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“aÑo 67 de la revoluciÓn”

Un periódico experimental

Por cinco años consecutivos 
Sancti Spíritus ha mantenido resul-
tados de lujo en uno de los princi-
pales indicadores de progreso en el 
bienestar infantil, consolidado este 
2024, cuando la provincia registró 
una tasa de mortalidad en menores 
de un año de 3.6 por cada mil na-
cidos vivos, la más baja de Cuba.

A juicio del doctor Francisco 
García González, al frente del Pro-
grama de Atención Materno Infantil 
(PAMI) en la Dirección General 
de Salud, la primera y necesaria 
lectura de esta cifra se traduce 
en mantener la intersectorialidad, 
constatable en intervenciones en 
los municipios en escenarios claves 
como Consejos Populares, Grupos 
Temporales de Trabajo del Go-
bierno, comunidades vulnerables, 
policlínicos y hospitales donde se 
realizan partos. 

Influyen, igualmente, el control 
de las embarazadas a través de 
los programas informatizados y el 
seguimiento de estas por la Red 
de Genética Médica y la existencia 
de hogares maternos en todos los 
municipios, lo cual evita que las 
pacientes con riesgo no necesa-
riamente tengan que ingresar en 
la capital provincial y estén más 
cerca de sus familias, refirió García 
González.

Según añadió el especialista, 
en el 2024 en el territorio ocurrie-
ron 2 490 nacimientos, alrededor 
de 629 menos en comparación con 

abriendo caminos a un nuevo modelo de 
gestión de la prensa cubana llega Escambray a 
sus 46 años, inmerso en el titánico esfuerzo de 
reflejar la realidad con todos sus claroscuros 
y matices
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el año anterior, y se reportan nue-
ve fallecidos debido a diferentes 
causas, entre estas las afecciones 
perinatales, fundamentalmente las 
asociadas a nacimientos pretér-
minos; el crecimiento intrauterino 
retardado y las malformaciones 
congénitas.

“Siempre que tengamos un 
fallecido es lamentable, y tenemos 
que estar insatisfechos. Ello obliga 
a mantener una estrecha relación 
entre la atención primaria y secun-
daria para minimizar los riesgos, 
porque el escenario social resulta 
complicado, si se tienen en cuenta 
las circunstancias económicas 
actuales del país y sus incidencias 
marcadas en el sector de la Salud”, 
reflexionó el también especialista 
en segundo grado en Ginecología.

“Hoy enfrentamos dificultades 
con el recurso humano y hay caren-
cias de insumos, medicamentos; 
pero, a pesar de toda esa situación, 
Sancti Spíritus se ha distinguido 
por darle prioridad a la atención 
materno infantil en aras de minimi-
zar los riesgos y las consecuencias 
finales”, acotó.

“Aunque no somos de las pro-
vincias con más déficit de recursos 
humanos —argumentó García Gon-
zález—, hoy los mayores problemas 
están en la especialidad de Gineco-
bstetricia. Por ello, hemos recabado 
la ayuda de la Atención Primaria con 
especialistas en Medicina General 
Integral certificados, que prestan 
atención médica en hogares mater-
nos y en la Maternidad Provincial. 
También hemos equilibrado los 

equipos de guardia con profesores 
de mayor experiencia con otros de 
menor, para lograr un resultado 
mucho mejor”.

Al comentar los resultados del 
PAMI durante el 2024, la doctora 
Mirta Santos León, subdirectora de 
Asistencia Médica de la Dirección 
General de Salud, destacó el traba-
jo realizado por los profesionales 

de la Atención Primaria, contexto 
donde se realizan más del 90 por 
ciento de las acciones de dicho 
programa.

Asimismo, Santos León ponde-
ró la supervivencia de más del 98 
por ciento de los niños graves y 
críticos atendidos en el servicio de 
Neonatología del Hospital Provincial 
General Camilo Cienfuegos y en la 

Unidad de Cuidados Intensivos del 
Pediátrico José Martí Pérez.

La subdirectora de Asistencia 
Médica hizo alusión, además, a la 
disminución del índice de bajo peso 
al nacer (niños por debajo de 2 500 
gramos), de 7.7 al cierre de 2023 
a 5.9 en el año recién concluido, 
indicador por debajo de la media 
nacional.

Sancti Spíritus: 3.6 de mortalidad infantil
en el año que recién concluyó la provincia registró la tasa más baja de cuba gracias a la importancia concedida al programa 
de atención materno infantil

los niños menores de un año reciben atención diferenciada desde su nacimiento.

Foto: Alien Fernández
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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

¿CÓMO HACER DE ESCAMBRAY 
UN MEJOR MEDIO DE PRENSA?

Sarahí: El periódico siempre ha sido un 
ejemplo de medio de prensa que defiende 
las conquistas de la Revolución, pero sin 
tapar el sol con un dedo. Cuando algo está 
mal le dice al pan, pan, y al vino, vino. De 
todos modos, creo que puede seguir refle-
jando los problemas de la gente, porque 
son tantos que se atropellan.

Jorgess: Bien que podrían brindar 
información diaria sobre lo que se va a 
vender y cuándo en lo que se supone que 
son ofertas de fin de año, que no todo el 
mundo escucha el radio.

Paul Atreides: En primer lugar, creo 
que deberían reflejar en mayor medida las 
problemáticas del pueblo, no para justificar 
las medidas que se toman a nivel de gobier-
no, sino para explicar cómo esas medidas 

están impactando en una parte mayoritaria 
de la población. Dar más voz a la gente, 
dejar que se oiga más su opinión, y menos 
la opinión de los directivos, ese pudiera 
ser otro consejo que le doy a Escambray, 
que siempre ha sido un orgullo para los 
espirituanos. Sigan así.

Yara Pérez Cañizares: Vayan más a 
los barrios, como este suplemento que 
hicieron hace poco sobre Tuinucú, que tocó 

Junto a la familia, la escuela 
constituye el espacio decisivo 
en la formación de los niños, 
adolescentes y jóvenes. Digamos 
que, de la mano del hogar, el 
aula construye, en buena medi-
da, los destinos futuros, no solo 
de cada estudiante, sino de la 
nación toda. Y sacar adelante esa 
hermosa, pero difícil encomienda 
en tiempos tan complejos, resulta 
doblemente retador. 

Hoy, los centros educativos 
—aunque continúen como una 
prioridad en la agenda guberna-
mental—, padecen las mismas 
limitaciones que todo el país: 
les falta desde la energía eléc-
trica y las posibilidades financie-
ras para renovar la tecnología y 
el mobiliario, hasta —y principal-
mente— no pocos docentes que 
asuman los procesos, para no 
hablar de las motivaciones y la 
idoneidad que, a veces, también 
faltan.          

En menudo escenario se lleva 
adelante el tercer perfecciona-
miento educacional, un proceso 
que inició en noviembre del 2020 
y se proyecta concluir como parte 
de los elementos distintivos de la 
agenda 2030.

Mucho antes, en las décadas 
del 70 y el 80 del pasado siglo, 
ya se llevaron adelante similares 
ideas en aras de una renovación 
continua de la Educación que va 
dictando la vida misma, actual-
mente, por ejemplo, a partir de 
la introducción de las nuevas 
tecnologías de la informática y las 
comunicaciones (TICs), así como 
las transformaciones ocurridas a 
nivel social.

Todo ello demanda flexibili-
zar y contextualizar los estilos 
de trabajo de las instituciones 
y modalidades educativas; 
fortalecer la preparación de di-
rectivos y docentes; generalizar 
nuevos planes y programas de 
estudio, entre otras transforma-
ciones.

El tercer perfeccionamiento 
educacional resulta particu-

larmente renovador desde su 
proyección metodológica, con un 
enfoque eminentemente de-
mostrativo, donde se considera 
la interacción de los factores 
internos de la escuela —es 
decir, directivos, maestros y 
alumnos—, con los externos, 
como la familia, la comunidad 
y otros organismos e institucio-
nes, desde la perspectiva del 
trabajo en red.

Este proceso, que incluye a 
todos los niveles educativos con 
sus particularidades y nuevos 
planes y programas de estudio en 
los grados iniciales, pone espe-
cial énfasis en la enseñanza de 
Cívica, Historia, Lengua y Litera-
tura, Inglés y las TICs, sin obviar 
la formación laboral y vocacional 
desde edades tempranas, siem-
pre en correspondencia con las 
habilidades y fortalezas de cada 
escolar.

Hasta ahora, entre los princi-
pales resultados alcanzados en 
la provincia aparece su propia 
aplicación en todas las institucio-
nes escolares del territorio, donde 
en el presente curso se continúa 
con la generalización de nuevos 
planes y programas de estudio en 
el segundo grupo de grados por 

niveles de enseñanza, así como 
en la recepción y distribución de 
la bibliografía que los comple-
menta.

Ya se cambió totalmente la 
base material de estudio del 
primer grupo de grados y el 
segundo los comenzó a recibir 
durante el presente curso, con 
las lógicas intermitencias de la 
actual situación económica del 
país. 

En comparación con sus 
predecesores, tanto los libros de 
texto como los cuadernos y otros 
materiales escolares poseen un 
nivel de actualización superior y 
una presentación más atractiva, 
además de que se complementan 
con aplicaciones educativas y 
búsquedas por Internet, con el ob-
jetivo de acercarse a los cánones 
y recursos tecnológicos que hoy 
se emplean a nivel internacional 
para que los estudiantes puedan 
acceder al conocimiento de forma 
más visual y proactiva. 

Según la valoración interna de 
Educación, además, el proceso ha 
elevado la integración entre lo ins-
tructivo y lo educativo, la dirección 
se ha hecho más participativa al 
involucrar a los representantes 
del Consejo Popular y las familias; 

se ha acentuado el trabajo en 
función del desarrollo socioeco-
nómico territorial y el vínculo con 
la actividad científica en busca de 
respuestas a las problemáticas 
internas del sector.

Pero, el tercer perfecciona-
miento educacional también ha 
encontrado no pocas piedras en 
su camino, en particular la inesta-
bilidad y el déficit de la cobertura 
docente, una realidad que incide 
en todos los procesos, aunque 
se apliquen múltiples alternativas 
para atenuarla.

Por otra parte, aún se apre-
cia desinterés en las estructuras 
de algunos Consejos Populares 
y otros organismos e institucio-
nes por integrarse e interactuar 
en función de la labor formativa 
y de aprendizaje de los educan-
dos.

En cuanto al eslabón de la 
familia como ente activo en la 
formación integral de los estu-
diantes, se ha reforzado en un por 
ciento significativo su interrela-
ción con la escuela y, aunque en 
algunos casos aún se presentan 
asperezas, disonancias y hasta 
encontronazos, la balanza pesa 
más a favor de la articulación 
entre ambas partes.

Entre tanto, aunque ha aumen-
tado la conectividad y el acceso 
desde la red escolar y los barrios 
a las tecnologías para el uso insti-
tucional, las innegables carencias 
tecnológicas actuales inciden 
en el estancamiento de algunos 
propósitos.

Para mitigar esta realidad se 
han buscado alternativas a partir 
del aporte individual de los alum-
nos y sus familias en cuanto al 
empleo en los procesos educati-
vos de celulares, computadoras y 
conectividad particular.

Otro elemento que signa 
este proceso se relaciona con 
el estudio de la Historia a partir 
de nuevos métodos y estilos 
que incluyen un mejor uso 
de las nuevas tecnologías, el 
intercambio con personalidades, 
visitas a centros históricos, la 
profundización en las temáticas 
y personalidades locales, todo 
con el sostén imprescindible de 
docentes mejor capacitados y 
motivados. 

El Perfeccionamiento igual-
mente asume, como una prioridad 
que lo transversaliza todo, la 
transformación de la Educación 
Ciudadana con la mira puesta en 
mejorar la conducta ciudadana, 
fortalecer desde los primeros 
grados los hábitos y formas de 
conducirse en sociedad, así como 
en preparar a los educandos para 
la vida a partir de las actuales 
demandas sociales e intereses 
individuales. 

Y una de las luces más 
largas de estas nuevas prácti-
cas se enciende en la búsqueda 
constante para lograr involucrar 
a los estudiantes en la adquisi-
ción de sus propios conocimien-
tos, apartándolos de la repro-
ducción y memorización dogmá-
ticas, con el fin de acercarlos a 
la experimentación y autogestión 
del saber. 

Una idea a la que también 
han debido sumarse los docen-
tes y directivos del sector, quie-
nes en su mayoría han precisado 
incorporar a su preparación el 
uso de las nuevas tecnologías 
como un componente imprescin-
dible para lidiar con una gene-
ración digitalizada y entre todos 
formar un verdadero equipo en 
la continua búsqueda del conoci-
miento salvador. 

los problemas con la mano. La prensa tiene 
que reflejar mejor la vida del cubano y, la 
nuestra, debe ser un espejo de la vida del 
espirituano, en medio de estas largas jorna-
das de apagones, precios abusivos, falta de 
medicamentos y tantas otras circunstancias 
que nos ponen a prueba constantemente. La 
prensa, como decía Martí, no es aprobación 
bondadosa o ira insultante; es proposición, 
estudio, examen y consejo. 

con el prisma renovador
 de la enseñanza 



Yoanna Herrera Hernández

Greidy Mejía Cárdenas

Elsa Ramos Ramírez

INfOrmatIva• 3

la provincia cuenta con la semilla necesaria y los insumos para asumir la plantación prevista. 
Foto: Oscar Alfonso

Los vegueros espirituanos reajustaron su 
programa de plantación de la campaña 2024-
2025, urgida de cubrir toda el área ante las 
exigencias exportables del país y también de 
las demandas internas.

Así lo confirmó a Escambray Clemente 
Hernández Rojas, director de la Empresa 
de Acopio y Beneficio de Tabaco en la pro-
vincia, quien explicó que el plan concebido 
inicialmente era de 2 000 hectáreas de 
tabaco sol en palo y 260 de la tecnología 
de tapado

 “A partir de una modificación en el 
plan, por algunos insumos que fue ne-
cesario ajustar a nivel nacional, ahora el 
programa es de 1 000 hectáreas de sol 
en palo y 320 de tapado. Hoy tenemos 
sembrado cerca del 60 por ciento de lo 
previsto”, precisó.

Pese a que en el territorio se comenzó 
a sembrar tempranamente en octubre, 
inclemencias del tiempo, sobre todo las 
lluvias de ese mes y de noviembre, retra-
saron la plantación y no se pudo concretar 
el programa en los meses óptimos para 
este cultivo.

“A nivel de país se autorizó un des-
plazamiento de la campaña, antes se 
permitía a que solo hasta el 5 por ciento 
del tabaco se pasara para sembrar en 
los primeros días de enero, pero en este 
caso se autorizó el 15 por ciento de las 
áreas y debemos terminar antes del 20 
de ese mes”.

A juicio de Hernández Rojas, están 
creadas  todas las condiciones. “Tenemos 
posturas como nunca antes, incluso para 

poder tributarles a otras provincias que no 
están en la misma situación; existen los 
insumos imprescindibles para sembrar, 
como el petróleo, el abono y se ve una buena 
disposición en los productores y un deseo 
de  trabajar”.

Manifestó que la situación energética 
ha afectado porque muchos productores 
emplean el riego eléctrico. “Eso crea difi-
cultades, pero bueno, los campesinos se 
reponen, buscan alternativas, se sacrifican 
y está previsto que ese plan se cumpla en 
Sancti Spíritus. Están los semilleros y está 
el compromiso de los productores”.

En las vegas espirituanas ya se cosecha 
y los augurios en cuanto a calidad son fa-
vorables, según la fuente. “Desde el punto 
de vista agrícola, las vegas se ven salu-
dables, con hojas de muy buena calidad, 
hay un clima favorable para el tabaco, no 
hemos tenido ataques intensos de enfer-
medades, sí algunas plagas, pero hay con 
qué combatirlas. Tenemos productores de 
la tecnología de tapado que siembran en 
dos etapas, primero lo hacen bien temprano 
para después plantar tardío y así aprove-
char la tela y el alambre, por eso en algunas 
zonas ya se recolecta y debemos estar 
cosechando hasta marzo o abril porque 
después tenemos que acopiar el rebrote 
y la capadura, que es un compromiso con 
los productores para poder incrementar los 
rendimientos”, apuntó.

Tras el reajuste, que duplica lo logrado en 
la pasada campaña, cuando se alcanzaron ni-
veles deprimidos de producción, la provincia 
espirituana debe producir unas 1 520 tone-
ladas netas de tabaco, con un rendimiento 
a razón de 1.2 toneladas por hectárea el 
tapado y 1.14 el sol en palo. 

Las aulas espirituanas 
volverán a vivir la alegría 
del reinicio de las clases el 
6 de enero, luego de varios 
días de receso docente a 
propósito de las festividades 
por el fin del año y el nuevo 
aniversario del triunfo de la 
Revolución. 

Así lo precisó a Escam-
bray Andrei Armas Bravo, 
director general del sector 
en Sancti Spíritus, quien pun-
tualizó que todo está previsto 
para la incorporación de los 

estudiantes en los distintos 
niveles educativos.

De acuerdo con el directi-
vo, la entrada de los alumnos 
internos se realizará como 
está establecido, desde los 
puntos habituales de cada 
territorio.

En las 463 instituciones 
escolares de la provincia 
prevalecerán, como hasta el 
momento, los objetivos de 
dar continuidad al Tercer Per-
feccionamiento Educacional, 
incrementar la atención a las 
familias y la formación de va-
lores, además del propósito 
de convertir la escuela en el 

centro más importante de la 
comunidad.

Al decir de Armas Bravo, 
la cober tura docente, la 
atención a los colectivos es-
tudiantiles y el avance en el 
cumplimiento de los planes 
de ingreso para la formación 
pedagógica figuran entre los 
principales retos del 2025.

A pesar de las comple-
jidades económicas que 
enfrenta el país, los educado-
res espirituanos comparten 
el desafío de llevar adelante 
una enseñanza de calidad, 
atemperada a los nuevos 
contextos.

En un año marcado por serias limitacio-
nes en la disponibilidad de medicamentos, 
la producción de fármacos de origen natural 
afianzó su paso en pos de mitigar las caren-
cias dentro de lo posible. 

En el Centro de Producción Local de Me-
dicina Natural y Tradicional del municipio de 
Yaguajay la fabricación de estos productos se 
comportó de manera estable en el 2024 con 
el cumplimento de los planes de producción 
previstos para cada mes.

Así lo confirmó a Escambray Cecilia Luis 
Vázquez, especialista principal de dicha 
entidad, quien aclaró que el plan de produc-
ción concebido hasta noviembre incluyó la 
elaboración de 798 532 unidades, de las 
cuales alcanzaron 814 337, para un 101.9 
por ciento de sobrecumplimiento.  

Luis Vázquez puntualizó que entre los prin-
cipales surtidos elaborados en el transcurso 
de este año sobresalen los extractos fluidos y 
tinturas, como tilo, pasiflora, lociones pedicu-
licidas, añil cimarrón, champú de manzanilla 
y majagua, así como jarabes.

Asimismo, destacó que dichos medicamen-
tos naturales poseen propiedades antihiperten-
sivas, sedantes, antirreumáticas, antineurálgi-
cas y dermatológicas; al tiempo que fungen 
como broncodilatadores y expectorantes.

“Como antihipertensivos hemos produci-
do la tintura de ajo y caña santa, esta última 
también en extracto; como antirreumáticos, 
el ají picante tintura, y dentro de los antineu-
rálgicos, la muralla tintura. Por su parte, entre 
los dermatológicos destacan el champú de 
manzanilla y majagua, y en el grupo de los 
broncodilatadores los jarabes de orégano y 
caña santa, orégano puro y romerillo. También 
hemos hecho jarabes de orégano y propóleo 
melito como expectorantes”, subrayó la es-
pecialista principal del Centro de Producción 
Local de Medicina Natural y Tradicional.

Refirió, además, que las drogas secas, 
materia prima indispensable para la fabrica-
ción de dichos productos, estuvieron asegu-

radas en el año, excepto la necesaria para 
la elaboración del mangle rojo corteza, único 
surtido afectado en la etapa. “La Empresa 
Agroindustrial de Granos Valle del Caonao y 
un productor independiente del territorio nos 
suministran las plantas y también apelamos 
al traslado entre laboratorios de otros munici-
pios para garantizar la materia prima”, acotó.

La propia fuente aseveró que hasta la 
fecha han logrado la presencia de estos 
productos en la red de farmacias del norte 
espirituano. Para ello, dijo, han sorteado las 
limitaciones con los medios de transporte 
y han recibido el apoyo de diversas insti-
tuciones para garantizar el envío hacia las 
comunidades del territorio.

Por último, recalcó que los seis trabaja-
dores que integran la nómina del Centro de 
Producción Local de Medicina Natural y Tra-
dicional de Yaguajay laboran por mantener la 
elaboración de estos fármacos, indispensa-
bles para cubrir el déficit de medicamentos. 

La vega 
se reajusta 

el plan de siembra de la hoja para la actual contienda se ha 
modificado en Sancti Spíritus

Actividades docentes 
se reinician este lunes

la cobertura de maestros, la atención a los colectivos 
estudiantiles y el cumplimiento de los planes de ingreso para 
la formación pedagógica figuran entre los retos del sector para 
el 2025

Yaguajay se consolida 
en la medicina natural 

en el municipio se ha garantizado la elaboración 
de extractos fluidos y tinturas.
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Ha terminado una de las madrugadas 
más largas de Sancti Spíritus. Mucha gente 
ha decidido esperar en el parque Serafín 
Sánchez Valdivia para calentar los huesos 
con la salida del sol. No pocos pretextos 
convidan a vivir un momento que marcó los 
destinos de todo un país.

Así lo describió a esta reportera Julián 
Concepción González, testigo de la algarabía 
que sacó fuera de las casas a varias gene-
raciones de espirituanos la noche del 5 de 
enero de 1959.

“Ahí estaba el pueblo completo: niños, 
mujeres, ancianos… En esos días no se 
hablaba de otra cosa que de Fidel y la noticia 
que compartiría con nuestro pueblo se regó 
por todos lados. Que el intercambio ocurriera 
en la otrora Sociedad El Progreso fue una 
decisión de la dirección del movimiento re-
volucionario de Sancti Spíritus. Se habló con 
las élites dueñas de ese inmueble para que 
sucediera el hecho, quizá por su ubicación 
y altura. Ellos no imaginaban lo que vendría 
después. Para mí que aceptaron para con-
graciarse con aquel joven que llegaba aquí 
con la Caravana de la Libertad. Para ese 
momento ya el Comandante en Jefe era una 
figura extraordinaria en este país.

“La gente le cayó atrás desde que entró 
por Colón y subió hasta el parque. Recuerdo 
que Fidel, ya en el balcón, dijo que no quería 
estar tan distante de nosotros, del pueblo. 
Inmediatamente agregó: ‘Voy a bajar’ y todos 
gritamos: No, y escuchamos el enérgico y 
emotivo discurso”, recordó este espirituano, 
fallecido poco después de aquellas emotivas 
confesiones.

Y no exageró; basta escuchar el largo 
discurso, considerado uno de los más com-
pletos ofrecidos durante el paso del eterno 
rebelde hacia la capital, para sentir la fuerza 
de las ovaciones que mantuvieron la atención 
en cada una de sus palabras.

El propio periódico El Fénix en su edición 
del 6 de enero de 1959, un día después de 
su regreso a las calles, tras cumplir con la 

orden del propio Comandante en Jefe del 
cese de impresión como parte de la huelga 
general, lo contó bajo un titular desplazado a 
todo lo ancho de su portada: “El Dr. Fidel Cas-
tro R., a su paso por la ciudad espirituana”.

“Después, siguió conversando con el 
pueblo; sació sus deseos de conocer la 
historia revolucionara; oyó sus demandas; 
escuchó sus exaltaciones; anunció sus más 
salientes proyectos…

“Y terminó exhortando al pueblo a que 
volviera a su trabajo, en un clima de paz, 
tranquilidad, sosiego y garantías para todos”.

Demasiada euforia entre quienes fueron 
testigos de la primera visita de Fidel a Sancti 
Spíritus para volver a casa. Ni la llovizna 
pertinaz de la madrugada logró despejar el 
céntrico espacio público de la añeja villa. 
Muchos siguieron a los barbudos curiosos 
de conocer sus anécdotas de la guerra. 
Verdaderos héroes caminaron por las calles 
espirituanas. La despedida tuvo lugar entre 
las edificaciones de La Ford y el cuartel de 
la tiranía, en la Carretera Central.

“La columna acampó en Sancti Spíritus 
y esa mañana reanudó la marcha hacia La 
Habana, siendo esperada desde antes de 
ayer en Santa Clara a su paso por la capital 
de la provincia”, terminó su material perio-
dístico El Fénix.

No había tiempo que perder. El Che y 
Camilo, junto a sus hombres, aguardaban 
allá. Mas, un contratiempo encontró la ca-
ravana en su anhelo de acortar distancia.

El puente de La Trinchera, en la vía cen-
tral, sobre el río Tuinucú, no estaba en pie. 
Por orden del propio Ernesto Guevara de la 
Serna se derribó en los últimos días de la lu-
cha armada de 1958. El hijo de La Campana, 
Pablo Inolberto Gómez Brito, protagonista de 
las tres ofensivas contra la tiranía realizadas 
en esta región central de Cuba, recuerda con 
total nitidez lo ocurrido allí.

“La estrategia era atacar y hacer nues-
tros los lugares estratégicos. Ese puente 
enlazaba la ciudad de Sancti Spíritus con 
Guayos y Cabaiguán. Por tanto, para tomar-
los había que evitar que les llegaran refuer-
zos de un lado o de otro. Para allá salimos 

y el combate fue bien fuerte.
“Nos ocasionaron bajas y unos cuantos 

heridos. Nosotros a ellos también. Recuerdo 
que tuvimos que salir del lugar en pequeños 
grupos. Pero no podíamos dejar que siguie-
ra el enemigo con esa posición, por lo que 
volvimos al otro día y, para nuestra sorpresa, 
el sitio estaba abandonado. Libre el camino, 
se derribó el puente”.

Justo debajo del viaducto, Pablo Inolberto 
aprendió una lección que nunca más olvidó.

“El Comandante Ramiro Valdés se apare-
ció allí y nos formó con el arma visible. Pero 
un rebelde camagüeyano, a fin de cargar a un 
herido, había dejado escondido su fusil en 
una palizada donde descansaba a un lado 
del río. Enseguida Ramiro se dio cuenta y 
con fuerte tono lo mandó para Caballete de 
Casa para ser analizado porque un soldado 
rebelde jamás podía perder ni entregar su 
armamento”.

Para el 5 de enero de 1959, la fractura de 
la Carretera Central era conocida, pues los 
choferes que pasaban de un lado a otro del 
país tomaban los caminos alternativos. Por 
tanto, la caravana giró su proa a un lado del 
trayecto que en línea recta le permitía con 
mayor rapidez hacer su próxima gran parada: 
la ciudad de Santa Clara.

“Se nos comunicó que para salir del 
territorio espirituano debíamos tomar la ca-
rretera que lleva a Zaza del Medio —vuelve a 
aquel día Alcibíades Aguilar Rondón, el único 
caravanista que queda con vida en la urbe 
del Yayabo—. Así lo hicimos hasta que se 
tomó un camino a la izquierda, una especie 

de terraplén por donde no había ninguna 
casa. Fue así que pasamos por la zona de 
Tuinucú, muy cerca de su poblado, hasta que 
salimos otra vez a la Carretera Central, casi a 
la entrada de Guayos. No paramos por ahí”.

Existe referencia de que por el tamaño 
de la Caravana de la Libertad, compuesta 
por camiones, yipis, camionetas, tanques… 
cargados de barbudos e, incluso, población 
invitada por el propio Comandante en Jefe 
por haber participado en la lucha clandes-
tina de su localidad, entró algún vehículo 
al poblado de Tuinucú por no conocer con 
exactitud el área.

“Tener el control de todos los carros y 
personas del grupo era imposible. Hasta 
los que se rompieron se parqueaban a un 
lado de los caminos y cuando se arreglaban 
seguían hasta que volvían a sumarse. Fidel, 
por ejemplo, lo mismo venía al principio que 
en el medio o en la retaguardia. Se subía en 
uno u otro”, explica Aguilar Rondón.

Mas, de lo que sí se tiene constancia es 
de que el grueso de la caravana dejó atrás 
a Sancti Spíritus tras tomar el callejón viejo 
de la comunidad que palpitaba jubilosa por 
la victoria bajo las dos torres del entonces 
ingenio de los Rionda, hoy central Melanio 
Hernández, siguió por el Camino del Quema-
do y, luego, enfiló por el de La Fragua, hacia 
la vía central nuevamente.

Esa ruta, si bien obligó a un desvío de 
unos cuantos kilómetros de su línea recta, 
no impidió que todo un país cumpliera su 
sueño. La caravana llevaba, a su paso, la 
libertad de Cuba.

La ruta 
de la victoria

la caravana de la libertad, que recorrió la isla en los primeros 
días de 1959, debió desviarse en tierra espirituana unos 
kilómetros del camino más recto a la capital

el paso de la caravana de la libertad fue uno de los sucesos más trascendentales de Sancti 
Spíritus en el año 1959. /Foto: Archivo de Escambray

el lunes la caravana entrará al parque Serafín Sánchez como hace 66 años. 
Foto: Vicente Brito

Luego del triunfo definitivo, el 
primero de enero de 1959, Fidel y los 
barbudos comenzaron su recorrido ha-
cia la capital cubana en la Caravana de 
la Libertad. El día 6 y como regalo de 
reyes llegaron a Sancti Spíritus y desde 
un balcón de la Sociedad El Progre-
so —hoy Biblioteca Provincial Rubén 
Martínez Villena— el líder de la Revo-
lución les habló a los espirituanos. Allí 
expresó que “hemos triunfado porque 
creímos en el pueblo”. 

A la vuelta de 66 años, los jóvenes 
espirituanos reeditarán la entrada vic-
toriosa de los rebeldes a esta central 
provincia con varias actividades desde 
el día 5. Así lo confirmó a Escambray 

Sancti Spíritus no puede ser una ciudad más
Sesenta y seis jóvenes espirituanos reeditarán este 6 de enero la entrada de Fidel a la provincia

Abran Sánchez González, primer 
secretario de la Unión de Jóvenes 
Comunistas (UJC) en la provincia.

“En la tarde del domingo 5 de 
enero rendiremos tributo a Antonio 
Darío López en el monumento que 
lleva su nombre en Jatibonico y de 
allí comenzará el recorrido de la 
caravana en tierras espirituanas”, 
explicó Sánchez González.

Informó, además, que en la 
tarde se realizará una actividad 
comunitaria en la cabecera pro-
vincial y en la noche se asaltarán 
simbólicamente la emisora Radio 
Sancti Spíritus y el central azucare-
ro Melanio Hernández, de Tuinucú.

El primer secretario de la UJC 
provincial afirmó que la voz de Fidel 
se volverá a escuchar desde la biblio-

teca provincial. “El día 6 la caravana 
entrará al parque Serafín Sánchez 
como hace 66 años. Durante el acto 
se entregarán carnés de la organiza-
ción juvenil y se reconocerán a los 
proyectos Los Yayaberitos y Haciendo 
Futuro, por su trabajo constante con 
niños, adolescentes y jóvenes a favor 
de la cultura nacional.

“Luego, l legaremos hasta 
Cabaiguán y se realizará una para-
da frente a la estatua del Coman-
dante Faustino Pérez Hernández”. 

En la caravana estarán repre-
sentados varios sectores de la pro-
ducción y los servicios, integrantes 
de organizaciones estudiantiles y 
movimientos juveniles, miembros 
de las Fuerzas Armadas Revolucio-
narias y el Ministerio del Interior.
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Lo confieso: me equivoqué. Imaginaba 
encontrar a un hombre sin sonrisas, rígido, 
esquivo. Me recibió, en cambio, un ser hu-
mano cordial, colmado de sensibilidad; recto, 
sí, pero capaz de combinar el regaño con el 
abrazo, la mano dura con una lágrima. 

Del Chino de la Bayamo traía mil refe-
rencias en la agenda, contadas a voces 
por padres y alumnos; de Jorge Luis Gómez 
Pérez, el director que carga orgullosamente 
con ese apodo, apenas el nombre.

En la ESBU espirituana Ernesto Valdés 
Muñoz han transcurrido las últimas tres dé-
cadas de su existencia, pero antes sumaba 
otros 13 años como capitán de escuelas, una 
responsabilidad que no todos aceptan y que 
muy pocos alcanzan a conquistar.

Lograrlo le ha reclamado no pocos sa-
crificios y desvelos, que, sin embargo, se le 
han revertido en gratitudes, gracias a una 
receta infalible.

“Eso se logra con el ejemplo. Siempre he 
acostumbrado a ser el primero en llegar a la 
escuela y el último en irme. Y se ve en los 
resultados, nuestra escuela siempre se ha 
mantenido con buenos resultados en todos 
los indicadores, sobre todo en disciplina, en 
respeto, que es lo máximo para mí”.

¿Cuáles son sus cartas de triunfo?
“Yo creo que si no hay exigencia, si no hay 

ejemplaridad, si no hay rigor, si no hay control, 
no se logra. Indudablemente, son cartas de 
triunfo para el director de una escuela”.

COMENCÉ EN EDUCACIÓN 
PRÁCTICAMENTE EQUIVOCADO 

No fue precisamente la vocación, sino el 
compromiso y el deber los que lo llevaron por 
los caminos del magisterio, cuando todavía 
era un guajirito nacido en las tierras de Santa 
Rosa, más allá de Taguasco.

“Yo, realmente, comencé en Educación 
prácticamente equivocado, nunca pensé a esa 

edad en ser educador, pero por aquellos años 
de 1973, 1974 había mucha necesidad de 
formar profesores; un buen día un profe mío 
de Español comenzó a decirme: ‘¿Por qué no 
te incorporas?’. Y me decidí”.

Esas mismas motivaciones lo condujeron, 
tiempo después, a cambiar el aula por la 
dirección, cuando aún era muy joven y casi 
no contaba con ninguna experiencia de la 
que hoy le sobra.

“Impartí clases cuatro cursos y en aquel 
momento hicieron un contingente que se llama-
ba Una misión dentro del país, me fui a trabajar 
para la ESBEC José Regino Sosa, que está al 
lado de la playa Tayabacoa, como subdirector 
de Internado. A los dos meses, por necesidad 
del centro, tuve que quedarme como director. 
Después pasé a la 23 de Diciembre, empecé 
como subdirector y al año siguiente me nom-
braron director, ahí estuve cinco cursos. Luego 
necesitaron que pasara a la ESBU Pedro Fermín 
Armas, de Colón y, más tarde, que viniera para 
la Ernesto Valdés Muñoz; hasta los días de hoy, 
llevo 30 cursos aquí”.

En esos años, que desde lejos se cuentan 
fácil, ha visto pasar a más de 11 000 alum-
nos graduados de noveno grado, que han 
sido la prueba de fuego de su consagración: 
meter en cintura una Secundaria Básica y 
convertirla en un espejo en el que todas las 
escuelas se deben mirar.

“Esta edad es muy compleja. Les digo al 
consejo de dirección y a los profesores que 
siempre nosotros tenemos que estar previen-
do el problema que pueda pasar para darle 
solución antes de que llegue la incidencia. 
Cada cual en función de lo que le toca. No 
nos podemos descuidar ni un minuto porque 
los muchachos en un minuto piensan lo que 
uno no piensa en un día”. 

Es el timonel seguro del barco, pero 
también está convencido de que solo no 
habría podido llegar a la orilla. “El resultado 
se logra cuando hay un trabajo sistemático, 
de todos, porque no vaya  a pensar que los 
resultados de la escuela son solo por mí 
ni nada de eso, sino por el claustro y los 
demás integrantes del consejo de dirección, 
todos muy comprometidos con la escuela, 
incondicionales”.

¿Y con ellos también mantiene mano 
fuerte?

“Los ayudo a resolver sus problemas, 
pero les exijo que cumplan con la escuela”.

¿Entonces apl ica la fórmula de 
exigencia+comprensión?

“Sí, eso da resultado y creo que el que no 
sea capaz de dirigir así no va a lograr nunca 
el éxito. Se debe tener mano dura en el mo-
mento que hay que tenerla y mano suave en 
el que la lleva. Y cuando uno se equivoca, 
reconocer que se equivocó. Cuando me he 
equivocado lo he resuelto disculpándome”.

UNA EXPERIENCIA BONITA, 
PERO DIFÍCIL

En la historia de su paso por la Bayamo 
—que es como la mayoría conoce a esta 
escuela—, el Chino se precia de haber ayu-
dado a formar niños que hoy se crecen como 
profesionales.

Muchos regresan ahora convertidos en 
padres de nuevos alumnos y todos, sin ex-
cepción, llevan su huella.

Usted ha dicho que esta es una experien-
cia bonita, pero difícil. ¿Por qué?

“Es bonita porque uno se encuentra 
muchas situaciones en la vida con los ado-
lescentes, con las familias. Con los alumnos 
buenos, cualquiera es capaz de trabajar, 
pero cuando uno se enfrenta a alumnos con 
dificultades es cuando hay que crecerse y 
resolver los problemas, porque el objetivo de 
nosotros es que esos estudiantes salgan lo 
mejor educados de nuestras aulas”.

¿Qué alumnos recuerda más?
“Los alumnos con los que más se lucha 

en la escuela son los que más te recuerdan 
en la calle. Y siempre cuando nos ven sacan 
un cuento. ¿Te acuerdas cuando aquello o 
cuando lo otro?

“Tengo que mencionar a Pedrito, el único 
que fue a la Escuela de Conducta y finalmente 
terminó en la cárcel y desde que salió de 
pase vino a saludarme, cuando lo vi ahí en 
la puerta… (suspira hondo); el pobre, ha sido 
un desgraciado en la vida, todavía está en 
prisión. No pude salvarlo”.

¿No le preocupa que lo rechacen o lo 
juzguen?

“Nunca me ha preocupado si algún padre 
o estudiante, de tantos que he tenido, me 
haga algún rechazo, porque no podemos 
pensar en eso. Yo trabajo por complacerme 

a mí mismo, por lograr lo mejor de mi trabajo. 
Por supuesto, sé que por los años que llevo 
trabajando me conocen muchas personas en 
Sancti Spíritus y el criterio no me preocupa, 
ni que me señalen alguna dificultad, porque 
perfectos no somos”. 

¿Son más los que lo quieren que los que 
lo odian?

“A mí me parece que sí, porque, por 
ejemplo, llegan padres a cuyos alumnos no 
les corresponde esta escuela y piden que los 
ubiquemos aquí, siempre que hay posibilida-
des los aceptamos”.

En 43 años, ¿no se ha cansado de dirigir?
“No, realmente no me he agotado, me 

place estar en la escuela y ver que funcione. 
Yo disfruto que la escuela funcione bien”.

A esta hora de la mañana, en las aulas 
repletas de adolescentes reina el silencio. 
Los pasillos lucen impecables y las paredes 
muestran los colores del cuidado. Los hechos 
hablan.

EL MÁS EXIGENTE DE LOS EXÁMENES

A Jorge Luis Gómez Pérez no siempre la 
vida le ha sonreído. Además de las evalua-
ciones de rigor del día a día, en los últimos 
años la salud lo ha puesto a prueba. 

“A mí me vistieron, a mi esposa le dijeron 
que no contaban conmigo…”, dice y evoca 
los días difíciles en que estuvo al pie de 
la muerte. Ha enfrentado los retos de su 
enfermedad y los ha vencido con entereza. 
Da las gracias a su hija María Carla, quien 
comienza su carrera de Estomatología, y a 
su esposa Yunia Carrazana, que lo acom-
paña en la casa y en la escuela, donde 
también es profesora desde hace 27 años 
y lo ve como un Quijote al que ama y admira 
sin esconderlo.  

Retribuye, asimismo, el cariño de muchos 
espirituanos que han estado al tanto de él y 
le han brindado su mano, pero, sobre todo, a 
dos ángeles que velan por su cuidado.

“Tengo muy cerquita a las doctoras que 
me atienden, la oncóloga y la clínica, porque 
fueron alumnas mías. Hoy tienen alumnos en 
la escuela, es muy bonito, están pendientes, 
incluso las consultas me las hacen aquí…”.

Las palabras se cortan. Un nudo en la 
garganta lo deja sin voz y las lágrimas aso-
man a los ojos que hacen trizas la imagen 
exigente del hombre que es.

Es tanta su fidelidad a la escuela que 
ni enfermo dejó de orientar y ayudar, como 
asegura Yuneisy Pérez Acosta, una especie 
de mano derecha que no hace más que 
aprender a su lado. 

“Ella me decía: ‘Mira, yo lo que necesito 
es que tú estés aquí, que estés sentado 
aquí, no necesito más nada’ —cuenta aho-
ra sentado en su humilde oficina—. Y aquí 
estamos batallando”.

Pero el tiempo pasa y el Chino recibe 
el nuevo año con una inesperada noticia. 
“Bueno, me voy a jubilar porque me llega la 
edad. Tengo 66 años. Muchos me preguntan: 
¿Y usted no se ha jubilado todavía? No, es 
que yo comencé muy nuevo en Educación. 
No había cumplido los 17”.

Se reclina en la butaca y sonríe tranquilo. 
Resulta difícil imaginarlo en casa, mirando la 
pelota o el noticiero, sin pensar en la misión 
del día siguiente. 

“Me voy a retirar. Pero si la salud me 
lo permite y la Dirección Municipal de 
Educación y el Gobierno determinan una 
reincorporación, estoy dispuesto, porque 
me siento fuerte, en condiciones de seguir 
luchando”. 

Los alumnos que más lucha te dan en la escuela 
son los que más te recuerdan en la calle

asegura Jorge luis Gómez pérez, el chino, quien por más de 40 años ha conducido los destinos de varias escuelas espirituanas con 
una carta de triunfo: el ejemplo

durante tres décadas, el chino ha estado al 
frente de la eSBu ernesto valdés muñoz.

“Se debe tener mano dura en el momento que hay que tenerla y mano suave en el que la lleva”, asegura. 
Fotos: Alien Fernández
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E N la calle Cuar ta del este 
número 12, del barrio de Co-
lón, está la simiente de Rosa 

Campo Pérez. Allí vuelve, gracias a 
su memoria, cada vez que precisa 
encontrar respuestas y entender 
muchos de los sucesos que expe-
rimenta cada día.

Soy hija de Renato Campo y 
Rosalía Pérez, sobrina de Elio Cam-
po, ganadero. Tengo primas que 
todavía quedan por acá y amiguitas 
que, como yo, ya son ancianitas, y 
la última palabra la ahoga en una 
inevitable carcajada.

Se presenta así en este diá-
logo con Escambray que, si bien 
comenzó diferente porque no había 
puesto pie en el asfalto cuando ya 
se le lanzaba como dardo el interés 
reporteril, sí transcurrió entre frag-

mentos de canciones, anécdotas y 
alegrías desbordadas.

Tierra de leyendas, de bellas 
mujeres, de grandes patriotas como 
Serafín, como Serafín.

Fue el primer fragmento mu-
sical que amenizó la mañana en 
una esquina del restaurante del 
hotel Plaza, hasta donde llegaron 
después algunos buenos amigos 
para al final del encuentro brindar 
con café la visita de una verdadera 
hija ilustre de esta tierra.

“Tengo una particularidad que 
a muchas personas les llama 
la atención: doble nacionalidad 
espirituana-cienfueguera. Me fui 
de aquí con 24 años y ya tengo 
67. Cuando digo eso la gente me 
añade: ‘Ahora te entiendo’, porque 
nuestra idiosincrasia no se parece 
a la de quienes nacen en la Perla 
del Sur. Nosotros somos más si-
milares a los de la región oriental.

“De Sancti Spíritus siempre 
me llevo muchas de sus historias 
bellas, mi primera guitara comprada 
por mi padre, mis primeras cancio-
nes que eran, por supuesto, muy 
sencillas, el curso emergente de 
instructores de arte, gracias al cual 
pude entrar al sistema de Cultura 
y las enseñanzas de profesores 
magníficos como Lourdes Caro, 
por ejemplo, quien me impartió 
Dirección Coral”. 

A su familia le debe la semilla 
de su interés por la música com-
puesta para los menores de edad. 
Tener un disco de acetato con esas 
melodías era el único aliciente ante 
las constantes revisiones médicas.

“Fui una niña muy enfermiza, 
porque aunque no lo parezca, fui 
prematura de tiempo y de peso 
—otra vez la carcajada se hace 
cómplice del diálogo—. Mi mamá 
me convencía de llevarme al médico 
ya que al pasar por la terminal de 
Santa Clara me compraba discos 
de música. ¡Y aquí estaban grandes 
trovadores! Pero ella creía que en 
ese momento eran las melodías 
que precisaba escuchar. No esta-
ba equivocada y se lo agradezco 
infinitamente.

Así, sin imaginarlo siquiera, 
nació la Tía Rosa de muchas gene-
raciones que han crecido al ritmo 
de casi un centenar de piezas con 
su nombre registradas en los catá-
logos del patrimonio musical de la 
nación. Basta mencionar Amanecer 
feliz, Maní, Chivirico rico, Reyes del 
son… para comenzar a tararear una 
y otra sin parar porque todas tienen 
como punto en común que logran 
universalizar lo cubano, a través de 
un lenguaje musical desenfadado y 
a la vez comprometido con los más 
auténticos atributos de nuestro 
acervo cultural.

Faltan eventos internacionales 
que visibilicen la música para niños 
porque hacer melodías que les 
atrape no es nada infantil. Ahora 
contamos en Cuba con el evento 
internacional Corazón feliz y es 
un paso. Nuestra perenne misión 
es difundir hasta el cansancio lo 

que hacemos porque tenemos que 
convivir con agentes disonantes, 
contaminaciones más allá de las 
ambientales, que no son más 
que todas las expresiones de mal 
gusto”.

¿Se siente una de las más 
importantes y prolíferas compo-
sitoras de ese tipo de música 
promocionada?

Bien poco.
¿Qué pasa?
Creo que esa pregunta se la 

vamos hacer en la próxima entre-
vista, tú y yo, a quienes tienen esa 
responsabilidad porque realmente 
es poco lo que se hace en materia 
de educación musical. Y es preocu-
pante. Cuando la música es buena 
trasciende. Pero, insisto, la forma-
ción comienza en las familias y a 
través de los medios de difusión. 

Entre tantos reconocimientos, 
Rosa Campo ostenta el Maestro 
de Juventudes, otorgado por la 
Asociación Hermanos Saíz, ¿qué 
significa para la eterna formadora?

Responsabilidad, decoro, honor, 
agradecimiento y humildad porque 
sola no pude haber hecho nada. 
En esos resultados está la cofradía 
con las familias de muchos niños 
con quienes he tenido la suerte de 
compartir mi arte. Miro hacia atrás 

La historia de un grupo de canarios tras 
su llegada al lomerío foméntense, bajo la 
firma de Virgilio López Lemus, podrá hojearse 
en este 2025 gracias a que la XXXIII Feria 
Internacional del Libro se dedica a ese reco-
nocido escritor.

“Isabel bajo la lluvia eterna es el título del 
testimonio, una suerte de novela sin ficción 
que nos regresa al pueblo de Fomento entre 
los años 1900-1950 cuando se funda la fami-
lia de los Lemus, encabezada por mi abuelo. 
Forma parte, sin duda, de la historia de ese 
lugar”, declaró en exclusiva a Escambray.

Es esa una de las grandes alegrías que 

le propicia merecer el reconocimiento del 
suceso cultural más importante del país, 
ya que podrá sacar de la lista de espera de 
editoriales varios de sus libros.

“Me dijeron que priorizara y ese no podía 
faltar por el significado que tiene para mí. 
Además, deben publicarse de tres a cinco 
volúmenes que desde hace cerca de siete 
años permanecen en espera”.

Doctor en Ciencias Filológicas, nacido 
en 1946 en Fomento, ostenta importantes 
reconocimientos nacionales e internaciona-
les. Mas, asegura que resguarda con mucho 
cariño las distinciones de Hijo Ilustre de la 

y digo: el camino ha sido abrupto, 
fuerte, pero me he florecido y creci-
do en cada una de mis canciones”.

Y es que no solo Rosa ha 
dedicado gran parte de sus años 
a componer, sino que ha sido guio-
nista, conductora de programas 
radiales y televisivos, así como líder 
de proyectos artísticos.

Es mi responsabilidad como 
adulta promocionar desde todas 
las vías el rico repertorio musical 
con el que contamos y el que surge. 
Ahora mismo estoy involucrada en 
la musicalización de poemas de 
nueve escritores cienfuegueros; 
una labor compleja porque la poe-
sía tiene música propia.

De todos los premios, incluidos 
el Cubadisco y los varios obtenidos 
en el Cantándole al sol, ¿cuál es 
el mayor?

Nunca pensé que llegaran tan-
tos. Y más porque nunca resultó 
mi intención tenerlos, siempre he 
sido, como me dijeron una vez, una 
guajirita que llegó a Cienfuegos —y 
vuelve la risa estrepitosa—. Pero el 
mayor es el beso y cariño que recibo 
por las calles cuando un niño se 
desprende de la madre y se me tira 
encima como si yo fuera un parque 
inflable. También, la permanencia y 
el reconocimiento de las familias.

Tía Rosa, una guajirita universal 
a sus 67 años, rosa campo pérez es uno de los referentes más importantes 
si de canciones para niños se habla. Escambray dialogó con ella en su más 
reciente viaje 

rosa campo pérez asume como mejor premio el reconocimiento de las familias.
fotos: alien fernández

el encuentro con los amigos de esta tierra resulta siempre un goce para esta 
espirituana-cienfueguera.

Virgilio López Lemus apostó por su tierra natal 

provincia en 2001 y Símbolo Municipal, otor-
gada por el Gobierno de Fomento en 1998.

“No sé aun si se equivocaron en decidir 
que sea a mi persona a la que se dedique 
la Feria, pero aprovecharé, además, para vi-
sitar el mayor número de territorios del país 
y así dialogar con lectores y escritores. Por 
supuesto que Sancti Spíritus no faltará en 
ese periplo porque es mi tierra natal”.

Bajo la firma de Virgilio López Lemus se 
contabilizan alrededor de un centenar de textos 
entre ensayos, poesías y otros géneros que 
develan siempre su sapiencia, competencias 
investigativas y humildad.

un libro que esboza un fragmento de la historia de Fomento verá la luz como parte de las 
acciones de homenaje que recibirá por ser el escritor a quien se dedicará la Feria internacional 
del libro 2025 

 virgilio cumplirá este año su anhelo de hojear 
Isabel bajo la lluvia eterna. 

foto: tomada de cubaliteraria
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 Por dos centímetros de menos, Yurislando Romero 
Hernández le dio un giro a su vida, al parecer para bien. 
Es lo que debe pensar ahora que se llevó la designación 
como mejor árbitro nacional de la provincia en el 2024. 

Era el año 2003 y llegó a la EIDE Lino Salabarría 
para hacer las pruebas en béisbol que era lo que prac-
ticaba en ese momento: “Me faltaron dos centímetros 
por la medición que se establece y no me aceptaron, 
enseguida supe que estaban haciendo captaciones 
para otros deportes, fui al tabloncillo y vi a unos niños 
tirando patadas, hicimos la prueba, y me llegó la boleta 
para la matrícula”.

A ciencia cierta no sabía lo que era el taekwondo. 
Tenía diez años y comenzó a cursar el quinto grado en la 
EIDE. Sin embargo, hizo pactos con ese deporte hasta hoy.

No fue, lo confiesa, un gran atleta: “No pude parti-
cipar en muchas competencias, me lesionaba mucho 
porque no tenía una masa muscular adecuada para la 
disciplina”. Una medalla de plata nacional en la cate-
goría 15-16 años y una de bronce en la escolar, más 
integrar una preselección para el equipo nacional, fue 
lo que atesoró en su carrera como atleta. 

Pero lo de este muchacho siempre ha sido el depor-
te, por eso se graduó como técnico de nivel medio en la 
Escuela de Profesores de Educación Física (EPEF) y eso 
le abrió las puertas al mundo del arbitraje.

“En el 2015 llegó un curso para formar árbitros de 
taekwondo que se desarrollaría en Ciego de Ávila, enton-
ces el comisionado habló conmigo porque la provincia 
tenía déficit en esa especialidad”.

 Aceptó sin más ni más y en meses tendría el certi-
ficado que le acreditaba como árbitro. También cumplía 
con otros requisitos: tener más de 21 años y ser primer 
dan en el deporte, además de otras cualidades. “La 
honestidad, el conocimiento, ser justo, imparcial, tener 
buena salud y bien estado físico, concentración mental, 
seguridad, pero no sobreconfianza”, expresa.

Cerca del dojang o do yang, como también se le co-
noce, el árbitro deja combatir. “Lo de nosotros es solo 
aplicar los actos prohibidos que cometen los atletas 
durante la pelea, es un deporte bastante dinámico, muy 
activo y hay que estar pendiente y como ya te dije, hay 
que tener seguridad, pero no sobreconfianza porque 
las acciones son muy dinámicas; los que se encargan 
de marcar los puntos a cada uno de los rivales son los 
jueces, el árbitro solo lleva el orden de la pelea”.

No es tampoco una posición pasiva, ni mucho menos 
cómoda. Una decisión sobre lo legal o no en un deporte 
como este y otros en los que puede pesar la apreciación, 
puede cambiar el curso de una pelea. Eso lo ha tenido 
bien claro Yurislando. 

“Hay ocasiones que en el combate el árbitro tiene 

momentos muy difíciles para otorgar alguna amonesta-
ción, un acto prohibido que puede determinar la pelea 
y ganar el que tiene que ganar…, eso me ha pasado 
en varias ocasiones, pero siempre actúo con mucha 
seguridad en las acciones; a veces te presionas un 
poquito porque estás en una final donde sabes que 
cualquier detalle o equivocación como árbitro central en 
un combate puede definir la pelea para cualquiera de 
los dos competidores, no obstante, siempre he sabido 
sobrellevar esas situaciones”.

La experiencia le ha demostrado la importancia de la 
preparación y el estudio porque las reglas y normativas 
evolucionan, también la técnica. “El árbitro tiene que 
estar siempre en constante superación, estudiándose 
el reglamento porque, aunque lo domines bien, en el 
combate se dan situaciones muy rápidas y hay que tomar 
la decisión en fracciones de segundos, es un deporte 
de mucho contacto físico, se dan golpes contundentes 
y siempre hay que tener en cuenta el cuidado del atleta, 
no permitir abusos sobre el otro competidor por tener 
un nivel más avanzado”. 

La constancia en la autopreparación pesa también 
en su carrera, mucho más en tiempos de modernidad 
donde la tecnología se ha subido al dojang y puede 
mediar en decisiones sobre las que el hombre de blanco 
debe tomar partido.

“La tecnología a veces afecta, no es lo mismo com-
petir por un sistema que no se aplica a nivel internacio-
nal, por tanto se le hace difícil a los atletas y más que 
nuestro deporte ha ido evolucionando constantemente, 
ahora se usa el sistema electrónico, tanto en los petos 
como en las cabeceras, y los competidores no saben a 
veces donde están los sensores y se debe hacer bien el 
contacto con el peto para que puedan marcar, los puntos, 
o sea que la tecnología sí pesa y hay que tener mayor 
control de la técnica porque es necesario ser preciso a 
la hora del golpeo”.

El 2024 le resultó pletórico a Yurislando, su empeño 
fue reconocido. En México participó en un Congreso 
Panamericano y de allí salió con la categoría de árbitro 
panamericano, también intervino en dos Open de ca-
rácter internacional con sede en La Habana, en los que 
desempeñó varias funciones, estuvo en copas naciona-
les en Villa Clara y en los Juegos Escolares y Juveniles 
fungió como jefe de área.

 Entonces no soñaba con el reconocimiento que hoy 
ostenta. “Uno no trabaja por esa meta, sino porque 
me encanta el arbitraje y poder cumplir con mi tarea, 
además hay numerosos árbitros aquí en la provincia con 
mucha experiencia, que realizan bien su labor, y uno es 
joven en esta especialidad. No esperaba la selección, 
se sabe que a veces no se tiene en cuenta el trabajo 
del árbitro que es muy sacrificado. Cuando lo supe me 
sorprendí, pero a la vez me puse muy contento con este 
reconocimiento”. 

 Tras dejar atrás un año com-
plejísimo y de poca actividad 
competitiva, el deporte cubano 
enfrenta un 2025 con muchos 
retos en un contexto que no tiene 
en el horizonte el incentivo de los 
megaeventos.

 Será este un año sabático, 
eso es sin Juegos Olímpicos, ni 
Panamericanos, ni Centroame-
ricanos y para colmo, una Serie 
Nacional de Béisbol que alargó su 
inicio hasta lo indecible. Solo los 
Segundos Juegos Panamericanos 
Junior, con sede en Paraguay, se 
avistan como una competencia de 
grandes convocatorias.

 Pero el deporte no es solo 
eventos y competencias, aunque 
este es su plato fuerte. Por eso 
las prioridades de la provincia 
para el año que se estrena se 
enfocan hacia indicadores que, 
en primera y última instancia, 
apuntan a la formación del 
talento deportivo y el mejora-
miento de la calidad de vida de 
la población. 

En declaraciones a Escam-
bray, Laidalí Santana, directora 
provincial de deportes, explicó 
que en el 2025 el sector centrará 
su atención en la implementación 
de las acciones estratégicas para 
elevar el rendimiento y resultados 
deportivos en cada disciplina a fin 
de ubicar al territorio en lugares 
que se correspondan con sus 
potencialidades: octavo lugar en 
la categoría escolar y el sexto en 
la de mayores. 

Definido como el talón de Aqui-
les de la rama debido al impacto 
negativo del éxodo de fuerza técni-
ca, se trabajará con mayor ahínco 
“en las reservas deportivas y 
en elevar la preparación técnico 
metodológica porque muchos de 
nuestros entrenadores son jóve-

nes y de poca experiencia”.
Por la relación que guardan 

con este elemento, la directora 
provincial de deportes refirió entre 
las prioridades las acciones inte-
grales de la EIDE Lino Salabarría y 
la EPEF para mejorar “los niveles 
de promoción, retención y calidad 
del aprendizaje, sobre todo en la 
EIDE que es donde más dificul-
tades se presentan a la hora de 
la selección del talento, pues a 
veces prima el criterio de que es 
el niño que escogí porque tengo 
que completar la matrícula, pero 
no es el que le gusta el deporte y 
después se va”.

También se trabajará en el 
cumplimiento de las estrategias 
del béisbol, el ajedrez y el fútbol 
como deportes, las cuales se han 
definido nacionalmente.

En cuanto al deporte para 
todos, el enfoque está dirigido a 
elevar la calidad de la clase de 
la Educación Física, aumentar la 
incorporación de los diferentes 
segmentos poblacionales a los di-
versos programas de la actividad 
física y también a la recreación. 
“Continuaremos enfrascados en 
incrementar las propuestas en 
las comunidades en situación de 
vulnerabilidad”. 

 Aun en medio de fuertes 
limitaciones de recursos y finan-
ciamiento, el deporte espirituano 
pretende “darle un mayor impulso 
a la recuperación y mejora conti-
nua de las instalaciones a partir 
de una mejor preparación de las 
obras con su inclusión en el plan 
de inversiones.  

 El estreno del año encontrará 
al sector deportivo con una de las 
mayores novedades: “la discusión 
del anteproyecto de la ley del 
deporte que ya se debate en los 
municipios”.

Con el peto de la justicia
Yurislando romero Hernández, aunque no se lo esperaba, fue seleccionado 
como el mejor árbitro nacional de la provincia en el 2024

me encanta el arbitraje y hacer bien mi tarea, asegura el joven Yurislando. /Foto: Cortesía del entrevistado

Prioridades del deporte 
espirituano para este año
implementar estrategias para elevar el ren-
dimiento y los resultados deportivos en cada 
disciplina es una de las misiones de primer 
orden

la captación de talentos desde edades tempranas estará en la mira del movi-
miento deportivo este año. /Foto: Oscar Alfonso
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ejemplo de los más de 300 servicios que ofrece Escambray.

el periódico obtuvo el premio a la innovación 2021 en el ii Festival nacional 
virtual de la prensa.

el suplemento es mi barrio, uno de los productos comunicativos surgidos con el experimento. /Fotos: Alien Fernández

Por más que se viniera advir-
tiendo desde hace años la urgencia 
de renovar los modos de concebir 
la prensa cubana; por más que se 
debatiera de congreso en congreso, 
en todas las reuniones gremiales y 
hasta en las tertulias de mediodía 
en los medios, el nuevo modelo 
de gestión editorial, económica y 
tecnológica parecía más una ilusión 
de periodistas románticos que una 
realidad tangible. “Cuando lo vea lo 
creo”, rumiaban por los pasillos de 
Escambray no pocos escépticos. 

Quizás por esa reticencia ante 
lo nuevo, casi todos pusimos el 
grito en el cielo cuando Ricardo 
Ronquillo Bello, presidente de 
la Unión de Periodistas de Cuba 
(UPEC), al hacernos entrega del 
Premio a la Innovación 2021 del 
II Festival Nacional Virtual de la 
Prensa, anunció que el cambio era 
ya, en cuestión de meses, y que 
Escambray había sido seleccionado 
entre los 16 medios que se ade-
lantarían al resto, experimentando 
los cambios necesarios para hacer 
posible la transformación posterior. 

un adelantado de la prensa cubana
acostumbrado a reinventarse una y otra vez durante sus 46 años de historia, Escambray figura entre los medios de la isla que 
experimentan un nuevo modelo de gestión editorial, económica y tecnológica

Como “los zapadores de la 
prensa cubana” calificó al periódico 
Ronquillo Bello, una definición a la 
postre premonitoria que ha venido 
cumpliéndose en cada escollo 
sorteado durante una carrera de 
acomodos y reacomodos que ha 
sido más de resistencia que de 
velocidad.

Fue entonces que comenzamos 
a pensarlo en serio, a darle forma 
concreta a lo que hasta entonces 
habían sido fabulaciones de re-
dacción. Pensarlo en serio y entre 
todos, un estilo de trabajo en colec-
tivo que se ha venido consolidando 
durante décadas y que tiene el sello 
indiscutible de Juan Antonio Bo-
rrego, el alma de Escambray, para 
quien de seguro este experimento 
hubiese sido uno de sus tantos 
desvelos quijotescos. 

Las dudas se fueron disipando a 
medida que tomaba cuerpo un pro-
yecto forjado en debates colectivos, 
en reuniones por departamentos, 
en entrevistas individuales para 
conocer qué podía aportar cada 
uno a los propósitos ulteriores; 
una estrategia esculpida milimétri-
camente por Enrique Ojito Linares, 
el reportero estrella de Bacuino 

y Premio Nacional de Periodismo 
José Martí que nos ha enseñado a 
ponerle ciencia al ajetreo diario, al 
punto de crear una propuesta me-
todológica integral para la gestión 
del órgano que parece salida de la 
más encumbrada academia.

Aquel esfuerzo sin precedentes 
puso a todos a pensar en cómo 
generar ingresos que contribuye-
ran a mejorar las condiciones de 
infraestructura, tecnológicas y de 
estimulación a los trabajadores y, 
sobre todo, cómo lograr que esa 
inyección financiera redundara en 
el perfeccionamiento de la gestión 
editorial, justo lo que los lectores 
reclaman con vehemencia.

Lo de generar ingresos se dice 
fácil, pero fue uno de los principales 
dolores de cabeza de un colectivo 
con muy escasa cultura económica, 
acostumbrado a depender de un 
presupuesto que nunca había sido 
holgado y que de buenas a primeras 
tuvo que armar un departamento 
con especialistas capacitados para 
asumir la avalancha de procedi-
mientos contractuales, económicos 
y contables que sobrevendría luego. 

Para cuando se anunció oficial-
mente el inicio del experimento, 
el 1 de noviembre de 2023, no se 
habían disipado del todo los sus-
tos y las reticencias, pero puertas 
adentro ya venía asentándose la 
idea de que, en lo adelante, el 
rotativo no sería solo un órgano de 
prensa, sino una pequeña empre-
sa de comunicación con una muy 
particular nomenclatura: Unidad 
Presupuestada con Tratamiento 
Especial Periódico Escambray. 

Comenzó entonces un arduo 
proceso de ensayo-error, de apren-
dizaje sobre la marcha, que ha 
puesto a prueba la resiliencia del 
colectivo en más de una ocasión y 
ha conminado a cada profesional a 
desdoblarse. 

De ello dan fe los reporteros, 
que investigan un tema para redac-
tar un comentario, mientras conci-
ben la estrategia de comunicación 
de una empresa; el equipo de au-
diovisuales, que graba una emisión 
del noticiero VisionEs y luego edita 
un video promocional para un nuevo 
actor económico; o los correctores 
y editores, que revisan textos de 
interés de los clientes sin descuidar 
la calidad de la edición impresa de 
Escambray que circula el sábado.

“La clave ha estado en ser 
músicos y poetas sin volvernos lo-
cos”, resume Yoleisy Pérez Molinet, 
editora general del órgano, esta 
nueva etapa de una plataforma 
que no ha parado de transfigurarse 
desde el 4 de enero de 1979: del 
linotipo al ciberespacio, a la era de 
la convergencia y al ecosistema de 
las organizaciones mediáticas.

En el proceso de transformación 
actual ha jugado un rol determi-
nante el Centro Experimental para 
el Desarrollo de la Comunicación 
Social (CEDCOS), una especie de 
entidad coordinadora de la innova-
ción que hoy dispone de una cartera 
con alrededor de 300 servicios y 
se ha afianzado como el centro de 
negocios de Escambray.

Pero no son las necesarias 
mutaciones internas del órgano las 
que interesan a las audiencias, sino 
los contenidos que consiga publicar 
en los más diversos géneros, for-
matos y soportes, con una hondura 
analítica y formal a la altura de los 
tiempos que corren. 

En ese empeño por revelar, 
como dijera el poeta, “las palabras 
que digan lo de más”, el periódico 
de los espirituanos ya tiene una his-
toria de décadas que, no obstante 
sus muchos premios, ha seguido 
escribiendo a raíz del llamado ex-
perimento. 

Ahí están, para probarlo, los 

productos comunicativos surgidos 
al calor de las complejas circuns-
tancias que vive la isla, como el 
suplemento Es mi barrio, líder en 
la integración de los tres ámbitos 
del Sistema de Comunicación de 
Cuba: el organizacional, el mediáti-
co y el comunitario; o el nacimiento 
de secciones como A fondo o 
Gente nuestra, diseñadas para 
hacer coincidir en mayor medida 
las agendas pública y mediática; o 
el fortalecimiento de la producción 
audiovisual e infográfica, ámbitos 
que posicionan a Escambray como 
la multiplataforma que en realidad 
es.

Para aquilatar en su justa me-
dida los resultados más notables 
del nuevo modelo de gestión, nadie 
como Juan Carlos Castellón Véliz, 
quien se estrenó como director del 
periódico justo cuando el órgano 
de prensa desembarcaba en el 
“experimento” y ha logrado meter 
en cintura un empeño de semejante 
magnitud, en el que no siempre los 
vientos soplaron a favor. 

“El impacto ha sido evidente 
—asegura Castellón Véliz—, porque 
Escambray se ha enrolado en un 
grupo de proyectos de innovación, 
tanto editoriales como en el ámbito 
de la comunicación social, que han 
significado un paso de avance en 
lo profesional. Además, en medio 
de la situación económica que 
atraviesa el país, el experimento 
ha permitido autofinanciar en par-
te nuestros procesos, así como 
estimular en mayor medida a los 
trabajadores”.

De ahí que el nuevo modelo de 
gestión que ensaya Escambray siga 
espoleando las reuniones gremia-
les y tertulias de mediodía; pero, 
a un año y dos meses después 
de que dijera “aquí estoy yo”, ha 
terminado por convencer a los 
escépticos.


