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Expresó el General de Ejército Raúl Castro Ruz, 
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reproducimos el texto íntegro del discurso del 
Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros y 
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| foto: Cortesía del Instituto de Historia de Cuba

¡La Revolución 
sigue igual, sin 

compromisos con 
nadie en absoluto, 
solo con el pueblo!

Enero transformó la historia nacional en  1959. Nuevos actores comenzaron a ejercer un 
papel decisivo en la vida del país.  Lo destacó Fidel cuando expresó ese mismo año, en 
el Primer Congreso de la CTC efectuado en libertad: “Y yo me pregunto si podrá estar en 
mejores manos el destino de Cuba, si tiene por celosos defensores a los trabajadores”.

En las mejores manos

José Ramón Machado Ven-
tura, Segundo Secretario del 
Comité Central del Partido y 
vicepresidente de los Conse-
jos de Estado y de Ministros, 
presidió la víspera el acto po-
lítico cultural por el aniver-
sario 55 de la creación de la 
Policía Nacional Revolucio-
naria (PNR).

Durante el acto  fue dada 
a conocer una  alocución del 
General de Cuerpo de Ejér-
cito Abelardo Colomé Ibarra, 
ministro del Interior,  en la 
cual se transmite una caluro-
sa felicitación a todos los in-
tegrantes de la PNR. 

En la misiva,  leída  por  
el teniente coronel Pedro 
Orlando Martínez, jefe del 
organismo político de la Di-
reción General de la PNR, 
se recuerda que la creación 
de este órgano fue una de las 
primeras medidas dispuestas 
por el Gobierno revoluciona-
rio  para sustituir al represivo 
cuerpo  de policía de la dic-
tadura batistiana y asegurar 
el mantenimiento del orden 

y la tranquilidad ciudadana 
en plena identificación con el 
pueblo. 

Reconoce que en estos 
55 años han sido protago-
nistas de múltiples tareas 
orientadas por la Revolu-
ción y expone  que los com-
plejos escenarios actuales 
y futuros exigen cada vez 
más que sus fuerzas estén 
integradas por hombres y 
mujeres mejor preparados 
en el orden profesional e 
ideológico, con sólidos va-
lores éticos y morales, con 
disciplina y transparencia, 
honestidad y una conducta 
cívica que por su ejemplo 
los dote de elevada autori-
dad ante la población

En la alocución se reafir-
ma que estos tiempos requie-
ren  que sus integrantes en-
frenten con más efectividad 
modalidades complejas del 
delito, las ilegalidades, las 
indisciplinas sociales, todo 
ello con apego a la ley. 

(Continúa en la página 16)

Celebran 
aniversario 55 

de la PNR
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Protagonistas de un enero 
que marcó el siglo

| Alina Martínez Triay

Las multitudes jubilosas que colmaban las calles capitalinas dificulta-
ban el paso de los vehículos de la caravana encabezada por Fidel. Era 
la tarde del 8 de enero de 1959 y al llegar al Cotorro, los trabajadores de 
la cervecería rodearon a los rebeldes con grandes muestras de afecto. 
Les ofrecieron el producto de su labor: unas cervezas; Fidel declinó la 
invitación, pero aceptó maltas. Fue uno de los muchos incidentes emo-
tivos ocurridos durante el recibimiento del pueblo a los “barbudos”, 
como cariñosamente llamó a sus nuevos libertadores. 

Horas después, desde el principal bastión militar del derrocado ba-
tistato, rebautizado como Ciudad Libertad, el líder de la Revolución  no 
habló con un lenguaje triunfalista sino con la verdad, como siempre lo 
había hecho, al  expresarles a los habaneros que faltaba mucho por 
hacer todavía y no podían engañarse pensando que en lo adelante todo 
sería más fácil, sino tal vez más difícil.

En ese camino inédito que apenas se había comenzado a transitar 
les correspondería un papel de primer orden a los trabajadores, a quie-
nes Fidel calificó como un ejército disciplinado que respondía siempre 
presente.

Lo hicieron en los primeros días de enero con su enérgica respuesta 
al llamado de  huelga general que contribuyó a destruir la última ma-
niobra del enemigo para impedir el triunfo revolucionario y pronto se 
estrenarían en batallas nuevas con tal vehemencia y masividad que 
asombraron al mundo.

Así ocurrió con su decidida participación en la gigantesca concentra-
ción popular del 21 de enero frente al Palacio Presidencial, convocada 
por el Comandante en Jefe como parte de la Operación Verdad, para 
hacerle frente a  la campaña calumniosa promovida por Estados Uni-
dos contra la decisión soberana de nuestro país de aplicar la justicia 
revolucionaria a los criminales de guerra que habían arrancado la vida 
a miles de cubanos.

Sucedió también con el apoteósico desfile del Primero de Mayo, en la 
entonces Plaza Cívica, hoy Plaza de la Revolución, donde por primera 
vez en nuestra historia las masas laboriosas no acudieron con deman-
das laborales ni para protestar por la represión policiaca, sino unidas a 
su dirección revolucionaria para defender la patria.

Se reiteró con el apoyo irrestricto a su líder ante la crisis insti-
tucional creada por la actitud traidora del entonces presidente de 
la República Manuel Urrutia, que motivó la renuncia de Fidel como 
Primer Ministro. La respuesta de este a la masiva demanda por su 
regreso al cargo fue someter el problema a todo el pueblo en el 
acto por el 26 de Julio en La Habana.  Y allí los trabajadores, her-
manados con los miles de campesinos que arribaron a la capital 
para asistir a la celebración en imponente caballería, encabezados 
por el comandante Camilo Cienfuegos, respondieron  a la pregunta 
de si deseaban que Fidel continuara al frente del Gobierno, con un 
rotundo ¡Sí! que estremeció la Plaza Cívica y fue conocido en el 
mundo entero por la radio y la televisión.

Viril y multitudinaria fue  además su presencia en la concentración 
del 26 de octubre frente al Palacio Presidencial, en protesta contra el 
ametrallamiento a la capital por una avioneta procedente de Estados 
Unidos.  En ese acto, donde pronunció su último discurso el Señor de 
la Vanguardia, nacieron las Milicias Nacionales Revolucionarias, que 
también por primera vez en nuestra historia pusieron en manos de 
hombres y mujeres humildes las armas para preservar los derechos 
conquistados.

El ejército de los trabajadores, como lo calificó Fidel, necesitaba de  
oficiales  y esos eran los dirigentes sindicales. Pero para contar con 
ellos fue necesario realizar un profundo proceso depurador del apa-
rato sindical, hasta entonces al servicio de la tiranía, para sustituirlo 
por directivas electas en asambleas libres y democráticas. Era un paso 
imprescindible, subrayó el Comandante en Jefe en el X Congreso de la 
CTC efectuado en noviembre, para que la Revolución tuviera confianza 
en la organización de los trabajadores y esta fuera capaz de conducir-
los en las luchas que se avecinaban.

El año terminó con un hecho inconcebible hasta entonces: el Primer 
Ministro decidió pasar la Nochebuena con los carboneros de la Ciéna-
ga de Zapata, el sector laboral  más explotado y preterido del país.  Uno 
de ellos, al recibir orgulloso a los hombres de uniforme verde olivo, no 
pudo menos que recordar el comportamiento de los militares del de-
puesto régimen: “¡Qué diferencia! Hace un año los amarillos vinieron a 
llevarme la lechona y me mataron a un sobrino que todavía nadie sabe 
dónde lo enterraron. Señores, ¡esto ha vuelto a nacer!” 

De aquel enero que marcó el siglo, los trabajadores habían de-
mostrado ser, más que testigos, activos protagonistas. 

“Tenía el sentido de la algarada que se con-
vierte en motín, el motín que se convierte 
en insurrección, la insurrección que se alza 
a Revolución y que quema y modifica a los 
pueblos. A través de las conmociones y de los 
motines estudiantiles, Mella hubiera podido 
ir casi a la Revolución”. Así lo describió José 
Lezama Lima.

Sin embargo, el líder estudiantil com-
prendió que para hacer una  reforma profun-
da y trascendente de la Universidad, no podía 
limitar su batalla a ese escenario, porque era 
preciso realizar antes una revolución social.

Evidencia de lo temprano de esa compren-
sión fue su propuesta de crear la Universidad 
Popular José Martí, en la cual los estudiantes 
e intelectuales progresistas que integraban su 
claustro no solo difundían los conocimientos 
entre los trabajadores, sino que se vincularon, 
además, a las aspiraciones y las luchas de los 
sindicatos y  la clase obrera.

Fue precisamente en plena efervescencia de 
la Reforma Universitaria que el dirigente pro-
letario Alfredo López acudió a la casa de altos 
estudios para ofrecer el apoyo solidario de su 
clase a dicha causa. De ese primer encuentro na-
ció una entrañable amistad entre Julio Antonio 
Mella y el recio dirigente gráfico, que pronto se 
convirtió en la principal figura de la Federación 
Obrera de La Habana y de la Confederación Na-
cional Obrera de Cuba.

Como narró el propio Julio Antonio, acos-
tumbraba a permanecer junto a Alfredo mu-
chas noches en el Centro Obrero trabajando 
con él o simplemente viendo cómo dirigía la 
enorme maquinaria de la Federación y más 
tarde de la Confederación, ansioso por apren-
der de sus dotes organizativas para aplicarlas 
en el combate estudiantil.  

Años después, en su vibrante artículo ti-
tulado El Grito de los Mártires, dedicado a 
los caídos en el enfrentamiento a la dictadura 
machadista, el joven presidente de la enton-
ces Federación de Estudiantes Universitarios  
reconoció la influencia de López en su madu-
ración política:  “Guerrero, no tengo palabras 
para ti. El autor de estas líneas se siente huér-
fano. Bisoño en la lucha, fue con tu ejemplo, 
con tu acción, que él adquirió experiencia”. 

En su breve existencia que se truncó dos 
meses antes de cumplir los 26 años, su tra-
yectoria fue vertiginosa. Además del intenso 
tránsito universitario, ingresó en la Agru-
pación Comunista de La Habana, fundó con 
otros revolucionarios la sección cubana de la 
Liga Antimperialista de las Américas e inte-
gró las filas, desde su constitución, del primer 
Partido Comunista de Cuba. 

Amenazado de muerte por el tirano Ma-
chado, partió a México y en breves días fue 
nombrado miembro del comité ejecutivo de 
la Liga Antimperialista de las Américas; in-
gresó al Partido Comunista de esa hermana 
nación; asistió al Congreso Mundial contra 
la Opresión Colonial y el Imperialismo, ce-

lebrado en Bruselas, Bélgica; visitó la Unión 
Soviética; habló en mítines y actos; hizo vi-
brantes denuncias; defendió las causas justas 
del continente; publicó artículos, ensayos y 
manifiestos…

En una entrevista realizada en tierra 
mexicana sobre la Asociación Nacional de los 
Nuevos Emigrados Revolucionarios de Cuba, 
de la cual era secretario general, Mella señaló 
que esta formaba un puente entre los obre-
ros y estudiantes, que aunque se habían visto 
precisados a emigrar por causas a veces dis-
tintas, reconocían en el destierro la necesidad 
de unificarse en un ideal socialista para inde-
pendizar a nuestro archipiélago.

Desde años antes, en su medular texto 
titulado Cuba: un pueblo que jamás ha sido 
libre, consideró como la única salida  ante los 
males que padecía el continente, luchar por la 
Revolución social, “no es una utopía de locos 
o fanáticos, es luchar por el próximo paso de 
avance en la historia”.

Por esa Revolución entregó la vida, 
como él mismo declaró cuando se supo he-
rido de muerte,  el 10 de enero de 1929, en 
la esquina de las calles Abraham González 
y Morelos, en Ciudad de México, a manos 
de pistoleros mercenarios del machadato. 
| Alina Martínez Triay

vida y muerte
por la Revolución

Una de las últimas fotos de Mella tomadas en México en 
1928.

Mella:

| Hoy en la Mesa Redonda

El estado de la infancia en el mundo a inicios de 2014 y las próximas cumbres 
de la CELAC y MERCOSUR  serán los temas principales de la Mesa Redonda 

Comenzando la Semana, la cual contará también con su habitual
 sección La Esquina.

Cubavisión, Cubavisión Internacional y Radio Habana Cuba transmitirán 
este programa a partir de las 7 de la noche y el Canal Educativo lo retransmitirá 

al final de su emisión del día.

La niñez y América Latina, Comenzando la Semana
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Marcha
 hacia el futuro

Cuba entera se volcó a las calles para recibir a los nuevos libertadores. Aquella 
Invasión de Oriente a Occidente de los mambises del siglo XX fue, más que una marcha 
triunfal, una siembra de ideas, en la que el líder de la Revolución, en intercambio con 
las multitudes que en cada punto del recorrido de la caravana se congregaron para 
saludarlo, les habló del significado y las proyecciones de la victoria recién conquistada

  Palabras de Fidel al pueblo

S“(…) a todos nuestros muertos en 
las luchas por la libertad podemos 
decirles que por fin ha llegado la hora 
en que sus sueños se cumplan”.

“No vamos a prometer 
nada, vamos a hacer”.

“Y nosotros no haremos otra cosa que 
recibir y obedecer órdenes del pueblo”.

“Es importante que el pueblo sepa 
hoy y comprenda que la Revolución 
no podrá ser tarea de un día, ni 
de dos, ni de tres, que nuestros 
males no encontrarán solución 
de la noche a la mañana, que 
será preciso trabajar mucho”.

“(…) los problemas son muchos, 
pero si ustedes participan, si 
todo nuestro pueblo participa, 
todo se irá consiguiendo”.

“El destino de Cuba tiene que ser 
grande, porque nuestro pueblo 
se ha puesto en marcha”.

“Creo que este es un momento 
decisivo de nuestra historia: la 
tiranía ha sido derrocada. La alegría 
es inmensa. Y sin embargo, queda 
mucho por hacer todavía. No nos 
engañamos creyendo que en lo 
adelante todo será fácil; quizás en 
lo adelante todo sea más difícil”. 

  Camagüey 

  Santa Clara

  Santiago de Cuba

  Sancti Spíritus

  Matanzas

  La Habana 

  Cienfuegos

| Alina Martínez Triay | Infografía Malagón

| fuentes: Oficina de Asuntos Históricos del Consejo de Estado, Caravana de la Libertad. Luis Báez y Pedro de la Hoz. 

| Caravana de la Libertad
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| Alberto Núñez Betancourt  
| fotos: Antonio Hernández Mena

APASIONADO, decidido, inteligente, per-
severante, justo… son algunos de los atri-
butos que acompañan a Antonio Castañe-
da Márquez, presidente de la Asociación 

Cultural Yoruba de Cuba y diputado por el munici-
pio de La Habana Vieja a la Asamblea Nacional del 
Poder Popular.

Entablar un diálogo con este hombre es un acto 
de pura cubanía, y más si este tiene lugar a pocos 
metros del Capitolio Nacional y justo en el templo 
de los orichas negros, sitio probablemente único en 
el mundo donde se pueden apreciar las verdaderas 
efigies del culto yoruba, religión que a juicio de 
Castañeda clasifica como la primera surgida a la 
par de la existencia humana.

La religión yoruba nació con la humanidad 
misma —sostiene—; respaldo el basamento cien-
tífico de que donde surgieron los primeros seres 
humanos fue en África en los paralelos de Ile Ife, 
Nigeria, la ciudad sagrada de los yorubas. Nues-
tra sede cuenta con un Museo Interactivo que 
atesora las imágenes de 30 orichas en tamaño 
natural; hasta aquí llegan creyentes a hacer sus 
plegarias y no creyentes a valorar obras de arte 
en esculturas y óleos murales.

La fórmula de perseverar
Niñez enfermiza la de Antonio Castañeda. Los rei-
terados sangramientos de los pulmones y las neu-
monías mantuvieron en jaque a la familia que, a 
partir del pronóstico médico, vio en peligro la vida 
del pequeño.

Pero Castañeda burló los vaticinios. Hoy cerca-
no a los 70 años de edad, aún padece de inmunodefi-
ciencia, mas ello no le ha impedido desarrollar cada 
uno de sus días con una intensidad impresionante, 
hasta el punto de dedicarse durante decenios nada 
menos que a la ejecución de instrumentos de viento 
(saxofón, clarinete y flauta) en centros nocturnos, 
sobre todo en el cabaré Tropicana.

Su fórmula no ha sido otra que trabajar y traba-
jar. Desde joven simultaneó la vocación por la música 
con labores de técnico en refrigeración, ocupaciones 
en funerarias y estudios universitarios de Economía, 
por el aquello de complacer a los padres.

Siento la libertad de credo como una realidad 
en Cuba solo desde el triunfo de la Revolución, ma-
nifiesta. Ello representa una muestra del respeto 
de los derechos humanos, pues recuerdo que antes 

de 1959 las prácticas religiosas cubanas de origen 
africano se consideraban un atraso, oscurantismo, 
y hasta eran penadas.

El fenómeno del sincretismo religioso en nuestro 
país, apunta el entrevistado, hay que entenderlo  a 
partir de la llegada de los esclavos africanos. Si bien 
los colonizadores quisieron imponer su religión, los 
explotados nunca renunciaron a sus creencias y ca-
muflaron sus efigies tras los santos católicos.

Nuestra institución suma hoy día más de 30 mil 
afiliados en toda Cuba, 7 mil de otras naciones, y son 
72 las agrupaciones en el exterior. Para integrarse a 
la Asociación no es necesario ser creyente. 

Y añade: Somos un pueblo mestizo; de ahí que 
entre los afiliados  esté presente lo multirracial. 
Disponer de este sitio espacioso en la calle Prado 
No. 615 entre Monte y Dragones es una realización 
que celebramos los amantes de la cultura yoruba. 
El sueño largamente acariciado se hizo certeza el 
11 de abril del año 2000 con la presencia del exce-
lentísimo señor Olosegun Obasanjo, presidente de 
Nigeria por aquella fecha.

Mensaje de hermandad
Tras la muerte en el año 1991 del señor Manolo 
Ibáñez, hasta entonces al frente de la Asociación 
que contaba con una membresía de 182 afiliados, es 
elegido presidente el babalawo Antonio Castañeda 
Márquez, quien en 1992 logra organizar el Primer 
Encuentro Internacional Yoruba, que sesionó en las 
salas del Palacio de Convenciones de La Habana.

En ese contexto adoptamos nuestro lema: 
“Hermanar a los hombres, acto supremo de cultu-
ra”, señala Castañeda y agrega: Ese concepto y los 
criterios de la religión yoruba son afines a la Revo-
lución. Los creyentes yorubas somos parte del pue-
blo, beneficiarios de las conquistas que por estos 
días cumplen 55 años.

Para Castañeda un verdadero religioso tiene 
que luchar siempre por causas justas. De ahí que 
abrace en todo momento, en Cuba y cuando visita 
otra nación, el reclamo de libertad y regreso a la 
patria de los héroes antiterroristas encarcelados en 
los Estados Unidos.

Tal petición responde a una razón familiar, de 
hermandad que defendemos los religiosos indi-
vidualmente y como plataforma pastoral cubana, 
explica; el carácter político lo ha puesto desde el 
primer instante el Gobierno estadounidense, que 
entiende el encierro de esos muchachos como un 
castigo a la Revolución.

Momentos inolvidables
Los encuentros con Fidel han sido muy gratifican-
tes, afirma, porque uno comprueba que está dia-
logando con un hombre de gran corazón, de una 
sabiduría excelsa. Recuerdo cómo el Comandante 
en Jefe escuchó nuestras preocupaciones, y en con-
secuencia se ocupó, cuando dábamos los primeros 
pasos por tener esta sede que hoy disfrutamos. 

Su visión humana y política ha contribuido a 
que hoy día exista en Cuba una mejor compren-
sión hacia los creyentes religiosos, manifiesta. 
Él ratificó en una ocasión que la yoruba y otras 
similares son religiones cubanas de origen afri-
cano, y ponía el acento en cubanas por conside-
rarlas propias. 

Otro momento imborrable en la vida de Casta-
ñeda es la elección, en el año 2008, como diputado 
al Parlamento cubano, experiencia que se extiende 
a nuestros días al ser reelegido en el 2013 para una 
segunda legislatura.

La función de diputado es de mucha responsa-
bilidad en tanto es representante de la población del 
territorio donde resulta electo, opina. Yo asumo ese 

compromiso todos los días; con la complejidad que 
tiene la vida cotidiana recibo y escucho a los elec-
tores. La puerta de mi oficina siempre está abierta, 
y laboro junto a ellos. Y a pesar de eso nos queda 
el sinsabor de que no existen suficientes recursos 
para responder a los intereses de la población, y no 
pocas veces tampoco se cuenta con la comprensión 
de entidades administrativas.

Y si de representar se trata hay que destacar la 
función de Castañeda a cargo de la Asociación Cul-
tural Yoruba de Cuba por más de 20 años. Tal dedi-
cación y toda su labor en favor de la cultura cubano- 
africana lo hizo merecedor de una Placa por parte de 
la Unesco, que reconoce como patrimonio de obra de 
la humanidad el quehacer de la institución.

La riqueza espiritual que rodea al Presidente 
de la Asociación Yoruba se localiza sobre todo en la 
numerosa familia que ha creado: 11 hijos e hijas, 19 
nietos y nietas y dos biznietos dan fe de ello.

La letra del año
Desde el amanecer del primer día de enero un nu-
trido público se reúne en las afueras de la Asocia-
ción Yoruba para conocer el resultado de los cere-
moniales del Consejo Cubano de Sacerdotes Mayo-
res de Ifa, que tras varias sesiones informa la letra 
del año, el evento religioso más importante de los 
babalawos tanto en Cuba como en Nigeria, aunque 
en fechas diferentes.

En nuestro país tienen lugar varias ceremonias de 
este tipo, indica Castañeda; ellas dan por resultado la 
regencia de distintos orichas y odun (signos) en el año, 
a partir de un sistema adivinatorio de probabilidades. 
La Asociación que presido cuenta con la participación 
de los consejos de los 16 sacerdotes mayores, de los 21 
Oriateses mayores, y de las 25 Iyalochas mayores, en 
todos los casos de la República de Cuba.

Aunque no está precisa la fecha —acota— las 
investigaciones señalan que este ritual comenzó a 
finales del siglo XIX y se ha mantenido hasta la 
actualidad.

     ¿Y qué dice la letra del año 2014?
“De manera general puedo decir que hace un lla-
mado a la organización, al respeto, a la humildad 
y la sencillez; también a estar atentos ante los fe-
nómenos climatológicos. Los que sean creyentes de 
nuestra religión deberán seguir con rigor los desig-
nios de los orichas y los 16 mandamientos contem-
plados en ella”.

La libertad de credo
llegó con la Revolución  
Antonio Castañeda Márquez expone las razones que lo animan 
en torno al trabajo, la justicia y la cultura yoruba

Los primeros pasos para crear la Asociación 
Cultural Yoruba de Cuba se dieron en la década  de 
los 70 del pasado siglo, rememora Castañeda.

Actividades culturales de diversa índole tienen lugar en la sede 
de la Asociación. 



NACIONALES|05 TRABAJADORESlunes 6 de enero del 2014

| Alina M. Lotti
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Presumidas, conversadoras, 
enamoradas de la vida, soli-
darias, amigas.  Zita Rojas de 
Almeida Clinton y Lourdes 
Enamorado Leyva, con 28 y 
33 años respectivamente, in-
tegran el colectivo de traba-
jadores de la escuela José An-
tonio Aguilera Maceira para 
la atención de niños, adoles-
centes y jóvenes con retraso 
mental leve, moderado y se-
vero en algunos casos.  

Ellas son el resultado de 
un correcto seguimiento fami-
liar y de la Educación Especial 
en nuestro país, que además de 
instrucción les permitió prepa-
rarse para la vida. Hoy ambas 
controlan el acceso al centro y 
atienden las llamadas telefóni-
cas. Se desenvuelven con soltu-
ra, saben con exactitud cuánto 
perciben de salario y comen-
tan con picardía el destino que 
le dan a ese dinero ganado con 
el sudor del trabajo. 

No llegan tarde ni presen-
tan ausencias, y son ejemplo de 
responsabilidad. Cumplen con 
todas las actividades, incluidas 
las sindicales, y se sienten que-
ridas y respetadas por todos. 
Esas son las reglas del juego en 
la institución que desde hace 
algunos años dirige Delfina 
Rodríguez Loren, licenciada 
en Educación en la especiali-
dad de Oligofrenopedagogía, 
quien comenzó aquí en 1992 
como maestra terapeuta. 

Inclusión social, un objetivo 
primordial
La escuela especial José Anto-
nio Aguilera Maceira, ubicada 
en el municipio capitalino de 
Playa  —en la actualidad con 
una matrícula de 209 estu-

diantes, de ellos 16 internos—  
atiende a los niños desde los 
seis años de edad,  provenien-
tes de los círculos infantiles, 
las escuelas primarias o el pro-
grama Educa a tu hijo con un 
diagnóstico de retraso mental, 
la discapacidad más frecuente 
en nuestro país, el 78,7 % de la 
matrícula total de la Educa-
ción Especial.

Para Delfina, dirigir una 
institución de este tipo signi-
fica una enorme responsabili-
dad ante la sociedad y la fami-
lia, por cuanto se trata de lo-
grar la inclusión social de cada 
uno de los educandos, objetivo 
primordial de la enseñanza. 

Desde que los pequeños 
entran a la escuela —seña-
ló—  y a partir del proceso de 
observación, realizamos un 
diagnóstico integral y vemos 
cuáles son las habilidades que 
ellos van alcanzando. Luego, 
cuando tienen 12 años, ya se 
incorporan a los cinco talleres 
docentes de la escuela y rotan 
por todos: carpintería, arte-
sanía, técnica básica agrope-
cuaria, educación doméstica y 
confecciones.

A los 15 años los inserta-
mos en centros de producción 
o servicios, según las habili-
dades alcanzadas y teniendo 
en cuenta las limitaciones 
desde el punto de vista inte-
lectual.

Los que tienen la posibi-
lidad de mantener un vínculo 
laboral egresan de la escuela 
con 18 años —explicó la di-
rectora— y quienes no han 
podido desarrollar las destre-
zas necesarias para el trabajo 
se incorporan a sus comuni-
dades, bajo la atención de la 
familia y el seguimiento de la 
institución. 

Iralia, en la Logopedia toda 
una vida
Iralia Góngora Pupo labora 
en la escuela desde el curso 
escolar 1984-1985, y en sep-

tiembre próximo cumplirá 
40 años en el sector, 35 de 
los cuales los ha dedicado a 
este tipo de educación. 

Primero estudió para 
la enseñanza general, pero 
una vez sensibilizada con 
la situación de los peque-
ños con alteraciones en el 
lenguaje y la comunicación, 
y otras afectaciones por al-
gún daño cerebral, se mo-
tivó para prepararse como 
maestra terapeuta, activi-
dad a la cual le ha dedicado 
toda una vida.   

“Si volviera a nacer se-
ría logopeda y trabajaría 
en la Enseñanza Especial. 
Esta me permite transitar 
con ellos desde el apren-
dizaje, observar cómo los 
que llegan sin hablar ni 
pronunciar bien las pala-
bras, logran vencer esas 
alteraciones y corregir los 
errores por medio del tra-
tamiento.

“Es moldear el material 
humano y prepararlo para 
la vida; los más chiquitos 
para la cotidianidad, los 
mayores, para la vida útil 
e independiente. Son niños 
que tú les enseñas todo, a 
andar, a conocer, pues mu-
chos no tienen vivencias y 
provienen de hogares donde 
no les dan la estimulación 
necesaria. Yo siento que no 
puedo hacer otro trabajo 
que no sea este, no solo por-
que me gusta, sino por todo 
el humanismo que encie-
rra”, subrayó. 

Lograr la inclusión social de cada una de las 
personas con discapacidad es el objetivo 

esencial de la Educación Especial  

El 4 de enero de 1962 se creó el departamento de Educación Diferenciada en el Ministerio 
de Educación. Hoy la Educación Especial cuenta con una matrícula general de 38 mil 239 
escolares y 369 escuelas. Es una enseñanza costosa que requiere de una labor más perso-
nalizada del docente en aras de atender de manera diferenciada a cada educando. 

Educación doméstica, uno de los talleres por donde transitan los estudiantes. 

Compañeras de trabajo y amigas, Zita y Lourdes (de derecha a izquierda) son el fruto de la Educación Especial en 
nuestro país.

En la Logopedia, Iralia encontró la realización de su vida. 

Moldearlos es también amarlos

“Ármese en la escuela al niño con 
las armas que ha de necesitar

 para la vida…”,
 José Martí

Para Delfina 
Rodríguez 
Loren dirigir 
una institución 
de este tipo 
significa 
una enorme 
responsabilidad 
ante la sociedad 
y la familia de 
los educandos.



NACIONALES|06TRABAJADORES lunes 6 de enero del 2014

Tras las balaustradas de sus 
balcones, la añeja señora 
divisa la cercanía de su medio 
milenio de existencia

| Elisdany López Ceballos

DE TODAS las damas cono-
cidas por mí, es de las pocas 
que muestra el rostro con el 
desenfado de quien no atien-

de las amenazas del tiempo. Todavía 
abanica su estirpe zalamera como si 
sospechara, de antaño, que ese gesto 
cautiva a delirantes admiradores. Me-
dio milenio le marcará el almanaque 
en los próximos días, pero Trinidad 
deslumbra con un encanto inagotable 
y decidió revivir aquellas noches de 
esplendor… esta vez no como testigo 
mudo de una clase social en tertulias 
rimbombantes, sino rodeada por quie-
nes han impedido su muerte y siendo 
ella la reina misma del baile.

Salvarla constantemente de los 
pretéritos sin dejar a un lado anti-
guas encarnaciones ha conducido la 
voluntad de los que la habitan. Sin 
embargo, en el preámbulo del ani-
versario 500, la dedicación colmó los 
espacios de la villa y evocó a muchas 
manos que perfilaron la imagen úni-
ca con maestría de artesano.

“Hemos logrado un enorme movi-
miento popular e integrador entre los 
ciudadanos, los sindicatos y las em-
presas. Nos propusimos realzar una 
festividad de tal envergadura con el 
donaire intacto de la urbe y la conclu-
sión de proyectos dirigidos a retener 
nuestro patrimonio material e intan-
gible y a elevar la calidad de vida de 
los pobladores”, señaló Norberto Car-
pio Calzada, director general de la 
Oficina del Conservador de Trinidad 
y el Valle de los Ingenios.

Cuando los vientos solo anuncian 
celebración, la dama adopta su pose a 
sabiendas de tener el mundo entero a 
los pies; y aunque carece de presuncio-
nes, los vestigios de orgullo emergen 
con solo pensarse conservada por ser 
espectadora vívida de tantas épocas.

Resurrección
Entre adoquines y estructuras arqui-
tectónicas deslumbrantes, todos los 
elementos típicos de Trinidad van con-
tando su historia. Basta andar  entre 
plazuelas, museos, iglesias y parques 
para entender que allí descansan las 
más arraigadas esencias y tradiciones.

Precisamente ese singular recorri-
do que atrae a miles de visitantes al año, 
posee por estos días un semblante más 
cautivador de lo usual. Una vorágine 
constructiva ha suprimido los silencios 
en los últimos tiempos para acicalar a la 
señorona en la antesala de los festejos.

“Desde hace casi tres años nos en-
focamos en distintas acciones para ver 
resurgir a Trinidad. Como resultado 
tenemos las reparaciones aplicadas a 
36 calles empedradas;  la pintura de fa-
chadas de miles de viviendas, los traba-
jos en el pavimento, la jardinería y las 
rejas de la emblemática Plaza Mayor, la 
reanimación integral de 12 calles sim-
bólicas, el rescate hecho por estudiantes 
de la Escuela de Oficios de componentes 
importantes del Cementerio Católico, 
entre ellos, su bóveda e identificación 
en latín”, aseguró Carpio Calzada.

La propia fuente confirmó que 
todos los museos, en mayor o menor 
grado, recibieron rehabilitaciones, al 
igual que barrios como Las Tres Cru-
ces. Además, avanzaron en el proyecto 
a largo plazo  encaminado a preservar 

las 13 mansiones circunscritas al Valle 
de los Ingenios, elementos intrínsecos 
del auge azucarero en la etapa colo-
nial. De tal modo, concluyó el rescate 
y montaje museográfico en la casa-ha-
cienda Guáimaro, mientras Las Bocas, 
Guachinango, San Isidro de los Desti-
laderos, Manaca Iznaga y Algaba tam-
bién resultaron beneficiadas.

Inmuebles como la Casa Frías y 
Malibrán tuvieron una auténtica re-
surrección: de ruinas pasaron a con-
vertirse en sedes de la recién termi-
nada maqueta de la ciudad y Centro 
de Documentación del Patrimonio, 
respectivamente. También el comple-
jo cultural Amargura 85 se alzó de las 
cenizas con salón de reuniones, habi-
taciones y galería de arte incluidos. 
Las paredes de la iglesia de la Santí-
sima Trinidad tomarán color por pri-
mera vez en siglos.

Pero más allá del enriquecimiento 
cultural inherente a la salvaguarda de 
sitios representativos, la tercera villa 
fundada por Diego Velázquez recibió 
mejoras sociales que confieren seguri-
dad a sus habitantes. Alrededor de 43 
millones de pesos fueron invertidos en 
los últimos dos años y medio en pos de 
disminuir los avatares cotidianos.

Autoridades del Gobierno en el su-
reño territorio informaron a la prensa 
acerca de las tareas orientadas a mi-
nimizar los salideros y los problemas 
en el abasto de agua, al  trabajar en 

las conductoras y redes de distribu-
ción del municipio. Destacaron tam-
bién las 3 mil 500 acciones constructi-
vas aplicadas, entre otras, a viviendas 
e importantes centros gastronómicos 
que estrenarán una nueva imagen en 
el aniversario 500.

Entre arpegios de guitarras, el to-
que del tambor y las piedras que tra-
man sus arterias principales, Trini-
dad destila criollismo. Sus noches 
insinúan estampas, revividas 
del pasado, ahora, tan resplan-
decientes de día como de no-
che gracias a la colocación de 
unas 110 lámparas coloniales 
que “alumbran el corazón de 
la ciudad y el espíritu de las 
personas”.

Sin más preámbulos
El tiempo acaricia los cabe-
llos de Trinidad, hace rato 
desistió de marcar el precio-
so rostro a su paso y solo se le 
acerca para perpetuarlo tal 
y como la conoció centurias 
atrás. Sin embargo, la espe-
ra por reverenciar una ima-
gen tan novel como antigua 
fenecerá ante la algarabía de 
la gente. Miles de visitantes 
confluirán en una ciudad de 
ensueño, extasiados al verla 
impasible y maquillada para 
la ocasión.

La atmósfera pintoresca acostum-
brada se enriquecerá y avivará la rutina 
local del 11 al 18 de enero, fecha escogi-
da para la celebración. Las puertas que 
normalmente permanecen abiertas al 
mundo convidan a testimoniar los bríos 
de una dama con cinco siglos de vida.

“La inauguración de la maqueta 
de la ciudad, la cancelación de un sello 
postal, exposiciones fotográficas, visi-
tas con guía especializada a las obras 
en ejecución de la Oficina del Conser-
vador de Trinidad y el Valle de los Inge-
nios, conferencias de grandes persona-
lidades, presentación del periódico La 
Abeja y las revistas Excelencias Turís-
ticas del Caribe y las Américas, y Arte 
por Excelencias devienen actividades 
que engrosarán la agenda cultural de la 
cumpleañera”, confirmó Yeni Medina 
García, directora de Promoción Cultu-
ral de la Oficina del Conservador.

Ocho galas, incluida la fundacio-
nal prevista para el 11 de enero y en 
la que intervendrán alrededor de 300 
artistas derrocharán destreza en pre-
dios trinitarios. Concebidas para re-
alzar la transculturación y ese ajiaco 
que forman las esencias del cubano, 
las veladas armonizarán con el halo 
mágico propio de Trinidad y de las vi-
llas que le suceden en su aniversario. 

Israel Calderón Fernández, direc-
tor de Cultura en el territorio, señaló: 
“Tendremos talentos de Sancti Spíritus 
y Camagüey, pues son urbes próximas 
a cumplir su medio milenio. Además, 
la clausura de las fiestas será con la 
gala Tres villas hermanas, con artistas 
locales, de Santiago de Cuba y de La 
Habana. Concursos, eventos dedicados 
al libro y la presencia de figuras como 
el académico Eduardo Torres Cuevas, 
Alden Knight, Julio Acanda, Mariuska 
Díaz, Cándido Fabré y una larga lista 
de conocidas personalidades también 
participarán en los festejos”.

Aferrada a lo eterno, la tercera 
villa fundada se descubrirá diferen-
te cuando vuelva a mostrar su cara 
medio milenaria al mundo. Una be-
lleza impensable encontrarán quienes 
nunca la han visto y reconquistará a 
los asiduos. Lo cierto es que cuando 
se acallen las algarabías y dominen 
los adiós, jamás podrá esconder los 
encantos de dama añeja que la harán 
por siempre la reina del baile.

Motivo trinitario. | foto: Garal

| Aniversario 500 de Trinidad

LaLa
reina reina 

deldel
bailebaile

La Plaza Mayor espera engalanada la celebración. | foto: Vicente Brito

| foto: Garal
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Santiagueras y santiagueros; 
Orientales; 
Com  batientes del Ejército Rebelde, de la lucha clan-

destina y de todas las acciones com bativas en defen-
sa de la Revolución a lo largo de estos 55 años; Com -
patriotas: 

Ni el más soñador de los que acompañamos a Fidel
en un acto como este, el Primero de Enero de 1959,
podía imaginar que hoy estaríamos aquí. 

Nada fácil ha resultado este largo y azaroso camino.
Ello ha sido posible, en primer lugar, gracias a la in -
mensa capacidad de resistencia y lucha de varias
generaciones del noble y heroico pueblo cubano, ver-
dadero protagonista de esta, su Revolución, que es el
triunfo del mismo ideal de los mambises que en 1868,
con Céspedes a la cabeza, iniciaron la guerra por la
independencia del yugo español; de Maceo y Gómez,
con quienes José Martí en 1895 retoma la gesta liber-
taria, truncada por la intervención norteamericana en
1898, que impidió la entrada a Santiago de Cuba del
Ejército Libertador.

Es también la causa que enarbolaron contra la repú-
blica burguesa y neocolonial Baliño, Mella, Rubén
Mar tínez Villena, Guiteras y Jesús Me néndez, por so -
lo mencionar a algunos.

Fue ese el afán que motivó a la Generación del
Centenario, bajo el mando de Fidel, a asaltar los
cuarte les Moncada, en esta ciudad, y Carlos Manuel
de Cés pedes, en Bayamo; a sobreponerse al fracaso,
resistir el rigor de la prisión, venir en la expedición del
yate Granma, soportar el duro revés de Alegría de Pío
y encaminarse a la Sierra Maestra para empezar la
lucha guerrillera del naciente Ejército Rebelde, cuyo
Comandante en Jefe, ejemplo personal de valor en el
combate, tenacidad e inclaudicable fe en la victoria,
junto a su vocación unitaria e indiscutible liderazgo,
supo forjar la unidad de todas las fuerzas revoluciona-
rias y conducirlas al triunfo definitivo.

Exactamente 60 años después de que los interven-
tores norteamericanos escamotearan la victoria a las
huestes insurrectas, esta vez los mambises sí pudie-
ron entrar a la ciudad de Santiago de Cuba.

Rendimos hoy merecido tributo a quienes entrega-
ron sus vidas en montañas, campos y ciudades, com-
batientes del Ejército Rebelde y luchadores clandesti-
nos, a aquellos que después del triunfo cayeron en
otras muchas honrosas misiones, a todos los que
dedicaron su juventud y energías a construir el socia-
lismo, guiándose por la prédica martiana de que toda
la gloria del mundo cabe en un grano de maíz y que
no hay satisfacción ni premio más grande que cum-
plir con el deber.

No podemos dejar de mencionar la contribución
decisiva de las mujeres cubanas a lo largo del proceso
revolucionario, como dignas continuadoras del ejem-
plo de Mariana Grajales, la madre de los Maceo, tanto
en la lucha guerrillera como particularmente en la
clandestinidad, sometidas a la brutal persecución de
los esbirros de la tiranía. En ocasión de este 55 aniver-
sario, la Televisión Cubana ha estado difundiendo el
serial histórico Clandestinas como un justo homenaje

a aquellas valerosas muchachitas que tantas veces
arriesgaron la vida. Algunas de ellas se encuentran
aquí presentes, para alegría nuestra (Aplausos).

En este propio lugar, el Primero de Enero de 1959, en
medio del júbilo popular que se adueñó de todo el
país, ya Fidel premonitoriamente advertía, cito: “La
Revolución empieza ahora, la Revolución no será una
tarea fácil, la Revolución será una empresa dura y
llena de peligros.”

Desde bien temprano, se pusieron en marcha infini-
dad de planes de desestabilización, comenzando con
el refugio brindado en Es tados Unidos a criminales y
torturadores del régimen de Batista y también a toda
suerte de malversadores que se apropiaron del erario
de la nación.

La Revolución triunfante debió enfrentar el fomento y
la organización del terrorismo de Estado mediante el
sa botaje y el bandidismo armado, que en dos ocasiones

Jamás hemos cedido ni cederemos
ante agresiones, chantajes ni amenazas

Discurso del General de Ejército Raúl Castro Ruz, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de
los Consejos de Estado y de Ministros, en el acto de conmemoración del 55 Aniversario del triunfo de la Revolución, en el parque Carlos

Manuel de Céspedes, Santiago de Cuba, el 1ro. de enero de 2014, “Año 56 de la Revolución”. (Versiones Taquigráficas–Con sejo de Estado)

FOTO: ESTUDIOS REVOLUCIÓN
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llegó a actuar en las seis provincias que entonces tenía
el país; la exclusión de Cuba de la OEA y la ruptura de
relaciones diplomáticas por todos los países latinoa-
mericanos, con la honrosa excepción de México; la in -
vasión de Playa Girón, el bloqueo económico, comer-
cial y financiero, la masiva campaña mediática para
difamar al proceso revolucionario y a sus líderes, en
especial contra Fidel, objetivo de más de 600 planes de
atentado; la Crisis de los cohetes en octubre de 1962,
el secuestro y ataques a embarcaciones y aeronaves
civiles, el asesinato de maestros y alfabetizadores,
obreros, campesinos, estudiantes y diplomáticos, que
dejó una estela, hasta ahora, de 3 478 muertos y 2 099
incapacitados.

Han sido 55 años de incesante lucha frente a los
designios de once administraciones norteamericanas
que, con mayor o menor hostilidad, no han cejado en
el propósito de cambiar el régimen económico y social
fruto de la Revolución, apagar su ejemplo y reinstau-
rar el dominio imperial sobre nuestra Patria.

La Revolución Cubana puso fin a varios mitos, entre
ellos, el de que no era posible construir el socialismo
en una pequeña isla a 90 millas de Estados Unidos.
Una Revolución que no fue consecuencia de una con-
frontación internacional ni contó con apoyo masivo
del exterior. Una Revolución que no se limitó a la sus-
titución de un poder por otro, sino que en menos de 24
horas disolvió la maquinaria represiva del régimen
dictatorial y sentó las bases de una sociedad nueva. 

Una Revolución que construyó un ejército que es el
pueblo uniformado, y elaboró, para defenderse, su
propia doctrina militar.

Una Revolución que cumple 55 años de trabajo por
y para el pueblo, a quien hizo dueño de la tierra y las
industrias, alfabetizando primero y formando maestros y
profesores, construyendo escuelas generales y especiales
para todos los niños, universidades, escuelas de arte y de
deportes, edificando policlínicos y hospitales, preparando
médicos para Cuba y el mundo. Una Revolución que nos
ha llevado a alcanzar índices de educación y salud que
hoy son referencia internacional.

Una Revolución que sentó las bases para democrati-
zar los espacios de creación, difusión y acceso a la cul-
tura.

Resumiendo, una Revolución que ha hecho realidad
y proseguirá cumpliendo el profundo anhelo martia-
no que preside la Constitución y señala, cito: “Yo quie-
ro que la ley primera de nuestra República sea el culto
de los cubanos a la dignidad plena del hombre.”

Al hablar de estas cuestiones, recuerdo la frase de
Fidel el 26 de julio del 2003 al intervenir en el acto por
el aniversario 50 del Moncada cuando afirmó: “educar
al pueblo en la verdad, con palabras y con hechos irre-
batibles, ha sido quizás el factor fundamental de la
grandiosa proeza que este ha realizado”.

Cómo calificar de otra manera la colosal capacidad
de resistencia y de confianza en sí mismo que brindó
al mundo nuestro pueblo, que supo resistir estoica-
mente el durísimo período especial a que nos vimos
sometidos como consecuencia de la desaparición de
la Unión Soviética y el campo socialista, en medio de
la ola de incertidumbre y desmoralización que esos
dramáticos acontecimientos generaron en buena par -
te de las fuerzas progresistas de la humanidad.

La imagen de Cuba, famosa en América antes de la
Re volución como un paraíso para el juego, la
prostitución, refugio de mafiosos y destino preferido
de sus su cias inversiones, facilitadas por la generaliza-
da corrup  ción administrativa de la tiranía, se transfor-
mó mediante el proceso revolucionario en símbolo de
dignidad, independencia, humanismo e intransigen-
cia en defensa de los principios.

Siguiendo la máxima de Martí, la Revolución Cu -
bana nunca ha preguntado de qué lado se vive mejor,
sino de qué lado está el deber. Hemos sido coherentes
y consecuentes con la ética martiana. A lo largo de 55

años recibimos la solidaridad noble y generosa de
muchos pueblos hermanos, en primer lugar de la
Unión Soviética mientras existió y muy especialmen-
te en los primeros y difíciles años, al tiempo que brin-
damos nuestro apoyo solidario en distintas regiones
del planeta, tanto en las gloriosas misiones combati-
vas internacionalistas como en los programas de cola-
boración médica, educacional, deportiva y en otras
esferas, haciendo realidad el legado de que “Patria es
Humanidad”.

Jamás hemos cedido ni cederemos ante agresiones,
chantajes ni amenazas. La política exterior de la Re vo -
lución siempre ha sido un arma poderosa para defen-
der la independencia, autodeterminación y so beranía
nacionales, en favor de la paz mundial, el desarrollo,
la justicia social y la solidaridad con los pueblos del
Tercer Mundo.

El planeta que habitamos ha cambiado mucho
desde el primero de enero de 1959. Esta pequeña isla,
a la que mediante brutales presiones de los gobiernos
norteamericanos se pretendió separar de su entorno
regional, ejerce la presidencia Pro Témpore de la Co -
munidad de Estados Latinoa mericanos y Caribe ños
(CELAC) y se apresta a celebrar su reunión Cum bre en
La Habana a finales de este mes, animada por el ideal
de forjar una nueva unidad dentro de la diversidad en
Nuestra América.

No olvidamos la singular coincidencia histórica de
que en una fecha como hoy, 1ro. de enero, hace 210

años, triunfó la primera revolución en la región latino-
americana y caribeña, la que también fue la primera y
única victoria de un movimiento revolucionario dirigi-
do por negros esclavos que luchaban contra ese opro-
bioso sistema y a la vez por la independencia nacio-
nal.

Los efectos de aquellos dramáticos acontecimientos
repercutieron en Cuba, incluso por las venas de no
pocos orientales corre sangre haitiana.

Ambas naciones hemos tenido que pagar un alto
precio por la audacia de enfrentar a los imperios domi-
nantes.

Al abordar este asunto deseo reiterar al hermano
pueblo haitiano y a su gobierno que los cubanos
jamás los abandonaremos y que siempre podrán con-
tar con nuestra modesta colaboración (Aplausos).

Compañeras y compañeros:
Aprovecho la ocasión para dedicar unas breves pala-

bras a la marcha de dos importantes programas en
interés de Santiago de Cuba.

A un costo de más de 200 millones de dólares se ha
ejecutado la reconstrucción del acueducto de la
segunda ciudad en población del país, en la que un
cuarto de millón de habitantes recibía el servicio de
agua  entre 7 y 9 días, otros 76 500 tenían un ciclo de
distribución superior a 15 días y más de 16 000 ni
siquiera contaban con acueducto, lo que llevaba a rea-
lizar unos 200 viajes de pipas diarios para abastecer-
los, con un elevado consumo de combustible. 

FOTOS: JORGE LUIS GONZÁLEZ
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Para casi todos ustedes hoy la situación descrita per-
tenece al pasado, pues de los 32 sectores hidrométri-
cos existentes, 29 se abastecen diariamente, quedan-
do tres que lo hacen en días alternos y se trabaja en la
calibración del sistema de distribución para alcanzar
la meta trazada. Además fueron rehabilitadas las tres
plantas potabilizadoras y 22 estaciones de bombeo.

Como parte de este programa también se inició la
construcción del alcantarillado y drenaje pluvial, es -
pecíficamente en el reparto San Pedrito, lo que se
extenderá al resto de la ciudad a partir del 2014.

Se ha dotado a la Empresa de Acueducto y Al can -
tarillado del equipamiento requerido para asegurar la
sostenibilidad de sus servicios. Corres ponde ahora a
ustedes hacer un uso racional del agua.

Como es conocido, esta ciudad sufrió la furia de los
vientos del huracán Sandy en la madrugada del 25 de
octubre del 2012, que también afectó, aunque en
menor magnitud, a las provincias de Holguín y
Guantánamo. La pérdida de 11 vidas humanas y las
desoladoras imágenes de destrucción de viviendas,
infraestructuras e instalaciones vitales que tuvimos
que padecer en las primeras jornadas posteriores al
evento, pusieron de manifiesto, junto a la solidaridad
nacional e internacional, en primer lugar de los her-
manos venezolanos (Aplausos), la capacidad del pue-
blo santiaguero para vencer cualquier obstáculo.

A un año y dos meses de intenso trabajo, se ha logra-
do solucionar el 50% de las 171 380 afectaciones
reportadas a la vivienda, además fue restablecido el
97% de las instalaciones de salud pública, el 88% del
sistema de educación, el 82% de cultura y deportes,
así como el ciento por ciento en el caso de la industria
alimentaria.

A pesar del incumplimiento del plan provincial de
nuevas viviendas, se culminaron las 331 planificadas
en el barrio de San Pedrito, históricamente uno de los
más humildes,  y se continúan los trabajos en otras
zonas de la ciudad.

Proseguiremos controlando sistemáticamente des -
de el Gobierno Central estas labores hasta su total res-
tablecimiento.

Para lograr edificar una ciudad cada vez más bella,
higiénica, ordenada y disciplinada, a la altura de su
condición de Ciudad Heroica, cuna de la Revolución,
como expresé el 26 de julio del año pasado al conme-
morar el 60 aniversario del Moncada, corresponde
ahora, en primer lugar a las autoridades, con el apoyo
de sus ciudadanos, reforzar el respeto —repito, refor-
zar el respeto— al papel que debe jugar la Plani -
ficación Física, a lo que contribuirá el estricto cumpli-
miento del nuevo Plan de Ordenamiento Territorial de
la ciudad, que será aprobado este año por la Asamblea
Provincial del Poder Popular.

Pienso que si todos cumplimos con nuestro deber,
podremos continuar asegurando que “Santiago sigue
siendo Santiago” (Exclamaciones de: “¡San tiago!”).
Exactamente (Aplausos).  Si quisiéramos ayudar a tra-
ducirlo, eso quiere decir que se puede construir, pero
no donde a cada cual se le ocurra, si no más nunca
vamos a tener una ciudad como decíamos el 26 de
Julio y hoy:  bella, higiénica, ordenada y disciplinada.
¿Están de acuerdo ustedes? (Exclamaciones de: “¡Sí!”
y aplausos.)

Hasta aquí lo que pensaba decirles sobre ambos pro-
gramas. 

Seguidamente abordaré una cuestión en la que resta
un largo trecho por recorrer. Me refiero al reto que nos
impone la permanente campaña de subversión políti-
co-ideológica concebida y dirigida desde los centros
del poder global para recolonizar las mentes de los
pueblos y anular sus aspiraciones de construir un
mundo mejor.

En su brillante definición del concepto “Re volución”
formulada el primero de mayo del año 2000, en la
Plaza de la Revolución, en La Habana, Fidel enunció,
entre otras ideas, las siguientes:

“Revolución es desafiar poderosas fuerzas domi-
nantes dentro y fuera del ámbito social y nacional”;
“es defender valores en los que se cree al precio de
cualquier sacrificio”; “es convicción profunda de que
no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuer-
za de la verdad y las ideas”.

En nuestro caso, como sucede en varias regiones del
mundo, se perciben intentos de introducir sutilmente
plataformas de pensamiento neoliberal y de restaura-
ción del capitalismo neocolonial, enfiladas contra las
esencias mismas de la Revolución Socialista a partir de
una manipulación premeditada de la historia y de la
situación actual de crisis general del sistema capitalis-
ta, en menoscabo de los valores, la identidad y la cul-
tura nacionales, favoreciendo el individualismo, el
egoísmo y el interés mercantilista por encima de la
moral.

En resumen, se afanan engañosamente en vender a
los más jóvenes las supuestas ventajas de prescindir
de ideologías y conciencia social, como si esos precep-
tos no representaran cabalmente los intereses de la
clase dominante en el mundo capitalista. Con ello pre-
tenden, además, inducir la ruptura entre la dirección
histórica de la Revolución y las nuevas generaciones y
promover incertidumbre y pesimismo de cara al futu-
ro, todo ello con el marcado fin de desmantelar desde
adentro el socialismo en Cuba.

En las presentes circunstancias, el desafío se hace
mayor y estamos seguros de que con el concurso de
las  fuerzas de que dispone la Revolución saldremos
victoriosos en este decisivo campo de batalla, hacien-
do realidad los objetivos que en la esfera ideológica
aprobó la Primera Conferencia Nacional del Partido
hace dos años, dirección en la que no se ha avanzado
lo necesario.

Queda muchísimo trabajo por hacer. Para ello conta-
mos con la pujanza y compromiso patriótico de la
gran masa de intelectuales, artistas, profesores y
maestros revolucionarios, así como con la firmeza de
nuestros centros de investigaciones sociales, universi-
dades y de su estudiantado, aún sin utilizar plenamen-
te sus potencialidades.

Los empeños de diseminar ideas que niegan la vita-
lidad de los conceptos marxistas, leninistas y martia-
nos, deberán contrarrestarse, entre otros medios, con
una creativa conceptualización teórica del socialismo
posible en las condiciones de Cuba, como única alter-
nativa de igualdad y justicia para todos.

Las nuevas generaciones de dirigentes, que paulati-
na y ordenadamente van asumiendo las principales

responsabilidades en la dirección de la nación, nunca
podrán olvidar que esta es la Revolución Socialista de
los humildes, por los humildes y para los humildes
(Aplausos y exclamaciones), premisa imprescindible
y antídoto efectivo para no caer bajo el influjo de los
cantos de sirena del enemigo, que no renunciará al
objetivo de distanciarlas de nuestro pueblo, en el pro-
pósito de socavar su unidad con el Partido Comunista,
único heredero legítimo del legado y la autoridad del
Comandante en Jefe de la Revolución Cubana, el com-
pañero Fidel Castro Ruz (Aplausos y exclamaciones
de:  “¡Viva!”).

En este sentido, vale la pena recordar la relevancia
que tiene continuar perfeccionando constantemente
el principio de consultar de manera directa con la
población las decisiones vitales para el desarrollo de la
sociedad, como quedó demostrado durante el proce-
so previo a la aprobación del nuevo Código de Trabajo
por nuestra Asamblea Nacional, al igual que en su
momento se hizo con el proyecto de los Lineamientos
de la Política Económica y Social, los que luego de su
amplio y democrático examen popular fueron aproba-
dos por el Sexto Congreso del Partido y refrendados
posteriormente en nuestro Parlamento, ante el cual se
rinde cuenta dos veces al año acerca de su implemen-
tación y de similar manera se procede en el seno del
Gobierno y del Partido.

Con este método se podrá garantizar que el progra-
ma de la Revolución se actualice cada cinco años, para
que siempre responda a los verdaderos intereses del
pueblo en los asuntos fundamentales de la sociedad
y corregir oportunamente cualquier error. Así se ase-
gurará también el permanente perfeccionamiento y
profundización de nuestra democracia socialista.

Estrechamente vinculada con estos conceptos de
alcance estratégico, verdaderamente estratégico para
el presente y el futuro de la Patria, está la frase pronun-
ciada por Fidel aquí, casi a esta misma hora, desde ese
balcón exactamente, hace hoy 55 años, con la que, por
su eterna vigencia deseo concluir mis palabras, cito:
“La Revolución llega al triunfo sin compromisos con
nadie en absoluto, sino con el pueblo, que es al único
que le debe sus victorias” (Aplausos).

Cincuenta y cinco años después, en el propio lugar,
podemos repetir con orgullo: ¡La Revolución sigue
igual, sin compromisos con nadie en absoluto, solo
con el pueblo!

Muchas gracias.
(Exclamaciones de: “¡Viva la Revolución, Vivan

Fidel y Raúl!”) (Ovación.)
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Fidel, estamos estudiando 
y seremos mejores cada día

¡Qué alegría siento por estar en
este histórico y bello lugar!

Mis abuelos y maestros me han
contado que Martí, al igual que Fidel,
luchó por erradicar en Cuba la opre-
sión, la discriminación, la explota-
ción, la miseria a la que estaba some-
tido el pueblo, y gracias a Fidel, con
nuestra Revolución se cumplió  este
sueño.

Con el triunfo de la Revolución
Cubana, se abrió una nueva página
de independencia y libertad. Hoy so -
mos cientos de miles de niños y niñas
los que hemos aprendido a leer y a
escribir, y también muchos los que
ya son maestros, médicos, ingenie-
ros, artistas, deportistas, periodistas,
agricultores y obreros.

Que todos los niños de Cuba ten-
gamos educación gratuita y sepamos
leer y escribir es una  de las obras más
hermosas e importantes logradas por
nuestra Revolución. Como también
lo es que tengamos salud.  Nos senti-
mos felices y seguros por todas las
conquistas alcanzadas por nuestro
pueblo en estos 55 años.

Los pioneros cubanos no solo te -
nemos el privilegio de tener escuelas
y maestros que nos enseñan y nos
educan, sino que tenemos a nuestro
alcance los programas de la Revo -
lución:  computadoras, televisores y
vi deos que elevan nuestra cultura ge -
neral integral. Pero nuestro deber fun -
damental es ser mejores estudiantes y
aprender cada día más.

¡Muchas gracias, Fidel!
¡Muchas  gracias, Raúl!

Antes de terminar estas breves
palabras quisiera decirle a Fidel que
me puse muy contenta cuando hace
unos poquitos días lo vi en la televi-
sión con Maduro. Se ve muy bien. Y
para concluir le diré que estamos
estudiando mucho y seremos mejo-
res cada día, como usted nos lo ha
pedido.

¡Vivan Fidel y Raúl! (Excla ma cio -
nes de: “¡Vivan!”)

¡Gloria eterna a los héroes y márti-
res de la patria! (Exclamaciones de:
“¡Gloria!”)

¡Pioneros por el comunismo, sere-
mos como el Che!

Gracias (Aplausos).

Palabras de la pionera 
Claralbis Soler Infante, alumna de cuarto 

grado de la Ciudad Escolar 26 de julio

Somos el futuro 
de este país

Compatriotas:
Hoy, a mis escasos 20 años, cuando los medios

internacionales solo hablan el lenguaje de conflictos
bélicos que amenazan con destruir nuestro planeta, al
verme cada mañana con mi bata de estudiante, presta
a adquirir todos los conocimientos en una universidad
gratuita, con los recursos necesarios que me harán una
buena médica, a la que antes del triunfo revoluciona-
rio solo accedían representantes de los sectores bur-
gueses, cuarenta alumnos por curso en cualquier
carrera,  acuden a mí recuerdos de la infancia y una
frase que repetía mi abuelo: “Cuba, qué hubiera sido
de ti sin tu juventud”.  Entiendo cuánta savia encierran
esas palabras y solo sé decir: ¡Gracias!, porque en la
historia siempre ha estado impresa la huella del valor,
las ganas de mover y el inconmensurable sentido del
deber que solo atesora esta edad.

Jóvenes fueron los que no vacilaron en abrazar el
sagrado compromiso de defender la patria. Jó ve -
nes fue ron Céspedes, Agramonte, Martí, Maceo, que
com prendieron la necesidad de empuñar las armas
ante un régimen que nos humillaba. Joven era Mella  al
fundar el Partido Comunista de Cuba, o Villena y Gui -
teras cuando tomaron la universidad, los obreros, el
pue blo y los impregnaron de genuino espíritu de lucha.

Jóvenes los ojos de Abel, los de la Generación del
Centenario, que se inmolaron en el Moncada. En sus
años mozos estaban Frank, Fidel, Raúl, Camilo, el
Che, Almeida, y Vilma y Celia, marianas multiplicadas
ayer y hoy en estas cien heroínas de la lucha clandesti-
na que nos acompañan, ellos bajaron invencibles a
establecer la paz sobre esta tierra, como escribiera
Neruda.

Joven militar “el arañero”, Presidente Chávez, que
soñó un futuro más digno para la tierra de Bolívar y
para el mundo. Y nuestros cinco hermanos antiterro-
ristas, hombres de estos tiempos, fieles ejemplos de
sentimiento patriótico e incuestionables valores mo -
rales. Si cada generación viste el uniforme de su épo -
ca, la nuestra se cubrirá con el estudio, el trabajo, con

enaltecer a nuestros héroes y construir un mundo
mejor.

No desmayaremos en la defensa de todo lo logrado
y en respaldar a la dirección histórica de nuestra
Revolución en toda la política de cambios económicos
y sociales emprendida, convencidos de que saldremos
adelante a pesar del genocida bloqueo impuesto por el
gobierno norteamericano.

¡No nos dejemos confundir por la invasión de infor-
mación y consumismo, nosotros somos el futuro de
este país!

La historia será siempre protagonizada por los jóvenes
y es un honor para mí decirles a Fidel, a Raúl, al pueblo, al
mundo:  ¡Tranquilos, pueden contar con nosotros!

¡Viva el 55 aniversario del triunfo de la Revo lución!
(Exclamaciones de: “¡Viva!”)  

¡Vivan Fidel y Raúl! (Exclamaciones de: “¡Vivan!”)       
¡Patria o Muerte!
¡Venceremos! (Exclamaciones de: “¡Vence re mos!”)

(Aplausos.)

Palabras de Aylén Cumbá Chávez, estudiante
de tercer año de estomatología de la Facultad 

de Ciencias Médicas de Santiago de Cuba

Compatriotas:
Cuánta historia, cuántos momentos vie-

nen a nuestras  mentes, en especial del pue-
blo santiaguero, que una vez más alza su
fren te para ver los balcones del antiguo
Ayuntamiento y recordar la figura  de nues-
tro invencible Comandante en Jefe Fidel Cas -
tro y su voz vibrante, diciéndole al pueblo:  ¡Al
fin hemos llegado a Santiago! Duro y largo
ha sido el camino, pero hemos llegado.

En estos 55 años de Revolución el pueblo
de Santiago ha estado y seguirá junto a Fidel,
Raúl y la Revolución, sin importar lo duro
que ha sido el camino, porque estamos
conscientes del hermoso legado patriótico
que hemos heredado y seguros de nuestros
valores.  Cumpliendo y respaldando cabal-
mente los Lineamientos del Sexto Congreso
del Partido Comunista de Cuba y fieles
defensores de las conquistas del socialismo.

Si cerramos nuestros ojos y recordamos
aquel amanecer del mes de octubre de 2012,
cuando miles de santiagueros salimos a las
calles  luego de enfrentar los azotes del hura-
cán Sandy, cuánto dolor, cuántas lágrimas,

tanto sacrificio perdido. Pero una vez más,
con los pechos apretados y las manos bien
firmes, Santiago se alzó y hoy la vemos her-
mosa, hospitalaria y heroica como  siempre.

Este pueblo demostró la estirpe de sus
héroes, el Santiago que estaba en las calles,
en las obras, en las escuelas, en la recupera-
ción, era el pueblo de Frank, de Pepito, de
Otto, el Santiago del 30 de noviembre, con
sus puertas y ventanas abiertas a los verda-
deros  revolucionarios.

Los trabajadores que representamos al
sector de la educación cubana, conscientes
estamos de que nuestra profesión es un
modo de hacer patria, de llenar de valores la
vida de nuestros alumnos y de que nuestro
sentido de vida es forjar el presente y futuro
de la sociedad.

Que Raúl y el gobierno tengan plena con-
fianza, que siempre seremos escudos de
voluntad y sacrificio para que nuestro pue-
blo nunca vuelva a la triste y nefasta heren-
cia que nos habían dejado los gobiernos
anteriores de un millón de personas que no
sabían leer ni escribir, medio millón de niños

sin escuelas y más de 10 000 maestros sin
trabajo.

Hoy la obra de la Revolución ha desperta-
do interés y admiración en el mundo por sus
planes de desarrollo educacional y cultural,
llevando con orgullo que a menos de tres
años de Revolución nos declaramos como
el primer país de Latinoamérica libre de
analfabetismo, lo cual nos abrió las puer-
tas a la senda de la libertad y la igualdad
social.

Fidel, desde este histórico lugar, el pueblo
santiaguero y todos los trabajadores de
Cuba le decimos ¡Gracias por enseñarnos el
camino correcto! ¡Gracias por enseñarnos a
lu char y a emanciparnos por nosotros mis-
mos y con nuestros propios esfuerzos! ¡Gra -
cias por enseñarnos a luchar por nuestros
sueños de justicia para Cuba y para el
mun do! ¡Y seguro esté, Comandante, de
que aquí en Santiago siempre le esperará
la victoria!

¡Gracias, Fidel!
¡Viva la Revolución!  (Exclamaciones de:

“¡Viva!”)

¡Vivan Fidel y Raúl!  (Exclamaciones de:
“¡Vivan!”)

Muchas gracias (Aplausos).

Gracias Fidel
Palabras de Juan Carlos Casanova Camps, trabajador de la dirección

provincial de Educación de Santiago de Cuba

FOTOS: JORGE LUIS GONZÁLEZ
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Polémica, audaz y contundentemen-
te afianzada dentro del multicolor 
panorama nacional de las tablas, la 
Compañía Rosario Cárdenas, surgida 
de la experiencia desarrollada por la 
destacada coreógrafa, bailarina y di-
rectora artística —a partir de 1989— 
en Danza Combinatoria, se acerca a 
su primer cuarto de siglo, con sobre-
salientes experiencias en el trabajo 
aleatorio del movimiento danzario 
contemporáneo y en su constante in-
vestigación sobre el estudio del cuer-
po en su globalidad somática. 

Atendiendo la brillante trayec-
toria nacional e internacional de su 
fundadora y directora general, Ro-
sario Cárdenas (La Habana, 1953), 
considerada como una de las grandes 
figuras de la escena coreográfica cu-
bana desde finales de los años 1980, 
durante el recién concluido 2013, un 
jurado convocado para tal fin por el 
Consejo Nacional de las Artes Escé-
nicas le confirió el Premio Nacional 
de Danza, lauro que desde entonces 
motivó mi interés de dialogar con ella 
sobre su sistema pedagógico y su par-
ticular estilo de creación coreográ-
fica, el cual distingue como “danza 
combinatoria” —de ahí el primigenio 
nombre de su agrupación—.  

“El estudio del cuerpo y su hones-
tidad gestual me han hecho sentir la 
danza como camino de reconocimien-
to de sí mismo. A lo largo del trabajo 
de mi compañía, he dirigido mis en-
trenamientos hacia la búsqueda del 
equilibrio interior del cuerpo en su 
estado natural y a la vez dominio de 
la cultura donde se abre plena la ima-
ginación. Me han inspirado sobrema-
nera las posibilidades de crecimiento 
personal, guiada por el camino de la 
educación somática. Este trabajo mío, 
conducido hacia el cuerpo como un 
todo unificado que vive y se expresa 
en la totalidad de su entorno, ha mar-
cado una diferencia notable entre los 
nuevos bailarines que llegan de la es-
cuela y aquellos que ya trabajan con-
migo desde cierto tiempo”, puntualizó 
la infatigable artista, cuya carrera se 

inició en la Compañía Nacional Dan-
za Contemporánea de Cuba, donde 
incursionó durante dos décadas.

Asimismo expresó que las posibi-
lidades del arte danzario se unen con 
la necesidad y posibilidad “que po-
see el cuerpo humano de integrar un 
mensaje de salud a su sistema sobre 
las bases de una concepción holística 
del cuerpo. Este es un móvil central 
en mis investigaciones con el fin de 
potencializar la creatividad, las po-
sibilidades de movimientos, obtener 
mayor confianza en sí mismo y evolu-
cionar según las propias necesidades 
personales. Cada bailarín es una per-
sona, no un instrumento, punto don-
de establecemos una interrelación en 
y para la creación artística que hace 
del proceso creativo una construcción 
vivencial de la experiencia”.

Acreedora de la Distinción Por la 
Cultura Cubana (1993) y del Diploma 
Nicolás Guillén, de la Unión de Escri-
tores y Artistas de Cuba (2011), ase-
gura que su danza se expande en la 
investigación-acción, “es decir con-
tiene la práctica, la observación y la 
teorización que surge de la acción y 
regresa a ella modificándola. Yo como 
coreógrafa expongo el concepto y 
trazo el rumbo de la búsqueda artís-
tica. Creo los códigos y hago de ellos 
un espacio flexible. Al mismo tiempo, 
estimulo la respuesta del bailarín a 
partir de su percepción”, precisa.

La directora general de la Com-
pañía Rosario Cárdenas —principal 
anfitriona de los encuentros de Bio-
danza desarrollados en Cuba—,  reco-
nocida además en la Université Paris 
VIII por sus investigaciones teórico-
prácticas sobre las competencias y 
especificidades de la danza contem-
poránea cubana, confiesa que alguna 
vez ha podido parecer fuerte o cho-
cante en sus opciones expresivas, “y 
quisiera se comprenda que esto se 
debe a mi interés por enriquecer los 
códigos del camino de la danza en 
nuestro país. No quiero quedarme 
en la repetición virtuosa, sino rom-
per todo canon establecido en pos de 
conjugar danza con teatro, plástica o 
antropología, así como cine y música 
de nuestro tiempo, para que la poe-
sía del cuerpo se expanda por vías no 
convencionales. Quien se asoma a ella 
con una mirada convencional puede 
que la aprecie, pero también es posi-
ble que la rechace”.

La más reciente y controversial 
propuesta coreográfica de Cárdenas, 
Tributo a El Monte —inspirada en 
el ensayo homólogo de la destacada 
etnóloga, investigadora y narradora 
cubana Lydia Cabrera (La Habana, 
1899 –Miami, 1991)—, afirma que esa 
obra “no es simple, no es lineal, no 
es descriptiva, tampoco es una ilus-
tración de simbolismos religiosos. 
Se coloca en la reinvención y desde 
la fragmentación combinatoria como 
escritura y construcción coreográ-
fica. No se trata del Eleggua con el 
garabato, ni el Changó con el hacha, 
ni alguien que va con un saco a cues-
tas por un matorral… sino asumir la 
poética expansiva del impulso vital, 
de las vibraciones de ese imagina-
rio que es también huella de nuestra 
identidad y al cual no tenemos por 
qué negarle o alejarlo de la contem-
poraneidad como algo establecido, 
único y repetitivo.  La danza elige no 
el modelo del otro, sino la irradiación 
de un pensamiento-otro.  Eso explica 
la lógica de intercambio que nutre, 
universaliza y torna fértil a las poé-
ticas de la danza”.

Graduada de la Escuela Nacional 
de Danza y del Instituto Superior de 
Arte; además de Titular de Diploma 
del Estado Francés (profesor de dan-
za contemporánea), Cárdenas desa-
rrolla, desde la vertiente estética de 
su estilo, una danza que incursiona, 

desde la modernidad, en la cultura 
tradicional de América Latina. 

“Hay tantas posibilidades de  ma-
nifestarse en la danza, como personas 
existen  para expresarse a través de 
ella. La combinatoria se conceptua-
liza como mismo el verbo se organi-
za en verso. Se nutre de la música, la 
poesía, las artes visuales, las cien-
cias, el cine, la arquitectura, el movi-
miento cotidiano, la nueva medicina, 
el teatro, las raíces afrocubanas, y 
otras fuentes de cultura y espiritua-
lidad. Es danza, performance, poesía 
y, sobre todo, comunicación corpo-
ral, la forma primaria de transmitir 
sentimientos desde los albores de la 
humanidad.  Participar de la danza 
combinatoria es recibir arte y salud”, 
asegura.

Acreedora además del Sello del 
Laureado del Sindicato Nacional 
de Trabajadores de la Cultura, esta 
infatigable artífice ha concebido 
más de 90 obras para su compañía 
y otras instituciones nacionales y 
extranjeras; ente ellas títulos como 
Del espectro nocturno, Bajo raí-
ces, Noctario, María Viván, Dador, 
Ouroborus, La Stravaganza, Zona-
Cuerpo. Sobre el  trabajo cotidiano 
“en nuestro aquí y ahora”, expresa 
que “estamos viviendo una realidad 
transformada, donde ya no existen 
las mismas atenciones que antes re-
cibíamos de las instituciones, lo cual 
implica una urgencia de nuestra re-
novación como artistas, y cambios 
estructurales capaces de compren-
der y asimilar nuestro hoy en su to-
talidad y por parte de todos”. 

La intrépida creadora, cuyo esti-
lo ha ganado palmas en varios conti-
nentes, afirmó que “danzar no es solo 
el acto de relación frontal que sucede 
entre los intérpretes que animan el 
escenario y quienes los contemplan 
desde plateas y balcones. El danzante 
posee como primer espacio de expre-
sión a su propio cuerpo, cuerpo anató-
micamente entendido en su desnudez, 
cuerpo natural y a la vez dominio de 
la cultura donde se abre plena la ima-
ginación”.

| La danza combinatoria

“Como mismo el verbo se organiza en verso”
Afirma la bailarina, coreógrafa y directora general de la Compañía 

Rosario Cárdenas, Premio Nacional de Danza 2013

Rosario Cárdenas: “La danza implica un 
rompimiento constante de los caminos que la 
atan”. En la foto, la bailarina y coreógrafa en su 
interpretación de María Viván. 

Cárdenas es iniciadora de una técnica del movimiento única: la combinatoria. Su más reciente 
estreno, Tributo a El Monte.

La carrera artística y pedagógica de Rosario está estrechamente vinculada a una metodología de 
enseñanza coreográfica basada en la improvisación y la composición.
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| Joel García

El deporte es uno de los temas que 
nuestro pueblo discute con más pa-
sión, defiende hasta el delirio y re-
cuerda con más felicidad que tristeza. 
La posibilidad de una práctica masi-
va, los resultados en lides regionales, 
continentales, mundiales y olímpicas, 
y el conocimiento científico creado a 
su alrededor desde 1959 son huellas 
imborrables e inevitables en cual-
quier análisis.

Sin embargo, la realidad eco-
nómica del país, las insuficiencias 
propias del movimiento deportivo, 
el nuevo contexto internacional, la 
política de remuneración aprobada 
en septiembre del 2013 y la necesa-
ria mirada hacia la base son impres-
cindibles hoy para la vitalidad de un 
sistema de referencia en América y el 
mundo no solo por las medallas ga-
nadas, sino por la calidad de vida que 
brinda a millones de personas.

En este 2014 muchas ideas y ac-
ciones tendrán que derrumbar los 
obstáculos que aún persisten en lo in-
terno, en tanto la apertura a la inser-
ción y contratación en ligas profesio-
nales —inevitable además— será un 
proceso más complejo y diverso que 
lo imaginable, sin olvidar que el reto 
más importante será articular una 
fórmula dinámica y auténtica que 
haga sostenible nuestro deporte, a la 
par que crece la masividad y llegue 
tan lejos como sea posible.

Una pirámide más ajustada y fiel
El proceso de reorganización lleva-
do a cabo por el Instituto Nacional 
de Deportes, Educación Física y Re-
creación (INDER) desde hace varios 
años preservó la base de la pirámide: 
las escuelas de Iniciación Deportiva 
(Eide), al tiempo que elevó el papel 
de lo comunitario, díganse combina-
dos, academias y otros centros, tras 
la desaparición de un escalón inter-
medio como las escuelas Superior de 
Perfeccionamiento Atlético (Espa).

Por supuesto, fue un reajuste que 
sacudió a todos los territorios y toda-
vía encuentra no poca resistencia y 
pobres resultados en muchos, dado el 
mal estado de las instalaciones, la es-
casez de implementos, la contracción 
laboral de entrenadores, el escaso 
sistema competitivo a ese nivel y las 
múltiples opciones recreativas, cultu-
rales y económicas que aparecen en 
la vida de los jóvenes.

Se impone entonces no solo per-
feccionar el proceso de captación de 

talentos, sino mejorar el 
seguimiento a ellos cuando salen de 
la Eide, instrumentar una política de 
estimulación para esos entrenado-
res de base (muchos consideran que 
son los más importantes en la vida 
de cualquier deportista), aumentar 
los topes y certámenes locales, mu-
nicipales y provinciales; y crear más 
alianzas con entidades, empresas, 
organizaciones u otras, bajo la posi-
bilidad incluso de formar clubes con 
una gestión más eficiente de recursos 
para hacer deporte.

Hay que prestar suma atención 
a las diferencias sociales que se van 
acentuando ya en esta actividad, 
pues las familias con más posibilida-
des económicas no pueden relegar a 
los niños de más condiciones físicas, 
pero de menor acceso a trajes, imple-
mentos, pelotas, etcétera. Seguir po-
tenciando los valores de solidaridad, 
esfuerzo, sacrificio y entrega por en-
cima de lo monetario en esas edades 
es garantía de la pirámide justa y fiel 
a nuestros principios.

Lógicas y razones de una nueva 
política
La política de remuneración para
atletas, entrenadores y todo el perso-
nal auxiliar, aprobada por el Gobier-
no cubano en septiembre pasado no 
significa una salvación mágica para 
resolver las salidas legales e ilegales 
de ese personal; las bajas de equipos 
nacionales o el robo descarado de 
nuestras principales figuras con ofer-
tas millonarias. El paso dado está en 
sintonía, primeramente, con la actua-
lización del modelo económico de la 
nación.

La propia redefinición de qué 
es un atleta de alto rendimiento en 
Cuba, la aparición de los contratos 
(se eliminan las licencias deportivas) 
con las respectivas federaciones na-
cionales, la posibilidad de ser con-
tratado por equipos en el exterior y 
la retribución a partir de los resulta-
dos en competencias son, quizás, los 
cambios más trascendentales desde 
la creación del INDER en el proceso 
revolucionario.

Pero el mayor error sería pensar 
que solo con dinero —necesario, por 
supuesto— resolveríamos los fenóme-
nos mencionados y podríamos mante-
ner lo alcanzado, sobre todo en la are-
na internacional: primer lugar en los 
Juegos Centroamericanos y del Caribe 
desde 1970, segundo puesto en las ci-
tas panamericanas desde 1971 y entre 
los 15 primeros en Juegos Olímpicos.

Las primeras experiencias del 
2013 con el béisbol y el boxeo en las 
lógicas del deporte profesional habrá 
que madurarlas con más precisión 

y detalles, 
pues no ser tratado 

como mercancía en ese contexto es 
muy difícil por mucha mediación 
institucional existente. Estas dos 
disciplinas son las más complejas en 
el proceso de inserción internacional 
aprobado, ya que en paralelo se man-
tienen los capítulos de asedio para el 
mercado fundamental de peloteros y 
boxeadores, a solo 90 millas de Cuba. 
¿Aceptarían las Grandes Ligas de Es-
tados Unidos negociar la presencia 
de un equipo nuestro como hicieron 
años atrás con Canadá si se levantara 
algún día el absurdo bloqueo?

La extensión de esta apertura 
deportiva debe llegar también en los 
próximos meses al baloncesto, fút-
bol, balonmano, voleibol, atletismo, 
ciclismo y tenis, por solo mencionar 
los ejemplos con más potencialidades 
desde sus individuales. En todos los 
casos, se deberá respetar que los con-
tratados participen en las competen-
cias fundamentales del año en Cuba 
o fuera de ella. Es decir, que sean ele-
gibles para integrar las respectivas 
preselecciones nacionales.

Una correcta e inteligente utili-
zación de estos contratos para la pre-
paración técnico-táctica de los atletas 
y la reversión del dinero que gane el 
INDER por ese concepto en discipli-
nas o actividades que generen menos 
ingresos —pudiera llegar a ser millo-
nes si se trabaja bien—, demostraría 
que el deporte no tiene que ser una 
carga pesada para el Estado y puede 
crecer por sus propios pies.

Ídolos en un deporte para todos
No pocos estudios reconocen hoy 
que los ídolos deportivos de antaño: 
Stevenson, Vinent, Juantorena, Ana 
Fidelia, Sotomayor, Linares, etc., no 
tienen similares continuadores, sobre 
todo en jóvenes y niños, quienes aho-
ra añoran y sueñan más con Messi, 
Cristiano, Piqué, Casillas, entre otros 
famosos futbolistas del mundo.

Las causas pueden ser decenas, 
pero el descenso de resultados en ci-
tas cuatrienales de nuestras delega-
ciones, la pérdida de grandes talentos 
por disímiles razones y la divulga-
ción excesiva en los medios de comu-
nicación de un deporte por encima 
de otro, han contribuido, sin duda, a 
esta nueva realidad, que merece una 
radiografía más amplia pues el de-
porte también es identidad.

Necesitamos ídolos deportivos 
desde propuestas más abarcadoras 
que alcancen venta de postales, su-
venires, pulóveres con sus imágenes; 
mayor conocimiento de sus vidas; más 
intercambio de ellos en comunidades 
y Eide, así como más concepción de 
espectáculo en nuestros torneos, por 

solo mencionar las ideas que re-
quieren más deseos, trabajo y entu-
siasmo que dinero.

El 2014 también está abocado a 
una solución más puntual y diversa 
sobre la educación física en nuestras 
escuelas, pues miles de ellas no cuen-
tan todavía con un lugar apropiado 
para esta asignatura y crecen las ne-
gativas de utilizar parques y calles 
en algunos territorios. La atención a 
esos profesores, los medios de ense-
ñanza (balones y pelotas sobre todo) 
y la calidad de las clases tienen que 
mejorar si no queremos hipotecar el 
futuro inmediato.

“Deporte para todos” debe sobre-
pasar la espontaneidad de una frase 
y multiplicar la utilización de los 
gimnasios biosaludables, socializar 
más las buenas experiencias del Plan 
Turquino y potenciar con más inten-
cionalidad los valores espirituales de 
hacer ejercicios, a veces reducidos 
a ganar o perder. El deporte es jue-
go, diversión, salud y vida antes que 
preseas y podios. ¿Costará tanto un 
festival nacional de la velocidad con 
niños? ¿Podrá ser estimulado sala-
rialmente sin falsos cálculos de pro-
moción al alto rendimiento ese pro-
fesor que forja en la escuela al joven 
sano en primer lugar y luego a un po-
sible monarca mundial?

Más retos, más Cuba
Los retos del movimiento deportivo 
cubano pasan además por un profun-
do cambio de mentalidad, en especial, 
con los deportistas que hoy se desem-
peñan en ligas foráneas, pero no trai-
cionaron a sus equipos ni son hostiles 
al proceso revolucionario del que sa-
lieron formados. Las propuestas sobre 
cómo financiar sin pérdidas económi-
cas eventos nacionales e internaciona-
les deben ampliarse a otras áreas, es-
pecíficamente los estadios de béisbol, 
necesitados de mayor confort a partir 
del producto que ofrecen.

La Serie del Caribe de Béisbol, 
la Serie Mundial de Boxeo y los Jue-
gos Centroamericanos y del Caribe 
en Veracruz serán los tres eventos 
internacionales  con  más luces —no 
los únicos— del presente año. Y lejos 
de un pronóstico sobre la ubicación 
final, lo decisivo parece estar en la 
señal eficiente que daremos a nuestro 
pueblo y al mundo.

Quedan líneas y hechos por co-
mentar, pero la pregunta ante tanto 
ruido se desprende: ¿habrá muchas 
nueces?

Mucho ruido, ¿muchas nueces?| Deporte cubano 
en el 2014
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De refuerzos y estrellas
| Joel García

Las ocho selec-
ciones clasifi-

cadas andan sacando ya sus 
cuentas sobre los posibles re-
fuerzos que tomarán en la 
segunda etapa desde el 14 de 
enero. Los juegos pendientes 
(victoria de Matanzas y divi-
sión de honores de Industria-
les con Las Tunas) alteraron 
algo el orden del 1 al 4 en la 
tabla de posiciones, en tanto 
la bolsa para la elección está 
cargada de nombres con cali-
dad e historia.

Entre el granmense Al-
fredo Despaigne y el espiri-
tuano Frederich Cepeda debe 
estar la primera solicitud de 
Artemisa (8vo. puesto), nece-
sitada más de ofensiva que de 
pitcheo; todo lo contrario con 
Santiago de Cuba (7mo.), que 

podrá darse el lujo de solici-
tar a cualquiera de los lanza-
dores estelares que quedaron 
eliminados: Vladimir García, 
Ismel Jiménez, Ariel Miran-
da, Noelvis Entenza y Norge 
Luis Ruiz, por solo citar cinco 
nombres.

Los holguineros serán los 
terceros en pedir durante la 
ronda inicial y según el mentor 
Irochis Bartutis necesitan par 
de abridores, preferiblemente 
zurdos, así como dos bateado-
res de fuerza y un receptor. Es 
previsible que el mayabequen-
se Miranda o el tunero Darién 
Núñez sean sus candidatos.

Urquiola participará por 
vez primera en la selección 
de refuerzos y en su agenda
deben estar bateadores de po-
der y tacto, sobre todo para 
apuntalar los jardines. Para 
ello no olvidará seguramente 
a los guantanameros Giorvis 
Duvergel y Robert Luis Del-
gado, envueltos en una exce-
lente campaña con el madero.

Muy parecido andará el 
mentor de Isla de la Juventud, 
Armando Jhonson, quien ne-
cesita par de abridores y más 
ofensiva. Repetir la fórmula 
con el granmense Yordanis 
Samón no estaría mal, como 

tampoco pensar en el zurdo 
avileño Isaac Martínez, el tu-
nero Danel Castro y los brazos 
del camagüeyano Vicyohandri 
Odelín, el avileño Yander Gue-
vara o el tunero Yoelkis Cruz.

En el caso de Matanzas, 
otra vez el área de pitcheo debe 
ser prioridad, sin descuidar 
un inicialista y otro cátcher. 
El granmense Lázaro Blanco 
pudiera volver a vestir el traje 
yumurino, en tanto el mayabe-
quense Leinier Rodríguez y el 
tunero Carlos Juan Viera quizás 
entren en los cálculos, al igual 
que los enmascarados Rudeldis 
García, de Ciego de Ávila, o el 
tunero Yosvani Alarcón.

Por supuesto, lo que uno 
deje otro pudiera aprovechar-
lo cuando le toque pedir, como 
seguro le ocurrirá a Villa Cla-
ra, cuyos cinco refuerzos de-
ben ser similares a la edición 

anterior, con la diferencia de 
que el torpedero debe estar 
entre el avileño Yorbis Borro-
to y el camagüeyano Alexan-
der Ayala, al tiempo que el 
cienfueguero Leorisbel Sán-
chez  y el avileño Yadir Rabí 
se pintan para relevistas.

En el caso de Industriales, 
Lázaro Vargas volverá a pen-
sar en un quinteto de pítchers, 
aunque no necesariamente 
tuneros como en el 2013. Debe 
acaparar al menos par de abri-
dores, dos relevos intermedios 
y un cerrador de puntería.

Otros nombres con grandes 
posibilidades de ser elegidos 
de la bolsa son los espirituanos 
Ángel Peña y Eriel Sánchez, 
los camagüeyanos Dary Bar-
tolomé, Héctor Hernández y 
Marino Luis, el avileño Raúl 
González, los tuneros Yudiel 
Rodríguez y Jorge Jhonson, 
los granmenses Roel Santos 
y Carlos Benítez, así como los 
cienfuegueros Pavel Quesada 
y Joan Moncada, entre otros.

Esperemos que el próxi-
mo 9 de enero los ocho men-
tores salgan con la mejor de 
las suertes y que nadie le reste 
importancia a este momento, 
equivalente a un paso más cer-
ca del título.

Freddy Asiel delante en 
votación de Estrellas
Cuando se han computado casi 
15 mil votos (impresos y digi-
tales), tres peloteros orientales 
marcan las preferencias del 
pueblo para el venidero Juego 
de las Estrellas: el villaclareño 
Freddy Asiel Álvarez  (13 155), 
y los holguineros Pablo Millán 
Fernández (12 375) y Yordan 
Manduley (10 859).

Para integrar la nómina 
de Occidentales, el lanzador 
pinareño Yosvani Torres (7 
851) es el más votado, seguido 
por otros dos serpentineros, el 
artemiseño José Angel García 
(7 450) y el zurdo vueltabajero 
Julio Alfredo Martínez (7 158).

Detalles preliminares dan 
cuenta de que entre los posi-
bles titulares del este deben 
aparecer tres villaclareños: 
el receptor Yulexis La Rosa 
(9 565), el inicialista Ariel 
Borrero (7 503) y el antesa-
lista Yeniet Pérez (7 054); así 
como el jardinero holguinero 
Maikel Cáceres (8 520), el vi-
llaclareño Andy Zamora (6 
572) y el granmense Alfredo 
Despaigne (5 425).

Por su parte, en los del 
oeste, el pinareño Lorenzo 
Quintana va delante entre los 
enmascarados (5 780),  al igual 
que su compañero de la inicial 
William Saavedra (5 556), en 
tanto los matanceros José Mi-
guel Fernández (5 975) y Dai-
ner Moreira (6 041) van delan-
te en segunda y campo corto, 
respectivamente.

La lucha en tercera base 
occidental favorece al indus-
trialista Yulieski Gourriel 

(4 879), aunque muy seguido 
del pinero Michel Enríquez (4 
446). Como guardabosques, el 
capitalino Yasmani Tomás (5 
397), el pinareño Reinier León 
(4 875) y el yumurino Yadiel 
Hernández (4 784) son hasta el 
momento los más votados.

Esta encuesta cerrará el 8 
de enero y todavía puede vo-
tarse en la dirección digital: 
www.cubahora.cu o a través de 
las planillas impresas publica-
das en los periódicos Granma 
y Juventud Rebelde.

¿Cuestión de libras?

| Rudens Tembrás Arcia

Los cambios de división 
aprobados recientemente por 
la Federación Internacional 
de Luchas Asociadas (FILA) 
han ofrecido unos “kilos” de 
respiro a la mayoría de los 
gladiadores, salvo a aquellos 
que por razones estratégicas 
deberán continuar con el cin-
turón apretado.

La noticia más halagüeña 
para Cuba tiene que ver con 
Mijaín López, doble campeón 
olímpico y cuatro veces mun-
dial, pues en lo adelante com-
batirá en los 130 kg, 10 por en-
cima de lo establecido hasta el 
pasado año en la división ma-
yor (120 kg) del estilo clásico. 

La decisión tomada por 
la FILA no genera dificulta-
des en los pesos superiores, 
pero en los inferiores y me-
dios exigirá adecuaciones por 
parte de técnicos y atletas. 
Recuérdese que en los estilos 
greco y libre se luchaba en 
55, 60, 66, 74, 84, 96 y 120 kg, 
pero ahora cesa  tal igualdad 
y los primeros combatirán en 
59, 66, 71, 75, 80, 85, 98 y 130 
kg, y los segundos en 57, 61, 
65, 70, 74, 86, 97 y 125 kg.

La situación no es com-
pleja por los cambios en sí 
mismos, ni por el agrego de 
una octava categoría en cada 
modalidad, sino porque dos 
de ellas están fuera de las li-
des olímpicas, continentales y 
regionales, lo cual exige tra-
zar estrategias con las mejo-
res cartas. 

Veámoslo en concreto: en 
el estilo greco andan tranqui-
los Alexei Bell (74 a 75 kg), 
Gilberto Piquet y Pablo Shorey 
(84 a 85), Yasmani Lugo (96 a 
98) y Mijaín, en tanto Pedro 

Isaac sigue sin variación en 
los 66 kg. Las tensiones aquí 
merodean los 59 kg, en la cual 
deben coincidir de momento 
Javier Duménigo y Magdiel 
Hidalgo llegados desde los 55 
kg, e Ismael Borrero y Hánser 
Meoque rebajados de los 60 kg. 
Los inquilinos de 71 y 80, las 
categorías no olímpicas, care-
cen todavía de nombres.  

En la libre la cuestión es 
más seria. Han sido agracia-
dos Reineris Sala y Yurieski 
Torreblanca (84 a 86), Javier 
Cortina y Humberto Arenci-
bia (96 a 97), y Michel Batista 
y Eduardo Mesa (120 a 125). 
Geandry Garzón no tendrá 
problemas para adelgazar de 
66 a 65 kg, a diferencia de Li-
ván López, quien pretendía 
reinar en los 74 kg y tendrá 
que hacerlo en los 70 kg si 
desea llegar a Río de Janeiro 
2016. Un problema similar tie-
nen Yowlys Bonne y Alejandro 
Valdés, a quienes les sería más 
fácil subir un “kilo” (60 a 61) 
que bajar hasta 57 o aumentar 
hasta 65, ideas estas últimas 
que se impondrán por la ne-
cesidad de contar con ellos en 
las fiestas multideportivas.

En la rama femenina, su-
mamente importante luego de 
aprobarse la presencia de seis 
categorías bajo los cinco aros, 
no se aprecian problemas con 
las principales gladiadoras, a 
decir Katerine Videaux (63), 
Lisset Echavarría (72 a 75), 
Yaquelín Stornell (59 a 58) y 
Yudaris Sánchez (67 a 69).

El certamen nacional que 
acontecerá desde esta sema-
na en Ciego de Ávila y Cama-
güey traerá el estreno de las 
nuevas divisiones en Cuba. 
Allí veremos cómo se mueve 
esta “cuestión de las libras”.

Yasmani Tomás decidió con jonrón frente a Las Tunas este domingo e 
Industriales aseguró el primer lugar de la tabla de posiciones. | fotos: José 
Raúl Rodríguez Robleda

Yordan Manduley, entre los más 
votados.
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El hoy general Eldán Domínguez 
Fortty conoció a Hugo Chávez en los 
tiempos en que lleno de ilusiones es-
tudiaba como cadete en la institución 
militar, donde el que luego sería pre-
sidente, ya era profesor. Es Agregado 
Militar de su país en Cuba, tiene 46 
años, cuatro hijos y está casado con 
Yojana Milagros, la misma novia de 
su época juvenil.

Probablemente, Domínguez 
Fortty sea uno de los hombres 
más íntimamente ligados al Co-
mandante Eterno desde que, una 
vez electo, lo llamara para formar 
parte de su escolta y encomendar 
su vida a la audacia y la inteligen-
cia de quien había ganado su abso-
luta confianza. 

Y no era para menos, pues a 
partir de aquel año 1984 entre mi  
entrevistado y el entonces Capitán 

Hugo Chávez Frías surgió una sim-
patía mutua. Para el joven, ese pro-
fesor —algunos años mayor— era un 
ejemplo a seguir y a este, el bisoño 
parecía traerle al presente sus em-
peños juveniles en su Barinas natal.

“Mientras uno se está formando 
en la vida militar va creando para-
digmas y busca un oficial como mo-
delo a imitar; de pequeño en mi casa 
de Caracas mis padres hablaban de 
cosas buenas, de bondad, y mi Ca-
pitán era eso… exacto en el deber, 
severo en la disciplina.

“Por primera vez yo oía hablar 
de Maisanta, del general Zamora, y 
comprobaba lo injusto de las polí-
ticas de la IV República. Si el pe-
lotón de alumnos salía a trotar por 
las calles, otros oficiales nos trata-
ban de inculcar que los estudiantes 
eran enemigos y no nos permitían 
un acercamiento con los sectores 
universitarios y populares.

“Pero cuando salíamos con mi 
Capitán todo era distinto. Junto a 
él  fuimos nutriendo nuestro pensa-

miento filosófico. De ahí vengo yo. 
Entonábamos himnos que hablaban 
de Ezequiel Zamora, el General del 
Pueblo; cantos que llamaban de la 
Federación, contrarios a la oligar-
quía. De cadetes los cantábamos con 
Chávez y casi sin saber cómo ni por 
qué, comencé a ganar conciencia de 
todo aquello. Posteriormente me di 
cuenta de que en esos momentos ya 
se gestaba el Movimiento Bolivaria-
no (MBR 200). Fíjese que un buen día 
prohibieron esos himnos y a quien 
sorprendieran cantándolos lo expul-
saban. Por eso sacaron a mi Capitán 
de la Academia y lo mandaron para 
la frontera con Colombia”, recuerda.

El Caracazo y el 4 de febrero de 1992
A su Capitán lo mandaron lejos, 
“pero no tanto, porque  dondequiera 
que él llegaba comenzaba a sembrar 
su semillita del patriotismo y a uno 
le parecía estar permanentemente  
a su lado. Continué en la Academia, 
vinculado con Chávez de una forma 
u otra, mediante mensajes princi-
palmente, hasta graduarme en 1988 
como subteniente.

“Para suerte mía me ubicaron en 
un batallón de paracaidistas, el José 
Leonardo Chirino, el nombre de un 
negro esclavo que lidereó una rebe-
lión de sus iguales en busca de liber-
tad. Yo estaba muy contento porque 
ese cuerpo siempre ha sido protago-
nista, incluso durante el golpe de Es-
tado del 2002 desempeñamos un rol 
fundamental para devolver al Presi-
dente al Palacio de Miraflores”.

En 1989 el Caracazo, la for-
midable embestida contra el des-
gobierno de turno, sorprende a 
Domínguez Fortty junto a sus 
soldados. “Después llegó el 4 de 
febrero de 1992, donde sí esta-
ba complotado. Mi Capitán contó 
conmigo y mi brigada inició las 
acciones en La Carlota, unidad en 
que aún combatíamos, cuando lo 
vemos por televisión, el día de la 
famosa frase: ‘Por ahora’. Podía-
mos percibir la aceptación popu-
lar por la hidalguía de aquel hom-
bre y sus intenciones. Fuimos los 
últimos en rendirnos”.

El muy joven oficial fue senten-
ciado a 28 años de cárcel por su par-
ticipación en la revuelta, mas solo 
cumplió uno. “Salí de prisión, y me 
dejaron en el Ejército; seguí siendo 
militar y aunque no podía permitir 
que me vieran conversando con mi 
jefe, sosteníamos reuniones y man-
teníamos vivas aspiraciones y pro-
yectos, los mismos que pocos años 
después se harían realidad”.

El honor de ser su escolta
Su humildad reluce al hablar de sus 
inicios en la escolta de su Coman-
dante. “Para mí fue una sorpresa 
—y un honor— que me llamara para 
formar parte de su escolta. 

“Yo ni siquiera había salido 
nunca al exterior y me correspon-
dió acompañarlo por numerosos 
países del mundo. ¡Son tantas las 
anécdotas! 

“Es imposible olvidar todo lo 
que sucedió ese día de abril del 2002, 
cuando el Golpe, que fue una traición. 
En el Ejército siempre hay un respeto 

especial para el militar más antiguo, 
de mayor graduación, y algunos veían 
a mi Comandante despectivamente, 
pues él solo era teniente coronel y ha-
bía muchos generales.

“Ya con el Golpe en marcha sa-
limos de Miraflores por decisión de 
Chávez, pues no quería derrama-
miento de sangre. Como habían sido 
sus compañeros, él quiso ir a la Co-
mandancia General —en el Fuerte 
Tiuna— para hablar con los com-
plotados y convencerlos, pero al lle-
gar allí lo subieron a un elevador y a 
los de la escolta nos llevaron a otro 
salón. Unos generales nos hablaron 
y nos dijeron que no nos preocupá-
ramos, porque Chávez estaba custo-
diado. Era una emboscada. Ahí lo 
apresaron.

“Ya Pedro Carmona había 
mandado a matar a los que lla-
maba ‘los perros fieles de Chávez’. 
Sin embargo, esa tarde nos solta-
ron y fuimos directo a esconder a 
nuestras familias.

“La oposición no perdió tiempo 
y con rapidez Carmona se juramen-
tó en el Palacio. Sin embargo, a las 
pocas horas pudimos traer de vuel-
ta al verdadero Presidente.

“Recuerdo con nitidez aquel 13 
de abril del 2002, al llegar al Pala-
cio de Miraflores. Allí él demostró 
sus tremendos sentimientos cuando 
sacó su crucifijo y delante de todo 
el pueblo perdonó a los golpistas, en 
acto de humanismo y de bondad”.

En los últimos 14 años, Do-
mínguez Fortty estuvo más tiempo 
junto a su Presidente que en com-
pañía de su familia. “Un 31 de di-
ciembre —no recuerdo el año— en 
horas de la mañana íbamos para 
Barinas, su lugar de nacimiento, 
donde esperaría el año nuevo. Yo 
iba manejando el carro presiden-
cial y casualmente él se da cuenta 
de que nosotros íbamos a estar se-
parados de nuestras familias, me 
mandó a que las trajéramos, para 
todos juntos celebrar la fecha.

“Otro día —más tarde— un 
grupo de generales se alzó contra 
Chávez. Se fueron a la Plaza de Al-
tamira. Me le presenté a mi Coman-
dante y le pedí que me diera la orden 
para traerles a todos esos militares 
presos y amarrados. Él me dijo que 
yo estaba loco. ‘Si lo haces, los con-
viertes en mártires. Con el tiempo 
nadie se va a acordar de ellos…’ Y 
así fue, hoy nadie los recuerda.

“Mi Comandante dormía poco 
y trabajaba mucho. Transmitía 
energía a raudales, y nuestra re-
lación era de hermanos, aunque lo 
consideraba mi maestro, mi uni-
versidad. Las tres veces que Fidel 
estuvo en Caracas, el Presidente 
me escogió para ser su ayudante 
por la parte venezolana. En dos 
ocasiones también lo he sido de 
Raúl. Eso es parte de mi orgullo”. 

Un hecho marca la estrecha 
relación entre ambos. “Mi Presi-
dente fue quien me ascendió a ma-
yor, a teniente coronel y a coronel. 
Y soy general desde el pasado 5 de 
julio”, me dice, y creo percibir una 
rara mezcla de orgullo y tristeza. 
Su Comandante había fallecido el 
5 de marzo del 2013.

Su Comandante lo ascendió a mayor, a teniente coronel y a coronel. Solo no pudo ponerle los 
grados de general. 

Hoy es general, conoció a Hugo Chávez en 1984 y formó parte 
de su escolta

| Gabino Manguela Díaz
| fotos: Agustín Borrego

Mi Capitán: exacto en el deber, severo en la disciplina
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Petroleros por la unidad
La Paz.— El XV Congreso Ordina-
rio de Trabajadores Petroleros de 
Bolivia, concluido este domingo, 
mantuvo como prioridad el fortaleci-
miento de la institución que agrupa 
a 31 sindicatos de este importante 
sector  de la economía del país. José 
Domingo Vásquez, secretario eje-
cutivo de la Federación Sindical de 
Trabajadores Petroleros de Bolivia, 
explicó que en la cita obrera se bus-
có la unidad de todos sus afiliados y 
puntualizó que fueron largas horas 
de debate y negociación para gene-
rar como resultado la consolidación 
del sector de los hidrocarburos en la 
nación andina. La reunión se efectuó  
en la localidad de Camiri, ubicada a 
295 kilómetros al sur de la ciudad de 
Santa Cruz. | PL

Protestan educadores
Tegucigalpa.— Los integrantes de 
la Federación de Organizaciones 
Magisteriales de Honduras evalua-
rán mañana martes la situación del 
sector educacional y las posibles ac-
ciones que efectuarán para garanti-
zar el respeto a sus derechos, infor-
maron fuentes gremiales. Según el 
presidente del Colegio de Pedago-
gos, Joel Espinal, durante la reunión 
programada para ese día tratarán 
acerca de la matrícula gratis, el in-
cremento salarial a los docentes y 
la impugnación a las reformas de 
la Ley del Instituto de Previsión 
del Magisterio (Inprema). Los te-
mas incluidos en la agenda para la 
primera cita de este año quedaron 
pendientes de solución en el ante-
rior, pese a las exigencias de los 
docentes a la administración de 
Porfirio Lobo. | PL

Choques en Paraguay
Asunción.— La temperatura social 
registró un ascenso en Paraguay al 
iniciarse el año con protestas ante 
el aumento del precio del transporte 
público y los alimentos, medidas que 
condujeron a los primeros choques 
entre manifestantes y policías. La su-
bida en un 20 % del costo del pasaje 
y el anuncio de que habrá otra alza 
próximamente colmó la paciencia de 
los paraguayos,  ya golpeados por el 
encarecimiento de los panificados y 
otros artículos de la canasta básica. 
Paralelamente, autoridades  oficia-
les admitieron el próximo incremen-
to del precio del combustible, lo cual 
repercutirá en las futuras subidas 
de otros artículos y servicios, entre 
ellos el de la electricidad. | PL

Demandas magisteriales
Ciudad de México.— Por cuarto día 
consecutivo los  integrantes de la 
Coordinadora Nacional de Traba-
jadores de la Educación (CNTE) se 
manifiestan en las inmediaciones del 
Hemiciclo a Juárez, en demanda  de 
mejoras en el sector. Francisco Bra-
vo, de la Comisión Política Nacional, 
informó que esperan el arribo de di-
versos contingentes de profesores 
provenientes de otros estados,  quie-
nes se incorporarán al plantón que 
mantienen en la explanada del Monu-
mento a la Revolución y llevarán una 
asamblea general en la capital, donde 
definirán la estrategia a seguir para 
continuar su lucha. | Notimex

Diosdado Cabello fue reelecto este do-
mingo como presidente de la Asamblea 
Nacional de Venezuela para el nuevo pe-
ríodo legislativo que se inició ese mismo 
día, cargo en el que también se desempe-
ñó durante el 2013.

Cabello obtuvo la ratificación tras 
recibir el apoyo de las fuerzas revolucio-
narias del Parlamento. La bancada de la 
derecha se abstuvo de votar en la sesión 
y tampoco postuló candidatos para con-
formar la directiva del órgano legislati-
vo.

Actualmente es el primer Vicepre-
sidente del Partido Socialista Unido de 
Venezuela (PSUV), movimiento en el 
que trabajó en su fundación junto al lí-
der de la Revolución Bolivariana, Hugo 
Chávez.

Comenzó como diputado en la 
Asamblea Nacional el 5 de enero del 
2011, tras resultar electo en los comi-
cios parlamentarios de septiembre del 
2010.

En el 2008 asumió el Ministerio de 
Infraestructura, que luego fue deno-
minado Ministerio de Obras Públicas 
y Vivienda (Mopvi), cartera que ocupó 

hasta  el 2010. Previamente ejerció como 
gobernador del estado de Miranda entre 
el 2004 y el 2008. Antes de ser electo go-
bernador estuvo al frente de los minis-
terios de Interior y Justicia, entre otras 
funciones.

En el 2002, el presidente Chávez lo 
designó Vicepresidente de la República. 
En abril de ese año se produjo el golpe 
de Estado, por lo que Cabello tuvo que 
ejercer como Presidente interino el día 
13 de ese mes. | AVN

La solidaridad mundial con 
los antiterroristas cubanos 
presos desde hace 15 años en 
Estados Unidos se reforzó en 
Twitter, donde miles de ci-
bernautas unieron sus voces 
por la excarcelación y el re-

greso de estos a sus 
hogares.

Comentarios de 
individuos, medios 
de prensa, organi-
zaciones políticas 
y sociales de dis-
tintos puntos del 
planeta llegaron 
desde las primeras 
horas del domin-
go a la red social, 
como parte de una 

jornada de apoyo a 
Gerardo Hernández, 

Ramón Labañino, Fer-
nando González y Antonio 
Guerrero.

Usuarios de Twitter des-
de Colombia, Italia, Brasil, 
Canadá, Turquía, Venezuela, 
México, Rusia, Cuba y Boli-
via, entre otras naciones, pi-
den el fin de la injusticia y 
califican de vergonzoso que 
Washington los mantenga 
encarcelados mientras los 
verdaderos terroristas están 
libres. | PL

La Coordinadora Nica-
ragüense de Solidaridad con 
Cuba saluda el aniversario 
55 del triunfo de la Revolu-
ción cubana, a la vez que ex-
presa que esta es ejemplo su-
premo de avance por la justi-
cia social, la solidaridad; de 
lucha digna y consecuente 
por la soberanía, la indepen-
dencia y la autodetermina-
ción; y paradigma de las me-
tas por la liberación social 
y nacional de los pueblos en 
el continente americano y el 
mundo.

Han sido 55 años de 
resistencia heroica frente 
a las distintas formas de 
agresión imperialista, in-
cluido el criminal bloqueo 
que ha afectado la posibi-
lidad de mayor desarrollo 
de la sociedad y la nación 
cubanas, pero que no ha 
doblegado ni doblegará la 
firmeza patriótica y revolu-
cionaria del pueblo, señala.

En el mensaje se expre-
sa también el infinito agra-
decimiento a la Revolución 
cubana y sus aportes en 
beneficio del pueblo y de la 
Revolución sandinista, que 
hoy avanza en su segunda 
etapa, siempre de la mano de 
la gesta iniciada por Cuba y 
del proyecto revolucionario 
en marcha en América Lati-
na y el Caribe.

Reafirmamos nuestro 
compromiso militante con la 
isla. Exigimos al Gobierno de 
los Estados Unidos el cese  del 
cerco económico y la inmedia-
ta liberación sin condiciones 
de los patriotas antiterro-
ristas cubanos injustamen-
te encarcelados en ese país. 
El pueblo de Sandino siente 
y asume como propia esta 
heroica celebración del ani-
versario 55 del triunfo de 
la Revolución cubana, un 
suceso que estamos seguros 
servirá para reafirmar la 
ruta de luchas y victorias en 
beneficio del pueblo cubano 
y de la causa revolucionaria  
en todo el mundo, concluye 
la misiva.

| Sesionó Asamblea Nacional de Venezuela

Reelecto Diosdado Cabello

La aviación iraquí bombardeó este do-
mingo  zonas en poder de la agrupación 
armada Estados Islámicos de Irak y 
Levante (EIIL) y mató a 25 milicianos 
integristas musulmanes, informaron 
fuentes militares.

El ataque siguió a trascendidos de 
medios castrenses según los cuales una 
operación de gran magnitud estaba a las 
puertas para desalojar a los miembros de 

EIIL de las zonas que controlaron des-
pués de la salida del Ejército de Ramadi, 
la capital provincial, tras la dispersión 
de un campamento de protesta.

Tribus sunitas de la zona se coali-
garon con las fuerzas militares desde el 
viernes contra la agrupación islamista, 
rama local de la red Al Qaeda, que se 
hizo con el control de zonas de Ramadi 
y la ciudad de Fallujah una vez dada la 

orden de retirada del Gobierno del pri-
mer ministro chiíta Nuri al Maliki.

Ramadi, la capital de la provincia 
de Al Anbar, de mayoría sunita, está su-
mida en el caos desde que a fines de la 
semana pasada el Ejército y la Policía 
desmontaron un campamento de protes-
ta en el cual funcionaba el estado mayor 
de EIIL, según las autoridades centra-
les. | PL

Refuerzan en Twitter 
solidaridad con 

antiterroristas cubanos

Un abrazo 
nicaragüense

Violentos combates en Irak

| foto: AVN
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| Felipa Suárez Ramos

Por  lo que para la historia de 
la Revolución representa la per-
sona productora del Fondo, la 
cantidad de documentos genera-
dos por ella y su riqueza desde 
el punto de vista informativo; su 
condición de creadora de la Ofi-
cina de Asuntos Históricos del 
Consejo de Estado (OAHCE),  y 
porque la documentación en él 
contenida cumple con todas las 
normas internacionales vigen-
tes, el Comité Nacional Memo-
ria del Mundo, auspiciado por la 
Comisión Cubana de la Unesco, 
registró el Fondo Documental de 
Celia Sánchez Manduley como 
Memoria Nacional.

Detalles de tan importante 
patrimonio los ofreció a Trabaja-
dores la licenciada Nelsy Babiel 
Gutiérrez, especialista del Área 
de Procesamiento de  la Oficina, 
quien precisó que lo componen  
5 mil 418 documentos y 3 mil 40 
fotografías, y lo complementan 
grabaciones, documentales, tes-
timonios, y cuanto se ha publi-
cado acerca de Celia en la pren-
sa, así como en libros.

Explicó que  desde que Celia 
bajó de la Sierra se comenzó a 
trabajar con la papelería resguar-
dada por ella durante la guerra, 
junto con la que posteriormente 
recopiló  entre los combatientes 
y colaboradores, y se le dio una 
organización preliminar. El 4 
de mayo de 1964 fue fundada la 
OAHCE, hacia donde fue trasla-
dado todo ese material,  incluidos 
sus documentos personales.

  “A pesar del escaso tiem-
po de que disponía, se ocupó de 
esclarecer algunas dudas, como 
fechas, nombres incompletos de 
personas que mencionaba, y he-
chos. Hacía las aclaraciones en 
los propios documentos, o en ho-

jitas que les anexaba, e incluso, 
transcribió algunos que nadie 
entendía debido a las caracte-
rísticas de su letra.

“No fue hasta después de su 
fallecimiento que se les dio la re-
levancia que tienen, porque, por 
su propia sencillez, quizás ella 
pensó que no clasificaban para 
conformar un fondo personal, el 
cual solo se les hacía a las perso-
nalidades”.

Material de imprescindible 
consulta
La especialista señaló que comen-
zó a dársele una organización ar-
chivística al Fondo en 1993. “Fue 
una labor de años, durante los 
cuales se le fue dando un orden 
cronológico, e investigando lo in-
completo, con combatientes, cola-
boradores y familiares; es decir, 
personas cercanas a ella. 

“Abarca desde el año 1914, al 
cual corresponde una carta de la 
madre, hasta el 2000, en el que la 
Escuela Superior del Partido Ñico 
López le extendió una certifica-
ción postmórtem por su condición 
de estudiante de Ciencias Socia-
les en esa institución, carrera en 
la cual solo le restaron algunas 
asignaturas por examinar.

“De la etapa de la lucha con-
tra la tiranía batistiana, el Fondo 
contiene su voluminosa corres-
pondencia, desde su incorporación 
a la lucha clandestina; instruccio-
nes militares porque, por su con-
dición de ayudante de Fidel, este 
le  confirió facultades para ello; 
las dirigidas a él en determinados 
momentos de la contienda en que 
estaban alejados, y las destinadas 
a sus familiares, en especial al pa-
dre. A ello se suman documentos 
que generó como secretaria de la 
Presidencia, primero, y del Con-
sejo de Estado, después.

“Ella recibió cartas de todo de 
tipo: de personalidades extranje-
ras, de la población solicitándo-
le algún  tipo de ayuda... Estas 
últimas son muy significativas, 
porque una se queda asombrada 
cuando ve que, no obstante todas 
sus responsabilidades, las leía to-
das; se sabe que lo hacía porque 
les incluía anotaciones indicando 
acciones en relación con lo que se 
le planteaba”.

Nelsy comenzó a trabajar 
como taquimeca en el Consejo 
de Estado en 1974, y tres años 
después pasó para la OAHCE 
por solicitud de la propia Celia, 
quien le dio la facilidad de estu-
diar la carrera de Periodismo.

“Para mí ha sido el premio 
de mi vida, pues me ha permiti-
do hablar sobre ella en diversos 
lugares, trabajar su iconografía, 
colaborar con instituciones afi-
nes. Con este trabajo he cumpli-
do lo que me corresponde para 
que se conozca todo cuanto por 
nosotros hizo, y aún hace con su 
ejemplo”.

| Fondo Documental Celia Sánchez

Un tesoro para 
todos los tiempos

Nelsy Babiel. | foto: Roberto Carlos Medina

Edel Fadel Prieto More-
jón, trabajador de la Em-
presa Agropecuaria Mili-
tar de Pinar del Río, vivió 
el orgullo de ser electo 
como delegado directo de 
esa provincia al XX Con-
greso de la CTC, a nombre 
de los trabajadores civiles 
de la defensa y de esa en-
tidad reconocida a nivel 
nacional.

Con la facilidad y 
rapidez de palabras que 
lo caracterizan, el joven 
manifestó sentirse orgu-
lloso de representar a sus 
compañeros, “pues nunca 
imaginé que a cinco años 
de terminar en la Univer-
sidad, fuera a ser electo 
delegado a un evento de 
tanta importancia”.

Graduado como In-
geniero Agrónomo en el 
centro de altos estudios 
Hermanos Saíz Montes 
de Oca, ha pasado toda su 
vida laboral en la Agro-
pecuaria Militar, en la 
que se desempeña actual-
mente como especialista 
A integral agroindustrial 
y forestal. Interrogado so-
bre el contexto en el cual 

tendrán lugar las discu-
siones en el magno even-
to de los trabajadores, 
afirmó que el país debate 
cuestiones fundamenta-
les para el desarrollo en 
diversas áreas y que el 
Congreso es un momento 
propicio para analizar las 
preocupaciones y crite-
rios de todos. 

Consagrado al traba-
jo, Edel asume también la 
responsabilidad de secre-
tario general de la sección 
sindical de la dirección, 
de la empresa, y ya parti-

cipó como delegado a la I 
Conferencia Nacional del 
Sindicato de Trabajado-
res Civiles de la Defensa. 
“Los principales temas 
que llevaré al Congreso 
estarán referidos a los sis-
temas de pago y al salario; 
además, sobre los recursos 
materiales para trabajar y 
en qué momento le llegan 
al obrero, porque de esto 
depende mucho la pro-
ducción y sus ingresos”, 
añadió Prieto Morejón. 
| Eduardo González Mar-
tínez   

Edel Fadel Prieto Morejón, delegado directo de Pinar del Río al XX 
Congreso de la CTC. | foto: Del autor

Igualmente refiere que 
en esta labor será esen-
cial continuar trabajan-
do junto al Partido, for-
taleciendo la cohesión 
con las instituciones del 
Estado, del Gobierno, las 
organizaciones de masas 
y sociales, en estrecho 
vínculo con el pueblo, al 
cual se deben. 

La ceremonia co-
menzó con la proyección 
del documental Cuando 
el azul es pueblo, que re-
fleja el quehacer de los 

combatientes de la PNR 
en sus más de cinco dé-
cadas de existencia. 

En la actividad, ce-
lebrada en el teatro Karl 
Marx, se encontraban 
presentes los miembros 
del Buró Político del 
Partido,  Lázara Merce-
des López  Acea, prime-
ra secretaria del  Parti-
do en La Habana, y los 
generales de Cuerpo de 
Ejército,  Abelardo Co-
lomé Ibarra, ministro 
del Interior, y Álvaro 

López Miera, vicemi-
nistro primero de las 
Fuerzas Armadas Re-
volucionarias y jefe del 
Estado Mayor General.

Los asistentes pu-
dieron disfrutar de un 
ameno espectáculo en el 
que estuvieron presen-
tes el dúo Buena Fe, Da-
vid Blanco,  la compañía 
infantil La Colmenita, 
la destacada soprano 
Bárbara Llanes, los re-
pentistas Héctor Gutié-
rrez y Aramís Padilla, 
y la orquesta infantil de 
guitarras Vocal Clave 
de Sol, entre otros. 

Asistieron a la ce-
lebración jefes y ofi-
ciales de las FAR y del 
MININT, representantes 
de las organizaciones 
políticas y de masas y de 
la Asociación de Com-
batientes de la Revolu-
ción Cubana.  Además, 
estaban presentes René 
González, Héroe de la 
República de Cuba, y 
familiares de los cuatro 
cubanos presos injusta-
mente en cárceles esta-
dounidenses. | María de 
las Nieves Galá   

Celebran aniversario...

El teniente coronel Pedro Orlando Martínez dio lectura a la alocución 
del General de Cuerpo de Ejército Abelardo Colomé Ibarra. | foto: René 
Pérez Massola

(Viene de la primera)

Edel y su mayor orgullo
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