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Industria vital para el desarrollo
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Los trabajadores del 
sector metalúrgico tienen 

un papel  clave en el 
impulso que exige la 

economía cubana. Buscar 
alternativas y contribuir 

a la sustitución de 
importaciones está en 
el sentir de hombres y 
mujeres que este 24 de 
marzo celebran su día

| Día del Trabajador Veterinario

Prevención
en favor de la 
salud animal
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| Industrias locales

Buscar 
soluciones
para avanzar
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| Guerrilla del Che
   en Bolivia

Primera 
victoria

Sacarles más frutos a las frutas
Diversificar las producciones,
exportar más y potenciar las
minindustrias fueron los princi-
pales pronunciamientos de los de-
legados y los invitados al VII En-
cuentro Nacional  del Movimiento 
Político Productivo de las Coope-
rativas de Frutales, celebrado los 
días 18 y 19 del mes en curso, en la 
provincia de Ciego de Ávila.

Este grupo de vanguardia, 
que en el presente año cumpli-
rá un lustro de su reunión con el 
General de Ejército Raúl Castro 
Ruz,  lo integran 4 mil 512 pro-
ductores de 206 unidades. Su vo-
lumen de producción creció en 
el 2016 hasta superar las 104 mil 
860 toneladas cosechadas, pero 
aún no satisface las demandas 
del mercado.

En tal sentido, Gustavo Ro-
dríguez Rollero, ministro de la 
Agricultura, recalcó la necesidad 
de no solo producir mango, agua-
cate, guayaba, mamey y otras 
frutas principales, sino también 
variedades conocidas en el mun-
do como frutillas. 

“Le hemos dado la tarea a 
la Unidad Científico Tecnológi-
ca de Alquízar, perteneciente al 
Instituto de Investigaciones en 
Fruticultura Tropical,  de exten-
der, de forma gradual, los culti-
vos  que hay allí a los miembros 
de este movimiento”, ejemplificó 
el dirigente.

Destacó la existencia ya de 
una industria cubana de siste-
mas de regadío, muy determi-
nante para elevar la producción 

de alimentos frente a la sequía 
que agota las fuentes superficia-
les, máxime que en la actualidad 
solo tiene áreas bajo riego con va-
lor de uso el 7,2 % de la superficie 
agrícola del país. 

Se conoció que las estrategias 
tributan al empeño por avanzar 
más rápido en el programa de 
exportaciones, las cuales en el 
período analizado totalizaron 5 
mil 524 toneladas de frutas fres-
cas y vegetales e ingresos de 3 
millones 252 mil dólares. Tales 
resultados están por debajo de 
las potencialidades de la nación, 
pues solo cumplen las  tareas  
cooperativas de la provincia de 
Artemisa.

(Continúa en la página 16)

Un reto de nuestro movimiento es lograr exportaciones de 
frutas no solo desde Artemisa, pero esta tarea requiere de 
inversiones para avanzar, dijo Lázaro Hernández. | foto: Del 
autor
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El arte de hacer 
por los demás

| Alina M. Lotti

El trabajo comunitario es un arte. No depende de recursos finan-
cieros, pero sin duda hace falta contar con la gracia, el carisma 
y, especialmente, los deseos de hacer y unir a los demás en un 
propósito noble y común.

Puede surgir en un barrio, en una montaña, en un lugar apartado, 
y nacer del ingenio de un hombre o de una mujer. No es cuestión 
de sexo, ni de edad, ni tan siquiera de una geografía determina-
da. Presupone aunar voluntades, incorporar paradigmas como lo 
pueden ser el maestro, el médico, la enfermera, el historiador de 
la localidad, el promotor cultural o deportivo. De ahí que sea inte-
grado, que trascienda lo meramente protagónico para convertirse 
en un logro de todos.

Por ello, la importancia de los talleres de trabajo comunitario 
integrado que tuvieron lugar recientemente, auspiciados por la 
Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP), y que abarcaron las 
regiones de Occidente, Centro y Oriente del país, incluido el muni-
cipio especial de Isla de la Juventud.

Lo relatado por exponentes de estos territorios fue suficiente para 
comprender cuánto se trabaja para mejorar las opciones recrea-
tivas, contribuir a la limpieza y la higiene, educar a la población y 
enfrentar las indisciplinas sociales, por tan solo mencionar algunas.

Quienes participamos en el espacio admiramos el quehacer 
de líderes comunitarios que día tras día trabajan de manera 
anónima y desinteresada bajo estos principios. El delegado 
Raúl Sarduy, de una circunscripción de San José de las La-
jas, provincia de Mayabeque; Omaira Scott, de la comunidad 
Carambola, en Artemisa; o Gastón Martín, del barrio Versa-
lles, en el municipio matancero de Cárdenas, son verdaderos 
ejemplos.

Trabajo comunitario integrado no es la simple suma de cada 
uno de estos vocablos; ni todo accionar lo es, aun cuando so-
lucione problemas o necesidades de la población, involucre 
a la generalidad o a parte de sus vecinos en la ejecución de 
una tarea.

Este es un proceso de transformación que implica desarrollo 
humano; donde la comunidad sueña, planifica, conduce, ejecuta y 
evalúa con plena participación, y es preciso partir de un diagnósti-
co, alejado de tecnicismos, para multiplicar inteligencias y aptitu-
des en función del bienestar común.

Y es en la circunscripción donde debe materializarse con mayor 
efectividad dicha labor, contando con el delegado como coordina-
dor principal, apoyado en profesionales con preparación, motiva-
ción, cualidades y potencial humano.

Es en el barrio donde se encuentran las potencialidades y for-
talezas para consolidar asimismo nuestra ideología socialista, 
tal y como subrayó en el encuentro Francisco Sánchez Perdo-
mo, secretario de la Asamblea Provincial del Poder Popular en 
la capital.

Cierto es —y esto se reconoce por la dirección de la Asamblea— 
que la solución de más de un problema no se halla en las manos ni 
de un ser humano ni de una comunidad, sino exige de una respues-
ta económica (para lo cual también se interviene y actúa), como lo 
son el arreglo de calles y caminos, la situación del abasto de agua, 
del alumbrado público o la recogida de desechos sólidos, y demás 
problemas acumulados por disímiles causas.

Sin embargo, en otros tantos la participación popular sí resulta 
provechosa y factible. “El cambio no puede dejar de venir de afue-
ra, pero no puede dejar de salir de adentro”, es un pensamiento del 
educador popular brasileño Paulo Freire que muchos toman como 
guía e inspiración para impulsar iniciativas.

La vicepresidenta de la ANPP, Ana María Mari Machado, luego 
de escuchar las intervenciones, resaltó que el denominador co-
mún de cuanto se hace es la obra de la Revolución, “la cual está 
presente en cada rinconcito del país”.

Es una labor que no depende de dinero —afirmó—, sino de co-
razón, pasión, deseos de trabajar y, sobre todo, de mucha integra-
lidad, como su nombre lo indica, y que no puede verse aislada de 
lo que en cada lugar realizan las diversas organizaciones; entre 
estas los Comités de Defensa de la Revolución y la Federación de 
Mujeres Cubanas.

Los talleres sacaron a la luz múltiples experiencias beneficiosas 
y posibles de multiplicar sobre la base de las particularidades de 
cada lugar, pues solo con unidad se pueden convertir las aspira-
ciones en hechos concretos.
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| Ramón Barreras Ferrán

El salto dado por la empresa 
José Gregorio Martínez, de 
Cienfuegos, única de su tipo 
en el país, se semeja —sal-
vando las diferencias, desde 
luego— al de Javier Sotoma-
yor, cuando en 1993 en Sa-
lamanca, España, sobrepasó 
la varilla a 2,45 metros de 
alto, récord mundial aún vi-
gente.

Fíjese si es así, que desde 
1964 y hasta el 2010, o sea, 
en 46 años, esa entidad tuvo 
una media histórica de 3,4 
millones de pesos en ventas. 
Y en algún momento —qui-
zás en más de uno— estuvo 
a punto de colapsar y cerrar 
sus puertas.

Lixandre Hernández 
Viera, miembro del Comité 
Central del Partido y su di-
rector general, al referirse a 
la historia de ese centro ex-
plica que fue concebido para 
fabricar motores estacio-
narios, útiles en pequeños 
equipos. En aquel entonces 
solo pudieron producir uno, 
pues los estadounidenses ad-
quirieron la patente. Desde 
1965 y hasta 1975 se mantu-
vo haciendo lo que aparecie-
ra: maquinando ruedas de 
ferrocarril, reparando com-
presores de aire y máquinas 
de coser…

En 1975 le dieron al co-
lectivo la tarea de desarro-
llar la hidráulica a tono con 
la construcción en Cuba 
de las combinadas cañeras 
KTP en la fábrica de Hol-
guín. En ese año comenza-
ron a fabricar los cilindros 
hidráulicos, y en 1979, las 
mangueras.

Hoy las ventas superan 
los 11 millones de pesos y 
las utilidades los 2 millones 
790 mil. El director gene-
ral apunta al respecto que 
tal resultado es el fruto del 
“impacto de la implemen-
tación de los Lineamientos 
de la Política Económica y 
Social del Partido y la Re-
volución en la empresa y la 
materialización de la es-
trategia de desarrollo de la 
oleohidráulica en Cuba.

“Han aumentado las 
ventas, pero siempre apare-
jadas al incremento de las 
unidades físicas”, subrayó. 

Argumentó, además, que ese 
incremento ha estado unido 
también al aumento de la 
eficiencia en las produccio-
nes.

“Inicialmente teníamos 
muchos problemas con los 
altos costos por el manteni-
miento y las interrupciones, 
pero hemos instaurado una 
política correcta en ese sen-
tido”, afirma.

En el año que recién fi-
nalizó sobrecumplieron en 
un 20,3 % el plan de utilida-
des y la salud financiera de 
la entidad resultó muy favo-
rable en sentido general.

Perspectivas
De sus talleres salen pro-
ducciones muy valiosas e 
imprescindibles en diferen-
tes sectores de la economía 
y los servicios, como cilin-
dros, mangueras de alta y 
mediana presión y gatos 
hidráulicos de siete, 12 y 30 
toneladas.

De los 100 millones de 
dólares que importa el país 
en componentes hidráulicos 
cada año, unos 20 millones 
pueden ser producidos en la 
entidad cienfueguera, pre-
via adquisición de nuevos 
equipos, obviamente.

En ese sentido, el colecti-
vo, que ostenta la condición 
de Vanguardia Nacional del 
Sindicato del sector, tiene el 
propósito de recuperar com-
pletamente el plantel indus-
trial y elevar la utilización 
de las capacidades fabriles.

El proceso inversionis-
ta para materializar dichos 

objetivos contempla un va-
lor financiero de 7 millones 
de pesos. Está concebida la 
adquisición de siete nuevas 
máquinas herramientas 
de mando numérico (com-
putarizadas), las que se 
unirán a las existentes y 
posibilitarán aumentar la 
producción de piezas espe-
cíficas y de alta precisión, 
disminuir el tiempo em-
pleado en la elaboración 
de cada una de estas y ele-
var la eficiencia. Antes del 
próximo mes de mayo de-
ben recibir cuatro de esos 
modernos equipos.

Otra de las intenciones 
más significativas es expor-
tar algunos renglones. “En 
52 años esta entidad solo ha 
realizado dos ejercicios de 
ventas en el exterior”, pun-
tualiza Lixandre.

Por otra parte, la estra-
tegia de desarrollo conce-
bida y puesta en práctica 
contempla la producción de 
equipos de Izaje de diferen-
tes potencialidades, rampas 
niveladoras para la zona del 
Mariel y carretillas elevado-
ras de tijera (una especie de 
andamios móviles), los que 
pudieran ser exportados, 
de encontrarse el mercado 
apropiado.

Esa entidad evidencia, 
con la consolidación que 
comienza a materializar, la 
eficacia que logra alcanzar 
la empresa estatal socialis-
ta, a tono con lo refrendado 
en la adecuación del modelo 
económico y la implementa-
ción de los Lineamientos.

| Empresa Oleohidráulica de Cienfuegos

Salto, impacto y consolidación

Precisión para asegurar la calidad. | foto: Modesto Gutiérrez, ACN

Miembro fundador del Directorio Revolucionario, que el 13 de marzo de 1957, asaltó el 
Palacio Presidencial y la emisora Radio Reloj, junto a José Antonio Echeverría, Julio 

García Oliveras, destacado combatiente, diplomático e intelectual, quien fuera también 
representante cubano en Vietnam, durante la guerra de agresión imperialista, comparecerá 
este lunes En Persona, en la Mesa Redonda que, desde la 7:00 p.m., transmitirán Cubavisión, 

Cubavisión Internacional, Radio Habana Cuba y nuestros espacios en las redes sociales.
El programa se retransmitirá al cierre por el Canal Educativo.

| Hoy en la Mesa Redonda

En persona: Julio  García Oliveras, 
un combatiente del 13 de marzo 
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| Aniversario 50 de la guerrilla del Che

| Alina Martínez Triay

Hacía cuatro meses que el Che 
se había asentado en la finca 
de Ñacahuasú, ubicada  en 
la región sureste del depar-
tamento boliviano de Santa 
Cruz, junto con un grupo de 
combatientes cubanos con ex-
periencia que habían sido casi 
todos compañeros suyos du-
rante la lucha revolucionaria 
en Cuba. A ellos se sumaron 
otros de distintos países lati-
noamericanos, porque conce-
bía la guerrilla como escuela 
de revolucionarios  y veía la 
lucha en Bolivia no como un 
hecho aislado, sino como par-
te de un movimiento revolu-
cionario de liberación que se 
extendería a otras naciones 
de Suramérica.

De acuerdo con las ano-
taciones que hizo en su Dia-
rio, la primera etapa de la 
guerrilla  comprendió des-
de el día de la llegada, 7 de 
noviembre de 1966, hasta el 
31 de enero de 1967, y en ese 
lapso los guerrilleros reali-
zaron exploraciones para el 
reconocimiento del terreno, 
organizaron los campamen-
tos, construyeron túneles y 
cuevas, instalaron una plan-
ta de radio, crearon un ob-
servatorio y otros puntos de 
observación, hicieron trin-
cheras, comenzaron el es-
tudio del idioma quechua  y 
emprendieron ejercicios de 
defensa, entre otras tareas 
preparatorias.

El 1º de febrero se inició lo 
que el Che calificó de la eta-
pa propiamente  guerrillera, 
que contempló una caminata 
prevista para 20 días. Ya para 
entonces se podía hablar de 
un núcleo guerrillero verte-
brado, dividido en  vanguar-
dia, centro y retaguardia. Los 
objetivos de la caminata eran 
dar un fuerte entrenamiento 
a los combatientes; examinar 
la posibilidad de formación 
de núcleos campesinos, para 
lo cual debían contactar con 
ellos y explicarles los propó-
sitos de la guerrilla; además, 

conocer en detalle el terreno 
donde iban a operar.

En ese tiempo se produjo 
la primera baja antes de en-
trar en combate cuando el 26 
de febrero, en el cruce del Río 
Grande, murió ahogado el bo-
liviano de 26 años Benjamín 
Coronado, oriundo de Potosí, 
capital del departamento del 
mismo nombre, quien había 
llegado de Cuba y por sus 
conocimientos militares fue 
asignado a la vanguardia.   

Días después, el 17 de 
marzo, el río embravecido 
arrastró a otro boliviano, 
Lorgio Vaca Marchetti, cono-
cido en el destacamento con 
el nombre de Carlos, nacido 
en la ciudad de Santa Cruz de 
la Sierra. Había sido un des-
tacado dirigente sindical en 
el sector de los trabajadores 
del seguro social, militante 
de la juventud y después del 
Partido Comunista de Boli-

via. Becado por el Gobierno 
revolucionario cubano, cuan-
do vio la posibilidad de luchar 
por su tierra regresó a esta y 
se incorporó a la guerrilla. 
“Hasta el momento —resal-
tó el Che— era considerado 
como el mejor hombre de los 
bolivianos en la retaguardia, 
por su seriedad, disciplina y 
entusiasmo”. 

El guerrillero boliviano 
Inti Peredo escribió poste-
riormente que durante la 
exploración que se prolongó 
más del doble de días de los 
previstos, el Che se había 
enfermado. “Sin embar-
go, nos estimulaba con su 
ejemplo. Nosotros sabíamos 
que iba mal, pero él conti-
nuaba sin ceder un instan-
te, con una voluntad férrea. 
Incluso se enojaba cuando 
tratábamos de atenderlo 
o aliviarlo o si el cocinero 
trataba de darle preferen-
cia en la comida”.

Tras las  agotadoras jor-
nadas los hombres regresa-
ron exhaustos al campamen-
to. Al llegar supieron que 
el destacamento había sido 
descubierto antes de tiempo, 
debido a la deserción de dos 
hombres del grupo de Moi-
sés (Moisés Guevara Rodrí-
guez, boliviano) y la captura 
de otro, de la misma nacio-
nalidad, que fungía como 
mensajero. Se había produ-
cido el ataque a la finca por 
el ejército y comenzado vue-
los de reconocimiento del 
enemigo sobre la zona…

Pero tales hechos no 
desanimaron al contingente 
guerrillero que decidió pasar 
a la ofensiva. El 23 de marzo 
el Che inició su anotación en 
el Diario con una frase: “Día 
de acontecimientos guerre-
ros”. Fue la primera acción 
victoriosa de la guerrilla.

La emboscada guerri-
llera  arrojó un balance de 
pérdidas del enemigo de 7 
muertos, 14 prisioneros y 4 
heridos, como escribió el Che 
en su Diario, y fueron ocupa-
dos por los combatientes tres 
morteros de 60 mm y 8 cajas 
de granadas correspondien-
tes; una ametralladora ca-
libre 30 con 500 cargas; dos 
ametralladoras BZ; dos pis-
tolas ametralladoras Uzzi; 16 
Máuseres y 2 mil cargas; dos 
equipos de radio, entre otros 
pertrechos. Además cayó en 
manos de los revoluciona-
rios el plan de operaciones 
del enemigo, lo que motivó 
el traslado acelerado de los 
combatientes y la prepara-
ción de otra emboscada.

Fueron capturados un 
mayor y un capitán del ejér-
cito, que según escribió el 
Che, “hablaron como coto-
rras”.

El día 25 el Che reunió a 
los combatientes para ana-
lizar lo acontecido hasta el 
momento, elogió a los que lo 
habían merecido por su acti-
tud y criticó a otros, precisó 
detalles y le dio al grupo el 
nombre de Ejército de Libe-
ración Nacional de Bolivia.

Temple de acero de un sindicalista
Un acontecimiento de trascenden-
tal importancia se produjo en la ca-
pital cubana el 16 de enero de 1938: 
la constitución de la Federación de 
Trabajadores de la Provincia de La 
Habana. Al decir de Lázaro Peña, ese 
congreso “abrió la etapa de marchar 
en común por los comunes intereses, 
la etapa de una sola acción y una sola 
conducta”.

Entre los dirigentes comunistas 
que participaron en ese evento estaba 
Agapito Figueroa, del Sindicato de la 
Industria del Metal y sus Similares.

Ya para entonces Agapito había 
acumulado una rica trayectoria de 
combate a favor de los trabajadores.

Nacido en La Habana en una fin-
ca del Valle del Perú, el 24 de marzo 
de 1912, tuvo que abandonar los estu-
dios en tercer grado para contribuir 
al sostén de su familia, debido a que 
su padre había sido asesinado. 

Muy joven se integró al sector me-
talúrgico que no abandonaría más, al 
incorporarse como obrero a la  Fundi-
ción López y Hermanos. Rápidamen-
te se destacó en la labor sindical hasta 
convertirse en responsable de propa-
ganda del Sindicato Metalúrgico en 
San José de las Lajas.

Su trayectoria fue en ascenso:  in-
gresó en la Liga Antimperialista de 
Cuba, en la Liga Juvenil Comunista, 

participó en la fundación del Partido 
Comunista en el municipio y era su 
secretario general cuando  se produjo 
la caída de la tiranía de Gerardo Ma-
chado  en 1933.

Al año siguiente los integrantes 
del comité sindical fueron acusados 
de incendiarios por el régimen, por lo 
que Agapito padeció cárcel en la Ca-
baña. Después de más de dos meses 

de confinamiento reanudó sus luchas 
por las reivindicaciones de los traba-
jadores.

Se sumó decididamente a la huel-
ga de marzo de 1935, y ante el fraca-
so de esta se alzó en las lomas de San 
Rafael durante cuatro días con otros 
compañeros, hasta que el Partido les 
orientó que se dispersaran. No obs-
tante, ello le costó ser despedido de su 
puesto de trabajo y desde ese momen-
to resultó objeto de persecuciones. 

Su combatividad y compromiso 
con sus compañeros de labor le ganó 
su elección como secretario general 
del Sindicato del Metal en 1944, y fue 
postulado en dos ocasiones a repre-
sentante a la Cámara por el Partido 
Socialista Popular, posición desde la 
cual defendió abnegadamente los in-
tereses de las masas populares. 

Le tocó padecer la división de la 
CTC, asaltada por elementos serviles 
al régimen y al imperialismo, pero no 
cejó en la batalla sindical.

Se demostró en el VII Congre-
so de la CTC, llamada por el pueblo 
CTK, en alusión a una Ley concebida 
originalmente para pagar los sueldos 
de maestros y profesores que no te-
nían asignación en la nómina oficial, 
pero después dio lugar a un escanda-
loso saqueo del tesoro público y sirvió 
entre otros fines, para engrosar los 

bolsillos de aquellos falsos dirigentes 
obreros.

En ese Congreso efectuado en 1951, 
la mayoría de los delegados habían 
sido designados “de dedo” por las di-
rectivas sindicales mujalistas, pero no 
pudieron evitar que llegaran al even-
to verdaderos dirigentes electos de-
mocráticamente en asambleas por los 
trabajadores, entre los cuales se encon-
traba Agapito, en representación de los 
metalúrgicos. Sin embargo, la comi-
sión de credenciales los rechazó prác-
ticamente a todos o fueron expulsados 
cuando dijeron las primeras palabras. 
Ello no le resta valor a la elección de 
Agapito, cuyo liderazgo era reconoci-
do por sus compañeros de labor aun en 
tan adversas condiciones. 

También le correspondió enfren-
tarse a la tiranía de Fulgencio Batista, 
contra la cual participó en la huelga 
de diciembre de 1955, colaboró con las 
fuerzas revolucionarias que lucharon 
contra el batistato y pudo ver la victo-
ria de enero de 1959.

Se mantuvo lidereando a los tra-
bajadores del sector metalúrgico  y en 
el histórico XIII Congreso de la CTC, 
celebrado en 1973,  pasó a integrar 
el ejecutivo nacional de la central 
sindical.

Falleció el 19 de octubre de 1985. | 
Alina Martínez Triay

Nace el Ejército de Liberación Nacional  de Bolivia

Algunos integrantes de la guerrilla boliviana. 

Benjamín y Carlos.
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| Betty Beatón Ruiz

La joven Yaima de Armas 
Sánchez, quien se desem-
peña como asesora de pro-
gramas en el telecentro Tele 
Turquino, de la provincia 
de Santiago de Cuba, siente 
que sus derechos de supe-
ración profesional han sido 
mancillados por actitudes 
sexistas.

Así lo expresa en car-
ta enviada a esta sección, 
en la que expone los argu-
mentos de lo que considera 
un hecho discriminatorio, 
en tanto de manera reite-
rada, y durante un curso 
de habilitación para ca-
marógrafos realizado en 
su centro laboral, tuvo que 
enfrentarse a manifesta-
ciones machistas que defi-
nitivamente desencadena-
ron en un suspenso como 
calificación final.

Explica Yaima que la ac-
ción de capacitación concluyó 
hace poco y duró alrededor de 
un año, con tres mujeres en la 
relación de alumnos matricu-
lados y la advertencia de que 
la tercera ausencia era cau-
sa de baja, aun cuando en los 
reglamentos establecidos por 
escrito no estaba consignado 
de ese modo.

“En la primera parte del 
curso estuvieron controladas 
la asistencia, la puntualidad 
y las evaluaciones. Sin em-
bargo, la parte práctica fue 
lo contrario”, argumenta.

Acota Yaima que a esta 
última etapa solo llegaron 
dos mujeres, ella incluida, 
sin que en ningún momento 
menguara su interés y moti-
vación  por alistarse como ca-
marógrafa; todo lo contrario, 
“me preocupé por superarme 
porque ya venía observando 
actitudes machistas”.

Pero, lamentablemen-
te, el 3 de enero del 2017 

enfermó con una crisis as-
mática persistente que la 
mantuvo 21 días con certi-
ficados médicos, los cuales 
entregó en tiempo. “Todos 
los directivos del telecen-
tro  conocían  mi  situación 
y al reincorporarme, me 
preocupé por saber el es-
tado del curso y la infor-
mación fue que estaba de 
baja”, subraya la lectora.

Según precisa, a partir 
de lo anterior comenzó lo 
que ella califica como “un 
peloteo”, en tanto cada pro-
fesor del curso que fue a ver 

en busca de los porqués, la 
remitía a otro, incluso uno 
de ellos “me dijo que para 
qué reclamaba si en defini-
tiva las plazas de camaró-
grafos ya tenían nombre y 
apellido”.

Ella insistió una y otra 
vez en lo que considera su 
derecho a superarse y ante 
tal actitud le dijeron que 
tendría una respuesta.

Comenta que en la espe-
ra conoció que estaban ha-
ciendo las pruebas finales 
de cámara y se presentó ante 
el profesor para realizarla, 
sin embargo, este manifestó 
“con mala forma y despecti-
vamente que yo no estaba en 
el curso, que me fuera”.

Ante tal reacción acudió 
a la especialista en capaci-
tación, la subdirectora y la 
directora de Tele Turqui-
no, quienes la atendieron y 
propiciaron que le dieran la 
posibilidad de hacer prác-
ticas con la cámara y efec-
tuar la evaluación corres-
pondiente.

Durante la espera supo 
que fue engañada, pues sí 
estaba en la relación oficial 
de alumnos que debían ser 
evaluados, soportó vejáme-
nes de uno de los profeso-
res que la calificó a ella y 
a la otra compañera como 
incapaces para graduarse 
como camarógrafas, y se 
enfrentó a un examen de 
alrededor de ocho órdenes 
mientras sus compañeros 
solo tuvieron que ejecutar 
entre dos y tres.

Finalmente escribe Yai-
ma “puede que esta carta 
me traiga represalias en lo 
laboral, pero aun así es ne-
cesario dar a conocer que 
existen personas que piso-
tean las conquistas forja-
das por la Revolución para 
el desarrollo de la mujer 
cubana”.

Para el trabajador por cuen-
ta propia (TPCP) Esmel E. 
Quintana Rodríguez, quien 
tiene una patente de chapis-
tería, conseguir los materia-
les que requiere su oficio es 
un problema; pues al igual 
que para otras actividades 
de ese sector emergente, no 
hay un mercado mayorista.

Este holguinero indagó 
en varias entidades expen-
dedoras de chapas y otros 
recursos, pero conoció que 
no están autorizadas para 
vender a los TPCP y sí a las 
cooperativas no estatales. 
Entonces, con razón, quiere 
saber el porqué de esa di-
ferencia y qué hacer para 
adquirir las materias pri-
mas. “¿Acaso tendremos que 
incurrir en ilegalidades u 

obligatoriamente pertene-
cer a un grupo?”, pregunta.

Reflexiona que si ellos 
pueden comprar en la Em-
presa de Gases Industriales, 
amparados por una resolu-
ción, qué impide que otras 
instituciones se proclamen 
de igual forma. “Ejercemos 
una actividad aprobada pero 
carecemos de suministrado-
res”, recalca en su carta.

Esmel plantea desco-
nocer si en Holguín existe 
un almacén destinado a los 
TPCP y expresa su deseo de 
permanecer “dentro de la 
ley”, que sus recursos estén 
respaldados por un docu-
mento o factura oficial para 
poder demostrar los gastos 
al culminar el año fiscal.
| Ariadna A. Pérez

Desenfoque por género
Joven santiaguera cuenta a Buzón abierto cómo tuvo que enfrentar 

manifestaciones machistas, que desencadenaron en una mala calificación 
al concluir un curso de habilitación para camarógrafos

Quiero estar 
dentro de la ley

La matancera Verónica Liset 
Mendes Ruiz fue fundadora 
de la clínica estomatológica 
de Varadero, allí laboró 39 
años. Cuenta que a inicios de 
enero último solicitó su jubi-
lación en la Dirección Mu-
nicipal de Salud Pública, en 
la localidad de Santa Marta, 
donde le orientaron dirigirse 
a Cárdenas con su expedien-
te laboral y contactar con la 
funcionaria encargada de 
terminar el proceso.

En su breve misiva ex-
presa que la primera vez es-
tuvo hasta las cuatro de la 
tarde y la compañera nunca 
apareció, por lo cual tuvo 
que coordinar una próxima 
visita. Tampoco tuvo suerte.

Según tengo entendi-
do, señala, la solicitud de 
jubilación se hace una vez 
de manera oficial y el que 
pretende recibirla revisa su 
expediente laboral y espera 
30 días por su seguridad so-
cial.

Sin embargo, concluye, 
al momento de escribir-
nos habían pasado más de 
60 días sin siquiera haber 
podido entregar la docu-
mentación a quien debe 
finalizar su trámite. ¿La 
orientaron mal? ¿Qué está 
fallando en la importante 
cadena que debe funcio-
nar cuando un trabajador 
llega a su edad de retiro?
| Ariadna A. Pérez

Jubilación demorada

El villaclareño Jesús Manuel Sánchez Vi-
llalobos y las santiagueras Caridad y Ra-
faela Carbonell Rodríguez están agradeci-
dos de la medicina cubana y de los hombres 
y mujeres que la convierten en ejemplo de 
profesionalidad y humanismo.

Es tan hondo su sentir que no encontra-
ron mejor modo de expresarlo que hacién-
dolo público.

“Solo queremos decir gracias”, escriben 
las hermanas en un correo enviado a la di-
rección electrónica de Buzón abierto y par-
ticularizan su gratitud en el doctor Ángel 
Orestes Pérez Yánez, ortopédico del Hospi-
tal Clínico Quirúrgico Doctor Juan Bruno 
Zayas: “Por su amor, paciencia y cariño con 
los pacientes”.

Del mismo modo, felicitan a los compa-
ñeros del banco de sangre y de la sala de 

implante de células madres. En ambos co-
lectivos, aseguran, “nos atienden con tanta 
sensibilidad y profesionalidad que a pesar 
de nuestros problemas de salud nos senti-
mos reconfortadas”.

Por su parte, Jesús Manuel, quien estu-
vo ingresado en la sala de terapia intensiva 
del Hospital Militar Manuel Piti Fajardo, 
resalta la labor del personal de esa área, así 
como de los de radiología y del cuerpo de 
guardia.

“Esta institución debe ser un punto de 
referencia para el resto de los servicios 
médicos de la ciudad del Che y Martha 
Abreu. Demuestra que bajo una dirección 
certera, con amor y disciplina, se logra 
materializar la calidad y la eficiencia que 
merece nuestro pueblo”, afirma el remi-
tente. | APV y BBR

Gracias a la medicina cubana
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Mientras los 
peloteros 
rivalizan en el 
terreno y en 
las gradas los 
aficionados se 
divierten a sus 
anchas, a Víctor 
cada entrada 
le parece una 
penitencia sin 
fin, mientras 
en cuclillas y a 
la intemperie, 
mantiene 
manualmente 
actualizada 
la pizarra 
del estadio 
Ángel López 
(Chiquito), en la 
ciudad de Las 
Tunas. Hace 
más de 20 años 
realiza este 
trabajo, y en las 
mismas condiciones, de las que solo se conduelen los transeúntes, 
pues los jugadores y la fanaticada puede que no perciban 
tamaño sacrificio. ¿Habrá valorado esta situación la Dirección 
de Deportes en el territorio? | texto y foto: Jorge Pérez Cruz

Por error se publicó en la sección 
de Periodismo ciudadano del 
lunes 13 de marzo, que la Reso-
lución 154/2016 del Ministerio 

de Finanzas y Precios se refería 
al otorgamiento de los estímu-
los por la eficiencia económica. 
Aclaramos a nuestros lectores 
que el cuerpo legal al que se hace 
referencia en el artículo es a la 
Resolución 155/2016.

Nota de redacción
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HACER ALUSIÓN a la 
lepra provoca, en oca-
siones, que las personas 
recuerden aquellas imá-

genes de individuos que vagaban 
con desgarradoras heridas en la 
piel y eran marginados por la so-
ciedad.

Aunque hoy la realidad es otra, 
tampoco se puede afirmar que en 
el país no existe tal enfermedad. 
En el año 2000 la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) se pro-
puso que la lepra dejase de ser un 
problema de salud a nivel global. 
Cuba alcanzó su meta en 1993, con 
una tasa de 0,8 de prevalencia en 
la población.

“Realmente es una enferme-
dad transmisible, pero muy poco 
contagiosa, en ello intervienen 
una serie de factores. Para que 
la persona se enferme, además 
del contacto directo, mantenido 
y bien prolongado, es necesario 
que tenga desde el punto de vista 
inmunológico debilidad ante el 
bacilo que la produce”, precisó a 
Trabajadores la doctora Fernan-
da Pastrana Fundora, vicepresi-
denta de la Sociedad Cubana de 
Dermatología, especialista de II 
grado, profesora consultante e 
investigadora auxiliar del hospi-
tal pediátrico Juan Manuel Már-
quez.

O sea, ¿se puede estar en con-
tacto con pacientes enfermos sin 
contagiarse?

Sí, se pueden enfermar unos 
cuantos y otros no. Siempre les 
pongo este ejemplo a mis alum-
nos: hay una madre con una lepra 
lepromatosa (es la que transmi-
te), tiene cinco hijos, y la llevan 
para una isla. Al paso de los años 
el diagnóstico arroja tres sanos, 
uno con el tipo tuberculoide (has-
ta ahora es la que se cura espon-
táneamente), y otro con sintoma-
tología similar a la progenitora.

Lo importante es saber que la 
lepra tiene tres verdades, según la 
doctora Pastrana: se cura, con las 
primeras dosis del medicamento 
deja de ser transmisible, y el tra-
tamiento temprano evita las disca-
pacidades.

Actualmente sin temores
Un eminente dermatólogo mexi-
cano dijo que “la lepra es el ter-
mómetro de la civilización”. Es 
una de las enfermedades más 
antiguas que recuerda la huma-
nidad, conocida también como 
mal de Hansen, en ho nor al mé-

dico noruego Gerhard Henrik 
Ar mauer Hansen, quien en 1873 
identificó el ba cilo causante 
de este padecimiento, el Myco-
bacterium leprae.

Sin embargo, la imbatibilidad 
de este bacilo frente al desarrollo 
de la ciencia ha hecho imposible el 
cultivo in vitro (en el laboratorio) 
del bacilo, lo que no ha permitido 
lograr una vacuna contra la enfer-
medad.

¿Se investiga en Cuba?
Siempre se está investigan-

do en el mundo y en Cuba. Po-
demos estar orgullosos nosotros 
del Programa de Lepra de Cuba, 
que comenzó hace mucho tiem-
po, y de un modo muy estable en 
1962, y en 1977 se hizo un trata-
miento masivo, destacó la espe-
cialista.

Según los registros médi-
cos, para ese momento en el país 
existían 6 mil pacientes, y todos 
se trataron de manera simultá-
nea.

Actualmente —dijo— mante-
nemos una prevalencia de alre-
dedor de 200 personas a nivel na-
cional. La incidencia —lo que se 
diagnostica todos los años— que 
antes como promedio era de 300 
casos, se presenta hoy por debajo 
de 200, en niños y adultos. El tra-
tamiento consiste en atender la 
lepra de forma ambulatoria, en el 
seno familiar. 

En nuestros días el hospital del 
Rincón tiene criterio de asilo, y to-
davía permanecen allí quienes en 
algún momento tuvieron la enfer-
medad, y al no existir entonces los 
tratamientos efectivos, se desfigu-
raban y no resultaban gratos en la 
sociedad.

Hoy en aquel lugar viven pa-
cientes que ya están sanos; enfer-
mos de lepra hay muy poquitos, 
10, 12, en una sala de tránsito. Son 
personas que, por una u otra ra-
zón, no desean tratarse en su casa 
o en el área de salud, expresó la 
doctora. 

Según la bibliografía médica, 
este mal ataca la piel y los nervios 
periféricos, se observan manchas 
blancas o rosadas, ocasionalmente 
pardas, que muchas veces se acom-
pañan de trastornos de la sensibi-
lidad.

La dermatóloga Pastrana ade-
más destacó que el inicio es la 
etapa más importante del padeci-
miento. “Un síntoma precoz y fre-
cuente es el sangramiento nasal. 
Según avanza la enfermedad pue-
den aparecer otros: disminución o 
pérdida de la cola de las cejas o de 
las pestañas, aparición de nódulos 
cutáneos y dolor y engrosamiento 
de algunos troncos nerviosos, en-
tre otros”.

En cuanto a la frecuencia, las 
evidencias médicas reflejan que la 
lepra puede manifestarse en am-
bos sexos y es más frecuente en 
los adultos, pero los niños no están 
exentos de padecerla, aunque en 
menor proporción. 

En Cuba se han diagnostica-
do alrededor de 45 casos en me-
nores de 15 años desde 1989. El 
hospital pediátrico Juan Manuel 
Márquez funciona como Centro 
de Referencia Nacional para el 
diagnóstico de lepra infantil y 
recibe a niños remitidos por los 
dermatólogos de las áreas de sa-
lud cuando sospechan la enfer-
medad.

¿Independientemente del tra-
tamiento, también necesitan al-

gunas medidas higiénico-sanita-
rias?

Las elementales, porque real-
mente en una casa cada miembro 
debe tener sus artículos persona-
les, no diferentes a la rutina de la 
vida. Se considera que son un poco 
más susceptibles los niños, enton-
ces debe haber cierta precaución 
al respecto, lo cual no quiere decir 
que no se puedan tocar, pero debe 
evitarse el contacto directo, man-
tenido. En nuestra experiencia la 
fuente más frecuente de transmi-
sión de la enfermedad de los in-
fantes son los abuelos cuando la 
padecen. 

No es muy factible que se en-
ferme un cónyuge a partir del otro, 
generalmente es la línea familiar. 
No es genético, pues la lepra no se 
hereda, pero lo es desde el punto 
de vista que usted adquiere la de-
bilidad ante la defensa de ese baci-
lo, destacó la galena.

Las medidas preventivas de-
ben ser las normales. El aseo, evi-
tar el contacto exagerado con los 
niños. Debe acudirse al médico 
ante cualquier alarma, porque no 
se puede tener la idea de los nó-
dulos, los tumores, la lepra defor-
mada. 

Los niños pueden tener san-
gramientos nasales, no es que 
todos los padezcan, pero si hay 
alguno cuya familia procede de 
alguna zona del oriente del país, 
incluso de Camagüey, pues estas 
zonas son más suceptibles a dicha 
enfermedad, eso es un elemento a 
tener en cuenta. 

¿Una sugerencia final? 
Cualquier persona con algún 

tipo de mancha en la piel (de co-
lor blanco o rosado) debe consul-
tarse con el médico de la familia 
y el dermatólogo, porque puede ser 
lepra y si en ese momento inicial se 
trata, se cura completamente. Hay 
que evitar las discapacidades, en 
manos, pies, los trastornos en los 
ojos, en el tabique nasal. A tiempo 
todo es posible, concluyó la espe-
cialista.

Cartas de 
presentación 

de la lepra
A pesar del temor que causa en la población, esta enfermedad 

es curable, y cuando se trata de manera temprana evita 
las discapacidades y deja de ser transmisible  

“Siempre se está investigando  sobre la 
lepra en Cuba y el mundo. Podemos estar 
orgullosos del Programa Nacional de Lepra”. 
| foto: René Pérez Massola

El reservorio es exclusivamente humano y la vía de transmisión es a través de secreciones 
nasales y gotas de saliva, precisó la doctora Pastrana. | foto: Cortesía de la entrevistada
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Un conocedor de los 
asuntos económicos, 
quien prefirió el ano-
nimato (decisión que 
obviamente respeto), 
ante la solicitud de 
sus consideraciones 
para escribir estas 
líneas, me envió un 
mensaje en el que 
expresa: “No creo 
que el rábano de la 

economía se pueda tomar por las ho-
jas de la oferta y la demanda”.

Le di la razón enseguida, pues es 
cierto que hay cuestiones más abar-
cadoras e importantes para fortalecer 
el modelo que nos hemos propuesto, 
como la planificación, las inversio-
nes, el funcionamiento de la empresa 
estatal socialista, el crecimiento de 
las exportaciones y la disminución de 
las importaciones, la reducción de los 
inventarios de productos ociosos o de 

lento movimiento, la elevación de la 
eficiencia, el sistema de control inter-
no, el encadenamiento productivo... 

Pero también me quedé pensan-
do con preocupación, porque día 
a día los cubanos chocamos con la 
dura realidad de acceder a un mer-
cado que nos “desangra” el bolsillo, 
o de no poder acudir a este porque se 
acabó el salario, siempre más corto 
que el mes.

Según el concepto, “la ley de la 
oferta y demanda es un modelo eco-
nómico básico, postulado para la 
formación de precios de mercado de 
los bienes”.

¿Qué sucede en nuestro país? 
Como fue planteado por un dipu-
tado en una sesión de la Asamblea 
Nacional del Poder Popular hace al-
gún tiempo, los elevados precios de 
venta de los productos agrícolas, por 
citar un aspecto, han sido y son un 
mal ejemplo de lo que significa en la 

práctica la ley de la oferta y la de-
manda.

Cierto es que el Estado ha esta-
blecido algunos importes topados, 
pero aún debe desempeñar un  pa-
pel más abarcador como ente regu-
lador, no solo propiciando mayores 
ofertas en el mercado, sino ponién-
dole coto a los precios. Y ese accionar 
imprescindible no debe únicamente 
tocar las puertas de quienes venden 
por cuenta propia, sino también las 
de las dependencias estatales, don-
de por lo general casi nunca se tiene 
en cuenta el grado de calidad de los 
productos y el lento movimiento de 
algunos que permanecen meses con 
el mismo costo.

Los Lineamientos de la Política 
Económica y Social del Partido y 
la Revolución definen el asunto con 
claridad meridiana: mantener cen-
tralizados los precios mayoristas y 
minoristas de un grupo de productos 

y servicios esenciales que permitan 
respaldar las políticas sociales y las 
necesidades básicas de la población 
y garantizar por parte del Estado 
métodos efectivos de control directo 
e indirecto, de precios mayoristas y 
minoristas. Lograr que los precios 
minoristas sean continuidad de los 
mayoristas y aseguren la correspon-
dencia con la calidad.

Aportar posibles soluciones o 
medidas más abarcadoras y concre-
tas al respecto les corresponde a los 
entendidos y a quienes deciden. La 
alerta y la insatisfacción están pre-
sentes en los mercados y en las pro-
pias calles, por donde andan y des-
andan también los vendedores.

Por el momento prefiero pensar 
que en cuanto a la oferta y la deman-
da, el rábano hay que cogerlo por el 
propio rábano y no por las hojas, 
porque existe el peligro de quedar-
nos con estas en las manos.

Oferta y demanda: el rábano o las hojas

Hace algunos días, 
con un colega extran-
jero, visité a un amigo 
en su puesto de labor 
y luego de los saludos 
de rigor, este último 
nos pidió que lo espe-
ráramos unos minutos. 
Ambos tomamos asien-
to en un amplio salón, 
bellamente decorado, 
refrigerado y donde al 

menos siete u ocho compañeros pa-
recían profundamente inmersos en 
su actividad profesional frente a sus 
computadoras. Algo no advertí, pero 
mi acompañante sí, y me lo hizo sa-
ber sin cortapisas: “Las pantallas 
de todas las PC en ese salón de tra-
bajo muestran el mismo sitio. Todos 
están navegando en Facebook”.

Un ligero rubor recorrió mi 
cuerpo y de inmediato vino a mi 
memoria lo que muchas veces oí, 

fundamentalmente de personas ma-
yores, con experiencia de trabajo en 
la Cuba prerrevolucionaria: “Ahora 
se trabaja poco; es imprescindible 
aprovechar más la jornada laboral, 
que cada persona sienta la necesidad 
de trabajar, pero necesidad asumida 
como imperativo para crecer”.

Más allá de falsas disquisicio-
nes, de ambigüedades, reconocí la 
razón que le asistía —no una ra-
zón absoluta, aunque sí bastante 
aproximada a la verdad— y pensé 
de inmediato en lo impostergable 
de encontrar vías que coadyuven a 
aprovechar más la jornada laboral.

Entonces recordé el artículo 
periodístico en que un colega ad-
vertía que “tenemos una deuda: 
devolver el trabajo al altar que le 
corresponde en esta sociedad, como 
forma de reproducción de la rique-
za material y espiritual y creación 
de bienestar…”.

El visitante puso el dedo en una 
llaga que, a la vista de todos, pero la-
dinamente, como cosa del día a día, 
aguijonea inmisericorde la economía 
nacional y, por tanto, también la salud 
financiera de nuestros bolsillos.

Con su observación no clamaba 
por el explotador sistema en que un 
obrero siquiera tiene tiempo para sus 
necesidades más apremiantes, ni ase-
guraba que eso sucedía en todas las 
unidades productivas o de servicios 
del país. Solo llamaba la atención so-
bre un aspecto de suma importancia, 
pues allí donde nos encontrábamos 
—y lo digo en buen cubano— “nadie 
estaba pinchando”.

Cual documental fílmico, por mi 
mente pasaron innumerables esce-
nas en centros laborales de nuestra 
geografía, donde sobresalía el poco 
aprovechamiento laboral y la falta de 
exigencia de los jefes ante la pasividad 
colectiva. Todo ello en franca oposición 

a nuestro Código de Trabajo, entre los 
más avanzados del mundo en cuanto a 
protección laboral, pero que por sobre 
todas las cosas apunta hacia el creci-
miento sostenido de la economía.

¿Ha comprobado usted el tiempo 
que dedica a merendar y almorzar? 
¿Cuántas veces el horario de las re-
uniones de organizaciones políticas y 
de masas conspira contra la jornada 
laboral? ¿Cuántas veces usted “sale de 
compras” en su horario de labor? ¿Su-
cede asimismo en su centro lo que en 
el de mi amigo?

Esas, y otras, son preguntas que 
debemos hacernos, mucho más si sa-
bemos que es un tema donde hay bas-
tante tela por donde cortar, en especial 
cuando sobresale la falta de incentivos 
para trabajar, salario y otros fenóme-
nos no menos importantes. Pero entre 
todas debería sobresalir una interro-
gante: ¿aprovecho eficazmente mi 
jornada?

¿Realmente se “pincha” en mi centro laboral?

| Ramón
  Barreras
  Ferrán

| Gabino
  Manguela
  Díaz

El desvío de combus-
tible es un mal que 
aqueja la economía. 
El hecho de que exis-
tan servicentros que 
apenas venden por-
tadores energéticos 
es una clara señal de 
que por algún lugar 
se destapa el tanque 
que sostiene el tráfico 

constante de automóviles, en específi-
co los particulares.

Lamentablemente no es nada nue-
vo, es ese un fenómeno que lacera cada 
año los resultados económicos del país. 
La negligencia y el descontrol son ele-
mentos que acompañan esa amarga 
realidad.

Precisamente, el tema fue aborda-
do de forma crítica durante  la plena-
ria del Octavo Período Ordinario de 

sesiones de la VIII Legislatura de la 
Asamblea Nacional del Poder Popular. 
Ahí se expuso que, por ejemplo, en la 
provincia de Camagüey había munici-
pios cuyos servicentros con frecuencia 
mantenían el plan de ventas en cero.

 El diputado Alfredo López Valdés, 
ministro de Energía y Minas, aler-
taba ante el Parlamento que la venta 
de combustible, aunque había creci-
do algo, “aún es insuficiente y conti-
núan detectándose irregularidades en 
su uso y destino, asociado a desvíos y 
robo”.

Algunos alegan que entre las prin-
cipales deficiencias se encuentra el 
descontrol con las tarjetas magnéticas, 
y si bien se asocia con sectores de alta 
disponibilidad de recursos, como la 
construcción, el transporte y la agri-
cultura; no son nada despreciables las 
fisuras en otras esferas de la sociedad. 
¿Quién escapa de ello?

Existen medidas que no se pueden 
eludir. Por ejemplo, a aquel que vaya 
a echar en un servicentro más de 100 
litros, el pistero tiene la responsabili-
dad de tomarle los datos, así como los 
del auto en cuestión.

Amén de ello, continúan las vio-
laciones. Al hablar sobre el tema con 
Roberto Ricardo Marrero, director 
general de la Empresa Nacional de 
Ómnibus, me explicó que en el caso de  
ellos, el parque de vehículos tiene ins-
talado el GPS, sin embargo, no lo esta-
ban empleando como una herramienta 
de dirección, planificación y control 
para el uso del combustible. “Revisa-
mos el asunto y entre enero y febrero 
ya hemos dejado de consumir unas 150 
toneladas”.

Un jefe de transporte con expe-
riencia me dijo que para él es esencial 
que el odómetro de los carros de la pi-
quera funcione, y conocer si el consu-

mo de combustible está en correspon-
dencia con la norma establecida. “Yo 
respeto a mis choferes, pero la divi-
sa es: confía, pero controla, eso es lo 
principal”.

Más allá del desvío, hay otros te-
mas que redundan en el despilfarro de 
combustible: uso irracional del trans-
porte, recorridos mal planificados y 
viajes innecesarios. Los directivos, las 
organizaciones políticas y el sindicato 
tienen ahí un asunto primordial que 
atender.

Vías y formas han existido y exis-
ten para frenar este fenómeno. No 
obstante, aún distan de lograrse los 
resultados esperados. Algunos pien-
san que es preciso establecer sistemas 
que comprometan más al chofer y a los 
colectivos con el empleo eficiente del 
combustible, pues la realidad es que 
“el hueco en el tanque”  es un látigo 
sobre la economía.

| María
  de las Nieves
  Galá

Ese hueco en el tanque
| A cargo de Francisco Rodríguez Cruz
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| José Luis Martínez Alejo

El ajetreo constante de buldó-
ceres, cargadores, camiones 
y otros equipos corrobora el 
avance de la primera bioeléc-
trica que se construye en Cuba 
a través de la  inversión ex-
tranjera, y aledaña al central 
azucarero Ciro Redondo, de la 
provincia de Ciego de Ávila.

Carmen Taboada Her-
nández, vicepresidenta de la 
empresa mixta Biopower S.A., 
informó a Trabajadores que en 
la actualidad realizan el pro-
ceso de nivelación del terreno 
de unas cinco hectáreas que 
abarcará la planta, de ellas 
dos para el montaje del equi-
pamiento tecnológico. El resto 
del área será destinado al al-
macenamiento de la materia 
prima y otras funciones.

“Nuestro centro utiliza-
rá bagazo de caña durante 
el tiempo activo del ingenio 
azucarero, y tras concluir la 
zafra, aprovecharemos el ma-
rabú como combustible”, de-
claró la Máster en Eficiencia 
Energética, quien argumentó 
que para el corte del espinoso 
arbusto se adquiere maqui-
naria, bajo el régimen de im-
portación temporal. 

“Contará con dos calde-
ras de alta presión y tempe-
ratura que generarán entre 
110 y 120 toneladas de vapor; 
un turbogenerador de más 
de 60 megawatt/hora, planta 
de tratamiento de agua; una 
subestación para el enlace 
con el Sistema Electroener-
gético Nacional, y el edificio 
socioadministrativo. 

“Es decir, con el central 
intercambiaremos el bagazo 
y el agua condensada del pro-
ceso que podrá utilizarse en 
las calderas, y la bioeléctrica 
entregará un vapor estable de 
alta calidad y la corriente ne-
cesaria para producir azúcar. 
La electricidad excedente será 
facilitada a la red nacional. En 
tiempos de zafra, por ejemplo, 
esa energía deberá rondar los 
30 megawatt/hora”. 

Precisó la ingeniera en con-
troles automáticos que la obra 
en ejecución forma parte de un 
programa de 25 bioeléctricas 
a construir en varias provin-
cias, acciones rectoreadas por 
el grupo empresarial Azcuba, 
y que contará con tecnologías 
provenientes del Instituto de 
Diseño y Estudio de Indus-
tria de Maquinaria (Simee), 
de Shanghai, de alto prestigio 
también en la fabricación de 
módulos energéticos.

Así Biopower S.A. (enti-
dad formada con capital de 
la empresa británica Havana 
Energy y Zerus, pertenecien-
te a Azcuba), no solo contri-
buirá a materializar uno de 
los objetivos estratégicos para 
la producción en Cuba de una 
energía más limpia y eficien-
te; sino también, a continuar 
diversificando la industria 
azucarera en el centro del te-
rritorio avileño, donde, ade-
más del dulce grano, se fabri-
can fitomas, levadura torula, 
miel-urea-bagacillo y otros 
derivados de la caña.

“Debo destacar que nues-
tra empresa mixta fue creada 
en noviembre del  2012, pero 
por causas del bloqueo impe-
rialista contra Cuba tuvimos 
que paralizar las primeras 
contrataciones, las cuales 
continuaron gracias a las ne-
gociaciones con la empresa 
Shanghai Electric, de la ami-
ga República Popular Chi-
na”, dijo finalmente Taboada 
Hernández.

| Lourdes Rey Veitía

Más allá de atrasos en la rea-
lización de algunas asam-
bleas del plan y el presu-
puesto, la reprogramación 
de otras, incluso sectores que 
no han iniciado este proceso 
por problemas en la desagre-
gación de los planes, funda-
mentalmente colectivos de 
subordinación nacional, las 
reuniones efectuadas en Villa 
Clara evidencian la partici-
pación consciente de los tra-
bajadores.

Las preocupaciones y 
planteamientos más signifi-
cativos se centran en  asuntos 
medulares como el asegura-
miento de los recursos y la 
calidad de estos para prestar 
adecuadamente el servicio o 
las funciones productivas, así 
como incomprensiones con los 
sistemas de pagos diseñados.

Orientar bien las antenas
“Cuando se discute el plan y 
el presupuesto hay que tener 
bien orientados los sentidos”, 
dijo Iván López, secretario 
general de la sección sindi-
cal de la fábrica de Antenas 
de Villa Clara. Su expresión 
parece recordar las diversas 
discusiones que al respec-
to sucedieron en su entidad 
en el 2016,  repetidas ahora 
en el 2017. Aquí se tienen en 
cuenta la mayoría de los cri-
terios, dijo, y es una práctica 
analizar entre todos el plan, 
su garantía, recepcionar los 
criterios. Es un trabajo siste-
mático, la iniciativa colectiva 
fluye y el compromiso es tal 
que cuando es necesario rea-
lizar horas extras no hay opo-
sición”, argumentó.

Félix Machado, director 
de producción, precisó que 
“los contratiempos del pro-
ceso productivo y sus solucio-
nes, las posibilidades de nue-
vas producciones son asuntos 
medulares  que se tratan en 
la asamblea. También se dis-
cuten los sistemas de pago, 
cuestión que es muy compli-
cada porque no puede violar-
se lo establecido, además de 
los presupuestos de alimenta-
ción, protección e higiene del 
trabajo y el de estimulación”.

Por su parte, los traba-
jadores de la empresa indus-
trial Ángel Villareal Bravo, 
conocida como Ciclos Miner-
va, esta vez montaron sobre 
buenas ruedas el plan para 
impedir que se repitiera la 
experiencia del pasado calen-
dario donde estuvieron pena-
lizados durante cuatro meses 
por roturas y sobregiros en 
los almacenes.

“Los análisis se efectua-
ron en los distintos momentos 
de la confección de este. Fue 
un reclamo unánime reali-
zar un cambio en el rango 
establecido para el ingreso 
monetario por peso de valor 
agregado, lo que motivó que 

la Organización Superior de 
Dirección Empresarial (Osde) 
del Grupo Sideromecánico 
entendiera la importancia de 
elevar  ese indicador de 0.24 
a 0.34, porque el establecido 
inicialmente era improceden-
te en las condiciones de esta 
entidad donde los procesos 
son prácticamente manuales, 
con muy pocos pasos automa-
tizados”, explicaron varios 
trabajadores.

Sobre buenas ruedas el plan 
Puede decirse que el plan en 
el sector industrial villacla-
reño,  decisivo en la econo-
mía del territorio y el país, 
anda sobre buenas ruedas.

“En la mayoría de las  en-
tidades que lo integran se  han 
realizado las consultas perti-
nentes, los análisis han sido 
con profundidad y en tiempo 
para poder tomar decisiones 
y medidas organizativas su-
periores a años anteriores”, 
explicó Wilian Ortega, se-
cretario general del sindicato 
respectivo en la provincia.

Para el 2017 la fábrica de 
Antenas cuenta con la mate-
ria prima para la confección 
de su producto líder, así como 
para escaleras de varios mo-
delos y carpintería de alu-
minio, estas últimas, incluso 
para la exportación. Además 

prevé potenciar la energía re-
novable, en particular pane-
les solares, y a su vez darles 
uso a materiales ociosos y la 
elaboración de otros renglo-
nes como mobiliario hospita-
lario.  

Ciclos Minerva tie-
ne garantizada parte de la 
materia prima, además las 
piezas de repuesto y tomó 
las medidas para que no se 
repitieran problemas con el 
almacenaje, explicó David 
Rodríguez, jefe de planta de 
venta y negocio.

Específicamente la em-
presa Minerva planificó pro-
ducir en el 2017 alrededor de 
60 mil bicicletas, más de 21 
mil sillones de ruedas, tam-
bién sillas sanitarias y de 
baño para adultos mayores, 
mantener la elaboración de 
puertas y estantes, especial-
mente los destinados a los al-
macenes de la Zona Especial 
de Desarrollo Mariel.

“Para cumplir este plan 
no solo hacen falta buenas 
ruedas sino pedalear fuer-
te”, expresó Edgar, un obrero 
que taladraba los orificios  de 
los sillones para impedidos 
físicos con agilidad impre-
sionante; mientras Cándido, 
otro obrero, afirmaba: “Nada 
es imposible y con todo bien 
pensado se puede ir lejos”. 

Antenas y ruedas para el plan | Ciego de Ávila

Avanza inversión 
de primera 

bioeléctrica del país

La fábrica de Antenas  cuenta con la materia prima para ejecutar sus diferentes 
renglones. 

La obra constituye uno de los objetivos estratégicos para la 
producción de una energía más limpia, diversa y eficiente

El reclamo de los obreros en la empresa Ángel Villareal fue escuchado y se 
adecuaron los indicadores económicos a las posibilidades reales de esa 
industria.

Intensas labores de nivelación del terreno se realizan, junto a la fase de 
aprobación de la ingeniería básica o de detalles.  | fotos: Del autor

“Nuestro compromiso con la 
ejecución de esta obra es vencer 
fuerzas dominantes como el bloqueo 
imperialista contra Cuba”, expresó 
Carmen Taboada Hernández.
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| Eduardo González Martínez
| fotos: Del autor 

NÉLIDA PÉREZ Guzmán es-
pera con ansias que reabran 
la antigua Fábrica de Gua-
yaberas, centro que apenas 

ha trabajado, desde hace varios años, 
por escasez de materia prima. Ella 
aún mantiene sus esperanzas, desde 
su plaza en el Taller de Discapacita-
dos, mientras antiguas compañeras 
abandonaron la espera. 

Ambos centros pertenecen a la 
unidad básica de producción (UBP) 
del municipio de Los Palacios, una 
de las 11 que la Empresa de Indus-
trias Locales Varias (ILV) posee en 
Pinar del Río. En ciertos lugares, 
estas entidades funcionan correcta-
mente y son una fuente significativa 
de empleo;  en otros también podrían 
comportarse así,  de solucionarse 
las dificultades que golpean a este 
gigante que agrupa cifras superio-
res a los mil  trabajadores.

“Uno de los problemas principa-
les de la ILV es la selección de sus 
directores, algunos de los cuales no 
poseen los conocimientos requeridos 
para el cargo. Además, no siempre 
cuentan con abastecimiento seguro 
para garantizar un flujo productivo, 
de ahí que ocurran interrupciones 
y fluctuación de la fuerza laboral”, 
explica Amarilis Vena Gómez, se-
cretaria general en funciones del 
buró provincial del Sindicato de In-
dustrias.

El año 2016 estuvo signado por 
inconvenientes similares y el in-
cumplimiento de varios indicadores 
en la empresa, como el plan, el cual 
se alcanzó solo al 80 por ciento. 

“Tuvimos déficit de materias 
primas y por otra parte existen pro-
blemas subjetivos de algunos cua-
dros en ciertas UBP. Ellos deciden 
el desarrollo, porque por su inicia-
tiva pueden lograr cosas endógenas, 
pero siempre tenemos que recibir 
abastecimientos externos, como la 
puntilla. Por la falta de esta, en el 
2016 apenas producimos parles, sur-
tido que brinda solvencia económi-
ca en CUC para adquirir otros ma-
teriales importantes. En el 2017 solo 
se entregó y se priorizó ese insumo 
para la producción de sarcófagos. 
Necesitamos las puntillas porque, 
además, tenemos varias carpinte-
rías, algunas de las cuales podrían 
generar, anualmente, más de un mi-
llón de pesos.

“Asimismo podemos tener pro-
ducciones que abarquen 500 me-
tros cúbicos de madera clase A, la 
cual se entrega por balance. Para 
el 2017, por lo que está previsto 
en el plan, solo nos entregarán 
20 metros cúbicos”, explica José 
Agustín Amor Rivero, director de 
la empresa.

Piezas claves en la base
Junto a Guane y Sandino, Conso-
lación del Sur resultó uno de los 
municipios cumplidores. El sala-
rio promedio allí fue de 936 pesos, 
apoyados en variedad de productos, 
desde jabas de nailon hasta venta-
nas metálicas. Para Osvaldo Baró 
Malagón, director de esa UBP, ga-
rantizar el suministro es clave para 
mantener funcionando centros prio-
rizados como el Taller de Discapa-
citados.  

“Las materias primas salen de 
nuestra gestión propia y la provin-
cia solo garantiza lo que se adquie-
re en divisa. Tenemos contratos con 
diferentes organismos en La Haba-
na y buscamos dónde cuesta menos”, 
afirma.

En Los Palacios la situación fue 
distinta y el salario promedio de 459 
pesos. Allí concentran su esperan-
za en la reanimación de la Fábrica 
de Guayaberas, demorada inexpli-
cablemente desde hace varios años, 
pese a su capacidad para la obten-
ción de variados surtidos.

“No se pudo cumplir el plan, 
porque casi el 50 % corresponde a 
la Fábrica de Guayaberas y no hay 
materia prima. Probablemente co-
mencemos a trabajar para el mes de 
marzo, por un convenio para pro-
ducir uniformes para el proyecto 
de la Zona Especial de Desarrollo 
Mariel”, recalca Germán Escandell 
Mena, director de la UBP.

Isis Deyanira García, jefa de 
Recursos Humanos y secretaria ge-
neral  de la sección sindical, dice 
que las afectaciones han inducido 
también la fluctuación laboral en el 
Combinado Artesanal, otro centro 
fuerte. 

“El comercial nuestro se encarga 
hasta donde puede y por eso el taller 
de discapacitados funciona. Pero otras 

gestiones  no dependen de nosotros, 
como el caso de la Fábrica de Guaya-
beras, cuyos insumos se compran  en 
divisa, principalmente”, añade. 

En Los Palacios y en Consolación, 
argumentan la necesidad de poseer fi-
nanciamiento propio en una cuenta a 
nivel de municipio, y no centralizada 
en la empresa. Las demoras para ac-
ceder a esta influyeron en dificultades 
con el cumplimiento de los pagos a la 
Onat. Baró Malagón reafirma los pro-
blemas ocasionados por la centraliza-
ción de la cuenta, porque obstaculiza 
la compra de materias primas en el 
tiempo pertinente y podría perderse. 

Al respecto, Amor Rivero comen-
ta que todo depende de la liquidez 
financiera de cada UBP, su capaci-
dad para cobrar las producciones, 
así como conseguir que se reduzca 
el período de duración para el cobro 
de los contratos. No obstante, “que-
remos lograr que tengan sus propios 
ingresos a partir de sus propias ven-
tas, y alcanzar así estabilidad en las 
unidades básicas”, aseguró.

Cuentas adentro
El salario promedio de las ILV, en el 
2016 fue de 647 pesos. Pero bajo las 
cifras se observa un desequilibrio 
que solo beneficia a unos pocos. Los 
llamados “trabajadores a domicilio”, 
quienes  abarcaron el 60,2 % de la 

producción total, tuvieron la mayor 
incidencia en el aumento salarial. 
Estos se destacan en la obtención de 
marmolina y materiales de la cons-
trucción.

“Son surtidos que brindan altos 
valores, con un pequeño grupo de tra-
bajadores a quienes se aplica una tasa 
incrementada, más holgada en com-
paración con los integrantes de los ta-
lleres, si bien estos han vivido también 
una mejora con la aplicación de la Re-
solución No. 6”, alega Belkys Galiano 
Cabrera, especialista B en gestión de 
Recursos Humanos en la ILV.       

Durante el 2016, en la parte de 
talleres y oficinas hubo unos 663 
trabajadores como promedio, y de-
vengaron salario medio de 487 pe-
sos. Mientras, los ubicados a domi-
cilio —alrededor de 70— tuvieron 
ingresos superiores, con una media 
de 2 mil 155 pesos mensuales.

Por un 2017, ¿diferente? 
Para el año en curso el plan fue au-
mentado, según Amor Rivero, en un 
2 %, y ante obstáculos similares in-
tentarán emplear estrategias distin-
tas. Refirió que se extienden las labo-
res con plástico y que, de permitirse, 
ILV podrá fabricar toda la carpinte-
ría metálica de la provincia. 

“Nos nutrimos de lo que llama-
ríamos los desechos de las grandes 
industrias, pero eso es limitado. 
Por lo tanto, debemos desarrollar-
nos más hacia el interior, con los 
recursos naturales de cada terri-
torio”. 

En esto coincide Vena Gómez, 
quien apunta hacia el rescate de lí-
neas de producción con los materia-
les de cada terruño, como guaniqui-
qui, pomarrosa, yagua, entre otros. 
Pero mientras se gestionan solucio-
nes que en ocasiones demoran más 
de lo pertinente, del sindicato seña-
lan otros aspectos centrales. 

“A veces las personas usan las 
ILV para aprender oficios y después 
se van, y perdemos la fuerza cali-
ficada, por desmotivación. Muchos 
de los artesanos que están por ahí, 
fueron nuestros alguna vez. Y son 
territorios que necesitan reanimar 
sus talleres y dar empleo a decenas 
de trabajadores. Por demás, nues-
tros cuadros tienen que ser más 
previsores y buscar soluciones para 
salir adelante”, concluye.

| Industrias Locales

Varias caras 
en su interior

Con presencia en los 11 municipios de la provincia 
de Pinar del Río, la empresa busca soluciones a sus 

altibajos productivos, tras un año irregular

El punto de venta de Consolación del Sur, en el cual se observan productos de la UBP del municipio, 
una de las de mejor funcionamiento de la provincia.

Trabajadores de la UBP de Los Palacios, pertenecientes al Taller de Discapacitados.
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| Manuel Valdés Paz y 
 Luis Mario Rodríguez Suñol     

Los trabajadores de la fábrica de 
implementos agrícolas Héroes del 
26 de Julio, de Holguín, han sortea-
do diversos escollos para salir ade-
lante en el empeño por cumplir sus 
metas productivas y satisfacer nue-
vas encomiendas en sus más de tres 
décadas de labor.

Esta industria, única de su tipo en 
el país, fue inaugurada por nuestro Co-
mandante en Jefe Fidel Castro Ruz el 
27 de julio de 1981 en ocasión de la ce-
lebración de la efeméride moncadista.

Se trata de una importante plan-
ta mecánica especializada en la pro-
ducción de equipos para el desarrollo 
agrícola del país, construida como re-
sultado de la cooperación con la enton-
ces República Popular de Bulgaria.

En los primeros años de sus lí-
neas de producción salían anual-
mente millares de arados, remol-
ques y otros equipos, hasta que con 
la llegada del período especial su-
frió una fuerte contracción, debido 
a la falta de materias primas y la 
disminución de la demanda de sus 
principales clientes.

Sobre esta compleja etapa reme-
mora Efraín Barea González, fun-
dador de la empresa: “Fueron años 
duros, donde tuvimos que inventar 
mucho para que la fábrica subsistie-
ra. Sembramos yucas, montamos una 
guarapera y nos transportábamos en 
bicicleta”.

El sentido de pertenencia ha 
sido la clave para salir airosos en 
el empeño por superar cada año las 
metas productivas y responder a los 
Lineamientos Económicos y Socia-

les del Partido, aun cuando no han 
dejado de sortear los obstáculos del 
bloqueo.

Casi sin láminas y barras de ace-
ro, tornillos y otros recursos para 
elaborar los implementos casi sin 
mercados, la planta estuvo a punto 
de colapsar en los primeros años de 
la última década del pasado siglo.

Pero ante las dificultades obje-
tivas, se impuso la disposición de un 
colectivo obrero siempre dispuesto a 
buscar soluciones alternativas para 
mantener la vitalidad de la industria 
en medio de condiciones adversas.

Fue necesario paralizar máqui-
nas, herramientas y hasta talleres 

completos, racionalizar la fuerza 
laboral y adoptar otras drásticas 
medidas, pero la fábrica no se de-
tuvo ni los trabajadores quedaron 
desamparados.

En ocasiones dejó de parecer una 
fábrica especializada porque a los tra-
dicionales implementos agrícolas se 
sumaron grandes tanques de combus-
tible para el programa de la Revolu-
ción Energética, blindados y cañones 
de la Operación Triunfo de las FAR o 
mesas y útiles destinados al turismo.

“Fueron años muy difíciles en los 
que empleamos diversas variantes 
para poder subsistir y no cerrar  ni 
despedir a nuestra gente, reubicarla 

o darle atención”, señaló al respecto 
René López Sarduy, secretario gene-
ral del buró sindical de la empresa.

“Eso sí, nunca dejamos desprote-
gido a ningún afiliado, siempre estu-
vimos al tanto de sus preocupaciones 
y, tratamos de buscarle una solución 
justa y trabajar, incluso, con compa-
ñeros que han cometido violaciones 
de la disciplina laboral, y así evitar su 
separación definitiva.

La fábrica holguinera enfrenta 
nuevos retos, asociados en lo fun-
damental al actual proceso de re-
dimensionamiento empresarial y 
el rescate de su objeto social fun-
damental:  la producción de imple-
mentos agrícolas.

La planta pasó a formar parte de 
la Empresa Mecánica de Holguín, in-
tegrada también por otras unidades 
económicas básicas: las de motores 
eléctricos de Cacocum, hidromecáni-
ca de Banes y Transporte y Servicio.

El ingeniero Reynaldo Pupo 
Martínez, director general de la en-
tidad, informó que desde el 2015 se 
trabaja en la integración de estas 
cuatro unidades, lo cual ha permiti-
do avanzar en la reanimación  eco-
nómica y productiva.

Como ejemplo de esa mejoría ex-
puso los resultados del 2016, año en 
el que sobrecumplieron los planes 
de ventas y utilidades, al superar los 
31 y 2 millones de pesos, respectiva-
mente, con una productividad indi-
vidual de 16 mil 286 pesos.

El 2017 arrancó con buen paso 
para el cumplimiento de las metas 
propuestas, pues ya cuentan con alre-
dedor del 65 % de la materia prima en 
los almacenes y el resto en proceso de 
contratación e importación.

| Día del Trabajador Metalúrgico

Diversificación como clave del éxito

Entre las proyecciones destaca el desarrollo de una tractolva de mayor capacidad para la cosecha 
de arroz. | foto: Manuel Valdés

En Guantánamo acto nacional por el 
Día de la Medicina Veterinaria 

| Rodny Alcolea Olivares

La casi anónima y diaria labor de médicos, téc-
nicos y especialistas en salud animal, permiten 
mantener en el territorio nacional una vigilancia 
epizootiológica para impedir la entrada de en-
fermedades exóticas en animales, muchas de es-
tas también transmisibles a los humanos.

Como sucediera en el 2014, nuevamente la pro-
vincia de Guantánamo será la sede del acto nacio-
nal por el Día de la Medicina Veterinaria, por sus 
logrados resultados en todos los programas de salud 
animal, en especial durante casi una década de sos-
tenida labor en la prevención, lucha, control y erra-
dicación de la zoonosis y diversas enfermedades.

“Para cumplir con nuestras misiones, Guan-
tánamo cuenta con nueve departamentos muni-
cipales de sanidad animal, y una cifra similar de 
unidades empresariales de base (UEB), clínicas 
y consultorios, así como más de 500 especialis-
tas, entre médicos y técnicos encargados de pres-
tar la necesaria asistencia veterinaria”, explicó 
la doctora en medicina veterinaria y Máster en 
Ciencias Zoe Debrook Chivas, jefa provincial del 
departamento que atiende esta actividad.  

“Existe en el más oriental territorio cubano 
una fuerte red de diagnóstico que permite ase-
gurar una favorable situación epizootiológica, 
un laboratorio provincial de medicina veterina-
ria donde, a pesar de limitaciones de recursos 
como antígenos, medios de cultivo y otros, hay 
un colectivo preparado para la confirmación del 

diagnóstico presuntivo realizado por técnicos y 
especialistas”. 

La joven Yoíma Sánchez Masó, también gra-
duada en medicina veterinaria y especialista 
principal de Asistencia Técnica y Epizootiolo-
gía, expone avances como “la favorable situa-
ción zoosanitaria, ratificándose la condición de 
libre en los programas de brucelosis, anemia 
infecciosa equina,  encefalomielitis y tubercu-
losis. Se mantiene la vigilancia a través de los 
ganglios de animales muertos y sacrificados, de-
crece la focalidad del cólera porcino y se trabaja 
por la total erradicación de la enfermedad en los 
próximos años.

“En la vacunación contra la enfermedad del 
carbunco sintomático se alcanzaron niveles de 
inmunización por encima del 95 % y cero focali-
dad en los últimos años. Sobresalen las acciones 
de inocuidad de los alimentos, que permiten cer-
tificar los productos que se importan o proceden-
tes de mataderos, la pesca, industria láctea y la 
totalidad de los centros productores”. 

Ambas coinciden en que han sido muy im-
portantes en los últimos meses las acciones de 
capacitación y la estabilidad del programa de 
bienestar animal, dedicado a que las personas 
conozcan las acciones para un mejor cuidado de 
sus mascotas y otros animales de cría.

En la actualidad Guantánamo, como el resto 
del país, está libre de enfermedades como la es-
tomatitis vesicular, la fiebre aftosa, la influenza 
aviar, brucella y otras, gracias a la labor de vigi-
lancia que permanentemente se realiza en los di-
ferentes corredores aéreos y puntos de animales 
centinelas en lugares de riesgo biológico.

Importante destaque merece el trabajo efec-
tuado por los veterinarios guantanameros tras el 
paso del huracán Matthew, y la devastación en 
los zoológicos de Baracoa y Maisí.

“Lo primero —dice Debrook Chivas— fue la 
identificación de las vulnerabilidades de estos 
lugares, para proceder, junto a los compañeros 
de comunales, a la restauración de los hábitats de 
las diferentes especies”.

El 24 de marzo de 1961 fue escogido en Cuba 
como Día del Trabajador de la Medicina Veteri-
naria en recordación a la firma, por el Coman-
dante en Jefe Fidel Castro Ruz, de la Resolución 
254 del Consejo de Ministros, que unificó todos 
los servicios veterinarios del país en los Servi-
cios Veterinarios Revolucionarios.

Sin duda, los hombres y mujeres que cuidan la 
sanidad animal en Cuba hacen suya una bella y co-
nocida frase: “Ser veterinario no es solamente curar 
y cuidar a los animales, es, sobre todo, amarlos”.

Vigilancia epizootiológica: una tarea vital

En la labor veterinaria en Guantánamo prevalece el control para 
la inocuidad de los alimentos. | foto: Del autor
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| Pedro Péglez González

Con un emotivo homenaje en décimas al líder de 
la Revolución cubana, Comandante en Jefe Fidel 
Castro Ruz, y al Comandante Camilo Cienfuegos 
en el aniversario 85 de su natalicio, se inició el 
XVII Encuentro Nacional del Grupo Ala Décima 
en la peña semanal que le sirve de sede, la cual 
acoge cada lunes la biblioteca Tina Modotti, en 
Alamar. La agrupación, adscrita al Centro Ibe-
roamericano de la Décima y el Verso Improvisa-
do, celebró además el centenario del emblemático 
poeta decimista Francisco Riverón Hernández 
(Güines, 2 de abril de 1917-La Habana, 13 de ene-
ro de 1975; autor del poema Canto a Fidel, escrito 
el 3 de diciembre de 1956), y saludó la 26 Feria 
del Libro con la presentación del folleto La región 
incidental, conjunto poético de Herbert Toranzo 
merecedor del Premio Ala Décima 2016.

Como parte del programa, el Grupo Ala Dé-
cima dio ingreso a cuatro reconocidos creadores 
decimistas —Virgilio López Lemus, Nieves Rodrí-
guez Gómez, Reyna Esperanza Cruz Hernández 
y Arístides Valdés Guillermo— y efectuó la cere-
monia de premiación del XVII Concurso Nacional 
Ala Décima 2017, cuyo jurado estuvo integrado 
por los poetas Alexander Besú —como presiden-

te—, Alexander Aguilar y Jorge Betancourt, es-
critores todos merecedores del Premio Cucalam-
bé e integrantes de la filial del Grupo Ala Décima 
en la provincia de Granma.

Este equipo evaluador otorgó el Premio Ala 
Décima 2017 a Elizabeth Reinosa Aliaga (nacida 
en 1988 en Bayamo y formada como escritora en 
Holguín; actualmente reside en La Habana) por 
su cuaderno Raíz. El segundo puesto (Premio Es-
pecial Centenario de Francisco Riverón Hernán-
dez) fue para Antonio Borrego Aguilera (Las Tu-
nas) gracias a su obra Glosas y azares, mientras el 
tercer escaño (Premio Especial Aniversario 17 del 
Grupo Ala Décima) lo ocupó Giselle Lucía Nava-
rro (La Habana) con su conjunto Convicta de la 
fiebre. Además de diplomas y libros (que obtuvie-
ron todos los ganadores) a la principal galardo-
nada correspondió una pintura de Kamyl Bullau-
dy, inspirada en su texto, mientras los otros dos 
recibieron la habitual cerámica-trofeo del Centro 
Iberoamericano de la Décima y el Verso Impro-
visado. Esta tríada de autores, siempre según la 
decisión del jurado, mereció asimismo los premios 
colaterales para escritor joven, de tema comunita-
rio y de tema erótico, respectivamente.

Otros lauros fueron para Rosa María Már-
quez, de La Habana, por Amores a la deriva 

(Premio Décimas para el amor Hermeides Pom-
pa, por la Casa Iberoamericana de la Décima El 
Cucalambé); Leonardo Albeo Valdés, de Villa 
Clara, por Los ebrios tienen la culpa (Premio El 
Guardabosque, de tema ecológico); Jesús Aren-
cibia, de Pinar del Río, por Relecturas (Premio 
Wilfredo Sánchez, de tema social, por el periódi-
co Trabajadores); Olimpia Pombal, de Villa Cla-
ra, por Cuando yo me vaya (Premio del Grupo 
Décima al filo); y José Dimitri Soler, de Aman-
cio, Las Tunas, por Todo el hielo que guardan 
nuestras dudas (Premio del Grupo Nacional de 
Escritores Rurales).

 | XVII Encuentro Nacional Ala Décima

El tributo del verso

Los principales laureados. De izquierda a derecha, Elizabeth 
Reinosa Aliaga, Giselle Lucía Navarro y Antonio Borrego, 
primer, tercer y segundo premio, respectivamente. | foto: Jesús 
Arencibia

| Alina Martínez Triay

Visto desde afuera se perci-
be apacible el inmueble de 
estilo neoclásico ubicado en 
la calle 60, esquina a 45, en 
el municipio de San Anto-
nio de los Baños, mandado 
a construir en el siglo  XIX 
por el marqués de Campo 
Florido como casa de des-
canso. Pero tal impresión 
desaparece cuando se cono-
ce la intensa actividad que 
reina entre sus vetustos mu-
ros desde que el 17 de marzo 
de 1979 se convirtió en sede 
del Museo del Humor. 

Así lo constatamos en 
diálogo con su directora, Isel 
Chacón Díaz, de profesión 
filóloga, quien hace tres lus-
tros asumió esta responsa-
bilidad que desempeña con 
dedicación y entusiasmo.

A la pregunta que pu-
dieran hacerse muchas per-
sonas de por qué un museo 
tan especial  no radica en la 
capital, Isel responde que 
San Antonio es cuna de des-
tacados artistas del género, 
dentro de los que resaltan 
—entre otros que han se-
guido sus huellas hasta el 
presente—, Eduardo Abela 
y René de la Nuez, creado-
res respectivamente de dos 
personajes emblemáticos 
de la caricatura cubana, el 
Bobo y el Loquito. Fueron 
también sede de la primera 
exposición conjunta que re-
coge la historia del humor 
gráfico en Cuba, el 20 de 
mayo de 1915, entre Eduar-
do Abela y Manuel Alfonso. 
Por eso constituye un acto 
de justicia que denominen 
al territorio la Villa del 
Humor, calificativo que sus 

pobladores exhiben con or-
gullo.

“El museo —nos expli-
ca—, atesora piezas de hu-
mor gráfico de artistas de 
Cuba y el mundo. Cuenta 
con tres colecciones cuba-
nas relativas a la colonia, la 
república y la Revolución, 
disfrutadas por numerosos 
visitantes nacionales y ex-
tranjeros. Sin embargo, el 
movimiento mayor del mu-
seo está en tres actividades: 
los concursos  que son un 
estímulo para la creación y 
la base del crecimiento pa-
trimonial de la institución, 
la  vinculación con las co-
munidades  y la labor con 
diferentes grupos etarios 
del territorio”.

Dentro de los grandes 
eventos el principal es la 
Bienal Internacional de 
Humorismo Gráfico, cuya  
XX edición  se efectuará en 
abril. 

“Este se alterna con el 
Salón Nacional de Humo-
rismo y Sátira de frecuen-
cia anual, que constituye el 
corazón de la Humoranga  
Ariguanabense, denomina-
ción  de nuestras fiestas po-
pulares. De manera paralela 
se convoca al Concurso Na-
cional de Literatura Humo-
rística Juan Ángel Cardi.

“Está además el Salón 
Nacional de Caricatura Per-
sonal Juan David, que se 
efectúa cada diciembre, y el 
de Humor Juvenil el Loqui-
to, destinado a los jóvenes 
entre 15 y 35 años. Este úl-
timo se alterna con el Salón 
de Artes Plásticas José Luis 
Posada, de más reciente 
creación, que lleva el nom-
bre de ese grande nacido en 

España, pero que vivió en 
San Antonio desde niño y 
murió aquí. Dicho certamen 
no establece límite de edad, 
e incluye manifestaciones 
de arte en las que él se des-
tacó, como pintura, dibujo y 
grabado. 

“Contamos con dos con-
cursos infantiles de carác-
ter local que involucran la 

enseñanza general y la es-
pecial, uno denominado Por 
un mundo mejor, acerca del 
medio ambiente, y otro de 
humor infantil titulado Ria-
mos siempre, encaminados a 
incentivar en los niños el in-
terés por el humor gráfico y 
contribuir a la continuidad 
de la práctica de esta mani-
festación artística.

“Además de organizar 
los concursos, recibir las vi-
sitas libres y dirigidas, ha-
cemos visitas de extensión 
que llamamos museo móvil, 
en las que llevamos parte de 
nuestros fondos a escuelas, 
colectivos laborales, comu-
nidades de difícil acceso y 
centros penitenciarios.

“Tenemos círculos de 
interés encaminados a pro-
mover el cuidado del en-
torno y una vida sana, con 
charlas que parten siem-
pre de una obra del museo 
relacionada con el tema y 
nos vinculamos con el  his-
toriador de la ciudad y la 
Casa de los Abuelos para 
realizar una actividad de-
nominada Disfrutando con 
los recuerdos, entre otras 
que tienen el museo como 
sede”.

Todo ello descansa so-
bre un pequeño equipo  de 
ocho personas   que se es-
fuerzan por multiplicar 
sonrisas para enriquecer el 
espíritu.

Multiplicadores de sonrisas

Isel Chacón dirige desde hace 15 
años el museo.

María Elena Arango Larrinaga, museóloga,  en un círculo de interés con los 
niños.   | fotos: Cortesía del Museo del Humor

El Centro de Estudios 
Martianos (CEM) entregó 
el reconocimiento Crear es 
Vencer a órganos de pren-
sa y periodistas destaca-
dos en divulgar el pensa-
miento del Apóstol, lo cual 
contribuye a consolidar el 
espíritu patriótico, huma-
nista y martiano del pue-
blo cubano.

Ana Sánchez Collazo, 
directora del CEM, dio a 
conocer los medios mere-
cedores de la distinción: 
los periódicos Trabajado-
res, Granma y Juventud 
Rebelde, además de la re-
vista Honda y los noticie-
ros culturales, de la Tele-
visión Cubana y Habana 
Noticiario. También fue-
ron laureados los progra-
mas Orígenes y Luz Mar-
tiana, de la TV, así como 
las agencias Prensa Latina 
y Cubana de Noticias, y las 
emisoras Radio Reloj, Ra-
dio Enciclopedia, CMBF, 
Radio Habana Cuba y Ra-
dio Progreso.

Igualmente resultaron 
distinguidos los periodis-
tas Andrés Machado Con-
te (Radio Rebelde); Astrid 
Barnet (Cubarte); Roberto 
Márquez Madruga e Ilea-
na González (Radio Reloj): 
Cira Peraza (Radio Taíno); 
Clotilde Serrano (jefa de 
redacción, de la Redac-
ción Cultural del Sistema 
Informativo de la Televi-
sión Cubana); Ana Vivian 
Mora (realizadora); Pedro 
Martínez Pírez y Víctor 
Pérez Galdós Ortiz (Radio 
Habana Cuba). | Elaine 
Caballero

Martianos 
de corazón
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| Yuris Nórido

No vamos a insistir mucho en lo 
que es evidentísimo: pocas veces 
la Televisión Cubana ha ofrecido 
un programa musical con la fac-
tura de Bailando en Cuba (Cuba-
visión, domingos, 8:30 p.m.), a 
no ser, claro, la última edición de 
Sonando en Cuba, que asumió 
prácticamente el mismo equipo 
de realización.

Aquí hubo recursos y habilidad 
para utilizarlos. Hubo profesiona-
lidad y sentido del espectáculo, 
algo destacable en los tiempos 
que corren. 

Detenerse a criticar puntuales 
problemas de la puesta parecerá 
entonces mezquino, así que no lo 
haremos. Ojalá que otras propues-
tas de nuestros canales se acerca-
ran a este nivel.   

Ahora bien, la estructura del 
concurso que concluyó ayer sí 

resultó un tanto polémica, par-
tiendo de cierta indefinición del 
concepto. ¿Este fue un concurso 
de bailes populares… o de “esti-
lizaciones” de los bailes popula-
res? ¿Esta fue una competencia 
para bailarines o para bailado-
res? ¿Qué se pidió primero aquí: 
el dominio de la tradición o la 
contundencia técnica?

Independientemente de lo que 
vimos en la gala final, fue difícil 
encontrar respuestas a esas pre-

guntas a lo largo de las últimas 
semanas.

Pareció que lo que reconocía 
Bailando en Cuba era ante todo la 
destreza, la suficiencia técnica, la 
espectacularidad de la coreogra-
fía y la manera de ejecutarla. Y no 
tanto la capacidad para bailar un 
mambo, un son o un chachachá.

Desde el primer programa que-
dó claro que se trataba de asumir 
pautas coreografiadas de esos 
bailes populares, recreaciones 
más o menos enfáticas, visiones 
de marcada vocación espectacu-
lar. No el baile en sí mismo, sino el 
baile pasado por un filtro.

Aquí ganaron los mejores baila-
rines, pero no necesariamente los 
mejores bailadores (o puede que 
sí, pero no nos consta).

En Bailando en Cuba coexistie-
ron de alguna forma dos progra-
mas: el que premió la técnica y las 
habilidades de los concursantes y 
sus coreógrafos, y el que se centró 
en las peculiaridades de nuestros 
bailes. Primó el primero, aunque 
muchos esperaban el segundo.

Son en definitiva dos caminos 
posibles, perfectamente legítimos, 
pero de conciliación difícil. Habrá 
que repensar algunas cuestiones 
para próximas temporadas.

Al pan, pan... Espectáculo… y más

| Jorge Rivas Rodríguez

Muy buena acogida tuvo en 
Cienfuegos, en la edición en 
esa ciudad de la Feria Interna-
cional del Libro,  el volumen 
titulado Antología Poética El 
laberinto ante mí, del pintor y 
poeta cubano Jesús Lara So-
telo (La Habana, 1972), de la 
Editorial Colección Sur Edi-
tores. Allí arribó precedido 
de notable éxito de crítica y de 
público durante las jornadas 
habaneras del encuentro.

El poemario consta de 280 
páginas y comprende crea-
ciones recogidas en 14 de los 
libros escritos entre 1991 y el 
2016 por el también grabador, 
ceramista, fotógrafo, videasta, 
compositor musical y narra-
dor. Entre esos textos se inclu-
yen algunos de su primer libro 
(1991) ¿Quién eres tú, God de 
Magod? hasta otros del cua-
derno de prosas poéticas Los 
Ultimátum (2016). Además 
contiene fragmentos de sus dos 
publicaciones  de aforismos: 
Mitología del extremo (2009), 
y El escarabajo de Namibia 
(2013). 

Una característica que 
llama la atención es que la 
edición está ilustrada con 
dibujos inéditos del artista, 
pertenecientes a las series La 
última corrida, Ninfomanía y 
Lamento porteño.  

“El laberinto ante mí no 
conduce al final a un mino-
tauro, sino a la equivalen-
cia entre la imagen y la vida, 
entre la realidad y la ficción, 
entre la poética de la palabra 
y el universo que ella expre-
sa”, apunta López Sacha en el 
enjundioso y amplio prólogo a 
la presente edición. Asimismo 
afirma de manera contunden-
te que algunos de los trabajos 
aparecidos en este poemario 
“pueden calificar entre lo me-
jor de comienzos de siglo en el 
universo literario cubano”.

El igualmente acredita-
do bardo y profesor Roberto 

Manzano ha dicho que Lara 
Sotelo “ha sedimentado mu-
chas destrezas en silencio. 
Sus composiciones, fraseadas 
más que versadas, se susten-
tan sobre asociaciones ima-
ginales, en las que exhibe sus 
aciertos más notables”. 

En el 2017 el joven autor 
—ganador de Mención en la 
última edición del  Premio de 
Poesía Julián del Casal por el 
libro Paradoja— celebra los 
26 años de carrera artística 
en las artes plásticas, etapa 
durante la cual también pro-
dujo una vasta obra literaria, 
aún inédita.

“Cabría resaltar, desde 
ahora, que Lara Sotelo, como 
César Vallejo, está llorando 
al ser que vive, y que todos 
sus desplantes metafóricos 
funcionan, a mi entender, 
como mecanismos de defen-
sa de una frágil y delicadísi-
ma sensibilidad que se ma-
nifiesta, sobre todo, en los 
numerosos poemas eróticos 
que ocultan la imperfección 
de la vida en pareja lejos de 
los marcos de la sexualidad”, 
subraya Marilyn Bobes en el  
prólogo. 

Y el reconocido ensayista 
y escritor Virgilio López Le-
mus alega por su parte: “Y ese 
es el quid de El laberinto ante 
mí, la grave sensorialidad que 
presiden sus textos, una ob-
servación sensual que pasa 
por el intelecto, que prefigu-
ra reflexión, diálogo con las 
cosas y las gentes, por lo que 
al poeta le convienen todos 
los temas, desde los eróticos, 
enmarañados incluso y hasta 
apetecibles para un coloquio 
con Freud, hasta la mirada 
pictórica del universo en tor-
no, los sonidos que se desgra-
nan como música alrededor 
de ser, palpar con el júbilo y 
la fuga de que gustaba Emilio 
Ballagas…”

Para Cira Romero el vo-
lumen enuncia la presencia 
de “una voz propia”, que con-

sidera de suma importancia 
en el ejercicio del arte poéti-
co. En ese sentido se pregun-
ta: “¿Qué pone en juego Lara 
en sus composiciones? ¿Qué 
elementos dispara para man-
tener una difícil interacción 
entre hombre y naturaleza, 
hombre y entorno citadino, 
hombre y cordura? Creo que 
todo se responde con una sola 
palabra, o mejor con dos: arte 
y amor”.

El distinguido vate Jesús 
David Curbelo ha expresado 
su “asombro y complacencia 
de haber encontrado (o de 
que me encontrara ella a mí) 
la obra poética de Jesús Lara 
Sotelo. (…) de hallar un poe-
ta más que tenga conciencia 
no solo de la trascendencia 
sensorial y emotiva de la 
poesía, sino de sus valores 
intelectivos y gnoseológicos 
se convierte en una rareza”; 
en tanto que el poeta Alberto 
Marrero ha señalado sobre 
la creación literaria de Lara: 
“Tampoco deja de tocar con-
tenidos tan perentorios como 
la angustia del hombre mo-
derno…, nos encontramos 
ante un artista que pare-
ce desafiar los límites de su 
propia capacidad…”

Como afirma López Sa-
cha “este libro puede ser la 
mejor carta de presentación 
de un escritor original que 
viene del lado de la imagen 
plástica y puede reseñar en 
su discurso la silueta de un 
árbol, la creación de una ma-
nada de papel, la cercanía de 
la amada, la irresistible ten-
tación erótica en la Plaza de 
Cataluña o la frialdad poéti-
ca del mármol”.

Carta de presentación 
de un escritor original 

Presentan en la edición de la Feria del Libro 
en Cienfuegos el volumen Antología Poética 
El laberinto ante mí, de Jesús Lara Sotelo 

Reynol Martín Martínez, con la obra titulada Rey y Reina 
(papel enrollado); Javier Trujillo Carmenate y Siney Al-
sina Salazar, con La torre del reloj (trabajo en mármol 
con técnica mixta); y Luis Octavio Hernández Rodríguez, 
Follaje 3 (trabajo en piel); obtuvieron primero, segundo y 
tercer premios, respectivamente, en la novena edición del 
Salón Embotellarte 2017, un certamen auspiciado por la 
filial cardenense de la Asociación Cubana de Artesanos 
Artistas (Acaa), por el  Día Internacional de la Mujer y la 
Semana de la Cultura de esa localidad y su fecha funda-
cional.  

Obtuvieron menciones Jorge Luis Álvarez, Ernesto Luis 
Folch, Williams Rodríguez,  Lidia Castillo y Rosalis Erice. 

Las obras estarán expuestas en la galería Olga Vallejo 
Castelló hasta el 8 de abril, para luego ser exhibidas —en-
tre el 13 de abril y el 3 de mayo venideros— en uno de los 
salones de la suntuosa y acogedora sede de la Acaa en Ma-
tanzas, dijo Bárbara S. David Ballesteros, especialista de la 
institución.

Un colo-
rido espec-
táculo en el 
que se desta-
có la pasarela 
artística de 
la Colección 
Croma, de las 
prestigiosas 
diseñadoras 
Elsa Rosa 
Llanes y Zu-
nilda Bustos, 
conformó el 
programa cultural  de la ceremonia de premiaciones, la cual  
fue conducida por los periodistas Isis Hernández Milián y 
Ariel Aymé Gómez, quienes alabaron la Ciudad Bandera 
en el aniversario 189 de su fundación, ocasión en que se de-
gustó el coctel Perla del Norte, propuesta de la acreditada 
gastronomía de la casa.

Durante el encuentro, el laureado artífice Mauricio 
González Artiles, principal organizador del evento, pre-
sidente de la Acaa en Cárdenas y del reconocido grupo de 
creación artística Vigía, fue homenajeado por los traba-
jadores de la sede de la Acaa, momento en el que se dio 
a conocer su elección como Hijo Destacado de la Ciudad, 
que recientemente recibió en sesión solemne de la Asam-
blea Municipal del Poder Popular, por su extraordinaria 
devoción y su aporte a la cultura en el municipio.

Mauricio, como sencillamente todos le conocen, es 
un maestro orfebre que se destaca, además, por su no-
bleza, así como por sus recurrentes iniciativas con el fin 
de convertir la sede de la Acaa en el más importante 
centro irradiador de cultura hacia la comunidad, con 
trascendentales proyectos de participación para niños y 
adultos, entre ellos Embotellarte, “un certamen —dijo— 
único de su tipo en Cuba por el carácter popular de su 
convocatoria”.

Milagros Ortega Suárez, directora de CubaRon, corpo-
ración copatrocinadora del Embotellarte, inauguró el salón 
y las palabras de clausura estuvieron a cargo del artista 
Luis Octavio Hernández, miembro de la Junta Nacional de 
la Acaa, quien elogió la constancia de los artesanos car-
denenses.| Jorge Rivas Rodríguez

Ganadores de 
Embotellarte 2017

| foto: Frank Cobo Blanco
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  Clásico Mundial de Béisbol

  Cuba juega

                       1   2   3   4  5   6   7   8   9   10        C  H   E 

| Números para guardar

| Joel García

Todavía el IV Clásico Mundial no 
termina, aunque para Cuba sí es 
historia con un octavo puesto ase-
gurado y una andanada de comen-
tarios sobre su actuación: dos vic-
torias y cuatro derrotas. El análisis 
más serio vuelve a recaer entonces 
en lo que puede hacer nuestro béis-
bol con lo que tiene y lo que quisiera 
hacer si muchas ataduras internas y 
externas no existieran.

Para nadie era un secreto que 
esta selección nacional era la más 
débil de cuantas hemos presentado 
en estas lides. Y al decirlo no subesti-
mamos la calidad de sus integrantes, 
sino que reconocemos las debilidades 
y las carencias para enfrentar un ni-
vel al que se llega no por corazón o 
deseos, sino con juegos y exigencias 
tácticas y técnicas  que no tenemos 
hoy en nuestros campeonatos.

Si examinamos de nuevo la 
nómina hay que ratificar, que con 
cuatro o cinco nombres más —pon-
gámosle hasta 10— son los mejores 
peloteros con que contamos en la 
actualidad en Cuba. ¿Por qué algu-
nos lucieron mejor que otros? Al-
fredo Despaigne, Yurisbel Gracial 
y Roel Santos, por solo mencionar 
tres de los más destacados, han 
elevado su rendimiento personal a 
partir de la inserción en ligas pro-
fesionales y por tanto, pueden rea-
lizar los ajustes más rápidos cuan-
do así lo demanda el certamen.

Por supuesto, nada es directa-
mente proporcional, pero la rea-
lidad no miente. Batear bien en la 
Serie Nacional no es sinónimo de 
que lo hará así en la arena interna-
cional, donde enfrentará lanzadores 
más veloces, de mayores recursos 
y sobre todo más inteligentes a la 
hora de trabajar en el box. A medi-
da que usted vea más ese pitcheo se 
adaptará y crecerá en nivel, lo cual 
no todos pueden hacerlo en torneos 
cortos o en giras preparatorias.

Nuestro staff de lanzadores 
también pasa por la misma histo-
ria. Si aquí ganan y ganan dando 
más de cuatro boletos por parti-
do, con falta de concentración, sin 
marcar el primer strike o escaso 
estudio del rival, cuando suba el ri-
gor de la competencia, como ocurre 
en el Clásico Mundial, no podrán 
dominar porque ese ABC no lo han 
incorporado como imprescindible. 
¿Vladimir Baños y Miguel Lahera 
son superiores al resto? No, pero 
cumplieron con lo mencionado de 
manera más eficiente e inteligente.

Pasar a la segunda ronda más 
que un objetivo era lo elemental para 
nuestro equipo del mismo modo que 
hubiera sido una heroicidad incluir-
nos en la semifinal por más que la 
motivación, el esfuerzo y las ganas de 
los muchachos quisieran. No obstan-
te, contra Israel (con todo y que era 
un equipo B o C de Estados Unidos) 
no debimos perder, como tampoco 
una previsible derrota ante Holanda 
era impensada por la vía del nocao.

¿Un Cuba unificado?
Antes y después de este resultado, 
muchos siguen viendo como la cura de 
nuestro béisbol la posibilidad de que 
jugadores cubanos en otras ligas del 
mundo, específicamente en la Major 
League Baseball (MLB), integren un 
conjunto principal de cara al Clásico.

Más allá de las dimensiones 
deportivas, el tema necesita expli-
carlo con claridad. ¿Cómo es posi-
ble pensar en esa convocatoria si la 
propia MLB, a partir de la vigencia 
del bloqueo de Estados Unidos a 
Cuba, vetó la inserción de nuestros 
peloteros en la liga de Puerto Rico, 
lo que trajo consigo, por solidari-
dad de otras ligas, la parálisis de 
contrataciones en el Caribe, esti-
madas en unos 50 nombres?

¿Es justo que la MLB siga contra-
tando a peloteros cubanos que tienen 
que renunciar a vivir en su país en 
lugar de hacerlo por las vías forma-

les y a través de nuestra Federación, 
la cual ha mostrado estar dispuesta a 
conversar y negociar este tema?

Aunque hay quien cierre los 
ojos para no ver la política en el 
béisbol, los principios están delante 
y no significa discriminación hacia 
los peloteros formados en este país, 
sino respeto y búsqueda racional 
para quienes siguen jugando en 
nuestras series nacionales y aspi-
ran a hacerlo algún día en la MLB, 
sin necesidad de romper con lo vi-
vido en esta nación.

Por eso es que no es posible hoy 
un equipo Cuba unificado, que no 
implica tampoco tozudez ni pasado. 
En el futuro pudiéramos convocar 
a todos nuestros peloteros  que hoy 
juegan por el mundo —no solo los de 
las MLB—, pero eso no resolvería el 
problema interno del béisbol y ni si-
quiera daría la certeza de un mejor 
lugar en torneos internacionales.

¿Final esperada?
Las semifinales Puerto Rico-Ho-
landa (lunes) y Japón-Estados Uni-
dos (martes) parecen complacer a 
muchos, a pesar de que el monarca 
de la pasada edición, República Do-

minicana, quedó en el camino tras 
caer 6-3 con los norteños. 

Invictos en seis salidas, bori-
cuas y japoneses parecen estar lis-
tos para una inédita final, aunque 
los tulipanes demostraron que no 
son menos que nadie con su ofen-
siva y los dueños de casa persisten 
en que van por un título que jamás 
han podido acariciar. 

Los únicos latinos sobrevivien-
tes tienen el mejor pitcheo del tor-
neo (2.25 promedio de carreras lim-
pias y un WHIP de 0.94) y los bates 
más calientes (330 de average); 
mientras la representación asiáti-
ca —por cierto, ha sido medallista 
siempre y de perder ahora quedaría 
tercera— dependerá no solo de su 
excelente cuerpo de serpentineros, 
sino también de una producción de 
largo alcance (suman 10 jonrones) 
que puede desestabilizar a cual-
quiera.

El miércoles quizás tendremos 
un nuevo campeón del Clásico, al 
que volveremos en el 2021 con más 
preguntas que respuestas.

| Poder y querer: ahí está el batazo

Bateadores
Nombre VB C H 2B 3B HR CI K BB OBP SLU AVE OPS
A. Despaigne 19 6 9 — — 3 6 3 4 583 947 474 1531
Y. Gracial 23 4 10 4 — 1 4 3 — 435 739 435 1174
V. V. Mesa 7 — 3 2 — — 3 2 — 429 714 429 1143
Y. Alarcón 12 — 4 1 — — 1 1 — 333 417 333 750
R. Santos 22 3 7 1 1 — 2 5 — 318 455 318 773
W. Saavedra 21 3 6 1 — — — 3 1 348 333 286 681
G. Avilés 4 — 1 — — — 2 2 — 400 250 250 650
Y. Céspedes 16 2 4 1 — — 1 6 — 250 313 250 563
J. Delgado 9 — 2 1 — — 0 2 — 222 333 222 556
A. Ayala 23 1 5 3 — — 2 2 — 208 348 217 556
F. C. Morejón 10 1 2 1 — — 1 2 — 273 300 200 573
C. Benítez 11 1 1 — — — — 3 1 167 091 091 258
F. Cepeda 15 2 1 — — — — 4 7 364 067 067 430
Y. Manduley 3 — — — — — — 1 — 000 000 000 000
O. Vázquez — — — — — — — — — — — — —

  Bola y corredor

| foto: Ricardo López Hevia

Lanzadores
Nombre G P PCL JL JS IN HP C CL HR BB K WHIP
M. Lahera 0 1 0.00 3 1 4.2 3 3 0 1 1 5 0.86
Y. Torres 0 0 0.00 2 0 1.0 1 3 0 0 1 0 2.00
L. Moinello 0 0 3.00 3 0 3.0 3 1 1 0 5 7 2.67
N. Entenza 0 0 3.38 2 0 5.1 5 2 2 0 4 3 1.69
V. Baños 1 0 4.00 2 0 9.0 6 4 4 1 2 7 0.89
L. Martínez 0 0 6.00 1 0 3.0 3 2 2 1 0 2 1.00
J. Martínez 0 0 6.75 2 0 2.2 3 2 2 1 2 2 1.88
V. García 1 0 8.10 3 0 6.2 8 7 6 3 2 6 1.50
Y. Yera 0 2 8.22 4 0 7.2 8 7 7 0 7 5 1.96
L. Blanco 0 1 8.31 2 0 4.1 9 4 4 1 4 3 3.00
A. Sánchez 0 0 9.00 1 0 1.0 2 2 1 0 0 0 2.00
R. Martínez 0 0 27.00 1 0 0.1 2 1 1 0 1 0 9.00
J. A. García 0 0 54.00 2 0 0.1 2 2 2 1 1 0 9.00

 S     B     O
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| Roberto M. López de Vivigo,
  estudiante de Periodismo

Occidente coló a sus tres conjuntos en 
las semifinales de la Liga Superior de 
Baloncesto, pero atención, el mejor 
conjunto en la clasificatoria pertene-
ció a la región central del país.

Villa Clara resultó la gran sen-
sación (18 ganados y tres perdidos) 
bajo el liderato de Andy Bofil (462 
puntos), figura con el porciento de 
tiros libres más efectivo de los na-
ranjas (67).

Los lobos tuvieron una ofensi-
va de altos quilates (1756 cartones), 
aunque su defensa permitió (1649), 
la cantidad más alta entre los cuatro 
que aún permanecen vivos. Ahora, 
sus filas se reforzaron con el santia-
guero Roigelis Ochoa y el camagüe-
yano Yoimar López.

Matanzas (13 y ocho) rivalizará 
contra el tren villaclareño y la ba-
lanza se inclina por los segundos. 
Los yumurinos tuvieron en Lázaro 
Sánchez una bujía desde la línea de 
tres (39 %), al punto de ser uno de 
los líderes del evento en ese aparta-
do. El avileño William Granda y el 
guantanamero Yuset Tito defende-

rán en los cotejos venideros la cami-
seta de los tigres.

La semi más pareja verá frente a 
frente a los quintetos de Capitalinos 
y Pinar del Río, ambos con 15 vic-
torias y seis descalabros. Los azu-
les atacaron mejor: 1540 tantos por 
1470 de los vueltabajeros.

El quinteto subcampeón del 2016 
escogió para esta etapa al santiague-
ro Esteban Martínez, puntero de la 
lid en unidades con 413, quien ences-
tó 29.50 como promedio por partido. 
Los tabacaleros engrosaron su plan-
tel con el búfalo Dainer Martínez y 
el agramontino Yoanis Baldó.

Según publica el sitio web oficial 
del torneo, las semifinales, de cinco 
a ganar tres, serán el próximo mar-
tes y miércoles en las canchas de la 
Eide Turcios Lima de Matanzas y de 
la UCCFD Manuel Fajardo habane-
ra. Luego se trasladarán a la Sala 
Amistad de Villa Clara y a la poliva-
lente 19 de Noviembre de Pinar del 
Río, para jugar los días 25, 26 y 27.

Por su arrollador paso en la cla-
sificatoria, los lobos deben discutir 
el título, instancia a la que podría 
sumarse el plantel azul, con más ex-
periencia en play off que los verdes.

Occidente asegura 
un finalista

 | foto: Osvaldo Gutiérrez Gómez/ACN

| Joel García

La ciclista cubana Arlenis Sierra 
rindió este domingo otra actuación 
sobresaliente con el club Astaná, al 
terminar segunda en la tercera fase 
del circuito mundial de ruta, Tro-
feo Alfredo Binda, disputada en el 
Ayuntamiento de Cittiglio, Italia, 
sobre 130 kilómetros.

En una de las carreras más 
numerosas —150 pedalistas de 25 
equipos— la multicampeona pana-
mericana volvió a lucir inmensa en 
el sprint, donde solo la pudo vencer 
la estadounidense Coryn Rivera tras 
3:25:26 horas de competencia. El 
tercer lugar correspondió a la belga 
Cecilie Uttrup Ludwing con el mis-
mo crono que sus antecesoras.

Fue esta la segunda participa-
ción de Arlenis en este evento, pues 
el pasado 4 de marzo intervino en 
la primera etapa, celebrada también 
en suelo italiano, donde quedó en el 
puesto 35. Su club no asistió a la se-
gunda ronda en Holanda y por tan-
to con los 100 puntos acumulados 
por esta plata, la antillana marcha 
novena en la general individual de 
este certamen por etapas.

“Estoy muy contenta con este 
resultado, porque aquí estaban las 
mejores del mundo, como Marianne
Vos y Elisa Longo Borghini, y 
he podido comprobar que puedo 
competir contra ellas y ganar-
les”, dijo la corredora vía Face-
book, mientras se trasladaba a 
descansar.

“Quiero darles gracias a mi 
equipo Astaná, a las amistades y a 
mi familia por el apoyo que me es-
tán dando desde Cuba. Además, a 
los compañeros y entrenadores del 
velódromo Reinaldo Paseiro, que 
también me ayudan a vencer esta 
lejanía y se preocupan por cada ca-
rrera que tengo”, comentó Arlenis, 
quien hace solo unas semanas fue 
noticia con su segundo lugar en la 
clasificación general individual de 
la Semana Ciclística Valenciana, en 
España.

El equipo Astaná ascendió al 
escaño 18 en este circuito mundial 
de ruta con la actuación de la cuba-
na y es de esperar que continúen en 
la lucha por mejorar esa ubicación 
cuando vuelvan a rodar el próximo 
23 de abril, en una carrera por eta-
pa prevista en Bélgica.

| Circuito Mundial de Ruta

Arlenis y su domingo de plata

El atletismo cubano concluyó el
ciclo olímpico pasado con una deu-
da enorme para sus seguidores, dado 
que solo pudieron regresar de los 
Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 
con un bronce de la discóbola Denia 
Caballero y actuaciones por debajo 
de las marcas que debían obtener 
para esa fecha.

Aires de renovación, objetivos 
precisos y una nueva dirección al 
mando del deporte rey organizaron 
su primer examen público esta se-
mana con la celebración de la Copa 
Cuba, en un estadio que pide a gri-
tos más que una pista nueva, pero 
al final sigue siendo el cuartel ge-
neral de lanzadores, corredores y 
saltadores.

La marca más destacada sobre-
vino en la especialidad más estable 
en los últimos 25 años: el triple sal-
to. El joven Andy Díaz con su 17,40 
metros no solo superó su propio tope, 
sino que alentó a sus rivales, quie-
nes se animaron a alcanzarlo, pero 
se quedaron cortos con 17,24 para 

Cristian Nápoles y 17,05 para Láza-
ro Martínez.

Otra modalidad que mostró nivel 
mundial fue el lanzamiento del dis-
co, con la corona para Yaimé Pérez 
(65,57 metros), por delante de la titu-
lar del orbe del 2015, la mencionada 
Denia, quien ahora tiró 64,08 a par-
tir del período de entrenamiento en 
que se encuentra.

A pesar del estimulante viento 
en muchas pruebas, hay que calificar 
de atractivos y esperanzadores los 
resultados de Roberto Skyers y Rey-
nier Mena en los 100 y 200 metros; así 
como los 4,40 de nuestra campeona 
universal en la pértiga, Yarisley Sil-
va, a la que vimos dispuesta a recu-
perar sus mejores registros y mucho 
más animada luego de ir venciendo 
ya sus problemas personales.

El salto largo, los 400 y 800 me-
tros, los 110 con vallas y los relevos 
largos y cortos mostraron rendi-
mientos aceptables para esta etapa; 
en tanto la heptalonista Yorgelis Ro-
dríguez prefirió inscribirse en even-
tos individuales y sacó par de pre-
seas: oro en salto de altura y plata en 
largo, estrategia explicable para el 
momento actual.

Por supuesto, hay asignaturas 
por vencer y mucho trabajo todavía 
en especialidades que antaño nos 
dieron glorias y hoy exhiben nive-
les muy bajos para aspirar siquiera 
a medallas internacionales como son 
los lanzamientos de jabalina, bala y 
martillo.

La Copa Cuba también tuvo una 
cara pocas veces comentada, pero 
recurrente y saludable en extremo 

para una disciplina necesitada de 
oxígeno y vitalidad. Una conste-
lación de campeones mundiales y 
olímpicos, incluidos Javier Soto-
mayor, Iván Pedroso, Anier García, 
Yumisleidis Cumbá, Yoelbis Que-
sada, Yargelis Savigne, María Ca-
ridad Colón, Dayron Robles y Yip-
si Moreno, por solo citar algunos, 
presenciaron las tres jornadas. Y lo 
más importante, muchos están in-
volucrados ya con tareas concretas 
en la nueva imagen que se quiere lo-
grar en el atletismo.

No puedo tampoco obviar las in-
suficiencias materiales que no con-
tribuyeron a un buen espectáculo, 
como las pizarras para colocar los 
resultados. Bienvenida la animación 
in situ de un colega como René Na-
varro y la solución encontrada para 
mejorar la pistilla del triple salto. 
Queda mucho por hacer de cara al 
Memorial Barrientos (del 24 al 28 de 
mayo), pero este primer examen fue 
aprobado con trabajo, seriedad y or-
ganización. | Joel García

| Copa Cuba de Atletismo

Aprobado el primer examen

Arlenis Sierra, la primera de izquierda a derecha en el podio. | foto: Cortesía de la atleta
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| Juan Dufflar Amel y 
 Yimel Díaz Malmierca

Saeed Hassan Aljomae ha sido el embajador 
extraordinario y plenipotenciario del Reino de 
Arabia Saudita (RAS) en Cuba durante los úl-
timos seis años. En breve culmina su misión con 
la certeza de que las relaciones existentes entre 
ambos países se encuentran en un lugar cimero.

En el tiempo transcurrido desde su llegada 
a La Habana inauguró  la sede diplomática del 
país custodio de las dos mezquitas sagradas del 
Islam (en las ciudades de Meca y Medina); y tam-
bién inició una colaboración económica y finan-
ciera sin precedentes a través del Fondo Saudita 
para el Desarrollo.

Esa última institución ejecuta cuatro proyec-
tos de financiamiento por un monto de aproxi-
madamente 122 millones de dólares, tres de ellos 
asociados a la rehabilitación de redes hidráulicas 
de las ciudades de La Habana (30 millones), Ca-
magüey (40 millones) y Matanzas (29,1 millones), 
y otro con el sector de Salud Pública para el su-
ministro de equipos médicos. Existe además un 
Acuerdo de Financiamiento para la Importación 
de Productos Sauditas por un valor aproximado 
de 50 millones de dólares.

Los préstamos pactados clasifican como 
blandos por sus bajas tasas de interés, general-
mente se ejecutan en un lustro y tienen un plazo 
de pago aproximado de 20 años.

Entrevistado por Trabajadores, Aljomae re-
cordó que la apertura de su embajada en La Ha-
bana tuvo lugar en el 2011, pero las relaciones  
bilaterales son anteriores y ellos han contribuido 
a fomentar “la cercanía y la colaboración con los 
hermanos cubanos a partir de la identificación 
de los intereses y necesidades de cada parte”.           

Una delegación del Ministerio de Salud del 
Reino Saudí visitó recientemente la Mayor de las 
Antillas, ocasión en la que se ratificó el propósito 

para continuar desplegando los vínculos en el sec-
tor donde, en noviembre del 2013, se había suscrito 
un acuerdo de cooperación interministerial. 

Gracias a ese instrumento más de 200 pro-
fesionales cubanos están laborando hoy en dife-
rentes centros hospitalarios del país, cifra que se 
seguirá incrementando, afirmó satisfecho.

El embajador manifestó su deseo de que una 
relación igualmente exitosa pudiera concretar-
se en el campo de la biotecnología y la industria 
farmacéutica, la cual permitiría llevar a su país 
medicamentos como la vacuna contra el cáncer de 
pulmón; la melagenina para tratar el vitiligo, y el 
heberprot-p para las úlceras del pie diabético.

“En la esfera de la cultura hemos participado 
dos veces en la Feria Internacional del Libro, ex-
plicó el diplomático, y donamos a la Unión Árabe 
de Cuba, así como a sus filiales de Ciego de Ávi-
la y Santiago de Cuba, modernos laboratorios y 
bibliotecas para el aprendizaje del idioma. Otro 
momento importante fue la visita de varios crea-
dores de las artes plásticas de la isla al RAS y las 
exposiciones allí organizadas”, acotó.

Aljomae destacó que en febrero del 2017 se 
colocó la primera piedra de la futura mezquita 
del Rey Salman, la cual sustituirá las funcio-
nes religiosas que actualmente realiza el Salón 
de Rezos habilitado en un edificio cercano a la 
Casa de los Árabes, en los predios de la Oficina 
del Historiador de La Habana.

Quien también se ha desempeñado como deca-
no del cuerpo diplomático árabe acreditado en la 
isla, enfatizó que al apoyo brindado a la recupera-
ción y desarrollo de diversas obras hidráulicas en el 
país habría que sumar el más reciente crédito (unos 
26 millones de dólares) para la restauración patri-
monial en La Habana Vieja.

Pero lo más significativo es la naturaleza de 
las relaciones que hemos cultivado entre ambos 
Gobiernos a lo largo de estos seis años, expresa-
das a nivel internacional, aseveró.     

Nunca fui un extraño en Cuba, resaltó, gra-
cias a la amabilidad y bondad del pueblo cubano. 
Hasta nos parecemos físicamente, dijo, pero las 
mayores semejanzas entre los pueblos árabes y 
los latinoamericanos son políticas y económicas, 
lo cual justifica profundizar en el acercamiento 
y el intercambio de experiencias.

El diplomático valoró altamente la etapa his-
tórica que ha vivido en Cuba: el VI y VII Con-
gresos del Partido, donde se tomaron decisiones 
importantes para la actualización del modelo 
económico cubano; y más recientemente el resta-
blecimiento de las relaciones diplomáticas entre 
Cuba y Estados Unidos.

“Tuve la experiencia —añadió— de participar 
en los cumpleaños 80, 85 y 90 del líder histórico 
de la Revolución cubana, Fidel Castro Ruz, y de 
asistir a las honras fúnebres por su deceso. Son 
recuerdos que no se olvidan. 

“Me llevo de Cuba la imagen del país más bo-
nito y de la gente más amigable y generosa —agre-
gó—, son virtudes que no abundan en el mundo 
y que adornan al pueblo cubano, pero el final de 
mi misión diplomática no es una despedida, des-
de la distancia continuaremos impulsando las 
relaciones entre ambos países”.

Colaboración sin precedentes

| foto: Yimel Díaz

| Yimel Díaz Malmierca y 
 Amalia Ramos Ivisate

El pasado 8 de marzo se registra-
ron manifestaciones en reclamo a 
la igualdad de género en el ámbito 
del mercado del trabajo, proble-
mática también asumida por las 
Naciones Unidas como tema cen-
tral para la jornada: Las mujeres 
en un mundo laboral en transfor-
mación: hacia un planeta 50-50 en 
2030.   

Esta semana continuará sesio-
nando en Nueva York el período 61 
de la Comisión de la Condición Ju-
rídica y Social de la Mujer, centra-
do en el empoderamiento económico 
femenino.

Ese interés no resulta casual. 
Las cifras denuncian: apenas el 
49,6 % de las mujeres en edad de 
trabajar están representadas en la 
población empleada a nivel mun-
dial, mientras que en el caso de 
los hombres el número asciende a  
76,1 por ciento. 

Un resumen informativo reali-
zado por la oficina del organismo 
multilateral en Cuba enfatizó que 
los cambios en el entorno laboral 
afectan, de modo significativo, a las 
trabajadoras.  

“Por un lado, los avances tec-
nológicos y la globalización brin-
dan oportunidades sin precedentes 
a quienes tienen la posibilidad de 
acceder a ellos. Por otro, están en 

aumento la informalidad laboral, 
la desigualdad de los ingresos y las 
crisis humanitarias”, expone el do-
cumento.

Lo anterior tiene particular re-
levancia para las mujeres, pues el 
sector informal es una importante 
fuente de empleo para ellas. Una de 

las formas más vulnerables y comu-
nes se halla en los negocios  fami-
liares, donde representan el 63 % de 
la fuerza laboral, aunque la mayor 
parte no recibe remuneración di-
recta, según datos de la ONU. 

Su inserción en la también de-
nominada “economía gris”, donde 

se incluyen las vendedoras calle-
jeras, las comerciantes de bienes 
y servicios y las agricultoras, las 
deja fuera del amparo legal y  mu-
chas enfrentan entonces salarios 
bajos, condiciones de inseguridad 
laboral y poco acceso a protección 
social. 

Un estudio del 2016 realizado por 
el Banco Mundial indica que en 18 de 
los 173 países analizados, los hombres 
pueden impedir legalmente que sus 
esposas trabajen; asimismo, solo en  
67 de esas naciones existen leyes con-
tra la discriminación de género en las 
prácticas de contratación.  

La desigualdad se expresa 
además en la segregación secto-
rial: si bien las ocupaciones va-
rían por regiones, la mayoría de 
las mujeres asumen empleos de 
mayor inseguridad laboral, menos 
remunerados y que exigen infe-
rior calificación. De igual forma 
están escasamente representadas 
en cargos directivos.

Este jueves concluirán las se-
siones de la comisión reunida en 
Nueva York. No será allí donde 
aparecerá una solución mágica; 
tampoco en una jornada mundial 
de movilizaciones al año como la 
del pasado 8 de marzo, pero even-
tos como esos contribuyen a visi-
bilizar el fenómeno del empode-
ramiento económico femenino y 
soñar con un mundo más equita-
tivo. 

Empoderamiento sin soluciones mágicas

| Cuba-Arabia Saudita

Si las mujeres desempeñaran una función idéntica a 
la de los hombres en el mercado del trabajo, el  PIB  
mundial aumentaría  en unos 28 billones de dólares 
estadounidenses.

Datos correspondientes al 2015

POBLACIÓN EN EDAD DE TRABAJAR QUE FORMA 
PARTE DE LA POBLACIÓN CON EMPLEO 
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Negociarán aumento salarial en 
Bolivia
La Paz.—  El Gobierno de Evo Morales 
y la Central Obrera Boliviana (COB), la 
mayor del país, conformarán comisio-
nes de trabajo para examinar algunos 
temas, entre ellos, el incremento sa-
larial que demanda la sindical para el 
2017. La COB reclama cada año un au-
mento acorde con una canasta fami-
liar equivalente a mil 192 dólares para 
un núcleo de cinco personas, mientras 
que las autoridades estatales exigen 
que se tenga en cuenta a la hora de 
negociar el porcentaje de inflación 
anual. De acuerdo con el minero Guido 
Mitma, máximo líder de la COB, el Pre-
sidente de la nación suramericana se 
interesó por que las mesas de diálogo 
estén encabezadas por directivos que 
den respuestas claras. En el 2016, el 
salario mínimo nacional aumentó un 
9 %, pasó de 237,9 dólares a 259, en 
tanto el sueldo básico subió un 6 por 
ciento. | Con información de EFE 

Administración Trump afecta a 
campesinado
Los Ángeles.— La nueva administra-
ción del presidente estadounidense 
Donald Trump “ha sido un desastre 
para los trabajadores del campo”, afir-
mó Arturo Rodríguez, líder del Sindica-
to de Trabajadores Agrícolas (UFW, por 
sus siglas en inglés). “Al señor Trump 
ni le interesa ni le importa quiénes son 
los campesinos, no existimos para él; y 
lo que es más grave, no comprende la 
contribución que hacemos a este país”, 
expresó. Rodríguez manifestó su pre-
ocupación por las medidas migratorias 
del Gobierno republicano, que “han 
causado terror en los distintos estados 
norteamericanos” y son responsables 
de un número alarmante de depor-
taciones de trabajadores del sector. 
“Los habitantes están preocupados 
porque se quedan sin mano de obra”, 
dijo y resaltó una campaña de resis-
tencia que comenzará con que “todos 
los campesinos entiendan y conozcan 
cuáles son sus derechos y cómo po-
nerse en contacto con nosotros”. El 
líder del mayor sindicato campesino de 
la nación norteña aseveró que “vamos 
a resistir cualquier acción en contra de 
la gente” y destacó que, paradójica-
mente y como saldo positivo, las polí-
ticas impulsadas por Trump han cau-
sado un mejor trato de los rancheros a 
los campesinos, por temor a perderlos. 
La más grande empresa productora de 
manzanas en California, por ejemplo, 
pasó de 11 dólares la hora a 13 y pro-
metió aumentar a 15 el próximo año. 
| Con información de Notimex 

Anuncian paro general en 
Argentina
Buenos Aires.— En rechazo al ajuste 
económico del Gobierno de Mauricio 
Macri, así como por los despidos y 
suspensiones, la Confederación Ge-
neral del Trabajo (CGT) en Argentina 
puso fecha a un paro nacional para 
la primera semana de abril venidero. 
Tras una de las marchas efectuadas a 
inicios de este mes y como respuesta 
a los reclamos de los participantes, los 
líderes de CGT anunciaron esta medi-
da de fuerza, prevista a realizarse el 
próximo 6 de abril, aunque no contará 
con movilización. Una disposición si-
milar será cumplida por la CTA Autó-
noma y la CTA de los Trabajadores, a 
finales de este mes. | PL y AFP 

| Juan Dufflar Amel

Tras seis años de iniciada la guerra 
contra la República Árabe de Siria 
(marzo del 2011), y aun en las más 
adversas y trágicas circunstancias, 
la nación ha resistido y se mantiene 
con plena capacidad  militar y políti-
ca frente a sus agresores.

La defensa de la soberanía e inte-
gridad de su territorio y el respaldo 
del pueblo al legítimo Gobierno del 
presidente Bashar Al Assad han sido 
factores fundamentales en el enfren-
tamiento a las hordas terroristas del 
autoproclamado Estado Islámico, de 
Al Nusra y Al Qaeda, que cuentan 
con el taimado respaldo de sus pro-
genitores occidentales, de Israel y de 
algunas monarquías árabes.

La solidaridad y asistencia mili-
tar de Rusia, Irán y las milicias li-
banesas del Hesbollah (Partido de 
Dios) también han desempeñado un 
rol de primer orden en evitar que Si-
ria se convierta en otro eslabón en la 
cadena de países del Oriente Medio y 
del Norte de África, a los que Esta-
dos Unidos y sus aliados pretenden 
cambiar su estructura política y so-

cioeconómica, haciéndolos más de-
pendientes de su poder.  

La guerra ya ha causado medio 
millón de muertos —se estima que el 
27 %  son niños—, cientos de miles de 
heridos, 2 millones de refugiados, in-
contables desaparecidos, una enorme 
devastación de viviendas, escuelas, 
hospitales y de centros culturales e 
históricos, patrimonio de la humani-
dad.

Las localidades ocupadas por las 
bandas terroristas y mercenarias se 
convirtieron en centros de asesinatos 
colectivos (ejecuciones sumarias, de-
gollamientos, torturas, violaciones y 
otras prácticas criminales) mientras 
que sus pobladores han sido utiliza-
dos muchas veces como escudos hu-
manos.   

No obstante, los golpes propi-
nados por el ejército y la aviación 
siria, con el apoyo aéreo y artille-
ro de Rusia, permitieron liberar 
numerosas localidades, entre es-
tas Homos, Alepo (segunda ciudad 
más importante del país) y Palmi-

ra, milenario monumento histórico. 
Además, gran parte de las huestes 
mercenarias están a la desbanda-
da y muchas han buscado refugio 
en regiones de Turquía y en Irak, 
principalmente.

Varios analistas militares con-
sideran que la reconquista de Alepo 
significó un viraje en el rumbo de 
la guerra, por lo que Occidente y las 
monarquías árabes del Golfo están 
ahora abocadas a cambiar de estra-
tegia, aunque no desistan de sus pro-
pósitos hegemónicos.

El caso sirio ha probado una 
vez más la nulidad de la Organiza-
ción de Naciones Unidas para hacer 
valer en las relaciones internacio-
nales los principios de su tratado 
constitutivo (Carta de las Naciones 
Unidas) .

A pesar de todo ello una rea-
lidad se impone: después de que 
los heraldos del imperialismo y 
del neoliberalismo anunciaran la 
irrupción de la primavera árabe en 
la República siria y la proximidad 
de  un modelo de democracia occi-
dental importado, el país sigue re-
sistiendo.         

Siria, año VI

Inaugura Lula obra en el nordeste brasileño
En un multitudinario acto de 
apoyo a Luiz Inácio Lula da 
Silva y al Partido de los Tra-
bajadores (PT) devino este do-
mingo la inauguración de un 
tramo del trasvase del río San 
Francisco, obra soñada e im-
pulsada por el líder brasileño 
y que a partir de ahora miti-
gará las carencias del líquido 
en el territorio semiárido del 
nordeste brasileño. 

Esta agua hará que se lave 
el alma de Brasil de cara a las 
elecciones de octubre del 2018, 
donde se discutirán los des-
tinos del país, dijo en su dis-
curso la expresidenta Dilma 
Rousseff, quien participó en la 
ceremonia efectuada en la lo-
calidad de Monteiro, Paraiba, 
junto a senadores, diputados y 
miles de seguidores que recha-
zan el golpe de Estado parla-
mentario que la sacó de la pre-
sidencia en agosto del 2016.

Ricardo Coutinho, gober-
nador de Paraiba, uno de los 
estados más beneficiados por 
la infraestructura hidráulica, 
ratificó que su gente camina 
por los senderos del desarro-
llo del Brasil junto a Lula y 
al PT: “La política tiene que 
hacerle bien a los mayores 
intereses del pueblo, y usted 
representa eso”, dijo refirién-
dose a Lula.

El expresidente Da Silva, 
por su parte, recordó que hubo 
amplios debates para poder 
ejecutar el trasvase: “Lo hi-
cimos y estamos orgullosos”, 
afirmó, pero hay “que conti-
nuar con el trabajo para llevar 
el agua hasta los hogares”.

La esperanza, como esta 
que ha llegado con el agua, 
mueve a los pueblos. Los po-
bres no son el problema, son 
la solución a los problemas, 
recalcó. 

Según lo previsto por 
las autoridades federales, la 
obra debió ser inaugurada 
el pasado 10 de marzo por 
el actual presidente Michel 
Temer, pero los residentes 
locales se opusieron enfáti-
camente. 

En su lugar, movimientos 
sociales y políticos, organiza-
ron un masivo acto que sirvió 
de respaldo al padre (Lula) y la 
madre (Dilma) del proyecto.

Un río, un país
El San Francisco es el cuarto 
río más largo de Sudamérica 
con 2 mil 914 kilómetros de 
extensión. Se le conoce como 
el “río de la unidad nacional 
o de la integración” pues re-
corre cinco estados —Minas, 
Bahia, Pernambuco, Alagoas 
y Sergipe— y en todos se le 
aprecia por su importancia 
económica, social y cultural. 
Alberga siete plantas genera-

doras que proveen de electri-
cidad al noreste del país. 

El nuevo trasvase —con 
dos largos canales, uno de 
400 kilómetros y otro de 
220— beneficiará a cerca 
de 12 millones de personas 
que viven en los municipios 
de Pernambuco, Ceará, Río 
Grande do Norte y Paraiba, 
llevará el agua potable a las 
ciudades y los campos de 
una región semiárida.

“Es un chorro solidario 
y solitario que se desplaza 
desde el sur desarrollado 
hacia la extremosa calde-
ra nordestina”, comentó el 
periodista Claudio Cerri, 
quien recibió un premio por 
una investigación acerca del 
río San Francisco.

La desviación del to-
rrente ha sido considerada 
por algunos especialistas 
como la obra hidráulica más 
grande de la historia de la 
nación, incluye nueve esta-
ciones de bombeo, 27 embal-
ses, cuatro túneles, 13 acue-
ductos, nueve subestaciones 
de potencia y 270 kilómetros 
de líneas de transmisión. 
La idea tiene casi 200 años 
y fue propuesta original-
mente por misioneros fran-
ciscanos, pero no fue hasta 
el 2007, durante el segundo 
mandato de Lula, que el Go-
bierno optó por acometerla 
definitivamente. 

Brasil tiene el 15 % del 
agua dulce del planeta, el 
65 % en la selva amazóni-
ca, donde apenas habita el 
10 % de su población. El 
nordeste del país, región 
ahora beneficiada, hospe-
da al 28 % del total de habi-
tantes y solo disponía del 3 % 
de las aguas nacionales. 
| Yimel Díaz Malmierca

Lula fue aclamado por la multitud de Monteiro, Paraiba. | fotos: Ricardo Stuckert

Dilma Rousseff, Ricardo Coutinho, gobernador de Paraiba y Luiz Inácio Lula 
da Silva.



Director Alberto Núñez Betancourt | Subdirectora editorial Alina Martínez Triay
| Subdirector administrativo Jorge Alberto Estévez Cortés 
| Impreso en EES Empresa de Periódicos UEB Gráfi ca de la Habana

fundado 06 de JUNIO 1970

Redacción Territorial esquina a General Suárez, Plaza de la Revolución
C. Postal 10600 Pizarra 7881 6009 | Fax 7855 5927 | www.trabajadores.cu

E-mail buzon@trabajadores.cu

La organización sindical de los trabajadores de in-
dustrias en el país concluyó que, “según los resul-
tados del 2016, continúa el avance y consolidación 
del trabajo”, pero solo un análisis integral demues-
tra que aún restan innumerables insatisfacciones, 
en especial aquellas que apuntan a limitaciones 
provocadas por la ineficiente labor que exhiben no 
pocas entidades, y a factores subjetivos. Ahí está el 
principal campo de acción del sindicato.

El pasado año hubo sobrecumplimientos de 
las ventas netas, mayor utilidad que la progra-
mada, ninguna empresa finalizó el período con 
pago sin respaldo productivo —en algún mes sí 
lo hubo— y creció la productividad aunque cinco 
de sus empresas no pudieron satisfacer ese indi-
cador; pero el salario medio apenas alcanzó los 
775 pesos, nivel inferior al del sector empresarial 
nacional.

Además de ello, el plan de exportaciones se 
incumplió en un 78 %, mientras que solo el 42 % 
de los trabajadores están acogidos a sistemas 
de pago por resultados, las importaciones se 
comportaron al 81 % de lo previsto, a la vez 

que de los productos llamados directivos se in-
cumplieron 11, entre estos chatarra ferrosa y 
de aluminio, acero líquido, palanquillas y ba-
rras de acero.

La situación nacional en cuanto a inventarios 
ociosos es muy  lamentable —24 mil millones de 
pesos— y específicamente en el sector de Indus-
trias se muestra un sostenido incremento, a pesar 
de que ahí se encuentra una inestimable reserva 
para la economía.

Durante el debate en el más reciente pleno 
del Sindicato Nacional de Trabajadores de In-
dustrias se informó que Suchel Camacho podría 
aumentar su producción, de aparecer financia-
miento para determinados insumos de impor-
tación. Al respecto Irma Betancourt, secretaria 
general del sindicato en dicha empresa, indicó que 
en el pasado año solo cumplimentaron el 50 % del 
plan de exportaciones. 

Llamó la atención el planteamiento de Marlén 
Ramírez, quien encabeza el sindicato en Hilatex. 
“En el 2016 se detectaron 11 hechos delictivos en 
la fábrica, lo que demuestra pérdida de valores, 

indisciplina e incumplimiento de normas ele-
mentales, entre ellas poca iluminación, deficien-
te control interno y perimetral, mala seguridad 
y protección. Fue un año duro y nos avergüenza 
que cosas como esas sucedan”, subrayó.

El delito fue severamente cuestionado en la 
reunión y provocó que Salvador Pardo, ministro 
de Industrias, destacara que la primera respon-
sabilidad la tiene la propia entidad. “Como único 
podemos vencer el delito es con eficiente control 
interno, sabiendo qué pasa cada día; hay centros 
que no hacen el llamado ‘cuadre diario’ y tene-
mos 20 entidades sin contabilidad, lo que es ver-
gonzoso”, dijo.

Al intervenir en el pleno, Salvador Valdés, 
miembro del Buró Político y vicepresidente del 
Consejo de Estado, indicó que lo fundamental 
en estos momentos es el uso racional de lo que 
tenemos, a la vez que criticó el hecho de que el 
país gastara significativas cantidades de dinero 
en comprar en el exterior piezas de repuesto que 
se pueden fabricar en Cuba. | Gabino Manguela 
Díaz

| Sector de Industrias

Utilizar las grandes reservas 
existentes: garantía de éxito

Reconocen impulso de los 
espirituanos a la economía

La influencia del movi-
miento sindical en cada co-
lectivo y para el incremento 
de los índices de eficiencia, 
a partir de las reservas 
que existen en los sectores 
primarios de la economía, 
fue constatada por Ulises 
Guilarte De Nacimiento, 
miembro del Buró Político  
y secretario general de la 
Central de Trabajadores de 
Cuba, durante un recorri-
do por diferentes entidades 
productivas de Sancti Spí-
ritus.

“Estamos en el centro 
del proceso de discusión y 
presentación a los trabaja-
dores, de las cifras del plan 
de la economía para el pre-
sente año y su presupuesto. 
En esa dirección conside-
ramos que el movimiento 
sindical puede dar su ma-
yor aporte desde la óptica 
de la movilización de los 
colectivos laborales, para 
poner a flote las reservas 
nominales de eficiencia que 
persisten en los principales 
renglones productivos”, re-
calcó el dirigente sindical.

Se refirió además a que 
la presentación de los pla-
nes de cada entidad debe 
realizarse con claridad y 
sin tecnicismos. Señaló 
que resulta esencial que los 
obreros conozcan al dedillo 
el plan a cumplir, y se ena-
moren de ese compromiso.

En intercambio con 
la prensa del territorio, 
Ulises hizo énfasis en la 
necesidad de motivar a 
cada trabajador de ma-
nera consciente y activa,  

para poner en el foco de 
su atención el desarrollo 
de la economía del país. 
“Tenemos que elevar la 
producción física y  la ge-
neración de riquezas para 
satisfacer la demanda del 
pueblo y así garantizar 
que el mejoramiento de 
los ingresos sea el resul-
tado del aporte real en 
términos de eficiencia de 
cada obrero”, agregó.

El impacto directo de 
la sequía en la acuicultura 
espirituana fue compro-
bado en la presa Zaza por 
el máximo representante 
de los trabajadores cuba-
nos, quien llegó a las már-
genes del río, único caudal 
visible aguas arriba de la 
cortina del embalse.

En un intercambio con 
los pescadores de la unidad 
empresarial de base Acui-
za, el dirigente reiteró la 
importancia de la acuicul-
tura para la sostenibilidad 
de la alimentación de la 
población. Indagó sobre el 
comportamiento de la pes-
ca en estas condiciones, la 
conducta a seguir de conti-
nuar bajando los niveles del 
agua, así como el respaldo 
de la capacidad industrial 
de incrementarse los nive-
les de captura.

Antonio Olaya, al fren-
te de esa rama en la pro-
vincia, explicó que los 
pescadores espirituanos 
—quienes aportan el 18 % 
de las capturas de peces de 
agua dulce en la nación— 

tienen una gran experien-
cia en ese sentido, pues en 
el 2015 rompieron récord 
productivo al pescar más 
de 5 mil 400 toneladas. 

Guilarte confirmó el 
compromiso de los azu-
careros espirituanos de 
cumplir por décimo año 
consecutivo el plan de 
producción del crudo; ya 
sobrepasan las 100 mil 
toneladas, el 75 % del en-
cargo. 

El central Uruguay, de 
Jatibonico, lo tiene más di-
fícil pues perdieron el ade-
lanto del plan. Guillermo 
Rodríguez, secretario ge-
neral del sindicato en esa 
entidad, afirmó que es po-
sible recuperarse: “No es 
consigna, ni meta, se trata 
de cumplir la palabra em-
peñada”. 

Sobresale el Melanio 
Hernández, que tiene más 
del 80 % del plan cumplido. 

José Ramón Montea-
gudo, miembro del Comité 
Central  y primer secreta-
rio del Partido en Sancti 
Spíritus, y Teresita Rome-
ro, presidenta de la Asam-
blea Provincial del Poder 
Popular,  acompañaron a 
Guilarte De Nacimiento 
en su visita al territorio, 
que concluyó en la  planta 
de beneficio de la miel de 
abeja de la ciudad del Ya-
yabo, donde el dirigente 
sindical orientó que cada 
trabajador conozca el va-
lor de este producto, alta-
mente cotizado en el mer-
cado extranjero. | Yuleiky 
Obregón Macías

“Los obreros deben conocer al dedillo el plan que deben cumplir y 
enamorarse de ese compromiso”, expresó Guilarte De Nacimiento en 
intercambio con trabajadores azucareros. | foto: Vicente Brito

(viene de la primera)

Sacarles 
más...
Hay que estudiar cuidadosa-
mente todas las variantes de la 
exportación y aprovechar las 
ventajas de los precios en el mer-
cado internacional. Una tonela-
da de mango fresco cuesta 2 mil 
610 dólares y la pulpa de fruta 
se cotiza a mil 218, dijo Ulises 
Rosales del Toro, vicepresidente 
del Consejo de Ministros.

Lázaro Hernández, uno de  
los  líderes de  la  fruticultura 
en Cuba,  dijo que  la  vincula-
ción de  las minindustrias  con  
la  gran  industria —experiencia 
que mostró a los participantes 
la Empresa Agroindustrial Ce-
ballos, del territorio avileño—, 
es el principio de la revolución 
industrial en el Ministerio de la 
Agricultura.   

El también asociado  a la 
CCS Antonio Maceo, del mu-
nicipio de Bejucal, en Maya-
beque, alertó: “El movimiento 
está decreciendo en la  guayaba, 
cultivo que da financiamiento 
rápido y seguro, porque esta-
mos sembrando mucho mango, 
aguacate y mamey. Además, 
debe plantarse coco en el pe-
rímetro de cada finca, no solo 
por ser el renglón insignia de la 
fruticultura cubana, sino por su 
impacto en la sustitución de im-
portaciones”. 

Tomando como ejemplo la 
gestión del polo productivo de 
Ceballos, Félix Duarte Ortega, 
primer secretario del Partido en 
Ciego de Ávila, expresó en las 
conclusiones del evento: “Este 
movimiento vanguardista tiene 
potencialidades para entregar 
mayor cantidad de frutas fres-
cas con destino al consumo de 
la población”. | José Luis Mar-
tínez Alejo
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