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“aÑo 67 de la revoluciÓn”

díaz-canel sostuvo un ameno intercambio con el joven productor fomentense Yarien negrin cáceres. /Foto: Alien Fernández

Mirar la cara al pueblo sistemáticamente 
tiene que formar parte de las agendas de 
quienes conducen los procesos en cualquier 
rincón de este país, insistió en más de una 
ocasión Miguel Díaz-Canel Bermúdez, primer 
secretario del Comité Central del Partido 
Comunista de Cuba (PCC) y presidente de la 
República, durante la reunión conclusiva del 
primer ciclo de visitas a Sancti Spíritus, que 
forman parte de su estrategia de trabajo para 
constatar in situ la realidad nacional.

“No tiene sentido, es ilógico e incohe-
rente, no es honesto, que si dirigimos repre-
sentando al pueblo, si somos servidores, 
pidamos resistencia y no lo hagamos así”.

En esa alerta, dirigida también a evitar la 
fractura de la unidad que distingue al proceso 
político en la isla, reconoció que se precisa 
realizar los intercambios con la base desde 
la creatividad y que dejen huellas.

“Es una necesidad para el trabajo del Par-
tido y de cualquiera de las instituciones, y es 
responder también a una necesidad del pueblo, 
el cual precisa estar informado, tener vías, cami-

nos, cauces para plantear sus problemas, para 
que se le argumenten sus preocupaciones, para 
que nos proponga soluciones, para explicarnos 
lo que está haciendo”.

Para Díaz-Canel concientizar la trascen-
dencia de esos diálogos significa, además, 
una expresión de respeto hacia la ciudadanía 
y de sensibilidad, porque evidencia el sentido 
del deber por solucionar las dificultades.

“La mejor manera de preservar y defender 
la Revolución en estos tiempos es que noso-
tros este año, con el trabajo y esfuerzo, em-
pecemos a cambiar la dramática y compleja 
situación que ha vivido el país en los últimos 
cinco años por las razones que sabemos: 
recrudecimiento del bloqueo, la afectación 
con la covid y la política agresiva de la nueva 
administración norteamericana, con un refor-
zamiento de las medidas contra Cuba”.

Con esa máxima de escuchar a todas las 
generaciones y de esa forma aprender en la 
eterna construcción de un mejor país, Miguel 
Díaz-Canel Bermúdez reconoció lo oportuno y 
necesario de incluir en sus visitas a las pro-
vincias, los diálogos directos con el pueblo, 
como sucedió en el reparto Félix Salabarría, 
de Trinidad, y en el área ubicada frente al 

legendario restaurante El Criollo, en Fomento.
“En esos encuentros vemos que hay 

soluciones, que hay colectivos que con sus li-
derazgos saben cómo hacer las cosas y cómo 
superar los momentos adversos. ¿Qué nos 
toca ahora? Organizar el trabajo político para 
multiplicar esas experiencias y que todo el 
que no ha alcanzado ese nivel de desempeño 
lo pueda lograr y así aprendemos.

“Entender cómo el barrio se transforma 
socialmente no se puede explicar en un in-
forme, en ninguna reunión o en una revisión. 
Hay que ir a los lugares”, puntualizó.

Señaló también que no se puede entender 
desde la distancia cómo en el Polígono Produc-
tivo Integral Finca La Anguila no queda la más 
mínima huella del marabú que tenía fuertes 
raíces ahí en 2013, cuando Yarien Negrin Cá-
ceres pidió el inhóspito terreno en usufructo.

“Es un muchacho biomédico que ha tra-
bajado la tierra con inteligencia y perspectiva, 
por lo que ha revolucionario todo ahí. Además, 
que viene de una familia que ha apostado por 
la transformación. Me pregunto: ¿con cuántos 
Negrin se resuelve el problema de la comida 
en un municipio?”. 

Sorprendido con todo lo logrado por ese 

joven fomentense, el Presidente de la Re-
pública, acompañado por Roberto Morales 
Ojeda, miembro del Buró Político y secretario 
de Organización del Comité Central del PCC, y 
los principales dirigentes políticos y guberna-
mentales en Sancti Spíritus, añadió que urge 
que las nuevas generaciones estudien, se 
preparen y se les garanticen las condiciones 
de trabajo. Se conoció que en la provincia hay 
más de 4 000 jóvenes desvinculados de las 
instituciones educativas o espacios laborales.

“Lo primero es diagnosticar, conversar 
con ellos y entender qué está pasando, para 
entonces diseñar estrategias que transformen 
esa realidad”.

Con los recorridos de Díaz-Canel a Trini-
dad y Fomento, se completa el primer ciclo de 
visitas a Sancti Spíritus. En un futuro cercano 
se volverán a recorrer todos los municipios 
del territorio, a fin de auscultar si se ha 
avanzado y qué queda pendiente.

“La provincia, como siempre, evidencia un 
trabajo estable, de entrega, organizado y, sobre 
todo, hay mucha seriedad para implementar, 
desde sus propias maneras, todo lo que se 
orienta a nivel nacional”, puntualizó.

(Más información en la página 3)

Lisandra Gómez Guerra

Darlo todo por la Revolución es darlo todo por el pueblo 
expresó miguel díaz-canel Bermúdez, primer secretario del comité central del partido comunista de cuba y presidente de la 
república, al término de un recorrido por los municipios de trinidad y Fomento 
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Alexis Quesada Pérez, vecino de la 
calle Federico Suárez No. 210, entre 4ta. 
y 5ta. del Este, en la barriada de Colón, 
de la ciudad de Sancti Spíritus, se dirigió 
a nuestra redacción para dar a conocer 
el tamaño peloteo de que ha sido objeto 
ante un salidero en la salida de la aco-
metida de su vivienda, que dejó sin agua 
a otras tres viviendas aledañas.

Luego de reportar tal avería en enero 
del 2024 ante la Empresa Municipal de 
Acueducto y Alcantarillado, registrada en 
la Orden 126, comenzó a pasar el tiempo 
y no llegaba la solución; entonces, en 
junio, el remitente se dirigió otra vez a 
la mencionada entidad y resultó que la 
queja no apareció inscrita, aunque la 
notificación del remitente constaba en 
su poder.

No obstante, según Quesada Pérez, 
el jefe de brigada de turno le expresó 
que iría al día siguiente, pero eso no 
ocurrió. Después de tantas promesas 
incumplidas de parte de Acueducto, 
incluso después de visitar el Gobierno 
a instancia provincial y municipal, el 
aquejado decidió desembolsar de su 
bolsillo alrededor de 5 000 pesos y, con 
la ayuda de algunos vecinos, se abrió 
el hueco y se remendó el salidero con 
ligas para, al menos, aliviar la sed de 
las cuatro familias afectadas.

“El hueco lo dejamos abierto a la espe-
ra de los especialistas de la Empresa de 
Acueducto y Alcantarillado para solucionar 
definitivamente el escape de agua; sin 
embargo, ahora me cuestionan y la preocu-
pación es quién hizo el orificio en la calle.

“Hace unos dos meses tropecé de ma-
nera casual con el mencionado jefe de bri-
gada, le abordé el tema y me aseguró que 
el próximo martes iba a resolver el caso 
con su gente. Todavía lo estoy esperando”.

Es cierto que para romper el pavimen-
to está estipulado pedir una autorización 
a las instancias correspondientes, pero 
hay casos y casos. El que nos ocupa pue-
de clasificar como una solución a medias 
con participación popular; por tanto, no 
se trata ahora de insistir en quién abrió 
el hueco, sino quién es el responsable de 
ese peloteo al por mayor que ha sufrido 
Alexis, un hombre de 71 años y con serias 
afectaciones de salud. 

También habría que pensar hasta qué 
punto existe un estricto control de las 
quejas que se formulan en la Empresa de 
Acueducto, pues lo menos que pudieron 
haber hecho, es priorizar ese salidero 
teniendo en cuenta que la famosa orden 
126, confeccionada hace más de un año, 
nunca apareció en los registros.

El tiempo pasa y Alexis reconoce 
el peligro que representa dicho hueco 
para la circulación vial, pero también 
exige mayor seriedad a la hora de hacer 
promesas sobre asuntos tan sensibles 
para la población. El salidero sigue 
presente a la espera de su erradicación 
definitiva. Escambray aguarda por una 
respuesta.  

CARTAS DE LOS LECTORES
a cargo de reidel Gallo 

Peloteo al 
por mayor

Tabacaleros cumplen siembra de la hoja

Impulsarán inversiones en el sector educacional 

Aunque tuvieron que alargar más allá de 
lo habitual su etapa de siembra, los vegue-
ros espirituanos cumplieron el programa de 
plantación de la hoja correspondiente a la 
campaña 2024-2025.

Para ello cubrieron un área de 1320.29 
hectáreas, de ellas 329.8 de tabaco tapa-
do y el resto, de sol en palo. “Se lograron 
plantar 605 hectáreas más que la pasada 
campaña —refiere Isidro Hernández Toledo, 
director agrícola de la Empresa de Acopio y 
Beneficio de Tabaco—. La mejor época para 
sembrar tabaco se concentra en los meses 
de noviembre y diciembre, pero la plantación 
se alargó hasta el mes de enero porque hubo 
dificultades con las lluvias en noviembre, y 
oficialmente el país la extendió hasta el 31 
de enero; después se dio un plazo hasta el 
10 de febrero”.

Según la fuente, un grupo de productores 
sembraron tabaco tapado y después sol en 
palo a fin de aprovechar más las capacida-
des de curación. “Se buscó una estrategia 
de poder curar todo el tabaco con la misma 
capacidad de curación que ellos poseen”.

También sucedió que la contratación se 
fue haciendo casi sobre la marcha, debido a 
que los incentivos en MLC para los producto-
res, principalmente de sol en palo, llegaron ya 
en plena campaña. “Comenzamos a sembrar 
y aún estábamos contratando tabaco, incluso 
cerramos el año haciendo contratos porque 
se les dio la posibilidad a todos aquellos 
productores que quisieran sembrar tabaco, 
sobre todo sol en palo. Como es lógico, el 
crecimiento está basado en la estimulación 
que se le buscó al tabaco sol en palo, o sea, 
el derecho de los productores a la compra 
del MLC a partir de que logren dos aspectos 
fundamentales: cumplir con el contrato de 
siembra y lograr como mínimo una tonelada 
por hectárea de rendimiento agrícola. A partir 
de ahí, a todo el tabaco que compone precio, 

es decir, las clases altas, se le aplica una 
estimulación. 

El directivo señaló que, no obstante el 
alargamiento, las plantaciones exhiben buena 
calidad: “De enero para acá estamos en un 
año bastante seco y, aunque la sequía afecta 
las fuentes de abasto que se van agotando 
y todo hay que hacerlo con petróleo, diésel 
o con equipos de riego, tiene una ventaja, 
pues le da una superior calidad de tabaco. 
Hoy estamos por encima de los 480 cujes 
por hectárea, que es aproximadamente una 
tonelada de tabaco por hectárea y solamente 
en el principal. Trabajamos con los producto-
res para ver si logramos hacer dos cortes de 
capadura y poder suprimir el bajo rendimiento 
que nos pudieran ocasionar aquellas vegas 
sembradas en enero y febrero”, apuntó. 

La campaña fue protegida con la garantía 
de insumos esenciales. “Aun cuando puede 
faltar algún que otro recurso o no ha llegado 
en su debido tiempo, ha existido una mejor 
respuesta, por ejemplo, con el combustible. 
Contamos con todo el fertilizante, incluso el 

nitrato para las áreas de capadura está ga-
rantizado, hemos tenido suficiente plaguicida 
para atender las plantaciones. Hemos recibido 
baterías, neumáticos, techos de zinc como nun-
ca y estamos a la espera de un nivel de man-
gueras y piezas para reparar equipos de riego 
pequeños, así como mochilas de fumigación”. 

A la par de la siembra, los vegueros 
iniciaron la recolección de la hoja de las pri-
meras áreas que se plantaron en noviembre 
y diciembre y ya el proceso ronda el 30 por 
ciento del programa total de cujes.

Ello respalda la intención de producir este 
año y acopiar no menos de 1 526 toneladas 
de tabaco. “Se prevé un crecimiento tanto en 
el tapado como el sol en palo en relación con 
la campaña anterior y es mucho mayor en el 
sol en palo. Cumplir es el objetivo, pues en 
esta provincia las últimas tres campañas han 
sido muy malas, incluso en la pasada obtu-
vimos la producción más baja de la historia. 
Ahora detuvimos el decrecimiento y estamos 
en condiciones de comenzar un crecimiento 
progresivo a partir de esta campaña”.

aunque fue necesario extender el período de plantación, estas exhiben buena calidad, aseguran 
directivos del sector

las principales labores se concentrarán en el ipvce eusebio olivera y en la escuela pedagógica 
vladislav volkov, de la comunidad de tres palmas

Elsa Ramos Ramírez

Reidel Gallo Rodríguez

en la provincia se plantaron 1320.29 hectáreas de tabaco, la mayor parte de la modalidad sol en palo. 
Foto: Vicente Brito

A pesar de las marcadas limi-
taciones financieras y de recursos 
que enfrenta el país, la provincia 
de Sancti Spíritus emprenderá este 
año inversiones millonarias en el 
sector educacional.

Según Julio Castillo, jefe del 
Departamento de Inversiones en 
la Dirección General de Educación, 

en la Escuela Pedagógica Vladislav 
Volkov se destinarán 5 348 000 pe-
sos para labores de construcción, 
que incluyen la reparación de redes 
hidrosanitarias, enchapes en los 
baños, en los dormitorios, solución 
a filtraciones entre pisos, el piso de 
la cocina y pintura general de la ins-
talación. Además de la adquisición 
de equipos tecnológicos.

También el IPVCE Eusebio 
Olivera figura como otra de las 

inversiones a ejecutar con un 
financiamiento que supera los 6 
millones de pesos.

José Hernández Guerra, jefe 
del Departamento de Desarrollo 
y Procesos Técnicos en la Unidad 
Presupuestada de Aseguramiento y 
Apoyo, explicó a Escambray que en 
ese centro estudiantil se trabajará 
en la rehabilitación del edificio de 
tres niveles donde radica el Centro 
Provincial de Entrenamiento para 
Concursos, que incluye la repara-
ción total de sus laboratorios y la 
compra y montaje de equipos de 
computación, además de la termi-
nación de la cocina.

“En dependencia de la dispo-
nibilidad de recursos materiales 
y financieros de que disponga el 
país, en años posteriores se conti-
nuará con el plan previsto para el 
Eusebio Olivera, que contempla la 
creación de una plaza monumental, 
el mejoramiento de las áreas exte-
riores, la cerca perimetral y del vial 
de acceso, así como la unión del 
edificio principal con la edificación 
que ocupa el Centro Provincial de 
Entrenamiento para Concursos”, 
añadió Hernández Guerra.

En materia de reparación y 
mantenimiento hasta la fecha 
están aprobados en la provincia 
35 centros educacionales a inter-
venir, de ellos ocho enclavados en 
comunidades vulnerables. Entre 
los beneficiados se encuentran el 
Politécnico Estanislao Gutiérrez, el 
Centro Mixto Leoncio Hernández, 
IPIN Armando de la Rosa, todos 
del municipio Sancti Spíritus, y 
en Trinidad, la ESBEC Conrado 
Benítez, de Pitajones; las escuelas 
primarias Pablo Pérez Cabrera, de 
Manaca Iznaga, y la Antonio Maceo, 
de la comunidad Crucero, entre 
otros centros educacionales de la 
provincia.

Las principales acciones esta-
rán dirigidas este año a cambio de 
carpintería, redes hidrosanitarias, 
reparación de cubiertas, pintura y 
trabajos de electricidad.

También la Dirección General 
de Educación en el territorio tiene 
prevista la construcción de tres 
casitas infantiles, distribuidas en 
los municipios de Sancti Spíritus, 
Trinidad y Taguasco, instalaciones 
que acogerán a 75 niños de ma-
dres trabajadoras y casos sociales.

en el centro provincial de entrenamiento para concursos del ipvce eusebio 
olivera se desarrollarán diversas acciones constructivas. /Foto: Facebook
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No es que todos los problemas estén 
resueltos en el reparto Félix Salabarría, del 
Consejo Popular La Purísima, en el municipio 
de Trinidad; pero lo que se ha logrado allí es 
resultado de la participación y la unidad, dos 
ideas que recalcó el primer secretario del 
Comité Central del Partido y presidente de la 
República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, du-
rante una visita de trabajo al sureño territorio.

El mandatario se interesó por los prin-
cipales problemas de los más de 1 300 
pobladores residentes en este barrio en 
transformación, que hoy disfrutan de estabi-
lidad en el servicio de agua tras concluir el 
trabajo ejecutado por Recursos Hidráulicos 
y que dio respuesta a una de las mayores 
insatisfacciones de los vecinos.

Díaz-Canel conoció de otras acciones 
para mejorar los viales, así como la infraes-
tructura de las principales instituciones 
del asentamiento, entre ellas la escuela 
primaria, el consultorio médico, la farmacia, 
la bodega y el parque de recreo de esta 
comunidad, nacida en los primeros años 
de la Revolución. 

En diálogo con los vecinos, el mandatario 
insistió en la importancia de estos recorridos 
que forman parte de un sistema de trabajo 
iniciado en enero del pasado año, y que no 
solo permite tocar los problemas con las 
manos, sino también conocer las mejores 
experiencias a lo largo del país.

“La transformación de barrios es uno 
de los temas más sensibles, junto al de 
la producción de alimentos”, reconoció el 
presidente, al tiempo que elogió cuánto se 
ha logrado con el aporte de todos, aun en 
medio del recrudecimiento del bloqueo. “Es 
muy importante el control popular para evitar 
que las cosas salgan mal”, insistió.

Díaz-Canel se refirió, además, a la comple-

Participación y unidad, esenciales 
en la solución de los problemas

en ello insistió el presidente cubano miguel díaz-canel Bermúdez durante su visita a trinidad y Fomento, como parte de un 
sistema de trabajo que ha llegado a todos los municipios del país

ja situación electroenergética y explicó que 
se está haciendo una inversión millonaria 
con el fin de cambiar de manera paulatina 
la matriz energética.

En la escuela primaria de la comunidad, 
el mandatario sostuvo un animado encuentro 
con los pioneros y maestros, donde se intere-
só por la marcha del tercer perfeccionamiento 
de la educación. 

Durante el recorrido por la Unidad 
Empresarial de Base (UEB) Los Molinos, 
perteneciente a la Empresa Porcina de 
Sancti Spíritus, Miguel Díaz-Canel Bermúdez 
conoció sobre los principales indicadores de 
una granja que cuenta con 1 346 animales, 
de ellos, 515 puercas reproductoras, y cuyo 
objeto social es la cría de cerdos de preceba.

Rolando Pérez Sorí, director general de la 
Empresa Porcina Sancti Spíritus, le explicó 
al Presidente cubano las proyecciones de 
recuperación de la entidad que, aunque tocó 
fondo tiempo atrás, ya da muestras de avan-
ce y, en enero de este año, logró aumentar 
el salario promedio hasta casi 9 000 pesos.

El mandatario se interesó por la produc-
ción de pienso en territorio espirituano y por 
la calidad genética de los cerdos obtenidos 
en Los Molinos, animales mestizos con 
mayor resistencia a las enfermedades y al 
clima cubano, con favorables resultados 
en la obtención del número de cerdos por 
camada.

Dotada de 28 naves, la UEB Los Molinos 
es un centro de referencia dentro del Consejo 
Popular Caracusey, ubicado a 28 kilómetros 
de la ciudad de Trinidad, y cuenta con capa-
cidad para acoger hasta 12 000 animales 
de ceba.

Pérez Sorí expuso que esta entidad tiene 
una situación similar a todas las de su tipo 
en el país, pues reporta un decrecimiento en 
la producción de carne de cerdo y en la masa 
en sentido general.

“De 7 200 reproductoras que llegamos 
a tener en la provincia, hoy contamos con 
3 357, debido, en lo fundamental, a que no 
hemos dispuesto del alimento requerido”, 
expresó Pérez Sorí.

HAY QUE TRABAJAR 

Aunque desde hace un tiempo Miguel 
Díaz-Canel Bermúdez había escuchado 
hablar maravillas del Polígono Productivo 
Integral Finca La Anguila, en Fomento, no 
ocultó su sorpresa al constatar in situ que 
en lo que fue un terreno inhóspito, ahogado 
en marabú y palo blanco, hoy toman vida 
animales saludables y variadas plantacio-
nes, así como los sueños del joven Yarien 
Negrin Cáceres, que apuesta por aportar al 
autoabastecimiento de su municipio.

“Eres un guapeador”, fue uno de los 
tantos reconocimientos que dejó escapar el 
mandatario al usufructuario fomentense que 
impulsa, con muchos esfuerzos, diversas 
líneas como cultivos varios, producción de 
ganado mayor y menor, el porcino, la acuicul-
tura, el café en el llano y el tabaco sol en palo, 
en lo que constituye su primera experiencia. 

Con solo 37 años, este ingeniero biomé-
dico ya se distingue como un multifacético 
productor que aplica ciencia a la tierra.

“Aprovechamos los recursos endógenos 
como concepto de economía circular. Por 
ejemplo, la ausencia de los paquetes tec-
nológicos la suplimos con el tratamiento de 
los desechos de nuestros animales”, explicó 
durante el recorrido con el Presidente por 
gran parte de su finca, donde, además de 
sembrados, se disfrutan de sólidas naves 

para la cría de conejos, cerdos y carneros, así 
como para proteger una moderna maquinaria 
que espera por un sistema trifásico para la 
instalación en el lugar.

El usufructuario de la Empresa Agroin-
dustrial Fomento dijo que la tecnología con 
fecha de 2023, obtenida como resultado del 
proyecto de desarrollo local Finca La Angui-
la desde la economía circular, tiene como 
objetivo echar andar una minindustria para 
obtener productos cárnicos tanto de ganado, 
porcino como peces y procesar semillas. Con 
esa última, de sostener una producción de 
soya, pudiera hacer entregas significativas 
de aceite a su municipio.

“Con 100 productores como Negrin se 
adelanta mucho en el país”, resultó otros 
de los halagos del mandatario cubano, quien 
realizó el recorrido acompañado de Roberto 
Morales Ojeda, miembro del Buró Político y 
secretario de Organización del Comité Cen-
tral y los máximos dirigentes del Partido y el 
Gobierno en el territorio.

Y si bien a Yarien y su colectivo de tra-
bajadores, a su esposa Yilienny Sánchez y 
a su padre —dos de los “motores” que lo 
impulsan— les queda mucho por hacer, han 
demostrado que resulta posible transformar 
sitios con una tierra rocosa y seca como la 
de La Anguila, a partir de la innovación y la 
creatividad.

Otro ejemplo que llamó la atención al 
Primer Secretario del Comité Central del 
PCC —quien no dejó de preguntar por cada 
detalle— es que en cerca de 66 hectáreas 
también se cosecha papa de bajos insumos. 
Es su quinto año de producción y ya ha po-
dido distribuir unas 3 libras per cápita a los 
consumidores de su municipio. Así, Negrin 
Cáceres resulta el único productor en el te-
rritorio fomentense con esa responsabilidad.

—“De la carrera, ¿qué aplicas aquí?”, 
lanzó como dardo el mandatario cubano casi 
en la recta final del recorrido.

—“Mucho. Me ha permitido, de forma 
general, encontrar las formas y alternativas 
para salir adelante”, respondió sin titubeos 
el joven.

“Aquí hay un pensamiento de algoritmo. 
Esto aquí está bien concebido, organizado, 
hay un pensamiento”, sentenció Díaz-Canel.

Además de las fotos, los saludos y los 
reiterados reconocimientos y frases de alien-

to, Díaz-Canel Bermúdez lo alentó a valorar 
la idea de incursionar en la producción de 
tabaco tapado y, de esa forma, seguir diver-
sificando sus resultados.

Sin tiempo que perder y con el sol casi 
a las espaldas del lomerío, desde el área 
ubicada en el camino que lleva de Fomento 
a la provincia de Villa Clara, la comitiva se 
trasladó hacia el frente del legendario res-
taurante El Criollo del municipio montañoso. 
Personas de diferentes edades aguardaban, 
desde mucho antes, para compartir con el 
Presidente en su primera visita oficial en 
esa localidad.

Se interesó allí por el trabajo social que 
se realiza en la Circunscripción No.1 del 
Consejo Popular Norte, que se encuentra 
en transformación. Conoció sobre los prin-
cipales problemas de sus vecinos, entre 
los que se encuentran el mal estado de 
los viales, del alumbrado público, el abasto 
de agua, así como la existencia de jóvenes 
desvinculados del estudio y el trabajo, 
familias vulnerables, embarazos en ado-
lescentes y el mal estado constructivo en 
que se encontraba la secundaria básica, la 
única de la cabecera municipal. Por ello, la 
ESBU Mártires de la Familia Romero recibió 
más de un millón de pesos para mejorar su 
infraestructura. 

También los vecinos de la zona, con el 
apoyo del Gobierno del municipio, lograron 
eliminar un microvertedero que se encon-
traba detrás de la institución educativa. 
Asimismo, familias vulnerables hoy pueden 
hablar de la entrega de módulos alimenticios 
y 11 de los 14 jóvenes desvinculados ya se 
han insertado a la vida laboral y estudiantil. 
Mas, el abasto de agua continúa afectando 
a quienes residen en ese fragmento del 
poblado liberado en 1958 por la tropa del 
Guerrillero Heroico.

“Estas visitas se convierten en un pro-
ceso de aprendizaje y nos van dando luces 
sobre cómo nosotros podemos superar las 
difíciles situaciones que vivimos”, dijo el Pri-
mer Secretario del Comité Central del Partido.

Fue ese el principal llamado que dejó 
a su paso por esta tierra el Presidente de 
la República, consciente de que es la más 
efectiva estrategia para garantizar la gran 
misión histórica: “Defender y preservar la 
Revolución”.

díaz-canel apreció los resultados productivos de 
la Finca la anguila. /Foto: Alien Fernández

el intercambio directo con el pueblo es una de las premisas de los recorridos. /Foto: Oscar Alfonso



Texto y foto: Arelys García Acosta

En Cuba ha logrado 
sobrevivir a la enferme-
dad una cifra no superior 
a los 10 menores, y di-
cha sobrevivencia depen-
de de la forma clínica de 
presentación del pade-
cimiento, la edad y otros 
factores
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La noticia del lamentable fallecimiento 
este 14 de febrero de un lactante en el 
Hospital Pediátrico Provincial José Martí 
Pérez, de Sancti Spíritus, ha promovido los 
más diversos criterios en las redes sociales, 
algunos de estos infundados. 

Ante el impacto de este sensible tema, 
Escambray se adentra en determinadas aris-
tas del hecho manipulado por plataformas 
digitales en otro intento de desacreditar al 
Sistema de Salud Pública cubano, en gene-
ral, y a la institución hospitalaria espirituana, 
en particular.

El lactante fallecido nació el 31 de 
agosto de 2024 en la Maternidad del Hos-
pital Provincial General Camilo Cienfuegos, 
con atenciones inmediatas en la Unidad 
de Cuidados Intensivos Neonatales de la 
que egresó a los 60 días con un adecuado 
progreso de peso.

Poster iormente, en el  Pediátr ico 
espirituano estuvo ingresado en cuatro 
ocasiones hasta su deceso a los cinco 
meses de edad, debido a un padecimiento 
congénito con una alta letalidad, incluso en 
países desarrollados.

CAUSAS DESDE LOS GENES

Según explicó la doctora en Ciencias 
Médicas, Diana Martín García, especialista 
de segundo grado en Genética Clínica, el 
menor padecía una enfermedad rara, lla-
mada aciduria metilmalónica, con muy mal 
pronóstico.  

“El término aciduria orgánica —agre-
gó— se emplea para nombrar un conjunto 
de defectos genéticos caracterizados por 
la excreción de niveles elevados de ácido 
metilmalónico en la orina. 

“Es una afección con manifestaciones 
clínicas que, en la mayoría de los casos, 
se inician en las primeras horas de vida e 
incluyen letargia, desinterés por los alimen-
tos, pobre ganancia de peso, hipotonía, 
vómitos recurrentes, deshidratación, dificul-
tades respiratorias, hepatomegalia, coma 
y acidosis láctica, entre otras”, ejemplificó 
Martín García.

“Ante la sospecha clínica se indica 
estudio de ácidos orgánicos en orina por 
cromatografía de gases/espectrometría 
de masa; la demostración del incremento 
de ácido metilmalónico, lo cual permite la 
confirmación diagnóstica. Dicho estudio está 
disponible en el Centro Nacional de Genética 
Médica y le fue aplicado al bebé”, afirmó la 
especialista.

“La herencia es autosómica recesiva; 
ello significa que ambos padres son sanos, 
pero portadores de una mutación genética; 
es decir, uno de los genes está normal y el 
otro mutado. Cuando el bebé recibe el gen 
mutado de cada uno de los padres, se pro-
duce la enfermedad. La probabilidad de que 
esto ocurra en próximos embarazos es del 
25 por ciento. Para ser más ilustrativa, cada 
embarazo sería como introducir la mano 
en un bombo, donde existen tres bolitas 
blancas que indican salud y una negra que 
correspondería a la enfermedad”, graficó la 
doctora Martín García.

En tales circunstancias, resulta clave 
el asesoramiento genético, a juicio de la 
doctora Diana Martín, quien al referirse a 
este caso en particular, expuso que, dado 
el antecedente de los padres del bebé de 

¿Por qué falleció lactante en 
Pediátrico espirituano?

Sobre este hecho, manipulado en plataformas digitales, Escambray buscó respuestas con integrantes del equipo médico que 
atendió al bebé

haber tenido un hijo afectado con la misma 
enfermedad y haber fallecido, se les infor-
mó del riesgo en próximos embarazos, de 
las características del padecimiento y de la 
no realización en Cuba del estudio de los 
genes que causan esta enfermedad; por 
ello, no es posible realizar el diagnóstico 
prenatal.

Igualmente, se les explicó, que, en caso 
del nacimiento del bebé, la conducta sería 
la observación estricta del neonato para la 
identificación precoz de signos sugestivos 
del error metabólico y la realización de exá-
menes de rigor como la toma de muestra 
para el estudio bioquímico e inicio inmedia-
to del tratamiento.

ATENCIONES DESDE EL NACIMIENTO

Por las posibles complicaciones que 
pudieran aparecer desde el momento 
del nacimiento o en el transcurso de su 
vida, este fue un bebé esperado y acom-
pañado en todo momento por un equipo 
multidisciplinario de diferentes especia-
lidades médicas, díganse Neonatología, 
Cardiología, Neumología, Nutrición Clínica, 
Oftalmología…

Desde las 72 horas de nacido, el manejo 
nutricional del paciente fue estricto y con 
apego a lo establecido en los protocolos 
médicos, sostuvo el doctor Gabriel Alejandro 
Díaz Bernal, especialista de primer grado 
en Pediatría y diplomado en Alimentación y 
Nutrición Clínica. 

“La aciduria metilmalónica es una enfer-
medad infrecuente —indicó Díaz Bernal—, 
que requiere del consumo de vitaminas 
y productos industriales muy costosos, 
debido a las escasas posibilidades de que 
el paciente ingiera alimentos proteicos 
obtenidos desde la alimentación natural.

“El bebé no podía consumir huevos, 
ningún tipo de carne o pescado; debía 
comer solo determinados tipos de viandas 
y vegetales, que no fueran elevados en 
las concentraciones admisibles para esta 
enfermedad. 

“Inicialmente, el Ministerio de Salud 
Pública se hizo cargo de la primera adminis-

tración del AMMAnamix-Infam, un producto 
industrial a base de proteínas y aminoáci-
dos. Ante la carencia de dicho alimento y 
la demanda del pequeño de mayor cantidad 
diaria, la abuela, residente en los Estados 
Unidos, garantizó su envío permanente y 
nunca le faltó al pequeño”, manifestó el 
especialista. 

Díaz Bernal hizo alusión, además, a la 
colaboración de la familia en la adquisición 
de algunos medicamentos que estuvieron 
en falta en algún momento y otros inexisten-
tes en el país; al mismo tiempo, reconoció 
la gestión institucional, la cual, en coordina-
ción con el Programa de Atención Materno 
Infantil de la provincia, se realizó con miras 
a garantizar fármacos esenciales como la 
vitamina B12, la L-Carnitina, las cremas para 
manejar el estado de la piel, los sueros y 
la alimentación parenteral (fórmula especial 
que proporciona la mayoría de los nutrientes 
que el cuerpo necesita y que se suministra 
vía intravenosa); esta última muy costosa 
en el mundo desarrollado. 

Publicaciones en las redes sociales 
refieren que la administración al bebé de 
la vacuna Pentavalente condujo al falleci-
miento. ¿Qué opina al respecto? 

Desde que nació, este bebé fue estu-
diado por la especialidad de Inmunología, 
incluso, se enviaron pruebas al Instituto de 
Inmunología, de La Habana; se le practicó 
un ultrasonido de timo para valorar algún 
otro tipo de inmunodeficiencia, que arrojó 
una hipoplasia muy ligera, y se le admi-
nistró Biomodulina T. Una vez estudiado, 
al paciente se le aplicó por primera vez la 
vacuna contra la hepatitis y la BCG contra 
la tuberculosis; ambas muy similares a la 
pentavalente y con los mismos adyuvan-
tes, o sea, productos que conservan la 
vacuna como el Hidróxido de Aluminio o el 
Tiomersal. Luego de administradas, no se 
desencadenó ningún tipo de complicación. 
Tampoco está contraindicada la vacunación 
en estos enfermos.

El paciente fue reevaluado desde el 
punto de vista clínico y dermatológico y se 
determinó que las lesiones aparecidas en 

la piel no fueron desencadenadas por la 
primera dosis de la Pentavalente. Las ma-
nifestaciones cutáneas suelen ser comunes 
en quienes padecen esta enfermedad. 

Con antelación, el equipo a cargo del 
seguimiento del caso revisó diferentes 
literaturas, incluso, de las academias 
Americana y Europea de Pediatría, y de re-
cientes artículos de revistas científicas de 
alto impacto a nivel internacional, y todos 
hacen referencia a que los pacientes con 
este tipo de error innato del metabolismo 
pueden ponerse su vacunación normal, 
siempre con la supervisión y las condiciones 
necesarias; estos requisitos los cumplía 
el paciente en el momento en que se le 
administró la vacuna.

Al decir de la doctora Magdalena Guira-
do Espinosa, especialista de primer grado 
en Neonatología, todas las decisiones en 
torno al caso fueron consensuadas y se 
mantuvo estrecho intercambio con expertos 
de importantes instituciones médicas cuba-
nas como el Centro Nacional de Genética 
Médica, el Centro de Referencia Nacional de 
Nutrición y Errores Innatos del Metabolismo 
y el Instituto de Inmunología.

La también especialista de segundo 
grado en Pediatría, con diplomado en 
Alimentación y Nutrición en los distintos 
ciclos de la vida, aclaró que los aquejados 
de aciduria metilmalónica exigen un trabajo 
muy meticuloso. “Hay que consultar biblio-
grafía actualizada en inglés y en español 
sobre los alimentos tolerables, según la 
edad y la enfermedad y cada uno lleva 
hacer cálculos precisos”. 

Asimismo, Guirado Espinosa aseveró 
que la atención médica al bebé fallecido 
se realizó por un personal entrenado en 
el seguimiento a los niños de cualquier 
edad con errores innatos del metabolismo; 
además de todo un equipo de trabajo que 
estuvo en función de la salud de este niño 
antes y después de su nacimiento. 

En Cuba ha logrado sobrevivir a la en-
fermedad una cifra no superior a los 10 
menores, y ello depende de la forma clínica 
de presentación del padecimiento, la edad 
y otros factores.

Según estudios, quienes logran sobre-
vivir a la forma neonatal grave evolucionan 
con múltiples complicaciones, incluso, a 
la cronicidad, y su expectativa de vida es 
reducida. 

en el pediátrico espirituano, profesionales de alta calificación garantizan la atención médica a todos los 
pacientes ingresados. 



Enrique Ojito Linares
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E L pitazo del vapor Athos anun-
ciaba la pronta partida del 
buque. Vestido con chaqueta 

negra, pantalón claro y sombrero 
de castor, el más cubano de los 
cubanos, José Martí, subió de uno 
en uno los escalones de madera. 
Raro en él. En tierra, solía hacerlo 
de dos en dos ante cuanta escalera 
debía vencer. Apenas colocó los 
pies sobre cubierta, miró hacia el 
muelle neoyorquino, que había pi-
sado más de una vez con aquellos 
borceguíes, también negros, en los 
andares organizativos de la Guerra 
Necesaria.

Último pitazo del vapor; último 
adiós del Héroe Nacional a Esta-
dos Unidos. Se aleja el Athos del 
muelle, del puerto, del gélido enero 
de 1895 de Nueva York. Martí deja 
atrás la delación, causante del 
naufragio del Plan de Fernandina 
ese propio mes; el patriota se lleva, 
además, el abrazo cálido del doctor 
Ramón L. Miranda, en cuya casa el 
Maestro halló refugio seguro para 
evadir el asedio del espionaje es-
pañol y estadounidense, después 
del fracaso de este proyecto insu-
rreccional.

Porque el Apóstol solo pensaba 
en Cuba, antes de la salida hacia 
República Dominicana, redactó la 
nueva orden de alzamiento, dirigida 
a Juan Gualberto Gómez, represen-
tante del Partido Revolucionario 
Cubano (PRC) en la isla. Mientras 
tanto, en Montecristi permanecía el 
Generalísimo Máximo Gómez.

El dominicano y Martí habían 
orientado la creación de la Agencia 
General Revolucionaria, de Co-
municaciones y Auxilios (AGRCA), 
nacida en La Habana el 5 de enero 
de 1895, una de las instituciones 
de su clase constituidas durante la 
epopeya libertaria.

Previo al abordaje del Athos, 
Martí sacó tiempo y le escribió una 
carta, fechada el 31 de enero en 
Nueva York, a José Pons y Naranjo, 
presidente de este órgano de espio-
naje y contraespionaje, el más rele-
vante de su tipo que operó contra 

las fuerzas colonialistas durante las 
tres contiendas independentistas.

“Al fin felicito a Vd. por la 
fundación de la Agencia General 
Revolucionaria en esa ciudad —le 
asevera el Maestro—. Vuestra obra 
de organización ha quedado perfec-
ta de San Antonio a Maisí. ¡Cuánto 
trabaja Vd. cuánto aún nos queda 
por hacer!”.

MAMBISES DEL SILENCIO

Cuando pasadas las siete de la 
noche del 5 de enero de 1895, José 
Pons y Naranjo despidió al último de 
los participantes en aquella reunión 
de conspiradores, en la puerta de 
su casa, sita en Crespo, No. 27, 
no sospechaba la contribución 
que tendría la agencia a la épica 
emancipadora cubana.

Pocos investigadores han ex-
plorado en el actuar de la AGRCA 
como lo ha hecho el historiador 
Raúl Rodríguez La O, autor de 
Los escudos invisibles. Un Martí 
desconocido, cuyo capítulo final lo 
dedica a profundizar en el quehacer 
del santaclareño Pons y Naranjo 
(agente general Luis) y de la agen-
cia, “una verdadera institución de 
espionaje”, como la calificó dicho 
estudioso.

Con los ojos más que abiertos 
y los oídos, capaces de escuchar 
hasta el sonido de una aguja al 
caer, los integrantes de la AGRCA 
podían encontrarse en cualquier 
punto de la geografía nacional, léan-
se, unidades de correos, puertos, 
estaciones de ferrocarriles. Los 
agentes secretos de la Inteligencia 
mambisa estaban atentos al mo-
vimiento de tropas españolas y a 
cualquier otra operación enemiga.

Según destaca Rodríguez La 
O, también asumen el trasiego de 
armas, municiones, medicamentos, 
comida y avituallamientos diversos 
para las huestes insurrectas.

La AGRCA y su agente general 
Luis recibían indicaciones de la 
Delegación del PRC desde el exte-
rior y eran atendidos por el Cuartel 
General del Ejército Libertador y, de 
forma directa, por Máximo  Gómez, 
señala Raúl Rodríguez.

La historiografía recoge que 

¿Una agencia de 
espionaje mambisa?

por orientaciones de José martí y máximo Gómez, surgió en la Habana la agencia 
General revolucionaria de comunicaciones y auxilios, con un papel relevante en 
la Guerra del 95, iniciada hace 130 años este 24 de febrero

esta institución de espionaje pene-
tró no solo las filas peninsulares, 
sino, además, la representación 
diplomática de Estados Unidos en 
el país antillano; en específico, al 
cónsul general Fihzhugh Lee, al 
vicecónsul José A. Springer y al 
hermano de este último, Santia-
go Springer, agente consular en 
Cárdenas, Matanzas. En persona, 
Pons y Naranjo informaba a Máximo 
Gómez sobre las actividades de es-
tos funcionarios estadounidenses; 
desempeño conspirativo que nunca 
resultó descubierto.

MISIÓN Y GRATITUD

En noviembre de 1897, Gómez 
le encomendó, al agente Luis, la mi-
sión de facilitarle la salida de Cuba, 
con destino a Estados Unidos, al 
coronel del Ejército Libertador Fer-
nando Méndez Miranda, portador 
de una voluminosa corresponden-
cia, enviada a la dirigencia del PRC.

Cuando recibió la misión, el 
presidente de la AGRCA se hallaba 
en campo mambí, exactamente en 
el Cuartel General; donde conoció 
a Fernando Méndez. A mediados 
de diciembre, inició la operación 
clandestina.

“El señor Pons cumplió fidelísi-
mamente el mandato, conduciéndo-
me con extraordinaria habilidad por 
entre lugares ocupados por tropas 
españolas y sorteando cautelosa-
mente el alcance de los fuegos de 
los fuertes enemigos hasta llevar-
me hasta la población misma de 
Caibarién”, relató de puño y letra 
el coronel mambí.

Ya en la ciudad villareña y para 
quitarse toda pinta de insurrecto, 

Méndez Miranda se afeitó, primero, 
y después, lo pelaron al rape. El 
19 de diciembre, María Escobar, la 
agente Vencedor, lo acogió en su 
casa y preparó su viaje, a través 
del ferrocarril, a La Habana.

En la capital, José Pons aguardó 
por el coronel mambí, quien embar-
có días después hacia la nación 
norteña.

Aparecido en Los escudos invi-
sibles…, este constituye apenas 
un ejemplo de las tantas misiones 
orientadas a la AGRCA por el Gene-
ral en Jefe del Ejército Libertador, 
Máximo Gómez, quien aquilató 
siempre las funciones de estos 
agentes secretos.

El reconocimiento se tornó ex-
plícito en carta remitida al agente 
Luis el 21 de febrero de 1896 y, me-
diante la cual, les hace saber a los 
miembros de la agencia su “más 
espontánea felicitación por los 
grandes y arriesgadísimos servicios 
que están ustedes prestando (…).

“Las comunicaciones, seguras y 
fáciles que tiene esa Agencia, con los 
distintos cuerpos de nuestro ejército, 
es motivo de constante admiración 
y lo será de eterna gratitud de todos 
los cubanos amantes de la Indepen-
dencia de Cuba”, escribió Gómez.

LEALTAD A PRUEBA

Concluida la Guerra del 95, los 
yanquis caminaban por La Habana 
como si estuvieran en Manhattan. 
La intervención estadounidense en 
la contienda hispano-cubana devi-
no golpe maestro para secuestrar 
nuestra independencia.

Desafortunadamente, no todos 
los cubanos valoraron con acierto 

las reales pretensiones del Gobier-
no de Estados Unidos. La Asamblea 
de Representantes del Cerro echó 
pie en tierra para que Máximo Gó-
mez respaldara sus gestiones de 
obtener un préstamo de las arcas 
norteamericanas, ascendente a 20 
millones de dólares, con miras a 
destinarlo al licenciamiento de los 
integrantes del Ejército Libertador.

El Generalísimo vio más allá 
que sus coterráneos. Apoyar aque-
lla solicitud equivaldría, en la prác-
tica, a darle a Washington las llaves 
del país. La Asamblea no toleró 
la actitud del añoso guerrero y lo 
destituyó de su cargo de General 
en Jefe del Ejército Libertador el 
11 de marzo de 1899.

Al  saber de este acuerdo, Pons 
y Naranjo convocó urgentemente 
a los miembros de la AGRCA a 
una reunión en su casa habanera, 
ubicada en Águila No. 34, y allí de-
cidieron celebrar una manifestación 
de respaldo al Generalísimo con 
la participación del pueblo de la 
capital; llamado extendido al resto 
de la isla.

A pedido de la agencia, el 
Gobernador Civil de La Habana 
autorizó la protesta, que tuvo como 
epicentro la Quinta de los Molinos, 
lugar de residencia del jefe mambí.

Quizás, de regreso a casa y en 
la noche, el agente general Luis o, 
simplemente, José Pons y Naranjo, 
tomó de nuevo entre sus manos 
aquella carta que le envió Martí, 
cuando el Maestro estaba a punto 
de subir al vapor Athos, mientras el 
invierno se adueñaba de Nueva York: 
“La libertad viene hacia nosotros, la 
veo, la palpo”.

el 24 de febrero de 1895 se reinició la lucha por la independencia de la isla.

José martí visto por el pintor sueco Herman norman.



Lisandra Gómez Guerra

Arturo Delgado Pruna
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Nunca antes habían deseado su propia 
muerte algunos esclavos que a diario marcha-
ban en el siglo XIX a las fatigosas jornadas 
del corte de caña. 

Todo lo contrario le sucedía a Paquelé: 
deseaba vivir con intensidad. Este jovencito, 
que no sufría el rigor físico ni era azotado, 
lidiaba con los antojos de sus dueños en el 
confort de la casona adonde fue llevado sien-
do un bebé, como regalo para que la señorita 
se entretuviera con él. A falta de juguetes 
mecánicos, uno real venía bien.

La jovialidad de Paquelé se esfumaba en 
presencia de sus amos, pero florecía junto a su 
amigo Lorencito, con el que se daba chapuzones 
en el río Yayabo; o siempre que conversaba con 
Taita Ambrosio, quien solía recordar su fallido 
intento de ser cimarrón; y cada vez que Ma. 
Teresa era víctima de sus bellaquerías. 

Visto así, parecería idílica su existencia, 
cuando lo cierto es que esos instantes no 
eran más que fugaces alivios a su condición 
de esclavo y a un destino que desconocía y 
estaba por llegar: el de aprendiz de calesero.

en formato ebook, se presentó en la Feria internacional del libro de la Habana la versión del clásico de Julio llanes, ilustrada 
por montos

Una vez adquirido con rigor tal oficio, 
Paquelé fue regalado por segunda ocasión. 
Ahora, por suerte, a un buen doctor que lo 
trataba como Dios y las reglas de la dignidad 
dictaban. Y así, sin buscarlo ni entrar de lleno 
en el asunto, el muchacho supo de compa-
triotas que en Sancti Spíritus se oponían a 
las autoridades españolas, razón por la que 
fusilaron a un conocido barbero de la ciudad; 
y su amo, el médico, fue encarcelado.

De tal suerte, sin carta de libertad ni protec-
ción, no le quedó otro camino que huir al monte 
para evitar un injusto encierro en el depósito 
de cimarrones. Dejar atrás su querida ciudad, 
donde también se enamoró, era cuestión de 
supervivencia. Debía ser libre.

Este apretado resumen de la novela gráfi-
ca Paquelé, que Ediciones Luminaria presentó 
en versión ebook en la Feria del Libro de La 
Habana, es el resultado de un prolongado pro-
ceso de conversión de la literatura al cómic de 
Osvaldo Pestana Montpeller (Montos), basado 
en la obra homónima del reconocido escritor 
espirituano Julio Llanes. 

Montos debió graficar sitios, cuerpos y 
actitudes, varios de ellos no descritos minu-
ciosamente en el original. Si cada lector de 

la obra literaria se inventó para sí un rostro 
y un biotipo del protagonista, de doña Rosa-
rio, del fígaro, de la muchacha del río o de 
Pancho Carús, por citar algunos personajes, 
Montos los corporiza tan convincentemente 
que nos codeamos con ellos. Asimismo, 
para moverlos a gusto, el dibujante hubo de 
frecuentar casas, parques, archivos y museos 
en Sancti Spíritus y Trinidad, afines al siglo 
XIX, para documentarse y evitar errores de 
anacronismo de los entornos y los objetos. 

El texto del cómic, no por ser bastante fiel al 
del libro, supuso menos esfuerzo. En ocasiones 
Montos tuvo que sintetizar cuidando de que no 
se perdiera la esencia; en otras, reforzó visual-
mente lo que las palabras no brindaban. 

El término novela gráfica, especificado 
en la cubierta, obedece a que es un álbum 
extenso que fusiona con éxito lo gráfico y lo 
literario, y en el que varios personajes mues-
tran su complejidad psicológica.

No podía esperarse menos de Montos, 
historietista excepcional que, a golpe de per-
severancia y talento, obtuvo en Cuba los más 
preciados premios que se han convocado tocan-
tes al cómic. El libro es su homenaje a la ciudad 
donde forjó amigos y emergió profesionalmente.   

Paquelé en gráfica

Yusmaika Piedra González vivía 
las horas a un ritmo diferente. Hoy 
sabe que fueron los aires de la lle-
gada de la juventud. Había dejado 
la universidad en el cuarto año de 
su carrera para iniciar otra, cumplía 
sin muchos ánimos con el trabajo 
y pocas ganas quedaban para los 
ensayos.

“Fue entonces que con mi 
alumna Loriet asistí a un festival 
pioneril. Interpretó la canción Día 
feliz, la primera que yo canté de 
niña, y la acompañé con la guitarra. 
Al descender del escenario me dijo 
al oído: ‘No cogí ni al culpable’. La 
competencia estaba fuerte, real-
mente. Siempre les enseño a mis 
alumnos que no se va a ganar, se 
disfruta el acto de estar frente al 
público. Ella lo había hecho bien y 
había dominado los nervios. Cuan-
do dieron los premios, se alzó con 
el primer lauro. Se quedó sin saber 
qué hacer. Hasta que le dije: Sube 
y recógelo, es tuyo”.

Entre muchas anécdotas, siem-
pre vuelve a esa alegría porque 
disfruta mucho de la espontaneidad 
y sinceridad de los niños, confiesa 
Yusmaika, con 32 abriles y de ellos 
unos cuantos dedicados a la forma-
ción artística, sobre todo en grupos 
etarios que coquetean con las 
complejidades de la adolescencia.

“Soy instructora de arte porque 
seguí un legado. Arasay Fuentes 
Boffil fue la primera instructora 
que conocí porque en la Primaria 
cantaba bajo la guía de mi profesor 
de escolaridad. Cursaba la Secun-
daria Básica y ella había egresado 
de la primera graduación de las 
escuelas que abrieron sus puertas 
en 2000, y aún se mantiene en el 

movimiento. Me enseñó mucho. 
Tanto que aprobé las pruebas de 
aptitud. Desde que descubrí la ca-
rrera nunca he tenido dudas de que 
era eso lo que quería ser”.

Así, llegó la hora de decir hasta 
pronto a Mayajigua, poblado empo-
trado en una esquina de Yaguajay. 
La Escuela de Instructores de Arte 
(EIA) Manuel Ascunce Domenech, 
de Villa Clara, la cobijó a semejanza 
de su hogar.

“Me da mucha nostalgia recor-
dar esa época. Al regresar a mi 
tierra natal dejé atrás a muy buenas 
amistades. Las clases de piano 
tampoco las olvido. Subíamos de 
noche al cubículo donde estaba 
y me pedían que lo tocara o les 
enseñara algunos acordes. 

“También disfruté las prácticas 
de conjunto ya que pasábamos por 
todos los instrumentos. Les tenía 
temor y respeto porque exigían 
mucho”.

Con esas experiencias cumplió 
sus prácticas preprofesionales 
finales en la enseñanza Secunda-
ria Básica, donde obtuvo el boleto 
para ser oficialmente instructora 
de arte. Cada clase la hizo crecer, 
aunque físicamente parecía una 
alumna más.

“Ya graduada me pusieron a 
trabajar en una zona rural. Aten-
día cuatro escuelas. Me dividía 
para aprovechar el tiempo porque 
estaban distantes una de otra. 
Además, en ese momento cursaba 
en Sancti Spíritus la Licenciatura 
en Instructor de arte. Hoy, digo 
orgullosamente que, después del 
cambio de carrera, soy Licenciada 
en Gestión Sociocultural para el 
Desarrollo y, actualmente, curso la 
Maestría en Gestión del Desarrollo 
Local en el Centro Universitario Mu-
nicipal Simón Bolívar, de Yaguajay”.

Con la llegada del 2019, Yus-
maika Piedra González, junto a su 
esposo y promotor cultural José 
Ernesto Fernández Aguiar, descubre 
un mundo fascinante: la protección 
del entorno de la mano de las artes.

“Nace entonces el proyecto 
Ambienta. Tiene como objetivo 
sensibilizar, educar en una cultura 
ambiental comunitaria no esco-
larizada a menores de edad de 
la localidad de Mayajigua. Y que 
las buenas prácticas se puedan 
replicar como expresión de una con-
ciencia ambiental, incluso en las 
propias personas de sus familias, 
vecinos, pobladores, en general”.

Ni siquiera la llegada de la covid 
limitó el quehacer de los integran-
tes del grupo. Hicieron suyas las 
redes sociales. Con el retorno a 
la normalidad ya Ambienta tenía 
muchas horas de vuelo.

“Hemos creado buenas alian-
zas, por ejemplo, con el Parque 
Nacional Ciénaga de Zapata, con el 
Jardín Botánico de Sancti Spíritus... 
Nos hemos capacitado con espe-
cialistas del Citma, del Centro de 
Investigaciones de Ecosistemas 
Montañosos, del Parque Nacional 
Caguanes”.

De sus resultados se han escu-
chado ecos, entre otros espacios 
en el Congreso Internacional Comu-
nidad 2023 y, solo hace unas pocas 
horas, en Infancia y Comunicación 
2025, que tuvo como objetivo cele-
brar los 35 años de la Convención 
sobre los Derechos del Niño.  

“Trabajamos con la Unicef, 
con el empoderamiento de los 
adolescentes y la expresión en 
adolescentes. Nuestra máxima 
no es colonizar a esos grupos con 
mensajes, sino que les demos lo 
que realmente necesitan. Lograr 
que sean sus propios líderes”.

A pesar de la apretada y diná-
mica agenda, sin mucho pensarlo, 
Piedra González aceptó otro reto: 
asumir la presidencia de la Brigada 
de Instructores de Arte José Martí 
en Yaguajay; un desafío inmenso en 
un gremio lacerado por el éxodo de 
muchos de sus profesionales hacia 
horizontes con mejor remuneración 
económica.

“Muchos me decían: ‘Con todas 
las situaciones que hay en estos 
momentos no vas a poder solucio-
nar muchos de los problemas que 
enfrentamos’. Pero, si me detenía 
en eso, igual, no iba a solucionar 
nada. Entonces, accedí”.

Ayudar, viabilizar acciones, im-
pulsar... son las máximas de esta 
joven yaguajayense. 

“Hay que pensar siempre cómo 
echar para alante a nuestros co-
lectivos, como decimos en buen 
cubano. Mi primera gran tarea al 
asumir el cargo fue organizar el Ta-
ller de intercambio de experiencias 
municipal. Conté con el acompa-
ñamiento de muchas personas del 
sector cultural del territorio y otros 
que mantienen vínculos con nues-
tro trabajo. Salió muy bien y de las 
propuestas asistentes al provincial 
también se obtuvieron favorables 

resultados. Tres se escogieron para 
representar a la provincia a nivel 
nacional. Dos de ellos con mención 
en la presentación donde estuvo 
todo el país.

“Me sentí muy feliz porque me 
demostró que la persistencia e 
insistencia en la articulación de 
todos los actores que precisan 
laborar con el movimiento de 
instructores de arte dejan saldos 
positivos”.

¿Esa pasión por tu profesión 
la siembras en quienes tienen 
aptitudes?

“Sí. Tengo integrantes de Am-
bienta que han realizado las prue-
bas para optar por la carrera de 
profesor-instructor de arte. A todos 
les digo que las oportunidades no 
se pierden. Tenemos que apoyar 
a los adolescentes que quieran 
serlo. A veces, las familias no lo 
hacen. Y, luego de ingresar, les digo 
que precisan enfocarse, aprender, 
perfeccionarse … Es una profesión 
muy bonita, sensible.

“Como mismo me sucedió a mí, 
sería una satisfacción indescrip-
tible poder escuchar un día a un 
alumno que diga: ‘Soy instructor por 
ti’; y que, luego, podamos trabajar 
juntos, crear, formar...”.

crecer desde el arte
en el municipio de Yaguajay, la joven Yusmaika piedra asume la dirección de 
la brigada de instructores de arte José martí y del proyecto ambienta

Yusmaika piedra González asume la dirección de la Brigada de instructores de 
arte José martí en Yaguajay. /Foto: Cortesía de la entrevistada. 
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Elsa Ramos Ramírez

Toda la consagración que le ha dispensado Carlos 
Arias al tiro deportivo se resume en lo que es su mejor 
disparo: ser seleccionado como el mejor árbitro inter-
nacional de la provincia en 2024. 

Le llegó en las postrimerías de una rica carrera 
de cerca de cuatro décadas. Quizás por eso lo sienta 
como el reconocimiento a la obra de la vida, más que 
al trabajo de un año. Porque a este deporte se dedicó 
en cuerpo y alma desde que entró con 14 años como 
atleta cuando estaban en auge los torneos de la 
SEPMI y luego cargó el arma de la enseñanza en 1988 
como entrenador en el combinado deportivo Mártires 
de Barbados, donde laboró la mayor parte de su vida: 
“Hicimos un campito de tiro, en la escuela de Bayamo. 
Desde ahí fueron muchos los niños que ingresaron a 
la EIDE Lino Salabarría”.

Pero esa base lo llevó no solo a adentrarse en 
el mundo del tiro, sino de conocer y enamorarse del 
arbitraje bien temprano. “Empecé en los Juegos Esco-
lares, no recuerdo si los primeros o los segundos. Me 
gustaba, incluso antes de ser entrenador, siempre me 
fijaba cómo era la forma de calificar y todo lo que tenía 
que ver con el arbitraje”.

Y comenzó así una trayectoria que lo llevó a todas las 
ediciones de Juegos Nacionales Escolares y Juveniles, 
eventos nacionales e internacionales como el Cerro 
Pelado y Copas del Mundo efectuadas en La Habana 
en los primeros años de la década del 90.

Con tal aval y su condición de árbitro internacio-
nal, llegó en el 2023 a los Juegos Centroamericanos 
en El Salvador y los Panamericanos de Chile. “Fueron 
experiencias muy buenas, aprendí cosas que no 
sabía. Ahí te enfrentas a la realidad, todo es nuevo, 
se mide todo, se revisan los componentes de la pis-
tola y el fusil. En la primera se mide el disparador, 
el peso, el agarre, las botas y lentes del tirador. En 
el segundo tienes que ver lo que es la medición, 

el peso, la chaqueta, los guantes, el pantalón, los 
lentes, los cintos…”.

 “Ya en una final, uno es el que tiene que chequear ya 
que se selecciona por cada hit dos o tres atletas y hasta 
cuatro y a esos son los que hay que inspeccionar. Si 
uno de ellos tiene una cosita mal, ya está descalificado 
y pierde la competencia. Somos control de equipo, que 
es el que verifica todo el armamento, el vestuario de los 
tiradores, antes y a la hora de competir”.

Para quien ha estado toda su vida en campos donde 
el tiro se practica casi a pulmón, el cambio a un esce-
nario totalmente diferente supuso un “entrenamiento” 
particular: “Desde que me dijeron que iba a trabajar 
en esos Juegos, enseguida me busqué los libros que 
tenemos y me puse a estudiar y a practicarlo aquí mismo 
con los mismos atletas: no tenía los mismos equipos, 
pero hacía más o menos lo posible para cuando me 
enfrentara a esa realidad no ir de cero. En El Salvador 
tuve un profesor del que aprendí bastante, pero en Chile 
tuve un maestro, un árbitro mexicano, que fue el que 
me perfeccionó, me mandaba a hacer las cosas para 
que yo aprendiera cada vez más”.

 Y aquellos disparos, lo llevaron en el 2024 al 
Mundial Juvenil con sede en Perú. “Tuve que hacer de 
todo porque trabajamos solo cuatro y teníamos que 
estar corriendo de una cancha para la otra. A veces se 
tenía que quedar uno en control de equipo para hacer 
todas las verificaciones de las armas. ¿Qué pasa? 
Que durante toda la competencia la atleta puede ir a 
verificar su pistola o su fusil y en cualquier momento. 
En Perú eran como 100 atletas y eso era constante y 
uno decía: “¡Mi madre!, ¿cuándo acabamos? Entrába-
mos a las ocho de la mañana y hasta las cuatro de la 
tarde, cuando tiraba el último, no nos íbamos de ahí. 
En otras competencias pueden ser 300, 400 tiradores, 
y es muy fuerte”.

Decidir si un atleta se descalifica o no trae apare-
jadas no pocas tensiones. “Eso es fuerte y es lo más 
difícil de todo. Por ejemplo, cuando se está tirando con 
la pistola y uno tiene que pesarla, debo estar más que 
sedado y fijarme bien lo que estoy haciendo, cómo la 
cojo; un errorcito mío lo paga el atleta porque es des-
calificado y pierde un año completo”.

Chile le deparó una de las decisiones más difíciles: 
“Tuve que descalificar a una colombiana, tres veces 
pasó y tuve que llamar al entrenador, al jefe de línea, a 
todo el mundo para que verificara. Se puso contra mí y 
decía que yo estaba poniendo mal las cosas, pero ella 
misma fue a otro lado y lo verificó y se sabía que ella 
hacía sus trampitas, pero es dificilísimo”.

 Son esas tensiones las que lo llevan una y otra vez 
a los libros: “Todos los días tienes que estudiar mucho 
porque los atletas saben igual que uno. Si estás hacien-
do una cosa mal, ellos mismos te dicen: ‘No, pero este 
árbitro no sabe lo que está haciendo’”.  

Así y todo, no se considera infalible: “Como todo, 
uno puede equivocarse, por eso pido ayuda y digo: Profe, 
no sé lo que me está pasando. Son cosas normales 
que suceden. Lo importante es no cometer errores”. Y 
ser imparcial, también. “Tanto en El Salvador como en 
Chile tuvimos que arbitrar competencias donde estaban 
cubanos, pero somos neutrales. No tenemos que ver 
nada con nadie, puede ser cubano, mexicano, de don-
de sea. Hay que regirse por lo que dice el reglamento 
internacional”.

Claro que los libros no bastan: “Es difícil ver a 
un árbitro de tiro que no haya pasado por el tiro, por 
un campo, porque el problema es que tienes que 
conocer las armas, su funcionamiento, cómo mani-
pular una pistola, saber emplear el velocímetro para 
medir la velocidad del arma, dónde poner la bala, 
en fin, tienes que conocer las dos armas y eso lo 
ves en el campo”.

A la hora en que supo de su elección como mejor 
árbitro internacional de la provincia, sintió el mismo 
efecto de un disparo de 10, a sus 63 años, ahora en la 
EIDE Lino Salabarría: “Es un reconocimiento que a uno 
lo estimula a trabajar más”.

tiro de 10 desde 
la línea de justicia

carlos arias, de tiro deportivo, fue seleccionado como el mejor árbitro de la 
provincia en 2024

Con Yaguajay como centro 
de las actividades en la provin-
cia, el cumpleaños 64 del Inder, 
este domingo 23 de febrero, se 
acomoda a los requerimientos 
del actual contexto en el que 
muchas competiciones se han 
suspendido debido a la crítica 
situación electroenergética que 
vive el país. 

Por eso la idea ha sido con-
centrar en el barrio las propuestas 
principales y articularlas en lo 
posible con el proyecto Tomas 
Deportivas Siempre Joven.

Justo estas propuestas ani-
marán la celebración el propio día 
23 en cada uno de los municipios, 
con extensión a los Consejos 
Populares y en la que la familia 
del sector ofrecerá una muestra 
de sus principales programas, 
tanto en el deporte como en la 
cultura física y la recreación con 
participación de los diferentes 
sectores etarios.

Para el día 22 está prevista 
la carrera popular Aniversario del 
Inder, en todos los municipios en 
horas de la mañana.

Durante estos días cada 
territorio ha desarrollado sus 
actividades propias y entre ellas 
han sobresalido los festivales 
deportivo-recreativos, simultá-
neas de ajedrez y encuentros 
de diversas disciplinas. También 
se han realizado los eventos 
provinciales de gimnasia básica 
y de composiciones gimnásticas. 

La celebración incluye activi-
dades en las casas de niños sin 
amparo familiar y establecimien-
tos penintenciarios.

De acuerdo con Laidalí Santa-
na, directora provincial de Deportes, 
Yaguajay mereció la sede por los 
resultados integrales y los avances 
en programas relacionados con el 
deporte para todos y la Educación 
Física.

Ello ha permitido incorporar 
a la práctica diversas mani-
festaciones, sobre todo en los 
Consejos Populares y las comu-
nidades a partir de iniciativas 
propias. 

BOXEADORES GOLPEAN 
EL CUMPLEAÑOS 

Un poco más distante, en 
el Combinado Deportivo José 
Martí, de la capital cubana, el 
medallista de bronce mundial 
de Taskent 2023 Alejandro 
Claro, es uno de los protago-
nistas del Match de Retadores 
organizado por la Comisión 
Nacional de Boxeo, como sa-
ludo al aniversario del Inder. 
De acuerdo con el programa, el 
sierpense, representante de los 
51 kilogramos, combate ante 
Giovis Salfrán.  

Otros espirituanos suben 
al cuadrilátero: Adrián Licea 
en pleito de los 67 kilogramos 
frente a Leyán Tejera, y Jorge 
Cuéllar ante Dairon Girado, en 
la división de los 71.

Inder celebrará 
su cumpleaños 64 

la fiesta deportiva se atempera a la compleja 
situación que vive el país y se adapta a las con-
diciones específicas de cada teritorio 

en su carrera como árbitro ha participado en importantes 
eventos internacionales. /Foto: Cortesía del entrevistado

Yaguajay será la sede de las actividades centrales de la provincia por el cum-
pleaños de la institución. /Foto: Facebook 

(E. R. R.)
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La alianza entre no-
sotros y el mar es fuer-
te, a pesar de que las 
noches son frías o lluvio-
sas, de que en ocasiones 
la plaga nos ataca y de 
que los celulares pierden 
la señal (...)

El barco que funciona como 
enviada sale al despuntar el día, 
en su interior cinco tripulantes 
aseguran todo lo necesario para na-
vegar hasta las zonas donde otras 
embarcaciones, pertenecientes a la 
Empresa Pesquera e Industrial de 
Sancti Spíritus (Episan), realizan las 
operaciones de capturas.

Varias millas de viaje los 
separan del resto de la flota, 
en ocasiones hasta cinco horas 
o más para llegar a su destino, 
haciendo maniobras que les 
permiten rastrear cada palmo 
del litoral sur de la provincia por 
la ruta de los peces y en esa 
contienda acercarse hasta los 
límites con provincias vecinas.

Al mando, como todo un ex-
perto, Leosvany Villa, el patrón 
que, luego de desmovilizarse de 
la Marina de Guerra Revoluciona-
ria, se instaló en Tunas de Zaza, 
primero como jefe del Taller Naval 
y, después de revalidar su título de 
patrón, al mando de esta enviada, 
en la que lleva más de ocho años 
de labor.

“Para ser patrón de un barco 
—aclara— hay que tener el co-
nocimiento de la zona donde se 
opera y de todo lo referente a la 
navegación: los cambios de marea, 
movimientos de luna, el estado del 
tiempo, hay que saber trabajar con 
el GPS, con el compás magnético 
y dominar toda la parte técnica 
del navío.

“En ocasiones nos alejamos 
bastante hasta la zona conocida 
como El Correntoso o hasta los 
límites de Ciego de Ávila, a varias 
millas de la costa, porque al no 
tener un Centro de Acopio hay que 
recibir el pescado donde los barcos 

se encuentran operando. Pero an-
tes de recepcionarlo comprobamos 
si está bien nevado, el tipo de espe-
cie y la talla, porque no todas son 
comercializables; y cuáles están en 
veda en ese momento, en eso se 
basan los pescadores para realizar 
las extracciones y nosotros lo que 
hacemos es trasladarlas hasta 
las instalaciones de la industria”, 
aclara el patrón.

LA ENVIADA
 ES NUESTRA CASA

Para los muchachos más jóve-
nes que integran esta tripulación, 
la vida en el mar se convierte 
cada día en un desafío. Nada de 
televisión cuando acaban las duras 
faenas, ni de entretenimientos que 
no sean conversar entre todos de 
cualquier tema, alimentarse, des-
cansar y al día siguiente volver a 
las tareas.

Para Alberto Valle, el marinero 
de cubierta, y Alejandro Ortiz, el 
nevero, los días y las noches se 
hacen largos, pero todo depende 
de la adaptación, la empatía y la 
forma en que conviven en esta em-
barcación. “Esta es como nuestra 
casa porque aquí pasamos más 
tiempo que en el propio hogar”, 
aseguran

Mientras, al experimentado 
Alviso Naranjo, de 56 años, la 
parte que le toca es la cocina. 
“Soy el responsable de elaborar 
los alimentos en la enviada, llevo 
40 años en el mar, primero como 
pescador y luego en esta otra labor, 
la cual desempeño con mucho 
gusto, porque cuando mis compa-
ñeros concluyen sus labores tienen 
preparada la comida: arroz, frijoles, 
pescado, vianda, cualquier plato es 
bienvenido a la mesa.

“Y en los ratos libres me pon-
go a tallar, porque soy aficionado 
a la artesanía, a veces recojo un 
palo seco de mangle en la orilla 
y le voy dando forma de un pez o 
de cualquier otra figura con mis 
manos; con mis trinchas hago 
maravillas, sin perder la esencia 
de pescador, así ha sido por años, 
porque trato de pasar el tiempo 
en este barco de la mejor manera 
posible”.

AÑORANZA POR EL MAR

Sin conocerlos y tener la posibi-
lidad de compartir unas horas con 
los integrantes de esta tripulación 
sería imposible comprender que el 
amor de ellos por su embarcación 
es infinito, tampoco podrían imagi-
nar la forma en que están atados al 
mar, con amarras que difícilmente 
se pueden desatar. Esa es la razón 
por la que, en medio de tantas 
limitaciones, se afanan en mante-
ner viva la enviada para que siga 

desandando los mares en busca 
de nuevas capturas.

“Aquí somos un equipo, o mejor 
dicho una familia; si a uno le due-
le una muela, el otro le busca la 
pastilla y comparte con él su dolor. 
Imagínate, que de los 365 días que 
tiene el año pasamos en alta mar 
más de 240, por eso es que deci-
mos que esta enviada es nuestra 
casa”, aclara el patrón.

“Cuando tocamos tierra —dice 
Leosvany—, a las pocas horas de 
estar en Tunas ya queremos salir nue-
vamente. La alianza entre nosotros y 
el mar es fuerte, a pesar de que las 
noches son frías o lluviosas, de que 
en ocasiones la plaga nos ataca y de 
que los celulares pierden la señal, 
pero mantenemos activa la planta 

y con ella nos comunicamos con la 
familia o con otras tripulaciones que 
también están en las zonas pesque-
ras haciendo sus actividades”.

Un soplo de brisa en el rostro de 
los tripulantes indica que cambia-
rán los vientos rumbo norte, nadie 
como ellos para avizorar tormentas, 
estar a la defensiva y recoger pita 
antes de que los agarre un mal 
tiempo en medio del mar; en busca 
de peces pasan todo el año, incluso 
acopian las capturas de algunos 
pescadores privados que se subor-
dinan a la cooperativa de Episan 
para trasladarlas bien nevadas a 
la industria, cada número cuenta 
en su plan de producción que se 
basa, precisamente, en el servicio 
de traerlo todo y en buen estado.

El mar es nuestro aliado
aseguran los integrantes de la única embarcación de su tipo que se ocupa de recolectar el pescado capturado por las restantes 
tripulaciones de pescadores para trasladarlo hasta la industria en tunas de Zaza

Leosdanys Juvier, el motorista, 
no deja de estar atento a cada ruido 
que pueda dar una señal de alarma, 
cuando del buen funcionamiento 
de la máquina se trata, sus días 
son largos, porque, como parte de 
esta familia de pescadores, ayuda 
también en lo que sea necesario.

esta es una labor de mucho sacrificio, que requiere de días y noches en medio del mar. varios jóvenes intervienen en el proceso de captura en tunas de Zaza. /Fotos: Vicente Brito

el patrón de la enviada lleva toda la responsabilidad durante el proceso.


