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El Parque Nacional, ubicado 
en Yaguajay, complementa 
su quehacer con acciones 
de educación ambiental

La espirituana María Isabel 
Valdivia desempeña de igual 
a igual con los hombres de su 
equipo el oficio de liniera

Por razones diversas, el 
principal evento beisbolero 
del país ha sido aplazado 
hasta nuevo aviso»3
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“aÑo 66 de la revoluciÓn”

Enrique Ojito Linares

luego de días de búsqueda angustiosa, hace 
65 años, el comandante en Jefe Fidel castro 
comunicó oficialmente la noticia que nadie quería 
escuchar: camilo cienfuegos había desaparecido
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Un pueblo 
volcado al mar

La solidaridad hizo la luz
durante la última semana, Sancti Spíritus, como el resto de cuba, vivió días excepcionales marcados por la carencia del servicio 
eléctrico y el paso del huracán oscar por el oriente de la isla

Hasta aquel potrero en Boquero-
nes, La Sierpe, repleto de novillas de 
la raza cebú bermejo y que parecía 
desconectado del mundo, llegó la 
noticia.

—Cuba completa está apagada, 
advirtió Alien.

Y como no suele irse con bolas de 
trapo, nuestro camarógrafo corroboró 
la mala nueva con el perfil en X del 
Ministerio de Energía y Minas: “Tras 
la salida imprevista de la CTE Antonio 
Guiteras, a las 11 de mañana de hoy 
se produjo la desconexión total del 
Sistema Electroenergético Nacional. 
La Unión Eléctrica trabaja en su 
restablecimiento”. Era el viernes 18 
de octubre.

La noticia cayó como un cubo de 
agua fría sobre un país trasnochado, 
sobre su gente trasnochada, por tanto 
apagón tras apagón. Justamente, 
avanzada la noche del jueves 17 de 
octubre, en comparecencia especial 
televisiva el Primer Ministro Manuel 
Marrero Cruz y directivos de Energía 
y Minas informaron acerca de la 
situación de emergencia energética 
que tiene en ascuas a Cuba debido, 
en lo fundamental, al déficit de com-
bustible.

Aguijoneados por esa realidad, 
que condujo al anuncio de varias 
medidas, amanecimos el viernes. De 
esa fecha a hoy, hubo más de una 
desconexión del Sistema Eléctrico Na-
cional; y en medio de tanta desunión 

electroenergética, la solidaridad se 
encendió y nos hizo mejores colegas, 
mejores cubanos.

¿Qué otra lectura pudiera tener 
el fogón de leña improvisado en los 
bajos del edificio para preparar la 
caldosa, hecha con lo que cada cual 
pudo aportar? ¿Qué decir del frízer 
compartido entre muchos? Sí, entre 
muchos porque ni el anfitrión ni el 
resto de los “clientes” tenían cajas 
de pollo ni perniles de puerco que 
guardar.

¿Cómo interpretar el gesto del 
vecino, cuya casa dispone de planta 
eléctrica, de cargar los teléfonos 
móviles de medio barrio, al igual que 
lo permitieron los centros laborales 
con servicio de energía? ¿Cuál sería 
la palabra precisa para calificar a 
aquellos que brindaron una taza de 
café a la abuela que vive en frente o 
al custodio de la empresa contigua a 
la casa? En este caso, una disculpa 
sobrevenía casi siempre:

—Está un poco amargo.
El azúcar no ha llegado a la bo-

dega y no hay quién se empate con 
el precio al que llegaron a venderla 
algunos particulares por estos días: 
500 pesos la libra. ¡Vaya!, casi el valor 
de una tonelada de este producto en 
el mercado internacional.

Suele ocurrir en tiempos de crisis. 
Los oportunistas aprovechan las 
carencias de otros para cebar sus 
bolsillos. Sucede en Sancti Spíritus, 
Nueva Delhi y Tokio. Pero existen 
oportunistas de toda clase de ralea; 
por ello, la vigilancia de las institucio-

nes estatales no se dejó a la buena 
de Dios.

Hoy, Cuba entera mira hacia 
Guantánamo. Cuando todavía la 
sincronización del Sistema Eléctrico 
Nacional era un espejismo, el hu-
racán Oscar entró con paso lento 

y demoledor por las inmediaciones 
de Baracoa. Era el domingo 20 de 
octubre; restaban 10 minutos para las 
seis de la tarde. La tierra, los ríos y 
los arroyos reventaron por tanta lluvia. 
El diluvio. Siete vidas perdidas como 
saldo preliminar. Duelen esas ausen-

cias, duele aquella mujer intentando 
recomponer un cuarto —con la ayuda 
de los vecinos— para pasar la noche 
en su casa derrumbada. A no dudar, 
durante las últimas jornadas no solo 
el apagón encendió la solidaridad 
entre los cubanos.



Mary Luz Borrego

  Las quejas de la población 
y el arte de escuchar
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Atender las quejas y peticiones de la 
población siempre ha resultado un asunto 
complejo en Cuba, pero ocuparse de este 
tema en tiempos de crisis económica, con 
nulos o bien limitados recursos, y dejar a 
las personas interesadas mínimamente 
satisfechas se convierte casi en un arte. 

Un arte donde la sinceridad, la sensi-
bilidad, la argumentación y la humildad en 
las respuestas constituyen ingredientes 
imprescindibles. Pero los especialistas en 
esta materia aseguran que con esos sustan-
tivos no basta: también se precisa prontitud 
en las gestiones y mucha paciencia para 
entender y satisfacer a los interesados. 

Aunque a algún directivo no le agrade 
determinado reclamo de alguien, a quien 
puede hasta tildar con el despectivo de 
quejoso, el artículo 61 de la Constitución 
de la República refrenda el derecho de 
todas las personas de dirigir sus quejas y 
peticiones a las instancias correspondien-
tes y estas no deben sobrepasar el término 
de los 60 días para ofrecer una respuesta.

Una respuesta, por cierto, que no nece-
sariamente implica una solución completa 
y definitiva a su inquietud, pero que sí debe 
demostrar una atención personalizada, 
argumentada y con conocimiento total de 
causa del problema en cuestión.

En los gobiernos de cada territorio y en 
su instancia provincial existen los departa-
mentos de atención a estas solicitudes, res-
ponsables de escuchar, tramitar, coordinar 
y orientar a quienes allí se dirijan. A estas 
estructuras se suman, además, otras simi-
lares en más de una veintena de entidades, 
organismos e instituciones espirituanas. 

En todas, la celeridad con que se 
tramite la inquietud de una persona mucho 
incidirá en su nivel de satisfacción. No 
pocas veces, por la complejidad de los 
casos, se hace necesario crear comisiones 
para su gestión. Y siempre resulta esencial 
la exigencia de los niveles superiores de 
dirección con el fin de que nadie quede sin 
una respuesta. 

Porque en la atención a las quejas e in-
quietudes de la población constituye un ele-
mento fundamental el interés y la prioridad 
que a estas les preste el directivo principal 
de las entidades relacionadas con cada una 

de esas problemáticas ya que este tema se 
subordina directamente a su competencia. 

También es importante la comunicación 
fluida entre las partes, el conocimiento 
integral de los especialistas que se ocupan 
directamente de estos asuntos y hasta 
saber escuchar con paciencia y respeto a 
quienes muchas veces llegan a alterados, 
descompuestos, maltratados y tan des-
esperados por sus complejas realidades 
como para afirmar que “en estas oficinas 
no resuelven nada”.

Aunque Sancti Spíritus no aparece 
entre las provincias donde más se queja la 
población, en lo que va de año ya se han 
atendido alrededor de 9 800 casos, de los 
cuales casi la mitad logró resolverse —al 
menos en parte—, y solo alrededor del 5 
por ciento evidenció inconformidad con la 
respuesta ofrecida, lo cual resulta elogia-

ble en medio de un escenario tan complejo 
como el que vivimos hoy.   

Entre las problemáticas que más se han 
reclamado aparecen las relacionadas con 
la construcción y reparación de viviendas 
afectadas por fenómenos meteorológicos, 
con subsidios pendientes o casos referidos 
a la política demográfica que favorece a las 
madres con tres hijos o más. 

Cuando los especialistas, funcionarios 
o directivos visitan los casos más críticos 
—a veces personas que viven en una 
choza de un lugar intrincado—, siempre 
perciben la gratitud de sus residentes por-
que alguien, al menos, conozca, se ocupe 
y prenda una lucecita al final del túnel para 
su compleja realidad.     

Entre las inquietudes recurrentes, 
además, predominan las problemáticas re-
lacionadas con el abasto de agua —funda-

mentalmente en Trinidad, Yaguajay y Sancti 
Spíritus, los municipios donde en general 
más quejas se presentan—; la salud pública 
en lo tocante a las dificultades con los me-
dios diagnósticos y la escasez de medica-
mentos; litigios en materia de ordenamiento 
territorial y urbano; así como las comuni-
caciones en relación con la distribución de 
teléfonos y los problemas de cobertura.  

De forma presencial, por teléfono, a través 
de los medios de prensa, las redes sociales, 
por correo electrónico, mediante una carta 
o entrevista, entre otras vías, las personas 
exteriorizan sus preocupaciones, una inequívo-
ca señal de que, en tiempos de escepticismo, 
muchos aún mantienen confianza en las 
instituciones como aliadas para ayudarlos a 
resolver asuntos difíciles en sus vidas. 

Por un mínimo de respeto, los cuadros 
principales de cada entidad o institución 
deben ocuparse directa y personalmente 
de atender las quejas e inquietudes de la 
población, en particular las situaciones más 
críticas porque, aunque no exista a manos 
una solución inmediata, siempre se podrá 
ofrecer, al menos, una explicación y un segui-
miento, con la perspectiva de poder ayudar 
en el futuro, cuando aparezca la posibilidad.

Así lo ha reclamado insistentemente la 
máxima dirección del país, quien sabe que 
el contacto directo con las personas y sus 
problemáticas en los barrios y comunida-
des donde residen, constituye una herra-
mienta invaluable —más en los momentos 
duros que hoy atraviesa la nación—, 
siempre en aras de evitar la pérdida de 
la credibilidad en las instituciones y para 
dar curso allí mismo sobre el terreno a la 
mayor cantidad posible de reclamos. 

Mucho falta por perfeccionar aún en la 
labor de las oficinas que se encargan de 
atender a la población, donde se requiere 
una superior capacitación y preparación in-
tegral de los especialistas, un acercamien-
to más frecuente y sólido con las rutinas 
diarias de los espirituanos para juntos 
contribuir a mejorar sus realidades.

Actualmente, mucho vale una mano de 
apoyo puesta en el hombro, ese acompa-
ñamiento imprescindible que se traduce en 
sentir el problema ajeno como propio, sin 
apuros ni falsas promesas; que se traduce 
en ofrecer al menos una respuesta, aunque 
no exista posibilidad de solución inmediata, 
con la urgencia que todos quisiéramos. 

Nota: Escambray agradece las estadísticas 
y opiniones aportadas por Mayelín Martínez 
García, jefa del Departamento de Atención 
a Quejas y Peticiones de la Población en el 
Gobierno Provincial, para la realización de este 
trabajo.

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

PROTEGER ES NO MALTRATAR

Amilkar Faildes López: Existen muchas 
mipymes y trabajadores por cuenta propia 
que no permiten el pago por medios electró-
nicos, es una burla total a la población. Debe 
prestarse atención a este asunto, para no 
hablar que los muy pocos que lo permiten 
violan los códigos QR, para que el dinero no 
vaya a su cuenta legal.

Jorgess: El código QR del Transfermóvil 
de la pescadería de Céspedes, en el final del 

bulevar, al estar impreso en papel se ha ido 
deteriorando y de primera ya no sale. Ayer 
descubrí que si te alejas y lo acercas con 
calma y paciencia es que llega a activarlo 
la aplicación.

TRINIDAD, MUNICIPIO PILOTO PARA 
LA APROBACIÓN DE NUEVOS ACTORES 

ECONÓMICOS

Bárbara: Buenos días, pido de corazón 
que a las personas interesadas en asumir 

las actividades de centros recreativos se 
les analice bien la misma, y sea revisada 
por las personas necesarias, para que no 
pasen lo que en mis 60 años estoy pa-
sando. Tengo que dormir cuando termine 
la bulla, pasadas las doce de la noche, y 
si no hay electricidad, que quiten la planta 
también. Dentro de mi casa me pongo dos 
nasobucos, el olor que emana de la misma 
me hace daño, pues padezco de asma 
bronquial, además de que mi nieto de siete 
años es asmático.

Vivo en la zona histórica de la ciudad, 
la tapia que separa una vivienda de la otra 
tiene una altura de 2.60 metros; la planta 
se pone en el patio, pues no puede afectar 
el negocio, estas últimas palabras se han 
dicho cuando hemos llamado la atención. 
Pido a Dios que mi llamado sea analizado 
y surta efecto para el bien de todas las 
personas. Además, a estos actores econó-
micos se les deben realizar inspecciones 
en horarios avanzados, sobre todo los fines 
de semana.



Ana Martha Panadés

Redacción Escambray

Greidy Mejía Cárdenas
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lisa robaina acosta, representante en trinidad de la red de ciudades creativas, asistió a esta impor-
tante cita, que tiene lugar en San petersburgo.

el parque nacional caguanes constituye un área protegida de singular belleza.

Desde su propia crea-
ción, el Parque Nacional Ca-
guanes, de Yaguajay, sumó a 
su quehacer las acciones de 
educación ambiental, en el 
empeño de crear conciencia 
en torno a la necesidad de 
proteger los recursos natu-
rales del sitio. 

De la mano de los po-
bladores de las seis comu-
nidades cercanas al trabajo 
del área protegida del norte 
espirituano se ha logrado 
que diversos grupos etarios 
conozcan del alto valor en-
démico de la flora del lugar, 
de la riqueza faunística y de 
otros elementos que avalan 
su condición de Reserva 
de la Biosfera, otorgada 
por la Organización de las 
Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la 
Cultura (Unesco).

Midiala Rodríguez Reyes, 
especialista ambiental del 
sitio de conservación y dis-
frute, explicó a Escambray 
que dentro de las principa-
les acciones de educación 
ambiental que promueve el 
área sobresalen las charlas 
educativas, los intercam-
bios, talleres, matutinos 
especiales, capacitaciones, 
concursos, campañas am-
bientales, entre otras que 
llegan hasta las zonas de 
Júcaro, Narcisa, Vitoria, 
Centeno, Nela, Aridanes, 
Mayajigua y Yaguajay.

Rodríguez Reyes agregó 
que en lo que va de año el 
parque ha efectuado matuti-
nos especiales en el contex-
to de las fechas ambientales 
señaladas, iniciativa que ha 
tenido como centro las es-

cuelas aledañas al área pro-
tegida. Además, ha realizado 
campañas de higienización 
en diversas comunidades, 
así como de saneamiento 
en el río Máximo, de la ca-
becera municipal.

La especialista apuntó 
que a dichas actividades se 
suman pobladores de las co-
munidades, niños, jóvenes, 
adultos mayores, pescado-
res, ganaderos, productores, 
así como decisores y líderes 
formales y no formales de 
cada territorio.

Por su parte, recalcó la 
importancia de las acciones 
de educación ambiental para 
el área protegida, un asunto 
que busca crear conciencia 
ambiental y, por ende, ase-
gurar el cuidado y la protec-
ción de los valores naturales 
del sitio de conservación y 
disfrute.  

Por primera vez Trinidad participó como 
Ciudad Creativa en un evento internacional 
que sesionó del 24 al 26 de octubre en la 
ciudad rusa de San Petersburgo.

Al rol de las industrias creativas para el de-
sarrollo de los territorios se dedicó el evento, en 
el que estuvo presente la tercera villa de Cuba, 
reconocida con esta condición en el ámbito de 
las artesanías y las artes populares.

Por invitación y financiamiento del Centro 
de Desarrollo e Innovación de Rusia y con el 
auspicio de la Comisión Nacional Rusa de la 
Unesco, Lisa Robaina Acosta, representante 
en Trinidad de la Red de Ciudades Creativas, 
viajó hasta la llamada Venecia del Norte, 
donde participó en nombre de Cuba, América 
Latina y África. 

La también especialista de Cooperación 
y Relaciones Internacionales de la Oficina 
del Conservador de la Ciudad y el Valle de 
los Ingenios explicó —vía WhatsApp— que 
el evento sesionó en tres comisiones y una 
sesión plenaria.

La única delegada cubana tuvo la opor-
tunidad de participar en la comisión dos: 
Conglomerados creativos y eventos como una 
herramienta para el desarrollo socioeconómi-

co y turístico para compartir la experiencia de 
cuánto aportaron el 20 Seminario Iberoameri-
cano de Arquitectura y Construcción con Tierra 
(SIACOT) y Trinidad a la Cal a la mejora de las 
condiciones de habitabilidad en la comunidad 
de San Pedro.  

Al contar con una importante participa-
ción extranjera y que financió su estancia 
en la ciudad, se generaron dinámicas muy 
positivas en este poblado del Valle de los 
Ingenios que posibilitaron intervenir varias 
viviendas de embarro, una técnica tradicional 
de la región. 

“Aquí se habló hasta de turismo espacial, 
pero las vivencias documentales sobre los 
talleres en San Pedro resultaron todo un éxito 
y atrajeron la atención de los asistentes”, 
comentó. 

En la sesión plenaria, Acosta Robaina 
compartió una novedosa propuesta en la que 
trabaja la oficina trinitaria, con la colaboración 
de los museos y otras instituciones, y que 
tiene como esencia promover toda una ruta 
histórica cultural, “en la que el visitante pueda 
vivir la experiencia de cómo funcionó la ciudad 
en la época colonial”, dijo.

En este evento internacional de ciudades 
creativas Trinidad mostró obras de lencería 
de preciosa factura confeccionadas por 
maestras artesanas locales. 

Trinidad en evento internacional 
de Ciudades Creativas

las experiencias de la técnica del embarro, típica de San 
pedro, y algunas obras de lencería se compartieron en la cita 
convocada por la comisión nacional rusa de la unesco

unas 110 toneladas de azúcar se trasladarán 
hasta los almacenes de la empa./Foto: Mincin

Educación ambiental 
en la mirada de Caguanes

dicha área protegida del municipio espirituano de Yaguajay 
promueve diversas acciones en pos de crear conciencia hacia 
el cuidado y la protección del entorno

Aunque inicialmente no estaba incluida 
entre los productos de la canasta familiar nor-
mada para el mes de octubre, a partir de las 
prioridades del territorio y teniendo en cuenta 
la disponibilidad en la reserva, se comenzó 
la extracción de azúcar de los almacenes del 
central Melanio Hernández para distribuir, de 
forma escalonada, 2 libras por consumidor. 

Según declaró a Escambray Ariel Fer-
nández Mantín, director del Grupo Empre-
sarial de Comercio en Sancti Spíritus, se 
trasladarán desde la industria unas 110 
toneladas de azúcar hasta los almacenes de 
la Empresa Mayorista de Alimentos de los 

territorios y, de forma inmediata, se harán 
llegar hasta las bodegas.

Igualmente, dijo que en las próximas 
horas se inicia también la distribución de 
aceite para la población, el cual ya se en-
cuentra en los carros cisternas que arribaron 
a la provincia.

El propio director aclaró que durante los 
días de contingencia energética el sector 
del Comercio y la Gastronomía ha estado 
activo y prestando servicios. Por ejemplo, 
se recibieron más de 50 toneladas de 
arroz para venderlo de forma liberada, pero 
controlada, en la red de mercados. Este pro-
ducto se comercializa a 140 pesos la libra 
y ya se ha repartido en Trinidad, Fomento, 
Cabaiguán y Sancti Spíritus.

Asimismo, se ha asegurado la elabora-
ción de alimentos para llevar en la red de 
Gastronomía, entre ellos caldosas, arroz, 
viandas y otros, mientras que los 58 Sis-
temas de Atención a las Familias brindan 
servicio a más de 2 000 espirituanos, 
quienes reciben las raciones equivalentes 
al almuerzo y la cena por día.

Fernández Martín apuntó, además, que 
se han distribuido, igualmente, productos 
de las unidades de la Empresa Cárnica, 
como masa de hamburguesas, de perros 
calientes y picadillos criollos, así como 
otros de la Industria Láctea, los cuales se 
han llevado a diferentes municipios para 
contribuir con las ventas liberadas a la 
población.   

Distribuirán azúcar y aceite para la canasta básica 
Ya comenzó la extracción de azúcar en el central melanio Hernández para repartir 2 libras por consumidor. el aceite también 
llegará en breve a las unidades espirituanas
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Elsa Ramos Ramírez

Con su casa apagada y tres ancianos oc-
togenarios, Maritza Fernández Díaz lo pensó 
una vez. Se fue hasta la sede del Comité 
Provincial del Partido. “Idalsis y Aymara me 
atendieron con mucha dulzura y mucho cariño 
—lo cuenta casi ahogada por el llanto—. Me 
mandaron comida gratis y me autorizaron el 
gas. Por las redes han dicho muchas cosas 
feas, pero también tenemos que decir todas 
las cosas bonitas que pasaron”.

El de Maritza no es un caso aislado en 
estos días en que Cuba vivió entre penum-
bras, tensiones y zozobra, desde que el 
Ministerio de Energía y Minas publicara en 
X una nota tenebrosa, el pasado viernes 18 
de octubre: “Tras la salida imprevista de la 
CTE Antonio Guiteras, a las 11 de mañana 
de hoy se produjo la desconexión total del 
Sistema Electroenergético Nacional. La Unión 
Eléctrica trabaja en su restablecimiento”.

Se apagó la luz, la eléctrica, mas no la 
del alma de los cubanos. Se encendieron 
las redes, las sociales: “Cuba cae en caos 
total. Estado de emergencia”, “Se apagó 
la Revolución, caos en el sistema”, serían 
directas y titulares recurrentes.

MOMENTOS DE SHOCK

“Nos quedamos en cero —comenta Yoan-
ny Acosta Solenzar, director de la Empresa 
Eléctrica provincial, quien pocos minutos 
después confirmara a la radio local la no-
ticia que el canal de Telegram anunciara a 
sus usuarios—. Es lo más crítico que puede 
pasar en cualquier país del mundo, en un 
sistema de generación de electricidad que 
se caiga, que colapse. Eso lo vivimos, lo 
sufrimos mucho más por las condiciones de 
ese momento: una generación muy deprimida 
y a la que le faltan muchas cosas por dar 
mantenimiento, muchas unidades fuera de 
servicio, una generación que no hay combus-
tible para sostenerla”.

Difícil y tenso para los cubanos, en medio 
de un escenario económico complejo. Y hubo 
desconcierto, shock, desaliento.  “En el im-
pacto inicial las personas se estremecieron 
y se dijeron: ¿qué va a pasar?”, reconoce 
la miembro del Comité Central del Partido y 
primera secretaria de la organización política 
en la provincia Deivy Pérez Martín. 

Las noticias, difundidas como se pudo: 
por las redes, casi colapsadas también por 
la lógica mala conexión de la telefonía, por 
los medios y de boca en boca, nunca fueron 
más tétricas: apagón total y sin hora fija para 
restablecer. Pero, como Cuba no entiende 
de lamentos, se repuso en milésimas de 
segundos. “¿Qué pasó?, lo que nos tiene 
caracterizado nuestro pueblo —se responde 
Deivy Pérez Martín, presidenta del Consejo de 
Defensa Provincial, ya activado. Nos cambió 
la vida a todos. Pero ante esta situación 
nos organizamos, nos crecimos y la vida 
continuó”.

Continuó a la manera en que lo hacen 
los cubanos, curtidos en eso de pasar mo-
mentos duros. Con 83 años y un montón de 
achaques a cuestas, Dolores Castillo, Lolo 
para los vecinos del edificio 26 de Olivos II, 
atiza los carbones en la hornilla improvisada 
en los bajos del inmueble. “Tengo que estirar 
el poco gas que me queda y con el carbón 
este congrí queda más rico, lo que sí no se 
puede es dejar de comer”. “Eso es resisten-
cia creativa”, la animo. Y desde las manos se 
lleva el tizne hasta el rostro: “¡Esto es Patria 
o Muerte, mi’ja!”.

La alternativa se multiplicó. Allí donde 
se pudo encontrar o se repartió como en 
Cabaiguán casi una lata por casa, se cocinó 
con carbón. También con leña, con charamus-

Cuando no se desconectó el alma de los cubanos
en días difíciles, se pone a prueba la capacidad de un pueblo y su voluntad de salir adelante. así lo demostraron los espirituanos 
en medio de la contingencia energética que enfrentó el país durante los últimos días

en el despacho eléctrico provincial se trabajó sin descanso. /foto: facebook

cas, con luz brillante, con alcohol… También 
con la solidaridad de quienes prestaron sus 
cocinas, su alma, una práctica que crece sil-
vestre y espontánea en esta tierra. Y así en 
esquinas citadinas, edificios, barrios, calles, 
campos, centros de trabajo se activaron los 
fogones colectivos. Nunca antes la caldosa 
rindió tanto para llenar estómagos a quienes 
no encontraron a mano la alternativa a sus 
cocinas eléctricas, como en Managuaco, don-
de se hicieron dos calderones bajo la lluvia. 
Mientras, para los trabajadores eléctricos 
cubanos, comenzaron los días más largos 
del mundo.

ISLAS, MICROISLAS, DESCONEXIONES…

Cuando la noche del viernes asomaba 
sus primeras tinieblas, le nacieron a Sancti 
Spíritus las primeras luces. Durante horas, 
ingenieros, técnicos, linieros, directivos inicia-
ron una labor titánica. “Para todos fue muy 
duro, los linieros en sus carros con muchas 
manipulaciones lograron hacer los diferentes 
microsistemas para darles servicio a los pun-
tos vitales de la salud, los abastos de agua, 
algunos centros de elaborar alimentos”, 
explica Yoanny. 

Como sucedió en cada provincia ante 
tamaña emergencia, la energía local cobró 
protagonismo con las opciones que ofrece la 
generación distribuida de los emplazamien-
tos del territorio, como la central generadora 
de electricidad con combustible fuel oil, se 
logró generar más de 25 MW. Con las “islas 
eléctricas”, aparecidas inicialmente en Sancti 
Spíritus, Trinidad y Cabaiguán, crecieron los 
tentáculos de la solidaridad. Con la luz a 
los hospitales, se beneficiaron clientes que 
multiplicaron la suya, al igual que los cen-
tros alumbrados. Donde quiera que hubo un 
tomacorriente energizado se “enganchó” un 
celular, una planta, un convertidor, una laptop, 
un radio, una lámpara. Se abrieron puertas 
y ventanas para alumbrar a distancia, para 
enfriar un vaso de agua, calentar el bocado 
del día o instalar un aerosol para mejorar la 
tos a un niño de cinco años en medio de la 
oscuridad. 

¿La convocatoria? La del corazón, que 
se visibilizó en carteles escritos a mano o 
publicados en redes, donde muchos ofre-
cieron lo que tenían y hasta lo que no, por 
esa cubanidad que no suele desconectarse 

nunca. “El pueblo fue el principal protago-
nista —comenta Deivy Pérez Martín—, se 
caracterizó por la disciplina, la organización, 
el respeto, la sensibilidad. La afectación 
fue muy grande en tiempos en que estamos 
claros de las complejidades que se viven: 
carencias de productos de primera nece-
sidad, altos precios, limitaciones para un 
grupo de actividades de servicio, y ante eso 
enfrentamos esta situación. Se han visto 
muchas actitudes de las personas que nos 
han impresionado”.

Aunque es lo que más disfruta, Katia 
Álvarez decidió no encender su split en me-
dio de la madrugada del sábado cuando se 
encendieron, inesperadamente, sus luces. 
Apenas dejó una para adelantar el almuerzo. 
“¿Será conciencia ciudadana?”, se preguntó 
y Julio, que también tuvo las tres horas de 
“alumbrón” que muchos aplaudieron, asintió.

Mas, cuando las islas comenzaban a ilu-
minar la esperanza, las noticias, las malas, 
comenzaron a agolparse. En pocas horas, 
48 quizás, el sistema electroenergético se 
desconectó cuatro veces y, con él, los micro-
sistemas. Mucho más se activó el desvelo de 
los eléctricos, los directivos, la gente. 

Parada en su balcón a las cinco de la 
mañana, Tania Pérez no vio las estrellas 
que ciertamente alumbraban. Se bebió las 
lágrimas y se las secó al instante: “No puedo 
permitir que mi mamá, ni mis hijos, ni mis 
nietos me vean llorando”. Entonces agarró 
la jaba y partió a la Feria Agropecuaria, una 
de las opciones que se mantuvo el fin de 
semana, tanto como los puntos de venta 
de muchos actores privados para facilitar la 
comida de la gente. 

En el despacho de la Empresa Eléctrica 
espirituana, los teléfonos estuvieron a punto 
de colapsar, por la insistencia lógica de quien 
quería saber lo que pasaba o cuándo tendría 
sus tres horas de luz. Hubo quienes, en el 
desespero, desahogaron su incertidumbre, 
mucho más desde Fomento, un municipio 
que, por su dependencia eléctrica de Villa 
Clara, rondó las 80 horas sin servicio y 
sobrevivió a base de grupos electrógenos. 

“Es digno de reconocer a los especialis-
tas del despacho con el director técnico al 
frente —refiere Yoanny—; no se durmió, tra-
tando, de conjunto con el despacho nacional 
de carga, de ir buscando las variantes para 

dar servicio y recuperar los microsistemas, 
el sistema”.

SE HACE LA LUZ… GRADUALMENTE

Mientras las redes sociales activaban su 
“arsenal de guerra”, con llamados a la rebelión 
y a tomar las calles, en Cuba se energizaron 
aún más las soluciones, al mismo tiempo que 
Oscar entraba al oriente del país con sus lluvias 
copiosas y sus vientos de huracán.

Algunos ciertamente salieron y cometie-
ron actos vandálicos y conductas indecentes 
como lo reconociera el presidente cubano 
Miguel Díaz-Canel Bermúdez. Pero los más, 
las “tomaron” para mitigar el impacto de un 
apagón duradero y complicado.  

Con los microsistemas nacionales y las 
microislas locales, Sancti Spíritus siguió en 
su rutina en emergencia: “Vimos a muchos 
escribiendo historias de vida —relata Pérez 
Martín—, vimos a los más jóvenes hacien-
do proezas en el servicio comunitario, el 
Comercio, la Gastronomía, las unidades de 
alojamiento, del turismo vendieron comida 
en diferentes formatos como las unidades 
productoras de la agricultura, que también 
hicieron donaciones al igual que muchas 
formas de gestión no estatal para garantizar 
la atención a familias más vulnerables. Los 
trabajadores sociales, que llegaron hasta 
casas de personas que están solas y no es-
tán rodeadas de ese afecto familiar y así lo 
hicieron los vecinos que ayudaron en hogares 
de ancianos. Se montaron más de 70 puntos 
móviles de información y visionaje, donde 
había un grupo electrógeno, se pusieron 
televisores, se cargaron plantas eléctricas 
y después la gente compartía su energía”. 

En medio del estrés hubo calma para 
garantizar la vitalidad; las ambulancias, aun 
desvencijadas, salvaron vidas, como los 
hospitales donde también nacieron niños; 
se hizo el pan repartido a deshora; la escue-
ta canasta básica se entregó; así como la 
tropa del gas licuado, atrapada por días en 
Cienfuegos, pudo cargar y aliviar las cocinas.

Mientras, Cuba remendaba entre apuros sus 
vetustas termoeléctricas, activaba sus plantas 
de Energás. A como se podía, las tres o cuatro 
horas de alumbrón se rotaban entre los más de 
90 circuitos espirituanos. En la tarde del martes 
22 de octubre una noticia electrizaba otra vez 
al país. “A las 2:44 p.m. quedó sincronizado el 
Sistema Electroenergético Nacional”.

Horas después un titular “raro” traía la 
calma: “Sancti Spíritus retoma las afecta-
ciones al servicio por horarios”. Se trataba 
de regresar a la “normalidad anormal”, a la 
práctica que hace ya meses distribuye los 
apagones por horas en dos bloques y que 
nos ha obligado a organizar la vida cotidiana.

EPÍLOGO

Ernesto Cancio carga la nevera que llevó 
para casa de su amigo en Colón para evitar 
que se echaran a perder productos como a 
algunos de sus vecinos; Belinda Romero trae 
en sacos lo que pudo resguardar en casa de 
su sobrina; Bertha Soto apaga su chismosa 
y arma sus bártulos: “Esto va para Guantá-
namo, esa gente sí están jodíos”. 

“Hay que agradecerle al pueblo porque de 
forma general hubo entendimiento, calma en 
medio de la espera y hubo confianza”, con-
sidera el director de la Empresa Eléctrica”.

“La gente se creció, el pueblo puso a capa-
cidad el concepto de resistencia creativa: ¿Qué 
yo tengo?, ¿cómo lo transformo?, ¿cómo lo 
comparto? Afloraron valores, nos despojamos 
de esas miserias humanas, de esas actitudes 
que tratan de desalentar, desmotivar, desunir; 
y florecieron la sensibilidad, la solidaridad, el 
respeto, la unidad, que es lo que nos ha hecho 
tan grandes y nos mantiene en pie”, sentencia 
finalmente Deivy Pérez Martín.
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Destellos de resistencia
en medio de las complejas circunstancias que vivió el país, los espirituanos multiplicaron iniciativas para aliviar las carencias. co-
midas elaboradas para llevar, venta de productos de la canasta familiar normada hasta altas horas de la noche, puntos habilitados 
para la carga de celulares y el expendio de carbón para garantizar la cocción de los alimentos en los hogares figuraron entre las 
acciones emprendidas en Sancti Spíritus. Escambray reproduce en imágenes estas muestras de cooperación ciudadana

Fotos: Facebook y Arelys García



Arelys García Acosta
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Podría ofrecer lecciones de 
perspectiva de género porque de-
fiende como nadie la condición de 
mujer y despide adrenalina por cada 
poro de su cuerpo. En su sicología 
femenina solo permanece un yo sí 
puedo rotundo y, aferrada a este 
principio, conquista las alturas con 
espuelas en ristre, casco, botas y 
otros medios que ya le resultan 
cómodos; todo ello sin demeritar 
su delicadeza.

“Me motiva mucho este traba-
jo, me gustaría que otras mujeres 
también vieran en mí un ejemplo de 
que sí se puede hacer y se lancen 
a cumplir su sueño mientras sea 
lo que deseen. Quizás muchas 
quieran desempeñar este tipo de 
trabajo y, por aquello de la sociedad 

machista que hoy en día predomina, 
se ven limitadas a realizar esta fun-
ción. Me incliné a ser liniera porque 
es una forma más de sentirme bien 
conmigo misma, realizada, demos-
trar al mundo, en el mejor sentido, 
que yo puedo, soy útil. Los linieros 
somos personas importantes con 
un valor en la sociedad. Nuestro 
trabajo es fundamental”.

Su complexión delgada le resta 
edad, aunque ha recuperado algu-
nas libras que no le son impedimen-
to para el ejercicio de la profesión, 
imbuida en lo que ella califica como 
un amor a primera vista, un tanto 
inusual para las mayorías

“Yo vi el trabajo, vi subir, esca-
lar un poste, eso me llamó mucho 
la atención, vi cómo se empalma, 
cómo se hacían todas las tareas 
del patio y me gustó. Es un trabajo 
muy impor tante, dependemos 

Colaboración médica espirituana se extiende a México
los especialistas de Sancti Spíritus, integrantes de la brigada médica de cuba en la nación azteca, contribuyen a la atención 
sanitaria en zonas de difícil acceso

Como parte del convenio de colabora-
ción médica entre el Ministerio de Salud 
Pública de Cuba y el Instituto Mexicano del 
Seguro Social, 125 profesionales de ese 
sector de Sancti Spíritus prestan servicios 
en varias regiones de la nación azteca.

La doctora Idania Pérez Lugo, jefa del 
Departamento de Colaboración Médica en 
la Dirección Provincial de Salud, especificó 
que los especialistas laboran, en lo funda-
mental, en centros sanitarios vinculados 
al Programa de Medicina Familiar, muchos 
ubicados en zonas intrincadas. 

Liniera sin complejos
maría isabel valdivia Benítez se convirtió en la primera espirituana en graduarse de esta especialidad en el centro de 
capacitación de la empresa eléctrica de Sancti Spíritus. con ella suman cinco las féminas que en todo el país practican este 
oficio no tradicional

mucho de la electricidad y de la 
energía, quizás muchas personas 
no lo vean así, puesto que care-
cen de ciertos conocimientos, 
nosotros los linieros tratamos de 
remediar cualquier situación; se 
trata de proteger las líneas, si hay 
una avería se le da solución y es 
una manera más de ayudar a la 
sociedad. Le atribuyo gran impor-
tancia a este trabajo. Siempre me 
voy con la satisfacción del deber 
cumplido”.

Ni las constantes advertencias 
de su esposo José Luis Cañizarez 
Herrera, experimentado liniero 
especializado Grupo 6 del Centro 
de Operaciones de Sancti Spíritus, 
detuvieron la aspiración de materia-
lizar su sueño y he aquí el resultado 
fruto del emprendimiento y osadía: 
María Isabel Valdivia Benítez es 
liniera de la Organización Básica 
Eléctrica del municipio de Sancti 
Spíritus.

“Al principio él se sentó conmigo, 
me explicó, estaba un poco renuen-
te, después se dio cuenta que yo 
podía y no iba a desistir, comenzó 
ayudándome con sus folletos y cua-
dernos, todos sus conocimientos. Yo 
llegaba a la casa y me preguntaba 
cómo te fue, qué hiciste hoy, mis pri-
meros nudos los aprendí con él aquí 
en la casa con un cordón y un palo 
de escoba, mis primeras espuelas 
fueron las de él, fuimos a una mata 
de coco y me dijo: ‘Pues, arriba, aquí 
hay que empezar a dar espuelas’, y 
fueron las primeras que me coloqué 
una tarde en el Jardín Botánico de 
Sancti Spíritus. Qué mejor consejo 
que el suyo, que ya ha transitado por 
este camino, me guía, me transmite 
sus saberes y experiencias, me 
siento afortunada”.

Amante de la vida en familia 
y dueña de un verbo incontenible, 
no titubea ante las interrogantes 
de esta reportera y despojada de 
temores, deja entrever cada detalle 
de una mujer apasionada y satisfe-
cha de sentirse útil en la sociedad 
que la admira, sin más armas que 
su virtuosismo

 “Yo digo que hacerte liniero se 
resume en tres palabras: interés, 
perseverancia y resistencia, y esa 
cualidad que debe describir a todo 
liniero es la disciplina; nosotros 
estamos expuestos a riesgos 
constantes, es una profesión un 
poco compleja, peligrosa, sea para 
una poda, trabajo en la línea, apoyo 
en la sucursal. Y todo lleva una 
disciplina”.

¿Cree que la labor del liniero 
pudiera contribuir a mejorar el 
servicio de electricidad?

El linero cumple un papel pri-
mordial en el momento que esta-
mos viviendo, puesto que somos 
los protagonistas de las líneas; 
hay un transformador roto, pues 
vamos, lo cambiamos; hay una 
línea partida, pues se arregla, se 
trata de solucionar, nunca se dejan 
trabajos sin hacer.

¿Cómo aprendió a lidiar con 
tantos hombres?

Me siento cómoda, siempre 
ha habido respeto, considera-

ción por el hecho de ser mujer, 
me han apoyado, enseñado, nos 
tratamos por igual. Aquí no se 
hace fuerza, predomina la técni-
ca, el buen uso de los medios de 
protección; cumpliendo con todas 
las normas, se realiza cualquier 
ejercicio. 

La Tercera Feria Internacional 
de Energía Renovable celebrada 
recientemente en La Habana la 
acogió como mujer empoderada. 
¿Qué experiencias le aportó este 
certamen?

Allí se habló del liderazgo de 
la mujer en el fortalecimiento de 
la energía renovable, la biomasa, 
los paneles solares, las bombas 
de agua solar, implementaciones 
que facilitan el manejo y desarro-
llo de la energía. Se habló mucho 
de que la mujer es capaz y tiene 
los mismos derechos; sobre 
la no discriminación de género 
y la necesidad de fomentarlo 
desde todos los rincones de la 
sociedad.

este es un trabajo muy importante, asegura. /fotos: Cortesía de la Empresa Eléctrica

maría isabel trabaja de igual a igual con sus compañeros. 

Pérez Lugo dijo, además, que todos los 
colaboradores presentes en México son de 
perfil de Medicina, entre ellos: pediatras, 
cirujanos, dermatólogos, geriatras, angió-
logos; en su mayoría médicos generales 
integrales.

Antes de partir a México, agregó, estos 
profesionales se entrenaron durante tres 
meses en Cuba en materias relacionadas 
con las especialidades de Medicina Inter-
na, Urgencias y Emergencia Médica, así 
como en la atención integral al adulto, al 
niño y a las embarazadas.

En julio último, 89 colaboradores 
espirituanos se sumaron a la Operación 
Hermandad, iniciativa solidaria que desde 

el 22 de julio de 2022 contribuye a res-
paldar las acciones emprendidas por el 
Gobierno mexicano dirigidas a fortalecer 
el sistema de Salud Pública de ese país.

Al referirse a las campañas hostiles 
para desacreditar la colaboración médica 
internacional de la isla caribeña, Pérez 
Lugo destacó la respuesta dada por los 
cooperantes espirituanos en la nación 
azteca desde el ejercicio de la ciencia y 
de la humildad en el trato a la población 
necesitada.

Además de la referida nación, la cola-
boración médica espirituana está presente 
en otros 33 países de varios continentes, 
con más de 780 profesionales, la mayor 

cifra localizada en la República Bolivariana 
de Venezuela.

Según la agencia Prensa Latina, en 
estos momentos la cooperación bilateral 
entre Cuba y México suma 3 248 colabo-
radores de la isla caribeña desplegados en 
23 estados de la nación azteca; quienes 
prestan servicios en hospitales y centros 
de salud del primer nivel, ubicados en 
zonas remotas y de alta marginación. 

Desde julio de 2022, cuando llegó el 
primer grupo de 54 especialistas al estado 
de Nayarit, los galenos han realizado más 
de 1 779 600 consultas, 52 923 opera-
ciones, 3 199 partos y 1 562 cesáreas, 
indicó Prensa Latina. 



Texto y foto: Gabriela Sánchez Isern* 
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Poeta, narradora, investigadora, miembro 
de la Unión Nacional de Historiadores de Cuba 
y presidenta de la Sociedad Cultural José Martí 
en Yaguajay, Elvia Rodríguez Carballo, a sus 81 
años revela a Escambray cómo la literatura se 
ha convertido a lo largo de su vida, más que 
en un oficio, en una pasión.

¿Por qué escogió la Pedagogía?
Cuando triunfó la Revolución yo era casi 

analfabeta y, como se me dio la oportunidad de 
estudiar, me incliné por el magisterio, a pesar 
de que la carrera que me gustaba era Derecho, 
pero en ese momento en el país existía un 
déficit importante de maestros y de escue-
las y, debido a la admiración que sentía por 
ellos, al enterarme del llamado a un curso de 
Maestros Populares decidí unirme, superarme 
y luego continuar la carrera. Con los años me 
enamoré de la profesión, me sumergí en ella 
tanto que fui maestra rural, dirigí un centro de 
niños campesinos y un centro interno.

¿Cómo comienza en el mundo de la literatura?
Desde que tengo uso de razón me gusta leer, 

en eso fui prácticamente autodidacta, aprendí 
a leer y a escribir sola, por inspiración propia. 
Yo nací en una finca llamada Vergara y en una 
época allí se pensó construir una escuela, y un 
día estando en casa de mi abuela descubrí un 
cuarto lleno de libros y de materiales que tenía 
resguardados para si aparecía el tan ansiado 
maestro que impartiera las clases, mi abuela 
era lo que llamábamos en el campo “la cuida-
libros”. Nunca quería prestármelos, pero tengo 
que confesar que yo los tomaba sin que se diera 
cuenta y así comenzó mi pasión por la literatura.

¿Qué autores disfruta leer?
Tengo varios y todos muy distintos; disfruto 

mucho a Stefan Zweig, a Émile Zola. Autores de 
poesía me gustan todos; pero, por supuesto, 
José Martí tiene un lugar cimero, siempre en-
cuentras cosas nuevas de él y todo es bueno. 
No puedo dejar de mencionar un libro que 
tiene un lugar especial en mi corazón y es el 
primer ejemplar que se editó de Juan Nápoles 
Fajardo “El Cucalambé” en 1839 con más de 
500 décimas, me lo regalaron, lo restauré y lo 
conservo como un tesoro muy personal.

¿Qué retos supuso para usted publicar por 
primera vez a sus 71 años?

Nunca pensé que publicaría. Todo comenzó 
de pequeña, siempre he sido muy osada y muy 
curiosa, y desde aquel 7 de octubre de 1958 
cuando Camilo llegó a Vergara, justo detrás de 
mi casa, cogía un cartucho y un lápiz y escribía 
sobre él. Era una etapa de mucha efervescencia 
y nunca le di importancia a esos escritos, pero 
mi madre se los encontró y los guardó en un baúl 

que todavía conservo. Luego del fallecimiento en 
el 2011, al recoger sus cosas, encuentro aquel 
manojo de papeles enrollados con una cinta y 
comienzo a leerlos, en ese momento me dije: 
Voy a escribir un libro sobre Camilo Cienfuegos. 
Comencé a estudiar su trayectoria, contacté 
con rebeldes que combatieron a su lado y me 
contaron cosas muy interesantes sobre su vida. 
Se me da la oportunidad y un día le presento el 
manuscrito, aún sin terminar, al profesor Ramón 
Díaz, quien dirigía un taller literario local, él pos-
teriormente me impulsó a presentarlo en Verde 
Olivo en La Habana, editorial que me abrió las 
puertas y me ofreció la oportunidad de publicarlo 
en el 2016 y presentarlo en La Feria Internacio-
nal del Libro al año siguiente. Fueron momentos 
muy emocionantes, lloré a lágrima viva cuando 
tuve en mis manos el primer ejemplar y me dio 
a conocer en el mundo de la literatura como la 
biógrafa de Camilo. 

¿Por qué el interés por Camilo?
Porque Camilo en Yaguajay es lo más gran-

de que puede existir, para nosotros es algo 
sagrado en esta tierra, sus cualidades lo hacen 
un símbolo eterno y el día que desapareció esa 
avioneta, todos salimos a buscarlo y lloramos 
juntos, Camilo nos liberó y desde ese instante 
constituye un sentimiento colectivo.

¿Qué la motiva a escribir décimas?  
Mi historia con la décima es un amor que 

viene de hace muchos años, escuchaba a mi 
mamá en la cocina cuando hacía las labores 
del hogar cantándolas, y a mí me fascinaban, 
tanto que hasta hablaba en décima, luego se las 
componía a los compañeros de trabajo y con los 
años vino lo que yo llamo el oficio, donde poco a 
poco aprendí a redactarlas de manera correcta. 

¿Cómo maneja la crítica de los lectores?
Mientras sea respetuosa, todo bien. Nunca 

me ha supuesto un problema, al contrario, he 
aprendido de ello, me ha ayudado a superar-
me, a conocer un poco la visión que tienen los 
lectores sobre mí, además, es rara la vez que 
no colabore con escritores, enseñándoles mis 
trabajos y escuchando sus opiniones.

¿Qué consejos les daría a aquellos que 
quieren empezar una carrera en la escritura?  

Solo les puedo decir que escriban y que 
lean mucho, que se lancen, que el miedo no 
existe, que no hay edad para dedicarse a lo 
que verdaderamente apasiona. Yo tengo mucha 
confianza en el relevo, están saliendo jóvenes 
escritores con mucho que aportar. Como pue-
des ver vivo sola, mi hija y mi nieto que son 
mi adoración viven fuera del país ya hace más 
de 10 años y la literatura es mi acompañante 
permanente, gracias a ella me mantengo con 
esta vitalidad, con esta lucidez, es mi guía, mi 
refugio y puede serlo para cualquier persona.

*Estudiante de Periodismo

Mi refugio es la literatura
la autora de cien Fuegos de Sonrisas, elvia rodríguez carballo, 
ha hecho de la escritura su oficio y su pasión

dentro de su colección de libros, elvia atesora ejemplares de gran valor sentimental y personal.

Serie Nacional hasta nuevo aviso
el más importante evento beisbolero del país tendrá lugar 
aproximadamente a la vuelta de un año, en tanto la liga Élite 
se prevé para marzo

Tras los comentarios a 
nivel de pasillo, llegó luego, 
muy luego, la confirmación 
oficial: no habrá Serie Nacio-
nal de Béisbol hasta de aquí 
a casi un año, en tanto la 
III Liga Élite será en marzo.

Para algunos —y no les 
falta razón— es un letargo 
demasiado extenso para lo 
que es el mayor pasatiempo 
nacional y uno de los pocos 
alivios recreativos de la na-
ción. Para otros, pese a la 
opinión de los detractores, 
tiene cierta lógica y no justa-
mente por las razones depor-
tivas que se esgrimieron en 
la nota del anuncio y sobre 
lo que hablaremos después. 

La pelota no es un hecho 
aislado. Y la Serie Nacional, 
que ha sobrevivido en medio 
de las más adversas con-
diciones, tampoco. En ese 
sentido, me parece contrapro-
ducente realizar la Liga Élite 
en la fecha en que se ha de-
sarrollado en los últimos tiem-
pos, o sea, a finales de año, 
en medio de un escenario de 
guerra económica, tal como 
la han calificado las máximas 
autoridades del país.

En ese concierto resulta 
incoherente realizar un even-
to que aún no ha mostrado 
toda su validez después de 
retomarse, no al menos en 
un país que se debate en 
repartir una gota de com-
bustible entre la generación 
eléctrica y las ambulancias, 
que se debate en qué garan-
tías establecer para comprar 
con un dólar el arroz y el 
azúcar de la canasta familiar, 
los insumos para producir 
alimentos o el medicamento 
que falta en la farmacia

Concordemos en que, 
ante cualquiera de esos 
competidores, la pelota y 
cualquier evento deportivo 
e incluso cultural, pierde 
jerarquía, aunque en el caso 
de estos últimos debía ree-
valuarse cuáles mantener 
en medio de una situación 
extrema.

Un evento como la Éli-
te demanda una logística 
importante de todo tipo y 
de la cual el país hoy no 
dispone, sin hablar de las 
motivaciones que pudieran 
tener los jugadores a partir 
de la conformación más 
reciente del equipo Cuba al 
Premier 12

Ahora, habría que anali-
zar qué tan conveniente es, 
deportiva y económicamen-
te hablando, desarrollar la 
tercera Liga Élite de marzo a 
junio, aun en el supuesto de 
que se alivien las tensiones 
económicas, financieras y 
energéticas del país.

En ese lapso estaría de 
todos modos “entrometida” 
en los primeros meses del 
período lluvioso. Lo otro es 
cómo reactivar los equipos 
protagonistas, a saber, los 
seis primeros de la Serie 
Nacional que terminó en julio, 
o sea, siete meses después 
de haberse apagado la llama 
de aquel evento, sin hablar de 
la desconexión del público.

Lo aconsejable, desde 
mi modesta opinión —que 
no pesa en decisiones que 
son de país—, es que la Liga 
Élite se suspenda hasta que 
las condiciones del país lo 
permitan. Lo dictan las con-
diciones excepcionales de 
un país al que todos los días 
le pesan más las medidas 
del bloqueo estadounidense 
y las carencias internas. 

La sugerencia no me pa-
rece descabellada. Fueron 
situaciones excepcionales 
las que obligaron a no rea-
lizar dos veces los Juegos 
Olímpicos por razones aso-
ciadas a las guerras mun-
diales y, más recientemente, 
la covid obligó a trasladar 
las Olimpiadas de Tokio 
del 2020 al 2021. Hasta 
donde sé, la Liga Élite de 
béisbol no les llega ni a los 
talones en importancia a 
esos eventos.

Suspenderla propiciaría 
dedicar los pocos recursos 
que tiene el país a desarro-
llar la Serie Nacional en su 
versión 64, que demanda un 
andamiaje logístico aún más 
fuerte y que es, en definitiva, 
el principal evento sociocul-
tural que tiene Cuba

Y aunque vivamos un 
letargo de meses, llevar el 
Clásico nacional al mes de 
septiembre estaría más a 
tono con la fecha tradicional 
de ese torneo, que sobrevivió 
por años con su arrancada 
en noviembre, un calendario 
más apegado a las condicio-
nes meteorológicas de la na-
ción, pues a esa altura ya no 
existen las lluvias o ciclones 
que en los últimos años han 
obligado a suspender varios 
juegos, y cuando tampoco 
se sufren las altas tempe-
raturas de julio, como en la 
pasada edición, cuando no 
pocos peloteros sintieron su 
impacto y el del sol en medio 
del terreno, donde algunos 
se desmayaron. 

Ello, para mí, no tiene 
que ver con que la Serie del 
Caribe nos invite o no, o si 
tenemos que ir a la Premier 
12. Por la tónica de las con-
formaciones de los equipos 
Cuba a los más recientes 
eventos, incluido el Clásico 
Mundial, los peloteros que 
juegan nuestra Serie Nacio-
nal no son mayoría y sí quie-
nes juegan fuera de la isla, 
tengan o no calidad, manten-
gan o no rendimiento. De ahí 
que no tenga mucho sentido 
subordinar su calendario al 
del mundo beisbolero, al que 
cada día le van quedando 
menos opciones. 

Digo más. Cuando in-
cluso se organizaban más 
eventos internacionales que 
ahora, Cuba defendió a capa 
y espada el cronograma tradi-
cional de su Serie Nacional, 
por un elemental sentido del 
prestigio del propio evento. 
Es lo que hacen las ligas pro-
fesionales de los diferentes 
países, aunque sus peloteros 
principales vayan a jugar a la 
MLB y no animen la suya.

No son iguales las reali-
dades, pero para seguir en 
el camino del rescate de la 
esencia del béisbol se ha de 
comenzar por fortalecer su 
principal certamen. 

para continuar el camino del rescate del béisbol es necesa-
rio fortalecer la Serie nacional.  

Elsa Ramos Ramírez
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Nunca antes el espirituano 
José Mario García López vivió una 
consternación similar. Ni él, ni su 
Yaguajay natal, ni Cuba. En la noche 
del 29 de octubre de 1959, la Sec-
ción de Prensa y Radio del Ejército 
Rebelde emitió un comunicado que 
las emisoras nacionales replicaron 
una y otra vez. Podía ser este u otro 
locutor; pero el estremecimiento 
era igual.

“Se hace saber por este medio  
a la opinión pública, que en el 
día de ayer, 28 de octubre, a las 
6:01 p.m., salió del aeropuerto 
de Camagüey el avión bimotor de 
la FAR, marca CESSNA 310 No. 
53, de cinco plazas rumbo a La 
Habana, conduciendo al jefe del 
Estado Mayor del Ejército Rebelde, 
Comandante Camilo Cienfuegos, 
quien iba acompañado por el piloto 
de dicho avión, primer teniente Lu-
ciano Fariñas Rodríguez y el soldado 
rebelde Félix Rodríguez, los que, 
desgraciadamente, no han llegado 
a su destino”.

Han transcurrido 65 años, y 
García López, combatiente del 
Frente Norte de Las Villas, recuerda 
aquellos días con memoria foto-
gráfica: la noticia le llegó como un 
corrientazo.

—Todavía hoy me erizo.
Por indicaciones de la Dirección 

del Movimiento 26 de Julio, José 
Mario partió hacia Caibarién para 
participar en la organización de 
la búsqueda de Camilo y sus dos 
compañeros.

—El pueblo enteró salió al mar, 
por toda la costa norte.

Salió en lo que apareció: en 
barcos, chapines…, hasta en botes 
con velas. En todo. La búsqueda 
en tierra no fue menos. Los obre-
ros agrícolas y los trabajadores 
azucareros de Yaguajay exploraron 
cada palmo de monte, de llano. 
Cada palmo.

—Era el pueblo de Yaguajay 
completo buscando.

Ahora, lo confirma Gerónimo 
Besánguiz Legarreta, director del 
Complejo Histórico Comandante 
Camilo Cienfuegos. Porque no 
descartaron la posibilidad de que el 
Señor de la Vanguardia no hubiese 
realizado una parada camino hacia 
La Habana, revisaron, ante todo, las 
pistas aéreas existentes en ese en-
tonces en los Lagos de Mayajigua, 
en Ensenachos y en el antiguo 
cuartel de la dictadura batistiana, 
tomado por el Héroe de Yaguajay 
y sus fuerzas rebeldes el 31 de 
diciembre de 1958, particulariza el 
también historiador.

El periódico espirituano El Fénix 
no se sustrajo del acontecimiento; 
lo revelan sus hoy quebradizas pá-
ginas: “(…) la Marina revolucionaria 
interviene con la fragata Máximo 
Gómez, un guardacostas y cuatro 
lanchas patrulla”; “(…) de Ciu-

dad Libertad salieron numerosos 
aviones y dos helicópteros, para 
volar sobre la ruta de Camagüey a 
La Habana”; “(…) el doctor Fidel 
Castro participa a bordo del avión 
Sierra Maestra”.

FIDEL AL PILOTO: 
¡TÍRATE AHÍ MISMO!  

Ninguna señal de vida de Camilo 
y sus compañeros de vuelo el 29 
de octubre. Donde se suponía que 
podía encontrarse, ni rastros de 
Camilo. Aquella realidad promovió 
la inquietud en Fidel, quien sus-
pendió la reunión del Consejo de 
Ministros fijada para ese día; en 
lugar de esta, el líder de la naciente 
Revolución, Raúl, Almeida, el Che y 
otros oficiales intercambiaron en 
la sede de la Fuerza Aérea Revo-
lucionaria. Apremiaba organizar la 
búsqueda.

El Comandante en Jefe orientó 
reiniciar la operación a partir de 
las seis de la mañana del 30 de 
octubre. A bordo de la aeronave 
ejecutiva Sierra Maestra, salió 
personalmente en busca del le-
gendario guerrillero, quien —en su 
condición de jefe del Estado Mayor 
del Ejército Rebelde— acababa de 
abortar en Camagüey la conspira-
ción sediciosa de Hubert Matos, al 
mando del Regimiento No. 2 Ignacio 
Agramonte.

De retorno a la capital el día 28 
de octubre, todo indica que un área 
de turbonadas en la costa norte, 
entre Ciego de Ávila y Matanzas, le 
jugó una mala pasada al Cessna 
donde viajaban el Señor de la 
Vanguardia, Luciano y Félix. Tales 
condiciones meteorológicas pudie-
ron ocasionarle algún accidente, 
ocurrido en un punto al norte de 
Camagüey, Las Villas o Matanzas, 
publicó el diario Revolución en la 
edición del 30 de octubre.

Al día siguiente, la primera 
plana del órgano del Movimiento 
26 de Julio (M-26-7) recogía los 
titulares: “Preocupación por la 
suerte de Camilo, 65 horas perdi-

do”; “Escudriñarán zona por zona. 
Actúa Fidel personalmente”. Por 
su parte, la portada de este propio 
diario del 2 de noviembre refería 
a cinco columnas: “Seguiremos 
buscando: Fidel”.

Así lo sentenció el Comandante 
en Jefe, entonces Primer Ministro, 
aferrado a la esperanza, que se 
desvanecía hora tras hora. De La 
Habana a Camagüey, Cuba quedó 
dividida en cuadrículas para organi-
zar la búsqueda.  

“A veces, hasta nos íbamos 
de las cuadrículas —relató Láza-
ro Moriña, piloto del avión Sierra 
Maestra—. Volamos casi rasando 
la tierra y el mar. Había que verle 
los ojos a Fidel, cómo buscaba 
queriendo encontrar. De momento, 
me decía: ‘¡Tírate ahí mismo!’. 
¡¿Cómo, si no hay pista?! Pero él 
insistía... En el avión iban, también, 
Celia, Osmany y William Gálvez; 
todos estaban consternados, sus 
rostros reflejaban preocupación y 
desesperación por encontrarlo”.

Nunca un hecho había pro-
vocado tanta ansiedad como la 
desaparición de Camilo, expuso Re-
volución el 2 de noviembre: “Puede 
decirse que todo el pueblo cubano 
ha hecho de la febril búsqueda de 
Camilo un problema personal (…). 
Camilo es ya un poco de todos. Y 
la ansiedad familiar tiene mucho de 
ansiedad nacional”.

Mayúscula certeza, que inter-
pretó Fidel, quien el 2 de noviembre 
aterrizó en el aeropuerto de Santa 
Clara a las seis de la tarde, luego 
de registrar la isla Turiguanó y 
los cayos Romano, Coco y Largo, 
y de reexaminar la costa de las 
otroras provincias de Camagüey 
y Las Villas. Esa misma jornada 
corroboró, además, que la avioneta 
vista al norte de Yaguajay no era 
la del héroe desaparecido; suceso 
que generó inicialmente no pocas 
expectativas.

LAS FAKE NEWS DE ENTONCES

“En estos días la imaginación 

popular ha sido más volandera 
que jamás —también exponía el 
diario del M-26-7—. Las ‘bolas’ 
nacían y se extendían con increí-
ble rapidez. (…). Pero tras las 
‘bolas’, conjeturas y discusiones 
había una verdad latente: el pue-
blo seguía teniendo esperanzas. 
El pueblo se negaba a admitir con 
simplicidad lo que en el fondo él 
mismo temía: la tragedia. (…) en 
la sencillez del héroe veíamos 
conjugadas todas las virtudes de 
nuestro pueblo. Porque Camilo 
posee algo que no es posible 
describir ni analizar. Un algo inex-
plicable y presente y que García 
Lorca definió con tener ‘ángel’. Y 
eso que no es posible describir, 
ese inexplicable en Camilo lo ha 
convertido en algo así como el 
‘ángel de la Revolución’”.

A sabiendas de la ascendencia 
del Héroe de Yaguajay en el pue-
blo, enemigos del proyecto político 
cubano propalaron un infundio a 
través de la onda empleada por la 
Marina de Guerra Revolucionaria 
el 4 de noviembre: Camilo y sus 
acompañantes se encontraban con 
vida en el barco pesquero Ocuje, en 
las inmediaciones de cayo Largo.

Sin confirmar la noticia, radioe-
misoras locales replicaron la fake 
news; como era previsible, el pueblo 
salió en pleno para la calle. En la 
noche el Gobierno Revolucionario 
alertaba a la opinión pública sobre 
las reales intenciones de la difusión 
de esas falsas informaciones.

Tres días más tarde, el periódi-
co del “26” respondía a la campa-
ña enemiga, dirigida a minimizar la 
figura del Señor de la Vanguardia. 
El 10 de noviembre, Revolución in-
sertó los textos titulados “Camilo, 
el Che, Raúl y Fidel: la misma 

un país buscando a un hombre
Hace 65 años, decenas de miles de cubanos, bajo la conducción de Fidel, salieron en busca de algún indicio del comandante 
camilo cienfuegos, el Héroe de Yaguajay, después del fatídico 28 de octubre de 1959

cosa”, centrado en desmentir la 
falacia en torno a las supuestas 
disparidad de criterios entre esos 
dirigentes, y “La Revolución nada 
tiene que ocultar”, sobre el acto 
de homenaje a Ángel Ameijeiras, 
desarrollado en Goicuría y O’Farril, 
La Habana, donde Raúl Castro, 
ministro de las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias, aclaró:

“Falsas, mendaces y mal 
intencionadas las versiones de 
una posible discrepancia entre 
Camilo, Guevara y yo. (…). Para 
nosotros, para mí, Camilo era el 
gran Comandante, escogido entre 
muchos para pelear en el llano y 
para realizar la invasión a Occi-
dente. Los intereses creados, que 
se escudan tras la mentira y las 
traiciones, tratan de destruirnos, 
de situarnos uno frente a otro; 
pero somos de la vieja guardia y 
no lo lograrán”.

LA ESPERANZA

Cuando ya no restaba ningún 
pedazo de Cuba por explorar; cuan-
do ya las posibilidades de encontrar 
a Camilo, Luciano y Félix se torna-
ron nulas, Fidel compareció en el 
programa televisivo Ante la prensa. 
Solo entonces el pueblo comenzó a 
creer la noticia de la desaparición 
del Héroe de Yaguajay, el piloto y su 
escolta personal.

Han transcurrido 65 años, y el 
combatiente espirituano José Mario 
García insiste en no haber vivido 
nunca antes una consternación 
similar. Todavía hoy, lleva prendidas 
las imágenes de aquellas tardes, 
de regreso de la búsqueda en el 
mar, y la gente aguardando en 
muelles y espigones con la misma 
pregunta en la punta de la lengua:

—¿Encontraron algo?

luego del triunfo de la revolución, camilo se desempeñó como jefe del esta-
do mayor del ejército rebelde. /Foto: Perfecto Romero

Fidel dirigió personalmente la operación de búsqueda del Héroe de Yaguajay.


