción.— Los camioneros en 
huelga de Paraguay decidieron le-
vantar el paro iniciado hace 13 días 
en varios puntos del país, tras lle-
gar a un acuerdo con las empresas 
agroexportadoras. Los huelguistas 
lograron los tres puntos que venían 
exigiendo, según expresó Vicente 
Medina, camionero de Caaguazú, a 
la emisora radial 780 AM. Los prin-
cipales reclamos de los huelguistas 
estaban vinculados a su negativa a 
pagar doble peaje, al aumento del 
precio del flete al doble de su valor, 
y al rechazo al ingreso de camiones 
bitrenes de Brasil, según informó el 
diario Hoy. Los productores acepta-
ron subir el valor del flete, pero no 
en un 100 por ciento. Tras la nego-
ciación, la Confederación de Ca-
mioneros Paraguayos (CCP) levantó 
el paro de forma inmediata, pero 
insistió en que estarán vigilantes y 
exigirán al Gobierno cumplir con lo 
pactado.| PL 

Demandan libertad para Oscar López
Una concurrida marcha para 
reclamar la libertad de Os-
car López Rivera tuvo lugar 
este domingo en San Juan 
coincidiendo con el 35 ani-
versario del encarcelamien-
to del líder independentista 
que se ha convertido en sím-
bolo de la “dignidad puerto-
rriqueña”.

El licenciado Eduardo 
Villanueva, portavoz de la 
protesta, aseguró al perió-
dico El Nuevo Día que asis-
tieron figuras de la política 
como el presidente del Se-
nado, Eduardo Bhatia; la 
alcaldesa de San Juan, Car-
men Yulín Cruz; la senadora 
y candidata a la gobernación 
por el Partido Independen-
tista Puertorriqueño (PIP), 
María de Lourdes Santiago; 
y el candidato a la goberna-
ción por el Partido del Pue-
blo Trabajador (PPT), Ra-
fael Bernabé, entre otros.

“También diversos sin-
dicatos, movimientos uni-
versitarios y ecológicos, 
aparte de mucha prensa lo-
cal e internacional”, dijo Vi-
llanueva.

La marcha partió a las 
once de la mañana desde los 
predios del Centro de Con-
venciones de Puerto Rico, 
y culminó en la Plaza de la 
Barandilla, en el Viejo San 
Juan.

“Hay dos elementos 
acerca de los cuales existe 
consenso en el pueblo, inde-
pendientemente de su pre-
ferencia del estatus: el res-
peto y reclamo al derecho 
a la autodeterminación de 
Puerto Rico, y a su descolo-
nización, sobre todo ahora 
que Estados Unidos ha asu-
mido la postura de que es-
tamos sujetos a los poderes 
del Congreso, es decir, que 
somos una colonia”, sostuvo 
Villanueva.

Agregó que Oscar Ló-
pez Rivera está preso por 
combatir ambas cosas y que 
según vayan avanzado los 
procesos sociales y políticos, 
la gente ganará en claridad 
acerca de las verdaderas in-
tenciones del Gobierno de 

Estados Unidos con Puerto 
Rico.

En la marcha participa-
ron además exprisioneros y 
compañeros de Oscar López, 
como Carlos Alberto Torres, 
liberado en el 2010 tras 30 
años en prisión acusado por 
un supuesto delito de cons-
piración sediciosa como inte-
grante de las Fuerzas Arma-
das de Liberación Nacional 
(FALN).

También estuvo Rafael 
Cancel Miranda, exprisione-
ro político, quien ha llamado 
a luchar, con todas las formas 
posibles, por la independencia 
y el fin de la relación colonial 

que Washington mantiene so-
bre la isla. 

Una de las abogadas de 
López, Jan Susler, entrevis-
tada durante la protesta, re-
cordó que varios independen-
tistas “fueron encarcelados 
durante décadas por tener 
la valentía de resistir al co-
lonialismo, algo considerado 
un crimen contra la humani-
dad por el derecho interna-
cional”.

La imposición de la junta 
de control fiscal que se está 
tramitando estos días en el 
Congreso federal para “en-
derezar” las finanzas locales 
es vista —incluso por el pre-
candidato demócrata Bernie 
Sanders— como una clara 
muestra del espíritu “colo-
nial” con el que EE.UU. trata 
a Puerto Rico.

Ello explica que la figura 
de Oscar López —quien re-
chazó el indulto personal que 
en 1999 le ofreciera Bill Clin-
ton para reclamar la libertad 
de todos sus compañeros de 
lucha— se haya convertido 
en un ejemplo de “dignidad 
puertorriqueña” ante el colo-
nialismo.

“Caminamos por Oscar, 
ejemplo de dignidad”, “Li-
bertad para Oscar”,  “Os-
car nos inspira para luchar” 
eran las frases que se podían 
leer en algunas de las pan-
cartas de una de las mar-

chas más concurridas de los 
últimos años. 

“Obama, listen to me! 
We want Oscar free” fue otro 
de los lemas coreados y hacía 
referencia al pedido de que el 
actual Presidente de EE.UU. 
decrete un nuevo indulto 
antes de abandonar la Casa 
Blanca a finales de este año. 

“El señor López Rivera no 
debería esperar ni un día más 
para que se revise su caso, si el 
presidente Obama no lo hace, 
prometo que evaluaré su caso 
cuando yo sea presidenta”, res-
pondió este domingo la pre-
candidata demócrata Hillary 
Clinton al cuestionario envia-
do por  El Nuevo Día. 

La hija de Oscar, Clarisa 
López, interrogada por EFE, 
aseguró estar confiada en que 
su padre será indultado por 
Obama en los próximos meses,  
pues “cada día son más voces” 
las que reclaman su libertad.

“En las manos de mi papá 
no hay sangre”, recordó la 
primogénita del líder puerto-
rriqueño, quien fue encarce-
lado en Chicago cuando tenía 
38 años. Fue condenado a 55 
años de cárcel por conspira-
ción sediciosa para derrocar 
al Gobierno de EE.UU. en la 
isla. En 1991 fue sentenciado 
a otros 15 años por un intento 
de fuga. Si no hay revisión del 
caso, la condena total expira-
ría en el año 2023. | RI

Caracas.— El ministro venezolano 
para Relaciones Interiores, Justicia y 
Paz, Gustavo González, informó que 
este domingo fue arrestado el sicario 
que ultimó el sábado al mayor general 
retirado Félix Velázquez, reportó PL.

A través de su cuenta en la red 
social Twitter, el titular precisó que 
el Gobierno nacional tiene evidencias 
que demuestran la participación di-
recta del detenido —cuya identidad no 
ha sido divulgada— en el hecho.

Añadió que los cuerpos de investi-
gación criminal continúan con las la-

bores para detener al resto de los res-
ponsables del crimen.

González, quien encabeza la inves-
tigación del caso, adelantó a inicios de 
esta jornada que el asesinato del mayor 
general retirado Félix Velázquez, exjefe 
de la Milicia Bolivariana, podría estar 
vinculado al sicariato selectivo.

Esa acción, agregó, intenta soli-
viantar a los componentes de nuestra 
Fuerza Armada Nacional Bolivaria-
na, justo cuando los militares ma-
nifestaron lealtad a la Constitución 
y al Gobierno legítimamente cons-

tituido. Seguiremos enfrentando y 
desmantelando las bandas crimina-
les paramilitarizadas, expresó.

Vladimir Padrino, ministro de De-
fensa, informó que los restos mortales 
de Velázquez  fueron velados ayer en 
la Academia Militar del Ejército Boli-
variano, en Fuerte Tiuna, Caracas.

El mayor general Velázquez se 
había desempeñado como comandan-
te de la Milicia Nacional Bolivariana 
durante la gestión del fallecido presi-
dente Hugo Chávez  Frías (1999-2013) 
y jefe de la Casa Militar en el 2003. 

Detienen a asesino de general venezolano

Oscar López Rivera.

| foto: Teresa Canino
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| Gabino Manguela Díaz

“El camino que transitamos 
nos tiene que conducir a que 
los convenios colectivos de tra-
bajo se conviertan en verdade-
ros instrumentos de dirección 
sindical”, afirmó Ulises Gui-
larte De Nacimiento, miembro 
del Buró Político y secretario 
general de la Central de Tra-
bajadores de Cuba.

Durante la firma de li-
neamientos generales para 
la concertación, luego de los 
convenios entre el Sindica-
to Nacional de Trabajadores 
de la Administración Pública 
(SNTAP) y la presidencia de la 

Osde Caudal, dedicada al se-
guro y los servicios financieros 
del país, el dirigente sindical 
expresó que el fortalecimiento 
de los convenios se inserta en 
el cambio de métodos que asu-
me el sindicalismo cubano.

En tal sentido destacó los 
derechos del movimiento sin-
dical refrendados en el Códi-
go de Trabajo, en particular 
su participación en la elabo-
ración, ejecución y control de 
los planes de desarrollo econó-
mico y social, del presupuesto 
del Estado, así como en la pro-
puesta de medidas encamina-

das al perfeccionamiento de la 
gestión de la entidad.

“Además —dijo—, es im-
portante que luego en los con-
venios a nivel de entidad se 
plasme cómo se repartirán las 
utilidades, los detalles de la 
jornada laboral, la alimenta-
ción, la seguridad y protección 
en el puesto de trabajo, en fin, 
todos los aspectos que tienen 
que ver con el trabajador”.

Por su parte Roberto Váz-
quez, presidente de Caudal, 
señaló que entre las tareas 
prioritarias de esa organiza-
ción superior empresarial está  
aumentar en el país la cultura 
del seguro, y destacó un hecho 

desconocido por muchos, pero 
de un gran significado: pocas 
empresas nacionales se en-
cuentran aseguradas, algo que 
con la mayor premura hay que 
revertir.

La Osde Caudal basa su 
labor en los servicios de segu-
ro, avalúos de activos, inspec-
ción de mercancías, estudios 
de factibilidad y consultorías, 
fundamentalmente en la acti-
vidad económica y de gestión, 
con la función de apoyar el de-
sarrollo del sector empresarial 
y de las formas de gestión no 
estatal.

Convenio colectivo: 
un arma de 

dirección sindical

Dulce María Iglesias, secretaria general del SNTAP, y Roberto Vázquez, 
presidente de Caudal, firman los lineamientos generales para la concertación 
de los convenios colectivos de trabajo en las entidades de esa organización 
empresarial. | foto: Heriberto González

“Recordamos al Capitán  de 
la Clase Obrera cuando res-
paldamos  la actualización de 
nuestro modelo económico, 
aportamos  en todos los fren-
tes para continuar constru-
yendo una nación  soberana, 
independiente, socialista, de-
mocrática, próspera y soste-
nible, creamos riquezas mate-
riales, morales y fortalecemos  
las convicciones ideológicas 
de un pueblo que respeta el 
mundo”, puntualizó.

La conmemoración  coin-
cidió con el Día del Trabaja-
dor Tabacalero instituido  en 
honor al obrero de galera  que  
fue Lázaro Peña, y contó ade-
más con la presencia de Sal-
vador Valdés Mesa, miembro 
del Buró Político y Vicepresi-
dente del Consejo de Estado; 
Julio Lima Corzo, primer se-
cretario del Partido en Villa 
Clara; Nidia García, secreta-
ria general del Sindicato Ta-
bacalero en el país; Consuelo 
Baeza Martín, máxima diri-
gente de la CTC en el terri-
torio, y familiares de Lázaro. 
Fue ocasión propicia para ho-
menajear a varios trabajado-
res del sector de destacada 
trayectoria con las distincio-
nes Jesús Menéndez y Carlos 
Baliño, y con el Sello Aniver-
sario 75 de la CTC, estímu-
lo  este último que también 
recibió, junto con la Bandera 
de Vanguardia Nacional, la 
Empresa de Tabaco Torcido 

de la provincia villaclareña. 
| Lourdes Rey

Tributo a Lázaro en la 
Necrópolis
La tradicional peregrinación  
a la tumba del inolvidable 
fundador de la CTC, Lázaro 
Peña González,  se efectuó  en 
la mañana de este domingo en 
la Necrópolis de Colón,  como 
parte de las  actividades cen-
trales por el aniversario 105 
del  natalicio del Capitán de 
la Clase Obrera.

En representación de todo 
el país, trabajadores de diver-
sos sectores, cuadros y dirigen-
tes sindicales en La Habana  y 
miembros del Secretariado 

Nacional de la CTC, se congre-
garon  ante  el Panteón de las 
Fuerzas Armadas Revolucio-
narias, donde fue depositada 
una ofrenda floral en solemne 
homenaje presidido por Car-
men Rosa López   Rodríguez, 
segunda secretaria de la   cen-
tral sindical.

Con la enseña nacional y 
banderas de la CTC y la Fe-
deración Sindical Mundial 
(FSM)  los participantes en el 
acto colocaron flores  ante el 
nicho donde reposan los  res-
tos  del   Maestro de cuadros 
sindicales, como lo califica-
ra también el Comandan-
te en Jefe Fidel Castro Ruz. 
| Tellería Alfaro

(Viene de la primera)

Este pequeño tributo que rendimos aquí  lo hacemos con mucho amor  hacia el 
líder obrero que tanto legado nos dejó, expresó Carmen Rosa Rodríguez López,  
segunda secretaria de la CTC . | foto: Agustín Borrego Torres

Recordarlo como impulsor

En los últimos días la pobla-
ción ha tenido la posibilidad 
de adquirir en los estanqui-
llos, en forma de tabloide,  
documentos del VII Con-
greso del Partido, paso ne-
cesario para participar en 
el amplio y democrático de-
bate sobre su contenido que 
se llevará a efecto en diver-
sos sectores de la sociedad, 
por acuerdo del cónclave 
partidista, en los próximos 
meses antes de su aproba-
ción definitiva.

Los que posean móviles 
o tabletas con sistema ope-
rativo Android pueden acce-
der a estos textos a través de 
la herramienta interactiva 
creada por jóvenes infor-
máticos de la Universidad 
Central de Las Villas Marta 
Abréu,  aplicación a la que 
pueden acceder a través de 
la wifi-etecsa, conectando 
al sitio web:  http://android.
uclv.edu.cu/index.php?/
apps/Todas, utilicen el bus-
cador de la página y solici-
ten el término Congreso.

El Primer Secretario del 
Comité Central del  Partido, 

compañero Raúl Castro Ruz, 
alertó  que dada la compleji-
dad de varios de los proyectos 
que se someterán a ese análi-
sis, se hace necesario adop-
tar las medidas requeridas 
en cada lugar para asegurar 
su comprensión, la primera 
de las cuales es la adecuada 
preparación de quienes con-
ducirán las discusiones.

“En un asunto de esta 
naturaleza es esencial lograr 
el apoyo consciente de la gran 

mayoría, para ello es impres-
cindible escuchar, razonar y 
tener en cuenta la opinión de 
la militancia y del pueblo en 
general”, subrayó.

Para contribuir a ello 
Trabajadores les ofrece a sus 
lectores la posibilidad de es-
cribir a la dirección electró-
nica buzon@trabajadores.cu 
con el fin de aclarar sus in-
quietudes o canalizar sus 
criterios, que serán atendi-
dos por especialistas.

Debate nacional sobre el presente y el futuro

| foto: Agustín Borrego Torres

Reconocidos especialistas del MINSAP y el Instituto Nacional 
de Higiene, Epidemiología y Microbiología analizarán este 
lunes en la Mesa Redonda los factores de riesgo, las afecta-
ciones a la salud y la mortalidad atribuible al tabaquismo, así 
como los componentes del Programa Nacional de Prevención 
y Control del Tabaquismo en Cuba.

Cubavisión, Cubavisión Internacional y Radio Habana 
Cuba transmitirán este programa a las 7 de la noche y el Ca-
nal Educativo lo retransmitirá al final de su emisión del día.

| Hoy en la Mesa Redonda

Tabaquismo: una epidemia 
cubana y mundial
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