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El empeño de alumnos, padres y 
médicos logró salvar al maestro 
espirituano Ramón Rodríguez 
Pérez

El dinero ha cambiado mo-
mentáneamente de dueños y 
la bancarización no ha logrado 
revertir el proceso 
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“aÑo 66 de la revoluciÓn”

Rumbo a la diversificación de La Esperanza
confeccionados a partir de las fibras de plástico, múltiples surtidos de esta cooperativa no agropecuaria encuentran utilidad 
en el sector del turismo, la Gastronomía y los Servicios en el país

Con un mercado seguro en distintos 
sitios de la isla cuentan los surtidos que se 
fabrican en los talleres de la Cooperativa No 
Agropecuaria (CNA) La Esperanza, radicada 
en el municipio de Fomento. Sus confec-
ciones, destinadas al sector del Turismo, 
al Sistema de Alojamiento, la Gastronomía 
y otras entidades, ganan cada vez mayor 
aceptación en varias provincias cubanas. 

Uberlín Zayas Alemán, presidente de la 
CNA, dijo que el uso utilitario y doméstico de 
las producciones, unido a la calidad y durabi-
lidad de las mismas, hace que cada vez sea 
mayor la demanda. Igualmente, aclaró que en 
la actualidad incursionan otros proyectos de  
corte social, con las que se pueden mejorar 
las condiciones laborales e higiénicas en 
centros asistenciales de la Salud.

“Se trata de un programa iniciado 
hace algún tiempo —aclara Zayas—, que 
consiste en reparar camillas y sillas de 
ruedas de uso hospitalario que muestran 
marcado deterioro, una idea sugerida por 
un ortopédico espirituano y por el propio 
Gobernador de la provincia, gracias a la cual 
se asumieron algunos de estos mobiliarios 
pertenecientes al Hospital Frank País de la 
capital cubana y luego de otros centros del 
territorio espirituano”.

Debido a esta iniciativa, la CNA se acer-
ca a las 200 sillas de ruedas recuperadas 
de casi todos los centros asistenciales 
de la provincia. Mientras, en el caso de 
las camillas esperan por el arribo de las 
primeras, procedentes del Hospital Ge-
neral  Provincial Camilo Cienfuegos para 
devolverles su utilidad, tras sustituirles las 
lonas deterioradas por fibras de plástico 
tejidas que tienen una mayor durabilidad y 

facilidad a la hora de esterilizarlas.
Según Zayas Alemán, el colectivo asume 

diversidad de elaboraciones, toda vez que 
cuenta con la materia prima necesaria, una 
parte procedente de importaciones y la otra 
de la recolección y reciclaje en muchas zo-
nas del país, lo cual le permite suplir todo 
el mobiliario del Turismo en diversos polos 
como Holguín, Cayo Santa María, Cayo Coco, 
Varadero, Ciénaga de Zapata, La Habana y 
otros destinos.

Igualmente, laboran en un pedido que 
incluye mobiliario para las unidades del 
Comercio y la Gastronomía de la provincia 
de Villa Clara, así como camas y literas 
destinadas a centros del Sistema de 
Alojamiento, la cuales salen con sus res-
pectivos colchones, surtido que se fabrica 
igualmente para instalaciones del Inder en 
los territorios de Ciego de Ávila, La Habana 
y Pinar del Río.

Juegos de sala y de comedor, muebles 
de salones de estar y de oficinas, así como 
menaje para el exterior e interior de los 
hoteles, incluidos diversos tipos de cestos, 
se confeccionan también en dicho centro, 
aunque entre los renglones más llamativos 
figuran las jaulas-trampas para la captura de 
la langosta, con las cuales se sustituyen im-
portaciones al no tener que utilizar el acero 
tradicional, además de ser más duraderas 
y resistentes al salitre.

Entre las novedades de esta propia 
CNA figura también el encadenamiento 
productivo con entidades como la Em-
presa de Producciones Varias de Sancti 
Spíritus, a la cual le facilitan el hilo para 
que los trabajadores con discapacidad 
puedan realizar sus confecciones artesa-
nales y mantengan una fuente de ingreso 
estable cada mes, entre otras diversas 
estrategias.

una amplia gama de surtidos se confeccionan en la entidad fomentense. /Foto: Facebook
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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

JUANELO, UN PERSONAJE DE
 LA CULTURA ESPIRITUANA 

Javier Sanzo Rodríguez: Juanelo es, 
definitivamente, un personaje espirituano 
de esos que ya están en la historia de la 
ciudad. Su obra (la escrita y la intangible, 
inmensa toda) trascenderá sin duda alguna, 
pues ha dejado sus huellas en cada rincón 
de la ciudad, en cada faceta de la cultura 
espirituana. En varias ocasiones me acerqué 
a él con una idea sobre el terruño y siempre, 
siempre, escuchó atentamente; si no la hizo 
suya, es porque la idea no era buena, ¡tiene 

un olfato cultural enorme! Juanelo es… 
Sancti Spíritus. 

LOS AVATARES DE LA BANCARIZACIÓN: 
ENTRE PASARELAS VIRTUALES Y 

AGONÍAS REALES

Luis Gustavo: Me sorprenden los de La 
Vizcaína, pues fui a comprar un par de botas 
y me dijeron que no cobraban por tarjeta, 
solo en efectivo.

Mandy: El banco desgraciadamente per-
dió su credibilidad en la población, un simple 
ejemplo: ahora usted recibe 100 000 pesos, 

le pregunto: ¿pondría usted ese dinero en el 
banco? Y la respuesta estoy seguro que es 
no; sin embargo, en otros tiempos lo pondría. 
¿Sabe usted la cantidad de personas que 
han retirado sus ahorros del banco por la 
simple cuestión de no poder disponer de él 
en tiempo y forma? También otros problemas 
se han presentado: las tasas de interés ya 
no son atractivas, los depósitos en CUC 
fueron convertidos a CUP a razón de 1 por 
25, los ahorros en CUP fueron devaluados. 
Todo esto ha provocado que las personas, a 
diferencia de otros tiempos, prefieran guardar 
su efectivo en casa, antes que depositarlo 

Elsa Ramos Ramírez

El “puré” de papa que se armó en 
la reciente distribución del tubérculo en 
Sancti Spíritus fue un hecho. No llega-
ron al fogón todas las viandas que los 
consumidores hubiesen querido degustar, 
pero sí las inquietudes que contaminan 
cualquier plato.

Entre estas, una que no hemos podido 
resolver, ni con la Ley de Comunicación ni 
con el precepto constitucional que esta-
blece: “Todas las personas tienen derecho 
a solicitar y recibir del Estado información 
veraz, objetiva y oportuna, y a acceder a la 
que se genere en los órganos del Estado 
y entidades, conforme a las regulaciones 
establecidas”.

Se trata de la añeja dicotomía —hoy 
reafirmada— que rige en la red comercial 
integral, donde no siempre “se vende” 
la información oportuna, clara, necesa-
ria, esa que no llena estómagos, pero sí 
calma la ansiedad y el estrés de quienes 
viven con la jaba a cuestas sin saber a 
ciencia cierta, cómo y cuándo llenarlas, al 
menos con lo que le toca por la canalita.

Lo advierto —y lo corroboro también— 
con la inquietud de lectores como Noel J. 
Linares, quien no entendió por qué en la 
bodega La Mariposa, de Guayos, ven-
dieron 5 libras de papa por núcleo a 60 
pesos la libra y ese mismo producto fue 
vendido en Sancti Spíritus a 11 pesos. 
“¿A qué se debe esa gran diferencia 
de precio? ¿Cuántos pueden estarse 
beneficiando? ¿Qué diferencia hay entre 
los espirituanos y los guayenses?”, se 
pregunta.

Tal interrogante, que se repitió en los 
sitios donde la última campaña se repar-
tió el demandado producto, no hubiese 
salido del mismo lugar si se hubiese ofre-
cido la respuesta oportuna: la más cara 
corresponde a la llamada papa ecológica 
que, al ser producida por los campesinos 
con sus propios recursos, se vendió más 
cara en lugares cercanos a los campos 
de cosecha, y la más barata es la que se 
expende por balance nacional y debió ser 
a 3 libras por consumidor.

Remarco “debió ser” porque ante la 
mala calidad de la cosecha en el país y, 
particularmente en Matanzas, aunque se 
anunció que era para todos los núcleos, 
la papa más económica para los bolsillos 
no llegó a los consumidores de Jatibonico 
y dejó con la boca abierta a casi la mitad 

de los de Fomento y Cabaiguán, algo que 
no se informó hasta después de pasada la 
recolección a través de la radio local.

¡Ah!, pero lo más difícil de entender es 
cómo la papa normada no alcanzó y, sin 
embargo, se expende en cualquier esquina 
o punto de venta por la izquierda. Mas, 
convengamos que no es esa última infor-
mación, que por cierto está a flote, la que 
reclaman las personas. A fin de cuentas, 
este desvío de papa ocurre de campaña en 
campaña. 

El otro plato que se degusta frío casi 
todos los meses es el relativo a la llama-
da canasta familiar normada.  Se sabe, 
porque se ha explicado hasta la saciedad, 
que, dadas las restricciones impuestas por 
el bloqueo y la parquedad financiera del 
país, hace rato los productos de esa ca-
nasta no llegan a las bodegas el primer día 
del mes como de costumbre, o se reparten 
fraccionados, o lo que toca en marzo lo 
dan en abril o, en algunos casos, ya no se 
pagan deudas, como ocurre con el café, 
que se vende cuando haya. 

En tal mescolanza de distribución, 
el cliente pierde la cuenta y hasta 
la noción de lo que ha recibido y lo 

que no, porque no sabe si el aceite de abril 
se lo anotan en la libreta de abastecimiento 
en la casilla de mayo o si los frijoles de no-
viembre se los ubican en diciembre... Y de 
sobra se sabe que, a río revuelto, ganancia 
no justamente de consumidores. 

Tiene poco efecto también que las 
notas del Ministerio de Comercio Interior 
se difundan pasado el día 20 del propio 
mes, cuando no se tiene, incluso, toda la 
información por provincias de lo que se ha 
entregado o lo que está por venir, para no 
hablar de que, en ocasiones, la redacción 
o el enfoque desconciertan más de lo que 
informan y se crean distorsiones en la 
interpretación, la difusión y el mensaje de 
“boca en boca”.

Sucede incluso que, por las complejida-
des económicas que enfrenta el país, no 
todo llega cuándo ni cómo se anuncia. O 
que por las propias emergencias energéti-
cas se reparta a deshora, como ocurre a 
veces con la leche, cuando la mayoría de 
los afectados no se entera de la reparti-
ción y se queda sin comprarla.

Sucede, y mucho, con los productos 
de las dietas médicas, cuyos beneficia-
rios no saben siempre lo que les toca 

ni cuándo o si en sus casos, tratándose 
de enfermos, se respeta la distribución 
retrospectiva. Ha ocurrido con el huevo, el 
último en sumarse a la lista de los faltan-
tes a inicios de mes y que no se distribuyó 
en marzo por problemas de alimentación 
de los animales, pero eso se supo cuando 
ya el mes casi expiraba.

Últimamente, una de las distorsiones 
se produjo con el arroz adicional provenien-
te de donaciones; desde el Ministerio de 
Comercio —y hasta por la propia Empresa 
Mayorista de Alimentos del territorio— se 
anunció 1 kilogramo por consumidor, pre-
sumiblemente envasado y en la mayoría de 
las tiendas del país se entregaron 2 libras 
y a granel, lo cual creó suspicacias sobre 
la diferencia en el pesaje, mucho más 
luego del sonado caso de corrupción que 
en torno a la canasta fue televisado desde 
Santiago de Cuba.

¿Es lo del arroz un caso de desinforma-
ción “desde arriba” o de violación “desde 
abajo”? ¿Tienen que esperar el Ministerio 
de Comercio y sus dependencias provincia-
les, así como los Gobiernos locales, que 
se produzca una queja formal para ofrecer 
explicaciones? 

Tal estado de insuficiencias e inesta-
bilidad en la distribución obliga a que la 
información venga “por la libreta”. O sea, 

que resulte una obligación a todos los 
niveles.  

Los grupos de WhatsApp u otros 
emergentes en redes sociales resuelven 
una parte del fenómeno, como también 
los medios de comunicación, pero no 
pueden ser los únicos canales porque 
no todas las personas tienen el acceso 
a la tecnología y no ven, leen u oyen lo 
que se difunde. En cualquier caso, lo 
mejor sería articular las vías, a la mane-
ra en que lo concibe la Constitución de 
la República en su Artículo 53 —mencio-
nado aquí— y esto incluye la base.

Y habrá que decir lo que hay, pero 
también lo que no hay. Por difícil y duro 
que resulte decir la verdad, siempre 
será mejor que sumarles a los consumi-
dores un problema adicional provocado 
por la desinformación 

Logrado lo más difícil: que el país 
se desangre para garantizar al menos 
una parte de la canasta, traerla desde 
el más allá, con miles de entuertos y 
a precios altísimos, no puede ser más 
complicado que evitar que los consumi-
dores agonicen con la jaba a cuestas 
y la información al garete, ya que esta 
última es de producción nacional.

con la jaba a cuestas 
y la información al garete 

en el banco, aun cuando guardarlo en casa 
puede tener inconvenientes.

Eladio: En Yaguajay, por ejemplo, no 
hay cajeros automáticos. La mayoría de las 
operaciones se realizan en efectivo para 
poder llevar comida a la casa. Solo tres 
cajas extra tienen dinero en ocasiones: 
Etecsa, El Marino y Mercado Quinto Patio. 
Por si fuera poco, ahora los bancos no abren 
los sábados y entre semana, debido a los 
apagones, trabajan la mitad de una jornada 
laboral o menos. Aunque tienen extracción 
por QR, no siempre está disponible. En fin, 
una verdadera odisea.



Mary Luz Borrego

Ana Martha Panadés 

Texto y foto: José Luis Camellón

Los embates del recrudecimiento del 
bloqueo estadounidense contra Cuba llegan 
hasta los servicios de Estomatología en el 
municipio de Trinidad, al limitar el acceso a 
insumos y equipamientos imprescindibles 
para realizar diferentes procederes, entre 
ellos la elaboración de prótesis dentales y 
tratamientos de ortodoncia. 

A pesar de estas afectaciones, se garan-
tiza la atención a los pacientes en las 32 
posiciones dentales, incluidas seis en comu-
nidades del Plan Turquino, que mantienen su 
vitalidad como resultado de la búsqueda de 
alternativas y el empeño de los profesionales 
de esta especialidad, resaltó la doctora Nerys 
Toledo Ponce, asesora del Programa de Esto-
matología en la Dirección Municipal de Salud.

Muestra de ello —ilustró la también más-
ter en Atención de Urgencias— se han ofre-
cido en lo que va de año 42 229 consultas y 
el municipio exhibe indicadores favorables a 

partir del trabajo de un equipo experimentado 
y muy consagrado.

“Los pocos recursos se distribuyen en 
función de garantizar algunos servicios de 
urgencia y para la atención a los grupos 
priorizados, como la población menor de 19 
años, los pacientes con algún tipo de disca-
pacidad y las embarazadas; en este último 
caso, una adecuada salud bucodental influye 
de manera determinante en el bienestar de 
la madre y el futuro bebé”.

De acuerdo con la especialista se poten-
cian acciones preventivas como alternativa 
para suplir el déficit de varios insumos. “Se 
insiste mucho sobre las técnicas correctas 
del cepillado, la importancia de una dieta 
saludable y las consecuencias negativas del 
consumo de alcohol, cigarro y café caliente; 
así como en la pesquisa de lesiones prema-
lignas en la cavidad bucal”.

Además de la escasez y la situación ener-
gética, el hecho de no contar con la clínica 
estomatológica municipal —que ya lleva 
once años cerrada por problemas construc-

tivos— genera molestias entre los pacientes 
trinitarios y limita a su vez el servicio que se 
trasladó para uno de los policlínicos de la 
ciudad (Celia Sánchez Manduley), con seis 
conjuntos dentales para la atención primaria 
y tres dedicados a las especialidades de 
Ortodoncia, Periodoncia y Prótesis Dental. 

Sin duda, esta última resulta una de las 
prestaciones más deprimidas por la baja co-
bertura de materiales y cuyas secuelas sufren 
en particular los adultos mayores, en los que 
una masticación adecuada es primordial para 
el proceso digestivo. Ante esta realidad que 
duele, refirió la especialista, comienzan a ges-
tarse proyectos de colaboración con colegas de 
otros países, dispuestos a ofrecer de manera 
desinteresada recursos y apoyo profesional.

“Como resultado de la iniciativa se logró 
garantizar la rehabilitación protésica a un 
grupo de pacientes de la tercera edad con 
patologías crónicas y se les dio también la 
posibilidad a siete trinitarios, miembros de la 
Asociación de Combatientes de la Revolución 
Cubana”. 

Servicios de Estomatología se imponen a la adversidad
la búsqueda de alternativas y el empeño de los profesionales de este sector en trinidad han permitido ofrecer poco más de 
42 000 consultas en lo que va de año

A finales de abril Escambray pu-
blicó que próximamente mejoraría 
el abasto de agua a las ciudades 
de Sancti Spíritus y Cabaiguán, 
cuando se concluyera la instala-
ción de seis nuevos equipos que 
desde entonces ya se montaban 
en la estación de bombeo Tuinucú 
—también conocida por Manaqui-
tas—, pero hasta ahora la noticia 
aún no se ha concretado.

Interpelado al respecto, Pedro 
Jiménez Pérez, director adjunto 
de la Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado en el territorio, 
explicó: “Hoy en Manaquitas ya 
tenemos instalados tres de los 
seis equipos de bombeo nuevos 
que se van a ubicar allí y uno 
viejo. No hemos concluido aún los 
trabajos porque para instalar las 
otras tres bombas nuevas faltan 
los componentes eléctricos. Se 

logró armar las primeras con lo 
que había en la propia planta 
y pensamos que la empresa 
CEDAI nos podía suministrar el 
resto, pero lo que ellos tenían 
no coincidió técnicamente con lo 
que necesitamos y no pudimos 
proceder a la puesta en marcha 
de los otros tres equipos”.

Aunque las quejas sobre el 
abasto de agua en varias zonas de 
Sancti Spíritus y Cabaiguán conti-
núan, Jiménez Pérez considera que 
“el bombeo sí ha mejorado, cuando 
se mide en la planta potabilizadora 
Macaguabo la potencia que hoy se 
está dando de agua sí beneficia el 
abasto, pero para sentir la mejoría 
total tenemos que tener por lo 
menos cinco equipos de bombeo 
puestos”. 

En estos momentos, varias 
entidades se encuentran gestio-
nando los componentes eléctricos 
que faltan —entre ellas la propia 
Empresa Provincial de Acueducto, 

Panelec, la Organización Superior 
de Dirección Empresarial Agua y 
Saneamiento, la Delegación Pro-
vincial y el Instituto Nacional de 
Recursos Hidráulicos y Geysel—, 
pero se ha hecho complejo adqui-
rirlos porque los que han aparecido 
hasta el momento no cumplen los 
requisitos necesarios para la mo-
dernidad de estas bombas.

“No sabemos con certeza 
cuándo podremos terminar la ins-
talación de los equipos porque esto 
depende de que se puedan adquirir 
los componentes eléctricos que 
faltan. A los tres que se les dio 
puesta en marcha están funcio-
nando perfectamente”, aseguró 
el director adjunto de Acueducto. 

En cuanto a la opinión popular 
de que cuando se logren instalar 
los seis equipos las redes viejas 
no soportarán la presión de agua 
y se multiplicarán los salideros, el 
directivo comentó: “Nosotros te-
nemos un equipo de ingeniería en 
la empresa y cuando estén todas 
las bombas nuevas ya instaladas 
se harán las regulaciones para 
que no existan problemas en las 
redes, que estarán con un poco 
más de agua, pero la presión del 
líquido es la que siempre provoca 
salideros y esta se regulará des-
de la propia planta para que eso 
no suceda”. 

Por último, mencionó el hecho 
de que “a partir de ahora, con el 
incremento de las lluvias prima-
verales el río Yayabo sube sus 
niveles y la parte sur de la ciudad, 
que depende de la potabilizadora 
ubicada en su orilla, empieza a 
mejorar, incluido el parque, el 
casco histórico y toda el área 
que no depende de la Planta 
Manaquitas”.

Con resultados satisfactorios transi-
ta hasta el momento el ensayo clínico de 
una vacuna de creación nacional, produc-
to que se aplica a modo de experimento 
en aves de las unidades de reemplazo 
de la Empresa Avícola Sancti Spíritus 
ubicadas en Cabaiguán y Jatibonico, se-
gún declaró a la prensa Alieski Quesada 
Molina, director de la entidad.

Es un experimento —dijo— de una 
vacuna cubana con la que se persigue 
alcanzar soberanía en un renglón 
que siempre se ha importado y que, 
a raíz de las limitaciones del país 
para su adquisición, ha traído consigo 
contratiempos para sacar adelante el 
reemplazo y se ha atrasado el rebaño 
en Cuba. “Hoy los animales son viejos 
porque no se pueden tener sin vacunar 
por el riesgo de enfermarse”, expresó.

“Hasta ahora la aplicación de la 
vacuna, en fase de ensayo clínico, 
se ha comportado de la mejor mane-
ra, ese animal va a estar en Sancti 
Spíritus toda su vida, por lo que tendrá 
seguimiento”, precisó.

Asimismo, Quesada Molina informó 
que expertos de diversos organismos, 
encabezados por Labiofam, productor 
de la vacuna, dan seguimiento a dicho 
proceder en las propias unidades de 

reemplazo de la provincia. 
Destacó que a nivel de país se 

decidió probarla en Sancti Spíritus, 
inicialmente los pollos se vacunan el 
mismo día que nacen en la planta de 
incubación y los primeros animales lle-
garon a las unidades en marzo, a partir 
de ahí se lleva adelante la evaluación 
del experimento, que se enfoca más en 
medir las reacciones adversas a partir 
de que las vacunas tienen diferentes 
formas de probarse antes de llegar al 
ensayo clínico, de ahí la importancia de 
la actual fase de monitoreo.

“Por períodos hemos tenido en el 
territorio a representantes de Labio-
fam de La Habana en función de ese 
seguimiento; además, se incorporó un 
grupo de profesionales de la provincia 
de esa propia institución y de la Uni-
versidad. En determinados momentos 
se les han hecho pruebas y, hasta 
ahora, todas han dado resultados sa-
tisfactorios. Hay otro ensayo ahora en 
el entorno de los 90 y 100 días, que 
es un período crítico para el animal, 
y también arroja los resultados con-
cebidos”, comentó Quesada Molina.

El buen comportamiento que mues-
tra el ensayo clínico en ambas unidades 
puede contribuir a que la vacuna pudiera 
ser patentada, hecho que se revertiría a 
favor de la salud animal y productiva de 
esas futuras gallinas ponedoras.

Aves se involucran 
en ensayo clínico 

¿Por qué no mejora el abasto de 
agua en Sancti Spíritus y Cabaiguán?
acueducto responde sobre el estado de la instalación de los nuevos 
equipos en la estación de bombeo tuinucú 

 trabajadores de varias empresas del territorio participaron en la instalación 
de los primeros equipos de bombeo. /Foto: Facebook

el ensayo clínico en unidades avícolas espirituanas se aplica de forma satisfactoria.

los servicios de estomatología cuentan con un 
personal consagrado que se crece ante las caren-

cias. /Foto: Cortesía de la entrevistada
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Texto y fotos: Arelys García Acosta

Ni enfermo he dejado de 
estar pendiente de mis alumnos; 
como decimos, soy un machaca, 
machaca con los contenidos. Lo 
más importante es que apren-
dan y aprendan bien
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“Salí escondida de mi mamá y mi papá, y 
fui a casa del médico Javier, que es vecino de 
nosotros. Le dije: ‘Doctor, opere a mi maestro 
porque está muy enfermo. Va a las clases 
con una manguera colgándole de la espalda. 
Sálvelo, él es muy bueno”.  

En un sollozo profundo que parece venir 
de otro lado más allá del corazón, brotan las 
palabras de la pequeña Gabriela Pérez Gon-
zález, y abre sus ojos grandes como para que 
se le entienda mejor. Las emociones apenas 
la dejan contar los primeros trazos de una 
historia singular. 

dijo: ‘Sí, vamos a hablar’; pero Gabriela se 
nos adelantó.

“Cuando el doctor Javier nos hace el 
cuento me dice con estas palabras: ‘Gabriela 
casi me hizo llorar y solo pude responderle: 
Voy a asumir el caso como si fuera mío. 
Hablaré con el resto de los médicos del ser-
vicio y vamos a salvarlo’. El lunes próximo ya 
estaba citado para consulta”, relata Disney 
González.

Octubre de 2023. Luego de evaluar al 
paciente, un equipo multidisciplinario del 
Servicio de Urología, del Hospital General 
Provincial Camilo Cienfuegos, le realizó 
tres cirugías endoscópicas al maestro 
Ramón. 

Se le practicó un proceder urológico 
mínimamente invasivo —explica el doctor 
Javier Enrique García Cordero, especialista 
de primer grado en Urología—, después de 
tres operaciones a cielo abierto realizadas 
con anterioridad, con complicaciones y 
secuelas.

“En la primera de las tres últimas ciru-
gías, se introdujo un equipo endoscópico a 
través de la uretra para acceder al sitio de la 
obstrucción, donde había una litiasis, la cual 
se pudo fragmentar y vencer la estenosis 
existente; pero quedaron pequeños fragmen-
tos. Se le colocó, entonces, un catéter. En 
una segunda intervención se pudieron extraer 
todos los restos de la litiasis y se cambió el 
catéter para dilatar el uréter ya dañado. En 
la última operación, realizada el 15 de abril, 
se retiró el catéter y Ramón ha evolucionado 
satisfactoriamente. Los estudios evolutivos 
realizados, hasta el momento, revelan un 
riñón totalmente normal. El éxito es fruto del 
trabajo colectivo del Servicio de Urología, de 
Anestesiología y de Enfermería”, afirma el 
especialista.

Durante el ingreso pre y postoperatorios 
del maestro Ramón, la cooperación de los 
padres fue total, según Maidelys Lorenzo, 
madre de la niña Isabela.

“Creamos un grupo en WhatsApp —na-

rra— y recopilamos todos los insumos que 
hacían falta para la cirugía, desde las suturas, 
las jeringuillas, los guantes, todo. Algunos los 
compramos, otros fueron donados. También, 
hicimos un listado que se iba actualizando 
diariamente para llevarle desayuno, almuerzo 
y comida al maestro y a su familiar acompa-
ñante. Le llevábamos jabón, papel sanitario, 
pasta dental; es decir, lo que hiciera falta”, 
asevera Maidelys. 

Con seguridad, el maestro Ramón no 
había recibido tantas muestras de huma-
nismo en sus 63 años de vida. De tener un 
pizarrón delante, hubiese escrito: Agradece-
ré siempre porque “nada es más honorable 
que un corazón agradecido”; frase lapidaria 
del filósofo romano Séneca, que le ha acom-
pañado en sus más de cuatro décadas de 
magisterio.  

TRIBUTO A LA HUMILDAD

21 de mayo de 2024. Amanece distinta 
la escuela primaria Serafín Sánchez Valdi-
via. Hasta el jardín huele diferente. Se ha 
hecho una fiesta por la vida. Hay música y 
poemas para el doctor Javier y el resto del 

equipo de médicos salvadores del maestro 
Ramón; hay sonrisas para el pedagogo, 
quien en 1981 hizo su servicio social en 
un pueblito montañoso de Guantánamo 
llamado La Lechuza y confiesa deberles 
a los niños de allí la nobleza que lo hizo 
hombre y educador. 

Quizás por esta razón se le ve hoy, rodea-
do de pequeños, que en puntillas de pie se al-
zan para darle un abrazo. Y no hay extrañezas 
en tantos afectos recíprocos. “Ni enfermo he 
dejado de estar pendiente de mis alumnos; 
como decimos, soy un machaca, machaca 
con los contenidos. Lo más importante es 
que aprendan y aprendan bien”, reconoce 
el pedagogo.

Cuando con solo 23 años partió a Nicara-
gua, a la zona montañosa de Buenavista, hizo 
lo mismo. Enseñó a 48 alumnos de primero 
a cuarto grados. Vivían en casas de barro, 
aisladas, con techos de tejas. El hambre, 
cuentan, rugía en los estómagos flacuchos; 
sin embargo, los muchachos cruzaban ríos 
y ladeaban montes empedrados para asistir 
a las lecciones del maestro cubano, quien 
explicaba, como nadie, las operaciones 
matemáticas.  

Traer de vuelta al aula y, con salud, a 
este gran maestro es una bendición. Disney 
González, mamá de Gabriela, lo reitera: 
“Rescatar a un profesor con la experiencia 
y los métodos educativos que él tiene es un 
acto de humanismo y una garantía para la 
enseñanza de nuestros hijos, que nunca se 
ha detenido porque siempre hemos tenido 
en la retaguardia a la maestra Ibis Simón 
Luna, otra alma buena que asumió todas las 
asignaturas y hasta perdía la voz, y aun así, 
venía a dar clases.

“El doctor Javier y su equipo —añade 
Disney— tampoco se esperaban este reco-
nocimiento de hoy. Era necesario darles las 
gracias en estos momentos de tantas caren-
cias económicas; era necesario demostrarle 
al personal de la Salud que su trabajo es 
importante, que salva vidas y puede dar fruto 
como este de sanar a un maestro. Que hoy 
los niños lo tengan delante, ensañándoles, 
es grandioso”.

Esta suerte de cofradía por salvar al 
maestro Ramón Rodríguez Pérez ha valido 
la pena. Basta mirar el amplio pasillo; niños 
ebrios de gozo corren hacia él. Las manos 
se extienden y aprietan al ya viejo amigo, 
quien retorna al aula para contar todo lo 
que sabe del cielo, y de lo hondo del mar 
y de la tierra y de cómo forman los nidos 
los colibríes.

cofradía por 
el maestro ramón 

en una suerte de cruzada a favor de la vida, padres, alumnos y 
un equipo médico del Servicio de urología del Hospital General 
provincial camilo cienfuegos salvaron la vida a un destacado 
maestro espirituano

por el momento, continúa con seguimiento médico del doctor Javier enrique García cordero.

Alumnos y padres del grupo Quinto B, 
de la escuela primaria Serafín Sánchez Val-
divia, de Sancti Spíritus, decidieron salvar 
al maestro Ramón Rodríguez Pérez, quien 
desde hacía cinco años padecía de una 
enfermedad renal compleja y había enfren-
tado ya tres cirugías. Aun así, viajaba desde 
La Esperanza, en las cercanías de Guayos, 
hasta la ciudad capital, y no faltaba nunca a 
clases. Ante los ojos de sus estudiantes, él 
era su Cid Campeador y lo querían frente al 
pizarrón todos los días.

CRONOLOGÍA DE SALVACIÓN

Septiembre de 2023. En un aula, 38 
alumnos y la mayoría de sus padres. Inicia 
el curso y se habla de la calidad del apren-
dizaje, de la asistencia, de la cooperación 
de la familia en medio de tantas carencias 
económicas. El profesor Ramón escucha 
con oídos de sabio y habla de molinos de 
viento no lo suficientemente grandes para 
detener a nadie; al menos a él y a sus 
estudiantes. Sobreviene, entonces, una 
escena con más enseñanzas que un libro 
de 100 años. 

El maestro Ramón expone que está enfer-
mo, que lleva puesta, desde 2019, una sonda 
de nefrostomía percutánea que permite la 
salida de la orina desde su riñón izquierdo. 
“Cuando él mostró la bolsa colectora —narra 
Disney González Varela, madre de Gabriela—, 
todo el mundo se quedó mudo; nadie imaginó 
que el maestro, que llevaba casi cinco años 
con aquella situación de salud, viajara desde 
Nieves Morejón hasta acá, para dar clases 
sin quejarse. Por supuesto, que el corazón 
se nos conmovió a todos.

“El doctor Javier, el urólogo, es mi vecino 
y me brindé para hablar con él para que 
valorara el caso dada su especialización 
en La Habana en Cirugía Endourológica 
Alta. Sería ver qué más se podía hacer por 
el maestro Ramón, atendido en el Servicio 
de Urología del “Camilo Cienfuegos” desde 
años anteriores. Le hice el comentario a mi 
esposo porque ambos somos médicos y me 

ramón rodríguez ejerce el magisterio desde hace más de 40 años.



Texto y fotos: Xiomara Alsina
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Con las manos engrasadas y 
las herramientas necesarias para 
desarrollar su labor, se presenta 
Arsenio Espinosa Castro, cono-
cido como el Indio, quien desde 
hace más de 20 años se desem-
peña como trabajador en la Base 
de Ómnibus Nacionales de Sancti 
Spíritus. 

Justo al llegar, bastó una sola 
pregunta para que varios de sus 
compañeros apuntaran hacia una 
Yutong estacionada bajo la espa-
ciosa nave, donde estaba sumergi-
do, por la parte del motor, cual si 
fuera un buzo en el fondo del mar.

Así de diestro se mostró todo 
el tiempo, mientras contaba la 
historia de su vida laboral, que lo 
mantiene atado a los carros que 
prestan servicio de transportación 
de pasajeros desde esta provincia 
hacia muchos destinos del país, 
viajes que, en su mayoría, se lo-
gran gracias a su experiencia y al 
empeño que pone para sacarlos a 
rodar en el menor tiempo posible.

“Mi inicio fue como jefe de Ta-
ller, una actividad en la que estuve 
ocho años y así transité por varios 
departamentos, por ser graduado 
de técnico en reparación y mante-
nimiento de equipos automotores. 
Después fui especialista y hasta 
subdirector técnico de la base, 
pero por cuestión de gusto y pa-
sión por la mecánica me entregué 
a este oficio. Aquí soy músico, 
poeta y loco, lo mismo reparo un 
motor que friego una Yutong o le 
hago los arreglos de electricidad, 
aunque la mecánica es mi plato 
fuerte”.

¿Cuál es su mejor vivencia?
He trabajado la línea de carros 

Ifa, Maz-500, V-8 y Kamaz, pero 
nunca he sido un mecánico impro-
visado, siempre me preparo, estu-
dio y paso cursos con especialis-
tas que vienen a Sancti Spíritus 
para saber un poco más de cada 
auto.

En tres ocasiones estuve con 
los técnicos chinos antes de asu-
mir el arreglo de los ómnibus Yu-
tong. Primero fueron los carros 
mecánicos y luego, cuando entró 
la línea de los electrónicos, me 
especialicé en estos. No ha sido 
cosa de llegar y ya, antes tuve que 
asistir a varios cursos para luego 
impartir lo aprendido teóricamente 
al resto de los compañeros, pero 
la práctica es lo que te da todo.

Tener las manos llenas de 
grasa es la máxima de cada me-
cánico; estas Yutong electrónicas 
requieren de mucho más dominio 
a la hora de enfrentarse a cada 
rotura, esa es la causa por la que 
siempre estoy enredado con algún 
carro, pero la prioridad es que sal-
gan a rodar en buen estado, por 
eso me esfuerzo y me ha dado 
buenos resultados.

¿Se considera un hombre im-
prescindible en la base?

Tengo muchos conocimientos 
de la parte eléctrica, pero si es 
necesario cambiarle una goma o 
fregar un carro también lo hago, 
por eso me dicen que aquí soy 
integral, aunque lo importante es 
poner en disponibilidad técnica 
cada carro para que pueda salir a 
circular.

¿Por qué los choferes solici-
tan tanto sus servicios?

Cada chofer se especializa 
también en el tipo de rotura que 
presenta su carro, eso ayuda a 
la hora de traerlo al taller, porque 
vienen con una idea de lo que pue-
de haber sucedido y entonces se 
unen a nosotros en el arreglo del 
equipo, muchos se cambian el tra-
je y se embarran de grasa.

Yo vivo en Tuinucú y casi siem-
pre viajo por mis propios medios, 
pero estoy temprano en la base; 
aunque la salida es a las siete de 
la noche, en ocasiones me voy mu-
cho más tarde o vengo en momen-
tos en que no me toca trabajar, 
esa debe ser la razón por la que 
los choferes siempre esperan por 
mí. Además, asesoro a otros com-

pañeros en el tema de la mecáni-
ca y, si es necesario, los apoyo en 
el arreglo del equipo.

Con la demanda que hay de 
buenos mecánicos en el sector 
privado, ¿no le han propuesto irse 
a trabajar con alguna mipyme?

Por supuesto, en varias oca-
siones me han visto para hacerme 
ofertas de trabajo en el sector no 
estatal, con salarios tentadores; 
sin embargo, a pesar de que aquí 
no gano lo mismo, a mí siempre 
me ha gustado la mecánica, no 
ejercerla como profesor, sino meti-
do debajo de un carro, con las lla-
ves en la mano, disfrutando del ini-

Nunca he sido 
un mecánico improvisado

asegura arsenio espinosa castro, quien por más de 20 años se desempeña como trabajador de la Base de Ómnibus nacionales de 
Sancti Spíritus

cio y el final de cada trabajo para 
medir la calidad de la reparación, 
porque estos ómnibus transitan 
por toda la isla y una rotura carga-
do de pasajeros perjudica la cali-
dad del servicio y puede salir cara.

Te repito, me han hecho ofer-
tas tentadoras, pero a mí siempre 
me ha gustado trabajar en esta 
base, aquí soy el Indio, el mecáni-
co ya conocido por todos; en otro 
lugar sería el último de la fila y, 
aunque domino perfectamente mi 
trabajo, nunca sería igual. Aquí me 
he ganado el respeto y la admi-
ración de mis compañeros, y eso 
vale mucho.

Algunos me preguntan cuánto 
yo gano por reparar un motor, y yo 
les digo que eso lo hago por mi 
propio salario y con las piezas que 
tenemos en el taller o con las que 
se puedan resolver. Pero yo valoro 
mucho mi oficio y aquí me siento 
como en mi propia casa.

¿Ha reparado ómnibus de 
otras provincias?

Sí, muchos, por ejemplo, el 
61-20 de Santiago, otros de Las 
Tunas, Camagüey, de La Habana, 
de la agencia Víazul, y aunque la lí-
nea de equipos 61-20 ha sido más 
duradera, son carros convenciona-
les, mientras que los electrónicos 
presentan más roturas y muchas 
veces su solución depende de la 
asesoría de los técnicos chinos y 
del uso de un equipo computariza-
do para detectar el problema, equi-
po que no existe en esta base; sin 
embargo, lo asumimos.

¿Cómo resuelven las roturas 
ante el déficit de piezas?

Nadie sabe cuánto se hace 
para lograr que las Yutong salgan 
a circular nuevamente, sobre todo 
cuando faltan piezas, eso es com-
plejo, porque en ocasiones los me-
dios están en el sector no estatal 
y no en la base, entonces los cho-
feres tratan de buscarlas por su 
cuenta y, mientras tanto, el equipo 
sigue en el taller.

A pesar de eso, constituye un 
orgullo para esta base que el año 
pasado y en lo que va del actual 
no haya fallado ni una sola salida 
de las programadas por problemas 
de roturas y trabajamos con la con-
vicción de que las Yutong hagan el 
viaje y regresen, aunque después 
se les pase la mano nuevamente.

¿Y qué tiempo queda para la 
familia?

La mía está dispersa, pero 
siempre se hace un esfuerzo; mi 
hijo mayor vive en La Habana, el 
otro está cursando el Servicio Mili-
tar y se graduó de la misma espe-
cialidad que yo, luego veremos si 
sigue estos pasos, pero siempre 
que puedo los apoyo.

GENTE NUESTRA

el indio, mecánico de Ómnibus nacionales.

“me han hecho ofertas tentadoras, pero a mí siempre me ha gustado trabajar en esta base, aquí soy el indio, el mecánico ya conocido por todos”, asegura.



Lisandra Gómez Guerra

(L. G. G.)

la instalación Reivindicación de la utopía fue la ganadora del certamen. /Foto: Facebook
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Como Ave Fénix se erigió una 
nueva construcción en el mismísi-
mo corazón del bulevar yayabero. 
Finalmente, Sancti Spíritus cuenta 
con un Centro de Convenciones, 
único de su tipo en la provincia.

Se ubica en los altos de la 
Plaza del Mercado, espacio que 
permaneció por años en total de-
terioro. Gracias al ingenio, talento 
y estudio del colectivo de la Oficina 
del Conservador de la Ciudad, hoy 
es un lugar totalmente recuperado.

“Lo primero que se hizo fue 
consolidar estructuralmente el 
edificio para hacer las labores de 
restauración —declaró Gretcheen 
Jiménez Guerra, subdirectora del 
Plan Maestro—. Llevó rehabilita-
ción, restauración y conservación 

De hospicio a Centro de Convenciones
en los altos de la plaza del mercado se erige un espacio que complementa 
el desempeño de la oficina del conservador de la ciudad de Sancti Spíritus

los símbolos son sagrados
opina lázaro antonio Bonachea Jova, premio de la ciudad 2024 en artes visuales, tras merecer el reconocimiento con una 
instalación que toma a la bandera cubana como protagonista 

Se le encuentra por cualquier recodo de la 
añeja urbe del Yayabo. Busca conversaciones 
en el Café Sarandonga a ritmos de la rica 
bebida con aroma afrodisíaco, melodías que 
rompen tendencias de modernidad y entre 
amantes de la poesía y la literatura, en gene-
ral. Viste sin etiquetas juveniles. Y los pinceles 
y lápices nunca lo abandonan.

Tiene solo 21 años y Lázaro Antonio Bona-
chea Jova —Lázaro Bonachea, como prefiere 
nombrarse— parece que ha vivido más. No 
solo por su imagen, sino por lo que dice.

“Para hablar de lo cubano hay que hablar de 

forma obligada de José Martí. Es el punto más 
alto del pensamiento de este país. Lo abarca 
todo. Resulta inevitable no tocarlo, aunque no 
esté visible su imagen o una frase de forma 
literal. El Apóstol está presente en toda la 
concepción de lo que puede decirse Cuba”.

Egresado de la Enseñanza Artística 
como profesional de las artes visuales, el 
joven delgado de pantalones anchos y gorra 
bolchevique ha demostrado, desde peque-
ño cuando iba a las actividades culturales 
prendido de las manos de sus padres, ser 
un apasionado de la historia y la cultura 
del país.

“Decía Martí que toda la Patria está en la 
mujer. Por ello, hay que mirarla como se hace 

a las mujeres hermosas y siempre con ojo muy 
muy analítico para comprenderla e intento 
hacerlo así siempre que voy a la creación”.

Esa musa resulta evidente en Reivindica-
ción de la utopía, la instalación de su autoría 
que se coronó con el Premio de la Ciudad 2024 
en la categoría de Artes Visuales y el colateral 
de la filial espirituana de la Sociedad Cultural 
José Martí en el salón que aún se exhibe en 
la Galería de Arte Oscar Fernández Morera.

“Es una obra muy martiana. Busco hacer un 
llamado a regresar a la raíz de lo cubano para 
comprender, amar y no juzgar, ni tirotear al país. 
Es asumir a Cuba como se hace con una madre, 
aunque en ocasiones no coincida con lo que 
piensas y ahí están Martí y sus muchas ideas”.

En la pared de la galería espirituana cuel-
gan tres copias de los modelos originales de 
la bandera de la estrella solitaria (realizados 
entre 1949 y 1850, durante la conspiración 
de Narciso López). En el piso, una vela las 
ilumina. Un grito de libertad sacude a quienes 
dialogan con la pieza.

“Reivindicación de la utopía no estaba 
planificado como al final se presentó en el 
evento. Realmente nació tras haber participa-
do en el Salón Carlos Enríquez, en Remedios, 
y escuchar una conferencia impartida por 
Danilo Vega, crítico de arte y mi profesor en 
la escuela. Habló sobre la utilización de los 
símbolos patrios dentro de las artes. Eso 
me llevó a una vieja idea porque tenía una 
investigación sobre los primeros modelos de 
nuestra bandera de la estrella solitaria, espe-
cíficamente, la que se enarboló en 1850 en 
Cárdenas y la historiografía la recoge como 
la primera que se enarboló aquí”.

¿No resulta arriesgado crear sobre la fina 
frontera entre la profanación y la honra a un 
símbolo como la bandera de una nación?

“Sí, siempre es un tanto arriesgado, no 
por la forma en que se utilice, sino por la 
forma en la que se interprete. Por ello, pienso 
que para usar los símbolos siempre es bueno 
tener claras dos cosas: desde el punto de 
vista visual, es decir, qué recursos utilizarás, 
tanto para símbolos materiales, inmateriales 
o históricos como la propia figura de José 
Martí y, lo segundo, cuál es tu convicción y 
defenderla hasta las últimas consecuencias.

“Si se hace desde un sentido lógico, 
será casi imposible profanar. Más bien lo 
que se logra es edificarla. La bandera, en mi 
opinión, es el segundo símbolo más usado 
en el mundo de las artes visuales. En Cuba, 
la figura de Martí ha sido la más utilizada. 

“La bandera de la estrella solitaria está 
presente en muchas creaciones, por ejem-
plo, en Apolítico, de Wilfredo Prieto, otro 
espirituano o, en la propia cartelística cubana 
desde el siglo XX hasta estos días. Y es que 
resulta el símbolo más cimero de la cubanía. 
Desde la óptica histórica, significa la mayor 
expresión del ideal independentista cubano”.

Lázaro Bonachea con su instalación nos 
devuelve un fragmento de nuestra historia. Al 
mismo tiempo, nos convoca a pensar cuánto 
han evolucionado la Patria, su cultura, su 
ciudadanía…

“En esa creación que se hace sobre una 
fina línea no puedes evitar las múltiples 
interpretaciones de quienes dialogan con tu 
creación; aunque, en mi caso, asumo como 
válido todo tipo de opiniones. En esta oportu-
nidad trabajé con las copias de los originales 
que están en el Museo de los Capitanes 
Generales, en La Habana, y busco hacer un 
llamado de conciencia hacia lo cubano. Na-
cimos de una revolución cultural. La bandera 
tiene también un desarrollo iconográfico muy 
grande y eso no se debe descartar. Por ser 
sagrado no puede borrarse su historia.

“De ahí que Reivindicación de la utopía con-
tribuya a conocer lo que somos, a comprender 
muchas de nuestras características y no a 
quedarse con una interpretación sencilla. Martí 
también está en ella. Parte de la idea de Con 
todos y para el bien de todos: ‘De altar se ha 
de poner a Cuba para ofrendarle nuestra vida, 
y no de pedestal para alzarnos sobre ella’”.

Un pedestal que está en su creación ya 
disfrutada, incluso en sus días de estudian-
te, cuando llenó de obras la Casa del Joven 
Creador, sede de la filial espirituana de la 
Asociación Hermanos Saíz (AHS), o con sus 
acciones performáticas en pleno bulevar, 
mientras regalaba frases tatuadas en pape-
les o trazos en cuerpos modelos.

“Con esta instalación también salí de mi 
zona de confort. Ahora me encamino hacia 
mi primera exposición personal. Pretendo que 
sea en agosto y tendrá como título La belleza. 
Será una especie de ambiente envolvente 
centrado en una acción performática que 
aunará un grupo de obras, algunas concebi-
das como nuevas e incluso he pensado en 
obras que nacerán en el mismo momento del 
montaje. Será algo muy experimental.

“Tengo muchas expectativas con ese 
proyecto. Ya, luego, el destino y los caminos 
del arte serán los que dicten el resto de los 
acontecimientos”.

el centro de convenciones se estrena en el contexto del aniversario 510 de la 
villa. /Foto: Facebook 

de todos los elementos. Incluso, 
algunos se sustituyeron por el mal 
estado en que se encontraban. Y 
otros que se incorporaron nuevos 
porque el concepto fundamental 
del lugar fue que se combinara lo 
antiguo con elementos muy nuevos 
para resaltar el contraste”.

El nombre nos devuelve a sus 
orígenes ya que allí fungió el Hospicio 
La Merced. A lo largo de los años tuvo 
otros objetos, hasta que cayó en el 
más profundo de los deterioros.

“Al analizar las paredes pu-
dimos evaluar la evolución de la 
edificación. Vimos en uno de los 
salones el alero a sardinel; en el 
techo, los canes en forma de palo-
ma. No había baños. Se hicieron, 
al igual que un pantry. Además, 

contará con una red inalámbrica 
para la conexión a Internet, siste-
mas de luces y sonido modernos, 
cabinas para la traducción y uso de 
los periodistas”.

El local central tiene una capa-
cidad para 80 personas. Puede ser 
solicitado su uso para actividades 
culturales, científicas y de otra índole.

De acuerdo con la fuente, la 
obra civil fue complicada, por lo 
que se necesitó del apoyo de otras 
entidades como Cimex. Sin dudas, 
llegó en el mejor contexto: el ani-
versario 510 de la villa.

“Soñamos con muchas más 
cosas, entre ellas usar la energía 
solar, pero no resultó. No damos 
por cerrado el proyecto. Mejorará 
con el tiempo”.



Elsa Ramos Ramírez

SANCTI SPÍRITUS

(E. R. R.)

en esta recta final los Gallos deben aliarse a la mejor de las armas, la concentración. /Foto: Alien Fernández
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Al calendario regular de la Serie Nacional de Béisbol 
en su versión 63 le quedan, sin contar los partidos pen-
dientes, 10 juegos; y estos deben ser los más tensos para 
varios equipos, entre los que se incluye Sancti Spíritus.

Tal parece que esa será la tónica de final de cam-
paña después de la positiva reacción de los Gallos, 
que los ha acercado a la línea del límite clasificatoria 
en franca lucha con varios elencos que, como ellos, 
tienen la misma intención de lograr un boleto. 

Sus victorias en las subseries ante Artemisa e 
Industriales, ambas con balance de 3-2 y la arrancada 
triunfal frente a Camagüey esta semana, les propició 
adelantarse en la tabla de posiciones y aún mantienen 
opciones matemáticas de clasificar.

 Haberles ganado a esos equipos ha sido ventajoso 
porque se trata de dos conjuntos que tienen delante y 
un tercero, Camagüey, al que lograron incluso bajarlo 
del tren de los ocho, al menos por el momento. 

Pero para mantener vivas las esperanzas hasta el 
final los Gallos no pueden abandonar el vagón de las 
victorias y deben seguir esperando a que otros, con sus 
mismos propósitos y posibilidades, caigan también.  

Casi descontadas la clasificación de los elencos 
ocupantes de los seis primeros puestos, la lucha 
sin cuartel enrola al menos a siete selecciones que 
lucharían por las dos plazas restantes y eso pondrá a 
hervir los duelos finales, en algunos de los cuales se 
medirán entre sí algunos aspirantes

Dos tienen mejor situación; son los casos de 
Matanzas y Artemisa, aún en zona clasificatoria este 
jueves. El resto, dentro de los que se incluyen los 
Gallos, siente la respiración el uno con el otro, dada 
la escasa diferencia en la tabla de posiciones: Guan-
tánamo, Villa Clara, Camagüey y Mayabeque, todos 
con más derrotas que triunfos, algo que obedece a la 
ventaja que han tomado los punteros.

 Aunque se expresa en números, la reacción, 
más que de los bates y los brazos —no así de los 
guantes—, parece salir del ánimo y la disposición de 
sus hombres, llamados a capítulo sobre su manera 
de luchar en el terreno, sobre todo con un juego más 
agresivo en las bases.

Ciertamente, en esta recta final a los Gallos se le han 
sumado ausencias y Lázaro Martínez ha tenido que apelar 
a sus hombres de reemplazo, los cuales han respondido 
con dignidad a las demandas del momento, como Miguel 
Martínez, capaz de remontar la pizarra con sus batazos 
y también de asumir la regularidad de la tercera base en 
momentos en que hizo falta mover a su titular Rodolexis 
Moreno para reforzar el siol. También han salido a resolver 
con un batazo oportuno Osdani Llorente, Yasser García 
Anglada o Daniel De Jesús González.

Ellos, indistintamente, han complementado el accio-

nar de quienes, en mayoría, han llevado el peso ofensivo: 
Lázaro Fernández, el mayor productor de carreras con 74 
(37 anotadas y 37 impulsadas); Alexis Miguel Varona, 70 
(31 y 39); Frederich Cepeda, 68 (36 y 31); Carlos Gómez, 
65 (35 y 30) e, incluso, el veterano Dunieski Barroso, 
quien está entre los principales impulsadores con 38. 

Y hablamos más de producción de carreras que 
de average porque los juegos se ganan por cantidad 
de anotaciones y no siempre los que más batean son 
los que más aportan 

Algo similar ha sucedido en el pitcheo, que ha 
mejorado su efectividad, aun cuando le han faltado 
dos pilares: el zurdo Ariel Zerquera, pero sobre todo 
su as del relevo Yanielquis Duardo, fuera de rotación 
por varias jornadas por una lesión que le afecta su 
brazo de lanzar y de la cual se recupera.

Alentador ha sido el aporte de José Isaías Granda-
les, Fernando Betanzos, el joven Carlos Michel Benavi-
des, el zurdo Yohannys Hernández, devenido el certero 
abridor “emergente” tras campañas como relevista, y 
José Eduardo Santos, que parece haber encontrado su 
forma ya a punto de cierre. Y hay que hablar de Yankiel 
Mauris, quien, ante la ausencia de Duardo, se ha echado 
el elenco al hombro, más allá de los cierres.

De estos y de todos necesitan los Gallos en la opción 
que les ofrecen las matemáticas y también el terreno, al 
menos en lo que depende de ellos y en la defensa, ya que 
no pueden, a estas alturas, cerrar los orificios que han 
estado abiertos todo el campeonato; deben, al menos, 
tratar de poner la mayor cantidad de cerrojos para que 
no escapen por ahí “carreras contrarias”.

Mas, en esta recta final los Gallos deben aliarse a 
la mejor de las armas, la concentración, dirigida a su 
única misión: jugar pelota. 

Ello evitaría sucesos como el del último juego ante 
Industriales, cuando, como consecuencia de incidentes 
con el público, fueron expulsados el segunda base Alexis 
Miguel Varona por indisciplinas y el jardinero-segunda 
base Lázaro Fernández por gestos antideportivos.

La medida en cuestión fue contra el equipo al per-
derse un partido el primer jugador y cuatro el segundo, 
justamente dos de los puntales ofensivos del conjunto. 
O sea, que más allá de las reacciones del público que 
no siempre sabe controlar las emociones, los jugadores 
deben aprender que no pueden ponerse al mismo nivel 
y los directivos tienen la misión de calmar, no de atizar 
las tensiones.

Cuando terminen este fin de semana contra Ca-
magüey saldrán de su parque para enfrentar cinco 
partidos ante Holguín y tres frente a Cienfuegos. 

Para algunos la reacción es tardía. Lo cierto es 
que, con las maletas casi armadas, los Gallos han 
vuelto a respirar y la cuestión es ver si son capaces de 
aprovechar la ayuda de las matemáticas y de la suerte 
para soportar uno de sus enemigos jurados: la presión 
asociada a la tensión de los días finales del calendario.

Días tensos en final 
de calendario beisbolero 

para mantener vivas las esperanzas de clasificación, los Gallos no pueden 
bajarse del vagón de las victorias y deben seguir esperando a que otros caigan 

La fórmula 65x60=Fidel ha 
multiplicado las acciones del mo-
vimiento deportivo que pretende 
festejar a la altura de su significado 
los Juegos Deportivos Escolares 
Nacionales que inician en toda 
Cuba el próximo 29 de junio en su 
primera etapa hasta el 5 de julio y 
tendrán su segunda fase del 8 al 
14 del próximo mes. 

Las celebraciones nacieron casi 
con el año 2023, pero se incremen-
tan a medida que se acerca la edi-
ción 60 del evento, inaugurado por 
el Comandante en Jefe Fidel Castro 
el 22 de agosto de 1963, bajo el 
concepto de que: “Hay que añadir 
a la condición de buen estudiante 
la de buen atleta; y a la condición 
de buen atleta y buen estudiante, la 
condición de buen revolucionario”. 

Por esa connotación a quien se 
le considera el padre del deporte 
cubano, las propuestas superan 
las 70 acciones y trascienden lo 
meramente deportivo y se concre-
taron en solucionar algunas de las 
problemáticas para enfrentar el 
certamen con  prioridad para depor-
tes estratégicos y los considerados 
más importantes, así como el tra-
bajo político ideológico y los tres 
pilares: innovación, informatización 
y comunicación, además del diseño 
de superación, los programas de 
Gobierno, el Proyecto Deporte y 
Educación Física y Recreación y uso 
del tiempo libre y los  mantenimien-
tos constructivos, según reporta 
Alberto Beatón, subdirector general 
del Inder en la provincia

Previamente, se han desarro-
llado actividades relativas a la 
atención y seguimiento a la reser-
va deportiva, el incremento de la 
categorización de los profesores, 
los fórums de ciencia y técnica y 
otros eventos científicos, diversos 
seminarios y cursos de capacita-
ción para mejorar la preparación 
de los entrenadores, incluidas 

maestrías, concursos de diversas 
materias, así como los encuentros 
de estudiantes-atletas con glorias 
del sector.

También se incluye el desarrollo 
de Olimpiadas Especiales, bicicle-
tadas, carnavales deportivos, inter-
cambios con los padres, charlas 
educativas, talleres sobre diversos 
temas y entregas de carnés de la 
UJC y el PCC a participantes en 
los juegos.

Según informan los principa-
les directivos del Deporte en el 
territorio, el mejoramiento de la 
infraestructura incluye la Sala de 
Ajedrez Provincial, la construcción 
del terreno de béisbol 5, la rea-
nimación de la pista de patinaje, 
el mantenimiento constructivo en 
las academias de boxeo, béisbol, 
remo y la de deportes varios, los 
gimnasios de lucha, judo, gimnasia 
artística y taekwondo, la remode-
lación de la pistas de Mountain 
Bike Infantil Pedaleando hacia el 
Futuro y Hornos de Cal, la pista 
de motocross y la reparación de la 
piscina Marcelo Salado, de locales 
del Centro de Medicina Deportiva 
y la reapertura de la Bolera Récord

Durante el presente mes se 
realiza la declaración de las casas 
en las que habitan protagonistas de 
los Juegos, el abanderamiento de 
la delegación espirituana a la cita, 
además de galas de bienvenida a 
las comitivas de otras provincias 
que llegan a la sede.   

Lo más engorroso sigue concen-
trándose en la EIDE Lino Salabarría, 
que es como decir el corazón de 
los Juegos Escolares, donde las 
acciones constructivas son varias 
y ambiciosas; “han avanzado, pero 
muy poquito. Habrá que extender las 
jornadas de trabajo e incrementar el 
ritmo, pues el día 25 ya todo debe 
estar listo para recibir a los atletas”, 
expuso Laidalí Santana, directora 
provincial de Deportes.  

Festejan seis décadas
 de juegos escolares
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las limitaciones con el efectivo en bancos y cajeros provoca largas y molestas colas. /Foto: Vicente Brito

LOS AVATARES DE LA BANCARIZACIÓN (II PARTE Y FINAL)

La bancarización no ha sido, 
como piensa Luis Daniel Conde, “un 
desastre” que lo lleva a añorar los 
tiempos en que, desde el ventanillo 
de su trabajo, le entregaban su sala-
rio “como un reloj los días 5”.

“Solo hay que cogerle el golpe, 
dicen que en Canadá ya ni se usan 
los cajeros”, sonríe Bernabé, tras 
obtener 3 000 pesos dispensados 
en el Banco Financiero Internacional 
y también Nuria, quien por  QR pudo 
comprar en una mipyme el regalo por 
el Día de las Madres.

 Escambray sigue sus pasos tras 
el rastro de la bancarización. 

LA BANCARIZACIÓN ¿AVANZA?

 “Las operaciones a través de 
canales electrónicos (Transfermóvil, 
Banca Remota y EnZona) han crecido 
en cantidad e importes de manera 
significativa —aporta María Efigenia 
Caballero León, subdirectora comer-
cial del Banco Popular de Ahorro 
(BPA)—, el promedio mensual supera 
el medio millón, con un aumento del 
16 por ciento respecto al pasado año 
y el aporte asociado a ellas crece en 
un 48 por ciento, comparado con el 
último trimestre de 2023”. 

Y agrega otro dato revelador: “El 
efectivo que se opera por canales de 
pago superó 1.7 veces el dinero que 
salió por vías tradicionales, o sea: 
pese a que aún falta, la bancarización 
avanza sobre los tropiezos”.

Desde BANDEC, las señales son 
similares. “Hemos avanzado —ase-
vera Arelis Alfonso Valero, jefe de 
Banca Electrónica—. Al inicio de la 
Resolución 111, la mayoría de los 
actores económicos no tenían ni una 
forma digital  por donde sus clientes 
les pudieran pagar, ya acuden a los 
desarrolladores de la plataforma, 
se incrementa la operatividad sobre 
los canales de pago; este año se 
han realizado más de 3 millones 
de operaciones, la banca móvil  es 
la de mayor demanda con más de 1 
800 000, le siguen los cajeros y los 
POS; todas con cifras superiores a 
las del año pasado”.

De acuerdo con Ariel Fernández, 
director del Grupo Empresarial de 
Comercio, de los 1 187 estableci-
mientos, hay 1 008 con cobertura, 
todos tienen EnZona y 983 poseen 
las dos plataformas. “En el primer 
trimestre se ejecutaron más opera-
ciones que el año anterior, con 12 
435 885 pesos por concepto de 
prestación de servicios y además 
hemos realizado 5 530 operaciones 
con 17 millones de pesos por la caja 
extra. ¿Dónde está el problema? En 
seguir divulgando más para que la 
población use estos servicios, que 
no se emplean totalmente”. 

La opción de Caja Extra alivia el 
“cansancio” de los cajeros, obso-
letos e insuficientes. “Hay más de 
600 en la provincia y existen también 

en unidades de Acopio, de Correos, 
puntos de venta de gas… —apunta 
Arelis—; para el prestador del ser-
vicio es ventajoso porque por cada 
operación recibe una comisión y se 
evita ir al Banco”. 

“En mi fuero interno siempre 
supe que seis meses no alcanzaban 
más que para lo que hemos hecho 
—sostiene María Efigenia—. Hemos 
tenido problemas, contradicciones, 
porque esto salió de ahora para 
ahorita, pero se ha ganado”.

¿DÓNDE ESTÁ EL DINERO?

Que las bóvedas bancarias están 
en ascuas es una verdad tan grande 
como ellas, y menos hermética. Está 
incrustada en la agonía de quienes 
buscan, sin encontrar a menudo, el 
dinero que les corresponde. 

Coinciden especialistas y tra-
bajadores bancarios que antes se 
abastecían los cajeros hasta tres y 
cuatro veces al día y con billetes de 
altas denominaciones (de 1 000 y 
de 500), y hoy ese dinero sale y no 
retorna, mientras prevalecen los de 
baja denominación, que, además, 
son “sancionados” a diario. “Mi hijo 
fue un domingo a la feria a comprar 
un paquete de pollo y no se lo quisie-
ron vender porque llevaba billetes de 
a 10 y de a 20”, se lamenta Aneidi 
Chaviano.  

¿Quién se lleva el dinero de 
los bancos? “Está mayormente 
atesorado en algunas mipymes 
y trabajadores por cuenta propia 
(TCP) —dice sin titubeos José 
Couso Villarreal, jefe de Banca 
de Negocios del BPA—; pienso 
que para adquirir dólares en el 
mercado informal, muchos de sus 
suministradores les exigen el pago 
en efectivo”.

Y agrega: “Con la Resolución 
111 del Banco Central de Cuba se 
estableció la obligatoriedad de los 
depósitos, como máximo al quinto 
día y con ventas por más de 100 000 
pesos, es al siguiente. Muy pocos 
TCP depositan en la cuenta banca-

ria fiscal, no sabemos si es lo que 
debían de acuerdo con sus ventas; 
son miles y llevar ese control diario 
es muy engorroso”. 

“Y los mochileros (personas 
que extraen dinero de los cajeros 
por encargo de otras) también se lo 
llevan —precisa Aneidis—. A veces 
vienen con cinco y seis tarjetas y se 
lo llevan todo, hay quienes no pueden 
trabajar en el día atrás de su dinerito, 
que no pueden sacar”. 

¿Y el Banco qué hace mientras 
le llevan el dinero? “Los TCP tienen 
una cuenta en tarjeta —aclara May-
bel Aymé Hernández, directora de la 
Sucursal 5241 de BENDEC—, pero 
resulta muy difícil filtrar la periodici-
dad con la que hacen sus depósitos 
porque están fijadas en una sucursal 
electrónica a nivel nacional; algunos 
tienen la cuenta inactiva y hace más 
de seis meses que no se presen-
tan, y tal vez muchos no estén en 
el país, pero no podemos cerrarlas 
porque sí”.

“Tenemos la facultad de cerrar 
—sentencia Maria Efigenia—, pero 
son nuestros clientes y hay que 
respetarlos, solo a los que compro-
bemos que incumplen con la norma 
les cerraremos la cuenta; el dinero 
depositado se lo pueden llevar según 
lo establecido porque es de ellos, así 
funciona en la banca mundial. Ade-
más, por Banca Remota se mueve 
ese dinero. El ahorro más alto per 
cápita por habitante de Cuba está 
aquí y si hay mucho, hay más salida 
porque lo necesitas”.

Para algunos expertos, el esca-
pe del dinero empezó antes de la 
bancarización, que vino a tratar de 
atajarlo, pero en realidad lo ha visto 
agudizarse desde el 2023, con el au-
mento de los actores económicos y 
el desabastecimiento estatal. Mucho 
más cuando la inacción prevaleció. 
Por ejemplo, de las cuentas fiscales 
se habló desde el 2021 y solo ahora 
cobraron impulso; aun así, muchas 
están inactivas. Lo que ha primado 
en ambos bancos es el apercibi-

miento, previsto en la ley, y solo una 
cuenta trinitaria ha sido bloqueada 
en BANDEC.

“El nivel de venta ha disminuido, 
ese era el mayor dinero que entraba 
a los bancos y así no retorna —co-
menta Erick García Jiménez, director 
de BANDEC—, se está haciendo un 
trabajo y en las últimas semanas se 
ha incrementado, pero no es lo que 
necesitamos”. 

El dinero está “preso” debajo de  
“colchones” y en los altos volúmenes 
de mercancías en estantes y alma-
cenes. Controles fiscales de la ONAT 
arrojaron en días más de 15 millones 
de pesos sin declarar por actores 
económicos, cifra que, a veces, en 
una semana no han tenido todas las 
sucursales bancarias del territorio.

ACCIONES 

Con los cajeros a punto del colap-
so, se arreciaron las acciones, bajo la 
exigencia partidista y gubernamental. 
“Se crearon grupos de trabajo en 
la provincia y los municipios, en 
los que varios factores trabajan de 
conjunto —refiere Yudiana Afonso, 
coordinadora de Programas y Obje-
tivos del Gobierno Provincial—, se 
han establecido prioridades para la 
entrega de dinero: jubilados, salarios, 
campesinos, ahorristas…; se ha 
regulado la entrega de dinero”. 

“Se han ampliado las empresas 
con nóminas domiciliadas en tarjetas, 
se han reducido bastante las deman-
das insatisfechas, que llegaron a ser 
de 90 millones en los productores y 
85 en los ahorristas; sigue la capaci-
tación, se abren más cuentas fiscales 
para facilitar el comercio electrónico, 
pero debe ser mayor. Se ha arreciado 
el enfrentamiento, se acciona con los 
mochileros, se identificaron unas 30 
mipymes que no depositan diariamen-
te, se les sigue y, de no resolver, se les 
puede cerrar la cuenta de operaciones 
fiscales y el negocio”, puntualiza.

El control, insuficiente todavía, se 
afinca. Según la Dirección Estatal de 
Comercio, este año se han realizado 

cuando el dinero se escapa
como en todo el país, la falta de efectivo, las dificultades con el código Qr y otros ruidos en los canales 
ponen en jaque los procesos de la economía y la vida de los espirituanos

acciones en 2 036 establecimientos 
y se decretó el cierre de 62, esen-
cialmente no estatales (la mayoría 
en Yaguajay, Cabaiguán y Fomento, 
y los menos, contradictoriamente, 
en Sancti Spíritus y Trinidad); se han 
impuesto 407 multas con un monto 
de 321 975 pesos. 

Hasta los estatales ha llegado el 
control a partir de abril, pues tiempo 
atrás parecían intocables. Se accionó 
en 116 establecimientos, en 62 se 
han realizado 1 521 operaciones y 
los restantes no usan las pasarelas 
de pago en línea. “Ello denota una de-
ficiente aplicación de la normativa, las 
muestras realizadas no sobrepasan el 
30 por ciento de las ventas —refiere 
Disvani Linares, director estatal de 
Comercio—, cuando llegas al centro 
te dicen que no está el administrador y 
para ese pago el mismo dependiente 
puede facilitar el escaneo al cliente; 
detectamos violaciones en placitas de 
Acopio por no emplear el QR”.

EPÍLOGO Y ¿LUCES?

“En las últimas semanas se han 
incrementado las operaciones por 
canales electrónicos—considera 
Yudiana—, mas no es suficiente; 
la población tiene que incidir en re-
clamar su forma de pago, la mayor 
dificultad es el no acceso a esas vías, 
ha mejorado en algo lo del efectivo, 
somos una provincia receptora, o 
sea, recibe dinero desde las remesas 
del Banco Central porque paga más 
que lo que ingresa”.

 Puertas adentro, se viven ten-
siones. También el éxodo del per-
sonal y esa capacidad de sonreír, 
aun cuando hacia afuera parecen 
reventar los cristales, incluidos mu-
nicipios como Fomento donde no hay 
cajeros. “Ninguna tarea ha sido más 
compleja que esta —se aflige Maria 
Efigenia—, estamos claros de que la 
gente tiene que estar molesta y no 
podemos maltratarla. Al ver un banco 
en esta situación, los que amamos 
el servicio al cliente nos sentimos a 
veces muy frustrados porque es de-
cirles a las personas, sencillamente, 
que no podemos, por primera vez en 
mucho tiempo. ¿Qué nos queda?, 
ese poquito que hay, administrarlo 
lo mejor posible”.

Por su diseño, la bancarización 
aspira a que se compre malanga a un 
vendedor ambulante por QR y hasta 
el pan de la canasta. Excesos aparte, 
el proceso busca atemperarnos, para 
bien, con el mundo. Es verdad, como 
insiste Arelis, que “necesitamos 
ese cambio de mentalidad”, mas no 
basta. Falta cultura; pero hay exceso 
de rechazo e insuficiente exigencia 
estatal. Falta el abastecimiento 
estatal suficiente para que el dinero 
retorne a los bancos y la tranquilidad 
y credibilidad, también. 

La falta de efectivo, de control y 
los ruidos “electrónicos” no pueden 
seguir poniendo de rodillas la bancari-
zación, ni esta a la economía del país 
y, mucho menos, a la vida de la gente.


