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El próximo 8 de enero 
tendrá lugar el encuentro de 
la militancia de la cabecera 
provincial

La emblemática institución 
espirituana se debate entre 
aspiraciones y deudas con 
su público

El 2021 cierra con un 
doloroso saldo a causa 
de la enfermedad y 
nuevas lecciones »6

Novedad quirúrgica 
en Pediátrico espirituano

tres niños se han favorecido con el proceder que, además de elevar la calidad de vida de los pacientes, disminuye los riesgos aso-
ciados a las cirugías invasivas

Con la introducción de la cirugía de míni-
mo acceso para la extracción de los cálculos 
renales en el Hospital Pediátrico José Martí 
Pérez, Sancti Spíritus se convirtió en el primer 
territorio fuera de la capital cubana en realizar 
este novedoso proceder quirúrgico en niños.

El doctor Yoandy Ronny Pérez Sánchez, 
especialista de primer grado en Urología, 
subrayó que dos adolescentes y una niña 
de 11 años, esta última operada de los dos 
riñones, fueron favorecidos con esta técnica 
del llamado Primer Mundo que, además de 
elevar la calidad de vida de los pacientes, 
disminuye los riesgos asociados a las ciru-
gías tradicionales.

Este tipo de intervención de mínimo abor-
daje —explicó el también diplomado en Endou-
rología— aminora la estadía hospitalaria, evita 
las grandes heridas que influyen en la estética 
corporal del niño, posibilita una incorporación 
más rápida a la sociedad y no dificulta, en caso 
necesario, realizar otra cirugía de causa litiási-
ca, por cuanto esas personas cada cinco años 
tienen hasta un 50 por ciento de probabilidad 
de reproducir nuevamente cálculos.  

“Cuando la litiasis está en el riñón, prac-
ticamos la nefrolitotomía percutánea a través 
de un pequeño orificio en el dorso del cuerpo 
(la espalda), para así acceder a las cavidades 
renales. Si no es posible extraer el cálculo 
por su gran tamaño, entonces procedemos 

Fin de año victorioso 
en Yaguajay

El 31 de diciembre de 1958, con la rendición 
de las tropas del cuartel de la tiranía, ese 
territorio quedaba liberado finalmente, luego 
de una epopeya singular de las tropas rebeldes 
comandadas por Camilo
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a romperlo en pequeños fragmentos para su 
posterior extracción”, señaló Pérez Sánchez.

El especialista agregó que cuando se tra-
ta de litiasis en el uréter  se accede mediante 
los agujeros naturales del paciente.

La introducción de la cirugía de mínimo 
acceso en el tratamiento de la litiasis urinaria 
en niños da un vuelco al tratamiento de la 
cirugía urológica pediátrica en Cuba y, por 
ende, en Sancti Spíritus, pues no solo eleva el 
nivel científico del personal médico; sino que 
también evita el traslado de los pacientes a 
centros de referencia en La Habana.   

Gracias al trabajo conjunto de especia-
listas del Hospital General Provincial Camilo 
Cienfuegos y del Pediátrico espirituano, se 
practica esta clase de intervención quirúrgi-
ca, cuyo valor oscila entre los 5 000 y 7 000 
euros en países de alto nivel tecnológico. 

Según estudios, se estima que la prevalen-
cia de litiasis urinaria en niños es inferior a la 
observada en adultos; sin embargo, en Cuba la 
literatura científica evidencia un ligero aumento 
de la incidencia de la enfermedad, atribuible, 
entre otras causas, a cambios ambientales y 
climáticos, factores dietéticos, aumento de la 
obesidad infantil y alteraciones metabólicas.

El objetivo —aclaró Pérez Sánchez— es 
lograr que el mayor número de casos sea re-
suelto con abordajes mínimamente invasivos 
por los resultados que hoy exhibe la cirugía 
endourológica en adultos, aplicada en Sancti 
Spíritus desde el 2015 y con la cual se han 
beneficiado alrededor de 500 pacientes.

El objetivo es lograr que el mayor porcentaje de los casos pediátricos sea resuelto con abordajes mínima-
mente invasivos. /Foto: Cortesía del equipo médico
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¿Se escribe Mipymes o mi-
pymes? Echemos un vistazo a 
la normativa ortográfica vigente 
respecto de este tipo de voces.

Existen siglas tanto para nom-
bres propios como para nombres 
comunes o expresiones equiva-
lentes. Asimismo, hay siglas que 
se pronuncian deletreando cada 
uno de sus constituyentes, y las 
hay que se pronuncian en sílabas, 
como cualquier palabra de la 
lengua.

Las siglas que se pronuncian 
por deletreo se escriben en mayús-
culas, no importa si designan nom-
bres propios (CDR, CTC, EJT, DTI) 
o si designan nombres comunes: 
TV (televisión), MLC (moneda libre-
mente convertible), FM (frecuencia 
modulada)… 

Son las siglas que se pro-
nuncian en sílabas, llamadas 

acrónimos, las que generan dudas 
ortográficas.

De manera general, los acró-
nimos que designan nombres 
propios se escriben solo con la 
mayúscula inicial si tienen más de 
cuatro letras: Oficoda, Icaic, Uneac, 
Cujae. Aunque no es una regla, 
cuando posee cuatro o menos 
letras, será preferible escribirlo 
todo en mayúsculas, según el con-
sejo de la Ortografía de la lengua 
española (OLE), supongo que por 
meras cuestiones estéticas, en 
virtud del escaso cuerpo gráfico 
de tales voces: compárese UPEC, 
MES, FEU con Upec, Mes, Feu, y 
se comprenderá la diferencia. En 
otras ocasiones, se evita por la 
necesidad que habría de aplicar 
las reglas de acentuación, y las 
formas notoriamente distintas 
que de ello resultarían: son los 

casos, por ejemplo, de Mincín, 
Otán o Esbú.

Por su parte, los acrónimos 
que designan nombres comunes 
deben escribirse enteramente 
en mayúsculas, salvo que, por 
su mucho uso, hayan terminado 
convertidos en palabras, es de-
cir, se hayan lexicalizado. En tal 
caso se escriben íntegramente 
en minúsculas: tac (tomografía 
axial computarizada), uci (unidad 
de cuidados intensivos), sida 
(síndrome de inmunodeficiencia 
adquirida), ovni (objeto volante no 
identificado)…

A veces, como en TIC (tecno-
logías de la información y la co-
municación) o COVID (Coronavirus 
Disease), este proceso de lexica-
lización tarda en ser reconocido 
por el Diccionario académico y 
los manuales de estilo de casas 

editoras y medios de prensa; en 
consecuencia, su escritura en mi-
núsculas alterna, en un momento 
dado, con la otra forma (COVID ~ co-
vid), o no tiene éxito, como la forma 
tic, a la que se ofrece resistencia 
—dice la Fundación del Español 
Urgente— por su homonimia con 
tic ‘movimiento convulsivo, que se 
repite con frecuencia, producido 
por una contracción involuntaria 
de uno o varios músculos’. 

¿Qué pasa con mipyme? Es el 
acrónimo de una expresión equiva-
lente a un nombre común: micro-, 
pequeña y mediana empresa. 
Aunque mipyme es un vocablo no-
vedoso para los cubanos, y brilla 
por su ausencia en el Diccionario 
de la lengua española —donde sí 
aparece pyme (pequeña y media-
na empresa)—, en el Corpus del 
español del siglo XXI se atestigua 

su uso desde inicios de este siglo 
en casi todos los países latinoa-
mericanos. 

Dicho esto, se infiere que 
resulta erróneo, como se ve en 
nuestra prensa, escribir Mipymes, 
con mayúscula inicial, el plural de 
mipyme. Porque no es un acróni-
mo que equivalga a un nombre 
propio, como Minsap (Ministerio 
de Salud Pública) o Etecsa (Em-
presa de Telecomunicaciones de 
Cuba, S. A.). En todo caso, lo que 
cabría sería MIPYME, como un 
acrónimo no lexicalizado, sin la –s 
del plural, aunque se pronuncie, 
pero ya vimos que por el arraigo 
y la extensión geográfica de su 
empleo se puede considerar una 
palabra española con todas las 
de la ley, y lo idóneo es escribir 
mipymes, enteramente en mi-
núsculas.

En la punta de la lengua

A cargo de: pedro de Jesús La escritura de mipymes

Si alguna secuela nos queda y nos que-
dará del 2021 es la covid. Cuando pensa-
mos que el 2020, con el descubrimiento y 
la llegada del nuevo coronavirus era el peor 
de todos los años hasta la fecha vividos, 
estos 12 meses que están por concluir en 
días vinieron a hacer trizas, lamentable-
mente, cualquier pronóstico.

Y no hablo tan solo de la prolongación 
del distanciamiento físico —que no pocas 
veces se ha violentado—, de la obligato-
riedad del uso del nasobuco, del aprendi-
zaje que ha supuesto el teletrabajo, del 
confinamiento que terminó pasándole los 
cerrojos, en algunos casos, al SARS-CoV-2 
y, en otros, abriéndoles las puertas a no 
pocos temores… Me refiero, esencialmen-
te, al abismo que ha sido la covid para 
todos.

Bastaría mirar fríamente los datos, pero 
hiela más auscultar las vidas y las muertes 
que se despejan tras cada número. No 
obstante, las cifras por sí solas son abru-
madoras: si en el 2020, de acuerdo con 
las estadísticas de la Dirección Provincial 
de Salud (DPS), en Sancti Spíritus solo se 
contagiaron con la covid 620 espirituanos 
—75 de ellos entre el 11 de marzo, cuando 
se detectaron en Trinidad los primeros 
casos en Cuba, y el 28 de agosto—, en 
este año que está por concluir se ha batido 
el récord de 58 826 contagiados, de ellos 
58 451 autóctonos y 375 importados, 
según el cierre oficial de mediados de esta 
semana.

Como lo hemos reiterado sin descan-
so: los enfermos en la provincia han sido 
a causa y en consecuencia de una trans-
misión exponencial, pero autóctona. Y en 
esa espiral, por momentos indetenible, la 
dispersión de la enfermedad se padeció 
en los ocho municipios, se propagaron 
como pólvora los controles de foco y los 
eventos de transmisión local y casi se 
volvió crónico un rebrote que los expertos 
han convenido en enmarcar desde sep-
tiembre del pasado año hasta los días de 
hoy.

Si repasáramos aquella curva de con-
tagios ondulada de más y que catapultó a 
Sancti Spíritus entre los territorios de peor 
escenario epidemiológico en el país, nos 
daríamos de bruces otra vez con la agre-
sividad y la contagiosidad de una variante 
delta que no distinguió en grupos etarios 

para enfermar ni en personas sanas o con 
padecimientos crónicos para, desafortuna-
damente, fallecer.

Así, como mismo se elevó hasta por 
encima de 2 000 por 100 000 habitantes 
la tasa de incidencia de casos confirmados 
de la provincia y se diagnosticaban más de 
4 000 personas positivas al SARS-CoV-2 
en una semana, se abrían centros y cen-
tros de aislamiento —llegaron a superar el 
medio centenar—, se habilitaban nuevas 
consultas de Infecciones Respiratorias Agu-
das y nacían extensiones de los hospitales 
provinciales, del Camilo Cienfuegos y del 
Pediátrico, en el Instituto Politécnico de In-
formática y en la Escuela Primaria Federico 
Engels, respectivamente.

La cantidad abismal de casos tensó 
todo: hizo colapsar las capacidades hos-
pitalarias y de los centros de aislamiento; 
agudizó la asfixia que de por sí provocaron 
las limitaciones con la producción de oxí-
geno medicinal en la isla; agotó la disponi-
bilidad de medicamentos y puso en jaque 

hasta la asistencia médica.
Fueron, acaso, los síntomas más visi-

bles de una crisis sanitaria sin preceden-
tes en Cuba y en el mundo a causa de una 
pandemia que no hemos superado por más 
que creamos que vivimos en una “nueva 
normalidad”. 

Y ahora que las estadísticas vuelven 
a ponernos delante de la crudeza de 
esos días pudieran entenderse tantos 
descalabros. Por ejemplo, al cierre del 
17 de septiembre la provincia rompía el 
récord de contagios en una jornada: 1 137 
casos positivos, y cinco días después, 
desafortunadamente, instauraba la 
dolorosa marca de 11 fallecidos, según 
el parte oficial del Ministerio de Salud 
Pública.

Los datos recogidos en la DPS revelan 
que fue, precisamente, septiembre el peor 
escenario de los vividos en la pandemia, 
porque si en agosto se registraron 13 348 
casos, en el noveno mes del año ascen-
dieron a 23 627 para ir decreciendo en 

octubre a 9 152 y en noviembre, a 1 352.
Parece el recuento de una pesadilla y 

lo es. ¿Cómo despertamos en ella? Por la 
confianza que nos fue contagiando, por las 
violaciones a los protocolos establecidos 
que, en ocasiones, fueron más regla que 
excepción, por la propagación incontenible 
de un virus al que le basta un descuido 
para multiplicarse.

La covid nos colocó de la peor de las 
maneras ante el reverso y el anverso de la 
existencia: el valor de la vida y el desgarro 
de la muerte. Quizás por eso lo que más 
duele hoy son los 619 espirituanos que, 
según datos oficiales, este año murieron 
a causa del SARS-CoV-2. Demasiados. 
Familias enteras que se extinguieron, ami-
gos que faltan, vecinos que no están más, 
pérdidas propias y ajenas, pero que hieren 
igual. 

 Y ahora que se mira desde la distancia 
que han venido marcando los casos de 
menos que se diagnostican hoy y el retorno 
paulatino de la vida lo más semejante 
posible a lo que era antes, parece un espe-
jismo. Mas, no debemos confundirnos. La 
variante ómicron ha venido a recordarnos 
también que la covid, por más que quera-
mos camuflarla y evadirla, sigue estando 
entre nosotros.

Hay que recordarlo, sobre todo, en 
estos días en que se propagan las cele-
braciones familiares, en que han vuelto 
las fiestas a calles repletas en no pocos 
territorios, en que han reabierto desde las 
instalaciones culturales hasta los centros 
gastronómicos, en que han vuelto los 
niños a las escuelas… y aun así la gente 
va perdiendo la memoria de hasta usar el 
nasobuco.

La covid ha sido un parteaguas, sin 
duda. Y por más que pase el tiempo es 
esa cicatriz que, a veces oculta, llevaremos 
de por vida. 

Covid, la peor de las secuelas



Mary Luz Borrego
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Tras un 2020 de muy exigua presencia del parecer 
de los lectores en las publicaciones de este periódico, 
el 2021 fue una etapa de recuperación de la estabi-
lidad en la afluencia de cartas y en el tratamiento a 
las mismas. 

De las 52 ediciones que vieron la luz, la columna 
estuvo presente en 33, lo cual equivale a una amplia 
mayoría de las ocasiones, y dio tratamiento a 36 misivas. 

Si bien, como sucede casi siempre, hubo predomi-
nio de asuntos planteados desde la propia cabecera 
provincial, esta vez con la mitad de la correspondencia 
atendida, también se dio respuesta a epístolas proce-
dentes de Fomento, con cinco; Trinidad y Yaguajay, con 
tres; y Cabaiguán y Taguasco, con dos en cada caso. 
Los tres espacios restantes estuvieron dedicados a la 
publicación de respuestas de entidades provinciales.

A pesar del impacto de la pandemia de covid, que 
marcó el año desde el comienzo hasta el final e impi-
dió, en alguna medida, mayor presencia de la sección 
en nuestras páginas, fue posible dar tratamiento a 
asuntos diversos que generaron preocupación, dudas 
y quejas por parte de la lectoría. 

Entre los temas aparecidos aquí figuraron: nece-
sidad de servicio telefónico, mala calidad del pan, 
deficiencias en la urbanización de área vecinal, falta 
de medicamentos, demora en la reposición de un 
poste eléctrico a punto de caer y la supresión de una 
tendedera eléctrica; ausencia de pescado, inconfor-
midad con tarifa eléctrica por bombeo del agua a un 
edificio, agradecimientos en tiempos de pandemia e 
irregularidad con el salario durante los ajustes en la 
implementación de la tarea Ordenamiento. 

También, altibajos en el funcionamiento del Plan 
Jaba, atraso en la entrega de dieta médica, inconfor-
midad con el precio del queroseno doméstico, recono-
cimiento a trabajadores de determinados sectores y 
consideraciones de un jubilado a propósito de la covid 
y su manejo en Cuba. 

Otros asuntos ventilados fueron, igualmente, la 
petición de ayuda monetaria por problemas de salud, 
la tardanza de Etecsa ante solicitud de extensión 
telefónica, así como irregularidades en los servicios 
del Telepunto del bulevar espirituano; anomalías en la 
aplicación de los precios en el Sistema de Atención a la 
Familia, inquietudes en torno al proceso de jubilación, 
ausencia de productos y altos precios en las placitas 
e inconformidades con el funcionamiento de tienda 
virtual TuEnvío. 

Figuraron, además, temas relativos al desorden en 
el servicio de panadería especializada, inconformidad 
con el no traslado de combustible doméstico ante una 
mudanza desde otra provincia, irregularidades en la 
venta del gas licuado, inquietud sobre el funcionamien-
to de Empresa del Seguro e interés en la asignación 
de plazas para círculos infantiles. 

Como puede verse, fue amplio el espectro de te-
máticas acerca de las cuales nuestros lectores nos 
motivaron a escribir. Si la columna no vio más veces la 
luz fue debido a la necesidad de dar cobertura a asuntos 
de urgencia en el acontecer provincial, como las inciden-
cias de la covid propiamente, el proceso de balance del 
Partido en los municipios y la rendición de cuenta del 
Gobierno Provincial ante la Asamblea Nacional del Poder 
Popular, ambos acompañados por la publicación de los 
informes para su conocimiento público.

CARTAS DE LOS LECTORES
A cargo de Delia proenza Barzaga

Los lectores 
no perdieron su fe 

en Escambray 

Los préstamos bancarios derivados 
del fondo de fomento agrícola —opción 
dispuesta por el Estado para impulsar 
las producciones de alimentos desde 
septiembre pasado— ya suman en la 
provincia unos 200 millones de pesos, 
la mayor cantidad de ellos destinados 
a incrementar la cosecha arrocera en 
La Sierpe. 

Luis Castro, jefe de departamento 
de Banca Agropecuaria en el Banco de 
Crédito y Comercio (Bandec) del territorio, 
precisó a Escambray que Sancti Spíritus 
es la segunda provincia donde más 
financiamiento de esta procedencia se 
ha entregado a los productores. 

Hasta el momento los préstamos 
que han predominado aquí son para la 
producción de arroz, la cría y ceba de 
ganado, así como para el cultivo de papa. 

A estos fondos pueden acceder 
todas las empresas agropecuarias, las 
Unidades Empresariales de Base que 
pertenecen a estas, las bases producti-
vas (UBPC, CPA o CCS) para áreas colec-
tivas y los usufructuarios y propietarios 
individuales de tierras. 

Aunque ya queda poca disponibilidad 
de este fondo, los productores aún pue-
den adherirse a esta posibilidad, que se 
mantendrá el próximo año, incluso con 

un diapasón mayor de destinos: para de-
sarrollar la producción porcina, el ganado 
vacuno y ovino-caprino, arroz, plátano, 
yuca, frutales, papa, frijoles y caña.

Como requisito para otorgar estos 
financiamientos el banco solo exige una 
recomendación certificada de la empresa 
a la cual pertenece el interesado, que 
este sea un productor eficiente y man-

tenga un compromiso productivo.
El monto del préstamo depende de 

la capacidad de pago del cliente, quien 
para cubrir su deuda dispone desde 12 
meses hasta 10 años, en dependencia 
del uso para el cual lo solicite. Las tasas 
de interés resultan mínimas: 1.5 por 
ciento para capital de trabajo y 2 por 
ciento para inversiones.

Crecen los préstamos bancarios 
para producir alimentos

Esta provincia es la segunda donde más financiamiento de esa procedencia se ha 
entregado

El fondo de fomento agrícola facilita préstamos con mínimas tasas de interés. 
Foto: Vicente Brito

Lisandra Gómez Guerra

Una representación del talento artístico espirituano animará la gala. /Foto: Osvaldo Gutiérrez

Como despedida del año 
que concluye y bienvenida al 
2022, el sector de la Cultura 
en Sancti Spíritus prepara una 
gala que tendrá lugar el veni-

Homenaje al triunfo de la Revolución
El 29 de diciembre la plaza de la Revolución mayor General serafín sánchez será el 
escenario para celebrar la efeméride

dero 29 de diciembre en la 
Plaza de la Revolución Mayor 
General Serafín Sánchez Valdi-
via, de la cabecera provincial.

“Será momento oportuno 
para celebrar que hoy esta-
mos aquí, a pesar de haber 
vivido momentos duros por 

la presencia de la covid y el 
recrudecimiento del bloqueo”, 
comentó Jorge Félix Lazo, di-
rector del Sectorial de Cultura 
y Arte.

Exponentes de las diferen-
tes manifestaciones artísticas 
de los municipios de Trinidad, 

Sancti Spíritus y Cabaiguán 
serán los protagonistas de 
una noche especial para hon-
rar a quienes acompañaron a 
los enfermos en tiempos de 
pandemia.

“Se entregarán reconoci-
mientos a las instituciones y 
organismos más destacados 
en el enfrentamiento a la 
covid, pues fueron muchos 
los que dejaron a un lado sus 
objetos sociales y se sumaron 
a arduas labores”.

La cita también será propi-
cia para la entrega del carné a 
nuevos militantes de la Unión 
de Jóvenes Comunistas y el 
Partido Comunista de Cuba.

“La actividad se convertirá 
en un homenaje sincero a 
todo nuestro pueblo, el mismo 
que ha demostrado su com-
promiso en el actual contexto 
y que iniciará el 2022 con el 
impulso de hacer un mejor 
Sancti Spíritus”.

La gala cultural será en la 
Plaza de la Revolución Mayor 
General Serafín Sánchez Valdi-
via, testigo de importantes su-
cesos de nuestra historia y que 
por sus dimensiones puede 
acoger a un mayor número de 
personas, siempre cumpliendo 
los protocolos sanitarios.
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El pueblo espirituano mantiene su fidelidad incondicional a la Revolución. /Foto: vicente Brito

La militancia vive tiempos excepcionales
Conscientes del rol del partido en la conducción de la sociedad socialista, los militantes de la cabecera provincial 
desarrollarán su asamblea de balance el próximo 8 de enero. Escambray publica una síntesis del informe que se 
debatirá en el encuentro

La Asamblea de Balance del Comité Mu-
nicipal del Partido en Sancti Spíritus tiene 
la particularidad de coincidir históricamente 
con el 63 Aniversario de la entrada de Fidel 
a La Habana luego del triunfo de la Revolu-
ción cubana. Este hecho marcó el inicio de 
una etapa de profundas transformaciones 
sociales, expresión del respeto a la dignidad 
humana y la voluntad de ser fieles a la histo-
ria de lucha de nuestro pueblo. 

En correspondencia con los conceptos de 
unidad y continuidad sobre los que se funda 
el proyecto social cubano, se asume hoy la 
tarea de ser consecuentes con las Ideas, 
Conceptos y Directrices que prevalecieron 
en el VIII Congreso del Partido Comunista 
de Cuba. Sus líneas de pensamiento, asu-
midas como reto, plantean con un enfoque 
transformador el camino a seguir en tiempos 
donde nuestra práctica política debe ser más 
exigente, influyente y atractiva.  

Más de 13 400 trabajadores y población 
en general formaron parte de su construcción 
colectiva teniendo como escenarios de dis-
cusión y debate consejos de dirección, comi-
siones de cuadros, comunidades, colectivos 
laborales, estructuras de base del Partido y 
de la Unión de Jóvenes Comunistas. 

Los militantes, trabajadores y población en 
general, de forma libre y espontánea, vertieron 
sus criterios, planteamientos y sugerencias. 
En los escenarios de intercambio, además de 
destacar avances sociopolíticos significativos, 
se reconocieron los efectos del recrudeci-
miento del bloqueo económico, comercial y 
financiero impuesto por el gobierno de los 
Estados Unidos a la isla; el impacto global 
de la crisis sanitaria provocada por la covid 
y las complejidades de un nuevo entorno de 
enfrentamiento ideológico, agravado por los 
ataques de una subversión enemiga con po-
derosos recursos en el espacio radioeléctrico.

Todavía se carece del empleo de forma 
efectiva de las vías y métodos de atención del 
Partido al tema. Persisten insuficiencias en la 
conformación de comisiones de trabajo que 
evalúen la eficacia del proceso de captación, 
selección y promoción de las reservas, así 
como la calidad de los cuadros profesionales.  

Concierne a nuestra organización, en re-
lación con la política de cuadros del Estado 
y del Gobierno, atender debilidades de las 
estructuras de base en su rol sobre el con-
trol e impulso a los procesos de verificación, 
observancia de los requisitos, así como la 
evaluación de métodos y estilos de trabajo. 
Para ello deben realizarse con mayor rigor 
las rendiciones de cuentas de los principales 
dirigentes al núcleo y el seguimiento a los 
procesos evaluativos. 

Estas deficiencias han impactado indistin-
tamente en el manejo eficiente de recursos,  
en la correcta gestión de políticas institucio-
nales y, en consecuencia, en la proyección 
social de algunos dirigentes, su estabilidad a 
distintos niveles de dirección y la calidad de 
las reservas. Entre los organismos que más 
inciden en estos aspectos están presentes 
las direcciones municipales de Salud, Higie-
ne y Epidemiología, Acueducto, Comercio, 
Comunales, Vivienda y Planificación Física.

Hacia lo interno del Partido y en función 
del fortalecimiento de las organizaciones de 
base se han presentado dificultades en el se-
guimiento y atención a las recomendaciones 
y señalamientos realizados a los militantes 
durante el proceso de balance. Se impone 
fortalecer la rendición de cuenta de los militan-
tes ante el núcleo como principal vehículo de 
evaluación de su ejemplaridad y combatividad.

Generar acercamientos legítimos, deste-
rrar la improvisación, atemperar el diálogo 
y distinguir las nuevas generaciones como 
gestores de las transformaciones en marcha 

constituyen tareas impostergables.
Concerniente al papel del Partido en la 

atención a las organizaciones políticas y de 
masas, es imperativo en el contexto actual 
impulsar la revitalización de su funcionamien-
to a nivel de base. 

El Buró Municipal debe, en el interés de 
garantizar el alcance social y político de la 
ANAP y la CTC, exigir una mayor vinculación 
de sus cuadros, consolidar los espacios de 
diálogo con campesinos, obreros, administra-
tivos y sistematizar el ejercicio de atención 
de aquellas preocupaciones que impactan 
en las dinámicas productivas, de servicio. 

Reforzar la atención del Partido a los CDR y 
la FMC en el territorio, con una influencia más 
integral de sus cuadros, constituye una priori-
dad que exige el completamiento y preparación 
de las estructuras a nivel de zonas y bloques, la 
articulación eficiente con los distintos factores 
de la comunidad, el trabajo preventivo y la labor 
comunicacional. Persisten en el seno de sus 
membresías insatisfacciones en torno a la 
gestión de planteamientos e inquietudes, el 
alcance e impacto de la representación política 
y, en consecuencia, se evidencia una tendencia 
al decrecimiento del activismo y la participación 
popular en sus procesos.

El enfrentamiento a la subversión político-
ideológica ha sido superior ante las crecien-
tes acciones de difamación y descrédito del 
sistema socialista cubano, sus conquistas 
y la impronta de nuestro liderazgo histórico. 
Los nuevos escenarios de enfrentamiento 
han demandado enfoques más participativos 
y el vínculo permanente con las masas en el 
entorno virtual. Se ha fomentado la prepara-
ción de la militancia para generar contenidos 
en redes sociales e incorporar esta práctica 
a sus recursos de debate ideológico.

Al respecto, el Partido debe impulsar más 
la evaluación del uso de las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones, así como 
su impacto en función del enfrentamiento a 
la subversión. 

Como parte de los sistemas de atención 
a la base, durante este período ha sido obje-
tivo de trabajo permanente la evaluación de 
la vida económica y social del territorio. No 
obstante, por varias razones, no se logra di-
namizar a los diferentes actores que inciden 
en ello, conforme a las necesidades reales y 
las potencialidades existentes. 

La vinculación de los funcionarios a 
los centros que más inciden en la vida 
económica y social del territorio confirma 
esfuerzos por elevar la calidad de los ser-
vicios, la ampliación de encadenamientos 
productivos, la eficiencia de la autogestión y 
el aprovechamiento de las potencialidades 
locales. Sin embargo, a pesar de realizarse 
una transformación de los principales proble-
mas, en ocasiones no se logra el cambio de 
modos de actuación de los factores para que 
gestionen con mayor efectividad las causas, 
condiciones y responsables de problemas 
que persisten en su entorno, asuntos en el 
que los miembros del Buró deben tener una 
mayor exigencia, control y participación.

Luego de un período de estabilidad en 
los principales indicadores económicos, la 
última etapa ha estado marcada por su de-
crecimiento y consiguiente deterioro. Ello ha 
sido provocado por la situación pandémica 
y la falta de emprendimiento administrativo, 
a lo que se asocia la insuficiente exigencia 
de los núcleos en el control y seguimiento 
de su cumplimiento. 

La circulación mercantil al cierre del pe-
ríodo evidencia en el comercio minorista de 
subordinación local un incumplimiento de un 
23.5 por ciento, determinado, en lo fundamen-
tal, por el desabastecimiento en el comercio, 
déficit de recursos para elaborar y ejercer una 
mejor gastronomía, además de problemas 
subjetivos como falta de gestión empresarial 
de las Unidades de Base y poco control, exi-
gencia e inestabilidad de los cuadros. 

Tributan a los incumplimientos entidades 
como la Gastronomía y el Comercio, lo que 
precisa de ellas ampliar el encadenamiento 
productivo, la autogestión, el aprovechamien-
to de las potencialidades locales, la cultura 
del detalle, el estímulo a la diversificación de 
los servicios, el fortalecimiento de los siste-
mas de autocontrol, así como la innovación 
y la proactividad en la coyuntura actual. La 
implementación de iniciativas de desarrollo, 
y las variantes asumidas en la actual si-
tuación pandémica, aun cuando presentan 
resultados, evidencian un débil reflejo en la 
satisfacción expresa del consumidor a partir 
de la calidad de bienes y servicios recibidos.

En materia de control interno, si bien se 
vienen dando pasos, los controles efectua-
dos por la Contraloría, las verificaciones pre-

supuestarias y otras acciones de fiscalización 
demuestran que hay que seguir elevando el 
rigor que refuerce la mejoría continua de la 
gestión financiera de los operadores y admi-
nistradores del presupuesto en el municipio.

En tal sentido, nuestros núcleos deben 
fortalecer el trabajo en comisiones como 
método que asegura políticamente el acom-
pañamiento administrativo en la corrección 
de prácticas delictivas, la corrupción y otras 
violaciones que laceran la legalidad. 

El RSB 601 de septiembre del 2018 resal-
tó la necesidad de incrementar y diversificar 
las exportaciones, de seguir fomentando 
nuevos rubros y ser competitivos en el mer-
cado exterior según las potencialidades del 
territorio. La misión del Partido de impulsar 
su implementación contribuyó al sobrecum-
plimiento en la entrega de productos, mos-
trando en el plan de valores, respecto al año 
anterior, un significativo crecimiento. En ello 
inciden empresas como Episan, Pescaspir, 
UEB Acopio y Beneficio del Tabaco y UEB 
Planta y Beneficio Sancti Spíritus. 

Sin embargo, entidades como la UEB 
Cultizaza, la Empresa de Recuperación de 
Materias Primas y la Empresa Azucarera 
muestran indicadores desfavorables en el 
comportamiento de la entrega de fondos 
exportables. Un producto demandado como 
es el carbón vegetal también vio afectado 
sus niveles de exportación motivado por in-
cumplimientos de las empresas Agroforestal 
y en el caso de la Pecuaria Managuaco por 
dificultades con las navieras. 

Corresponde al Partido de manera siste-
mática velar por la gestión eficiente en las 
tres entidades agropecuarias del territorio, 
en función del impulso a la recuperación ga-
nadera, el aumento de áreas de cultivo y, en 
consecuencia, la diversificación, estabilidad 
y sostenibilidad de sus producciones.

El programa de autoabastecimiento terri-
torial ha sido una prioridad de trabajo definida 
por el Buró Municipal. En el cumplimiento de 
las 30 libras percápitas el municipio no alcan-
za los niveles concebidos. Son reiterativas 
en este incumplimiento bases productivas 
como las CCS Pedro Lantigua, Celia Sánchez, 
Faustino Echemendía y Francisco Moya. De 
manera general, se cumplen las siembras 
y producciones agrícolas; sin embargo, no 
satisfacen la demanda.



La atención a la ganadería precisa un mayor impulso en el territorio. /Foto: reidel Gallo
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En la entrega de leche no se cumplen 
los planes previstos, lo que ha traído con-
sigo afectaciones en su distribución y la 
consiguiente insatisfacción de la demanda 
de la industria y la población. Los controles 
realizados por el Partido a esta actividad han 
identificado deficiencias en la base alimen-
taria, en el manejo de la reproducción, en el 
mejoramiento de la genética y la existencia 
de productores sin incorporarse o producien-
do de manera intermitente. 

Las organizaciones de base del PCC, la 
ANAP, los sindicatos agropecuario, tabaca-
lero y forestal, así como el Gobierno deben 
consolidar el control sobre las producciones, 
implementando medidas que minimicen 
causas y condiciones que generen su venta 
ilícita, el descontrol de la masa ganadera, su 
hurto y sacrificio ilegal. 

El aseguramiento político a las 63 medi-
das para impulsar la producción del sector 
agropecuario puso en relieve potencialidades 
existentes para los encadenamientos produc-
tivos, el impulso de renglones exportables y 
la capacidad para potenciar el fortalecimiento 
de la base productiva. 

Entre los principales resultados de su 
implementación se encuentran las acciones 
de financiamiento a cooperativas, la contra-
tación productor a productor, la estimulación 
a través del pago en MLC por el sobrecumpli-
mento en la leche contratada y la aprobación 
del sacrificio de ganado mayor como fomento 
de la producción agropecuaria e incentivo a 
los productores en el crecimiento de la masa.

La evaluación de precios y reducción de 
impuestos, la implementación de la nueva 
política de comercialización, la agilización en 
el proceso de entrega de tierras y los fondos 
aprobados para la entrega de crédito a pro-
ductores y bases productivas de ganadería 
vacuna, plátano, yuca y guayaba son otros de 
los impactos que hasta la fecha evidencia la 
implementación de las medidas y su asegu-
ramiento en el municipio.

Constituyó prioridad de trabajo en los 
núcleos del Partido del sistema de educación, 
el impulso de la implementación del cuarto 
proceso de perfeccionamiento y el control 
al cumplimiento de los objetivos, procesos 
sustantivos e indicadores de medidas de su 
Dirección Municipal. 

Como parte de los esfuerzos por dignificar 
las comunidades y ofrecer nuevos entornos 
para el sano esparcimiento, el Inder en el 
territorio recuperó dos de sus instalaciones 
deportivas más emblemáticas: los estadios 
Victoria de Girón y Máximo Gómez. 

Con el objetivo de contribuir al bienestar 
espiritual de nuestra población en centros de 
aislamiento y vacunatorios, los trabajadores 
de la Cultura generaron un amplio programa de 
presentaciones que convocó lo más represen-
tativo del movimiento de artistas aficionados 
y profesional, unido a la rehabilitación de dos 
de sus inmuebles de mayor representatividad 
cultural: la Casa de la Cultura Osvaldo Mursulí 
y el Museo de Historia Natural.

Ante la compleja situación higiénico-

No fue la ingenuidad 
de sus 14 años lo que lle-
vó a María Josefa Paulete 
Pérez por los caminos del 
magisterio. Tampoco fue un 
capricho de adolescente, 
sino una pretensión que le 
cosquilleaba desde mucho 
antes. Sus padres y sus 
muñecas fueron los prime-
ros alumnos hasta que, un 
buen día de 1961 —con 
el inicio de la Campaña de 
Alfabetización—, quedaron 
relegados por otros a los 
cuales el exceso de trabajo 
los había hecho envejecer 
antes de tiempo.

Aquellos deseos febriles 
de educar quiso trasladarlos 
hasta las montañas. Sin em-
bargo, ante el modo exigente 
y severo de su progenitor, 
prejuiciado por las costum-
bres de la época, no pudo 
sobrepasar las fronteras de 
Sancti Spíritus.

Pero, como por llanos y 
montañas el brigadista iba, 
porque no solo en las zonas 
rurales los gobiernos de 
turno habían hecho crecer 
la ignorancia, esta mujer 
alfabetizó en el Consejo 
Popular de Agramonte, en el 
otrora barrio Las Casitas, un 
lugar en el que recibió con 
los brazos abiertos a cinco 
espirituanos mayores de 60 
años, a quienes recuerda 
todavía con las manos callo-
sas, aprendiendo a agarrar 
un lápiz o a domesticar un 
cuaderno.

“Cuando todos los que 
estábamos estudiando, uni-
do al pueblo en general, 
recibimos el llamado de su-
marnos a la Campaña de Al-
fabetización, no lo pensé dos 
veces. Enseguida les planteé 
a mis padres la aspiración de 

Alfabetizar fue un privilegio
A 60 años de la Campaña de Alfabetización, maría Josefa pau-
lete pérez rememora cómo la luz de la enseñanza llegó hasta 
las personas iletradas de la provincia

incorporarme a las brigadas 
Conrado Benítez y mi papá, 
aunque estuvo de acuerdo, 
me dijo que solo alfabetizaría 
si no tenía que ausentarme 
de la casa. Por eso no fui a 
los campos y me quedé en 
la ciudad”, cuenta 60 años 
después. 

Con el libro en alto des-
cubrió a seres humanos 
iletrados que no sabían 
qué había más allá de su 
barrio. Le tocaba entonces 
a María Josefa expandir los 
saberes elementales y, de 
esa forma, ensanchar su 
horizonte.

“Desde que supe cuáles 
eran mis alumnos todos los 
días salía a su encuentro. 
Mi papá me acompañaba y 
esperaba a que terminara 
las clases. Primero iba a 
una casa y después a otra. 
Así, poco a poco, les enseñé 
las vocales, los números… 
hasta que aprendieron a leer 
y a escribir.

“Había que tener pa-
ciencia con ellos porque 
muchos no sabían ni coger 
un lápiz, imagínate, nunca 
antes habían visto a un 
maestro delante de ellos. 
Sin embargo, logramos al-
fabetizarlos. Sentíamos que 
estábamos cumpliendo un 
llamado de la Revolución”, 
rememora esta mujer de 74 
años de edad.   

Y es que en 1961 Cuba 
se convirtió, de una punta 
a la otra, en una infinita 
escuela. Los hogares y los 
sitios habilitados en cada 
comunidad para impulsar la 
enseñanza devinieron tem-
plos de una obra de amor 
y buenas razones. Bien lo 
sabe esta mujer que, sin otra 
vanidad que sentirse útil, 
encontró diversos métodos 
para enseñar.

“Para llevar adelante el 

aprendizaje nos entregaron 
el manual Alfabeticemos, 
donde venían las instruc-
ciones para el manejo de 
la cartilla Venceremos, la 
que tenían que llevar los 
alfabetizados. No obstan-
te, para tratar de que el 
mensaje llegara mejor a los 
alumnos hice carteles para 
enseñarles las vocales, les 
ayudé a hacer los trazos con 
mis propias manos. Sentí 
una gran satisfacción al 
verlos avanzar y mi orgullo 
fue más grande cuando me 
dijeron maestra, pues era 
solo una niña”, asegura la 
alfabetizadora.

María Josefa recuerda 
aquellas horas sagradas de 
clases. “Tenía mi espacio, 
nadie nos molestaba, y hasta 
en mi casa recibí a una de las 
cinco personas que me tocó 
enseñar. Alfabetizar fue un 
privilegio porque reforzó mi 
vocación por el magisterio. 
Aun cuando no pude ir a las 
montañas, considero que fui 
útil desde el llano”, detalla la 
educadora.

Sin embargo, el sueño 
de Paulete —como todos la 
conocen— de convertirse 
en maestra no terminó con 
la alfabetización. Al concluir 
el preuniversitario matriculó 
en un curso para la forma-
ción de maestros y se hizo 
educadora. Una vez aliada a 
la tiza y al pizarrón, transitó 
por varios planteles de la En-
señanza Primaria en Sancti 
Spíritus.

Las escuelas Eliseo Re-
yes, Julio Antonio Mella, Car-
los Loyarte y Máximo Gómez, 
de la cabecera provincial, 
han sido testigos de la pro-
fesionalidad de María Josefa; 
huellas que no se han opa-
cado ni siquiera cuando la 
jubilación por problemas de 
salud la apartó de las aulas. 

epidemiológica provocada por la covid, se 
evidenció el carácter inclusivo y humanista 
de nuestro sistema, así como la calidad y 
entrega de la personal de la Salud. No está, 
sin embargo, exento de dificultades e insu-
ficiencias este sector. Para el análisis de 
estas, constituye prioridad la labor política 
de las estructuras de base del Partido, la 
UJC y las secciones sindicales; todo ello 
en función de reducir al máximo estados de 
opinión desfavorables respecto a la calidad 
y alcance de la Atención Primaria, el acceso 
a los servicios especializados y la mani-
festación de deficiencias administrativas. 

Es meritorio destacar como victoria contun-
dente de nuestro pueblo y la ciencia cubana, 
en medio de dificultades y el asedio de una po-
tencia extranjera durante más de medio siglo, 
que en nuestro municipio el 99.8 por ciento de 
la población adulta ya cuenta con el esquema 
completo de vacunación y el universo pediátrico 
se encuentra al 96.6 por ciento.

En el contexto actual se ha fortalecido el 
papel del Partido en la atención a programas 
de alto impacto social. La implementación de 
la política de la Vivienda es una de las tareas 
más sensibles y sobre la cual han impactado 
con mayor fuerza las carencias materiales y fi-
nancieras. Estas son dificultades que limitan 
la gestión integral del programa y generan no 
pocas insatisfacciones en nuestra población. 

Considerada insuficiente si tenemos 
en cuenta las necesidades diagnosticadas 
en el territorio, la construcción de 1 938 
viviendas —un gran porcentaje por esfuerzo 
propio— revela deficiencias organizativas en 
la implementación y control de la política apro-
bada hace cuatro años. Continúan siendo los 
procesos de rehabilitación y conservación la 
ruta crítica para detener el deterioro del fondo 
habitacional. 

En cuanto al nivel de efectividad en la 
atención y solución a los planteamientos 
de la población, persisten los asociados a 
la reparación de viales, el abasto de agua, 
el mejoramiento del fondo habitacional, la 
situación del transporte rural, los altos pre-
cios de los productos de necesidad básica y 
la comercialización de medicamentos.

Como parte del Programa de Atención a 
las Comunidades, ha constituido prioridad la 
vinculación a la base a través del intercambio, la 
construcción colectiva de ideas con los sectores 
más vulnerables y el aprovechamiento de pla-
taformas virtuales que han permitido asumir el 
“latido popular” de forma honesta y aportadora. 

Son excepcionales los tiempos actuales 
que vive la militancia comunista en el territo-
rio. Permeado de desafíos, nuestro tiempo 
también nos muestra una generación con 
estricto apego a la historia, unidad en torno 
al Partido y su liderazgo histórico, así como 
profundo respeto a los principios morales y po-
líticos sobre los que se funda nuestra nación.

La combatividad, la ejemplaridad, el espíritu 
inconforme, la creatividad revolucionaria y la 
ética de nuestra militancia fortalecerán la capa-
cidad transformadora de nuestra organización 
como vanguardia política de la sociedad. 

La educadora evoca con orgullo sus días de alfabetizadora. /Foto: Cortesía de la entrevistada 
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Con la idea de que el arte esté 
más cerca del pueblo, un grupo de 
artistas espirituanos se darán cita 
este 26 de diciembre en la plaza a 
un costado de la Iglesia Parroquial 
Mayor, como parte de las propues-
tas de la edición 14 de la Bienal 
de La Habana.

“Fundamos el grupo Catorcea-
vos a raíz de la invitación que nos 
hicieran desde el Centro de Arte 
Contemporáneo Wifredo Lam para 
asistir al evento —informa Álvaro 
José Brunet, líder del grupo—. En 
un principio fuimos 14 artistas, pero 
por problemas de salud al final que-
damos seis de diferentes manifesta-
ciones con un fin único: trabajar por 
el bien colectivo. Aunque siempre 

decimos que estamos abiertos a 
quienes quieran sumarse”.

Se trata de una pieza muy in-
teractiva —sin antecedentes en la 
ciudad de Sancti Spíritus—, que tie-
ne como autores, además, a José 
Alberto Rodríguez, Omar Fernández 
Galí, Álvaro Moisés, Nelvis Jaco-
mino y Brian Pereda y cuenta con 
las asesorías de Daneisy Venegas 
en la música y de Gustavo Ramos 
y Rigoberto Rodríguez Entenza en 
la literatura.

“El trabajo ha sido bastante 
complejo y arduo a la vez. Cada 
artista visual presenta una pieza. 
Todas dialogan con una idea cen-
tral basada en el sólido cimiento 
de nuestra afectividad popular: 

el carnaval. De ahí el nombre de 
Carnaval conceptual”.

Una de las propuestas convoca 
a la música. El legendario Coro 
de Clave estará presente en la 
propuesta.

“Es la de José Alberto Rodrí-
guez. Tiene como título La clave 
la tiene el coro. Grabó sonidos 
propios de nuestra ciudad que 
luego fueron llevados a partituras 
por Daneisy Venegas, quien invitó 
al experimentado Carlos Manuel 
Borroto. Disfrutaremos en vivo de 
todas esas melodías”.

Adilas atem también se estará 
robando la atención de quienes 
apuesten por recorrer el espacio 
público.

“Les propongo una compe-
tencia de bicicletas, a semejanza 
de las que se hacen en días de 
carnaval. Se hará marcha atrás, 
convocando así a dar un giro de 180 
grados a los pensamientos, salir de 
las zonas de confort”.

También tomará posición Mun-
dos paralelos, propuesta en la que 
Nelvis Jacomino trabajará in situ 
con la técnica de la cámara oscura, 
y Eclipse, de Brian Pereda, quien 
propondrá paracaídas que caerán 
con obras de arte.

“Omar Fernández llegará con 
Grabando tu memoria y sus grandes 
máquinas para hacer frente a los 
públicos dos técnicas del grabado y 
Tremenda prenda, que estará relacio-

nada con la guayabera, nuestra cami-
sa insigne, a fin de fomentar su uso.

“Carnaval conceptual es nuestro 
aporte a Sancti Spíritus tras vivir 
tiempos tan complejos. Estamos 
muy contentos con formar parte de 
la Bienal de La Habana”, concluyó 
Álvaro José Brunet.

A más de 300 kilómetros del 
Yayabo, la capital dialoga con la 
creación con sello trinitario. Osley 
Ponce forma parte de la iniciativa 
sociocultural Detrás del Muro.

Ubicada en la explanada del 
Castillo de San Salvador de la 
Punta, la exposición colectiva deno-
minada Un día cuenta regala obras 
de gran tamaño bajo el concepto 
de transformación.

¡Al olvido, caramba, al olvido!… pudiera 
ser el himno insigne si se le diera una sere-
nata a la Casa de la Trova Miguel Companioni, 
de Sancti Spíritus. A sus 36 años ha perdido 
buena parte de sus esencias. Desde el retor-
no a las actividades presenciales el pasado 
12 de noviembre no ha podido brindar música 
en vivo y apenas ha recibido público.

“Solo hemos tenido música grabada —re-
conoce enfáticamente Xenia Valdivia Quesa-
da, su directora desde hace tres años—. La 
Casa se subordina administrativamente a la 
Dirección Municipal de Cultura, que ya para 
esa fecha solo tiene presupuesto para pagar 
salario. Apostamos por la música bailable 
para ver si se sienten atraídos, pero no ha 
sido posible”.

En su interior también convive la Sucursal 
Artex S. A. de Sancti Spíritus, responsable de 
sostener su oferta gastronómica y, antes de 
que la covid formara parte de nuestras vidas, 
también asumía parte del pago a los artistas. 
Pero padece las huellas del desabastecimien-
to por tantos meses de inactividad y, por 
tanto, sus arcas están tan deprimidas como 
su bar y almacenes.

“No tiene ninguna oferta y, aunque la mayo-
ría de las personas que pasan preguntan más 
por la música en vivo que por las opciones del 
bar, creemos que la ausencia de sus habituales 
productos también influye en que de 50 per-
sonas, capacidad aprobada según el protocolo 
sanitario, apenas entren cuatro o cinco en una 
noche. Hay días que ni siquiera eso”.

De esa forma han transcurrido más de 
dos meses en la casona de ventanales 
azules, ubicada en la céntrica calle Máximo 
Gómez (sur), muy cerca del parque Serafín 
Sánchez. Parece un museo, donde se entra, 
se recorre con la vista el lugar ambientado 
con Van Van, Alexander Abreu y Havana 
D’Primera… y se sale en busca de opciones 
más tentadoras.

“No hemos podido cobrar los nuevos 
precios máximos. Si hay agrupación en vivo, 
50 pesos y 25 para los estudiantes los jue-
ves, por ser noche para universitarios. Hasta 
ahora solo ha sido 25 para el público general 
y 15 para los educandos ese día”.

ACORDES DEL OLVIDO

José Ezequiel Cardoso, Lalito, se refugia 
en la letra de Rafael Rodríguez: (…) de aquel 
inmenso amor no quedó nada, cuando vuelve 
en su memoria al 20 de diciembre de 1985, 

día en que, en presencia de Armando Hart 
Dávalos, entonces ministro de Cultura, se 
cortó la cinta de la nueva cobija para bardos 
y amantes de sus melodías.

“Ya no cumple con su objeto social. Allí 
conocí a muchas personalidades de la trova 
cubana. No solo nos reuníamos a cantar, 
sino a conversar de nuestra historia. Aprendí, 
sentado en el patio, del mismísimo Rafael Ro-
dríguez, Juan Manuel Puig, Sigifredo Mora…”, 
refiere quien asegura no haber rasgado su 
guitarra en ese espacio desde hace más de 10 
años, salvo cuando es sede de un evento na-
cional o recibe alguna invitación muy puntual.

A la yayabera Leticia Ulacia también se le 
punza el alma cuando se le pregunta por la 
Casa de la Trova Miguel Companioni. Aunque 
prefiere no hacer comparaciones con el ayer, 
porque cree en la dialéctica natural de la vida, 
sufre el ambiente que convive en el interior 
de la edificación.

“Nada puede perder sus esencias y esa 
Casa se fundó para trabajar en vivo, no solo 
por los trovadores de aquí, sino para los que 
lleguen de otras provincias. Su situación lace-
ra la vida cultural espirituana y el ejercicio de 
los trovadores de ir a cantar ahí espontánea-
mente. La trova es rica y no se ha detenido. 
Pero no podemos olvidar que para lograr todo 
eso hay que tener un respaldo económico”.

 ¿ARTE O POPULARIDAD?

Después de vivir casi toda una vida con 
guitarra en mano, Lalito niega la efectividad de 

la frase nacida en alguna noche de descarga 
de que “la trova sin trago se traba”. Cons-
ciente de que el actual contexto transita con 
más de una torcedura económica, su olfato de 
viejo bardo le asegura que son más efectivos 
la organización, planificación y pensamiento.

“En la época de Jesús Quintero, segundo 
director de la Trova, nos sentamos varias 
personas y diseñamos una programación 
por temáticas: Noche del son, danzón con 
poesía… una variedad que arrastró a mu-
chísimo público que iba para disfrutar del 
talento, no porque las ofertas gastronómicas 
fueran mejores porque eso lo podían hallar 
en otros sitios”.

Similar proyecto —acota Leticia Ula-
cia–— se pensó hace algunos años en el 
Centro de Superación para la Cultura, como 
parte de una acción que se realizó allí con el 
colectivo de ese momento de la institución: 
“Pero quedó en papeles, a los decisores de 
implementarlo no les importó”.

Poco a poco y a la vista de trovadores, 
directivos y público, la Casa se contaminó 
con melodías divorciadas de su objeto social. 
La clave de la trova no es un bardo con gui-
tarra en mano, sino que exista una perfecta 
fusión entre texto, armonía y ritmo. Al buscar 
cómo atraer público y no centrarse en una 
programación más estructurada, esa trilogía 
muchas veces se ha fracturado. La utilización 
de la música grabada es su tiro de gracia. 

Este propio semanario ha advertido en 
otras ocasiones sobre la caída en picada de 

la institución símbolo de la ciudad del Yayabo. 
Una fue cuando, tras 18 años de existencia, 
se eliminó el programa radial Serenata, que 
se transmitía en vivo desde su patio cada 
viernes. ¿Las causas? La Trova no garantizaba 
los tríos para esa noche por falta de pago y de 
diálogo entre los responsables. Otra, cuando 
los jueves se convirtieron en el sitio bailable 
por excelencia de los jóvenes, sin evaluar es-
pacios inutilizados como la Discocentro, que 
bien pudiera ser el idóneo para esa función. 

“Entre la Sucursal Artex S. A. y la Direc-
ción Municipal de Cultura hay un contrato 
leonino, donde Cultura lleva todas las de 
perder porque la selección de quienes se 
presentan allí pasa por el gusto de quienes 
estén dirigiendo Artex. No hay que ir a la 
escuela para saberlo, solo basta revisar los 
contratos repetitivos de quienes antes de 
la covid llegaban a ese escenario, cuando 
nuestro catálogo tiene otros muchos repre-
sentantes evaluados y con igual categoría. Y 
el tema de la música grabada no es nuevo. 
Se utiliza allí desde hace un buen tiempo”, 
opina Leticia Ulacia.

El asunto de la comercialización sigue 
siendo uno de los grandes talones de Aquiles 
del sector cultural espirituano. Ha resultado 
imposible para la Empresa Comercializadora 
de la Música y los Espectáculos Rafael Gó-
mez Mayea negociar con dividendos según la 
calidad de sus proyectos, más allá de otros 
muchos intereses. La actual situación de la 
Casa de la Trova Miguel Companioni engorda 
la deuda de más de 200 000 pesos con que 
despedirá esa empresa su año y que la ha 
tenido con la soga al cuello hasta para pagar 
a sus trabajadores.

“Es una empresa estatal socialista que 
tiene que respaldar todo su funcionamiento 
con las ganancias que genere su catálogo 
—explica la artista yayabera—. No obstan-
te, ha suplido parte de la programación del 
municipio con los artistas subvencionados 
como muestra de su apoyo a la vida cultural. 
Pero necesita cumplir con su rol y el esce-
nario de la Trova exige de variedad, porque 
hasta allí también tienen que llegar los otros 
creadores”. 

En busca de honrar el aniversario 36, la 
casona a la que da la bienvenida una escul-
tura de Miguel Companioni, con su guitarra 
en mano, diseñó un discreto programa con 
presentaciones en vivo.

“Será así hasta el día 25 de diciembre, 
pero de ahí en adelante no se sabe qué 
pasará”, asegura Xenia Valdivia Quesada, 
representante del colectivo.

¿Casa de la Trova con síndrome poscovid?

Días de Bienal en Sancti Spíritus

La institución cultural cumplió 36 años en uno de los peores momentos de su historia, ya que no ha podido sostener una progra-
mación con música en vivo 

Carnaval conceptual se inaugurará este 26 de diciembre en la plaza de la Iglesia parroquial mayor de la ciudad del Yayabo

(L. G. G.)

Lisandra Gómez Guerra

Desde su retorno a la nueva normalidad, la Casa de la trova miguel Companioni no ha podido 
materializar su objeto social.
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Roberto Javier morales torres fue 
seleccionado este año como el mejor 
activista deportivo de la provincia

Desde hace una década Roberto Javier incursiona en el campo 
de las artes marciales. /Foto: Cortesía del entrevistado

El estadio espirituano ofrecerá espacio a otras formas de gestión y ampliará sus servicios. /Foto: vicente Brito

El wushu me abrió 
las puertas

Desde que el Inder nacional sugirió 
la idea de convertir en empresas los 
principales estadios del país, no pocos 
revuelos se armaron y algunos hasta ha-
blaron de si se trataba de una “privatiza-
ción” del deporte.

En palabras del vicepresidente pri-
mero del organismo, Raúl Fornés Valen-
ciano, la intención es “evaluar que los 
estadios principales sean convertidos 
en empresas estatales socialistas, o 
sea, la posibilidad de arrendar espacios 
y darles participación a otras formas 
de gestión y brindar servicios que favo-
rezcan a la población, que mejoren las 
ofertas y el espectáculo”.

Y aclaraba la segunda de las matri-
ces de opinión: “No tiene que ver con 
el estadio en sí, el deporte es y seguirá 
siendo gratuito, la formación desde la 
edad escolar hasta el alto rendimiento 
seguirá siendo gratuita y no tiene nada 
que ver con la idea de convertir los esta-
dios en empresas”.

Así sorprende menos, aunque no creo 
que se hable de empresas al estilo de 
cualquier agropecuaria, por ejemplo, sino 
de buscar cierta autonomía financiera y 
autosostenibilidad. Pudiera inscribirse, 
creo, con la idea, reforzada en la sesión 
del Parlamento cubano por la ministra de 
Finanzas y Precios Meisi Bolaños Weiss 
de que “hay que acelerar los análisis y 
acciones que nos permitan avanzar en 
el traspaso a empresas de las unidades 
presupuestadas que, con las actividades 
que realizan y por los ingresos que gene-
ren, cubran sus gastos e incluso tengan 
potencial para obtener utilidades”.

En recorridos por el país las principa-
les autoridades del Inder se esbozó la es-
trategia, que en una de sus partes apunta 
al arrendamiento de espacios a diferen-
tes formas de gestión, como las mipymes 
para que ofrezcan diversos servicios. Si 
nos remontamos a las Series Nacionales 
en el “Huelga”, viene a la mente la caren-
cia de ofertas gastronómicas, incluida la 
cafetería interna y la presencia de algu-
nas entidades estatales en las afueras 
de la instalación junto a trabajadores por 
cuenta propia, opciones que no se han 
desechado, imagino, para cuando la afi-
ción vuelva al graderío. Pero no se trata 

solo de ello. Si de algo ha carecido el 
espectáculo beisbolero es de propues-
tas que lo animen y que pueden incluir, 
por ejemplo, iniciativas como la venta de 
vestuario deportivo alegórico al equipo 
(o equipos) y sus figuras emblemáticas. 
También falta el expendio de artículos 
deportivos o suvenires publicitarios, cla-
ro, sin tenerle miedo a la palabra que hoy 
forma parte de nuestro escenario econó-
mico, necesitado de un mejor marketing, 
y para eso el deporte se pinta solo.

Desde esa perspectiva, sin llegar 
a considerar al “Huelga” una empresa 
con todas las de la ley, la proyección es 
loable. Por más suculentos que sean 
los presupuestos destinados al deporte 
(en Sancti Spíritus fueron este año 
202 877 100 pesos), no respaldan toda 
la atención y sustento, tal como lo hace 
buena parte del mundo, con los ejes del 
patrocinio empresarial o particular, algo 
que acá es algo más que un sueño en 
un entorno en el que muchas entidades 
“arañan” para mantenerse en pie y otras 
reportan pérdidas, como en nuestra pro-
vincia, donde 26 integran esa lista.

Otra de las variantes es arrendar el 
estadio. José Luis Rodríguez, director de 
la Unidad Presupuestada del Inder en la 
provincia, lo explica: “Se estudia la posibi-
lidad de poder usarlo en juegos que solici-
ten determinados organismos, se fijarían 
tarifas por horas y, si se hace de noche es 
otra, también si se pone la parte técnica 
de los árbitros. Igualmente, hay organis-
mos interesados en arrendar el estadio 
de softbol, pueden usarlo siempre que no 
afecte la parte deportiva”

Como idea, hay que madurarla, aun-
que lo del arrendamiento no es descabe-
llado ya que cualquier entidad o centro 
alquila espacios para realizar una fiesta 
para los trabajadores, poner un audio o 
celebrar unos quince y los precios nunca 
han sido baratos. Es verdad que el “Huel-
ga” se mantiene inactivo la mayor parte 
del año por el esquema competitivo del 
béisbol, pero hoy, usado a la mitad, todos 
los años se “traga” miles y miles de pe-
sos en su arreglo, mucho más en las dos 
últimas temporadas, y ya se sabe que el 
cobro de su entrada no paga ni una ca-
rretilla con mezcla de cemento y, mucho 
menos las gigantografías que exhibe, una 
de las cuales costó 30 000 pesos. La 
propia fuente asegura: “Nos proyectamos 

mejorar las condiciones de los palcos del 
estadio con sillas, dar un servicio y así 
cobrar más para acceder a ese espacio y 
sería otro ingreso”. 

Pero lo del autofinanciamiento va 
más allá. El “paquete de intenciones” 
incluye otras vertientes. “Tratamos de 
hacer aquí a través de Cubadeportes 
eventos internacionales no calenda-
riados a nivel nacional —añade José 
Luis— o realizar un torneo de beisbo-
lito con la participación de cinco o seis 
países, queremos incursionar en la 
escalada, una modalidad que gusta y 
por las condiciones de nuestros terre-
nos se puede hacer, también se puede 
dar carácter internacional a la Expocan. 
Además, negociamos para explotar la 
bolera, allí queremos rescatar las pis-
tas de bolos, las mesas de billar, de te-
nis y dominó y usar el centro de forma 
recreativa e instalar una tienda de artí-
culos deportivos”.

Hay otras potencialidades como 
fuentes de ingreso: “Cuba importa vehí-
culos electrónicos que con su carga to-
tal en las baterías pueden recorrer hasta 
300 kilómetros, pero no hay cargadores 
en Sancti Spíritus, por eso pensamos co-
locar cerca de una decena en los alrede-
dores del estadio a partir de un proyecto, 
a quien venga a un evento le bastan 20 
minutos para recargar el carro y sería 
otra entrada de dinero”.

El directivo también dijo que se tra-
baja en el Hotel Deportivo a fin de crear 
las condiciones que permitan alojar a 
deportistas para bases de entrenamien-
to internacional: “Incluiría un proyecto 
que existió al inicio cuando había una 
tienda de Cubadeportes con medios, 
vestuarios deportivos, productos de 
aseo y otros renglones. Venían equipos 
de otros países y acá se les garantiza-
ba la parte técnica, la instalación y la 
provincia recibía parte de las ganancias 
para el desarrollo del deporte”. 

Este “juego” está en fase de calen-
tamiento y su duración puede pasar a 
extrainning en un escenario donde hay 
que atar muchos cabos con los pies bien 
puestos en la tierra. Lo que sí está claro 
es que sostener el deporte cuesta, y mu-
cho, por lo que no vendría mal un oxígeno 
adicional que, aunque sin la rimbomban-
cia pretenciosa de crear empresas beis-
boleras, ayude a respirar al presupuesto.

Cuando hace una década Roberto Javier Morales To-
rres se inició por puro amor en el mundo de las artes mar-
ciales chinas, estaba lejos de imaginar que sus sueños 
se elevaran tanto al punto de ser seleccionado este año 
como mejor activista de la provincia. 

Desde entonces ha trabajado para merecerlo y se ha 
granjeado un grupo de seguidores en las calles, barrios, 
centros de trabajo o estudio, más allá de la escuela de 
wushu que dirige y de la presidencia provincial de las ar-
tes marciales chinas en la provincia. 

“En la Sala Yara este deporte me acercó a amistades 
que ya lo practicaban; me preparé junto a los profesores 
José Carlos Pardillo Acosta y Darien Zúñiga Hernández, luego 
viajé a La Habana y conocí a Roberto Vargas Lee, presidente 
nacional de la escuela cubana de wushu, y más tarde pasé 
cursos de entrenamiento con los chinos y otros técnicos.

“En los estilos externos (changquan y taijiquan) se agru-
pa una decena de practicantes entre niños y jóvenes y en 
los internos (nanquan y qigong) unos 200 adultos mayores 
en diferentes grupos llegan de forma voluntaria buscando 
beneficios para la salud y desarrollar nuevas habilidades 
y capacidades. Además, fomentamos la lectura de libros, 
el intercambio en redes sociales para mantener vivas las 
diferentes fechas, los símbolos y mártires de la patria, todo 
para incentivar la formación que se brinda en la escuela”.

Durante la pandemia los colores de las artes marciales 
inundaron lugares, reales y virtuales. “Creamos un grupo 
en WhatsApp y realizamos diferentes cursos como los de 
baduanjin (ocho brocados de seda) y liangongshibafa (18 
maneras para estirar el cuerpo) para motivar a niños y adul-
tos, iniciativa que luego quedó como hábito”.

Pero Roberto quiso llevar salud a los centros de aisla-
miento: “Fue una experiencia única, fuimos con la música 
para llevar un poco de felicidad y enriquecer el corazón a 
quienes estaban allí, por los beneficios de estos ejercicios 
para la respiración. También hicimos un donativo al Hospi-
tal Pediátrico con aportes del Inder, Educación y el grupo de 
Facebook de Esix Castañeda. Con esa idea encontré muchas 
personas dispuestas a ayudar para que los niños y el perso-
nal de la Salud tuvieran un pedacito de lo que llevamos, ellos 
son héroes que dedican su vida al bienestar de los demás”. 

En su camino Roberto ha conocido de hermandad y difi-
cultades. “Es un trabajo conjunto de varias personas, alum-
nos y profesores de la escuela. Ha sido difícil convencer a 
entidades de los beneficios de esta práctica, pero junto a 
la Unión de Jóvenes Comunistas y Cultura hemos trabajado 
proyectos educativos en diferentes comunidades”. 

Mientras espera por un local propio, Roberto sigue 
activo como al principio. “No imaginé que me convertiría 
en activista, pero me formé en la Escuela de Profesores 
de Educación Física, soy maestro, amo la profesión y el 
wushu me abrió las puertas”.

¿Una empresa en el “Huelga”?
Elsa Ramos Ramírez

Como parte de una estrategia nacional, los estadios y otras instalaciones deportivas 
del país modificarán su objeto social
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La batalla de Yaguajay sentó 
pautas en varios aspectos en nues-
tra guerra de liberación por resultar, 
con sus casi 11 días de duración, 
la más prolongada en el país, en 
tanto constituyó el cierre magistral 
a la campaña guerrillera del Coman-
dante Camilo Cienfuegos al mando 
de las tropas del Frente Norte de 
Las Villas, pero no se limitó a esa 
localidad y sus alrededores, sino 
que el Señor de la Vanguardia y sus 
hombres proyectaron su poder en 
otras direcciones, antes y durante 
ese enfrentamiento.

Como se conoce, Camilo debió 
renunciar al plan inicial concebido 
para su Columna Invasora No. 2 
Antonio Maceo de marchar hasta 
los confines occidentales de Cuba 
para llevar allá la guerra revolucio-
naria —tal como hizo el Titán de 
Bronce a finales de 1895—, pues 
la actitud sediciosa y hostil de un 
grupo armado escindido del Direc-
torio Revolucionario 13 de Marzo 
en el Escambray puso allí al Che 
en una situación difícil. 

Una vez tomada esa decisión 
por el Comandante en Jefe Fidel 
Castro, Camilo y el Che se apoyaron 
uno a otro por medio de constantes 
acciones combativas que contri-
buían a ganar fuerza y prestigio a 
la Revolución en el centro de Cuba 
y, al mismo tiempo, se imbricaban 
con los esfuerzos en pos de la 
unidad ineludible para el éxito de la 
campaña liberadora que, como ob-
jetivo intermedio, tenía el de cortar 
la isla en dos e impedir la llegada 
por tierra de refuerzos militares a la 
antigua provincia de Oriente. 

ACCIONES PRECURSORAS
 DE CAMILO

Quince días después de su aza-
rosa llegada al norte espirituano, jus-
tamente el 22 de octubre de 1958, 
las fuerzas combinadas de Camilo 
Cienfuegos y del destacamento 
Máximo Gómez del Partido Socialista 
Popular (PSP) ejecutan la primera 
emboscada en el Circuito Norte, con 
saldo de cinco soldados muertos, 
cuatro heridos y varios prisioneros. 
El 27 se repite la acción en la propia 
carretera y esta vez los soldados 
sufren siete muertos, cinco heridos y 
14 prisioneros. Además, los rebeldes 
obtienen 22 fusiles Springfield, 4 ca-
rabinas San Cristóbal, armas cortas, 
granadas y municiones. 

El 30 de octubre los hombres de 
Camilo atacan el cuartel de Venegas. 
Entre el 28 y el 31 de octubre, fuerzas 
de la Columna Mixta y de los desta-
camentos Máximo Gómez y Marcelo 
Salado, del PSP y el Movimiento 26 
de Julio, respectivamente, atacaron 
carros ferroviarios, ocuparon bateyes, 
sabotearon líneas telefónicas y eléc-
tricas, quemaron puentes, así como 
la estación de ferrocarril, la oficina de 
correos y la alcaldía de Perea. 

Del primero al 3 de noviembre 

se actuó contra los preparativos 
de las elecciones fraudulentas que 
organizó el régimen con el propósito 
de perpetuarse bajo un viso de 
falsa legitimidad. Pero las tropas 
del Señor de la Vanguardia no se li-
mitan al entorno yaguajayense, sino 
que el 24 toman el cuartel de Zulue-
ta, pueblo situado en la carretera 
Placetas-Caibarién, con balance de 
cuatro heridos y siete prisioneros 
y la captura de 13 armas largas, 
municiones y pertrechos.

Entretanto, el 15 de diciembre 
se efectúa el segundo ataque al 
cuartel de Iguará, y del 16 al 20 
se prepara el nuevo asalto al de 
Zulueta, que se realiza el 21. El 
18 de diciembre, fuerzas rebeldes 
entran en el poblado de Meneses, 
que los soldados abandonan, pero 
caen en una emboscada en El 
Manguito y tienen nueve muertos 
y 17 prisioneros. Al día siguiente 
atacan Mayajigua y aniquilan una 
escuadra enemiga que había salido 
del cuartel hacia el aeropuerto. 

El 21 de ese mes, las fuerzas 
militares comandadas por Abón 
Lee se ven obligadas por la presión 
rebelde a evacuar Mayajigua y re-
fugiarse en el cuartel de Yaguajay, 
por lo que todo el norte espirituano, 
con la única excepción de Yaguajay, 
pasa a ser Territorio Libre de Cuba. 

EL SEÑOR DE LA VANGUARDIA 
EN EL PEDRERO 

Previo a estos últimos aconteci-
mientos, a finales de noviembre de 
1958 Camilo es convocado por el 
Che, quien se encuentra en la zona 
de Gavilanes, ante la inminente 
Ofensiva de El Pedrero —según la 
llamó el Ejército—, para ayudarlo 
en el rechazo, mientras él se ocupa 
de diversos asuntos, entre ellos 
los preparativos para la firma del 
histórico pacto con el Directorio 
Revolucionario 13 de Marzo, fijada 
para el primero de diciembre en ese 
poblado intramontano.   

En el encuentro con el Che, este 
informa a Camilo del avance enemi-
go y él asume transitoriamente el 
mando conjunto del contingente de 
la Columna No. 2 que llevó consigo y 
el de la Columna No. 8 Ciro Redondo 
del argentino-cubano, en especial 
de los pelotones de Joel Iglesias, 
Ángel Frías y Manuel Hernández, 
que operan las zonas de El Corujo, 
Carpintero y Sipiabo, en ese orden, 
donde enfrentaron emboscadas, 
escaramuzas y combates.

Cuatro días después el Ejército 
se retira vencido desde El Pedrero, 
hacia Fomento, y de Mota y la zona 
de Santa Lucía, hacia Cabaiguán, 
con numerosas bajas, dejando 
en manos rebeldes un valioso 
armamento. Derrotada la ofensiva 
enemiga, Camilo se entrevista con 
el Che y retorna al Frente Norte. 

La colaboración estrecha de 
Camilo y Che no se detuvo un 
momento a lo largo de la ofensiva 
final contra el régimen de Fulgencio 
Batista, contactos que tienen lugar 
de manera personal con visitas 
mutuas a sus respectivos frentes 
de combate, pero también por vía 
telefónica, por medio de mensaje-
ros y a través de las radioemisoras 
rebeldes de onda corta. De esos 
contactos radiales incluso el ré-
gimen, que los grababa, obtuvo 
versiones que hoy se conservan. 

En distintos textos sobre el 
tema y artículos de prensa apa-
recen testimonios que confirman 
la participación de guerrilleros de 
Camilo en los combates por la libe-
ración de Placetas y otras acciones 
más allá de Yaguajay. El ya fallecido 
Luis Manuel González Castro, a 
quien Camilo bautizó como Manolo 
Matojo, informó hace algunos años 
a este redactor acerca de la misión 
que le dio el jefe al pelotón donde 
servía, de ir a tumbar el puente de 
hierro de Camajuaní para prevenir 
la llegada de refuerzos enemigos 
por ese lado.

Camilo, quien se apareció de 
forma sorpresiva en el lugar a ve-
rificar cómo se cumplía su orden 
por aquello de: “Confía, pero com-
prueba”, se enfrentó con un jeep 
de guardias a los cuales tiroteó y 
causó la muerte a un temido esbirro 
llamado El Látigo y varios heridos. 
“De ahí —recordaba Manolo—, 
por orden de Camilo nos vamos 
a Placetas a reforzar al Che, que 
estaba atacando esa población. Al 
frente de nuestra fuerza de más de 
60 hombres iba el capitán Antonio 
Sánchez Díaz, Pinares. El Che inició 
los preparativos para marchar sobre 
Santa Clara y nosotros mantuvimos 
el cerco al cuartel, que se rindió a 
las cuatro o las cuatro y pico de la 
tarde del 24 de diciembre de 1958”.

A POR YAGUAJAY 

La noche del 21 para el 22 
de diciembre de 1958, unos 250 
rebeldes bajo el mando del Señor 
de la Vanguardia comenzaron la 
batalla final del Frente Norte de Las 
Villas contra unos 350 militares del 
Ejército de la tiranía apostados en 
distintos lugares de Yaguajay, con 
el cuartel, situado en las afueras 
por la carretera al central Vitoria, 
como punto vital de su resistencia.

A partir del día 23, los hombres 
de Camilo atacan los distintos obje-
tivos militares dentro de la localidad 
y el 24 se arrecia el fuego hasta 
lograr la rendición del Hotel Plaza, la 
Estación de Policía, el Ayuntamien-
to, la Colonia Española y la Planta 
Eléctrica, cuyos defensores huyen 
hacia el recinto militar a campo 
traviesa, pero sufren 18 bajas entre 
muertos, heridos y prisioneros. 

El entonces capitán Pinares entró 
en el reducto enemigo para hablar 
con Alfredo Abón Lee, jefe de la tropa 
sitiada, con el objetivo de conminarlo 
a la rendición. Este maniobra y pide 
más tiempo, por lo que viene per-
sonalmente Camilo a hablar con él, 
pero tampoco acepta rendirse.

Por esa razón, el 24 de diciem-
bre Camilo ordenó la construcción 
de una especie de tanque rudimen-
tario sobre la base de un buldócer 
en el central Narcisa, luego Obdulio 
Morales. En la noche del 25 de 
diciembre, en medio de la oscuri-
dad, el pesado vehículo se acercó 
traqueteando sus esteras a la 
parte frontal del cuartel, causando 
fuerte impresión en los guardias 
allí confinados, pero el equipo tuvo 
desperfectos técnicos y no pudo 
cumplir la misión asignada. 

Debido a ello retrocedió aquel 
armatoste y, después de serle repa-
rados algunos desperfectos, volvió 
a acercarse al cubil enemigo donde, 
repuestos de la sorpresa inicial, 
los soldados empezaron a lanzarle 
granadas y a hacerle fuego con una 
bazuca hasta lograr averiarlo, luego 
de lo cual el llamado Dragón I se 
retiró a duras penas, preservando 
la vida de sus tres tripulantes.

También se intentó obtener la 
rendición de los sitiados tratando 
de incendiar la instalación y, luego, 
lanzando contra su parte trasera un 
vagón de ferrocarril cargado de explo-
sivos, que permitió derribar en parte 
el muro exterior de la edificación, 
pero sin resultados decisivos. No 
obstante, todo esto fue minando la 
moral de los cercados, agobiados por 
la falta de agua y alimentos, el hedor 
de los muertos —enterrados a flor 
de tierra en el patio— y los lamentos 
de los heridos, a los que resultaba 
imperativo evacuar con urgencia para 
tratar de salvarles la vida.

El 31 de diciembre empiezan a 
disparar contra el cuartel un mortero 
y una bazuca enviados a Camilo por 
el Che, quien lo visitó varias veces en 
los días que duraron los combates 
para conocer la marcha de la acción 
y le aconsejó prudencia a fin de pre-
servar a sus hombres de una inmo-
lación inútil y evitar que los cercados 
escaparan por mar con la ayuda de 
unidades navales del régimen.

Finalmente, ante el incremento 
de la presión rebelde, el paulatino 
derrumbe del muro frontal por la 
bazuca y el aumento del número de 
heridos a causa de los morterazos 
que estallaban dentro del recinto, 
Abón Lee acepta la capitulación, 
próximas las seis de la tarde del 31 
de diciembre. 

Yaguajay se incorporaba así al 
territorio libre de Cuba. Un arsenal 
de cerca de 400 armas caía en 
manos rebeldes. Estas armas y las 
que el Che reunía en Santa Clara 
eran suficientes para emprender la 
marcha a la capital del país, la cual 
debían iniciar ambos jefes invasores 
para darle el golpe final a la dicta-
dura de Fulgencio Batista. Pero el 
dictador no aceptó el reto y escapó 
a República Dominicana en la ma-
drugada del primero de enero 1959. 

Con total simbolismo, la Revo-
lución cubana llegaba al poder el 
primer día del primer mes de ese 
año, para iniciar con ello un cambio 
de época en este continente. 

Una batalla más allá de Yaguajay 
El Comandante Camilo Cienfuegos impuso sus condiciones al ejército batistiano en el norte-nordeste de la antigua provincia de 
Las Villas y libró en Yaguajay la batalla más dilatada de la guerra de liberación en el centro del país 

Camilo y un grupo de rebeldes en las cercanías del cuartel de Yaguajay. /Foto: perfecto romero


