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Apagones, incongruencias 
e incomunicación entre el 
Lácteo y Comercio inciden en 
la tardanza de la venta

En Gavilanes, Manaca Ran-
zola y Caballete de Casa se 
asentaron las fuerzas rebeldes 
comandadas por el Che 

Los uniformes no llegaron 
a tiempo y el torneo se 
pospuso, en medio de una 
enconada polémica»8
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la estancia figura entre los colectivos más destacados por sus aportes innovadores este año. 
Foto: Vicente Brito
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“aÑo 64 de la revoluciÓn”

Una brigada de 15 trabajadores perte-
necientes a la Oficina del Conservador de la 
Ciudad de Trinidad y el Valle de los Ingenios 
alistó sus maletas para partir en las próximas 
horas hacia el municipio de Viñales, en la pro-
vincia de Pinar del Río, uno de los territorios 
que sufrieron el impacto del huracán Ian a 
finales de septiembre. 

Las acciones son coordinadas a través de 
la Red de Oficinas del Historiador y Conserva-
dor de las Ciudades Patrimoniales de Cuba, 
que ha mantenido atención permanente a 
las afectaciones causadas por el meteoro 
en esa región, en particular en el Valle de 
Viñales, declarado Monumento Nacional y 
Patrimonio de la Humanidad en la categoría 
de Paisaje Natural.

Inicialmente se trasladó hasta ese muni-
cipio pinareño parte de la dirección técnica de 
la Oficina trinitaria, encabezada por su direc-
tor Duznel Zerquera Amador, para participar 
en el diagnóstico de los daños ocasionados 
al paisaje natural en la zona y a las viviendas 
rurales típicas de la arquitectura vernácula 
en el referido valle y gran parte de la sierra 
que lo rodea. 

“En el área urbana se contabilizan afecta-
ciones severas a la infraestructura eléctrica 
y las cubiertas de la vivienda, pero lo más 
impresionante, sin dudas, se aprecia en el 
área rural, muchos árboles y casas de tabaco 
en el suelo, además del impacto que recibie-
ron propiamente las plantaciones. Hay que 

De Trinidad a Viñales
una brigada de la oficina del conservador se encuentra lista para 
partir hacia el municipio pinareño y contribuir a la recuperación 
de ese sitio declarado también patrimonio de la Humanidad

valorar el daño desde el punto de vista pai-
sajístico, pero también económico”, precisó.

El directivo comentó a Escambray que, 
como parte de las acciones de coordinación, 
estuvieron presentes en diferentes encuen-
tros con autoridades locales y provinciales 
a fin de consolidar alianzas que permitirán 
ofrecer apoyo técnico y mano de obra espe-
cializada, vitales en el proceso de recupera-
ción del territorio y de sus habitantes.

La brigada la integran, fundamentalmen-
te, profesores y estudiantes de las espe-
cialidades de carpintería y albañilería de la 
Escuela de Oficios de Restauración Fernando 
Aguado Rico, encargada de la formación de 
la mano de obra especializada en labores de 
restauración y conservación del patrimonio 
edificado en la tercera villa cubana.  

Esta fuerza —señaló Zerquera Amador— 
apoyará la reconstrucción de una escuela e 
instituciones sociales. Las labores deben 
extenderse por dos semanas, pero el compro-
miso de los hombres es permanecer en ese 
territorio hasta devolverle la belleza natural 
que lo distingue. 

De acuerdo con el directivo, el proceso 
de intervención y colaboración con la joven 
Oficina del Valle de Viñales integra a varias 
de sus homólogas. En el caso de la entidad 
trinitaria ofrecerá además asesoramiento 
especializado en cuanto a la gestión y ma-
nejo de los valores patrimoniales; las de 
Camagüey y La Habana trabajarán en el Plan 
de Ordenamiento y la de Santiago de Cuba 
brindará apoyo para la constitución de la 
escuela-taller. 

La jornada nacional de 
homenaje a los innovadores 
y racionalizadores, que se 
extiende durante todo el 
mes de octubre, se celebra 
en Sancti Spíritus con un 
nuevo récord gracias al 
aporte por la aplicación de 
sus inventivas, que solo en 
lo que va del 2022 alcanza 
un efecto económico supe-
rior a los 31 millones de 
pesos. 

Ana Isa González Farfán, 
presidenta de la Asociación 
Nacional de Innovadores 
y Racionalizadores (ANIR) 
aquí, comentó a Escambray 
que esta provincia ha man-
tenido una trascendencia 
creadora con más de 12 200 
miembros de la organización 
y unas 1 000 invenciones 
anuales, dirigidas fundamen-
talmente al incremento de 
la producción de alimentos; 
sustitución de importaciones 
y aumento de las expor-
taciones; ahorro de recur-

Solo en lo que va del 2022 sus aportes suman un efecto eco-
nómico superior a los 31 millones de pesos

sos, sobre todo portadores 
energéticos; fabricación y 
recuperación de piezas; así 
como la creación de nuevos 
productos.

Durante todo el mes se 
desarrollan múltiples acti-
vidades en los colectivos 
de innovadores, incluido el 
reconocimiento a los ani-
ristas con mayor impacto 
económico y social desde 
el año 2019 hasta el 2021: 
Senly Martín, de la Empre-
sa Eléctrica; Omar Lorenzo 
Ríos, de Servicios Aéreos; 
Yoan Romero, de la Emprova 
Yaguajay, y Gilberto Quinco-
ses, de Indupir. 

Además, por su destacada 
labor, decenas de miembros 
de la ANIR reciben la Condi-
ción y el Sello 8 de Octubre; 
y se estimula a los colectivos 
más destacados, entre ellos 
los Comités de Innovadores 
de las Empresas de Granos 
Sur del Jíbaro, Eléctrica, de Se-
guridad y Protección (Esprot), 
Suministros Agropecuarios, 
Labiofam, Conservas de Ve-
getales, La Estancia, División 

Alastor, Emprova Yaguajay y 
Servicios Aéreos.

“En estos días realizare-
mos actividades de reconoci-
miento en todas las entida-
des con actividad innovadora 
para estimular la labor de 
los asociados, colectivos, 
inspectores, dirigentes, per-
sonalidades y organismos 
destacados en la economía y 
la defensa; desarrollaremos 
encuentros con fundadores, 
dirigentes de la asociación 
y de las Brigadas Técnicas 
Juveniles; y abriremos ex-
posiciones con los logros 
más sobresalientes de los 
aniristas”, aseguró González 
Farfán. 

Asimismo —agregó la 
presidenta de la ANIR en 
Sancti Spíritus—, se inter-
cambiarán experiencias, 
tendrán lugar eventos de 
mujeres creadoras, se rea-
lizarán jornadas de estudio 
y profundización en la vida 
y el pensamiento innovador 
del Che, presidente de honor 
de la asociación, entre otras 
iniciativas. 

Innovadores espirituanos 
rompen su récord

la red de oficinas del Historiador y del conservador de las ciudades patrimoniales de cuba es una 
gran familia. /Foto: Arsenio Manuel Sánchez
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En los últimos tiempos a los 
espirituanos les ha causado numerosas 
molestias el desorden, la inestabilidad, 
falta de previsión y de alternativas en rela-
ción con la distribución y venta de la leche 
fluida, esa que debe llegar a las unidades 
de Comercio en las primeras horas del día, 
pero por lo general desanda un torcido ca-
mino que casi siempre termina con un final 
infeliz, cuando el alimento se corta.

El mayor reclamo de los consumidores 
que dependen de la leche para garantizar 
el desayuno de los niños, embarazadas, 
ancianos o personas enfermas, consiste 
en que, debido a la desinformación, pasan 
el día en espera del carro del Lácteo, el 
cual, por lo general, entra en horas de la 
noche o primeras horas de la madrugada 
del siguiente día. 

Esta situación la pudo constatar Es-
cambray en un cartel colocado en el punto 
de venta del supermercado Olivos I: “La 
leche entró a las 12:00 a. m. y se ven-
dió hasta las 3:00 a. m. Comienzo a las 
8:00 a. m.”. Tamaña falta de protección al 
consumidor, quien no tiene por qué pagar 
los errores de los encargados de organizar 
y controlar el cumplimiento de la distri-
bución del producto en medio de tantas 
limitaciones. 

Ingenuos los que piensan que toda la 
culpa del retraso en la entrega a la indus-
tria es del apagón, o de la caldera que dejó 
de funcionar, o del termo refrigerado que 
no alcanza la temperatura adecuada para 
mantener el nivel de frío.

No han sido pocas las veces que en 
plena madrugada se escuchan los gritos 
del vecino que anuncia la llegada del 
producto. Así lo reconocieron María Rojas, 
Caridad Cruz y Basilio Quintana, en la zona 
de los Olivos I, y agregaron que mucho 
peor resulta el problema para los residen-
tes en Las Minas, el Reparto 26 de Julio o 
los de otras zonas periféricas que hasta el 
siguiente día no pueden acudir a la unidad 
en busca del alimento y cuando llegan ya 
está en mal estado.

Para Alberto Cañizares Rodríguez, 
director de la Empresa de Productos 
Lácteos Río Zaza, los problemas asociados 
con la distribución de la leche han estado 
relacionados con la rotura prolongada de 

Entre la leche cortada y la que no llega
la caldera de vapor que impedía la pasteu-
rización del producto —situación que ya se 
resolvió—, lo que obligó a realizar el acopio 
de la leche y la entrega directa a las unida-
des de Comercio.

El directivo explicó a este medio de 
prensa que durante muchos días fue 
necesario aplicar esta estrategia y cuando 
no se completaban las cantidades requeri-
das —unos 25 000 litros para asegurar la 
entrega a la canasta familiar y al consumo 
social— se buscaba leche en la planta de 
Mérida, lo que provocó la llegada tarde del 
alimento. No obstante, la fuente aseguró 
que siempre se mantuvo la comunicación 
con Comercio para informarle que la entra-
da de la leche sería después del horario 
del mediodía.

Después del mediodía no es una infor-
mación adecuada para los clientes, toda 
vez que pudiera llegar el producto en horas 
de la noche o madrugada como ya dijimos 
que ha ocurrido, por tanto es evidente 
que ni el propio Lácteo sabía con cierta 
aproximación en qué momento saldría el 
producto a la distribución. Pero el vaivén de 
la leche no es asunto nuevo y, pese a que 
solo afecta a los consumidores de la ciu-
dad cabecera, en cualquier momento puede 

volver, si se tiene en cuenta la obsolescen-
cia de la industria, sin piezas de repuesto 
para su reparación, ni tecnologías de punta 
que puedan sustituir a las que suman más 
de seis décadas de explotación. Entonces, 
se impone activar todas las estructuras 
que sean necesarias para que la población 
esté mejor informada.

Para la dirección de Comercio en el 
territorio, el solo hecho de tener que dar 
la cara a los consumidores cada vez que 
sucede un episodio de este tipo constituye 
un verdadero dilema, porque de la misma 
manera en que las personas pasan horas y 
horas aguardando por la leche, también los 
administradores y bodegueros se mantie-
nen a la espera. 

Si a ello se suma que en la mayoría de 
los puntos de venta no existen equipos de 
refrigeración para mantener la leche con la 
temperatura adecuada hasta que el con-
sumidor pueda adquirirla en caso de que 
llegue a altas horas de la noche, entonces 
el problema es peor aún.

Jesús Manuel Valle, director en funcio-
nes de la Empresa Municipal de Comercio 
en Sancti Spíritus, explica que nunca antes 
se había enfrentado a una situación tan 
compleja como la de las dos últimas se-

manas y, aunque hay problemas objetivos 
como la falta de fluido eléctrico, el enve-
jecimiento tecnológico de la industria e, 
incluso, las restricciones con el combusti-
ble, existen otros que tienen que ver con la 
falta de organización, esa que caracteriza 
el proceso desde el inicio del ordeño.

Y puso como ejemplo el tema del 
acopio, que no tiene un horario fijo, pues 
lo mismo entra un carro por la mañana a 
recoger leche en el termo refrigerado de la 
base productiva, que lo hace en la jornada 
de la tarde; eso sin contar las violaciones 
en los procedimientos que permiten medir 
la calidad del producto, la cual no es la 
misma para todos los casos y quizás se 
esté pagando por igual.

 Tampoco escapa el hecho de que, 
precisamente, por la falta de frío, a causa 
de los apagones, puede ser que una leche 
agria sea depositada encima de otra con 
buenas condiciones y ahí mismo se cierra 
el dominó, porque si el nivel de ácido es 
bajo puede ser que se salve durante el 
proceso de pasteurización, pero si es alto 
habría que ver qué destino tiene dentro 
de la industria, que, además, ha estado 
abarrotada en los últimos tiempos.

 El director de la Empresa Láctea reco-
noce que en ocasiones va para el consumo 
animal. ¿Y los gastos? ¿Y las pérdidas 
económicas? ¿Y las cuentas por pagar a 
los campesinos? ¿Acaso no resultaría más 
útil venderle esa leche cortada a la Gas-
tronomía o la población para que elaboren 
dulces u otros alimentos, antes de enviarla 
a una cochiquera?

Si los tiempos que transcurren son 
especiales, con limitaciones y dificultades, 
¿por qué no se aplican estrategias que 
favorezcan el desempeño productivo?, ¿no 
resultaría prudente colocar paneles sola-
res en los termos refrigerados donde se 
deposita la leche para asegurar su funcio-
namiento?

Según Comercio, luego de varios inten-
tos por mantener la comunicación con los 
administradores responsables del expen-
dio, idearon un grupo de WhatsApp que les 
permite transmitir los avisos sobre la llega-
da de la leche, aunque no siempre reciben 
la comunicación oportuna por parte del 
Lácteo y, aunque esta variante no resuelve 
del todo el problema informativo, al menos 
evita que el personal de la bodega tenga 
que estar por horas en la unidad cuando la 
distribución se demora.

Precisamente, por tratarse de un 
tema recurrente es hora de que todos los 
factores que intervienen en este proceso 
establezcan mecanismos menos traumá-
ticos para evitar que se oferte el alimento 
pasadas las 12 de la noche, cuando a esa 
hora el vaquero ya debería estar halándole 
las tetas a la vaca.

La columna 
del navegante

Escambray enriquece el debate en su edición impresa con las opiniones de los internautas en 
la página: www.escambray.cu

¿EL URUGUAY SE APAGÓ PARA SIEMPRE?

Margot: Duelen noticias como estas. 
Razones para argumentarlo no faltan. Como 
cubanos sabemos cuántas limitaciones 
tenemos para desarrollar nuestra economía 
y los ejemplos sobran, basta ver cuánto 
esfuerzo realizan los trabajadores eléctricos 
y no se ha logrado una estabilidad en 
la generación. Cuánto ha aportado a la 
generación eléctrica la industria azucarera. 
Creo que tenemos el deber de repensar 
qué no estamos haciendo bien. Los que 

hemos vivido de cerca lo que significa la 
paralización de una industria azucarera, es 
difícil, muy difícil, lo cambia todo, porque 
forma parte de la vida de quienes junto 
a sus familias se han entregado a ella. 
Cuánto daño causará esta decisión en sus 
recursos humanos, para mí un factor vital 
para su funcionamiento. Abogo por que el 
pito del Central Uruguay vuelva a ser motivo 
de alegría para los jatiboniquenses y los 
cubanos, ¿por qué no?

Rafael Gómez Benavides: Hace falta 
hacer un reportaje sobre la caña en la 

provincia. Hoy es Uruguay pero mañana 
será Melanio. Sin caña y sin inversiones el 
sector se pierde.

Osvaldo: Me duele mucho que esto haya 
sucedido, fue mi primer centro de trabajo y 
todavía lo siento como mío, espero que las 
torres del Uruguay vuelvan a echar humo, 
es muy triste llegar a Jatibonico y no sentir 
ruido.

VISIONES: LAS PIZZAS SE COCINAN EN 
EL HORNO DE LOS ALTOS PRECIOS

RMG: El fin de semana fui a La Vallita, 

las pizzas están al estratosférico precio 
de 300 pesos, hace unos meses fui y 
eran a 150 pesos, pero así están en otros 
establecimientos estatales y particulares, 
todos sabemos de la crisis mundial en torno 
a los cereales y la harina, pero creo que la 
implementación de la Tarea Ordenamiento 
se lleva la mayor responsabilidad de esos 
precios.

Pacheco: El Estado tiene que controlar a 
las empresas, el huevo de codorniz estaba 
en 50 centavos, ahora está en 4 pesos. Las 
empresas buscan utilidades con los precios. 
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El desempeño de la zafra en Sancti Spíritus 
tendrá sobre los rieles uno de los ejes principales, 
como quiera que toda la caña deberá llegar por 
ferrocarril al central Melanio Hernández, industria 
responsabilizada esta vez con la fabricación de 
azúcar en la provincia, bajo un esquema que in-
cluye las plantaciones del central Uruguay y obliga 
a asegurar la reparación de los carros jaulas y 
locomotoras involucradas en el traslado.

Alexander Hernández, director técnico de la Uni-
dad Empresarial de Base (UEB) Ferroazuc Sancti 
Spíritus, entidad ferroviaria dentro del sector del 
Transporte encargada de transportar la caña hacia 
los centrales, precisó a Escambray que de las ocho 
locomotoras que intervendrán en la contienda, 
siete están listas y la otra con un avance en la 
reparación en el entorno del 90 por ciento.

Tal nivel de adelanto en la vital dotación pare-
ciera desconocer el actual contexto de limitacio-
nes de recursos; sin embargo, la UEB  —con un 
taller de reparaciones en cada central— ha podido 
adelantar en ese complejo escenario.

“Gracias al ingenio del colectivo de mecánicos 
que inciden en la reparación de las locomotoras y 
con los medios que hemos tenido se ha logrado 
avanzar en el alistamiento de un parque de máqui-
nas que sobrepasa los 35 años de explotación”, 

detalló el directivo.
“De cara a la zafra —subrayó— no hay proble-

ma para llegar con todo el parque listo; es verdad 
que no trabajamos con piezas nuevas, se apela 
mucho a la innovación y no se puede desconocer 
la antigüedad de las máquinas, todo eso nos 
puede traer el desgaste de un componente o una 
rotura, pero aquí hay motivación en el colectivo 
para enfrentar cualquier contratiempo y cumplir la 
parte que nos toca”, expresó Alexander Hernández.

Por su parte, Magdiel del Valle Linares, direc-
tor de la UEB Ferroazuc Sancti Spíritus, informó 
que, según la planificación, la cosecha demanda 
unos 115 carros jaulas, “pero queremos alistar 
150 para tener una reserva ante las roturas, 
lograr una mejor rotación y poder asegurar la 
transportación de la caña”, señaló.

“Ni las locomotoras ni las tripulaciones son un 
problema para la zafra, contamos con todo el per-
sonal y las máquinas para la cosecha, nos queda 
más trabajo en los carros jaulas, por eso estamos 
enfrascados ahora con más fuerza en esa activi-
dad”, aseguró el director de la entidad ferroviaria.

“El mayor tiro lo tendremos desde el Uruguay 
con unos cinco trenes diarios; ya trabajamos en 
el esquema de tráfico porque es un itinerario 
que implica transitar por 15 kilómetros de la 
línea central —desde Jatibonico a Siguaney—, y 
también hay que lograr que la caña llegue fresca 
al central Melanio Hernández”, precisó.

Avanza reparación del 
ferrocarril para la zafra

la inédita estrategia de arrancar un solo central obliga a Sancti 
Spíritus a mover toda la caña hacia tuinucú por la vía férrea

Carmen Rodríguez Pentón

Las actuales complejidades, acrecen-
tadas con el recrudecimiento del bloqueo 
de Estados Unidos, las limitaciones con 
los recursos materiales y una emergen-
cia energética que ya dura meses, no 
han impedido que en Sancti Spíritus se 
mantenga la prioridad que tiene el pro-
grama de la vivienda, el cual concluye el 
penúltimo trimestre del año muy cerca 
del compromiso pactado para la etapa.

De acuerdo con Néstor Borroto Gon-
zález, director provincial de la Vivienda, 
de las 899 obras comprometidas para 
el año, al cierre de septiembre se había 
concluido cerca del 70 por ciento de las 
mismas, algo muy cercano al cronograma 
hasta la fecha, que debería estar al 75 
por ciento.

Las mayores debilidades, aseguró 
Borroto, están en el plan estatal con 
solamente 172 casas concluidas de las 
429 que están planificadas, así como 
los subsidios, de los cuales se han ter-
minado solo la mitad. El resto de las en-
tregadas pertenecen al esfuerzo propio.

En relación con la rehabilitación de in-
muebles, acción que provoca una mejora 
en el fondo habitacional, por las mismas 
razones de recursos que presentan las 
nuevas obras las acciones han sido muy 
limitadas en todos los municipios.

Ha sido un año difícil, explicó el di-
rectivo, donde se incumplen todas esas 
modalidades por afectaciones con los 
áridos, el combustible y, como nunca an-
tes, el cemento, insumo del cual se ha 
recibido en los últimos tres meses solo 
el 16 por ciento de lo concebido para la 
construcción de inmuebles; además, a 
todo ello se suman las afectaciones de 
la energía eléctrica para la producción 
local de materiales. 

Para el último trimestre, precisó, se 
espera alguna asignación de cemento, 
algo que al menos ayudaría a dar un 
último impulso constructivo, aunque el 
pronóstico es que no se llegue a la to-
talidad de las obras nuevas planificadas 
para el año.

Continuar con la solución de los de-
rrumbes totales pendientes de eventos 
meteorológicos, así como la ejecución de 
células básicas y acciones para la mejo-
ría del fondo habitacional, sigue siendo 
parte de las prioridades para cumplir con 
la política del país de suplir el déficit de 
inmuebles en los próximos cinco años, 
y para ello se destaca la labor de entida-
des constructoras como el Minint con un 
cumplimiento del plan al 73 por ciento. 
Borroto González detalló al respecto que 
entre las fuerzas constructoras también 
sobresale el Micons, sobre todo cuando 
se trata de la alternativa de convertir en 
viviendas locales en desuso.

los públicos dependen cada vez más de la 
telefonía móvil para las comunicaciones.

el trabajo de los mecánicos ha sido decisivo en la reparación.

Nuevos techos
 a pesar de la crisis

Móviles multiplican ingresos 

Mejoran escuelas de la montaña 

La progresiva demanda de los ser-
vicios por la población ha multiplicado 
considerablemente los ingresos de la 
Empresa de Telecomunicaciones de 
Cuba (Etecsa) en la provincia durante 
los últimos tiempos y solo en lo que va 
de año estos crecen en un 46 por ciento 
con respecto a igual período del 2021.

Según un reciente informe sobre la 
gestión del Ministerio de las Comunica-
ciones en el territorio a propósito de su 
venidera rendición de cuentas ante la 
Asamblea Nacional, esa cifra significa 
que se han logrado 270 millones de 
pesos más durante el 2022.

La inmensa mayoría de los ingresos 
proviene de los servicios móviles, que han 
continuado con una rápida multiplicación 
y ya aportan el 78.8 por ciento del total, 
mientras que la telefonía básica y los 
datos se han igualado en la contribución.

Por su parte, la telefonía pública 
decrece notablemente al perder pre-
ferencia en el mercado debido al uso 
ascendente de los servicios móviles y 
las aplicaciones de comunicación por 
datos disponibles en Internet (Todus, 
WhatsApp, Messenger, Telegram, entre 
otras), las cuales resultan más econó-
micas y atractivas para muchos.

Por otra parte, Etecsa Sancti Spíritus 
trabaja con vistas a garantizar los servi-
cios de conectividad necesarios para el 
desarrollo de todos los sectores de la 
economía y en ese sentido continúa am-
pliando el acceso de las instituciones y 
entidades a la red de redes, con prioridad 
para centros hospitalarios, educativos e 
instituciones científicas. 

Se garantiza el acceso gratuito a 
la plataforma CubaEduca y otras de 

la Educación Superior que benefician 
a la población en general; en tanto, el 
sistema empresarial y las instituciones 
disponen de 2 026 enlaces de datos 
que soportan la conectividad, la mayoría 
con banda ancha, cifra aún baja para las 
necesidades crecientes de ese sector.  

Miladys González, jefa de Grupo de 
Mercadotecnia de Etecsa, agregó a Es-
cambray que, durante el segundo semes-
tre de este año, continúan trabajando en 
la infraestructura civil de 13 radiobases, 
mientras esperan la entrada del equipa-
miento, que aún no ha arribado al país. 

Además, a pesar de las limitaciones con 
los recursos materiales, se instalarán en la 
ciudad espirituana más de 560 teléfonos 
fijos en calles como Padre de las Casas, 
Mariano Hernández, Abel Aluart; en la zona 
desde la Rotonda hasta la línea y en el 
Camino de La Habana, entre otras áreas. 

Greidy Mejía Cárdenas 

A pesar de las limitaciones 
económicas por las que atravie-
sa el país, el sector educacional 
de Sancti Spíritus no ha dejado 
de estar a pie de obra en 11 cen-
tros educacionales de los más 
de 50 con que cuenta la zona 
del Plan Turquino en la provincia.

Más de un millón de pesos en 
moneda nacional ha destinado el 
gremio en este 2022 para realizar 
labores de reparación y manteni-
miento en dichos planteles de los 
municipios de Fomento, Trinidad, 
Yaguajay y Sancti Spíritus, las 
cuales incluyen desde el cambio 
de carpintería, de cubierta, así 
como el resarcimiento de las re-
des eléctricas e hidrosanitarias.  

En declaraciones a Escam-

bray Julio Castillo Hernández, jefe 
del Departamento de Inversiones 
en la Dirección Provincial de Edu-
cación, explicó que, aun cuando 
la mayoría de las escuelas del 
entorno montañoso espirituano 
se encuentran evaluadas de Bien, 
existen otras ocho calificadas de 
Regular, ubicadas, sobre todo, 
en Trinidad, el territorio con más 
dificultades en su red escolar.

Asimismo, dijo que para mi-
tigar la situación constructiva de 
las instalaciones docentes de 
esta zona de la provincia se ha 
llegado hasta las escuelas prima-
rias Juan Abrahantes, de Méyer; 
Ignacio Pérez Ríos, de Polo Viejo, 
en Condado; a la Quintín Ban-
dera, de Pitajones, y a la Miguel 
Calzada, de Topes de Collantes.

“La educación en el Plan 
Turquino es priorizada dentro 

del presupuesto de reparación y 
mantenimiento para los centros 
docentes. Por eso, trabajamos 
todos los años en ellos, aunque 
hay que seguir haciendo accio-
nes, sobre todo en el municipio 
de Trinidad”, apuntó.

El jefe del Departamento de 
Inversiones precisó que, gracias 
al programa de reanimación 
de comunidades desplegado 
en Sancti Spíritus, también se 
han realizado acciones cons-
tructivas en las instituciones 
educativas de la montaña. 

Refirió, además, que la Di-
rección Provincial de Educación 
no se conforma con lo ejecutado 
hasta la fecha, de ahí que para 
el 2023 prevé incluir dentro del 
plan de reparación y manteni-
miento otros cinco planteles de 
la geografía montañosa.
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en la provincia esperan por reparación más de 1 000 transformadores. /Foto: Vicente Brito

el rescate de áreas favorece el despegue de la natalidad.

Si miramos fríamente la estadística, 
advertimos que la Cooperativa de Produc-
ción Agropecuaria (CPA) Juan González, de 
Cabaiguán, hasta no hace mucho entregaba 
diariamente a la industria láctea unos 300 
litros de leche, y ahora rebasa los 1 000. 
Cualquiera pensaría que a este enclave 
ganadero de Sancti Spíritus le abolieron los 
efectos del bloqueo, o la naturaleza lo premió 
con la más espléndida de las primaveras.

Tan notable despegue lechero tampoco 
tiene como génesis que la cooperativa esté 
prendida de una teta de recursos estatales, 
todo lo contrario; el salto productivo se debe 
al manejo que integra un coherente esquema 
de maternidad en pleno potrero, encadenan-
do el ciclo reproductivo del ganado vacuno 
mediante un centro de gestación de vacas 
y novillas, la finca de hembras gestadas y la 
vaquería de parto.

Parece algo común, pero en la CPA afir-
man que en las condiciones actuales es la 
mejor manera de organizar la natalidad y 
tratar de llevar el ciclo de parto del animal 
al entorno de los 18 meses.

Por eso el rumbo de esta cooperativa en el 
campo de la reproducción demuestra cuántas 
reservas hay para, en medio de las agudas 
limitaciones, hacer realidad el incremento de 
la producción de leche con la comida del po-
trero, retomar las mejores prácticas del sector 
e introducir sistemas de pago que despierten 
el sentido de pertenencia del vaquero.

“La experiencia de la Juan González es 
única dentro de las CPA de la provincia, a tono 
con lo que está intencionando el país en la 
ganadería de crear centros de gestación de 
vacas y novillas porque es la forma de tener 
incrementos productivos en la leche y carne, 
es llevar la gestación al seguro, manejar la 
maternidad a partir de la especialización del 
ganadero. Allí han trabajado mucho en la trans-
formación de la actividad, el rescate de áreas 
y en la motivación del hombre”, destacó Norge 
Yero, subdelegado del sector en Sancti Spíritus.

UN SABIO DE LA REPRODUCCIÓN

Mariano Cuéllar Perdomo sembró parte 
de su juventud en los terrenos de la Juan 
González, a donde volvió luego de transitar 
13 años en ocupaciones estatales. 

Él se volvió un sabio de la reproducción, 
capaz de dominar al detalle ese mundo de 
la maternidad vacuna y su labor gira mucho 
alrededor del celo de la vaca, “que dura 36 
horas”, se apresura en aclarar; entonces 
revela parte de su historia ganadera.

“Uno ve si el toro está detrás de la vaca, 
si no yo mismo la celo, le echo el toro celador, 
un animal que no gesta, y cuando la vaca está 
en esa fase se deja montar; así la descubro 
y sé que a esa vaca la tengo que inseminar; 

también aquí tenemos toros para la monta 
directa. Tal vez Mariano tenga buen ojo para 
la gestación, pero buena mano para insemi-
nar también; imagínate, pronto llegaré a 44 
años de trabajo en la reproducción vacuna”.

Actualmente se desempeña como es-
pecialista de reproducción en el Centro de 
Gestación de Novillas y Vacas, un área donde 
se concentran todas las hembras vacías de la 
cooperativa, algo así como el punto de parti-
da de un recorrido que tiene continuidad en la 
finca de hembras gestadas, donde el animal 
pasa un período de tres a ocho meses, luego 
regresa al centro que también funciona como 
una prematernidad; hasta que ya a punto de 
parir va a la vaquería de maternidad.

Este sistema tiene muchas ventajas, ase-
gura Mariano. “Cuando la vaca está vacía en la 
vaquería no sabemos nada de ella; sin embar-
go, aquí la revisamos, la que no esté apta para 
la reproducción con nosotros no come, es que 
tenemos añojas y novillas empujando atrás, 
nos damos el lujo de seleccionar lo bueno y 
montar una reproducción segura”, detalla.

SENTIDO DE PERTENENCIA

Otrora escenario del buen hacer ganadero, 
la CPA encontró en sus propios linderos los 
caminos de la transformación, por eso Léster 
Pino Orozco, presidente de la cooperativa, se 
remonta a la creación del esquema reproductivo. 
“Había muertes de terneros en las vaquerías, no 
se les daba baja, no se decía nada; entonces, 
cambiamos la forma de pago de la gente para 
despertar el sentido de pertenencia y que cada 
vaquero se sintiera dueño de la masa”, destaca. 

De ahí nació el nuevo sistema de pago y 
de manejo de la reproducción que, en el plano 
laboral, incorpora múltiples beneficios, “cada 
jefe de vaquería tiene, aparte de su salario, 
2 000 pesos de estimulación, aunque los 
pierde si incumple algunos parámetros, como 
tener animales ajenos, con bichos o cercas 
rotas”, recalca el presidente de la CPA.

Además del aumento de los nacimientos, 
el impacto en la producción es notable, al 
punto que actualmente los ingresos de la Juan 
González por la entrega de leche a la industria 
rebasan los 500 000 pesos mensuales. “Hoy 
promediamos más de 1 100 litros diarios en-
viados al Lácteo, antes de aplicar este manejo 
de la natalidad entregábamos entre 300 y 400 
litros”, explica Léster Pino.

Emilio Cudello Morales, al frente de la ac-
tividad pecuaria en la cooperativa, es otro de 
los artífices del esquema de natalidad. “Este 
sistema es facilito de implantar, con organiza-
ción, clasificar los animales y las vaquerías, 
mucho sentido de pertenencia y que a la gente 
le duela el problema; si le sacas toda la leche 
a la vaca sabes que te vas a quedar sin ella y 
sin ternero. No es tener ganado por tener, es 
trabajar con deseo de hacer las cosas bien; 
hasta no hace mucho en esta cooperativa 
había 246 animales, hoy suman 1 396”.

Maternidad en pleno potrero
la cooperativa Juan González armonizó el ciclo reproductivo del 
ganado que multiplicó la producción de leche

Una de las mayores con-
quistas de la Revolución en la 
provincia de Sancti Spíritus es 
el logro del 99.8 por ciento de 
electrificación, éxito que ha 
beneficiado a la población del 
campo y de la ciudad, además 
de facilitar el desarrollo eco-
nómico y social del territorio.

A ello se suma el hecho 
de que, en la actualidad, de 
las más de 186 000 viviendas 
existentes, únicamente algo 
más de un centenar carece 
de la corriente que distribuye 
el Sistema Electroenergético 
Nacional, debido a lo aislado 
e intrincado de los lugares.

Nada de ello, asegura 
Javier Díaz Isern, especialista 
al frente del Taller de Transfor-
madores de la UEB Centro de 
Operaciones de la Empresa 
Eléctrica en Sancti Spíritus, 
es posible sin la colocación 
de postes, la creación de 
redes eléctricas, de circuitos 
primarios y secundarios, y 
todo ello lleva la instalación 
de transformadores.

CUBOS EN LAS ALTURAS

El ruido ante una avería 
es impresionante, un rugido 
fuerte que estremece cables, 
hay cambios de tensión, las 
luces parpadean y muchos 
equipos se dañan. Todos 
saben que cuando se de-
terioran se interrumpe el 
servicio, lo que casi nadie 
sabe es lo importante que 
resultan para la estabilidad 
en la generación de energía.

¿Qué es un transforma-
dor y para qué sirve?, eso lo 
explica muy bien Díaz Isern, 
quien asegura que se trata 
de dispositivos eléctricos 
capaces de aumentar o dis-
minuir el voltaje y la intensi-
dad de la corriente alterna, 
de forma tal que el flujo 
permanezca constante. Este 
equipo sostiene la entrega 
de energía eléctrica con cali-
dad y ello evita que se afecte 
el servicio por la distancia 
que pueda separar al centro 

generador del receptor final.
“Pero se rompen o se 

queman debido a múltiples 
razones: cortocircuito en la 
red eléctrica, daño de lluvias 
o tormentas, postes que se 
derrumban, problemas con 
los aceites minerales y otras 
veces no tienen el adecuado 
mantenimiento. Ante todos 
esos avatares es aquí donde 
se arreglan.

“Dentro de este taller 
el objetivo es enrollar los 
transformadores, repararlos 
y darles mantenimiento. En 
otros tiempos, se reparaban 
unos 200 equipos al año, 
pero la falta de recursos nos 
ha hecho disminuir el ritmo. 
Lo único que no nos falta es 
el aceite que proviene de la 
refinería Sergio Soto, pero 
también usamos estaño, elec-
trodos, aislantes y tornillos 
que no entran al país desde 
hace mucho tiempo”, refiere 
el especialista.

Antes de 1989 no exis-
tía el taller ni había en la 
provincia una cultura sobre 
la reparación de tales equi-
pos, los cuales se enviaban 
a arreglar a un taller en La 
Habana, mientras seguían 
dependiendo, en mayor me-
dida, de que el país los im-
portara a precios elevados. 
Hoy colman las naves y el 
amplio patio de la unidad de 
reparación espirituana unos 
1 000 equipos de diferentes 
niveles de voltaje, los cuales, 
ya desarmados y sin nada en 
su interior, parecen grandes y 
pequeños reservorios.

“Sobre la marcha hemos 
ido aprendiendo, descubrien-
do sus secretos, y asumía-
mos problemas técnicos. 
Ahora hay que enfrentar las 
limitaciones y carencias por-
que no es tan fácil como mu-
chos creen. El transformador 
lleva un proceso, primero el 
desarme y después el secado 
en el horno y luego empezar 
la reparación”, explica Alberto 
Alba, un joven técnico de nivel 
medio en Electricidad, quien 
con cerca de una década de 
experiencia en los talleres 

sabe a ciencia cierta que la 
mayoría de los equipos que 
se dañan por truenos y des-
cargas eléctricas casi nunca 
tienen solución, a diferencia 
de los que llegan con un pri-
mario partido o roto por una 
sobrecarga.

HIERROS VIEJOS
 QUE APORTAN INGRESOS

Un transformador cuesta 
en el mercado internacional 
de 1 500 a 2 000 dólares, en 
dependencia de la capacidad 
y también de su tipo. De ahí 
la importancia de devolver 
la vida útil de las más de 
10 200 máquinas de este 
tipo instaladas en toda la 
geografía espirituana.

“Este año ha sido atípico 
porque hasta la fecha solo 
hemos logrado salvar por las 
conocidas limitaciones de 
recursos unos 60 transfor-
madores, aunque hacemos 
otros trabajos como revisar 
en nuestro laboratorio los 
que llegan, donde se les da 
el visto bueno y se les ajusta 
el voltaje, además de que 
repasamos las crucetas o 
estructuras metálicas donde 
se montan, así como labores 
de mantenimiento a diferen-
tes empresas e instituciones 
estatales, pero el trabajo real 
es recuperar los rotos. 

“También les damos curso 
a los que no se pueden recu-
perar y lo aportamos como 
materia prima. Ya este año se 
han entregado más de 7 000 
kilogramos de acero y 980 
kilogramos de cobre y esa  es 
una de las fuentes de ingreso 
de esta unidad”, acota Javier.

En medio de la contin-
gencia energética que vive 
el país la vida no se detiene 
para el pequeño colectivo, 
al cual se suman los encar-
gados del montaje, como 
lo hacen hoy cuatro de las 
brigadas de líneas de la UEB 
con todo su personal técnico 
y de las subestaciones, que 
tienen la responsabilidad de 
devolver a Pinar del Río los 
más de 550 transformadores 
dañados por el huracán Ian.

La sala de urgencia 
para los transformadores

más de 200 transformadores son reparados anualmente en el 
taller del centro de operaciones de la empresa eléctrica 
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“Soy del criterio de que todas estas medidas comenzarán a dar los resultados 
esperados”, asegura Hung. /Foto: Cortesía del entrevistado

uno de los más complejos procesos de los últimos tiempos ha sido la instauración 
de un nuevo mercado cambiario en el país. /Foto: Delia Proenza

Para nadie es un secreto que 
los mal llamados medios de prensa 
independientes politizan cualquier 
medida que adopte el país en 
materia de economía y desde los 
Estados Unidos algunos “cate-
dráticos” ubican a Cuba entre los 
países de mayor inflación en las 
Américas, con una tasa —calculada 
por ellos mismos— en torno al 400 
por ciento. 

En realidad, el Gobierno no se 
ha detenido en sus aspiraciones de 
reajustar la economía nacional, en 
un contexto marcado por la reciente 
decisión de la Organización de Paí-
ses Exportadores de Petróleo Plus 
de recortar la producción de crudo 
en 2 millones de barriles diarios; 
además del atasco de contenedo-
res en los puertos logísticos del 
planeta. 

Por su parte, en la isla el dólar 
y el euro continúan cuesta arriba 
en un mercado cambiario paralelo 
y nada parece impedir que superen 
los 200 pesos, para así deprimir 
aún más el bolsillo de los traba-
jadores. 

el país no se ha desentendido de 
mantener precios estables para la 
corriente eléctrica, el combustible y 
para determinados servicios que se 
han ajustado, incluso, como parte 
del diseño de la Tarea Ordenamiento. 

“En determinado momento creí-
mos que los principales problemas 
del ordenamiento monetario se 
debían a errores basados en su 
implementación; así como en la con-
ducción de determinados procesos 
asociados a él, pero se llegó a la 
conclusión de que también se pre-
sentan problemas reales del diseño 
de la tarea y esto afecta muchísimo.

“La verdad es que la inflación 
actual no es del 60 o el 70 por 
ciento, como quisiéramos algunos, 
pero tampoco es ese 400 por ciento 
que pretenden manejar los medios 
independientes, porque se trata de 
cálculos muy complejos de realizar 
dada la situación actual. 

“Algunas entidades cubanas 
calculan incluso más de un 200 por 
ciento de inflación, pero la verdad 
es que a alguien se le ocurrió ese 
número del 400 por ciento para 
politizar la información y entonces 
utilizan dicha cifra para amplificar 
las carencias que tenemos”.

nunca antes, muchísimos sectores 
de la sociedad, incluyendo acadé-
micos, centros de investigación y 
universidades. 

Yo dirijo una asociación de 
profesionales y se nos consulta 
constantemente. Además, se 
utilizan todos los insumos de la 
producción científica de nuestros 
principales exper tos en cada 
una de las materias. De igual 
forma, estamos convocados, 
como organización, a muchísimos 
grupos temporales de trabajo y 
allí identificamos quiénes son los 
mejores especialistas y ellos dan 
su aporte. 

Siempre se busca como con-
senso no afectar a la ciudadanía, 
sino al contrario, que estas me-
didas tengan como finalidad la 
satisfacción del pueblo y el fin de 
las carencias conocidas por todos 
nosotros. 

A veces incluso muchos nos 
quejamos de no ir con la rapi-
dez que deberíamos, pero es 
precisamente por la razón de no 
improvisar, por buscar un consen-
so, por conciliar, por consultar a 
un mayor número de expertos 
y eso hace, en determinados 
momentos, que se ralenticen 
las medidas; pero si luego esas 
medidas no tienen el impacto 
esperado no tiene nada que ver 
con la improvisación. 

Sí tiene que ver con que so-
mos seres humanos en situacio-
nes muy difíciles, en contextos 
económicos difíci les, con un 
recrudecimiento del bloqueo y con 
bancos que ayer trabajaban con 
nosotros y mañana nos cierran 
las puertas. 

Entonces nos pasa que a 
veces anunciamos algo, porque 
teníamos un mercado seguro, y 
luego no se puede cumplir, y nos 
toca buscar un nuevo camino para 
poder restablecer determinada 
compra de insumos o contratos 
internacionales. 

¿Cómo marcha la experien-
cia del mercado cambiario en 
el país?

la economía cubana se reajusta
a pesar de las múltiples medidas adoptadas, el proceso inflacionario no para de crecer en el país. en exclusiva para Escambray, oscar 
luis Hung pentón, presidente de la asociación nacional de economistas y contadores de cuba (anec), dialoga sobre tales asuntos

Sin manejar cifras le digo que, 
a las claras, hay bastante afluencia 
para vender divisas al Estado y, so-
bre todo, de los turistas y viajeros. 
Sin embargo, la venta que se hace 
a la población estamos claros de 
que todavía tiene muchas restric-
ciones, porque lo que se vende 
no satisface las demandas de la 
población; pero, en mi opinión, la 
experiencia marcha bien porque, 
además, es mucho más lo que se 
compra, y eso crea las reservas 
necesarias para poder ampliar las 
ofertas a quienes las demandan. 
Hoy son las personas naturales, 
pero podrán seguir incorporándose 
un grupo de actores económicos 
que necesitan también de esa 
divisa. 

Parte de la divisa que compra-
mos la vendemos a las personas 
naturales, o sea, a la población, y 
otra parte la destinamos a reapro-
visionar a los actores económicos 
porque, si no lo hacemos así, en-
tonces ese mercado cambiario no 
estaría desempeñando su papel de 
movilizar recursos para ser emplea-
dos en la economía cubana. 

Si se consolida la experiencia, 
¿podrá vender el Estado cubano 
una cifra superior a los 100 MLC 
por persona?

Sí, por supuesto. En un futuro, 
el mercado cambiario tiene que re-
girse por mecanismos económicos 
y financieros y son ellos los que 
tienen que decir cuál es el valor 
de la tasa de cambio, cuáles son 
o no son los límites de venta de 
divisas; pero lo que sí está claro 
es que ahora, en sus inicios, ha 
habido que administrar la gestión 
de ese mercado para que se pue-
da beneficiar un mayor número de 
personas. 

Esa no es la única falla que 
tiene ese mercado, porque se 

le tienen que incorporar actores 
económicos y nuevos elementos 
para que verdaderamente sea un 
mercado cambiario con todas las 
de la ley.

¿Podrá resolverse en algún 
momento el serio problema de la 
inflación?

Soy y somos muchos los opti-
mistas, porque ya tenemos buenas 
experiencias y tenemos sectores 
que, en medio de tantas dificulta-
des, hoy se están reinventando y 
buscan accesos para aprovisionar-
se y para exportar hacia nuevos 
mercados.

Se ha puesto mucha ciencia 
en función de la economía. Hay 
nuevos actores, privados la ma-
yoría, pero también estatales 
con un ímpetu y un gran poder de 
resiliencia y están adaptándose 
a los cambios e incorporando 
tecnologías a sus negocios; es-
tán conectándose con mercados 
internacionales y afirmo que la 
economía cubana se está movien-
do para bien.

Soy del criterio de que todas es-
tas medidas comenzarán a dar los 
resultados esperados. No podemos 
decir que estamos llegando a los 
niveles de crecimiento económico 
de años atrás, pero sí que hay una 
mejoría en ciertos indicadores y, 
a pesar de limitaciones con el 
combustible, tenemos estrategias 
concretas para dar solución a mu-
chos problemas. 

El apagón trae molestias, pero 
nosotros hemos detenido ciertos 
objetivos o prioridades económicas 
para afectar lo menos posible la 
corriente del pueblo. En la medida 
que se recupere la capacidad de 
generación eléctrica del país, la 
economía estará en mejores con-
diciones para asumir los retos que 
tiene por delante. 

En medio de tantas dudas e 
insatisfacciones económicas, el 
espirituano Oscar Luis Hung Pen-
tón, elegido en el año 2014 como 
presidente de la Asociación Nacio-
nal de Economistas y Contadores 
de Cuba (ANEC) y otrora Presidente 
de la Comisión de Asuntos Econó-
micos de la Asamblea Nacional del 
Poder Popular, acepta el “duelo” 
con Escambray.

“La economía cubana hoy se 
está transformando para bien y eso 
significa que no estamos cruzados 
de brazos, sino que actuamos y 
realizamos las correcciones perti-
nentes y seguiremos corrigiendo 
errores”, sostiene Hung Pentón. 

“Vivimos un contexto de desa-
bastecimiento, de difícil acceso a 
mercados internacionales, debido 
en lo fundamental a la no utilización 
del dólar norteamericano para reali-
zar pagos en el exterior, todo como 
consecuencia del bloqueo, por lo 
que las medidas que adoptamos 
tienen determinada gradualidad, pero 
ninguna de ellas es aislada, sino que 
tienen un alto nivel de integralidad. 

“A nosotros se nos dificulta el 
cálculo de la inflación actual en Cuba 
porque nuestro modelo social tiene 
un grupo de particularidades. Por 
ejemplo, usted sí ve en el mercado 
negro el precio de determinado 
producto y lo ve bien caro y también 
ve quejas de la población sobre 
determinados mercados estatales, 
los que también han subido el precio 
dado los altos costos de las cadenas 
de suministros, pero lo cierto es que 

Muchos son los cubanos den-
tro y fuera del archipiélago que 
definen como “improvisación” los 
constantes ajustes y reajustes a 
los cuales se ve sometida nuestra 
economía. ¿Cuál es su posición al 
respecto?

Puedo asegurar que no hay 
improvisación alguna y que no le 
quepa duda a nadie de que son 
medidas muy bien pensadas, en las 
cuales se han involucrado, como 

La economía cubana hoy se está transfor-
mando para bien y eso significa que no esta-
mos cruzados de brazos, sino que actuamos y 
realizamos las correcciones pertinentes y segui-
remos corrigiendo errores



Lisandra Gómez Guerra
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El 20 de octubre, Día de la Cultura Cu-
bana, se ha convertido en jolgorio obligado 
para la nación, no solo para honrar, sino 
como referente para mirarnos mediante el 
más exacto de los catalejos.

Porque es esencia que nos duele hasta los 
tuétanos cuando se punza, nos desvela, nos 
empuja a seguir en tiempos de angustias ya que 
carga sobre sus hombros todas las esperanzas.

Lo expresó José Martí, el más visionario 
y universal de los hijos de esta tierra: “La 
madre del decoro, la savia de la libertad, el 
mantenimiento de la República y el remedio 
de sus males es, sobre todo lo demás, la 
propagación de la cultura”.   

Mientras, el eminente intelectual y político 
cubano Jorge Mañach señalaba: “Solo la cultu-
ra puede llenar ese hueco enorme que es casi 
la brecha que separa lo humano de lo animal”.

Tales saberes y legados también estimu-
laron el pensamiento de Fernando Martínez 
Heredia, considerado uno de los intelectuales 
más importantes de la Revolución: “La cultura 
es tan valiosa para nosotros porque, al mismo 
tiempo que satisface y eleva al ser humano, es 
un puente imprescindible entre la justicia so-
cial como prioridad de la libertad y la liberación 
de todas las dominaciones y el florecimiento 

de todas las capacidades humanas”.
Es una construcción constante que nos 

conduce al concepto más primitivo de Patria: 
“Tierra a la que se siente ligado el ser humano 
por vínculos jurídicos, históricos y afectivos”, 
y que ha sido posible gracias al empeño de 
varias generaciones de hombres y mujeres, 
quienes, definitivamente, también se posicio-
nan en el altar más sagrado de Cuba.

Demasiados legados vigentes y, otros, 
caídos en el saco inmerecido de los olvidos. 
Por eso, nunca serán suficientes todas las 
labores que nos los regresen, visibilicen, 
pongan a dialogar con la contemporaneidad 
para de conjunto continuar empujando a esta 
isla merecedora de grandes premios: de la 
Dignidad y de la Resistencia.

No podemos darle la espalda a otro 
concepto de trascendencia: la identidad, 
la única capaz de hacernos degustar con 
beneplácito de la independencia, un anhelo 
para no pocos pueblos. 

Por eso habrá siempre que echar pie en 
tierra con nuestros referentes, tanto los que 
suben a los más importantes escenarios 
como los que conviven en la profundidad de 
los barrios. Son los responsables de los más 
nítidos colores, los afinados compases, las 
más exactas de las coreografías, el inigualable 
entrecruce de palabras convertido en torren-
tes de ideas, los ricos sabores que doblegan 

La cultura nos salva
cada 20 de octubre se honra el alma de nuestro país. Escambray da voz a las personalidades 
a las que está dedicada la Jornada por la cultura cubana en Sancti Spíritus

Carlo Figueroa Crespo, realizador radial 
y líder del proyecto La Guayabera

“La cultura no se puede seguir viendo 
estrechamente vinculada a las artes y la 
literatura. Ambas forman parte, pero es 
mucho más. Para mí es mi religión, el po-
quito de sal que se puede regalar, cómo nos 
relacionamos con nuestros vecinos, cómo se 
sufre al ver un papel tirado en la ciudad o 
los baches que pululan. Creo que la cultura 
nos salva. El día que nosotros asumamos 
esos pequeños detalles que nos identifican, 
que reconozcamos que no somos iguales, 
que justamente la riqueza de esta nación 
es su diversidad y que cuando tengamos 
la posibilidad demostremos todo lo que 
podemos hacer, entonces perduraremos y 
formaremos parte del entramado”.

hasta los más hieráticos de los pa-
ladares, los más finos puntos entre 
hilos, agujas y telas… 

Asimismo, merecen los aplau-
sos quienes desterraron el analfabe-
tismo, quienes han llevado a bulbos 
dosis de salud, quienes protegen y 
celan lo más autóctono de la natura-
leza, quienes cultivan la tierra, quie-
nes cruzan prácticamente la isla 
para compartir lo poco que tienen 
con aquellos a quienes un huracán 
les arrancó hasta los cimientos de 
su hogar, los que surcan los mares 
para hacerle duelo a la muerte 
arropada de cólera o covid… 

También forman parte de este 
universo —lamentablemente— la 
somnolencia que muchas veces 
ahoga a los procesos culturales 
de Sancti Spíritus, la imposibilidad 
de contar con un evento que defini-
tivamente obligue a residentes y visitantes a 
hacer parada en este terruño, los tropiezos 
burocráticos y hasta el conformismo que 
muchas veces convida a la chapucería.

Es la cultura el alma de una nación —im-
perfecta, por ser obra de tantas personas—, 
pero única, irrepetible, gracias a esas raíces 
que, aun en tiempos de tantas eclosiones 
foráneas, son defendidas corajudamente en 

cualquier escenario.
Demasiadas pasiones acompañan el 

galope de la vida entre tantas tradiciones, 
prácticas, saberes, independencias que 
siempre nos confirman lo que magistralmente 
resumió Reinaldo Cedeño Pineda, Premio de 
Periodismo Cultural José Antonio Fernández 
de Castro: “La cultura no es un entreteni-
miento, sino un estremecimiento”.

PERSONALIDADES A QUIENES SE DEDICA LA JORNADA DE LA CULTURA CUBANA EN SANCTI SPÍRITUS

Juan Enrique Rodríguez Valle, musi-
cólogo e investigador

“La cultura es la evolución de la 
creatividad humana. Surge por lo que 
hace la humanidad toda, sin distinción 
de razas, clases sociales… Mi familia, 
heredera de la transculturación que 
caracteriza a Cuba, me enseñó a amar a 
las tradiciones, la historia y, además, a 
trabajar no solo para comunicarla, sino 
para mantener y que no se borre el pa-
sado en su presente. Desgraciadamente, 
mucho del ayer se ha perdido, pero me 
queda la satisfacción por haber vivido 
e investigado, recrear muchas de las 
evidencias que legitiman a la cultura 
espirituana en el gran entramado cul-
tural de nuestra nación”.

Mario Félix Bernal, artista visual, 
Premio Nacional Olga Alonso

“La cultura es identidad, diversidad. 
Es el resultado del quehacer de la intelec-
tualidad, artistas, de quienes le dedican 
todo, o casi todo su tiempo a las diferen-
tes manifestaciones y a mantener vivas 
las tradiciones. Un pueblo sin identidad 
cultural estaría totalmente desarmado 
en cuanto a sus costumbres, a lo que le 
identifica entre el resto de sus semejan-
tes. De ahí la importancia de defender 
la cultura a cualquier precio. No olvi-
demos que nuestros históricos enemigos, 
precisamente, es ahí por donde tratan de 
penetrarnos porque conocen que signifi-
ca la forma más fácil de destruir a una 
nación”.

Guillermo González Vasco, director de la Parranda Típica 
Espirituana 

“La Parranda Típica Espirituana se identifica por mante-
ner un legado de más de 100 años. Es la que defiende el punto 
espirituano, en todas sus variantes. Un punto que nació aquí 
y solo los espirituanos o una persona con un agudísimo oído 
pueden interpretar. Nuestro inigualable tres se convierte en su 
alma. Por ello, resulta esta una agrupación insigne y referente 
para los otros exponentes de la música campesina. Sin Parranda 
nos arrancarían una de nuestras raíces culturales. Si tuviera que 
resumir lo que significa este proyecto sin pensarlo diría: la vida 
toda, amor, hermandad y tradición”.

Orlando Álvarez de la Paz, 
espeleólogo y especialista prin-
cipal del Gabinete de Arqueo-
logía de la Oficina del Conser-
vador en Sancti Spíritus

“Cuando se pierde la cul-
tura de un pueblo, se pierde 
todo porque se borran las 
esencias de lo que somos, las 
raíces. No se puede proyectar 
ni cómo caminar en el presen-
te y mucho menos en el futuro. 
Lo mencionó el propio Fidel 
Castro: es escudo y espada 
de la nación, por tanto, de-
fenderla y beber de su savia 
nos conducirá en el hoy y en 
un mejor mañana”. 
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Elsa Ramos Ramírez

(E. R. R.)el aplazamiento de la llegada de los uniformes azuzó la polémica en torno al evento. 

pedro González, comisionado provincial de fútbol. /Foto: cortesía del entrevistado

Sin tirarse aún el primer lan-
zamiento, la Primera Liga Élite del 
Béisbol Cubano se ponchó. No solo 
porque no comenzó, como se anun-
ció el día 8 de octubre, sino porque 
su postergación se ha enredado 
en las redes de la comunicación o, 
debía decir mejor, en la incomunica-
ción y la falta de seriedad.

Todo partió de una incongruen-
cia inicial cuando en la Mesa Re-
donda del pasado 29 de septiem-
bre el comisionado y presidente de 
la Federación Cubana de Béisbol 
Juan Reynaldo Pérez Pardo rea-
firmó la fecha antes mencionada 
y, peor aún, aseguró categórica-
mente, según trascripción de sus 
propias palabras: “Ya tenemos en 
el país todos los aseguramientos 
relacionados con la liga (…), todo 
se encuentra en Cuba, ya hemos 
ido visualizando las identidades 
de los propios equipos, la ropa 
que ha quedado muy llamativa, 
muy bonita”.

Tan solo ocho días después y a 
horas del susodicho comienzo (en 
la madrugada del día 7 de octubre), 
otro anuncio de la misma comisión 
se desdijo y aplazó el evento por 
“problemas con la llegada de los 
uniformes”, o parte de ellos. ¿Es 
que el vestuario no forma parte 
de ese “todo garantizado”? Si no 
estaban aún en el país, ¿no era 
más objetivo, realista, entendible y 
creíble que si en ese momento se 
conocía, como se supo después, 
que esas piezas ni siquiera estaban 
en camino cuando ya se habían can-
celado vuelos a causa del huracán 
Ian, en ese acto, se dijera que en 
verdad no estaba todo garantizado 
porque faltaba algo tan importante 
como el vestuario?

Tal desatino revolcó la opinión 
pública acerca de un torneo sobre 
el cual se ciernen no pocas dudas 
y cuestionamientos y que ahora 
parece haber perdido ya su primer 
juego sin entrar al terreno. 

Tras aquella nota escueta y 
a destiempo, que provocó que 

Al menos en el deporte, las es-
trategias están de moda. Por eso el 
fútbol cubano, al estilo de como lo 
hace el béisbol, ha lanzado la suya y la 
sigue a pie juntillas, aunque no tenga 
la rimbombancia del deporte nacional.

Justo de su mano, Sancti 
Spíritus intenta convertir en rea-
lidad lo que es quimera en casi 
todo el país: que el balompié sea 
esa convocatoria de multitudes. Por 
lo menos es lo que se intuye del 
diálogo con Pedro González, comi-
sionado provincial de la disciplina.

En ese sueño quizás le ayude 
la visión que le dieron sus años 
como portero de la principal selec-
ción espirituana. “Aquí se trabaja 
por implementar esa estrategia y 
comenzamos por conformar una 
Comisión Provincial, con jefes en 
todas las categorías; iniciamos los 
cursos de arbitraje, que es la mayor 
dificultad que tenemos, además, ya 
tenemos fútbol sala en todas las 
categorías, queremos establecer los 
campeonatos provinciales del fútbol 
once a raíz de los municipales que 
se hicieron en todos los territorios. 
También en la categoría escolar se 
están haciendo muchos concentra-
dos, hemos detectado nuevos talen-
tos y en la Sub-13 todo está previsto 
para realizar su torneo. Asimismo, 
queremos hacer el evento femenino, 
en función de lo cual luchamos que 
nos den unas plazas en la EIDE”.

Para desarrollar cualquier de-
porte hace falta la materia prima. 
Por eso el comisionado pondera 
los cerca de 2 000 practicantes del 
deporte en la provincia, aunque por 
lo que se ve en la calle de manera 
espontánea parecieran más. “La es-
trategia prevé maneras de ver cómo 
atraer a esos muchachos porque es 
que llegan también a una edad que 
se van para el Servicio Militar y ahí 
pierden la motivación de competen-
cias organizadas a nivel nacional, 
pues se preocupan más por jugar 
en los barrios. También, a raíz de la 
compleja situación del país, se hace 
muy difícil venir. Por ejemplo, de 
Jatibonico, que ha sido una de las 
plazas principales, solo tenemos cua-
tro jugadores; de Trinidad tenemos 
uno solo, de Yaguajay no tenemos a 
nadie; de Fomento, dos, ellos vienen 
a las provinciales, pero cuando se 
trata de entrenamiento no tienen el 
compromiso ni la responsabilidad 

de hacer una etapa de preparación 
completa. Ya en febrero o marzo 
tendremos los torneos nacionales”.

Para enseñar hay que saber y 
para enamorar, también. Por eso 
la comisión le presta atención a su 
fuerza técnica, compuesta hoy por 
86 compañeros.

“Los municipios tienen que 
tratar de apretar un poquito con el 
trabajo porque a veces cuando uno 
los llama para el concentrado traen 
atletas que no tienen la calidad 
suficiente; sin embargo, vimos en 
el Sub-13 niños muy buenos, pero 
hay que seguirlos”.

Sin balón no hay fútbol. Eso lo 
tiene escrito la estrategia, de ahí que 
se cuenta con suficientes medios 
de este tipo, tanto en los municipios 
como en los barrios y las comuni-
dades, los cuales provienen de la 
donación que la FIFA le hizo a Cuba.

No obstante, la estrategia estará 
incompleta si no se traduce en un 
buen desempeño en el principal 
torneo nacional. Y ahí Sancti Spíritus 
necesita de más de un papel para 
borrar la imagen que dejó su peor 
actuación histórica rubricada en el 
evento más reciente. “Es verdad que 
dejamos una mala imagen por el re-
sultado, pero en realidad en solo dos 
partidos perdimos por un amplio mar-
gen de goles; la principal dificultad 
fue que no anotamos goles, solo dos 
en todo el campeonato, pero fueron 
muchachos que trataron de hacerlo 
lo mejor posible. Este año contamos 
con un nuevo director técnico.

“Vamos a trabajar en los entrena-
mientos con lo que tenemos, enfatizar 
con los goleadores y la línea de ata-
que, que es lo que nos falta, la línea 
defensiva es muy buena, tenemos 
un portero Sub-23 que está entre los 
tres mejores de la categoría, se nos 
incorporan hombres como Ángel Abel, 
Eugenio Palmero… Creo que la estra-
tegia sí puede rejuvenecer el fútbol”.

Para jugar hace falta terreno. Y 
en eso el principal desdice todos 
los sueños de la estrategia por lo 
deplorable de su panorama, pero 
hasta eso parece estar al alcance 
del exportero: “Estamos enfrascados 
en un proyecto para remodelar com-
pletamente el estadio de la antigua 
Formadora, como le llaman, para en 
un futuro tener uno sintético, que 
no es un sueño, es algo que está a 
nuestro alcance”.

¿Aparecerán los goles?

el torneo no comenzó en la fecha anunciada por la demora en la llegada 
de los uniformes al país, aun cuando se había dicho que todo estaba listo

La Primera Liga Élite 
se ponchó sin tirarle

incluso este medio de prensa pu-
blicara el inicio de la serie como 
un hecho, debido a la presión que 
ejerce el cierre editorial de los 
periódicos provinciales los jueves, 
han llovido una serie de notas, 
entrevistas e informaciones de los 
productores y proveedores de los 
dichosos uniformes y de la propia 
comisión.

El problema no es si la Empre-
sa Teammate, que patrocina las 
selecciones cubanas de béisbol y 
softbol, cuenta con prestigio en el 
mundo como se ha dicho y redicho, 
tanto como el tema de la prontitud 
en la confección de las indumen-
tarias (en solo 19 días), como si 
ese correcorre se hubiese evitado 
de haberlos hecho tan pronto se 
anunciaron los contradictorios 
nombres de los equipos allá por el 
mes de julio. 

Tampoco es el problema si, 
como le tocaba, el Presidente, el 
italiano Alessandro Tommasi, vino 
a La Habana a explicar porque, 
además de que el producto no es 
regalado y le cuesta al país o a 
la Federación, vaya usted a saber 
cuánta moneda libremente conver-
tible que aquí no sobra y existe 
de por medio un contrato, Cuba, 
según sus propias palabras, “es 
el principal destino de Teammate 
y estamos seguros de que todo 
se sanará oportunamente para el 
inicio de la I Liga Élite”.

Bueno, solo un detalle de co-
municación: lo de sanar no sé si 
se podrá después de este desliz 
de credibilidad. Y lo de oportuna-
mente es un eufemismo porque 
precisamente esta liga de por sí ya 
no es oportuna.

El asunto es por qué no asumir 
con transparencia la causa real de 
la postergación, por qué asegurar 
ante la opinión pública algo tan se-
rio sin haberlo tocado con la mano. 
Y que conste que en un país que 
ahora mismo desangra su prioridad 
para restañar las severas heridas 
de Ian en el occidente, este tema, 
su seguimiento y desarrollo le tocan 
a la Comisión de Béisbol con la 
mayor responsabilidad.

Al menos se disculpó con la 
afición hace pocas horas, aunque 
eso hubiese sido más coherente 
en la nota inicial, cuando postergó 
un evento a instantes de su inicio. 
Al menos en el reporte, le puso 
nombre a este desvarío: “Nos ha-
bíamos guiado por una información 
inicial emitida por Teammate. Luego 
estuvimos en un recorrido por el 
país para revisar las condiciones 
en que empezaría el torneo. Esto 
coincidió con el huracán e imposi-
bilitó chequear la llegada del primer 
cargamento. Para nada es una 
justificación. Fuimos superficiales 
y debimos haber tenido la certeza 
en la información”.

Entre los reportes algo queda 
volando —y no justamente en 
los aviones que deben traer los 
uniformes—, y es que no existe 
fecha fija, solo un “lo más pronto 
que sea posible. No queremos va-
ticinar cuándo pudiera comenzar 
la liga, hasta que no esté todo 
revisado”.

Más allá de los uniformes, el 
episodio viene a confirmar la tesis 
de algunos, entre quienes me cuen-
to, de la conveniencia de hacer este 
evento en un año en que la situa-
ción del país se torna muy compleja 
en lo energético, financiero y en 
suministros de recursos.

Además de la lesión a la serie-
dad del torneo y al béisbol mismo, 
esta dilación ya afecta los cronogra-
mas y conceptos de preparación de 
los equipos que, por demás, lo han 
hecho en un maratón. Es que alteró 
todo el calendario de aquí hacia 
adelante y aún no se sabe si todo 
quedará como se ha anunciado.

Tampoco hay que llevar a la 
hoguera a la Comisión Nacional 
de Béisbol por equivocarse, como 
mismo lo ha hecho el Ministerio 
de Educación cuando ha dicho 
que todo está garantizado para 
un curso equis y algunas aulas 
abren sin los libros suficientes y 
hasta sin los uniformes, o como 
tantas instituciones, que informan 
de una manera y en la práctica 
ocurre de otra. 

No hay que incinerarla tampoco 
porque haya excluido, no se sabe 
el porqué, a algunos colegas de di-
ferentes medios de comunicación 
de su última conferencia de prensa 
porque, a fin de cuentas, no es el 
único organismo que en Cuba se 
arroga el derecho de excluir a la 
prensa de determinadas cobertu-
ras o negarle información.

Pero la pelota es la pelota. 
Los ciclones existen y, como Ian, 
pueden alterarlo todo, hasta los 
vuelos de aviones y las lógicas del 
comportamiento humano. 

Reitero, aunque ponchada sin 
tirarle, la Primera Liga Élite enseñó 
que esa comunicación que Cuba 
pretende convertir en ley, cuando 
es oportuna, transparente, veraz 
y eficiente, puede salvar más de 
un juego.



José Luis Camellón Álvarez

en cuestión de días el Guerrillero Heroico recorrió varios kilómetros y contactó con los grupos rebeldes 
establecidos en el escambray. /Foto: Tirso Martínez
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El refugio del Che en el Escambray
Gavilanes, Caballete de Casa y Manaca Ranzola fueron los escenarios montañosos donde se establecieron 
los rebeldes tras su llegada en octubre de 1958 al lomerío del centro de Cuba

Una vez que cruza el río Jatibonico del 
Sur en la noche del 11 de octubre de 1958, 
la columna comandada por Ernesto Guevara 
de la Serna llega al territorio de la entonces 
provincia de Las Villas, en la región central 
de la isla. Luego le siguen sucesivas jorna-
das de marchas por el territorio espirituano, 
fundamentalmente nocturnas, en las que 
la tropa rebelde recorrió casi 90 kilómetros 
burlando el asedio del ejército.

Monte Blanquizar, en la finca El Toro; 
monte Quemado, cerca de Peralejo; monte 
Jagual, por la zona de Guasimal, y la finca Ma-
rianao, próxima a Banao, fueron las últimas 
estancias del llano donde pernoctaron los in-
tegrantes de la Columna No. 8 Ciro Redondo, 
antes de pasar por la falda de la Loma del 
Obispo y escalar la montaña el 16 de octubre 
de 1958 para hacer campamento en Cantú. 
La invasión había llegado al Escambray.

Bárbaro Pérez Colina, historiador del 
municipio de Fomento, repasó otra vez la 
ruta guerrillera del Che e incursionó en las 
diferentes locaciones que utilizó la tropa 
cuando penetró en la serranía. 

“Una vez que arribó al territorio de la 
antigua provincia de Las Villas, la columna 
descansó y fue protegida en varios lugares, 
pero eran campamentos en el llano que se 
abandonan en pocas horas porque acecha-
ba el peligro y el objetivo del Che consistía 
en establecerse en el macizo del centro de 
Cuba”, relató Pérez Colina.

“El día 17 de octubre se trasladó la 
columna hacia Santa Rosa y de ahí a Gavi-
lanes; en este lugar se le dio descanso a la 
tropa y desde allí el Che salió a reunirse con 
los jefes de las distintas estructuras guerri-
lleras que existían en la montaña”, apuntó.

El también conservador del museo de 
la localidad explicó que en aquella época 

Gavilanes tenía pocas construcciones, una 
de ellas la casa del administrador de la fin-
ca, que posteriormente se convirtió en una 
especie de hospital; en los alrededores de 
ese inmueble existían un granero y un cafetal, 
que se utilizaron después como el punto de 
recepción de los nuevos combatientes que 
se incorporaron al Ejército Rebelde.

Ya a finales de octubre, después de tomar 
el cuartel de Güinía de Miranda y pernoctar 
brevemente en Sopimpa, el jefe guerrillero 
llegó nuevamente a la zona de Gavilanes y se 
instaló en un nuevo campamento: Caballete 
de Casa, la elevación culminante de la geo-
grafía de Fomento, con más de 760 metros 
sobre el nivel del mar, un lugar prácticamente 
inaccesible, detalló el historiador.

“El Che bajó hacia la zona de Manaca 
Ranzola y apreció que las características del 
lugar eran idóneas para crear un campamen-
to permanente. Allí se estableció, organizan-
do una serie de inmuebles e infraestructura 
que le permitieron la continuación de la 
guerra irregular. Desde los primeros días 
de noviembre, aproximadamente, comenzó 
a radicar en ese sitio la Comandancia del 
Frente de Las Villas”. 

¿Qué funciones tuvieron los campa-
mentos?

Cuando el Che salió de Gavilanes para 
ocuparse de la situación que existía con los 
diferentes grupos que operaban en el Escam-
bray, dejó orientado que buscaran un lugar 
para establecer un campamento permanente 
y se valoró la posibilidad de Pico Tuerto, una 
montaña de unos 600 metros sobre el nivel 
del mar, pero no tenía agua y una parte de 
la ladera estaba deforestada.

Cuando él regresó de la toma del cuar-
tel de Güinía de Miranda, ya le tenían la 
propuesta de Caballete de Casa, a unos 7 
kilómetros de Gavilanes, un lugar sumamente 
intrincado, con la vegetación prácticamente 
virgen y donde existía abundante agua. Allí 
el ejército de Batista nunca llegó; era una 
posición estratégica, pero apartada. 

Caballete de Casa se edificó escalonada-
mente a lo largo de la falda de la montaña, 
abarcó una extensión de unos 2 000 metros 
desde la Posta Uno hasta El Mirador; se 
levantaron edificaciones utilizando made-
ra rústica y como cubierta, el guano; se 
construyeron enfermería, anfiteatro, cocina, 
baño dormitorio, almacén, un inmueble para 
la Comandancia y la casita de la planta 
transmisora. 

Gavilanes funcionó también como campa-
mento y punto de recepción de los combatien-
tes, existió un hospital donde se atendieron 
heridos de las acciones combativas. 

Los tres campamentos funcionaron a la 
vez, nunca estuvieron en desuso; Caballete 
de Casa como escuela de reclutas, Gavilanes 
como una especie de capitanía y Manaca 
Ranzola como la Comandancia del Frente 
de Las Villas. En los tres lugares se recibía 
avituallamiento, tanto los productos que les 
compraban a los campesinos como los que 
llegaban desde el llano. 

Desde el punto de vista militar, ¿qué 
aportó Manaca Ranzola?

El Che siempre buscó un lugar que le 
permitiera la movilidad y esas características, 
desde el punto de vista militar, las cumplía 
Manaca Ranzola. Estaba en la premontaña, 
con accesos directos a varios poblados como 
Cabaiguán, Fomento y Santa Lucía; detrás, 
como retaguardia, quedaban Gavilanes y 
Caballete de Casa. 

Cuando el Che llegó a la zona ya en 
Manaca Ranzola había un campamento del 
Movimiento 26 de Julio y mandó a Olo Pantoja 
a hacerse cargo de esa tropa. 

Era un lugar estratégico, no por gusto 
Máximo Gómez lo tuvo de campamento en 
la Guerra de los Diez Años, en la Guerra 
del 95 fue campamento permanente de las 
fuerzas mambisas, allí estuvieron Serafín 
Sánchez, Quintín Banderas y otros genera-
les, en ocasiones fue la sede del cuartel 
general del Cuarto Cuerpo del Ejército 
Libertador y, cuando el alzamiento contra 
Gerardo Machado, en 1931, fue campamen-
to de los alzados. 

O sea, el Che no escogió Manaca Ranzola 
de forma fortuita, el lugar ya tenía una historia 
por sus características y posición geográfica. 
Cuando él apreció las bondades desde el 
punto de vista operativo decidió bajar de 
Gavilanes y establecer la Comandancia allí. 

De manera que Manaca Ranzola —a 
unos 2 kilómetros de El Pedrero— fue como 
una especie de cabeza de playa dentro de 
la serranía que le permitió incursionar con 
facilidad en el llano.

Independientemente de la Comandancia, 
allí se establecieron los suministros, un taller, 
posta médica y una casa de comunicaciones 
que enlazaba telefónicamente la Comandan-
cia con los otros dos campamentos.

Fue un campamento menos extenso 
comparado con Caballete de Casa, allí el Che 
celebró diferentes reuniones y contactos, fue 
donde recibió a Camilo Cienfuegos a finales 
de noviembre de 1958. Camilo y sus acompa-
ñantes participaron también en los combates 
para rechazar la ofensiva de El Pedrero. 

Desde Manaca Ranzola comenzó el 
contragolpe rebelde que se conoce como la 
Campaña de Las Villas o la operación Santa 
Clara. El Che hacía visitas esporádicas a las 
zonas de Gavilanes y Caballete de Casa, pero 
el campamento base, donde permaneció más 

tiempo, fue Manaca Ranzola. 
¿Hasta qué punto la experiencia de la 

Sierra Maestra se extrapoló al Escambray?
El Che no solo tenía la experiencia gue-

rrillera y combativa, también había adquirido 
experiencia organizativa. Todo eso lo puso 
en práctica en el centro de Cuba; Camilo 
Cienfuegos hizo parecido en el Frente Norte. 
O sea, no fueron jefes guerrilleros que llega-
ron de la invasión y se pusieron a improvisar, 
sino que generalizaron un conocimiento 
anterior que les permitió establecer y es-
tructurar en un territorio liberado una serie 
de elementos organizativos, materiales y de 
defensa que les posibilitaron llevar a cabo 
exitosamente la guerra irregular en el centro 
de la isla.

La versión de la escuela de reclutas es 
la de Minas de Frío, en Oriente. En Caballete 
de Casa se preparaban los combatientes, 
recibían clases de táctica, de tiro, se im-
partían nociones de Historia, Geografía, y 
se enseñaba a leer a los que no sabían. Se 
llegó a preparar a más de 100 combatientes.

Allí se creó una base material para la 
permanencia de las tropas en un lapso más 
o menos prolongado. Según la concepción 
guerrillera, la guerra debía durar varios 
meses; no fue así, los acontecimientos se 
precipitaron y, prácticamente, Caballete de 
Casa se quedó sin terminar, al igual que un 
hospital que estaba haciendo el Che entre 
este campamento y Manaca Ranzola.

La estancia del Guerrillero Heroico en la 
geografía fomentense es de cerca de dos 
meses hasta que aproximadamente el 20 de 
diciembre sale para la zona de Cabaiguán. 
Ya no regresa más a esos lugares. 

Después del triunfo de la Revolución la 
próxima visita ocurre en febrero de 1959 a 
la zona de El Pedrero, donde pronuncia unas 
palabras que se conocen como el Discurso 
de la Unidad y fue la última vez que estuvo 
en su antiguo teatro de operaciones.

la escuela de reclutas funcionó como reserva del 
ejército rebelde, afirma el historiador Bárbaro 

pérez colina.  /Foto: Vicente Brito


