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 La adaptación de locales sigue siendo una opción más del programa de la Vivienda en la 
provincia. /Foto: Vicente Brito
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No pocos ancianos 
enfrentan el abandono 
familiar, pero la sociedad 
no los desampara

Algunas áreas de la ciudad 
espirituana no reciben servi-
cios de Correos por falta de 
personal

Aunque el equipo obtuvo un 
meritorio tercer lugar, se que-
dó con ganas de cambiarle el 
color a la medalla

La alta humedad que prevalece en muchas terrazas hace más compleja la recolección del cereal.
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A la caza del arroz maduro
Las recientes lluvias no solo perjudicaron unas 1 000 hectáreas del 
cultivo en Sur del Jíbaro, sino que también aceleraron la maduración 
del grano y no hay más prioridad en La Sierpe que agilizar la cosecha

La Vivienda marcha 
a pasos cortos

Situaciones objetivas relacionadas con la falta de 
recursos imprescindibles como el acero y el cemento 
mantienen con significativos atrasos la construcción 
de casas en Sancti Spíritus

Aun cuando Sancti Spíritus exhibe 
una ligera mejoría del fondo habita-
cional, a pocos días de concluir el 
primer semestre del año el programa 
de construcción de viviendas reporta 
atrasos y la cifra de inmuebles termi-
nados por la vía estatal no supera el 
25 por ciento.

En medio de un escenario donde 
no faltan las limitaciones de recursos 
vitales como el acero y el cemento, 
además del déficit de combustible, del 
plan de 1 324 obras nuevas para el 
año en curso solo se han terminado 
576, de ellas 109 por los organismos 
constructores y el resto por el esfuer-
zo propio de las personas, detalló 
Maribel Vázquez Bernal, directora 
técnica en la Dirección Provincial de 
la Vivienda.

El territorio, dijo, también mantie-
ne una deuda con la construcción de 
células básicas habitacionales, toda 
vez que el país estuvo más de un año 
sin entregar subsidios a las familias 
con baja solvencia, aunque en estos 
cinco primeros meses del 2022 se 
han podido concluir más de medio 
centenar de inmuebles de ese tipo.

De igual modo, precisó Maribel, en 
la provincia se ha trabajado fuerte en 
la adaptación de locales, una estra-

tegia que ha permitido en varios mu-
nicipios espirituanos la recuperación 
de antiguos locales de organismos e 
instituciones estatales, en aras de 
convertirlos en casas adecuadas.

Bajo esa premisa, explicó la funcio-
naria, del total de viviendas concluidas 
hasta la fecha se han entregado 27 en 
cinco de los municipios del territorio, 
al tiempo que se trabaja en la ejecu-
ción de otras en el asentamiento Las 
Mercedes, en Taguasco; en el antiguo 
preuniversitario La Presa del municipio 
cabecera y en Cabaiguán se modifican 
locales en desuso, mientras en el Plan 
Turquino, específicamente en El Alga-
rrobo, Trinidad, y en Sipiabo, Fomento.

En su destino tienen prioridad la 
solución de los derrumbes totales 
pendientes de varios eventos me-
teorológicos, los casos vinculados 
con el Programa de Atención a la 
Dinámica Demográfica (madres con 
más de tres hijos), la construcción 
de 50 casas como parte del plan 
de Estado relacionado con la Tarea 
Vida, así como la eliminación de con-
diciones precarias en las llamadas 
ciudadelas.

Asimismo, está limitado el progra-
ma de rehabilitación y conservación 
de viviendas que hoy transita por 
la falta de financiamiento y la poca 
disponibilidad de recursos, precisó 
Vázquez Bernal.Los arroceros de Sur del 

Jíbaro se enfrentan otra vez a 
un panorama reiterado: recom-
poner una cosecha que no ha 
avanzado al ritmo deseado por 
limitaciones de combustible y 
otros recursos, lo cual condujo 
a que las intensas lluvias en-
contraran en las terrazas un alto 
nivel de arroz maduro. Entonces 
el batacazo de agua, además de 
parar por varios días los cortes, 
perjudicó una parte del cultivo 
y aceleró la maduración; de ahí 
que ahora hombres y máquinas 
apuren en medio del fango la 
recolección.

Esta odisea en La Sierpe la 
conocen de memoria; se trata 
no solo de esperar a que avance 

la mañana para que ceda la hu-
medad y las combinadas puedan 
entrar a los campos, sino de que 
en tal escenario la recogida se 
vuelve también una carrera contra 
el tiempo para no demorar más el 
corte del arroz listo para cosecha 
y afectado por las lluvias.

Por eso los arroceros andan a 
la caza del grano listo y, de acuer-
do con la información de Edemir 
Hernández Meneses, director 
técnico productivo en la Empresa 
Agroindustrial de Granos Sur del 
Jíbaro, actualmente la cosecha 
se dirige hacia las más de 4 000 
hectáreas con el arroz en esas 
condiciones, donde se impone 
lograr mayor ritmo diario de corte, 
para lo cual será determinante el 
respaldo de combustible, máxime 
cuando se habla de que pueden 
volver a presentarse lluvias.

Además de esas áreas, que-
darían por recolectar alrededor 
de 1 500 hectáreas —están 
en otras fases reproductivas 
del grano—, por lo que Her-
nández Meneses precisa que 
prácticamente falta un mes de 
cosecha para abarcar las más 
de 9 680 hectáreas sembradas 
en la campaña invernal, con un 
estimado productivo en el rango 
de las 43 000 toneladas de 
arroz cáscara húmedo.

De manera que en el plano 
productivo la cosecha está a 
mitad de camino y habrá que 
esperar al final de la recolección 
para saber con exactitud —ren-
dimientos mediante— el daño 
provocado por las lluvias, hasta 
ahora con una pérdida estimada 
en poco más de 4 000 toneladas 
de arroz cáscara.
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Nadie como Roberto Jiménez y su es-
posa Caridad, vecinos de la calle Brigadier 
Reeve, esperaban la llegada del cartero 
que desde hace años les entregaba en 
su propio domicilio la prensa, les pagaba 
la chequera y les cobraba el teléfono y la 
electricidad. Ellos son clientes habituales 
del correo conocido como Zona 1, en la ciu-
dad cabecera espirituana y ahora lamentan 
que desde hace más de tres meses les 
suspendieron esos servicios.

La situación se torna crítica, toda vez 
que en la propia unidad de correo, de 14 
carteros en plantilla, dos trabajan en la 
zona rural y quedan activos solo la mitad, 
el resto causó baja por motivos migratorios 
y hasta hoy no existe una solución al asun-
to que tanto afecta el servicio conocido 
como Puerta a Puerta.

Alejandro García Pentón, director de la 
Unidad Zona 1, expresó a Escambray: “El 
último de los carteros que abandonó su 
puesto de trabajo dejó sin servicio a más 
de 730 suscriptores de la zona de Garaita, 
la más grande de las subordinadas al cen-
tro, por lo que se nos ha vuelto muy difícil 
poder contratar un nuevo personal para 
que atienda estas funciones”.

Cada viernes —según alega el directivo—, 
se personan en la Dirección Municipal de 
Trabajo a fin de proponer las plazas vacantes 
a quienes se interesen y reúnan los requisitos 
para ocuparlas, pero los pocos aspirantes no 
cumplen con algunos de los requisitos que se 
exigen para ejercer esta actividad.

Recordemos que desde hace años los 
carteros se convirtieron en una especie 
de económicos ambulantes, al tener que 
operar con altas sumas de dinero para 

pagarles en sus propios domicilios a los 
jubilados, pensionados o beneficiados por 
asistencia social o para cobrar el importe 
de electricidad o del teléfono, portear giros, 
entre otras prestaciones, lo que, sin duda, 
no puede hacer ninguna persona que no 
tenga, al menos, duodécimo grado y los 
conocimientos elementales para  llevar 
el control del efectivo y a su vez realizar 
la entrega y la recaudación de la prensa, 
además de los bultos postales nacionales 
e internacionales.

Debido a esta problemática, al cierre 
del mes de junio la cifra de suscriptores 
afectados ascendía a 3 000, de los más 
de 6 000 clientes que asume esta unidad. 
También existen varias áreas no servidas 
en la ciudad cabecera como el Reparto 
Escribano, Olivos III, Garaita, una parte de 

las calles Bayamo, Martí Norte, Remate y 
Brigadier Reeve, así como en las cuadras 
cercanas a la referida unidad de correos.

Por suerte, los dos carteros rurales 
que atienden las zonas de La Trinchera, 
Carretera de Zaza, IPVCE, la Delegación del 
Minint, Managuaco, Dos Ríos, Vega Grande, 
Palma, El Bejuco, San Andrés, La Junta, Las 
Yayas y el Entronque de Guasimal, entre 
otras, continúan trabajando y visitan esos 
lugares una vez por semana ante el déficit 
de combustible.

Pero, a pesar de los múltiples inten-
tos por contratar nuevos carteros, no ha 
sido posible, entre otras razones por los 
bajos salarios, unos 2 600 pesos al mes; 
la falta de condiciones laborales como 
bicicletas que sean apropiadas para des-
plazarse de un sitio a otro y, en el caso 

de las que aún funcionan, tienen serios 
problemas con las gomas. También la 
falta de medios de protección como capas 
y de calculadoras.

Enrique Bernal Valdivia, director general 
de la Empresa de Correos en la provin-
cia, asegura que se trata de un problema 
coyuntural que solo se presenta en la 
unidad Zona 1 de esta ciudad cabecera, en 
tanto dijo que el tema de la remuneración 
salarial no es la principal causa por la que 
no se interesen más personas por ocupar 
estas plazas vacantes, pues los carteros, 
además del salario escala, tienen otros be-
neficios que pueden contribuir al incremen-
to de las mensualidades, al punto de que 
hasta hace dos meses algunos llegaron 
a cobrar entre 8 000 y 9 000 pesos, por 
pagos adicionales.

“Nuestra empresa ha tenido que 
visitar a muchos suscriptores —alega 
Bernal— para explicarles las razones de 
la suspensión del servicio en sus hoga-
res, inclusive orientamos que hasta tanto 
se resuelva el problema ellos están en el 
derecho de aplazar el contrato o si se tra-
ta de los que residen cerca de la Unidad 
de Correos, pueden acceder a la misma 
en busca de la prensa y de los restantes 
servicios.

“Las gestiones se han hecho a muchos 
niveles, el problema lo conoce el Gobier-
no y otras instituciones del territorio, al 
punto de que hemos solicitado fuerzas del 
Ejército Juvenil del Trabajo para vincularlas 
a ese servicio, pero los intentos han sido 
en vano.

Lo cierto es que los miles de suscripto-
res afectados en Sancti Spíritus siguen sin 
recibir el acostumbrado servicio del cartero 
y lo peor es que muchos no pueden acudir 
a las unidades de Correos o a otras desti-
nadas a realizar estos trámites porque son 
amas de casa con limitaciones de movili-
dad o personas que cuidan enfermos, inclu-
so, ancianos que no deben andar solos por 
las calles; por lo tanto, Correos transita por 
la senda de las insatisfacciones y sin una 
solución hasta ahora.

La imagen es un manotazo en 
el medio del rostro y repugna. Y no 
se trata de rancios moralismos. 
En la pantalla de la computadora 
o del móvil suelen aparecer en 
los populares grupos de compra y 
venta de Facebook, sobre todo, las 
muchachas en ropa interior algu-
nas; en shorts cortísimos otras; en 
poses provocativas todas… y un 
cartel que invita lo mismo a “hacer 
travesuras” o a buscar “amigos”. 
A seguidas, por lo general, un nú-
mero de WhatsApp para “contac-
tar” y varios comentarios, groseros 
o no, por supuesto.

Venderse como mercancía en 
Internet viene siendo hoy por hoy 
una forma más contemporánea 
de prostituirse. Y es tan reprocha-
ble como el intercambio cuerpo 
a cuerpo por unos quilos de más 
que, a la corta, se agotan a mayor 
velocidad que la humillación. 
Pero, ¿este comercio online es 
solo un ardid para ganar seguido-
res o la vía más fácil de engrosar 
el saldo del celular? ¿Tecnología 
para (mal) usar o nadie “bloquea” 
tales prácticas? ¿A escondidas o 
con permiso?

El clic que hoy da Escambray 

sobre un asunto tan lacerante solo 
hace públicas varias verdades: el 
sexo online es casi tan viejo como 
las redes; existen varios grupos 
—integrados fundamentalmente 
por hombres— donde se postean 
imágenes lo mismo de niñas que 
de muchachas treintañeras; las 
redes también son un espacio 
para que los jóvenes naveguen y 
naufraguen; el (des)control de la 
tecnología comienza por casa.

Y cuanto más se adentra uno 
en esa telaraña que dicen seme-
ja Internet más enreda. En una 
búsqueda que hacía este periódi-
co sobre el asunto se descubrían 
en Facebook, por ejemplo, varios 
grupos públicos y privados con 
miles y miles de miembros: “El 
grupo de las niñas más lindas”; 
“Niña”; “Hombres y mujeres jóve-
nes de 14 a 22 años” y “Grupo 
de WhastApp para adultos” son 
algunos de los nombres donde 
se agrupan no pocos pedófilos. 
Asquea.

Ninguno de los encontrados 
se administra en Cuba, pero sí 
tiene miembros de este país. Y 
desde la Isla de la Juventud, a 
fines de abril, la periodista Yuliet 

Calaña lanzaba la denuncia en 
su perfil de Facebook. Entonces 
otros usuarios de esa red se 
unían al reclamo de desactivar 
dichos perfiles y las respuestas 
recibidas ante tales intentos 
dolían tanto como la impunidad: 
aunque se reporten Facebook no 
los bloquea, en muchos casos, 
porque como las fotos no son 
desnudos —por poco lo son— o 
lacerantes de la integridad no 
los considera contenido perju-
dicial.

En ese mismo post de la 
periodista pinera una usuaria 
recomendaba denunciar tales gru-
pos a la línea 18810 que, según 
sus propias palabras, funciona 
como centro de seguridad para el 
ciberespacio. Y la mayoría desco-
noce tal recurso; mas, la ignoran-
cia no puede atarnos de manos 
para impedir que dichas prácticas 
sean repudiadas y combatidas 
por todos.

Lucrar con el cuerpo no es 
exclusivo de tales grupos. En 
Telegram, otra de las redes so-
ciales de moda, las y los jóvenes 
cubanos intercambian fotos y 
videos eróticos por transacciones 

monetarias, fundamentalmen-
te, en forma de recargas a los 
móviles.

Y no es ficción. De ello daba 
fe el reportaje publicado recien-
temente en la revista Alma Mater 
bajo el título “Solo envío fotos si 
pagas: la ruta del comercio sexual 
en Cuba”. Y las ofertas van 
desde videollamadas hasta fotos 
y las tarifas oscilan de acuerdo 
con el contenido que se solicite. 
Cuando Escambray ponía oídos a 
estudiantes de las enseñanzas 
Secundaria Básica, Preuniversita-
ria y Universitaria varios conocían 
y admitían tales prácticas.

De acuerdo con la opinión de 
los juristas el nuevo Código Penal, 
como se ha hecho en la legisla-
ción cubana, sanciona a quienes 
posean publicaciones, imágenes 
o grabaciones de pornografía de 
menores de edad e igualmente 
condena a aquellos que difundan 
tales contenidos. Tampoco se 
exime a los que difundan fotogra-
fías privadas sin consentimiento 
de los otros.

Las leyes no dan margen a la 
impunidad, por lo que nosotros 
tampoco deberíamos hacernos 

los de la vista gorda o dejar de 
denunciar las publicaciones que 
cuelgan de red en red y que van 
en detrimento tanto de quienes 
las practican como de los que las 
consumen.

El nuevo Código de las Fami-
lias que se propone también echa 
luz sobre la responsabilidad de 
los tutores en cuanto al uso de 
las tecnologías por parte de los 
menores en los entornos digi-
tales y creámoslo: nadie está a 
salvo en el abismo que puede ser 
Internet.

El comercio online de los cuer-
pos es uno de esos tantos aguje-
ros por donde se están perdiendo 
no pocos jóvenes; asegurarnos de 
que no lleguen a poner un pie en 
tal despeñadero podría salvarnos 
a todos.  

El comercio online de la carne

¿Carteros en extinción?
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Sancti Spíritus también 
genera energía

Los siete parques Solares Fotovoltaicos con que cuenta la provincia 
cubren el 12 por ciento del pico del mediodía 

En medio del déficit de 
generación en que se en-
cuentran las Centrales Ter-
moeléctricas (CTE) en el país, 
los siete Parques Solares 
Fotovoltaicos (PSFV) empla-
zados en Sancti Spíritus, 
con una potencia instalada 
de 18.55 MW, son capaces 
de cubrir el 12 por ciento de 
la demanda en el pico del 
mediodía, generación que re-
presenta el 4.5 por ciento de 
la consumida en la provincia. 

De acuerdo con datos 
ofrecidos por Yoanny Acosta 
Solenzar, director de la Em-
presa Eléctrica en el territo-
rio, en los últimos seis años 
los PSFV en explotación han 
generado 92.03 GWh, lo que 
equivale a 23 926 toneladas 
de combustible ahorrados en 
las centrales eléctricas, al 
tiempo que por el concepto 
de quema de combustible 
se han dejado de emitir a la 

atmósfera 78 129 toneladas 
de dióxido de carbono.  

Las CTE, que son la ge-
neración base del Sistema 
Electroenergético Nacional 
(SEN), están asistidas por 
la generación distribuida, 
conformadas por los grupos 
electrógenos de fuel oil y los 
motores Diésel, que consti-
tuyen otra manera de paliar 
las interrupciones, aunque 
también están afectados por 
la carencia de combustible.

En Sancti Spíritus existen 
cinco emplazamientos de ese 
tipo y otros dos aislados, entre 
los que suman una potencia 
instalada de 98 MW, aunque 
actualmente solo existen 67 
MW de disponibilidad, que 
representa un 68 por ciento de 
su capacidad de generación.

No obstante, explicó la 
propia fuente, toda vez que 
la demanda promedio en 
el pico nocturno es de 107 
MW, con los motores se logra 
cubrir el 62 por ciento de la 
demanda en ese horario, que 

es el más crítico; el resto se 
recibe desde el SEN.

Con el empleo de esta 
generación distribuida en 
Cabaiguán y Yaguajay se logra 
cubrir el ciento por ciento de 
su demanda en el pico, en 
Trinidad alrededor del 85 por 
ciento y en la ciudad cabecera 
un 30 por ciento. En estos 
dos últimos municipios, fuera 
de ese horario, la cobertura 
aumenta en dependencia de 
la disminución de la demanda, 
explicó Acosta Solenzar.

El microsistema de Trinidad 
es el más empleado, ya que 
este municipio se alimenta 
desde una línea de 110 kV 
proveniente de Cienfuegos, y 
cuando ocurre una salida de 
la misma por cualquier causa 
este municipio no tiene otra for-
ma de alimentación eléctrica.

De igual modo, se han ins-
talado 699 módulos fotovoltai-
cos aislados que repercuten 
en el incremento del nivel de 
vida de un importante sector 
de la población rural cubana.

La escuela primaria de Caracusey es uno de los planteles beneficiados por estas acciones constructivas. 

Texto y foto: Ana Martha Panadés

Escuelas trinitarias por 
mejorar su calificación

La red escolar del municipio de Trinidad 
acumula un deterioro constructivo notable, 
con 24 instituciones evaluadas de mal o 
regular en lo que a este indicador se refiere. 
La situación comienza a revertirse gracias a 
la contribución territorial desde el Consejo de 
Gobierno en Sancti Spíritus, el cual destinó 
8 millones de pesos a estas labores para 
ejecutar de manera paulatina. 

La iniciativa, comentó a Escambray Tania 
Gutiérrez Fontanills, presidenta de la Asamblea 
Municipal del Poder Popular, tuvo como prece-
dente la rendición de cuentas de la provincia 
al Parlamento, durante la cual la ministra de 
Educación Ena Elsa Velázquez, recomendó 
aunar esfuerzos en función de mejorar la in-
fraestructura de estos planteles como garantía 
también de la calidad del proceso docente. 

Los trabajos —en un escenario económi-
co tenso por los escasos recursos financieros 
y el bloqueo siempre en acecho— cuentan 
con el aporte de varias entidades provincia-
les y sus homólogas locales que mantienen 
sus brigadas a pie de obra para asegurar el 
avance de las acciones en las primeras 13 
escuelas beneficiadas.  

Afectaciones en las cubiertas de los 
centros, paredes y carpintería en mal estado, 

además de daños en las redes eléctricas e 
hidrosanitarias fueron los resultados del diag-
nóstico preliminar que lleva a punta de lápiz 
Maira Fundora Liriano, directora de Educación 
en el sureño territorio; por lo que las acciones 
se han encaminado precisamente a reparar 
los techos, reponer puertas y ventanas de 
aluminio, sustituir tomacorrientes y otros 
accesorios, así como buscar alternativas a 
fin de garantizar el agua en los centros.

La mayoría de las instituciones educa-
cionales incluidas en esta primera etapa se 
ubican en poblados rurales y montañosos de 
la localidad, aunque también se interviene 
en la escuela primaria República de Cuba, 
que tiene daños significativos en la cubierta.

De acuerdo con Fundora Liriano, el proce-
so docente educativo no se ha interrumpido 
y para ello se habilitaron aulas en viviendas 
de maestros y de los propios padres de los 
alumnos, los cuales reciben todo el programa 
curricular y las evaluaciones. 

De manera paralela se trabaja en las 
comunidades identificadas como vulnerables 
por la agenda gubernamental y que prevé la 
reparación de sus centros escolares; entre 
ellos, José Maceo en La Pastora, Mario 
Guerra, Victoriano Brito y el círculo infantil 
Sueños Marinos en Casilda, Ignacio Pérez en 
Polo Viejo y Juan Abrahantes en Meyer, estos 
dos últimos pertenecientes al Plan Turquino. 

Crecen los accidentes del tránsito
En los primeros cinco 

meses del 2022, la provincia 
de Sancti Spíritus presenta 
un desfavorable balance 
en la accidentalidad del 
tránsito, con un total de 150 
siniestros y un incremento 
de 24 respecto a igual etapa 
precedente, 10 fallecidos y 
115 lesionados, con un ligero 
aumento también en este 
indicador.

Como en años anteriores, 
la zona rural acumula las 
mayores cifras de percances; 
pero, contrario a toda lógica, 
las rectas e intersecciones 
en carreteras, que están 
en buen estado técnico y 
cuentan con la señalización 
completa según las normas, 
acumulan el 83 por ciento de 
los eventos y el 80 por ciento 
de los occisos, la mayoría de 

ellos asociados a colisiones 
de vehículos en marcha y 
vuelcos, debido a las distrac-
ciones de los conductores 
de los autos involucrados 
en estos sucesos, el irres-
peto al derecho de vía y las 
violaciones de los límites de 
velocidad.

De acuerdo con informa-
ción de la Dirección Provin-
cial de Tránsito, los muni-
cipios de Sancti Spíritus y 
Cabaiguán incrementan los 
tres indicadores y reportan 
tres y dos fallecidos, respec-
tivamente. 

El resto de las víctimas 
fatales corresponden a 
Jatibonico, con tres, y con 
una cada uno los territorios 
de Trinidad y Taguasco. 

La mayor parte de los 
accidentes en esta provincia 
ocurren en horario nocturno 
y las tardes, sobre todo los 
domingos, miércoles y sába-

dos, y el incremento ocurre 
a contrapelo de las múltiples 
acciones de prevención y 
enfrentamiento llevadas a 
cabo por las fuerzas opera-
tivas de la Unidad Provincial 
de Vigilancia y Patrullaje, de 
conjunto con la motorizada 
de Tránsito.

Entre las acciones des-
plegadas figuran sobre todo 
la imposición de más de 
13 000 notificaciones, en-
frentamiento que ha priori-
zado los tramos de mayor 
peligrosidad de las carre-
teras e intersecciones de 
los perímetros urbanos; así 
como las medidas admi-
nistrativas impuestas a los 
más de 1 500 conductores 
que manejaban vehículos 
sin poseer licencia de con-
ducción, y la suspensión de 
458 licencias de conducir, 
la mayoría por puntos y par-
ticipación en accidentes.

Redacción Escambray

Fuerzas de la Unidad Empresarial de 
Base Vías y Puentes del territorio y de otras 
instancias ferroviarias a nivel de país intentan 
solucionar un deslave ocurrido durante el 
último evento lluvioso a la altura del puente 
Las Margaritas, ubicado aproximadamente 
en el kilómetro 372 de la línea del ferrocarril 
central, cerca de Taguasco.  

Según el sitio transportespirituano.cu, este 

problema no ha detenido la circulación de los 
trenes nacionales, pero sí obliga a limitar la 
velocidad en el lugar hasta tanto se resta-
blezca la afectación, labores que requieren 
apoyo logístico para su avance y donde será 
necesario utilizar equipamiento especializado 
dada su complejidad y alcance.

Por segunda ocasión en menos de dos 
años, las lluvias golpean la estructura del 
ferrocarril central en Sancti Spíritus justo en 
el mismo punto, pero en esta ocasión el daño 
resulta menor, comparado con la afectación 
ocurrida allí en noviembre del 2020, cuando 
la vía quedó en tan mal estado que se inte-
rrumpió el tránsito ferroviario.

Luis Acosta Cabrera, jefe de Producción 
en la Unidad Vías y Puentes, explicó que para 
reparar el deslave hay que utilizar una grúa 
con el fin de sacar las losas caídas abajo, 
después colocar esas losas, más otras nue-
vas; para luego echarle balastro y material 
de relleno.

 En total se deben ubicar alrededor de 
seis losas, un trabajo que se concluiría en 
unas pocas jornadas, pero se mantienen a 
la espera del combustible para acometer 
las labores en ese lugar, donde se acumula 
mucha agua. “Ahí deja de llover hoy y se 
echa como tres días más escurriendo agua; 
a largo plazo hay que hacer un trabajo de 
más envergadura para quitarnos de arriba 
esa afectación tan frecuente a la vía central”, 
consideró Acosta Cabrera.

Por su parte, Armando Roche Pérez, direc-
tor adjunto de Ferrocarriles Centro en Sancti 
Spíritus, comentó que para resolver esta 
afectación en un segmento de la estructura 
de la línea lo más conveniente sería buscar 
otra solución técnica, pero resultaría más 
costosa y las limitaciones económicas actua-
les lo impiden; por lo cual ahora repondrán 
la parte de la losa averiada.

Deslave en Las Margaritas 
Aunque no se ha detenido la circulación de los trenes nacionales, 
esta afectación en el ferrocarril los obliga a disminuir la velocidad 

Imágenes del deslave ocurrido a la altura del 
puente Las margaritas, en la línea del ferrocarril 

central. /Foto: Luis acosta
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José Luis Camellón Álvarez

La Yamagua se 
sacude la inercia

Atada al cañaveral como el bejuco y surcada por un camino sin 
fin hasta lo hondo de taguasco, se dibuja la vida de un batey que 
sortea los vaivenes de la época y apuesta por la reanimación social

No es que La Yamagua se haya estirado 
como un chicle; es que durante décadas los 
moradores han preferido arrimar el portal al 
camino principal, dándole al caserío un alarga-
miento que, de seguir así, a la vuelta del tiempo 
pudiera tragarse 2 kilómetros y sembrar de 
verdad al batey en el traspatio de Taguasco.

A juzgar por la paz que transpira la comu-
nidad, allí cada quien remienda los pasajes 
de la vida rural a su manera; a media mañana 
los hombres dan poco la cara, salvo algún 
transeúnte de ocasión, o una pareja de carbo-
neros que llegó en carretón para guardar en el 
rancho la cosecha del horno. “A esta hora los 
hombres están faja’os con el cañaveral”, acla-
ró una vecina ante la curiosidad periodística.

María Acosta Núñez ha amoldado 30 
años de su vida al asentamiento, con un celu-
lar en la mano camina a diario el caserío, y ni 
los 67 años le frenan su indiscutible carisma 

popular. “Hasta ahora he vivido tranquila, to-
dos me quieren y aquí he criado a mis hijos. 
Defiendo este terruño y soy fidelista desde 
la cuna hasta la tumba, pero hace falta que 
la pensión mejore porque está apreta’o el 
dinero; muchacho, con este celular estoy 
al tanto de todo, de qué vino a la tienda, al 
círculo, no se me escapa nada”, narró.

De gente humilde y agradecida está po-
blada la comunidad, donde los tropiezos de la 
vida son casi idénticos a los de cualquier otra 
zona rural. Hasta hace poco la falta de agua 
fue un serio problema, y todavía más de una 
familia la carga al hombro; la transportación 
vive colgada del carro de Educación que tras-
lada profesores, del coche o los riquimbilis, 
la recreación es un anhelo pendiente y los 
altos precios arrinconan a todos.

Si una singularidad tiene La Yamagua es 
la historia y más de un apunte da cuenta de 
que desde el siglo XIX se nombraba a esa re-
gión Los Pasitos, con la presencia de familias 
atraídas por el cultivo de la caña, describió 
Jorge (Jorgito) Suárez Martínez, el delegado 
de la circunscripción, jefe del departamento 
de Desarrollo Local en la Asamblea Municipal 
de Taguasco. 

Se admite que Los Pasitos se dividió; 
entonces surge La Yamagua, que toma el 
nombre de un tipo de árbol que existía en la 
zona; por cierto, citado por Martí en su Diario 
de campaña, porque los mambises utilizaban 
sus hojas trituradas para coagular la sangre 
y limpiar las heridas.

“Aquí estuvo acampado el 19 de septiem-
bre de 1895 el Mayor General Serafín Sánchez 
Valdivia con su tropa —una tarja distingue el 
lugar—, antes del combate en Taguasco. A La 
Yamagua llegó el líder sindical Jesús Menén-
dez, como parte de aquel periplo de lucha por 
el diferencial azucarero”, relató Jorgito Suárez.

UN ANTES, UN DESPUÉS

La Yamagua se volvió refugio de mucha 
gente; tal como le pasó a Ernestina Bernal, 
una nativa de Guasimal que llegó a la zona 
en 1982; tiene 46 años dedicados a la Edu-
cación, hoy es una maestra reincorporada y 
secretaria del núcleo zonal del Partido.

“Cuando empecé aquí este era el lugar 
más conflictivo que tenía la provincia en 
cuanto al delito, pero se creó una Comisión 
de Prevención y, gracias al trabajo y apoyo 

de todos, hoy La Yamagua es muy diferente. 
Aquí puede haber un problema como en todas 
partes, pero se vive en paz, hay solidaridad y 
buenos vecinos.

“El poblado no siempre fue como está 
ahora; los maestros que fundamos la 
escuela, allá por el año 1980, nos juntá-
bamos y veníamos a pie desde Taguasco, 
a puro sacrificio, bajo lluvia, atravesando 
pantanos, pero se daban las clases; luego 
me casé y me quedé para siempre”, contó 
Ernestina.

Al paso del tiempo la comunidad tomó 
estatura socioeconómica, se creó la Coo-
perativa de Producción Agropecuaria Jesús 
Menéndez y el cultivo de la caña devino 
importante fuente de empleo. 

Cerca del 70 por cierto de la población 
—con unos 750 habitantes— ha fluctuado 
y personas nativas quedan pocas, señaló 
Jorgito Suárez. “Si una característica tiene la 
migración aquí es que han venido de muchas 
regiones de Cuba, un fenómeno que ha sido 
beneficioso porque ha dotado a la zona de 
una fuerza laboral valiosa”.

La Yamagua superó desventajas, erradi-
có los techos de guano y colocó alrededor 
del 60 por ciento de la vivienda en la catego-
ría de buen estado, progresos que siempre 
habrá que asociarlos a la gestión de Giraldo 
García Sánchez, el histórico delegado del 
Poder Popular —ya fallecido— que tanto 
hizo por distinguir al asentamiento dentro 
del mapa socioeconómico de Taguasco. “La 
evolución del asentamiento, lo que se ha ido 
generando en el plano de la solidaridad, es 
algo hermoso, es parte de esa semilla que 
sembró Giraldo”, subrayó Jorgito Suárez.

LA REANIMACIÓN NO TERMINA

Alrededor de la vivienda ha estado un 
frente principal de trabajo, por eso el actual 
delegado lleva las cuentas a punta de lápiz. 
“Predominan las viviendas de tipologías I y 
II, aunque no son pocas las de tipología I; 

otras se han beneficiado con subsidios, 12 
en total, y tenemos también 32 subsidios que 
se ejecutan por rehabilitación. Para mejorar el 
fondo habitacional y la vida de las personas, 
el Estado cubano ha puesto en La Yamagua 
un millón y medio de pesos”, precisó.

Como muchas comunidades rurales el 
batey vivió etapas de desatención y tiempos 
apretados; mas, cabe decir también que 
el reciente programa de reanimación trajo 
consigo cambios y mejoras; por ejemplo, 
del levantamiento de 47 casas con pisos de 
tierra, han solucionado 35.

“Estuvimos un año y medio sin agua por-
que se había quemado la turbina, hoy es un 
planteamiento resuelto; la escuela se reha-
bilitó; nos quedan muchas insatisfacciones 
con la vivienda, hay limitaciones para la venta 
de materiales para el esfuerzo propio; el 
camino necesita atención y ya hay aprobado 
un financiamiento para trabajar desde aquí 
hasta La Rana”, explicó el delegado.

La Yamagua despertó en el 2022 con un 
programa de reanimación que abarcó prácti-
camente toda la infraestructura, díganse con-
sultorio, Círculo Social, bodega, farmacia, el 
acueducto y, al compás de la celebración de 
tal acontecimiento, “los habitantes tuvieron 
a su alcance, por primera vez en la historia, 
todas las especialidades de la Salud Pública, 
un merecido servicio y esas son de las cosas 
que les debemos buscar una regularidad 
por la importancia que tienen”, subrayó el 
delegado.

Quienes conocieron La Yamagua antes y 
la ven ahora podrán sacar sus conclusiones. 
Ernestina Bernal prefiere desempolvar otra 
anécdota que, sin desconocer las carencias 
y vicisitudes, retrata el batey en mayo del 
2022: “Tengo una compañera de trabajo, 
Marta, que cuando llovía, tenía que salir 
corriendo de la escuela para su casa, que 
era de guano y se le mojaba; hoy mira el 
aguacero tranquila porque el Estado la ayudó 
a reparar su casa”.

 por predominar la población envejecida, alrededor del consultorio acontece parte de la vida diaria.

La Yamagua revela los típicos contrastes de un 
pueblo rural. /Fotos: Vicente Brito

Mientras los tradicionales em-
plazamientos de las colmenas no 
cuenten en sus alrededores con 
floraciones estables durante todo 
el año, a los apicultores de Sancti 
Spíritus no les queda otra alterna-
tiva que mudar en esta época a 
casi la mitad de las dotaciones de 
abejas hacia las costas y otros es-
cenarios para favorecer la vitalidad 
de los panales y darle continuidad 
a la fabricación de miel.

La trashumancia, como se le 
llama en el argot apícola, es una 
práctica con décadas de tradición 
a la que están tan habituados los 
apicultores espirituanos que son 
capaces de hacer tan complicada 

mudanza solo en horas nocturnas 
—siguiendo protocolos de segu-
ridad por las abejas— y casi se 
saben de memoria las locaciones 
para aprovechar la floración del 
mangle y otras especies.

Se trata de una maniobra que im-
plica logística, combustible y carros 
de alto porte para llegar a lugares de 
difícil acceso; también de un proceso 
que requiere previamente del trabajo 
de exploración y de creación de 
condiciones de campaña porque los 
apicultores casi terminan trasladán-
dose hacia el lugar de las colmenas.

Además de constituir una estra-
tegia diseñada en la actividad —el 
año pasado aportó 184 toneladas 

de miel— y de ser un traslado cos-
toso porque hay colmenas que se 
mueven a más de 100 kilómetros, 
está reconocido como el proceso 
más complejo de cuantos ocurren 
en la Apicultura, pero obligado para 
aprovechar el potencial productivo 
de las floraciones del mangle, ya 
que no existe en las zonas donde 
están los apiarios un ecosistema 
en este período que garantice las 
producciones de miel y poder man-
tener un equilibrio en las entregas 
mensuales, según subraya Amaury 
Santander Hernández, director de 
la Unidad Empresarial de Base 
Apícola Sancti Spíritus. 

De acuerdo con la fuente, este 

año la trashumancia se comporta 
de modo desfavorable porque, de 
5 746 colmenas a mover, solo han 
podido trasladarse 3 914; de ellas 
unas 3 000 hacia la zona sur del 
territorio en un perímetro que abarca 
desde Paso Banao hasta Casilda; en 
tanto otras 714 se han desplazado 
de manera positiva en la parte norte 
de la provincia, evidente reflejo de 
la recuperación de la flora tras la 
devastación que provocó el huracán 
Irma en el 2017.

“Las limitaciones de combusti-
ble han frenado ese desplazamien-
to y tenemos atraso, pero estamos 
en una etapa donde podemos 
todavía impactar; algo que estará 

en dependencia de la asignación 
del recurso y la agilidad de los 
traslados para poder aprovechar 
la floración del mangle en los 
meses de junio y julio y tal vez en 
parte de agosto”, detalla Santander 
Hernández.

Aclara el directivo que las col-
menas no pueden ubicarse a tiem-
po completo en las costas porque 
el mangle florece solo en una época 
del año, no existen otras floracio-
nes y sería improductivo dejarlas 
allí, por eso la trashumancia es un 
proceso de ida en el mes de mayo 
y regreso en agosto, la oportunidad 
para producir miel durante los 12 
meses. 

Las abejas también se mudan

(J. L. C.)



Mary Luz Borrego

Texto y foto: José Luis Camellón
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La estabilidad del médico es fundamental para el trabajo del consultorio, subraya la doctora.

Ni en La Guanábana ni en Fomen-
to, Migdalia Cobo García necesita 
credenciales de presentación; basta 
decir su nombre en plena calle y cual-
quier transeúnte ofrece la más exacta 
referencia: “Esa es la doctora de la 
familia”. Entonces llegar al Consultorio 
No. 5 de esa cabecera municipal es 
como entrar a un templo de la Medici-
na, donde el paciente encuentra alivio 
a la enfermedad.

Viste bata blanca desde 1989, mas, 
Migdalia Cobo no sabía entonces que 
tenía delante el verdadero traje de su 
vida: trabajar en la Atención Primaria 
de Salud, una ubicación que le suma 
32 años; no han existido ofertas ni 
pedidos capaces de apartarla de ese 
camino. “Siempre estuve y continúo 
enamorada del trabajo del consultorio”, 
admite como si intentara escribir en una 
receta oral la vocación por la Medicina.

Nativa de La Guanábana, un paraje 
rural a medio camino entre Fomento y El 
Pedrero, Migdalia vive el raro privilegio 
de ver logrado el sueño de las dos pro-
fesiones que anheló estudiar: doctora 
y maestra, esta última porque ahora 
imparte los conocimientos de Medina 
GeneraI Integral a alumnas residentes 
que transitan por el consultorio.

“Como parte del Programa del 
Médico de la Familia, en mi curso Fidel 
propuso la idea de que los médicos 
comenzaran en los círculos infantiles; 
incluso, renuncié a la especialidad de 
Pediatría para que la estudiara otra 
doctora que ocuparía la vivienda del 
consultorio, como estipulaba el pro-
grama, por eso empecé mi labor en el 
círculo infantil, e hice la especialidad 
de Medicina General Integral”, relata 
a Escambray, tras regresar de visitar a 
un paciente.

¿Qué le atrajo de la Atención Pri-
maria de Salud?

La Medicina General Integral tiene 
un encanto, y es que podemos ver a la 
persona en todas sus facetas; incluso 
antes de ser concebida, porque en 
el consultorio se trabaja con la mujer 
antes de embarazarse, después le 
atiendes el embarazo, ves nacer a ese 
bebé, lo sigues en consulta, crece, llega 

a joven, adulto y estás ahí ayudándolo 
en todas sus etapas.

También está el vínculo con la fami-
lia, ese no lo tiene ningún especialista, 
todo eso da aprendizaje. Por ejemplo, 
cuando indico un medicamento, sé 
las características de cómo se vive en 
ese hogar, sé si mi paciente va a poder 
cumplir el tratamiento o no, si tiene 
problemas mentales y puede olvidarlo, 
la situación económica de la casa, si 
tiene apoyo para un ingreso; es una 
cosa maravillosa lo que puede hacer 
un médico de la familia. 

Tal vez fue por mi vocación hacia la 
Medicina General Integral que nunca 
me fui a otra especialidad; es que 
siempre estuve y continúo enamorada 
de esta profesión. Del círculo infantil 
pasé a la misión de Venezuela, al regre-
so trabajé 10 años en la comunidad de 
La Guanábana, mi tierra natal; fui tres 
años a Brasil y desde el 2017 estoy 
aquí en el Consultorio No. 5 en la ca-
becera municipal de Fomento. En todo 
ese recorrido me han ofrecido otras 
opciones, pero siempre he preferido el 
consultorio; ya aquí me retiro.

¿Cuál es su receta como médico 
de la familia?

Dominar también las asignaturas de 
la disciplina, ética, buen trato, educa-
ción; estar preparado profesionalmente 
y en otros campos; tener la habilidad de 
saber comunicarse con el paciente, con-
vertirse de verdad en médico del alma.

Pero el interrogatorio en el paciente 
es esencial, ahí logras casi todo lo que 
quieres saber de él. Pude haber hecho 
algo mejor, pero que algo hice mal no 
me consta, me esfuerzo para tener 
certeza en el diagnóstico, hasta ahora 
nunca he cometido ninguna iatroge-
nia —daño no deseado—, eso me da 
tranquilidad. 

Si una clave tiene la medicina a 
este nivel es ver que el paciente aten-
dido mejora, transforma la calidad de 
vida, lo otro es tratar de resolver en 
el consultorio todo lo que sea posible 
solucionar. Cuando estudié se nos in-
culcó mucho acudir al interrogatorio, al 
examen físico, a la clínica, e ir menos 
a la tecnología.

¿Considera válido este empeño 
actual por rescatar las esencias del 
Programa del Médico de la Familia?

No se ha inventado otra cosa más 
bonita y acertada en nuestro país que 
el Programa del Médico de la Familia, 
lo que pasa es que nos hemos alejado 
mucho de las esencias para lo cual 
fueron creados el médico y la enfermera 
de la familia. Considero muy valioso e 
importante rescatarlo por lo que entra-
ña en materia sanitaria, de calidad de 
vida, de bienestar para la familia y la 
comunidad.

¿Cómo logra compaginar el con-
sultorio con esas facetas de madre, 
esposa y abuela?

Es difícil porque los médicos de la 
familia no tenemos horario y cuando 
uno se siente líder en la comunidad te 
llaman a cualquier hora; 11 de la noche, 
una de la madrugada, hasta cuando hay 
un fallecido. A veces llego a la casa a 
las cinco de la tarde y el teléfono no 
para de sonar. Todo médico necesita 
el apoyo de la familia, puedo decir con 
agrado que yo lo tengo, eso me ha 
permitido hacer mi trabajo.

¿Cómo es la doctora Migdalia Cobo 
en persona?

Soy optimista, las personas me 
dicen que tengo un carácter noble, no 
peleo para nada; tengo un defecto: 
pongo los problemas de los demás por 
encima de los míos; si volviera a nacer 
y tuviera que aprender algo —que no lo 
dominé nunca— es a bailar. Pero bue-
no, aprendí la Medicina y he ayudado a 
mucha gente.

¿Se reprocha algo en la Medicina?
Hoy en el Programa del Médico de la 

Familia se trabaja con mucho papeleo, 
al principio no era así y lográbamos más 
interacción con la población y mejores 
resultados. Los papeles pueden estar 
bien, sin embargo, el éxito de nuestro 
trabajo está en el área y es allí, inter-
cambiando con la gente, donde estaría 
la mejor comprobación.

Tal vez pude haber explotado más 
alguna arista de investigación, pero si 
regresara al preuniversitario volvería 
a solicitar esta profesión porque me 
siento satisfecha con lo que he logrado. 
Además de la familia, la Medicina ha 
sido mi vocación y mi vida. Aposté por 
Fomento y por el vínculo directo con el 
paciente, no me quise alejar nunca de 
eso; fue lo que me gustó y lo que quiero 
hacer hasta que la salud me lo permita. 

Obtiene Desoft 
premio nacional a la 
gestión económica 
La División Territorial de la Empresa de Aplicaciones In-

formáticas, Desoft Sancti Spíritus, acaba de recibir el Premio 
anual a la gestión económico-productiva en la categoría de 
servicios otorgado por la Asociación Nacional de Economistas 
y Contadores de Cuba (ANEC).

El galardón se entregó durante la clausura de la II Jornada 
económico-productiva Cuba 2022, que se desarrolló en la 
capital del país con el propósito de contribuir al encadena-
miento productivo para las exportaciones, la sustitución de 
importaciones y la inversión extranjera; promover la comercia-
lización de inventarios ociosos; fomentar la utilización de las 
plataformas digitales para la promoción y negociación entre 
los diferentes actores electrónicos, entre otros objetivos.

La misión de la entidad espirituana radica en desarrollar 
y comercializar productos y servicios informáticos integrales 
asociados a las Tecnologías de la Información para contribuir 
al desarrollo sostenible de la sociedad. 

Los trabajadores de Desoft Sancti Spíritus, distinguidos 
por el dominio de modernas tecnologías y herramientas 
para el desarrollo de productos o aplicaciones informáticas, 
también se dedican a laborar en función de los procesos de 
la gestión empresarial.

Sus más de 275 clientes de diferentes sectores de la 
economía mejoran la gestión interna gracias a la informa-
tización de los procesos, fundamentalmente en las áreas 
contable-financiera, de recursos humanos y de portadores 
energéticos, entre otras.

 Además, se considera determinante el papel que asumió 
esta entidad en el proceso de unificación monetaria, en el 
desarrollo de los portales web para potenciar el gobierno 
electrónico, junto con aplicaciones para la gestión de los 
delegados del Poder Popular y de atención a la población.

Muchos de sus clientes solicitaron durante el 2021 el 
servicio de desarrollo de sitios web por la necesidad de 
mantener presencia en Internet para dar visibilidad a sus 
organizaciones.

Asimismo, Desoft trabajó en diferentes sistemas que 
apoyan la informatización de los procesos empresariales, por 
ejemplo, para el control de los lotes conformados y termina-
dos de bidones con destino a la exportación en la Planta de 
Miel, para la conservación de las vías y para la realización 
del balance de agua en el territorio. 

Entre los resultados cosechados por esa entidad también 
se incluye la participación en un proyecto de exportación 
con la empresa española People Walking S.A., numerosos 
despliegues de Versat y Energux para informatizar la gestión 
contable y de portadores energéticos, y el inicio de las ne-
gociaciones con las nuevas formas de gestión no estatal.

Todo lo anterior se logra con un alto grado de eficiencia: el 
sobrecumplimiento de los ingresos y las utilidades respalda-
ron el incremento salarial y mayores aportes al presupuesto, 
tanto del territorio como al país. 

La Medicina ha sido mi vida
Lo confiesa esta doctora que ha dedicado el alma y los 32 años de profesión a la 
Atención primaria de Salud en su natal Fomento
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Texto y fotos: Ana M. Panadés

Orfebres del papel
trinidad posee valiosos fondos documentales que requieren una labor cons-
tante de restauración para resguardar la memoria histórica de la ciudad y 
de la nación

Estos jóvenes demostraron aptitutes y habilidades creativas en un oficio que 
necesita renovarse para resguardar el patrimonio documental de trinidad.

para muchos investigadores de la ciudad es una preocupación el deterioro que 
muestran estos fondos.

El patrimonio documental es 
invaluable. Constituye un bien 
público muy preciado que perdura 
en bibliotecas, archivos, museos y 
otros lugares de custodia. Trinidad 
guarda como reliquia su pasado, 
una fuente viva de sabiduría, his-
toria y cultura de la tercera villa 
fundada por los españoles en Cuba.

Numerosas son las institu-
ciones que en la sureña urbe 
resguardan esa herencia cultural, 
pero pocas las manos, en particular 
jóvenes, consagradas a la tarea de 
conservar y restaurar documentos 
antiguos que registran la memoria 
de los hechos y de las actividades 
humanas para comprender de 
dónde venimos y valorar quiénes 
somos. 

Descubrir y pulir esas manos 
de ángeles resultó entonces uno 
de los aciertos del primer curso 
de Restauración de papel que 
incorporó a su programa curricular 
la Escuela de Oficios Fernando 
Aguado y Rico, de la Oficina del 
Conservador de Trinidad y el Valle 
de los Ingenios. Los siete jóvenes 
egresados de la nueva especialidad 
no solo desarrollaron acciones de 
conservación, limpieza manual y 
encuadernación de documentos 
valiosos, sino que se “enamora-
ron” de un oficio casi en peligro de 
extinción. 

El Archivo Histórico Municipal 
Joaquín Llaverías Martínez —esce-
nario principal para las actividades 
prácticas— les agradece la restau-
ración de importantes periódicos 
de la época y de otros textos que 
forman parte de los 31 fondos do-
cumentales adormecidos sobre los 
estantes de cabillas corrugadas y 
cartones de bagazo, enemigos de 
este tesoro de papel. 

 DOCUMENTOS EN BUENAS 
MANOS

“Cuando llegamos por primera 
vez al Archivo no sabía que la insti-
tución existía —confiesa Juan Pablo 
Sibello Yantá, uno de los jóvenes 
egresados del curso y apasionado 
por la historia escrita—. No tenía 
conciencia de su importancia, de 
la cantidad de información que 
contienen estos documentos y de 
cómo pueden desaparecer si no 
se les cuida.

“En el tiempo que estuvimos 
aquí trabajamos con protocolos 
notariales y el periódico provincial; 
además de intervenir mapas de 
los siglos XVIII y XIX, los cuales se 
encontraban en muy mal estado de 
conservación. Hicimos una labor 
minuciosa de restauración de seis 
planos de la colonia en Trinidad, 
que en mi opinión fue de vital im-
portancia”, refiere este muchacho 
que dejó inconclusa la carrera de Fi-
lología y sueña con ser restaurador. 

A su lado, Ana Yitsy Rodríguez 

Ávila hojea las páginas envejeci-
das y muestra a Escambray varios 
ejemplares antiguos del impreso, 
nuevamente encuadernados y 
con un pequeño resumen de las 
noticias publicadas en esos años 
por el diario de los espirituanos y 
relacionadas con el acontecer del 
sureño municipio. 

Mapas, periódicos, libros grue-
sos con lomos de cuero y cubier-
tas de madera de cedro, fotogra-
fías… atesora la institución que 
ha visto también pasar el tiempo 
en espera de una restauración del 
edificio y de la modernización del 
equipamiento adecuado para pre-
servar ese patrimonio documental; 
no solo como reliquia, sino como 
fuente de consulta, porque ahí 
se encuentran nuestro pasado y 
presente.

“El aporte de estos mucha-
chos fue extraordinario —sostiene 
Alber to Entenza Novoa, quien 
más de una vez ha compartido su 
preocupación por el deterioro de 
los fondos documentales bajo su 
custodia—. Durante sus prácticas 
trabajaron la encuadernación que 
se hacía antes, aprendieron cómo 
se rescata un libro con hojas suel-
tas, con el lomo y las cubiertas 
deterioradas y aplicaron técnicas 
manuales de restauración”. 

Así, en un ejercicio de deleite 
y de paciencia, los estudiantes re-
tiraron presillas y otros elementos 
de metal, limpiaron y juntaron pe-
dazos de papel, cosieron cubiertas, 
encuadernaron, revivieron la histo-
ria…  “El curso se hizo de manera 
titánica porque los recursos que 
se utilizan en estas labores son 
muy costosos y escasean, como el 
papel japonés, las gomas de pegar, 
las cartulinas neutras, las prensas 
hidráulicas. Recibimos apoyo de la 
Oficina del Conservador y otros se 
adquirieron por gestión propia”, 
agrega Entenza Novoa.

OFICIO QUE NO DEBE MORIR

De la misma manera que es 
responsabilidad de la nación con-
servar, proteger y custodiar su 
legado histórico, lo es la de res-
catar el oficio de restaurador de 

Soñado y organizado desde el Centro Pro-
vincial de Casas de Cultura de Sancti Spíritus, 
para luego de un fuerte período pandémico 
volverse a encontrar de frente, este sábado 
sesionará de manera presencial la edición 43 
del Encuentro Debate Provincial de Talleres 
Literarios para Adultos.

Este espacio ha logrado convocar a 32 
obras que concursarán en cuatro grandes 
apartados, según explicó Reinaldo Abreu, 
especialista del centro gestor de la cita, quien 

Este sábado en la ciudad de Sancti Spíritus sesionará la edición 43 del Encuentro Debate provincial de talleres Literarios para 
Adultos

documentos, en particular en una 
ciudad como Trinidad que guarda 
aún escrituras originales de las 
primeras viviendas construidas al-
rededor de la Plaza Mayor, la iglesia 
y sus ermitas, las Actas Capitulares 
del Cabildo —la más antigua data 
del año 1724—, fondos personales 
de familias ilustres como las Sán-
chez e Iznaga y la Antigua Notaduría 
de Hipotecas, entre tantos otros 
testimonios del pasado.

Pero esa memoria escrita es vul-
nerable a la humedad, los hongos, 
las plagas, el paso de los años y a 
la falta también de una labor cons-
tante de conservación preventiva 
de los fondos documentales. Una 
de las razones, según el director del 
Archivo Histórico Municipal, para 
formar a estos jóvenes, todos con 
aptitudes y habilidades creativas 
en la salvaguarda de importantes 
capítulos de nuestra historia.

“Para muchos investigadores 
de la ciudad es una preocupación 
el deterioro que muestran estos 
fondos; los archivos no son cemen-
terios, sino instituciones culturales 
y fuentes de consulta para la 
población. Necesitamos darle vida 
útil a esa documentación y para 
ello la labor de los restauradores 
es esencial”, refiere el director del 
Archivo trinitario, donde tampoco ha 
sido posible avanzar en el proceso 
de digitalización 

Sin embargo, ninguno de los 
egresados del curso, con categoría 
de obrero calificado, a pesar de que 
muchos poseen el título de bachi-
ller, cuenta con ubicación laboral. 
“Tenía la ilusión de poder ejercer 
esta profesión y nos preparamos 

muy bien. Hay muchos documentos 
que necesitan recuperarse”, se 
lamenta Rodríguez Ávila. 

“No solo trabajamos con el 
soporte de la información, sino que 
también se procesa el contenido 
y se enriquece el conocimiento”, 
refiere su compañero y el graduado 
más integral, quien se prepara para 
los exámenes de ingreso al Centro 
de Capacitación para el Turismo 
en Trinidad. 

El Archivo Histórico despide 
con nostalgia a los jóvenes. En 
sus viejos anaqueles reposa una 
documentación muy antigua, única 
y que necesita de sus manos de 
ángeles. “Es una de las institucio-
nes más importantes del país; sus 
fondos reúnen las condiciones para 
declararse Patrimonio Cultural de la 
Nación”, sostiene Entenza Novoa.

“Los documentos llegan hasta 
aquí con más de 30 años de anti-
güedad y después de un proceso de 
descarte. El reto más importante 
es que en las instituciones donde 
nacen se conserven, sigan su ciclo 
vital y perduren para la historia”.

El experto hace pública otra 
preocupación: “Es imprescindible 
que los archivos de Salud conserven 
toda la documentación de lo que 
ha sucedido con la pandemia para 
que pueda registrarse y conocerse 
esa historia después de 100 años. 
Las personas que estuvimos deja-
remos de existir, pero a través de 
los testimonios escritos se pueden 
testificar los hechos ocurridos dé-
cadas atrás”. 

Y es que la historia nos hace 
mirar irremediablemente al pasado 
para defender nuestro futuro. 

El “congreso” de los talleres literarios

precisó que los autores llegarán hasta la 
Escuela Elemental de Arte Ernesto Lecuona.

“Son cuatro concursantes por cada 
municipio espirituano y estarán aspirando 
a merecer un premio en narrativa, poesía, 
décima —convocado por la trascendencia y 
arraigo que tiene en este territorio—, y por 
primera vez se evaluará la mejor obra escrita 
por adulto para el público infantil”.

Un jurado integrado por reconocidas per-
sonalidades de las letras impresas en Sancti 
Spíritus será el encargado no solo de evaluar 
la calidad de los textos presentados, sino de 
generar un espacio de crítica y valoración 

con quienes de forma espontánea tocan las 
puertas de los talleres literarios de las Casas 
de Cultura de sus comunidades.

“Con anterioridad a este encuentro se 
realizó en cada municipio uno similar, donde 
se seleccionaron los mejores representantes 
en cada una de las categorías que van a 
concursar”.

“Las obras ganadoras este sábado repre-
sentarán a Sancti Spíritus en el Encuentro 
Nacional, evento que ya se anunció que no 
dejará de hacerse por ser el más antiguo en 
el sistema de Casas de Cultura y la impor-
tancia que tiene seguir fomentando el amor 

por las letras”, acotó la fuente.
“Defendimos la idea de no seguir como 

hace dos años efectuándolo por la vía di-
gital, porque resulta muy complejo que un 
ejercicio valorativo como el que tiene lugar 
en este espacio alcance su máxima calidad 
de forma virtual”.

La edición 43 del Encuentro Debate Pro-
vincial de Talleres Literarios para Adultos en 
Sancti Spíritus se dedica al reconocido escri-
tor Julio M. Llanes, uno de los autores más 
publicados en este territorio y quien mereció 
en el 2020 el Premio Alejo Carpentier por su 
novela Los caminos del viento. 
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El equipo espirituano se enfrenta a un difícil rival: los archifavoritos 
Búfalos avileños. /Foto: osvaldo Gutiérrez

muchos aficionados siguieron paso a paso la actuación del equipo y se quedaron esperando más. /Foto: Vicente Brito (E. R. R.)

Otro equipo, ¿la misma película? 
Los Gallos acaban de obtener una meritoria medalla de bronce en la versión 61 
de la Serie Nacional, pero la polémica sigue en juego tras el resultado que, para 
muchos, pudo ser otro

No estoy en el bando de los sorprendidos. Tampoco 
en el de los decepcionados, ni en el de los conformes. 
Creo estar en el de los realistas. Porque esas tendencias 
parecen marcar la afición espirituana tras el fin de los 
Gallos en la actual Serie Nacional de Béisbol.

Comienzo por lo relevante. Al margen del sabor que 
dejara el cotejo vs. Matanzas, merece el reconocimiento 
de todos los bandos la medalla de bronce, ya que resume 
la actuación no de una postemporada, sino de una serie, 
privilegio que es quimera para otros 13 conjuntos en una 
campaña que los nuestros lideraron contra los pronósticos, 
por aquello de las ausencias de un año a otro, gracias al 
empuje de veteranos, medio tiempos y jóvenes.

Llegar al podio implicó imponerse a un Pinar del Río 
que les exigió superar maleficios de antaño para remontar 
un play off 2-3 en dos partidos dramáticos y llegar a se-
mifinales en un suceso festejado con delirio por la afición. 
Al contrario de quienes la consideraron una celebración 
adelantada, estimo que fue justa y lógica, ya que nació de 
la espontaneidad de la gente que quiso desbordar el parque 
Serafín Sánchez con el fin de premiar lo que tiene ya de 
por sí un gran peso: estar entre los cuatro grandes, mucho 
más para una afición huérfana de motivos por años y años.

A la larga, fue la verdadera celebración popular, 
después de desvanecerse un recibimiento anunciado el 
pasado miércoles en el parque Serafín Sánchez, a todas 
luces sin los cabos de la organización bien atados, pues el 
equipo debió marcharse cuando solo unos pocos quedaron 
a la espera, aunque luego las máximas autoridades de la 
provincia reconocieron al elenco.  

Pasados los homenajes, queda la polémica, que no suele 
apagarse tan pronto. En ella, arden los más disímiles crite-
rios, incluidos los míos, que ahora expongo. En estas propias 
páginas, adelanté que veía a los Gallos con opciones de 
clasificar, pero no de ganar un título, porque entendía que les 
faltaba madurez, no justamente por los jóvenes en nómina.  

Porque lo que queda, para la historia quiero decir, es que 
otra vez, aunque se trate de “otro equipo”, como ha insistido 
su mánager Eriel Sánchez, el saldo exhibe “tomas similares” 
de películas ya rodadas en la última década —cumplida 
este 2022—, desde que el llamado síndrome de Holguín 
se apoderó de Sancti Spíritus como maleficio sempiterno. 

Tras la espectacular victoria contra los Vegueros, los 
Gallos crearon una expectativa y luego se quedaron por 
debajo de ella al no poder sostener la capacidad competitiva 
que necesitan los play off, que obviamente no se juegan 
igual que la campaña regular, como ellos mismos lo enfo-
can, y cayeron barridos, arrasados en toda la línea por un 
Matanzas con muchas más ausencias que ellos, pero que 
superaron ese trauma cuando fueron capaces de llenar 
los huecos y no solo clasificar, sino hacerlo de primeros.  

¿Que los cuatro juegos fueron cerrados, definidos por una 
y dos carreras? Es verdad. ¿Que los muchachos batallaron? 
También lo es. Pero en cualquier liga del mundo una derrota 
4-0 en un play off es aplastante para el ganador, que esta vez 

lo logró mucho más fácil que en las tres ocasiones anteriores.
De nuevo los Gallos fueron incapaces de superar la 

presión del juego a juego, cuando suele aparecer ese rival 
interno del que tanto habla Eriel y que se transmite de 
generación en generación como una maldición genética y 
que tiene muchas traducciones, aunque algunos culpen a 
Frederich Cepeda o a Yunier Mendoza de no dar el batazo 
en el momento clave. El béisbol es un deporte colectivo y 
cada integrante tiene un peso, aunque lógicamente unos 
más que otros. Lo cierto es que faltó oportunidad en el 
bateo, un mal de la serie completa, cuando hombres en 
posición anotadora se quedaron en las bases, en el inicio, 
el medio o el final del partido. 

Pero también falló ese lanzador capaz de preservar una 
ventaja por mínima que fuera y para mayores referencias 
remítase al play off Granma-Industriales. Huelga decir, a 
propósito de ausencias, que los actuales campeones su-
peraron las suyas: Lázaro Blanco, caballo de batalla de los 
play off, los primos Santos y Guillermo García, que es como 
decir la mitad de un conjunto… y ahí están por su cuarta 
corona en igual cantidad de finales.  

Advertí que con un solo lanzador se puede ganar una 
subserie como lo hizo Yuen Socarrás; pero lo cierto es que 
el primer lugar de pitcheo de toda la serie se transformó, 
tanto frente a Pinar del Río como ante Matanzas, en un 
box inestable, inefectivo y poco confiable, con apariciones 
decorosas de José Luis Braña y solo una de Yankiel Mauris. 

Lo de la presión se advirtió en la mecánica defensiva, 
imprecisiones en los jardines y alrededor del siol, toques 
fallidos, mal corrido de bases… Pudo olerse en decisiones 
cuestionables, como lanzarle a Erisbel Arruebarruena, que 
nos ganó el play off, o insistir como emergente con Yunieski 
Barroso, si no está en su mejor momento u optar por un 
lanzador juvenil en medio de un juego clave.  

Nada demerita el bronce; ni la entrega y combatividad 
de los muchachos; ni desempeños como los de Yunior 
Ibarra, líder en impulsadas con 12, Daviel Gómez, desbor-
dado en la ofensiva y espectacular a la defensa o Dismany 
Ortiz, que les bateó a derechos y zurdos; ni los destellos 
circunstanciales de otros.

Volvamos a los bandos. Nada justifica en la afición 
actitudes reprobables como ofensas a sus propios juga-
dores tras las derrotas. No es, por suerte, generalizado. 
Luego del triunfo ante Pinar, el Huelga se abarrotó; aun-
que, después del descalabro inicial ante Matanzas, las 
esperanzas comenzaron a ceder y las gradas a vaciarse 
como presagio de esa crónica de muerte anunciada que 
resurge los fantasmas hacia un equipo que otra vez llegó, 
pero no se pasó y cuyo nivel mantiene un techo: en 61 
años no ha podido conquistar más que un oro, una plata 
y cuatro bronces. 

No es esta la gran actuación con que algunos sobredi-
mensionan el papel de los Gallos. Hay que ver el real color 
de la medalla, que no es como el bronce de los niños en 
el Panamericano Sub-15. La pasión y el conformismo no 
deben colmar el realismo para poder encarar las carencias 
que nos separan de ese sueño colectivo que sigue teniendo 
al título de 1979 como un referente inalcanzable.

Guerreros a la 
conquista de un sueño 
El equipo masculino espirituano ya hace 
historia con su inclusión en la final de la 
Liga Superior de Baloncesto por primera vez

Desde este viernes, los 
bien l lamados Guerreros 
espirituanos buscan conver-
tir las canastas en sueños. 
Desde antes, las trocaron en 
historia. 

No conformes con la in-
édita medalla de plata que ya 
poseen, los yayaberos quieren 
cambiarle el color, o sea, ganar 
el título de la Liga Superior de 
Baloncesto, que al cierre de 
esta edición encestaba sus 
primeros balones de la final 
en la espirituana sala Yayabo, 
donde también se jugará el 
segundo choque este sábado 
a partir de las cuatro.

Para llegar a tan caro anhe-
lo deben doblegar en tres de 
cinco encuentros a su similar 
de Ciego de Ávila, el elenco 
más ganador de estas lides 
en Cuba y archifavorito para 
llevarse su décima corona en 
su decimoquinta presencia 
en finales. El pleito acaba de 
comenzar, pero un suceso ya 
protagonizan los nuestros, 
que por primera vez llegan a 
esta instancia y eso ya parece 
bastante. 

Para llegar hasta aquí, 
los muchachos de Michel 
Díaz derrotaron dos veces 
los pronósticos para terminar 
segundos y derribar en semi-
finales a unos Capitalinos que 
los superaban en resultados 
históricos y en hombres con 
mayor carretera competitiva, 
pese a que no contaron con 
todos los contratados en el 
exterior, según dicen algunos 
expertos —como si no le 
hubiese pasado lo mismo a 

Sancti Spíritus, que tampoco 
tiene a su jugador más ran-
queado, Yoanki Mencía, por la 
propia razón—.

Los Guerreros remontaron 
la semifinal tras debutar con 
derrota en la sala Ramón 
Fonst de la capital cubana; ga-
naron el segundo en buena lid 
y enfrentaron una riña de altas 
dimensiones que terminó con 
lesiones y sanciones. Pero lo 
que quizás pretendió amilanar 
a los nuestros, terminó por vol-
tearse y así lograron imponer 
su mejor básquet en la Yayabo 
en dos partidos sucesivos. 

En ejercicio pletórico de su 
liderazgo, Mario Luis Troyano 
definió por un punto con un 
canastazo de tres a falta de 
cinco segundos del pitazo final 
para rematar su protagonismo 
en el partido del cierre, cuando 
marcó 33 puntos, 21 de ellos 
desde la línea de tres.

En torno a él se nuclea 
una combativa guerrilla de 
muchachos que, pese a ser 
los más jóvenes del torneo 
con promedio de 22 años, 
impone respeto, derroche de 
coraje y talento.

La final encontrará defini-
ción en la sala Giraldo Córdova 
Cardín de la capital avileña. 
Allí se jugará el martes y el 
miércoles y, de no encontrarse 
definición aún, el viernes de la 
próxima semana.

Ciego, vencedor frente a 
Santiago de Cuba en semifi-
nales 3-1, es favorito para lle-
varse la corona. Los Guerreros 
están por seguir asombrando 
la historia. 
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Anselmo está acostado sobre las sába-
nas amarillas que trajo de casa: son el único 
recuerdo que conserva de su esposa Dulce. 
La tela desgastada por el lavado constante 
se le antoja caduca como sus huesos. La 
luna que entra por las ventanas ilumina la 
piel que apenas le recubre los órganos y le 
hace pensar en las pocas ganas de vida con 
las que amanece. En el asilo se madruga o 
se desvela; como sea, a las cinco ya tiene 
los ojos pegados al techo. 

Anselmo llegó dos años después que 
Sixto. Entró a la habitación con la resignación 
evidente con la que aceptó los designios de 
su hijo. No más atravesar el umbral encontró 
la sonrisa confiada de Sixto; encajaba perfec-
tamente en el cuarto pulcrísimo de cortinillas 
estampadas y periódicos sobre el velador. 
Desde entonces comparten el escaparate, 
los juegos de ajedrez en la sala de estar y 
las galletas de la merienda. También, sin 
saberlo, comparten los rezagos de una vejez 
angustiosa: al primero lo dejó su único hijo 
que tiene un puesto alto en la empresa, pero 
poco tiempo para cuidar del padre; el segun-
do llegó por sus propios pies, con los oídos 
todavía aturdidos por los gritos de la nieta.

MATICES DE UN FENÓMENO 

El maltrato en la vejez es “la violencia por 
acto u omisión sufrida por personas de 65 
años o más, que vulnera su integridad física, 
psíquica, sexual y económica, su principio 
de autonomía o un derecho fundamental”, 
según el informe Envejecimiento y Salud, 
elaborado por la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) en el 2020. 

El edadismo es el fenómeno social en 
el que se sustentan la mayoría de formas 
de violencia hacia las personas mayores; al 
respecto la profesora de Sociología Lucrinés 
Azcuy Aguilera aclara a Escambray que dicho 
flagelo social consiste en una forma de dis-
criminación por la edad. 

En un panorama mundial en el que a todas 
las naciones compete afrontar este problema, 
¿cuál es la situación en un país como Cuba, 
que presenta una de las mayores tasas de po-
blación envejecida de América Latina? Para el 
2019 los informes registraron un aumento de 
más de dos puntos porcentuales respecto al 
2012, de 18.3 por ciento a 20.4, según datos 
de la Encuesta Nacional sobre Envejecimiento 
de la Población (ENEP) realizada por la Oficina 
Nacional de Estadísticas e Información. 

El porcentaje de longevos despunta, por 
lo que, según el informe de la OMS antes 
mencionado, en equivalencia los niveles de 
violencia hacia estas personas también de-
berían aumentar; sin embargo, los números 
publicados por la ENEP revelan que el 89 
por ciento de los encuestados no reconoció 
haber experimentado comportamientos de 
maltrato por parte de las personas encar-
gadas de su cuidado. Esta realidad no se 
traduce en que Cuba sea la excepción de la 
regla en los análisis de la OMS; sino en todo 
el trabajo pendiente para desnaturalizar la 
violencia hacia la vejez.

Blanca María Jiménez Reyes, especialista 
en Psicología Social y profesora en la Universi-
dad Central Marta Abreu de Las Villas, explica 
a Escambray: “Existen cinco tipos de violencias 
más recurrentes en la vejez: la física, psicológi-
ca, verbal, económica y sexual. La física es la 
más visible. No solo golpes, también privarlos 

¿La edad de las angustias?
Enrolada en un proceso al parecer irreversible de envejecimiento poblacional, Cuba prioriza la atención a los ancianos como par-
te de sus políticas públicas

de alimentación o medicamentos, desatender 
sus consultas médicas, no garantizar su higie-
ne. Por otra parte, las violencias psicológica y 
verbal están estrechamente relacionadas. Son 
una forma silenciada de violencia que muchos 
no identifican, al no existir una evidencia física 
que lo demuestre. En relación con la violencia 
económica y financiera, esta ocurre cuando 
existe un control abusivo de las finanzas de 
los ancianos: imponiendo castigos monetarios, 
impidiéndoles trabajar cuando están aptos, 
negando su sustento, no hacerlos parte de los 
gastos del hogar y disponer de sus recursos sin 
contar con su aprobación. Por último, aunque 
tal vez sea menos común, también se pueden 
presentar eventos de violencia sexual hacia 
los ancianos”.

El maltrato a las personas mayores es tam-
bién la falta de leyes apropiadas para evitarlo. 
En este sentido, Cuba se dispone, mediante el 
actual reordenamiento legislativo, a actualizar 
su aparato legal para estar en consecuencia 
con la repercusión de este fenómeno en su 
población. Son varios los artículos del Código 
de las Familias destinados a la creación de 
garantías legales para el bienestar de la tercera 
edad y el reconocimiento de su impacto social, 
dentro de los cuales se potencia el derecho de 
los adultos mayores a su autodeterminación, 
independencia e igualdad de oportunidades; 
su relevancia en la preservación de las tra-
diciones familiares y se descartan todas las 
manifestaciones de discriminación y violencia 
a las que pueden estar sujetas dentro de las 
dinámicas familiares.

FAMILIAS ADENTRO

En la casa de Sixto ahora vive su única 
nieta con el esposo y tres hijos; antes tam-
bién estaban él y su hija Marcia. Ella murió 
en un accidente de tránsito a los 35 años, 
su esposo se volvió a casar al año siguiente. 
La nueva mujer no hizo buenas migas con la 
hijastra, así que el abuelo terminó ocupándo-
se de la niña con la misma dedicación con la 
que educó a Marcia. “La consentí demasiado 
—reconoce con pesar—, no se puede criar a 

nadie con lástima”.
En Cuba, donde las familias constituyen una 

pluralidad de generaciones con formas diversas 
de convivencia, esta integración etaria represen-
ta una contradicción, ya que facilita y fortalece 
los lazos de cooperación y apuntalamiento 
emocional, al tiempo que afecta sensiblemente 
la armonía, la cohesión y bienestar percibido en 
la casi mayoría de los hogares cubanos. 

“Las familias multigeneracionales favore-
cen el fenómeno —argumenta la profesora 
Blanca María Jiménez Reyes—, en ocasiones 
debido al estrés al que están expuestas ante 
las carencias materiales y económicas, la ce-
leridad en la que transcurre la cotidianidad, la 
ausencia de privacidad dentro del hogar donde 
todos los miembros no tienen su espacio pro-
pio y donde, no pocas veces, los abuelitos son 
los despojados de sus comodidades para dar 
paso a las nuevas generaciones”.

En un hogar en el que confluyan varias ge-
neraciones, existen también necesidades dis-
tintas, formas contrastantes de entender la 
vida y esas contradicciones mal gestionadas 
pueden provocar una escalera de violencia 
generacional en la que los ancianos terminan 
siendo, casi siempre, el peldaño más bajo. 

Cada generación que convive bajo un mis-
mo techo se ha desarrollado en un contexto 
sociohistórico diferente, por lo que se debe 
asumir esa pluralidad como una oportunidad 
de cohesión. “Los roles al interior del hogar 
resultan esenciales para el mantenimiento de 
la armonía. Cada uno debe ocupar un lugar 
en las relaciones y actividades de la cotidia-
nidad”, recalca la psicóloga Jiménez Reyes.

Quienes han convivido con abuelos y 
abuelas saben de esas anécdotas que nunca 
pierden la oportunidad para contar. Quizás eso 
es lo que necesitan durante los últimos años de 
vida: marcar pautas en el devenir de las nuevas 
generaciones, sentir que su presencia y su paso 
por la vida puede ser una enseñanza para otros.

GARANTÍA DE UNA VEJEZ PLENA

En Cuba existen instituciones para la 
atención a este sector poblacional, que van 

desde un internamiento total hasta las Casas 
de Abuelos, cuyo cuidado se limita a un hora-
rio laboral. Estas han sido oportunidades que 
se brindan para los ancianos y las familias 
que no cuentan en su hogar con los cuidados 
necesarios, así como para quienes sin familia 
o por condiciones adversas han quedado en 
el desamparo. 

Yvonne Rodríguez Méndez, jefa del 
Departamento de Enfermería en el Hogar 
de Ancianos Provincial de Sancti Spíritus, 
comenta: “La mayoría de los ancianos que 
recibimos provienen de familias disfuncio-
nales y entornos identificados como zonas 
vulnerables. Los casos más recurrentes son 
los de abandono familiar, violencia doméstica 
o por presentar enfermedades degenerativas 
con las que los familiares no se sienten 
preparados para lidiar”.

Yvonne cuenta la experiencia de trabajar 
por tantos años en un Hogar de Ancianos: 
“Recuerdo con mucho pesar a una pareja de 
octogenarios; la esposa falleció anhelando 
ver a su familia. El día del velorio acompañé 
al anciano; ni siquiera en ese momento 
vinieron a verla. Recientemente presencié 
un caso en el que el hijo de un abuelo del 
centro se marchó del país y dejó al padre sin 
informarle de su partida. Por desgracia, estos 
no son casos aislados; está quien tiene las 
condiciones adecuadas en la familia, pero lo 
dejaron acá; el que los nietos le quitaron la 
finca, o el alcohólico que vivió como vagabun-
do, pero a todos nosotros tenemos el deber 
de ofrecerles las condiciones necesarias 
para garantizar que el resto de su vejez sea 
plena”.

Estos espacios, aunque comúnmente 
asociados con la tristeza, el abandono, la 
soledad o la precariedad, muchas veces 
representan una oportunidad para tener 
un envejecimiento activo. La psicóloga 
Jiménez Reyes piensa que en estos cen-
tros pueden relacionarse con los demás 
ancianos y con el propio personal que los 
atiende, realizar actividades de esparci-
miento y ejercicios físicos; no obstante, 
también llama la atención sobre la vio-
lencia institucional que pueden sufrir en 
estos espacios. 

Al respecto, Yvonne Rodríguez Méndez 
precisa: “No cualquiera puede trabajar en un 
Hogar de Ancianos y yo soy la primera que 
pone a prueba al personal que se contrata. 
Si se da algún caso de maltrato no concibo 
que esa persona continúe trabajando aquí. 
Las medidas que se aplican en estos casos 
son contundentes”.

Jorge Víctor Hernández Gaspar, director 
del Hogar de Ancianos Provincial, asevera: “El 
recurso humano tiene que primar y la calidad 
en la atención a los abuelos. Aquí tenemos 
dificultades económicas como las tiene todo 
el país, pero dentro de esas afectaciones 
somos privilegiados porque los hogares de 
ancianos son prioridad en las gestiones del 
presupuesto estatal; aun así, por encima de 
esas carencias tiene que estar el humanismo 
de los trabajadores”. 

En ello concuerdan Sixto y Anselmo. 
Sentados en el patio, juegan la cuarta 
partida de ajedrez de la tarde. Mientras el 
primero resuella hondo por la adrenalina de 
su próximo jaque mate, el segundo atisba 
la reja a la entrada del asilo. En sus ojos 
centellea siempre la esperanza de una visita 
inesperada de su hijo.
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