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La hoja en buenas manos

La importancia histórica del combate de
Uvero fue resaltada la víspera en ocasión de con-
memorarse en el poblado del mismo nombre, per-
teneciente al santiaguero municipio de Guamá, 
el aniversario 60 de esa acción armada lidereada 
por Fidel Castro Ruz.

El acto empezó con el pase de lista de los caí-
dos y ráfagas disparadas desde el mismo sitio 
donde el Comandante en Jefe inició el fuego hace 
seis décadas como señal de comienzo del enfren-
tamiento.

Presidieron la conmemoración los Coman-
dantes de la Revolución y Héroes de la República 
de Cuba Ramiro Valdés Menéndez y Guillermo 
García Frías, así como Salvador Valdés Mesa, 
miembro del Buró Político y vicepresidente del 
Consejo de Estado.

Se encontraban además Oscar Ruiz Martín, 
miembro del Secretariado del Comité Central; el 
Héroe del Trabajo Lázaro Expósito Canto, primer 
secretario del Partido en la provincia de Santiago 
de Cuba; Beatriz Jhonson Urrutia, presidenta de 

la Asamblea Provincial del Poder Popular; la ge-
neral de brigada y Heroína de la República Teté 
Puebla; familiares de los caídos y una representa-
ción de vecinos del lugar.

En nombre del pueblo de Cuba fue coloca-
da una ofrenda floral junto al monumento que 
recuerda a los que murieron en la batalla, y la 
joven Ineisi Ginarte, directora del seminternado 
Combate de Uvero, de esa localidad, alzó su voz 
para ponderar y agradecer la obra de la Revolu-
ción y ratificar la voluntad de defenderla.

Las palabras centrales con motivo del  ani-
versario del enfrentamiento armado, calificado 
por Raúl Castro como el que “nos dio categoría 
de tropa experimentada”, y por el Che como “la 
victoria que marcó la mayoría de edad de nuestra 
guerrilla”, estuvieron a cargo de Beatriz Jhonson 
Urrutia.

La también diputada al Parlamento significó 
la trascendencia estratégica de la victoria alcan-
zada  en Uvero bajo el mando de Fidel, destacó 
los avances que se aprecian hoy allí en el orden 

social y económico, y convocó a  mantener vivo  
el ejemplo de patriotismo que emana de aquel 
histórico hecho del 28 de mayo de 1957. | Betty 
Beatón Ruiz

|En la capital

| Página 6

Uvero: mayoría de edad del Ejército Rebelde

|Combate de Uvero

El Consejo de Estado de la República de Cuba, 
conforme a lo establecido en los Artículos 78 y 
90 inciso a), de la Constitución, dispuso la cele-
bración de  Sesión Extraordinaria de la Asam-
blea Nacional del Poder Popular, el jueves pri-
mero de junio del presente año, a las  9:00 a.m., 
en el Palacio de Convenciones, con el objetivo 
de analizar los documentos siguientes:

1.- Conceptualización del Modelo Económi-
co y Social Cubano de Desarrollo Socialista.

2.- Lineamientos de la Política del Partido 
y la Revolución para el período 2016-2021. 

Asimismo,  se ofrecerá información sobre 
las Bases del Plan de Desarrollo Económico y 
Social hasta el 2030: Visión de la Nación, Ejes 
y Sectores Estratégicos.

Convoca
el Consejo
de Estado 
a Sesión 

Extraordinaria 
de la Asamblea 

Nacional del 
Poder Popular

En el propio escenario de los acontecimientos se conmemoró 
el aniversario 60 del combate de Uvero. | foto: Miguel Rubiera 
Jústiz

| Día del Trabajador Tabacalero
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Participar para 
aportar 

| Francisco Rodríguez Cruz

La realización del reciente proceso de rendición de cuenta del 
delegado del Poder Popular ante sus electores, correspondien-
te a la actual legislatura, deja un saldo más positivo en algunos 
aspectos que son clave para la participación ciudadana, aun-
que todavía resta mucho por conseguir en ese sentido.

En un comentario reciente al respecto en el periódico Trabaja-
dores, destacábamos el derecho que como electores tenemos 
de preguntar y recibir explicaciones de nuestros representan-
tes en el gobierno del municipio, sobre la ejecución de los pre-
supuestos locales en función de las prioridades e intereses de 
la comunidad, así como a hacer sugerencias y participar en la 
toma de decisiones sobre el destino de tales fondos.

Y precisamente sobre ese tema recibimos un interesante co-
rreo electrónico de Gonzalo Rubio Mejías, vecino de la circuns-
cripción 51 del municipio capitalino de Marianao.

Refería este ciudadano su insatisfacción por la falta de res-
puesta a una propuesta suya a las autoridades de su municipio 
para experimentar en 10 manzanas de su comunidad un sistema 
integral con vistas a la recogida de residuos urbanos, un tema 
tan sensible y urgente en La Habana.

La formalidad o silencio administrativo con que acogieron su 
iniciativa produjo en este elector una evidente molestia, lo cual 
es un ejemplo de cómo con frecuencia nuestros mecanismos 
todavía no consiguen ofrecer una salida adecuada a la partici-
pación ciudadana.

Pero iba más allá la queja del compañero Rubio Mejías, en Ma-
rianao. Narraba en su mensaje que le solicitó información so-
bre el Presupuesto municipal a su delegada, quien se la brindó 
“hasta donde pudo”. 

Recordó entonces un problema que todavía no está resuelto 
en muchas  partes: la información del Presupuesto y de su eje-
cución —decía este vecino bien informado— está muy agrega-
da, consolidada a nivel de municipio, no se desglosa a nivel de 
circunscripción. No se desagregan los indicadores y las parti-
das de gastos, es decir, los datos de interés de los electores de 
la circunscripción.

Este elemento era muy importante para su iniciativa sobre la 
recogida de los residuos urbanos en el barrio, pues según ar-
gumentaba con razón este elector, para materializar cualquier 
idea siempre sería necesario contar con los indicadores y la eje-
cución de los gastos a nivel de circunscripción, lo cual debería 
resultar posible —en su criterio— gracias a la informatización 
de la administración gubernamental.

Traje este caso para ilustrar con un ejemplo concreto varios 
asuntos esenciales. Primero, que hay muchas personas en 
nuestro pueblo con ganas de hacer y aportar, no solo de modo 
formal o con su asistencia pasiva a una asamblea de rendición 
de cuenta, sino con sugerencias y propuestas valiosas para la 
comunidad.

En segundo lugar, destacar que todavía es pertinente revisar 
y perfeccionar los mecanismos de participación ciudadana en 
los gobiernos locales, y también en otras instancias del Poder 
Popular. 

No debemos conformarnos con los pasos que ya dimos, de lo 
cual el proceso de rendición de cuenta, que ya concluye, cons-
tituyó sin duda un adelanto significativo, sino que debemos 
mantener una mirada crítica y autocrítica sobre este aspecto. 

Tal actitud nos permitirá avanzar con mayor rapidez hacia un 
modelo de autogestión popular mucho más efectivo del que hoy 
poseemos, elemento clave para alcanzar el éxito en el perfec-
cionamiento del modelo económico y social cubano.

Y en tercer lugar, y no menos relevante, en el centro de esta 
voluntad política de ampliar y mejorar nuestra democracia so-
cialista, resulta imprescindible una gestión financiera cada vez 
más transparente, eficaz y descentralizada, que permita no solo 
estar al tanto de quiénes, cómo y por qué decidieron el empleo 
de determinados recursos con un propósito u otro, sino igual-
mente impulsar nuevas fórmulas o mecanismos para la toma de 
decisiones previa sobre su destino.

Encuestas populares, licitaciones públicas de obras comuni-
tarias, financiación de iniciativas y proyectos que el electorado 
proponga y avale con sus firmas, podrían ser parte de un abani-
co extenso de posibilidades a explorar, para que todas y todos 
podamos, como ciudadanía consciente y actuante, participar 
no ya formalmente, sino para de verdad, aportar.

Emboscada en Bella Vista: 
caen Marcos y Víctor

| Alina Martínez Triay

El joven albañil después 
de cobrar el jornal de una 
semana decidió partir des-
de su natal Pinar del Río 
hacia el otro extremo del 
país, para incorporarse a 
la guerrilla encabezada por 
Fidel Castro que operaba 
en la Sierra Maestra. Al no 
lograrlo en esa ocasión, no 
se desanimó. Vendió  sus 
herramientas de trabajo y 
volvió a intentarlo, hasta 
lograrlo. 

 Era el año 1957, nadie 
lo conocía, no había sido 
enviado por el Movimiento 
26 de Julio y la única cre-
dencial que exhibía era el 
deseo de combatir a la tira-
nía que oprimía al pueblo. 
Lo enviaron a la escuela de 
reclutas  y en breve tiempo 
se convirtió en un destaca-
do integrante del Ejército 
Rebelde, a quien por su en-
vidiable puntería, adquiri-
da en la campiña pinareña 
durante la niñez, se le en-
tregó la única ametrallado-
ra calibre 30 con que con-
taban  en ese momento los 
rebeldes.

Por haber nacido el mis-
mo día del Titán de Bron-
ce, sus padres quisieron 
llamarlo Antonio, aunque  
pronto ese nombre y sus 
apellidos Sánchez Díaz 
quedaron atrás ante la 
fuerza del apelativo Pina-
res con que lo rebautizaron 
los compañeros de lucha. 

En el combate de Pu-
rialón, donde los rebeldes 
se enfrentaban a la ofensi-
va del ejército de la tiranía, 
murió el capitán Andrés 
Cuevas, jefe del grupo en el 
que se encontraba Pinares. 
Al percatarse este de que 
los combatientes lloraban 
e intentaban cargar al caí-
do, los convocó con enérgi-
cas palabras a no bajar la 
guardia: “¡Aquí no se pe-
lea con lágrimas sino con 
tiros!”. Pasaron días en los 
cuales se destacó en la de-
fensa de esa posición que 
no cedió ante el enemigo y 
por ello recibió el ascenso 
a capitán. Posteriormente 
cuando el comandante Ca-
milo Cienfuegos empren-
dió la Invasión, Pinares 
fue designado jefe de la 
retaguardia de la columna 
invasora Antonio Maceo.

En enero de 1959, tras 
conquistar la victoria, reci-
bió por sus méritos los gra-
dos de comandante.

Le correspondió enton-
ces desempeñar diversas 
responsabilidades dentro 
de las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias (FAR) en  
la otrora Isla de Pinos, Ca-
magüey, Oriente y Pinar del 
Río, y participó activamen-
te en la lucha contra bandi-
dos. Y cuando se constituyó 
el primer Comité  Central 
del Partido fue uno de sus 
miembros. Según sus fa-
miliares, experimentó un 
momento de gran felicidad, 
algo muy grande para él.

Un año después recibi-
ría emocionado otra gran 
noticia: había sido seleccio-
nado para integrar el grupo 
de cubanos que acompaña-
rían al Che en Bolivia.

El grupo, al mando de 
Pinares, rebautizado como 
Marcos, se trasladó a Caya-
jabos para iniciar los entre-
namientos, mientras el Che 
se sometía a los trabajos de 
enmascaramiento de su per-
sonalidad para emprender 
viaje. 

Los combatientes cuba-
nos fueron trasladándose 
gradualmente a territorio 
boliviano  y el 20 de noviem-
bre de 1966 Marcos llegó al 
primer campamento donde 
se estableció el Che.  Fue 
inicialmente  jefe de la van-
guardia y luego fue desti-
nado a la retaguardia. Las 
muy adversas condiciones 
en que tuvo que desenvol-
verse el destacamento hizo 
que compañeros de proba-
da valía como Marcos per-
dieran en ocasiones los es-
tribos, por lo que el Che le 
hizo varios señalamientos 
por su carácter.

Como escribió Fidel 
posteriormente: “El proce-
so de formación de la gue-
rrilla es un incesante lla-
mado a la conciencia y al 

honor de cada hombre. El 
Che sabía tocar las fibras 
más sensibles de los revolu-
cionarios. Cuando Marcos, 
reiteradamente amonesta-
do por el Che, fue advertido 
de que podía ser expulsado 
deshonrosamente de la gue-
rrilla, respondió: ‘¡Antes 
fusilado!’”.

En abril el destacamen-
to se dividió en dos con la 
idea de juntarse más tarde, 
aunque los dos grupos nun-
ca pudieron reencontrarse. 
Marcos quedó en la reta-
guardia, bajo el mando de 
Juan Vitalio Acuña Núñez 
(Joaquín). 

El 2 de junio de 1967, jun-
to a otros dos combatientes, 
avanzó en dirección a la casa 
de un campesino para cono-
cer su disposición a colabo-
rar con la guerrilla. Hasta 
entonces los habitantes del 
lugar habían sido  serviciales, 
pero por esa causa el ejército 
incrementó sus represalias 
contra los pobladores. Los 
militares, por tanto, se halla-
ban cerca y  los guerrilleros 
cayeron en una emboscada. 
Marcos y Víctor, de naciona-
lidad boliviana, resultaron 
muertos, el tercer guerrillero 
logró escapar e informar lo 
ocurrido a sus compañeros. 
El caído junto a Marcos era 
Casildo Condori, Víctor,  de 
26 años, nacido en Coro Coro, 
minas de cobre de la provin-
cia de Pacajes, en el departa-
mento de La Paz, a quien sus 
vecinos llamaban El Rojo, por 
su activo desempeño al frente 
del comité local del Partido 
Comunista Boliviano en su 
pueblo natal. 

El hecho se había pro-
ducido en Peñón Colorado, 
Bella Vista.

Por primera vez se de-
rramaron juntas sangre cu-
bana y boliviana.   

Antonio Sánchez Díaz, Pinares en el 
Ejército Rebelde y en la victoria, y 
Marcos en la guerrilla boliviana.

Casildo Condori Vargas, boliviano, 
Víctor en la guerrilla del Che.
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“Aquella victoria dio un prestigio 
enorme a nuestras fuerzas y elevó 
el espíritu de lucha de cuantos 
participamos en la acción”,
afirma a Trabajadores el 
Comandante de la Revolución 
Guillermo García Frías

| Felipa Suárez Ramos
| foto: Eddy Martin

“En la mañana del 27 de mayo de 
1957, con Fidel al frente, partimos 
de Arroyones, subimos a Pino del 
Agua, y por la tarde salimos hacia 
Uvero, a cuyas cercanías llegamos 
tras caminar unos 15 kilómetros. 
Una vez allí, Fidel se reunió con 
los jefes de grupo, entre ellos yo, 
nos explicó la estrategia a seguir 
para tomar la guarnición y asignó 
las posiciones a cada cual”.

Así rememoró el hoy Coman-
dante de la Revolución Guillermo 
García Frías, en aquel momento 
recién estrenado como capitán, 
cuando lo invitamos  a conversar 
sobre el combate librado 60 años 
atrás en Uvero, punto de la ver-
tiente sur de la Sierra Maestra 
perteneciente en la actualidad al 
santiaguero municipio de Guamá.

La acción perseguía como ob-
jetivo desviar la atención de las 
fuerzas del régimen batistiano, 
enfrascadas en una feroz perse-
cución de los expedicionarios que, 
dirigidos por Calixto Sánchez 
White, a bordo del Corynthia, ha-
bían desembarcado días antes en 
la costa norte oriental.

Luego de establecer que solo se 
referirá  a lo por él vivido en aque-
lla épica jornada, García Frías ex-
plicó:

“Yo fungía como segundo jefe 
del pelotón dirigido por Jorge So-
tús —posteriormente traidor—, un 
combatiente del Movimiento Revo-
lucionario 26 de Julio en Santiago 
de Cuba llegado a la Sierra Maes-
tra con el primer refuerzo enviado 
por Frank País desde esa ciudad. 
En la distribución de las posi-
ciones, nos correspondió  la pos-
ta número uno, la principal;  una 
trinchera cubierta por traviesas 
y bolos, ocupada por cuatro sol-
dados armados con tres Garand y 
un fusil ametralladora Browning. 
Hasta sus cercanías nos llevó un 
guía nombrado Domingo.

“Como a las dos o tres de la 
mañana salimos a ocupar nues-
tros puestos. Para esa hora, un 
campesino había encendido ya las 
luces de su casa; fue él quien nos 
condujo hasta una guásima gran-
de y nos indicó el lugar exacto 
de la posta. Le orienté mantener 
encendidas las luces y apagarlas 
cuando rompiera el combate. Nos 
acercamos bastante a nuestro ob-
jetivo”.

Precisó que el combate se inició 
a las cinco de la mañana, así como 
que el primer disparo lo efectua-
ría Fidel, “y dio la casualidad  de 
que al hacerlo rompió la planta de 
comunicaciones.

“Nos acercamos directamente a 
la posta, la cual resultaba muy difí-
cil tomar por su gran seguridad, de 
ahí que la mayor cantidad de bajas 
se produjeron entre nosotros; la pri-
mera, por muerte, fue un compañe-
ro apodado el Billetero de Pilón, a 
quien mandé en busca de una cinta 
de balas para mi ametralladora, no 
sin antes indicarle que se moviera 
a rastras, pues el combate era muy 
fuerte. Pero no me hizo caso y un 
tiro lo alcanzó. Ciro Frías, con un 
fusil, me acompañaba en la ame-
tralladora, para la cual tenía como 
ayudantes a los hermanos Luis y 
Reynaldo Mora.

“Después Jorge Sotús, con dos 
compañeros, se dirigió a ocupar 
un bolo, y a uno de estos, a quien 
llamaban el Policía de Banes, lo 
mató un rafagazo. Sotús se lan-
zó al mar y en él permaneció du-
rante el resto de la acción, por lo 
cual me tocó, como sustituto, con-
tinuar dirigiendo al grupo. Ya su-
maban dos los muertos.

“A un joven estadounidense, in-
corporado a la tropa, lo hirieron en 
una pierna. Lo mismo sucedió con 
otro compañero”.

Puntualizó que a las siete de la 
mañana, con el sol  muy fuerte, aún 
no habían tomado la posta, y reti-
rarse era imposible porque si daban 
la espalda los mataban a todos.

“Ya con cinco hombres menos 
en el pelotón, de entre 10 y 14 inte-
grantes, la situación se tornaba muy 
compleja. Indiqué al guajiro Crespo 
posicionarse en un bolo desde donde 
podía tirar hacia abajo.  Abelardo 
Colomé, Furry, de los del refuerzo 
llegado de Santiago de Cuba, tiró 
hacia la posta una granada que des-
manteló un poco la trinchera.

“Entonces dejé la ametrallado-
ra, pues pesaba mucho, y con una 
pistola me arrastré, me metí entre 
las traviesas y lancé un rafagazo 
hacia el interior de la trinchera: en 
ella había tres muertos y uno con 
un fusil ametralladora que me gri-
tó: ‘No me mate, por su madre, no 

me mate’. Le respondí: Yo no mato a 
nadie, suelta el fusil, y entré”.

Una vez tomada la posta, situa-
ron dos ametralladoras, una calibre 
30 y una Maxim, en el firme que do-
minaba el cuartel y arreciaron  el 
ataque de manera que volaban los 
pedazos de la instalación.

“Del cuartel sacaron un fusil 
con un pañuelo blanco; era la se-
ñal de rendición. Nos fuimos acer-
cando y al llegar nos encontramos 
con que el teniente que estaba al 
frente de la guarnición, con un 
tremendo estado de nervios pedía: 
‘¡Mátenme, mátenme, no merezco 
vivir!’. Le expliqué que nosotros 
no matábamos a nadie, mas solo 
se tranquilizó cuando llegó Fidel 
y habló con él.

“Allí la gente combatió con 
un heroísmo, un amor y un valor 
extraordinarios. Rendida la po-
sición, Fidel me orientó recoger-
lo todo. Tomé las armas, balas, 
cascos…, excepto comida, todo lo 
que era propiamente de la guerra, 
lo monté en un camión maderero 
y partimos rumbo a la montaña. 
Eran las diez de la mañana.

“Íbamos subiendo una loma 
cuando un avión comenzó a ame-
trallarnos; nos tiramos y fuimos 
para el monte. La nave aérea no 
fue eficiente en su ametrallamien-
to, constante y fuerte. Seguimos 
en el vehículo hasta un punto, 
desmontamos todo y esperamos 
por Fidel para distribuirlo.

“El combate fue muy sangrien-
to y cayeron compañeros muy va-
liosos; entre los heridos estaba 
Juan Almeida, con un tiro en el 
pecho; le salvó la vida una cucha-
ra que llevaba en el bolsillo de la 
camisa porque la bala explotó al 
chocar con ella”.

El comandante Ernesto Gue-
vara, Che, reseñó que el cuartel 
era defendido por 53 hombres de 
los cuales 14 murieron, 19 resulta-
ron heridos, y 14 hechos prisione-
ros; cinco escaparon y el jefe fue 
dejado en libertad.

“El Che se hizo cargo de aten-
der y cuidar  a los heridos, mien-
tras la tropa, encabezada por Fi-
del,  subió a la montaña y llegó a 
Arroyones. Con nosotros iban los 
14 prisioneros, carga que se hizo 
insoportable.  Fidel los liberó, y 
les proporcionó un guía que los sa-
cara, pero antes recogió lo poquito 
que llevábamos en las mochilas y 
se les dio como almuerzo. En ese 
lugar descansamos dos días, por-
que Fidel no permanecía mucho 
tiempo acampado; la movilidad 
era muy grande”.

Valoraciones sobre la acción
“Ese combate resultó un éxito 
extraordinario, alcanzado frente 
a una guarnición grande, fuerte, 
que combatió bravamente, pues en  
más de dos horas de combate no  se 
rindió. Fue mucho lo que aguantó 
la posta número uno: de sus cuatro 
defensores, el único que quedaba 
con vida continuó batiéndose”.

El Comandante de la Revolu-
ción Guillermo  García precisó 
que, en los combatientes rebel-
des, la acción de Uvero provocó 
sentimientos contrapuestos: por 
un lado la tristeza de ver a com-
pañeros muertos o heridos, y por 
el otro,  la satisfacción de haber 
vencido a una de las guarniciones 
más poderosas que había en esos 
momentos en las cercanías de las 
montañas, hacerles prisioneros y 
ocuparles  todo el armamento, tan 
necesario para fortalecer la gue-
rrilla.

“Fue nuestra primera inyec-
ción de armas modernas, armas 
entregadas por Estados Unidos  
al  ejército  de  Batista  y usadas 
contra nosotros; un éxito del cual 
el Che dijo que había marcado la 
mayoría de edad de nuestra tropa. 
Para mí, lo acontecido en Uvero 
demostró lo que la tropa rebelde 
era capaz  de hacer: propinar  al 
ejército una derrota que Batista 
no pudo ocultar. Aquella victoria 
dio un prestigio enorme a nuestras 
fuerzas y elevó el espíritu de lucha 
de cuantos participamos en la ac-
ción”.

| Combate de Uvero

Derroche de heroísmo

“Ese combate resultó un éxito extraordinario, alcanzado frente a una guarnición grande, fuerte, 
que combatió bravamente”,  afirmó el Comandante de la Revolución Guillermo García Frías.

Muertos:
Teniente Emiliano Díaz 
Fontain
Teniente Julio Díaz González
Gustavo Adolfo Moll
Francisco Soto Hernández
Anselmo Vega
Eligio Mendoza
Rigoberto Cilleros

Heridos:
Capitán Juan Almeida Bosque
Teniente Félix Pena Díaz
Miguel Ángel  Manals
Mario Maceo
Manuel Acuña
Enrique Escalona
Mario Leal
Hermes Leyva

Bajas rebeldes:
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| Vivian Bustamante Molina

Algo tan preciado para el cubano 
como son los servicios de salud pú-
blica, gratuitos y de todo tipo, no es 
justo que sea empañado por  falta de 
conocimiento, interpretaciones erra-
das, o dejar de aplicar mecanismos 
establecidos en función de un bien 
público como es la información, vista 
en su más amplia magnitud.

Por aleccionadora para ambas 
partes y la valiosa explicación que 
contiene, damos a conocer la extensa 
y pormenorizada respuesta a la queja 
publicada en la edición del 14 de mar-
zo Una para todos, en la que la tunera 
Belkis Acosta Domínguez expuso las 
dificultades para obtener un turno de 
consulta externa en el Instituto Cu-
bano de Oftalmología (ICO) Ramón 
Pando Ferrer.

Desde entonces, de ese propio cen-
tro y del Departamento de Atención a 
la Población en el Ministerio de Salud 
Pública, nos mantuvieron al tanto de 
las investigaciones, que derivaron en 
lo que referimos a continuación, como 
parte del informe de la comisión mi-
nisterial creada al efecto,  presidida 
por la doctora Noemí Causa Palma, 
jefa del  Departamento de Hospitales, 
y firmante de la carta. 

Puntualiza que entre las acciones 
estuvieron entrevistas a la promo-
vente, a directivos y funcionarios del 
Pando Ferrer, y a la especialista de 
Oftalmología en Las Tunas, además 
de la revisión de documentos como 
la historia clínica de la paciente para 
analizar los procedimientos médicos 
recibidos y la verificación de la con-
trarreferencia para el seguimiento en 
la provincia.

Igualmente examinaron la orga-
nización y funcionamiento del siste-
ma de turnos del ICO y evaluaron la 
implementación del sistema informa-
tizado para la entrega de estos.

Con razón en parte
Las conclusiones califican la queja 
“con razón en parte, toda vez que se 
constataron irregularidades en el sis-
tema de turnos a partir de la imple-
mentación del sistema automatizado, 
el cual quedó totalmente establecido 
el 16 de enero del 2017”; si bien la ins-
titución adoptó medidas con vistas 
a lograr la organización del proceso, 
“que fueron insuficientes para ga-
rantizar toda la demanda de la po-
blación”, subraya la misiva.

Destaca que la promovente —que 
en el momento de ser publicado su 
caso ya poseía el turno—, mostró con-
formidad, pensamos que porque tuvo 
la información adecuada, pues ella 
nunca se quejó de la atención médica 
recibida, también pormenorizada en 
la contesta.

“Luego de las entrevistas realiza-
das y la revisión documental se com-
probó que la compañera fue asistida 
en varias ocasiones en el ICO, en los 
servicios de glaucoma y retina, in-
cluidos el tratamiento quirúrgico y 
seguimiento por consulta”, señala. 

Posteriormente fue referida a su 
provincia, para que la trataran dos 
facultativas entrenadas en el Pando 
Ferrer, y diplomadas en retina. Por 
ello cesa en la instalación habanera 
la secuencia de consultas, y si existie-
ron dificultades para la atención en 
el territorio como explica la paciente, 
lo correcto es que desde el servicio de 
oftalmología de Las Tunas se gestio-
nara el turno con el instituto y no a 
título personal y por teléfono, abunda 
el texto.

Recordemos que en la reclama-
ción, Belkis insistió en que había sido 
infructuosa su diligencia por vía te-
lefónica, y por lo que contó, fue un 
clásico “peloteo” de una oficina a 
otra. Según ella, en la dirección de la 
institución asistencial, y en el Depar-
tamento de Atención a la Población la 
conminaron a insistir “por el único 
número habilitado para dar turnos a 
pacientes de todo el país”.

Pero resulta que a tenor de lo re-
cogido en la carta respuesta, el telé-
fono no es la vía para ofrecer turnos, 
sino para evacuar dudas. 

No es a la hora que llames
En el Instituto Cubano de Oftalmo-
logía Ramón Pando Ferrer está dis-
puesto que los pacientes que se in-
corporan por primera vez al sistema 
de consulta llegan con su remisión, 
previa coordinación del jefe de servi-
cio de oftalmología de cada provincia 
con la subdirección de asistencia mé-
dica o los jefes de servicios del centro, 
ya sea un caso de urgencia o electivo, 
precisa la doctora Noemí Doris Cau-
sa Palma. 

Si son operados o atendidos y 
requieren una continuidad de trata-
miento en esa institución se les man-
tiene hasta que su evolución permi-
te dar el alta o, en ocasiones, según 
la patología y el criterio del galeno, 
consignarlos para extender el segui-
miento en su lugar de residencia, pues 
en todas las provincias existen espe-
cialistas  entrenados en los diferentes 
perfiles de la atención oftalmológica 
y con la certificación apropiada.

A quienes permanecen exami-
nándose  en el ICO —amplía—, se les 
garantizan los turnos siguientes al 
finalizar  cada consulta, y el trámi-
te es personal en el Departamento de 
Admisión.

Si ya en su domicilio y, por razo-
nes justificadas, el paciente no pue-
de asistir, debe acudir al policlínico 
correspondiente y contactar con el 
jefe de servicio de oftalmología o el 
responsable de admisión y registros 
médicos, quienes son los designados 
para efectuar la coordinación con el 
instituto a fin de reprogramar el tur-
no, recalca. 

Qué ocurría mientras Belkis llamaba
Mientras Belkis utilizaba el teléfono 
para convenir un turno en el hospital, 
en este se laboraba en la instalación 
del sistema informatizado, por lo cual 
desde principios de enero del 2017 y 
hasta el día 16 hubo dificultades con 

la entrega de turnos para consultas y 
reconsultas; con las consiguientes de-
moras en el proceder y las llamadas 
telefónicas de pacientes solicitando 
información al respecto.

Habían sido insuficientes las me-
didas adoptadas dos meses antes por  
la dirección del centro, como ubicar a 
más trabajadores en ventanillas para 
entregar los turnos de forma manual, 
y distribuir por los servicios, los tur-
nos para medios diagnósticos y de re-
consultas. 

Salvada esa etapa y la queja de 
la lectora, también queda despejada 
nuestra incógnita acerca de si hubo 
falta de información. La vida de-
muestra que nunca serán suficientes 
las indicaciones para notificar sobre 
cualquier servicio y mucho más en 
los de salud pública, pues siempre ha-
brá que contar con elementos como 
la edad y el nerviosismo inherente al 
enfermo o convaleciente; lo cual no 
lo exime de responsabilidad para 
indagar detalles, en apariencia sen-
cillos, sobre cómo obtener un turno 
de reconsulta. 

Ojos que ven, corazón que siente
A partir de la queja de una lectora y la investigación de su caso, 
recibimos del Ministerio de Salud Pública información detallada 
de cómo acceder a los servicios oftalmológicos en el país y en su 
centro de referencia nacional, el instituto Ramón Pando Ferrer

Para la atención oftalmológica

La atención primaria de salud, de 
acuerdo con la afección oftalmo-
lógica, remite a los pacientes que 
requieran tratamiento médico 
clínico o quirúrgico a los centros 
y servicios de esa especialidad 
en las instituciones existentes en 
todo el país. El servicio básico se 
presta en 238  policlínicos, mien-
tras en el nivel secundario fun-
ciona una red integrada por 10 
centros y 43 servicios ubicados 
en hospitales de provincias, de  
ellos 16 pediátricos. 

Como centro de referencia 
nacional está el Instituto Cuba-
no de Oftalmología Ramón Pan-
do Ferrer, al cual son remitidos, 
previa coordinación, los pacien-
tes que requieren de una atención 
médica de alta complejidad y ur-
gencia (traumas y tumores ocula-
res, desprendimiento de retina, 
lesiones maculares, afecciones 
complejas de la córnea).

Si por razones justificadas, el paciente no puede 
asistir a la consulta en el Instituto Cubano de 
Oftalmología Ramón Pando Ferrer, debe acudir 
a su policlínico y contactar con los funcionarios 
designados para coordinar con ese centro, 
a fin de reprogramar el turno.| foto: César A. 
Rodríguez Rodríguez 

| foto: René Pérez Massola

Mejor asistencia médica

Los servicios de oftalmología no 
están ajenos a la política de des-
centralización de la salud públi-
ca, que ha conllevado la adopción 
de medidas con el fin de acercar 
la atención especializada al pa-
ciente y garantizar su calidad.

Entre ellas se encuentra la 
realización de entrenamientos y 
capacitación a un grupo de of-
talmólogos y médicos de otras 
especialidades, para continuar 
el seguimiento a los pacientes en 
cada provincia, previa referencia 
de los expertos del ICO.

Asimismo, en todos los terri-
torios se han creado condiciones 
estructurales y de recursos hu-
manos, e instalado equipos de 
tecnología avanzada, como es el 
de excimer láser, con vistas a 
posibilitar calidad en la asis-
tencia médica.
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LAS ADVERTENCIAS  siem-
pre están; continuamente  
oímos que el “humo ajeno 
mata”. Pero... ¿realmente 

somos conscientes de la gravedad 
del asunto? En esta lucha las cifras 
impactan un poco más 

Según los reportes, casi la 
mitad de los niños respiran dia-
riamente aire contaminado por 
humo de tabaco en lugares pú-
blicos y esto causa alrededor de 
890 mil muertes prematuras cada 
año.

El tabaquismo empobrece a 
las familias y debilita las econo-
mías nacionales, con independen-
cia de edad, raza, sexo, cultura y 
educación.

Este año, la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) en-
focó su campaña contra el hábito 
de fumar y hacia la toma de con-
ciencia sobre el grave problema 
de salud pública que acarrea; la 
epidemia del tabaquismo consti-
tuye una amenaza para la huma-
nidad.

Bajo el lema El tabaco, una 
amenaza para el desarrollo, el do-
cumento de la OMS explicó la ur-
gente necesidad de aplicar y forta-
lecer las medidas de control desde 
el trabajo con niños, adolescentes 
y jóvenes.

Una de las prioridades y obje-
tivos de desarrollo en Cuba es lo-
grar la no iniciación tabáquica en 
dichos grupos etarios, consolidar 
las diferentes regulaciones institu-
cionales establecidas, y llamar la 
atención respecto a los ambientes 
libres de humo de tabaco, aclaró 
la doctora Elba Lorenzo Vázquez, 
coordinadora nacional del Pro-
grama de Prevención y Control del 
Tabaquismo.

Este se traduce en una estrate-
gia con la que cuenta el país desde 
1986.  Se pretende actualizarla con 
un nuevo estudio de tabaquismo en 
adolescentes y jóvenes para com-
parar la evolución de prevalencia 
en el territorio nacional, la cual 
según observaciones del Ministe-
rio de Salud Pública, se ha incre-
mentado.

En América Latina, Cuba ocu-
pa el tercer lugar en prevalencia 
de tabaquismo, con un 24 % de la 
población que fuma activamente, 
subrayó la experta.

“En determinados grupos de 
edades como el de los adolescen-
tes, ha aumentado el consumo de 
tabaco, de acuerdo con los resul-
tados de la encuesta nacional de 
tabaquismo en jóvenes de entre 13 
y 15 años, realizada en el año 2010; 
la cual nos está alertando sobre la 
necesidad de ser más directos en 
las acciones preventivas”.

El control  conduce a caminos
más sanos
La lucha antitabáquica —incluida 
en la Agenda para el Desarrollo Sos-
tenible— es una de las formas más 
eficaces de contribuir al logro de la 
meta hasta el 2030. Reducir en un 
tercio la mortalidad prematura por 
enfermedades no transmisibles en 
todo el mundo, incluidas las enfer-
medades cardiovasculares, el cáncer 
y las pulmonares obstructivas cróni-
cas, es la prioridad máxima.

Los reportes internacionales 
anuncian que casi 3 millones de 
personas han muerto en lo que va 
de año por causas atribuibles a tal 
droga, la cual es paradójicamente 
la más prevenible. 

Elba Lorenzo comentó que en 
Cuba las leyes están un poco dis-
persas sobre las acciones regula-
torias. “Aún no contamos con una 
legislación que abarque a toda la 
sociedad. Solo contamos con nor-
mas jurídicas para la regulación y 
el control del consumo del tabaco 

en diferentes espacios de la vida 
cotidiana.

“La principal problemática radi-
ca en que el fumador no respeta el 
derecho de la persona que no fuma, 
y este último no defiende siempre el 
suyo a no exponernos a ese humo”, 
continuó la especialista.

Según datos ofrecidos por el Mi-
nisterio de Salud Pública (MINSAP), 
más de la mitad de los integrantes de 
las familias cubanas están expuestos 
al humo del cigarro; el 55 % de los 
niños, el 51 % de las embarazadas y 
el 60 % de los adolescentes están so-
metidos a este agente contaminante. 
Tales datos nos ubican en el primer 
país de América con exposición de 
humo de tabaco en el hogar.

De ahí el papel que debe desem-
peñar la familia dentro de casa, don-
de los más afectados son los niños. 
En los hijos pequeños de padres 
fumadores aumenta el riesgo de 
infecciones en el sistema respirato-
rio inferior, hasta causar neumonía 
y bronquitis. Además, aumenta la 

posibilidad de los infantes de que 
sufran una disminución de la fun-
ción pulmonar, provocando cata-
rros frecuentes y hospitalizaciones 
evitables. 

La doctora Lorenzo detalló que 
no solo perjudica a los más jóvenes 
por las afectaciones directas que pro-
ducen los componentes tóxicos del 
tabaco. “Los cigarrillos se consideran 
como droga de iniciación, lo que sig-
nifica que su consumo suele preceder 
al del alcohol o de drogas ilícitas”.  

Saber controlar desde la 
educación
Desde el año 1974 existe la normati-
va que prohíbe fumar en institucio-
nes y entidades estatales, entre ellas, 
los centros educativos. La Máster 
en Ciencias Yanira Gómez Delgado, 
jefa del Departamento Independien-
te de Salud Escolar, del Ministerio 
de Educación, destacó que fumar en 
las instituciones educativas es consi-
derado una indisciplina grave, y hay 
normas que prohíben el consumo de 
tabaco en estos espacios.

“Las regulaciones están con-
cebidas para que sean efectivas, 
teniendo en cuenta las particula-
ridades de cada sistema de ense-
ñanza; y a pesar de la literatura 
en uso, es necesario fomentar tam-
bién iniciativas que aporten, desde 
lo metodológico, a lo estipulado en 
el marco legal ya establecido.

“Ninguna persona que labore 
en los centros educacionales pue-
de fumar en sus áreas, no solo para 
evitar que los alumnos padezcan 
los efectos de ser fumadores pa-
sivos sino también para promover 
con su conducta una posición anti-
tabáquica”, argumentó.

El Programa de Prevención 
y Control del Tabaquismo es una 
prioridad dentro del tratamiento 
curricular en las instituciones do-
centes como parte de la labor edu-
cativa para la prevención de las 
adicciones, y estimular la conduc-
ta de rechazo al consumo de sus-
tancias tóxicas.

Gómez Delgado, además, preci-
só que hay materiales impresos y en 
formato digital para la capacitación 
de los docentes en todos los niveles 
de enseñanza y que con esa prepara-
ción deben ser capaces de convertirse 
en agentes preventivos del consumo 
de alcohol, tabaco y otras drogas, así 
como identificar de manera precoz 
signos y síntomas del consumo en 
sus estudiantes.

Hoy la creación de espacios li-
bres de humo de tabaco es el úni-
co medio eficaz y reconocido para 
proteger a los niños, adolescentes y 
jóvenes, y alcanzar la meta de re-
ducción del 30 % en la prevalencia 
del tabaquismo para el año 2025, 
según el compromiso de los gobier-
nos adscritos en la Agenda para el 
Desarrollo Sostenible.

| Día Mundial sin Fumar 

La lucha se gana 
con compromiso social

Este año la campaña antitabáquica aboga por políticas eficaces 
para reducir el consumo en adolescentes y jóvenes

Principales enfermedades producidas 
por el hábito de fumar 

Enfermedad 
vascular periférica

Enfermedades 
coronarias

 Cáncer de estómago

Cáncer de próstata 
y de ovarios

Enfisema

Enfermedad 
pulmonar obstructiva 
crónica

 Cáncer de pulmón

  Cáncer de hígado

 Disfunción eréctil

Cáncer de garganta

Bronquitis aguda

| Ilustración: Yoan Manuel Figueredo Llanes
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LA CAMPAÑA tabacalera 2016-2017 es la 
segunda mejor de la historia para la Em-
presa de Acopio y Beneficio Hermanos 
Saíz, de San Juan y Martínez, en Pinar del 

Río. Por ello, y por la recuperación económica que 
logró el pasado año, es sede, en la mañana de este 
lunes, del acto de clausura de la jornada nacional 
por el Día del Trabajador Tabacalero, y del home-
naje a Lázaro Peña, en el 106 aniversario de su na-
talicio.

Durante la celebración se entregará la Dis-
tinción Carlos Baliño a trabajadores con una 
trayectoria destacada durante 20 y 25 años en 
el sector, y el reconocimiento Por las Sendas del 
Triunfo al colectivo sede y al de la Empresa de 
Tabaco Torcido de la provincia. También se dis-
tinguirá la Asociación Nacional de Agricultores 
Pequeños (Anap) cuya alianza contribuyó para 
que la empresa Hermanos Saíz lograra los mejo-
res resultados productivos y económicos del país 
durante esta etapa.

Salir airosos desde la producción
Durante los últimos años y hasta el 2015, la 
empresa acumulaba pérdidas por más de un 
millón de pesos, pero una inteligente estra-
tegia de dirección permitió eliminarlas en la 
cosecha siguiente: “Logramos beneficiar todo 
el tabaco dentro del propio calendario, y eso 
permitió vender un producto de mejor calidad, 
pues cuando las hojas se quedan de un año 
para otro ocurren considerables mermas en su 
rendimiento”.

Así lo explicó Maday Vento Rollero, secre-
taria del buró sindical especial de la empresa, 

al tiempo que reconoce el aporte de decenas de 
mujeres que se fueron incorporando y que al ver 
los frutos que obtienen se han quedado en el co-
lectivo.

“Todos los trabajadores (alrededor de 2 mil 
700) están vinculados a los resultados finales; 
fuimos comprometiéndolos en las asambleas 
de afiliados, donde fue necesario que se cam-
biaran las comisiones de compra para evitar 
desvíos del tabaco y pago sin respaldo produc-
tivo, acercándolo lo más posible al rendimien-
to y la calidad.

“Incide en ellos el proceso de dignificación 
que se acomete en todas las instalaciones, con 
sistemas de ventilación y microwave para calen-
tar el almuerzo; se acondicionaron los baños y 
los comedores, y esto eleva la motivación de los 
trabajadores”, afirmó la dirigente sindical.

Joel Hernández Acosta, director general 
de la Hermanos Saíz, confirmó que el esfuerzo 
este año será superior al del pasado, pues se 
deben cosechar al concluir la campaña, 4 mil 
670 toneladas de tabaco, 608 por encima del 
plan, y “beneficiarlo todo antes del 31 de di-
ciembre es un gran reto”. Dijo que en los cua-
tro primeros meses se han cumplido los planes 
de ventas y las utilidades, y eso augura una 
excelente remuneración a los tabacaleros, que 
ya en el 2016 alcanzaron los mil 86 pesos como 
promedio.

Aunque la empresa participa en la produc-
ción de los semilleros, la campaña agrícola 
está en manos de los campesinos y coopera-
tivistas de la meca del tabaco; al finalizar la 
recolección, la entidad compra la producción y 
los trabajadores de las 26 escogidas y del des-
palillo se encargan de las labores de la prein-
dustria.

Manos finas sobre un producto único
El aroma del tabaco se riega por la meseta donde 
aún se mantienen algunas plantaciones en la eta-
pa final de la cosecha. Las mujeres, que en ma-
yoría benefician las hojas en la planta Vivero, de 
San Juan y Martínez, tienen un desempeño su-
perior después de que se les han creado mejores 
condiciones laborales.

Para Noralkis Pérez Barrera es como un 
despertar del sector en la meca, pues se nota 
la motivación de los trabajadores y el empeño 
por cumplir las labores rigurosamente, lo que 
les traerá a cada uno mejores dividendos eco-
nómicos.

En la tarde de nuestra visita podía una “re-
frescar” dentro de la escogida, pues el sistema de 
humectación instalado recientemente minimiza 
las altas temperaturas que se soportan en el ex-
terior. “Y no es lo mismo trabajar así ahora, pues 
las ventanas de la instalación no se abren para 
evitar que las hojas se resequen. Imagínese el ca-
lor que habría sin este sistema”, enfatizó Diana-
bel García Delgado, una de las trabajadoras del 
centro.

Ella también reconoció que la calidad del ta-
baco es mejor este año, pues ya han vendido 8,8 
quintales de capa, cuando en el 2016 solo comer-
cializaron seis (otras han obtenido más), debido a 
lo que conocen como “la pata prieta”, una enfer-
medad que provoca unas manchas verde-oscuras 
en las hojas.

Rolando Méndez Saavedra, director de la 
unidad empresarial de base Vivero, explicó que 
esa mancha apareció hace años solamente en las 
vegas de Pinar del Río, y que los especialistas 
plantean causas multifactoriales como el cam-
bio climático, la contaminación ambiental, a los 
fertilizantes, por lo que sus orígenes se siguen 
estudiando.

Extensivo a la provincia
No es casual que esté en Pinar del Río la em-
presa que mejores dividendos logra en todo 
el país, pues en el resto de los municipios del 
territorio también se ha realizado una cam-
paña excepcional. “El clima se presentó muy 
bueno, aunque los campesinos y cooperativis-
tas, con su cultura y tradición, adelantaron 
los semilleros y las siembras para lograr altas 
producciones”, afirmó Virgilio Morales Novo, 
especialista agrícola de Tabacuba, en Vuelta-
bajo.

La provincia aspira a cosechar (hasta el 
15 de junio se extiende la recogida) unas 19 
mil toneladas de tabaco, y el déficit de las en-
tidades de la zona norte, muy castigadas por 
la sequía, se suple con los del centro y el sur, 
donde los rendimientos son excelentes, mani-
festó Virgilio.

“Ahora comienza el beneficio; al finalizar 
mayo las 118 escogidas estarán a plena capaci-
dad, mientras se han zafado ya más de 20 mi-
llones de cujes, de los 30 millones 200 mil que 
tenemos recolectados. En la medida en que las 
condiciones de humedad sean favorables se ace-
lera ese proceso”.

En San Luis también prometen una campaña 
grande, según nos comentó el especialista, pues 
también hicieron semilleros y siembras tempra-
nas lo que representa adelantarse a las variacio-
nes del clima.

Entre los logros de la provincia, Virgilio re-
saltó la participación de la Estación Experimen-
tal de San Juan y Martínez, cuyos especialistas 
son muy activos en el asesoramiento a los pro-
ductores y las investigaciones de los fenómenos 
que hoy se están presentando.

Destacó la extensión a la producción de las 
variedades Corojo 2006 y Corojo 2012, que tienen 
alto potencial de rendimiento y son más resisten-
tes tanto a la sequía como al ataque de plagas y 
enfermedades.

El año pasado, 10 de las 11 empresas de la 
provincia lograron beneficiar todo el tabaco 
dentro del año, y esa es una de las medidas 
que se han adoptado para mantenerlo en cada 
calendario,  por  los  aportes  económicos y de 
calidad que ello representa; este año se cre-
ce en  cerca  de  9  mil toneladas respecto al 
2016.

Y  cuando nuestro semanario circule por 
la  geografía  cubana,  miles de tabacaleros 
estarán  juntos en una plazoleta nueva para 
celebrar una fiesta que tiene aroma de tabaco, 
e  incita a la meca para que siga siendo la cuna 
de  las  mejores  hojas  doradas  del  mundo.

Fiesta con
aroma de tabaco

San Juan y Martínez logró este año la segunda mejor cosecha de 
tabaco de su historia.

En el pilón se aplican rigurosos procesos de fermentación a las 
capas para elevar su rendimiento.
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La política para el desarrollo de las fuentes re-
novables y el uso eficiente de la energía, apro-
bada en el 2014, contiene las acciones para el 
incremento de la eficiencia energética y la ins-
talación de 2 mil 144 MW hacia el 2030, a partir 
de tecnologías limpias, para alcanzar hasta el
24 % de participación en la generación eléctrica.

Con esa potencia instalada podrán producir-
se 7 mil 316 GWh, sustituyendo un millón 75 mil 
toneladas de combustible al año, que implicará 
una considerable reducción de las emisiones de 
CO2 a la atmósfera y con ello de la carga con-
taminante del medio ambiente, informó Argelia 
Balboa, especialista en energías renovables del 
Ministerio de Energía y Minas.

Del total propuesto, se encuentran en ope-
raciones 40 MW, otros 93 están en diferentes 
fases de su construcción, mientras con el res-
to se realizan acciones para la preparación de 
su ejecución, la gestión de créditos bancarios, 
la negociación con inversores extranjeros y 
otros quedan pendientes de salir al mercado, 
declaró.

La producción de electricidad con fuentes 
renovables de energía (FRE) es baja, pues solo 
representa el 4,5 % de la generación del país; 
el aporte más elevado se logra con biomasa ca-
ñera, la hidroenergía, y las que proceden de los 
parques solares fotovoltaicos y de los eólicos.

Ese total equivale a 18 días del consumo de 
electricidad del país, significa la sustitución de 
188 mil toneladas de combustible fósil, por lo 
que se dejan de emitir a la atmósfera 638 mil 
toneladas de CO2, según la información ofrecida 
a Trabajadores por la dirección de Energías Re-
novables, del Ministerio de Energía y Minas.

Los Lineamientos de la Política Económica 
y Social del Partido y la Revolución aprobados 
por el Séptimo Congreso de Partido instan a 
acelerar el cumplimento del Programa de desa-
rrollo de las fuentes renovables y el uso eficiente 
de la energía, identificando permanentemente 
el potencial de ahorro en los sectores estatal y 
privado, y las medidas para su captación.

En la ejecución de estos proyectos trabajan 
el Grupo Empresarial AzCuba y la Unión Eléc-
trica; cuentan con el apoyo del Ministerio de 

Comercio Exterior y la Banca cubana, así como 
del Partido y gobierno en los territorios para el 
montaje de los parques fotovoltaicos. El Minis-
terio de la Construcción desempeña un rol fun-
damental en la realización de las inversiones.

La diversidad de FRE que se emplearán 
para aumentar la generación eléctrica contem-
pla la construcción de 25 bioeléctricas en cen-
trales azucareros, 14 parques eólicos, así como 
la instalación de 700 MW en parques solares fo-
tovoltaicos y de otros 56 MW en las 74 pequeñas 
centrales hidroléctricas que se construirán. No 
es despreciable el aporte del biogás que se logra 
con los residuos orgánicos de la producción ani-
mal; en el país funcionan seis plantas industria-
les que generan electricidad y otras 3 mil 200 
pequeñas.

El programa incluye, además, la electrifica-
ción de las 20 mil 227 viviendas que quedaban 
aisladas del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), 
mediante sistemas fotovoltaicos diseñados para 
dos días de autonomía y cinco horas de servicio 
diarios; de las cuales 3 mil 249 reciben ya ese 
servicio. | Ana Margarita González

Atrapar la energía Atrapar la energía 
al naturalal natural



Energías 
limpias

La alta dependencia de los combus-
tibles fósiles importados que tiene 
Cuba representa un riesgo perma-
nente para la generación de electri-
cidad, por lo que no queda otra op-
ción que virarse para la generación 
a través del empleo de fuentes re-
novables que existen en la alargada 
y estrecha isla.

La otra realidad que se tiene 
en cuenta para la transformación 
de la matriz energética es que esa 
energía se obtiene con las llamadas 
tecnologías limpias, que no impli-
can contaminación para el medio 
ambiente, y pueden utilizarse en 
lugares intrincados y aislados de la 
geografía cubana donde hoy no se 
recibe el servicio tradicional.

Dos datos de lo que se logra ac-
tualmente con el empleo de las fuen-
tes renovables de energía (FRE), son 
suficientes para respaldar la políti-
ca aprobada en el país: los 755 GWh 
aportados durante el 2016 sustituyen 
la importación de 188 mil toneladas 
de combustible, y la no emisión a la 
atmósfera de 638 mil toneladas de 
CO2, minimizando el impacto de la 
contaminación ambiental.

El uso de las fuentes renovables 
de energía ha recibido un notable 
respaldo de la comunidad inter-
nacional con el Acuerdo de París, 
suscrito en el 2015, por el que casi 
200 países se comprometen a redu-
cir las emisiones de gases de efecto 
invernadero para tratar de que el 
aumento de la temperatura quede 
por debajo de 2º, límite para que 
los efectos del cambio climático no 
sean catastróficos.

Tampoco se puede desdeñar 
el efecto económico que traerá la 
transición hacia un sistema basado 
en tecnologías alternativas.

Según la Agencia Internacional 
de Energías Renovables, alcanzar 
el 36 % de generación a nivel glo-
bal supondría un crecimiento eco-
nómico de 1,1 % ese año, el 3,7 % 
del incremento del bienestar, y el 
empleo de hasta 24 millones de per-
sonas en el sector contra los 9 mi-
llones actuales.

Indefectiblemente las fuentes 
renovables se asocian con la mo-
dernidad, porque son una solu-
ción viable frente a la degradación 
medioambiental, acicate para la 
independencia energética y por sus 
reservas infinitas.

La producción de algunas de 
estas energías, como la eólica y la 
solar fotovoltaica, reduce signifi-
cativamente sus costos, pues luego 
de su instalación solo precisan al-
gunas labores de mantenimiento y 
conservación, y el salario de muy 
pocos trabajadores.

Sin embargo, Cuba alcanza la 
mayor generación mediante la bio-
masa cañera, un aporte que deberá 
aumentar significativamente a par-
tir de la puesta en marcha de mo-
dernas centrales eléctricas anexas a 
ingenios azucareros, y la aplicación 
de tecnologías más eficientes para 
disminuir el consumo energético 
en el proceso fabril e incrementar 
la generación en ellos. Durante el 
período de zafra, el cual rebasa los 
120 días en el país, las fábricas de 
azúcar se autoabastecen de electri-
cidad y entregan sus excedentes al 
Sistema Eléctrico.

De igual manera habrá que lo-
grar eficiencia en el uso de cada una 
de las tecnologías aplicadas para 
el aprovechamiento de las fuentes 
renovables, las cuales sustituyen 
el uso de combustibles fósiles para 
hacer sostenible este sistema de ge-
neración, elevar la calidad de vida 
de los cubanos y apropiarse de los 
dividendos económicos.

El programa para el uso efi-
ciente de la energía se basa en la 
reducción de la cantidad de energía 
eléctrica y de combustibles fósiles 
que se emplean en todas las acti-
vidades de la sociedad, conservan-
do la calidad y el acceso a bienes 
y servicios. Se asocia a un cambio 
tecnológico, vinculado a una mejor 
gestión o adecuación de los hábitos 
y actitudes de los consumidores. 
Por lo que una parte la ponen las 
tecnologías, la otra depende de los 
cubanos.
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| Conrado Moreno Figueredo*

En la actualidad, la mayoría de los 
países invierten sumas importan-
tes en la puesta en explotación de 
fuentes renovables de energía. Los 
mayores incrementos anuales se 
ven en la energía eólica y la solar 
fotovoltaica. Detrás marchan, con 
avances importantes, los combus-
tibles orgánicos (biocombustibles) 
provenientes de los desechos re-
sultantes de procesos industriales 
y agrícolas.  A este paso se puede 
afirmar que en no menos de 10 años 
esas fuentes tendrán una partici-
pación decisiva en el balance ener-
gético mundial.

Cuba no está de espaldas a este 
escenario de desarrollo. Nuestro 
país es rico en recursos energéti-
cos renovables, pero pobre en los 
no renovables como el petróleo y el 
carbón. La biomasa —fundamen-
talmente la proveniente de la caña 
de azúcar—, el sol, el viento y la 
energía hidráulica son las fuentes 
a las cuales se les puede apostar 
con mayor certeza para la diver-
sificación de la matriz energética. 
Al igual que otros países, alcanzar 
en Cuba un 100 % de autoabaste-
cimiento energético con fuentes 
renovables de energía es un reto 
para esta generación.  La depen-
dencia del combustible importado 
para mantener funcionando nues-
tra economía, los altos costos para 
producir electricidad y el deterioro 
del medio ambiente son tres ele-
mentos que obligan a que la nación 
se enfoque hacia la diversidad de 
fuentes de energía.

A partir del año 2012 —cuan-
do apareció el decreto presiden-
cial en el que se declaraban a las 
fuentes renovables de energía 
como una estrategia fundamental 
para el país—, el enfoque de nues-
tro Gobierno cambió. Si bien hasta 
ese momento no se apreciaba una 
atención priorizada, es ese año el 
que señala el cambio en la concep-
ción de desarrollo de la nueva ma-
triz energética, aunque ya se venía 
trabajando durante  la Revolución 
Energética que comenzó en el 2005, 

impulsada por el Comandante en 
Jefe Fidel Castro Ruz.

Ya en el 2014, el Gobierno cuba-
no aprueba la política para el desa-
rrollo perspectivo de las fuentes re-
novables de energía y el uso eficiente 
de la energía para el período 2014-
2030. Más recientemente, en marzo 
de 2017, se firma el Decreto-Ley
No. 345 Del Desarrollo de las Fuen-
tes Renovables y el Uso Eficiente de 
la Energía que, por su importancia 
dará el impulso final al desarrollo 
de las energías renovables en Cuba.  
No hay duda de que la estrategia 
energética puesta en marcha se di-
rige hacia una energía limpia, segu-
ra y sustentable, o lo que es lo mis-
mo, hacia las fuentes renovables de 
energía. En ese sentido, constituye 
una necesidad alentar su aprove-
chamiento en aras de enfrentar la 
carencia de combustibles fósiles y 
sustituir el petróleo importado que, 
asimismo, está expuesto a la inesta-
bilidad de los precios en el mercado 
internacional.

Eso resulta un imperativo, ade-
más de que el medio ambiente no 
puede continuar deteriorándose por 
nosotros mismos con el uso del pe-
tróleo en todas sus aplicaciones. No 
hay dudas de que la meta de 100 % 
con fuentes renovables de energía es 
difícil, pero alcanzable. Ya muchos 
países trabajan para lograr esa meta, 
incluidos los caribeños. Para esto se 
necesita un período de transición 
donde paulatinamente se vayan in-
troduciendo las fuentes renovables 
de energía junto a un programa de 
medidas de ahorro, eficiencia ener-
gética y cogeneración, hasta llegar a 
igualar la demanda energética con 
la energía proporcionada con fuen-
tes renovables.

No lo veamos como una quime-
ra, es responsabilidad de esta ge-
neración hacer todo lo posible para 
cambiar el rumbo hacia el 100 % 
con fuentes renovables de energía. 
Cuba puede lograrlo.

*Vicepresidente de la Asociación Mun-
dial de Energía Eólica

Apuesta 
necesaria

| Ana Margarita González
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BAJO EL SOL quemante sa-
lido tras los días de lluvia, 
los trabajadores funden 
estructuras de hormigón o 

atornillan las mesas (estructuras de 
soporte) que sustentarán los paneles 
solares. Aprovechan el alto en las 
precipitaciones para acometer las 
tareas requeridas en la instalación 
de uno de los varios parques que se 
construyen en Pinar del Río.

Aunque Emilio Benítez tiene ex-
periencia como liniero en el enfren-
tamiento a huracanes, la ocasión es 
distinta, porque en el municipio de 
San Juan y Martínez labora en las 
alturas.

 “Aquí estoy desde enero, para 
ayudar a terminar antes del mes de 
julio. Es algo que no tiene que ver 
con la línea, pero hay que cumplir”.

Próxima, se observa una antigua 
escuela en el campo ya fuera de uso. 
En este lugar, donde antes crecía con 
abundancia el cítrico, los integrantes 
de la Empresa Eléctrica en el terri-
torio laboran en la construcción del 
Parque Fotovoltaico Pinar 220 A2.

Contiguo, apenas separados por 
una cerca, funciona desde hace dos 
años el Pinar 220 A, primero de su 
tipo en la provincia, el cual está co-
nectado al Sistema Eléctrico Nacio-
nal (SEN), con una potencia de 3 
megawatt (MW).

Para este último se emplearon 
módulos producidos en la Empresa 
de Componentes Electrónicos Er-
nesto Che Guevara, de la capital pi-
nareña. Pero la nueva obra es fruto 
de una donación china y tendrá una 
capacidad de 4 MW, señala Octavio 
Arencibia Becerra, especialista B en 
Inversión de la Empresa Eléctrica.

El directivo explica que se aco-
meten faenas como la fundición 
de pilarotes, montaje de las mesas, 
aperturas de huecos, colocación de 
la cerca perimetral y del alumbra-
do, entre otras actividades.

Organizados en brigadas, la em-
presa llamó a sus integrantes de di-
versos municipios. Hombres como 
Emilio se empeñan fuerte, a pesar 
de que “se extraña bastante la fa-
milia, sobre todo los hijos”, porque 
los turnos son de 24 días lejos del 
hogar.

Aprovechar el bondadoso regalo
El aumento en el uso de los rayos 
del astro rey no es privativo de los 
vueltabajeros, sino parte de una es-
trategia para transformar la matriz 
energética nacional. Para ello, se 
acometen también planes de desa-
rrollo en otras fuentes renovables 
como la biomasa, la eólica y la hi-
dráulica.

Cuba aspira alcanzar el 24 % de 
generación de electricidad por estas 
vías para el 2030. Dicha cifra, en la 
actualidad, se encuentra alrededor 
del 4,6 % del total.

En el ejemplo en cuestión, según 
las estadísticas señaladas por el si-
tio digital Cubadebate, en febrero de 
este año el país tenía en explotación 
22 parques solares que contabilizan 
un total de generación de 37 MW.

En el caso pinareño se halla 
también en funcionamiento Tronco-
so 1, con capacidad de 1,3 MW. Pero 
en diversos frentes se lleva a cabo la 
construcción de otros similares.

Efrén Marcos Espinoza Cáce-
res, especialista en inversiones de la 
UEB Occidente de la Empresa Desa-
rrolladora de Inversiones para Fuen-
tes Renovables de Ener gía (Edifre), 
apunta que también se encuentra el 
Troncoso 2 con los paneles ya mon-
tados, pero sin la totalidad del equi-
pamiento. Mientras, el Pinar 220 C 
está en fase constructiva avanzada.

Estas son muestras de que la vo-
luntad para cambiar el panorama 
antillano ha dado pasos firmes en 
el último lustro. Para ello, el Conse-
jo de Ministros aprobó en el 2014 la 
Política de las Fuentes Renovables y 
Uso Eficiente de la Energía hasta el 
2030, la cual comienza a brindar re-
sultados plausibles.

Hasta el 2012, apunta el diario 
Granma, existían menos de 3 MW 
de potencia fotovoltaica localizada, 
principalmente, en sitios remotos 
sin electricidad, en consultorios mé-
dicos, escuelas rurales, viviendas y 
salas de video.

Pero la isla recibe como promedio 
una radiación solar superior a los mil 
800 kWh por metro cuadrado al año, 
con lo cual se dispone  de un recur-
so natural en abundancia. Por eso, 
en aras de aprovechar la situación 
geográfica privilegiada, se erigió el 
primer parque de 1 MW conectado 
a la red eléctrica en Cienfuegos, el 
cual desencadenó la dinámica trans-
formadora.

Cifras que suben más allá del papel
Según información de Cubadebate el 
país prevé, a largo plazo, contar con 
unos 700 MW a través de la puesta 

en marcha de 191 instalaciones de 
este tipo distribuidas en la nación.

En este sentido, la inversión ex-
tranjera será importante en el plan 
de desarrollo con 350 MW previstos 
a partir de esta. Pero también nues-
tra industria desempeñará papeles 
importantes, sobre todo Componen-
tes Electrónicos, único lugar donde 
se producen módulos en Cuba.

Si hasta el año 2013 su récord 
anual era de apenas 1,4 MW, los es-
fuerzos debieron multiplicarse ante 
el reclamo creciente. Hoy la empresa 
registra niveles de calidad que le han 
permitido realizar exportaciones a 
varios países, entre ellos Alemania y 
Venezuela.

En el 2016 sobrecumplió su plan 
y entregó unos 61 mil 501 módulos 
fotovoltaicos, equivalente a 15,37 
MW. En lo que va del presente año, 
al cierre del mes de abril llegaba a 17 
mil 375 y esperan honrar el compro-
miso similar al del pasado año.

Pero la tendencia es a incremen-
tar los números, señaló el ingenie-
ro Vicente de la O Levy, presiden-
te del Grupo de la Electrónica del
Ministerio de Industrias (MINDUS), 
en Mesa Redonda reseñada por
Cubadebate en febrero.

“De las inversiones que se están 
haciendo en la industria  se está te-
niendo en cuenta esta fábrica para 
ampliar su capacidad de 15 a 65 me-
gawatt por año. Eso sería saltar de 60 
mil paneles a 260 mil paneles”, indicó.

Asimismo, Componentes Elec-
trónicos fabricó 5 mil módulos en el 
2016 para colocar en las viviendas 
aisladas que no poseen electricidad.

Energía solar en Pinar
Además del papel destacado de su 
industria, añadió Espinoza Cáceres, 
en Pinar se realizan estudios en dis-
tintas áreas y se prevé la ejecución 
de parques solares como Santa Ma-
ría y el Cafetal.

Como impulso, los sindicatos 
de Energía y Minas y el de la Cons-
trucción, implementan un sistema 
emulativo para ayudar en las labo-
res, bajo el nombre de Mi Aporte a la 
Energía Renovable.

Según explica Mari Nilda Mo-
rales Hernández, secretaria general 
del buró provincial del Sindicato de 
Energía y Minas, se implementan 
chequeos de emulación y se efectúan 
jornadas de trabajos voluntarios.

Por ello, personas como Emilio 
y Germán Zayas, albañil en la OBE 
del municipio de Los Palacios, en-
tregan sus días.

“Esta ha sido una experiencia muy 
linda, de sol a sol, pero todos estamos 
contentos. Estamos ayudando a hacer 
una obra importante para la provin-
cia que ahorra combustible y evita que 
haya apagones”, dice Germán.

Efectivamente crecer en la capa-
cidad de generación permitirá mayor 
aprovechamiento en una tecnología 
que se destaca por la durabilidad de 
su vida útil y la disminución del daño 
al medio ambiente. Pero, sobre todo, 
Cuba apuesta por una mutación  que 
implicaría el ahorro de miles de millo-
nes de dólares anuales en la adquisi-
ción de combustibles convencionales.

Vivir del sol

Trabajadores de la Empresa de Componentes Electrónicos, donde se producen los paneles solares 
en Cuba. 

Uno de los nuevos parques que se construyen en Vueltabajo, el Pinar 220 A2.

Cuba incrementa el uso de fuentes renovables de energía, y 
el aprovechamiento de la radiación solar es una de las claves 
en el cambio de la matriz energética de la nación
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La energía se define como la ca-
pacidad de realizar trabajo, produ-
cir movimiento o generar cambio. 
Puede ser eléctrica, mecánica, 
térmica y radiante, entre otras.

Las fuentes de energía no re-
novables, como su nombre lo indi-
ca, se encuentran en la naturale-
za en cantidades limitadas, como 
son el petróleo, el gas natural y el 
carbón.

Por el contrario, las fuen-
tes renovables son virtualmente
inagotables, ya sea porque tienen 
mucha energía en sí o son capa-
ces de regenerarse fácilmente 
por medios naturales.

Las de este último tipo se clasifi-
can, según su procedencia, en:
Eólica: se obtiene del aprove-
chamiento de la velocidad del 
viento.
Solar: proviene del astro rey, y 
hay dos tecnologías para su uso, 
la fotovoltaica y la térmica; la pri-
mera aprovecha la luz solar para 
generar energía eléctrica, y la 
segunda para obtener su calor.
Hidráulica: originada por saltos 
de agua, ríos y corrientes de 
agua dulce.
Biomasa: se extrae de la mate-
ria orgánica obtenida de planta-
ciones o residuos industriales o 
agropecuarios.
Geotérmica: el calor en el inte-
rior de la tierra.
Mareomotriz y undimotriz: las 
generan las mareas y las olas, 
respectivamente.

Todo no es color rosa en las 
energías renovables, pues algunos 
entendidos en la materia señalan 
como una desventaja el hecho de 
que su producción sea en algunos 
casos intermitente, al depender de 
condiciones climatológicas, como 
son la fuerza de los vientos, el ci-
clo día-noche, de las mareas, de 
las olas o la intensidad del sol.

En cada metro cuadrado de la 
superficie de Cuba se reciben 
cinco kilowatt/h por día pro-
venientes de los rayos solares, 
que es prácticamente igual en 
todas las provincias; sin embar-
go, la generación eléctrica de la 
energía solar fotovoltaica varía 
a causa de la nubosidad, mien-
tras la generada en los parques 
eólicos aumenta en el invierno, 
con las frecuentes llegadas de 
los frentes fríos.

El uso de la energía hidráulica 
en Cuba tuvo sus inicios en el siglo 
XIX, con la puesta en explotación 
de pequeñas centrales hidroeléc-
tricas, algunas de las cuales aún 
se encuentran funcionando.

El empleo de las lámparas 
LED (ya están en la red minorista) 
disminuye en un 50 % el consumo 
de electricidad respecto a las fluo-
rescentes, mientras la vida útil se 
incrementa al menos tres veces. 
| Ana Margarita González

| Vivian Bustamante Molina

Casi el 7 % de las inversiones 
revisadas en el 2016 por la Ofi-
cina Nacional de Uso Racional 
de la Energía (Onure) fueron 
devueltas con señalamientos 
a los organismos correspon-
dientes, para que tuvieran en 
cuenta lo legislado respecto a 
la eficiencia energética.

Sus especialistas cum-
plieron así la política tra-
zada en Cuba en lo con-
cerniente a dicho tema, 
respaldado por una dispo-
sición tan amplia como el 
Decreto No. 327/2014, del 
Consejo de Ministros, sobre 
el proceso inversionista, va-
rios Lineamientos ratifica-
dos en el VII Congreso del 
Partido, así como las reso-
luciones No. 283 y No. 136, 
del Ministerio de Energía y 
Minas (MINEM).

La empresa designada 
por ese organismo para pro-
poner, asesorar, controlar y 

supervisar en ese sentido es 
la Onure, precisó a Trabaja-
dores el ingeniero Erdey Ca-
ñete Tejas, jefe de grupo de 
Normalización y Evaluación 
Energética en la entidad, 
quien añadió que el mar-
co regulatorio comprende, 
además, la Resolución No. 
136 del MINEM, en fase de 
revisión;  si bien el rango 
para llevar adelante lo re-
glamentado debe elevarse 
con la aprobación, en algún 
momento, de una ley. 

Por sus palabras es obvio 
que un elemento importante 
en la consecución de la po-
lítica trazada son los colec-
tivos laborales, donde todos 
deben interesarse por cono-
cer y propender la ejecución 
de proyectos para emplear 
de manera adecuada los por-
tadores energéticos, un indi-
cador que incide en la reduc-
ción de los costos, en mejores 
resultados productivos y el 
aumento de las utilidades y, 

por tanto, redunda en mayor 
retribución salarial.

Independencia energética
El país tiene como meta a 
mediano plazo que la energía 
renovable represente el 24 % 
en la matriz energética, si-
nónimo de independencia en 
la utilización de los combus-
tibles fósiles. Para eso se re-
quiere hacer inversiones que 
sustituyan de forma progre-
siva las actuales fuentes. 

Con ello se materializa-
ría uno de los preceptos con-
tenidos en el primer capítulo 
del Decreto 327, a fin de lo-
grar eficacia y racionalidad 
en el proceso inversionista, 
refiere  Cañete Tejas.

Más específica es una 
de sus resoluciones com-
plementarias, la número 
283, que hace del dictamen 
del MINEM un documento 
obligatorio para la obten-
ción de la licencia de obra. 
Por tanto, solo se otorgará a 

los proyectos que contengan 
las propuestas de tecnolo-
gías para el uso racional de 
la energía y de fuentes reno-
vables, lo cual debe tenerse 
en cuenta desde la etapa de 
concepción de la inversión 
(constructiva o no) hasta 
su puesta en explotación 
—acota el especialista.

Ejemplificó con el uso de 
iluminación y sistemas de 
climatización eficientes,
de calentadores solares y de 
la energía fotovoltaica donde 
sea posible, y la sustitución 
de motores y equipos.

La Onure no trabaja sola. 
Su celo en velar por el cum-
plimiento de la política gu-
bernamental lleva una cuota 
alta en la consolidación de 
las acciones con los inversio-
nistas, las oficinas territo-
riales de Planificación Físi-
ca y el Frente de Proyectos, 
a partir de que el proyectista 
es el primero en trabajar con 
las ideas conceptuales.

Buscando independencia 
energética

Biomasa, la que más aporta

Actualmente la generación 
de electricidad a partir de 
la biomasa cañera aporta 
las mayores cantidades en-
tre todas las fuentes reno-
vables que se emplean en el 
país.

La biomasa cañera pro-
veniente de la producción 
de azúcar está compuesta 

por el bagazo y la paja de 
caña.

Con una potencia ins-
talada de 470 MW en 57 
centrales, que generan un 
potencial de 38 millones de 
toneladas de caña a moler 
en cada zafra, la industria 
azucarera presenta una 
baja producción energética 

debido a la obsolescencia 
tecnológica del proceso in-
dustrial y la utilización de 
calderas de vapor de baja 
presión, que alcanzan sola-
mente 37,6 kWh/t de caña 
molida.

El programa hasta el 
2030 para la construcción 
de bioeléctricas en los cen-

trales azucareros elevará la 
potencia en otros 870 MW, 
con una generación de 4 mil 
300 GWh/año, la sustitu-
ción de 960 mil toneladas de 
combustible al año, lo que 
evitará la emisión de 3 mi-
llones 65 mil toneladas de 
CO2 anuales. | Ana Marga-
rita González

Inagotables

Ubicación en los centrales azucareros de las 25 bioeléctricas que se proponen construir hasta el 2030, las cuales están en distintas fases de construcción, 
negociación o en la cartera de oportunidades. 

•

•

•

•

•

•

•

Cristino Naranjo
35 MW

Fernando de Dios
20 MW

Héctor Molina
50 MW

30 de Noviembre
50 MW

Jesús Rabí 20 MW
Mario Muñoz 50 MW

Héctor Rodríguez
20 MW

Brasil
50 MW

Antonio Guiteras
60 MW

George Washington
20 MW

Quintín Banderas 20 MW

Grito de Yara
35 MW

Colombia
20 MW

Enidio Díaz 
20 MW

Ciro Redondo
60 MW

5 de Septiembre
Rodas 50 MW

Antonio Sánchez 20 MW
Ciudad Caracas 20 MW Uruguay

60 MW
Ecuador
50 MW

Panamá
35 MW

Batalla de Guásimas
50 MW

Majibacoa
50 MW

Urbano Noris
50 MW

Julio A. Mella
35 MW
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Con envidiable enclave
en el Centro Histórico ya 
presta servicios el primer 
hotel de lujo en Cuba

| Vivian Bustamante Molina

ALGO MÁS que el peso de la 
centuria lleva hoy un edi-
ficio emblemático del Centro 
Histórico de La Habana. Y 

aunque por la fuerza de la costumbre 
muchos continúen llamándole por su 
nombre antiguo, hoy es el Gran Hotel 
Manzana Kempinski, primer cinco es-
trellas plus en Cuba.

Dentro de varios días acontecerá la 
inauguración oficial, pero ya rompió el 
celofán su lista de reservaciones. ¿Qué 
motivó a los turistas? ¿La curiosidad?, 
¿los deseos de recibir un servicio de alto 
estándar? No se equivocaron ni tampoco 
lo harán los futuros clientes, porque el sello 
de distinción llega con la gestión del grupo 
hotelero de lujo más antiguo de Europa.

Este resultado se forjó hace más de 
dos años, cuando esa cadena suiza firmó el 
contrato de administración con el Grupo de 
Turismo Gaviota. Pocos meses antes habían 
comenzado las labores en un lugar con alto de-
terioro constructivo. Del inmueble tendrían que 
respetar su notable valor patrimonial, categoría 
dos, según los expertos.

Los transeúntes no sabían qué pasaba a la 
zaga de las vallas.

Debían  imaginar detrás de cada ruido y de 
las mallas protectoras, pues  cuando  las paredes 
exteriores fueron desnudadas y vueltas a vestir 
con morteros especiales, la batalla se decidía den-
tro, donde hubo que demoler los entrepisos, levan-
tar columnas de reforzamiento, dar nueva vida al 
sótano, añadir un piso y medio… para que el edi-
ficio creciera hasta una sexta planta con el pro-
pósito de poder asimilar la variedad de servicios 
y lograr 246 habitaciones, 172 de estas estándar.

Complacidos
La novedad en el sector es el Manzana y de di-
vulgarlo se ha encargado la prensa, también eco 
de las declaraciones de Xavier Destribats, geren-
te general del hotel,  satisfecho con que Cuba sea 
la puerta de entrada para Kempinski Hotels en 
América. El producto final —dijo—, se corres-
ponde con las aspiraciones de su grupo.

El recuento de quienes intervinieron en la 
construcción nos permite conocer el porqué de 
esas palabras.

Hubo que volver a remontar desde el nivel 
cero y se le dio utilidad al sótano, asegura el in-
geniero Armando García Díaz de Villegas, de la 
unidad básica inversionista Habana Vieja, de la 
Empresa Inmobiliaria Almest, inversionista de la 
obra, edificada con capital ciento por ciento cu-
bano a partir de un contrato “llave en mano”, es 
decir, la entrega del inmueble listo para utilizar.

Los ejecutores fueron esa entidad y la Aso-
ciación Económica Internacional (AEI) integra-
da por la Unión de Construcciones Militares y 
la Bouygues Batiment International, consorcio 
francés de gran prestigio mundial, con varios 
años de presencia en Cuba.

La experiencia es inigualable para el inge-
niero Manuel Rodríguez Calvo, director adjunto 
del proyecto, quien desde que se graduó, en el 
año 2000, trabaja en la AEI.

“Veníamos de construir hoteles con el desti-
no Sol y Playa, muy diferentes a los de ciudad y, 
además, estábamos acostumbrados a erigir obras 
nuevas, en espacios suficientes para maniobrar. 
Fue la primera instalación de restauración asu-

mida por la entidad y a la que se le cambió su 
anterior objeto social: aulas y oficinas”.

Los constructores entrevistados coinciden 
en que una tarea de tal magnitud les aportó 

práctica y conocimiento, en tanto también 
se enfrentaron a la suma exigencia por 

la calidad en la terminación, lo cual de 
seguro les servirá en sus misiones fu-
turas.

Asimismo ponderan las relaciones 
estrechas de trabajo con la empresa 
Restaura, perteneciente a la Oficina 
del Historiador, proyectista princi-
pal en el Manzana, pero igualmente 
asesora cuando se trata de instala-
ciones de valor patrimonial a con-
vertirse en hoteles; concepción esta 
que va en ascenso en la capital.

No fue una instalación donde se 
empleara un sistema constructivo no-
vedoso, si bien destacan los materiales 

utilizados para alcanzar productividad 
y calidad, como la aplicación de una 

pintura anticorrosiva, solo usada con an-
terioridad en el puente de Bacunayagua, 

precisó el ingeniero Díaz de Villegas.
En las estadísticas queda que en el mo-

mento pico hubo más de mil 200 constructores, 
en tres turnos, modalidad extendida en la AEI 

y garantía para reducir los plazos de entrega.

Toque de distinción
La Habana está dentro del Manzana. Fotos de 
monumentos, de sitios importantes y de mues-
tras de la arquitectura de otros siglos recuerdan 
a la ciudad de todos, a cada paso y en cualquier 
esquina del hotel. Asomar por las ventanas o la 
preciosa vista desde su azotea consiente una mi-
rada a íconos como el Capitolio y el Gran Teatro 
Alicia Alonso, o al famoso bar Floridita.

Y como si fuese poco, llegar al restaurante 
panorámico San Cristóbal, al bazar Muralla o 
a la piscina con borde infinito Bella Habana, 
siempre impedirá al huésped olvidar que está en 
un pedacito de la capital cubana, donde buena 
parte del personal es joven.

Prestos encontramos a cantineros, camare-
ras, personal de seguridad; a Guillermo León 
Ocaña, masajista del SPA, gestionado por la 
cadena Resense; y a la entusiasta Elizabeth Ca-
ballero Ibáñez, deseosa de “dar la talla” en la 
elaboración de dulces, y en la tercera vuelta de 
Sonando en Cuba, para la cual ya se prepara.

La mayor experiencia en el colectivo proviene, 
por ejemplo, de Joel Bordón Suárez, chef ejecutivo 
con 25 años en el sector, quien asume su nueva ta-
rea con el mismo amor y dedicación que confiere 
a sus platos, los cuales espera causen sensación.

La Habana dentro de una manzana
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Desde el año 2014, la cadena suiza Kempinski firmó el contrato de administración del hotel con el 
Grupo de Turismo Gaviota. | fotos: Agustín Borrego Torres

La juventud prima en el personal.

| foto: René Pérez Massola



Daili siempre mira el mar
En todo el país se efectuó la XII Operación 
conjunta de los Comités de Defensa 
de la Revolución (CDR) y las Tropas 
Guardafronteras en la cual intervinieron 
los Destacamentos Mirando al Mar

| Lourdes Rey Veitía

Desde niña Daili Denis Alonso tiene una obse-
sión: observar el mar. Lo hace a cualquier hora, 
pero sobre todo pasada la tarde. Lo hace con 
amor, y no únicamente porque nació sintiendo 
el movimiento acompasado de las olas que se 
forman en la desembocadura del río Sagua la 
Grande, exactamente en el lugar donde se abra-
zan el agua dulce y salada, sino porque integra 
el Destacamento Mirando al Mar, en Isabela de 
Sagua.

Daili confiesa que haber formado parte 
del Círculo de Interés dedicado a las Tropas 
Guardafronteras, que existió en su escuela 
primaria, la marcó profundamente y creó en 
ella una gran atracción, al punto de iniciar es-
tudios relacionados con esa especialidad, los 
que tuvo que interrumpir por problemas de sa-
lud, “de ahí que integrar este destacamento en 
la actualidad y ser su segunda jefa es una ma-
nera de realizar ese sueño”, dice sin que pueda 
apreciarse desaliento en la expresión y sí una 
total sinceridad.

Sus recuerdos viajan a los días en que parti-
cipó en el destacamento infantil que funcionaba 
de forma paralela al de los adultos, momento no 
solo  fundacional de una vocación personal, sino 
también de una actividad que es casi rutina en 

muchos isabelinos, los que realizan de forma vo-
luntaria la custodia del litoral. 

 Los  Destacamentos Mirando al Mar surgie-
ron ante la necesidad de proteger al país de las 
agresiones contrarrevolucionarias que llegaban 
por vía marítima, funcionan en coordinación 
entre los CDR y las Tropas Guardafronteras de 
cada territorio costero. 

Tienen entre sus propósitos vigilar el litoral 
cubano, estar al tanto del recalo de drogas, iden-
tificar ilegalidades como el tráfico de especies 

del mar, y también impedir el deterioro del me-
dio ambiente. 

“Las isabelinas e isabelinos no le tienen 
miedo a la noche, tampoco al rumor del mar, 
y menos a las luces que pueden verse a lo le-
jos, o a ruidos desconocidos que en ocasiones 
se escuchan. El aire fresco, el salitre y el olor 
característico a pescado que llega desde el em-
barcadero te dan fuerzas  para cumplir la tarea 
de observar  y ver cualquier anomalía”, expresa  
Daili y sonríe convencida  de que  participa en 
una labor útil. 

“Se custodia por  zonas. Aquí en Isabela de Sa-
gua las más significativas son La Punta, Punta Gor-
da, Carbonera, El Muelle, La Lomita; es alrededor 
de un kilómetro de costa que en ocasiones ha sido 
vulnerable a las irregularidades.  Su salvaguardia 
es en toda la noche y también durante la madru-
gada; hemos sido entrenados y estamos preparados 
para actuar y recibimos información de cómo pro-
ceder. Tuvimos momentos complejos, en especial 
los relacionados con las salidas ilegales”. 

Desde su puesto de trabajo como programa-
dora y promotora cultural en la casa de cultura 
del poblado, Daili, se encarga de divulgar la efi-
cacia del grupo  y la importancia de su quehacer.  
“Nuestros ojos son una barrera ante las drogas, 
una pared  contra acciones ilegales e inescru-
pulosas. Con nuestro actuar impedimos que se 
propaguen conductas indeseadas, contrapuestas 
con nuestro proyecto social, también nos enfren-
tamos a las indisciplinas sociales, y a cualquier 
ilegalidad que se intente cometer en el entorno. 
Cuidar las costas cubanas es cuidar también 
nuestra dignidad y nuestra tranquilidad”, con-
cluyó.

Daili es una mujer convencida  de la labor que voluntariamen-
te realiza.  “Cuidamos la tranquilidad y la dignidad del país”.
 | foto: De la autora

| Gabino Manguela Díaz

“Todos los trabajadores deben co-
nocer a qué Órgano de Justicia La-
boral (OJL) y cómo deben recla-
mar por una medida disciplinaria 
o de mejor derecho. Es un derecho 
ganado y los sindicatos deberán 
actuar para que así sea”, dijo Ro-
berto Betharte Mazorra, jefe del 
Departamento de Asuntos Sociales 
y Laborales de la CTC nacional, in-
terrogado acerca del actual proceso 
de fortalecimiento de esas impor-
tantes estructuras.

Betharte subrayó que este siste-
ma de justicia es único en el mundo, 
iniciado en Villa Clara y extendido 
a todo el país en 1997. “Creemos en 
la necesidad de su fortalecimiento, 
siempre con el criterio de aplicar 
justicia en el mismo lugar en que 
se genera el conflicto. Esa es la pri-
mera instancia de reclamación que 
tienen los trabajadores cubanos, 
algo que está refrendado por nues-
tra legislación”, indicó. 

Pero no es un sistema perfecto, 
pues no son pocas las quejas respec-
to a decisiones, tardanzas para im-
partir justicia, y otras reclamacio-
nes sobre el accionar de los OJL. 

Betharte también es crítico al 
respecto. “Si seleccionamos a un 
‘bobito’ para integrarlo entonces la 
justicia no será verdadera. Hay que 
buscar trabajadores de reconocido 
prestigio, con experiencia; no es 

solo disposición, sino también co-
nocimientos”, refirió. 

“En este sistema de justicia las 
decisiones son más democráticas y 
participativas, pues solo existe un 
designado por el empleador, mien-
tras los demás integrantes, que son 
mayoría, son trabajadores, entre 
ellos, uno designado por la organi-
zación sindical”, agregó.

Si un órgano actúa bien, se ex-
presan principios procesales de pri-
mer orden, como son la inmediatez, 
celeridad, impulso de oficio, la ora-
lidad, comparecencia de las partes, 
y el respeto a la legalidad.

Manifestó la necesidad de que 
los trabajadores conozcan las cuatro 
medidas disciplinarias que mueren 
en el órgano. “Al respecto la deci-
sión que adopte es firme y de inme-
diato cumplimiento”, apuntó. 

Tales medidas consisten en 
amonestación pública ante el co-
lectivo, multa de hasta el 25 % del 
salario básico de un mes mediante 
descuentos de hasta un 10 % del 
salario, suspensión del vínculo 
con la entidad sin retribución, por 
un término de hasta 30 días natu-
rales, y traslado temporal a otra 
plaza de menor remuneración o 
calificación, o en condiciones la-
borales distintas por el término de 
hasta un año con derecho a reinte-
grarse a su plaza.

Enfatizó además que cuando las 
medidas aplicadas son las de tras-

lado a otra plaza de menor remune-
ración o calificación o en condicio-
nes laborales distintas con pérdida 
de la que ocupaba, separación de-
finitiva de la entidad y en los casos 
de reclamaciones de derechos de 
trabajo, si hay inconformidad del 
trabajador o del empleador con la 
decisión, pueden reclamar ante el 
Tribunal Municipal por conducto 
del propio OJL.

Refirió también que los temas 
que más llegan a los órganos son 
sobre formas y sistemas de pago y 
disciplina laboral en sentido gene-
ral.

Respecto al actual proceso de 
renovación de los órganos, Bethar-
te informó que se deben constituir 
alrededor de 11 mil 250, en centros 
laborales con más de 50 trabajado-
res, o en aquellos con una cantidad 
menor y pertenecientes a un mismo 
sector, quienes se unen en los lla-
mados órganos territoriales, con 
iguales objetivos.

Destacó asimismo que el proce-
so deberá concluir este 31 de mayo, 
para de inmediato comenzar la ca-
pacitación, aunque a partir de su 
creación ya podían iniciar la eta-
pa de preparación para iniciar sus 
funciones en julio próximo. “Pero 
es imprescindible que cada órgano 
sea inscrito en la correspondiente 
Dirección Municipal de Trabajo. Si 
eso no ocurre, no será oficial su ac-
tuación”, dijo.  

Finalmente Roberto Bethar-
te refirió que la información es-
tadística refleja una tendencia a 
la disminución, “lo que evidencia 
que debemos continuar la revisión 
de las estructuras empresariales 
y presupuestadas, a partir de los 
cambios, transformaciones y reor-
denamientos, fundamentalmente, 
en el sector empresarial.

“No se trata de cumplir con un 
proceso que tenga como fin dismi-
nuir el número de órganos, es nece-
sario que el movimiento sindical en 
los territorios cumpla sus respon-
sabilidades y exija al empleador la 
creación de nuevos OJL donde sea 
necesario, según establece el Códi-
go de Trabajo. Llegaron para que-
darse, en eso creo”, recalcó.

| foto: César A. Rodríguez

| Órganos de Justicia Laboral

Llegaron para quedarse
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| Pedro Péglez González

El silente forcejeo entre la 
implacable materialidad de la 
existencia y los reclamos del 
espíritu parece ser la piedra 
angular del edificio poético 
que presenta este libro, con el 
cual Argel Fernández Grana-
do (Puerto Padre, Las Tunas, 
1963) conquistó el Premio Cu-
baPoesía de Décima Eduardo 
Kovalivker, convocado por 
la fundación homónima y el 
Centro Cultural Cubapoesía, 
de la Unión de Escritores y 
Artistas de Cuba.

La propia titulación del 
conjunto sugiere tal contien-
da, al asociar lo palpable con 
la ausencia de sol, y dejar a 
nuestra percepción la consi-
deración de su contrario como 
ente iluminado. Para el sin-
tagma que nombra al cuader-
no no puede haber otro polo 
opuesto que la claridad que 
rige el día espiritual.

Aquella puja trasciende 
de estas páginas, y lo hace con 
una visible vocación por los 
procederes tradicionales de 
la poesía en estrofas de diez 
versos, y una apuesta por la 
fascinación de la metáfora y 
no por las maniobras estruc-
turales, también válidas —y 
en mi parecer gananciosas en 
la obra decimística de muchos 
otros autores de interés— pero 
cuyo abuso puede llevar, y ha 
llevado en no pocas ocasiones, 
a rumbos que desembocan sin 
remedio en retórica vacía.

En La noche material, 
pues, el empeño se vertebra 
mediante la búsqueda del 
estremecimiento de la luz en 
tales lidias y no por las estri-
dencias. Se constata la asimi-
lación por el autor de múlti-
ples herencias de la poesía en 
nuestra lengua, y se percibe 
una mano que ha alcanzado 
magisterio en la construcción 
lírica de nuevas propuestas.

No es de extrañar, si se 
tiene en cuenta la consagra-
ción del autor, además de poe-
ta, narrador e investigador, 
licenciado en Estudios Socio-
culturales, profesor de los ta-
lleres de repentismo infantil 
en su provincia, especialidad 
—la de poesía oral improvisa-
da y música campesina— que 
atendió durante muchos años 
en la Casa Iberoamericana de 
la Décima El Cucalambé, de 
donde pasó a desempeñarse 
como director del centro cul-
tural Huellas, y de ahí a su 
actual responsabilidad aten-
diendo en Las Tunas todo lo 
referente a las ediciones de 
Casa de las Américas.

Tales ocupaciones en fa-
vor del bien cultural colecti-
vo —que considera asimismo 
parte de su obra, lo cual habla 
de su perfil de creador hon-
damente comprometido con 
el entorno social— no le han 
impedido alcanzar recono-

cimientos como el premio en 
el concurso nacional de déci-
mas Francisco Pereira 2000, 
el premio de tema comuni-
tario en el concurso nacional 
Ala Décima 2001 y el primer 
premio del Concurso Ibero-
americano de Décima escrita 
Villazul, entre otros, a los que 
se suma este Premio Kova-
livker ganado por La noche 
material.

En el caso del libro que 
nos ocupa, la comentada di-
cotomía como piedra angular 
del volumen lleva subyacente, 
además de lo dicho, una quijo-
tesca vocación emprendedora 
contra todos los molinos. Véa-
se en las últimas dos estrofas 
de su poema Giros sobre los 
muros:

Giro a estribor, busco al-
tura / añil al dorso del pan, / 
pero mis huesos están / en ti, 
ciudad-escultura, / siempre a 
babor, sepultura / suburbana 
con pobreza / fósil y crista-

les. Presa / de los íntimos es-
combros, / sobrecargando tus 
hombros / hundo, ciudad la 
cabeza, / como una luz, en el 
templo / donde tantas manos 
se hunden / para salvarse y 
confunden / los caminos. No 
contemplo / más que el inútil 
ejemplo / de tus hijos. Las 
deidades / me vigilan. Sus 
edades / gobiernan, pero yo 
juro: / Cuando termine este 
muro / comenzaré otras ciu-
dades.

| La noche material

Un pulso desde la tradición

| Jorge Rivas Rodríguez 

Concluyó Arte para Mamá, la gran 
Feria Nacional de Artesanía artís-
tica que cada año organiza el Fondo 
Cubano de Bienes Culturales (FCBC) 
en ocasión del Día de las Madres; un 
evento que si bien es cierto que de al-
guna manera superó en calidad las 
ediciones anteriores, también demos-
tró que aún precisa de estudios, sobre 
todo de mercado, que lo sitúen a la al-
tura de las reales posibilidades adqui-
sitivas de la mayoría de los cubanos 
que concurren al recinto ferial Pa-
bexpo en busca de algún buen regalo, 
ante las escasas ofertas de las tien-
das recaudadoras de divisas —donde 
prácticamente solo se encuentran al-
gunos perfumes y cosméticos propios 
para el momento—  y los rústicos, ar-
caicos y antiestéticos artículos que se 
venden en la red de venta en moneda 
nacional.

Arte para Mamá tuvo signifi-
cativos logros este año. El principal 
de ellos fue una mejor selección de 
los creadores con stands individua-
les, para lo cual se tuvo en cuenta 
la calidad, el diseño y la utilidad de 
los productos escogidos para su co-
mercialización, interés que, por otra 
parte, posibilitó adecuar las áreas ex-
positivas de manera más holgada, fa-
voreciendo la circulación del público, 
aspecto que debiera prevalecer en el 
resto de las ferias de este tipo.

En tal sentido, aún podrían va-
lorarse mejor las producciones —en 
especial calzados y bisutería— cuyos 
diseños son reiterativos, prácticamen-
te idénticos entre unos y otros expo-
nentes; mientras que a la variedad de 
extrañas espigas, que vinieron para 
definitivamente desplazar las aborre-
cibles  flores artificiales, se sumaron 
algunas que sobrepasaron los límites 
del kitsch, como las realizadas con 
burdos trozos de poliespuma, esca-

samente coloreados, que incentivan 
entre la población el mal gusto en la 
decoración de los interiores de los ho-
gares. 

Lógicamente, quienes adquieren 
esos “adornos” a  precios muy bajos  
tienen que resignarse a estos, ya que 
no pueden comprar otros con incues-
tionables niveles artísticos, debido a 
que en sus bolsillos la cuenta no da. 
Muchos los compran para cumplir 
ineludibles compromisos, y no para 
su consumo, conscientes de las im-
perfecciones estéticas de las mal lla-
madas “artesanías artísticas”.

Por otra parte, ¿cuántas personas 
pueden obtener un juego de cuarto 

que sobrepasa los 25 mil pesos cuba-
nos (mil CUC); o un simple bolso para 
señora en más de mil pesos (40 CUC)?. 
Las dos grandes oportunidades pre-
vistas para la oferta de artesanías 
artísticas en Pabexpo y, además, en 
Arte en La Rampa, respectivamente,  
son muestrarios que parecieran estar 
diseñados para quienes poseen eleva-
do nivel adquisitivo,  los extranjeros 
que nos visitan y los que reciben jugo-
sas remesas del exterior.

Los artesanos arguyen que no 
pueden bajar los costos de sus bienes 
debido a que las materias primas con 
las que trabajan tienen que conse-
guirlas en el exterior o en el mercado 
negro a precios elevadísimos, ante la 
ausencia de tiendas estatales que les 
provean esos recursos con beneficio-
sas moderaciones en sus importes. 

Cierto es que en cualquier lugar 
del mundo, el “arte” se cotiza caro, y 
esta no es una excepción. Lo que su-
cede es que el público cubano no está 
preparado para este tipo de ofertas y, 
por otro lado, su poder adquisitivo, 
aunque lo estuviera, no le permite a la 
mayoría disponer de ellas. ¿Cuántos 
cientos de trabajadores  de disímiles 
organismos del Estado recorrieron 
Pabexpo y se lamentaron de no po-
der comprar muchos de los artículos 
exhibidos? Arte para Mamá, la Feria 
Internacional de Artesanía (Fiart) y 
Arte en La Rampa, visualmente sa-
tisfacen todos los gustos, pero la ma-
yoría de sus ofertas no son asequibles 
para todos, aunque el FCBC luche por 
ese fin. 

Ante la imposibilidad de encon-
trar en los comercios del Estado algún 
obsequio bonito, valioso y útil para 
nuestras madres, Arte para Mamá, 
resultaría, en tan noble intención, la 
gran solución. Pero, en honor a la ver-
dad, aún no lo es. 

Habría que replantearse eventos 
que tuvieran más opciones —además 

de las ya conseguidas— para los que 
únicamente cuentan con el insufi-
ciente salario mensual. Los elevados 
importes de las piezas en exhibición 
pudieran combinarse con una mayor 
diversidad de productos elaborados 
con bajos costos, pero con irrefuta-
ble nivel estético, aspecto que depen-
dería de la voluntad de los creadores 
y de las exigencias de los curadores 
de estas expoventas. 

Arte para Mamá, concebido este 
año como referente en la organiza-
ción de Fiart, demostró, asimismo, 
la importancia que el público adju-
dica a los productos textiles nacio-
nales, verdaderos exponentes de la 
creación artística manual, en con-
traposición a las producciones que 
generalmente se ofertan en varios de 
los stands de otros países que acu-
den a la cita del mes de diciembre, 
donde pasan “gato por liebre” al in-
corporar piezas de elaboración total-
mente industrial, las cuales venden 
—porque les resulta posible hacerlo 
sin perjuicios económicos— a bajísi-
mos precios. Corresponde al FCBC 
tomar medidas para preservar las 
características técnico productivas 
de ese encuentro, no solo con el fin 
de proteger a nuestros artífices, sino 
también el prestigio de la Feria y el 
honor de su nombre. 

Muchas personas que espera-
ron Arte para Mamá para agasajar 
a sus progenitoras lamentaron que 
en esta ocasión se realizó en corto 
tiempo —una semana antes y una 
después de la efeméride—. De cual-
quier modo, Pabexpo volvió a ser-
vir de espacio excepcional para la 
artesanía artística. Allí, sin duda, 
se ha hecho más popular, porque a 
pesar de las deficiencias, constitu-
ye grandiosa y variopinta vitrina 
donde pueden disfrutarse de los 
valores artísticos y utilitarios de la 
artesanía cubana contemporánea. 

Arte para Mamá... ¿para todos los bolsillos?

Algunas espigas  sobrepasaron los límites del 
kitsch, como las realizadas con burdos trozos 
de poliespuma, escasamente coloreados.
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| Joel García

Cuatro días en el estadio Pa-
namericano, rodeado de las 
figuras que hicieron y hacen 
la historia del atletismo cu-
bano, permitieron experi-
mentar los nuevos aires que 
vive este deporte, aunque to-
davía la concreción de mar-
cas y tiempos diste de lo 
ideal para el reto mayor que 
dirigentes, entrenadores y 
atletas se han propuesto: 15 
títulos en los Juegos Cen-
troamericanos y del Caribe 
del 2018.

La primera nota distinti-
va la sigue ganando la bue-
na organización de la lid, 
con puntualidad exquisita 
para cada prueba, todas las 
principales figuras en ac-
ción (solo faltaron tres por 
estar participando en justas 
internacionales), pancartas 
para informar los resulta-
dos y mejoras ostensibles en 
las condiciones del campo y 
la pista, a pesar de que esta 
última sigue reclamando un 
cambio total.

Son igualmente notables 
los aires de disciplina, con-
sagración y unidad que invo-
lucran no solo a los mucha-
chos y sus entrenadores, sino 
también a federativos y glo-
rias deportivas. Hay vallas 
nuevas, uniformidad para 
jueces, árbitros y personal 
de apoyo, mientras los es-
pectadores pudieron llevarse 
incluso un recuerdo del atle-
tismo, entregado por Anier 
García, Javier Sotomayor, 
Ana Fidelia Quirós, Alberto 
Juantorena, María Caridad 
Colón y Yipsi Moreno.

Hasta ahí todo va sobre 
ruedas, pero lo fundamental 
de una justa como esta son los 
resultados, y si nos atenemos 
a ellos lo más destacado ocu-

rrió el primer día con Maris-
leisys Duarte y su jabalinazo 
de 65,44 metros, lo mejor del 
mundo en la categoría cade-
tes. Luego sobrevendrían las 
confirmaciones de ocho re-
gistros para el campeonato 
mundial de agosto en Lon-
dres, al cual Cuba tiene hoy 
asegurados 21 nombres en 12 
modalidades.

Ninguna cota fue borra-
da de los libros para el Ba-
rrientos. Otra vez el dolor 
de la velocidad se prolongó 
al no alcanzar ni uno de los 
seis títulos puestos en dispu-
ta (incluimos los relevos cor-
tos). Y para rematar, las apa-
riciones de Dayron Robles en 
los 110 con vallas (13.66) y 
Yarisley Silva en el salto con 
pértiga (4,40) complacieron 
más por su entrega que por 
lo relevante de sus registros, 
al margen de que ambos es-
tán en una etapa inicial de 
su preparación.

El triple salto, en ambos 
sexos, con Liadagmis Povea 
(14,45) y Cristian Nápoles 
(17,21) volvió a ser la prueba 

de más nivel, mientras los 
13.39 de Roger Iribarne en 
las vallas y el 1:59:98 de Rose 
Mary Almanza en las dos 
vueltas al óvalo abren espe-
ranzas para los compromisos 
foráneos de este año.

El telón del Barrientos 
mostró una señal casi clara. 
Para la cita universal dos 
preseas andan en cartera. 
Cualquier otra sería una 
gran sorpresa. De cara a 
Barranquilla el trabajo ten-
drá que redoblarse. Ánimos 
y talentos hay. ¿Bastará con 
eso?

La segunda parada de las 
Copas del Mundo de Cano-
taje, celebrada este fin de 
semana en Szeged, Hungría, 
reservó para la dupla cuba-
na Serguey Torres-Fernando 
Dayán Jorge una plata en el 
C-2 a mil metros y un sépti-
mo lugar en la distancia de 
500, para un balance final en 
este periplo europeo de cua-
tro preseas: dos oros e igual 
cantidad de plata.

Tras el subtítulo sabatino 
en la especialidad olímpica, 
el binomio antillano volvió 
al ruedo este domingo en el 
trazado de medio kilómetro, 
pero una arrancada tardía 
le impidió aspirar a un po-
dio, en el que mandaron los 
rusos Ivan Shtyl y Viktor 
Melantev, escoltados por los 
ucranianos Dmytro Ianchuk 
y Taras Mishchuk (bronce 
olímpico en Río de Janeiro) y 
los españoles Adrián Sieiro y 
Sergio Vallejo.

Luego de la regata, Ser-
guey conversó en exclusiva 
vía Facebook  sobre el accio-
nar de estas dos justas uni-

versales. “Fuimos séptimos, 
pero estamos dentro de los 
mejores del mundo y eso es 
lo importante. Nos sentimos 
satisfechos de lo alcanzado 
en estas dos Copas, teniendo 
en cuenta que llegamos a to-
das las finales posibles”.

Sobre si ocurrió algo 
extra que les afectara este 
domingo precisó: “no falló 
nada, no nos gusta justifi-
carnos. Tenemos que seguir 
entrenando, aunque lo im-
portante para nosotros será 
siempre la distancia olím-
pica y ahí sacamos un oro y 
una plata”.

Serguey y Fernando han 
dado una clarinada de pre-
mios este mes, esperada por 
muchos amantes de este de-
porte. A su regreso el día 30 
de mayo enfilarán los obje-
tivos hacia el campeonato 
mundial de agosto, “donde 
queremos demostrar que 
hay que seguir contando con 
Cuba en el canotaje”. De mo-
mento, poco queda por decir. 
Nuestra canoa se hace cami-
no al andar. | Joel García

El equipo Etecsa de Pinar del Río, perteneciente al Sindicato Nacional de 
los Trabajadores de las Comunicaciones, la Informática y la Electrónica, 
ganó la zona occidental de la XXIII Copa de Sóftbol Lázaro Peña, cele-
brada entre el 22 y el 25 de mayo en Vueltabajo.

Los anfitriones del certamen derrotaron en par de ocasiones al con-
junto de Matanzas, del Sindicato de Industrias, durante el play off final 
en el estadio Pedro Antonio Quintana del municipio pinareño de Guane. 

Los campeones se impusieron 9-5 en el primer desafío y vinieron de 
atrás en el segundo pleito para dejar al campo a sus rivales en el séptimo 
capítulo y triunfar con pizarra de 5-4. 

Entre los más destacados se encontraron el lanzador José Reinaldo 
Sanjudo, quien obtuvo ambas victorias y fue reconocido como el jugador 
más valioso; mientras Darsis Rodríguez anotó la decisiva y bateó dos 
hits en cuatro turnos.

El tercer puesto del evento correspondió al representativo de Maya-
beque, del Sindicato de Energía y Minas. Tras nueve años sin efectuarse 
es un logro para el movimiento sindical cubano revitalizar esta Copa, 
modalidad que aporta a la recreación de los trabajadores y sus familia-
res, afirmó Evelin Cárdenas Cavada, de la Central de Trabajadores de 
Cuba que atiende lo relacionado con el deporte. | Zenén Porras Labordes 
y Eduardo González Martínez

Bien temprano en la mañana del 
26 de mayo la piscina del hotel 
Meliá Cohíba, en la capital cuba-
na, fue el escenario escogido para 
la novena plusmarca mundial de 
Jhoen Lefont, quien extendió a 12 
minutos el récord de más tiempo 
manteniendo en equilibrio un ba-
lón de fútbol sobre la cabeza mien-
tras realizaba ejercicios de brazos 
y piernas dentro de una piscina sin 
tocar el fondo.

El matancero comentó que 
para lograr este primado univer-
sal (era de 10 minutos según el 
libro Guinness) lo más importan-
te fue el entrenamiento previo, que 
incluyó un trabajo fuerte para bajar 
algo de peso. “El poco viento exis-
tente contribuyó  también a la rea-
lización de este récord”, reconoció 
el protagonista.

“Ahora estoy pensando en nadar 
50 metros con un balón encima en 
el menor tiempo posible, mientras 

para octubre quiero batir los mil 
513 toques dentro de una piscina”, 
declaró el otrora polista.

Para acompañar a Lefont —tal 
y como exigen los reglamentos para 
validar estas marcas— estuvieron 
varias glorias deportivas y árbitros 
internacionales, entre ellos Javier 
Sotomayor, quien lo ha alentado 
desde que en el 2010 impusiera la 
primera cota de dominio del balón 
dentro del agua. | Joel García

Lefont y su noveno récord

| Memorial Barrientos

Nuevos aires, ¿viejas marcas?

Yarisley Silva no pudo con 4,60. | foto: José Raúl Rodríguez Robleda

| Copa del Mundo de Canotaje

Se hace camino 
al andar

Etecsa comunicó el oro
| Copa de Sóftbol Lázaro Peña

| foto: Omara García ACM

Cupos cubanos para el 
Mundial

110 con vallas -2; bala (f) 
-1; 800 (f) -1; salto largo 
(m) -1; triple salto (f) -1; 
triple salto (m) -3; disco 
(f) -2; salto con pértiga 
(f) -1; 400 con vallas (f) 
-1; decatlón -1; heptalón 
-1; maratón (f) -1; mara-
tón (m) -1 y relevo 4x400 
(m) - 4
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Analizarán problemas laborales 
en el mundo
Ginebra.— Delegados de todo el 
mundo debatirán las dificultades labo-
rales más acuciantes durante la 106ª 
Conferencia Internacional del Trabajo, 
que tendrá lugar en esta ciudad del 5 al 
16 de junio. Más de 4 mil delegados de 
186 países y varios jefes de Estado par-
ticiparán en los intercambios, según 
informó la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT). Durante el evento se 
espera que trabajadores, empleado-
res y Gobiernos  adopten decisiones  
en un entorno de creciente inestabili-
dad laboral. Acorde con cálculos de la 
OIT, durante el presente año 3,4 millo-
nes más de personas ingresarán a las 
filas de los desocupados, por lo que 
el desempleo total superaría los 201 
millones. El informe de la OIT Perspec-
tivas Sociales y del Empleo en el Mun-
do-Tendencias 2017 subraya que mil 
400 millones de trabajadores están en 
situación de vulnerabilidad, sin acceso 
la mayoría de ellos a sistemas contri-
butivos de protección social.  | PL 

Bolivia: menor desempleo en 
Sudamérica
La Paz.— Bolivia es hoy el país 
sudamericano que tiene la más baja 
tasa de desempleo, con solo el 4,1 % 
de la población económicamente 
activa, según datos oficiales publi-
cados aquí. En un contexto externo 
complejo, la nación andino-amazóni-
ca es la única en alcanzar un índice 
de desocupación por debajo del 5 %, 
señala el libro Memoria de la Econo-
mía Boliviana 2016. Precisa el texto 
que el pasado año todos los países, 
excepto Bolivia y Paraguay, tuvieron 
un incremento en la masa de des-
empleados. Entre el 2015 y el 2016 
la tasa de personas sin trabajo en 
esta nación se redujo de 4,4 a 4,1 %, 
mientras que en Paraguay disminuyó 
de 6,1 a 5,9 %; contrariamente, este 
indicador aumentó en otros países, 
como por ejemplo en Brasil, donde 
pasó de 8,5 a 11,2 % y en Argentina, 
de 7,3 a 9,2 por ciento.   | PL

España: marchas por demandas 
sociales
Madrid.— Miles de personas se ma-
nifestaron este sábado en la capital 
de España contra la corrupción, el 
desempleo y la precariedad laboral, 
la privatización de los servicios pú-
blicos y el deterioro de la educación 
y la sanidad. Con el lema Pan, Traba-
jo, Techo e Igualdad, las denomina-
das Marchas de la Dignidad de pro-
testa ciudadana entraron en Madrid 
en cuatro columnas procedentes de 
varias partes del país, convocadas, 
entre otros, por el Bloque Combativo 
de Clase, formado por ocho sindi-
catos y organizaciones sociales. En 
la manifestación por el centro de la 
ciudad participaron asimismo políti-
cos de los partidos Izquierda Unida 
y del también izquierdista Podemos. 
Los manifestantes se movilizaron, 
además, en defensa de las pensio-
nes públicas y contra las reformas 
laborales y el pago de la deuda pú-
blica. La crisis económica que co-
menzó en España en el 2008 signi-
ficó la pérdida de varios millones de 
empleos y un aumento acelerado de 
los niveles de pobreza y exclusión 
social.  | EFE

El Primer Vicepresidente de Cuba, Mi-
guel Díaz-Canel Bermúdez, recorrió 
este domingo el sitio arqueológico de 
Samaipata en el cuarto día de su visita 
oficial a Bolivia. Antes estuvo en Valle-
grande y en la antigua ciudad de Tiwa-
naku, principal sitio arqueológico del 
país, pues se le considera el precursor 
más importante del Imperio Inca.

En Samaipata Díaz-Canel se inte-
resó por conocer no solo esta otra joya 
de la cultura preincaica, sino que visitó 
la localidad homónima, mencionada en 
el diario del Guerrillero Heroico, Er-
nesto Che Guevara, figura que es re-
cordada por los pobladores del lugar, 
según constató el alto funcionario cu-
bano.

Como parte del programa estaba 
previsto un recorrido por La Higuera 
—lugar donde fue asesinado el Guerri-
llero Heroico—; pero las inclemencias 
del tiempo impidieron llegar hasta allí.

La víspera, el Primer Vicemanda-
tario había rendido tributo al Che en 
un recorrido por sitios históricos de 
Vallegrande que recuerdan la presen-
cia del líder revolucionario en ese te-
rritorio.

Junto a la delegación que lo acom-
paña, y parte de la Brigada Médica cu-
bana que labora en esa localidad, Díaz-
Canel visitó la Fosa de los Guerrilleros, 
donde fueron hallados los restos de un 
grupo de combatientes, entre ellos Ta-

mara Bunke (Tania), la única mujer en 
la guerrilla.

También estuvo en el memorial Er-
nesto Che Guevara, erigido en el sitio 
donde permanecieron enterrados,  por 
tres décadas, los restos del líder cu-
bano-argentino y los de varios de sus 
compañeros de lucha.

En declaraciones a la prensa, el Vi-
cepresidente caribeño manifestó el in-
terés por ampliar las relaciones econó-
micas y comerciales con Bolivia y crear 
equipos técnicos que evalúen los ámbi-

tos desde los cuales podrían colaborar 
mejor ambas naciones.

Desde el jueves último, Díaz-Ca-
nel realiza una visita oficial al país 
sudamericano con el propósito de es-
trechar los lazos de hermandad y soli-
daridad entre ambos países y rendir 
homenaje al Che en el aniversario 50 de 
su caída. Durante su estancia, prevista 
para que culmine hoy lunes, sostuvo en-
cuentros con el presidente Evo Morales,  
el vicepresidente Álvaro García Line-
ras, y otros dirigentes bolivianos. | RI 

| Ramón Barreras Ferrán

Parecía un día normal en 
el hospital comunitario del 
distrito Trou Du Nord, en el 
departamento Nordeste, uno 
de los 10 que conforman el te-
rritorio haitiano, pero desde 
un sitio rural nombrado Cite 
La Lava llegó Helene Yoa-
zamar, de 36 años de edad. 
A sus 32 semanas de gesta-
ción traía un cuadro clínico 
muy complicado: pérdida de 
líquido amniótico, elevada 
tensión arterial, cefalea… 
síntomas de parto.

Los doctores Luis Leyva 
Pérez, especialista en Obs-
tetricia y Ginecología, y el 
pediatra Giraldo Hernán-
dez Díaz, junto con la ins-
trumentista Magda Franco 
Rodríguez y los especialistas 
en anestesia Luis Martínez y 
Elvia Esther González, inte-
grantes de la brigada de cola-
boradores cubanos de la salud 
que laboran en ese país, asu-
mieron la urgencia. La biome-
tría fetal sorprendió a todos: 
¡Embarazo triple! La decisión 

fue hacer lo posible por salvar 
a los bebés y a la madre.

“Les brindamos apoyo 
vital, reanimamos intraute-
rinamente los fetos, aplica-
mos madurantes pulmonares 
fetales, indicamos exámenes 
complementarios de urgencia 
y anunciamos la cesárea”, nos 
contó el doctor Luis, vía co-
rreo electrónico. 

Una vez realizada la in-
cisión quirúrgica en el ab-
domen (laparotomía) y en el 
útero de la madre para ex-
traer a las tres bebés, fue lle-
vada a una sala de cuidados 
puerperales (postparto) con 
la presión arterial contro-
lada, hidratada y sin otras 
complicaciones. Las recién 
nacidas fueron atendidas 
de inmediato en el servicio 
de Neonatología por la pre-
maturidad y el bajo peso al 
nacer.

Días después el doctor 
Luis Leyva comunicó la bue-
na noticia: “Ya están en su 
casa. Las cuatro están bien. 
Hasta allí les hemos llevado 
medicamentos, principalmen-

te ácido fólico, una vitamina 
hidrosoluble del complejo B, 
necesaria para la formación 
de proteínas estructurales y la 
hemoglobina. Le tomamos los 
signos vitales a la madre y le 
retiramos los puntos de sutu-

ra. Ahora la tensión arterial es 
normal y la evolución puer-
peral ha sido satisfactoria. 
Las nenas no tienen cunas, 
duermen con la mamá en la 
misma cama. Aquí es así; en 
Cuba es bien diferente”.

Visita Díaz-Canel lugares 
patrimoniales bolivianos

 Díaz-Canel recorrió el sábado los sitios que conforman la Ruta del Che, en el departamento boliviano 
de Santa Cruz de la Sierra, patrimonio histórico, cultural e intangible de Vallegrande. | foto:Embajada de 
Cuba en Bolivia

| Colaboradores de la salud en Haití

Solidaridad 
que da vida

Datos de la Brigada Médica cubana en Haití:

Cantidad de integrantes: 689 colaboradores. Médicos: 
205; enfermeras: 170; técnicos: 215; otros: 99.
Laboran en 82 hospitales departamentales, centros co-
munitarios de referencia y de salud, salas de rehabilita-
ción, dispensarios y en una clínica del pie diabético.

Desde 1998 hasta el 31 de marzo del 2017 han reali-
zado 26 millones 340 mil 356 consultas; 521 mil 843 in-
tervenciones quirúrgicas y 170 mil 86 partos (asistidos 
o realizados), 17 mil 854 de ellos por cesáreas.

Se ha devuelto o mejorado la visión a 70 mil 158 pa-
cientes a través del programa Operación Milagro.

La madre y las colaboradoras cubanas de la Salud cargan a las nenas. | foto: 
Cortesía del doctor Luis Leyva Pérez
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| Lourdes Rey Veitía

El papel de los trabajadores del sec-
tor de la construcción en el impul-
so y desarrollo del país, así como la 
función del sindicato en este pro-
pósito fueron reconocidos durante 
la Primera Conferencia Provincial 
del Sindicato de la Construcción en 
Villa Clara, con la cual se inició el 
proceso previo al cónclave nacional, 
que se efectuará los días 16 y 17 no-
viembre.

La intervención de Jorge Pé-
rez Ventosa resumió la labor de los 
constructores villaclareños, quienes 
ejecutan obras en nueve provincias 
del país. Este obrero con más de 
cuatro décadas en la construcción 
y conocido como El Capitán, expu-
so la labor de los trabajadores de la 
Empresa de Construcción y Monta-
je, quienes  entre otras  acciones han 
puesto en funcionamiento varias 
plantas de hormigón  en el país.

“Con una se aceleró el ritmo pro-
ductivo de la inversión que se realiza 
en la Cloro Sosa de Sagua la Grande y 
la otra acaba de ser instalada en Cie-
go de Ávila para potenciar el desarro-
llo turístico de la zona”, explicó.

Por su parte, Ramón Eigrín, con 
larga historia como dirigente sin-
dical, expresó la necesidad de me-
jorar y actualizar la tecnología en 

su rama, específicamente los im-
plementos con que la Empresa Na-
cional de Investigaciones Aplicadas 
(Enia) realiza sus estudios, primor-
diales para la garantía y calidad en 
la ejecución de cualquier proyecto.

A su vez Osvaldo González, de 
la fábrica de Baldosas de Cifuentes,  
refirió que existen incongruencias 
que deben eliminarse para poder 
incrementar los materiales de la 
construcción, en particular los des-
tinados al programa de la vivienda. 
“En  mi colectivo se han producido 
interrupciones eléctricas causantes 
de pérdida de material, desajustes 
en el proceso productivo y por con-
siguiente implicaciones salariales a 
los trabajadores por la ausencia del 
grupo electrógeno asignado”.

Otros delegados abordaron ade-
más el déficit de transporte, la nece-
sidad de mejorar la planificación de 
los recursos tanto materiales como 
humanos, la valía de la estimulación 
moral y material, y se trató asimismo 
de manera puntual la complejidad y 
diversidad salarial en el sector.

Al referirse a estos temas, seña-
laron que deben ser tratados en la 
asamblea de afiliados y que la or-
ganización de base debe ser activa y 
formar parte de las decisiones  para 
que el proceso productivo sea efi-
ciente.

Carlos de Dios Oquendo, secre-
tario  general  de  este sindicato en 
el  país,  reafirmó este concepto y 
exhortó a que el dirigente sindical 
esté al tanto de cada problemática 
que se presente en su colectivo, bien 
sea con la tecnología, el control del 
uso y destino de cada recurso, así 
como velar por la organización, cali-
dad y aseguramiento de las obras, los 
índices de combustible y cemento, los 
inventarios, y enfatizó en  recuperar  
la cultura del mantenimiento.

Juan Carlos Valdés Recio, miem-
bro del Buró Provincial de la CTC, re-
conoció la labor meritoria que se hace 
en varias inversiones como la  Cloro 

Sosa de Sagua la Grande, el Valle del 
Yabú, las labores de la infraestructu-
ra de recursos hidráulicos de la Ca-
yería Norte de la provincia y el apoyo 
sindical a ellas. “En tareas grandes 
estos trabajadores dan grandes solu-
ciones y el trabajo  de la organización 
al movilizar, convocar, estimular  es 
decisivo. Además la asamblea de afi-
liados debe ser  el momento más im-
portante  para realizar trabajo polí-
tico ideológico”, indicó.

Esta Primera Conferencia Pro-
vincial, reeligió como secretaria ge-
neral del  Sindicato de la Construc-
ción en el territorio a Daila Manso 
Romero.

| En Villa Clara

Constructores en su 
Primera Conferencia

| foto: De la autora

El colectivo de trabajadores de la 
Empresa de Aceros Inoxidables, 
Acinox-Las Tunas, se hizo acreedor 
de la Bandera Proeza Laboral, que 
otorga la CTC a instancia de los sin-
dicatos, en reconocimiento a rele-
vantes resultados en la producción.

Emilio Pérez Estrada, miem-
bro del Secretariado del Sindica-
to Nacional de Industrias, entregó 
el estandarte a  Eduardo Cemitier 
Castillo y al ingeniero Heraldo 
González Arias, secretario general 
del buró sindical y  director general 
de la empresa, respectivamente.

Pérez Estrada significó que la 
bandera premia un récord produc-
tivo para un mes —marzo del pre-
sente año— cuando obtuvieron 14 
mil 432 toneladas de acero líquido 
y 13 mil 787 toneladas de produc-
ción terminada, palanquillas des-
tinadas a la exportación y a la pro-
ducción de barras corrugadas.

El dirigente sindical enfatizó 
que con  esta acción responden a los 
programas de sustitución de impor-
taciones y al aumento de las expor-
taciones de la industria sideromecá-
nica del país, que por ese concepto, 
según los precios del mercado inter-
nacional, ingresaron un valor supe-
rior a los 2 millones de dólares, y una 
cifra similar de ahorro por sustitu-
ción de importaciones.

En tanto, Reynaldo Luis Gon-
zález, primer vicepresidente del 
Grupo Empresarial de la Industria 

Sideromecánica en Cuba (Gesime), 
presente en el homenaje, resaltó 
que esta empresa tiene bajo su res-
ponsabilidad los principales com-
promisos del grupo en el plan de 
exportaciones, que supera los  70 
millones en el año en curso.

También dijo que la organiza-
ción valora qué hacer para que di-
chas producciones sigan creciendo, 
y que como parte de esa estrategia 
este mes se instalaron un banco de 
transformadores y una grúa de 125 
toneladas en la acería.

El directivo adelantó que ac-
tualmente se trabaja en el proyecto 
de un bloque para la elaboración de 
alambrón, el cual  debe instalar-
se en este centro a fin de sustituir 
esas importaciones, que obligan a 
gastar alrededor de 20 millones de 
dólares todos los años.

El ingeniero metalúrgico Ra-
món Wilfredo Ávila Zambrano, 
director de producción en la en-
tidad, aseguró a la prensa que si-
guen transitando por las sendas 
del triunfo e ilustró su aseveración 
con los récords en producción de 
barras totales para un turno y un 
día de trabajo, impuestos por los 
integrantes del Laminador 200-T.

El acto sirvió de marco para la 
entrega del reconocimiento Por las 
Sendas del Triunfo a diversos cen-
tros y unidades empresariales de 
bases (UEB) del territorio tunero.
| Jorge Pérez Cruz

Casi 60 empresas y enti-
dades pinareñas de muy 
diversos sectores ex-
pusieron desde el 24 de 
mayo y hasta el domin-
go último en Expocuba 
lo más representativo 
del quehacer económico 
y de servicios de la más 
occidental de las provin-
cias cubanas.

Bajo el lema De Pi-
nar te traigo, la muestra 
abarcó la producción ta-
bacalera, agroforestal, 
la salud, la industria 
pesquera, citrícola, cár-
nicos, componentes elec-
trónicos, las construcciones, minería, carbón vegetal y otros servicios, y pro-
ductos genuinamente pinareños, como la clásica Guayabita del Pinar.

Neylis Pando, titular del comité organizador de la expoferia pinareña, 
informó que la motivación principal de la exposición fue el aniversario 150 
de su ciudad capital.

“En esta oportunidad, coincidente con la sexta ocasión en que Pinar ex-
pone en ese recinto ferial, la provincia priorizó al municipio cabecera y prevé 
para el año próximo dedicar su muestra a Guanahacabibes, dado el avance 
actual y futuro a que aspira esa península. | Gabino Manguela

Otorgan Bandera Proeza 
Laboral a Acinox-Las Tunas

En Expocuba: De Pinar te traigo

La industria tabacalera presente en la muestra pinareña. ¡Por 
supuesto! | foto: José R. Rodríguez Robleda

La crisis política en Brasil marcada por los escándalos de corrupción 
y los resultados de la recién concluida cumbre del G-7, serán los temas 
principales de la Mesa Redonda, Comenzando la Semana, que también 

contará con la habitual sección La Esquina.
Cubavisión, Cubavisión Internacional y Radio Habana Cuba,

transmitirán esta Mesa a las 7:00 p.m. El Canal Educativo
la retransmitirá al final de su emisión del día.

Comenzando la Semana
| Esta tarde, Mesa Redonda


