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ÓRGANO DEL COMITÉ PROVINCIAL DEL PCC EN PINAR DEL RÍO

Con más de 8 000 hectáreas plantadas 
al cierre del mes de octubre y la expec-
tativa de concluir noviembre con unas 14 
000, avanza la campaña de frío en los 
cultivos varios, a pesar de los atrasos 
provocados por las lluvias al inicio de la 
contienda.

De acuerdo con Joel Hernández Acos-
ta, delegado de la Agricultura en Pinar del 
Río, en los meses de diciembre, enero y 
febrero, las condiciones deben continuar 
mejorando, pues a pesar del deficit de 
combustible, los productores realizan un 
gran esfuerzo con la tracción animal a 
partir de la entrega de más de 10 000 
rejas de arado.

Explicó que al concluir el mes de febre-
ro, la provincia debe terminar la siembra 
de las más de 40 000 hectáreas contem-
pladas en el plan, a las que se suman unas 
3 500 de arroz en la Empresa Agroindus-
trial de Granos (Eaig) Los Palacios.

Enfatizó en que el boniato, la yuca y el 
plátano son los cultivos que fomentan en 
el caso de las viandas, mientras el toma-
te, la col y el pimiento son los de mayor 

Productores por recuperar el paso Productores por recuperar el paso 
en campaña de fríoen campaña de frío

representatividad en las hortalizas. Pre-
cisó que la provincia enfrenta una buena 
campaña de frijol que sobrepasa las 5 
000 hectáreas del grano.

Dijo que el plan incluye, además, 110 
hectáreas de papa, 80 de ellas de forma 
tradicional que se concentrarán en Con-
solación, Pinar del Río y Los Palacios, y 
30 de manera agroecológica, de la cual 
se espera obtener cerca de 12 toneladas 
y se plantará en todos los municipios de 
la provincia, excepto en San Luis.

Sobre la siembra del plátano, uno de 
los cultivos más dañados por “Idalia”, 
agregó que incorporan el método extra-
denso en 16 productores vueltabajeros 
con unas 30 hectáreas, las que aumen-
tarán el próximo año a más de 300 por 
este sistema.

“Hoy contamos con una fortaleza en la 
biofábrica del territorio, que al cierre de 
diciembre debe superar las 200 000 pos-
turas, y para el próximo año sobrepasar 
el millón”, declaró.

UNA MIRADA AL TABACO
En una contienda tabacalera superior a 

la anterior, acotó el directivo que en aras 
de cumplir el compromiso de más de 12 
000 hectáreas de la hoja, actualmente se 
garantiza buena parte de los insumos y el 
combustible para el cultivo.

“Ya contamos con más de 200 000 
canteros de semilleros regados en la 
provincia, proceso que debe terminar el 
20 de noviembre, para poder concluir la 
siembra en los primeros días de enero”.

Refirió que continúan la construcción 
de casas de tabaco, que ya rondan las 4 
900, y para ello mantienen el traslado de 
madera desde las diferentes empresas 
agroforestales del territorio.

En el caso del proyecto Virginia, subra-
yó que el plan es de 300 hectáreas, 200 
en Consolación del Sur y 100 en San Luis. 
La expectativa es que a partir del 15 de 
diciembre deben estar curando las prime-
ras producciones, que hasta el momento 
se muestran en muy buenas condiciones 
y sin ningún indicio de plagas.

La siembra de frijol y la recuperación de las casas de curar tabaco son prioridad en la actual campaña de frío

Texto y foto Dainarys Campos 
Montesino

Las constantes capacitaciones, tanto 
a empresas, entidades presupuestadas 
como a actores económicos no estatales y 
a la población en general, acometidas por 
las direcciones de Bandec, BPA, la Unión 
de Informáticos de Cuba en la provincia, 
Xetid, los Joven Club de Computación y 
Etecsa, han logrado que de forma paula-
tina el proceso de bancarización gane un 
espacio entre los pinareños.

Con este fin se han desarrollado más 
de 50 ferias tecnológicas distribuidas en 
consejos populares, las universidades, los 
hospitales y otros centros, lo que hace de 
Pinar una de las provincias vanguardias en 
este tipo de iniciativas.

Hasta la fecha, se han activado 549 ca-
jas extras y otras 33 están solicitadas.

Entre los dos bancos que operan en Pi-
nar del Río se han domiciliado 479 centros 
de pago para la acreditación de la nómina 
en tarjeta magnética, y 170 se encuentran 
en proceso. 

Un total de 1 211 clientes jurídicos usan 
el servicio de Banca Remota, de ellos 309 
mipymes. En proceso de tramitación del 
código QR para los cobros hay 560 acto-
res económicos, según informó la direc-
ción de BPA en la provincia.

Yoania Ramos García, jefa de Banca Elec-
trónica de Bandec en el territorio, conside-
ra que se ha avanzado porque, entre otros 
indicadores, apenas tres meses después 
de iniciar el proceso han personalizado un 
número significativo de entidades: “Hay 
muchas que ya han empezado a acreditar 
en tarjetas; los diferentes actores tienen 
mucho interés y empeño en poder hacer 
estas cosas. Trabajamos más reforzados 
y hemos creado estrategias en los bancos 
para poder ayudar a las entidades. 

“Las ferias tecnológicas han sido de 
mucho beneficio para la población, pues 
aprenden ahí a cómo usar los pagos en 
línea, además de las capacitaciones desa-
rrolladas en empresas, con el sector pre-
supuestado, a actores no estatales, en el 
Partido, en el Gobierno”. 

Resulta importante que se ha conseguido 
una disciplina en la frecuencia de los depó-
sitos por los actores que así lo ameritan.

Sin 
detenerse 
proceso de 

bancarización

Dorelys Canivell Canal

Como un homenaje también a Fidel 
Castro en el séptimo aniver-
sario de su desaparición 
física, se celebra este 
año la jornada por el Día 
de la Medicina Latinoa-
mericana, que se extenderá 
hasta el 15 de enero, Día de la 
Ciencia Cubana.

Dentro de las actividades previstas se encuentran 
jornadas de salud en barrios en transformación y de 
difícil acceso; el día tres se entregarán los sellos 80 
Aniversario de la CTC y la distinción Manuel Piti Fajar-
do que otorga el Secretariado Nacional del Sindicato 

A las puertas del Día de la Medicina Latinoamericana
*Organizan actividades en toda la provincia para reconocer a los trabajadores de la Salud

de Trabajadores de la Salud a los afiliados que 
cumplen más de 20 años en el sector, con una 
trayectoria destacada y relevante.

Se fortalece la estrategia promovida 
por el Partido y el Gobierno para enal-
tecer el papel de estos trabajadores en 

sus respectivas áreas de desempeño pro-
fesional.
Además, se impulsan las obras de inversión en 

las instituciones, entre ellas, la impermeabilización de 
las cubiertas del bloque de servicio y la colocación del 
falso techo del bloque materno en el hospital Abel San-
tamaría.

Según explicó la licenciada en Enfermería Grey 
Martínez Zayas, secretaria del Sindicato Provincial 
de la Salud, el día 28 será el abanderamiento de 
la delegación vueltabajera que asistirá a la Segun-
da Conferencia Nacional de los Trabajadores de la 
Salud, prevista para los días ocho y nueve de di-
ciembre.

Desde ahora, y hasta la primera quincena de enero, 
tendrán lugar actos de reconocimiento al personal de 
la Salud que labora en el sistema de atención al adulto 
mayor, en la lucha antivectorial, en el área farmacéu-
tica, y también se hará un encuentro con profesores 
consultantes. (DCC)

“Año 65 de la Revolución”
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Que sean más
Por Yolanda Molina Pérez
Fotos: Januar Valdés Barrios

Yaisbel, Diorquis y Frank Abel, 
no lo saben, pero llevaba años 
buscándolos; para ajustarnos a la 
verdad, no tenía idea de sus nom-
bres o sus rostros, ni de lo que ha-
rían. Realmente mis indagaciones 
eran para encontrar a cubanos 
que, desde una empresa estatal 
socialista, produciendo, generan-
do bienes, y no servicios, hubie-
sen encontrado la manera de lle-
var la prosperidad a sus familias.

Los tres forman parte del co-
lectivo laboral Ocho, en la unidad 
empresarial de base (UEB) Cu-
banacán, perteneciente a la Em-
presa Agroindustrial de Granos 
(Eaig) Los Palacios, su encargo 
fundamental es producir arroz, 
los rendimientos que obtuvieron 
junto a otras labores, los llevaron 
a recibir utilidades ascendentes a 
895 000 pesos para cada uno de 
los 11 integrantes de este equipo 
de trabajo.

“¡ALABA’O!”
Yaisbel Acosta González es gra-

duada de técnico Medio en Agro-
nomía, cuando le pregunté sobre 
los beneficios que representó en 
su casa el dinero devengado por 
concepto de cobro de utilidades, 
me respondió con la expresión 
identitaria de los pinareños: “¡Ala-
ba’o!”, pero esa palabra no solo 
fue pronunciada, sino que cada 
fibra de su ser la articuló, las ce-
jas arqueadas, la mirada brillosa, 
la sonrisa en los labios, los brazos 
en alto, y es que cuando la alegría 
nos traspasa, es difícil contenerla. 

“¿Qué le puedo explicar? Imagí-
nese, usted sabe cómo es esto; 
me compré todas las cosas de la 
cocina que estaban malitas y ya 
son nuevas: olla reina, arrocera y 
de tres válvulas, un fogón nuevo 
de balón, porque tenía uno, pero 
estaba roto; los muebles los man-
dé a tapizar, compré ventilado-
res, nevera… y hemos paseado, 
tuvimos vacaciones”. Esa última 
aseveración volvió a iluminarla, 
de la forma en la que lo hacen los 
sueños cumplidos.

Sobre el impacto en el colec-
tivo afirma que están muy esti-
mulados, “el ser humano trabaja 
porque tiene necesidad de llevar 

algo a su casa todos los días, y 
cuando ves los resultados, crece 
el interés de levantarte, de venir y 
hasta de irte tarde si hace falta”.

Esta mujer casada, y madre de 
dos hijos, tiene 42 años, labora en 
la Eaig desde los 18, donde llegó a 
hacer su adiestramiento y se que-
dó; reside en la comunidad de San 
Diego y reconoce que el transporte 
es un problema con el que lidiar dia-
riamente, pero si antes lo hacía por 
menos, ¿cómo no hacerlo ahora?

“Esto es un alivio, en verdad, 
lo que vaya para la casa es algo 
que te ayuda, todo está caro, di-
fícil. Aquí hay un muchacho, eso 
me conmueve, 
porque es un niño 
que estaba en 
una escuela espe-
cial, con muchos 
deseos de traba-
jar, él y su mamá 
vivían en una casi-
ta pésima, ahora 
él se compró una 
y las cositas que 
lleva adentro; me 
da mucho gusto. 
A mí me decían 
‘tú no tienes ahí a 
gente que valga’, 
y yo: ‘cuando hay 
palo, hay monte’ 
y esta hoja se 
saca, olvídese 
de eso; fuimos el 

mejor lote y mira lo que estamos 
cogiendo (en referencia a la cose-
cha del rebrote)”.

Asegura que todos están muy 
contentos, nadie se queja, tienen 
el almuerzo en la UEB, “el cam-
po no mata a nadie y cojo más 
sol cuando salgo, aquí ando con 
sombrero, pañuelo, y pa’llí, todos 
tenemos que trabajar en la vida; 
unos nacen para la oficina y otros 
para esto. Ningún oficio ni ningún 
trabajo es deshonroso; si alguien 
no barre la calle, está sucia, y si 
nosotros no estuviéramos, no 
hubiera arroz, cada uno tiene su 
lugar”.

MEJORAS PARA TODOS
Jesús Manuel Frontela Zambra-

na, director de la UEB, explica que 
el salario medio subió de 2 800 
pesos a más de 12 000; con la 
estimulación, los lotes dieron muy 
buenos resultados, en el caso es-
pecífico del Ocho, los ingresos su-
peraron los 20 millones de pesos 
y al restarle los gastos tuvieron un 
amplio margen de utilidades.

Destaca que tienen el valor 
agregado de que se hicieron en 
una campaña carente de recur-
sos, sin urea, potasio o fósforo, 
solamente con foliar y obtuvieron 
3,69 toneladas por hectárea, po-
sible por el esmerado cuidado 
que recibió la plantación.

Y aunque ese colectivo fue en 
el que recibieron mayor monto 
de pago por utilidades, todos los 
trabajadores fueron beneficiados, 
repartieron en conjunto alrededor 
de 11 millones de pesos de los 
30 que generaron y siguen con un 
margen de ganancias favorable.

Asegura que 
la cosecha del 
rebrote ampliará 
el mismo, por-
que es mínimo el 
gasto en que se 
incurre. Sobre 
dicha práctica, 
señala que no es 
novedosa, pero 
sí es la primera 
vez que ellos la 
realizan, pudie-
ron abarcar solo 
113 hectáreas, 
pues no dispo-
nían de la cha-
peadora, esa 
es una inversión 
que tienen plani-
ficada, comprar 

la máquina (depende de que la 
pongan en plaza) les permitiría ha-
cer el corte del campo en el mo-
mento oportuno, y comprender 
mayores extensiones en el futuro.

Lo idóneo es chapear el retoño 
una semana después de la primera 
cosecha, ellos lo hicieron como a 
los 20 días, aun así, los rendimien-
tos del rebrote estuvieron entre 1,4 
y 1,5 toneladas por hectáreas, lo 
que sumado a la anterior da poco 
más de cinco, y eso se traduce en 
más arroz para los diferentes des-
tinos, a ojos de no entendidos, no 
es perceptible la diferencia entre las 
espigas de una y otra campaña; la 
calidad del grano, asegura Frontela 
Zambrana, es excelente.

Añade que lo del rebrote le pare-
ce perfecto, que es una técnica a 
generalizar, que bajará los costos 
de producción, no hay que 
hacer preparación de tierra, 
solo garantizar el agua y un 
poquito de insecticida para 
evitar la plaga. Ellos invirtie-
ron alrededor de 600 000 
pesos en las 113 hectáreas 
y los ingresos los estiman 
en más de ocho millones.

Otro beneficio que no pue-
de dejar de resaltar es el im-
pacto sobre el colectivo que 
dirige. “Los trabajadores 
están muy embullados, me 
costó convencerlos, pero 
viendo ahora los resultados, 
esto llegó a Cubanacán 
para quedarse”.

SÚPER CONTENTOS
Con más de 20 años tra-

“Esto llegó a Cubanacán para 
quedarse”, asegura Frontela 
Zambrana con respecto al em-
pleo de la técnica del rebrote

bajando en la Empresa, el inge-
niero agrónomo, Diorquis Nardo 
Ríos, no titubea al aseverar que 
eso nunca había pasado, es de 
los que dice no haber hecho mu-
cho con el dinero, “le compré una 
cama y un colchón a mi mamá; 
para la casa, juego de sala y co-
medor, puse una cuenta de aho-
rro fija en el banco, y el otro está 
ahí, quiero mejorar mi casa, quie-
ro ponerla más bonita”.

Frank Abel Landín llegó en el 
momento justo a ese colectivo, 
apenas lleva un año con ellos, an-
teriormente trabajaba en la cons-
trucción. Padre de cuatro hijos, 
dice que todos en su familia están 
súper contentos, en especial él y 
su esposa, lo ilusiona climatizar el 
cuarto para “echarse un poquito 
de aire, sin gastar mucha corrien-
te, pero mejorar”.

LOS RUIDOS 
Yaisbel, Diorquis y Frank Abel no 

deberían ser excepción y convertir-
se en norma; quizás a muchos les 
parezca excesivo el beneficio eco-
nómico que recibieron, y no faltarán 
los que busquen la quinta pata al 
gato, cuestionando si las utilidades 
son excesivas o el sistema de pago 
adecuado, a esos les recuerdo que 
cada centavo está ungido de sudor, 
en función de producir alimentos, 
que no revendieron nada ni especu-
laron con precio alguno.

Por hoy, me quedo con la ale-
gría de sus rostros y familias, con 
la esperanza de que la técnica del 
rebrote incremente la disponibili-
dad de arroz y la certeza de que 
hay hombres y mujeres pegados 
al surco, dentro del sistema esta-
tal, que pueden llevar bonanza a 
sus hogares.

Diorquis y Frank Abel dan fe de que 
todos están súper contentos

Yaisbel Acosta González no le 
teme al trabajo, no lo hizo con 
18 años, ahora con 42 y la posi-
bilidad de mejorar la vida de su 
familia, nada la frena

Las espigas del rebrote, aun-
que no se realizó de la forma 
idónea, hablan a favor de las 
potencialidades de esta técnica 

El que ha conocido solo a su mujer y la ha amado, 
sabe más de mujeres que el que ha conocido mil

                                                    León Tolstoi

DE LA RED. Si piensas enamorarte y convivir con 
alguien, vuélvete observador.  Porque te enamoras de 
un cuerpo, pero te casas con un carácter. Observa su 
carácter; sus costumbres; sus hábitos; su vida espiri-
tual; cómo es su forma de ser; cómo se relaciona con 
sus padres, hermanos, incluso hijos si los tiene; cómo 
socializa con las demás personas; cómo maneja la 
ira, los celos, la sexualidad; cómo actúa bajo presión; 
cómo asume sus responsabilidades y compromisos; 
cómo se responsabiliza de su vida, sus acciones, sus 
emociones y sentimientos. 

El noviazgo no es para descubrir el cuerpo, es para 
descubrir el carácter. Por eso, si te enamoras, obser-
va bien una y otra vez su carácter. Antes de tomar una 
decisión tan importante como vivir con alguien, ejercita 

la observación al carácter, así protegerás  tu corazón, y por 
ende, tu tranquilidad y tu futuro. Vale lo mismo para hombres 
y mujeres.

SABÍAS QUE. Los mexicanos llaman a su madre de 
muchas formas, aunque la elección del vocablo depende 
siempre de factores como la edad, el nivel de confianza y 
hasta de la zona geográfica. El mexicano promedio suele 
utilizar mamá para referirse a su madre, un vocablo que 
se pronuncia siempre en tono neutral y respetuoso; algo 
muy distinto ocurre en el norte del país, donde la gente 
se come los sonidos a la hora de hablar, así que se trans-
forma en un “amá”. Los paisanos de la costa recurren a 
“b”, un término que denota una relación de reverencia 
que tiene cierta resonancia con “virgencita”, mientras que 
en el sur-sureste los mexicanos usan una voz más tierna 
“mami”. Donde se habla más de una lengua, sobre todo 
donde predomina el inglés, la llaman “mom” o “Mommy”, 
mientras que los indígenas de origen náhuatl suelen llamarla 
“nantli” o “na”. Entre los chilangos la palabra más socorrida 
es “jefecita”, pero hay quienes la llaman por su nombre de 
pila. En otras regiones se emplea el término “mamita” o “ma-
drecita”.

GAZAPOS DE PELIS famosas. Salvar al soldado 
Ryan: esta es la película que establecería el estándar 
para las películas de guerra modernas. Sin embargo, la 

película no es perfecta. Uno de sus defectos es evi-
dente en las botas negras que Matt Damon luce du-
rante la mayor parte de la duración de la película. En 
la vida real, esas botas solo serían usadas por el aire 
una década después… Robin Hood: el príncipe de 
los ladrones: hay una escena específica en la pelícu-
la donde los personajes de Morgan Freeman y Kevin 
Costner usaron un telescopio. Esto es algo imposible, 
porque el dispositivo solo se inventó durante el siglo 
XVII. La historia de Robin Hood se desarrolla durante 
el siglo XII, por lo que su introducción fue un par de 
siglos demasiado temprano… El discurso del rey: es 
cierto que se llevó a casa el Oscar a la mejor película 
en 2011 por una buena razón. ¿A quién no le cautivó la 
historia del rey Jorge VI? No obstante, los expertos de-
tectaron que el diseño de la falda escocesa no solo es 
apropiado para 1997, sino que también es irlandés, en 
lugar de escocés Balmoral… Atrápame si puedes: 
esta película presenta un elenco repleto de estrellas, 
una trama emocionante y la dirección de Steven Spiel-
berg. A pesar de todo, la historia de Frank Abagnale 
Jr. no fue contada sin errores, pues el personaje de 
Amy Adams lucía aparatos ortopédicos, a pesar de la 
película que tuvo lugar en 1963. Los dispositivos de 
ortodoncia solo se introducirían en la década de 1970.
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BUZÓN ABIERTO

Por: Idalma Menéndez Febles
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Por: Ariel Torres Amador

Varias noches irrumpiendo en el barrio 
en horas de la madrugada. Mismo modus 
operandi: “sacar” el máximo provecho en 
el menor tiempo posible. Herramientas al 
hombro y dispuestos a todo, las sombras 
traspasan propiedades, allanan terrenos y 
usurpan bienes a su antojo.

El saldo de una noche cualquiera bien pu-
diera ser desde una tendedera repleta de 
calzoncillos, una balita de gas, un animal 
de compañía o de trabajo, o simplemente, 
el primer objeto de valor que esté a mano.

En el caso específico del barrio de este 
escriba, los bienes sustraídos fueron una 
bicicleta, dos balitas de gas licuado y el 
saqueo y “limpieza” de un freezer lleno de 
comida congelada, situado en la terraza de 
una de las viviendas asaltadas. Por supues-
to, nadie vio nada.

No es un secreto para nadie, la oleada de 
estafas, robos y asaltos se ha incrementa-
do en los últimos meses debido a la difícil 
situación económica que vive el país. Tran-
sición compleja que aprovechan sin tapujos 
oportunistas y malhechores para continuar 
su ritmo de vida malsana… una vida fácil.

No obstante, gracias al accionar noctur-
no de esos mismos vecinos, quienes toma-
ron la iniciativa de vigilancia por sus manos, 
ya los perpetradores se encuentran en ple-
no proceso penal de instrucción.

“Al que velan no escapa”, diría el refrane-
ro popular, y esa precisamente fue la máxi-
ma de los damnificados cuando decidieron 
dejar de ser víctimas cíclicas de estos ro-
bos nocturnos.

Ahora, si me preguntaran dónde estuvo 
la clave para romper la cadena del delito, 
diría sin lugar a dudas que en la observan-
cia colectiva.

Y es aquí donde no solo debería jugar un 
papel primordial la labor vecinal de unos 
pocos, sino el conjunto de factores de la 
comunidad, regidos y organizados a su vez 
por nuestra máxima organización de ma-
sas: los CDR.

Digo esto, pues es en la unidad del ba-
rrio donde se consolidan las voluntades y 
haceres contra las cuales se despedaza 

Cuestión de respeto No a la vida fácil
cualquier indicio de delincuencia.

Pero no todo es color de rosa, y es 
precisamente hacia donde se dirigen es-
tas líneas. No es menos cierto, y resulta 
lamentable, que en muchísimos lugares y 
barrios, los CDR hayan quedado relegados 
para cobrar la membresía de la organiza-
ción a principios de año, cual diezmo para 
la redención.  

Atrás quedaron aquellas intensas y muy 
necesarias jornadas de limpieza, higieniza-
ción y embellecimiento del barrio, las guar-
dias cederistas y las patrullas pioneriles 
que tanto me agradaban cuando era niño. 

Pensemos por un momento cada uno de 
nosotros, en cuanto bien le haría una sola 
mañana dedicada a la chapea masiva del 
barrio. Tiempos de lluvias, mosquitos… 
incremento exponencial del dengue… ¿le 
suena amigo lector?

Eso solo por mencionar el tema de los 
vectores. 

Los tiempos han cambiado, es verdad; 
pero que en ello no nos vaya el desaliento 
o la dejadez, y mucho menos, el resquicio 
para dar cabida a oportunidades nocivas.

Es en estos momentos duros de nuestra 
historia, más que nunca, en los que  pre-
cisamos de la compenetración, la solidari-
dad, del espíritu vecinal, y sobre todo, del 
sentir de cada uno de nosotros hacia la 
seguridad colectiva.

Pero por supuesto, nada de lo anterior 
puede lograrse si no aflora la unidad y la 
consonancia de todas las instituciones y 
organismos, digamos, por ejemplo, la UJC, 
FMC y la CTC.

Para ello, además, es imperante e indis-
pensable el papel y accionar de la juventud 
en la preservación de los valores, los bie-
nes y la seguridad ciudadana al interior de 
cada comunidad.

Hablemos claro… la idea no es “aislar” 
los problemas del barrio, sino cambiar la 
mentalidad para que no florezcan. Para 
ello, recuperar el protagonismo de las guar-
dias cederistas y el accionar certero de los 
factores de la comunidad es fundamental.

Recordemos que como dijera el poeta 
y escritor japonés Ryūnosuke Satoro: “In-
dividualmente, somos una gota. Juntos, 
somos un océano”, de ahí la necesidad de 
unirnos en pos de un bien mayor… nuestra 
seguridad.

Mientras lo meditamos, tengamos en 
cuenta que cada segundo que pasemos 
vencidos por la apatía, es tiempo que otor-
gamos a esos que disfrutan de la vida fácil.

  

Por: India Alejandra González Molina

Vivimos en un medio natural, y aunque 
se nos conoce a los humanos como la 
especie superior, solo somos parte de un 
sistema que ya funcionaba perfectamen-
te antes de que empezáramos a andar 
por él. 

No se puede negar la evolución bioló-
gica ni los favores que los genes nos hi-
cieron al darnos conciencia y capacidad 
para utilizarla en función de transformar 
el medio que habitamos, fue esa la única 
forma para garantizar siglos de imperio. 

Primero fue el fuego, después las ma-
nualidades, las técnicas de recolección, 
caza. Una secuencia que terminó por 
posicionarnos en lo alto de la cadena 
alimenticia, dio el poder que se necesita 
para hacer y deshacer a voluntad.

Pero, pese a eso, a las maravillas que 
hemos creado en el mundo, desde las pri-
meras civilizaciones y hasta la actualidad, 
la esencia primaria de nuestra naturaleza 
no se ha modificado, continuamos perte-
neciendo al reino animal, compartiendo 
necesidades básicas.  

Necesitamos de techo, comida, agua, 
confort, y en la primera etapa de vida ser 
cuidados y atendidos, al igual que la gran 
mayoría de los seres vivos. Si se plantea 
la situación de que un hombre o mujer 
carezca de esas comodidades, entonces 
la condena pública no se haría esperar. 

Reclamarían por justicia, pidiendo aten-
ción a los dañados y calificando a los res-
ponsables de tal atrocidad como crimina-
les, asesinos, terroristas, insensibles y 
cualquier otro sinónimo. 

¿Por qué entonces no sucede lo mismo 
si la víctima de tales circunstancias es un 
perro, un gato, un caballo, una tortuga, 
un ave o cualquier otro que se pudiera su-
mar a la lista? Ellos son animales al igual 
que nosotros, ellos también nacieron pe-
queños, sin saber nada, y se ha demos-
trado que sienten dolor, frío, hambre. 

En caso de que las víctimas sean ellos, 
la opinión se divide. Por una parte, los 

que afirman en su “superioridad” que solo 
son animales, por otra, los que movidos 
por la sensibilidad que nace de la empatía 
se movilizan para cambiar esa realidad. 

La preocupación por la protección de 
la biodiversidad, la flora y la fauna tiene 
sus antecedentes en las primeras civili-
zaciones. Las culturas orientales se pre-
ocupaban y ocupaban de sus animales, 
la filosofía clásica antigua, igual, y así lo 
dejaron declarado en los textos que al 
respecto escribieron. 

Actualmente existen organizaciones, 
acuerdos, leyes, instituciones con alcan-
ce internacional, se hacen encuentros y 
reuniones en las que se aborda el tema, 
se presentan resultados investigativos, e 
incluso, se trazan planes, estrategias. 

Cuba no es la excepción, tenemos un 
Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio 
Ambiente (Citma), la Tarea Vida, una serie 
de normativas legales sobre el asunto, 
áreas protegidas, hasta una aclamada 
Ley de Protección Animal. 

No obstante, basta salir para encontrar 
la realidad de que sigue sin ser suficiente, 
pese a las intenciones gubernamentales 
y los grupos que se han creado entre la 
ciudadanía para el rescate, que incluye el 
cuidado de animales callejeros.

Tal vez el secreto no esté en continuar 
con normativas, proyectos. Esos seres 
abandonados a su suerte son el síntoma 
de una enfermedad, que tiene su origen 
en la ignorancia, la insensibilidad, la ce-
guera voluntaria. 

Es imposible lograr un único punto de 
vista entre millones de personas, la di-
versidad en cuanto a gustos y elecciones 
nos es propia e innegable. La cuestión 
no es hacer que la totalidad guste de 
las mascotas, eso es asunto individual, 
pero el respetarlos, evitar su sufrimien-
to, entender las similitudes entre ellos y 
nosotros puede ser el primer paso en el 
camino de transformar las diferentes di-
mensiones del maltrato que sufren.  

EL PAN NUESTRO ¿DE CADA DÍA?
“Lamentablemente, hoy cobra más que nunca vigen-

cia el reportaje El doloroso parto del pan, publicado 
hace algunas semanas por las periodistas Ana María 
Sabat González y Dainarys Campos Montesino”, así 
comienza su carta Peña Pando, médico especialista 
en Laboratorio Clínico del hospital Abel Santamaría, 
quien reside en kilómetro cinco, carretera a San Juan 
y Martínez, de esta ciudad.

Y continúa: “El martes 24 de octubre fui a la pana-
dería El Tomeguín donde me toca el pan por la libreta, 
poco después de las siete de la mañana (hora de 
apertura) y estaba cerrada. Voy nuevamente antes de 
las siete de la noche (hora del cierre) y me informan 
que lo van a despachar a las ocho de la noche. Ya no 
podía regresar nuevamente a esa hora debido a que 
mi triciclo eléctrico no tenía la carga suficiente para 

regresar a Pinar del Río desde el cinco de San Juan. 
“Al día siguiente por la mañana, que estaban despa-

chando el pan del propio día, le planteo el problema al 
administrador y me dice que a él no le interesa que yo 
viva en el cinco de San Juan y que tenga un triciclo para 
transportarme, que si el pan lo despachan a las ocho de 
la noche, tengo que venir a esa hora. Por eso me hago 
textualmente las mismas cinco preguntas que salieron 
en el reportaje:

“¿Por qué unos días el pan tiene más calidad que 
otros? Si a veces se atrasa el proceso y la venta, y hay 
quienes no pueden llegar a tiempo a comprar, ¿por qué 
no se recibe doble al otro día? ¿Hay que anotarse en una 
lista? ¿Adónde va a parar el pan restante? ¿Se cumplen 
todas las normas de higiene para el procesamiento y el 
expendio del producto?

“Y cinco adicionales: ¿Tengo derecho a ser maltrata-
do por el administrador por el solo hecho de reclamar 
mis derechos como consumidor? ¿Hay que ir dos o tres 
veces al día a la panadería porque no siempre colocan 
el cartel del horario de expendio del producto cuando 
existen dificultades con su elaboración? ¿Tengo que re-
nunciar a parte de mis horas de descanso para venir 
desde el cinco de San Juan a Pinar del Río solo a buscar 
el pan, regresar a mi casa y levantarme temprano al día 

siguiente para ir a trabajar?  
“Aunque el triciclo tenga carga, ¿tengo que venir y 

regresar de noche como está la carretera a San Juan 
en cuanto a estado de la vía, tránsito y exponiéndome 
a otros peligros, por ejemplo, a que me asalten para 
robarme el triciclo?

“Con mis padres ancianos, uno de ellos con un mar-
capasos, que no pueden venir a esa hora y al igual que 
yo necesitan de ese alimento, ¿tenemos que renunciar 
al pan cuando lo despachen a deshoras y tomar otra 
alternativa para el desayuno del día siguiente, o com-
prarlo a sobreprecio?

“Conocemos y entendemos la situación actual de 
nuestro país, y sabemos que existen muchas dificulta-
des en cuanto a la entrada de la harina, pero creo que 
hay otras que no se resuelven con 50 sacos de harina, 
sino con menos indolencia, mejor trato al cliente y más 
sentido de pertenencia”, concluye Yoan Michel su carta. 

COLETILLA
Guerrillero considera que a partir de las dificulta-

des actuales con el pan, sería bueno que las unidades 
tomaran las medidas necesarias para que llegue la 
información oportuna a la población cuando comien-
ce nuevamente su distribución, para que situaciones 
como la expuesta no se repitan.
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“A uno le da gusto cuando va 
por la ciudad o una carretera y 
ve las cosas que hemos hecho, 
hoteles, casas, escuelas, esco-
gidas… porque trabajamos con 
muchos sectores”. Así resume 
Yonel Govea Díaz, licenciado 
en Derecho y administrador 
de la mediana empresa Govea 
S.U.R.L, la satisfacción personal 
por lo que hacen.

Con dos años de constituida, 
este emprendimiento va dejando 
huella en Pinar del Río, no solo 
por la diversidad, sino por la 
calidad de sus obras, y el sello 
especial: la generosidad.

ANTES Y AHORA
“Tenemos 12 años de expe-

riencia como trabajadores no 
estatales; nos subcontrataban, 
especialmente Emprestur para 
la reparación y restauración de 
hoteles y otros centros turísti-
cos, incluso fuera de la provin-
cia; también con Pedro Loaces y 
el Proyecto Fidias”.

No duda en reconocer las ven-

EMPRESA GOVEA S.U.R.L

La disciplina tecnológica abre puertas
Por Yolanda Molina Pérez
Fotos: Pedro Paredes Hernández

tajas de transformarse en una 
mediana empresa por contar 
con personalidad jurídica, antes 
debían establecer los contratos 
por medio del Fondo Cubano de 
Bienes Culturales o alguna coo-
perativa no agropecuaria (CNA), 
esa representación se pagaba, y 
asumían solo la obra civil, ahora 
están en condiciones de concluir 
la ejecución como proyecto, lla-
ve en mano, y tienen mayor de-
manda de sus servicios.

Otra ventaja del nuevo modelo 
es que han mejorado su dispo-
nibilidad de equipamiento, he-
rramientas e insumos, así como 
medios de transporte; pudieron 
arrendar un local en desuso al 
Ministerio de la Construcción y 
con ello ganaron en capacidad 
para el almacenamiento de ma-
teriales.

“Y en organización y control, 
porque aquí está todo centrali-
zado, sabemos qué se asigna 
exactamente a cada obra, cómo, 
quién y cuándo lo trasladó, es-

tán las tarjetas de estiba y es 
más fácil llevar la contabilidad; 
antes los materiales estaban en 
varios lugares y la logística era 
más compleja”.

Con respecto a las dificulta-
des, señala que “las propias del 
país, con el combustible”,  por 
otra parte, a veces los provee-
dores no tienen la cantidad que 
necesitan de un determinado 
producto y ejemplifica “estás 
buscando lámparas LED y tie-
nes que comprar una parte aquí, 
otra allá, para que sean del mis-
mo tipo, con eso paso trabajo”.

Asegura que casi el 80 por 
ciento de las compras las reali-
zan con mipymes que están im-
portando, aunque tienen contra-
to con Escambray, y otras veces 
los clientes les facilitan parte de 
los materiales, lo que les abara-
ta el costo de la construcción, 
aunque por norma general de-
ben usar de sus existencias en 
almacén para el acabado, que 
son los elementos que con ma-
yor frecuencia faltan.  

Al preguntarle la razón por la 
que no han incursionado en im-
portar ellos mismos, señala que 
es muy difícil acceder al dólar, y 
que todos los pagos que reciben 
son en CUP.

LAS HUELLAS
La escuela especial Alfonso 

Valdés Cabrera, en el munici-
pio de San Juan y Martínez, fue 
construida por Govea S.U.R.L; 
así como el área de Neonato-
logía del hospital general Abel 
Santamaría Cuadrado, la sala 
de hemodiálisis del policlínico 
comunitario docente Primero de 
Enero, de Consolación del Sur; 
repararon el círculo infantil Semi-
llitas del Futuro y el hogar de an-
cianos Doctor Carlos Castellano 
Blanco.

En las últimas tres hicieron 
donativos de recursos que eran 
indispensables para culminar 
las obras, “le damos salida de 
nuestro almacén y ellos le dan 
entrada como medios básicos, 
así todo queda registrado”.

Por esa vía entregaron lámpa-
ras, puertas, juegos de baño, 
enchapes, llaves para agua, can-
dados, motores para el bombeo 
de agua y mucho más; en el Ho-
gar no cobraron las labores de 
mantenimiento.

Govea Díaz no ve nada excep-
cional en esos actos de genero-
sidad que hablan de la respon-
sabilidad social de la empresa 
que administra en ausencia de 
su padre, convaleciente de un 
accidente y dueño legítimo de la 
misma, “todos somos cubanos, 
tenemos que ayudarnos y así lo 
entendemos los 49 trabajadores 
de aquí; a esos centros vamos si 
lo necesitamos nosotros o nues-
tras familias, por lo que estamos 
sensibilizados con eso”.

Actualmente laboran en la con-
clusión de la escogida V-13-26, 
en San Luis, y en la sala de he-
modiálisis del policlínico Fermín 
Valdés Domínguez, de Viñales, 
que contará con cinco riñones 
artificiales.

Sobre esta obra, con la expe-
riencia de la ejecutada en Con-
solación del Sur, especifica que 
son obras complejas, con mu-
chos requerimientos técnicos, 
en las que un error puede costar 
vidas.    

EL VALOR DE LA 
DISCIPLINA
“Aquí todo se hace por pro-

yecto, si es de la Agricultura, lo 
asume la ENPA (Empresa de Pro-
yectos e Ingeniería del Ministerio 
de la Agricultura) y si es de otra 
entidad con Génesis (Empresa 
de Proyectos de Arquitectura 
e Ingeniería de Pinar del Río) y 
somos muy cuidadosos con el 
proceso constructivo, supervisa-
mos cada detalle.

“El 80 por ciento de los tra-
bajadores viene con nosotros 
desde que éramos una brigada 
no estatal, 28 años es la edad 
promedio, casi todos son profe-
sionales, el salario al mes anda 
alrededor de los 20 000, 30 
000 pesos, aunque eso depen-
de, porque el pago es por resul-
tados”.

Odín Castro Martínez es uno 
de los fundadores de Govea 
S.U.R.L , donde se desempeña 
como inversionista, ingeniero Ci-
vil, trabajó primero en el sector 
estatal. Para él, la mayor fortale-
za de este emprendimiento radi-
ca en el rigor con que se sigue 
cada proyecto; el cumplimiento 
de las normas establecidas, 
prestando atención a cada deta-
lle que incide sobre la calidad, lo 
que a su juicio tiene que ver con 
el sentido de pertenencia, de 
saber que hacer las cosas bien 
es lo que abre puertas a nuevas 
oportunidades.

“Hay más disciplina en el 
sector privado, somos más efi-
cientes, aprovechamos mejor 
la jornada laboral y los recur-
sos; no es que estemos ahora 
alabándonos, fuimos la primera 
Mipyme de la Construcción en 
salir con evaluación satisfacto-
ria en una auditoría”. Hay en sus 
palabras esa vanidad inequívoca 
de quien sabe que lo que hace 
está bien, y que no es jactancia 
ni presunción, sino satisfacción 
por la competencia o habilidad 
demostrada.

El área de Neonatología del hospital general Abel Santamaría 
Cuadrado, inaugurada el pasado mes de julio, fue ejecutada por 
Govea S.U.R.L. Este servicio posee cubículos para terapia intensiva 
e intermedia, cuidado a pacientes sépticos y recuperación nutricio-
nal y quirúrgica

 Iniciada en el 2021, la escogida V-13-26 ya se encuentra en fase 
conclusiva, hace varios meses que tiene valor de uso, su ejecución 
enfrentó entre otros retos el hacer parte de la obra en medio de la 
pandemia

“Nosotros cumplimos con las 
normas de salud y seguridad del 
trabajo, todos los libros de obra 
están actualizados. Fíjese que 
una ejecución como la escogida 
V-13-26, que es inmensa, la dife-
rencia fue de dos ladrillos, y eso, 
es insignificante”. 

También tienen espacio para la 
innovación, utilizando planchas 
de cinc han elaborado utensilios 
como cubos y vagones, pues 
para Govea Díaz es vital la capa-
cidad de asumir grandes retos, 
“ahí hay andamios para cubrir un 
edificio de 12 plantas, ya conta-
mos con lámparas fotovoltaicas 
para la iluminación exterior y así 
contribuir al ahorro de energía 
eléctrica”.

SIN MIEDOS
En estos tiempos no pocos 

satanizan a todo lo que huela 
a Mipyme, me excluyo de ese 
grupo, pues en mi opinión han 
contribuido a un incremento de 
las ofertas, e incluso, el abara-
tamiento de algunos productos 
prioritarios como el aceite; que 
hay malas prácticas dentro de 
ese sector, cierto, como las 
encontramos en el estatal.

Govea S.U.R.L es un ejemplo 
de que sin importar el modelo 
de gestión se puede contribuir 
al mejoramiento de la calidad 
de vida de la población, algo 
que sin duda refrendarán los 
pacientes que ya hoy se bene-
fician de la sala de hemodiáli-
sis de Consolación del Sur, los 
alumnos de la escuela especial 
de San Juan y Martínez, los fa-
miliares de neonatos que han 
requerido cuidados especiales 
en los últimos meses… y mu-
chos más.

Prueban, además, que la 
responsabilidad social no es 
privativa de las entidades ad-
ministradas por el Estado, 
despojémonos del miedo a lo 
nuevo, y todo lo que sea bueno 
para Cuba, se geste dentro o 
fuera de fronteras, que llegue, 
se consolide. Tengan el reco-
nocimiento por sus aportes y 
todas las oportunidades para 
desarrollarse, libres de frenos 
y ataduras; lo malo, venga de 
donde venga, arranquémoslo 
de raíz.

 La construcción de la escuela especial Alfonso Valdés Cabrera 
estaba a cargo de Emprestur que subcontrató a esta mediana em-
presa para la ejecución, el centro fue sede del acto provincial por el 
inicio del curso escolar en el mes de septiembre



5VARIADOSViernes - 17 de noviembre de 2023 VARIADOS

A pesar de los estragos que causaron 
las lluvias de la tormenta tropical Idalia, 
sobre todo en los cultivos de plátano, y 
en medio de situaciones adversas con los 
recursos, trabas con los créditos a raíz 
del déficit de efectivo y los altos precios 
de los insumos, los productores de San 
Luis les devuelven el verdor a sus tierras.

Así se pudo constatar en un recorrido 
por áreas agrícolas de ese territorio, enca-
bezado por Yamilé Ramos Cordero, prime-
ra secretaria del Partido en la provincia, 
y Eumelín González Sánchez, gobernador 
de Pinar del Río, quienes también se inte-
resaron por la marcha de la campaña taba-
calera en uno de los mayores productores 
de la hoja.

CON EL OJO EN LA 
ECONOMÍA
Reinier Aguilar Travieso ha sembrado 

tabaco negro toda su vida; sin embargo, 
el huracán Ian le arrancó de raíz las dos 
casas de cura que tenía desde la época 
de su abuelo. Ese fue uno de los motivos 
para que esta vez se inserte al proyecto 
Virginia, y también porque implica ma-
yor facilidad a la hora de curar la hoja y 
prescinde de la fuerza de trabajo para el 
ensarte.

En la zona conocida como Luengo, a los 
cultivos varios que siembra como arroz, 
boniato, yuca, frijol y maíz, incursiona en 
el plátano por primera ocasión, algo que 
le era imposible anteriormente, cuando el 
tabaco negro le ocupaba casi todo el tiem-
po. Reconoce que esta vuelve a ser una 
campaña difícil, pero que espera obtener 
los máximos rendimientos. 

Al intercambiar con las autoridades de 
la provincia se refirió a que debe hacer-
se un análisis de la ficha de costo de 
algunos productos como es el caso del 
frijol y del precio al que se les pagan las 
producciones a los campesinos, tenien-
do en cuenta el alto valor de los insumos 
y la semilla.

Al respecto, Leobaldo Crespo Arias, 
productor de la CCS Mariana Grajales, 
considera que los altos precios de la co-
mida solo se lograrán bajar cuando haya 
producción, por eso es fundamental bus-
car la forma de incrementar los cultivos y 
de pactar contratos atractivos de ambas.

Este joven desmontó 62 hectáreas de 
tierra en la zona conocida como Buena 
Aroma, y todas sus producciones, que 

En San Luis se siembra
Texto y fotos Dainarys Campos Montesino

incluye cultivos varios y tabaco, las tiene 
contratadas con la Empresa de Acopio y 
Beneficio de Tabaco San Luis y la de Se-
millas del territorio.

“El tiempo está hasta ahora perfecto 
para el tabaco. El campesino que pierda 
la oportunidad de sembrar en este mes 
tiene casi el año perdido”. 

San Luis posee un plan de 2 270 hec-
táreas contempladas en el plan de la 
campaña 2023-2024, de ellas 240 de 
tapado, 1 920 de sol, y alrededor de 100 
incluidas en el proyecto Virginia.

VUELVE EL PLÁTANO A TIRADO
Las lluvias de Idalia, a finales de agosto 

pasado, devastaron más de 25 hectá-
reas de plátano en San Luis, sobre todo 
en el área de desarrollo agrícola Palmar 
Amarillo, ubicada en el consejo popular 
Buenavista.

Durante el recorrido por varias áreas 
de la zona de Tirado, las principales auto-
ridades de la provincia compartieron con 
varios campesinos, que bajo el sistema 
de siembra extradenso recuperan los 
sembrados de plátanos, que no solo con-
tribuirán al abastecimiento municipal sino 
a programas asistenciales priorizados.

Osvaldo Hernández López (Pepe), aso-
ciado a la CCS Máximo Lugo y uno de los 
mayores productores de pimiento de la 
zona, este año se ha enfocado en el plá-
tano, ya tiene adelantadas 4 000 plantas 
y espera sembrar 1 000 más.

“Este sistema da muy buenos resulta-
dos, pero además, soy muy ‘quimicoso’ y 
lo atiendo bien, para que los rendimientos 
sean los que de verdad se esperan”, dijo.

No obstante, a pesar de la voluntad y 
el sacrificio, muchos de los campesinos 
encuentran obstáculos para hacer avan-
zar sus cultivos. Tal es el caso de Frank 
José Ortega Hernández, a quien le resul-
ta muy difícil acelerar algunas labores y 
atenciones culturales, debido a la escasa 
fuerza de trabajo y a la falta de efectivo 
para pagarla.

“Soy diabético e hipertenso, y desde 
las seis de la mañana estoy ‘dando ma-
chete’. Hay días en que no puedo ni ali-
mentarme como lo requiere mi condición 
por no tener dinero para comprar lo que 
necesito, mucho menos para pagar a 
jornaleros, todo por no poder acceder a 
créditos bancarios”.

Amén de la compleja situación con el 
efectivo, Ramos Cordero llamó a que 

Después de una capacitación en la provincia de Mayabeque, muchos productores 
en Tirado siembran el plátano bajo el sistema extradenso

En las áreas del proyecto Virginia se avanza en el trasquile de las plántulas para 
iniciar la siembra

En la CPA Carlos Lóriga llevan a la par la campaña tabacalera y la de cultivos varios

se haga una evaluación con las entida-
des pertinentes, y entre todos intentar 
resolver problemas de ese tipo que hoy 
impiden a los campesinos avanzar en las 
distintas etapas de la campaña.

Hoy, en la zona de Tirado, algunos pro-
ductores incorporan la siembra de tabaco, 
para incrementar sus ganancias y de algu-
na manera también compensar los gastos 
que trae consigo la producción de los cul-
tivos varios.

UNA CPA QUE SÍ PUEDE
Desde 1998, Dianelys Álvarez trabaja 

en una de las áreas de semilleros de 
la CPA Carlos Lóriga. Aunque el tabaco 
siempre ha reportado un plus en el sala-
rio, ella, al igual que el resto de las mu-
jeres que allí laboran, ahora perciben un 
cambio notable en su economía, pues 
han llegado a cobrar en una campaña 
hasta 70 000 CUP y 2 000 MLC.

Es esta una de las 12 áreas de las 
43 hectáreas que dedican al cultivo del 
tabaco en la estructura. Según Leoncio 
Torres Cabrera, su presidente, iniciaron 
la siembra el dos de noviembre y ya tie-
nen más de 800 canteros regados, 300 
de ellos de la variedad Habana ’92 y el 
resto de Corojo 2012.

“Debemos llegar al 57 por ciento del 
plan en noviembre, para sembrar 15 
hectáreas en diciembre y concluir en 
enero sin problemas, además, hemos 
recuperado nueve casas de cura y las 
tres que faltaban ya están iniciadas”, 
refirió Torres Cabrera.

De las 82 hectáreas totales de la 
CPA, dedican 46 a la siembra de cul-
tivos varios, sobre todo frijol, maíz, 
yuca, boniato, col, pepino y habichue-
la, productos que ya están sembrados, 
por lo que no prevén dificultades para 
cumplir con la campaña de frío al cie-
rre de febrero.

“Por nuestra parte, no tenemos pro-
blemas para garantizar la alimentación 
de los trabajadores, de los asociados 
y para contribuir al abastecimiento del 
municipio de San Luis. Para nosotros es 
muy importante llevar a la par la campa-
ña de frío y la de tabaco”, añadió.

En medio de tantas dificultades, los 
productores sanluiseños mantienen la 
voluntad de sembrar, lo vital será lo-
grar que tanto esfuerzo y sacrificio se 
traduzca, después, en comida para el 
pueblo.



6 CULTURALES Viernes - 17 de noviembre de 2023
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Transcurre en La Habana el 
Festival Internacional de Teatro 
de esa ciudad, una de las más 
esperadas citas del arte de las 
tablas en Cuba, y que regresa 
esta vez en modalidad presen-
cial, luego de las limitaciones 
impuestas por la pandemia de 
la Covid-19. 

Dentro de las más de 90 fun-
ciones programadas para esta 
edición, figura la puesta FK, 
Fantasía sobre Frida Kahlo, 
del conjunto pinareño Teatro de 
la Utopía, que dirige el experi-
mentado Reinaldo León. 

“El hecho de estar en el fes-
tival es una consecuencia del 
trabajo que hemos venido ha-
ciendo”, comentó el creador en 
alusión a las múltiples presen-
taciones que ha tenido la obra, 
desde su estreno en marzo de 
2022, y la favorable acogida 
del público y la crítica. 

Espectadores de las urbes 
cubanas de Cienfuegos, Ca-
magüey, Santiago de Cuba, así 
como de la ciudad de Caracas 
y del estado de Anzoátegui, en 
Venezuela, han presenciado 
esta suerte de biografía de una 
de las artistas visuales mexica-
nas más polémicas y recorda-
das. 

“Es un monólogo, pero con 

FK, Fantasía sobre Frida Kahlo, ahora 
en festival de teatro de La Habana

una factura dramática muy es-
pecial, donde hay un conjunto 
de líneas de diálogo, porque 
el personaje es Frida Kahlo in-
terpretado por la muerte y la 
muerte dentro de la imaginería 
popular, explicó Reinaldo León, 
quien comparte la dirección de 
la puesta en escena con la ac-
triz principal Yuliet Montes. 

“Esta propuesta hace que Yu-
liet esté en un espacio doble, 
el espacio de la muerte y el 
espacio de Frida interpretado 
por la muerte. Yo diría que este 
texto tan difícil para un actor, 
ella lo ha interpretado de mane-
ra genial y con una constancia 
profesional admirable”, recalcó 
en concordancia con la crítica 
que la ha llamado una de las 
actrices más sensibles de la 
escena cubana.  

FK, Fantasía sobre Frida 
Kahlo cuenta con la colabora-
ción actoral de Raúl Capote en 
soporte digital, lo cual -al decir 
de Reinaldo León- se inserta 
dentro de la factura mágica y 
de fantasía que tiene la puesta 
en escena. 

Para el dramaturgo, el amplio 
recorrido que ha tenido la obra 
en el transcurso del año consti-
tuye un proceso enriquecedor. 
“En cada función una obra de 

teatro se transforma, porque el 
público es distinto y es el pú-
blico el que da el superobjetivo 
escénico después de varias 
funciones. Eso sucede cuando 
una obra está hecha en un pla-
no creativo”. 

Como parte del programa del 
Festival Internacional de Teatro 
de La Habana, Teatro de la Uto-
pía tendrá sus funciones hoy 
viernes, sábado 18 y domin-
go 19 de noviembre, siempre 
a las cinco de la tarde, en la 
sala Adolfo Llauradó, “un lugar 
privilegiado, de mucha concu-
rrencia y donde nos anteceden 
agrupaciones de la más alta 
calidad en el teatro nacional”, 
refirió el director del grupo. 

A pesar de las distancias 
geográficas que nos impiden 
disfrutar a plenitud de este su-
ceso cultural, la presentación 
de FK, Fantasía sobre Frida 
Kahlo resulta gratificante para 
los seguidores del teatro en Pi-
nar del Río. Ya va siendo hora 
de reponer la obra por estos la-
res. Al respecto, Reinaldo León 
expresó el deseo de que así 
ocurra, hecho que ahora mis-
mo está imposibilitado por el 
acentuado deterioro del esce-
nario de su sede, la sala Virgilio 
Piñera. 

La actriz Yuliet Montes asume también el diseño de luces, esce-
nografía y vestuario; por esto último, obtuvo el premio Raúl Vigón 
de diseño escénico

Reinaldo León, director de Teatro de la Utopía, autor del texto FK, 
Fantasía sobre Frida Kahlo 

Las reflexiones que hoy presento a los lectores 
fueron expresadas en días pasados como parte de 
un fértil encuentro entre la dirección del sistema 
institucional de la cultura, la Uneac y la AHS en el 
territorio.

Interesantes y novedosas ideas se debatieron 
para enfrentar estratégica e inteligentemente la 
desfavorable situación que actualmente existe con 
respecto a la pobre, y a veces desconcertante, res-
puesta de la población a la mayoría de las activida-
des culturales programadas.

Se constata que no siempre ello tiene que ver con 
la calidad de las propuestas, pues en la mencionada 
cita se nombraron no pocos ejemplos de elencos 
de primer nivel que no tuvieron una asistencia de 
público satisfactoria.

Espacios diversos, para gustos y preferencias he-
terogéneas, se convocan en el patio de la sede de 
la Uneac: tal es el caso de Trovacle, Café con To`, 
Dosis de sábado, Descargas de boleros y cancio-
nes, Tardes de música popular bailable o de música 
de cámara, la peña Aquí crecemos… Magnífica de-
mostración de que se puede, con un poco de talen-
to y creatividad, concretar una programación varia-
da que no reclame tanto presupuesto. Sin embargo, 
desestimula comprobar la escasa confluencia de 
espectadores.

Y si tomamos como referente a la AHS, entonces 
hablaríamos de Los de casa, Poesía responsable o 
A la cuenta de 3, así como la peculiar Tendedera, 
auspiciada por el Centro Provincial del Libro y la Li-
teratura (CPLL). Sabemos que no todas las ofertas 
poseen igual formato y que la aspiración suprema 
debe ser que cada presentación tenga su público, 
pero nada justifica que sea muy frecuente encontrar 

Necesidad de un estudio sobre los públicos en el sector cultural
Por el máster Luis Pérez González, miembro de la Uneac

vacíos o salas en las que se puedan contar con los de-
dos de las manos los que concurren.

Mucho nos pueden enseñar los promotores del arte 
joven, que van delante y consiguen halar y enamorar, 
de forma que una programación estable y bien estudia-
da ya cuenta hasta con habituales que se integran con 
naturalidad al propio ambiente o atmósfera de lo que se 
propone como hecho artístico.

Ni siquiera entonces habría que ejemplificar con las ex-
posiciones de las artes visuales o los espacios literarios 
como las Juevinas del Centro Hermanos Loynaz, que en 
muchas ocasiones se “salvan” con los llamados públicos 
dirigidos o hasta cautivos, los cuales -a mi juicio- disimu-
lan o enmascaran la realidad.

Sería interesante cuestionarnos la pertinencia de los 
horarios establecidos como inamovibles en una ciudad, 
en la que es prácticamente inexistente el transporte en 
la noche y en la que las deficiencias con el alumbrado 
público, junto a los salideros e irregularidades de calles 
y aceras constituyen una verdadera amenaza para cual-
quier ciudadano.

Aprecio cierta testarudez o resistencia al cambio en 
este punto. ¿A quién corresponde una redefinición en tal 
sentido? ¿A qué esperar? En la propia capital de la Re-
pública ya se observa una sabia adecuación y los princi-
pales teatros, galerías y museos han dado muestras de 
flexibilidad y ajuste contextual.

Por otro lado, es cierto que se debe cubrir el fin de 
semana, pero sin olvidar los demás días, pues en las 
horas vespertinas hay espectáculos que por su natura-
leza pueden presentarse martes, miércoles y jueves a 
las cinco o seis  de la tarde cuando se produce la salida 
de los centros estudiantiles y laborales. Para un cita-
dino “de a pie” resulta más cómodo disfrutar luego de 
la faena diaria y antes de llegar al hogar. Salir de casa 
nuevamente se convierte casi en penitencia o castigo, 

y por eso prefiere quedarse “en chancletas” frente al 
televisor.

Otra arista del problema también merece pensa-
miento. Me refiero a la confusión existente entre lo 
que es simplemente anunciar una actividad y lo que en 
realidad implica una orgánica, coherente y sistémica 
promoción de esta. Para promover hay que formar y 
educar al pueblo: únicamente así lo transformamos en 
público potencial. A veces se piensa que al colocar 
un anuncio en el sitio o página institucional ya se ha 
hecho todo, cuando solamente se ha cumplido con lo 
más externo, porque en definitiva hay que ir adonde 
se encuentra ese sector poblacional, a los núcleos de 
concentración según grupos etarios, y no solo infor-
marlos sino prepararlos para lo que pueden consumir.

La experiencia reciente, llevada a cabo por Todo 
Música y los 20 años de la Unidad Docente del Lírico 
pinareño, nos valida cuánto se puede hacer, incluso 
para atraer, o mejor, enganchar a públicos que se ha-
llan como desorientados y dispersos. El periplo por 
los preuniversitarios y las universidades ha permitido 
captar el interés juvenil hacia este género.

Si la población no acude a los centros culturales, 
vayamos entonces a su encuentro. Empleemos el po-
der de la palabra junto al de la imagen, concibamos 
atractivas actividades didácticas, de modo que ocurra 
un día, el primer día, “el milagro” tan deseado del goce 
estético. No nos crucemos de brazos: hagamos y no 
nos cansemos. Impliquemos de verdad a nuestros me-
dios de comunicación: la radio, la televisión, la prensa 
plana.

Por lo pronto, ya se organiza para el próximo mes de 
diciembre un taller provincial sobre estudios de públi-
cos, que coordinará la comisión de Educación, Cultura 
y Sociedad, encargada de convocar a todos los servi-
dores públicos que tienen competencia en este afán. 
Solo una mirada holística y una construcción colectiva 
sobre este asunto podrán desbrozar la brecha para 
que la vida del pinareño sea más plena y culta.



7Viernes -  17 de noviembre de 2023 DEPORTIVAS
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Una vida lleva dedicada al deporte este 
hombre entrado en años, de andar pausa-
do, mirada sobrecogedora, pero que po-
see una memoria proverbial. Desde San 
Luis se ha convertido en un león en defen-
sa de lo bello y lo útil para el movimiento 
deportivo pinareño. 

La casa de Ramón Delgado Mesa, o 
mejor el Vivo, es un sitio predilecto por 
aquellos que se inician en estas andanzas 
del maravilloso mundo del músculo y la 
acción.

Vivo, como se le conoce, tiene más de 
70 años, más de 60 han estado relacio-
nados al resguardo de la historia. Nadie 
como este añoso profesional de la Edu-
cación, para saber la importancia de una 
estadística, un dato, un apunte histórico 
en la preservación de la memoria histórica 
de una nación.

Para este activista, corresponsal vo-
luntario e historiador del deporte, jamás 
han existido los imposibles. Hace muchos 

RAMÓN DELGADO MESA

Un activista incansable
años, apenas era un niño, cuando por 
cuestiones del azar (más por pasión fami-
liar que por pedido) comenzó a coleccio-
nar recortes de periódicos, crónicas de la 
época, entre otros materiales.

Vivo fue convirtiéndose en un archivero 
sin saberlo. De ahí le vino luego ese amor 
por la enseñanza, al punto que decidió for-
marse como maestro. A la par, sus archi-
vos iban agrandando las bellas proezas de 
los nuestros. Ramón las empezaba a guar-
dar, y de a poco, la pasión por comenzar 
a escribir le atrapó, a tal punto, que no 
quiso desprenderse de ella. 

Fue entonces que desde los años ‘70 
optó por colaborar con los medios de 
prensa pinareños y cubano. Las cabinas 
de Radio Guamá, habitualmente, tenían el 
sello de su pluma. En algunas ocasiones, 
el nombre se escuchaba en su voz propia, 
inconfundible, con esa tesitura aguda, ya 
en otras eran sus discípulos los que repor-
taban la nota del maestro.

En la radio siempre encontró un espacio 
para poner en contexto, reflexionar, hablar 
de lo cotidiano y hasta sobrenatural que 
hacían nuestros deportistas en cada even-
to. Fue en la radio también donde formó a 
muchas generaciones de corresponsales 
desde el macizo tabacalero.

Nunca ha estado alejado de los medios. 
Las páginas de este semanario han tenido 
el sello de sus aportes. La delicadeza de 
sus notas, la crítica ante una mala acción, 
o simplemente, el privilegio de su lectura.

Desde hace años, Ramón, el sanluiseño 
aplatanado, el maestro capaz, ostenta 
varios reconocimientos vinculados a la 
actividad física y la educación. Hay un es-
pacio en su casa para guardar los muchos 
cuadros, diplomas, sellos y regalos que 

engrosan la lista de sus éxitos. Aparatado 
de todos, en modo sitial de honor, está 
una cerámica redonda, ya gastada tras el 
paso del tiempo. 

En su interior se puede ver un 85 gran-
de, rotulado como aquel que dejó estam-
pada la obra de la vida. Se muestra cerca 
del número en letras de rotulado, la frase 
sello de la radio pinareña. Justo debajo de 
la obra de arte, un papel, ya amarillo por 
el paso del tiempo, guarda el nombre de 
Ramón, y a modo de eslogan una frase 
que ha marcado la vida: “Por su servicio 
distinguido a la radiodifusión pinareña”.

Pocos han podido llegar hasta aquí, ob-
tener tal premio que se entregó por única 
vez a propósito de la celebración por los 
85 años de la radio pinareña. 

Solo los iluminados como él, Fidel Córdo-
va Clemente, Antonio Miranda Fábregas, 
entre otros, cuentan en su casa con ese 
gallardete. Muchos dirán es poco para la 

obra que desde el tiempo han cimenta-
do, y no dejan de tener razón. Pero hu-
milde como es el historiador del deporte 
sanluiseño y cubano no pide, poco exige 
alguien responsable en la formación de 
más de un centenar de profesionales vin-
culados a la actividad fisca.

Se levanta de la silla con más trabajo 
que destreza, camina, más que eso arras-
tra como puede sus piernas en dirección 
a la cocina del apartamento, y casi sin po-
der, pide que bebamos un sorbo de café, 
y ofrece a golpe de recto al mentón otra 
lección de vida. “Uno sigue siendo útil aún 
después de muerto”.

Ya Ramón no es el mismo, no lo puede 
ser, pero sigue vivo y eso importa. Por 
eso recibió de manos de la máxima direc-
ción del Inder el reconocimiento a la obra 
de muchos años este 16 de octubre. 

Casi con andador llegó a la fiesta, pero 
no podía perderse la oportunidad, que una 
vez más el pueblo que tanto se ha servi-
do de él, se pusiera de pie y ovacionara a 
un imprescindible que lleva en su haber la 
obra de preservar la historia.

Las actividades centrales por el Día la Cultura Física 
y el Deporte en Pinar del Río serán en el municipio de 
San Luis. Este territorio resultó ser el más destacado 
de la provincia por sus resultados recientes en materia 
de la actividad física.

Para festejar la ocasión, la Dirección Provincial de 
Deportes prevé la realización de un amplio plan de ac-
tividades que inició con la celebración, el pasado 16 
de noviembre, del acto provincial en ese municipio. Mo-

San Luis sede del acto provincial por el 19 de noviembre
mento en el que fueron reconocidos activistas deportivos 
y otras personalidades de la cultura física.

Danielly Sánchez, directora del organismo en Vuelta-
bajo, puntualizó que para este fin de semana, en todos 
los territorios de la provincia, se realizarán celebraciones 
alegóricas para conmemorar la efeméride.

En el complejo deportivo Guamá tendrá lugar la fiesta 
de la velocidad, con el desarrollo de la carrera de motos 
X-100 y súper moto, además del motocross. En tanto, en 

Los equipos Mantua y Minas se plantaron 
bonito ante los líderes de cada llave, Pinar 
del Río y Consolación del Sur.

De esta forma, dividieron honores y no 
permitieron escapadas de espanto que pu-
dieran sentenciar la clasificación rumbo a 
la etapa de postemporada. Aunque estos 
resultados no cambiaron el encabezado de 
cada zona de clasificación, le dieron otro 
matiz a la ya interesante etapa por alcanzar 
los puestos de privilegio.

Por la llave occidental, Pinar sigue coman-
dando la cima con solo dos derrotas, ambas 
venidas de la mano de los mantuanos 12-2. 
Son precisamente los mantuanos los que 
más cerca le persiguen con 10-4.

Por la zona oriental, Consolación del Sur 
tiene un performance de 10-2 y Viñales 7-4. 
No olvidar a Minas y los Juveniles que toda-
vía no están descartados. 

SERIE PROVINCIAL DE BÉISBOL

Frenan a Consolación y a Pinar
Siguen afianzándose como destacados 

jóvenes del staff Vegueros de Pinar del Río: 
Rolando Martínez, Gabriel Cantero, Jeifer 
Rodríguez, Mario Luis del Hoyo, Erick Vento, 
entre otros, engrosan la lista de destacados 
que muestra cuán necesaria hubiera sido 
para Cuba la celebración de una serie na-
cional Sub-23.

Valioso es apuntar que cada jornada saba-
tina, en la cual se desarrolla la doble porfía, 
los estadios se llenan de aficionados, que 
convierten el espectáculo en una verdadera 
fiesta del municipio.  

Hasta la fecha, la Serie Provincial se ha 
convertido en un espectáculo deportivo de 
lo mejor en Pinar del Río en la última etapa. 
Organización, competitividad y rigor la han 
distinguido.

Eso sí, nunca antes un evento de la pelo-
ta ha tenido tanto apoyo comunicacional y 

poco secretismo como este. Y así debería 
ser siempre. Ojalá que este gran paso sea 
el definitivo para entrar en la alameda del de-
porte, con la honestidad de estos tiempos.

Orisbel Borges al Cuba Sub-23, Arencibia 
y Yasser aportan desde la Elite

La Comisión Nacional de Béisbol informó 
la nómina que representará a Cuba en el ve-
nidero certamen panamericano con sede en 
Managua, Nicaragua.

La lid, prevista del 24 al 30 de noviembre, 
ofrecerá cuatro plazas para el campeonato 
mundial, con sede en China, el venidero año. 
Una de las estrellas actuales, el prometedor 
Orisbel Borges, está incluido por mérito 
propio en el listado que completan. Dos re-
ceptores, siete jugadores de cuadro, cuatro 
jardineros y 11 lanzadores, todos bajo el 
mando del santiaguero Eddy Cajigal.

El cátcher Andrys Pérez, el inicialista 
Guillermo García, el torpedero Christian 
Rodríguez, el jardinero Carlos Monier y los 
serpentineros Randy Cueto y Miguel Neira 
aparecen entre las figuras más conocidas 
de la nómina, que pueden aportar a la causa 
cubana.

Aquí, el joven Daniel Martínez se quedó sin 
opciones de hacer el grado, al igual que los 
lanzadores Jan Carlos García y Mario Valle, 
quienes pudieron ser tomados en cuenta 
tras los números exhibidos en la última Se-
rie.

Otro de los vegueros que está luciendo muy 
bien en el arranque de la liga Elite es el para-
corto Juan Carlos Arencibia, quien lleva un im-
presionante paso ofensivo, al punto de liderar 
el apartado de bateo en cuanto a promedio 
con 538, con OBP de 571 y un OPS de 1 109. 

Yasser Julio, por su parte, inició con la 
pólvora fría tras alcanzar solo cuatro indis-
cutibles en 28 oportunidades ofensivas, lo 
que le da para un anémico 143 de average. 
Sin embargo, su producción ha sido desta-
cada a la hora buena, y ya cuenta con tres 
remolques.

Por el momento, los vueltabajeros disfru-
tan el estado de forma de su conjunto los 
gallos espirituanos. En la liga los del Yayabo 
presentan balance positivo de cinco éxitos 
con dos derrotas. Así las cosas, los occi-
dentales comienzan a estampar una marca 
positiva en su paso como refuerzos. 

todos los combinados deportivos del municipio cabe-
cera se desarrollarán juegos tradicionales y diferentes 
planes y bailoterapia, destacando el que se efectuará 
en las cercanías de la avenida Martí.

La fiesta tiene como incentivo la participación de los 
recientes medallistas pinareños en los Juegos Paname-
ricanos y la celebración, este sábado, de otra etapa 
más de la muy reñida Serie Provincial de Béisbol.

De igual forma, la jornada estará marcada por la 
entrega de premios a los activistas y peñas depor-
tivos, que mejores desempeños han tenido en esta 
etapa.
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Una universidad en medio del lomeríoUna universidad en medio del lomerío
Por Dorelys Canivell Canal y Dainarys Campos Montesino
Fotos: Dorelys Canivell Canal

“Yo estudié en la universidad de 
Canalete”, era el chiste de los pa-
yasos que llegaban a ese pueblo, 
en la época de los circos ambulan-
tes. Y es que decir Canalete sería 
lo que en buen cubano y en broma 
llamamos “el fin del mundo”. 

Sin embargo, allí, entre las intrin-
cadas pendientes de San Andrés, 
en el municipio de La Palma, el 
chiste se volvió realidad. Desde la 
década del 90 se erige en aquel 
lomerío, la única Facultad de Agro-
nomía de Montaña del país, ahora 
convertida en sede adscrita a la 
Facultad de Ciencias Forestales y 
Agropecuarias de la Universidad 
de Pinar del Río Hermanos Saíz 
Montes Oca, que incluye la carre-
ra de Agronomía Plan Turquino y 
funciona como unidad docente 
integral para Geología, Geografía, 
Biología e Ingeniería Forestal.

FORMADORA DE HOMBRES 
Y MUJERES DE CIENCIA

“El 10 de septiembre de 1990 
se crea la Facultad de Agronomía 
de Montaña San Andrés (Famsa), 
como un proyecto de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias (FAR), 
para dar respuesta a la producción 
de alimentos en las zonas monta-
ñosas y por ser áreas estratégicas 
para la defensa”.  

Así narra el doctor en Ciencias 
Agrícolas José Reinaldo Díaz Ri-
vera, profesor titular y jefe de de-
partamento del centro, a la vez 
que explica que hoy cuentan con 
cerca de 90 estudiantes en las 
modalidades de curso diurno y por 
encuentro, y con un claustro de 22 
profesores.

“Al inicio existían cátedras mili-
tares. Los estudiantes se gradua-
ban de ingenieros agrónomos y 
también como oficiales. Esta fue 
la última de las tres escuelas de 
ese tipo que se crearon en el país. 
Primero fue la del macizo oriental, 
en Sabaneta; luego la de Topes de 
Collantes en Sancti Spíritus; final-
mente, esta.

Juan Villarreal, profesor de Mar-
xismo y Economía Política de la 
sede, es el único docente funda-
dor de la Famsa, como aún se le 
conoce. “En los años del periodo 
especial la situación del transporte 
era muy difícil, entonces, en aras 
de acercar a los profesores a la 
institución, se construyeron 10 
casitas en el poblado, y ahí vivo 
todavía, la primera que se ve del 

camino es la mía”.
De aquellos días nos habla el 

doctor en Ciencias Yorkis Mayor 
Hernández, rector de la UPR: 
“Desde Sanguily hasta San Andrés 
viajaba todos los días para impar-
tir clases, hasta que hicieron las 
viviendas y entonces todo fue más 
fácil”. 

“En el año 2010, cuando el pre-
sidente Díaz-Canel era ministro de 
Educación Superior, se hizo un re-
corrido por las tres instituciones, y 
se decidió que por las condiciones 
en que estaban, esta era la que 
podía quedarse funcionando, pues 
contaba con el claustro completo 
y un buen trabajo científico que 
respondía a los problemas de la 
agricultura, además de planes de 
superación de los docentes que 
incluían doctorados y maestrías”, 
añade Díaz Rivera.

Pero no fue en esa época la 
única vez que estuvo a punto de 
desaparecer el centro. Hace alre-
dedor de cuatro años casi cierra 
por matrícula.

“Hubo cursos en que no entraba 
nadie a la carrera, por lo que hace 
tres años iniciamos un colegio que 
tiene varios requisitos”, refiere Ma-
yor Hernández.

“Por ejemplo, los estudiantes de-
ben ser de municipios con déficit 
de agrónomos. Los que terminan 
12 grado y optan por esa vía, para 
ingresar se vinculan tres meses 
a un curso de nivelación en Pinar 
del Río, luego se trasladan aquí 
por algunas semanas, y cuando 
vencen las asignaturas en la UPR 
empiezan.

“Los varones que decidan estu-
diar aquí no tienen que pasar el 
Servicio Militar, esa es también 
una manera de incentivar la matrí-
cula, porque es una carrera lejos 
de la ciudad, en un lugar apartado, 
y no siempre resulta atractiva.

 “El primer encargo de este cen-
tro es lograr la formación de profe-
sionales en municipios donde hoy 
hay déficit y en zonas del Plan Tur-
quino. La inmensa mayoría de los 
que estudian aquí son de origen 
campesino, que luego regresan a 
su lugar de residencia”, expresó el 
rector de la universidad pinareña.

La Famsa ha sido cantera de 
numerosos estudios de posgra-
do. Apunta el doctor en Ciencias 
Forestales Luis Wilfredo Martínez 

Becerra, decano de la Facultad, 
que cuentan con seis doctores en 
el claustro, los cuales se mantie-
nen apegados a la política de la 
UPR de impulsar la formación de 
grados académicos, incluso con 
facilidades de hacerlos a tiempo 
completo.

Sobre las líneas de investigación 
que desarrollan, remarca Díaz Ri-
vera, trabajan mucho con la pro-
ducción de alimentos y sobre el 
banco de problemas de la agricul-
tura y de la localidad, especialmen-
te con los productores asociados 
a la Anap del territorio. Al mismo 
tiempo, enfocan los proyectos de 
los estudiantes a la parte forestal, 
agropecuaria y a los efectos del 
cambio climático.

UNIVERSIDAD DE ESTOS 
TIEMPOS

La vida en la otrora Facultad de 
Montaña tiene nuevos matices y 
fortalezas que acompañan la dedi-
cación del profesorado y el sacrifi-
cio de los alumnos. Lo que al inicio 
era una zona remota en medio 
de mogotes, en estos momentos 
marcha a tono con el desarrollo de 
la tecnología, para bien de la cien-
cia que allí se forja.

“Aquí no había conexión a in-
ternet, ni siquiera cobertura tele-
fónica. Andabas con el teléfono 
por gusto. En algunos puntos, los 
muchachos descubrían algo de 
cobertura, por ejemplo, encima de 
un mogote.

“La situación se planteó en dis-
tintos escenarios, partiendo de los 
congresos de la FEU, y este año 
recibimos un gran apoyo de Etec-
sa en la provincia, con la ayuda de 
las FAR y el Gobierno. El cambio ha 
sido total. 

“Era muy difícil hasta para las 
clases, pues teníamos que crear 
un banco de bibliografía en el labo-
ratorio de Computación.”, subraya 
Díaz Rivera.

Desde el mes de junio la Famsa 
posee conexión 3G y cobertura 
telefónica, beneficios que se tradu-
cen en mejoras en la docencia y 
en los proyectos de investigación 
y que, además, se extienden hasta 
buena parte de la comunidad de 
Canalete.

Pero, sin lugar a dudas, el alma 
de esta sede son sus estudiantes. 
Esos que llegan desde localidades 
tan lejanas como Mantua, Paso 

Real y República de Chile, y no 
tienen reparos para decir que les 
gusta aquí, porque después de 
tres años son una familia.

Así, entre risas y chistes, con-
versamos con algunos de los 
alumnos de tercer año. Ubicados 
primero en el laboratorio para una 
clase de Botánica y después en la 
informalidad del pasillo.

Denzel Laza, por ejemplo, viene 
desde Mantua cada semana; por 
ello advierte que ahora mismo lo 
más complicado es el transpor-
te. “Hay que buscar en qué llegar 
hasta La Palma y después en qué 
seguir hasta San Andrés, que es 
casi tan difícil como lo primero. 
No obstante, llegar hasta aquí vale 
la pena. La calidad de las clases 
es extraordinaria, los profesores 
están muy bien preparados y se 
mantienen actualizados”.

Estos muchachos, que han 
creado una especie de cofradía, 
reconocen la valía de su formación 
y cuánto aportan a la comunidad: 
“Todo el tiempo estamos junto a 
los profesores y con los campesi-
nos de la zona. Además, la mayo-
ría de nosotros viene de una familia 
que trabaja el campo, entonces lo 
que aprendemos aquí se devuelve 
también en casa”, asegura Yadiam 
Betancourt, quien no pocas veces 
va desde República de Chile hasta 
San Andrés a caballo.

Y para guiarlos están profesores 
como Tania Sánchez Pérez y Er-
nesto Miguel Ferro Valdés, quienes 
imparten Género y Fisiología Vege-
tal y Genética y Mejoramiento de 
Plantas, respectivamente.

Formados como ingenieros 
agrónomos de la primera gradua-

En medio de la comunidad de Canalete, San Andrés, se erige la sede adscrita a la Facultad de Ciencias Forestales y Agropecuarias de 
la Universidad de Pinar del Río Hermanos Saíz Montes Oca, conocida por todos como Facultad de Montaña

ción de la Famsa, ambos educa-
dores se han dado a la tarea de, 
a partir de las posibilidades que 
ofrece el Ministerio de Educación 
Superior, adecuar el plan de es-
tudios, según las necesidades 
identificadas en la sede y en la 
propia comunidad en la que es-
tán enclavados.

“Desde hace mucho tiempo 
nos dimos cuenta de que aquí 
los campesinos no dejaban que 
las esposas trabajaran, que asis-
tieran a talleres que convocaba 
la escuela como parte de su 
actividad extensionista. Razón 
por la cual incluimos la asigna-
tura de Género, y hemos tenido 
resultados. Ya varias mujeres de 
la comunidad tienen sus propias 
huertas, procesan y comerciali-
zan sus producciones y partici-
pan en eventos que promueve la 
institución de conjunto con otras 
organizaciones”, precisó Sán-
chez Pérez.

Explica el profesor Ferro Val-
dés, con 28 años de experiencia 
en la docencia, que han introdu-
cido nuevas variedades y han 
ayudado con estrategias para 
garantizar el riego en una zona 
en la que escasean las fuentes 
de abasto.

“Los directivos de la coope-
rativa aledaña son egresados 
también de la escuela, entonces 
todo el tiempo laboramos juntos; 
pero esta zona tiene una tradi-
ción campesina muy arraigada 
y les cuesta trabajo cambiar los 
modos de hacer. Al campesino 
hay que demostrarle que le va a 
dar resultados, y enfocados en 
eso nos hemos afanado noso-
tros”, señala.

Con cierta nostalgia, Ferro y 
Tania recuerdan los tiempos en 
los que les entregaron bicicle-
tas para que pudieran trasla-
darse. “Fue la época difícil del 
periodo especial, pero los mu-
chachos estaban siempre ale-
gres; actualmente pasan mucho 
tiempo en las redes sociales”, 
coinciden.

A la entrada de la sede es-
tán los pinos que sembraron 
los primeros graduados. Son 
una suerte de legado para las 
nuevas generaciones, esas que 
llegan a San Andrés para estu-
diar Agronomía y Forestal, para 
satisfacer la demanda de inge-
nieros en territorios en los que 
urge, sin demoras, desarrollar la 
agricultura.

 

Los alumnos cuentan con laboratorios y equipamiento tecnológico 
adecuado para satisfacer sus necesidades educativas y de investi-
gación


