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el municipo mereció la sede de los 
festejos por el aniversario 64 del 
triunfo de la revolución, en virtud 
de sus resultados integrales en 
los frentes económico, productivo 
y de atención a las comunidades. 
aunque no todo allí esté resuelto, 
sus dirigentes y habitantes se 
empeñan en seguir conquistando 
metas

Taguasco 
con buen paso

variada
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“aÑo 64 de la revoluciÓn”

deivy pérez martín llamó a enfrentar con unidad los retos del 2023. /Foto: Yoan Pérez

Más que detenerse en algún que otro acierto produc-
tivo o reconocer el desempeño laboral del territorio en 
un año signado por carencias, adversidades y una crisis 
energética que apagó luces y producciones, el Pleno del 
Comité Provincial del Partido en Sancti Spíritus evaluó 
el comportamiento económico de la provincia desde la 
perspectiva de qué más se puede hacer en el contexto 
actual.

Trascendió que los principales indicadores del plan de 
la economía muestran una situación desfavorable, entre 
otras causas por el incremento de los precios, la falta de 
insumos y materias primas, debilidades en el desempeño 
de las estructuras administrativas en la planificación, 
organización del trabajo y en la búsqueda de alternativas 
ante el déficit de materiales. 

En el debate se analizaron otros tópicos como las 
inversiones, la captación de ingresos al presupuesto del 
Estado, la circulación mercantil minorista del Comercio, 
la interrelación con los nuevos actores económicos, el 
programa alimentario y el cañero-azucarero.

Deivy Pérez Martín, secretaria del Partido en Sancti 
Spíritus, recalcó que el principal problema del territorio 
es la economía.

“Aun cuando se alcanzan resultados y ha sido un 
año de mucho esfuerzo y resistencia, esa insatisfacción 
popular lleva la mirada crítica del Pleno del Partido ante 
lo que no hemos logrado, porque no podemos sustentar 
el análisis en que las causas son solo objetivas ante la 
realidad de un escenario muy complejo.

“Tenemos carencias, limitaciones de combustible, 
afectación energética, faltan finanzas, todo eso es cierto; 

pero nos quedan muchas reservas en lo organizativo, en 
lo creativo, en la capacidad de saber articular los nuevos 
actores económicos con la empresa estatal”, subrayó.

En tanto Isbel Reina Abreu, secretario del Partido en 
el municipio de Jatibonico, insistió en que “la respuesta 
a los problemas tiene que ser productiva, no puede ser 
administrativa; una respuesta en toneladas de carne, en 
productos agrícolas, en millones de litros de leche aco-
piados, en miles de hectáreas sembradas”.

A propósito de las medidas aprobadas por el país 
hace más de un año para desatar viejas ataduras, otor-
gar mayores facultades al sistema empresarial y lograr 
más eficiencia y organización, intervino Ekaterina Gowen 
Dickinson, máxima representante obrera en el territorio. 

“El país y el pueblo necesitan que haya más economía 
y producción, ese es el mejor trabajo político-ideológico 
que podemos hacer; tener constante insatisfacción con 
lo que hacemos y ver con lo que tenemos qué más pode-
mos realizar”, expresó Leonel Díaz Denis, funcionario del 
Comité Central del Partido. 

El Pleno del Comité Provincial del Partido incluyó en 
su agenda la rendición de cuentas del Buró Provincial del 
Partido, donde se valoró la cohesión de trabajo que logra 
dicha estructura y el hecho de mantener su accionar en 
función de las principales problemáticas y programas 
socioeconómicos del territorio.

Al resumir la reunión partidista, Deivy Pérez Martín 
trasladó una felicitación al pueblo espirituano que “ha 
puesto a prueba la resistencia, la capacidad de entrega 
para enfrentar las complejas situaciones que hemos 
estado viviendo; aunque nos queda la insatisfacción de 
que no pudimos darles solución a todos los problemas, 
nos ha dado la oportunidad a todos de crecernos y, como 
en toda Cuba, hemos ganado una gran batalla”, acotó.

La respuesta a los problemas 
tiene que ser productiva

reclamo del pleno del comité provincial del partido al evaluar la economía. Felicita 
dirección de la provincia al pueblo espirituano por el trabajo realizado en el año
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Publicar primero, ¿socorrer después?
Las redes sociales, a veces, 

son un espejismo: la vida llena de 
felicidad, las parejas más amoro-
sas, la diversión siempre, la ale-
gría por todas partes…, aunque 
tras la pantalla del móvil o del 
ordenador la existencia sea una 
mueca agria de tantas escenas 
candorosas. Será porque muchos 
tienen la necesidad de aparentar 
antes que ser.

Y muchas veces esos mismos 
espacios —Facebook, Twitter, 
Instagram, Telegram…— más que 
modos virtuales de interconectar 
personas, más que redes, se 
vuelven tentáculos.

Lo digo porque quien navegue 
por esas aguas no tan mansas 
podrá estrellarse contra imágenes 
también dolorosas: niños aban-

donados, escenas de accidentes, 
mujeres muertas a machetazos, 
animales atropellados… Como si 
el pudor, la decencia o la humani-
dad por norma estuviesen offline.

Quizás el hecho más reciente 
que nos ha llevado a repensar el 
uso a veces sórdido que se le da 
a la tecnología es el lamentable 
ahogamiento de un menor, el 
pasado noviembre, en el Malecón 
habanero. Quienes grababan 
en tierra solo se interesaban, al 
parecer, de documentar en tiempo 
real la batalla del niño contra el 
mar, los manotazos en vano para 
salir a flote mientras las olas se 
lo tragaban sin remedio, mientras 
los hacedores del video seguían 
grabando sin socorrerlo. Desga-
rrador.

¿El sentido de la humanidad 
se ahogó también en esas redes? 
¿Serán más importantes millones 
de reproducciones de un video 
que anónimamente salvar? ¿Im-
punidad?

Las redes sociales han 
venido también a socializar el 
más cruento de los morbos y lo 
peor es que hay quien lo hace, lo 
comparte y otros lo consumen. Y 
no hay que ser Mark Zuckerberg 
ni analista de las nuevas tecnolo-
gías para saber que el sensacio-
nalismo vende.

No son puritanismos, pero 
uno se escandaliza de las 
imágenes sin escrúpulos que se 
comparten de post en post: las 
fotos de un bebé abandonado 
hasta con restos de placenta; 

el cuerpo inerte de una joven 
llena de machetazos; los lesio-
nados intentando sobrevivir a un 
accidente; el señor en harapos 
tirado en un portal. Las personas 
por filmar y “socializar” suben 
imágenes hasta de la explosión 
de una motorina. 

La accesibilidad a los celula-
res, la inmediatez de las tecnolo-
gías, las herramientas que ellas 
proporcionan hacen que cualquiera 
con un teléfono en la mano se 
crea merecedor de documentar y 
compartir con millones las intimi-
dades de uno. 

Y no digo que se empleen 
únicamente para graficar el lado lu-
minoso de la realidad, que a veces 
se opaca con tantos claroscuros, 
sino de usarlas desde el sentido 
más racional y humano.

Hay imágenes que por des-
garradoras que sean no pueden 
omitirse y que quedarán como 
parte de la memoria gráfica de 
esta isla: el avión estrellado entre 
la maleza, el 4 de noviembre del 
2010, en Mayábuna; la aeronave 
que también cayó cerca del Aero-
puerto Internacional José Martí, 
en mayo del 2018; la explosión 
del hotel Saratoga; las llamas 
que incendiaron, más que la Base 
de Supertanqueros de Matan-
zas, hasta las almas; los carros 
achatados tras la colisión en uno 
de los kilómetros de la Autopista 
Nacional… Pero ninguna de las 
instantáneas por necesarias que 
sean debe perder jamás el encua-
dre de la ética.

Si los muchachos aquellos 
—en un rapto también de impru-
dencia— no hubiesen filmado la 
crecida del río Zaza durante las 
lluvias de la tormenta subtropical 
Alberto y el momento en que el 
desplome del puente por poco 
desplomaba también a una de 

esas jóvenes, no hubiese que-
dado constancia del suceso; si 
nadie hubiese flasheado la nube 
blanca que se elevó en el hotel 
Saratoga tras la explosión, quizás 
hoy no existieran esas imágenes 
icónicas; si tampoco se hubiesen 
captado los techos al descubierto 
luego del paso de algún ciclón 
no existieran instantáneas de la 
devastación. 

Es cierto, a veces hay que 
graficar el dolor y existe poesía 
también en la tristeza. Mas, no 
pueden borrarse jamás los límites 
de lo humano.

Porque ningún acto de viola-
ción de la intimidad de alguien, de 
publicitar la precariedad de otros, 
de negarles ayuda o socorro a 
desvalidos o a quienes se hallen 
en situación de necesitarla queda 
impune; más que la carga sobre 
la conciencia, lo pena la ley. Ante 
lo inhumano no debería nunca 
existir impunidad.

Ojalá las reacciones en las 
redes no fueran más importantes 
para algunos que los dolores que 
pueden causar en la vida real a 
los otros. Nadie debería jamás 
grabar una desgracia primero y 
compartirla exprofeso en Internet 
antes que intentar socorrer. Las 
mejores acciones son aquellas 
que se comparten calladamente, 
desde el más reconfortante de 
los anonimatos. 

Dayamis Sotolongo Rojas

El abecé de los alimentos

La inocuidad de los alimentos desem-
peña un papel fundamental a la hora de 
garantizar la seguridad de lo que se come 
en cada etapa de la cadena alimentaria: 
desde la producción hasta la cosecha, en 
el procesamiento, el almacenamiento, la 
distribución, la preparación y el consumo.

Según la ONU, se calcula que cada año 
mueren en el mundo 420 000 personas 
por comer provisiones contaminadas y los 
niños menores de cinco años representan 
un 40 por ciento de la carga de morbilidad 
por enfermedades de transmisión alimenta-
ria, con 125 000 muertes al año.

Ningún territorio está exento de violacio-
nes en ese sentido, y la mayoría se origina 
en los núcleos familiares, debido al inade-
cuado manejo de los productos en el hogar. 

Sin embargo, especialistas de la Uni-
dad Territorial de Normalización en Sancti 
Spíritus aseguran que uno de los grandes 
problemas que tiene la provincia en ese 
sentido es la poca percepción de riesgo 
sobre las enfermedades transmitidas por 
comestibles y el desconocimiento de cuán-
do un alimento es inocuo; o sea, que está 

libre de bacterias y hongos o mohos dañi-
nos, productos químicos y otros materiales 
que puedan ser dañinos para la salud.

De acuerdo con opiniones de Esteban 
Clemente González, especialista en Ido-
neidad Alimentaria en la Unidad Territorial 
de Normalización de Sancti Spíritus, hasta 
ahora las inspecciones estatales de la 
calidad muestran determinados índices 
de violaciones detectadas, sobre todo por 
incumplimiento del Decreto-Ley No. 9, que 
tiene como objetivo establecer las regulacio-
nes y los principios que garantizan a lo largo 
de la cadena alimentaria, con un enfoque 
educativo, preventivo e integral, alimentos 
inocuos y nutritivos para una adecuada pro-
tección de la salud, así como un desarrollo 
competitivo y responsable.

Ejemplos sobran; ¿en cuántos lugares 
de la provincia se lleva el pan en carreto-
nes descubiertos? Sucede en casi todas 
las bodegas, aun cuando su transportación 
requiere de requisitos que responden a 
una norma. 

También es común ver la carne de cerdo 
en tarima horas y horas sin que se guarde 
en equipos refrigerados, a pesar de que los 
especialistas aseguran que cuando un pro-
ducto lleva más de dos horas sin frío en un 
país como Cuba con temperaturas promedio 
por encima de los 25 grados centígrados, el 
crecimiento de bacterias —algo muy peligro-

so para la salud— es muy rápido.
Según Karen Guzmán, inspectora de 

Calidad en la entidad espirituana, si bien 
la transportación del pan es uno de los 
grandes problemas que arrastra el territo-
rio, también lo es su manipulación en las 
bodegas, ya que muchas veces las mismas 
manos entregan el producto y cobran.

El summum de lo irreverente resulta 
lo que se vende a granel, donde el factor 
hombre entra a desempeñar su papel. Y ni 
hablar de los tanques de leche en las bo-
degas, a veces sin condiciones adecuadas 
para envasar un producto que en las condi-
ciones actuales lo mismo llega en horas de 
la mañana que a las diez de la noche.

La otra cara de la moneda está en las 
industrias, donde, al decir de los inspecto-
res, en ocasiones no están garantizados 
productos como el cloro para la higieni-
zación y desinfección, o fallan equipos 
de refrigeración de cárnicos porque no 
alcanzan la temperatura adecuada para su 
conservación. 

Definitivamente, consumir alimentos ap-
tos depende de mucha gente y se sostiene 
de numerosos poquitos, que, si a ojo de 
buen cubero los puede distinguir el cubano 
común, es incomprensible que apenas los 
noten directivos y responsables que consu-
men los mismos productos.

En este gran mundo que es hoy el 

comercio particular hay de todo y suficiente 
tela por donde cortar: pizzas que se ven-
den en un cajón detrás de una bicicleta, o 
refresco dispensado al que no se le puede 
detectar el sabor.

Aun cuando muchos de estos proble-
mas tienen que ver con limitaciones y esca-
seces, hay asuntos solubles que tienen 
detrás los apellidos de la incomprensión, 
irresponsabilidad y escasos conocimientos 
de los principios elementales del mercado 
interno. ¿Directivos que no entienden la ne-
cesidad de producir con calidad? ¿Falta de 
control sobre los productos, la materia pri-
ma o el proceso productivo? ¿Es suficiente 
el rigor a la hora de cumplir con lo legislado 
y aplicar decretos y multas?

Las interrogantes en torno al tema 
son inacabables; las respuestas pudie-
ran girar alrededor de intereses distintos, 
pero el centro del problema es la poca y 
reconocida calidad de algunos productos 
cuando lo único que se debe hacer es se-
guir un abecé inviolable en el caso de los 
alimentos: garantizar la limpieza, cocinar 
completamente, mantenerlos a tempera-
turas adecuadas y usar agua y materias 
primas seguras, al tiempo que productores, 
comercializadores e, incluso, el consumidor 
deben ganar en educación sobre los peli-
gros inherentes a la ingesta de alimentos 
no aptos para el consumo. 



Dayamis Sotolongo Rojas

Xiomara Alsina Martínez

Luis Herrera Yanes
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la entrega se realizará de forma gratuita. 

La inscripción en el Re-
gistro Militar de los jóvenes 
que arriban a los 16 años 
de edad es el primer paso 
para su posterior incorpo-
ración al Servicio Militar 
Activo, una vez que cumplan  
los 18 años de edad, y 
constituye una muestra de 
su voluntad de prepararse 
militarmente para la defen-
sa de la Patria.

En correspondencia con 
ello, y teniendo en cuenta lo 

establecido por el Decreto Ley 
No. 224 Del Servicio Militar, el 
Comité Militar Provincial con-
voca a todos los jóvenes varo-
nes nacidos en el año 2007, 
a formalizar su inscripción en 
el Registro Militar, entre el 3 
de enero del 2023 y el 31 de 
marzo del propio año.

La inscripción se formali-
zará en el Área de Atención 
correspondiente a su lugar 
de residencia. Los horarios 
establecidos son: lunes de 
ocho de la mañana a doce 
meridiano y de dos a cinco  de 
la tarde, y viernes entre cuatro 

de la tarde y siete de la noche.
Para formalizar dicho 

trámite, los jóvenes deben 
presentar su carné de iden-
tidad o tarjeta de menor y 
al concluir su inscripción 
recibirán el comprobante que 
lo acredita.

 La defensa de la Pa-
tria está consagrada en la 
Constitución de la República 
como un derecho y un deber 
de cada cubano que se 
sienta heredero de aquellos 
que iniciaron la lucha para 
conquistar la libertad y la 
soberanía como nación.  

Unos 5 000 núcleos espirituanos iden-
tificados con situaciones de vulnerabilidad 
serán beneficiados con la entrega gratuita 
de un módulo de alimentos, los cuales se 
harán llegar a las bodegas, en dependencia 
del arribo de los contenedores con dichos 
productos a la provincia.

Así lo explicó Ariel Fernández Martín, 
director general del Grupo Empresarial del 
Comercio en Sancti Spíritus, quien aseguró 
que, además de estos núcleos, serán be-
neficiadas con dichos surtidos unas 1 500  
embarazadas, según el registro de Oficodas.

La entrega, de acuerdo con el directivo, 
estará compuesta por 1 kilogramo de arroz, 
2 de pastas alimenticias, 2 de granos, 1 de 
azúcar y dos latas de sardinas. 

Fernández Martín aclaró que la red de 
Comercio tiene la responsabilidad de vender 
a través de las más de 570 bodegas de la 
provincia y 135 casillas todos los productos 
de la canasta familiar normada que llegan a 
fin de completar las asignaciones pendientes 
para los más de 196 000 núcleos familiares 
existentes.

Añadió que, como parte de esta estra-

tegia de distribución que se ha puesto en 
práctica durante las semanas finales del año, 
se trabaja en la recepción y posterior venta 
de cada uno de los surtidos que arriban a las 
unidades, ya sean los de la canasta familiar 
o los que de manera extra se entregarán, 
atendiendo a la propia autogestión de cada 
municipio, pero siempre de manera controla-
da por la Libreta de Abastecimiento.

Fernández Martín afirmó que no quedará 
ningún municipio sin recibir productos, solo 
que, como las cantidades existentes no 
alcanzan para igualar la distribución con un 
mismo tipo de oferta, se decidió que algunos 
reciban carne vacuna, otros de cerdo y otros 
de ganado menor. Lo que sí sería igualitario 
—aclaró— es la venta normada del picadillo 
y el pollo de la canasta básica, así como la 
salchicha que se reparte a razón de un pa-
quete para todos los núcleos de la provincia.

Habló que en el caso del ron ya se está 
entregando a las unidades de Sancti Spíritus, 
La Sierpe y Jatibonico y, en la medida que la 
industria complete el llenado del producto, 
se les hará llegar a otros dos territorios y a 
las unidades del Plan Turquino, mientras que 
el resto de los municipios lo podrán adquirir 
a granel, pero a un precio inferior que el 
embotellado.

Registro Militar convoca 
a jóvenes nacidos en el 2007    

el periodo de inscripción en las Áreas de atención se enmarca 
entre el 3 de enero del 2023 y el 31 de marzo del propio año

Núcleos vulnerables y embarazadas 
recibirán módulo de alimentos 

Autoridades del sector de 
la Salud en la provincia han 
confirmado la circulación en 
Sancti Spíritus de una nueva 
variante de ómicron, la cual 
se ha denominado por los 
expertos XBB1 y provoca las 
mismas manifestaciones 
clínicas que las anteriores, 
según los especialistas.

El doctor Manuel Rivero 
Abella, director provincial de 
Salud, aseguró a Escambray 
que la nueva variante —que 
comenzó a circular en Europa 
y que se ha introducido en 
varias provincias del país 
debido al comercio y el turis-
mo— no es ni más mortal ni 
más letal que las otras.

“Estamos ante otra va-
riante, pero con iguales ca-
racterísticas —afirmó Rivero 
Abella—. No tenemos por 
qué preocuparnos, aunque sí 
debemos cuidarnos: lavado 
frecuente de las manos, el 
uso de la mascarilla, sobre 

todo, en grandes concentra-
ciones de personas y ante 
la presencia de síntomas 
respiratorios”.

De acuerdo con el doctor, 
a la par están circulando 
otros 16 virus respiratorios, 
algunos de los cuales provo-
can manifestaciones clínicas 
importantes como fiebre, 
artralgia, cefalea… “No todo 
lo que está circulando es 
covid, hay otros virus que dan 
más síntomas que la covid”, 
aseguró.

“Como variante ómicron, 
tiene el mismo comporta-
miento: se transmite de 
persona a persona, por eso 
recomendamos que se use 
la mascarilla, pero no es una 
norma en estos momentos ni 
está indicado por el Ministe-
rio de Salud Pública”, agregó 
el directivo.

Asimismo, la propia fuen-
te precisó que no siempre 
se secuencian casos con-
tagiados con esta nueva 
variante y que, además, la 
obligatoriedad del examen 

del PCR a los viajeros de 
determinados países, como 
por ejemplo Nicaragua, ha 
permitido estudiar a varias 
personas asintomáticas.

“Prácticamente es cero 
la positividad del PCR, por 
lo que quiere decir que no 
existe por el momento una 
alarma con esta variante de 
ómicron”, aseguró.

Según el galeno, la efec-
tividad de las vacunas cuba-
nas también es una fortaleza 
para combatir la covid. “Uno 
de los objetivos de nuestra 
vacuna, además de que está 
reconocida su eficacia, es 
que el comportamiento de 
estas variantes sea como un 
catarro común y así se está 
comportando esta variante: 
ni es letal, ni se transmite 
mucho más”.

De ahí que la insistencia 
del personal de la salud 
vuelva a ser la misma: usar 
nasobuco siempre que sea 
posible, mantener la higiene 
de las manos y acudir pron-
tamente al médico. 

Circula nueva variante de covid

Cuando la sirena despabiló a la ciudad 
al filo del mediodía de este viernes y las má-
quinas reposaron finalmente, en la Empresa 
de Cigarros Juan D. Mata Reyes todos se 
fundieron en un abrazo que cristalizó el cum-
plimiento del plan operativo de esta industria, 
con más de un siglo en funcionamiento y una 
vitalidad envidiable. 

La cifra materializada —825 millones de 
cigarrillos negros marca Popular, que equiva-
len a 41 millones de cajetillas— responde 
a un reajuste del compromiso inicial a nivel 
del Grupo Empresarial Tabacuba ante la 
inestabilidad en cuanto al surtido del papel 
de envoltura que se importa desde España, 
lo cual paralizó el proceso productivo en 
las cuatro industrias cubanas destinadas a 
garantizar el consumo nacional.

El colectivo de la centenaria fábrica es, sin 
duda, el protagonista de estos resultados y 
así lo confirma a Escambray Javier Dapia Me-
deros, director técnico de la empresa sureña. 
“Cuando se explicó la necesidad de recuperar 
los atrasos, la respuesta fue muy positiva. Aquí 
se ha laborado todos los sábados e, incluso, 
los trabajadores donaron sus vacaciones de 
agosto y ahora los 10 días correspondientes a 
diciembre para cumplir su compromiso”.

No es de extrañar entonces que el Con-
sejo de Dirección despliegue diversas iniciati-
vas para estimular a los 134 trabajadores, de 

Pitazo final por la victoria
los cuales 86 se encuentran directamente en 
la producción. “Los sábados no laborables, 
al concluir la jornada, organizamos diferentes 
ofertas gastronómicas y actividades cultura-
les”, agrega Dapia Mederos. 

Tras la parada que se extendió por 46 días, 
la Juan D. Mata Reyes logró estabilizar su rit-
mo productivo gracias también a la experiencia 
del departamento de Mecanización, donde se 
alivian los achaques del añejo equipamiento. 

“Es una tecnología antigua, pero noble 
—asegura Miguel Borges González, jefe del 
departamento—. A ello se suma el conoci-
miento y la capacidad de innovación de quie-
nes integran esta área. Cuando falla algún 
equipo se reúne el colectivo, cada cual aporta 
su idea, se realizan los estudios y las pruebas 
con más de una solución. Tratamos de incidir 
siempre sobre la causa del problema”.

Fue así que las seis máquinas de fabri-
cación y tres y media de envoltura en el área 
de acabado respondieron, a pesar de que el 
papel de envoltura no es el idóneo ni tampo-
co el pegamento; sin embargo, la empresa 
trinitaria —la más antigua del país y también 
la de menores volúmenes productivos por 
su capacidad instalada— es la que menos 
interrupciones reporta durante este año. 

Así, este pitazo final anuncia un merecido 
descanso y un mantenimiento profundo a la 
industria. El 2023 llegará con nuevos desa-
fíos productivos y una noticia que ya muchos 
esperan: ratificarse como la mejor empresa 
cigarrera del país. 

EMPRESA DE CIGARROS DE TRINIDAD

el colectivo ha donado sus vacaciones y laboró todos los sábados a fin de cumplir el plan de producción. 



José Luis Camellón Álvarez
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Taguasco sigue fiel a una ruralidad que 
sobrevive a los aires modernos; ni siquiera 
el cruce de la Autopista Nacional pudo cor-
tarle las raíces del campo. Territorio ligado 
a la caña y el tabaco, que a la vuelta del 
tiempo acogió una infraestructura económica 
exclusiva con predominio del componente 
agrícola e industrial; tal vez un municipio 
poco mediático, a pesar de la matriz noticiosa 
que se desprende del central de Tuinucú, la 
destilería, la fábrica de cemento Siguaney y 
las parrandas de Zaza del Medio.

Taguasco está empapado de los mismos 
sinsabores que aliñan la realidad; mas, en 
la última etapa ha logrado enfocar mejor la 
brújula del trabajo desde una conducción en 
equipo, que prioriza el terreno y el intercam-
bio directo, y convierte la comunidad y la 
tierra en el centro de atención.

Por ese rumbo asoman los pasos 
de Taguasco, muy lejos de ser la vitrina 
espirituana, pero un territorio que muestra 
aciertos y encara las adversidades afincán-
dose en su propia gente; el municipio que, 
a partir de los resultados en los frentes 
económico, productivo y de atención a las 
comunidades, conquistó la celebración pro-
vincial por el aniversario 64 del triunfo de la 
Revolución.

EL PLANTEL SE REENCUENTRA

Todavía en el imaginario de la zona que-
dan trazos de las vegas de tabaco en una 
zona que en sus orígenes llamaban San 
Esteban. Luego el relato recoge vivencias 
de un caserío, aledaño a la escogida, nom-
brado Plantel Uno. En 1981, sin zafarse 
del veguerío y asociado a la creación de 
la Cooperativa de Producción Agropecuaria 
(CPA) 26 de Julio, surge El Plantel, moderno 
asentamiento enclavado a un costado de la 
Autopista Nacional, en las cercanías de Zaza 
del Medio y punto final de ese camino.

Puro campo, donde se asientan cerca de 
140 habitantes, casi todos en edad adulta, 
el fiel retrato de la migración que desde hace 
años recorta la población rural en muchas 
partes. Junto a las confortables casas, allí 
se plantó también la vida humilde y solida-
ria. Por ahí se estrenó en Taguasco la más 
reciente versión del programa de atención a 
las comunidades, que marcó un antes y un 
después, porque cuando no había aparecido 
todavía la covid, ya El Plantel acumulaba años 
de aislamiento por el mal estado del camino.

Con el tiempo el tabaco apagó su lide-

razgo entre los cultivos, sobrevino la impro-
ductividad y se extinguió la CPA. Hoy se vive 
un rebrote de entrega de suelo y los cultivos 
varios, el tabaco y la ganadería empiezan a 
compartir los terrenos, muchos aún vacíos.

“La reanimación nos trajo mejoras que 
hemos agradecido, se arregló el camino 
que estaba intransitable y nos tenía casi en 
aislamiento, se pintaron el Círculo Social, la 
tienda, el consultorio médico y la escuela; 
fueron acciones que nos mejoraron el ánimo 
porque veníamos del encierro de la covid, 
sin salir de las casas”, describe Kenia Pérez 
Alonso, nativa del asentamiento.

Si algo hay en El Plantel a media mañana 
es silencio y poco trasiego, hasta pareciera 
que allí no habita gente. “Aquí la vida es muy 
tranquila, como en la mayoría de los bateyes; 
las mujeres en las casas, los hombres en la 
tierra; esa rutina se rompe pocas veces, solo 
cuando viene el plan asistencial de Salud o 
alguna actividad muy puntual para los niños”, 
relata Kenia.

Recuperar la vitalidad del camino tras 
una inversión conjunta del Gobierno y la 
Agricultura es la obra que más impacta 
en la comunidad; sin embargo, la escasa 
disponibilidad de transporte prevalece entre 
las insatisfacciones de los moradores. “Es 
verdad que ahora tenemos la guagua de 
vuelta, pero solo los lunes y hasta Zaza del 
Medio, la cabecera del Consejo Popular; 
para muchas gestiones tenemos que ir a 

Taguasco, si tienes un trámite otro día de la 
semana hay que inventar en qué salir y virar; 
antes teníamos conexión con la cabecera 
municipal”, expresa Haydée Cala Sánchez, 
pobladora de El Plantel desde hace 31 años. 

Si algún orgullo se respira en la comu-
nidad es el de la vida familiar y solidaria. 
“Nos apoyamos entre todos y compartimos 
lo que tenemos, aquí al transeúnte que llega 
se le da comida en alguna casa, si hago una 
sopa les reparto a varios vecinos, fíjese que 
a los que arreglaron el camino les dábamos 
el almuerzo. Si algo fuera a pedir es que 
nos ayuden con el recurso para nosotros 
aquí hacer un parquecito infantil para los 
niños en el Círculo Social”, señala Martha 
Fernández Alonso, una de las mujeres líderes 
en la comunidad.

LA TIERRA EN BUENAS MANOS

En la producción de alimentos radica 
uno de los ejes económicos del territorio, 
porque en Taguasco sigue viva la tradición 
agropecuaria, que descansa en producto-
res como José Antonio Rodríguez Lorenzo 
(Pepito), que explota tierras en la zona de 
El Plantel como usufructuario de la entidad 
agropecuaria local.

“Campesino de nacimiento, con eso te 
lo digo todo; hace cinco años me entregaron 
área en esta zona y por tener altas produc-
ciones me la ampliaron, ahora tengo 5 ca-
ballerías —60 hectáreas—, solo me queda 
una por limpiar y ponerla en uso porque me 
la dieron hace poco. Esta campaña la tengo 
fuerte con plantaciones de tomate, garbanzo 
y plátano vianda; es mucho el sacrificio para 
buscar producción y ver si bajan los precios 
de los productos.

“Abarcar un área grande es duro, tengo 
una brigada de ocho o nueve hombres y yo 
al frente de ellos; aquí no hay día libre, es 
un reto, pero se puede. Me apoyan con el 
poquito de recursos que hay porque soy de 
los que más comida entregan en el municipio 
y porque logro buen rendimiento a partir de 
esa ayuda”, declara.

En lo inmediato, los compromisos pro-
ductivos de Pepito Rodríguez Lorenzo son de 
respeto: más de 300 toneladas de tomate 
y unas 400 de garbanzo. “Siempre que hay 
decisión para trabajar se pueden alcanzar 
altas producciones y rendimientos; es ver-
dad que faltan recursos, los precios de los 
insumos han subido, no en Cuba, en todo el 
mundo, pero los precios de los productos son 
muy buenos también; siempre que se quiere 
se logra producir, lo que se ha perdido es el 
interés en la tierra”, asegura el productor.

En La Amistad, otro emblemático escena-
rio agrícola de Taguasco, despliega su obra 
agraria Duviel González Sánchez, un cam-
pesino que comparte tierra y producción en 
las cooperativas Emiliano Rodríguez y Miguel 
Ángel Bodes; de los pocos en el territorio 
que rompen el tradicionalismo y apuestan 
al cultivo de tabaco tapado.

“¿Novato?, ¡qué va!, mi raíz tira al campo; 
aquí estaré hasta el final, no sé hacer otra 
cosa. Me picó el bichito del tabaco tapado, fui 
por Cabaiguán, vi los resultados y me gustó; 
después, cuando te metes aquí adentro te 
enamoras del cultivo. Me ha dado mejores 
resultados que la modalidad sol en palo; 
además, tengo a mis hijos conmigo y somos 
un equipo.

“Esto de fácil no tiene nada, lleva manejo 
técnico, clasificación de la postura, poner la 
tierra como un talco y casi hay que estar el 
año entero en función de la vega, una releva 
la otra; ahora voy a sembrar otra hectárea y 
media más para llegar a las 3 que siempre 
planto desde que empecé con el tapado hace 
cuatro años. Ese es mi compromiso y lo voy 
a cumplir”, subraya el campesino.

UN PUNTO Y SEGUIDO

Acoger la sede del acto provincial por el 
aniversario 64 del triunfo de la Revolución ha 
llevado al municipio a convertir el reconoci-
miento en un punto y seguido, pues, más que 
el aplauso por lo hecho, el mérito estará en 
sostener y multiplicar cada resultado.

Alexis Reina Migueles, quien fuera hasta 
hace unos días presidente de la Asamblea 
Municipal del Poder Popular, define dón-
de radican los mayores impactos: “En la 
Agricultura, que ha ido dando pasos en el 
plano productivo, aunque muy lejos de las 
potencialidades, con un trabajo de mayor 
acercamiento e intercambio en las coopera-
tivas; el sistema de trabajo que prevalece en 
el territorio concede prioridad a este sector”.

Detrás de la sede otorgada a Taguasco 
se cuenta la labor de atención a las comu-
nidades rurales —varias reanimadas este 
año—, un programa que ha logrado solucio-
nes a problemáticas sociales, mejoras del 
fondo habitacional e infraestructura de los 
servicios. Pero el agasajo no puede tapar 
los desafíos, como ese apremio de cuidar la 
población rural para que la falta de brazos 
no siga encareciendo y poniendo en riesgo 
la obra agraria.

¿Se acabaron los problemas en 
Taguasco?, indaga Escambray.

“Nos ganamos la celebración provincial 
por la jornada del triunfo de la Revolución, 
pero no se acabaron los problemas en 
Taguasco, falta mucho por hacer, tampoco 
podemos complacernos con este resultado, 
quedan insatisfacciones. 

“¿Cuáles?, los precios de los alimentos, 
mejorar el fondo habitacional, atender la 
dinámica demográfica, ya que les hemos 
llegado con el presupuesto asignado a las 
viviendas de 22 madres de tres hijos, pero 
en el levantamiento pasan de 280 en esa 
categoría; es una necesidad incrementar la 
frecuencia del transporte en las comunida-
des, realmente el viaje de apertura y cierre 
un solo día a la semana es como no tener 
servicio; en esa lista están también el mal 
estado de los viales y el abasto de agua.

“Esta celebración reconoce al municipio, 
ha alegrado a los taguasquenses, ha dado 
pie a una labor de reanimación y embelleci-
miento que se palpa; al mismo tiempo, es 
un reto grande sostener el trabajo y buscar 
mayor transformación; hemos dado pasos y 
hay modestos avances, pero la obra mayor 
está por hacerse”, concluye Alexis Reina, 
quien estuvo al frente del Gobierno Municipal 
en los últimos nueve años.

Los pasos de Taguasco
en la producción de alimentos y el programa de reanimación de comunidades tiene el municipio razones para 
acoger la sede provincial de los festejos por el aniversario 64 del triunfo de la revolución

en la producción agrícola descansa el principal resultado del municipio. /Fotos: Vicente Brito

aimí pérez ríos, la enfermera del consultorio de el plantel, ocupa parte de la jornada
 en el trabajo de terreno.
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“cada logro que esos niños tienen es una satisfacción para mí”, asegura chevy.

Desde el bus panorámico, el Valle 
de los Ingenios muestra sus encantos y 
la vista se extiende por la idílica llanura. 
Se trata de una nueva oferta que estre-
na Trinidad y debe convertirse, a todas 
luces, en una de las más demandadas 
por visitantes nacionales y extranjeros. 

De la mano de la Empresa Al-
daba, la propuesta reúne todos los 
ingredientes para afianzarse como el 
producto estrella en una de las urbes 
cubanas que más seducen por la con-
jugación de atractivos arquitectónicos, 
culturales, paisajísticos y naturales, 
añejados todos con la hospitalidad de 
los trinitarios.

La nueva opción inserta el Valle de 
los Ingenios en los circuitos turísticos y 
ofrece la oportunidad de acceder a los 
sitios que conservan la añoranza por los 
tiempos del azúcar y la prosperidad con 
la que endulzó toda la comarca. 

Por ello, Yeni Cariaga, la especialista 
de Relaciones Públicas y Promoción 
Cultural de Aldaba, la considera una 
fórmula viable para conocer también 
aspectos históricos relacionados con 
la etapa colonial en Cuba y la esclavi-
tud en particular, además de su valor 
comercial.

“El recorrido no deja de lado la ciu-
dad y, a través de la explicación de un 
guía especializado, profundiza en deta-
lles de la arquitectura que fue marcando 
la expansión de la villa más allá de su 
Centro Histórico; así se complementa 
el binomio Trinidad-Valle, una de las 
premisas para diseñar esta oferta de 
Aldaba en constante renovación y en 
saludo al aniversario 509”, añadió.

Desde la Loma del Puerto puede 

apreciarse el valle de Santa Rosa 
que conforma, junto al de San Luis y 
las vegas del Agabama, este paisaje 
cultural donde aún quedan viviendas, 
barracones de esclavos y componentes 
de la industria azucarera de significa-
tivo valor. 

Entre los mayores atractivos perdu-
ran algunas de las casas haciendas, 
las cuales conservan muchos de sus 
elementos originales gracias a la 
visión —en algunos casos— de sus 
últimos propietarios y las labores de 
restauración.  

La primera parada es en San Isidro 
de los Destiladeros, exponente de la 
arquitectura y la ingeniería azucarera 
del siglo XIX, para luego seguir hasta 
Manaca Iznaga, donde se levanta su 
torre campanario como símbolo del es-
plendor económico de la zona durante 
el dominio español. 

El recorrido, con almuerzo incluido, 
finaliza en la hacienda Guáimaro, man-
sión que perteneció al marqués del 
mismo nombre y atesora leyendas ins-
piradas en su dueño, don José Mariano 
Borrell y Lemus, a quien se le atribuía 
un fuerte carácter y una despiadada 
severidad.

Firmados los contratos con las agen-
cias de viaje, el bus panorámico —con 
capacidad para 70 plazas— ya realiza 
su itinerario por el Valle de los Ingenios, 
declarado por la Unesco Patrimonio de 
la Humanidad en 1988. 

De esta manera, Aldaba apuesta 
por un producto concebido no solo 
para generar ingresos a esta empresa 
estatal, sino también contribuir a la pro-
moción de un sitio que, al decir de los 
estudiosos, constituye un monumento 
arqueológico a la industria azucarera 
cubana.  

Con el paso de la vida conocemos personas 
que, sin querer, dejan una imborrable huella porque 
desde su sensibilidad son luz y abren caminos. 

Ese es el caso de Eusebia Ramona González 
Proenza —más conocida por Chevy—, quien ha 
dedicado 42 años de su vida a la hermosa obra de 
enseñar y educar, para dejar una entrañable huella 
en su tránsito por la Educación Especial, profesión 
a la que ha entregado sus mejores energías.

Graduada en Defectología y especializada en 
Logopedia, la reconocida educadora espirituana 
lleva la esperanza del saber a hogares donde resi-
den niños con discapacidad intelectual moderada 
que, por su patología, no pueden insertarse en un 
aula de las instituciones de ese nivel educativo 
en el territorio.

Desde hace 17 años, Chevy se desempeña 
como maestra ambulatoria y ha atendido a niños 
de zonas aledañas a la comunidad de Banao, 
donde reside. Para ella, convertir esos hogares 
en pequeñas aulas, de conjunto con las familias, 
ha sido una extraordinaria satisfacción.

Esta mujer de baja estatura, pero de sentimien-
tos muy elevados, desanda caminos cada mañana 
para llegar ahora hasta La Unión, donde viven 
Maikel Moreno Mursulí y Reinier Obregón Corsa, 
o hasta el Entronque de Guasimal a la casita de 
Yoandy Jesús Nápoles Toledo, sus tres alumnos 
especiales, y su desafío es tratar de llevarlos 
hasta el duodécimo grado, sorteando las difíciles 
pruebas de sus padecimientos.

“Es difícil, porque sufro con ellos y sus fa-
milias el dolor de su enfermedad, sus ingresos 
cuando enferman, estoy pendiente, voy al hospital 
a verlos cuando su estado lo permite; esta es 
una tarea de mucha entrega y dedicación que a 
veces se torna muy triste, pues no siempre tiene 
un bonito final”.

La sensibilidad humana distingue a Eusebia, 

reconocida hoy como la mejor maestra ambulante 
de la provincia.

“Para mí es muy importante llegar a esos hoga-
res convertidos en aulas, con el ánimo de aliviar el 
alma y la mente con los remedios del saber, donde 
me reciben con amor, con los buenos días; donde 
se iza la bandera, se canta el himno y está el busto 
de nuestro José Martí, esos pequeños espacios 
convertidos en mis escuelas”.

Ser maestra es un pacto de amor y compro-
miso; cada niño es una individualidad, no con 
todos se utilizan los mismos métodos, pues sus 
capacidades sensoriales no son las mismas, 
pero aprenden, aunque sea un poco, asegura la 
experimentada pedagoga.

“Cada logro de esos niños es una satisfacción 
para mí como maestra y una alegría para la fami-
lia, que cada mañana espera mi llegada, porque 
deposita en uno la confianza de que su hijo pueda 
avanzar, aprender y que se le pueda proporcionar 
un desarrollo integral. 

“Es un reto enseñar a estos alumnos —co-
menta—. Es una labor difícil y exigente, pero muy 
bonita, cuando aprenden algo te lo expresan de 
manera increíble. Por más intrincados que sean 
los lugares donde se encuentren, hasta allí voy y 
permanezco el tiempo que sea necesario.

“Hay historias desgarradoras, no siempre 
terminan como quisiéramos, pero hay que sacar 
fuerzas para continuar”.

¿Qué no debe faltarle a un maestro ambulante?
“Pienso que la superación constante es la 

máxima de cualquier pedagogo, y en el caso de 
los maestros ambulantes que atendemos a niños 
con discapacidad intelectual aún más; este es un 
trabajo profundamente humano, pero lo tienes 
que amar”.

¿Ha pensado en la jubilación?
“Por ahora no, tengo el compromiso de llevar 

adelante a mis tres niños y eso lleva tiempo; por 
lo tanto, mientras tenga fuerzas allí estaré para 
ellos y para sus familias”.

Una maestra especial
 para alumnos especiales
eusebia ramona González proenza es evangelio vivo y ha dedicado 42 
años de su vida a la educación de las nuevas generaciones 

Recorrido en bus 
al Valle de los Ingenios

Hasta los lugares de más alta significación patrimonial 
que conserva este sitio recala una nueva propuesta con 
el sello de aldaba

el recorrido en bus panorámico por el valle de los ingenios es el nuevo producto que estrena 
trinidad con el sello de aldaba.



Lisandra Gómez Guerra
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aunque con menor capacidad de convocatoria, la jornada sigue siendo un importante espacio cultural.
 Foto: Facebook

La poesía se nos hace más necesaria que nunca
la jornada que Sancti Spíritus dedica tradicionalmente a este género literario dejó no pocas lecciones para eventos futuros

Convencidos de que la poesía es sostén, 
necesidad, expresión de los más íntimos 
sentimientos del alma de la nación, Sancti 
Spíritus volvió a ser sede del encuentro de 
quienes, desde la palabra, honran ese género 
literario.

Alejada de todas las luces que en un 
inicio arrastraron hasta aquí a personalida-
des distinguidas del país, la XXXII Jornada 
de la Poesía llevó nuevamente la creación 
espirituana a más de un espacio institu-
cional.

“En mi opinión, es la expresión más 
genuina, más entrañable de la condición 
humana —sintetiza Ramón Luis Herrera 
Rojas, uno de los escritores a los que se 
les dedicó esta cita—. La poesía expresa el 
pensamiento invadido, teñido por la emoción. 
Está ligada al surgimiento de las culturas, 
identidades regionales y nacionales como 
quizás ninguna otra manifestación literaria. 
En un mundo donde la condición humana 
está en constante riesgo, la poesía se nos 
hace más necesaria que nunca.

“Quizá no está lo suficientemente leída, 
lo suficiente promovida, pero más tarde o 
más temprano todo ser humano la busca, 
porque siente su necesidad, ya sea para 
enamorar, por nostalgia o por cualquier otra 
razón. Por ello, debemos seguir creyendo y 
defendiéndola”.

Tal certeza también la acuña Ana Teresa 
Guillemí Moreno, quien llegó al evento desde 
Cienfuegos para compartir textos y disfrutar 
de la magia que se transpiró en cada lectura 
de poesías.

“Que hoy, en un contexto tan complejo, 
este territorio apueste por la realización de 
este espacio de gran prestigio en las letras 
del país, por haber acogido a una gran canti-
dad de personalidades de la cultura cubana, 
dice mucho del movimiento poético y del 
Centro Provincial del Libro y la Literatura. 
Sin dudas, tiene un significado muy valioso”.

Y en busca de dignificar lo más relevante 
de Sancti Spíritus, esta XXXII edición se dedi-

có, además de Herrera Rojas, al yaguajayense 
Ramón Martín Díaz Medina, al aniversario 
120 del natalicio de Nicolás Guillén y al cen-
tenario del parque Serafín Sánchez Valdivia. 
Conferencias, lecturas y presentaciones de 
textos reconocieron sus profundos legados 
no solo en esta tierra, sino para la cultura 
de la nación.

“Aunque en particular no soy de las per-
sonas que creen que se merecen mucho, 
ni siquiera piensan en reconocimientos, 
definitivamente algo así estimula, anima 
quizá a escribir más o a buscar tiempo en-
tre tantos quehaceres para la escritura y te 
compromete —alegó Ramón Luis, también 
profesor universitario—. La jornada, aunque 
con menor capacidad de convocatoria por 
los propios avatares que hemos vivido en 
los últimos años, sigue siendo un espacio 
cultural muy importante; ser homenajeado 
se agradece”.

Recuerda las primeras ediciones de un 
evento que, tal vez sin proponérselo en un 
inicio, convirtió a Sancti Spíritus en la capital 
del verso. Nunca se olvida el año 1990, con 
más de 100 poetas de todo el país, incluido 
Armando Hart Dávalos, entonces ministro 
de Cultura.

“Fue uno de los puntos más importantes 
de esta isla. Se sigue escribiendo mucha y 
buena poesía en Sancti Spíritus como en 
otras partes de Cuba, porque el movimiento 
poético es muy diverso y de mucha calidad. 
¿Qué pasa? Lamentablemente, desde hace 
unos años la capacidad de convocatoria 
de los eventos ha disminuido por razones 
materiales, de iniciativas y hasta por cam-
bios de gustos y necesidades. Pero, por 
su trascendencia, creo que debemos entre 
todos, Asociación Hermanos Saíz, Unión de 
Escritores y Artistas y el sistema institucional 
de la Cultura, recuperar en la medida en que 
lo haga el país este espacio, porque creo en 
la poesía como una necesidad”.

Pero ese y el resto de los otros eventos 
precisan —además de la necesaria gestión 
organizativa— extender sus propuestas a un 
mayor número de público, a partir del diseño 
y materialización de opciones tentadoras, 

atractivas. De seguir siendo la oportunidad 
para que solo los poetas se escuchen entre 
sí no tiene sentido que se presente un pro-
grama de la Jornada de la Poesía.

“Cuando comencé en los talleres había 
un grupo interesante de poetas y podíamos 
hablar de que había muy buena salud en 
ese momento en ese gremio —opina Rei-
nol Cruz Díaz, escritor yayabero—. Aunque 
quedan voces importantes a nivel de país, 
el éxodo de no pocos ha incidido en que 
la poesía espirituana no tenga la connota-
ción pública de antes. Afortunadamente, 
hay algunos jóvenes que nos dan mucha 
satisfacción. 

“Y en el caso de este evento, sin dudas 
la presencia de Sayli Alba Álvarez resultó 
esencial en esta edición, porque tiene dos 
particularidades que a mi juicio son importan-
tes: es voluntariosa y sabe trabajar”.

Justamente, Reinol fue una de las gran-
des novedades de la Jornada al recibir el 
Premio de Poesía Raúl Ferrer, convocado cada 

año en esta provincia para honrar al educador 
y poeta de Yaguajay. 

Su texto Sentado en el contén se llevó 
las palmas del jurado y otra vez confirmó que 
su escritura no tropieza; regala sensibilidad 
y seduce.

“Es un libro múltiple, porque tiene varias 
secciones y poemas, ya sea en prosa o en 
verso. Además, podemos encontrar sonetos, 
décimas. Es variable en su estructura y tono. 
Unos son más dramáticos; otros, más lúdi-
cos. Creo que su hilo conductor resulta un 
poco la locura del poeta”.

Con la satisfacción del reconocimiento al 
multipremiado escritor se despidió la Jornada 
de Sancti Spíritus. Mas, su deuda arrastrada 
por años sigue en pie: repensar sus propues-
tas para generar un espacio más dinámico y 
de convocatoria tanto entre poetas del país 
como de públicos. Un verdadero reto en tiem-
pos complejos, en que por nada del mundo 
se debe dejar de venerar la poesía, siempre 
en el altar de la humanidad.

Las principales arterias de la 
añeja villa del Yayabo sintieron 
de cerca la algarabía y derroche 
del talento joven. Y es que, como 
en cada diciembre, las Lunas de 
Invierno alumbraron a quienes 
se dejaron seducir por las pro-
puestas.

“Como es habitual, trabajamos 
en la calle fundamentalmente, 
aunque también nos encontramos 
en espacios cerrados, todos públi-
cos”, reconoció Lil Laura Castillo, 
presidenta de la filial espirituana 
de la Asociación Hermanos Saíz 
(AHS), gestora por excelencia del 
evento que coloca la provincia en el 
epicentro del arte callejero del país.

Música, danza, teatro, artes 
plásticas y hasta el análisis teórico 
se dieron cita aquí no solo con pro-
tagonistas espirituanos, sino con 
invitados de Villa Clara, Santiago 
de Cuba y Cienfuegos.

“No contamos con las mismas 
condiciones que en aquellas edicio-
nes del evento donde la economía 

permitía traer a un mayor número 
de artistas. No obstante, tuvimos 
la presencia de dos proyectos dan-
zarios: Perro Callejero, de Santa 
Clara, y AD. LIVITUM, de Santiago, 
que, además, protagonizó un taller 
de creación”.

Siempre ese tipo de propuesta 
se lleva las mayores palmas por la 
ausencia aquí de un movimiento 
de esa manifestación artística. No 
obstante, el resto también contó 
con seguidores ávidos de encon-
trarse con el arte.

“El grupo Alánimo, de Santa 
Clara, con una propuesta para el 
público infantil, y Teatro La Trinidad, 
desde la tercera villa, con estatuas 
vivientes, amenizaron también los 
días”.

El programa —que honró el cen-
tenario de la radio cubana— incluyó 
los siempre seguidos conciertos de 
rock, de trova a cargo de Yeni Turiño 
y otros invitados, así como muestra 
de artes visuales.

También distinguió a estas 

Lunas de Invierno la realización 
del espacio teórico convocado por 
la comunidad científica de jóvenes 
creadores.

“Hay que usar las tecnologías 
de la información y comunicación 
con responsabilidad y ética —acotó 
Damián Valdés Santiago, profesor 
de la Universidad de La Habana y 
protagonista del taller—. Por ahí, 
estuvieron los temas que deba-
timos, a partir de la importancia 
que tiene ese uso en el campo de 
la investigación cultural”.

El evento de arte callejero siem-
pre resulta bienvenido en cada di-
ciembre. Las Lunas alumbran para 
bien, aunque, sin duda, se extrañan 
aquellas ediciones en que florecía 
una propuesta tras otra.

“Siempre estaremos inconfor-
mes porque nada es perfecto, pero 
nuestro propósito fue que las perso-
nas nos acompañaran y disfrutaran 
del arte joven”, concluyó la máxima 
representante de la AHS en Sancti 
Spíritus.

Bajo las Lunas de Invierno
la joven vanguardia artística hizo suyas las calles de la añeja urbe del Yayabo 

lunas de invierno convoca esencialmente al arte callejero. /Foto: alien Fernández
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el equipo fue de más a menos en el torneo. 

la liga Élite le ha dejado a Huelga experiencias 
para próximos eventos. /Foto: José F. González

adrián Goide forma para de los clasificados espirituanos 
para la cita de San Salvador.

Al final del noveno inning, un jonrón de 
Leonel Moa cambia la pizarra del estadio 
José Antonio Huelga. Ganaderos obliga a 
la Regla Schiller. Mas, Agricultores evita el 
festejo en el mismo décimo acto e impone 
la derrota a su rival, otra más, la número 
27, frente a solo 19 victorias.

La rebelión hace pensar que pudo ser 
diferente. Lo cierto es que uno de los 
equipos llamados a pasar a la fase de 
semifinales en la Primera Liga Élite se va 
de ella sin terminar, incluso, el calendario 
regular, definidos como están ya los cuatro 
primeros.

Desde el graderío, los poquísimos que 
fueron apenas chistan. En el terreno, no 
están muchos de los que comenzaron. Unos 
se fueron del país; otros, para sus casas. 
En los rostros de los que quedan se dibuja 
el desgano. Solo uno, el de Héctor Huelga 
Fandiño, el director, parecer atrapar para sí 
todo el peso de la derrota.

“Esto podía pasar en un torneo, pero 
no era lo que esperaba, nos propusimos 
estar entre los cuatro y luchar por el cam-
peonato”.

Pero este Ganaderos fue de más a 
menos y terminó con números anémicos 
en ofensiva: 258 (la peor) y defensa: 963 
(la más baja); solo el pitcheo, con 3.47 
PCL, salvó la honrilla y resultó el segundo 
mejor. “Tuvimos una parte del torneo en 
que el pitcheo estaba muy bien, no así 
la ofensiva, y la defensa también bajó. 
Tuvimos varias bajas por problemas per-
sonales, algunos, para mí, verdaderos, y 
otros falsos, pero siempre dije que quería 
en mi equipo a los que quisieran jugar 
pelota con Ganaderos; al que quisiera irse 
no lo iba a aguantar”.

La ofensiva parecía que daba para más, 
en el papel…

Siempre tuvimos problemas ofensivos, 
con poca producción de carreras, increíble-

mente en la última parte el elenco comenzó 
a producir un poco más, incluso con juga-
dores de segunda línea, porque ante las 
bajas otros ocuparon esas plazas, y con 
esa guerrillita el equipo salió a derrochar 
coraje y a luchar por la victoria en cada 
partido; de hecho, en la racha de las siete 
derrotas muchas fueron en extrainning, 
otras por una carrera, pero ya a esa altura 
no teníamos a nuestras mejores armas en 
el pitcheo: Yankiel Mauris pidió la baja por 
razones personales después que se hizo 
el equipo de Bahamas; Yanieski Duardo 
presentó problemas de salud; Yander Gue-
vara realizó un buen torneo, pero pidió la 
baja para salir del país, al igual que Yuen 
Socarrás; José Eduardo Santos también 
pidió la baja.… Me quedo con la garra y 
la entrega con que se jugó hasta el final, 
como ese último partido.

Ganaderos empezó con un equipo y 
terminó con otro. Problemas falsos, ¿es 
sinónimo de poca disposición? 

No te puedo decir ahora que los pro-
blemas que presentaron fueran mentira o 
verdad; creo que para jugar pelota puedes 
tener problemas un fin de semana, dos, 
tres, pero no un mes o dos y no se puede 
esperar un campeonato entero para que 
alguien resuelva su problema. 

Quiero resaltar la actitud positiva de 
Raúl González, de Osvaldo Vázquez, de 
Yordanis Samón, de Frederich Cepeda, que 
con lesiones y dolores jugaron. Vázquez 
asumió él solo la receptoría al final y lo 
hizo con gallardía y vergüenza; y del área de 
lanzadores, a Frank Madan, Rodolfo Sorí, 
Luis Alberto Marrero, José Luis Braña, José 
Ramón Rodríguez, que estuvieron todo el 
tiempo dándolo todo, y Ángel Luis Márquez, 
el camagüeyano que se incorporó en los 
últimos partidos. 

Ellos son dignos de destacar, como 
los nuevos que aun están aquí:  Rodolexis 
Moreno, Leonel Moa, Héctor Labrada, Lios-
vany Pérez, Daviel Gómez; también debo 
resaltar a los últimos que se incorporaron: 
Alexander Jiménez, Carlos Chávez, Ronaldo 
Pérez...

¿Qué falló?
Traté de ser hombre, amigo, un herma-

no para todos y que fuéramos una familia, 
pero hay sentimientos de las personas 
que no están en tus manos. A veces traté 
de confiar en ellos y les di la posibilidad 
de que confiaran en mí y en el equipo, les 
decía: Vayan y resuelvan su problema, y 
jugábamos con los que estaban, a veces 
por situaciones equis jugamos con nueve 
en el terreno y uno o dos en el banco, 
como en el Latinoamericano; aun así, 
nadie nos apabulló.

¿Faltó también la motivación? 
Los equipos juegan con su empuje, la 

gente sí se tira de cabeza, se roban las 
bases, pero no he visto ese disfrute del 
“joseo” cuando logran una victoria, como en 

la Serie Nacional, veremos si en los play off 
se ve algo más esa motivación. 

Hasta pudo influir el anuncio de que 
cubanos que se fueron y juegan en el 
exterior pueden hacer el Cuba para el 
Clásico…

Ese tema los muchachos lo conversan, 
quizás alguno se haya desilusionado o 
desencantado, pero todavía la última pala-
bra no se ha dicho, tengo entendido que la 
mayor parte del equipo va a salir de los que 
están en la Élite, que no todos los jugadores 
que dijeron sí vienen. La Comisión Nacional 
y la dirección del conjunto tomarán su deci-
sión, pero creo que cuando un jugador tiene 
nivel y se respeta trata de hacer lo mismo 
que los jugadores que te mencioné, que 
digan: “Voy a dar lo mejor de mí, después 
decidan ustedes si me llevan o no”; pero no 
creo que la decisión de irse de un torneo o 
desmotivarse por una situación como esa 
sea la correcta. 

¿Qué tan triste es jugar en un estadio 
vacío?

Ha sido una constante en las sedes, 
solo en Santiago, Holguín, Cienfuegos o 
Las Tunas fue un poco de público, pero en 
la mayoría ha sido como en el Huelga. Es 
triste, aquí están los mejores jugadores, 
el nivel ha estado mejor que en la Serie 
Nacional, el público va a prender cuando 
esto coja auge y la gente se identifique 
con los equipos.

¿Qué le cambiarías a esta Liga Élite? 
Un poco mas de atención a los atle-

tas. En esta Liga se supone que estén 
los mejores y ellos esperan una mayor 
remuneración económica, porque hay otros 
que están en sus casas cobrando el mis-
mo salario de ellos y cada provincia debe 
preocuparse por los suyos. Todos sabemos 
la situación del país y la atención estuvo 
acorde con eso, pero mejoraría el servicio 
en los hoteles; hay provincias en que fue 
un poco mejor, en otras estuvo por debajo 
de lo que podía darse en la Liga o en la 
Serie Nacional.

No pudo ser peor el debut como di-
rector… 

No me siento nada bien, no me gusta 
perder. Esto es para mí una derrota, y ha 
sido una lección para la vida, para si ma-
ñana vuelvo a asumir, sobre todo lo que 
hicimos fuera del terreno, eso de la confian-
za con los atletas; ha sido una enseñanza 
que no se me va a olvidar jamás. Este para 
mí era un reto. No me arrepiento de haber 
tomado la decisión; si volviera a ocurrir, la 
volvería a tomar, pero creo que con otra pos-
tura, otra mirada, otra experiencia. Eran tres 
provincias y traté siempre de agruparlos, 
de que todos sintieran esto, pero muchos 
atletas piensan para ellos y no para el co-
lectivo. No me gusta justificarme y, como le 
dije desde el principio, asumo que toda la 
responsabilidad de lo que ha pasado aquí 
es de Héctor Huelga.

Alrededor de una docena de espirituanos de 
diferentes disciplinas integran el selecto grupo 
de 322 deportistas cubanos con cupos garanti-
zados para los Juegos Centroamericanos y del 
Caribe en San Salvador, del 23 de junio al 8 de 
julio del 2023.  

Gracias a su actuación en los diferentes even-
tos clasificatorios a nivel regional o continental 
durante el 2022, avalaron su inclusión en la 
lista de atletas que intensifican su preparación 
de cara a la cita, que coincide en año con los 
Panamericanos de Santiago de Chile.

La comitiva la encabezan el campeón olím-
pico de Tokio 2020 Serguey Torres, de canotaje, 
uno de los espirituanos con mayor cosecha de 
medallas en eventos regionales, y la también 
participante en la cita nipona, Milena Venegas, de 
remo, quien logró la clasificación de tres botes.

Consiguieron también su inclusión Lisbet 
Hernández, de tiro deportivo; Brayan López, de 
ciclismo; Javier Vega, de tiro con arco; el luchador 
Reinier Monteagudo; Keyla Miranda Domínguez, 
de gimnasia rítmica, y Carlos Escandón y Dioger 
Escobar, de gimnasia artística.  

En los deportes colectivos lograron sus bo-
letos los voleibolistas Osniel Lázaro Melgarejo y 
Adrián Goide Arredondo, las basquetbolistas Ya-
mara Amargo y Enriqueta Neyra y las softbolistas 
Ana Amalia González y Martha Torres. 

La comitiva espirituana debe ampliar su 
presencia entre los clasificados, a juzgar por los 
deportes que restan por conseguir sus boletos y 
la conformación definitiva de los equipos.

Según sus saldos actuales y su presencia en 
las preselecciones nacionales, deben sumarse 
representantes de atletismo, boxeo, béisbol, 
patinaje de velocidad y natación.

Algunos de estos representantes de la tierra 
del Yayabo, como los voleibolistas, las softbo-
listas, la tiradora y el canoísta ya se incluyen 
también entre los 98 cubanos con pasaje casi 
listo para los Juegos Panamericanos, del 20 de 
octubre al 5 de noviembre.

esto es para mí 
una derrota
Héctor Huelga, el mánager de Gana-
deros, pasa revista a las razones 
que impidieron el pase del con-
junto a semifinales

Espirituanos 
con boletos a 
San Salvador

los yayaberos se inscriben en el 
selecto grupo de 322 atletas de 
la isla con cupos garantizados
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Aquella madrugada de mediados de febre-
ro de 1957, los perros ladraron como pocas 
veces para anunciar la cercanía de intrusos a 
la finca Cañada de Piña, en las inmediaciones 
de Cabaiguán. “¿Quién será a esta hora?”, 
se preguntaron casi a coro todos los que 
dormían en la casa. Mientras se aproximaba 
el Dodge, los ladridos aumentaban; no más 
que la ansiedad de Faustino Pérez Hernández 
de, por fin, ver a los suyos.

Procedente de La Habana, iba rumbo a 
Oriente y, luego de tanto tiempo sin abrazar 
a sus padres y a gran parte del resto de la 
familia, no se hubiera perdonado pasar a 
unos metros —como quien dice— del hogar 
de sus viejos, por la Carretera Central, y no 
ir a saludarlos; aunque hacerlo implicaba 
riesgos, dada su condición de luchador 
clandestino del Movimiento 26 de Julio y la 
misión que cumplía en ese minuto.

Había estado en México, desembarcó en 
el yate Granma en la punta de mangle cono-
cida como Los Cayuelos, a poca distancia de 
playa Las Coloradas, el 2 de diciembre de 
1956, y sobrevivió al combate de Alegría de 
Pío, acaecido tres jornadas después.

Quien ahora descendía de la máquina en 
la finca cabaiguanense había salvado su vida 
por obra y gracia de un milagro; durante cinco 
días estuvo sepultado e inmóvil debajo de la 
paja y las hojas de caña, junto a Fidel y Uni-
verso Sánchez, para no ser detectados por las 
fuerzas de la tiranía batistiana, cuya aviación 
enemiga llegó al punto de dejar desnudos 
o prácticamente en polvo los matorrales 
cercanos, donde supuestamente se habían 
guarecido los sobrevivientes del desembarco.

Cuando José (Pepe) y Amada conocieron 
que entre los recién llegados estaba su hijo 
Faustino, el alma les vino al cuerpo. “Te 
trajimos con el pensamiento”, quizás le co-
mentaron sus padres: el día anterior, o sea, 
15 de febrero, el primogénito de la familia 
había cumplido 37 años de edad.

Ni la prisa ni la brevedad del reencuen-
tro —no más de media hora— privaron de 
emotividad a aquellos abrazos, testimonia 
hoy Reinaldo Pérez, hermano de Faustino, 
quien ese día sí se apresuró en prepararle 
un buche de café a la visita. “Esa noche ni se 
sentó y nos dijo que llevaba a un periodista 
americano para la Sierra Maestra, donde 
entrevistaría a Fidel”, evoca Reinaldo.

Se trataba de Herbert Matthews, un repor-
tero casi sesentón y medio enjuto, al frente 
por esa fecha de la página editorial del The 
New York Times, que impresionaba también 
por sus más de 6 pies de estatura.

A este reconocido periodista, el dictador 
Fulgencio Batista quiso ver mil metros bajo 
tierra, al saber de la publicación de “Visita 
al rebelde cubano en su refugio”, primera 
parte del reportaje insertado en el influyente 
diario estadounidense con la que dio cuenta 
al mundo de que Fidel y su guerrilla no habían 
sido aniquilados y que estaban dando pelea. 

“El periodista tomó café bajo ese tamarin-
do que ustedes ven ahí”, sostiene Reinaldo, 
quien, luego del arribo del Granma, sufrió los 
rigores de la prisión en Santa Clara, unido a 
Elcire Pérez González, líder del MR-26-7 en 
Guayos y que siempre encontró cobija en la 
casa de Pepe y Amada, ante el acecho per-
sistente de las huestes de la tiranía.

DE ESTIRPE GUAJIRA Y CANARIA 

Aunque lo intentaba, Amada no pudo pegar 
un ojo en el resto de la madrugada del 16 de 
febrero de 1957. Como nadie sufrió la supues-
ta pérdida física de Faustino, cuyo nombre 
apareció en la relación de muertos, difundida 
por la prensa de la época, asociada a los expe-
dicionarios del yate Granma y a la persecución 
contra ellos sobrevenida a seguidas.

“Aquí se lloró la ‘muerte’ de Faustino”, 
asegura Anesio, el menor de los 11 herma-
nos (uno de ellos falleció cuando apenas era 
un bebé) y participante en el desfile estudian-
til por calles espirituanas  —reprimido por la 
tiranía— en conmemoración del centenario 
del natalicio de José Martí en 1953.  

No obstante, una postal navideña disipó 
todo el dolor y el luto padecidos por la familia 
aquel diciembre de 1956: “Estoy bien y Ale-
jandro también; comuníquenselo a los demás 
compañeros”. La nota la firmaba Ariel, nom-

bre de guerra de Faustino, quien la remitió a 
la casa de su hermano Carlos en Cabaiguán, 
máximo jefe del “26” en esa localidad, cuya 
primera célula allí ambos la fundaron el 15 
de julio de 1955, junto a otros jóvenes.

Las claves y la proyección del movimiento 
revolucionario las conoció Faustino de prime-
ra mano, al asistir un mes antes —con preci-
sión el 12 de junio— al nacimiento de este, 
por iniciativa de Fidel, en la calle Factoría No. 
62, bajos, en La Habana, adonde arribó el 
cabaiguanense en 1942 a estudiar Medicina.

La determinación de irse a la capital im-
pactó a su padre, quien había cifrado todas 
sus esperanzas en que Faustino, como el ma-
yor de los hijos, devendría su mano derecha 
en los manejos de la finca, la cual, a golpe 
de soles y lunas de trabajo, venía de menos 
a más en el orden económico.

“Ese impacto fue duro, pero Carlos le dijo 
al viejo que no se preocupara, que él le cubri-
ría a Faustino”, recuerda Anesio, quien, como 
el resto de los hermanos varones, dormía 
en una casa de guano, cercana a la vivienda 
principal, mientras las cuatro hermanas lo 
hacían en esta última.

Tanto Reinaldo como Anesio manifiestan 
que, a la luz de una chismosa, Faustino les 
enseñó las primeras letras a varios campesi-
nos de la zona en aquel bohío, donde dispuso 
un “closecito” para guardar sus libros, entre 
estos, los de Martí. Desde muchacho, sintió 
pasión por el Maestro, al punto de retomar 
y escribir frases de este, que más tarde se 
las dejaba a la madre en el fogón de leña.

“Mamá tenía solo cuarto grado, pero para 
mí era una intelectual por el modo de enfren-
tar la vida; no se quejaba. Un día, estando en 
casa de mi hermana Adelina en La Habana, 
se cayó de la escalera. ‘No te asustes, que 
no me pasó nada’, le dijo, y tenía la pierna 
partida en una mano”, ejemplifica Anesio.

Amada, natural de Pinar del Río, des-
cendía de canarios, nacidos en La Palma, 
la misma isla de donde partió José Pérez 
en 1911, rumbo a Cuba. Se conocieron allá 
por La Larga, Taguasco, y allí vino al mundo 
Faustino el 15 de febrero de 1920.

“Papá era recto y trabajador”; así lo retrata 
con palabras Reinaldo, y en la evocación lo ve 
salir de casa, antes de clarear el día, a ordeñar 
las vacas y luego coger camino a la vega de 

tabaco en compañía de sus hijos mayores.
“Es verdad, a la hora de comer, nadie po-

día sentarse con sombrero o gorra, ni estarse 
riendo en la mesa —apunta Anesio—; eso sí, 
disfrutaba, como la vieja, ver la familia unida. 
Cuando ella cumplió los 100 años, aquí nos 
reunimos ciento y pico de familiares”. 

Cuentan que ese día no faltaron los tirados 
a la sombra del tamarindo, en cuyo tronco, de 
corteza medio rajada y madera dura, seguía 
colgada la tarja, que señala el paso por el sitio 
no solo del periodista Herbert Matthews; sino, 
además, el entonces Presidente de la Repú-
blica Osvaldo Dorticós, Comandante Ramiro 
Valdés, Haydée Santamaría y Armando Hart, 
entre otras relevantes figuras. 

Debajo de sus ramajes descansaba, luego 
de la brega del día en la escogida de tabaco de 
la finca, quien sería el líder de los azucareros 
cubanos, Jesús Menéndez. A él y a sus herma-
nos Carlos y Alfonso, Pepe Pérez los tuvo como 
trabajadores asalariados durante el llamado 
tiempo muerto de la zafra. En aquellas jornadas, 
Faustino les sirvió de matulero a los Menéndez, 
también recuerdan Anesio y Reinaldo.

A PRUEBA DE BALA

Hombre que sabía escuchar y de hablar 
pausado, Faustino, afiliado a la Ortodoxia, no 
presentó su tesis de grado de Medicina hasta 
después del triunfo de la Revolución, pues 
se negó a que su título estuviera firmado por 
un ministro corrupto, han suscrito estudiosos 
de su vida.

Antibatistiano hasta la médula, intervino 
en cuanta manifestación convocaron e inte-
gró el Movimiento Nacional Revolucionario, 
en el cual militaban, además, Armando y 
Enrique Hart. Condenado a prisión, sale en 
libertad gracias a la amnistía a favor de los 
presos políticos de mayo de 1955.

Semanas después, asiste al acto funda-
cional del MR-26-7 y como parte de su Di-
rección Nacional, emprende su organización 
en varias provincias y recauda fondos para 
la expedición del Granma; en México, por 
indicaciones de Fidel, dirige el campamento 
de entrenamiento de Abasolo e integra el 
Estado Mayor de la expedición.

Posterior al desembarco, asume, junto a 
Frank País, la reestructuración del “26” en el 
país, y se llega a convertir en la figura clave de 
este en La Habana, básicamente a partir del 
segundo semestre de 1957. Sufre prisión desde 
el 19 de marzo hasta el 26 de julio de ese mis-
mo año, cuanto resultó excarcelado debido una 
huelga de hambre por él y otros presos políticos.

Luego del fracaso de la huelga del 9 
de abril de 1958, sube a la Sierra Maestra 
y como miembro de la fuerza guerrillera 
participó en diversos combates, incluida la 
liberación de Palma Soriano.

Mientras sucedían estos acontecimien-
tos, el Che decide que sus tropas avancen 
hacia Santa Clara para la toma de la ciudad; 
desde Cabaiguán parten ocho camiones 
atestados de rebeldes; uno de los cuales 
pertenece al padre de Faustino y en el timón 
va su hermano Reinaldo. Se lo dice a este 
reportero un familiar cercano, quien sabe, 
además, que cuando el corazón traicionó 
al Comandante de Cañada de Piña el 24 
de diciembre de 1992, sobre su pecho se 
encontró descansando un libro de Martí. 

Nota: Agradecemos la colaboración de Rafael 
Rangel, presidente de la Cátedra Faustino Pérez 

Hernández, para la elaboración de este reportaje.

El Comandante de Cañada de Piña
Símbolo de la lucha clandestina contra la dictadura batistiana, integrante de la expedición del yate Granma y comandante del 
ejército rebelde, el espirituano Faustino pérez Hernández desapareció físicamente el 24 de diciembre de 1992 

Fidel le encomendó no pocas misiones a Faustino. /Foto: Granma

reinaldo recuerda con detalles la visita de Faus-
tino, con Herbert  matthews, a cañada de piña. 

Foto: Arelys García 


