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Por Carmen Luisa Hernández Loredo. Fotos: Rodolfo Blanco Cué (ACN)

En horas de la mañana de este jueves 
la central termoeléctrica 10 de Octubre 
enlazó al Sistema Electroenergético Na-
cional (SEN) el bloque 6 con capacidad 
para llegar a 90 MW para su estabili-
zación luego de su desconexión en la 
tarde del miércoles.

Jorge Luis Maceira Esteva, director de 
la CTE 10 Octubre, comentó que el proceso 
de arranque empezó desde las 2:40 a.m. 
del jueves cuando llegó la tensión de 
punta desde una isla generada en Ca-
magüey que después se enlazó con otra 
proveniente de Matanzas.

“El 6 debe subir carga en coordinación 
con los despachos provincial y nacional 
y de esta forma ir levantando el sistema, 
que en un primer momento no abarcará 
todo el país pues ahora se genera como 
isla en oriente, que es donde están las 
unidades en condiciones de trabajar 
pues en occidente permanecen fuera 
de servicio por el paso del huracán Ra-
fael, aunque ya se evalúa su puesta en 
marcha.

“Además, la unidad 5 ya está en pro-
ceso de arranque para aportar 70 MW. 
Nuestro objetivo es poder llevarle ener-
gía a la CTE Lidio Ramón Pérez (Felton) 
y posteriormente a la Antonio Maceo 
(Renté) con lo que se fortalecería el SEN 
en la parte oriental.

“Las condiciones técnicas de ambos 
bloques son buenas, sin dificultades en 
turbinas o sus giradores, desde antes 
del black out. Esa fue una de las razo-
nes que nos permitieron entrar rápido 
al sistema luego de la llegada de la 
energía.

“Los trabajadores de la ´10 de Octu-
bre´, como los de todo el sector eléctrico, 
son excepcionales, en ningún momento 
hubo un titubeo ante el llamado de ve-
nir para acometer todas las acciones del 
proceso de restablecimiento del SEN. En 
un primer momento, poner en funciona-
miento nuestro grupo electrógeno para 
levantar los equipos vitales hasta que 
nos llegara la energía para las unidades, 
y la coordinación entre todo el personal 
fue excelente, como mismo ha ocurrido 
en otros eventos”.

Hasta la CTE llegó Federico Hernández 
Hernández, primer secretario del Par-
tido en Camagüey, acompañado de las 
autoridades del municipio y otras de la 
provincia para intercambiar con el per-

sonal que labora ininterrumpidamente 
en las operaciones.

“Estamos aquí para reconocer lo que 
están haciendo, agradecemos su es-
fuerzo en esta sensible tarea en la que 
ustedes tienen un rol vital. Como país 
ahora mismo nos afectan fuertemente 
dos problemáticas: la recuperación de 
los embates de Oscar y Rafael en el 
oriente y el occidente del país, respec-
tivamente, y la situación del Sistema 
Electroenergético Nacional. 

“Sabemos que hay compañeros que 
no han dormido y los que entraron 
ahora tampoco pudieron descansar en 
sus casas por la falta del servicio eléc-
trico que ustedes también padecen.

“Nos enorgullece cuando dicen que 
todo va bien en el proceso de arranque 
de la CTE. Este caballo de batalla, como 
lo llamara Fidel, responde a la altura del 
momento histórico. Nos toca ahora ge-
nerar, estabilizar el sistema y beneficiar 
en la medida de lo posible a nuestro 
pueblo.

“Ustedes demuestran que se puede 
hacer lo imposible. Cuando comparti-
mos con colectivos así, en los que hay 
jóvenes tan entregados y personal con 
muchos años de servicio, nos damos 
cuenta de que la marcha de la Revo-
lución es indetenible y jamás la Re-

volución va a cejar en su empeño de 
consolidar la obra que defiende”.

El dirigente partidista aseguró la dis-
posición del pueblo camagüeyano de 
acompañar las labores de recuperación 
en la zona occidental del país como 
mismo hacemos hoy en el oriente.

Este viernes, se logró restablecer el 
SEN, aunque continúan las afectaciones 

por déficit en la capacidad de genera-
ción provocado por problemas tecnoló-
gicos y escasez de combustibles. 

Subiendo carga

Al cierre de esta edición, el vier-
nes a mediodía, nuestro colega En-
rique Atiénzar Rivero reportó que 
sin sacudirse el polvo del camino 
ni el cansancio, trabajadores de 
la Empresa Eléctrica de Camagüey 
llegaron a la capital del país pro-
cedentes de la zona montañosa de 
Baracoa, para ayudar a resarcir los 
daños provocados por el huracán 
Rafael.

Juan Carlos Lacaba, director 
del Centro Integral de Atención 
al Cliente, mencionó que en el 
Alto Oriente permanece una bri-
gada conformada por personal de 
Sibanicú.

De los 47 que están en La Habana, 
28 son linieros y el resto mecáni-
cos, choferes, personal energético, 
encargado de los combustibles y 
especialistas de seguridad y salud 
del trabajo.

Ariel Silva Bello, integrante de 
ese colectivo, explicó que las prin-
cipales afectaciones en Boyeros 
están asociadas a postes partidos 
y líneas en el suelo en volúmenes 
significativos.
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LA SITUACIÓN SIGUE DIFÍCIL, PERO…
Desde la comunidad de Altagracia nos 

piden ayuda, vía SMS, por la falta de 
efectivo en la dependencia del Banco 
Popular de Ahorro allí enclavada. Aun-
que comprenden la actual situación 
electroenergética, afirman que desde 
hace mucho, incluso cuando hay co-
rriente no hay dinero pues la bodega 
y otras entidades no depositan lo su-

ficiente y la empresa Trasval tampoco. 
Vaya, que de vez en cuando, necesitan 
al menos del lobo un pelo.

DESDE VISTA BELLA UN ALERTA
En más de una oportunidad las co-

munidades de la ciudad de Camagüey 
terminan siendo responsables de difí-
ciles situaciones de higiene que van a 
la cuenta del sector de Servicios Comu-
nales sin que dicha institución asuma 
su parte. Se trata en este caso de las 
márgenes del arroyo Santa Bárbara, 
importante afluente del río Tínima, allí 
donde el puente cruza la avenida Ma-
dame Curie a la entrada (o salida) del 
reparto Vista Bella. El sitio se ha con-
vertido en inmenso basurero capaz de 

obstruir la corriente de agua y originar 
inundaciones que ya conocemos. Nos 
lo señala Marino Pardo, vecino de la 
calle 3ra. en el pequeño reparto, quien 
se duele por la higienización que con 
frecuencia allí realizan los trabaja-
dores de Comunales para enseguida 
volver a comenzar. Por supuesto, es-
timado Marino, no se podrá colocar 
un custodio para evitar que se arroje 
basura al arroyo, pero sí enfrentar la 
indisciplina con el apoyo del propio 
vecindario que es, al cabo, quien sufre 
las consecuencias.

CLASES PARA EL BEL CANTO
Que la ciudad se ha convertido en un 

dechado de virtudes, especialmente 

para la escandalera, nos lo ratifica Reina 
Corzo, desde la calle Jaime Nogueras, en 
el reparto La Vigía. Expone que por al-
guna razón que no conoce, desde hace 
un largo tiempo a esta parte circulan en 
parejas, cuartetos o en series, numero-
sos vendedores de pan en vocinglera 
competencia de pregones que cada 
madrugada mantienen en vilo a las fa-
milias desde horas tempranas. Asegura 
Reina que nada tiene contra los vende-
dores de pan y sus pregones, pero que, 
por favor, bajen sus volúmenes, afinen 
la voz y sean mejores compositores, 
pues a pesar del rico idioma español lo 
único que se les ocurre decir es: ¡Vaya, 
lleva tu buen pan!

Catauro

Por Redacción Adelante

De andar pausado, hablar bajo y 
un periodismo profundo y com-
prometido con la Revolución, así 

recuerdan sus colegas a Elio Véliz Sán-
chez, fallecido este martes a la edad de 
77 años.

Jubilado de este periódico y a pesar 
de su delicado estado de salud, Elio 
se mantenía al tanto del acontecer na-
cional, internacional, del gremio pe-
riodístico, de su Adelante, nunca supo 
desligarse de su pasión. 

Comenzó a trabajar en nuestra redac-
ción en septiembre de 1970. Luego es-
tudió Licenciatura en Periodismo en la 
Universidad de Oriente, donde se gra-
duó en 1978.

Especializado en temáticas vincu-
ladas a los sectores agropecuario y 
cañero-azucarero, en Adelante, y en 
Camagüey, se convirtió en referente 
para abordar esos asuntos, pero de 

todo escribió Elio, quien además cu-
brió importantes acontecimientos del 
Partido y visitas del Comandante en 
Jefe Fidel Castro al territorio. Desde 
1990 hasta 1993 se desempeñó como 
corresponsal en Camagüey del perió-
dico Granma.

Reincorporado a su colectivo continuó 
como destacado reportero, y en el 2005, 
cuando la salud le impidió desandar 
los campos, convirtió la Internet en su 
nueva conquista, porque fue un hombre 
de retos, y pasó a editor del sitio web Ade-
lante.cu hasta su jubilación.

Merecedor del Premio Rolando Ramí-
rez por la Obra de la Vida en el año 2013, 
también fungió como presidente de la 
Unión de Periodistas de Cuba en Cama-
güey, y de la Comisión de Ética Provin-
cial. Poseía las distinciones Félix Elmusa 
y Raúl Gómez García, y el Premio Anual 
Azucarero Por la Obra de la Vida, otor-
gado en el 2000. 

Maestro de generaciones, militante 
ejemplar, fue varios años secretario del 
núcleo del Partido y secretario general de 
la sección sindical del periódico Adelante, 
y en el 18 Congreso de la CTC recibió la 
bandera de Vanguardia Nacional de ma-
nos del Comandante en Jefe Fidel Castro.

Humilde, sencillo, callado, Elio Vé-
liz Sánchez cumplió sin estridencias su 
deber como periodista, como revolu-
cionario cabal, como esposo, padre y 
amigo. 

Los colegas más jóvenes casi no lo 
conocieron, pero escuchan hoy sobre 
aquel reportero sagaz de tantas zafras, 
de tantas obras.

En la jornada del miércoles, en la casa 
de Adelante, junto a sus seres queri-
dos y amigos, despedimos a Elio Véliz, 
recordándolo como lo que fue y será 
siempre: uno de nuestros más agudos 
periodistas.

Habrá quien diga que hace años no lo 
lee, pero en esta familia, que personas 
como él nos legaron, no hay obra sin 
ayer. Nos deja Elio una sentencia sal-
vadora: “El periodista debe buscar lo 
nuevo en la propia realidad. El perio-
dista es un cronista de su época y debe 
atemperarse a ella”.

Por Enrique Atiénzar Rivero 
Foto: Archivo de Adelante

Costó creerlo. Sabía que 
su salud estaba quebran-
tada; incluso, hacía pocos 

días me había llamado para 
contarme que estuvo en tera-
pia intensiva con una arritmia 
tremenda. No era la primera 
vez. Pero permanecía infati-
gable, trabajando en distintos 
proyectos bajo el recuerdo de 
su contribución a la transfor-
mación de Camagüey desde los 
diferentes cargos políticos y de 
dirección que asumió en terri-
torios de la provincia.

Manuel Chaos Piedra, falle-
cido este 3 de noviembre, fue 
amigo personal y buen discí-
pulo de Lázaro Vázquez García 
y de Raúl Curbelo Morales, pri-
meros secretarios del Partido 
aquí en diferentes épocas y 

ejes fundamentales del desa-
rrollo de la región.

Leal a las enseñanzas de Fidel 
y de Raúl, en varios momentos 
acompañó al Líder Histórico 
de la Revolución en recorridos 
por Camagüey y fue testigo ex-
cepcional de sus proyecciones 
acerca de la transformación 
económica y social, en obras 
que luego el propio Chaos li-
deró y vio concretadas.

“La historia confirma la visión 
estratégica del Comandante, 
que en una coyuntura muy dra-
mática, después del derrumbe 
de la comunidad socialista, si-
tuó al turismo como punto de 
pivote para el desarrollo del 
país y, como se dice ahora, 
fuente de encadenamiento 
productivo con el resto de las 
ramas económicas. La visita a 
Cayo Cruz marcó el inicio de ese 
programa y el lugar donde hoy 

se erigen impresionantes ins-
talaciones en La Quebrada fue 
el sitio exacto donde él pun-
tualizó sus criterios en relación 
con el proyecto”, había comen-
tado hace poco para Adelante a 
propósito del aniversario 30 de 
la estancia de Fidel en la caye-
ría norte de Camagüey.

Orgulloso recibió la noti-
cia de la declaración reciente 
como Hijo Ilustre de Ranchuelo, 
su pueblo natal, que no pudo 
recibir personalmente por ha-
llarse enfermo.

Los trabajadores del Centro 
de Ingeniería Genética y Bio-
tecnología de Camagüey le die-
ron el último adiós cumpliendo 
su petición de que sus cenizas 
fueran esparcidas allí.

El Dr.C Nemecio González, 
director de la entidad investi-
gativa, dijo que el reconocido 
dirigente “vuelve a estar en-

tre nosotros, el hombre que 
supo interpretar cabalmente 
las ideas de Fidel, desde muy 
temprana edad en su querido 
Ranchuelo que lo vio nacer. En 
nuestra institución científica 
trabajó con denuedo para que 
la palabra empeñada por Lá-
zaro Vázquez García con Fidel, 
de que naciera aquí el segundo 
Centro de Ingeniería Gené-
tica y Biotecnología, se hiciera 
realidad”.

El orador mencionó el impor-
tante desempeño como fiscal 
militar en el Ejército Central y 
su paso a la vida política como 
dirigente partidista en la pro-
vincia agramontina y luego en 
varias esferas de la sociedad.

Sostuvo que la capacidad 
de organización, de disciplina 
y de exigencia de Chaos llevó 
a que el territorio, con el con-
curso de los trabajadores de la 

Salud, brillara en ese campo y 
exhibiera las más bajas tasas 
de mortalidad en el país. “Esto 
hizo, entre otras muchas razo-
nes, que Camagüey fuera sede 
del Quinto Congreso del Sindi-
cato Nacional de Trabajadores 
de la Salud, en diciembre de 
1981, con la presencia de Fidel”, 
argumentó.

En la ceremonia participaron 
Lourdes y Mabel, sus dos hi-
jas, familiares, compañeros de 
lucha, de trabajo y de la Aso-
ciación de Combatientes de la 
Revolución Cubana.

Eterno soldado de la Revolución

Adiós a un grande del periodismo
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Texto y foto: Alexei Nápoles Fajardo (UC)

En el edificio sede de la Facultad de Cien-
cias Agropecuarias y las aulas de las 
carreras de Periodismo y Comunicación 

Social nació la Universidad de Camagüey Ig-
nacio Agramonte Loynaz, hace 57 años.

Hasta ese sitio llegaron, este miércoles, 
parte del Consejo de Dirección, encabezado 
por su rector el Dr. C. Santiago Lajes Choy, 
profesores y estudiantes de esas áreas y 
la dirección del ejecutivo provincial de la 
Unión de Periodistas de Cuba, para cons-
tatar los trabajos de reconstrucción que se 
han desarrollado en la edificación.

“Este es un lugar histórico de la primera 
Universidad fundada por la Revolución y 
que nos llena de orgullo. De allí, este am-
plio esfuerzo de la institución, constructo-
res, profesores, trabajadores no docentes y 
estudiantes, para mejorar las condiciones 

de las aulas y locales de profesores”, ex-
plicó Lajes Choy.

Por su parte, la MSc. Karla Gómez, jefa 
del Departamento de Comunicación y Pe-
riodismo, agradeció al rector y a todos 
los que aportaron en esta remodelación 
por su apoyo incondicional en las labores 
constructivas. 

Antes, rindieron homenaje a la figura de 
Ignacio Agramonte Loynaz, patriota insigne 
de la región, que da nombre a la institución. 
En su intervención el rector, Dr. C. Santiago 
Lajes Choy recordó parte de la historia del 
Alma Máter camagüeyana y destacó la fi-
gura del Comandante en Jefe, Fidel Castro 
Ruz, principal impulsor de la Educación Su-
perior cubana y de la provincia.

El directivo felicitó a la comunidad y los 
invitó a seguir trabajando y construyendo 
la fructífera historia de la UC a sus 57 años.

Orgullo de Camagüey

Por Jorge Enrique Jerez Belisario

Por primera vez, desde que 
leo el diario español El País, 
coincido con lo publicado por 

este medio, el miércoles 6 de no-
viembre: “El triunfo de Trump es 
el triunfo de la desinformación”. 
En eso basó su campaña el presi-
dente electo de los Estados Unidos. 
Los datos demuestran que dominó 
el porcentaje entre los votantes 
sin estudios por una diferencia de 
10 %, todo lo contrario sucedió en 
el segmento que tiene estudios, 
donde Kamala dominó.

Lo ayudó mucho una adminis-
tración vigente que hizo muy poco, 
un primer debate televisivo con 
el entonces candidato Biden ca-
tastrófico para los demócratas y 
una campaña de Kamala Harris 
que fue la más corta de la histo-
ria, nada propositiva, y que cayó 
en la trampa de Trump. Además, la 
actual vicepresidenta, aun cuando 
su cargo define muy poco, no lo-
gró que la vieran como algo que no 
fuera más de lo mismo. 

Esto último lo usaron muy bien 
los republicanos, a tal punto que 
repitieron hasta el cansancio la 
frase de Kamala “No se me ocurre 
nada”, ante la pregunta de qué hu-
biera hecho diferente al presidente 
Biden, en una entrevista ofrecida a 
la cadena ABC.

Los resultados hablaron: se pensó 
que Trump, si tenía opciones, era 
en los definitorios colegios elec-
torales, y resulta que también se 
llevó el voto popular ampliamente. 

El referente que tiene el nortea-
mericano medio de la administra-
ción Trump, es el del presidente 
que le levantó sus ingresos, me-
joró su modo de vida y protegió la 
economía interna. Ahora, con una 
inflación que asusta, incluso para 
los latinos pesó más lo que pagan 
por el carrito del supermercado, la 
gasolina o el cereal para los niños, 
que las amenazas de deportación 
masiva y de eliminar cuanto pro-
grama de protección migratoria a 
esa comunidad existe.

El latino que lleva unos años en 
Estados Unidos y ha logrado pros-
perar no quiere lleguen otros a 
tambalear su estabilidad. En esta-
dos como Pensilvania, Michigan y 
Wisconsin, que en 2020 sellaron la 
victoria de Biden, ahora se fueron 
con Trump. Un encuestado en Pen-
silvania explicó su voto: hoy paga 5 
USD por la misma cantidad de hue-
vos que hace cuatro años pagaba 1 
USD.

El magnate neoyorquino aplicó 
todo y le sacó provecho al juicio 
del que salió muy bien parado y 
a la luz de los electores más lim-
pio que nunca. El tiro que, casual-
mente, solo le rozó la oreja sirvió 
para fortalecer una imagen muy 

publicitada de hombre a prueba de 
todo. Se presentó de nuevo como 
el candidato antiguerra, al punto 
de prometer que 24 horas después 
de entrar al Despacho Oval termi-
nará la guerra en Ucrania.

Cuba debe esperar un regreso 
a la retórica agresiva, ahora con 
más poder del presidente, pues 
los republicanos parece que van 
a controlar también la Cámara de 
Representantes y el Senado. Hace 
unos meses el director de comuni-
caciones de la campaña trumpista, 
declaró que de llegar este a la pre-
sidencia exigiría como condición 
para cambiar la política hacia Cuba: 
la libertad para los presos políti-
cos, elecciones libres con varios 
partidos y observación internacio-
nal, y dejar de exportar su fallida 
revolución a naciones latinoameri-
canas, “ese cuento del embargo es 
una falacia total”, dijo.

Por otra parte en la red Truth So-
cial, el ahora electo aseguró que le 
pondría fin a la Revolución, “el li-
derazgo cubano podría cambiarse 
si soy reelegido el 5 de noviembre 
de 2024, Biden (que no modificó 
aspectos sustanciales de la política 
trumpista) ha sido muy débil con 
los comunistas, yo apoyo al pueblo 
cubano”. No hay que abundar a qué 
se refiere con apoyarnos, y quedar 
bien con la ultraderecha de Miami 
encabezada por Marco Rubio, Ma-
ría Elvira Salazar, Mario Díaz-Balart 
y Carlos Giménez.

La política migratoria también 
afectaría a miles de cubanos que 
llegaron a Estados Unidos por las 
medidas aprobadas por la admi-
nistración Biden. Los analistas en 
tales asuntos consideran que se 
eliminará la llamada CBP 1, que ha 
permitido la entrada por frontera. 
En cambio, favorecidos con Trump 
en Washington podrían quedar 
los cubanos con la visa I-220A, en 
una marcada intención de seguir 
usando el tema con fines políti-
cos. Respecto al llamado parole 
humanitario, el propio Trump ha-
bía prometido que lo desharía si 
era reelegido. “Prepárense para 
irse”, dijo en una entrevista con Fox 
News.

A Cuba y a los cubanos nos 
queda desarrollarnos por noso-
tros mismos, depender menos de 
las importaciones y producir más 
con recursos endógenos, intentar 
sortear los obstáculos y denun-
ciar, desde ya, la intención de la 
venidera administración Trump de 
cambiar el camino que hemos ele-
gido soberanamente. Al parecer ya 
olvidó la intención de hacer ne-
gocios con Cuba que tuvo cuando 
solo era empresario y no político. 
Serán otros cuatros años en los que 
habrá que resistir y vencer.

“El triunfo de Trump 
es el triunfo de la 
desinformación” 

Por Carmen Luisa Hernández Loredo

Foto: Juan Mendoza Medina

Con una capacidad de 750 000 tonela-
das al año en una sola línea, 2 000 dia-
rias, la fábrica de cemento 26 de Julio 

de Nuevitas debe estar lista el año próximo, 
aunque todavía no se define la fecha de 
puesta en marcha.

Según informó Rudy García Arce, director 
de la planta, la obra cerró el mes de octubre 
a un 52 % de avance total, la obra civil a un 
82, de ello el montaje mecánico estructural 
a un 48 % y el eléctrico a un 17.

La ruta crítica en la parte civil transita por 
el deslizado de los seis tanques, de ellos 
dos listos. Ya se prepara el primer silo de 
clinker no estándar que debe demorar unos 
cinco días, pues se requiere hormigonar 160 
m3 a una altura de hasta 22 metros. “Este 
proceso lo puede complicar el suministro 

constante de combustible necesario para 
asegurar todas las operaciones, pues de-
manda 35 000 litros para completar la labor. 

“Paralelamente trabajamos el hormigo-
nado de un tanque de 1 000 m3, unos 22 
días continuos de labor, y en las condicio-
nes para levantar los deslizados. Este es el 
más grande de su tipo y un objetivo funda-
mental para avanzar en la rehabilitación de 
la fábrica.

“Determinan mucho los adelantos en 
la obra civil y el montaje, que debemos 
mejorar con la llegada de más grúas y de 
fuerzas, entre la que se incluye asesoría ex-
tranjera, para que incremente la secuencia 
constructiva”.

Para optimizar el uso eficiente del com-
bustible físico que llegue a la instalación se 
priorizarán las acciones de montaje, ase-
guró el directivo.

Avanzan obras en fábrica de cemento
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Por Elia Rosa Yera Zayas Bazán. Fotos: Cortesía de las entrevistadas

Una madre camina por la calle con su niño, 
encuentra una mirada fija, alguna pregunta 
imprudente y el “ay, pobrecito” de quienes 

se fijan demasiado en las “diferencias”. Sí, me re-
fiero a un niño Down, un niño como cualquier otro, 
con gustos, sueños, con amor de más. La gente no 
entiende. 

Como sociedad hablamos de inclusión, pero mu-
chos piensan “mejor se queda en casa”. La gente no 
sabe, no entiende o no quiere entender. Muchos ni 
siquiera conocen sobre la condición, sacan sus con-
clusiones en base a lo que observan físicamente. 
¿Cómo se diagnostica? ¿Cómo es la formación aca-
démica de quienes la presentan? ¿Qué puede hacer 
y ser una persona Down?

DIAGNÓSTICO, APOYO Y ESTIMULACIÓN

La trisomía 21, síndrome Down, es la condición ge-
nética más frecuente en la población y la más fácil 
de identificar, dadas las características físicas.

“El diagnóstico se puede hacer desde la etapa 
prenatal. Se identifican los factores de riesgo: 
personas que han tenido un bebé Down, familias 
donde hay varios casos o mujeres con edad avan-
zada. La prueba de oro de la trisomía 21 se hace 
con estudios cromosómicos, en la etapa de 16 a 19 
semanas, donde se punciona el útero materno, se 
extrae líquido amniótico y se procesa en citogené-
tica haciendo el conteo físico de los cromosomas”, 
explicó la Dr. C. Rosaralis Arrieta García, especialista 
de segundo grado en Genética clínica.

Las personas Down presentan características o 
rasgos clínicos que son fáciles de identificar incluso 
sin ser especialista. Siguen un patrón dismórfico es-
pecífico y se notan diferencias respecto a la forma 
de la cabeza, la cara un poco aplanada en la región 
central, la forma de los ojos y las extremidades cor-
tas, además de un tono muscular marcadamente 
disminuido al nacer.

Además de estas características físicas y discapa-
cidad intelectual, algunos pueden tener asociadas 
malformaciones genéticas en distintos sistemas de 
órganos; las más frecuentes, digestivas, renales y 
cardiovasculares, estas últimas que comprometen 
la calidad de vida al derivar en cardiopatías.

No obstante, Arrieta García especifica que, si bien 
la literatura habla de un retardo mental en estas 
personas, en la práctica clínica se observa que 
cuando se instala de forma temprana la estimula-
ción, el neurodesarrollo y la rehabilitación, con el 
apoyo familiar, se logran cualidades y aptitudes in-
telectuales que les pueden brindar un validismo y 
cierto nivel de escolaridad en la enseñanza general.

“La atención a la familia comienza desde el diag-
nóstico, donde se brinda la in-
formación a través de genetistas, 
psicólogos, y se aclaran todas las 
dudas”. No podemos olvidar que 
la trisomía 21 está muy estigma-
tizada en la sociedad y se presta 
más atención a las deficiencias y 
limitaciones que a las potenciali-
dades, algo que por años hemos 
heredado y debemos cambiar.

Rosa del Pozo, madre de un 
niño Down, cuenta sobre su his-
toria: “Cuando Daniel llegó a 
nuestra familia comenzó un es-
tudio-aprendizaje por parte de 
todos. Búsqueda de artículos, 
encuentros con padres y fami-
lias que tuvieran integrantes con 
esta condición, así como el se-
guimiento por parte de los espe-
cialistas desde los primeros días. 
De esta manera conocimos que 

debía recibir cuidados especializa-
dos de manera temprana para ayu-
darlo en su crecimiento”.

Daniel estuvo desde el mes de 
nacido en la Sala de Rehabilita-
ción de su área de salud y a los 
tres meses en el Centro de Equi-
noterapia que, como dice Rosa, 
“para suerte nuestra existe en la 
provincia”, donde se le aplicaban 
ejercicios necesarios para su desa-
rrollo físico-motor, le asistieron en 
temas de logopedia y defectología, 
y lo han llevado a ser hoy un niño 
insertado en la sociedad.

REHABILITACIÓN, PERO NO DESDE 
UNA SALA

A pesar de pertenecer al hospital pediátrico 
Eduardo Agramonte Piña, el Centro de Equinotera-
pia no se parece a una clínica. Entrar allí es respirar 
paz, sentir tranquilidad. No es lo mismo recibir la 
estimulación en una sala de rehabilitación que en 
un lugar campestre, sano, que acompaña, educa, 
apoya, un lugar que se ha convertido en una gran 
comunidad.

Aquí las familias se quitan la “culpa”, aprenden y 
descubren las potencialidades de sus hijos más allá 
de la discapacidad. Aquí llegan niños de un mes de 
nacidos que siguen asistiendo hasta los 18 años. 
Aquí nadie se siente solo, se entiende que todos so-
mos importantes y útiles y en tal empeño preparan 
a cada niño.

En la terapia intervienen especialistas de defec-
tología, quienes trabajan la parte cognitiva, con 
actividades diarias que buscan mayor coordina-
ción y destreza; hay kinesiólogos que ayudan con 
el movimiento del cuerpo; logopedas, profesores de 
cultura física, y un equipo de consulta donde se in-
cluyen genetistas y neurólogos. 

Pero, sin duda, lo preferido por los niños es la 
equinoterapia. A través del caballo pueden desa-
rrollar el tono muscular, regular su coordinación, 
incrementar su fuerza, resistencia, equilibrio y me-
jorar su destreza motora. “Nos permite hacer más 
dinámicas nuestras terapias, aprovechando el en-
torno; si un niño no quiere trabajar lenguaje sen-
tado en una mesa, pues vamos para el caballo, y 
allí se empieza a estimular”, explicó Tamara Torrella 
Tena, defectóloga del lugar.

Reina Peraza Murelles, la directora, comentó so-
bre nuevos espacios este curso. “Queremos inte-
grarlos a un proyecto donde se puedan captar las 
motivaciones de cada uno y en base a ellas trabajar; 

van a recibir terapia ocupacional, logopedia, cultura 
física y actividades relacionadas con las manifesta-
ciones artísticas”.

EDUCACIÓN ESPECIAL, UNA PROFESIÓN DE AMOR

La formación docente de los niños Down se ga-
rantiza en escuelas especiales que los reciben 
desde la edad preparatoria, sin olvidar el rol fun-
damental de la familia. Infantes con discapacidad 
intelectual asisten cada día a la “Carlos Rodríguez 
Careaga”. “Actualmente tenemos una matrícula de 
101 educandos, de los cuales 13 presentan la condi-
ción Down, cinco de ellos reciben las clases en sus 
hogares”, explicó Olga Lidia Rodríguez Fernández, 
psicopedagoga de la institución.

Todos los grupos tienen alumnos con diferentes 
discapacidades, solo se organizan según el grado y 
los contenidos vencidos, aunque a veces se realiza 
un reajuste en los Down con respecto a las evalua-
ciones porque presentan problemas para escribir.

La directora de la escuela, Saily Guerra Daria, 
contó sobre la estructura de la escuela y los planes 
de estudio. “Tenemos ocho grupos, desde prepa-
ratorio hasta noveno complementario, aunque no 
reciben ningún contenido de secundaria, hay un re-
ajuste y solo llegan hasta los de sexto grado”.

“Realizamos actividades complementarias con las 
empresas. Tenemos convenio con el Zoológico, con 
Ingeniería de Tránsito donde hay un círculo de inte-
rés, la Biblioteca Provincial, la Oficina del Historia-
dor, el INDER, Camaquito y el proyecto Somos más”, 
comentó la coordinadora Digna López Montenegro.

Ser docente en una escuela especial requiere 
amor, paciencia y empatía, es apoyar a niños que 
muchas veces carecen de acompañamiento fami-
liar, de cariño o son rechazados por la familia, la 
comunidad y muchos de quienes le rodean.

Aunque existe un convenio con el Órgano de Tra-
bajo, que debe garantizar empleos a muchachos 
con discapacidad intelectual, la realidad es que 
ninguno de los egresados de la escuela con la con-
dición Síndrome Down se ha vinculado a la vida 
laboral, todos van al entorno sociofamiliar, o sea, 
quedarse en el hogar, aunque hayan desarrollado 
habilidades que le permitan valerse por sí mismos.

“Yo pienso que ellos pueden insertarse al ámbito 
laboral. La vida me ha demostrado que estas per-
sonas deben sentirse valoradas y estimuladas, si 
se apartan, no avanzan. La realidad es que cuando 
terminan sus clases a los 18 años no tienen oportu-
nidad de sentirse útiles, a no ser en el entorno fa-
miliar”, contó Luvia Olazábal Quintanilla, profesora 
de octavo y noveno grado.

¿Cuántos lugares conoce usted que carecen de 
auxiliares de limpieza, jardineros o ayudantes de 
cocina? ¿Acaso no puede desarrollar estas activi-
dades una persona Down? Como sociedad desco-
nocemos cuánto pueden llegar a hacer, y muchas 
veces se miran desde la lástima. Desde la familia se 

Síndrome Down, más allá de una
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nota sobreprotección en algunos casos, falta de cariño y, 
en ocasiones, el rechazo.

18 AÑOS… ¿Y DESPUÉS?

Hace poco más de un año se creó la Asociación Cubana 
de Personas en Situación de Discapacidad Intelectual 
(ACPDI) que debe tener una filial en cada provincia y cuyo 
objetivo es agruparlas, sean menores o mayores de edad, 
con sus representantes legales y apoyos, con el fin de fa-
cilitar la inclusión social.

Aunque se han logrado grandes pasos a nivel de país, 
con la llegada a cinco provincias: La Habana, Guantánamo, 
Villa Clara, Cienfuegos y Holguín, en el territorio agramon-
tino su constitución se ha retrasado. Otras asociaciones 
como la ANSOC o el ANCI encuentran sus representantes 
en las mismas personas con discapacidad, lo que no ocu-
rre en esta donde deben ser los tutores legales o apoyos; 
una de las cuestiones que limita su creación. 

“Debemos completar el grupo gestor, constituido por 
un presidente y cuatro vicepresidentes, estructura que 
se mantendrá una vez creada la filial en la provincia”, ex-
presó Ania Rodríguez Molina, presidenta del grupo y ma-
dre de un niño autista con discapacidad intelectual.

El apoyo del gobierno, de las organizaciones y las insti-
tuciones debe sentirse más. “Falta acompañamiento, de-
bemos romper barreras y sentir que nos tienen presentes. 
La asociación planifica un trabajo muy vinculado a salud y 
educación, aglutinar a todas las personas con estas con-
diciones en los diferentes municipios; y además necesita-
mos un local que nos sirva de sede”.

“Estamos pensando que esas personas pueden incluirse 
en la sociedad, trabajar. Y los que no, cuando alcancen la 
mayoría de edad y salgan de la escuela, necesitan un lugar 
donde ir. Estamos pensando en los padres, que pueden con-
tinuar trabajando y muchas veces deben quedarse en casa”.

Pienso, entonces, en Daniel, que disfruta de la danza 
desde los cinco, y en Chadia, su pareja de baile, quienes 
con 13 años se han presentado ya en muchos escenarios. 
Y pienso en Rosita, en Román, en sus abuelos, en su fami-
lia, en el apoyo que ha tenido desde que, con un mes de 
nacido, ya recibía rehabilitación. 

Los veo en equinoterapia, bailando, enseñándoles y 
compartiendo con otros niños, y entiendo cuánto debe-
mos aprender los adultos. Pienso en Melissa Álvarez Niño, 
la instructora de arte que lidera el proyecto Construyendo 
sueños, al que pertenecen ellos y otros muchachos sin 
discapacidad. Pienso en la doctora que, con lágrimas, 
me respondió “lo que quieran” cuando le pregunté ¿qué 
puede hacer un niño Down? Y los he visto en redes socia-
les, dirigiendo una orquesta, actuando, trabajando en una 
tienda, asistiendo a la enseñanza general. 

En uno, una madre argentina le dice a un auditorio: 
“Aprendí que el síndrome de Down no es una enfermedad, 
es una característica genética. Que no existen grados, el 
síndrome está o no está. Cuando uno ve a dos niños Down, 
uno que puede mucho y otro que puede poco, no tiene 
que ver con el grado de síndrome, sino con el grado de 
locura linda de los papás para que ese niño sea”. 

En ese camino estamos. Y falta mucho, por ahora basta 
con estar, con acompañar, con luchar por esos derechos, 
esa inclusión y ese reconocimiento.

Por Yang Fernández Madruga

Foto: Radio Cadena Agramonte

La Sexta Conferencia de 
la Asociación de Comba-
tientes de la Revolución 

Cubana (ACRC), de Camagüey, 
en la Facultad del Partido 
Comunista de Cuba Cándido 
González Morales, confirmó 
el respaldo de sus integran-
tes al proceso revolucionario 
y la necesidad de fortalecer 
aspectos como el funciona-
miento de la organización, el 
trabajo político-ideológico y el 
incremento de la membresía.

En la cita, con la participa-
ción del General de División 
y presidente nacional de la 
ACRC, José Antonio Carrillo 
Gómez, se planteó la necesi-
dad de sumar a la juventud y 
a personas de otras categorías 
a las filas de la institución, la 
importancia de revitalizar el 
concurso Mi familia comba-
tiente, de crear estrategias 
con el Ministerio de Educación 
para enriquecer el proceso de 
aprendizaje e investigación de 
la historia en las diferentes 
enseñanzas y aumentar los 
lazos con los factores de las 
comunidades, en especial las 
escuelas.

Durante el encuentro, al que 
asistieron, además, el Héroe 
de la República de Cuba, Pri-
mer Coronel Orlando Cardoso 
Villavicencio y las máximas 
autoridades del Partido y el 
Gobierno en el territorio, Fe-
derico Hernández Hernández 
y Jorge Enrique Sutil Sarabia, 
respectivamente, eligieron a 
los delegados a la conferen-
cia nacional, a efectuarse en 
marzo de 2025, y ratificaron a 
Juan Carlos Valiente Zaldívar 
como presidente en la región.

También reconocieron a 
ocho miembros por su labor 
destacada y entregaron car-
nés y sellos de asociados al 
diputado a la Asamblea Nacio-
nal del Poder Popular y gober-
nador  Jorge Enrique Sutil, a la 
integrante del Buró Provincial 
del Partido, Yunexis Ramos 
Vázquez y a la jefa del Depar-
tamento Político-Ideológico, 
Yaimir Victoria Basulto.

Los más de 18 870 asociados 
en más de 900 organizaciones 
de base, laboran en comunión 
por la sociedad, en defensa 
de la Patria y resultan piezas 
clave en la vitalidad de la Re-
volución. El actual proceso 
inició a finales de 2023, según 
conoció Adelante en diálogo 
con Valiente Zaldívar.

“A partir del mes de no-
viembre trabajamos con la 
orientación de las diferentes 
categorías de combatientes y 
con los jefes y funcionarios. 
Así, desde 2023 hasta abril del 
2024, se efectuaron 956 reu-

niones con un promedio del 
85,1 % de asistencia.

“Durante los encuentros fue-
ron confirmados el 65,2 % de 
los cargos del nivel de asocia-
ciones, lo que permitió sumar 
un mayor número de personas 
con experiencia para guiar a 
los nuevos elegidos. Luego 
realizamos las conferencias 
distritales y municipales, del 
25 de mayo al 7 de julio, con la 
participación de los dirigentes 
del Partido, del Gobierno, de 
las circunscripciones, las or-
ganizaciones de masas, entre 
otros factores”.

—¿Cuáles fueron las lí-
neas primordiales en esos 
espacios?

—Abordamos temas de ca-
rácter interno, como el autofi-
nanciamiento y el crecimiento 
de nuestra membresía, de ma-
nera que podamos nutrirnos 
con los mejores hijos de este 
país, que cumplan los requi-
sitos. Además, se analizaron 
elementos vinculados con el 
quehacer patriótico, militar e 
internacionalista, y la relación 
con las nuevas generaciones

“Lo principal es que se co-
nozca la vida de los comba-
tientes, las acciones en las 
que han participado, con ini-
ciativas como el concurso Mi 
familia combatiente, y el del 
30 aniversario de la Asocia-
ción, celebrado el 7 de diciem-
bre del pasado año”.

—¿Qué otras actividades 
realizaron previo a la cita 
provincial?

—Protagonizamos recorri-
dos por sitios imprescindi-
bles para el desarrollo en la 
provincia como el Centro de 
Ingeniería Genética y Biotec-
nología; polos productivos 
donde se trabaja para satis-
facer la alimentación como el 
área de desarrollo Santa Rosa, 
la Empresa Pesquera de Ca-
magüey y varias fincas como 
Villa Luisa y la de los mellizos. 
De esa forma nos convertimos 
en transmisores de las accio-
nes que evidencian el avance 
del territorio. Por lo general, 
oímos todo lo que se hace 
desde el punto de vista eco-
nómico, pero vivirlo es mejor.

Además sostuvieron un in-
tercambio con las máximas 
autoridades de la provincia 
donde conocieron las me-
didas que se toman para 
enfrentar distorsiones y dina-
mizar la economía en temáti-
cas como la bancarización, el 
enfrentamiento a las indisci-
plinas sociales, la producción 
de alimentos y la situación 
energética.

“A pesar de la actual contin-
gencia eléctrica, hemos prote-
gido el bombeo de agua, los 
servicios en los hospitales, 
las labores en la obtención de 
productos como la leche y los 
quehaceres en el puerto de 
Tarafa, de Nuevitas”, destacó 
el primer secretario del Par-
tido en la provincia, Federico 
Hernández Hernández.

Se hizo alusión a los empe-
ños de Cuba para cambiar su 
matriz energética con la crea-
ción de parques fotovoltai-
cos; la necesidad de un mayor 
control de los productos ali-
menticios y la sistematicidad 
de iniciativas destinadas a la 
venta a precios más asequi-
bles y una distribución más 
equitativa en los barrios.

—¿Qué retos deja en Cama-
güey la Sexta Conferencia?

—Los 70 delegados inter-
cambiamos y profundizamos 
en el rol de los asociados en el 
contexto actual, y los aportes 
que podemos hacer.

“Expresamos nuestro deseo 
de convertirnos en símbolos 
de la Revolución dentro de 
las comunidades, en referente 
para las juventudes. Podemos 
ofrecerles nuestros saberes 
para la realización de investi-
gaciones y tareas extraclases. 
Existen muchos asociados con 
una rica historia de vida que 
resultan sin dudas un ejemplo.

“El próximo año, en la Sexta 
Conferencia Nacional, nues-
tros delegados, en repre-
sentación de las diferentes 
categorías, plantearán inquie-
tudes y buscarán respuestas 
para mejorar el trabajo de la 
Asociación, que tiene como 
único fin resguardar las con-
quistas de la Patria, porque 
seguimos fieles al socialismo”.

Fieles al socialismocondición
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A cargo de Yanetsy León González

La artista peruana Sonia Cunliffe lle-
vará a cabo un proyecto singular en 
la 15ª Bienal de La Habana, inspira-

do en la tradición cubana del cine móvil. 
Usará el antiguo camión conservado por 
su chofer, un humilde señor del poblado 
de Lugareño, en Camagüey.

Con la idea del arte en movimiento, 
tanto literal como metafóricamente, 
ella se adentrará en la comunidad con 
la obra Operación Peter Pan. De ausen-
cia en ausencia, en la que aborda la 
separación de familias, cuando padres 
cubanos, engañados por noticias falsas, 
enviaron a sus hijos lejos del país.

Refiriéndose a su visión y al contexto 
histórico de su obra, explicó a Adelante 
su preocupación por los efectos de las 
fake news, porque “muestran hasta 
dónde puede llegar la destrucción de un 
ser humano por otro ser humano”.

La acción con el camión aportará un 
contraste revelador de acontecimien-
tos de la misma década de los sesenta: 
mientras algunos padres temían por 
el futuro de sus hijos en la Cuba re-
volucionaria y los enviaban lejos, la 
Revolución emprendía iniciativas cul-
turales y educativas para quienes per-
manecían aquí.

Fuera de espacios cerrados como 
el típico museo o la galería, la artista 
peruana se propone abrir un espacio 
de reflexión y diálogo sobre este tipo 
de manipulación mediática y su im-
pacto devastador en la vida de muchas 
familias.

Como parte de su contribución al 
lema de la Bienal, “Horizontes Compar-
tidos”, ella documentará cada paso de 
su experiencia ambulante, desde el en-

cuentro con el chofer, Alberto Sedeño, 
hasta la interacción con el público 
capitalino.

Este registro documental abarcará no 
solo la proyección en Lugareño, sino 
también la interacción de Cunliffe con 
los habitantes de la localidad, como un 
puente entre el arte, la memoria his-
tórica y la comunidad. Para el rodaje, 
cuenta con la colaboración del realiza-
dor camagüeyano Keiter Castillo.

El papel de la memoria en el arte 
contemporáneo ha caracterizado el re-
corrido de Sonia Cunliffe, con una obra 
marcada por la apropiación y puesta 
en valor a partir de sus búsquedas 
con la fotografía, la investigación y la 
archivística.

La Bienal de La Habana se desarrollará 
del 15 de noviembre de 2024 al 28 de fe-
brero de 2025. Convocada por el Centro 
de Arte Contemporáneo Wifredo Lam, y 
organizada junto al Consejo Nacional de 
las Artes Plásticas y el Ministerio de Cul-
tura, celebrará con artistas, curadores y 
público 40 años de historia.

El Comité Organizador del Premio 
Nacional Emilio Ballagas pospuso la 
trigésima edición, originalmente pre-
vista del 5 al 7 de noviembre, a los días 
25, 26 y 27 de este mes.

La decisión responde a las circuns-
tancias actuales en la Isla, incluyendo 
las recientes afectaciones al sistema 
eléctrico nacional, los eventos clima-
tológicos y las incidencias en la pro-
gramación y logística del evento.

Se ha mantenido una comunica-
ción constante con jurados, invitados 
y participantes para minimizar el im-
pacto de esta reprogramación y se 
ofrece una disculpa por los posibles 
inconvenientes.

Este año, el concurso se centra en 
el género de narrativa para el público 
infantil, honrando el legado literario 
de Ballagas y fortaleciendo la tradi-
ción cultural de Camagüey, reconocida 
como la Cuna de la Literatura Cubana.

La Editorial Ácana incursiona en 
el mercado digital a través de la 
plataforma de Ruth Casa Edito-

rial, con tres libros que representan la 
apuesta por diversificar los formatos y 
garantizar que su catálogo esté al al-
cance de más lectores.

En ruthtienda.com tiene disponibles 
el ensayo Asociación de negros y mes-
tizos en la ciudad de Camagüey (1879-
1961): Sus aportes al desarrollo social, 
de Kezia Henry Knight; el poemario 
Aquella que tocó tu manto, de Yunexis 
Nobalbo Aguilera; y el cuento infantil 
El gallinero insólito, de Guillermo Vi-
llavicencio Flores.

Maikel Sardaña, director de la edito-
rial, explicó a Adelante cómo han sor-
teado los obstáculos y compartió los 
planes para el futuro de la institución, 
especialmente en el ámbito digital: 
“Tenemos ocho listos para comercia-
lizar. Para la próxima Feria del Libro 
esperamos que ya estén disponibles”.

La crisis de la industria editorial en 
Cuba ha puesto en jaque a muchas 
editoriales, incluidas las provinciales 
como Ácana, que se enfrentan a la ob-
solescencia tecnológica, la falta de in-
sumos y la precariedad generalizada.

Uno de los hitos recientes fue la pu-
blicación en papel de la selección de 
poesía La arcilla luminosa, hecha por 
Roberto Manzano. 

“Este libro estaba ubicado en un 
poligráfico desde 2019. Pertenece al 
plan especial del Instituto Cubano del 
Libro, pero no se produjo en el territo-
rio”, explicó Sardaña. 

La producción se vio retrasada de-
bido a la falta de recursos y a los 

problemas logísticos que han afec-
tado durante los últimos años. Sin 
embargo, las dificultades no se limi-
tan a los retrasos en la producción de 
libros.

La imprenta de la editorial cama-
güeyana enfrenta serios desafíos tec-
nológicos, como detalló el director: 
“Tenemos insumos, pero seguimos 
con la impresora Rizo rota, y la tinta, 
que no aparece por Cuba. Además, se 
cayó una fase eléctrica, lo que nos 
deja prácticamente en las mismas 
condiciones que hace unos años, 
cuando tuvimos que hacer los libros 
a martillo y clavo, fajando de alambre 
por el lomo”.

Ante este panorama, la transición 
hacia la producción digital surge como 

una alternativa necesaria, aunque to-
davía incipiente, pero este salto hacia 
lo digital plantea nuevos desafíos, en-
tre ellos, la urgente actualización de 
los marcos legales que protejan los 
derechos de autor. 

Aunque se esfuerzan por digitalizar 
el catálogo y llegar a un público más 
amplio, las estructuras de comercia-
lización siguen siendo insuficientes, 
por tanto, limitan el acceso y los be-
neficios para los autores y para las 
editoriales. 

Lo ideal es un ecosistema más 
eficiente y equitativo para que los 
involucrados —autores, editores y lec-
tores— puedan desenvolverse en un 
mercado aún carente de las condicio-
nes necesarias para sobrevivir.
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Artista peruana moverá Camagüey 
hasta Bienal de La Habana

Asoma editorial Ácana al mercado digital

Pospuesto hasta 
finales de mes



Deportes 79 de noviembre de 2024
A cargo de Félix Anazco Ramos

Texto, foto y fotocopia: Oreidis Pimentel Pérez

Entrevista complicada. Que 
un anciano confunda fe-
chas y nombres es común, 

sin embargo, si no puedes en-
tenderlo es peor. Con Alberto 
Álvarez cada pregunta llevaba 
hipervínculos para acertar con 
sus testimonios. Tenía la voz 
metálica, su garganta estaba 
dañada, no así sus relatos, im-
perecederos aun cuando ya él 
no está.

Le apodaron “Niñote” en la 
Plaza del Cristo, donde tocaban 
rumba y limpiaban zapatos. 
Estaba pasando tanta hambre 
que a los 14 años se fue a La 
Habana, nada más y nada me-

nos que a boxear, pero el des-
tino cambió cuando se puso 
los arreos para recibirle en un 
entrenamiento a Vicente López, 
del Almendares. 

“A la vuelta en Camagüey me 
metí como lanzador en la So-
ciedad Maceo y después de mu-
chos jueguitos por los repartos 
me fui un año al central Ver-
tientes, con Bernardo Cuervo. 
Más tarde brinqué a Las Villas 
con Zaza del Medio, con el que 
fui campeón de la Interprovin-
cial en 1950, y al central Tacajó 
en 1951, de la Liga Popular de 
Oriente, aunque no pude refor-
zar a Báguanos cuando fueron 
a Michigan”.

Y la historia siguió como 
otros disgregados para el 
equipo Puerto Príncipe, aquí 
en el club Atlético. Viñas lo en-
trenó, le perfeccionó el “cos-
talazo”, siempre con Osorio 
recibiéndole. Pereda, el direc-
tor, lo conocía de Vertientes 
y le consiguió el contrato en 
Estados Unidos al igual que 
a Juan Álvarez “Pataza”, Geno 
Carmona, Eduardo Cordoví y a 
Tomás Centeno, así que se fue 

para el campo de Thomasville, 
Carolina.

Pronto su foto salió en los 
diarios del sureste como fes-
tejo de los 19 triunfos y 8 de-
rrotas (2.73 de limpias) que 
catapultaron a los Lincolnton 
Cardenals a ganar la Western 
Carolina League, clase D, donde 
quedó novato del año. De allí 
le pidieron que reportara con 
los San Luis Browns, pero no se 
concretó.

“Ya en el ´54 con el team An-
derson Rebels, de clase B, es-
tuve menos tiempo. Gané 10 
y perdí 14, aunque fui de los 
mejores en promedio. Yo era el 
único cubano”. 

Todo parecía muy bien hasta 
que al subir a doble A dos co-
metas chocaron: “Los Cuban 
Sugar Kings vinieron para un 
juego de exhibición y yo estaba 
mal, así que Adolfo Luque enfu-
reció y empezó a decir groserías 
delante del otro equipo. Lo es-
cuché. ¡Ah!, ¿sí? ¡Tú verás ahora! 
Vendí la bola por el centro y se 
encabronó aún más ¡Tuvimos 
tremenda bronca a piñazos en 
el baño del estadio! Después de 
eso me querían reventar cada 
tres días. Lancé contra Vera-

cruz y después me dejaron un 
mes sin jugar y les dije que me 
pagaran porque me iba como 
sea. Como estaba ‘embarca’o’ 
me vio un oficial de Somoza en 
la fila de un avión y cambié de 
rumbo para Nicaragua.

“Estuve con el Nueva Granada, 
pero Luque, encarnado, llamó 
para que me suspendieran. 
Tuve que virar para romper el 
contrato. Me quería ir o íbamos 
a matarnos y me castigaron pa-
sándome al Mexicalli en el ‘56. 
Entonces el padre de Cheíto me 
costeó el boleto para Colombia 
y me consiguió contrato con el 
Torices, después con el equipo 
Kola Román”.

—¿Por qué retornó para 
Cuba?

—Había mucha brava, mu-
chas peleas. Tuve una bronca 
contra la policía colombiana 
y unos marihuaneros porque 
apostaron y perdieron supues-
tamente por mi culpa. Orestes 
Miñoso me invitó a Venezuela; 
nos habíamos conocido en Co-
lombia, pero no me gustó la 
Liga Marabina. En el ‘57 yo hu-
biera llegado posiblemente al 
Milwauke, pero Luque me chi-
vateó otra vez con lo de Nica-

ragua. Me cansé de pasarla al 
sol con crema para no ponerme 
más prieto y me fui con los ne-
gros de Camagüey, con 40 dó-
lares en el bolsillo. Viré con el 
equipo de la Sociedad Maceo 
y ganamos la Liga de Deportes 
Amateur en la ciudad. ¡Aquello 
era lo mío, y ya! Yo seguía con 
los Tigres de Santa Ana, con 
equipitos que visitaban al cen-
tral Macareño y si no me cua-
draba me iba. Me quedé aquí 
en Cuba. Trabajé una pila de 
años en la construcción, por-
que yo siempre fui un albañil 
que le gustaba jugar pelota con 
los socios negros del barrio.

Sin crema y al sol

Por Oreidis Pimentel Pérez

“Popeye come espinacas para adquirir 
una gran musculatura instantánea, As-
térix bebe del caldero mágico cuando 

necesita una fuerza suplementaria. EI pro-
blema surge cuando la magia es sustituida 
en la realidad por el poder de la ciencia y se 
usa en unas condiciones tales que sus efec-
tos resultan indeseables para el individuo y 
la sociedad”, a esta cita de un sitio digital 
español solo faltaría agregar los muchos 
premios y dólares que llegan por esa vía. 

Muchos recordarán aquel récord de Ben 
Johnson en Seúl ‘88 que pronto vino al piso 
tras los microscopios; la despedida de Ma-
radona por el jarabito de efedrina en 1994; 
cómo Mark McGwire ponía a volar pelotas 
de béisbol en su carrera contra Sammy Sosa, 
pero tomaba androstenediona (hormona 
esteroidea para sintetizar testosterona); 
cuando los velocistas griegos se ausentaron 
en el 2004 de los exámenes (pura fuga incri-
minatoria con el escándalo de la eritropoye-
tina), o por qué hubo que eliminar los trajes 
de “tiburón” de las piscinas. 

La muerte de Clarence Griffith Joyner y las 
muchas medallas de Carl Louis  siguen entre 
especulaciones por falta de pruebas, pero 
cada día se hace común el cambio de me-
dallas por tal y más cual prueba hallada po-
sitiva hasta 10 años después: una carrera de 
virus y antivirus, sustancias enmascaradas y 
análisis científico para hallarlas.

¿Cuándo comenzó todo? Desde Grecia o 
Roma, aunque con el deporte moderno y sus 
reglas se echó a ver. Justo en 1879 apareció 
la palabra doping.

En 1886 el ciclista Linton murió a conse-
cuencia del trymetil y el maratonista Tho-
mas Hicks tuvo la casi fatal idea de mezclar 
brandy con stricnina, empero le sucedieron 

el uso de cocaína y heroína hasta la llegada 
de anfetaminas (estimulantes sicomotores) 
que mataron al danés Kurt Jensen en Roma 
‘60 y al también pedalista Tommy Simpson 
en el Tour de Francia del ‘67. Los soviéticos 
y alemanes democráticos “inauguraron” la 
inyección de hormonas.

¿Cómo saber hoy en día si hacen trampa? 
La prueba de cromatografía gaseosa detecta 
la efedrina y la liquida la cafeína, así como 
se aplica espectrometría de masa, pero no 
todo es ganar fuerza… a veces se trata de 
bajar la presión y el pulso, así no tiemblan 
y aciertan. Este es el caso del tiro, con los 
Betha bloqueadores (como el propanolol).

Entre los Betha agonistas está el grupo 
de anabólicos (como el nerobol de algu-
nos gimnasios o el THG), los 4A y esteroides 
como la nandrolona y la metiltestosterona, 
o los 4B, esteroides conjugados en la orina.

Han aparecido laboratorios especializa-
dos en hacer trampas y nuevas formas como 
la inyección de sangre u orina (en la vejiga) 
“limpias” del mismo atleta, preservada con 
anterioridad al uso de sustancias. 

Hay de todo, desde cámaras hiperbáricas 
(aumento del tamaño de glóbulos rojos y su 
capacidad de oxigenar, imitando el entrena-
miento de altura), la EPO (eritropoyetina) y 
la hormona de crecimiento y el doping de 
computadoras y teléfonos con “mensajitos” 
y movidas “sopladas” en el ajedrez.

La espectrometría de masa especial 
(trampa de iones) es uno de los “antivirus” 
para hallar estimulantes anabólicos en ba-
jas proporciones, sin embargo, sería muy 
denso explicar el “tira y jala” de laboratorios 
en pugna, el juego del policía y el ladrón.

Las presiones por ganar, el dinero y la fama 
van en detrimento de la verdad, aun  contra su 
propia salud. Como muestra un botón… ape-
nas un plumazo de lo que acontece a diario.

¿Cómo atrapar a un tramposo?

Por Luis Adrián Viamontes Hernández. Foto: Tomada del perfil del jugador

El futbolista agramontino Sa-
moelbis López se llevó este 
viernes el premio al mejor gol 

de la jornada 14 de la Liga Primera 
de Nicaragua, máxima categoría de 
ese país centroamericano.

Con un espectacular remate de 
chilena desde los linderos del área, 
el “Tiburón Toro” venció al guar-
dameta rival para adelantar a su 
equipo Rancho Santana 2-1 frente 
a UNAN-Managua.

Diferentes medios de comunica-
ción nicaragüenses y periodistas 
que siguen el fútbol en la región 
ya incluyen el tanto dentro del top 
histórico de la competición, e in-
cluso algunos se atreven a asegu-
rar que merece una nominación al 
premio Puskas que otorga anual-
mente la Federación Internacional 
de Fútbol Asociación (FIFA).

Sin embargo, la acrobática ano-
tación del cubano no fue suficiente 
para lograr el triunfo, pues los con-
trarios reaccionaron a través de 
Jhon Mena y Josué Calderón, consi-
guiendo así la remontada 2-3.

Este es el segundo tanto que 
marca Samoelbis en tierras nicas, 
tras estrenarse como goleador el 
pasado mes con un bombazo que 
supuso la victoria de su equipo 2-1 
ante ART Jalapa.

Las actuaciones del camagüe-
yano en su primera temporada 
como profesional en el fútbol de 
Centroamérica han venido a reafir-
mar la calidad del delantero, que 
ya había dejado muy buenas im-
presiones en su etapa con los Miu-
ras y en la Liga Premier de Antigua 
y Barbuda.

El Rancho Santana se ubica en el 
noveno puesto de la tabla de po-
siciones, luchando por permane-
cer en primera división. La figura 
de Samoelbis puede ser clave para 
conseguir este objetivo.

Golazo de Samoelbis 
López causa sensación 

en Nicaragua



Por Eduardo Labrada Rodríguez

La influencia que en lo actual ejerce sobre nuestra 
geografía y nuestras vidas el cambio climático es 
incuestionable, agravada por años de explotación 

forestal, de los mejores terrenos y las aguas tanto de 
superficie como subterráneas.

Con independencia del natural acomodo de carga 
geológica del planeta en volcanes y sismos, la irrupción 
de extensas sequías, copiosos temporales, deslaves 
de montañas, incendios forestales, aumento del nivel 
de los mares, inundaciones y, por supuesto, tormentas 
huracanadas aun en países ajenos a las regiones tro-
picales, son sucesos cotidianos que a diario recoge la 
prensa, aunque en ocasiones sin entrar en detalles que 
nos permitan juzgar causas y efectos de esta transfor-
mación de la Naturaleza, inquietante como nunca antes.

La presencia de tormentas en sus diferentes catego-
rías en el Caribe son más frecuentes, violentas y de más 
rápida formación a partir de la primera nubosidad so-
bre los mares tibios de la temporada. Los meteorólogos 
han clasificado los eventos extremos sobre nuestro país 
y reconocido las regiones ciclogenéticas por lo regular 
desde las costas atlánticas del continente africano.

Sin embargo, resulta común la formación de ciclones 
en los golfos de México y Campeche, entre las Antillas 
Menores y más cerca, al sur del archipiélago cubano 
con rutas dispersas a veces y con rumbos no registra-
dos en años anteriores.

En esta temporada, por ejemplo, que se anunció 
muy activa, los meses que podrían ser más peligrosos, 
agosto y septiembre, no lo fueron, y las incidencias 
aparecieron en octubre y noviembre, que despiden la 
temporada ciclónica. 

Así apareció un Rafael vacilante pero empeñado en 
cubrir de lluvia todo el territorio nacional, caso tal vez 
poco común en la historia ciclónica del país, pues las 
perturbaciones de este periodo apuntan casi siempre 
hacia la región oriental. No obstante, tenemos la me-
moria del huracán Michelle, que en noviembre de 2001 
afectó la parte occidental de Cuba, suceso no ocurrido 
desde octubre de 1952. Ahora Rafael repite la anomalía 
23 años más tarde.

Por supuesto, estos cambios de trayectoria y fuerza 
no son simples caprichos de la Naturaleza, donde las 
leyes que regulan la Tierra se adaptan a procesos que 
se suceden de una a otra época y era geológica. Hoy, 
como siempre, el movimiento de la atmósfera aco-
moda su desplazamiento a los fenómenos naturales 
presentes, pero esa paulatina transformación se ha 
acelerado a causa de la agresión de la especie humana 
y el cambio climático se nos confirma como espada de 
Damocles sobre nuestras cabezas. 

A Rafael no podemos mirarlo como una nota me-
teorológica más porque es en realidad un botón del 
acelerado cambio que experimenta nuestro clima, 
proceso en el que está comprometida toda la humani-
dad. Y desdichadamente aún no hay plena conciencia 
de ello. 

La temporada ciclónica aún no termina
Por Luis Adrián Viamontes Hernández

La protección de la población y los recursos econó-
micos fue la prioridad del Consejo de Defensa Pro-
vincial y los 13 municipales, activados al decretarse 

la Fase Informativa por el Estado Mayor Nacional de la 
Defensa Civil, ante la entonces tormenta tropical Rafael.

Desde el lunes comenzaron las acciones de evacua-
ción de residentes en zonas de riesgo en los munici-
pios de Florida, Santa Cruz del Sur y Vertientes, así 
como la desobstrucción de canales y el saneamiento 
en los consejos populares.

Miles de personas fueron protegidas en viviendas de 
familiares y centros habilitados para ello con garan-
tía de alimentos y seguridad, al igual que gestantes de 
alto riesgo o que se encontraban a término. También 
se trabajó en el acopio de yuca, plátano, calabaza y 
boniato. Aseguraron la vitalidad de los grupos elec-
trógenos y la venta de carbón, y otros recursos alter-
nativos para la cocción de alimentos ante la compleja 
situación que enfrenta el país.

Las principales autoridades del Consejo de Defensa 
Provincial insistieron en la información inmediata a la 
población, mediante vías y estructuras comunitarias, 
los medios de prensa, en especial la radio, que puede 
sincronizarse a través de los celulares, y los perfiles 
institucionales y oficiales en redes sociales.

Finalmente, el huracán no afectó a la provincia, pero 
provocó severos daños a los territorios occidentales, 
frente a los cuales la solidaridad agramontina no se 
ha hecho esperar.

De regreso a la normalidad, y en medio de la difícil con-
tingencia energética, se distribuyen seis libras de arroz 
(cuatro para completar el mes de septiembre y dos co-
rrespondientes a octubre), dos libras de azúcar y aceite de 
octubre. El próximo lunes 11 de noviembre reinician las 
actividades docentes.
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