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Pegado a la tierra 
mientras respire

Así se presenta Félix Álvarez Jiménez, campesino que ha echado 
raíces en El Purial, una finca cabaiguanense donde convierte su 
día a día en ejemplo. Producir y aportar comida para el pueblo 
es su máxima, la cual lo ha llevado a conquistar la Orden 17 
de Mayo, mayor estímulo que se entrega a los integrantes de la 
Asociación Nacional de Agricultores Pequeños

deportevariada

Guante seguro 
para los Gallos

Retoques 
de cumpleaños

La batalla final
del Maestro
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La villa espirituana se 
acicala para recibir el ya 
cercano aniversario 510 
de su fundación

Escambray ofrece detalles sobre 
el itinerario de los restos del 
Héroe Nacional José Martí, tras 
su caída mortal en Dos Ríos 

Yadiel Guerra se afianza 
como receptor del conjunto 
y aspira a seguir creciendo 
en el terreno»8
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Ejercicios de prevención contra incendios centran también la atención del Meteoro. /Foto: Vicente Brito
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Sancti Spíritus 
en Meteoro

Se realizan acciones prácticas dirigidas a reducir vulnerabili-
dades ante desastres naturales y tecnológicos, a las puertas 
de una temporada ciclónica muy activa

Sancti Spíritus se sumó esta semana 
al ejercicio popular de acciones para situa-
ciones de desastres Meteoro 2024, con 
actividades prácticas dirigidas a reducir vul-
nerabilidades y riesgos, en las que participan 
la población, los trabajadores y las entidades. 

Según informó a la prensa el teniente co-
ronel Roldán Rodríguez Luna, jefe de Defensa 
Civil en la Región Militar Sancti Spíritus, en 
todos los municipios se han desarrollado 
acciones concretas, concebidas para las 
condiciones actuales de limitaciones de 
recursos, donde se deben poner en práctica 
diversas iniciativas e involucrar a la población 
en trabajos tales como limpieza de alcanta-
rillas, canales y desagües naturales para 
evitar inundaciones y minimizar los daños, así 
como desobstrucción de azoteas de vivien-
das e inmuebles estatales y aseguramiento 
de techos.

 “Se trata de hacer todo cuanto se pueda 
para enfrentar una temporada ciclónica que 
trae acompañado un pronóstico preocupante, 
porque desde hace más de una década la 
provincia no es azotada por un huracán y este 
año hay muchas posibilidades de que esto 
ocurra”, aseveró Rodríguez Luna. 

Señaló el especialista que el Meteoro tie-

ne también entre sus objetivos para el sába-
do la preparación de los órganos de dirección 
y de mando, la actualización y precisión de 
los planes previstos para el enfrentamiento 
a estos eventos de carácter extremo, entre 
ellos sismos, huracanes de gran intensidad, 
desastres de origen sanitario y tecnológico 
y sequías intensas. 

Añadió que se deben puntualizar las 
fuerzas y los medios con que cuentan cada 
municipio y la provincia para actuar en coo-
peración con otros territorios. El Jefe de la 
Defensa Civil hizo hincapié en los peligros de 
origen sanitario, en momentos de azote de 
dengue y otras afecciones, y en los desastres 
de origen tecnológico, estos últimos a partir 
de las experiencias de los sucesos en la Base 
de Supertanqueros de Matanzas y del Hotel 
Saratoga, en La Habana, lo cual implica tra-
bajar de forma sistemática en la prevención. 

En tal sentido, dijo que entre las activi-
dades prácticas previstas para el domingo 
se encuentran la realización de ejercicios de 
enfrentamiento a incendios de grandes pro-
porciones, los cuales contribuyen a desarrollar 
mayores habilidades en las fuerzas especia-
lizadas y al entrenamiento de la población. 

Finalmente, acotó que la semana de protec-
ción contra incendios concluirá este domingo 
con el ejercicio de extinción de un siniestro, en 
el contexto del Meteoro, que se llevará a cabo 

en las áreas aledañas a Zona +. También se 
realizarán podas de árboles.    

Por su parte, el máster en Ciencias Miguel 
Eduardo García Ruiz, director del Centro Me-
teorológico Provincial, informó que para este 
año se pronostica una temporada ciclónica 
activa, con la posible formación de unos 20 
ciclones tropicales, de los cuales 11 podrían 
alcanzar la categoría de huracanes. 

Precisó que 14 de estos eventos natu-

rales deben formarse en aguas del Océano 
Atlántico, cuatro en la zona del Mar Caribe 
y dos en el Golfo de México. Puntualizó que 
la posibilidad de que Cuba sea afectada por 
un ciclón tropical es de alrededor del 90 por 
ciento. La elevada temperatura superficial del 
mar y la presencia del evento La Niña, son 
condiciones que favorecen la formación de 
ciclones tropicales en la actual temporada, 
sobre todo a partir del mes de septiembre.



Mary Luz Borrego

2• opiniÓn           Sábado | 18 de mayo del 2024

Eutanasia: caminos por recorrer

“¿Escuchaste el noticiero? 
Ya legalizaron la eutanasia. Qué 
rápido se quitaron a los viejos 
de arriba, ya no van a tener que 
gastar en medicamentos ni hospi-
tales con nosotros”, me comentó 
con sorna a finales de diciembre 
mi vecina Irene, una anciana 
octogenaria llena de achaques, 
pero extremadamente lúcida que 
no le pierde ni pie ni pisada a las 
noticias.

A esa hora, intenté convencer-
la, con un puñado de argumentos 
elementales e improvisados, de 
que su interpretación estaba lejos 
de la verdad porque aún el país no 
comenzaría a aplicar esa opción, 
porque faltan muchos detalles por 
ajustar, porque se hace necesario 
el debate esclarecedor…

Y mientras me escuchaba 
comprendía cada vez más cuán 
de sopetón nos ha atrapado la 
posibilidad de legalizar aquí la 
eutanasia o “el derecho de las 
personas a acceder a una muerte 
digna, mediante el ejercicio de 
las determinaciones para el final 
de la vida”, como se define en el 
Anteproyecto de Ley de la Salud 
Pública, recientemente debatido 
en el Parlamento cubano y único 
documento oficial con que los 
cubanos contamos al respecto 
hasta este minuto. 

Porque, realmente, aquí la 
mayoría no sabemos nada o casi 
nada de este tema que, incluso 
a nivel mundial, se encuentra 
apenas en un estadio inicial: lo 
han legalizado una decena de na-
ciones, casi todas desarrolladas, 
y en la región de América Latina 
y el Caribe únicamente Colombia 
asume esta práctica. 

Conceptualmente, desde un 
enfoque general, la eutanasia se 
define como el acto de dar muer-
te, dejar morir o ayudar a morir a 
otra persona para su bien o en 
interés de ella. Datos históricos 

revelan que, desde la época primi-
tiva, algunos pueblos mataban o 
abandonaban a los ancianos y las 
personas muy enfermas. 

Incluso, entre los esquimales 
se practicaba una especie de euta-
nasia voluntaria: a petición propia 
se les abandonaba tres días en 
un iglú herméticamente sellado. 
En las ciudades griegas, el Estado 
tenía por costumbre suministrar 
el veneno —la cicuta— a quienes 
lo solicitaban explícitamente para 
poner fin a sus sufrimientos, como 
un suicidio autorizado; mientras 
que, en Roma, se autorizaba legal-
mente que el padre pudiera matar 
al nacer a los hijos gravemente 
deformes. 

Al inglés Francis Bacon se 
le atribuye el uso del término 
eutanasia como se concibe en la 
actualidad. Él exhortaba a los mé-
dicos a no aceptar el dolor como 
una fatalidad, sino a investigar 
métodos tendientes a disminuir 
los sufrimientos y a hacer más 
benigno el último trance del 
moribundo.

En este sentido, la experiencia 
nazi dejó trágicas lecciones sobre 
el uso negativo de ese término, 
bajo cuyo manto se desató una 
mentalidad racista que facilitó el 
exterminio de unas 25 000 perso-
nas —incluidos miles de niños—, 
desde retrasadas mentales o muy 
deformadas, hasta las improduc-
tivas, indeseables ideológica y 
racialmente y, por último “a todo 
el que no fuera alemán”. 

En la actualidad, Países Bajos 
fue el primero en aprobar en el 
2002 una ley que regula la euta-
nasia y el suicidio asistido para 
personas que sufren enfermeda-
des incurables o dolorosas. Otro 
puñado de naciones lo ha seguido 
y cada una ha establecido sus 
normas específicas, con diferen-
cias y similitudes. 

Pero, incluso en estas, no 
todo aquel que solicita la euta-
nasia puede acceder a ella; por 
ejemplo, un estudio publicado 
en Bélgica, nueve años después 
de aprobada esta ley, reveló que 
menos del 50 por ciento de las 
peticiones se concretó, el 15 por 
ciento fue denegada o retirada, 
mientras que en el resto de los 
casos los pacientes fallecieron 
antes de que pudiera practicarse.

En las antípodas aparece 
Canadá, donde en 2021 murieron 
10 000 personas por ese tipo de 
intervención, se valora legalizar 
que los enfermos mentales pue-
dan solicitarla y hasta un cuarto 
de los encuestados allí considera 
que ser pobre, vivir a la intempe-
rie o tener problemas siquiátricos 
constituyen razones para autori-
zarla.

La eutanasia es ahora la 
sexta causa de muerte en ese 
país, mientras que algunos luga-
res de Estados Unidos permiten 
distendidamente que los doctores 
la autoricen sin haber tratado al 
paciente; y este procedimiento 
puede ser solicitado a través de 
una aplicación digital, es decir, de 
un chat.

Con esos truenos, resulta 
difícil asumir estas novedosas 
prácticas, sobre las cuales 
muchas preguntas y especifi-
caciones aún permanecen en 
el vacío: ¿cómo se procede en 
aquellos casos en los que el 
paciente no se encuentra en 
condiciones de decidir?, ¿quién 
dispone al respecto en los 

enfermos con demencia o Mal 
de Alzheimer?, ¿de qué forma se 
establecen estas regulaciones 
para quienes permanezcan en 
estado vegetativo?, ¿existen 
riesgos de que una persona 
pueda solicitar morir a causa de 
un diagnóstico errado?, ¿y si se 
descubren nuevos tratamientos 
que pueden salvar esas vidas?   

No en balde el asunto aún 
genera polémicas y cuestiona-
mientos en la mayor parte del 
planeta al convertirse en uno de 
los temas éticos y sociojurídicos 
más difíciles de resolver actual-
mente, con posturas y senti-
mientos encontrados porque ni 
siquiera existe consenso en los 
gremios legales y médicos sobre 
su implementación.

Según algunas investiga-
ciones publicadas en sitios de 
Internet sobre esta compleja 
temática, existen distintos tipos 
de eutanasia y los conceptos de 
esta y el suicidio asistido no im-
plican igual significado para los 
expertos, disquisiciones teóricas 
que por su complejidad no abor-
daremos en este comentario. 

Por el momento, el Antepro-
yecto de la nueva Ley cubana 
adelanta que en esta se pudiera 
incluir “la limitación del esfuerzo 
terapéutico, los cuidados conti-
nuos o paliativos, y los procede-
res válidos que finalicen la vida”, 
detalle que da señales sobre una 
bien abarcadora norma por venir, 
dirigida a “personas con enferme-
dades crónicas degenerativas e 
irreversibles, con un sufrimiento 
intratable, que se encuentren en 
fase agónica o terminal de vida 
o que hayan sufrido lesiones que 
los coloquen en esta condición”. 

Además, se ha dejado claro 
que la norma no entrará en vigor 
hasta que el Parlamento apruebe 
una regulación específica para su 
aplicación; y que será el Minsap el 
organismo institucional que organi-
ce “la prestación de estos servicios 
en un contexto sanitario apropiado 
y por el personal médico designado 
y capacitado para ello”, lo cual deja 
fuera cualquier posibilidad de que 
personas o instituciones privadas 
puedan ejercer estas prácticas. 

En un país envejecido y con 
escasos cuidadores como Cuba, 
por su sensibilidad y delicade-
za, este tema debe legislarse 
minuciosamente, con todos los 
derechos humanos del paciente 
bien establecidos y garantizados, 
sin engaños ni premuras, con los 
debidos protocolos y la garantía 
de la asistencia por profesionales 
sensibles, sin ignorar el acompa-
ñamiento de familiares o per-
sonas cercanas para evitar una 
dolorosa muerte en soledad.

Mientras, las opiniones se po-
larizan alrededor de las opciones 
para una muerte digna: unos las 
satanizan y otros las bendicen. 
Depende del prisma cultural, reli-
gioso, de la experiencia vivida con 
que el asunto se aprecie.  

Pero, cuando se ve en terrible 
agonía a un ser amado en estado 
terminal, con una enfermedad 
incurable, bajo los estragos de 
tratamientos inclementes, la eu-
tanasia puede ser la posibilidad 
de darle alivio y un final acepta-
ble. Que exista legalmente como 
opción no la convierte en elec-
ción obligatoria. En su momento, 
cuando finalmente se legisle, 
cada quien tendrá el derecho a 
decidir. 

La columna 
del navegante

Escambray enriquece el debate en su edición impresa con las opiniones de los internautas 
en la página web: www.escambray.cu

SANCTI SPÍRITUS: INVESTIGAN PRESUN-
TA AGRESIÓN DE UNA MAESTRA A UN 

NIÑO EN EDAD PRESCOLAR

Eladio: Es muy oportuno y sano este 
trabajo periodístico esclarecedor de una si-
tuación que ha causado revuelo en las redes 
sociales a partir de todas las publicaciones 
del padre del niño y la más reciente de su 
madre. Ellos tienen el derecho a estable-
cer un recurso de investigación a todos 
los niveles, como bien explica el Director 
Provincial de Educación, sobre la base de 
los mecanismos establecidos, mucho más 
cuando se trata de un niño y la verdad 
debe florecer. Ahora, me asaltan varias du-

das: ¿qué persigue el padre con todas las 
publicaciones en Facebook, intencionadas 
principalmente en los sitios de Revolico? 
Cuando concluya la investigación, sean 
cuales sean los resultados, mi pregunta es 
la siguiente: ¿Hasta qué punto una persona 
en Cuba para reclamar sus derechos tiene 
que utilizar las redes para desprestigiar un 
profesional o una institución? El suceso ya 
de hecho es lamentable, se demuestre la 
inocencia o la culpabilidad de la maestra, 
pero se ha jugado con la moral de una 
profesional, pues en las publicaciones se 
ha citado su nombre. Por otra parte, si los 
padres están defendiendo el derecho de 
su hijo, como es lógico, ¿no se han dado 

cuenta del daño psicológico que han creado 
al infante con toda esta campaña en redes 
sociales, acompañadas incluso de videos 
que fueron filmados dentro de la institución 
hospitalaria, lo cual constituye otra violación 
por parte de la persona que los hizo o publi-
có? Este caso, más allá del esclarecimiento, 
tiene mucha tela por donde cortar.

RETOQUES IMPRESCINDIBLES EN UNA 
CIUDAD DE ENCANTOS

Andrés: Sancti Spíritus no es solo el bule-
var, que todos los años le hacen inversiones, 
al alero de mi casa, que es patrimonial, se 
le caen las tejas y lo he reportado en Patri-

monio, en Vivienda, y la respuesta es que no 
hay recursos; al igual que el mío hay muchos 
aleros en mal estado en nuestra ciudad que, 
aparte de ser feos, son un peligro para las 
personas. Creo que esto debe valorarse.

Rolando: La ciudad de Sancti Spíritus 
ha logrado rescatar toda la belleza de su 
entorno arquitectónico, en la parte del centro 
urbano, parte del casco histórico y muy es-
pecialmente su bulevar, son ya muchos los 
elogios a la belleza de esa ciudad, su orden 
y limpieza, y pienso que no han sido tantos 
los recursos para lograrlo, el mejor de todo 
puede ser los mismos espirituanos que se 
sientan orgullosos de su ciudad, para que 
la cuiden y ayuden a mantenerla.



Mary Luz Borrego
Texto y foto: Ana Martha Panadés

informativa• 3

Regalos de 
cumpleaños

A propósito del aniversario 510 de la fundación de Sancti 
Spíritus, la villa reanima su imagen con un programa que abarca 
la inversión, reparación y mantenimiento de instalaciones 
sociales y sitios del centro Histórico

cabaiguán, Yaguajay y trinidad figuran entre los 
municipios que avanzan en este frente.

A poner toda la inteligen-
cia en función de potenciar 
las exportaciones, sortear 
los obstáculos que aparecen 
en el camino para concretar-
las y multiplicar la capacita-
ción en esta área llamó en su 
último encuentro el Buró Pro-
vincial del Partido, dedicado 
a evaluar las acciones para 
desarrollar una real voluntad 
exportadora.

Actualmente, la provincia 
cuenta con alrededor de 50 
productos que se comerciali-
zan más allá de las fronteras 
nacionales y en lo que va de 
año la entrega en valores por 
este concepto alcanzó más 
de 340 millones de pesos, 
con lo cual se sobrecumple 
lo previsto en una cifra supe-
rior al 70 por ciento.

Sin embargo, no todas 
las producciones físicas 
alcanzan lo pactado y entre 
los surtidos incumplidos 
aparecen la masa de cobo, 
el tabaco en rama, el carbón 

vegetal, algunos tipos de 
alcoholes, la arena calcárea 
y los desechos de bronce. 

Hasta ahora, las mer-
cancías que más aportan 
a la exportación resultan el 
tabaco en rama y torcido; y, 
en consecuencia, las em-
presas del tabaco aparecen 
como las más destacadas en 
la entrega de estos rubros. 

Como parte de la estrate-
gia nacional de trabajar pers-
pectivamente en un mapa de 
exportaciones, con el fin de 
identificar nuevos productos 
con vistas a su desarrollo 
y consolidación, aquí ya se 
cuenta con cerca de 140 de 
estos, incluidos los de las 
formas de gestión no estatal.

En el análisis realizado 
sobre este tema trascendió 
que entre los factores que 
afectan los procesos expor-
tadores se encuentran el 
bloqueo, la crisis económica, 
los conflictos internacionales 
y la falta de financiamiento 
para acceder a paquetes tec-
nológicos, materias primas, 
envases y otros insumos. 

Toda la inteligencia a favor 
de las exportaciones

Innovación 
para el 

desarrollo El Buró Provincial del Partido evaluó las acciones para 
desarrollar este tema con el fin de alcanzar este año los 1 200 
millones de pesos por ese concepto

Carmen Rodríguez Pentón

En vísperas de su cumpleaños, la ciudad 
es todo movimiento, fundamentalmente en 
el centro y sus principales arterias; la peri-
feria también hace intentos por cambiar su 
imagen y los viejos muros una vez más se 
visten de gala.  

Dentro de unos días estará de fiesta 
la cuarta villa fundada en Cuba por Diego 
Velázquez. La fecha es apenas el pretexto 
para preservar la cara de una ciudad tan 
añeja como sus tejados, según refiere Ya-
relis Pérez Díaz, viceintendenta del Consejo 
de la Administración Municipal, quien refiere 
que entre las obras de mayor impacto social 
está la reparación capital de la floristería 
aledaña a la funeraria con un cambio sus-
tancial de su imagen, una obra auspiciada 
por la Empresa de Flora y Fauna, a lo cual 
se suma la reparación del albergue para 
choferes de carros fúnebres, ubicado en los 
altos del referido local.

De igual modo, añadió, sobresalen los 
trabajos realizados en la dulcería El Nery, 
que incluyeron arreglos del interior del local y 

A propósito del aniversario 510 de la fundación de la villa del Espíritu Santo centros e instituciones reciben el 
beneficio de la rehabilitación. /foto: Xiomara alsina

cambios en su objeto social, ya que prestará 
servicio de dulcería y panadería.

De la misma forma, destacan las 
acciones realizadas en el Museo Casa 
Natal Serafín Sánchez, considerada entre 
las construcciones de mayor relevancia 
histórica en la ciudad de Sancti Spíritus, 
con reparación en sus techos, resane de 
paredes y pintura.

La emblemática escuela primaria Julio 
Antonio Mella recibió también beneficios 
importantes que incluyeron cambios en la 
carpintería, sustitución de redes hidráulicas 
y sanitarias, pintura en exteriores e interio-
res, así como el arreglo y la recuperación 
de los baños.

Con motivo de la celebración, agregó 
Yarelis, también se adelanta la construc-
ción del Centro de Convenciones para la 
Ciencia, la Innovación y la Tecnología de 
Etecsa, el cual contará con un museo inte-
rior y otro al aire libre donde se expondrán 
muestras del comienzo de la tecnología 
digital. 

La reanimación de la villa en saludo a 
la fecha de fundación contempla además 
acciones como el rescate y el respeto a 

Además, entre los obstá-
culos aparecen las dificulta-
des con el combustible y la 
energía eléctrica, la falta de 
acciones para concretar en-
cadenamientos productivos 
y la insuficiente prioridad que 
algunas empresas y sus orga-
nismos superiores prestan a 
este tema.

Este año en el territorio 
existe la pretensión de al-
canzar los 1 200 millones de 
pesos por concepto de los ru-
bros exportables, sobre todo 
a partir de los ya consolida-
dos como el tabaco, la miel, 
el carbón y los de la pesca. 

Deivy Pérez Martín, pri-
mera secretaria del Parti-
do en la provincia, llamó 
a transformar todo lo que 
obstaculice el avance de 
las exportaciones, a evaluar 
otros productos que puedan 
incorporarse a esta cartera, 
a mantener a la empresa 
estatal socialista como hilo 
conductor de estas comercia-
lizaciones y a potenciar las 
estrategias de comunicación 
en este sentido.

valores patrimoniales, de ahí que se incluya 
la reparación de casas con valores patrimo-
niales, junto a otros inmuebles particulares 
y de instituciones en el Centro Histórico de 
la ciudad.

También recibirán un nuevo maquillaje la 
Parroquial Mayor con sus colores tradiciona-
les y el legendario puente sobre el río Yayabo, 
que pretende retomar el color verde que, 

según consta en los documentos oficiales, 
originalmente llevó el viaducto. 

Más allá de las fronteras citadinas, cerca 
de un centenar de tarjas y monumentos de 
todo el municipio recibirán mantenimiento 
y realce con motivo de otro 4 de junio, el 
día que se acredita la fundación, en 1514, 
de una de las ciudades coloniales mejor 
conservadas de Cuba.

Varios son los proyectos —y pudieran ser 
más— que en la provincia de Sancti Spíritus 
apuestan por integrar tecnologías y practicas 
innovadoras como una opción viable para 
promover el desarrollo sostenible y mejorar 
la calidad de vida de las personas.

Entre las experiencias figuran el empleo 
de fuentes de energía limpia y renovable, 
como la solar o la eólica, la promoción del uso 
de transporte público, bicicletas y otros me-
dios para reducir la contaminación atmosfé-
rica, así como la implementación de políticas 
y programas que apuntan a la reutilización de 
residuos para estimular el ahorro y minimizar 
la generación de desechos.

La colaboración entre el sector público, 
privado y la sociedad civil es fundamental 
para impulsar este tipo de iniciativas. Desde 
ese enfoque, precisamente, sesionó en Trini-
dad el taller Entornos Innovadores en Munici-
pios Sostenibles, el cual valoró el alcance de 
las propuestas implementadas en territorios 
como Yaguajay, Cabaiguán y la propia sede 
del evento, a partir de la articulación de los 
diferentes sectores, dígase instituciones, 
gobiernos, emprendedores, cooperativas, 
centros universitarios y actores económicos.

El programa abordó diversas aristas a 
través de paneles y conferencias, los cua-
les contaron con el criterio de expertos y 

prestigiosos académicos, como Ada Guzón, 
directora del Centro de Desarrollo Local y 
Comunitario y el doctor Jorge Núñez Jovera, 
profesor de la Universidad de La Habana y 
Asesor del Consejo Nacional de Innovación, 
quien insistió en la particularidad de los 
análisis.

“Y eso es válido para el país, las provin-
cias, para cada uno de los sectores. Por eso 
los municipios son un espacio privilegiado 
de la innovación; de lo contrario estaríamos 
perdiendo un escenario importante dentro 
de las posibilidades que el país tiene en 
función de avanzar en ese sentido”, apuntó 
Núñez Jovera.

El encuentro incluyó ejercicios grupales 
desde los cuales trascendieron experiencias 
sobre la innovación en sectores vitales para 
la economía como la industria turística, la 
producción de alimentos, la oferta de bienes 
y servicios y el abasto de agua, entre otras 
líneas.



Texto y foto: Greidy Mejía 
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“la contraloría tiene, por ley, muy bien definida su misión”, asegura Martín casanova.

4• variada           Sábado | 18 de mayo del 2024

La negligencia, el exceso de confianza y 
el descontrol de los funcionarios constituyen 
hoy las principales causas y condiciones que 
dieron lugar a la ocurrencia de 13 hechos de 
corrupción en la provincia de Sancti Spíritus 
durante el año anterior. 

Así lo confirma a Escambray Jesús Gerar-
do Martín Casanova, contralor jefe provincial, 
quien explica sin rodeos que en muchas oca-
siones falta el control interno en empresas y 
entidades del territorio, mientras que en otros 
casos el sistema implantado no es efectivo. 

Añade que la Contraloría General de la 
República de Cuba ejerce la más alta fiscali-
zación sobre los órganos del poder público, 
la administración de su patrimonio, así como 
la prevención y lucha contra la corrupción 
económica. “Entre las principales entidades 
que incidieron en tales delitos el año ante-
rior se encuentran los Órganos Locales del 
Poder Popular, con énfasis en el sector del 
Comercio y la Gastronomía, y el Ministerio del 
Turismo, con un hecho de gran magnitud en 
la Empresa Provincial de Campismo Popular. 

“El total de actos de corrupción en 2023 
se comportó en consonancia con el promedio 
histórico de la provincia, que está en el en-
torno de los 15 casos anules; la mayoría de 
ellos con epicentro en el sector del Comercio 
y la Gastronomía”. 

Cada vez que ocurre algo así pierde 
prestigio la empresa y se afecta la moral 
de los trabajadores…

Por supuesto. Estos casos afectan el 
normal desarrollo de cualquier entidad donde 
ocurran porque, además de ser un hecho 
delictivo que incluye todo un procesamiento 
penal, no es menos cierto que lacera el 
funcionamiento del colectivo laboral, mu-
chas veces aparejado al descontrol de los 
funcionarios y a la falta de supervisión de 
los organismos superiores. 

¿Qué fenómenos de la sociedad 
espirituana actual generan el caldo de cul-
tivo para la corrupción? ¿Hasta qué punto 
la inflación, las carencias económicas y la 
incapacidad del salario influyen en la pérdida 
de valores?

Este no es solo un tema de la sociedad 
espirituana actual, sino de la cubana en 
general, porque la tendencia en la nación 
es a que ocurran hechos de corrupción en 
varios sectores. 

Hoy en Cuba hay una pérdida de valores, 
incluso se ha reconocido por la dirección 
del país, pero queda mucha gente honesta y 
la honestidad y el control predominan en la 
sociedad; no obstante, la inflación actual y 
las carencias económicas hacen que perso-
nas inescrupulosas traten de lucrar con los 
recursos del pueblo y no solo beneficiarse 
ellos, sino también a otros.

Los hechos que hemos tenido en la 
provincia se han dado en unidades de base 
y no se han visto involucrados directivos de 
primer nivel, pero esto nos dice que tenemos 
que arreciar el combate contra la corrupción.

¿Cómo influyen en estos sucesos las 
fallas de las acciones de control por parte 
de las empresas?

El sistema de auditoría en la provincia 
está deteriorado. Tenemos menos del 50 
por ciento de los auditores que necesita el 
sistema empresarial de Sancti Spíritus. El 
auditor es una herramienta importante dentro 
del control interno y permitiría a las entidades 
establecer un grupo de acciones preventivas 
que hoy no se pueden realizar.

Otras empresas tienen el personal, pero 
este no tiene toda la capacitación y eso aten-
ta también contra la calidad en las acciones 
de control; los hechos que se nos han dado 
en la provincia tienen que ver mucho con la 
falta de control administrativo, o sea, los 
jefes están dejando de hacer y de supervisar.

Cuando se ejecuta una acción de control 
y hay un hecho de corrupción, este se de-
tecta. La mayoría de los ocurridos han sido 
descubiertos no solo por la Contraloría, sino 
también por la Fiscalía y el Ministerio del 
Interior (Minint).

Cada 180 días a una empresa estatal 
se le debería realizar una auditoría, pero el 
déficit de auditores no permite mantener esta 
rotación. También se han detectado algunos 
hechos mediante el propio sistema de control 
interno de las entidades, pero son los menos.

¿Cómo se han enfrentado estos hechos?  
La Contraloría General de la República y, 

por ende, la de Sancti Spíritus, da seguimien-
to a cada uno de estos casos de corrupción 
y, después de identificados, vamos siempre 
y comprobamos que la entidad tenga un plan 
de medidas a partir de la ocurrencia del he-
cho, sobre todo que muestre cómo eliminar 
las causas y condiciones que lo propiciaron.  

Pero en esas acciones hemos visto que 
dicho plan no está enfocado hacia las causas 

que originaron el hecho en sí y, si la entidad 
no se concentra en las causas, puede seguir 
siendo vulnerable; aunque algunas empresas 
lo han hecho muy bien.

Tenemos un trabajo de conjunto con la 
Fiscalía y el Minint para conciliar cada mes 
los hechos de corrupción y los que tienen que 
ver con delitos económicos de la provincia y 
ahí le damos seguimiento al proceso penal 
y a cada caso. De igual forma, existe una 
comisión estatal de control donde también 
se analizan en profundidad cada uno de ellos 
y se trae a los administrativos para que plan-
teen las posibles soluciones y la rectificación 
de los planes de prevención.

¿Un mayor control popular pudiera ayu-
dar a cortar de raíz la corrupción?

 El control popular es muy importante. 
Nosotros hoy estamos haciendo acciones de 
control al presupuesto del Estado y en dichas 
acciones comprobamos la participación del 
pueblo en cada Consejo Popular. Tenemos 
que saber que los recursos son de la pobla-
ción y, si nosotros podemos ganar el combate 
en cada lugar y en cada circunscripción, 
desde luego que vamos a ganar la batalla. 

El Comandante en Jefe Fidel Castro cada 
vez que se enfrentaba a un problema acudía 
al pueblo y yo creo que para enfrentar la co-
rrupción tenemos que hacerlo junto al pueblo 
y con el accionar de todos los trabajadores.

La Contraloría tiene su propia forma de 
retroalimentarse con la gente a través del sis-
tema de atención a la población y el teléfono 
41332238, aunque normalmente tratamos 
de atender a las personas de forma presen-
cial, porque eso nos aporta mayor cantidad 
de elementos a la hora de evaluar una queja 
o una petición de las personas.

De igual forma, cada vez que hacemos una 
acción de control en determinada empresa se 
lo hacemos saber a los trabajadores y a ellos 
les damos el resultado final con la transparen-
cia que lleva una acción de este tipo. 

¿Cuál es la fórmula ideal de la Contralo-
ría para evitar la corrupción en la provincia? 

La Contraloría tiene, por ley, muy bien de-
finida su misión y creo que lo ideal sería que 
todo nuestro empresariado cuente con un 
sistema que le permita hacer un uso eficiente 
de sus recursos y mantenerlos controlados.

La corrupción se enfrenta junto al pueblo 
la inflación actual y las carencias económicas conllevan a que personas inescrupulosas traten de lucrar con los recursos del 
pueblo. Así lo corrobora a Escambray Jesús Gerardo Martín casanova, contralor jefe provincial  

A tono con la política para el 
desarrollo de las fuentes renova-
bles de energía y su uso eficiente, 
en Yaguajay unas 10 estaciones de 
bombeo de agua potable se benefi-
cian con el cambio de matriz ener-
gética que experimenta el sector de 
Acueducto y Alcantarillado en el país.

En el empeño de disminuir el 
uso de combustibles fósiles, con 
precios cada vez más altos en el 
mercado exterior, y aprovechar esa 
posibilidad para aportarle energía 
al Sistema Eléctrico Nacional 
(SEN) cuando no se encuentren 
generando para su función es-
pecífica, dicha modernización se 
implementa con sistemas de alta 
tecnología, compuestos por pane-
les solares y bombas sumergibles. 

Así lo explicó a Escambray Yus-

El cambio de matriz energética traerá considerables beneficios para los pobladores 
del territorio. 

niel Benavides Triana, director de 
la UEB Acueducto y Alcantarillado, 
de Yaguajay, quien agregó que has-
ta la fecha el proceso ha llegado 
hasta las estaciones de bombeo 
Jarahueca 1 y 3, Juan Francisco, 
Piñero, Jobo Rosado, Simón Bolívar, 
La Gloria, Cacahual, Bellamota y La 
Rafaela, en Meneses. 

“Casi todas las bombas del te-
rritorio son híbridas, que funcionan 
tanto con energía solar como eléctri-
ca. De la energía que producen los 
paneles utilizan un por ciento y el 
resto la incorporan al SEN. En este 
cambio de matriz energética tenemos 
involucrados dos altos consumido-
res: Simón Bolívar y Cacahual, y se 
ha demostrado una reducción de un 
80 por ciento del consumo.    

“Por ejemplo, Simón Bolívar hoy 
está consumiendo 10 kilowatts 
diarios, cuando consumía de 60 a 
70 kilowatts, lo cual evidencia un 

ahorro considerable”, apuntó. 
Benavides Triana destacó tam-

bién que este proceso permite una 
mayor optimización de la bomba, 
pues mientras exista sol las esta-
ciones de bombeo van a prestar 
servicio de agua, de ahí que se in-
cremente el horario de bombeo con 
un importante ahorro energético. 

Igualmente, señaló que quedan 
pendientes ocho estaciones de 
bombeo por recibir el cambio de 
matriz energética, para completar 
las 18 que implementarán este 
sistema en el norte espirituano. 
Dentro de ellas, subrayó el directi-
vo, se encuentran las de San José, 
en Iguará, La Dalia, Perea, Siboney 
y Frente Norte de Las Villas, en 
Mayajigua. “En estos lugares ya es-
tán los paneles solares, solo faltan 
los cables fotovoltaicos para darles 
la puesta en marcha”, añadió.  

Asimismo, resaltó que este 

proceso contribuirá a dar solución 
a determinadas comunidades que 
no cuentan con bombas o se en-
cuentran rotas. Dicha alternativa 
posibilitará que el Consejo Popular 
Seibabo se beneficie con la reubi-
cación de estos equipos. 

El cambio de matriz energé-
tica se implementa en el norte 
espirituano desde los primeros me-
ses de 2023, suceso en el que se 
insertan los propios trabajadores 
de la UEB, de la Empresa Eléctrica 
y el pueblo en general.  

Acueductos de Yaguajay cambian su matriz energética 
En ese territorio unas 10 estaciones de bombeo se benefician con la modernización, la cual implica sistemas de alta tecnología, 
compuestos por paneles solares y bombas sumergibles
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d ECIR Félix Álvarez Jiménez 
es abrir la puerta del campo 
y encontrar un sabio sin títu-

lo científico, el mejor maestro de 
la tierra en la campiña espirituana. 
Guajiro fiel, campesino ejemplar, 
capaz de exprimir el suelo como 
nadie, de convertir la demostra-
ción en su carta de triunfo. El co-
sechero que ni los temporales han 
podido arrinconar, el hombre al 
que acude Cuba para experimen-
tar nuevas semillas, uno de los ha-
bitantes rurales más facultados en 
toda la isla para cuando se quiera 
escribir la Biblia de la Agricultura.

Temprano supo que su voca-
ción no estaba en el aula, porque 
heredó los genes de la tierra; ape-
nas adelantó en los estudios, pero 
le sabe un mundo a las cosechas. 
No monta a caballo ni en quitrín, 
aunque últimamente le “pone la 
montura” a la motorina. Todavía 
tenía estatura de muchacho cuan-
do tuvo que salir a ganarse la vida; 
a fin de cuentas, era el único va-
rón en una familia de ocho hijos. 
“A los 12 años ya regaba posturas 
de tabaco por un peso al día y de 
sol a sol, sabía cuál postura era 
buena y cuál no, eso sí me entraba 
fácil”, cuenta entre los tantos pa-
sajes de su vida, siempre campo 
adentro.

Por estos días se convirtió en 
el tercer campesino espirituano en 
recibir lo que bien pudiera llamar-
se la corona agraria de Cuba: la 
Orden 17 de Mayo, mayor estímulo 
establecido por el Estado para los 
miembros de la Asociación Nacio-
nal de Agricultores Pequeños. Para 
más realce, este 18 de mayo lle-
ga a los 76 años en la cumbre de 
su carrera productiva, tras saltar 
obstáculos, pero guiándose por su 
propio librito: “Al campo no se le 
puede decir que espere”.

Tal filosofía está anclada en la 
tierra que cuida y “a cada rato la 
beso, porque significa todo para mí, 
no he hecho nada más en mi vida, 
desde que comencé a trabajar eso 
fue lo mío”; se lleva las manos a 
los labios, en franca imitación de 
ese exclusivo ritual campesino. 

Voltea la mirada al cultivo que 
tiene cerca, un campo de yuca 
que parece una postal; justo en 
ese momento lanza la confesión 
más honda de su vida: “La tierra 
es una de las cosas que me tiene 

vivo a mí”. El silencio se adueñó 
del paisaje, la expresión desnuda 
su alma, lo estremece; la voz se 
esconde; diría que, en ese instan-
te el campesino lloró sin lágrimas, 
seguro le corrieron por dentro; tal 
es el dolor irreparable por el hijo 
que no hace mucho perdió.

Más allá de la condecoración 
que premia su relevante trayecto-
ria campesina, la grandeza más 
reciente de Félix Álvarez fue sobre-
ponerse a tan inesperado golpe y 
reencontrar el único camino que 
ha conocido: la tierra. 

A media mañana, a la sombra 
de la floresta y, luego de una larga 
caminata para enseñar los cultivos 
de más reciente plantación, sigue 
el diálogo o, mejor dicho, la clase 
en que se convierte acompañar 
al campesino a desandar la finca, 
perteneciente a la Cooperativa de 
Créditos y Servicios Niceto Pérez, 
en El Purial, zona de Cabaiguán. 

¿Sigue Félix aferrado a esa 
filosofía de no decir, sino hacer?

Desde que nací esto fue lo que 
vi. Uno mismo tiene que analizar-
se. Dije: A mí no me gusta el estu-
dio, la escuela, soy bruto para eso, 
ese no es mi camino; entonces 
cogí el camino de la agricultura, 
de la tierra, del campo. Fui jorna-
lero, vaquero…, hasta que empe-
cé a trabajar solo la tierra; lo que 
he hecho siempre es demostrar 
lo que hago, me visitan muchas 
personas, muchos campesinos, 
y siempre los llevo a que vean el 
resultado.

El campesino que no quiera la 
tierra, que solo quiera lo que le da 
la tierra, pero no se interese por 
ella, ese, ni es campesino, ni será 
campesino nunca; hay quien quie-
re lo que le da la vaca; no, eso es 
lo menos que miro. Primero hay 
que querer la vaca y cuidarla para 
que te dé más.

Nunca me ha gustado que me 
digan lo que tengo que hacer, prefie-
ro hacerlo antes; ahora se está ha-
blando de la yuca, ya la tengo sem-
brada, quiero llegar a 10 hectáreas 
de manera escalonada. En verdad, 
para arriba no miro mucho, sí para 
abajo, que la tierra tenga prepara-
ción y contar con buena semilla.

¿Es posible producir sin llevar 
muchas cuentas?

El campesino que no se pare 
en la esquina de un cultivo y diga: 
“Hice esto, esto y esto; me puede 
haber costado tanto o tanto, si no 
sabe si eso le dio o no le dio, no 

es campesino”. Tengo todo en mi 
mente, no exacto, pero sí un apro-
ximado, enseguida sé si me da ga-
nancia o no. 

Me interesa más la tierra que 
los papeles, además, cuando tengo 
un cultivo nunca he pensado de que 
esto me va a dar tanto o más tanto; 
lo que me importa es ver el cultivo; 
después, la producción y que tenga 
rendimiento. Mire, usted tiene un 
campo de yuca, y es como tener un 
almacén de comida en la tierra.

¿Acaso se pueden lograr ren-
dimientos con pocos recursos?

Lo que tengo son muchos de-
seos de hacer cosas, trabajar, 
tratar de ver si nos levantamos y 
ayudar a este país; claro, la agri-
cultura tiene momentos que lleva 
petróleo, pero en otros no. Le voy 
para arriba y con tres o cuatro yun-
tas de bueyes es mucho lo que 
yo hago. Todo en la vida tiene su 
momento; no te voy a decir que 
voy a roturar un potrero de pastos 
con bueyes, pero eso tampoco se 
hace todos los días. Lo que siem-
pre hay que tratar de hacer laboreo 
mínimo. 

Nadie ha caminado más que yo 
atrás de semilla, la busco donde 
esté, soy enfermo a la semilla; si 
no, no hay cultivo, ni rendimiento, 
ni nada. El que trabaja conmigo 
tiene que hacer las cosas como le 
digo, si no sabe, le pongo la mues-
tra, pero de chapucería no quiero 
saber. Si tengo una siembra mala 
porque tuvo un tropezón, eso es 
eliminado al momento y borrón y 
cuenta nueva. Esas medias co-
sechas, esos poquitos…; no, no, 
quiero una cosecha o nada. 

Este año quiero llegar a 10 000 
quintales de cultivos varios. Ya 
tengo un adelanto, me queda plá-
tano y he vendido mucho; está la 
yuca, tengo mucho maíz sembrado, 
frijoles entregados, después voy a 
sembrar tomates y otros cultivos. 
También mantengo el tabaco y la 
ganadería. ¿Cómo cumplir la leche 
en la seca? Fácil, cuide la vaca, ten-
ga la comida; luego dicen por ahí: 
“Félix Álvarez habla muy sabroso”; 
no, Félix Álvarez demuestra. Vamos 
para que vean los campos de king 
grass que tengo, por eso hay leche 
y entrego la tercera parte de lo que 

acopia la cooperativa. 
¿Acepta Félix la tesis de que 

ante la carencia de recursos es 
más fácil decir no voy a producir 
que producir?

Dicen que hasta los indios 
sembraban yuca aquí, yo quiero 
que alguien me diga cuál es el 
motivo para no sembrar yuca, por 
ejemplo. Hay un dicho que dice: 
yuca en el polvo y boniato en el 
fango; he usado combustible para 
roturar una tierra, pero nunca lo he 
usado para sembrar la yuca, así 
hay varios cultivos. Lo que sí tengo 
valor para fajarme con la agricultu-
ra en estas condiciones.

Lo primero es tener deseos de 
hacer cosas, el que tiene deseos 
hace de acuerdo con los recursos 
y posibilidades que tenga; pero ese 
que no quiere hacer nada, no va ha-
cer nada con recursos y sin ellos.

Ah, pero Félix se levanta a las 
cinco de la mañana y le dice adiós 
a la cama hasta tarde en la noche. 
En la tierra estoy de sol a sol, por-
que eso es como el que tiene una 
novia bonita, tienes que darle vuel-
ta a cada rato; más en estos tiem-
pos en que hay tantas plagas que 
dañan los cultivos y si te entretie-
nes los pierdes. Aquí también los 
frijoles tratan de enfermarse, pero 
si le empiezas a coger miedo al 
trips verdad que te come el culti-
vo, hay miles de cosas para evitar 
eso, lo que hay es que fajarse con 
esa plaga y demostrarle que eres 
más fuerte, cogí mucho frijol en 
esta cosecha.

Nunca me he acostado a pen-
sar qué voy a hacer mañana, cuan-
do me levanto veo con los trabaja-
dores que tengo todo lo que puedo 
hacer. No es que sea una impro-
visación, es de reflejo campesino, 
de pararse frente a un campo y ver 
si está de siembra, si tiene la pre-
paración, si le falta algo. Creyente 
no soy, pero entre la tierra y yo hay 
una comunicación; no sé, no sé, 
yo la veo y casi me dice lo que le 
tengo que hacer; se puede decir 
que eso es un misterio.

¿Por qué en esta finca nunca 
se ven tierras vacías?

¿Quién dijo que cosechando 
un cultivo no puedo plantar otro?; 
siembro los frijoles, cuando están 

ya estoy pensando en la yuca y 
sé lo que tengo que hacer a esa 
tierra; eso es cuestión de días, he 
hecho rotaciones en cinco y seis 
días, los que me conocen saben 
que no miento.

Quiero mucho la tierra, no dejo 
ir un granito, ni que la atropellen 
las aguas, porque para hablar de 
cultivos y siembras primero hay 
que hablar de conservación de 
suelo, después preparación y lue-
go semilla; preparo mis cosechas 
para que las lluvias no me den 
esos golpes, surco de forma que 
el agua no me arrastre el suelo. 
Eso lo aprendí de un viejo isleño 
que era tremendo sitiero.

He trabajado de extensionista 
de semillas con el Instituto Nacio-
nal de Granos, el Ministerio de la 
Agricultura también me ha dado 
directamente alguna variedad para 
probarla aquí. Desde que me ini-
cié como campesino siempre han 
estado trayéndome semillas; con 
el tabaco fue igual, tal variedad y 
Félix para que la pruebes, y así; 
hasta ahora, no he fallado nunca. 

¿De dónde saca fuerzas Félix 
a los 76 años para seguir produ-
ciendo?

Las he sacado de donde no 
existen porque, si vamos a la 
verdad, espiritualmente yo estoy 
muerto, pero físicamente no; me 
pasó una cosa muy grande, insu-
perable, me morí, estuve tres me-
ses muerto. Luego un día me acor-
dé que mi papá me dijo: “Hijo, tu 
muérete el día que te entierren”. 

Como tengo tanto agradecimien-
to por ser quien soy, se lo tengo que 
agradecer a esta Revolución; no te-
nía nada, mi familia era muy pobre. 
La Revolución es parte de mi vida. 

Esta orden significa algo muy 
grande, me la gané, pero eso no 
es mío solo, es de muchas per-
sonas; nunca se me ha subido la 
grandeza para la cabeza, como la 
misma persona humilde que nací, 
así voy a morir. ¿Para dónde va la 
comida?, para donde tiene que ir, 
produzco para el pueblo; eso es 
un compromiso moral, hasta aquí 
me ha ido bien y ya lo poquito que 
me queda vamos a seguir pichan-
do por ahí. Mientras respire voy a 
estar pegado a la tierra.

la tierra me tiene vivo 
con esa expresión que desnuda su alma y lo estremece, Félix Álvarez Jiménez 
abre las páginas de su libro campesino; auténtica y versátil obra sembrada 
en los suelos de El Purial, en cabaiguán. Escambray vuelve al productor más 
certero que ha parido Sancti Spíritus, distinguido ahora con la corona agraria 
de cuba: la Orden 17 de Mayo

 una de las metas inmediatas es llegar a 10 hectáreas de yuca en siembras escalonadas.

 “Félix es de todo un poquito: cosechero, tabacalero y ganadero”, asegura el 
campesino.
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Alrededor de un centenar de personas visitan 
diariamente el pabellón cubano de la LX Exposición 
Internacional de la Bienal de Venecia, donde Wilfredo 
Prieto, único artista de nuestra nación en esa cita, 
propone una sugerente pieza instalativa.

“Somos un país tan prolífero en la cultura y en 
el arte que tener esta posibilidad es una especie 
de lotería. Sin duda, es un gran momento para mi 
carrera”, asegura.

Bajo el título Piedra iluminada, piedra sin iluminar, 
este hijo de Zaza del Medio, considerado uno de los 
más importantes artistas conceptuales en la actua-
lidad, provoca la reflexión sobre un fenómeno global.

“El tema de esta Bienal va sobre extranjeros por 
todas partes. Abordo la emigración, asumida como 
un espectáculo mundial; cómo los medios de comu-
nicación, los políticos y la sociedad, en general, lo 
consideran un terreno donde predomina la hipocre-
sía ya que unos son aceptados y otros no. Por eso, 
expongo la obra dentro de un teatro, a semejanza de 
una puesta en escena”.

Sin ningún tipo de movimiento ni textos, Wilfredo 
Prieto sugiere, en lo que se considera el más im-
portante y antiguo evento de las artes visuales del 
mundo, dos piedras: una iluminada con un potente 
foco y otra perdida en la oscuridad. El valor agregado 
lo tiene su ubicación en el teatro Fondamenta Nuove.

Hasta noviembre, los públicos que visiten la LX Ex-
posición Internacional de la Bienal de Venecia pueden 
dialogar con la instalación que ha generado múltiples 
criterios, especializados y no. Eso lo distingue; su 
obra genera polémica.

Wilfredo Prieto, quien asume desde hace ocho 
años el proyecto Viaje infinito, la escultura perma-
nente más grande de América, devenida Proyecto 
de Desarrollo Local en un área de Zaza del Medio, 
cuenta con un significativo currículo, en el que so-
bresale el Premio Unesco para la Promoción de las 
Artes en el año 2000, así como exposiciones en 
La Habana, Madrid, Dinamarca, Nueva York y Milán, 
entre otros lugares. 

Además, este embajador del arte cubano en Ve-
necia integra colecciones en instituciones relevantes 
del orbe como en el Centro Pompidou, en París, y los 
museos Solomon R. Guggenheim y de Arte Moderno, 
en Nueva York

Cuando en 1999 un grupo de apasio-
nados pensó cómo ubicar a Sancti Spíritus 
en el centro de las miradas de estudiosos, 
investigadores y periodistas sobre una 
etapa poco explorada de la historia de 
la nación, quizá no imaginaron la tras-
cendencia de la idea. Por mucho tiempo, 
el Coloquio Voces de la República fungió 
como el único en Cuba en unir saberes 
para entender un período sin el cual no 
hubiera sido posible comprender todo lo 
que vino después.

“La Revolución es heredera de las vir-
tudes y defectos de la República burguesa 
neocolonial que generó las condiciones de 
posibilidad, en el orden subjetivo más que 
en el objetivo para que viniera el período 
histórico que acaeció después —resume 
el doctor en Ciencias Filosóficas, Maximi-
liano Trujillo, testigo de la primera edición 
y asistente de otras muchas ocasiones—. 
Recuerdo que entonces me pareció una 
curiosidad porque había sido formado 
sobre la base de múltiples prejuicios 
sobre el período, pero incluso existió una 
época en la que se utilizaban múltiples 
epítetos descalificadores para referirse a 
ese contexto, desde del incorrecto término 
de República Mediatizada hasta otros mu-
chos más insultantes. Por tanto, el evento 
se convirtió en un espacio para reflexionar 
sobre una etapa del devenir de Cuba en 
todas las aristas posibles”.

Desde entonces, el encuentro convo-
ca desde la academia y fuera de ella a 
auscultar expresiones de nuestra cultura, 
política, economía, sociedad… La vida 
toda con sus luces y sombras.

“Este coloquio recupera ese fragmen-
to imprescindible de la historia de Cuba 
contemporánea. No le digamos más 
Pseudorrepública porque ese prefijo quiere 
decir falso y no lo fue. Hablamos de una 
República, de hecho y de derechos, que 
nació con una constitución, lastrada por el 
apéndice de la Enmienda Platt, pero que 
demostró a lo largo de su existencia que 
podían coexistir en ella también fuerzas 
muy valiosas desde el punto de vista de la 
cultura, la educación, las letras y las artes 
—opina el doctor en Ciencias Históricas, 
Félix Julio Alfonso, también asiduo partici-

pante—. Es un período valioso, donde se 
incubaron las grandes contradicciones que 
desembocaron después en la Revolución”.

Coincide con ambos criterios que 
legitiman la pertinencia e importancia 
del Coloquio Voces de la República que 
tomó durante los días 15 y 16 de mayo 
a la Biblioteca Provincial Rubén Martínez 
Villena, de Sancti Spíritus, el doctor en 
Ciencias Filológicas Luis Toledo Sande. 
Mas, asegura discrepar desde el mismo 
instante en que conoció de la existencia 
del evento en que circunscribe el período 
que se convoca solo de 1902-1958.

“No es culpa de los organizadores, 
sino de la contaminación de la historiogra-
fía cubana que divide la historia de Cuba 
en Colonia, República y Revolución. A mi 
juicio, la República viene de Guáimaro 
hasta hoy. En la manigua había Repúbli-
ca, después de 1902 hubo colonización 
e incluso hoy seguimos luchando con 
sus expresiones porque sabemos que la 
cultura, los medios y la propaganda están 
en manos fundamentalmente de lo que 
llamamos las derechas que van desde 
la contrarrevolución más abierta hasta el 
colonialismo. Nacionalizar los centrales no 
es igual a nacionalizar el pensamiento, en 
eso se precisa un accionar constante”.

Uno de los momentos más esperados 
en cada edición de la cita siempre se 
reserva para el panel de clausura, donde 
se aborda la recepción martiana. En esta 
ocasión, los asistentes procedentes de 
una decena de provincias conocieron 
aspectos poco visibilizados.

“La República es el período dorado 
de la biografía martiana. Se escribie-
ron decenas de ensayos y semblanzas 
biográficas sobre el Apóstol, algunas de 
más calidad que otras. Varias de las más 
importantes se publicaron en la década 
de 1940. Ahí aparece la gran biografía 
de Manolo Isidro Méndez, asturiano con-
siderado por todos los estudiosos el que 
nos aportó la más importante publicada. 
También, encontramos la biografía de 
Félix Lizaso, Martí místico del deber y el 
libro de Antonio Martínez Bello, así como 
una biografía, quizá menos conocida, me-
nos leída, menos estudiada, pero la más 
extensa de todas, la de Carlos Márquez 
Sterling, Martí, maestro y apóstol.

“Es esa la que me motivó a compartir 

con los asistentes —añadió Félix Julio 
Alfonso— porque sus 700 páginas están 
enfocadas en tratar de hacer un retrato 
psicológico de Martí, con muchos aspec-
tos de su vida íntima, familiar, su relación 
matrimonial, sus amores. A pesar de ello, 
es una biografía poco atendida”.

Semejante a las profundas miradas so-
bre el Héroe Nacional, inspirador en esta XVI 
edición, se hizo énfasis en Rubén Martínez 
Villena, por conmemorarse este año el ani-
versario 90 de su muerte. El profesor univer-
sitario Abel Eliecer Cuevas, procedente de 
Santiago de Cuba, agradeció la posibilidad 
de asistir por vez primera al coloquio y de 
estimularlo a indagar en esa figura más allá 
de datos fríos y acciones concretas.

“Él se ha convertido en uno de los 
exponentes más importantes del proceso 
revolucionario cubano desde la década 
del 20 hasta 1934, cuando falleció de 
tuberculosis. Me ha permitido profundizar 
en su vertiente poética, lo que ha sido un 
verdadero goce como investigador”.

Mientras, el camagüeyano Oreidis Pi-
mentel Pérez ahondó en la discriminación 
que sufrieron en el contexto de 1902 a 
1958 las comunidades descendientes de 
Japón. Bajo el título Los hijos del Crisante-
mo, su documental provoca emociones so-
bre un tema abordado en libros y ensayos.

“No es la primera vez que lo presen-
to, pero a mi juicio Sancti Spíritus se ha 
convertido en una isla que nos permite 
reunirnos de forma habitual para mostrar 
elementos de la sociedad cubana y de 
la historia que no han sido manejados 
debidamente o que son desconocidos por 
el manto del estigma de que todo tiempo 
pasado fue peor”.

El XVI Coloquio Voces de la República 
se despidió con la presentación de la 
próxima convocatoria, que tendrá como 
centro aniversarios simbólicos, entre ellos 
los centenarios de la constitución del 
primer Partido Comunista de Cuba y de la 
Confederación Nacional Obrera de Cuba.

Igualmente, sus últimos minutos 
fueron oportunos para la presentación 
del más reciente compendio de textos de 
Voces de la República, editado en formato 
digital por Ediciones Luminaria, y para la 
entrega de reconocimientos a la Banda 
Provincial de Música, insigne agrupación 
que cumple 120 años.

Wilfredo Prieto 
ilumina Venecia 

Hasta noviembre, la pieza instalativa 
del artista oriundo de Zaza del Medio 
convoca a la reflexión sobre un 
fenómeno global

Vitrina de un fragmento 
de la Cuba contemporánea

El evento voces de la república convoca cada mes de mayo desde Sancti Spíritus a dialogar 
sobre esta etapa de nuestra historia 

investigadores de una decena de provincias intercambiaron sobre diversas aristas de un período histórico muchas veces estigmatizado.

una piedra iluminada y otra perdida en la oscuridad es 
la propuesta cubana en venecia. /Foto: Facebook



Elsa Ramos Ramírez

(E. R. R.)

Mencía mantiene esperanzas olímpicas

Yadiel cree que el secreto para sorprender está en coger y soltar rápido la bola. /Foto: Alien Fernández

ronald logró un envío de 73 metros y 20 centímetros en el torneo brasileño. /Foto: ACN
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Guerra en paz con la receptoría
del banco a la titularidad ha saltado el joven espirituano que defiende con garras el equipo detrás del plato. Sobre sus resultados 
y motivaciones, en la recta decisiva de la Serie Nacional de Béisbol, dialoga con Escambray

El martillista espirituano ronald Mencía subió al podio en el reciente cam-
peonato iberoamericano de Atletismo con sede en Brasil

“No he hecho nada”. Fue la réplica de 
Yadiel Darío Guerra Cabello cuando hace 
algunos días le pedí esta entrevista. Pudo ser 
por modestia o porque no es dado al diálogo; 
pero, para suerte de los Gallos, todo lo que 
este joven ahorra en palabras lo compensa 
con creces detrás del plato.

Desde allí ha aportado lo suficiente para 
responder a su inquietud inicial. Su salto ha 
sido de gigante: del banco a la titularidad, y 
de ahí a la noticia. Hasta el cierre de la subse-
rie ante Las Tunas, sus números lo ubicaban 
como el mejor receptor defensivo del país. 

Para robarle bases a Guerra los corre-
dores han comenzado a pensar más en su 
brazo que en sus años: ha atrapado a 24 y 
le han robado 14 bases, o sea, frustra más 

de la mitad de los intentos, para un promedio 
de 583.

Para muchos, entre quienes me incluyo, 
su posición en la receptoría despertaba 
incógnitas. Con 21 años, apenas jugó en 
sus cuatro campañas precedentes, cuando 
secundó a Yunior Ibarra, uno de los mejores 
de Cuba. En ese tiempo sumó 582 innings, 
mientras en esta acumulaba 317.2 hasta el 
domingo último.

“Como se sabe, no había estado en 
tantos juegos así con el mismo rigor, los 
entrenadores me dijeron que prácticamente 
tenía que echarme el “quecheo” arriba y me 
preparé para eso. Me enfoqué mucho en los 
cogidos robando; también en lo que es el blo-
queo de bolas. Un receptor se caracteriza, no 
por un bonito mascoteo, sino por una buena 
defensa detrás de home. Es verdad que me 
han salido muchos hombres; lo mío es tratar 

de coger algunos.
Con Guerra, la defensa parece estar ga-

rantizada, y no solo con los cogidos robando. 
Apenas ha cometido tres errores y cuatro 
passed balls, para un extraordinario 992, y eso 
que ha jugado todos los partidos de su equipo. 

“No sé qué decirte, siempre me he carac-
terizado en las categorías inferiores por ser 
buen receptor, tener buena defensa”.

Lo que sí tiene claro es que todo se lo 
debe a un hombre: David Pérez Castillo, 
quien, aunque ya no lo dirige —como en 
las categorías inferiores en las que llegó al 
equipo Cuba—, lo sigue desde las gradas 
del “Huelga” y fuera de estas: “Todo se lo 
debo a él que ha sido mi entrenador de por 
vida, lo que sé prácticamente se lo debo; 
por David llegué al equipo Cuba, me preparó 
magníficamente, pues también fue receptor. 
Hoy por hoy me da muchos consejos. Cuando 
me ve decaído me dice: ‘no tranquilo, que 
esto es muy largo, tú eres muy nuevo aún’”.

Quien sí sabe qué se esconde detrás 
de los números es David y aquí la química 
no tiene máscaras: “Siempre ha sido muy 
buen receptor, es muy voluntarioso, corajudo 
en el home, puede estar mata’o como uno 
dice, pero sale y juega. Cuando viene alguien 
pa’rriba del home, no importa si es grande o 
chiquito, lo pueden matar que él no se va, es 
como el guerrero que pelea hasta el último 
aliento. Hablamos mucho por teléfono o 
cuando lo veo, dicen que es difícil, pero para 
mí ha sido fácil comunicarme con él, se abre 
conmigo, incluso a veces sus abuelitos allá en 
Fomento me llaman y me dicen que le hable”.

Para Ibrahim Quintero, entrenador de los 
Gallos, la clave está en que Guerra “se deshace 
muy rápido de la pelota, tiene buena efectividad 
en los tiros, también tiene un buen agarre de 
la bola. Se trabaja en eso, pero es algo que 
trae desde las categorías pequeñas, donde 
tuve la posibilidad de trabajar con él. Aunque 
habla poquito, asimila cuanto se le dice y el 
entrenador de picheo lo ayuda mucho”.

Para Yadiel, la técnica decide: “Influye 
demasiado, si no tienes una buena técnica 
ahí atrás, en los lances, los tiros a segunda 
o donde tú tires, creo que se te va a dificultar 
un poco”.

¿Y el secreto para capturar a los robado-
res?: “Creo que está en coger y soltarla rápido, 

porque tú puedes tener un buen brazo, pero si 
no disparas urgente, los corredores avanzan”.

La pregunta me martilla cada vez que lo 
veo dueño del home y me traslado a los tiem-
pos en que vivía en el banco. ¿Cómo hacerse 
receptor y no lograr desanimarse?: “Sabía 
que era mi papel en ese momento. Yo miraba 
mucho a Yunior Ibarra, él prácticamente era 
mi ídolo, lo he copiado casi en todo”.

En su desempeño a la ofensiva (solo 165 
de bateo) le pasa lo que a casi todos los re-
ceptores cuando se concentran, como debe 
ser, en su defensa: “Eso no me preocupa, 
muchas personas me dicen que batee, pero 
nadie sabe lo que un receptor se cansa, se 
agota con esos juegos a las dos de la tarde. 
Pero bueno, yo salgo a hacer mi trabajo, 
mi buena defensa, a tratar de conectarle a 
la bola, incluso tengo que guiar a veces el 
pitcheo, aunque las señas se dan desde el 
banco por los entrenadores. Los lanzadores 
se llevan muy bien conmigo, al punto de que 
quieren que me eche los nueve innings cuan-
do tienen que poner por mí un emergente; 
pero sigo atento para decirle algunas cositas 
al que se queda para ayudarlo”.

Como se ha echado el equipo encima y 
con la clasificación en veremos, Guerra Cabe-
llo asume el rigor de cinco partidos seguidos: 
“Me preparé para esto, son nueve innings con 
mucho rigor, nunca lo había hecho así, pero 
mi mentalidad es muy fuerte y siempre me 
digo, en cubano: pa’rriba del lío”.

Sí le choca la nueva regla sobre el bloqueo 
en home: “Hay que trabajar en eso, ahí los 
receptores están un poco indefensos porque 
se te pueden tirar para arriba y tú no logras 
bloquear, algunas veces, como que se te pasa 
porque es nueva, ahí puede estar el error”. 

Saltar del anonimato al ojo público podría 
presionar, pero no parece tener efecto en la 
actuación del muchacho. “Ni yo mismo espera-
ba tener este resultado, pero no me presiona 
la responsabilidad que tengo, ahora muchos 
me hablan por las redes, pero trato de no 
mirar eso, solo me concentro en mi trabajo”.

Está consciente de que este es apenas 
el comienzo y que para hacerse receptor 
debe estar “agachado” mucho tiempo. “Un 
receptor no se hace en cinco o seis años, 
sino prácticamente en una vida, hay que 
seguir entrenando todos los días”.

Para el martillista espirituano 
Ronald Mencía lo más importante 
de su participación en el reciente 
Campeonato Iberoamericano de 
Atletismo, con sede en la ciudad 
brasileña de Cuiabá, no fue la 
medalla de bronce.

Su envío de 73 metros y 20 
centímetros —que lo llevó al 
podio en su último disparo—, 
aunque está lejos de la exigencia 
clasificatoria para la cita francesa, 
mantiene vivas sus esperanzas de 
asistir a los Juegos Olímpicos, que 
comienzan el próximo 26 de julio

Así lo considera su entrenador 
Juan Miguel Arrechea, quien en 
conversación con Escambray vía 
Messenger expresó: “Con ese 
disparo sumó 11 puntos al ranking 
clasificatorio y ahora tiene 1 133 
unidades. Para París la exigencia 
es bien alta: 78.20 metros, imagi-

na que este año solo lo han hecho 
cinco atletas en todo el mundo”.

Interrogado sobre las reales 
posibilidades de su pupilo, quien 
ostenta cota personal de 76.66 
metros, Arrechea argumentó: “Sí 
tiene opciones, solo necesita com-
petir más; para clasificar precisa 
lanzar sobre 75 metros y este 
año, aunque en competencia a lo 
que más ha llegado es a 74.57 
metros, fuera de ellas ha superado 
varias veces esa marca, incluso 
en el Iberoamericano pensábamos 
lanzar un poco más, pero la llegada 
fue tardía, seis horas antes de la 
competencia después de un viaje 
de 18 horas sin dormir. Podríamos 
estar en zona de clasificación en 
las siguientes competencias, pero 
si no asiste y continúa compitiendo 
igual lo vuelven a sacar”.

Lo cierto es que el cabaiguanen-

se ha podido competir muy poco, 
pues este evento apenas es su 
cuarta intervención, tras participar 
en los Juegos Centroamericanos de 
San Salvador y los Panamericanos 
de Chile el pasado año, en los que 
no pudo subir al podio.

“En verdad está en mejores con-
diciones que el año pasado, cuando 
promedió para 72.35 metros, y este 
2024 nunca ha tirado por debajo 
de eso. Se ha superado tanto en 
lo técnico como en lo físico, es 
muy joven, solo tiene 21 años y 
trae una buena progresión. En esta 
prueba los mejores resultados se 
alcanzan a partir de los 25 años.
Antes estuvo lesionado de los 
meniscos y no pudo hacer trabajo 
especial antes de sus competen-
cias fundamentales, además de la 
falta de preparación competitiva”, 
puntualizó Arrechea.
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Camino hacia el Sol
luego de la caída en combate de José Martí en dos ríos, Oriente, 
el 19 de mayo de 1895, los restos del Apóstol de la independencia 
fueron trasladados, bajo fuerte protección, hacia Santiago de cuba 
por indicaciones de las autoridades españolas; trayecto en que tropas 
insurrectas intentaron rescatar el cadáver en más de una oportunidad

Área en la zona oriental de Cuba donde se produjo el trayecto 
del cadáver  del Apóstol hasta su final descanso en Santa Ifigenia

Mar Caribe

Dos Ríos
19 - 5 - 1895

El Jobo

Los Paraísos
(Hatillo)

ITINERARIO FÚNEBRE

Remanganaguas
1era Inhumación 20 - 5 - 1895
1era Exhumación 23 - 5 - 1895

Palma Soriano
Exhibición del cadáver 

25/26 - 5 - 1895

Santiago de Cuba
26 - 5 - 1895

San Luis
Exhibición del cadáver 

26 - 5 - 1895

Infografía: Enrique Ojito y Yanina Wong /Fuentes: Juventud Rebelde, Radio Grito de Baire, Radio Majaguabo y Oficina del Conservador de la Ciudad de Santiago de Cuba

FINCA DOS RÍOS

El 19 de mayo de 1895, José Martí muere 
en combate en Dos Ríos, debido al impacto 
de tres disparos de las tropas españolas, al 
mando del coronel Ximénez de Sandoval.

EL JOBO (FINCA DEMAJAGUAL)

En la noche del 19 de mayo, la columna 
española realiza una parada en este sitio; el 
cadáver del Maestro es dejado caer junto a 
un jobo. 

REMANGANAGUAS

En la mañana del 20 de mayo, las huestes 
peninsulares arriban a este poblado con el 
cadáver, que primero es llevado al Fuerte de 
la localidad y después —alrededor de las tres 
de la tarde— recibe la primera sepultura en 
el cementerio. 

El 23 de mayo se procede a la exhumación 
del cuerpo por mandato del general Salcedo, 
jefe militar de la plaza de Santiago de Cuba y 
de Oriente, quien ordena al coronel Sandoval 
trasladar embalsamado el cadáver de Martí a 
esa ciudad. El médico cubano Pablo Valencia 
comprueba la identidad de los restos mortales. 

Concluida la exhumación, los españoles 
llevan el cadáver hacia el Fuerte, donde per-
manece hasta la mañana del día 25. 

PALMA SORIANO

La columna española, de más de 600 hom-
bres, arriba con el ataúd en la mañana del 25 
de mayo a Palma Soriano, donde es expuesto 
en la plaza principal.

LOS PARAÍSOS

Conocido hoy con ese nombre, en dicho 
lugar —ubicado en las cercanías del entonces 
ingenio Hatillo, entre Palma Soriano y San 
Luis—, tropas insurrectas cubanas, encabe-
zadas por Quintín Bandera, atacan otra vez la 
columna española que trasladaba el cadáver 
de Martí hacia Santiago de Cuba.

SAN LUIS

El 26 de mayo, los restos del Apóstol lle-
gan a San Luis; permanecen unas horas en el 
cuartel del poblado y, más tarde, son llevados 
al paradero del ferrocarril, de donde parten en 
un vagón de carga, adicionado al tren, bajo la 
custodia de 81 soldados españoles.

CEMENTERIO SANTA IFIGENIA
 (SANTIAGO DE CUBA)

Al atardecer del 26 de mayo, arriba el cadá-
ver a Santiago de Cuba. De inmediato, lo tras-
ladan al cementerio Santa Ifigenia, donde es 
inhumado al día siguiente por segunda ocasión, 
en particular en el nicho 134, galería sur. La 
tercera exhumación acontece el 24 de febrero 
de 1907, cuando los restos son ubicados en 
el Templete, al ordenarse la demolición de los 
antiguos nichos. El 8 de septiembre de 1947 
los sepultan nuevamente; en este caso, en el 
Retablo de los Héroes, debido al proceso de 
construcción del actual mausoleo, donde los 
restos mortales descansan de forma definitiva 
desde el 30 de junio de 1951, bajo la mirada 
de los rayos del sol.


