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“aÑo 67 de la revoluciÓn”

el general de cuerpo de ejército Joaquín Quintas Solá, viceministro de las Far, junto a otros oficiales, 
constató la calidad de las acciones del Bastión espirituano. /Foto: Vicente Brito

El principal resultado de la realización 
del Ejercicio Estratégico Bastión 2024 en la 
provincia de Sancti Spíritus, durante los días 
del 22 al 24 del presente mes de enero, fue la 
cohesión lograda por los órganos de dirección y 
de mando y las unidades de las Fuerzas Arma-
das Revolucionarias que tuvieron a su cargo el 
desarrollo de las acciones teóricas y prácticas 
para actuar contra el enemigo en cualquiera 
de los escenarios que pudieran presentarse. 

Como parte del componente no armado, 
los Consejos de Defensa a los diferentes 
niveles enmarcaron su trabajo a partir de la 
apreciación del probable carácter de las ac-
ciones del enemigo en este territorio central. 
Igualmente, se fortalecieron las estructuras 
de los grupos de trabajo de la economía, las 
instituciones del Estado y de las organizacio-
nes políticas, sociales y de masas. 

Por su parte, la Región Militar Sancti 
Spíritus desplegó el plan de aviso y puso en 
completa disposición combativa las peque-
ñas unidades previstas a participar en los 
diferentes ejercicios que se llevaron a cabo 
en su territorio, donde se demostró la unidad 
del mando y de las tropas, y las habilidades 
adquiridas por los reservistas durante estos 
años de preparación, el dominio del teatro 
de operaciones militares, así como las con-
vicciones de los hombres y mujeres que las 
integran para defender su Patria.

Todo ello fue constatado por el general de 

cuerpo de ejército Joaquín Quintas Solá, vicemi-
nistro de las FAR y jefe del Consejo de Defensa 
de la Región Estratégica Central, y el general 
de división Raúl Villar Kessell, jefe del Consejo 
de Defensa del Ejército Central, quienes du-
rante su visita a Sancti Spíritus recibieron una 
detallada información de Deivy Pérez Martín, 
presidenta del Consejo de Defensa Provincial. 

La primera etapa del Bastión se enmarcó 
en la ejercitación de las acciones de fuerzas 
y medios del territorio ante situaciones de 
riesgo, amenazas y agresiones a la segu-
ridad interior en un escenario de guerra 
no convencional; mientras que la segunda 
etapa estuvo dedicada a la preparación de 
las acciones de las fuerzas y medios para 
enfrentar la agresión enemiga y la creación 
de las condiciones para el paso a la batalla 
defensiva territorial contra la invasión. 

Con antelación, los estudiantes de las 
universidades José Martí y de Ciencias 
Médicas Faustino Pérez, de Sancti Spíritus, 
desarrollaron el Bastión Estudiantil Universi-
tario, el pasado lunes día 21, en el contexto 
del cual los jóvenes recibieron preparación 
teórica y práctica sobre las probables accio-
nes del enemigo en este territorio, así como 
arme y desarme del armamento de combate, 
preparación para el uso de los medios de 
protección contra las armas de exterminio 
en masa y realización del tiro.

Para este sábado está prevista la realiza-
ción del Día Nacional de la Defensa, jornada 
que contempla ejercicios de preparación en 
varias zonas de la provincia.

Concluyó en Sancti Spíritus
 Ejercicio Estratégico Bastión 2024 

durante las tres jornadas en la provincia se desarrolló un intenso trabajo de preparación de los órganos de dirección y de mando, 
junto a los integrantes de unidades de las Fuerzas armadas revolucionarias

Ilustración: Ernesto García Peña

ilustres guerreros espirituanos ayudaron a José 
martí en la fundación del partido revolucionario 
cubano y la preparación de la Guerra necesaria
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Al servicio 
del Apóstol



Arelys García Acosta
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La foto de Ana Lucía dejó 
de ser, hace tiempo, aquella  
de uñas de acrílico, tacones y 
cejas pintadas al mejor estilo 
microblading; ahora, esta niña 
de 12 años lleva otra niña en su 
vientre. Igualmente, para Javier, 
Instagram y los reels divertidos 
perdieron encanto; el último 
diagnóstico médico —VIH/Sida— 
congeló su sonrisa de muchacho 
avispado y bromista. 

Estas son apenas dos vidas 
adolescentes, de las muchas, 
que hoy en Sancti Spíritus están 
atrapadas en un laberinto cau-
sado por dos problemáticas de 
salud: la gestación temprana y las 
infecciones de transmisión sexual 
(ITS).

Una mirada al contexto epi-
demiológico de adolescentes y 
jóvenes en la provincia indica que 
más de una treintena de mucha-
chas y muchachos comprendidos 
entre los 10 y los 19 años pade-
cen de sífilis; enfermedad, que de 
no tratarse a tiempo, puede afec-
tar el cerebro, la médula espinal, 
los ojos y otras partes del cuerpo.

También, alrededor de 40 ado-
lescentes y jóvenes están aque-
jados de blenorragia o gonorrea, 
condiloma, herpes genital y otros 
tipos de ITS. Estas infecciones, al 
decir de la doctora Yurien Negrín 
Calvo, vicedirectora del Centro 
Provincial de Higiene, Epidemio-
logía y Microbiología, parecen 

estar distantes de padecerse a 
tan corta edad, pero ocurre y con 
frecuencia. 

¿Causas? Estudios provin-
ciales sobre el tema revelan la 
existencia de desconocimiento, el 
inicio cada vez más temprano de 
las prácticas sexuales —la mayor 
de las veces desprotegidas—, 
mantener este tipo de relaciones 
con más de una pareja, la extin-
ción de los condones en la red de 
farmacias y la irresponsabilidad 
que frecuentemente manda de 
paseo al autocuidado. 

Son edades de riesgo para la 
salud de estas personas, quienes 
no siempre acuden a consulta 
por diversas razones y ello puede 
tener consecuencias a largo pla-
zo, advierte Negrín Calvo, quien 
llama la atención, además, sobre 
el número creciente de adolescen-
tes —306 en estos momentos— 
comprendidas entre los 12 y 19 
años, embarazadas hoy, y que 
encienden las alertas en los mu-
nicipios de mayor incidencia como 
Jatibonico, Cabaiguán, Trinidad, 
Sancti Spíritus y La Sierpe.

“Se trata de embarazos muy 
precoces y de organismos no 
preparados para tener dentro de 
sí el crecimiento saludable de 
otra vida. Son niñas que en breve 
tiempo van a estar cuidando a 
otros niños, y son, en muchos 
casos, embarazos no deseados”, 
concluye la especialista. 

Dicho por psicólogos encarga-
dos de la profilaxis en los hogares 
maternos de la provincia, cuando 
se le pregunta a las jóvenes 
gestantes ¿cómo se ven en cinco 
años?, estas afirman: sola y al 
cuido de mi hijo. La respuesta 
descansa en un hecho: la gran 
mayoría de ellas ya no está al 
lado de su pareja.

Lamentablemente, la pre-
vención no es asunto que aún 

desvela lo suficiente a muchas 
familias espirituanas, entre estas 
las consideradas funcionales; 
tampoco, a determinadas institu-
ciones educativas y a la sociedad 
en su conjunto. 

A juicio de Elvis Julio Rodrí-
guez Fimia, jefe del Departamento 
Provincial de Promoción y Edu-
cación para la Salud (Prosalud), 

es necesario visibilizar, todavía 
más, los riesgos y consecuencias 
de las ITS y los embarazos en 
la adolescencia, además de los 
métodos anticonceptivos con que 
pueden prevenirse.

Que los preservativos en 
el mercado informal se estén 
cotizando a precios de “libras 
esterlinas”, que literalmente 

estos se hayan extinguido de la 
red estatal de farmacias, consti-
tuye una realidad que hoy, junto a 
otras muchas causas, pesa en la 
salud sexual de ese grupo etario y 
de los espirituanos, en general. 

Al cierre del 2024, el informe 
de balance de la Dirección Provin-
cial de Salud revela que: “La sífilis 
se incrementa respecto al año 
anterior con una tasa de inciden-
cia de 54,7 por cada 100 000 
habitantes —más 37 casos—, y 
la tendencia en la blenorragia es 
al ascenso, con 91 casos más. 
Igual comportamiento reporta el 
VIH/Sida, que en los últimos dos 
años suma 96 pacientes diagnos-
ticados. 

Reconocido por autoridades 
sanitarias del territorio, existe 
todavía insuficiente trabajo con 
las poblaciones claves y grupos 
de riesgo, y dicho por el también 
psicólogo  Rodríguez Fimia, “es 
una necesidad sentida, sobre 
todo en adolescentes y jóvenes, 
contar con herramientas prácticas 
y conocimientos sobre las ITS, 
sus sintomatologías, así como 
conocer adónde acudir y buscar 
información”.

Precisamente, la Campaña 
Nacional Decide tu juego, organi-
zada por la Red de Jóvenes por 
la Vida, que desde el mes de 
diciembre se desarrolla en Sancti 
Spíritus, va dirigida a reforzar esa 
toma de decisiones en este grupo 
de edades. 

No será esta campaña la cura 
definitiva, cierto. Familia y socie-
dad deben levantar muros a la no 
percepción de riesgo. No todo es 
tan simple como un “Me encanta” 
a un post sobre moda de último 
minuto. Lo sabe Javier, que a 
punto de cumplir sus 13 años, el 
diagnóstico médico —VIH/Sida— 
se llevó su sonrisa de muchacho 
avispado y bromista.

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

LA SUPERVIVENCIA DE LA LIBRETA

RCMK9004: Creo que es muy lógico 
porque la economía no se sustenta com-
prando caro y vendiendo barato, ningún país 
del mundo puede sostener ese sistema 
económico de subsidiar todos los produc-
tos de la canasta familiar, sin embargo, las 
personas en estado de vulnerabilidad deben 
ser atendidas, se les debe cuidar, por ello 
me parecen muy razonables las palabras 
del compañero Marrero.

Alexis: Lamentablemente vulnerables 
somos la mayoría y el estado de la economía 
hace que el subsidio sea la única manera 
de compensar la falta de poder adquisitivo. 
Quitar los subsidios sería básicamente una 
medida de choque y un cambio en el modelo 
económico del país.

Joel: La realidad es que se está con-
virtiendo en un objeto inservible: práctica-
mente no hay nada que vender por ella. Se 
termina enero y todavía la gente espera el 
arroz, el azúcar, el pollo… de diciembre. 
Como me decía ayer un amigo (jubilado) 
jodedor: “Mira en qué buen estado yo man-
tengo mi libreta, ni una marquita todavía, a 

no ser la de esa cosa que le llaman pan”. 
Katy Pérez: Yo pienso que la libreta de 

abastecimiento se debe mantener a jubilados, 
asistenciados, discapacitados y a personas 
con bajos ingresos económicos, porque es 
la única forma que puedan tener un plato en 
la mesa; en otros países no se usa la libreta 
porque no hace falta, pero sí le dan atención 
y ayudas al grupo vulnerable que acabo de 
mencionar tanto el gobierno, iglesias, centros 
de atención, activistas comunitarios, inclusive 
firmas comerciales y otras. 

Antonio Eulogio Hernández Morera: La 
solución del problema es darse cuenta que 
somos un país netamente agrícola y que no 
necesitamos importar comida, lo que hay es 
que sembrar y, sobre todo, los polos más 
productivos de Cuba y no seguir empoderan-
do otros sectores, hay tierras suficientes en 
nuestra patria para dar comida al pueblo cu-
bano, ayuden a los campesinos y en la mesa 
del pueblo cubano no va a faltar la comida.

Nélida Díaz Cala: En mi opinión particu-
lar, lo que tienen que hacer es una minucio-
sa revisión de las personas que aparecen 
inscriptas en las oficodas porque existen 
fallecidos y otras que abandonaron el país 

que reciben dichos productos, cuando eso 
se resuelva de seguro vamos a alcanzar un 
poquito más.

APOYO POPULAR FAVORECE LA CAP-
TURA DEL PRESUNTO ASESINO DE UN 

CIUDADANO DE CABAIGUÁN

Ramón: Por este crimen el acusado 
debe ser sancionado a cadena perpetua 
como alternativa a la pena capital. Nadie 
puede quitar la vida a otro por nada y no 
se puede ser tolerantes con estos hechos 
repudiables.

María Eulalia: Severa sanción es lo 
que lleva. Están ocurriendo hechos muy 
denigrantes. Conozco la desaparición de 
una mujer de 64 años en una finca pertene-
ciente a Trinidad desde diciembre de 2024; 
los familiares esperan por respuestas. Mis 
respetos a los miembros del Minint, quienes 
sé que no descansan hasta encontrar los 
culpables de esos hechos.

VOLVIÓ A SEMBRAR PAPA LA
EMPRESA AGROINDUSTRIAL DE 

GRANOS VALLE DEL CAONAO

José Luis: Según Wikipedia la población 

de Trinidad era de alrededor de 76 500 
habitantes; la de Yaguajay, 53 375. La de 
ambos, 126 875 en el 2022. El rendimiento 
promedio en secano es de alrededor de 20 
t/ha, por lo que las 9.4 ha pudieran rendir 
188 t o, lo que es lo mismo, 376 000 libras, 
que dividido entre los 129 875 pobladores 
es igual a 2.9 lbs por persona, suponiendo 
que no se dañen ni se pierda ninguna en el 
camino. Para una familia de tres personas 
serían 9 lbs de una sola vez en esos dos 
meses de cosecha. ¿Es una buena o mala 
noticia la del artículo? Saque sus conclusio-
nes de por qué no hay papas.

EXPLOSIÓN DE UN NEUMÁTICO FUE LA 
CAUSA DEL ACCIDENTE EN EL KILÓME-
TRO 334 DE LA AUTOPISTA NACIONAL

Emilio: Las causas son un reventón 
de goma que le pasa a cualquier vehículo, 
para no hablar de las carreteras en mal 
estado, que es lo que ocasiona estos 
accidentes. 

Francisco: He visto a muchos choferes 
echar aire a las gomas sin medir la presión, 
así lo hice yo hasta 1970 cuando se me 
reventó una goma.

elige tu bienestar, decide tu juego



Gabriela E. Cañizares 

Yoanna Herrera Hernández

Adriana Alfonso Martín

Texto y foto: Carmen Rodríguez Pentón 
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niños de todo el territorio participarán en los desfiles para rendir tributo a martí. /Foto: Alien Fernández

una de las proyecciones de la vivienda para el año en curso es concluir un edificio de 20 apartamen-
tos en el municipio de Yaguajay.

Como es tradición, cada 27 de enero 
Cuba se enciende para honrar al más uni-
versal de todos los cubanos. En este 2025 
la Marcha de las Antorchas se dedicará al 
aniversario 172 del natalicio de José Martí, 
el 66 del triunfo de la Revolución, el 64 de 
la Organización de Pioneros José Martí y el 
36 del Movimiento Juvenil Martiano. 

Así lo confirmó a Escambray Rayma María 
Lascaiba Rementería, miembro del Buró Pro-
vincial de la Unión de Jóvenes Comunistas 
en el territorio. “La marcha en la cabecera 
provincial comenzará al filo de las ocho de 
la noche, aunque la concentración está pre-
vista desde las 7:00 p.m. en la intersección 
de la Carretera Central y la Avenida de los 
Mártires. Se colocará una ofrenda floral en la 
estatua de José Martí que se encuentra en 
la universidad que lleva su nombre”, señaló.

Se prevé que participen estudiantes de 
la Enseñanza Media Superior y Técnica Pro-

A resolver parte de las afectaciones que a 
lo largo de años han dejado en Sancti Spíritus 
las afectaciones de eventos meteorológicos 
y dar solución a casos de personas en situa-
ción de vulnerabilidad estarán dirigidas las 
principales acciones de la vivienda durante 
el año que recién comienza.

A pesar de que siguen bajos los niveles 
de ejecución y resulta escaso el avance en 
acciones de rehabilitación y conservación 
de inmuebles en los territorios, el pasado 
año se lograron terminar en la provincia 359 
obras nuevas, de ellas 82 por la alternativa 
de adaptación de locales y 453 por acciones 
de rehabilitación.

De acuerdo con Néstor Borroto, al frente 
de la Dirección de Vivienda en el territorio, 
entre las mayores insatisfacciones figuran la 
construcción de células básicas habitacionales 
(subsidios), algunas de ellas con avances nulos 
ya que de las 90 a concluir sólo se terminaron 

fesional, y de las universidades espirituanas. 
Estarán presentes, además, los movimientos 
juveniles y organizaciones estudiantiles; así 
como trabajadores de todos los sectores, 
las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el 
Ministerio del Interior.

“Al concluir la marcha, en el Parque Se-
rafín Sánchez una agrupación local ofrecerá 
un concierto”, apuntó Lascaiba Rementería.

Al día siguiente, en el parque de la 
cabecera provincial espirituana, los niños 
y adolescentes protagonizarán el desfile 
martiano. “Los infantes asistirán disfrazados 
de los personajes de la revista La Edad de 
Oro y otros textos del Apóstol, y se pondrán 
ofrendas florales en los bustos de Martí y 
Serafín. Al finalizar, los presentes podrán 
disfrutar de la presentación de la Colmenita 
Espirituana Dueños de la Felicidad”, comentó 
la dirigente juvenil.

Rayma María Lascaiba Rementería acotó 
que en las cabeceras municipales ocurrirán 
concentraciones similares para homenajear 
al más universal de los cubanos.

14, para un 16 por ciento de cumplimiento.
Sobre las perspectivas para el año en 

curso el directivo explicó que teniendo en 
cuenta que la situación de la vivienda es de 
los asuntos de mayor impacto social, para 
el 2025 se prevén terminar 133 nuevos 
inmuebles por la vía estatal, un compromiso 
que es pequeño dadas las condiciones de 
escasez de recursos, fundamentalmente 
cemento y acero.

El plan, señaló, comprende, además, 
la edificación de 95 células básicas y 222 
viviendas por esfuerzo propio, acciones que 
se concentran en los municipios de Yaguajay 
y Sancti Spíritus donde se pretende avanzar 
en la adaptación de locales y la terminación 
de un edificio de 20 apartamentos en el 
territorio norteño.

El mayor impacto, precisó, estará dirigido 
a solucionar 65 afectaciones de eventos me-
teorológicos, 25 inmuebles para madres con 
más de tres hijos y dar respuesta en locales 
adaptados al menos a ocho familias de las 
incluidas en la Tarea Vida.

Integrantes de la Brigada 
Sudamericana de Amistad con 
Cuba, procedentes en su ma-
yoría de Argentina, Brasil, Chile 
y Colombia, recorren sitios de 
interés económico y social del 
territorio espirituano hasta el 
domingo 26 de enero.

Los amigos solidarios fue-
ron recibidos en la mañana del 
viernes en el Complejo Histó-
rico Camilo Cienfuegos, de 
Yaguajay; precisamente en el 
norteño municipio espirituano 
realizaron trabajos voluntarios 
en la comunidad de Mayajigua. 
También pudieron conocer de 

Una favorable acogida 
tuvo entre los asistentes a 
la Feria de Innovación para el 
Desarrollo Sostenible 2025, 
recién celebrada en la capital 
cubana, la presentación de 
las producciones de la Coope-
rativa No Agropecuaria (CNA) 
La Esperanza, del municipio 
espirituano de Fomento.

Así lo confirmó a Escam-
bray Alina Díaz Santana, 
secretaria de la Asamblea 
General de Socios de la 
CNA, quien se refirió, asi-
mismo, a las experiencias 
de las sesiones del evento. 
“Participamos en un taller 
sobre la innovación en el de-
sarrollo local, y puedo decir 
que fueron de alto impacto 
los muebles y la forma de 
realizarlos en la cooperativa. 

“Como tenía un enfoque 

primera mano sobre el impac-
to del proyecto La Picadora, 
enfocado en el desarrollo del 
agroturismo, precisó a Escam-
bray Léster Rodríguez Acosta, 
delegado del Instituto Cubano 
de Amistad con los Pueblos 
(ICAP) en la provincia.

Mientras, hoy los acti-
vistas llegan a la capital 
espirituana para participar 
en varios recorridos por el 
Centro Histórico de la ciudad 
e intercambiar experiencias 
con los residentes de la 
cabecera provincial. Allí son 
recibidos por la delegación 
del ICAP en Sancti Spíritus, 
concretamente en la sede 
del Proyecto de Desarrollo 

de innovación, explicamos 
sobre el funcionamiento de 
las máquinas, todas artesa-
nales, y que son de la inventi-
va de los socios. Igualmente, 
los diseños y los modelos 
mejoran constantemente 
gracias a la creatividad de los 
miembros”, apuntó la fuente. 

Según Díaz Santana, 
resultó significativa la in-
corporación, desde el año 
pasado, de un programa 
de reparación de mobiliario 
clínico, objetos que también 
fueron mostrados en la feria. 
Ejemplo de ello son las sillas 
de ruedas y las camillas, 
las cuales son reparadas y 
reconstruidas por la CNA. 
Luego, regresan a los centros 
asistenciales con calidad. 

“Comenzamos a confec-
cionar algunos tipos de an-
dadores, bastones y otros 
objetos de uso asistencial que 
pueden apoyar a materiales 

Local Casa de la Guayabera.
El domingo terminarán la 

visita en Trinidad, donde estos 
amigos podrán acercarse a la 
cultura colonial del municipio 
y recorrer diferentes centros 
de interés histórico y cultural, 
y proyectos desarrollados por 
las diferentes comunidades 
trinitarias, aseguró el delega-
do del ICAP en la provincia.

También Léster Rodríguez 
Acosta expresó la importan-
cia de este tipo de visitas al 
territorio espirituano para así, 
desde la provincia, continuar 
aportando a la construcción 
de los vínculos fraternales y 
de cooperación que unen a 
Cuba con el mundo.

en muy mal estado o práctica-
mente inexistentes”, añadió.

“La cita fue propicia para 
sostener conversaciones con 
el Director Nacional de Electro-
medicina, y ya está negociada 
la fase pre-contractual de un 
contrato para reparar alrededor 
de 10 400 sillas de ruedas en 
el país; claro, de una forma 
planificada y escalonada, asi-
mismo, más de 5 000 camillas 
—apuntó Alina—. También, 
trabajar en aras de producir 
mobiliario de laboratorio”. 

Tales avances le valieron 
a La Esperanza el recono-
cimiento de la cita por el 
impacto de sus producciones 
desde el punto de vista so-
cial y económico. 

En este último tópico, se 
identificaron clientes poten-
ciales, interesados por otros 
productos como los juegos 
de sofá, y de comedor, por 
mencionar algunos.

Brigada Sudamericana de Amistad 
recorre Sancti Spíritus

más de un centenar de amigos de varios países visitan distintos 
sitios de interés del territorio hasta el domingo

Homenaje al Maestro 
en las cabeceras municipales se realizará la marcha de las 
antorchas y desfile martiano el 27 y 28 de enero, respectivamente

Producciones de la CNA 
La Esperanza impactan en la salud

La vivienda resguarda 
prioridades sociales

Beneficiará construcción de inmuebles a familias afectadas 
por eventos meteorológicos y a madres con más de tres hijos
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Texto y foto: Arelys García Acosta

Texto y foto: Ana M. Panadés

Sancti Spíritus notificó un incremento 
de pacientes con hepatitis A al cierre de 
2024, cuando reportó alrededor de 1 080 
casos diagnosticados. A inicios de este año 
se mantiene la incidencia de casos, lo cual  
ha llevado a las autoridades de Salud en la 
provincia a reforzar las acciones de control 
y prevención.

“La hepatitis A es una enfermedad viral 
aguda, transmitida por la contaminación del 
agua y los alimentos y su vía de contagio es 
oral-fecal; de ahí la importancia del autocui-
dado y, también, de la protección de todas 
las personas que nos rodean”, indicó la 
doctora Yurien Negrín Calvo, subdirectora del 
Centro Provincial de Higiene, Epidemiología 
y Microbiología.

¿Qué situación epidemiológica presenta 
actualmente el territorio en cuanto a la 
hepatitis A?

Por un período bastante extenso —al-
rededor de 10 años—, Sancti Spíritus no 
reportaba un incremento notable de casos, 
porque había muchas medidas para otras 
enfermedades que atenuaban la presencia 
de la hepatitis A. 

Al finalizar 2024, en La Sierpe se abrió 
un brote ya cerrado; los casos que aún 
continúan saliendo no tienen relación geo-
espacial con el primer grupo de pacientes. 
Además, tenemos incidencia, aunque en 
menor medida, en los municipios de Sancti 
Spíritus y Cabaiguán.

¿La provincia dispone de los medios 
diagnósticos para confirmar la enfermedad?

En este momento, realmente el diagnós-
tico es clínico, o sea, por las características 
del cuadro clínico de los pacientes; también 
es un diagnóstico epidemiológico. En el 
laboratorio nos apoyamos en la realización 
de las TGP; aunque para su realización no 
se cuenta con una amplia cobertura del 
reactivo. Por tanto, existen dificultades para 
confirmar, mediante el examen de laboratorio 
específico, la hepatitis A. 

Sí es importante hacer todo el diagnós-
tico diferencial con otras patologías que 
pueden mover la TGP, o que igualmente 
pueden tener un cuadro clínico semejante a 
la hepatitis A, por ejemplo, descartar otras 
hepatitis como las B, C y las que pudieran 
estar igualmente relacionadas o que cursan 
con otras enfermedades que mueven las 
transaminasas. 

Ha de significarse que en algunas áreas 
donde existe un movimiento importante de 
cuadros de arbovirosis, como el dengue, pue-
den aparecer hepatitis reactivas, las cuales 
no tienen un cuadro tan florido; pero igual 
alteran las transaminasas.

Reitero, casi todos los casos son pre-
suntivos porque no tenemos el medio de 
confirmación por laboratorio específico para 
hacerlo; sin embargo, la clínica y la epide-
miología nos pueden ayudar al diagnóstico. 
A ello se suma un número de enfermos que 
no acude a los servicios de Salud y ese 
es otro subregistro que no hay manera de 
contabilizar.

¿Cuáles son los síntomas más frecuentes? 
El cuadro clínico puede estar caracteriza-

do por decaimiento marcado en el momento 
en que comienza la enfermedad, inapetencia, 

En guardia frente 
a la hepatitis A

Sancti Spíritus, la Sierpe y cabaiguán son los municipios que 
indistintamente reportan la mayor incidencia de esta enfermedad

fiebre o febrícula, color amarillo de la piel y 
de las mucosas, vómitos, náuseas, dolor de 
cabeza y en el estómago, diarreas, orinas os-
curas y las heces son pálidas o ligeramente 
blanquecinas.

¿Qué vías de transmisión hacen de esta 
una enfermedad de fácil propagación?

La hepatitis A se transmite mediante el 
agua y los alimentos contaminados, de perso-
na a persona a través de objetos infectados 
y por vectores mecánicos como las moscas, 
entre otras vías.

¿Cuáles son las recomendaciones para 
evitar contraer la enfermedad?

La recomendación fundamental está 
dirigida al control de la calidad del agua y 
de los alimentos; el agua debe ser hervida, 
a pesar de las dificultades existentes para 
hacerlo de forma diaria. Igualmente, es 
necesario lavar las frutas y los vegetales 
antes de consumirlos. Cuando hay enfermos 
en casa se deben desinfectar con cloro las 
superficies; separar los vasos, las cucharas, 
los platos; lavarnos frecuentemente las ma-
nos antes de ingerir alimentos, después de 

ir al baño, de manipular pañales de niños 
o de personas adultas encamadas y, ante 
cualquier síntoma de los descritos anterior-
mente, acudir al médico para la atención y 
orientación precisas. 

De conjunto, comunidad y Organismos 
de la Administración Central del Estado 
deben mantener recogidos todos los 
vertederos o los microvertederos para 
evitar la contaminación ambiental; no 
debe obviarse la situación que presenta 
la provincia con la red hidrosanitaria: las 
filtraciones, la contaminación cruzada, el 
sifonamiento porque no hay un abasto 
continuo de agua; entonces, se impone 
tratar el agua que consumimos, emplear 
el hipoclorito de sodio al 1 por ciento 
disponible en las farmacias. 

En este sentido, la población debe 
sensibilizarse un poco más con el empleo 
adecuado del hipoclorito por la importan-
cia que tiene esta medida. Por todo ello, 
para evitar la propagación de la hepatitis 
A resulta elemental la higiene personal y 
colectiva.

la doctora Yurien negrín calvo subrayó la importancia del autocuidado para evitar el contagio.

Hasta ahora, el municipio trinitario es el único en la provincia que cuenta con 
esta potestad.

Trinidad aprobó las primeras 
cuatro micro, pequeñas y medianas 
empresas (mipymes), como parte del 
proceso de descentralización de esta 
facultad y ser uno de los municipios 
elegidos en Cuba —y el único de la 
provincia— para implementar ese 
programa que se ampliará progre-
sivamente.

Los nuevos emprendimientos 
se corresponden con las líneas 
estratégicas del territorio, manifestó 
a Escambray Maricel Arencibia, espe-
cialista del Departamento de Atención 
a Actores Económicos de la Dirección 
de Desarrollo Local, responsable de 
conducir el proceso y ofrecer asesoría 
a los futuros titulares.

“De las cuatro mipymes apro-
badas, dos responden a la primera 
línea de la Estrategia de Desarrollo 
Municipal, referida a la producción de 
alimentos. Una realizará actividades 
de apoyo a la agricultura y la otra para 
la elaboración y conservación de pro-
ductos cárnicos. Las dos restantes 
brindarán servicios gastronómicos 

en las actividades de restaurantes 
y cafeterías; estas últimas son de 
reconversión, pues antes eran tra-
bajadores por cuenta propia”, acotó.

De acuerdo con la especialista, la 
apertura de estos negocios garantiza 
alrededor de 80 nuevos empleos, de 
los cuales se han beneficiado, en 
particular, jóvenes y mujeres 

Este primer grupo ya se encontra-
ba en vías de constitución al iniciarse 
el programa piloto el pasado 19 de 
septiembre, pero debió adecuarse a 
las nuevas normas que regulan este 
tipo de gestión no estatal.

 Aunque pudiera parecer que 
fue un proceso lento, la especialista 
de Atención a Actores Económicos 
explicó que “influye mucho la agilidad 
con que los aspirantes sean capaces 
de corregir los errores que se les 
detecta; considero que por la parte 
nuestra se ha hecho en el menor 
tiempo posible. Y hay que señalar, 
además, que la decisión final corres-
ponde al Consejo de Administración 
Municipal”.

A ello se añaden otras limitantes 
debido a la falta de fluido eléctrico, 
los problemas de conectividad y las 

dificultades por no contar con un 
local apropiado para atender a los 
solicitantes.

“Se desarrolló un amplio inter-
cambio con los socios, porque todo 
debe estar en correspondencia con 
las actividades establecidas por el 
Ministerio de Economía y Planifica-
ción y tributan al clasificador nacional 
de actividades previstas, por lo que 
es fundamental cumplir con lo que 
está normado en la Plataforma de 
Actores Económicos”. 

Esta descentralización de faculta-
des para la aprobación de mipymes 
y Cooperativas No Agropecuarias 
(CNA) se implementa en total co-
herencia con los principios de auto-
nomía territorial y debe contribuir al 
desarrollo de bienes y servicios en 
el escenario local. 

Con los nuevos negocios suman 
124 las micro, pequeñas y medianas 
empresas aprobadas en Trinidad, uno 
de los territorios espirituanos con 
mayor número de actores económi-
cos del sector no estatal. El desafío 
mayor —y sin respuesta a corto o 
mediano plazo— son los precios de 
la mayoría de sus ofertas. 

Trinidad aprueba sus primeras mipymes con facultad territorial
el proceso, sin estar exento de dificultades, permite a los especialistas que atienden la actividad en el municipio un mayor inter-
cambio con los interesados en formalizar su emprendimiento y apoyarlos
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José Martí Pérez en su prolífera vida 
revolucionaria conoció a varios espirituanos 
que lo ayudaron en la fundación del Partido 
Revolucionario Cubano y la preparación de la 
Guerra Necesaria. Aunque Serafín Sánchez 
es el más conocido; Raimundo Sánchez, Nés-
tor Leonelo Carbonell y su hijo, y los jóvenes 
César Salas Zamora y Francisco Gómez Toro 
también compartieron momentos de sus 
vidas con el más universal de los cubanos. 

MI QUERIDÍSIMO HERMANO 

El 2 de julio de 1846 nació en Sancti 
Spíritus el hombre que José Martí definió 
como “valiente y sensato cubano”: Serafín 
Sánchez Valdivia.

Serafín se incorporó a la guerra grande en 
febrero de 1869 y acompañó al general de 
brigada Honorato del Castillo a la Asamblea 
de Guáimaro. Participó en varias acciones 
armadas, consagrándose como jefe militar. 

En 1891 emigró hacia los Estados 
Unidos, donde se encontró con el Maestro. 
Se convirtió en uno de los colaboradores 
principales del Apóstol en la unificación de 
los revolucionarios. Fue enviado por él a la 
Florida para sentar las bases para la futura 
creación del Partido Revolucionario Cubano.

Entre 1891 y 1895 Martí envió más de 
134 cartas, telegramas y cables a Serafín. 
El espirituano se convirtió en el segundo 
hombre al que más le escribió el Maestro. 

“El general Serafín Sánchez es digno 
del amor de los cubanos por el valor que ha 
empleado con su servicio, por la dignidad 
con que vive en el destierro del trabajo de 
sus manos y por la pasión republicana que 
le dirige el brazo heroico. He aquí un buen 
ciudadano”, así lo describe el cubano más 
universal.

Un año después de la caída en combate 
de Martí, el paladín espirituano visitó Dos 
Ríos y escribió en el periódico El Cubano 
Libre: “Tuve necesidad de visitar el lugar 
consagrado por la sangre del patriota José 
Martí”.

MIRLO BLANCO, OTRO
 SÁNCHEZ VALDIVIA

Sabás Raimundo Sánchez Valdivia nació 
el 4 de agosto de 1865, en Arroyo Blanco, 
Jatibonico, y era hermano de Serafín Sánchez 
Valdivia, héroe de las tres guerras de inde-
pendencia. Cursó estudios de Medicina en la 
Universidad de La Habana y en 1892 decide 

seguir los pasos de sus hermanos patriotas.
Viajó a Cayo Hueso para encontrarse con 

Serafín y conoció a José Martí. De inmediato 
se incorporó a las actividades preparatorias 
del Partido Revolucionario Cubano (PRC). 
Sirvió de secretario al Apóstol y fue utilizado 
en misiones riesgosas en Cuba distribuyendo 
circulares entre los mambises. Colaboró con 
el periódico El Yara y en la enseñanza de los 
hijos de los emigrados.

Ayudó a Serafín y a Carlos Roloff, luego 
del fracaso del plan de La Fernandina, a or-
ganizar una expedición armada que llegó a la 
isla el 24 de julio de 1895. Allí fue nombrado 
secretario de su hermano y ascendido al 
grado de capitán.

Durante la república neocolonial ocupó 
varios cargos entre los que se destacan Ins-
pector de Obras Públicas, Alcalde de Sancti 
Spíritus y Presidente de la Junta de Educa-
ción. Es conocido en la historia como el Mirlo 
Blanco, por su honradez y comportamiento.

LOS CARBONELL AL SERVICIO 
DEL APÓSTOL

Néstor Leonelo Carbonell Figueroa nació 
en la ciudad de Sancti Spíritus el 22 de mayo 
de 1846. Se incorporó a inicios de 1869 a la 
Guerra de los Diez Años en la región de Las 

Sancti Spíritus en José Martí
Escambray le invita a conocer valiosos espirituanos que compartieron momentos de sus vidas con el Héroe nacional de cuba, a pro-
pósito del aniversario 172 de su natalicio este 28 de enero

Villas; y en 1888 viajó a los Estados Unidos. 
Allí fundó una escuela, una galería-librería y 
un periódico, este último con el objetivo de 
difundir los ideales independentistas entre 
los emigrados.

Fundó el 10 de mayo de 1891 el Club 
Revolucionario Ignacio Agramonte, en el 
Liceo Cubano, sede de la Sociedad de 
Instrucción y Recreo en Tampa. Comenzó a 
recaudar fondos para la libertad de su país 
natal y surgió la idea de realizar una velada 
con la presencia de un orador que estimu-
lara a sus coterráneos a asistir. Luego de 
varias discusiones, fue aprobado invitar a 
José Martí, propuesta que realizó el hijo de 
Néstor Leonelo.

El 26 de noviembre de 1891 el Apóstol 
llegó a Tampa y en la estación de ferrocarril 
lo esperaban cientos de revolucionarios. 
Al encontrarse con el espirituano, Martí 
expresó: “¡Nosotros éramos ya antiguos 
amigos!”. 

Ese propio día el Héroe Nacional pronun-
ció el discurso “Con todos y para el bien de 
todos”, y el 27 de noviembre, “Los Pinos 
Nuevos”, en una velada conmemorativa por 
el injusto fusilamiento de los ocho estudian-
tes de Medicina. Luego, en casa de Néstor, 
redactó varios documentos relacionados 
con el futuro Partido Revolucionario Cubano.

José Martí fundó el PRC el 10 de abril de 
1892 y Néstor Leonelo Carbonell Figueroa 
fue designado presidente del primer cuerpo 
del Consejo de Partido en Tampa. Desde 
ese momento intensificó su labor política; 
y fue calificado por el Maestro como “el 
fidelísimo cubano” y “consejero de absoluta 
confianza”.

Al fracasar el Plan de la Fernandina, Nés-
tor acrecentó su labor en la recaudación de 
fondos para la causa cubana. Es considerado 
como uno de los hombres que más aportó a 
la guerra necesaria.

Llegada la hora de la lucha armada en 
la isla caribeña Carbonell se preparó para 
participar a pesar de sus casi 50 años. José 
Martí le pidió no ir al combate, sino continuar 
cumpliendo las tareas del PRC en Tampa. 

Eligio Carbonell, hijo de Néstor, sirvió de 
acompañante y escolta a José Martí durante 
su estancia en los Estados Unidos.

UN ESPIRITUANO EN PLAYITAS

César Salas Zamora nació en la ciudad de 
Sancti Spíritus el 4 de agosto de 1868. Muy 
joven aún, le inquietaba la independencia 

de Cuba y se une a la causa. A inicios del 
año 1895, Martí y Gómez se encontraban en 
Montecristi, y con ellos César. 

El espirituano fue designado secretario 
y auxiliar de ambos líderes. Se le confía, 
además, la custodia de los fondos para la 
guerra necesaria. Fue escogido para integrar 
la expedición que traía a Cuba los principales 
jefes de la contienda. 

El 11 de abril de 1895 desembarcó por 
Playitas de Cajobabo, en el Oriente del país, 
junto al Maestro, el Generalísimo, Marcos del 
Rosario, Ángel Guerra y Paquito Borrero. La 
caída en combate de Martí, el 19 de mayo, 
impactó en el joven espirituano y continuó 
como escolta principal del General en Jefe 
Máximo Gómez.

PANCHITO: EL HIJO DEL GENERALÍSIMO

El 11 de marzo de 1876, en La Reforma, 
Jatibonico, nació el cuarto hijo de Máximo 
Gómez y Bernarda Toro: Francisco Gómez 
Toro.

En septiembre de 1892 José Martí llegó 
a Montecristi, República Dominicana, y el 
joven Panchito fue el encargado de recibirlo 
y llevarlo ante su padre. Luego en una carta 
el Maestro lo describe: “(…) era sobrio, 
ya como un hombre probado, centelleante 
como luz presa, discreto como familiar del 
dolor”. Inició así una amistad y admiración 
sin límites.

Francisco, tiempo después, viaja a Nueva 
York junto a Gómez y permanece con Martí. 
Llegó a ser su brazo derecho en la incansable 
labor de organización de la Revolución del 95.

La guerra necesaria estalló el 24 de 
febrero de 1895 y hacia Cuba se dirigen los 
principales jefes de la contienda. Panchito no 
desea quedarse en República Dominicana, 
pero acepta ante la insistencia del delegado 
del PRC continuar acopiando recursos.

Meses después llega a Cuba y se en-
cuentra con Antonio Maceo, quien lo nombra 
su ayudante y le confía su correspondencia. 

como máximo representante del partido revolucionario cubano, martí organizó la insurrección en la 
isla desde la emigración.

martí junto a Fermín valdés domínguez y panchito Gómez toro en los días de los preparativos para la 
Guerra necesaria.

en el mayor General Serafín Sánchez se apoyó 
martí para fortalecer la unidad de los cubanos.



Luis Francisco Jacomino 

Texto y foto: Lisandra Gómez Guerra
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Muy cerca del umbral de la Escuela de Arte 
Ernesto Lecuona, un grupo de estudiantes cu-
chichea sobre una de las pruebas que mantiene 
en vilo a todo el colectivo. Los nervios saltan 
de uno a otro. Saben que las exigencias en la 
interpretación del instrumento son elevadísimas.

—“Tía Mary, no salí bien”, grita uno de los 
muchachos y, en un salto, cae en los brazos de 
la mujer delgada que con paso apurado cruza la 
puerta de reja que pone límites entre el plantel 
y la acera.

—“Tranquilo, vamos a esperar la nota”, dice 
casi al oído de quien pone su cabeza sobre su 
pecho.

—“Me quedé en blanco, no sé lo que hice”, 
insiste y en los ojos se asoma la desesperación.

—“Hasta que el profesor no revise, no vamos 
a agobiarnos. Ahora, a estudiar para el resto de 
las pruebas”, concluye y borra de las mejillas la 
humedad de dos surcos de tristeza.

Como bálsamo se sienten aquellas oracio-
nes. El rostro infantil recobra tranquilidad y vuelve 
con el grupo que no fue testigo de un acto de 
múltiples afectos y complicidades. Ella, María de 
los Ángeles Jiménez, la tía Mary de la Lecuona, 
ha enfrentado tantas situaciones similares que 
ha perdido la cuenta.

“Cursaba la licenciatura de Maestro Pri-
mario en Preescolar cuando, en 1993, hice un 
contrato aquí como auxiliar pedagógica. Luego, 
me pusieron fija y desde entonces no me he 
podido desprender de estos pasillos, aulas y 
dormitorios”, alega.

Bebió de las savias de profesionales como 
Lourdes Caro, María Hortensia Carbonel, Nancy 
del Moral, Almira Campos…, parte del team que 
impulsó la Enseñanza Artística en Sancti Spíritus.

“A veces me preguntan si una época ha sido 
mejor que otra y creo que hay que analizar cada 
momento según sus particularidades. Nada es 
igual a entonces. Cuando empezamos no había ni 
un teléfono y hoy casi todos los alumnos tienen 
un celular. Lo que sí te puedo asegurar es que la 
Ernesto Lecuona ha crecido no solo en matrícula, 
sino en resultados.

“Hoy tenemos generaciones de graduados 

que prestigian nuestra cultura. Incluso, andan 
muchos por el mundo defendiendo la música 
que descubrieron aquí. Para ellos, padres y pro-
fesores, yo he sido siempre la tía Mary, aunque 
actualmente asuma la dirección del departamen-
to de Vida Interna”.

Del alumnado, María de los Ángeles posee 
tantas anécdotas que pudiera proponer un libro 
para reír y llorar. Los hermanos Bonachea, Yoanna 
Pozas, Abby Ordaz… Evoca algunos nombres y se 
refugia en las horas en que los siguió de cerca 
mientras domaban los instrumentos.

“Recuerdo a un trinitario que un día se subió 
a una de las matas del patio y cuando lo enfrenté 
me dijo que era Tarzán. Solo le advertí: serás mú-
sico, no trapecista, y se bajó. Hace poco el papá 
de una niña de Condado vino a entregarme sus 
cosas porque decidía no volver. Me negué, le pedí 
que la trajera, hablamos y hoy está con su profe-
sor de percusión, Aurelio. Quien no se enamore 
con él de la música no lo hace con nadie. Pero, 
también tuve una niña que lloró hasta el último 
día de noveno grado. Se reía cuando la sacaba 
del momento al augurarle que terminaría llorando 
el nivel medio”.

¿Cuál ha sido la fórmula para apoyar a los 
internos de la escuela en la doble carga docente 
que se exige aquí?

“Yo creo que pensar primero como una madre 
y, después, como educadora. Los niños aquí es-
tán lejos de sus casas 11 días y con una carga 
de estudio exigente. Hay que hablarles fuerte, no 
alto, cuando lo lleven para que reaccionen ante 
alguna situación negativa. Jamás he pensado 
que los gritos ayudan; y también darles mucho 
cariño porque necesitan sentir el calor y acom-
pañamiento de sus hogares”.

Lo ha vivido en carne propia. Sus dos hijos 
crecieron en los propios pasillos de la Escuela de 
Arte. Imbricar las responsabilidades del hogar con 
el trabajo provocó, de manera natural, que su hija 
de 38 años aceptara, sin dudar, ser profesora de 
Historia en el plantel.

“Fui testigo de cuando todos los niños ma-
triculaban para cursar el tercer grado. Difícil, 
porque al ser tan pequeños tienen que aprender 
a desenvolverse solos. Les damos muchas res-
ponsabilidades como mantener la limpieza en 
sus dormitorios, tender las camas, ser discipli-
nados con los horarios del comedor… También 
viví la apertura de nuevas líneas musicales que, 
poco a poco, fueron surgiendo; la enseñanza 
de la danza, uno de nuestros anhelos y, más 
recientemente, contar con la especialidad de 
Instructores de Arte”.

Los viernes son los días especiales de la se-
mana. Permanece en el plantel toda esa jornada 
para cumplir con la guardia. Poco descansa entre 
albergues, comedor y áreas de esparcimiento.

“En las noches de apagón aprovechamos 
las luces de los celulares de ellos y de nuestro 
equipo de profesores y auxiliares pedagógicas. 
Utilizamos una bocina recargable y escuchamos 
música. Luego de la merienda, todos saben que 
es el momento de dormir y hasta ahora no ha 
habido ningún incidente.

¿Hasta cuándo estará tía Mary en la Le-
cuona?

“Me faltan seis años para tener la edad de 
jubilación. Aquí he echado prácticamente mi vida. 
Incluso, he decidido permanecer, a pesar de opcio-
nes de trabajo más tentadoras, como cuando en 
los años 90 aparecieron las shoppings, y también 
de una diabetes que me trae achacosa.

“Con hechos como el del niño que me recibió 
en la entrada de la escuela, los comentarios que 
recibo en Facebook o cuando tropiezo con un 
exalumno y me dice: ‘Adiós, tía Mary’ llegan las 
fuerzas para que cada día sea un nuevo inicio”.

Hay que pensar primero 
como una madre

desde hace tres décadas, la tía mary, como todos la conocen, ha sido 
testigo del crecimiento de la única institución educativa espirituana 
perteneciente al sistema de enseñanza artística 

la tía mary asegura que piensa primero como madre 
y luego como educadora.

ramón constituye un referente como escritor y educador.

La noticia estremeció 
a Mayajigua. El pasado 
16 de enero falleció en 
su tierra amada el poeta, 
escritor, profesor e investi-
gador Ramón Díaz Medina, 
a la edad de 77 años.

Si me pidieran un tér-
mino para definirlo diría, 
sin temor a equívocos, que 
fue un erudito. La extensa 
obra literaria y poética 
de Ramón Díaz Medina 
respalda diversos temas y 
campos a los que dedicó 
su pluma —avalada ade-
más por la investigación— 
y su labor pedagógica, 
que no solo se remite a la 
enseñanza de la Filosofía 
y la Historia, sino que abar-
ca también su impronta 
en los talleres literarios 
desde la década del 70 
del pasado siglo cuando 
se asentó por estos lares 
para el ejercicio de la 
pedagogía en diferentes 
centros escolares donde 
asumió varias responsa-
bilidades.

Yaguajay recibió como 
un hijo a este remediano, 
natural de la localidad de 
Buenavista. Para entonces 
se asentó en Agua Santa, 
muy cerca de Mayajigua, 
tierra de cultores de la 
poesía y la espinela, allí, a 
la vera de la carretera,   se 
convirtió en un referente, 
entablando profunda amis-
tad, entre otros, con Luis 
Compte Cruz y los poetas 
del territorio.

Nada le fue ajeno en 
el sector educacional del 
norte espirituano, donde 
transitó por varias ense-
ñanzas y ocupó disímiles 
responsabilidades, hasta 
constituir un referente a la 
hora de enseñar la Historia 
al dedillo.

La rectitud de la belleza
desde otra dimensión, el poeta ramón díaz medina inspira 
a reconocerlo en presente

Ramón Díaz Medina 
se convirtió en una voz 
autorizada de las letras 
en Yaguajay, un ícono de 
la cultura local que tras-
cendió las fronteras desde 
su pluma profunda y bella, 
acuciosa e incansable. 
Sus obras Antología de la 
décima tanática cubana y 
Delirios de patriarca tienen 
alcance internacional y 
devienen referente para 
quienes desandan el mun-
do de la poesía.

Un inmenso caudal 
de investigación quedó 
plasmado en obras inédi-
tas por las que el poeta 
desanduvo buscando tes-
timonios e imprimiéndole 
belleza al verso; tales son 
los casos del decimario 
Punto de salvamento o 
la antología Luces de la 
diáspora, que se aden-
tran  en décimas de emi-
grantes canarios y sus 
descendientes, un tema  
que lo apasionaba y del 
cual nos dejó también su 
obra. Además de la morri-
ña Gallegos en Yaguajay, 
publicada por Ediciones 
Luminaria, volumen que 
recoge ocho historias 
apasionantes.

Ni el paso de los años, 
ni la presencia de algunos 
achaques le cortaron la 
inspiración y mucho me-
nos el carácter multifacé-
tico de su obra que incur-
sionó en el tema deportivo 
para resaltar en su libro 
Cándido Andrade López: 
un pelotero profesional de 
la Revolución, legado del 
único director que ganó 
para el equipo de béisbol 
de la provincia un título 
nacional en los clásicos 
cubanos.

Supo el profesor de 
Historia imbricar los he-
chos desde la investiga-
ción cuando formó parte 

del colectivo de auto-
res del libro Historia de 
Yaguajay. Tomo I.

Lo encontramos junto 
a otros literatos forman-
do parte, asimismo, de 
selecciones de la décima 
y la poesía espirituanas 
como Toda Luz y toda mía 
y Una mirada.  Editoria-
les nacionales y de esta 
provincia acogieron obras 
suyas como Umbral, Es-
crito sobre un lirio, Espejo 
de impaciencias y Absorto 
bajo el dintel.  

Fruto de su labor inves-
tigativa, esperaba por su 
publicación en Ediciones 
Verde Olivo una obra dedi-
cada al general Pedro Díaz 
Molina, quien participó en 
las tres guerras indepen-
dentistas. 

Repasar su obra litera-
ria resulta necesario para 
encontrar un legado que 
ayude a enaltecer la cultu-
ra y la historia local desde 
los verdaderos códigos de 
la identidad, mérito más 
que suficiente, avalado en 
más de media docena de 
premios en diferentes cer-
támenes y donde resalta, 
además, la nominación 
en el año 2006 al Premio 
Nacional de Cultura Co-
munitaria.

Más allá de los reco-
nocimientos que guarda-
ba con celo, su impronta 
quedará para siempre en 
la cultura local, en la ne-
cesidad de su enseñanza 
y corrección permanente 
a los jóvenes poetas y 
escritores, pues Ramón 
Díaz Medida sabía poner el 
acento a las vocales como 
expresión de la rectitud en 
la belleza que distinguía 
su prosa y su verso, cuyo 
vuelo despertaba la admi-
ración. Desde otra dimen-
sión inspira a reconocerlo 
en presente.



Elsa Ramos Ramírez

(E. R. R.)
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la nueva norma persigue fortalecer el movimiento deportivo cubano. 

las espirituanas entrenan de cara al evento. /Foto: Elsa Ramos

En la vorágine legislativa que vive el país, 
una de sus conquistas encauza sus pasos 
a lo que debe ser —tras su aprobación por 
la Asamblea Nacional del Poder Popular— la 
primera Ley del Sistema Deportivo Cubano.

Suena raro, incluso, por tratarse de un 
sector dado al esparcimiento, la recreación, 
la competencia  y la práctica masiva. Mas, 
enmarcar en norma legal estos y otros atri-
butos pretende remarcar el carácter inclusivo 
y democrático del mismo, a la vez que busca 
reafirmar otros anclajes que hoy “compiten” 
en el marco de lo subjetivo, lo empírico y 
hasta lo circunstancial, y obvian el alcance 
educativo, formativo y cultural del deporte. 

Con tales pretensiones, el anteproyec-
to es sometido a consulta especializada 
nacional e internacional desde el pasado 
diciembre hasta mediados de febrero a fin 
de escuchar todas las voces posibles que 
puedan robustecerlo desde la construcción 
colectiva. De ahí que recientemente la fami-
lia del sector en Sancti Spíritus aportara su 
visión y criterios sobre aspectos proclives a 
modificarse, adicionarse o suprimirse.

En ese contexto, Raúl Fornés Valenciano, 
vicepresidente primero del Instituto Nacional 
de Deportes, Educación Física y Recreación 
(Inder), quien lidera la consulta especializada 
a nivel de nación, refirió el alcance y validez 
de la propuesta en un país donde “el deporte 
es patrimonio del pueblo” y remarcó su ca-
rácter democrático que busca la opinión “de 
cada cubano, esté donde esté”.

Y, al concebir la articulación del deporte 
con el resto de la sociedad  e implicar a di-
versos actores hasta fuera de las fronteras 
nacionales, la consulta, que se precia de haber 
bebido de todas las investigaciones científicas 
que sobre el deporte se han realizado en 
Cuba, de la Constitución de la República, las 
normas y disposiciones que regulan las aso-
ciaciones nacionales e internacionales y los 

tratados internacionales de los cuales Cuba 
es parte, no se queda a nivel de protagonistas 
propios como directivos, técnicos, atletas, glo-
rias deportivas o personal médico, sino que se 
somete al escrutinio público a través del sitio 
web del Inder, que socializa el anteproyecto, al 
tiempo que propone vías de retroalimentación, 
incluida la telefónica, para nutrirse de primera 
mano del juicio popular en un tema del que 
cada cubano se siente experto.  

Nada queda fuera de la futura ley que 
recoge en capítulos y artículos cada una 
de las funciones e indicadores de lo que 
por más de 60 años ha formado el abc del 
deporte cubano y otros que han emergido 
en el escenario actual, pues la norma, al 
decir de Fornés Valenciano “busca regular 
la realidad social del deporte cubano”. Es 
como situarlo en contexto, tal como lo define 
el anteproyecto: “Establecer y regular los 
fundamentos, ámbitos, objetivos, principios, 
componentes, organización y funcionamiento 
del Sistema Deportivo Cubano”.

Como todo cuerpo jurídico, define debe-
res y derechos de la familia deportiva toda, 
cuestiones que hoy quedan muchas veces en 
el limbo de la interpretación, pero que ahora 
alcanzan otra dimensión al otorgarles a las 
personas prerrogativas inherentes tanto a 
la participación en actividades y proyectos 
en calidad de practicantes o aficionados 
como en el acceso a la información y la 
transparencia en la comunicación, una de 
las debilidades del sector.  

En una de sus partes, es enfático al 
anunciar la prevención y sanción de las di-
ferentes manifestaciones de discriminación 
por razones de sexo, género, orientación 
sexual, color de la piel, creencia religiosa, 
discapacidad…, en tanto unifica conceptos 
hoy dispersos y sujetos a disposiciones de 
segundos y terceros que puedan lastrar la 
práctica deportiva en su conjunto.

A tono con el propósito del cuerpo jurídico 
de crear una norma que sea perdurable en el 
tiempo, el mismo legaliza la implementación de 

la estrategia económica y social  del organismo 
deportivo y las perspectivas de desarrollo del 
sistema deportivo cubano al tiempo que intenta 
reimpulsar políticas ya definidas y que no en-
cuentran hoy el suficiente empuje en un sector 
que precisa despojarse de su dependencia a 
un presupuesto que, por más que el Estado 
le proteja, no alcanza hoy para desarrollarlo.

Ojalá la ley ayude a desperezar lineamien-
tos ya escritos sobre la necesidad de cambiar 
la forma de gestionar el deporte, ya sea a 
través de la creación de unidades autofinan-
ciadas o por vía del patrocinio, la publicidad o 
los encadenamientos con diversos sectores, 
incluido el privado, en aras de lograr ingresos 
que sostengan e impulsen la amalgama de 
proyectos y programas que tiene el deporte. 

Aunque la consulta se desarrolla a nivel 
especializado, no estaría de más someterla de 
manera abierta en cada uno de los colectivos 
del sector desde la base (áreas, combinados, 
escuelas) y hasta la nación (centros de alto 
rendimiento, los asociados a la medicina 
deportiva, federaciones…) a fin de que los 
protagonistas más directos puedan debatir 
una ley que los involucrará de manera directa, 
pues, si bien el anteproyecto está disponible a 
través de las vías ya descritas, nada sustituye 
el intercambio cara a cara y con intenciona-
lidad en aspectos donde cada uno de esos 
segmentos tenga alguna implicación.

Lo otro es esperar que, tras su aproba-
ción, el documento legal no corra la suerte de 
otros tantos aprobados en los últimos años y 

que en la práctica se desdicen. Tiene varios 
rivales en contra: un escenario socioeconómi-
co muy complicado, donde una de las partes 
más visibles del ramo, las competencias, 
han desaparecido de los calendarios y se 
padece de una acentuada falta de recursos 
materiales para impulsar la práctica, ausen-
cia marcada de financiamiento para todo 
tipo de proyecto y un éxodo galopante de 
atletas y personal técnico tanto para emigrar 
al exterior como hacia otras ramas internas 
mejor remuneradas.

Pero, a fin de cuentas, por ahí pasan la 
mayoría de los sectores que también tratan 
de robustecer su envoltura legislativa. No 
será la ley lo que resolverá uno de los desa-
fíos más encomiables del deporte cubano: 
recuperar el liderazgo internacional que 
siempre tuvo tanto en eventos masivos de 
envergadura como en Juegos Olímpicos, Mun-
diales, Panamericanos y Centroamericanos y 
hasta en otros específicos de cada una de 
las disciplinas.

Pero sí debe favorecer un ambiente donde 
este reto tenga el mismo valor que enamorar 
a cada cubano para que asuma la práctica de-
portiva como un resorte para mejorar su calidad 
de vida, su crecimiento espiritual y emocional, a 
la vez que ocupe el tiempo libre como antídoto 
para mitigar flagelos como el delito, las ilegali-
dades y las indisciplinas sociales. 

Y un desafío más allá de la legislación: 
enaltecer al deporte como símbolo de la 
cultura e identidad nacionales.

Las muchachas del hockey 
sobre césped espirituano dirigen 
miradas y bastones hacia un desa-
fío complejo: ir a bailar a casa del 
trompo y bajar del trono a las reinas 
de este deporte en los últimos 
años cuando inicie el Campeonato 
Nacional en Ciego de Ávila. 

Es lo que han intentado en las 
versiones precedentes, como la 
última, cuando llegaron hasta la dis-
cusión del título, pero se debieron 
conformar de nuevo con la plata.

Para lograrlo ahora, Daimel 
Yero, director técnico del elenco, 
acostumbrado a estos retos, ha 
dirigido una preparación que ha 
tenido algunos tantos en contra. 
“En los últimos 14 meses perdimos 
seis atletas de la preselección na-
cional que decidieron irse, incluidas 
cuatro de entre 18 y 22 años que 

eran el relevo generacional. Pensa-
mos armar un buen equipo, aunque 
es difícil; muchas quieren, pero no 
pueden por compromisos de tra-
bajo, de familia. Tenemos muchas 
jóvenes que están muy tiernecitas, 
se perdió un gran número en toda 
Cuba porque hace tres años no hay 
campeonatos juveniles y las atletas 
se van desmotivando”.

Para el próximo compromiso 
Daimel cuenta con parte de las 
mujeres que le han dado gloria 
a Sancti Spíritus y entre quienes 
figuran las internacionales Yuraima 
Vera y Meily Cost, además de Sheila 
Darias Y Teidi Rodríguez en la pre-
selección, quienes estarán junto a 
otras que suman mucha carretera 
en torneos nacionales. 

“Buena parte de ellas no han 
podido hacer toda la preparación 

en la que hemos enfatizado tanto 
en lo técnico como en lo físico y 
se ve la mejoría. Tenemos atletas 
de calidad y vamos a luchar con la 
misma ilusión por una medalla”.

Mantener ese aval, que exhibe 
un oro en el 2011, tres preseas de 
plata y cinco de bronce, el camino 
a recorrer será complicado. Des-
de la arrancada las espirituanas 
estarán en capilla ardiente, en 
tanto tendrán su primer desafío de 
la clasificatoria ante las actuales 
campeonas avileñas.

El evento, previsto hasta el 
próximo 13 de febrero, contará 
con la asistencia de elencos de 
las provincias de Las Tunas, La 
Habana, Camagüey, Villa Clara y 
Santiago de Cuba, esta última 
medallista de bronce en la edición 
de 2024. 

Mujeres del hockey a bailar en casa del trompo   
las espirituanas intentarán bajar del trono a las reinas de este deporte en los últimos años, cuando inicie el campeonato 
nacional en ciego de Ávila

El deporte ausculta 
su futura ley

el anteproyecto es sometido a consulta especializada nacional 
e internacional desde el pasado diciembre hasta mediados de 
febrero
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Lisandra Gómez Guerra

No pido dinero, ni si-
quiera prosperidad. Pido 
salud. Lo demás yo lo 
busco. Y, claro, para el 
mundo también: mucha 
salud y paz
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De rojo y blanco se yergue visto-
so, prácticamente a dos pasos de 
la puerta del pequeño hogar. Una 
corona hermosísima en lo más alto, 
una espada y hacha de madera, 
un collar de cuencas llamativas, 
maracas y velas preservan la fe de 
Bárbaro Lázaro Acosta Marín.

“Padecía de problemas grandes 
de epilepsia y a raíz que me coroné 
mi santo, a los siete años, nunca 
más supe de esa enfermedad”, 
expresa este hijo del orisha de los 
rayos, los truenos, el fuego…

De frente a su altar, no pierde la 
oportunidad para agradecer. Tiene 
33 años, una familia, la profesión 
que siempre soñó y su proyecto 
musical Ilú, el único que en tierra 
yayabera defiende acordes con raí-
ces nacionales fusionados con los 
llegados hace siglos desde África.

“Soy hijo de Shangó, selec-
cionado por él y desde niño me 
cuida”, dice con orgullo. De casta 
le viene la cultura yoruba. Y, como 
si los lazos sanguíneos no fueran 
suficientes, abrió los ojos y vive en 
Jesús María, a unos pocos metros 
del Cabildo Luz Divina de Santa 
Bárbara, y barrio yayabero donde se 
grita a toda voz que el que no tiene 
de congo tiene de carabalí.

“Mi bisabuela fue una de las 
primeras personas que coronó el 
santo Obatalá en nuestra ciudad. 
Después se inició mi mamá, sus 
hijos; poco a poco, mi familia toda”.

¿No resulta arriesgado involu-
crar a los niños con una respon-
sabilidad tan grande como la que 
le otorgaron con solo siete años?

“Vengo de una casa religiosa. 
Mucho antes de esa edad la reli-
gión era mi mundo natural. Crecí 
en ella. Iba a los bembés. Por eso 
es que se me abren las puertas a 
la música. Claro, existen casos de 
niños que luego se dan cuenta de 
que no es su camino o la profesan, 
como dicen por ahí, a sus formas. 

“Pero, en mi caso, idolatro 
desde pequeño a mis orishas. Eso 
me ha ayudado mucho en la vida. 
Pienso que hay cosas también más 
allá de lo que uno a veces cree y sí 
están. La prueba soy yo mismo”.

Escucharlo contagia una paz 
estremecedora. Sus inmensos 
ojos, con brillo intenso, lo refuerzan. 
Bárbaro Lázaro en cada palabra se 
refugia en su fe.

“Que crea en los orishas no 
significa que no crea en Dios. En 
nuestra religión se nombra Olofi. 
Pienso que si el ser humano no 
tiene fe en algo, deja de existir”.

¿Ha tenido que pagar algún 
precio por ser religioso?

“No. Sí me pasó que al entrar 
en la etapa de la adolescencia me 
limité un poco. Pues cuando iba a 
un bembé y tropezaba con algún 
amigo, pensaba: Si luego lo dice en 
la Secundaria me van a recriminar 

que me mezclo con la santería, la 
negrá… Pero hoy me enorgullezco 
mucho de mi religión. Incluso, son 
muchas las personas que la profe-
san, unas de corazón y otras por 
estar a la moda.

–¿Qué cree de esas últimas?
“Como en el resto de las religio-

nes, hay de todo. Pero no es secre-
to que en la nuestra encontramos a 
quienes se hacen santos para pare-
cerse a un artista popular o por otra 
causa. Entonces, aparecen grandes 
consecuencias porque terminan al 
final botando a los orishas. 

imaginarios colectivos que aún 
encasillan a la religión yoruba en 
contextos exclusivos de personas 
negras y marginales. Haber nacido 
y crecido en el mismísimo corazón 
de Jesús María, donde se carga aún 
con el sambenito de revoltoso, le 
otorga un valor añadido.

“Y pasa hasta con el cuarteto. 
Nos preguntan por qué no nos 
presentamos en el barrio y sí lo 
podríamos hacer con muchísimo 
placer. Pero nos encasillan por 
defender música folclórica”. 

Egresado de la especialidad de 
Música del nivel elemental de la En-
señanza Artística, primero; luego de 
la Escuela de Instructores de Arte, 
este espirituano devuelve sus sabe-
res. Labora en la Casa de Cultura 
Osvaldo Mursulí y en la Escuela de 
Arte Ernesto Lecuona como profesor 
de dos asignaturas y percusionista 
de la carrera de Danza. Es el único 
que enseña los secretos de los 
tambores batá en Sancti Spíritus.

“Mi madrina Idolidia Valle Pina 
tenía un conjunto que tocaba cuando 
era niño en las pocas casas religiosas 
de entonces. Me uní al grupo con las 
maracas; otras veces con el cencerro 
y así crecí. Luego conocí a la maestra 
Lourdes Caro, quien se encargó que 
yo entrara a la otrora Escuela de Músi-
ca porque me dijo: ‘Tienes que saber 
lo que tocas para que no te quedes 
en el marco de la negrá’. 

“Al terminar la Escuela de Instruc-
tores de Arte me atacó la duda de 
hacer mi propia música. Y, aunque 
hago mis melodías, jamás me he 
desprendido del bembé porque tiene 
el valor espiritual, me ayuda a existir”.

Lo saben bien quienes conocen 
a Bárbaro Lázaro, desde aque-
llos días en que, aún vestido de 
pantalón azul oscuro y camisa de 
cuadritos pequeños presentó ante 

Bárbaro, hijo de Shangó
Heredero de la cultura yoruba, el joven Bárbaro lázaro acosta marín es cultor de varias tradiciones llegadas hace siglos desde 
África y aplatanadas en nuestro país 

los ojos del mundo a Ilú, el nombre 
que alude a la “tierra donde nada 
existe sin música”.

“Nunca ha sido una decisión, 
sino una convicción que me com-
plementa”, alega quien sufre en 
carne propia los pocos espacios y 
oportunidades para compartir con los 
públicos, incluso tras vencer el com-
plejo proceso de profesionalización.

En tierra despojada de referen-
tes en el toque de los batá, ¿cómo 
aprendió para hoy transmitir sus 
saberes?

“Con mucha modestia digo que 
mi primer maestro fui yo. La curio-
sidad me llevó a buscar referentes 
en la música con raíces en África 
y los pies aquí. Mi padre, que no 
es religioso, me regalaba siempre 
discos de Lázaro Ros. Me llamaron 
la atención Mezcla, Síntesis… A 
sus integrantes los conocí por me-
diación de la propia Lourdes Caro.

“Viví un tiempo en Matanzas y 
allá me enseñó Alfredo Calvo, todo 
un experto; además de los saberes 
adquiridos en casa de mi madrina, 
junto a sus hijos, algunos profesores 
en la escuela. El tiempo, poco a poco, 
definió lo que soy como artista.

“Me gusta mucho enseñar. Una 
de las aspiraciones de Ilú es nutrir 
a los públicos, sobre todo a los 
jóvenes, de esa parte de nuestras 
raíces de una forma diferente”.

Sancti Spíritus, 24 de septiem-
bre. Debajo de la bandera cubana 
emerge un altar de color blanco. A 
un lado del río Yayabo se alzan las 
voces por la salud de la humanidad.

“Fue una idea que tuvimos 
Carlo Figueroa y yo. Los religiosos 
lo han agradecido mucho porque no 
tenemos un espacio para reunirnos 
y decir, por ejemplo, este domingo 
lo dedicaremos a la rumba. De-
cidimos que fuese el Día de las 
Mercedes, en la parte católica, y en 
la yoruba, el de Obatalá, porque es 
el único día de los orishas en que 
no se realiza toque de tambor en 
el Cabildo Luz Divina de Santa Bár-
bara. Y ha tenido gran aceptación 
la iniciativa, aunque la Casa de la 
Guayabera no es un lugar religioso”.

La religión forma parte de su 
ADN. Tiene ya una familia propia, 
¿ha mantenido el legado?

“Sí, mi hijo mayor y la niña —la 
menor— tienen sus santos. El del 
medio lo estoy dejando a que deci-
da. Lo que sea estará bien porque 
primero que todo es mi hijo”.

Frente al pequeño altar ubica 
sus batá. Las manos caen contra 
el cuero quemante de los tambores 
con la fuerza de su fe. El sonido 
ahoga el pregón del panadero y el 
tintineo del chorro de agua en el 
cubo de una vecina, llegados por la 
pequeña ventana de la sala. Bárba-
ro Lázaro Acosta Marín despeja su 
camino, el de muchos...

“No pido dinero, ni siquiera 
prosperidad. Pido salud. Lo demás 
yo lo busco. Y, claro, para el mundo 
también: mucha salud y paz”.

“Pienso que lo fundamental 
que buscamos en una religión: lo 
espiritual, ellos no la encuentran ni 
en esta religión ni en otra”.

También es frecuente tropezar 
con criterios que aseguran que de-
trás de la religión yoruba hay per-
sonas engordando sus bolsillos… 

“Lamentablemente, hay quie-
nes han lucrado, han vivido de la 
religión. Algo que veo muy mal, pero 
peor lo ve Olofi. Esas personas hoy 
están bien, pero el final les llega. Es 
un tema amplio y muy delicado por-
que, por desgracia, muchas veces a 
todos los religiosos nos meten en 
ese saco de forma injusta”.

Y si de estereotipos se habla, 
este joven ha debido enfrentar los 

este joven es el único que funge como profesor de tambores batá en Sancti 
Spíritus.

a los siete años, Bárbaro lázaro se coronó con su santo. /Fotos: Alien Fernández


