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Desde hace varias semanas la intervención sanitaria con 
nuestros candidatos vacunales transforma la vida social de 
los cubanos. Orden, disciplina, estrictos protocolos y con-
fianza se traducen en cada vacunatorio. A los consultorios 
del médico de la familia y otros centros de salud se les han 
sumado escuelas, empresas y disímiles locales con las con-
diciones imprescindibles para ponernos este rayo de espe-
ranza contra la COVID-19.

No son pocos los que refieren sentirse emocionados con 
el pinchazo, y hasta dejan el recuerdo en su móvil o redes 
sociales. Y es cierto, resulta inédito que una nación subde-
sarrollada pueda inmunizar a su población por sus propios 
esfuerzos, a partir del conocimiento científico de sus hijos 
y con agilidad organizativa envidiable. Todo eso en medio 
del bloqueo del Gobierno estadounidense, que no para de 
fastidiar, cual pandemia obsesiva con casi 60 años en nues-
tras vidas.

Los trabajadores cubanos que por estos días han remo-
zado ese cubículo donde recibimos el pinchazo, han movido 
refrigeradores o equipos de clima para que ningún bulbo 
se pierda; han creado el confort mínimo para pasar la hora 
posvacunado; o han garantizado transporte para cualquier 
urgencia, entre otras tareas; son también de los imprescin-
dibles en esta hora.

En nuestro brazo vacunado descansan la resistencia, in-
teligencia y unidad. Todos somos fuerza, somos un país.

Detrás de un bulbo va un país

| foto: Miguel Rubiera

Este 6 de junio nuestro 
periódico cumplió medio 
siglo y un año más de vida, 
creación y compromiso 
con sus lectores

| Redes sociales
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Cimientos de 
una gran obra

| Alina M. Lotti

Fue en la Plaza Cívica, hoy de la Revolución, luego de un desfile 
de 14 horas, que el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz anun-
ció:   “En los próximos días el Gobierno Revolucionario decretará 
una ley nacionalizando las escuelas privadas”. Así, el 6 de junio 
de 1961, quedó promulgada la Ley de Nacionalización General y 
Gratuita de la Enseñanza. 

Nobles y patrióticos sentimientos, cimentados en las ideas de 
Martí, cuando dijo: “(…) al venir a la tierra, todo hombre tiene de-
recho a que se le eduque, y después en pago, el deber de contri-
buir a la educación de los demás”, sustentaron la creación y pues-
ta en vigor de esta norma jurídica que estableció una educación 
pública, humanista, laica, integral y equitativa.  

De tal forma la educación en Cuba abrió un nuevo cauce en be-
neficio de las clases más pobres, con el propósito de ofrecer  igua-
les oportunidades y posibilidades para todos, sin distingos ni privi-
legios. Sobre ello la Doctora en Ciencias Pedagógicas Lidia Turner 
Martí señaló en una ocasión, en este semanario, que “se promulgó 
en el momento necesario, pues años antes o después no hubiera 
sido posible”, ocupando un lugar prominente en la transformación 
de la enseñanza en nuestro país. 

La Ley de Nacionalización General y Gratuita de la Enseñanza 
constituyó también un sostén legal fundamental para llevar a cabo 
la Campaña Nacional de Alfabetización, que posibilitó a un millón 
de cubanos aprender a leer y a escribir, y sentó las bases para el 
posterior desarrollo económico y social de la nación.  

La crítica situación por la que atravesaba Cuba en materia edu-
cativa —y denunciada por Fidel en su histórico alegato La historia 
me absolverá— significó el detonante para dichos cambios, que 
tenían como fin único lograr la formación de ciudadanos plenos y 
felices, con los mejores valores, sujetos de su propio destino.  

Estos fueron, entonces, los antecedentes de la obra que ven-
dría luego: la creación de los círculos infantiles, la formación 
acelerada de maestros (plan Minas-Topes-Tarará), los planes de 
seguimiento, las campañas por alcanzar el 6°. y el 9°. grados, el 
desarrollo de la enseñanza técnica y profesional, la construcción 
de nuevas universidades, pues al triunfo de la Revolución apenas 
existían tres (la de La Habana, la de Las Villas y la de Oriente).

Si hoy Cuba cuenta con un prestigio incuestionable en este sec-
tor —reconocido por organismos internacionales con premios 
tales como el Rey Sejong, que otorga la Unesco, entre otros—, 
con altas tasas de escolaridad, más de un millón de universitarios 
preparados en las más disímiles ramas del saber, y en el Programa 
de Alfabetización Yo Sí Puedo (que ha beneficiado a millones de 
personas en el mundo), se debe admitir con justeza que todo ello 
tiene sus raíces en esa importantísima ley, cuyo alcance llega a 
nuestros días. 

Más de 10 mil instituciones en la enseñanza general básica (des-
de círculos infantiles, escuelas primarias y secundarias;  institu-
tos preuniversitarios y politécnicos, hasta la educación de adul-
tos); más de 60 centros de la Educación Superior (entre estos 25 
adscritos a este Ministerio, y varios pertenecientes a organismos 
como Cultura y Salud Pública), dan una idea de cuánto ha hecho la 
Revolución en el campo de los saberes y la formación de valores, 
al margen de una enorme fuerza docente, calificada en diferentes 
ramas y niveles de enseñanza. 

En  estos  tiempos  de  pandemia, cuando la situación higiéni-
co-sanitaria obligó a la suspensión de las clases de manera pre-
sencial, solo una infraestructura de este tipo, con el apoyo de 
claustros preparados y comprometidos, posibilitaron continuar el 
quehacer educativo, ya sea a través de las actividades docentes 
televisivas (en la enseñanza general), y el vínculo con los estu-
diantes universitarios mediante el empleo de las nuevas tecnolo-
gías de la información y las comunicaciones (TIC), además de las 
redes sociales. 

Ha sido una labor ardua, emprendida con dedicación y cons-
tancia por los ministerios de Educación y Educación Superior (y 
otros organismos formadores). Necesarios ajustes curriculares, 
adaptaciones en la organización escolar, participación de estu-
diantes y profesores en centros de aislamiento, en las llamadas 
zonas rojas, y en diversas tareas de impacto en las comunidades, 
han caracterizado la labor durante el período. Todo ello valida la 
idea de que la ley en cuestión, nacida casi con la Revolución tuvo, 
tiene y tendrá una trascendencia  incuestionable y valiosa para las 
presentes y futuras generaciones de cubanos.  

lunes 7 de junio del 2021

| Alina Martínez Triay

Estados Unidos no 
demoró en crear las 
condiciones para so-
meter a Cuba tan 
pronto comenzó el 
siglo XX. Ocupaba 
militarmente el país 
cuando el 27 de fe-
brero se aprobó por 
el Senado la deno-
minada Enmienda 
Platt, una adición a 
la Ley de Créditos 
del Ejército, que re-
cibió inmediatamen-
te el voto positivo de 
la Cámara y fue san-
cionada por el presi-
dente el 2 de marzo.

El contenido in-
jerencista del en-
gendro legislativo 
generó un gran mo-
vimiento de protesta 
en la Mayor de las 
Antillas.

Ese repudio se reflejó 
en caricaturas de la épo-
ca, como la que ilustra 
este artículo bajo el títu-
lo Asalto y robo. Suceso 
escandaloso, que muestra 
al Tío Sam encañonando 
a Cuba con la Enmienda 
Platt. A su lado el dibu-
jante colocó los frutos del 
hurto: el tesoro nacional, 
la entonces llamada Isla 
de Pinos (arrebatada ar-
bitrariamente del archi-
piélago); el saco de carbón 
(por la exigencia de en-
tregar parte del territorio 
cubano para bases nava-
les o carboneras), a lo que 
se sumó un ratón royen-
do la Resolución Conjun-
ta, donde hipócritamen-
te Estados Unidos había 
declarado que “el pueblo 
de Cuba es, y de derecho 
debe ser, libre e indepen-
diente”.     

Otra caricatura de la 
época identifica la En-
mienda Platt como La píl-
dora amarga que el pueblo 
cubano era obligado a tra-
gar.

Y fue precisamente 
para “dorarles la píldora” 
que el gobernador militar 
estadounidense Leonard 
Wood invitó a una cacería 
en la Ciénaga de Zapa-
ta a los miembros de una 
comisión creada por la 
Asamblea Constituyente, 
quienes después de elabo-
rar la Carta Magna de la 
futura República, debían 
abordar el carácter de las 
relaciones entre ambos 
países. Los integrantes de 
la comisión consideraban 
que esta tarea no les com-
petía a ellos sino al futuro 
gobierno de la República, 
pero así lo exigía el inter-
ventor.

En la cacería Wood le 
dio a conocer a la comisión 
una carta del Secretario 
de la Guerra estadouni-
dense Elihu Root, con ele-
mentos a tener en cuenta 
a la hora de redactar su 
propuesta, y casualmente 
en esas recomendaciones 
estaban las ideas funda-
mentales de lo que se con-
vertiría días después en la 
Enmienda Platt.

La reacción de los de-
legados a la Convención 
Constituyente fue recha-
zar semejantes “suge-
rencias”, y en un extenso 
y argumentado informe 
declararon que “Nuestro 
deber consiste en  hacer 
a Cuba independiente de 
toda nación”.

Conocida es la batalla 
del pueblo y de sus repre-
sentantes más dignos para 
evitar que se agregara a la 
Constitución cubana ese 
lastre que mermaba nues-
tra soberanía.

Sobre ello Wood le es-
cribió quejoso a su presi-
dente: “Hay unos ocho, de 
los treinta y un miembros 
de la Convención, que es-
tán en contra de la En-
mienda. Son los degene-
rados de la Convención, 
dirigidos por un negrito 
de nombre Juan Gualber-
to Gómez, hombre de he-
dionda reputación así en 
lo moral como en lo polí-
tico”.

Aunque sustituyó 
posteriormente la pa-
labra degenerados por 
agitadores, no pudo di-
simular su racismo hacia 
un cubano intachable, 
entregado por entero a la 
causa de la independen-
cia.

En una valiente  po-
nencia, el hermano mu-

lato, como lo calificó el 
Apóstol en Patria, de-
nunció: “Reservarse a los 
Estados Unidos la facultad 
de decidir ellos  cuándo 
está amenazada la inde-
pendencia y cuándo, por 
lo tanto, deben intervenir 
para conservarla, equiva-
le  a entregarles la llave de 
nuestra casa, para que pue-
dan entrar en ella, a todas 
horas”. Salvador Cisneros 
Betancourt manifestó en 
su voto particular: “La 
Independencia absoluta o 
nada”.

La aprobación defi-
nitiva del apéndice in-
jerencista se produjo el 
12 de junio de 1901, con 
un resultado de 16 votos 
contra 11. La República 
nacería aherrojada al po-
deroso vecino del Norte.

La Revolución expul-
só de esta tierra a los re-
presentantes del imperio, 
que no ha renunciado a 
su pretensión de recobrar 
sus privilegios perdidos. 
Para doblegarla ha re-
currido a hijas “aventa-
jadas” de la Enmienda 
Platt, como las leyes To-
rricelli y Helms-Burton, 
y a un férreo bloqueo. 
Dedican cada vez más 
millones a la subversión 
interna apoyada en neoa-
nexionistas mercenarios 
que actúan a contrapelo 
de la decisión de la in-
mensa mayoría de los 
cubanos de construir el 
socialismo. No acaban de 
convencerse de que los 
patriotas cubanos no ce-
deremos ni un ápice, pues 
como dijo Martí: “Pueblo 
que se somete perece”. 
Abundan los Juan Gual-
berto dispuestos a luchar 
por una patria libre sin 
amo. 

| Imposición de la Enmienda Platt

A punta de pistola
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Rostros jóvenes con marca de seis décadas
| Betty Beatón Ruiz 

Santiago de Cuba.— ¿Cómo 
resumir 60 años de historia 
en escasas 70 líneas? ¿Qué 
decir de quienes resguar-
dan la patria? Elaine e Irina 
ayudan en el intento.

Son dos santiagueras 
cuyo crecimiento personal, 
humano y profesional se ha 
hecho realidad al ser parte 
del Ministerio del Interior 
(Minint).

La primera llegó por 
azar y plantó raíces tan 
profundas que actualmente 
asume, junto a otra homólo-
ga manzanillera, un desem-
peño jamás realizado por 
mujer alguna en el sistema 
penitenciario cubano.  La 
segunda se apasionó desde 
la televisión y las palabras 
de su padre por las investi-
gaciones, el riesgo y el tra-
bajo secreto.

Elaine Martén Prosper 
siempre anduvo entre cálcu-
los y números, como espe-
cialista de Contabilidad y 
Finanzas en diversas enti-
dades civiles, una de estas 
la oficina recaudadora de 
la Central de Trabajadores 
de Cuba en la ciudad san-
tiaguera, hasta el día en 
que una amiga le habló de 
una plaza en Logística del 
Minint.

“Ni imaginar que aquel 
30 de marzo del año 1999 
marcaría un giro de 180 
grados”, evoca mientras se 
acomoda el traje, recién es-
trenado con los grados de 
mayor bordados en el cuello, 
y la Medalla 60 Aniversario 
que acaban de conferirle.

De ayer a hoy parece 
breve el tiempo, pero solo 
ella sabe cuánto de desve-
lo tienen estos años en los 
que pasó de sargento a ma-
yor, de técnico de nivel me-
dio a licenciada en Derecho 
y Máster en Ciencias en la 
Universidad de Oriente, y de 
registradora penal a jefa de 
Seguridad Penal.

Movilizaciones, misiones 
especiales, alarmas de com-

bate, atención a los jóvenes 
que cumplen el Servicio Mi-
litar Activo bajo su mando 
en la prisión provisional de 
Aguadores, en la ciudad de 
Santiago de Cuba; tareas del 
núcleo del Partido, de las or-
ganizaciones comunitarias 
a las que pertenece; aten-
ción especial a su anciana 
madre y su esposo amado… 
todo eso y más asume Elaine 
y aún deja tiempo para ella, 
para lucir un bien cuidado 
cabello y unas uñas arregla-
das cual lienzo pintado al 
detalle. 

“Una aprende a multi-
plicarse, a empinarse. Esa 
es de las cosas que te apor-
ta el Ministerio del Interior. 
A medida que te involucras 

más se fortalece el carácter, 
te honras con ser un pedacito 
de su historia y crece el com-
promiso de seguir siéndole 
incondicionalmente fiel”.

También Irina Cordero 
González se apasiona al ha-
blar del Ministerio que en 
este 2021 celebra seis déca-
das de invaluables aportes a 
la seguridad de la nación.

Es cierto que ella solo 
suma siete años vinculada al 
Minint, pero nadie se atreva 
a juzgarla por los días acu-
mulados cuando no se cono-
ce de la intensidad de cada 
minuto.

Irina lleva consigo, a no 
dudarlo, todo el ímpetu le-
gado por los hombres y mu-
jeres que de forma pública 
o anónima han fraguado el 
prestigio que goza hoy ese 
organismo.

Como alumna de méritos 
académicos en la Vocacional 
de Ciencias Exactas Antonio 
Maceo, de Santiago de Cuba, 
pudo optar por cualquier ca-
rrera, pero sangre y corazón 
le pedían a gritos ser lo que 
hoy es: licenciada en Dere-
cho de la Dirección Técnica 
de Investigaciones (DTI).

Si bien gusta de las fies-
tas, va a la playa, se entrega 
al amor por su esposo, per-
sigue la moda de turno, rea-
liza tareas hogareñas… esta 

joven de 30 años, con doble 
militancia, tiene sobre sus 
hombros responsabilidades 
de envergadura. 

Por sus resultados de ex-
celencia, los mismos que le 
valieron para alcanzar los 
grados de capitán, sobresa-
lió en el Departamento de 
Delitos Económicos y ahora 
se empeña en prepararse con 
rigor para alcanzar la peri-
cia que exige el ser oficial 
operativo del DTI.

“Hay un mundo por de-
lante, incalculable lo que me 
queda por aprender, lo hago 
desde la autosuperación y 
con la ayuda de los compa-
ñeros de más experiencia 
en este trabajo que no tiene 
ni día ni horas, pero que me 
colma y me hace feliz. 

“¡Son inmensas las ga-
nas de aportarle mis fuerzas 
al Ministerio del Interior! Lo 
hago a partir de la convic-
ción de quien ama a su país, 
de cubana que solo quiere el 
bien común, la tranquilidad 
del pueblo, la seguridad de 
la patria, su soberanía, su 
independencia. 

“Eso se defiende des-
de nuestras filas bajo 
cualquier circunstancia, 
eso han hecho durante 60 
años los combatientes del 
Minint, yo continúo tras 
sus pasos”.

Elaine e Irina se enorgullecen de aportar sus energías al Minint.  
| fotos: De la autora

| Aniversario 60 del Minint

| Día del Trabajador Jurídico
| Lianne Fonseca Diéguez

Holguín.— ¿Torcer tabacos o im-
partir justicia desde un tribunal? ¿El 
overol de operario de maquinarias o 
la toga reglamentaria para las vistas 
judiciales? Estas preguntas pudie-
ran hacérseles, respectivamente, a 
Susana Conde Castro y Emilio Bor-
jas Serrano si no fuera porque tras 
intercambiar con ellos se hace evi-
dente que les han profesado mucho 
amor a sus tareas como obreros y a 
las que adquirieron al ser elegidos, 
años atrás, como jueces legos de esta 
provincia.

En la responsabilidad y pasión 
que cada uno ha desplegado en am-
bas misiones, al igual que otros 759 
holguineros, se aprecia la esencia  
popular y democrática del sistema 
judicial cubano, que a través de los 
jueces legos se nutre de una amplia 
sabiduría social y profesional de 
gran relevancia a la hora de impar-
tir justicia. 

De ello da fe Susana Con-
de, quien tras más de dos décadas 
vinculada al Tribunal Provincial 
Popular de Holguín, afirma que a 
ella y a sus iguales “se nos escucha 
siempre a la hora de deliberar un 
caso. Y cuando emito un criterio 
se me respeta, porque tenemos los 
mismos deberes y derechos que un 
juez profesional.

“Hace 25 años que en mi centro 
de trabajo, la UEB Feliú Leyva no. 
1, donde soy torcedora de tabaco, me 

eligieron para ser juez lego. Y desde 
entonces es un gran orgullo. Siem-
pre lo he manifestado y lo seguiré 
haciendo dondequiera que me pare. 
Para mí el tribunal es mi segundo 
centro de trabajo. Así lo siento”.

Esta holguinera por adopción, 
pues nació en Las Tunas, narra 
que cuando en su plena juventud 
la escogieron para ser juez lego no 
tenía toda la idea de lo que ello im-
plicaba. “La experiencia se va ob-

teniendo poco a poco. Los jueces 
profesionales nos ayudan mucho. 
Me seleccionaron y apenas tenía 
25 años. Me explicaron, pero hasta 
que no se llega a la base no se sabe 
el valor que tiene un juez lego, que 
es quien le da el carácter popular al 
tribunal”.

Si bien los jueces legos no están 
amparados por ningún título en la 
rama del derecho, ejercen sus fun-
ciones en representación del pueblo. 
En ellos germina un interés genui-
no por el conocimiento jurídico que, 
unido a la experiencia vital obte-
nida en distintos ámbitos sociales 
y laborales, constituye un valioso 
aporte en la toma de decisiones de 
un tribunal.

Así lo corrobora Emilio Borjas, 
por largos años operario A de ma-
quinarias-herramientas en la UEB 
Soluciones Mecánicas de la Cons-
trucción Holguín, y aunque ya ju-
bilado, no ha dejado de ejercer sus 
funciones como juez lego del Tribu-
nal Municipal Popular de Holguín, 
sobre todo porque, además de haber 
sido elegido por seis mandatos con-
secutivos, sabe muy bien lo mucho 
que su tarea “significa socialmente 
para esta Revolución”.   

Tras argumentar que la diná-
mica de trabajo de un juez lego se 
intensifica durante un mes al año, 
subraya algo muy importante: 

mientras los jueces profesionales se 
mantienen mucho tiempo concen-
trados en sus puestos de trabajo, los 
legos “tenemos otras vivencias de 
nuestros centros laborales y pode-
mos dar otros puntos de vista a la 
hora de realizar un juicio”. 

También advierte que “es un 
honor ser juez lego, por eso he pues-
to todo mi empeño para que en 
cada vista judicial haya un resulta-
do positivo. Hay que ser justos, im-
parciales y prepararnos, tanto con  
el Código Penal como con el libro 
de Procedimiento”, dice. 

“Cuando salgo de la sala des-
pués de un juicio y nos toca de-
liberar, ya voy con una idea de la 
sanción que se le debe imponer a la 
persona en cuestión, porque ya he 
valorado sus condiciones y otros 
elementos. Además de ese conoci-
miento, es elemental que el com-
portamiento de un juez lego sea 
ejemplar, que tenga los valores mo-
rales y sociales para hacer un juicio 
con transparencia”.

Así, con la humildad del pue-
blo y su sentido de justicia sobre los 
hombros, continúan Susana y Emi-
lio sus contribuciones al sistema ju-
dicial, que como muchos otros obre-
ros, estudiantes y profesionales, 
guiados por el criterio martiano de 
que solo obedeciendo estrictamente 
la justicia se honra a la patria.

El pueblo en el estrado

Susana, trabajadora del sector tabacalero, y 
Emilio, jubilado del sector de la construcción, 
sienten inmenso orgullo por impartir justicia 
en nombre del pueblo. | foto: De la autora
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| Yuleiky Obregón Macías
y Juanita Perdomo Larezada

DOMINA el búlgaro, ha-
bla italiano, inglés, 
francés y hasta un poco 
de alemán, lenguas 

aprendidas a base de estudios y 
del entrenamiento de narrar las 
leyendas del Valle de los Inge-
nios, mientras prepara un trago.

Sin embargo, es en el idioma 
del buen hacer donde mejor se 
expresa el dependiente gastro-
nómico del restaurante Manaca 
Iznaga. Justo en su consagración 
habita la mayor destreza comu-
nicativa de Ramón Conrado Ló-
pez.

De Limones Cantero, en el co-
razón del Escambray, es el hom-
bre seducido por la semántica de 
la entrega total, por la elocuen-
cia de esa palabra convertida 
en práctica cotidiana, la alia-
da constante en una trayectoria 
hace muy poco reverenciada con 
el Título Honorífico de Héroe del 
Trabajo de la República de Cuba.

El pasado 29 de abril, cuando 
el Primer Secretario del Comité 
Central del Partido y Presiden-
te de la República Miguel Díaz-
Canel Bermúdez le colocaba la 
Estrella de Oro, el sector del tu-
rismo asistía al suceso de tener 
por primera vez en sus filas a un 
condecorado con tan alto honor 
en los cinco lustros del Sindica-
to, en la llamada industria sin 
humo. Tampoco hubo antes un 
Héroe del Trabajo en el munici-
pio de Trinidad, en Sancti Spíri-
tus.

¿A qué atribuye ser el primero 
en 25 años?, le preguntamos. La 
respuesta, sostiene, habría que 
buscarla en la falta de rigor en 
la emulación socialista en algu-
nas provincias donde el sindicato 
pierde la visión de aplicar de ma-
nera oportuna el sistema vigente 
de condecoraciones. “Nada esti-
mula más que el reconocimiento 
entregado en el momento exacto, 
lo sé por experiencia propia.

“Me complace saber que en el 
Mintur abundan los héroes, co-
nozco a varios. Por eso mi Títu-
lo es también el de ellos, el del 
colectivo de Manaca Iznaga y el 
de otras personas... Nadie triunfa 
solo, y me alegra que así sea.

“En lo personal siento orgu-
llo por pertenecer a este sector. 
Sé que a veces se nos mira con 
prejuicios por relacionarnos con 
turistas extranjeros y los benefi-
cios que ello trae. Eso es parte de 
nuestra realidad laboral, como 
también lo es lo mucho que se tra-
baja. Es verdad que todavía ne-
cesitamos ser más competitivos, 
elevar la calidad, la eficiencia y 
los ingresos, pero en cualquier 
parte del país la gente se emplea 
a fondo y eso es lo admirable.

“En plena pandemia, por 
ejemplo, muchos se fueron volun-
tariamente a hospitales, centros 
de aislamiento, sembraron, cons-
truyeron, o nos encontramos ven-
diendo alimentos o apoyando en 
lo que sea… Eso se llama altruis-
mo, sentido de la solidaridad…”.

El  propio  Ramón Conrado 
acumula de por vida alrededor 
de 20 mil CUC de propinas entre-
gados para el programa cubano 
de Lucha Contra el Cáncer, ¡casi 
medio millón de pesos en CUP!  
“Nunca me temblaron las manos 
para dar lo que fuera”, afirma. 
“En el pasado mis padres se las 
vieron mal reuniendo kilo a kilo 
para atender la poliomielitis de 
mi hermana... Hay cosas que son 
sagradas…”.

Precisamente el viejo, un es-
pañol venido de Canarias, en-
señó a sus hijos a ser sinceros, 
honestos y agradecidos con la 
Revolución.

De las tres virtudes presume 
Ramón Conrado. Por eso no hubo 
sorpresas en el retorno de aque-
lla billetera con 3 mil euros, y sí 
admiración profunda en el turis-
ta noruego que la había extravia-
do. “Mi gesto es habitual, un va-
lor cultivado en el turismo”, dice 
satisfecho. 

La mayor fortuna de Ramón 
Conrado
En la búsqueda incesante por 
hacer bien las cosas piensa Ra-
món Conrado que está su mayor 
fortuna y crecimiento… “Soy un 
perenne insatisfecho, quizás por-
que amo el trabajo o me enamoro 
muy fácil de las cosas, no impor-
ta lo que sea”.

Por eso Manaca Iznaga es ho-
gar y trinchera al mismo tiempo. 
“Estoy aquí desde que el restau-
rante abrió en 1990. Mis logros 
se los debo a este lugar y al gran 

colectivo que somos. Disfru-
to mi mundo de la coctelería, es 
un campo de pura innovación y 
a los cantineros nos gusta crear. 
Prefiero las mezclas con jugos de 
frutas. Tengo más de 100 recetas 
con café. Los clientes prefieren 
lo natural y uno se aprovecha de 
esas inclinaciones para compla-
cerlos”.

Dirigente sindical por algu-
nos años, no todo ha sido miel 
sobre hojuelas en la vida de Ra-
món Conrado. “Problemas no me 
han faltado. Tres o cuatro admi-
nistradores intentaron botarme 
porque yo vivía exigiendo juste-
za en los sistemas de pago. Uno, 
cansado ya de mí, anotó en las 
incidencias de aquella inspec-
ción un faltante de unas ramitas 
de hierbabuena y de tres onzas de 
café. ¡Imagínense!

“En lo particular, creo en la 
necesidad de la consagración en 
cada puesto de trabajo para que 
el país avance, pero también 
debe retribuirse según la riqueza 
creada. En el Manaca ahora mis-
mo abogamos por una mejor dis-
tribución de las utilidades for-
madas en el primer trimestre. La 
gente tiene que ganar de acuerdo 
a su aporte individual, solo así se 
podrá estimular la productividad 
y la excelencia en los servicios.

Conversador nato, este tri-
nitario de 57 años habla de los 
efectos de la pandemia en la in-
dustria del ocio, del daño del blo-
queo de los Estados Unidos en un 
sector urgido de convertirse en la 
verdadera locomotora de la eco-
nomía nacional, y de la demos-
trada valía de la ciencia cubana, 
de la trascendencia del 8vo. Con-
greso del Partido y de la conti-
nuidad de la Revolución.

Cuestionado por su pelo largo, 
respetado por su trabajo
Organizar el tiempo es tarea 
difícil en la ajetreada vida de 
Ramón Conrado.  Lo necesita 
para “disfrutar más de la fa-
milia, de sus siete hijos y tres 
nietos”, admite el también de-
legado del Poder Popular, un 
mandato revelador de su voca-
ción humana.

Nadie podría olvidar su de-
dicación en favor de la causa de 
los Cinco Héroes. “En Milán, 
Italia, pude contar la verdad de 
nuestros hermanos, prisioneros 
injustamente en Estados Unidos. 
También formamos un Comité de 
Solidaridad en el restaurante. 
Me satisface haber contribuido a 
sumar voces por su liberación”.

Cada agosto, en homenaje al 
cumpleaños de Fidel, este hom-
bre le entrega a la patria el im-
porte de sus vacaciones, un gesto 
que se une al de decenas de do-
naciones de sangre, horas volun-
tarias en la zafra… Así, a base de 
la fuerza de su ejemplo, ha logra-
do imponerse, derribar estereoti-
pos.

Ante el asombro de algunos, 
Ramón Conrado mantiene un 
singular corte de cabello, cor-
to delante y largo detrás. “Me lo 
dejé crecer para protegerme del 
frío en Bulgaria. Allá estudié 
cinco años… Al regreso, decidí 
dejármelo así. Ya forma parte de 
mi identidad, aunque por ello me 
haya buscado algunos rollos… 
Por las propias exigencias de un 
gastronómico tengo el cuidado 
de mantenerlo recogido mientras 
trabajo.

“¿Cortármelo?  ¡Qué va!  Si lo 
hago, me pasaría lo mismo que a 
Sansón, ese personaje mitológico 
que perdió la fuerza cuando le 
picaron su melena. No quiero eso 
para mí”, y sonríe el secretario 
del núcleo del Partido en el res-
taurante Manaca Iznaga.

Aún después de conocer a 
personas de medio mundo, Ra-
món Conrado López no se desa-
ta los ariques. Sigue aferrado a 
sus orígenes, a la belleza del Es-
cambray, a la historia de Limo-
nes Cantero. “Uno tiene que co-
nocer de dónde vino para saber 
hacia dónde va. Miro el pasado 
sin oportunidades de mi familia 
humilde, y me pregunto qué nos 
hubiera sucedido sin el Primero 
de Enero. Por eso amo a mi pa-
tria, soy fan de esta Revolución”, 
una verdad que Ramón Conrado 
López defiende en Manaca Izna-
ga, y lo hace en el idioma que ha-
blan los héroes.

El idioma 
de los héroes

La vocación humanitaria distingue al gastro-
nómico, activo militante partidista, al inquieto 
delegado del Poder Popular. | foto: Oscar Al-
fonso Sosa

Ramón Conrado López se convirtió en el primer trabajador de Turismo en recibir el Título Hono-
rífico de Héroe del Trabajo de la República de Cuba. | foto: José Raúl Rodríguez Robleda
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| Yuleiky Obregón Macías

Sancti Spíritus.— El cambio cli-
mático suele percibirse lejano en 
tiempo y espacio, pero el aumento 
de la temperatura global y el in-
cremento del nivel medio del mar 
deja evidencias del avance del 
agua-tierra adentro en el litoral 
sur espirituano, refiere el Máster 
en Ciencias Néstor Álvarez Cruz, 
subdelegado de Medio Ambiente 
en este territorio.

“En la playa Tayabacoa se han 
perdido 30 metros hacia el inte-
rior de la costa; es una zona muy 
baja. Las estructuras de una base 
de campismo que existió en el lu-
gar están debajo del agua. El mo-
numento de la expedición Mayía-
Roloff se perdió en el mar”, dijo.

Las oleadas del Caribe se han 
tragado más de un metro de la 
duna en Ancón —el cordón playe-
ro de Trinidad— y promete apode-
rarse para el 2100 de las áreas más 
bajas del poblado de Casilda, en el 
propio municipio. De igual modo, 
pretende engullirse casi todas las 
edificaciones de Tunas de Zaza y 
El Médano, límite sur del territo-
rio cabecera.

Modulaciones científicas pro-
nostican que la elevación del nivel 
medio del mar puede alcanzar 29 
centímetros hacia el 2050 y 92 cen-
tímetros para el 2100. Ello indica 
que para esa fecha serán inhabi-
tables las viviendas de esos pobla-
dos espirituanos, explicó Álvarez 
Cruz.

Con tales argumentos, el rea-
sentamiento de esas comunidades 
costeras vulnerables es prioritario 
en el Plan del Estado para el En-
frentamiento al Cambio Climáti-

co —Tarea Vida— que proyecta las 
directrices para asumir en la prác-
tica esa realidad medioambiental.

Un arraigo tan inmenso 
como el mar
Muchos en Tunas de Zaza y El 
Médano miran con recelo las ac-
ciones de movimiento de tierra 
que se realizan a las afueras de 
Guasimal, donde se construirán 
las primeras 50 viviendas para la 
mudanza de los pobladores más 
próximos al litoral.

“Es por gusto, nadie se irá. 
La gente tiene una vida aquí. No 
es fácil mudarse, sobre todo para 
los más viejitos”, afirma quien se 
define como “un joven pescador 
que nunca abandonará el mar” y 

prefirió obviar su nombre porque 
todo lo relacionado con el trasla-
do de su pueblo es un no rotundo.

Madeleine de Armas Díaz, 
jefa del Departamento de Or-
denamiento Territorial Urbano 
en la Dirección Provincial de 
Planificación Física en Sanc-
ti Spíritus, atestigua, en visitas 
realizadas al lugar, el avance 
del mar-tierra adentro. “Donde 
existió un patio, ahora hay agua 
y casi llega a las puertas”, alega.
Muchos han construido muros 
como barreras de contención del 
Caribe, a veces bravío.

“Algunos personas no quieren 
irse. No conciben alejarse de la 
pesca, que es la fuente de ingre-
so y vida aquí. Pero esto se pone 

feo cuando hay ciclón. Aunque 
se resguardan las pertenencias, 
hay que evacuarse con la incer-
tidumbre de que cuando regreses 
no tengas nada”, describe Ernes-
to Legón Marín, trabajador de la 
industria pesquera de Tunas de 
Zaza, resignado al traslado del 
pueblo como opción definitiva 
para eliminar la zozobra de las 
evacuaciones.

El cambio climático, certeza 
de una amenaza
En el asentamiento urbano de 
Guasimal, a unos 20 kilómetros 
al norte de la franja costera, fue 
declarada una microlocalización 
con licencia de obra para edifi-
car 90 viviendas. Allí se identi-
ficó otro espacio con posibilida-
des de fabricar otras 190 casas 
en una segunda fase de la tarea 
hasta completar las 838 a reubi-
car paulatinamente en un plan 
concebido hasta el 2030.

También en Casilda se prevé la 
construcción de unos 200 inmue-
bles, incluidos en el Plan General 
de Ordenamiento Urbano de Tri-
nidad. De forma progresiva y se-
gún los presupuestos, crecerán los 
límites de la ciudad para finales de 
esta centuria.

Los responsables del reasenta-
miento reconocen lo difícil de con-
cretar tal empeño.

“El proceso lleva informar a 
la población sobre los cambios del 
entorno y posibles afectaciones. 
Por el momento se prohibieron la 
construcción de nuevas obras y las 
reparaciones capitales en inmue-
bles porque en pocos años perde-
rán el valor de uso”, sostiene De 
Armas Díaz.

¿Ultimátum para el litoral sur espirituano?

| foto: Oscar Alfonso Sosa

Talento en mano

| José Luis Martínez Alejo

Ciego de Ávila.— Dolencias en su “cora-
zón” sentía la fábrica. “La máquina de ha-
cer bloques se rompió pero, tranquilos, que 
el trabajo periodístico va, de reanimarla 
se ocupan ya nuestros innovadores”, afir-
maba Raico Jiménez Reyes, jefe de Pro-
ducción en la unidad empresarial de base 
(UEB) Hormigón y Terrazo, del municipio 
de Morón.

Al rato, Arley Carvajal González, pre-
sidente del Comité de Innovadores y Racio-
nalizadores del centro laboral, vino con la 
buena nueva: “Avería solucionada; aniristas 
listos para las entrevistas”.

Sin tiempo para lavarse las manos man-
chadas de grasa Edilberto Benítez González 
accedió al diálogo. “Soy electricista y me le 
cuelo a la mecánica”, comenta quien ateso-
ra múltiples inventivas y soluciones. “¿Que 
cuál de ellas es la más importante? Todas 
tienen pegada, pero solo voy a destacar la 
última. Le adapté la cabina de un buldócer 
con sus respectivos botones en la pizarra 
de mando al equipo para pesar el cemento. 
Además le acoplé una válvula electrónica 
recuperada, por lo que contamos con una 
pesa digital”.

Arley enfatiza que a Edilberto le faltó 
mencionar la otra pizarra por él innovada. 
“Le instaló breakers, magnéticos y otros com-
ponentes que posibilitan el funcionamiento de 
forma automática de la pesa, la zaranda, la 
tolva dosificadora, y materializó más aportes 
que facilitaron la diversificación de nuestras 
producciones”.

Dos nuevos productos
La contribución de Edilberto, de Rafael Sosa 
y los demás trabajadores propiciaron la puesta 
en marcha de dos nuevas plantas en el presen-
te año. “Con casi el ciento por ciento de las 
piezas recuperadas construimos el remoledor 
de carbonato de calcio, que procesa ocho to-
neladas diarias, el cual utiliza como materia 
prima el desperdicio del mortero de albañile-
ría elaborado en nuestro centro”, subrayó Car-
vajal González.

“El  polvo  fino producido por ese equipo 
—precisó— es usado en las granjas avícolas y lo 
empleamos para elaborar el mortero o cemen-
to cola, fabricado por vez primera aquí gracias 
al equipamiento creado con el fin de procesar 
el producto adhesivo destinado al enchape de 
pisos y paredes con elementos de cerámica...”.

Ambos renglones fueron alternativas 
aplicadas por los miembros de la Asociación 
de Innovadores y Racionalizadores (Anir) en 
la propia unidad, con vistas a diversificar 
los renglones y contrarrestar las limitacio-

nes que enfrentan con el cemento gris para 
fabricar los bloques de hormigón de 10, 15 y 
20 centímetros, de los cuales produjeron un 
total de 1 millón 32 mil 950 unidades, que 
representaron el 79,5 % de cumplimiento del 
plan entre enero y abril pasados, aunque ello, 
en palabras de Raico Jiménez “no constituye 
un fracaso”.

Para él ese incumplimiento deviene 
compromiso para el colectivo acostumbrado a 
potenciar su talento innovador, tal como lo logró 
en el año 2020 que sobrepasó las metas anuales 
de elementos de pared para la construcción de 
viviendas, instalaciones turísticas y otras obras, 
dividendos que contribuyeron a la obtención de 
la bandera de Vanguardia Nacional por parte 
del colectivo de la Empresa de Materiales de 
la Construcción de Ciego de Ávila, a la cual 
pertenece la UEB.

El mortero o cemento cola, fruto de la planta construida por los 
aniristas. | foto: Del autor
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Hércules se confiesa 
ante el tiempo

| Daniel Martínez

A LA LUZ del día la 
calle Pedro Per-
ná luce su verda-
dera edad. Está 

un poco sucia, y varias de 
las casas que la custodian 
tienen esa peculiar mezcla 
de colores roídos, folclor e 
inventivas arquitectóni-
cas que intentan curar las 
heridas del tiempo en los 
barrios más humildes de 
La Habana. Un carro vie-
jo salta por encima de uno 
de los baches del asfalto y 
altera la tranquilidad. Su 
chofer dispara un par de 
palabrotas, mientras un 
grupo de muchachos con 
los torsos desnudos ríen a 
carcajadas. 

Un señor mayor de 
mirada huidiza, y con 
manchas de aceite en su 
pantalón, descubre sus 
maltratados dientes a modo 
de saludo. Se lo devuelvo y 
continúo la marcha, pues 
busco a una leyenda. Al 
hombre que en 1980 elevó 
a un país tras colgarse la 
medalla de oro en el levan-
tamiento de pesas de los 
Juegos Olímpicos de Mos-
cú. Después las tormentas 
de la vida lo castigaron.

Mi jeroglífica caligra-
fía hace indescifrable la 
dirección que anoté en un 
papel. ¡Debo averiguar! Un 
hombre que huele como si 
su cuerpo lo hubiesen usa-
do de cenicero dice no sa-
ber. Una joven de tornea-
das pantorrillas balancea 
sus recias caderas y esqui-
va mi interés, tal vez por 
temor a un piropo inapro-
piado. Afortunadamente 
la memoria desentierra el 
número de la casa. Toco el 
timbre y una interrogante 
despierta en mi interior, 
¿será un diálogo sobre los 
sentimientos mudos o sobre 
el temor a pronunciar cier-
tas cosas en voz alta?

Un “buenos días, me-
nos mal que encontraste la 
dirección”, me saca de mis 
pensamientos. Se trata de 
un hombre pequeño y ma-
cizo, que muestra su firme 
puño derecho a modo de 
saludo. Es Daniel Núñez. 
Ojalá esté listo para confe-
sarse ante el tiempo.

“La sanción que recibí 
por dopaje en los Juegos Pa-
namericanos de Caracas en 
1983 fue merecida”, profie-
re antes de que se encienda 
la grabadora. ¿Necesitaba 
expresarlo? Se quita los es-
pejuelos, los deja sobre la 
mesa del comedor. Se frota 

el rostro con las dos manos. 
Toma asiento y alza pesa-
dos recuerdos.

“Mi compañero Alberto 
Blanco y yo jamás tuvimos 
conocimiento del medica-
mento que nos suministró 
el entrenador —prosigue—, 
yo vencía fácil. No tenía 
rivales. Tres días después 
de ganar supe del positivo 
en la prueba antidopaje. El 
viaje de regreso fue duro 
—aclara, a la vez que tam-
borilea en la mesa con los 
gruesos dedos de su mano 
izquierda—, en el avión me 
felicitaban, yo quería mo-
rirme. Sabía la verdad”.

Hace una pausa. Juega 
con los espejuelos. Casi con 
elegancia se los acomoda en 
el rostro. Su mirada es un 
cañón listo para disparar 
sentimientos profundos.

“La familia sufrió mu-
cho. Mi madre era un mar 
de llanto, mis hermanos 
y tías también. Recibí el 
apoyo de los amigos, pero 
el pueblo me rechazó. El 
asunto se calmó cuando 
se publicó una nota oficial 
en la que mi preparador 
asumía toda la responsa-
bilidad. Recuerdo que a la 
mañana siguiente de darse 
la noticia mi carro estaba 
repleto de periódicos y car-
teles de apoyo”.

Especifica que la Fe-
deración Internacional lo 
sancionó por dos años, mas 
le autorizó a competir ex-
traoficialmente en Cuba. 
Además comenta que la de-
cisión de no incluirlo en el 
Salón de la Fama es injus-
ta. “Continúan castigándo-
me por un error que no co-
metí”, exterioriza como si 
exprimiera el dolor de un 
sueño secuestrado.

El campeón se levan-
ta. No obstante sus más de 
60 años, luce fuerte. Solo 
desentona una divertida 
barriga, que parece per-
tenecer a otra persona. Se 
gira sobre sus talones y 
camina hacia una pared 
blanca colmada de fotos de 
su glorioso pasado. Un ges-
to sanador y medio arruga-
do se le cincela en el rostro.

“El 21 de julio de 1980 
es mi segundo cumpleaños. 
Gané el oro olímpico. Es 
inolvidable”, refiere, en 
tanto acaricia con su mira-
da una fotografía enmar-
cada que inmortaliza el 
inolvidable momento. “Re-
cuerdo que tres días antes 
de competir estaba pasado 
en 700 gramos. Estuve 48 
horas sin ingerir alimen-
tos. Mascaba manzanas 
y las escupía. Tomaba el 

agua con cuchara. Psico-
lógicamente resultó estre-
sante. Logré hacer el peso. 
Mi principal rival fue el 
soviético Yuri Sarkisian. 
La presión se lo comió. A 
mí todo me salió a la per-
fección. Récord mundial y 
olímpico”.

Se vuelve a acomodar 
en la silla como si fuera un 
rey en su trono. Se rasca la 
calvicie con ambas manos. 
Cruza los brazos sobre el 
pecho, y su boca pequeña 
y firme prolonga el viaje en 
el tiempo.

“Mi vida cambió lue-
go del triunfo en Moscú. 
Mi pronóstico era bronce. 
Nuestra principal figu-
ra Roberto Urrutia, quien 
abandonó el equipo du-
rante un entrenamiento en 
México. Cuando regresé 
con el título en toda Cuba 
querían conocerme. Recibí 
un montón de homenajes. 
Mi victoria fue un suceso 
político”.

Le inquiero algo que 
pone sus sentidos en alerta. 
Suspira como si le hubiese 
rozado una vieja cicatriz 
del espíritu. Se encoge de 
hombros en un gesto un 
tanto teatral, y yo me pre-
gunto si existe la cura para 
ciertos pesares del alma.

“La presea olímpica me 
la robaron en una exposi-
ción en Expocuba. Me en-
teré accidentalmente. No 
me lo notificaron. Se rea-
lizaron las gestiones para 
recibir una réplica, pero 
como no se hizo denuncia a 
la policía, la idea no se ma-
terializó. Fue triste y bo-
chornoso”.

Pasa unos segundos en 
silencio y cabizbajo. Se le-
vanta y trae una caja reple-
ta de fotos y premios. La 
abre y exorciza sus demo-
nios.

“Disfruté todos los tí-
tulos y récords mundiales. 
La marca en la lid del orbe 
de 1981 fue especial. Fui el 
primero de 60 kg en levan-
tar 300 kilogramos. Roma-
nov, de Bulgaria, también 
lo hizo. Se llevó el oro. Pe-
saba menos. Aun así rompí 
esa barrera”.

Sus palabras tienen el 
perfume de las emociones. 
Recalca el rigor que impli-
ca la halterofilia, los trau-
matismos que puede gene-
rar, y cómo el envión fue el 
ejercicio que le resultó más 
complejo.

“A nivel continental 
estaba sobrado —aseve-
ra mientras cuento más de 
siete medallas que brillan 
sobre la mesa—. Atesoro 

un récord curioso: fui el 
deportista más joven de 
la delegación cubana en 
los Olímpicos de Montreal 
1976, concluí octavo. Po-
cos saben que entré en las 
pesas porque estaba pre-
ocupado por mi tamaño 
—prosigue y ríe sin pausa—, 
cursaba la secundaria. En 
la casa se volvieron locos 
con la noticia”, rememora, 
extiende las manos al cielo 
y encoge los hombros hasta 
que casi le rozan los lóbulos 
de las orejas. Busca fotos 
de esa etapa. Son muchas y 
de diversos tamaños. Están 
desperdigadas por la mesa. 
Una roba su atención. Está 
amarilla, triste y arruga-
da. No soy un experto en 
lenguaje corporal, pero 
noto que se derrumba.

“Manuel Suárez fue 
como un padre. Gran pre-
parador. Un hombre inte-
gral. Lástima que muriera 
en un accidente de tránsito. 
Me enseñó mucho sobre la 
vida. Jamás lo olvidaré”.    

Otra vez de pie, con sus 
gruesas manos comienza a 
guardar las medallas y las 
fotografías en la caja. Las 
organiza como un niño con 
sus juguetes más precia-
dos; aun así, no rehúye te-
mas espinosos.

“Nos demoramos en 
permitir que las mujeres 
practicaran las pesas. In-
fluyeron un montón de 
factores, incluidos los pre-
juicios. Algún sector de la 
prensa hizo lo suyo. Pre-
sentaron en la televisión 
un video de fisiculturismo. 
Distorsionaron la ima-
gen femenina de las pesas. 
Crearon una opinión nega-
tiva. Tenemos 20 años de 
atraso en relación con otras 
naciones. Así es de compli-
cado.

“Nuestro deporte ha re-
trocedido —se proyecta con 
una pasión que conmue-
ve—. El período especial 
fue duro. La base no se ha 
recuperado. No hay imple-
mentos. Hubo 12 gimnasios 
en La Habana, hoy creo que 
solo hay dos. Ahí están los 
resultados. Debemos res-
catar la selección nacional 

juvenil. Existen casos de 
muchachos que han entra-
do al equipo principal sin 
ganárselo. Ahora suben de 
la Eide al Cuba. Eso per-
judica. Quema etapas y los 
atletas empiezan a creerse 
cosas”.

Unos vasos de agua fría 
calman la sed y apagan las 
brasas de su fuego verbal. 
Da unos paseítos alrededor 
de la mesa, murmura algo y 
pasa página.

“Ejerzo la docencia en 
el Fajardo (Universidad de 
las Ciencias de la Cultura 
Física y el Deporte). Tuve 
la posibilidad de prestar 
servicios en la selección 
nacional como director 
técnico. He impartido cur-
sos en América Latina”.

Con pasos cortos regre-
sa a la pared llena de re-
cuerdos. De espaldas a mí 
señala algunas fotografías. 
Le acompañan personali-
dades de la cultura y la po-
lítica de la nación.

“Nunca quise que los 
hechos de 1983 hubieran 
ocurrido —asevera y su 
voz se desnuda de dolor—, 
el golpe fue duro. No volví 
a ser el mismo. Jamás olvi-
daré las victorias —dice ya 
de frente, y saliendo de la 
trinchera emocional—, es-
tar en el podio, ver la ban-
dera en lo más alto es una 
sensación indescriptible. 
En mi tiempo las conquis-
tas se las dedicábamos al 
país, a la Revolución. Hoy, 
a la familia y a Dios. Res-
peto la forma de pensar de 
todos; sin embargo, creo 
que hay formas más pro-
fundas para agradecer un 
éxito”, recalca intentando 
ocultar su lamento.

Caminamos hacia la 
salida de la casa. Enciende 
un cigarro y le da una cala-
da que casi lo convierte en 
ceniza. “Ya lo dejé, pero…”.

¿Qué han sido las pesas 
para usted? Le digo con un 
pie en la calle mientras par-
padeo para protegerme de 
la luz del sol. “¡Mi vida!”, 
legitima con una expresión 
que certifica cómo ha sido 
él. Notorio, humano, im-
perfecto, rebelde… 

CAMINO HACIA LOS JUEGOS OLÍMPICOS

Daniel Núñez. | foto: José Raúl Rodríguez Robleda
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| Yuris Nórido

Hace algunas décadas se repetía 
una frase que parecía exagerada 
(y a todas luces lo era), pero que 
resumía ciertos presupuestos de 
la jerarquización mediática: si no 
estás en las pantallas de la tele-
visión, para millones de personas 
sencillamente no existes. 

Esa idea del imperio de lo vir-
tual sobre la realidad concreta  se 
remarca en los tiempos que co-
rren; aunque las redes sociales de 
Internet ofrezcan una ilusión de 
autonomía y democratización. 

Si no estás en Twitter, Face-
book, Instagram, YouTube… no 
existes para muchas personas. Y 
Twitter, Facebook, Instagram, 
YouTube (y otras tantísimas pla-
taformas) te dan la posibilidad de 
conectarte con el mundo, de ex-
presarte, recibir la información 
que necesitas, de compartir con 
tus semejantes, participar en los 
debates públicos, de ser una voz 
que importe en el apabullante 
concierto universal.

Gracias a las redes sociales de 
Internet (dicen algunos gurús), 
ahora todos tenemos la posibili-
dad que antes era privilegio de los 
medios de comunicación: sociali-
zar nuestro mensaje, proyectarlo 
más allá de los límites de nuestra 
casa y nuestra comunidad más in-
mediata.

No es tan sencillo.
Y no solo porque no todos con-

tamos con acceso a las tecnolo-
gías, sino porque el “ágora mun-
dial” que se ha instaurado tiene 
sus reglas, sus gradaciones, sus 
lógicas… y el motor principal no 
es precisamente el afán caritati-
vo de las grandes empresas que 
controlan el juego. Hay que ganar 
dinero, y la mejor manera es con-
solidando una hegemonía que es 
económica… y también política y 
cultural.

Convendría no perder eso de 
vista, si bien a buena parte de los 
usuarios esas peculiaridades no 
les afectan directamente. A quien 
quiere solo publicar las fotos de su 
fiesta particular o las imágenes e 
historias más tiernas de sus mas-
cotas (algo, por supuesto, legíti-
mo) poco o nada le importarán los 
rejuegos en el tráfico y la dosifica-
ción de la información. 

La dictadura del algoritmo,
el documental de Javier Gómez 

Sánchez que estrenó la Televi-
sión Cubana el pasado viernes, 
desmonta mitos y revela lógicas 
en el cada vez más extendido 
ámbito de las redes sociales de 
Internet, al abordar no tanto su 
más amable e “inocente” face-
ta —la posibilidad de encuentro 
y diálogo entre personas que se 
quieren, o sus potencialidades 
educativas y culturales—, sino 
sus efectos en dinámicas socia-
les, que parten de una manipu-
lación más o menos evidente de 
ciertos  individuos con la decidi-
da intención de subvertir siste-
mas y poner en crisis determina-
dos consensos.

Es lo que sucede ahora mis-
mo en Cuba, aprovechando la in-
fraestructura que el país ha ido 
desarrollando (no sin dificulta-
des, no sin conflictos) para in-
sertarse en el demandante mun-
do digital.

No hay que darle muchas 
vueltas: las redes sociales son 
herramientas de poder que tras-
cienden nuestras más cotidianas 
zonas de confort. Y las herra-
mientas se usan en beneficio de 
quien las utilice. Por eso, más 
que demonizar el funcionamien-
to meramente técnico de una pla-
taforma, el documental se ocupa 
de los resortes políticos que acti-
van la maquinaria y su efecto en 
determinados sectores de la lla-
mada opinión pública.

¿Hasta qué punto es diáfano, 
justo, equilibrado el debate que 
se propicia muchas veces en las 
redes? ¿Quién lo propone? ¿Quién 
lo modera?

Los algoritmos que rigen esas 
dinámicas responden, obvio, a 
los intereses de las grandes em-
presas que los crearon. Y el in-
terés de una empresa, insistimos, 
es ganar dinero. Existe (o al me-
nos debería existir) un posicio-
namiento ético, pero ¿la ética 
define? ¿Se puede hablar de una 
nueva realidad en las redes, de 
una sociedad paralela? ¿Somos 
los mismos en las redes? ¿Somos 
conscientes de las reglas y de 
hasta qué punto comulgamos con 
ellas? ¿Podemos separar el grano 
de la paja? 

Son solo algunas preguntas 
del documental. Algunas entre 
muchas. Si le interesa más que 
chatear con sus familiares y ami-
gos, quizás le convendría aten-
derlas.

| Adislenes Ruenes César

No hay que ser científico para dar-
se cuenta de que los veranos son 
cada vez más cálidos, los invier-
nos más fríos, las lluvias menos 
frecuentes y los períodos de seca 
más largos, incluso en climas hú-
medos. También es cierto que, en 
las nuevas circunstancias impues-
tas por la COVID-19, desde el año 
2019, por ejemplo, ha disminuido 
la contaminación atmosférica en 
China, país en el que comenzó el 
confinamiento; y el cielo de varias 
ciudades ha vuelto a ser azul. 

Frente al cambio climático 
no tenemos vacuna aún, dice In-
ger Andersen, directora ejecutiva 
del Programa de Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente, depende 
del actuar de los ciudadanos y de 
políticas de los Gobiernos en favor 
de eso.

Son varias las adaptaciones 
de la propia naturaleza, como el 
fomento de bosques, manglares y 
arrecifes que reducen el impacto de 
los vientos y las olas; mas valdría 
la pena incentivar otras iniciativas 
desde la tecnología y la innovación. 
En ese sendero avanza el empleo de 
baterías que usa fuentes de ener-
gías renovables como la solar.

Todo lo referido acentúa las 
exigencias en las propuestas de los 
Gobiernos en la próxima Cumbre 
del Clima que se celebrará en el mes 
de noviembre en Glasgow, Escocia. 
Para la cita mundial, la COP26 
(Conferencia de la ONU sobre el 
Cambio Climático), más de 126 na-
ciones han declarado que llegarán 
a cero emisiones netas de dióxido 
de carbono (CO2) para el año 2030 y 
otras para el 2050, lo que contribui-
ría a una disminución de la tempe-
ratura a fin de siglo de 2,7 grados.

Las miradas más agudas cae-
rán sobre los países más emisores 
de gases de efecto de invernadero 
(GEI): China con el 28 %; Estados 
Unidos, el 15 %; India, 7 %; y Ru-
sia, 5 %, según la Agencia Interna-
cional de Energía. En ellos radican 
las mayores aspiraciones para que 

lidereen las contribuciones más 
ambiciosas. 

Cuba también contribuye al mundo
Cuba cumple sus compromisos 
internacionales y prioriza el en-
frentamiento al cambio climático, 
pues si bien presenta bajos niveles 
—solo un 0,08 % del volumen total 
de los GEI—, ha decidido expandir 
el uso de las fuentes de energías 
renovables, que figura como una 
de las esencias de la Tarea Vida, 
desde el 2015.

Entre los mayores esfuerzos 
que llevará la nación a la cita de 
Glasgow se encuentran los pro-
gramas vinculados a la seguridad 
alimentaria, la reforestación y la 
eficiencia energética; siendo este 
último sector uno de los más emi-
sores, aproximadamente el 70 %, 
contabilizado en el 2016.

No obstante, la meta para el 
año 2030 es continuar disminu-
yendo las emisiones de CO2, fecha 
para la cual el país se ha propuesto 
que el 24 % del total de la energía 
generada sea sobre la base de fuen-
tes renovables (14 % con biomasa 
cañera y el 10 % entre eólica, solar 
fotovoltaica e hidroeléctrica, en un 
10 %), según datos de las contribu-
ciones nacionalmente determina-
das que presentará Cuba.

El informe bienal de actuali-
zación presentado a la ONU, que 
busca la certificación de los resul-
tados y la futura obtención de fi-
nanciamiento para su implemen-
tación, expone que varias de las 
medidas y prioridades dependen 
de altos estándares y equipos tec-
nológicos a los que el bloqueo eco-
nómico, comercial y financiero de 
Estados Unidos contra Cuba impi-
de el acceso, pues si es cierto que 
hoy se produce cerca del 96 % de 
la energía eléctrica con el empleo 
de combustibles fósiles, se realiza 
a partir de una alta dependencia 
de la importación y con elevados 
costos de generación.

El comentario completo en 
www.trabajadores.cu

El documental La dictadura del algoritmo, estrenado por 
la Televisión Cubana, desmonta mitos y revela lógicas 
del cada vez más extendido ámbito de las redes sociales 
de Internet… y de los poderes que las sostienen

Aspiraciones ambiciosas
contra el cambio climático

| 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente

Mucho se espera de las naciones comprometidas con el Acuerdo 
de París en la Cumbre del Clima prevista para noviembre próximo

Si bien en niveles porcentuales China contabiliza la mayor cantidad de emisiones, en la 
estadística per cápita se encuentra en el lugar número 13, por debajo de Estados Unidos que 
la supera en el doble. Liderea la lista Arabia Saudita con 18 toneladas de CO2 por persona.
| gráfico: Agencia Internacional de Energía

La 
encrucijada 
de las redes



Esta tarde, Mesa Redonda 
Comenzando la semana

La situación en Colombia y los avances 
y obstáculos del nuevo gasoducto ruso hacia 
Europa son los temas principales de la Mesa 

Redonda de este lunes, la cual también contará 
con su habitual sección La Esquina.

Cubavisión, Cubavisión Internacional, Canal 
Caribe, Radio Rebelde, Radio Habana Cuba, los 

canales de YouTube de la Mesa Redonda y la 
Presidencia y las páginas de Facebook 
de la Mesa Redonda, Cubadebate y la 

Presidencia transmitirán en vivo este programa 
a las 7:00 p.m. El Canal Educativo lo 

retransmitirá al final de su emisión del día.

Prepararse para los cambios
La principal tarea del movimiento 
sindical hoy, subrayó Ulises Gui-
larte De Nacimiento, secretario 
general de la CTC y miembro del 
Buró Político del Partido, es con-
tribuir al éxito de las transforma-
ciones derivadas de la  Tarea Or-
denamiento y la actualización del 
modelo económico y social, para lo 
cual se ha diseñado una capacita-
ción  destinada a los cuadros pro-
fesionales y dirigentes de base.

En dicha preparación, que co-
menzó la semana que acaba de 
concluir, se aplicarán diferentes 
vías y modalidades de acuerdo con 
las medidas higiénico-sanitarias, 
así como formas asequibles y di-
dácticas. Se extenderá durante 
todo el mes de junio y hasta princi-
pios de julio, cuando se evaluarán 
sus resultados. 

Serán abordados cinco temas 
fundamentales: la empresa estatal 
socialista como sujeto principal de 
la economía nacional; el plan de la 
economía y el presupuesto para el 
año 2021, elemento esencial de la 
participación de los trabajadores 
en la gestión económica; la Tarea 
Ordenamiento y la política de em-

pleo y salario; la negociación co-
lectiva y las formas de gestión no 
estatal y sus principales transfor-
maciones.

Señaló Guilarte De Nacimien-
to que en esta preparación de los 

cuadros de diferentes niveles le 
corresponde al sindicato explicar, 
orientar, generar compromisos y 
potenciar el sentido de pertenen-
cia en el  colectivo; garantizar la 
participación de los trabajadores 

en los procesos de planificación, 
regulación, gestión y control de 
la economía; y como premisa, ve-
lar por la calidad de los Convenios 
Colectivos de Trabajo, herramien-
ta de representación que adquie-
re dimensiones estratégicas en el 
contexto laboral actual.

La preparación profundizará 
en  las normas jurídicas que  im-
plementan las 15 últimas medidas 
aprobadas por el Gobierno para 
lograr mayor autonomía en la em-
presa estatal socialista, y se pun-
tualizarán aspectos sobre la dis-
tribución de las utilidades.

En las orientaciones para lle-
var a cabo este proceso se plantea 
que la capacitación es vital en aras 
de incrementar la cultura jurídica, 
económica y laboral de los líderes 
sindicales, de forma tal que posean 
argumentos y dominio a la hora de 
defender un tema o representar a 
los trabajadores en los consejos de 
dirección, asambleas de afiliados 
y de representantes, aulas sindi-
cales, administración de justicia 
y en la negociación del Convenio 
Colectivo de Trabajo. | Redacción 
Nacional

Producir alimentos, 
una manera de crecer

Bayamo.—Una vez más en la provincia de 
Granma se deben adoptar medidas emergen-
tes para paliar el déficit de alimentos prove-
nientes de los procesos fabriles, los que con-
tinúan afectados por el recrudecimiento del 
bloqueo económico, comercial y financiero 
impuesto por el Gobierno de los Estados Uni-
dos, la proliferación del virus SARS-CoV-2 y 
la caída del sector del turismo, entre diversas 
razones.

Roger Fernández Bodaño, coordinador 
del Ministerio de la Industria Alimentaria 
(Minal) en ese suroriental territorio, precisó 
que se buscan las alternativas para llevar a la 
población todos los víveres posibles.

De acuerdo con el funcionario, las entida-
des provinciales del sector de la alimentación 
dependen básicamente de la actividad agro-
pecuaria, la que, a su vez, se ha deprimido, 
en especial por la carencia de recursos que la 
hagan factible.

“Muchas de las materias primas que se 
necesitan están en falta, y aun cuando el país 
tiene la voluntad de importarlas y cuenta con 
el financiamiento para ello, se imposibilitan 
esas adquisiciones, porque el impacto de la 
COVID-19 ha sido en el mundo entero”, ex-
plicó.

Entre las disposiciones que se asumen 
mencionó la sustitución de la harina de trigo 
—insumo básico de la industria y cuya pre-
sencia es crítica— por un similar elaborado 
a partir de arroz utilizado ya en las líneas de 
embutidos, hamburguesas y otros. Para los 
mismos conformados se ha empleado también 
el gluten de maíz, muy provechoso por su alto 
contenido nutricional.

Para  el pan que se distribuye por los 
diferentes comercios, incluido el de la ca-
nasta básica, se hace uso igualmente de un 
porciento importante de estas harinas, que, 
aunque atentan contra la calidad del de-
mandado producto, permiten mantener su 

estabilidad, al tiempo que le aportan valor 
alimenticio.

Por último el coordinador del Minal dijo 
que un modo eficaz de hacer llegar más ma-
teria prima a la industria láctea, cárnica y de 
conservas, y con mejor calidad, es el contrato 
directo con los productores, de acuerdo con 
las nuevas políticas económicas del país.

“Es un proceso que en la provincia avan-
za de manera lenta, sobre todo por la falta 
de información; sin embargo, pensamos que 
en los próximos días marche de manera más 
efectiva”, acotó.

Granma, con cerca de 856 mil habitan-
tes, tiene una capacidad tecnológica instala-
da fuerte, pero que en ningún momento ha 
respondido a todas las demandas de la pobla-
ción, en primer lugar por la insuficiente en-
trada de materia prima, en específico la que 
depende del mercado internacional.

El acceso de Cuba a las diferentes áreas 
de intercambio se afecta cada vez más por el 
bloqueo que mantiene el Gobierno de Esta-
dos Unidos hacia la nación caribeña. | Lianet 
Suárez

A  menos  de  dos meses 
del inicio de los Juegos 
Olímpicos, el periódico 
Trabajadores y los ser-
vicios entuMovil, perte-
necientes a la empresa 
Desoft, convocan a los 
usuarios de la telefonía 
móvil a participar en otra 
edición semanal del con-
curso Olímpicas entuMovil

La pregunta en esta 
ocasión está relacionada 
con el deporte que más 
doradas ha dado a nues-
tras delegaciones. ¿Cuán-
tos títulos tiene el boxeo 
cubano en Juegos Olímpi-
cos? 1.-35; 2.-36; 3.-37.

Se otorgarán  dos 
grandes premios con-

sistentes en recargas de 
125 CUP; y tres recono-
cimientos más, que se-
rán suscripciones por un 
mes a una de las pres-
taciones vigentes en la 
carpeta de servicios en-
tuMovil, de Desoft.

Para optar por ser 
uno de los triunfadores 
envíe un SMS al 8888 
con el texto Evento 
Olímpicas seguido del 
número que antecede su 
voto. Ej.- 8888 Evento 
Olímpicas #.

Los ganadores se-
rán escogidos mediante 
sorteo automático entre 
todos los que acierten. 
Los cinco concursantes 
que resulten premiados 
recibirán la notificación 
a través de un SMS.

Los resultados se 
darán a conocer el lunes 
14 de junio del 2021.

Concurso ¡Olímpicas! 
entuMovil

Ulises Guilarte De Nacimiento presidió el inicio del programa de preparación para los cuadros 
bajo el título El protagonismo del movimiento sindical en la Tarea Ordenamiento y el impulso a 
la estrategia económico-social. | foto: Orestes Eugellés

| foto: Archivo del periódico La Demajagua
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