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los pinareños nos conocen por poseer la tierra en la que se 
cultiva el mejor tabaco del mundo, la belleza del Valle de 

Viñales y una ingenuidad proverbial; pero aquí hay mucho más que 
una aromática hoja, encantadores paisajes y candidez humana.

Pinar del Río quedó al margen del interés de los conquistadores, 
nuestras villas y ciudades no surgieron con la premura que otras 
donde los hispanos quisieron hacer florecer sus fortunas. El proce-
so de formación lento y paulatino apuntó más a trabajadores que 
buscaron en la fertilidad del suelo maneras de sustento, y de ellos 
heredamos la humildad, todavía algunos osan confundirla con falta 
de talento, pero es ahínco y confianza en el prójimo, desprovista de 
malicia.

Fuimos por muchos años una zona olvidada, donde el progreso 
llegó con paciencia, sin embargo, sobre la tenacidad de los tabaca-
leros nos erguimos como referencia universal, sirviéndonos la senci-
llez del hombre de campo como talismán para alejarnos de manías 
de grandeza u otras utopías; porque bien sabe el labriego que solo 
ungiendo de sudor el cultivo, podrá coronar con éxito la cosecha.

Y así sembramos páginas gloriosas en la historia, la literatura, las 
ciencias, la arquitectura y el civismo. Beneficiarios de tanta dignidad, 
nacemos urgidos de alimentar la dimensión de nuestros ancestros, 
tamizando errores para hacer sitio a la prosperidad.

Por ese camino andamos, no sin tropiezos, propiciados por 
yerros humanos y caprichos de la naturaleza, que nos han converti-
do en la provincia más azotada por huracanes en Cuba, obligándo-
nos una y otra vez a levantarnos entre escombros y desolación. Se 
necesita mucho espíritu emprendedor para no amedrentarse ante la 
magnitud del reto y este pueblo nunca lo ha hecho.

Atesoramos una naturaleza de un vigor indescriptible, donde 
las serranías, el endemismo y los paisajes marinos se armonizan sin 
buscar protagonismo, porque el encanto está en ser complemento 
y esa voluntad nos permea a los pinareños, que sin renunciar a los 
privilegios que representa ser cuna de personajes ilustres, aposta-
mos por la comunidad.

Sirva esta revista como plataforma que muestre de dónde veni-
mos, quiénes somos y hacia dónde vamos. Desde estas páginas 
podremos hablar de pasado, presente y futuro, con la seguridad de 
quien dialoga con un hermano, que aun sin coincidir, sabrá discernir 
las buenas intenciones. Ya elegimos ruta y es hacia el provenir. Allí 
nos vemos.

CONSEJO EDITORIAL

A
E D I T O R I A L ALLÍ NOS VEMOS

Pinar del Río es pródiga en paisajes 
seductores y sitios como estos de 
ambiente bucólico, donde el tiempo, el 
hombre y la naturaleza se funden con un 
toque mágico y logran el encantamiento 
del ojo que lo distingue. FO
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DESDE LOS PRIMEROS 

HABITANTES QUE TUVO 

LA REGIÓN HASTA 

LA ACTUALIDAD, HA 

OCURRIDO UN PROCESO DE 

TRANSCULTURACIÓN QUE 

TIENE COMO RESULTANTE LA 

IDENTIDAD DEL PINAREÑO

• CULTURALES •

LOS INICIOS
Las manifestaciones culturales de la 
provincia fueron un reflejo de las par-
ticularidades en que progresó la zona; 
patentizan la presencia de las usanzas y 
tradiciones culturales de España, Cana-
rias y grupos étnicos como los africanos 
y chinos que también aportaron, aun-
que estos dos últimos en menor medida.

En los primeros siglos Pinar del Río 
no contó con centros docentes, de ahí 
el precario estado de la educación y el 
desarrollo de las letras durante la época 
colonial. Sin embargo, en otras locali-
dades de la provincia nacieron notables 
escritores e intelectuales como Cirilo 
Villaverde, José Victoriano Betancourt, 
Eduardo Zamacois y Tranquilino San-
dalio, pero su obra no repercutió. Las 
manifestaciones literarias en la ciudad 
eran pobres e intranscendentes, nada 
quedó archivado de lo que se cultivó en 
las tertulias realizadas en sociedades de 
instrucción y recreo o en viviendas de 
algunas familias acomodadas. 

No ocurrió así con la arquitectura. 
Bien es de nuestras raíces el típico bohío 
precolonial que constituyó una de las 

• CULTURALES •

primeras expresiones de transcultura-
ción, al ser adaptada a las necesidades 
del criollo o del español, de modo tal 
que la vivienda resultante era cubana. 
Otro de los elementos identitarios lo es 
la casa pinareña con su portal lateral y la 
planta en L o C, que lo circunda por uno 
de los costados, además de los techos 
de tejas utilizados a partir de la primera 
mitad del siglo XIX. Características que 
hoy se mantienen en algunos inmuebles.

Vueltabajo sufrió en relación con 
otras manifestaciones. La música y las 

ada región tiene sus costumbres, 
idiosincrasia, elementos distinti-

vos e historia, que a lo largo del tiempo 
conforman la identidad, y Pinar del Río 
no está exento de ello. 

Muchos son los criterios acerca de 
la fecha en que empezó a poblarse. 
Según el pinareño Tranquilino Sandalio 
de Noda, próximo al año 1554, colonos 
procedentes de España (con el predomi-
nio de gallegos, vascos, canarios, anda-
luces y gentes de Castilla) comenzaron 
a ocupar el territorio, y en atención a 
las características de la pronunciación 
española esta figura también propuso el 
nombre definitivo de la provincia. 

Poco a poco una serie de sucesos se 
desencadenaron, dando paso al desarro-
llo de la región, que durante el período 
colonial fue lento. A su vez, la perma-
nencia de estos habitantes propició un 
cambio en el entorno, así como la llegada 
y aceptación de nuevas costumbres de 
vida; poco a poco se fundieron entre sí.

C

Colonos españoles (gallegos, vascos, 
canarios, andaluces y gente de Castilla), 
comenzaron a ocupar el territorio
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El empleo de guano y madera, tanto en viviendas como casas de cura para el tabaco, es algo habitual 
en los campos pinareños, donde sobreviven otras tradiciones como el pilón.

La arquitectura en Pinar del Río tiene piezas 
emblemáticas como el palacio de Guash, refe-
rente del eclecticismo en Cuba.

POR MAGDA IRIS CHIROLDE
FOTOS: PEDRO PAREDES HERNÁNDEZ
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• CULTURALES •

artes plásticas no tuvieron la misma 
suerte que la arquitectura colonial. La 
región careció de instituciones y profe-
sorado competentes para que cultivasen 
en los habitantes aptitudes y habilidades 
para desarrollar estas expresiones. Lo 

anterior no 

otros. Para el siglo XIX, además del con-
sumo de huevos, carne de puerco frita, 
arroz, frijoles y plátanos, se extendió el 
uso del café. No obstante, la alimen-
tación dependió de las posibilidades 
económicas de cada cual. En el campo 
continuó la combinación de viandas con 
la carne frita. 

La presencia de los canarios en la 
región dio paso también al desarrollo de 
la industria artesanal alfarera, al comercio 
y a la construcción del ferrocarril y los 
viales, así como a la producción agrícola 
tabacalera, la cual es hoy uno de los prin-
cipales eslabones de la economía pinare-
ña. La pronunciación peculiar del castella-
no constituye otra influencia actual. 

Por otra parte, fueron las instituciones 
religiosas las que se convirtieron en enti-
dades impulsoras del desarrollo cultural 
en los primeros siglos de la colonia. Los 
misioneros con su labor de catequización 
realizaron acciones que contribuyeron a 
elevar la instrucción de los pobladores. 
Efectuaban fiestas y representaciones de 
Navidad que ayudaron a promover el 
canto, el teatro y la música. La Iglesia 
promovió procesiones, verbenas y fiestas 
patronales, algunas de estas vigentes, 
como las fiestas navideñas en las parro-
quias y hogares; de los esclavos de las 
etnias conga y lucumí adquirimos la tradi-
ción popular marcada en los bailes ritua-
les de la Regla de Palomonte y de Ocha.    

Si bien el resultado de la cultura 
vueltabajera es un ajiaco, hoy se respira 
un respeto hacia los procesos de trans-
culturación y a las diferentes formas de 
expresión, pues en el presente existen 
personas con creencia católica, afrocu-
bana, protestante, entre otras.

excluye la existencia de condiciones que 
influyeran en la evolución cultural y que, 
posteriormente, Pinar fuese cantera de 
grandes pintores y músicos.

Mientras transcurría la época repu-
blicana, creadores de las artes plásticas 
dejaron su impronta como lo fueron 
Domingo Ramos, destacado paisajista 
por sus vistas del Valle de Viñales y otros 
escenarios naturales de la Isla; entre 

otros imprescindibles están Tiburcio 
Lorenzo, Loló Soldevilla y Joaquín 
Crespo Manzano.

Sus principios estuvieron per-
filados a una proyección hacia el 
futuro avance popular de lo artís-
tico-cultural mediante la divul-
gación de las creaciones de los 

vueltabajeros y la conquista de la 
comprensión hacia el arte por medio 

de exposiciones, charlas, conferencias 
y diferentes actividades. Relevante en 
este período fue también el surgimien-

to y aporte de la Escuela de Artes 
Plásticas. 

OTRA REALIDAD
Ya desde 1959 la cultura pinareña cam-
bió en muchos aspectos. La Campaña 
de Alfabetización permitió el acceso 
a la enseñanza y al desarrollo de las 
habilidades individuales. La creación de 
instituciones culturales como el Instituto 
Cubano del Arte e Industria Cinema-
tográfica posibilitó que los pobladores 
consumieran lo mejor del cine nacional 
y universal, con la construcción de espa-
cios para este fin. 

Iniciaron las giras de grupos teatrales, 
danzarios, personalidades de la música y 
de la literatura promoviendo la cultura, la 
sensibilidad y el gusto de quienes vivían 
en los lugares más intrincados. 

A la vez, nació un fuerte movimiento 
de artistas aficionados en los municipios, 
protagonizados en un primer momento 
por los recién graduados instructores 
de arte, hoy la cantera de talentos es 
mucho más amplia y diversa, con opcio-
nes reales para aquellos que quieren 
probar suerte en el escenario y demos-
trar sus aptitudes artísticas. 

Las Casas de Cultura constituyen la 
plataforma idónea para esta labor en 
relación con la sociedad. En estas la 
creación de talleres que responden a 
las distintas manifestaciones favorece 
la preparación y el enaltecimiento del 
conocimiento.

A la par, el desarrollo de proyectos 
artísticos y socioculturales, creados en 
las comunidades o dentro de institucio-
nes; potencia el desarrollo del movimien-
to aficionado y lo vincula al rescate y la 
revitalización de las tradiciones; algunas 
en desuso u olvidadas, pero parte de 
la historia de Pinar del Río, Cuba y sus 
habitantes. Además de contribuir a la 

COSTUMBRES
De los canarios heredó el campesinado 
su seriedad, honradez y rebeldía, así 
como la preferencia por formas poéti-
cas, tal es el caso de la décima campe-
sina y el punto cubano, además de los 
bailes y el vestuario, que variaba según 
el poder adquisitivo. 

En los primeros años de la colo-
nia se fomentaron haciendas donde 
sembraban yuca, ají, criaban cerdos y 
preparaban casabe. Pero el español se 
vio obligado a incorporar alimentos de 
la cultura aborigen como el boniato, el 
maíz, las frutas endémicas, la jutía, entre 

preservación de la identidad local, con-
tribuyen a mejorar la calidad de vida de 
los individuos y no pocas veces resultan 
entes transformadores ante problemáti-
cas como el alcoholismo, el desempleo o 
el abandono escolar.  

Como importante cantera para el 
surgimiento de nuevos valores nació en 
1967 la Escuela Provincial de Arte de 
Pinar del Río. La mayoría del alumnado 
hoy integra el talento artístico del terri-
torio y del país, con excelentes resulta-
dos en su carrera.

Al leer un libro, apreciar una pintura, 
ver una obra de teatro o escuchar músi-
ca de figuras vueltabajeras, notamos un 
sello único e identitario del territorio; un 
poder, una huella, que llega a los senti-
dos y queda adherido en el interior de 
cada ser humano como marca indisolu-
ble a cualquier cambio y transformación 
futuras, simplemente porque así somos, 
cubanos, pinareños.

El fomento de proyectos socioculturales permite que desde la comunidad crezca el interés y la preo-
cupación por la preservación de nuestras tradiciones culturales.

• CULTURALES •
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ace más de cien años José Martí afirmó 
categóricamente y sin réplica posible: “Ser 
culto es el único modo de ser libre”. En 
Cuba, el derecho a la instrucción parte de 

la Constitución de la República, la que se 
garantiza como un derecho de todos. 

En la etapa pre-revolucionaria la organización 
de la sociedad respondía a los intereses y aspi-
raciones de la minoría en el poder, por lo que 
las grandes masas tenían limitados sus derechos, 
incluidos los correspondientes a la preparación y 
formación educacional.

ANTES DE…
Cuando el Asalto al Cuartel Moncada, el índice 
de escolarización para el segmento comprendido 
entre los 6 y 49 años en nuestro territorio era de 
2,5 grados y la tasa de analfabetismo alcanzaba el 
28,8 %, para 1958 este ascendía a 30,8 % entre 
quienes no superaban la década de vida.

Para la Educación Primaria el número de escue-
las era insuficiente, y en el primer año de la Revo-
lución se duplicaron, lo que permitió mayor acce-
sibilidad a este nivel y disminuir significativamente 
las tasas de abandono escolar. 

En la enseñanza media la situación era aún 
más difícil, existían solo 18 instalaciones, ubica-
das en su mayoría en la cabecera provincial, eran 
inapreciables sus matrículas, a las cuales solo 

H

• EDUCACIÓN •

Sin distinción de razas, 
sexo o credos todos tienen 
derecho a recibir instrucción

ANALFABETISMO, ABANDONO ESCOLAR 

Y BAJOS NIVELES DE INSTRUCCIÓN 

CARACTERIZABAN LA EDUCACIÓN EN 

PINAR DEL RÍO HASTA 1959, HOY EL 

PANORAMA ES OTRO

• EDUCACIÓN •

POR VIRGINIA YEMIL YOUNG HERNÁNDEZ 
         ANSELMO HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ

FOTOS: PEDRO PAREDES HERNÁNDEZ Y ARCHIVO HISTÓTICO

DE SOMBRA
A LUZ

tenían posibilidades de ingreso un sector muy 
privilegiado. En la formación de personal docente 
existían tres especialidades: Normal, Kindergarten 
y Hogar; con un reducido número de egresados y 
no encontraban donde trabajar.

EL CAMBIO
El analfabetismo como fenómeno social se erradica 
en Cuba mediante la Campaña de Alfabetización 
llevada a cabo en 1961, se extendió a lo largo y 
ancho de toda la provincia, fue el municipio San 
Juan y Martínez el primero en declararse “Libre de 
Analfabetismo”. Como continuidad a este proceso, 
para toda la población adulta se crea la Enseñanza 
Obrero-Campesina destinada a los trabajadores.

Al triunfo de la Revolución la carencia de traba-
jadores docentes se agudiza por la emigración de 
muchos de los existentes; para paliar la situación 
fue preciso encauzar los esfuerzos hacia la forma-
ción de personal, primero en centros de alcance 
nacional y luego provincial. En esta segunda etapa 
las Escuelas Formadoras de Maestros desempeña-
ron un rol esencial, pues gracias a estas aumentó 
la disponibilidad de maestros primarios, educado-
ras, terapeutas, profesores de enseñanza práctica, 
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La formación educativa no solo apunta hacia la facilitación del conocimien-
to, sino que potencia el desarrollo de habilidades y destrezas individuales, 
para lograr que el máximo potencial de cada estudiante sea aprovechado.

Fidel Castro Ruz durante la inauguración de la Escuela Formadora de Maes-
tros Primarios Tania la Guerrillera, 1 de septiembre de 1975.

• EDUCACIÓN • • EDUCACIÓN •

Hasta en los más intrincados parajes de la geografía pinareña están ubicadas las escuelas, para asegurar el acceso a la educación.

bibliotecarias, entre otras especialidades. Lo que 
facilitó a quienes estaban frente a las aulas elevar 
su nivel profesional y asumir con mayor eficiencia y 
calidad la educación de las nuevas generaciones.

Dado el alto nivel de analfabetismo, la población 
mayoritariamente rural y una pobre incorporación de 
la mujer a la sociedad, resultó vital que junto a los 
cursos regulares diurnos se implementara la moda-
lidad por encuentros. Otro paso importante fue la 
creación de los Círculos Infantiles, su funcionamiento 
comienza en 1961 con el objetivo de dar atención 
preescolar, una necesidad que surgió a partir de la 
conquista de los derechos femeninos fuera del mar-
co de las tareas hogareñas y la procreación de los 
hijos, lo que les permitió un mayor protagonismo en 
la esfera productiva y de los servicios.

Como resultado de los incrementos de las 
matrículas en la enseñanza media y la puesta en 
práctica del plan estudio-trabajo, surgen las Escue-
las en el Campo, la primera de estas fue la Coman-
dante Pinares en la región Guane, que actualmente 
pertenece al municipio Sandino. La construcción de 
estos centros en Pinar del Río se extendió por toda 
la provincia hasta los lugares más intrincados.

PARA TODOS
La naturaleza de la política educacional cubana 
desde el mismo triunfo revolucionario es inclusiva, 
se propuso la atención a las necesidades especiales, 
creando un modelo de escuelas que parte del con-
cepto de su ubicación dentro de la red de centros, 
para desde edades tempranas lograr la incorpo-
ración a la sociedad de estos niños aquejados de 
alguna discapacidad o trastorno en el aprendizaje.

Desde el curso escolar 1962-1963 hubo cam-
bios en la estructuración de los niveles y tipos de 

enseñanza, con un incremento sistemático de las 
instituciones a tono con las expectativas del desa-
rrollo demográfico, factor fundamental en el nivel 
de vida de la población. 

Sin duda, un hecho trascendental fue la crea-
ción de la Universidad Hermanos Saíz en agosto de 
1972, que dotó a la provincia de un centro de estu-
dios superiores, el cual fue fortalecido en el año 
2015 con un proceso de integración, incorporando 
la de Ciencias Pedagógicas Rafael María de Mendi-
ve y la de Cultura Física Nancy Uranga Romagoza, 
estructurada en ocho facultades, que ofrecen for-
mación de pregrado en más de 30 especialidades.

Desde sus inicios tuvo un gran impacto en el 
crecimiento y fortalecimiento de la superación pro-
fesional, académica de postgrado, maestrías y doc-

torados, así como el desarrollo del 
número de programas, la 

La construcción de escuelas en el campo, 
comenzó por el municipio de Guane y 
luego se extendió por toda la provincia.

En Cuba, el derecho a la instrucción parte de la 
Constitución de la República, la que se garantiza 
como un derecho de todos

GRADO PROMEDIO
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utilización de métodos novedosos y flexibles para 
su implementación.

PARTE DEL FUTURO
La sociedad cubana está inmersa en la actuali-
zación de su modelo económico-social y se ha 
propuesto continuar avanzando en la elevación de 
la calidad y rigor del proceso docente educativo, 
jerarquizar la superación permanente, el enalteci-
miento y atención del personal docente, y el papel 
de la familia en la educación de niños y jóvenes. 

El perfeccionamiento educativo se ha con-
solidado sobre la base de los valores de igual-

dad, equidad, solidaridad, honradez, 
honestidad, amor al trabajo 
socialmente útil, el respeto a las 
personas de edad y la ayuda a 
los discapacitados, el cuidado de 
la propiedad social y del medio 
ambiente, propósitos que con-
tinuarán siendo rectores en el 
futuro.
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DE UN ESTADO DE 

INSALUBRIDAD, 

A MOSTRAR 

INDICADORES 

TÍPICOS DEL PRIMER 

MUNDO, TRANSITÓ 

LA SALUD PÚBLICA 

EN PINAR DEL RÍO

• SALUD PÚBLICA•

ntes de 1959, los servicios de 
salud en Cuba eran pésimos 

y en Pinar del Río peor. La mortalidad 
infantil que reportaba el país era de 40 
por cada mil nacidos vivos, aquí superaba 
los 60,5; de los 6 250 médicos solo 248 
estaban en la provincia. La esperanza de 
vida al nacer de los pinareños era de 53 
años, 10 menos que la media nacional. incorporando las instituciones hereda-

das y la construcción de nuevas a partir 
de las proyecciones para el desarrollo. 

En las décadas de los años 70 y 80 se 
acometieron numerosas edificaciones, 
aprovechando inmuebles ya existentes 
para estos fines o transformando otros 
como los cuarteles de la guardia rural, 
así, paulatinamente, no solo en cada 

municipio sino en varios de los asen-
tamientos con alto índice poblacional 
fueron contando con centros especiali-
zados para consultas externas y hospita-
lización. Junto a este importante grupo 
de unidades, se crean 28 postas médicas 
en localidades y áreas de difícil acceso.

Logrando la cobertura necesaria para 
la atención primaria en la provincia, pasan-

ANTES Y 
DESPUÉS

POR DR. JORGE RAFAEL LÓPEZ RODRÍGUEZ, DRA. MILADYS ORRACA CASTILLO
         DRA. NIURKA RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ Y DRA. MARÍA ANTONIETA MÉNDEZ SUÁREZ

La figura de la madre acompañante en los hospi-
tales pediátricos fue fruto del reconocido médi-
co pinareño René Hernández.

A De los 250 estomatólogos y 394 enfer-
meros, en Vueltabajo había 35 y 50 res-
pectivamente; solo cinco de los 98 hos-
pitales, por demás sin recursos humanos 
ni equipos. Ninguno en el campo, a pesar 
de que la población rural representaba 
el 65,9 %, proliferaban enfermedades 
como: parasitismo, raquitismo, desnutri-
ción, poliomielitis, tuberculosis y en la 

población infantil, la “gastroenteritis” oca-
sionaba muchas muertes.

En la provincia había 16 unidades asis-
tenciales mal atendidas y un centenar de 
consultas, que al igual que las farmacias 
eran privadas y la pobreza de la pobla-
ción limitaba el acceso a estos servicios.

OTRA CARA
A partir del triunfo de la Revolución 
la accesibilidad, unida a la gratuidad 
y la creación de centros de salud, de 
conjunto con programas dirigidos a la 
promoción, prevención, curación y reha-
bilitación de las enfermedades, permiten 
un giro radical. 

La política del Estado para el Ministerio 
de Salud Pública (MINSAP) fue postulada 
por Fidel Castro en La Historia me absol-
verá. Convertida en documento progra-
mático y en derecho ciudadano, por el 
que sentimos extraordinario orgullo. 

Las Casas de Socorro, instituciones 
para niños de la Organización Nacional 
de Dispensarios Infantiles (ONDI), clíni-
cas privadas y mutualistas, pasaron a 
ser centros de atención primaria; hasta 
la organización de los tipos de servicios 
con la creación del Sistema Nacional de 
Salud en 1961. Se unificaron las formas 

públicas y privadas, en una sola direc-
ción central.

Surgen los primeros policlínicos con 
un modelo integral, brindan consultas 
externas, medios diagnósticos y educa-
ción para la salud en el área designada 
geográficamente. En las zonas rurales 
se crean hospitales e inicia la consolida-
ción del sistema de atención secundaria 

A PARTIR DEL TRIUNFO 
DE LA REVOLUCIÓN LA 
ACCESIBILIDAD, UNIDA 
A LA GRATUIDAD Y LA 
CREACIÓN DE CENTROS 
DE SALUD, PERMITEN UN 
GIRO RADICAL

El hospital pediátrico Pepe Portilla es uno de los pilares de la asistencia médica en la provincia.

Las pocas instalaciones hospitalarias que existían antes de 1959, después del triunfo de la Revolu-
ción fueron transformadas y diversificaron sus servicios.

FOTOS: PEDRO PAREDES HERNÁNDEZ Y ARCHIVO HISTÓTICO
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INDICADORES SELECCIONADOS DE MORTALIDAD. 2000 – 2015

AÑOS DEFUNCIONES 
< 1 AÑO

TASA DE 
MORTALIDAD 

INFANTIL

DEFUNCIONES         
< 5 AÑOS

TASA DE 
MORTALIDAD EN 
EL MENOR DE 5 
AÑOS (TMM5)

2000 58 5.9 76 7.7

2005 46 5.6 60 7.3

2010 33 5 46 7

2015 23 3.4 32 4.8

2016 13 2.1 20 3.2

• SALUD PÚBLICA •

do del modelo de Policlínico Integral, al 
Comunitario. A partir de 1976 se incor-
poran las especialidades básicas (Medici-
na Interna, Pediatría y Ginecobstetricia); 
comienza la docencia de postgrado y pos-
teriormente de pregrado, repercutiendo 
en la calidad de la asistencia. 

El Policlínico Pedro Borrás, del muni-
cipio Pinar del Río, fue el iniciador de 
este modelo que incluía el área docente 
e investigativa. Luego se extendió al 
Hermanos Cruz con similares caracte-
rísticas y al resto, sin la formación de 
residentes; pero sí con la aplicación del 
modelo comunitario que sectorizaba a la 
población, brindando una atención más 
personalizada en consultas y terreno.

También alcanza mayor efectividad 
en el control higiénico-sanitario, la vigi-
lancia epidemiológica, fortalece las accio-
nes médicas y de enfermería, a la par 
perfecciona los servicios de urgencias.

ATENCIÓN PRIMARIA
Con la creación de los Órganos del 
Poder Popular y el perfeccionamiento de 

AÑOS CONSULTAS MÉDICAS CONSULTAS POR HABITANTES

2005 3 211 024 4,4

2010 4 181 441 7,1

 2015 5 109 929 8,7

su estructura hasta el Consejo Popular 
y la Circunscripción, se facilita la imple-
mentación del programa de Medicina 
Familiar a partir de 1984.

El índice de envejecimiento de la 
población está entre los más altos del 
país, el 20,7 % de los pinareños supera 
los 60 años.

Las causas fundamentales de muerte 
están asociadas a tumores malignos y las 
patologías cerebro y cardiovasculares.

Los procesos de transformación den-
tro del sistema de atención primaria 

avanzan en el territorio y arrojan resulta-
dos favorables, como prueban las 3 827 
806 consultas realizadas, de las cuales el 
63,4 % estuvo a cargo de especialistas 
en Medicina General Integral (MGI).

En igual período de tiempo hubo un 
incremento de las intervenciones quirúr-
gicas, las cuales ascendieron a 45 903. 
Hay que significar que la provincia logró 
la tasa de mortalidad infantil más baja 
de la historia, al quedar en 2,1 por cada 
1000 nacidos vivos. Los municipios San-

• SALUD PÚBLICA •

Fidel Castro Ruz en la Facultad de Ciencias Médicas Dr. Ernesto Guevara, 30 de abril 1988.

dino, Los Palacios y San Juan y Martínez, 
cerraron con cero.

El fortalecimiento de la Atención 
Primaria a los grupos de riesgo y el 
cumplimiento de las indicaciones de los 

La calidad de los servicios llega 
hasta la zona montañosa, la cual 
es priorizada y en la que radica más 
del 10 % de la población de la pro-
vincia y como en el resto del territo-
rio los indicadores refrendan el éxito 
de una atención integral: la tasa de 
mortalidad infantil para el período 
2010-2015 fue de 3,4 por cada mil 
nacidos vivos, la de natalidad creció 
de 10,1 en 2010 a 11,3 en 2015 y el 
índice de bajo peso de 4,7 %.

Aunque la mayor expresión de lo 
alcanzado lo es, sin duda, el hecho 
de que dejaron de ser predominan-
tes las enfermedades infecciosas y 
parasitarias para mostrar suprema-
cía las cardiovasculares, tumores 
malignos y cerebrovasculares, 
muy similar a los países 
desarrollados.

Y MÁS

LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS LLEGA HASTA EL PLAN 
TURQUINO, ZONA PRIORIZADA EN LA QUE RADICA 
MÁS DEL 10 % DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA

programas priorizados como el de Salud 
Reproductiva y Planificación Familiar, 
son expresión del desarrollo alcanzado 
en el sector.
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• DEPORTES •

PINAR DEL RÍO ES CUNA DE RECONOCIDOS ATLETAS EN DIVERSAS 

DISCIPLINAS, PERO EL BÉISBOL ES EL QUE CONVOCA A MAYOR NÚMERO 

DE AFICIONADOS Y PRACTICANTES. LOS TRIUNFOS DEL EQUIPO LOCAL 

INCENTIVAN A AMBOS GRUPOS Y SU PRÁCTICA SE REMONTA AL SIGLO XIX

• DEPORTES •

CAMPO FÉRTIL

POR JUAN A. MARTÍNEZ DE OSABA Y GOENAGA

El béisbol llegó a Vueltabajo entre 
1896 y 1898, dos décadas des-

pués del primer torneo en La Habana. 
Se jugaba en solares yermos como La 
Flora, La Loma del Cuartel, Garmendia, 
la Calle Sol...

La primera instalación fue el Martí 
Park, fundado en 1920, zona que des-
de entonces llamaron Reparto La Pelota, 
perteneciente al barrio El Cangre. Con 
mejores condiciones, el 2 de julio de 
1928 se inauguró el Esta-
dio del Instituto; orgullo 
de los pinareños, donde 
se celebraron hasta juegos 
de béisbol profesional. El 
mejor de aquellos años fue 
el Atenas Park, que con el 
tiempo tuvo otros nom-
bres: Atenas Occidental, 
Regalías El Cuño, Jupiña 
Park. Allí se efectuaron las 
primeras carreras de Kar-
tings y otras actividades. 
Comenzó a funcionar en 
marzo de 1929. 

Por disposiciones sani-
tarias quedó en desuso 
en 1944, y Luis Borrego cons-
truyó un placer de pelota, al que 
llamaron Borrego Park, hoy Pepe 
Chepe, en las afueras de la ciu-
dad. Dotado en sus inicios con 
cercas de madera, un peque-
ño graderío y dugouts rústicos, 
poco a poco se remodeló hasta 

convertirse en la sede de encuentros de 
primer nivel, como los de la Liga Popular 
de Cuba.

UNA SEDE
El estadio, con mejores o menores galas, 
es la casa grande de los jugadores, que 
conviven una buena parte del tiempo, 
llegan a tenerle una estima cual si allí 
hubieran nacido. 

A partir de la temporada 1967-1968, 
todas las provincias tuvieron dos equipos 
en las Series Nacionales. En Vueltabajo 
serían Pinar del Río y Vegueros. Provi-

sionalmente jugaban en 
los terrenos del Ateneo 
Deportivo, casi sin gradas. 
Y de noche en el aco-
gedor estadio de Bauta, 
próximo a la capital del 
país.

¿Cuándo tendremos 
un estadio con luces? 

La respuesta llegó el 
19 de enero de 1969, con 
la inauguración del Capi-
tán San Luis, en honor 
al mejor hombre de la 
Guerrilla del Che, un apa-
sionado de la pelota. Más 

de un año hizo falta para dejarlo 
listo. Innumerables recursos se 
unieron a voluntades de acero 
y lo convirtieron en campo fértil 
para semilla beisbolera. Dirigen-
tes, obreros, estudiantes, atle-
tas; luchando contra el olvido 
de siglos. Como un constructor 
más, estuvo el Coman-

dante del Ejército Rebelde 
Julio Cama-
cho Aguile-
ra, principal 
impulsor de 
la obra. 

El juego inicial fue 
entre Pinar del Río y La 
Habana, cuando salieron 
a la grama los jugado-
res, el pueblo vibró con 
ellos. Ya teníamos el esta-
dio, pero queríamos más, 
ser campeones.

Vista aérea del Capitán San Luis Ya teníamos el estadio,
pero queríamos más,

SER CAMPEONES

Instituto de Pinar del Río, 1922.

Equipo del Instituto, 1929.FOTOS: PEDRO PAREDES HERNÁNDEZ Y ARCHIVO HISTÓTICO
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EL IMPULSO DEFINITIVO
Cercano al medio siglo de vida, por la 
instalación ha desfilado lo que más vale 
y brilla de la pelota cubana y foránea. 
También encuentros políticos y cultura-
les, llevamos en los hombros 16 títulos, 
entre Nacionales y Selectivas. Ninguna 
provincia ha ganado más.

En el Capitán San Luis se ha formado 
una pléyade de jugadores estelares: De 
Polo y Emilio Salgado, brotó un Rogelio 
que se convirtió en Lazo, Yosbany Torres 
y el zurdo Moinelo. De Valido y Fidel 
Linares, sus propios hijos. Por tales jardi-
neros llegarían Casanova, Madera, Fer-
nando... De Lázaro Cabrera y Adalberto 
Suárez, emergieron Cano y Saavedra. 
Herederos de Duvalón, Shueg e Hirám 
Fuentes, son Omar y Donal Duarte. Con 
Felipito Álvarez llegaría Alfonso Urquio-
la… De Chago León: Roilán Hernández, 
Felo Iglesias, Giraldo González, Capote 
y Olivera. De Arturo Díaz y Escudero, el 

Equipo de Pinar del Río.

Fidel Castro Ruz, en el estadio Capitán San Luis, 
12 de mayo 1976.

Nuestros peloteros, 
cuando tuvieron el Capitán San Luis, 

MIRARON AL INFINITO

En sus cuarenta y siete años se han vivido momentos memorables: con el Vegueros de 1978, el zurdo Maximiliano 
Gutiérrez se cubrió de gloria, al instaurar un récord que perdura, alcanzó la cifra de 47,1 entradas lanzadas sin 
permitir carreras, la mayor parte en el San Luis. El 8 de abril de 1997, Omar Linares disparó cuatro jonrones y poco 
faltó para que fueran cinco. La fría noche del 20 de enero de 2000, Faustino Corrales, un zurdo de velocidad y 
curvas endemoniadas, retiró por la vía de los strikes, nada más y nada menos que a 22 holguineros.

Cuatro juegos sin hits ni carreras han visto los graderíos del San Luis, tres de ellos a cargo de pinareños: 
Porfirio Pérez, Julio Romero y Rogelio García. Sufrimos una sola noche, cuando lo hizo Aniceto Montes de Oca, 

un zurdo villaclareño.
Nuestros peloteros, a partir del 19 de enero de 1969, cuando tuvieron el Capitán San 

Luis, miraron al infinito. Causa y consecuencia, siembra de talentos. Pero por sobre todas 
las cosas, pertenecen a un pueblo en el diamante que los quiso, quiere y querrá, que siempre 

sabrá aplaudir donde hubo un error, llorar las desgracias de sus ídolos y tomarse una fría en 
campeonatos a sus pies, que avanzan hacia la veintena.

MOMENTOS INOLVIDABLES

genio de Juanito Castro, hacia Lázaro 
Arturo y Olber Peña.

Del Gallego y Quicutis, tomaron las 
riendas Francisco Martínez de Osaba 
(Catibo), Charles Díaz, Manolo Corti-
na, José Miguel Pineda, Jorge Fuentes, 
Casanova, Giraldo, Urquiola, Gallardo y 
ahora Pedro Luis Lazo.

El estadio no puede acoger a todos 
los seguidores, pero hasta ellos llega 
cada jugada en las voces inconfundibles 
de Julio Duartes, Sebastián Ferrer (El 
pichazo) y Kitín Rodríguez, llegadas de 
Ramón Corona, Rafael Cao Fernández, 
Vivo Cartaya, Antolín León, y otros.
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Pinar del Río
La tierra del mejor tabaco del mundo
El tiempo en complicidad con la frescura y humedad de las casas de 
cura, hace el milagro cromático de convertir el verde intenso, que roba 
la hoja de la tierra en un amarillo mostaza, donde despuntan matices 
rojizos; alborada que anuncia el tránsito hacia el carmelita lustroso, 
cautivador a una primera mirada de los consumidores de los Habanos 
supremos, hechos con el tabaco cultivado en Pinar del Río.

Un producto que lleva en sí los aromas inconfundibles de la campiña, la 
sensualidad de la veguera y un toque seductor perceptible al contacto 
con la hoja, olor y sabor que hacen a Vueltabajo única en el mundo.

FOTO: PEDRO PAREDES HERNÁNDEZ
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LAS TIPICIDADES DEL PINAREÑO SOBREPASAN A UN GENTILICIO, 

SON MÁS QUE UNA DENOMINACIÓN DE ORIGEN

Nuestra
Pinareñidad

a pinareñidad no es una condición adquirida por el 
nacimiento en la región más occidental de Cuba, 
es un acto de aprehensión continuado en el tiem-

po, durante el cual las pequeñas esencias 
de la cotidianidad permean 
el espíritu, condicionan las 

maneras de ser para el indivi-
duo y este reconoce en quienes le rodean modos 
semejantes a través de las conductas y expresiones.

Puede definirse como un proceso de configu-
ración geográfica, histórica, cultural y social; here-
dera del ánimo laborioso y hospitalario distintivo 
de los primeros vegueros, que horadaron con sus 
callosas manos la tierra, para sacarle la riqueza que 
hizo a Vueltabajo famosa, por producir el mejor 
tabaco del mundo.

Es una pasión que fluye con las aguas del Cuya-
guateje, tan antigua como una palma corcho o el 
Valle de Viñales, afianzada en las profundidades 
del sistema cavernario, visible como las Mil Cum-
bres de la Cordillera de Guaniguanico, secuenciada 
generacionalmente a similitud con las olas del Mar 
Caribe que fenecen en sus costas, diversa como 
los tonos de verde que emergen de los bosques, 
curativa como las aguas minero-medicinales que 
nos distinguen y más, mucho más, porque la pina-
reñidad es el punto en que se hace intangible la 
realidad, donde el alma se adueña de las raíces y la 
naturaleza es sentimiento. 

Nace de peculiaridades paisajísticas, al amparo 
de costumbres que se añejan como el licor de 
la Guayabita del Pinar, y toman como bocoy las 
sombreadas casas de tabaco. Es también el amor 

inmortalizado por Pedro Jun-
co en la canción Nosotros, 
la belleza perdurable en los 
lienzos gracias a los pinceles, 
las tradiciones preservadas 
en la literatura y el conoci-
miento vanguardista 
de los hombres de 
ciencia que bur-
laron el fatalismo 
geográfico.

Hay una pinareñidad 
ostensible, aflora en la inge-
nuidad que nos hace humor 
y los encantos de la campiña, 
pero hay otra subyacente en 
los misterios de cayos des-

habitados, playas 
vírgenes, broncea-
dos pescadores 
y tupidos folla-
jes, allí donde las 
esencias de nues-
tros aborígenes 
siguen anidadas 
junto a la rebel-
día de los escla-
vos cimarrones, la 
secular resistencia 
forjada bajo vien-
tos huracanados y el espíritu emprendedor de los 
ciudadanos de hoy.

Y no importa que expresemos a capricho en 
un neologismo las singularidades de esta tierra, 
porque somos jóvenes en un mundo de milenarios 
ancestros, en una ciudad arropada por las vegas, 
ajena a manías aristocráticas, con paños de tejas 
rojas en los techos, columnas coloniales, abigarra-
da arquitectura ecléctica que lucen los palacios, la 
plaza de tres esquinas y el desenfado de su gente 
reconocible en la expresión ¡Alabao!, sello lingüísti-
co que sintetiza la influencia religiosa en la cultura 
del vueltabajero.  

La pinareñidad es la esencia de los nacidos en 
el occidente de Cuba, acostumbrados a despedir 
el sol cada atardecer, crisol de historia, sabiduría y 
sencillez.

POR YOLANDA MOLINA PÉREZ Y JUAN CARLOS RODRÍGUEZ

LA PINAREÑIDAD, CRISOL 
DE HISTORIA, SABIDURÍA 
Y SENCILLEZ¡Alabao!
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FOTOS: PEDRO PAREDES HERNÁNDEZ
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A PINAR DEL RÍO HASTA LA COLONIZACIÓN LLEGÓ TARDE, LA 

REGIÓN ESTUVO MARCADA POR EL ATRASO Y LA POBREZA, A 

PESAR DE CUANTIOSOS RECURSOS NATURALES Y DE SER LA TIERRA 

QUE PRODUCE EL MEJOR TABACO DEL MUNDO. LARGO HA SIDO EL 

CAMINO DE LOS VEGUEROS PARA REVERTIR TAL SITUACIÓN

VEGUEROS 
y más…

ardaron dos años los peninsulares en llegar al occidente de Cuba, habitado por aborígenes 
pre-agroalfareros y del grupo de pescadores recolectores. Culturas de poco desarrollo, en 
gran medida por las bondades naturales del entorno en el cual vivían, que no les imponía 
retos para el fomento de otras habilidades.

Grandes extensiones boscosas, numerosos ríos y arroyos, cercanía de la costa y poco 
contacto con otras civilizaciones los mantuvieron ajenos a los sucesos de la Isla, pero más 
allá de nombres geográficos y hábitos alimentarios su influencia en la sociedad actual es 
poco perceptible, aunque si corroborada por evidencias arqueológicas.

Mucho más fuerte es el legado hispano, a partir del siglo XVI fueron atraídos por los 
suelos propicios para el cultivo del tabaco y la posibilidad de comerciar de contrabando, 
por la lejanía del cabildo, con piratas y corsarios. 

T

POR MAGDA IRIS CHIROLDE LÓPEZ Y YOLANDA MOLINA

FOTOS: PEDRO PAREDES Y ARCHIVO HISTÓRICO

ECONOMÍA Y AGRICULTURA
En la historia de la humanidad, una y 
otra vez se repite el hecho de la confor-
mación de asentamientos poblacionales 
en las márgenes de los ríos, y la agricul-
tura como actividad económica alrede-
dor de la cual se estructura la sociedad, 
Pinar del Río no fue una excepción.

La región atesoraba un amplio inven-
tario de especies vegetales y animales 
autóctonos, que habría de integrarse 
a las fuerzas productivas en calidad 
de recursos naturales, incrementándose 
con la incorporación sucesiva de nuevas 
variedades por el hombre.

Durante la etapa colonial, entre las 
plantas introducidas por el individuo 
extranjero se hallan la caña de azúcar, 
las naranjas y los limones, el mango, el 
café, el arroz, la patata, algunos frijoles 
y hortalizas; pero en la época prehispá-
nica existían la yuca, el boniato, el maíz 
y ciertas malangas, aun cuando esos 
cultivos no se generalizaron en la región 
en aquel período. 

El proceso de conquista y coloniza-
ción en el occidente fue menos efectivo 
al inicio, a pesar de que Diego Velázquez 
al realizar los repartos de tierras lo tuvo 
presente. Mantuvo sus planes de expan-
sión para fomentar la cría de ganado y la 
siembra de yuca en Guaniguanico.

Hubo un proceso de proliferación 
de hatos y corrales, que se extendió por 
todo el territorio y fue propiciado por 
un nuevo grupo social: los Señores de 
Hato. La cría del ganado mayor y menor 
constituyó una vía para promover la 
ocupación del espacio. 

La tierra pasó a ser la medida del 
valor para los colonos, quienes carentes 
de capital y faltos de mano de obra, 
desarrollaron la ganadería y dieron paso 
a la exportación de cueros a Europa, 
donde gozaban de buenos precios.

La riqueza forestal posibilitó la tala 
y comercialización de maderas tanto 
para reparación de barcos en sus costas 
como para la venta a otras zonas del 
país, fundamentalmente por mar. 

Como antecedente a este proceso 
de mercedación de la tierra están las 
estancias y los fundos, dedicados a la 
producción de yuca y la cría de cerdos 
y ajes que Diego Velázquez poseía en 
Guaniguanico.

Durante el siglo XVII la apertura de 
vegas como unidades productivas per-
mitió la concentración de la población 
y el surgimiento y estructuración de la 
sociedad criolla. La cercanía de Cam-
peche y Yucatán facilitó el comercio de 
cueros y tocino.

En tanto, la lucha por la ocupación 
del espacio agrícola fue intensa, pues la 
legislación y las autoridades intervenían 
a favor del cultivo de alimentos y la cría 
del ganado en detrimento del tabaco. 
Se veía en este último un enemigo de la 
ganadería.

Sin embargo, las vegas de tabaco en 
Guane comenzaron a tener aceptación 
entre los marinos y navegantes, pues la 
hoja era de buen gusto, combustibilidad y 
apta para fumar, a pesar de ello no tenía 
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la calidad requerida para procesarla en los 
molinos y emplearla como rapé, forma 
más generalizada de consumo en Europa. 

Para la segunda mitad del siglo XVIII 
la Intendencia de Hacienda, como orga-
nismo director de la factoría, reorganizó 
a partir de 1760 el estanco instituyendo 
factorías en lugares distantes, con lo que 
promovía cierta cooperación con los 
vegueros en aspectos tan importantes 

El comercio interior estuvo controlado 
por españoles, chinos, canarios, sirios y 
de otras nacionalidades. 

Con el paso del tiempo la economía 
pinareña demostró ser fundamental-
mente agraria y en la etapa prerrevolu-
cionaria predominaban las relaciones de 
producción capitalistas con reminiscen-
cias feudales. Siguió el cultivo del tabaco 
como el principal renglón económico, 
mientras Cuba se caracterizaba por ser 
un extenso cañaveral con grandes cen-
trales azucareros.

ADEMÁS DE SURCOS…
Una piedra amarilla encontrada por un 
campesino en la falda de la Loma del 
Viento, llegó a manos de Alfredo Porta 
Rojas, alcalde de Pinar del Río en 1912, 
de ahí a un funcionario del Gobierno y 
posteriormente a un laboratorio esta-
dounidense que confirmó una alta pre-
sencia de cobre en la muestra.

En 1913 constituyen una sociedad 
para la explotación de los yacimientos y 
tres años más tarde ya estaban instala-
dos los molinos, paulatinamente fueron 
introduciendo mejoras tecnológicas y 
poco tiempo después ya el cobre cuba-
no era reconocido en el mercado inter-
nacional por su calidad.

El desarrollo de la minería atrajo a 
numerosos inmigrantes que constituían 
mano de obra para el trabajo en los 
túneles. La producción de cobre de las 
Minas de Matahambre representó más 

como producción, precios y calidad de 
la hoja.

En Vueltabajo los principales centros 
de producción tabacalera se concen-
traron en Pinar del Río, Consolación 
del Sur, San Juan y Martínez y Guane. 
Al finalizar la segunda década del siglo 
XIX se mantuvieron con gran incidencia 
las trabas limitantes para expansión del 
cultivo del tabaco.

Las contradicciones entre hacenda-
dos y vegueros continuaron hasta la 
década del treinta, cuando los litigios 
llegaron a la expulsión de vegueros de 
sus vegas y conflictos por el pago de 
rentas. Desde finales de los años cuaren-
ta y hasta la Guerra de Independencia 
de los Diez Años, el cultivo del tabaco 
se caracterizó por un aumento continuo, 
eliminándose las trabas comerciales.

A principio del sesenta las jurisdiccio-
nes vueltabajeras habían experimentado 
un notable avance. La región contaba 
con cinco ingenios, la mayoría dota-
dos de máquinas de vapor, se reportó 

del 50 % del extraído en el país durante 
los años comprendidos entre 1950 y 
1955. Fue en 1951 cuando se obtuvo el 
mayor volumen, pues coincidió con la 
guerra de Estados Unidos contra Corea, 
ya que era esencial para la industria 
bélica.

El territorio poseía más de 400 
licencias para explotaciones mineras de 
cobre, hierro, oro, plata, manganeso, 
carbón, asfalto, petróleo y granate. Des-
pués del triunfo revolucionario de 1959, 
en dicho lugar ocurrió el 21 de julio de 
1960 la intervención de la Mina, consti-
tuyendo la primera industria nacionaliza-
da en el país. 

A partir de entonces denominada 
Capitán Alberto Fernández Montes de 

un solo cafetal, las haciendas de crías 
y potreros continuaron produciendo, 
ubicándola como la segunda actividad 
económica del territorio, después de la 
tabacalera. 

La producción de miel y cera tam-
bién eran importantes, sobre todo en 
Guane y Mantua, con una elevada renta 
anual. 

Durante la etapa neocolonial la 
producción de tabaco mantuvo niveles 
altos, debido a la introducción de téc-
nicas novedosas y al empleo de fertili-
zantes; pero tuvo momentos de crisis a 
partir de la década del veinte.

En relación con la industria azucarera 
esta tuvo pocas posibilidades de desa-
rrollarse, ya que la producción tabaca-
lera, principal renglón de su economía, 
asumió la condición de complementaria 
para el reforzamiento de la formación 
estructural de la economía cubana. 

En tanto, el crecimiento industrial fue 
semiagónico y el más subdesarrollado 
en comparación con las otras provincias. 

Oca, actualmente ostenta la categoría 
Monumento Nacional, ya que posee 
un patrimonio industrial que es parte 
ineludible de la herencia cultural de los 
pueblos, vinculado a la evolución econó-
mica, política y social de la humanidad. 

A pesar de su cierre definitivo, se 
conservan los elementos tecnológicos 
más representativos del proceso de pro-
ducción: la torre e instalaciones del 
pozo dos, la nave del güinche grande, 
sus maquinarias y la estación funicular 
aérea.

UN CAMBIO
En la primera mitad del siglo XX sigue el 
tabaco predominado en los campos de 
Vueltabajo. El resto de los cultivos como 

Pinar del Río es la provincia con mayor índice boscoso del país, más del 46 % de la superficie está 
cubierta por estos.

Los numerosos ríos y arroyos de la región fertilizan las tierras agrícolas.  

El esplendor del fruto, máximo premio al que 
aspira el campesino.
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La demanda de fuerza de trabajo atrajo a numerosos inmigrantes hasta el poblado de Minas de Matahambre.
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frutales, hortalizas, productos forestales 
y café no llegaron a un nivel superior. 

El ganado vacuno era de baja cali-
dad, se le brindó una escasa asistencia 
veterinaria y no se emplearon las técnicas 
modernas, la región ocupó el cuarto lugar 
nacional en cuanto a la cantidad y el últi-
mo por el valor de dicha producción.

En tanto los municipios de San Juan 
y Martínez y San Luis se destacaron 
por el volumen de cosecha y excelente 
calidad de la hoja de tabaco, más 
del 85 % de las fincas eran pro-
piedad privada, se encontraban 
en explotación mediante parti-

• ECONOMÍA Y SOCIEDAD • • ECONOMÍA Y SOCIEDAD •

Fidel Castro Ruz devela el monumento al Che en el acto central por el XX Aniversario de su caída en 
combate, en el Combinado de Componentes Electrónicos, 8 de octubre de 1987.

A partir de la nueva estrategia de 
desarrollo económico y social que adop-
tó el país la provincia, se propició el 
desarrollo de otras producciones entre 
ellas: la caña de azúcar, café, viandas, 
hortalizas y cítricos. Simultáneamente 
avanzan ramas como la apicultura y 
avicultura.

También comienza la recuperación 
de las zonas forestales, además de 
constituir una riqueza natural que for-
talece el equilibrio de diversos ecosis-
temas, los bosques son el soporte de 
actividades económicas de gran peso 
para el desarrollo del país, tanto por 
el manejo de los recursos maderables 
como de otros derivados, entre ellos 
la resina de pino, aquí radica la única 
planta procesadora de esta sustancia 
existente en Cuba.

darios, arrendatarios, subarrendatarios, 
administradores, precaristas y otros.

Con la victoria del primero enero de 
1959, y la primera visita de Fidel Castro a 
Pinar del Río, se creó el Buró Agrario del 
Ejército Rebelde. En fecha tan temprana 
como el primero de marzo de ese mis-
mo año, fueron entregados los primeros 
títulos de propiedad de tierra a campe-
sinos de la zona de Las Martinas, en lo 

identificativa de Vueltabajo es asimis-
mo La Conchita, nombre bajo el cual 
se comercializan numerosos productos 
como jugos, pastas y salsas de tomate, 
encurtidos y dulces, siendo la más repre-
sentativa la conserva de guayaba.

En 1987 fue inaugurada la Empresa 
de Componentes Electrónicos Ernesto 
Che Guevara, única que fabrica pane-
les solares en Cuba y que a tenor de 
una inversión con la cual quintuplicó 
su capacidad productiva está llamada 
a desempeñar un rol protagónico en la 
generalización del empleo de las ener-
gías renovables en el país. 

Son muchas más las entidades que 
hoy gestan el desarrollo de Pinar del Río, 
pero sirvan estas pocas para ejemplificar 
el largo camino recorrido desde el mono-
cultivo hasta la diversificación agrícola y 
el aprovechamiento de los recursos natu-
rales, tecnológicos y humanos de que dis-
pone la provincia, en aras de conseguir la 
soberanía alimentaria y fuentes de ingre-
sos que respalden la consolidación de un 
socialismo próspero y sostenible.

El desarrollo de la industria alimentaria optimiza 
el aprovechamiento de las producciones agrícolas

VEGUEROS Y MÁS
Pinar del Río sigue siendo una región 
eminentemente agrícola y el tabaco el 
cultivo distintivo, pero la economía vuel-
tabajera hoy no solo depende de los sur-
cos; el turismo y el desarrollo de nuevas 
prospecciones mineras se avizoran como 
puntales de capital para el territorio.

Al Ministerio de la Industria Alimenta-
ria (MINAL) pertenecen numerosas enti-
dades significativas, como Los Portales 
S.A., empresa mixta en la que representa 
la parte cubana, liderando la producción 
y comercialización de aguas y refrescos.

También destacable es la Empresa 
Pesquera Industrial La Coloma (EPICOL), 
con excelentes resultados en la captura, 
procesamiento y exportación de la langos-
ta, además explota otras especies como el 
bonito, cobo y pepino de mar, todos de gran 
aceptación en el mercado internacional.

La producción de rones y licores se 
incluye entre los baluartes de la eco-
nomía local, con la Guayabita del Pinar 
como bebida puntera con denomina-
ción de origen y exclusiva de la región; 

que se ha llamado el Ensayo General de 
la Primera Ley de Reforma Agraria que 
se firmaría el 17 de mayo de 1959.

En Viñales, como resultado de la 
aplicación de la misma, se impulsó otra 
experiencia novedosa para el país a 
partir de la creación de las Cooperativas 
de Producción Agropecuarias (CPA) y 
comunidades agrícolas como El Rosario 
y El Moncada.



3 0  •  P I N A R  D E L  R Í O  •  •  L A  T I E R R A  D E L  M E J O R  T A B A C O  D E L  M U N D O  •  3 1

• TURISMO •

DESDE EL SIGLO 

XVIII ESTÁ 

DOCUMENTADA 

LA AFLUENCIA DE 

FORÁNEOS A PINAR 

DEL RÍO EN BUSCA 

DE SUS AGUAS 

TERMALES, ESA ES 

LA GÉNESIS DEL 

TURISMO EN LA 

REGIÓN, QUE HOY 

SE CONSOLIDA 

COMO DESTINO DE 

FAMA MUNDIAL

TIERRA DE 
ESPLENDOR

POR YOLANDA MOLINA PÉREZ

FOTOS: PEDRO PAREDES HERNÁNDEZ Y ARCHIVO HISTÓRICO

egún los estudiosos del tema, la concepción de productos turísticos data de la 
segunda mitad del siglo XIX, pero si nos atenemos al significado que ofrece el dic-
cionario: “Actividad recreativa que consiste en viajar o recorrer un país o lugar por 
placer”; es una práctica milenaria que el hombre se traslade de un sitio a otro para la 
contemplación y conocimiento de experiencias, por motivos religiosos, arquitectóni-
cos, culturales, paisajísticos y hasta de salud. Categorías que actualmente integran 
las ofertas habituales de cualquier agencia.

La Habana colonial atrajo a no pocos foráneos que deseaban conocer de prime-
ra mano la próspera villa, famosa por su arquitectura, vida cultural y costumbrismo; 
pronto otros sitios del país también ganaron el interés de los visitantes; entre estos 
la zona de Vueltabajo.

MITO Y REALIDAD
Dicen que fue hace casi 400 años, cuan-
do Taita Domingo, viejo esclavo, estuvo 
tan enfermo que sus amos decidieron 
darle la libertad, quedó deambulando 
por la zona y comenzó a bañarse en las 
aguas de un manantial, poco a poco la 
piel mostró notables síntomas de cura-
ción. Regresó a contar el milagro a la 
finca San Pedro de Las Galeras, es casi 
imposible determinar cuánto de anec-
dótico o leyenda conforma esta historia. 
Solo hay certeza de que muchos comen-
zaron a llegar hasta las aguas del río 
Caiguanabo, hoy San Diego, en busca 
de alivio para sus males.

A finales del siglo XVIII, los 
visitantes levantaban 

chozas y ranchos para guarecerse 
durante sus estancias y paulatinamente 
fue articulándose un poblado; el cual 
se consolidó como un destino para 
enfermos, las mejorías notables entre 
los bañistas lo avalaron para que los 
médicos de la época lo recomendaran 
ante dolencias óseas y dermatológicas.

Pasaron muchos años antes de que 
se erigiera el balneario que presta ser-
vicios a nacionales y extranjeros en 
San Diego de los Baños, actualmente 
perteneciente al municipio Los Pala-
cios, y que, a juicio de muchos, puede 
catalogarse como la génesis del turismo 
de salud en Cuba. Fueron también las 
aguas sulfurosas de Rancho San Vicen-
te, el incentivo para la construcción del 
primer hotel en Viñales y el atractivo 

turístico que dio a conocer esta zona, 
pues hasta los albores 

S

La observación de aves es uno de los atractivos 
turísticos de Pinar del Río, con numerosos sen-
deros especializados para ello.
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del 1900, la belleza paisajística del lugar 
era anónima.

Comienza a ganar notoriedad mun-
dial por una muestra de la obra de 
Domingo Ramos, conocido como el Pin-
tor del Valle, llevada a Estados Unidos.

Lo cierto es que debemos a las fuer-
zas de la naturaleza, en este caso, las 
curativas, la atracción de los foráneos al 
occidente y sigue siendo el esplendor de 
esta región el que convoca a los visitantes.

DIVINO Y HUMANO
La provincia Pinar del Río atesora altos 
niveles de endemismo de flora y fauna. 
El sistema de áreas protegidas articula el 
cuidado y preservación de tales riquezas, 
junto a paisajes exclusivos, playas vírge-
nes, zonas de buceo y numerosos cayos, 
conforman una atractiva propuesta para 
los amantes del turismo de naturaleza.

Inmersiones en los lechos marinos, sen-
deros con diversidad de recorridos, tanto 
de observación como interactivos; hoteles 
confortables, servicios de salud, espec-
táculos, exposiciones de artes plásticas, 
constituyen una amalgama de opcio-
nes recreativas donde también figuran 
museos, pueblos de ambiente bucólico 
e inmuebles de arquitectura colonial y 
ecléctica.   

Sin olvidar la cultura campesina, que 
por siglos se ha entretejido alrededor 
del cultivo del tabaco, cada una de las 
etapas de la obtención y procesamien-

y la creación, Paisaje Cultural de la 
Humanidad, es mucho más que un 
entorno bonito.

En el 2016 el Valle de Viñales fue 
incluido por el diario The New York 
Times, entre los 52 sitios recomendados 
a visitar, colocándolo en el puesto 10 de 
la lista y como un destino en el cual ya 
no hay temporada alta o baja, porque la 
afluencia de turismo es estable durante 
todo el año.

Aquí va acentuándose una tendencia 
hacia el turismo etnográfico, posibilidad 
que crece por el desarrollo que alcanza 
el sector no estatal, permitiendo un 
acercamiento auténtico y genuino al 
ciudadano común, sus costumbres e 
idiosincrasia; la interacción con la fami-
lia, los vecinos, el barrio, los centros e 
instituciones enclavados en la comuni-

to de la hoja fascinan a 
consumidores o no; es la 
autenticidad del veguero, 
sus costumbres raigales 
mezcladas con un conoci-
miento empírico trasmitido 
generacionalmente y ate-
sorado desde la sencillez 
del hombre rural, lo que 
seduce a los visitantes.

Hay fiesta para los ojos, 
el espíritu y el paladar, con 
una amplia gama de fru-
tas tropicales, de sabores 
irrepetibles; hasta el más 
exigente encuentra en la 
coctelería cubana cómo 
complacerse. En la comida 
tradicional, el amasijo de 

aportes heredados de distintas latitudes, 
se imbrica y consolida de manera exclusi-
va, convirtiéndola en única.

TURISMO Y ECONOMÍA
El desarrollo de la llamada industria sin 
chimeneas, es imprescindible para la 
economía del país explotar de manera 
sostenible las riquezas paisajísticas y 
naturales, diversificando los productos, 
tributando al progreso de otros sectores 
que pueden contribuir al abaratamiento 
de los costos y la reducción de importa-
ciones, como la agricultura.

La Península de Guanahacabibes, 
Reserva Mundial de la Biosfera, es un 

dad, facilitando una percepción realista 
de la sociedad y que la imagen que cada 
visitante se lleve sea una genuina expre-
sión del camino que escogimos como 
destino.

El valle de Viñales, mundialmente famoso por la singularidad de sus mogotes, se ha consolidado 
como destino turístico en los últimos años, dentro del mercado internacional.

La base de campismo Dos Hermanas fue la pri-
mera de su tipo en el país (1981), luego de un 
proceso de reparación fue reinaugurada el 16 de 
mayo de 2001 por Fidel.

VIÑALES
Sinuosos y sensuales en sus cumbres, 
rectos y viriles en las laderas, hermosos 
y acogedores en la distancia, agrestes y 
hostiles en las cercanías, así de diversos 
son los mogotes que custodian el fértil 
Valle de Viñales, simiente primigenia de 
lo que hoy conocemos como el archi-
piélago cubano, los años le acendran la 
majestuosidad, enriqueciéndola no solo 
con juveniles atractivos, sino preserván-

dole la vitalidad para 
que siga fascinan-

do a las pupilas 
humanas que 

encuentran 
en estos 
lares fuen-
te para la 

admiración 

La arquitectura, eventos culturales, rostros, paisajes, estampas 
de la vida cotidiana se quedan atrapadas en los lentes de los forá-
neos que testimonian su paso por la Isla.

escenario donde se impulsa un plan 
integral para el fomento del turismo, 
en el pasado año comenzó a incluir-
se en la ruta de cruceros del Caribe, 
este programa favorece la creación de 
empleos e incide directamente sobre el 
mejoramiento de la calidad de vida de la 
población del entorno.

Son muchas las potencialidades que 
aún quedan por explotar en la provincia, 
aunque no hay dudas de que también 
hay avances significativos en este sentido.

El mural de la Prehistoria tiene 120 m de alto y 160 m de ancho, este fresco constituye una de las 
mayores atracciones turísticas de Viñales
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Pinar del Río
La tierra del mejor tabaco del mundo
El lugarteniente Antonio Maceo y Grajales llegó el 22 de enero de 1896 
a Mangos de Roque en Mantua y así finalizó exitosamente la invasión 
de Oriente a Occidente, 80 años más tarde, el 7 de noviembre de 1976, a 
las nueve de la mañana, un grupo de pinareños se reunía a los pies del 
monumento que recuerda tal hazaña y constituían la Asamblea Provincial 
del Poder Popular.

Fue electo Orlando Lugo Fonte como presidente, en tanto Emilio Pimienta 
Veloz y Lidia Tura Montelongo resultaron vicepresidente y secretaria 
respectivamente. En aquel entonces estaba integrada la Asamblea por 75 
delegados.

Esos hombres y mujeres asumieron la designación que hicieron sus 
conciudadanos al elegirlos como representantes y fueron pioneros en 
la experiencia, marcando con sus yerros y victorias el camino a seguir; 
cuatro décadas después, son otros los que siguen sus pasos.

Nuestra historia no puede escribirse sin la de los órganos del Poder 
Popular, y continúan buscando maneras de perfeccionarse y lograr un 
mejor desempeño.

Conscientes de que hoy como nunca cobran vigencia las palabras de 
Maceo: “Cuba no debe ni puede esperar soluciones extrañas; su porvenir 
está en hacerse reina absoluta de sus destinos”.

FOTO: PEDRO PAREDES HERNÁNDEZ
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EN LA CIMA 

DEL PUEBLO 

ESCOGIERON UN 

SITIO. ALREDEDOR 

DE ÉL HAY MÁS 

DE 200 AÑOS 

DE HISTORIA. UN 

LARGO CAMINO 

HASTA EL PODER 

POPULAR

• PODER POPULAR •

PARA 
LLEGAR Y 
POR ANDAR

L a historia de la ciudad Pinar del 
Río está documentada desde el 
3 de abril de 1571, con la merced 

de los terrenos al cruzar el río Guamá, 
pero no es hasta 1787 que hay evidencia 
de la existencia de la Casa de Goberna-
ción o Teniente Gobernador, para ese 
entonces el asentamiento se reordenaba 
en su tercera ubicación y el emplaza-
miento escogido fue la loma del Cuní.

La Plaza de Armas estuvo en lo que 
hoy conocemos como parque Indepen-
dencia y al frente la vivienda que acogía 

HISTORIA, PRESENTE Y FUTURO

a la máxima autoridad de la localidad, 
allí radicó también la sede del primer 
consistorio o ayuntamiento, creado por 
Real Orden del 28 de julio de 1859. 

La edificación tuvo diferentes usos 
hasta que por el deterioro el caserón fue 
demolido durante la década de los años 
50 del siglo XX y comienza a construirse 
el actual inmueble, que solo se concluye 
después del triunfo revolucionario con 
la dirección del órgano del Poder Local, 
bajo la impronta del compañero Andrés 
Orta Pagés, quien fuera el primer direc-
tivo de este órgano. En abril de 1961 
quedó inaugurado, hecho que constata 
la inscripción en bronce a la entra-
da: “Gobierno Revolucionario Municipal 
1961, Año de La Educación”.

Permaneció aquí hasta que fue la 
sede del Comité Provincial del Partido 
y finalmente, a raíz de implantarse la 
nueva división político-administrativa y 
crearse los Órganos del Poder Popu-
lar en 1976, vuelve a ser la sede del 
Gobierno, esta vez como la Asamblea 
Provincial del Poder Popular y su Comi-
té Ejecutivo; actualmente funciona con 
el Consejo de la Administración y la 
Dependencia Interna. El inmueble fue 
declarado Patrimonio Estatal Socialista 
mediante la resolución 136/05.

¿QUÉ ES EL PODER POPULAR Y 
CÓMO SURGIÓ?
El Poder Popular es el del pueblo, del 
cual dimana todo el del Estado, es la 
forma de gobernar sobre la base de 

los principios de la demo-
cracia socialista, significa 
no solo la representación 
del y por el Estado, sino 
que forma parte del mis-
mo y participa directa y 
sistemáticamente en sus 
decisiones.

Es la incorporación de 
las masas a la dirección 
y a los órganos del Esta-
do, fija y perfecciona la 
autonomía de los niveles 

• PODER POPULAR •

Un largo camino
EL PODER POPULAR ES LA FORMA DE GOBERNAR 
SOBRE LA BASE DE LOS PRINCIPIOS DE LA 
DEMOCRACIA SOCIALISTA

POR JULIA SERRA LINARES Y JORGE JESÚS CIRIÓN MARTÍNEZ
Ayuntamiento de Pinar del Río. 
Grabado del siglo XIX.FOTOS: PEDRO PAREDES HERNÁNDEZ Y ARCHIVO HISTÓRICO
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inferiores y la aplicación de sus propias 
iniciativas para la solución de los proble-
mas sociales y materiales.

Un sistema de órganos elegidos 
democráticamente, investidos de la máxi-
ma autoridad estatal para el desempeño 
de sus funciones, solo se subordinan a 
las propias instancias superiores y sus 
integrantes rinden cuenta ante quienes 
los votaron. Es el sistema que existe en 
Cuba para dirigir la sociedad y ejercer 
gobierno. 

No se puede hablar del surgimiento 
sin hacer mención a la experiencia de 
la provincia de Matanzas, la Ley No. 
1269 del Consejo de Ministros de 3 de 
mayo de 1974 aprobó constituir como 
experiencia en ese territorio, mediante 
elecciones, los Órganos del Poder Popu-
lar Provincial, Regional y Municipal, con 
el fin de avanzar con mayor seguridad 
en el propósito de completar la institu-
cionalidad del Estado.

A partir del año 2009 se realizaron 
las Asambleas en aquellos asentamien-
tos propuestos desde la década del 90 
para ajustar sus límites, posteriormente 
se aprobó el Decreto Ley 269 que en 
su apartado 2 definió los territorios del 
municipio de Sandino que pasaron a 
Guane, de San Luis a Pinar del Río y de 
Los Palacios a La Palma.

En virtud de la modificación de la 
actual Ley de la División Política Admi-
nistrativa, pasaron los municipios de 
San Cristóbal, Bahía Honda y Candelaria 
a la provincia de Artemisa quedando 
la provincia de Pinar del Río desde el 1 
de enero de 2011 con 11 municipios, 
932 circunscripciones ordinarias, 103 
Consejos Populares, 75 Delegados a la 
Asamblea Provincial y 32 Diputados a la 
Asamblea Nacional.

Datos de este mismo año dan fe que la 
población es de 576 463 habitantes, con 
una densidad de 66,7 % por km2, ocupa 
el cuarto lugar nacional en 
extensión con una super-
ficie de 8 884,51 km2, 
representa el 8,09 % de la 
superficie de Cuba. La mayor elevación 
es la Loma de Seboruco con 671 m de 

Con este paso se comienza la expe-
riencia de organización y funcionamien-
to de los órganos locales del Poder 
Popular, por un bienio.

En el Primer Congreso del Partido 
Comunista de Cuba (PCC) se aprueba el 
Anteproyecto de la Constitución, some-
tida a referendo el día 15 de febrero de 
1976, y luego promulgada.

Las elecciones de los Órganos del 
Poder Popular en todo el país quedaron 
regidas por la Ley No. 1305 de julio del 
propio año; el 10 de octubre concurrie-
ron a las urnas los ciudadanos con edad 
electoral y eligieron los Delegados a las 
Asambleas Municipales, constituyéndo-
se los Órganos del Poder Popular.

El Tercer Congreso del Partido apro-
bó la creación de los Consejos Popu-
lares, partiendo de la experiencia en 
aquellos asentamientos poblacionales 
que habían sido municipios antes de la 
división político-administrativa de 1976. 

altura y el río de mayor longitud es el 
Cuyaguatejes con 112 km de largo.

La Asamblea y su Consejo de la 
Administración, centran su actividad en 
programas vitales, entre los que se des-

En nuestra provincia se establecie-
ron 19 Consejos Populares, quedaron 
excluidos los territorios San Juan y Mar-
tínez; San Luis; Candelaria y Guane, pos-
teriormente a inicios de la década del 90 
del pasado siglo fueron generalizados. 

En 1993 se extinguen los Comités 
Ejecutivos de las Asambleas Municipales 
y Provinciales, creándose los Consejos 
de Administración a estas instancias, 
constituidos por sus órganos de admi-
nistración, y por las entidades de la 
subordinación local para la realización 
de las actividades económicas, de pro-
ducción y servicios, educacionales, de 
salud, culturales, deportivas, de pro-
tección del medio ambiente, trabajo y 
seguridad social, planificación, finanzas 
y precios, recreativas y asistenciales.

Tiene carácter colegiado, dirige las 
entidades de su nivel de subordinación 
y la función primordial es promover el 
desarrollo económico y social del terri-
torio, y controla las entidades que allí 
operan.

Sus miembros no requieren la condi-
ción de Delegado de la correspondiente 
Asamblea del Poder Popular con las 
excepciones del Presidente y Vicepre-
sidente, por razón de los cargos que 
ocupan en ambos órganos.

ACCIONAR
Múltiples tareas ha realizado el Poder 
Popular para transformar la situación 
económica, política y social de la provin-
cia, de un atraso heredado en bienestar 
y prosperidad, con altos estándares de 
vida, todavía lejos de lo soñado, pero 
muy superiores a cualquier etapa prece-
dente al triunfo revolucionario.

Todo ello bajo el agravante de ser 
frecuentemente azotados por huraca-
nes, lo que obliga a destinar recursos 
que podrían invertirse en desarrollo a 
la restauración de los daños. A eso hay 
que añadir el impacto del bloqueo eco-
nómico que ya dura más de medio siglo 
y hace mucho más engorroso cualquier 
proceso inversionista y de adquisición 
de tecnologías, sin olvidar el efecto de 
la guerra biológica con ataques a plan-
taciones y animales.

• PODER POPULAR •

La antigua Plaza de Armas, hoy Parque de la Independencia, está ubicado al frente de la sede de la 
Asamblea Provincial del Poder Popular.

En la foto aparecen varios de los equipos que desde el Partido y el Poder Popular han dirigido la pro-
vincia en los últimos años, de izquierda a derecha: Vidal Pérez Baños, María del Carmen Concepción 
González, Gladys Martínez Verdecia, Julio Camacho Aguilera, Ernesto Barreto Castillo, Orlando Lugo 
Fonte, Emilio Pimienta Veloz y Lidia Tura Montelongo.

Ernesto Barreto Castillo, presidente de la 
Asamblea Provincial del Poder Popular en Pinar 
del Río, en informe presentado ante la sesión 
solemne por el Aniversario 40, destacó indica-
dores de calidad de vida como el 99 % de elec-
trificación y una mortalidad infantil de 2,1 por 
cada mil nacidos vivos.

CONTINUAR EL PERFECCIONAMIENTO DE LOS 
ÓRGANOS DEL PODER POPULAR COMO VÍA PARA 
CONSOLIDAR NUESTRA DEMOCRACIA SOCIALISTA

PINAR DEL RÍO

ARTEMISA MAYABEQUE

En Sesión de la Asamblea Nacional 
se aprobó la actual Ley de la División 
Política Administrativa.

tacan la reorganización, compactación 
y rehabilitación de la atención primaria 
en la Salud, las adecuaciones en la Edu-
cación, la producción, comercialización 
y distribución de productos agropecua-
rios, prestando atención a la entrega de 
tierras ociosas y deficientes explotadas 
en usufructo, la recuperación de la 
vivienda, el desarrollo de la Cultura, el 
Deporte y a las políticas sociales.

Elevar la calidad de los procesos de 
rendición de cuenta y la eficiencia de 
las distintas estructuras de los órganos 
del Poder Popular, es tarea permanente, 
para ello resulta imprescindible la con-
cepción de planes de desarrollo guiados 
por los siete objetivos que para este 
fin diseñó la Asamblea Nacional en el 
marco del Programa Integral del Perfec-
cionamiento de los Órganos Locales y el 
Lineamiento 267 del séptimo Congreso 
del Partido que expresa: Continuar el 
perfeccionamiento de los órganos del 
Poder Popular como vía para consolidar 
nuestra democracia socialista.

• PODER POPULAR •
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POR YOLANDA MOLINA PÉREZ
FOTOS: PEDRO PAREDES HERNÁNDEZ

a edad de 40 años en la vida, marca una etapa donde las experiencias definen los modos de 
acción, un momento de madurez en el cual es posible mirar a los errores cometidos sin sonrojos, 
plantear metas objetivas y trazar las estrategias precisas para alcanzarlas. Tras cuatro décadas de 
existencia, los Órganos del Poder Popular en Cuba andan por ese camino, para perfeccionar los 
mecanismos de trabajo hacia lo interno y lo externo; y por supuesto Pinar del Río no está ajeno a 
ello, sobre el tema dialogamos con Ernesto Barreto Castillo, presidente de la Asamblea Provincial.

Quien no duda en asegurar que los trabajadores de este Órgano son como una gran familia y 
lo hace desde la experiencia de más de dos décadas ligado a ella, desde delegado, miembro del 
Consejo de la Administración Municipal de Pinar del Río, vicepresidente y presidente de la asam-
blea a esa instancia y en la provincial, por ello le consideramos una voz autorizada para valorar:
¿Cómo llega el Poder Popular a este aniversario?
“En mi opinión, como nunca antes se trabaja en fortalecer el rol del delegado en la comunidad, 
existe una estrategia a nivel de país que rinde frutos, con la implementación de diversas formas 
de capacitación, que también incluyen a los presidentes de los consejos populares y cuadros 
administrativos, esto es imprescindible para la asimilación de la actualización del modelo eco-
nómico cubano y el cumplimiento de los acuerdos derivados del VI y VII Congresos del Partido. 
La preparación ha estado destinada a dos vertientes fundamentales: administración pública y 
gestión empresarial, áreas importantísimas para lograr la autogestión de los municipios a partir 
del desarrollo local. Hoy podemos afirmar de manera categórica, que todos los dirigentes que 
ocupan cargos decisorios recibieron estos cursos”.

por un 
mismo fin
EL PERFECCIONAMIENTO DE LOS ÓRGANOS DEL PODER POPULAR ES 

UN PROCESO QUE ALCANZA A TODA LA SOCIEDAD, EN PINAR DEL 

RÍO SE LLEVA PARALELAMENTE CON UN ABARCADOR PROGRAMA DE 

REANIMACIÓN URBANÍSTICA EN LA CIUDAD CAPITAL Y LA ELEVACIÓN DE 

LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EN TODO EL TERRITORIO.

L

ERNESTO BARRETO CASTILLO
PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA PROVINCIAL

“La Asamblea Nacional definió siete objetivos estratégicos 
para los órganos del Poder Popular, de su implementación 
en el territorio derivaron 134 acciones, en balance reciente 
comprobamos que se avanza, esto fue chequeado en cada 
una de las estructuras, desde los consejos populares hasta las 
instancias de la provincia. No obstante, razonamos hacia lo 
interno la existencia de muchas reservas, para estar a la altura 
de lo que el pueblo necesita y quiere, sobre todo en solucio-
nar aquellos problemas de carácter subjetivo; hay otros sujetos 
a recursos y programas que no podemos ejecutar, carecemos 
de los medios para hacerlo por razones económicas funda-
mentalmente, pero yo creo que cuando hay voluntad e 
inteligencia, se puede lograr más”.

“Tengo confianza en que el camino está 
en la ruta adecuada y depende de noso-
tros poder llegar a lo que deseamos. 
Ya hay resultados palpables, en los 
municipios se viene trabajando en 
el orden económico y organizati-
vo, para dar el salto productivo, 
tienen un peso en la econo-
mía y los 11 territorios por 
dos años consecutivos cerra-
ron con superávit, cubrie-
ron los gastos a partir de 
sus ingresos, eso es una 
garantía para la actualiza-
ción que realiza el país”.

“Los municipios están 
utilizando el 1 % de la 
contribución territorial, 
en el 2016 fue de 14 
millones y en este año 

“Tengo confianza en que 
el camino está en la ruta 
adecuada y depende de 
nosotros poder llegar a lo 
que deseamos.”
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se prevé que ascienda a 24 millones de pesos a nivel provin-
cial, dinero a decisión de los consejos de administración para 
solucionar problemas locales. Una de las deficiencias es el 
envejecimiento de los planteamientos que realiza la pobla-
ción en los procesos de rendiciones de cuentas y despachos, 
y con este financiamiento puede agilizarse un grupo de res-
puestas”.

“En los últimos tiempos, una de las prioridades es dar 
solución mediante la inclusión en el plan de la economía; el 
año pasado teníamos 2639 y quedaron pendientes 235, rela-
cionados con arreglos de caminos y carreteras en los munici-
pios de Sandino, San Luis y San Juan y Martínez, por falta de 
capacidad constructiva”.

“Tenemos muchas carencias e insatisfacciones en aspec-
tos como los viales, el transporte, pero consolidamos otros 
resultados como una mortalidad infantil de 2,1 por cada mil 
nacidos vivos o la electrificación de todas las comunidades 
donde era posible hacerlo. Llegamos con paneles solares a 
500 de las 1133 viviendas aisladas y las restantes esperamos 
ir instalándolos en la medida que haya respaldo financiero 
para ello”.

“Uno de los problemas reiterados en los procesos de 
rendiciones de cuentas era el tema de la electricidad, pero a 
consecuencia del frecuente paso de los huracanes, las difi-
cultades económicas y el bloqueo, no había sido viable en 
otros momentos; atender estos reclamos es una manera de 
fortalecer el rol de los delegados, concentrando los recursos 
en problemas vitales, también se ha avanzado mucho en las 
comunicaciones”.

adentro hacia afuera en el de Ciencias Naturales, que está ubi-
cado en la instalación emblemática de la ciudad”, en alusión a 
los valores arquitectónicos del Palacio de Guash.

Informó, además, que se encuentra en proceso construc-
tivo el cine Pedro Zaidén, como un complejo polifuncional 
que incluirá Piano Bar, sala de proyección para cine 3D y área 
para bailables, entre otras propuestas. También amplió los 
espacios la Casa de la Música La Sitiera, al patio se sumó una 
terraza, cafetería, camerinos, áreas de almacén y oficinas, 
lo que dotó al centro de mejores condiciones para acoger 
simultáneamente varias presentaciones artísticas.

Una de las estrategias que se ha implementado en la pro-
vincia es que aquellos carentes de financiamiento para una 
reparación capital, año tras año, fijan objetos de obra y así se 
solucionan grandes problemáticas y la transformación final, 
prueba de ello es el sector de la salud.

Los hospitales Pepe Portilla y Abel Santamaría figuran 
entre los centros más beneficiados, con la recuperación de 
salones, terapias y distintos locales que garantizan un mejor 
servicio, además de inversiones en tecnología, tanto para 
medios diagnóstico como para el aseguramiento logístico del 
funcionamiento interno.

INTERVENCIÓN URBANA
La arteria principal de la ciudad, la calle José Martí, fue seg-
mentada en tramos para una inversión y ya es visible la trans-
formación de la misma, con la inclusión de jardineras en los 

“Otros ejemplos podrían ser el transporte urbano en 
la capital, todavía insuficiente, pero mucho mejor cuando 
pensamos que hubo un momento en que no lo teníamos; la 
reparación de escuelas, instituciones de la salud, las casas de 
los abuelos y ahora las acciones incluidas dentro del progra-
ma de reanimación por el Aniversario 150 del otorgamiento 
del título de ciudad a Pinar del Río.” 

CULTURA Y MÁS
Al referirse a las instituciones culturales Barreto Castillo resaltó 
el hecho de que por mucho tiempo los pinareños no tuvimos 
un cine en la capital y sin embargo ahí está el Praga, de igual 
forma destacó el trabajo realizado en el Museo Provincial de 
Historia, el Antonio Guiteras y el centro de documentación e 
información musical Argeliers León, “venimos trabajando de 

separadores centrales, quedan pendientes las esculturas orna-
mentales y que se robustezca el nuevo diseño de arborización.

Ya fue concluido el Parque José Martí, al cual le realizaron 
una ampliación del área y se combinan elementos de moder-
nidad con la preservación de los valores patrimoniales, hay 
que resaltar el hecho de que está enclavado en el lugar que 
marca el sitio fundacional de la ciudad.

El Parque Roberto Amarán y el Independencia deberán 
concluirse antes del 10 de septiembre, el primero de estos 
mucho más avanzado que el segundo.

Barreto Castillo añadió que “pintura, asfaltado, reparación 
de fachadas y más se integrarán a estas tareas, que de conjun-
to comprende 84 obras, sin incluir aquellas acciones que de 
manera independiente concibieron los distintos organismos a 
través de los programas de mantenimiento y reparación”.

• ENTREVISTA •• ENTREVISTA •
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Llegamos con paneles solares a 500 
de las 1133 viviendas aisladas
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OTRO BUEN EJEMPLO
El Grupo Empresarial de Comercio marcó el camino en el 
proceso de recuperación de instalaciones, dentro de la gas-
tronomía los restaurantes 12 plantas, El Marino, Las Vegas 
y la pizzería La Terrazina, fueron sin dudas las acciones más 
notables, dotaron a la ciudad de casas especializadas e 
impactaron positivamente en el incremento de las opciones 
de esparcimiento para los vueltabajeros.

Aunque las unidades antes mencionadas no son las úni-
cas que revitalizaron sus establecimientos o adecuaron los 
servicios con propuestas más acordes a las necesidades de 
los clientes.

En cuanto a Comercio el programa de reparación de 
bodegas y carnicerías avanza de forma paulatina, La Estoca-
da, recientemente inaugurada, es un buen ejemplo de ello, 
así como el mejoramiento de las condiciones en los merca-
dos Ideal ya existentes. 

Por otra parte, la Empresa Provincial de Servicios Técnicos 
Personales y del Hogar (EPSTPH) prevé hacer cambios de uso 
en el palacio de la Ciudad, otro inmueble que anticipó su res-
tauración, además tienen un programa de reanimación para 
las instalaciones ubicadas en las arterias principales, tanto las 
que operan con administración estatal, como con los nuevos 
modelos de gestión, la tienda Trazos ya está prestando servi-

primeros meses del 2017 y confirman el avance del programa 
de reanimación de la ciudad.

Trabajar con calidad en las ejecuciones y que cada espa-
cio que se recupere tenga un respaldo de sostenibilidad, fue 
resaltado por el Presidente de la Asamblea Provincial del Poder 
Popular en Pinar del Río, quien añadió que la ampliación de 
horarios y la excelencia en los servicios deberán ir a la par.

GRANDES ANHELOS
La restauración del hotel Comercio es un anhelo compartido 
por los pinareños de varias generaciones y aunque la voluntad 
era restituirlo a su función inicial, finalmente el Ministerio del 
Turismo no puede asumir esta obra; sobre el tema Barreto 
Castillo explica que con el Vueltabajo a menos de una cuadra 
y al 50 % de ocupación, no resulta una inversión viable.

La cadena de tiendas Cimex solicitó el inmueble para la 
creación de un centro comercial de grandes proporciones, la 
idea es que incluya una cafetería dentro de los servicios que 
permanezca abierta las 24 horas, pues la céntrica ubicación 
lo hace un sitio excelente para ello, con el añadido de que 
está en una zona donde hay conexión wifi.

En cuanto a la plaza provisional de la Revolución, existe 
un proyecto, pero por la magnitud y costo del mismo es 
imposible incluirlo en el plan de la economía, la alternativa es 

cio e incorpora, de esta forma, prestaciones que no existían 
como el decorado, ambientación y diseño.

También concluyó la reparación capital de la peluquería Pri-
mor, y se suma al intento de equiparar la calidad entre las pres-
taciones del sector estatal y el particular, destacable el confort, 
contemporaneidad y armonización que logra con el entorno.  

La casa del Vino, el hotel La Marina, y el cabaret El Criollo 
son algunas de las instalaciones que se concluyeron en los 

reanimar el área, con la terminación del estrado, techarlo y 
crear las mejores condiciones posibles en camerinos, baños y 
salón de protocolo, para los artistas que allí se presenten.

Asfaltar y transformar la imagen de los establecimientos 
que ofrecen servicios gastronómicos también figura dentro 
de las intenciones.

Por último, Barreto Castillo resaltó que la vida no termina 
el 10 de septiembre del 2017 y esto es solo el inicio de un 
programa que pretende hacer de la ciudad el espacio que 
anhelamos todos los pinareños.

“Tenemos muchas 
carencias e 
insatisfacciones en 
aspectos como los 
viales, el transporte, 
pero consolidamos 
otros resultados 
como una mortalidad 
infantil de 2,1 por 
cada mil nacidos vivos 
o la electrificación 
de todas las 
comunidades donde 
era posible hacerlo”
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• FUNDADORES DEL PODER POPULAR •

AÑOS
DE SERVICIO

POR YOLANDA MOLINA PÉREZ
FOTOS: PEDRO PAREDES HERNÁNDEZ

on cinco, dos mujeres y tres hombres, ellas 
negras, blancos ellos, todos superan los 60 

años, peinan canas y sus cuerpos dejan ver signos de 
vejez, aunque no de cansancio, son oriundos de Pinar 
del Río, un par residen en San Juan y Martínez, otro 
en Consolación del Sur y una en la ciudad capital.

El elemento común que los une: por 40 años, 16 
mandatos y más de 14 000 días han permanecido en 
activo como delegados en sus circunscripciones.

Las historias de Fe Esperanza González Leal, María 
Luisa Hernández Méndez, Enrique Ruiz Sánchez Ferrá, 
Arsenio Hernández Rodríguez y Pedro Alejandro 
Torres Sotolongo, tienen muchos puntos de coinci-
dencia, pero también muchas diferencias.

Se han desempeñado como delegados en los con-
sejos populares: Alonso de Rojas, Capitán San Luis, 
urbano de San Juan y Martínez, Boca de Galafre y 
Herradura, respectivamente, cada una de esas comu-
nidades tiene sus tipicidades y de acuerdo con estas 
han sido los retos que han tenido que enfrentar.

En el área de Fe Esperanza ya se solucionó el camino 
a Palizada y la electrificación, pero aún le quedan proble-
mas con el transporte y la telefonía, en tanto María Luisa 
vio construir las aceras, sin embargo, no logra la total 
eliminación de las indisciplinas sociales y urbanísticas. 

Enrique, recuerda con satisfacción el nivel de res-
puesta tras el paso del huracán Alberto, pero tiene casos 
pendientes de construcción de viviendas de los últimos 
que azotaron la provincia. Para Arsenio es una victoria la 
electrificación y la red de instalaciones que les garantizan 
los servicios básicos, desde la bodega hasta la farmacia, 
aunque es portador de los problemas con el transporte.

Pedro sabe que ha sido testigo y partícipe de la 
transformación de su barrio y aunque quedan asuntos 

S como la vivienda con gran incidencia, le complacen 
los niveles de participación ciudadana alcanzados en 
la solución de problemas.

A todos le parece cercano aquel momento en que 
fueron elegidos por primera vez, cuando ni ellos ni 
sus vecinos sabían con exactitud cuáles serían sus fun-
ciones, pero ahora sus nombres se han ido desdibu-
jando en el tiempo a fuer de que para la mayoría son 
el delegado, la delegada.

Y lo reconocen como muestra de respeto, ese que 
se han ganado, poniendo la verdad por delante, aun-
que no sea de agrado colectivo ni lo que otros quie-
ran escuchar, sin olvidar nunca que están ahí como 
representantes del pueblo y a él se deben.

Sin horario, sin retribuciones materiales, quitando 
a los suyos tiempo y atención, lo que hace su labor 
más meritoria y para la cual confiesan como indispen-
sable el acompañamiento de la familia. Son personas 
en que se cumple la máxima martiana. “Haber servido 
mucho obliga a continuar sirviendo”.

Han sufrido y disfrutado durante el desempeño de 
sus funciones, asumieron el liderazgo desde la base y 
han hecho de él un sentido de la vida, seres capaces de 
anteponer las necesidades ajenas a las propias y porta-
dores de una sensibilidad extrema que los distingue.

Para ellos ha sido un honor representar a su pue-
blo, tarea que asumieron sin experiencia ni conoci-
mientos previos, pero el reto los hizo crecerse y las 
victorias cotidianas por nimias que fueran les insufla-
ron la fuerza para mantenerse en pie y no traicionar 
la confianza depositada en ellos.

Hombres y mujeres que hacen realidad el hecho de 
que esta es una Revolución por y para los humildes.

MARÍA LUISA HERNÁNDEZ MÉNDEZ
Durante muchos años asumió responsabilidades como funcionaria de la dirección de Educación 
en el territorio, atendió a su familia y la comunidad, asegura que el tiempo da para todo si una 
sabe planificarse y que le molesta mucho cuando alguien quiere limitar a una mujer por el simple 
hecho de serlo, aunque para ella el sentimiento que prima es la gratitud porque: “No todas las 
personas tienen la posibilidad de servir y servir a su Patria y a mí me han otorgado ese privilegio”

FE ESPERANZA GONZÁLEZ LEAL
Confía en la verdad como estandarte para el liderazgo, sin importar lo dura que sea, entre sus 
recuerdos el dolor se anida al evocar los años del Período Especial, cuando no había recursos, los 
planteamientos quedaban sin solución y algunos electores dudaban de su capacidad de gestión, 
por eso lo logrado en los últimos tiempos la regocija y cada triunfo lo agradece a su familia, en 
especial sus padres, ya fallecidos, el hijo y la nuera que le apoyan incondicionalmente.

40
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PEDRO ALEJANDRO TORRES SOTOLONGO
Para él la unidad es la fortaleza de la comunidad, no deja de sorprenderse de lo que pueden 
lograr al juntar voluntades y esfuerzos, asegura que incluso aquellos ciudadanos menos coopera-
tivos se movilizan si son convocados de la manera adecuada y aportan soluciones. No disimula la 
satisfacción por esas victorias facturadas en el barrio por él y sus vecinos.

ENRIQUE RUIZ SÁNCHEZ FERRÁ
Su vida ha estado marcada por el paso de los huracanes, aunque directamente nunca resultó dam-
nificado, sufre por los estragos que provocan, especialmente en el fondo habitacional, dice que 
una familia sin casa es siempre un problema urgente y lamenta que todavía haya casos pendientes 
de solución, eso le minimiza la satisfacción por los otros éxitos alcanzados.

ARSENIO HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ
Este hombre asegura que las comunidades rurales y máxime si son cercanas al mar, como 
su Boca de Galafre, tienen otro tipo de complejidades y por eso es tan importante crear una 
infraestructura básica de la cual se beneficien todos los vecinos y que incida positivamente en la 
elevación de la calidad de vida de la población. Reconoce que ante cada solución aparece una 
nueva necesidad, pero esa es la responsabilidad del delegado, asumirla como propia y no cejar 
en el empeño de tramitarla, para al menos dar una respuesta clara sobre las razones que impi-
dan satisfacerla.
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POR YOLANDA MOLINA PÉREZ. FOTOS: PEDRO PAREDES HERNÁNDEZ

DE TARDE GRIS
ue una tarde lluviosa la del 
17 de junio, de esas que 
con su gris mueven a la 

melancolía, y aunque escampó, el cielo 
seguía encapotado, la ciudad estuvo 
más temprano que de costumbre entre 
dos luces, sin embargo, muchos pinare-
ños desafiaron los vaticinios del clima y 
salieron a la calle, los que quedaron en 
casa lo supieron a través del Noticiero 
Nacional de Televisión, de ahí corrió de 
boca en boca y se hizo de conocimiento 
popular: Pinar del Río obtuvo la sede 
nacional por el acto del 26 de Julio.

Varios autos comenzaron a circular 
por las arterias más céntricas y a tra-
vés de altavoces a convocar al pueblo 
para darse cita en el parque José Martí. 
Desde la sede del Comité Provincial del 
Partido partieron las autoridades políti-
cas y administrativas de la provincia y el 

municipio portando banderas cubanas y 
del 26 de Julio, a su paso se iban suman-
do transeúntes y vecinos de la zona; 
los conocidos intercambiaban saludos y 
felicitaciones como suele suceder en las 
festividades, y no lo hacían por la proxi-
midad del Día de los Padres, sino porque 
en ese otorgamiento estaba el éxito de 
los pinareños todos.

Minutos más tarde lo confirmaba 
Gladys Martínez Verdecia, miembro del 
Comité Central y primera secretaria del 
Partido en la provincia, al felicitar al 
pueblo y proclamarlo principal artífice 
de esta obra, en una breve alocución 
realizada a los pies del monumento al 
Héroe Nacional y autor intelectual del 
asalto a los cuarteles Moncada y Carlos 
Manuel de Céspedes.

Realza la significación de este aconteci-
miento el hecho de que conmemoremos, 

además, el Aniversario 150 del otorgamien-
to del título de ciudad a Pinar del Río. 

No hubo presagio de lluvia que con-
tuviera la algazara y a la ratificación de 
que el reconocimiento lleva el compro-
miso de plantearnos metas superiores, 
le siguió la música; a ritmo de conga 
los pinareños se hicieron dueños de la 
noche, donde el blanco de estrellas, 
franjas y una memorable fecha inscriptas 
sobre las banderas fueron desafiando 
la oscuridad y trazando haces de luz, 
la misma que desde la manigua guió a 
nuestros mambises y luego alumbró la 
senda definitiva de la victoria.

Por la que hoy transitamos airosos, 
consolidando indicadores económicos 
políticos y sociales que se reviertan en 
mejores condiciones de vida, apegados 
a la máxima martiana: “Con todos y por 
el bien de todos”.

F
A NOCHE 
DE FIESTA
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PUEBLO
• ENTREVISTA •

POR YOLANDA MOLINA PÉREZ
FOTOS: PEDRO PAREDES HERNÁNDEZ

somos todos
LA SEDE NACIONAL POR EL ACTO DEL 26 DE JULIO EN EL 

ANIVERSARIO 64 DEL ASALTO A LOS CUARTELES MONCADA Y 

CARLOS MANUEL DE CÉSPEDES, FUE OTORGADA A PINAR DEL 

RÍO. SOBRE RAZONES PARA SU MERECIMIENTO Y COMPROMISOS 

FUTUROS, DIALOGAMOS CON GLADYS MARTÍNEZ VERDECIA, 

PRIMERA SECRETARIA DEL PARTIDO EN LA PROVINCIA

uchos de sus homólo-
gos pierden el nombre 
y solo se les llama por 

la nomenclatura del cargo, pero a ella 
no, y nada tiene que ver con exceso de 
familiaridad o confianza, la mayoría de sus 
subordinados la vieron transitar por diver-
sas responsabilidades con anterioridad y, 
además, el liderazgo no ha marchitado la 
camaradería ni la dimensión humana, con 
las fronteras propias asociadas al deber.

Gladys Martínez Verdecia, miembro 
del Comité Central y primera secretaria del 
Partido en la provincia Pinar del Río desde 
el año 2009, no oculta su satisfacción. 

Transcurrieron 17 años desde el 
último 26 en Pinar, este otorga-
miento lleva implícito un reconoci-
miento ¿qué ha hecho posible tales 
resultados?
“El Buró Político estableció hace varios 
años que la sede no se otorgara a partir 

de una emulación, obtenerla no significa 
poseer los mejores indicadores, pero 
indudablemente, debe haber estabilidad 
en el trabajo y resultados favorables. 
Analizan un conjunto de factores para 
que el pueblo la reciba, sintiendo que 
la merece.

“Pinar del Río tiene un comporta-
miento adecuado en aspectos relacio-
nados con el plan de la economía y la 
ejecución del presupuesto, con creci-
miento y cumplimiento; por ejemplo, en 
la circulación y producción mercantil de 
manera general.

“En una visita de Esteban Lazo a la 
provincia, sugirió que estábamos en 
condiciones de lograr que todos los 
municipios tuvieran superávit, entonces 
eran ocho con ese indicador positivo, se 
trabajó desde el Gobierno, con el apoyo 
del Partido; el último que incorporamos 
fue La Palma, por el peso que tienen 
allí los sectores de Educación y la Salud. 

Hoy los 11 alcanzan ingresos superiores 
a las ejecuciones del presupuesto.

“En la producción tabacalera, hay 
un crecimiento significativo, si bien es 
cierto que no alcanzamos los resultados 
deseados en la campaña 2015-2016, 
por las condiciones climatológicas, 
podemos calificarla de buena, se sem-
braron 17 000 h y en la que estamos 
cerrando, 18 003. Ahora en el acopio 
tenemos más de 12 000 t y debemos 
llegar a las 19 000 t, todavía no pode-
mos dar una cifra exacta, pero hay un 
esfuerzo grande de los tabacaleros y los 
campesinos, que son el sustento de los 
resultados de la Agricultura.

“Y la ANAP (Asociación Nacional de 
Agricultores Pequeños) también decide 
con el trabajo político hecho en sus 
estructuras y el fortalecimiento de las 
cooperativas, son elementos que pesa-
ron en el análisis, aunque no creo que 
el Buró Político haya tenido solo en 

M

• ENTREVISTA •
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cuenta el cumplimiento de indicadores 
económicos. 

“Pinar del Río es una provincia que, 
a lo interno de sus organizaciones, de 
manera particular el Partido, ha tenido 
una estabilidad, logramos hace dos años 
contener el decrecimiento de la militan-
cia, llegamos al VII Congreso aumentan-
do la membresía y en el 2016 hicimos 
más de 2200 procesos. 

“Se producen bajas por determina-
das razones, desactivaciones, traslados, 
sanciones, y los nuevos ingresos deciden 
para sostener el estado de la militancia. 
Tenemos más de 41 700 militantes y 
más de 20 000 de la Unión de Jóvenes 
Comunistas (UJC), en una pequeña escala 
la juventud también creció el año pasado.

“No obstante, creemos que con la 
juventud todavía nos queda muchísimo 
por hacer y no solo con los militantes, 
hay potencial para seguir trabajando con 
los jóvenes en sentido general.

“En los principales procesos que 
miden la eficiencia del Partido, el fun-

mos, recurriendo al consenso y apoyo 
de la población, hacer mucho más. 

“No hay que depender de decisiones 
nacionales. Algunas administraciones lo 
han hecho con más eficiencia, las que 
no, las empujamos, pero se ha logrado 
como nunca antes en el período que me 
corresponde evaluar”.  

En la actualización del modelo 
económico cubano se trabaja el 
plan de desarrollo nacional hasta 
el 2030, a grandes rasgos ¿cuáles 
serán las principales transforma-
ciones que ocurrirán en la provincia 
durante la próxima década? 
“Los pinareños asumimos un compro-
miso con la producción tabacalera, nos 
identifica y tenemos un peso importan-
te; es esencial, hay un programa pers-
pectivo de crecimiento, en una primera 
etapa hasta el 2020, ya se trabaja hasta 
el 2030; implica inversiones, pero, sobre 
todo, mucho esfuerzo humano para 
lograrlo. 

“Consolidar no solo la producción, 
sino la calidad de la capa, es de las cosas 
donde no alcanzamos todavía los niveles 
que se requieren y hay que potenciarla 
para dar un aporte importante al país, 
representa una fuente de ingresos de 
divisas para cubrir otras necesidades. El 
tabaco es nuestra actividad fundamen-
tal, cuenta en la producción mercan-
til, además de la significación histórica 

cionamiento, hay estabilidad; el 90 % 
de los cuadros poseen nivel superior 
y muchos de los que no, están hoy 
alcanzándolo, se les ha facilitado la 
superación.

“Pinar del Río tiene resultados sos-
tenidos en los Comité de Defensa de la 
Revolución (CDR), en este corte cerramos 
en el primer lugar a nivel de país, con 
anterioridad se nos otorgó la sede por el 
acto nacional y aspiramos tenerla nueva-
mente, es una organización que agrupa 
a la mayoría y eso dice mucho del estado 
político moral de la población.

“Concluimos recientemente un pro-
ceso de rendición de cuentas de los 
delegados a sus electores, estamos 
próximos a uno eleccionario y cuando 
analizamos los resultados del pasado, 
tanto en asistencia a las urnas, como en 
calidad de los votos, la provincia obtuvo 
indicadores positivos.

“Así mismo otros sectores, como el 
Inder, Salud Pública, con una mortalidad 
infantil de 2,1 por cada mil nacidos vivos 

y social, muchos pinareños dependen 
económicamente de él.

“Se incorporan nuevas áreas, inver-
siones, pero demanda mayor entrega 
para lograr lo que aspiramos y es una 
tarea en la que debemos centrarnos las 
autoridades de la provincia. También hay 
un plan perspectivo para el crecimiento 
de la producción de arroz, otro renglón 
en el cual la provincia contribuye mucho.

“Hablo primero de la agricultura 
porque tenemos responsabilidad en la 

en el 2016, que hoy sostenemos, y cero 
muertes maternas. En Educación, la 
promoción, continuidad de estudios y 
la retención escolar están bien y conso-
lidados. La Universidad Hermanos Saíz 
Montes de Oca fue acreditada como 
institución certificada, un paso impor-
tante porque ya no estamos hablando 
solo de la enseñanza general, sino de la 
Educación Superior.

“Todos estos son elementos de peso, 
y algo que distingue en los últimos 
tiempos el quehacer de la provincia es el 
trabajo por el Aniversario 150 del otor-
gamiento del título de ciudad a Pinar del 
Río, impulsando un número importante 
de obras, permitiendo que el pueblo se 
sienta parte, con las principales autori-
dades en todos los escenarios, incidien-
do sobre el estado político-moral de la 
población, es un momento muy propicio 
para acoger esta sede”.

El programa de reanimación por el 
Aniversario 150 del otorgamiento 
del título de ciudad a Pinar del Río, 
tiene la peculiaridad de realizarse 
mayoritariamente a partir de los 
recursos del territorio ¿cómo ha 
sido posible?
“Hemos insistido en que nuestras admi-
nistraciones eleven su gestión, no espe-
rar a que un organismo nacional decida 
qué va a suceder en la provincia ni 
sujetos únicamente a un plan de la eco-
nomía, que sabemos tiene sus limitacio-
nes. Las direcciones territoriales tienen 
que encargarse de la solución de los 
problemas y en el Aniversario 150 consi-
deramos que el mayor aporte sea de los 
pinareños, es nuestra ciudad.

“Cada organismo con su presupues-
to y los recursos de que dispone; es muy 
importante el impulso dado al programa 
con el uno por ciento de la contribución 
territorial al desarrollo local. Con ese 
análisis a nivel de municipio, provincia, 
buscar las potencialidades que pueden 
ser superiores; me queda la insatis-
facción con las administraciones, que 
hagan una mayor gestión en la búsque-
da de soluciones a disímiles problemas 
y no que esperen por la respuesta “de 
arriba”. Valorar, batallar con lo que tene-

sustitución de importaciones y generar 
más exportaciones; en la medida que la 
provincia logre autoabastecerse de otras 
producciones, dejará de ser una carga 
para el país.

“Hay otras inversiones en desarro-
llo, la minería, que marcha a buen rit-
mo. Según las proyecciones en octubre 
comenzará el procesamiento del mine-
ral, se puede cumplir. Es una actividad 
que levantó el espíritu de la gente en 
Minas de Matahambre, donde había 
fluctuación de la fuerza laboral hacia 
otros sectores y territorios.  

“En el Turismo todavía hay potencia-
lidades por explotar en Viñales, pensan-
do en lo que podemos hacer nosotros 
desde aquí. Y Guanahacabibes, Punta 
Colorada, con propuestas de inversiones 
significativas, eso daría un despegue 
importante a la economía de la provin-
cia, con un impacto en el nivel de vida 
de la población.

“Avanzamos en la creación de los 
parques fotovoltaicos, y con la necesidad 
de fomentar el uso de las energías reno-
vables, de transformar la matriz energé-
tica del país, la Empresa de Componen-
tes Electrónicos puede hacer una gran 
contribución, y me permito un recono-
cimiento a quienes mantuvieron viva la 

• ENTREVISTA •• ENTREVISTA •

La Universidad Hermanos Saíz fue acreditada como institución certificada.
La presencia de las máximas autoridades de la provincia en el chequeo a las obras, ha sido habitual 
en la reanimación por el Aniversario 150 del otorgamiento del título de ciudad a Pinar del Río.

Entre las inversiones priorizadas en la provincia está la minería.

“Logramos hace dos años contener 
el decrecimiento de la militancia, 
llegamos al VII Congreso 
aumentando la membresía”
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fábrica, porque en los años del Período 
Especial estuvo a punto de cerrar y 
contamos con ella gracias al ingenio de 
directivos y trabajadores, muchos están 
todavía allí y es lo que permitió al Minis-
terio realizar inversiones.

“Hay que continuar buscando fuen-
tes de financiamiento, a veces espera-
mos por el plan de la economía, y las 
administraciones tienen que gestionar 
el desarrollo de inversiones, a la par 
de proyectos que permitan la imple-
mentación, en la medida que podamos 
introducirnos en determinados merca-
dos, tributaremos al desarrollo de la 
provincia.

“Pinar del Río ha trabajado durante 
años en los planes para el desarrollo 
de los territorios, primero Los Palacios, 
Consolación del Sur, y luego La Palma, 
se están incorporando el resto; la Uni-
versidad y el Grupo de Desarrollo, han 
tenido un peso importante, y se visua-
lizan las potencialidades hacia el 2030, 
la provincia puede tener un alcance 
superior en programas estratégicos que 
impactarán sobre el nivel de vida de la 
población”.

La informatización de la sociedad, 
el acceso a nuevas tecnologías, 
a plataformas periodísticas de 
diversos orígenes y frecuentemen-
te adversos a Cuba, modifican el 
escenario para el accionar de las 
organizaciones políticas ¿Cómo 
enfrenta hoy el Partido estos retos?
“La única manera es seguir prepa-
rando a la juventud 

tenemos en los mercados todo lo que 
hace falta; aun cuando hay un empe-
ño superior de las administraciones, 
liderados por el Gobierno bajo la aten-
ción permanente del Partido, sabemos 
que persisten insatisfacciones; en primer 
orden, yo las tengo, soy parte de ese 
pueblo  que también recibe servicios y a 
veces me los cuestiono desde mi posición 
de pueblo, ya no como primera secretaria 
del Partido.

“No podemos declinar, primero hay 
que sostener y seguir avanzando, esta-
mos muy felices, recibimos muchas mues-
tras de cariño, de pinareños que cumplen 
funciones de trabajo fuera, de los que 
están acá y también de otras provincias, 
esta sede implica un compromiso con el 
pueblo y la dirección de la Revolución, a 
progresar en todos los indicadores”.

Ese es el sentir de la Secretaria, 
pero, la mujer, la madre ¿qué siente 
con esta sede?
“Gladys trata de ponerle la vida a todo 
lo que hace, amor, cariño, entrega, cada 
día pensando que lo que hice no fue 
suficiente, que se puede hacer más.

“La familia muchas veces te ve  poco, 
no le dedicas todo el tiempo, llegas tar-
de, entonces escuchar que la provincia 
tiene un resultado importante, mi hijo 
podrá decir que su mamá está ocupan-
do el tiempo en algo útil; también la 
familia siente que el esfuerzo y el sacrifi-
cio que haces tiene retribución, pero no 
trabajamos para reconocimiento, asu-
mimos la sede con mucha humildad, 
sencillez y para nada va a cambiar la 
manera en que hemos estado haciendo 
las cosas, lo hacemos para que Pinar del 
Río se desarrolle y avance, ni siquiera 
pensando resolver el problema de un 
momento, sino en el futuro, en cómo 
podemos superar todos los  indicadores.

“Un compromiso muy grande que hay 
que retribuir con más entrega, trabajo y 
sobre todo resultados, que no siempre 
dependen de la voluntad, pero si uno 
empuja un poquito, la gente lo sigue, 
porque no se trata de Gladys, sino del 
Partido y es el que representamos y si el 
Partido empuja y hala, el pueblo sigue 
al Partido”. 

y que, adentrándose en esas nuevas 
tecnologías, conozcan el papel que les 
corresponde en la defensa de la Revo-
lución. En el sistema de trabajo del 
Partido hay intercambios periódicos con 
los jóvenes, los estudiantes, los campe-
sinos, los trabajadores, el vínculo con 
las masas es lo que permite poder influir 
sobre la conciencia de la gente.

“Estamos en diversos escenarios, 
por ejemplo, encuentros con los estu-
diantes de la Universidad, hablamos de 
disímiles temas, los actualizamos de la 
situación en el territorio y me sorprende 
que a veces desconozcan cosas que se 
han estado haciendo. Damos mucha 
información, carecen de ella porque se 
les desvía la atención a determinados 
programas.

“El reto está en que el Partido no 
pierda el vínculo con las masas, que 
el Partido trabaje de conjunto con las 
administraciones en la solución de los 
problemas, para llevar mayor informa-
ción, esa es nuestra responsabilidad, la 
población tiene insatisfacciones y les fal-
tan los argumentos para esclarecerlas.

“Tenemos un sistema de opinión del 
pueblo, pero nos retroalimentamos 

de otras fuentes como el Minis-
terio del Interior, el estudio 
del clima sociopolítico, que 
recientemente concluyó, de 

Un mensaje para el pueblo de Pinar 
del Río…
“Yo le doy las gracias al pueblo de Pinar 
del Río, todo lo hecho ha sido por el 
pueblo, el resultado es gracias al pueblo, 
el principal protagonista, las federadas, 
los combatientes, las amas de casa, los 
trabajadores, estatales y no estatales, la 
juventud…

“No quisiera olvidar a nadie, pienso 
en los artistas,  en nuestros intelectuales 
con su labor en defensa de la Revolu-
ción, los deportistas, los periodistas, que 
influyen mucho, visibilizan lo que sucede 
en el territorio para quienes no tienen 
la posibilidad de venir, señalan además, 
las cosas a las que no hemos llegado, 
dándonos la información para seguir 
trabajando, no puedo 
dejar de agradecer a mis 
cuadros del Partido, los 
trabajadores del Partido, 
anónimos y silenciosos,  
también tienen su parte 
en esta batalla.

“Recientemente abor-
dando las actividades por 
el Aniversario 150 decía: 
todo lo hecho, ha sido 
por el pueblo, sencilla-
mente las autoridades de 
la provincia, las adminis-
traciones, han guiado al 

hecho, aun cuando no superamos los 
indicadores del 2013, si están por enci-
ma de lo logrado en el 2015, hay un 
mejor comportamiento en todos los 
aspectos que contempla.

“El Partido no puede dejar de con-
versar con las personas, explicar las 
dudas, contactar con la gente, preocu-
parse por los problemas, sentirlos como 
suyos, y ahí es definitoria la sensibilidad 
de los cuadros del Partido, que no se 
puede perder.  

“La gente se va a seguir conectando, 
buscando información, eso no lo pode-
mos negar, es desarrollo, debemos pro-
piciarlo y facilitarlo, darles información 
para que puedan distinguir entre bueno 
y malo, lo que se puede y no se puede, 
lo que es cuestión de principios y tiene 
que ver con la defensa de la Revolución, 
teniendo posiciones bien definidas”.

Como máxima autoridad política 
de la provincia, en el plano perso-
nal y profesional ¿qué significa el 
otorgamiento de esta sede?
“Un compromiso muy grande, con el 
pueblo, y con las personas que deci-
dieron otorgarle la sede a Pinar del Río, 
disfrutamos mucho el primer momento, 
pero inmediatamente salimos a pensar 
en qué tenemos que hacer, lo dejá-
bamos claro a los cuadros principales, 
podremos poner la provincia más boni-
ta, hacer muchas tareas, pero si no 
cumplimos con los planes, si no contri-
buimos a la solución de los problemas 
de la población, no hemos hecho nada.

“Tengo la insatisfacción de que 
alguien crea que no la merecemos, por-
que no hemos dado respuesta a su nece-
sidad, avanzamos en programas como 

la vivienda, pero hay quien no tiene 
casa; avanzamos en los progra-

mas de la agricultura, pero no 

pueblo. Lo felicitamos, y agradecemos 
sinceramente que nos diera la oportuni-
dad de disfrutar un 26 junto a él.

“Y aunque no lo hemos hecho 
con saña pero sí con fuerza, al criticar 
nuestras administraciones cuando se 
equivocan, ellas han contribuido a este 
resultado; desde el Consejo de la Admi-
nistración Provincial hacia la dirección de 
las entidades de nuestras instituciones, 
asociaciones… Aprovecho este espacio 
para reconocerlo, por eso digo pueblo 
y si alguien queda sin mencionar, sepa 
que está contenido ahí, desde el más 
humilde campesino, hasta la primera 
secretaria, que mañana dejará de estar 
en funciones, pero no de formar parte 
del pueblo”. 

“En el Aniversario 150 consideramos 
que el mayor aporte sea de los 
pinareños, es nuestra ciudad”

Gladys Martínez Verdecia, miembro del Comité Central y primera secretaria del Partido en la provincia.
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