
Editorial 

E nfoque   Guajiro   es   una   publicación   bimensual  
del  Proyecto  Rural  La  Isleña,  un  proyecto  indepen-‐
diente   que   existe   y   se   promueve   desde   el   marco  
familiar  y  campesino  (Familia  Pérez  González).  Los  
que  editamos  este  bole n   somos   campesinos,   co-‐
secheros  de  tabaco,  vivimos  y  trabajamos  en  la  Fin-‐
ca   La   Isleña,  de   San   Juan   y  Mar nez   en   Pinar   del  
Río,  Cuba.   
Nos  consideramos  parte  de   la   sociedad  civil   cuba-‐
na,  entendiéndola  como  ese  entramado  de  organi-‐
zaciones,  proyectos  e  inicia vas  autónomas  e  inde-‐
pendientes   del   Estado,   en  que   las   personas   crean  
sus   propios   espacios   para   desarrollar   y   organizar  
de  manera  más  eficaz  su  vocación  y  sus    obje vos,  
interrelacionándose  y  conviviendo  de  manera  pací-‐
fica  y  respetuosa  con  el  resto  de   la  sociedad  en  la  
búsqueda  del  bien  común. 
¿Por  qué  un  bole n  campesino?  Nos  mo va  el  de-‐
seo  de  dar  a  conocer  nuestros  pensamientos  sobre  
lo  que  acontece  en  nuestro  entorno,  perspec vas  y  
propuestas  para  que  el  campo  cubano  sea  un  lugar  
mejor,   y   es   precisamente   a   través   de   un   bole n  
campesino  que  podemos  hacer  más  visible  nuestro  
enfoque  guajiro  ante  la  sociedad  cubana  y  el  mun-‐
do.   Consideramos   que   publicando   nuestra   visión  
de   la   realidad  podemos  mo var  a   la   reflexión  y  al  
debate  sobre  cómo  es  en  verdad  la  vida  de  la  gente  
del   campo   y   cómo   pudiera   ser.   Creemos   que   los  
guajiros  podemos  y  debemos  influir  de  una  manera  
posi va  en   las   leyes,  polí cas   agropecuarias   y  de-‐
más  inicia vas  que  desde  el  Estado  y  el  gobierno  se  
establecen  y  determinan  en  gran  medida  la  calidad  
y  el  nivel  de  vida  de  la  sociedad  rural  y  el  desarrollo  
del  sector  agropecuario  en  Cuba.   
Como  proyecto  queremos  hacer  nuestro  modesto  

aporte  a  la  formación  humana  y  cívica  desde  la  no-‐
bleza  y   los  valores  que  vive  y  comparte  el   campe-‐
sino  día  a  día,  situándonos  como  sujetos  ac vos  en  
la   transformación   y  mejoramiento   de   nuestra   pa-‐
tria,   superando   el   enfoque   que   persiste   desde   al-‐
gunos  sectores  de  la  sociedad  cubana  y  del  Estado  
que  reduce  la  capacidad  del  hombre  y  la  mujer  del  
campo,   limitándolos   solo   a   su  papel   de  producto-‐
res  agrícolas.   
Creemos  que  es  posible  y  necesaria  la  prosperidad  
del  sector  agrario  en  nuestro  país  y  que  se  logrará  
en   la  medida   en   que   las   comunidades   rurales   ga-‐
nen   en   autonomía,   cultura   cívica   y   protagonismo  
ciudadano,   para   funcionar   como   actores   funda-‐
mentales   en   la  búsqueda   de   soluciones   a   las   pro-‐
blemá cas   que   nos   afectan   y   atentan   contra   el  
desarrollo  del  campo. 
Vencer  los  miedos  y  no  temer  a  los  obstáculos  que  
surgen   cuando   actuamos   con   libertad,   son   ac tu-‐
des  que  nos  han  permi do  crecer  como  personas  y  
avanzar  como  proyecto.  Hoy  estas  ac tudes  siguen  
siendo  necesarias  para  el   creciente  entramado  de  
la  sociedad  civil  cubana  y  también  para  las  inicia -‐
vas  que  busquen  cambios  favorables  hacia  la  pros-‐
peridad   y   la   jus cia   en   nuestro   país   mediante   el  
diálogo  sincero  e  incluyente.   
En  este   contexto  para  nuestra  nación,  ponemos  a  
su   disposición   nuestro   humilde   aporte   para   Cuba,  
abiertos   a   la   crí ca   y   seguros   de   que   tanto   bien  
puede  haber  en  la  propuesta  como  en  la  crí ca  que  
la  evalúa  sin  agredir  y  teniendo  como  centro  el  res-‐
peto   a   la   dignidad   humana   y   los   derechos   de   la  
persona. 
Este  es  el  rumbo  que  busca  nuestro  proyecto  y  es-‐
te  el  camino  por  el  que  decidimos  transitar.   

San  Juan  y  Mar nez,  25  de  noviembre  de  2014 

“El progreso empieza por la creencia de que lo necesario es posible”  
 Norman  Cousins 

Ponemos  a  su  disposición  nuestro  humilde  aporte  para  Cuba 
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Los  campesinos  tabacaleros:  de  la  propaganda  a  la  realidad 

Por:    Nora  M.  Mesa  García 

La  vida  de  los  guajiros  tabacaleros  es  muy  peculiar,  

por   ellos   pasan   casi   todos   los   procesos   necesarios  
para  lograr  el  tabaco  con  la  calidad  requerida.  Detrás  
de   cada  hoja  de   tabaco  hay  una  historia  entretejida  
desde   que   se   siembra      la   semilla,   se   a ende   en   el  
campo,   se   recoge,   se   seca   y   se   vende;   pero   lo   que  
parece   tan   simple   lleva   meses   de   vigilia   y   cuidado.  
Cuando  llegan  los  meses  de  junio  y  julio  los  campesi-‐
nos   tabacaleros   llegan   al   final   de   una   fa gosa   zafra  
de  tabaco,  momento  en  el  que  lo  venden  al  Estado. 
Nuestra   isla  de  Cuba  es  conocida  en  todo  el  mundo,  
entre  otras  cosas,  por  la  calidad  de  su  tabaco  (los  pu-‐
ros  cubanos  o  habanos).  Para  exponer  los  productos  
de   la  hoja  se  realizan  varios  eventos  de  publicidad  y  
propaganda   y   muchas   son   las   personas,   en dades,  
empresas  de  todo  el  mundo  que  asisten  y  se   intere-‐
san  por  estos  eventos,  unos,  porque  son  asiduos  con-‐
sumidores,  otros,  porque  sacan  cuan osas  ganancias  
al  comerciar  y  vender  el  producto  cubano.   
Pero,   las   diferentes   marcas   de   cigarro,   puros   y   los  
lujosos  fes vales  del  habano  no  serían  posibles  sin  el  
esfuerzo   de   muchas   manos   ocultas   de   campesinos  
que  en  la  realidad  del  surco  cosechan  la  materia  pri-‐
ma  esencial.  La  media  de  los  vegueros  y  sus  familias  
hoy  por  hoy   son  pobres,   y   si   alguien   lo  dudara,  que  
visite   la   mayoría   de   los   campos   vueltabajeros   ade-‐
más  de  los  productores  modelo  que  muestra  el  Esta-‐
do  para  la  publicidad  del  tabaco  cubano.   
Esta   situación  es   vergonzosa  para   los   que   produci-‐
mos  el  tabaco  (porque  soy  esposa  de  campesino)  y  
sabemos   que   sin   nosotros   no   habrían   habanos   ni  
cigarros  cubanos,  y  es  vergonzosa  no  tanto  ante  los  
consumidores   como  ante   los  que  ganan  sumas  mi-‐
llonarias   y   no   quieren   pagarle   al   campesino   en   la  
medida  de   la   importancia  de  su  trabajo  que  es   im-‐
prescindible   en   este   asunto,   hablo   del   Estado   cu-‐
bano  a  través  de  sus  empresas  y  las  leyes  que  esta-‐
blece,  así  como  de  las  grandes  corporaciones  y  em-‐
presarios   que   quizás   no   conocen   la   vida   real   del  
campesino,  además  de  otros  que  se  hacen  de  la  vis-‐
ta   gorda   creyendo   la   versión   del   guajiro   que   se  

muestra  en  los  fes vales  publicitarios. 
El  Estado  cubano  obliga  por   ley  a   los  campesinos  a  
contratar  y  vender  su  tabaco  a  las  empresas  estata-‐
les   la  hoja  que   luego  será  consumida  a   lo   largo  del  
mundo,  y  por  si  fuera  poco  dicha  ley  de  compra  por  
la  que  venden  es  establecida  “desde  arriba”  sin  te-‐
ner  en  cuenta  a  los  que  trabajan  la   erra,  de  acuer-‐
do   a   lo   que   los   funcionarios   expertos   en   calidad   y  
precio   determinan;   que   pueden   saber   mucho   en  
teoría  pero  están   lejos  de  sen r  el  dolor  de  no  ver  
valorado  el  trabajo  que  tanto  desvelo  ha  causado  y  
que  tantas  riquezas  proporciona  al  Estado.   
El  hecho  de  que  este  renglón  sea  tan  lucra vo  y  de  
gran  excelencia,  del  cual  nuestro  país  se  gloría  como  
el  mejor  del  mundo,  es  incontrastable  con  la  injus -‐
cia  que  viven  aquellos  que  dan  tan  preciado  produc-‐
to  a  la  economía,  y  sin  embargo,  el  campesino  se  ve  
privado  de  muchos  recursos,  desde  los  insumos  ne-‐
cesarios  en   empo  y  forma  hasta  el  suficiente  crédi-‐
to  para  la  cosecha.  Luego,  cuando  el  campesino  co-‐
bra  su  cosecha,  no  recibe  ni  la  enésima  parte  de  las  
ganancias  que  aporta  este  producto  de  forma  gene-‐
ral,   por   ello   no   puede   aumentar   su   potencial   pro-‐
duc vo   y   lograr   un   nivel   de   vida   mínimamente  
digno,  por  lo  cual  no  se  siente  mo vado  para  con -‐
nuar  cul vando  el  mismo.  Todos  estos  son  factores  
que  ponen  en   riesgo   la   calidad   y   can dad  del  pro-‐
ducto.   
Son  muchos   los   campesinos  que   se   sienten   solos  e  
indefensos  ante  el  poder.  La   ins tución  reconocida  
por  el  Estado  para  representarlos  (Asociación  Nacio-‐
nal  de  Agricultores  Pequeños,  ANAP)  en  verdad  pa-‐
rece  estar  más  cerca  de  controlarlos,  vigilarlos  y  so-‐
meterlos  a  esta  realidad  de  explotación,  que  de  de-‐
fenderlos   y   solucionar   sus   problemas.   Cabría   pre-‐
guntarnos  si  podemos  hacer  algo  ante  esta  dura  si-‐
tuación.   Yo   personalmente   creo   que   podemos   ex-‐
presar   lo   que   sen mos   y   pensamos,   superando   el  
miedo,   exigiendo   nuestros   derechos   a   comerciar  
libremente  nuestras  producciones  o   al  menos   reci-‐
bir  un  precio  justo.   

Nora  M.  Mesa  Garcia,  Ama  de  casa,   
miembro  del  proyecto  La  Isleña. 

Agricultura 
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Por:    Nestor  Pérez  González 

En  los  úl mos  años  el  Estado  cubano  ha  adoptado  

una  polí ca  más  dura  con  respecto  a  muchas  de  sus  
responsabilidades   antes   asumidas   en   cuanto   a   los  
derechos   y   necesidades   del   pueblo.   En   este   camino  
se  ha   ido  desprendiendo  de   las  obligaciones  que  ha  
considerado  cargas  que  “Papá  Estado”  no  puede  se-‐
guir  sosteniendo,  para  dejar  en  manos  de  estructuras  
cercanas  al  pueblo,  al  menos  ins tucionalmente,  esta  
responsabilidad,   dígase  más   específicamente  mayor  
autonomía  a  los  gobiernos  locales.   
Cincuenta  años  de  esfuerzo  para  convencer  al  pueblo  
de  que  el  Estado  tenía  la  solución  a  todos  los  proble-‐
mas,  no  es  una  mentalidad  fácil  de  cambiar,  menos  si  
este   impulso   no   se   sustenta   con   mayor   apertura   y  
libertad  y  los  cambios  se  sujetan  al  mismo  burocra s-‐
mo  que  nos  ha  anclado  en  el  fracaso. 
Veamos   dos   ejemplos   en   nuestra   comunidad   de   La  
Ceiba,   San   Juan   y   Mar nez,   Pinar   del   Río   que   nos  
pueden  ayudar  a  reflexionar;  en  ellos  se  muestra  có-‐
mo   dos   obje vos   del   proceso   revolucionario   de  
1959:   la  salud  y   la  electrificación  del  campo,  perma-‐
necen   como  evidencia   de   frustración   y  mediocridad  
hasta  hoy.   
Apenas  una  casita  maltrecha  de  madera  es  el  espacio  
de   atención   médica   a   la   población,   especialmente  
nuestros  niños,  ancianos   y  mujeres  embarazadas.   El  
proyecto  comenzado  de  un  consultorio  digno  para  la  
comunidad,   con   mayor   espacio   y   que   daría   otras  
oportunidades   para   mejor   y   más   amplia   atención  
médica,  hace  más  de  una  década  se  convir ó  en  un  
rosario  de  men ras  y  promesas  sin  cumplir  por  parte  
de  las  autoridades  locales,  esto  sin  que  falte  la  dispo-‐
sición  de  los  pobladores  de  colaborar  con  ello. 
Semejante   a   lo   anterior,   desde   1968   una   zona   de  
bajo   voltaje   con   dos   tendederas   eléctricas   parece  
no  encontrar  solución  hasta  el  momento,  aún  con  la  
disposición  de  los  pobladores  de  financiar  el  proyec-‐
to  de  electrificación  que  beneficiaría  a  13  familias,  a  
lo  que  se  nos  respondió  que  la  empresa  eléctrica  no  
puede  contratar  con  personas  naturales.  Posterior-‐
mente,  cuando  se  propuso  viabilizar  esta  inicia va  a  

través  de  la  coopera va  de  créditos  y  servicios  CCS-
F  “Rafael  Morales”,  asociación  campesina  reconoci-‐
da,  promovida  y  aprobada  por  el  Estado  y  a   la  que  
pertenecemos   la  mayoría   de   los   afectados,   nueva-‐
mente  la  empresa    eléctrica  ha  dicho  que  no. 
Esto  sucede  en  una  zona  donde  se  le  aportan  sumas  
millonarias   en   divisas   a   la   economía   nacional   cada  
año  por  la  producción  de  tabaco  en  vegas  de  prime-‐
ra  calidad,  pero  además,  por  si  fuera  poco,  nuestros  
propios  ahorros  en  pro  de  la  inversión  y  el  desarro-‐
llo,   parecen   no   tener   la   suficiente   validez   para   las  
empresas   estatales   y   la   legalidad   vigente,   si   de   re-‐
solver  un  asunto  comunitario  se  trata. 
Para  muchos   pobladores   entre   los   que  me   cuento  
se  nos  hace  evidente  que  no  hay  la  voluntad  polí -‐
ca,  más   cuando   si   de  quejarse   se   trata,   la   comuni-‐
dad  ha  escrito  hasta  el  Consejo  de  Estado  de  la  Re-‐
pública  de  Cuba  y  no  se  nos  ha  contestado.   
Frente  a  este  escenario  cabe  preguntar:  ¿Las  nuevas  
transformaciones   garan zan   nuestra   libertad   de  
oportunidad   y   autonomía   para   organizar   nuestros  
propios  esfuerzos  en  pro  de  la  solución  y  el  bienes-‐
tar  de   la   localidad?  Para  nuestra  pena  hasta   ahora  
todo   indica  que  no.  Muchos  dudan  que   cualquiera  
sea   la   inicia va  que  no  sea  acuñada  con  “Gracias  a  
la  Revolución”  di cil  está  su  realización,  otros  cree-‐
mos  que  la  aspiración  a  una  vida  digna,  jamás  debe  
ser  abandonada. 
Los   hijos   de   Cuba   deseamos   crecer   y   nada   es  más  
grato  para  un  padre  verdadero  que  ver   la   felicidad  
de   sus   hijos,   mas   los   impostores   e   hipócritas   que  
hacen   de   sus   hijos   esclavos,   alimentan   con   cada  
iniquidad  su  egoísmo  enfermizo.  Frente  a  la  inefica-‐
cia  probada  de  un  sistema  centralizado  para  respon-‐
der  a  las  necesidades  de  la  población,  es  hora  ya  de  
zafar   las   ataduras   que   impiden   la   autonomía   y   el  
protagonismo  de  los  ciudadanos  para  desarrollar  las  
inicia vas  que  contribuyan  al  bien  común  y  al  desa-‐
rrollo  de  la  nación.       

Nestor  Pérez  González,  Campesino,  Técnico  Medio 
  en  Agronomía,  miembro  y  director   

del  proyecto  La  Isleña. 

Autoges ón  en  la  localidad.  Retos  y  Ataduras     

Sociocultural 
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El  Biobras  16  es  un  producto  fitosanitario  produci-‐
do  en  Cuba,  específicamente  en  la  Universidad  de  la  
Habana.   Pertenece   al   grupo   de   los   llamados   Bra-‐
sinoesteroides   (sexta   hormona   vegetal),   que   enen  
un  efecto  es mulante  del  crecimiento  y  desarrollo  de  
las   plantas,   así   como  de   los   procesos  de  expansión,  
división  y  diferenciación  celular  en  los  tejidos  jóvenes  
en  crecimiento;  esto  se  traduce  en  mayor  crecimien-‐
to  de  raíces,  tallos,  hojas,  flores  y  frutos,  siempre  te-‐
niendo   en   cuenta   las   caracterís cas   fisiológicas   del  
ciclo  en  que  se  encuentra  cada  cul vo  y  demás  facto-‐
res  edafoclimá cos  (clima,  agua  y  suelo). 
Este  producto  ha   sido  probado  por   algunos  produc-‐
tores,  dentro  de  los  que  me  incluyo,  pues  lo  apliqué  
en  mí  parcela  de  rosas,  obteniendo  excelente  calidad  
rendimientos  de  los  botones  de  rosa. 
  Es   lamentable   que   sea   poco   conocido   y   empleado  
por  los  campesinos  en  favor  de  sus  cosechas,  debido  
quizá,  a  su  escasez,  poca  difusión  de  los  fabricantes  y  
comercializadores,  bajos  volúmenes  de  producción  u  
otros  factores  que  ignoro. 
Dosis  y  forma  de  aplicación. 
Debido  a  que  el  Biobras  16  propicia  un  crecimiento  y  
desarrollo  inusual  de  la  planta,  previamente  o  segui-‐
damente   a   su   aplicación   foliar,   se   debe   regar   si   es  

necesario   y   fer lizar   la   plantación   con   fer lizantes  
químicos  adecuados  y/o  con  humus  o  materia  orgá-‐
nica   adecuada,  de  esta   forma   se   le   suministran  a   la  
planta   los   nutrientes   y   el   agua   necesarios   que   de-‐
mandará  para  crecer  en  esa  proporción.   
Las  dosis  recomendadas  son: 
 En  arroz:  50  ml  (mililitros)  /  ha. 
 En  otros  cul vos:  10  -  20  ml  /  ha. 
La  aplicación  al  cul vo  será  foliar  (fumigar  las  hojas),  
en  mochilas  de  16  ltr  o  equipos  adecuados.     
Mis  sugerencias  en  base  a  las  caracterís cas  del  pro-‐
ducto   y   mí   experiencia   en   su   aplicación   son   las   si-‐
guientes: 
A  los  campesinos:   que   se   informen  con  mayor  pro-‐
fundidad   sobre   el   producto,   busquen   la   vía   para  
adquirirlo  y   lo  prueben  experimentalmente  prime-‐
ro,  que  de  seguro  lo  querrán  aplicar  a  sus  cosechas.   

A  los  cien ficos  y  las  ins tuciones  que  lo  producen  
y  comercializan:   que   hagan   una   labor   más   eficaz  
para  extender  el  conocimiento  y  aplicación  de  esta  
y  otras  tecnologías  beneficiosas  a  los  agricultores  y  
que  incrementen  su  producción  y  lo  hagan  llegar  a  
los  productores  a  precios  asequibles.   

 
Juan  Pablo  Pérez  González,  Campesino,  Ingeniero   

Agrónomo,  miembro  del  proyecto  La  Isleña, 
y  director  del  bole n  Enfoque  Guajiro. 

Por:    Juan  Pablo  Pérez  González 

El  Biobras  16,  excelente  producto  cubano  para  la  agricultura.       

Para el Agricultor 

Ciclo lunar para diciembre 2014 

 Luna Nueva               C. Creciente               Luna Llena                              C. Menguante 
Día          Mes          Hora                Día          Mes          Hora                  Día          Mes          Hora                Día          Mes            Hora      
21      -      12        -  (8:36  pm)          28      -      12        -  (1:31  pm)            06      -        12      -    (7:27  am)        14      -        12      -    (7:51  am)   

Ciclo lunar para enero 2015 

 Luna Nueva               C. Creciente               Luna Llena                              C. Menguante 
Día          Mes          Hora                Día        Mes          Hora                  Día          Mes            Hora                  Día          Mes            Hora        
20      -        01      -  (8:14  am)        26      -      01        -  (11:48  pm)      04      -        01      -  (11:53  pm)          13        -        01      -  (4:47  am)   

Sobre las lunas: La fecha y la hora corresponden al comienzo de cada fase lunar.  
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1)  El  proyecto  La  Isleña,   se   une   al   consenso   alcanza-‐
do  por  un  grupo  cada  vez  más  creciente  y  represen-‐
ta vo   de   la   sociedad   civil   cubana   en   cuatro  puntos  
mínimos,  que  a  par r  de  algunos  encuentros  reali-‐
zados  desde  el  día  5  de  julio  de  2013  en  Madrid  y  la  
Habana  lograron  dicho  consenso.  Consideramos  que  
este  paso  de   la   sociedad  civil   cubana  es   fruto  de   la  
madurez  que  ha  alcanzado  en  el  camino  de  la  inclu-‐
sión,   el   respeto   a   la   diversidad   y   el   trabajo   por   el  
bien  común  para  nuestra  patria,  el  primer  texto  re-‐
sultante  de  estos  encuentros  fue  publicado  en  la  re-‐
vista   Convivencia   No.   35,   p.   28,   los   cuatro   puntos  
son: 
  Liberación   incondicional   de   todos   los   presos   por  
mo vos  polí cos,  incluyendo  aquellos  que  están  bajo  
licencia  extra-penal. 
  Fin  de  la  represión  polí ca,  muchas  veces  violenta,  
contra  el  pacífico  movimiento  de  derechos  humanos  
y  pro-democracia. 
  Respeto   de   los   compromisos   internacionales   ya  
suscritos  por  el  gobierno  de  Cuba,  ra ficación  sin  re-‐
servas  de  los  Pactos  Internacionales  de  Derechos  Hu-‐
manos  y  cumplimiento  de   los  Convenios  de   la  Orga-‐
nización   Internacional   del   Trabajo   (OIT)   sobre   dere-‐
chos  laborales  y  sindicales. 
  Reconocimiento   de   la   legi midad   de   la   sociedad  
civil  cubana  independiente. 
2)     Nestor  Pérez  González,   director   del   Proyecto  
Rural   “La   Isleña”   y  miembro   del   proyecto   Convi-‐
vencia,  par cipó  del  7  al  12  de  noviembre  de  2014  
en  el  seminario:  “Economía,  Estado  de  Derecho  y  
Libertades   Civiles”   organizado   por   el   Ins tuto  

Ecuatoriano  de  Economía  Polí ca  (IEEP),  en  la  ciu-‐
dad  de  Guayaquil,  Ecuador. 

3)  En  nuestra  finca  La  Isleña,  con   más   de   un   siglo  
ininterrumpido  en   el   cul vo   del   tabaco   negro   de  
sol  por   la  familia  Pérez,  vega  fina  de  primera,     en  
la  que  laboramos  como  campesinos  los  miembros  
de   este   proyecto,   en   la   presente   campaña   incur-‐
sionamos  por  primera  vez  en  la  producción  de  ta-‐
baco  negro  tapado,  para   la  obtención  de  capa  de  
exportación,   necesaria   para   la   elaboración   de   los  
diferentes  puros  del  mercado  nacional   e   interna-‐
cional.  Hasta  el  presente,  en  el  que  ya  está  planta-‐
do  el  tabaco,  todo  marcha,  con  un  esfuerzo  e  inte-‐
rés  posi vo  por  las  partes  implicadas,  dígase:  cam-‐
pesino,  coopera va  y  empresa,  donde  la  voluntad  
y  el  interés  de  las  personas  con  las  que  hemos  tra-‐
mitado  y  exigido  nuestras  demandas,  nos  han  per-‐
mi do  superar   los  obstáculos  y  dificultades  surgi-‐
das  durante  lo  que  va  de  campaña.   

4)  La  Empresa  de  Seguros  Nacionales  (ESEN),  has-‐
ta   la   fecha,   aún   no   ha   terminado   de   pagar   a   los  
productores  tabacaleros  que  contrataron  sus  ser-‐
vicios   las  afectaciones  causadas  por  el  clima  a   las  
respec vas  plantaciones  en   la  campaña  tabacale-‐
ra   2013-2014,   lo   cual   incide  nega vamente  en   la  
economía  de  muchas  familias  campesinas  y  en   la  
evolución  de  la  campaña  presente  2014-2015,  da-‐
do  que  muchos  cosecheros  u lizan  parte  o  todo  el  
dinero  que  reciben  del  seguro  de   la  campaña  an-‐
terior  para  inver rlo  en  la  siguiente  zafra.     

Breves 

Refranero 

  “Al  que  madruga  Dios  lo  ayuda”:   Es   un   refrán   que  
mo va   a   la   laboriosidad   y   el   sen do   oportuno   de  
comenzar  temprano  la  jornada  con  tesón  y  esmero. 

 
  “No   por   mucho   madrugar   amanece   más   tem-‐
prano”:   Es   la   contraparte   para   quien   pasa   de   lo  
laborioso   a   la   obsesión   enfermiza   por   el   trabajo  
con   ac tud   rebelde   frente   a   la   adversidad   y   des-‐

truc vo   consigo  mismo.   Invita   a   respetar   el   ritmo  
de  la  vida,  la  naturaleza  y  sincronizar  con  estos  ele-‐
mentos  sin  creer  que  lo  podemos  y  lo  merecemos  
todo  por  el  solo  hecho  de  habernos  esforzado  mu-‐
cho. 

 

Por:    Néstor  Pérez  González 
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Encuéntrenos en: Km 5, Carretera a Punta de Cartas, La Ceiba,      
Finca  “La  Isleña”,  San  Juan  y  Martínez,  Pinar  del  Río,  Cuba. 
Teléfonos móviles:  53 53313162  y  53 54608564 

Nota: Enfoque Guajiro es un boletín digital, aunque agradecemos a todo aquel que desee 
imprimirlo y divulgarlo siempre que respete su formato y contenido original. 

Equipo del Proyecto La Isleña 
 

Nestor  Pérez  González  (Director  del  Proyecto) 
Juan  Pablo  Pérez  González  (Director  del  Bole n) 
Ariel  Pérez  González       

Alfredo  Pérez  González     

Nora  M.  Mesa  García       

Eusebio  A.  Pérez  Mesa   

Caridad  González  Blanco   

Proyecto  Rural  Independiente 

¿Quiénes somos? 

Foto del campo 

Foto: Finca La Isleña, por Juan Pablo Pérez 

Fecha  en  que  se  publicó  este  bole n:  5  de  diciembre  de  2014. 


