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Desde hace varios meses y sin que aparezca una 
solución definitiva, la Empresa Provincial de 
Producción de Materiales de la Construcción 
(Epromac) en Santiago de Cuba mantiene en vilo 
y disgustados a más de 700 trabajadores, quienes 
ven pasar las hojas del almanaque sin que sepan 
en qué fecha del mes van a devengar el salario 
ganado con su sudor.

“Los directos a la producción no tienen día 
fijo para el cobro, puede ser el 15, el 20, o el 30, 
en tanto, a los indirectos no se les paga desde 
abril”, explicó Ramón Morales Fuentes, secreta-
rio general del Sindicato de la Construcción en 
el pleno del Comité Provincial de la Central de 
Trabajadores de Cuba (CTC).

“Las cuentas por cobrar en Epromac superan 
los 4 millones de pesos —les deben, entre otros, Vi-
vienda y Comercio—, están endeudados con el Ban-
co, y aun cuando el sindicato ha propiciado espa-

cios de debate a diferentes instancias el problema 
persiste y afecta el buen funcionamiento sindical”.

En la reunión, presidida por Carmen Rosa 
López, segunda secretaria de la CTC; María de 
los Ángeles Cordero, secretaria general de esa or-
ganización en la provincia; y por Hermes Alonso, 
miembro del Comité Provincial del Partido, se 
conoció que otras entidades del sector, como Vial 
Santiago, presentan similar situación.

En ese propio orden la segunda secretaria de 
la CTC puso el dedo en la llaga con una reflexión: 
“Más allá de las consecuencias hay que buscar 
las causas y erradicarlas; las objetivas, como la 
situación financiera de la empresa, y las subjeti-
vas, como los errores en la documentación en las 
áreas contables”.

Ricardo Veranes, Héroe del Trabajo y presi-
dente de una cooperativa de la construcción que 
exhibe resultados plausibles, acotó que a su jui-
cio era “un problema de jefes, de falta de gestión 
empresarial”, y a seguidas enumeró las acciones 

que ponen en práctica en su colectivo de no esta-
tales para tener una economía impecable puesta 
en función del beneficio de los socios.

Aspectos que también inciden en lo anterior, 
como la cadena de impagos, el delito, la corrup-
ción y las ilegalidades, principalmente en entida-
des vinculadas al comercio, la gastronomía y los 
servicios, fueron igualmente debatidos.

Del mismo modo, se valoraron las dificulta-
des con la aplicación de la Ley 38 del movimien-
to de innovadores y racionalizadores, así como el 
cumplimiento de las tareas sindicales para pro-
piciar una buena preparación de la venidera za-
fra, tomando como experiencia los tropiezos de 
la recién concluida campaña, en la que solo se 
alcanzó el 77 % de lo pactado en el plan.

El pleno fue espacio propicio para respaldar 
en su letra y espíritu la Declaración de la CTC 
ante las agresivas palabras del presidente de los 
Estados Unidos, Donald Trump, referidas a las 
relaciones entre ese país y Cuba.

| Pleno de la CTC en Santiago de Cuba
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Suceso de pueblo
| Alberto Núñez Betancourt

“El poder es uno, el del pueblo trabajador, que se ejerce a través 
de la Asamblea Nacional  y de los organismos del Estado que de 
ella dependen”.

Así afirmó el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz en la sesión 
solemne de constitución de la Asamblea Nacional del Poder Popu-
lar, efectuada en el teatro Karl Marx, el 2 de diciembre de 1976.

Justo ese día, en que se cumplían 20 años del desembarco de 
los expedicionarios del yate Granma por Las Coloradas, el líder de 
la Revolución informaba que cesaba el período de provisionalidad 
del Gobierno Revolucionario, y nuestro Estado socialista adoptaba 
entonces instituciones definitivas. La Asamblea Nacional se cons-
tituía en órgano supremo del Estado. 

Ahora que está en marcha el proceso para comicios parciales y gene-
rales, a partir de la convocatoria del Consejo de Estado, y la formación 
de las comisiones electorales, nacional, provinciales y municipales, 
resulta oportuno dedicar unas líneas a explicar aspectos de nuestro 
sistema político, autóctono, basado en la participación consciente de 
los pobladores y el derecho de estos a elegir y ser elegidos en cargos 
efectivos de los órganos del Poder Popular.

Es frecuente que durante el intercambio con personas de otras 
naciones, estas manifiesten desconocimiento acerca de nuestro 
sistema político y electoral, y lleguen incluso a cuestionarlo.

Sucede que la organización del Estado cubano es sui generis, 
tanto que nada copia de sistemas tradicionales del mundo, y sí 
promueve  y garantiza la incorporación del pueblo a la conducción 
real de la sociedad. 

En nuestros comicios es el pueblo y no el Partido quien postula. 
La nominación sucede en reuniones de vecinos donde los que se 
convierten en candidatos(as) reciben la aprobación de la mayoría 
presente. Desde ese primer momento tal acto y los que le siguen 
son netamente democráticos, porque cuentan con la participación 
efectiva de los ciudadanos. Ocurre un suceso de pueblo que tiene 
su expresión más alta el propio día de las elecciones cuando asiste 
a las urnas más del 90 % de los registrados.

La elección del delegado de base es directa. El voto hacia un 
candidato o candidata lo decide la conciencia del elector que no 
está mediada por la publicidad, porque no se permiten campañas 
electorales ni otro tipo de propaganda en favor de ninguno de los 
postulados. Los votantes conocen a los nominados en tanto con-
viven con ellos en el propio barrio. Pero si no fuera suficiente, una 
breve biografía, acompañada de una foto, expone el mérito y ofre-
ce información para que libremente el ciudadano decida por quien 
considere tiene capacidad de representarlo.

Los elegidos en cada circunscripción integran las asambleas 
municipales y constituyen la base fundamental de nuestro 
sistema, que tiene como principio que hasta la mitad de los 
diputados que componen la Asamblea Nacional sean además 
delegados de base.

Otros aspectos básicos del sistema político cubano son la potes-
tad que tienen los electores de revocar el mandato de su delega-
do si la mayoría entendiera que no cumple con la responsabilidad  
para  la que fue elegido, así como el derecho a controlar sistemáti-
camente la gestión de su representante.

A diferencia de otras naciones donde los padrones electorales 
registran irregularidades disímiles, muchas veces favorables para 
la comisión de fraude, en Cuba el registro de electores se presenta 
de modo automático y gratuito. Con tiempo suficiente las listas se 
hacen públicas para que el ciudadano pueda verificar su inclusión 
o subsanar cualquier error en sus datos personales. 

Carácter popular indiscutible poseen las comisiones de candida-
turas integradas por representantes de organizaciones sociales y 
presididas por la Central de Trabajadores de Cuba. Estas tienen la 
función de elaborar y presentar a la Asamblea Municipal corres-
pondiente los proyectos de candidatos a delegados a la Asamblea 
Provincial y diputados a la Asamblea Nacional. 

Los delegados municipales tienen la posibilidad de solicitar la 
exclusión de algún propuesto, decisión que solo puede acordarse 
con el voto favorable de la mayoría presente.

Claro que el trabajo alrededor del Poder Popular es perfectible. 
Existe comprensión de ello, y en consecuencia se actúa. Mas 
cuando observo la composición de nuestra Asamblea Nacional, y 
en cada escaño  compruebo humildad, prestigio, autoridad y sa-
biduría del obrero, el campesino, el científico, el artista, el estu-
diante…, me enorgullezco de tan buena representación en favor 
del pueblo, y percibo la seguridad de que el Estado socialista es y 
será garante de la libertad, la independencia y la soberanía de la 
nación. 

| Alina Martínez Triay

Cuando el Che fue capturado, 
herido, en el combate del Yuro, 
los militares bolivianos lo 
despojaron de dos relojes que 
llevaba en su muñeca. Uno de 
ellos había pertenecido a Car-
los Coello, Tuma o Tumaini 
en la guerrilla,  quien al ser 
herido mortalmente le había 
pedido que se lo hiciera llegar 
al hijo que no conoció.  

Al morir, a Tuma le fal-
taban pocos meses para cum-
plir los 27 años.  Su viuda nos 
mostró hace tiempo algunas 
de sus cartas donde le expre-
saba su ilusión por su próxi-
ma paternidad:  “Me llena de 
júbilo pensar que dentro de 
unos días voy a ser padre”; 
“estoy bien aunque algo pre-
ocupado por no poder estar 
a tu lado en esos momentos” 
—señalaba en otra—; “no me 
vayas a chotear con una hem-
bra”, le decía  jocosamente en 
una tercera misiva, para en-
seguida tranquilizarla: “Si 
pares una hembra hay que 
quererla mucho”.  Cuando  fi-
nalmente el niño nació,  Alei-
da March fue al hospital, lo 
retrató y le hizo llegar la foto. 
El recién estrenado papá se la 
mostró rebosante de alegría a 
cada uno de sus compañeros 
de la guerrilla a quienes les 
decía: “¿Viste, viste que fue 
macho?”

El deber le impidió a este 
joven oriundo de la finca Ca-
ridad, cerca de Manzanillo, 
actual provincia de Granma, 
materializar su sueño de te-
ner varios hijos, como le ha-
bía comentado a su esposa.

No obstante, su pequeño, 
nacido en la Revolución, no 
tendría que sufrir como él 
la pobreza de su hogar cam-
pesino ni verse obligado a   
trabajar desde los ocho años 
para ayudar a su familia.

A los 16, junto con un gru-
po de amigos que se procura-
ron escopetas y revólveres, 
Carlos Coello se incorporó al 
Ejército Rebelde. Era el mes 
de noviembre de 1957. 

Participó en el rechazo a 
la ofensiva de verano del ejér-
cito de la tiranía batistiana e 
integró posteriormente la co-
lumna invasora No. 8 encabe-
zada por el Che, con la cual se 
trasladó al centro del país. 

Su desempeño en la tro-
pa rebelde se caracterizó por 
su valentía y alto sentido del 
compañerismo, como lo de-
mostró al ayudar en dos oca-
siones a quien entonces era su 
jefe, el capitán José Ramón 
Silva, cuando resultó herido, 
y en otra oportunidad en que 
a riesgo de su vida rescató a 
otro combatiente caído.

En marzo de 1959 fue 
destinado como escolta del 
Che, de quien no se separa-

ría nunca más. Lo acompa-
ñó a su misión internacio-
nalista en el Congo, donde el 
joven adoptó el pseudónimo 
de Tuma o Tumaini, pala-
bra de la lengua swahili que 
significa esperanza.

Después estuvo a su lado 
en la guerrilla boliviana, con 
la misma misión de velar por 
la seguridad personal del Co-
mandante argentino-cubano. 

En Bolivia le correspon-
dió trabajar primero con 
Pombo (Harry Villegas Ta-
mayo) y Ricardo (José Ma-
ría Martínez Tamayo) en el 
impulso a los preparativos 
de la lucha armada, hasta la 
llegada del Che a La Paz el 3 
de noviembre de 1966, a quien 
Tuma, Pombo, el  Ricardo y el 
Loro (Jorge Vázquez Viaña, 
boliviano) lo acompañaron 
en un yipi hasta la finca Ña-
cahuasu, el día 7, fecha de la 
primera anotación del Gue-
rrillero Heroico en su diario 
de campaña: “Hoy comienza 
una nueva etapa”.

En el texto Tuma aparece 
mencionado reiteradamen-
te: participando en explora-
ciones, en cacerías, haciendo 
cuevas,  como ayudante de 
cocina, trasladando armas y 
pertrechos al campamento, 
en la marcha de entrenamien-
to y exploración programa-
da por el Che para foguear a 
los combatientes, en choques 
contra el ejército…

El 26 de junio de 1967  se 
produjo un encuentro con los 
militares, descrito así por Inti 
Peredo: “Estábamos acampa-
dos en Piray en las faldas del 
río Durán. Che había ordena-
do una emboscada mientras 
otro grupo de compañeros iba 
a buscar alimentos al peque-
ño pueblito de Florida (de-
partamento de Santa Cruz). 
Alrededor de las cuatro y 
media de la tarde envió de re-
levo a Pombo, Arturo (René 

Martínez Tamayo), Antonio 
(Orlando Pantoja  Tamayo), 
Ñato (Julio Luis Méndez Kor-
ne, boliviano) y Tuma, con 
el objeto de que descansaran 
Miguel  (Manuel Hernández 
Osorio) y la gente de la van-
guardia. En los momentos 
de llegar se sintió un fuerte 
tiroteo. Tendidos en la are-
na había 4 soldados (…) El 
ejército estaba desplegado al 
otro lado del río, totalmente 
seco, ocupando buenas po-
siciones,  Che llegó a ocupar 
su posición de combate (…) 
Un ruido de camión nos indi-
có que llegaban refuerzos del 
enemigo. Inmediatamente se 
inició el tiroteo que nos sor-
prendió en una zona sin una 
buena defensa. Pombo fue 
herido en un pie con una bala 
de ametralladora 30. Poste-
riormente Che dio la orden de 
retirada. Cuando se cumplían 
estas instrucciones se conoció 
la noticia de que Tuma había 
sido herido en el vientre. Rá-
pidamente fue trasladado a 
una de las casas de Piray, (…) 
Moro  (Octavio de la Concep-
ción de la Pedraja) lo anes-
tesió y empezó la operación, 
pero Tuma o Tuimaini como 
le decíamos cariñosamente, 
no alcanzó al término de la 
intervención. Tenía el híga-
do destrozado y una serie de 
perforaciones intestinales”. 

Al Che le causó un gran 
dolor la muerte de Tuma. 
“Con él se me fue un compa-
ñero inseparable de todos los 
últimos años, de una fideli-
dad a toda prueba y cuya au-
sencia siento desde ahora casi 
como la de un hijo”, escribió 
en su diario.

El dueño de la casa donde 
intentaron en vano salvarle 
la vida al joven guerrillero 
narró posteriormente que 
el Che estaba muy afligido, 
se quedó esa noche junto al 
fuego, no quiso dormir. 

Tuma: fidelidad a toda prueba

Foto tomada en Abapó, antes de salir hacia Lagunillas. El Che con abrigo y Tuma 
recostado a la puerta del yipi.
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| Betty Beatón y Felipa Suárez

“¡Salgan ahora de sus cue-
vas, cobardes...!”, vociferó el 
30 de junio de 1957  uno de 
los oradores en el mitin poli-
tiquero organizado por  An-
selmo Alliegro Milán, presi-
dente del Senado, y  Rolando 
Masferrer Rojas, jefe de los 
sangrientos “tigres”, con el 
propósito de hacer ver que 
en Santiago de Cuba reina-
ba la calma.

Para desmentirlos, la 
dirección  del Movimiento 
Revolucionario 26 de Julio 
en esa ciudad, encabeza-
da por su jefe nacional de 
acción y sabotaje,  Frank 
País García, decidió colo-
car una bomba debajo de 
la tribuna levantada en el 
parque  Céspedes, la cual 
debía estallar durante el 
repudiable acto. Mas el ar-
tefacto casero quedó desacti-
vado el día anterior, cuan-
do los bomberos lanzaron 
agua para limpiar el lugar, 
detalle que no llegaron a 
conocer los revoluciona-
rios.

Walfrido Álvarez  Ale-
mán, quien era segundo 
jefe de un grupo de acción 
y sabotaje dirigido por su 

hermano José, Nene, expli-
có a Trabajadores que “los 
responsabilizados con la ac-
ción eran Josué País García, 
Floro Bistel Somodevilla y 
Salvador  Pascual Salcedo; 
los restantes grupos fueron 
informados de lo que suce-
dería, pero solo saldrían a 
apoyar si surgía alguna si-
tuación especial”.

Desde la casa número 
313 de la calle General Ban-
deras, Josué, Floro y Salva-
dor seguían  a través de la 
radio cuanto acontecía en 
el mitin, preocupados por-
que no estallaba la bomba. 
Ante el reto de  uno de los 
oradores, decidieron demos-
trar que en Santiago pre-
dominaba un efervescente 
clima revolucionario. Floro 
y Pascual ocuparon un auto 
de alquiler, cuyo chofer lo 
circuló de inmediato; cuan-
do avanzaban por la aveni-
da Martí tuvieron un primer 
encuentro con un carro pa-
trullero; al llegar a Crombet, 
otro vehículo similar les ce-
rró el paso. No rehuyeron el 
encuentro, a pesar de que se 
enfrentaban a fuerzas supe-
riores y mejor armadas, que 
finalmente los mataron. El 
único que salió con vida fue 
Josué, quien fue ultimado 
en el vehículo policial que lo 
llevaba detenido.

Valentía a toda prueba
Las acciones del 26 de ju-
lio de 1953 despertaron las 
ansias de libertad de no po-
cos cubanos, en especial de 
muchos jóvenes que a partir 
de entonces se dispusieron a 
luchar por conseguirla. En-
tre ellos se encontraban Flo-
ro y Salvador, de 23 años de 
edad, y Josué, de 19.

Sobre Salvador, su her-
mano   Manuel cuenta que 
después del ataque al Mon-
cada no hubo quien lo con-
tuviera, e indica que por 
esos días el joven estaba 
ingresado en La Colonia 
Española por un proceso de 
neumonía, pero  “en cuanto 
salió se le veía en un ir y ve-
nir constante”.

“Un día entro apurada a 
la parte de atrás de la casa 
y veo que un muchacho, que 
había llegado un rato antes, 
le pasa un arma a mi herma-
no y este la esconde. Me que-
dé tranquilita, no dije nada, 
definitivamente comprobé 
que con él la cosa iba en 
grande”, explica Miriam, su 
hermana, y añade que antes 
de noviembre de 1956 Salva-
dor le pidió a la madre que 
ayudara en la confección de 
uniformes verde olivo.

Sobre el fatídico 30 de 
junio de 1957, ella rememo-
ra: “Habíamos almorza-
do y conversábamos en la 
sala cuando Salvador dice 
que cruzaría a La Placita, 
la abuela no quería, el am-
biente estaba muy malo, ya 
se sabía del mitin organiza-
do por los masferreristas en 
el parque Céspedes, pero él 
aseguró, que se sentaría en 
el banco de frente a la casa, 
donde lo podíamos ver; lugar 
en el que estuvo como has-
ta las tres de la tarde; poco 

después de pasada esa  hora, 
cuando lo buscamos con la 
vista había desaparecido”.

“Floro se incorporó a la 
lucha el 30 de noviembre de 
1956, en Cayo y 3ra., en el re-
parto Santa Bárbara, donde 
vivíamos. Allí, desde un ca-
mión que estaba cargando 
gente para el alzamiento de 
ese día, alguien le dijo: ‘Flo-
ro, mira, contra los guardias 
de Batista’; él se montó y fue 
para el Instituto, donde se 
unió al grupo de Léster Ro-
dríguez y Josué”, recuerda 
su hermano José Manuel.

Precisa que dos días más 
tarde lo detuvieron y estuvo 
preso hasta la celebración 
del juicio por los sucesos de 
ese día y del desembarco del 
Granma, en el cual todos 
fueron absueltos.

“Pasado algún tiempo 
papá se enteró de la muerte 
de un esbirro, para que no 
implicaran a Floro se lo llevó 
y nos fuimos los tres a cons-
truir  unos bebederos para 
reses en la finca Santa Úrsu-
la, a 10 kilómetros de Jigua-
ní. Dormíamos en un barra-
cón, en hamacas. Papá junto 
a la puerta, yo a su lado, y 
Floro al final. Una noche me 
comentó: ‘Me hace falta cam-
biar de hamaca’. Así lo hici-
mos. Fue la última vez que 
vi vivo a mi hermano. Por la 
mañana alguien  contó que 
en La Palma, cerca de Jigua-
ní, había visto amarrado un 
caballo de la finca. Floro se 
había escapado”.

Josué era un aventajado 
estudiante que, a su natural 
inteligencia unía un carác-
ter fuerte, alegre, combati-
vo, complementado con una 
gran intransigencia y ci-
mentado espíritu patriótico.   
Tal era su proyección que, a 
pesar de solo contar con 16 
años de edad, su hermano 
Frank no dudó en aceptarlo 
al crear la organización  Ac-
ción Revolucionaria Orien-
tal (Aro) para enfrentar a 
la tiranía de Fulgencio Ba-
tista.

Walfrido señala que no 
estuvo muy relacionado  con 
Josué, sin embargo por lo re-
gular, cuando Frank  asistía 
a reuniones de los jefes de 
grupos que se daban en su 
casa, Josué  iba con él.

“Aunque callado,  ante 
una situación determinada 
Josué era muy impulsivo, 
temerario. Conocíamos sus 
características por nuestras 
conversaciones con Frank, 
su antítesis, porque no obs-
tante su gran responsabi-
lidad, siempre se mantenía 
ecuánime, reposado.

“Era, además, muy va-
liente. Recuerdo una ocasión 
en que se hizo una acción 
fuerte en Santiago, en la 
cual Frank participó, y con  
las armas utilizadas dijo: 
‘Vamos  para  mi  casa’. Le 
indiqué que lo irían a bus-
car  y  me  respondió:  ‘No  te  
preocupes’.  Cuando llega-
mos Josué  estaba esperando 
en la puerta. Frank guardó 
las armas y los dos se metie-
ron  en un tanque de agua, 
en el techo. Enseguida los 
esbirros fueron a registrar y, 
por supuesto, no encontra-
ron nada. Cuando se mar-
charon, ellos bajaron y tran-
quilamente se acostaron”.

En franco desafío a las 
fuerzas represivas, miles de 
santiagueros acompañaron 
el entierro de los tres vale-
rosos jóvenes. Una vez más, 
el pueblo de Santiago rendía 
honores a sus héroes.

La muerte de Floro, Sal-
vador y Josué constituyó 
un duro golpe para Frank, 
quien días más tarde, el 5 
de julio, en carta a Fidel, le 
comentó:

“Supongo que ya te ha-
brás enterado de las últimas 
noticias, hasta la pluma me 
tiembla cuando tengo que 
recordar esa semana terri-
ble… Aquí perdimos tres 
compañeros más, sorprendi-
dos cuando iban a realizar 
un trabajo delicado y que 
prefirieron morir peleando 
antes que dejarse detener, 
entre ellos el más pequeño 
que me ha dejado un vacío 
en el pecho y un dolor muy 
mío en el alma (…)”.

Tales vacío y dolor se 
revelan en el poema que de-
dicara a su hermano menor 
a raíz del suceso, en el cual 
expresó:

Y yo, que le quise tanto,/ 
con el dolor de su ausen-
cia,/ siento en mi alma el 
quebranto…/ siento mi vida 
deshecha.

| Josué, Floro y Salvador

“Prefirieron morir peleando”

De izquierda a derecha: Josué, Floro y Salvador.

“Aunque callado, ante una 
situación determinada, Josué era 
muy impulsivo, temerario”, afirma 
Walfrido Álvarez. | foto: Eddy Martin

Miriam y Manuel, hermanos de Salvador Pascual Salcedo. | foto: Betty Beatón

José Manuel, hermano de Floro, aclaró que su apellido se escribe con B y no 
con V, como aparece comúnmente. | foto: José R. Rodríguez Robleda
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Cuentan los más ancianos que si 
visitas Camagüey y bebes agua 
de sus tinajones, regresas. Pero el 
ingeniero Yanan Camaraza Medi-
na, de la Empresa Eléctrica (EE) de 
Matanzas, asegura que no lo hará 
nunca más.

Por gestiones de trabajo llegó a 
inicios de este mes a la ciudad agra-
montina en horas de la madrugada. 
Sus colegas de la EE de Camagüey 
lo recibieron con cordialidad y con-
dujeron hacia el hotel Plaza, lugar 
donde se hospedaría.

Allí lo atendieron con gentileza 
en la recepción y realizaron los trá-
mites de rigor. Todo marchaba bien 
hasta que la tarjeta de pago Isla 
Azul no pasó por el post de cobros. 
A partir de este evento  empezaron 
sus sinsabores.

“Llamé a mi centro —expli-
ca— y me dijeron que podía pagar 
mediante una prefactura porque 
teníamos un contrato oficial con la 
instalación hotelera”. Para su pe-
sar, esta rechazó la opción porque 
tenían un gran volumen de cuentas 
por cobrar.

Yanan no perdió la calma. Con-
tactó con la directora económica 
de la EE en el territorio, quien le 

dijo que ellos también poseían pa-
gos anticipados los cuales cubri-
rían el costo de su estancia, pues 
pertenecen a la misma empresa.

Incluso con las gestiones y el fi-
nanciamiento depositado por ade-
lantado le pusieron una nueva tra-
ba: exigieron un cheque de pago. 
Esta variante no fue aceptada por 
la EE camagüeyana. Resultaba im-
procedente, porque no habían con-
sumido aún el monto  prepagado.

Cerca del mediodía, el remiten-
te se marchó disgustado. “En ese 
momento recordé un spot televisivo 
donde halagan la hospitalidad y be-
nevolencia de los camagüeyanos y 
me dije: ¡Qué irónico!”.

Yanan no dice dónde durmió, 
pero sí que al otro día, en cuanto 
concluyó su labor se marchó de la 
ciudad, sin ánimos de retornar. No 
obstante, agradece la solidaridad 
del decano de la Facultad de Inge-
niería Eléctrica de la universidad 
de la provincia y de Daymis, una 
trabajadora del hotel.

“Es una pena que la imagen de 
una entidad, llena de excelentes 
personas, se vea manchada por la 
insensibilidad y el burocratismo”, 
concluye. | Ariadna A. Pérez

| Ariadna A. Pérez

La jubilación es un tema permanente 
en las numerosas cartas que llegan a 
Buzón abierto. En esta ocasión com-
partimos las inquietudes de Nan-
cy Blanco, residente en la provincia 
de Santiago de Cuba, y de la tunera 
Gladys Salazar Reyes.

Nancy tiene 62 años y nos escribe 
porque quiere saber qué hacer para 
tener derecho al retiro, pues no reúne 
el tiempo de trabajo requerido.

Según cuenta en su misiva labo-
ró 38 años, desde 1970 hasta el 2008, 
y por problemas personales se desvin-
culó. En su provincia le explicaron 
que tiene dos opciones: incorporarse a 
un centro estatal por más de seis me-
ses y posteriormente, jubilarse o aco-

gerse a la modalidad del trabajo por 
cuenta propia y pagar la seguridad 
social durante un quinquenio.

Su interés, al parecer, es asumir 
la segunda opción, pero solicita más 
detalles de cómo proceder.

Aprovechamos la oportunidad y 
recordamos a los lectores y a Nancy 
que las cartas deben reflejar los datos 
personales del remitente, de lo con-
trario no pueden ser tramitadas.

Nunca podré jubilarme
Así asegura Gladys en su misiva, por-
que su expediente laboral está perdi-
do, y con él, la constancia de 18 años 
de trabajo en la industria alimentaria 
y la salud pública.

La lectora dejó de trabajar hace 
13 años, en el 2004, en el hogar de 

ancianos del municipio de Jesús 
Menéndez para dedicarse al cuida-
do de su padre. Al reincorporarse en 
el 2013, el jefe de Recursos Huma-
nos  le pidió que recogiera su expe-
diente en el antiguo centro, pero no 
apareció.

En sus indagaciones supo que 
el documento estaba ahí, luego del 
azote del ciclón Ike, según le confir-
maron el responsable de Personal 
en ese período y su auxiliar.

Consternada se dirigió a la Di-
rección Municipal de Salud Públi-
ca, donde le informaron que la ley 
establece que pasados cinco años no 
existe derecho a reclamación. 

Para ella resulta increíble que 
sean conservados los expedientes 
de fallecidos y el suyo siga desapa-

recido. “Por desconocer el proce-
dimiento no lo tengo en mi poder”, 
comenta. 

Cuando se desvinculó –conti-
núa– el Código de Trabajo no esti-
pulaba que se debía recoger dicho 
documento. “Ahora estoy próxi-
ma a la edad de jubilación, labo-
ro hace tres años en la planta de 
tableros Máximo Gómez Báez, de 
Jesús Menéndez, y con razón me 
están exigiendo el expediente”, 
subraya. 

Gladys necesita avalar de al-
gún modo el tiempo que reflejaba 
el documento laboral, pero le in-
formaron –adecuadamente– que no 
se aceptan testigos. Desesperada 
pide orientación, porque se quiere 
jubilar.

Hospitalidad camagüeyana

Casos y cosas de la jubilación

La muerte de un ser querido dentro 
o fuera de las fronteras nacionales 
constituye motivo de dolor para fa-
miliares y allegados. En circunstan-
cias como esas los dolientes solo es-
peran comprensión y solidaridad por 
parte de sus colegas de labor. Por eso 
compartimos la misiva que nos hicie-
ra llegar Linayda León Hurtado, tra-
bajadora de la Empresa de Cigarros 
Ramiro Lavandero, de Villa Clara.

Para pesar de la remitente, el 17 
de abril último falleció su mamá, que 
residía, desde hacía poco más de una 
década, en los Estados Unidos. Una 
infección generalizada, producto de 
una úlcera, la mantuvo padeciendo 
cerca de dos meses. 

Según narra Linayda, durante 
ese tiempo todos en la empresa estu-
vieron al tanto del caso, por el sufri-
miento que lógicamente le ocasionó. 
En el momento del deceso, ante la 
imposibilidad de participar en los 
funerales, realizó un velatorio sim-
bólico en su casa.

Cuál no fue su sorpresa cuando 
pasado los días de duelo, al reincor-
porarse a trabajar, la encargada del 
libro de asistencia le preguntó qué 
justificación debía ponerle en las fe-

chas de ausencia. Alarmada se dirigió 
a la jefa de Personal, quien le planteó 
que se le aplicaría un descuento por-
que su mamá no vivía en Cuba.

Esta respuesta provocó gran ma-
lestar a la lectora, pues a su juicio el 
Código de Trabajo contemplaba ese 
tipo de hechos y protegía al afectado. 
“La ley plantea que ante el falleci-
miento de madre, padre, hijos, her-
manos o cónyuges, el trabajador es 
retribuido salarialmente, dos días si 
ocurre dentro de la provincia de resi-
dencia y tres si es fuera de esta”, ex-
plica citando la norma jurídica.

“Mi madre vivió y murió en Es-
tados Unidos —añade— pero yo, tra-
bajadora cubana, tengo derecho a 
sufrir su muerte como cualquier hijo, 
con independencia de donde ocurra 
el fallecimiento, y a que se me respete 
lo que la legislación de mi país refiere 
al respecto”, recalca. 

Linayda pide ayuda para acla-
rar este asunto tan delicado, en aras 
de reparar la injusticia de la que ha 
sido víctima. “No reclamo la retri-
bución a la que creo tener derecho 
—puntualiza—, demando una dis-
culpa por la insensibilidad con que 
me trataron”. | Ariadna A. Pérez

Madre es madre

En espera de que les otorguen 
una casa han transcurrido 
poco más de 10 años para un 
grupo de microbrigadistas* 
de la Empresa Constructora 
de la Administración Local 
(Ecal) No. 3, que atiende los 
municipios de Boyeros, Ma-
rianao y La Lisa. 

Para ellos resulta inex-
plicable por qué se eliminó 
ese movimiento construc-
tivo, si aún muchos de sus 
integrantes siguen a pie de 
obra, según consignan en 
carta a esta sección, en la 
que registran 13 firmas y 
otra preocupación: las pre-
siones y la falta de apoyo de 
sus centros laborales, donde 
parecen haberse olvidado 
que una premisa para con 

quienes se incorporaron a las 
microbrigadas era seguirlos 
atendiendo, más allá de abo-
narles su salario.   

Debido a esa situación 
aseguran que el concepto del 
programa ha sido tergiversa-
do. “Nos están forzando a ele-
gir entre la plaza en nuestras 
entidades y la microbrigada. 
Recibimos un sueldo ajusta-
do, muy por debajo de lo que 
devengan normalmente los 
trabajadores de los lugares 
donde aún somos plantilla y 
no obtenemos ningún tipo de 
estimulación”, precisan.

Esto no pasara si ya tu-
viesen al menos la esperanza 
de una cercana solución al 
tema habitacional, motivo por 
el cual han hecho reclamacio-

nes a diferentes instancias, 
encauzadas a reuniones que 
no solucionaron nada. En una 
de las últimas —plantean—, 
la jefa de Capital Humano del 
Grupo Empresarial que los 
atiende señaló que son muy 
pocos los domicilios que les 
asignan para entregarles.

“Nos incluyeron en un lis-
tado general que tiene cientos 
de personas, y la mayoría son 
trabajadores de los contingen-
tes, comentan. No negamos 
sus necesidades, pero cuando 
entramos a la microbrigada 
éramos los más urgidos de vi-
vienda en nuestros centros”. 
Por si fuese poco —dicen—, 
en dicho documento también 
figuran fallecidos y otros que 
ya no laboran en la microbri-

gada ni siquiera en la empresa 
de donde procedían cuando se 
incorporaron a edificar obras 
sociales y sus viviendas. 

Con esas irregularida-
des y los problemas de salud 
que les han detectado, pien-
san que nunca les llegará el 
añorado hogar. “¿Qué pasará 
con nosotros? ¿Cuántos años 
más tendremos que esperar? 
Construimos casas para cien-

tos de personas y no nos han 
dado la prioridad que mere-
cemos”, puntualizan. | Ariad-
na A. Pérez

*Rosa Matos, Yuliet Leonor Man-
duley, Lázara Gómez, Ana Ro-
dríguez, Reinaldo Pérez, Rosario 
Núñez, Moraima Hernández, Gri-
salda Áreas, Yenislaydy López, 
Luis F. Despaigne, Máximo Her-
nández, Miguel Grove y Odalys 
Alarcón.

Microbrigadistas en pausa

| foto: César A. Rodríguez
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Familia: 
barrera contra las drogas

| María Esther Ortiz Quesada*

LA SOCIEDAD necesi-
ta proteger a la familia; 
fortalecerla para que 
pueda aportar personas 

que resulten buenos ciudadanos 
y no me refiero solamente a ellos 
en Cuba, sino en cualquier parte 
del mundo.

Resulta muy difícil ser forma-
do como irrespetuoso de los de-
rechos ajenos, como depredador 
de la naturaleza, como débil vi-
sual para la higiene de la ciudad, 
como ombligo del mundo, como 
despreciador de la solidaridad 
y aprovechador de debilidades 
ajenas y luego salir a ese mismo 
universo como virtuoso ciudada-
no. Imposible ser incompetente 
aquí y competente en otra parte 
del mundo.

Una persona mal educada, lo 
es en cualquier latitud; una per-
sona indolente ante el sufrimien-
to ajeno, lo es siempre. Alguien 
formado en el atropello, general-
mente devolverá el maltrato; un 
niño o adolescente al cual se le 
enseña a desconocer los derechos 
de los otros, lo hará en cualquier 
lugar. Y no importa si un día tie-
ne “éxito”.  Aunque viva en una 
esplendorosa casa, aunque se 
vista de seda, igual a como era, 
se queda. 

Del mismo modo, en un niño 
o adolescente que crece con la 
creencia de que la vida es solo un 
espacio de diversión y de recrea-
ción, con la convicción de que el 
esfuerzo es algo obsoleto, con la 
certeza de que la sociedad y la 
familia están diseñadas para sa-
tisfacer sus necesidades sin com-
promiso con ellas mismas, los va-
lores internos no crecen porque 
los ahogan las malas yerbas de 
las apariencias y la ostentación.  

Lo que se tiene, se consume y 
se ostenta, es lo máximo para él o 
ella.  Lo que se es, pierde su sig-
nificado, quizá precisamente por 
eso, porque se es muy poco. ¡Ahí 
están los riesgos!

El análisis puede generalizar-
se a cualesquiera otros riesgos a 
los que pueden estar sometidos los 
adolescentes, pero en este momen-
to me centro en el consumo y por 
qué no, en la posibilidad de invo-
lucrarse en el tráfico de drogas.

Apartar al adolescente de las 
drogas lícitas o ilícitas es váli-
do.  Es imprescindible enfren-
tar al narcotráfico con todos los 
recursos disponibles y hasta las 
últimas consecuencias. Pero de-

bemos centrarnos en algunas 
preguntas: 

¿Qué es lo que hace que un 
adolescente, entre tantas cosas 
que puede hacer con su tiempo, 
con su energía, con su inteligen-
cia, con su rebeldía, renuncie a 
las utopías, a los sueños, al dise-
ño de su propia vida y se abrace 
al consumo de sustancias?

¿Cuál es la razón por la cual los 
adultos significativos en la vida de 
los adolescentes son los últimos en 
enterarse de que ha comenzado el 
consumo? ¿Qué hace que las seña-
les de alerta —que siempre apare-
cen— no sean percibidas cuando 
aún hay tiempo? 

¿En qué nos estamos equivo-
cando nosotros, los adultos?

Estas preguntas pueden ser-
vir a la familia como guía para 
encontrar las formas de actuar 
que permitan acompañar al 
adolescente en la formación del 
adulto que será. Asumir deter-
minadas actitudes con los ado-
lescentes podría facilitar ese 
acompañamiento. 

Algunas ideas, sin pretensio-
nes de recetas infalibles, elabo-
radas por diferentes colegas, po-
drían ser de utilidad.

• Cuando se diseñe algo para 
adolescentes debe estar presente 
la idea y sentir de él mismo, si 
no estará en falta un ingrediente 
importante y aumenta la posibi-
lidad de fracaso.

• Es un error tratarlos como 
niños y marcarles el camino todo 
el tiempo, tampoco tratarlos 
como adultos y esperar que siem-
pre tomen las decisiones adecua-
das. Se trata de encontrar el justo 
equilibrio en la relación que res-
ponda a las características que 
les corresponden, a los derechos 
que tienen y a los deberes que les 
atañen.

• Cuidar los límites para que 
no se dañen a sí mismos y tam-

poco dañen a los demás, pero de-
jando fluir sus sueños, utopías y 
rebeldías.

• Acompañar sus cambios 
corporales, mentales y sociales, 
asumiendo que cuando ocurran 
ya no serán niños, pero tampoco 
adultos.

• Respetar sus iniciativas 
y cuando estas puedan hacer-
les daño o hacérselo a los demás 
marcar nuestra opinión y nues-
tros límites. Ellos necesitan uto-
pías y sueños. Si no los tienen, si 
no se rebelan para construirlos, 
estarían amputando la natural 
potencia de su vida. 

• Como herramienta “el pac-
to” es mucho mejor que “la or-
den”. Demasiadas veces se con-
funde el dañino e ineficiente 
autoritarismo con el concepto de 
autoridad. El primero se ejerce 
por el miedo. El otro funciona 

por la persuasión y la convicción, 
y suele ser más firme y duradero. 
Si en algo se discrepa, pactar un 
límite entre las dos posiciones y 
luego dar un voto de confianza 
mutua. Cada parte debe cumplir, 
y si no lo hace, ya queda preesta-
blecido que la pena es la pérdida 
de credibilidad y sus consecuen-
cias hasta revertirla. 

• Promover la comunicación 
sabiendo que será diferente a la 
de la infancia y que, como tal, 
implica a alguien que emite el 
mensaje y alguien que escucha.  
El adulto a menudo debe ser la 
parte que escucha y la que tra-
ta de entender los mensajes.  No 
es necesario siempre terminar la 
comunicación con un consejo.

• Promover el espíritu críti-
co ante lo que reciben, incluso si 
proviene de nosotros. El dudar y 
analizar antes de formar opinión 
o tomar decisiones los hace más 
libres y seguros; menos manipu-
lables y mucho más creativos.

• Buscar la forma de ser cohe-
rentes entre lo que nuestras pala-
bras dicen y lo que nuestras accio-
nes expresan. Si se discursa contra 
el consumo de drogas, pero luego 
se toma alcohol de forma irrespon-
sable, se rompe la coherencia y la 
credibilidad. 

Y nunca olvidar el afecto. La 
firmeza no implica pérdida de la 
ternura, un abrazo no dice nada 
con palabras, pero cuenta todo, ab-
solutamente todo en su lenguaje.

Los adolescentes nos nece-
sitan. Nosotros los necesitamos. 
Son quienes tomarán nuestro lu-
gar en el diseño de la sociedad 
que está a la vuelta de la esqui-
na. Invertir en escucha, dedica-
ción y cercanía es la mejor de las 
inversiones.

 
*Profesora de Psicología de la Univer-
sidad de La Habana. Asesora y psico-
terapeuta

El resultado de una dinámica 
familiar acertada o deficiente, o 
ausente, desborda el panorama 
del consumo, adicción y 
tráfico de esas sustancias

Escucha Primero, es una inicia-
tiva para prevenir el consumo 
de drogas, una inversión eficaz 
para lograr el bienestar de ni-
ños y jóvenes, sus familias y co-
munidades. Es el tema central 
para la conmemoración, este 26 
de junio, del Día Internacional 
Contra el Tráfico Ilícito y Abuso 
de Drogas.

Se trata de reforzar la ac-
ción y la cooperación con el fin 
de alcanzar una sociedad libre 
del consumo de drogas. 

Un documento resultante del 
período extraordinario de sesio-
nes de la Asamblea General de 
Naciones Unidas, celebrado en 
abril del 2016, hace recomenda-
ciones para reducir la oferta y 

la demanda, así como para me-
jorar el acceso a medicamentos 
controlados y restringir su des-
vío al mercado ilegal. 

También se tratan cuestio-
nes relacionadas con los de-
rechos humanos, los jóvenes, 
los niños, las mujeres y las co-
munidades; otros problemas 
incipientes, como las nuevas 
sustancias psicoactivas; el for-
talecimiento de la cooperación 
internacional, y vías alterna-
tivas de desarrollo. El texto 
destaca la importancia de que 
existan políticas y prácticas 
condenatorias a nivel nacional 
para los delitos relacionados 
con las drogas y apoya la pre-
vención y el tratamiento.

| foto: Agustín Borrego Torrres

Escucha Primero
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| María de las Nieves Galá

“Sin ejemplaridad no se puede lograr nada, ni 
en la casa ni en el trabajo”, dice Jorge Quesada 
Sanz, chofer con más de 30 años de experiencia 
y quien desde el 2005 labora en la unidad empre-
sarial de base (UEB) Servicar, en la provincia de 
Holguín.

 “No se les puede exigir a los hijos o a los 
compañeros si no partes del ejemplo personal”, lo 
dijo con la certeza de que es uno de los que con-
tribuyen a que su colectivo ostente la condición 
de Vanguardia Nacional del Sindicato Nacional 
de Trabajadores del Transporte y Puertos, ratifi-
cada durante el 2016.

Afirma que todas las semanas está en la ca-
rretera; lo hace con gusto y extrema responsa-
bilidad. “Desde el combinado poligráfico del te-
rritorio transporto hacia las distintas provincias 
libros y libretas destinadas al curso escolar. El 
retorno siempre lo hacemos con aseguramientos 
para el sector de la salud, pues apoyamos los tres 
hospitales de aquí. 

“Siempre voy lleno, nunca circulo vacío”, 
aseguró el también secretario general de la sec-
ción sindical de plataforma, que agrupa a los 82 
choferes. “Para ellos el tema de la descarga o la 
carga siempre está en el debate, porque cuando 
falla, eso les puede afectar el salario”.

Sentido de pertenencia
Lo primero que Roberto Rodríguez Oro, di-
rector de la UEB Servicar, destaca es el senti-
do de pertenencia de sus trabajadores. Y ten-
dría que empezar por él, quien llegó al centro 
en 1989 en aras de realizar el servicio social 
como graduado de ingeniero mecánico en 
transporte automotor y nunca más ha salido 
de este lugar.

Luego de transitar por diferentes escalo-
nes, se convirtió hace 12 años en director de 
la entidad. “Pienso que lo fundamental es tra-
bajar en equipo, comunicarse en todo momen-

to con los factores; transmitir al colectivo con 
claridad cuáles son las tareas, qué se requiere 
para el cumplimiento de las misiones. El pasa-
do año el plan de transportación de carga fue 
de 397 mil toneladas y trasladamos 422 mil”, 
afirmó. 

La exigencia y el control han llevado a la 
unidad a estar entre las más destacadas de su 

tipo en el país. Rodríguez indicó que a través del 
GPS existe un mejor control de los equipos. “Es 
una herramienta para utilizarla diariamente. La 
estrategia está enfocada en analizar equipo por 
equipo; hombre a hombre. Cuando se detecta una 
violación, inmediatamente se hace el estudio en 
el consejillo energético”.

Dania Sánchez Rodríguez, secretaria del nú-
cleo del Partido y jefa de gestión de capital huma-
no, destacó que desde el 2004 se adentraron en el 
perfeccionamiento empresarial y en la actualidad 
aplican la Resolución No. 6. “Los trabajadores es-
tán motivados, el salario medio es de 780 pesos y  en 
el caso de los choferes está por encima”. 

Aniristas en la avanzada
Del confort, la limpieza de las áreas y el cuidado de 
los equipos pueden dar fe los visitantes, mucho más 
si es de forma sorpresiva. “El que llega aquí no se 
va”, nos dijo uno de los mecánicos. De ahí puede ser 
que el promedio de edad de sus más de 180 trabaja-
dores esté entre los 45 y 50 años. 

Para ellos hoy constituye un orgullo el movi-
miento de aniristas que ha logrado dar solución 
a un grupo de asuntos recogidos en el banco de 
problemas, tal como aseveró Walmer Báez Batis-
ta, presidente de la Anir en la UEB.

Entre las cuestiones resueltas mencionó las 
dificultades con la grúa viajera, la cual ga-
rantiza el izaje de motores y cajas. “El pasado 
año participamos en el evento nacional de la 
asociación y los tres trabajos presentados re-
cibieron premios, uno como destacado y dos 
menciones”.

Según Walmer, el efecto económico de las in-
novaciones y racionalizaciones entre el 2015 y el 
2016 fue de más de  100 mil pesos. Varios son los 
nombres de mecánicos, técnicos y soldadores que 
se unen a ese empeño: Jorge Solano, Julio Gálvez, 
Sergio Pupo y Jorge A. Fernández, entre otros. 
Todos ellos sienten el orgullo de ser parte de un 
colectivo que dignifica a los integrantes del sec-
tor del transporte en Holguín. 

| 28 de junio: Día del Trabajador del Transporte

Marcar la diferencia

La labor de los innovadores garantiza la disponibilidad técnica 
de los equipos y camiones. | fotos: Agustín Borrego Torres

Jorge Quesada Sanz, chofer con más de 30 años de experiencia.

La refinería Sergio Soto es la única 
de su tipo que depura exclusivamente 
crudo cubano, del que se obtienen 
derivados con amplio uso en el país

| Yuleiky Obregón Macías

La formalización de contratos para la 
venta liberada de gas destinado a la 
cocción de los alimentos impuso un 
reto para la comercializadora de la re-
finería Sergio Soto de la provincia de 
Sancti Spíritus, dada la tumultuosa 
demanda que encontró el combustible 
doméstico en ese territorio. A los 19 
mil 500 clientes que tenían asignado 
el servicio se le han sumado, desde el 
pasado 5 de junio a la fecha alrededor 
de 5 mil nuevos beneficiados. 

Pero el mayor desafío de esa in-
dustria petrolífera lo constituye el 
cotidiano procesamiento de crudo 
nacional para la obtención de deriva-
dos  como  aceites básicos, solventes 
y  líquidos  asfálticos.  Tras instituir 
el pasado año varios récords produc-
tivos la refinería, ubicada en el mu-
nicipio de Cabaiguán, mantiene en el 
primer semestre del 2017 resultados 
por encima de lo planificado. 

La única planta de este tipo en el 
país que purifica el petróleo extraí-
do únicamente de los pozos cuba-
nos, procesó 72 mil 327 toneladas de 
crudo provenientes de los yacimien-
tos enclavados en las provincias de 
Ciego de Ávila y Matanzas. 

Los productos finales de la Sergio 
Soto tienen múltiples usos. Así lo con-
firma el ingeniero químico Léster Ale-
mán Hurtado, director general de la 
industria. “Aquí se obtiene aceite para 
transformadores eléctricos de hasta 
13,8 kV; Sigatoka, componente para 
la elaboración del plaguicida de igual 
nombre para contrarrestar plagas que 
afectan los cultivos de plátano; produc-
ciones tradicionales como nafta, diésel 
y fueloil, y el asfalto 50-70 prototipo 
AC-30, producto líder de la planta. 

“El asfalto producido aquí sale 
con notable y comprobada calidad. 
Actualmente se utiliza en obras prio-
rizadas del país como en la Zona Es-
pecial de Desarrollo Mariel, los aero-
puertos y las principales avenidas y 
vías de acceso de la nación, sobre todo 
en la capital”, acotó el directivo. 

En el 2017 se han elaborado 33 mil 
500 toneladas de ese surtido, deveni-
do el oro negro de Cabaiguán, y hasta 

la fecha el plan se cumple al 153 por 
ciento. En ese resultado cuentan las 
gotas de sudor de obreros como Jorge 
Peguero Isla, un joven que aprendió 
de su padre —trabajador de esta rama 
por casi tres décadas— todos los se-
cretos del petróleo.

“Aquí comencé como hornero y 
poco a poco me fui superando has-
ta llegar a operador A. El trabajo es 
duro, sacamos el líquido asfáltico y 
para que todo salga bien estamos al 
tanto de la temperatura, de la presión. 
Tratamos de que todos los productos 
tengan los parámetros establecidos”, 
dijo Peguero.

La  Sergio  Soto también produce  
los líquidos asfálticos RC-0 y MC-0, 
utilizados en el riego previo a la pa-

vimentación y otros renglones como 
el solvente reductor de viscosidad que 
se emplea en los pozos de la industria 
extractora de hidrocarburos. 

Al unísono del crecimiento produc-
tivo, en la refinería espirituana se eje-
cutan constantes acciones de manteni-
miento que permiten el funcionamiento 
de una industria construida en 1947, y 
se proyecta una reparación capital. 

Este centro mantiene la política 
de incrementar sus producciones sin 
descuidar el medio ambiente.  Alemán 
Hurtado aseguró que este año con-
cluirán la construcción de una nueva 
planta de tratamiento de residuales, 
inversión que permitirá disminuir y 
mejorar la carga contaminante que se 
emite a la cuenca del río Zaza.

El oro negro de Cabaiguán
En el laboratorio de 
la refinería Sergio 
Soto se certifica 
la calidad de las 
producciones, entre 
estas la del asfalto 50-
70, catalogado como 
el mejor de su tipo 
elaborado en Cuba. 
| foto: De la autora

| 1o de julio: Día del Trabajador del Petróleo
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| Lianet Suárez Sánchez
y Ramón Barreras Ferrán

“Al mejorar las condiciones tam-
bién se elevan la productividad y el 
salario”, expresa Dagoberto Gar-
cía Puebla, mecánico de la unidad 
empresarial de base (UEB) taller 
integral Yara en el municipio gran-
mense del mismo nombre, quien se 
siente satisfecho por la llegada de 
un módulo de herramientas que fa-
cilita su trabajo.

Al igual que esta, otras UEB 
pertenecientes a la empresa agroin-
dustrial de granos Fernando Eche-
nique, de Granma, han sido bene-
ficiadas con recursos gracias a la 
implementación del Programa de 
Desarrollo Integral del Arroz.

Con 31 mil 900 hectáreas sem-
bradas en el año y 16 bases produc-
tivas, es la entidad que contribuye, 
en gran medida, a que en esa pro-
vincia se encuentre el mayor polo 
productivo del cereal en el país, 
por lo que la inyección de tecnolo-
gía que ha tenido, tanto en la parte 
agrícola como industrial, permite 
franquear inconvenientes que eran 
inaplazables y, a la vez, aumentar la 
producción. 

Entre las adquisiciones figuran 
los tractores de alta potencia YTO, 
de procedencia china, y los refi-
nadores Omega–3500, que utilizan 
tecnología láser y fueron asignados 
a las brigadas “de modernización”, 
que también llaman a las que mejo-
ran los viales y los sistemas de riego, 
así como nivelan, casi de modo per-
fecto, los campos.

De esa manera, una lámina 
uniforme de agua recubre el sue-
lo y, por tanto, hay un uso más ra-
cional de ese escaso recurso y se 
elevan los rendimientos, al tener 
mayores probabilidades de germi-
nación de las semillas e incremento 
de la población de plantas, además 
de posibilitar el control de plagas y 
malezas, aseguró Edisnel González 
Valdez, director general de la em-
presa.

“Esos equipos con tecnología 
láser generan información que per-
mite hacer movimientos de tierras 

exactos para impedir que haya más 
de cinco centímetros de desnivel 
entre la entrada y salida del agua. 
Es novedoso su uso, y los resulta-
dos deben ser visibles en la venidera 
campaña de frío”, apuntó.

Para esa contienda, de noviem-
bre a febrero, los entendidos en el 
sector calculan cosechar al menos 
ocho toneladas (t) promedio por 
hectárea (ha), cifra jamás lograda 
en 30 años.

“En  el 2016 alcanzamos cinco 
t/ha, nuestro mejor resultado en 
las últimas décadas. En los años 
80, etapa que precedió al período 
especial y donde hubo un detri-
mento de la producción, apenas se 
acumulaban tres”, subrayó Gon-
zález Valdez.

Pero no solo la tecnología apli-
cada hace a  la Fernando Echenique 
merecedora de elogios. Otros empe-
ños, como la recuperación de cana-
les para evitar la pérdida de agua; 
la capacitación y prestación de ser-
vicios al sector no estatal, de donde 
proviene el 80 % de las produccio-
nes totales, y la decisión reciente 
de producir las semillas necesarias 
sustentan asimismo los notables 
avances.

El “abrazo” que llegó…
Un interesante folleto sobre el 
proceso inversionista del Progra-
ma de Desarrollo Integral de ese 
cultivo, elaborado por la División 
Tecnológica del Arroz, del Mi-
nisterio de la Agricultura, y fa-
cilitado a Trabajadores, permite 
conocer que está aprobada la ad-
quisición de 3 mil 641 medios de 
diversos tipos, con un monto fi-
nanciero que supera los 133 mi-
llones 400 mil dólares (USD). Al 
finalizar el pasado año se habían 
adquirido 2 mil 124 de estos, con 
una ejecución financiera de más 
de 101 millones 800 mil USD, para 
el 76 % del monto total.

Eso ha permitido que no solo la 
empresa Fernando Echenique haya 
recibido tal inyección tecnológi-
ca. El “abrazo” abarca a muchos y 
los resultados comienzan a hacerse 
palpables.

Entre otros equipos, han sido 
comprados y puestos en explotación 
327 tractores de alta potencia y 325 
de mediana; 140 gradas para rotu-
rar la tierra y 270 para alistarla; 
50 sembradoras e igual cantidad de 
fertilizadoras; 250 land plane (equi-
po de nivelación); 235 cosechado-
ras; 300 tractolvas y 400 remolques 
arroceros.

El programa ha considerado 
también otros, como motonivela-
doras; buldóceres; compactado-
res; retroexcavadoras; sistemas 
de bombeo de agua (horizontales 
y verticales), refinadoras; equipos 
láser, y 22 aeronaves, estas últimas 
por un valor de más de 4 millones 
90 mil USD, destinadas a las la-
bores de siembra, fertilización y 
aplicación de productos químicos 
y biológicos.

La parte industrial también fue 
beneficiada con plantas de secado, 
molinos, silos de almacenamiento, 
básculas para el pesaje, laborato-
rios y plantas para la clasificación y 
tratamiento de semillas.

Del campo a la mesa
Todo eso tiene un fin: disponer de 
mayor cantidad de toneladas, sus-
tituir importaciones y mejorar la 
calidad del grano. O sea, llevar el 
arroz a la mesa de los cubanos con 
un costo inferior y fortalecer a la 
vez la economía del país.

Lázaro Díaz Rodríguez, di-
rector de la División Tecnológica 
de Arroz del Grupo Empresarial 
Agrícola, ha explicado que en el 
año 2010 solo se lograron cose-
char unas 86 mil 100 t de arroz 
consumo, cantidad que distó de 
los resultados en 1986, cuando las 
cifras superaban las 286 mil to-
neladas.

En enero del 2012 se aprobó el 
Programa de Desarrollo Integral 
del Arroz, cuyo objetivo es produ-
cir en el país, en su primera etapa, 
538 mil toneladas para sustituir 
importaciones. En la actualidad la 
demanda asciende a unas 700 mil t 
para cubrir la canasta básica de la 
población, el consumo social y el 
resto de los destinos planificados.

En el 2015 la producción con-
tinuó su descenso y fue de 240 mil 
toneladas. Aunque en el pasado año 
la sequía se extendió, a partir de 
las medidas adoptadas para usar de 
manera más eficiente el agua e in-
crementar el rendimiento por área 
cultivable, se frenó el decrecimiento 
y se cosecharon 263 mil toneladas 
de arroz consumo. Para el presente 
está prevista la producción de 307 
mil toneladas.

Los retos…
En la producción arrocera hay va-
rios retos, pero el primero de todos 
es producir más, sobre la base del 
aumento de las áreas de cultivo don-
de existan las condiciones, la explo-
tación eficiente de los recursos, el 
uso y manejo racional y eficaz del 
agua disponible y la aplicación de la 
ciencia y la técnica, entre otros fac-
tores de influencia.

Comprar una tonelada en el 
mercado internacional cuesta 520 
dólares, mientras que producirla en 
el país, 405. Una simple operación 
aritmética valida la justeza del pro-
pósito.

En una plenaria reciente, efec-
tuada en la provincia de Cienfuegos 
con el auspicio del Ministerio de la 
Agricultura y la Asociación Nacio-
nal de Agricultores Pequeños, que-
dó evidenciado que los directivos 
del sector arrocero y los producto-
res tienen muy presente el legado 
del Comandante en Jefe Fidel Cas-
tro Ruz. El 25 de junio de 1974, en la 
Primera Plenaria Nacional Arroce-
ra, el líder de la Revolución cubana 
expresó: “(…) El país no se puede 
conformar con decir: vamos a llegar 
a 500 mil toneladas de arroz. (…) 
Por lo menos sería correcto aspirar 
a que el arroz, en parte, financiara 
los gastos en divisa que se tienen que 
hacer para su producción. Además, 
el día que nosotros estemos produ-
ciendo 700 mil, 800 mil toneladas en 
vez de 500 mil toneladas de arroz, 
estaríamos produciendo un arroz 
mucho más barato, mucho más eco-
nómico…”. 

El camino está definido desde 
hace mucho tiempo.

El camino del arroz
El land plane con tecnología láser genera información que permite hacer movimientos de tierras 
exactos. | foto: Vicente Brito

Las industrias también han sido beneficiadas con la inyección de tecnología. En la foto el 
moderno molino de La Paquita, en Cienfuegos. | foto: Juan Carlos Dorado
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| Juanita Perdomo Larezada   

LAS ENTIDADES cubanas 
tienen en la Organización 
Superior de Dirección Em-

presarial del  Grupo de Productos 
Industriales (Osde-GI) un aliado 
fundamental para sacar de sus 
almacenes inventarios de lento 
movimiento y ociosos, esos bienes 
inmovilizados que constituyen un 
lastre para la economía del país.

Raúl Delgado Rodríguez, di-
rector comercial  del Osde-GI, 
perteneciente al Ministerio de 
Comercio Interior, precisó que 
aunque existe la venta mayorista 
entre empresas, según la ampa-
ra la Resolución 242/2013, se re-

curre a la opción que ofrecen sus 
estructuras  para ayudar en el sa-
neamiento de  estos tipos de  in-
ventarios.

Se trata, explicó, de captar los 
de lento movimiento y ociosos, ya 
sea de la rama propia o del resto 
de la economía, y convertirlos en 
parte del canal de comercializa-
ción mayorista de nuestras em-
presas.

Precisó que aunque en La Ha-
bana trasciende el desempeño de 
la empresa Gran Comercial, con 
sus cuatro unidades de expendio, 
uno de los mejores ejemplos fuera 
de la capital lo ofrece la Universal 
de Camagüey, distinguida por la 
excelencia de su establecimiento.

La Unitienda mayorista ca-
magüeyana, aseguró, resume lo 
que se espera de sitios similares 
en el resto de las provincias, un 
servicio que destaca por su pro-
fesionalidad en la captación en el 
inventario de lento movimiento y 
ociosos de ese territorio, a donde 
acuden, afirmó, tanto el sector es-
tatal como formas privadas. Ubi-
cada en una posición estratégica 
en el centro de la ciudad, también 
facilita el pago mediante tarjetas 
de crédito, ponderó.

Como opciones de liquida-
ción de estos inventarios, Delga-
do Rodríguez significó el rol de 
Cedipad, la Empresa Comercia-
lizadora de Tecnologías de la In-

formación  que cuenta con el sitio 
web cilmo (www.cilmo.cinet.cu) 
y brinda asesorías y consultorías 
relacionadas con la implementa-
ción del Decreto 315, Reglamento 
para el tratamiento y gestión de 
inventarios, en particular de len-
to movimiento y ociosos.

Rondas de negocios y la rea-
lización y participación en ferias 
de tipo expositivas y comerciales 
se incluyen entre otras iniciativas 
recurrentes para promover inven-
tarios, piezas de repuesto, mate-
rias primas, materiales, lento mo-
vimiento y  ociosos, necesitados de 
salirse de sus depósitos y encon-
trar mejor destino, por el bien de 
la nación.

Sanear los almacenes
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| Caridad Carrobello*

¿Inventarios 
necesarios o 
en exceso? 

| Oscar Luis Hung Pentón*

Un viejo 
dolor de 
cabeza

En el año 2016 la Oficina Nacio-
nal de Estadística e Información 
(Onei) mostró saldos superiores a 
períodos anteriores en el nivel de 
inventarios existentes en poder de 
las  entidades estatales del país. 

¿No es acaso una responsable 
gestión de inventarios, antesala de 
utilización racional y eficiente de 
los escasos recursos de que dispone 
el país? Ciertamente, empresarios, 
economistas y contadores están de 
acuerdo con ello, pero la situación 
real de la acumulación de inventa-
rios, incluidos los ociosos y de lento 
movimiento, se alejan bastante del 
propósito de eficiencia en su ges-
tión.

En primer lugar, los costos de 
los inventarios se ven determinados 
por su permanencia en almacenes, 
dado que estos tienen un costo en 
los procesos de recepción, almace-
namiento, inspección y despacho. 

Otro factor que incide en el cos-
to de almacenamiento es el conoci-
do costo de oportunidad, el cual se 
relaciona con la erogación realiza-
da en la adquisición de los inven-
tarios y que ocasiona que la enti-
dad prescinda de su disponibilidad 
para inversiones en procesos que 
estimulen la generación de valor 
agregado. No menos importante en 
este costo es el riesgo que agrupa 
factores relacionados con la obso-
lescencia, las averías y el traslado.

En la práctica, la mayoría de 
nuestras organizaciones económi-
cas carecen de elementos efectivos 
en materia de la estimación de la 
demanda de inventarios para ase-
gurar el proceso de fabricación de 
bienes y prestación de servicios, 
propiciando que se conviertan en 
fuentes de los planes aprobados 
para el período determinado, que 
por lo general están desfasados en 
el tiempo. 

Por tal razón, en el mejor de los 
casos, se buscan alternativas que 
logren establecer un equilibrio en-
tre la disponibilidad de estos para 
asegurar el nivel de actividad de la 
entidad y los costos que generan su 
adquisición, mantenimiento y ries-
gos asociados.

Factores como la inestabilidad 
de los proveedores y materias pri-
mas, la falta de una logística mo-
derna, encargados de las compras, 
así como la ausencia de elementos 
de programación financiera que 
aconsejen los niveles necesarios y 
óptimos que debe adquirir la enti-
dad, son causa de que se compren 
materias primas y materiales su-
periores a las exigencias del ciclo 
productivo y de servicios, y con 
surtidos que de acuerdo al tipo y 
calidad, no son los requeridos por 
la organización económica en cues-
tión.

Los inventarios también inclu-
yen producciones en proceso y pro-
ductos terminados que aparecen a 
lo largo del ciclo de producción de 
una entidad.

Algunas bibliografías refieren 
que mantener inventarios disponi-
bles puede costar, al año, entre un 
20 % y un 40 % de su valor. Por lo 
tanto, administrar cuidadosamen-
te los niveles de inventario tiene un 
buen sentido económico. 

No puede desconocerse lo des-
favorable en términos de control 
interno, y marco propicio para la 
comisión de delitos, que se consti-
tuyen las elevadas acumulaciones 
de inventarios por encima de las 
necesidades reales de las entidades 
que los poseen. 

Aun cuando las normas que es-
tablecen el manejo de los inventa-
rios, susceptibles de actualización, 
la creatividad y el sentido de perte-
nencia son factores claves para dar 
un vuelco positivo a la situación 
existente.

Los inventarios mostrados por 
las organizaciones y entidades a lo 
largo y ancho del país tienen que 
estar comprometidos como fuentes 
de su Plan, lo cual demanda una 
acción consciente de todos los im-
plicados en el proceso de planifica-
ción económica y muy en particu-
lar de quienes están a su cargo de 
la gestión de los inventarios.

*Presidente de la Asociación Nacional 
de Economistas y Contadores de Cuba 
(Anec)

Hace algún tiempo un académico 
especializado en temas económicos 
me explicó que históricamente cual-
quier bloqueo ha determinado la 
forma de pensar la economía de los 
países. En el caso cubano —apun-
tó el experto—, como el asedio del 
Gobierno estadounidense impide 
desarrollar relaciones normales de 
comercio con otras naciones, duran-
te un buen tiempo ha primado la de-
cisión de acumular recursos.

Es decir, que como las fuentes de 
abastecimiento para garantizar los 
procesos productivos están en países 
lejanos, se han tratado de aprovechar 
determinadas oportunidades y reducir 
los elevados costos de transportación 
con grandes compras de mercancías. 
Estas son las que engrosan el exceso 
de inventarios en los almacenes. 

¿Cómo hablar de ahorro y eficien-
cia dentro de una economía planifica-
da si, luego de gastar en importaciones 
de equipos, materiales y otros medios, 
estos exceden las necesidades reales 
de las empresas y acaban añejándose, 
inútiles, olvidados?   

Desde la década de los 80 del pa-
sado siglo, la acumulación de artícu-
los con lenta o escasa movilidad cons-
tituye un dolor de cabeza. Para hallar 
una solución, hace 34 años el Consejo 
de Ministros decretó un procedimien-
to de clasificación de dichos medios, 
por exceso, desuso o defectuoso, que 
permitiera a las instituciones impli-
cadas depurar, gestionar o eliminar 
su existencia. Pero a tal punto llegó 
el cúmulo de los llamados bienes “de 
consumo, intermedios, y de capital”, 
que fue preciso establecer en el 2013 
nuevas disposiciones jurídicas para 
facilitar su acceso y venta, de manera 
más rápida y eficaz. 

La finalidad es que los recursos 
considerados ociosos o de lento mo-
vimiento, luego de un análisis minu-
cioso de  sus poseedores, puedan ser 
comercializados de forma mayorista 
dentro de la propia rama, fundamen-
talmente, o fuera de ella, cuando se 
agote la posibilidad de poseer un des-
tino afín al sector.  

Poca es la divulgación acerca de 
cómo avanza este proceso que invo-
lucra a organismos, organizaciones 

superiores de dirección empresarial 
(Osde) y más entidades, en correspon-
dencia con lo establecido por los mi-
nisterios de Economía, y de Finanzas 
y Precios, para aprobar el destino de 
los inventarios sin provecho. Por otra 
parte, pudiera hacerse más pública la 
gestión a cargo de la empresa Comer-
cializadora de Tecnología de la In-
formación (Cedipad), subordinada al 
Grupo Comercializador de Productos 
Industriales y de Servicios del Minis-
terio de Comercio Interior (MINCIN). 

Seguir los pasos de los “ociosos y 
lentos” quizás no sea tarea tan fácil. 
Se sabe que algunas entidades econó-
micas realizan contratos con Cedipad 
en las ferias y rondas de negocios ce-
lebradas en Expocuba, de cara a los 
planes económicos de cada año. Pero 
se desconoce en qué medida los recep-
tores logran dar un destino útil a los 
medios adquiridos para sus activida-
des de producción o de servicios. 

De cara a la raíz del problema hay 
una serie de interrogantes. Si bien el 
Decreto Ley No. 315, de noviembre 
del 2013, establece organizar un sis-
tema de trabajo que permita a las en-
tidades efectuar los procedimientos 
de control interno necesarios para 
evitar el fenómeno, así como estar 
pendientes de  la existencia de deter-
minados recursos en sus almacenes 
antes de elaborar los planes anuales 
y demandar el financiamiento para 
las importaciones, ¿por qué no todas 
las entidades cumplen fielmente con 
la indicación? 

A lo anterior se añade que aún fal-
ta rigor en el análisis de las causas que 
provocan la existencia de los inventa-
rios de lento movimiento y ociosos, así 
como qué se hará para reducirlos y 
evitar de nuevo las acumulaciones de 
cosas innecesarias. 

Los consejos de dirección en cada 
empresa tienen la responsabilidad 
de hacer esas consideraciones, como 
indica el Decreto Ley No. 315; pero 
también en dichos procesos hay que 
darles voz a los trabajadores, pues sus 
criterios son importantes en la plani-
ficación de los recursos y el posterior 
aprovechamiento productivo.

*Doctora en Ciencias de la Comunicación
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Los apremios estatales por seguir 
derribando obstáculos económicos 
pudieran hallar  un interesante es-
tímulo en la novedad de incluir en 
la metodología del plan del 2018 la 
rotación de los inventarios entre los 
indicadores directivos medibles al 
sector empresarial del país, que en 
el 2016 superó por este concepto los 
23 mil millones de pesos.

Ahora sí se ha puesto difícil el 
“juego”, han comentado administra-
tivos,  a quienes si bien la decisión no 
tomó por sorpresa, sí los obligará a 
modificar la manera de relacionarse 
con un asunto tan estratégico como 
este, signado por la poca importan-
cia que algunas entidades suelen 
concederle en su día a día. 

“Donde no se atienda con prio-
ridad, se correrá el riesgo de afec-
tar los ingresos monetarios al igual 
que sucede cuando son incumplidos  
otros indicadores como las ventas 
netas o la utilidad ante del impues-
to”, considera Niksa Ortega Telle-
chea, subdirectora ramal de la Di-
rección Provincial de Economía y 
Planificación en Matanzas.

La factibilidad, sin embargo, de 
conseguir dividendos a corto pla-
zo con esta decisión del Ministerio 
de Economía y Planificación (MEP) 
quizás encuentre un muro en las 
experiencias derivadas del manejo 
dado por el empresariado y las uni-
dades presupuestadas al Decreto 
315/2013  del Consejo de Ministros, 
Reglamento para el tratamiento y 
gestión de inventarios, en particular 
de lento movimiento y ociosos.

“Hay un claro desconocimiento 
de la norma y sus complementarias”, 
estima  Raúl Delgado Rodríguez, di-
rector comercial de la Organización 
Superior de Dirección Empresarial 
del  Grupo de Productos Industria-
les (Osde-GI), encargada de la aten-
ción de los inventarios de lento mo-
vimiento y ociosos  por el  Ministerio 
de Comercio Interior. 

Desde su oficina en La Haba-
na, observa una realidad que acu-
ña como inquietante. “La mayoría 
de las entidades emplean mal un 
Decreto al que no se le ha prestado 
la prioridad que debió tener. Un as-
pecto que incide es la transferencia 
directamente a la cuenta de lento u 
ocioso sin la mediación de un análi-
sis cualitativo. Optan por el tiempo 
reglamentado, cuando lo decisorio 
debiera ser el valor de uso”, ilustra. 

En menor o mayor cuantía, evi-
dencias de esa inadecuada  prácti-
ca asoman en cualquier lugar de la 
geografía nacional. Durante la re-
cogida de datos para la elaboración 
de este reportaje Trabajadores notó 
una caja con 46 pescadoras de varios 
colores y en perfecto estado entre 
los bultos de ropas recicladas que 
por su poco “atractivo” entrarían al 
almacén de lento movimiento de la 
Empresa Municipal de Comercio de 
Matanzas. 

El “error”, enmendado de inme-
diato por aquella administradora, im-
plicaba vender como de tercera una 
mercancía de primera calidad, con el 
costo adicional de afectar los ingre-
sos de su propia tienda y de sus em-
pleados,  cuestionable para un sector 
donde siguen siendo muy bajos los sa-
larios, pese a la aplicación de sistemas 
de pago.

Los inventarios como fuente del plan 
de la economía
Aunque el propio Decreto 315 en su 
sección segunda, artículo 5 reconoce 
que los inventarios deben constituir-
se en fuente del plan, a la disposición 
parece que  no se le había prestado el 
interés de ahora. Hace poco el viceti-
tular del MEP, René Hernández, de-
claró que el del 2018 incorporó con 
mayor énfasis la utilización de di-
chos recursos.

“Hemos trabajado para que eso 
sea norma en las empresas del Osde-
GI, que ya en este 2017 reportaron 143 
millones por este concepto, incluidos 
de lento movimiento y ociosos”, refie-
re el director comercial Raúl Delgado 
Rodríguez.  “Ello fue posible gracias a 
una labor que supuso también rebajar 
en un 15 % la existencia de productos, 
sobre todo en Pinar del Río, Villa Cla-
ra y Matanzas, que en el 2016 concen-
traban las mayores cantidades”.

Según Delgado Rodríguez en el 
territorio yumurino la situación se ha 
ido revirtiendo. La Universal redujo 
drásticamente sus propios inventarios 
y está en condiciones de ayudar a ges-
tionar mejor los del resto de las entida-
des de la  economía, con independencia 
de que los directores son los máximos 
responsables de moverlos, advierte.

De ello da fe Léster Inclán, a cargo  
de una de las unidades empresaria-
les de base de la Universal yumu-
rina, que desde su nombramiento 
en febrero ha ido logrando la venta 
mayorista de dos productos como el 
cortador manual de azulejos y las 
láminas de revestimiento de pared y 
techo, estancados hacía mucho tiem-
po por sus altos precios. “Si baja el 
exceso de mercancía, ganaremos 
más salario como ya sucede aquí”, 
agradece el trabajador Víctor Mora. 

Para Aliuska López, gestora de 
los inventarios de lento movimiento 
y ociosos en la provincia matance-
ra, los empresarios deben dominar 
los parámetros determinantes de la 
rotación de los inventarios, manejar  
los stocks mínimos y máximos, co-
nocer la dinámica del mercado don-
de se mueven, prever riesgos y, sobre 
todo, evitar acumulaciones que deri-
ven en lento movimiento y ociosos.

Sugiere depurar mejor, ir  al de-
talle, reevaluar día por día. “Orga-
nizar bien los almacenes, cada tipo 
de inventario en su sitio, no hay que 
mezclarlos”, opinión con la que con-
cuerda  su homólogo en el Osde-GI, 
Hugo César de Armas Muñoz.

El especialista razona sobre el 
serio escollo en la clasificación del 
inventario. “Se utiliza erróneamente 
el clasificador de productos cubanos. 

No saben hacerlo y tampoco buscan 
asesoría, uno de los servicios que brin-
damos”, afirma. Eso  habrá que modi-
ficarlo a la luz de los nuevos tiempos, 
al igual que la “costumbre de no con-
sultarnos por la preferencia de ir a la 
Cámara de Comercio, con el saldo de 
promover innecesarias importacio-
nes”, señala López.

Cambiar ahora, no dejarlo para el año 
que viene
Una buena administración de los in-
ventarios resulta clave  para el funcio-
namiento exitoso de las organizacio-
nes, algo imposible si los empresarios 
continúan sin la vital planeación es-
tratégica por objetivo, el control mate-
rial,  la conciliación y un fiel reflejo en 
la contabilidad de las existencias físi-
cas y su correspondiente valor de todo 
lo que haya en almacenes, reflexiona 
Lázaro Rodríguez Forte, presidente 
de la filial matancera de la Asociación 
Nacional de Economistas de Cuba.

“Si los directores no se preparan, 
ese nuevo indicador directivo será 
una piedra en el zapato, porque lo que 
sí está claro es que los inventarios de 
lento movimiento y ociosos son un 
lastre para la economía. En planificar 
con exactitud, incluida la contrata-
ción, se decide todo”.

Con el criterio coincide ciento 
por ciento Lázaro Montalvo Freyre, 
especialista principal en Economía 
y almacenes en la central termo-
eléctrica Antonio Guiteras, pertene-
ciente a Energía y Minas, uno de los 
ministerios con mayor concentración 
de lento movimiento y ociosos en el 
territorio yumurino.

“Una comunicación efectiva en-
tre todas las partes evitaría realizar 
adquisiciones  de materia prima en 

momentos y cantidades inadecua-
das. Un problema que aquí aumenta 
los inventarios es la disminución en 
el tiempo pactado para los manteni-
mientos, lo que impide utilizar todos 
los renglones solicitados de antema-
no, excedente que luego se queda ahí  
y está claro que afecta”.

Desde el Comité Provincial de la 
CTC en Matanzas, Osmar Ramírez 
alerta: “Habrá  que prestarle  mucha 
atención a un tema que impactará en 
los ingresos de los colectivos labora-
les, en el bienestar de los empleados. 
Nos toca aprovechar espacios como 
los consejos de dirección para exigir 
su cotidiano análisis”.

Aunque necesitado de actuali-
zación, se impone el manejo inteli-
gente del Decreto 315 y sus normas 
complementarias, fundamental para 
realizar un correcto empleo de este 
nuevo indicador directivo de la ges-
tión económica financiera para el 
2018. 

Una economía sin lentos ni ociosos
La inclusión de la rotación de inventarios como indicador 
directivo en el plan del 2018 modificará la manera en la que las 
entidades cubanas gestionan  tan  estratégico asunto

Estas sogas llevan un largo tiempo en el 
almacén de lento movimiento de la Empresa 
Municipal de Comercio en Matanzas. 

Una  mala planificación conduce a exceso de inventarios como ha sucedido en la central termo-
eléctrica Guiteras, asegura  Lázaro Montalvo. 
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Bienes  de consumo: los producidos 
por el hombre destinados al consumo 
de las personas, denominados tam-
bién bienes finales. Se distinguen en-
tre estos los bienes perecederos de 
los duraderos.

Bienes intermedios: los que se uti-
lizan en el proceso de producción o 
servicios para transformarlos en bie-
nes finales o servicios prestados.

Ciclo de venta: período que transcu-
rre desde que el bien está listo para 
la venta en la red comercializadora 
hasta que se realiza.

Ciclo de reaprovisionamiento: co-
bertura del inventario que asegura la 
satisfacción de la demanda hasta la 
recepción del siguiente período.  

Cobertura: período en que, con el 
inventario actual, se asegura la sa-
tisfacción de la demanda.

Inventarios: las existencias de re-
cursos materiales destinados al con-
sumo de la entidad o a su comercia-
lización.

Inventarios de lento movimiento: 
bienes en exceso que por su can-
tidad o período mínimo de rotación 
expuestos a la venta, requieren un 
tiempo prolongado para su consumo 
o venta, con independencia del va-
lor de uso que posean. Los bienes de 
consumo e intermedios se definen de 
lento movimiento cuando las cantida-
des en existencia superan los ciclos 
de ventas o reaprovisionamiento es-
tablecidos para cada actividad. Para 
los de consumo, cuando superan los 
120 días, expuestos a la venta no al 
consumo, y posean cobertura para 
más de tres meses.

Inventarios ociosos: bienes cuyo 
bajo o nulo valor de uso o comercial, 
para la entidad propietaria o depo-
sitaria, determina su inmovilización 
absoluta por ausencia total de de-
manda. El tiempo admisible para de-
finir un bien ocioso no debe exceder 
un año, salvo casos excepcionales 
en correspondencia con las normas 
de los órganos, organismos de la 
Administración Central del Estado y 
las organizaciones superiores de di-
rección empresarial, según corres-
ponda. 

Rotación: número de veces que es 
necesario renovar el inventario  para 
satisfacer la demanda en un período 
determinado, generalmente por un 
año.

*Tomado de la Gaceta Oficial
 No. 037 Extraordinaria

 del 15 de noviembre del 2013. 

Definiciones 
esenciales 

| Vivian Bustamante Molina

Rezagado, moroso, son dos de los mu-
chos sinónimos que tiene la pala-
bra lento, y se avienen muy bien al 
tema de hoy: los inventarios ocio-
sos, distantes de ser un problema 
resuelto, a pesar de que casi fina-
lizando el 2013 entró en vigor el 
Decreto 315 del Consejo de Minis-
tros, con la intención de solucio-
nar un comportamiento errático 
en la materia de los empresarios 
estatales, que entraña afectación 
para la economía. 

La letra de esta disposición es 
abarcadora, en tanto resulta el re-
glamento para el tratamiento y la 
gestión de todos los inventarios, 
en particular los de lento movi-
miento y ociosos. Se complementa 
con dos regulaciones también pu-
blicadas en la Gaceta Extraordi-
naria No. 37 de ese propio año, las 
Resoluciones No. 301 y No. 386, de 
los Ministerios  de Comercio Inte-
rior (MINCIN) y Finanzas y Pre-
cios (MFP), respectivamente. 

La primera resuelve las indica-
ciones para el almacenamiento y 
comercialización de aquellos pro-
ductos, tanto en la red mayorista 

como minorista de las entidades 
de la economía que participan en 
el comercio interno; mientras la 
segunda dicta el procedimiento 
financiero y de precios. 

Mediante el Decreto, las em-
presas cubanas pueden vender a 
otras homólogas sus mercancías 
inactivas y de lento movimiento. 

Orden y agilidad en tan impor-
tante actividad se garantizan con 
dicha normativa, que de cumplir-
se es señal de eficiencia, vista en 
el ahorro de recursos y reducción 
de los costos; y eficacia, si se parte 
por ejemplo, de lo que significa en 
calidad del servicio.

Por eso el artículo 5 del Ca-
pítulo I expone que los inventa-
rios son fuentes del plan y a tales 
efectos el Ministerio de Economía 
y Planificación los incluye en las 
directivas generales y en las indi-
caciones metodológicas que emite 
anualmente.

Bajo esas premisas algunas 
inversiones pudieron haberse sal-
vado en su construcción a tiempo, 
porque en suelo cubano se encon-
traron piezas o materiales, que, de 
tener que importarlos, significa-
ría más erogación de dinero y de-

moras en los elementales pasos de 
solicitud, compra y traslado.  

¿Aprovecha el empresariado 
cubano las bondades de esa ins-
trucción legal? Hay sectores más 
aventajados que otros y todos de-
ben utilizar los beneficios pues-
tos a su disposición, como vender 
a precios por acuerdo a personas 
jurídicas.

Resulta loable que en el co-
mercio minorista van en aumento 
las ferias que pueden sacarnos de 
apuros en una emergencia fami-
liar como para encontrar el re-
puesto del vaso de la licuadora de 
la marca X o solucionar  el sempi-
terno salidero en el lavamanos, y 
también a quienes en el ejercicio 
del trabajo por cuenta propia “ha-
cen el pan” con las tuercas, tube-
rías y accesorios que nada dicen 
al neófito en esos asuntos.

Premiar o sancionar es otro ob-
jetivo. Por eso el Capítulo IV de la 
Resolución del MFP se refiere a los 
mecanismos de estimulación a las 
entidades, por disminución de los 
inventarios de lento movimiento y 
ociosos, o de penalización por su 
incremento, al hacer valer aquello 
de: honor, a quien honor merece.

Si vendo, 
ganamos todos

| Gabino Manguela Díaz

Aseguran expertos que las 
insuficiencias identifica-
das en el proceso de ne-
gociación, concertación y 
firma de los contratos de 
suministros son las cau-
sas fundamentales  de la 
existencia de inventarios 
de lento movimiento y 
ociosos en los almacenes, 
y no les falta razón, pero 
a ello se une, además, la 
no realización de un co-
rrecto estudio de merca-
do, la mala política en la 
formación de precios y el 
deficiente estado de algu-
nas ofertas, entre otros 
aspectos.

El asunto constitu-
ye un serio escollo para 
el buen desempeño de la 
economía, mucho más 
porque no puede existir 
un comercio sustentable 
mientras en los almacenes 
duerman un sueño, quizás 
eterno, los altos inventa-
rios de productos ociosos 
o inmovilizados.

Percibo en los últimos 
tiempos una toma de con-
ciencia de la gravedad del 
tema, algo seguramente 
impulsado por la nefasta 
tendencia al crecimiento 
de artículos que pasaron a 
lento movimiento y luego 
a ociosos.

La Oficina Nacional 
de Estadística e Informa-
ción reportó hasta octubre 
del 2016 un nivel de inven-
tarios que superaba los 23 
mil 400 millones de pesos, 
es decir, un incremento de 
más de 5 mil millones de 
pesos respecto a igual pe-
ríodo que el 2015.

El crecimiento se con-
centraba fundamental-
mente en mercancías para 
la venta, con más del 29 % 
del total y materias pri-
mas y materiales, con una 
participación superior al 
19 por ciento. 

A su vez existían otras 
partidas como partes y 
piezas de repuesto, y pro-
ducción terminada y en 
proceso con gran inciden-

cia en los valores totales, 
cuestión en la que es ne-
cesario profundizar —in-
dicó Ricardo Cabrisas, 
ministro de Economía y 
Planificación— por cuan-
to debían ser fuentes de 
aseguramiento para los 
planes económicos del ac-
tual año y también para 
períodos venideros.

Entonces surge la in-
terrogante de si tal rea-
lidad se tuvo en cuenta 
—y se tiene— para el plan 
2017. Una respuesta ob-
jetiva requeriría un mi-
nucioso análisis, aunque 
entre los puntos a favor 
está el esfuerzo realizado 
en las más recientes fe-
rias empresariales de ne-
gocios, donde uno de los 

propósitos era priorizar el 
tratamiento a sus inventa-
rios de lento movimiento 
y ociosos, en condiciones 
de ser reorientados hacia 
otras actividades.   

Sobresalen algunas 
ideas ya puestas en prác-
tica, como la comerciali-
zación de inventarios de 
lento movimiento y ocio-
sos, un servicio único de 
su tipo en Cuba, dirigido 
a facilitar la venta más rá-
pida y eficaz de tales bie-
nes, y que demuestra que 
las mayores dificultades 
para su adquisición están 
en las personas naturales.

Además está la apli-
cación de precios por 
acuerdo entre las partes 
para su venta mayorista, 
el establecimiento de una 
red minorista en tiendas 
de La Habana y en em-
presas comercializadoras 
de servicios de productos 
universales en el resto del 
país.

Quizás, entre los temas 
aún por materializarse se 
encuentra la penalización 
por aumento de inventa-
rios de lento movimiento 
y ociosos respecto al año 
anterior, así como la es-
timulación a las entida-
des estatales y  sociedades 
mercantiles que consigan 
disminuirlos.

¿Escollo salvable?

| foto: Noryis  
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| Jorge Rivas Rodríguez

Organizada por el Fon-
do Cubano de Bienes 
Culturales (FCBC) y la 
Asociación Hermanos 
Saíz (AHS), próxima-
mente el Pabellón Cuba 
será nuevamente sede 
de la Feria de la Cultu-
ra Cubana Arte en La 
Rampa (XVIII edición), 
dedicada a la trova, a los 
jóvenes y al XIX Festi-
val Mundial de la Ju-
ventud y los Estudian-
tes, que se celebrará en 
el venidero octubre en 
la ciudad rusa de Sochi, 
ocasión en que delegados 
de todo el mundo honra-
rán al líder histórico de 
la Revolución cubana, 
Fidel Castro Ruz.

La fiesta, pensada 
como un espacio in-
tegral de promoción 
cultural durante el 
período estival, estará 
conformada por valio-
sas obras de destacados 
artesanos y artistas, 
además de las presen-
taciones de prestigio-
sos exponentes de la 
música cubana, la dan-
za, las artes plásticas, 
la literatura, el teatro, 
entre otros. 

A propósito de este 
esperado y agradeci-
do encuentro, visitado 
cada día por miles de 
personas en busca de 
disímiles artículos de 
uso personal y domés-
tico, especialmente los 
concebidos para el ve-
rano, acudimos al estu-
dio de una de las artífi-
ces más reconocidas del 
país en los diseños y 
producción de textiles 
pensados con tal fin. Su 
presencia se ha hecho 
habitual, durante los 
últimos años, en las di-
ferentes ferias convoca-
das por el FCBC, y que, 
tal vez, en esta ocasión 
encontremos en Arte en 
La Rampa. Me refiero a 
la joven Karen Santín, 
cuyos atavíos afines al 
criollo clima caribeño, 
se encuentran entre los 
preferidos por las fémi-
nas.    

Su proyecto fue 
creado hace unos cinco 
años bajo el identifica-
tivo de Tanya, en recor-
dación de su fallecida 
progenitora —de igual 
nombre—  y en cuyo ho-
nor decidió dedicarse 
con esmero y amor a la 
confección de vestua-
rios que descollaran por 
su identificación con la 

cultura y la idiosincra-
sia de la mujer insular, 
en correspondencia con 
la exhortación hecha 
por el FCBC de promo-
ver artículos con dise-
ños nacionales, amén de 
su altura profesional. En 
tal sentido se destacan 
los trajes de baño pro-
ducidos por esta atrac-
tiva mujer, empeñada en 
demostrar, además, que 
una madre soltera es ca-
paz de asumir grandes 
retos y, con sacrificio y 
pasión, trascender den-
tro del complejo univer-
so de la moda.

En su amplia y con-
fortable galería, situa-
da a pocos  metros del 
hotel Presidente, en la 
céntrica avenida G, nú-
mero 155, entre Calzada 
y Novena, en la capitali-
na barriada del Vedado, 
puede disfrutarse de la 
innegable calidad de las 
trusas hechas por San-
tín para niñas, jóvenes y 
mujeres adultas, artícu-
los exclusivos que atraen 
por sus cuidadosas ela-
boraciones, y propician 

el lucimiento de la figura 
femenina, en tanto cons-
tituyen indumentarias 
cómodas y seguras. Se 
agregan pareos y blusas 
con cierre cruzado para 
protegerse de los rayos 
ultravioletas.

También gradua-
da de fotografía, moda 
y joyería, amén de su 
extenso currículo ar-
tístico en el que resal-
ta su participación en 
las ferias internacio-
nales del Libro, e Ibe-
roarte, en Holguín, la 
Santín igualmente ex-
pone en ese acogedor 
lugar varios vestuarios 
para hombres, así como 
otros hermosos y origi-
nales atuendos. Entre 
ellos se destacan maxi-
vestidos propios para 
una mañana especial 
y calurosa o para una 
noche de glamur; ade-
más de blusas, sayas, 
shorts, pantalonetas… 
pensados para todos 
los gustos individuales, 
con disímiles posibili-
dades de combinacio-
nes. Sobresalen colores 
intensos y lisos, algu-
nos escotados o caídas 
con sexis ajustes que 
preponderan la belle-
za femenina. Sus pro-
ducciones están hechas 
con tejidos acordes a 
nuestro clima, espe-
cialmente de algodón y 
rayón.

Junto con Karen 
labora un equipo inte-
grado por tres costure-
ras e igual número de 
cortadoras con elevado 
nivel profesional. Ella 
igualmente interviene 
en el ejercicio de tales 
desempeños, con el fin 
de “no perder el hábito”, 
aunque siempre, aún en 
sus tiempos libres, está 
inmersa en las creacio-
nes e innovaciones de los 
diseños, esencialmente 
ajustados a los intereses 
de las cubanas. 

| A las puertas de Arte en La Rampa

Karen Santín: desde el 
Trópico, la moda insular

Santín cuenta con el apoyo de 
Ana Beatriz; su hija mayor de 
16 años (en la foto), quien le 
ayuda a modelar y a mantenerla 
actualizada sobre las tendencias 
de la moda entre los jóvenes, 
tarea en la que también cuenta 
con el auxilio de su adolescente 
hijo Sergio Alberto,  de 14 años. 

Calidad y buen gusto en las con-
fecciones textiles de Santín.

Karen Santín en la entrada de 
su galería en la avenida G, del 
Vedado.

El pionero de la danza moderna 
cubana celebrará el próximo 
jueves su cumpleaños 95
| Yuris Nórido

Desde el piso 14 del edificio de 
Infanta y Manglar, en La Ha-
bana, Ramiro Guerra mira la 
ciudad todas las mañanas. “Yo 
a veces me siento preso aquí 
arriba, me aburro mucho, me 
gustaría poder bajar, ir a con-
versar con la gente, ir a los tea-
tros; todavía tengo mucho que 
decir… pero qué le voy a ha-
cer, tengo el carro roto y ya no 
puedo ir caminando a ningún 
lado”.

Sentado en su sala, rodeado 
de fotos y reconocimientos, el 
pionero de la danza moderna en 
este país, el fundador de Danza 
Contemporánea de Cuba (en 
aquellos años, Danza Nacional) 
evoca momentos felices y otros 
no tanto.

“Yo empecé tarde a estu-
diar danza, pero aproveché muy 
bien el tiempo. Tuve excelentes 
maestros en los Estados Unidos 
(entre ellos, la gran Martha Gra-
ham), y cuando regresé a Cuba, 
partí de ese conocimiento para 
crear una danza auténticamente 
cubana, que bebiera de nuestra 
tradición”.

Eran años de efervescencia 
esos primeros de la Revolución. 
Años fundacionales. “Yo an-
tes había tenido grupitos más 
o menos inestables. Pero allí en 
el Teatro Nacional pudimos co-
menzar en serio. No te creas que 
fue fácil, al principio había que 
bailar sobre el piso duro, el ta-
bloncillo llegó después. Tuve que 

imponer una disciplina, porque 
ya tú sabes cómo somos”.

Surgieron ahí creaciones 
imprescindibles, clásicos de la 
danza cubana. Suite Yoruba 
(1960), por ejemplo. “Yo ahora 
mismo no puedo explicarme de 
dónde salió ese interés por ir a 
los focos folclóricos. Pero fui y 
después, en los salones, fue sur-
giendo la coreografía. Hay una 
película maravillosa que hizo 
José Massip sobre ese proceso. 
Por cierto, no la tengo. A ver si 
alguien me la trae.

“No me olvido de nada. Ni 
de las cosas buenas ni de las 
malas. ¿Tú sabes que a mí no me 
dejaron estrenar la que yo creo 
que es mi obra más importan-
te, El decálogo del Apocalipsis 
(1971)? Eran años duros, de mu-
chos prejuicios. Y aquel era un 
trabajo muy serio, renovador, 
muy fuerte para algunos”.

Pero el maestro no se re-
godea en frustraciones. “Tuve 
muchos alumnos, y mi relación 
con ellos es compleja, de amor 
y odio, pero creo que dejé una 
huella. En todas esas compa-
ñías está la semilla de Ramiro 
Guerra”.

Ramiro Guerra tiene 
mucho que decir

Ramiro Guerra recibió el Premio Nacional 
de la Danza en el 2000. | foto: Del autor

Empeñados en acortar las distan-
cias de nuestras profesiones en los 
actuales escenarios sociales, eco-
nómicos y políticos, hasta el 1º de 
julio sesionará en la capital el La-
boratorio Internacional de Vera-
no Traspasos Escénicos 2017, con 
el tema Teatros y convivencias. 
Maestros y principiantes promo-
verán nuevos procesos de creación 
y aprendizaje, siguiendo el eje te-
mático transversal Tránsitos: in-
dividuos, discursos y escenarios 
sociales. “Pasado, presente y fu-
turo convergen en problemáticas 
de impostergable atención para 
quienes nos movemos entre las 
prácticas sociales y culturales en 
tanto correlatos de las cambian-
tes relaciones económicas y polí-

ticas en el mundo de hoy,  dijo el 
doctor Eberto García Abreu, de 
la Universidad de las Artes, ISA, 
organizador de este encuentro 
que contará con la presencia de 
importantes figuras nacionales e 
internacionales de las artes escé-
nicas.

En su habitual sede de la car-
pa Trompoloco, en el municipio de 
Playa, ayer comenzó en La Haba-
na la  XVI edición del Festival In-
ternacional Circuba, dedicado en 
esta ocasión “a la familia circense 
y a las nuevas generaciones de ar-
tistas”. El evento, que culminará 
el próximo domingo, está conside-
rado como uno de los 10 más im-
portantes de su tipo en el mundo.

La Compañía Folklórica Ca-
magua estuvo recientemente de 
gira por Europa, continente en el 
que participó en los Festivales de 
Folklores de Saint Ghislain, en 
Bélgica, y Saint De Anor, Francia, 
en los que compartieron escenario 
con prestigiosas agrupaciones de 
Argentina, China, Hungría, Ma-
cedonia,  Polonia y  Rusia, además 
de representantes de las naciones 
anfitrionas. 



DEPORTES|09TRABAJADORES| deportes@trabajadores.cu lunes 26 de junio del 2017

Julio 2, 6 y 7 Julio 2, 6 y 7 
National Training Complex, National Training Complex, 
en  Cary,  Carolina  del  Norteen  Cary,  Carolina  del  Norte
Hora  de  Cuba:  6:00  p.m.Hora  de  Cuba:  6:00  p.m.

Julio 3Julio 3
Durham Bulls Athletic Park,Durham Bulls Athletic Park,
en Durham, Carolina del Norteen Durham, Carolina del Norte
Hora de Cuba: 6:30 p.m.Hora de Cuba: 6:30 p.m.
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CALENDARIO DE JUEGOS (2017)

1987-1996

Cuba 
30 victorias
21 derrotas
  5 lechadas

EE.UU.
21 victorias
30 derrotas
  2 lechadas

Este 2017 se cumplirán 30 
años del primer tope amis-
toso de béisbol entre dos 
potencias de este deporte, el 
cual sufrió una interrupción 
impuesta por directrices 
políticas estadounidenses 
(1997-2011), pero ha servido 
para descubrir y mostrar las 
primeras acciones de pelote-
ros que luego han hecho his-
toria en los dos países.

La etapa inicial se ca-
racterizó por siete triunfos 
parciales de Cuba y dos a 
la cuenta de los norteños, 
en tanto en 1991 ha sido la 
única vez que el match ter-
minó con una igualada de 
tres victorias. Para quienes 
han sido seguidores fieles, 
los partidos de 1987 y 1988 
guardan una especial sig-
nificación por la rivalidad y 
calidad de ambas selecciones 
antes de los Juegos Paname-
ricanos de Indianápolis y 
el Campeonato Mundial en 
Parma, respectivamente.

Con fechas de juego siem-
pre en los meses de julio y 

agosto, de aquel período no se 
pueden soslayar la dirección 
ganadora de Jorge Fuentes, el 
bateo matador del mejor 2-3-4 
que ha existido en una alinea-
ción de nuestro equipo nacio-
nal (Pacheco-Linares-Kinde-
lán), así como las barridas de 
los antillanos en 1989 y 1994, 
mientras los universitarios
estadounidenses consiguieron 
pasar la escoba en 1995.

La Habana, Artemisa, 
Santiago de Cuba, Holguín 

y Sancti Spíritus fueron las 
provincias que acogieron esos 
enfrentamientos, al tiempo 
que Millington, Indianápolis,
Charlotte, Denver, Minnea-
polis, Wichita, entre otras 
ciudades, sirvieron de sede 
en tierra norteña.

Un nuevo aire con deudas
Tras la reanudación de estos 
eventos en el 2012, la paridad 
ha sido la tónica en los 25 de-
safíos, con 13 éxitos para quie-

nes hablan inglés, dueños ade-
más de tres sonrisas parciales 
en los cinco topes celebrados. 
Justo es decir que la filosofía 
de USA Baseball —entidad 
organizadora y rectora de este 
deporte en las edades com-
prendidas de 12 a 23 años— 
ha sido siempre darles opor-
tunidades a jóvenes talentos, 
diferente a la de Cuba, pues a 
veces hemos aprovechado es-
tas ocasiones para el fogueo de 
selecciones nacionales.

Será la tercera vez con-
secutiva que Roger Machado 
dirige nuestro conjunto fren-
te a Estados Unidos y busca-
rá un resultado positivo lue-
go de las derrotas en el 2015 
y 2016. Para ello cuenta con 
diez nombres que estuvieron 
bajo su mando el pasado año: 
Yosvani Alarcón, Olber Peña, 
Ariel Martínez, Raúl Gonzá-
lez, Jefferson Delgado, No-
rel González, Yeniet Pérez, 
Yoanni Yera, Ulfrido García 
y Frank Luis Medina.

Hay que decir que Juan 
Carlos Torriente es el único 
sobreviviente del tope inicial 

en el 2012 y Guillermo Avilés 
lo es también del equipo que 
dirigió Alfonso Urquiola en 
el 2014. Quizás como amule-
tos de buena suerte el mentor 
avileño utilice a dos zurdos 
que ya saben lo que es ganar 
en estos topes: Yera y Ulfrido.

El matancero archiva dos 
triunfos: 2-1 en el 2014 y 5-1 
en el 2015, y un revés 0-1 en el 
2016; en tanto el santiaguero 
es el último lanzador cubano 
que ha salido alegre del box, 
pues el 25 de julio del 2016 se 
anotó victoria 5-1.

Para algunos, la estela 
negativa dejada en la Liga 
Can-Am por esta misma for-
mación continuará desde el 2 
de julio en Carolina del Nor-
te. Para otros, los recelos no 
llegan a tanto y pronostican 
una reacción favorable de los 
antillanos. Sean cuales sean 
las pizarras finales, lo impor-
tante es aprovechar el tope 
para probar figuras y dejar 
claro que 30 años después, el 
pulso deportivo sigue en pie.

| foto: Ricardo López Hevia

| Tope Cuba-EE.UU.

A 30 años de los primeros batazos

2012-2016

Cuba 
12 victorias
13 derrotas
  2 lechadas

EE.UU.
13 victorias
12 derrotas
  4 lechadas

NÚMEROS MÁGICOS

OFENSIVA
Año AVE H CA HR

CUBA

EE.UU.

2012
279 48 28 8
211 35 25 6

2013
179 29 8 1
174 27 14 –

2014 237 37 19 –
168 26 7 2

2015 195 32 10 1
268 45 17 3

2016 190 28 10 –
169 23 9 1

PITCHEO Y DEFENSA

Receptores
Yosvani  Alarcón (LTU), Ariel Martínez (MTZ), Olber Peña (PRI)

Jugadores de cuadro
Yordanis Samón (MTZ), Guillermo Avilés (GRA), Juan C. Torriente (IND), Raúl 
González (CAV), Jefferson Delgado (MTZ), Yeniet Pérez (VCL), Yulián Milián 
(GRA)

Jardineros
Víctor Víctor Mesa (IND),  Yoelkis Céspedes (GRA), Denis Laza (MAY),  Norel 
González (VCL)

Lanzadores
Bladimir Baños (PRI),  Yoanni Yera (MTZ), Alaín Sánchez (VCL), Ulfrido García 
(SCU), Dachel Duquesne (CAV), Luis M. Castro (MAY), Yosbel Zulueta (VCL), 
Yariel Rodríguez (CMG), José R. Rodríguez (CMG), Frank Luis Medina (PRI),  
Leomil González (CAV),  Yasmany Hernández  (VCL),  Dayron Durán (IND)

Nota: Aunque la nómina es de 27 jugadores solo podrán ser usados 24 en 
cada juego.

EQUIPO CUBA

Año CL K BB PCL E

CUBA

EE.UU.

2012
24 44 21 4.80 6
23 34 22 4.60 7

2013 7 54 26 1.37 7
6 55 12 1.13 1

2014
5 38 18 1.00 2
13 32 24 2.78 12

2015 15 40 14 3.00 8
7 39 5 1.40 5

2016 9 38 19 1.88 1
5 30 11 1.05 3

Leyenda: AVE: average, H: hit, CA: carreras
anotadas, HR: jonrones

Leyenda: CL: carreras limpias, K: ponches, BB: bases 
por bola, PCL: promedio de carreras limpias, E: error

Julio 4Julio 4
BB&T Ballpark  Charlotte,BB&T Ballpark  Charlotte,
Carolina del NorteCarolina del Norte
Hora  de  Cuba:  6:00  p.m.Hora  de  Cuba:  6:00  p.m.
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Restituyen pensiones
Buenos Aires.— El Juzgado Fede-
ral de Viedma, Argentina, declaró 
procedente el amparo colectivo pre-
sentado por un grupo de diputados 
del Frente para la Victoria (FpV-PJ) y 
dos organizaciones no gubernamen-
tales (ONG) con el fin de que les res-
tituyan las pensiones, no contributi-
vas por invalidez, a las personas que 
el Gobierno del presidente Mauricio 
Macri les quitó de manera forzosa. 
La medida tomada por el juzgado 
favorecerá a unos 400 ciudadanos 

de la provincia de Río Negro y se 
estima que el fallo tendrá réplica, al 
menos, en las otras cinco provincias 
en que se hicieron presentaciones 
similares. El tribunal manifestó que 
la medida aplicada por el Ministerio 
de Desarrollo Social le hizo daño al 
derecho colectivo. | Telesur

Convocan a huelga
Sao Paulo.— Los sindicatos brasi-
leños protestaron contra las refor-
mas del presidente Michel Temer, y 
se prepararon de cara a la huelga 
general convocada para el próximo 
30 de junio. Presionan para impe-
dir la aprobación de la reforma del 
sistema de jubilaciones y de pen-

siones, así como la modificación 
de las reglas laborales. Consideran 
que puede agravar el desempleo y 
permitirá a las empresas sustituir 
empleados formales por subcon-
tratados. El proyecto da prioridad 
a los acuerdos entre empleados y 
empresas por encima de la propia 
legislación. El Presidente brasileño 
enfrentó el pasado 28 de abril una 
huelga que terminó con fuertes dis-
turbios en Brasilia, Río de Janeiro y 
Sao Paulo. | EFE

Derecho a sindicalización
Ottawa.— La ratificación por par-
te del Gobierno del primer ministro 
Justin Trudeau de la Convención 

internacional sobre el derecho de 
sindicalización y de negociación 
colectiva, encontró respaldo entre 
líderes de organizaciones obreras 
canadienses. El presidente de la 
Federación de Trabajadores de 
Quebec, Daniel Boyer, consideró 
que la decisión constituye un ges-
to importante. “Era impensable que 
Canadá no hubiera firmado aún. 
Hay 164 países que ya firmaron”, 
declaró durante una entrevista con 
la agencia The Canadian Press. A 
juicio de Boyer, facilita el acceso a 
la sindicación, hace más efectivo el 
derecho a negociar y a ejercer una 
resistencia adecuada que va hasta 
el derecho de huelga”. | PL

Demanda al Gobierno
Montevideo.— La Central Única 
de Trabajadores de Uruguay (PIT-
CNT) exigió al Gobierno gravar 
mucho más la riqueza acumulada 
en el país para poder distribuirla a 
favor del pueblo. Marcelo Abdala, 
secretario general de la organiza-
ción, reveló la existencia de 14 mil 
millones de dólares depositados en 
el exterior por uruguayos. Deman-
dó avanzar para hacer frente a las 
necesidades de educación públi-
ca, vivienda, salud y salarios de los 
trabajadores. Asimismo manifestó 
la existencia de una diferencia ro-
tunda entre el poder ejecutivo y el 
movimiento sindical. | PL

El presidente de Bolivia, Evo Morales, 
pidió ante los más de 2 mil delegados al 
XVI Congreso de la Confederación Sin-
dical Única de Trabajadores Campesinos 
de esa nación, la “unidad de los campe-
sinos, para ejecutar diversos proyectos 
que erradiquen la extrema pobreza y 
mejorar así las oportunidades de desa-
rrollo inclusivo en el país”.

El Jefe de Estado intervino este do-
mingo en la ciudad de Potosí, en las se-
siones finales del evento, donde instó a la 
organización a mantener su compromiso 
con la defensa de los recursos naturales 
y recordó que la Agenda Patriótica 2025 
plantea como metas la erradicación de 
la pobreza extrema; la universalización 
de los servicios básicos; la soberanía 
productiva y alimentaria; el desarrollo 
científico y tecnológico en Bolivia, todo 
en armonía con la Madre Tierra.

El secretario general de la Confe-
deración, Feliciano Vegamonte, explicó 
que el encuentro fue una oportunidad 
para diseñar una estrategia orientada a 

mejorar las posibilidades de desarrollo 
inclusivo en Bolivia. | RI con informa-
ción de PL/ Telesur

Una victoria en cinco par-
ciales frente a Turquía, con 
tintes dramáticos y el pro-
tagonismo total para Miguel 
David Gutiérrez, le permitió 
a la selección cubana avanzar 
entre los ocho primeros a la 
siguiente ronda del Campeo-
nato Mundial de Voleibol, ca-
tegoría sub-21, que se celebra 
en Brno, República Checa.

Los muchachos dirigidos 
por Nicolás Vives abrieron el 
partido con triunfo parcial 
25-21, pero luego cedieron 
23-25 y 22-25, lo cual obli-
gó a una reacción ofensiva, 
en la que fue determinante 
el bloqueo y una mejor dis-
tribución del pase por parte 
del armador y capitán Adrián 
Armando Goire. Las pizarras 
25-20 y 15-7 no dejan dudas 
del dominio antillano en esos 
sets.

“Estoy muy contento. La 
selección turca es muy buena, 
pero supimos jugar mejor que 
ella en los momentos claves”, 
afirmó Vives en la conferencia 
de prensa, donde ratificó que 
ya cumplieron con su primer 
objetivo. “Ahora lucharemos 
por alcanzar la semifinal”.

Tras este resultado, Rusia 
y Cuba avanzaron por la llave 
B, en tanto Polonia y Canadá lo 
hicieron por la A. Para la ronda 
de cuartos de final que comien-
za este martes tienen asegura-
das sus plazas también Irán y 
Argentina por la llave C, y Bra-
sil y China por la D.

Con anterioridad, los nues-
tros habían derrotado 3-0 a 
Estados Unidos y su única de-
rrota había sido con el equipo 
ruso, el más estable en esta ca-

tegoría en los últimos años, con 
tres oros en línea y seis en la 
historia de estas justas.

En la última actuación en 
estas lides, México 2015, la se-
lección cubana finalizó en el 
decimotercer escaño, luego de 
las ausencias en el 2011 y 2013. 
Dos platas (2009 y 1987) y dos 
bronces (2005 y 1985) son los 
mejores desempeños históricos 
en nuestras 11 participaciones 
anteriores a estos certámenes.
| Joel García

| Mundial de voleibol sub-21 (m)

El equipo de Guantánamo, perteneciente al Sin-
dicato de las Comunicaciones, la Informática y la 
Electrónica, se tituló campeón de la zona oriental 
de la XXIII Copa de Sóftbol Lázaro Peña, que con 
éxito se dedicó al 106 aniversario del natalicio 
del capitán de la clase obrera cubana y se celebró 
este fin de semana en los terrenos del Combinado 
Deportivo Plazas, en la  ciudad del Guaso.

Los guantanameros terminaron invictos la 
etapa clasificatoria al barrer a todos sus rivales 
por nocaut, sin embargo, tuvieron que sudar la 
gota gorda para vencer 13-12 en el partido final a 
Granma, defendido por el Sindicato de la Educa-
ción, las Ciencias y el Deporte de Manzanillo.

El tercer lugar fue para Santiago de Cuba con 
balance de 2-2, luego se ubicó Holguín (1-3) y Las 
Tunas (0-4).

Los más sobresalientes de la lid fueron del 
equipo campeón: Antonio Betancourt lidereó en 
average con 903 (11-10) y jonrones (6). Yohandry 
Matos en impulsadas (12) y fue el más útil; mien-
tras en el pitcheo Carlos Lago comandó en pro-
medio de carreras limpias y Azael Fernández en 
balance de ganados y perdidos con 2-0.

El conjunto de Etecsa Guantánamo se une a 
su similar de Pinar del Río, a Cienfuegos (Ener-
gía y Minas) y al clasificado de La Habana para 
discutir la supremacía nacional de esta nueva 
versión de la Copa Lázaro Peña en la capital 
cubana entre el 13 y 16 de septiembre próximo.
| Reynaldo Duharte Guerra

| Copa de Sóftbol Lázaro Peña

Pyongyang, 25 de junio (PL).— 
La República Popular Demo-
crática de Corea (RPDC) re-
afirmó hoy, en el contexto del 
aniversario 67 del conflicto 
bélico en la península, su po-
sición de dialogar sin interfe-
rencia extranjera con Corea 
del Sur para alcanzar la co-
existencia pacífica.

El Comité para la Reuni-
ficación Pacífica de la Patria 
(CRPP) instó a abrir el cami-
no a la reunificación y aban-
donar la alianza de Corea del 
Sur con Estados Unidos. El 
organismo consideró que no 
se puede hablar del acerca-
miento Norte-Sur median-
te “la aplicación paralela de 
sanción y diálogo”, y reite-
ró su invariable posición de 
adoptar medidas para impe-
dir las acciones provocadoras 
de Washington.

Asimismo exhortó a todos 
los coreanos residentes en el 
Norte y el Sur a incorporarse 
a la lucha para abrir el nue-
vo período de normalización 
de los vínculos entre ambas 
partes.

En tanto el presidente de 
la República de Corea, Moon 
Jae-in, se mostró a favor de 
un acercamiento a la RPDC 
desde su campaña presiden-
cial, sin embargo reforzó el 
vínculo bilateral con Estados 
Unidos e insistió en “resolver 
el tema nuclear de Corea del 
Norte”.

Las acciones de Washing-
ton y sus aliados internaciona-
les, así como la continua rea-
lización de ejercicios militares 
en las costas cercanas a la pe-
nínsula, son para Corea De-
mocrática una muestra abierta 
de hostilidad y amenaza.

Guantánamo ganó 
el último cupo

Ya estamos entre los ocho

RPDC insta al diálogoEvo Morales pide la unidad campesina

| foto: Ministerio de Comunicación de Bolivia
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| Amalia Ramos Ivisate

Este lunes se cumplen 158 días desde que Donald 
Trump asumió la presidencia de Estados Unidos 
el pasado 20 de enero. En términos porcentuales, 
todavía falta por ver alrededor de un 90 % de su 
mandato.  

La arrancada del magnate en la Casa Blan-
ca le ha servido, según indica BBC, para que su 
apellido se convierta en la “palabra del año de 
los niños” en Reino Unido, y para llegar a los 32,7 
millones de seguidores en Twitter. Sin embargo, 
no le ha valido para muchos asuntos administra-
tivos. De acuerdo con el periodista Jan Martínez 
Ahrens, corresponsal de El País en Washington, 
en igual período George W. Bush había nombrado 
a 130 funcionarios para ocupar diferentes cargos 
intermedios; Barack Obama, a 150; mientras que 
Trump solo tiene a 43. Los números se explican 
por sí mismos. 

Hace apenas unos días, ante un reducido au-
ditorio en el teatro Manuel Artime, de Miami, 
el showman realizó el pronunciamiento oficial 
acerca de la política que emprenderá su Gobier-
no contra Cuba. Con la firma de un Memoran-
do Presidencial de Seguridad Nacional sobre el 
tema, el republicano anunció que pondría fin al 
camino iniciado por su predecesor demócrata, 
cuya Administración negoció 22 acuerdos y me-
morandos de entendimiento con la isla en secto-
res de interés común.

Aunque se deben esperar las regulaciones 
que emitan los Departamentos del Tesoro y de 
Comercio para precisar las verdaderas afecta-
ciones del nuevo ordenamiento, los cambios clave 
fueron expuestos: se prohíben los viajes indivi-
duales de estadounidenses a la nación caribeña, 
se impiden los negocios con empresas estatales 
vinculadas a las Fuerzas Armadas Revoluciona-
rias y a los servicios de inteligencia y seguridad, 
se reafirma el bloqueo, y se condiciona cualquier 
mejoramiento futuro con relación a concesiones 
que deberían hacer las autoridades cubanas.   

Según la organización Engage Cuba, inte-
grada por economistas, grupos empresariales y 

expertos, un viraje de la política hacia nues-
tro país podría costarle a Estados Unidos más 
de 6 mil millones de dólares y más de 12 mil 
empleos en los próximos cuatro años, hecho 
que atentaría contra las promesas realizadas 
por el jefe de Estado y de Gobierno durante su 
campaña electoral.   

Varios legisladores de ambos partidos, Re-
publicano y Demócrata, han reclamado al Pre-
sidente una revisión de su postura. La senadora 
Amy Klobuchar, por ejemplo, del estado norteño 
de Minnesota, le recordó al mandatario lo que 
puede perder en materia económica. 

En un texto publicado la pasada semana en 
CNN bajo el título Trump, Estados Unidos necesita 
de los negocios con Cuba, la demócrata advirtió que 
la “mano dura” privaría a las empresas estadouni-
denses del mercado cubano, y también a los agri-
cultores de todo el medio oeste estadounidense, así 
como a los criadores de pavos de su estado natal, 
quienes veían con entusiasmo el futuro nexo con 
la Mayor de las Antillas. 

Rick Crawford y Tom Emmer, representan-
tes de Arkansas y Minnesota, respectivamen-
te; así como Jeff Flake, senador de Arizona, 
todos miembros del Grand Old Party abrazado 
por Trump, han mostrado su disgusto.  

La Organización Mundial del Turismo ex-
presó que este retroceso representa un fuerte 
ataque a la libertad de viaje y aclaró que si bien 
la decisión tendrá un impacto limitado en el de-
sarrollo de ese ámbito en el archipiélago, sí afec-
tará sustancialmente la economía y los empleos 
de quienes en Estados Unidos habían apostado al 
sector o pensaban hacerlo. 

Vinculados a esta área, turoperadoras, aerolí-
neas y compañías de cruceros que se aventuraban 
al país de más rápido crecimiento en Airbnb —se-
gún datos de la corporación de reservas online—, 
podrían sentir los efectos negativos luego de haber 
facilitado que en los primeros cinco meses de este 
año la recepción de estadounidenses en la isla au-
mentara en un 145 % con respecto a igual etapa del 
2016.  

Tal situación, a su vez, pone en riesgo a los 
cuentapropistas que Trump pretendía favore-
cer: arrendadores de casas, paladares, agencias 
no estatales  de transporte, entre otros negocios 
particulares que ampliaban su demanda. 

Las restricciones podrían amenazar asi-
mismo la investigación conjunta sobre en-
fermedades y los acuerdos bilaterales para 
mitigar desastres naturales, proteger ecosis-
temas compartidos, combatir el narcotráfico 
y detener nuevas epidemias, denuncia Medic, 
una organización sin fines de lucro con sede 
en Oakland, California, que trabaja para pro-
mover la colaboración en salud entre ambas 
partes.

Hasta el momento solo se ha “arañado la 
superficie de lo que es posible” avanzar, afir-
mó Klobuchar en el artículo citado, pero no se 
debe dar marcha atrás, “podemos y debemos 
hacer más”, reclama la senadora demócrata 
al actual mandatario. No obstante, el hombre 
¿de negocios? parece estar más preocupado por 
otras cuestiones, como ha demostrado en estos 
158 días.    

Trump, el hombre ¿de negocios?

La Federación Sindical Mundial 
(FSM) exige el fin del bloqueo 
económico, financiero y comercial 
de Estados Unidos contra Cuba, 
que se le devuelva  a la isla el te-
rritorio ilegalmente ocupado por 
la Base Naval en Guantánamo y 
que sus organizaciones afiliadas 
acudan el venidero 26 de julio a 
las sedes diplomáticas en el mun-
do para hacer patente su respaldo 
y solidaridad.

La resolución del Secretaria-
do de la FSM, que contiene tales 
acuerdos, fue dada a conocer este 
viernes en Atenas, Grecia. El tex-
to denuncia  los comentarios “es-
polvoreados de anticomunismo y 
odio en contra del pueblo cuba-
no” realizados el pasado viernes 
16 de junio por Donald Trump, el  
“mandatario de los monopolios es-
tadounidenses”.

Esa actitud se suma a “una se-
rie de decisiones antipopulares de 
los imperialistas quienes, una vez 
más, quieren acabar con cada voz 
que se oponga y resista a su or-
den mundial”. Prueba de ello es el 
anuncio de “la intensificación del 
bloqueo criminal impuesto en con-
tra de Cuba socialista a partir del 
año 1962.

“En pocas palabras, los impe-
rialistas quieren hacer arrodillar y 
someter al pueblo cubano”, recalca.

Ante tales propósitos la FSM 
convoca a sus organizaciones afilia-
das a organizar gestos de respaldo 
y solidaridad con el país caribeño, 
entre ellos la visita a sus embajadas 
el 26 de julio, Día de la Rebeldía Na-
cional.

“¡Cuba nos necesita más que 
nunca en estos momentos difíciles 
y nosotros, la gran familia sindical 
de la FSM, tenemos que responder 
al llamamiento de los hermanos 
trabajadores cubanos!”, afirma la 
resolución.

“Como siempre, la FSM está jun-
to a Cuba” e insiste en que “cuando 
juntos organizamos nuestra lucha, 
podemos conseguir lo que antes pare-
cía imposible. Por eso, les invitamos a 
sumar su voz a la campaña mundial” 
para que de inmediato se ponga fin al 
bloqueo y le sea devuelto “el territorio 
de Guantánamo al Estado cubano”.

El documento recuerda “la gran 
victoria” que significó “la liberación 
de los Cinco Héroes encarcelados en 
las mazmorras norteamericanas” 
y alentados en ese triunfo invitan 
a “preparar textos-resoluciones de 
sus organizaciones sindicales para 

entregar en las sedes diplomáticas 
cubanas de todo el mundo. 

“¡Cuba no está sola!”, concluyó 
el texto de la FSM.

Semanas antes la organización 
realizó en Bruselas, Bélgica, un En-
cuentro Sindical Internacional bajo el 
lema: Alto a las políticas de bloqueo 
en contra de Cuba. En esa ocasión 
sindicalistas de 13 países “exigieron 
el fin del criminal bloqueo” pues li-
mita “el crecimiento de la economía 
cubana y provoca hambre y escasez 
de medicamentos en la isla”.

La FSM fue fundada el 3 de oc-
tubre de 1945, en París, Francia. Es 
una de las organizaciones sindica-
les internacionales más antiguas del 
mundo y participó de la constitución 

de la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT).  En su platafor-
ma ideológica se reconoce defensora 
de la lucha de clases contra el capi-
talismo y el imperialismo, por una 
sociedad sin explotación del hombre 
por el hombre. 

Desde enero del 2006 sus ofici-
nas centrales se encuentran en Ate-
nas, Grecia. Cada continente cuenta 
con una oficina regional y La Ha-
bana hospeda a la representación 
de América Latina y el Caribe. Tie-
ne representantes permanentes ante 
organismos internacionales como la 
ONU, la Unesco, la FAO y la OIT. 
Actualmente posee más de 92 mi-
llones de afiliados en 126 países.  
| YDM

La FSM con Cuba

| Ilustración: Darcy

| foto: Página oficial de la FSM
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Sacar la verdad 
de la alcancía

| Lourdes Rey Veitía

Una inadecuada planificación en 
la empresa de Ómnibus Urbanos 
de Santa Clara provocó, entre 
otros aspectos, poca recaudación 
y deficiencias en la aplicación de 
los sistemas de pago, motivos por 
los que sus trabajadores no reci-
ben los haberes correspondientes  
a partir de sus resultados desde 
octubre  y están atados al salario 
escala, según se analizó en la Pri-
mera Conferencia Provincial del 
Sindicato de Transporte y Puer-
tos, efectuada en esta región.

“Esa es la verdad de lo que su-
cedió en Villa Clara, fue un pro-
blema territorial”, expresó uno 
de los delegados, mientras otro 
insistió en  mantener altos índi-
ces en la recaudación para  esta-
bilizar los salarios, “todo tiene 
que ir a la alcancía”, aseveró.

Al análisis  del tema rela-
cionado con la planificación y 
la aplicación de los sistemas de 
pago se sumaron otras entidades, 
entre ellas las  pertenecientes al 
ferrocarril, y se supo que dicha 
inestabilidad ha provocado éxo-
do de personal en esa rama.

Fermín Umpierre Iraola, se-
cretario general de ese sindicato 
en el país, destacó que los errores 
del plan son costosos e insistió en 
lo decisivo de la participación de 
los colectivos laborales en la con-
fección de  este con propuestas 
y argumentos, así como en otros 
temas vinculados con los coefi-
cientes de disposición técnica 
(CDP), el desempeño de los racio-
nalizadores e innovadores, y ve-
lar porque todo lo que se recaude 
se deposite en las alcancías.

Al respecto,  María Consuelo 
Baeza Martín, miembro del Se-
cretariado Nacional de la CTC, 
enfatizó en la necesidad de que 
los trabajadores sean los prota-
gonistas de la actualización del 
modelo económico cubano y pre-
cisó  en la urgencia de brindar un 
servicio de calidad al pueblo.

Los delegados a la conferen-
cia se pronunciaron por conti-
nuar sistematizando el funcio-
namiento sindical en el sector no 
estatal, evitar todo tipo de ile-
galidades, eliminar problemáti-
cas con las licencias operativas y 
perfeccionar el modelo de gestión 
de Taxis-Cuba, al que se le reco-
nocen resultados positivos.

René Bacallao Figueroa, 
miembro del Buró Provincial 
del Partido en Villa Clara, ex-
hortó a potenciar la eficiencia, 
el ahorro, el compromiso moral 
de los trabajadores y la atención 
al sector no estatal bajo el prin-
cipio del orden, la legalidad y la 
disciplina.

Durante la conferencia, en la 
que fue reelecto como secretario 
general  de este sindicato en la 
provincia, Ezequiel Rodríguez 

Rodríguez, se respaldó la Decla-
ración del Gobierno Revolucio-
nario Cubano ante los agresivos 
pronunciamientos del presidente 
de los Estados Unidos, Donald 
Trump, y se ratificó la convicción 
de mantenerse firmes en defensa 
de la Revolución.

Ejemplo en el timón
Luis Hernández es un chofer co-
nocido en Villa Clara, se le lla-
ma el Rey del Yutón, acumula 39 
años detrás del timón y más de 
tres décadas sin accidente auto-
movilístico.

Además, logra tener un consi-
derable ahorro de combustible a 
partir de la eficiencia y el mante-
nimiento de su equipo, así como 
sus baterías, que, previstas para 
solo 30 meses, han durado 50.

Luis sobresale por el porte 
elegante, por su decencia, caba-
llerosidad y ética al atender a sus 
pasajeros, y también por tener 
gestos de desprendimiento per-
sonal, como el que realizó duran-
te esta conferencia al donar el 
importe de sus vacaciones para 
honrar la patria. Luis se convier-
te así en un ejemplo más allá del 
timón.

Los delegados se pronunciaron por diferentes 
temas, entre ellos las dificultades con los sis-
temas de pago. | fotos: De la autora

¿Por qué una nueva 
moneda de cinco pesos?

| Francisco Rodríguez Cruz

Mayor durabilidad, utilidad práctica 
y racionalidad económica son los mo-
tivos para la próxima emisión de una 
nueva moneda metálica con un valor 
de cinco pesos cubanos a partir del 3 
de julio, según explicaron a Trabaja-
dores, en exclusiva, autoridades del 
Banco Central de Cuba (BCC).

En la experiencia internacional 
es usual el empleo de billetes y mo-
nedas en el dinero con bajas deno-
minaciones, argumentó Juan Luis 
Gamboa Santana, director general 
de Tesorería del BCC, como ya ocu-
rre en Cuba con la moneda de uno y 
tres pesos.

La principal razón es la durabi-
lidad de este soporte metálico, que 
aunque resulta más caro que el pa-
pel, cuenta con mucho más tiempo 
de vida útil, señaló el funcionario, 
quien añadió que en las condiciones 
del trópico los billetes sufren mayor 
deterioro, y también las personas 
suelen cuidar menos los de valor in-
ferior, en relación con otros de alta 
denominación.

Agregó, además, que las carac-
terísticas propias de la circulación 
monetaria en el país impactan en la 
decisión de acuñar la nueva moneda, 
pues los cinco pesos tienen gran uti-
lidad en el comercio minorista, como 
agromercados, establecimientos gas-
tronómicos y de servicio en general.

Los billetes de cinco pesos, por 
otra parte, tienen un gran uso en la 
red de cajeros automáticos, donde 
el monto de los salarios y pensiones 
que cobran trabajadores y jubilados 
en Cuba requiere de poseer disponi-
bilidad en las bajas denominaciones, 
indicó el especialista.

Gamboa Santana anunció que 
existe un plan con la Empresa de 
Servicios Especializados de Protec-
ción, S.A. (Sepsa) para trasladar las 
nuevas monedas, cuyo mayor peso 
implica determinadas complejidades 
adicionales para su transportación 
masiva.

Ya empezó la distribución y a 
partir del 3 de julio las monedas de 
cinco pesos estarán disponibles al 
menos en las principales agencias 
bancarias de todas las cabeceras 
provinciales. En 20 o 30 días las ha-
bría en los bancos de todo el territo-
rio nacional, estimó.

Como dato interesante, el direc-
tor general de Tesorería recordó que 
esta es la primera moneda bimetálica 
que se acuña en pesos cubanos, y la 
segunda en el país, pues la anterior 
fue la de cinco pesos convertibles, 
que entró en circulación en el 2004.

Destacó que el anuncio del lan-
zamiento coincidiera en el ámbito de 
la celebración del aniversario 20 del 
Banco Central de Cuba, en mayo úl-
timo; y el natalicio 172 del Titán de 
Bronce, Antonio Maceo, cuya imagen 
aparece en una de las caras de estos 
cinco pesos metálicos.

La moneda ha sido acuñada asi-
mismo en la Casa de la Moneda de 
Cuba, institución con un elevado re-
conocimiento en Iberoamérica por 
la calidad de su labor, pues el país 
cuenta con la fortaleza de que pro-
duce sus propios billetes y monedas, 
amplió Gamboa Santana.

Ahora las personas tendrán que 
familiarizarse con su uso, y en de-
pendencia de la aceptación y deman-
da que tenga incrementaremos su 
circulación de forma progresiva. Es 
una moneda muy bonita, concluyó.

El fracaso estadounidense y de la derecha latinoamericana en condenar a 
Venezuela en la OEA y la situación interna en el país sudamericano serán 
centro de los análisis de la Mesa Redonda de este lunes, la cual también 
mirará el resultado electoral parlamentario en Francia y contará con su 

habitual sección La Esquina. 
Cubavisión, Cubavisión Internacional, Radio Habana Cuba, el canal de 
YouTube y la página de Facebook de la Mesa Redonda transmitirán en 
vivo este programa a las 7 p.m. El Canal Educativo lo retransmitirá al 

final de su emisión del día.

Hoy Mesa Redonda Comenzando la semana


