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Con más del 30 % de su planta ho-
telera puesta a disposición de la fa-
milia cubana para este mes de ju-
lio, Varadero ha ido paulatinamente 
abriendo sus operaciones turísticas 
en correspondencia con la demanda 
del mercado nacional.

Hospedajes de altos estándares 
como el Meliá Internacional, de Gran 
Caribe; Sol Palmeras, de Cubana-
cán, y Gran Memories, de Gaviota,  
conforman una tríada de lujo, opcio-
nes redondeadas con las del grupo 
hotelero Islazul, muy en particular 
su posicionado sistema de casas.

A partir del perfil de interés de 
los clientes, en este primer bloque de 
alojamientos se trató de incorporar a 
la venta las instalaciones más gusta-
das y las de mayores ocupaciones en 
los últimos cinco años, explicó Ivis 
Fernández Peña, delegada del Mi-
nisterio de Turismo (Mintur) en la 
occidental provincia de Matanzas, 
quien reiteró que la oferta será has-
ta un 60 % de la capacidad de cada 
instalación, condición para gestio-
nar correctamente el distanciamien-
to físico, la calidad de los servicios 
y garantizar la salud de huéspedes y 
trabajadores, de acuerdo con las me-
didas aprobadas por el Ministerio de 
Salud Pública (Minsap).

En todo el país, además del ase-
guramiento material mínimo indis-
pensable para el esparcimiento, las 
acciones de las fases pos-COVID-19 

estarán centradas en el cumplimien-
to de las medidas higiénicas previstas 
para la recreación, a las que no han 
estado ajenas en sus preparativos las 
estructuras sindicales del país.

Los bulevares cubanos son deter-
minantes para mantener el distan-
ciamiento físico, sin perder el glamur 
y familiaridad como el de Ciego de 
Ávila; también priorizan sus servicios 

con protección sanitaria al cliente el 
Coppelia, las tiendas, los bancos, los  
restaurantes, los hoteles, las unidades 
de Artex y el Fondo de Bienes Cultu-
rales, entre otros centros.

Similares características tendrán 
las actividades deportivas. La provin-
cia contará con espacios veraniegos 
permanentes; se iniciará en los meses 
de vacaciones el montaje de cuatro 
gimnasios biosaludables, uno de ellos 
en la comunidad Colorado, el cual 
concluirá el 26 de julio en homenaje a 
la efeméride.

En una de las más calurosas pro-
vincias cubanas, Santiago de Cuba, 
el verano 2020, dentro de las muchas 
opciones, se propone refrescante, con 
la visita a las heladerías del territorio 
como una variante de paseo familiar.

En ese sentido trabajan los cen-
tros de ese tipo existentes en siete 
de los nueve municipios de la pro-
vincia, con una afluencia constante 
de clientes, y se empeñan en pres-
tar un servicio de calidad como el 
de la más afamada de las unidades 
santiagueras: el Jardín de las Enra-
madas, en la ciudad cabecera. Ese  
colectivo vanguardia nacional, con 
ocho años recién cumplidos y la ex-
celencia del primer día, hace posible 
que las jornadas veraniegas trans-
curran a tono con las medidas de la 
recuperación pos-COVID-19. | Jua-
nita Perdomo Larezada, José Luis 
Martínez Alejo y Betty Beatón Ruiz
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¿Por qué no 
en CUP?

Sucede dentro del te-
rritorio nacional y es 
así de sencillo. Si usted 
no tiene CUC, entonces 
nada, lo lamentamos. 

La tienda La termi-
nal, de la cadena Syl-
vain, está en Ayestarán 
y 19 de Mayo, Cerro, 
La Habana. La emplea-
da, muy atenta, me dijo 
que no recibían CUP, y 
ante mis interrogantes 
respondió, muy ama-
blemente, que sus di-
rectivos le informaron 
que solo se vendería en 
CUC.

Debe existir alguna 
razón que, por lo menos, 
intente explicar tal de-
cisión que se contradice 
con las normas que el 

Estado ha tomado res-
pecto a la existencia de 
las dos monedas.

En la actualidad hay 
tiendas que cobran en 
CUC y dan el vuelto en 
CUP. Otras cobran en 
CUP y el cambio lo en-
tregan en CUC. En estos 
establecimientos se in-
forma no el porqué, sino 
la decisión de hacerlo y 
usted, como cliente, sa-
brá a qué atenerse.

Los cubanos espe-
raremos por la deter-
minación final, pero 
pienso que sería bueno 
que los directivos de 
Sylvain den una expli-
cación acerca de una 
medida  que resulta di-
fícil de entender. 

Siguen llegando a nuestra 
redacción dudas y consul-
tas acerca de medidas la-
borales ya informadas por 
las autoridades. Reiteramos 
que los casos puntuales 
deben ser planteados en 
el Ministerio de Trabajo 
y Seguridad Social de su 
provincia. No obstante, so-
bre el trabajo a distancia y 
el teletrabajo recordamos 
parte de lo publicado en 
nuestro periódico.

En las condiciones ac-
tuales se debe priorizar la 
utilización del trabajo a 
distancia, y dentro de este 
la modalidad del teletra-
bajo, en las actividades 
que así lo permitan. 

El trabajo a distancia 
es una de las medidas que 
se viene implementan-
do desde septiembre del 
año 2019; en la situación 
de hoy constituye una 
protección a los trabaja-
dores, pues estarán me-
nos expuestos a riesgos y 
pueden seguir en su labor 
y cobrar el 100 % de su 
salario, según las formas 
y sistemas de pago que 
se aplican en la entidad. 
El artículo 24 de la Ley 
no. 116 Código de Traba-
jo, que establece el con-
tenido de los contratos 
de trabajo, en su inciso 
e) prevé que se acuerda 
el lugar de trabajo, que 

puede ser el domicilio del 
trabajador. 

En el caso del teletra-
bajo se requiere contar con 
los medios necesarios para 
facilitar que el trabajador 
pueda laborar desde su do-
micilio utilizando las tec-
nologías informáticas y la 
conectividad.

La modificación de 
las condiciones iniciales 
del contrato de trabajo se 
formaliza mediante un su-
plemento, donde se acuer-
da la periodicidad para la 
entrega del trabajo y otras 
cuestiones de interés, de 
conformidad con lo pre-
visto en el artículo 42 del 
Código, lo que permite un 
control efectivo de lo rea-
lizado.

En cuanto al trabajo a 
distancia y el teletrabajo, 
el trabajador continúa dis-
frutando de sus derechos 
y beneficios, incluido el 
pago del estipendio de ali-
mentación. 

Se pueden acordar la 
concertación de contratos 
de trabajo a tiempo parcial 
atendiendo a los requeri-
mientos de la producción y 
los servicios, con una du-
ración menor a la jornada 
diaria, en cuyo caso la re-
muneración es proporcio-
nal al tiempo de trabajo, 
según lo previsto en el ar-
tículo 27 de dicho Código.

Lo que 
llegó para 
quedarse

Sancionado y reinsertado, 
no discriminado

| Adriana Rojas Preval 

Para Yohandry Llamos Nava-
rro su estatus social cambió el 
día de aquella sentencia. Des-
pués de casi 14 años de reco-
rrido laboral como mensajero, 
administrador y más tarde 
almacenero-dependiente en la 
Empresa Provincial de Farma-
cias y Ópticas en Guantánamo, 
la vida sería muy distinta...

“Fui sancionado a cuatro 
años de privación de libertad 
sin internamiento. Perdí mi 
trabajo por incumplir mi de-
ber como dependiente... Vendí 
medicamentos controlados y 
no pude probar la identidad de 
los pacientes a los que hice el 
expendio... Anoté los datos que 
aparecían en el tarjetón y no 
verifiqué su autenticidad con el 
documento de identidad... Eran 
cinco vales...”.

En cumplimiento de su 
pena sufrió, además de maltra-
tos e infracciones, el rechazo 
de muchas administraciones 
de los centros laborales a donde 
fue destinado.

“Sucede que cuando eres 
sancionado penal y te ubican 
a laborar en un lugar determi-
nado fuera de un centro peni-
tenciario tienes que saber cómo 
comportarte en todo momento, 
porque eres el centro de aten-
ción... Viví incluso un hecho en 
que se le perdió algo del bolso 
a una de mis compañeras, y 
es ahí cuando todos piensan y 
apuntan que fuiste tú.... Es muy 
difícil, pues aunque no se tie-
nen pruebas contra ti, la gente 
da por hecho que lo hiciste.

“Yo debía cada vez que lle-
gaba un nuevo directivo pre-
sentarme ante él y explicarle 
mi situación... Tuve uno, mien-
tras laboré en el restaurante 
Los Corales, que al conocer mi 
situación aumentó su desagra-
do... porque yo soy homosexual, 
y esa orientación marca el re-
chazo de algunas personas... 

“Por otra parte, muchos 
creen que por ser sancionado 
tienes que matarte trabajan-
do, y lo que uno debe hacer  es 
cumplir cabalmente y ser dis-
ciplinado en todo.

“También está el estig-
ma ante la comunidad, don-
de he tenido que lidiar con 
personas que me han busca-
do problemas o no dejan de 
provocarme para agravar mi 
situación penal”.

Sin haber leído íntegra-
mente el dictamen del Tri-
bunal que falló en su contra, 
Yohandry, de 40 años de edad 
y quien antes de la sentencia 
fuera militante del Partido, se 
dedicó a analizar bastante su 
realidad.

“La sanción me enseñó 
entre otras cosas a aprender 
mucho más de lo que es el Có-
digo Penal... sobre las leyes 

de este país... Porque a veces 
cometemos errores y no sabe-
mos ni lo que hacemos.

“A los insertados en un 
centro laboral, que cumpli-
mos sanción sin internamien-
to, nos asisten muchísimos 
derechos que parten desde la 
ubicación laboral autogestio-
nada —una opción que res-
palda el juez de Ejecución, 
siempre que no lo impidan las 
características del delito por 
el que uno es sancionado, así 
como las medidas accesorias 
impuestas—. Y también está 
la regulación que estable-
ce que seamos presentados y 
atendidos. Pero aparte de los 
de Prevención y la Central de 
Trabajadores de Cuba (CTC), 
a otras estructuras les falta 
bastante por hacer”.

Para mi entrevistado la 
CTC asume un rol protagó-
nico en favorecer la trans-
formación conductual de los  
sancionados, tanto en el sec-
tor estatal como en el no es-
tatal.

De ahí la importancia de 
los Activos de Prevención y 
Atención, foros organizados 
a nivel sindical y al que son 
convocados todos los inserta-
dos, de conjunto con las auto-

ridades penales y de trabajo 
encargadas de acompañarlos: 
jueces de Ejecución, directi-
vos de los Tribunales Popula-
res, la Fiscalía General de la 
República, la FMC, los Comi-
tés de Defensa de la Revolu-
ción (CDR), y otros.

“En esos encuentros uno 
aprende más... El Tribunal te 
ve con otros ojos, te explica 
con mayores detalles... Escu-
chas historias de discrimi-
nación, violaciones incluso al 
salario de los sancionados, y 
del apoyo con que contamos 
en el sindicato y de las posi-
bilidades de que un buen am-
biente favorezca la rehabili-
tación de otros con delitos y 
condenas más graves.

“Gracias a eso en estos 
cuatro años he hecho cosas 
que no sabía que podía ha-
cer, y ha sido también por la 
confianza de muchas per-
sonas que han visto en mí 
otras cualidades... Y aunque 
no puedo optar por ningún 
cargo o puesto de dirección, 
en mi CDR, por ejemplo, co-
laboro de manera voluntaria 
con una brigada que apoya la 
construcción de viviendas de 
los propios vecinos”.

Como trabajador del área 
de calidad en la pizzería La 
Veneciana, de la ciudad de 
Guantánamo, hoy Yohandry 
Llamos Navarro solo piensa 
en cumplir su deber y poner 
de manifiesto una buena acti-
tud laboral que ha compren-
dido los objetivos por los que 
se le impuso la condena.

Afortunadamente la Cons-
titución de la República de 
Cuba resalta la reinserción 
social de las personas priva-
das de libertad, así como las 
garantías para el respeto de 
sus derechos, los cuales debe-
rán expandirse conforme al 
debido proceso y los marcos 
regulatorios penales aún por 
definir.

En su trabajo en la pizzería La Veneciana, Yohandry (el segundo de izquierda a de-
recha) goza del respeto de sus compañeros de trabajo y dirigentes administrativos.  
| fotos: De la autora

| A cargo de Arsenio Rodríguez
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La infinita gratitud de Juan Miguel
| Juanita Perdomo Larezada

Dos décadas después de ha-
ber ganado la épica  batalla 
por el regreso de los Estados 
Unidos del pequeño Elián, 
Cuba vuelve a dar ejemplar 
lección en la dura prueba de 
salvar a otros niños, a otras 
familias, al preservar al 
pueblo de la pandemia pro-
vocada por la COVID-19.

Lo conseguido en el te-
rreno de la salud pública 
enorgullece a Juan Miguel 
González Quintana. “Felicito 
a Raúl Castro, al Presidente 
Díaz-Canel, al primer minis-
tro Manuel Marrero, a la di-
rección del país  por la certera 
guía en un combate donde los 
médicos se visten de héroes”.

El padre de Elián lamen-
ta la ausencia física de Fidel 
Castro Ruz. En esta lucha li-
brada a favor de la vida dice 
con la emoción apretándole 
el pecho: “Un logro como 
este lo hubiera hecho muy 
feliz. Dondequiera que esté 
debe sentirse honrado”.

Si en su existencia no 
hay olvido para el Coman-
dante en Jefe, es lógico que 
en las últimas horas su 
amigo le colme el recuerdo. 
El 5 de julio del 2000 Juan 
Miguel se convirtió en el 
segundo cubano en recibir, 
después del triunfo de la 
Revolución, la Orden Car-
los Manuel de Céspedes, re-
conocimiento instituido en 
1926 y modificadas sus ba-
ses de  entrega después del 
primero de enero de 1959.

Minutos antes de conde-
corarlo, Fidel afirmaba: “Hoy 

hacemos justicia a quien tan 
ejemplarmente cumplió sus 
deberes de padre y de patrio-
ta… El mayor acierto de la 
Revolución fue confiar ple-
namente en Juan Miguel. El 
mayor error de la mafia y del 
imperio fue creer que Juan 
Miguel podía ser sobornado y 
conducido a la traición”.

Eso nunca pasó por la 
mente de Mariela Quintana ni 
de Juan González. Basta en-
trar a la casa no. 170 de la calle 
Cosío, en  la ciudad de Cárde-
nas, para entender “el valor de 
criar bien a los hijos. Nuestro 
objetivo siempre fue educarlos 
en los principios de la Revolu-
ción. Ya usted sabe con cuánta 
fidelidad nos pagó…”. 

Hay dolores que no en-
vejecen. El dependiente del 
parque Josone, en Varadero,  
es la mejor de las evidencias.  
Desde noviembre de 1999, mo-
mento del naufragio de Elián, 
el sufrimiento encalló en él. 
Retornar al pasado le resul-
ta angustioso. Cuando algún 
periodista lo lleva a esa zona 
siempre encuentra las manos 
salvadoras de su esposa Nersy.

En el hostil ambiente de 
los Estados Unidos, narra, 
solo en el regazo de ella, fuera 
de la vista de todos, él podía 
desplomarse. “Lo más difí-
cil era acopiar fuerzas para 
no llorar y poder conectarme 
con ese acto de amor que es 
lactar”. Seis meses de nacido 
tenía Hianny. La pareja fue 
amenazada con secuestrarlo 
a él también. 

Por eso, recuerda Ner-
sy,  la vida volvió a nosotros 
al ver ese mar de banderas 

recibiéndonos… ¡Era Cuba! 
La alegría que los estreme-
ció a ellos, a su familia y 
al pueblo, haría que Fidel 
manifestara que en ningún 
instante de las luchas li-
bertarias experimentó tan 
intensa emoción como la de 
aquel 28 de junio del 2000.

A la hora del recuento 
Juan Miguel no obvia nom-
bres. Menciona una por una 
a personas de dentro y de 
fuera de Cuba. Viaja de nue-
vo a los Estados Unidos y 
regresa, me mira a los ojos 
y señala para donde estoy 
sentada. “Ahí mismo, en esa 
silla, en este mismo come-
dor tuvimos la dicha de dis-
frutar a Fidel, de rememo-
rar cada paso de un triunfo 

del cual fue su artífice prin-
cipal…” y la voz se le rompe.

“La primera vez que lo 
tuve delante (2 de diciembre de 
1999) no sentí eso que la gente 
describe como sensación única. 
Yo estaba bloqueado, solo que-
ría su ayuda… Cuando vine a 
reaccionar, ya Fidel era parte 
de mi familia...  Madrugadas 
enteras estuvimos buscando 
formas fáciles de dar cada paso, 
de desarrollar  las cosas…”. 

A tal punto llegó la preo-
cupación del Comandante en 
Jefe por el niño, que comía 
muy poco y dormía menos. Su 
médico le pidió ayuda a Juan 
Miguel para que lo convencie-
ra de descansar, de cuidarse.

“A veces me siento culpa-
ble de que con su edad se haya 

desgastado tanto y… Quería 
estar en todas las tribunas 
abiertas, en marchas, primero 
por Elián, luego por los Cinco 
Héroes, a quienes les extendió 
mis disculpas, también a sus 
parientes, porque la batalla  
por el regreso de ellos tuvo 
que ser aplazada…”. 

Un puñado de fotos trae 
Nersy. Aparte, junto a su pe-
cho, el álbum de la boda. La 
idea de casarnos fue de Fi-
del, afirma Juan Miguel. “El 
día del matrimonio se ofre-
ció como padrino. Mire a los 
tres niños haciendo de ‘dami-
tos’… ¡Qué grandes están ya!  
Elián, Hianny y Liandy son  
militantes de la Unión de Jó-
venes Comunistas.

“El tiempo pasa, ¡pron-
to seré abuelo! Elián será un 
buen padre, no tengo dudas 
de eso, tampoco de la gratitud 
infinita nuestra y de toda la 
familia por cómo Cuba, parte 
del pueblo norteamericano y 
de otros países pelearon por-
que estuviéramos juntos”.

A 20 años del 5 de julio 
del 2000, Juan Miguel cree 
haber cumplido la prome-
sa de honrar con dignidad 
la Orden Carlos Manuel de 
Céspedes. “Cuando no pue-
da, me alberga la certeza de 
que lo harán mis hijos”. Aho-
ra, dice, me hace feliz estar 
aquí, en mi país, en Cárde-
nas, trabajando en lo que me 
gusta. ¿Deseos? Que se cum-
plan los sueños del Coman-
dante, que los enemigos nos 
dejen ser felices como nación 
y que el Gobierno de los Es-
tados Unidos elimine  tan 
cruel bloqueo”.

Antes de ser padrino de la boda de Nersy y Juan Miguel ya Fidel se había 
convertido en parte de la familia. | foto: Cortesía del entrevistado

| Reynaldo Jorge Lam Peña*

Los tiempos actuales están 
llamando a revolucionar el 
mundo del trabajo, utilizan-
do las nuevas tecnologías en 
el desenvolvimiento de las 
labores y protegiendo la sa-
lud de los trabajadores. 

Ante este escenario Cuba 
necesitó adoptar nuevas for-
mas de organización del tra-
bajo e implementar medidas 
urgentes que contribuyeran 
al desarrollo económico del 
país, tomando en cuenta la 
situación epidemiológica y lo 
que representa para la salud 
de los trabajadores. 

Hablemos entonces de ese 
término que hemos escuchado 
últimamente: teletrabajo. Al 
inicio de la pandemia en Cuba 
el teletrabajo fue una medida 
eficaz del Ministerio de Tra-
bajo y Seguridad Social para 
la protección de la salud de 
los trabajadores. Hoy se de-
cide implementar de forma 
permanente donde “las condi-
ciones lo permitan”, frase que 
necesita acotaciones en mate-
ria de derechos laborales.

El teletrabajo llegó para 
quedarse, han dicho una y 

otra vez, ya que es un fenó-
meno que permite un modo 
novedoso de organización de 
las labores al aprovechar la 
utilidad de las tecnologías 
actuales que posibilita al 
trabajador realizar la pres-
tación laboral en un lugar 
distinto de su centro laboral.

Sus beneficios se aso-
cian a la flexibilización de 
la jornada de trabajo, una 
mejor conciliación entre la 
vida familiar y personal y 
la reducción de riesgos de 
estrés laboral. Para el em-
pleador representa menores 
costos y ahorro de espacios.  

Más allá de riesgos y bene-
ficios, cuyo análisis sobrepasa-
ría los límites de estas líneas, 
no todo lo que brilla es oro. 

El teletrabajo es una op-
ción viable en estos tiempos, 
una manera oportuna y útil 
para adecuar la prestación la-
boral. Sin embargo, no puede 

representar una forma de vul-
neración de los derechos en el 
trabajo, adquiridos e irrenun-
ciables por los trabajadores.

Como punto de partida los 
empleadores precisan cam-
biar los paradigmas que han 
sustentado la organización 
del trabajo. Deben romperse 
los esquemas de la presen-
cialidad durante una jornada 
estricta e inamovible de ocho 
horas, aun cuando las funcio-
nes de trabajo no requieran de 
ese máximo de tiempo.

Son fundamentales aná-
lisis objetivos de los procesos 
de teletrabajar, teniendo en 
cuenta las necesidades de la 
actividad empresarial, la ga-
rantía tecnológica de conec-
tividad, y los medios y con-
diciones de trabajo para un 
desempeño eficiente de am-
bas partes.

No pueden ser una car-
ga para el trabajador las 

obligaciones económicas 
asociadas a la facturación 
de electricidad o teléfono, 
cuando el gasto se asocia al 
desarrollo de la labor, ni el 
deterioro de los medios per-
sonales, como computadoras 
o teléfonos. 

Teletrabajar no debe 
significar la conciliación de 
las condiciones de trabajo. 
La distancia entre el traba-
jador y el colectivo laboral 
no quiebra las obligaciones 
recíprocas establecidas por 
el contrato de trabajo en-
tre ambos sujetos. El em-
pleador continúa obligado 
a garantizar las condiciones 
de seguridad y salud en el 
trabajo de sus empleados, a 
cubrir los gastos y riesgos 
profesionales en que puede 
incurrir y a respetar el ho-
rario de trabajo. La llama-
da nueva presencialidad no 
puede alterar los horarios 
de descanso con emails, lla-
madas a deshora, o tareas 
que irrespetan los límites 
del trabajo extraordinario.

Cada uno de estos análi-
sis genera múltiples pregun-
tas imposibles de responder 
en un artículo. ¿Cómo com-

probar que los gastos de los 
trabajadores son realmente 
asociados a la labor?

¿Cómo definir el lugar o 
los momentos en que labora 
para la configuración de los 
accidentes de trabajo? ¿Cómo 
lograr que el espacio de des-
canso y su vida personal no 
se homogenice con la vida la-
boral?

Su utilidad es incuestio-
nable. Su implementación 
no puede ser una camisa de 
fuerza para el empleador ni 
un desgaste para el traba-
jador cubano. Las cifras de 
teletrabajadores no será lo 
importante, sino el empren-
dimiento y desarrollo de 
una nueva forma de empleo 
y organización del trabajo 
más productiva y eficiente, 
que contribuya al desarro-
llo económico del país desde 
el respeto a los derechos del 
trabajador.

*Profesor de Derecho del Traba-
jo de la Seguridad Social, Facul-
tad de Derecho. Universidad de 
La Habana.

Versión completa en 
www.trabajadores.cu

¿Riesgos o beneficios 
para los trabajadores?

| Teletrabajo en Cuba
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De sus 50 años de vida, Yamilet Menéndez 
Díaz ha dedicado más de 30 a la actividad 
bancaria en un único centro laboral: la su-
cursal 250, ubicada en Línea y Paseo, en el 
Vedado capitalino. Aquí ha tenido varias 
responsabilidades (cajera, custodio de fon-
do operativo, supervisora) y en la actuali-
dad se subordina directamente a la direc-
tora de la entidad y, además, se ocupa de 
los recursos humanos y de la capacitación 
del personal. 

Fue precisamente en esa entidad, per-
teneciente al Banco Metropolitano, donde 
se inició la Jornada por el Día del Traba-
jador de la Administración Pública, que 
cada año se celebra el 4 de julio, al conme-
morarse el natalicio del revolucionario En-
rique Hart Dávalos, quien fuera trabajador 
bancario en este lugar. 

Yamilet siente orgullo por la historia 
del sector, que en tiempos del nuevo coro-
navirus SARV-CoV-2 continúa prestando 
servicios a la población, aunque solo los in-
dispensables, como es de suponer.  

A propósito de la fecha, el secretario 
general del Sindicato Nacional de Tra-
bajadores de la Administración Pública, 
Yaisel Osvaldo Pieter Terry, comentó que 
la organización que dirige es muy hete-
rogénea —“es sostén y control de la eco-
nomía”— pues la integran, entre otros, el 
sector jurídico, el sistema bancario, varios 
organismos de la Administración Central 
del Estado, las organizaciones políticas y 
de masas (UJC, FMC, CDR, CTC), y deter-
minadas ocupaciones de los trabajadores 
no estatales.     

El también miembro del Comité Cen-
tral del Partido transmitió una felicitación 
a los más de 246 mil afiliados, e insistió en 
la necesidad de continuar laborando en la 
implementación de los Lineamientos de la 
Política Económica y Social del Partido y 
la Revolución, en la puesta en marcha de 
las medidas previstas para las tres fases de 
la pos-COVID-19 y ratificó el papel de los 
trabajadores de la Administración Públi-
ca, quienes en una gran mayoría se desem-
peñan como servidores públicos, tal es el 
caso del sistema bancario y financiero. 

En este sentido, Katerine Aliño Car-
ballo, vicepresidenta del Banco Central de 
Cuba, expresó que sus estructuras man-
tuvieron la vitalidad, al margen de la si-
tuación epidemiológica que afrontó el país 
a partir del mes de marzo. Explicó que se 

adoptaron un grupo de medidas con el ob-
jetivo de  reducir el impacto de la enferme-
dad en las instituciones, prevenir el con-
tagio y la propagación de la enfermedad, 
mantener las operaciones impostergables 
para la población y aquellas de comercio 
exterior que son garantía para la economía 
nacional. 

La limitación de usuarios en el interior 
de las sucursales bancarias para asegurar 
el distanciamiento físico, el uso de las pla-
taformas digitales de pago que contribu-
yen al desarrollo del comercio electrónico, 
la emisión de tarjetas a colaboradores en el 
exterior, a titulares de cuentas en dólares 
estadounidenses, subsidios para la compra 
de materiales de la construcción y reim-
presiones por roturas o extravíos, son al-
gunos de los servicios que estarán vigentes 
durante las tres fases. 

Al especificar sobre la primera de es-
tas, señaló que se incorporarán aquellas 
prestaciones que en estos momentos es-
tán detenidas, las cuales dependerán de la 
apertura de las actividades en otros secto-
res y del restablecimiento del transporte 
público. 

Asimismo, precisó que el horario de 
atención a la población en las oficinas ban-
carias se mantiene de lunes a viernes hasta 
las 3:30 p.m., aunque en otras provincias 
puede variar de acuerdo con lo aprobado 
en los Consejos de Defensa territoriales.

En un segundo momento se incorpo-
rarán otros servicios en las  áreas comer-
ciales de las oficinas bancarias, como por 
ejemplo el restablecimiento de la apertura 
de cuentas a plazo fijo, los créditos para la 
adquisición de materiales de la construc-
ción, la venta de sellos de timbre y trámi-
tes relacionados con la Ley General de la 
Vivienda.

La directiva refirió la importancia 
de reforzar las medidas higiénico-sani-
tarias y organizativas en todas las ins-
tituciones, además agregó que algunas 
prácticas —con efectividad demostra-
da— permanecerán y formarán parte 
del día a día bancario, entre ellas el tra-
bajo a distancia como el teletrabajo en 
los cargos y áreas que así lo permitan.

Sin lugar a dudas, los trabajadores de 
la Administración Pública tienen mucho 
qué hacer, quienes, según Yamilet Menén-
dez Díaz, deben estar conscientes de que 
“el cliente es lo más importante”, para lo 
cual resulta imprescindible ofrecer siem-
pre un servicio profesional y eficiente, 
como lo merece el pueblo. 

| Alina M. Lotti  

El aporte de más de 11 mil pe-
sos realizado por todo el perso-
nal que labora en el sistema del 
Banco Popular de Ahorro (BPA), 
en Sancti Spíritus, a la cuenta 
solidaria abierta en las sucursa-
les bancarias para contrarrestar 
los efectos de la COVID-19, ava-
lan su vocación solidaria. 

“El país no ha escatimado 
recursos ante esta situación, ha 
renunciado a cosas importantes 
para poder enfrentarla con éxi-
to y con escasos recursos hemos 
salido airosos. Continuamos con 
un bloqueo que nos persigue y 
nos agobia, sin embargo, se ha 
hecho de todo para combatir al 
nuevo coronavirus y tenemos 
resultados positivos. ¿Qué más 
podemos hacer que aportar ese 
granito de arena por nuestra 
nación?”, expresó Ana Consuelo 
Castro Montero, especialista en 
Comunicación Institucional y 
Marketing del BPA en el terri-
torio.

“Muchas personas, dentro 
y fuera de Cuba, manifestaron 
el interés de realizar donativos, 
y por eso se creó la cuenta para 
recibir cualquier contribución 
sin importar la cuantía”, aclaró 
Ana Consuelo. 

José Portilla Domínguez, 
quien ha laborado en ese sector 
por más de 36 años, concuerda 
con ese criterio y refiere que el 
más mínimo aporte significa 
valorar el sacrificio del personal 
de salud y el de apoyo que han 
enfrentado a la COVID-19, y es 
válido para adquirir alimentos, 
ante una economía resentida 
por los efectos de la pandemia y 
el bloqueo.

Como parte de su labor 
habitual los trabajadores del 
sistema bancario integran las 
mesas para el otorgamiento de 
créditos a personas afectadas 
por eventos meteorológicos, 
pero también han recolectado 
donativos, que fueron enviados 
a Santiago de Cuba cuando el 
huracán Sandy, y a La Haba-
na, tras el paso del tornado. 
Tributan al programa mater-
no-infantil, participan en el 
de construcción de viviendas 
y en la campaña antivecto-
rial. Todo ello sin descuidar 
la prestación de servicios con 
calidad. Pero hay más. Aque-
lla sonrisa vivaracha, aquel 
abrazo espontáneo y la danza 
agradecida y feliz de quienes 
asisten al centro psicopeda-
gógico Reparador de Sueños 
permanecen imborrables en la 
memoria de Estrella González 
Vega. 

Ella y sus compañeros del 
BPA en esa central provincia 
han llegado también, con dul-
ces y obsequios, a las salas del 
hospital pediátrico y al hogar 
de niños sin amparo familiar, 
para conmemorar las fechas 
de la institución.  

“Esas experiencias nos 
permiten crecer como per-
sonas, pues no solo compar-
timos golosinas o las entre-
gas materiales, sino sueños y 
alegrías de esos pequeños, de 
sus familiares o educadores. 
De esa manera se ha expan-
dido el altruismo entre quie-
nes laboramos en el sistema 
bancario, con la intención 
de contribuir al desarrollo 
social y económico de la na-
ción”, asegura Estrella.

Así lo avaló  Zaida Urquiza, 
secretaria general del Sindi-
cato de la Administración Pú-
blica en Sancti Spíritus, quien 
reconoció el exitoso desempeño 
de ese colectivo en tareas ad-
ministrativas y sindicales, por 
lo que han mantenido la Con-
dición de Colectivo Destacado 
Nacional por 10 años conse-
cutivos, y sede el pasado 4 de 
julio del  inicio de la Jornada 
por el Día del Trabajador de la 
Administración Pública, que 
coincide con el natalicio 91 de 
Enrique Hart Dávalos, mártir 
del sector. 

El altruismo ha prendido como vocación entre quienes laboran 
en el Banco Popular de Ahorro en Sancti Spíritus. La totalidad de 

los trabajadores de esa institución en esa provincia realizaron 
depósitos monetarios en la cuenta creada para enfrentar 

afectaciones económicas causadas por la COVID-19

Estrella González Vega,  bancaria en Sancti 
Spíritus, refiere que quienes laboran en el 
sistema bancario  han realizado  donativos 
para personas afectadas por eventos 
meteorológicos en varias provincias.  
| foto: cortesía del BPA

La limitación de usuarios en el interior de las sucursales bancarias para garantizar el distanciamiento físico 
será una de las medidas que se mantendrán durante las tres fases pos-COVID-19. | foto: Agustín Borrego

| Día del Trabajador de la Administración Pública

Vitales antes y después

De Sancti Spíritus, 
mi aporte solidario

| Yuleiky Obregón Macías
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El quehacer de los científicos del país y la experiencia de los productores resultan esenciales para 
contener el trip de la flor del frijol (plaga que devastó los cultivos de la anterior campaña), y garantizar 

el éxito de las próximas y con ello devolver la permanencia del grano a la dieta de los cubanos

| Yuleiky Obregón Macías y Lourdes Rey
   Veitía

EN PLENO verano estamos le-
jos de la siembra de frijoles, y 
aun más alejados de su cose-
cha. Esos valiosos granos se 

encuentran casi extintos de los mer-
cados formales e informales. 

Para estos meses la esperanza de 
cuajar un potaje está en las planta-
ciones del caupí, conocido por muchos 
como carita, que permitirá la entrega 
al consumo social y tal vez que algu-
nas libras lleguen a los mercados an-
tes de que finalice el 2020. 

Ello responde a la política del 
Ministerio de la Agricultura (Minag) 
para recuperar la producción del gra-
no con esta variedad, de menor rendi-
miento y aceptación, pero de ciclo más 
corto. En Villa Clara, por ejemplo, los 
planes están diseñados para sembrar 
unas mil hectáreas del caupí y así ate-
nuar  las pérdidas causadas por la Me-
galurothrips usitatus  (conocido como 
trips de las flores) al frijol común en la 
pasada campaña de invierno.

Marisel Díaz González, especia-
lista del referido cultivo en la Dele-
gación Provincial de la Agricultura 
en Sancti Spíritus, confirmó a Tra-
bajadores que en esta provincia ya se 
siembra el caupí, como parte de una 
campaña emergente de primavera. 
“Aquí se plantan unas 450 hectáreas. 
Es una variedad mejorada que no di-
fiere mucho de la acostumbrada”, aco-
tó la experta. 

Además, incorporar estos frijo-
les a la dieta permitirá probar todo 
cuanto se ha inventado para contener 
el insecto.

El impacto de la plaga ha sido un 
sensible golpe a la economía nacional, 
pues el producto es clave para la ali-
mentación de los cubanos y tiene gran 
connotación en el programa de susti-
tución de importaciones.

Ciencia para contrarrestar causas y 
consecuencias 
“Los frijoles —se refiere a las plan-
tas— estaban verdecitos, listos para 
cajetear; y un día comenzaron a en-
gurruñarse las hojas, se pusieron ne-
gruzcas. Cuando nos percatamos las 
flores estaban llenas de bichitos. Ya 
se escuchaban los rumores de la pla-
ga que había destrozado las grandes 
plantaciones de la provincia en Ya-
guajay y Cabaiguán, pero como noso-
tros estamos lejos manteníamos algu-
na esperanza de que se quedara por 
allá. 

“Hicimos todo lo que nos decían. 
Aplicamos cal y tabaquina; pudimos 
salvar la semilla y algún quintal para 
el consumo familiar”, rememora to-
davía con el pecho apretujado, tras 
perder casi toda su cosecha, Ernesto 
Delgado, campesino de la cooperativa 
de créditos y servicios (CCS) Francis-
co Moya, enclavada en la zona de La 
Herradura, al sur de Sancti Spíritus. 

Como él, la mayoría de los pro-
ductores detectaron, de la noche a 
la mañana, la transformación de sus 
sembradíos. Descubrieron al indesea-
ble insecto que según el máster Víc-

En el territorio espirituano fue 
el responsable de pérdidas de 
más del 90 % de las plantaciones

De un plan productivo de mil 
657 toneladas solo lograron 
acopiarse  456,4 toneladas, el 
27 % de lo previsto

La plaga hizo estragos 
contundentes también en 

Pinar del Río, Artemisa, 
Mayabeque, Matanzas, 
Villa Clara, Cienfuegos 
y Ciego de Ávila

La afectación superó las 13 
mil 533 hectáreas, y por los 
efectos de la plaga resultaron 
inútiles o fueron demolidas 
sin ser cosechadas, alrededor 
de 7 mil 792

Megalurothrips usitatus  (conocido como trips 
de las flores).

tor Gil Díaz, investigador y Profesor 
Auxiliar de la Universidad Central 
Marta Abreu, de Las Villas (UCLV),  
causa una afectación de gran magni-
tud sobre la planta, pues incide desde 
que comienza el botón floral y esti-
mula la caída de la flor, debido al há-
bito alimentario raspador del agente, 
lo que trae como resultado que no se 
produzca la semilla y se debilite de 
forma total el follaje.

El científico especificó que las le-
gumbres, de manera superficial, ad-
quieren aspecto de costra, que incide 
en ocasiones en su calidad. Asimis-
mo manifestó que es un insecto que 
se conoce en el país con anterioridad, 
pero que nunca había constituido una 
plaga de valor económico para los fri-
joles.

Ni los campesinos ni los exper-
tos se cruzaron de brazos. Aunque en 
un primer momento erraron con la 
aplicación de algunas sustancias quí-
micas que no tienen acción sobre la 
plaga, con posterioridad  realizaron 
estudios y acciones que demostraron 
la efectividad de medios biológicos de 
producción nacional. 

El doctor Raciel Lima Orozco, de-
cano de la Facultad de Ciencias Agro-
pecuarias de la UCLV, declaró que 
entre las propuestas para el control 
se encuentra el cultivo intercalado 
con sorgo y maíz, el uso de productos 
naturales como extracto de hojas del 
nim, muy empleado por los campesi-
nos como repelente de insectos. 

La doctora Lilián Morales Rome-
ro, del Instituto Nacional de Investi-
gaciones de Viandas Tropicales (Ini-
vit) señaló que investigadores de ese 
centro corroboraron  la efectividad 
del aceite del nim, elaborado por La-
biofam en Holguín, y de otros produc-
tos como la tabaquina.

Expectativas para el plato
Una experiencia halagüeña la expo-
ne una base productiva villaclareña, 
donde se han obtenido buenos rendi-
mientos de frijol caupí con el uso de 
aceite mineral, de conjunto con un 
producto tensoactivo en áreas de es-
tudio de la CCS Ovidio Rivero.

De igual manera, en el Valle del 
Caonao, en Sancti Spíritus, se han 
sembrado unas 100 hectáreas de este 
frijol donde se ha podido minimizar 
y controlar la plaga. “Ello nos ha 
preparado para arrancar con mejo-
res resultados la campaña de frío en 
septiembre. No renunciamos al plan 
y para lograrlo se protegió la semilla. 

“Transmitimos a los productores 
la necesidad de realizar un manejo 
integrado del cultivo desde los prime-
ros estadios de la plantación. Ya esta-
mos avisados y no podemos tener una 
pérdida tan nefasta”, expresó Alberto 
Reina Montiel, subdelegado agrícola 
del territorio.

En la geografía espirituana 
también se comprobó la efectividad 
de la tabaquina, la cal y sustancias 
jabonosas para contener este trip y 
se exhorta usarlas desde la germina-
ción”, apuntó Carlos Cervantes Zulue-
ta, jefe del Departamento de Sanidad 
Vegetal en esa provincia. “Recomen-
damos también sembrar temprano y 
realizar  barreras de maíz y sorgo. La 
intención es que se siembre más frijol, 
y que se cumplan las medidas para 
erradicar la plaga”.

Los especialistas aseguran que el frijol caupí (carita) que se ha sembrado en esta campaña 
de primavera para paliar el déficit del grano, es una variedad mejorada que no difiere del frijol 
común. 

Tabla: Estadística mundial del frijol

Plaga avisada no mata al frijol

Año PM SC RP

2000 17 839 493 23 827 931 0.7

2001 18 475 305 23 965 299 0.8

2002 20 130 279 27 665 935 0.7

2003 21 369 678 28 506 723 0.7

2004 18 659 215 27 306 133 0.7

2005 19 270 113 26 794 743 0.7

2006 21 170 504 27 884 508 0.8

2007 21 737 860 29 300 690 0.7

2008 21 893 433 26 675 529 0.8

2009 21 991 442 25 495 208 0.9

2010 24 634 101 30 756 583 0.8

2011 23 832 337 30 300 563 0.8

2012 24 226 303 28 972 652 0.8

PM: Producción mundial (tonelada)

SC: Superficie cosechada (hectárea)

RP: Rendimiento promedio (tonelada/hectárea)

| fuente: https://blogagricultura.com/
estadisticas-frijol-produccion/

Año PM SC RP

2013 24 739 129 29 175 937 0.8

2014 26 849 343 30 383 876 0.9

2015 27 614 253 30 783 463 0.9

2016 28 370 254 34 333 800 0.8

2017 30 811 933 36 302 258 0.8

2018 30 434 280 34 495 662 0.9
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Eliseo Diego: 
precursor de 

Orígenes
| Jorge Rivas Rodríguez

Como “un rasguño en la piedra” 
calificó  José Lezama Lima la crea-
ción en el año 1944 del grupo y la 
revista Orígenes,  paradigma de la 
cultura insular en el cual se reunie-
ron varios intelectuales de su tiem-
po bajo los preceptos de la amistad 
y el diálogo para asumir la mejor 
concreción del espíritu moderno. 
Entre sus fundadores estaba Eliseo 
Diego, relevante figura de las letras 
cuyo centenario celebramos duran-
te todo este año.

El trascendental  acontecimien-
to encabezado por Lezama se pro-
dujo en la iglesia de Nuestra Señora 
de las Mercedes, en Bauta, donde 
oficiaba el padre Ángel Gaztelu, 
también integrante de la célebre 
asociación de noveles creadores de 
la vanguardia en el país.

Eliseo, leyenda de la literatura 
latinoamericana
No puede hacerse un recuento de 
la breve,  pero fecunda existencia 
(1944-1956) de Orígenes sin desta-
car la presencia de Eliseo Julio de 
Jesús de Diego Fernández-Cuervo, 
conocido como Eliseo Diego, quien 
nació el 2 de julio de 1920 en La 
Habana, y falleció en México, a la 
edad de 74 años, el 1. º de marzo 
de 1994, noticia sobre la que Octa-
vio Paz, Premio Cervantes en 1981 
y Premio Nobel de Literatura en 
1990, comentó: “La muerte era lo 
único que faltaba a Eliseo Diego 
para convertirse en leyenda de la 
poesía latinoamericana”.

A través de este grupo Eliseo se 
conectó estrechamente con Leza-
ma, en tanto consolidó sus relacio-
nes con otros jóvenes  intelectuales 
de la época, muchos de los cuales se 
conocían por su activa presencia en 
el prolífico ámbito intelectual de la 
cuarta década del pasado siglo en la 
capital.

Aunque se consideraba, ante 
todo, “un pobre diablo a quien no le 
queda más remedio que escribir en 
versos”, la labor intelectual de Eli-
seo se extendió asimismo al ensayo, 
las traducciones y la prosa, géne-
ros en los que su talento del mismo 
modo brilló. 

Dos parejas de enamorados
Junto a Lezama y el padre Gaztelu, 
sostuvo reciprocidad afectiva con tres 
de los jóvenes que después se integra-
ron a Orígenes: Cintio Vitier y las her-
manas Fina y Bella García Marruz. 

Otros poetas, músicos y pintores 
también se nuclearon en torno al me-
morable proyecto y fundaron la revis-
ta homónima que hizo historia en las 
letras cubanas: José Rodríguez Feo 
—dirigió la revista junto con Leza-
ma—, Virgilio Piñera, Octavio Smith, 
Lorenzo García Vega, Cleva Solís, 
Gastón Baquero, Julián Orbón, José 
Ardévol Gimbernat, Mariano Rodrí-
guez, René Portocarrero  y Agustín Pi.

Corría la primera mitad de los 
años 40 del pasado siglo, y el apego en-

tre Eliseo y Cintio se había fortificado 
grandemente. Asistían a tertulias y 
espectáculos. Tenían entonces poco 
más de 20 años de edad y sellaron sus 
respectivas vidas con las hermosas 
muchachas, igualmente movidas por 
la literatura: Bella y Fina.

Eliseo y Bella se conocieron en 
el año 1941 en la Universidad de La 
Habana. Se casaron en la parro-
quia de Bauta el 17 de julio de 1948; 
mientras que en ese mismo centro 
de altos estudios Fina y Cintio en-
tablaron un hondo amor consumado 
el 26 de diciembre de 1946. Ambos 
matrimonios fueron bendecidos por 
el padre Gaztelu.  

Los cuatro impacientes inte-
lectuales generalmente viajaban 
juntos a la parroquia de la apaci-
ble ciudad de Bauta, donde Gaztelu 
ofreció su residencia —hoy Bibliote-
ca Municipal Antonio Maceo— y la 
iglesia para propiciar el encuentro 
del grupo reunido por Orígenes.

El proyecto origenista era un 
ente que, por tener raíces sociales, 
históricas y culturales, no dependía 
de los arrastres de vendavales co-
yunturales, en una época caracteri-
zada por la banalidad republicana, 
cuando la consonancia de una polí-
tica regida por doctrinas impuestas 
por corruptos gobernantes constre-
ñía los horizontes de cualquier tipo 
de valoración cultural que se reve-
lara en la nación.

Aquel conjunto de intelectua-
les expresaba su desacuerdo ante la 
opresión social. Mediante esa con-
ducta contestataria Orígenes devi-
no propugnador de un novel propó-
sito empeñado en profundizar en 
los gérmenes de la cultura nacional, 
partiendo de la impugnación abier-
ta  a todo aquello que epidermiza-
ra la cultura. La idea de su acción 
emergía de una visión teleológica y 
trascendental, en la que se enaltecía 
el sentido de lo cubano. Sus concep-
tos sirvieron de estandarte en la lu-
cha por la emancipación plena del 
hombre, para llegar a las raíces de 
sus formas de decir y actuar.

Otro valioso aporte de los orige-
nistas fue su cuidadoso escudriña-
miento en la variopinta arquitectura 
de la nacionalidad cubana, a través 
de disímiles textos que contribuye-
ron a establecer una posición vincu-
lada con el latinoamericanismo, en 
concordancia con el ideario martia-
no en el que se insta a comprender a 
Nuestra América como un solo cos-
mos, una patria grande, desde el Río 
Bravo hasta La Patagonia, en tanto 
integrar a Cuba al vasto universo de 
la cultura mundial. 

| Texto ampliado en  www.trabajadores.cu

| Ramón Barreras Ferrán

La situación crea-
da por la pandemia 
precisó realizar un 
ajuste del Plan de la 
Economía 2020, y las 
decisiones adoptadas 
adquieren mayor sig-
nificación al ser ana-
lizadas por quienes 
deben ejecutarlas en 
cada estructura, fun-
damentalmente donde 
late la producción, en 
la base. 

Con el propósito 
de transitar por un ca-
mino más despejado, 
el Sindicato Nacional 
de Trabajadores de la 
Construcción (SNTC) 
desarrolla intercambios 
con las direcciones de 
las Organizaciones Su-
periores de Dirección 
Empresarial (Osde) e 
integrantes de los con-
sejos de dirección de las 
entidades, en los cuales 
se valoran no solo las 
adecuaciones hechas 
para el presente año, 
sino también las pro-
yecciones para el 2021.

Al decir de Carlos 
Antonio de Dios Oquen-
do, secretario general 
del SNTC, se trata de 
razonar de manera con-
junta las posibilidades 
de “ahorrar, exportar y 
disminuir las importa-
ciones; reforzar las es-
tructuras, los equipos 
de dirección y la gestión 
económica; dinamizar 
la innovación y el uso 
adecuado de la tecnolo-
gía; garantizar la ejecu-
ción oportuna del man-
tenimiento; promover 
los encadenamientos 
productivos, disminuir 
los gastos…”.

Sin detener la 
producción
La Empresa de Equi-
pos y Soluciones Me-
cánicas (Somec), con 
sede central en La Ha-
bana, es la encargada 
de restablecer los pa-
rámetros técnicos a la 
maquinaria. Su direc-
tor general, Ernesto 
Yamir Morales Díaz, 
precisó que entre los 
objetivos acordados 
en su entidad están: 
cumplir con los prin-
cipales indicadores y 
los programas de re-
paraciones de equipos 
y motores, mantener 
laborando a los tra-
bajadores al ciento por 
ciento, materializar las 
medidas higiénico-sa-
nitarias y sustituir im-
portaciones.

“Hemos realizado 
contactos con empre-
sas nacionales para 
materializar el enca-
denamiento producti-
vo, y tenemos el pro-
pósito de fortalecer el 
vínculo con la Univer-
sidad”, apuntó. 

Carlos Luis Abreu 
Junco, director general 
de la Empresa Cons-
tructora de Obras de 
Ingeniería no. 16, ubi-
cada en Mayarí, Hol-
guín, señaló que el 
plan fue ajustado, pero 
“seguiremos trabajan-
do en todos los frentes 
estratégicos: presa Le-
visa, sistema de riego 
y drenaje Cosme-He-
rrera, reparación de 
deslizamientos y en el 
canal magistral Birán-
Báguanos-Banes.

Para ejecutar lo 
previsto por parte de la 
Empresa Constructora 

de Obras de Ingeniería 
no. 12, de Cienfuegos, 
resulta favorable la 
incorporación de unos 
200 trabajadores que 
en cumplimiento de 
las medidas orientadas 
permanecían en sus 
hogares por diferentes 
causas. Alain Fuen-
tes Caballero, director 
adjunto, informó que 
ya la mayoría de ellos 
están en sus puestos, 
exceptuando a dos ma-
dres con niños en edad 
escolar que deben inte-
grarse cuando comien-
ce el curso lectivo.

Francisco Delgado 
Ricabar, experimenta-
do dirigente sindical 
matancero, quien ha 
estado presente en aná-
lisis realizado hasta el 
momento en las entida-
des de la Construcción 
y Recursos Hidráulicos 
en su provincia, consi-
deró que en la estrate-
gia para ejecutar el plan 
ajustado resulta impres-
cindible la participación 
del sindicato en los con-
sejos de dirección cuan-
do analicen las adecua-
ciones. 

Estimó que es 
esencial informar y 
motivar a los trabaja-
dores; realizar, como 
se ha orientado, los 
talleres empresariales 
previstos para anali-
zar la gestión y otros 
aspectos esenciales, 
y restablecer la eva-
luación de los movi-
mientos productivos, 
como el de Maestros 
de la Construcción, 
Vanguardistas de la 
Maquinaria y el de-
nominado Tú también 
puedes.

Plan reajustado,  
camino más despejado

Se reajustan los planes, pero la construcción de los trasvases en Holguín, la mayor obra hidráulica 
que se ejecuta en el país, seguirá adelante. | foto: Ecoi 16 - Twitter



La pregunta a 
responder en 
esta semana es 
la siguiente: ¿En 
qué año Ana 
Fidelia Quirós 

ganó su segundo título mundial en 800 m? 1) 
Stuttgart 1993 2) Gotemburgo 1995 3) Atenas 
1997:

Para optar por uno de los premios envíe 
un SMS al 8888 con el texto Evento Deporte 
seguido del número que antecede su elección.  
Se otorgará un gran premio consistente en la 
réplica del dorsal usado por Ana Fidelia en 
los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996, firma-
do por ella, así como cinco suscripciones gra-
tis por un mes a cualquiera de los servicios 
entuMovil, de Desoft.
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| Daniel Martínez  

Holguín.— Hay quienes asumen la generosidad como 
una cuestión moral y absoluta. Su misión infinita es 
abonar los territorios donde la autenticidad invada la 
más íntima de nuestras fibras, hasta el punto de ha-
cernos estremecer. Una de las personas que posee esa 
virtud es Orlis Pacheco, un cochero por cuenta pro-
pia, y activista de apoyo del Inder, quien en el 2019 
fue seleccionado el más destacado de su parcela. 

“Este amor lo llevo en la sangre. Soy del campo, 
de Sagua de Tánamo, y desde pequeño el deporte 
me gustó. Trabajo junto con la dirección provincial 
y fui vanguardia nacional cinco años consecuti-
vos. Mi compromiso es permanente. Solo lo dejaré 
cuando me vaya de esta vida”.

Refiere, mientras sus grandes y callosas ma-
nos juguetean con su gastado sombrero de yarey, 
que su zona nombrada El Paraíso estaba olvida-
da. Entonces las “luces” se le encendieron:

“Nació la idea de crear el proyecto Mi barrio 
se mueve. Iniciamos actividades recreativas, vincu-
lando la cultura y la gastronomía. El primer impac-
to fue convertir dos microvertederos en complejos 
deportivos rústicos. Luego llegaron eventos entre 
circunscripciones. A partir de ahí nada nos paró. 
Ya celebramos el festival de la cultura y el del árbol, 
enlazados con la agricultura y la actividad física”. 

Se enorgullece este guajiro, como él mismo se 
bautiza, por los alcances de los propósitos iniciales.

“Hemos logrado que niños y jóvenes se olviden 
de las actividades ilícitas. Ahora las carreras de 
caballos y el juego del gallo se vinculan a la sana 
diversión. Hay que ver cómo acuden en masa. Todo 
con nuestros medios, sin gastos del Estado”.

A este humilde personaje le resulta imposi-
ble mantenerse quieto. Se levanta, saluda a algún 
paseante. Vuelve a sentarse. Se pone y se quita el 
sombrero. Otra vez se yergue, abraza el cuello de su 
rocín y prolonga sus vivencias. “Compartimos ex-
periencias en plenos municipales de trabajo comu-
nitario y en reuniones provinciales. Al final apren-
demos todos”.

Revela la excelente relación que tiene con el 
Inder del territorio. “Nos entregan implementos 
deportivos. También estimulan a los mejores tra-
bajadores. El pasado año las máximas autoridades 
de Holguín nos dedicaron un espacio de su tiempo. 
Fue inolvidable. A mí no me para nadie. Solo deseo 
seguir en lo que me gusta”.

Cuenta además la significación de los suyos en 
empresas de esa envergadura. “Compay, los fami-
liares están ahí, mi esposa no falla. Si hay que hacer 
una merienda o impulsar una gestión, lo hace. Si un 
trofeo no se termina me ayuda a darle su toque. Sin 
almas así el asunto sería más complicado”.

Expresa algunas perspectivas como la creación 
de un centro de esparcimiento en el cual “poncha-

rán” las bebidas alcohólicas. “Allí solo habrá cabida 
para el dominó, el parchís, el ajedrez y, por supues-
to, la cultura. La idea enamoró y nos cedieron un 
terreno. Incluso recibiremos ayuda para levantar el 
local”, enfatiza. 

Asimismo le preocupa la pérdida de protagonis-
mo del movimiento de activistas. Los jóvenes pre-
fieren otros caminos y es necesario acercarlos a una 
ruta repleta de regalos espirituales. “En las reunio-
nes vemos hombres de más de 45 años. Tenemos que 
insertar muchachos. En mi barrio ya tengo 10 niños 
para esa tarea. Ellos saben lo que representa”. 

Orlis Pacheco agradece la oportunidad de 
conversar. Se despide con un fuerte apretón de 
manos. Sube al coche, se ajusta el sombrero, y 
tras murmurar algo incomprensible, el caballo 
arranca a medio galope. Una persona le saluda, y 
al pasar por nuestro lado afirma: “¡Señores, ahí 
va el altruismo que viaja en coche!”. Cuánta ver-
dad en esas palabras.    | foto : José Raúl Rodríguez Robleda

| Alberto Núñez Betancourt

La reacción daba por ganada la pe-
lea. Envalentonada por la caída del 
socialismo en Europa del Este hasta 
hablaba del fin de las ideologías, de 
la historia. El neoliberalismo hacía lo 
suyo en el saqueo de los recursos de 
nuestros pueblos. De repente apareció 
un poderoso swing de izquierda sa-
lido de las inteligencias y voluntades 
del Comandante en Jefe de la Revolu-
ción cubana y del líder del Partido de 
los Trabajadores de Brasil (PT).

En tan singular escenario, Fidel y 
Lula levantaron bandera y crearon un 
espacio de diálogo, concertación e in-
tegración de las fuerzas progresistas. 
Los revolucionarios debían continuar 
la lucha por la segunda independen-
cia, la definitiva, avizorada por Martí 
tempranamente. Nacía el Foro de São 
Paulo (FSP) en los primeros días del 
mes de julio de 1990.

Medio centenar de partidos y orga-
nizaciones de izquierda de América La-
tina y el Caribe acudieron al encuentro 
inicial en el hotel Danubio de la ciudad 
brasileña. Era necesario entender lo 
sucedido, sacudirse de cualquier deses-
peranza, pasar a la ofensiva. Un deber 
supremo de juntarse a los pueblos, do-
lientes por siglos de explotación, lla-
maba a las organizaciones políticas, 
movimientos sociales, fuerzas de avan-
zadas a encabezar la batalla.

Aquel primer encuentro sumó 
un amplio espectro de formaciones 
progresistas de la región. Un nú-
cleo inicial, integrado por el Par-
tido Comunista de Cuba, el PT de 
Brasil, el Frente Amplio, el Frente 
Farabundo Martí para la Libera-

ción Nacional (FMLN), el Partido 
Comunista de Argentina y el Par-
tido de la Revolución Democrática 
(PRD), de México, echó a andar el 
espacio político de articulación que 
es hoy el FSP.

Fidel insistió en el principio que 
garantiza la victoria más temprano 
que tarde: la unidad. El camino se hizo 
espinoso. La última década del siglo 
XX se consideró perdida para Amé-
rica Latina, porque el neoliberalismo 
impuso sus reglas de depredación. 

Pero hacia finales del decenio se 
encendió la luz. El Movimiento Boli-
variano lidereado por Hugo Chávez 
dijo presente, triunfó en las urnas y su 
ejemplo irradió hacia no pocas nacio-
nes para dar clara señal de que en la 
nueva centuria los pueblos tomarían 
la palabra, las calles y las conquistas 
sociales que merecen.

Llegaron otros gobiernos popula-
res: el de Lula da Silva, Daniel, Evo, 
Kirchner, Correa, Tabaré, Lugo; lue-
go Dilma, Cristina, Mujica… 

Cada encuentro del FSP es un es-
fuerzo de perseverancia en el trabajo 
de marchar unidos, en frente común, 
sobre todo hoy que proyectos de res-
tauración conservadora se han sali-
do con las suyas para llegar al poder, 
pero que como enseñan los zigzags 
de la historia ese hecho para nada es 
definitivo, porque los pueblos siempre 
tendrán la última palabra.

Grandes desafíos quedan por 
delante para los integrantes del 
Foro de São Paulo, más allá de tra-
bajar por la unidad más amplia po-
sible. Entre estos se cuentan forta-
lecer sus estructuras funcionales, 
lograr avances concretos en la for-
mación de cuadros, el desarrollo de 

la comunicación política de estos, 
imprescindible en los tiempos ac-
tuales, la defensa de la identidad 
cultural como elemento de raíz para 
darle sentido a la lucha y agrupar 
las bases sociales que constituyen 
mayorías.

Un documento programático, 
Consenso de Nuestra América, sirve 
de guía en el presente para enfren-
tar la arremetida de la derecha y 
desbrozar el camino hacia los cam-
bios políticos y sociales.

“Cuba es luz, compañeros. La 
Revolución cubana es el proceso más 
transformador ocurrido en el conti-
nente. En tal sentido es referente”. 

La frase escuchada en la cita de 
Ciudad de México en el año 2015, 
cuando se celebraban los 25 años de 
la creación del FSP, emocionó en-
tonces a los presentes, y emociona 
hoy, porque como verdad inmensa 
de emancipación martilla sobre las 
intenciones macabras de quienes 
defienden ese proyecto recoloniza-
dor llamado neoliberalismo.

La historia tiene sus coincidencias 
simbólicas, y en eso el mes de julio no 
se queda atrás. Justo en el período 
en que surgió el espacio político que 
significa el Foro de São Paulo ocu-
rrieron en otros años sucesos como la 
independencia de Venezuela, el na-
talicio de Simón Bolívar; también el 
alumbramiento de su discípulo Hugo 
Chávez Frías; el asalto al cielo que fue 
atacar los cuarteles Moncada y Carlos 
Manuel de Céspedes; el triunfo de la 
Revolución sandinista...

¡Qué buen golpe de zurda aquel de 
hace 30 años, cuya contundencia llega 
hasta nuestros días, y promete más!

Tres decenios de un buen swing de izquierda

Fidel y Lula concibieron el Foro de São Paulo en un contexto internacional muy adverso. 
| foto: Revista Bohemia

El altruismo viaja en coche
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| Alina Martínez Triay

Transcurrieron 53 días desde la salida de Fidel 
y los moncadistas del presidio Modelo —gracias 
a una amnistía arrancada al tirano por el pue-
blo— hasta el 7 de julio, cuando el líder de las 
acciones del 26 de julio de 1953 partió hacia el 
exilio mexicano.

Lo vivido por él en ese lapso le demostró que 
era imposible librar una batalla política en me-
dio de la persecución, el acoso y la censura a que 
fue sometido por el régimen para impedir la di-
fusión de sus ideas.

Una breve cronología de algunos de los 
atropellos  que se ejercieron en su  contra de-
muestra hasta dónde el batistato se empeñó en 
imposibilitar que encontrara tribuna en los 
medios de difusión y ni siquiera en actos pú-
blicos.

El jueves 19 de mayo la planta de radio donde 
iba a hablar sufrió un allanamiento, requisa de 
documentos y apresamiento de su administra-
dor; el viernes 20, en que haría uso de la pala-
bra invitado por la FEU en un acto convocado 
para celebrarse en la Universidad de La Habana, 
esta fue acordonada por la policía para evitar la 
afluencia de público, cortado el fluido eléctrico, 
golpeados y detenidos varios ciudadanos que ha-
bían acudido a presenciarlo, y el acto fue suspen-
dido sin motivo alguno.

El 6 de junio el ministro de Comunicacio-
nes decretó la clausura de la Hora Ortodoxa, 

programa radial donde se anunció que él ha-
blaría. Y el colmo fue que el 13 de junio el mi-
nistro, en telegrama urgente, prohibió a Unión 
Radio y al Canal 11 de televisión la participa-
ción de Fidel Castro Ruz en cualquier tipo de 
programación.

Como razonó él, ya no se trataba de censurar 
o clausurar temporalmente un medio de difu-
sión, sino se clausuraba a una persona.

El periódico La Calle se convertiría en su prin-
cipal trinchera de combate pero no sería por mucho 
tiempo pues este fue también cerrado. No obstante, 
por esta vía pudo referirse, entre otras cuestiones, 
a  la valiente batalla que estaban librando los obre-
ros de los Ferrocarriles Consolidados en Oriente, 
Camagüey y Las Villas, para quienes reclamó el 
respaldo de la ciudadanía “porque ellos están de-
fendiendo allí los intereses de todos los sectores de 
la economía nacional al combatir una medida torpe 
que sustrae de la circulación millones de pesos en 
beneficio de una compañía extranjera”.   Y agre-
gaba en su escrito: “Nuestra palabra ha de estar de 
corazón junto a los trabajadores”.

El 7 de julio de 1955 Fidel partía para el exilio. 
Antes hizo declaraciones para la revista Bohemia, 
en las que señalaba: “Ya estoy haciendo la maleta 
para marcharme de Cuba, aunque hasta el dine-
ro del pasaporte tuve que pedir prestado porque 
no se va ningún millonario, sino un cubano que 
todo lo ha dado y todo lo dará por Cuba”.

Y recalcaba: “Cerradas al pueblo todas las 
puertas para la lucha cívica, no queda otra solu-
ción que la del 68 y el 95”. 

Era una decisión irrevocable que puso en 
práctica en México donde preparó al contingente 
que vendría a la patria a bordo del yate Granma 
para reiniciar la obra inconclusa de los liberta-
dores.

Una decisión irrevocable

| Jorge Rivas Rodríguez 

Víctima de una irre-
mediable y prolongada 
enfermedad, el pasado 
primero de julio falleció 
en Camagüey el colega 
Ernesto Montero Acu-
ña,  destacada figura 
del periodismo cubano 
que dejó su impronta en 
el periódico Trabajado-
res durante dos décadas 
(1985-2005) de prolífica 
entrega como jefe de la 
redaccion internacional 
y por 12 años como secre-
tario general del núcleo, 
primero, y posteriormen-
te del comité del Partido.  

Montero nació el 7 
de noviembre de 1943 en 
un ámbito pobre y rural 
cercano a la ciudad de 
Camagüey. Cursó estu-
dios primarios, y a los 13 
años de edad comenzó 
a trabajar en diferen-
tes centros comerciales 
de aquella urbe. Inme-
diatamente después del 
triunfo de la Revolu-
ción se incorporó a las 
Brigadas Juveniles, a la 
Asociación de Jóvenes 
Rebeldes y a la brigada 
alfabetizadora Conrado 
Benítez. En 1961 se inte-
gró a las Milicias Nacio-
nales Revolucionarias.

Encontró el camino 
de su verdadera vocación 

en el periodismo, oficio 
en el que se inició en el 
periódico Adelante, de 
Camagüey, donde laboró 
hasta el año 1976 cuando 
se le asignó la tarea de 
dirigir en Ciego de Ávi-
la la corresponsalía de la 
Agencia de Información 
Nacional. 

Durante los últimos 
años trabajó en la agen-
cia Prensa Latina como 
jefe de la redacción de 
temas globales y editor 
en el Departamento de 
Servicios Especiales. 
Igualmente preparó 
dos libros pendientes de 
publicación, el primero 
sobre Nicolás Guillén 
(Guillén entero, vida 
y obra de un clásico), 
y el segundo (El canto 
del Guatiní-Tocororo) 
acerca de sus experien-

cias, junto a su esposa 
Yana,  en el sanatorio 
de Tope de Collantes.

En Trabajadores 
digital creó la sección 
Nicolás Guillén: Al Son 
de sus motivos, elogia-
da por la fundación 
que lleva el nombre del 
Poeta Nacional. 

Especializado en te-
mas periodísticos globa-
les y de América Latina 
publicó en numerosos 
medios de prensa nacio-
nales; y como enviado 
especial viajó a varios 
países, en muchos para 
cubrir visitas de trabajo 
del Comandante en Jefe 
Fidel Castro Ruz.

Recibió las meda-
llas Conmemorativa de 
la Alfabetización, 28 de 
Septiembre, XL Aniver-
sario de las FAR, las dis-
tinciones Félix Elmusa y 
Raúl Gómez García, entre 
otros reconocimientos. 

Montero se recorda-
rá no solo por su excelen-
te obra periodística, sino 
también por su alto sen-
tido del deber, su opor-
tuno y radical enfrenta-
miento a la indisciplina,  
a todo lo mal hecho, y 
además por su entrega a 
la Revolución. Llegue a 
sus familiares y amigos 
nuestras más sentidas 
condolencias.

El secretario general  de la Cen-
tral de Trabajadores de Cuba 
(CTC) Ulises Guilarte De Naci-
miento destacó en Pinar del Río el 
papel protagónico de los trabaja-
dores en el cumplimiento del plan 
de la economía 2020, en medio de 
las condiciones adversas que vive 
el mundo y su impacto en nuestro 
país.

El también miembro del Buró 
Político realizó un intercambio 
con dirigentes sindicales y cua-
dros de la CTC en el territorio a 
propósito del reajuste que sufre 
el plan de la economía, lo cual 
implica cambios en la estrategia 
de acción, dadas las circustan-
cias determinadas por la crisis 
económica mundial, el recrude-
cimiento del bloqueo yanqui  y 
las afectaciones causadas por la 
COVID-19.

Según Guilarte De Naci-
miento, la primera razón por la 
que es necesario  ajustar el plan 
de la economía se relaciona con 
significativas restricciones en 
los ingresos a Cuba, lo que trajo  

como consecuencia que los gas-
tos estuvieran por encima de la 
entrada de divisas. Dijo que todo 
lo que nos pueda conducir al 
ahorro financiero o material es 
importante para el cumplimien-
to del plan de la economía 2020 a 
partir de su reajuste.

“Es  necesario ir al pensa-
miento proactivo, innovador y 
creativo para asegurar a escala 
territorial  todo aquello que favo-
rezca la búsqueda de alternativas 
y producciones locales destinadas 
a  incrementar la oferta de bienes 
y de consumo a nuestro pueblo”, 
subrayó.

Fueron evaluadas posibles 
inversiones en Pinar del Río, 
donde existe prioridad en cuan-
to a la construcción de viviendas 
para afectados por ciclones o hu-
racanes y otras causas. A lo an-
terior se agregan obras agrícolas 
e industriales, en tanto se trató 
sobre la exportación, especial-
mente, de tabaco, productos del 
mar, etc., incluido el carbón ve-
getal. | Lianet Rodríguez Pérez. 

Montero siempre estará presente

Sancti Spíritus y Ciego de Ávila 
en la etapa pos-COVID-19

La gobernadora de Sancti Spíritus y el gobernador de Ciego de Ávila 
comparecerán este lunes en la Mesa Redonda para informar sobre la 
marcha del proceso de recuperación en esos territorios.

Cubavisión, Cubavisión Internacional, Canal Caribe, Radio Rebelde, 
Radio Habana Cuba, los canales de YouTube de la Mesa Redonda y la Pre-
sidencia, y las páginas de Facebook de Cubadebate, la Presidencia y la Mesa 
Redonda transmitirán en vivo este programa desde las 7:00 p.m. 

El Canal Educativo lo retransmitirá al final de su emisión del día.

| Hoy en la Mesa Redonda

Fidel Castro junto a los emigrados cubanos Fernando 
Margolles y José Cabrera, Ciudad México, 26 de julio de 1955. 
Días después daría a conocer el Manifiesto No. 1 del 26 de 
Julio al Pueblo de Cuba en el que llamaba a luchar contra la 
tiranía y exponía el Programa de la Revolución. |foto : Oficina 
de Asuntos Históricos del Consejo de Estado/ Fidel Soldado 
de las Ideas

Ulises Guilarte: Por un plan proactivo




