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y MAS CAPAZ. 

Ya cada circunscripción tiene sus candidatos a delegados 
a las Asambleas Municipales del Poder Popular. 

Ahora viene el próximo paso: el 17 de abril, bien temprano, 
asiste a tu colegio electoral y elige solo a uno de esos candidatos. 

Cada voto cuenta. Y el tuyo puede decidir. 
Siempre recuerda: 

VOTA SOLO POR UNO. 
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~ 
ASAMOS aiio tras año con las cultura. Y si se tmta de todo junto, herejía. 

noticias de un mundo convulso, Eso no es siquiera para la totalidad ni en sus 
donde los derechos de hombres, propios países. ¿Quién ha dicho que los po

mujeres y niiios son constantemen-. bres tengan derecho a esos derechos? 
te vulnerados, para utilizar la palabra Para ese Tercer' Mundo, lwSOtroS: subor
menos altisonante. Periódicos, noticieros dinación y dependencia. Incluso tratan de 
de radio y TV Y las más recientes páginas imponer una democracia, identificada so
web de cualquier pw'te se hacen eco del lamente con el multipartidismo de escan
tema, no solo por los intereses de la cró- dalosos fraudes electorales, que divide y 
n ica roja, sujeta a lo pasional u otro tipo desvirtúa pl"ioridades nacionales en función 
de crÍl'nenes. Lamentablemente, es así este de los ínter'eses de grupos de pode?: No im
planeta en que vivimos. porta que ellos tengan disímiles formas de 

En un lugar bomiJardean ciudades inde- gobierno, desde las feudales monarquías 
fensas, les roban sus riquezas naturales, hasta los seleccionados rep1'ese1~tantes de cú
masacran a sus pobladoTes y torturan a pulas paTtidistas y 1W de la 1nay01'ia de S'llS 
prisioneros de guerra; en otro, golpean y mietnbros. DemoC1'acia r'ep1'esentativa y no 
hasta disparan a multitudes en reclamo de participativa. Pero nada de admitinm país, 
lo que les pertenece. Por allá, naturales e un 6rgww de prensa, un grupo o pm'tido, 
inmigmntes son víctimas de incontables ar- una figura que atente contra las bases ideo
bitrariedades y hasta de crÍ1nenes xenófo- lógicas de su sociedad. Para estos disidentes 
bos. Por acá, no importa los 1nedios que se de su sacrosanto sistema, no vale esa pre
utilicen para tratar de cambiar f01'1naS de ganada denwcracia. 
gobienw, incluido el atentado contra diri- Ejetnplos puede habe?' muchos, peTO con 
gentes. P01' doquier analfabetismo, abuso, uno solo bastaria: (Juba. Año tras aiío es el 
explotación, ham/Jr'e, muer'tes evitables, s'in mismo show en Ginebra. Estados Unidos 
tener en c'Ue1zta edad o sexo, credo o raza. trata de condenarnos a como dé lugw: Lo 

PeTO llegan las sesiones en Ginebra de la que allí sucede, rw tiene realmente nada que 
Comisión de Dereclws Humarws de la ONU ver con derechos humanos, el asunto es po
y, de buenas a primeras, los máximos res- lítico. Par'te -o mejor dicho, justificación
p01lSables de este desigual mundo tratan de de la guerra que esa potencia ha declarado, 
condenar e imponer sus políticas al r'esto hace casi 1nedio Siglo, contl'a este pequeíio 
de la comunidad internacional. Derechos país, que se Iza atrevido a actuar, política e 
hUl1W1l0S básicos pareCe1Z rherws imprescin- ideológica1nente, de modo distinto. 
dibles que otros, importantes también, pero Así, en esa tribuna hasta resultan disi
siempre en un se{!undo plano cuando de la dentes políticos en Cuba los mercenw'ios, 
subsistencia del hombTe se trate. pagados por' ellos,. que [r'atan de subve1'tir 

Es como si se invirtier'an las elementa- la decisión soberana de este pueblo. 
les necesidades de la humanidad. Pri1nan Cor¿ una sanción a Cuba, intentan justi
los intereses políticos por enci1na de los so- fica?' el criminal bloqueo económico, con
r:iales o económicos. Los pode1'OSOS del Pri- denado por la comunidad internaciorzal, y 
mer Mundo, que por la más ele1ne1Ztal soli- las acciorZ8s terror"istas de los mafiosos cu
daridad debían ayudar a los otros a alcan- banos desde aquel territorio, y también des
za?' mayores niveles de desarrollo, condi- de su propio gobierno. Y lo más peligroso: 
ciorzan sus sie1np7'e míse1'as asistencias eco- preparar las condici01Z8s paTa una agresión 
nómicas o sociales al apoyo de sus posicio- directa al país. 
1Z8S. Brutales son las presiones que ejerCe1l Pero a pesar de las presiones y chantajes, 
y soslayan que su opulencia se ha basado son pín'icas sus v'ictor'Ías, si es que se les 
en la explotación de esos pueblos S1lbdesa- pudiera califica1' de ese modo, con el voto 
n'ollados. Son S'llS deudores. de satélites primennundistas, lacayos y rf-

Desconocen costumbres, historia, volun- negados. Sin embaTgo, allí estamos, acom
tael de todo pueblo para decidiT sobr'e S'lt des- pailados por quienes sabe1¿ comportarse con 
tino. Se les trata de negar el derec/w a se?' dignidad, presentando comiJate lW solo por 
diferentes, a tener otras priol'Ídades. el derecho de los cubanos a decidir libl'emRll-

Alimentarse, tener servicios de salud y te S'lIS destinos, sino en defensa de los más 
educacionales tia resulta importante. Mucho justos ideales de mi mundo 1llejOl; '/)el'(/a(/('
¡nenas el derec/w al trabaja y el acceso a la raJnellte humano y solidario. 
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Techo de vidrio y 
vestido de oropeles. 
¿Espejo de los derechos humanos? Sí, ¡cómo no! 
Por EDUARDO MONTES DE OCA 

U
NA tm'rífica ombra desanda los cuatro 
puntos cardinales. Su vacías cuencas 
oculares se dirigen hacia sere incautos, 
proclives a amedrentarse. Su cavernosa 

voz emite el men aje en diver as lenguas "civi
lizadas' : ¡AM, esos cubanos terribles. ¡cómo 
violan lo derechos hU71W/W8, caramba.! 

El e pectro se envalentona cada año, en Gine
bra. AlU se han umado al corro incluso "exóti
cos" a ento conocido a lo pobladores de la i la 
caribeña. Claro. durante décadas resonm'on en son 
de amigos en nue ·tras Iá brica , en reuniones in
ternacionales a donde nos convocaba el mismo cre
do. Gajes del oficio: ahora la palinodia se canta en 
o asiones en viejos idioma eslavo , Huados a la 
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par de otros en la arremetida contra gente que 
habla un e pañol de dulce cadencia. 

Un sofisma se pasea por el orbe, y puja por 
aposentar e en la conciencia de la humanidad 
como hecho irrecusable, por no decir absoluto. Y 
afirmamo esto porque nada es secreto bajo el 
Sol. Toda persona medianamente informada y de 
buen corazón coincidirá con el juicio vertido en 
Internet por el colega Emilio Marín acerca de la 
sexagésimo primera sesión de la Comisión de De
rechos Humanos (CDH): "La reunión de los 53 
países miembros se inició ell4 de marzo y se ex
tenderá hasta el 22 de abril. Cualquier despreve
nido podría pensar que, si la deliberaciones van 
a girar sobre los derechos humanos, se discutirá 
sobre las torturas de oldados norteamericanos 
contra presos en la cárcel de Abú Ghraib Y los 
bombardeos contra Faluya. Error. Washington 
quiere condenar a Cuba ... " 

Lleva razón el colega. No en vano, ya en la 
audiencia de confirmación ante el Senado, ell8 
de enero pa ado, la secretaria del Departamen
to de Estado, Condoleezza Rice, cargaba contra 
la Isla, calificada por ella nido de "una de las 
tiranías que deben ser depuestas". 

Pero alto aquí, porque no nos proponemos ba
tirnos a ultranza por el pequeño país asediado. 
Dios nos libre de insistir en lo obvio. Nos propo
nemo , más bien, destacar que de prioridades 
tendría que tratarse cuando se toque el tema so
corrido, virtualmente vapuleado en la "apacible" 
Ginebra. Los ejemplares gobiernos de las ejem
plares naciones primermuudistas y sus acólitos 
-lo Estados Unidos de orteamérica, en primer 
plano-, deberían dar preferencia a una situación 
que, a la corta o a la larga, podría tomar visos de 
conflictiva. Si no los ha tomado ya. La violación 
de lo del' eho humano en us propios predios 
no representa un mero entretenimiento de niños. 

Imagen recurrente 

y hablando de niüos, tengo ante mis ojos dos 
\'olúmene de fotografías. Intento fijar la alen-

1'° de abril de 2005 
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ción en cada una de las instantáneas. mas ño 
puedo hacerlo en la medida que deseo. ¿Esta
ré hoy aprensivo, o será que la ir'a y la repul
sión me juegan una mala pasada. y pugl1an por 
estallar? 

No son gráficas de las que se despliegan en 
subidos tonos y nos traen las últimas imágenes 
de Hollywood. o las hazañas de inclaudicables 
paparazzi. 

Las fotos a que me refiero constituyen la paJ'
te sombría de una realidad que algunos pintan 
color de rosa. Un pie, arrancado de cuajo. yace 
en el pasto. Verde e inocente telón de fondo. Res
tos pútridos de gente que nos figuramos bailan
do. gesticulando. feliz o cejijunta, amándose: 
viviendo. Un niño nos obliga a hurtar la vista; la 
sensibilidad nos sustrae de su pequC'ña cara in
completa. Del pedazo que la metralla borró de 
su rostro ... 

Son testimonios indelebles. nunca obreseídos. 
de una matanza ejecutada con aña eficiente. 
Saña angiosajona. europea. "aliada". Son reta
zos aún humeantes de Yugoslavia. 

Cierro los libros y me dispongo a contrnuar 
escribiendo, aunque al principio casi no atino, 
pues mi mente intenta desesperadamente re
construir el resto perdido de un niño serbio. Un 
niño de Kosovo. 

Si la Comisión quisiera .•. 

Sí. si la Comisión de Derechos Humanos estu
viera interesada en debatir e a problemática en 
el mundo, no podría menos que convocar a \Vas-

Año 97j No.7 

hington, por crímenes tales como los más de dos 
mil civile muertos en el preludio de la ocupa
ción de Ko ovo, en aquella friolera de 78 días en 
que la población de esa provincia de Yugoslavia 
(hoy Serbiay lontenegro) recibió, más que bom-

Triste récord 
e/de los 
Estados Un/dos: 
la mayor 
población 
carcelaria 
del planeta ... 
y un sInnúmero 
de eJecuciones. 

ParalaCDH 
estas imágenes 
no exIsten. 
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¿La muerte como 
derecho? 

bardeos, un único, ininterrumpido y terrible 
bombardeo. 

Pecaríamos de ilusos si pretendiéramos ago
tar los ejemplos que refuerzan la convicción de 
que las naciones del Primer Mundo y, al frente 
de la lista más que negra, endrina, los Estados 
Unidos, devienen espejo de primera mano cuan
do de violaciones de los derechos humanos se 
trate. Por tanto, limitémonos a la técnica perio
dística del resumen obligatorio, aunque en este 
caso -la ira impulsa- no logremos concretarnos 
a un.as ralas lineas. Iraq duele, con sus cerca de 
200 mil asesinados por la pólvora inmisericorde. 
Pólvora que se hizo proverbialmente célebre en 
el asedio y la toma de la rebelde ciudad de 
Faluya. 

Escuece también rememorar las torturas de 
Abú Ghraib, y nos permitirán la cita propia: En 
imágenes de crudeza naturalista, los reclusos 
viajan en andas del escarnio. Arracimados, con
vertidos en pirámides de miembros entretejidos, 
yacen amarrados, encapuchados, desnudos ... 
Soportando vejaciones que solo la mente de un 
aventajado discípulo 'del marqués de Sade po
dría concebir. Y subrayemos Sade, sadismo, 
porque en la ignominia a que están sometidos 
los prisioneros aflora clara la aberración sexual. 
La sargento que parece medir la virilidad de un 
preso con ademán harto desinhibido; el soldado 
que hace aguas o vierte otro tipo de eyección 
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sobre el rostro de un hombre o una mujer -no se 
distingue con precisión- de boca abierta por la 
fuerza; en espera de la afrenta; la pareja de 
reclusos trenzados en equívoco encuentro gra
cias a un amarre propiciatorio ... se erigen en 
signos de conocida decadencia. Recordemos que 
la Roma imperial padeció esos síntomas. 

Pero si las torturas hubieran terminado allí... 
Hace tres años llegaban a la Base Naval de 
Guantánamo los primeros prisioneros afganos, 
considerados por los sabuesos del Tío Sam te
rroristas en toda la significación del vocablo, o 
cómplices de estos. Y desde hace tres años, ni 
uno menos, se suceden las denuncias sobre el 
hecho de que esta área de 117,6 kilómetros cua
drados, ocupada ilegalmente a Cuba, ha de
venido sitio de "honor" en "la macabra lista de 
instalaciones donde se violan la dignidad, los 
derechos humanos y el derecho internacional 
humanitario" . 

Así la describe una colega. Y agrega que los 
también nombrados "combatientes ilegales" pro
ceden de varios países, y Washington les niega 
su condición de prisioneros de guerra, algo que 
les priva de las garantías legales establecidas 
al respecto en el Tercer Convenio de Ginebra de 
1949, de esa misma Ginebra cuya mentada Co
misión no ha reparado en algo tan simple como 
que EE. UD. maneja un campo de interrogatorios 
'tallos creados por los nazis en la Segunda Gue
rra Mundial, los cuales "luego del conflicto fue
ron terminantemente prohibidos por la Conven
ción de Ginebra de 1949". 

Otra vez Ginebra, cuya Comisión no para 
mientes en que los prisioneros deben ser libera
dos inmediatamente después de una conflagra
ción. Y que hace oídos sordos, ojos tapiados, ante 
las denuncias tumultuosas de que USA posee la 
mayor población carcelaria del planeta, aplica 
sin restricciones la pena de muerte y se mani
fiesta débil en la detención de la escalada de vio
lencia que sacude sus entrañas. 

Rey indiscutible de los derechos humanos, 
Washington, ¡cómo no! Cuando deje de apoyar 
los actos de Israel contra un pueblo al que se le 
ha arrebatado la tierra, por no decir la existen
cia; y cuando deje de obstaculizar, en el malha
dado Consejo de Seguridad, proyectos de reso
lución sobre la libre autodeterminación de ese 
conglomerado árabe, yen el seno de la ONU, 
cualquier iniciativa relacionada con el derecho 
a la salud y a la alimentación; y cuando abando
ne el regusto que, al parecer, le causa no haber 
ratificado la Convención de los Derechos del 
Niño y la Convención sobre todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer; y cuando haga 
a un lado esa famosa ley Patriota, que ha 
devenido control dejos ciudadanos, con la con-
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nivencia de la gran prensa y con el pretexto de 
una lucha justa y cabal contra el terrorismo, a 
la manera de las más connotadas dictaduras que 
ha conocido la humanidad, empezando por la 
del Tercer Reich. 

Vaya con la publicitada Patriot Act, aprobada 
por el Congreso en octubre de 2001, Y que, al decir 
de un analista, "otorga poderes excepcionales ala 
policía y los servicios de inteligencia, reduce el 
papel de la defensa en los juicios y cuestiona el 
habeas corpus, que garantiza las libertades (de 
las personas). Autoriza el arresto, la deportación 
y el aislamiento de los sospechosos. Bajo su co
bertura legal se puede detener y retener indefini
damente a los extranjeros. En resumen, se recortan 
de un plumazo las libertades formales que procla
ma la Constitución de los Estados Unidos". 

Claro que monarca de los derechos del hom
bre ... cuando se abstenga de fabricar y aplicar 
armas químicas, biológicas y otras de extermi
nio masivo. Y cuando mejore la situación de los 
inmigrantes, los negros y los indios; se atenga a 
no inmiscuirse en los asuntos internos del gobier
no (constitucional y más que refrendado en las 
urnas) de Venezuela; se repliegue de Haití, don
de instrumentó el más desfachatado golpe de 
Estado, que derrocó al mandatario elegido por 
sufragio popular. Jean BertrandAristide. Y cuan
do cese el avituallamiento creciente y el entrena
miento constante a las fuerzas armadas colom
bianas y el asedio a las guerrillas de ese país, 
como vía expedita para extenderse con mayor 
vigor por toda Sudamérica. y cuando acepte fir
mar el Protocolo de Kyoto, y se convenza de que 
ella misma, la soberbia Norteamérica, resulta el 
más Iorlnidable de los cQlltaminadores del am
biente. Y cuando ceje en su empeño por adueñar
se de América Latina hasta el último sorbo de 
sangre, mediante la pavorosa Asociación de Li
bre Comercio de las Américas (ALCA). y cuando 
sea no más que recuerdo la presión suprema para 
que los países no lleven a los militares gringos a 
tribunales internacionales por "crímenes de gue
rra". Y cuando ... 

Tantas cosas 

El expediente criminal del gobierno de los Esta
dos Unidos de Norteamérica aumenta tanto 
como el orgullo desmedido y la sinrazón de lí
neas políticas estratégicas cual la de las "gue
rras preventivas" en todos los "oscuros rincones 
del planeta", para tomar solo un botón de mues
tra de la paranoia de Bush TI y sus seguidores 
internos y de allende el Atlántico. Porque de que 
en Europa los hay, los hay. 

Bástenos aludir, junto con un afamado ana
lista, a la no cuantilicable cantidad de muertes 
que ha causado en el Sur.la deuda externa, fo-

mentada por el FMI y la banca comercial priva
da, entidades atizadas y defendidas por EE.UU. 
a capa y espada. "Estos instrumentos del Depar
tamento del Tesoro y otras tesorerías del Grupo 
de los Siete hicieron que Latinoamérica pagara 
su deuda externa de los años 80' unas siete veces 
y pese a ello aún debe cinco veces lo que en ese 
momento, 30 mil millones de dólares." 

¿Quién entre los "condenados de la Tierra" 
-para decirlo con Fannon, el gran pensador 
anticolonialista- endosaría a Cuba, y no al Primer 
Mundo con USA al frente, los más de mil millones 
de seres humanos con hambre e iletrados en el 
orbe? Ahora, quizás pocos de esos analfabetos 
sepan que, si en 1970 las naciones industrializadas 
se comprometieron a un aporte del 0,7 por ciento 
de sus ubérrinlos productos internos brutos al de
sarrollo, a la altura del presente ese compromiso 
representa papel mojado y rasg-ado, y la América 
prepotente, los Estados Unidos, es quien menos 
cotiza: un irrisorio 0.15 por ciento. 

¿ y de los Cinco, qué? 

Derechos Humanos a la norteamericana. Ni más 
ni menos. Apología de esa situación mientras la 
corte de Atlanta continúa sin emitir fallo des
pués de 11 meses de efectuada la audiencia pú
blica del juicio de apelación de los cinco cubanos 
antiterroristas inIiltrados en la contrarrevolu
ción de Mialni, la archiconocida mafia, para con
jurar acciones agresivas contra nuestro país. 

Cinco jóvenes que deben de soñar de manera 
recurrente la martiana sentencia de que "patria 
es humanidad", porque arriesgaron la vida in
cluso por los ciudadanos estadounidenses que 
podrían haber muerto en aquelarres de dinami
ta y otras sustancias ígneas levantados por te-

La tortura como 
Instrumento 
de gobiernos 
que se juzgan 
puros. 
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Esta nIña está 
ImpedIda 

de crecer junto 
a su padre, 

uno de los cInco 
antitelforlstas 

cubanos 
encarcelados 

en los Estados 
UnIdos. 
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rroristas cubano-americanos que no discriminan 
nacionalidad alguna para, en el propio territo
rio que los acogió como titanes anticastristas, 
ultimar a cualquier sospechoso de odiado iz
quierdismo. 

Arriesgaron la vida, esos jóvenes presos, tam
bién evitando, con su vigilia, cualquier pretexto 
surgido de esa derecha de frijoles negros, pláta
no frito y ¡hamburguesas! para una guerra en
tre los Estados Unidos y Cuba. Guerra en la que 
no solamente sufrirían y perecerían los hijos de 
la Isla, por supuesto. 

y punza vivamente la violación de los más 
elementales derechos de los Cinco, algunos de 
los cuales han sido sepultados durante meses 
en esos sórdidos instrumentos de tortura lla
mados "huecos" con eufemismo sarcástico, sin 
contar que han recibido castigos como la su
presión de las visitas de familiares , a los que 
se les ha negado visa. Punza también enterar
se de que, mientras el caso de una ciudadana 
de origen chino juzgada recientemente en 
CaliIornia por espionaje ha resultado cerrado 
por falta de certeza, la apelación de los aboga
dos de estos muchachos, con madera de héroes 
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aunque no lo reconozcan, por humildad, conti
núa sin respuesta. 

Sí, la apelación de quienes son objeto de in
concebibles condenas, de por vida y más allá 
-las cadenas perpetuas se multiplican-, sin 
que les ocuparan ni un solo documento que los 
incriminara, ni les probaran el cargo de es
piar contra los Estados Unidos. Eso, para no 
insistir demasiado en que la vista derivó en 
amañada al extremo, pues una fi caIía ul
trapolitízaday fantasiosa, que se "lució" fren
te a un jurado amedrentado por gánsteres de 
café con leche, no pudo presentar las "eviden
cias" que pregonó a los cuatro vientos. Ade
más, el juicio se celebró en territorio parcial, 
la Miami-estercolero ... 

Forman legiones los elementos que calzan la 
aseveración de que USA sí que deviene campeo
na de la trasgresión de los derechos humanos. 
Sobre nuestra mesa de trabajo estos se arremo
linan, en forma de cables noticiosos, informes 
disímiles, fragmentos de libros, artículos y otras 
herramientas del pensamiento correcto y del 
miocardio apasionado en su verdad, la verdad. 
Mas el redactor no pretende atiborrar de cuar
tillas impugnadoras. Porque huelga la prolijidad 
en cuestiones consabidas. 

Consignemos, eso sí, que al inefable Tío Sam 
le molesta lo indecible que la "maldita", la "malé
vola" Cuba haya sido promovida a un equipo es
pecializado de la Comisión de Derechos Humanos 
de la ONU -ah, cuando no solo votan los podero
sos-o y que, portavoces por medio, la Casa Blan
ca no cesa de sangrar por la herida, mientras sus 
seguidores y alabarderos de aquí, allá y acullá 
no descansan en el intento infructuoso de resta
ñar la sangre. Sus seguidores y alabarderos, sí, 
los que olvidaron que "Roma paga a los traidores 
pero los desprecia". Aquellos que han contribui
do a que la señorial Comisión de Derechos Hu
manos de la ONU apunte hacia Cuba con gesto 
adusto. 

Pero lo cierto aflora a despecho de ímprobos 
empeños de ocultarlo. Tiempo al tiempo. Y que 
conste, lejos está el articulista de asumir los 
derechos humanos como acto rotundo, dado de 
una vez por todas. La integridad intelectual y la 
ética impulsan a concluir que la perfección siem
pre será un proceso, un camino. 

Un camino que aquí, en la Isla, transitamos 
con paso seguro y por el que avanzamos aún más 
que quienes se atreven a teorizar, aconsejar y 
hasta adoctrinar en idltimas "civilizados", des
de naciones tales como los Estados Unidos -el 
principal acusador-, con techo de vidrio y vesti
mentas de oropeles. e 

1ro de abril de 2005 



..................................................................................................... D.ER.ECHOS .. HU.MANOS 

BLOQUEO 

Para ellos es otra 
colateral, solo eso 
El presunto adalid de los derechos humanos pisotea 
en el caso cubano varios de los principios establecidos en esa 
materia por la comunidad internacional . 
Por ARIEL TERRERO 

N
I MPom' ni mordió la carnada ni tiró la 

puerta. Con ecuanimidad digna de esce
na/'ios mercantiles, la firma importadora 
ubana respondió que "está dispuesta a 

continuar desarrollando sus compras al empre
sariado norteamericano". Pero eso sí, "siempre 
que las condiciones sean aceptables dentro de la 
lógica de las prácticas comerciales internaciona
les". Y con esa última advertencia dejó sembrado 
un paquete de interrog"alltes: ¿qué ocurrirá cuan
do se ha15d.realidad, a fines de este mes, la última 
fullería añadida por el Departamento del Tesoro 
de Estados Unidos al abultado expediente de legis
laciones del bloqueo económico y comercial a 
Cuba? ¿Podrá respetar la Isla sus compromisos 
contractuales, teniendo que pagar a los expor
tadores estadouniden cs de alimento no solo al 
contado y por anticipado, sino antes de que em
barquen la mercancía en los puertos del Norte'? 
Año 97jNo.7 

(.Afrontará el riesgo de que algún fallo judicial 
embargue la carg'l:l, dpspués de pagada'? 

¿Qué busca Washington con esta nueva regia? 
¿Un airado portazo de Cuba que pongd fin al ende
ble comercio unidireccional iniciado {'omo excep
ción hace tres años? 

Si este último era el cálculo. los e~trateg1\S del 
Departamen to del Teso/'O quedaron en un palmo de 
narices. Alimport ha seguido negociando con em
presarios estadounidenses -irritados, por cierto, 
con esta medida de su gobierno, que democrática
mente no los tuvo en cuenta-o Lá importadora cuba
na les ha prometido el pago oportuno mediantc car
tas de crédito emitidas por bancos de terceros pní-
es, una forma de /'cspetar la disparatada regia sin 

correr rie gos. 
Todavía habrá que \"er u dónde conduec esta nue

va escaramuza, una más en la largahístoria de un 
bloqueo que ha tendido todo tipo de trampas a la 
Bohemid 11 
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no". En el empeño por generar motín'es y rebeliones 
populares, para el pragmático imperio son acepta
bles los sufrimientos de la población, mujeres y ni
ños incluidos. Serían solo baj as colaterales, al esti
lo de las muertes provocadas por los bombardeos 
estadounidenses entre los civiles de Iraq. 

A pesar de 
la puntualidad 
conque Cuba 

ha cumplido 
sus contratos 

de compras 
de alimentos 

a firmas 
estadounidenses, 

WaShington trama 
nuevas trampas. 
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economía cubana, minando condiciones elementa
les para construir y proteger en la Isla un castillo 
del que gustan hablar -más que hacer- en la Casa 
Blanca: los derechos humanos. El Pacto Internacio
nal de Derechos Económicos, Sociales v Culturales, 
adoptado por la Asamblea General de la ONU en 
Hl66, advierte claramente la vinculación entre aque
llos y estos: "No puede realizarse el ideal del ser 
humano libre, liberado del temor y de la miseria, a 
menos que se creen condiciones que permitan a cada 
persona gozar de sus derechos económicos, socia
les y culturales, tanto como de sus derechos civiles 
y políticos". 

Aunque los ex-pertos intenten aproximaciones, 
nadie sabrá nunca con precisión cuánto hubieran 
podido hacer los cubanos con los casi 80 mil mill<r 
nes de dólares perdidos hasta mediados de 2004 
por culpa del bloqueo, de acuerdo con el informe 
presentado ese año por la Isla ante la Asamblea 
General de Naciones Unidas. La cifra queda solo 
como evidencia de la violación sistemática de un 
principio defendido en el primer artículo del men
cionado Pacto: 

"Para el logro de sus fines, todos los pueblos 
pueden disponer libremente de sus riquezas y re
cursos naturales, sin perjuicio de las obligaciones 
que derivan de la cooperación económica interna
cional basada en el principio de beneficio recípro
CO, así como del derecho internacional. En ningún 
caso podrá privarse a un pueblo de sus propios 
medios de subsistencia" 

Interpretación arbitraria 

Con la zancadilla que Alimport parece esquivar, el 
gobierno de George W Bush intenta cortar la venta 
de alimentos al pueblo cubano, fiel a un principio 
esbozado por la política estadounidense en fecha 
tan tem prana como abril de 1960. Un año antes de 
que Fidel declarara el carácter socialista de la Re
volución, el Departamento de Estado había propues
to bUScaI~ mediante "el hambre y la desesperación " 
del pueblo cubano, "el derrocamiento del gobier-

Bohemi .. 

Con su guerra económica de más de 40 años 
contra Cuba, Estados Unidos ha logrado el poco 
reconocido mérito de ser el gran violador de los 
derechos humanos de los nacidos en la Isla. Lo evi
dencia cada uno de los engendros legales cocinados 
en Washington para ahogar la Revolución. 

Aprobada en 1992, la llamada Ley TOIT'icelli en- . 
tró en escena en un momento dramático: cortó el 
comercio de Cuba con subsidiarias de firmas esta
dounidenses establecidas en terceros países, justo 
cuando había adquirido más valor -antes se había 
esfumado el grueso de los nexos comerciales de la 
Isla con el exterior, al desaparecer el campo socia
lista y su famoso CAME (Consejo de Ayuda Mutua 
Econórnica)-. En medio de la crisis económica de 
esos años, la Torricelli agravó la semiparalización 
de la industria cubana e hizo más precaria una de 
las garantías defendidas por la Declaración Uni
versal de Derechos Hmnanos, aprobada por la ONU 
en 1948: el derecho al trabajo. 

El gobierno cubano tuvo que hacer malabares 
para protegerles el empleo a cientos de miles de 
obreros, pero no pudo evitar la brusca pérdida del 
poder adquisitivo de los salarios. Por supuesto, con 
esta Ley Estados Unidos ponía trabas a otro dere
cho refrendado por la Declaración: "Toda persona 
que trabaja tiene derecho a una remuneración equi
tativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su 
familia, una existencia conforme a la dignidad hu
mana y que será completada, en caso necesario, 
por cualesquiera otros medios de protección so
cial". 

Insatisfecho con las maniobras y la resistencia 
del pueblo cubano, Washington desenfundó otra ley 
en 1996, la Helms Burton, esta vez dirigida contra 
cualquier empresa de terceros países que osara ne
gociar con la Isla.. En contradicción con el estribillo 
de embárgo que ha seguido repitiendo en los foros 
internacionales para justificar y enmascarar su po
lítica de bloqueo, amenazó las alternativas propi
ciadas por la apertura cubana a las inversiones ex
tranjeras. 

Las nuevas creaciones, sumadas aleyes, procla
mas presidenciales y enmiendas firmadas desde 
inicios de la década del 60, armaron a los sabuesos 
de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, la 
ilustre OFAC del Departamento de Tesoro. La per
secución adquirió tintes más intensos e inhumanos, 
incluso en sectores como la salud. 

Derechos negados 

En un mercado médico farmacéutico mundial do
minado por firmas estadounidenses, a Cuba se le 
dificulta enormemente la adquisición de determi
nados citostáticos para el tratamiento del cáncer, 
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antibióticos avanzados y otros fármacos, equi
pamiento de laboratorio y reactivos para análisis 
microbiológicos, entre otras necesidades. 

Todos los años, algún nuevo tropiezo se suma a 
la lista. Alguna transnacional estadounidense com
pra una empresa de otro país que mantenía nego
cios con Cuba y le pone luz roja a las ventas con 
destino a esta rebelde Isla del Caribe, que entonces 
tiene que adquirir los medicamentos, reactivos o 
piezas a un precio mucho mayor o esquivando los 
obstáculos con escaramuzas que serían propias de 
un sabroso filme de acción de no implicar tanto 
dramatismo. Para llevar el acoso a la exquisitez, en 
el año 2003, por ejemplo, el Departamento de Co
mercio de EE.UU. prohibió a la subsidiaria cana
diense de la Picker International vender piezas de 
equipos de rayos X a Cuba porque contenían un 27 
por ciento de componentesMade in USA. 

Cuando se trata de los cubanos, el goOierno de 
Estados U nidos se salta el artículo 25 de la Declara
ción Universal de los Derechos Humanos: "Toda 
persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado 
que le asegure, así como a su familia, la salud y el 
bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, 
la vivienda, la asistencia médica y los servicios so
ciales necesarios". 

La Casa Blanca no solo intenta vedarles a los habi
tantes de esta Isla el acceso a servicios médicos civili
zados. El aliento a acciones terroristas elucubradas 
por la mafia cubano americana le ha negado el dere
cho a la vida a miles de cubanos y ha postrado en el 
sufrimiento a sus familiares. Ya juzgar por el empe
ño con que la ultraderecha yanqui intenta cerrar aho
ra la ventanilla abierta en 2001 al comercio de ali
mentos, los cubanos tampoco tienen derecho a co
mero ¿O será el castigo por apoyar a Fidel? 

Washington olvida también ese otro principio de 
la Declaración que establece para todos el "derecho 
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( ... ) a participar en el progreso científico yen los 
beneficios que de él resulten". A los obstáculos para 
que no lleguen a la Isla tecnologías de punta en la 
salud y en cualquier rama de la econonúa, suman 
las prohibiciones para que los científicos cubanos 
accedan a publicaciones especializadas o teng-clll 
oportunidad de intercambiar con colegas estado
unidenses. Por supuesto, el imperio abre diligente 
sus puertas, si tiene la posibilidad de robarse los 
cerebros formados por el sistema de educación cu
bano, reputado internacionalmente por su gratui
dad, masividad y eficacia. 

Mientras defiende en foros públicos los derechos 
de la minoría disidente y mercenaria que le sirve 
dentro de la Isla, el gobierno estadounidense piso
tea olímpicamente los derechos humanos del pue
blo cubano. Pero no admite ser enjuiciado. Y si algu
na vez logran sentarlo en el banquillo de los acusa
dos, quizás tenga una respuesta a mano: solo son 
bajas colaterales. e 
MedIdas y leyes como la Torrlcelll sIrvieron para 
hacer más precarIa en los años 90 la garantía 
de empleo, refrendada por la Declaración UnIversal 
de Derechos Humanos. 

Bohemid 

La posibilidad 
de acceder 
a los avances 
de la cIencIa 
y la tecnología 
es un derecho 
que EE.UU. 
se empeña 
en negar 
a los cubanos. 
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= ¿ ién entie de 
a Casa Blanca? 
Sus intenciones son muy peligrosas para los derechos 
humanos de los cubanos 

EL buenazo de George W. Bush no tienema
las intellciones hacia Cuba. Por supuesto 
que 1/0. Con un poco de paciencia podrían 
entenderselaspre ione que impiden alem

perador estudiar por sí mismo la actualidad del caso 
cubano. Dividido entre las exigencias del campo de 
gulf y los siempre in uficientes ensasos de sus apari
ciones en público, no le queda más remedio que se
guir el hilo de una vieja deuda moral que tienen lo 
gobernantes estadounidenses con los habitantes de 
este pequeño país del Caribe, desde antes de 1959. 

Por aquella fecha, Estados Unido tenía las rien
das de la economía)' la politica cubanas: controla
ba más del 60 por ciento de su comercio exterior y 
e156,3 por ciento de la producción azucru'era, prác
ticamente la única rama económica de la Isla con 
pegada internacional entonces. Pero, además, los 
bancos, la compañía de teléfono ,la de electricidad, 
la minería y los principale latifundios tenían nom
bresen ing1é . Y no es un secreto que ponían y quita
ban presidentes. Sin embargo, andaban entreteJÚ
dos calculando las riquezas que acaparaban y per
dieron entonces la oportuJÚdad de eliminar el régi
men del asesino Batista, democratizar la Isla y pro
piciar un desarrollo social que pusiera trabajo, va
cunas v cultura no solo al al
cance de minorías blancas. 

Y, claro, para limpiar su 
imagen en la historia, han que
rído recuperar el control que 
perdieron hace 46 años, a fin de 
traer los beneficios que adeu
dru'OJ1 rultes. Ese e el brete que 
no entienden hoy los cu bano . 

El llamado Plan Bu h, que 
entró en vigor en mayo de 2004, 
dice clarísimo sus objetivos: 
"paraa)udar a una Cuba libre". 
Promete cosas tan bellas como 
vacunar a iodos lo niño cuba
nos, solo que, tan ocupados 
como están planificando bom
bardeos en !rae¡ o grandes ce
nas electorales, los gobernan
tes e tadounjdenses de hoy; 
como los que le antecedieron, 
no han tenido chance de actua-

lizarse sobre la realidad de los servieios de salud 
pública de este país, internacionalmente reconoci
dos. Siguen anclados en 1959. 

Como el tiempo pasa sin que la Isla cedaa tan 
buenas intenciones, en la Casa Blanca empiezan a 
desesperarse. El resultado, aprietan las tuercas del 
bloqueo económico y pisotean los derecho huma
nos por los que tratan de condenar a Cuba año tras 
año en la dudosa comisión de acione Unidas que 
se ocupa del tema en Ginebra. 

Zancadilla al turismo 

Para castigar a la Isla por ser tan terca, las nuevas 
medidas le ponen una zancadilla a su principal in
dustria hoy: el turismo. Restringen los viajes de los 
estadOlmidenses a este rincón del Caribe-emigra
dos de origen cubano incluidos- a una \lsita cada 
tres años, con lo cual el Plan Bush limita un princi
pio recogido por la Declaración Universal de Dere
chos Hunlanos, que reconoce a toda persona la po
testad "a alir de cualquier país, inclu o el propio, y 
a regresar a su país". La libertad de viajar libre
mente es, además, un principio señalado por la pro
pia Con titución estadounidense, olvidado 
olímpicamente por los gqbernantes de ese país. 

Y como de democracias e 
trata, tampoco tuvieron muy en 
cuenta el rechazo mayoritru'io 
de la comunidad cubana en 
EE.UU. a esa medida, al coto 
impu sto al envío de remesas y 
ala vejatoria restricción del ron
cepto de familia, que excluye a 
tíos, sobrinos y primos y viola 
otro principio de la Declaración 
Universal de los Derechos Hu
manos: "Nadie será objeto de 
injerencias arbitrarias en su 
vida privada, su familia, su do
micilio o su corr pondencia." 

Como antes de 1959, cuan
do la mi eria y el analfabetis
mo depredaban a la nación cu
bana, a Washington no se le 
ocurrió" ocavar las estrate
gias de upervivencia del régi
men y fomentar acciones que 
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aceleren su fin", el Plan Bush lo pro
pone ahora. Nunca es tarde, si la 
dicha es buena., pensarán, arrastr-a
dos por la desconsolada intención 
de premiar al pueblo cubano, aun
que este no lo haya pedido. 

La razón de tal imposición es 
muy sencilla: los cubanos -dicen
no saben gobernarse. Por tanto, el 
plan elucubrado pruMa una transición 
política en lalsla. prevé la designa
ción dc> Wl coordinador o procónsul 
estadounidense que vendrá aliqui
dar todas las estructuras de gobier
no, sindicatos y demás instituciones 
sociales, haciendo caso omiso de un 
derecho humano reconocido por la 
Declaración Universal: "Thda per
sona tiene derecho a participar en 
el gobierno de su país, directamente 
o por medio de representantes libre
mente escogidos. ( ... ) La voluntad 
del pueblo es la base de la autoridad del poder públi
co; esta voluntad se eA1>resará mediante eleccione 
auténticas que habrán de celebrarse periódicamen
te, por sufragio Ul1ÍyerS8 e igual y por voto secreto u 
otro procedinúento equivalente que garantice la li
bertad del voto." 

¿Conocerá Bush la voluntad de los cubanos? 
¿Tendrá noticias del sistema democrático cons
truido aquí? ¿Le habrán ofrecido información com
pleta sobre la participación libre y masiva en las 
reuniones de nominación de candidatos, en las 
a~ambleas de rendición de cuentas y en las elec
CIones de delegados y diputados del Poder Popu
lar? ¿Sabrá del multitudinario apoyo del pueblo a 
la Revolución? Algo parece conocer y no por lectu
ras de la prensa cubana. 

Un Informe sobre la Seguridad nac:ionnl en 
EE.UU. en el siglo 21 (New WOl'ld Coming: 
American Security in lhe 21st Century), prepa
rado por la Comisión de la Seguridad Nacional en 
1999, especula sobre los caminos que podría tomar 
el gobierno en la Isla en una etapa posterior a Fidel 
-de ~oy no le parece muy razonable disclll'rir-, y 
termma reconociendo que una vuelta al poder de 
los gl'upos políticos de Miami sería muy complica
do, porque este sector de cubanos no tiene respeto y 
autoridad entre la población actual de Cuba. 

Previsoramente, por tanto, el Plan Bush propone 
desmontar ejército y policía en la Isla, y crear nue
V?S CU~l'poS de seguridad, oportunos para reprimir 
-<..y la libertad de expresión, qué?- cualquier mani
festación de rechazo popular ala privatización de 
propiedades, de la salud y la educación, al desmon
taje radical del sistema de seguridad social y con
tra o~ros cambios que sueñan con introducir en e te 
tranquilo archipiélago, vaya usted a saber cuándo. 
Año 97j No.7 

Desesperados 

En relación con la seguridad social. reconocida uni
versalmente como un derecho de todo ser humano, 
el famoso plan pm'a Cuba advierte: "La economía 
cubana y el presupuesto del Gobierno después de la 
trrulsición no serán capaces de sostener el nivel in
I?erecido y lo~ relajados re<juel'imientos de elegibi
lidad que el SIstema Comunista permitía". 

Desesperados por ha(' r algo ya, Washington ha 
destinado hoy una millonada para amamantar a 
~os ~upúsculos disidentes y mercenarios que en el 
mterlor de la Isla trabajan a su servicio. Bajo una 
fraseología de derechos humanos muy poco con
vincente, estos grupitos intentan tapm' la violación 
de la soberanía y la injerencia de Estados Unidos en 
los asuntos intel'nos de Cuba, dos pecados que con
tradicen los principios avalados por Naciones Uni
das para las relaciones entre los países. 

¿Quién entiende a los norteamericanos? Prome
ten venir a defender los derechos humanos de los 
habitante de esta Isla, a costa de sabotear tales 
derechos. 

Quizás muchas cosas se pudieran arreglar entre 
ambos países, con un diálogo civilizado. Serviría 
para contarle al emperador todo lo que han hecho 
los cubanos con su Re\'olución, de los niños vacuna
dos, de los servicios de salud pública, de la educa
ción masiva que hace tiempo dejó atrás la historia 
del analfabeti mo presente aún en mucho otros 
países, de las garantías del empleo y mucho más. Y 
si es que ya lo sabe, entonces el diálogo sería útil 
pa advertirle lo que pudiera pasarle , i cometen 
la torpeza de intentar devolver a este paí al des as
tI'e anlerior a 1959. 

ARIEL TERRERO 

Bohemi. 

El pueblo cubano 
no vacila a la 
hora de expresar 
su apoyo total a la 
RevolucIón, pero 
eso Bush prefiere 
callarlo. 
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SOCIEDAD 
• • l gran tapiZ 

e la nación 
Todos los hilos que entretejen la República se 
complementan, sostienen y abrigan al hombre y a su 
dignidad. Respetar los más humanos derechos es ser fieles 
a los principios martianos 

Por CARIDAD CARROBELLO y VLADIA RUBIO 

-------
BASTA deambular por cualquier caBe cu

bana, compartir el buchito de café con 
una de tantas familias hospitalarias, o de 
cidirse a seguir el curso de las fibras que 

tejen el en tramado social de esta Isla, para con
vencerse -porque vista hace fe- de que los cu
banos son un pueblo privilegiado. 

Convivir con lo singular le hace parecer co
mún, pero una ojeada sobre el planeta ensegui
da indica cuán pocos son los países donde el ser 
humano está realmente en el centro de las pre
ocupaciones y se despliegan tantos esfuerzos 
para hacerle justicia a su grandeza. 

Precisamente, porque en Cuba existe el con
vencimiento de que "todos los seres humanos 
nacen libres e iguales en dignidad y derechos ... ", 
según reza el artículo número uno de la Decla
ración Universal de Derechos Humanos; este 
principio constituye uno de los pilares sobre los 
que se afianza la Revolución, esbozado ya des
de el Programa del Moneada. 

Sería difícil encontrar otro país donde exis
tan más de 21 mil 400 jóvenes distribuidos por 
toda su geografía con el título de trabajadores 
sociales y el encargo de atender a cada menor 
de 15 años, en particular los nece'sitados de ayu
da alimentaria, y a aquellos que estudian en es
cuelas especiales, a personas de la tercera edad, 
a jóvene~ desvinculados, reclusos y ex reclusos, 
discapacitados ... en fin, a todos los necesitados 
de ayuda y consejo, para mitigar las desventa
jas familiares o sociales que les han lastrado. 

Médicos del Alma se les ha dado en llamar, y 
si resultan escasos los países en los cuales pue
da hallarse un ejército de tal magnitud y con 
estos propósitos, más aún lo son -por DO decir 
inexistentes- aquellos en que se formen anual-
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mente cerca de siete mil de estos trabajadores. 
Tales empeños no solo significan una muestra 
contundente del comportamiento fraternal al que 
igual convoca el mencionado artículo uno, sino 
también de la voluntad política y las esencias 
humanistas que aquí le impulsan. 

Esas mismas esencias son las que hoy garan
tizan en Cuba el derecho a la vida, contenido en 
la Declaración Universal. Mientras en el plane
ta mueren centenares de niños cada hora por 
enfermedades curables, y aun en países 
industrializados la cantidad de menores de un 
año que ven truncas sus vidas resulta a veces 
escalofriante; en este punto de la geografía an
tillana,la cifra es una de las más bajas del mun
do, con el 5,8 por cada mil nacidos vivos. 

A pesar de que el bloqueo estadounidense 
apriete sus pernos y se multipliquen o arrecien 
leyes criminales venidas del Norte, aun cuando 
la compra de medicamentos allende los mares 
se nos obstaculice, aquí son más fuertes las ga
nas de vivir y de ayudar a vivir, la convicción de 
que es un deber inherente a cada ser humano y 
a la humanidad proteger ese derecho a la vida, 
recogido en el artículo tres del trascendental m 
documento de las Naciones Unidas. ~ 

o se trata solo de asegurar la sobrevivencia ~ 
saludable de los menores de un año. Por sobre 5 

hombro con hombro en pro del derecho a la vida 
de todos. Tanto es así, que en la actualidad se 
despliega un ambicioso programa en beneficio 
de nuestra gratuita salud pública. Al terminar 
el pasado año, de los 444 policlínicos de) país. 
109 ya habían sido remodelados y se trabajaba 

. = 
t8.l1tas carencias y barreras, los cubanos se unen a ... """ ..... _ 
Año 97 /No. 7 Bohemid 

Los cubanos 
se preocupan 
por el derecho 
a la vida no solo 
de sus 
coterráneos. 

Más que un 
derecho 
respetado, 
la educación 
en Cuba se ha 
vuelto paradigma. 
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Las nuevas 
tecnologías 

integradas a la 
escuela cubana 
constituyen una 

contribución 
significatIva a la 

excelencia. 
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con esos fines en más de una treintena. Asimis
mo, fueron abiertas 217 salas de fisioterapia, las 
cuales se extenderán a todos los policlínicos 
durante este 2005. 

Además de las nuevas obras, a las que se su
man las de reparación y modernización del sis
tema hospitalario , el esfuerzo apunta a 
perfeccionar y ampliar los servicios de salud 
existentes a in tancia municipal, y que hoy abar
can una amplia gama de especialidades, entre 
ellas: ultrasonido, fisioterapia, endoscopia, 
cardiología y radiología, regulación menstrual 
apoyo vital, drenaje biliar, consultas de alergia 
para niños, así como optometría y oftalmología. 

Ello es la continuidad de un empeño que tuvo 
su punto de partida con la aparición del médico de 
familia, urgido hace más de 20 años para garan
tizar la transformación cualitativa de la atención 
a la salud del pueblo. Fue con el surgimiento de 
este personal, una buena parte formado ya como 
especialistas en Medicina General Integral, que se 
abrió paso en Cuba un verdadero Sistema de Sa
lud Pública - al decir del propio ministro del ramo-, 
de total coherencia, distinguido por la sensibilidad 
humana, y capaz de consolidar los conceptos de 
promoción y prevención de salud. 

Precisamente para ser consecuentes con ese 
comportamiento fraternal de los unos con los 

Bohemi. 

otros predicado por las Naciones Unidas, el per
sonal de salud cubano ha extendido su experien
cia y su saber a naciones necesitadas. 

Muchos pueblos de América Latina, Asia y 
Áirica conocen de este quehacer cubano en bien 
de la humanidad. Para constatar sus dimensio
nes bastaría escuchar, por ejemplo, los testimo
nios de tantos venezolanos recientemente 
vueltos a la luz gracias a la llamada Operación 
Milagro, para devolver o mejorar la visión; y se
ría suficiente también intercambiar con algunos 
de los habitantes de Sri Lanka o Indonesia quie
nes, a raíz del terrible paso del tsunami, reci
bieron el auxilio de médicos y técnicos cubanos. 

Es fácil teclear sobre estas realidades de la 
salud pública, enumerarlas así, una tras otra 
como quien cuenta sobre lo obvio, pero cuántos' 
visitantes de otras latitudes abl'en de asombro 
sus ojos al constatar que en esta tierra es gra
tuito y de fácil acceso senicios por los cuales ' 
ellos tienen que pagar miles de dólares. 

Saber es crecer 

En el gran tapiz de la nación, todos los hilos que 
entretejen esta República se complementan de un 
modo coherente. Por eso, la educación y la cultu
ra constituyen aquí un par de hebras imprescin
dibles para que cada cubano tenga posibilidad 
de gobernar y gobernarse con buena brújula, tri
bute de modo consciente a su salud física y la 
espiritual, a la del prójimo, y para cada vez com
prender mejor nuestro sino y defendeI'lo. 

Eso derechos a la educación y la cultura, re
cogidos en la Declaración Universal, se han con
vertido para la Isla en arma y escudo. Bien atrás 
ha quedado lo que aun hoyes solo anhelo para 
800 mjlIones de terrícolas y parece lo seguirá sien
do por muchas décadas: la alfabetización. 

La educación en este país hace mucho reba
só lo recogido en la Carta de las Naciones Uni
das para erigirse en paradigma. No por gusto, 
la UNESCO en su informe de 2005 sobre el se
guimiento de Educación para Todos en el mun
do, hace saber que cuatro países alcanzan hoy 
los más altos parámetros de calidad educativa: 
Canadá, Finlandia, Corea y Cuba. 

Desde hace más de cuatro década ,este ser
vicio resulta gratuito y con igualdad de acceso 
para todos. Ahora, es también la educación como 
empleo, la multiplicación de las universidades 
hasta en el rin~ón más apartado de nuestra geo
gl'afía, los abupl inclinados sobre libros y li
bretas, los obreros y técnicos mat¡'iculados en 
la enseñanza superior, la proliferación de maes
tros, las computadoras y videos insertos en la 
dinámicaescolal' con la misma naturalidad con 
que antes solo estuvieran el pizarl'ón y la tiza. 
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Aproximadamente un quinquenio atrás, dio 
comienzo en esta tierra caribeña toda una nueva 
cruzada en bien del saber, que es también decir 
en bien de la igualdad, de la libertad individual y 
nacional. Más de dos millones 800 mil cubanos 
permanecen hoy en las aulas y ello es resultado 
de ese perfeccionamiento educacional que ha te
nido como pilal' fundamental a los docentes. De 
ahí que la formación emergente de maestros y 
pro re ores concertara, y continúe haciéndolo, 
numerosos esfuerzos y voluntades que ya permi
ten hoy contar en la enseñanza primaria, cada 
grupo con 20 estudiantes como má.'<imo, con cer
ca de 19 mil 428 maestros emergentes y más de 
12 mil 500 pr'oresores generales integrales para 
la enseñanza secundaria, donde los grqpos es
tán integrados por solo 15 alumnos. 

Si a este ejército de educadores se añaden 
los maestros emergentes de Computación Bási
ca, la preparación en esta disciplina de casi la 
totalidad de los docentes de primaria, por no 
hablar de los detalles que hoy distinguen a la 
enseñanza superior, multiplicada más allá de los 
muros de las universidades matrices, no es difí
cil percibir la estat ra que ha cobrado en Cuba 
el verbo educar. 

y no solo en el sentido tradicional del con
cepto, porque aquí tributan asimismo al saber 

colectivo los medios de comunicación. Habla por 
sí solo de lo que en esta tierra se pretende el 
nombre Universidad para Todos que lleva un 
espacio televisivo donde se han impartido más 
de medio centenar de cursos de disímiles disci
plinas, y también la propia existencia en la TV 
de dos canales educativos. 

Se apunta al mejoramiento humano y su cul
tura desde diversos ángulos. Por eso, en el pre
sente suman 400 los .Joven Club de Computación, 
repartidos por todo el país y posibles de hallar 
hasta en los más recónditos parajes. y su matrí
cula actual, más de 71 mil cubanos, constituve 
la más alta cifra alcanzada por estas instaia
ciones en sus 17 años de existencia. 

Alimento al espíritu 

Formar hombres y mujeres realmente cultos re
quiere concertar mucho esfuerzos, pero tanto 
desvelo se ve reconfortado al contemplar, diga
mos, los rostros de los pobladores serranos su
midos en la contemplación de una buena película 
o de un espacio informativo. Hasta donde no lle
ga aún la luz eléctrica y los mulos son el único 
medio de transporte capaz de subir, se levantan 
las salas de televisión, alternativa para los 
asentamientos rurales que además de tributar 
a su recreación, modifica hábitos culturales y 

Hace más 
de 40 años, 
en vez de: cree, 
a los cubanos 
se les dijo: lee. 
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Una formación 
Integral Incluye 

también 
las prácticas 
del deporte. 

permite a estos campesinos asomarse a las más 
diversas y distantes realidades. 

Hay ventanas también de papel. Lo son los 
más de cuatro millones de libros vendidos en la 
reciente XIV Feria Internacional del Libro, y tam
bién las bibliotecas públicas y escolares, ahora 
enriquecidas por el p,'ograma Editorial Liber
tad, que ha distribuido cientos de miles de ejem
plares de enciclopedias, diccionarios, atlas y 
otros textos de consulta, que complementan a 
la llamada Biblioteca Familiar, la cual ha acer- i! 
cado a muchos hogares una muestra de lo me- .~ 
jor de la literatura cubana y universal. § 

Si a esto sumamos la proliferación de escue- o 
las de arte y de instructores que cultivarán el ~ 

limitación razonable de la duración del trabajo 
y a vacaciones periódicas pagadas". 

Este respaldo a una de las más importantes 
necesidades del hombre no se circunscribe solo 
a épocas de esplendor. Cuando en los años 90 
descendieron bruscamente las alternativas de 
ocupación, por la crisis devenida tras el derrum
be del campo socialista europeo y el recrudeci
miento del bloqueo norteamericano, ningún 
trabajador fue echado a la calle, suceso común 
en otros países. 

Quizás ya muchas personas ni recuerden 
aquel momento aciago en que industrias y em
presas sufrieron reducciones de plantillas o el 
cierre de líneas de producción y su personal fue 
reubicado en sectores necesitados de manos de 
obra, como la agricultura. Por entonces a quie
nes pasaron a la categoría de inte1"ruptos o dis
ponibles se les brindó una garantía salarial. 

Pero el precepto aprobado por las Naciones 
Unidas, de brindar "protección contra el desem
pleo", no quedó solo en la prestación monetaria 

gusto por lo artístico y literario en cada centro ~ _ 
escolar cada comunidad' y otros muchos inten- Son s.egmen!os de prIoridad para la ublcaclon 

, . . .' . laboral los jovenes, las mujeres y toda persona 
tos en bIen de la espll'ltualidad, del desarrollo con dIscapacidad que solicite empleo. 
del talento, entonces puede entenderse mejor por 
qué el nombre de esta tierra antillana aparece 
en las pancartas de tantos excluidos del mundo 
cuando pelean por sus sueños. 

Sin espacio al desamparo 

El artículo 23 de la Declaración Universal de 
Derechos Humanos propugna que "toda perso
na tiene derecho al trabajo". El cubano, que se 
reconoce a sí mismo como trabajador, encuen
tra para tal virtud un margen creciente de reali
zación. Ya sea en un taller, labrando surcos, o 
escrutando latidos con un estetoscopio, entre 
otras opciones, el Estado asegura a todos los 
ciudadanos el acceso a un empleo y su "derecho 
al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una 

Bohemlíl 

a los necesitados, sino incluyó la búsqueda de 
salidas emergentes. Y Para reactivar la econo
mía y detener la desocupación laboral -que en 
1995 se elevó a 8,3 por ciento en la nación-, fue
ron ampliadas las opciones laborales, surgieron 
las unidades básicas de producción cooperati
va (UBPC), y quedó abierta la posibilidad de la 
inversión extranjera con prioridad en el turis
mo, la generación energética y la prospección 
petrolera. 

La explicación de que la tasa de desempleo 
haya descendido hoya 1,9 por ciento, lo cual es 
considerado internacionalmente corno un indi
cador de pleno empleo, pasa por la recupera
ción económica que siguió a aquellas medidas y 
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los posteriores programas de profundo alcance 
humano comprendidos en la Batalla de Ideas. 

Los cursos de superación integral parajóve
nes forman parte de esas renovadoras acciones 
y hacen del estudio una alternativa de ocupa
ción única en el mundo. Los alumnos reciben un 
estipendio por adquirir conocimientos que me
joran sus condiciones de acceso al trabajo o a 
cursos superiores; muchos de lt>s matriculados 
consideran esta segunda oportunidad como vol
ver a nacer. Esa alternativa, se hizo extensiva 
al personal de la industria azucarera, cuyaSiíiá
bricas cerraron a raíz de la reestructuración de 
ese sector. 

La opción de el'tudiar, la labor social de jóve
nes en las comunidades, el empleo en huerto y 
ol'ganopónicos -que da prioridad a las mujeres
han cambiado, para bien, el mercado cubano de 
fuerza de trabajo. Las producciones agrícolas 
no solo benefician algunos bolsillos, sino ade
más multiplican ofertas de vegetales, frutas y 
viandas para la mesa de los hogares, contribu
yendo a asegurar la alimentación, otro de los 
derechos comprendidos en la Declaración de la 
ONU. 

Opción femenina 

Las mujeres, quienes desde 1999 son más nu
merosas en el país que los hombres, ocupan la 
mayoría en las estadísticas del potencial técni
co de la nación y se destacan en ramas como la 
salud, la educación, la actividad científica y ar-
tística. Ellas constituyen el 45,2 por ciento de la ¡¡: ... __________ ..;;.. ....... .....,;;."""-________ .J 

fuerza laboral. 
En esta tierra, como es ya visto, no hay espa

cio para el desamparo. Ante circunstancias de 
enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros ca
sos, existe la garantía del seguro social, a cuyos 
fondos el presupuesto nacional destina una im
portante cuantía. Asimismo, la maternidad, la 

Ser dIscapacItado en Cuba no Implica quedar 
en el abandono. 

Año 97fNo.7 

infancia y la discapacidad gozan de cuidados y 
asistencia especiales. 

En manos de los trabajadores sociales que 
recorren las barriadas queda una parte de la aten
ción a las necesidades de los discapacitados. 
Existe un programa para dar empleo a estas per
sonas, cuando lo solicitan. También, desde hace 
pocos años, resultan beneficiadas más de cinco 
mil madres que han perdido el vínculo laboral por 
cuidar a hijos con limitación física o intelectual 
severas. A estas se les retribuye mensualmente 
un monto igual al último salario ganado, además 
de garantizar sus derechos laborales y de segu
ridad social. La que opte por continuar trabajan
do, cuenta con la posibilidad de acogerse a un 
contrato a domicilio o soliCita" el servicio de Ull 

asistente capacitado que cuide del hijo mientras 
ella está fuera de casa. 

Con pocos recursos, Cuba trata de mantener 
y elevar importantes indicadores de bienestar 
social y calidad de vida. El esfuerzo va dirigido 
a satisfacer las necesidades en concordancia con 
la justicia humana que esta sociedad defiende. 
Son derechos de todos los cubanos. • 
Bohemia 

Es Imprescindible 
la voluntad pOlítIca 
y el sentido 
humanIsta para 
hacer valer 
los derechos 
humanos. 
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EDUCACiÓN 

E os, sí·puede 

Ás de 800 millones de adultos son mu
cha, muchísima g'ente, rebasa el 12 por 
ciento de la población mundial. Sin 
embargo, parecería que ellos no cuen

tan al hablar del derecho humano a la Educación 
porque continúan siendo analfabetos en esta épo
ca de Internet, robots, y realidad virtual. 

La existencia de estos iletrados no es nada ilu
soria y evidencia a las claras de qué modo se 
respeta en la práctica este precepto contenido en 
el artículo 26 de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos: "Toda persona tiene derecho 
a la educación". 

De existir únicamente este vacío, tantos adul
tos iletrados, ya debería resultar por sí solo pe
noso para cada uno de los habitantes de este pla
neta, mas a él se añaden otras vergiienzas como 
el hecho de que uno de cada cinco niños en edad 
escolar no vaya a la escuela. 

La UNESCO había previsto que para 2015 que
dara cumplida la meta de Educación para Todos 
-reconocida como derecho hace más de medio 
siglo-, pero ha sido ine.itable corregir el tiro, 

El Congreso Mundial de Alfabetización 
recientemente efectuado en La Habana, constituyó 
el primer gran resumen de cuánto puede alcanzar la 

humanidad en este orden. 

Bohemi .. 

Con una cruzada contra 
el analfabetismo, Cuba 
contribuye en otras tierras a 
cumplir uno de los preceptos 
de la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos 
Por VLADIA RUBIO 

ubicando ahora la diana en 2100. Y habría que 
preguntarse: ¿existiremos para ese entonces 
como especie? ¿Habremos vuelto a la cueva y la 
fogata, de continuar el mismo ritmo de deterioro 
al que hoy se somete al planeta? 

Precisamente por tener los pies bien puestos 
en esta Tierra nuestra, Cuba está ahora ayudan
do a que deje de ser letra muerta aquel enunciado 
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el d r ehu n la dUC't ·ifÍn. 'u~crito en diciembl' 
e 194.. in \'cntolera pl'Opabfandíslica' ni g1'an
ilocuenci, • p ro"c n idcrundu que el desco

nocimiento y el menospr cio d -lo . derecho hu
manos han originado acto' de barbarie ultrajan
te pum la conciencia de la humanidad", como 
textualm nte reza 1 preámbulo de la Declara
ción ni\'( I'sal de lo. DerEchos del Hombre. 

Ellos sí pueden 

Hace meno d un In tl'O. de,'de esta ( la part n 
hacia d !Tolero tan di. ímile: como PerlÍ \' l 'ueva 
Zelanda, má. de un centenal' de pedagogo cuya 
meta es ('ontribuir a que ese. jército de iletrudo,' 
deje d s 1'10, o lo que es lo mismo, a que. can re '
petado sU del' ehu' como humano .. 

El testimonio d I c< mposino mexicano Benja
mín Gunzález. de Michoacán. hahla más que todo 
un libro: "Ten¡{o ;15 años. yo nunca pude ir a la 
e cucla hasta '1 año pa 'ado y como n do. m es 
y medio m enscñ ron a 1 el' y e cribir. ante fir
maba con 1 d do. Uno maestro cubano )J ga
ron a mi casaym ~ imitaron ae tudiar. Hoy quie--
1'0 seguir aprendiendo. terminar mi primaria.;i 
Dio m da li ncia. · De~co agrad c)r al 'eñor 

Al alcance 
de los pueblos 
"S IN educación no puede haber la ne-

cesaria y urgente concientización de 
la que hablo. Una gran revolución educaCIO
nal está. sin embargo. al alcance de los pue-
blos del mundo ( ... ) Cuba. cuyos modestos 
éxitos en esta decisiva esfera nadie cues
tiona, puede asegurar que con una inver
sión inicial de tres mil millones de dólares 
en un breve período de tiempo, y 700 millo
nes en cada uno de los nueve años subsi
guientes. destinados a material educativo y 
equipos. incluidos un millón y medio de pa
neles solares para las comunidades y aldeas 
donde no exista suministro eléctrico. en 12 
años es posible alfabetizar y conducir hasta 
sexto grado a mil 500 millones de analfabe
tos y semianalfabetos. Un gasto total infe
rior a diez mil millones de dólares, equiva
lente a menos del 0,004 por ciento del Pro
ducto Interno Bruto de los países desarrolla
dos miembros de la OCDE en un año.· 

(DIscurso pronunciado por Fldel Castro en la 
Inauguración del segmento de alt o nivel del VI 
período de sesiones de la Conferencia de las 
Partes de la Convención de las Naciones Unidas 
de lucha cont ra la desertlflcación y la sequía. La 
Habana, 1ro. de septiembre de 2003.) 
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"Nosotros no tenemos ningún mérito, ha sido un privilegio", afirmó 
Fldel refiriéndose a la partiCipaCión cubana en lo que muchos 
llaman cruzada humanitaria del Yo, sí puedo. 

gobernador del estado, Lázaro Cárdena'. al go
bierno de Cuba ya lo. maestro de la tcl('Yi ·i6n. a 
mj familia que también estudió conmigo. y a to
do los qu confiaron en que 'í podía. Yo sí pu do 
porque me en' ñaron a confiar en mi ya.' r un 
hombre más feliz". 

Benjamín se alfab lizó en menos de 90 dí, . 
utilizando el método Yo, ¡puedo. ideudo por la 
pedagoga cubana Leonela Rely • a sugerencia. el 1 
Comandante en Jefe f idel Castro. Dicho pl'OC 'di
miento se utilizó por primera vez y de forma ma
siva en Venezu la. donde e ha logrado alfabeti
zar a má de un millón 300 mil per ona ,y hoy 
suman cerca de una veintena las naciones donde 
e ha probado con éxito, e inelu o ha dado pa ... <\o al 

Yo, í puedo eguir. qu ya cuenta en la ti rl'u 
bolivariana con un millón de matriculados. 

Arg ntina e una de las na i ne ' donde m' 
de do mil poblador han aprendido la le ·to
e critura gracias a este prO<' dor. Claudia 'ampa. 
en nombre de diferente organizacione', o 'ial s 
vinculada allí a e 'ta cl'Uzada. de I ró: "E. h' ('8 

un proce o en I ual no solo spr ud rl I i1etmdo. 
apl'endemo . también lo . coordinadore '. fudli la
dore • m>bernant '. porque ¿.cuánto de no. 'otros 
habíamo ido dc verdnd ull'uncho, por mús p dn
gogo que ruéramo .• cuúnto 'abíamo '10 que le 
pasaba a un iletrado? La clave de e le método no 



El Yo, sí puedo 
es una luz 
de esperanza 
para los olvIdados 
de la tlella. ,,¡ '# 

Para que no se 
repitan escenas 
como estas, se 

Juntan voluntades 
llevando el secreto 

de las letras. 
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es solo combinar números con letras y su apoyo 
audiovisual, lo que sobre todo tiene es el amor 
con que fue concebido, son los sueños que trae . 
consigo y la fuerza moral del pueblo que lo en
gendró. El Yo, sí puedo es una luz de esperanza 
para los olvidados de la tierra y algún día no muy 
lejano, cuando se 'escriba de una América Latina 
unida, estará entre las páginas más importantes 
de esa historia". 

Como los derechos humanos no saben de fronte
ras ni distancias, hasta Nueva Zelanda llegó tam
bién esta posibilidad de acabar con el analfabetis
mo, sobre la que Marcia Krawll, coordinadora del 
programa en ese estado insular del Pacífico, co
mentó: "Lo que ustedes nos han aportado no hay 
dinero que pueda comprarlo. Nuestro compromiso 
es llevar el proyecto a otros países occidentales de 
habla inglesa, incluso a los EE.UU., que lo necesitan 
muchísimo". 

Abundan quienes lo necesitan y sobre todo los 
desposeídos, los excluidos, para hacer valer sus 
otros derechos. Convencido de ello fue que Fidel 
afirmó en el Primer Congreso Mundial de Alfabeti
zación efectuado recientemente en La Habana: "Solo 
un mundo alfabetizado podrá ser capaz de adquirir 
esa cultura política sin la cual ningún mundo mejor 
será posible". e 

Los que ya.pudieron 
LA cruzada alfabetizadora que comienza 

a recorrer el mundo con el apoyo cubano, 
ya alcanzó Haití, Nicaragua, Nueva Zelanda, 
Guinea Bissau, México, Mozambique, Gua
temala, República Bolivariana de Venezue
la, Belice, Argentina, Paraguay, Ecuador, Bo
livia, Honduras, Perú, Brasil y Nigeria. 

Entre las naciones que han obtenido las 
mayores cifras de alfabetizados figuran: Ve
nezuela (un millón 300 mil), Haití(109 mil), 
México (seis mil), Nicaragua y Argentina 
(unos dos mil cada una). 
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SALUD 

Jaque mate 
a las Parca 
Sobrevivir a graves accidentes vasculares y rehabilitarse, 
acceder a complejas pruebas clínicas, todo resulta posible 
para los vecinos de Quivicán; y sin salir del pueblo 
PorTANIA CHAPPI • Fotos: YAMIL LAGE · 

E L auto recorre siete kilómetros de carre 
tera desierta. La única compañía es, bas 
tante distante, un largo y estrecho coche 
de caballos, transporte habitual para los 

vecinos de El Aguacate. Asoman las primeras ca
sas, la bodeg-a.. Unas 600 personas residen aquí. 
Modestas viviendas de mampostería-ubicadas en 
la única calle asfaltada- alternan con otras más 
humildes: paredes de madera y techo de tejas o cha
pas de fibrocemento. En tilla de esas últimas vive la 
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tía de Claudia. Enfrente, el trillo por donde transi
tan caballos y carretas tiradas por bueyes. 

Desde su nacimiento, un año atrás, Claudia ha 
recibido atención constante en el poli clínico de 
Quivicán y en centros hospitalarios de la capital. 
Síndrome de Down, la pequeiia nació, además, con 
el ano imperforado, lo que obligó a una intClwll
ción quirúrgica inmediata. Padece asimismo de ulla 
cardiopatía. En brazos de su tía Teresa -la mad¡'e 
se encuentra ingresada- ella retoza feliz, como (,llal-

Bohem¡. 

Teresa Pérez, tía 
de Claudia, afirma: 
"Los médicos del 
municipIo se han 
portado muy bien. 
Durante la 
operación fueron 
a La Habana 
a visitar a la 
mamá ya la niña". 
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SI usted no ve "la 
obra del siglo", 
aunque sea de 

lejos, no ha 
visitado QUlvlcán. 
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quier niño, ajena a que tanto como el biberón o los 
juguetes, el pcctiatru forma parte inseparable de su 
cotiruaneidad. 

Teresa aprovecha la visita de la doctora Ohilda 
González, vicedirectora de asistencia médica del 
policlínico cercano, para solicitar una ambulancia. 
La pequeña tiene que viajar al pediátrico capitalino 
Wiliam Solel~ a hacerse unas pruebas más especia
lizadas. Ha sucedido otras veces. La doctora inquie
re detalles, aconseja. Antes de partir Claudia nos 
regllla la más bella de las risas. 

No quisiera haber nacido 
en otra tierra que en esta 

Pueblo chico el de Quivicán. Un parque, su iglesia, 
una quietud que ni siquiera rompe del todo el bulli
cio infantil a la salida de la escuela. Fundado casi en 
el centro de la actual provincia de La Habana, sus 
vecinos se derucan, mayormente, a las labores agrí
colas. Pueblo pequeño, y rico en amores. La nueva 
instalación hospitalaria no es solo aquel espacio 
donde se enfrenta al dolor y a la muerte; en ella 
tienen lug1lr otros ritos. 

Buena parte de la gente se conoce. Los saludos, 
más que entre méruco y paciente, son de vecino a 
vecino. 

El policlinico docente Pablo Noriega acoge una 
población que supera los 18 mil habitantes, estable
cidos en cuatro consejos populares: el núcleo urba
no de Quivicán y las comunidades rurales de Santa 
Mónica, el otrora central Pablo Noriega-junto alos 
asentamientos Güiro Boñigal, Güiro Marrero, San 
Agustín-y San Felipe. En todos ellos mérucos de la 
familia ofrecen atención primaria y remiten al cen
tro asistencial los casos necesarios. Igualmente 
atiende a los alumnos de cuatro escuelas internas. 
Personal méruco y administrativo perteneciente al 
policlinico labora, asimismo, en el hospitalito de un 
centro penitenciario. 

La obra del siglo, nombran en el municipio al 
moderno establecimiento clínico. El anterior ya no 
reunía las condiciones para brindar los cuidados 

Bohemi. 

Adofflna García recibe acupuntura y tratamiento con 
moxa, gracias al calor del "tabaqulto" se vasodllatan 
las zonas afectadas y disminuye el dolor, 

requeridos por la comunidad. No permitía amplia
ciones constructivas ni tecnológicas. "Era unane
cesidad vital contar con otro policlinico -recalca la 
doctora Ohilda González-. Estamos alejados de la 
capital y necesitábamos mucho los servicios que 
ahora ofrecemos." 

Los constructores asumieron la obra prácti
camente de cero: en el lugar, semiabandonado, 
solo existían las columnas, los entrepisos y con
tadas paredes. Mérucos, enfermeras. el personal 
de servicio, junto a empleados municipales, con
tribuyeron con jornadas voluntarias al avance de 
la edificación. En mayo de 2004, el nuevo 
policlinico abrió sus puertas. Cuenta con 32 nue
vos servicios y, entre los ampliados y mejorados 
se encuentran el laboratorio general, el cuerpo 
de guardia-posee dos consultas separadas y las 
mejores conruciones-, esterilización, lavandería, 
banco de sangre. También dispone de una biblio
teca y tres aulas. 

El cielo siempre de fiesta 
con el azul más erguido 

A lililma Pél'ez, vecina de El Aguacate, su méilico de 
familia le inrucó un ultrasonido y un drenaje biliar. 
Desde hace algún tiempo la aquejan dolores en el 
abdomen. Por supuesto, ha venido-sin pensarlo dos 
veces- en coche de caballos. 'J\ntiguamcnte, para 
hacerme esas pruebas tenía que ir a San Antonio o 
a La Habana. Hace poco traje a mi hija, que se había 
puesto un anticonceptivo y le había hecho daño. U~ 
realizaron todos los análisis. Nos atenrueron muy 
bien." 

Cada uno de los sel'vicios, incluidos los de re
ciente instalación, posee su propio local: laborato
rio de urg-encia, drenaje bilim~ !'l'gulaeión mens
trual, planificación familiar; alergia, dermatolo
gía, oftalmologiay optometría. En el antiguo edifi
cio se instalaron la consulta de genética comunita
ria y el área de salud mental que funciona como 
hospital de día. 
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En breve se irúciaránlas operaciones de cirugia 
menor y cchará a andar el laboratorio destinado a 
la preparación de vacunas con tra la alergia. 

Yoandrys no vino solo, lo acompaña la elÚermel'a 
del tecnológico de agronomía donde estudia. Su 
mamá, Jacqueline, fue avisada de irunedialo, pues el 
muchacho presenta fiebre muy alta. Después de in
yectarlo en el cuerpo de guardia, le indicaron análi
sis de orina y leucograma. El mal rato del pinchazo 
se atenúa gracias al confortable entorno. Excelentes 
las condiciones del laboratorio clínico. Más de 100 
personas acuden aél diariamente; aparte de las pru17 
bas más comunes, como la hemoglobina, se hacen 
otras que antes demandaban del traslado hacia hos
pitales alejados: colesteroL trigticéridos, creatinina. .. 

El aire tibio y herido 
en el monte y la llanura 

A un costado del edificio, en la planta baja, sesiona 
el área de medicina ñsica y rehabilitación. Adolfina 
García, con unos envidiables 81 años, vive a pocas 
cuadras del poli clínico y viene sin compañía algu
na, a recibir tratamiento para su cervicalgia. Desde 
que la acupuntura llegó a Quivicán, hace unos ocho 
o diez años, se han vuelto inseparables. Muyergui
da y tranquila deja que el técnico llene de agujitas la 
zona superior de la espalda, coloque otra en el mis
mo centro de su cabeza y le acerque un tabaquito de 
olor penetrante, la famosa moxa de los chinos. "Las 
agujitas no molestan, por el contrario, es lo único 
que me quita el dolor." 

Los servicios de logofoniatría -corrige los tras
tornos del lenguaje-y podología compiten en popu
laridad, sin llegar todavía a alcanzarlas, con la 
acupuntura, la digitopuntura y la terapia floral. 

Un piso más arriba parejas jóvenes, y mujeres 
solas, aguardan al ginecobstetra Pedro Rodríguez 

Los pequeños Osear y Orlando gozan de lo lindo 
en el gimnasio. 
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Vitier. Él los ayudará a decidir el momento opor
tuno para tener descendencia y, mienti'as llega, 
cómo evitarla. 

La consulta de planificación familiar está auspi
ciada por la Sociedad Científica Cubana para el 
Desarrollo de la Familia (SOCUDEF). Dicha orga
nización la abastece de antiéonceptivos, desde los 
tradicionales hasta el condón femenino. Se trata no 
solo de entregar a cada pareja el más adecuauo, 
sino de educar para una maternidad y una paterni
dad responsables. Y controlar en todo el municipio 
los casos de riesgo preconcepcional. 

"Solo cuando su afección está controlada es que 
la mujer puede embarazarse", dice el doctor Pedro 
Rodríguez. 

Casi una veintena de jóvenes estudia aqtú tecno
logía de la salud y dentro de ella la carrera de medi
cina ñsica y rehabilitación. Tanto médicos como 
enfermeras y personal de servicio reciben de man17 
ra continuada cursos de perfeccionamiento, los cua
les les posibilitarán, por citar solo dos ejemplos, 
asumir mejor la atención a lactantes y a personas 
alcohólicas o drogodependientes. 

Verde tierra en su ternura 
a un tiempo tan firme y leve 

Tranquila permanece hoy el área de terapia inten
siva. Cómoda y eficiente, permite ofrecer, en el local 
de emergencias, los primeros auxilios. En otro 
-equipado con desfibrilador eléctrico, monitores 
cardiovasculares y un ventilador mecánico que ga
rantiza la respiración artificial al paciente entuba
do-- se compensa al paciente antes de remitirlo, si 
hiciera fal ta, a un hospital. 

La doctora Erla Delg-ado cuenta sobre aquel 
amanecer en que Alberto Martínez Hernáridez. de 
66 años, llegó con un infarto. Fue necesario aplicar 
la terapia de trombolisis -tratamiento con 
estreptoquinasa recombinante para destruir el 
trombo que ocluyó la arteria-, procedimiento de 
avanzada a nivel mundial y que en este centro 

Bohemid 

Ya no es necesario 
trasladarse 
a San Antonio ni 
a La Habana para 
hacerse un 
ultrasonido. 
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En pocos minutos 
Yoandrys obtendrá 
los resultados del 

análisis y el 
tratamiento más 

adecuado. 
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Programa Revolución 
D URANTE el pasado año el presupuesto 

de la salud pública cubana ascendió a dos 
mil 270 millones de pesos, lo que representa el 
6,8 por ciento del producto interno bruto (PIS) del 
país. 

Como parte del programa de nuevas inver
siones en esta esfera, en el país se repararon y 
ampliaron 107 policlínicos. Más de 800 consul
torios del médico de la familia y 88 ópticas re
sultaron beneficiados con acciones constructi
vas. Además, comenzaron a funcionar 24 nue
vos servicios de diálisis y 184 salas de rehabili
tación (otras 266 se encuentran en ejecución). 

Actualmente se reconstruyen 27 hospitales. 

asistencial ya ha sido empleada con absoluto éxito 
en siete personas, incluida una anciana de 84 años. 

Sin embargo, esa mañana del 7 de enero de 2005, 
todo se complicaría. Alberto reaccionó negativa
mente al meclicamento. Sin los equipos de reanima
ción y el denuedo del personal méclico, su vida no se 
hab~ía pocli?o salvar. '~Alrededor de dos horas y 
meclia trabajamos con el paciente. Ya estabilizado 
una ambulancia del SIUM (Servicio Integral de Ur~ 
gencia Méclica) lo condujo, como es habitual en ta
les casos, a la Sala de Servicios Coronarios del hos
pital Iván Portuondo, de San Antonio de los Baños. 

'1\ntes de poseer esta área de terapia solo podía
mos dar los primeros auxilios y mandar de inme
cliato a la persona hacia San Antonio, muchos mo
r~an en el viaje o durante las primeras horas poste-
1'lOreS al traslado. Por el contrario, el paciente com
pensado sí está en concliciones de soportar el tras
lado y arriba a la hospitalización con las mejores 
concliciones vitales." 

Ningún síntoma externo permite descubrir en 
Alberto Martínez a alguien que recientemente tran
sitara por ese match contra la muerte. ''A las cinco 

Bohemid 

A varias personas ha salvado la sala de terapia intensiva. 

de la madrugada fuimos al policlínico porque tenía 
un dolor muy fuerte en el pecho. Estaba el doctor 
Lorenzo Salcines, el enfermero Alter Boris y otros 
méclicos. La trombolisis me provocó una arritmia. 
Ello,s trabajaron con gran seguridad y rapidez. Me 
haClan electros constantemente. Yo oía voces que 
me ll~aban pero.no veía a la gente. Después que 
me clieron un corrlentazo escuché: Ya no hay pro
blemas. 

"Cu~c;lo llegó la ambulancia ya podía caminar. 
Lo,s ?ardiologos ,de S~ Antonio me clijeron que los 
meclicos de aqm hablan manipulado muy bien mi 
caso." . 

No le permiten tomar café, ni cosechar, ni viajar 
c?~,o cuando ~straba un taller de radio y tele
VlSlO~ en el vecmo pueblo de Bejucal, pero Alberto 
manhene sus ganas de vivir, su serenidad. A menu
do lo visitan los méclicos, el del consultorio los del 
policlínico. Y tras las preguntas profesionale~, mien
!ras.los galenos degustan en la sala, o en el portal, la 
mevltable colada y el agua fría, tal vez se intercambieh 
noticias sobre hijos y nietos, el producto que llegó a 
la bodega, o la última curiosidad del vecindario. Y 
en. la despeclida: "Cualquier problema no dejen de 
aVlsarme, a la hora que sea, sin pena". Cosas de 
pueblo chico. 

Que ni el invierno se atreve 
a desvelar su hermosura * 

(*) Fragmentos del poema Libre, la tierra más pura, de Rafaela 
Chacón Nardi. 
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Un NO a la exclusión 
Música, danza, narración oral, juglaresca, teatro y participación de una 
mayor cantidad de artistas de la plástica, incluidos aquellos con 
discapacidad, se intégran cada vez más en otra muestra del respeto 
cubano a los derechos humanos 
Por NORA SOSA. Fotos:.LEYVA BENíTEZ 

UN acento cada vez mayor en el arte: esta 
intención está presente de manera seña
lada en los Congresos Nacionales de Psi
quiatría Social y Salud Mental, SALUMEC, 

que convocados por el Centro Comunitario de 
Salud Mental de Regla, convierten la reunión en 
un No a la exclusión y un Sí a la diversidad . 

. Al estar abocados a celebrar la tercera edi
ción de este cónclave, su gestor, el doctor Raúl 
G. Gil Sánchez, dijo a BOHEMIA que el congre
so pretende sensibilizar a los artistas plásticos 
a sumarse a proyectos de carácter humanitario 
y también comenzar a difundir la importancia 
del arteterapia como alternativa, ya no solo para 
el diagnóstico y evaluación de pers6nas con afec
ciones mentales o discapacidad, sino también 

. como una posibilidad de su rehabilitación y 
reinserción a la vida social. 

En la Basílica Menor de San Francisco de 
Asís, la III Bienal de Salud Mental y Artes Plás
ticas, reúne a unos 27 artistas de la categoría 
de Zaida del Río, Nelson Domínguez, Alicia Leal , 
Moreira, Antonio Canet, Ever Fonseca , Mendive, 
Choco y José Gómez Fresqué, Premes, a quien 
se rendirá homenaje no solo en su condición de 
artista, sino también de reglano estrechamente 
vinculado a los intereses de su pueblo. 

Infancia y juventud por un mundo de paz, 
fue la temática central escogida para esta Bie
nal, a partir de sucesos como guerras, fenóme
nos naturales catastróficos y desatención a la 
población infanto-juvenil, realidad que contras
ta con la de Cuba, "donde niños y jóvenes tie
nen garantizados sus derechos", destaca Gil 
Sánchez. 

-¿Qué particularidad tiene esta III Bienal 
de Salud Mental y Artes Plásticas? 

-Estas bienales se van convirtiendo cada vez 
más en un encuentro de todas las artes, en cuan
to comienzan a sumarse música, danza, narra
ción oral, juglaresca y teatro. Es por eso que 
tenemos programadas actividades de carácter 
comunitario y participación popular, protagoni
zadas, entre otras agrupaciones, por Los 
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guaracheritos de Regla, el colectivo de danza La 
Chunguita y los proyectos Cm'melo González, 
Pintando en el Prado y Un juego nuevo y otro 
viejo, a cargo de Marta Sordo. 

"También se empieza a hacer notar la parti
cipación de una mayor cantidad de artistas de 
la plástica con discapacidad, como el español 
Paco Bernal (síndrome de Down) y el cubano 
Eladio Reyes, quien practica la fotogl'afía .v la 
pintura a pesar de haber perdido la visión. 
Igualmente se expondrán gl'abados de un gl'll
po con síndrome de DO\Vl1 de Pinar del Río, j un
to a otras piezas del Centl'O Comunitario de 
Salud Mental de Regla y el Hospital Psiquiát¡'i
co de La Habana." 

Intersectorialidad y partiCipación social 

"El arte es un modo que tiene el sujeto ele expre
sar su mundo interior, de intel'p¡'elal' la reali
dad. Esto contribuye a 10gl'Cll' un conocimiento 

Bohemid 

RaÚIG. Gil 
Sánchez: 
J~ través del arte 
se puede hacer 
ciencia, ya través 
de la ciencia, 
arte". 
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El arte es un modo 
que tiene el sujeto 

de expresar su 
mundo Interior. 
Al piano Giselle 

Suárez (síndrome 
de Down). 
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La cultura física 
como una 

terapéutica 
alternativa 

en la 
rehabilitación. 

del ser humano que posibilita el diagnóstico y la 
evaluación psicológica", subraya Gil Sánchez, 
quien hace 14 años fundó el centro Comunitario 
de Salud Mental de Regla. 

"En la medida en que estimula la creatividad 
y la espiritualidad, el arte lleva también en sí el 
desarrollo de la síntesis mental y la abstracción, 
funciones importantes del pensamiento que fa
cilitan el desarrollo integral del sujeto." 

-¿Qué ha aportado al Centro Comunitario 
de Salud Mental de Regla, el Programa de 
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Desarrollo Sociocultural que incluye el 
arte terapia? 

-A través de un gl'UpO importante de activi
dades culturales hemos logrado realizar accio
nes de promoci6n de salud. Esto ha permitido 
que la población identifique a nuestra institu
ción no solo como un lugar para atender proble
mas de salud mental, sino también para mejorar 
la calidad de vida. 

'i\ctualmente contamos con una galería don
de exponen tanto pacientes como artistas, tam
bién con un taller literario para niños y jóvenes, 
con instl'uetol'cs de teatro y de otras artes que 
dirigen peñas y talleres. 

"Este programa sociocultural es expresión de 
la fuerza que pam la sustentabilidad de un pro
grama juegan la intcrsectorialidad y la partici
pación social." 

El paciente como protagonista 

Delegados de Brasil, Argentina y Estados Uni
dos, así como importantes profesores de la psi
cología ~. la psiquiatría cubanas, estarán 
presentes en la cita del mes de abril que sigue 
manteniendo el principio de tener como sede 
central al municipio donde surgió, Regla, "por
que este becho sigue patentizando la fuerza de . 
nuestras comunidades, sobre todo la posibilidad 
que brinda la atención primaria para un desa-
1'1'0110 científico e investigativo de primera línea", 
opina Gil Sánchez. 

En la red de estos Centros Comunitarios 
-sostiene nuestro enlrevistado-, se asume un 
morlo de prestar sCITicios donde el trabajo con 
la lamilia, la comunidad y por la reinserción 
social, son objeti\'os fundamentales. Por eso du
rante SALUMEC 2005 también habrá un encuen
tro de grupos de ayuda mutua y familiares, 
"expresión de la importancia de que el propio 
paciente se haga p¡'otagonista de su proceso 
curativo y de la necesidad de que la familia esté 
involucrada de forma activa en este proceso". 

A través del II Talle¡' de Arteterapia para 
Centl'oamérica y el Caribe, se tratarán aspec
tos concretos como los efedos de la percusión 
en grupos terapéuticos. los aportes del psico
ballet al tratamiento del enfermo, y se imparti
rá un curso sobJ'e la músicoterapia. 

También seJ'á un tema de interés, el papel de 
los medios de difusión masiva en el mejoramien
to de la salud de la población, aspecto del que se 
tratará en la 1 .Jornada Nacional de la Sección 
de Medios de Comunicación de la Sociedad Cu
bana de Psiquiatría. 

Gil Sánchez recordó cómo este debate tan 
amplio contribuye de modo sustancial a uno de 
los temas de la Batalla de Ideas, que es precisa
mente la atención a la discapacidad y el retraso 
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mental. "En estos momentos, la más alta direc
ción del país realiza un especial esfuerzo para 
dar respuesta a los problemas de personas con 
discapacidad tanto física como mental, por lo que 
existe un programa nacional para su atención." 

A pesar de sus diferencias 

Gil Sánchez siente satisfacción por que el cen
tro que dirige, ubicado muy cerca del otro lado 
de la bahía de La Habana, tenga la imagen "de 
una casa donde vive una familia en la que se 
respeta a todos sus miembros, tanto profesio
nales como usuarios". 

Esto pone de manifiesto el alto sentimiento 
de pertenencia al proyecto, de los miembros del 
colectivo: "Desde la empleada de servicios has
ta el director, participan en la atención al pa
ciente, saben qué le corresponde a cada cual". 

Por eso tienen la oportunidad de hacer un tra
bajo en constante desarrollo, como ocurrit'á con 
la inauguración, a raíz del congreso, de dos nue
vos servicios: el de equinoterapia, en estrecha 
relación con el centro nacional de la especiali
dad, y"el de terapia acuática, en el polivalente 
de La Habana del Este. 

Todas estas virtudes se han visto reconoci
das con la placa 385 aniversario de Ja fundación 
de la Ciudad de La Habana, otorgada a la insti
tución por el gobieI'no provincial, así como con 
la condición de Colectivo Moral. 

Desde hace dos años, el centro también tra
baja en un proceso de perfeccionamiento para 
implantar, a la mayor brevedad, la excelencia 
en los servicios dc salud. Para esto se ha desa
rrollado la capacitación de más del 85 por cien
to de los cuadros de dirección, quienes se han 
diplomado en el curso de gerencia en salud. 

También han implantado un sistema de cos
to que no solo permite evaluar el impacto social 
del proyecto, sino también el económico. Y com-

parar su modelo con otros, tanto de tipo nacio
nal como internacional 

Sobre toda esta experiencia medita Gil 
Sánchez: 

-Dentro de lo más importante que yo he he
cho en mi vida está el haber dedicado estos 14 
afios a un proyecto que no solo me ha permitido 
un desarrollo y una maduración como profesio
nal, sino que ha enriquecido mi calidad como 
ser humano. Ha sido un trabajo muy difícil des
de el mismo momento en que ha habido que sen
sibilizar y hacer comprender a muéhas personas 
sobre esta nueva forma de prestar sel'\~cios. Pero 
hemos visto los resultados. • 

Un grupo 
Importante 
de actividades 
culturales permite 
acciones 
de promoción 
de salud. 

A la entrada 
de/centro, 
el mural Familia, 
resultado 
de la Primera 
Bienal de Salud 
Mental y Artes 
Plásticas. 
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MATERNIDAD 

Oficialmen te, cualquier padre ya puede tomar
se en Cuba una licencia laboral para atender a ~u 
descendencia durante el primer año de vida, des
pués de vencido el período de lactancia. Está es
crito en el Decreto-Ley número 234, De la mater
nidad de la tra,bajadora, dictado el13 de agosto 
de 2003. que entró en vigor pocas semanas des
pués. 

La discusión del tema, sin embargo, viene de 
más lejos y no se reduce al simple análisis de 
quién dentro de la pareja tiene un empleo más 
complejo o mejor ('emunerado y le cuesta más 
alejarse durante meses de su puesto. Parte del 
convencimiento de que los hijos necesitan de la 
atención directa de los dos padres por igual. 

Años antes de aprobado el nuevo decreto, Vllma 
Espín, en una entrevista concedida a la revista 
brasileña Claudia, decía que aunque aún no esta
ba establecido que los padres tuvieran derecho a 
este permiso, ya se trabajaba para eso. 

Legislar a favor 
de la vida 
Reciente legislación cubana reconoce derechos que aún son 
un sueño en otras tierras del orbe 
Por DIXIE EDITH • Fotos de JOSÉ OSCAR CASTAÑEDA 

E
L animal preferido de César Dellundé es el 
ñandú, un ave corredora de la Patagonia, 
similar al avestruz. Pero no es la velocidad 
del animal lo que define la admiración de 

este filósofo. El macho del ñandú es quien cuida a 
una nidada de 40 ó 50 polluelos, un placer que 
César comprobó por propia cuenta. 

Padre de tres hijos, decidió combinar una li
cencia para investigación con el cuidado de su 
último bebé nacido duran te las fiestas que despi
dieron al año 2001. Así, terminada la lactancia 
del pequeño, la mamá, también profesional, fue a 
elll'edarse con libros y textos, mientras Cesarito 
quedó bajo el cuidado de papá, hasta que le llegó 
la hora de entrar al círculo infantil. 

Lo que no sabían ni César ni Diana, su esposa, 
es que justo por esos días la Federación de Muje
res Cubana y el Ministerio del Tt-abajo estudia
ban un nuevo decreto ley que legitimaría, pocos 
meses después, la decisión de la parej a. 

Bohemia 

"Creemos que puede existir la licencia com
partida, de modo tal que la pareja pueda decidir 
de acuerdo con sus intereses cómo utilizar ese 
tiempo." 

Yamila Nápoles, abogada y miembro de la di
rección nacional de la FMC, asegura que la legis
lación también refrenda un derecho del que fue
ron privados los padres durante muchos años de 
reproducción de patrones machistas. 

Un sondeo realizado por esta revista enh'e 50 
hombres de 20 a 40 años denotó un cierto desco
nocimiento sobre la ley. Y polémica. Una vez más 
la voluntad política marcha adelante, pero que
dan más retrasados los cambios en los hábitos y 
formas de pensar de las personas. 

"Cuando nació mi hija mayor, aunque no la 
cuidé a tiempo completo, en el trabajo me empe
zaron a decir el superpapá y aunque nunca me he 
sentido criticado o censurado, en el fondo de las 
bromas de las que soy blanco cuando ando solo 
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con los tres niños sien to el asombro de la falta de 
costumbre. " 

Ley que vuela alto 

Heredera de una cultUl·a machista y patriarcal, 
la Isla se zambulló en comentarios diversos en 
2003, ante la noticia de que los padres podrían 
acogerse a la licencia "por maternidad". Pero la 
novedad prácticamente tapó otras ventajas con
tenidas en el nuevo Decreto Ley 234. 

La nueva normativa también acentúa las ga
rantías de atención médica a la madre trabajado
ra durante el embarazo y, entre sus aspectos de 
más impacto, ofrece la posibilidad de elegir -en 
caso de fallecimiento de la madre- quién disfruta 
de la licencia laboral dentro del grupo familiar: 
abuelos, hermanos u otro familiar obligado a dar 
alimento según el Código de Familia. 

Para garantizar el cuidado y tratamiento del 
niño o niña durante ese primer tiempo, se esta
blece además el derecho de la madre o padre in
corporado al trabajo a disfrutar de un día de li
cencia retribuida, cada mes, para acompañar al 
bebé a la consulta con el pediatra. 

Cuando los padres se quedan cuidando a los 
hijos, las madres trabajadoras también tienen 
derecho a una hora diaria libre para.la lactancia, 
hasta que la descendencia arribe al primer año 
de edad. 

Ante situaciones especiales, cuando el niño 
cumple un año, si a sus padres se les dificulta 
incorporarse al trabajo de inmediato por causas 
justificadas, pueden solicitar otra licencia, en este 
caso sin sueldo, que no superará los tres meses. 

Otros acápites del texto aseguran la protec
ción de las gestantes en sus puestos de trabajo. 
Por ejemplo, las administraciones deben autori
zar el cambio de puesto de trabajo de la embara
zada, sin afectar su salario, si por razones de 
carácter médico, ellas no pueden asumir su labor 
habitual. 

En total,las madres cubanas disfrutan de una 
licencia prenatal desde las 34 semanas de emba
razo -o 32 si viene más de un bebé-. Después del 
parto tienen derecho a una licencia con una pres
tación económica que alcanza el promedio de sus 
ingresos salariales semanales del año anterior y 
luego de concluida esta, y la lactancia, tienen otro 
permiso -que pueden compartir con el padre
para cuidar al pequeño hasta que cumpla su pri
meraño. 

Pero si este niño o niña presenta una 
discapacidad que requiera atención especial, uno 
de los padres puede acogerse a una licencia no 
retribuida hasta los tres años de edad del me
nor. Esa familia también se convierte en prota-

Año 97/No.7 

La ley cubana garantiza el derecho de los hombres a ser padres "a tiempo 
completo". 

Además del t iempo para cuidar al pequeño cuando 
nazca, las mujeres de esta Isla tienen reconocido, 
por ley, el derecho a cuidar de su salud. 
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La jmportancla 
de la familia 

también está 
reconocida 

en la legislación 
cubana. 

gonista de los quehaceres de la asistencia social 
del país. 

nos de la UniH'l'sidad de Buenos Ail'es, escl'ibía 
que en su país "los (/('I'cehos humanos de las 
mujeres se hallan hajo el fucgo cruzado, por un 

Alas cortadas lado, de un modelo (\('onólllieo injusto excluyente 
l\Iientl'as estas buenas nuevas ib<Ul tomando CUCI'- de la mayoría de la poblcwión y por el 011'0, de los 
po en la Isla, I'evistas espaüolas como Ser Pa- prejuicios idcol6giC'os pat¡'ial'cales aun dominnn
dres hoyo la Guía del niño enseüabnn a las pa- tes en las élites dir'igPllcialcs y formadoras de opi
rejas ibéricas. en medio de bombos y platillos, nión". 
cómo aprovechar mejor su permiso de lG sema- Según la expcl'ta, no se habían implementado 
nas -o sea, solo unos cuatro meses, también ex- en Argentina planes de igl1Hldad en el trabajo. 
tensibles al padre desde 1999- y la Organización "Las leyes que plantpan las UcC'ncias indistintas 
Internacional del Trabajo (OIT) insistía en que, el o compartidas por patcl'IlidatVmat('rnidacl y la 
lado de acá del Atlántico, los llamados costos de obligatoriedad de suhsidios o servicios de gUUl'
la protección a la maternidad y el cuidado illfan- derfa para t!'abajadoras y tI'abajadores ( ... ) dan 
til en América Lal ina no son tan altos ('omo Il1U- vueltas en el Congl'(~SO de la ;\Iación sin ningún 
chas empresas pretenden. tratamiento desde los ('omienz.os de la recupera-

Un artículo publicado en el portal de Internet ción democrática." Quizás con los nuevos aires 
Mujeres Hoy, en 2003, aseveraba que, según la que se respiran en Argentina, la profesoT'a María 
orT, las licencias por maternidad, reemplazos y José tenga al fin una respuesta, 
tiempo dedicado a la lactancia representaban Por este lado del mal' Caribe, la protección a 
menos del dos por ciento de la remuneración bl'u- las madres trabajadoras tiene una historia de 
ta mensual de las empleadas, según datos reC'ogi- más de 40 ailos. La an[el'ior Lev de l\Iatel'l1idad. 
dos en Argentina, Brasil, Chile, México y Ul'Ugua~~ de enero de 1974, va había esta'hlecido licencias 

"La renuencia a contratar mujeres pOI' los gas- retribuidas para' la el tención médica y esto
[os de maternidad tiene un débil argumento por- matológica de las gestantes: el receso laboral 
que las licencias son financiadas pOt' fondos pú- obligatorio a las 34 sem~ncls de gestación; y otras 
bUcos o la seguridad socia!", afirmaba la publi- licencias -pagadas o 110- para la atención de Jos 
cación citando él la organización internacional. pequeíios. 

En Argentina, en tanto, MaríaJosé Lubertino Poco después, el Código de Familia de 1975 
Beltrán, presidenta dellnstituio Social y Políti- dejó clara la responsabilidad compartida entre 
co de la Mujer y profesora de Derechos Huma- la madre y el padre de atende¡', cuidar, proteger, 

Bohemi .. 

cducaI', asistir, dar profun
do afecto y preparar para la 
\idaa sus hijos e mjas, como 
derC'cho y deber de ambos, y 
dispuso el concepto de adop
ción plena. Y en 2001 se ex
tendió a un ailo la posibili
dad de cuidar al bebé en 
casa después de terminada 
la licencia posnata!. 

César v Diana tienen una 
opinión f~rmada. Para ellos, 
las leyes cubanas están ha
ciendo mucho más que re
frendar derechos justos o le
gislar' la ig1Hlldad de opor
tunidades para hombres y , 

¿ llIujeres. 
~~ ~~En j)l'iIner lugar están 

pl'Otegienc\o a los más pe
queiíos, pero esos niños y 
11 iiias que tienen la ley de su 
pa I'te hoy -dice el filósofo-, 
son quienes \'an a continuar, 
I1IH iiana. legislando a favor 
d(' la \1cta. Eso no puede per
c1t'I'se de \1sta." • 
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ELECCIONES 

Hablemos 
de democracia 
Ricardo Alarcón, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular 
enfoca uno de los temas que el enemigo más distorsiona contra Cuba 
Por LlSET GARCíA 

D
ENTRO de unos días Cuba es tará de nue
vo frente a las urnas. Una buena parte de 
los ciudadanos acos tumbrados a este 
ejercicio y otros que al arribar a 16 años 

fiarán uso de ese derecho pOI' primera vez, qui
zás no entiendan por qué la Isla es blanco cons
tante de acusaciones acerca de su sistema 
político y las elecciones. . 

Tan distorsiollada anda la realidad de la Isla 
por el mundo, que incluso se ha acuñado que ese 
es uno de los derechos que los humanos de aquí 
no disfrutan. La voz autorizada de Ricardo Alal'cón 
de Quesada, presidente de la Asamblea Nacional 
del Poder Populm', con quien se puede estar con
versando durante varias jornadas sobre democra
cia y sus diversos enfoques, fue la escogida por 
BOHEMIA para reflexionar, ahondar y ampliar 
más acerca de tan llevado y traído tema. 

-En el mundo de hoy, complejo y unipolar, 
¿qué podemos entender por democracia? 

Año 97jNo.7 

-En la actualidad a nivel mundial lo que se 
llama democracia, en muchos casos, es un ver
dadero fraude. Los países que ejercen la hege
monía, los que tienen el poder económico; los 
principales beneficiarios de la globalización 
usan una retórica que cada vez más es comple
tamente hueca. Lo que predomina es la ausen
cia de democracia. 

"Los rasgos esenciales del neoliberalismo en 
cuanto a las formas de dirigir la sociedad sig
nifican dejar al capítal actuar sin trabas, ]0 
cual supone reducir el papel del Estado, y 
su función reguladora. Es muy difícil enton
ces que instituciones democráticas actúen , 
incluso las concebidas como parte del siste
ma burgués capítalista, pues cada vez están 
destinadas a desempeñar un papel menor. Y 
esta situación se proyecta a escala interna
cional. Todos los días aparecen informaciones 
que lo demuestran. 
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La alfabetización 
y otras 

transformaciones 
socía/es ocurridas 
en Cuba sentaron 

las bases de /a 
democratización 

de/país. 

"En Estados Unidos hace muy poco se anun
ció, así como se informa que va a 1I0ve¡', que por 
una de lal-; mcga fusiones entre empresas habi
tuales allí todos los días , más de mil empleados 

. habían sido despedidos. En ningún momento la 
noticia mcnciona que hubo alguna consulta con 
los tmbajadol'cs o los sindicatos. Todos los días 
se lee !leC¡'ca de decisiones que afectan profun
damente a las personas y no hay referencia de 
quc estas hayan participado en la toma de esa 
dccisión, ni siquiera que fueran informadas pre
viamente. 

"Se habla también de acuerdos de libre comer
cio entre países. Ahora mismo se está hablando 
del Tratado de Libre Comercio con Centroamérica. 
En ese)s países no se h~m realizado consultas, ni 
se ha disculido el tema en los parlamentos. Lo que 
sucederá es que cuando los gobernantes acepten 
el acuerdo, pOI'la presión estadounidense, lo aprQ
bcmí.n \' sc convertirá en ley. 

.~\ Inediados de los no, cstuvo a punto de 
aprobarse lo que se llamó el Acuerdo Multilateral 
de 1nversiones. Algo bárbaro. como una especie 
de ALeA mundial. Según el texto, conocido des
pués. l-;e les daban todos los poderes a los 
invcrsionistas. No había ninguna traba. Se po
día hasta enjuiciar a los gobiernos que tratasen 
de obstaculizaI' ellil)('e flujo de los capitales. Eso 
significaha que la democracia, como la enten
demos desde haee siglos, se ponía patas arri
ba. Esn neg'OeiHcicín se e taba produciendo en 
total s('('rcto, hasta que una 01 G. francesa dio 
('on el ('ontenido ~' lo publicó en Internet. Em
pezaron entonces las protcs tas de los pal'la
lllcntal'iol-; de alglll1aS par le del mundo y se 
o]Jllsie¡'on. 

36 Bohemia 

"En Cuba todos recuerdan lo qu e fu eron los 
parlamentos obreros al inicio del período espe- ' 
cial cuando la crisis era. más profunda. Lo que 
se hizo fu e abrir el debate con la gente acerca 
de todos los problemas que tenía la sociedad 
cubana. Eso es lo que se supone sea la demo
cracia. Y en el mundo sucede exactamente al 
revés. 

"Por eso cada vez crece más el descreimien
to de la gente por las instituciones democrá ti
cas y los partidos políticos, unido alas corrientes 
abstencionistas. La gente no participa porque 
no cree, se da cuenta que tiene poco sentido." 

-¿Se vislumbra alguna solución para esa 
crisis de la democracia a nivel mundial? 

-La solución es democratizar las relaciones 
internacionales, y en el interior de los países 
rescatar los principios democráticos básicos que 
se expresan en el ejercicio de la autoridad por 
los pueblos. Las naciones tienen que tener ca
pacidad decisoria, no pueden ser sometidos a la 
voluntad de una potencia extranjera. 

-¿Pudiera definir las diferencias esencia
les entre la forma de elegir en Cuba a los re
presentantes del pueblo, con el resto de las, 
digamos, más clásicas democracias repre
sentativas del mundo? 

- Entre esos países hay matices y diferencias. 
A mijuicio hay varios problemas esenciales, por 
los cuales históricamente ha sido criticada la 
democracia representativa. Una es reducir el 
ejercicio democrático, la participación de la gen
te, al acto electoral. 

"Una famosa frase de Rousseau , refiriéndo
se al sistema parlamentario más antiguo del 
mundo, el de los ingleses, lo demuestra: Los in
gleses -decía irónicamente- se creen que son 
hombres libres, pero lo son solo el día de las elec
ciones cuando votan por sus representantes. 

"Toda la propaganda electoral occidental y 
yanqui habla de elecciones nada más. Eso para 
ellos ya es democracia. Sin embargo, el concep
to a lo largo de la historia no es solo la formali
dad del acto de votación, sino el ejercicio de la 
autoridad, del gobierno por la gente misma di
rectamente o a través de sus rep¡'esentantes. 

"Las elecciones en Iraq, en Afganistán, ¿qué 
fueron? Un show macabro. No importa que esos 
países estuvieran ocupados, que hubiera tortu
ra, sin contar el fraude y la mentira. Votaron al
gunos, y ya por eso s~ consideraron democráticos. 

"El segundo problema fue definido por Rous
seau como una farsa, una ficción. Se trata de la 
delegación de la autoridad en alguien, lo cual es 
la esencia y por lo que se le llama democracia 
representativa. El l'epresentante es el que asu
me en nombre de los demás. Pero eso solo se 
podría dar en condiciones de justicia social. Si 
110 hay igllaldad entre los hombres, decía Rous
seau, no puede habor representatividad. El ex
plotador no puede representar al explotado. POI' 
eso él creía que la democracia era una utopía. 
Eso no lo descubrió el mandsmo, es anterior a 
la Revolución Francesa. 
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"Ya en el siglo XX, el austriaco Hans Kelsen 

explicó cómo la llamada 'democracia represen
tativa' moderna no es más que una ficción. En 
ella el representante no está obligado a actuar 
en nombre de sus representados, no puede ser 
su vocero. Para eso hace falta hacer una revolu
ción social. Pasando del campo de la filosofía al 
lenguaje común y corriente, eso quiere decir que 
no puede haber democracia con desempleo ma
sivo, con la mayoría del pueblo en la pobreza, 
con analfabetismo, con latilundio. Primero es la 
justicia. Eso hicimos en Cuba. Cuando en 1976 
comenzamos (en Matanzas, dOS años antes) el 
sistema de democracia representativa, antes 
habíamos liquidado esos males porque se hicie
ron grandes transformaciones en la sociedad. 

"Pero se logró más. Los vecinos son quienes 
proponen directamente a los candidatos y eli
gen a quienes quieran y después deciden con su 
voto quién será delegado. Los candidatos sur
gen del pueblo mismo, el elegido tiene que res
ponder ante la gente y en cualquier momento 
también ese elegido puede ser revocado. Ade
más, se trata de mantener la orientación parti
cipativa directa de los electores, como tuvo lu
gar en los parlamentos obreros, en la discusión 
del Llamamiento del Congreso del Partido, como 
se hace en el proceso electoral, donde de alguna 
manera casi toda la población está involucrada: 
desde la confección de los registros de votantes, 
o quien en las casas prepara a los niños para 
custodiar las urnas o integra las mesas electo
rales, o fue propuesto como candidato. Cente
nares de miles de electores participan. 

"En Estados Unidos, por ejemplo, hace poco 
una investigación minuciosa denunció que mi
les de personas no sabían ni siquie¡'a dónde po
dían votar. En la retórica de ese país, aparecen 
como aspecto positivo los bajos porcentajes de 
concurrencia a las urnas. Dicen que el voto es 
libre, y por tanto utilizan la libertad de no votar. 
Ese es un reconocimiento de la falsedad de esa 
sociedad, puesto que si fuera verdaderamente 
democrática, la gente debiera sentirse motiva
da libremente a participar en el gobierno. 

"En Grecia ocurría exactamente lo contrario. 
Se reunían en una plaza pública a tomar una 
decisión. Se sentían motivados a hacerlo porque 
iban a discutir cuestiones que le interesaban. 

"En Cuba, la gente participa en la nomina
ción, en la rendición de cuenta, porque allí los 
vecinos examinan con el delegado los problemas 
del barrio. Y claro, no es que sea perfecto nues
tro sistema, ni los delegados tienen una varita 
mágica." 

-También suele medirse la democracia a 
partir de la elección presidencialista o parla
mentaria. 

-En efecto. Pero los especialistas más serios 
siempre han cuestionado que el sistema presi
dencialista sea el más democrático. La clásica 
democracia es la ingiesa, y ellos jamás eligen al 
rey ni al primer ministro. Son los diputados quie-
Año 97jNo.7 

nes eligen al jefe de gobierno. Para que el sistema 
presidencialista sea realmente democrático debe
ría permitir que los electores elijan y deselijan. 
Todo el pueblo tendría que votar de nuevo. Apare
cen encuestas que dan el 90 por ciento de no acep
tación de un presidente, y hay que esperar hasta 
que termine su mandato para que salga del poder, 
porque no hay revocación. 

"En el sistema parlamentario, como el de Cuba, 
eso sí es posible. Además crea mecanismos que 
obligan al gobierno a rendirles cuenta a los dipu
tados. Al crear una relación orgánica con los elec
tores, se propicia que sean ellos quienes go
biernen a través de sus representantes. 

"Es decir, el que elige controla al elegido. En 
el sistema presidencialista, esa posibilidad se 
le suprime al elector, al restringir su función al 
acto de votar solo un día por un presidente. 

"En cualquier comunidad en Cuba, la gente 
propone y elige a los candidatos a delegados, 
quienes una vez electos integran el gobierno 
municipal. Esos elegidos tienen que rendir cuen
ta de sus funciones. Pero además el pueblo pue
de revocarlos en cualquier momento. Hasta un 
50 por ciento de los integrantes de las asambleas 
provinciales del Poder Popular y de la Asamblea 
Nacional tienen que ser delegados de base. 

"Y los presidentes de las provincias, de la 
Asamblea Nacional y el jefe del Estado tienen 
que ser elegidos en el seno de esos órganos, de 
entre sus miembros. Además, el gabinete de go
bierno es aprobado por esos delegados y dipu
tados en nombre del pueblo que los eligió, y a 
ellos rinden cuenta de sus funciones." 

-La participación de partidos en las elec
ciones ha estado también en la diana de la 
discusión y los cuestionamientos. 

-Ese es otro problema de la democracia re
presentativa actual: la pa¡'tidocracia. El parti
do decide quiénes son los candidatos. La deci
sión no le pertenece a los representados, sino a 
una institución. En Grecia no se le ocurría eso a 
nadie. Ni siquiera a George Washington, quien 
en su mensaje de despedida al pueblo norteame
ricano advirtió acerc?- de los peligros de dividir 
el país en partidos. El mismo había llegado al 
poder sin pertenecer a ninguno. 

"En Cuba, la bancarrota de la partidocracia 
se hizo total con el golpe del 10 de marzo de 1952 
cuando fueron impotentes frente a Batista. En
tonces, se perdió por completo la credibilidad 
en aquellos partidos, que no tenían capacidad 
al~ma de convocatoria. Al triunfar la Revolu
cion, a partir de ese desprestigio institucional 
se instaura otra idea de república, mucho más 
auténticamente democrática, con un Partido que 
como el de Martí no interviene en las eleccio
nes, porque no persigue fines electorales. La 
historia cubana es muy rica en ese sentido." 

-Tomando en cuenta esa historia electo
ral, desde la Asamblea de Representantes de 
los mambises, ¿qué rasgos de nuestro mode
lo actual de elecciones son heredados de las 
formas que nos legaron aquellos patriotas? 
Bohemi .. 37 
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Al inicio del 
período especial 

en todos 
los centros 
de trabajo 

se discutieron 
los problemas 
de la sociedad 

cubana, 
en los llamados 

parlamentos 
obreros. 
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-En cada etapa de las guerras, los mambises 
aprobaron constituciones, eligieron cuerpos re
presentativos, gobiernos, adoptaron leyes, exis
tió la República de Cuba en Armas, -que abar
caba los espacios liberados-, tenía instituciones 
democráticas y carecía de partidos electorales. 
Luego, en la época de Martí contábamos con un 
Partido que tampoco era electoral. Tenía la fun
ción de unir al movimiento patriótico, pero no 
era responsable de elegir a los delegados que 
integraban las asambleas representativas y al 
gobierno que actuaba en el territorio libre. Ha
bía hasta rendición de cuenta. 

"Ya en ese tiempo Cuba hace uno de sus pri
meros aportes. En nillguna parte del llamado 
mundo democrático, se reconocían derechos ci
viles y políticos a todas las personas. Por supues
to, sin incluir a las mujeres que todavía en el 
siglo XIX no eran consideradas ciudadanas. Pero 
incluso hasta los ex esclavos tenían esos dere
chos, cuando en cualquier lugar del mundo se 
exigi~n determinados requisitos de ingresos, 
educación y edad con un sentido restrictivo. De 
modo que quienes poseían derechos civiles eran 
gente acomodada y blanca. La lucha desde en
tonces internacionalmente fue para abrir esas 
posibilidades. Incluso en unos cuantos países 
hoy esas siguen siendo demandas. 

"En Cuba en 1868 había neg1'os ocupando 
responsabilidades de jefes del Ejército Liber
tador e integrantes del gobierno de la Repúbli
ca en Armas, un hecho insólito. En Estados 
Unidos, un siglo después -en 1965- aprobaron 
una ley para reconocerles a los negros el dere
cho a votar. 

"El derecho de se[' electores con que nacen 
hoy todos los cubanos, y la inscripción univer
sal, gratuita y automática en los registros de vo
tantes, data de la República en· Armas. Esas 
posibilidades se perdieron con la intervención 
yanqui, que impuso la necesidad de determina
do ingreso, nivel educacional y edad para votar. 
Ello explica pOI' qué votó solo el siete por ciento 

Bohemid 

de la población en aquellas primeras elecciones 
de 1900. Construyeron una sociedad elitista. 

"En aquella República de los mambises, to
dos podían participar. Lo prueba el hecho de que 
Ana Betancourt alzó su voz en la Asamblea de 
Guáimaro para defender a las mujeres, cuando 
aún las féminas estaban lejos de ser considera
das iguales a Jos hombres. 

"Siguiendo ese ejemplo, ahora los delegados 
son elegidos por el pueblo para que sigan liga
dos a él. El pueblo sigue participando de diver
so modo en el ejercicio del poder más allá del 
día de las elecciones .. , 

-Se acusa a Cuba de elegir un modelo de
mocrático comparable con los de la antigua 
Unión Soviética y el resto de las naciones de 
Europa Oriental. ¿En qué se diferencian? 

-En aquellos países los modelos de elección 
eran diferentes y ninguno tenía que ver con el 
nuestro. Algllllas de esas naciones contaban con 
varios partidos, entre ellos el comunista, que sí 
postulaban candidatos. 

-La participación ciudadana y la sociedad 
civil cubana en el sistema político del país 
ha si~o blanco durante años de ataques del 
enemIgo con tra la Isla. ¿Podría explicar cuá
les garantías y derechos fundamentales sus
tentan esa participación? 

-Parte consustancial de nuestro sistema es 
garantizar cada vez una mayor participación de 
la gente. Aquí las decisiones fundamentales se 
discuten a nivel social. domo norma, no hay una ' 
ley que no se discuta ampliamente con los im
plicados. La Ley de Inversión Extranjera se dis
cutió con todos los trabajadores, al igual que la 
Tributaria. La Ley de Cooperativas se discutió 
varias veces con los campesinos. A esos cuer
pos legales se les hicieron cambios a partir de 
las propuestas que se hicieron. 

"En CU,ba la i~mensa. m3:yoría de los trabaja
dores esta organIzada sllldlcalmente. Los sindi
catos recogen permanentement.e las opiniones 
de sus afiliados. 

1ro de abrí I de 2005 
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"O sea, participan. Y no solo durante un pro

ceso electoral como el de ahora, en el que todas 
las organizaciones sociales son las que arropan, 
apoyan y sustentan las reuniones en el barrio 
para que los vecinos nominen a Jos candidatos, 
y luego se realice la elección en muchos cole
gios electorales donde trabajarán decenas de 
miles de ciudadanos. Son además otras decé
nas de miles los candidatos que son trabajado
res, amas de casas, campesinos, intelectuales, 
gente del pueblo. En la Asamblea Municipal del 
Poder Popular, es la sociedad chil representada 
en sus organizaciones la que propone la candi
datura para presidente y vicepresidente, de en
tre los delegados electos. 

"Pero también con todas las organizacio
nes se cuenta en el proceso de discusión de 
las leyes. 

"En las elecciones generales son estas orga
nizaciones las que discuten, analizan y propo
nen alos precandidatos a delegados provinciales 
y diputados. Son también decenas de miles los 
prqpuestos, que se convertirán en candidatos, 
si lo tienen a bien los delegados de base reuni
dos en las asambleas municipales. 

"No es perfecto lo que tenemos, pero si se le 
compara con la ficción de la democracia I'epre
sentativa burguesa, nuestro modelo es un sol 
resplandeciente. " 

-En 1992 se introdujeron moclificaciones 
a la Constitución de la República y al siste
ma electoral, para posibilitar la elección di
recta por los ciudadanos de los diputados a 
la Asamblea Nacional del Poder Popular y los 
delegados a las asambleas provinciales. ¿Qué 
razones sustentaron aquella reforma? 

-Conociendo que toda obra humana es perfec
tible, que se puede y debe ajustar y desarrollar 
para hacerla mejor, el objetivo entonces fue pre
cisamente fortalecer nuestro sistema represen
tativo. Entre otras cosas se modificó el sistema 
de elección. Teng'o la opinión de que el sistema 
que había antes no era menos democrático. 

"Nuestras asambleas municipales son los ór
ganos más democráticos que conozco. pues to
dos sus miembros han surgido directamente del 
pueblo, postulados por los electores y no por una 
maquinaria. Y que esos delegados eligieran, en 
una elección de segundo gl'ado, a los delegados 
provinciales y diputados pOI' ese territorio, me 
parece perfectamente aceptable. 

"La nueva forma significa un paso de avance. 
A partu' de esa fecha, la Asamblea Municipal eli
ge a su candidato y somete esa candidatura al 

/pueblo. De habernos detenido ahí seguía siendo 
un sistema democrático. Así se eligen en algunos 
países en elecciones muy indirectas algunas fun
ciones del Estado que nadie cuestiona. En gene
ral, los senados son elegidos así. Sin contar que 
hay países donde los senadores son designados 
e incluso hereditarios. 

"Desde 1992. esa decisión de la Asamblea 
Municipal es aprobada por los electores. O sea, 
hay un fortalecimiento del sistema y de la 
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I'epl'esentatividad. Recibir el aval del pueblo di
rectamente, sin dudas, es un fortalecimiento." 

-¿En qué otros aspectos habría que pen
sar si se quiere continuar perfeccionando 
el sistema electoral cubano y de Poder 
Popular? 

-Siempre hay un espacio para mejorar. Cuan
do se habla de la participación, de la confección 
de la candidatura, de la elección. Cada una de 
esas palabras se puede conjugar con mayor o 
menor rigor, amor, sentido de dignidad y com
promiso. 

"Tenemos que aspirar a que el proceso de 
postulación sea cada vez más fundamentado, 
donde la gente exprese mejor su opinión de los 
propues tos, para que a la hora de escoger entre 
un candidato y otro se pueda discernir bien. En 
la medida en que el país se haga más educado y 
culto se supone que esas decisiones serán tam
bién de mayor nivel, lo cual se revertirá en que 
los candidatos sean mejores. También repercu
tirá en que las reuniones de rendición de cuenta 
puedan resultar menos formales y sean un es
pacio donde se propicie la reflexión colectiva y 
el análisis más culto y de fondo. 

"La clave de todo está en la insatisfacción. 
En no contentarnos con lo ya logrado y propo
nernos algo más. Los programas de desarrollo 
social no tendrían sentido si creyéramos que ya 
llegamos a la meta. Igual sucede con nuestro 
sistema político. La conclusión a la que debe
mos llegar es como la de quien se pregunta: 
¿para qué sirve el horizonte si nunca se alcan
za? Sirve para avanzar." • 

En Cuba la 
concurrencia 
alas urnas 
es masiva: más 
del 95 por ciento 
del electorado 
ha participado 
en el sufragio 
desde:1.976. 
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CUBA EN LA CDH 

Aldabonazo 
en Ginebra 
La Isla remueve las conciencias y pone las verdades sobre 
la mesa 
Por NÉSTOR NÚÑEZ 

EL !'otllndo cl'iterio de que no habrá justi
cia ni equidad en la evaluación de los 
dCl'cchos humanos por la comunidad in
ternacional mientras no exi ta un mun

do dif('rente, !'csonó como un planazo en las sa
las ginebl'inas del Palado de las 1 acione . 

Felipe PéJ'cz Roque, canciller de la mayor de 
las .. \ntillas, no perdió tiempo en ar abescos 
ol'Ulol'ios. Fue un dispm'o directo y de alto cali
bre mOl'al y ético contra un andamiaje que ha 
dejado de se!', dcsde hace ba tante tiempo, lo que 
soñal'On \. crercron sus fundadores aún humean
tes las ruinu~ )lJ'o\'Ocadas por la segunda con
flagl'aeión mundial. pOI' demás un conflicto 
abundante en \'iolaciones de la prerrogativas 
de las personas, en primer'a instancia del sacro
santo derecho él \'id!'. 

El lit u lar' ('ubano !'ecOl'dó que por obra y gra
cia de las grandes potencia , y e pecialmente 
del Washington oficial, la Comisión de la ONU 
para los Dcreehos Humano ha de\'enido un cua
drilátero donclt' los poderosos golpean sin con
templaciones a los pobres del planeta, pre
cisamente la inmensa mavol'ía. En consecuen
da. los prÍ\'iIPgios e<:onólliicos, de consumo y el 
peso militar (\p que gozan la g1'andes metr'ópo
lis, se eXliC!Hlell también al campo de la política 
!'clati\'a a las dispensas que corre ponden a 
nuestra eSjlt'l'ie. 

Pum los fm'l·tes, ni una sola nociva mención. 
Sus boyantes SIl<:OS dc impuestas franquicias los 
tor'nan in(otubles e inn tlnembles hagan lo que 
hagan a esenia planetaria. Mientras, mil 300 
millones c1t' analfabetos, más de 900 millones de 
hambrientos v c\t'scomunalcs tasas de mortali
dad infantil ~:materna. quedan en el olvido. Na
die rCl'ucrda entOll('es que el orbe cs' un caos, 
nada más y nada menos que por culpa de los 
~fJ'andcs riseult's del unÍ\'erso y su historia de 
dcpredacilÍn perpetua. 

r unos y otros e cub¡'en la e palda , como 
(]cnun<'icí cl mini ·tro cubano de Exteriores. 
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Cuando hace un año se intentó apenas solicitar 
una investigación de lo que la Casa Blanca ha
cía con sus "prisioneros enemigos' en la Base 
• aval de Guantánamo, la Europa comunitaria 
alzó un valladar pr'o yanqui de la altura de la 
Torre de Babel y frustró el intento. Habrá que 
ver que hará hoy, sentenció, cuando están a la 
vi ta públiea las bl'Utales gráficas del compor
tamiento de las tropas yanquis en la cárcel de 
Abu Ghraib, o cuando una prestigiosa comisión 
intel'llacional entencia sin tapujos que la CDH 
ya no es creíble en razón de u uso y abuso por 
lo poderoso del orbe. 

1'O de abril de 2005 
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La verdad dicha por Cuba es ineludible. J o 

hay derechos humanos sin justicia social. No hay 
disfrute real de los derechos humanos si no hay 
igualdad y equidad. Nunca un pobre tendrá en 
nuestro planeta de hoy las prerrogativa y la 
dispensa de las que gozan los ricos. 

Los muertos los ponen los pobl'es, los del Ter
cer Mundo, y lo que vestidos con el uniforme 
JIade in USA son carne de cañón del imperio en 
Iraq o en cualquier rincón oscuro donde George 
Bush presuma que se cocina una "agresión" a 
los Estados Unidos. 

Por eso, abundaba Felipe Pérez Roque, nadie 
levante el dedo falsamente acusador contra 
Cuba, víctima preferente desde hace decenios 
de la hostilidad del imperio, para exigirle que 
no encarcele mercenarios y agentes al servicio 
de una potencia agresora, o permita propagan
da pro imperial a nombre de una "libertad de 
expresión" falseada y etérea. 

Cuba, signó su canciller, no aceptará inspeccio
nes ni inspectores impuestos por el ejercicio agre
sivo de los Estados Unidos, que por cierto, añadiría 
luego en La Habana, ha tenido que asumir la pre
sentación en vivo y en directo de la consabida de
claración contl'arrevolucionaria en el eno de la 
CDH, porque este año no encontró ponentes aje
I1Q~IÍi entre sus más boyunos cortesanos. 

Y es que, con todo, el repetido ejercicio anti
cubano resulta ya tan degradante, que no pare
ce tener una mayor oportunidad en los días por 
venir. 

Precisamente en esa conferencia de prensa rea
lizada en la capital de la Isla, el canciller emplaza
ría a Washington a reconocer las verdaderas 
intenciones de su insistencia en lograr un docu
mento contra Cuba en materia de derechos huma-
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nos, paradójicamente, para justilicar un bloqueo 
económico y fInanciero que viola sistemáticamente 
las prerrogativas vitales de nuestro pueblo. 

El asunto, tal como dijo, consiste en que en
tre los planes del imperio se encuentra el inten
tar somete¡' a Cuba a una negativa campaña en 
los organi mos multilaterales, peregrina idea 
que tiene su origen en un Georgc Bush que ha 
perdido toda noción de la realidad política in
ternacional, y que investido de un ridículo, pero 
muy peligroso mesianismo, solo ve lo que le in
teresa e ignora deliberadamente, en su prepo
tencia enfermiza, los criterios y acciones ajenos. 

Si algo interesante ha tenido hasta allOl'a la 
tragicomedia de Washington en Ginebra, adujo, 
es la afirmación de los voceros de la Casa Blanca 
de que este año "como en los anteriores", Esta
do Unido' tendrá a su cargo la puesta pública 
del panfleto contra la mayor de las Antillas. Re
conocimiento explícito o traición del subconscien
te. pero verdad rotunda que se ha tratado de 
esconder con el uso de marionetas: USA ha sido 
siempre el gestor de cada declaración en la CDH, 
no importa que viniese con rostro ajeno. 

y mientras todo ello acontece, y los debates 
se acaloran para mediados de este abril, la Isla 
reitera en cada tribuna su posición inclaudicable 
y su intención de rechazar a brazo partido y con 
todo encono cada maniobra enemiga. 

Contundente fue la advertencia del canciller 
cubano al consagrar en el podio de Ginebra esa 
prerrogativa: "El pueblo cubano tiene derecho 
a defenderse de la agresión, y lo hará". Ya sea 
en el terreno de la lucha diplomática, ya en el 
terreno militar, con una capacidad de resisten
cia que no dará tregua al oponente, por más 
poderoso y omnipotente que se proclame. e 

No hay derechos 
humanos sin 
justicia social. 
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CALIDAD DE VIDA ········evosH···peldañ· 

Fidel llamó a todos los revolucionarios a enfrentar el trapicheo para que estos nobles fines no se desvirtúen. 

L
AS compar'ecencias 
especiales del Coman
dante en Jefe, los jue
ves 17 y 24 de marzo, 

evidencian de un modo irreba
tible que el respeto al ser hu
mano y los esfuerzos por 
continuar elevando la calidad 
de vida de la población se ubi
can en el mismo centro de los 
empeños de este país. 

Las dos noticias más sona
das de la última quincena oc u
paron de inmediato la opinión 
pública: los acuerdos número 
13 y 15 del Comité de Política 
Monetaria del Banco Central 
de Cuba establecen rcspectiva
mente la reevaluación del peso 
cubano y del peso convertible; 
ello como resultado de una 
economía decidida a seguir 
cuesta arriba, dejando atrás 
los años más difíciles del Pe
ríodo Especial. 

Las nucv8$ conqlÚst.as, que 
hablan de cómo en nuestracco
nornía manda el pueblo sobe
mno de Cuba -según subrayó 
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Las revalorizaciones del peso cubano y del CUC, 
así como la distribución de enseres para el hogar 
y alimentos anunciados por Fidel, hablan 
de la voluntad que anima a los cubanos por seguir 
haciendo espacio a la justicia social 
Por VLADIA RUBIO 

Fidel-, así como la distribu- atendidos hoy por la asisten
ción de enseres para el hogar cía social, los cuales rccibi
yalgunosalimentos--anuncia- rán las nuevas mercancías 
da pO!' primera vez el día 8 de sin necesidad de abonar n in
mal'ZO-, constituyen expre- gún importe. Insistió en la im
SiÓll de algo mucho más raiga!: porlancia de mejoI'aJ'la aten
la preocupación permanente ción a los sectores poblacio
por una cada vez mayol' justi- nales de bajos ingresos, en
cia social y eqlÚdad. t1'e ellos los pensionados, 

Ese espíritu de ayuda a quienes han trabajado toda 
quien lo necesite fue objeto de su vida, dijo, y ahora lilla par
reflexiones del Comandante te percibe menos de cien pe
en Jefe en sus eompa¡'ecen- sos mensuales. 
cías . .De un modo enfático pro- Si alguien tiene una necesi
cisó que nadie se vería hu- dad yno pucde solventarla, no 
millado por no tener dinero poresosevaaquedarsínali
con que adquirir tales artícu- mentos; si tuvo algún proble
los, refiriéndose en particu- ma de nacimiento, alglin 
lar a los 257 mU38 núcleos accidentéoenfeI111edad,ono 
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nació dotado de especiales 
cul;J.lidades, hay que ayudarlo, 
porque paracso.peI1.enecemos 
-enfatizó Fidel- a una especie 
pensant.e, sensible. No pode
mos caer en ese repugnante 
sistema o principio de que se 
las al'regic como pueda. 

La ,'alidez de la fórmula 
socialista de distribución: de 
C:'lda cual según su capacidad, 
a cada cual según su trabajo, 
fue concepto reHerado por 
Fidel, quien declaró sentirse 
cada vez más atraído por las 
tesis de Marx, Engels y Lenin. 

Por encima de obstáculos 
enormes, tal vez ni siquiera 
imaginados por esos pensa-
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dore ,e tamo' ante el de a
fío d que 1'5aS idca:~ avn.n(.'Cn, 
tt1erto. porqu \ nlns que no 
han eondu 'ido hasta este pl'C

~nt YlxH'qu yadisfrulruno 
de lo bcnefi io de ten r un 
régim n o('ialb1a. no medi
dos en cantidad de alltomó\i
le.', sino ell po ibilidadl' 
['cale de huec¡' eo as por el 
hiene lar de mil' t['O pu -bln 
vde la humanidad. 
, El • 'ito all'fillzado ha la 
nhorn.nu trabatallaconh'u 
el podel'O o imperio -dijo-, 
está ('n eñnndo a muc'ho 
pueblo' que' í puede! 

Repartir más y mejor 
Fidel anunció <¡ue ant d I 
31 ele diciemlll'c stnrtÍn al 
akun(' 'dI' todas las familias 
('ubnnll l~ millones 500 mil 
m1kulo: pura la ('onf('(' 'ion 
de alillll'n!os, inC'luyendo ollar 
dc prc Ión, 11r['(}('erru ~ ullar 
de (lI'e 'ión 'Irell'ica , a 'í 
('omo hOl'l1i\1us eléctrica el 
potellcia mriable. 

I /'('Ci 'ó que probablemen
te tnmbi 'n ante de que ter-
mine elniJO, cuatro de cada 
dneo núdoos que' COCilUUl oon 
kCl'o eno y tengan aece '0 a 
la electricidad, habrán deja
do de cmpl m' > C combu ti
bIe, al unl calificó d co toso, 
in ficient v noci\'o. 

( (llIlcnt;¡ que se P['C\'l' au
m "litar la ])J'oducci<in de 
oh'o n ee m'io artículos 
como el jahón y In almoha
dilla nital'iru ; \' le año 
s '¡'Ún compl'ado' ñ Venezue
la biene de con umo de ex
cInte ealidnd p 11' uno 200 
millone d dó)¡1J'('~. 

La finulidad de nho['¡'ur, .. 
obre todo Icctri 'idnd; e lá ~ 

prl': 111(' t'll una buena plll'le :! • d lo aelurue plulle de me- : 
jO!' . En e a línea, l· idel el)- El toblerno estudia medidas para frenar las pérdidas 
mUllicó que 11 pm'tiJ' de al)['iI, del sistema electroenergétlco nacional, estimadas en 100 
en ('ulIl['o 1Ill':(,S '('['án Yen- millones de dólares al año. 
didn juntn pl1l'a lo r('Cri
[,l'(.'['uclf)[' .' <¡ue las IlP('esi!('n, 
a lli pe o -la mitad de u 

p['Cdo, PO¡'qUl' la 01['1\ la a u
mcclE tado. 

El Comandante en ,JeC 
compar6 con un aguj 1'0 nl'
gro la pérdida qu' ()('urren 
ell el Istelllu 'le('lrol'ner
bJ(>lim a Cfiusa de I'OtUl"ru , h'!oc
!,Julnridad e ineficiellC'Ías en 
el Cuncionamienlo de C<luillO 
electnxlomé lil'O,' (,'01110 el re
Crigerador, 'í (.'omo n plan
ta, -' conexiones y lran for
mudorc " entJ'c 011'0 ,Ex-pli
(~que el co to d esa ele<'tri
ddad de pilfal'rada l'<luh'ale 
8 100 millonc de clól ¡'C , 
pero e e ~agujC¡'O negro" lo 
convertiremos en una gt'IUl ~ 
'en'a, ('on un gusto mínimo, 
enCatizó convencido. 

tado ¡lO!' la , ('quía -en la ac
tualidad henefieuulo pordCt'C
n d mil el toneladas adi
'i nal de alimentos- ya co

ml('IlZlUl a re ibir le ollas y se
rún lo pl'imero n benefi
ciarse con lo nuevo uminis
tro de harina de trigo y mllÍz, 
nsí llomo con el café sin chí 'ha
ro ~ I ehocolal con In leche en 
poh'o, alimento que en breve 

n!,l}'Q ru'Únln C'.l.Ulastn básica 
de todo lo cubano ,a precios 
asequibl , 

EIJe~ de la Hevolllción p~ 
ei ó qu(' solo una guerra. un 
gran ronfliclo internacional, 
podría impedir el cumplimien
to de todo lo objetivos enun
ciado. y apuntó que esta 
C'ompurecencias e. peciale 
anle dirib'Cnte del Plmido, el 

, Estado, el Gobierno, las orga
nizaciOIl el nUlS8SySO('jHl~', 
junto a OfIl'¡all' y combatien
te de las ¡'1\R.' el MI TI n: no 

n algo tran~ itorio; continua-
Por VI'" C.a,a y Clenfuetos comenz6'a venta de.a. 011 •• 
erroceta • • , día .'tu'ente del anuncio hecho por Flllel. 

Dentro de dos mese. \' me
dio el pIlÍ di pondrá de las 
juntas de ollas de pre ión ne
cesarias. La indu 'tria mecá
nica ~ cncar f'ará d u mi
ni trnrlas a las bod ~'US, así 
como UUllbién I ollas d pre
'ión, arroecras \' hornillas 
eléctricw . Los t('[,';tOl;08 IÚe<-'-

n n, pu insertan en la Ba-
tulla de Ideas, 
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Aunque tomó de sorpresa a casi todos, la población respondió con confianza 
a la reevaluación de las monedas nacionales, 

~
PENAS en una semana, el go
bief'Oo ha hecho dos movi
mientos en la poJíticamoneta
'ia que alejan a la economía 

cubana. cada vez más. del Periodo E -
pCf'ial. Con la recvaluación consecuti
va del peso cubano y de su alter ego 
c.:on\'Pl'tibh'. el famoso chavilo.laestra
tegia de sobre\i"encia scguida desde 
1 mm desplaza los ojos hacia un órgano 
muy sensible del cuerpo humano: el 
bolsillo, cuvas n(>ccsidades, hasta aho
ra, hahían quedado pospuestas. a favor 
de o(¡'as urgencias macrocconómicas. 
. Aunque tornaron por sorpresa a casi 

todos, ambas jugadas, sin embargo, 
eran pl'e\ isibles. Dan continuidad a una 
cstl'C.ltt'gia iniciada en 2003, con la eli
minueÍtín de la circulación del dólar en 
las operaciones ínter'empresariales. 
Aquel movimiento quedaría redondea
do, a fines de 2004. con similar despecti
da a la di\'isa estadounidense del 
COBlf'¡'cio minorista. Después de anular 
la dolul'izat'i6n de la economía, la brú
jula apuntaba -y apunta- con insisten
cia en una dirección: cancelar la 
dualidad monetaria. 

Pam subir ese segundo escalón, es 
tml n{'('esm'ia la ansiada recvaluación 
de la moneda nacional-iniciada el 17 
de nllll'ZO con el Acuel'do número 13 del 
C"omité de Politica Monetaria del Ban
CI) C'l'nh'nl de Cuba-, como la menOs 
prollosliemla apl'edación del peso cu
bano COI1\'eJ'tibte (Cut). El Acuerdo 
núml'I'o 15 del mismo ol'ganismo, leído 
pOI' ('1 Comandante en Jefe el pasado 
2·1 cll' marzo, puso fin a la asILxiante 
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paridad que mantenía con el dólar el 
que hoy puede llamarse, con justicia, 
nuestro sin par chavito. 

Dos frases advierten que la marcha 
apenas comienza. Antes de anunciar un 
salto del siete por ciento en el valor del 
peso tracticional frente al convertible, el 
primero de esos acuerdos plantea con 
claridad el camino hacia "una progre
siva. gradual y prudente reevaluación 
de la moneda nacional". La segunda 
disposición, aunque un tanto más sutil, 
hizo lo mismo, al plantear una aprecia
ción del CUC frente al dólar y demás 
divisas extranjer'as "por el momento, del 
ocho por ciento". 

Adoptadas con una rapidez entre sí 
que engañosamente aparenta poca 
complejidad, ambas medidas -y sobre 
todo la segunda- trazan un derrote¡'o 
urgente, legítimo y audaz. 

La urgencia tiene dos caras, una 
más visible -() sensible- que la otra, 
La devaluación expm'imentada por el 
peso cubano, desde que se desató la 
crisis, ha deteriorado lastimosamen te 
la capacidad adquisitiva del salario, 
a duras penas protegido por la nunca 
bien valorada bodega y su comercio 
subsidiado por el Estado. 

La cara menos perceptible del asun
to es casi más dolorosa: tiene que ver con 
el ancla que el peso cubano convertible, 
desde su nacimiento, había echado s(}
bre el dólar. La tasa de canlbio de 1 x 11e 
condenaba a de\'aJuarse con la misma 
celeridad tramposa que experimenta la 
divisa estadounidense. Con unadiferen
cia: la economía cuhana no cuenta con 

Bohemia 

los recursos, internacionalmente cues
tionados, de·que goza Estados Unidos a 
co tilla de que su moneda predomina en 
el comercio mundial y la especulación 
de capitales. PoI' tanto, la caída simultá
nea del dólar y el CUC desangraba 
financieramente al comercio externo 
cubano, 

Es legítimo, entonces, que Cuba 
cortara por lo sano con esa venenosa 
paridad, 

Pero los saltos en el valor de nues
tras dos monedas nacionales plantean 
desaños que exigen de audacia. Con el 
salto en el precio del peso cubano, es 
previsible un incremento de su liquidez, 
riesgo que exige de pulso firme para 
evitar un nuevo derrumbe de su valor. 
La clave la aportan importantes ahorros 
en divisas del país mencionados por el 
Acuerdo número 13. Junto a otras me
didas, "traerán como resultado un ma
yor respaldo al peso cubano, al in
crementar el volumen de bienes y ser
vicios que serán ofertados en moneda 
nacional, la que a su vez ha sido cuida
dosamente preservada de los efectos ne
gativos de cualquier exceso". 

En tal caso, ollas arroceras y juntas 
de refrigeradores serían, apenas, la 
punta del iceberg. 

Comprensibles dudas a un lado, am
bas mectidas fortalecen -una de mane
ra directa y la otra indirecta- el valor 
de la moneda en que recibe salarios y 
jubilacione.s la gente más humilde y sa
crilicada. Pero, a la par, multiplica el 
valor de las cuentas ahorradas en es
tos años, engordadas algunas a cuenta 
de las distorsiones del comercio. Mate
máticamente, con la reevaluación del 
peso, mayor será la ganancia de los 
ahorros más voluminosos. Otro desafío. 

Por tanto, para acercarnos con más 
eficacia a un paradigma de justicia so
cial, junto a la apreciación de las mo
nedas, será necesario incrementar 
salarios y pensiones -medida ya an
ticipada por Fídel- y beneficiar se
lectivamente a los sectores sociales 
más golpeados por la crisis. Comen
zal'Ía a arreglarse, de paso, no solo el 
con umo, Bien manejado, el salario es 
UD recurso que abonaría la producti
vidad y traería mejorés vientos al ve
lamen de la economía. e 
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Una velita más 
para pioneros . ; 
y Jovenes 
Mientras la 
Organización 
de Pioneros José Martí 
y la UJ C se alistan para 
celebrar un nuevo 
cumpleaños, comienzan 
los preparativos 
de la participación 
cubana en el Festival 
Mundial de la Juventud 
de Venezuela. A la par, 
el Ministerio 
de Educación Superior 
anuncia una carrera 
para cada bachiller. . 
Analgésico para la falta 
de guaguas, planes para 
construir 50 mil 
viviendas y Salud para 
todos. Solás feliz con su 
Premio Nacional de Cine 

A ca rgo de LlSET GARCíA 

CUBA-5IERRA LEONA -1 

Verdaderos hermanos 
RESPONDIENDO a una invi

tación del presidente de los 
Consejos de Estado y de Minis
tros, Comandante en Jefe Fidel 
Castro, realizó su primera visita 
oficial a Cuba el presidente de 
la República de Sierra Leona, 
Alhahi Doctor Ahmad Tejan 
Kabbah. 

Durante las conversaciones ce
lebradas en el Palacio de la Revo
lución, ambos estadistas inter
cambiaron sobre la marcha de los 
vínculos bilaterales y otros temas 
de interés mutuo. ·Conversamos 
como verdaderos hermanos, con 
franqueza y de manera directa, 
por lo que pensamos que esta vi
sita ha fortalecido más nuestras 
excelentes relaciones", aseguró el visitante. 

El mandatario y su comitiva cumplieron un amplio programa de activida
des que incluyó un recorrido por el Panteón de los Caídos en Defensa de la 
Patria, donde depositó una ofrenda floral en memoria de los internacionalistas 
cubanos caídos en África. "Descansan en paz porque han luchado por una 
causa justa", comentó. 

En el Policlínico 19 de Abril, de Plaza de la Revolución, Tejan Kabbah 
señaló que en la Visita aprendió mucho sobre los avances de la Isla en 
materia de salud pública, acciones que se pueden ejecutar en su patria. 
(R.C.W.) 

CUANDO esta edición comience a de los aniversarios fue la realización del 
circular, Cuba estará a horas de ce- 11 Pleno del Comité Nacional de la UJC, 
lebrar los cumpleaños 43 de la donde se conoció Que el XVI Festival 

Unión de Jóvenes Comunistas y 44 de Mundial de la Juventud y los Estudian
la Organización de Pioneros José Martí, tes, tendrá lugar entre el 7 yel 15 de 
cuyo lema central en esta oportunidad agosto, en la hermana República 
es "Creando y Luchando·, síntesis Que Bolivariana de Venezuela. Nuestro país 
distingue hoyel quehacer de las nuevas estará representado por mil 500 dele
generaciones. Uno de los preámbulOS gados, de ellos medio millar selecciona

Los colores de multiplicar 
pasajeros 

El fuerte dolor de cabeza Que ha provocado 
la crítica situación del transporte en estos 
años, encuentra un analgésico en la labor 
de los inspectores populares del transpor-

dos entre los Que actualmente dan su 
contribución solidaria en esa tierra, ade
más de jóvenes de más de cien nacio
nalidades que estudian en Cuba. De 
fiesta están también los jóvenes cuba
nos luego del anuncio del Ministerio de 
Educación Superior de que para el ve
nidero curso regular diurno 2005-
2006, las plazas en las universidades 
del país ascenderán a 52 mil -cInco 
mil más que el año anterlor- , lo que 
significa que cada bachiller tendrá ga
rantizado pupitre en alguna carrera. 

Año 97/No. 7 BoheRlt. 

te, QUienes facilitaron el traslado de la res
petable cifra de 100 millones de pasajeros 
el pasado año, a través de dos milBOO pun
tos de embarque existentes en todo el país. 
En el balance de la labor de los azules y los 
amarillos realizado recientemente y en el 
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que fueron distinguidos los 30 más desta· 
cados. el secretario ejecutivo del Consejo 
de Ministros. carlos Lage,junto al reconoci
miento a estos hombres. enfatizó que tamo 
blén gradas a la solidaridad de los choferes 
fue posible esa transportación, imposible 
por las vías tradicionales, debido a la esca
sez de equipos. 

Una de cal y otra de salud 

El MICONS se encuentra Inmerso en un 
ambicioso programa de Inversiones, tan
to en obras sociales como económicas. 
Ello beneficia, especialmente, a la indus
tria de materiales para la construcción, 
en la que durante 2005 se Introducirán 
mejoras imprescindibles para que pue
da responder a las necesidades del país. 
Asimismo. este año los constructores 
enfrentarán un gran reto: comenzar la 
edificación de 50 mil viviendas. Se pre
vé la introducción de sistemas construc> 
tJvos y nuevas tecnologías que permitan 
construir con mayor rapidez, eficacia y 
calidad. Los trabajadores de ese sector 
ponen su mirada en el próximo congre
so obrero y se suman a los esfuerzos del 
país por Impulsar los planes económi
cos y sociales de la Batalla de Ideas en 
todas las provincias, En Pinar del Río se 
abanderó el primer destacamento que 
tiene como meta InIcial reforzar la amo 
pliación y remodelaclón del hospital 
pediátrico Pepe Portilla. En la provincia 
de La Habana,las fuerzas de la avanza. 
da del Juan Delgado González participan 
en la reconstrucción dellnstltuto Supe
rior de Ciencia Animal de San José de 
las Lajas y el hospital de Güines. Tam 
bién pensando en la salud vuelve a abrir 
sus puertas la más importante feria inter
nacional de la técnica médica en nuestra 
región. Salud para todos, esta vez en seis 
pabellones de EXPOCUBA, entre el 18 y 
el22 de abril próximo. Con el objetivo de 
mostrar los avances tecnológicos ycientí
fioos de la medicina cubana e internacio
nal, tiene lugar cada dos años desde 
1983. En esta ocasión ya han confirma· 
do su presencIa firmas de España, Ale
mania.Japón,ltalia, Pan.amá yChina. 

Playa, sol, tierra Y turistas 

En 2005 se ha cocinado no solo la bue
na noticia de las ollas arroceras -ya dis
tribuidas en Cienfuegos y Villa Clara-, 
sino la del crecimiento promedio del 
ocho por ciento del turismo, durante el 
primer trimestre del año, en relación 
con similar etapa de 2004. Según Osear 
González, vlcetltular de ese ministerio, 
al concluir el próximo diciembre, Cuba 
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I SEQuíA 

I Con el marzo dando 
"UN QUE ocasionalmente viniera 
Hun período lluvioso y se llena
ran las presas, habría que conti· 
nuar con el programa nacional de 
enfrentamiento a la sequía. Estas 
declaraciones hechas en Cama
güey por carlos Lage, secretario del 
Comité Ejecutivo del Consejo de 
Ministros, apuntan a la necesidad 
de aprender a convivir con la seca. 
adaptarnos en lo económico y pero 
sonal a su impacto. 

En las últimas semanas, en el 
oriente cubano arreció la apertura de nuevos pozos. Solo en Las Tunas se 
computaron 146 nuevos, en medio de un difícil panorama, pues de los seis mil 
aljibes existentes. 173 están secos ya muchos otros apenas se les auguran 
tres meses de vitalidad. 

A la par. campesinos de Holguín trabajan en la introducción de técnicas agrí
colas para adecuar los cultivos a la falta de humedad. La Estación de Investiga
clones Agrícolas de esa provincia acomete un proyecto para la producción de 
granos en condiciones extremas y prioriza la siembra de variedades de frijol 
caupí, garbanzo, sorgo y doricho. que requieren menos cantidad de agua. 

La industria azucarera sigue siendo de las grandes afectadas. La falta de 
agua provoca pérdidas entre un 20 y 25 por ciento en la materia prima. Ulises 
Rosales, ministro del sector, llamó a emplear la cobertura de paja, que protege I 

la humedad en los suelos, a utilizar convenientemente el riego, roturar bien los 
terrenos y desyerbar con más calidad. 

Los huertos intensivos urbanos deben restablecer la producción de alimen· 
tos a corto plazo. Adolfo Rodríguez, Jefe del grupo de la Agricultura Urbana. 
abogó por crear microhuertos que puedan regarse manualmente. El Objetivo 
es que en el verano haya una oferta notable de hortalizas y condimentos. 

Especialistas del Ministerio de Salud Pública han reiterado que la carencia 
de agua puede condicionar alteraciones de la salud. Para evitarlas hay que 
almacenar el líquido en recipientes limpios y tapados y desinfectar la que se va 
a beber. hirviéndola unos tres minutos o añadiéndole cloro o yodo. 

El pasado día 22 de marzo se celebró en todo el mundo el día mundial del 
agua. Expertos consideran que este será un recurso cada vez más escaso y 
que la guerra por el agua sustituirá a la guerra por el petróleo. Según cálculos 
de Naciones Unidas, cerca de mil millones de personas no tienen acceso a 
agua potable segura; 2,5 mil millones carecen de sistemas sanitarios adecua· 
dos, y más de cinco millones fallecen anualmente a causa de enfermedades 
relacionadas con el agua. (IA.P.) 

Bohemia 

debe conseguir la cifra récord de dos 
millones 300 mil visitantes, con lo cual 
crecerá un 12 por ciento sobre 2004. 
Una de las variantes más estimuladas por 
esta Industria es el turismo de congresos, 
aprovechando experiencias de la Isla en 
la organización de eventos como la Pri· 
mera Convención Cubana de Ciencias de 
la Tierra, prevista del 5 al 8 de abril y se 
anticipa como una verdadera incursión a 
las entrañas del planeta. En su programa 
tendrán lugar los congresos de Geología. 
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Geofísica y Minería, así como el Primer 
Simposio de Astronomía y Geofísica Es-

, pacial. No faltarán entre los temas Impres
cindibles, la exploración del petróleo, la 
sismicidad y ros riesgos geológicos, la 
paleontología. búsqueda de agua. técni
cas de evaluación de recursos y reservas 
de níquel y cobalto, entre otros. A propósl
tO,la Industria cubana del níquel anun
ció hace unos días el inicio de trabajos 
para poner en explotación un nuevo ya
cimiento en la zona de Punta Gorda, Moa, 
y garantizar los ambiciosos planes cuba
nos de producción de ese apreciado me
t al, concretamente en la empresa 
Ernesto Che Guevara. La Oficina Cubana 
de la Propiedad Industrial participará en 
un Proyecto Plataforma BáSica para el ini
cio del programa en esta materia en la 
República Bolivariana de Venezuela. Con
siste en brindar asistenCia técnica en el 
desarrollo de planes de formaCión en di
cho tema y surgió a partir de la interpreta
ción de la propiedad industrial en lo político 
yen lo técnico. Serán incorporados estu
diantes de Cuba y de otros países de Amé
rica Latina. Al final se nvertirá en una 
maestría en gestión de propiedad Indus
trial. Casi a punto para hornear esta edi
ción en la imprenta, el cineasta Hum
berta Solás recibió el Premio Nacional 
de Cine 2005, en reconocimiento a una 
obra que ha dejado clásicos como Lucía 
y que continúa con una vuelta a la defen
sa del llamado cine pobre. 

(Colaboraron VLADIA, DELIA, TANIA, 
DIXIE, GllDA, BABY Y ARIEL ilustracio
nes: ROBERTO AGUEREDO) 

I ~ 

Cubanos con voz y voto 
El domingo 17 de abril 
serán los comicios 
para delegados 
de circunscripción 

SOLO unos dias restan para la de-
Cisión en la soledad de las urnas. 

de quiénes serán los delegados de 
circunscripción Integrantes de las 
169 asambleas municipales del 

Poder Popular, máximo órgano del poder del Estado en cada localidad, segun 
establece nuestra carta Magna. 

Todavl'a queda tiempo para que los electores Ican detenidamente las blogra· 
fías de los candidatos, expuestas en sitios púbLcos de cada barrio. poblado y 
batey. y puedan seleccionar a uno de ellos. La cruz con la que se exprese el voto 
en la boleta. de hecho se convertirá en premio a la Virtud, el prestigio y los 
méritos del escogido, un prinCipio del sistema electoral cubano. 

De acuerdo con la información de Osvaldo Sánchez. secretario de la Comi
sión Electoral Nacional, entre los 32 mil 641 nominados en las asambleas 
públicas. concluidas al cierre de esta edición. el 81 por ciento posee una esco
laridad media superior y universitana. prueba del nivel educacional alcanzado 
por la sociedad cubana; el 28 por ciento son delegados actualmente, una cifra 
similar son mujeres y el 23 por ciento. jóvenes menores de 35 años. entre 
quienes están los futuros representantes del pueblo ante el gObierno local 
durante los próximos dos años y medio. 

Si un candidato no alcanza más de la mitad de los votos válidos durante esta 
pnmera vuelta, habrá una segunda oportunidad el día 24, por lo que el plazo 
para la decisión se extenderá otros siete días. 

De garantizar la participación libre y secreta en el sufragio de todos los mayo
res de 16 años se encargarán cerca de 300 mil Integrantes de las comisiones 
y mesas electorales, quienes en estas Jornadas previas ultiman detalles 
orgamzatlvos a fín de que ese ejercicio transcurra con la transparencia exigida 
por la ley. Precisamente para conocer si todo está bien dispuesto y ordenado 
cual mecanismo de relojería. el próximo día 10 tendrá lugar la prueba dinámina. 
suerte de ensayo general de lo que vivirá el país el domingo Siguiente en los más 
de 37 mil colegios que se habilitarán para la votación. 

Diversas precisiones acerca del día del sufragio aparecen Incluidas en la 
Instrucción 3 aprobada por la ComISión Electoral Nacional, la cual está siendo 
estudiada exhaustivamente por las comisiones hasta nivel de circunscripción. 

Cuba asiste a su proceso electoral número 12. el cual culminará con la constl' 

I 
tución. el venidero mayo. de las asambleas mUnicipales del Poder Popular. . 

L __ (:I~ET ~A_RC~A~ 

Los 50: protagonismo de una generación de estudiantes 

QUIENES peinan canas o lucen ralas cabelleras, testifica· 
ron Junto al presidente del Parlamento cubano. Ricardo 

Alarcón, acerca de 'os tiempos en que ellos mismos, casi 
adolescentes aún, protagonizaron los enfrentamientos con
tra la dictadura batistiana. De los otros, los que no regresaron 
a sus hogares, se habló con la ternura Que guardan los caídos 
en el Silencio de las almas. 

"Para comprender la importancia que tuvieron fas luchas 
estudiantiles revolucionarias durante la década del 50. hay 
Que adentrarse en un estudio Sistemático y tal vez hasta PUf 
diéramos hablar de un movimiento estudiantil cubano que 
lideró un período de confrontaCiones y marcó la capacidad de 
convocatoria. dentro y fuera de las aulas." Reflexiones como 
esta hizo Alarcón durante la cIta que mensualme lte reúne a 
miembros del Club Martlano Faustino Pérez, de la sociedad 

l' Cultural José Martí. presidido por Enrique Oltuski. 

Año 97/No.7 

El papel Que asumieron los jóvenes de la enseñanza me
dia en la continuidad de la lucha. cuando el tirano cerró las 
aulas universitarias: élsi como la conversión de asociaciones 
y federaciones de estudiantes en armas de combate. fue 
resaltado por el también miembro del Buró Politlco. quien 
destacó la manera en Que ese movimiento tuvo una orienta
ción pOlítica radical. con posturas antlmperialistas y revolu
Cionarias. 

Los años 50 marcaron la llegada de José Antonio EchevetlÍa 
a la presidenCia de la FEU y la creación de las BrigadasJuvenifes 
26 de Julio, con un jefe como Gerardo Abreu Fontán. calificado 
por todos como verdaderamente extraordinario. Hubo 
masivldad. y espíritu unitario. "El movimiento estudiantil siem
pre fue más allá de estrecheces sectarias". afirmóAlarcón. 

(MERCEDES ALONSO ROMERO) I 
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~ONTRA MANIOBRA YANQUI 

Valla colocada frente a la 
Oficina de Intereses de los 

EE.UU. en La Habana. 

'ntelectuales por Cuba 
No podía haberse escogido un lu

gar más idóneo que la Casa de 
• las Américas, institución siempre 

muy ligada a la solidaridad, para dar a 
conocer el llamamiento al mundo de más 
de,dos mil intelectuales de los cinco con
tinentes para detener una nueva agresión 
dé EE.UU. contra Cuba en la Comisión de 
Derechos Humanos de la ONU. 

El documento, intitulado Detengamos 
una nueva maniobra contra Cuba, lleva 
la rúbrica de varios premios Nobel (Adol
fo Pérez Esquivel, Rigoberta Menchú, 
José Sara mago, Nadine Gordimer, Darío 
Fo ... ); de actores y cineastas como Harry 
Belafonte, Danny Glover y Walter Salles; 
músicos y cantautores como Claudio 
Abbado, Joaquín Sabina, Víctor Víctor y 
Manu. Chao; sindicalistas como el 
afronorteamericano Bill Fletcher y rele
vantes escritores como Alice Walker, 
Eduardo Galeano y Mario Benedetti. 
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Premios Nobel, académicos, escritores, músicos, 
cineastas, artistas de la plástica ... , más de dos mil 
voces expresan su solidaridad con nuestro pueblo 

Ante la presencia del poeta y ensayista 
Roberto Fernández Retamar, presidente 
de la institución anfitriona, y de hombres 
y mujeres del ámbito de la cultura cuba
na, el escritor y periodista argentino Mi
guel Bonasso,' al comentar sobre la 
importancia del llamamiento, afi rmó que 
América Lat ina vive una etapa de defini
ciones, en la que se puede apreciar en 
EE.UU. la pOlítica más amenazadora des
de los tiempos del Gran Garrote. "Hay una 
clara amenaza cont ra Cuba que es nece
sario detener", puntualizó. 

Emblema de dignidad 
Desde Nicaragua, además de su rúbrica 
al documento, nos llegó. la voz sol idaria y 
amiga del poeta y sacerdote católico Er-
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nesto" Cardenal , quien reiteró a Prensa 
Latina su condena a los intentos de Was
hington de agredir a Cuba, "el único país 
verdaderamente independiente del im
perial ismo norteamericano, un ejemplo 
para el resto de los pueblos del mundo". 

"Defender a Cuba es defendernos a 
nosotros mismos", aseguró tras calificar a 
Estados Unidos como un país terrorista, por 
lo que, dijo, "no tiene autoridad moral para 
cuestionar la situación de los derechos 
humanos en ninguna otra nación". 

Para el escritor y periodista boliviano 
Ramón Rocha Monroy, "el caso de Cuba 
es ciertamente un emblema de digni
dad", porque es un pueblo que sufre 
agresiones de distintos tipos por parte 
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del imperio, "pero no se agacha". Por su 
parte, el novelista argentino Vicente Ba
tista valoró el llamamiento como "lo mí
nimo que podemos hacer en tanto 
hombres y mujeres de las ciencias, el arte 
y la literatura. Es un modo eficaz de re
pudiar, a nivel internacional, esa absur
da denuncia gestada desde un país 
imperialista que se caracteriza por des
conocer los derechos humanos, en su 
propia tierra y en el resto del mundo". 

Redoblará México solidaridad 
La intelectualidad mexicana redoblará 
sus manifestaciones de apoyo a Cuba y 
lo hará de las más diversas maneras, 
anunció el académico Gilberto López y 
Rivas, también firmante del llamamien
to internacional de solidaridad con la Isla. 

En declaraciones a la propia agencia, 
el reconocido investigador del Instituto 
Nacional de Antropología e Historia 
(INAH), subrayó el notable esfuerzo que 
intelectuales de todo el planeta realizan 
por difundir ese documento. "El texto lo 
vi publicado en El País, de España, y 
cuando llegué aquí lo encontré también 
en el diario La Jornada y en innumera
bles sitios de Internet", refirió. 

Subrayó que las sesiones de ese ór
gano de trabajo de Naciones Unidas en 
Ginebra coinciden con los preparativos 
del Tribunal Internacional Benito Juárez, 
que del 24 al 27 de abril próximo juzgará 
en la capital azteca los crímenes cometi
dos por Estados Unidos contra Cuba y 
para el cual unas dos mil personas de 
todas las latitudes se han adherido a la 

Detengamos una nueva 
maniobra contra Cuba 
ENTRE el 14 de marzo y el 22 de abril de 2005 tendrá lugar en Gine

bra el 61 período de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos de 
la ONU, donde una vez más el gobierno de los Estados Unidos, presionando 
a los países miembros, intentará que sea aprobada una resolución contra 
Cuba. 

Es un tratamiento manipulado y selectivo del tema para justificar la in
tensificación de la política de bloqueo y agresiones que violando el dere
cho internacional ejerce la mayor superpotencia del planeta contra un 
pequeño país. 

La Comisión debe representar a todos los pueblos de las Naciones Unidas 
y velar por el respeto de los derechos de todos los hombres y de todas las 
mujeres del mundo. Resulta significativo, sin embargo, que en el seno de la 
Comisión, durante el período de sesiones del pasado año, no haya sido posi-

. ble evaluar, ni siquiera debatir, las atroces violaciones de derechos humanos 
que ocurren en las prisiones estadounidenses de Abuh Ghraib y Guantánamo. 

El gobierno de los Estados Unidos no tiene autoridad moral para erigir
se en juez de los derechos humanos en Cuba, donde no ha existido un solo 
caso de desaparición, tortura o ejecución extrajudicial y donde a pesar del 
bloqueo se han alcanzado índices de salud, educación y cultura reconoci
dos internacionalmente. 

Solicitamos a los gobiernos de los países representados en la Comisión 
que no permitan que la misma sea utilizada para legitimar la agresividad 
anticubana de la administración Bush, en momentos en que la actual polí
tica belicista de Washington hace previsible una eventual escálada de muy 
graves consecuencias. 

Convocamos además a periodistas, escritores/as, artistas, profesores/ 
as, maestros/as y activistas sociales a que se dirijan a dichos gobiernos y 
se manifiesten por todas las vías a su alcance para detener esta peligrosa 
maniobra. 

Texto del llamamiento, al que se siguen sumando día tras día decenas de firmantes de 
todas partes del planeta. 

convocatoria para participar de diversas 
formas en sus sesiones. 

Nuevas adhesiones 
Casa de las Américas reporta diariamen
te cómo se acrecienta la lista de rúbricas 
a la carta abierta de los intelectuales del 
mundo en solidaridad con nuestro pue
blo. Al momento de redactar estas líneas, 
desde Moscú se adhirieron alllamamien
to ellatinoamericanista Karen Jachaturov 
y el violinista Igor Frolov; de España, la 
periodista Rosa Regás; de Portugal, el 
cantautor Luis Represas; de Argentina, los 
novelistas Noé Jitrik y Luisa Valenzuela; 
de Honduras, el poeta Roberto Sosa ... 

Una exposición de gráfica política en respaldo al llamamiento Detengamos 

La autoridad de Cuba, su limpia eje
cutoria en 46 años de Revolución, con
trastan en todas las latitudes con la falta 
de moral de los Estados Unidos para en
juiciarnos sobre el tema de los Derechos 
Humanos. (P.A.G.). 

una nueva maniobra contra Cuba está abierta al público en el Centro de Prensa 
Internacional (23 y O, La Rampa). A su Inauguración asistieron Abel Prieto, 
ministro de Cultura, y el canciller Felipe Pérez Roque. 
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Cooperación Sur-5ur 
Por MARTA G. SOJO 

PARA junio próximo está 
pl'ogranlada en Doha, capi
tal de Qatar, nación situada 

en el Golfo Pérsico, la segunda cita 
Cumbre del Grupo de los 77 y Chi
na, cuyos preparativos ya están en 
proceso. La cita da continuación a 
la realizada en La Habana hace un 
lustro. 

Con vistas a este nuevo foro, la 
capital cubana volvió a ser, en este 
mal'ZO, anfitriona de una reunión 
del Comité Intergubernamental de 
Seguimiento y Coordinación de la 
Cooperación entre los países en 
Desarrollo (CISC). Este encuentro, 
en cuanto a intercambio se refiere, 
constituyó una importante fase pre
paratoria para la confer~ncia en 
Doha, y pasó revista al desarrollo 
alcanzado en la cooperación Sur
Sur. 

Vías y medios para fortalecer 
esa práctica resultaron los aspec
tos que se estudiaron durante los 
tres días de sesiones del CISC. Del 
mismo modo se analizó la imple
mentación de los acuerdos de la 
anterior cita magna, el programa 
de acción, y también se examina
ron las principales díficultades 
para la cooperación, en especial el 
apartado del financiamiento. Asi
mismo, se adoptaron recomenda
ciones y conclusiones para la 
anunciada Segunda Cumbre. 

No quedaron al margen del de
bate algunas ideas aportadas por 
el país anfitrión, en sectores como 
la educación (con el programa de 
alfabetización "Yo sí puedo"), la 
lucha contra el SIDA, la prevención 
y manejo de desastres naturales, 
la preservación del medio ambien
te, la colaboración entre regiones 

y ciudades, y el intercambio de ex
periencias en todos esos campos y 
en otros, incluyendo los aspectos del 
desarrollo del comercio internacio
nal entre países en desarrollo y las 
inversiones. Otras naciones también 
expusieron sus proyectos. 

A cinco años de abril de 2000, 
cuando La Habana convocó a los 
estadistas del mundo subdesarro
llado, el planeta esboza cambi()s. 
Cada vez son más los empobreci
dos que niegan la continuidad del 
neo liberalismo feroz y despiada
do impuesto en muchos de estos 
Estados. Y en contraste ya se apre
cia cómo algunos de ellos han co
menzado a reconocer nuevos 
dispositivos de cooperación econó
mica y social asentados en precep
tos de autonomía y solidaridad, 
que asientan patrones para empre
sas superiores dentro del Grupo de 
los 77 y China. 

Es insoslayable mencionar un 
ejemplo reciente de esa ruta: la 
Alternativa Bolivariana para las 
Américas, promovida por el pre
sidente venezolano Hugo Chávez, 
iniciativa que proyecta la unión 
auténtica entré los pueblos de 
América Latina y el Caribe, y que 
en su médula posee una visión 
universalista. 

De manera que hay motivos para 
pensar que existen caminos, ideas y 
voluntades para fortalecer la coope
ración entre los menos favorecidos, 
porque ello constituye un importante 
instrumento para desarrollar y afian
zar la independencia económica de los 
países del Sur y avanzar hacia el ver
dadero progreso. 

Hace cinco años, en La Haba
na, en su primera Cumbre, el Gru-

po de los 77 y China se pronuncia
ron por un mundo de paz y prospe
ridad. Aquel primer encuentro de 
jefes de Estado fue una ocasión úni
ca para examinar en su esqueleto 
el fenómeno de la giobalización,las 
necesidades de la cooperación Sur
Sur, las paradojas de las relacio
nes con el Norte desarrollado, y el 
desafío de la ilustración y la tecno
logia. Al concluir aquellos días de 
abril de 2000, se estableció una es
trategia común frente a los países 
ricos y contra el subdesarrollo. 

La convocatoria vistió de largo 
al Grupo de los 77, bautizado así 
por el número de países que lo in
tegraban en el momento de su fun
dación en 1964, y que asciende a 
132 en la actualidad, representan
do alrededor del 75 por ciento de 
la población mundial. Su razón de 
ser es servir como un dispositivo 
de conciliación de las naciones en 
desarrollo, para articular sus en
foques en los tratos económicos, 

. sociales y presupuestarios, en el 
marco de las Naciones Unidas. A 
su vez, forma la alianza más am
plia del Tercer Mundo en la ONU y 
el más grande conjunto de los paí
ses del Sur. Un buen resumen de 
aquella primera cumbre fue la re
flexión de un representante de 
Nigeria, asistente al evento, cuan
do dijo que era la reacción natu
ral y, a la vez, el renacimiento del 
G-77, que está decidido a cercenar 
las dañinas cadenas del oneroso 
legado de la pobreza, el subdesa
rrollo, la marginación y el persis
tente sentimiento de desesperanza. 
La Habana, en este marzo, volvió 
a hacer su contribución en ese 
empeño. 
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SIN s~~er.lo, la pobre !'erri Schiavo 
tendlO una mano languida, más 
bien mórbida, al presidente de los 

Estados Unidos de Norteamérica. Sí, 
porque el escándalo surgido alrededor 
de la enferma en coma a la cual a 
con trapelo de los padres, le des~o
nectal'on el tubo que la alimentaba 
desde hacía unos 15 años fue uno de 
los "salvavidas" mediáticos de un 
George Walker Bush remiso a hablar 
larga y hondamente sobre una cues
tión que lo precisaba: los dos años de 
guerra contra Iraq, cumplidos el20 de 
marzo. 

y ello despierta suspicacia en cual
quier analista que haya escuchado el 
sonsonete de que allá en las ardien
tes planicies mesopotámicas la cosa 
no anda tan mal para los gringos y 
comparsa, pues "la resistencia se ha 
aplacado considerablemente". Si fue
ra verdaderamente así, si la llamada 
insurgencia no contara con vigor su
ficiente para seguir convirtiendo en 
infierno la estancia iraquí de los más 
de 150 mil soldados coligados, ¿por 
qué la administración de Bush impri
me un tono tan bajo al segundo ani
versario de la invasión? ¿Por qué el 
hombre se refugia, una vez más, en 
su rancho de Crawford, Texas, y se 
contenta con el sempiterno mensaje 
radiofónico, enlatado, de los sábados 
por la mañana, algo tan sin repercu
sión entre sus conciudadanos, como 
lo juzga un colega avisado? 

Sucede que George junior acostum
bra a hurtar el cuerpo a cuanto evento 
engorroso se avecina, o se cumple cual 
rito, y en esta oportunidad los grandes 
medios, si bien no dedicaron gran des
pliegue al balance de la guerra, sí pu
sieron (ponen) énfasis en el desgaste 
económico y militar de EE. UU. "Para 
las arcas del Estado, la aventura mili
tar en Mesopotamia ha supuesto un 
fuerte desembolso de 250 mil millones 
de dólares." 

Algunos aguafiestas, tal The Was
hington Post, llegaron a recordar que 
"dos años después de que Estados 
Unidos desencadenase la guerra de 
Iraq, con un impresionante despliegue 
de poder, un conflicto guerrillero está 
minando los recursos de las fuerzas 
armadas estadounidenses y proyecta 
incertidumbre sobre la capacidad de 
un ejército enteramente de volunta
rios" (la cita es del colega español 
Eusebio Val). La falta de efectivos en 
la eventualidad de que estallase un 
gl'ave conflicto -entiéndase Corea del 
Norte u otro de los 60 o más "oscuros 
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Bush elude, y sus soldados mueren. 

La táctica 
del avestruz 
A los gringos no les va nada bien 
en la Mesopotamia, y Bush se esconde para no 
admitirlo . 
Por EDUARDO MONTES DE OCA 

rincones del mundo"- constituye una 
de las causas de la gran cefalea que 
pudo haber encerrado a Bush en su 
agreste recodo y que quizás estremez
ca a buena parte de los halcones 
gringos, que los del Pentágono tienen 
su cabecita. Corno también dan a en
tender que tienen corazoncito: dicen 
sufrir por la suerte de esos más de mil 
500 "combatientes por la libertad" caí
dos la mayoría en acciones de "esos 
terroristas" que más desapasionados 
u honrados observadores llaman 
miembros de la resistencia. 

Les debe de doler el corazón a es
trategas que no se conforman con el 
infortunio. Porque infortunio grande 
es cargar con el espectro de la derro
ta, a pesar de los más de cuatro mil 
500 millones de dólares que se gastan 
al mes en esa "guerrita"los contribu
yentes norteamerieanos. Claro, en esa 
lista de motivos para el dolor no figu
rarán "menudencias" como los más de 
100 mil iraquíes muertos desde que 
comenzó la arremetida, hace 24 me
ses, que no son poca cosa, por cierto. 

De pretextos está 
empedrado el camino 

Así que si no hace el recuento él, lo 
intentaremos nosotros, por supuesto. 
Nosotros que, sin ser peritos en el 
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tema, nos percatamos junto con los 
lectores de algunas incongruencias en 
el discurso de los neoconservadores 
gringos. Estos, en voz del presidente. 
defendían la guerra como vía para 
reforzar la seguridad de los Estados 
Unidos y para generar un "movimien
to reformador y democrático en todo 
el Oriente Medio", corno nos recuerda 
el editorial de un influyente diario 
catalán. Pero la realidad suele mos
trarse sumamente dura ante vatici
nios y aproximaciones teóricas. Roto 
el dique que imponía el régimen de 
Saddam Hussein a la ubicua red 
fundameptalista Al Qaeda, ahora al 
llamado avispero iraquí, antiyanqui 
por más señas, se ha incorporado, 
además, el elemento integrista adicto 
al coche-bomba como medio de lucha. 
y lo otro, lo de la "democratización", 
que pasa por el proceso de paz entre 
israelíes y palestinos. se remite a cier-

, to ánimo propicio entre sionistas y sus 
socios de Washington tras la pérdida 
de esa bandera de intransigencia ante 
cualquier desviación que coartase el 
destino histórico de su pueblo que fue 
Yasser Arafat. 

Por otra parte, los más de 150 mil 
soldados norteamericanos atrapados 
en lraq no logran acabar con la vio-



lencia, reducir a los insurgentes, que 
realizan aLentados casi a diario, yes
tabilizar el país. POI' eso las plañide
ras del Pentágono no se esconden 
pal'a la queja que atenúe, pues no sal
vará, sus responsabilidades: "Tenía
mos que haber entI'egado el país a los 
iraquíes inmediatamente ... Hubiéra
mos adelantado un año, que ahora 
hemos perdido". 

Más que eso perderán, a 110 dudar
lo. No valen l'ecursos como las pasa
das elecciones il'aquíes, las cuales 
registraron notable participación ... 
del lado chiita (60 por ciento de la 
población) y kurdo, pues los árabes 
sunnitas (20 por ciento) se dieron el 
lujo de boicotearlas. Y ahora, en una 
sociedad caracterizada pOI' la unión 
nacional más allá de las diferencias 
confesionales, aparece el fantasma de 
la glJerl'a civil. Fantasma que ame
drenta sobre todo a aquellos que as
piran a controlar férreamente las 
segundas reservas de petróleo del 
orbe, "ejercer presión para la demo
cratización de los países del área, 
hacer de cuña para evitar una hipoté
tica alianza entl'e el chiismo iraquí y 
el iraní en el Oriente Medio -un efec
to indirecto de la caída de Saddam- y 
proteger a Israel", a capa y espada. 

Pero los cálculos, apuntábamos, 
suelen fallar. La coalición de "salva
dores" echada sobre Iraq comienza a 
desmembrarse. Incluso la fidelísima 
Italia de Berlusconi ha hablado de 

En todas pártes, y con efectividad. 
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retil'ada-aunque luego se desdijera-, 
previsión que, de cristalizar, dejaría 
el peso del contingente multinacional 
no anglosajón -An thony Blair, pri
mer ministro de su majestad britá
nica, sigue ahí enhiesto en su 
condición de falderillo ... perdón, de 
aliado incondicional de Bush- en 
países como Corea del Sur (con tres 
mil 600 efectivos), Georgia (898), 
Ru mania (730) y Japón (550) ... lo cual 
obligaría al mando yanqui a arreciar 
el adiestramiento del ejército y las 
fuerzas de seglJridad formados con 
cipayos iraquíes. 

Ejército y fuerzas no del todo 
confiables, por cierto. A ojos vista, en 
el interior de estos anidan miríadas 
de elementos desafectos a la ocupa
ción, que se repliegan al menor cho
que con la resistencia y de los cuales 
se sospecha drenaje de valiosos da
tos para los ataques guerrilleros a los 
invasores y sus secuaces. 

Tal vez en estos días la insurgen
cia no se haya mostrado tan pródiga 
en acciones como acostumbraba. Po
dría haber recibido recios golpes, sí, 
en Faluya, Mosul y otros sitios, pero 
también podría estar reorganizándo
se tras estos ... o podría ser que el 
mando aliado no esté informando con 
objetividad elemental sobre las bajas 
propias, pues a muchos resulta incon
cebible que se publicite una embosca
da tendida por combatientes de la 
resistencia y se proclame la muerte 
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de una aparatosa cantidad de estos, 
ante exiguas bajas, no mortales, de los 
emboscados. Todo sea por levantar la 
alicaída moral de los "libertadores". 

Otra opinión 

Diversos analistas hacen hincapié en 
que los insurgentes, "a pesar de la di
versidad de las fuerzas que los compo
nen, ganan cada día en coordinación y 
sofisticación para el sabotaje de las 
instalaciones de electricidad, de agua, 
de petróleo, de gasolina, etcétera. Mi
litarmente, ninguna zona está en su 
totalidad controlada por los estadouni
denses (que sufl'en pérdidas práctica
mente cada día) y todavia menos por 
los soldados iraquíes, malo poco for
mados y muy poco motivados, pues son 
objetivos privilegiados de los grupos 
al'mados. No se puede apreciar que se 
esté dibujando ningún escenario de 
salida en buen orden de las fuerzas de 
la coalición". 

Así las cosas, el articulista Carlos 
Varea se muestra categórico al afir
mar, en el sitio Rebelión, de Internet, 
que "el segundo aniversario de la in
vasión" está "marcado por la sensa
ción de derrota de EE.UU.". Algo que 
el politólogo aprecia en: "a) la exten
sión y estabilización de la actividad 
armada contra los ocupantes, b) el 
en!?ayo por parte de EE.UU. de una 
internacionalización de la ocupación 
(internacionalización que se les vie
ne abajo, acotamos nosotros), y c) el 
difícil equilibrio entre las figuras y 
'formaciones asociadas a los ocupan
tes y el mantenimiento del carácter de 
perentoriedad de las nuevas institu
ciones iraquíes". 

Instituciones, salidas de las elec
ciones del 30 de enero, que difícilmen
te podrán eludir la polarización 
confesional y sectaria de un país en 
efervescencia. Un país que, tarde o 
temprano, podría erguirse completo 
en contra de un abuso imposible de 
velar. Y que hace encerrarse en su 
rancho de escapadas recurrentes, y 
no precisamente paJ'a celebrar el Do
mingo de Ramos, al presidente del 
país dizque más victorioso del mun
do. Presidente obligado a pasal' por 
alto el necesario I'ecuento de dos aüos 
de guerra. Y mire usted que dos año. 
no son poca cosa, caramba. • 
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CAFTA 

MARZO estuvo movidito en Hon
duras y Guatemala en cuanto 
a lucbas sociales, principal

mente en la tierra del quetzal, donde 
el día primero y durante otras jorna
das del mes, decenas de miles de 
maestros, campesinos, universitarios, 
indígenas y sindicalistas se adueüa
ron de las calles para protestar por la 
"atiIicación parlamentaria del Acuer
do de Libre Comercio para América 
Central (CAFTA, por sus siglas en in
glés) con Estados Unidos. No son los 
primeros rechazos masivos -ocurrie
ron antes en Panamá, El Salvador, Ni
caragua y Costa Rica- y todo indica 
que no serán los últimos. 

Si bien para las élites políticas, la 
oligarquía y el empresariado empa
rentado con corporaciones norteüas, 
el acuerdo será la salvación de las 
economías y presumible llave para 
conjurar el subdesarrollo y la pobre
za, para los pueblos -que no yerran, 
como indica la historia-, así como 
para los economistas, investigadores 
y estudiosos honestos, no hará más 
que concluir la devastación de las dé
biles y maltrechas ecónomÍas centro
americanas. 

Guatemala, por ejemplo, atraviesa 
uno de los peores momentos de su ¿de
sarrollo? y con el marcado deterioro 
de casi todos sus indicadores econó
micos su situación será más dilicillue
go de entrar en vigor el mentado 
acuerdo, afirman dos investigaciones 
sobre el tema divulgadas en estos días. 

Mientras la Asociación de Investi
gaciones y Estudios Sociales (SIES) 
alerta que los riesgos que implica una 
apertura comercial se propagarán en 
un país con más de la mitad de la po
blación desnutrida y con problemas de 
salud, poca transparencia e inseguri
dad, y es improbable un aumento de 
las Inversiones Extranjeras Directas 
(IED), otro estudio firmado por el ex
perto Fabián Pira, revela que al redu
cirse los aranceles y decrecer la 
inversión, la producción y las expor
taciones, habrá impactos negativos en 
la recaudación fiscal, las balanzas 
comercial y de pagos, y en el tipo de 
cambio, "lo que llevaría al país a una 
crisis económica" .. 

Ciertamente, aunque la economía se 
deterioró, sí p1'Osperaron el desem
pleo y la pobreza. También los ing1'e
sos reales de los trabajadores y las IED 
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Dos muertos y decenas de heridos, fue el saldo de las protestas de..marzo 
en Guatemala. 

Caballo de Tr ,a 
Liberar y desreguIarizar mercados y servicios bajo 
tratados de libre comercio solo beneficia al peje grande 
Por MAGGIE MARíN 

-supuesta varita mágica para las so
luciones- han retrocedido o resultado 
insuficientes. Ahora bien, pa¡'a el eco
nomista jefe del área Centro América 
del Banco Mundial, Carlos F. Jaramillo, 
es ese neg1'0 panorama el que justifica 
el engendro. "Para Guatemala es una 
oportunidad valiosa para incrementar 
el comercio y la inversión, dos ingre
dientes críticos del crecimiento econó
mico que son indispensables para 
mejorar el nivel de vida de la población 
y reducir la pobreza." 

Por supuesto que tales considera
ciones son falsas e interesadas. Pero 
con premisas como estas, no solo las· 
élites guatemaltecas, también las de 
Honduras y El Salvador les pusieron 
la soga en el pescuezo a sus pueblos. 
No otra cosa simbolizó la firma a sus 
espaldas y contra sus deseos de ese 
pacto, lamentablemente aprobado ya 
por sus parlamentos nacionales. 

En Costa Rica, Nicaragua y Domi
nicana, donde dicho trámite aún está 
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pendiente, parte de los parlamenta
rios albergan dudas o discrepancias. 
En la patria de Sandino, pongamos 
por caso, la bancada sandinista está 
en total desacuerdo. Solo posturas si
milares y, por supuesto, las luchas 
populares, detendrán el proyecto. 

Penas y glorias 

América Central tiene dos caras. 
como las monedas. Por un lado es tie
rra donde de 1970 a 2000 ocurrieron 
diez erupciones \'olcánicas. 18 ten'e
motos, 33 inundaciones colosales \" 
casi igual númcI'o de ciclones y hura
canes. El de más triste recuerdo, (jI 
MUch, mató a 11 mil pen50nas ~. dejó 

. pérdidas por más de dnco mil millo
nes de dólaJ'es. Por el 011'0 lado es una 
suma de ecosistemas. tesoros y riqué
zas. Entre lantas. diez ú"eas natura
les de excepcióp. 20 mil especies de 
plantas, más de cinco mil de aw~s y 
273 de mamíferos. I{eúne el diez po!" 
ciento de la biodivcrsidad mundial, 
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esconde buen número de ciudades 
mayas por descubrir, y es la única 
donde vive un batracio traslúcido, la 
llamada rana de vidrio. 

Por unas y otras razones -los lados 
de la hipotética moneda- es que la his
toria de las casi 50 nacionalidades que 
alberga el corT'edor centroamericano 
está marcada por hambrunas. pobre
za, guerras)~ cómo dudarlo, por la \'0-

racidad de las tl'ansnacionales. 
Que la mayoría de las empresas 

públicas de esos países estén en ma
nos de corporaciones foráneas, que 
las multinacionales farmacéuticas se 
apropien a sus espaldas del código 
genético de sus plantas patrimoniales, 
que sus economías sean prácticamen
te de subsistencia, no es nada en com
paración con lo que se ayccina. 

Guillotina 

Aunque en general cualquier nación 
latinoamericana o tercermundista 
que adhiera un TLC preconizado por 
Gringolandia aumentará sus niveles 
de dependencia del Norte en todos los 
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ámbitos (político, económico, social y 
cultural) y comprometerá más tos in
tereses de las mayorías, para los paí
ses centroamericanos el CAFTA 
sig11ificará una degollina, en razón de 
los objetivos que este pel'sigue y de los . 
históricos niveles de pobreza, saqueo 
~' superexplotaciól1 de que han sido y 
son objeto. 

Entre otras cuestiones, estos COI1-

Yenios incrementan la pobreza. el 
hambre y las desigualdades. especial
mente en las áreas rurales. Primero 
pOl'que arrasarán con los pequeños y 
medianos productores agropecuarios; 
segundo, porque producciones impor
tantes como las de maíz y arroz sufri
rán la competencia desleal de los 
ag1'icultores norteños, depositarios de 
millonarios subsidios gubernamenta
les. Ya ocurrió en México, luego de fir
mar con Estados Unidos y Canadá, en 
19!).t, el Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte, NAFTA (también 
por sus siglas en inglés). 

Igllal sucederá con las producciones 
manufactureras y de medicamentos 

genéricos, al expan
dirse y disfrutar de 
mayor protección las 
transnacionales. 
únicas con reales 
oportunidades y be
neficios. Los torcidos 
términos de estas 
alianzas facilitarán, 
por otra parte, la en-
trega a los grupos 
monopólicos y finan
cieros de los servi
cios públicos, los 
bancos, las asegura
doras, los fondos de 
pensiones, así corno 
total libertad para 
ex-plotar los recur
sos naturales v la 
biodiversidad d'e la 
región. 

Lal'g'd. es la lisIa de 
"beneficios". en tre 
los más importantes. 

Los guatemaltecos 
reclaman 
un referéndum 
sobre 
la instrumentación 
delCAFTA, 
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el incremento de la desprotección de los 
trabajadores. y el inC'umplimiento de los 
derechos laborales, con pésimos y pre
\'isibles ,'esultados en los salarios y en 
las condiciones de trabajo. Nada, que 
los TLC son tomo embudos con la par
te ancha hacia el Norte. Un caballo de 
Troya que los pueblm; no quieren ni 
deben dejar cntral: • 

:.AN.JEelre.c~a ... zó p.o.· pular que 
. . le Impidió concretar en 
. eñero pasadoelALCA (Acuer-

. do dé· • .ibreC()merciopara lás 
:': ... Am.~rJcás');E'~!ados · Unidos 
~. cambió. de táctica y aligera la 

~,' ,firma de acuerdos con países 
. yio regione~;~Én2003 rubricó 

.. un TLC con Chile y' en marzo de 
~.. 2004 el . CAFTA con Honduras, 

El Salvador, Guatemala, Costa 
Rica y Nicaragua, más Repúbli~ 
ca Dominicana. Ahora nego
cian uno bilateral con Panamá 

,., y otro con países andinos: Co
. lombla, Perú, Ecuador, más Bo-
" livlacomoobservador. Estos 

convenios entran en vigor lue
go de ser ratificados por las cá
maras legislativas de los 
firmantes, incluyendo al Con
greso y el Senado estadouni
denses, trámite cumplido en 
Chile, El Salvador,Honduras y 

. Guatemala. 
Según un estudio esp~ciali-

. zado, hasta el momento Esta-

*;~: ~_~~ .,~~!~~~:tl~~~e_ ~~y.ig~r TLC. 
;, .• ~.c eón óéhó países: México, Cana~ 
-;;~·.dá,C·hlle,:Sí~gapur, Israel, Aus~ . 
!Z;~~~J~:[.~.~~t~~,~OS.~ J~rdania. A 
> -.,/ Ia espera d~ sanclon parlamen-
~-.'(:;,:I -",.:.·_;, ~';;.,(;:;i~-:_.-:!-::~ .. ~!·, ~.{¡. :l..!" '.l.': - #' • ___ -' • , • 

~':,\!~~~ate.n. tn~goc¡aclon'o : pala-

Jit~,i~·~E~.;~~~~~m:~~;~-.~·"~~:-i 'os . 
r~'l seis que abarca el CAFTA y cin~ 
~~~:J<(;;.:;-;';, .~~-- ~~ ~~.c·.~- --'';'''''-'''-:' ~< ":' _ -..:... __ ~ 

~;.1P,?-¿i~:< ~~;:.H~I~~j.!!~~~~pú~licas'. 
j;~~:$ulafr¡canas .. mas _otros -con 
"~"_"'"',#'.J. :";'-'~ ~ - _ ,-,.::~·,,;cr·-,~~·l,.,,;..:.,~· :; -.., _ - . 

. Panama, Colombia,Peru, Boli-
via, Bahreln y Tailandla. Del 
gran total de 26, la mitad 
Involucra a naciones latinoa
mericanas. ' 
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.=..U~E-~R~U~S~IA~ __________________________ ~mIM~~ 
"~ decir a Putin, a modo de resumen: 

"Todos los paises aquí presentes apos
tamos por una solución multilateral 
de los problemas mundiales". En la 
misma conferencia de prensa, Chirac 
expuso que el sentido del nuevo eje 
radica en que las buenas relaciones 
UE-Rusia son la "clave de la democra
ciay la paz en una gran Europa", cri
terio reafirmado por Zapatero cuando 
aseguró: "Una Europa que coopere 
con Rusia es mejor para los ciudada
nos europeos y para los ciudadanos 
del mundo". 

Los cuatro, en definitiva, certifica
ron que concuerdan en los asuntos 
más relevantes del momento, inclu
yendo los muy controvertidos como el 
atascado Iraq, el uso del diálogo y no 
del enfrentamiento con Irán, y que se 
cumpla la Resolución de la ONU so
bre la retirada de Siria del Líbano. 

La reunión de Putin con algunos fuertes exponentes europeos abre expectativas. 

Interpretaciones 

El acercamiento es visto desde ángu
los no compatibles. Si bien se coinci
de en que con Rusia hay que contar. 
pues aun con poder mermado es una 
nación grande y potencia nuclear, hay 
unos cuantos que continúan juzgan
do a este país corno si todaVIa fuera 
la Unión Soviétic·a. Por eso cualquier 
síntoma de control estatal sobre re
cursos privatizados se ve como un 
sacrilegio, olvidando, llegado el caso. 
que las nacionalizaciones son una tác
tica capitalista. 

Cita en París Puede que el temor real es a que al
gún día renazca la ideología que esa na
ción dejó atrás al inicio de los 90, y en 
previsión estén tomando providencias 
como las de sumar a la OTAN a todos Jos 
paises linútrofes. Pero el pragmatismo 

¿Será una advertencia o un plan sólido? 
Por ELSA CLARO 

QUE los países de mayor peso po
lítico dentro de Europa cuenten 
con Rusia para sumarla a sus 

proyectos del presente y a varias e in
teresantes perspectivas, provoca es
cozor en la Casa Blanca y cierta 
mortificación en algunos este-euro
peos que se le subordinan y·cometen 
el viejo error del vasallo que llega a 
creerse dueño porque toma vino del 
patrón. 

El encuentro en París del presiden
te J acques Chirac, y los jefes de Go
bierno alemán y espafiol, Gerhard 
Schr6der y José Luis Rodríguez Za
patero, con su homólogo V1adimir 
Putin, es vista por los adversarios de 
Moscú como una escandalosa conce
sión galo-germano-hispana, que debe 
ahondarse con el reencuentro de los 
integrantes del cuarteto en mayo, casi 
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no es de exclusivo uso occidental. Putin 
lo emplea con cierto talante nacionalis

seguro para confirmar proyectos eco- ta, tendencia que en esta época y en cual
nómicos (en particular los de carác- quier sitio, no es dañina. 
ter energético) y posibilidades de Los europeos también hacen sus 
intercambio científico y cultural. acomodos, pues si su socio mayor no 

Amigable y dirigida hacia objetivos cuenta con ellos para temas que de
que dicen ser compatibles, la reunión berÍan ser de obligada consulta entre 
de los cuatro jefes de Estado puso so- aliados ¿por qué guardar tanta devo
bre la mesa temas que inquietan a Was- ción a quien no se la tiene? Partiendo 
hington. Que los cuatro se encaminen de formulaciones como esta, se cree 
hacia mecanismos de segl1ridad inter- que lo que busca el núcleo duro del 
na y exterior comunes, por ejemplo .. . o Viejo Continente no es una oponencia 
peor, que le vendan armas a China. fron tal sino una especie de contrape-

Desde el año pasado, Chirac se re- . so al agresivo Bush. 
fería al tema de los suministros al gi- Dotarse de fuerza efectiva, tomar de
gante asiático de manera muy sen- cisiones con relativa independencia, 
cilla, al plantear que Europa tenía que como· recurso para indicar al ami.s·o 
escoger entre sus in tereses estratégi- trasatlántico que no debe seguir ignol"dIl
cos y los de Estados Unidos. Parece doles (protocolo de Kyoto, Tribunal Pe
que optaron por lo que les toca, si en nal, etcétera) pudiera ser la receta. y 
definitiva cumplen con lo formulado Rusiauncompol1ente delamed.icina La 
en este encuentro que al culminar hizo dosis no tiene por qué ser tremenda. • 
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XLIV SERIE NACIONAL 

¡Qué trío compay! 

Hasta el último buchito 
Santiago de Cuba y Habana en la Gran Final 
Por JORGE ALFONSO • Fotos: YAMIL LAGE ACOSTA 

Los llamados vaqueros 
se empeñaron en llegar 
primeros en la Zona 

Occidental y lograron sus 
aspiraciones al imponerse 
de manera decisiva a Sancti 
Spíritus 7 x 6 en el sexto 
encuentro de la serie bilate
ral y definitivamente acom
pañarán a los indómitos en 
la discusión del gallardete. 
Merecido triunfo del debu
tante mentor Esteban Lom
billo y sus muchachos ante 
una afición que colmó el par
que Nelson Fernández de 
punta a punta. 

Cuando los santiagueros y 
habaneros llegaron a las tres 
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victorias en sus respectivas res, el director volvió a uti
visitas a Villa Clara y Sancti lizar al zurdo Ramón Licor, 
SpÍritus, muchos pensaron explotado ruidosamente, 
que las semifinales conclui- sin sacar out, en el choque 
rían en lajornadadel siguien- anterior. Tampoco con si
te día. Los indómitos pasaron guió salir adelante e igual 
la escoba completa a los dis- senda atravesaron los 
cípulos de Víctor Mesa delan- relevistas Ismel Jiménez, 
te de una disgustada afición Yovani Aragón y Danny 
en los predios del parque Au- González hasta el punto de 
gusto César Sandino, pero en llegar los visitantes a la par
la tierra bañada por el río te baja del octavo con bue-
Yayabo... na ventaja de 5 x 1. 

La tropa comandada por Mientras tanto, el veloz 
Lourdes Gourriel salió dis- Jonder Martínez, abridor 
puesta a vender cara la de- seleccionado por Esteban 
rrotacomo buenos gallos de Lombillo, permitía cinco 
pelea. Ante la crítica situa- incogibles, uno de ellos so
ción del cuerpo de tirado- litario cuadrangular del 
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máscara Eriel Sánchez. En 
honor a lo sucedido, solo 
Gourriel y los muchachos 
pensaron en la reacción, 
pues buena parte del públi
co asistente al estadio José 
Antonio Huelga abandonó 
la instalación y muchos más 
prefirieron cambiar el canal 
televisivo para ver la pelí
cula del sábado. 

Justo a la hora de recoger 
los bates, llegaron los fuegos 
artificiales y las angustias 
habaneras. Yunieski Gomriel 
abrió el capítulo con hit al 
centro, out forzado y error en 
tiro a la inicial mantuvieron 
vivas las aspiraciones al co-
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larse en segunda el bateado\' 
Liván Monteagudo. Base por 
bolas a Yunier Mendoza sacó 
del box aJonderyal rescate 
llegó Jorge Longa. Otro bole
to a Frederich Cepeda com
plicó aun más la situación. 

Con los ángulos repletos, 
Yulieski, la bujía inspiradora 
del clan Gourriel, aprovechó 
buen envío al centro v llevó la 
pelota fuera de los funites. El 
dramatismo revivió por rute 
de magia alos yayaberos. En 
19 adela nte los apagafuegos 
Angel Peña (Sancti Spíritus) 
y Kenny Rodríguez (Habana) 
asumieron el mando. Peña dio 
un escón de leyenda en el 
principio del noveno -bases 
llenas sin out- y Kenny cerró 
las llaves para llevar las ac
ciones a entradas extras. 

Como siempre ocurre, uno 
de los dos debía ganar y los 
espirituanos dejaron tendi
dos a los combativos adver
sarios 6 x 5 al disparar el 
inicialista Yunier Mendoza 
largo batazo al centro d~l te
r reno que encontró corredo
res en tercer a y primera. 

De vuelta a casa, los ha
ba n er os, p or aquello de 
"donde las da n las toman", 
también dejaron tendidos a 
sus combativos rivales. En la 
parte baja del noveno capí
tulo, pizru'r a adversa 6 x 4, 
el zurdo Juan Carlos Torres 
impulsó tres a no taciones 
con enorme triple a las pro
fundida des de la pradera 
centr al, frente a las ofertas 
del relevi~ta Ángel Peña. 

Santiago mucho 
Santiago 

Antonio Pacheco con sus 
aguerridas avispas puso en 
práctica aquello de "borrón . 
y cuenta nueva", lo cual tr a
ducido a l lenguaje de las 
bolas y los strikes lo inter
pretaremos como "agu a pa
sada no mueve molino". Por 
otra pa rte, Víctor Mesa, afe
rrado al protagonismo del 
micrófono, en declru'aciones 
prelimina res varias veces 
r ecordó al oponente la de
rrota 4-3 infligida la campa
ña anterior. 
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En todos los sentidos, 
Santiago de Cuba (55-35) 
llegó a las series adiciona
les en mejores condiciones 
que Villa Clara (51-39) y los 
numeritos no mienten: Ba
teo: 288 Santiago y 276 Vi
lla Clara, pitchco 3,46-3,71 
Y defensa 981-980. Sacaron 
cinco juegos de ventaja a 
Granma (50-40) en el gl'u
po B, al tiempo que los vi
llaclal'eños consiguieron la 
agónica clasificación por un 
pelo. 

Los dos conjunt.os avanza
ron a la semifinal por indiscu
tibles barridas, Santiago 
frente a Grruuna y, Villa Clru'a 
contra Ciego de Avila. El ro
ttUldo saludo de los anfitriones 
en el Guillermón Moneada (15 
x 3) fue 1m clru'o aviso. La si
guiente victoria 8 x 4 marcó el 
toque a degüello y así fue. El 
traslado del escenru'io a San
ta Clara pernútió observru' lo 
mejor del enIrentamiento, el 
excelente duelo entre Ol'mari 
Romero y Luis B01'roto. 

El espigado tirador 
villaclareño sacó dos ouís 
en el noveno y con ventaja 
de 1 x O, Pedro Poli pegó 
sencillo. Víctor llamó a 
Yulexis Ulacia, su rele\ista 
de lujo. Ulacia, ganador de 
11 desafíos y otros tantos 
sal\'amentos, esta vez no 
consiguió controlar la situa
ción. Los santiagueros ano
taron cuatro y ganaron. 

Lloviero n las críticas. 
Dos interrogantes: ¿qué ar
gumentarían los directores 
de pasillo si sacaba el out 
27? (,Acaso no se 1ajugó con 
el mejor? El tema deja mu
chas aristas para las discu
siones, aunque no definió el 
compromiso ni mucho me
nos. Santiago de Cuba co
bró la c uenta completa, 
porque en toda la línea jugó 
mejor. Si aún quedan dudas. 
observen los marcadores 
(15 x 3, 8 x 4, -1 x 1 y 8 x 2). 

Otros cuatro 
quedaron atrás 

Pinar del Río (A), Industl'ia
les (B ), Ciego de Ávila (e) y 
Granma (D) fueron elimina-

Luis Ignacio llevó la voz cantante en el ataque 
de los habaneros. 

Yulieski Gourriel extendió las aspiraciones de su equipo, 
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dos en la primera ronda. 
Los tres primeros encabe
zaron sus grupos y algunos 
consideran que en buena 
medida defraudaron a los 
seguidores. El análisis me
surado de lo ocurrido impo
ne valoraciones diferentes. 

Los vueHabajeros encon
traron en el camino el decisi
vo obstáculo llamado pit
cheo, factor de 'vital impor
tancia en cualquier enfrenta
miento bilateral. Pedro Luis 
Lazo ganó el primero 2 x 1 al 
novato Yadier Pedroso en 'el 
Capitán San Luis, pero, otro 
debutante, Yusdel Tuero, de
volvió la píldora un día más 
tarde con idéntico marcador. 
Los habaneros exhibieron 
garras propias en la casa 
para volver a pegar dos ve
ces ante un conjunto cuaja
do de novatos. 

Cabe afirmar que la ni
velación de fuerzas saltó a 
la vista en los cuatro parti
dos celebrados, en los cua
les el Habana anotó nueve 
veces y Pinar del Río seis, 
datos reveladores de anémi
cos promedios de bateo 197 
y 187, además de pitcheo 
con 1,29 y 1,57, respectiva
mente. Fue la mejor de las 
subseries. 

Industriales siempre pa
reció inmenso e incluso lle
garon a calificarlo como 
invencible debido a la con
dición de monarca en dos 
temporadas consecutivas. 
Las estadísticas también 
eran impresionantes: bateo 
colectivo 300, pitcheo 3,08 
carreras limpias y defen
sa 976. Un nombre, Ramón 
Licor echó a tierra la evi
dente superioridad, muy 
bien respaldado para ade
lantar a Sancti Spíritus. 

LicOl' en 16 entradas 
completas de actuación to
leró tres carreras (todas 
limpias para promediar 
1,69). El otro triunfo corres
pondió a Ifreidi Coss. Con 
toda seguridad, Re) Vicen
te Anglada y los defensores 
de la causa azul aprendie
ron la lección: "En el depor
te de las bolas y los strikes 
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TABLA COMPARATIVA 2004·2005 
EQUIPOS CLASIFICATORIA CUARTOS DE FINAL 

BATEO PITCHEO FILDEO BATEO PITCHEO FILDEO 

PINAR DEL Río 281 

INDUSTRIALES 300 

SANCTI SPíRITUS 302 

HABANA 285 

SANTIAGO DE CUBA 288 

CIEGO DE ÁVILA 296 

GRANMA 268 

VilLA CLARA 276 

el favoritismo no es sufi
ciente". 

Ciego de Ávila es punto 
y aparte. La combatividad 
exhibida durante los 90 cho
ques de calendario clasifi
catorio, mérito notable 
frente al permanente acoso 
de Villa Clara y Las Tunas, 
ahora no apareció. El des
plome de la defensa en los 
tres compromisos contra 
los anaranjados resultó de
terminante. Jugaron mal y 
el contrario aprovechó to
das las brechas. Aquí sí 
hubo decepción. 

Carlos l\1artí nunca ha 
podido festejar triunfos sobre 
Santiago de Cuba en su lar
ga carrera dentro de los dia
mantes. Ahora tampoco hubo 
excepción de la regia y el con
junto cayó apaleado en tres 

3,74 

3,08 

3,86 

3,54 

3,46 

3,40 

3,84 

3,71 

975 187 1,59 967 

976 242 6,27 987 

978 258 3,97 979 

977 197 1,29 986 

981 376 3,12 1000 

975 243 4,50 966 

966 206 8,63 931 

980 273 2,33 962 

oportunidades. eiro Silvino A Víctor no le quedó nuevamente otro remedio que esperar 
qlúere y no puede, algo de- al próximo año. 
mostrado en las siete derro-
tas sufridas en estas rondas. Capital, sobre todo al tomar 

en cuenta que Santiago de 
El lesionado r",lanuel Vega Cuba acumuló siete victo-
estuvo fue¡'ay la ausencia se rias en igual número de sa
hizo sentir. A no dudarlo, se lidas contra Granma y Villa 
trataba del eqtúpo con mayo- Clara y los habaneros cele
res lunares. En el béisbol los braron 10 (7-3). 
milagl'os no existen. Exag-eraría en extremo al 

El indiscutble desgaste comparar la edición santia
de los lanzadores del Haba- guera actual con la aplanado
na contra Sancti Spíritus en ra triunfante en los campeo
seis disputados juegos natos 1999, 2000 Y 200l. 
constituye un serio handi- Costará bastante trabajo re
cap para los vecinos de la petil' cualquiera de aquellas 

Bohemi .. 

inol"idablers alineaciones 
estelares. Nuevamente la 
realidad en el terreno hizo 
añicos el vaticinio periodís
tico, pues el redactor dio fa
vorito a los espirituanos. 
Ahora vuelvo a opinar y se
ñalo con el índice a Santiago 
de Cuba, por considerarlo el 
equipo de mayor cohesión y 
rendimientos. El recuadro 
aporta datos interesantes 
que corroboran la afirmación 
antel'iOl'. Esper'emos... e 
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LA trayectoria de Yandro 
Quintana bien pudiera 
seguirse a través de los 

lugares en los que exhibió el 
arte de las llaves y los agarres 
de la lucha libre. Con un 
palmarés que incluye el título 
olímpioo en Atenas (2004) y los 
má.ximos galardones en la 
Copa del Mtmdo y los Juegos 
Deportivos Panamericanos 
(2003), al pequeño g1adiador 
alffi le faltan los cetros del 
Campeonato Mundial (plata 
en la última edición) y el de los 
Juegos Centroamericanos y 
del Caribe. 

Pero dejemos que el mu
chacho cuente en detalles 
la intereRunte historia. 

"Nací cn Morón, y aun
que viví poco tiempo allá 
nunca me olvido de eso. Mi 
padre Vicente Quintana, el 
primer recordista mundial 
juvenil que tuvo Cuba en 
levantamiento de pesas, fue 
quien me hizo inclinarme 
por el deporte. No le seguí 
los pasos en esa acti dad, 
porque él sufrió mucho a 
causa de las lesiones y tra
tó de que no me sucediera 
lo mismo. 

"Bien pequeño nos mu
damos a Florida, y por en
tonces pensé que iba a ser 
ajedrecista o jug-ador de te
nis de mesa, que eran los 
deportes que más me inte
resaban. Un amigo de la 
infancia fue quien me em
bulló con la lucha. Todas las 
tardes me iba con él a los 
entrenamientos y me ena
moré de esta cspecialidad. 
Mi mamá regl·esó de un tra
tamiento médico que se es
taba haciendo en La Haba
na y cuando llegó ya yo era 
asiduo al colchón." 

DeesosañosYandroguar
da los cetros en los tor11eos 
provinciales de las categorías 
7-8 Y 9-10 años, cuando estre
naba su altp (\n los colchones 
eamagiieyano~ \~lI·ios entre
nadores lo tuvieJ'on en sus 
manos antes de pasar a la 
pl'cseleeción nacional, sin 
embal'gu, todos coincidían en 
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Yandro con su entrenador Flllberlo Delgado en Atenas. 

YANDRO QUINTANA RIVALTA 

Itinerario de un campeón 
El flamante campeón olímpico de lucha libre, dejó huellas 
en lugares tan disímiles como Sydney, Moscú, Santo 
Domingo y Atenas 
Por LEMAY PADRÓN OLIVEROS 

el enorme futuro que espera- tres medallas de oro (56, 60 
ba al pequeño morenito. y 63 kilogramos) y una de 

En la categoría juvenil bronce (50 kg) . La única vez 
tuvo cuatro participaciones que no llegó a lo más alto del 
en torneos del patio, ganó podio fue porque se lo impi-

Bohemia -

dió René Montero, campeón 
mundial juvenil de 1999 y de 
mayores en 2002. 

"Fui a cuatro Mundiales 
Juveniles, pero solo competí 
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en tres, porque llegamos tar
de al de Finlandia (1999). 
Gané el oro en Moscú (1996) 
yel bronce en Sydney (1999). 
En 2000, Nantes, Francia, me 
descalificaron injustamente 
porque mi rival quedó desma
yado después que le gané por 
superioridad técnica. Dijeron 
que yo era un kamikaze." 

Debutó con el equipo 
grande en la Copa del Mun
do de 2000, en la que solo 
pe1'dió su combate ante el 
local Cary Kolat, y por eso 
tenía la oportunidad de bus
car el boleto a los Juegos 
Olímpicos de Sydney. Su 
principal escollo era el cana
diense Guivi SissourL segun
do en los Juegos Olímpicos 
de Atlanta 1996 y campeón 
mundial luego en 2001. 

. "Ese fue uno de los mo
mentos más tristes de mi 
carrera deportiva. Ni si
quiera tenía el puesto segu
ro, porque el día antes del 
preolímpico teJ?ía que eli- . 
minarme con Yoandry Al
bear. Al final logré ga
narme el puesto, pero en 
aquella pelea me faltó con
centración y perd í con 
Sissouri. Fue muy duro ser 
el úniéo de mis compañeJ'os 
que no asistió a Sydney 
2000." 
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Despegue definitivo 

"Le gané 4-1 al canadiense en 
el torneo panamericano 
(1999), pero mi verdadera sa
tisfacción fue en los Juegos 
de Santo Domingo (2003). 
Allí sí pude desarrollar mi 
estilo y le gané por amplio 
margen." 

Llegaba el turno del Cam
peonato Mundial. Ya tenía 
dos participaciones (sépti
mo en 2001 y 14 en 2002), en 
ambos casos tras ceder ante 
gladiadores que a la postre 
ocuparon el podio. En 2002 
incluso llegó al tiempo extra 
empatado a tres puntos y 
tuvieron que decidir los jue
ces, quienes lo hicieron a fa
vor de Aram Margaryam 
(Armenia), ganador del oro 
en ese Mundial. 

"No había logrado toda
vía ninguna medalla en ese 
nivel, pero sabía que podía 
hacer mucho más. Por eso 
Nueva York sería mi verda
dero termómetro. La plata 
no me dejó satisfecho por
que me dejaron de marcar 
algunos puntos, pero signi
ficaba que al fin llegaba mi 
momento." 

Aquella pelea ante Aril 
Abdullaev (Azerbaiján) fue 
muy comentada en el mun
dillo de la lucha. Desde in-

sospechadas fronteras se 
alzaron voces reclamando 
la injusticia cometida con 
Yandro, quien todavíaespe
ra por una revancha, pues 
su victimario no se presen
tó ni a la siguiente Copa del 
Mundo ni a los Juegos Olím
picos, donde tenía seguro su 
boleto por ser el dorado del 
orbe. 

"En la Copa Mundial de 
2004 fui el único que gané la 
medalla de oro. Nos llevaron 
bastante recio porque con 
tal de que los anfitriones de 
Azerbaiján se colaran en 
medallas nos pusieron en el 
mismo grupo con Irán y Ru
sia, que son dos de las prin
cipales potencias de este 
estilo en el mundo. Allí com
petí con fiebre y catarro, 
pero igual estaba muy ins
pirado y nunca me dejé ro
bar la iniciativa." 

La consagración 
y el futuro 

Llegaba el momento anhela
do: los XXVIII Juegos Olím
picos de Atenas, cumbre de 
los sueños de todos los atle
tas del planeta, deseosos de 
brillar en el firmamento de
portivo. La sala Ano Liossia 
era el lugar indicado, más 
bien embrujado, pues desde 
el mismo 14 de agosto se es
taban entregando medallas 
en esa instalación y todavía 
Cuba no se había llevado un 
título. Ni los judocas en am
bos sexos ni los luchadores 
del estilo grecorromano pu
dieron adueñarse de lo más 

alto del podio. Era ya el úl
timo día de competencias: 
la última oportunidad. 

Allí, Yandro no creyó en los 
fantasmas de la Ano Liossia y 
arrasó literalmente sobre el 
colchón, con triunfos ante Ivan 
Djorev (Bulgaria) y Sushil 
Kumar (India), ambos por 3-0 
en las preliminares. David 
Pogosian (Grorgia) fue su víc
tima (5-0) en cuartos de final Y 
Vassily Fedorishin (Ucrania) 
en la semifinal (3-1). 

El pleito por el oro pare
ció un paseo para el antilla
no, todo el tiempo dueño de 
las acciones para escalar el 
podio olímpico con su éxito 
de 4-1 ante Masuod Jokar 
(Irán), un hombre al que ya 
había derrotado en la Copa 
Mundial de Bakú. 

'~ ver que el equipo no 
estaba saliendo como espe
raba, en parte por problemas 
arbitrales, me comprometí 
más aún a ganar. En estos 
momentos pienso en todo el 
pueblo de Cuba, todos los que 
me conocen y me pedían que 
regresara con el oro, a ellos 
les dedico la medalla de oro 
olímpica. 

"No puedo estar en Flo
rida todo el tiempo que qui
siera, pero en la casa de una 
tía, en Centro Habana, me 
han acogido con mucho ca
riño. Por ellos también me 
esfuerzo para ser cada día 
mejor. En este 2005, con 
nuevas reglas y todo, no hay 
quien me quite el título de 
campeón mundiaL" • 

PALMARÉS COMPETITIVO 
Fecha de nacimiento: 30 de enero de 1980 
Estatura: 1,62 m 
Entrenador. Filiberto Delgado 
Oro en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 (60 kgl. 
Plata en el Campeonato Mundial de Nueva York 2003 (60 kgl. 
Oro en la Copa del Mundo de Bakú 2004 (60 kgl. 
Plata en la Copa del Mundo de Fairfax (ÚSAI2000 (63 kgl. 
Oro en los Juegos Panamericanos de Santo Domingo 2003 (60 kgl. 
Oro en el Campeonato Mundial Juvenil de Moscú 1996 (58 kgl. 
Bronce en el Campeonato Mundial Juvenil de Sydney 1999 158 kgl. 
Cuatro veces campeón panamericano. 

Boheml .. 1'0 de abril de 2005 



Garry Kasparov. 

KASPAROV y FISCHER, 
DOS GENIOS EN LAS NOTICIAS 

Recientemente, el trebejista ruso Garry Kasparov anun
ció en Linares, España, el retiro como jugador profesio
nal de las 64 casillas. De igual forma, algo más distante, 
en Tokio, Japón, otro de los grandes en cualquier tiem
po, el estadounidense Robert Bobby Fischer, volvió a fi
gurar en los titulares, cuando fue recluido en una celda 
de aislamiento, tras protagonizar un serio altercado con 
varios guardias del Centro de Detención, donde se en
cuentra desde el pasado mes de agosto. Estos dos hom
bres, en sus respectivos momentos acapararon la 
atención de los seguidores del juego-ciencia, debido a 
sus dotes excepcionales. Sin embargo, ahora el mundo 
conoce sobre ellos en condiciones diferentes. Kasparov 
acaba de imponerse por novena ocasión en el torneo de 
Linares, considerado en la actualidad el de mayor fuer
za. En declaraciones a ios medios periodísticos apuntó: 
"Jugaré al ajedrez, porque me gusta mucho, pero no en 
certámenes. Participaré en simultáneas o en partidas 
rápidas nada más". Por cierto, Garik, como lo apodan 
desde la juventud, posee una brillante hoja de servicios, 
comenzada en 1980, a la edad de 17 años, cuando se 
convirtió en maestro internacional. Cuatro años más tar
de, exactamente el 9 de noviembre de 1984, conquistó 
el título de Campeón Mundial y desde entonces se man
tuvo en la cima, marca que muy pocos competidores 
pueden e~hibir en cualquier disciplina. Otro de los gran
des méritos de Kasparov lo acaparó en 1996, oportuni
dad en la que derrotó en Filadelfia, Estados Unidos a la 
computadora Deep Blue, invento perteneciente a la 
empresa IBM. Nacido el 13 de abril de 1963, en Bakú, 
capital de Azerbaiyán, acaba de dejar el deporte activo y 
en el último compromiso individual cayó derrotado ante 
el GM búlgaro Veselin Toparov. Conocido también como 
El Ogro de Bakú comentó: "El ajedrez atraviesa una cri-
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sis muy seria, pues hay que adoptar decisiones y mi 
abandono seguro ayude .a otros jugadores a pensar en 
serio sobre este problema". Kasparov hace referencia a 
la dualidad en el máximo nivel del ajedrez, debido a la 
existencia de dos federaciones y, por consiguiente, dos 
monarcas universales. Tal vez Fischer no leyó esas de
claraciones, porque la arbitraria detención seguro lo pri
va de opinar al respecto. La historia de este mago 
ajedrecístico arranca con su nacimiento en Chicago, 9 
de marzo de 1943, y su infancia fue tan nómada como 
triste. El apellido es el único nexo con el padre, un físico 
alemán llamado Gerard, quien al poco tiempo de llegar 
Bobby al mundo abandonó el hogar. A propósito, diría 
años después el genial jugador: "Los niños que crecen 
sin padres son como lobos". La fama yla popularidad 
se dieron la mano en el mes de juliO de 1972, en 
Reikjavik, Islandia, donde venció 12,5-8,5 puntos al ruso 
Boris Spassky. Nunca logró soportar la presión de héroe 
y al cabo de tres año$ desapareció de les lugares que 
solía frecuentar. Con posterioridad vivió en absoluta clan
destinidad y por fin enseñó la cara en 1992, tentado 

Robert Bobby Flscher. 

por la suma de 3,5 millones de dólares recibidos al reedi
tar el match con Spassky. La reaparición tuvo lugar en 
Belgrado, Yugoslavia, país arrasado por la guerra, pero 
antes el Departamento de Estado yanqui lo amenazó con 
encarcelarlo si visitaba dicho país. La respuesta de 
Fischer resultó escueta y clara: "No apoyo las sanciones 
contra Serbia, porque no creo en la ONU (Organización 
de Naciones Unidas) y porque el gobierno de mi país 
apesta. Como la Guerra Fría terminó, ya no les soy útil". 
En lo adelante fue un peregrino perpetuo, Hong Kong, 
Suiza, Hungría, Filipinas y Japón. En el mes de diciem
bre de 2003 le revocaron el pasaporte estadounidense 
y el 15 de julio decidió visitar a la hija en Manila y lo 
detuvieron en un aeropuerto de Tokio. El Objetivo del De
partamento de Estado es traerlo de vuelta como un con
victo deportado ~r tener ideas propias. Al momento de 
redactar estas líneas su futuro es incierto. J.A. 

• 
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BAYA M o 

La cuna tomada por los sueños 
Agrega a su historia, un proyecto atípico que formó diez bandas 
de conciertp en la provincia de Granma 
Por SAHILY TABARES • Fotos: JORGE VALIENTE 

YODO en la Vida tiene 
historia, energía, co
lor, olores. La percep

ción de cada uno de estos 
atributos depende del sen
timiento que despierte el 
hecho. Visitar a Bayamo, 
provoca un universo infini
to de sensaciones. Memoria 
y contemporaneidad forta
lecen en la cuna de la na
cionalidad cubana los 
símbolos más auténticos, 
protegidos históricamente 
por su pueblo y el bayam, 
árbol de la sabiduría, fron
doso, de buena sombra. 

Durante los preparativos 
del viaje, una no se pone a 
pensar que desde La Haba
na nos separan 780 kilóme
tros de la hermosa ciudad, y 
mucho menos en el cansan
cio del trayecto en un micro
bús. Sino en reencontrar 
páginas que estremecen a 
pesar del tiempo transcurri
do. Nacieron ' allí nuestro 
Himno Nacional; y la prime
ra canción romántica de 
Cuba, La Bayamesa, de 
Céspedes y Fornaris, por 

. hablar solo de cultura. 
Las horas del trayecto re

sultarán insuficientes para 
recordar los hitos históricos 
acontecidos en la urbe orien
tal. Uno de los pasajeros, 
Esteban Quesada, director 
titular de la Banda de la Ciu
dad de La Habana, comenta 
que vamos en pos de mI acon
tecimiento para la cultura de 
Granma y del país: la prime
ra graduación de la Escuela 
de Bandas de Concierto Ra
fael Cabrera Martínez. "Es 
un experimento sui géneris, 
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Nuevas bandas se integrarán a lo largo y ancho de todo el país, 

tras un año de estudios se 
gradúan 298 jóvenes que in
tegran diez bandas municipa
les. Fue una idea de Fide!. Ya 
contarán d€lalles los maes
tros bayameses Salvador 
Al31'cón y Carlos Puig. Ambos 
realizaron el diseño del pro
grama de estudios. 

pausa. Prosigue .. "Es impor
tante recuperar el reperto
rio patrim'onial. Estoy 
enfrascado en el proceso de 
digitalización para garanti
zar la entrega de obras a 
las nuevas bandas. Tam
bién se precisa estimular la 
escritura para ese formato, 
aunque tenemos directores 
que lo hacen." 

"El músico de banda es el 
más completo que existe. Pue
de abarcru' una runplia gama 
de géneros. Renombradas fi- Savia adentro 
guras, entre ellas Alejandro La ciudad es un hervidero. 
(Jarcía Caturla y Amadeo Lasbandasparecenluciérna
Roldán, tuvieron relación con gas deslizándose por las es
ese tipo de agrupación." trechas calles de Bayamo. El 

Una curva y un solo de desfile resulta impresionante. 
César López con el saxo, En portales y aceras, la gen
desde el equipo de CD del . te sonríe, saluda. Comparten 
microbús, motivan la breve el nerviosismo de niños y jó-

Boh,emi .. 

venes resplandecientes como 
sus instrumentos. Las ban
das, que preceden maestros 
de la localidad, se dirigen a la 
Plaza de la Revolución donde 
actuarán. En el mismo lugar, 
al día siguiente, tendrá lugar 
el acto de graduación. 

¿Dónde está el maestro 
Salvador Alarcón?, pregun
to. Aliado del podio, sin ba
tuta, presto al momento 
esperado, él aguarda. De
sea que otro artífice del pro
yecto, Carlos Puig, director 
de la Banda de Conciertos 
de Bayamo, nos acompañe. 
En el ajetreo, es difícil ha
cerlos coincidir. 

Cuenta Alarcón, quien es 
subdir'ector de esta agrupa-
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ción, que Fidel inauguró la 
Escuela de Aries Plásticas 
en Manzanillo, don de la 
Banda de Conciertos de 
Bayamo interpretó varias 
obras. "Me saludó, igual que 
a los músicos. Después ha
bló con el compañero 
Lázaro Expósito, primer 
secretario de Partido en la 
provincia, y le planteó la 
idea de formar una banda 
en cada municipio. O sea, 
sumar diez, a las ya existen
tes en Bayamo, Manzanillo 
y Jigl1aní. 

"De inmediato, se empe
zó a trabajar. En la capta
ción de jóvenes entre 17 y 30 
años tuvimos en cuenta el 
talento, las condiciones de 
cada uno. Pocos sabían algo 
de música. Antes, nunca se 
hizo algo semejante en el 
país. Con el maestro Puig, 
definimos los estudios a cur-

sal': solfeo, teoría e instru
mento ... Ha sido un año in
ten so. El aporte como 
profesores de los músicos 
de la Banda de Conciertos 
de Bayamo, fue esencial. 
Tiene que ir mañana a la 
Escuela, allá seguimos ha
blando." 

De la raíz al árbol 

La instalación, situada en las 
afueras de Bayamo, en el ba
rrio La Reforma, acogió an
tes a trabajadores agt'Ícolas. 
Ahora la habitan t rom
petistas, percusionistas, di
rectores ... La Escuela lleva el 
nombre de un músico signifi
cativo en la cultura baya
mesa: Rafael Cabrera Mar
tínez. Diez bandas de jóvenes 
y dos infantiles han bebido en 
este lugar de la sabiduría y 
del arte de profesionales des
tacados. 

Alarcón dice: "Siempre 
existió el deseo de tener 
una escuela como esta. Las 
bandas forman parte de la 
tradición bayamesa. Aquí 
celebramos un Festival en 
junio en el que participan 
agrupaciones del territorio 
nacional. Fidel logró los 
sueños de muchos. Con vo
luntad y conocimientos se 
pudo lograr. El maestro Leo 
Brouwer nos estimuló; él 
fue mi profesor". Cada mu
nicipio tendrá su banda. 
Los jóvenes que lo año
raban podrán ser músicos, 
y nosotros tuvimos el pla
cer de transmitir nuestras 
experiencias. 

"Deje que los muchachos 
le cuenten", Josvany Palo
mo, de 28 años, dejó de ser . 
vendedor por cuenta propia 
para dedicarse a la trompe-
ta en la banda de Yara; 
Yudelkis Silvero, de 22, es
tudiaba Licenciatura en 
Educación Musical; en bre
ve regt'esará a Pilón como 
flautista ... 

Numerosas historias 
protagonizan los jóvenes 
que, según Noida Gon
zález, subdirectora técnica 
del Centro provincial de la 
Música, han descubierto 
un sentido para sus vidas. 
Algunos carecían de vín
culo laboral o estudiantil. 
A partir de ·ahora ten-
drán empleo. Regresan 
para ser útiles a la comu
nidad. "Pueden leer parti
turas, conocen el lenguaje 
musical y continuarán su
perándose. " 

El reencuentro con una 
tradición perdida o debili
tada alcanza otra connota
ción. Orlando Vistel, vice
presidente primero del Ins
tituto Cubano de la Música, 
hace énfasis en la eoncep
ción cultural del proyecto y 
su implicación social en la 
base donde se gesta la cul
tura. "Los instrumentos es
tán garantizados, se hizo 
una excelente adquisición 
en la República Popular 

El maestro Salvador Alarcón. Detrás, la foto de Rafael 
Cabrera, figura relevante de la música en Sayamo. 
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China. También el Ministe
rio de Cultura acaba de do
nar módulos a todos los 
municipios. 

"Pens amos arribar al 
2006 con 173 bandas en el 
país. El papel del colectivo 
en esta institución, es fun
da mental. Con posteriori
dad, los graduados de la 
enseñanza artística que po
seen una formación más 
completa, se incorporarán 
para continuar elevando el 
nivel de cada banda." 

Sueños compartidos 

La ceremonia de graduación 
resultó un auténtico gesto de 
amor. Los poetas bayameses 
Lucía Muñoz y Luis Carlos 
Suárez, y el maestro Carlos 
Puig, ri,ndieron homenaje a 
los Cinco Héroes prisioneros 
injustamente en cárceles 
norteamericanas. El gran es
pectáculo de la cantata Hi
jos de la luz, contó con más 
de 500 instrumentistas, 
agrupaciones corales, acto
res y niños solistas. Entre los 
espectadores estaban los 
miembros del Buró Político 
Esteban Lazo y Abel Prieto, 
ministro de Cultura; Li Lian 
Fu, embajador de la Repúbli
ca Popular China, y otros in
vitados. 

A la mañana siguiente, 
los jóvenes, más cultos, 
más libres, volverían a sus 
lugares de origen para en
tregarse plenamente al arte 
y al público. "Esta gradua
'ción -dijo a BOHEMIA 
Lázaro Expósito, primer se
cretario del Partido en 
Granma-, demuestra una 
vez más que los sueños se 
pueden realizar, cuando se 
trabaja con gente patriótica, 
buena, humilde, honesta. 
Por eso se logró una obra 
como esta, que forma parte 
de la Batalla de Ideas. Indis
cutiblemente, en nuestra 
provincia habrá que hablar 
de antes v de después de la 
visita dE\·Fidel. Él es nues
tro máximo inspirador." 
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Pasaron 15 años en los que la agrupación, bajo la batuta de Carlos Alberto Cremata, ha regado 
cuentos, fábulas y alegrías por los lugares más disímiles de la geografía cubana. 

LA COLMENIYA 

"No queremos ser adultos ~~ 
La reconocida compañía de teatro infantil festeja sus 
15 años de trabajo con un homenaje al bicentenario 
del célebre escritor danés Hans Christian Andersen 
Por: MARIO JORGE MUÑOZ LOZANO. Fotos: ALAIN GUTIÉRREZ 

NACER el 14 de febre
ro, al menos en Cuba, 
es un compromiso con 

el amor -y 110 necesaria
mente con el kitsh tIue mu
chas veces J'o~a a la 
fecha-, sobre todo..si el par
to es premeditado, fl'u to de 
la decisión de un gl'upo hu
mano "fuera de liga ... gente 
que conoce el signif cado de 
palabras grandel'L(}6)mO son 
voluntad, consta,~cia, soli
daridad, co m pr,e¡,l.sión , ho
nestidad, nobl~: Y que 
está dispuesta a,fiplicarlas 
al pie de la letra. 

Cón la varilla tan, alta, no 
cualquiera se arl(}esga al 
salto. Por suerte, e~ dia de 
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1990 lo escogió para su madres y de los padres de 
onomástico La Colmenita, los pequeüos actores. 
que bien sabe de fantasía, "Entonces no teniamos la 
que conoce el sabor de la popularidad de ahora. Noso
utopía y anda empeñada en tros mismos vendíamos en 
conquistarla. De manera las escuelas las entradas 
que si las matemáticas no para las funciones. No tenia
fallan, recién cumplió sus mos un ómnibus, una sede. 
15 aIlOS la más famosa com- Los ensayos eran en casa de 
pañia cubana de teatro he- Tim. La vecina de la planta 
cho por niños. 

Ha llovido bastante. Y baja protestaba, pensaba 
aunque todavía es funda- que se iba a caer el techo. 
mental la ayuda de la fami- Eramos más de 40 niñas y 
lia en todo momento, atrás niños corriendo, bailando, 
quedaro n los tiempos cantando", me contaba hace 
fundacionales en que ves- un tiempo la joven actriz 
tuario, escenografía , los YasbelRodríguez, quien.fue
más increíbles recursos sa- ra una de las niñas funda
lían de las manos de las doras de La Colmen ita. 

Bohemi. 

Pu/garcita y Patito feo 
en La Habana 

Como era de esperar, una 
vez más la tropa de Tim (en 
los créditos casi siempre 
aparece como Director bajo 
el seudónimo de Carlos Al
berto Cremata) esperó el 
cumpleaños sobre el esce
nario, en el Pabellón Infan
til de la Fortaleza de San 
Carlos de la Cabaña, sede 
de la reciente XIV Feria In
ternacional del Libro de La 
Habana. 

Para la ocasión, abejas y 
zánganos estrenaron dos pie
zas adaptadas por la dra
maturgaHaydée Oltuski, Titi. 
Se trata de Ogaraití, monta
da sobre una leyenda original 
de los indios guaraníes del río 
La Plata, en Amélica del Sur, 
y Los (-'uentos de Andersen, 
esta última plato fuert~ de la 
agrupación en sus puestas de 
los próximos meses en esce
narios de varias ciudades del 
país, en ocasión del bicentena
rio del natalicio del célebre es
critor danés Hans Christian 
Andersen (180&-1875). 

"Pensamos que sería 
importante este homenaje, 
porque Andersen describió 
de una manera muy natural 
para los niños la eterna lu
cha entre el bien y el mal. 
Sus historias llaman a con
fiar en la justicia, en que el 
amor ganará sobre el odio", 
explica Cremata. 

Del genial escritor fue
ron seleccionados cuatro 
cuentos entre los más cono
cidos del público cubano: El 
patito feo, Pulgal'cita, El 
traje nuevo del empera
dor y Los dos n.ti.seiiores, 
esta última en la versión 
que para La Edad'de Oro 
realizó el Apóstol José 
Martí. 

Claro que a la pieza no 
le podía faltar el toque crio
llo que caracteriza las pues
tas de La Colmenita. De ahí 
que los cuentos están enla
zados por canciones emble
máticas de nuestra música 
trovadoresca, increíble en 
la voz y el talento artístico 
de niños y niñas -manipu-
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lan diferentes instrumentos 
musicales-, que a fuerza de 
toneladas de horas de ensa
yo conformaron una oofra
día de pequeños soneros, 
émulos del Trío Matamoros, 
Sindo GJlray, María Teresa 
Vera y Nico Saquito, entre 
otros reconocidos autores e 
intérpretes que tienen en su 
repertorio. 

Con ese espectáculo, 
también se presentarán a 
finales de junio en el Festi
val de Teatro de Niños Hans 
Christian Andersen, que 
tendrá lugar en la ciudad de 
Slagelse, Dinamarca, y en el 
que participarán además 
niños de Noruega, Suecia, 
Finlandia, Lituania, Leto
nia, entre otras naciones 
europeas. 

Thomas Hauger, presi
dente de la Asociación de 
Teatro Infantil de Dinamar
ca, invitó a la agrupación 
cubana por conocer sus 
exitosas presentaciones en 
los festivales mundiales de 
Japón y Alemania. 

La Colmenita seguirá. el 
año con sus homenajes a lo 
que más vale de la cultura 
universal. De ahí que entre 

sus proyectos para el segun
do semestre esté la celebra
ción en grande del aniversario 
400 de la publicación de la 
obra cumbre de la literatura 
españolaEl ingenioso hidal
go dan Quijote de la Man
cha, de Miguel de Cervantes 
y Saavedra (1547-1616). 

Detrás del telón 

Es evidente que ellaborio
so equipo de colmeneros 
bien ha sabido cocinar sus 
mieles desde los inicios. Ya, 
entonces, por aquellos años 
difíciles de mediados de los 
90', habían decidido que 
antes o después de los en
sayos o de cada función, 
debían sentarse en círculo, 
tomarse las manos, y con
tarse las buenas acciones 
realizadas en los últimos 
días. 

Detrás, la sabia máxima 
martiana que regiría sus 
acciones: "Los niños debe
rían juntarse por lo menos 
una vez a la semana para 
ver a quién podían hacerle 
un bien todos juntos". Por
que, al decir suyo: "Las co
sas buenas se deben hacer 
sin llamar al universo para 

que lo vea a uno pasar. Se 
es bueno porque sí; y por
que allá adentro se siente 
como un gusto cuando se ba 
hecho un bien, o se ha di
cho algo útil a los demás". 

Así ha venido sucedien
do durante días, meses, 
años, desde 1990. No impor
ta donde se encuentren: lo 
mismo en Madrid que en La 
Bajada, pequeño poblado 
del extremo más occidental 
de Cuba, donde antes no 
había llegado una compañía 
de teatro de niños. Lo mis
mo en Tokio que en La 
Isabelita, comunidad de la 
Sierra Maestra a la que un 
día arribaron más de 25 ni
ños y niñas para actuar 
ante los poquísimos peque
ños de la zona. 

Pasaron 15 años en 10$ 
que la agrupación ha ido 
'regando cuentos, fábulas, 
historias, alegrías y mucha 
miel por los lugares más 
disímiles de la geografía 
cubana. 

Para los adultos no ha 
sido fácil. En el caso de los 
actores, han debido sacrifi
car su carrera profesional 
para atender a los niños, 

Escena de El patlco feo una de las bellas hIstorias que Integran la pIeza recIén estrenada Los 
cuentos de Andersen, homenaje al célebre escrItor danés. 
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aunque r~conocen que el 
trabajo con los pequeños tie
ne muchas compensaciones. 

Según.Cremata, "lo que 
han estado haciendo tiene 
mucho de pedagogía, re
quiere de paciencia. Y el 
actor adulto se ha tenido 
que convertir en maestro, 
en precursor d~l trabajo 
teatral de niños para niños, 
algo que no abunda a nivel 
internacional" . 

Quizás son esas algunas 
de las fórmulas mágicas de La 
Colmenita, las que logran que 
Claudia (17 años), estudiante 
del tercer año de Actuación en 
la Escuela Nacional de Artes, 
aún no pueda alejarse mucho 
tiempo de la residencia ubi
cada en los altos de 13 y G, en 
el Vedado, campamento ofi
cial-sí, porque tienen otros
de la más conocida compañía 
cubana de teatro hecho por 
niños. 

Algunos ámigos de la es
cuela no entienden su ape
go al grupo que debiera 
abandonar tres años atrás, 
sus continuas visitas a la 
sede, su inquebrantable 
amistad con niños y niñas a 
quienes muchas veces dobla 
en edad. No comprenden que 
en ocasiones Claudia prefie
ra ayudar a los niños en un 
ensayo, que ir a una fiesta o 
a un concierto más "pr.opio" 
de su edad. 

Igual les sucede a Masiel, 
Ruby, Sahily, Javier, Marcel, 
Gabo, Eliani y antes fueron 
Enmanuel, Alejandro ... en-o 
tre tantos otros que por la 
lógica de la edad también 
debieron separarse del gru
po, pero que reconocen sen
tirse orgullosos cuando 
oyen hablar- de sus éxitos y 
que no pueden estar mucrto 
tiempo sin pasar por "la 
casa". Lo mismo ocurre con 
sus padres, que continúan 
atados a esa gran familia, 
a la noblet locura que cada 
día se de~.a.ta en la añeja 
casona del Vedado. 

Porque, al decir d~ Tim, 
"nos nega.IIWS1a ser adultos, 
queremos corttihuar siendo 
una familia qúe se divierte 
extraordinariamente, que 
hace teatro para estar jun
tos, por amor". 
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;8 PREMIO LUIS SUARDíAZ 1981); el gran público lo recuerda como el doctor Jack ~ 
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~ ta su 'deceso jefe del de- 5' 
O partamento de Cultura e ¡; ternacional de la trova Pepe ~' 
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.~ vista), Tania Cordero (periódico), Miozotis Fabelo (radio) y rán en España y Gran Bretaña. Según declaró a la pren- ~ 
tl en TV, Roberto,Chile, sa, el sonero interpretará en su gira temas de su último t:>:1 
~ trabajo Un guajiro sin fronteras, CJ) 

&i LA NOVELA NEGRA EN TV CINE FRANCÉS EN PROVINCIAS ~ a Los amantes de la nove- ~ 
H la negra (género policía- Tras concluir ~ 
~ co-espionaje) están de una exitosa t-;j 

• pláceme: CUBAVISIÓN quincena en g 
H las salas ca- t-;j 
.~ oferta el jueves CSI en t:>:1 
tl la escena del crimen, pitalinas -la CJ) 

~ inauguración, ~ &i que incorpora como a cine Chaplin 5' 
guionista'desde mayo al repleto el 11 de ~. B truculento Quentin Ta- marzo, contó • 

H rantino; a las noches de con la anima- ~ ~ 
~ domingo ha retornado ció n del realiza- "~ 
• el agente soviético dor Christopher Barratier y la presencia de directores como ~' 
.~ Maxim Isaev/ Von Stir- ClaudeZidi(Lesripoux)yactorescomoGerardJugnot(EICoro, t:>:1 

tl litz en la reposición de Boudou), Marie Antoinette Laquiere (El camet rojo) y Melanie ij 
~ Diecisiete instantes de Deutey (La flor del maO, entre otros-, el Festival de cine fran- 5' 
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O en La Ley y el Orden. a pesar de la ausencia definitiva América, abril 8), la comedia sentimental Boudou. dirigi ~ 
H del inspector Lenny Briscoe, encarnado por Jerry Orbach da y actuada por Gerard Jugnot y con Gerard Depardieu o":i 
~ ..- (en la foto), quien falleciera de cáncer el 28 de diciem- en el protagónico; a cien- fuegueros (cine Luisa, día 7) y ~' 
~ bre último. Nacido en Nueva York (20 de octubre de villaclareños (cine Camilo Cienfuegos, día 13), el docu- t:>:1 

;§ 1935), Orbach se inició en el teatro musical. Su primer mental Clasificación X, sobre la presencia del negro en ~ 
~ éxito lo tuvo en The Fantasticks al interpretar El Gallo. Hollywood; y a cama- güeyanos (cine Casa blanca, día 7) ~ 
ro En el cine, debutó en la ya olvidada Cop Hater (1958); y holguineros (cine Frexes, día 13), Corazón de hombres, ~. 

¡;:¡ para la crítica, su actuación más memorable fue como excelente comedia sobre cuatro cincuentones con con- • 
,~ Gus Levy en El príncipe de la ciudad (Sydney Lumet. cepciones distintas sobre el amor. P.A.G. ~ O ":i 
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~) 
Autores 
cubanos 

Jorge Ángel 
Pérez 

(Villa Clara, 
2 de agosto de 1963) 

Narrador, editor 
y crítico literario. 

Miembro de la UNEAC. Des
de hace varios aFios reside en 
La Habana. Se incorpora des
de muy joven a la vida litera
ria publicando textos de fic
ción y crítica literaria en diver-

sas revistas nacionales yex
tranjeras. Se ha desempeña
do durante varios años como 
editor de narrativa, primBro 
en la Casa Editora Abril y lue
go en la Editorial Arte y Lite
ratura, donde tuvo a su car
go la colección Ala de Colibrí. 

No deben ser desconoci
dos por los amantes de la li
teratura los volúmenes que 
ha publicado: Lapsus calami 
(cuento), publicado por Edi
ciones Unión en 1996, las 
novelas El paseante Cándido 
(Ediciones Unión, 2001) y 
Fumando espero (Editorial 
Letras Cubanas, 2003), la 
primera de ellas cuenta con 
ediciones en México e Italia. 
Es autor también de u~a se
lección de cuentos de Virgilio 

Piñera, titulada Algunas ver
dades sospechosas (Casa 
Editora Abril, 1993). Muchos 
de sus textos han sido tradu
cidos al alemán, inglés e ita
liano y han aparecido en di
versas publicaciones cuba
nas y extranjeras. Actualmen
te se encuentra elaborando 
una nueva novela: Cirella fu
riosa. Ha participado en even
tos literarios organizados por 
importantes instituciones de 
Cuba y de otros países. Le han 
sido otorgados relevantes pre
mios literarios como: David de 
Cuento (1995), Dador (1996), 
Cirilo Villaverde (2000) y 
Grizane Cavour (Italia, 2003). 

1r;III~STIT1!TO CUBANO DEL LIBRO 
~ DlrecclOO de PromoClon 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

en las librerías 

Manera de ser Sófocles 

Reinaldo Montero 
Editorial Letras Cubanas 

Manera de ser Sófocles pasa re
vista al teatro, de quien es sin 
duda, el dra maturgo cubano vivo 
más importante, lo hace con ab
soluto rigor y a la vez con agili
dad y agudeza, estableciendo los 
nexos y las disyunciones de una 
obra que se nos revela del todo 
homogénea. La perfecta conjun
ción de la prosa de Montero con 
el objeto de estudio y la poética 
de Estorino con las preocupacio
nes del presente, hacen de este 
libro mucho más que un ensayo 
monográfico. 

El lado frío de la almohada 

Belén Gopegui 
Editorial Arte y Literatura 

En esta novela la escritora tuvo la osadía no solo de 
defender la Revolución cubana, sino que además 
cuestiona las posiciones actuales de cierta izquier
da. A esto se añade que podemos leerla como una 
novela de amor o espionaje, o ambas. Desborda es
tos temas para tratar aspectos esenciales del mun
do contemporáneo y del ser humano. 

f;dkffi" !'fmp.!I • ..n:a 
*'~».~+ 4 . ~ ~~~Iit 
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Una pasión compartida: 
María Antonia 

Colectivo de autores 
Editorial Letras Cubanas 

A cuarenta años de su creación María 
Antonia reaparece triunfal, trascenden
te. Por ello la investigadora teatral y na
rradora Inés María Martiatu invitó 2 
otros destacados autores cornv 
Graziella Pogolotti, Lázara Menénde; 
Antón Arrufat, Georgina Herrera y Ruto 
Caballero, entre otros, a acompañarla 
en el empeño de escribir sobre esta obra 
fundacional. Su creador Eugenio 
Hernández Espinosa es uno de los dra
maturgos vivos más relevantes del tea
tro cubano. 



.6\~Al h,k::-, ,. , .... a;::$:) 
, .. it'.a' , "ft_. ... ... 1 ........ 1 a Organizacion Nac.&~.",de »_,atO$ ~ ....... ~ 

(ONBC) es una entidad>a.utónoma., de interés 
social y carácter profesionalr~ofillanc:dada; con 

pelI'Sonalt4a4 JWti4iea y patrimonio prcpio; con cuarenta 
años de ~ri.De1& ~ con una red de bufetes a lo 
largo y \ancho d4 ' t<tdo el país que p'&.l"Jnite que el 
destinatado de _~s jurídicos pu. acceder a 
ellos con tac.Ut4.iIJCL 

Los alto,a40. t.v.. integran como 
OrganiUdóll, brba4..la asistencia 
perso~ Jl4t1U'ales 00.0 jurídicas, 
diferel'1tes r~,~ n"'ho. 

mieabros la 
legal,~ tanto a 
abarcfaJido las 

!¡-

La Orpnl~ .u.iOMJ.de profesionales especializados 
en DUl'teria 48' '~c1óllt temas laborales y agrarios. De 
iguallia04o, F'" .~ios internacionales, a través del 

Ni " Bufete M Stmñclos .. pacializados y sus filiali!t$J contando 
{ ,aCIC'H~a !=t~e1~ ~on colaboradores en otros p,.iSés, siendo 

~siDllSmo'Op.I'.4@j'f'A~CMJ'fanr~ ~ miembra asociado de 
1& Cámaza "- Oomerci~d8ií&lkp:úJ>l1ea d.""'Cuba, lo que 
1JJOpen4e1ll atAmt:lón a mverstOll13tas ext~eros. qj, , 
x.a perJllaJYD.' •• vperacióa4,e sus ab!Jg8dos constituye uno 

loS principios remres 4e la.O"írlo que ha permitido 
" a..1'1'l'ftlpro~pt\inCidirPositivamente 

lO$_~'!!S<fí ,6=' 

a 
CiUdadJJ 23, Vedado 

Telf,: 832_681
e 

La Habana 
")j 3/832-6024 

E. mai/: bes eleFa>c: 66-2159 
net@ceniaUnf.cu 



00 TI ~1f(QJ 00 TIffi 
•••••••••••••••••••••• 
GUILLERMÓN MONCADA 

Gigante deébélno 
. ' ' .. ' h!j': 

No hubo balas, estrategia, ni acción algunil" ''''¡" 

que redujeran la grandeza física y moraL 
del patriota 
Por MERCEDES ALONSO ROMERO 

N O pudieron las más inimagina
bles carencias sufridas en las 
maniguas, ni los recios comba

tes librados durante las tres guerras 
por la independencia cubana que pro
tagonizó con valor inagotable, doble
gar sus fuerzas. Fueron las cárceles 
españolas las que redujeron sus pul
mones en trozos de sangre. Solo así 
dejó de existir el gran José Guillermo 
Moneada, Gl.li llermón, como todos le 
conocen. 

y nadie reflejó como Narciso Mon
eada la manera en que entró a la pri
sión sano y "salió de ella delgado, caí
do, echando sangre en cuajos a cada 
tos. Un día, en la marcha se sentó en el 
camino con la mano en la frente. Me 
duele el cerebro, dijo, y echó chorros 
desangre ... " 

Mucho de Dominga, la madre, tenía 
aquel que de simple soldado pasó a ge
neral. Claro, que no menos valerosa fue 
la mujer que le trajo al mundo, cuyos 
servicios secretos al Ejército mambí 
fueron de extraordinaria importancia 
para los insurrectos. De ella sacó parte 
del carácter y su fidelidad inIinita a la 
Patria. Pero, su corpulencia parecía 
todo un reto a la mirada: espaldas an
chas, músculos recios, estatura gigan
tesca, mirada escudriñadora, figura 
arrogante y carácter ejecutivo. Amigo 
incondicional de los hermanos Antonio, 
José y Miguel Maceo, de Felipe Regiiei
feros y Quintín Bandera, entre tantos 
otros. 

Muchos le llamaron "caballero ne
gro" de la guerra o "gigante de ébano". 
y el propio general en jefe del Ejército 
Libertador cubano, Máximo Gómez, re
conoció en Guillermón su gran autori
dad, así corno no dudó Martí en ubicarlo 
al lado de los más grandes generales de 
las gestas independentistas cubanas. 
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En Gulllermón se balanceaban su actitud y recia figura de guerrero 
con la nobleza y bondad de sus actos. 

Primera labor: 
Instructor del machete 

Algunos disimulaban la risa cuando al 
invitarle a fumar, le escuchaban decir 
que era irrespetuoso poner un cigarri~ 
110 en sus labios sin pedir permiso a la 
mamá Dominga. Y parecía contrastar 
esta actitud con su recia e inalcanza
ble figura de guerrero, o con aquellas 
escenas que tenían lugar en el conuco 
de Ña Amalia, en la esquina de Turna 
Cuatro, donde enarbolaba el machete 

Bohemi .. 

como nadie, mientras la vieja mujer se 
enorgullecía al decir que era ella quien 
lo había enseñado y que él era un discí
pulo muy aventajado. 

Luego, cuando llegaban los carna
vales de Santiago de Cuba y Guillermón 
era nombrado jefe de la comparsa de 
LI s Brujos de los Limones, el desis
tía del puesto y pedía ser bastonero. 
Entonces sucedía algo sin igual. A dies
tra y siniestra iba propinando bas
tonazos a soldados y oficiales españo
les que participaban en el tradicional 
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En esta casa de Santiago de Cuba nació el gran mambí el 25 de Junio de 1.841.. 
Su muerte ocurrió el 5 de abril, hace 1.1.0 años. 

paseo, con tal fuerza, que algunos llega
ron a protestar, sin tener respuesta, por 
supuesto, porque todo quedaba como 
parte del espectáculo. 

Triste duelo 
con un hermano extraviado 

España supo manipular y pagar con el 
presupuesto necesario cuadrillas o es
cuadras de cubanos que integraron 
grupos guerrilleros. Nadie olvida cuán
to daño produjeron a la causa inde
pendentista los indios de Yateras, cu
yos servicios a la metrópoli ocasiona
ron bajas de valor inestimables en las 
filas mambisas. 

Fue también elJ la región guanta
namera 0\ e otrosllombres ofrecieron 
sus sen idos a España, y quizás, como 
. plantean algunos investig-adores, fue en
tonces que se formaron verdaderos mer
cenarios "que peleaban por la pag-a que 
recibía n y por el botín de las acciones de 
guerra'·. Entre ellos se contaban, ade
más, indios de Baitiquirí y Caujerí, de
lincuentes y vagos que operaban en las 
zonas dp Tiguabos, Macurijes, Mayarí y 
Sagt le Tanámo. 

p, f) "f'sultó, en particular, Miguel 
Pél pC'des, ' no de los principales 
pun 1 . '1 le tuvo la colonia en la región. 
De él 'la ('1 pl'estigioso historiador y 
poct 'pino E. Botí, que " .. . era de bue-
na] la, alto, trigueño, pelo negro y . 
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bigote escaso ... y aunque sus ideas polí
ticas no fueran las de sus hermanos en 
armas, no por eso hemos de dejar de re
conocer sus méritos y su valor. .. ". 

De hecho, fue talla trascendencia 
militar de Pérez y Céspedes en la zona 
que cuando Máximo Gómez llegó a 
Guantánamo ordenó expresamente al 
entonces comandante José Guillermo 
Moneada lo siguiente: "Usted irá al 
mando de la vanguardia; nuestras fuer
zas irán detrás y no olvide, que 
el aniquilamiento de Miguel 
Pérez es para nosotros cues
tión vital". 

En el avance por los caminos 
encontraron Guillermón y los 
patriotas que le acompañaban 
un mensaje escrito por Miguel 
Pérez: ''A Guillermón Moneada . 
En donde se encuentre, mambí. 
No está lejos el día en que pue
da, sobre el campo de la lucha, 
bañado por tu sangre, izar la 
bandera española sobre las tri
zas de la bandera cubana". 

Allí, en el mismo camino 
dejó Guillermón su respues-

"Siento que un hermano 
extraviado me brinde 

la triste oportunIdad de quItarle 
el '"0 de mi macheteJ~ escribIó 

Gulllermón a Miguel 
Pérezy Céspedes. 

Bohemi .. 

ta: "A Miguel Pérez y Céspedes. En don
de se hallare. Enemigo: por dicha mía 
se apl'oxima la hora en que mediremos 
nuestras armas. No mejacto!le nada; 
pero te prometo que mi brazo de negro 
y mi corazón de cubano tiene fe en la 
victoria. Y siento que un hermano ex
traviado me brinde la triste oportuni
dad de quitarle el filo de mi machete. 
Mas, porque Cuba sea libre, hasta el 
mismo mal es bien. Gllilllermón". 

Durante muchos días el yaliente 
mambí, GuillermQn Moneada y el ge
neral en jefe de las Cuadrillas de 
Guantánamo, Miguel Pérez, protagoni
zaron persecuciones y enfrentamientos 
que, en horas de la tarde del:) de mayo 
de 1871 , concluyeron con un encuen
tro brutal en la zona de Yateras, donde 
las fuerzas mambisas sufrieron bajas 
eA'traordinarias. 

Sin embargo, después de cinco ho
ras de un combate que parecía no te
ner fin, ya cayendo la noche y cuando 
todos consideraron que esperarían el 
nuevo día para continuar la lucha, al
guien avisó que Pérez se iba. "¡Que se 
escapa Miguel Pérez!", gl'ital'On. Yocu
rrió que Guillermón se lanzó machete 
en mano, con el grito de "alante mam
bises", en lo que algunos catalogaron 
como uno de los más encarnizados 
combates de la Guerra de los Diez Años. 

A! final , los miembros de la escua
dra ofrecían el triste espectáculo de la 
muerte sobre el terreno y jun to a ellos, 
el cadáver de Miguel Pérez. Unido al 
parte de guerra que recibió al día si-
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Monumento erigido al patriota 
en el cementerio de Santa lfigenla 
(SantIago de Cuba). 

guiente, Gómez tuvo en sus manos la 
espada y sus insignias. José Guillermo 
Moneada fue ascendido al grado de te
niente coronel. 

Ignominia y reivindicación 
de un nombre 

Evelio TellerÍaAIIaro r¿cuerda en una 
de sus investigaciones, que gracias al 
general Saturnino Lora, compañero de 
armas de Guillermón, e124 de abril de 
1909, comenzó a llamarse Moneada el 
cuartel que hoy lleva su nombre. Mas, 
reflexiona el autor acerca de la manera 
en que "tan giorioso nombre no cambió 
la naturaleza oruel de aquel lugar que 
continuó siendo sitio de destino pam 
los revolucionarios, como ocurrió en 
1931, con ellider antimperialistaAnto
nio Guiteras por su tenaz enfrentamien
to a la tiranía de Gerardo Machado". 

El ataque contra la fortaleza, pro
tagonizado por la Generación del Cen
tenario 0126 de julio de 1953, significó, 
finalmente, además de un despertar en 
la lucha armada contra la dictadura 
de Batista, tal y como se ha señalado, 
una manera inequívoca de rendir ver
dadero tributo al gran mambí. 

Otros homenajes más ha merecido 
el gigante de ébano, como fue el tema 
que le dedicó el iniciador del bolero tra
dicional cubano, el santiaguero Pepe 
Sánehez a Guillermón Moneada, titula
do En el calabozo, escrito cuando el 
patriota se cncontrabarecluso en el Mo
rro de Santiago de Cuba primero, y lue
go en el Cuartel Reina Mercedes, que 
posteriormente llevó su nombre. 
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E15 de abril de este año se cumplen 
110 años de la muerte de eiSe gran 
Guillermón, que a 49 días de in iciada la 
Guerra de Independencia fue nombrado 
cabo, debido a sus muestras de valen
tía. El mismo que estuvo vertical y deci
dido junto a Maceo en la Protesta de 
Baraguá. Ese, de quien, si las piedras 
guardaran los ecos de las voces al paso 
de los siglos, la santiaguera calle de 
Enramada resonaría con sus nobles 
"buenos días", "buenas tardes", "bue
nas noches", con la peculiar sencillez e 
hidalguía con que solía expresarlos. El 
mismo a quien tanto temió el enemigo 
colonial, sobre todo en aquel combate 
en el que, junto a Gómez y un número 
mucho menor de hombres, vencieron a 
cuatro mil españoles. 

y pensar que fue en esa ocasión que 
Guillermón no pudo bajarse del caba
llo, porque había sido herido en una de 
sus piernas, precisamente en la ró1 ula, 
y aunque sangraba con intensidad no 
lo notó durante todo el combate. La ' 
cura vendría después, colgado de la 
pierna para poner el hueso en su lugar 
y alimentándose con agua y miel, mien
tras el enemigo les seguía de cerca. 

No hubo balas, ni estrategia. ni acción 
alguna que redujeran la grandeza física 
y moral del patriota. Por eso le llevaron 
a prisión, para que las frías paredes des
trozaran sus pulmones. Fue solo así, y, 
no obstante, el reinicio de la gesta inde
pendentista del 95, tuvo a Guillermón en 
sus primeras filas, hasia que la purca 
apareció en forma de coágulos de san-

. , 

, .. 

.' . , 

EFEMÉRIDES del mes 
de ABRIL 
(segunda quincena) 
16 (1961) Proclamado el carácter so

cialista de la Revolución. 
17 (1961) Se inicia la invasión de la 

CIA por Playa Girón. 
18 (1965) Muere el dirigente revolu

cionario César Escalante. 
19 (1961) Victoria de Playa Girón. 
20 (1957) Masacre de Humboldt 7, 

caen asesinados Fructuoso Ro
dríguez, presidente de la FEU, Juan 
Pedro Carbó Serviá, José Macha
do y Joe Westbrook, todos militan
tes del Directorio Revolucionario. 

22 (1870) Natalicio de Vladimir lIich 
Ulianov Lenin. 

24 (1965) Llegada del Che con sus 
compañeros al Congo. 

29 (1956) Revolucionarios asaltan el 
cuartel Goicuría en Matanzas. 

29 (1960) Fidel entrega el cuartel 
Goicuría, convertido en escuela, al 
MINED. 

" 

gre que caían a borbotones por sus la
bios. La ausencia de esta gigantesca y 
noble figura dejaba un vacío en las filas 
mambisas, pero se convertía en un ejem
plo de valentía y entrega total a la lucha 
por la independencia de la Patria para 
todas,las generaciones de cubanos y cu
banas desde entonces. e 

'. ' 

El cuartel Reina Mercedes, que posteriormente llevó su nombre, escenario 
de los sucesos del 26 de Julio de 1953. 
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I~ I 
. ~os Dumas, padre e hijo 

Quieren conocer de la vida y obra de estos escrItores franceses Adrlana Elías 
Rodríguez, de Alamar, en la capital, y Susana Veltía Peña, de Santiago de Cuba 

¡tLEJANDRO Dumas pa
dre nació en Villers
Cotterets, en 1802 y fa

lleció en Puys, en 1870. Hijo 
de un general del ejército fran
cés que dejó a su familia prác
ticamente en la ruina al morir 
en 1806, pronto tuvo que aban
donar sus estudios. Lleno de 
ambiciones literarias, llegó a 
París en 1823, tras una prim& 
ra experiencia corno asistente 
'de abogado. Post~riormente, 
gracias al puesto de escribien
te para el duque de Orleáns, 
que obtuvo por recomenda
ción del general F.oy, consiguió 
completar su formación de 
manera autodidaGta. 

En esta époc&~l!Ice su hijo 
Alejandro Dumas (París, 1824-
Marly-I&Roi, 18951, quien tam
bién eligió la profesión de 
escritor. 

Desde 1825, Dumas padre 
editó poemas y relatos largos, 
y representó vodeviles en tea
tros de variedades, pero el ver
dadero inicio de su carrera 
como dramaturgo se produjo 
en 1829, con Enrique 1// y su 
corte, primera manifestación 
de la nueva generación litera· 
ria romántica, anticipándose 
un año al Hernani, de Víctor 
Hugo. En 1831, marcó los prin
cipios de una etapa de crea
ción infatigable de dramas, 
tragedias y melodramas, casi 
todos de exaltación de la his
toria nacional de Francia. 

Gran admirador de Walter 
Scott. a partir de 1832 escribió 
también novelas históricas, 
aprovechando el auge del gé
nero propiciado por su publica
ción por entregas en los 
periódicos. A pesar del poco 
éxito de sus primeras novelas, 
la aparición de Los tres mos
queteros, en 1844, significó su 
salto a la fama. Las sumas in
gentes de dinero que se le ofr& 
cían, dada la creciente d& 

La dama de las camellaSt un 
clásIco de la literatura mundIal. 
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manda de sus novelas por par
te del público, motivaron una 
verdadera explosión en la pro
ducción de Dumas. Trabajando 
incontables horas al día, y con 
la ayuda de varios colaborado
res, entre los que sobresalió el 
historiador Auguste Maquet, 
con quien trabajó de 1839 a 
1851, llegó a producir 80 noV& 
las, de desigual calidad. La ma
yoría de ellas pertenecen al 
género histórico o al de aven
turas, en el que se destaca. El 
conde de Montecristo. La esca
sa profundidad psicológica de 
los personajes se ve amplia
mente compensada por una 
exuberante inventiva a la hora 
de crear las intrigas, y porel per
fecto dominio de los diálogos, 
siempre ágiles y vivaces. Sin 
duda, este fue el motivo de 
que sus obras fueran con fr& 
cuencia trasladadas al teatro. 
Con este fin fundó en 1847 el 

El hilo sIguIó los pasos 
del padre y fue Igualmente 
exitoso hombre de letras. 

Théatre Historique, en París, 
empresa que cuatro años 
más tarde quebró a causa de 
las deudas contraídas, a p& 
sar del éxito que disfrutaba. 

Mientras, Alejandro Dumas 
hijo estuvo viajando por Espa-

Dumas padre fue un prolífico 
y versátil autor que Incursionó 
en todos los géneros literarios, 
pero sus más relevantes obras 
se le reconocen en las novelas 
de aventuras. 

ña y África, y obtuvo su primer 
éxito con La dama de las ca
melias (1848), obra en la que 
realizó una aguda observación 
de las costumbres y de los pro
blemas sociales de su tiempo. 
Su teatro, representativo de la 
literatura" de tesis", cuenta con 
comedias no menos compro
metidas: Cuestión de dinero 
(1857), El hijo natural (1858), 
El amigo de las mujeres (1864) 
y El extranjero (1876). Otras 
obras a destacar son las nov& 
las: La novela de una mujer 
(1849) y El caso Clémenceau 
(1866). También escribió ensa
yos de actualidad. Fue nombra
do académico en 1874. 

Dumas padre, lleno de una 
gran vitalidad. incursionó en to
dos los géneros de la literatura 
y, si bien es cierto que sus ensa
yos históricos no tuvieron mu
cha relevancia, la serie de sus 
Impresiones de viaje (1835-
1859), en cambio, lo convirtió 
en el primer maestro del gran 
reportaje. Realizó una breve in
cursión en el universo político; 
fue nombrado capitán de la 
Guardia Nacional parisina, pero 
se enemistó con Luis Felipe. y, 
tras un estrepitoso escándalo 
en las Tullerías. rechazó el nu& 
vo régimen Y volvió a la literatu
ra. Tras dos fracasos electorales 
sucesivos. en marzo y junio de 
1848, en 1851, se exilió en 
Bélgica, donde redactó sus 
apasionantes y pintorescas m& 
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morias, y compuso nuevas no
velas de aventuras. 

Regresó a Francia en 1853 
y fundó la revista satírica El 
mosquetero. que se transfor
mó, en 1857, en El Monte-Cris
too Ante la continua censura de 
Napoleón 111, abandonó de nue
vo Franciaysesumóa la expe
dición de Garibaldi en Sicilia, 
en 1860. Se encargó de com
prar armas para el revolucio
nario italiano y se instaló, 

Para deleite de lectores y 
cinéfilos de todas las edades, 

decenas de las más 
Importantes obras Impresas y 

de la cinematografía de los 
Dumas han sido editadas y 

exhibIdas en Cuba en los 
últimos 45 años. 

durante cuatro años. en 
Nápoles, donde Garibaldl lo 
nombró conservador del mu
seo de la ciudad. Enemistado 
con el cardenal Francesco 
Zamparinl. fue expulsado por 
los napolitanos. e impulsó en 
París nuevos intentos periodís
ticos. que abortaron al poco 
tiempo. 

Arruinado. Dumas padre vi
vió los últimos años de su vida a 
costa de su hijo. y de su hija, 
Madame Pete!. Pretendía haber 
escrito más de mil 200 obras. y, 
aunque sin duda exageraba la 
cifra. dejó unos 300 libros y 
numerosfsimosartículos, que hi
cieron de-él uno de los autores 
románticos más prolíficos y po
pularesde Frahcia. 

1 ..................................................... ; ........ . 
· D .. · I'·d Morse(1791-1872)fueuncélebrenorteaawricanoquecon- : : e .Iro rapl o tribuyóalainvenciónysobretodoalaintr~GCióndeltelégra- : 
• foelectromagnético. Dedicado ensujuvenfll¡d a la pintura. en • 
: LUCH.A IRIGOYEN: Las lenguas artificiales son aquellas crea- uno de sus viajes a Europa concibió su invento. desarrollando • 
• das a propósito por el hombre para facilitar la comunicación y ideas que había escuchado en algunas conferencias. En 1835 • 
• el entendimiento internacional. La más popular y utilizada es expuso en la Universidad de Nueva York un modelo de telé- : 
• el esperanto. creada a finales del siglo XIX por el polaco Luis lo grafo electromagnético escritor. pero solo doS años más tarde • 
: Zamenhof; también es conocido el volapuk. dado a conocer construyó y dio a conocer el verdaderame~!e práctico. que : 
• en 1880 por J. M. Schleyer. ambas basadas en elementos de tenía escritura continua en zig-zag, y no la gue se adoptara • 
: distintas lenguas modernas. Está la interlingua. del matemáti- después de puntos y rayas. Esta última. el alfabeto Morse. fue • 
• co italiano G. Peana. a base exclusivamente de elementos de! llevada a Europa en 1849 y adoptada por la Unión Telegráfica : 
• latín. Otras menos divulgadas son el glera. el novial y el ido. El austro-alemana. fundada en 1850. La primera línea de telé- • 
: primer intento de crear una lengua artificial fue el del español grafo de este tipo en Estados Unidos (Washingtorr-Baltimore). • 
• Pedro Bermudo. en 1653. Todas estas lenguas usan el alfabe- data de 1844. y se debió a los esfuerzos de Morse. Desde : 
• to latino.-JUAN ISIDRO BENCOMO: El llamado jengibre dulce 1857 se generalizó el empleo del telégrafo en el continente • 
: (Zingiber offcinale Rosc) es una planta oriunda del Asia tropi- europeo y en ese mismo año representantes de diez países, • 
• cal de la familia de las Zingiberáceas. cultivada en todas las reunidos en París, le concedieron un premio de 400 mil fran- • 
• regiones tropicales. Sus rizomas aromáticos son utilizados cos porsu invento. : 
: como medicina y condimento. El cocimiento es tónico y se le • 
• emplea contra resfriados. otras afecciones de las vías respira- ARABEUA • 
• torias yel reuma. Se ralla muy fino para mezclarlo con mante- PERAZA; El : 
• ca y orégano ytomarto por cucharaditas. En la cocina. su sabor neoclasIcismo es • 
• un movImIento • puede reemplazar al de la pimienta. sin que cause los efectos literario y : 
• dañinos a la salud de esta, como hipertensión arterial, reten- artistJco • 
• ción de líquidos. etcétera. Mejora la digestibilidad de las comi- caracterizado por • 
: das grasas. -MARIANA PÉREZ MENÉNDEZ: Menorca es una buscar su • 
• isla de España. situada en el archipiélago y provinCia de las ~=r:~~n,! : 
: Islas Baleares. la más oriental y segunda en extensión de ese Antigüedad • 
• grupo. Se extiende por 701,84 kilómetros cuadrados y la ha- clásica. FlorecIó : 
• bitan casi 70 mil personas. Su capital es Mahón. Los romanos en Europa a • 
• la llamaron Minórica. de donde procede su nombre actual. medJadosdel • 
: Estuvo en poder de los árabes Y. reconquistada por Jaime l. fue sIglo XVIII y se • 

extendió hasta • • declarada independiente. hasta que se incorporó a la corona las prImeras • 
• de Aragón en 1286. Tras formar parte del territorio inglés y décadas del siglo XIX. Esta constnlcción neoclásica francesa es • 
: francés. sucesivamente. volvió a poder de_España en 1802 excepclonalporeljuegodelostamborescuadradosyclrculares. 
• por el tratado de Amiens.-JORGE IGNACIO PENARAN DA: Samuel de las columnas. : 
• ••••••••• ••••••••••••••••••••••••••• ••• • ••••••••••••••••••••••• 
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La leyenda del beso 

Para aquellos que son besuqueado
res, la nota que expongo a continua
ción puede ser la justificación máxima 
para desatar una fiebre de besos. Les 
aseguro que después de leer lo que 
viene, el que no se dedique al delicio
so deporte del besuqueo es porque, 
sencillamente, es un comegofio o no 
tiene sangre en las venas. 

Según un análisis médico publi
cado en el periódico ruso Pravda, 
besarse es bueno para la presión 
sanguínea, el sistema cardiovas
cular y el colesterol. Pero no solo 
eso -todo según el cable que ten
go en la mano-, ya que además pre
viene las caries igualo mejor que 
las cremas dentales. Dice que un 
beso apasionado previene también 
la gengivitis y otros males asocia
dos a encías y dientes. 

Pero hay más: de acuerdo con el 
estudio publicado en Pravda, el be
suqueo fuerte, apBsionado y loco 
(vaya, como quien dice con besos 
de fuego) es bueno hasta para bajar 
de peso, pues cada vez que consu
mamos un ósculo se pierden 12 ca
lorías. Sacando la cuenta: con 100 
besos se pierden mil 200 calorías. 

y por si todo esto fuera poco se
pan que, además, este intercambio 
amoroso mejora la circulación facial 
y el estado general de la piel en el 
rostro, aunque haya algunos con ca
ras de palo. (No sabemos si a estos 
sujetos les ocurre lo mismo.) Bue
no, pues ya lo saben: a comenzar el 
Festival del Beso. 

¡Que les den candela! 

La autogestión, el "Iuchar"por la 
sobrevivencia está justificado, aun
que, bueno, hay casos ... y casos. Les 
cuento que varios bomberos de una 
ciudad francesa han levantado sos
pechas. Y los policías, que siempre 
andan en esos trajines, temen que 
los apaga fuegos estén alentando a 
algunos muchachos para que provo
quen incendios y ellos poder gan!lrse 
el sustento "honr.adamente". 
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. Según se cuenta, parte del perso
nal que labora a medio tiempo en el 
Departamento de Bomberos de la 
ciudad de Sallammine, en Francia, 
está acusado de alentar a los ado
lescentes locales para que le pren
dan fuego hasta a la mismísima 
madre de los tomates, como una 
forma de conseguir que les aumen
ten el sueldo. 

Estos bomberos, realmente, 
batearon de jonrón en el arte y la 
maña de la maraña. Los pOlicías di
jeron que los siete instigadores ale
garon estar muy preocupados por el 
cierre de la estación de bomberos, 
debido al escaso trabajo. El grupo, 
se cree, está involucrado en al me
nos 15 incendios provocados. Hay 
siete sospechosos y ya tres de ellos 
están a buen recaudo. Dicen que el. 
jefe de la Policía dijo: ¡que les den 
candela! 

Cualquier cosa cae del cielo 

La que nace para recibir porrazos ... 
del cielo le cae la vaca. Entre las 
notas que revisamos para redactar 
esta sección, hay algunas imbo
rrables en la memoria. Esta es una 
de ellas. Lojuro. 

La esposa de un granjero en Tur
quía debió ser trasladada con urgen
cia a un hospital luego de que una 
vaca, remontada en el aire gracias 
al tortazo que le propinó un tren, 
cayera sobre la adolorida mujer. Ella, 
increíblemente, se fracturó un pie, 

algo bien sencillo, por cierto, toman
do en consideración las dimensio
nes de cualquier vacuno. 

Nazmige Serengil, de la localidad 
de Mus, en Turquía, llevó a pastar a 
sus vacas a un terreno colindante 
con las vías férreas. Y una de las 
rumiantes, embelesada y distraída 
por los pastizales sa brosones, no se 
percató de la proximidad del tren. 
El impacto elevó al animal por los 
aires y lo laozó en dirección a la gran
jera, la cual, horrorizada, sufrió el 
tremendo "vacazo". 

El suceso, claro está, lo mismo es 
noticia en Pakistán que el barrio ha
banero de Pogolotti. Yo, al menos, 
no quisiera verme en trance tan te
rrible. Aunque, bueno, si me lanza
ran encima la vaca en forma de bistés 
podría reconsiderar la cuestión ... 

Viñetas: DELGA 
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Realización: ROSA M. CUBELA 

PARA CALMARSE Y RELAJARSE 

EL aprendizaje de estas técnicas de respira
ción y relajación para combatir el estrés re
quiere de mucha atención. Para acostumbrar

te necesitas varias semanas de práctica. Una vez 
que el cuerpo y la mente hayan aprendido a relajar
se, puedes hacerlo en cualquier momento que lo 
desees. Es necesario que te regales un tiempo dia
rio de 20 ó 25 minutos. Busca un lugar donde no te 

de a relajarte:-"paz", "tranquilidad" o "me estoy sere
nando", por ejemplo. 

5-Realiza los pasos del uno al cuatro una vez y re
pite los pasos tres y cuatro durante 20 minutos. 

6-Finalmente, suspira lenta y profundo. Repite en si
lencio: "me siento tranquilo", "estoy relajado". 

. molesten, ni te distraigas. Un buen momento para 
aplicar las técnicas de relajación es ~I acostarnos, 
si estamos preocupados o adoloridos. 

Relajación 
Frente a situaciones difíciles, el cuerpo reacciona po
niendo los músculos tensos o apretados. Esto causa 

dolor o molestias. 
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Respiración 
Los ejercicios de respiración profunda ayu
dan a la relajación. En caso de dolor, junto 
con la medicación, estos ejercicios son de 
gran utilidad. 

Lo primero que debes hacer es apren
der a respirar, a usar plenamente tus pul
mones y estar consciente del ritmo de tu 
respiración. Para lograrlo estos son los pa
sos a seguir: 

l-Respira lenta y profunda
mente. 

2-Cuando sacas el aire, ob
serva como se relaja tu cuer
po, como cede la tensión. 

3-Ahora respira rítmica
mente de una manera que 
te resulte natural. 

4-Para que te sea más fá
cilla concentración en la res
piración puedes decir en 
silencio: "inspirar, uno, dos", 
"exhalar, uno, dos". Cada vez • que exhalas o sueltas el aire, 
también puedes repetir en si
lencio una palabra que te ayu-

Bohemi .. 

La relajación es lo opuesto a la reacción na
tural que se provoca en el cuerpo cuando es

tamos tensos. Con ella, el corazón late más 
despacio, la respiración se vuelve más len
ta, baja la presión sanguínea y se calma 
la tensión de los músculos, la relajación 
profunda de estos reduce la tensión del 
cuerpo y también la ansiedad mental. 
Aprende a distender de forma progresi
va los músculos y verás cómo ayuda a 

la relajación, y, en algunos ca
sos, a dormir mejor. 

Técnica de relajación 
l-Siéntate con tranquili
dad en una posición có
moda, con los ojos ce
rrados. Si lo prefieres, 
puedes acostarte. 

2-Respira profundo y 
lento, relaja los múscu
los de la cara, el cuello, 
los hombros, la espalda, 
el pecho, el estómago, 
las nalgas, las piernas, 
los brazos y los pies. 

3-Presta atención a la 
respiración. Una vez que 

hayas logrado concentrar
te en ella empieza a 

decir "uno" 
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(o cualquier otra palabra o frase) en voz baja o alta, 
cada vez que sueltes el aire. Si es necesario en lugar 
de usar una palabra puedes utilizar una imagen pla
centera. Lo Importante es no distraerte o ponerte a 
pensar en otra cosa. En este momento solo existes 
tú y la labor que realizas para sentirte mejor. 

4-Cada vez que aparezca un pensamiento que te 
distraiga, déjalo pasar, como pasan las nubes en el 
cielo. No te aferres. Trata de permanecer en ese es
tado de 10 a 20 minutos. 

5-Quédate en la misma posición hasta que sien
tas estar en condiciones para abrir los ojos. Hazlo len
tamente, tómate todo el tiempo que necesites. 
Estírate, desperézate. 

6-0bserva cómo ha cambiado tu respiración y tu 
pulso. 

No te preocupes si no logras relajarte profunda
mente. Lo importante de este ejercicio es permane
cer en calma y no dejar que tus pensamientos o 
preocupaciones te distraigan. Concéntrate en la téc
nica. Cuando tengas la rutina establecida, te resulta
rá mucho más sencillo, placentero y efectivo. 

Escabeche 
de vegetales LA vitamina A o retinol, abun

dante en las zanahorias, es 
esencial para una visión normal, 
ayuda al crecimiento, a la diferen
ciación de los tejidos corporales 
ya la integridad del sistema inmu
nológico. Elconsumo de una taza 
diaria de este vegetal, fresco y ralla
do, suministra el 128 por ciento de 
las necesidades de vitamina A de 
una persona adulta con actividad 
moderada. También se le atribuyen 
propiedades diuréticas, antisépti
cas, refrescantes y digestivas. 

A cargo de MIMí T. 

La zanahoria, una hortaliza muy apreciada en el mundo 

LA zanahoria nació en Europa y 
las primeras Que comían grie

gos y romanos eran delgadas, 
fibrosas y de color amarillo. No fue 
hasta el siglo XVII, en Holanda, 
donde apareció por primera vez 
en la forma en que la conocemos 
hoy: anaranjada y brillante. 

Esta hortaliza de raíz, muy 
apreciada en todo el planeta por 
su altísimo valor nutritivo, puede 
servirse de formas variadas: fres
ca, en ensalada; hervida; en sd
pas o cremas; combinada con 
arroz, carnes o pescados y hasta 
en dulce. Se deben escoger tier
nas, tersas y duras, Que se Quie
bren con cierta facilidad. 

Ingredientes: 
2 zanahorias 
1 pepino 
2 cebollas 
1 pimiento rojo 
1 pimiento verde 
3 cucharadas de aceite 
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3 cucharadas de vinagre 
112 taza de agua o vino seco 
Plantas de condimento o espe-

cias secas a gusto 
Sal a gusto 
La selección de vegetales es 

opcional. Pudiera agregarse, por 
ejemplo, 112 taza de habichuelas, 
112 taza de apio o acelga cortados 
en pedazos o cualquier otro que 
usted seleccióne. Luego se colo
can por capas, poniendo al fondo 
de la olla o sartén grande los Que 
demoran más en ablandarse, 
como la zanahoria, protagonista 
de hoy. Se añade la sal, las plan
tas de condimento, el vinagre, el 
aceite y el agua. 

Se tapa el recipiente y se coci
na a fuego vivo durante aproxima
damente 15 minutos. Puede 
servirse frío o caliente. 

(Receta original en: Las rece
tas más populares MCon Sabor, 
de Vilda Figueroa y José Lama). 

Según el Instituto de Nutrición e 
Higiene de los Alimentos, las reser
vas de vitamina A en el hígado de 
las madres resultan fundamenta
les durante el período en Que lactan 
a sus bebés. En los recién nacidos 
alimentados de forma artificial, y 
cuya única fuente de nutrientes es 
la leche, se debe evitar el empleo 
de las descremadas, pues es jus
tamente en la grasa donde se en
cuentra esta vitamina. 

(Cita) 
uConvlene comer para vivir, no 

vivir para comer .• (Qulntillano) 
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EL FARAÓN 

A 
A H 

En cada uno de los juegos, las letras tienen valores de O a 9. En cada diagrama, 
cada número es igual a la suma de los dos números de la línea superior. Las 
decenas han sido ignoradas de modo que, por ejemplo, 6+7=13 aparecerá 
simplemente como 3. Es por eso que ninguno de los resultados es mayor que 
9. Para cada caso hay un esquema auxiliar que podrá usar como cuadro de 
equivalencias. 

G 8 F D 
e 1 J D 

o 1 234 5 678 9 
A F 

f--~I--I---i~ 

B G 
f--~~~~ 

A D H I E G D e H 
1--1--f--If---4f--1 

D I 
8 e G A D I o I--t--t--I--I---f 

E J 
L-L--L--L.....JL-...-J 

H A J H e 
H F I B H e 

H A G e J H e 
F e G J 8 H e 

H F G I G o 1 2 3 4 5 6' 7 8 9 
A F 

H A I H H G 
l-+--~I--~ 

B G 
f--I--~.f--~ 

H F E e D B G e H~~~~ 
o I~~~~ 

H A o 8 e B E G E J 
L---'---l....-..L.--.L.-....J 
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SOLUCiÓN AL CRUCIGRAMA 
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El otro Capablanca 
SE celebra cada año en 

Sudamérica otro tor
neo internacional a la me
moria del gran campeón 
José Raúl Capa blanca, 
acontecimiento que ade
más de homenajear muy 
dignamente al genio cuba
no, sirve para dar cita a 
una interesante nómina de 
maestros que siempre dis
putan partidas de interés. 

De su última edición he 
aquí la lucha entre dos 
talentosos maestros que 
han participado también 
en nuestro Capablanca in 
Memoriam. 

Fortaleza, Brasil, 2005 

Llneoln Lueena-Alexandru Segal 

Apertura: Peón Dama-Defensa Grunteld (por transposición) 
1.Cf3 Cf6 2.g3 d5 3.Ag2 g6 4.0-0 Ag7 5.e4 e6 6.d4 O-O 
7.Ce3 (una línea de riesgo, más convencional es 7.cxd5 cxd5 
8.Cc3 Cc6 9.Ce5) 7 ... dxe4 8.Ce5 (veamos ejemplos de dos 
alternativas de interés: 8.e4 Ag4 9.h3 Axf3 10.Axf3 Ca6 
11.Ae3 Cc7 12.a4 e5 13.Ae2 Cg4 14.hxg4 exd4 15.Axd4 • 
Axd4 Y las negras están bien Y2-Y2 Vallejo Pons, F.-Almasi, Z., ~ 
Pamplona 2000; 8.a4 Ca6 9.a5 Ag410.Ce5 Ae611.e4 Cd7 
12.f4 Cxe5 13.fxe5 Dd7 14.Af4 Ag4 15.Dd2 Tad8 16.d5 
Cc5 y las negras, aun con menor espacio central, presionan 
con sus piezas, Shabalov - Atalik, Filadelfia 1998) 8 ... Ae6 
9.e4 Cfd7 (9 ... Cbd7 10.f4 Db6 11.f5 gxf5 12.exf5 Ad5 
13.Cxd5 cxd5 14.Cxd7 Cxd7 15.Axd5 con posición compli
cada, se jugó en una de las primeras partidas de esta varian
te: Alekhine, A.-Bogoljubow, E., Alemania 1929) 10.Cf3!? 
(una acertada decisión para no facilitar el desarrollo adver
sario) 10 ... Cb6ll.Ae3 Ag4 12.h3 (12.a4 Ca6 13.a5 Cd7 
14.Da4 Axf3 15.Axf3 e6 16.Dxc4 con clara ventaja d~ las 
blancas, se jugo en: Appel, I-Menchik,V., Lodz 1938) 12._.Axf3 
l3.Axt3 Dd714.a41 (las blancas con la pareja de Alfiles y un 
desarrollo armónico tienen ventaja) l4 ... Ca6 (14 ... Dxh3?? 
15.Ag4 ganando la Dama) l5.a5 Ce816.e51 (dificultando la 
movilidad adversaria 16 ... Ce7 l7.Ag4 e6 18.Ce4 Cd5 
19.Ad21 manteniendo la superioridad posicional) 19 .. .f51 
(mejor era 19 ... Cce7) 20.ext6 Cxt6 2l.Ce5 De7 (ahora 
21 ... Dxd4? 22.Cxe6 Dxb2 23.Tb1 sería muy ventajoso para 
las blancas) 22.Axe6+ Rh8 23.Tell (importante jugada que 
crea nuevas amenazas) 23 ... Cd6 24.Ag5 (era interesante 
24.Axc4 pero las blancas hacen una jugada que mantiene 
muchas ame.nazas cuando el reloj presiona a ambos con
tendientes) 24 ... De7 25.At4 b61 (mejor 25 ... Dd8) 26.Axe4 
Ch5 27.Ce61 (las negras están perdidas sin remedio) 27 ... Df7 
28.Axd6 Dxf2+ 29.Rhl Tte8 30.Dg4 Dxb2 31.axb6 axb6 
32.Txa8 Txa8 n.Cxg7 Cxg7 34.Ae5 Dc3 35.De2 Tal 
36.Txal Dxal+ 37.Rh2 Dc3 38.Df21as negras abandonan 
1-0. 

GERARDOLEBREDO 
Maestro Internacional 
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1IJtiltiil,11\l1 
Sorpresa 
desde Italia 

SEGÚN las enciclopedias, 
el encaje auténtico no 

aparece hasta mediados 
del siglo XVI, durante el Re
nacimiento. Es entonces 
cuando surgen el encaje a 
la aguja y el de bolillos, el 

. primero de ellos se cree 
oriundo de Italia, en tanto 
el segundo de Flandes. 

Ahora, el correo italiano, 
caracterizado por la altísi
ma factura artística de sus 
piezas, acaba de sorpren
der no solo a los filatelistas 
sino a los amantes de lo 
bello con una que es toda 
una joya pues está hecha 
en encaje, por cierto el pri
mero en esta nación del 
Viejo Continente. 

Sobre una base de tela 
en color azul se ha realiza-

El verbo cesar no siempre 
se usa bien. Significa: l-'Oi

cho de una cosa: Suspen
derse o acabarse'. 2-'Oejar de 
desempeñar algún empleo o 
cargo'. 3-'Oejar de hacer lo 
que se está haciendo'. De la 
primera acepCión, pudiéra
mos poner este ejemplo: "Ce
saron los bombardeos". De la 
segunda, veamos qué les pa
rece este ejemplo: "Desde 
que cesó en su cargo está más 
sosegado". Y el tercer signifi
cado lo pOdríamos ejemplifi
car así: "Cuándo cesará de 
moverse ese muchacho, me 
tiene loco". Pero algunas ve
ces se dice mal la segunda 
acepción, pues se usa ~e for
ma transitiva, y nunca lo es. 
Por ejemplo: "El director fue 
cesado de su cargo". En este 

. caso lo que corresponde es 
emplear un verbo apropiado, 
es decir, aquel cuyo significa-
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do el encaje -en una tona
lidad cruda- utilizando el 
point de gaze (punto de 
gasa) o de Bruselas, famo
so por su extrema finura y 
que representa unas fia
res, la inscripción Italia, el 
valor facial así como el año 
de creación. Por su parte, 
las siglas IPZS y AC corres
ponden, respectivamente, 
al Instituto Poligráfico e 
Zecca dello Stato S.p.A -la 
impresora de especies pos
tales- y el grupo textil 
Arnaldo Caprai, de Foligno . 

Puesto en circulación el 
pasado 8 de octubre y con 
matasellos de primer día en 
las ciudades de Foligno, 
Roma y Taranta, el sello tie
ne una medida de 48x40 
milímetros, en tanto el bor
dado ocupa 42x34. 

Se realizaron un millón 500 mil ejemplares, 

Conviene consignar lo si
guiente: la estampilla se 
encuentra sobre un sopor
te o película autoadhesiva 
en fondo blanco con leyen
das en azul, entre ellas 
ARTE DEL MERLETIO, de 

do exprese que una persona 
ha sido expulsada de su car
go, como son destituir, depo
ner, expulsar, relevar, según 
corresponda. Y digo "según ccr 
rresponda", pues estas 
voces tienen, a veces, 
su especial connota-

la cual debe despegarse 
cuando se use para fran
quear la correspondencia, 
es decir, algo similar a una 
pegatina. 

Respecto al valor facial 
(2,80 euros) se correspon
de al franqueo de cartas 
certificadas, hasta 20 gra
mos, es decir el primer es
calón de peso, dentro de 

mente, son equivalentes. Sí 
significan lo mismo ambas 
palabras en cuanto a 'relativo 
a la casa, al hogar', y 'relativo a 
animales que se crían cerca del 

hombre, en contraposi
ción al salvaje', pero la 
inglesa domestlc quie-

ción. re decir también 'lo na-

HAY que tener cuida- cional', 'lo interior', que 
do cuando se quie- la española doméstl-

ra traducir del inglés co, doméstica, no tie-
domestlc para el español , ne tal acepCión. Por tal razón, 
pues esta palabra tiene algu- no diga, al traducir, "Correspon
nos significados iguales que de a la política doméstica de 
las españolas doméstico, do- ese país", sino, "Corresponde 
méstlca, pero, icuidado!, sola- a la política nacional (o Inte
mente algunos, pues otros no. rlor) de ese país". 
Estos son unos de los térmi- LLAMÉ a un funcionario . 
nos llamados de los "falsos Me salió la secretaria y 
amigos", es decir, voces de len- me informó que no estaba, 
guas distintas que, aparent~- pues había salido para el hos-

Boheml. 

Italia, a otras naciones eu
ropeas y del área medite
rránea. 

Agradecemos a nuestro 
dilecto amigo Sante Borelli 
el envío tanto del sello como 
de las informaciones que 
aquí reseñamos. 

LucíA SANZ ARAUJO 

pital al darse una "caída acci
dental". Le dije que llamaría 
"accidentalmente" más tarde 
para saber de él. .. 

TOMÉ un taxi y le pedí al 
chofer que no fuera por la 

calle Reina, sino que bajara 
por Belascoaín hasta San 
Lázaro y por allí doblara ... Él 
me dijo: "Efectivamente, Rei
na es una calle muy conflicti
va". Pensé en seguida en una 
calle Reina repleta de 
atracadores o ladrones o 
trifulcas ... No se trata de una 
"calle conflictiva", pues no 
hay conflictos, sino mucho 
tráfico, casi tráfico alocado, 
sobre todo con camellos lu
chando contra bicitaxis ... Ya 
lo dije, no son conflictos, sino 
atascos en la circulación. 

FERNANDO 
CARRPARÚAS 
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Horizontales 
1-Prestarse espontánea y 
graciosamente a hacer un 
servicio. 8-Echar baba. 13-
Soportar. 14-Fortín prehis
tórico. 15-Asalto. 16-lma
nar. 17-Proyectil. 18-De 
ser. 19-Pez marino seláceo 
escualiforme, que alcanza 
los 3,5 m de longitud. 21-
Enlacé. 22-Aquí. 23-Dar 
vuelta. 25-Plato de origen 
italiano. 27-EI que tiene por 
oficio hacer pelotas. 28-
Dan claridad. 29-Coger. 30-
Asidero. 32-Consonantes 
de data. 33-Aeta. 35-Sím
bolo del galio. 36-Negación. 
37-Desciende. 38-Hongo. 
40-Religiosa. 41-Hueso 
corto en la parte superior y 
media del tarso, que se ar
ticula con la tibia. 43-Per
sonificación del gobierno 
de los EE.UU. 44-Violon
chelo siamés. 46-Hidrocar
buro saturado. 48-Título 
del virrey de Egipto. 51-De 
San Fernando de Ata-bapo, 
capital del territorio vene
zolano de Amazonas. 53-
Nota musical. 55-0clusión 
intestinal a nivel del intes
tino delgado. 56-Posición 
social que una persona 
ocupa dentro de un grupo o 
en la sociedad. 60-Contrac
ción. 61-Quise. 62-Dorará. 
64-Persigo. 65-lnterjección 
usada para detener las ca
ballerías. 66-Relaciones de 
sucesos por años. 

Verticales 
1-Abrumador. 2-Cosa pesa
da, tosca y deforme. 3-Con
cubina turca. 4-Ciudad de 
Arabia a la cual acuden los 
musulmanes en peregrina
ción. 5-Resonancia. 6-Pre
posición (Gram). 7-Comuni
ca los colores del arco iris. 
8-Hormiga de picadura irri
tante. 9-Diligente. 10-Ado
radores de Baal. 11-Equi
vocaciones. 12-Vocal repe
tid(j. 14-Con paciencia. 18-
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Juego de naipes. 20-Argo
lIa en las narices de una res 
vacuna. 22-Cosecha anual 
de vino. 24-Cubrir de rocío. 
26-Contracción gramatical. 
27-Pintura de paisajes. 31-
En Colombia, guiso de maíz 
y calabaza. 34-Símbolo del 
astatio. 37-Unidad del orde
nador que se encarga de 
los intercambios de infor
mación con el exterior 
(Inform.) (pi). 39-De esta 
manera. 42-Revuelto. 45-
Avenida (abrev). 47-Señal 
que se pone al margen de 
los libros. 49-Dora Oiga 
Álvarez (inic). 50-Rostros. 
52-África occidental. 54-AI· 
taro 57-Apócope de tanto. 58-
Utiliza. 59-Cloruro de sodio. 
61-Campeón. 63-Nota musi
cal. (Solución en la página 
79) 

FRASES CÉLEBRES 
Ser leal a sí mismo es el único modo de llegar a ser 
leal a los demás. 

Vicente A/eíxandre 

Los egoístas'tienen problemas pequeños que 
parecen grandes. La gente generosa tiene grandes 
problemas que se ven pequeños ... 

Madre Teresa de Ca/cuta 

El arte es dar cuerpo a la esencia de las cosas; no 
copiar su apariencia. 

Hay verdades tan evidentes que se injuria a 
la razón con pretender demostrarlo. 

San tino 

Mariano Moreno 

Una derrota peleada vale más que una victoria 
casual. 

San Martín 

Nunca se da tanto como cuando se dan esperanzas. 

ROSA M. CUBeLA 

Bohemia 
. Anato/e France 
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Asistimos al CONTRIBUYENTE 
Servicio de Orientación Personalizada 

Se brindan en todas las oficinas municipales, provinciales y en el nivel central, pueden dirigirse 
específicamente si lo desean al Especialista u Orientador de Servicios Tributarlos. 

Servicio Especializado de Consultas (SEC) 
Servicio brindado por todas las oficinas que pone a disposic ión de los contribuyentes una dirección 
electrónica donde pueden dirigir consultas especializadas sobre temas tributarios, solicitudes de legislación 
o de otros materiales divulgativos que elabare la Oficina en soporte electrónico o en impresos. 

Pinar del Río < consultaspri@pri.onat.gov.cu Camagüey<consultascmg@cmg.onat.gov.cu 
Habana <consultashab@hab.onat.gov.cu Las Tunas < consultasltu@ltu.onat.gov.cu 
Ciudad Habana<consultas@cha.onat.gov.cu Holguín < consultashlg@hlg .onat .gov.cu 
Matanzas<consultasmtz@mtz.onat.gov.cu Granma < consultasgrm@grm .onat .gov.cu 
Villa Clara < consultasvcl@vcl.onat .gov.cu Santiago de Cuba<consullasscu@scu.onat.gov.cu 
Cien fuegos < consultascfg@cfg .onat.gov.cu Guantánamo < consultasgtm@gtm .onal.gov.cu 
Sancli Spírilus<consullasssp@ssp.onat.gov.cu Isla de la Juventud<consultasiju@iju.onat.gov.cu 
Ciego de Ávila<consultascav@cav.onat.gov.cu 

Por fax informático: Se brinda por las Oficinas Provinciales. Permite recepcionar y responder consultas 
especializadas, u otros tipos de planteamientos, semejante al servicio por correo electrónico. 

Servicio Informativo Automático (SIA) 
Servicio que se brinda en los cenlros telefónicos pone a disposición de los contribuyentes una dirección 
electrónica a la cual pueden escribir, y recibirán mensajes de rebote automático con información de 
interés fiscal. Se brinda en dos modalidades: 
d "Información general sobre temas variados. y formas de localización de otros contenidos más 
específiCOS (infocha@cha.onat.gov.cu, infocmg@cmg.onat.gov.cu, infoscu@scu.onat.gov.cu) 
/ Información específica sobre normas y procedimientos 'ributarios, donde se pueden obtener diferentes 

folletos tributarios.. Servicio Informativo por Suscripción (SIS) 
Servicio brindado por el SERTERO se envía de forma automática a los contribuyentes que se suscriban 
gratuitamente por vía electrónico, mensajes con información general sobre temas variados, y formas 
de localización de otros contenidos más específiCOS, cada vez que se realice una actualización de 
esos contenidos. Para suscribirse podrá hacerlo a las siguientes direcciones: maisercha@cha.onat.gov.cu 
(Ciudad de La Habana), maisercmg@cmg.onat.gov.cu (Camagüey), maiserscu@scu.onat.gov.cu 
(Santiago de Cuba). Y deberá escribir en el asunto o sujeto del mensaje: SUB BOLETIN. En caso de que . 
quiera darse baja, entonces escribe a las mismas direcciones, yen el asunto o sujeto de mensaje poner: 
UNSUB BOLETlN 

Servicio de Información Orientada (SiO) 
Servicio brindado por todas las oficinas, mediante el cual se envía a determinados contribuyentes 
previamente agrupados en listas de distribución creados al efecto, información general o específica 
sobre temas de interés fiscal (pueden ser folletos o publicaciones electrónicas, avisos sobre plazos de 
pago u otros trámites, cartas informativas sobre nuevas disposiciones legales. 

Sistemas Automatizados 
"SADJIU" Sistema que permite realizar lo Declaración Jurada del Impuesto sobre Utilidades. 
"SADJIP" Sistema que permite realizar la Declaración Jurada del Impuesto sobre los Ingresos Personales. 
"CENTINELP:' Sistema Automatizado para los Contribuyentes Personas Jurídicas que les alerta la fecha de 
término para el pago de los diferentes tributos al encender su computador. 
Estos sistemas pueden adquirirlo gratuitamente en todas nuestras oficinas. 

Servicio Telefónico de Respuesta y Orientación (SERTERO) 

SERTERO 

Ciudad de La Habana 

Camagüey 

Santiago de Cuba 

Provincias que atienden 

Pinar del Río hasta Sancti Spíritus 

Ciego de Ávila, Camagüey y Las Tunas 

Holguín, Granma, Guantánamo y Santiago de Cuba 

Horario de lunes a viernes. Desde las 8:30 a .m. hasta las 4:30 p .m . 

Teléfonos 

078702150 

032253274 

i 
ON 



Un grupo de operadores encargados de atender 
llamadas telefónicas masivas las 24 horas, los 365 
días del año, proporcionan un imp rtante nivel de 
atención a clientes, una información op rtuna y una 
cobertura en t o territorio nacional. 

Se brindan servicios de: 

• Atención a quejas y reclamaciones de los 
usuarios de servicios de CORREOS DE CUBA. 

• Impo~ición de lelegramas nacionales 
f> internacionales porteléfono, el cobro de este 
servicio es en MN y e incluye en la factura 
telefónica de ETECSA. 

Información sobre: 

• Productosyserviciosquese ertan. 
• HorariOS de atención. 
• Promociones o event ~ esp~r.iélles. 
• Indemnizaciones y regulaciones. 
• Direcciones y teléfonos 

de las OFICINAS DE CORREOS. 
• Rastreo a bultos postales y certificados ' 

El servicio del CENTRO DE ATENCIÓN P ede ser 

contratado por Empresas interesadas en brindar 

información a sus dientes. 


