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“aÑo 66 de la revoluciÓn”

Hasta el momento se han plantado 35 hectáreas de tabaco. /Foto: Oscar Alfonso

Después de varios meses de complejas labores, 
ya concluyó la instalación de los seis modernos equi-
pos de bombeo de agua en la estación de la presa 
Tuinucú —también conocida por Manaquitas—, 
la más grande de la provincia y principal fuente 
de abasto para las ciudades de Sancti Spíritus y 
Cabaiguán, donde ha comenzado a mejorar el su-
ministro del líquido. 

“El equipamiento con que contábamos anterior-
mente allí tenía alrededor de 30 años de explotación 
y se rompía frecuentemente. El montaje de este 
nuevo implicó un trabajo bastante arduo, que ha 
llevado tiempo porque se trata de una tecnología 
de punta; tuvimos que hacer adaptaciones, labores 
de pailería, protecciones eléctricas, certificar las 
instalaciones, reponer tornillos, etcétera”, detalló 
Pedro Jiménez Pérez, director adjunto de la Empresa 
de Acueducto y Alcantarillado en el territorio.

Asimismo, explicó que en estos momentos solo 
se utilizan para el bombeo cuatro de estos equipos 
porque al medir los parámetros hidráulicos en la 
planta potabilizadora Macaguabo —la entrada des-

Mientras en las vegas espirituanas 
la siembra de la hoja entra en lo que 
históricamente se considera como su 
mes óptimo por ser, junto a diciem-
bre, cuando se logran los mejores 
rendimientos, la campaña tabacalera 
2024-2025 se concentra en resarcir 
los daños que trajeron las lluvias a 
los semilleros.

A juicio de Isidro Hernández Toledo, 
director agrícola de la Empresa de 
Acopio y Beneficio de Tabaco, “esta 
se considera una semana decisiva 
porque, tras las precipitaciones de los 
últimos días que afectaron a todos los 
territorios donde su cultiva tabaco, se 
ha presentado un oreo que los produc-
tores tratan de aprovechar al máximo”.

Según la fuente, se afectaron 
unos 2 000 canteros de los 4 000 
existentes y hoy ya llega a la pro-
vincia la postura necesaria porque 
“en no pocos casos la lluvia arras-
tró las que había y no se pudieron 
aprovechar”. 

Las precipitaciones también obli-
garon a parar la siembra que ya había 
iniciado tempranamente el pasado 20 
de octubre, pero la misma se retomó 
y hoy suman unas 35 hectáreas las 
plantadas en la provincia. 

La siembra, según Hernández Tole-
do, cuenta con la garantía de la mayor 
parte de los insumos necesarios y, 
aun en medio de la compleja situación 
económica y energética del país, la 
provincia dispone de un respaldo de 
recursos mayor que anteriores cam-
pañas, incluido el combustible que ha 
logrado estabilizar su entrada a partir 
de la garantía que ofrece el grupo 
Tabacuba a nivel nacional; se están 
entregando fertilizantes y productos 
químicos”.

Sin embargo, el reto mayor para 
los vegueros es poder completar toda 
el área prevista para una campaña 
que necesita superar los saldos de la 
anterior, cuando se logró la producción 
más baja de la historia.

De acuerdo con Isidro Hernández 
Toledo, se han contratado 1 300 
hectáreas —320 de ellas pertene-
cientes a la tecnología de tapado— y 
la estrategia es continuar sumando 
nuevos productores, sobre todo de 
la modalidad sol en palo a partir 
de la concreción de mejores incen-
tivos financieros aprobados a nivel 
nacional.

Por eso la contratación sigue 
abier ta hasta completar o acer-
carse lo más posible a las 2 260 
hectáreas estimadas para la actual 
contienda.

de el embalse Tuinucú y las salidas hacia Cabaiguán 
y Sancti Spíritus—, brota mucha más agua que 
cuando se empleaban las cuatro bombas antiguas 
ya repuestas; además de que la obsolescencia de 
las redes impide un bombeo con mayor intensidad. 

El resto del equipamiento nuevo incluye las otras 
dos máquinas ya instaladas y certificadas por si se 
necesitan ante alguna emergencia, e igual número 
de surtidores que entraron para mantenerse como 
reserva.

Esta inversión, cuyo costo rebasó los 17 288 900 
pesos por concepto de compra del equipamiento y 
su posterior montaje, se realizó por la Unidad de 
Mantenimiento de la propia Empresa Provincial de 
Acueducto, con el apoyo de otras entidades como la 
Empresa Eléctrica, Panelec, Servicios a Grupos Elec-
trógenos (EMER), Automatización Integral (CEDAI) y 
Grupos Electrógenos y Servicios Eléctricos (GEYSEL).  

“Los beneficios en el suministro de agua ya son 
apreciables, sobre todo en la parte centro y norte 
de la ciudad espirituana y en Cabaiguán, además 
en zonas periféricas y altas. Existen lugares donde 
hacía años no recibían el servicio por las redes y ya 
les está llegando. Así también evitamos el traslado 
en pipas para estas zonas”, concluyó Jiménez Pérez. 

Vegueros espirituanos 
continúan la siembra

la plantación de la hoja cuenta con la garantía de la 
mayor parte de los insumos necesarios, aun en medio de 
la compleja situación económica y energética del país

Nuevos equipos para el bombeo 
de agua en Sancti Spíritus

la inversión, cuyo costo rebasó los 17 288 900 pesos, beneficia a la villa 
del Yayabo y a cabaiguán

los trabajos incluyeron adaptaciones, labores de pailería, protecciones eléctricas, certificación de las instalaciones, 
entre otros quehaceres. /Foto: Cortesía de la Empresa Provincial de Acueducto 
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  El barrio rinde cuenta, 
participa y soluciona
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En medio de un escenario adverso, con 
carencias y hasta situaciones límites para 
el desenvolvimiento de la vida cotidiana 
—donde lo mismo faltan los alimentos que 
la energía eléctrica o los medicamentos—, 
los espirituanos desarrollan el proceso de 
rendición de cuenta del delegado a sus 
electores.

Desde el pasado 20 de septiembre y 
hasta el venidero 7 de noviembre, aproxi-
madamente, tendrán lugar estos encuen-
tros, considerados pilares del sistema 
democrático cubano y una de las maneras 
más efectivas para que el pueblo participe 
directamente en el ejercicio de gobierno. 

Hasta ahora, en la provincia se han 
desarrollado alrededor de 2 790 reunio-
nes de esta naturaleza —más del 82 por 
ciento del total previstas durante en este 
proceso—, con un favorable índice de 
participación del 76 por ciento, a pesar de 
que durante 10 días estos encuentros se 
paralizaron por la contingencia energética 
vivida en el país y solo volvieron a retomar-
se desde el pasado 28 de octubre. 

En algunos barrios, los vecinos han 
desafiado la lluvia para asistir; en determi-
nadas circunscripciones se han adelantado 
los horarios para esquivar el apagón; y en 
no pocos lugares las familias han apoyado 
con sus plantas o motorinas para facilitar 
la iluminación y el audio a la hora de estos 
debates. 

Aunque solo se han suspendido, por 
causas justificadas, 14 de estas reuniones, 
los organizadores reconocen que en ciertos 
vecindarios ha faltado la convocatoria, ese 
tocar a la puerta, entregar una citación o 
transmitir presencialmente el aviso, como 
la forma más efectiva de garantizar la asis-
tencia de la mayoría.  

Alrededor de 7 440 planteamientos ya 
han emanado durante el actual proceso 

de rendición de cuenta, para varios de los 
cuales se ha encaminado una solución 
a partir de la participación popular en 
la propia localidad porque se trata, por 
ejemplo, de labores de higienización o 
enfrentamiento a indisciplinas sociales 
como el vertimiento de desechos fuera de 
los supiaderos.  

Pero, en estos encuentros también han 
surgido más de 3 535 opiniones relacio-
nadas con problemáticas cuya solución 
depende de las entidades, organismos 
e instituciones estatales, entre ellas las 
que se relacionan con el abasto del agua, 
los altos precios, la recogida de desechos 
sólidos, el proceso de bancarización y la 
canasta básica. 

En medio de tantas limitaciones, urge 
atender los planteamientos de la pobla-
ción con la mayor agilidad posible. Cuan-
do existan medios y recursos, encaminar 
su solución; y, de lo contario, ofrecer los 

debidos argumentos que impiden resol-
verlos.   

Porque nada peor que la desidia y la 
desesperanza, sobre todo allí, a nivel de 
comunidad, donde se cuecen cada día las 
rutinas cotidianas, donde nace ese inter-
cambio constante que debe caracterizar 
la función del delegado hacia la demarca-
ción que lo eligió y confía en él para salir 
adelante.

No por gusto, se le considera un 
representante político de su circunscrip-
ción, un líder con capacidad de gestión 
frente a las administraciones para cana-
lizar los planteamientos y las opiniones 
que les trasladan sus electores, para 
juntos asumir la postura transformadora 
que hoy, más que nunca, se requiere en 
los barrios.

Pero, en estas reuniones de rendi-
ción de cuenta, además de conocer y 
evaluar su gestión, además de formular 

planteamientos o señalar problemas, 
los electores pueden y necesitan recibir 
información actualizada sobre aspectos 
de su interés, desde el nivel local hasta 
el nacional.

Igualmente, este resulta un espacio 
propicio para reconocer actitudes y méritos 
relevantes de los colectivos laborales y 
líderes comunitarios que se hayan desta-
cado en la etapa, por su contribución a la 
formación y la consolidación de los valores 
patrióticos y éticos de la sociedad.

Se trata de aprovechar al máximo 
este momento de encuentro que pretende 
fortalecer el modelo democrático cubano 
y garantizar la participación continua del 
pueblo en el ejercicio de gobierno, en un 
complejo y desafiante escenario, donde 
la unidad, el diálogo y la colaboración 
constituyen pasos imprescindibles para la 
necesaria transformación y mejora de la 
sociedad toda.

Indica la Ortografía de la lengua espa-
ñola (OLE) que en la expresión 12 m. la 
abreviatura m. corresponde a la palabra 
latina meridies, cuya traducción al español 
es mediodía, y no meridiano. De resultas, 
destaca el texto académico, es incorrecto 
decir doce meridiano, en vez de doce del 
día o doce del mediodía.

Por su parte, el Diccionario de la len-
gua española (DLE) establece que meri-
diano, proveniente del latín meridianus, es 
un adjetivo que, en la acepción que aquí 
interesa, significa ‘perteneciente o rela-
tivo a la hora del mediodía’. Por tanto, si 
lo eligiéramos, habríamos de concordarlo: 
las doce meridianas.

Asimismo —sigue explicando el código 

ortográfico—, las formas a. m. y p. m. cons-
tituyen las abreviaturas respectivas de las 
locuciones latinas ante meridiem y post 
meridiem. La primera significa ‘antes del 
mediodía’ y la segunda ‘después del medio-
día’. Sorprendentemente, nada más señala.

Pero, siguiendo la lógica del argu-
mento con que la OLE proscribe doce 
meridiano, ¿no cabe la inferencia de que, 
por ejemplo, debiera decirse, traduciendo 
del latín, ocho antes del mediodía y ocho 
después del mediodía; o, si se apela a las 
voces adjetivas antemeridiana y posmeri-
diana (que el DLE recoge), ocho anteme-
ridianas y ocho posmeridianas?… Nada 
más alejado de la realidad del habla.

Según el DLE, vale reinterpretar el adje-

tivo antemeridiano como adverbio, lo cual 
justifica la invariabilidad gramatical que 
muestra en el español de Cuba y en el de va-
rios países americanos: ocho antemeridiano. 

Aun cuando podría aplicarse el mis-
mo razonamiento a posmeridiano, no es 
esa la dicción verificada en el uso, sino 
pasado meridiano —ausente del DLE—, 
que se resiste tanto a la fusión fónica y 
gráfica como a la adverbialización.

Las expresiones horarias con el adje-
tivo meridiano casi no se emplean, como 
bien refiere la Nueva gramática de la 
lengua española. En Cuba apenas se las 
escucha en alguna que otra comunicación 
oficial trasmitida a través de la radio o 
la televisión y en ciertas radioemisoras 

donde la forma habitual de anunciar la 
hora del mediodía es doce meridiano. 

Por lo común, cuando el hablante ne-
cesita desarrollar las abreviaturas a. m. 
y p. m., las deletrea, [a.é.me], [pe.é.me], 
tratándolas como siglas, acaso por influjo 
de la lengua inglesa. En consonancia, 
abunda su escritura en mayúsculas y sin 
los puntos abreviativos: AM, PM.

Traigo el asunto a colación por lo 
poco conocido y curioso. Ni las formas 
concordadas (doce meridianas, ocho 
antemeridianas y ocho posmeridianas) ni 
las otras (ocho antes del mediodía y ocho 
después del mediodía) tienen la menor 
probabilidad de asentarse en la práctica 
lingüística.

En la punta de la lengua

A cargo de Pedro de Jesús Curiosa normativa
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los bienes producidos en la esperanza para donar a 
la provincia de Guantánamo están valorados en más 

de 1 300 000 pesos. /Foto: Facebook
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S. Spíritus
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Lidia Hernández Rodríguez, 
vecina de Maceo No. 2A, en el 
municipio de Sancti Spíritus, 
escribe a Escambray para hacer 
público su agradecimiento al per-
sonal del Hospital General Camilo 
Cienfuegos, que salvaron la vida 
de su esposo Raudel Rodríguez 
Reyes.

Tres días después de sufrir 
una caída en su hogar y darse un 
fuerte golpe en la cabeza, Raudel 
perdió el conocimiento y fue nece-
sario trasladarlo a la institución 
médica con urgencia.

 “A las doce de la noche del 
13 de octubre entró al salón y 
salió a las ocho de la mañana, 
pasó para recuperación hasta 
el mediodía y luego para Terapia 
Intensiva, donde estuvo un día. 
Posteriormente, lo trasladaron a 
la Sala 2B de Neurocirugía. Fue 
una operación muy compleja, de 
54 puntos en la cabeza”, cuenta 
la remitente.

Lidia refiere las atenciones 
recibidas en cada uno de esos 
servicios del principal hospital 
espirituano, donde no faltaron ni 
la sonrisa amable ni la dedicación 
en las atenciones que recibió su 
esposo.

Pero sobre todo quiere des-
tacar la entrega del equipo de 
Neurocirugía, “encabezado por 
Ariel, Sergio, Yosvel, Félix; a la 
subdirectora Yaneisy Valdés por 
su preocupación constante, a las 
enfermeras y hasta a la auxiliar 
de limpieza de la sala, todos in-
condicionales”.

Apunta que su estancia en el 
centro hospitalario coincidió con 
el complejo contexto energético 
que provocó la interrupción del 
servicio eléctrico en todo el país 
recientemente y, en medio de las 
difíciles circunstancias, el colec-
tivo de trabajadores compensó 
con su entrega, las dificultades.

En estos momentos, el pa-
ciente se encuentra en su hogar 
en fase de recuperación, con 
seguimiento por parte del colec-
tivo de neurocirujanos de dicha 
institución.

Lidia agradece el talento de 
los profesionales de la Salud, 
pero sobre todo el amor que le 
brindaron a su familia, capaz 
también de salvar en tiempos 
difíciles.

CARTAS DE LOS LECTORES
A cargo de Yoleisy Pérez molinet

El amor 
también hace 

milagros

La ayuda hacia la provincia de Guantánamo, 
la más azotada por el paso del huracán Oscar, 
es continua y a ella se suma la fábrica de pe-
rros calientes de Sancti Spíritus, única de su 
tipo en Cuba, donde se han elaborado unas 5 
toneladas del demandado producto con destino 
al oriental territorio.

De acuerdo con Luis Ignacio Sariol Maceda, 
director de esa Unidad Empresarial de Base, 
perteneciente a la Empresa Cárnica, se trata de 
apoyar a las familias más vulnerables en las zonas 
afectadas, de modo que los trabajadores de la 
planta, en solo dos días, elaboraron esa cantidad 
de perros calientes en paquetes, mientras que en 
la empacadora Roberto Quesada se fabricaron 
con el mismo destino 4 toneladas de embutidos. 

MANOS SOLIDARIAS 
DESDE LA ESPERANZA

Al conocer la situación de Guantánamo, 
luego del paso del huracán Oscar, los más de 

30 socios de la Cooperativa No Agropecuaria 
(CNA) La Esperanza, de Fomento, decidieron do-
nar varias de sus producciones a los afectados.

Según Huberlín Zayas Alemán, presidente de 
la cooperativa, los bienes están valorados en 
más de 1 300 000 pesos. “La donación está 
compuesta por una veintena de colchones de 
cuna y personales, 100 escobas y escobillones, 
y varios rollos de manguera. También, 80 sillas 
para niños y 500 almohadas de canastilla, entre 
otros artículos”.

Para lograr la confección de estos productos 
la cooperativa ha extendido las jornadas de 
trabajo. “Se han creado turnos extra para no 
afectar los compromisos con otros clientes”, 
señaló Zayas Alemán.

 “Entregar donaciones es una práctica co-
mún en nuestra cooperativa. Cuando el huracán 
Ian llevamos hasta La Coloma, Pinar del Río, mu-
chas de nuestras producciones. Habitualmente 
lo hacemos con hospitales, escuelas y personas 
en situación de vulnerabilidad. Para nosotros 
constituye una responsabilidad social”, apuntó 
Alina Díaz Santana, secretaria de la Asamblea 
General de Socios de la CNA. 

Solidaridad espirituana viaja al oriente de Cuba 
la planta de perro caliente ha elaborado unas 5 toneladas del producto para la provincia de 
Guantánamo. cooperativa no agropecuaria la esperanza se suma al apoyo a los damnificados

Perdido de la distribución hace 
meses, aparecido a destiempo en 
algunos lugares, cotizado a precios 
estratosféricos en otros, el huevo 
ocupa la atención de los consumi-
dores, expuesto a las más diversas 
conjeturas sobre el estado actual 
de su venta normada.

Para aclarar estas y otras 
situaciones, entre las que se 
incluye la escasa información, 
Aliesky Guevara Molina, director 
de la Empresa Avícola espirituana, 
explica lo que ya muchos suponen: 
la producción y distribución del 
que fuera considerado un salva-

vidas de la cocina cubana están 
afectadas severamente.  

“La producción de huevos en la 
provincia espirituana se mantiene 
en cero a raíz de que los animales 
estuvieron 12 días sin consumir 
alimentos; eso deterioró los ni-
veles productivos y ahora están 
en un proceso de recuperación. 
Estimamos que del 10 al 15 de 
noviembre ya comiencen a salir 
las primeras producciones, pues 
los animales vienen recuperando 
el peso”, apuntó.

Confirmó que durante todo 
el año se ha mantenido la ines-
tabilidad en el alimento para los 
animales. “Desde el 31 de enero 
se comenzó con esa situación. 

Primero, se dio un pienso a base 
de arroz, en marzo fue arroz solo, 
en abril se estabilizó un poco y a 
finales de mayo se volvió a compli-
car, los animales estuvieron cinco 
días sin alimentarse. En junio volvió 
a estar estable y a partir de julio 
estuvieron afectados por 10 días, 
después estabilizó agosto y parte 
de septiembre y en octubre lo que 
ya explicamos”.

Añadió que tal afectación trae 
consigo que el animal desestabili-
ce su peso y su estado productivo, 
por lo que se han debido sacrificar 
entre 45 000 y 50 000 gallinas. 
“En un momento determinado se 
sacrificó un grupo de ejemplares 
por edad, pero realmente lo que 
se ha tratado a toda costa es de 
mantener la masa lo más que se 
pueda ya que no existe mucha dis-
ponibilidad de reemplazo, y eso lo 
hemos logrado; en estos 12 días 
se murió un número considerable 
de animales, generalmente los 
más deteriorados, sobre todo por 
el déficit de alimentos, aunque 
existen diversas causas, pero to-
davía mantenemos unas 220 000 
cabezas, que es una cifra fuerte, y 
tenemos el 50 por ciento de esas 
cabezas ya reemplazadas”.

Guevara Molina expuso que 
esta situación incide en los atrasos 
en la distribución, que en el caso 
de la provincia tuvo desde julio una 
peculiaridad al definirse la entrega 
de 10 unidades por consumidor.

“Como todos conocen, en 
julio se comenzó con la distribu-
ción de los 10 huevos, que tuvo 
que pararse por las razones an-
tes explicadas y en un inicio se 
entregó a los consumidores de 
Sancti Spíritus y Trinidad, después 
se le dio continuidad el pasado 
mes y se comenzó a distribuir en 
dos municipios más: Taguasco 

y parte de Fomento y cuando ya 
veníamos recuperándonos vuelve 
la inestabilidad con los alimentos 
y se detiene nuevamente. Ahora 
desde que comience a producirse 
se completarían los municipios 
que faltan desde julio por los 10 
huevos. No es que Sancti Spíritus 
haya quedado mal, es un balance 
de país, incluso hay muchas pro-
vincias que no han distribuido los 
cinco de julio. El consumo social 
estuvo protegido siempre hasta el 
último momento con las mismas 
producciones, pero en el momento 
en que llegó a cero la existencia, 
ya no había otra opción”.

Interrogado sobre si, tras el 
pago de esa deuda, se reanudaría 
la distribución normal en la provin-
cia, la fuente aclaró: “Esa informa-
ción no la puedo dar porque, como 
ya lo hemos explicado, no somos 
distribuidores, sino productores y 
es el Ministerio de Economía el que 
decide qué destino le va a dar a 
los huevos. Las empresas avícolas 
están en un proceso de cambio y 
luego sabremos cómo será esta 
transformación”.

¿Qué tiene que ver la Empresa 
Avícola con los huevos que se 
venden hasta más de 4 000 pe-
sos el cartón de 30 unidades en 
diferentes lugares del territorio?

Ante la interrogante, Aliesky 
Guevara Molina explica: “Nada. 
Como explicamos, tenemos la 
producción en cero. Ni ese huevo 
es de nosotros, ni es resultado 
de una producción mal habida o 
un desvío. Esos son huevos que 
están autorizados a importar las 
mipymes y pueden venderlos a 
precios liberados, son formas 
que ha buscado el país para 
que, aunque sea a un precio 
bastante alterado, el que pueda 
los compre”.

¿Huevos en espera?
la producción en la provincia de Sancti Spíritus se mantiene en cero, luego de afectaciones con la 
alimentación de las gallinas ponedoras

del 10 al 15 de noviembre deben comenzar a salir las primeras producciones, 
asegura el director de la empresa avícola. /Foto: Vicente Brito
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desde hace varios días las personas comenzaron a comprar divisas en cadeca a través 
de transfermóvil. /Foto: Delia Proenza

Yoanna Herrera Hernández

Toda una vida dedicada al magisterio es para 
Oscar Ramón Martínez Rodríguez la razón por la 
cual se levanta cada mañana, listo para inculcar 
a sus educandos los conocimientos que acumula 
por más de 40 años en el ejercicio del magisterio.

Pareciera que el tiempo no pasa. El fundador de 
las escuelas pedagógicas en Sancti Spíritus cuenta 
de sus inicios con una devoción impresionante. 

“Se agolpan en mi memoria muchas anécdotas. 
Desde el punto de vista científico, pedagógico y 
metodológico, viví experiencias muy bonitas en 
la escuela pedagógica Rafael María de Mendive, 
cuando era de uniformes verdes. Mi bautizo en una 
clase fue con 38 profesores, en un grupo de 15 
estudiantes. Realmente, tuve que prepararme, recibí 
el apoyo de muchas personas. Pregunté mucho y 
cuando terminé dije: ¿Alguna duda, estudiantes? Y 
respondieron: ‘Ninguna’. Solté la tiza y tocó el tim-
bre. Eso es una anécdota que siempre recuerdo”.

No le bastó a Oscar con mostrar sus habilidades 
frente al pizarrón; dio el paso al frente desde muy 
joven a otras muchas tareas. Abrazó la responsa-
bilidad política de ser el secretario de la Unión de 
Jóvenes Comunistas del centro con más de 35 
comités de base. 

“Había un colectivo de profesores muy profesio-
nal, de cierta experiencia en el trabajo metodológico-
pedagógico. Y me fui adaptando a las condiciones. 
Incluso participé en la elaboración de un libro y de 
unas orientaciones metodológicas para la especia-
lidad de Biología del segundo año, en La Habana”.

La retribución no se hizo esperar: “Fui reco-
nocido por la Dirección Nacional de Formación 
Pedagógica en aquel momento; compañeros como 
Roberto Manzano, la compañera Gladys Nápoles, 
Virginia Martín, fueron excelentes con nosotros. Y 
recibí un apoyo fenomenal”.

La formación en el centro estudiantil espirituano 
constituyó el preámbulo para el recorrido que estaba 
por venir.  

“Esa escuela pedagógica me ayudó después a 
prepararme para enfrentar otra tarea que me dio la 
Dirección de Educación, que fue ir de subdirector 
de especialidades para el Instituto Preuniversi-
tario Vocacional de Ciencias Exactas (IPVCE). Y 
estuve 22 años. Allí el trabajo fue fuerte con los 
muchachos que iban a ser futuros científicos en 
este país”. 

¿Qué significa para usted ser maestro de 
maestros? 

En primer lugar, cuando usted forma maestros, 
usted tiene que ser ejemplo en todos los aspectos 
de la vida. En la escuela, en tu lugar de residencia, 
en la calle; un ejemplo de comportamiento, un ejem-
plo a la hora de expresarse, un ejemplo a la hora 
de actuar como ser humano. En segundo lugar, hay 
que transmitirles a esos muchachos que se están 
formando todas esas vivencias que uno ha tenido. 
Importante es también la labor de autopreparación 
y autosuperación del profesor. Eso es elemental.

¿Qué aspectos debe tener en cuenta un profe-
sor para lograr el éxito con sus alumnos?

El profesor que se acostumbre a decir lo mismo 
todos los años no avanza, no adelanta, no tiene 
conocimiento, no se actualiza. Y, entonces, los 
muchachos se preparan, buscan la información, y 
tú tienes que estar bien actualizado. Lo más impor-
tante es no engañar al estudiante.

¿Qué les diría a los jóvenes que se forman como 
maestros en estas escuelas pedagógicas? 

Lo más importante es la preparación. Usted 
no puede ir a dar clases sin dominar el contenido. 
Después, la maestría pedagógica se va adquiriendo 
con el tiempo. Anotando en tu plan de clases qué 
dijiste y qué te faltó, para que el año siguiente pue-
das mejorar ese plan de clases. Es imprescindible, 
además, que los muchachos que se están prepa-
rando para profesores amen la profesión, tengan 
vocación, quieran a los muchachos y se acerquen 
a ellos; escuchen los problemas que tienen y los 
ayuden a resolver esos problemas. 

¿Qué significado tiene la palabra maestro? 
Maestro es la máxima expresión en la sociedad, 

en cualquier sociedad; el maestro tiene que ser 
líder. Y tiene que ser, asimismo, en esta sociedad 
nuestra, un ferviente defensor de los principios 
de nuestra Revolución. Usted forma al periodista, 
al ingeniero, al médico; forma a la enfermera, al 
técnico, al tecnólogo. Por lo tanto, usted es la base 
del conocimiento.

Entonces, ¿se declara un ferviente enamorado 
del magisterio? 

Sí. Si volviera a nacer, y ojalá la vida me diera esa 
oportunidad, volviera a las aulas a impartir clases. 
Ya tengo 68 años, y aún puedo asegurarle que doy 
mis clases con la misma calidad de hace tiempo. 
Todavía me preparo como el primer día, y dejaré de 
impartir docencia cuando ya mis facultades físicas 
y psicológicas no me lo permitan.

Maestro de maestros
pareciera que el tiempo no pasa para el profesor oscar ramón martínez 
rodríguez. Fundador de las escuelas pedagógicas en Sancti Spíritus, lleva 
en el corazón la satisfacción de haber formado generaciones de docentes

¿Cómo sacar turno para 
comprar divisas en Cadeca?
recientemente, entró en vigor un nuevo servicio de 
la aplicación transfermóvil para facilitar las reservas 
con ese fin 

La compra de divisas en las 
Casas de Cambio (Cadeca), que 
habitualmente se realizaba por la 
plataforma Tickets, ya comenzó a 
concretarse en Sancti Spíritus, sin 
afectación alguna para los clientes, 
a través de MiTurno, un nuevo ser-
vicio de la aplicación Transfermóvil. 

“Esta migración pretende po-
der llegar a un número mayor de 
clientes porque muchas personas 
tienen Transfermóvil y cuando uti-
lizábamos Tickets la transacción 
tenía que ser a través de la pasa-
rela EnZona”, explicó a Escambray 
Belkys Martínez Arévalo, directora 
de esa institución financiera en 
Sancti Spíritus. 

A partir de ahora, agregó, quie-
nes no dispongan de teléfono móvil 
o tarjeta magnética también podrán 
acceder a esta posibilidad a través 
del llamado monedero electrónico 
MiTransfer, como otra opción de 
pago para la adquisición de las 
divisas.  

Una vez descargada la actuali-
zación de Transfermóvil en su ver-
sión V.1. 241002, los interesados 
podrán solicitar o eliminar un turno 
y consultar el avance de la cola. Se-
gún los especialistas, MiTurno no 
demanda de habilidades ni cono-
cimientos especiales para su uso.

“Este cambio no afectó la cola 
que ya existía en Tickets, se res-
petó el mismo número que las per-

sonas tenían. Fue solo un cambio 
de un sistema hacia otro. MiTurno 
aparece como la última opción en la 
sección de Operaciones para hacer 
estas reservas. Los interesados 
deben seguir unos pasos sencillos 
porque solicitan, por ejemplo, la 
provincia, la sucursal, el Carné de 
identidad y el tipo de cuenta por el 
que se va a operar. Se cobra una 
comisión de 10 pesos para poder 
acceder a esta plataforma y realizar 
todas las consultas deseadas”, 
aclaró Martínez Arévalo. 

Igualmente, puntual izó que 
también aparecen las opciones de 
eliminar el turno y de cambiar la 
fecha de este, porque a veces a los 
clientes se les presentan determi-
nados asuntos personales, nece-
sitan viajar fuera de la provincia o 
se encuentran enfermos y prefieren 
postergar esta operación para así 
no perder el derecho en Cadeca. 

Por otra parte, para conocer su 
posición en la cola los usuarios 
deben poner el número de carné 
de identidad suyo o de las otras 
personas a las cuales les sacó el 
turno, o de lo contrario realizar una 
consulta integral del servicio. 

Cuando, finalmente, llegue el 
momento de la compra, los clientes 
recibirán dos mensajes de texto 
con el aviso, uno el día antes y 
otro en la propia fecha. En cuanto 
adquieran la divisa en Cadeca, 
los interesados podrán volver a 
anotarse en el servicio MiTurno de 
Transfermóvil.  

el educador es la base del conocimiento, asegura. /Foto: Cortesía del entrevistado



Texto y fotos: Arelys García Acosta

El bloqueo siempre ha perju-
dicado la Enseñanza Especial; 
aunque ahora mucho más. Los 
maestros inventan, buscan 
alternativas, se entregan a esta 
labor con una dedicación in-
mensa y logran resultados. ¿Se 
imagina con los recursos ideales 
cuanto más pudieran hacer?
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“¿Cuántos pollitos hay aquí?”, pregunta 
la maestra Inés Luna, y el dedo del pequeño 
Yoandry se desliza por el dibujo a relieve has-
ta descifrar las figuras y señalar el número 
2. Basta escuchar el “Muy bien” y Yoandry, 
quien padece de mudez desde su nacimiento, 
ríe, ríe sin cesar. 

Esta risa sonora —muchos lo saben— no 
es precisamente por el Síndrome de Angel-
man (sonreir y reír con suma frecuencia), que 
padecen algunas personas; es por sentirse 
allí, en su pequeñísima aula, el ser humano 
más importante del mundo. 

En la escuela Miguel Ángel Echemendía 
Ramírez, de Sancti Spíritus, que acoge hoy a 
63 niños ciegos y de baja visión, con trastor-
nos del lenguaje y la comunicación, así como a 
menores con discapacidad intelectual de toda 
la provincia, se utilizan herramientas —como 
diría Silvio Rodríguez— para aflojar los odios 
y apretar amores; los odios, traducidos en el 
actuar de mala fe del Gobierno de los Estados 
Unidos con su política genocida del bloqueo 
contra Cuba, causante de innumerables ca-
rencias en la Educación Especial espirituana 
y cubana, en general. 

LAS PIEDRAS DEL BLOQUEO

Para Julio Luis Morales, padre de uno de 
los alumnos de la Miguel Ángel Echemendía, 
encontrar un oclusor (dispositivo utilizado para 
cubrir uno de los ojos) ha sido un vía crucis. Su 
hijo, bajo tratamiento médico, emplea parches 
confeccionados manualmente; pero “le molesta 
cuando va a leer o a escribir porque simplemente 
eso no es lo que lleva”, se lamenta.  

“Debido a que se hace imposible entrar al 
país este dispositivo por el bloqueo, mi hijo 
no puede acceder a algo tan sencillo como 
un oclusor”, agrega. 

Nieves Puig Ramírez, mamá de Ezequiel 
Montejo, reconoce cuánto afectan, además, 
las roturas de las computadoras y la no 
disponibilidad de medios para que los niños 
desarrollen habilidades, y pueda trabajarse 
mejor la motricidad.

“El bloqueo —dijo— siempre ha perjudi-
cado la Enseñanza Especial; aunque ahora 
mucho más. Los maestros inventan, buscan 
alternativas, se entregan a esta labor con una 
dedicación inmensa y logran resultados. ¿Se 
imagina con los recursos ideales cuanto más 
pudieran hacer?”. 

Yanet Costa Díaz, estimuladora visual 

de la escuela, explicó que esta actividad se 
realiza por la vía tradicional, debido a que 
la computadora está rota y no es posible 
trabajar con el software diseñado para ello. 
“Los macrotipos necesarios para enseñar 
en el aula —especificó— hay que hacerlos 
manualmente con un plumón, una regla; pero 
jamás quedan igual.

“Resulta difícil —prosiguió Costa Díaz— 
lograr la corrección óptica, porque se dificulta 
adquirir los espejuelos; son graduaciones difíci-
les, tallados grandes que no los hay en el país”. 

sido enriquecido con otras experiencias hasta 
sustituir, a nivel nacional, el cuaderno de En-
señanza General por uno a relieve. 

“Cuando la maestra de preescolar está 
impartiendo clases —expuso Anabel—, el 
niño de baja visión trabaja con su cuaderno 
y, en el caso del alumno ciego, que antes no 
tenía un cuaderno para familiarizarse con los 
trazos, ya puede hacerlo”. 

Maestros y auxiliares confeccionan, 
también, medios de enseñanza, propios de 
la especialidad, que son a relieve, con cajas 
de cartón, estambres y semillas. 

La escuela Miguel Ángel Echemendía dis-
pone de un salón de rehabilitación para los 
niños con dificultades físico-motoras, conce-
bido con recursos propios, sin equipamientos 
de alta tecnología; pero sí con un técnico en 
Rehabilitación, Roberto Pentón, quien une la 
ciencia y la sensibilidad. 

CRIMEN DE LESA HUMANIDAD

Escrito en blanco y negro, el bloqueo eco-
nómico, comercial y financiero de los Estados 
Unidos impuesto a esta isla caribeña, ver-
dadero crimen de lesa humanidad, se erige 
como la principal violación de los derechos 
humanos del pueblo cubano. ¿Restringir el 
acceso a recursos y tecnologías con las cua-
les se garantiza el desarrollo integral de niños 
con necesidades educativas especiales, 
acaso no constituye un ejemplo irrebatible?

Según consta en el informe que Cuba 
presentará ante la Asamblea General de 
las Naciones Unidas este 29 de octubre, 
entre marzo de 2023 y febrero de 2024, 
la restricción en los planes de importación 
y la cancelación parcial e incluso total de 
contratos destinados al sector educacional, 
representaron una afectación significativa de 
los recursos planificados para el desarrollo 
del proceso educativo.

En este documento, la denuncia de 
Beatriz Roque Morales, directora nacional 
de Educación Especial, resulta diáfana: 
el bloqueo tiene un impacto mucho más 
complejo, porque las necesidades edu-
cativas especiales, cuando se asocian 
a discapacidades, comprometen no solo 
el desempeño intelectual; sino, también, 
emocional y social.

Las medidas irracionales de esta política 
estadounidense prohíben la entrada a Cuba 
de lentes y cristales de alta graduación para 
los niños miopes, de equipamientos para la 
rehabilitación de los estrábicos y ambliopes, 
así como de las sillas de ruedas eléctricas 

Los mil demonios del bloqueo
en la escuela miguel Ángel echemendía, de Sancti Spíritus, el impacto del bloqueo de estados unidos compromete el desempeño 
intelectual, emocional y social de los niños con necesidades educativas especiales que allí se forman

para niños con discapacidad físico-motora. 
Media hora de bloqueo —explicita el 

informe— equivale al costo de las sillas de 
ruedas eléctricas y convencionales que se 
requieren para atender las necesidades del 
sistema de educación especial del país (256 
363 dólares aproximadamente).

Quince minutos de este entramado de leyes 
representan el financiamiento necesario para 
cubrir la demanda de prótesis auditivas destina-
das a los niños y adolescentes en situación de 
discapacidad que cursan la Educación Especial 
en el país (unos 144 000 dólares).

Niñas y niños de este tipo de enseñanza, 
con parálisis espástica, no pueden acceder 
hoy a la toxina botulínica, medicamento que 
favorece la destreza motora y, de hecho, la 
inserción en la sociedad de los pequeños. 
La prohibición la dicta este hostigamiento 
genocida, pues dicho fármaco proviene de 
compañías de origen estadounidense o con 
intereses comerciales en ese país. Con tales 
argumentos, cabe la interrogante: ¿Qué es el 
bloqueo sino una cruel política de castigo? 
¡Cuánto egoísmo, cuánto empeño de quebrar 
nuestras utopías! 

Yanet hizo referencia, además, a las 
dificultades con el equipamiento, específi-
camente con la unidad de refracción, la cual 
hace cinco años no funciona por el deterioro 
de su lente y, como consecuencia, los niños 
deben ser atendidos en el Hospital General 
Provincial General Camilo Cienfuegos, en la 
consulta de adultos.

Las carencias de lupas para los niños 
de baja visión y la falta de luminarias para 
las mesas abatibles que ocupan cada uno 
de ellos devienen, igualmente, barreras para 
la salud y el desarrollo docente de estos 
escolares.

Pese a todo ello, el talento creador sal-
va. Gracias a la filosofía innovadora de los 
maestros de la Miguel Ángel Echemendía 
se han dado soluciones, algunas desde la 
investigación científica, generalizadas, des-
de el año 2000 hasta hoy, en la Enseñanza 
Especial del país.

En este sentido, la directora de la institu-
ción educativa, Anabel Viamontes Betancourt, 
con más de 30 años de experiencia en ese 
centro, habla de la confección de un Cuaderno 
de Preescritura para niños ciegos, el cual ha 

maestros y auxiliares confeccionan medios de enseñanza propios a partir de cajas de cartón, 
estambres y semillas.

el bloqueo prohíbe la entrada a cuba de lentes y cristales de alta graduación, fabricados por compa-
ñías estadounidenses, para los niños miopes.

en la escuela son atendidos 63 niños ciegos y 
de baja visión, con trastornos del lenguaje y la 

comunicación, y menores con discapacidad.



Lisandra Gómez Guerra

(L. G. G.)
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Con la máxima que La Cultura es la Patria —una 
sentencia del insigne intelectual Fernando Ortiz—, inte-
lectuales y creadores de todo el país protagonizan un 
hecho histórico para esta nación: el X Congreso de la 
Unión de Escritores y Artistas de Cuba (Uneac).

Y, aunque siempre ha sido considerado como uno de los 
cónclaves más importantes, en el actual complejo contexto 
—de los más difíciles de los últimos tiempos—, resulta tras-
cendental para pensar desde la Cultura en cómo contribuir 
a la desafiante construcción de un mejor país.

“Es el escenario perfecto para dar una opinión, pero para 
trazar acciones desde la unidad —expresó Carlo Figueroa, 
presidente provincial de la organización—. Y se precisa de 
esa forma como única vía posible para vencer los muchos 
obstáculos que diariamente se nos aparecen, como los 
que hemos tenido en estos días con la situación energética 
nacional o el fenómeno meteorológico que acaba de afectar 
algunas provincias orientales, un hecho triste que ha vuelto 
a sacar lo mejor de los seres humanos protagonistas de 
todo un movimiento de ayuda y solidaridad extraordinario”.

Reunidos en correspondencia con las filiales a las 
que pertenecen, han dialogado por un fin común: proteger 
la política cultural pautada en Palabras a los intelectuales, 
ideas presentadas por el Comandante en Jefe Fidel Cas-
tro en sus primeros diálogos oficiales con el gremio de 
creadores residentes en el país en la década de los 60.

“Este encuentro entre artistas de diferentes puntos 
de la geografía nacional contribuye a dinamizar la orga-
nización y a revitalizar sus conexiones, no solo entre los 
creadores sino con la sociedad —alega Ángel Martínez 
Niubó, escritor y delegado a la cita—. Es una oportu-
nidad única para debatir sobre cómo implementar las 
tecnologías de la información y la comunicación para 
mejorar la accesibilidad y el impacto de las actividades 
culturales”.

Junto a Figueroa y Niubó, representan al gremio 
artístico espirituano en la cita Carlos Manuel Borroto, 
Jorge Silverio, Jairo A. Pacheco, Juan Eduardo Bernal 
Echemendía, Marcos A. Calderón y Antonio Rodríguez 
Salvador. Los acompaña Yoel Pérez Triana, director del 
Sectorial Provincial de Cultura y Arte.

“Lo debatido ha sido medular, no solamente en el 
contexto interno de la nación sino en el externo, porque 
Cuba es un país muy asediado, muy bombardeado ideo-
lógicamente. Y, a pesar de todas las limitaciones, ha 
defendido a capa y espada no tener un apagón cultural. 
La cultura ha sido siempre el eje que nos define, nos 
une, nos marca. Un país que no lo haga así, pierde sus 
esencias”, puntualiza Carlo Figueroa.

Miradas con lupa hacia las buenas prácticas en las 
localidades, cómo generar mayor número de espacios 
para la atención a su membresía —en su mayoría en-
vejecida— y aprovechar las particularidades del modelo 
económico para autogenerarse ingresos han caracteri-
zado los debates del cónclave.

“Es una oportunidad para trazar caminos, solucio-
nes innovadoras para preservar y proteger la identidad 
cultural, adaptarse a los cambios globales y, en ese 
sentido, aumentar la participación y el compromiso de 
la sociedad”, acota Niubó.

Sin dudas, el X Congreso de la Uneac llegó en el mo-
mento exacto, a pesar de las complejidades del contexto, 
a fin de buscar a través del arte, el necesario equilibrio 
que precisa una sociedad para sobrevivir en un mundo 
tan cambiante y dinamizador

“Se han trazado pautas muy claves que van a definir 
la política de la organización, pero también la política 
cultural de la nación porque la misión de esta organiza-
ción es precisamente ayudar, apoyar, velar, custodiar la 
política cultural. Y es una política cultural que nosotros no 
estamos dispuestos a ceder como artistas y escritores”, 
concluyó Carlo Figueroa.

Congreso 
de la unidad
Hasta este 2 de noviembre 
tiene lugar en la Habana 
el congreso de la unión 
de escritores y artistas de 
cuba, cita que convoca a 
pensar, desde la cultura, 
en un mejor paísAunque a ciencia cierta no 

hay seguridad, resulta poco 
probable que el funcionario de 
la corona española de origen 
vasco Félix Ramón del Camino 
y Santiago, dueño de numero-
sos esclavos, fincas rústicas 
y urbanas en la cuarta villa de 
Cuba, pensara que la casona 
que mandó a construir en 
1812, muy cerca de la otrora 
Plaza de Armas, sobreviviría 
con donaire en el siglo XXI. 
Lo cierto es que en ese en-
tonces se enorgullecía de su 
decisión de erigir la vivienda 
con un puntal por encima de 
las demás construidas hasta 
el momento y realzada con 
techos, rejas y decoraciones 
más elegantes que las exis-
tentes en su entorno. 

Pero más grande sería su 
sorpresa si al recorrer ahora 
los grandes salones de la 
edificación tropezara de frente 
con una colección que nos 
devuelve la riqueza y autenti-
cidad de la flora y la fauna de 
nuestra nación.

Justo el inmueble que sir-
vió por muchos años de hogar 
a varias acaudaladas familias 
yayaberas se erige desde octu-
bre de 1984 como Museo de 
Historia Natural Juan Cristóbal 
Gundlach, insigne institución 
de la cultura espirituana.

“Quienes nos visitan pue-
den encontrar diversidad de la 
historia natural, preparación 
dentro de su colectivo técni-
co y las veladoras, así como 
nuestro planetario recupera-
do, uno de los tres existentes 
en el país y el único de su 
marca con vida —explica 
María Isabel Álvarez Rojas, 
su directora—. Además, tras 
un trabajo intenso se logró 
que funcionara un proyector, 
donde se pueden visualizar 
las constelaciones”.

Son esos algunos de los 
tesoros que obligan a di-
ferentes generaciones de 
espirituanos y foráneos a 
recorrer el museo, erigido en 
la esquina de las calles Máxi-
mo Gómez y Manolo Solano. 
Muchos llegan tras admirar, a 
su paso por la céntrica área 
de la urbe yayabera, el buen 
estado de conservación de 
los animales disecados que 
ofrecen la bienvenida en la 
primera sala.

“El trabajo de conservación 
es responsabilidad de todo el 
colectivo bajo la guía del con-
servador —añade Danay Marín 
Echemendía, especialista de la 
institución—. Nuestra aspira-
ción es que las especies que 

tenemos estén en buen estado 
y que podamos incrementar 
las colecciones. 

“Desde hace meses nos 
hemos enfocado en la sala 
número 1: Minerología, Petro-
grafía y Paleontología. Igual-
mente, hemos concentrado 
las fuerzas en la 3, dedicada a 
los peces, anfibios y reptiles. 
Incluso, se pudo colocar una 
vitrina para que quienes nos 
visiten puedan interactuar de 
mejor forma con los exponen-
tes. Mientras que en la sala 
5, donde se conservan los 
mamíferos, tenemos varios 
proyectos”.

Evitar plagas, no permitir 
que la humedad de las pare-
des afecte las colecciones y 
mantener la limpieza en los 
exponentes siempre ha sido 
un reto para el colectivo du-
rante estos 40 años.

“Realizar las labores de 
conservación exige de pro-
ductos que muchas veces no 
contamos, pero no por eso 
dejamos de trabajar y así 
seguirá, porque los públicos 
cuando llegan precisan en-
contrar un museo atractivo y 
cuidado”.

FUERA DE LAS 
PAREDES AZULES

Si algo distingue al colec-
tivo es su constancia en las 
investigaciones. Una búsqueda 
rápida por sitios digitales y 
revistas muestran resultados 
que también son compartidos 
de forma amena en su accionar, 
más allá de la casona pintada 
de azul y grandes ventanales.

“Este año nos fuimos 
hasta La Sierpe. El pretexto 
en el curso de verano fue 
mostrar las particularidades 
del sitio paleontológico Domo 
Zaza, donde se realizaron los 

hallazgos de los vertebrados 
más importantes del siglo XX 
en Cuba. Se llevaron nuestros 
exponentes de ese lugar para 
que los asistentes al curso pu-
dieran conocer mucho mejor 
los contenidos impartidos”, 
explicó Álvarez Rojas.

Con esas experiencias 
y con el empuje que ofrece 
toda celebración, el colectivo 
centinela de parte del patrimo-
nio espirituano se traza una 
marcada estrategia de trabajo 
para no ser una aburrida ins-
talación del sector cultural.

“No detendremos nuestro 
quehacer con respecto a las 
investigaciones porque esa 
es nuestra razón de ser. Hoy 
podemos hablar de temas 
específicos que ya ocupan 
nuestras agendas.

“Pero no son solos tópicos 
circunscritos al municipio de 
Sancti Spíritus porque hemos 
ampliado nuestro trabajo a 
toda la provincia por ser la úni-
ca institución de su tipo aquí y 
con un objeto social amplio”.

Mas, el mayor anhelo de 
ese colectivo es parecerse 
mucho más a sus institucio-
nes homólogas de gran parte 

del orbe, las cuales permiten 
con solo dar un clic recorrer 
sus salones y colecciones. 

“Trabajamos en cómo 
acercarnos a esa idea. Ade-
más, tenemos diseñada una 
nueva propuesta de promo-
ción a través de nuestro perfil 
de Facebook bajo el título El 
mundo natural. Compartire-
mos fotos y datos científicos 
de nuestras especies. De 
esa forma lograremos que un 
mayor número de personas 
conozca sobre nuestras co-
lecciones”.

Con esos resultados y un 
puñado de deseos, el Museo 
de Historia Natural Juan Cris-
tóbal Gundlach celebra en este 
2024 sus primeras cuatro dé-
cadas de vida. Aunque durante 
todo ese tiempo ha sufrido las 
huellas del paso del tiempo, 
así como de etapas con altas 
y bajas en la conservación de 
sus colecciones, se ha ganado 
un lugar especial entre las 
diferentes generaciones de 
espirituanos. Conocen que 
en su interior se resguardan 
fragmentos imprescindibles 
de la cultura y el patrimonio 
de esta nación.

Cuatro décadas al 
servicio de la cultura
enclavado en el centro de la ciudad del 
Yayabo, el museo de Historia natural Juan 
cristóbal Gundlach atesora autóctonos 
valores patrimoniales  

el museo de Historia natural se ubica en un céntrico sitio de la ciudad espirituana.
Fotos: Roberto Javier Bermúdez

las acciones de conservación sistemáticas permiten mantener el 
patrimonio de la instalación.
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oliver monteagudo es uno de los espirituanos del equipo ganador 
de la medalla de bronce en panamá. /Foto: Facebook

La exclusión definitiva del boxeo del ca-
lendario olímpico de Los Ángeles es de los 
golpes más bajos que ha recibido el deporte 
cubano en general en toda la historia. 

No peco del absolutismo que tanto re-
chazo. La confirmación del Comité Olímpico 
Internacional (COI) hecha hace unos días a 
cada uno de los Comités Olímpicos Naciona-
les, es literalmente, un jarro de agua fría que 
le llega al movimiento deportivo de la isla, 
más que a cualquier otro en el planeta, es 
como un gancho fuerte por debajo de la faja.

De sobra se sabe que, aun cuando la 
cosecha más reciente del boxeo antillano 
en la cita de París 2024 fue una de las más 
bajas de la historia de esa disciplina con solo 
un título y una medalla de bronce, este ha 
sido el deporte que más medallas y oros le 
ha aportado a Cuba en los anales de las 30 
citas olímpicas nacidas en 1896.  

El título de Erislandy Álvarez, en los 63.5 
kilogramos fue el número 42 logrado por la 
armada cubana en la historia olímpica y la 
presea 80 en total, un palmarés que solo 
supera Estados Unidos.

Aun con esa baja cosecha, la menor des-
de México 1968 y con una nómina incompleta 
(cinco de siete), el boxeo se confirmó como 
el buque insignia de Cuba en esas lides al 
conseguir lo que ningún otro deporte. Mien-
tras los títulos representan cerca del 49 por 
ciento de los conseguidos por esta nación 
en citas estivales, en la cosecha total es el 
32 por ciento. 

El deporte que más se le acerca está bien 
lejos. La lucha ha conquistado 12 títulos y 
32 medallas; el atletismo, 11 y 45; y el judo, 
6 y 37.  Digo más, de todas las disciplinas 
asistentes, solo 15 han aportado medallas, 
de ellas 11 con títulos.  

Previo a París, el boxeo cubano ganó en 
los Juegos de Tokio y aportó cuatro de las 
siete coronas olímpicas de la isla en esa 
cita, y a lo largo de las ediciones olímpicas 
esta disciplina ha logrado imponerse desde 
que en Munich 1972 lo hizo por primera vez. 

En lo adelante, excepto en Londres 2012 
y ahora en París, siempre asistimos con equi-
pos completos, de ahí la alta cosecha, y solo 
en Beijing 2008 se fue sin oro.

Pero Cuba, aunque grande, es un átomo 
en una guerra que ya había avisado esta 
derrota del boxeo mundial, pues hacía rato 
estaba recibiendo cuentas de protección, 
amenazado de ser excluido de los programas 

de varias citas olímpicas hasta que ahora 
el desacuerdo ni siquiera llegó a la mesa 
de negociaciones, plagada de demasiadas 
controversias entre los tanques decisores. 

El todopoderoso Comité Olímpico Interna-
cional le aplicó la ley del más fuerte y sacó 
al boxeo de su lista de competencias de Los 
Ángeles y con ese golpe de autoridad o de 
poder más bien, terminó por derribar a Cuba 
en la lona. 

Algo asomó en París cuando se azuzó 
la polémica y el desacuerdo entre este or-
ganismo y la Federación Internacional y la 
disyuntiva se centró en la argelina Imane 
Khelif, a quien la Asociación Internacional de 
Boxeo (IBA) la descalificó de los Mundiales 
de Nueva Delhi 2023, tras poner en duda 
su condición de mujer debido a sus rasgos 
masculinos —según los expertos—; luego 
el COI la reivindicó al permitirle boxear en 
Francia, donde se convirtió en campeona 
olímpica de los 66 kilogramos.

Mas, a pesar de la polémica, aguas pre-
cedentes trajeron el lodo de la exclusión. 
Los argumentos del COI esgrimen, en más o 
menos términos, que el boxeo perdió crédito 
como disciplina y su organización rectora 
en el mundo amateur (IBA) fue acusada de 
irregularidades de todo tipo: financieras, 
técnicas y de estatutos, al punto de que el 
Comité Olímpico tomó el mando en las cla-
sificaciones para la cita parisina.

La decisión adoptada ha encontrado 
rechazo en el mundo boxístico, pero nada 
ha cambiado ni parece pueda cambiar, aun-
que medien casi cuatro años para la cita 
estadounidense; también porque no pocas 
federaciones internacionales, desde hace 
rato, entraron en controversia con la IBA y 
buscaron alianzas con otras asociaciones 
como la World Boxing.

¿Pudiera ser reversible la determinación? 
Habría que ver cómo se mueven los intere-
ses, las alianzas, los dineros…

De momento, Cuba siente el perjuicio muy 
de cerca, aunque ello no implique una renun-
cia a la práctica del deporte, que compite hoy 
en el Campeonato Mundial Juvenil, anuncia 
la final de su Serie Nacional para diciembre 
y aplaude la inserción de sus mejores expo-
nentes en los circuitos profesionales, como 
muestra de continuidad.

Mas, el anuncio de la salida del cartel 
olímpico del deporte que le ha dado más que 
medallas, reconocimiento y prestigio mundial, 
sí le suena el gong al movimiento deportivo 
de la isla y le impone replanteos tempranos 
de cara a Los Ángeles 2028. 

Cuando se trata de ni-
ños, los triunfos siempre 
tienen un sabor singular. En 
el caso del béisbol cubano, 
mucho más, sobre todo por 
la sequía de éxitos que ha 
experimentado el deporte en 
los últimos años.

Por eso el bronce logra-
do por los muchachitos del 
Sub-12 en el Premundial o 
Panamericano de Panamá 
ha de verse con buenos ojos; 
en especial porque casi en 
el ocaso del 2024 salvó la 
honrilla para Cuba, no solo 
por lograr la medalla, sino 
por clasificarse al Mundial, 
luego de que sus “herma-
nos mayores” del Sub-15 
no lo lograran y los del juve-
nil alcanzaran boleto, pero 
no pudieran subir al podio, 
mientras el Sub-23 le dijo 
adiós a su torneo universal 
en el 2023.  

El saldo llevó el sello 
espirituano por intermedio de 
los niños Frank Luis Cañiza-
res Ibarra y Oliver Monteagu-
do Delgado. Para Frank Luis 
lo más descollante fue su 
triunfo ante Argentina en rol 
de relevo, en un partido que 
abrió Rider Pérez y en el que 
Cuba propinó no hit no run.  
“Ese día fuimos a comernos 
a los argentinos —comenta 
eufórico desde su Fomento 
natal, vía celular—. Me tocó 
lanzar el segundo y el tercer 
capítulos, me concentré bien, 
lo único que tenía que hacer 
era sacar los innings poco 

a poco; vi que tenía buena 
velocidad, los lanzamientos 
estaban en zona y salió el 
trabajo”.

En Panamá, cuenta, tuvo 
el torneo más difícil de los 
que ha asistido interna-
cionalmente, aun cuando 
del Panamericano Sub-10 
—México 2022— regresó 
con la plata. “Este fue el 
más duro, los lanzadores, 
estaban sopla’os”, admite y 
se le advierte la sinceridad 
infantil. 

Fue para él y para todos 
un gran torneo al lograr “los 
dos objetivos: clasificar y 
coger una medalla. El torneo 
estuvo fuerte. El partido 
ante República Dominicana, 
estábamos por ganar, pero la 
defensa nos falló, luego nos 
comimos a Brasil y Argentina 
y eso ayudó mucho”, apunta 
Frank Luis. 

Se siente “contento y 
feliz”, porque pudo lograr el 
boleto al Mundial del 2025 
al que otros irán a defender 
los colores de Cuba, pues 
por su edad ya culmina este 
año en la categoría, pero 
confiesa su orgullo, “porque 
ya no vamos el año que vie-
ne, pero logramos el boleto 
para que otros luchen por 
una medalla en ese even-
to”. También porque con su 
medalla le trajo de vuelta el 
mejor de los regalos a sus 
padres Selena y Frank.

Mas, terminar un ciclo 
no indica para él un des-

canso. Por eso debí esperar 
que regresara del estadio 
Fidel Claro, a donde asiste 
siempre, mucho más ahora 
en que “crecerá” hacia otra 
categoría: “Estaba entre-
nando, sobre todo haciendo 
ejercicios para mantenerme 
en forma, tengo que seguir 
trabajando, luchando por 
mejorar y tratar de seguir 
haciendo equipo”. 

Mientras a Monteagudo, 
tras ganar el título en un 
torneo por invitación jugado 
en República Dominicana, 
este bronce le sabe muy 
bien. “Fue una experiencia 
linda, traer una medalla para 
mi país, mi provincia y mi 
municipio”.

Y con sus apellidos, es 
fácil adivinar que procede 
del que fuera el municipio 
beisbolero por excelencia de 
esta provincia: Yaguajay. Allí 
se hizo pelotero desde que 
su mamá lo llevó al beis-
bolito con unos ocho años. 
“Me dijo: coge un bate y una 
pelota ahí, a ver qué sale”, 
recuerda.

Y salió este peloterito 
que tiene un vozarrón de 
hombre que parece quedar-
le grande a sus 12 años. El 
Panamericano le permitió 
desempeñarse en el left 
field y en primera base y 
también batear, pues co-
nectó hit en casi todos los 
partidos.

Supo que la medalla era 
alcanzable, tanto como la 

clasificación. 
“Desde e l 
primer mo-

mento confié 
en mi equipo, 

lo vi con buen 
potencia l  para 

enfrentar el tor -
neo y salieron las 

cosas con el esfuerzo 
de todos. El juego con-

tra Venezuela nos dio la 
clasificación. Luego ante 
Estados Unidos fuimos con 
todo, pero creo que tenía 
un potencial diferente al 
de nosotros y al de todos. 
Después nos repusimos y 
pudimos ganarle a Panamá 
para llevarnos la medalla”. 

Y aunque sabe que para 
él fueron “meses de sacrifi-
cio, de trabajo”, en la meda-
lla está también el de sus 
entrenadores de Yaguajay, 
la EIDE Lino Salabarría y el 
de la familia, en especial 
sus padres Oliver Osmani 
y Deniff. Con eso se siente 
gratificado, aunque sabe 
que, al igual que Frank Luis, 
no estará en el Mundial por-
que este es su último año en 
la categoría.  

Sello espirituano en éxitos 
del béisbol Sub-12 

dos jugadores de la provincia integraron el equipo que obtuvo 
la medalla de bronce en el premundial de panamá, el cual 
concedió el boleto a la cita universal del 2025

Golpe bajo para Cuba 
Ya es casi oficial la exclusión del boxeo del calendario olímpico 
de cara a la próxima cita de los Ángeles. la noticia le suena el 
gong al movimiento deportivo de la isla

erislandy Álvarez se alzó con el título en la reciente edición de los Juegos olímpicos. /Foto: Ricardo López Hevia
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“Desde que supe que tenía 
esta cosita creciendo dentro de 
mí fui la persona más feliz del 
mundo”. “Esta será mi niña pase 
lo que pase”. “Mi sueño era ser 
mamá”. “Sentí un miedo enorme”. 
Son apenas algunas de las frases 
que más abundan entre las ado-
lescentes en estado de gestación 
que Escambray encontró en sus 
indagaciones. ¿Qué está pasan-
do en la sociedad actual cuando 
uno de los mayores problemas 
sociales se convier te en algo 
cotidiano?

La idea de la maternidad des-
pierta en todas las mujeres un 
sentimiento de felicidad, pero 
puede tornarse una pesadilla si 
acontece en edades tempranas 
por la inmadurez tanto física como 
mental. Esto desencadena riesgos 
de salud, puesto que el útero aún 
no está preparado para gestar y se 
ve frenado el crecimiento del cuer-
po para poder desarrollar al bebé; 
dejan de realizar las actividades 
que corresponden a su edad para 
desempeñar un nuevo rol, además 
de no reunir las exigencias eco-
nómicas necesarias para debutar 
como madre. 

En lo que va de año, la cap-
tación de adolescentes emba-
razadas representa un 20.4 por 
ciento del total de gestantes en 
la provincia, cifra que supera a 
la del pasado año en un 3.5 por 
ciento; un disparo considerable 
en los indicadores, aunque ya se 
encontraban por encima de los 
niveles normales. 

El municipio cabecera presenta 
un alto nivel de incidencia, con 56 
adolescentes en periodo de gesta-
ción, lo que constituye un 14.2 por 
ciento del total de embarazadas en 
la provincia, según dijo a Escambray 
Vilma Torres Valdivia, asesora del 
Departamento Provincial del Pro-
grama de Atención Materno Infantil 
(PAMI).

EL PESO DE LA 
MATERNIDAD TEMPRANA 

La adolescencia es una etapa 
compleja, en la que se ven de 
lejos los riesgos y no importa 
demasiado prevenir problemas 
de cara al futuro; para una ado-
lescente afrontar un embarazo 
en esta fase es como obligar una 
planta a florecer y, de inmediato, 
dejarla marchitar. 

Lisandra Martín Rodríguez, 
asesora del Departamento Muni-
cipal del PAMI, señala que uno de 
los problemas que se manifiestan 
en este asunto es el riesgo pre-
concepcional. “Esto ocurre, en su 
mayoría, porque la adolescente no 
visita el Consultorio del Médico 
de la Familia, ya sea por el des-
conocimiento sobre dónde acudir 
o quién es su médico, negación o 

infravaloración de los problemas 
por parte del paciente u horarios 
poco flexibles y fallas en la cita-
ción, lo que dificulta el análisis 
de las jóvenes en esta etapa y 
conlleva a captaciones tardías del 
embarazo”, detalla. 

Según Elizabeth Agramonte 
Romero, especialista en Gineco-
logía, los principales problemas 
que presentan las adolescentes 
embarazadas son la presencia de 
infecciones vaginales, anemia y 
enfermedad hipertensiva. 

Las consecuencias más fre-
cuentes son los llamados CIUR o 
hipotróficos, o sea, que están por 
debajo del peso que debe tener 
el feto según las semanas de 
gestación. 

Por otro lado, la psicóloga Ma-
ylen Rensolí Grau apunta que los 
riesgos psicológicos se generan 
a partir de la personalidad de 
las jóvenes y el medio en que se 
desenvuelven. Generalmente, las 
madres solteras, que no cuentan 
con el apoyo de su familia y tienen 
que dejar sus estudios, son más 
propensas a desarrollar problemas 
psicológicos como ansiedad y 
depresión porque no están pre-
paradas para esta situación y no 
tienen mecanismos de defensa 
para enfrentarla, destaca.

LA NOTICIA

Cuando la confirmación de 
embarazo rompe el silencio estre-
mecedor de una sala de espera, 
en la que predominan la inquietud 
y el miedo, son impredecibles las 
reacciones por parte de las que 
aguardan la noticia. Testimonios 
recogidos por Escambray muestran 

el sentimiento de dos adolescen-
tes con algo en común: un emba-
razo en curso.

“Al enterarme de que estaba 
embarazada no paraba de llorar, 
sentí un miedo terrible al qué dirán, 
a cómo me verían mis amigos y en 
el barrio, pero con el paso de los 
días, cuando me di cuenta de esa 
cosita que crecía dentro de mí, sentí 
la felicidad más grande del mundo”. 

Así comienza la asimilación de 
una nueva vida una joven que duran-
te su embarazo solo tenía 16 años; 
hoy, dos años después de dar a luz, 
nos narra su experiencia. 

“Decidí contarle primero al pa-
dre del niño, aunque me aterraba su 
reacción, que no quisiera aceptarlo; 
tanto él como mi familia me apoya-
ron y nunca me dejaron sola”, dice 
con voz de alivio esta joven mamá 
que prefirió el anonimato. 

“Antes de aceptar la idea de 
que iba a ser madre —añadió— 
caí en depresión, sufrí ansiedad y 
bajé mucho de peso porque a esa 
edad nunca imaginé verme en tal 
situación y más que tuve que dejar 
mis estudios, pero con ayuda psi-
cológica pude superarlo. Son días 
duros cuando el niño se enferma y 
tienes que estar sola en el hospital 

Entre la inocencia y la responsabilidad
Sancti Spíritus mantiene en lo que va de año una notable incidencia en los índices de embarazo en la adolescencia. el llamativo 
comportamiento es seguido por las instituciones de Salud y es asunto también de preocupación social y familiar

mientras lo cuidas, pase lo que 
pase, pero su sonrisa se convirtió 
en la luz que ilumina mi vida”.

Otro es el testimonio de una 
joven de 18 años que vio su emba-
razo de una forma completamente 
distinta desde el primer momento y, 
aunque con 28.2 semanas reporta 
problemas de bajo peso, hace lo 
necesario para que su niño nazca 
fuerte y saludable. 

“En el momento que me dieron 
la confirmación estaba acompaña-
da de mi madre, las dos nos senti-
mos muy contentas por la noticia, 
mi sueño era ser mamá. El padre 
de la niña también se puso muy 
feliz, pues era una meta que nos 
trazamos desde que empezamos 
a vivir juntos; no verme obligada 
a abandonar mis estudios por 
esta situación me ayudó mucho”, 
agrega la joven con alegría en su 
rostro.  

BÚSQUEDA DE SOLUCIONES

Desde las estadísticas del 
PAMI, se han registrado en la provin-
cia 361 terminaciones voluntarias 
de embarzoss en estas edades, 
ya sean por métodos quirúrgicos, 
medicamentosos o regulación 
menstrual.

Melanie Lorenzo Martínez es 
una embarazada soltera de 18 
años, desvinculada de los estu-
dios y del sector laboral, que quiso 
encontrar en el aborto una salida 
inmediata al nuevo futuro que le 
esperaba.

“Me enteré hace cuatro días 
que estaba embarazada”, dice 
mientras dejaba escapar una risa 
nerviosa. “Fue una captación tardía 
de embarazo a las 20.3 semanas”, 
detalla.   

“Al descubrirlo, sin pensar, lo 
primero que hice fue ir a la Con-
sulta de Legrados para abortar, 
con tanto tiempo me veo obligada 
a tenerlo, en ese momento tuve 
muchas emociones encontradas, 
pero ya lo acepté y esta será mi 
niña pase lo que pase”, dice con 
certeza.

LA VOZ DE LA INOCENCIA

Además del criterio de espe-
cialistas, adquiridos tras años de 
estudio y experiencia, hay muchas y 
disímiles opiniones. ¿Qué consideran 
los adolescentes sobre este tema? 
Una encuesta a los alumnos del 
grupo noveno tres de la ESBU 23 de 
Diciembre, del municipio de Sancti 
Spíritus, arrojó opiniones diversas: 
“La principal causa del embarazo en la 
adolescencia es no protegerse y que-
rer quemar etapas solo para llamar la 
atención”; “trae riesgos para nosotras 
porque ocasiona enfermedades en el 
interior”, “los hijos serían de los abue-
los porque a esta edad no tenemos 
dinero para mantenerlos”.

Ante la pregunta: ¿qué harían si 
se les presenta esta situación?, no 
dudaron en responder: “Con esta 
edad yo nunca tendría un hijo”; 
“Sin pensarlo trato de abortar”; 
“Dejo la escuela y trabajo para 
mantenerlo”, “Si mi novia me dice 
que está embarazada, la dejo, no 
la vuelvo a ver”.

Lo que en ocasiones se toma 
como un simple retraso en el pe-
riodo menstrual puede convertirse 
en un futuro truncado; cada vez 
son más las adolescentes que se 
enfrentan a la dura realidad de un 
embarazo y son tantas las cifras 
como las historias de desespera-
ción detrás de las mismas. Nunca 
es tarde para adquirir conciencia. 
Las decisiones que se tomen 
hoy representan un antes y un 
después, mucho más cuando sus 
vidas apenas comienzan. 

*Estudiante de Periodismo

DATOS ILUSTRATIVOS

Año 2023 Año 2024

1 112
Total de embarazadas
 que han dado a luz

227 adolescentes1 615 Total de embarazadas
 que dieron a luz

274  adolescentes

Jatibonico: 29.3%
La Sierpe: 25.8%
Taguasco: 25.4%

Municipios con mayor incidencia

Interrupciones de embarazo en adolescentes: 
Voluntarias: 361
Espontáneas: 24
Por causa genética: 2  

17%

20%


