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Las labores de recuperación del 
paso devastador del huracán Irma 
continúan y tienen como principales 
escenarios los centros laborales donde 
se libran cada día colosales empeños 
protagonizados por los trabajadores

| Páginas 2, 5, 6 y 7

Inmenso esfuerzo

Estamos dispuestos a intercambiar ex-
periencias para que nuestras organiza-
ciones continúen aportando al desarrollo 
del socialismo, declaró  Bui Van Cuong, 
presidente de la Confederación General 
del Trabajo de Vietnam (VGCL), quien 
este fin de semana realizó una visita a 
Cuba invitado por Ulises Guilarte De 
Nacimiento, miembro del Buró Políti-
co y secretario general de la Central de 
Trabajadores de Cuba (CTC).

La agenda organizada para el diri-
gente, quien también integra la Asam-
blea Nacional y el Comité Central del 
Partido Comunista de Vietnam, incluyó 

un encuentro con José Ramón Bala-
guer Cabrera, miembro del Secreta-
riado del Comité Central del Partido, 
y sendos homenajes, a José Martí, en 
la Plaza de la Revolución, y a Ho Chi 
Minh, en el parque capitalino que lle-
va su nombre.

En la tarde del sábado, Bui y la de-
legación que le acompañó, visitaron la 
sede de la CTC, y departió con algunos 
de sus directivos. Durante el encuentro 
Guilarte De Nacimiento hizo una deta-
llada explicación de la estructura y los 
desafíos de la organización de los tra-
bajadores, así como de su participación 

en la actualización del modelo econó-
mico cubano.

En un aparte con la prensa, Bui 
Van, recordó los lazos  que unen a los 
dos países, inspirados en la amistad y 

la solidaridad fomentadas por los líde-
res históricos de los dos pueblos, Ho Chi 
Minh y Fidel Castro Ruz. Los vínculos 
entre la VGCL y la CTC están en armo-
nía con tales antecedentes, recalcó.

De esa jornada trascendió la entre-
ga de 25 mil USD colectados por sin-
dicalistas vietnamitas para colaborar 
con la recuperación de Cuba luego de 
los daños ocasionados por el huracán 
Irma, y la firma de un Memorando de 
entendimiento para los intercambios 
de experiencias y la cooperación en-
tre las dos organizaciones, contenti-
vo del propósito de socializar prác-
ticas vinculadas al funcionamiento 
sindical y a la capacitación de sus di-
rigentes, especialmente entre quienes 
participan de las formas de gestión no 
estatal. | Yimel Díaz Malmierca

| Cuba-Vietnam

Vínculos sindicales renovados

Este domingo partió ha-
cia su Patria el Presidente 
Constitucional de Vene-
zuela Nicolás Maduro Mo-
ros, quien fue despedido 
en el aeropuerto interna-
cional José Martí por el 
General de Ejército Raúl 

Castro Ruz, Presidente de 
los Consejos de Estado y de 
Ministros.

Durante su visita a Cuba, 
Maduro hizo entrega, en 
nombre de su pueblo, de un 
donativo para ayudar a los 
damnificados tras el paso del 

huracán Irma por nuestro 
país.

También acudió a la des-
pedida el Comandante de la 
Revolución Ramiro Valdés 
Menéndez, vicepresidente de 
los Consejos de Estado y de 
Ministros.

Despidió Raúl al 
Presidente venezolano

| foto: Estudios Revolución

Ajustan cronograma 
de elecciones 
generales
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Para borrar las 
huellas de Irma

| Vivian Bustamante Molina

No será fácil borrar las huellas físicas y psíquicas dejadas por el 
potente huracán Irma. Pero hay que hacerlo, y lo más rápidamente 
posible.

A 18 días del azote del meteoro falta tanto por limpiar y des-
pejar, que ha resultado imposible cuantificar los daños mate-
riales, aunque de manera parcial se conozcan, por ejemplo, en 
el sector eléctrico, dados los recursos empleados en la titánica 
labor de restablecer el servicio; aun con afectaciones y algu-
nas de envergadura, tal es el caso de la central termoeléctrica 
de Matanzas. 

Pero en momentos como estos no son las cifras las que movilizan 
y hacen aflorar incontables muestras de solidaridad y de sentidos 
de pertenencia y del deber. Son estos los que suman voluntades 
porque trabajo hay para todos, cada día de la semana.

La higienización es una muestra porque resta bastante de 
desechos sólidos por recoger en barrios y comunidades. Un 
peligro latiente es la cantidad de árboles y ramas secos por 
acopiar, en tanto constituyen combustible para la ocurrencia 
de incendios debido a actitudes negligentes al arrojar colillas 
de cigarros encendidos.

Ejemplos positivos y negativos deja Irma. Antes y durante el paso 
por Cuba del mayor huracán formado en el Atlántico se insistió 
en la disciplina, el control y la organización, ahora con la misma 
prioridad, pues cuanto se haga en bien de la recuperación debe 
despojarse de decisiones improvisadas, que lejos de ayudar entor-
pezcan y devengan ineficiente uso de los recursos puestos por el 
Gobierno a disposición de los consejos de defensa provinciales y 
el sistema empresarial.

Una vez más se cumplió la máxima de resguardar las vidas huma-
nas con la evacuación de miles de personas que, de lo contrario, 
hoy pudieran ser parte de estadísticas nada gratas; si bien hubo 
indisciplinas en ese sentido que costaron víctimas fatales. 

Con Irma solo suman cinco los huracanes categoría 5 que en 
más de dos siglos han impactado de manera directa al país, y el 
que  provocó quizás la más severa  inundación costera en el litoral 
habanero. Sufrió mucho el arbolado, urgido de reponer en cuan-
to sea posible, teniendo en cuenta dónde no volver a sembrarlo 
por las posibles consecuencias para los techos de las viviendas, 
el tendido eléctrico y telefónico y la vialidad. Asimismo habrá que 
repensar o desempolvar los planes de restitución de los árboles 
enfermos y podar como es necesario.

Los efectos de este destructor meteoro dejan abierta la posi-
bilidad de replantear formas de perfeccionar la comunicación en 
los consejos populares y hablo no solo de los peligros, sino de la 
información que puede obtener la población en lugares públicos 
donde esté restablecido el fluido eléctrico, y de un servicio que se 
demostró resulta básico en esos momentos como la recarga de los 
teléfonos móviles y las laptop. 

Igualmente con el expendio de artículos imprescindibles para si-
tuaciones de este tipo como son las velas y baterías, lo que evitaría 
que sean pasto de los inescrupulosos acaparadores.

Todo el pueblo está inmerso en las disímiles tareas que requiere 
la situación. Los trabajadores tienen una multiplicada responsabi-
lidad. Lo evidenciaron cuando en la mayoría de los centros, sobre 
todo en las industrias, protegieron lo que podía ser puesto a buen 
recaudo. Por eso las mayores afectaciones en fábricas y almace-
nes son en las cubiertas, las cuales irán reponiendo con recursos 
propios y otros esperarán por las asignaciones, porque saben que 
la prioridad es para las familias que sufrieron daños parciales y 
totales en sus viviendas. 

Hablan por sí solas las noticias de quienes permanecieron en sus 
puestos, los que se presentaron incluso cuando todavía soplaban 
fuertes rachas o llovía y llegan muy tarde en la noche o no han 
regresado a sus hogares, donde quizás también se requiere de su 
esfuerzo. 

Qué decir de las brigadas que levantan facilidades temporales 
en pueblitos arrasados por los vientos, o colocan techos, o están 
en los campos tratando de rescatar todo lo posible, los que reanu-
dan sus producciones para garantizar la alimentación, el agua, el 
transporte e ir respondiendo a las demandas en la construcción 
de casas…  

Proezas antes y ahora que materializan el llamamiento del Gene-
ral de Ejército Raúl Castro Ruz, en el que nos insta a enfrentar la 
recuperación con el ejemplo del imperecedero Fidel.

| Caída de Miguel, Coco y Julio

    Emboscada en 
la quebrada del Batán

| Alina Martínez Triay

“Nuestras bajas han sido muy 
grandes esta vez; la pérdida 
más sensible es la de Coco. 
Pero Miguel y Julio eran 
magníficos luchadores y el 
valor humano de los tres es 
imponderable”. Así sintetizó 
el Che el saldo de la embosca-
da de la quebrada del Batán, 
cerca de La Higuera, donde 
cayeron el cubano Manuel 
Hernández Osorio (Miguel) y 
los bolivianos Roberto Peredo 
Leigue (Coco) y Mario Gutié-
rrez Ardaya (Julio). Era el 26 
de septiembre de 1967. 

Miguel: siempre en la 
vanguardia 
Había nacido en la finca El 
Diamante, del barrio de San-
ta Rita, en Jiguaní, actual 
provincia de Granma, el 17 
de marzo de 1931. Muestra de 
su gran capacidad física, que 
le resultó de gran utilidad en 
la guerrilla, fue que sin haber 
sido nunca machetero, en la 
colonia Andreíta del antiguo 
central San Germán, pronto 
se convirtió en uno de los cor-
tadores más largos, y en las 
minas de Charco Redondo, 
carretillaba dos turnos segui-
dos mientras otros trabajado-
res se agotaban en uno solo.

Fue uno de los fundado-
res del Movimiento 26 de Ju-
lio en Charco Redondo y tras 
un prolongado peregrinar en 
busca de la guerrilla coman-
dada por Fidel, se topó con el 
grupo de Lalo Sardiñas, y se 
hizo integrante del Ejército 
Rebelde.

Comenzó entonces otra 
historia para el Isleño, como 
muchos lo conocían. En com-
bate mereció los grados de 
teniente, después fue escogi-
do por el Che para acompa-
ñarlo durante la invasión en 
la columna 8 Ciro Redondo 
y en los llanos de Camagüey 
recibió el ascenso a capitán 
y el nombramiento de jefe de 
la punta de vanguardia. 

Luego de la victoria ocupó 
diversas responsabilidades. 
Integró las filas del Ministe-
rio del Interior y al culminar 
la Escuela Básica Superior de 

Guerra obtuvo los grados de 
primer capitán.

En noviembre de 1966 in-
gresó en la guerrilla boliviana 
donde adoptó el seudónimo de 
Miguel y asumió la jefatura de 
la vanguardia. Fue el compo-
nente del destacamento más 
mencionado por el Che en su 
diario (más de un centenar de 
veces). Se destacó por su co-
raje, firmeza de carácter y su 
fortaleza física. Fue al decir 
del Che un gran combatiente 
y un espíritu ejemplar.

Coco: despuntaba como 
cuadro revolucionario y 
militar  
Era muy joven cuando Ro-
berto Peredo Leigue abrazó 
las ideas marxistas. Oriun-
do de Cochabamba, nació el 
23 de mayo de 1938, aunque 
muy pequeño fue a vivir a la 
ciudad de Trinidad, perte-
neciente al departamento de 
El Beni. Allí, siendo todavía 
un adolescente  participó en 
la fundación del Partido Co-
munista Boliviano, y al tras-
ladarse su familia a la capital 
del país, junto con su herma-
no Inti, contribuyó a la crea-
ción de la juventud comunis-
ta. Con solo 16 años padeció 
los rigores de la prisión. 

Tenía un carácter muy ale-
gre y un especial carisma. Con 
dos de sus hermanos y su com-
pañera de toda la vida, integró 
un cuarteto llamado Estrella 
Roja que amenizaba las fiestas 
del Partido y los trabajadores, 
y actuaban en una emisora 
obrera. Pese a su apariencia 
delgada y de estatura media-
na  trabajó duro en las minas 
de oro de Tipuani, transportó 
ganado por las corrientes flu-
viales del país y hasta cazó 
caimanes en el río Mamoré.

Intervino en los actos de 
solidaridad con Cuba duran-
te el ataque a Playa Girón y la 
Crisis de Octubre. Emprendió 
la difícil misión de apoyar los 
movimientos guerrilleros de 
Perú y Argentina, y más tarde 
se incorporó al proyecto con-
tinental de lucha del Che, des-
de los inicios, colaborando en 
la creación de condiciones, en 
la compra de la finca de Ñaca-

huasu, el avituallamiento de la 
guerrilla, y el traslado de sus 
integrantes, hasta convertirse 
en un destacado combatiente 
del Ejército de Liberación Na-
cional de Bolivia como parte 
de su vanguardia.

Julio: dirigente estudiantil, 
sindicalista, médico y 
guerrillero
“Aquí todos están en pie de 
lucha. En pie de defensa. Todo 
el pueblo está preparado para 
recibir a los invasores (…). 
Pertenezco a una unidad an-
tiaérea y soy comisario políti-
co e instructor revolucionario 
de mi compañía”, escribió a 
su padre Mario Gutiérrez Ar-
daya, desde Cuba, cuando la 
Crisis de Octubre.

El joven boliviano era 
oriundo del pueblo de Sajo-
chere, a unos 20 kilómetros 
de la ciudad de Trinidad, en 
el departamento de El Beni.

En su país había sido diri-
gente estudiantil mientras cur-
saba la Facultad de Derecho y 
Ciencias Políticas de la Univer-
sidad Mayor de San Andrés, y 
fue representante de las federa-
ciones estudiantiles de El Beni 
y Pando ante la Confederación 
Universitaria Boliviana. Poste-
riormente fue delegado perma-
nente de esta ante la Central 
Obrera Boliviana.

Abandonó la casa de altos 
estudios por dificultades eco-
nómicas y consiguió empleo en 
la administración regional de 
la Caja Nacional de Seguridad 
Social, se destacó desde la base 
por sus luchas sindicales y lle-
gó a integrar el comité ejecu-
tivo de la Federación Nacional 
de Trabajadores de esa rama.

En Cuba reinició sus es-
tudios universitarios hasta 
graduarse de médico. Se in-
corporó a la guerrilla boli-
viana con el seudónimo de 
Julio y formó parte de la van-
guardia. Además de cumplir 
con todas las misiones de la 
guerrilla, brindó sus conoci-
mientos de medicina, incluso 
a los prisioneros heridos. Al 
evaluarlo, Che lo consideró de 
espíritu muy elevado y otro 
de los hombres ejemplos de la 
guerrilla.

Mario Gutiérrez ArdayaManuel Hernández Osorio Roberto Peredo Leigue
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| Alina M. Lotti

El pensamiento del comandante Ernesto Che Gue-
vara puede dividirse para su estudio, pero realmen-
te hay que concebirlo como un todo; donde lo eco-
nómico, lo político, lo social, lo ético y lo militar se 
vean de manera integral. Nosotros pensamos que 
ello —más en el caso de los jóvenes— es sumamente 
importante.  

La afirmación anterior de la Doctora en 
Ciencias Económicas y Profesora Titular, Marta 
Pérez-Rolo González, resume el quehacer de la 
Cátedra Ernesto Che Guevara de la Universidad 
de La Habana, fundada en marzo de 1995, ads-
crita al Programa Cuba de la Facultad Latinoa-
mericana de Ciencias Sociales (Flacso). 

La también vicepresidenta de la Cátedra re-
saltó la vigencia de las ideas del Che y dijo que el 
núcleo de su pensamiento se centra en la concep-
ción del hombre nuevo, el del siglo XXI, no como 
una utopía, sino visto como el ser humano que en la 
misma medida que transforma la sociedad lo hace 
a sí mismo.  

Docencia, investigación y comunicación son tres 
líneas básicas del trabajo de la Cátedra, por lo cual 
desde su surgimiento ha organizado y promovido 
cursos de postgrado. Así desde el año 2000 lleva a 

cabo el diplomado Pensamiento latinoamericano: 
mención Ernesto Che Guevara, y a partir del 2011 
los estudiantes que ingresan a la casa de altos estu-
dios tienen la oportunidad de matricular un  curso 
optativo sobre su figura; paradigma a nivel inter-
nacional.

Al resumir las ideas centrales de su pensamien-
to económico, la profesora comentó algunas, como el 
hecho de que el socialismo no es un sistema acaba-
do, perfecto, en el que se conocen todos los detalles y 
están inscritas todas las respuestas; la vinculación 
dialéctica entre el modelo económico de la sociedad 
socialista y las formas de la conciencia social que 
lo acompañan; la importancia del desarrollo de la 
base material y la planificación como la posibilidad 
humana de regir las fuerzas económicas.

Además, subrayó el método y el estilo de di-
rección que el Che empleó siendo ministro de In-
dustrias, “aspectos sencillos que muchas veces no 
tenemos en cuenta”, así como la idea que tuvo de 
organizar las fábricas en empresas consolidadas se-
gún las ramas. 

Recordó que fue el creador del llamado sistema 
presupuestario de financiamiento, el cual coadyu-
va a la planificación centralizada, a las técnicas de 
programación y de control estricto, a la introduc-
ción de la computación para la dirección (un hecho 

adelantado para su tiempo), y a la utilización del 
presupuesto como instrumento de planificación. 

“Muchos aspectos de su pensamiento econó-
mico tienen total vigencia, por ello resulta funda-
mental nuestro accionar en cuanto a la educación y 
formación de las nuevas generaciones”.

Una exhortación de Fidel
Es oportuno rememorar lo expresado por Fidel en 
el XX aniversario de la caída del Comandante-Mi-
nistro: “(…) si conociéramos el pensamiento eco-
nómico del Che, estaríamos cien veces más alertas, 
incluso, para conducir el caballo, y cuando el caba-
llo quiera torcer a la derecha o a la izquierda (…) 
darle un buen halón de freno al caballo y situarlo en 
su camino, y cuando el caballo no quiera caminar, 
darle un buen espuelazo.

“Creo que un jinete, vale decir un economista, 
vale decir un cuadro del Partido, vale decir un cua-
dro administrativo armado de las ideas del Che, se-
ría más capaz de conducir el caballo por el camino 
correcto”.

Y agregaba: “Tengo la más profunda convicción 
de que si se ignora ese pensamiento difícilmente se 
pueda llegar muy lejos, difícilmente se pueda llegar 
al socialismo verdadero, al socialismo verdadera-
mente revolucionario”.

| Pensamiento económico del Che

Para llegar Para llegar 
al socialismoal socialismo
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Che y los
sindicatos, las 
contradicciones 
del cambio

| Jorge Rodríguez Hernández

 Procurar 
el pan de 

todos los días 
para todos

A poco más de un año del triunfo revo-
lucionario, en su memorable Discurso 
a la clase obrera, que por casualidad 
histórica pronunció en un aniversario 
de su natalicio, el 14 de junio, el Che 
se refirió al freno que habían signifi-
cado para el avance de los planes de 
la Revolución en los primeros tiempos 
algunas posturas sindicales.

En un inicio hubo que librar, re-
cordó, una guerra contra los repre-
sentantes del mujalismo, la pandilla 
servil y proimperialista que se apo-
deró de la dirección de la CTC y que 
empezó a ser depurada en todos los 
centros laborales. “Hoy no podemos 
decir que estos viejos representantes 
de otra época hayan sido totalmente 
aniquilados, pero están en proceso de 
destrucción”. 

Sin embargo, no se trataba solo 
de apartar a esos personajes, sino de 
transformar el modo de actuar  de 
muchos dirigentes sindicales puesto 
en práctica en el fragor de la lucha 
contra el capitalismo, que no tenía 
cabida en las nuevas condiciones, al 
igual que conceptos arraigados en 
algunos colectivos, provenientes de 
la vieja  división patrón−obrero, que 
llevaban a considerar como un buen 
jefe sindical el que gritaba más al 
patrón, y si  hablaba con la adminis-
tración lo consideraban un sindicato 
claudicante. 

Por todo ello, al referirse al pa-
pel de los sindicatos en el socialismo, 
en el mencionado Discurso a la clase 
obrera el Che hizo suyo un concep-
to expresado por Fidel, cuando este 
subrayó que no era mejor dirigente 
obrero el que estaba buscando el pan 
de hoy para sus compañeros, sino el 
que buscaba el pan de todos los días 
para todos, el que comprendía el pro-
ceso revolucionario y analizándolo y 
comprendiéndolo a fondo apoyaba al 
Gobierno,  explicaba a los trabajado-
res el porqué de las medidas revolucio-
narias y los convencía de su justeza.

Eso no significaba, enfatizaba el 
Che, que el dirigente sindical se trans-
formara en una cotorra que repitiera 
simplemente lo que decía el Gobierno 
a través del Ministerio del Trabajo 

u otro departamento, porque podían 
cometerse errores y el sindicalista  
debía señalarlos de forma oportuna 
hasta que fueran corregidos.

Sometió a crítica también  a los 
sindicatos que, después de enero de 
1959, mantenían una actitud mecáni-
ca y administrativa porque basaban 
su funcionamiento en el modelo sin-
dical de la Unión Soviética, y recalca-
ba que copiar no era marxista.

En otra ocasión el Che habló de su 
doble función: “El sindicato tiene que 
aprender a jugar un papel nuevo: el 
de aliado en la producción de los ad-
ministradores, y de vocero de la clase 
obrera”.  

Para el Comandante Ministro 
las organizaciones sindicales a todos 
los niveles debían coordinar sus es-
fuerzos para lograr los objetivos de 
la edificación del socialismo y en las 
fábricas esto se concretaba haciendo 
participar a todos los trabajadores en 
las tareas de la producción de manera 
consciente.

Recomendó que los líderes sindi-
cales fuesen incorporados a los con-
sejos de dirección de cada centro de 
trabajo del Ministerio de Industrias, 
y en el Manual para administradores 
de fábricas promovido por él y publi-
cado en 1964 se estableció el derecho 
de los trabajadores a tener represen-
tación sindical y la responsabilidad 
del administrador a coordinar con 
esta.

Al promover la creación de las 
asambleas de producción, el Che 
agregó a la tarea movilizativa de 
los sindicatos, la responsabilidad 
de velar junto con la administra-
ción para que estas se convirtieran 
en efectivos foros de participación 
obrera en la gestión económica de 
su colectivo.

Las ideas del Che respecto a la 
función de los sindicatos en el socia-
lismo mantienen vigencia, merecen 
ser estudiadas. Dentro del modelo 
económico que nos hemos propuesto 
construir nos corresponde  tomarlas 
en cuenta,  profundizarlas y perfec-
cionarlas, como él lo hizo en su mo-
mento, a tono con los tiempos. 

Nada en el intenso quehacer de Er-
nesto Guevara de la Serna (Che) 
transcurrió como una aburrida línea 
recta en la accidentada carretera de 
la vida, la cual  transitó con la verti-
calidad ética y de principios, desde el 
proverbial ejemplo de su existencia.

Los albores de la década de los 
sesenta del pasado siglo, se caracte-
rizaron por el debate y la polémica de 
los temas más  diversos, y el Che par-
ticipó, de forma activa y consecuen-
te, en ese proceso de cambio hacia un 
nuevo modelo político y económico-
social. Un período de no pocos crite-
rios encontrados y divergentes, en el 
cual la crítica y la autocrítica halla-
ron espacio en el quehacer diario y 
en los medios de prensa.

Desde sus altas responsabilida-
des en el Gobierno Revolucionario, 
entre ellas el Ministerio de Indus-
trias (MININD), el Guerrillero He-
roico, entonces inmerso en la solución 
de los problemas, a la vez acuciantes 
y estratégicos, no eludió las lógicas 
contradicciones de los cambios en 
curso, y las asumió de forma creativa 
y renovadora.

El precursor del trabajo volun-
tario se preocupó por conocer las di-
ficultades existentes en ese ámbito, 
pues le inquietaba que con ese tipo 
de labor se estuvieran tapando defi-
ciencias propias de las fábricas. Así 
reaccionó ante opiniones contrarias 
e inquietantes acerca de esa inicia-
tiva por parte de algunos dirigentes 
sindicales.

En aquellas complejas circuns-
tancias, el Che se cuestionaba por qué 
importantes actividades que eran de 
competencia directa de la clase obre-
ra tenían que surgir siempre como 
iniciativas “burocráticas”, y ante di-
cha suplantación de funciones, con-
sideraba que “por algún tiempo esto 
tiene que ser así, pues nuestro apara-
to de dirección administrativa es más 
fuerte todavía que el movimiento sin-
dical, estamos más preparados para 
cualquier tipo de tarea movilizadora 
u organizativa”.

En septiembre de 1963, Lázaro 
Peña González, secretario general de 

la Central de Trabajadores de Cuba-
Revolucionaria (CTC-R) participó en 
un consejo de dirección del MININD, 
para profundizar sobre contradiccio-
nes que se habían producido entre 
distintos sindicatos y empresas del 
Ministerio en torno al trabajo volun-
tario.

En el intercambio se expresaron 
los respectivos puntos de vista, sin 
ambages, con la transparencia y con-
vicción requeridas.

El propio Che aclaró que las preocu-
paciones de la CTC-R por posibles fallas 
eran también del MININD”, por su 
parte, Lázaro Peña prometió que se 
analizarían las experiencias de las 
que habló el Che, entre ellas “las ba-
ses del movimiento y del plan de los 
bonos y del certificado, para aplicar-
los a nivel nacional”.

En una ocasión, estando el Che 
de visita en una fábrica se le acerca-
ron unos trabajadores para quejarse 
de que el sindicato le había quitado 
la asignación de una casa a un obre-
ro, ante lo cual él  expresó: “Noso-
tros no podemos resolver eso. Uste-
des tienen que ganar en conciencia 
de trabajadores, porque fueron uste-
des los que eligieron a sus sindicatos 
y si estos no actúan bien son ustedes 
los que deben pedirles cuenta y sus-
tituirlos”.

El Che consideró también que 
“en el socialismo resulta esencial 
la dirección obrera porque garan-
tiza su propiedad sobre los medios 
de producción. Las masas deben 
participar de manera colectiva en 
el diseño del plan, estableciendo 
las normas y en las decisiones co-
tidianas sobre la producción y el 
consumo”.

En este difícil camino de trans-
formaciones y cambios, no exento  de 
contradicciones, en pos de nuevos y 
renovados paradigmas, los sindica-
tos tienen aún mucho que aprender 
del Che, quien desde los saberes, y 
armado de la teoría y cultura nece-
sarias, se habituó “a ser analítico, a 
problematizar, único modo de bus-
car lo cierto,  lo esencial  y los ca-
minos”. 
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| Alina Martínez Triay y Felipa Suárez
  Ramos 

LOS INTEGRANTES del consejo de dirección 
del Ministerio de Industrias pensaban que el 
Che no asistiría a la reunión. Debido al ata-

que de Playa Girón se había trasladado a Pinar del 
Río como su jefe militar. La primera sorpresa de los 
presentes se produjo cuando a las ocho en punto de 
la mañana se abrió la puerta de corredera que daba 
acceso al salón y entró el comandante  con ropa de 
campaña. Y la segunda sorpresa fue en el chequeo 
de acuerdos cuando se abordó el cumplimiento de 
las visitas a las fábricas. Todos suponían  que el 
Ministro no había podido hacer ninguna, pero este 
sacó un papel de cartucho con anotaciones, explicó 
que en camino a la reunión se llegó  a la fábrica de 
cemento de Artemisa, y como no contó con una se-
cretaria para pasar a máquina el informe, lo trajo 
manuscrito.

La anécdota forma parte de las vivencias de 
Orlando Borrego, quien la pone como ejemplo del 
sentido de responsabilidad y de disciplina de quien 
fue su jefe en la guerra de liberación, después  en 
el Departamento de Industrialización del Instituto 
Nacional de Reforma Agraria  (Inra) y  por último 
en el  Ministerio de Industrias.

Una situación compleja que afrontó el Departa-
mento de Industrialización en octubre de 1960 fue 
la nacionalización de las empresas, ¿cómo asumie-
ron ese momento? 

La forma en que se abordó ese hecho demostró 
la audacia y originalidad del Gobierno Revolucio-
nario por una parte, y la disposición a asumir ta-
reas de la juventud cubana a la que el Che calificó 
como la arcilla moldeable fundamental de nuestra 
obra.

Él me llamó por teléfono para que buscara a 
los administradores que deberían hacerse cargo de 
las industrias al día siguiente. Los compañeros del 
Departamento pensamos  en los oficiales del Ejér-
cito Rebelde que se estaban formando como futuros 
administradores, pero su cantidad era insuficien-
te.  Entonces  Fidel decidió nombrar al frente de las 
nuevas fábricas a los cerca de 200 jóvenes entre 15 
y 20 años de edad, que estaban en proceso de pre-
paración acelerada para enviarlos a Minas del Frío, 
donde pasarían  un curso de maestros para apoyar 
la Campaña de Alfabetización, y así nos lo informó 
el Che. Su nombramiento sería provisional mientras 
se encontraran los administradores definitivos.

No olvido la emoción de aquellos muchachos 
cuando Fidel fue a verlos en la madrugada de ese 
mismo día para explicarles la misión y el entusias-
mo con que la acogieron.

Como no había tiempo para preparar resolu-
ciones individuales, se elaboró una resolución tipo 
impresa en ditto que dejaba en blanco el espacio 
para poner el nombre del administrador y el de la 
fábrica. Poco después se fueron sustituyendo por 
personas de más experiencia, sin embargo, varios 
de ellos permanecieron en sus cargos por la respon-
sabilidad con que los asumieron a pesar de su corta 
edad. Con los años, la mayoría adquirió una sólida 
preparación y desempeñaron tareas en la adminis-
tración revolucionaria.

¿Podría mencionar algunos métodos de trabajo 
promovidos por el Che como dirigente de la indus-
tria en Cuba?

Aplicaba diversos mecanismos con la mayor 
exigencia y regularidad.  

Presidía las reuniones de control semanal con 
los principales directores de empresas donde se 
analizaban los costos, el surtido de producción, la 
calidad y los compromisos de entrega a las comer-
cializadoras. 

En los balances anuales los directores de em-
presas tenían que responder junto a su equipo de 
dirección por el trabajo realizado en ese período, 
y evaluar a sus subordinados. Dicho análisis se 
convertía en una radiografía del lugar. Cuando se 
efectuaban en las provincias participaban como 
invitadas  las autoridades locales y  las organiza-
ciones políticas, con el fin de que  cualquiera de los 

presentes pudiera opinar sobre la gestión indus-
trial a nivel territorial. 

Los consejos bimestrales del Ministerio tenían 
el propósito de abordar cuestiones conceptuales, de 
manera que el trabajo operativo y rutinario no le 
hiciera perder a los cuadros la visión a largo plazo 
de asuntos de relevancia como los sistemas de esti-
mulación, la moral de los dirigentes, los principios 
sobre los que debía sustentarse el sistema salarial, 
entre otros; y las visitas a las fábricas respondían 
al objetivo trazado por el Che de que los dirigentes 
no se aislaran de la base,  conocieran lo que estaba 
sucediendo en cada colectivo laboral. De lo obser-
vado en estas había que presentar un informe de-
tallado con recomendaciones y en los consejos de 
dirección del Ministerio se llevaba un control de su 
cumplimiento que incluía al propio Che.

Uno de sus logros como Ministro de Industrias 
fue el programa que desplegó para la capacitación 
de dirigentes y trabajadores

Encabezó una verdadera revolución educativa 
y formadora en el sector industrial en cooperación 
con el Ministerio de Educación y otras entidades 
docentes. Uno de los primeros frutos del progra-
ma de capacitación en la industria fue la escuela de 
administradores para las empresas socialistas. 

Hay que decir que en esta tarea como en mu-
chas otras el propio Che se convirtió en ejemplo. 
Fue  el primero en estudiar todo lo fundamental 
acerca de los antecedentes y evolución de las téc-
nicas de dirección, y extendió sus conocimientos a 
otros campos como la contabilidad, las matemáticas 

y hasta estudió programación lineal. Consideraba 
preciso introducir en la contabilidad los adelantos 
tecnológicos del capitalismo. Fijó su atención en los 
sistemas de computación electrónica, sus potencia-
lidades y la adquisición e instalación de la primera 
unidad computacional en Cuba.

¿Qué papel le concedía a la planificación?
El Che además de sus funciones como ministro 

atendía por encargo del Gobierno la Junta Central 
de Planificación, lo que le daba una visión global 
acerca de las necesidades  y los recursos con que 
se contaba en el país para ese fin. En el primer se-
minario sobre el tema impartido a todos los fun-
cionarios del Ministerio realizado en 1961, tuvo a 
su cargo una conferencia en la que dividió el ca-
lendario de elaboración del plan en tres partes: la 
primera cuando se discutían con los trabajadores 
las cifras iniciales y ellos elevaban su contrapro-
puesta, la segunda cuando se hacían los ajustes en 
los organismos superiores y bajaban en forma de 
plan con metas a cumplir, y la tercera el control del 
plan. Concluidas las dos primeras etapas el plan se 
convertía en ley de la nación.

Cada trabajador debía estar informado acerca 
de la marcha del plan no de manera pasiva sino 
para actuar y aportar sus conocimientos y esfuer-
zos para su materialización, y corregir cualquier 
desviación.

Uno de los problemas más sensibles era el plan 
de abastecimiento, ya que dado el bloqueo de Esta-
dos Unidos los suministros debían ser adquiridos 
en países lejanos, por eso el ahorro de recursos im-
portados era una premisa esencial, y debido a esto 
Che le prestó especial atención a las normas de con-
sumo material.

La eficiencia, en su concepto, se lograba pro-
duciendo la cantidad necesaria, con la variedad re-
querida, la mayor calidad y el más bajo costo posi-
ble. En este último ponía particular énfasis porque 
en él se resumía todo el gasto social.  

¿Cómo valora usted al Che dirigente adminis-
trativo?

Lo recuerdo como un gran jefe y compañero, no 
un hombre duro como algunos señalan, pero tam-
poco alguien que se amoldara a los criterios de los 
demás sin un análisis crítico, un líder que sabía 
llevar adelante con eficiencia y profesionalidad 
las tareas, afable con sus subordinados. A mí por 
ejemplo, me decía cariñosamente Vinagreta, por 
la forma como yo respondía en ocasiones con fir-
meza y con el mayor respeto. Siempre manifestó 
una gran preocupación por la calidad de los cua-
dros de dirección  a los que exigía lealtad revo-
lucionaria, honradez a toda prueba, austeridad, 
capacidad de trabajo y ética revolucionaria, cua-
lidades que él predicaba con su ejemplo.

Che: comandante del frente económico

Orlando Borrego. | foto: Eddy Martin

Che en el Ministerio de Industrias.
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Asambleas de producción
El Che trabajó intensamente con el Ministerio del 
Trabajo, encabezado entonces por el comandante 
Augusto Martínez Sánchez, para buscar un vehículo 
de comunicación con los trabajadores, explicarles los 
cambios que se llevaban a cabo en la esfera económi-
ca y recibir de ellos sus observaciones.

Como consecuencia de este interés,  a fines de 
1961 se crearon las asambleas de producción me-
diante un Proyecto de Reglamento elaborado por el 
Ministerio del Trabajo.

Sobre esta decisión, expresó el Che: “(...) las 
asambleas de producción serán una parte de la vida 
de las fábricas, y serán el arma que tenga toda la 
clase obrera para la fiscalización del trabajo de su 
administración, para la discusión de los planes, para 
el control del plan, para el establecimiento de nuevas 
normas técnicas, organizativas de todo tipo, para 
toda clase de discusiones colectivas”.

| fuente: Borrego, Orlando. El camino del fuego. Ediciones 
Imagen Contemporánea, 2001, pp. 196−197.

Manual para administradores
Además de promover la creación de escuelas para 
administradores, el Che ordenó emitirles  un manual 
de hojas intercambiables, participó personalmente 
en su confección y veló porque se renovaran periódi-
camente las hojas obsoletas.

Dicho manual  contaba con una introducción 
donde se explicaban sus objetivos, funcionamiento, 

responsabilidad en su cumplimiento,  la inspección 
que se haría sobre ello,  la recopilación de sugeren-
cias para enriquecerlo, entre otros asuntos, y 19 sec-
ciones, la primera de las cuales estaba dedicada a 
conceptos como análisis de costos, análisis económi-
co, asamblea de producción, formación de cuadros, 
principios de dirección socialista, disciplina en el 
trabajo y financiera, emulación, justicia laboral, por 
mencionar algunos. 

Las demás secciones abordaban los planes técni-
co-económicos, operativos, perspectivos y de desa-
rrollo técnico; las funciones del administrador, debe-
res, derechos y responsabilidades de los funcionarios 
y los trabajadores; las características requeridas del 
administrador; organización, métodos efectivos de 
trabajo y técnicas administrativas; capacitación; de-
sarrollo técnico; comunicación; legislación laboral; 
normación del trabajo; escalas salariales; emulación 
socialista; trabajo voluntario; relaciones con las or-
ganizaciones revolucionarias y de masas; seguridad 
e higiene del trabajo;  defensa popular y protección 
de la fábrica.

Con la asimilación de tal cúmulo de conocimien-
tos,  el administrador estaría en condiciones, como 
expresó el Che, de convertirse “en un cuadro político 
administrativo de calidad de dirigente”.

| fuente: Tablada Pérez, Carlos. El pensamiento económico 
de Ernesto Che Guevara. Ediciones Casa de las Américas, 
1987. Premio Extraordinario Ernesto Che Guevara, pp. 
166-172. 

Velar por la disciplina 
Se trataba de una visita 
sorpresiva  a un centro 
productivo, como orien-
taba el Che que debía 
hacerse para evitar pre-
paración previa o situa-
ciones artificiales que 
impedían la detección de 
problemas en el lugar.

El Che con sus acom-
pañantes esperaba al 
administrador y se les 
unió el jefe de personal. 
Mientras caminaban se 
encontraron a un grupo 
de 10 o 12 trabajadores 
que estaban frente al re-
loj para marcar la salida 
cuando faltaban todavía 
15 minutos.

Le preguntó al jefe 
de personal si era nuevo 
en la fábrica a lo que este 
le respondió que llevaba 
allí un año. Entonces lo 
tomó por el hombro muy 
serio y con voz suave le 
dijo: “¿Tú estás cons-
ciente de que tenemos 
que sustituirte?”

Y agregó: “Cuando 
este tipo de indiscipli-
nas se dan en las nari-
ces del jefe de personal 
que se supone que sea 
el responsable de man-
tener la disciplina y el 
aprovechamiento de la 
jornada laboral, si 15 o 

20 minutos antes de ter-
minar esta los trabaja-
dores se encuentran es-
perando para marcar el 
reloj, hace por lo menos 
30 o 40 que ya dejaron 
de trabajar.

“En todos nuestros 
centros de trabajo yo 
estoy de acuerdo en que 
se les den a los trabaja-
dores unos minutos para 
que estos se cambien de 
ropa y si trabajan en un 
equipo, pues unos minu-
tos para que dejen limpio 
el equipo; pero en este 
caso los compañeros que 
están frente al reloj 20 
minutos antes de su hora 
de terminar la jornada 
laboral por la que se les 

paga, ellos trabajan casi 
una hora menos diaria. 
No se te olvide esto y que 
te sirva de experiencia 
para el futuro”. 

En Minas de 
Matahambre
El Che visitó Minas de 
Matahambre, una de las 
más profundas del mun-
do, en la que llevó a cabo 
trabajo voluntario. Contó 
posteriormente el direc-
tor de la empresa, Alber-
to Fernández Montes de 
Oca, quien años después 
murió heroicamente en 
la guerrilla boliviana, 
que cuando el Che ya se 
iba a retirar, se apareció 
un obrero que le entre-
gó al administrador un 
gran paquete. El admi-
nistrador a su vez se lo 
extendió al Che y le dijo 
que solo eran unas pen-
cas de bacalao noruego 
que estaban muy buenas 
porque “usted sabe, Co-
mandante, que aquí por 
el tipo de trabajo que se 
realiza se come muy bien 
y estas no se encuen-
tran”. 

La respuesta del 
Che fue el rechazo se-
guido de estas palabras: 
“Usted no está aquí 
para regalar lo que no 
es suyo”.

| fuente: Arcos Bergnes, Án-
gel. Evocando al Che. Edi-
torial Ciencias Sociales, La 
Habana, 2009.

Las que ofrecemos a continuación no son defini-
ciones acabadas sino algunas reflexiones del Che 
en torno a conceptos relacionados con la econo-
mía expuestos en escritos, reuniones y compare-
cencias.

–Calidad: “Tenemos que producir no solo más 
sino mejor. Mejor en cuanto a calidad, en cuanto a 
durabilidad y uso efectivo del producto y mejor en 
cuanto a su presentación, en cuanto a la capacidad 
de exportación en algunos casos (...). El trabajador 
debe estar consciente de que tiene una obligación 
y lo que hay es que trabajar para establecer bien 
claro la responsabilidad de cada uno. Eso será una 
tarea de los controles de la calidad”. Reunión bimes-
tral, 9 de mayo de 1964.  

–Inventarios: “(...) el inventario excesivo es di-
nero dormido, ya sea el inventario excesivo como 
materias primas, o el inventario excesivo como 
productos terminados: cualquiera de los dos está 
pesando sobre la empresa. Nuestros fondos están 
contenidos de tal manera que no podemos darnos 
el lujo de tener esa gran cantidad de inventarios”. 
Reunión bimestral, enero de 1962.  

–Control y estadística: “(...) es necesario tener 
controles muy exactos. Los controles empiezan 
en la base, empiezan  en  la unidad productiva y la 
base estadística suficientemente digna de confian-
za para sentir la seguridad de que todos los datos 
que se manejan son exactos así como el hábito de 
trabajar con el dato estadístico, saber utilizarlo (...) 
es una cifra que encierra toda una serie de secre-
tos que hay que develar detrás de ella. Aprender a 
develar esos secretos es un trabajo de hoy”. Com-
parecencia en el programa de TV Información Pública, 25 
de febrero de 1964.

–Disciplina financiera: “La disciplina financie-
ra es uno de los aspectos más importantes de la 
gestión de las empresas, de las fábricas (...) las fi-
nanzas tenerlo al día, por ejemplo los pagos y los 
cobros, todos los problemas con los contratos, por 
ejemplo, un arbitraje que haya que hacer por un 
producto malo que llega; todas esas cosas consti-
tuyen la disciplina financiera, los controles”. Discur-
so pronunciado en la entrega de premios de la emulación 
socialista, 22 de octubre de 1964.

–Salario:“(...) cuando nos situamos frente al sala-
rio entregado a un trabajador por cumplir una nor-
ma de trabajo no debemos interpretar que le damos 
un salario por vender su fuerza de trabajo. No po-
demos decir simplemente que el trabajador trabaja 
porque si no trabaja no come. En la sociedad socia-
lista o en la construcción del socialismo el traba-
jador trabaja porque es un deber social. Ese deber 
social es el rendir un esfuerzo medio, de acuerdo 
con su calificación y recibir, por lo tanto, un salario 
individualizado de acuerdo con esa calificación, en 
esa etapa de construcción, en ese período de tran-
sición y, al mismo tiempo, todos los beneficios que 
la sociedad otorga”. Comparecencia ante la TV sobre 
las normas de trabajo y la escala salarial, 26 de diciembre 
de 1963.

–Costos: “Yo he insistido varias veces en que 
el sistema que nosotros estamos aplicando en 
el MININD está basado fundamentalmente en el 
costo; es decir, se miden las gestiones económi-
cas del organismo por el costo que es el real índi-
ce que muestra cómo la empresa va andando: no 
el costo de producción con respecto a un peso, 
como nosotros lo tenemos que poner. Ese índice 
no indica nada más que un tipo de relación en 
cuanto al gasto de producción y al contrato que 
se ha hecho para entregar esa producción. Ahora 
lo que nos interesa a nosotros es el análisis del 
costo, cómo va bajando, cómo está compuesto, 
por dónde se puede actuar para bajarlo”. Reunión 
bimestral 9 de marzo de 1963.

En los centros productivos

Trabajadores informados
 y administradores preparados



NACIONALES|03lunes 25 de septiembre del 2017

El honor de la sede para Camagüey
La provincia de Camagüey fue 
elegida como sede del acto 
central para la clausura de 
la jornada por la efeméride

En los últimos cuatro años la 
provincia de Camagüey conso-
lida un programa orientado al 
incremento de la siembra de ali-
mentos, y enfocado en el fomen-
to de los polos productivos y la 
eliminación del marabú para 
extender las tierras a cultivar. 
Estas acciones son razones para 
que fuera seleccionada como 
sede de los festejos naciona-
les de la jornada por el Día del 
Trabajador Agropecuario, cuyo 
acto central se realiza cada 3 de 
octubre. 

A juicio de Néstor Hernán-
dez Martínez, secretario ge-
neral del Sindicato Nacional 

de Trabajadores Agropecua-
rios, Forestales y Tabacaleros 
(SNTAFT), el buen desempeño 
de los agramontinos se extiende 
además a la labor sindical, que 
sobresale en el pago de la cuota 
y Mi Aporte a la Patria. “Si a eso 
se suma su ejemplar incorpora-
ción en la entrega de alimentos 
para la población, se entiende 
por qué sus trabajadores mere-
cen culminar la celebración del 
sector”, concluyó. 

Según explicó Maximina 
Castellanos Soto, secretaria ge-
neral provincial del SNTAFT es 
un alto honor volver a celebrar 
la fecha con menos de cinco 
años de diferencia, “lo que de-
muestra la importancia y sig-
nificación de las tareas que ha 
acometido el sector.

“Pero hemos querido preo-
cuparnos también por cuestio-

nes como el mejoramiento de las 
condiciones de vida del trabaja-
dor del campo; un ejemplo de 
ello ha sido la inauguración de 
los comedores, a fin de que se 
sientan bien atendidos, como 
una forma de contribuir al in-
cremento de la producción”, 
aseveró la sindicalista.

Los hombres y mujeres 
del sector agropecuario, fo-
restal y tabacalero en el te-
rritorio agramontino se han 
insertado en disímiles ac-
ciones, tales como el control 
y aumento de las produccio-
nes, la recuperación de la 
Feria Agropecuaria, espacio 
para desarrollar el rodeo, 
así como en la misión de, por 
primera vez, exportar taba-
co torcido en las fábricas ca-
magüeyanas.   | Gretel Díaz 
Montalvo

| Día del Trabajador Agropecuario

Aumentar las tierras cultivables a través de la eliminación del marabú, 
sobre todo en áreas cercanas a fuentes de agua, es tarea primordial 
para los trabajadores del SNTAFT. | foto: Orlando Durán Hernández

De la fábrica de azúcar 
al Festival Mundial

| José Luis Martínez Alejo   

Con las manos en una de las mazas 
de los molinos del centenario cen-
tral Primero de Enero, encontramos 
a Erney Pérez Peña, quien repre-
sentará a los trabajadores azucare-
ros de la provincia de Ciego de Ávi-
la, en el XIX Festival Mundial de la 
Juventud y los Estudiantes que ten-
drá lugar en octubre venidero, en la 
ciudad rusa de  Sochi.

El único delegado directo entre 
los nueve jóvenes que integrarán la 
comitiva del territorio avileño a esa 
fiesta, tiene un compromiso antes 
de preparar su equipaje: “Reparar 
con calidad la maquinaria para re-
petir el cumplimiento del plan de 
producción de azúcar en la próxima 
contienda”. 

Relevante ha sido la contribución 
de ese violeteño de 34 años de edad en 
los resultados que posibilitaron ubi-
car a su fábrica entre las más eficien-
tes del país en el último trienio. 

“Mi primera prueba de fuego 
fue la campaña azucarera del 2015, 
en la cual me inicié como trapiche-
ro, uno de los puestos donde se pue-
de exprimir la camisa por trabajar 
cerca del vapor, las salpicaduras del 
guarapo y el contacto con el bagaci-
llo”, comentó el joven, quien perma-
neció por dos años en ese riguroso 
oficio. 

Se consagró limpiando las ca-
nales conductoras de los jugos de 
la caña hasta que logró ganarse el 
puesto de ayudante de mecánico, 
bajo la tutela de los experimentados 
Osvaldo Pérez y Jorge Guirola. 

Más tarde ascendió a operador 
de la planta moledora, “una fae-
na de gran responsabilidad porque 
una operación incorrecta ‘embarca’ 
la zafra…”, subrayó y enfatizó que 
entre las fortalezas del colectivo fi-

gura el poco tiempo perdido en la 
industria por roturas, un nivel infe-
rior al 6 %, cuando el índice permi-
sible es del 14 por ciento. 

Ahora, junto a sus compañeros, 
alista el equipamiento con el monta-
je de nuevas mazas, raspadores, co-
ronas y cuchillas, pues las anteriores 
colapsaron en la pasada campaña. 
Su aporte ha posibilitado que se so-
brecumpla hasta la fecha el progra-
ma de reparaciones de la industria.

Asimismo, acondiciona su pues-
to de labor para volver a desempe-
ñarse como jefe de brigada de los 
molinos, en el turno número tres del 
ingenio violeteño. 

“Vivo ansioso porque comience 
la molienda y les confieso que no 
estoy tan nervioso como aquel día 
en la Mesa Redonda, cuando  em-
pezaron a hacerme preguntas y más 
preguntas. Entonces, me dije: ‘Ne-
grito, tú no viniste a hacer el papel 
de mudo en la televisión’, y eché a 
andar la maquinaria”. 

Sus días transcurren casi por 
completo en el central, pero cada 
vez que tiene un   tiempecito libre 
trata de disipar tensiones en el de-
porte. “En mi barrio La Pista, don-
de vivo con mis tíos Lucía y Lázaro, 
y mi esposa Daniellys, juego pelota, 
pero me poncho con frecuencia; me 

paso con ficha en el dominó, en el 
fútbol tampoco soy bueno, pero si 
de preferencia se trata, me siento 
mejor en los quehaceres de la emu-
lación del central”.   

El ajetreo constante en la fábrica 
le roba cada vez más el espacio que 
pudiera dedicar al entretenimiento, 
tras ser designado recientemente se-
cretario general del comité de base de 
la Unión de Jóvenes Comunistas de su 
centro laboral.

“Lograr la incorporación de 
nuevos miembros a las filas de la or-
ganización juvenil constituye otro 
de mis deberes en homenaje al Fes-
tival Mundial de la Juventud, a cuya 
cita iré a reafirmar el concepto de 
Revolución de nuestro querido Co-
mandante en Jefe Fidel Castro Ruz, 
y a exigir el cese del bloqueo contra 
Cuba.

“Tengo metas también en la ca-
pacitación, pues debo ir al central 
Uruguay, de Sancti Spíritus, a prepa-
rarme como jefe de colectivo de moli-
nos, para luego impartir clases en la 
escuela del sector azucarero en Ciego 
de Ávila, como parte de los preparati-
vos para la próxima zafra”. 

Considera el también técnico de 
nivel medio en Agronomía que en 
la planta moledora hace falta gente 
apegada a la caña, a fin de extraer-
le a la planta todo su contenido de 
sacarosa, pues la caña ha escaseado 
en su terruño y no solo por causa de 
la sequía.

El último de los ocho herma-
nos y el único de ellos que se ena-
moró de la industria azucarera, no 
quiere abandonar ese sector ni por 
un instante: “Aquí trabajo cerca 
de mi casa, tengo un buen sala-
rio, mis compañeros me aprecian 
y cuando me saludan, lo hacen de 
una manera especial: ¡‘qué dice el 
delegado’! Es que somos una gran 
familia…”.  

Erney Pérez Peña, trabajador consagrado y líder juvenil en el central azucarero Primero de Enero, 
de la provincia de Ciego de Ávila, una de las más eficientes industrias de Cuba. | foto: Del autor
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| Evelio Tellería Alfaro
y Vivian Bustamante Molina

Datos falsos u omitidos. Son dos va-
riantes que se dan en no pocas car-
tas que recibimos en Buzón abierto, 
que si son publicadas provocan lógi-
co descontento en los emplazados y 
luego en nosotros, porque nos senti-
mos timados.

Ese mismo sentimiento experi-
mentamos con la respuesta al traba-
jo Retirada pero no jubilada, publi-
cado el 17 de julio del actual año y 
en el cual la lectora guantanamera 
Evangelina González Durán refería 
que al cabo de ocho años de retirada 
llevaba igual tiempo en espera de la  
jubilación.

Sin embargo, los hechos no son 
tal cual reflejaba en su queja y has-
ta falsificación de documentos hubo 
de por medio, según conocimos por 
la minuciosa carta remitida por el 
arquitecto Yusyf  Borot Jiménez, di-
rector general de la Empresa Cons-
tructora  Integral, de la provincia 
más oriental, que radicó el caso 
para el cual habilitó el expediente 
10/2016, revisado nuevamente luego 
de la divulgación de la queja que de-
claran sin razón.

Plantea que realizaron varias 
diligencias, desde visitas a la vivien-
da de la extrabajadora y la filial del 
Instituto Nacional de Seguridad So-
cial (Inass) y entrevistas con sus fa-
miliares, hasta el análisis de docu-
mentos como la fotocopia de la hoja 
de resumen del expediente laboral, 
del acta de constancia de entrega de 
este y de la tarjeta SNC-1-25.

Viaje en la máquina del tiempo
Ese examen evidenció  que la ciu-
dadana Evangelina González Du-
rán ciertamente laboró en la enti-
dad, en la unidad empresarial de 
base (UEB) No. 1, del contingente 
Abilio Fragosa Nápoles,  desde el 
26 de abril del 2003 hasta  el 1º de 
febrero del 2012, aunque hubo que 

confeccionarle un nuevo expedien-
te laboral pues no entregó ninguno 
de su trabajo anterior, precisa la 
carta.

Amplía que a principios de sep-
tiembre del 2009 Evangelina solici-
tó la jubilación y se le conformó el 
expediente con la acreditación del 
tiempo de servicio presentado de 
cuando trabajó en la actual  Em-
presa Café y Cacao, en Puriales de 
Caujerí, a lo cual se agregó  el perío-
do de unos seis años en la empresa 
constructora.

Ese mismo mes se llevó a la filial 
del Inass del municipio de Guantá-
namo la solicitud del proceso de ju-
bilación y la trabajadora  fue citada 
para la entrevista junto con María 
de los Ángeles Naún Simón,  técni-
ca en gestión en Recursos Laborales 
de la UEB No. 1, sin que se señalara 
irregularidad alguna.

Al contrario, precisa el texto, 
Evangelina recibió una tirilla con-
tentiva del número de radicación 

del expediente No. 952, con fecha de 
alta 22/10/2009, para que acudiera 
a la filial del Inass de San Antonio 
del Sur a recoger su chequera o me-
dio de pago.

Los problemas comenzaron a 
partir de que días después la di-
rección del Inass del municipio de 
Guantánamo comunicó a  María 
de los Ángeles  que se presentara 
en esta dirección  “porque existían 
problemas con el expediente de la 
señora Evangelina” y verbalmente 
le dijeron que era falso el tiempo de 
servicio acreditado del trabajo en la 
Empresa Café y Cacao, devolvién-
dole el expediente  sin los documen-
tos que supuestamente certificaban 
ese tiempo, las tarjetas SNC-1-25 y 
SNC-2-25.

Por esa razón —abunda—, en 
octubre Ramón Ramírez González, 
especialista  principal de Capital 
Humano, le informó a Evangelina 
delante de varios trabajadores, que 
su jubilación no procedía y debía 

presentarse en la filial del Inass 
para analizar tal situación.

Siguió trabajando
En otra parte la carta expone que 
Evangelina siguió laborando en la 
empresa constructora hasta febre-
ro del 2012, período en que cesó su 
contrato. Como establecía la ley su 
expediente quedó en la entidad y 
solo se lo entregaron, según el Códi-
go de Trabajo vigente, el 21 de agos-
to del 2014, cuando la compañera  
se personó  en la UEB No 1. No su-
pieron más de ella hasta finales de 
septiembre del 2016 al conocer de 
su reclamación, momento en el que 
acudieron al Inass provincial don-
de les comunicaron que no existía 
información archivada sobre dicho 
proceso.

Según el arquitecto Borot Jimé-
nez, en noviembre del 2016 y luego 
de las investigaciones, se le notificó 
sin lugar la respuesta, “por no tener 
nuestra entidad responsabilidad 
administrativa ni de ningún tipo en 
el hecho”.

Así lo ratificaron el 15 de mayo 
del presente año en contestación a 
la queja presentada en el Departa-
mento de Atención a la Población 
del Comité Provincial del Partido 
en Guantánamo por la extrabaja-
dora, quien debe acreditar sus años 
laborados por los medios legales es-
tablecidos “como enunció en su mo-
mento la filial provincial del Inass, 
institución encargada de viabilizar 
y atender el proceso, pues de nues-
tra parte hemos realizado todas las 
acciones necesarias de manera inte-
gral para encauzar el asunto”.

Tan pormenorizada carta to-
davía nos deja con dudas, porque 
un proceso de este tipo suponemos 
que llevase la gestión del organismo 
pertinente y, por ende, la aclaración 
de los hechos ante la reclamante, y 
posteriormente a nuestra redacción 
luego de publicar el que hoy consi-
deramos como un caso penoso.

El pasado 29 de junio el trabajador Ángel Luis, 
a través de su mamá, presentó por escrito la so-
licitud de baja, por lo que el Órgano de Justicia 
Laboral (OJL) acordó archivar  la reclamación 
que le presentara 14 días antes por mejor derecho 
laboral.

Así expone el último párrafo de la carta que 
firma el máster Noel Pérez González, jefe del De-
partamento de Recursos Humanos de la Direc-
ción Provincial de Educación (DPE) en Holguín, 
en respuesta a la queja del joven publicada en 
esta sección con el título Con las manos atadas.

En esta  cuestionaba si se podía poner en con-
vocatoria una plaza ocupada a tiempo indeter-
minado, y afirmaba sentir que sus derechos la-
borales fueron irrespetados. Agregaba que desde 
hacía unos cinco meses ocupaba un empleo fijo 
de técnico, en el laboratorio de Biología del insti-
tuto preuniversitario (IPU) René Ramos Latour, 
y le comunicaron que sería puesta en convoca-
toria, después de un proceso desarrollado por 
el OJL del sector de Educación en su municipio, 
Mayarí.

Abundaba en su misiva que se percató de 
irregularidades en el fallo de dicho órgano a fa-
vor de una compañera que estuvo contratada a 
tiempo parcial.

¿Qué aportó la investigación?
Como resultado de la revisión de documentos y 
las entrevistas realizadas conocimos que la que-
ja tiene por antecedentes varias reclamaciones a 
raíz de decisiones equivocadas adoptadas en el 
centro, por lo que fue necesario efectuar un aná-
lisis integral de todo lo sucedido, refiere la carta 
del funcionario de la DPE.

Reconoce que Ángel Luis Maresma Ramírez 
ocupaba la plaza en cuestión por contrato inde-
terminado desde el 21 de diciembre del 2016, pero 
debido a la reclamación por derechos de trabajo 
interpuesta anteriormente por Raiza Torres Co-
lás, técnica de laboratorio de Química en el ci-
tado IPU, el OJL actuante decide retrotraer los 
procesos por los cuales se concedieron las plazas 
al joven y a Yanetsy Almira Zayas.

Al conocer de estos acuerdos —señala la car-
ta—, Ángel Luis se presentó ante esa instancia  
para formalizar demanda, lo cual no le corres-
pondía, en tanto hasta ese momento dicha con-
dición solo estaba establecida para Raiza, la pri-
mera reclamante, y Nivia Peña Chacón, directora 
de Educación en Mayarí.

La actitud de él fue escribir al periódico 
Trabajadores, lo que consideramos una actua-
ción precipitada, pues se desconocía el resul-

tado del cumplimiento del fallo del OJL, que 
no encuentra adecuado el cuestionamiento, en 
tanto considera que actuó de acuerdo con los 
requisitos determinados por la ley y no favo-
reció a nadie en particular, puntualiza el jefe 
del Departamento de Recursos Humanos de la 
DPE en Holguín.

En el proceso hubo en total tres solicitudes 
para dos empleos y tomando en cuenta la deci-
sión de aquella instancia impartidora de justicia 
añade que la dirección del IPU decidió, el 6 de 
junio, oído el criterio del comité de expertos, que 
las plazas de técnico de laboratorio fueran ocu-
padas por Raiza y Yanetsy.

Asimismo la Dirección Municipal de Educa-
ción resolvió reubicar a Ángel Luis en la secun-
daria básica Mártires de Barbados, lo cual él no 
aceptó y desencadenó en su solicitud de baja.

Si bien agradecemos la detallada respuesta, 
no podemos obviar que adolece de un dato im-
portante: qué medida se adoptó con la adminis-
tración, generadora de tan penosa situación. En 
el caso de Ángel nos preguntamos si partir fue 
la mejor decisión y cuánto de dudas y falta de 
información lo llevaron a plantear un pleito que 
parece siempre tuvo las de perder. | Vivian Bus-
tamante Molina

El derecho que nunca tuvo

Más allá de la sin razón

| foto: Eddy Martin
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Vegetales no tan lejos de la mesa
Irma no pudo llevarse 
las posturas que ya 
garantizan las siembras 
para producciones de ciclo 
corto en una UEB avileña 
decisiva para el programa 
nacional de alimentos  

| José Luis Martínez Alejo

El huracán Irma derribó el 
100 % de los techos de las 
casas de cultivo del tipo Pa-
rral —tecnología con más 
de 20 años de explotación y 
la desventaja de no ser des-
montable—, en la unidad 
empresarial de base (UEB) 
de producción de vegetales, 
perteneciente a la empresa 
agroindustrial Ceballos, de la 
provincia de Ciego de Ávila.

Pero allí no todo está per-
dido. “Antes del ciclón nos 
preparamos, pues el 40 % de 
nuestras instalaciones de cul-
tivos protegidos se puede des-
montar y lo hicimos. Además, 
ya empezamos a recuperar 
mallas laterales y cubiertas 
azotadas”, afirma el ingenie-
ro agrónomo Ernesto Torres 
Hernández, jefe de produc-
ción de la UEB.

“Contamos con 14 casas 
totalmente montadas en 
esta fase de recuperación 

y están en funcionamien-
to las que tienen instalado 
el sistema eléctrico. Sem-
bramos las primeras hec-
táreas de tomate, melón de 
castilla y col, productos de 
ciclo corto que nos permi-
tirán solventar el déficit de 
producción y que los vege-
tales no estén tan lejos del 
alcance de la población, los 
organismos priorizados y 
el turismo, nuestros prin-
cipales clientes”.

Tampoco está tan dis-
tante de los consumidores 
un nivel de encurtidos, de 
acuerdo con la opinión de 
Decter Hernández Pulido, 
trabajador de la minindus-
tria de vegetales. “Apro-
vechamos tomates y pepi-
nos caídos, los acopiamos 
en tanques con vinagre, 
y ahora esperamos por la 
entrada de las latas para 
envasarlos y comerciali-
zarlos”.

Gracias a la precaución… 
Si hoy ese colectivo recono-
cido entre los mejores en el 
cultivo de vegetales en el país, 
puede avanzar en medio de 
los daños al programa nacio-
nal de producción de alimen-
tos, es porque protegieron los 
centros dedicados al desarro-
llo de los semilleros. 

Testigo de tal logro es 
Madeline Aldana Mariño: 
“Adoptamos medidas para 
no perder ninguna planta, 
por eso desde nuestro pues-
to de trabajo podemos apor-
tar a las siembras de tomate, 
pepino, melón, col, pimiento 
y berenjena. 

Al respecto Torres Her-
nández destaca el casi me-
dio millón de posturas para 
ser plantadas en más de 17 
hectáreas. 

Por su parte, argumenta 
el ingeniero Edniel Gonzá-
lez, director adjunto de la 
UEB, que “la creación por el 
colectivo laboral de cister-
nas y tanques como fuentes 
alternativas de abasto de 
agua, con el fin de enfren-
tar la vulnerabilidad de los 
semilleros ante la falta de 
riego por interrupciones 
eléctricas, posibilitó en esta 
fase de contingencia meteo-
rológica preservar las pos-

turas para arrancar con el 
proceso de recuperación”.

El fenómeno quebran-
tó la infraestructura de los 
cultivos protegidos, pero allí 
sus labradores les ripostan 
hoy con la construcción de 
dos nuevas casas para incre-
mentar los semilleros, labor 
que acometen Joel Estévez 
López, Santiago Laurencio 
y otros compañeros de la 
brigada de mantenimiento 
de la unidad.

Y para demostrar que sí 
se puede levantar el ánimo 
después del desastre, Rei-
na Moreno Garachana, se-
cretaria general del buró 
sindical de la UEB de vege-
tales, expresa emocionada: 
“Irma nos hizo llorar, pero 
no pudo prohibirnos la en-
trega recientemente de 40 
nuevas viviendas a los tra-
bajadores.

“Ahora nos queda bata-
llar sin perder de vista la 
calidad de las siembras ma-
sivas que emprenderemos 
para materializar el cum-
plimiento del plan de pro-
ducción que tenemos casi a 
la mano. Ya que antes del 
huracán se habían acopia-
do 2 mil 402 toneladas, de 3 
mil 100 planificadas para el 
presente año”.

Salvadas todas las posturas porque los agricultores fueron precavidos. 
| foto: Del autor

| Villa Clara

La industria alimentaria se oxigena
| Lourdes Rey Veitía

Los trabajadores de la industria alimentaria vi-
llaclareña laboraron sin descanso desde que Irma 
asomaba sus “garras”, y aún más después de dejar 
su huella destructora por el territorio central de 
Cuba. 

Cuentan que no han dormido los panaderos, 
ellos que son de los que despiertan el amanecer, 
tampoco los trabajadores del lácteo, quienes tam-
bién saludan la llegada del sol todos los días, y 
que aquellos que fabrican el refresco han prota-
gonizado faenas continuas. 

“La producción solo se paralizó cuando faltó 
el fluido eléctrico e incluso en muchas unidades 
se mantuvo a partir de grupos electrógenos”, dijo 
Ramón Martínez, panadero de la Cadena Cubana 
del Pan y que labora en la que está ubicada en el 
bulevar de  la capital provincial.

Él es uno de esos obreros que no han permiti-
do que falte ese básico alimento, no solo en Santa 
Clara, sino que lo han elaborado para que llegue 
a otros lugares como Camajuaní, Manacas, comu-
nidades de Remedios, Caibarién y al resto de los 
poblados del litoral costero que estuvieron cerca 
de 10 días sin electricidad. 

“Para mantener el ritmo productivo que exi-
gió la elaboración de galletas se han garantizado 
las materias primas”, explicó Maday Bravo, se-
gunda administradora de la unidad ubicada al 
centro de Santa Clara.  

Los trabajadores de la empresa productora de 
alimentos igualmente han dado un aporte decisi-
vo. No ha faltado el pan de la canasta básica y se 
elaboran otros surtidos como panqués y dulces, 
habiéndose recuperado las instalaciones dedica-
das a la repostería. También  funcionan las tres 
fábricas de galletas del territorio y se buscan al-

ternativas para que ese producto, del que se ob-
tienen más de tres toneladas diarias, tenga mejor 
calidad.

Si esforzados han sido los panaderos, no me-
nos ha resultado la entrega de los obreros de la 
industria láctea. Los tres establecimientos villa-
clareños dan su aporte y producen actualmente 
sus diferentes líneas, en particular la leche para 
niños y dietas médicas, además de yogur, mezcla 
de batido y chocolatín. 

Para iniciar estas producciones hubo que re-
parar el techo del área de soya y desobstaculizar e 
higienizar cada unidad. Allí se trabajó a partir de 
la generación eléctrica por la vía de grupos elec-
trógenos y con el suministro de agua por pipas.

El esfuerzo exige la reorganización del perso-
nal en diferentes turnos, y la distribución directa 
del alimento básico de niños y enfermos en los mu-
nicipios de Cifuentes, Ranchuelo  y Manicaragua. 

José del Valle, jefe de Recursos Humanos, 
aclaró que se crearon condiciones para trabajar en 
turnos no habituales, a lo que el colectivo respon-
dió sin reparos de forma muy positiva. Mientras 
Ariel Hernández, en su doble condición de jefe de 
Acopio y dirigente sindical, ejemplificó: “Varios 
trabajadores trajeron la leche por caminos intrin-
cados desde La Vitrina o Seibabo, una ruta inclu-
so obstruida por los árboles caídos y el fango”. 

Como las anteriores, la empresa de bebidas 
y refrescos resultó determinante, pues suminis-
tró agua embotellada y embolsada a las zonas 
afectadas, lo que ha evitado que se produzcan 
enfermedades diarreicas, además garantizó 20 
mil litros en galones para los damnificados de la 
zona costera. Asimismo, ese líquido fue enviado  
de manera puntual hacia Isabela de Sagua, co-
munidad severamente impactada y que sufrió la 
escasez de agua.  

Antes de Irma, la embotelladora central de 
refrescos de Santa Clara dejó hecha una reserva 
importante de refresco y sirope a granel. Tras la 
recuperación inicial se comenzó la producción de 
ambas líneas, y se pudo incrementar el envase de 
agua y refrescos con la puesta en marcha de la 
fábrica conformadora de pomos.

El ingeniero Leonel Machado, director de di-
cha empresa en la provincia, aseveró que se van 
incluyendo otras entidades como la fábrica de re-
frescos en bolsas de Calabazar de Sagua.  

A  todas estas empresas se suma la cárni-
ca, que ha iniciado el deshuese de cerdos, la 
producción de embutidos, todo ello en difíciles 
condiciones y con el uso aún de grupos electró-
genos, pero manteniendo las normas higiénico 
sanitarias.  

Los acopiadores a pesar de las condiciones de los caminos 
coleccionaron la leche de forma segura. | foto: De la autora
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El azúcar se hace en el campo
| Ana Margarita González
| fotos: Agustín Borrego Torres

LOS VIENTOS del huracán 
Irma se ensañaron con 
más de 300 mil hectáreas 
plantadas de caña, por lo que 

mientras se trabaja para restañar 
los daños, continúan las labores que 
darán cumplimiento al plan de este 
año e impulsarán la campaña de frío, 
que comienza en noviembre. En este 
empeño, los cañeros reciben el apoyo 
de trabajadores de otros sectores, 
que se movilizan organizadamente.

“Hay que aprovechar la hume-
dad de los suelos para sembrar todo 
lo que sea posible; ahora, excepto en 
el norte de Camagüey, hay una situa-
ción favorable con el agua embalsada, 
lo que constituye una garantía para 
continuar aumentando los cañave-
rales y contribuir al aumento de las 
producciones. El azúcar se hace en el 
campo”, afirmó José Antonio Pérez, 
secretario general del Sindicato Na-
cional de Trabajadores Azucareros.

El ejemplo de los mejores
Los integrantes de la unidad básica 
de producción cooperativa (UBPC) 
Batey, de Calimete, en Matanzas, se 
levantan a las dos de la madrugada 
y a la luz de los tractores realizan las 
siembras. “Es la mejor manera para 
mantener una elevada productivi-
dad y cumplir los planes que tene-
mos previstos para la campaña de 
primavera”, expresó Francisco Mar-
tínez, su presidente.

En esta UBPC, que logra rendi-
mientos de 74 toneladas por hectárea 
(t/ha), con una diferencia de casi 40 
toneladas entre las que se cultivan 
bajo regadío (27 % del total del área) 
y las que crecen en secano aprove-
chan la época óptima de las planta-
ciones para luego, a partir de enero, 
darles atención a los retoños.

“Así los cañaverales cierran lim-
pios y con una altísima población, 
lo que garantiza sacarle el mejor 
provecho a cada hectárea”, asegu-
ró Francisco. Esas son las claves de 
las cooperativas de la unidad em-
presarial de base (UEB) Atención a 
Productores Jesús Rabí, las que his-
tóricamente alcanzan los mejores 
rendimientos del país.

Además de un clima favorable 
por el régimen de lluvias tradicional 
y de suelos fértiles, los cañeros de 
Calimete exhiben una elevada cul-
tura agrícola, que se sustenta en el 
sentido de pertenencia y la estabili-
dad de la fuerza de trabajo.

El desarrollo de las condiciones 
laborales, la introducción de nuevas 
tecnologías, la aplicación de una po-
lítica varietal que les permite hacer 
mejores cosechas, también determi-
na a la hora de hablar de buenos re-
sultados. 

La UBPC Batey cuenta con 96 
trabajadores, suficientes para todas 
las labores, lo que les permite pa-
gar anticipos diarios de 90 pesos, y 
cobrar al cierre de su balance eco-
nómico (entre anticipo y utilidades) 
26 mil pesos como promedio anual. 
Pero una inconformidad ronda a 
este colectivo, y es la necesidad de 
aumentar el área cañera para llegar 
a las mil hectáreas e incrementar sus 
aportes al central Jesús Rabí.

La atención al hombre determina
Pedro Rubén Llorente Castillo hace 
15 años que es obrero agrícola de la 
UBPC El Roque, perteneciente a la 
misma UEB, lo cual ha sido posible 
“por el esmero con que se trata a los 
trabajadores: contamos con medios 
de protección, adecuada alimenta-
ción, agua fría en el campo y la capa-
citación para cada labor que vamos a 
realizar”, dijo. 

“Pertenezco a la brigada inte-
gral, por lo que hago cualquier tipo 
de faena, desde la siembra de caña 
hasta la fertilización; mis condicio-
nes de vida han cambiado significa-
tivamente: tengo una vivienda con-
fortable y buena remuneración, que 
subió a 23 mil en el balance del año”, 
concluyó Pedro.

La secretaria general de la sec-
ción sindical, Mercedes Mederos, 
reconoce el aumento de la producti-
vidad y del rendimiento cañero —se 
mantienen en 65 t/ha a pesar de la 
sequía—, como los principales com-
ponentes del salario que devengan.

“Hace 22 años que trabajo en 
El Roque y vemos cómo mejora la 
economía y la producción de la coo-

perativa y la vida de los obreros, 
quienes viven en tres comunidades 
cercanos a las áreas de labor y se 
trasladan al campo en los medios de 
la cooperativa”.

Un sistema de trabajo esta-
blecido en la UEB permite que 
las cooperativas dediquen todo 
el tiempo laboral al cuidado de 
las cañas y la diversificación de 
la producción de alimentos, pues 
la preparación del suelo, el culti-
vo y la cosecha se hacen de forma 
mecanizada con los pelotones de 
maquinaria de la entidad. Esto ha 
tenido un impacto positivo en los 
rendimientos cañeros.

Sin embargo, los trabajadores 
consultados consideran que las in-
versiones en el central Jesús Rabí 
no han estado parejas con las efec-
tuadas en la tecnología de cultivo 
y cosecha, por lo que muchas veces 
se atrasa la molienda y quedan ex-
cedentes: en la pasada campaña se 
molieron cañas de esta UEB en 10 
centrales, y se trasladaron a Cien-
fuegos alrededor de 70 mil tonela-
das que no fue posible molerlas en 
su propio ingenio.

Validar nueva tecnología
La aplicación del método tradicional 
de siembra de caña, que se realiza en 
surcos de hasta 35-40 centímetros de 
profundidad avalan los altos rendi-
mientos que históricamente se han 
obtenido en el Rabí. “Ello permite 
que la cepa eche varios hijos, tallos 
vigorosos que se desarrollan rápi-
do, y el campo sella tempranamente 
con alta población”, explicó Antonio 
Lobelle, especialista principal de 
caña de la UEB Atención a Produc-
tores Jesús Rabí.

Sin abandonar esa práctica ahora 
prueban una nueva tecnología para 
alcanzar mayores poblaciones de caña 
y por consiguiente más altos rendi-
mientos: la siembra a doble hilera. 

Los productores del Rabí le temen 
a esa variable, pues no disponen de la 
maquinaria que haga los dos surcos 
bien unidos y con la profundidad que 
requieren los suelos ferralíticos rojos 
de Calimete, aunque están utilizán-
dola en áreas muy próximas a las de 
siembra tradicional, “para validar 
sus resultados y hacer comparacio-
nes”, aseveró Pedro Luis Martínez, 
director de Atención a Productores 
(APA), de la Empresa Azucarera de 
Matanzas.

“Esa cultura cañera del Rabí se 
está generalizando, se traza una po-
lítica para la siembra de caña en la 
provincia, donde más del 60 % tiene 
que ser de base ancha y con calidad: 
se busca tener más de 22-23 tallos por 
metro lineal, y eso trae como conse-
cuencia que los rendimientos en casi 
todas las unidades productoras que 
la aplican desde hace dos años, han 
ido aumentando.

“En la UEB España Republicana 
se han realizado varias pruebas con 
la tecnología de base ancha, y ya con-
tamos con implementos que pueden 
hacer el doble surco profundo”, con-
firmó.

Resultados a la vista
José Antonio Pérez, secretario general 
del Sindicato Nacional de Trabajado-
res Azucareros, informó a Trabaja-
dores que en los balances económicos 
de las UBPC (468 son rentables y solo 
23 tuvieron pérdidas) se evidencia un 
significativo incremento de la produc-
tividad, del salario y de las condicio-
nes de vida, acorde con la obtención 
de mayores producciones de caña y de 
su calidad. 

Es necesario continuar elevando 
los resultados económicos y produc-
tivos que mejoren las condiciones 
de vida en las zonas rurales, para lo 
cual es decisivo la construcción de 
viviendas, el transporte, los cami-
nos, las comunicaciones, la introduc-
ción de la mecanización y las nuevas 
tecnologías, y así detener el éxodo de 
los trabajadores que garantizan la 
producción cañera, precisó.

“Las UBPC son una prioridad 
para el Sindicato Azucarero, pues en 
ellas se concentra el 50 % de nues-
tros afiliados, quienes producen el 
70 % de la caña que se muele en el 
país. Por ello atendemos el proceso 
de fortalecimiento de estas estruc-
turas, que trata de lograr que cada 
unidad cuente con mil hectáreas 
plantadas de caña,  incrementar la 
entrega de materia prima a los in-
genios y garantizar la sostenibilidad 
de la producción”.

La tecnología de doble hilera se aplicará al 60 % de la caña que se siembre en Matanzas. En la 
UBPC Batey compararán los resultados con el cultivo tradicional, dijo Francisco Martínez.

Con la siembra tradicional, en el Rabí logran casi un ciento por ciento de población y elevados 
rendimientos.
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“Los trabajadores camagüeyanos han 
dado la respuesta esperada y están 
apoyando en cada una de las zonas 
más dañadas por Irma. Esta es una 
labor muy importante, porque incluso 
muchos de los que están hoy lejos de 
sus hogares levantando las casas de 
quienes lo necesitan, tienen sus pro-
pias afectaciones y no lo pensaron dos 
veces para brindar su apoyo”.

Así resaltó Carmen Rosa López 
Rodríguez, segunda secretaria de la 
CTC, a azucareros agramontinos que 
contribuyen con el proceso recupera-
tivo del municipio de Esmeralda, uno 
de los más afectados por el huracán 
Irma en el territorio.

Durante el intercambio la di-
rigente constató la abnegación de 
hombres procedentes de zonas bas-
tante alejadas, que llegan de madru-
gada a comunidades como Moscú, 
para levantar más de 50 facilidades 
temporales o contribuir con la repa-
ración del central Brasil.

“El primer compromiso que 
hicimos fue levantar 20 casitas, 

pero ahora cada una de las 56 uni-
dades básicas de producción coo-
perativa y las cooperativas de pro-
ducción agropecuaria azucareras 
que estamos aquí vamos a hacer 
una, porque lo importante es ayu-
dar a estas personas, que de una 
forma u otra se vinculan con el 
sector, puesto que son familiares 
de trabajadores del central o ellos 
mismos laboran allí”, argumentó 
Enrique Sosa Nieves, secretario 
general del Sindicato Nacional 
de Trabajadores Azucareros en la 
provincia.

Estos hombres llevaron sus ca-
rretas-comedores de los pelotones 
donde elaborar alimentos para ellos 
y las familias que perdieron la vi-
vienda, además de donativos de ro-
pas y útiles de aseo.

 López Rodríguez comprobó tam-
bién las labores recuperativas que se 
realizan dentro del central Brasil, el 
cual perdió una nave completa y va-
rios metros de techo. En ese lugar 
conversó con hombres de la Empresa 
de Servicios Técnicos Industriales de 
Las Tunas, que trabajan en el techado 
de las naves afectadas, con dirigentes 
sindicales y delegados de circunscrip-
ción, a quienes exhortó a “acercarse 

mucho al pueblo de modo que no se 
sienta solo. Esto ahora es la primera 
etapa de la recuperación, queda mu-

cho por hacer, por lo que debemos con-
tribuir todos para poder avanzar”. 
| Gretel Díaz Montalvo  

| Camagüey

Los trabajadores al frente 

Carmen  Rosa López agradeció la iniciativa que tuvieron los azucareros agramontinos de ser ellos 
los encargados de recuperar sus industrias.  | foto: De la autora

Carmen Rosa López Rodríguez, 
segunda secretaria de la 
CTC, recorrió municipios de 
Camagüey afectados por Irma 

| Juanita Perdomo Larezada  

El desplome de la casa de circulación de 
agua de mar fue el principal daño, pero 
pudo no ser el de más envergadura. Un 
inventario de trágicas averías era per-
fectamente posible en la matancera 
central   termoeléctrica (CT) Antonio 
Guiteras, cuando entre el 9 y la madru-
gada del 10  de septiembre Irma le cortó  
casi todas las fuentes de energía. 

Quedarse a oscuras por unas 
horas  hubiera sido consecuencia 
lógica de ese momento, excepto por 
los graves  inconvenientes que ello 
suele provocar  en una planta como 
esta, exactamente en su  turbogene-
rador, y a la vulnerabilidad a la que 
se expone el eje o rotor de la turbina 
debido a altas temperaturas. 

El eje, explican especialistas, debe 
mantenerse girando hasta quedar en 
la posición definitiva y lograr su en-
friamiento,  proceso que dura varios 
días. Si la pieza para de golpe, sin lu-
bricación, puede dañarse.

Es tal la relevancia del rotor que 
en el 2004 se flexó solo 1,9 milímetros, 
imperceptible a simple vista, pero su-
ficiente para que la planta estuviera 
unos seis meses  fuera del Sistema 
Electroenergético Nacional (SEN). 
“Ahora eso no podía suceder, no podía-
mos permitirlo”, asegura Pablo Piedra 
Díaz, jefe de turno de la guardia nú-
mero dos de Producción, que prestaba 
servicio en aquellas jornadas.

 “Al fallar casi todas las alterna-
tivas de alimentación de energía eléc-
trica solo nos quedamos con el ban-
co de baterías, nos pusimos a vigilar 
atentamente los puntos de apoyo del 
eje. Al cabo de ocho horas los eléctri-
cos echaron a andar uno de los grupos 
electrógenos y fue cuando, auxiliados 
por una palanca,  comenzamos a mo-
ver  manualmente el eje”.

Durante cinco horas realizaron la 
operación hasta que, una vez  resta-
blecidas las fuentes de energía, el rotor 

volvió a moverse según el sistema esta-
blecido. “Lo preservamos. No hay nada 
que lamentar”, expresa Piedra Díaz.

La conservación del turbogenera-
dor estuvo precedida de arriesgados 
episodios. “En medio de la oscuridad, 

de cincs volando y tremenda ventole-
ra, algunos operadores como Gerardo 
Luis Aragón, Yeriel Piedra y Leandro 
Rivero  salieron del área protegida, 
saltaron un muro y cargaron el diésel 
para echar a andar el grupo electró-

geno”, narra un hombre con más 35 
años de labor en la Guiteras.

Un poco antes, al filo de las seis 
de la tarde del propio 9 de septiembre, 
con el agua casi  al nivel de la cintu-
ra, Rubén Campos, el director; Asel 
Medina, eléctrico; y el operador Yas-
many Hernández, evacuaron hacia 
la atmósfera el hidrógeno, maniobra 
arriesgada por la mezcla explosiva 
que pudo formarse con el impacto del 
aire. “Pudo ocurrir cualquier desas-
tre”, dice acariciándose las canas.

Lo que a grandes rasgos he conta-
do, muy bien lo resumió Alfredo Ló-
pez Valdés, ministro de Energía y Mi-
nas, durante el chequeo de emulación 
que la CTC en Matanzas organizó 
para premiar desempeños como estos 
y otros que hoy se gestan en la CT.

“Esto hubiera sido una catástrofe 
si hubiéramos perdido el turbogene-
rador... Gracias a los que laboraron ese 
día, y a su director,  se logró salvar la 
planta. Los compañeros que estaban 
aquí pusieron el interés por la planta 
delante de sus vidas”.

Cuentan que es muy bueno el 
turno dirigido por Pablo Piedra, un 
hombre de 64 años rodeado de jó-
venes que no alcanzan los 30, a los 
que, al principio, algunos miraron 
con desconfianza. “Pensaron que no 
aguantaríamos, que no daríamos la 
talla”, recuerda Yoandry Flores.

“A pesar de la corta edad, asom-
bran en ellos el sentido de pertenen-
cia, la responsabilidad, cualidades re-
cibidas de personas  expertas que han 
sabido dirigirlos”, reconoció  Arbelio 
Páez Rodríguez, director de Seguri-
dad y Protección.

Las casi 20 horas laboradas por el 
turno de Pablo Piedra  figuran ya entre 
los  momentos históricos de la CT Gui-
teras.  Para este hombre, fundador por 
demás, será otro de sus días de guardia 
con un ciclón de por medio. “Nunca he 
escapado de uno. Nunca vi uno tan 
despiadado.  Irma ha sido el peor”. 

| Termoeléctrica Antonio Guiteras

Catástrofe evitada

Asel Medina, 
a la izquierda,  
casi se fractura 
una de sus 
piernas mientras 
participaba 
con Yasmany 
Hernández en 
la evacuación 
del hidrógeno.   
| fotos: Noryis

Pablo Piedra, 
y parte de sus 
muchachos, 
Leosvany  
Torriente, 
Eliseo Poll, 
Yoandrys Flores,  
Freddy Peñate 
y Yasmany. 
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| Jorge Rivas Rodríguez

El arte de modelar el barro es una 
tradición arraigada en Matanzas 
desde los tiempos de la colonia,  
ejercicio favorecido por las nobles 
arcillas extraídas por los esclavos 
de los lechos y las márgenes de 
los ríos San Juan y Canímar, que 
atraviesan la pintoresca urbe del 
occidente cubano denominada a 
mediados del pasado siglo como la 
Atenas de Cuba, por su extraordi-
nario desarrollo cultural;  nombre 
que a todas luces ha perdido debi-
do a la apatía y el desgano.

Durante los últimos años Os-
many Betancourt Falcón (Versalles, 
Matanzas, 1973), por todos conocido 
como Lolo, uno de los escultores más 
notables de la ínsula, contribuye con 
su arte a revertir esa situación, me-
diante la trascendencia nacional e 
internacional de su obra.

Hace pocos meses, el joven ar-
tífice concibió la creación de una 
galería al aire libre con piezas tri-
dimensionales ubicadas en la ribe-
ra del río San Juan, realizadas por 
él y por un grupo de creadores lo-
cales pertenecientes a su Proyecto 
San Juan. La solidez del acogedor 
paseo escultórico resistió, sin daño 
alguno, los embates del huracán 
Irma, tras su devastador paso por 
Matanzas.

Esas piezas le han impregnado 
sublime espiritualidad a un seg-
mento de la calle Narváez, donde 
entre las vías Jovellanos y Matan-
zas, radica el taller-galería de Lolo, 
instalado en un derruido y vetusto 
edificio donde hace un siglo habitó 
el profesor  Alberto Tarascó Mar-
tínez (Cataluña, España 1891-La 
Habana, 1952), creador de las pri-
meras escuelas de artes plásticas y 
de pintura registradas en esa ciu-
dad. Esta última devino Escuela 
Provincial de Artes Plásticas, que 
llevó su nombre. 

En esa época la calle Narváez 
se llamaba Eleuterio Tello Lamar 
—después se nombró Río—. En la 
casona marcada con el número 27, 
tras arribar a Cuba en el año 1916, 
Tarascó estableció su colegio, de 
gran significación en el desarrollo 
de las artes plásticas, pues en él 
estudiaron  muchos de los pintores 
de ese territorio con una obra le-
gitimada en la primera mitad del 
pasado siglo.

Tales particulares le adjudican 
relevancia histórica a la edifica-
ción, una de las fundacionales de la 
localidad y que Lolo salvó de man-
tenerse como repulsivo basurero, 
en tanto quiso homenajear el le-
gado del profesor catalán en aquel 
sitio ubicado en la Manzana de 
Oro de Matanzas. Aledaño a este, 
desde el 3 de marzo de 1941, radica 
la Escuela Provincial de Arte, cu-

yos educandos realizan prácticas 
en el área que el talentoso artífice 
comparte con el  maestro Manuel 
Hernández —ambos premios pro-
vinciales de artes plásticas— y el 
joven Dariel Lozano Pérez. Ellos 
anhelan reconstruir el inmueble y 
crear en este espacios para exposi-
ciones y conferencias. Hoy es uno 
de los lugares más frecuentados 
por los matanceros y por el turis-
mo nacional e internacional. 

También reconocido por sus 
esculturas en bronce y resinas, el 
uso de colores (óleos), lienzos y 
otras técnicas mixtas, la obra de 
Lolo ha recibido palmas en otros 
eventos internacionales como la 
Bienal de La Habana, en cuya pe-
núltima edición presentó su enig-
mática pieza titulada La Compar-
sa, la cual acaparó la atención del 
público en la Fortaleza de la Caba-
ña; suerte que igualmente tuvieron 
sus trabajos en el Evento Inter-
nacional de Cerámica de Oveiro, 
Portugal; así como en la Muestra 
de Arte Cubano en Orleáns, Fran-
cia, y sus exposiciones llevadas a 
cuatro salas diferentes de Panamá 
en el año 1997.

En las obras tridimensionales 
de Lolo el espectador se enfrenta a 
un arte reflexivo, eminentemente 
conceptual, a través del cual el pla-
cer y el pensamiento se conjugan 
en una especie de exorcismo del 
que emanan disímiles conclusio-
nes relacionadas con la vida con-
temporánea. Sus discursos plás-
ticos establecen diálogos que nos 
identifican, valoran y juzgan.  De 
ahí que su obra se inserte dentro 
del arte escultórico de vanguardia 
y no dentro de la artesanía artísti-
ca, aunque a modo de “descarga” 
de sus manos también han emer-
gido infinidad de obras premiadas 
en importantes concursos, como 
las bienales de Cerámica Amelia 
Peláez y Arte del Fuego; los salo-
nes Roberto Diago, y de La Vasija, 
respectivamente.

Su creación es simbólica y 
enigmática. Si bien La Comparsa 
marcó una significativa señal den-
tro de la producción iconográfica 
de este maestro, en general sus es-
culturas e instalaciones evocan lo 
doméstico y lo popular  para acu-
ñar un estilo en el que los pañuelos 
de cabeza, las cazuelas, las jabas y 
otros artículos presentes en la coti-

dianidad de los cubanos, devienen 
referentes existencialistas dentro 
de complejas narraciones entre-
tejidas mediante una técnica im-
pecable y precisa. Lolo doblega el 
barro, lo conjura y lo pone en fun-
ción de su ideario estético, del que 
emanan inconcebibles personajes 
y anécdotas que establecen mística 
interconexión entre el arte clásico 
del Renacimiento y la modernidad.

Pero Osmani no siempre fue 
conocido como Lolo, ese apodo 
lo recibió durante la infancia, 
en tiempos en que cursaba es-
tudios  de primaria en Jagüey 
Grande. Aquel chico con pre-
tensiones artísticas a la postre 
se graduó en la Escuela Voca-
cional de Artes Plásticas de Ma-
tanzas y luego en la Escuela Na-
cional de Artes Plásticas de La 
Habana (1992), como escultor 
y dibujante; para prontamente 
trascender con el singular ape-
lativo que hoy lo identifica en 
todo el archipiélago y más allá 
de nuestras fronteras. Su obra se 
atesora en el Museo Nacional de 
la Cerámica; en la Casa Taller 
Pedro Pablo Oliva, y en otras 
numerosas colecciones privadas 
e institucionales de Cuba, Es-
paña, Italia, México, Panamá, 
Estados Unidos, Canadá, Ale-
mania, Holanda y Francia. 

Es nuestro Lolo, artífice ma-
yor, cuya valiosa obra quisiéramos 
disfrutar con mayor frecuencia en 
las galerías de la capital.

Lolo: artífice mayor

La Comparsa marcó una importante señal 
dentro de la producción iconográfica de 
este maestro. | fotos: Cortesía del artista

Restauración para amor mecánico (fragmento). 

| Pedro Péglez González

De Matanzas me han dado un recado, y me 
han dicho que a ti te lo dé, tal dice la can-
ción: Nos avisa el poeta, profesor e investi-
gador Carlos Chacón Zaldívar —presidente 
de la Cátedra de Estudios sobre la Décima 
Jesús Orta Ruiz de la Universidad Camilo 
Cienfuegos, radicada en la llamada Ciudad 
de los Puentes—, la realización, el martes 
26 de septiembre, de una nueva edición del 
Coloquio Día de la Décima Hispanoameri-
cana, dedicado en esta ocasión al cumplea-
ños 95 de quien participara tantas veces en 
los eventos teóricos decimísticos de ese alto 
centro docente: el emblemático poeta Jesús 
Orta Ruiz, el Indio Naborí (1922-2005).

Otras actividades se desarrollarán duran-
te  esos días y hasta el 30, en la Casa Social de 
la Uneac en Matanzas y en la Casa Naborí, en 
el matancero municipio de Limonar;  y han 
confirmado su participación poetas e inves-
tigadores de las universidades de Sancti Spí-
ritus, Las Tunas y Oriente, y de instituciones 
como el Centro Iberoamericano de la Décima 
y el Verso Improvisado (Cidvi).

Para el sábado 30, Día de la Décima Ibe-
roamericana, a las tres de la tarde, el Cidvi 
—que el día 20, además, cumplirá 17 años— 
y su proyecto de la vertiente escrita, el Gru-
po Ala Décima, anuncian su encuentro de 
homenaje al bardo, con la acostumbrada 
Peña del Centro, la cual propone un amplio 
programa en su local de calle A entre 25 y 
27, Vedado, cita que será transmitida en vivo 
por la emisora Radio Progreso. Se prevé la 
actuación de poetas improvisadores, entre 
ellos Tomasita Quiala y Emiliano Sardiñas, 
así como los talleres infantiles de repentis-
mo y de acompañamiento musical de la Casa 
de la Décima de Mayabeque.

La modalidad escrita del género estará 
presente allí con la ceremonia que la filial 
del Grupo Ala Décima en San Miguel del 
Padrón, presidida por la poetisa Bertha Ma-
ría Gómez, organiza siempre para efectuar 
la premiación del concurso literario que lle-
va el nombre de Jesús Orta Ruiz, la única 
liza literaria en la que se participa glosando 
versos del Indio Naborí. 

La fecha de nacimiento del insigne ho-
menajeado, 30 de septiembre (San Miguel 
del Padrón, La Habana, 1922), fue consi-
derada, desde 1998, como Día de la Décima 
Iberoamericana, por acuerdo de poetas e in-
vestigadores de los países de habla hispana. 
Jesús Orta Ruiz es la figura más represen-
tativa de la décima cubana de entre siglos, 
y una de las más fieles expresiones de la fu-
sión de lo llamado culto y lo llamado popu-
lar en un mismo quehacer creativo, dentro 
del panorama de la literatura cubana con-
temporánea. Al fallecer, el 30 de diciembre 
del 2005, atesoraba los títulos de Héroe del 
Trabajo de la República de Cuba (1998) y el 
Premio Nacional de Literatura (1995), entre 
otros muchos reconocimientos.

Naborí en su 
cumpleaños 95

El poeta, Héroe 
del Trabajo de la 
República de Cuba, 
será ampliamente 
recordado por 
la fecha de su 
nacimiento, Día 
de la Décima 
Iberoamericana

Osmany Betancourt Falcón (Lolo).



DEPORTES|09  deportes@trabajadores.cu| TRABAJADORESlunes 25 de septiembre del 2017

| Redacción Deportiva

La realidad siempre supera cual-
quier expectativa cuando se trata 
de buscar en el pueblo historias 
y protagonistas del movimiento 
deportivo, no siempre conocidas 
como los campeones o medallistas 
olímpicos y mundiales, pero que 
sustentan la actividad física en el 
poblado más lejano o el municipio 
montañoso y garantizan además la 
continuidad de grandes triunfos de 
Cuba en lides internacionales.

Y así quedó evidenciado en la 
oncena edición de nuestro concur-
so: ¡El deporte cubano soy yo!, para 
el que recibimos cerca de un cen-
tenar de trabajos de 12 provincias, 
con los mayores aportes de Villa 
Clara, Matanzas y Cienfuegos, por 
este orden. Anónimos nombres de 
entrenadores, activistas, peñistas, 
profesores de Educación Física, es-
tadísticos, entre otros, merecieron 
líneas escritas desde el ejemplo y la 
consagración.

El jurado desea significar que 
por la calidad de la investigación, 
todos los materiales se entregaron 
al INDER con vistas a que esas 
personas sean tomadas en cuenta 
para futuras actividades de reco-
nocimiento en sus territorios, pues 
méritos les sobran a todos.

Lo inédito y original de la pre-
sentación, el testimonio o la histo-
ria contada más periodística, así 
como la calidad de la redacción 

determinaron los premiados, entre 
los que repitieron algunos habitua-
les a nuestra convocatoria, aunque 
varios debutantes lo hicieron por la 
puerta ancha y estarán junto al co-
lectivo del periódico Trabajadores 
durante la actividad de premiación 
en las próximas semanas, prevista 
para una de las instalaciones recién 
remodelada por el INDER.

Otra de las ganancias del pre-
sente certamen resultó la impron-
ta en los colectivos laborales, pues 
obreros, médicos, maestros, secre-
tarias, contadores, mecánicos y 
otras profesiones aparentemente 
alejadas de las redacciones se atre-
vieron a participar con obras muy 
interesantes de su entorno más cer-
cano.

Finalmente, el fallo del jurado 
reitera que para este tipo de con-
curso sigue siendo clave el acerca-
miento a lo que muchas veces los 
medios de comunicación no refle-
jan, pues los verdaderos héroes del 
deporte cubano y de la sociedad 
toda pululan entre nosotros sin pe-
dir nada a cambio, solo ser cada vez 
más útiles a su país.

La entrega de tres premios y 
cinco menciones obedece a reco-
nocer la mayor cantidad de obras 
con una calidad por encima de la 
media. Sobre la segunda parte del 
concurso, que consistía en respon-
der tres preguntas históricas, bas-
te decir que todos, sin excepción, 
acertaron.

Respuestas de las preguntas
1.- Las primeras preseas mun-

diales de la lucha cubana llegaron 
en el estilo libre en la cita celebrada 
en México 1978. Mencione los nom-
bres y el color de las medallas.

En el XXXIII Campeonato 
Mundial de Luchas, entre el 20 y 
el 27 de agosto de 1978,  los cuba-
nos que subieron al podio fueron 
dos, ambos con metales de bronce. 
El primero, Luis Ocaña, en los 52 
kilogramos, división ganada por el 
soviético Anatoli Beloglazov, vence-
dor en la final del alemán Hartmut 
Reich. Luego, Bárbaro Morgan an-
cló tercero en los 100 kilos con una 
demostración inolvidable para los 
especialistas.

2.-Dos ciclistas cubanas han 
logrado ser titulares mundiales ju-
veniles y de mayores, pero solo una 
en la misma especialidad. Diga su 
nombre y prueba.

Lisandra Guerra Rodríguez, oro 
en Campeonato Mundial Juvenil de 
2005 celebrado en Austria y en el de 
mayores en Mánchester, Gran Bre-
taña 2008. En ambos casos lo hizo 
en la prueba de 500 metros contra-
rreloj. Ahí radica su diferencia con 
Yumari González, titular junior en 
esa prueba, pero en la categoría éli-
te lo hizo en el scratch.

3.- ¿Quién ostenta el récord de 
más fly de sacrificio en una misma 
entrada en nuestras series naciona-
les? Ofrezca la mayor cantidad de 
detalles de esta curiosidad.

José el Chivo García logró dos 
fly de sacrificio en una misma en-
trada el 8 de abril de 1973 durante 
el juego entre su equipo Mineros y 
Henequeneros. Era defensor de la 
tercera base de los equipos orienta-
les en las décadas de los 60 y 70, y la 
hazaña cobra mayor relieve porque 
es lo máximo que puede lograr un 
pelotero en un capítulo. 

| XI Concurso Cuba Deportiva

Ganadores con historias inéditas  

Primer lugar: Carlos Ma-
nuel Rodríguez García, de 
Caibarién, Villa Clara.

Segundo lugar: Isael Bor-
ges Rivero, de Los Arabos, Ma-
tanzas.

Tercer lugar: Jesús Gon-
zález Barriga, de Camajuaní, 
Villa Clara.

- Juan Carlos Olbines Yaiz, 
de Urbano Noris, Holguín.

- Juan Nelson Acosta, de 
San Juan y Martínez, Pinar 
del Río.

- Juan Carlos Sarría Arias, 
de Cienfuegos, Cienfuegos.

- Julio Miguel Migueles 
Vázquez, de Cruces, Cienfue-
gos.

- Othniel Ruiz García, de 
Santa Clara, Villa Clara. 

| Carlos Manuel Rodríguez
  García

Era un hombre de campo. Nació en 1906, en el 
ingenio azucarero Reforma, de Caibarién. Des-
de muy pequeño tuvo que ayudar a su  padre y 
hermanos en las labores de una finca que no era 
suya. El único entretenimiento era jugar a batear 
chapas con sus amigos, y a veces, con una pelota 
de trapo. 

Siendo un mocetón comenzó a trabajar en la 
brigada de vías y obras del central, y después de 
chapear y reparar kilómetros de vías férreas, se 
iba a practicar con sus hermanos Chilo y Mingo, 
armados de guantes viejos, para estar en forma 
durante el juego dominical, partido que solo se 
suspendía por ciclón o por la zafra. 

Se jugaba en un potrero y las bases eran 
piedras. Este hombre era el pítcher y mánager 
del equipo. Y siempre con el número 44 en la 
espalda.

A mediados de la década de los años  30, ya el 
equipito del guajiro, sin nombre aún, tenía cierta 
fama por los alrededores. Le solicitó al dueño del 
ingenio un pedazo de potrero frente a la carre-
tera y comenzó a marcarlo. Muchos años después 
me enteraría de que la pita de nylon que usé en 
mi niñez para empinar papalotes, fue con la que 
se tomaron las medidas al terreno. 

Le chapearon la media luna, lo cercaron rús-
ticamente, colocaron bases forradas de sacos y 
construyeron un pequeño graderío y dos dugouts 
de tablas de palma. Ya estaba lista la sede del 
equipo y poco después, en 1938, surgía el Depor-

tivo Reforma, club amateur que ganaba 
más de lo que perdía, y que se vanagloria-
ba de la vez que tuvieron en el montículo 
como invitado a Catayo González (no sé 
si fue cierto).

Ya a finales de los años 40, el Guaji-
ro insistía en continuar siendo el primer 
pítcher del equipo, y como también era 
el mánager, pues nadie lo contradecía. 
Un día funesto, con seis o siete carreras 
en contra, no quería entregar la pelota y 
entonces Oriol, Menelio y Mongo, los tres 
outfielders del equipo, se quitaron los 
guantes y se negaron a seguir jugando. Esa sería 
su última salida al box, pues se dedicó por com-
pleto a dirigir al equipo.

Después del triunfo de la Revolución, al or-
ganizarse la Liga de Béisbol Azucarero, el team 
cambió su nombre por Marcelo Salado, igual al  
del central, quedando campeón provincial en va-
rias ocasiones.

A principio de los años 70 le piden que dirija 
el equipo del municipio en la serie provincial. No 
sé el año exacto, pero Caibarién ganó el campeo-
nato. Esto significaba ser el mánager del equipo 
Las Villas, segundo de la región central, detrás 
de los legendarios Azucareros. Se reunieron los 
directivos del INDER con el viejo y le plantea-
ron la posibilidad de que fuera a Las Villas, pero 
como coach, pues le iban a dar la dirección a un 
joven que le conocía un mundo al béisbol. Su res-
puesta no se hizo esperar:

—Y si sabe tanto de pelota, ¿por qué no ganó 
la provincial?

Era el broche de oro. No di-
rigió más. Pero siguió fiel a la 
pasión. Hasta su muerte en 1997 
no se perdió un solo juego de la 
liga azucarera en el estadio que 
con tanto sudor construyó, ni 

dejó de seguir un partido del Villa Clara o Las 
Villas por radio, pues entre el glaucoma y las 
cataratas le robaron la luz de sus ojos. Disfru-
tó enormemente los tres campeonatos al hilo de 
nuestros anaranjados. 

Este cincuentenario del azúcar hizo lo im-
posible para que sus hijos y nietos fueran pelo-
teros, pero aunque no lo logró, sí formó verda-
deros aficionados y conocedores. Me crié oyendo 
sus discusiones con Juan Hernández, su cuñado, 
furibundo industrialista. Por él conocí de juga-
dores heroicos como Huelga, Verdura, Alarcón, 
Changa y muchos otros. Así como de Marrero, 
el Premier, y de Daniel el Chino Canónigo, pri-
mer pítcher en ganarle dos juegos a Cuba en un 
Mundial.

En 1998, Israel Sierra, antiguo cátcher del 
Deportivo Reforma y presidente del Consejo Po-
pular, logró que la Asamblea Municipal bautiza-
ra al estadio del batey con su nombre, Giraldo 
García Alberna, mi abuelo.

Un guajiro apasionado
| Primer lugar

Premiados

Menciones:
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Hay equipos que no son tan mediá-
ticos, pero con su labor diaria se ga-
nan titulares y la afición comienza 
a hablar con asombro y alegría, en 
tanto levantan preocupación para 
los conjuntos de más tradición. En 
esta temporada, los Leñadores de 
Las Tunas cargan con ese papel y 
a solo 14 juegos del cierre de la pri-
mera etapa casi tienen el boleto a la 
segunda fase en el bolsillo.

La tropa de Pablo Civil es la de 
mejor OBP del campeonato (402), la 
segunda que más carreras anota (177) 
y más batea (306 average), al tiempo 
que su pitcheo ha mejorado de mane-
ra impresionante con 3,26 promedio 
de carreras limpias, únicamente 66 
boletos y el que menos cuadrangula-
res permite (13). Como si fuera poco, 
su receptoría ha estado impecable con 
16 cogidos robando en 21 intentos.

Por supuesto, detrás de estos 
números hay nombres claves como 
el capitán Yosvani Alarcón (siete 
jonrones), el potente Rafael Viña-
les (422 de promedio y 27 empuja-
das), el veterano Danel Castro (30 

remolques), el siempre útil Jorge 
Yhonson (25 anotadas y 374 de ave-
rage) o el infielder Yudier Rondón 
(25 fletadas y 14 extrabases).

Un aparte dentro de ellos para 
Danel, quien está a ocho cuadran-
gulares de los 200 y a 20 indiscu-
tibles de los 2 000, con lo que se 
convertiría en el primer pelotero 
tunero con tal aval. Su oportuni-
dad ofensiva ha sido tan efectiva 
que de 49 hombres encontrados en 
posición anotadora ha fletado ha-
cia el home a 19, 15 de ellos para el 
empate o la ventaja en un juego.

Los Leñadores saben que en 
próximos enfrentamientos apenas 
necesitan alrededor de seis triunfos 
para asegurarse entre los cuatro pri-
meros, lo cual no parece complicado, 
pues tras la visita esta semana a Arte-
misa, cerrarán como anfitriones ante 
Santiago, Pinar y Camagüey. Ade-
más, tienen una victoria virtualmen-
te congelada frente a Industriales, 
partido que quizás sea conveniente 
celebrarlo en la segunda vuelta.

La incorporación de Yordanis 
Alarcón a Las Tunas —como la de 
Michel Enríquez a Isla de la Juven-
tud y José Pablo Cuesta a Industria-
les— fue un acierto de la Comisión 
Nacional no solo porque rectificar es 
de sabio, sino porque el espectáculo 
hay que salvarlo con inteligencia y 
escuchando a la afición, nunca con 
obstinación y poca dialéctica. | Joel 
García

Resultados del domingo: 
PRI-IND 0-4; LTU-CAV 3-13; 
MTZ-GTM 8-6; IJV-SCU 13-3; 
HOL-MAY 17-10; ART-GRA 8-2; 
CMG-SSP 8-12; VCL-CFG  3-2.

Madrid, 24 de septiembre (PL).— La 
alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, 
acusó este domingo al Gobierno es-
pañol de recrudecer con medidas re-
presivas la crisis territorial en Ca-
taluña.

En una asamblea de cargos pú-
blicos organizada por la coalición 
Unidos Podemos en la ciudad de 
Zaragoza, Colau definió como muy 
crítica la situación en esa comuni-
dad autónoma, que busca celebrar 
el 1º de octubre una consulta uni-
lateral para intentar separarse de 
España.

La funcionaria atribuyó la es-
calada del conflicto a la respuesta 
dada por el Partido Popular (PP), 
del presidente del Gobierno espa-
ñol, Mariano Rajoy, a la demanda 
de cientos de miles de ciudadanos de 
esa región nororiental.

La regidora barcelonesa pidió 
responsabilidad de Estado al PP y 
al Partido Socialista Obrero Espa-
ñol (Psoe) —mayoritario en la opo-
sición— y los emplazó a escuchar al 
80 % de los catalanes que reclama 
participar en el referendo suspendi-
do por el Tribunal Constitucional.

A juicio de Colau, la solución 
para ese territorio autonómico de 
7,5 millones de habitantes pasa, en 
algún momento, por votar, y en ese 
sentido exigió a Rajoy estar a la al-
tura de las circunstancias, pues si 
su propuesta consiste en derrotar 
o arrasar Cataluña, el resto de las 
fuerzas políticas construirán alter-
nativas para encontrar una salida 
dialogada, advirtió.

La clausura de la asamblea estu-
vo a cargo de Pablo Iglesias, líder de 
Podemos, quien defiende el derecho 
de los catalanes a un referendo de 
autodeterminación.

“La mejor vía es un referendo 
pactado y con garantías en el que 
los catalanes decidan libremente 
su futuro”, insistió Iglesias y ape-
ló a su homólogo del Psoe, Pedro 
Sánchez, para que se sume a ese 
propósito.

El político condenó las “deten-
ciones, el secuestro de revistas o la 
entrada de las fuerzas de seguri-
dad en imprentas y medios de co-
municación” en Cataluña para im-
pedir la consulta soberanista.

Leña para el fogón Políticos españoles 
defienden referendo catalán

Plata para Cuba en Abierto
de Bádminton
La  mejor  actuación de Cuba 
en el VIII Abierto de México de  
Bádminton llegó en el evento 
que menos se esperaba, el do-
ble mixto. El dúo  de Leodannis 
Martínez y Tahimara Oropeza 
consiguió este domingo medalla 
de plata, tras ceder ante Daniel 
La Torre y Danica Nishimura, de 
Perú, en par de cerrados parcia-
les de 21-19.

El resultado evidencia los pro-
gresos de la pareja que dieron su 
primer clarinazo dorado en el Tor-
neo Internacional Giraldilla de La 
Habana.

En el caso del doble masculi-
no, Leodannis y Osleni Guerrero 
cayeron (21-17, 21-16) en semifina-
les contra los locales Job Castillo y 
Lino Muñoz.

Las competencias individuales 
se frustraron rápido para los an-
tillanos, pues Osleni perdió en su 
primer desafío, y Tahimara y Leo-
dannis avanzaron hasta los cuartos 
de finales.

Fournier y Hernández avanzan
en Mundial de Remo
El comienzo para Cuba en el 
Campeonato del Orbe de Remo, 
que tiene sede en Sarasota-Bra-

denton, Estados Unidos, trajo 
buenas noticias con el paso a la 
siguiente fase de Ángel Fournier 
y Licet Hernández.

Como se presagiaba, el finalis-
ta olímpico de Río de Janeiro 2016 y 
múltiple medallista mundial naci-
do en Guantánamo, dominó su heat 
clasificatorio en el single (M1x) con 
tiempo de 7:04.480. Lo escoltaron 
Robert Ven, de Finlandia (7:06.970) 
y Quentin Antognelli, de Mónaco 
(7:11.120).

En el caso de Licet Hernández, 
consiguió su pase en el individual 
(LW1x) al concluir en tercer lugar 
con crono de 7:58.090, superada 
por la holandesa Marieke Keijser 
(7:45.390) y la sueca Emma Fredh 
(7:46.220).

Primeros resultados en Liga 
Azucarera
La Liga Azucarera de Béisbol co-
menzó y el principal objetivo será  
arrebatar el título a la UEB  14 de 
Julio, de Cienfuegos, la cual vuelve 
a presentar un gran equipo.

Por la zona uno, la empresa 
Trasmet ganó 2-1 la serie contra 
la UEB 30 de Noviembre. Con 
idéntico  resultado,  el central 
azucarero Amistad con los Pue-
blos  venció  a  la  UEB  Mario 
Muñoz.

En el caso de la llave dos, el ac-
tual as dominó 3-1 el match frente 
a la UEB Melanio Hernández.  Los 
restantes apartados verán acción a 
partir de esta semana. | Redacción 
Deportiva

También, por primera vez desde 1945,  
una organización ultranacionalista 
de corte extremista logra 
llegar al Parlamento alemán

Berlín.— La Unión Demócrata Cris-
tiana (CDU), lidereada por la canci-
ller federal Ángela Merkel, ganó este 
domingo las elecciones generales en 
Alemania, lo cual asegura un cuarto 
período de gobierno de la mandata-
ria, indican primeros sondeos tras 
cerrar las urnas.

Las primeras proyecciones di-
vulgadas por los canales ZDF y 
ARD de televisión pública muestran 
que la CDU obtuvo entre un 32,7 y 
un 33,3 % de los votos, mientras su 
más cercano rival, el Partido Social 
Demócrata (SPD) solo obtuvo entre 
20,2 y 20,8 por ciento.

Los resultados indican hasta el 
momento que finalmente la fuerza 
ultraderechista Alternativa para 
Alemania (AFD) se alzó con el ter-
cer lugar al obtener entre un 13,2 
y un 13,4 % de los votos, cifra muy 
superior al 4,7 % registrado en los 
comicios generales del 2013.

Diversos observadores resaltan 
el hecho de que por primera vez, 
desde la caída del nazismo en 1945, 

una organización ultranacionalista 
de corte extremista logra llegar al 
Parlamento (Bundestag), y podría 
erigirse en líder de la bancada le-
gislativa opositora, al desplazar de 
ese puesto al Partido de la Izquierda 
(Die Linke).

El candidato de la AFD, Alexan-
der Gauland, tras conocer esos datos 
que muestran un ascenso de su par-
tido superior al pronosticado por las 
encuestas, amenazó eufórico “que 
se vayan preparando para la que les 
espera”, en referencia al Gobierno 
alemán.

Martin Schulz, candidato del 
SPD, manifestó luego del revés su-
frido que este “es un día triste y 
amargo para la socialdemocracia”. 
Se trata de un duro fracaso para esa 
agrupación, más grave que el sufri-
do en el 2009 cuando obtuvieron un 
23 % de los votos.

Diversos analistas relacionan 
esos bajos resultados con un pase de 
cuentas del electorado por la suma 
de los socialdemócratas a una coali-
ción de gobierno en el período previo, 
con los partidos conservadores CDU 
y Unión Social Cristiana (CSU).

La Junta Electoral dará a cono-
cer su primer informe oficial en la 
madrugada de este lunes. | PL

Danel Castro. | foto: radiorebelde.cu

Triunfa Partido
de Ángela Merkel
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| Angélica Paredes López

Cuando el pasado 9 de agosto Cuba 
y el mundo conocieron la Declara-
ción emitida por el Ministerio de 
Relaciones Exteriores cubano acer-
ca de la presunta ocurrencia de in-
cidentes que causaron supuestas 
afecciones auditivas a funcionarios 
de la embajada estadounidense  en 
La Habana y sus familiares, no po-
cas personas formularon la misma 
interrogante: ¿dónde están las evi-
dencias?

Y hasta hoy, quienes conocen bien 
la esencia ética y apegada a los prin-
cipios del Derecho Internacional que 
distingue a Cuba, continúan pregun-
tándose: ¿por qué no ha sido posible 
establecer ninguna hipótesis  inves-
tigativa acerca del origen de estos he-
chos que por su naturaleza son emi-
nentemente sensoriales? La respuesta 
para muchos es clara como el agua.

Tampoco se han identificado po-
sibles autores ni personas con motiva-
ción, intención o medios para ejecutar 
este tipo de acciones, ni se ha estable-
cido la presencia de personas o me-
dios sospechosos en los lugares donde 
se reportaron los alegados incidentes.

Un funcionario cubano vinculado 
con las investigaciones aseveró que 
“las autoridades cubanas no poseen 
ni están relacionadas con el equipa-
miento ni la tecnología que pueda ser 
utilizada con fines similares a los des-
critos como ataques acústicos”.

La fuente consultada aseguró 
que “tampoco tenemos precedentes 
de hechos de estas características 
en Cuba”.

Más adelante, precisó que “las au-
toridades cubanas, de acuerdo con los 
resultados preliminares obtenidos en 
su investigación y con los datos com-
partidos  por  las  autoridades  esta-
dounidenses, hasta el momento no 
cuentan con las evidencias que confir-
men las causas y el origen de las alega-
das afecciones de salud de diplomáti-
cos estadounidenses y sus familiares”.

Similar conclusión fue transmi-
tida por las propias agencias espe-
cializadas de Estados Unidos, que 
plantean no poseer pruebas que 
permitan confirmar la ocurrencia 
de los supuestos incidentes ni tienen 
ideas claras acerca de lo que puede 
haber provocado los daños a la sa-
lud que han referido los funciona-
rios norteamericanos.

Por otra parte, expertos ratifi-
caron que no se ha obtenido infor-
mación que indique la existencia en 
el territorio cubano de ningún equi-
pamiento emisor de sonido, como 
el que describen varios medios de 
prensa en el norteño país.

En medio de las indagaciones, 
la portavoz del Departamento de 
Estado, Heather Nauert, reconoció: 
“La realidad es que no sabemos qué 
o quién ha causado esto”.

Ciertamente, algunas  versiones 
que circulan en los medios digita-
les de comunicación y en las redes 
sociales acerca de los presuntos 
daños auditivos parecen salidas de 
una película de ciencia-ficción. Son 
historias insólitas, sin sustento, sin 
argumento, sin pruebas.

Lo que sí resulta paradójico es 
que el país que desarrolla las más 
sofisticadas tecnologías e invierte 

miles de millones de dólares para 
los más variados fines, en todo el 
mundo, no logre identificar el ori-
gen de los presuntos incidentes.

Esta enrarecida historia  ha sido 
tomada con suma seriedad por las 
autoridades cubanas. Por indicación 
del más alto nivel del Gobierno se 
inició una investigación exhaustiva 
con el mayor grado de prioridad.

Cuba ha expresado la voluntad 
y la importancia de establecer una 
verdadera cooperación entre las au-
toridades de ambos países, con el 
fin de entregar evidencias, inter-
cambiar con expertos e investigar 
profundamente los hechos.

Compartir información que faci-
lite la caracterización de los sucesos 
o la identificación de posibles auto-
res, en caso de haberlos; acceder a 
los afectados y a los médicos que los 
diagnosticaron e intercambiar con 
los expertos con conocimientos de 
los incidentes y de la supuesta tecno-
logía utilizada, serían aspectos esen-
ciales para la necesaria colaboración 
bilateral en este delicado asunto.

En medio de un complejo esce-
nario, los oportunistas de siempre, 
los que nunca asumieron que Cuba y 
Estados Unidos pudieran establecer 
un puente civilizado más allá de sus 
profundas diferencias, se agarraron 
de la situación y no han perdido la 
oportunidad para intentar presen-
tar al país como responsable de los 
alegados incidentes contra diplomá-
ticos estadounidenses y presionar 
al Gobierno de los Estados Unidos 
a adoptar medidas que implicarían 
un mayor retroceso en las relaciones 
bilaterales.

A pesar de la falta total de eviden-
cias,  el tema sigue latiente acerca de 
los supuestos “daños acústicos” oca-
sionados a funcionarios estadouniden-
ses en territorio cubano. Ante la com-
plejidad de este caso, las autoridades 
cubanas mantienen abierta la investi-
gación y están dispuestas a colaborar 
con sus contrapartes estadounidenses 
para esclarecer los hechos.

Para Cuba, su mayor verdad es la 
convicción profunda de que su Go-
bierno no ha perpetrado ni lo hará 
jamás, ataques de ninguna naturale-
za contra funcionarios acreditados en 
el país ni sus familiares. Tampoco ha 
permitido ni permitirá que el terri-
torio cubano sea usado por terceros 
para ese propósito. Jamás lo ha hecho 
en su historia de más de 50 años de 
diplomacia revolucionaria. Y de eso, sí 
sobran las evidencias.

La comunidad internacional ante
un agresivo reto

|  Haroldo Romero Pérez

Causa estupor que en su primera intervención 
ante la Asamblea General de la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU), el pasado martes, 
Donald Trump se pronunciara desenfrenadamen-
te contra los fundamentos mismos de la máxima 
organización internacional. Y no es para menos si 
consideramos que ese señor ya no es tan solo un 
acaudalado magnate, sino además el presidente de 
la nación más poderosa y agresiva  de la historia.

Desde sus primeras letras, la Carta de la 
ONU establece los propósitos para los cuales fue 
fundado ese organismo y sus reglas fundamenta-
les. En el Artículo 1, por ejemplo, se afirma que 
nace para servir como centro que armonice los 
esfuerzos de las naciones por alcanzar los propó-
sitos comunes de mantener  la paz y la seguridad 
internacionales; fomentar relaciones de amistad 
basadas en el respeto a la igualdad de derechos y 
la libre determinación de los pueblos, y la coope-
ración internacional en diversas materias.

Y en el Artículo 2 se proclama que para la 
realización de estos propósitos, la organización 
y sus miembros procederán de acuerdo con los 
principios de la igualdad soberana de todos sus 
miembros y el arreglo de sus controversias inter-
nacionales por medios pacíficos, absteniéndose 
de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza.

Durante su discurso Trump afirmó  que “Es-
tados Unidos está listo, dispuesto y capaz” para 
“destruir totalmente” a la República Popular 
Democrática de Corea, aunque tras la amenaza 
dijo esperar que no fuera necesario ejecutar esa 
acción. Puede presumirse que agregó esto último 

para disminuir la alarma que la brutal intimida-
ción causó en el auditorio, o esperanzado en im-
poner, con tales métodos, sus condicionamientos 
en el diferendo con la nación asiática.

Vale señalar que en la opinión pública mundial 
prima el criterio de que el conflicto en torno a la 
península coreana únicamente puede tener una so-
lución política, no solo por ser lo justo, sino porque 
el empleo del recurso militar, además de afectar a 
esa región, pudiera derivar en una conflagración de 
mayor  alcance y daños para la humanidad.

Respecto al bloqueo económico, comercial y fi-
nanciero impuesto por Estados Unidos contra Cuba 
desde hace más de medio siglo con el fin de destruir 
a la Revolución,  el mandatario estadounidense re-
gresó a la postura de anteriores Gobiernos de exigir 
“reformas sustanciales”, con total desconocimiento 
a las soberanas facultades del país caribeño.

Es bueno recordar que EE.UU. ha deman-
dado, en diferentes momentos de la historia con 

Cuba, romper relaciones con la antigua Unión 
Soviética, cesar su ayuda a los movimientos de 
liberación nacional o retirar de África las tro-
pas internacionalistas cubanas, anhelos que han 
fracasado frente a la firme resistencia del pueblo 
cubano.

Hoy el imperio exige a la Mayor de las Anti-
llas que aplique en su territorio los conceptos so-
bre derechos humanos y democracia elaborados 
en Washington. Nos preguntamos: ¿con qué mo-
ral puede Estados Unidos dar lecciones a Cuba 
en esos temas, cuando en materia de derechos 
humanos aquel país se ha adherido a muchos 
menos tratados internacionales que la isla? ¿Con 
qué moral, cuando en la superpotencia puede ser 
elegido presidente el candidato que obtuvo la 
más baja cifra de votos populares, como sucedió 
con el actual mandatario Donald Trump?

El venidero 1º de noviembre la Asamblea Ge-
neral de la ONU votará el proyecto de resolución 
de Cuba contra el bloqueo estadounidense, apro-
bado allí ininterrumpidamente desde el año 1992, 
y que en el 2016 contó con el respaldo de todos los 
países del planeta, excepto la abstención de los 
Estados Unidos y el voto de Israel en contra.

Su aprobación será, ahora más que nunca, 
expresión del rechazo de la comunidad interna-
cional a las pretensiones imperiales de dinami-
tar, desde su base, a la ONU, sobre todo al tomar 
en cuenta las alusiones de Trump al principio de 
la soberanía, término reiterado por él una vein-
tena de veces, y sobre el que llegó a afirmar:  “En 
asuntos exteriores, estamos renovando este prin-
cipio fundacional de soberanía”.

Dadas las circunstancias, no puede descartar-
se que el alcance de esa pretendida “renovación” 
encubra, incluso, el propósito de reescribir desde 
Washington la Carta de las Naciones Unidas.

Supuestos “incidentes” contra diplomáticos 
de EE.UU.: ¿dónde están las evidencias?

| foto: Jorge Legañoa

Trumpadas a la ONU

| foto: Tomada de www.rtve.es
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La Comisión Electoral Nacional, en cumplimiento del 
acuerdo del Consejo de Estado de la República de Cuba 
del 18 de septiembre del presente año, donde dispone 
posponer las elecciones generales en su primera etapa 
para el 26 de noviembre, decidió extender hasta el 30 de 
octubre la realización de las asambleas de nominación 
de candidatos a delegados al órgano municipal del Poder 
Popular.

La extensión del referido cronograma permitirá que 
las asambleas de nominación de candidatos se realicen 
con la calidad requerida y que la población, inmersa en 
las labores de recuperación de las afectaciones provoca-
das por el huracán Irma, pueda participar activamente 
en la asamblea de su área y nomine a los candidatos por 
sus méritos, capacidad y compromiso con el pueblo, al 
amparo de la Ley 72, Ley Electoral.

Las listas de electores serán publicadas desde los 
días 19 y 20 de octubre, garantizando que las comisio-
nes electorales de circunscripción y el registro corres-
pondiente, culminen la verificación y actualización 
de dicho documento en la fecha prevista.

La capacitación de las autoridades electorales a 
todos los niveles, con especial énfasis en las que inte-
gran las comisiones electorales de circunscripción y 
mesas, fue reprogramada y se efectuará del primero 
al 17 de noviembre.

Las biografías y fotos de los candidatos a delega-
dos a las Asambleas Municipales del Poder Popular se 
publicarán a partir del día primero de noviembre. 

Todo lo anterior conllevó al reajuste de los do-
cumentos, indicaciones e instrucciones que garanti-
zan la debida organización del cronograma electoral, 
como la Instrucción No. 1 sobre la actualización del 
Registro de Electores, el Plan de Actividades de la Co-
misión Electoral Nacional, el Calendario de Informa-
ción y la Cartilla Electoral, entre otros.

La Comisión Electoral Nacional orientó a sus instan-
cias provinciales adoptar las medidas oportunas que ga-
ranticen el cumplimiento del nuevo cronograma.

Desde el pasado 21 de septiembre y hasta el 29 próxi-
mo, los integrantes de la Comisión Electoral Nacional y 
del Grupo de Supervisores efectúan visitas de asesora-
miento a las diferentes estructuras electorales, para co-
nocer, evaluar y apoyar el trabajo en la base.

Como se ha informado, el 26 de noviembre es la 
nueva fecha señalada por el Consejo de Estado para 
que se elijan, por el término de dos años y medio, a los 
representantes de base al órgano municipal del Poder 
Popular, y el 3 de diciembre para la segunda vuelta, 
en aquellas circunscripciones en que ninguno de los 
candidatos hubiere obtenido más de la mitad de los 
votos válidos emitidos.

Las asambleas de nominación de candidatos a de-
legados a la Asamblea Municipal del Poder Popular, 
que comenzaron el pasado cuatro de septiembre, con-
tinúan en toda Cuba tras el paso de Irma, en la medida 
en que en cada lugar estén dadas las condiciones para 
garantizar la calidad del proceso, con total apego a la 
Constitución y la Ley Electoral, teniendo en cuenta la 
significación de las asambleas de nominación, como 
oportunidad para el pleno ejercicio del derecho de los 
electores. 

La extensión del calendario para la realización 
de las asambleas de nominación y el reajuste del cro-
nograma tomando en cuenta la situación actual, es 
muestra de la importancia que se da a la realización 
en toda Cuba de este proceso electoral y expresión del 
sistema democrático cubano.

Comisión Electoral Nacional

Ajusta la Comisión 
Electoral Nacional 
el cronograma de las 
elecciones generales, 
en su primera etapa

El Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social emitió la 
siguiente información sobre el 
tratamiento laboral y salarial 
a aplicar en situaciones 
de desastres como esta

Los trabajadores, durante 
la suspensión de las activi-
dades laborales dispuestas 
para las provincias, munici-
pios o determinada región, 
en el período de respuesta y 
recuperación ante situacio-
nes de desastres de origen 
natural, tecnológico o sani-
tario, reciben hasta un mes, 
el pago de una garantía sa-
larial equivalente al salario 
escala del cargo que ocu-
pan. De mantenerse la sus-
pensión, la garantía es del 
sesenta por ciento (60 %).

En este período, los impe-
didos de asistir al trabajo de-
bido a enfermedad o acciden-
te, licencia retribuida o no, 
amparada en la ley, reciben 
el tratamiento regulado para 
cada caso en la legislación de 
trabajo y de seguridad social, 
según corresponda. Para los 
que están obligados a concu-
rrir y se ausentan injustifica-
damente, se les aplica lo es-
tablecido en la legislación en 
materia disciplinaria.

Una vez dispuesto el cese 
de la suspensión del trabajo, 
el empleador puede conce-
der licencia no retribuida a 
los trabajadores mientras se 

encuentran en las situacio-
nes siguientes:

a) Están impedidos de 
concurrir al trabajo, por ha-
ber perdido la vivienda, como 
consecuencia del desastre;

b) Se encuentran eva-
cuados, trasladados a otra 
vivienda o requieran per 
manecer en la suya para 
su protección, como conse-
cuencia de inundación, in-
comunicación y otras causas 
asociadas al desastre; y

c) Cuando la madre o el 
padre tienen que hacerse car-
go del cuidado del hijo menor 
al que se le ha suspendido la 
escuela o el círculo infantil, 
de no existir otro familiar 
que pueda sustituirle.

A los trabajadores que 
laboran en la reconstrucción 
de sus viviendas por esfuerzo 
propio, afectada como con-
secuencia de desastres, se les 
suspende temporalmente la 
relación de trabajo, indepen-
dientemente del contrato de 
trabajo que tengan suscrito 
con la entidad, por el período 
que se determine, entre el jefe 
de la entidad y el trabajador; 
concediéndole una licencia no 
retribuida.

Los trabajadores que re-
quieran de una prestación 
monetaria temporal debido 
a insuficiencias de ingresos, 
pueden solicitarla al Direc-
tor de Trabajo Municipal co-
rrespondiente, el que evalúa 
si procede o no, al amparo 

de lo dispuesto en la legisla-
ción de seguridad social. 

Lo anterior está regulado 
en los artículos del 35 al 38 
del Decreto No. 326, del 12 de 
junio de 2014, Reglamento del 
Código de Trabajo. 

De mantenerse o produ-
cirse interrupciones laborales 
como resultado del impacto 
del desastre o sus consecuen-
cias, una vez dispuesto el cese 
de la suspensión del trabajo, 
los trabajadores cuya labor 
resulte afectada reciben el 
tratamiento laboral y salarial 
dispuesto en los artículos del 
75 al 81 de dicho Reglamento.

En el caso de los traba-
jadores movilizados ante los 
desastres naturales, tecnoló-
gicos o sanitarios, amparados 
en lo dispuesto en el artículo 
116 del Código de Trabajo y el 
artículo 132 de su Reglamen-
to, tienen derecho a devengar 
el salario promedio.

Referido al pago del sa-
lario en las diferentes situa-
ciones, se aplica lo estable-
cido en el artículo 126 del ya 
citado Reglamento, que de-
fine el salario escala al ni-
vel de la tarifa salarial que 
corresponde a cada grupo 
de complejidad de la escala 
y que el salario promedio 
expresa el resultado de di-
vidir el salario devengado 
por el trabajador, por todos 
los conceptos en los últimos 
6 meses, entre el tiempo tra-
bajado.

Sobre el tratamiento 
laboral y salarial 

ante el paso del huracán 

| Elaine Caballero 

Casi 10 años estuvo 
Jacinto Viamontes 
al frente del Sin-
dicato Nacional de 
Trabajadores de la 
Cultura (SNTC), 
desde su surgimien-
to en 1977. Tiempos 
de mucho rigor y 
dedicación; prácti-

camente había que comenzar de cero y reorga-
nizar las esferas artísticas, sus representantes, 
principales escenarios, y atender las necesida-
des e inquietudes de los afiliados. 

“Vivimos una de las etapas más lindas 
y masivas del movimiento sindical. Lo re-
cuerdo sociable, riguroso y buen orador”, 
precisó Bistel  Somodevilla, entonces se-
gundo secretario del SNTC. 

Fallecido en días pasados, Viamontes era 
oriundo de la provincia de Camagüey, se for-
mó en la escuela de Instructores de Arte de La 
Habana. Al finalizar sus labores en el SNTC, 
cumplió misión en Angola como soldado. Re-
cibió varios reconocimientos, como el de la 
Asociación de Combatientes de la Revolución 
Cubana  y, días antes de su deceso, la organi-
zación de la cual fue fundador le entregó el 
sello por las cuatro décadas de su creación. 
Viamontes, el SNTC te debe mucho.

La cultura te recuerda

| Hoy en la Mesa Redonda 

Cuba contra Irma (12): La recuperación
Representantes del Ministe-
rio de Industrias, la Empre-
sa de Atención a los túneles 
de La Habana y los Comités 
de Defensa de la Revolu-
ción comparecen este lunes 
en la Mesa Redonda para 
actualizar sobre los pasos 

que da el país en la recupe-
ración, tras los graves da-
ños dejados por el huracán 
Irma. También habrá re-
portes especiales desde los 
territorios más afectados.

Cubavisión, Cubavisión 
Internacional, Radio Haba-

na Cuba, la página de Face-
book y el canal de YouTube 
de la Mesa Redonda trans-
mitirán en vivo este progra-
ma a las 7 de la noche. El 
Canal Educativo lo retrans-
mitirá al final de su emisión 
del día.

Jacinto Viamontes, primer secre-
tario general que tuvo el SNTC. 
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