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Más de 58 000 pinareños se benefi-
ciaron directamente de las inversiones y 
mantenimientos realizados por el sistema 
de Recursos Hidráulicos en la provincia 
durante el 2024, año en el que 1 740 
recibieron por primera vez el servicio.

De un plan de 69,8 millones de pesos 
se ejecutó un real de 141,7, valor que no 
tiene precedente por ser el más alto para 
un año; 40,7 se emplearon en acciones 
de mantenimiento.

Lázaro Fuentes Hernández, director de 
inversiones en la Delegación de Recursos 
Hidráulicos en el territorio, señaló que 
construyeron 6,8 kilómetros de conduc-
tora, concentradas en la ciudad capital. 
Además, 11,2 kilómetros de redes de 
acueducto y 36,2 de acometidas hidráu-
licas.

Quedaron obras en proceso como la re-
habilitación en el reparto Celso Maragoto, 
más conocido por Vélez, con dos calles 
pendientes por conectar, y la potabiliza-
dora Mártires de La Palma, que abastece 
a la cabecera del municipio y al poblado 
de Manuel Sanguily.

Julio César Rodríguez Pimentel, dele-
gado de Recursos Hidráulicos, comentó 
que pese a las roturas de motores de 
bombeo y la incidencia de las interrupcio-
nes eléctricas sobre el servicio de abasto 
de agua a la población, que son factores 

Unas 36 500 hectáreas de cultivos va-
rios, de las 41 796 pactadas para la ac-
tual campaña de frío, han sido plantadas 
hasta la fecha en Pinar del Río, a pesar 
de las dificultades asociadas a la falta de 
energía eléctrica, el déficit de combusti-
ble y el impacto de la sequía.

De acuerdo con Ortelio Rodríguez Pe-
rugorría, subdelegado agrícola en la De-
legación Provincial de la Agricultura, este 
año muy pocos municipios han quedado 
atrasados en los planes mensuales, por 

Inversiones hidráulicas benefician a 
más de 58 000 pinareños

objetivos, quedan otros de carácter sub-
jetivo como las operaciones y el control 
de los ciclos de distribución, que lastran 
las prestaciones de la Empresa de Acue-
ducto y Alcantarillado.

El objetivo esencial para el 2025 será 

erradicar esos problemas imputables a 
los hombres, para elevar la calidad del 
servicio, y que la abnegación y el  sacri-
ficio de los trabajadores del sector se re-
viertan en satisfacción ciudadana. 

 Yolanda Molina Pérez 

La rehabilitación de redes fue una de las inversiones en la que se centraron esfuer-
zos durante el 2024. Foto de Pedro Paredes Hernández

CAMPAÑA DE FRÍO EN LOS CULTIVOS VARIOS

Agricultores mantienen compromiso en la recta final

lo que al cierre de febrero se prevé cum-
plir con el total de hectáreas planificadas 
a sembrar.

Precisó que la situación más favorable 
está en las viandas, los granos y las fru-
tas, no así en las hortalizas, pues ha sido 
el renglón más dañado por los fenóme-
nos hidrometeorológicos del pasado año, 
sobre todo los semilleros de tomate. 
Igualmente, ha escaseado la simiente de 
col, cebolla y pepino.

En relación con las viandas rústicas, 

explicó que cuentan con bastante yuca 
sembrada, al igual que boniato, mientras 
los mayores incumplimientos están en la 
malanga y el plátano.

“Con el plátano, optamos por sembrar 
pequeñas áreas de 150 a 300 plantas, y 
cubrir los bordes de las fincas en áreas 
con mejores posibilidades de riego. Tam-
bién tenemos un plan de 100 hectáreas 
bajo el método extradenso, en los muni-
cipios con suelos más favorables como 
San Luis, Pinar del Río, Consolación del 
Sur y Los Palacios”, apuntó Rodríguez 
Perugorría.

Con respecto a la papa, refirió que es-
tán plantadas las 50 hectáreas previstas 
por el método tradicional en tres territo-
rios de la provincia: Los Palacios (30), 
Pinar del Río (15) y Consolación del Sur 
(cinco). Además, ya comenzaron a cose-
char la agroecológica en algunas áreas 
palaceñas.

Sobre la contratación para el 2025, 
destacó que, lejos de ser la ideal, los 
números muestran una situación más fa-
vorable que el año precedente, con casi 
20 000 toneladas más, por lo que prevén 
que puedan aportar entre 30 y 40 libras 
per cápita.

Rodríguez Perugorría resaltó que ya 
preparan condiciones para iniciar la cam-
paña de primavera, a partir del próximo 
primero de marzo, y se enfocan en priori-
zar cultivos importantes como el maíz, la 
calabaza y el pepino.

Dainarys Campos Montesino

Unas 11 hectáreas se dedican en áreas de Los Palacios al cultivo de la papa con 
métodos agroecológicos. Foto tomada del perfil de la Delegación Provincial de la 
Agricultura

Hugo y Lorys… dos
 flechazos al corazón
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LÉEME
Por: Idalma Menéndez Febles

Sean cuales sean nuestras almas, la suya y la mía 
son iguales

Emily Bronte

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE COMERCIO
PINAR DEL RÍO

Preguntas y respuestas sobre la Resolución 56 de la Ministra 
del Comercio Interior

La Gaceta Oficial No. 119 (ordinaria), 
del 5 de diciembre de 2024, publicó la Re-
solución 56, del 15 de octubre de 2024, 
de la ministra del Comercio Interior, que es-
tablece el ordenamiento de la comercializa-
ción mayorista y minorista por los actores 
económicos no estatales.

El Ministerio del Comercio Interior publicó 
en su web una guía de preguntas y respues-
tas sobre la Resolución 56.

¿Qué establece la Resolución 
56/2024?

La Resolución 56/2024 establece el or-
denamiento de la comercialización mayoris-
ta y minorista por los actores económicos 
no estatales, y la emisión, vigencia y actua-
lización de las licencias comerciales.

La referida norma jurídica, responde a la 
Disposición Transitoria Única del Decreto 
107, De las actividades no autorizadas a 
ejercerse por las micro, pequeñas y me-
dianas empresas privadas, cooperativas 
no agropecuarias y trabajadores por cuen-
ta propia, de 2 de agosto de 2024, que 
mandata a la ministra a implementar los as-
pectos que, con respecto a la actividad de 
comercio se disponen en el Decreto, y para 
ello prever los plazos pertinentes.

¿Cuándo entra en vigor la Resolución 
56/2024?

La Resolución 56/2024 se pone en vigor 
a partir de su publicación en la Gaceta Ofi-
cial No. 119 (ordinaria), del 5 de diciembre 
de 2024.

¿En qué consiste el comercio mayo-
rista y el comercio minorista? ¿Cuál es 
su diferencia?

En la literatura existen varias definiciones 
del comercio mayorista y minorista, la prin-
cipal diferencia radica, en el tipo de cliente 
que atiende. El comercio minorista vende 
al consumidor final directamente, la pobla-
ción.

El comercio mayorista de producciones 
nacionales o importadas va dirigido a en-
tidades comercializadoras minoristas o 
mayoristas, consumidores industriales e 
institucionales y personas naturales autori-
zadas; es el intermedio entre el productor y 
el consumidor final.

¿Pueden los actores económicos no 
estatales realizar comercio minorista?

Todos los actores económicos no estata-
les pueden realizar la actividad de comercio 
minorista, siempre que esté aprobado en 
su objeto social o proyecto, y cuenten con 
la licencia comercial para ello.

¿Se mantiene vigente la licencia co-
mercial de los actores económicos no 
estatales que ejercen la actividad de 
comercio minorista? 

Sí, se mantiene la vigencia de la licencia 

comercial de los actores económicos no 
estatales que realizan la actividad de co-
mercio minorista, que puede incluir la venta 
de minorista de mercancías a la población 
y las prestaciones de servicios a personas 
naturales y jurídicas.

¿Cómo se realizará el ordenamiento 
de la comercialización mayorista?

El ordenamiento de la comercialización 
mayorista se realizará de manera gradual.

Se otorga un plazo de 90 días hábiles 
para que las micro, pequeñas y medianas 
empresas privadas y cooperativas no agro-
pecuarias cuya actividad principal sea la 
comercialización mayorista, ratifiquen que 
continuarán realizando la actividad mayo-
rista con la participación de entidades es-
tatales; para ejercerla actualizan su objeto 
social y licencia comercial. El proceso de 
actualización del objeto social y la licencia 
comercial se hará de forma expedita para 
estos actores.

Los que no lo ratifiquen, cuentan con un 
plazo máximo de hasta 120 días hábiles, 
después de la puesta en vigor de la Resolu-
ción para liquidar sus inventarios con este 
fin y pueden continuar la comercialización 
minorista, si la poseen definida en su objeto 
social y cuenta con licencia comercial.

Las micro, pequeñas y medianas em-
presas privadas y cooperativas no agro-
pecuarias cuya actividad secundaria sea 
el comercio mayorista, disponen de hasta 
120 días hábiles a partir de la emisión de 
la Resolución, para la liquidación de su mer-
cancía, con el fin mayorista. Pueden comer-
cializar de forma minorista esta mercancía, 
siempre que lo tengan definido en su objeto 
social y posean licencia comercial para ello.

Para realizar la comercialización mayoris-
ta, se requiere modificar su objeto social, 
definiendo como actividad principal el co-
mercio mayorista con participación de enti-
dades estatales, según los procedimientos 
establecidos.

El trabajador por cuenta propia que ac-
tualmente realiza comercio mayorista, 
dispone de hasta 120 días hábiles para 
la liquidación de las mercancías con esta 
finalidad; puede continuar la comercializa-
ción minorista, de tenerla aprobada en su 
proyecto de trabajo y estar inscrito en el 
Registro Central Comercial.

¿Puede el trabajador por cuenta pro-
pia desarrollar la actividad de comer-
cio mayorista?

No, el trabajador por cuenta propia no 
puede ejercer la actividad de comercio ma-
yorista, según lo dispuesto en el Decreto 
107/2024, De las actividades no autoriza-
das a ejercerse por las micro, pequeñas 
y medianas empresas privadas, coopera-
tivas no agropecuarias y trabajadores por 

cuenta propia, sección F.
Los que actualmente realizan comercio 

mayorista dispone de hasta 120 días hábi-
les para la liquidación de su mercancía con 
esta finalidad.

Pueden comercializar los inventarios de 
forma minorista, si lo tiene definido en su 
proyecto de trabajo.

¿Los actores económicos no estata-
les que tienen aprobada la producción 
como actividad principal pueden reali-
zar comercio mayorista?

Sí, los actores económicos no estatales 
que son productores, podrán realizar la co-
mercialización mayorista de sus produccio-
nes a personas naturales y jurídicas, previa 
obtención de la licencia comercial, donde 
se especifica esta actividad. No pueden co-
mercializar de forma mayorista otros pro-
ductos nacionales o importados, solo sus 
producciones.

También, pueden comercializar de forma 
minorista sus producciones u otros produc-
tos nacionales e importados, si lo tienen 
aprobado en su objeto social o proyecto, 
según sea el caso y posean licencia comer-
cial.

¿A qué actores económicos no esta-
tales se les cancelan las licencias co-
merciales para ejercer la actividad de 
comercio mayorista?

El Registro Central Comercial cancela de 
oficio las licencias comerciales emitidas a 
micro, pequeñas y medianas empresas pri-
vadas y cooperativas no agropecuarias que 
tienen aprobada la comercialización mayo-
rista en su objeto social como actividad se-
cundaria, a partir de la puesta en vigor de 
la Resolución.

Además, cancela de oficio la inscripción 
de la actividad de comercio mayorista de 
bienes nacionales o importados a los traba-
jadores por cuenta propia.

¿Cómo se realiza la comercializa-
ción mayorista de productos agrope-
cuarios?

La comercialización mayorista de produc-
tos agropecuarios, se realiza según lo esta-
blecido en la legislación vigente. El Decreto 
35/21, De la comercialización de produc-
tos agropecuarios, establece en el Capítulo 
III, Sección Primera, las generalidades para 
la comercialización de productos agrope-
cuarios y en la Sección Segunda, define la 
comercialización mayorista de productos 
agropecuarios.

En esta sección en los Artículos 20 se 
definen las personas naturales y jurídicas 
autorizadas a ejercerla; en Artículo 21, se 
define el espacio donde se puede realizar 
la comercialización mayorista, en este caso 
los mercados agropecuarios mayoristas, así 

como los elementos organizativos en cuanto 
a su ubicación y beneficio de los productos.

En el artículo 22 se brinda información 
sobre la contratación.

¿Cómo podrán realizar comercio 
mayorista las micro, pequeñas y me-
dianas empresas privadas y las coope-
rativas no agropecuarias que la tienen 
en su objeto social aprobado como ac-
tividad principal?   

Se realiza de forma directa a entidades 
estatales o a través de las comercializado-
ras mayoristas estatales.

Una vez expresada su voluntad de con-
tinuar ejerciéndola, actualizan su licencia 
comercial en un término de hasta 90 días 
hábiles, posteriores a la puesta en vigor de 
la Resolución.

En la nueva licencia comercial se espe-
cifica que la comercialización se realiza 
mediante contratos con participación de 
entidades estatales, que comprenden las 
comercializadoras mayoristas, de acuerdo 
con lo establecido en la legislación vigente.

En el Decreto 310/2012 se regulan los 
tipos de contratos, que se pueden estable-
cer entre ambas partes.

¿Qué beneficios aporta la realización 
del comercio mayorista con participa-
ción de entidades estatales o las co-
mercializadoras mayoristas estatales?

El comercio mayorista con la participa-
ción de entidades estatales o a través de 
las comercializadoras mayoristas estata-
les, permite a los actores económicos no 
estatales utilizar infraestructura, transporte 
y experiencia comercial.

Contribuye, además, a la disminución de 
los costos de transportación y almacena-
miento, impactando en los precios mino-
ristas de los productos con destino a la 
población.

El ordenamiento del comercio mayorista 
y minorista propicia alianzas de trabajo y 
encadenamientos productivos entre los ac-
tores económicos estatales y no estatales. 
Favorece la protección al consumidor des-
de la contratación.

¿Qué actores económicos no esta-
tales se inscriben el Registro Central 
Comercial?

Se inscriben los actores económicos que 
realizan actividades de comercio interior, 
tales como: venta minorista de mercan-
cías, servicios gastronómicos, servicios 
personales, técnicos comerciales y de uso 
doméstico y el comercio mayorista.

¿Cómo se realizan los trámites ante 
el Registro Central Comercial?

Los trámites ante el Registro Central Co-
mercial, se realizan de forma presencial y 
en línea a través de https://oficina-rcc.
xutil.net.

FUE EN EL año 494 d.C. cuando se celebró por pri-
mera vez el Día de los Enamorados.  Se le atribuye 
el día del amor a San Valentín de Terni, un sacerdote 
del imperio romano del siglo III. Por entonces, el em-
perador Claudio II prohibió el matrimonio entre los jó-
venes, pues consideraba que eran mejores soldados 
las personas que no tenían una familia y permanecían 
solteros; no obstante, San Valentín continuó celebrando 
matrimonios, por lo que obtuvo gran fama y reconoci-

miento y fue encarcelado. Valentín fue ejecutado el 14 de 
febrero.  Aunque a decir verdad, los orígenes del Día de los 
Enamorados son bastante confusos.

FRASES DE AMOR escritas por algunas de las mujeres 
más grandes de la historia. Te veo en todas partes, en 
las estrellas, en el río, para mí eres todo lo que existe; la 
realidad de todo. (Virginia Woolf). El amor no tiene nada 
que ver con lo que esperas recibir, solo con lo que esperas 
dar, que es todo. (Katharine Hepburn). El deseo de casarse 
es un instinto básico y primario en las mujeres. Le sigue 
otro instinto básico y primario: el deseo de volver a estar 
soltera. (Nora Ephron). Nadie ha medido nunca, ni siquie-
ra los poetas, cuánto puede contener un corazón. (Zelda 
Fitzgerald). Lo que más lamento de mi vida es no haber 
dicho “te quiero” con suficiente frecuencia. (Yoko Ono). Los 
que son amados no pueden morir, porque amor significa 
inmortalidad. (Emily Dickinson). No tengo tiempo para que-

darme despierta toda la noche preocupándome por lo 
que alguien que no me quiere tenga que decir de mí. 
(Viola Davis).

DATOS CURIOSOS SOBRE el amor: con un beso 
se mueven 36 músculos y se consumen al menos 12 
calorías… Un beso acelera el ritmo cardíaco de 60 a 
100 latidos por minuto… El amor platónico se refiere 
al amor entendido como adoración por la belleza. Lo 
definió Platón en El Banquete… En el beso esquimal no 
se tocan los labios, sino que es un roce de nariz con na-
riz… En España la gente se saluda con dos besos, pero 
en países como Bélgica, Suiza, Francia u Holanda es 
costumbre darse tres… El primer beso de la historia ro-
dado para el cine fue grabado por Tomas Alva Edison en 
1896… Dicen que cada persona se enamora una media 
de siete veces antes de casarse… El corazón rojo es el 
símbolo universal del amor, pero en países como China y 
Japón tiene ese mismo significado la hoja de arce.
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BUZÓN ABIERTO

Por: Idalma Menéndez Febles

Por: Dainarys Campos MontesinoPor: Yolanda Molina Pérez 

RESPONDE TRANSPORTE A GEORGINA DÍAZ

Maneras de amar

El amor es tan diverso como los huma-
nos, y aunque honrarlo y celebrarlo en 
determinadas fechas es habitual, eso no 
significa ni remotamente que sea preciso 
dejarse arrastrar por los desafueros del 
consumismo, mucho menos por la cursi-
lería, aunque, sin duda, hay pocas cosas 
que nos acerquen al kitsch como la pa-
sión cuya intensidad desdibuja los límites 
entre cordura y locura, buen gusto y ridí-
culo... Y sabemos que son muchas más 
las fronteras que se pierden.

La naturaleza de los afectos varía se-
gún el ser que lo inspira: se quiere de for-
ma diferente a padres, hijos, amigos, pa-
reja, hermanos, primos, esa lista también 
podría ser muy extensa, pero lo cierto es 
que, a pesar de las diferencias, hay algo 
que convierte a esos amores en una mis-
ma cosa, y es la preocupación por quien 
inspira el sentimiento.

A los amados los queremos sanos, feli-
ces y en condiciones idóneas, retribuyén-
donos el cariño con la misma intensidad 
que lo damos, preferiblemente, cerca y 
disponibles para compartir el tiempo, que 
es el más preciado de los regalos, por-
que cada minuto que alguien pasa a tu 
lado lo que está ofrendando es vida.

El 14 de febrero es una fecha que tras-
ciende el aspecto romántico: es el día del 
amor, el cariño y la amistad, y a pesar 
de que los tiempos de crisis económica 
se visibilizan en pérdidas de valores, hoy 
hay mucho de los tres entre los cubanos.

Hay amor en las uñas ennegrecidas 
de la mujer que ante falta de otras alter-
nativas cada día se enfrenta al carbón 
para cocinar los alimentos de sus fami-
lias; está en las noches sin sueño de los 
padres que cedieron el único ventilador 
recargable que pudieron comprar a sus 
hijos; o en los brazos cansados de aba-
nicar, porque no hubo para tal artilugio 
que ayude a mitigar el calor, espantar 
mosquitos…

Hay amor en la joven que llevó los za-
patos a reparar, porque las pastillas de 
abuela - que hay que comprar en el mer-
cado negro- anteceden a la reposición de 
calzado; en los que luego de la jornada 
laboral fuera de casa llegan a esta para 
cuidar a ancianos enfermos; en el que 
hace dejadez de un alimento para que lo 
disfrute otro; en cada renuncia, por pe-
queña que sea, a un placer individual por 
el bien común del clan.

Hay amor en los planes pospuestos 
para proteger a otros, en el dolor com-
partido, la mano tendida para sostener, el 
oído receptivo, el alma sensible a la pena 

ajena y en ¡tantos otros lugares!  
Porque el amor, el verdadero, no 

necesita de exhibicionismo ni recono-
cimiento público, es el que se expresa 
en actos más que con palabras, porque 
estas pueden no ser honestas, pero el 
obrar cotidiano, dice más de quiénes 
somos que las frases con que nos des-
cribimos.

El amor puede venir en ramos de flo-
res ostentosas, dulces o regalos costo-
sos, pero también en florecilla silvestre, 
complicidad diaria y certidumbre. El 
amor que para algunos está en lisonjas 
y expresiones físicas de afecto, también 
habita, con más fuerza diría yo, en la 
sinceridad rasposa y el actuar oportu-
no.

El amor puede residir entre aparatos 
modernos o en la simplicidad de la ca-
verna, donde debió nacer, al calor del 
fuego o en la juntura de los cuerpos 
que, buscando calor, descubrieron la 
caricia.

El amor nos mantiene vivos, para los 
nuestros y por ellos, y a querer hay que 
aprender. No basta con el sentimiento si 
este se aquieta en el alma y no envuel-
ve a la persona que es depositaria de 
él, tiene sus códigos que se rescriben 
cada vez que dos personas se profesan 
afecto, no importa si es amistad, ro-
mance o filial, porque en algunos casos 
se entremezclan.

Y si alguien lo duda, sepa que hay 
pocas cosas que den tanta dicha como 
que la persona con quien compartimos 
la sexualidad sea, a la vez, el confidente 
y el familiar más allegado.

Idealizar las relaciones por prototipos 
que otros nos venden y prefabrican es, 
cuando menos, inmaduro e irrespon-
sable. El amor es nuevo cada vez que 
se experimenta, y si algo deseara para 
los cubanos este 14 de febrero, es que 
no perdamos la capacidad de amar, 
para que esas carencias que nos llevan 
a prácticas retrógradas en aras de la 
subsistencia, sean impotentes ante la 
fuerza renovadora de la pasión y; por 
supuesto, que nuestros cariños no sean 
forzados a llevar esa carga de abnega-
ción y sacrificio.

¿Me beneficia el 
comercio electrónico?

Desde hace un tiempo, las mayores in-
satisfacciones de los clientes, al dirigirse 
a los establecimientos privados, giraban 
en torno a la negativa de estos a recibir 
billetes de baja denominación.

Hoy, ni siquiera puede un usuario con-
tar con mínimas cantidades de efectivo 
para efectuar las compras básicas que 
necesita para vivir, pues ya sabemos los 
motivos por los que acceder a un cajero 
para extraer dinero se convierte en una 
verdadera tragedia.

Es entonces cuando te das cuenta de 
que el empleo del pago en línea deja de 
ser una moda o una práctica internacio-
nal y se convierte en una necesidad. Y no 
es que deba ser obligatorio para todos ni 
nada parecido, pero muchas veces es la 
única manera de “resolver”.

El proceso de bancarización, iniciado 
en el país, debería tener más beneficios 
que descontento, pues en su concepción 
lleva implícito mayor transparencia en las 
operaciones financieras, el incremento 
del control fiscal, la disminución de la cir-
culación de efectivo, el ahorro de divisa 
para la impresión de papel moneda, po-
sibilidad de bonificaciones, descuentos...

Pero, ¿tenemos siempre acceso a esos 
beneficios? ¿Se cumplen todos los requisi-
tos establecidos para quienes brindan el 
servicio? ¿Cuántas veces no ha pregunta-
do en un comercio (estatal o privado) si 
puede pagar en línea y recibe un “no” por 
respuesta? ¿Revisa usted en su estado de 
cuenta si ha recibido algún descuento? 
¿Por qué transferir el dinero a una tarjeta 
y no hacerlo por un código QR previamen-
te contratado?

Lo mismo en tiendas estatales como 
en negocios privados, las justificaciones y 
argumentos sobran, y sí, es cierto que la 
mala calidad de la conexión en la red difi-
culta muchas veces las transacciones, pero 
no en todos los casos ocurre lo mismo. Lo 
que a veces se establece en un momento 
de coyuntura, luego perdura por años y, al 
final, se queda. Eso también lo sabemos.

La Resolución 93 de 2023 del Ministe-
rio de Comercio Interior (Mincin). estable-
ce como requisito, a los establecimientos 
comerciales, poseer las facilidades de 
pago por las pasarelas electrónicas o ter-
minales de punto de venta (TPV) para la 
comercialización de bienes y prestación 
de servicios al consumidor, y de no ser 
así, incurre en una violación que trae con-
sigo desde multas hasta la suspensión de 
la actividad que realizan.

Asimismo, en el artículo ocho de la Reso-
lución 111 de 2023 del Banco Central de 

Cuba, se garantiza a los clientes el acceso 
y uso de los canales electrónicos de pago 
para la adquisición de bienes y servicios, y 
son sujetos a esta resolución empresas es-
tatales, organizaciones superiores de direc-
ción empresarial, unidades presupuestadas, 
cooperativas no agropecuarias…

Pero ese código QR, que muchas veces 
no nos muestran, tiene que estar asociado 
a una cuenta bancaria fiscal en caso de los 
trabajadores por cuenta propia o a la cuen-
ta bancaria de la mipyme, de la empresa, la 
cooperativa, según corresponda, no a una 
cuenta corriente, ya que eso implicaría un 
delito de evasión fiscal.

Desde el pasado 29 de enero, el Ban-
co Nacional de Cuba informó cambios en 
la bonificación a los pagos electrónicos, 
con el objetivo de incentivar el uso de las 
diferentes pasarelas digitales. De acuerdo 
con la nota, la bonificación del seis por 
ciento se prevé hacerla extensiva a la red 
de comercio minorista mediante el uso de 
Enzona, Transfermóvil y las terminales de 
puntos de venta (TPV). Además, los pagos 
en línea superiores a 3 500 CUP serán bo-
nificados con un monto fijo de 210 CUP. 

Si bien es cierto que la bancarización ha 
provocado opiniones divididas en la pobla-
ción, el comercio electrónico trae disímiles 
bondades que, lamentablemente, el cliente 
no puede aprovechar, y no solo por pro-
blemas de conectividad, sino por la mala 
gestión de quienes están en la obligación 
de brindar el servicio.

Existen muchas maneras de violar los de-
rechos de un consumidor, incluso, cuando 
este los desconoce o no sabe cómo exigir-
lo. No basta a veces con una sonrisa y un 
buen trato, se trata también de respetar el 
sacrificio y el sudor ajeno.

No solo es cuestión de que las entidades 
de Comercio o los inspectores hagan un 
mejor trabajo de enfrentamiento a cues-
tiones de este tipo, que, aunque muchos 
no lo vean así, son ilegales. Es tarea de to-
dos exigir lo que a cada cual corresponde, 
porque al final es el bolsillo del ciudadano 
común el que queda cada vez más vacío.

La bancarización y el comercio electró-
nico son fenómenos mundiales. En Cuba 
aún son una novedad difícil de asimilar y de 
comprender por muchos. A eso se suman 
los problemas de conectividad y de acceso 
a la tecnología, más la resistencia de algu-
nas partes a aceptar dinero digital.

El camino podrá ser lento y hasta pedre-
goso en medio de las condiciones actuales 
de la economía cubana, pero será peor aún 
si normalizamos lo mal hecho y no hace-
mos nada por cambiarlo.

Maikel Páez Martínez, director de UEB Terminal de Óm-
nibus, responde a la queja de Georgina Díaz Hernández  
sobre el punto de embarque de la parada que está situa-

da frente al cementerio Metropolitano. 
Páez Martínez explica que a raíz de recepcionar las in-

quietudes de Georgina, estas se analizaron íntegramente, 
y comprobaron que tenía razón en parte. “Es real que en 
ocasiones la inspectora popular, en el afán de aliviar la 
situación de escasez de transportación para la población 
que se encontraba en el punto, realizaba gestiones con los 
conductores de motos y mototaxis particulares (TCP) que 
tienen su piquera relativamente cerca, para que auxiliaran 
en el lugar y prestarán este servicio, cuestión que no tiene 
indicada, al menos en estos puntos de  embarques. 

“Esta actitud fue revisada, analizada y tratada con la 
compañera, quien reconoció su error, y se tomaron las 
medidas organizativas para este caso, con el objetivo de 
evitar que hechos como estos  se vuelvan a dar y perju-
diquen la calidad del servicio que prestamos.

“Agradecemos a la compañera por su colaboración al 
denunciar esta preocupación en relación con las irregu-
laridades cometidas, y contribuir así a que se eleve la 
profesionalidad de nuestros inspectores populares en 
toda la provincia”, finalizó el directivo. 
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Si algo queda claro a los tra-
bajadores del Parque Nacional 
Guanahacabibes (PNG), es que 
sin la participación de las comu-
nidades no hay trabajo de ma-
nejo y protección que cumpla al 
ciento por ciento su objetivo.

Son ellos, los pobladores, ese 
eslabón imprescindible que mar-
ca la diferencia entre el éxito de 
un programa de conservación o 
su simple aplicación sin transfor-
mación profunda en el accionar 
de quienes residen en áreas de 
interés para el Parque.

Por ello, en Guanahacabibes 
se han dado a la tarea de impli-
car, en la mayoría de sus pro-
yectos, a quienes viven en las 
comunidades aledañas. Uno de 
ellos ha sido el de protección 
de las cotorras del Cabo de 
San Antonio, que ya tiene resul-
tados tan visibles como es el 
avistamiento de grandes bandos 
volando sobre comunidades cer-
canas y en áreas específicas de 
la Península.

CASI DOS DÉCADAS DE 
MONITOREO

Siempre el peligro existe: apa-
recen el depredador y el cazador 
furtivo. Por su accionar, pasaron 
muchos años sin que se vieran, 
en alguna parte de la Península, 
grupos grandes de cotorras. 

Ante esta situación, inicios de 
los 2000, emprendieron un moni-
toreo constante sobre la cotorra 
cubana, Amazona leucocepha-
la, declarada con categoría de 
amenazada, según la Lista Roja 
de la Unión Internacional para la 
Conservación de la Naturaleza.

Proteger Guanahacabibes desde la comunidad
* La mayor fuerza de Guanahacabibes está en los voluntarios que se suman a la protección de las especies del Parque

Por Dorelys Canivell Canal y Dainarys Campos Montesino
Fotos Cortesía del Parque y Tania Pérez Mollinedo

En los últimos cinco años, las 
acciones se han consolidado y 
se logró, al menos en dos sitios 
importantes: Bolondrón y Santa 
Cruz, establecer un monitoreo 
y esquema de protección conti-
nuo. 

El efecto es notable, porque 
continuamente recibimos repor-
tes de personas de la comuni-
dad que aseguran ver cotorras 
volando y recorriendo los sitios. 
“Eso implica que las acciones 
que se tomaron han sido efec-
tivas”, refiere Lázaro Márquez 
Govea, ingeniero del Parque.

Las acciones incluyen el uso de 
la tecnología, de cámaras tram-
pas, por ejemplo, que permiten 
estudiar sus comportamientos y 
los sitios de anidación.

Lázaro Márquez Llauger, direc-
tor del PNG y coordinador de la 
Reserva de la Biosfera Península 
de Guanahacabibes, precisó que 
hace muchísimo tiempo cuentan 
con un esquema de protección 
bien ajustado, aunque no infali-
ble, en el que participan varios 
factores, entre ellos, Guardabos-
ques, Guardafronteras, el Servi-
cio Estatal Forestal y la Oficina 
de Desarrollo Integral Guanaha-
cabibes. 

Por tanto, acota, aquí no es un 
problema crítico la existencia de 
cazadores furtivos, sin descono-
cer que hay quienes se adentran 
en la Península con el ánimo de 
sustraer animales como coto-
rrras, venados y jutías.

 Cuando identificamos el pro-
blema, organizamos grupos 
de voluntarios, ese es uno de 
los aspectos más importantes 

a destacar, y es que 
contamos con una 
participación crecien-
te y, además, muy en-
tusiasta de personas 
que desean contribuir 
con la preservación 
de la flora y la fauna 
de este lugar.

“Nuestro equipo 
técnico y de protec-
ción es limitado, por 
lo que hemos tenido 
que recurrir a volun-
tarios. Ello, junto al 
empleo oportuno de 
tecnologías y meca-

nismos nuevos, ha 
garantizado un éxito 
importante que llega 
hoy como resultado 
hasta eventos cien-
tíficos”, apunta Már-
quez Govea.

MAR ADENTRO
Es tan amplia la la-

bor de preservación 
en la Península, que 
no queda solo en 
sus 23 880 hectá-
reas terrestres, sino 
que abarca un área 
marina de 15 950 
hectáreas. 

En estas últimas 
descansa uno de los 
ecosistemas de arre-
cifes de coral mejor 
conservado y más 
diverso de la región del Caribe. 
Para alcanzar ese resultado, los 
especialistas del PNG han traba-
jado de conjunto con el Acuario 
Nacional de Cuba, el Centro de 
Investigaciones Marinas y con 
aporte internacional, también, 
en un sistema de restauración 
de los arrecifes.

Entre las causas fundamenta-
les que afectan a los arrecifes y 
que son mayormente naturales, 
destacan el calentamiento glo-
bal, que provoca el blanquea-
miento del coral, y los huraca-
nes. A ellas se suman, aunque 
en menor medida, prácticas in-
debidas a la hora de bucear los 
turistas, comenta el ingeniero 
Márquez Govea.

Para ilustrar la riqueza del sis-
tema de arrecifes, lo compara 
con un bosque tropical en tierra, 
por su diversidad, las especies y 
los paisajes, de ahí la importan-
cia de su preservación.

“Tratamos de hacer cosas que 
se aplican por primera vez en 
Cuba como mecanismos de re-
producción de los corales, para 
en un tiempo más corto poder 
obtener fragmentos que per-
mitan restaurar allí donde haya 
daños”, explica. 

Este trabajo lo han estado 
ejecutando, fundamentalmente, 
con dos especies muy vistosas y 
atractivas: la Acropora cervicor-
nis y la Acropora palmata. Asi-
mismo, son de las más frágiles 
a los efectos del calentamiento 
global, señala el especialista. 
Ambas son conocidas como 
cuerno de ciervo, la primera, y 
cuerno de alce, la segunda.

Para garantizar los mecanis-
mos de reproducción, com-
plejos desde el punto de vista 
científico, pero con una finalidad 
excepcional, trabajan de conjun-
to con varias instituciones cien-
tíficas y académicas cubanas y 
ONG extranjeras.

Estas prácticas han permitido 
repoblar las zonas más perjudi-
cadas del sistema de arrecifes, 
e incluyen la recolección de los 
paquetes de gametos de las dos 
especies para la fertilización 
asistida y el proceso de restau-
ración por fragmentación o mi-

crofragmentación, cultivadas en 
viveros flotantes.

Esta última técnica no permi-
te ampliar la variedad genética 
como la fertilización asistida, 
método por el que se toma ma-
terial genético recolectado en 
diferentes colonias y, por tanto, 
se incrementa la variedad en la 
zona repoblada.

TRABAJO EXTENSIONISTA
Para los trabajadores del 

Parque, los pobladores de las 
comunidades aledañas y, sobre 
todo, los niños constituyen un 
público estratégico.

Por esa razón mantienen un 
vínculo estrecho con las escue-
las e instituciones, y sostienen 
un grupo de eventos y celebra-
ciones durante el año como el 
Festival de Aves Migratorias, 
desde el 2012; el Día de la 
Tierra; el Festival de Tortugas 
Marinas; y el Día del Medio Am-
biente. Se trata siempre de una 
actividad continua.

“Por mucha tecnología que 
uno tenga, si no logras que la 
gente se sensibilice, que entien-
da lo importante de proteger el 
medio que le rodea para las ge-
neraciones futuras, entonces no 
funcionaría el Parque. 

“Tenemos el orgullo de que 
mucha gente que hoy participa 
con nosotros en programas de 
monitoreo y protección, antes 
fueron depredadores, y ahora 
se unen en las acciones de con-
servación. Son voluntarios que 
pasan 10 o 15 días en una pla-
ya haciendo labores de protec-
ción”, precisa el director.

“Sin que el paisaje sea idílico, 
y teniendo en cuenta que siem-
pre existen problemas, conside-
ramos que el resultado ha sido 
edificante para las personas de 
las comunidades, más que para 
nosotros”, aseguró.

Los gestores del PNG se han 
esforzado por implicar a los 
asentamientos cercanos. Ejem-
plo de ello es un componente de 
un proyecto sobre la protección 
de los manglares, en el que par-
ticipó la comunidad de La Fe, 
y que fue financiado por Ocean 
Foundation.

Son los residentes de este lu-

gar quienes ejecutan acciones 
de conservación del manglar, 
una estrategia que coordina la 
Unesco sobre un grupo de áreas 
de América Latina y el Caribe.

Un aparte hacen los especia-
listas para referirse al programa 
de las tortugas: “El proyecto ya 
cumple 26 años. Es el programa 
de monitoreo más antiguo que 
existe, de cualquier especie, en 
Cuba. Se ha mantenido en condi-
ciones muy difíciles, a pesar de 
eso, incluso, en plena pandemia 
de la COVID-19, nunca se detu-
vo. 

“En él se cumplen dos funcio-
nes: proteger la especie, mo-
nitorearla, y, además, tenemos 
un programa para conducir a 
los turistas a ese proceso y 
que participen en el desove. 
Eso también aporta un ingreso 
al Parque”, señala Márquez Ll-
auger.

Agregó que en los últimos 
años se han enfocado en 
atender grupos que traen el 
propósito de aprender. “Por 
ejemplo, estudiantes univer-
sitarios de otros países que 
tienen por objetivo trabajar en 
los senderos, pero llegan más 
interesados en el manejo, la 
protección, las investigacio-
nes. Es una actividad turística, 
pero con un aprendizaje muy 
profundo. Ello ha sido muy 
provechoso, porque nos ha 
obligado a prepararnos más”.

Este tipo de visitantes cons-
tituye aproximadamente el 70 
por ciento del turismo que se 
recibe en el año. 

Guanahacabibes encierra mi-
les de secretos, de riqueza na-
tural, de historias no contadas, 
de resquicios aún lejos de ser 
estudiados por la ciencia. 

Para que siga existiendo con 
su exuberante naturaleza y pai-
sajes sin igual, deberá mante-
ner siempre ese binomio que 
hasta hoy les permite resulta-
dos incomparables: y es la apli-
cación de la ciencia y la tecno-
logía de la mano del hombre, 
de ese técnico que encuentra 
en el Parque su sustento de 
vida y del voluntario que llega 
siempre presto a ayudar.

Un grupo de niños rendían homenaje a Martí en el  aniversario 172 de su naci-
miento, en una acampada en el Parque

La aplicación de novedosos mecanismos de reproducción ha per-
mitido repoblar las zonas de arrecifes más dañadas
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Yuneisy Arteaga Martínez se define 
como una mujer rural, nacida y criada en 
la comunidad El yayal, en el municipio de 
Viñales. Cursó estudios hasta la enseñan-
za Preuniversitaria, al preguntarle sobre 
el posible secreto del éxito, esta madre 
de tres hijos, confiesa que lo único que 
ha hecho es “guapear” y trabajar por el 
bienestar de la familia.

En la finca agroecológica Niño Valle se 
encuentra el restaurante Los Senderos, 
emprendimiento que conduce con acier-
to hace algunos años, el cual ha crecido 
gradualmente, y junto al expendio de co-
mida también hay cócteles y otros atrac-
tivos como la posibilidad de interactuar 
con aves de corral y apreciar la dinámica 
de la vida campesina, lo que cambia en 
dependencia de la época del año y el cul-
tivo en cosecha.

En la vega siembran tabaco, frutales y 
cultivos varios. Enclavada a poco más de 
un kilómetro del poblado es zona com-
prendida dentro del Parque Nacional.

DE CONSERVAR A EMPRENDER
Los másteres en Ciencias Mario Sán-

chez Carrillo y Ricardo Romero Miranda, 
director y subdirector del Parque, respec-
tivamente, defienden que la conservación 
ha de ir aparejada del empoderamiento 
de las comunidades.

Fueron ellos quienes motivaron a Yu-
neisy a salir de la zona de confort y a 
empezar a gestar un PDL mucho más 
ambicioso, el cual ya cuenta con la apro-
bación del Consejo de la Administración 
Municipal (CAM): Innova Pecuaria Viñales.

El propósito es fortalecer la producción 
agropecuaria local, introducir tecnologías 
avanzadas y sostenibles en el manejo de 
una granja modelo, ubicada en “El yayal”, 
con una clara perspectiva ambiental que 
incluye el manejo de especies vegetales 
para el sustento de los animales, trans-
versalizado por un enfoque de género.

Desde la concepción, ya representa be-
neficios para dicho asentamiento, pues la 
mejora del camino que llega hasta esta 
intrincada comunidad se inserta dentro 
de las acciones constructivas para ga-
rantizar el traslado de las producciones 
y otros aspectos asociados a la logística 
del futuro establecimiento.

Será financiado por ella y su familia, 
situado, justamente, en la finca de sus 
padres, donde creció y la ilusiona poder 
contribuir a crear empleos para muje-
res residentes en la zona, en la que no 

Mujeres entre mogotes

Por Yolanda Molina Pérez
Fotos de Pedro Paredes Hernández

*Proyectos de desarrollo local (PDL) con sello femenino e incorporación de las mujeres al empleo, y  beneficios asociados a la gestión ambientalista del 
Geoparque Viñales

abundan ofertas de 
trabajo.

El proyecto tie-
ne potencialidades 
para diversificarse 
y formar parte del 
georutas que se 
crean y que tienen 
como premisa redu-
cir la antropización 
del Valle y las zonas 
reconocidas dentro 
de la categoría de 
Paisaje Cultural de la 
Humanidad.

Yuneisy reconoce 
que para una mujer, 
criada en ámbitos 
rurales, ha sido un 
reto asumir tal em-
prendimiento, que 
implicó romper ba-
rreras y crecerse.

OTRAS MANERAS
Milaydis Martínez Cué es otra viñalera 

que se ha beneficiado de los PDL, en este 
caso, del que lleva por nombre Geosafa-
ri, iniciativa a través de la cual ofrecen 
servicio de guía a senderistas para visitar 
aquellos lares de más difícil acceso con 
vehículos todoterreno. 

Esta joven conduce uno de ellos, pero 
no para pasear turistas. Su encargo es 

prestar servicio de 
trasportación desde 
comunidades aleja-
das hasta el poblado 
o entre ellas, parte 
del accionar social 
que implica la crea-
ción de un PDL. Des-
de las seis y media 
de la mañana em-
pieza a trasladar lu-
gareños, en ese ho-
rario, con prioridad 
para los estudiantes 
que van hacia las es-
cuelas, el costo es 
cinco pesos para los 
infantes y 10 para 
los adultos.

Madre de un niño 
de seis años, agra-
dece la oportunidad 
de trabajar, algo que 

no había hecho por cuidar del hijo, el cual 
comenzó su etapa docente y le deja un 
margen de tiempo para laborar fuera de 
casa.

Por ahora, el salario no es muy alto, pero 
contribuye a la economía familiar, por lo 
que no dependen solo de los ingresos que 
genere su esposo, quien es campesino. 
Ellos residen en la carretera a La Ermita. 

Asegura que la población está muy 

contenta con esta opción, económica y 
funcional. Entre las rutas más habituales 
están los viajes a llevar personas que tra-
bajan en Rancho San Vicente y Los Jaz-
mines. 

GEOPARQUE MUNDIAL
Sánchez Carrillo explica que en la ac-

tualidad trabajan para ingresar a la Red 
Mundial de Geoparques Unesco (Organi-
zación de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura); ya 
recibieron la visita de expertos que con-
sideran que disponen de varios sitios de 
valor geológico que justifica su inclusión 
dentro de la misma; no obstante, la pre-
sentación del expediente incluye otras 
acciones que transitan desde la con-
sulta a los pobladores y su aprobación 
hasta la confirmación de la propuesta en 
la Asamblea Municipal del Poder Popular 
(AMPP).

Refiere que en intercambios realizados 
en el contexto de eventos internaciona-
les han constatado el interés por la inclu-
sión de Viñales, en lo que asegura incide 
también las políticas del país en materia 
medioambiental y manejo de áreas pro-
tegidas.

La organización, creada en 1998, no 
solo exige el cumplimiento de ciertos re-
quisitos para el ingreso, sino que cada 
dos años se realiza una evaluación de 
estos, que implican “la gestión de sitios 
y paisajes de importancia geológica 
internacional, a través de un concepto 
holístico de protección, educación y 
desarrollo sostenible, con un enfoque 
“de abajo hacia arriba”, que combine 
conservación y desarrollo sostenible, al 
tiempo que involucra a las comunidades 
locales.

Romero Miranda señala que la inclusión 
dentro de la organización, no solo presu-
pone una ratificación del valor de la zona, 
sino que trae aparejados otros beneficios, 
entre los que destaca la promoción como 
destino turístico y las posibilidades de 
intercambio con profesionales de otros 
geoparques, lo que constituye una vía 
de aprendizaje sobre otras experiencias, 
tanto en manejo como en conservación.

HISTORIA Y VIDA 
La historia evolutiva de la región, des-

de el jurásico, está guardada en el sus-
trato geológico de Viñales, atesorarla y 
conservarla no está reñido con vivir so-
bre ella, mucho menos, con disfrutar de 
bienestar, parte del cual puede generar-
se desde esos valores apresados en las 
rocas, para que el pasado sea sostén del 
futuro.

Los senderos y rutas propician el acer-
camiento a las actividades económicas 
de la región

En el restaurante Los Senderos se comprueba que hay muchas maneras de articu-
lar preservación natural, prosperidad y cubanía  

 Miladys disfruta de su reinserción a la vida laboral La prestación de servicios complementarios abre oportunidades de empleo
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A cargo de Claudia Ledesma Hernández

Luis Ángel Díaz: el autor que compone con las rodillas 
Lo de componer con las ro-

dillas se le ocurrió aquel día en 
que el brillante orquestador Joa-
quín Betancourt, luego de revi-
sar algunos temas suyos, le pre-
guntó: “Luis Ángel, si tú no eres 
músico de profesión, ¿cómo es 
posible que compongas así?”.

El nerviosismo propio de un 
principiante frente a un maestro 
le hizo pensar que le diría des-
pués: “Recoge el casete y vete”. 
Pero atinó a preguntar antes, 
casi que en un gesto de defensa 
anticipada: “¿Está bien hecho, 
no?”.

Y la respuesta del músico no 
se hizo esperar: “Usted compo-
ne muy bien, como la gente de 
antes”. 

Entonces, en medio de la ale-
gría e intentando explicar su 
acto creativo, le espetó: “Yo 
compongo con las rodillas, Joa-
quín; lo que no me haga mover 
las rodillas como bailador que 
soy, no me funciona”.

Sones, rumbas, salsas… han 
salido de las musas de Luis Án-
gel Díaz Gener, un mulato de 
unos 60 años, al que los amigos 
llaman El Tivy. Según calcula, ya 
deben ser unas 130 canciones, 
todas evaluadas, en primer lu-
gar, por sus rodillas. 

“Siempre he sido muy baila-
dor de la buena música cubana, 
desde niño. En mi casa se es-
cuchaba mucho a Benny Moré, 

Los Van Van, Rumbavana. En es-
pecial, admiraba inmensamente 
a Juan Formell, que a todo era 
capaz de sacarle una canción”, 
recuerda.

Pero, de bailar la música a 
componerla, va un buen trecho. 
Ese, Luis Ángel lo recorrió de 
forma inesperada, cuando ya 
ejercía como ingeniero en Zoo-
tecnia, especialista en produc-
ción de carne de cerdo.  

“Soy primo de Angá, el gran 
percusionista. Nos sentábamos 
a la misma mesa en la escue-
la, en San Juan y Martínez. Y 
siempre admiraba bastante las 
habilidades que él tenía para to-
car. Un buen día, después de un 
tiempo, le dediqué una canción 

que se llama Ruego al tumba-
dor, y se la presenté a su padre. 
A él le pareció buena, entonces 
me puso en contacto con el mú-
sico William Zambrano, que me 
ayudó cantidad con mis temas 
iniciales”. 

Aquella primera composición 
llegó a ser una de las obras fina-
listas del concurso Adolfo Guz-
mán 2003. Cuenta Luis Ángel, 
que cuando se dio a conocer la 
selección entre cierto grupo de 
artistas, hubo alguien que inten-
tó burlarse: “¿Quién? ¿El cochi-
quero?”.

Entonces ríe con nobleza y 
asegura: “A mí esas cosas no 
me importan. No quiero la glo-
ria, solo quiero ser feliz, y la mú-
sica me hace feliz”. 

Sus compañeros de trabajo 
en la UEB Porcina Cría Pinar, 
que actualmente dirige, también 
bromean a cada rato sobre sus 
dotes de compositor, en un en-
torno laboral que nada tiene que 
ver con el arte. Pero la creación 
es así: florece a su antojo, sin 
tantas explicaciones. 

“Yo no pudiera escribir un 
poema. A mí me vienen la letra 
y la melodía juntas. Y me gusta 
escribir de la convivencia coti-
diana. A veces mis amigos me 
cuentan algo que les sucedió y 
luego, sin proponérmelo, hago 
una canción.

“Eso es otra cosa: si yo me 

Un cubano guarachero y natu-
ral, así se define a sí mismo Luis 
Ángel Díaz 

Imagen promocional del tema Todo y nada 
que estrena hoy La Sonora del Sabor, de 
Puerto Rico, en sus plataformas digitales

siento a planificar una canción, 
no me sale. Compongo cuando 
viene la inspiración. Después 
que escucho el tema, bien gra-
bado por un músico, me pregun-
to siempre: ¿Y eso lo hice yo? 
Me llena de satisfacción que me 
guste a mí y, sobre todo, que le 
guste a los otros”.  

Wil Campa, Mayito Rivera, 
Alina Sánchez, Lázaro Reyes y 
otros intérpretes, fundamental-
mente pinareños, han defendi-
do las canciones de Luis Ángel, 
quien es miembro de la Agencia 
Cubana de Derecho 
de Autor Musical y de 
la Sociedad General 
de Autores y Edito-
res. 

Pero aclara que 
su vida financiera no 
puede estar atada al 
cobro del derecho de 
autor, y que tampoco 
espera vivir la popula-
ridad. 

“Quiero transitar 
como una persona 
normal. Mis amista-
des, mi familia, la 
gente que tengo cer-
ca de mí reconoce 
lo que hago, con eso 
me basta”.

Aún así, en los últi-
mos meses su mú-
sica ha encontrado 
puerto seguro en el 

repertorio de La Sonora del Sa-
bor, de Puerto Rico, que dirige 
Wilo Piano. Temas como Atré-
vete, Yo que te tengo ganas y 
Nuestro tiempo de amor han 
ido ganando popularidad con la 
participación de reconocidos 
músicos latinos, entre ellos, Rey 
Colón, Harold Montañez y Marc 
Wilkins “El rockero salsero”.  
Otros, están en proyecto. 

Al parecer, a la historia de Luis 
Ángel, el autor que compone 
con las rodillas, aún le quedan 
varios capítulos felices por venir.

Homenaje a Arturo Regueiro en su centenario
Obras originales del destacado artis-

ta de la plástica Arturo Regueiro forman 
parte de la exposición colectiva Refun-
dar el arte, recientemente inaugurada en 
la galería que lleva su nombre. 

La muestra constituye el primer home-
naje de varios, previstos por la institu-
ción, a propósito de cumplirse el cente-
nario del artista este febrero. 

“Le debemos este reconocimiento a 
Arturo, por su ardua labor en el queha-

cer artístico local y que ha quedado un 
poco olvidado. En su corta vida artística, 
él marcó pautas en escenarios naciona-
les, e incluso, internacionales”, conside-
ró Heriberto Acanda Ramos, director del 
lugar. 

Creaciones de otras destacadas figu-
ras de las artes visuales pinareñas se 
suman a la iniciativa, entre ellas, Pedro 
Pablo Oliva, Tiburcio Lorenzo, Juan Gar-
cía Miló, Manuel Toste y Reina Ledón. 

La “Madera Dura” de la mujer afrodescendiente 
en esta Feria del Libro

Madera Dura. Antología de poesía 
de mujeres afrodescendientes figura 
entre las novedades editoriales que pre-
vé presentar la Editorial Cauce, en la 33 
Feria Internacional del Libro. 

En colaboración con la Universidad 
Federal de Piauí (Brasil), el texto mues-
tra la visión de casi una decena de poe-
tisas pinareñas sobre la herencia africa-
na, manifiesta en asuntos de racialidad, 
género, cimarrojane y otros. 

Yenicet Pupo de La Paz, directora 
de la editorial Cauce, comentó que se 
trata de “un espacio de la literatura cu-
bana que se ha trabajado mucho y que 
ha tomado fuerza en el movimiento in-
telectual. 

“La antología abre un diálogo entre 
dos países, cuya cultura ha sido muy 
permeada por la diáspora africana, lo 
cual se ha reflejado en una mujer re-
siliente, que ha tenido que cargar con 

el peso de la deuda de la esclavitud y 
otras que han quedado”, apuntó. 

Referentes de la literatura cubana de 
la talla de Georgina Herrera, Soleida 
Ríos y Aurora Martínez convergen con 
voces jóvenes como las de Ismaray 
Pozo, Linda Gilsa y Lisandra Carrode-
gua, por solo mencionar algunas.  

Al decir de la investigadora Maydi Es-
trada Bayona, prologuista de la antolo-
gía, “los corpus de ideas de estas artis-
tas son la evidencia de cómo la poesía 
en claves africanas ha sido un lenguaje 
de la re-existencia”.

Madera Dura saldrá en formato bi-
lingüe e ilustrado por la artista mexica-
na Alma Patiño. El título debe presen-
tarse como plaquette en los próximos 
días de la Feria Internacional del Libro 
de La Habana y, luego, en formato im-
preso, en el capítulo pinareño del su-
ceso cultural. 

Además, participan jóvenes talentos, se-
guidores de la obra de Arturo Regueiro. 

De formación autodidacta, el artista 
comenzó a pintar cuando ya pasaba de 
los 50 años de edad. Aun así, participó 
en numerosas exposiciones y recibió 
varios galardones. Su obra ha integrado 
varias muestras colectivas enviadas por 
Cuba al extranjero.  

“Sus pinturas muestran el ingenio y 
creatividad impregnados por Arturo, 

personajes y leyendas que develaron al 
mundo lo autóctono de la Isla, así como 
la incansable batalla librada en defensa 
de las tradiciones populares”, aseguró 
Acanda Ramos.

En el transcurso del año tendrán lu-
gar acciones performáticas y espacios 
de diálogo con creadores, estudiosos y 
críticos de la obra de Arturo Regueiro, 
como parte del programa de homena-
jes, a propósito de su centenario. 
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Hugo y Lorys… dos flechazos al corazón
A Hugo y Lorys no solo les unen 

la pasión por el tiro con arco. 
Ambos decidieron, hace más de 
15 años, unir sus vidas más allá 
del campo de tiro y el ardor por 
las flechas. Ellos, cruzaron para 
siempre lo que para muchos iba 
ser un hecho, una sólida relación 
de amor y camaradería.

Lorys Ojea Silva es natural de 
Bayamo, en la oriental provincia 
de Granma. Hugo Franco es 
pinareño, un joven muy serio y 
familiar. A los dos, integrantes 
del equipo nacional de tiro con 
arco recurvo, y tan lejos geográ-
ficamente, La Habana le abrió un 
espacio que luego la vida conso-
lidó: resguardar el corazón uno 
del otro.

Corría el año 2008, él, inte-
grante del equipo nacional juve-
nil; ella, su compañera de batería 
en el apartado femenino. Confie-
sa que el roce fue poco a poco, 
desde la admiración. Al ser tan 
tímido, no se atrevía a dar el pri-
mer paso, pero la vida,que siem-
pre tiene algo resguardado, los 
puso uno frente al otro.

“En el 2008 estuve un tiempo 
admirándola, apreciando a esa 
pequeña muchacha de Bayamo, 
que no solo era una excelente 
tiradora sino que, además, me 
gustaba su forma, su estilo, en-
tonces con el roce, que es más 
fuerte que muchas cosas, llegó 
el cariño, luego el amor y, al 
final, decidí dar el paso, y feliz-
mente nos unimos hasta el sol 
de hoy”, confiesa Hugo.

“Las distancias siempre son 
grandes, sobre todo, porque 
los dos somos atletas. Ella sabe 
que a veces uno tiene que partir 
a los entrenamientos, a compe-

tencias fuera del país, y es un 
soporte tremendo. Lorys no tie-
ne un carácter fácil -sonríe- pero 
es mi complemento. Siempre 
hay mucho que agradecer, ya 
te digo, yo la admiraba mucho 
más a ella, porque era una figu-
ra femenina de respeto. Estuvo 
primero que yo en el equipo 
nacional. Es medallista centro-
americana, con muy buenas ti-
radas, todo eso, a veces, crea 
un respeto mutuo. Ella conoce 
mi trabajo y yo admiro el suyo, 
por eso es que seguimos amán-
donos tanto, a pesar de llevar 
mucho tiempo juntos”.

La pequeña Lorys es de una 
mirada dulce, esa que cautivó a 
Hugo y le regaló la posibilidad, 
hace siete años, de tener a su 
primera medalla de oro: Cristian, 
un chiquitín que estrechó mucho 
más su apego por la familia.

“Creo que él ha tenido que 
aguantar mucho más que yo, 
porque mi carácter es muy fuer-
te, ha sido capaz de robarse mi 
corazón. Sabes algo, yo di el 
primer paso, porque él era muy 
tímido, pero había mucho amor, 
y ese carácter afable de él, la 
propia armonía que se respira-
ba entre ambos, me hizo estar 
segura que era el hombre que 
quería para vivir, refiere Lorys.

“Como padre es un ejemplo, 
te cuento que llega de los en-
trenamientos muy cansado; 
no obstante, sale y juega con 
el niño pelota en el estadio, te 
deja dormida, hace las labores 
de la casa, cose la ropa de los 
niños, le da la leche a Valentina, 
es un sol.

“Todavía hoy, me pregunto 
¿cómo es posible que alguien 

sea tan resiliente como Hugo 
Franco? Su mamá y papá falle-
cieron casi juntos. Ellos veían 
por los ojos de Hugo, su papá en 
especial, y dependía de él. En el 
final de su enfermedad, casi no 
dormíamos en casa, y más que 
recriminarle lo apoyaba y me 
decía: ‘¡Qué clase de hombre he 
elegido para vivir!’. Eso me hizo 
enamorarme más, valorarlo en 
su justa medida, seguir respe-
tándolo y comprendiendo el por 
qué era tan fuerte.

“Fui atleta de alto rendimien-
to, medallista de bronce en los 
Centroamericanos de Veracruz. 
Fue un momento muy bello com-
partir esa alegría, porque era el 
sacrificio de ambos, más que 
todo, la admiración por el otro 
la que me motivó siempre a no 
claudicar”.

Hugo carga a Valentina, su 
segunda medalla de oro en la 
vida, mientras sostiene un bibe-
rón repleto de leche, para que la 
pequeña vaya a los brazos de su 
madre y pueda dormir, y así se-
guir la conversación, en la que 
no esconde ese amor exclusivo 
que siente por ella.

“En Veracruz pasó algo lindo, 
ambos fuimos medallistas de 
bronce, y ella me motivaba a mí, 
mientras yo corregía algunos 
detalles técnicos, fue un logro 
que para nosotros, como pareja, 
marcó un antes y un después. 
Imagínate, los dos con meda-
llas, los dos habíamos pasado 
por un proceso fuerte de entre-
namiento, se vivió lindo.

“Luego vino el Panamericanos 
de Toronto en Canadá, también 
juntos. Fue una etapa muy be-
lla y agradable. Compartir una 
competencia del deporte que 
amas, con la mujer que amas, 
es un doble regalo, que solo 
viéndolo en retrospectiva, uno 
puede comprender que la vida te 
quita cosas, pero te regala otras 
como a Lorys, a la cual, confie-
so, amo grandemente aún hoy”.

Valentina hace silencio mien-
tras Lorys la carga, y con la 
ayuda de su madre, que también 
colabora, pasa a su segunda 
sesión de interrogatorios para 
expresar, más que todo, con 
una elocuencia poco común en 
ella, (es de poco hablar) cada 
sentimiento por el padre de sus 
mejores preseas.

“Hay muchas anécdotas entre 
ambos, porque en 16 años de 
relación, con cuántas cosas no 
hemos tenido que lidiar. Yo no 

hablo en público, él lo sabe, 
soy de un carácter fuerte, lo 
cual sabe sopesar muy bien. 
Solo de mirarme conoce cuán-
do me hace falta algo, dónde 
no me siento bien, cuál es el 
pedido que quiero, eso es se-
ñal de que me conoce bien, 
me valora, cuida y respeta, por 
eso lo amo tanto.

“Cuando sabía que había clasi-
ficado para las olimpiadas, nos 
alegramos todos, pero ya había 
calculado que le iba a ser muy 
difícil poder estar en el naci-
miento de la niña. De ahí que me 
mentalicé, pues en el primer em-
barazo, por el deporte, no pudo 
estar en la primera etapa. 

“Pero ya era distinto, yo esta-
ba entrando al salón y Manolito, 
un paraatleta de tiro con arco, 
me escribió que si no lo estaba 
viendo por el televisor. Pero yo 
estaba ya en el hospital, no tenía 
modo, hasta que luego busqué 
una página y le pude dar un do-
ble regalo, su excelente com-
petencia y su hija que ama con 
locura, porque complementa la 
parejita que toda relación desea-
ría tener.

“Te puedo asegurar que si 
algo nos ha mantenido en pie es 
la confianza que nos tenemos. 
Sabemos ambos que poseemos 
un rol, yo hubiera querido estar 
más tiempo activa tirando fle-
chas, pero le tocó a él, entonces 
me queda apoyar, ser su sostén, 
su almohada, ser ese refugio 
que le ayuda a soportar las de-
cepciones de los atletas de alto 
rendimiento, las injusticias que 
nunca faltan, estar y ser para 
él, eso, su complemento, como 
siempre ha sido conmigo, como 
su apellido, Franco y sincero”.

El Robín Hood pinareño confie-
sa que no se han casado porque 

el amor no entiende de papeles 
y, para ser de verdad, solo pre-
cisa de sentirse, de acompañar-
se, de demostrar, de ser capaz 
de conquistar y derrumbar todo. 

“Ya casi 17 años y no hemos 
firmado, tampoco nos hace fal-
ta. Estamos seguros que si lo 
hacemos es por cuestiones le-
gales, porque el amor se siente 
y se demuestra en la concreta. 
En el cariño de mirar a mi chi-
quita; de ver a Cristian ya gran-
de, cómo ayuda a su mamá, de 
sentir cómo ama a su hermana; 
de no estar de acuerdo, porque 
todas las relaciones tienen altas 
y bajas; de hacer lo que sea 
porque mi familia, la que hemos 
construido, y que siga sólida, 
eso es amor para nosotros.

“Tener salud, crear proyectos 
y materializarlos juntos. Saber 
que si mañana se acaba el de-
porte, no importa, Lorys, los 
niños, su familia, los míos van a 
estar para mí. En una fecha tan 
linda como el 14 de febrero, si 
le fuera a dar alguna clave es 
solo amor, ese que no nos ha 
faltado, y hoy, pese a todo, nos 
tiene peleando por esos dos ni-
ños, que son nuestras mejores 
medallas”.

A Lorys y Hugo le une algo 
más fuerte que el tiro con arco: 
ambos han decidido que el amor 
que se profesan les acompañe 
en la abundancia y también en 
la escasez. Sea abrigo y protec-
ción, consuelo y ternura, paz y 
fuego eterno para mantener esa 
llama que los ilumina siempre en-
cendida, irradiando por encima 
de vientos huracanados, porque 
más que dardos a una diana, se 
lanzaron desde el arco recurvo, 
dos flechazos al corazón.

Leyanis y Liadagmis a la espera del visto bueno
La nómina de las triplistas femeninas 

pinareñas aún no se  ha confirmado, 
y está sujeta a la valoración de sus 
entrenadores para los dos momentos 
competitivos, ambos en la ciudad es-
pañola de Madrid,  que servirán para 
poner el punto final a la llamada gira de 
invierno, que las principales figuras cu-
banas del atletismo cubren por estos 
días en Europa.

Entre tanto, la Federación Cubana de 

Atletismo anunció que en el listado es-
tarán Liadagmis Povea y Leyanis Pérez. 
Ellas dominan el actual ranking después 
de copar el podio del mitin francés de 
Miramas, en ese orden, con saltos de 
14,57 y 14,52 metros.

Las dos saltadoras poseen marcas 
que le garantizan la presencia en la jus-
ta universal de Nanjing, donde Leyanis 
intentará mejorar el color de la medalla 
de plata que conquistó en la anterior 

edición, celebrada en Glasgow.
Con las incursiones en el Campeonato 

Nacional de Pista Cubierta de España 
(del 21 al 23 de febrero) y el World In-
door Tour de Madrid se despedirán los 
antillanos del periplo previo al certamen 
mundial bajo techo, que acogerá la ciu-
dad china de Nanjing en marzo.

En el certamen ibérico intervendrán, 
en calidad de invitados, los saltadores 
de longitud Alejandro Parada, Aniel Moli-

na y Hayla González, además del triplis-
ta Andy Hechavarría.

La despedida de la expedición inver-
nal por el Viejo Continente llegará el 
28 de febrero, también en el madrileño 
polideportivo Gallur, en el cual concur-
sarán los tres triplistas finalistas olímpi-
cos de París 2024, que optarán a los 
premios de un certamen con categoría 
dorada del World Athletics Indoor Tour 
2025.
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Yaimara Jiménez Gómez nació 
en Guane, el pueblo de la mam-
bisa Isabel Rubio, enfermera y 
capitana del Ejército Libertador 
en la Guerra Necesaria, mujer 
de estirpe de patriotas, y cuyo 
ejemplo sirvió de lumbrera para 
que en la actualidad muchas 
féminas, oriundas del lugar, lu-
chen por sus anhelos y cumplan 
sueños que las lleven a su cre-
cimiento y realización personal.

Yaimara es una de estas gue-
rreras. Hoy la vida la ha llevado 
a un escenario diferente, se en-
cuentra en la Mancomunidad de 
las Bahamas, como parte de 
una colaboración educativa que 
por más de 20 años ha existido 
entre los ministerios de Educa-
ción de ambos países.

“Esta experiencia ha sido otro 
de mis grandes retos profesio-
nales. No solo por estar lejos de 
la familia duele el alma, tu mente 
no descansa nunca, tus preocu-
paciones crecen con cada no-
ticia que no esperas recibir,  y 
sientes la impotencia de que no 
estás para resolverlo como es 
costumbre. También es un país 
de habla inglesa, además, con 
un dialecto muy común entre 
sus habitantes.

“Para mí ha sido un desafío, 
desde el proceso de preparación 

A Yaimara le gusta enseñar
Por: Ana María Sabat González
Fotos cortesía de la entrevistada

para el idioma hasta la me-
todología de trabajo que 

se desarrolla aquí, todo 
es diferente. Ese año, 
la provincia ingresó a 

ocho colaboradores 
a la Mancomunidad 
de las Bahamas”.

La licenciada 
en Educación 
Especial desta-

có la calidad de la 
estrategia de pre-

paración por 
parte de la Di-
rección General 
de Educación 

en la provincia 
y el munici-
pio.

“En Bahamas me desempeño 
como maestra  de niños con au-
tismo, del grado prescolar, en la 
escuela Primaria Gavin Tynes. 
Una nueva oportunidad como 
profesional que me ha obligado 
a autoprepararme cada día, no 
solo en el idioma sino en las ca-
racterísticas psicopedagógicas 
del autismo, y debo confesar 
que ha sido bello y he aprendido 
mucho de esos niños.

“He dado lo mejor de mí y me 
reconforta sentir el cariño con 
que me tratan como maestra, 
sin tener en cuenta la diferencia 
del color de la piel o las carac-
terísticas del idioma y la cultura, 
solo con amor, algo que me lle-
na al estar lejos de mis sobrinos 
Diego Moisés y Nathaly, que son 
el otro sentimiento más puro 
que conozco.

“En este país, la cultura es 
muy diferente, no se siente el 
mismo calor de cuando estás en 
Cuba, aunque aquí las personas 
se muestran con mucha educa-
ción, y entre ellos una conside-
ración elevada, además, hablan 
con mucho cariño sobre nuestro 
país, cultura y tradiciones, y tie-
nen anhelos de visitarlo.

LOS CAMINOS DE LA VIDA 
La máster en Ciencias de la 

Educación y mención en Educa-
ción Especial, en el año 2011, 

confesó amar su profesión, y 
aunque un día se inclinó por el 
arte y optó por el ISA, en la ac-
tualidad siente orgullo y mucho 
apego por la labor que realiza.

“No fui seleccionada para in-
gresar en el ISA, así que decidí 
enfocarme en mi nueva etapa 
universitaria, que fue muy distin-
ta, pues comenzaba la munici-
palización. Así que sería un año 
intensivo en el Instituto Superior 
Pedagógico de Pinar del Río  y 
después para las escuelas en 
los territorios de cada uno.

“Mi primer año fue maravilloso. 
Por fin mi vida cogía un rumbo,  
y eso comenzaba a ser impor-
tante para mí, porque siempre 
dije que quería ser buena en lo 
que haría, y había llegado el mo-
mento de darlo todo, el ciento 
por ciento de mí. Espero haberlo 
logrado. 

“Mis profesores de la Universi-
dad eran maravillosos, recuerdo 
mucho a María Cristina Salaba-
rría, la guía de mi grupo, de ella 
aprendí a quién me quería pare-
cer en mi desempeño profesio-
nal.

“Fue muy difícil enfrentarme, 
en la escuela especial Carlos 
Fonseca Amador, de Guane,  a 
un grupo de estudiantes con dis-
capacidad intelectual leve,  ade-
más, casi tenían mi edad, créan-
me, fue mi mayor desafío en esa 
época, lo que me hizo crecerme 
y hacerme responsable a una 
edad muy temprana.

“Conjuntamente, tenía que 
continuar mi pre-
paración para po-
der vencer todas 
las asignaturas de 
la carrera, y traté 
de cumplir lo me-
jor posible”.

Nos contó con 
el mayor orgullo 
cómo luego de 
sentirse frustrada 
en los primeros 
tiempos, debido 
a que la disca-
pacidad intelec-
tual  afecta los 
procesos lógicos 
y básicos del 
pensamiento, y 
sus alumnos no 
lograban recordar 
lo que con tanto 
entusiasmo ella 
trataba de ense-
ñarles, vio recom-
pensado todo su 
esfuerzo y dedica-
ción.

“Pero al ver su desarrollo 
desde el tercer hasta el sépti-
mo grado, me di cuenta cómo 
avanzaron. Comencé con ellos  
cuando apenas estaban por la 
letra R del alfabeto y el número 
cinco, y ya después sabían leer 
muy bien y escribían párrafos de  
muy buena calidad y ajustados 
al tema, establecían conversa-
ciones lógicas, y en las Matemá-
ticas también progresaron.

“Después me los encontraba 
en la calle, ya adultos, y me 
sentía orgullosa al ver cuánto 
habían crecido y desarrollado, 
y que mi mano como maestra 
estaba allí, por eso todavía hoy 
recuerdo mis primeros estu-
diantes”.

La vida laboral de esta mu-
chacha, de 40 años, igualmente 
se desarrolló en centros como 
la escuela Antón Makarenko; el 
museo de historia natural Tran-
quilino Sandalio de Noda y la 
Universidad Pedagógica, donde 
trabajó por cerca de 10 años  y 
obtuvo la categoría de Profesora 
Asistente, y el centro mixto Poli-
carpo Fajardo, en Guane. Profe-
sora, psicopedagoga, directora 
de escuela son algunas de las 
funciones que ha realizado y 
desde las que ha aportado a la 
Educación en Pinar del Río.

ORGULLO DE SER MAES-
TRA

Siempre le gustó el arte. Des-
de pequeña se destacó en las 
actividades culturales en sus 
centros estudiantiles; sin embar-

go, la sorpresa que le dio la vida 
es que se convirtió en una gran 
maestra, de esas que sienten 
de verdad a sus alumnos, que 
disfrutan con enseñar y buscan 
siempre la forma más amena 
para llevar los contenidos.

Se dice de ella misma que le 
gusta tener el control, lo que nos 
da la idea de cuánto se ha su-
perado para salir airosa en cada 
una de sus etapas estudiantiles 
y laborales. 

Incluso, nos habló de la eta-
pa de la epidemia de la Covid, 
cuando era directora de la es-
cuela especial Carlos Fonseca 
Amador.

Muchos de los que todavía tra-
bajaban allí fueron mis compañe-
ros de labor cuando aún era una 
jovencita. Dirigirlos era un poco 
complejo, pero fue algo que hice 
con mucho amor. En esa etapa 
enfrenté tareas muy disímiles 
como dirigir un hospital de cam-
paña; organizar turnos rotativos 
entre los trabajadores, quienes 
tenían familias y debían cumplir 
con su labor, con la posibilidad 
de enfermarse.

“En fin, puedo decir que amo 
mi profesión, y que  nunca equi-
voqué mi camino al elegirla o 
ejercerla, porque siento que 
nací para enseñar y educar, tan-
to como me sea posible. Amo 
transferir mis conocimientos y 
valores a las nuevas generacio-
nes de cualquier edad, enseñan-
za o país, y añoro estar de vuel-
ta en mi Patria”


