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Las deudas de calidad de los 
procesos inversionistas pu-
dieran comenzar a saldarse 
si en todas las estructuras 
se incorporara el elemental 
concepto de que funcionar 
orgánicamente significa ha-
cer, admitieron participantes 
en la Primera Conferencia 
del Sindicato Provincial de 
Trabajadores de la Construc-
ción (SPTC) en Matanzas.

Movilizar para satisfacer 
esos saldos cualitativos, los  
planes de producción y ser-
vicios, exigir a la adminis-
tración condiciones laborales 
o el cabal cumplimiento de 
los presupuestos, definen la 
esencia del funcionamiento, 
y dotan de liderazgo y presti-
gio,  reflexionó Carmen Rosa 
López Rodríguez, segunda 
secretaria de la Central de 
Trabajadores de Cuba.

Que el sindicato sea creíble 
y útil son realidades perfecta-
mente comprobables, coinci-
dieron  Rosalí Moya Sánchez, 
y la delegada Anabel Milián, 
por la Empresa de Construc-
ción y Montaje en la ciudad 
de Matanzas. “Si  media la 
oportuna explicación, si se le 
escucha y atiende sus plantea-
mientos, la gente responde”.

Eso mismo es lo que ha 
pasado en la Comercializado-
ra Escambray, “con el paso al 
frente de los empleados para 
que no haya más delitos”, dijo 
Yadira Rodríguez. “Cambia-
mos el  plan de prevención, 
con la anuencia de los pro-
pios trabajadores, que se con-
vencieron de perfeccionar  la 
guardia obrera”, una actitud 
que contrasta, reconoció, con 
la inconformidad provocada 
porque nuestros ingresos de-
penden de poder contar con 
suficientes recursos, muchos 
importados.

Precisamente al salario, 
el principal reclamo de este 
sindicato, dedicó parte de su 
intervención Lurisdel Her-
nández, de la Empresa de 
Proyectos de Arquitectura e 
Ingeniería, quien se expresó 

en contra de medir un mismo 
tipo de trabajo con dos reso-
luciones diferentes. “La 15 
paga mucho a los vinculados 
al turismo, mientras poco 
reciben por la 6 los de obras 
sociales. Ello complejiza la 
labor sindical porque no se 
entiende tal desigualdad”.

Pérdida, fluctuación y mo-
vilidad de la fuerza, aspectos 
comunes en el Ministerio de la 
Construcción, son fenómenos 
influyentes en Mantenimien-
to Constructivo del Poder Po-
pular, entidad impedida de 
implantar sistemas de gestión 
de la calidad subordinados, 
entre otras razones,  a la exis-
tencia de personal calificado, 
“que cuando lo encontramos o 
lo formamos, se va...”, lamentó 
la arquitecta de 26 años, Ro-
salí Moya Sánchez. “Quieren 
mejora salarial y no podemos 
culparlos por eso. Toca pensar 
cómo mantener a los trabaja-
dores en la empresa estatal 
socialista”.

En la Conferencia se 
supo de resultados, aportes 
y reclamos de Sancof, Julio 
Sagebien y La Concordia, 
tres cooperativas no agro-
pecuarias de la construcción 
necesitadas de una gestión 
sindical coherente a sus ca-
racterísticas, al igual que se 

llamó a sus socios a una cui-
dadosa  observancia de la le-
galidad.

Pese a los asuntos de-
batidos, entorpecedores de 
mejores ambientes labora-
les, dirigentes partidistas  y 
sindicales coincidieron en la 
percepción de un clima favo-
recido por desempeños que, 
por ejemplo, permitieron a 
siete colectivos alcanzar la 
condición de Vanguardia Na-
cional, 16 fueron incluidos en 
el movimiento Por la Sendas 
del Triunfo y este año dos 
merecieron la bandera de 
Proeza Laboral.

Esos logros motivaron 
que en las palabras fina-
les Idobaldo Díaz Martínez, 
miembro del Buró Provincial 
del Partido, ponderara el pa-
pel del sector en la recupe-
ración pos Irma de la termo-
eléctrica Antonio Guiteras y 
del destino de ocio Varadero,  
momentos cumbres de un 
proceso de conferencia asen-
tada en los objetivos del XX 
Congreso de la CTC.

Francisco Delgado Rica-
bal fue ratificado al frente del 
SPTC en Matanzas, territorio 
que eligió a 20 delegados a la 
Primera Conferencia Nacio-
nal, del 15 al 17 de noviembre. 
| Juanita Perdomo Larezada

| Conferencia del Sindicato de la Construcción en Matanzas

Funcionar es hacer

La Conferencia reiteró que la calidad continúa como  la principal deuda de los 
constructores matanceros. | foto: Noryis

“Ha triunfado la paz, la Patria Grande, la Revolución 
Bolivariana”, afirmó el presidente venezolano, Nico-
lás Maduro, desde la sede del Gobierno tras divulgar-
se la victoria del Partido Socialista Unido de Vene-
zuela (PSUV) en los comicios regionales celebrados 
este domingo. 

En el primer balance oficial del Consejo Nacional 
Electoral (CNE) trascendió que el chavismo conquis-
tó 17 de los 22 estados donde la tendencia era irrever-
sible a la hora del informe. Al filo de las diez y media 
de la noche solo faltaban por definir los resultados en 
Bolívar. 

Hemos ganado el 75 % de las gobernaciones y el 
54 % de los votos nacionales frente al 45 % obtenido 
por la oposición, subrayó Maduro.

El camino no es la violencia ni la guerra econó-
mica. El camino es la democracia, el debate de ideas, 
resaltó el mandatario y agradeció el apoyo de los pue-
blos y Gobiernos amigos del mundo.

De acuerdo con el Jefe de Estado hubo récord de 
participación con el 61,14 % para sufragios regio-
nales.

“Gracias a todos los electores que salieron a votar 
por la paz. Hoy ha ganado la verdad de Venezuela. 
Somos un país de libertad”, añadió.

El líder recordó que está en manos de la Asam-
blea Nacional Constituyente la juramentación de los 
gobernadores, y reiteró su disposición a impulsar de 
conjunto la prosperidad del país con los cinco diri-
gentes opositores electos.

La gran tarea de aquí en adelante es recuperar la 
prosperidad social de nuestra nación, que está lista para 
trabajar con quien la respete, precisó el dignatario.

La presidenta del CNE, Tibisay Lucena, felicitó al 
poder electoral por ofrecer un proceso rápido, transpa-
rente y confiable, como lo calificaron diversos acompa-
ñantes internacionales. Esta ha sido una gran lección 
de democracia, nuestras diferencias las resolvemos a 
través de los votos, indicó la funcionaria. | RI

(Más información en la página 15)

| 20 de Octubre | Abel Santamaría | Termoeléctrica Antonio Guiteras

| foto: @PresidencialVen 
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Retos para una 
mejor alimentación
| Ana Margarita González

Cambiar el futuro de la migración. Invertir en seguridad alimenta-
ria y desarrollo rural. Ese es el tema que la FAO saca a la palestra 
este 16 de octubre, Día Mundial de la Alimentación, en un intento 
de que los gobiernos concienticen las consecuencias y enfrenten 
los desafíos que impone este universo complejo e inconstante.

Una multitud de factores provocan estos traslados: conflictos e 
inestabilidad política; el hambre, la pobreza y el aumento de los 
fenómenos meteorológicos extremos relacionados con el cambio 
climático, entre los principales. Las personas buscan oportuni-
dades para prosperar cuando no las tienen en su lugar de origen, 
aunque la mayoría, unos 763 millones, se reubican dentro de sus 
propios países más que en el extranjero.

Cuba no está exenta de este fenómeno. Las principales mudan-
zas son del campo a la ciudad, en busca de mejores condiciones 
de vida; sin embargo, la Organización de Naciones  Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO) advierte que, al invertir en el 
desarrollo rural se puede aprovechar el potencial de la migración 
para apoyar el crecimiento económico y aumentar la resiliencia 
de las comunidades, sentando las bases para una recuperación a 
largo plazo y un progreso inclusivo y sostenible.

Mucho se ha hecho en la campiña cubana, quizás más que en 
la mayoría de los países en desarrollo, para asegurar equidad en-
tre la vida rural y urbana. No solo están las fuentes de empleo y 
las tecnologías para hacer sostenible la economía de las familias, 
existe una red de servicios que garantizan desde la atención a la 
salud, la educación, la seguridad social, y de la tenencia de la tie-
rra, algo que hoy se ve como una quimera en el mundo.

Una veintena de Lineamientos, aprobados por el VII Congreso 
del Partido, abordan las transformaciones agroindustriales, entre 
ellos el 154, que define la necesidad de una política integral que 
estimule la incorporación y estabilidad de la fuerza laboral en el 
campo, en especial de jóvenes y mujeres, unido a la recuperación 
y desarrollo de las comunidades agrícolas, para que junto a la in-
troducción de nuevas tecnologías en la agricultura, garanticen el 
incremento de la producción agropecuaria, y se exprese en un au-
mento de su participación en el producto interno bruto.

En los últimos años, la agricultura cañera y no cañera marcan un 
ritmo ascendente en sus producciones; hasta el momento del paso 
del huracán Irma y a pesar de la intensa sequía, se cumplían casi 
todos los surtidos de los alimentos que provienen del campo, mas 
ahora hay una baja en las ofertas mientras los hombres restañan 
las heridas para que resurjan las plantaciones y los animales refle-
jen nuevamente su potencial productivo.

La maquinaria y las nuevas tecnologías introducidas en el agro 
en los últimos años tendrán que dar frutos a corto plazo, pues no 
se concibe que algunas entidades estén estancadas o tratando de 
romper sus cifras históricas de producción luego de esa inyección 
de recursos que las vigoriza. Tiene que haber correspondencia en-
tre desarrollo y crecimiento.

Tampoco se puede desconocer el efecto del bloqueo económico, 
comercial y financiero que Estados Unidos impone a Cuba, y que 
cada día se recrudece. La flexibilización de las relaciones entre los 
dos países que se había dado en los últimos tiempos favorecieron 
el intercambio entre productores estadounidenses y cubanos, y 
ojalá no se les ponga freno.

Según el Informe de Cuba sobre la necesidad de poner fin a este 
hostigamiento, “entre abril de 2016 y marzo de 2017, la agricultura 
registró pérdidas en el orden de los 228 millones 680 mil dólares 
por la imposibilidad de exportar sus bienes y servicios al merca-
do estadounidense. Estos millonarios recursos pudieran haberse 
destinado al desarrollo de este importante sector”.

El documento informa que una variedad de piña de alta calidad 
que se cultiva en la isla, no se puede exportar a EE.UU., mayor con-
sumidor de la fruta, ni tampoco los tabacos Premium, un producto 
único en el mundo. Si fuera lo contrario, y según los cálculos, Cuba 
podría ingresar anualmente unos 117 millones 581 mil 940 dólares.

Los ganaderos norteamericanos tampoco pueden importar la va-
cuna cubana Gavac, de probada efectividad en el control de las ga-
rrapatas, lo que mejoraría su masa vacuna, y aportaría 2 millones 
250 mil dólares para la economía del país.

En medio de tantas circunstancias se modernizan las tecnologías 
y capacitan a los agricultores para enfrentar los desafíos que se 
les imponen. El reto es producir más con menos y cumplir los Obje-
tivos de Desarrollo Sostenible. 

Del Yuro al río Mizque

| Alina Martínez Triay

El 8 de octubre el Che le 
ordenó a Francisco Huanca 
Flores (Pablito) que prote-
giera a los guerrilleros que 
por su precario estado fí-
sico no podían combatir y 
los sacara de la Quebrada 
del Yuro. Eran ellos el mé-
dico cubano Octavio de la 
Concepción de la Pedraja 
(Moro), el peruano Lucio 
Edilberto Galván Hidalgo 
(Eustaquio) y el bolivia-
no Jaime Arana Campero 
(Chapaco).

No lograrían sobrevivir 
por mucho tiempo. El 12 de 
octubre en la confluencia de 
los ríos Mizque  y Grande, 
los cuatro  fueron sorpren-
didos por el ejército y allí 
sostuvieron su último heroi-
co y desigual combate con-
tra 145 efectivos del ejército 
boliviano.

Médico comprometido con 
su tiempo
Octavio  de la Concepción 
de la Pedraja se ganó con su 
desempeño  revolucionario y 
profesional ser escogido por 
el Che para dos misiones in-
ternacionalistas, la del Con-
go y la de Bolivia. Morogoro,  
Muganga, Médico y Tavito 
fueron sus seudónimos en tie-
rras africanas, bolivianas y 
en su patria donde se vinculó 
al Ejército Rebelde.

Nacido el 16 de octubre de 
1935 en La Habana, sus pa-
dres fueron a vivir un tiempo 
después al central Fernando 
de Dios  en Tacajó, actual pro-
vincia de Holguín, y poste-
riormente el joven matriculó 
en la Universidad de La Ha-
bana para estudiar Medicina.  
Cuando la dictadura cerró la 
Casa de Altos Estudios, retor-
nó al oriente del país  se unió  
al Movimiento 26 de Julio y 
se incorporó a las fuerzas del 
Segundo Frente Frank País, 
como auxiliar de cirugía y 
mereció los grados de segun-
do teniente.

Al triunfo revolucionario 
fue designado jefe de sanidad 
militar en Baracoa, Guantá-
namo y Yateras, más tarde 
pudo regresar a la capital 
para continuar sus estudios 
hasta graduarse de médico. 
Su servicio social lo realizó 
en Baracoa donde alcanzó la 
militancia del Partido Co-
munista.

Sus cualidades como ci-
rujano, especialidad en la que 
se preparó, fueron elogiadas 
por el Che durante su cam-
paña en el Congo. En Bolivia 
el Che calificó su comporta-
miento de muy bueno.  Fue el 
último de los cubanos en caer 
en combate.

Pablito: el más joven de los 
guerrilleros
En una conversación re-
señada en su diario que el 
Che sostuvo con Pablito, el 
jefe guerrillero escribió: “Se 
mostró firme y decidido, de 
Patria o Muerte y hasta don-
de se llegue”.

Francisco Huanca Flo-
res, tal era su nombre, había 
nacido en el poblado de Laja, 
departamento de Oruro, el 
17 de septiembre de 1945. 
En las minas de Coro Coro 
inició su actividad revolu-
cionaria y se unió a las filas 
comunistas. Se incorporó a 
la guerrilla boliviana con el 
grupo de Moisés Guevara. 
Fue un puntal de la van-
guardia. Al morir contaba 
solo 22 años, era el menor de 
los combatientes.

Eustaquio, luchador 
siempre
Antes de sumarse a la guerri-
lla boliviana, Lucio Edilberto 
Galván Hidalgo había inte-
grado  el  Ejército  de Libera-
ción de Perú y participado en 
el alzamiento de Puerto Mal-
donado. Al fracasar la lucha 
armada en su tierra, se in-
corporó junto con Juan Pablo 
Chang (el Chino) a la guerri-
lla boliviana y el médico pe-
ruano restituto José Cabrera.

Eustaquio, como se le 
conoció en el destacamento, 
integró el centro y cumplió 
la doble función de radio-
técnico y combatiente.

Había nacido el 7 de ju-
lio  de 1937 en Huancayo, 
capital provincial del mismo 
nombre situada en el depar-
tamento de Junín, Perú.

Al evaluar su comporta-
miento, el Guerrillero He-
roico señaló su firmeza y 
disposición para mejorar.

Chapaco decisión de vencer 
las dificultades 
Jaime Arana Campero nació 
en la ciudad de Tarija, capi-
tal del mismo nombre en la 
zona sur de Bolivia,  el 31 de 
octubre de 1938. Chapaco se 
le llamó en la guerrilla y es 
el sobrenombre que suelen 
darles a los nacidos en Ta-
rija. 

Sus inquietudes políticas 
comenzó a manifestarlas des-
de que estudiaba la carrera de 
Ingeniería en la Universidad 
de San Andrés, fue dirigen-
te del Movimiento Nacional 
Revolucionario (MNR) en La 
Paz y estuvo becado en Cuba. 
Aquí solicitó integrar la célu-
la de la Juventud Comunista  
boliviana formada por sus 
compatriotas.

Ocultó la falta de un 
pulmón debido a una herida 
sufrida, para que ello no le 
impidiera sumarse al desta-
camento encabezado por el 
Che.  Cuando dio muestras 
de un gran agotamiento físi-
co y mental, el jefe le plantó 
la disyuntiva de abandonar 
la lucha, pero dijo que no se 
iría y mantuvo hasta el final 
la decisión de vencer las difi-
cultades.  

Nota aclaratoria: En 
la pasada edición apareció 
por error en la semblanza 
biográfica de René Martí-
nez Tamayo, la foto de su 
hermano José María, caído 
también en la guerrilla boli-
viana. Ofrecemos disculpas 
a nuestros lectores.

Moro. Pablito. Chapaco.Eustaquio.

Esta tarde, Mesa Redonda Comenzando la semana
El resultado de las elecciones regionales en 
Venezuela y el estado del conflicto en Es-
paña con la región de Cataluña serán los 
temas principales de la Mesa Redonda de 
este lunes, la cual contará además con su 
habitual sección La Esquina.

Cubavisión, Cubavisión Internacional, 
Radio Habana Cuba, el canal de YouTube y 
la página de Facebook de la Mesa Redonda 
transmitirán en vivo este programa a las 7 
de la noche. El Canal Educativo lo retrans-
mitirá al final de su emisión del día.
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| Ana Margarita González

Era la tarde del 18 de septiembre 
de 1948. Amancio Rodríguez He-
rrero, convertido en líder sindical 
y nombrado secretario general de 
la Federación Nacional de Traba-
jadores Azucareros, constituía una 
amenaza para los intereses de la 
compañía que operaba el antiguo 
central Francisco, por lo que, des-
de Estados Unidos, fue mandado a 
asesinar.

Dada la protección con que con-
taba, no pudieron consumar el cri-
men en las calles. Los agentes de 
Eusebio Mujal —turbio personaje 
aupado por el Gobierno para divi-
dir al movimiento obrero cubano—
planearon entonces hacerlo durante 
una asamblea en el local del sindi-
cato del ingenio, que había sido to-
mado por ellos con anterioridad.

Los trabajadores colmaron el 
lugar. El primero en hablar fue un 
mujalista y lo hizo ofendiendo a 
Amancio; este trató de ripostar, mas 
le negaron la palabra, por eso emer-
gieron voces que exigieron escuchar 
a su verdadero líder.

“Me dan la palabra o la tomo yo”, 
respondió escalando la tribuna. En-
tre atronadores aplausos se escuchó 
un disparo, y una voz que dijo: “Han 
matado a Amancio”. Su compañero 
y amigo José Oviedo Chacón, quien 
lo seguía, también recibió un dispa-
ro mortal en la espalda. Se produjo 
una fugaz confusión, que aprove-
charon los asesinos para salir del 
local; los obreros los persiguieron 
para darles su merecido, pero llegó 
la Guardia Rural para protegerlos y 
asumir su custodia. Con su acción, 

los trabajadores impidieron que es-
caparan por el campo de aterrizaje 
donde los esperaba una avioneta. Al 
fin fueron detenidos y llevados al 
cuartel.

El sepelio de Amancio constitu-
yó la más alta expresión de dolor en 
el batey Francisco, protesta y repu-
dio al régimen y a las fuerzas muja-
listas, que habían dividido el movi-
miento obrero en la localidad.

Se forjó un líder
Cuando el niño, nacido el 16 de oc-
tubre de 1917, contaba solo con tres 
años de edad, sus padres españoles 
lo llevaron al sitio del cual habían 
partido: Villafrechós, Castilla la 
Vieja, en busca de prosperidad; sin 
embargo, un lustro después y más 
empobrecidos aún decidieron regre-
sar al poblado de Cuatro Caminos, 
en Cascorro, actual provincia de 
Camagüey, donde Amancio estudió 
con una maestra particular hasta 
alcanzar el cuarto grado.

En 1929 se mudaron para la 
colonia Sevilla, del antiguo cen-
tral Francisco (actual provincia 
de Las Tunas), allí el joven de 12 
años tuvo que dedicarse a las labo-
res agrícolas. De clara inteligencia 
y carácter firme e independiente, 
se preparó para enfrentar su vida 
de manera autodidacta, por lo que 
asumió otros trabajos como gruero, 
pesador de caña y despachador de 
gasolina en la bomba del propio in-
genio.

Por su seriedad y combatividad 
se vinculó a los revolucionarios 
que vivían en La Lomita (ahí re-
sidía también), entre ellos estaba 
Arsenio Yero Álvarez, fundador 

del Partido Comunista de Cuba, de 
quien recibió grandes enseñanzas. 
En 1933 ocurrió la huelga general 
que puso fin a la dictadura de Ge-
rardo Machado, hecho por el cual 
fueron fuertemente reprimidos los 
obreros, y con ello se fortaleció to-
davía más el espíritu de rebeldía y 
de lucha antimperialista del joven 
Amancio.

Luego de dos años fue nombra-
do secretario general del sindicato 
en La Lomita, y en 1937  se con-
vierte en militante del Partido, 
abrazando para siempre las ban-
deras del marxismo leninismo, y 
consagrando su vida a la lucha en 
defensa de sus hermanos de clase.

Al crearse el Sindicato de los 
Trabajadores Azucareros, en el 
Francisco, en 1939, formó parte 
de la directiva, y posteriormente 
lo nombraron vicesecretario hasta 

que dimitió el secretario general, 
él ocupó su puesto, y fue ratifica-
do cada año. Cesó la etapa en que 
los dirigentes del sindicato se de-
jaban intimidar o sobornar por los 
patrones, apoyados por la Guardia 
Rural.

La constante persecución a que 
eran sometidos Amancio y sus com-
pañeros no pudo impedir que el mo-
vimiento obrero en el central fuera 
uno de los más fuertes en el país; 
prueba de ello es que enfrentaron 
33 pleitos judiciales, y los ganaron 
todos.

En una oportunidad, usando 
métodos que antes no le habían fa-
llado, la compañía le ofreció un che-
que en blanco para que abandona-
ra el trabajo del sindicato y viviera 
bien el resto de su vida, propuesta 
que Amancio rechazó por conside-
rarla indigna.

En 1946 contrajo matrimonio 
con Aleyda Sosa Aleaga, y sus dos 
hijos: Julio y Juan, fieles a los idea-
les de su padre, desde muy jóvenes 
se vincularon a la lucha revolucio-
naria.

Tras la victoria del 1º de enero 
de 1959, el 6 de agosto de 1960, el 
gobierno revolucionario intervino 
el central, y los obreros acordaron 
que este llevara su nombre. Desde 
ese momento, el poblado (cabece-
ra del municipio actual) tiene igual 
designación; se cumplió la profecía 
del eterno Capitán de la clase obre-
ra, Lázaro Peña, quien al despedir 
el duelo expresó con firmeza: “Al-
gún día este crimen será vengado 
y cuando esto ocurra este central 
llevará el nombre de Amancio Ro-
dríguez”.

| Amancio Rodríguez

“Me dan la palabra o la tomo yo”

| Alina Martínez Triay

Que el mismísimo pre-
sidente de la República, 
Ramón Grau San Martín, 
tuviera la desfachatez de 
acusar a líderes sindicales 
tan prestigiosos como Lá-
zaro Peña, Jesús Menéndez 
y Aracelio Iglesias, entre 
otros; de no sentir como 
cubanos, y declarara con 
la misma desvergüenza 
que la CTC “no puede estar 
en otras manos que no sean 
las de aquellos obreros que 
sientan la cubanidad”, era 
parte de una campaña de 
calumnias para apartar de 
la lucha a los verdaderos 
representantes de los tra-
bajadores.

Muy cubano era aquel  
niño nacido el  22 de junio 
de 1901, en Consolación del 
Sur, provincia de Pinar del 
Río, que padeció la pérdida 
de sus dos padres en la ado-
lescencia y se fue a vivir a 
la capital donde encontró 
en Regla uno de los trabajos 
más rudos: el de bracero de 
los muelles, en el que se ini-
ció con solo 15 años.

En contacto con la ex-
plotación de que eran objeto 
los trabajadores y sus preca-
rias condiciones de vida, se 
forjó su rebeldía y no dudó 
en sumarse a las filas del 
Partido Comunista.

Fue uno de los organi-
zadores de los obreros del 
puerto al producirse la huel-
ga de 1933 contra la tiranía 
machadista, sufrió prisión 
por su quehacer revolucio-
nario y al salir en libertad 
se enfrentó a las empresas 
yanquis que querían im-
poner sus designios en los 
muelles.

Sus compañeros de labor 
reconocieron en él a su diri-
gente natural, y lo eligieron 
primero como financiero del 
Sindicato de Estibadores y 
Jornaleros del Puerto de La 
Habana y, posteriormen-
te como secretario general. 
Al constituirse la Confede-
ración de Trabajadores de 
Cuba (CTC) integró su co-
mité ejecutivo y luego ocupó 
la secretaría general de la 
Federación Obrera Maríti-
ma Local del Puerto de La 
Habana.

Consiguió que se implan-
tara la lista rotativa con el fin 
de que hubiera oportunidad 
de trabajo para todos los esti-
badores, y cuando se declaró 
la rada habanera como puer-
to único durante la Segunda 
Guerra Mundial consiguió 
que se estableciera el subsi-
dio por paro portuario a los 
obreros del resto del país.

Se suponía que la in-
troducción de innovacio-
nes tecnológicas aliviara el 
rudo trabajo de los portua-
rios, pero en las condicio-

nes del capitalismo no era 
así. La llegada al puerto 
de los ferries y seatrains,  
representaba que muchos 
obreros quedaran sin tra-
bajo, ante lo cual Aracelio 
logró una reglamentación 
que estableciera una pro-
porción entre la carga, el 
número de trabajadores 
necesarios y los jornales, 
para evitar los despidos.
También les arrancó a los 
patronos conquistas como 
incrementos de salarios, 
pago del descanso retri-
buido y de la semana de 44 
horas con pago de 48.

Estos y otros beneficios 
obtenidos por los trabajado-
res bajo su liderazgo le con-
citaron el odio de la oligar-
quía y del imperialismo.

La prensa yanqui llegó a 
denominarlo el Zar Rojo del 
puerto de La Habana, y su 
actitud vertical en defensa 
de los intereses de los suyos 
se convirtió en un estorbo.

En la tarde del 17 de oc-
tubre de 1948 un grupo de 
trabajadores se reunió con 
Aracelio Iglesias Díaz en 
el local del sindicato de los 

obreros portuarios de la Em-
presa Naviera de Cuba, en 
Oficios No. 259, en La Haba-
na, con vistas a determinar 
los puntos que entregarían al 
Ministerio del Trabajo para 
que anulara la resolución 
que designaba a Armando 
Galate como máximo diri-
gente sindical en el puerto, 
y otras demandas encami-
nadas al restablecimiento de 
la situación de derecho alte-
rada por la actuación antio-
brera del Gobierno de Carlos 
Prío Socarrás.

Concluida la reunión y 
cuando Aracelio se quedó 
conversando con un grupo 
de sus compañeros, irrum-
pieron en el lugar pistole-
ros que le dispararon por la 
espalda. El recio dirigente 
falleció al otro día. Con el 
apoyo del Gobierno los cri-
minales eludieron el castigo 
de la justicia. Años después, 
Rafael Soler Puig (El Muer-
to), quien había encabezado 
el atentado, fue capturado 
como parte de la brigada 
mercenaria que invadió Pla-
ya Girón, juzgado y conde-
nado. 

Aracelio Iglesias: su corazón con los portuarios
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| Evelio Tellería Alfaro

Con asiduidad recogemos en esta sec-
ción descontentos o dudas sobre asuntos 
laborales que llevan mucho tiempo tra-
mitándose, solo que no por los canales 
adecuados. El mayor peligro en ese sen-
tido puede ser el vencimiento del período 
para la reclamación, como han reiterado 
funcionarios de la Central de Trabaja-
dores de Cuba en respuestas publicadas 
sobre el tema.

El quid no radica en saberse ampa-
rado por el artículo No. 63 de la Consti-
tución de la República de Cuba, sino en 
dirigirse al lugar apropiado. 

Uno de los organismos que recibe 
cartas de disímiles asuntos es la Con-
traloría General de la República de 
Cuba (CGR) y así lo corrobora Viviane 
García Castro, contralora  jefa de Di-
rección para la Atención a la Población, 
con representación en todas las provin-
cias, donde un especialista recepciona  
los planteamientos por escrito o per-
sonalmente, identificados o anónimos, 
que son clasificados como denuncias, 
quejas y peticiones.

A ese grupo de trabajo —recalca— no 
le corresponde la investigación o deter-
minación de inconformidades motivadas 
por sanciones administrativas o labora-
les, inejecución de sentencias firmes de 
tribunales y solicitud de revisiones de es-
tas, ni litigios derivados de problemas de 
convivencias o propiedad de inmuebles, o 
de tierra. 

Sin embargo, señala que los temas 
que más les llegan están asociados al 
desacuerdo con la actuación de funcio-
narios de la Vivienda y Planificación 
Física, acusados de comprometimiento 
e inacción ante la solución de litigios, el 
enfrentamiento a las ilegalidades en el 
sector y la falsificación de documentos, y 
asimismo gran cantidad de casos prove-
nientes de comercio y gastronomía.

¿Qué ocurre con los temas que no les 
conciernen?

Cuando no son competencia de la 
CGR, los trasladamos definitivamente a 
la autoridad facultada que corresponda;  
si se trata de un promovente identifica-
do, se lo hacemos  saber por escrito y lo 
orientamos al respecto. 

Esas quejas pueden ser transferidas 
al Organismo de la Administración del  
Estado al cual está subordinada  la enti-
dad involucrada,  al Consejo de la Admi-
nistración Provincial o al del municipio 
especial Isla de la Juventud; pues atañe 
a tales instancias dar respuesta sobre los 
resultados de la tramitación.

¿Qué investiga la CGR? 
De acuerdo con lo estipulado en el 

capítulo IV De la participación ciuda-
dana, contenido en la Ley No. 107/2009  
De la Contraloría de la República, artí-
culo 20.1: “Toda persona tiene derecho 
a poner en conocimiento de los órganos 
de la CGR, los actos de presunta co-
rrupción administrativa u otras ilega-
lidades, así como el uso incorrecto de 
los recursos materiales y financieros 
públicos, que por cualquier motivo co-
nozcan”.

En cuanto a temáticas podemos 
mencionar el descontrol administrativo 
y contable, que se traduce en desvío de 
recursos materiales y financieros —con 
mayor énfasis en inventarios y combus-

tible—, además del efectivo de nóminas; 
para beneficio de un grupo de personas, 
implicados directos dentro de la entidad 
y fuera de ella.  

Igualmente los inadecuados métodos 
y estilos de dirección, abuso del cargo, 
manifestaciones de nepotismo y amiguis-
mo, así como actuación no ética de cua-
dros y funcionarios. 

Los vinculados con educación, sa-
lud pública, transporte y comunales 
se presentan en algunas provincias de 
manera indistinta, mientras que en el 
nivel nacional el Ministerio de la Agri-
cultura es el más señalado, por las de-
mandas de tierras y procesos heredi-
tarios.

¿Qué causas y condiciones son las más 
identificadas? 

Entre las investigaciones que resul-
tan Con razón o Con razón en parte, 
sobresalen las pérdidas de honestidad, 
austeridad, profesionalidad y fidelidad 
en cuadros, dirigentes y funcionarios; 
inestabilidad y dificultades con su se-
lección, preparación y seguimiento. 
A los que podemos sumar, la falta de 
ejemplaridad, exigencia y combativi-
dad y la inobservancia de la legislación 
vigente, y el no dar seguimiento a las 
medidas adoptadas para solucionar los 
problemas.  

También están la carencia de previ-
sión a la hora de identificar  y  gestionar  
los riesgos, la no utilización de los planes de 
prevención como una herramienta para el 
trabajo, debilidades en la implementación 
de los sistemas de control interno, y ausen-
cia de análisis de causas y condiciones o 
realizarlos de manera formal. 

A todo lo anterior  se suman dos ele-
mentos negativos: soslayar  la debida aten-
ción a las quejas y denuncias, y que no 
siempre es oportuna y clara la información 
que se le brinda a los trabajadores. 

El derecho a reclamar  
El robo 

de la prima
Los trabajadores de la unidad básica de producción coo-
perativa (UBPC) Conyedo, del municipio de Ranchuelo, 
en la provincia de Villa Clara, esperan desde julio por 
el pago del dinero que les correspondía cobrar por con-
cepto de prima, que desapareció porque hubo un robo en 
la oficina.

Eso ocurrió el día antes de que se efectuara el desem-
bolso, que ascendía casi a un millón de pesos; con la salve-
dad de que solo fue el correspondiente a los obreros, por-
que el personal administrativo lo había recibido el viernes, 
aunque la fecha fijada era el sábado, expone en su mensaje 
el lector que solo podemos identificar por su correo electró-
nico ome0512@otevc.co.cu.

Refiere que luego de la investigación de rigor no apa-
recieron sospechosos ni culpables. Varios días después, los 
reunieron para ofrecerles solo el 25 % del dinero y los tra-
bajadores estuvieron en desacuerdo. 

Al escribirnos en nombre de ellos plantea que sigue pa-
sando el tiempo sin recibir una respuesta clara o convin-
cente sobre el hecho y la solución de todo el pago. 

De más está decir lo ansioso que se encuentra el colectivo 
de la UBPC por esclarecer el lamentable suceso y disfrutar 
de los beneficios que les corresponden, lo cual ya fue realidad 
para otros  cooperativistas de la zona. | Ariadna A. Pérez

A finales de agosto publica-
mos una foto crítica que de-
nunciaba el funcionamiento 
de día del alumbrado en el 
conocido Paseo del Prado. 

Al respecto, el inge-
niero Jesús Samón Leyva, 
director general de la Em-
presa Eléctrica de La Ha-
bana, expuso que la queja 
fue trasladada al titular de 
la unidad empresarial de 
base encargada del tema y 
durante la investigación se 
comprobó que era cierto lo 
planteado por nosotros.

Con prontitud solucio-
naron el problema, aunque 
el parque no está dentro de 
las zonas que les correspon-

de atender, puntualiza el di-
rectivo.

Primero se desconectó 
la alimentación de las lu-
minarias encendidas —ex-
plica—, y al día siguiente 
instalaron un relay para el 
encendido automático de 
las luces. 

En su misiva la empresa 
ofrece disculpas por las mo-
lestias ocasionadas; y a no-
sotros nos queda la interro-
gante sobre el mecanismo 
para detectar y resolver una 
situación de ese tipo, en la 
cual existen varias entida-
des responsables, según da 
a entender la carta de res-
puesta. | Ariadna A. Pérez

Responden a Luces 
innecesarias

La CGR no investiga ni determina reclamaciones 
motivadas por sanciones administrativas o laborales, 
inejecución de sentencias firmes de tribunales, 
litigios derivados de problemas de convivencias o 
propiedad de inmuebles o de tierra, aclara Viviane 
García Castro. | foto: Eddy Martin Díaz

¿Qué ocurre con la calidad de las galletas que venden en paquetes 
por el precio de 25 pesos? ¿Dónde quedan el respeto al consumidor 
y los controles de calidad? Pocas escapan de estar quemadas o mal 
cocinadas, duras y desabridas. | texto y foto: Agustín Borrego Torres
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El saturnismo no es extraterrestre
El plomo puede ejercer sus efectos tóxicos 
en varios órganos, pero sus daños sobre 
los riñones son los más frecuentes

| Raiza Arango Medina
| foto: Agustín Borrego Torres

LA ENTREVISTA al doctor Manuel 
Romero González, especialista en He-
matología del Hospital Docente Julio 
Trigo, comenzó de manera atípica. No 

fueron las preguntas lo que dio inicio a la con-
versación, sino el caso de Tony: un mecánico 
cuentapropista que se dedica a arreglar bate-
rías de carros cerca del hospital.

Según el especialista lo más preocupante de 
esa profesión es la exposición a las sustancias 
tóxicas. “Tony era consciente de que trabaja-
ba con muchos químicos, sin embargo, era muy 
descuidado, nunca lo vi ponerse unos guantes 
mientras manipulaba las baterías.

“Hasta que llegó el día en que no se sen-
tía bien. Me comentó que tenía un inaguanta-
ble dolor de cabeza, calambres constantes y un 
fuerte dolor estomacal”.

Romero no quiso dar un diagnóstico en 
primera instancia. Lo remitió a hacerse varios 
exámenes para descartar padecimientos, pero 
estaba seguro de que el malestar de Tony era 
causa del poco cuidado   que tenía en su entor-
no laboral.

Los análisis demostraron que el mecánico 
presentaba un alto nivel de plomo en sangre. 
“Existen muchos síntomas posibles de intoxi-
cación con esa sustancia, que puede afectar va-
rias partes del cuerpo; tan solo una dosis alta 
puede ocasionar síntomas graves de emergen-
cia”, explicó.

Sin ser extraterrestres
El saturnismo o intoxicación con plomo (su 
forma más común) constituye un problema de 
salud en el mundo, particularmente en los paí-
ses en desarrollo. “El envenenamiento por esta 
causa afecta múltiples sistemas del organismo 
humano, en especial el nervioso central y peri-
férico, hematopoyético, renal, endocrino, óseo, 
gastrointestinal y cardiovascular”, destacó Ro-
mero.

Según el entrevistado, este metal es vene-
noso porque interfiere con algunas de las fun-
ciones básicas del ser humano, hasta cierto 
punto el cuerpo no distingue entre el plomo y 
el calcio, mineral este último que contribuye a 
fortificar los huesos. 

La Organización Mundial de la Salud 
(OMS) precisó que entre las principales fuen-
tes de contaminación ambiental se destacan la 
explotación minera, la metalurgia, las activi-
dades de fabricación y reciclaje y, en diferentes 
países, el uso persistente de pinturas y gasoli-
nas con plomo. 

En su portal digital, la OMS destaca que 
más de las tres cuartas partes del consumo 
mundial de dicho metal corresponden a la 
fabricación de baterías de plomo-ácido para 
vehículos de motor. 

Además, especificó el galeno, se utiliza en 
muchos otros productos como pigmentos, pin-
turas, material de soldadura, vidrieras, vajillas 
de cristal, municiones, esmaltes cerámicos, ar-
tículos de joyería y juguetes, así como en diver-
sos productos cosméticos. “Toda persona que 
trabaje con estos está expuesta a una concen-
tración de plomo que, si se toman las medidas 
pertinentes, no causa peligro para la salud”.

Romero González dijo que una vez den-
tro del cuerpo, el plomo se distribuye hasta 
alcanzar el cerebro, el hígado, los riñones y 
los huesos, y se deposita en dientes y hue-

sos, donde se va acumulando con el paso del 
tiempo.

Cuando la intoxicación es crónica se pre-
senta en tres fases: impregnación, intoxicación 
franca e intoxicación antigua (secuelas). “Los 
inicios son bruscos. Se comienza con astenia, 
pérdida de peso, insomnio e hipotensión. A es-
tos síntomas pueden asociarse los gastrointes-
tinales: estreñimiento, anorexia, y molestias 
abdominales e incluso cólicos. Los signos in-
cluyen palidez, malnutrición e hipersensibili-
dad abdominal.

“La falla renal solo es evidente después de 
años de absorción excesiva de plomo y está fre-
cuentemente asociada con la hipertensión y la 
gota”, alertó el hematólogo.

En los niños el riesgo es aún mayor
Aunque el saturnismo está considerado como 
una enfermedad profesional por la OMS, no 
quiere decir que los niños no la padezcan. 
“Si el grado de exposición es elevado, ata-
ca al cerebro y al sistema nervioso central, 
pudiendo provocar convulsiones, coma e in-
cluso la muerte. Los menores que sobreviven 
a una intoxicación grave pueden sufrir di-

versas secuelas, como retraso mental o tras-
tornos del comportamiento”, argumentó el 
entrevistado. 

Según la bibliografía médica, en edades pe-
queñas afecta, en particular, al desarrollo del 
cerebro, lo que a su vez entraña una reducción 
del coeficiente intelectual, cambios de com-
portamiento (por ejemplo, disminución de la 
capacidad de concentración y aumento de las 
conductas antisociales) y un menor rendimien-
to escolar. 

La exposición al plomo también puede cau-
sar anemia, hipertensión, disfunción renal, in-
munotoxicidad y toxicidad reproductiva. 

Tratamiento
“La primera medida que se debe tomar es evi-
tar todo nuevo contacto. Eso significa que es 
necesario descubrir y eliminar cualquier vesti-
gio de plomo que pueda albergar en su entorno 
laboral”. 

El galeno aseveró que el siguiente paso es 
realizar las modificaciones dietéticas que sean 
pertinentes. Se deben ingerir por lo menos tres 
comidas al día. Además, los alimentos deben 
ser ricos en hierro y calcio como la leche, el 
pescado y el maní; “si no se ingieren suficien-
tes hierro y calcio, el organismo confunde estos 
minerales con el plomo, de ahí que se absorba y 
se deposite en los tejidos orgánicos una mayor 
cantidad de plomo”.

Si la concentración en la sangre es elevada, 
el médico tal vez recete algún quelante (agen-
te químico que se fija al plomo presente en el 
organismo). “Pero la dosis más eficaz seguirá 
siendo la de mantener total higiene, cuidado 
y vigilancia a la hora de manipular cualquier 
sustancia tóxica”, concluyó.

| Enfermedades profesionales

¿Cómo puedo protegerme?

•No use su ropa ni sus zapatos o botas 
de trabajo en la casa ni tampoco cuando no 
está en este.

•Lave y seque su ropa de trabajo apar-
te y cuando lo haga no la mezcle con la de 
otras personas de su familia.

•Lávese las manos y la cara antes de co-
mer, fumar o ingerir bebidas.

•En el trabajo coma y fume solamente 
en las áreas que están libres de polvo y va-
pores de plomo.

•Evite levantar el polvo que contiene 
plomo barriendo en seco; limpiar con agua 
es más seguro.

•Si usted usa un respirador en el área de 
trabajo asegúrese de que le quede bien.

•Utilizar agua corriente fría para beber 
y cocinar, ya que siempre hay más probabi-
lidad de contaminación por el plomo cuando 
se usa agua caliente del grifo.

•Extracción, tratamiento, preparación y 
empleos del plomo, de los minerales que lo 
contienen, de sus aleaciones, combinaciones 
y de todo producto que lo contenga.

•Minería del plomo y zinc. 
•Fabricación de láminas, tubos, proyec-

tiles, municiones que contengan plomo. 
•Fabricación y preparación de pinturas, 

esmaltes, masillas y colores con plomo. 
•Trabajos de demolición, despintado 

con fuego y corte con soplete oxiacetilé-
nico de material cubierto con pinturas a 
base de plomo. 

•Fabricación y reparación de automóvi-
les, donde se utilice o esté presente el plomo. 

•Elaboración de cristal. 
•Trabajos artesanales que utilicen esta-

ño y plomo. 
•Industrias de cerámica (solamente en 

la preparación y pulverización de pinturas, 
vitrificación de lozas de barro y decoración 
de vajillas y otros objetos de cerámica, con 
barnices o pinturas con plomo). 

•Prensa con uso de plomo (a mano, lino-
tipia, monotipia y estereotipia). 

•Instalación y mantenimiento de cañe-
rías, tuberías e instalaciones en general de 
material con plomo. 

•Prueba de motores de combustión in-
terna.

Algunas actividades industriales con exposición al plomo

Los centros laborales que lo requieran deben exigir a sus 
trabajadores un examen médico al año que especifique el 
nivel de plomo en el organismo. 
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|  Lourdes Rey Veitía

EN EL MUNICIPIO 
villaclareño de En-
crucijada, una casa 
ubicada  en una de 

las más céntricas esquinas, 
elevada por encima del resto 
de las viviendas, confecciona-
da con tabloncillos de madera 
perfectamente encajados, es 
un lugar fundador de magia y 
rebeldía. Allí nació, en 1927, 
en un día significativo para 
Cuba, el 20 de octubre, Abel 
Santamaría Cuadrado.

Al joven, que a los 25 
años  ya había pasado a la 
inmortalidad como segun-
do jefe del asalto al Cuartel 
Moncada,  a pesar del tiem-
po transcurrido, este pueblo 
le sigue diciendo “el Polaco”, 
por el rubio de sus cabellos y 
sus ojos claros. 

Se le evoca con vehemen-
cia  y se le recuerda siendo 
testigo de las luchas prole-
tarias de Jesús Menéndez a 
favor de los trabajadores azu-
careros en el central Cons-
tancia. Cuando se habla de él, 
aflora el niño que pedía leer a 
Martí en la escuelita prima-
ria, quien compartía el pu-
pitre con el más humilde del 
poblado, el que jugaba pelota, 
montaba a caballo, el que se 
enamoraba, o el infante que 
una vez confesó, en medio de 
la oscuridad de la noche, que 
le tenía miedo  a los fantas-
mas, él que fue todo luz.

Aquellos recuerdos tiernos
Francisca Suárez —Paca—,  
quien fuera la nana de Abel, 
lo recordaba de pequeño, jun-
to al columpio en que se me-
cían en los mediodías cuando 
le pedía que le hiciera  cuen-
tos. “Yo le decía: se me acabó 
el repertorio, tú crees que yo 
soy cuentista.  Una vez me 
pide que lo acostara, yo esta-
ba atareada y le digo: ‘Busca 
el piyamita que está en el cla-
vito detrás de la puerta’, y me 
contesta: ‘No, es que  le tengo 
miedo a los pantasmas’. Mire 
usted, él con miedo a la oscu-
ridad  y después el segundo 
del Moncada”.

La última vez que  Paca 
lo vio fue en La Habana en 
el apartamento de 25 y O, 
pocos días antes de los acon-
tecimientos de Santiago de 
Cuba.  Cuando se fue a ir la 
abrazó fuerte, la apretaba 
contra su pecho, la besaba 
y a mitad de camino viró y 

la volvió a abrazar… Paca 
siempre creyó que esa fue 
una despedida.

Años atrás, Eulalia Vega 
se refería a él con un recuer-
do dulce, de esos que perdu-
ran siempre por auténticos y 
eternos. La muerte injusta 
de Abel Santamaría truncó 
entre ellos un amor juvenil. 

“No fui su novia —reco-
nocía—, pero fui una amiga 
muy cercana. Cada vez que 
Abel venía a Encrucijada 
me visitaba, conversábamos 
mucho, me preguntaba por 
la situación,  yo le comenta-
ba con mi visión estrecha del 
momento.

“Bailábamos. Fuimos a 
pasear al campo, montamos 
a caballo, íbamos de rome-
ría, de fiestas campesinas, él 
era un hombre amable, muy 
educado. Nos teníamos apre-
cio y cariño mutuo, diría que 
entrañable. Siempre he sen-

tido orgullo de haber sido 
su amiga”, dice y en sus ojos 
está el brillo de los senti-
mientos más puros, esos que 
pudieron haber germinado 
de seguir con vida Abel.

La voz de Eulalia se ha-
cía suave, lenta, parecía re-
cordar  todavía aquel pedazo 
de su vida que fue hermoso  
por haber tenido el privilegio 
de estar cerca de un hombre 
intachable.

Martí y Fidel en Abel
En el museo Casa Natal se 
muestra la carta de renuncia 
como empleado de la tienda 
del central Constancia, don-
de pone como excusa que 
debe emprender otros cami-
nos. Para ese entonces Abel 
soñaba  ya con la justicia y la 
libertad.

Abel conoció a Martí de 
la mano del maestro Eusebio 

Lima  Recio, un pedagogo de 
altos quilates que trabaja-
ba en el central Constancia, 
donde el héroe del Moncada 
pasó parte de su niñez y ju-
ventud.

Según Lucila Lima, hija 
de Eusebio, el padre lo re-
cordaba  muy aplicado, in-
teligente, respetuoso. “Una 
vez llegó un nuevo alumno 
al aula, pero como los pu-
pitres eran individuales no 
había asiento para este. Abel 
durante días compartió su 
lugar con el recién llegado. 
Luego hizo que su padre le 
hiciera al compañerito un 
asiento.

“Era también el último en 
salir del aula —fundamental-
mente los fines de semana— 
para que papá le indicara y le 
orientara qué libro o qué lec-
ción de Martí leer. Así se ganó 
el concurso El beso de la Pa-

tria, escribiendo del Apóstol”, 
afirma Lucila.

“Mi padre y él se convir-
tieron con el tiempo en gran-
des amigos, la última vez que 
estuvo en el pueblo vino a la 
casa, buscaba al viejo,  con-
versaron mucho, sobre todo 
de la tiranía. Mi padre, que lo 
conocía bien, comentó que le 
había sorprendido la madurez 
de Abel, que su pensamiento 
era otro, radical”.

Eran días antes del asalto 
al Moncada, ya Martí era su 
paradigma y como dijo Fidel 
ellos traían “en el corazón las 
doctrinas del Maestro”.

A Fidel Castro Ruz  lo co-
noció el 1º de mayo de 1952, 
establecieron casi instantá-
neamente  una entrañable y 
confidente  relación. Un mes 
antes del asalto partió a San-
tiago de Cuba para acondi-
cionar la Granjita Siboney, 
lo que cumplió con eficacia. 
Al partir al combate,  en la 
madrugada del día de la San-
ta Ana, reclamó el puesto de 
mayor riesgo.  Fidel rechazó 

la petición pues consideraba 
que si él caía, era Abel quien 
debía seguir adelante con la 
Revolución. 

Le ordenó entonces res-
paldar la acción principal  
desde  el hospital Saturnino 
Lora. Ante el evidente fra-
caso,  Fidel envió a Fernan-
do Chenard  a avisarle, pero 
fue capturado antes de llegar. 
Abel, a pesar de percibir  el 
desenlace,  decidió seguir 
combatiendo, fue hecho pri-
sionero y torturado; no obs-
tante no  habló. Le pedían un 
nombre, un solo nombre que 
nunca dijo: el de Fidel.

Abel llevaba en su  interior  
a Martí y Fidel, que es llevar a  
Cuba consigo, Abel llevaba la 
nación dentro de sí.

Fidel lo llamó  el “más 
querido, generoso e intrépido 
de nuestros jóvenes, cuya glo-
riosa resistencia lo inmortali-
za ante la Historia de Cuba”, 
como tal será recordado  en el  
aniversario 90 de su natalicio 
en  el municipio villaclareño 
de Encrucijada. 

Abel es nación
El azar quiso que viera la luz primera en fecha que años después sería considerada el Día de la Cultura Cubana

Abel con sus padres y hermanos.

En los preparativos del asalto al Moncada.
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| Betty Beatón Ruiz   

MÁS ALLÁ del espacio físi-
co que la alberga, la Uni-
versidad de Oriente (UO) 

trasciende hacia lo intangible. En lo 
profundo de quienes se han vincu-
lado a esta se percibe su marca in-
deleble, bien sea por los sueños rea-
lizados, bien por las alegrías o los 
sinsabores.

Lo cierto es que el Alma Mater 
santiaguera supo juntar el buen ha-
cer de  trabajadores y alumnos para 
tejer su propia historia, hilvanar 
presente y futuro, y regalarnos 70 
años de ciencia y conciencia, siem-
pre fiel a su primer minuto de glo-
ria, aquel 10 de octubre de 1947, en 
el que la recia presencia de la cam-
pana de Demajagua  en el Gobierno 
Provincial de Oriente, donde se fun-
dó, signó sus destinos de universi-
dad mambisa.

Así llega hasta hoy, cuando la 
necesaria evocación de estas siete 
décadas saca a la luz esa trascen-
dencia en lo académico-investi-
gativo y en el compromiso con su 
tiempo.

De cinco carreras fundadora 
—Educación, Filosofía y Letras, De-
recho, Ciencias Comerciales e Inge-
niería Química— y 170 estudiantes, 
el centro cuenta con 13 facultades, 
más de 63 mil graduados, una ma-
trícula actual de 17 mil 580 alum-
nos y unos 4 mil trabajadores.

Verdad, razón, dignidad y deco-
ro se enseñorean en sus predios, y 
en momentos de definición patria se 
han hecho presentes.

El frontal desafío a la dictadura 
de Batista hizo descollar a jóvenes 
que la habitaron e hicieron épo-
ca: Frank y Josué País, Pepito Tey, 
José Mercerón, Enma Rosa Chuy, 
Eduardo Mesa, Juan Bosch, Vilma 
Espín… 

Igual sucedió en noviembre de 
1956, cuando se cerraron sus puer-
tas como resultado del apoyo de la 
Federación Estudiantil Universita-
ria (FEU) y de tantos profesores al 
Movimiento 26 de Julio.

La UO volvió a situarse en el epi-
centro de la historia patria cuando 
su biblioteca central fue escenario 

de la fundación del primer Gobier-
no Provisional Revolucionario (3 de 
enero de 1959), a la vez que se con-
gratuló con la recurrente presen-
cia, por aquellos primeros años del 
triunfo, y tiempo después también, 
de personalidades que enriquecie-
ron su devenir: el Comandante en 
Jefe Fidel Castro Ruz, Ernesto Che 
Guevara, Raúl Castro y Vilma Es-
pín.

Estas siete décadas llegan ade-
rezadas asimismo por un notable 
aporte social y científico-investi-
gativo, palpable en los más amplios 
sectores del oriente cubano, de la 
nación, e incluso fuera de nuestras 
fronteras.

Destacan los aportes en materia 
de resonancia magnética nuclear, 
transmisión de imágenes médicas, 
aplicaciones del electromagnetis-
mo, producción y exportación de 
software, premios de la Academia 
de Ciencias, convenios con 39 países 
y su inserción en 27  redes interna-
cionales de investigaciones.

Se multiplican entonces los mo-
tivos para el festejo, en el que se 
involucran alumnos, profesores y 
personal de apoyo, quienes asumen 
total protagonismo en los diversos 
momentos que incluye este cum-
pleaños.

Díganse, por ejemplo, encuen-
tros con jubilados, el desarrollo 
del proceso de acreditación ins-
titucional —que debe convertir al 
centro en el cuarto de la Educa-
ción Superior en el país con la ca-
tegoría de Excelencia—, la entre-
ga de la placa conmemorativa 70 
aniversario de la Universidad de 
Oriente, cancelación de un sello 
postal conmemorativo,  fundación 
de la Cátedra Honorífica sobre el 
pensamiento y la acción de Fidel 
Castro Ruz, gala cultural, entre 
otros muchos.

Con renovados desafíos, tal y 
como asegurara la rectora del cen-
tro, doctora Diana Sedal Yanes, 
la UO abraza los pilares que la 
sostienen: la historia, la tradición 
pedagógica, los resultados inves-
tigativos y productivos, y la labor 
extensionista, siempre fiel a su es-
tirpe mambisa y su legado.

| Jorge Pérez Cruz  

Los 510 trabajadores de la unidad empresarial 
de base de estructuras metálicas Comandante 
Paco Cabrera, Metunas, brindan una importan-
te contribución a la recuperación de los daños 
causados por el huracán Irma en la mayoría de 
las provincias cubanas. 

El ingeniero Karel Peiso Miranda, direc-
tor de esta unidad perteneciente a la Empresa 
Mecánica de Transformadores de Acero, refie-
re que tras el paso del meteoro, la primera ta-
rea fue el levantamiento e identificación de los 
perjuicios en las zonas afectadas, con un grupo 
de 10 ingenieros quienes se encargaron de ese 
diagnóstico. 

Dijo Karel que a partir de esa fase inicial se 
comenzó la fabricación de sistemas de cubierta, 
fundamentalmente de purlings y techos, de los 
cuales se produjeron alrededor de 75 mil metros 
cuadrados para las instalaciones turísticas de 
la cayería norte, incluidos Santa María, Coco y 
Cruz.

Además recibieron 3 mil toneladas de bobi-
nas metálicas procedentes de China para la ela-
boración de módulos de techos para 7 mil 500 vi-
viendas, que ya han entregado 2 mil 900.

El joven ingeniero explica que el compromi-
so lo asume el colectivo del taller de conforma-
do, donde laboran 31 trabajadores, distribuidos 
en dos turnos —uno de ellos habilitado para en-
frentar la contingencia—,  y lo hacen de manera 
ininterrumpida todos los días del mes.

Al propio tiempo, trabajadores de la entidad 
brindan asesoramiento técnico en el montaje de 
las cubiertas, a fin de garantizar su correcta co-
locación, durabilidad y resistencia a los vientos. 
Estas producciones se venden a Acinox-Comer-
cial, entidad encargada de su distribución en las 
provincias dañadas.

Enfatizó el directivo que disponen de una cober-
tura de materia prima para 30 días de labor y que, 
aunque estas producciones constituyen prioridad, 
continúan enfrascados en atender las demandas de 
techos para naves hechas por el grupo Almest, la 
Zona Especial de Desarrollo Mariel y Tabacuba. 

El sindicato y los trabajadores
Roberto Viltres García, supervisor y miembro del 
buró sindical de la unidad, encomió la alta dispo-
sición de los afiliados comprometidos con el impor-
tante empeño de restaurar los daños ocasionados 
por el huracán.
“Nuestros trabajadores —refirió— siempre se han 
caracterizado por el arrojo y eficiencia, pero en esta 
etapa, como somos partícipes directos de la recu-
peración del país, hay un nivel de sacrificio y de 
trabajo todavía mayor”. 

Siete décadas 
de saber

Entre los más valiosos momentos de su historia el centro atesora el recuerdo de  varias visitas del 
Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz. | foto: Archivo de la Universidad

| Metunas

Techos para el sosiego 

Las tejas de zinc galvanizado son un elemento vital en la recupe-
ración. | foto: Ángel Chimeno

Más allá de sus muros la UO ha dejado una huella de ciencia y conciencia en la vida social y 
económica dentro y fuera de Cuba. | foto: Eduardo Pinto

| Universidad de Oriente
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| Juanita Perdomo Larezada
| fotos: Hugo García

EN DOS semanas estará de 
vuelta. Esa es la meta, dijo el 
10 de septiembre Rubén Cam-

pos Olmos, y un intercambio de mi-
radas, como fuego cruzado, puso en 
dudas el vaticinio del director de la 
central termoeléctrica (CTE) Anto-
nio Guiteras. 

Aquel domingo, horas después 
de la marcha de Irma, un pronóstico 
así parecía más cosa de optimismo 
desbordado que predicción lógica. 
“Eso es puro cuento”, asentimos al-
gunos colegas, mientras cámaras y 
móviles querían llevarse una ima-
gen buena de algo tan malo. 

Generaremos en 15 días, re-
pitió el director a la presidenta y 
vicepresidenta del Consejo de De-
fensa Provincial, mientras los ojos 
de ellas, Teresa Rojas  y de Tania 
León,  no daban crédito a la des-
trucción observada en exteriores 
de la planta. Así y todo, el hombre 
insistía: “En dos semanas…”.

El 27 de septiembre, a las 2:28 
p.m., el bloque quedó  sincronizado 
al sistema electroenergético nacio-
nal (SEN). En términos matemáti-
cos, Campos fracasó, se pasó en dos 
días, dirían exigentes. Y, como si no 
bastara, al día siguiente, sobre las 10 
y tanto de la mañana,  “un fallo en 
un elemento electrónico vinculado 
al funcionamiento del generador” 
la sacó de servicio, y eso averió la 
caldera, informó Campos.

Lo que vino después fueron tres 
días con sus noches y madrugadas, 
hasta que la CTE volvió a echar los 
humos que marcaron su retorno al 
SEN, en un tiempo récord en ver-
dad, que nada tiene que ver con un 
error de cálculo matemático, y no 
es que lo diga yo.

Alfredo López Valdés, minis-
tro de Energía y Minas, lo aseguró: 
“Solo el socialismo permite que un 
esfuerzo tan coordinado y tan gran-
de se haga en tan poco tiempo. Una 
avería de tanta magnitud  como 
esta hubiera durado meses, de no 
ser por el socialismo y porque la 
dirección lo ponga todo”.

López Valdés asoció también la 
pronta recuperación a la manera en 
la que se preservó la planta entre el 

9 y 10 de septiembre,  obreros lide-
reados por Campos, que pensaron 
primero en cuidar el bloque  que 
sus vidas, y esa actitud marca un 
momento crucial en los plazos esti-
mados del restablecimiento.

El propio director ha dicho que 
el turno dos, dirigido por Pablo 
Piedra, algunos trabajadores de 
las áreas eléctrica y automática, y 
de la Empresa de Mantenimiento a 
Centrales Eléctricas (Emce)  impi-
dieron “que la fuerte situación cli-
matológica afectara la parte  tec-
nológica, y sobre todo la turbina 
del generador, la caldera, y el resto 
del equipamiento”.

Luces de todas partes
Con luces de todas partes se alum-
bró la CTE Guiteras. La recupe-
ración fue obra de muchos, de sus  
436 empleados, de las 63 organi-
zaciones de diversos sectores y  la 
coordinación permanente del con-
sejo de defensa provincial.

Las principales acciones estu-
vieron en la demolición de escom-
bros y evacuación de la casa de agua 
de mar y la  planta de hipoclorito 
de sodio, recuperación de las dos 
bombas de agua de mar y los filtros 
rotatorios, demolición y evacuación 
de los muros rompeolas.

Nadie olvida allí lo hecho por 
los 15 buzos de tres organizacio-
nes, mucho menos la evacuación 
del canal de salida y el sifón, y de 
la materia prima generada,  que 
contó con la participación de una 
brigada nacional, como tampoco 
lo sucedido en la parte de conden-
sado. 

“Nunca vi a tantas personas  
unidas en pos de un mismo pro-
pósito a pesar de ser de colectivos 
distintos”, reconoció Román Pérez 
Castañeda, especialista principal 
del grupo de diagnóstico. “Muy re-
levante ha sido el desempeño de la 
CTC en  la provincia y del sindica-
to, un claro ejemplo de la capaci-
dad que tienen  para movilizar a 
los trabajadores”. 

Fue precisamente la CTC la 
impulsora de un movimiento emu-
lativo que premió en cada semana 
los mejores desempeños, iniciativa 
que abrió el camino para el acto 
que este 13 de octubre inició un 

programa de entrega de condeco-
raciones y  estímulos por la recu-
peración, que abarcará a todo el 
país.

En la ceremonia de la CTE Gui-
teras se le puso rostros y nombres 
a una “avería convertida en victo-
ria”. El miembro del Buró Político 
del Partido y  secretario general de 
la CTC, Ulises Guilarte De Naci-
miento, mostró satisfacción cuando 
colocó la bandera de Proeza Labo-
ral en las manos de representantes 
de los cuatro colectivos que la re-
cibieron: la Empresa de Construc-
ción y Montaje en Matanzas, la 
Unión Nacional Eléctrica, la CTE  
Antonio Guiteras y la Empresa de 
Mantenimiento a  Centrales Eléc-
tricas (Emce).

Momento antes de entregar el 
estandarte afirmó  que “como en 
otras ocasiones, ante el llama-
miento del General de Ejército 
Raúl Castro Ruz a nuestro com-
bativo pueblo, la movilización 
para la recuperación fue masi-
va y expresión  de los profundos 
sentimientos humanistas y soli-
darios que nos distinguen como 
cubanos”.

Junto a los laureados con la 
medalla de Hazaña Laboral, tam-
bién se congratuló con la Jesús 
Menéndez, concedida por el Con-
sejo de Estado,  al ingeniero Al-
cides Meana Báez, fundador de la 
CTE, entre otras condecoraciones 
y distinciones de la CTC, y los sin-
dicatos de Energía y Minas, y la 
Cultura.

En el grupo de personas im-
prescindibles en el restableci-
miento de la Guiteras muchos in-
sisten en mencionar nombres que 
figuran en la memoria afectiva de 
un colectivo que los vio allí, día, 
tarde y noche, detrás de aquello 
y de lo otro. Diosdado, Idobaldo, 
Robertico y Osmar son algunos de 
ellos.

Por tanta gente, y por los hom-
bres de Campos, los tiempos de re-
torno al SEN han sido una marca 
envidiable. Él siempre supo que se 
podía. “No perdimos tiempo en los 
diagnósticos. Siempre estuve cla-
ro de algo,  había que cumplir. No 
quedaba otra que comenzar  inme-
diatamente la recuperación. Los 
megaWatts de la Guiteras son de-
cisivos para el país”.

Los rostros de la proeza

Un justo merecimiento entregado por Ulises Guilarte a la Empresa de Construcción y Montaje en 
Matanzas. 

El Comandante de la Revolución Ramiro Valdés Menéndez colocó 
la medalla de Hazaña Laboral en el pecho del  director de la CTE,   
Rubén Campos.

Un hombre imprescindible para la central termoeléctrica 
Guiteras lo ha sido el ingeniero Alcides Meana.

La Emce fue vital en el restablecimiento de la CTE. 
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Lluvias del huracán Irma 
aportaron mucha agua en 
zonas del centro y oriente, 
condición esta última 
para empezar a revertir 
el evento de sequía que 
los cubanos toleran desde 
hace más de tres años

| Vivian Bustamante Molina

CUANDO toda Cuba 
es un hervidero en 
pos de la recupe-
ración debido a los 

destrozos del huracán Irma, 
decenas de especialistas to-
davía evalúan resultados de 
su único lado positivo: que 
llovió donde hacía más falta.

¿Quiere decir esto que 
desapareció la tan pade-
cida y mencionada sequía? 
¿Qué papel desempeña y 
qué estrategias sigue el 
Instituto Nacional de Re-
cursos Hidráulicos (INRH) 
en el sistema de alerta 
temprana?  Estas y otras 
interrogantes responde 
a Trabajadores el máster 
ingeniero Argelio Fernán-
dez Richelme, especialista 
principal en la Dirección 
de Uso Racional del Agua 
en aquel organismo.

“La información hidro-
lógica de septiembre es ha-
lagüeña —afirma—, si bien 
la disponibilidad de agua 
en las cuencas hidrográfi-
cas, donde están los ríos y 
las presas, no es uniforme; 
y por eso unas fueron más 
beneficiadas que otras con 
los acumulados dejados por 
el meteoro.

“Muestra de ello es que 
el llenado de los embalses 
aumentó en más de 2 mil 
200 millones de metros cú-
bicos (m³) solo del 1º al 13 
de ese mes, que cerró con el 
mayor incremento del volu-
men acopiado en los últimos 
25 años”.

¿Es un alivio o la solu-
ción ante la severa sequía? 

Los números evidencian 
que quizás esté empezando 
a acabarse, aunque no en 
todo el país. Existen luga-
res donde se va a demorar 
un poco más. Por provin-
cias, Sancti Spíritus y Villa 
Clara resultaron las más 
beneficiadas.

En Ciego de Ávila, uno 
de los territorios más depri-
midos tanto en sus fuentes 
superficiales como subte-
rráneas, ya supera el 60 % 
de la capacidad en las pri-
meras, mientras en las otras 
la disponibilidad ha crecido 
más de 250 millones de m³.

¿Con qué disponibilidad 
de agua cerró septiembre?

Con 6 mil 446 millones 
de m³ represados a nivel 
nacional, el 71 % del poten-
cial del país. Pinar del Río, 
Cienfuegos, Sancti Spíritus 
y Holguín  exhiben la mejor 
situación, con llenados entre 
el 80 y el 95 % de las posibi-
lidades pero aún en La Ha-
bana, Las Tunas, Granma y 
Guantánamo el llenado es 
inferior al 50 por ciento.

¿Y qué pasará ahora?
Los ciclones pueden 

considerarse un mal nece-
sario en el sentido de que las 
intensas lluvias son la única 
forma de llenar los embal-
ses para, en dos o tres años, 
disponer del  agua requeri-
da con vistas al desarrollo 
económico y social. Lleva-
mos un trienio con sequía en 
ascenso y muchos no imagi-
nan cuánto trabajo conlleva 
gestionar un recurso tan es-
caso. Ahora que lo tenemos 
es el momento de ahorrar y 
evitar el déficit del líquido 
por malas decisiones.

Los colegas de balan-
ce de agua, que cooperaron 
con el servicio hidrológico 
durante el paso del huracán 
como parte de una misma 
dirección que somos, comen-
taban que es la oportunidad 
de desplegar toda la política 
de gestión eficiente, ampa-
rada en el instrumento le-
gal que constituye la recién 
aprobada Ley de las aguas 
terrestres.

¿Qué funciones tiene el 
INRH ante la sequía, inten-
sas lluvias y ciclones?

Normalmente monito-
reamos las variables del ci-
clo hidrológico para conocer 
la disponibilidad de agua y 
ante un evento de los men-
cionados evaluamos los da-
tos enfocados en  la alerta 
temprana. Dicha informa-
ción sirve a los decisores, 
partiendo de la orientación 
del Estado Mayor Nacional 
de la Defensa Civil.

El INRH interviene en 
los componentes de vigilan-
cia, la adopción de medidas 
y diseminación de informa-
ción.

Siempre se parte del lle-
nado de las presas, su dispo-
sición técnica en función de 
si pueden llegar a plena ca-
pacidad o quedar  en el nivel 
de prevención, ya sea por su 
estado técnico o incluso por 
posibles vertimientos y sus 
consecuencias aguas aba-
jo, para la población y los 
recursos económicos y am-
bientales.

¿Ocurrió algo diferente 
antes del azote de Irma?

Con Irma hicimos un 
análisis minucioso de la 
cuenca tributaria de los 
242 embalses que admi-
nistra el organismo, para 
saber con qué lámina de 
lluvia se podían colmar y 
en cuánto sobrepasarían 
su capacidad. Un segundo 
ejercicio consistió en eva-
luar los posibles volúme-
nes a ser vertidos, a partir 
de los acumulados de plu-
viosidad resultantes de los 
modelos de pronóstico nu-
mérico, tanto del Instituto 
de Meteorología (Insmet) 
como de otras entidades in-
ternacionales homólogas.

Esos pormenores los pu-
simos en manos de la De-
fensa Civil y se adoptaron 
previsiones. Por ejemplo, 
en Sancti Spíritus conocen 
las posibilidades de rápido 
drenaje de la cuenca del río 
Zaza y que no puede haber 
confianza aunque el embal-
se homónimo esté casi vacío. 
Antes del 8 de septiembre ya 
Tunas de Zaza estaba eva-
cuado.

Las tres últimas veces 
que se ha llenado la Zaza 
ha sido con solo un evento 
hidrometeorológico: en el 
2010 bastaron 48 horas para 
ir de menos de 200 millones 
de m³ a casi 600; en junio 
del 2012 retenía cerca de 

200 millones de m³ y tanto 
recibió que tuvo que aliviar 
unos 300, y con Irma se en-
contraba en 168 millones de 
m³ y en solo cinco días su-
peró los 700.

¿Es primera vez que ha-
cen ese estudio?

Siempre hemos realiza-
do predicciones hidrológi-
cas, lo que resultó novedoso 
para los ciclones Matthew 
e Irma es que el Servicio 
Hidrológico del INRH em-
pezó a utilizar la predic-
ción numérica de la llu-
via que prepara el Centro 
de Física de la Atmósfera 
del Insmet. Consideramos 
que el error al emplear un 
dato que no está ciento por 
ciento validado siempre va 
a ser mucho menor que si 
no se trabaja con dato al-
guno. Como herramienta 
preliminar es muy valio-
sa, y nosotros necesitamos 
y valoramos muchos pro-
nósticos, incluso elementos 
que aportan otros servicios 
fuera de Cuba, como el si-
tio web Windy, aunque al 
final la información oficial 
es el parte del Centro de 
Pronósticos del Insmet.

¿Varió mucho lo previs-
to?

Calculamos superiores 
acumulados de precipita-
ciones y por ende de llenado 
de los embalses, ya que se 
preveían intensas lluvias en 
todo el país, pero en realidad 
se concentraron en parte de 
Villa Clara, Sancti Spíritus 
y Ciego de Ávila —puntua-
les entre 700 y 900 milíme-
tros (mm), afortunadamente 
donde hacían falta.

En momentos como esos 
se piensa mucho en el estado 
técnico de las presas

Cierto. Si bien debemos 
reiterar  que nuestras presas 
son muy seguras, además, el 
sistema de inspección siste-
mática garantiza detectar 
cualquier anomalía, lo mis-
mo en esos reservorios que 
en los sistemas de bombeo y 
conductoras.

La población asocia la 
inundación con los embal-

ses y el vertimiento por los 
aliviaderos y no es así. Sin 
aquellos nada retendría el 
agua. Por eso se enfatiza 
que tienen función de al-
macenamiento y de regu-
lación.  La complicación 
aparece cuando en esas zo-
nas pasa algún tiempo sin 
llover lo suficiente y por 
ende sin evacuar el reser-
vorio, y se empiezan a ocu-
par espacios conservados 
para los vertimientos, con 
sembradíos y la construc-
ción de casas y obras de 
diverso tipo. Todos nues-
tros embalses tienen defi-
nidas —ahora en  actua-
lización—, las llanuras de 
inundación aguas abajo. 
Las autoridades de cada 
provincia disponen de los 
mapas con la identificación 
de cuál es la franja que se 
debe respetar.

No hay que olvidar al 
tristemente célebre ciclón 
Flora.

Un fenómeno como ese 
y la fuerte sequía de los dos 
años anteriores aceleraron 
las decisiones del Gobierno 
para llevar a cabo un enor-
me programa, principal-
mente en la zona oriental, 
que se denominó Voluntad 
hidráulica. Nació y se desa-
rrolló a instancias de Fidel 
y ha demostrado su valía, 
para paliar defectos y exce-
sos de la naturaleza.

Solo en la provincia de 
Granma significó cons-
truir 10 embalses, con ca-
pacidad para almacenar 
935 millones de metros 
cúbicos de agua, una ver-
dadera barrera contra las 
inundaciones.

¿Enseñanzas con Irma?
Por mucha experien-

cia que tengas trabajando 
estos eventos te emocionas 
y entregas al último como 
si fuese el primero. Lo que 
no cambia es el concepto de 
labor en equipo, dentro y 
fuera del organismo, con la 
idea fija de restar pérdidas y 
a la vez, ganarle al meteoro 
lo único que nos favorece: el 
agua.

La parte 
buena del mal

El más grande de los embalses cubanos vertiendo por sus compuertas.  | foto: Ricardo Límias

Ahora que tenemos agua es el 
momento de ahorrarla y evitar 
el déficit del líquido por malas 
decisiones, afirma el máster Argelio 
Fernández Richelme. | foto: Heriberto 
González Brito
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| Ismael S. Albelo

Un siglo nos separa del nacimiento de 
un cubano fundador, un indispensa-
ble para la nación, para su danza, y 
que dejó huellas en la escena mundial: 
Alberto Alonso. Recordarlo por su na-
cimiento y no por su muerte hace 10 
años, da fe de que su vida y su obra 
son puntos de partida para toda nues-
tra danza.

Fue el primero en muchas es-
feras: en 1933 es el primer cubano 
que recibe clases de ballet; en 1935 
centraliza Coppélia como partenai-
re de la joven Alicia Martínez, quien 
al casarse con Fernando (hermano 
de Alberto), sería la conocida Alicia 
Alonso; al ser contratado por el Ba-
llet Ruso de Montecarlo se convierte 
en el primer cubano bailarín profe-
sional y hasta 1941 trabaja con los 
más importantes coreógrafos como 
Fokine, Massine, Lichine, Balanchi-
ne, Lifar, en obras como Petrushka, 
Paganini, El gallo de oro, Shéhéra-
zade, El bello Danubio; alterna con 
estrellas del ballet mundial en esa 
época como Tumánova, Danílova, 
Barónova, Riabushinska, y estudia 
con  Preobrajenska, Egorova o Id-
sikovsky.

Al regresar a Cuba dirige la Es-
cuela de Baile de la Sociedad Pro Arte 
Musical y en 1942 pasa a ser el primer 
coreógrafo cubano con Preludios. Su 
ballet Antes del alba, en 1947, signifi-
có un desafío para la época al utilizar 
ritmos populares y folklóricos nacio-
nales.

Para la temporada 1944-1945 es 
primer bailarín del Ballet Theater 
of New York, primer cubano en al-
canzar esa categoría e interpreta el 
clásico ballet americano Fancy Free 
que, entre otros títulos, le abrió la 
visión hacia la creación de una dan-
za nacional dentro del baile acadé-
mico.  

La televisión, el cabaré, el teatro 
musical, el cine, tuvieron en Alberto 
Alonso un pionero al tratar esos te-
mas cotidianos. De ahí surgió El solar, 
punto de partida para su más afama-
da coreografía: Carmen, interpretada 
en Moscú por Maya Plisétskaya y que 
luego nuestra Alicia voviera un éxito 
personal e internacional. Así fue tam-
bién el primer coreógrafo extranjero 
en trabajar para el ballet Bolshói de 
Moscú.

Ahora han pasado 50 años desde 
aquel 1º de agosto de 1967 cuando se 
estrenó Carmen en Cuba. 

Alicia, con verdadera sangre es-
pañola y una importante trayectoria 
en ballets de corte español, exhibe la 
organicidad de su movimiento, su dis-
posición innata para la sensualidad, 
su criollez internacional, y crea una 
nueva visión de la desafiante gitana. 
Alicia-Carmen sale cortando el aire, 
su cadera reta los cánones académi-
cos y emerge desafiante por la escena 
hasta ser apuñalada por el enamora-
do Don José al final de la obra. Car-
men-Alicia se burla hasta de la muer-
te, “yo soy Carmen y me importa todo 
lo que me rodea en el mundo” es su 
filosofía de vida. 

Ese día de agosto, hace 50 años, 
había quedado atrás la versión rusa 
y ¡nacía la Carmen cubana! Esa Car-
men que recorrió por Estados Uni-
dos, México, Francia, Japón… hasta 
el propio Bolshói que le vio nacer; esa 
Carmen que ahora, plena de juven-
tud, vigor y libertad, reaparece en la 
misma escena del coliseo hoy llama-
do Gran Teatro de La Habana Alicia 
Alonso.

Nuevas figuras del Ballet Nacional 
de Cuba asumen los personajes prin-
cipales, desde el debut de la primera 
bailarina Grettel Morejón como Car-
men, hasta sus protagonistas acompa-
ñantes: Don José, Escamillo, el Desti-
no y Zúñiga. 

Las nuevas generaciones se en-
frentan al reto de celebrar esta Car-
men a la que Alicia Alonso dio vida 
más que muerte para convertirla en 
paradigma irrepetible, esa Carmen 
que ahora cumple 50 años de total 
juventud, vigor y libertad junto al 
centenario de su inolvidable crea-
dor, Alberto Alonso. 

Alberto Alonso y su 
Carmen eterna

| Elaine Caballero 

La cita comenzó con las notas 
del Himno de Bayamo, qué me-
jor homenaje al Padre de la Pa-
tria, justo cuando se cumplen 
149 años de la epopeya del 10 
de octubre de 1868. En el Aula 
Magna de la Universidad de San 
Gerónimo —sitio escogido para 
presentar la novela El camino 
de la desobediencia, del escri-
tor cubano Evelio Traba Fonse-
ca— retumbó una melodía que 
fue voz, escudo y aliciente de la 
nación, un grito de guerra, la 
convicción plena de un pueblo 
con ansias de libertad. 

Prologada por el Doctor 
en Ciencias Históricas Rafael 
Acosta de Arriba (también a 
cargo de la presentación), bajo 
el sello de Ediciones Boloña, 
la obra ahonda en las facetas 
poco exploradas del iniciador 
de nuestras luchas independen-
tistas, a la vez que ofrece un 
amplio panorama del siglo XIX 
cubano. De esta manera que-
dan en manos del lector 573 pá-
ginas, donde es posible conocer 
al hombre, desentrañar el mito, 
saciar los silencios de la histo-
ria que, en ocasiones, permane-
cen en la actualidad. 

El relato va más allá de pro-
fundizar sobre la vida del héroe, 
centra la atención en la relación 
de Céspedes con sus contempo-
ráneos y los innumerables con-
flictos con su padre, “una de las 
tramas mejor logradas”, puntua-
lizó Acosta de Arriba. Recrea, 
además, las relaciones amoro-
sas del protagonista, el primer 
matrimonio, los encuentros con 
Candelaria Acosta, Cambula, los 
cuales seducen por el lirismo de 
su contenido. 

¿Cómo reflejar, sin serle infiel 
a la Historia, noches de desvelo, 
inquietudes de una mente bri-
llante, hechos que sellaron para 
siempre el devenir de la nación? 
No resulta tarea fácil. Para ello 
es necesario un fuerte trabajo de 
cotejo, años de estudio e investi-
gación, labores que Traba desem-
peñó con astucia y brillantez lite-
rarias. 

Se conoce sobre la formación 
del bayamés, masón, político, fi-
gura de vasta cultura y dominio 
de la abogacía, pero sin duda, los 
viajes a España marcaron de for-
ma tal al hombre con avanzadas 
ideas para ejecutar, de una vez 
y por todas, el primer enfrenta-
miento armado, el Grito de Yara. 
La espera se hizo imposible, las 
ansias impostergables y la escla-
vitud, agonizante ante sus ojos, lo 
llevaron a alzarse y pelear hasta 
la muerte. 

Pero no fue el único en su li-
naje. Aproximadamente 20 fa-
miliares fallecieron en la con-
tienda, una estirpe de patriotas 
en las ciernes de una ciudad 

bandera, insignes en sus com-
bates.   

Evelio Traba narra con fino 
trazo el pasaje conmovedor que 
ha quedado grabado en la memo-
ria de los cubanos: cuando libera 
a sus esclavos, los llama herma-
nos y los convida a la lucha. 

Ciertas son las palabras del 
doctor Eusebio Leal Spengler 
al principio del volumen: “Nos 
traslada al escenario de las con-
tradicciones y desavenencias, 
así como al drama homérico 
del héroe cuya amplia cultura y 
comprensión del mundo —y en 
particular de su tierra— lo lle-
varon por su propio y temprano 
atrevimiento a ser el perfecto 
desobediente que fue”. 

Para el autor “la pretensión 
de este libro significó, desde sus 
inicios, lograr la mayor aproxi-
mación posible al enigma de su 
existencia, porque toda existen-
cia es un misterio que deja pocas 
pistas para su interpretación. 
Siempre imaginé a Céspedes en 
Demajagua, los meses previos al 
alzamiento, interrogando al mar, 
los arabescos de los amaneceres y 
crepúsculos, un hombre solitario 
y a la vez del mundo, calmado e 
impaciente, porque la historia es 
de las emociones y no de las cro-
nologías”. 

Otro suceso conmovedor resi-
de en el final, donde se describe 
la muerte del primer Presidente 
de la República en Armas, aquel 
27 de febrero de 1874 cuando, 
perseguido por tropas españolas, 
cayó en tierra firme con la plena 
convicción de la inmortalidad de 
sus ideas. 

Publicado por vez primera 
en España por Ediciones Ver-
bum, el mayor acierto de El 
camino de la desobediencia re-
side en mostrar al hombre de 
su tiempo, tal y como fue, un 
texto de cabecera y obligatoria 
lectura, prueba irrefutable que 
eligió el sendero idóneo, el de-
rrotero incuestionable para la 
soberanía absoluta. 

Cubierta del libro. | foto: Eddy Martin Díaz

| Carlos Manuel de Céspedes

Padre, hijo pródigo 
de la Patria 

Junto con Alicia, después de una función de 
Carmen. | foto: Cortesía del Museo Nacional  de 
la Danza
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| Yuris Nórido

Gran privilegio el de este país: su 
político más preclaro fue también 
uno de sus más grandes poetas. 

En José Martí confluyen dos 
condiciones que algunos han que-
rido considerar excluyentes. Hay 
quien afirma que el hombre de ac-
ción le restó méritos al hombre de 
letras. 

Es posible que sin la “carga” 
de sus responsabilidades al frente 
de la organización de una guerra, 
el Maestro hubiera podido dedicar 
más tiempo a la creación puramente 
artística. Pero entender esto como 
una fría ecuación es desconocer las 
claves de un pensamiento y una éti-
ca que no asumían la vida a partir 
de estancos estériles. 

Lo útil es esencialmente bello. 
Lo bello tiene que ser útil. Tras 
la aparente simpleza del plan-
teamiento se erige una dualidad 
fructífera. 

No hay que separar al Martí 
ciudadano del Martí artista. El ex-
traordinario itinerario del Héroe 
Nacional ofrece pruebas suficientes 
de que la lucha por la independen-
cia era asimismo para él un empeño 
creativo, de marcada vocación hu-
manística. 

No era la lidia inmisericorde, 
vapuleada por mezquinos intere-
ses. Tenía que ser gesta de abso-
luta emancipación del hombre. Y 
no estaría nunca completa sin la 
savia espiritual de un pueblo: su 
cultura.

Ahí está la explicación más diá-
fana del adagio repetido una y otra 
vez: la cultura es el alma de la na-
ción. 

Es mucho más que el alma, es la 
nación misma. 

No se puede desligar la patria 
(que no es primordialmente un con-
cepto geográfico) de su idealización. 
La patria se concreta en la expre-
sión de sus hijos, que al expresarla 
la recrean, en un proceso perma-
nente que singulariza y explica. 

Por eso la Revolución que arran-
có en octubre de 1868 es primero 
que todo una revolución cultural: 
marcó la consolidación de una iden-
tidad, de un “ser” y un “querer ser”, 
de una comunión de ideas y aspira-
ciones que consolidaron la naciona-
lidad. 

Ya hacía tiempo que habíamos 
dejado de ser españoles y africanos 

de ultramar: era la eclosión de lo 
cubano.

El iniciador de esa guerra, Car-
los Manuel de Céspedes, fue además  
un hombre de gran cultura y sensi-
bilidad: un intelectual, al igual que 
muchos de los hombres que estuvie-

ron en la vanguardia misma de la 
contienda. 

El pueblo de Bayamo entonan-
do junto a Perucho Figueredo el 
himno que llamaba al combate 
es una de nuestras más hermosas 
metáforas. 

Puede que el afán poético haya 
redondeado la leyenda. No importa. 
La memoria emotiva de un país está 
formada por los hechos y las enso-
ñaciones de esos hechos. 

El caso es que ese himno devino 
símbolo principalísimo de un afán, 
y con el tiempo caló en la gran ma-
yoría de los cubanos: nos reúne en 
un sentimiento. ¿Quién queda impa-
sible cuando se escuchan sus notas 
en la ceremonia de entrega de me-
dallas de una competición deporti-
va internacional?

Ese es uno de los rasgos de la 
cultura: teje un entramado apre-
tadísimo entre los individuos, que 
puede ser incluso más poderoso que 
los lazos de sangre.

Por supuesto que hablamos de 
cultura en su expresión más am-
plia, la que integra los saberes y 
concreciones de la humanidad. 
Pero si nos refiriéramos exclusi-
vamente a la cultura artística y 
literaria no cambiaría la perspec-
tiva.

No hay arte absolutamente des-
ligado de su contexto, por más 
“puro” que pueda parecer. Las 
implicaciones universales de una 
expresión artística nacen siempre 
de una experiencia, que en bue-
na medida es una experiencia co-
mún.

No significa, claro, que todo el 
arte tenga que ser militante, “polí-
tico”, “patriótico”, “social”... Debe 
primar siempre la libertad creati-
va, que garantiza la recreación del 
espectro de la vida, desde las visio-
nes personalísimas hasta el acervo 
compartido. 

Pero el arte siempre parte de un 
compromiso y se asume con el con-
vencimiento de que va a influir en la 
sociedad, como ente transformador, 
crítico, cuestionador… o con el mero 
interés de alumbrar belleza, que ya 
es razón de peso.

El Día de la Cultura Cubana, 
que se celebrará el próximo 20 de 
octubre, evoca un hecho histórico 
concreto: la primera vez que el pue-
blo cantó su himno. La música, la 
lírica, el arte como símbolos de re-
dención. 

Nuestra cultura se forjó al calor 
de la gesta. Es cultura de resisten-
cia. Reafirmación de los mejores va-
lores de la humanidad.

 Así la entendió siempre el Após-
tol. Y el Apóstol sigue marcando el 
camino.  

Más de 280 actividades y ocho espa-
cios artísticos darán vida a la XXIII 
edición de la Fiesta de la Cubanía en 
Bayamo, a celebrarse del 17 al 20 de 
octubre venideros en conmemora-
ción al Día de la Cultura Nacional. 

La jornada estará dedicada al 
aniversario 220 del natalicio del 
pensador bayamés José Antonio 
Saco; a la rumba cubana, decla-
rada patrimonio inmaterial de la 
humanidad por la Unesco; a los 
45 años de la fundación del movi-
miento de la nueva trova; y a los 
pueblos conformadores de las na-
ciones en Iberoamérica y el Cari-
be.

El objeto que presidirá los 
jolgorios será la guitarra original 

que perteneció al trovador Sindo 
Garay, quien pasó en la Ciudad 
Monumento una parte impor-
tante de su vida y le dedicó can-
ciones que trascendieron, como 
Mujer bayamesa. El instrumento 
permanecerá expuesto al público 
en el Museo Provincial Manuel 
Muñoz.  

En el contexto de las festivi-
dades se desarrollará el evento 
teórico Crisol, en su edición XXV, 
el cual promueve la identidad de 
nuestro pueblo a través de su es-
tudio e investigación. Auspiciado 
por la Casa de la Nacionalidad 
Cubana, única de su tipo en el 
país, contará con la presencia de 
Eduardo Torres Cuevas, presi-

dente de la Academia de Historia 
de Cuba.   

A los tradicionales espacios 
destinados al teatro, la moda, el 
danzón, la música popular baila-
ble y de órganos, se unen esta vez 
la feria de tradiciones para la ex-
poventa de productos autóctonos 
como ron, tabaco, café y ofertas 
culinarias, además de Detrás de 
la guitarra, con presentaciones 
diarias en La Ventana de Luz Váz-
quez, sitio donde se entonó en el 
siglo XIX la primera canción tro-
vadoresca de Cuba. 

Se anuncia entre los momentos 
más esperados la develación, en el 
Museo de Cera, de la figura de Sara 
González, una de las intérpretes 

más queridas y recordadas,  de te-
mas dedicados a la Revolución. 

Llegarán a la ciudad de los 
coches reconocidos artistas como 
Isaac Delgado, Polito Ibáñez, Raúl 
Paz, Raúl Torres, Ivette Cepeda, 
Marta Campos, el Septeto Santia-
guero, Luis Silva, Kike Quiñones, 
Nelson Domínguez y Alberto Les-
cay, a quien se le dedicarán activi-
dades especiales, en gratitud a su 
obra.  

La Fiesta de la Cubanía se reali-
za cada año en recordación a los su-
cesos del 20 de octubre de 1868 cuan-
do se entonó, en la principal plaza de 
Bayamo, las notas de una marcha 
beligerante devenida Himno Nacio-
nal. | Lianet Suárez Sánchez

Fiesta de la Cubanía en Bayamo

 Patria y cultura
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| Joel García

El deporte en los colectivos labora-
les no es un invento o creación de 
los más entusiastas sindicalistas 
cubanos. En el mundo hay ejemplos 
de cuánta importancia le dan a la 
actividad física las administracio-
nes de medianas y grandes empre-
sas, compulsadas, por supuesto, por 
el reclamo de los propios trabajado-
res.

La historia de la Central de Tra-
bajadores de Cuba (CTC) conserva 
una amplia hoja de eventos nacidos 
en su seno y que luego se convirtie-
ron en paradigmas dentro del movi-
miento deportivo: copas de sóftbol y 
voleibol, Liga Azucarera de Béisbol, 
Espartaquiadas del Níquel y ocho 
ediciones de los Juegos de los Tra-
bajadores, son algunos de los más 
representativos y recordados.

Sin embargo, la práctica del 
ejercicio físico y recreativo en fá-
bricas, escuelas y otros centros es 
hoy casi nula. Y el gran saco de 
antaño se ha roto por obra de la 
desidia, la falta de voluntad y, por 
supuesto, la no planificación o re-
sistencia de directivos para dar un 
mínimo de recursos que quizás lle-
ven esas ideas.

El intento por recuperar en el 
2018 el mayor certamen deportivo 
de los trabajadores resulta aplau-
dible, aunque ya conocemos que en 
muchos municipios del país ni si-
quiera han comenzado a celebrar la 
etapa que les corresponde según la 
convocatoria hecha pública, lo cual 
es una responsabilidad total de la 
CTC del territorio.

Será muy difícil volver a los ni-
veles de participación y crecimiento 
de este tipo de certámenes mientras 
no se concientice por todos los ac-
tores involucrados, sindicalistas y 

administraciones, que el deporte, 
además de unir colectivos y propor-
cionar más salud, también influye 
en el clima laboral para cumplir me-
tas productivas, y lejos de los gastos 
financieros (compra de vestuario o 
implementos y transporte) propor-
ciona ganancias en cuanto a sentido 
de pertenencia, alegría y compromi-
so con su centro.

Muchas instituciones, arropadas 
en el factor económico, tampoco han 
conservado gimnasios, áreas de ba-
loncesto o voleibol, pistas para co-
rrer o un simple local para aerobios 
con que fueron creadas o se constru-
yeron posteriormente. Y lo cierto es 
que los sindicatos han permitido tal 
pérdida, no siempre por problemas 
objetivos.

Los Con-
sejos Volunta-
rios Deporti-
vos (CVD) y las 
Peñas Deportivas 
son quizás lo más 
salvable hoy en este 
tema, aunque igual-
mente sufren de desmo-
tivación y abulia, sobre 
todo si no tienen un líder 
al frente capaz de mover 
el motor grande de hacer 
deporte hasta debajo de 
un árbol.

La Liga Azucarera de 
Béisbol clasifica como el 
evento cumbre dentro de la 
CTC, pero tiene ya la aler-
ta de jugadores en sus fi-
las que jamás han pisa-
do un central. La tarea 
es inmensa, pero como 
el jonrón, para levan-
tar de sus asientos a 
los aficionados hay 
que golpear con 
fuerza.

| Daniel Martínez,
periodista de Radio Reloj

Es el deporte cubano una verdadera 
factoría de campeones. En el plan-
teamiento anterior no hay el más 
mínimo atisbo de chovinismo. Se 
trata de una realidad contundente 
y con cientos de ejemplos.

Nuestra tradición deportiva, al 
menos en los últimos 57 años, se ha 
esculpido desde la base. Ha sido im-
perfecta y a ratos necesitada de lú-
cidos retoques, pero, ¿qué obra hu-
mana no lo es?

En medio de tanto brío, esfuer-
zos y superación, existe una parcela, 
que a pesar de no estar descuidada 
por el Instituto Nacional de Depor-

tes, Educación Física y Re-
creación merece un mayor 

grado de inflexión: el de-
porte entre los trabajado-
res.

Antes de que se dis-
paren las alarmas, es 
justo aclarar que nues-
tra clase obrera tiene 
derecho a la práctica 

deportiva y que hay 
ejemplos que ilustran 

su quehacer; ahí están la 
Liga Azucarera de Béis-

bol y los torneos de sóft-
bol, entre otros.

A pesar de esas 
luces, son muchos 

los centros labo-
rales donde seme-
jante experiencia 
se desconoce. Es 

posible que la di-
námica profesio-
nal de varios haga 
complicada la 
tarea, pero sería 

necesario recor-
dar que en 

la sociedad 

moderna la actividad física no solo 
destierra el estrés y mejora la cali-
dad de vida, también evita de cierta 
manera que la economía se resien-
ta.

Sí, como lo lee. Un personal en-
fermo implica varios inconvenien-
tes, como un mayor desembolso 
financiero dedicado a los servicios 
médicos. A eso se agrega que si la 
población laboral continúa enveje-
ciendo sin recibir la dosis adecua-
da de relevos, la situación se tensa 
hacia niveles preocupantes. De ahí 
la necesidad de que el guion de la 
trama se perfeccione.

En la ya lejana década de los 
años 60 del siglo XX, el deporte fe-
lizmente asaltó fábricas y empresas. 
No solo en forma de equipos beisbo-
leros, sino mediante gimnasias la-
borales que, además de romper por 
un rato con la rutina profesional, 
contribuían a mejorar la salud y ro-
bustecer los lazos de sociabilización 
entre trabajadores.

La experiencia, casi desapare-
cida, tal vez abrió caminos a otras 
prácticas de esparcimiento, pero 
arrinconó a una dinámica que 
siempre debió ser imprescindible. 
Es cierto que las autoridades de-
portivas, en conjunto con diversos 
organismos y sindicatos, han colo-
cado gimnasios biosaludables para 
que la masa trabajadora, sin aban-
donar sus centros, se ejercite. Tam-
bién dentro de lo posible realizan 
copas y torneos.

Todo ello ratifica la idea de que 
no existe un divorcio entre el de-
porte y los trabajadores. Únicamen-
te un pequeño extravío, que puede y 
debe deportarse en función de una 
feliz comunión, cuyo aroma permi-
ta respirar más que salud y bienes-
tar, imperioso esfuerzo que la na-
ción y su tejido social y económico 
agradecerán.

| ¿Hacen deporte los trabajadores cubanos?

Sin ser el centro del debate hoy en muchos centros laborales, el deporte ha pasado de momentos 
de gloria a una orfandad de eventos y práctica sistemática que preocupa, no solo en términos 
competitivos, sino en la propia salud de los trabajadores. Pasado, presente y futuro toman cuerpo y 
reflexión en esta nueva entrega, sobre la que esperamos como siempre sus criterios a nuestro correo

Para coser el saco roto ¿Feliz comunión?

| Orestes Eugellés Mena

Los Juegos Deportivos de los Trabajadores 
—resultado del histórico XIII Congreso Obre-
ro efectuado en la década de los 70 del pasado 
siglo— fueron un movimiento que se desarrolló 
rápido y fuerte en los colectivos laborales del 
país, y llegaron a ser una efectiva y brillante 
realidad que acompañó a la nación durante va-
rios años.

Miles de afiliados a los diferentes sindica-
tos nacionales, jóvenes y  adultos, se incorpo-
raron a ese certamen en el que encontraron no 
solo una simple forma de entretenimiento, sino 
la posibilidad de utilizar sanamente el tiem-
po libre, ampliar las relaciones humanas y de-
sarrollar la personalidad en las competencias 
deportivas.

En verdad se logró un torbellino humano 
con  la  participación  alegre  y  abnegada de 
los  trabajadores  desde  la  base,  en  eventos 

de   gimnasia básica y rítmica, voleibol, béis-
bol,  atletismo, juegos  de  mesa y otras  disci-
plinas.

Con los Juegos Deportivos de los Trabajado-
res se logró un poderoso activismo en la base y 
atrajo a gran cantidad de personas, quienes vo-
luntariamente dedicaban sus esfuerzos sin esca-
timar horas a aquella obra formadora de atletas, 
de hombres y mujeres sanos de mente y fuertes 
corporalmente.

En estos momentos no es necesario perder 
el tiempo en deliberar cómo y por qué se perdió 
esa valiosa obra del movimiento sindical cubano. 
Tampoco toca seguir añorando lo que se perdió 
con los brazos cruzados.

Conocemos  que existe la voluntad y el in-
terés  en  recuperar  paulatinamente  esa lid 
multideportiva  en su plenitud, es decir, en  
centros laborales, municipios, provincias y 
nación, mediante el activismo. Sin embargo, 
debido a las prioridades y a la situación ac-

tual del país no se ha podido avanzar como se 
quiere.

Para alegría de todos, en el 2018 se reini-
ciarán los Juegos en las especialidades de atle-
tismo, ajedrez, béisbol y sóftbol. No obstante, 
hay que echar una mirada hacia atrás para co-
nocer cómo se pudo lograr aquel movimiento 
masivo y aplicar sus mejores experiencias.

Se impone recordar al destacado y sencillo 
voleibolista Olegario Moreno, artífice de la crea-
ción y del auge de esas citas, quien demostró que 
sí se podía lograr esa obra, cuando muchos pen-
saban lo contrario.

Félix Borges Martínez, promotor de la Liga 
Azucarera de Béisbol, se ha referido en varias 
oportunidades a la importancia de la práctica 
masiva  del deporte en los colectivos laborales. 
Coincidimos que es un derecho de los trabajado-
res contar con ese gran beneficio social y espiri-
tual, y por tanto tenemos la obligación de apoyar 
y desarrollarlo.

Añoranza convertida  en  necesidad

| Ilustración: Yoan Manuel
Figueredo
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Hasta  bien  lejos,  en  la  sede  china  de 
Qinzhou, se fue la pareja cubana de volei-
bol de playa Sergio González y Nivaldo Díaz 
para conseguir su segunda presea en el cir-
cuito mundial, esta vez bronce al derrotar al 
binomio belga Dries Koekelkoren-Tom van 
Walle, con pizarra 2-1 (21-16, 16-21 y 11-15).

Los antillanos, en su séptima presen-
tación del certamen —cuenta con 21 fases 
este 2017— vencieron durante las rondas 
preliminares a los duetos de Turquía, Bie-
lorrusia y Catar, en tanto cedieron en semi-
finales con los rusos Maxim Sivolap e Igor 
Velichko 2-1 (18-21, 21-16, 10-15), a la pos-
tre campeones del torneo tras disponer de 
los mexicanos Lombardo Ontiveros y Juan 
Virgen (21-19, 19-21 y 18-20).

Con este desempeño, el dúo cubano, 
quinto lugar olímpico en Río de Janeiro 
2016, puso punto final a una temporada que 
dejó como mejores resultados el título en la 
quinta manga del circuito universal, dis-
putada en Langkawi, Malasia (abril); y el 
oro en el torneo Norceca de Varadero, Cuba 
(julio); así como el noveno lugar en el cam-
peonato mundial de Viena, Austria.

En el resto de las fases de la exigente lid, 
los nuestros finalizaron quintos en  Xiamen, 
China (abril); novenos en Gstaad, Suiza (ju-
lio); decimoséptimos en Río de Janeiro, Bra-
sil (mayo) y Moscú, Rusia (junio); así como 
en el puesto 33 en Porec, Croacia (julio).

Por su parte, Leila Martínez y Lidiannis 
Echeverría debutaron en el tour del orbe 
con una victoria y un fracaso, para quedar 
en el grupo del nueve al 16. Las nuestras 
abrieron con triunfo sobre las neozelande-
sas Alice Bain y Julia Tilley 2-0 (21-15, 29-
27), pero luego cayeron ante las estadouni-
denses Laudren Fendrick y Nicole Branagh 
en par de parciales (21-19, 21-12).

Antes de pasar por la playa china 
este fin de semana, la dupla masculina 
estaba en el lugar 18 del ranking mun-
dial, mientras sus compañeras iban en 
el 46, peldaños que deben mejorar al su-
mar 360 y 180 puntos, respectivamente.
| Joel García

| Roberto M. López
de Vivigo

Hasta la fecha y de mane-
ra extraoficial, Cuba tiene 
275 inscritos para los XXIII 
Juegos Centroamericanos y 
del Caribe de Barranquilla, 
pues este fin de semana se 
sumaron 10 cupos más, de los 
tiradores en su torneo clasifi-
catorio, celebrado en El Salvador.

Leuris Pupo, Juan Pérez y Jorge Álva-
rez se alzaron con la presea áurea en la pis-
tola de tiro rápido por equipos sobre 50 me-
tros y aseguraron boletos, algo que también 
lograron Eglys de la Cruz y Lisbet Hernán-
dez con la medalla de plata en la modalidad 
de rifle de aire, a la distancia de 10 metros, 
en la modalidad de conjuntos.

Con pasaje a Colombia están además 
los rifleros de aire Reynier Estopiñán, 
Alexander Molerio y Rainier Quintani-
lla, quienes ganaron bronce. En la pisto-
la a 50 metros individual, los antillanos 

Eliecer Mora y Jorge Grau 
hicieron el dos-tres.

Estos asegurados se 
agregan a los 265 anuncia-
dos en septiembre por el 
Instituto Nacional de De-

portes, Educación Física y 
Recreación (INDER), y de esta 
forma hay confirmada presen-
cia en 18 disciplinas, pero an-

tes de que concluya el año debe 
aumentar la cifra con otras cinco.

Entre octubre y diciembre habrá 
competencias clasificatorias en judo, ba-
lonmano, bádminton, voleibol de sala y 
playa, y tenis de mesa, mientras otro gru-
po de deportes buscarán sus pasaportes 
en los primeros meses del 2018.

Cuba aspira a llevar alrededor de 600 
concursantes a Barranquilla y su misión 
será mantener el primer lugar por nacio-
nes que ostenta desde la lid de Panamá 
en 1970. Para alcanzar el difícil objetivo, 
la lucha será principalmente ante México 
y Colombia.

El buen paso de la unidad em-
presarial de base (UEB) Quintín 
Bandera, de Villa Clara, conti-
núa siendo noticia en la XXXVII 
Liga Azucarera de Béisbol. Con 
siete victorias y una derrota pa-

rece no tener contratiempos para ganar la 
zona dos.

Este fin de semana se impusieron 3-1 
en la subserie contra la UEB 14 de Julio, de 
Cienfuegos, actual campeona. Por detrás de 
los villaclareños se ubican los de la Perla del 
Sur con 4-4 y la UEB Melanio Hernández, de 
Sancti Spíritus tras un éxito y siete reveses.

En el apartado cuatro, la unidad bási-
ca de producción cooperativa (UBPC) Chi-
le, de Santiago de Cuba, mantuvo excelente 

ritmo al dominar 2-1 el duelo versus Guan-
tánamo. Ahora los de la Ciudad Heroína li-
derean con 6-3.

En segundo lugar aparece la UEB gran-
mense Arquímides Colina 3-2, triunfadora en 
dos de los tres cotejos disputados ante la UEB 
holguinera Cristino Naranjo. Sobresalieron 
con par de jonrones Rubén Prieto, Alaín Gar-
cía, Yunior Aguilera y Miguel Céspedes.

La llave tres no tuvo acción por pro-
blemas de alojamiento en Ciego de Ávi-
la. Por lo tanto la tabla se mantiene 
con la UEB Antonio Guiteras, de Las 
Tunas, en el primer puesto 5-3. De la 
zona uno no recibimos información.
| Israel Ávila Cordón, Alexander O´Reilly, 
Arquímedes Sarmiento y Jorge Infante.

Cuba: 275 clasificados... y contando

Bronce cubano en playa china

| Joel García

Los cuatro equipos asegura-
dos a la siguiente fase de la 
temporada: Industriales, Las 
Tunas, Pinar del Río y Matan-
zas andan detrás de nombres 
y estadísticas para vestir con 
sus uniformes desde el próxi-
mo sábado a cinco peloteros 
de los conjuntos eliminados; 
en tanto Granma-Villa Cla-
ra y Artemisa-Ciego de Ávila 
pelearán desde el martes por 
las dos plazas restantes a la 
etapa conclusiva.

Una vez más la fórmula 
para escoger los refuerzos 
parte de la necesidad de los 
planteles, y la efectividad 
solo se sabrá con el aporte 
real y efectivo que hagan, 
para lo que resulta esencial la 
motivación y el acople que lo-
gren con su nueva escuadra. 
El acercamiento a lo que pu-
dieran estar solicitando Víc-
tor Mesa, Pablo Civil, Pedro 
Luis Lazo y Víctor Figueroa 
está marcado por la visión de 
un especialista que ve los to-
ros desde la barrera y no pre-
tende tener toda la razón.

Industriales debe estar 
pensando en un trío de lanza-
dores, algún bateador de fuer-
za más y quizás otro receptor. 
Su mentor siempre sorprende 
en las solicitudes, pero al final 
les rinden como a pocos. Las 
Tunas tendrá en la mirilla a 
tres serpentineros, un torpe-
dero y tal vez un antesalista 
ante la lesión de su titular.

Pinar del Río no dudará 
en sumar un campo corto, 
en tanto par de jardineros e 
igual cantidad de pítcheres 
no le vendrían mal; y final-
mente, Matanzas necesita 
un trío efectivo para el box 
y dos bateadores capaces de 
remolcar carreras.

En los play off  de como-
dines, con inicio mañana en el 
estadio Augusto César Sandi-
no, de Villa Clara; y José Ra-
món Cepero, de Ciego de Ávila, 
los pronósticos están dividi-
dos. Los actuales monarcas 
de Carlos Martí aventajan en 
ofensiva y fildeo a sus rivales, 
y como si no bastara, cuentan 
con Lázaro Blanco listo para 
buscar la importante primera 
victoria, y en los dos últimos 
partidos (jueves y viernes) se-
rán locales.

No obstante, histórica-
mente los naranjas domi-

nan a los orientales 135 por 
88 y en el enfrentamiento 
particular en esta campa-
ña también lo hicieron 2-1. 
“Una cosa es con guitarra y 
otra con violín”, repiten una 
y otra vez los alazanes, que 
disponen ya de Roel Santos.

Más parejo se aprecia el 
encuentro entre cazadores y 
tigres, pues aunque los mu-
chachos de Roger Machado no 
han lucido su mejor cara esta 
serie son letales en series cor-
tas, tal y como lo demuestran 
sus tres coronas. A favor de 
Artemisa está su manejo del 
pitcheo abridor y relevista, 
así como los deseos de colarse 
por segunda ocasión entre los 
seis primeros.

En caso de extenderse 
esos play off  hasta el vier-
nes, la selección de los re-
fuerzos se reprogramará 
para el sábado en el Teatro 
Milanés, de la ciudad de Pi-
nar de Río, sede del Juego de 
las Estrellas. Varios nombres 
no faltarán en la bolsa, de la 
cual saldrán solo 30 para la 
segunda fase, prevista a co-
menzar el 26 de octubre.

Frederich Cepeda, Yu-
nier Mendoza y Orlando Ace-
bey son cartas espirituanas 
de lujo para ser llamadas, 
al igual que los holguine-
ros Yunior Paumier, Yordan 
Manduley y Raudelín Legrá. 
Denis Laza, Michael Gon-
zález y Alexander Pozo son 
candidatos desde Mayabeque 
como Gelkis Jiménez, Edil-
se Silva y Sergio Bartelemí, 
desde Santiago de Cuba.

Por supuesto, los pineros 
Leonardo Urgellés, Dainer 
Gálvez, Michel Enríquez y 
Jordany Acebal también son 
aspirantes, así como los ca-
magüeyanos Alexander Ayala 
y Leonel Moas, o los guanta-
nameros Leonelkis Escalante 
y Robert Luis Delgado.

No olvido en esta rela-
ción a los tiradores Yariel 
Rodríguez, Ulfrido García, 
Luis Alberto Gómez, Dany 
Aguilera, Yunier Gamboa, 
Danny Betancourt, Wilber 
Pérez, José Ramón Rodrí-
guez, Yousimar Cousín, Ar-
belio Quiroz y Alberto Bicet, 
por solo mencionar algunos.

La semana promete ten-
siones y mucho béisbol.

Resultados del domingo: 
IND-PRI 12-2; ART-IJV 5-1; 
MAY-GTM 10-2.

La noticia está en Villa Clara

¿Fórmula para reforzar?
Frederich 

Cepeda.
| foto:

Osvaldo 
Gutiérrez
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| Haroldo Romero Pérez

Los cubanos que soliciten visas para 
emigrar a EE.UU. tendrán que hacer 
las entrevistas en la embajada de ese 
país en Bogotá, y primero deben obte-
ner una visa para ingresar a Colom-
bia, difundieron medios de prensa, y 
los que quieran obtener visas de visi-
ta, turismo o negocios, podrán hacer-
lo en una tercera nación.

Citando como fuente principal un 
anuncio de la embajada de EE.UU. 
en La Habana, la información es pre-
sentada como la solución del Depar-
tamento de Estado a la suspensión 
de dichos servicios consulares en esa 
sede diplomática debido al retiro este 
mes de la mayor parte de sus funcio-
narios, ordenado desde Washington.

La disminución del personal, 
justificada por supuestos “ataques 
sónicos” contra una parte de ellos y 
sus familiares, es un paso más para 
revertir el proceso dirigido a nor-
malizar las relaciones entre ambas 
naciones, iniciado en diciembre del 
2014 por el presidente Raúl Castro 
Ruz y el anterior mandatario es-
tadounidense Barack Obama, tras 
reconocer el fracaso de la política 
aplicada por EE.UU. contra Cuba 
durante más de medio siglo, y que 
tiene como pieza central el bloqueo 
económico, comercial y financiero.

La primera arremetida del presi-
dente Donald Trump contra ese pro-
ceso comenzó el 16 de junio, cuando 
anunció un grupo de medidas que for-
talecen el régimen de sanciones anti-
cubanas, que colocan obstáculos adi-
cionales a los muy limitados y escasos 
vínculos comerciales entre las dos 
naciones y afectan particularmente a 
los ciudadanos y empresarios estado-
unidenses interesados, según el caso, 
en viajar o invertir en Cuba.

Cabe recordar que ese bloqueo 
constituye una flagrante y criminal 
violación de los derechos humanos de 
todo el pueblo cubano, además de ser 
el principal impedimento al desarrollo 
económico del país. De acuerdo con es-
timaciones del Ministerio de Economía, 
el costo anual del bloqueo representa 
alrededor del doble de lo necesario para 
un desarrollo económico integral.

Muchos se preguntan por qué 
Trump desmonta la política hacia 
Cuba iniciada por Obama, si en un 
principio simpatizó con ella; y por 
qué el senador Marco Rubio trabajó 

durante varias semanas con la Casa 
Blanca en la redacción del cambio 
anunciado en junio, cuando fue su 
enconado adversario en la campaña 
electoral del 2016. 

Al respecto se especula con que 
Rubio —quien no pierde ocasión 
para ascender como personaje de 
la política anticubana en EE.UU.—, 
por su condición de miembro de la 
Comisión Selecta de Inteligencia 
del Senado, puede apoyar al man-
datario ante un posible y futuro 
proceso de impeachment (destitu-
ción) por obstrucción a la justicia, 
derivado de la investigación que esa 
Comisión realiza por presunta in-
terferencia rusa favorable a Trump 
en las pasadas elecciones.

En cuanto a los supuestos “ata-
ques sónicos” con los que EE.UU. 
justifica la retirada de su personal 
en La Habana —y también la expul-
sión de un total de 17 funcionarios 
de la embajada de Cuba en el vecino 
país— hoy pierden credibilidad ante 
sus inconsistencias. Y mañana se sa-
brá que fueron una burda manipula-
ción orquestada, no solo para justifi-
car aquellas decisiones, sino además 
para culpar al Gobierno cubano por 
los serios inconvenientes que implica 
para los interesados viajar a la nación 
norteña y, en general, para una mejor 
relación entre quienes residen en am-
bos Estados.

Esta maquiavélica práctica de “te 
culpo por lo que yo hago” no es nue-
va en los gobernantes estadouniden-
ses. Su empleo ahora hace recordar el 
memorando secreto del Gobierno de 
EE.UU. del 6 de abril de 1960, ya des-
clasificado, que revela los verdaderos 
objetivos del bloqueo oficialmente 
impuesto dos años después: “(...) pro-
vocar el desengaño y el desaliento 
mediante la insatisfacción económi-
ca y la penuria (…) debilitar la vida 
económica de Cuba negándole dinero 
y suministros  con el fin de reducir los 
salarios nominales y reales, provocar 
hambre, desesperación y el derroca-
miento del Gobierno”. 

Vale apuntar que, sin divulgarse 
aún documentos secretos en torno 
a los citados “ataques sónicos”, la 
más importante  de las agencias de 
prensa de EE.UU., Associated Press 
(AP), afirma que la mayoría de los 
supuestos “lesionados” pertenecen 
a los servicios de inteligencia esta-
dounidenses. A buen entendedor…  

Repite Trump 
maquiavélica treta

| Martirena

Sochi, en el centro 
del mundo 

| Luis Mario Rodríguez Suñol, 
 especial para Trabajadores

Sochi, Rusia.— El XIX Festival 
Mundial de la Juventud y los Estu-
diantes quedó oficialmente inau-
gurado en la tarde de este domingo 
por Vladimir Putin, presidente de 
la Federación Rusa, quien exhortó a 
defender el amor por la libertad, la 
paz y la solidaridad a los más de 20 
mil jóvenes presentes en el Palacio 
de Hielo.

La representación de Cuba, con 
más de 250 delegados, arribó a la 
ciudad de Sochi, sede del evento, 
este sábado —y estará hasta el 22 de 
octubre— junto a grupos juveniles 
de izquierda de 150 países. 

Al viaje antecedió una semana 
de preparación en la capital, donde 
hacer digestión la comida fue prác-
ticamente imposible, y dormir se 
limitó a unas escasas horas. Inte-
resante: las conferencias recibidas 
por ministros, intelectuales y espe-
cialistas. Inolvidable: las anécdotas 
de Arnaldo Tamayo Méndez y Jorge 
González, el Popi de Cuba, invita-
dos a la cita. Inusual: comer al lado 
de Elián González.

En Sochi nuestro primer com-
bate fue contra el sueño, pues hay 
siete horas de diferencia con res-
pecto a Cuba. Fue raro ver un ama-
necer europeo desde el aire a la una 
de la mañana, y mucho más, comer 
por primera vez a las tres de la ma-
drugada, y con sol.

Este domingo se realizó tem-
prano un panel sobre la vida de Fi-
del Castro Ruz, su lucha contra el 
imperialismo y su acompañamien-
to a la juventud. El Comandante 
en Jefe es una de las personalida-
des a quien está dedicada la cita. 
El historiador e intelectual Elier 
Ramírez, Yailín Orta, directora del 
diario Juventud Rebelde, y Yusuam 
Palacios, presidente del Movimien-
to Juvenil Martiano, fueron los 
oradores principales.

Artem Lepeshkin, joven de 26 
años, de la Universidad Estatal de 
Moscú, expresó: “Estoy muy feliz 
de que se hable de Fidel. Fidel hoy 
no pertenece a Cuba, pertenece al 
mundo. La Revolución cubana cam-
bió el orden establecido, y esto se 
debe en gran medida al Comandan-
te. Su éxito hasta hoy está en ha-
berlo elegido como guía”.

La figura de Ernesto Che Gue-
vara será reconocida de igual ma-
nera en el Festival. En la jornada 
de este lunes se prevé que Aleida 
Guevara, hija del Guerrillero He-
roico, dicte una conferencia sobre 
el antimperialismo en el Che, y el 
doctor Jorge González realizará 
un conversatorio relacionado con 
el hallazgo de los restos del Che y 
sus compañeros de guerrilla caí-
dos en Bolivia.

Diversos serán los puntos a 
discutir, en los cuales los delega-
dos cubanos asumirán el prota-
gonismo que los ha caracterizado 
siempre para multiplicar las ex-
periencias de Cuba a los jóvenes 
del mundo. La crisis de refugiados 
como consecuencia de la agresivi-
dad imperialista; la lucha contra 
el surgimiento del fascismo; los 
movimientos estudiantiles; el de-
sarrollo de la ciencia y su conse-
cuencia para el medio ambiente 
serán los temas centrales de algu-
nos paneles.

No faltarán actividades cultu-
rales, recorridos por lugares de in-
terés e intercambios. Tampoco el 
buen sabor cubano, mezclado con 
compromiso y entusiasmo juvenil. 
Para ello, nos acompañan en la de-
legación el dúo Buena Fe, Arnaldo, 
sin su Talismán, Eduardo Sosa, Ca-
sabe… 

Más de 20 mil participantes 
asisten al evento internacional de 
cooperación entre jóvenes más gran-
dioso, que festeja en esta edición el 
aniversario 70 del movimiento fes-
tivalero.

| foto: Del autor
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El Consejo Presidencial de la 
Federación Sindical Mundial 
(FSM) otorgó el cargo de secre-
tario de esa organización para el 
área de América Latina y el Ca-
ribe a Ernesto Freire Cazañas, 
quien se desempeñaba como jefe 
del Departamento de Relaciones 
Internacionales de la Central de 
Trabajadores de Cuba (CTC). 

La ceremonia de traspaso 
del puesto, que antes ocupaba 
Ramón Cardona Nuevo, se efec-
tuó en La Habana, en la sede 
regional de esa entidad interna-
cional que agrupa a importantes 
sindicatos y centrales obreras de 
diferentes sectores.

El griego George Mavrikos, 
secretario general de la FSM, 
transmitió su reconocimiento 
a Cardona Nuevo por conce-
der un alto prestigio a la Fede-
ración entre las instituciones 
obreras del mundo. 

Ulises Guilarte De Na-
cimiento, miembro del Buró 
Político y secretario general 
de la CTC, también destacó 
la fructífera obra de Cardo-
na en el movimiento sindical 
cubano, donde con amor y sa-
crificio cumplió las misiones 
relacionadas con la defensa de 
los intereses de la clase traba-
jadora.

Durante el acto de entrega, 
Freire Cazañas se comprome-
tió a seguir los pasos de su an-
tecesor en la lucha por la uni-
dad y por cumplir en la zona 
los objetivos para los cuales 
fue creada la FSM. 

Entre otras responsabili-
dades, Freire ocupó el cargo de 
miembro del Secretariado del 
Sindicato Nacional de Civiles 
de la Defensa, secretario gene-
ral del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de las Comunica-
ciones, así como de la CTC en la 
capital y la antigua provincia de 
La Habana durante varios años. 
| Orestes Eugellés Mena

Nuevo secretario de la FSM para América

Ramón Cardona Nuevo (a la izquierda) traspasa sus funciones como 
secretario de la FSM para el área de América Latina y el Caribe a 
Ernesto Freire Cazañas. | foto: Cortesía de la CTC.

Acompañantes interna-
cionales felicitaron este 
domingo el civismo y la 
participación democrá-
tica del pueblo venezo-
lano en el proceso elec-
toral para escoger a los 
gobernadores de los 23 
estados del país sura-
mericano.

Luego de recorrer va-
rios centros de votación, 
el ecuatoriano Alfredo 
Arévalo, representante 
del Consejo de Expertos 
Electorales de Latino-
américa (Ceela), aplau-
dió la transparencia del 
sistema: “Lo que se hace 
con el Consejo Nacional 
Electoral (CNE) es un 
proceso que produce una 
sana envidia para nues-
tros países”.

De Argentina, Pedro 
Bregier, declaró que des-
de la apertura de las me-
sas no se constató ningu-
na irregularidad grave, 
sino más bien la aproba-
ción por parte de todos 
los partidos políticos ins-
critos. 

“He estado en muchos 
países de América, Euro-
pa, Asia y África, y creo 
que este país tiene uno de 
los sistemas de votación 
más monitoreados del 
planeta”, expuso. 

Por su parte, Henri-
que Mejías, miembro ti-
tular de la Junta Regional 
Electoral de República 
Dominicana, resaltó la 
gran afluencia de perso-
nas a las urnas.  

En ese sentido, Jorge 
Rodríguez, jefe de co-
mando de la campaña 
Zamora 200, consideró 
que estos han sido de los 
comicios regionales con 
mayor participación en 
la historia de la nación 
bolivariana: “El pueblo 
de Venezuela votó para 

decir que los asuntos 
de los venezolanos los 
resuelven los venezola-
nos”, afirmó.

“Ha sido una jorna-
da heroica. Estábamos 
sumidos en la violencia 
criminal y hoy se con-
solidó la paz”, consideró 
Rodríguez, quien hizo un 
llamado a la oposición a 
reconocer los resultados 
sean cuales fueren.  

La presidenta de la 
Asamblea Nacional Cons-
tituyente (ANC), Delcy 
Rodríguez, expresó en 
rueda de prensa que el 
sufragio constituyó “una 
lección histórica para el 
mundo” y ratificó que 
“seguiremos por la senda 
de la ANC, que es la sen-
da por la paz”. 

De acuerdo con in-
formaciones divulga-
das por Tibisay Lucena, 

máxima autoridad del 
CNE, el 99,92 % de las 
mesas electorales fueron 
instaladas y funciona-
ron con fluidez.  “Este 
es el proceso donde me-
nos novedades hemos te-
nido”, agregó.  

Para los comicios, 
donde se midieron 16 
partidos políticos, fueron 
convocados más de 18 mi-
llones de votantes perte-
necientes a los 23 estados 
del país, quienes se dis-
tribuyeron en 13 mil 559 
centros de votación.

El proceso contó con 
mil 540 observadores na-
cionales de la Organiza-
ción No Gubernamental 
Asamblea de Educación 
y Proyecto Nación, así 
como con 70 acompañan-
tes internacionales. | RI 
con información de AVN, 
Telesur y PL

Una delegación de diputados 
cubanos, encabezada por Ana 
María Mari Machado, vice-
presidenta de la Asamblea 
Nacional del Poder Popular, 
interviene en la 137 Asamblea 
de la Unión Interparlamenta-
ria que este domingo inició 
las sesiones plenarias en la 
ciudad de San Petersburgo 
con el debate sobre el tema 
principal: Promover el plura-
lismo cultural y la paz a tra-
vés del diálogo interreligioso 
e interétnico.

El encuentro de legisla-
dores que reúne a  2 mil 400 
diputados y senadores, enca-
bezados por 96 presidentes 
de Parlamentos y 40 vicepre-
sidentes, fue inaugurado el 
sábado por el presidente de 
Rusia, Vladimir Putin, quien 
subrayó el papel de liderazgo 
de los Parlamentos para el de-
sarrollo de la humanidad y su 
capacidad ante retos comunes 
en un mundo en que cada vez 
más se erosiona el Derecho 
Internacional y persisten ten-
tativas de imponer un sistema 
de democracia, sin respetar 
que cada país debe tener su 
propio modelo.

En la primera jornada 
también comenzó su labor la 
Comisión Permanente de De-
mocracia y Derechos Huma-
nos que analiza un proyecto de 
resolución sobre compartir la 
diversidad en el marco del ani-
versario 20 de la Declaración 
Universal sobre la Democracia, 
donde se han presentado casi 
80 enmiendas al texto original, 
las cuales serán discutidas una 
por una, convirtiéndose en un 
escenario tenso y complicado 
por la diversidad de posturas 
ideológicas.

Otro de los momentos don-
de nuestro país ha participa-
do activamente fue el Foro de 
los Jóvenes Parlamentarios, 
encuentro en  el que se inter-
cambia sobre el rol de los jó-
venes en los Parlamentos y sus  
experiencias sobre cómo ejer-
cer el desempeño de esta alta 

responsabilidad en los distin-
tos países. Por Cuba asistió el 
diputado Jorge Luis Mazorra, 
uno de los más jóvenes miem-
bros de nuestra Asamblea Na-
cional, cuya intervención fue 
muy aplaudida.  

Igual de dinámica fue la 
presencia cubana en los tra-
bajos de la Comisión Perma-
nente sobre Asuntos de las 
Naciones Unidas que contó 
con un panel de expertos para 
discutir sobre el papel de la 
Asamblea General de la ONU 
en la gobernanza internacio-
nal, las actuales distorsiones 
de sus misiones y usurpación 
de varias de sus funciones por 
el Consejo de Seguridad.

Durante los recesos de 
estas dos jornadas, la dele-
gación cubana sostuvo en-
cuentros paralelos con la vi-
cepresidenta del Consejo de la 
Federación de Rusia, Galina 
Karelova, y con el vicepresi-
dente primero de la Duma de  
Rusia, Alexander Zhukov. En 
ambas reuniones se desarro-
llaron cordiales intercambios 
de opiniones sobre los exce-
lentes resultados de las rela-
ciones entre ambos países, en 
particular, los vínculos inter-
parlamentarios.

Los dirigentes rusos coinci-
dieron  en expresar el respaldo 
a la lucha del pueblo cubano 
contra el bloqueo, manifestar 
solidaridad y voluntad de apo-
yar a la isla para enfrentar los 
daños ocasionados por el hura-
cán Irma, así como incrementar 
la colaboración.

Hermosa conclusión de  la 
noche fue el encuentro con 
un grupo de integrantes de la 
Asociación de Combatientes 
Internacionalistas, quienes re-
memoraron el tiempo en que 
sirvieron en nuestro país, y el 
cariño entrañable hacia el pue-
blo de Cuba.

La delegación de la Asam-
blea Nacional la integran ade-
más los diputados Yolanda Fe-
rrer Gómez y Lázaro Barredo 
Medina. | LBM

Diputados cubanos asisten 
a la 137 Asamblea de la 
Unión Interparlamentaria

Destacan participación 
en elecciones regionales

| Venezuela

La familia venezolana se movilizó para votar por la paz. | foto: Tomada 
de AVN
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El Comité Nacional del Sindicato de Tra-
bajadores Azucareros convoca para el mes 
de octubre del 2018 la celebración de su 
Segunda Conferencia Nacional, con el ob-
jetivo de evaluar y aprobar los lineamien-
tos de trabajo para el próximo período.

Durante esta etapa, muy compleja 
para la economía cubana, los trabaja-
dores azucareros han incidido y contri-
buido directamente en la actualización 
del modelo económico cubano, a partir 
de los Lineamientos de la Política Eco-
nómica y Social del Partido y la Revo-
lución, actualizados en el VII Congreso 
del Partido y que constituyen la herra-
mienta principal para el desarrollo de la 
nación. Hemos logrado un crecimiento 
gradual en la producción de azúcar y sus 
derivados, así como en los rendimientos 
cañeros por hectáreas, muy lejos toda-
vía de lo que el país necesita, para ello 
es imprescindible, teniendo en cuenta 
el carácter estratégico de nuestro sector 
para la economía, continuar incremen-
tando la eficiencia industrial y agrícola, 
aumentar la producción de caña, moder-
nizar el equipamiento y mejorar el apro-
vechamiento de la capacidad de molida.

Nos corresponde analizar en las asam-
bleas de afiliados esta convocatoria, lo que 
significará un momento de reflexión para 
profundizar en los compromisos produc-
tivos que el sector enfrenta, su proyección 
estratégica, el funcionamiento del sindi-
cato y la labor política e ideológica que 
debemos desarrollar para afiliar, organi-
zar, representar y movilizar a los trabaja-
dores. 

Evaluar con rigor las medidas y ac-
ciones para la preparación de la veni-
dera zafra, aumentar de forma gradual 
la producción de azúcar, diversificar las 
producciones teniendo en cuenta el mer-
cado internacional e interno, avanzar en 
la creación, reparación y explotación de 
las plantas de derivados, alimento animal 
y bioderivados, y favorecer la entrega de 
electricidad al Sistema Electroenergético 
Nacional. Partir del principio de que con-
tinuar elevando la producción cañera sig-
nificará más caña, azúcar, salario, bienes-
tar y beneficios para los trabajadores y sus 
familias.

Seguir ayudando en la capacitación de 
los trabajadores, el ahorro de recursos de 
todo tipo, el papel y quehacer de los inno-
vadores, la aplicación de la ciencia, la dis-
ciplina laboral y tecnológica, tareas esen-
ciales para el sindicato. 

Proseguir la afiliación  sindical de los 
trabajadores y perfeccionar la asamblea 
de afiliados y de representantes aseguran-
do su calidad, con mayor profundidad  en 
el análisis de los temas fundamentales que 
atañen al colectivo, junto con la respuesta 
oportuna a los planteamientos e inquie-
tudes a partir de extender el fomento de  
una mayor cultura económica, aplicando 
sistemas de pago cuyo objetivo es estimu-

lar el incremento de la producción física 
con calidad, de la productividad y como 
consecuencia una elevación progresiva de 
los ingresos de los trabajadores y el mejo-
ramiento de las condiciones de trabajo.

La adecuada ejecución de la política 
de cuadros, lograr una mejor preparación 
y capacitación sindical para el desempeño 
de los cargos, la necesidad de promover jó-
venes, mujeres y negros, la creación de una 
reserva que asegure una paulatina y sos-
tenida renovación de los cargos de direc-
ción, mayor efectividad en la vinculación 
con los centros laborales, contribuyendo en 
la calidad de las actividades fundamenta-
les de los organismos y organizaciones de 
base, son objetivos en los que el sindicato 
tiene que trabajar con más  rigor en todas 
sus estructuras.

Actualmente para la Revolución resul-
ta impostergable la formación de valores, 
la lucha contra la subversión, combatir 
desde los colectivos el delito, la corrupción 
y las ilegalidades. Se impone trabajar y 
perseverar con orden, disciplina y exigen-
cia, ser previsores y sistemáticos, como ha 
reiterado el General de Ejército Raúl Cas-
tro Ruz. 

El ejemplo del incorruptible líder 
azucarero Jesús Menéndez Larrondo y 
el legado de nuestro invicto Comandante 
en Jefe Fidel Castro Ruz constituyen un 
extraordinario acicate para las genera-
ciones actuales y futuras de los trabaja-
dores, dirigentes sindicales y adminis-
trativos del sector.

Consolidar las relaciones internacio-
nales y la solidaridad con organizaciones 
sindicales amigas, teniendo en cuenta la 
importancia que reviste la lucha empren-
dida por los pueblos de Latinoamérica y 
el Caribe, encabezados por Venezuela, 
que defiende su soberanía y autodetermi-
nación.

Trabajadoras y trabajadores azucareros:
Discutamos con energía y profundi-

dad el papel que nos corresponde en el 
contexto actual, con el fin de enmarcar 
en cada colectivo laboral las acciones co-
rrespondientes, conscientes de que solo del 
trabajo y sus resultados dependerá la con-
solidación y desarrollo de la economía y la 
sostenibilidad de nuestro sistema social. 

Los convocamos a desarrollar el pro-
ceso hacia la Segunda Conferencia Nacio-
nal multiplicando el espíritu de combate, 
la unidad, el compromiso y la firmeza 
ideológica de los trabajadores azucareros 
en defensa de la Revolución, con la convic-
ción de que seguiremos firmes y seguros 
en la construcción de una nación sobera-
na, independiente, socialista, democrática, 
próspera y sostenible.

Unidad, producción, diversificación y 
eficiencia

Comité Nacional del SNTA

Convocatoria
 a la Segunda Conferencia 

del Sindicato Nacional
de Trabajadores Azucareros

La comunidad de la Salud 
Pública pinareña dijo adiós 
este 11 de octubre al Héroe 
del Trabajo de la República 
de Cuba, doctor Rafael Án-
gel García Portela, una de 
las más reconocidas auto-
ridades de la medicina en 
Vueltabajo, fallecida como 
consecuencia de una infec-
ción severa. 

El profesor Portela, con 
79 años de edad a la hora 
del deceso, formó parte de 
la primera graduación de 
médicos que completara 
sus estudios con la Revolu-
ción en la Universidad de 
La Habana, en el año 1965. 

En 1970 se gradúa como 
especialista en Medicina 
Interna (MI), y asume di-
versas responsabilidades, 
entre estas la dirección del 
hospital Juan Navarro, jefe 
del Grupo Básico de Trabajo 
y responsable de sala en el 
Hospital Clínico Quirúrgi-
co Provincial León Cuervo 
Rubio, miembro del Comité 
de Evaluaciones Científi-
cas, del Comité Fármaco-
Terapéutico. Atendió la Co-
dificación y Estadística del 
Grupo Provincial de MI y 
presidió el Consejo Científi-
co Provincial del Ministerio 
de Salud Pública. 

Una década después fue 
designado vicedecano de 
Docencia e Investigaciones 
en la Facultad de Ciencias 
Médicas, alcanzó el título 
de Especialista de Segundo 
Grado y Profesor Titular de 
MI, el grado de Doctor en 

Ciencias, Profesor de Méri-
to de la Universidad y fun-
dador de la revista médica, 
precedente del actual maga-
cín de Ciencias Médicas.  

La entrega sin límites 
por las ideas que defendió 
lo hicieron merecedor de 
varias condecoraciones, en-
tre las que se destacan las 
medallas Combatiente de la 
Lucha Clandestina, las  con-
memorativas 30, 40, 50 y 60 
Aniversario de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias, 
la 28 de Septiembre, la con-
memorativa 30 Aniversario 
de la Academia de Ciencias 
de Cuba, la Pepito Tey, la 
Jesús Menéndez y Proeza 
Laboral, y el Escudo Pina-
reño, máximo galardón de 
la Asamblea Provincial del 
Poder Popular en el terri-
torio, así como el Sello 20 
Años de la Policía Nacional 
Revolucionaria y la Distin-
ción por la Educación Cu-
bana.

Por la firmeza de sus 
principios revolucionarios, 
su honestidad, modestia, 
sencillez, valentía políti-
ca, disciplina,  conducta 
ejemplar, buenas relacio-
nes sociales, alto sentido de 
pertenencia, de responsabi-
lidad y lealtad hacia Cuba, 
el profesor Portela se ganó 
el respeto del pueblo pina-
reño. 

Será recordado por 
siempre como el incansable  
combatiente, el fundador del 
Partido y el amigo entraña-
ble. | Heidy Pérez Barrera

Doctor Portela, una 
conducta ejemplar

Momento en que fue condecorado por el compañero José Ramón Machado 
Ventura.| foto: Cesar A. Rodríguez 
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