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Como ya se informó, en las primeras 
horas de la mañana de este domingo, 
falleció el Héroe de la República de 
Cuba, General de División de la Re-
serva José Ramón Fernández Álva-
rez, a la edad de 95 años.

El Gallego Fernández, como le co-
nocía nuestro pueblo, nació el 4 de no-
viembre de 1923 en Santiago de Cuba. 
Desde muy joven participó en la lu-
cha revolucionaria contra la tiranía 
batistiana en movimientos conspira-
tivos con diferentes grupos militares 
y políticos, razón por la cual guardó 
prisión durante casi tres años en Isla 
de Pinos.

Al triunfo de la Revolución se in-
corporó a las Fuerzas Armadas Revolu-
cionarias, participó en la lucha contra 
bandidos, así como en la dirección de 
los combates en Playa Girón, bajo las 
órdenes del Comandante en Jefe de la 
Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz. 

En el Ministerio de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias ocupó dife-
rentes responsabilidades, entre ellas  
director de la Escuela de Cadetes del 
Ejército Rebelde, de la Escuela de 
Responsables de Milicias de Matan-
zas y de las Escuelas de Batallones de 
Milicias de la provincia de La Haba-
na; jefe de la Dirección de Prepara-
ción Combativa y Viceministro de las 
FAR. 

También se desempeñó como Vi-
ceministro Primero y Ministro de 
Educación, Vicepresidente del Conse-
jo de Ministros y Asesor del Presiden-
te de los Consejos de Estado y de Mi-
nistros. Desde 1997 hasta octubre del 

2018 presidió el Comité Olímpico Cu-
bano, año en que resultó electo como 
su Presidente Honorífico Vitalicio. 

Ostentaba la condición de Funda-
dor del Partido Comunista de Cuba, 
integró su Comité Central desde el 
Primer Congreso en 1975 y fue miem-
bro suplente del Buró Político de 1980 
a 1991.

Diputado a la Asamblea Nacional 
del Poder Popular desde su constitu-
ción en 1976 y miembro del Consejo 
de Estado entre los años 1981 y 1993. 

Licenciado en Ciencias Sociales y 
Profesor de Mérito de la Universidad 
Pedagógica Enrique José Varona. Se 
le confirieron los doctorados Honoris 
Causa en Educación de la Universi-
dad de La Habana; en Ciencias Mili-
tares de la Academia de las FAR Ge-
neral Máximo Gómez y en Ciencias 
de la Cultura Física y el Deporte de 
la Universidad de Ciencias de la Cul-
tura Física, así como el doctorado en 
Ciencias Históricas de la Universidad 
de Oriente.

Por sus méritos recibió numerosas 
órdenes, medallas y condecoraciones. 
En el año 2001 se le confirió el título 
honorífico de Héroe de la República 
de Cuba.

El próximo martes, entre las 
09:00 y las 12:00 horas, sus cenizas 
serán expuestas en el Panteón de los 
Veteranos de la Necrópolis de Colón, 
donde permanecerán hasta que sean 
trasladadas al Mausoleo del Segundo 
Frente Oriental Frank País.

(Página 5)

Más que el pueblo no puede 
ningún general; más que el 
pueblo no puede ningún ejército.  
Si a mí me preguntaran qué 
tropa prefiero mandar, yo diría:  
prefiero mandar al pueblo, 
porque el pueblo es invencible.  

Fidel Castro Ruz. Del discurso en el cuartel 
de Columbia, a su llegada a La Habana 

Falleció José Ramón 
Fernández Álvarez, Héroe 
de la República de Cuba 

| Páginas 2 y 3

Fidel le habló
a su mejor tropa

| 8 de enero de 1959
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El triunfo más 
extraordinario

| Alina Martínez Triay

Aquel 8 de enero de 1959 el cuartel de Columbia, bastión princi-
pal  de la tiranía recién derrotada, se transformó por la magia de 
la victoria revolucionaria, en un imponente escenario de libertad.

Allí los capitalinos tuvieron la oportunidad de escuchar a Fidel, 
ese nombre que se había vuelto familiar y corría de boca en boca 
a lo  largo y ancho del archipiélago. Tenerlo cerca, junto a otros 
héroes de la guerra de liberación, hizo vibrar de emoción a la mu-
chedumbre desbordante de júbilo y  entusiasmo,  que se impactó  
cuando las palomas volaron al encuentro del líder y permanecie-
ron con él, reafirmando el advenimiento de la paz  por fin conquis-
tada.       

Fidel habló del presente y del futuro. Dijo palabras nunca antes 
escuchadas, como las expresadas el primer día del año, en esa 
siembra de ideas en que se convirtió su recorrido desde el Oriente 
hasta La Habana, para que las masas comprendieran el alcance 
de lo que calificó como el más extraordinario triunfo en la historia 
del pueblo de Cuba.

Se reunió con los habaneros ese 8 de enero, no para recibir los 
merecidos vítores y aplausos por  haber encabezado la primera 
revolución que tuvo la oportunidad de realizarse en el país, sino 
con el fin de anunciarles que solo se había dado el primer paso en 
un largo camino en el cual quedaba mucho por hacer. 

Mantienen vigencia, después de seis décadas de aquella memo-
rable jornada,  algunas de las principales ideas expuestas por él: 
ante todo, hablarle siempre al pueblo con la verdad, un principio 
que se cumplió rigurosamente durante la guerra y que ha sido una 
máxima en estos 60 años para la dirigencia revolucionaria.

Alertó, desde entonces, que una vez concluida la lucha, los ene-
migos de la Revolución podían ser los propios revolucionarios: “Lo 
primero que tenemos que preguntarnos los que hemos hecho esta 
Revolución es con qué intenciones la hicimos; si en alguno de no-
sotros se ocultaba una ambición, un afán de mando, un propósito 
innoble; si en cada uno de los combatientes de esta Revolución 
había un idealista o con el pretexto del idealismo se perseguían 
otros fines (…) si en cada uno de nosotros había verdadero desinte-
rés, si en cada uno de nosotros había verdadero espíritu de sacri-
ficio, si en cada uno de nosotros había el propósito de darlo todo a 
cambio de nada, y si de antemano estábamos dispuestos a renun-
ciar a todo lo que no fuese seguir cumpliendo sacrificadamente 
con el deber de sinceros revolucionarios”, aseveró.

Y recalcó que esa pregunta había que hacérsela  porque de tal 
examen de conciencia “podía depender mucho el destino futuro 
de Cuba, de nosotros y del pueblo”.

Ese análisis es aplicable también para las actuales circunstan-
cias,  en que la honradez, la honestidad y la consagración al cum-
plimiento del deber, desde el más alto hasta el más sencillo esca-
lón de mando de la nación, y por cada uno de los ciudadanos, son 
decisivos para la perdurabilidad de nuestra obra. Tanto ayer como 
en la coyuntura que vivimos, quien gana o pierde con la Revolución 
es el pueblo, afirmó Fidel. 

La unidad fue otro de los mensajes de aquel histórico discurso. 
“Creo que todos debimos estar desde el primer momento en una sola 
organización revolucionaria”, señaló, aunque colocó en su justo lugar 
al Movimiento 26 de Julio por ser el que libró la primera batalla en el 
Moncada, desembarcó en el Granma, mantuvo enhiesta la bandera 
de la rebeldía cuando apenas tenía un puñado de hombres, fue el que 
enseñó al pueblo que se podía pelear y vencer,  y el que destruyó todas 
las falsas hipótesis sobre la Revolución. 

Ese Movimiento, que dio origen al Ejército Rebelde, sentó tam-
bién principios de cómo había que tratar al enemigo en la guerra,  
resaltados  por el Comandante en Jefe, que constituyen una glo-
riosa herencia para nuestras actuales Fuerzas Armadas Revolu-
cionarias: ”Jamás se asesinó a un prisionero, ni se abandonó a un 
herido, ni se torturó a un hombre”.

Mantiene validez  la convocatoria de Fidel a rendir culto al mérito, 
como el que reunían los hombres escogidos en ese año de 1959 para 
regir los destinos del país, en su mayoría muy jóvenes. Les faltaría ex-
periencia, pero  contaban con lo más importante: el deseo de acertar 
y de ayudar al pueblo, un requisito que conserva su valor.

Otras vigencias de tales palabras son la extraordinaria fuerza que 
tiene para la Revolución la opinión pública y el vínculo con el pue-
blo. No defraudarlo jamás, así prometió Fidel aquella noche —y lo 
cumplió a lo largo de su vida—, es el más importante legado para 
la nueva generación,  encargada de llevar adelante la obra  común. 

El mejor modo de avanzar  en aquel y en estos tiempos lo  sinte-
tizó el Comandante en Jefe en una breve frase, casi al final de su 
discurso: “Ahora, todos tenemos que trabajar mucho”.

Mella sigue viviendo 
en la Revolución

| Alina Martínez Triay

“El ideal de Bolívar debe 
ser nuestra aspiración, el de 
Monroe es nuestra muerte”, 
escribió Julio Antonio Me-
lla en la revista universita-
ria Alma Máter,  en  abril 
de 1923. ¿Acaso no parecen 
palabras dichas para estos 
tiempos en que el poderoso 
vecino del Norte esgrime 
nuevamente la nefasta doc-
trina hegemónica?

Puede afirmarse que 
el antimperialismo surgió 
tempranamente en  Julio 
Antonio. Cuando era un 
adolescente viajó a México 
con el propósito de ingresar 
en la carrera militar (lo que 
no logró), y escribió en su 
diario: “Los pueblos herma-
nos que un loco tenaz descu-
briera, son presas del águila 
estrellada. ¿Por qué razón? 
¿Por la justicia? Por ningu-
na. Ese amor a los cachorros 
de mi tierra y ese odio santo 
al  águila enemiga, son los 
que engendran mi ideal de 
unir a los cachorros”.

Nadie hizo tanto en tan 
poco tiempo, dijo Fidel de 
Mella, y podría afirmar-
se también que pocos en la 
historia han madurado po-
líticamente de manera tan 
acelerada como el dirigente 
estudiantil y comunista.

Su primer campo de 
batalla fue la Universidad, 
donde ingresó como alum-
no de Derecho y Filosofía y 
Letras. Allí en 1923 lidereó  
una Reforma encaminada 
a transformar a la enton-
ces arcaica Casa de Altos 
Estudios, permeada de vi-
cios, inmoralidades  y dog-
matismos, para convertirla 
en una institución moderna 
que influyera directamente 
en la vida social.

Ante 3 mil estudiantes, 
profesores y otros invitados 
reunidos en asamblea en el 
Aula Magna, Mella declaró 
que quizás su campaña en 
pro de la reorganización de 
la Universidad serviría de 
base para la reorganización 
de la patria cubana. Y real-
mente concibió esa cruzada  
como un punto de partida 
hacia dicho fin.

Lo demostró  en el Pri-
mer Congreso Nacional de 
Estudiantes al promover la 
Declaración de Derechos y 
Deberes, donde se establecía 
el deber del estudiante de  
divulgar sus conocimientos 
entre la sociedad, principal-
mente entre el proletariado 
manual “por ser este el ele-
mento más afín al proleta-
riado intelectual, debiendo 
así hermanarse los hombres 
del trabajo para fomentar 
una nueva sociedad, libre de 

parásitos y tiranos, donde 
nadie viva sino en virtud de 
su propio esfuerzo”.

Otros acuerdos de gran 
trascendencia de aquel Con-
greso, en los que Mella tuvo 
una actuación protagónica, 
fueron la petición al Go-
bierno que considerarse el 
reconocimiento de la Rusia 
soviética, declararse con-
trario a todos los imperia-
lismos, especialmente con-
tra la intromisión yanqui 
en los asuntos internos de 
Cuba y contra la existencia 
y aplicación de la Enmien-
da Platt, y el envío de un 
saludo cordial a la Federa-
ción Obrera de La Habana, 
“haciéndole presente los de-
seos de una perfecta unión 
entre estudiantes y obreros, 
mediante el intercambio de 
ideas e intereses, con el fin 
de preparar la transfor-
mación del actual sistema 
económico, político y social 
sobre la base de la más ab-
soluta justicia”.

De ese histórico cóncla-
ve nació la idea de Mella 
de la Universidad Popular 
José Martí, “la hija querida 
de mis sueños”, como él la 
calificó, que ligó a los estu-
diantes con los trabajadores 
y los sindicatos. Fue en esa 
coyuntura que Julio Anto-
nio conoció al recio líder 
proletario Alfredo López, a 
quien consideró su maestro, 
porque al calor de su ejem-
plo y acción adquirió expe-
riencia de lucha.

A partir de ese momento 
la trayectoria revoluciona-
ria de Mella se tornó verti-
ginosa:  ingresó en 1924 en 
la Agrupación Comunis-
ta de La Habana,  en 1925 
fundó con otros militantes 
marxistas el Primer Partido 
Comunista de Cuba, en ese 
mismo año constituyó, con 
otros luchadores, la sección 
cubana de la Liga Antimpe-
rialista de las Américas…

Expulsado temporal-
mente de la Universidad, es-
cribió una carta de protesta 
en la que expresaba frases 
que resultarían premonito-
rias:

“Si algún día la Univer-
sidad merece tener historia, 
se verá allí que este ‘here-
je’, expulsado ignominio-
samente, ha hecho más por 
esta Casa de Estudios que 
todos sus jueces y acusado-
res cuando pasaron por las 
aulas y tenían su edad. ¿Va-
nidad? ¿Orgullo? Crean mis 
jueces que no. Tengo la fir-
me convicción de hacer más 
en los años que me restan 
de vida, por mi país y por la 
humanidad, que lo hecho en 
la Universidad y lo que han 
hecho hasta hoy mis jueces”.

Así fue. Detenido por 
la policía machadista jun-
to con varios trabajadores,   
bajo la falsa acusación de 
haber cometido “actos te-
rroristas”, protagonizó una 
huelga de hambre de 18 días 
que conmovió a la nación 
y obligó al tirano Gerardo 
Machado a ponerlo en liber-
tad. Para evitar ser asesina-
do, Mella abandonó el país 
y se estableció en México 
donde ingresó en el Partido 
Comunista.

Asistió al Congreso 
Mundial contra la Opresión 
Colonial y el Imperialismo, 
celebrado en Bruselas, Bél-
gica; visitó la Unión Sovié-
tica, pronunció discursos, 
escribió artículos, participó 
en protestas y en actos de 
solidaridad, creó la Organi-
zación de los Nuevos Emi-
grados de Cuba, de la cual 
fue secretario general, se 
mantuvo al tanto de la si-
tuación cubana y analizó a 
profundidad sus males en 
numerosos escritos, donde 
condenó  desmanes del ma-
chadato y la entrega del país 
al imperialismo yanqui.

Convertido en una figu-
ra de prestigio continental, 
Mella se volvió un  peligro 
para la dictadura de Gerar-
do Machado, quien planeó 
su asesinato. El crimen se 
consumó en tierra azteca 
el 10 de enero de 1929. Julio 
Antonio murió, como había 
vivido, por la Revolución, y 
a nueve décadas de su ase-
sinato sigue viviendo en la 
Revolución.
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| Felipa Suárez Ramos

“Ardo en esperanzas de ver al pueblo 
a lo largo de nuestro recorrido hacia 
la capital, porque sé que es la misma 
esperanza, la misma fe de un pueblo 
entero que se ha levantado, que sopor-
tó pacientemente todos los sacrificios 
(…)”, confesó el Comandante en Jefe 
Fidel Castro Ruz en la madrugada 
del 2 de enero de 1959, poco antes de 
concluir su discurso, ante una multi-
tudinaria concentración, desde el bal-
cón del Ayuntamiento de Santiago de 
Cuba, para celebrar con él la victoria 
recién alcanzada. 

Seguidamente el líder del Ejército 
Rebelde indicó organizar la Caravana 
de la Libertad con la que se traslada-
ría hacia La Habana. La integraron 
combatientes del Primer Frente José 
Martí y el Tercer Frente Mario Mu-
ñoz, a los que en Victoria de Las Tu-
nas se incorporó la Columna no. 12 
Simón Bolívar del Cuarto Frente de 
igual nombre. Inició su avance pocas 
horas después, encabezada por Fidel. 
Al emprender tan largo recorrido, el 
máximo jefe rebelde perseguía como  
objetivos rendir a las fuerzas de la 
tiranía que aún no lo habían hecho, 
designar los mandos rebeldes en cada 
región, intercambiar con los princi-
pales dirigentes de las organizaciones 
participantes en la lucha contra el de-
puesto régimen y explicar al pueblo 
las medidas a adoptar de inmediato. 

La caravana se desplazó por la 
Carretera Central, pero en dos oca-
siones Fidel se desvió de esa ruta: la 
primera en la provincia de Las Villas, 
cuando en la madrugada del día 7 
realizó  una breve visita a Cienfuegos, 
a cuyos habitantes expresó: “A Cien-
fuegos había que venir aunque solo 
fuera para saludar a este pueblo e in-
clinarse reverente en tributo a los hé-
roes del 5 de Septiembre”. La segunda 
fue en la mañana del 8, cuando acu-
dió a Cárdenas para saludar a la fa-
milia del líder estudiantil José Anto-
nio Echeverría; en el cementerio local 
depositó flores en la tumba de este, y 
recordó a los caídos en combate y ase-
sinados con motivo de  las acciones del 
13 de marzo de 1957.

Apoteosis en la capital   
Ya en territorio habanero, pasadas las 
dos de la tarde la caravana se detuvo 
en el Cotorro, donde les esperaba Ca-
milo. Allí Fidel se reencontró con  su 
hijo Fidelito, luego de poco más de dos 
años sin verlo, y sostuvo un encuentro 
con los obreros de la fábrica de cer-
vezas. 

Al referirse a lo acontecido en esa 
localidad, el entonces comandante 
Antonio Enrique  Lussón  Batlle,  jefe  
de  la  Columna  no.  17  Abel  Santa-
maría  —responsabilizada con la se-
guridad de la caravana—, en su libro 
Rebelde de dos columnas, de próxima 

publicación por la Casa Editorial Ver-
de Olivo, explicó:

“Frente a la base de ómnibus del 
Cotorro, al unirse los vehículos de la 
caravana con los que venían detrás de 
Camilo desde La Habana, se formó un 
cuello de botella que obstaculizó nues-
tro avance. Fidel pasó al yipi en que yo 
me movía y dimos una vuelta para se-
guir adelante. Ese yipi, que era mane-
jado por Martín Carmenate Álvarez, a 
quien utilizaba como chofer, fue el que 
siguió hasta la Virgen del Camino y de 
ahí a la Avenida del Puerto”.

Durante el desplazamiento por 
esa vía, se detuvieron nuevamen-
te; esa vez ante al edificio de la Ma-
rina, frente al cual, en el muelle, se 
encontraba anclado el yate Granma, 
al que Fidel entró acompañado por 
otros expedicionarios y oficiales.  Una 
tercera parada ocurrió en el Palacio 
Presidencial, donde una gran concen-
tración de pueblo aguardaba por su 
llegada. Al dirigirse a los allí congre-
gados, les dijo: 

“(…) ustedes quisieran saber (…) 
cual es la emoción que siente el líder 
de la Sierra al entrar a Palacio (…) 
no me despierta ninguna emoción es-
pecial. Es un edificio que para mí en 
este instante tiene todo el valor de que 
en él se alberga el Gobierno Revolu-
cionario de la República.

 “(…) yo quiero que el pueblo vaya 
a Columbia, habrá un acto en el que 
estará el pueblo de La Habana y que 
los tanques, que son ahora del pue-
blo, vayan a la vanguardia del pueblo, 
abran el camino (…)”.

Hacia Columbia se movieron de-
cenas de miles de compatriotas, de-
seosos de ver y escuchar al héroe de 
la Sierra. De las palabras que dirigie-
ra al pueblo, de profundo contenido 
unitario, seleccionamos los párrafos 
siguientes:

“Creo que es este un momento de-
cisivo de nuestra historia: la tiranía 
ha sido derrocada. La alegría es in-
mensa. Y sin embargo, queda mucho 
por hacer todavía. No nos engañemos 
creyendo que en lo adelante todo será 
fácil; quizás en lo adelante todo sea 
más difícil. 

“Decir la verdad es el primer de-
ber de todo revolucionario. Engañar 
al pueblo, despertarle ilusiones, siem-
pre traería las peores consecuencias, y 
estimo que al pueblo hay que alertarlo 
contra el exceso de optimismo. (…)

“Cuando yo oigo hablar de colum-
nas, cuando oigo hablar de frentes de 
combate,  cuando oigo hablar de tro-
pas más o menos numerosas, yo siem-
pre pienso: he aquí nuestra más firme 
columna, nuestra mejor tropa, la úni-
ca tropa que es capaz de ganar sola la 
guerra: ¡Esa tropa es el pueblo!

“(…) Luego, ¿quién ganó la gue-
rra? El pueblo, el pueblo ganó la gue-
rra. Esta guerra no la ganó nadie más 
que el pueblo —y lo digo por si alguien 
cree que la ganó él, o por si alguna 
tropa cree que la ganó ella—. Y por lo 
tanto, antes que nada está el pueblo.

“(…) Creo que todos debimos es-
tar desde el primer momento en una 
sola organización  revolucionaria: la 
nuestra o la de otro, el 26, el 27 o el 
50, en la que fuese, porque, si al fin 
y al cabo éramos los mismos los que 
luchábamos en la Sierra Maestra que 
los que luchábamos en el Escambray, 

o en Pinar del Río, y hombres jóvenes, 
y hombres con los mismos ideales, 
¿por qué tenía que haber media doce-
na de organizaciones revolucionarias?

 “(…) Y ahí están los dirigentes 
de otras organizaciones, en la mis-
ma disposición. Y también hay una 
cosa: las masas de los combatientes, 
los hombres que pelearon  y que no se 
guían más que por ideales, los hom-
bres que combatieron, de todas  las 
organizaciones, esos están en una 
postura muy patriótica y son de sen-
timientos muy revolucionarios y muy 
nobles, pues pensarán siempre como 
piensa el pueblo.

“(…) Además, todos los comba-
tientes revolucionarios que deseen 
pertenecer a las  fuerzas regulares 
de la República tienen derecho, per-
tenezcan a la organización  que per-
tenezcan, con sus grados (…). Las 
puertas están abiertas para todos 
los combatientes revolucionarios que 
quieran luchar y que quieran hacer 
una tarea en beneficio del país.

“(…) Quiero decirle además al 
pueblo que pueden tener la seguridad 
de que las leyes del país serán respe-
tadas y que aquí no habrá gansteris-
mo, ni pandillerismo, ni bandoleris-
mo; sencillamente, porque no habrá 
tolerancia.

“(…) Cuando la paciencia se nos 
haya acabado a todos nosotros, bus-
caremos más  paciencia, y cuando la 
paciencia se nos vuelva a acabar; vol-
veremos a buscar más paciencia; esa 
será nuestra norma. Y esa tiene que ser 
la consigna de los hombres que tienen 
las armas en la mano y de los que tie-
nen el poder en la mano: no cansarse 
nunca de soportar, no cansarse nunca 
de resignarse a todas las amarguras 
y a todas las provocaciones, excepto 
cuando ya se vayan a poner en peligro 
los intereses más sagrados del pueblo.

“(…) nadie vaya a creer que las 
cosas se van a resolver de la noche a 
la mañana. La guerra no se ganó en 
un día, ni en dos, ni en tres, y hubo 
que luchar duro; la Revolución tam-
poco se ganará en un día, ni se hará 
todo lo que se va a hacer en un día 
(…)”.

| Caravana de la Libertad

Primer gran contacto de Fidel con su pueblo
La guerra no se ganó en un día, ni en 
dos, ni en tres, y hubo que luchar duro; 
la Revolución tampoco se ganará en 
un día, ni se hará todo lo que se va a 
hacer en un día (…)”, expresó el líder 
en La Habana, el 8 de enero de 1959

A su entrada a La Habana lo rodea la multitud.

Discurso en Columbia.
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Recientemente los carteros 
integrales de la Oficina de 
Correos de Banes, Holguín, 
manifestaron las dificulta-
des que presentaban para 
llevar a cabo su trabajo, 
sobre todo por la necesi-
dad que tenían de gomas, 
cámaras y piezas  para las 
bicicletas que usan diaria-
mente en la distribución de 
la prensa.

La buena noticia la re-
cibimos de Omar Álvarez 
Castaigne, director general 
de la Empresa de Correos 
de Holguín, quien nos in-
forma que después de varias 
gestiones, “se logró adquirir 
300 cámaras e igual número 
de neumáticos y, con vistas 
al plan para el 2019, se con-

tinuarán realizando gestio-
nes con el fin de asegurar 
las partes y piezas para sus 
bicicletas”

Pero hay más: “Este 
mes de diciembre cada uno 
de los carteros recibirá una 
bicicleta nueva como parte 
de la importación aproba-
da al Grupo Empresarial 
Correos de Cuba, dentro 
del proceso de reconversión 
tecnológica de la prensa, 
que mejorará sustancial-
mente su trabajo”.

Recuerda que el pasado 
año la empresa había gestio-
nado tal adquisición con la 
fábrica de bicicletas Minerva, 
en Villa Clara, pero no fue 
posible por carecer de finan-
ciamiento.

En mensaje enviado por Hios-
vany García Núñez, de la 
finca San José de Mabujina, 
comunidad Turiño s/n, Mani-
caragua, Villa Clara, los veci-
nos señalan que esperan que 
sea reparada “la tendedera 
eléctrica que da servicio a la 
zona”.

Añaden que la instala-
ción fue dañada por el hu-
racán Irma y se les había  
informado su reparación me-
diante el proyecto Operación 
Fuerza 5. 

Preguntan si el Ministe-
rio de Energía y Minas lleva-
rá a cabo ese proyecto. Pasa el 
tiempo y no tienen respuesta.

Aclaran que “el delegado 
de la circunscripción nos in-
formó del apoyo que debía-
mos dar para la reparación”, 
disposición que mantienen 
luego de visitada la zona por 
la Organización Básica Eléc-
trica municipal donde les co-
municaron “que sería ardua 
la labor que tendríamos que 
enfrentar”.

Brindan ayuda, pero no es 
posible la económica

Ángela P. García, de Jove-
llanos, Matanzas, escribió 
solicitando una prestación 
monetaria excepcional de 
la Asistencia Social para su 
tío, adulto mayor que resi-
dió en los Estados Unidos 
37 años, fue deportado en 
octubre del 2017, y perdió 
todos sus bienes, al tiempo 
que padecía de hipertensión 
arterial y diabetes mellitus.

La situación fue evalua-
da por los especialistas de la 
subdirección de Prevención, 
Asistencia y Trabajo Social, 
constatando que el núcleo 
familiar está formado por 
cinco personas.

El salario promedio de 
los integrantes del núcleo 
es de 490 pesos por parte 
de Ángela; uno de sus hijos 
recibe 560; el otro, trabaja-

dor por cuenta propia como 
transportista, refiere un in-
greso de mil. La nieta es me-
nor de edad.

Precisa el informe en-
viado por Belkis Delgado 
Cáceres, directora de la 
Dirección de Prevención, 
Asistencia y Trabajo Social, 
que la vivienda familiar se 
encuentra en condiciones 
constructivas regulares. 
Existe hacinamiento, al 
contar solo con dos habita-
ciones.

Agrega que el caso “fue 
evaluado para la entrega de 
recursos. El tío recibió una 
cama personal con colchón, 
ropa y avituallamiento. Fue 
vinculado al sistema de 
atención a la familia para 
recibir el servicio de ali-
mentación”.

Además, Ángela fue 
orientada sobre el otorga-
miento de subsidios para 
la compra de materiales de 
construcción con el fin de 
reparar la vivienda.

Su condición se analizó 
en el Consejo de Dirección 
del Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social y median-
te el acuerdo 139 del 21 de 
noviembre del presente año, 
“se decidió denegar la soli-
citud de protección econó-
mica, ante la existencia de 
ingresos económicos en ese 
núcleo familiar, proceden-
tes del salario que reciben 
la sobrina y sus dos hijos, 
ascendentes a 2 mil 50 pe-
sos”. La reclamante no está 
conforme con la decisión de 
la Dirección de Trabajo Mu-
nicipal.

Recientemente publica-
mos una foto crítica con 
la imagen de un gabinete 
eléctrico abierto y sus ta-
pas dañadas, ubicado en 
Zanja, esquina a Galiano, 
Centro Habana.

Sandy Medina Mu-
ñoz, directora de la UEB 
Ciac, con el visto bueno 
del director general de la 
Empresa Eléctrica de La 
Habana, Mario Castillo 
Salas, informa de las ac-
ciones llevadas a cabo.  

“El caso fue traslada-
do al director de la UEB 
Soterrada, quien nos co-
municó que la instala-
ción se encontraba en ma-
las condiciones debido al 
maltrato y la indisciplina 
social.

“A raíz de detectarse el 
hecho vandálico, se susti-
tuyeron las puertas del re-
gistro y ahora todo está en 
perfecto estado técnico”.

Se aclara en la misiva 
“que en múltiples ocasio-
nes se han reparado las 
puertas de los registros y 
constantemente son víc-
timas del vandalismo, in-
cluso después de ser repa-
radas”.

Queda entonces hacer 
un llamado a todos los ve-
cinos para que denuncien 
cualquier acto contra es-
tas instalaciones. Sobre 
todo, por el peligro que 
representa para las perso-
nas que transitan por tan 
céntrico lugar, en especial 
niños y adolescentes.

El director general de la Empresa de Acue-
ducto y Alcantarillado de Matanzas, Edrián 
García Morales, responde a la queja de Yu-
liet Rodríguez Horta, vecina de la calle 139, 
entre 266 y 266A, reparto Militar, Playa, 
Matanzas, quien plantea que “no era sufi-
ciente el agua suministrada con pipas para 
un edificio de 24 apartamentos”. 

Edrián recuerda que la zona se abastece 
de esa manera porque el servicio por red es 
deficiente, construido en los años 60 para 
abastecer por igual a los barrios de Pueblo 
Nuevo y Playa.

Precisa que “desde su construcción no 
se han realizado inversiones que respondan 
adecuadamente al crecimiento poblacional, 
dándose en muchos casos soluciones parcia-
les, no para resolver tal situación sino para 
aliviarla”.

Agrega que “el pozo del Conde abaste-
ce este barrio y tiene limitaciones en su ex-

tracción. La conductora está en mal estado 
y numerosas entregas en ruta. El volumen 
con que se cuenta varía mucho con las de-
mandas. La situación se agrava cuando se 
presentan salideros y se deben hacer para-
das para repararlos”.

La buena noticia es que “en el trans-
curso del próximo año habrá un incre-
mento de agua para la zona de Playa y 
se dividirá el sistema en dos. Uno desde 
Peñas Altas hasta la carretera de las Cue-
vas de Bellamar y la otra para el resto de 
Playa.” 

Y concluye: “Aunque en la actualidad 
no podemos garantizar un abastecimiento 
estable y suficiente se ha utilizado la alter-
nativa del abasto de agua en carros cister-
nas en días alternos según la capacidad de 
la cisterna. Sabemos que ello no satisface 
las expectativas de los clientes, pero es lo 
que se puede hacer.” 

Hacemos nuestra la pre-
ocupación del lector Héc-
tor Felipe Hernández Al-
fonso, vecino de Palmar 
12014, entre Roble y Amé-
rica, reparto Martí, Ce-
rro, por considerar que la 
mayoría de los choferes y 
los peatones del país coin-
cidirán con esta.

El remitente reconoce 
los reiterados llamados 
que las autoridades ha-
cen a los conductores de 
vehículos a través de los 
medios de comunicación, 
por las violaciones que 
cometen en la vía.

Pero observa que las 
“indisciplinas de los pea-
tones son cada vez más 
peligrosas por un desco-
nocimiento total de las 
normas de comporta-
miento que deben tener.

“Hay quienes se lan-
zan a la calle al paso de 
los vehículos, van de es-
paldas al tránsito en lu-
gares donde no hay ace-
ras, cruzan las calles sin 
mirar y en muchos casos 
insultan a los choferes, 
alegando que son ellos los 
que deben parar.

“Muchas personas ma-
yores cruzan las calles sin 
tener el tiempo suficiente y 
lo más doloroso es que tam-
bién hay niños que, sin el 
cuidado de sus padres, co-
meten estas indisciplinas”.

Se pregunta si hay leyes 
que regulen el tránsito 
peatonal y recuerda la Ley 
109, Código de Seguridad 
Vial, publicada en la Gaceta 
Oficial en septiembre del 
2010. Quien no oye consejos 
no llega a viejo. 

| A cargo de Arsenio Rodríguez

Año nuevo, bicicletas nuevas 
para carteros de Banes

En Manicaragua 
esperan por 

reparación eléctrica

Consejo para el 2019 
y todos los años

Incrementarán abasto
 de agua en zona matancera

Eliminan peligro
en Zanja y Galiano
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| Alina Martínez Triay

A manera de homenaje al Héroe de la República de 
Cuba José Ramón Fernández Álvarez, el Gallego, 

como todo el pueblo lo conocía, reproducimos 
fragmentos de una interesante entrevista que 

concedió a Trabajadores en enero de 1999 

NUNCA después del 10 de marzo fue mo-
nolítico el pensamiento dentro de las 
fuerzas armadas, afirma el entonces 
primer teniente de 33 años y subdirec-

tor docente de la Escuela de Cadetes, José Ra-
món Fernández, quien en 1956 fue condenado a 
cuatro años de cárcel por haber tomado parte en 
una conspiración militar para derrocar a la dic-
tadura de Batista.

Sobre las características de este movimiento, 
su confraternización en el Presidio Modelo con 
los militantes del 26 de Julio y otros revoluciona-
rios allí confinados; la forma en que siguieron los 
acontecimientos del país; lo sucedido en la isla 
el 1.o de enero de 1959 y en Columbia antes de 
la llegada de Camilo, y los resultados de un en-
cuentro con Fidel, nos habla Fernández, en una 
apasionada y casi cinematográfica evocación de 
aquellos hechos.

La actitud de la oficialidad joven
El golpe del 10 de marzo de 1952 tomó por sor-
presa a la inmensa mayoría de los miembros del 
ejército en activo, recuerda, y el curso posterior 
de los acontecimientos despertó una gran preo-
cupación en la oficialidad joven.  Nosotros éra-
mos el instrumento que sostenía a Batista, su la-
trocinio, su corrupción, el abuso, la política que 
seguía y la represión sin contemplaciones que 
llevaba adelante. Eso constituía una gran res-
ponsabilidad y se convirtió en uno de los argu-
mentos que utilizábamos cuando tratábamos de 
sumar a otros compañeros a la conspiración para 
derrocar a la tiranía.

Así era el panorama cuando llegó la víspera 
del 4 de abril de 1956, fecha prevista para nues-
tro movimiento, en que fuimos descubiertos por 
la indiscreción de uno de los conspiradores.

Entre 80 y 90 oficiales fueron sancionados u 
obligados a renunciar y exiliarse o quedarse en 
Cuba, otros fueron trasladados a mandos remo-
tos en el interior del país. A algunos les impusie-
ron 6 años de cárcel y a los de grado bajo como 
yo, cuatro años y dos meses. Nos llevaron a la  
Cabaña, después al Príncipe adonde nos fueron a 
visitar cientos de personas del pueblo, entre ellos 
las Mujeres Martianas, hecho que asustó a Ba-
tista, y por eso a más de la mitad de nosotros, los 
principales, nos mandó para el Presidio Modelo 
de Isla de Pinos.

Llegamos a declarar a la circular
Territorio Libre de Cuba
El supervisor del penal era el comandante Ca-
pote, quien nos dijo, qué pena nos da, ustedes 
amigos míos, gente buena, aquí todos los pre-
sos son batistianos, los voy a ubicar en un lugar 
seguro y luego los voy a ir mejorando. Nos fue-
ron sacando uno a uno y no volvimos a saber de 
nuestros compañeros hasta casi un año después. 
Posteriormente quitaron a Capote y pusieron a 
Ugalde Carrillo. Unos meses más tarde llegaron 
los detenidos por el asalto al cuartel Goicuría, y 
como yo había recibido noticias optimistas sobre 
la lucha revolucionaria en una visita, les escribí 
y tiré el papel por una ventana alta que daba a 
donde ellos estaban.

El papel llegó por un descuido a la dirección 
del penal y Ugalde Carrillo me mandó a buscar, 
me torturó y me tuvo encerrado desnudo en una 
celda solitaria un mes. Mi situación llegó por la 

vía de los presos a conocimiento de la calle, se 
hizo una denuncia formal y Ugalde fue encausa-
do por los tribunales. Cuando me volví a reunir 
con mis compañeros había bajado de 190 a 160 
libras en ese mes, la gente pensaba que estaba 
tuberculoso.

Nos trasladaron a la circular 4,  donde ha-
bía presos comunes y políticos,  y después nos 
dejaron solos a nosotros. Empezaron a llegar los 
expedicionarios del Granma capturados  y par-
ticipantes en el alzamiento del 30 de noviembre; 
llegó Armando Hart, y se fue formando la direc-
ción del Movimiento 26 de Julio en la circular. Al 
propio tiempo siguieron ingresando militares de 
pequeñas conspiraciones que merecen respeto, 
oficiales de la marina y el ejército relacionados 
con el alzamiento del 5 de Septiembre y llegamos 
a ser 600 presos en la circular.

Teníamos un pequeño radiecito que se desar-
maba y se escondía en piezas en los lugares más 
inverosímiles, y se armaba en horas de la tarde o 
la noche o en alguna ocasión especial, en medio 
de la vigilancia de los custodios.

Pero en los últimos tiempos la circular la de-
claramos Territorio Libre de Cuba, ni los policías 
ni los guardias entraban, nada más que para el 
conteo de los presos. Yo hacía de instructor mili-
tar y les daba clases a los militantes del 26 de Ju-
lio que formaban un batallón, de cómo tenderse, 
avanzar, tomar puntería. Nunca quise afiliarme 
al Movimiento porque lo consideré no ético con 
mis compañeros.

La Isla en manos de los revolucionarios
Ya para el 1.o de enero el radiecito funcionaba 
por la libre, día y noche. Como a las 10 de la ma-
ñana de ese 1.o de enero escuchamos que Cantillo 
citaba a una conferencia de prensa en Columbia. 
¿Cita a la prensa Cantillo y no Batista? Entonces, 
razonamos, se ha ido o lo tienen preso, hay un 
golpe de Estado y Cantillo lo está lidereando.

 Mandamos a buscar al director de la pri-
sión que era en esos momentos el comandante 
Viera de la Rosa, le dijimos:  Suéltenos, que 
Batista se fue (lo dábamos como un hecho), 
pero nos respondió que no tenía noticias, y no 
podía dejarnos en libertad. Después de una 

discusión dijo que viajaría a La Habana a con-
sultar con Cantillo. Al regreso manifestó que 
decía Cantillo que no nos preocupáramos, que 
nos iban a indultar. La circular se cayó aba-
jo de improperios: ¡Batista se ha ido y usted y 
Cantillo nos tienen presos a nosotros que esta-
mos aquí por luchar contra Batista!

Mientras en la capital Cantillo había fra-
casado en nombrar a Piedra presidente de la 
República, se había quedado agarrado de la 
brocha, sin autoridad propia y con un movi-
miento rebelde, pujante y fuerte.

Un grupo de oficiales de Columbia le pidie-
ron que sacara a los militares presos de la Isla 
para que nos hiciéramos cargo del ejército y 
con la idea de que enfrentáramos el movimien-
to revolucionario triunfante. Triste papel que 
no aceptamos por lo menos la inmensa mayo-
ría de nosotros.

Armando Hart vino a verme, y al conocer la 
situación me propuso si aceptaba quedarme de 
jefe militar de la Isla subordinado al 26 de Julio, 
lo que acepté y sería el responsable de liberar a 
todos los presos políticos.

Cuando llegué a Columbia, Camilo todavía 
no estaba allí, Barquín estaba mandando gente 
para asumir el mando en otras provincias y en-
tonces le dije, aquí no tengo nada que hacer y me 
fui. Rechacé así toda participación en la desig-
nación de jefes y la pretensión de ostentar no-
sotros el mando, usurpar, contener o disminuir 
la entera libertad que tenía el Movimiento Re-
volucionario 26 de Julio, con el Ejército Rebel-
de al frente, de adoptar todas las decisiones que 
correspondían en el país en aquellos momentos.

El encuentro con Fidel
El 12 de enero Fidel invitó a los principales diri-
gentes del movimiento militar a una reunión que 
duró varias horas.

Al final Fidel le dio cargos a la gente y al lle-
gar a mí me dice: “Tú, director de la escuela de 
cadetes”. El único que salía con mando era yo, los 
demás eran asesores.

Yo estaba vestido de civil cuando nos íbamos. 
Fidel se paró en la puerta para darnos la mano 
a cada uno y entonces le dije: Comandante, qui-
siera hablar con usted. “Espérate”, me pidió y al 
irse todo el mundo me llevó a un cuartico y me 
preguntó qué me sucedía. No sabía cómo hablar-
le. Mire, Comandante —comencé explicando— 
yo no tengo nada en contra de la Revolución, al 
contrario, estoy contento, satisfecho, soy libre, 
pero creo que no he hecho nada que merezca vol-
ver al ejército. Realmente no tengo el mayor inte-
rés, el Ejército Rebelde ha derrotado a la tiranía, 
lo que me causa gran satisfacción, y yo me voy a 
trabajar honradamente.

Me pregunta: “¿qué trabajo vas a hacer?” Y 
le respondo que hacía unos 4 o 5 días me habían 
nombrado administrador del central Narcisa, ya 
me habían pagado el primer salario, no recuerdo 
si eran mil o mil cien pesos, y estaba recibien-
do clases todos los días, mañana y tarde, sobre 
problemas azucareros y ganaderos, porque había 
una finca de ganado anexa al central.

Me dice Fidel: “¡Mil cien pesos! No sé si yo te 
podré pagar tanto.” Y como hace Fidel muchas 
veces cuando reflexiona, era un volcán en mo-
vimiento, da unos paseos, se agarra la barba y 
señala: “Tienes razón, tú te vas para el central 
y yo me voy a escribir un libro sobre la Sierra y 
la Revolución, y la Revolución se va al carajo”, y 
se me queda mirando. Reflexioné unos segundos 
y le respondí: ¿adónde me dijo usted que quería 
que yo fuera? De ahí salí vestido tal y como es-
taba con la orden del nombramiento, una de las 
pocas que hay por escrito, directo a asumir el 
mando de la escuela de cadetes.

(Texto completo de la entrevista
en www.trabajadores.cu)

“Mi vida se realizó después
del triunfo de la Revolución”

José Ramón Fernández junto a Fidel en los días de Girón.
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| fotos: Betty Beatón Ruiz y Archivo

ANDAR por la geografía del 
costero y montañoso muni-
cipio de Guamá, uno de los 
nueve de la provincia de 

Santiago de Cuba, y el más largo de 
la nación, hincha de gozo el alma de 
cualquier mortal. 

De un lado está el mar, a ratos 
suave, acariciando el tramo de ori-
lla de arena oscura, a ratos violento 
contra las rocas, salpicando incluso 
al caminante desprevenido. Al otro 
lado está la montaña, trozo de la 
Sierra Maestra de un verde inten-
so que enamora tanto como el azul 
profundo.

Pero Guamá es más que una tie-
rra bella, bendecida por un clima 
singular y un suelo donde brotan, 
a decir de muchos santiagueros, 
las mejores yucas y malangas de la 
región, además de piñas, mangos y 
marañones que se disputan prima-
cía con los de El Caney.

Guamá es historia viva, tangi-
ble en cada rincón donde el Primer 
Frente José Martí, con el liderazgo 
del Comandante en Jefe Fidel Cas-
tro Ruz, cimentó las bases del Ejér-
cito Rebelde, sus primeros combates 
y sus primeras victorias, hitos que a 
60 años de Revolución son honrados 
con el día a día de su gente noble y 
trabajadora.

Punto de partida
En la tierra guamense se marca-
ron puntos de partida que definen 
las esencias de estas seis décadas de 
Revolución.

El primero se puso el 17 de enero 
de 1957, en La Plata, donde se desa-
rrolló el combate inicial del núcleo 
guerrillero, que a decir de el Che 
“(...) constituyó nuestra primera 
victoria y tuvo cierta resonancia, 
más lejana que la abrupta región 
donde se realizó. Fue un llamado de 
atención a todos, la demostración de 
que el Ejército Rebelde existía y es-
taba dispuesto a luchar, y para no-
sotros, la reafirmación de nuestras 
posibilidades de triunfo final”. 

La Plata también mostró la esen-
cia humanista de aquella revolución 
naciente, con un tratamiento y aten-
ción a los heridos y prisioneros de 
guerra que sorprendió a los solda-
dos batistianos, y fraguó lo que es 
hoy una realidad a lo largo y ancho 
de la nación, anticipada por Raúl 
Castro Ruz en su diario de guerra 
luego de prender fuego al cuartelito 
de La Plata y remontar hacia lo fir-
me de la Maestra:  “Desde lo lejos, 
se veían arder sobre los cuarteles de 
la opresión, las llamas de la liber-
tad. Algún día no lejano sobre esas 
cenizas levantaremos escuelas”. 

Otros sitios de la geografía de 
Guamá tienen marca de historia y 
victoria. Ahí está, por ejemplo, el 
Pico Turquino, el punto de mayor 
altitud en Cuba, con mil 974 metros 
sobre el nivel del mar, a donde lle-
garon por primera vez Fidel, Raúl 
y otros integrantes de la guerrilla, 
el 28 de abril de 1957, en plena ges-
ta libertaria, para volver a cumplir 
con Martí y renovar el singular es-

píritu de triunfo que siempre los 
acompañó.

Justo en evocación de aquel mo-
mento, el Comandante en Jefe ex-
presaba en noviembre de 1965: “En-
traña un símbolo, y es el símbolo de 
que el espíritu que nos trajo a estas 
montañas, el espíritu que nos llevó 
a estas montañas, es hoy como ayer, 
y será siempre, nuestro espíritu, ¡el 
espíritu de nuestra Revolución!”.

Raíz guamense tienen también 
Uvero,  escenario de un combate 
—28 de mayo de 1957— que marcó 
la mayoría de edad del Ejército Re-
belde; e igualmente Mar Verde del 
Turquino, sitio que el 29 de noviem-
bre del propio año se abonó con la 
sangre de Ciro Redondo, ascendido 
póstumamente a Comandante y de 
quien el Che escribiera: “Gran com-
pañero y sobre todo, uno de los in-
conmovibles puntales en cuanto a 
obsesión de lucha”. 

Iniciativa para educadores
El paso del tiempo no mengua la 
esencia de historia y victoria que 
esa tierra lleva en sus entrañas. Hoy 
destaca entre los territorios que 
aportan resultados a la provincia 
de Santiago de Cuba, sede de las 
actividades centrales del país por el 
aniversario 60 del triunfo de la Re-
volución.

Remozamiento de centros de sa-
lud, creación de nuevos servicios, 
engalanamiento de comunidades 
costeras y montañosas, impulso a 
los planes agropecuarios y foresta-
les, desarrollo de la industria ali-
mentaria y turística y solidez de 
la educación resultan notables en 
Guamá.

Justo en este último orden des-
taca una acción singular en la que 
administración y sindicato se die-
ron la mano para mejorar la coti-
dianidad de los afiliados del sector; 
se trata de la Tienda del Maestro, 
iniciativa que ha beneficiado a los 
mil 557 trabajadores del sistema de 
educación, particularmente a los 
700 docentes que imparten clases en 
las 84 escuelas del municipio, ciento 
por ciento Plan Turquino.

“El local nos pertenecía, comen-
ta la Máster en Ciencias Maritza del 
Río Torres, directora municipal de 
Educación, nuestros propios traba-
jadores lo repararon y con el apoyo 
del gobierno y comercio se mantie-
ne surtida, lo cual facilita, en una 
rotación ordenada, dando prioridad 
a los centros y maestros con mejor 
evaluación de su labor, el acceso a 
productos de alta demanda”.

Bien lo saben los “profes” de 
zonas como La Magdalena, Ocujal, 
Uvero, Bahía Larga, El Francés, 
muchos de ellos beneficiados con 
cocinas, camas, colchones de mue-
lle y espuma, muebles para el hogar, 
ropa reciclada de primera, produc-
tos de aseo y limpieza, y mucho más, 
con horarios de compra que se ade-
cuan a las necesidades y demandas 
de los docentes.

Guamá aporta
Si bien en el territorio guamense los 
sectores sociales despuntan por su 
desempeño, los productivos no que-
dan atrás. La planta de beneficio de 

café y cacao Benjamín Pardo, de la 
zona de Las Coloradas, lo demues-
tra.

En ese centro 14 trabajadores 
se encargan de procesar y clasifi-
car todo el cerezo que se recoge en 
el municipio, buena parte de este 
arábico de alta calidad con destino 
a la exportación, además del cacao, 
aporte directo a la sustitución de 
importaciones. 

“En esta cosecha tenemos un 
plan de 55 toneladas, y ya para el 
cierre del 2018 superamos las 45; sin 
duda volveremos a cumplir lo pac-
tado, y a superar en físico, en valo-
res y en rendimiento lo que se logró 
en el año precedente, lo cual reper-
cute a favor del salario, que como 
promedio ronda los 2 mil pesos”.

Tal y como reconocen trabaja-
dores de larga data en la planta: 
Félix Martínez, José Ángel Méndez 
y Geanny Pozo, a esos resultados 
hay que sumarle el empeño de los 
que día a día “remiendan los hie-
rros”, pues la maquinaria, ya ob-
soleta, sobrevive gracias al ingenio 
de los de allí, cuestión que resulta 
común entre la gente de Guamá, 
ufanos siempre por saberse de la 
misma estirpe de aquellos que algo 
más de 60 años atrás fundaron en 
esos predios el Primer Frente José 
Martí.

Guamá: Primer Frente rebelde en dos tiempos

Fidel, Raúl y otros barbudos protagonizaron el primer ascenso del Ejército Rebelde al Pico Turquino. 

El mar Caribe y la Sierra Maestra siluetean la belleza paisajística del municipio de Guamá.

Una iniciativa como la de la Tienda del Maestro 
en Guamá demuestra que se pueden buscar 
alternativas para estimular a los trabajadores 
de este sector.
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Idea grande

| Alberto Núñez Betancourt

HABÍA COMENZADO el 
movimiento de tierra. Co-
rrían los días de mayo de 
1987, y la obra avanzaba 

aceleradamente. Antes de concluir 
ese año se acometieron los trabajos 
de cimentación y el levantamiento de 
las primeras estructuras metálicas. 
Otra idea grande de Fidel estaba en 
marcha.

La génesis de Expocuba puede si-
tuarse en la reunión anual  de direc-
tores del Ministerio de la Industria 
Básica el 30 de enero de 1987. Allí el 
Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz 
anunció el propósito de crear una Ex-
posición Permanente del Desarrollo 
Económico y Social de la República 
de Cuba.

Apenas un mes antes había ocu-
rrido el antecedente más directo que 
determinó la decisión. Durante la se-
sión ordinaria de la Asamblea Nacio-
nal del Poder Popular, en diciembre 
de 1986, el Ministerio de la Industria 
Sideromecánica (Sime) ofreció in-
formación a los diputados y además 
organizó una exposición, a partir de 
naves metálicas sencillas, en áreas 
de la Feria de la Juventud, sitio que 
hoy ocupan las instalaciones depor-
tivas sala polivalente Ramón Fonst 
y La bolera. Entonces unas ¡200 mil! 
personas visitaron la muestra en una 
semana.

Cuba en 60 hectáreas
El mayor compromiso de Expocuba 
es con Fidel, es lo primero que afirma 
Pedro Abreu Mujica, director desde el 
año 1996 del más extenso recinto fe-
rial del país.

Este hombre puede hacer la his-
toria del lugar porque se cuenta en-
tre la avanzada que pisó el terreno 
escogido en la carretera del Rocío, 
kilómetro 3½ , en el municipio de 
Arroyo Naranjo.

En su momento —precisa— esta 
obra social se consideró la más am-
plia del movimiento de microbriga-

das. En el empeño participaron tam-
bién empresas constructoras de un 
sinnúmero de ministerios, del Poder 
Popular, y las organizaciones políti-
cas y de masas.

“Todo resultó muy original: el 
proyecto, el diseño, el ritmo de cons-
trucción… Imagínate que la etapa 
constructiva se acometió en 22 me-
ses, y nos guió el principio de utilizar 
elementos de producción nacional en 
todo lo posible”, recuerda Abreu.

La idea del Comandante en Jefe 
—añade— fue crear en el sur de la ca-
pital un amplio centro recreativo cul-
tural para el disfrute de la población. 
La instalación, que se insertaría en 
la zona del Parque Lenin y el Jardín 
Botánico,  tendría una función ins-
tructiva. En el pensamiento de Fidel 
también estuvo la solución de encon-
trar un espacio idóneo para las citas 
anuales de la Feria Internacional de 
La Habana.

Abreu rememora con agrado las 
muchas visitas del líder de la Revo-
lución. Durante la construcción eran 
casi diarias y hubo días en que lle-
gaba dos y tres veces, de noche, de 
madrugada, para interesarse por los 
trabajadores, los materiales, por todo.

Días antes de la inauguración, al 
mediodía del 31 de diciembre de 1988, 
el Comandante en Jefe confraternizó 
con los constructores, y almorzó con 
ellos en el Instituto Politécnico Agro-
pecuario Villena Revolución.

Después de la inauguración te-
nemos registradas 29 visitas del Co-
mandante en Jefe, muchas de estas en 
compañía de otros jefes de Estado y 
de Gobierno.

La que más cercana sentimos fue 
la del 29 de abril del 2005, apunta el 
director de Expocuba. Ese día llegó 
acompañado del presidente de Vene-
zuela, Hugo Chávez Frías. Muy ale-
gres hicieron un recorrido por el Pa-
bellón Central, por la exposición de 
productos venezolanos; luego visita-
ron el de Biotecnología, donde presi-
dieron la firma de un acuerdo comer-
cial entre ambos países por un monto 

considerable, libre de aranceles. Un 
tratamiento propio de naciones her-
manas.

 Mirada hacia adelante
El año 2019 comienza justamente con 
la celebración de los tres primeros 
decenios de este complejo expositivo 
que forma parte de la Empresa orga-
nizadora de congresos, ferias y expo-
siciones, del Grupo Palco.

Animados por el cumpleaños 
30 de la instalación, los 60 de la Re-
volución y los 500 de La Habana, el 
colectivo de 682 trabajadores tiene 
planteados desafíos como el manteni-
miento y la reparación de algunos pa-
bellones, el Parque de Diversiones con 
la renovación de varios equipos como 

las muy propias bicicletas aéreas, y el 
propósito permanente de mejorar la 
atención en la calidad de los progra-
mas culturales y recreativos.

Para los que en un momento ini-
cial pensaron que la construcción 
significaba un gigantismo no apro-
piado, Abreu responde con la utili-
dad que ha tenido: “Expocuba re-
cuperó su inversión en cinco años, 
es eficiente en todos sus indicadores 
económicos, y lo más importante, tal 
y como vaticinó Fidel, los habane-
ros y el país entero pueden sentirse 
orgullosos de un centro como este, 
pues aquí se expone la obra de la Re-
volución, y las familias encuentran 
un sitio de esparcimiento e instruc-
ción”.

Variadas opciones de recreación brinda Expocuba, sitio que en tres decenios ha recibido más de 
16 millones de visitantes.

¡30 años! Todo el tiempo de Expo-
cuba lleva Magali Valdés Martínez 
como secretaria del director de la 
institución. Anécdotas tiene por 
montones, pero la que mejor guar-
da es la del sábado 12 de agosto de 
1989, víspera del cumpleaños de 
Fidel.

“Llegó, y de inmediato un buen 
número de trabajadores nos con-
centramos a su alrededor; la car-
ta de felicitación que le íbamos a 
enviar se la leímos personalmente. 
Y le entregamos un cake. Él, tan 
original como siempre, decidió 
colocarlo encima del maletero del 
vehículo en que viajaba, y repar-
tirlo entre los presentes. Entonces 
espontáneamente le cantamos Fe-
licidades”.

Marta Abreu del Barrio, la 
operadora del ascensor del bar-
cafetería El Mirador, también re-

cuerda la vez en que al líder de la 
Revolución le llamó la atención su 
nombre, pues coincide con el de la 
benefactora y patriota santacla-
reña. “Fue un breve diálogo que 

nunca olvidaré —dice—. La mejor 
manera de honrar a Fidel es tra-
bajar conscientemente. Aquí te-
nemos presentes sus enseñanzas y 
nos sentimos comprometidos con 

ofrecer el mejor servicio. Expocu-
ba es una escuela en la atención a 
los trabajadores”.

“Aquí he encontrado desarro-
llo pleno como trabajador, profe-
sional, dirigente”, apunta Sabino 
Mesa Peláez, jefe de Área, subdi-
rector de Gastronomía y Comercio 
de la instalación.

“Llegué como parte del gru-
po de trabajadores que aportó el 
Ministerio de la Agricultura para 
la construcción de este centro, y 
luego me seleccionaron para que-
darme trabajando aquí. Me siento 
honrado, porque este es un cen-
tro de Fidel. Tenemos incorpora-
dos principios como el multioficio 
y la consagración. Entre muchas 
tareas asumimos la formación de 
alumnos de la enseñanza técnico-
profesional y los obreros califica-
dos  en diversas especialidades”.

Impresiones de fundadores

La visita de Fidel y Chávez el 29 de abril del 2005 resulta inolvidable. | fotos: Cortesía de Expocuba

Diálogo entre fundadores. De izquierda a derecha Pedro, Marta, Sabino y Magali.

de FIDEL
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La necesidad de realizar 
una Reforma General del Salario

Con los oídos bien 
pegados a la tierra

Compartimos con nuestros lectores los resultados 
del análisis y discusión en los colectivos laborales del 
documento Bases para el Fortalecimiento de la Misión 
del Movimiento Sindical Cubano,  resumidos en cinco 
tendencias con algunas de sus principales propuestas

Asambleas 
realizadas: 
61 mil 576

Participaron: 
2 millones 491 mil 
29 trabajadores

Total de 
planteamientos: 
184 mil 728

65 % asociadas 
a la batalla 
económica

Propuestas:
154 mil 851

35 % dirigidas al 
perfeccionamiento 
del funcionamiento 
de la organización

a. Demandar la participación más activa de la CTC y los sindicatos 
en los escenarios decisores donde se evalúa el tema del salario.

b. Revisar la escala general única y otras similares.
c. Exigir un correcto diseño y aplicación de las formas y sistemas 

de pago.
d. Que se amplíe el pago por años de trabajo (antigüedad) en deter-

minados sectores.
e. Revisar la Resolución no. 6/2017 del MTSS para que permita 

mayor flexibilidad en relación con lo establecido para los indi-
cadores directivos y límites  en caso de deducción al salario, la 
protección hasta el básico y no hasta el salario escala.

f. Combatir desigualdades entre trabajadores que desarrollan el 
mismo trabajo con salarios diferentes en un colectivo laboral.

g. Exigir que se cumpla la protección en el tratamiento salarial y 
laboral a los trabajadores disponibles e interruptos.

h. Proponer que se considere la cuantía del pago de los jubilados y 
pensionados que es insuficiente.

i. Garantizar la participación de los trabajadores en el análisis y 
discusión de los aseguramientos del plan y el presupuesto.

j. Exigir que se cumpla el principio de distribución socialista.
k. Reclamar la unificación monetaria en el país.
l. Reafirmar la importancia de trabajar con eficiencia y que el sin-

dicato utilice un discurso movilizativo convincente en función 
del desarrollo de la economía y la sociedad.

a. Lograr una mayor y efectiva participación de la CTC y los sin-
dicatos, antes de su aprobación, en la elaboración de las políti-
cas que impactan a los trabajadores.

b. Mayor vinculación de los organismos superiores y dirigentes 
sindicales con las estructuras de base.

c. Fortalecer el funcionamiento de las secciones sindicales.
d. Exigir en las asambleas de afiliados y trabajadores la evalua-

ción sistemática de las proyecciones de los planes de producción 
y otros aseguramientos materiales y financieros.

e. Fortalecer el sistema de preparación y capacitación de cuadros 
y dirigentes sindicales, fundamentalmente en temas jurídicos 
laborales y económicos.

f. Exigir a los empleadores el mejoramiento de las condiciones de 
trabajo y cumplir lo convenido en seguridad y salud.

g. Priorizar y sistematizar la atención a los jóvenes, de manera 
particular a la mujer trabajadora.

h. Defender el derecho de la mujer trabajadora con hijos pequeños 
al acceso a círculos infantiles.

i. Promover los sitiales históricos de los centros laborales, la di-
vulgación de las tradiciones y la memoria histórica del movi-
miento sindical.

j. Mantener el movimiento Mi Aporte a la Patria sin formalismos.
k. Mayor apego del periódico Trabajadores al perfil laboral y sin-

dical.

a. Elevar el reconocimiento a los que más aportan a través de 
la emulación, la estimulación y el otorgamiento de condeco-
raciones y títulos honoríficos.

b. Proponer que la estimulación se realice con el fondo de in-
gresos que provenga de las utilidades de las empresas.

c. Agilizar el proceso para la entrega de las distinciones de los 
sectores.

d. Incorporar al sector no estatal al sistema de emulación y es-
timulación.

a. Creación de una estructura dentro de la actual  para atender de 
forma directa este segmento de trabajadores.

b. Establecer legalmente la responsabilidad y obligación de los or-
ganismos rectores con los trabajadores no estatales en la parti-
cipación con sistematicidad en los activos sindicales y la aten-
ción de sus planteamientos.

c. Gestionar condiciones de trabajo a partir de la creación de un 
mercado mayorista.

d. Propiciar la participación de los trabajadores no estatales en la 
toma de decisiones sobre las normas jurídicas que se aprueban 
para el sector.

e. Exigir respeto a lo que está legitimado en el Código de Trabajo 
ante violaciones de derechos laborales y desprotección. 

f. Aplicar la Ley 38 sobre innovación y racionalización al traba-
jador no estatal, e incluirlo en el sistema de condecoraciones y 
títulos honoríficos.

g. Reclamar la aplicación con rigor de medidas ante las ilegalida-
des y transgresiones de los derechos laborales de trabajadores 
contratados por empleadores no estatales.

a. Proponerle al MTSS que pasen a la categoría II puestos de 
trabajo y oficios que así lo requieran por su complejidad, 
carga y gasto de energías físicas, mentales o ambas, según 
se establece en el artículo 21, a los efectos de fijar la edad 
para obtener el derecho a la pensión ordinaria para la ju-
bilación.

b. Evaluar los años de trabajo de la mujer para que pueda ju-
bilarse  con el 90 % del salario.

Funcionamiento sindical

Fortalecer la emulación socialista, 
la estimulación material y moral

Atención a los trabajadores
no estatales

Criterios sobre la jubilación

| Edición: Alina Martínez-Arianna Andrea | Diseño: Elsy Frómeta | Corrección: Yanay Prats-Iridis Velázquez
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| Ramón Barreras Ferrán

CUANDO habla de economía 
lo hace con pasión y clari-
dad, y así pudo apreciarse 
en la más reciente sesión de 

la Asamblea Nacional del Poder Po-
pular (ANPP), la cual integra como 
diputada. Esa es la esfera que atien-
de en el movimiento sindical cuba-
no Milagro de la Caridad Pérez Ca-
ballero, miembro del Secretariado 
Nacional de la Central de Trabaja-
dores de Cuba (CTC). 

A ella acudimos, por tanto, para 
hacer algunas precisiones sobre el 
proceso político de presentación e 
información del Plan de la Econo-
mía y el Presupuesto en asambleas 
con los trabajadores, el que ya co-
menzó en el país.

¿Cómo está concebida la reali-
zación del proceso y qué importan-
cia se le concede?

Es un proceso político porque 
en este participan los trabajadores 
como verdaderos dueños de los me-
dios de producción. Con sus opinio-
nes aportan de manera individual y 
consciente al desarrollo económico 
de la entidad y, por supuesto, al del 
país.

Se ha realizado siempre en los 
primeros meses del año. Anterior-
mente era en enero, febrero y mar-
zo. Atendiendo a la experiencia de 
lo acontecido en el 2018,  tras el re-
sumen final presentado por la di-
rección de la CTC del proceso asam-
bleario culminado, y considerando 
la dinámica de la economía, ahora 
lo realizaremos en los meses de ene-
ro y febrero.

La emisión del Plan ocurrió 
desde diciembre, y su desagre-
gación, etapa fundamental en la 
planificación de la economía, será 
hasta el 15 de enero.  El Presupues-
to fue aprobado en el mes anterior 
por la ANPP, lo que nos permitirá 
garantizar efectividad y eficiencia; 
así como la materialización de los 
objetivos propuestos: que los tra-
bajadores lo conozcan, se compro-
metan con su cumplimiento, lograr 
mayores niveles de eficiencia y pro-
ductividad, lo que a su vez contri-
buirá a lograr incrementos salaria-
les.

¿Quiénes deben estar presentes 
en las asambleas y cómo está pre-
visto su desarrollo?

Serán asambleas de afiliados y 
trabajadores y de representantes, 
por lo que su propio nombre indi-
ca quienes deben participar. Están 
concebidas para que esté la admi-
nistración del nivel superior. O sea, 
en un establecimiento (unidad em-
presarial de base) no puede faltar 
la dirección de la empresa; y en la 
empresa, la de la Organización Su-
perior de Dirección Empresarial 
(Osde). Resulta imprescindible que 
los directivos estén bien prepara-
dos para incentivar al colectivo, 
identificar sus reservas y superar 
insuficiencias, bajo una estrategia 

clara de desarrollo. Igualmente, 
deberán rendir cuenta ante lo que 
se analice o demanden los trabaja-
dores. 

¿De qué manera puede fortale-
cerse la participación de los traba-
jadores en la gestión económica?

En primer lugar, hay que poten-
ciar su participación en la etapa de 
conformación del Plan en función 
de lo que establecen los Lineamien-
tos del VII Congreso del Partido. 
Ese momento antecede al proceso 
político.

Concluido este, la dirección del 
movimiento sindical evalúa cada 
año, en el mes de abril, cuáles han 
sido los aspectos positivos y ne-
gativos, y desde esos elementos se 
proyecta el correspondiente al año 
próximo, lo que nos ha permitido ir 
perfeccionándolo paulatinamente 
(el primero fue en el 2007, cuan-
do se emitió el tabloide de las tres 
Herramientas Básicas: proceso de 
planificación, contratación econó-
mica y proceso inversionista).

También funciona un sistema 
de partes diarios y evaluaciones 
preliminares que permiten el mo-
nitoreo en tiempo real de lo que va 
sucediendo. En estas evaluaciones 
siempre hemos identificado tres 
aspectos primordiales: la prepa-
ración de todos los responsables 
y de quienes participan, el asegu-
ramiento de la asamblea y el nivel 
de atención a los planteamientos o 
sugerencias realizadas. 

Es esencial la capacitación, 
pues se puede discutir de lo que se 
conoce. Si antes de la asamblea se 
explican determinados indicado-
res, ya sean generales o específi-
cos, se propiciará un mejor análi-
sis. Para ello nos apoyamos, desde 
la nación hasta la sección sindical, 
en los asesores de la Asociación 
Nacional de Economistas y Con-
tadores de Cuba (Anec), sobre la 
base de las tareas conjuntas que 
tenemos firmadas hace ya alrede-
dor de cinco años. Otra vía que he-
mos potenciado en los dos últimos 

años es la preparación ramal y la 
territorial.

No menos importante resulta el 
grado de respuesta o solución que 
se le tiene que dar al colectivo labo-
ral a partir de los análisis deriva-
dos y acuerdos adoptados, los que 
deben tener una correcta clasifi-
cación, es decir, la determinación 
adecuada del nivel de competencia 
para atenderlos: entidad, munici-
pio, provincia y nación, según su 
incumbencia.

¿Cuál es el papel que le concier-
ne al sindicato en el proceso de pre-
sentación del Plan y el presupuesto?

Concatena con nuestra misión 
de organizar, educar y representar 
a los trabajadores, y a su vez movi-
lizarlos en función de la economía.

Reiteramos que es un proceso de 
responsabilidad compartida entre 
el sindicato y el empleador, por lo 
que debe organizarse, desarrollar-
se y controlarse adecuadamente. No 
puede ser un acto formal. Debe lo-
grarse una amplia participación de 
todos.

Al sindicato le corresponde con-
vocar a los trabajadores para la ce-
lebración de la asamblea; exigirle a 
la administración su participación 
y una información clara y preci-
sa, alejada de muchos números y 
de tecnicismos, y por supuesto, el 
seguimiento a los acuerdos que se 
adopten o a la implementación de 
los aportes a través de la evaluación 
que se realice cada mes del compor-
tamiento del plan o de la ejecución 
del presupuesto.

¿Qué aportes concretos pueden 
realizar los trabajadores en la pre-
sentación del plan?

Es una pregunta muy abierta, 
pues tendría que abarcar las espe-
cificidades. No obstante, un aporte 
concreto lo será el compromiso de 
cumplir de modo racional las cifras 
correspondientes. 

Los trabajadores pueden com-
prometerse también a ahorrar más, 
mejorar la utilización de los índices 
de consumo, lograr mayor calidad, 

perfeccionar la prestación de los 
servicios, evitar el desvío de recur-
sos, identificar qué importaciones 
sustituir y de qué manera potenciar 
las exportaciones, cómo reducir los 
inventarios ociosos o de lento movi-
miento, participar activamente en 
movimientos emulativos y políticos, 
y mantener una adecuada discipli-
na y aprovechamiento al máximo de 
la jornada.

No puede dejar de considerar-
se el importante aporte de la Aso-
ciación Nacional de Innovadores 
y Racionalizadores (Anir), cuyos 
integrantes desempeñan un papel 
esencial en cualquier sector de la 
economía.

Existe el criterio de que el plan 
se impone. ¿Qué consideración tiene 
usted al respecto?

Es una expresión que con el paso 
de los años se ha ido eliminando, 
aunque aún no del todo. No es menos 
cierto que hemos tenido incidencias 
de colectivos donde el jefe ha expre-
sado: “Esto fue lo que impusieron 
desde arriba”, cuando él debe ser el 
primero en defender el plan con ob-
jetividad y sin reservas. En la infor-
mación a los trabajadores debe que-
dar claro qué plan se propuso, cuál 
fue aprobado, la diferencia y sus 
causas bien fundamentadas. 

Resulta preciso insistir en la in-
tegración de todos para lograr los 
resultados deseados, por lo que con-
vocamos a centrar los análisis en 
las más de 70 mil asambleas a rea-
lizarse en el cumplimiento de las 
seis líneas de trabajo identificadas: 
incremento y diversificación de las 
exportaciones; eficiencia del proceso 
inversionista y la participación de la 
inversión extranjera directa; análi-
sis integral de las operaciones de im-
portación y ejecución de los créditos; 
sustitución de las importaciones con 
mayor participación de la industria 
nacional; gestión de las cuentas por 
cobrar en el exterior, como fuente de 
ingreso que debe potenciarse y ges-
tión de los inventarios.

Cuadros y dirigentes sindica-
les, directivos administrativos y 
trabajadores estamos en un mo-
mento crucial para el desarrollo 
económico y social del país. Nos 
corresponde garantizar la integra-
ción máxima de todos en la parti-
cipación de la gestión económica, 
por lo que se hace necesario tra-
bajar más y mejor en las actuales 
circunstancias. 

Informar y comprometer
Precisiones de Milagro de la Caridad Pérez Caballero, miembro del Secretariado Nacional 

de la CTC, sobre el proceso político de presentación e información del Plan de la Economía y 
el Presupuesto en asambleas con los trabajadores, el cual ya inició en todo el país

La entrevistada mientras impartía a los trabajadores de Santiago de Cuba uno de los talleres sobre 
dirección de la economía.
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Un tren indetenible
| Frank Padrón

CUANDO EN 1969 Juan For-
mell (2 de agosto de 1942-1.º 
de mayo del 2014) irrumpe 
en escena con su Orquesta 

Los Van Van, en Cuba no era pre-
cisamente rico el panorama baila-
ble. En la cosmopolita Nueva York 
se “cocinaba” ya ese ritmo poco 
después conocido como salsa, pero 
nuestro país se mantenía un tanto 
al margen de esta influencia.

Formell era un joven que se ha-
bía formado trovando con su guita-
rra a los 16 años, influenciado por la 
moda del momento (el Benny, los so-
nes de Chapottín, los Beatles, el rock, 
Los Panchos…); y luego con La Revé 
(1967-69, como bajista), antecedente 
directo e inmediato de Los Van Van 
y su etapa considerada sonera, en su 
faceta de autor y arreglista.

Orquestalmente, el formato tí-
pico de charanga que conoció desde 
sus inicios el ensemble del maestro 
Revé se va renovando con sangre 
fresca mediante el aporte “forme-
lliano”, sobre la base de la incor-
poración instrumental del bajo y la 
guitarra eléctricos, la amplificación 
de violines y cello, la sustitución del 
unísono vocal por la polifonía, el 
tratamiento rítmico en las cuerdas 
en vez del melódico habitual en las 
orquestas típicas, mezcla de timbres 
de guitarra eléctrica con vientos-
madera (por ejemplo, la flauta), y 
una mayor dinámica al bajo.

Pero vayamos por partes. Con 
la irrupción de Los Van Van, el 4 de 
diciembre de 1969, sale a la escena 
cubana un nuevo ritmo: el songo, 
fusión del son con células de ritmos 
cubanos y de otras latitudes, básica-
mente del Caribe, además de otros 
registros —jazz, rock, samba—, el 
cual desde el principio se impuso.

Mas, oportuno es señalarlo,  el 
songo no es solo un collage, una sa-
ludable y creadora sumatoria, sino 
también una actitud, un método y, 
con ello, una sonoridad. Los violi-
nes se ejecutan con sentido percuti-
vo abierto a la polirritmia, el bajo 
hace dúo con el piano (como las dos 
grandes pautas de la armonía), la 
flauta es la encargada de mantener 
la raíz —la fuerza de la tradición—, 
mientras que el trío de voces, líder 
de la armonía, rompe esta vez con 
ella en tanto forma convencional de 
asumir el canto.

De este modo puede apreciarse 
que el germen del songo estaba ya 
en el “changüí 68”, ensayado por  
Formell con Revé, pero partiendo 
de Los Van Van este nace, crece y se 
desarrolla dentro de un cuerpo tam-
bién nuevo y saludable. Gran im-
portancia reviste para estos inicios 
la presencia de excepcionales mú-
sicos: el tumbador José Luis Chan-
guito Quintana, verdadera leyenda; 
o el singular cantante Miguel Ángel 
Lele Rasalps, como lo serían des-
pués otros de gran impacto (Israel 
Sardiñas, Mayito Rivera,  Robertón, 
Yeny o el incombustible Pedrito Cal-
vo). sin olvidar músicos y composi-

tores de la talla de José Luis el Tosco 
Cortés o César Pupy Pedroso.

Con tal soporte inicial la gente 
simplemente gozaba y bailaba como 
quería su líder, lo que integraba a 
un público que hasta entonces no 
le simpatizaba mucho este tipo de 
música: los jóvenes. Por otra parte, 
se estrenaba una tendencia indete-
nible a lo largo de la historia de Los 
Van Van: la recreación de tipos po-
pulares, sobre todo femeninos: Yuya 
Martínez —que, ya lo sabemos, pro-
cedía de la Revé—, Laura Chancle-
ta, Chiquitica, di sí, y un bolero que 
debe incluirse entre las más delica-
das páginas de amor de la música 
cubana, aunque con frecuencia se 
olvida en antologías y canciones: 
Marilú.

Amén de las aludidas peculiari-
dades instrumentales y en general 
musicales —tímbricas y rítmicas, 
también armónicas y colorísticas— 
impresiona la labor vocal. En este 
rubro el Lele (cuyo hijo integra hace 
varios años la nómina vanvanera) 
se proyecta con gran expresividad 
y riqueza de matices mediante una 
voz rasgada y de amplio cromatis-
mo y una interpretación cargada de 
modulaciones y melismas —admi-
rables sus agudos o sus falsetes—, 
que confirieron un verdadero sello 
a la agrupación.

De modo que si la primera apa-
rición pública de la orquesta tuvo 
lugar en los primeros días de di-
ciembre de 1969, dos meses antes ya 
sonaba en la radio y se vendía en el 
mercado el primer LD; disco histó-
rico por varias razones, antológico 
asimismo en más de un sentido: re-
gistra los primeros éxitos del en-
semble (casi todos), exhibía con or-
gullo y convicción los nuevos giros 
que daba la música bailable, impar-
tía una clase magistral sobre el son-
go y de la mejor manera: la práctica.

No es hasta 1974 que Formell y 
Los Van Van graban nuevamente, 
quizás por lo que duró la popula-
ridad de los temas reunidos en el 
debut. Y así ocurrió, pero la espera 
valió la pena, pues ese año facturan 
dos discos.

Imposible reseñar en unas po-
cas cuartillas historia tan rica, que 
suma hasta hoy  una treintena de 
álbumes y cientos de presentacio-
nes en Cuba y el extranjero: al arri-
bar este año a sus primeros 50 años 
ininterrumpidos, Los Van Van (que 
supo incluso superar el golpe demo-
ledor que significó la desaparición 
de su líder Formell en el 2014) es fiel 
a sus principios: donar alegría y esa 
excelente música bailable que, re-
novada y enriquecida, sigue siendo 
aquella misma que hace cinco dé-
cadas puso a mover el cuerpo y el 
espíritu a Cuba y el mundo.

Al maestro Juan Formell  se le recordará, entre otros 
muchos méritos artísticos, como prestigioso músico, 
bajista, compositor y arreglista,  creador de célebres 
piezas de la música popular bailable, género al que 
hizo notables aportes, entre estos la introducción de 
la instrumentación electrónica. 

Con la irrupción de Los Van Van, el 4 de diciembre de 1969, sale a la escena cubana un nuevo ritmo: 
el songo, fusión del son con células de ritmos cubanos y de otras latitudes, básicamente del Caribe

Los Van Van, en La Rampa capitalina, el 4 de diciembre de 1969, en su primera presentación pública. 
Al centro, su creador, Juan Formell.

Los Van Van marchan por mucho más: para este 2019.

Vanessa Formell (a la izquierda) es la nueva 
voz femenina de la agrupación. Según ella, 
asumió esa gran responsabilidad porque 
ese era un sueño de su padre. Junto a ella su 
hermano Samuel, destacado percusionista 
cubano y director de la popular e 
internacionalmente conocida charanga.

El buey 
cansao, 
un ritmo 
que marcó 
época en 
la música 
popular 
cubana.

Con su CD Legado, nuevos cantantes (entre ellos Vanessa Formell) y bajo la 
certera dirección hace un tiempo de su percusionista Samuel, Los Van Van 
marchan por mucho más: para este 2019 tendrá lugar el Primer Festival In-
ternacional de la Timba Por siempre Formell, del 2 al 4 de agosto, en el salón 
Rosado de la Tropical Benny Moré, y concluirá con un gran concierto en el 
malecón habanero donde participarán como invitadas importantes agrupa-
ciones cubanas y foráneas.



CULTURA|11 TRABAJADORESlunes 7 de enero del 2019

Obras de Ernesto Milanés
en importantes museos mexicanos
| Jorge Rivas  Rodríguez

Dos obras realizadas por el pintor, 
dibujante y escultor Ernesto Milanés 
Ruiz (Santiago de Cuba, 1967), fue-
ron donadas a los importantes mu-
seos Soumaya y Emiliano Zapata, de 
México, nación en la que ha ganado 
lauros y simpatía, entre estos, los tí-
tulos de Doctor Honoris Causa de los 
centros universitarios Instituto Mexi-
cano de Líderes de Excelencia e Ins-
tituto Americano Cultural. Este últi-
mo le confirió, además, el de Doctor 
entre Doctores; en tanto la Galería 
Plaza de las Estrellas, en el Distrito 
Federal, añadió sus huellas a las de 
la constelación de estrellas que allí lo 
han hecho desde el año 1982, en que 
se fundó.

La escultura Soumaya, realizada 
en bronce (30x27x27cm) es fiel re-
producción del edificio donde radica 
el museo homónimo, y fue entregada 
al filántropo Carlos Slim Domit, hijo 
mayor del ingeniero Carlos Slim Helú, 
quien la creó (1994), sin fines de lucro, 
en honor a su esposa Soumaya Domit 
Gemayel (1967-1999).

En muestras de gratitud por tan 
valiosa obra, y motivado por la tras-
cendencia artística de Milanés, Slim 
Domit lo invitó a exponer en uno de 
los salones del Soumaya o en una de 
las galerías de Plaza Loreto, otra ins-
titución patrimonial de la familia.

El edificio del Museo Soumaya, en 
el que se encuentra inspirada la pieza 
de Milanés, fue inaugurado el 29 de 
marzo del 2011 en la Plaza Carso en 
una ceremonia a la que asistieron, en-
tre otras relevantes figuras,  el Pre-
mio Nobel de Literatura, el colom-
biano Gabriel García Márquez. Fue 
diseñado por el arquitecto mexicano 
Fernando Romero. Cuenta con una 
superficie de 17 mil metros cuadrados 
y una altura de 46 metros.

La instalación está conformada 
por 28 columnas de acero curvado y 
siete vigas perimetrales. Su fachada 
asimétrica se halla recubierta por 
más de 16 mil módulos hexagonales 
de aluminio, que no se tocan entre sí 
ni se apoyan en el suelo, y dan la im-
presión de que flamean a su alrede-
dor. No posee ventanas ni aberturas 
a no ser la puerta de entrada. Se le 
compara con el Edificio Selfridges 
(Birmingham). 

El Soumaya-Plaza Carso  tiene 
seis plantas conectadas por ascenso-
res y una rampa perimetral en espi-
ral para el acceso en sillas de ruedas. 
Entre las obras (gran formato) insta-
ladas en el vestíbulo se destacan El 
pensador y La Puerta del Infierno, de 
Auguste Rodin; Naturaleza muerta y 
El día y la noche, de Rufino Tamayo, 
Río Juchitán, último mural de Die-
go Rivera; y La piedad, bronce (siglo 
XIX), que recrea el mármol de Miguel 
Ángel Buonarroti.

Colecciona un número superior 
a 70 mil piezas, entre estas las de los 
europeos El Greco, Botticelli, Muri-
llo, Tiziano, y Rubens, además de arte 
mexicano y latinoamericano de los si-
glos XIX y XX; y conserva obras de 
artistas modernos como Monet, Re-
noir, Van Gogh y Dalí. La pieza más 
antigua es una figura de arcilla del 
período neolítico (5000-4700 a.C.) de 
la cultura de la península balcánica.

Considerado uno de los museos de 
arte más completos del mundo, es vi-
sitado los 365 días del año por cerca de 
8 millones de personas. Ofrece diver-
sos recorridos, programas educativos 
y salud física y ambiental, junto con 
actividades de apreciación y creación 
artística, entre otras opciones que lo 
hacen único de su tipo.

Actualmente Milanés prepara una 
serie de sus esculturas-humidores re-
creadas en diferentes diseños de relo-
jes de las marcas Rolex, Page y Patek 
Philippe, las cuales exhibirá en algu-
nos de los espacios del museo, a solici-
tud de Slim Domit.

“Conocer a México e interre-
lacionarme con su cultura es  una 
gran suerte que le agradezco al gran 
amigo, el doctor Luis Wertman, pre-
sidente del Consejo Ciudadano de la 
Ciudad de México y uno de los más 
importantes activistas de ese país en 
materia de seguridad ciudadana, con 
mucho prestigio como especialista en 
ese tema. Hombre incorruptible, con 
extraordinaria nobleza de espíritu, 
quien me abrió las puertas de su país”, 
dijo Milanés.

En la Casa Museo Emiliano Zapata 
A la Casa Museo Emiliano Zapa-
ta, ubicada en el lugar donde el 8 de 
agosto de 1879 nació el líder revo-
lucionario mexicano, en el poblado 
de Anenecuilco, municipio de Aya-
la, Morelos, donó el artífice cubano 
un impactante retrato del Caudillo 
del Sur realizado con técnica mixta 
sobre lienzo (120x100cm. Óleo, cas-
quillos de balas y monedas), el cual 
pasó a formar parte de la colección 
de esa entidad que atesora informa-
ción, fotografías, objetos y armas  de 
la época revolucionaria, además de 
una sala multimedia, donde se mues-
tran diversos  materiales, entre estos 
uno con entrevistas de los habitantes 
de la región con historias contadas 
por sus abuelos sobre el legendario
personaje.

El poemario para niños Historias 
para despertar, de Ramón Elías 
Laffita, que publica la editorial El 
Mar y la Montaña, será presentado 
por el periodista y crítico Fernando 
Rodríguez Sosa, el jueves 10 de ene-
ro, a las once de la mañana, en la li-
brería Alma Mater, en Infanta y San 
Lázaro, en la capital.

En dos secciones, los poemas 
agrupados en estas páginas —ilustra-
das por Hanna G. Chomenko— inte-

gran imaginación, gracia, fantasía, 
para así recrear valores, sentimientos 
y elementos de la naturaleza insular.

En la bibliografía del poeta, na-
rrador y editor Ramón Elías Laffita 
(Baracoa, Guantánamo, 1968) apa-
recen varios libros, tanto para niños 
como para adultos, entre estos Las 
tribulaciones de Adán (1991), Conta-
minados por la sombra (1998), Sueño 
mágico (2002) y Sótanos con olor a 
brea (2014).

Historias para despertar

Recordarán a Mella y Villena en 
el Palacio de los Torcedores
El día 10 de enero, a las 2:00 p.m., 
en fecha coincidente con el ani-
versario 90 de su asesinato en 
México, el Centro Cultural Museo 
Palacio de los Torcedores reme-
morará al  líder estudiantil univer-
sitario Julio Antonio Mella, cofun-
dador del Partido Comunista de 
Cuba y creador de la Federación 
Estudiantil Universitaria, cuya 
febril actividad política y revolu-
cionaria lo convirtió en un líder 
de talla internacional. Ese mismo 
día se rendirá homenaje a Rubén 
Martínez Villena, intelectual, es-
critor y destacado revolucionario 
cubano de las décadas de 1920 y 
1930, entrañable amigo de Mella, 
quien falleció seis días después, el 
16 de enero, pero de 1934 —hace 
85 años—, víctima de tuberculo-
sis pulmonar.

Homenaje a Paco Alfonso
El viernes 11 de enero, a las 4:00 
p.m., en esa misma institución 
concebida por la Central de Tra-
bajadores de Cuba (CTC) como 
el museo de los trabajadores cu-
banos, se realizará un homenaje 
al actor, director, dramaturgo y 
cantante Francisco (Paco) Alfon-
so Hernández, con motivo de ce-
lebrarse el día 14 el aniversario 30 
de la desaparición física del revo-
lucionario artista, estrechamente 
vinculado al movimiento sindical 
y a dicha institución. Está  con-
siderado como una de las figuras 
más significativas dentro de la 
vanguardia teatral cubana. El ho-
menaje forma parte del programa 
de actividades del referido cen-
tro con motivo de la celebración 
próxima del aniversario 80 de la 
CTC y su XXI Congreso.

Casa de la Décima celebró sus
25 años
Arribó en diciembre a su primer 
cuarto de siglo la Casa Iberoame-
ricana de la Décima Juan Cristó-
bal Nápoles Fajardo, El Cucalam-
bé, sita en Las Tunas, institución 
anfitriona cada año de las Jorna-
das Cucalambeanas y del premio 
Cucalambé de décima escrita, en-
tre otras muchas acciones en fa-
vor de la poesía en estrofas de 10 
versos en sus disímiles variantes, 
complejo artístico-literario que 
forma parte de la identidad nacio-
nal. El programa de celebración 
contó con la exposición de paisa-
jes SOS, del artista de la plástica 
Roberto Vázquez Echavarría; el 
panel teórico Décima y punto, en 
el cual participaron los escritores 
Odalys Leyva, Carlos Esquivel y 
Argel Fernández; el Café Conver-
so, actividad caracterizadora de 
la institución, donde se dieron a 
conocer saludos de las agrupa-
ciones decimísticas del país; y el 
Guatecazo, en el que  los poetas 
—repentistas y escritores—, jun-
to a los músicos y otros artistas, 
compartieron con la población de 
la CCS Carlos Sosa Ballester, en la 
localidad de La Veguita.

Autorretrato. | fotos: Del autor
La escultura Soumaya, realizada en bronce 
(30x27x27cm), es fiel reproducción del edificio 
donde radica el museo homónimo.

Retrato de Emiliano Zapata realizado en técnica 
mixta.

El Centro Cultural Cubapoesía (calle 
25 y Hospital, Centro Habana), dentro 
de su programa Enero literario, anun-
cia para hoy lunes, a las cuatro de la 
tarde, la presentación del  libro Música 
e Identidad, de Oscar Oramas Oliva, 
en la Casa de África, como parte del 
evento de Antropología de la Oficina 
del Historiador. El día 11, desde las 
nueve de la mañana y hasta las cinco 
de la tarde está, asimismo, prevista la 
Feria del Libro en la calle Obispo, en 
saludo a la llegada de la Caravana de 
la Victoria a La Habana y al aniversa-
rio 60 de la Revolución cubana.
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| Daniel Martínez
| fotos: José Raúl Rodríguez Robleda

LE GARANTIZO que entra-
remos en un terreno plaga-
do de emociones, alegrías y 
conflictos. Fieles hijos de 

la guerra de la vida. No pierda la 
oportunidad y devore esta historia. 
Al final, tal vez luche con más ahín-
co por sus pasiones. 

El 19 de octubre del 2018 el de-
porte cubano acuñó un valioso tes-
timonio. En Budapest un hombre 
tiene el corazón apretado. Entrecie-
rra los ojos. Ante él desfilan cente-
nas de hechos que felizmente arden 
en la memoria. Sus sentidos no lan-
zan siquiera una tregua. La travesía 
es sofocante y deliciosa. De repen-
te irrumpen los aplausos. Entonces 
Gustavo Rollé Fernández se yergue 
e ilumina. Recibe el galardón. Cuba 
desde la distancia explota de júbilo. 
Otro de sus hijos engalana el Salón 
de la Fama de la Unión Mundial de 
Luchas. Con los ojos vidriosos evoca 
en el tiempo un viaje que comenzó 
hace más de medio siglo.

“Como la mayoría de los niños 
cubanos soñé ser pelotero, sin embar-
go, no era bueno. Al principio de la 
Revolución asistí en el Palacio de los 
Deportes en La Habana a una pre-
sentación de la lucha profesional y le 
dije a quien me acompañaba que yo 
podía realizar la rutina apreciada.

“Días después leí en un perió-
dico que en el Casino Deportivo se 
estaba practicando lucha y fui has-
ta el sitio con la idea de iniciarme 
en esa experiencia. El profesor José 
García explicó que era la modali-
dad amateur y acepté”, refirió nues-
tro protagonista mientras esgrimía 
una nostálgica sonrisa.

“Todas las noches luego de las 
prácticas me iba para el parque de 
Manila y enseñaba a mis amigos lo 
aprendido. Ahí nació la vocación 
de entrenador. Luego pasé a traba-
jar como preparador en un gimna-
sio que se encontraba en la calle 20 
de Mayo. Aclaro que no dejaba de 
competir. De hecho gané un torneo 
provincial e incursioné en una justa 
nacional.

“Mantuve esa dualidad hasta 
1963, cuando fui escogido para es-
tudiar en la Unión Soviética por un 
año. Al regreso volví al equipo na-
cional como atleta. En 1965 fui al 
Noveno Festival Mundial de la Ju-
ventud en Argelia. Se aprovechó la 
ocasión y visitamos Bulgaria, en la 
cual entrenamos. Allí me fracturé 
la clavícula y se frenó mi vida como 
deportista. Entonces asumí la res-
ponsabilidad de entrenador jefe de 
la selección de mayores”.  

Cuenta que siendo profesor del 
otrora Instituto Superior Manuel Fa-
jardo, su director Raudol Ruiz le pro-
puso una misión ambiciosa: impulsar 
la lucha. “Habló de crear una escuela 
y le respondí que sí. Hicimos un bojeo 
por las seis provincias de ese período 
y captamos un grupo de hombres de 
mucha valía, entre ellos, Isidro Cañe-
do, Erick León y Pedro Val”.  

Comprender que la nación tenía 
talento acarreó tiempo. El recorrido 
no resultó fácil, no obstante, los que 
persisten triunfan. “El progreso fue 
gradual. Al inicio perdíamos todos 

los combates en las principales jus-
tas. Poco a poco comenzamos a ga-
nar. Quedar novenos era un logro. 
En 1975, durante una reunión con el 
conjunto nacional, expresé que es-
tábamos ya preparados para lograr 
títulos olímpicos y mundiales. To-
dos comenzaron a reírse y pensaron 
que estaba loco.

“Ellos lo aseveraban porque en 
ocasiones nos decían que éramos 
turistas, dado lo rápido que perdía-
mos. Prácticamente veíamos la ac-
ción desde las gradas. Hoy les gana-
mos a quienes nos subestimaban”, 
manifestó con la misma energía que 
impulsó las ansias de sus discípulos.                

Refiere este guerrero que sus hi-
jos y nietos deportivos le quieren de 
corazón. “Llaman y se preocupan 
por mi salud. Incluso los que viven 
en el exterior cada vez que tienen 
la oportunidad me dedican unos 
minutos. El pasado año se corrió la 
noticia de que había fallecido. Las 
llamadas en casa fueron tantas que 
hubo que hacer turnos frente al te-
léfono”, atestiguó para acto seguido 
agregar: “Eso se tradujo en salud”.   

Cada generación atesora las ca-
racterísticas de su etapa. La lucha 
no es la excepción, si bien hay una 
que no conoce de estaciones: la per-
sistencia. “La continuidad en el tra-
bajo es de las armas más valiosas. Si 
nos hemos superado es gracias a ello, 
sin descuidar los avances científi-
cos y técnicos. De eso dan fe el buen 
número de medallas ganadas en los 
principales certámenes del planeta”.

Sobre las proyecciones no duda 
de que los triunfos se amplíen. 
“Cada vez perfeccionamos más el 
trabajo en la base y los entrenadores 
han incrementado su nivel. A eso se 
añade la labor excelente que se rea-
liza en las provincias. Todas suman 
triunfos a la causa nacional. Eso de-
muestra calidad y desarrollo.

“Confieso que jamás soñé con 
llegar al nivel que tenemos. Hubo 
períodos en que algunos desconfia-
ban, pero junto con varios especia-
listas encontramos soluciones a di-
versas complejidades. Hoy estar en 
la élite es una gran recompensa”.

Errados criterios marchitaron 
por muchos años los sueños de las 
mujeres, quienes añoraban probar 
sus destrezas sobre un colchón de 
lucha. Felizmente esa etapa llegó a 
su fin y en la actualidad, como ha-

cedoras de un sinnúmero de haza-
ñas, enriquecen al movimiento atlé-
tico nacional.

“Me esforcé por su inclusión. 
Durante un tiempo dijeron que era 
muy violenta para ellas. Las defen-
día argumentando que tenían capa-
cidad de cortar caña, levantar edi-
ficaciones y asumir cualquier tarea. 
Al final se impuso la lógica. Lo me-
jor está por llegar”.

Balas entre playas y montañas 
Un buen guía es aquel que tributa 
algo a quienes lo rodean. Alguien 
que se nutre de su equipo de trabajo. 
Que instruye con el ejemplo del cri-
terio y la lealtad. Un buen líder hace 
mejores los lugares en los que está. 
Y también más eficaces a las perso-
nas con las que labora. En ocasiones 
la guerra esculpe hombres así.

“Procedo de una familia revolu-
cionaria, de la cual recibí tremendo 
ejemplo. Al triunfo de la Revolución 
me vinculé a las milicias y luego 
partí a la lucha contra bandidos en 
el Escambray. A continuación com-
batí en Playa Girón y además estuve 
acantonado cuando la Crisis de los 
Misiles. La conclusión más impor-
tante que saqué es la defensa a toda 
costa de lo que tanta sangre costó.

“Estas experiencias sirvieron en 
el deporte. La voluntad, la discipli-
na y la fidelidad son atributos que 
les inculqué a los atletas. Batallé 
para formarlos como mejores hom-
bres”, recalcó.

Un corazón dividido entre patria y 
familia 
Algunas de las páginas más glorio-
sas del deporte cubano la escribie-
ron hombres dueños de heroísmo 
que merecen una gigantesca reve-
rencia. Ser protagonista de esos he-
chos mientras se toman las riendas 
de la historia es una vivencia que 
atesora.

“Formé parte de la delegación 
de la dignidad. Estar en el buque 
Cerro Pelado es algo inolvidable. 
Íbamos escudados bajo una atmós-
fera de lealtad. Nos dirigía un com-
pañero como José Llanusa, pero nos 
impulsaba el ejemplo de Fidel.

“Tal era nuestra decisión que 
hubiéramos sido capaces de llegar a 
nado a Puerto Rico. Fue una expe-
riencia que reportó medallas y leal-
tad. Al regreso el Comandante en 

Jefe abordó el barco y compartimos 
anécdotas y enseñanzas.   

“Tiempo después sugerí para el 
centro de entrenamiento de los atle-
tas el nombre Cerro Pelado. No me 
llevé por la emoción. Ya tenía pen-
sado que era el ideal para una ins-
titución que tendría un peso signifi-
cativo en el deporte”. 

Ser durante 20 años miembro de 
la Federación Internacional de Lu-
chas es un privilegio que resguarda 
con orgullo. “Ese espacio se ganó 
gracias al conocimiento y los resul-
tados. En distintas ocasiones salimos 
reelectos con la mayoría de los votos. 
Tamaña labor permitió que seamos 
miembros honorarios, algo que solo 
poseen contadas naciones”, afirmó.

Varios son los formidables discí-
pulos que modeló. Todos tienen un 
lugar en su corazón, pero uno que 
fue un volcán en erupción invade 
sus pensamientos, el desaparecido 
físicamente Raúl Cascaret.

“Tenía mucho carácter. Horas 
antes de discutir el título en el mun-
dial de 1985, en Hungría, se perdió. 
Lo encontré en el hotel. Con un poco 
de dureza le pregunté: ¿no sabes que 
peleas pronto? Me tiró el brazo por 
encima y dijo: ‘Tranquilo, que yo soy 
medalla de oro’. Cumplió la promesa. 
Siempre nos admiramos.

“Lo de Padre de la Lucha Cuba-
na surgió en una reunión de comi-
sionados provinciales. Confieso que 
lo acepté con felicidad, pues a todos 
los considero como mis hijos”.

Cierto sabio escribió que un 
hombre es como un árbol. Crecerá 
tan recto como su naturaleza y sus 
raíces se lo permitan. Así será ca-
paz de resistir las torsiones defor-
mantes. En el caso que nos ocupa, la 
estirpe es la sólida raíz que sostiene 
al roble.

“Lo conseguido se lo debo a mi 
familia. Mi esposa Bertha Isabel, 
conocida por Rebeca, ha sido vital. 
Desde novios fue mi escudera. Jun-
to con mis hijos y nietos merece un 
monumento. Si hoy estoy aquí es 
gracias a ellos. Que nadie lo dude”.

En 1957, al recibir el Nobel de 
Literatura, el francés Albert Camus 
dijo: “Cada generación se cree des-
tinada a rehacer el mundo”. La de 
Gustavo Rollé Fernández se mezcló 
con sueños que forjaron hombres 
como él. Su ejemplo exalta el espí-
ritu del deporte cubano.

La familia, el mayor tesoro de Gustavo Rollé. Rollé señala el galardón que lo acredita como miembro 
del Salón de la Fama de la Unión Mundial de Luchas.

Una vida de luchas
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Cuando hay pitcheo, 
hay azúcar

| Joel García

La pelota está llena de refranes y uno 
antiquísimo es posible recordarlo en 
el match semifinal entre Villa Clara y 
Sancti Spíritus: cuando hay pitcheo no 
hay bateo, aunque ahora pudiera paro-
diarse con las formidables cucharadas 
de azúcar (4-0 y 8-1) que han recetado 
Fredy Asiel Álvarez y Alaín Sánchez 
como abridores, así como Wilson Pare-
des y Yosvani Torres en el rol de relevo.

El juego del mentor Eduardo Pa-
ret ha cambiado muy poco respecto a 
lo visto en las dos etapas iniciales del 
campeonato: velocidad en función de 
la ofensiva, buen corrido de las bases, 
oportunidad y confianza a jóvenes 
y consagrados, fildeo ajustado y un 
cuerpo de serpentineros dominante. 
¿Les bastará para barrer a unos Gallos 
espirituanos que apenas han podido 
anotar una carrera en 18 innings con 
raquítico promedio de 215 de average?

Un Yurién Vizcaíno desborda-
do (7-4 con par de vuelacercas) y dos 
refuerzos acostumbrados a rendir 
sin nervios en postemporadas, como 
Stayler Hernández (9-4) y William 
Saavedra (8-3), han sido hasta el mo-
mento sus talismanes con el madero. 
De un momento a otro, Carlos Benítez
(7-0), César Prieto (6-1) y Norel Gon-
zález (7-1) pueden sumarse a ellos y 
cumplir papeles protagónicos.

Con la nómina de menos renombre 
de los cuatro conjuntos involucrados 
en los play off, los ahijados de José 
Raúl Delgado dependen mucho de lo 
que pueda hacer su tanda de arriba 
—en especial Orlando Acebey (6-0) 
y Frederich Cepeda (8-2)— y que los 
abridores les caminen al menos hasta 
el séptimo inning, lo cual no pudieron 
lograr Frank Luis Medina ni Yariel 
Rodríguez.

Un presumible duelo entre el zur-
do Misael Villa y el derecho Alberto 
Bicet se anuncia para este lunes en el 
estadio Augusto César Sandino, don-
de los Azucareros o Leopardos (como 
reclaman algunos aficionados se les 
llamen) intentarán definir el match 
para no volver a los predios del José 
Antonio Huelga.

Remontar dos reveses en rondas 
decisivas no es imposible, pero la ob-
jetividad y la justicia indican que el 
pasaporte a la final anda teñido del 
naranja villaclareño aunque el can-
to de los Gallos espirituanos pudiera 
hacerse sentir al menos una vez, cual 
honra bien admirable, que incluye 
además poder terminar terceros en la 
Serie si los avileños caen en la otra se-
mifinal contra los tuneros.

Paret, mentor debutante, está a 
punto de hacer historia con el equipo 
que tanto brilló como torpedero y ca-
pitán. Tiempo al tiempo.

Leña para cocinar Tigres

| Joel García 

La inspiración ofensiva de los 
subcampeones nacionales ha 
pulverizado los pronósticos que 
consideraban el cotejo entre los 
Leñadores de Las Tunas y los 
Tigres de Ciego de Ávila como 
el más parejo de las semifinales. 
Dos hachazos (5-4 y 9-2) en casa 
propia, el estadio Julio Antonio 
Mella, no parecen definitorios 
por las garras nunca subestima-
das del único conjunto que ha le-
vantado tres veces el cetro nacio-
nal en los últimos 10 años.

Los encuentros resultaron 
bien diferentes en cuanto a tác-
ticas y estrategias. El primero se 
extendió a 14 entradas y el peso 
del triunfo recayó en un relevo 
de película e inusual por parte 
de Yoalkis Cruz, quien le ganó el 
pulso a un Vladimir García todo 
coraje, a pesar de resentirse de 
una lesión. Imposible olvidar el 
fildeo de Andrés Quiala en el on-
ceno para enfriar un presumible 
jonrón de Oscar Luis Colás, con 
el que quizás festejaron por ade-
lantado miles de avileños.

La segunda cara del duelo 
tuvo un nombre de punta a cabo: 
el refuerzo pinareño Erlis Casa-
nova, convencido de que puede 
ganar a quien se lo proponga en 
fases claves como esta; en tan-
to sus compañeros respondieron 
con lo que mejor saben hacer: 

destrozar esféricas con sus ma-
deros sin creer en estelares como 
Yander Guevara o Dachel Du-
quesne.

El director tunero, Pablo Ci-
vil, llega a la tierra de la piña con 
varias noticias: Dariel Góngora, 
líder en victorias, tirará las ser-
pentinas este lunes; Yasiel San-
toya sustituirá a Guillermo Avi-
lés dada la lesión en la rodilla de 
este último en el primer desafío, 
y no hará cambios sustanciales 
en su line up, lidereado por el 
campeón de bateo de la campaña 
Jorge Enrique Alomá (7-4), y la 
revelación hasta el momento de 
la postemporada, el antesalista 
Denis Peña (9-4 y tres empuja-
das).

Muchos recuerdan que en la 
51 Serie el panorama era casi 
idéntico al de ahora, y la tropa 
de Roger Machado lo revirtió con 
par de éxitos en casa y dos re-
mates más en tierra tunera. Los 
contextos y jugadores han cam-
biado bastante y favorecen hoy 
a los Leñadores, pero pensar en 
una barrida sobre los felinos si-
gue sonando utópico.

El desenlace del tercer pleito 
es de vida o muerte para ambos 
elencos, pues darle respiración a 
los trimonarcas sería muy peli-
groso, al tiempo que nadie nunca 
ha perdido en Cuba un play off
con ventaja de 3-0. Y eso lo saben 
todos, incluida la afición.

| Play Off

Criollos de Caguas, bicampeón de las dos 
últimas ediciones de la Serie del Caribe de 
Béisbol, no podrá defender su corona en 
la próxima versión de Barquisimeto 2019, 
pues quedó fuera de la postemporada en 
la Liga de Béisbol Profesional de Puerto 
Rico Roberto Clemente, en la que juegan 
los Indios de Mayagüez, los Cangrejeros 
de Santurce y los Gigantes de Carolina. 
Los dos mejores en esta ronda disputarán 
el título desde el 22 de enero.

También en la etapa Round Robin anda 
el torneo invernal en República Dominica-
na, dedicado a Vladimir Guerrero. Los To-
ros del Este marcan la punta (7-4), escolta-

dos por las Estrellas Orientales y los Leones 
del Escogido (ambos con 6-5), mientras los 
Tigres del Licey marchan últimos (3-8). El 
sistema de competencia para definir el mo-
narca es similar al boricua con inicio de la 
serie final para el 18 de este mes.

La Liga Mexicana del Pacífico, por su 
parte, se encuentra en la etapa de repesca 
de donde saldrán los cuatro semifinalis-
tas. Los Charros de Jalisco van delante 3-1 
sobre los Tomateros de Culiacán y están a 
punto de avanzar, mientras los duelos entre 
Venados de Mazatlán-Yaquis de Obregón y 
Cañeros de los Mochis-Naranjeros de Her-
mosillo andan igualados a dos éxitos. Los 

tres vencedores y el ganador de un partido 
de comodín que disputarán los dos perde-
dores con más victorias, obtendrán los pa-
sajes a la penúltima fase del certamen.

En Venezuela —con formato casi 
idéntico al mexicano— los Navegantes 
de Magallanes y los Leones del Caracas 
mandan 2-0 sobre Caribes de Anzoátegui 
y Tigres de Aragua, respectivamente en 
busca de la semifinal. El otro match entre 
Cardenales de Lara y los Bravos de Mar-
garita marcha con una sonrisa para cada 
conjunto.

La Serie del Caribe en Barquisimeto 
está prevista del 2 al 8 de febrero con los 
titulares de esas cuatro ligas, más nuestro 
campeón en la 58 Serie Nacional de Béis-
bol. | JG

| foto: Alejandro García/Periódico Invasor

| foto: Vicente Brito/Periódico Escambray

Criollos fuera de la Serie del Caribe
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| Salim Lamrani *

En el año 2017, tras la primera vuel-
ta de las elecciones presidenciales, el 
candidato Emmanuel Macron solo 
consiguió el sufragio del 18,19 % de 
los electores presentes en las listas. 
Así el 81,81 % de los inscritos expre-
só otra opción política. En la segun-
da vuelta, en un contexto del Frente 
Republicano destinado a oponerse 
a la extrema derecha y a su candi-
data Marine Le Pen, el exbanquero 
de Rothschild obtuvo el sufragio de 
apenas el 43,26 % de los inscritos, 
ilustrando así la crisis del sistema 
democrático francés.

No obstante, el candidato del 
poder del dinero se benefició de una 
campaña mediática sin preceden-
te en la historia de la V República. 
En efecto, en Francia, 10 multimi-
llonarios controlan los principales 
canales privados (Canal+, TF1), los 
canales informativos (LCI, BFM-TV, 
CNEWS), los principales diarios na-
cionales (Le Monde, Libération, Le 
Figaro) y los semanales más difundi-
dos (Le Point, L’Express, Le Nouvel 
Obs). Ellos pusieron a la disposición 
del candidato Macron sus recursos 
humanos, materiales y financieros.

Medidas favorables
a los privilegiados
La primera medida que tomó el nue-
vo Presidente fue suprimir el Im-
puesto sobre la Fortuna. Así, como 
promedio, los 100 patrimonios más 
importantes de Francia recibieron 
un rembolso de 1,5 millones de eu-
ros cada uno. Del mismo modo, el 
Gobierno de Macron decidió dismi-
nuir la flat tax —impuesto global 
único sobre los ingresos del capi-
tal— del 50 % al 30 por ciento. En 
total, esas dos decisiones privan a 
las finanzas públicas de al menos 4 
mil 500 millones de euros cada año.

Además, Emmanuel Macron de-
cidió transformar el Crédito de Im-
puesto para la Competitividad y el 
Empleo (CICE) —oficialmente des-
tinado a favorecer el empleo, pero 
que beneficia casi exclusivamente a 
las grandes empresas francesas— en 
disminución de las cotizaciones so-
ciales para los sueldos inferiores a 
2,5 veces el salario mínimo. Esta me-
dida priva al presupuesto del Estado 
de 42 mil millones de euros cada año 
y afecta gravemente el sistema de se-
guridad social heredado de la Libe-
ración de 1945.

Disminuyen ayudas sociales
y aumentan impuestos
Para compensar las pérdidas presu-
puestarias vinculadas a los regalos 
fiscales hechos a las grandes em-
presas y a las capas más pudientes, 
el Gobierno decidió reducir los gas-
tos sociales. Así, los “contratos ayu-
dados”  que permitían a los jóvenes 
desempleados conseguir un trabajo 
fueron en parte suprimidos, entre-
tanto la tasa de desempleo entre los 
jóvenes de menos de 25 años supera 
el 22 por ciento. De la misma forma, 
también se redujo la ayuda para la 
vivienda destinada a los estudian-
tes, mientras el 20 % de ellos vive 
por debajo del umbral de pobreza en 
Francia. A un joven desocupado que 

expresó su desamparo frente a las di-
ficultades para encontrar un trabajo, 
el Presidente Macron respondió con 
desprecio: “Cruzo la calle y le en-
cuentro un trabajo”. Esta secuencia 
filmada, humillante para el joven, 
dio la vuelta al país, difundiendo la 
imagen de un dirigente insensible a 
los sufrimientos de la juventud.

El Gobierno de Macron también 
decidió aumentar algunos impues-
tos como la Contribución Social Ge-
neralizada (CSG), que pasó de 6,6 % 
al 8,3 por ciento. Los jubilados, cuya 
pensión media es de mil 283 euros 
mensuales, han sufrido una dismi-
nución sensible de sus ingresos.

Mientras el Gobierno de Macron 
ha multiplicado los regalos a los más 
ricos, empobreciendo sensiblemente 
al Estado, al mismo tiempo ha lleva-
do una guerra implacable contra los 
servicios públicos disminuyendo el 
número de funcionarios en sectores 
que ya sufren ampliamente escasez 
de personal como la educación y la 
salud. Durante el primer año de su 
mandato, el Gobierno eliminó 5 mil 
puestos de funcionarios y se ha com-
prometido a suprimir 10 mil en el 
2020. El objetivo declarado es redu-
cir el número de funcionarios para 
el 2022, es decir, al final del quin-
quenio, contra la opinión mayori-
taria de la población que siente un 
apego fuerte hacia el servicio públi-
co y el principio de solidaridad.

Detonante: el alza del impuesto
sobre la gasolina
La situación social de Francia —que 
tiene cerca de 9 millones de pobres 
(sobre una población total de 65 mi-
llones de habitantes), más de 3 mi-
llones de desempleados, 2 millones 
de analfabetos y 200 mil personas 
sin techo—, la política antisocial del 
Gobierno que prefiere privilegiar a 
los adinerados, así como el desprecio 
y la indiferencia por parte del poder 
hacia los ciudadanos más modestos, 
han desatado un amplio movimiento 
de protesta popular conocido con el 
nombre de los Chalecos Amarillos. 
Mientras Francia es el país de Euro-
pa que más millonarios tiene y que la 
nación nunca ha sido tan rica en su 
historia, una parte sustancial de sus 
habitantes se enfrenta diariamente a 
importantes dificultades materiales.

El detonante fue la decisión de 
aumentar el impuesto sobre la gaso-
lina (7 céntimos por litro de gasoil y 4 

céntimos por litro de súper), impuesto 
destinado a recaudar 4 mil 500 millo-
nes de euros anuales, o sea el equiva-
lente de la pérdida sufrida por la su-
presión del Impuesto sobre la Fortuna 
y la disminución de la Flat Tax.

Esta medida ha suscitado una ola 
de indignación nacional no estructu-
rada, espontánea y plural, que se ha 
traducido en la movilización popular 
lanzada a través de las redes sociales 
para protestar contra el carácter ini-
cuo del impuesto. La causa común es 
el rechazo al Presidente Macron, sím-
bolo de la arrogancia y del desprecio 
de una casta de pudientes. Desde el 
17 de noviembre del 2018, fecha de 
la primera manifestación nacional, 
el movimiento se ha ampliado con la 
participación de los alumnos de los li-
ceos y los estudiantes.

Respuesta gubernamental:
la represión
El Gobierno ha respondido con una 
represión que ha alcanzado niveles 
inauditos. Frente a la persistencia 
del movimiento, el Gobierno tuvo 
que renunciar definitivamente al 
alza del impuesto sobre la gasoli-
na. Anunció una ayuda de 80 euros 
mensuales —no incluida en el suel-
do mensual, así no se toma en cuen-
ta para el cálculo del subsidio del 
desempleo y para la pensión— a los 
trabajadores que reciben el salario 
mínimo. No obstante, el Estado, es 
decir los contribuyentes, y no las em-
presas, asumirá la totalidad del cos-
to. El salario diferido (bruto), es decir 
las cotizaciones sociales a favor de la 
pensión, del subsidio del desempleo y 
de la seguridad social, será drástica-
mente disminuido a favor de un au-
mento mínimo del salario neto.

El Gobierno también decidió 
anular el aumento de la CSG para 
los jubilados que reciben una pen-
sión inferior a 2 mil euros mensuales, 
pero solo por un año. El Presidente 
Macron anunció la desfiscalización 
de las horas extras a partir del 2019 
para las empresas y los asalariados. 
También pidió a las empresas “que 
puedan” que entreguen una gratifi-
cación de fin de año a los asalariados 
de un importe de su elección.

Todas las decisiones anunciadas 
serán pagadas por los contribuyen-
tes en detrimento del servicio públi-
co, en el que se prevén recortes para 
compensar el costo de las medidas. 
Por otra parte, el Gobierno no ha 

hecho ningún gesto para los desem-
pleados, los que reciben pensiones 
bajas, las personas que sobreviven 
gracias a las ayudas sociales o los 
funcionarios, en una palabra, una 
parte sustancial de la población.

Una aspiración de justicia social
y fiscal

Desde luego, estas medidas no 
responden a las expectativas de los 
franceses que exigen un salario mí-
nimo de mil 500 euros netos men-
suales (mil 188 euros ahora), una 
subida de las pensiones bajas hasta 
mil 200 euros netos y su indexación 
sobre el nivel de inflación, así como 
la jubilación plena a los 60 años.

Los ciudadanos aspiran a más 
justicia fiscal, con un impuesto más 
progresivo que no se base única-
mente en cinco segmentos. La clase 
media asume el peso de los impues-
tos, mientras que las grandes fortu-
nas, mediante las exenciones fisca-
les o la evasión fiscal legal o ilegal, 
logran escapar de sus obligaciones 
tributarias. Así, las 40 empresas 
francesas más grandes poseen mil 
454 filiales en paraísos fiscales.

La opinión pública también 
exige un gran plan contra el frau-
de fiscal, que cuesta al Estado cada 
año entre 80 mil y 100 mil millones 
de euros y priva al país de muchas 
inversiones necesarias. Reivindica 
que las grandes empresas no evadan 
el impuesto mediante subterfugios 
legales que les permiten transferir 
sus ganancias a otros países y hacen 
que sus actividades en Francia re-
sulten artificialmente deficitarias. 
A título de ejemplo, Total, cuyo be-
neficio anual se eleva a más de 10 
mil millones de euros, no paga un 
solo céntimo de impuestos en Fran-
cia. Esta injusticia social es incom-
prensible e insoportable para la ma-
yoría de los ciudadanos.

El movimiento de los Chalecos 
Amarillos, apoyado por el 80 % de 
la opinión pública, simboliza la in-
surrección ciudadana de los olvida-
dos de la República, de “la gente que 
no es nada” —para retomar las pala-
bras despectivas del Presidente Ma-
cron hacia los más humildes— que 
aspiran a una repartición más equi-
tativa de las riquezas nacionales.

Los ciudadanos, apegados al 
Programa de Consejo Nacional de la 
Resistencia, a saber la seguridad so-
cial, la educación y la salud gratui-
tas, las prestaciones sociales para las 
categorías modestas, el sistema de 
pensiones por repartición, el control 
por el Estado de los sectores estra-
tégicos de la economía, los servicios 
públicos, exigen justicia social y fis-
cal, una democracia más participati-
va y el derecho a vivir con dignidad.

*Fragmentos del artículo publicado en 
Ĺ Humanité, texto completo en www.
trabajadores.cu. La traducción es corte-
sía del propio Salim Lamrani, quien es 
Doctor en Estudios Ibéricos y Latinoame-
ricanos de la Universidad París Sorbon-
ne-París IV, profesor titular de la Univer-
sidad de La Reunión, y especialista de las 
relaciones entre Cuba y Estados Unidos. 
Su más recie nte libro publicado se titula 
Cuba, ¡palabra a la defensa!, Hondarri-
bia, Editorial Hiru, 2016.

Reivindicación de justicia social y fiscal
| Chalecos Amarilos en Francia

| foto: Sthepane Mahe/Reuters
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Anuncian protestas en Argentina
Diversas organizaciones sindicales 
de Argentina anunciaron una serie 
de movilizaciones en todo el país 
durante este mes de enero para re-
chazar los despidos, el aumento de 
los precios de los servicios públicos 
y el incremento del costo de la vida, 
que gravitan cada día más sobre la 
sociedad en esa nación, como resul-
tado de la política económica apli-
cada por el mandato del presidente 
Mauricio Macri. Particular impacto 
ha causado entre los argentinos 
el alza en las tarifas de transporte, 
agua, gas y electricidad reciente-
mente anunciada por el Gobierno, 
que oscila entre el 35 % y el 55 por 
ciento.  El elevado incremento en 
los mencionados servicios básicos 
es considerado un fuerte golpe al 
poder adquisitivo de la población, en 
un país en recesión, con creciente 
desempleo y una inflación de casi 50 
% en el 2018, muy por encima del 30 
% que como promedio aumentaron 
los salarios. | RI, con información de 
agencias

OIT: grandes desafíos en el 2019
En el 2019 el mundo del trabajo en-
frentará grandes desafíos, afirmó  
Guy Ryder, director general de la 
Organización Internacional del Tra-
bajo (OIT), agencia de la ONU que 
establece estándares internaciona-
les, promueve la protección social, 
además de oportunidades de trabajo 
para todos, y que este año cumple el 
centenario de su fundación.  “El año 
que está iniciando traerá grandes 
desafíos para el sistema multilateral 
del que la OIT es el miembro más an-
tiguo”, dijo, tras señalar que cuando 
fue fundada en 1919, la OIT contaba 
con 44 miembros, y ahora lo integran 
187. “Tenemos 100 años de logros al-
canzados por la determinación com-
binada de Gobiernos, trabajadores y 
patrones para impulsar la causa de 
la justicia social y hacer del mundo 
un lugar más justo, más limpio y más 
próspero en el cual vivir y trabajar”, 
expresó Ryder en su mensaje en 
ocasión de iniciarse el año del cen-
tenario de la OIT. | RI, con informa-
ción de Xinhua

Pierde India millones de empleos
Casi 11 millones de personas perdie-
ron sus empleos en la India en el 2018, 
y el número de desempleados aumen-
ta constantemente en ese país, según 
un informe del Centro de Monitoreo 
de la Economía India. De acuerdo con 
el reporte sobre la segunda nación 
más poblada del planeta, los trabaja-
dores con empleo registrados en di-
ciembre del 2018 fueron 397 millones, 
alrededor de 10,9 millones menos que 
un año atrás. En zonas urbanas des-
aparecieron 1,8 millones de puestos 
de trabajo, contra 9,1 millones en las 
rurales, en un país donde dos tercios 
de la población total es campesina. 
Quedaron sin empleo 8,8 millones de 
mujeres, mientras que solo 2,2 millo-
nes de hombres; y mantuvieron su 
puesto laboral las personas entre 40 
y 59 años de edad, cuando disminu-
yeron en los demás grupos etarios. 
En general, la tasa de desempleo del 
país subió hasta 7,4 % en diciembre, 
la más alta en 15 meses. | RI, con in-
formación de PL

Intentan boicotear institucionalidad venezolana
El Gobierno venezolano de-
nunció este domingo las ac-
ciones desestabilizadoras de 
Estados Unidos para promo-
ver, en un intento de golpe de 
Estado, el desconocimiento 
de las instituciones legítimas 
y democráticas del país.

Voceros de Washington 
despliegan desde hace días 
una serie de acciones hos-
tiles a partir de supuestos 
que procuran manipular la 
verdad, con el propósito de 
quebrantar la estabilidad 
institucional y la paz de la 
nación sudamericana, afir-
ma en un comunicado la 
cancillería bolivariana.

“No conforme con pre-
tender otorgar validez selec-
tiva a las instituciones del 
Poder Público venezolano, 
también recurren al tutelaje 
de Gobiernos subordinados 
de la región y les dicta ór-
denes para profundizar su 
asedio y bloqueo contra el 
pueblo”, señala el texto.

Esta conducta no es nue-
va en lo absoluto, agrega, 
pues desde el 2002 las admi-
nistraciones estadouniden-
ses se dedican a promover, 
apoyar y financiar acciones 
violentas al margen de la 
Constitución y las leyes del 
país, con el objetivo de ge-
nerar un cambio de régimen 
por la fuerza.

Documentos desclasifi-
cados, testimonios de fun-
cionarios e investigaciones 
periodísticas confirman el 
interés de la nación norteña 
por recuperar el control so-
bre los recursos energéticos 
y minerales que pertenecen 
exclusivamente al pueblo, 
manifiesta.

El pronunciamiento 
oficial ocurre pocas jor-
nadas después de que, en 
una reunión con el nuevo 
canciller de Brasil, Er-
nesto Araújo,  el secre-
tario de Estado nortea-
mericano, Mike Pompeo, 
amenazara con actuar 

contra Venezuela, Cuba y 
Nicaragua.

Asimismo, durante su 
participación por vía telefó-
nica en un encuentro con los 
representantes del autode-
nominado Grupo de Lima, 
el funcionario estadouni-
dense llamó a desconocer 
el período presidencial de 
Nicolás Maduro que comen-
zará el venidero 10 de enero.

El pasado viernes, en 
una reunión del Grupo de 
Lima, se firmó una decla-
ración que insta, de forma 
injerencista, a la Asamblea 
Nacional de Venezuela (par-
lamento en desacato) a con-

vocar a nuevas elecciones, 
actitud que ha concitado 
reacciones de rechazo, tanto 
desde lo interno de la Repú-
blica Bolivariana como des-
de otras partes del mundo.

En lo nacional cabe des-
tacar las movilizaciones ini-
ciadas este domingo por el 
Partido Socialista Unido de 
Venezuela, en campamentos 
y tribunas de todo el país, 
para acompañar la jura-
mentación del presidente 
Nicolás Maduro el próximo 
10 de enero.

Dirigentes y organizacio-
nes políticas de otros países 
transmitieron a Venezuela 
su apoyo ante las agresiones, 
entre ellos el mandatario 
mexicano Andrés Manuel 
López Obrador y su homólo-
go de Bolivia, Evo Morales; 
así como el canciller cubano 
Bruno Rodríguez Parrilla 
y directivos del Partido Co-
munista de España.

“Ratificamos nuestro 
invariable apoyo a Vene-
zuela y rechazamos los re-
cientes pronunciamientos y 
acciones injerencistas hacia 
esta hermana nación. Augu-
ramos éxitos al nuevo man-
dato del presidente Nicolás 
Maduro”, expresó Bruno 
Rodríguez en su cuenta de 
Twitter. | RI, con informa-
ción de agencias

Saluda FSM aniversario 
60 del triunfo

de la Revolución

La gran familia de la Fe-
deración Sindical Mundial 
(FSM), que aglutina a 95 
millones de trabajadores y 
trabajadoras en 130 países 
de todo el mundo, expresó 
sus saludos más cordiales y 
calurosos al pueblo cubano 
con motivo del 60 aniver-
sario de la Revolución cu-
bana.

En una misiva enviada 
a la Central de Trabajado-
res de Cuba (CTC), la orga-
nización expuso que “dicho 
aniversario es una celebra-
ción para la clase obrera 
mundial, una memoria viva 
de la primera revolución 
socialista en el continente 
americano que permitió al 
pueblo de Cuba seguir otro 
camino de desarrollo, con-
tra la explotación capita-
lista.

“El mensaje de liberación 
difundido a lo largo y ancho 
del mundo por los revolucio-
narios cubanos demuestra 
otra vez más la pertinencia y 
el valor del internacionalis-
mo, que constituye también 
el corazón del accionar de la 
FSM”, añade.

“Hacemos llegar un sa-
ludo especial a nuestra or-
ganización afiliada, la CTC, 
con la cual hemos caminado 
juntos, codo a codo, duran-
te todos esos años. Tenemos 
muchas luchas que llevar 
a cabo en el futuro por el 
bienestar de las y los traba-
jadores en todo el mundo”, 
prosigue.

El texto, firmado por el 
secretariado de la Federa-
ción, finaliza recordando 
las palabras del Comandan-
te en Jefe Fidel Castro Ruz: 
“Hemos hecho una revo-
lución más grande que no-
sotros mismos”, y acentúa 
que “para la clase obrera 
mundial el reto es conquis-
tar todavía más derechos, 
satisfacer sus necesidades 
contemporáneas y organizar 
otro tipo de sociedad. ¡Viva 
la solidaridad internaciona-
lista!”, concluye.

Nobel para Lula: 
crece apoyo

La campaña internacional 
para que el expresidente 
brasileño Luiz Inácio Lula 
da Silva sea declarado Pre-
mio Nobel de la Paz en el 
2019 gana cada vez más 
fuerza, indica el portal 
Brasil 247, según PL.

La iniciativa fue pre-
sentada originalmente por 
el argentino Adolfo Pérez 
Esquivel, quien recibió 
igual distinción en 1980, se 
ha extendido por las redes 
sociales y ha ganado apoyo 
entre los partidarios, que 
tienen hasta el 31 de ene-
ro para formalizar la can-
didatura del exdirigente 
obrero.

Según los estatutos de 
la Fundación Nobel, una 
candidatura válida para el 
Premio Nobel de la Paz re-
quiere la firma de miembros 
de asambleas nacionales y 
gobiernos nacionales (gabi-
nete o ministros) de Estados 
soberanos, así como actuales 
jefes de Estado; integrantes 
de la Corte Internacional de 
Justicia en La Haya y del 
Tribunal Permanente de 
Arbitraje en La Haya.

De igual manera se 
necesita la rúbrica de 
personas del Instituto de 
Derecho Internacional; 

profesores universitarios, 
eméritos y asociados de 
historia, ciencias sociales, 
derecho, filosofía, teología 
y religión; rectores uni-
versitarios y directores de 
universidades.

Asimismo se requiere 
la signatura de directivos 
de institutos de investiga-
ción de la paz y de política 
exterior; otros premiados 
con el Nobel de la Paz, ya 
sea como personalidad o 
como dirigente de organi-
zaciones; así como de per-
sonal vinculado al Comité 
Noruego del Nobel.

En Brasil, la candida-
tura cuenta con el respaldo 
de miles de personas, que 
incluye figuras de la vida 
política que no formaron 
parte de los gobiernos del 
Partido de los Trabajado-
res.

Durante los dos man-
datos de Lula como pre-
sidente (2003-2010) la po-
breza cayó un 50,64 % en 
Brasil. Desde el 7 abril del 
pasado año, Da Silva per-
manece detenido en la sede 
de la Policía Federal en la 
ciudad de Curitiba, acu-
sado de supuestos actos de 
corrupción ante los cuales 
se ha declarado inocente.

| foto: Partido Socialista Unido de Venezuela/Archivo

Repudian injerencia del llamado Grupo de Lima
en los asuntos internos del país sudamericano
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La Política Exterior cubana
Los principios y la dinámi-
ca actual de la política ex-
terior cubana, en el año del 
aniversario 60 de la fun-
dación del MINREX, serán 
analizados este lunes   en 
la Mesa Redonda con la 

participación del Ministro 
de Relaciones Exteriores 
Bruno Rodríguez Parrilla .

Cubavisión, Cubavisión 
Internacional, Canal Ca-
ribe, Radio Habana Cuba, 
la página de Facebook y 

el canal de YouTube de la 
Mesa Redonda transmiti-
rán en vivo este progra-
ma a las siete de la noche. 
El Canal Educativo lo re-
transmitirá al final de su 
emisión del día.

Vuelve a entrar la 
Caravana a Santa Clara

Banderas, música patriótica, consignas, 
himnos de guerra y victorias  colmaron las 
calles de Santa Clara. Se rememoró así la 
épica jornada del 6 de enero de 1959, en que 
Fidel entró triunfante a esta ciudad coman-
dando la Caravana de la Libertad.  

La historia vivida 60 años atrás y 
su continuidad se unió en  un simbólico 
asalto a la historia entre aquellos que in-
tegraron la Columna no. 1 José Martí, y 
los jóvenes y pioneros destacados de la 
provincia que evocaron el acontecimien-
to.

Desde Placetas, por toda la Carretera 
Central, luego por la calle Maceo hasta el 
parque Leoncio Vidal, transitó la Carava-
na. En el acto central, presidido por Julio 
Ramiro Lima Corzo, primer secretario del 
Partido en Villa Clara; y Alberto López 
Díaz, presidente del gobierno en el territo-
rio, se rememoró al líder histórico de la Re-
volución cubana.  Zoila Nibeisy Delgado, 
primera secretaria de la Unión de Jóvenes 
Comunistas en la provincia, patentizó que 
la joven generación apoyará el próximo 24 
de febrero el  Referendo Constitucional en  
el que se votará por Cuba y la Revolución.  
A la vez  comparó la realidad neocolonial 
de la isla antes de 1959 con las conquistas 
logradas en estas seis décadas de construc-

ción de un proyecto social humanista y so-
lidario.

Estuvieron presentes integrantes de la 
Columna no. 1 José Martí, que dirigiera el 
Comandante en Jefe, a quienes les fue re-
conocida su valiosa contribución histórica, 
además de miembros de la Columna no. 8 
Ciro Redondo, así como combatientes de 
otras epopeyas. | Lourdes Rey Veitía

Maricel, la primera 
delegada por 
Guantánamo

Entre sus 
compañeras 
del Centro 
de Atención 
T e l e f ó n i c a 
no es solo la 

dirigente sindical solícita y 
entusiasta. Maricel Rodrí-
guez Abad ha sido reconoci-
da también como la delegada 
del Sindicato de las Comuni-
caciones, la Informática y la 
Electrónica por Guantánamo 
a las sesiones finales del XXI 
Congreso de la Central de 
Trabajadores de Cuba (CTC).

Su rostro cambió cuando 
lo supo y, emocionada, decla-
ró a la prensa que el proceso 
de selección comenzó con los 
precandidatos de ese sector, 
que participaron en la Con-
ferencia Provincial, lo cual 
la colma de orgullo y respon-
sabilidad al saber que en ella 
está la voz de los trabajadores 
de Correos, Radio Cuba, Co-
pextel y los agentes no esta-
tales que integran el sector 
de las comunicaciones en la 
provincia.

Labora en Etecsa hace 22 
años, es jefa de brigada en el 
Centro de Atención Telefóni-
ca, donde las 24 horas del día 
lo mismo ofrece servicios de 
información o asistencia para 
tarjetas propias, que atiende 
quejas de los usuarios. 

Madre y abuela; hija de 
una pareja de ancianos octo-
genarios con los cuales con-
vive y a quienes agradece los 
motivos que la empeñan en 

trabajar por mejores resulta-
dos y en beneficio de la Revo-
lución.

Con la elección de Mari-
cel Rodríguez, Guantánamo 
garantiza su primera delega-
da a las sesiones finales del 
XXI Congreso de la CTC  en 
La Habana, un encuentro al 
que también asistirán, por la 
comitiva territorial,  y como 
delegados directos, el joven 
de 34 años de edad Eduar-
do Ramírez García, auditor 
de la Contraloría Provincial; 
Luis Mario Arias Nuviola, 
de 65 años, perteneciente al 
sindicato de los educadores; 
y Geomelis Pérez, trabajador 
de la minindustria de mate-
riales de la construcción en 
la comunidad de Santa Mar-
tha, en el municipio de Maisí. 
| Adriana Rojas Preval 

Ómnibus Nacionales: aplicarán tarifas por sobrepeso de equipajes 
Desde el jueves 10 de enero y en todas las rutas 
de ómnibus interprovinciales del país se aplicará 
el cobro del sobrepeso de equipaje acompañante 
mediante una tarifa progresiva en moneda na-
cional. 

La medida establece hasta 30 kilogramos 
(kg) como máxima cantidad a transportar en 
exceso y regula el pago de determinadas cuan-
tías para  los primeros 5 kg; por más de 5 y 
hasta 10 kg, y por más de 10 y hasta el límite 
antes mencionado.

Según explicó en conferencia de prensa Al-
berto Ramos Miranda, director general de la 
Empresa de Ómnibus Nacionales (EON), la nue-
va normativa aparece en la Resolución 213/2018 
del Ministerio de Finanzas y Precios, publicada 
en la Gaceta Oficial número 61 Ordinaria con 
fecha 24 de diciembre último, y su objetivo es 
facilitarle a la población un mecanismo para la 
transportación de sus equipajes cuando el peso 
de estos es superior al límite aprobado.

Hasta el momento —agregó— esa actividad 
se realizaba de manera irregular,  lo que ha pro-
vocado en ocasiones indisciplinas, ilegalidades y 
quejas de la población.

El cobro del sobrepeso de equipaje está con-
templado en el objeto social de la EON. Los pasa-
jeros recibirán el correspondiente comprobante 
por el importe abonado. Se mantiene lo permisi-

ble como exento de pago: hasta 20 kg los mayores 
de 12 años, y 10 kg para los menores.

Aidel Linares León, subdirector comercial de 
la entidad, apuntó que dicho servicio se ofrecerá 
en las 126 terminales, agencias  y estaciones; en 
esos lugares  se han creado las condiciones para 
el pesaje de los bultos; quienes aborden el ómni-
bus en tránsito solamente podrán llevar hasta 20 
kilogramos.

El despacho del equipaje será personal e 
intransferible. Los viajeros que paguen por 

exceso de peso y hagan trasbordo deberán pre-
servar el comprobante por el importe abonado 
o, de lo contrario, pagarán nuevamente el mon-
to requerido.

En caso de extravío de la maleta con sobre-
peso se le abonará al usuario por ese artículo,  
además se le rembolsará el dinero entregado 
por este concepto.

 Precisó que estarán exceptuados de di-
chas regulaciones los viajes intermodales: La 
Habana-Batabanó-Nueva Gerona, Pinar del 
Río-Batabanó-Nueva Gerona; Santiago de 
Cuba-Batabanó-Nueva Gerona; Manzanillo-
Pilón-Media Luna-Niquero; y Guantánamo-
Baracoa, así como los fletes.

El directivo también puntualizó que para 
aquellas personas discapacitadas que viajan 
en sillas de ruedas, y las que aborden el óm-
nibus con niños en coches, no se le aplicará 
el cobro por el peso de esos medios, pero si se 
trata de transportar tales implementos como 
equipaje sin la presencia física del impedido o 
del bebé,  sí se tomará en cuenta el sobrepeso.

Dijo que, como parte del reglamento comer-
cial de la EON, la normativa aprobada incluye 
a todo el personal de la empresa, a cualquier 
nivel. Continúa de igual modo la prohibición 
de transportar productos químicos, animales 
y efectos electrodomésticos. | Tellería Alfaro
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