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HABANA Y CIEGO: 
¡PÓRTATE BIEN!

Los números no son todavía los esperados después de seis meses de 
restricciones y duro bregar contra la pandemia. Siguen siendo la férrea 
disciplina y el celoso cumplimiento de las medidas higiénico-sanitarias 
las únicas vacunas para dejar atrás esta pesadilla. La Habana y Ciego de 
Ávila centran hoy la atención del país por la alta cantidad de casos que han 
reportado en los últimos 15 días, aunque se trabaja en otros rebrotes en 
Artemisa, Matanzas, Pinar del Río, Sancti Spíritus, Mayabeque y Villa Clara. 
Nuestros médicos, centenares de voluntarios y toda Cuba exclaman desde 
el esfuerzo diario y detrás de las mascarillas: ¡Fuerza, lo que está en juego es 
la vida! Y una luz comienza a verse al final de este prolongado túnel.
En la más reciente reunión del Secretariado Nacional de la CTC se hizo 
un llamado a multiplicar los esfuerzos en los colectivos laborales frente 
al SARS-CoV-2. Allí donde las administraciones y las organizaciones 
sindicales cierren filas, estarán también cerradas las puertas al 
peligroso virus, señaló Ulises Guilarte De Nacimiento, máximo dirigente 
de los trabajadores cubanos.

Casos hasta el 31 de agosto
Casos hasta el 13 de septiembre
Municipios con más contagios

Escala de 
barras en 
correspondecia a 
datos individuales 
de cada provincia

LEYENDA:

MAJAGUA

7

25

16

6

6 12

2 2 4

1

20

VENEZUELA

23
33

MORÓN

27 32

CIRO 
REDONDO

CHAMBAS

BARAGUÁ

BOLIVIA

PRIMERO 
DE ENERO

1 4

La Habana

31 de agosto

CANTIDAD DE CASOS

2 443 2 802
13 de septiembre

TASA (POR 100 MIL) EN LOS 
ÚLTIMOS 15 DÍAS: 20.64

Ciego de Ávila

31 de agosto

CANTIDAD DE CASOS

111 266
13 de septiembre

TASA (POR 100 MIL) EN LOS 
ÚLTIMOS 15 DÍAS: 36.32

| foto: Heriberto González Brito | foto: Osvaldo Gutiérrez
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| Matanzas y Holguín

La construcción civil de un labora-
torio de biología molecular (LBM) en 
Matanzas transita por su fase final en 
momentos en los que Cuba prosigue 
el enfrentamiento al SARS-CoV-2, 
ejecución  que le concederá autono-
mía a esta provincia en la realización 
de pruebas de PCR y un control más 
efectivo de la COVID-19.

El doctor Fernando Acebo Fi-
gueroa, director del Centro Pro-
vincial de Higiene y Epidemiología, 
manifestó a Trabajadores que la in-
versión posibilitará la independen-
cia total de las otras provincias del 
país y la ventaja añadida de poder 
planificar los muestreos de sitios 
centinelas,  donde hubo casos posi-
tivos, y seguir extendiendo  los es-
tudios a lugares estratégicos como 
hoteles y centros de trabajo.

En el LBM  podrán ser procesa-
das  mil PCR diariamente, pruebas 
muy costosas debido al empleo de 
tecnología sofisticada, lo que una vez 
más demuestra la grandeza de una 
nación que no escatima recursos para 
combatir la pandemia  y salvar vidas.

El personal a cargo de procesar 
las PCR fue adiestrado en el capita-
lino  Instituto de Medicina Tropical 
Pedro Kourí. Hoy Matanzas envía sus 
muestras a laboratorios de La Habana 
y de Villa Clara.

Ejecutado por fuerzas de la coo-
perativa no agropecuaria Sancof y la 
inserción de otras agrupaciones en 
esta etapa conclusiva,  en siete días 
será entregada la parte civil de una 
obra muy necesaria para disminuir 
los tiempos de espera del resultado 
de las PCR, reducir los costos de com-
bustible con el traslado de las mues-
tras  a otros territorios y dar mayor 
cobertura a una provincia donde ra-
dica el prominente destino turístico 
de Varadero, manifestó  Norberto 
Ramos, inversionista de la Dirección 
Provincial de Salud.

Acebo Figueroa enfatizó en la 
necesidad de adoptar en estos mo-
mentos todas las medidas higiéni-
co-sanitarias y de distanciamiento 
social, que continúan siendo la me-
jor vacuna para evitar el contagio.  
| Juanita Perdomo

En Holguín: inversión por la vida 
Como una victoria más frente a 
la COVID-19 puede catalogarse 
la construcción en Holguín de un 

laboratorio de biología molecu-
lar, importantísima obra práctica-
mente terminada en su parte civil 
y cuya posterior puesta en marcha 
reforzará las potencialidades de 
Cuba para realizar diagnósticos 
del SARS-CoV-2.

Con la cercana entrada en fun-
cionamiento del nuevo centro,  edi-
ficado en áreas del Hospital General 
Universitario Vladimir Ilich Lenin, 
donde antes se ubicaban otras salas 
sanitarias, la oriental provincia po-
drá hacer frente de mejor manera 
al nuevo coronavirus, pues conta-
rá con el equipamiento tecnológico 
necesario para realizar las pruebas 
de PCR en tiempo real, las que aho-
ra deben desarrollarse en Santiago 
de Cuba y en ocasiones en La Ha-
bana.

Esa posibilidad permitirá un 
accionar sanitario más ágil en una 
provincia con más de un millón de 
habitantes y un ahorro considera-
ble de combustible. Asimismo los 
beneficios del laboratorio se ex-
tenderán hacia otros territorios de 
la región oriental y su valía será 
mayúscula para diagnosticar en el 
menor tiempo posible a los turistas 
internacionales que lleguen hasta 
el polo turístico de Holguín, entre 
los mayores del país. 

Según la ingeniera Marilín Es-
cobar Cabrera, especialista del De-
partamento de Inversiones y Man-
tenimiento del hospital Lenin, la 
inversión, iniciada el 13 de junio y 
para cuya construcción civil se ha 
dispuesto de más de 200 mil pe-
sos en moneda total, se ejecuta con 
apreciable calidad por parte de tres 
equipos de constructores, y  cuen-
ta con un seguimiento constante 
de las principales autoridades de la 
provincia.

En sus cuatro áreas funda-
mentales laborarán alrededor de 
20 trabajadores, entre los cuales 
se encontrarán microbiólogos, vi-
rólogos y técnicos, algunos ya han 
sido capacitados en el Instituto de 
Medicina Tropical Pedro Kourí. 

La doctora Amalia Pupo 
Zúñiga, subdirectora del hospi-
tal, refirió entre las ventajas del 
laboratorio los diagnósticos gené-
ticos y oncológicos, estos últimos 
vinculados al Programa Mater-
no-Infantil. | Lianne Fonseca

Laboratorios y PCR en casa

En apenas tres meses se ha construido el laboratorio en Holguín gracias al esfuerzo desplegado 
por los constructores, pertenecientes a la Empresa de Servicios al Arte y al sector no estatal. 
| foto: Lianne Fonseca

Siempre en primera línea
| Dahomy Darroman   
 Sánchez 

El Sindicato Nacio-
nal de Trabajadores 
Civiles de la Defensa 
(SNTCD) celebrará 
el venidero 19 de sep-
tiembre su aniversario 
49 en medio de la com-
pleja situación epide-
miológica actual. Sus 
afiliados, sin embargo, 
no se amilanan ante 
las vicisitudes y con-
memorarán la fecha 
redoblando los esfuer-
zos y pensando, más 
que nunca, como país. 

“Teniendo en cuen-
ta cómo se ha comple-
jizado en los últimos 
días el tema corona-
virus tendremos que 
prescindir de los actos 
que nos caracterizan 
y apelar a los matuti-
nos reducidos. Sin em-
bargo, la fecha no se 
dejará pasar por alto 
en ninguna provincia 
sin violar las medidas 
higiénico-sanitarias ni 
caer en indisciplinas 
que puedan provocar 
rebrotes, las activida-
des en cada comité o 
buró provincial se van 
a ajustar a la fase en 
que se encuentre cada 
territorio”, expre-
só Olivia Puig Elías, 
miembro del Secre-
tariado Nacional del 
SNTCD.

En pleno enfrenta-
miento a la pandemia, 
los colectivos se han 
mantenido cumpliendo 
sus funciones y misio-
nes. 

Para Isabel Here-
dia Despaigne, secre-
taria general del buró 
sindical del Hospital 
Militar Central Dr. 
Luis Díaz Soto (Naval), 
es un esfuerzo no en 
vano si la recompensa 
es la de salvar vidas, 
lo cual dice mucho de 
la calidad del sistema 
de salud cubano, de los 
servicios médicos de 
las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias (FAR) 
y de los trabajadores 
civiles que integramos 
este sindicato.

Isabel se halla des-
de los primeros días 
de marzo inmersa en 
una batalla sin tregua 
contra la COVID-19 
como parte del per-
sonal del Naval  que 
trabaja directamente 
con pacientes sospe-
chosos y confirmados 
de este padecimiento. 
Durante la prime-
ra etapa la estadía 
se extendió por más 
de 45 días seguidos, 

pero ella asegura que,  
como cuadro sindical, 
siente que es necesa-
rio hacer propia cada 
situación del país. 

“Por eso me com-
place aún más haber 
podido dar el paso al 
frente, haberlos aten-
dido desde mi especia-
lidad en Enfermería y 
estar en la zona roja 
en dos ocasiones, por 
más de 21 días segui-
dos, con guardias de 
24 horas y realizando, 
además, cualquier ta-
rea que estuviera pen-
diente por la falta de 
personal”, aseveró. 

El Naval es una de 
las instituciones in-
signes en el área de 
la medicina dentro de 
las FAR por el cum-
plimiento de cada mi-
sión asignada con la 
participación activa y 
protagónica de sus tra-
bajadores, convocados 
por el sindicato.

En saludo al día 
del sector durante los 
relevos de guardias 
y matutinos de algu-
nos departamentos de 
aseguramiento a la 
COVID-19, los traba-
jadores y dirigentes 
sindicales que cumplen 
20 y 25 años de servi-
cio ininterrumpido 
en las FAR —mujeres 
y hombres respecti-
vamente— recibirán 
la Distinción Emilio 
Bárcenas —un hombre 
cuyo sentido del deber, 
sacrificio y lealtad a la 
Revolución le merecie-
ron el nombramiento 
de mártir de la orga-
nización— destacado 
combatiente de la Sie-
rra Maestra dentro de 
la Columna 6 Frank 
País García, coman-
dada por Raúl Castro 
Ruz.  

Por su parte, Nor-
ma Ruiz Piedra, di-
rigente sindical de la 

división de La Haba-
na Vieja de la Cade-
na de Tiendas Caribe 
manifestó: “Es un re-
gocijo para un cuadro 
joven formar parte 
del contingente de la 
Central de Trabaja-
dores de Cuba (CTC), 
que laboró por dos 
ocasiones en el cen-
tro de aislamiento 
del hotel Puesta del 
Sol, constituyó una 
experiencia iniguala-
ble que me enriqueció 
como ser humano y 
cuadro político. Estoy 
orgullosa de haber 
cumplido esta misión 
encomendada. Es mi 
aporte a esta batalla 
que hoy libra el país, 
y mi homenaje al ani-
versario 49 de nuestro 
sindicato”. 

Luego del período 
reglamentario de ais-
lamiento se incorporó 
a la tarea de enfrentar 
a los coleros, acapara-
dores y revendedores, 
integrando las comi-
siones en el Consejo 
de Defensa, el Partido 
Comunista de Cuba 
(PCC), la Unión de 
Jóvenes Comunistas 
(UJC), los Comités de 
Defensa de la Revolu-
ción (CDR) y los Con-
sejos Populares.

“Para este aniver-
sario la celebración será 
diferente, pero no va-
mos a dejar de recono-
cer a los trabajadores y 
a las unidades comer-
ciales que han desarro-
llado una labor meri-
toria durante toda esta 
etapa garantizando a la 
población los servicios 
vitales”, concluyó.  

El Secretariado Na-
cional de la CTC trans-
mitió una felicitación 
a los trabajadores Ci-
viles de la Defensa por 
la significativa contri-
bución en los tiempos 
actuales.

Experiencia y juventud combinadas para homenajear al SNTCD 
en su aniversario 49. | foto: José Raúl Rodríguez Robleda

| Día del Trabajador Civil de la Defensa
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| Yuris Nórido

Estuve cerca de dos semanas en 
un centro de aislamiento, pues 
fui contacto directo de un enfer-
mo de COVID-19. Llegué de ma-
drugada; el proceso de ubicación 
y transporte tardó por las com-

plicaciones de una jornada particularmen-
te intensa. No es fácil dejar atrás tu casa, a 
tus familiares, ir a un lugar desconocido, lle-
gar con aprensión, sin certezas. Pero es lo que 
toca: algunos creen que los protocolos que si-
gue Cuba en la atención a los sospechosos de 
tener la enfermedad son demasiado estrictos. 
En otros lugares esas personas hacen el ais-
lamiento en sus casas (y exponen a sus convi-
vientes). De hecho, muchos enfermos ni siquie-
ra acuden a los hospitales. La decisión del país 
ha sido ofrecer una asistencia integral, para 
evitar grandes brotes. Es una decisión que 
cuesta, pues implica la alimentación, el aloja-
miento y otros servicios de cientos de perso-
nas todos los días; más una cantidad elevada 
de pruebas sanitarias. Tiene que ver con una 
disposición eminentemente humanitaria.

Uno lo sabe, pero cuando le toca experimen-
tarlo se agolpan otros sentimientos. Nadie quiere 

estar aislado, lejos de su casa, expectante. Por 
eso es vital que la acogida sea cálida, amable, 
sensible.

Llegué al centro que me correspondió a una 
hora inusual. Siempre hay un equipo médico de 
guardia. Me recibió afablemente, cumpliendo 
todas las medidas. Pero fue preciso ocuparse de 
cuestiones logísticas. Para eso están los volun-
tarios.

Que una persona tenga que despertar a las 
3:00 a. m. para ocuparse del alojamiento de al-
guien que llega, y que lo trate con jovialidad, 
habla muy bien de esa persona… sobre todo si 
tendrá que levantarse pocas horas después para 
llevarles el desayuno a otros aislados.

Estudiantes universitarios y trabajadores 
de varios sectores se ocupan de esa labor. No 
está exenta de riesgos, aunque hay efectivas 
medidas de protección; algunas familias se 
preocupan. Pero ellos están ahí, y son el rostro 
y la atención más cercanos de los que deben 
esperar jornadas completas por los resultados 
de un examen.

Paciencia, solidaridad, vocación de servicio; 
no todo el mundo puede ser voluntario. Habrá 
que respirar hondo y mostrarse receptivo cuan-
do se escuchen quejas más o menos justificadas, 
habrá que resolver cuestiones puntuales con ce-
leridad y eficacia, habrá que ofrecer apoyo emo-
cional a más de uno…

Uno se pregunta qué anima a una persona a 
renunciar a la comodidad y la seguridad de su 
casa para acudir a un centro de aislamiento a 
ofrecer servicio, sin que medien beneficios. Es 
sencilla la respuesta: solidaridad.

Ellos también están lejos de sus familias, 
ellos también están temporadas completas aisla-
dos, ellos tienen horarios y funciones exigentes.

Y están ahí, en la primera línea, junto al per-
sonal sanitario. Merecen más que aplausos. Tra-
bajan sin esperar nada a cambio.  

Voluntarios

| Alberto Núñez   
 Betancourt

Las noches de es-
tas fechas de sep-
tiembre deben ser 
las más tranquilas 
vividas en La Ha-

bana en sus casi 501 años de exis-
tencia. 

La prueba de tanta quietud la 
ofrecen las calles, el emblemáti-
co malecón, el Parque Central, la 
Rampa capitalina...

Es extraño ver a La Habana 
en calma. Centros nocturnos ce-
rrados, silencios que en los atar-
deceres se extienden por toda la 
ciudad maravilla hasta mostrar-
la desconocida, madrugadas más 
que apacibles, amaneceres llenos 
de expectativas.

Como se ha dicho tantas veces 
para llegar al punto de la norma-
lidad que impone en lo adelante 
el SARS-CoV-2 hay que tener 
disciplina y responsabilidad. Por 
fortuna, la mayoría de los capi-
talinos que habitan en esta urbe 
de población bimillonaria ha ac-
tuado de modo consciente en fa-
vor de la prudencia indicada por 
las autoridades políticas y sani-
tarias. 

Pero lamentablemente no fal-
tan los transgresores, los que vul-
neran el adecuado enfrentamien-
to a la COVID-19 en la capital, al 
mostrar conductas impropias que 
van en dirección contraria a la 
pretensión de neutralizar al nue-
vo coronavirus, y con ello contra-
vienen el reciente Decreto no. 14, 
relacionado con las infracciones 
contra la higiene comunal y las 
medidas sanitarias.

¿Cómo explicar que apenas 
transcurridas las primeras 48 
horas de la disposición en vigor 
el número de multas aplicadas 
traspasó el millar; que a los cin-
co días se aproximaba a las 2 mil 

sanciones; que al completar la 
primera semana la cifra superaba 
las 3 mil 200?

El ejercicio del periodismo dio 
la oportunidad a este redactor de 
transitar con la debida autoriza-
ción por la vía pública después de 
la siete de la noche del domingo. 
El recorrido permitió observar 
conductas responsables como la 
del hombre que tras mirar el re-
loj y comprobar que solo restaban 
dos minutos para la hora tope 
echó a correr velozmente poco 
más de 100 metros hasta llegar 
puntual a su casa.

Sin embargo, los ejemplos ne-
gativos abundaron, y en zonas 
céntricas para que el asombro fue-
ra mayor. Caminantes y vehículos 
fuera de hora sin justificación + 
uso incorrecto del nasobuco + nulo 
distanciamiento físico… ¿Cómo 
interpretar ese desafío a la norma 
dictada?  ¿Travesuras? ¿Inmadu-
rez? No. Se trata de infractores 
de la ley, de las reglas, que con 
ese proceder quebrantan el buen 
hacer de muchos, atentan con-
tra su propia salud, y vida, y la 
de millones. Entonces, ante tales 
actuaciones, bienvenido todo el 
rigor.   

Transgresores nocturnos
| Gabino Manguela
  Díaz

Me pregunto cómo 
un país —Cuba— se 
enfrenta seguro de su 
victoria contra una 
pandemia provocada 

por un nuevo y brutal coronavirus, 
ofrece educación gratuita y de ex-
celencia a toda su población, exhibe 
niveles de salud prácticamente ini-
maginables en el mundo, pero a su 
vez no puede desterrar las maldades, 
corrupciones, inmoralidades y deli-
tos como los que a diario, y a la vista 
de todos, laceran el sentimiento de 
sus pobladores.

Hablo —entre otros— de mu-
chísimos vendedores ambulantes de 
productos agrícolas y de otro tipo, de 
merolicos que revenden los más disí-
miles artículos, de expendedores de 
refresco dispensado, caro y aguado; 
de bodegueros que abren y cierran 
sus comercios a la hora que se les 
ocurre, de gentes que a todo quieren 
sacar alguna lasca y de muchísimos 
más que hoy, en medio de tristes 
circunstancias, ensanchan indigna-
mente sus bolsillos sin que aparen-
temente se les ponga frenos. 

El tema es archiconocido, de vie-
ja data y, precisamente, ahí radica 
el quid del asunto, el mayor peligro, 
pues es un fenómeno que poco a poco 
corroe hasta la autoestima personal 
y muchos se adaptan a vivir con tal 
pandemia, a creer que no hay otra 
solución. Me resisto a ello y asumo 
que no hemos sabido, o no hemos po-
dido hallarla.

Quienes más los sufren son las 
amas de casa, incluso las que de muy 
diversa forma libran la batalla con-
tra la COVID-19, pero a la par “in-
ventan” para lograr el mejor boca-
do para hijos y familia. La misma 
que se enfrenta con cara de pocos 
amigos —aunque tenga muchos— a 
quien le vende una pequeña cabeza 
de ajo a cinco pesos, un limón a igual 

precio, y un aguacate a 15, sin contar 
los 25 de la frutabomba, los frijoles, 
en fin… ¿No hay otra opción?

La mayoría de las fechorías que a 
diario son publicadas por nuestra te-
levisión, han sido vox pópuli por mu-
chísimos años. No me sorprenden, ya 
las conocía. Aunque clamo por cono-
cerles la cara y saber la sanción que 
le impusieron a cada bandido, como 
una manera de hacer aún más creíble 
la batalla que contra ellos se libra, la 
misma que hay que multiplicar frente 
a innumerables bandoleros que me-
dran por nuestras calles. 

No es solo asunto de precios. Es 
también vergüenza, honor, es en-
trarle al asunto “con la manga al 
codo”, de reconocer que, de manera 
general, el sistema de inspección es 
un fracaso, de saber que la no solu-
ción de esas aparentes pequeñas co-
sas también agrieta algo tan impor-
tante como es la seguridad nacional. 

Son tantos los tentáculos de esta 
no tan nueva pandemia que por mo-
mentos no sé cuál es la peor, si la 
causante de la COVID-19 o la que 
a diario me daña, poco a poquito: 
“¡Vaya, lo tuyo aquí, a 35 la cebo-
lla!”.

Otra pandemia
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| Yolanda Molina Pérez   
| fotos: Pedro Paredes Hernández 

MARÍA LEDESMA Fer-
nández tiene 73 años, 
padece de diabetes, hi-
pertensión y enferme-

dad pulmonar obstructiva crónica 
(Epoc), su movilidad y visión están 
muy limitadas. Ella es uno de los 25 
mil 618 jubilados que en la provin-
cia de Pinar del Río reciben la pen-
sión a través de tarjeta magnética. 

Para Eridania Soto Ledesma, 
su hija, los ir y venir para efectuar 
el cobro cada mes son: “Tremendo 
tropel”. Tuvo que obtener un poder 
notarial para hacerlo, porque resi-
den en Guane, donde no hay cajeros 
automáticos, por lo tanto, para rea-
lizar la extracción del dinero debe 
asistir a una sucursal del Banco Po-
pular de Ahorro (BPA) entidad que 
paga a 23 mil 970 de los pensionados 
adscritos a esta modalidad. Lamen-
ta las horas de espera. 

Desde La Palma, Carmen Novo 
Delgado define los trámites para 
el cobro de la pensión de su mamá, 
Consuelo Delgado Rodríguez, como 
“candela”. En su caso, suele hacerlo 
en Viñales o Pinar del Río, municipios 
donde sí hay cajeros. A esas localida-
des viaja con frecuencia por diversos 
motivos, pero no escapa de las colas.

Modernidad vs. realidad
Con más de medio millón de habi-
tantes y el 21,6 % de su población 
mayor de 60 años, al cierre del pa-
sado 25 de julio el territorio pinare-
ño contabilizaba 79 mil 914 jubilados. 
Yanet Valdés Rodríguez, directora de 
la filial provincial del Instituto Na-
cional de Seguridad Social (Inass), 
informa que desde octubre del 2019 
los que arribaban al proceso de re-
novación de la chequera recibían, en 
lugar de esta, una tarjeta magnética.

Reconoce que muchos no desea-
ban el cambio, pero que oportuna-
mente se explicó la situación con el 
papel e incrementaron el número 
de pensionados con este medio de 
pago, especialmente con el acompa-
ñamiento del BPA, pues en la actua-
lidad solo mil 648 están asociados 
a entidades del Banco de Crédito y 
Comercio (Bandec). Desde agosto 
los demás jubilados ya pasaron a la 
nómina electrónica, convenida con 
las unidades de correo o bancarias, 
donde el beneficiario solo necesita 
presentar su carné de identidad.

Cada entidad pagadora posee su 
propio listado, conformado a partir de 
la asiduidad de los jubilados al mismo 
sitio para cobrar. No obstante, como 
algunos eligen en dependencia de la 
accesibilidad u otros intereses, se han 
reportado personas que comparecen a 
determinado centro y no están inscri-
tos en ese. Al respecto, Valdés Rodrí-
guez apunta que el procedimiento es-
tablecido es que desde ahí realicen una 
llamada telefónica al Inass, que mane-
ja toda la base de datos, para orientar 
al pensionado dónde dirigirse.

La práctica, mucho más rica que 
la realidad, demuestra que no siempre 

es así, al menos según lo refieren Con-
suelo Lemus Quintana y Vadari Co-
llado Echeverría, directora del BPA 
y oficial de cumplimiento de Bandec, 
respectivamente, en el municipio de 
La Palma, y dicen que los interesados 
transitan por cada centro para com-
probar su registro y de no encontrar-
se en ninguno entonces solicitan un 
pago provisional al Inass.

Ambos señalan, además, que son 
frecuentes los errores en los listados 
de no coincidencia de los nombres con 
los carnés de identidad; criterio que 
también suscribe Jany Lazo Valdés, 
especialista en Comunicación Insti-
tucional de la Empresa de Correos de 
Pinar del Río, quien añade que por eso 
insistieron en que los beneficiarios 
conservaran la matriz de la cheque-
ra; por la numeración de esta pueden 
realizar la verificación y solucionar el 
problema con inmediatez.

Valdés Rodríguez asevera que 
mediante los pagos provisionales, 
incluso los que no aparecían en los 
registros, recibieron la mensualidad 
habitual.

Los más populares
Por su diseminación geográfica y al-
cance de los servicios, las entidades de 

Correos y BPA llegan al mayor núme-
ro de jubilados, los primeros poseen 
13 oficinas, siete sucursales, 27 venta-
nillos y dos puntos de venta. Además 
de llegar hasta cada comunidad con 
los carteros, según Lazo Valdés, quien 
confirma que no hay zonas de silencio 
en la provincia.

Por contrato establecido con el 
Inass pagan a 35 mil 802 pensio-
nados. En agosto 22 mil 722 reci-
bieron en sus hogares el servicio. 
Explica que imprimen la nómina 
con los residentes en zonas aleja-
das de los establecimientos y los 
carteros llevan el dinero; en sitios 
muy intrincados o con viviendas 
dispersas toman medidas como 
acompañar al pagador para que 
no transite solo con elevadas su-
mas de efectivo. 

Niurka Coste Rodríguez, di-
rectora provincial del BPA, dice 
que cuentan con 24 cajas de aho-
rro, 13 sucursales y cinco áreas 
anexas, estas últimas antiguas 
unidades de Cadeca, y aunque 
no en todas disponen de post, las 
computadoras desde las que pres-
tan servicios están en línea y pue-
den realizar la búsqueda en los 
registros en tiempo real.

De excepcional a cotidiano
La COVID-19 obligó a buscar alter-
nativas a problemas diarios desde 
otra perspectiva, especialmente en 
áreas en cuarentena. Actualmente 
la zona norte del municipio de La 
Palma se encuentra en aislamien-
to tras la confirmación de 34 casos 
en los Consejos Populares Manuel 
Sanguily y Las Cadenas. Janays 
Morejón Remedios, directora de 
Finanzas y Precios en el territorio, 
afirma que los mil 23 pensionados 
que viven allí recibieron su dinero.

Entre ellos hay 86 que lo hacen 
mediante tarjetas magnéticas, el 
procedimiento ha sido que envíen 
sus documentos junto a un autori-
zo a través de un representante que 
lo entrega en frontera a otra per-
sona designada por el Consejo de 
Defensa Municipal (CDM), quien 
concurre a las entidades pagadoras 
y realiza los cobros, se adjuntan los 
comprobantes y copias de las nómi-
nas que cada beneficiario firma una 
vez que le dan su mensualidad.

Bárbara Vivian Acosta Quinta-
na, directora de la Oficina Munici-
pal de Correos en La Palma, expli-
ca que para los registrados en sus 
nóminas llevan el efectivo hasta las 
dos unidades enclavadas dentro del 
área y de ahí los trabajadores proce-
den a efectuar el pago, y señala que 
la zona en cuarentena comprende 
164 kilómetros cuadrados y 11 asen-
tamientos poblacionales.

Reordenaron la fuerza en sus 
establecimientos en dependencia 
del lugar de residencia y cumplen 
con este encargo y otros como la en-
trega de giros postales. Vía telefó-
nica conversamos con Andrés Mar-
tínez Bello, José Díaz Costa, María 
Costa Pedroso, Luz Álvarez López y 
Arcadio Azcuy Báez, jubilados que 
habitan en esas zonas, los cuales 
aseguran haber cobrado pese a las 
condiciones de aislamiento.

Experiencias
De forma cotidiana muchos jubilados 
necesitan recorrer varios kilómetros 
para cobrar su pensión o hacer largas 
colas para acceder a estos ingresos. 
Con marcada tendencia al enveje-
cimiento poblacional, en Cuba urge 
buscar soluciones a problemas gene-
rados desde la concepción del propio 
mecanismo.

En Pinar solo cuentan con cajeros 
automáticos la ciudad capital, Viñales 
y Sandino. Su escasa disponibilidad 
no solo perjudica a los adultos mayo-
res, que también se quejan de no saber 
usarlos, sino a trabajadores que reci-
ben su salario por tarjeta magnética.

Si fue posible crear mecanismos 
en condiciones tan adversas como una 
pandemia, qué impide extenderlos en 
el tiempo? Son experiencias que de-
ben quedarse en vigor, y sumar otras 
para que crezcan los servicios que 
puedan recibir a domicilio nuestros 
ancianos, máxime cuando no todos 
cuentan con el acompañamiento de 
familiares cercanos, ni cuidadores 
disponibles. No es limitar el proce-
so de informatización a nivel social, 
se trata de flexibilizarlo para que no 
constituya un obstáculo a salvar.

Cobro de jubilación: ¡sin virus!

La desinfección de las bolsas forma parte del protocolo a seguir en la frontera que delimita el 
acceso a la zona en cuarentena.

Para cualquier persona estar varias horas de pie esperando por un servicio es incómodo. Si se trata 
de adultos mayores es peor.

| Pinar del Río



| Lourdes Rey Veitía

EN REUNIÓN que sos-
tuvo el Presidente de 
la República Miguel 
Díaz-Canel Bermú-

dez con científicos cubanos, el 
doctor José Fernando Marti-
rena Hernández —director del 
Centro de Investigación y De-
sarrollo de Materiales (Cidem), 
institución perteneciente a la 
Universidad Central  Marta 
Abreu, de Las Villas (UCLV)—  
enfatizó en la existencia de 
materias primas, tecnologías 
y, sobre todo,  capital humano, 
para emprender proyectos. Los 
que le conocemos sabíamos que 
detrás de esas palabras una 
nueva idea estaba al fraguarse.

Martirena,  voz autorizada 
por su extraordinaria expe-
riencia científica con aportes 
prácticos, encontró solución a 
un problema urgente del país: 
garantizar las tizas para la 
reanudación del curso esco-
lar a partir de utilizar mate-
rias primas nacionales como 
el carbonato y el yeso,  y con 
ello sustituir su  importación. 
Afortunadamente la institu-
ción científica  cuenta con es-
trechos vínculos de trabajo con 
la Geominera del Centro, Co-
lectivo Vanguardia Nacional. 
Ambos —Cidem y Geomine-
ra— emprendieron la idea.

Al respecto, el director de 
la Geominera del Centro, el 
ingeniero Jesús Abad Vigoa, 
apuntó: “Formamos parte del 
proyecto de producción de ce-
mento de bajo carbono; ini-
ciamos la producción de ma-
teriales de la construcción con 
una máquina  conformadora 
de bloques en colaboración 
con el Cidem, y ahora esta 
idea. Además de gestionar la 
materia prima,  aportamos los 
trabajadores;  a su vez  los in-
vestigadores de la UCLV están  
contratados para supervisar 
este y otros procesos. Las dos 
entidades durante los últimos 
meses han dedicado esfuerzos 
para tener éxito en esta tarea”, 
puntualizó. 

Tizas hechas por la necesidad
Para hacer realidad este pro-
yecto se unieron dos factores 
que lo hacen perdurable: la ne-

cesidad y la oportunidad; la in-
tegración ha desempeñado un 
papel determinante.

Según varias indagaciones, 
en Cuba, en algún momento se 
elaboraron tizas, pero sin sis-
tematicidad, de manera aisla-
da y ocasional, además nunca 
cubrió la demanda del sistema 
educacional del país. La regu-
laridad era adquirirlas, prime-
ro en los países del desapareci-
do campo socialista y luego en 
China.

Las circunstancias epide-
miológicas actuales impiden 
su importación, por lo cual 
producirlas en el país requirió 
de empeño. Algo imprescindi-
ble estaba del lado de la idea: 
la materia prima fundamental 
para su elaboración es el yeso, 
existente en las formaciones  
geológicas cubanas. Con este 
conocimiento se localizó el 
mineral, pero era preciso es-
tablecer su comportamiento, 
evaluar  parámetros tales como  
blancura, pureza, composición 
química y tiempo de fraguado, 
entre otros. 

Luego se identificaron los 
yacimientos: Punta Alegre, en 
Ciego de Ávila; Canasí, en Ma-
tanzas; un tercer depósito con 
acumulaciones industriales en 
Salinas Bidos, en el municipio 
de Martí; y una cuarta posi-
bilidad en el yacimiento Bai-
tiquirí, en Guantánamo, que 
no se explotará para este fin, 
según afirmó el  ingeniero geó-
logo René Prieto, director de la 
unidad empresarial de base de 
Geotecnología.

Actualmente la cien-
cia desempeña una función 
aglutinadora, refirió  el doc-
tor Yosvani  Díaz Cárdenas, 
subdirector del Cidem: “Ha 
sido un trabajo marcado por 
la integración, entre todos. Se 
contó con la tecnología que 
aportó el  proyecto de colabo-
ración  entre el centro inves-
tigativo y el proyecto Hábitat 
de la Agencia Suiza de Coo-
peración para el Desarrollo 
(Cosude). Intervienen ade-
más otros especialistas de la 
UCLV”, aseveró.

La licenciada Elaine Ro-
dríguez Contreras, integrante 
del Centro de Química Aplica-
da de la Universidad villacla-
reña, apuntó  su experiencia: 

“Analizar el mineral es un 
paso importante, en particu-
lar determinar el porciento 
de pureza, el cual ha sido alto 
en todos los casos, y modelar 
las proporciones de la mezcla 
para su adecuado fraguado. 
Hemos evidenciado las cuali-
dades positivas del mineral y 
su factibilidad para la elabo-
ración de este imprescindible 
medio de enseñanza”. 

La planta cuenta con una 
zaranda  para beneficiar el 
material donde se eliminan 
las impurezas que llegan de la 
mina; un mortero en el que se 
realiza el proceso de tritura-
ción, un molino que conforma 
la masa, la estufa  deshidrali-
zadora para el secado y la má-
quina conformadora a partir 
de moldes confeccionados por 
la Inpud Primero de Mayo. 

“Estamos purificando  el 
mineral, beneficiarlo es im-
prescindible para que la tiza 
sea de buena calidad. Si le 
queda arena raya la pizarra. 
No crea, todo tiene sus espe-
cificidades”, explicó un obre-
ro mientras cernía a un ritmo 
continuo el mineral proceden-
te de la mina.

“Está previsto que funcio-
nen seis máquinas con capaci-
dad para elaborar 16 mil uni-
dades diarias cada una. Es una 
oportunidad de empleo para el 
colectivo. Se estudian las posi-
bilidades de ahorro energético 
de esta tecnología para poner-
la en práctica y lograr mayor 
eficiencia. Es un renglón esta-
ble y necesario; siempre habrá 
demanda”, aclaró el licencia-
do Gilberto Alba Bermúdez, 
director de la unidad empre-
sarial de base (UEB) Produc-
ciones Mecánicas de la Geo-
minera,  encargado también 
del montaje y de desarrollo del  
flujo productivo. 

Haber incorporado este 
renglón entre  las  produccio-
nes nacionales significa ma-
yor soberanía.  

Cuando los maestros cuba-
nos las utilicen comprobarán 
su calidad, de la que puedo dar 
fe: se deslizan con facilidad, 
el trazo es compacto y firme; 
cualidades que aprecié cuan-
do en el pizarrón que sirve de 
prueba escribí la frase: tizas 
nuestras.
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Se cuenta con los trabajadores capacitados y el equipamiento para 
realizar el proceso. 

Primeras tizas elaboradas entre el Cidem y la Geominera del Centro.

El mineral es el adecuado. | fotos: De la autora

Tizas nuestras
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| Yuris Nórido

Vivir del cuento es para estos 
tiempos lo que en su momento de 
esplendor fue el teatro bufo. Co-
media de enredos y situaciones 
bien afincadas en su contexto, 
conciencia crítica de la sociedad, 
oportunidad de desconectar de 
las urgencias del día a día… 

Nadie ha descubierto el agua 
tibia: hay una grandísima tradi-
ción en la escena, el cine, la radio y 
la televisión de este país que se sos-
tiene en el gracejo popular, el espí-
ritu efervescente de los cubanos, en 
esa tan llevada y traída capacidad 
de reírse de los problemas (a veces, 
lamentablemente, sin resolverlos).

Han sido muchísimos los es-
pacios, agrupaciones y artistas 
consagrados a ese arte. Pero si 
en el pasado abundaron los expo-
nentes en los medios de comuni-
cación, ahora pareciera que Vivir 
del cuento es heredero único en 
la Televisión Cubana. 

Y el humor, en tiempos de cri-
sis, es muy necesario: de eso se 
han escrito hasta tratados.

Es plausible que este colecti-
vo haya decidido apoyarse en las 
nuevas tecnologías para garan-
tizar otras entregas en esta con-
tingencia. Los esquemas tradi-
cionales de producción han sido 
sensiblemente afectados por el 
impacto del nuevo coronavirus. 
El aislamiento social y personal 
afecta las convocatorias. Varios 
programas han debido recesar, y 
algunos han buscado alternativas 
para mantenerse en la parrilla.

Obviamente, la calidad de 
muchos productos audiovisuales 
se ha resentido.

Pero Vivir del cuento tiene 
fortalezas que garantizan la dig-
nidad de la propuesta. Primero: 
un formato perfectamente conso-
lidado, de manera que los libretos 
se “deslizan” como sobre rieles 
en los esquemas establecidos: fi-
guras y contrafiguras, conflictos 
latientes, relación directa con la 
actualidad más inmediata.

Segundo: personajes bien cons-
truidos, que encarnan tipos de 
probada eficacia en el género. Y 
sobre todo el protagonista, que 
deviene símbolo de un amplio 
sector de la población: los miles 
de ancianos que enfrentan con 
estoicismo y buena voluntad las 
dificultades diarias.

Y tercero: la relativa sencillez 
de la puesta, que prioriza la in-
terpretación y las historias en un 
entramado funcional, sin grandes 
despliegues escenográficos.

Gracias a eso cada actor ha 
podido asumir su rol sin necesi-
dad de coincidir con los demás 
en un set. Y el guion se afianza 
en las actuales circunstancias: el 
aislamiento social que impone la 
pandemia.

El abanico de situaciones con-
flictivas que genera el contexto 
es trigo más que suficiente. El 
ingenio de los escritores y el ta-
lento de los actores ponen sobre 
el tapete varios de los problemas 
y realizaciones de los cubanos, en 
un tono que va desde la farsa has-
ta la clásica comedia, con toques 
ciertamente dramáticos y mucho 
humor social.

Claro que hay historias que 
se concretan mejor, siempre es 
difícil mantener un estándar. Y 
habrá televidentes que no comul-
guen con la propuesta, para gus-
tos (y sensibilidades) se han he-
cho los programas.

Pero hay que reconocer el em-
peño y el compromiso de un equi-
po de producción consciente de la 
importancia de su labor.

Vivir del cuento no se ha deja-
do arrastrar por cantos de sirena. 
El éxito no los ha hecho perder el 
rumbo. Ha insistido en una es-
tructura dramática eficaz, la ha 
defendido en tiempos de apabu-
llante globalización.

Por eso siguen estando en la 
preferencia del público, indepen-
dientemente de los altibajos en la 
calidad y de la salida de perso-
najes importantes. Respetan sus 
esencias.

Necesidad  
de reír

El popular humorístico de la televisión ha 
encontrado alternativas para continuar ofreciendo 

nuevas entregas en esta contingencia. En 
momentos como estos la risa es importante

La madre  
de los rompecabezas

Luis Cordero López, 
vecino del Cerro, en la 
capital, llama la aten-
ción que desde febrero 
y debido a la pandemia 
“se detuvo el proceso 
de retiro laboral en La 
Habana y muchos de 
los que tenemos edad 
para jubilarnos segui-
mos trabajando.

“Espero que al con-
cluir esta situación no 
tengamos que esperar 

meses y que retomar 
esta actividad no pro-
voque aglomeraciones 
en las oficinas de Tra-
bajo si se hace de ma-
nera organizada”.

Consultados los es-
pecialistas del Ministe-
rio de Trabajo y Seguri-
dad Social nos hicieron 
llegar esta nota en rela-
ción con lo planteado:

“Los trámites de 
pensión por edad están 

aplazados como parte 
de las medidas adop-
tadas para evitar aglo-
meraciones.

“Solo se tramitan 
casos excepcionales 
que no estén recibiendo 
ingresos y los de pen-
sión por muerte nunca 
se detuvieron. Si desea 
una respuesta más am-
plia llame al Depar-
tamento de Trámites, 
teléfono: 78 38 00 20”.

Aurora Villa Barceló, vecina de 
Carretera del Asilo no. 164ª, entre 
los Pinos y Majagua, Casablanca, 
Regla, precisa que en esa localidad 
hace más de cuatro años que 
afrontan dificultades con la entrada 
de agua corriente.

“Se han presentado quejas 
reiteradas a especialistas del 
municipio, se han remitido cartas 
con las firmas de los vecinos 
denunciando el abasto de agua por 
la tubería y nada.

“Se han presentado inspectores  
y luego de hacer una revisión 
señalan que la tubería no tiene 
problemas. El problema está en que 
se abre una llave de paso cuando 

alguien lo determina y entonces no 
entra el agua.

“Por eso nos tienen con agua de 
pipa una vez a la semana y ante la 
actual situación las pipas las llevan 
en horario laboral sin días fijos y los 
que trabajamos no podemos coger 
agua.

“En fin, existe la tubería en 
buen estado. Se han dado las quejas 
a todos los niveles. Nuestro delegado 
conoce esta situación y no actúa. 
Ponen el agua cada cuatro días y no 
tiene fuerza.

“Finalmente hay una llave de 
paso que alguien es el encargado 
de abrir y cerrar cuando lo estime 
pertinente”.

Así califica la colega 
Ana María Ruiz: “La 
compra en tiendas on-
line de tu envío en los 
últimos tiempos, a pe-
sar del anuncio de to-
marse medidas para 
mejorar esta vía co-
mercial.

“Programas como 
Telegram se han incor-
porado a las alertas, a 
mi juicio con resultados 
nefastos, porque no hay 
manera de empatarse 
con algún módulo, com-
bo, miscelánea, o como 
se le llame en cada tien-
da, no obstante de reci-
birse cualquier cantidad 
de alertas sobre esos 
productos.

“Quiero pensar que 
se trata de un exceso 

de solidaridad y no de 
voluntad de bloqueo 
digital.

“Con otra periodis-
ta hicimos un recorrido 
telefónico por algunas 
tiendas con resultados 
que, al menos en algu-
nos casos, evidencian 
desconcierto o ganas 
de evadir los proble-
mas. Siempre con un 
‘espérese un momento’ 
que nos da por pensar 
que consultaron con 
superiores.

“En Cuatro Cami-
nos la joven que res-
pondió no tenía co-
nocimiento de lo que 
se estaba anunciando 
para su tienda y ase-
guró (fue el 1.0 de sep-
tiembre) que hacía días 

no se ofertaba nada (a 
pesar de las alertas en 
redes sociales).

“En Carlos III 
quien nos respondió 
aseveró que las ofer-
tas no se hacían en la 
tienda, sino que ve-
nían de la central del 
Cimex en Miramar, 
pero no pudo darnos 
teléfono alguno e in-
dicó que ellos solo 
preparaban los pa-
quetes. Momentos an-
tes esta tienda estaba 
fuera de servicio por 
demasiadas solicitu-
des.

“En Pedregal la jo-
ven de contacto sí de-
fendió su tienda y afir-
mó que las ofertas las 
preparaba el comercial 
del propio centro en 
función de la disponi-
bilidad de productos.

“No sé qué pensar. 
¿Transparencia o fran-
ca burla? ¿Sobre bases 
como estas se pueden 
asentar los proyectos 
de informatización? 
Que al menos desca-
lifiquen canales que 
no resuelven nada y se 
hable claro. Si no hay 
productos, no los hay. 
Parece una puesta en 
escena”.

Preocupación de un vulnerable

Agua cuando abren la llave de paso

| A cargo de Arsenio Rodríguez
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| Museo del Deporte holguinero 

Legado y tradición
| Daniel Martínez

Holguín.— Centenares de historias 
alberga el estadio Calixto García. 
Algunas corren de boca en boca, 
otras se amontonan en viejas pá-
ginas de periódicos. Un lustroso 
puñado, robustecido con medallas, 
trofeos y recuerdos se erige en el 
Museo del Deporte, asentado en las 
entrañas de la instalación beisbo-
lera, y listo para ser degustado por 
todo el que desee beber una por-
ción del legado atlético de este te-
rritorio. 

“Nuestra función más impor-
tante es divulgar y atesorar el 
patrimonio deportivo de la pro-
vincia”, asevera Sara Zulema 
Muguercia, directora del recinto, 
mientras nos conduce hacia un 
grupo de vitrinas repletas de pre-
mios y galardones.

“Recibimos muchas visitas. De 
escuelas primarias cercanas, tam-
bién de estudiantes universitarios. 
Hemos contado con la presencia de 
historiadores, glorias deportivas, 
del presidente del Inder e inclu-
so del mandatario cubano Miguel 
Díaz-Canel”.

Añade la especialista que luego 
de 41 años de creado el centro de ex-
posición luce bien, muestra del cui-
dado y la entrega de los cuatro tra-
bajadores que aúnan esfuerzos para 
mantener esa joya.

“Atendemos al público de mar-
tes a viernes, de ocho de la mañana 
a cinco de la tarde. Incluso cuando 
está en desarrollo la Serie Nacional 
de Béisbol mantenemos nuestras 
puertas abiertas”.

Muguercia señala orgullosa al-
gunas reliquias. Resaltan el trofeo 
ganado en la lid doméstica de pelo-
ta del 2002, y prendas de vestir de 
atletas legendarios.

“Las piezas de los holguineros 
olímpicos despuntan. Medallas del 
boxeador Mario Kindelán, la judo-
ca Legna Verdecia, el taekwondoca 
Ángel Valodia Matos, del decatlo-
nista Leonel Suárez, y varios de-
portistas paralímpicos nos enorgu-
llecen. Ellos donaron sus preseas. 
Es un honor custodiarlas y mos-
trarlas al pueblo”.

Aclara Zulema que las exposi-
ciones se efectúan de acuerdo con  
un guion museológico cuyas carac-
terísticas oscilan entre cinco y 10 
años en correspondencia a su im-
portancia, aunque se renuevan las 
muestras transitorias, sin olvidar 
que algunas se pueden hacer visi-
bles en instituciones educativas.  

“Queremos seguir recibiendo 
preseas y objetos de valor senti-
mental. Estamos ansiosos de nue-
vos logros. Aquí estaremos para 
recibirlos y cuidarlos. Es nuestra 
encomienda y la realizaremos con 
mucho gusto”.    

Cuando las mujeres 
quieren decidir

| Yimel Díaz Malmierca

Las regulaciones en torno al 
aborto han sido clasificadas por 
los expertos (*) en cuatro mo-
delos: el de penalización total 
(criminaliza sin excepciones); 
el de causales (autoriza cuando 
concurren ciertas circunstan-
cias); el temporal (jerarquiza el 
interés femenino tomando en 
cuenta el tiempo de gestación); y 
el mixto, que combina el de cau-
sales y el temporal.

La mayoría de los países de 
América Latina, África, Medio 
Oriente y el Sudeste Asiático se 
rigen por el de causales, mien-
tras en Europa, EE. UU., Ocea-
nía y Asia Central prevalece el 
mixto. 

Vale aclarar que Cuba au-
torizó inducir el aborto desde 
1936 en caso de violación, peli-
gro para la vida de la mujer o 
malformaciones fetales. Años 
después, en 1965, lo convirtió en un 
derecho para todas las mujeres. Esta-
bleció además que serían asistidos y 
gratuitos en centros de salud de todo 
el país.

La realidad es bien diferente 
para el 97 % de las mujeres latinoa-
mericanas, aunque la bibliografía 
consultada coincide en que la región 
ha avanzado de manera lenta desde 
la criminalización absoluta hacia la 
relativa legalización. El progreso se 
debe, en gran medida, al empuje de 
movimientos feministas cuyas pos-
turas firmes y racionales levantaron 
enconados debates en los que se puso 
de manifiesto la falta de autonomía 
de los poderes políticos y legislativos 
con respecto a creencias religiosas.

La articulación de esos ejes de 
dominación (político, legislativo, reli-
gioso) se expresa en leyes y prácticas 
que limitan los derechos de las muje-
res, incluido el de interrumpir emba-
razos no deseados, como antes fue vo-
tar, estudiar, trabajar fuera del hogar, 
etcétera.

En naciones donde se consiguió 
cambiar la norma hacia el modelo 
de causales, los activistas enfrentan 
ahora estrategias que pretenden (y 
muchas veces lo consiguen) restarle 
legitimidad y apelan, por ejemplo, al 
derecho de las instituciones de salud 
a objetar “de conciencia” un aborto y 
a la judicialización de los protocolos 
que instrumentan esos procederes de 
forma legal y segura.

Tres casos singulares dentro de 
la comunidad latinoamericana son 
Honduras, Nicaragua y El Salvador. 
En ellos la prohibición es absolu-
ta, pero no siempre fue así. Antes se 
permitía abortar si estaba en juego la 
vida de la mujer, si la concepción era 
producto de una violación, si el feto 
traía malformaciones congénitas; o 
si el cónyuge expresaba su consenti-
miento (caso nica).

Luego de una campaña, donde la 
Iglesia católica y grupos evangélicos 
llevaron la voz cantante, derogaron 
tales permisos. Decenas de mujeres 
de esas naciones, la mayoría víctimas 
de violación, están encarceladas por 
haber abortado. Allí también cri-

minalizan a quienes las ayuden y al 
personal de salud que participe. Las 
penas rondan entre dos y 12 años de 
cárcel, siendo más severas en El Sal-
vador y con los médicos.

En México coexisten desde el 
2008 la libertad para interrumpir vo-
luntariamente un embarazo de hasta 
12 semanas (válida únicamente en 
Ciudad de México), con legislaciones 
que solo autorizan si peligra la vida 
de la mujer, si el embarazo es resul-
tado de una inseminación no consen-
tida o en caso de violación, previa de-
nuncia ante el Ministerio Público. 

Los legisladores de Uruguay es-
tablecieron un modelo mixto en el 
2012. Los médicos pueden practicar 
un aborto hasta las ocho semanas de 
gestación en instituciones del Siste-
ma Nacional de Salud. Las brasile-
ñas, en cambio, presentaron querella 
en audiencias públicas ante el Tribu-
nal Supremo Federal entre agosto y 
septiembre del 2008 y consiguieron 
ampliar ligeramente sus derechos 
sexuales y reproductivos.

En este contexto adquieren par-
ticular relevancia las víctimas de una 
agresión sexual que quedan embara-
zadas y se encuentran ante el dilema 
brutal de engendrar, parir, amaman-
tar, criar y amar al hijo de su victi-
mario. El aborto se presenta entonces 
como una salida natural a una con-
cepción no deseada, derecho que le es 
negado o precisa ser reclamado ante 
tribunales. 

Las tramas del aborto en Améri-
ca Latina son dispares, pero el tema 
es transversal a las luchas por la 
igualdad y la no discriminación. La 
toma de conciencia y el desarrollo de 
estándares regionales sobre derechos 
sexuales y reproductivos son el resul-
tado de batallas que, a su vez, engen-
dran reformas legales, aunque estas, 
a mi modo de ver, han tardado dema-
siado.

(*) Agustina Ramón Michel y Mercedes Ca-
vallo, en artículo El principio de la legali-
dad y las regulaciones basadas en los mé-
dicos
Nota: Consultar versión ampliada en 
www.trabajadores.cu

| foto: José Rodríguez Robleda

Más allá de extrañar los aplau-
sos por un fildeo o batazo y de no 
escuchar coros de apoyo en las 
gradas, la 60 Serie Nacional en-
seña desde la primera fecha una 
juventud prometedora, que sabe-
mos de sobra no siempre es señal 
de talento, inteligencia o calidad, 
pues múltiples variables entran 
al ruedo.

Sentados en los bancos de los 
16 conjuntos comenzaron 59 no-
vatos y 280 jugadores que tienen 
entre una y cuatro temporadas. 
Eso significa el 62,3 % de todos 
los peloteros inscritos, lo cual 
deja ver que estamos en presen-
cia de un campeonato en el que 
los consejos de veteranos u hom-
bres de experiencia habrá que 
aprovecharlos bien porque no son 
abundantes en las nóminas.

Granma es el que más estrenos 
exhibe con siete, mientras Matan-
zas no cuenta con ningún caso y 
forma, junto con Industriales, Las 
Tunas y Camagüey, el grupo de  
equipos con nombres más foguea-

dos (5 o más campañas). ¿Influirá 
eso en lo que puedan hacer sobre el 
terreno y de ahí que estén entre el 
cuarteto que muchos ven con aspi-
raciones al título?

Si bien es cierto que toda re-
gla tiene su excepción hay tres 
novatos con edades superiores a 
la media para debutar en una Se-
rie Nacional: el espirituano Diol-
bis Cuéllar Bombino (31 años); 
Adriel Hechavarría, de Santiago 
de Cuba, y Michel Álvarez, de 
Holguín, ambos con 26 años. ¿Es-
tará relacionado esto con algún 
mal trabajo en la base de esos te-
rritorios o son superestrellas ex-
traviadas?

Por temas del cierre de nues-
tra edición no podemos reseñar 
los resultados del domingo, aun-
que sí supimos de la división de 
honores entre Ciego de Ávila y 
Villa Clara (3-4 para los na-
ranjas y 5-0 a favor de los ti-
gres), así como de Cienfuegos 
con Sancti Spíritus (11-0 y 4-5).  
| Joel García

¿Una serie joven?
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| Betty Beatón Ruiz

Bien vale un brindis cuando 
desde la grandeza se le dice 
adiós a la vida. Alcemos co-
pas por José Pablo Navarro 
Campa, el Maestro Ronero 
(primero de la nación), el Hé-
roe del Trabajo de la Repúbli-
ca de Cuba ahora es esencia, 
espíritu, inspiración. Tan in-
tangible como indeleble.

Don Navarro (28 de abril 
de 1942-10 de septiembre del 
2020), el ingeniero químico 
por la Universidad de Orien-
te en 1964, respetado por sus 
aportes, es también el esposo, 
padre y abuelo amado, ínte-
gro, paladín de la cubanía.

Sus huellas están por do-
quier, donde el ron cubano se 
encumbra y planta bandera; 
en la modelación matemáti-
ca del proceso de fabricación, 
en la modernización y diseño 
de equipos y fábricas, en el 
crecimiento estable de la pro-
ducción y su calidad, en los 
nuevos rones base…

Tributó lo mejor a un 
producto que supo represen-

tar como nadie en más de 25 
naciones, su modo muy per-
sonal de defender el terru-
ño, tal y como él lo sentía. 
“El nuestro es un ron que 
tiene patria porque tiene 
Maestros que han permane-
cido fieles sin abandonar su 
fábrica, porque no se puede 
hacer en ningún otro lugar, 
por el clima, porque aquí la 
caña crece de una manera 
particular y las mieles son 
de una calidad excepcional, 
porque tenemos una tecno-
logía muy propia y porque 
para hacerlo hacen falta re-
servas muy antiguas que es-
tán exclusivamente en nues-
tras  bodegas”. 

En esas bodegas también 
está la obra de Navarro, tan-
to como en el laboratorio, la 
fábrica, la oficina, allí donde 
ganó compañeros que fueron 
también amigos gracias a  ese 
modo muy propio de robarse 
el cariño de quienes lo cono-
cieron y lo admiraron. 

Su existencia de trabajo y 
entrega no fue por los cami-
nos soñados en la niñez en su 

Palma Soriano natal, cuando 
se veía como pelotero o endo-
crinólogo, pero los senderos 
que aprendió a recorrer, pri-
mero como profesor universi-
tario y luego en la Empresa de 
Bebidas de Santiago de Cuba, 
le dieron el placer de sentirse 
útil y lo coronaron como nun-
ca soñó.

Su designación como 
Maestro Ronero y su ga-

nado título de Héroe del 
Trabajo de la República de 
Cuba fueron premios a su 
quehacer, honor al honor 
que merecía. Como el ron 
que defendió y ganó un pe-
destal; desde allí es aliento 
e inspiración.

Entonces, alcemos copas. 
Brindemos por lo que fue, y 
seguirá siendo, José Pablo 
Navarro Campa.

| foto: Tomada de Cubadebate.cu

Alcemos copas por Navarro

Ciego no vio las 3D de la pandemia 
|José Luis Martínez Alejo 

Jóvenes trabajadores cubanos, protagonistas de 
una singular batalla, como Yuniel Espinosa Re-
yes, enfrentan hoy junto con sus familiares una 
enemiga invisible, silenciosa y peligrosa nom-
brada COVID-19. 

Pese al acecho de la enfermedad, con un esta-
do de alarma por rebrote, este avileño de 32 años 
de edad es uno de los soldados de primera fila 
en el combate por contener el nuevo coronavirus 
que ha convertido a su natal Ciego de Ávila en 
una de las provincias de más casos reportados en 
los últimos días con pacientes graves, críticos y 
fallecidos.  

Cuenta Yuniel que los resultados de las jor-
nadas de desvelo en las actividades de control 
realizadas por dirigentes sindicales —con vistas 
a comprobar el comportamiento de las pesquisas 
activas— no tuvieron la suficiente efectividad 
como para conciliar el sueño. 

“Durante el muestreo en la zona sur de la ca-
pital provincial comprobé que en un CDR nunca 
se había efectuado la pesquisa, mientras que en 
un consultorio del médico de la familia no exis-
tía a la entrada del local los productos para el 
lavado de las manos. 

“Similar irregularidad ocurría en una bode-
ga de la Empresa de Comercio, donde los clientes 
entrevistados opinaron que allí nunca se había 
vendido la solución clorada al 0.1 por ciento.

“Una indisciplina que demostró la falta de 
percepción del riesgo fue la realización de las 
pesquisas por parte de un grupo de trabajadores 
en short y camiseta, cuestión que discutimos con 
la dirección del sindicato a los que ellos están 
afiliados...”, argumentó quien fue aprobado re-
cientemente como miembro del Secretariado de 
la Central de Trabajadores de Cuba en el terri-
torio avileño. 

Fueron estos algunos de los eslabones que 
formaron una cadena de contagios hasta obli-
gar al municipio cabecera a retornar a la fase de 
transmisión autóctona limitada y declararse en 
cuarentena la Ciudad de los Portales. 

El encadenamiento de un rebrote
Cabe la posibilidad de que las violaciones antes 
mencionadas formen parte del encadenamiento 
de un rebrote pandémico, en el cual resultaron 
eslabonados también los dos únicos centros labo-
rales con eventos de transmisión local: los hospi-
tales, el Docente Roberto Rodríguez, de Morón, 
y el Provincial General Docente Antonio Luaces 
Iraola, de Ciego de Avila.

Entre pacientes y empleados esa última 
institución acumulaba 81 enfermos. Su direc-
tor el doctor Julio César Nájara Pérez ejem-
plificó que son 39 los confirmados, dentro de 

ellos médicos, psicólogos, obreros y personal 
de enfermería.

A una inquietud de Trabajadores el galeno 
respondió: “No es la causa del contagio el mal 
uso del nasobuco; esta no fue una instalación con-
cebida para atender a personas con la COVID-19, 
por lo que no teníamos medios especiales de pro-
tección, independientemente de que pudo haber 
descuido en la desinfección de las manos por par-
te de algunos de nuestros profesionales, pero es 
aún una hipótesis.

“Ahora contamos con el apoyo de científicos y 
expertos provenientes de la capital,  quienes im-
plementarán un grupo de acciones preventivas, 
cuya primera etapa comenzará este 14 de septiem-
bre”.

¿La cadena se rompió?
Si bien este domingo hubo un respiro por cero 
positivos en el parte emitido por el doctor Fran-
cisco Durán, director nacional de Epidemiología, 
Ciego de Ávila sumaba 159 casos positivos en las 
dos últimas semanas,  mantiene la más alta tasa 
de incidencia en el país y están hospitalizados 
cinco personas reportadas de críticas y seis de 
graves.

“Romperle el cerco a ese ‘bicho’ terrible de-
pende de la responsabilidad individual, porque 
la enfermedad está dispersa ya en los 10 muni-
cipios de nuestra provincia”, opinó Vielika Taño, 
residente en el edificio conocido por Pediátrico. 
Su vecina, Marita Zulueta, subrayó: “Aunque mu-
chas familias están en cuarentena como nosotros, 
tuvimos la satisfacción de darle la bienvenida des-
de los balcones a una compañera de nuestra ve-
cindad que estaba de alta médica”.

Una contingencia sanitaria que deja como 
incidencia una cadena de contagios en tres di-
mensiones: desvelo, descuido y desenfreno del 
SARS-CoV-2 en Ciego de Ávila.

Yuniel, sindicalista  en  el  combate  contra  la COVID-19.
| foto: Del autor

Las próximas elecciones en 
Bolivia será el tema inicial de 
la Mesa Redonda de este lunes, 
la cual también contará con 
una versión ampliada del do-
cumental El Ballet: un sueño 
en manos del pueblo, dedica-
do a homenajear el aniversario 
64 del Acto de Desagravio que 
la FEU, encabezada entonces 
por José Antonio Echeverría, 
rindiera al Ballet Nacional de 
Cuba el 15 de septiembre de 
1956, luego de la decisión del 
Gobierno de Fulgencio Batista 
de suspenderle la subvención a 
la compañía liderada por Ali-
cia Alonso. El programa tam-
bién se dedica a Alicia en el 
año de su centenario.

Cubavisión, Cubavisión 
Internacional, Canal Caribe, 
Radio Rebelde, Radio Haba-
na Cuba, los canales de You-
Tube de la Mesa Redonda y la 
Presidencia y las páginas de 
Facebook de la Mesa Redon-
da, Cubadebate y la Presiden-
cia transmitirán en vivo este 
programa a las 7 de la noche.

El Canal Educativo lo 
retransmitirá al final de su 
emisión del día .

Mesa Redonda 
Comenzando 

la semana




