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“aÑo 66 de la revoluciÓn”

aunque dejó de existir físicamente el 25 de noviembre del 2016, el invicto comandante en Jefe 
de la revolución cubana sigue viviendo en su pueblo. como cada año, la tierra espirituana le 
dedica especial homenaje y Escambray lo evoca en sus páginas

Páginas »4 y 6

¡Hasta siempre, Fidel!



Mary Luz Borrego
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La columna 
del navegante

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

DÓLARES: ¿EL PLATO FUERTE
 DE LA AGRICULTURA?

Alfonso Sosa: La interrogante del tran-
seúnte se multiplica, no caben dudas, y 
mientras más se le mete las entendederas, 
más difícil de comprender. Sabemos las 
limitaciones objetivas que ponen freno a 
la producción agropecuaria, pero las subje-
tivas, que no se cotizan en dólares, crecen 
sin necesidad de fertilizantes. El tema de 
la comercialización, centrado en el montón 
de revendedores, y como dice la colega, 
amparados en el manto de la Agricultura 
Urbana y otras formas, sigue ahí, y no para 
beneficio de los asalariados de a pie, los 
obreros, técnicos, educadores, profesiona-
les, jubilados. Y si a ello unimos que mucha 
tierra entregada en usufructo, y no llena de 

malezas, pero sí listas para producir, son hoy 
potreros con una masa risible, con escaso 
aporte de leche y de carne y pocos surcos 
sembrados, la situación se complejiza. Y en 
este último ejemplo no hablo de medianos 
ni pequeños productores. Y mucho ojo con 
esto. Hay mucha mala yerba en todo este 
andamiaje y si lo que se hace es podarla, 
renace con más fuerza. La alimentación del 
pueblo es cuestión de soberanía nacional, y 
hacer valer ese principio tiene aún largo tre-
cho por recorrer. Y eso incluye no tentarnos 
por números que hablan de cumplimientos 
de planes de siembra y producción, porque 
esos no se digieren ni en la mesa ni en 
ningún otro sitio.

Norbey: El salario que se paga en Cuba 
trae aparejado consigo una serie de suminis-

tros que el gobierno tiene que garantizarle 
al ciudadano, pues el poder adquisitivo de 
este salario es ínfimo. Ese contrato donde 
se establecen las obligaciones de cada par-
te ya se rompió hace mucho tiempo, por lo 
cual se hace imperioso volver a establecerlo 
y cumplirlo más allá de escuchar justifica-
ciones de una parte y reclamos de la otra

.SERAFÍN SÁNCHEZ, EL MÁS ILUSTRE 
DE LOS GUERREROS ESPIRITUANOS

Melissa Suri Lorenzo: A pesar de los 
desafíos que enfrentó, Serafín Sánchez 
nunca perdió de vista su objetivo. Su le-
gado perdura no solo en la historia militar 
de Cuba, sino también en el espíritu de 
lucha por la libertad que continúa inspi-
rando a las generaciones posteriores. En 

resumen, Serafín Sánchez es un símbolo 
de resistencia y determinación, y su con-
tribución a la independencia de Cuba es 
digna de reconocimiento y admiración.

Yuneisy Choy Hernández: Importante 
texto, ya que es cierto que Serafín Sánchez 
no es de los héroes más conocidos, ade-
más, en estos momentos en que vivimos 
donde se tergiversa a cada momento la 
historia de nuestro país se hacen más que 
necesarios artículos como estos, saber de 
dónde venimos y mantener nuestra me-
moria histórica nos hace fuerte ante tanto 
bombardeo mediático y muchas veces falso.

Luis José: Excelente artículo. Sin duda 
alguna debe ser material de consulta para 
abordar el tema en nuestras escuelas, sobre 
todo, espirituanas.

Las familias vulnerables han 
existido durante todos los tiem-
pos en Cuba, pero en la actuali-
dad —cuando el país atraviesa 
una aguda crisis económica— la 
atención diferenciada y con priori-
dad a esos hogares debe man-
tenerse siempre en la mira, en 
la primera línea de las políticas 
gubernamentales.

Justo las actuales situaciones 
de estrechez que hoy padecemos 
la mayoría de los cubanos llevan 
al límite a no pocos de estos 
núcleos frágiles que no logran 
autosustentarse, pero que casi 
siempre enfrentan, además, otras 
problemáticas relacionadas con 
la violencia, el alcoholismo, el 
mal estado de sus viviendas y 
el desempleo, entre otros males 
sociales.

Atender ese tamaño desafío lo 
asumen hoy casi 750 trabajado-
res sociales que se mantienen ac-
tivos en el territorio —unos 170 
menos de los que se necesitan 
para estas labores y la mayoría 
de ellos mujeres—, quienes se 
ocupan de tan complejas proble-
máticas allí abajo, en el barrio, en 
los consejos populares y comuni-
dades de toda la provincia.

Con el espaldarazo de las 
subdirecciones de Asistencia 
Social a las cuales se subordi-
nan y el apoyo de los casi 90 
grupos de prevención guberna-
mental —que integran varios 
organismos e instituciones re-
lacionados con estas múltiples 
temáticas—, los bautizados por 
el Comandante en Jefe como 
Médicos del alma zapatean 
cada día esas ásperas realida-
des con una mochila repleta de 
afectos, caminos por desbrozar 
y alguna luz al final del túnel.

Actualmente, unos 6 500 
núcleos padecen situaciones de 
vulnerabilidad en Sancti Spíritus, 
de los cuales más de 4 600 se 
encuentra protegidos por la Asis-
tencia Social —un centenar más 
que el pasado año—, la mayoría 
ellos con prestaciones moneta-
rias temporales de alrededor de 
1 260 pesos por necesitado, un 
muy modesto monto para los 
tiempos y los precios que corren.  

Un muy modesto monto que 
sumado a punta de lápiz ya alcan-
za en lo que va de año cerca de 
113 millones de pesos sacados 
de las costillas del presupuesto 
estatal, cuando se le agregan 
los pagos de algunos servicios 
prestados —como las Casas de 
Abuelos y los Hogares de Ancia-
nos—, de las asistentes sociales 
a domicilio y de los recursos 
entregados.

Esos recursos para nada re-
sultan abundantes, sofisticados 
ni muy caros, pero bien útiles y 
necesarios: desde hules, ropa, 

calzado, sábanas y toallas; has-
ta muebles, colchones, enseres 
de cocina y algunos equipos 
electrodomésticos como batido-
ras, ventiladores, refrigeradores 
y ollas. 

La Asistencia Social en Sancti 
Spíritus abarca hoy un amplísimo 
espectro de aristas casi siempre 
grises, e incluso más oscuras, de 
nuestra realidad, y en cada una 
de ellas cosecha cada día algún 
resultado, por modesto que parez-
ca su desempeño.

Entre las principales pro-
blemáticas de las que hoy se 

ocupa se encuentran las indis-
ciplinas sociales, los alumnos 
que abandonaron los estudios o 
incumplen sus deberes escolares, 
la incorporación al empleo de los 
sancionados sin internamiento y 
el seguimiento de quienes egre-
san de establecimientos peniten-
ciarios, la atención a los adultos 
mayores solos y desvalidos, a las 
personas deambulantes y a los 
menores hijos de reclusos o que 
viven en un Hogar de Niños sin 
Amparo Familiar.

Además, dan seguimiento 
y en lo posible buscan solucio-
nes para tópicos tan complejos 
como la prostitución, menores 
en situación de riesgo, por vio-
lencia, limitaciones económicas, 
abandono, asedio al turismo, 
indicios de uso de drogas, pro-
blemas de conducta, entre otras 
razones.

También se ocupan de mu-
jeres maltratadas, madres de 
hijos con discapacidad severa, 
progenitoras con tres hijos 
o más menores de 17 años, 
adolescentes embarazadas y, 
en general, de las comunidades 
vulnerables.

Lo que para algunos podrían 
parecer temáticas aptas para un 
drama o situaciones límites cons-
tituyen las realidades cotidianas 
con las cuales cada día deben 
lidiar y buscarles respuestas los 
trabajadores sociales.

En este año, particularmente 
difícil para el país, han logrado 
llevar su apoyo y ayuda concreta 
a no pocos de estos casos, por 
ejemplo, la Asistencia Social 
protege hoy a más de 1 000 
personas en situación de discapa-
cidad y a más de 2 400 adultos 
mayores.

En el segmento de estos últi-
mos, muchos ancianos actualmen-
te se mantienen con una capacidad 
pagada por el Estado en Casas de 
abuelos u Hogares de Ancianos, se 
alimentan en los comedores de los 
Sistemas de Atención a la Familia, 
o cuentan con una cuidadora que 
les alivia sus soledades y cargas 
hogareñas. 

Por otra parte, han visitado 
a la mayoría de los desvincula-

dos del estudio y el trabajo, han 
logrado reincorporar a muchos 
de ellos; y desde hace algún 
tiempo abrieron un curso de 
formación y superación que 
mantiene matriculados a más 
de 400 jóvenes. 

Asimismo, a la mayoría de 
los niños con alguna situación 
de inseguridad se les mantiene 
seguimiento y se les busca una 
salida, por ejemplo, con el vínculo 
al Programa Educa a tu Hijo o a 
centros educacionales especiali-
zados para contribuir a corregirles 
la conducta. 

Igualmente, han contribui-
do a superar situaciones de 
violencia familiar; en tanto, a 
las madres multíparas con tres 
o más hijos pequeños las han 
ayudado con ofertas de empleo 
o cursos de superación, matrí-
culas en círculos infantiles para 
sus pequeños, alguna vivienda 
o materiales de la construcción 
para mejorar sus casas, cuando 
las limitadas posibilidades de 
hoy lo permiten. 

En el caso de las casi 160 
progenitoras de hijos con disca-
pacidad severa han recibido más 
de 5 millones y medio de pesos 
por concepto de pago de salarios, 
prestaciones monetarias tempora-
les, reconocimientos de años de 
servicios y el apoyo de asistentes 
sociales a domicilio. 

Pero, no todo se encuentra 
resuelto ni a pedir de boca en 
los barrancos de la sociedad 
espirituana. Muchas angus-
tias, fragilidades y grietas aún 
quedan en el tintero de la labor 
social aquí. Y para amparar del 
dolor, las torceduras o la sole-
dad cada buen pensamiento, 
todo hombro y todas las manos 
cuentan.

Con una luz al final del túnel



Yoanna Herrera Hernández
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Carmen Rodríguez Pentón
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constructores espirituanos participan en las labores de escombreo y limpieza en la provincia
 de artemisa /Foto: Facebook

Muchos dicen que esta no es su primera 
prueba porque suman algunos los ciclones 
que han hecho añicos poblados que luego 
hay que recomponer; aun así, la imagen de 
una Artemisa llena de escombros y remanen-
tes del huracán era impactante.

Afirman también por ahí que ellos, los 
constructores, edifican el mañana, pero el 
contingente espirituano que viajó hasta el 
occidente construye en Guanajay el hoy, y 
también el ahora que la gente necesita para 
recomponer una ciudad a la que Rafael le 
dejó en el camino toneladas y toneladas de 
escombros que desbrozan los hombres de 
la tierra del Yayabo.

DESPEJAR EL CAMINO
 HACIA LA RECUPERACIÓN

Más de 8 400 toneladas de despojos 
han recogido los miconeros espirituanos en 
menos de una semana y continúan sin parar 
con la limpieza y desobstrucción de viales de 
los tres consejos populares del municipio, 
que recibió afectaciones significativas en 
viviendas, centros de trabajo, espacios pú-
blicos, escuelas y otras instituciones

Aunque tal esfuerzo amerita jornadas 
completas sin descanso, la constancia en 
la labor también viene con la motivación que 
otorga el altruismo y los deseos de cumplir 
con el pedido de la dirección del país a pocas 
jornadas de celebrarse el Día del Constructor.

Así lo confirma Rislander Torres Díaz, 
director de la Empresa de Construcción y 
Montaje de Sancti Spíritus, quien está al 
frente de la tropa que desde hace unos días 
cambia la imagen que dejó Rafael en ese 
municipio artemiseño.

“En la tarde-noche del martes pasado se 
recibió una llamada de la dirección del país 
pidiendo nuestro apoyo a la provincia de Ar-
temisa, se alistó la tropa para allá con todos 

altruismo sobre ruedas en artemisa
más de una treintena de constructores espirituanos desvanecen las huellas que dejó el huracán rafael en parte del occidente 
cubano

los medios. En un primer llamado salieron 12 
hombres hacia Mayabeque con los compre-
sores en apoyo a la Empresa Eléctrica. Otro 
grupo se ubicó en el municipio de Guanajay, 
donde no se ha parado de trabajar.  Debemos 
limpiar los tres consejos populares, el No. 3 
se higienizó en dos días, en estos momentos 
se labora en el No. 2, que es bastante grande 
y tiene bastantes desechos porque fue muy 
vapuleado por el ciclón.

“Llevamos cinco días trabajando duro 
hasta altas horas de la noche. Para el fin 
de semana la fuerza se traslada hacia el 
Consejo Popular No. 1 y, de continuar a ese 
ritmo de labor, debemos concluir el fin de 
semana, pero hay que trabajar duro porque el 
estimado del total de desechos debe rondar 

los 15 000 metros cúbicos. Aquí estamos 
como siempre, lo hicimos en Pinar del Río y 
ahora lo estamos haciendo aquí”.

En medio de tan poco tiempo, el directivo 
hace un impasse para seguir contando los 
avatares de otra aventura miconera más, esa 
que los mantiene pegados desde las cinco de 
la mañana al pie de la obra hasta después 
de las 12 de la noche o una de la mañana.

RETRIBUCIÓN Y AGRADECIMIENTO

Unidades de volteo cargadores, grúas, 
pipas de agua y de combustible, talleres 
móviles, carros ligeros, retropala, camiones 
de volteo, volquetas y buldóceres, entre 
otros equipos, acompañan a los construc-
tores que también han sentido el cariño y 

el calor de los artemiseños. 
“Estamos aquí en la ardua tarea del día 

a día, poniendo nuestro granito de arena 
donde nos tocó y donde estaremos hasta 
que nos digan. Creo que hemos hecho un 
buen trabajo, pero también hemos recibido 
un buen apoyo de la población de Guanajay. 
Y no vamos a descansar hasta el último día; 
dicho en buen cubano, no se acaba hasta 
que se acaba. La atención ha sido muy buena 
por parte del Gobierno y de todas las entida-
des, aunque también la población ha dado 
tremendo aporte y apoyo cuadra a cuadra”, 
explica Noel González Perera, uno de los 
miembros de la brigada espirituana, quien 
por un momento hace un alto en el trabajo 
para, vía telefónica, ofrecer sus impresiones.

Jorge Luis Gutiérrez Ortiz, al frente de la 
atención a los constructores por parte del 
Gobierno Provincial de Artemisa, se refiere 
al excelente trabajo de los espirituanos y el 
agradecimiento de la población con la lim-
pieza e higiene de la ciudad, al tiempo que 
alaba el aporte de miconeros que no dudaron 
en dejar atrás a su familia para apoyar a los 
artemiseños.

Entre el sol, sereno y máquinas que no 
paran, Guanajay continúa recuperándose de 
la mano de los constructores espirituanos, 
quienes en su mayoría ya se sienten el can-
sancio de tantos días, pero, cuando creen 
que ya los vence, llega la mano salvadora de 
los vecinos de cualquier lado con el vaso de 
agua fría, el buchito de café y mucha escoba 
para también aportar lo suyo.

Ellos siguen al pie del cañón con la certe-
za de que tal esfuerzo significa superar obs-
táculos como la distancia y el agotamiento de 
tantas horas; la constancia de lo hecho está 
ahora en las calles de ese poblado, donde 
ya se borran las huellas de Rafael, y eso, 
como dijera Fidel, es el resultado de “una 
tarea hermosa, creadora, y transformadora, 
porque esa fisonomía que cambia es en gran 
parte la obra de ustedes”.

Celebran su jornada 
educadores espirituanos

un momento significativo será la selección 
y presentación de los ocho delegados al XXii 
congreso de la central de trabajadores de cuba

Un amplio programa de activida-
des ha diseñado Sancti Spíritus para 
homenajear a los trabajadores de la 
Educación, la Ciencia y el Deporte, 
como parte de la jornada que se 
extiende desde el 11 de noviembre 
hasta el 23 de febrero. 

De acuerdo con Idolidia Calero 
Pérez, secretaria general del Sindi-
cato de la Educación, la Ciencia y 
el Deporte en el territorio, se vivirán 
días intensos, sobre todo, en fechas 
marcadas como el 22 de diciembre, 
Día del Educador; el 14 de enero, 
Día de la Ciencia Cubana, y el propio 
23 de febrero, cuando cerrarán los 
festejos en ocasión del aniversario 
del Instituto Nacional de Deportes, 
Educación Física y Recreación.

“La Jornada del Educador servirá 
para enaltecer el papel de los trabaja-
dores del sector, quienes han apoyado 

al país en tareas de impacto dentro y 
fuera de las instituciones educativas”, 
apuntó.

Calero Pérez puntualizó a Escam-
bray que un momento significativo 
será la selección y presentación de 
los ocho delegados al XXII Congreso 
de la Central de Trabajadores de Cuba, 
previsto en el mes de abril de 2025.  

“Serán reconocidos educadores 
con una trayectoria ininterrumpida 
durante 20 y 25 años de labor, con la 
distinción Rafael María de Mendive y 
la Juan Tomás Roig para aquellos con 
resultados relevantes en investigacio-
nes relacionadas con la ciencia y la 
técnica”, apuntó.

En el contexto de Jornada del 
Educador tendrán lugar matutinos 
especiales, actos municipales y el 
acto provincial, todos con iniciativas 
creadoras, en aras de agasajar a esos 
hombres y mujeres que llevan con 
orgullo el saber a cada aula y espacio 
donde se desempeñan. 

Los municipios espirituanos 
de Yaguajay, Cabaiguán y Trinidad 
se beneficiarán con el Programa 
para la transición ecológica hacia 
municipios sostenibles en Cuba, 
proyecto de cooperación que tiene 
por objetivo promover la transición 
agroecológica y energética sosteni-
ble, así como la gobernanza efec-
tiva por medio de la articulación 
de los actores públicos y privados.

Según trascendió durante la pre-
sentación, que tuvo lugar en la villa 
San José del Lago, esta iniciativa 
cuenta con el apoyo de la Unión Eu-
ropea; está coordinada, entre otros 
organismos, por la Agencia Italiana 
para el Desarrollo y se implementa 
en alianza con el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo. 

En el ámbito nacional, cuenta 
con la participación del Ministerio 
de Ciencia Tecnología y Medio 
Ambiente, el Centro de Desarrollo 
Local y Comunitario y el Ministerio 
de Economía y Planificación.

Reinaldo Cuba Medina, coordina-

dor del programa a esta instancia, 
en declaraciones a Escambray sig-
nificó que este proyecto, el cual se 
extiende a ocho territorios del país, 
“contribuirá a impulsar la producción 
de alimentos agroecológicos, así 
como la cultura en la utilización, 
transformación y uso de la energía”.

El Programa para la transición 
ecológica hacia municipios sosteni-
bles en Cuba promueve, además, 
un modelo de desarrollo municipal 
ecológico, que fomenta la autosufi-

ciencia y la sostenibilidad alimentaria 
y energética, con la aplicación de prin-
cipios de circularidad, en diálogo con 
las disposiciones de la Constitución 
cubana y el Plan Nacional de Desarro-
llo Económico y Social hacia el 2030.

Entre las actividades también 
se proyecta impulsar una goberna-
bilidad descentralizada más efecti-
va, mediante el fortalecimiento de 
las capacidades de los gobiernos 
locales, la participación de los acto-
res económicos y la sociedad civil.

Proyecto de cooperación internacional 
beneficia a tres municipios espirituanos

el proyecto fue presentado esta semana en Yaguajay.
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Gestos al pasar
en el octavo aniversario de la partida física del líder histórico de la 
revolución cubana, Fidel castro, Escambray revela pasajes de su presencia 
en comunidades rurales de trinidad en 1971

A la enfermera Nodalina del 
Carmen Ortiz Sánchez no se le 
desdibuja el día, ni siquiera la hora 
en que llegó Fidel a San Pedro, un 
pueblito a un costado de Trinidad 
levantado con casas de adobe y 
paja, para entonces una mueca tris-
te en medio del monte, de marabú y 
cañaverales. Era el 31 de enero de 
1971, justo a la 1 y 40 p. m. 

“Yo estaba en el hospitalito 
rural, suturando una herida de un 
trabajador que se dio machetazo 
cortando caña y, de momento, mi cu-
ñada, maestra Makarenko, me dice: 
‘Por ahí viene un yipi Uaz nuevecito y 
viene el Comandante’. Y yo me viro 
y le digo: ¡El Comandante en este 
monte! Me sorprendió, porque aquí 
no había luz, no había nada que ver. 

“Él se desmonta, nos da un abra-
zo y un beso como si nos conociera 
de hace tiempo y me pregunta: ‘¿De 
dónde es usted?’. De aquí, Coman-
dante. ‘¿Y su médico?’. No, aquí 
no hay médico. Entonces me dijo: 
‘Le voy a mandar un yipi soviético 
para que trasladen a los enfermos 
y, cuando arreglemos el camino y 
las calles, tendrán una ambulancia. 
También tendrán médico’”.

PROMESAS CUMPLIDAS

La joven Nodalina, graduada en 
1966 de Auxiliar de Enfermería del 
curso emergente convocado por 
el Ministerio de Salud Pública, al 

pedido de Fidel de recorrer el hos-
pitalito, mostró los tres cuartos, la 
enfermería, la consulta del médico y 
la farmacia. Afuera, el bullicio de los 
niños, la gente salió de las casas; 
el pueblo de San Pedro, sin mediar 
llamado alguno, estaba allí. El capó 
de uno de los yipis sirvió de tribuna. 
No fue un discurso, recuerda Noda-
lina; fue una conversación. 

“Voy a subirme un momentico 
aquí para decirle unas palabras a 
este pueblito que me hace recordar 
mucho a uno que visité en México, 
en el que todas las casitas eran 
de adobe”, dijo Fidel y empezó a 
preguntar por las condiciones de 
vida de los habitantes.

Cuentan que de la multitud salió 
la voz quejosa de Gudelia Pérez: “Ay, 
Comandante, no tenemos luz y no 
queda más remedio que acostarse 
temprano. No hay agua tampoco. 
Las mujeres pasamos trabajo, hay 
que cargarla de un pozo público”.

Alguien le habló, también, del 
mal estado de las casas y Fidel 
propuso construir edificios. “¿Dónde 
quieren hacer el pueblo?”, preguntó. 
“Aquí mismo, Comandante”, respon-
dieron muchas personas.

A la interrogante de líder de 
qué fuentes de trabajo había por 
la zona, un campesino de rostro 
ajado habló del corte de caña y el 
oficio de la artesanía, gracias al 
cual se fabricaban sogas y lazos 
para bueyes y se vendían a solo 
10 centavos. Y allí se supo, ade-
más, de familias que malvivían de 

expender manteca de corojo, fruto 
que aparecía en abundancia; pero 
difícil de procesar, explicaron.

“Y algo así como: ‘Tengan fe en 
los días por venir’ se le escuchó 
decir finalmente y cuando bajó de 
aquella tribuna improvisada —narra 
Nodalina—, todo el mundo lo rodeó: 
‘Fidel, dame la mano’; ‘Fidel, esto; 
Fidel, lo otro’. Era mucha la emoción. 

“Lo que prometió, todo fue cum-
plido. A la semana estaba el yipi en 
el hospitalito rural, y luego vino un 
médico permanente. Como a los 
15 días, ya había luz eléctrica; eso 
fue un acontecimiento. El vial de 
acceso hasta aquí se arregló; igual 
que las calles. Tuvimos acueducto y 
el agua llegó a las casas, surgió la 
Empresa Pecuaria San Pedro; fueron 
muchas las vaquerías y los lugares 
donde la gente encontró trabajo. Fue 
construida, además, la comunidad 
Alberto Delgado que resolvió mu-
chos problemas de la vivienda por 
esta zona”, concluyó la enfermera 
Nodalina, hoy con 79 años de edad.

DE SAN PEDRO A PALMARITO 

Después de aproximadamente 
una hora de diálogo con los habi-
tantes de San Pedro, Fidel partió 
hacia Palmarito, localidad rural 
donde radicó uno de los ingenios 
azucareros más notables de la 
región. Fueron tierras propiedad de 
don Mariano Borrell, abonadas con 
sangre esclava. Allí, habitan todavía 
las ruinas de los barracones, un 
campanario y un cementerio. 

nodalina del carmen ortiz intercambió con Fidel el 31 de enero de 1971.

Roberto Lázaro Hernández, 
ahora con 79 años de vida, guarda 
las memorias de aquellos gestos de 
Fidel al recorrer pequeños bateyes 
que pudieron pasar inadvertidos; 
pero así no fue.

En Palmarito, el intercambio con 
el pueblo giró en torno a las pocas 
casas que existían y a las que esta-
ban en malas condiciones construc-
tivas. “Casi todas eran de guano y 
piso de tierra y, hasta de yaguas. 
La propuesta de Fidel fue construir 
edificios y así fue. Ya en Palmarito 
no queda ninguna casa con piso de 
tierra y muchas son de placa y bue-
nas casas”, afirmó Roberto. 

“En los pobladitos visitados 
por Fidel, incluido Arroyo de Tabla 
se construyeron escuelas y para el 
consultorio de Palmarito, mandó un 
yipi como ambulancia.  

“En Guasacualco —señala Ro-

berto— un hombre cocinaba a los 
trabajadores debajo de una mata, 
Félix Cruz se llamaba. Fidel, que 
había hecho un alto para almorzar 
cerca de allí, reparó en un niño 
con discapacidad física que había 
sentado e hizo algunas preguntas 
al cocinero. ‘Es mi hijo y nació así, 
no puede caminar, más bien se 
arrastra por el suelo’, le comentó 
el padre al Comandante en Jefe. 

“Minutos después, el hombre 
recibió una carta de autorizo para 
que el niño fuera atendido en La Ha-
bana. Transcurridos unos meses, 
lo operaron y vino caminando. La 
sorpresa mayor fue el motor Ural 
que parqueó frente a su casa y el 
encargo del chofer fue decirle a 
Félix, el padre: ‘Este motor es para 
que usted pueda trasladar al niño 
al médico y a donde sea necesario 
llevarlo. Es un regalo de Fidel’”.

Augusto, el hacedor de presas

Detrás y delante la máquina levanta una 
interminable barrera de polvo que apenas 
deja ver el chasis amarillo; en medio de la 
bruma, solo se escucha el ronroneo uniforme 
del motor que empuja al equipo para cortar 
la capa de terreno. En su avance, el borde de 
la cuchilla traba el material cortado hacia el 
interior del recipiente para después alejarse 
hacia donde se depositará el desecho.

En la cabina el hombre no cede; con sus 
manos empuja y maneja los mandos como 

del monte perdido en marabú, después abrir 
la enorme hondonada que crecía día a día. Pa-
saron tres años para que él, su máquina, más 
de 20 motos y casi 100 camiones y hombres 
hicieran posible el nacimiento del acuatorio.

“Después de eso, no escapé de ninguna 
de esas grandes obras y, terminada la Zaza, 
vinieron otras como El Granizo, en Cumana-
yagua, la de Lajas, Palma Sola, en Villa Clara, 
en Corralillo y la mayoría de los embalses 
de la provincia: Manaquitas, La Felicidad, 
Dignorah y la reparación de la Lebrije tras 
las intensas lluvias del 2002; también obras 
como la Empresa Camaronera y la Estación 
de Alevines”.

Desanda caminos trillados por el equipo 
que le acompaña desde hace tantos años y 
atraviesa los días del 2007 del Canal Tras-
vase Este-Oeste, una obra de cientos de kiló-
metros de túneles, canales y puentes-canales 
de agua; una maravilla hidráulica destinada 
a este ingenioso sistema de transportación 
para mayor aprovechamiento de ese recurso 
tan valioso que es el agua, donde máquinas 
y hombres transforman lo imposible cuando 
excavan, cargan, transportan y descargan 
material a distancias para crear milagros.

“No es solo presas, es que es un equipo 
imprescindible para otras acciones cons-
tructivas como excavar grandes canales, 
o preparando viales, o haciendo canteras, 
siempre delante del buldócer. Y no creas que 
es tan fácil como cuando nos ven desde lejos 
en la cabina. Se trata de una máquina muy 
pesada, muy productiva en ciclos cortos, y no 

así en largas distancias, pero lo que muchos 
no saben es que hay que maniobrar con tres 
palancas y al mismo tiempo estás cortando, 
subiendo y sacando tierra.

 “Además de el estoicismo de estar en-
cima horas y horas sobre el equipo requiere 
capacidad física, incluida una buena coordi-
nación manos-ojos-cerebro y la capacidad 
de realizar varias tareas a la vez. Además, 
al igual que otras máquinas similares, las 
operaciones requieren que se tenga cono-
cimiento de las características del suelo, 
y también de las de la máquina”, explica 
mientras ilustra en el tablero cómo es toda 
la operación de su mototraílla. 

La vieja mole de hierro carga con tantos 
años como los que ha trabajado Augusto en 
la construcción, aunque con otra cabina; ya 
no es la misma que a la intemperie, con sol, 
polvo y el frío de la noche maniobraba encima 
de la cortina de la presa Zaza.

Antes de trepar en la vieja máquina, 
que ahora prepara el terreno de lo que 
será el nuevo Parque Solar Fotovoltaico de 
Cabaiguán, deja claro cuánto le cuesta apar-
tarse de su labor de siempre.

“Tengo 73 años, he trabajado en toda 
Cuba y este es el único oficio que he cono-
cido en mi vida, siempre dentro del Micons. 
Únicamente me bajé de la mototraílla cuando 
cumplí misión internacionalista en Angola. ¡Y 
mira que pasé años albergado, trabajando de 
sol a sol!, pero me siento tan satisfecho con 
lo que hago que me retiré y estoy trabajando, 
y lo haré mientras haya salud”.

un pianista las teclas de su instrumento, algo 
que aprendió a fuerza de trabajo desde que en 
aquel lejano 1970 Augusto Calvo Bernal, un 
jovencito de 20 años, sin experiencia se alistó 
en la construcción, nada más y nada menos 
que para la ejecución del mayor embalse de 
Cuba: la presa Zaza.

“Esa fue mi prueba de fuego, porque no 
era fácil iniciar una obra de esa magnitud, 
montado encima de una moto. Se trabajaba 
sin parar 24 horas en jornadas de doble turno, 
día y noche”.

Mientras rememora, se le escapa la mira-
da hacia el horizonte y se ve otra vez en medio 

de obra en obra han transcurrido los más de 50 años de trabajo de augusto calvo Bernal como operador de mototraílla dentro 
del sector de la construcción

desde lo alto de su equipo, augusto ha vivido el nacimiento de la mayoría de los embalses de la provincia.



José F. González Curiel  

Mientras el delegado por el 
que vota el ciudadano no par-
ticipe de manera directa en la 
administración de los bienes, 
necesitará entonces del acom-
pañamiento de los gobernantes 
y directivos que han de atender 
las demandas que él tramita en 
nombre del soberano pueblo
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los últimos procesos de rendición de cuenta han transcurrido en medio de un complejo contexto. 

los electores se comunican de tú a tú con el delegado en sus reuniones. /fotos: facebook

Finaliza un nuevo proceso de asambleas 
de rendición de cuenta del delegado a sus 
electores que deja nuevas experiencias en 
el ejercicio de la democracia socialista cuba-
na; unas, que consolidan las fortalezas del 
elegido del pueblo en cada circunscripción, 
otras, que reafirman con nuevos matices 
sus añejas contradicciones y que obligan a 
repensar su rol social.

El delegado es la más genuina repre-
sentación del ejercicio de la democracia en 
nuestro país. Es el único cargo electivo que 
se nomina por sus electores de manera direc-
ta, libre y abierta en reunión pública. Se elige 
por el voto directo y secreto del mismo pueblo 
que lo propuso e interactúa con él día a día. 

Expertos en política, delegados y una gran 
cantidad de electores consultados, coinciden 
en el carácter auténtico de los procedimien-
tos para su elección y en la necesidad de 
fortalecer su lugar como representante del 
electorado.

Las sugerencias que varios entendidos 
en el tema realizan están asociadas a la 
necesidad de una más amplia comunicación 
sobre los candidatos antes de realizar las 
elecciones. “No se debe limitar a las biogra-
fías que se ponen en lugares públicos unos 
días antes de ir a las urnas; es necesario 
concebir una nueva manera de hacer la cam-
paña comunicacional ajustada a los nuevos 
tiempos, las nuevas tecnologías y el más 
amplio posicionamiento de la información 
que necesita la población para elegir bien”, 
manifiesta Alexeys Cervera, delegado en la 
ciudad del Yayabo y profesor de la Univer-
sidad de Sancti Spíritus José Martí Pérez 
(UNISS), experto en política. 

Pero igual que todos los fenómenos socia-
les, esta figura por la que el pueblo vota y en 
la que deposita su confianza tiene también 
sus antinomias. 

El delegado no participa de manera 
directa en el ejercicio de gobierno, a saber, 
en las decisiones ejecutivas y administrati-
vas de su territorio; él está en una posición 
intermedia cuando tramita las necesidades 
de su población ante los directivos de las 
entidades administrativas.

Esta encrucijada se potencia si se tiene 
en cuenta que los despachos y las rendicio-
nes de cuentas, los dos espacios principa-
les que permiten al ciudadano realizar sus 
necesidades sociopolíticas, se ha reducido 
históricamente a temas y preocupaciones 
puramente administrativas.

La opinión generalizada de delegados y 
electores muestra una tendencia a reconocer 
la vivencia diaria en el barrio como la fuente 
fundamental para el intercambio con los 
miembros de la comunidad representada, 
más allá de las formalidades de los despa-
chos o las rendiciones de cuenta. 

“Nunca un elector me ha planteado nin-
guna preocupación sobre asuntos de política 
o de estrategias a nivel de país y muy pocas 
veces plantean necesidades de carácter 
provincial. Hasta el momento todos los plan-
teamientos tramitados son administrativos y 
de carácter local; mucho más en las actuales 
condiciones. Los electores conocen que 
los recursos están escasos y se plantean 
muchas cosas que llevan solución colectiva, 
con la ayuda de los vecinos”, declara Nirvy 
Martínez Morales, delegada de la Circunscrip-
ción 12 del municipio de Cabaiguán.

Independientemente de que se ha tratado 
que las asambleas de rendición de cuenta 
amplíen su espectro y que lleguen a ser un 
espacio más rico, donde cada persona pueda 
expresar libremente sus necesidades, muchos 
factores relacionados con vicios históricos, la 
hora de realización, el lugar, los participantes 
y la preparación lastran el intento y dejan a 

un lado otros caminos que también conducen 
a una más amplia participación popular en el 
ejercicio de la democracia.

Según Edelso Valero Orellana, doctor 
en Ciencias Políticas de la UNISS, “estos 
espacios y otros que se pueden concebir 
deberían usarse no solo para demandas 
a las empresas y entidades. Sería bueno 
hacer varios tipos de consultas populares o 
aplicar instrumentos concebidos para saber 
las necesidades del pueblo y sus estados de 
opinión, con el fin de tenerlos en cuenta a la 
hora de la toma de decisiones”.   

Los delegados y los que son diputados 
no están ideados como figuras políticas para 
expresar sus opiniones personales en los 
espacios de decisión colectiva; están para 
representar al pueblo que votó por ellos y 
les da legitimidad.

Las decisiones y acuerdos más trascen-
dentales para los territorios y el país, donde 
vive una población que es diversa y con 
una alta cultura, pocas veces se debieran 
tomar por la mansa opinión unánime de 
sus representantes. Con ello se refuerza el 
carácter representativo indirecto de la demo-
cracia socialista cubana en menoscabo de 
una efectiva participación popular; brecha 
cubierta muchas veces por otros espacios 
consultivos, pero que no siempre tienen 
relación con el delegado.

Si la figura del elegido del pueblo se aso-
cia solo con asuntos administrativos, poco 
respaldo tendrá entonces de las entidades 
que deben resolver muchos planteamientos 
con escasos recursos, un mal que lacera su 
imagen y pone en tela de juicio su credibili-
dad: de ahí la necesidad de reacomodar el 
funcionamiento de la comunidad y sus institu-
ciones en función de las soluciones locales.

Mientras el delegado por el que vota el 
ciudadano no participe de manera directa en 
la administración de los bienes, necesitará 
entonces del acompañamiento de los go-
bernantes y directivos que han de atender 
las demandas que él tramita en nombre del 
soberano pueblo.

Y es aquí donde viene otra experiencia 
que limita su gestión. La tríada solución real 
de planteamientos, atención a delegados y 
asistencia de directivos a las rendiciones de 
cuenta deja demasiados espacios que lo desar-
man ante sus electores y complican su rol. 

Las antítesis del delegado
las complejidades de representar al soberano pueblo que lo eligió ponen a esta figura pública ante no pocas contradicciones que 
deberá sortear para cumplir su misión

“Es difícil ser delegado cuando hay escasos 
recursos en las empresas, exceso de trámites 
en las entidades y cuando pocos dirigentes de 
ellas asisten a tu asamblea con el barrio. En 
mi experiencia, me han acompañado en las 
rendiciones de cuentas solo los administrado-
res de los establecimientos que están en mi 
circunscripción, pero casi nunca los directores 
municipales”, agrega Alexeys Cervera.  

 El más completo recurso que tiene un 
delegado para ejercer su función está en su 
espacio dentro de la Asamblea Municipal del 
Poder Popular, a través de las rendiciones de 
cuenta que hacen las entidades, los Conse-
jos Populares y las Comisiones Permanentes 
en las sesiones ordinarias y extraordinarias.

Es aquí donde los representantes de las 
circunscripciones pueden hacer valer las 
preocupaciones e intereses de sus electores, 
pero en ellas también el delegado lleva a 
cuestas sus antinomias. La falsa unanimi-
dad, el temor a ser criticados, a disentir de 
la opinión de los directivos o sencillamente la 
fuerza del criterio personal impiden muchas 
veces las intervenciones contestatarias o las 
críticas a las posturas conformistas y que se 
pueda escuchar así el reclamo popular en 
espacios que son del pueblo.

A todo ello habría que agregar los tecni-
cismos y conceptos usado con frecuencia por 
los especialistas en determinados temas, 
que impiden la comprensión cabal de la 
información y no logran una comunicación 
efectiva con la mayoría.

Las Asambleas Municipales del Poder 
Popular, los Gobiernos y todas las estruc-
turas sociales están llamadas a usar de 
una mejor manera y en algunos casos, 
sencillamente, comenzar a usar el criterio 
de expertos, la consulta popular directa y el 
trabajo de las comisiones de contrapartida 
para superar la dirección por acuerdos de 
unos pocos e implantar la verdadera admi-
nistración pública.

El exceso de representatividad en la 
democracia socialista cubana, el desmedi-
do apego al criterio de autoridad, la nociva 
noción de unanimidad confundida con la 
unidad, las limitaciones en la participación 
real del delegado en la toma de decisiones 
administrativas y las propias insuficiencias 
que puedan tener en su preparación para 
captar y expresar las tendencias de opinión 
de sus representados, son barreras que 
hacen flaquear la participación plena de las 
mayorías en el ejercicio del buen gobierno.   

Mientras tanto, el elegido del pueblo ca-
mina a diario con la mente partida en dos: 
hacia adentro, para responderse a sí mismo, 
¿qué puedo hacer mejor?, y hacia afuera, 
para responder a sus coterráneos, ¿qué 
nos dejarán hacer mejor?, en espera de una 
revancha significativa que le ayude a fortale-
cer su rol dentro del sistema político cubano.



Lisandra Gómez Guerra

(L. G. G.)

(L. G. G.)
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Como sucede en cada mes de noviembre, ex-
ponentes del género literario que exalta lo bello, 
incluso en temas donde afloran la tristeza y el dolor, 
se darán cita en predios espirituanos, como parte 
del programa de la Jornada Nacional de la Poesía.

En esta ocasión, alrededor de 40 escritores, entre 
los del patio e invitados, dialogarán con sus públicos 
en las ciudades del Yayabo y Trinidad entre el 26 y el 
30 de noviembre, en un encuentro que se anuncia 
como un espacio para el reconocimiento a artistas 
y promoción de las mejores obras de diferentes 
catálogos de editoriales nacionales y territoriales.

“Contaremos con la presencia de invitados 
residentes en Holguín, Las Tunas, Camagüey y 
La Habana —anunció Sayli Alba Álvarez, al frente 
del Centro de Promoción Literaria Raúl Ferrer, de 
Sancti Spíritus—. Entre ellos, se destacan el poeta, 
ensayista y etnólogo Miguel Barnet, el investigador 
literario y escritor Virgilio López Lemus y Carlos 
Esquivel, Premio de Poesía Nicolás Guillén 2022”.

Conferencias, paneles y lecturas de poesía se 
inscriben como plato fuerte de esta jornada que 
plantará carpa en el Patio del Comité Provincial de 
la Unión de Escritores y Artistas de Cuba en la urbe 
espirituana y, en Trinidad, en la Academia de las 
Artes y en la Casa de la Trova.

“Una de las novedades de este encuentro es 
que se realizarán presentaciones de los libros del 
catálogo de Ediciones Luminaria, como la antología 
dedicada a Esbértido Rosendi Cancio, realizada por 
Ramón Luis Herrera. Asimismo, se conocerá sobre 
títulos bajo la firma de Letras Cubanas y la Editorial 

No podía ser diferente. Las artes 
todas reverenciarán, desde este 25 de 
noviembre y hasta el 4 de diciembre, 
al Comandante en Jefe Fidel Castro, 
un convencido de que constituyen el 
sostén de un país. Lo resumió así al 
expresar: “La cultura es lo primero que 
hay que salvar”, patentizada en el VI 
Congreso de la Unión de Escritores y 
Artistas de Cuba, donde también la 
nombró escudo y espada de la nación. 

Esta jornada, desde el más pro-
fundo sentir, rendirá tributo al octavo 
aniversario de la desaparición física 
del Comandante en Jefe Fidel Castro, 
con la realización actividades dedica-
das a todos los públicos.

Entre las propuestas se distingue, 
el propio 25 de noviembre en el horario 
de la mañana, la exposición fotográfi-
ca que se mostrará en la Casa de la 
Guayabera, donde se exhibe como una 
de las piezas principales de la mayor 
colección de esa prenda en el mundo, 
su camisa usada durante la IV Cumbre 
Iberoamericana de Jefes de Estado, en 
Cartagena de Indias, Colombia.

“Las imágenes son del reconocido 
artista del lente Liborio Noval —destacó 
Fidel Díaz, especialista en conservación 
de la institución—. Forman parte de 
nuestro patrimonio. Además, acompa-
ñarán la exposición libros que también 

Artistas de la televisión y la radio de toda 
Cuba podrán aspirar a las Becas de crea-
ción Pensamiento RTV, iniciativa de la filial 
espirituana de Cine, Radio y Televisión del 
Comité Provincial de la Unión de Escritores y 
Artistas de Cuba (Uneac), a fin de estimular la 
creación y reconocer los mejores productos.

“No solo presentamos la convocatoria 
para que envíen sus obras sino para que 
participen de manera activa en el evento los 
días 2 y 3 de diciembre próximos —explicó 
Jairo Alberto Pacheco, vicepresidente del 
Comité provincial de la Uneac—. Estaremos 
compartiendo en la propia sede de nuestra 
organización, en la Universidad de Sancti 
Spíritus José Martí y en la comunidad de 

Cubana, los que se promocionan y expenden en la 
red de tiendas de la Sucursal Artex”.

Otra de las novedades que convoca a participar 
de la Jornada Nacional de la Poesía es que se dedica 
a Celestina García Palmero, escritora espirituana de 
altos quilates. Por ello, se ha diseñado una conferen-
cia que marcará parte de su ruta artística, relaciona-
da no solo con la literatura y la poesía, en particular, 
sino como integrante, durante más de 30 años del 
Coro de Clave, agrupación portadora con vida desde 
hace una centuria en la ciudad espirituana.

“El encuentro en Sancti Spíritus será propicio 
para la entrega del Premio Nacional de Poesía Raúl 
Ferrer 2024, auspiciado por el Centro Provincial del 
Libro y la Literatura. Hasta este momento, 16 au-
tores de varios puntos de la geografía cubana han 
enviado sus textos. Los mismos serán evaluados 
por un prestigioso jurado integrado por Juan Eduardo 
Bernal Echemendía, Yolanda Felicita Rodríguez y 
Ariel Fonseca. Además de otorgar el lauro en metá-
lico, se publicará la obra ganadora en formato digital 
bajo el sello de Ediciones Luminaria”.

En las últimas ediciones de este evento siem-
pre sobresale la nostalgia por sus primeros años, 
cuando Sancti Spíritus se convertía en verdadera 
capital del género literario, tanto por la cantidad 
de escritores asistentes como por la presencia 
numerosa de públicos ávidos de sumergirse en los 
textos de profundo lirismo. 

Con esos recuerdos en mano, tomará vida 
ahora —en medio de un complejo contexto eco-
nómico— la Jornada Nacional de la Poesía en 
Sancti Spíritus, a fin de seguir regalando la nece-
saria belleza, bálsamo seguro para los avatares 
cotidianos.

tenemos sobre la vida y obra del Guerri-
llero del Tiempo y sus vínculos con Sancti 
Spíritus. Entre esos textos se destaca la 
biografía encargada por su madre Lina 
Ruz en 1959, de la cual hay muy pocos 
ejemplares, así como uno que agrupa 
los discursos del Comandante en Jefe, 
desde enero hasta marzo de 1959”.

En el mismo camino de las artes 
visuales, se suma la Galería de Arte 
Oscar Fernández Morera, donde en su 
recepción se podrá volver a disfrutar 
de una decena de piezas fotográficas 
que visibiliza diferentes pasajes de la 
vida del eterno líder de la Revolución.

Mientras, diversas voces se al-
zarán para cantarle al Comandante 
en Jefe. Uno de los momentos será 
protagonizado, el lunes en la tarde en 
el portal de la Casa de cultura Osvaldo 
Mursulí, por el movimiento de artistas 
aficionados e integrantes de la Brigada 
de Instructores de Arte José Martí. 
Más tarde, estudiantes de la Escuela 
de Arte Ernesto Lecuona y el Coro 
Imago se fusionarán en el teatro de 
la propia institución educativa y, en la 
noche, en el Patio de la Poesía de la 
sede del Comité provincial de la Uneac, 
tendrá lugar una gala político-cultural 
en homenaje al Comandante en Jefe y 
así se dará inicio a la Jornada Triunfo 
de la Revolución.

Reverencia a la poesía
alrededor de 40 voces literarias se darán cita del 26 al 30 de noviembre  
en Sancti Spíritus para honrar ese género literario 

Desde las artes, 
siempre Fidel 

Mayajigua, en el municipio de Yaguajay”.
En esos espacios se suscitarán inter-

cambios sobre tópicos actualizados sobre 
la realización en ambos medios, así como la 
visualización y escucha de las obras ganado-
ras en el pasado año.

“También habrá un apartado para la ac-
tividad cultural con miembros de la Uneac y 
queremos sumar al talento del movimiento 
de artistas aficionados de la Federación Estu-
diantil Universitaria. En el caso de la visita a la 
localidad yaguajayense, servirá para transmitir 
desde allá un programa radial especial que 
mire por dentro la rica cultura de ese entorno 
y, por supuesto, las particularidades de las 
Becas de creación Pensamiento RTV”.  

Además de convocar a los realizadores de 
radio y televisión para que presenten sus me-
jores obras, este evento con sello espirituano 
se hace para evaluar la calidad, dominio de la 
técnica y versatilidad de los profesionales de 
la locución y realización de sonidos.

Es por ello que pueden aspirar a las be-
cas Pedro Andrés Nápoles, quienes hacen de 
la palabra un arte, y la Arsenio Madrigal a la 
maestría sonora, a fin de evaluar muestras 
realizadas en ambas especialidades durante 
el último año de trabajo.

El jurado de las Becas de creación 
Pensamiento RTV está integrado por pres-
tigiosos realizadores de Sancti Spíritus y 
la nación.

Retornan las Becas de creación Pensamiento RTV
la filial espirituana de cine, radio y televisión del comité provincial de la unión de escritores 
y artistas de cuba abre sus puertas a todos los creadores del país

el sistema institucional de la cultura ha diseñado 
diversas propuestas en homenaje al comandante en Jefe 

a la reconocida escritora espirituana celestina García palmero se dedica la jornada. /Foto: Vicente Brito

Fidel dedicó siempre una especial atención a la cultura. /Foto: Museo de la Danza

cada año, esta iniciativa espirituana estimula 
la creación y reconoce los mejores productos 

artísticos. /Foto: Alien Fernández
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los “fichajes” del equipo terminaron por pasarle factura. /Foto: Jit

los juegos de este sábado comenzarán a partir de las 
diez de la mañana. /Foto: Alien Fernández

Premier 12: El peor de los fiascos
acostumbrados a perder, pasó lo que muchos predijeron: cuba no avanzaría a la final  

Las subseries Trinidad-Sancti Spíritus, en 
el Rolando Rodríguez del sureño municipio, y 
Cabaiguán-Fomento, en el Mártires de Cabaiguán, 
serán las más atractivas de este fin de semana 
en el Campeonato Provincial de Béisbol primera 
categoría en su versión 46.

Tras la suspensión del cotejo entre trinitarios 
y yaguajayenses el pasado sábado, se produjo un 
empate en el primer lugar de la tabla de posiciones, 
justamente entre estas cuatro selecciones, debido 
al average pues no todos tienen el mismo balance 
en cuanto a juegos ganados y perdidos.

Los trinitarios, actuales campeones, son los 
únicos invictos con 6-0, en tanto Sancti Spíritus 
y Fomento acumulan 7-1; y Cabaiguán, que tie-
ne una subserie más ante la selección juvenil, 
tiene 8-2.

Por eso, se espera una batalla campal entre 
estos cuatro equipos, que son los que se perfilan 
como los más claros aspirantes a luchar por el 
primer lugar de una serie que ya cumplió la mitad 
de su calendario y esta vez decidirá el título sin 
play off, pues le tocará al que mayor cantidad de 
victorias acumule al concluir los 16 desafíos por 
conjunto. 

La diferencia entre estos elencos y los que 
ocupan el segundo segmento de la tabla es 
apreciable. Yaguajay aparece en la quinta plaza 
con 1-5; le siguen Jatibonico y La Sierpe con 2-8, 
en la sexta plaza, en tanto Taguasco tiene 1-9.

Los juveniles, que asisten como invitados, 
han mostrado una buena cara al acumular ba-
lance de 4-4. 

Los pareos de este sábado, desde las diez de 
la mañana, se completan con Yaguajay-La Sierpe, 
en el Luis Torres, del norteño municipio y Taguasco-
Jatibonico, en el Julio Antonio Mella, terreno de los 
primeros. 

Abrazo de cuatro
en la cima 

trinidad, actual campeón, es el 
único invicto

Elsa Ramos Ramírez

Mírese como se mire, el Premier 12 
de béisbol le deparó a Cuba el peor de los 
fiascos. No solo porque el conjunto anti-
llano debió hacer temprano las maletas o 
porque el onceno lugar sea el puesto más 
lejano de cualquier selección de la isla en 
eventos internacionales.

Lo es, sobre todo, porque se jactó de 
llevar peloteros rentados de todos los con-
tornos, para medirse no justamente con 
la mejor casta de los países a los cuales 
enfrentó. Sin desdorar la calidad de los 
contendientes, quienes siguieron el evento 
advirtieron que no primaron los principales 
peloteros de esas naciones; unos porque 
acababan de terminar una larga temporada 
en sus ligas y otros porque, definitivamente, 
el Premier 12 es un torneo más, al margen 
de la rimbombancia que se ha querido dar. 

Previo a la cita, en estas propias páginas 
sostuve que la cuestión no era llenar una 
nómina de foráneos sin mirar el rendimiento y 
la forma en que estuviesen. La competencia, 
lamentablemente, confirmó las dudas. Como 
ha sido habitual desde el último Clásico 
—que con su cuarto lugar nos obnubiló las 
entendederas—, llamar a cualquiera que 
juegue en el exterior se ha entronizado como 
práctica y, mucho peor, como estrategia. Los 
ejemplos de Yoenis Céspedes, llevado casi 
de la cama de su casa al elenco, y de Lorenzo 
Quintana, sin dotes de buen receptor, nos 
dejaron lecciones que no tuvimos en cuenta 
ahora cuando los errores fueron peores. 

El asunto es que, después de convo-
cados, la dirección del elenco los pone 
porqué sí y se aferra a los cambios hasta 
con el agua al cuello. Nadie pondría en 
duda la calidad sobrada de Yoan Moncada 
y su valor para defender su juego con Cuba, 
pero el muchacho esta vez no tuvo una 
buena temporada en la MLB ni estaba en 
la forma en que asistió al Quinto Clásico, 
cuya fecha fue antesala de las Grandes 
Ligas. Otro caso es el de Ariel Martínez, 
quien concluyó en Japón la que no ha sido 
la mejor de sus campañas. Y no puede 
obviarse el caso de Alfredo Despaigne, de 
quien nadie duda de su enorme calidad, 
pero ahora lució fuera de forma. Se puede, 
incluso, llevarlos a todos. Lo cuestionable 
es que se mantengan en la alineación los 
cinco partidos y en puestos tan respon-
sables como cuarto (Despaigne) y quinto 
(Ariel), a quien, por más que haya crecido 
en Japón, ese puesto le queda grande. ¿El 
saldo? Un extrabase y una impulsada por 

el dúo. Sobre lo que hace Yadir Mujica en 
el elenco, creo debe explicarlo la dirección 
si es que se digna a hacerlo 

Los “fichajes” del Cuba terminaron 
por jugarle la peor de las pasadas. Desde 
que salió por primera vez la alineación me 
preguntaba quién correría en una nómina 
cargada de hombres corpulentos, cuando 
ese elemento táctico —correr, que es lo 
mismo que velocidad— es arma funda-
mental en la concepción actual, lo cual se 
traduce en aprovechar de manera óptima 
cuanto batazo se dé en el terreno, incluso 
el fly de sacrificio con que Japón nos sen-
tenció con su séptima carrera. De hecho, 
solo dos veces fructificó el robo de bases 
cuando sus rivales de grupo sumaron 26, 
casi repartidos por igual entre los cinco. ¡Y 
para qué hablar del corrido y bateo!, impen-
sable en hombres con la constitución física 
descrita. Más allá de bateo (235), dos 
elementos pesaron: la poca producción 
con hombres en base y el contraste de 14 
carreras anotadas contra 26 permitidas.

Nadie puede alegar ahora problemas de 
preparación porque si un equipo la desarrolló 
extensamente —parte de ella en el escena-
rio de juego— fue el nuestro. Habría que ver 
qué tanto se aprovechó o si se ensayaron 
jugadas necesarias o los roles de cada 
cual, pues de manera general hay que decir 
que, salvo las excepciones de Roel Santos, 
consistente en casi todos los partidos, y 
de Yadir Drake, que con su adrenalina y su 
paciencia en el home casi siempre juega a 
full, el resto dejó qué desear.

Desde el bulpen, excepto las buenas 
faenas de Yoennis Yera —que al fin se 
reivindicó en un evento internacional—, de 
Raidel Martínez y de Andy Vargas, el resto 
fue incapaz de dominar o de aguantar ven-
tajas. El caso más notorio fue el de Liván 
Moinelo, quen esta vez marcó algo así como 
un colmo, pues cargó con la derrota ante 
dos de los tres asiáticos que enfrentamos. 
Lo cuestionable es el aferramiento de Jhon-
son de mantenerlo —tras una pésima salida 
ante Corea del Sur— ante Japón, cuando 
ya había dado muestras de descontrol, 
afectado además por problemas de salud. 

Cuba perdió desde el primer día, cuando 
cedió ante un República Dominicana “ga-
nable”. Ahí mismo se puso en desventaja, 
obligado a vencer a los asiáticos. Y aunque 
el de Japón fue el mejor de los partidos, 
por la cara que le plantó, al final perdimos; 
quizás porque Japón es Japón y nos sabe 
ganar, aunque sea con un equipo C; tal vez 
por el toque de Guibert con hombres en pri-
mera y segunda sin out y Cuba debajo 4-6; 

por el desliz de mantener a Moinelo, o por 
la incapacidad de decidir en un momento 
extremo, tanto de Moncada como de Andy 
Cosme, con un Rafael Viñales en el banco.

Lo cierto es que los juegos se ganan 
inning a inning. El descalabro ante Taipéi, 
ya con las maletas hechas, solo dejó ver el 
rostro del desmoronamiento de un equipo 
que nunca se encontró consigo mismo y, 
mucho menos, engranó para ganar. Y termi-
nó de la peor manera: blanqueado con 11 
ponches para cerrar con una única victoria  
y cuatro derrotas, un desempeño que puso 
en ascuas la mismísima moral deportiva.

Después de este papelazo, renacen los 
cuestionamientos sobre si reformular la Se-
rie Nacional y retomar una Selectiva. Desde 
mi modesta opinión, lo primero no cuenta, 
sobre todo porque en el equipo se privilegia 
a los que juegan fuera y no hay país en el 
mundo que prescinda de su liga nacional 
con la defensa de la representatividad. Lo 
segundo, no parece aparente después que 
la Liga Élite en dos ediciones no ha arrojado 
muchas luces. Lo otro, atraer a cubanos que 
juegan en el exterior para cualquiera de las 
dos no ha funcionado, a pesar hasta de la eli-
minación del requisito de la repatriación, en 
lo cual incide, creo, un incentivo económico.

Reforzar el béisbol aquí atraviesa por 
un asunto económico-financiero-concep-
tual. El primero es insoluble en una nación 
en la que los presupuestos no alcanzan 
para sostener ni la canasta familiar y que 
no puede pagarles a sus peloteros más de 
3 000 pesos por jugar meses. 

Lo segundo, lo conceptual, pasa por 
definir qué priorizar con el escaso dinero: 
si una Serie Nacional con todas las de la 
ley o persistir en una Liga Élite que no les 
importa a muchos, incluidos los peloteros, 
sobre todo porque después, rindan lo que 
rindan, como los casos de Yordanis Samón 
o Guillermo Avilés, son relegados por cual-
quiera que tenga el cartelito de jugar afuera; 
pasa por qué hacer en la base donde, aún, 
quedan talentos, aunque luego se van de 
un país que les refuerza el concepto de, si 
te vas hoy, mañana juegas.

Acostumbrados a perder, pasó lo que 
muchos predijeron desde que vieron a los 
rivales de llave: que Cuba no avanzaría a 
la final. El del Premier, si bien es el peor de 
los fiascos, solo vino a confirmar un declive 
que viene de atrás y, para más detalles, re-
mítase a las estadísticas de Arnelio Álvarez 
de la Uz publicadas en varias partes. 

Y sin que suene a pesimismo, esa de-
bacle está lejos de revertirse de inmediato 
y, tal vez, ni a largo plazo.
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Adriana Alfonso Martín

Mientras esté viva 
y con salud, creo que 
voy a seguir; esta es 
mi vida, la gente, el 
trabajo que hago. No 
me arrepiento nunca 
de haber puesto el pri-
mer pie aquí el 16 de 
septiembre de 1996
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maylin considera el centro de ingeniería Genética y Biotecnología como su propia casa.

“la familia siempre nos sostiene para poder aliviar el peso del trabajo”, asegura. /Fotos: Roberto J. Bermúdez

Aquella niña que nació en El 
Capricho, en las afueras de Sancti 
Spíritus, seleccionó al azar una ca-
rrera que mezclara sus asignaturas 
favoritas: la Química y la Biología. 
La Licenciatura en Ciencias Farma-
céuticas la atrapó; motivada por el 
nacimiento del Polo Científico del 
Oeste de La Habana y la vacuna 
contra la Hepatitis. Así, Maylin 
Pérez Bernal llegó a convertirse en 
investigadora del Centro de Ingenie-
ría Genética y Biotecnología (CIGB) 
de Sancti Spíritus, desde 1996.

“La carrera tiene un perfil muy 
amplio, pero mi asignatura favorita 
fue Tecnología Farmacéutica, que 
es la producción de medicamen-
tos”, confiesa. Y, aunque no la apli-
ca ahora en su trabajo, la recuerda 
como el primer día.

Al graduarse, en pleno período 
especial, le propusieron trabajar 
en el CIGB espirituano. “Acepté el 
reto y comencé a investigar sobre 
ingeniería genética del arroz. La 
mayoría de mis trabajos y publica-
ciones científicas tienen que ver 
con el mejoramiento genético de 
este grano contra diferentes plagas 
y enfermedades”.

Para Maylin era todo un desafío; 
le seguía la pista a un grano del que 
nuestra provincia es productora por 
excelencia.

“Estrechamos vínculos con los 
investigadores de la Estación Expe-
rimental del Arroz, en Sur del Jíbaro. 
Recuerdo que nos localizaban las zo-
nas que estaban infestadas de picu-
dos acuáticos, los recolectábamos 
y luego los traíamos al laboratorio”.

En medio de todas estas inves-
tigaciones, Maylin se hizo máster 
en Biotecnología Vegetal, en la 
Universidad de La Habana. “Fue 
específicamente sobre la transfor-
mación genética del arroz utilizando 
Agrobacterium tumefacien, una 
bacteria que se puede transformar 
e incorporarle genes, que confirman 

la resistencia a hongos en este 
cultivo”.

Usted, que soñó con hacer 
medicamentos, terminó mejorando 
un cultivo…

“Sí. Tiene mucho que ver con 
la Bioquímica y la Biología Vegetal. 
De verdad me gustó mucho esta 
experiencia”.

Después de que el proyecto al 
que tanto le había dedicado cerra-
ra, comenzó a trabajar en técnicas 
analíticas para el diagnóstico. “Re-
cibí un entrenamiento previo con 
quienes sí estaban involucrados 
en esta área. Junto a un grupo de 

investigadores, diseñamos y vali-
damos técnicas como el ensayo de 
inmunoabsorción ligado a enzimas 
(ELISA) —según los requerimientos 
de agencias regulatorias internacio-
nales— para detectar inmunogeni-
cidad no deseada y apoyar produc-
tos de la biotecnología cubana”.

El cambio de investigación hizo 
que se enamorara de la Biomédica 
porque en ella ha visto frutos.

Con la llegada de la pandemia 
de covid, el mundo se enfrascó en 
producir una vacuna para evitar 
más contagios y muertes. El CIGB 
no se quedó con los brazos cru-

De El Capricho al CIGB
maylin pérez Bernal ha trabajado más de la mitad de su vida en el centro de ingeniería Genética y Biotecnología de Sancti 
Spíritus

zados y al llamado del Presidente 
de la República, Miguel Díaz-Canel 
Bermúdez, surgió la vacuna Abdala. 

La investigadora relata con 
emoción que, desde esta central 
provincia, se generaron anticuerpos 
para el campo de la producción y 
el control de calidad del fármaco.

“Logramos confirmar la efecti-
vidad de la vacuna, pero tuvimos 
que hacer estudios clínicos sobre 
la respuesta de los anticuerpos. 
Allí surgió una duda: los niños que 
no se vacunaban, ¿qué pasaría con 
ellos? En el mundo todavía no está 
aprobada la vacuna contra niños 
menores de seis meses”.

Abdala formó parte de un es-
tudio para conocer la generación 
de anticuerpos que pueden ser 
transferidos por la placenta de la 
embarazada al bebé, y luego de 
que nacen se traspasan a través de 
la leche materna, que les confiere 
inmunidad pasiva.

“Este sondeo fue efectivo. 
Queríamos demostrar que, luego 
de vacunar a las embarazadas con 
Abdala, había una respuesta de 
anticuerpos en la leche materna y 
sí, sí hay, incluso, anticuerpos que 
pueden neutralizar el virus.” 

A las 30 semanas de embarazo, 
las gestantes serán vacunadas y 
esta dosis permitirá que los bebés 
tengan, aproximadamente, seis 
meses de inmunidad. Por eso, 
Pérez Bernal insiste en la lactancia 
materna exclusiva.

Maylin se hizo doctora en Cien-
cias Médicas este año, con una 

investigación sobre los anticuerpos 
que genera la vacuna Abdala en la 
leche materna, y que contribuyó a 
que el Ministerio de Salud Pública 
tomara conductas al respecto. La 
dedicó, especialmente, a su padre, 
el primer doctor en Ciencias que 
conoció y su paradigma. 

“Mi papá era médico veteri-
nario, trabajaba en el Centro de 
Inseminación Artificial. Siempre 
investigó cosas y venía del trabajo 
cada día con un proyecto diferente. 
Tal vez por él me entró el bichito de 
investigar.

“La familia siempre nos sos-
tiene para poder aliviar el peso 
del trabajo. Los lunes son los días 
de empezar, de arrancar; siempre 
uno viene del fin de semana con 
la alegría de la familia, con los 
momentos que pasamos con ellos, 
que intercambiamos. Es importante 
tener el apoyo de la familia”, expre-
sa Maylin.

“El trabajo a veces nos absorbe 
mucho tiempo y, si nos gusta lo 
que estamos haciendo y le vemos 
utilidad práctica, nos enamora, 
nos compromete y nos estimula a 
continuar. Pero tener el respaldo 
de alguien que nos espera y que 
nos ayuda en casa, los hijos, los 
padres, la pareja, eso también 
es necesario para continuar”, 
reflexiona. 

“Tengo dos hijas, que no siguie-
ron mis pasos: la mayor estudia 
en la Universidad de Ciencias 
Informáticas y la más pequeña se 
forma como maestra primaria. Ellas 
no entienden mi trabajo, pero yo 
tampoco el de ellas. Son temas 
muy diferentes. Les he enseñado 
a amar lo que hacen. Estén donde 
estén, tienen que ser responsables 
ante la tarea que cumplen.”

Maylin considera al CIGB como 
su otra casa, y a su colectivo, 
como su otra familia. Aquí ha 
estado 28 años, más de la mitad 
de su vida. 

“Mientras esté viva y con salud, 
creo que voy a seguir; esta es mi 
vida, la gente, el trabajo que hago. 
No me arrepiento nunca de haber 
puesto el primer pie aquí el 16 de 
septiembre de 1996”.


