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¡A la escuela!, donde los sueños crecen
Es la escuela donde todos los 

sueños se hacen posibles. Es el 
maestro quien cultiva los saberes. 

Es la familia el mejor estímulo 
para andar con pasos firmes 

por el camino de la enseñanza.  
Hoy toda Cuba abre sus aulas, 

y nuestros niños, adolescentes 
y jóvenes comienzan el tránsito 

por el aprendizaje de la vida. 
Una educación científica, 
integral, y con un elevado 

sentido práctico, es necesidad 
de estos tiempos. Entonces, 

caminar hacia este rumbo más 
que  imperativo, es deber

Ha llovido, pero…

| Vivian Bustamante Molina

Un total de 91 presas superan el 75 % de llenado y 
42 están vertiendo como consecuencia de las abun-
dantes precipitaciones de los últimos cinco días de 
agosto y el inicio de septiembre, que comenzó con 
ventajas en la disponibilidad de agua en los reser-
vorios de la región occidental.

Según el parte diario del Servicio Hidrológi-
co del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, 
hasta las ocho de mañana de este domingo, los 242 
embalses administrados por dicho organismo acu-
mulan el 52,2 % de su capacidad total, que repre-
senta una cifra superior a los 4 mil 764,2 millones 
de metros cúbicos (m³). 

En porcentajes sobresalientes las provincias 
más favorecidas son Artemisa (88,2), Pinar del 

Río (84,9), Holguín (78,1) y Cienfuegos (77,3), así 
como el municipio especial Isla de la Juventud 
(73,4).

El máster Argelio Omar Fernández Richelme, 
especialista del citado departamento, informó a 
Trabajadores que se espera una mejoría en algunas 
cuencas subterráneas localizadas en Mayabeque, 
Matanzas y Trinidad, por su ubicación en áreas 
bien beneficiadas pluvialmente por el paso de la 
novena depresión tropical de la actual temporada 
ciclónica, que revertió la situación con que había 
transcurrido el octavo mes del año, en tanto el re-
gistro de lluvias solo alcanzaba el 39 % de la mar-
ca histórica. 

El fenómeno meteorológico, dijo, provocó 
abundantes precipitaciones en buena parte del 
país y en menos de una semana cayó un prome-
dio de 93,5 milímetros, equivalentes al 58 % de 
la media para agosto. El resultado no se hizo es-
perar en los embalses, que recibieron casi 218,5 
millones de m³, con destaque para los de Pinar 
del Río (102,13), Sancti Spíritus (36,33) y Arte-
misa (36,31). 

Fernández Richelme precisó que la tendencia 
al incremento del llenado debe mantenerse duran-
te algunos días, entre otros factores, debido a la 
posible persistencia de las lluvias y las propicias 
condiciones para el escurrimiento generadas por la 
inminente saturación del suelo.

En un adelanto del boletín que cierra los resul-
tados hidrológicos del mes anterior, resumió que las 
provincias de las regiones occidental y central prome-
diaron precipitaciones equivalentes al 87 y 51 % de 
sus respectivas medias históricas, mientras que las de 
la zona oriental solo alcanzan el 30 por ciento.

Asimismo significó que la pluviosidad men-
cionada no compensa el déficit de 356,94 millones 
de m³ generado a partir de julio y mucho menos el 
agua necesaria para llegar a un comportamiento 
normal en el estado de los embalses, pues Cuba si-
gue “comprometida por la severa sequía que pade-
ce por más de 24 meses”. 

De hecho, puntualizó, en territorios con bajos 
porcentajes del líquido en sus presas, los aumentos 
son muy discretos o no hubo, como en el caso de 
Ciego de Ávila.

El país sigue comprometido a causa de la severa 
sequía que padece por más de 24 meses, si bien 
las recientes y abundantes lluvias beneficiaron 
a los territorios de la región occidental

| foto: Agustín Borrego Torres
| Páginas 2, 8 y 9
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Una escuela 
“sabrosa y útil”

| Alina M. Lotti

Un acontecimiento popular tiene lugar hoy en nuestro país: el  co-
mienzo de un nuevo curso escolar, que aquí se expresa en la feli-
cidad de millones de niños, adolescentes y jóvenes en las aulas y 
miles de maestros y profesores dedicados a la más noble de las 
profesiones.

Tal y como lo han reiterado las autoridades del sector en los últi-
mos días en los medios de comunicación, están creadas y garan-
tizadas las condiciones indispensables, básicas.  De esta manera, 
en la educación general, a las adecuaciones puestas en práctica 
desde hace dos cursos, se suma ahora el desarrollo del tercer pro-
ceso de perfeccionamiento, el cual incluye la revisión de planes 
y programas de estudio, orientaciones metodológicas y libros de 
texto. 

Otro tanto ocurre en la Educación Superior, donde las transfor-
maciones implementadas en el curso pasado, sobre todo para 
mejorar el acceso a las universidades, han arrojado —entre otros 
aspectos— un mayor otorgamiento de carreras, especialmente 
en la modalidad del curso por encuentros,  al compararse con los 
últimos cinco años, como explicó el viernes último el ministro del 
ramo José Ramón Saborido Loidi. 

Al margen de esto, un elemento fundamental que requiere la 
máxima atención y prioridad son los maestros, “alma de la escue-
la”, como se ha dicho más de una vez. Por ello, hoy la columna va 
dirigida a quienes a diario —no sin afrontar y enfrentar dificulta-
des— cumplen la honrosa tarea de formar a las nuevas generacio-
nes de cubanos. 

¿Qué educadores necesitan hoy nuestros estudiantes? ¿Qué 
principios deben caracterizar su labor? ¿Por qué la ética y la ejem-
plaridad constituyen pilares esenciales, irrenunciables? ¿Y en este 
camino, cuál es el papel del sindicato?

Las respuestas a tales interrogantes, más allá de las distintas 
aristas, encuentran un punto en común: asegurar la calidad de la 
enseñanza, para lo cual se necesita, ante todo, una fuerza de tra-
bajo calificada, patriótica y comprometida.  

Conscientes de que los educadores tienen en sus manos el fu-
turo de la nación, soberana y digna, es un imperativo integrar  en 
esas filas a docentes creativos, formados para guiar a un colectivo 
estudiantil diverso, no solo —tal y como dijo hace unos días Irene 
Rivero, viceministra de Educación— por el color de la piel o las 
creencias religiosas, sino también desde el punto de vista sexual o 
el contorno familiar y social. 

Cada vez más el maestro debe atemperarse a los nuevos tiem-
pos, lo cual no significa renunciar a ejemplaridad, conocimientos, 
actitudes y aptitudes para atender las diferencias individuales de 
cada educando a partir de un diagnóstico.  

La escuela cubana de hoy —entiéndase también la Educación 
Superior— reclama de docentes que trasciendan lo meramente 
instructivo y se coloquen a la altura de una formación altruista, 
pues para formar al hombre nuevo, del que tanto habló el Che, re-
sultan esenciales los valores, el amor, los sentimientos. 

El Estado cubano y las autoridades educativas saben de las  limi-
taciones, de los tropiezos que muchas veces encuentra el maestro 
o profesor, y que no solo se concentran en los aspectos materiales 
o en la tan solicitada demanda de un aumento salarial. En ocasio-
nes la familia “deja” todo al amparo de la escuela, de quienes se 
hallan frente a las aulas, no los apoyan ni son considerados una 
alianza verdadera para la educación de los hijos. 

El enaltecimiento del maestro, contenido entre los Lineamientos 
aprobados en el VII Congreso del Partido, también implica —como 
señalara  Ena Elsa Velázquez  Cobiella, ministra de Educación, en 
abril pasado, durante la sesión de clausura del Seminario nacional 
de preparación del curso 2016-2017— una actitud de ayuda, orien-
tación, que sientan que se está a su lado, que se les escucha, se 
les toma en cuenta y se aprende de ellos. “Esta tiene que ser, sin 
excepción, nuestra verdad y nuestra bandera”, enfatizó la titular. 

Y en este sentido resulta fundamental la labor de los dirigentes 
sindicales en la base, quienes están llamados a aprovechar todos 
los espacios, sobre todo la asamblea de afiliados, para analizar la  
marcha del proceso docente, velar por la ejemplaridad del colecti-
vo de trabajadores y conocer con exactitud si las adecuaciones se 
llevan a cabo de una manera satisfactoria. 

De igual manera, tienen la responsabilidad de estimular y reco-
nocer a quienes gozan de más prestigio y así lograr una escuela 
“sabrosa y útil”, como apuntara Martí.

Actuar con inteligencia 
en todo momento

| Alina M. Lotti

Un llamado a que las estructuras del sindicato 
en la base actúen con inteligencia ante deter-
minadas situaciones —más allá de los propios 
espacios sindicales, como lo es la asamblea 
de afiliados y de representantes— realizó el 
secretario general del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación, la Ciencia y el 
Deporte (SNTECD), Ismael Drullet Pérez, a 
propósito de comenzar hoy un nuevo curso 
escolar.   

Comentó que a veces surgen incompren-
siones en los colectivos laborales, asociadas, 
por ejemplo, a procesos evaluativos o a otras 
conductas que requieren análisis, e insistió en 
la necesidad de que el sindicato dialogue, par-
ticipe e incluso haga  un tratamiento diferen-
ciado según sea el caso. 

Con respecto a la pre-
paración de este período 
lectivo, señaló que se ha 
venido trabajando desde el 
mes de abril, cuando tuvo 
lugar el seminario nacional 
y en el cual participaron 
los secretarios generales de 
los comités provinciales del 
SNTECD, quienes de con-
junto con sus homólogos 
en las diversas instancias, 
han venido laborando en 
el aseguramiento de los re-
cursos, la puntualización 
de la situación constructi-
va de las instalaciones, la 
de la cobertura docente y 
la entrega de los módulos 
para los maestros, medios 
indispensables para sus 
quehaceres.  

Enfatizó en la impor-
tancia del diagnóstico que 
desde el punto de vista 
sindical se efectuó con vistas a la celebración 
en diciembre del pasado año de la Primera 
Conferencia Nacional del Sindicato, que ha 
permitido establecer prioridades e incidir en 
los planteamientos y en los acuerdos aproba-
dos en dicho evento, y para lo cual se ha veni-
do consolidando un sistema de trabajo con los 
ministerios y organismos formadores (Educa-
ción, Educación Superior y el INDER).  

Nosotros tenemos provincias —dijo— con 
una situación más favorable en cuanto a la co-
bertura docente, eso obedece a diversas cau-
sas. No obstante, consideró una contradicción 
el hecho de que no siempre las que tienen un 
contexto satisfactorio en este sentido son las 
que mejor atención brindan.  

Resaltó que este es un aspecto que no debe 
descuidarse e instó a trabajar con urgencia, 
teniendo presentes las posibilidades e inicia-
tivas de los territorios, dirigidas a resolver 
problemas de salud, dificultades oftalmológi-
cas  o estomatológicas, que guardan estrecha 
relación con la salud y presencia física de los 
educadores.  

Al margen de la demanda del aumento sa-
larial que hoy el país —como se ha explicado 
en varias ocasiones— no está en condiciones 
de realizar, sí se pueden facilitar y acercar 
determinados servicios, teniendo en cuenta el 
horario de las instituciones educativas. 

De esta manera —agregó— es posible or-
ganizar algún tipo de ferias agropecuarias e 
industriales; espacios donde todo el personal 
(docente o no) pueda tener facilidades para 
adquirir prendas de vestir, que ha sido otro de 
los reclamos. 

En cuanto a las condiciones de trabajo, 
Drullet Pérez manifestó que el sindicato 
debe velar y garantizar las mínimas, como 

agua para beber y una iluminación ade-
cuada; y al abordar el tema de los maestros 
rurales aseveró que hay provincias que ya 
han resuelto el problema del almuerzo, pero 
todavía otras presentan dificultades al res-
pecto. 

“Entonces los desafíos tienen que ver con 
el fortalecimiento de nuestras estructuras 
en correspondencia con las exigencias que 
actualmente caracterizan los procesos sus-
tantivos de las instituciones, tanto  educa-
cionales como deportivas; así como que los 
más capacitados y preparados, las personas 
líderes en los colectivos, asuman responsabi-
lidades. En la misma medida que eso ocurra 
estaremos coadyuvando a la calidad y a la 
eficiencia”.  

Un reto permanente es la representa-
ción de los trabajadores —señaló—, pero 
también debe serlo el hecho de favorecer y 
fomentar una mayor profesionalidad, en es-
trecho vínculo con la superación. 

“En relación con ello uno de los plantea-
mientos de la Primera Conferencia, precisa-
mente, estuvo relacionado con la posibilidad 
de que los graduados de las escuelas peda-
gógicas y los instructores de arte pudieran 
continuar estudios superiores sin la limitante 
de los exámenes de ingreso. Hoy eso es un lo-
gro que debe acompañarse de una necesaria 
comprensión por parte de los directivos y los 
claustros donde ellos laboran”.  

Abogó por un clima favorable para el 
desempeño de los trabajadores, por impar-
tir buenas clases y porque se cumpla todo lo 
vinculado con el proceso docente educativo, 
que ahora presupone mayor flexibilidad en la 
organización escolar. “En todo eso tiene que 
estar presente el sindicato”, subrayó.

Lograr una buena clase y cumplir todo lo relacionado con el proceso docente edu-
cativo. “En todo eso debe estar presente el sindicato”.  | foto: Agustín Borrego To-
rres

Ismael Drullet Pérez, secretario general del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Educación, la Ciencia y el 
Deporte.  | foto: Heriberto González
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| Felipa Suárez Ramos

Es como si a los 82 años de edad 
su memoria se mantuviera intacta. 
Esa impresión se recibe al conver-
sar con el coronel (r) René Vallina 
Mendoza sobre su participación en 
la última contienda por la libera-
ción nacional.

El secreto quizás esté en la jovia-
lidad de su carácter o en la increíble 
sobrevida que ha tenido desde que el 
8 de octubre de 1958, en el camino 
de Curajaya, en las afueras de San-
ta Cruz del Sur, Camagüey, tropas 
del régimen lo fusilaron y le dieron 
el tiro de gracia, junto con otros tres 
revolucionarios, episodio del cual aún 
conserva la cicatriz. 

Recuerda nítidamente cada he-
cho de la ya lejana guerra de libera-
ción nacional. De esa convulsa etapa 
de nuestra historia, le pedimos nos 
refiera su intervención en el levanta-
miento popular del 5 de septiembre de 
1957, en Cienfuegos.

Nacido en esa ciudad, el 25 de 
noviembre de 1933, años más tarde 
pasó a residir en la provincia de Ca-
magüey, donde en 1955 se incorporó 
al Movimiento Revolucionario 26 de 
Julio. Ante la necesidad de pasar a la 
clandestinidad, dos años más tarde, 
en marzo, retornó a su pueblo natal 
en unión de su tío Francisco Mendoza 
Sosa. 

En Cienfuegos contactó con Pedro 
Antonio Aragonés, Totico, de la di-
rección del Movimiento. Mantenerlo 
en la ciudad era riesgoso y lo envia-
ron a una finca en la zona de Rodas. 
Pasado un tiempo le encomendaron 
preparar a un grupo para una im-
portante acción.

“Esta resultó ser un levanta-
miento armado que tendría lugar en 
Cienfuegos, el cual incluía la toma de 
Cayo Loco, sede de una unidad de la 
Marina. Todos los meses me dirigía 
hacia allí en busca de instrucciones; 
así lo hice el 4 de septiembre.

“En una casa de seguridad del 
Movimiento esperé a Totico, quien me 
indicó reunir a los compañeros porque 
en la madrugada siguiente sería toma-
do el Cayo. Hacerlo era practicamente 
imposible, pues suponía trasladarme a 
Rodas y conseguir un camión, recorrer 
entre 60 y 70 kilómetros para recoger-
los, y estar de regreso a las cinco de 
la mañana. Ante tal situación, Totico 
decidió prescindir de ellos”.

En Cayo Loco
De aquella su primera acción comba-
tiva de magnitud, la cual  dice haber  
vivido como combatiente y como es-
pectador, rememora:

“Alrededor de las seis de la ma-
ñana, con Totico y otros dos entré en 
Cayo Loco, donde poco después fue-
ron detenidos los oficiales, la mayo-
ría de ellos aún dormía tras celebrar 
el día anterior el aniversario del 4 
de septiembre, fecha en que, en 1933, 
Batista se apoderó del mando del 
Ejército”.

En el patio interior se reunie-
ron con Julio Camacho Aguilera y 
el alférez de fragata Dionisio San 
Román Toledo, encargado de la ac-
ción por el Movimiento y jefe mili-
tar de esta, respectivamente. El pri-
mero manifestó que debía pensarse 
en volar los puentes de acceso a la 
ciudad para dirigirse al Escambray 
si el plan fracasaba; en tanto el  se-
gundo les explicó que el plan inicial 
de tomar el Cayo, apoderarse de las 
armas y trasladarse a las montañas 
del Escambray para abrir un frente 
de combate, había sido sustituido por 
uno de carácter nacional  que con-
templaba la participación de fuerzas 
de la marina y la aviación, e incluía 
bombardeos al Palacio Presidencial, 
el Campamento Militar de Colum-
bia, La Cabaña y otras instalaciones 
gubernamentales, así como la toma 
de dos fragatas, una en Santiago de 
Cuba y otra en La Habana.

Y señaló que a Cienfuegos corres-
pondía tomar las armas del Cayo, las 
estaciones de la Policía Nacional y 
la Policía Marítima, el cuartel de la 
Guardia Rural, y ocupar la ciudad.

La acción
“Yo iba en un pelotón mixto de ma-
rinos y civiles del Movimiento. Como 
ayudante de una ametralladora 30 
participé en el ataque a la estación 
de Policía, primero, y después en el 
rechazo al Tercio Táctico de Santa 

Clara, refuerzo que salió de allí ani-
quilado y con numerosas bajas”.

Recuerda que aproximadamente 
a las diez de la mañana, ya tomada la 
estación de Policía, supieron que una 
emisora radial de Estados Unidos 
difundía la noticia de que había un 
levantamiento en la ciudad de Cien-
fuegos, pero que estaba controlado. 
Tal información también se recibió en 
el Cayo, pero San Román ordenó re-
sistir, a pesar de que aún era posible 
marchar al Escambray. 

Tras la toma del referido objetivo 
y distribuidas las armas, la gente si-
guió llegando; después se repartieron 
entre 50 y 60 ocupadas al Tercio Tác-
tico, apunta.

“Para entonces éramos unas 300 
personas armadas, entre combatien-
tes y vecinos que se nos sumaron; mu-
chos quedaron con el deseo de com-
batir. Lo más impactante fue el apoyo 
popular: el pueblo en masa estaba en 
las calles”.

Fracasado el levantamiento, Va-
llina, Carlos Santana, también del 
Movimiento, y un marinero, se re-
fugiaron en las oficinas de Cubana 
de Aviación. Al percatarse de que ya 
era posible salir de allí, dejaron las 
armas y cascos dentro de un tanque 
de agua elevado y emprendieron la 
marcha. El marinero se quedó atrás 
y ellos dos se dirigieron a la casa de 
un familiar de Santana, donde pasa-
ron la noche.

Al amanecer Vallina regresó a la 
casa de seguridad del Movimiento, se 
cambió de ropa, se afeitó el bigote, y 
tras la llegada de su tío Panchito de-
cidieron marcharse.

“Salimos a pie rumbo a Punta 
Gorda, le dimos la vuelta a La Juani-
ta, pero solo había dos lugares por los 
cuales podíamos salir de la ciudad: 
el puente de la línea del ferrocarril o 
por delante del cuartel. Nos decidi-
mos por el segundo; al pasar frente 
a esa instalación militar un sargento 
nos detuvo. Mi tío le explicó que éra-
mos de Rodas, sobrinos del ganadero 
Juan de Dios Sosa, y como este era un 
adinerado, nos dejó continuar”.

Comenta que desde el punto de 
vista militar, si el plan nacional se 
hubiera logrado, lo lógico era lo que 
se hizo inicialmente, e incluso no se 
pudo cumplir la toma del cuartel. 
Sobre este se disponían a avanzar 
cuando dos aviones B-26 se presen-
taron en vuelo rasante y comenzaron 
a ametrallar la ciudad; poco después 
entró el Tercio Táctico. A ello se sumó 
la información de la inexistencia de 
otros levantamientos en el país, con 
lo que tal instalación dejó de ser un 
objetivo.

En el orden político  considera que 
el levantamiento probó la falsedad de 
la tan cacareada unidad monolítica 
entre Ejército, Policía y Marina de 
que se jactaba Batista, porque esta 
última había sido capaz de levantarse 
en armas contra las dos restantes. Eso 
creó un fraccionamiento interno muy 
grande dentro de las fuerzas armadas 
y, por supuesto, debilitó profunda-
mente al régimen.

“La actitud de los cienfuegueros 
demostró que el pueblo cubano estaba 
contra la tiranía. Aquello no se pre-
paró, no hubo un acondicionamiento 
de la población y, sin embargo, su res-
puesta fue masiva.

“En lo interno resultó un revés 
muy grande para el Movimiento en 
Cienfuegos, el cual a partir de enton-
ces quedó prácticamente neutraliza-
do. Pero, en sentido general, repre-
sentó una victoria para la lucha, por 
su tremenda repercusión nacional y el 
hecho de que, durante horas, Cienfue-
gos fue una ciudad libre; la primera 
de la Revolución en el país”. 

| Levantamiento popular en Cienfuegos

El pueblo en masa estaba en las calles
El coronel (r) René Vallina Mendoza 
define así la participación 
ciudadana en la heroica acción 
del 5 de septiembre de 1957

El coronel René Vallina Mendoza explica que 
cuando se disponían a avanzar sobre el cuartel 
se presentaron dos aviones B-26 en vuelo 
rasante y comenzaron a ametrallar la ciudad; 
poco después entró el Tercio Táctico.  | foto: 
Eddy MartinLa población concentrada en los alrededores de la iglesia.  | fotos: Archivo

Tras la toma de la estación de Policía, el pueblo acudió a las inmediaciones del parque Martí para 
sumarse a la sublevación.  
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Por años hemos participado en la entrega de 
distinciones que concede el movimiento sindi-
cal a trabajadores por su labor sobresaliente 
durante dos décadas o más, y nunca pensamos 
en que ese mecanismo pudiese fallar. 

La entrega de esos reconocimientos ha es-
tado afectada por el déficit de materias primas 
para su fabricación, se reconoció en una de las 
comisiones que sesionaron durante el XX Con-
greso de la CTC, y todavía persiste el proble-
ma.

De manera aislada alguna que otra carta ha 
llegado a Buzón abierto con ese planteamiento, 
que ahora hace suyo la enfermera Elena Cárde-
nas Otaño, del Sistema Integrado de Urgencias 
Médicas en La Habana. 

Por el motivo antes expuesto, hace más de 
10 años que en su centro no entregan la distin-
ción Manuel Fajardo, que otorga el Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Salud.

La remitente confiesa que no entiende esa 
situación. Recalca la importancia que tiene di-
cho estímulo, mucho más ahora cuando la lucha 
político-ideológica adquiere mayor connota-
ción.

Tal vez habrá quienes piensan que no impor-
tan, pero no es cierto. Los merecedores lo recla-
man y desean recibirlo, pues resulta un modo 
mediante el cual ven reconocidos su servicio al 
pueblo, reflexiona Cárdenas Otaño, quien vale 
aclarar fue condecorada en su momento. 

Su misiva  motiva a la reflexión. El atraso 
en la entrega de las distinciones afecta a los 

afiliados en todos los sindicatos. Quizás es oca-
sión de pensar un modo más “económico” para 
motivar a miles de trabajadores. Dejar correr 
el tiempo desmotiva, desalienta… no solo a los 
que van terminando la vida laboral, también a 
los que comienzan. | Ariadna A. Pérez  

Si bien es cierto que Tania Madrigal Pla-
sencia vivió una verdadera pesadilla en su 
viaje de La Habana a Morón… no ha sido 
muy diferente para los responsables de la 
pérdida del equipaje. 

El mal sueño de los tripulantes comen-
zó después de la denuncia de esta lectora, 
que no se limitó a presentar cargos ante la 
justicia, sino que se dirigió a varios me-
dios de prensa y a Trabajadores, primero 
en dar a conocer el lamentable incidente.

La investigación demostró que los cho-
feres fueron responsables y se les aplica-
ron medidas disciplinarias en correspon-
dencia con la gravedad del suceso, según la 
respuesta que nos envía el ingeniero Johan 
Pérez Rodríguez, director de la unidad em-
presarial de base Augusto César Sandino, 
de la Empresa de Ómnibus Nacionales. 

El responsable directo fue separado 
definitivamente de la entidad y su com-
pañero trasladado a otra plaza de menor 
remuneración y en condiciones laborales 
distintas por un término de seis meses, con 
derecho a reintegrarse a su plaza. 

En la carta el funcionario puntualiza 
que lo ocurrido se puso a disposición de 
las autoridades competentes y la afectada 
recibió una indemnización. | Ariadna A. 
Pérez

| Ariadna A. Pérez

Derechos y particularidades sobre las 
vacaciones anuales pagadas son moti-
vo de cartas a esta sección. Hoy com-
partimos con ustedes la respuesta que 
dio Ana Teresa Rill Revé, funcionaria 
de la CTC, a Nelson López Gómez, de 
la empresa XETID, perteneciente a la 
Unión de Industrias Militares. 

En la sección sexta del capítulo 
IX del Código de Trabajo, explica, 
se establece que los trabajadores tie-
nen derecho a acogerse a un mes de 
descanso, por cada 11 meses de labor 
efectiva y los empleadores están obli-
gados a concederlo en uno o varios 
períodos, que determinan teniendo en 
cuenta los requerimientos de la pro-
ducción o los servicios. 

Asimismo, aclara que, las ausen-
cias por cuestiones personales impos-
tergables, a solicitud del trabajador, 
pueden considerarse como vacaciones 
saldadas con el permiso de la admi-
nistración.

Rill Revé hace hincapié en la im-
portancia de que el trabajador las dis-
frute para recuperarse física y men-
talmente del cansancio ocasionado 
por la actividad que desempeña.

No obstante, si surgen circuns-
tancias excepcionales que demandan 
su permanencia en el puesto, el em-
pleador, luego de oír el criterio de la 
organización sindical, está facultado 
para posponerlas o convenir con el 
trabajador que simultanee el cobro de 
las vacaciones acumuladas y el sala-
rio por la actividad realizada. “Pero 

siempre garantizando, como mínimo, 
el descanso efectivo de siete días al 
año y dejando constancia escrita del 
acuerdo”, apunta. 

En consecuencia, los días labora-
dos por esa razón acumulan tiempo y 
sueldos para el nuevo período vaca-
cional. Este tratamiento es aplicado a 
los asalariados de cualquier categoría 
ocupacional, recalca la especialista. 

También debe saber
El propio cuerpo legal establece que 
las vacaciones anuales pagadas co-
mienzan en día hábil, y por lo tanto, 
el empleador no puede disponer su 
inicio en días de conmemoración na-
cional, feriados, ni de receso adicional 
retribuido o de descanso semanal del 
trabajador.

Su pago tiene que efectuarse 
antes del último día laboral prece-
dente al comienzo del disfrute de las 
vacaciones.

Según el artículo 102, el receso 
en la producción y los servicios en 
los días de conmemoración nacional, 
feriados, de interrupción adicional 
retribuida, por licencias remunera-
das por maternidad pre y postnatal 
y otros dispuestos, se consideran 
como efectivamente laborados a los 
fines de la acumulación del tiempo 
y el pago de las vacaciones anuales 
pagadas. 

Lo contrario ocurre cuando 
existen ausencias, incluidas las ori-
ginadas por enfermedad, accidente 
y otras en que no hay remunera-
ción. 

El valor de una medalla Pesadilla 
solucionada

A inicios del mes pasado publica-
mos en la sección Foto crítica una 
instantánea donde aparecía desta-
pada una alcantarilla en la aveni-
da 51, entre las calles 218 y 220, y 
se hacía alusión a que estaba des-
completa una batería de rejillas del 
drenaje pluvial cercana al lugar.

Con prontitud nos llegó una 
misiva firmada por José Antonio 
Yáñez, director de Atención al 
Cliente de la empresa Aguas de La 
Habana, y la ingeniera Ana Remis 
Castro, jefa de ese departamento, 
en la que agradecen la exposición 
de estos temas que “contribuyen 
a tratar de persuadir y educar a 
nuestra población”.

Sobre lo acontecido en esa 
dirección del municipio haba-

nero de La Lisa precisan que el 
viernes 22 de julio la tapa de 24 
pulgadas se precipitó al fondo del 
registro, como resultado del peso 
de los ómnibus. Esto sucede por 
cuarta vez en el presente año, y 
tres días después de la publica-
ción la recuperaron y colocaron 
otra, pero reforzando el aro que 
la sostiene.

En cuanto a la batería del tra-
gante en la esquina de 51 y 220 re-
conocen que el 19 de julio fue sus-
traída una de las rejas Irving, y la 
completaron al día siguiente de la 
denuncia en el periódico. 

Como medidas ante estos su-
cesos informaron al Partido, el 
gobierno y la Policía en el muni-
cipio, las direcciones donde las 

tapas han sido objeto de vanda-
lismo.  Asimismo, entregaron un 
documento en las casas de reco-
gida de materias primas para que 
se comuniquen de inmediato a las 
instancias mencionadas y la di-
rección territorial de Aguas de La 
Habana, en caso de que aparezca 
alguna persona con ese tipo de 
piezas.

Tal decisión pudiera “llamar 
a capítulo” a quienes practican la 
costumbre de sustraer las tapas de 
alcantarillas, drenajes  y registros 
telefónicos, pues lamentablemente 
estos hechos pasan desde hace mu-
chos años y ni siquiera por comen-
tarios callejeros hemos conocido 
de devoluciones ni sancionados. 
| Ariadna A. Pérez

| foto: Agustín Borrego Torres

Sobre las vacaciones anuales pagadas

Desde el pasado 22 de julio fue colocada una nueva tapa en 
este registro de la avenida 51 entre 218 y 220, del municipio 
de La Lisa, precisan los compañeros del Departamento de 
Atención al Cliente, de la empresa Aguas de La Habana. 
| foto: Agustín Borrego Torres

Alertas ante el vandalismo
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“A camisa quitá” entre sindicalistas 
de la alimentación

| Gabino Manguela Díaz

Si tuviera que calificar la 
conferencia de los sindica-
listas de la industria ali-
mentaria y la pesca en La 
Habana, última con carác-
ter provincial en el país de 
cara al encuentro nacional 
en octubre próximo, diría 
que fue un debate “a camisa 
quitá”. 

Llamó la atención el 
planteamiento de quienes 
laboran en Imsa (Industrial 
Molinera S.A.): “Trabaja-
mos en una empresa mixta y 
estamos excluidos de los pa-
gos por resultados; tenemos 
muchos trabajadores con sa-
larios por debajo del prome-
dio al cierre del año anterior 
en el país, y aunque es un 
derecho, no se nos aplican 
artículos de la Ley de In-
versión Extranjera que nos 
beneficiarían”, dijo Amiris 
Herrera, secretaria general 
de la sección sindical.

Al respecto María del 
Carmen Concepción, minis-
tra de la Industria Alimen-
taria y la Pesca (MINAL), 
explicó las gestiones reali-
zadas por su organismo para 
solucionar esas dificultades 
y pidió a los presentes con-
fianza en que se resolverán 
los problemas existentes. 

El mejor control es el obrero
Y alguien se refirió a los ven-
dedores callejeros, cuentapro-
pistas o no, que venden una 
excelente galleta con sabor a 
mantequilla y ya ganaron la 
apuesta al pan o la galleta dura 
—o durísima, dirán muchos— 
que ofertan las unidades es-
tatales. “ ¿De dónde sacan la 
harina y la grasa que hasta te 
embarra los dedos?”, se pre-
guntaron.

La respuesta la dio Ángel 
Cisneros, de la Comercializa-
dora Colmar. “Esas cosas salen 
de nuestras fábricas —dijo— 
y no tenemos que preguntar 

cuándo se va a resolver ese pro-
blema, sino qué vamos a hacer 
los colectivos de trabajadores 
para acabar con eso”.

Ulises Criollo, secretario 
general  de la sección sindical 
en la fábrica de galletas Única, 
recalcó que en su centro tenían 
mucha galleta almacenada, 
“pero no se puede comerciali-
zar por falta de transporte y 
no podemos trabajar… Antes 
había escasez de harina, pero 
ahora no”. El tema sirvió para 
una nueva intervención de la 
titular del MINAL, quien re-
firió los muchos problemas en 
las fábricas de galletas de la 

capital. “Allí había un gran 
relajo, mucho robo, mala ca-
lidad, y por eso desde marzo 
decidimos que fueran atendi-
das por la Empresa Provincial 
de la Industria Alimentaria, 
entidad encargada de darles  
solución a las dificultades que 
aún allí se manifiestan”, ase-
guró.   

Por su parte, Olga Lidia 
Moreno, secretaria general del 
sindicato en la UEB Fernan-
do Chenard Piña, productora 
de lácteos, explicó la difícil 
situación en su fábrica desde 
hace algún tiempo: “Somos un 
colectivo aguerrido, sin hora 
para trabajar. Pero reciente-
mente allí ocurrió un hecho 
delictivo vergonzoso, donde 
prevalecieron falsos conceptos 
y muchos se hicieron los ciegos, 
sordos y mudos. Y las causas 
no se pueden achacar a bajos 
salarios, pues los directos a la 
producción ganan hasta 2 mil 
pesos mensuales. Hubo falta 
de moral. Todos los implicados 
pagaron, incluido el consejo de 
dirección… Ahora con preven-
ción y control estamos en el ca-
mino de resolver”, afirmó.

Iris Quiñones, al frente del 
Grupo Empresarial de la In-
dustria Alimentaria y la Pes-
ca, señaló la importancia de lo 
ocurrido en Chenard, y recor-
dó que casos similares han su-
cedido en varios lugares, “pero 

aún no hemos podido extirpar 
ese mal”, resaltó.

“La mejor cámara en una 
fábrica es el colectivo de tra-
bajadores, el mejor control es 
el control obrero; hay que pen-
sar más en lo nuestro que en 
lo mío y saber que quien robe 
no podrá permanecer, no ya en 
la fábrica, sino ni en este sec-
tor”, destacó al respecto Pedro 
Díaz Jovel, secretario general 
del Sindicato Nacional de Tra-
bajadores de la Industria Ali-
mentaria y la Pesca.

Sobre la calidad del pan 
que recibe la población, María 
Victoria Ramos, directora de la 
Industria Molinera en el país, 
refirió que era posible mejorar-
lo. “Está demostrado que con 
la harina y el núcleo que reci-
ben las panaderías, es factible 
mayor calidad”, aseveró. 

Cuando defendemos salario, 
protegemos la economía
Luis Manuel Castanedo, secre-
tario general de la CTC en La 
Habana, subrayó en la clau-
sura que la esencia del salario 
está en la lucha por el trabajo. 
“Al salario la mayor atención, 
pero partiendo de más produc-
ción, productividad y calidad”, 
sostuvo y agregó que si se trata 
de riqueza creada hay que ha-
blar de producción física y no 
de valores. “El pueblo no come 
valores”, enfatizó.

| Finca El Troncón

De referencia nacional en la diversificación agropecuaria
| Manuel Valdés Paz

Con solo traspasar el portón que 
anuncia la llegada a la finca El 
Troncón, ubicada a unos dos kiló-
metros del poblado de Buenaven-
tura, cabecera del municipio hol-
guinero de Calixto García, se entra 
en contacto con un variado mundo 
animal y vegetal.

Hermosos pavorreales con su cola 
desplegada, pineos congos brasileños, 
gallinas cubalayas y corneas, coto-
rras, toros siboneyes, cerdos hamp-
shires, jicoteas y hasta un cocodrilo, 
le dan la bienvenida al visitante con 
sus sonidos identitarios.

El sendero de la entrada principal 
es un hermoso jardín, conformado 
por diferentes tipos de palmas, rosas 
y otras plantas ornamentales,  mien-
tras que un poco más allá crecen gra-
nadas, cerezas, nísperos, canisteles, 
cedros, algarrobos y otras plantas.

En esta singular hacienda, de 
poco más de 50 hectáreas de extensión 
y feraces tierras, cohabitan de forma 
armoniosa y productiva 18 especies 
de animales, 30 de árboles frutales, 
25 maderables y 40 ornamentales.

Detrás de los éxitos de esta finca, 
convertida a la vuelta de unos años en 
un verdadero “troncón productivo” 
según el decir de los cubanos, está la 
paciente labor y acertada conducción 

de su propietario, Norberto Santies-
teban Velázquez.

Tras incursionar con éxito en la 
dirección política y de gobierno, tan-
to en el municipio de residencia como 
en la provincia de Holguín, Norberto 
escuchó el llamado del campo y retor-
nó a la casa natal en la zona de La 
Alegría.

“Como mi padre, Diosdado San-
tiesteban, fundador de la Asociación 
Nacional de Agricultores Pequeños, 
llevo en la sangre lo de campesino, 
de él  heredé una pequeña parcela en 
la cual empecé a trabajar y avanzar 
en la diversificación de la produc-
ción agropecuaria, pues no se puede 
depender de un solo renglón.

“Después, con la promulgación 
del Decreto Ley 259, que establece 
la entrega de tierras ociosas en usu-
fructo, solicité una caballería que 
estaba infestada de marabú y otras 
malezas, me la entregaron, la limpié 
y acondicioné.

“En un tercer momento, cuando 
dieron a conocer la 300, una nueva 
legislación que modificaba la ante-
rior, pedí otra área cercana, no por-
que me hiciera falta, sino porque me 
daba lástima verla como permanecía 
improductiva, llena de matorrales.

“Así fui creciendo hasta llegar a 
poseer las actuales 53 hectáreas, to-
das las cuales se encuentran desbro-
zadas y dedicadas a algún fin útil, 
tanto desde el punto de vista pro-
ductivo como genético, pues criamos 
especies raras para que no se extin-
gan.

“Nosotros nos dedicamos en lo 
fundamental a la actividad pecua-
ria, a la crianza de cerdos y reses, de 
los cuales tenemos en la actualidad 

más de mil y 100 cabezas, respecti-
vamente, todos estabulados y prote-
gidos. 

“La ceba de esta masa nos per-
mite venderle al Estado alrededor 
de 190 toneladas de carne de cerdo 
y 60 toneladas de res, y 12 mil litros 
de leche anualmente, cifras todas 
por encima de las conveniadas con 
la agricultura.

“Aunque recibimos pienso y otros 
insumos para la crianza, tenemos ga-
rantizado el sustento del rebaño con 
una base alimentaria propia, pues 
contamos con 13 hectáreas de yuca, 
ocho de caña, tres de kingrass, una de 
morera y media de moringa, además 
de pastos naturales.

“Empezamos a incursionar 
también en el cultivo del tabaco, del 
cual sembramos cuatro hectáreas y 
cosechamos más de 100 quintales, 
así como en la recolección y entrega 
de algunas frutas para el mercado 
agropecuario local”.

Son razones más que suficientes 
para que la finca El Troncón haya 
sido declarada de referencia nacio-
nal en la diversificación agropecua-
ria y coto genético, tanto biológico 
como botánico, cuyas experiencias 
se transmiten en encuentros, talle-
res y otros eventos porque marcan 
pautas para el desarrollo futuro del 
sector.

¿De dónde sacan la harina y la grasa los vendedores callejeros? | foto: José 
Raúl Rodríguez Robleda

La base alimentaria está garantizada con 
producciones propias. | foto: Del autor
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| Francisco Rodríguez Cruz
| fotos: René Pérez Massola

A PARTIR de octubre más de un 
millón 300 mil trabajadores de 
entidades estatales que reci-

ben beneficios salariales por el per-
feccionamiento empresarial, sistemas 
de pago por resultados y por la dis-
tribución de utilidades comenzarán 
a aportar de forma mensual, cuando 
corresponda según el monto de sus 

ingresos, dos importantes tributos: la 
contribución especial a la seguridad 
social y el impuesto sobre ingresos 
personales.

Meisi Bolaños, viceministra de 
Finanzas y Precios, explicó que ya 
existen las condiciones económicas y 
organizativas en el país para cumplir 
así con lo estipulado en las leyes 120 
y 121 del Presupuesto del Estado para 
el 2016, como otro paso en la imple-
mentación gradual de los tributos.

Como es sabido, un amplio seg-
mento de trabajadores en Cuba ya 
aporta la contribución especial a la 
seguridad social, sobre todo a partir 
de los aumentos salariales en algunos 
sectores desde el 2008, o por la natu-
raleza de la actividad económica que 
realizan.

Destacan entre esos organismos 
Educación y Salud, así como la Fis-
calía, los Tribunales y la Contraloría 
General de la República.

Incluso antes de la aprobación de 
la Ley 113 del Sistema Tributario en 
el año 2012, también las entidades en 
perfeccionamiento empresarial co-
menzaron a aplicar la contribución 
especial a la seguridad social para sus 
trabajadores. Igual sucedió posterior-
mente con quienes laboran en las em-
presas de la flota pesquera de plata-
forma, en las inversiones extranjeras 
y el personal contratado por usuarios 
y concesionarios en la Zona Especial 
de Desarrollo Mariel (ZEDM).

Además, poseen regímenes espe-
ciales para contribuir a crear el fondo 

necesario para el pago de sus pen-
siones, los trabajadores por cuenta 
propia, los usufructuarios de tierra y 
quienes laboran en el sector artístico.

Recordó la Viceministra que la 
Ley 113 del Sistema Tributario esta-
bleció en una disposición especial que 
el impuesto sobre los ingresos perso-
nales sobre el salario y demás remu-
neraciones que califiquen como tal 
se exigirían cuando las condiciones 
económicas y sociales aconsejaran 

su aplicación, lo cual debía discutir 
y aprobar el Parlamento dentro de la 
ley anual del Presupuesto del Estado. 
Hasta el momento, solo el personal 
contratado en la ZEDM pagaba este 
tributo desde el 2014. 

¿Por qué ahora?
Con aprobación en el 2008 de la Ley 
105 de Seguridad Social para con-
trarrestar al problema del envejeci-
miento poblacional en Cuba, no solo 
aumentó en cinco años la edad míni-
ma de la jubilación, sino que también 
hubo modificaciones sustanciales en 
el cálculo de la cuantía de las pen-
siones, las cuales mantienen una ten-
dencia a su incremento.

Guillermo Sarmiento, director de 
Organización del Trabajo y los Sala-
rios del Ministerio de Trabajo y Se-
guridad Social, apuntó que ahora una 
persona jubilada puede llegar a per-
cibir hasta el 90 % del salario que de-
vengaba en el momento de su retiro. 
Hasta el cierre del 2015 esto provocó 
un incremento en las pensiones de un 
49 por ciento.

Los gastos de seguridad social el 
año pasado rondaron los 5 mil 635 mi-
llones de pesos, y para el 2016 el plan 
es de 5 mil 696 millones de pesos, lo 
cual garantiza esa protección a cerca 
de un millón 700 mil pensionados. 

Aunque también aumentan los 
aportes que hacen empresas y traba-
jadores con ese fin, todavía ese presu-
puesto es deficitario en alrededor de 

mil 200 millones, recursos que debe 
cubrir el Estado a partir del erario 
público.

Por otra parte, a partir del esta-
blecimiento de los sistemas de pago 
por resultados o rendimiento, prime-
ro con la Resolución No. 17 y luego 
con No. 6 del Ministerio de Trabajo 
y Seguridad Social, el salario medio 
mensual en el sector empresarial cre-
ció en los últimos tres años alrededor 
de un 54  por ciento. 

Al cierre del primer trimestre de 
este año, informó el funcionario, este 
indicador fue de 779 pesos. Añadió 
además que mil 306 empresas tienen 

hoy un salario medio mensual ma-
yor de 500 pesos, 405 superan los 
mil pesos de promedio al mes, y de 
ellas unas 25 entidades sobrepasan 
los 2 mil 500 pesos.

¿Cuánto y cómo pagarán los 
trabajadores ambos tributos?
Desde octubre, y sobre la base de los 
ingresos del mes de septiembre, co-
menzará el aporte de la contribución 
especial a la seguridad social y del 
impuesto sobre ingresos personales, 
en todas las empresas estatales del 
país, expresó Vladimir Regueiro, di-
rector de Ingresos del Ministerio de 
Finanzas y Precios.

Como condición primera para el 
pago de estos tributos, la Resolución 
No. 261 del Ministerio de Finanzas 
y Precios, de julio último, establece 
que los trabajadores deben recibir 
ingresos por el pago adicional del 
perfeccionamiento empresarial; la 
aplicación de la forma de pago por 
rendimiento; o la distribución de uti-
lidades como estímulo por la eficien-
cia empresarial. 

En el caso de la contribución es-
pecial a la seguridad social, el tipo 
impositivo a aplicar será el 5 % del 
salario que perciba el trabajador, 
siempre y cuando su remuneración 
del mes sea superior a 500 pesos. Si 
cobra menos de esa cantidad no ten-
drá que pagarla.

El impuesto sobre ingresos perso-
nales, por su parte, se aplicará cuan-
do el trabajador reciba ingresos men-

suales por encima de 2 mil 500 pesos. 
Desde esa  cantidad y  hasta  5 mil  
pesos, aportará un 3 % como tributo. 
Quien gane más de 5 mil pesos al mes, 
pagará entonces un 5 %, para cum-
plir con el principio de que mientras 
más capacidad económica, mayor sea 
el aporte del impuesto.

Como una facilidad para el pago, 
las autoridades fiscales especifican 
que la entidad empleadora retendrá 
ambos tributos al momento de pagar 
a sus trabajadores, para así ingresarlo 
cada mes al Presupuesto del Estado.  
A diferencia de otras personas na-
turales que pagan el impuesto sobre 

ingresos personales, los trabajadores 
del sector empresarial no tendrán que 
presentar declaración jurada al cierre 
de cada año fiscal por estos ingresos 
que obtiene de una entidad estatal.

En caso de que un trabajador de 
una empresa estatal, por ejemplo, 
ejerza también alguna modalidad del 
trabajo por cuenta propia o de otra ac-
tividad económica no estatal, el cum-
plimiento de esas otras obligaciones 
tributarias será aparte, de acuerdo 
con las legislaciones específicas para 
ese sector.

Por último, Regueiro precisó que 
la carga tributaria como resultado 
de  la aplicación de  ambos  tributos  
podrá oscilar entre un 5 y un 10 % de 
los ingresos salariales, pero recalcó 
que no todos los meses los trabaja-
dores reciben los mismos niveles de 
pago por rendimiento y la distribu-
ción de utilidades ocurre solo una 
vez en el año, de modo que solo co-
rrespondería abonarlos cuando los 
ingresos fueran superiores al míni-
mo que para cada uno fija la Resolu-
ción No. 261.

Amplia participación del
movimiento sindical
Abel Rivero Ochoa, jefe del Depar-
tamento de Empleo y Salarios de la 
CTC, recordó que la aplicación de 
una política tributaria más amplia 
fue el fruto de la democrática e in-
tensa discusión que más de 3 millo-
nes de trabajadores sostuvieron hace 
ya más de 20 años, cuando en 1993 

Otro paso en el sistema tributario
Extienden pago de la contribución especial a la seguridad social y el 
impuesto sobre ingresos personales a todo el sistema empresarial cubano

Meisi Bolaños, viceministra de Finanzas y 
Precios.

Guillermo Sarmiento, director de Organización 
del Trabajo y los Salarios del Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social.

Vladimir Regueiro, director de Ingresos del 
Ministerio de Finanzas Precios.

Abel Rivero Ochoa, jefe del Departamento de 
Empleo y Salarios de la CTC.
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y 1994 —en los momentos más duros 
del período especial— se realizaron 
los llamados Parlamentos obreros, 
para proponer soluciones a la difícil 
coyuntura económica que provocó la 
desaparición del campo socialista y 
de la Unión Soviética.

En esas reuniones, rememoró Ri-
vero Ochoa, los trabajadores no estu-
vieron de acuerdo con la aplicación 
de impuestos a los salarios, mientras 
estos permanecieran estáticos debido 
a la situación económica. Sin embar-
go, había consenso de que este debía 
gravarse cuando la situación cambia-
ra en materia salarial. 

Ya desde aquella fecha la Asam-
blea Nacional del Poder Popular tuvo 
en cuenta el criterio de los trabaja-
dores y pospuso su aplicación hasta 
tanto mejorara la situación económi-
ca del país.

En el caso de la contribución es-
pecial a la seguridad social, se con-
cluyó que debía ejecutarse en la me-
dida en que las entidades comenzarán 
la aplicación del perfeccionamiento 
empresarial.

Más recientemente, la aplicación 
de estos dos tributos se previó en la 
Ley del Presupuesto del año 2015, 
pero no fue posible ejecutarla ya que 
se requería evaluar los impactos de 
los pagos por los resultados empresa-
riales, durante un período de tiempo 
mayor. 

La Ley 120 de diciembre último 
estableció que en el primer semestre 
de este año se debía trabajar en crear 
condiciones técnico-organizativas 
para dar a conocer estas medidas a 
los trabajadores y actualizar los sis-
temas contables y financieros en las 
empresas con vistas a su instrumen-
tación. 

Desde febrero comenzaron los se-
minarios y encuentros preparatorios 
sobre este tema, con la participación 
de la CTC y los sindicatos, junto con 
los ministerios de Finanzas y Pre-
cios, Trabajo y Seguridad Social, y la 
Oficina Nacional de Administración 
Tributaria. Al cierre del primer se-
mestre, más de un millón 300 mil tra-
bajadores recibieron información al 
respecto, un 91 % de quienes laboran 
en el sector empresarial cubano.

No obstante, en la sesión ordina-
ria del Parlamento en julio último, 
los diputados aprobaron mediante la 
Ley 121 una nueva postergación de la 
aplicación de esta medida, para po-
der concluir las adecuaciones de los 
sistemas informáticos y continuar la 
preparación de los colectivos, tarea 
que proseguirá en lo que resta del 
mes de septiembre.

Un aspecto esencial fue la parti-
cipación del movimiento sindical en 
las consultas alrededor de la aplica-
ción de ambos tributos en las actua-
les circunstancias, explicó el jefe del 
Departamento de Empleo y Salarios 
de la CTC. 

Esto permitió plantear dificulta-
des que surgieron sobre la marcha, 
como el cobro de la contribución espe-
cial a la seguridad social a trabajado-
res que devengaban un salario mínimo 
de 225 pesos, a consecuencia del dete-
rioro de los indicadores de eficiencia 
económica en algunas entidades en 
perfeccionamiento empresarial. Por 
esta razón las nuevas normativas aho-
ra precisan que no aportará ese tribu-
to quien gane menos de 500 pesos al 
mes, con independencia de que reciba 
beneficios salariales por rendimiento, 
repartición de utilidades o por el per-
feccionamiento empresarial.

| Gabino Manguela Díaz

En el juicio que se le siguiera por las acciones armadas 
del 26 de julio de 1953, Fidel destacaba el calamitoso es-
tado en que se encontraban las cajas de retiro en el país 
—con pagos, en algunos casos de solo 1,50 pesos al mes— 
y proclamaba que de inmediato después de la toma del 
Moncada se dictarían varias leyes revolucionarias, una 
de las cuales expresaba que “la mitad de los bienes reco-
brados engrosarían las cajas de los retiros obreros…”

En enero de 1959, la seguridad social en Cuba se tra-
ducía en una diversidad de instituciones con regímenes 
desiguales, cuyas prestaciones eran insuficientes y no 
cubrían todos los riesgos y necesidades de la población, 
pues a pesar de hallarse en funcionamiento 52 seguros 
sociales, estos no cubrían siquiera a la mitad de los tra-
bajadores asalariados.

Tales asuntos en su sentido más amplio formaron par-
te consustancial del pensamiento del joven proceso y en 
particular del líder revolucionario. En tal sentido habría 
que destacar, como fundamento de justicia y equidad, su 
concepción de que el principio esencial de la seguridad es 
el derecho a la vida y al trabajo de todos los ciudadanos.

Incluso años más tarde, durante la toma de posesión 
de su cargo como Presidente de los Consejos de Estado y 
de Ministros, en la Sesión Constitutiva de la Asamblea 
Nacional, el Jefe de la Revolución precisaba que “la pro-
tección a nuestros ciudadanos ocupará siempre el primer 
lugar en nuestros esfuerzos. Nada tendrá prioridad sobre 
esto…”

Podríamos asegurar que el momento más trascen-
dental fue la entrada en vigor —con la firma del enton-
ces Primer Ministro Fidel Castro Ruz— de la Ley 1100 
el primero de mayo de 1963, la que exceptuaba diversas 
cotizaciones y contribuciones por parte del trabajador y 
del jubilado. 

Ese primer sistema legal amplió la protección al to-
tal de los asalariados, incorporados los agrícolas y sus 
familias; reconocía los tiempos de servicios prestados 
en cualquier actividad laboral, e incluía prestaciones 
por enfermedad y accidentes de origen común, que an-
tes no estaban comprendidos en ningún seguro social.

Durante la celebración por el Primero de Mayo de 
1972, el compañero Fidel señalaba que en el pasado pre-
rrevolucionario el presupuesto ascendía a cifras alrede-
dor de los 100 millones de pesos, mientras que en 1971 se 
eleva ya el total del gasto en jubilaciones y pensiones a 
328 millones 760 mil pesos. 

Aseguraba que “prácticamente todos los ciuda-
danos comprendidos en la edad laboral, tienen posi-
bilidades de trabajo; que todos los trabajadores cuba-
nos están comprendidos en la seguridad social; en los 
beneficios por accidentes del trabajo… beneficios de 
protección a la maternidad, a la vejez. Y a través de la 
asistencia social, prácticamente no tenemos ninguna 
persona desamparada”.  

Tras la realización del XIII Congreso de la CTC, se 
acordó revisar la legislación vigente en materia laboral 
y social, y en 1979 se promulgó la Ley No. 24 de Seguridad 
Social, en vigor durante casi 30 años, y que incluyó como 
beneficiarios de la protección, además del trabajador y 
su familia, a aquellas personas cuyas necesidades bási-
cas no se encontraran aseguradas, e insertó programas 
de atención a ancianos y personas con discapacidad.

En diciembre del 2008, luego de un amplio proce-
so de consulta con la masa trabajadora —algo sustentado 
precisamente en las enseñanzas de Fidel— fue aprobada 
la Ley 105 de Seguridad Social (actualmente en vigor). El 
documento hace patente el carácter dialéctico de nuestra 
legislación y responde a las actuales exigencias de la so-
ciedad cubana y al perfeccionamiento de nuestro sistema 
de seguridad social.

Para el presente año 2016 el presupuesto aprobado 
por Ley ascendió a 5 mil 696 millones de pesos, en favor 
de 1 millón 760 mil pensionados.

Al cierre del pasado junio existían 113 mil 162 núcleos 
familiares protegidos, y de ellos poco más de 100 mil reci-
bían prestaciones monetarias temporales; nacionalmente 
más de 4 mil 200 asistentes sociales a domicilio brindan 
atención a más de 5 mil 380 personas.

En la actualidad el sistema de seguridad social com-
prende a los trabajadores y sus familiares, un régimen 
especial para las cooperativas, usufructuarios de tierra, 
trabajadores por cuenta propia y otros, y un tercer régi-
men complementario donde se inserta a toda la población 
que carezca de recursos. 

Resulta evidente que en todo ese andamiaje ha preva-
lecido el concepto básico de Fidel de que seguridad social 
no es solo el vínculo con pensionados y jubilados, pues in-
cluye la asistencia social. 

El futuro más inmediato reserva el esfuerzo por el 
avance de la economía nacional y el enfrentamiento a los 
desafíos de un acelerado envejecimiento poblacional, todo 
ello con el criterio martiano y fidelista de conquistar toda 
la justicia.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ca-
lifica el sistema de seguridad social cubano de “milagro”, 
dada la protección que brinda a los trabajadores y la baja 
tasa de desempleo. Ello, a no dudarlo, se asienta en el em-
peño de Fidel de ubicar al ser humano en el centro de un 
proyecto de sociedad nueva, próspera y sostenible.

| Seguridad  social

La impronta de Fidel

La imagen es de julio 1989, cuando Fidel visitó el hogar de ancianos 
Celia Sánchez Manduley. | foto: Jorge Oller
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| Ramón Barreras Ferrán

La vida la privó de los sonidos. Du-
nierky Valdés Castro es sordomuda. 
Pero ella sabe que no importa la sor-
dera del oído cuando la mente oye, 
porque la verdadera, la incurable, es 
la de la mente, como afirmó Víctor 
Hugo, poeta, dramaturgo y novelista 
francés.

 La conocí en el Pabellón Central 
de Expocuba, en el stand del Sindi-
cato Nacional de Trabajadores de la 
Educación, la Ciencia y el Deporte, 
mientras transcurría la Exposición 
Aniversario 40 de la Asociación Na-
cional de Innovadores y Racionali-
zadores. Ella formó parte de la re-
presentación de la provincia de Villa 
Clara. A pesar de su permanente si-
lencio, no pasó inadvertida, no solo 
por ser la única persona con esa dis-
capacidad entre los 200 expositores, 
sino por la extraordinaria importan-
cia del trabajo que mostró: Medios 
de enseñanza para el desarrollo del 
lenguaje de los niños sordos de pri-
mer grado.

Gracias a la gentileza y colabora-
ción de su compañera de labores en 
la escuela especial Fructuoso Rodrí-
guez, de Santa Clara, la máster Ma-
risel Carpio Jiménez (también inno-
vadora), quien nos hizo la traducción, 
conocimos que Dunierky cursó la li-
cenciatura y se graduó en el Instituto 
Superior Pedagógico (en la actualidad 
Universidad Pedagógica) Félix Vare-
la, de esa misma ciudad, y que hoy es 
maestra de ocho niños que acompaña 

desde el preescolar y están ya en el 
tercer grado.

Explicó que son medios de en-
señanza para lograr la primera len-
gua del niño sordo, o sea, la Len-
gua de Señas Cubana (LSC), con 
el propósito de que puedan arribar 
sin dificultad a la segunda, que es 
el Español escrito. Los creó sobre la 
base de ejes temáticos, es decir, que 
reflejaran en conjunto animales, 
medios de transporte, componen-
tes de la familia, frutas… Con ellos 

se favorece también el dominio del 
cálculo matemático.

Comenzó a utilizarlos en el pri-
mer grado. Por la importancia prácti-
ca que ha adquirido, los emplean ac-
tualmente en varias especialidades, 
como logopedia, psicopedagogía…, y 
los incorporaron al proceso docente 
maestros de otros grados y centros. 
La escuela Fructuoso Rodríguez es 
de “recurso y apoyo” en la provincia 
villaclareña, una especie de catego-
ría docente que le permite preparar 

al personal que atiende a los infantes 
con necesidades educativas especiales 
donde quiera que se encuentren.

Pero, ¿cómo le surgió la idea? 
Marisel le pregunta a través de 

la LSC y ella explica con signos que 
hace con sus dedos: “Porque tengo 
un niño sordo, de seis añitos, y yo 
quería prepararlo para cuando lle-
gara a la escuela. Entonces comen-
cé a recortar, a dibujar..., a crear los 
medios, y los hice, como le expliqué, 
por ejes temáticos, porque me era 
más fácil así. 

“Utilicé esos mismos, como auxiliar 
pedagógica, con siete alumnos. Y me 
dije: tengo que seguir desarrollándolos. 
Busqué nuevas formas, nuevos ejes…, y 
aquí está el resultado”.

¿Por qué se inclinó por la ense-
ñanza?, indago.

“Porque quiero ayudar a las per-
sonas que son sordas como yo, fun-
damentalmente a los pequeños, para 
que logren comunicarse y no vivan en 
un mundo de silencio total”.

¿Qué apreciación tienen las fami-
lias?

“Están muy motivadas, porque a 
ellas las preparo también para que la 
comunicación sea más completa en 
las casas, durante la realización de 
las tareas escolares, en la vida coti-
diana...”

La licenciada Dunierky asegura 
que tiene la idea de ampliar el trabajo 
que presentó en la Exposición, pues 
siempre le surgen ideas nuevas.

Su mayor empeño es que los niños 
encuentren el lenguaje en el silencio.

Encontrar el lenguaje en el silencio

| María de las Nieves Galá

Hace como cinco años se co-
municó conmigo. Consiguió 
el teléfono a través de mi her-
mano Juany, en Artemisa. A 
su vez, ella había obtenido el 
de él mediante un conocido 
que vivía en el municipio de 
Guanajay.

Aquel día, cuando sonó 
el timbre, me dijo: “¿Sabes 
quién te habla?” Quedé en 
suspenso, tratando de adivi-
nar la voz de la persona que 
con seguridad me conocía 
bien. No quise ser descortés 
y le hablé con cariño. “Bueno, 
por la voz, me parece conoci-
da (mentí a sabiendas), pero 
no puedo decir quién es…”

Ella soltó una risa triun-
fadora. “Soy tu maestra más 
querida.  Xiomara, la profe-
sora de Geografía”. Enton-
ces fue cuando le contesté. 
“Ay, profe, disculpe, han 
pasado tantos años… ¿cómo 
está usted?”

“Yo bien… ¿y tú?… Si-
gues delgada, te han salido 
canas…”, dijo ella y le res-
pondí: “Bueno… he cambiado 
un poco, las canas no se ven, 
pero están…”.

Y así siguió la conversa-
ción que, entre una que otra 
lágrima, nos puso al día sobre 

nuestras vidas. Desde enton-
ces, cada cierto tiempo nos 
comunicamos. Xiomara Pé-
rez tuvo en su récord el de dar 
clases de Geografía en sépti-
mo grado a mis seis herma-
nos, en la otrora secundaria 
básica República Socialista 
de Checoslovaquia. Pero de 
todos nosotros, fue mi her-
mano Juany  el preferido. A 
él le gustaba mucho la asig-
natura y pronto se destacó en 
su grupo.

 Por él mostró la edu-
cadora un cariño maternal, 
que prevaleció con los años. 
Tan así fue que en los duros 
días del año 2014, cuando la 
familia enfrentó la terrible 
enfermedad que devoró a mi 
querido hermano, no dejó de 
llamar y lloró la muerte de 
su alumno como si fuera una 
más de la casa.

Ella es solo un ejemplo 
de los buenos e inolvidables 
maestros que marcaron mi 
camino. Ahora que se inicia 
el curso escolar, varios son 
los nombres que acuden a mi 
memoria. En un lugar muy 
especial del corazón está 
Gloria Granados, la dulce 
profesora de primer grado 
en mi natal Pijirigua; de 
allí también fueron Alicia 
Fagundo, ya fallecida, Mer-

cedes Alfaro y María de los 
Ángeles, excelentes en una 
profesión a la que siempre 
se dedicaron. Después en la 
secundaria y en el preuni-
versitario se sumaron otros: 
Aracelys, Maribel, Alfredo, 
Lobato; hasta Marina Me-
néndez, colega de Juventud 
Rebelde, entonces integran-
te del Destacamento Peda-
gógico Manuel Ascunse Do-
menech, está en ese selecto 
grupo de buenos profesores, 
osados muchachos que tan 
jóvenes como sus estudian-
tes, dieron el paso (y el co-
razón) para cubrir en ese 
tiempo la necesidad que ha-
bía de maestros.

En la Facultad de Artes y 
Letras, en la Universidad de 
La Habana, donde cursé la 
Licenciatura en Periodismo, 
descubrí la pedagogía de Mi-
riam Rodríguez y Herminia 
Companioni; en tanto, José 
Antonio de la Osa, avezado 
periodista del diario Granma 
y profesor de Taquigrafía, se 
convirtió en el ídolo de sus 
educandos, no solo por la ma-
teria que impartía, sino por 
las clases de ética y profe-
sionalidad que nos regaló en 
cada encuentro.

Hace pocos años, cuando 
cursé la Maestría en Didácti-

ca de las Humanidades, en la 
Universidad de Ciencias Pe-
dagógicas Enrique José Va-
rona, reafirmé que en Cuba 
existen muy buenos maes-
tros, más allá de aquellos que 
no enaltecen el digno oficio. 
Ahí nuestra aula tuvo siem-
pre al frente un profesor de 
excelencia.

 Sirvan estas letras para 
rendir honor a la Profesora 
de Mérito  Angelina Roméu 
Escobar, quien no se confor-
mó con realizar un doctora-
do e hizo otro para demos-
trar que nunca se termina 
de aprender, no obstante ser 
considerada por los alum-
nos una eminencia. Hasta la 

muerte, el aula fue para ella 
su trono.

De allí también son la que-
rida tutora doctora Lissette 
Mendoza Portales, ejemplo de 
modestia y grande en saberes; 
las doctoras María Victoria 
Chirino e Ileana Domínguez, 
amables y magnánimas en 
conocimientos. ¡Son tantos a 
los que les debo agradecer lo 
recorrido en este mundo del 
aprendizaje diario! Y aún, 
cuando asisto a conferencias o 
diplomados sigo descubriendo 
seres iluminados que han en-
contrado en la enseñanza la 
pasión de su vida. Ante ellas y 
ellos, inclino la cabeza y digo: 
“Gracias”.

Mis buenos maestros

La licenciada Dunierky (a la derecha) muestra una foto de su pequeño hijo de seis años. A la 
izquierda la máster Marisel Carpio, quien facilitó la entrevista, a través del lenguaje de señas. 
| foto: César A. Rodríguez

| foto: René Pérez Massola
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| Alina M. Lotti
 

LOGRAR sistematicidad y or-
ganicidad en los contenidos 
que aborden temas relaciona-

dos con la educación moral y ciuda-
dana en Cuba constituye el punto de 
partida para una nueva propuesta de 
asignaturas que abarcará todos los 
niveles de enseñanza, desde la pri-
mera infancia hasta el preuniversi-
tario y la técnica y profesional.

Ello es parte del tercer perfec-
cionamiento que lleva a cabo el Mi-
nisterio de Educación (MINED) y, de 
manera particular, la subcomisión 
de Marxismo-Leninismo de planes 
y programas, que preside la Doctora 
en Ciencias Nancy Chacón Arteaga, 
de la Universidad Pedagógica Enri-
que José Varona. 

Sobre la novedad, la también 
presidenta de la Cátedra de Ética 
aplicada a la Educación, señaló la 
importancia de insertar estos temas 
en cada uno de los currículos de los 
diversos niveles educativos, así como 
la continuidad que debe estar pre-
sente entre unos y otros. 

Desde ese punto de vista, expli-
có, resulta esencial garantizar (desde 
las asignaturas más generales hasta 
las particulares) la formación en los 
estudiantes de una conciencia revo-
lucionaria y reafirmar nuestra iden-
tidad nacional y patriótica, para sa-
ber quiénes somos, de dónde venimos 
y hacia dónde vamos.  

De ahí que actualmente —y a 
partir de la nueva concepción— un 
grupo de trabajo intensivo se ocu-
pa de la  elaboración de programas, 
orientaciones metodológicas y libros 
de textos.

Educar sobre la base de vivencias y 
experiencias
La especialista precisó que al mar-
gen de ello existen otros ejes educati-
vos relacionados con salud, género y 
sexualidad, familia, medio ambien-
te, educación laboral, orientación 
vocacional y  formación profesional 
(OVFP). 

“Ello quiere decir que este pro-
grama, sobre todo en secundaria 
básica que transita por tres grados, 
tiene la posibilidad de incluir junto 
a los contenidos básicos que guardan 
relación con el tema ético, político y 
jurídico de nuestra sociedad, otros 
de carácter educativo, como la convi-
vencia y la armonía desde la familia, 
el cuidado a los adultos mayores. 

“Así, en la primaria se traba-
jaría a nivel de nociones,  teniendo 
en cuenta el mundo más cercano de 
los niños de 5.° y 6.° grados, sobre la 
base de sus vivencias y las represen-
taciones de los procesos en que están 
inmersos. Por lo tanto, no aborda-
ríamos los  conceptos acabados que 
luego se introducirían en secundaria 
básica y que después se desarrolla-
rían y ampliarían en el preuniversi-
tario.

“De lo que se trata es de restar 
densidad a los conocimientos, en el 

sentido de irlos abordando gradual-
mente, de incorporar los que se en-
cuentran más próximos a la edad de 
los estudiantes, haciendo énfasis en 
los aspectos educativos, particular-
mente de la educación moral, porque 
están en la base de toda la formación 
ciudadana”.

La profesora universitaria aclaró 
que la nueva propuesta tiene presen-
te la necesidad de articular los con-
tenidos;  es decir los ya adquiridos 
con los nuevos. De esta forma en 10.° 
grado se introducirá Cultura Política 
e Ideología de la Revolución Cubana, 
en tanto en 11.° grado será Cultura 
Política y la Construcción del Socia-
lismo en Cuba. 

“La cultura política no es algo 
aislado, sino responde a la prepa-
ración para la vida ciudadana de 

nuestros alumnos, solo que con otro 
nivel de profundidad y partiendo de 
la ideología de la Revolución cubana, 
de los fundamentos del Marxismo, 
del pensamiento progresista, univer-
sal y latinoamericano del cual somos 
también herederos”. 

¿Cuando hablamos de educación/ 
formación ciudadana a qué nos esta-
mos refiriendo?

Es el sistema de influencias (es-
colares, familiares, sociales) que 
reciben los niños, adolescentes y los 
jóvenes, incluso los adultos  y que, 
también, concede a las personas co-
nocimientos sobre la forma de com-
portarse, relacionarse con los demás 
y asumir una actitud ante la vida de 
forma autorregulada, donde la mo-
ral, los valores, los principios y las 
costumbres raigales más progresis-
tas formen parte de sus vidas. 

Igualmente les da la posibilidad 
de saber en qué sociedad viven, cuá-
les son las leyes que la rigen, cómo 
conducirse  y respetar la legalidad, 
conocer la patria y su historia, los 
símbolos y atributos, cómo respetar-
los y defenderlos, en qué consiste el 

sistema socialista cubano, cómo fun-
ciona, de qué democracia estamos 
hablando. Todo eso y más es forma-
ción ciudadana.

Es formar al individuo como una 
persona de bien, insertarlo  armó-
nicamente en esa sociedad para que 
crezca como ser humano y así pueda 
contribuir con el proyecto socialista 
que queremos sea cada vez mejor.  

¿Considera que estos cambios 
podrán incidir de manera favorable 
en el comportamiento de los educan-
dos?

Creo que las asignaturas, indis-
cutiblemente, desempeñan un papel, 
pero no lo son todo. Por esa razón en 
estos momentos también la escuela 
está siendo objeto de transformacio-
nes. Desde hace dos cursos se imple-
mentaron algunas adecuaciones, a lo 
cual se sumó el experimento que en 
la actualidad se lleva a cabo en más 
de 100 escuelas del país. 

En esta nueva concepción de la 
educación para la vida ciudadana 
vamos a trabajar en dos direcciones 
muy vinculadas entre sí: una  tiene 
que ver, precisamente, con las asig-

naturas, lo cual se concreta en un 
programa, insertado en el plan de 
estudio, con orientaciones metodoló-
gicas y libros de texto (ahora vamos 
a empezar en su elaboración). 

Lo otro es el sistema de traba-
jo de la institución escolar, un eje 
que atraviesa toda la concepción de 
la escuela cubana y que no solo in-
cluye currículos, sino es un modelo 
educativo que articula e integra los 
elementos. 

No obstante, en esta dinámica 
un elemento muy importante son los 
maestros y los profesores, los encar-
gados de poner todo ello en práctica, 
quienes deben ser capaces de tras-
cender lo que dice el programa, el 
libro de texto y las orientaciones me-
todológicas. 

Para eso hay que leer, buscar in-
formación, estar muy actualizados de 
lo que acontece en nuestra sociedad; 
conocer de la política del Partido, de 
la transformación de nuestro mode-
lo económico y social, de los temas 
migratorios y de la normalización de 
las relaciones entre los Estados Uni-
dos y Cuba, por mencionar algunos 
ejemplos. 

Entonces tienen que ser personas 
muy entregadas, dedicadas, como 
todo educador. Solo que la Lengua 
Española, la Física, la Matemática 
son asignaturas tradicionales, sus 
contenidos son abordados por di-
símiles autores y se encuentran en 
múltiples libros.  Sin embargo, no 
ocurre lo mismo con la educación 
ciudadana. 

Esos contenidos están en los li-
bros de Historia, en documentos lega-
les, en la Constitución, en las fuentes 
del pensamiento revolucionario, en la 
prensa. Es decir que esta es una  disci-
plina atípica al compararla con otras, 
y se nutre de la propia sociedad.  

Algo no menos importante es el 
papel de la familia en la formación 
de los hijos. En el hogar resulta fun-
damental hablarles a los niños de las 
normas de convivencia, y la escuela 
debe ser portadora de todos esos ele-
mentos de la educación moral y éti-
ca. A eso estamos llamados todos los 
educadores.

Educación para la vida ciudadana
Hacia esta dirección se encamina una nueva propuesta de 
asignaturas que pretende integrar, con una concepción más 
abarcadora y sistémica, los contenidos de Educación Cívica 
y Cultura Política en todos los niveles de enseñanza

Doctora en Ciencias Nancy Chacón Arteaga, de la Universidad Pedagógica Enrique José Varona, 
donde fundó hace unos años la Cátedra de Ética aplicada a la Educación. | foto: Agustín Borrego

| foto: Joaquín Hernández Mena
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| Jorge Rivas Rodríguez

Entre las preferencias en la vida social 
de la mayoría de los cubanos están el 
buen vestir y el interés por la decora-
ción de sus viviendas, asuntos en los 
que poseen un extraordinario peso, y 
no siempre para bien, las ofertas que se 
comercializan en el país en disímiles 
renglones de ropas, calzados, bisuterías, 
joyerías, y otros artículos de uso perso-
nal y doméstico, entre ellos muebles e 
infinidad de objetos ornamentales.

No voy a ahondar en esta ocasión 
en los artículos que con tal fin se distri-
buyen en la red de tiendas de productos 
industriales mediante impresionantes 
precios en pesos cubanos convertibles 
(CUC) o su equivalente en pesos cuba-
nos, pues se trata de objetos elaborados 
desde las alineaciones estéticas de di-
señadores de otras naciones que, en la 
mayoría de los casos, nada o muy poco 
tienen que ver con nuestra cultura e 
idiosincrasia. Son piezas que se venden 
luego de ser compradas en el exterior 
por personas que no suelen tener en 
cuenta las cualidades socioculturales, 
el clima y el desarrollo intelectual de la 
población insular media. 

Por suerte, hay instituciones que 
mucho pueden aportar  al enriqueci-
miento de gustos estéticos. Me refiero, 
entre otras, a la Asociación Cubana de 
Artesanos Artistas (Acaa), cuya gran 
cantidad de miembros, acometen  va-
liosas manufacturas mercadeadas por 
el Fondo Cubano de Bienes Culturales 
(FCBC) en los puntos de comercio ex-
pandidos a todo lo largo de la nación 
y en sus grandes ferias, como Arte 
Para Mamá y Arte en La Rampa.   

A propósito de Arte en La Ram-
pa —ya en su etapa final de presenta-
ción— vale la pena reflexionar sobre 

la importancia que para beneficio de 
la vida de los nacionales pudiera te-
ner esa exhibición con la promoción y 
venta de textiles, cerámicas, muebles, 
orfebrerías y otros objetos de uso in-
dividual y para el hogar, pensados 
desde nuestra realidad, en tanto lo-
gren atraer hacia la preferencia po-
pular las obras que se distinguen por 
su calidad y creatividad, portadoras 
de signos y referentes relacionados 
con la rica, vasta y auténtica cultura 
cubana.

Sin embargo, las ferias convoca-
das por el FCBC, en sentido general, 
constituyen enormes vitrinas en las 
que junto a valiosos trabajos se ex-
hiben proyectos grotescos, muchas 
veces baratijas con marcado sentido 
kitsch que son adquiridas por el pú-
blico debido a su bajo costo, en com-
paración con los precios inasequibles 
que poseen los objetos valiosos que 
allí se negocian.

En beneficio del enriquecimiento 
espiritual de los cubanos, como lo in-
dica la propia nomenclatura del FCBC, 
estos esperados y polémicos encuentros 
debieran constituir auténticos foros 
generadores de cultura. Para ello, sus 
realizaciones deben ser propuestas que 
sensibilicen y posibiliten a las personas 
de este país, o a un número importan-
te de ellas, adquirir diseños ejecutados 
desde una perspectiva esencialmente 
artística.

Estas ferias no pueden verse como 
“oportunidades” excepcionales para 
hacer dinero, sobre todo Arte en La 
Rampa y Arte Para Mamá —Fiart, 
posee objetivos específicos y diferen-
tes—  ideadas con el fin de satisfacer 
las demandas de productos consigna-
dos al bienestar del ciudadano. Val-
dría la pena acometer algunos (otros) 

intentos por alcanzar esa premisa, 
tales como las ventas de duplicados 
de obras de arte, a precios módicos, 
entre otras ideas portadoras de inte-
reses artísticos. 

De cierta manera pudiera concien-
ciarse a los asociados a la Acaa para 
que reflexionen en torno a los precios 
tan realzados de sus mercancías, impo-
sibles de adquirir por la mayoría que la-
menta y se queja de esta dificultad que, 
como se sabe,  básicamente radica en los 
altísimos costos de las materias primas 
utilizadas en sus creaciones distribui-
das por el FCBC.

La solución pudiera estar en una 
profunda pesquisa  entre esa entidad 
del Ministerio de Cultura, la Acaa, la 
Oficina Nacional de Diseño, el Insti-
tuto Superior de Diseño y el Consejo 
Nacional de las Artes Plásticas, et-
cétera, con el fin de debatir sobre la 
necesidad de que estas ferias efecti-
vamente constituyan oportunidades 
únicas para que la población pueda 

adquirir producciones que dignifi-
quen su existencia y que estas se im-
pongan ante las figuritas de yeso, los 
muñecos de barro, jarrones, flores, 
espigas, quincallerías y muchos otros 
ridículos “accesorios” individuales y 
“adornos” hogareños que aun pululan 
en ellas y en los quioscos de los cuen-
tapropistas, y que tanto daño hacen a 
la configuración del gusto estético y 
a la formación cultural de quienes no 
pueden comprar obras de arte, cuyos 
precios exceden las facultades de sus 
bolsillos.

Tal vez el problema encuentre so-
lución en las ventas puntuales de los 
útiles necesarios para la confección 
de artículos artesanales que luego 
se ofertarán en las ferias; además 
de prohibir en ellas los trabajos que  
no poseen calidad artística; o esti-
mulando iniciativas que ofrezcan su 
adquisición por la mayoría de los que 
desean llevar a casa una inobjetable 
obra de arte.

| Arte en La Rampa:

En busca del enriquecimiento espiritual

Numeroso público se congrega para visitar Arte en La Rampa en  el céntrico Pabellón Cuba. 
| foto: Tomada de Radio Habana Cuba/ Galerías: arte-rampa/ www.radiohc.cu

| Yuris Nórido

Los seguidores de la danza en Cuba 
conocen perfectamente a Ely Regina 
Hernández. Primero, como solista del 
Ballet Nacional de Cuba, después por 
sus coreografías para esa compañía. 
Desde hace un tiempo, la joven artis-
ta forma parte del elenco de Acosta 
Danza. 

Allí la encontramos, justo en el 
momento en que ensayaba su más re-
ciente coreografía.  

Algunos creen que los bailarines 
viven en una burbuja…

Puede que algunos sí vivan en esa 
burbuja, otros no tanto. Depende de 
la personalidad de cada uno. Algunos 
son un poco obsesivos…

¿Y tú?
Yo tengo un poquito de obsesión 

con la danza, no te lo voy a negar. 
Cuando termino mi trabajo, cuan-
do llego a mi casa, lo que me gusta 
hacer es ver videos de ballet, coreo-
grafías… Nadie me lo impone, es 
por puro placer. Disfruto eso de la 
misma manera en que otras perso-
nas disfrutan ver series policiacas, 
por ejemplo.

Pero reconozco que de cuando 
en cuando hay que desconectar. Hay 
que abrir la mente, vivir muchas ex-
periencias. Y eso es vital a la hora de 
coreografiar. 

¿Cuáles son tus referentes?
Yo me enamoré de la coreogra-

fía cuando descubrí las obras de Jirí 
Kylián. Quedé fascinada, no solo por 
los cuerpos danzantes, sino por la ha-
bilidad del coreógrafo para manejar-
los. 

A la hora de concebir tus coreo-
grafías, ¿tienes algún bailarín feti-
che?

Por el momento tengo una: Yelda 
Leyva. Se ha convertido en mi musa 
aquí en Acosta Danza. Desde que nos 
conocimos establecimos una conexión 
muy fuerte. Trabajando con ella me 
siento muy cómoda. Y les tengo un 
cariño especial a los cuatro baila-
rines que interpretaron mi primera 
coreografía con el Ballet Nacional 
de Cuba: Grettel Morejón, Estheysis 
Menéndez, Víctor Verdecia y Serafín 
Castro. Fueron los primeros que con-
fiaron en mí.

Tus primeras coreografías eran 
de pequeño formato, pero ahora estás 
utilizando un cuerpo de baile…

Pero siempre me gustaron las 
coreografías grupales. Siempre qui-
se hacerlas y nunca les tuve miedo. 
Creo que los solos son más difíciles: 
se trata de una persona con la res-
ponsabilidad de decirlo todo sobre 
el escenario. En una coreografía 
grupal puedes darte el lujo de re-
crear figuras, trabajar en las diná-
micas del movimiento. 

Tú vienes de una compañía clá-
sica y ahora trabajas en otra con una 
visión más moderna. ¿Qué perdiste al 
salir de allá? ¿Qué ganaste al entrar 
aquí?

No creo que haya perdido nada. 
Me estoy planteando seguir la línea 
que aprendí. Soy una bailarina clási-
ca que ahora trabaja en una compa-
ñía de una línea más moderna. Aquí 
en Acosta Danza hay muchos bailari-
nes que vienen del mundo de la danza 
contemporánea. Tienen su manera, 
habilidades que han creado desde 
hace bastante tiempo. 

Yo, que vengo del ballet, pre-
tendo mantener una línea neoclá-
sica, que me ha interesado siempre. 
En Cuba hay muchos coreógrafos 
que defienden la vertiente de la 
llamada danza contemporánea. 
Son menos los que se inclinan por 
el neoclásico. 

Quiero aprovechar todo el poten-
cial de los contemporáneos y, de paso, 
tratar de aportarles la estilización del 
clásico: “alargar” las extremidades, 
no pensar que todo se puede resolver 
con el torso… 

La carrera de los bailarines, al 
menos en Cuba, suele ser corta… 
¿Cómo te ves tú dentro de algunos 
años?

Cuando deje de bailar, me gusta-
ría ser una coreógrafa reconocida y 
establecida. 

| Joven y artista

Justo antes de salir a escena. | foto: Cristina 
Lanandez, cortesía de Acosta Danza

Ely Regina Hernández: Clásica y moderna

v
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| Jorge Suñol Robles, 
 estudiante de Periodismo 

Esta vez prefirió regalarnos luz, para alum-
brar los caminos, dar señales, entregar pasa-
portes a la ilusión… Tony Ávila canta desde 
un solar, desde la realidad cubana. Le habla 
a su gente, a este archipiélago diverso con in-
tensidad, pasión. Sus canciones se convierten 
en relatos inteligentes, cargados de humor, 
doble sentido y un rico tumbao. 

El capitalino Teatro Mella fue escena-
rio del concierto de lanzamiento del tercer 
disco de la carrera de Tony Ávila y su gru-
po. Bajo el sello de Bis Music, el nuevo fono-
grama, Que se haga la luz, incluye 14 temas 
de su propia autoría, donde encontraremos 
una sabrosa fusión entre guaracha, son, 
rumba y otras nuevas sonoridades. 

El disco, ilustrado por el artista de la 
plástica Eduardo Roca (Choco), tiene como 
invitados a Omara Portuondo en el tema 
Negra y Eliades Ochoa en Las mujeres dicen; 
este último ya cuenta con un videoclip reali-
zado con el apoyo de la editora musical domi-
nicana Juan&Nelson Entertainment.

El pasado miércoles el Mella estuvo re-
pleto. Bueno, Tony ya nos tiene acostumbra-
dos a eso. Su música gusta mucho tanto al 
público joven como al adulto. El concierto, 
bajo la dirección artística de Pedro Pulido, 
cautivó por la sencillez y la buena reacción de 
los espectadores ante la contagiosa sonoridad 
del artista y su grupo, que puso a bailar a no 
pocos con temas como Nada más triste y Que 
pena me da con Juana. 

El cantautor aprovechó la oportunidad 
para regalar canciones de sus fonogramas 
precedentes. Emotivas fueron  las interpreta-
ciones de títulos conocidos por sus seguidores 
como Madre y Mi casa; este último levantó 
del asiento a muchos, por la intensidad de su 
discurso, la realidad de lo que nos narra. 

Tony quiso levantar el telón y “trepar” 
por la ciudad, lanzar sus penas al aire y per-
derse en sus laberintos: así lo canta, lo dic-
ta en el tema Brisa, que también aparece en 
este tercer disco, y está inspirado en los duros 
años 90, en la esencia de las cosas. 

Hombre Nuevo y Por verte feliz fue-
ron otras de las piezas compartidas con el 
público. El concierto pretendía cerrar con 
la canción que le da nombre a este álbum. 
Pero la gente le pidió su “clásico”, la gente 
quería seguir bailando. La choza de Cha-
cho y Chicha puso el toque final al espec-
táculo. No pudo ser de otra forma. 

Próxima a concluir, la  exposición 
de fotografías titulada Hereros, 
pastores ancestrales de Angola, del 
artífice brasileño del lente Sérgio 
Guerra devino una de las más sig-
nificativas eventualidades de las 
artes visuales durante este cálido 
verano habanero, la cual ocupó los 
espacios de la Fototeca de Cuba, en 
La Habana Vieja.

Según Nelson Ramírez, di-
rector de esa institución, en las 
palabras al suntuoso catálogo 
que acompañó a la muestra, se 
trata de “un interesante ejemplo 
de una mirada cercana hacia un 
grupo humano que, siendo nues-
tros contemporáneos,   conservan 
la cultura y los hábitos de vida de 
cuando fueron por primera vez 
esquilmados por los conquista-
dores, convirtiéndose en las pri-
meras víctimas del colonialismo 
europeo en el siglo XX en África. 

Sin apenas huellas de transcul-
turación, este noble pueblo conti-
núa sus costumbres trashumantes 

a través del territorio actual de 
Angola, sin reconocer las fronte-
ras geopolíticas que le son ajenas, 
solo en el pastoreo de su ganado 
que los lleva de un lugar a otro 
incesantemente”.

El también especialista destaca 
asimismo  el valor humanístico de 
esta propuesta creativa de quien no 
llegó  “a esta comunidad en busca 
de exotismo, tal vez porque su cul-
tura natal contiene muchos elemen-
tos venidos de África, se ha sentido 
identificado con los Hereros, por lo 
que ellos significan. Ha convivido 
con ellos, los ha hecho protagonis-
tas de su obra, en hermosas imá-
genes en las que sus rostros y sus 
cuerpos conviven armónicamente 
en concordancia con los tonos ocres 
de sus pieles, la tierra en la que ha-
bitan y los abalorios con los que se 
adornan”. | J. Rivas

Y se hizo 
la luz…

| foto: Calixto N. Llanes, Juventud Rebelde

La casa donde Juan Gabriel vivió 
durante su infancia e inició su ca-
rrera artística, en Ciudad Juárez, 
será convertida en museo luego de 
que el célebre cantautor, productor 
discográfico y actor —cuyo verda-
dero nombre era Alberto Aguilera 
Valadez (Parácuaro, Michoacán, 7 de 
enero de 1950-Santa Mónica, Cali-
fornia, Estados Unidos, 28 de agos-
to del 2016)—, sea homenajeado este 

lunes en el  Palacio de Bellas Artes, 
donde se producirá el adiós oficial.

Entre los recientes festejos en re-
cordación del Divo de Juárez en todo 
México y en el resto de Iberoaméri-
ca, se encuentran las multitudina-
rias veladas del fin de semana último 
en la Avenida 16 de Ciudad Juárez,  
donde radica la citada vivienda que 
tal vez exhiba, además de su amplia 
producción musical —unas mil 800 
canciones— objetos compilados por 
el cantante durante los últimos tres 
años, entre ellos sus vestuarios y 
otros artículos personales.

Entre los muchos laureles post 
morten que recibirá el artista se en-
cuentran la denominación de varias 
plazas con su nombre en Ciudad 
México y Ciudad Juárez, lugar este 
último que lo declarará hijo predi-
lecto y creará el premio al mérito 
artístico Alberto Aguilera Valadez, 
Juan Gabriel, que se entregará cada 
28 de agosto. El espectacular intér-
prete recibió tres nominaciones (ál-

bum del año, álbum favorito de pop/
rock por el disco Los dúo 2 y artista 
masculino de pop/rock) en los Latin 
American Music Awards, que se ce-
lebrará el 6 de octubre venidero en 
Los Ángeles.

Miles de personas se han congre-
gado frente al emblemático Palacio de 
Bellas Artes, ofrecido por el Gobierno 
mexicano para, entre 10 y 12 horas, 
rendirle tributo al famoso cantautor, 
“en reconocimiento y homenaje a su 
destacada contribución a la cultura de 
México”. Otros  grandes como María 
Félix, Mario Moreno (Cantinflas) y 
Chavela Vargas fueron homenajeados 
allí. El suntuoso recinto fundado en 
1934, Monumento de la Unesco (1987), 
fue sugerido por la Secretaría de Cul-
tura, con similar argumento, para 
que lleve el nombre de Alberto Agui-
lera Valadez, Juan Gabriel, quien creó 
canciones que evocan disímiles esta-
dos de ánimo de los seres humanos, y 
que son parte del patrimonio cultural 
latinoamericano. | J. Rivas

| En la Fototeca de Cuba

Hereros…, espectacular 
muestra de fotografías

Muhimbas y Mukakaonas, Erora, Cunene.

Novia Muhimba. Finalizada la boda, la 
novia regresa a la casa de sus padres. 
Solo se irá a vivir con el marido después 
de la menstruación e iniciación sexual, que 
normalmente ocurre con uno de sus primos. 
Erora, Cunene.

Mujer Muhimba y su hijo, Erora, Cunene.

De las 200 canciones más escuchadas en 
todo el mundo, tres pertenecen a la autoría 
de Juan Gabriel. 

Convertirán en museo 
casa de Juan Gabriel
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| Joel García

Con la última presea olímpica del boxeo 
cubano en los Juegos de Río de Janeiro 
2016 se cerró otro capítulo de premios 
para la disciplina, que desde Múnich 
1972 a la fecha suma 37 títulos y 73 
podios en total, lo cual  bastaría para 
ubicarla —en caso de que fuera una na-
ción— entre los 35 primeros en la tabla 
histórica de estas citas cuatrienales.

Rolando Acebal, jefe del colecti-
vo técnico de la selección nacional, 
en medio de las celebraciones finales, 
dedicó un tiempo para valorar lo he-
cho con sentido crítico, al tiempo que 
apuntó varias ideas hacia el futuro.

“Nos sentimos satisfechos por ha-
ber cumplido el compromiso al cien 
por ciento. Siempre dijimos tres oros 
y tres bronces. No obstante, mante-
nemos el criterio de que el resultado 
pudo haber sido mejor porque se tra-
bajó muy bien, los atletas adquirieron 
una buena preparación, se crearon to-
das las condiciones y tuvimos un gran 
apoyo del organismo y del país.

“¿Qué pasó? En unos Juegos Olím-
picos hay que trabajar muy fino. Va-
rios de nuestros pugilistas se vieron 
afectados con la presión del evento, 
indecisos, con poca confianza, sin 
soltura y no se desenvolvieron al nivel 
que tenían, lo cual dejó derrotas que 
debieron ser victorias”.

Sin ánimo de justificación, apuntó 
que “también nos llevaron de prisa en 
algunos combates que fueron cerrados 
y con ligera ventaja para los nuestros, 
pero los jueces votaron en contra”.

Entre otros, ejemplificó con las 
peleas de Roniel Iglesias y Lázaro Ál-
varez. “La apreciación de los árbitros 
es inapelable. Somos el único deporte 
de combate que no tiene establecido 
un sistema de definición que permita 
acudir al video como lo tiene la esgri-
ma, el judo o la lucha. Hay que impo-
nerse arriba del ring”.

Interrogado sobre la enseñanza 
que dejan estos Juegos para nues-
tro boxeo, el entrenador no escondió 
lo mucho que resta por insistir en el 
tema técnico, que significa ser más 
ofensivo y trabajar la resistencia en 
función de la velocidad y la fuerza.

“Hay que ser más constante, por-
que hemos visto un boxeo en el que está 

predominando la fuerza, el empuje y la 
cantidad de golpes. Nosotros tenemos 
muy buena coordinación, con excelente 
táctica y técnica en los desplazamien-
tos, pero cuando se nos impone un es-
tilo de esos, muy parecido al del boxeo 
profesional, presentamos dificultades”.

A partir de esto último, Acebal 
también adelantó que para el próximo 
ciclo olímpico (2017-2020), además de la 
Serie Mundial de Boxeo, los integrantes 
de la selección nacional pudieran inser-
tarse con más cantidad y resultados en 
el circuito AIBA Pro Boxing (APB).

“Lo tenemos proyectado, en la 
APB y con algunas franquicias en la 
Serie Mundial. Será la Federación 
Cubana la máxima responsable del 
tema. Nosotros seguiremos trabajan-
do para que nunca decaiga la calidad 
de la escuela cubana de boxeo”.

Al particularizar en los tres oros 
obtenidos, Acebal reconoció que Julio 
César La Cruz, Arlen López y Robeisy 
Ramírez tuvieron un gran torneo. 
“Nos satisface mucho que Julio sea 
el primer cubano campeón olímpico 
en la división de 81 kilogramos; que 
Arlen haya crecido tanto como boxea-
dor en par de años; mientras Robeisy 
logró su segundo título, algo que no 
pasaba desde Atenas 2004”.

Sobre este último abundó: “Tuvo 
que echar cinco combates en Río de 
Janeiro. Es cierto que estuvo pre-
sentando problemas el ciclo comple-
to, pero es un boxeador con grandes 
cualidades competitivas y adquirió 
los niveles de preparación necesarios. 
Por eso nos fuimos con él para la cla-
sificación, porque sabíamos que podía 
lograrlo”.

Finalmente definió que el torneo 
en Río de Janeiro fue muy fuerte, “se 
presentaron pugilistas de diferentes 
países que no tenían tradición olím-
pica, como por ejemplo, los africa-
nos, quienes están insertados ya en la 
APB. Además, hubo buena actuación 
de Colombia, Brasil, entre otros. 

“Se dieron cita las cuatro moda-
lidades que existen hoy en el boxeo 
de la AIBA y eso contribuyó a que 
los atletas tuvieran un mayor accio-
nar sobre el ring. Y en base a todo eso 
tenemos que seguir preparándonos 
para seguir siendo el buque insignia 
del deporte cubano”.

| Rudens Tembrás Arcia

Hace poco más de un lustro escri-
bimos en estas mismas páginas 
sobre el estreno en Cuba del Re-
trorunning o carrera de espalda. 
Entonces escuchamos las ideas 
y sueños del capitalino Wilfredo 
Díaz García, quien pugnaba por 
fundar un movimiento de atletas 
dispuestos a llegar muy lejos… 
corriendo hacia atrás. 

Por aquellos días ya sabía 
como pocos sobre la historia de la 
curiosa modalidad a nivel inter-
nacional, y acerca de sus benefi-
cios para el organismo humano. 
Disertaba sobre marcas y figu-
ras descollantes, y acariciaba la 
posibilidad de lucirse algún día 
en la “pasarela” más importante 
de la disciplina: los campeonatos 
mundiales que se disputan cada 
dos años desde el 2006.

Nunca faltaron dificultades 
personales y materiales, tampoco 
los obstáculos colocados por algún 
que otro funcionario. Sin embargo, 
el proyecto Retrorunning Cuba se 
abrió paso de a poco con un trabajo 
serio, incansable y creciente.

Wilfredo, exmarchista del equi-
po cubano y médico en ejercicio, li-
dereó a corredores, técnicos, jueces 
y otros entusiastas para organizar 
alrededor de 50 eventos a lo largo 
y ancho del país, entre los cuales se 
incluyeron un certamen nacional y 
la presencia en lides atléticas de re-
nombre en nuestro contexto. 

A la vez se preocupó porque 
su técnica mejorara y los cro-
nos fueran progresando en todas 
las distancias. Desde el inicio se 
adueñó de los récords domésticos 
e hizo la hombrada de cubrir va-
rias veces la media maratón, en 
una de ellas por debajo de las  dos 
horas en el exigente circuito de 
Marabana.  

Cuando los tiempos en sus 
pruebas favoritas (fondo y medio 
fondo) se alinearon con los del ni-
vel mundial, Wilfredo supo que ha-
bía llegado el momento de ir tras su 
gran aspiración: plantar la enseña 
patria en una lid universal y regre-
sar a casa con varias medallas.   

Ese empeño fue asumido de con-
junto con la entrenadora Madelén 
Aguilar Serrano, cuya sabiduría y 
experiencia ayudaron a pulir a un 
andarín corajudo e inteligente. Fue-
ron muchos los vericuetos que les 
condujeron al VI Campeonato Mun-
dial de Retrorunning de Essen, Ale-
mania, el pasado mes de julio, pero 
cuando Díaz García ingresó por fin 
al estadio germano desaparecieron 
todos los fantasmas y la mirada se 
posó fija en la línea de meta. 

Antes de partir me había con-
fesado que sus parciales en la doble 
vuelta al óvalo lo ubicaban como 
favorito al título en su categoría 
(M1: 40 a 54 años). Y el calendario 
establecía esa prueba como el de-
but, así que la adrenalina andaba 
por el cielo. 

Apenas sonó el disparo se situó 
delante de los 17 concursantes y 
hacia el metro 200 intentó erguir-
se y abrir el paso, pero dificultades 
con los pinchos le ocasionaron una 
violenta caída que le dejó herido 
en una pierna y bastante adolorido 
en general. Mas, retornó a la pista 
y finalizó tercero con un esfuerzo 
colosal digno de aplausos. 

Solo una hora y diez minutos 
después partió en la batalla de los 
10 mil, una de sus preferidas por-
que “iba solo y todo dependía de 
sus muchos años de entrenamien-
to”. Pese a los avatares de la jorna-
da pasó segundo sobre el estambre 
con una satisfacción infinita.

Al día siguiente, sin aún re-
cuperarse de tal faena, concluyó 
cuarto en los mil 500 y debió tomar 
una decisión trascendente: forma-
ría parte del equipo América en 
los relevos 4x100 y 4x400, pero re-
nunciaría a la media maratón que 
tanto le apasiona. La razón puede 
describirse como una sensata am-
bición. Wilfredo quería darse a sí 
mismo y a su país la mayor canti-
dad de premios posibles.

Una cuarteta de lujo integra-
da por hombres de Cuba, Repúbli-
ca Dominicana, México y Estados 
Unidos se dispuso a socavar la he-
gemonía teutona batón en mano. En 
la posta corta fue imposible batir a 
sus velocistas y al mucho público 
que les apoyaba. Las medallas de 
plata supieron a gloria.

Pero en la larga la historia se-
ría reescrita aquella tarde, pese a 
que la fabulosa armada local se 
había preparado para rebajar su 
récord mundial (5:36.40 minutos) 
vigente desde el 2010. Los anfi-
triones estaban listos y de hecho 
lograron la hazaña con 5:33 y 
fracción, pero tuvieron la “mala 
fortuna” de que Wilfredo y com-
pañía destrozaran los relojes con 
tiempazo de 5:29.60. 

Fue ese el colofón de una ac-
tuación maravillosa, tras la cual 
su principal protagonista solo es-
pera reconocimiento para el pro-
yecto Retrorunning Cuba  y apoyo 
de cara a las contiendas venideras. 
Su hoja de ruta ya señala hacia el 
2018 en Dublín, donde buscará las 
revanchas en 800 y 10 mil metros, 
y rodará la media maratón que en 
Essen quedó postergada. Crónicas 
sobre nuevas victorias habrán de 
escribirse, se lo aseguro.    

Una radiografía 
olímpica al boxeo 

Wilfredo 
llegó lejos

Rolando Acebal, jefe del colectivo técnico de la selección nacional de boxeo.
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| Roberto M. López de Vivigo,     
 estudiante de Periodismo

Los  equipos cubanos de uno y 
otro sexos que intervienen en 
la 42a Olimpiada de Ajedrez en 
Bakú, Azerbaiyán, tuvieron este 
domingo su primera prueba de 
fuego, al enfrentar a rivales su-
periores en Elo.

El conjunto masculino (2 622), 
decimocuarto preclasificado, triun-
fó 2½-1½ contra Polonia (2 677), 
séptimo en la lista inicial. Vencie-
ron en la tercera y cuarta mesas, 
respectivamente, Yuniesky Quesa-
da (2 634) frente a Mateusz Bartel 
(2 646), e Isán Ortiz (2 564) ante  
Dariusz Swiercz (2 639).

Leinier Domínguez (2 720) 
entabló versus Radoslaw Wojtas-
zek (2 736) en el primer tablero, y 
Lázaro Bruzón (2 643) cedió con 
Jan-Krzysztof Duda (2 675) en el 
segundo.

Tras este resultado y los éxi-
tos contra Nicaragua y Egipto, los 
nuestros marchan invictos e inte-
gran el grupo líder de 16 países. 
Este lunes lucharán ante la fortísi-
ma formación de la India (2 651).

Las mujeres (2 273) perdieron 
en esta tercera ronda 1½-2½  ante 
Lituania (2 316) en match igua-
lado en tres mesas, donde Yaniet 
Marrero (2 281) rindió su rey con 
Salomeja Zaksaite (2 298). Ahora, 
las antillanas anclan en el puesto 
28 y enfrentarán este lunes a Co-
lombia (2 228). 

Partida Leinier-Radoslaw  
1. d4 Cf6 2. Cf3 d5 3. c4 e6 4. Cc3 Ab4 
5. Ag5 h6 6. Axf6 Dxf6 7. Db3 c5 8. 
cxd5 exd5 9. a3 Axc3+ 10. Dxc3 b6 
11. e3 Cd7 12. Ae2 O-O 13. O-O Ab7 
14. a4 a5 15. b3 Tfc8 16. Tac1 Tc7 17. 
Tc2 Tac8 18. Tfc1 Dd6 19. h3 Cf8 20. 
Db2 Ce6 21. Ad3 cxd4 22. Txc7 Txc7 
23. Txc7 Dxc7 24. Cxd4 De5 25. Dc3 
Cxd4 26. exd4 Db8 27. h4 h5 28. De1 
Rf8 29. De3 Dd6 30. Ae2 g6 31. Af3 
De7 32. Dxe7+ Rxe7 33. Rf1 Rd6 34. 
Re2 Ac8 35. Re3 Af5 36. Ad1 f6 37. 
Rf4 Ab1 38. g3 Re6 39. g4 hxg4 40. 
Axg4+ Rd6 41. Ad1 Re6 42. Ag4+ 
Rd6 43. Ad1 Re6 ½-½

Hombres invictos, 
mujeres cedieron

| Joel García

No por reiterados sobran los elogios para 
Matanzas, justo cuando la Serie Nacional 
llega a su justa mitad este lunes. Y más 
allá del récord de victorias (20) para una 
primera etapa con esta estructura de 45 
juegos iniciales, lo más sólido de los yumu-
rinos está en saber producir carreras por 
cualquier variante. 

Solo un desastre, no previsible, pu-
diera sacar a los “cocodrilos” de la se-
gunda etapa, a la cual pasarán los cuatro 
primeros de manera directa y otros dos 
conjuntos tras un repechage entre 5-8 y 
6-7. Los resultados se arrastrarán a esa 
fase y eso bien lo sabe Víctor Mesa, quien 
por sexto año consecutivo buscará, junto 
a su colectivo de dirección, un galardón 
que no festeja esa provincia desde 1991, 
cuando Henequeneros se proclamó doble 
monarca.

¿Qué tiene Matanzas para lograr es-
tos resultados? ¿Podrá levantar la corona 
en enero del 2017? ¿Es fruto de la inspi-
ración de su mentor y el talento natural 
de los jugadores? ¿Por qué todos los pelo-
teros, sean o no de esa provincia, juegan 
tan estimulados?

La actual nómina tiene una nota dis-
tintiva: todos sus regulares batean por en-
cima de los 300, excepto el torpedero Ro-
berto Acea (290); mientras sus lanzadores 
además de exhibir el segundo promedio de 
carreras limpias del torneo (2,83) tienen el 
mejor promedio de ponches por juegos de 
nueve entradas (5,95). Solo su defensa está 
por debajo de sus posibilidades reales, de 
ahí que 24 errores parezcan demasiados.

Casi todos los triunfos matanceros 
llevan la marca directa de una correcta 
estrategia de juego de su director, quien 
tiene más aciertos que fracasos a la hora 
de sacar un lanzador del box, colocar un 
emergente o simplemente enviar a robar 
o tocar una bola. Quizás lo más criticado 
por muchos sea la cantidad de jugadores 
importados para vestir el uniforme rojo-
amarillo, pero lo cierto es que la afición 
los recibe como suyos y ellos rinden más 
que en los equipos de donde provienen.

Nadie puede asegurar que su exce-
lente paso (este domingo archivaron su 
oncena victoria en línea) sea proporcio-
nal a lucir campeones por adelantado. 
Los play off siguen siendo una deuda 
pendiente para los matanceros y en es-
pecial para Víctor. Es previsible también 
una caída o racha adversa en algún mo-
mento del campeonato, aunque eso no 
comprometerá su virtual clasificación a 
la segunda fase. Y me atrevería a vatici-
nar que ni a la semifinal.  

Las mordidas de los cocodrilos des-
cansan este año en su ofensiva y pitcheo; 
y lejos de cualquier criterio reservado 
sobre el lugar final, el aplauso desde ya 

es merecido y los matanceros deben re-
pletar con orgullo cada día su estadio 
Victoria de Girón para disfrutar del me-
jor béisbol de Cuba hoy.

Medidas y medidas… 
Otra vez el análisis sobre un hecho la-
mentable de violencia en un terreno de 
béisbol ocupó buena parte de la semana. 
El receptor tunero Yosvani Alarcón, sea 
cual sea la causa y la sangre caliente, 
nunca debió agredir al lanzador matan-
cero Alexander Rodríguez. 

Sin embargo, el fenómeno es tan 
complejo que ninguna medida de sepa-
ración de tiempo lo resolverá. Ejemplos 
sobran en los últimos años, de ahí que 
parece incomprensible haber aplicado 
una sanción idéntica a la de casos mucho 
más peligrosos y de más connotación.

Jamás apoyaré la impunidad ante es-
tos actos, de los cuales hay que sacar ex-
periencias futuras e internas, dirigidas a 
desalentar desde antes del inicio de cada 
juego la bravura o guapería barata por 
una pelota pegada a cualquier bateador, lo 
cual ha sido común en todas las épocas y 
ligas de béisbol del mundo.

Quizás aumentando la cuota moneta-
ria de la expulsión a 10 o 12 veces su valor 
actual (200) y retirándolo de una fase del 
campeonato puedan incluirse en un regla-
mento futuro, a partir de la gravedad de 
los hechos, pues no es lo mismo agresión 
verbal que física, o broncas con bate o sin 
ellos.

Seis meses fuera del béisbol y una mul-
ta superior a la establecida hubiera sido 
suficiente para un pelotero como Alarcón, 
a quien de esa manera también le enseña-
ríamos que nadie es imprescindible. Tal y 
como hemos escrito en otras ocasiones, la 
indisciplina es huérfana cuando se juzga y 
no cuando se previene. 

Segunda derrota en el mundial (F)
Muy diferente a su primera presentación, 
nuestra selección femenina de béisbol 
cayó este domingo ante las anfitrionas 
sudcoreanas (3-4), con lo cual quedaron 
atrás sus aspiraciones de avanzar a la 
siguiente ronda del mundial que se cele-
bra en Gijang.

Las antillanas ganaban 3-1 hasta 
la parte baja del sexto capítulo cuando 
una rebelión local facturó tres anota-
ciones y cambió la decoración del par-
tido. La más destacada por Cuba fue la 
jardinera Nilsa Rodríguez (3-3). Este 
lunes cierran el calendario regular con 
el enfrentamiento a las debutantes pa-
quistaníes, que tampoco han consegui-
do éxitos en la lid.

Resultados del domingo: IND-SSP 
9-2; MAY-IJV 6-5; MTZ-GRA 3-1; HOL-
CFG 2-0; CMG-VCL 2-1; CAV-LTU 8-0; 
PRI-SCU 2-0; GTM-ART 6-2

Con la clasificación esta semana de 
tres equipos que han sido campeo-
nes en la Liga Azucarera de Béis-
bol, suman cinco los monarcas de 
este torneo que avanzaron a la eta-
pa zonal de su 36 edición, prevista 
desde el 17 de septiembre y en la 
cual solo quedan por definirse las 
representaciones de Las Tunas y 
Guantánamo.

En el grupo occidental, la uni-
dad empresarial de base (UEB) 
México, del municipio matance-
ro de Colón, completó el cuarteto 
de selecciones que disputará una 
plaza para la semifinal; mientras 
el titular del 2012, el central Me-
lanio Hernández, de Sancti Spíri-
tus, ganó el cupo para el apartado 
centro-oeste.

Una noticia muy agradable para 
la tierra agramontina fue el retor-
no a una etapa zonal de los terceros 
campeones de este certamen (en el 
lejano 1983), la UEB Ignacio Agra-
monte. En esta misma llave centro-
este, también se anotó la UEB 1o de 
Enero, de Ciego de Ávila.

No por último es menos impor-
tante el puesto conseguido para el 
grupo oriental por el central Cris-
tino Naranjo, de Holguín, que viene 
decidido a defender el cetro nacio-
nal alcanzado en el 2015.  Las otras 

dos formaciones que han levantado 
la corona en estas lides y estarán 
en acción ahora son las UEB 14 
de Julio, de Cienfuegos y Quintín 
Bandera, de Villa Clara.

Los organizadores del béisbol 
más dulce de Cuba informaron que 
los Congresillos Técnicos de las res-
pectivas zonas se celebrarán los 
días 6 (La Habana), 7 (Sancti Spí-
ritus), 8 (Las Tunas) y 10 (Santiago 
de Cuba) de septiembre. | Alexander 
Cardentey López y Félix Borges.

Isán Ortiz aparece entre los mejores 
terceros tableros.

| Liga Azucarera de Béisbol

Cinco campeones a la fiesta

Las 20 mordidas de los cocodrilos

Yoanni Yera, líder en 
ponches (28).

| foto: José Raúl 
Rodríguez Robleda
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| Adislenes Ruenes César

La dignidad prevaleció por estos días 
en una mujer. Dilma Rousseff, primera 
presidenta de Brasil, fue destituida de 
su cargo en un proceso de impeachment 
(juicio político, en español); sin embar-
go, no pudo ser despojada de su coraza, 
del temple que le permite mirar de fren-
te a la verdad y la justicia. No les teme, 
pues han sido siempre sus aliadas. 

¡Vaya democracia!: 61 senadores 
acallaron la fuerza legítima de 54 mi-
llones de ciudadanos que reeligieron a 
Dilma en el 2014 para continuar defen-
diendo un modelo de país que se propu-
so reducir la exclusión social y la pobre-
za desde el 2003, cuando llegó al poder 
el Partido de los Trabajadores (PT). 

Pero la burguesía más retrógrada 
—los representantes del “más radical 
liberalismo económico y del retroce-
so social”, como los calificó Dilma— 
convenció a una parte de la clase polí-
tica, diputados y senadores federales, 
de que ya no era pertinente seguir 
financiando el bienestar de los ciuda-
danos, sobre todo de esos 70 millones 
que salieron de la miseria durante la 
gestión de Lula y Dilma. 

Los autores del golpe parlamentario 
no tomaron en cuenta las iniciativas de 
su Gobierno para la reducción de las ta-
rifas eléctricas, los planes de viviendas 
y educación, el aumento de los empleos 
ni el acuerdo de establecer un salario 
mínimo de 724 reales (266,4 dólares), el 
de mayor poder adquisitivo desde 1979. 

A partir de la reelección de la 
mandataria empezaron a sabotear su 
gestión, y en esa acción se destacaron 
personajes como Eduardo Cunha, presi-
dente de la Cámara de Diputados, quien 
finalmente impulsó el juicio político y 
actualmente se encuentra envuelto en 
un proceso por corrupción.

No obstante, medios de comuni-
cación y especialistas aseguran que el 
blanco real de toda esta batalla es el 
líder progresista Luiz Inácio Lula da 
Silva y la desestabilización del Parti-
do de los Trabajadores.

Ganó el golpe contra la democracia
La acusación contra Rousseff se basó en 
la violación de normas fiscales, de ha-
ber “maquillado” el déficit presupues-
tal para cubrir programas que eran res-
ponsabilidad del Gobierno. También se 
le intentó relacionar con la corrupción 
en Petrobras, particular que resultó 
desestimado a lo largo del proceso. 

Tal como recordó Dilma en su acto 
de defensa frente al Senado Federal 
el pasado lunes 29 de agosto, los su-

puestos delitos fiscales estuvieron en 
la representación ante el Tribunal de 
Cuentas de la Unión que fue reconoci-
do como sospechoso por el presidente 
del Supremo Tribunal Federal. 

El que distorsiona las pruebas es 
porque no las tiene a su favor, expresó 
Eduardo Cardozo, abogado defensor de 
Dilma, y denunció que el verdadero ob-
jetivo, desde el primer momento, era la 
destitución de la presidenta. 

“Dejo la presidencia como cuando 
entré: sin haber incurrido en ningún 
acto ilegal; sin haber traicionado nin-
guno de mis compromisos; con digni-
dad y presionando en el pecho el mismo 
amor y admiración por los hombres y 
las mujeres brasileñas y la misma vo-
luntad de seguir luchando por Brasil”, 
aseveró el pasado miércoles, cuando ya 
sabía de su destitución.

Hablo de países y de esperanzas
El futuro de Brasil, lidereado por Mi-
chel Temer, ahora como presidente 
pleno, parece ser turbulento. Su meta 
es llegar al 2018, fecha en que están 
previstas las próximas elecciones, pero 
ha comenzado con apenas un 13 % de 
aprobación, según asegura la agencia 
de noticias Reuters. 

La gestión de Temer ha recibido el 
rechazo de millones de brasileños, pues 
además de la cuestionable coyuntura en 
que ha obtenido el poder, “Brasil vive 
su peor recesión en 30 años. Se espera 
una caída del producto interno bruto 
(PIB) de 3,1 % para este año; el desem-
pleo alcanza al 11,2 % de la población; 
la inflación tocó los dos dígitos a finales 
del 2015 y principios del 2016, y el défi-
cit fiscal supera los 45 mil millones de 
dólares”, reseñó la agencia.

¿Quién dijo que todo está perdido?
La desesperanza es para los cobardes. 
Dilma salió digna del amañado juicio. 
Conservó la voluntad, el compromiso y 
los derechos políticos para continuar en 
la batalla. Asumió el adiós a la Casa do 
Alvorada como una circunstancia para 
“unirse en defensa de las causas comunes 
para todos los progresistas, independien-
temente de su partido o posición política. 
Propongo luchar todos juntos contra el 
retroceso, contra la agenda conservado-
ra, contra la extinción de los derechos, 
de la soberanía nacional y por el pleno 
restablecimiento de la democracia”.

Denunció que el golpe llegaría, “in-
distintamente, a cualquier organización 
política progresista y democrática” de 
Brasil. También de la región, como ha 
sucedido a otros Gobiernos progresis-
tas y de izquierda de América Latina.

Yo vengo a ofrecer mi corazón

Luego del golpe 
de Estado 

parlamentario a 
Dilma Rousseff, 

la población 
continuó en las 
calles en apoyo 

a la destituida 
mandataria y 

contra las medidas 
privatizadoras de 

Michel Temer. 
| foto: www.mundo.

sputniknews.com

| Alberto Núñez Betancourt

El episodio actual que protago-
niza el sector cooperativo minero 
en el Estado plurinacional de Bo-
livia no debe verse como un su-
ceso aislado. Forma parte de los 
intentos de restauración conser-
vadora que tienen lugar en nues-
tra región.

¿Qué intereses se mueven de-
trás de las demandas de los coope-
rativistas mineros? Van en sentido 
contrario a los que promulga el Go-
bierno de Evo Morales, empeñado 
desde el primer día de su gestión 
en construir una sociedad inclusi-
va para  el bien de todos.

Llama la atención la postura 
asumida por los demandantes por-
que, sin renunciar a intereses pro-
pios, ese sector siempre ha sido uno 
de los principales apoyos del Movi-
miento al Socialismo (MAS), tanto 
en el minuto del voto como en otros 
momentos de tensión. La Federación 
Nacional de Cooperativas Mineras 

(Fencomin) cuenta con presencia en 
el poder legislativo, entre diputados 
y senadores, además de otros repre-
sentantes con cargos en los niveles de 
Gobierno.

Las tensiones presentes no 
son las primeras, pero sucede que 
ahora los reclamos –su origen se 
localiza más allá de las fronteras 
nacionales— pretenden ir tan lejos 
como lograr mayores concesiones 
de ventas y asociarse de manera 
directa con grandes empresas pri-
vadas internacionales. También pi-
den que las regulaciones ambienta-
les no se apliquen a su quehacer y 
que el monto de las ganancias que 
tributan al Estado sea reinvertido 
en favor de ellos.

Nada que ver con los propósi-
tos de un proyecto social que tra-
baja por garantizar el bienestar de 
todos los habitantes, a partir del 
poder político en manos de los tra-
bajadores, los campesinos, los re-
volucionarios.

Las estadísticas señalan que 
en el caso de Bolivia, en menos de 
diez años, más de un 20 % de los 

pobladores han salido de la po-
breza y buena parte de ellos ha 
pasado  a lo que se clasifica como 
clase media.

Pero quizás algo está quedan-
do pendiente, no solo en la na-
ción sudamericana, sino en toda 
nuestra América: trabajar con 
buen tino en la formación de una 
conciencia que contribuya a que 
quienes mejoren económicamen-
te sientan el deber de contribuir 
al beneficio de la sociedad en su 
conjunto  mediante los tributos 
establecidos y otros aportes.

“Los recursos naturales son 
del pueblo boliviano”, ha insisti-
do el presidente Evo Morales. Y 
en consecuencia, ante la coyun-
tura que enfrenta por estos días, 
el Consejo de Ministros ha acor-
dado cinco decretos. El primero 
revierte a dominio del Estado las 
áreas que las cooperativas mine-
ras entregaron por contratos a 
empresas privadas nacionales y 
extranjeras.

Otras medidas les salen al 
paso a intentos de ambiciones 
económicas y de poder que des-
virtúan el principio cooperati-
vista; se refuerzan los derechos 
laborales regidos por la Ley Ge-
neral del Trabajo; se aprueba un 
registro que separa la empresa de 
la cooperativa y se restablece la 
prohibición del uso de dinamitas 
y otros explosivos.

Frente a este capítulo esceni-
ficado por el grupo de cooperati-
vistas, el Gobierno de Evo ha dado 
una vez más muestra de la sabidu-
ría que le acompaña. A pesar de la 
violencia desatada por los mineros, 
que llegó al secuestro, tortura y 
asesinato del viceministro del In-
terior Rodolfo Illanes, la respuesta 
ha sido prudente, apegada a la ley, 
teniendo siempre como premisa la 
soberanía del Estado plurinacio-
nal, porque como ha afirmado el 
vicepresidente boliviano, Álvaro 
García Linera, la derecha no es 
leal, no tiene límites, y en materia 
de economía es capaz de vender la 
patria.

Evo: “Los recursos 
naturales son del pueblo”

Las cooperativas mineras agrupan el 20 % de la producción del importante renglón de la 
economía, y son objeto de atención por parte del Gobierno y del presidente Evo Morales. 
| foto: www.eldiario.es
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Madrid.— El líder del Partido So-
cialista Obrero Español (PSOE), Pe-
dro Sánchez, pidió este domingo a 
las denominadas fuerzas del cambio 
frenar las pretensiones del conser-
vador Mariano Rajoy de reelegirse 
como presidente del Gobierno.

Durante un acto en la ciudad 
de San Sebastián, en el País Vasco, 
Sánchez aludió a Podemos y Ciu-
dadanos, las dos formaciones que 
irrumpieron en el Congreso de los 
Diputados tras las elecciones gene-
rales del 20 de diciembre del 2015.

Por segundo día consecutivo, el 
secretario general del PSOE apeló 
—sin citarlos expresamente— a esos 
dos nuevos partidos para buscar una 
salida al prolongado bloqueo políti-
co en este país y llegar a un acuerdo 

que permita un ejecutivo alternati-
vo al propuesto por Rajoy.

Dirigiéndose a la agrupación 
antiausteridad Podemos y al cen-
troderechista Ciudadanos, tercera y 
cuarta fuerzas parlamentarias, res-
pectivamente, el dirigente socialde-
mócrata les reclamó que “no le den 
una tercera oportunidad” al candi-
dato del Partido Popular (PP).

“Los socialistas cumplimos con 
nuestra palabra. Dijimos que no 
íbamos a facilitar un gobierno de 
Rajoy y hemos cumplido con la pa-
labra del cambio”, remarcó, en re-
ferencia al voto contrario del PSOE 
a la investidura del presidente en 
funciones, el pasado viernes. Opinó 
que el PP y su líder deberían pre-
guntarse cómo es posible que hace 

cinco años (en 2011) cosecharan 
una de las mayorías absolutas más 
importantes de la historia de la de-
mocracia, y hoy sea uno de los po-
líticos peor valorados, según todas 
las encuestas.

Esa situación la atribuyó a la 
quiebra de la confianza del máxi-
mo representante de la derecha 
frente a los españoles, quien, a 
su juicio, usó la crisis económica 
como excusa para cercenar la de-
mocracia en estos años en los que 
confundió “mayoría absoluta con 
absolutismo”.

Agregó que también tiene mucho 
que ver con los numerosos escánda-
los de corrupción en las filas del PP 
y con la “instrumentalización de las 
instituciones públicas”. | PL

Sin trabajo más de 3 millones de 
españoles
Madrid. — El número de desemplea-
dos en España aumentó en agosto en 
14 mil 435 personas respecto al mes 
anterior rompiendo así una racha de 
cinco meses consecutivos de mejoras, 
mientras el país continúa con un Go-
bierno en funciones, en pleno proceso 
de investidura. La cifra total de para-
dos se sitúa en los 3 millones 697 mil 
496, según datos publicados por el Mi-
nisterio de Empleo y Seguridad Social, 
que explicó que la pérdida de empleo 
en agosto es una tónica habitual de 
este mes. Fueron peores los datos de 
afiliación a la seguridad social, con una 
caída de 144 mil 997 trabajadores, aun-
que esto supone la mayor de un agosto 
desde el año 2008. Los datos fueron 
criticados por la secretaria de Empleo 
del Partido Socialista, Luz Rodríguez, 
quien los calificó de “tremendamente 
preocupantes. Nunca se había destrui-
do tanto empleo en un mes de agosto 
desde el inicio de la crisis, en el año 
2008”, dijo. | DPA

Alcanzan acuerdo sobre paro
Santo Domingo.— El Colegio Médico 
Dominicano (CMD) alcanzó un pre-
acuerdo con el Gobierno del presiden-
te Danilo Medina para resolver el paro 
gremial que desde hace semanas afec-
tan al sector de la salud. Al respecto, 
el presidente del CMD, Waldo Suero, 
y varios mediadores en el conflicto, 
como el rector de la Universidad Cató-
lica de Santo Domingo, Jesús Castro, 
estimaron que durante la reunión efec-
tuada  se avanzó más de lo esperado. 
Con ese anuncio los gremios de la salud 
suspendieron todas las convocatorias 
a huelgas que tenían previstas, indicó 
Suero, quien valoró que en dos o tres 
semanas el pacto estaría listo y pro-
cederían a firmarlo. Junto al aumento 
salarial y pensiones dignas para todos 
los médicos, el preacuerdo contempla 
ocho puntos entre los que se incluye 
la propuesta presentada por el CMD  
para destinar el 5 % del producto inter-
no bruto del país a ese sector y mejorar 
el equipamiento y el abasto de medici-
nas a los centros asistenciales. Según 
observadores del proceso de diálogo, 
el éxito de las negociaciones marca el 
inicio de una reforma en el sistema de 
salud de la nación caribeña. | PL

Beijing.— La Cumbre del 
Grupo de los 20 (G20), 
bajo el liderazgo de Chi-
na, quedó inaugurada 
este domingo dirigida a 
trazar pautas que guíen 
la debilitada economía 
mundial, que encara múl-
tiples riesgos y desafíos, 
hacia un crecimiento sa-
ludable, reportó PL.

En el discurso de 
apertura del evento que 
se desarrolla en la ciu-
dad oriental de Hang-
zhou, el presidente chi-
no Xi Jinping expresó 
que la cumbre de dos 
días fijará el enfoque en 
una variedad de temas 
esenciales.

La economía global 
se enfrenta a múltiples 
retos y riesgos por la 
ralentización del creci-
miento, la debilidad de 
la demanda, la volatili-
dad de los mercados fi-

nancieros y la desacele-
ración del comercio y la 
inversión, cuando toda-
vía se recupera de la cri-
sis financiera interna-
cional de hace ocho años, 
expuso.

Al respecto, instó a 
los participantes en la 
cumbre a coordinar sus 
políticas monetarias y 
fiscales, así como sus 
reformas estructurales, 
para estimular la econo-
mía y garantizar que ese 
dinamismo se mantenga 
a largo plazo.

China trabajará jun-
to con todas las partes 
para que la Cumbre del 
G20 de Hangzhou rece-
te remedios para lograr 
un crecimiento robusto, 
sostenible, equilibrado e 
inclusivo, dijo.

Consideró que la in-
novación es la clave para 
dar rienda suelta al po-

tencial de crecimiento, e 
indicó que la nueva ron-
da de la revolución cien-
tífica e industrial con 
internet como el núcleo 
está ganando impulso.

Según Xi, los países 
necesitan aprovechar la 
oportunidad histórica 
que presenta la innova-
ción, la nueva revolución 
científica y tecnológica, 
la transformación indus-
trial y la economía digi-
tal para incrementar el 
potencial de crecimiento 
a mediano y largo plazos 
de la economía mundial.

Reflexionó que erra-
dicar la pobreza, el ham-
bre y llevar adelante el 
desarrollo sostenible e in-
clusivo no sólo son respon-
sabilidades morales para 
la comunidad internacio-
nal, sino que también li-
beran una inmensurable 
demanda efectiva.

Pide PSOE frenar reelección de Rajoy

| Cumbre del G20

La economía mundial 
encara múltiples riesgos

Tras las manifestaciones del pasado 
1º de septiembre, el diputado y primer 
vicepresidente del Partido Socialista 
Unido de Venezuela (Psuv), Diosda-
do Cabello, reiteró que desde que el 
presidente Nicolás Maduro asumió la 
presidencia constitucional en el 2014, 
el Gobierno nacional ha llamado al 
diálogo a la dirigencia opositora, pero 
ellos optan por la violencia.

En entrevista televisiva recordó 
que el Gobierno de Venezuela inició, 
a principio de mayo, el proceso explo-
ratorio para una mesa de diálogo con 
la oposición mediante el impulso de la 
Unasur y la mediación de los expresi-
dentes José Luis Rodríguez Zapatero 
de España, Martín Torrijos de Pana-
má y Leonel Fernández de República 
Dominicana.

Pese a que se han sostenido varias 
reuniones entre las delegaciones de 
ambos factores las conversaciones  no 
se han concretado.

Expresó además que la movili-
zación y otras acciones violentas son 
parte de la agenda de la derecha,  aus-
piciada por el imperio norteamerica-
no, para intentar generar un golpe de 
Estado contra Nicolás Maduro, a lo 
cual el pueblo venezolano respondió 
con el rechazo a la violencia y por la 
estabilidad social en el país. 

Refirió además que la falta de res-
paldo popular a la oposición se debe a 
las diferencias y falta de consenso en-
tre sus actores políticos, y la carencia 
de una propuesta que reivindique por 
igual a toda la población de ese país, 
a la cual prometen la salida del presi-
dente constitucional.

“El pasado 1º de septiembre, in-
tentaron repetir un escenario similar 
al golpe de Estado que perpetraron el 
11 de abril del 2002, este tuvo un re-
sultado fallido al igual que hace 14 
años”, afirmó. | AVN y EFE

| foto: Xinhua

No 
renunciamos 

al diálogo 
nacional

| Venezuela

| España 

Ciudad del Vaticano.— El papa Francisco 
proclamó santa este  domingo a la madre 
Teresa de Calcuta, quien dedicó su vida a 
los pobres,  “sin distinción  de lengua, cul-
tura, raza o religión”, declaró durante su 
homilía.

“Proclamamos a la beata Teresa de 
Calcuta santa y la inscribimos entre los  
santos, decretando que sea venerada como 
tal por toda la Iglesia”, declaró el papa bajo 
fuertes aplausos, pronunciando en latín la 
frase de  canonización ritual al inicio de 
una misa de dos horas.

En la fachada de la Basílica de San 
Pedro colgaba  un retrato  gigante de la 
misionera, en un día de sol y de verano. 
| RI

Canonizada Madre 
Teresa de Calcuta
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Recuerdan acciones 
del 5 de Septiembre

Las heroicas acciones ocurri-
das el 5 de septiembre de 1957 
como parte del levantamiento 
popular armado de la pobla-
ción cienfueguera contra la ti-
ranía de Fulgencio Batista son 
recordadas en el aniversario 59 
de aquella gesta que significó 
un notable apoyo para el Ejér-
cito Rebelde que combatía en 
la zona oriental del país, como 
afirmó el Comandante en Jefe 
Fidel Castro Ruz.

El pasado jueves dirigentes 
juveniles y pioneros visitaron y 
dialogaron con combatientes y 
familiares de los caídos en las 
acciones, y fueron inauguradas 
obras que quedaron termina-
das en diferentes municipios 
con motivo de la efeméride. 

En los centros laborales 
y estudiantiles que llevan 
el nombre de alguno de los 
mártires o son identificados 
con la fecha histórica reci-
bieron el viernes a comba-
tientes y los integrantes de 
cada colectivo intercambia-
ron con ellos. De igual for-
ma lo hicieron los miembros 
del destacamento Aniversa-
rio 55 de los CDR.

Anoche se efectuó una 
gala cultural en el teatro To-
más Terry y hoy tendrán lu-

gar actos en los escenarios 
principales de los hechos: 
Museo Naval (antiguo Dis-
trito Naval Central), sede 
de la Asamblea Provincial 
del Poder Popular (enton-
ces Ayuntamiento) y escuela 
secundaria básica urbana 5 
de Septiembre (antes colegio 
San Lorenzo). 

Del céntrico parque José 
Martí, otro de los lugares 
marcados por las acciones 
de aquella jornada memo-
rable, partirá la tradicional 
peregrinación hasta el ce-
menterio Tomás Acea, don-
de reposan los restos de los 
caídos. | Ramón Barreras 
Ferrán

El 5 de septiembre de 1957, la población, armada, salió a las calles a combatir. 
| foto: Jorge García 

Convoca la Anir a 
jornada de homenaje

La exposición  Aniversa-
rio 40 de la Anir, realizada 
entre el 21 y el 24 de julio 
pasado en Expocuba, cons-
tituyó un regalo de los in-
novadores y racionalizado-
res al más revolucionario y 
creativo de sus asociados, 
al mayor impulsor de los 
patriotas cubanos, al máxi-
mo líder, el Comandante en 
Jefe Fidel Castro Ruz,  por 
su 90 cumpleaños. Con ello 
patentizamos el compromi-
so de movilizar la iniciativa 
creadora de las masas hacia 
la eficiencia de los procesos 
productivos, en estos mo-
mentos de limitaciones fi-
nancieras y materiales. 

En celebración del Ani-
versario 40 de la Anir, el 
próximo 8 de octubre,  con-
vocamos a una jornada es-
pecial de homenaje a los 
innovadores y racionaliza-
dores. 

Proponemos desarro-
llarla en todas las entidades 
con actividad innovadora,  
desde el primero de octubre 
hasta que concluya el 2016, 
partiendo de la identifica-
ción de aquellos problemas 
que limitan el proceso pro-

ductivo y que los innovado-
res pueden resolver antes 
que termine el año con los 
recursos propios, de ma-
nera que, con ellos al fren-
te, movilicemos a todos los 
trabajadores en función 
de explotar las reservas de 
productividad que existan 
en nuestros colectivos labo-
rales y contribuir al cum-
plimiento de los planes de 
producción o servicios. 

Innovadores y raciona-
lizadores en activo o jubi-
lados, logremos, junto al 
sindicato y las direcciones 
administrativas, hacer del 
último trimestre del año  
una  jornada de esfuerzo 
adicional y rescatemos a los 
que han contribuido con su 
talento creador,  al mante-
nimiento de fábricas, indus-
trias y medios de trabajo con 
alto grado de obsolescencia 
tecnológica; asegurando con 
ello el ahorro de recursos, la 
fabricación y recuperación 
de piezas de repuesto, la 
sustitución de importacio-
nes y en no pocas ocasiones, 
el incremento de la produc-
tividad del trabajo. 

Reafirmemos el valor 
del aporte de nuestros inno-
vadores y racionalizadores 
y llegue a ellos el reconoci-
miento y la felicitación del 
buró nacional de la Anir y 
la Central de Trabajadores 
de Cuba.

Esta tarde, Mesa Redonda  
Comenzando la semana 

Los acontecimientos más recientes en Brasil y Venezuela, como parte de la 
ofensiva derechista y neoconservadora en la región, serán analizados este lunes 
en la Mesa Redonda, que contará además con su habitual sección La Esquina. 
Cubavisión, Cubavisión Internacional y Radio Habana Cuba transmitirán este 

programa a las 7 de la noche y el Canal Educativo lo retransmitirá al final de su 
emisión del día.

Cuidarlos todos 
los días del año

Ahora que se inicia el curso 
escolar, la Dirección Nacio-
nal de Tránsito (DNT) hace 
un llamado a toda la socie-
dad y en particular a los 
conductores de vehículos a 
extremar las precauciones 
en la vía; prestar atención a 
la velocidad, el paso de pea-
tones y los posibles desvíos 

por la celebración de actos 
en las escuelas.

De igual forma las auto-
ridades convocan a padres y 
personas responsables de la 
custodia de los menores a que 
utilicen las aceras, los cruces 
por los lugares establecidos 
y estén atentos a los peligros 
propios del tránsito. 

En la vía tanto conductores como peatones deben extremar los cuidados.
| foto: Cortesía de la DNT

Determinan impacto del ruido en industrias
Un nuevo estudio sobre  el impacto del ruido 
en las industrias de Las Tunas fue presentado 
al Grupo de enfrentamiento a la contaminación 
sonora, de esta provincia del oriente cubano.

Las indagaciones tuvieron como escenarios 
las 18 entidades del sector en el territorio, y per-
mitieron determinar las principales fuentes ge-
neradoras de sonidos en los procesos productivos 
y su incidencia, tanto en la salud de los trabaja-
dores como en la de las poblaciones aledañas a 
las entidades.

El objetivo del diagnóstico es dotar a los de-
cisores   de información que ayude a la concep-
ción de programas  para combatir los efectos no-
civos de largas exposiciones a tal fenómeno por 
su incidencia en la calidad de vida. 

En opinión de los estudiosos este es el pri-
mer paso en el camino de crear condiciones más 
seguras en las áreas de trabajo  en fábricas do-
tadas de hornos eléctricos, equipos decorte y 

soldadura, compresores y extractores, que son 
identificados como los más agresivos al entorno 
laboral.  

Los especialistas abogan por el cumpli-
miento de las medidas de seguridad y salud 
instituidas en la legislación laboral vigente, lo 
que precisa   de valoraciones constantes y de la 
implementación de prácticas encaminadas al 
empleo de silenciadores y de mantenimientos 
que contribuyan a la reducción de este elemento 
contaminante.

En la zona tunera las organizaciones pro-
ductivas con mayor incidencia son las fábricas  
Estructuras Metálicas (Metunas),  Muebles Lu-
dema, confecciones textiles Melissa, Thaba, 
Alastor (calderas) y Acinox-Las Tunas. 

La situación dictaminada supone realizar 
exámenes médicos sistemáticos, dotar a los tra-
bajadores de protección auditiva y plantar ba-
rreras acústicas. | Jorge Pérez Cruz. 

| Las Tunas
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