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Por tercer año consecutivo,  y 
con más del 82 por ciento, Edu-
cación en Pinar del Río  obtuvo el 
primer lugar nacional en los exá-
menes de ingreso a la Educación 
Superior, en la asignatura de Ma-
temática.

María de la Caridad González 
Ramos, secretaria ejecutiva de 
la Comisión de Ingreso Provin-
cial, informó que de los preuni-
versitarios aprobaron el examen 
más de 950 alumnos , asimis-
mo, reconoció el resultado de 
todo el territorio,  en especial de 
los municipios de Sandino y La 
Palma, así como del IPVCE Fede-
rico Engels.

Mientras, Jacinto Carcedo, me-
todólogo de la Dirección Provincial 
de Educación (DPE), destacó el tra-

Hasta el mes de noviembre Pinar del 
Río celebrará las asambleas municipales 
12 Congreso de la UJC, en aras de mirar 
hacia dentro a la organización y trazar 
nuevos caminos para la juventud cuba-
na.

Una vez concluido este proceso, ten-
drá lugar en diciembre el encuentro 
provincial. Entre los principales temas 
a debatir se encuentran cómo lograr 
un mejor funcionamiento de las organi-
zaciones de base, y la importancia de 
hacer un uso adecuado de las redes 
sociales en defensa de la Revolución, 
según informó Rogel Sandrino Cruz, 
jefe del departamento Ideológico de la 
UJC Provincial.

Agregó que en las asambleas se elegi-
rán los miembros de los comités muni-
cipales y provincial, se harán votaciones 
para la elección de los burós municipales 
de la UJC y quedará definida la delega-
ción vueltabajera a la cita de los jóvenes 
cubanos, prevista a desarrollarse en abril 
de 2024.

Pinar del Río, además, lleva al Con-
greso a tres delegados directos, en re-
presentación de sus centros laborales, 
sobresalientes en sus resultados de tra-
bajo, así como en la labor con su univer-

A poco más del 60 por ciento de cumplimiento, 
marcha el plan de terminación de la vivienda en la 
provincia al cierre de los primeros días del mes de 
septiembre, según los especialistas del sector en 
Vueltabajo.

De acuerdo con los indicadores, de un plan de 
1 437 casas hasta el presente mes, solo se han 
concluido 860. En este sentido, destacan de forma 
general los municipios de Pinar del Río, Consola-
ción del Sur y Los Palacios, con cifras estimadas al 
106 por ciento en el caso del primero, mientras los 
otros dos marchan al 97 y 88 por ciento, respecti-
vamente.

Precisaron las fuentes que los territorios más 
atrasados son San Luis y San Juan y Martínez, 
los cuales se encuentran ambos al 30 por ciento 
de cumplimiento, seguidos de Sandino al 36, y 
Mantua y Minas de Matahambre al 41 y 42 por 
ciento.

Es de mencionar que las cifras ofrecidas se ele-
van considerablemente al desglosar los planes es-
tatales en cada territorio, pues existen sobrecum-
plimientos en tres municipios, mientras que otros 
dos están próximos a cumplir sus encargos en este 
apartado; esto no sucede en los subsidios y esfuer-
zos propios, en los que se observan estadísticas un 
tanto más deprimidas.

A la fecha, de un plan anual que ronda las 2 001 
viviendas a terminar al cierre de diciembre del pre-
sente año, el porcentaje de cumplimiento no es 
tan alentador si se tiene en cuenta que, de enero 
a septiembre, aún persiste una deuda que rebasa 
las 577 viviendas de forma general en el territorio 
vueltabajero.  

No obstante, desde la Dirección Provincial de 
la Vivienda aseguran que diariamente se conci-
l ian todas las cifras y se visitan las viviendas 
en el terreno, pues se trabaja con voluntad y 
perseverancia para saldar el encargo propues-
to.

Jóvenes en Congreso

so juvenil.
Ya fue electo el primero de los delega-

dos en la fábrica La Conchita, y los otros 
dos pertenecen a la Dirección Provincial 

de Etecsa y al policlínico Primero de Ene-
ro del municipio Consolación del Sur.

Dorelys Canivell Canal 

Obtuvo Pinar del Río el primer 
lugar en Matemática

bajo de los profesores de duodéci-
mo grado, junto a los estudiantes y 
a la familia.

Explicó la estrategia que apli-
caron, desde la DPE, sus direc-
tivos, funcionarios y las estruc-
turas municipales,  una forma 
de trabajo en la que todos son 
importantes en la obtención de 
los resultados. 

Antes de iniciar los exámenes,  
Adriana Ovalle, subdirectora de 
Educación en la provincia,  reco-
noció a docentes, metodólogos y 
a los alumnos, que durante el mes 
de agosto, en sus vacaciones, 
continuaron los encuentros pre-
senciales para prepararse para las 
pruebas. 

Tenso el
cumplimiento del 

plan de la vivienda

Ana María Sabat González Ariel Torres Amador   

El "Pitágoras" 
de Vueltabajo

Desafíos de la 
bancarización en el 

campo  

       VARIADOS 5

Ya comenzó la venta del café corres-
pondiente a la canasta familiar normada 
del mes de septiembre en los municipios 
de Pinar del Río, San Luis y San Juan y 
Martínez, según confirmó Pável Luis Ro-
dríguez Zamora, coordinador de progra-
mas y objetivos en el Gobierno Provincial.

Dio a conocer, además, que Consola-
ción del Sur, La Palma, Viñales y Minas de 
Matambre serán los siguientes territorios 
en recibir el esperado producto, que no 
se expendía hace varios meses.

Acotó que trabajan para culminar la en-
trega a las bodegas antes del día 20 del 
presente mes; fecha para la que también 
esperan terminar la repartición de otras 
dos libras de arroz, igual cantidad que-
dará pendiente para la última oncena de 
octubre.

Puntualizó que los granos, la sal y el 
azúcar de la canasta del mes en curso se 
encuentran en distribución.

Vuelve el café 
a las bodegas

 Yolanda Molina Pérez
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Combatiente fallecido

A partir de vivencias de Ernesto Gueva-
ra de la Serna como doctor, desde sus 
inicios hasta las acciones independentis-
tas en Bolivia, el libro Che y la medici-
na pretende acercar a los jóvenes a los 
valores de una profesión que constituye 
sacerdocio.

   "Mi padre siempre fue médico y no 
dejó de pensar y actuar un momento 
como eso, incluso al final de su vida, por-
que esa fue su función social", aseguró 
la doctora Aleida Guevara March, compi-
ladora del texto, durante la presentación 
en la Universidad de Ciencias Médicas de 
Pinar del Río, a la cual asistieron Yamilé 
Ramos Cordero, integrante del Comité 
Central y primera secretaria del Partido 
en la provincia; estudiantes y profesores. 

 Tras 56 años de su asesinato, el Gue-
rrillero Heroico sigue vivo por sus virtudes, 
principalmente su humanismo y lucha por la 
justicia social, cualidades que los lectores 
pueden "palpar" en el material, publicado 
por la editorial latinoamericana Ocean Sur.

“Che y la medicina reúne los tres dis-
cursos más importantes del argentino-cu-
bano sobre el médico revolucionario; y su 
esencia radica en lo que nos deja para 
tratar de ser mejores profesionales de 

El Programa Territorial de Ciencia, Tec-
nología e Innovación (PTCTI) Recursos 
Naturales y Cambio Climático, dirigido 
por la Delegación Territorial del Citma en 
Pinar del Río, y gestionado por el Centro 
de Investigaciones y Servicios Ambien-
tales Ecovida, convoca a toda entidad, 
forma de producción y de prestación de 
servicios o persona natural con capaci-
dad para ejecutar actividades de ciencia, 
tecnología e innovación, a presentar pro-
puestas de proyectos que comenzarían 
su ejecución a partir del año 2025, con 
una duración máxima de tres años.

Destaca la convocatoria la necesidad 
de cumplir con los plazos correspondien-
tes, que empezarían con la preparación 
y presentación de propuestas de proyec-
tos del 16 de octubre al 22 de diciembre 
del presente año. 

Cada proyecto deberá cumplir con el 
formato y procedimientos de las indica-
ciones metodológicas que establece la 
Resolución 287/2019 del Citma, inclui-
dos las firmas de aceptación de partici-
pantes y clientes, y llevar adjunto el aval 
del consejo científico o consejo técnico 
asesor correspondiente.

Para el caso de las personas naturales 
podrán presentarlo previamente al conse-
jo científico o técnico asesor de alguna 
de las entidades vinculadas a la proble-
mática que dicho proyecto pretende re-
solver.

Adicionalmente, teniendo en cuenta cri-
terios que la política de ciencia ha ido im-
plementando para asegurar mayor éxito 
y viabilidad, se exige que los proyectos 
presentados deben ser innovadores, prin-
cipalmente I+D+i, o puros de innovación. 

Las únicas líneas temáticas de los pro-
yectos que serán aceptadas para esta 
convocatoria 2025 – 2027 deben cum-

El combatiente de la lucha clandestina, Dulce Roberto Crespo González, falleció el 13 
de septiembre de 2023, a la edad de 91 años. Natural del poblado de Colon, provincia 
de Matanzas.

 En abril de 1956 se incorpora a la célula revolucionaria número 2 de la lucha clandes-
tina del M-26-7 en la provincia de Pinar del Río. Sus principales actividades estuvieron 
dirigidas, fundamentalmente, al traslado de combatientes del primer grupo disuelto de 

Che y la medicina, libro 
imprescindible para los jóvenes

la salud”, puntualizó en la única Casa de 
Altos Estudios con una facultad llamada 
Doctor Ernesto Che Guevara.

“Y es también un modo de que los jó-
venes aprecien el privilegio que tenemos 
de ejercer nuestra profesión desde la gra-
duación y en favor de la gente; porque no 
se puede lucrar con el dolor, y cuando 
alguien comienza a hacerlo, va perdien-
do la categoría de ser humano”, precisó 
Aleidita, como es conocida, a la Agencia 
Cubana de Noticias.

  “La Revolución Cubana ha demostrado 
al mundo que se pueden cultivar el amor 
y el respeto de los pueblos; y los médi-
cos de la Mayor de las Antillas llevan el 
mensaje de que se puede vivir de otra 
manera”, detalló.

“Quisiera que las nuevas generaciones 
recordaran a mi padre como algo suyo, 
con quien pueden discutir y analizar las 
cosas, que lo sientan.

“Si lo leen se van a encontrar que es 
muy actual e importante en estos mo-
mentos que vivimos; y hay que ser como 
él para mejorar nuestra sociedad y avan-
zar”, puntualizó.

Convocan a presentar 
proyectos 

sobre temas ambientales
plir los siguientes requisitos:

Completar vacíos de conocimientos 
sobre el estado y/o funcionamiento de 
componentes ambientales claves, con 
énfasis en la diversidad biológica de Pinar 
del Río, en relación con las manifestacio-
nes y previsiones del cambio o la varia-
bilidad del clima, particularmente en los 
ecosistemas más vulnerables en estas 
circunstancias (costeros y marinos), que 
permitan enfoques más integrados de su 
gestión.

Validar y proponer alternativas para la 
gestión de la adaptación y/o mitigación 
a los efectos del cambio climático en 
ecosistemas claves, incluyendo posibles 
nuevas tecnologías de restauración y 
el empleo de avanzados métodos cien-
tíficos como la modelación y el análisis 
predictivo de los escenarios de cambio a 
mayor escala. 

Y evaluar los impactos de la formación 
y educación ambiental aplicadas en la 
sociedad pinareña, principalmente en 
sectores y comunidades costeras más 
vulnerables, que permitan proponer y va-
lidar mejores alternativas de gestión de la 
adaptación al cambio climático.

 La versión digital que se entregue debe 
estar en formato Word versión 10 o supe-
rior, en letra Times New Roman 12 (tama-
ño Carta); si se va a presentar escanea-
do, no debe ser capturado como imagen, 
sino directamente como PDF.

Todas las propuestas serán entregadas 
para el proceso inicial de evaluación, en 
formato digital, en la sede de Ecovida, 
sita en el kilómetro dos y medio de la 
carretera Luis Lazo, en horario de 9:00 
a.m. a 1:00 p.m., de lunes a viernes, o 
enviándolos por correo electrónico a las 
direcciones alinaperez026@gmail.com y 
jorge.ferro2011@gmail.com.Evelyn Corbillón Díaz

Pica Pica para Consolación del Sur, de dinamita de las Minas de Matahambre hacia Pinar 
del Río; distribuyó propaganda; participó en la huelga de abril, entre otras actividades.

Fue fundador de las Milicias Nacionales Revolucionarias, de los CDR y de la Defensa 
Civil, de la Asociación de Combatiente de la Revolución Cubana y del Ministerio de la 
Construcción.

Por los servicios prestados a la Patria fue condecorado con las medallas de la Lucha 
Clandestina; las conmemorativas 30, 40, 50 y 60 aniversarios de las FAR; la Armando 
Mestres por más de 25 y 30 años de servicio en la Construcción; la distinción  28 de 
Septiembre de los CDR, entre otros sellos y distinciones. 

Crees que sabes todas tus posibilidades. En-
tonces, otras personas llegan a tu vida y de re-
pente hay muchas más

                                                David Levithan

ESTAS SON 10 de las escritoras más influyentes 
de la historia.  Gabriela Mistral (1889 - 1957). 
Bajo el pseudónimo de Lucila Godoy Alcayaga fue 
una de las pioneras en el mundo de la poesía, y 
por ello recibió el Premio Nobel de Literatura en 
el año 1945. Poetisa, profesora y pedagoga nació 
en Vicuña (Chile) y se convirtió en la primera mujer 
iberoamericana en recibir este galardón literario. 
Fue profesora en diferentes escuelas y su pensa-
miento giró en la defensa de la educación pública. 

Así, sus obras muestran sus reflexiones sociales y 
políticas, además de la defensa por la justicia, la paz, 
por América del Sur y por sus pueblos indígenas. Do-
ris Lessing (1919 - 2013) es otra de las referentes 
literarias más importantes de nuestra historia. Sus 
obras ahondan en los conflictos sociales y culturales 
que revelan la desigualdad racial por sus propias ex-
periencias. Recibió el Premio Nobel de Literatura en 
el año 2007, así como otros galardones prestigiosos 
como el Premio Príncipe de Asturias en 2001. Les-
sing nació en el actual Irán en 1919, pero con tan 
solo cinco años se mudó a la que fue su residencia en 
Londres. Autora prolífica, a menudo polémica y genial 
narradora, de entre sus libros destacan El cuaderno 
dorado, Memorias de una superviviente, La bue-
na terrorista, El quinto hijo, De nuevo, el amor.

SABÍAS QUE. Durante el reinado de Luis XV en Fran-
cia, la cosmetología causaba furor. Los productos de 
maquillaje eran usados de forma abusiva por ambos se-
xos. Tintes para los pelos y las pelucas, pinturas para 
el rostro y los labios, perfumes para suavizar los olores 
corporales. Los polvos blancos para maquillar los cutis 
eran el “último grito”, tanto, que era muy raro ver el 

rostro de una persona encumbrada que no estuviera 
blancamente empolvados.

RECOMENDACIONES. Una vez al año revisa los 
tomacorrientes y enchufes eléctricos. Asegúrate de 
que estén bien colocados, alejados de fuentes de ca-
lor como cocinas eléctricas, o de zonas donde exis-
ta humedad por salpicadura de agua, sobre todo si 
están cerca de vertederos, fregaderos…, así puedes 
evitar chispazos y cortocircuitos.

 
PARA REÍR. Papá, papá, ¿puedo ir al cine? Sí, 

Pepito, pero no entres... Mira, Pepito, la Luna está 
llena. ¿De qué?.. Pepito, ¿cuánto tienes ahorrado 
ya? Ceromil Cerocientos Cerocero... Pepito, ¿qué 
haces pintándote la cara de azul? Porque mi novia 
se ha ido a pasar el verano lejos y ¡yo quiero estar a 
zu lado!.. Pepito, me han dicho que eres muy rápido 
con las matemáticas. A ver, ¿cuánto es 47 por 126? 
¡328! ¡Pero si ni siquiera te has acercado! Ya, pero 
señorita, no me diga que no he sido rápido... Pepi-
to, conjuga el verbo andar. Yo... yo ando... Tú... tú 
andas. ¡Más deprisa! Él corre, nosotros corremos, 
ellos corren.
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Y allí los vi, bien temprano en la mañana, 
al salir de casa en busca de la noticia del 
día. Al parecer habían pasado la noche en 
esa esquina entre escombros, restos de 
podas de árboles y otras podredumbres. 
No estaban a simple vista, pues hube de 
mirar dos veces para darme cuenta que 
no eran pocos.

Y digo que habían dormido allí, ya que 
al acercarme, al tacto, se sentían húme-
dos. El rocío de la noche y la madrugada 
había calado en ellos, mas, no lo suficien-
te para dañarlos.

Ángeles y Demonios de Dan Brown, 
Aves de Presa de J.A. Jance y Excálibur 
de Sanders Anne Laubenthal, por solo 
mencionar algunos de los grandes que 
alcancé a rescatar, y eran quienes se da-
ban cita en aquella esquina con grandes 
obras catalogadas como best-sellers en 
sus apogeos respectivos.

Sí…, para su sorpresa –y la mía–, que-
rido amigo lector, no hablo de animales 
abandonados, sino de una exquisita litera-
tura merecedora de cualquier librería de 
renombre o de una buena biblioteca.

Y no, tampoco eran ediciones cualquie-
ras. Hojas blancas, tapas duras y rotula-
das y portadas espectaculares resalta-
ban bajo el sello de las más prestigiosas 
casas editoriales estadounidenses.

-¡Qué horror! ¡Qué asesinato al hábito de 
la lectura! ¡Qué indolencia!, pensé.

-No te preocupes, en este mundo ya no 

 “La basura de unos es el tesoro de otros”

hay tiempo para la lectura, y la gente por 
botar, bota cualquier cosa, decía alguien 
que, junto a mí, también escarbaba en la 
basura para sacar otras obras. 

-Por supuesto, replicó, ese no sabía lo 
que botaba.

Lo curioso es que junto a estas gran-
des obras, había libros de texto de varias 
asignaturas de la enseñanza preuniversi-
taria en perfecto estado. Díganse Física, 
Biología, Matemática y otras materias de 
distintos años… libros a los cuales mi 
“compadre” les tiró rápidamente el guan-
te.

En su muy razonable lógica, quería mu-
chos de ellos para sus hijos, pues la base 
material de estudio estaba deficiente en 
su centro de estudios, mientras que el 
resto lo donaría a la biblioteca municipal 
como aseguraba haber hecho en otras 
ocasiones.

Recientemente, una amiga en un post 
de Facebook había denunciado un hecho 
similar. Y me detengo a pensar, a quién 
se le ocurre botar libros. Los libros se 

regalan, pasan de mano en mano como 
íntimos compañeros para curar la depre-
sión y la soledad; al tiempo que a modo 
de amigos de aventuras y pasiones inse-
parables.

¡Cuánta herejía en un libro tirado a la ba-
sura! ¿Será que ya no se enseña en la es-
cuela o al interior de los hogares su valía? 
No me gustaría siquiera pensar en que 
nos aventaja la desidia en este sentido, 
o nos gana el egoísmo y la apatía para 
deshacernos de algo que “nos sobra” u 
ocupa mucho espacio quizás, y preferir 
tal cruel destino antes que obsequiarlo o 
donarlo.

Confieso que no he sido ni seré nunca 
partidario de que ningún libro, por pésimo 
que sea, tenga que acabar desechado en 
la basura como si fuera una peste. Creo 
fervientemente, aun en estos tiempos 
modernos donde priman las pantallas 
digitales, que todo libro merece una se-
gunda vida. 

Por ello, fomentar el hábito de la lec-
tura, de la buena lectura en las nuevas 

generaciones, es imperante, obligatorio.
Habrá muchos libros maravillosos que 

nadie se atreverá a leer; probablemente, 
mueran en las telarañas del tiempo o en 
la desmemoria. Frente a ello, creo que 
toda labor por promover la lectura es 
poca.

Y en ese sentido, el fomento de la lec-
tura, así como la divulgación de obras 
literarias de otros tiempos, de otras ge-
neraciones, o la reseña del contexto en el 
que tales obras fueron escritas, relucien-
do las vidas de los escritores o escritoras 
más allá de las ideologías políticas, en-
marcaciones y estigmas y que, por tanto, 
dieron esplendor literario con semejante 
producción a la sociedad de su época, 
me parece que es un rayo de esperan-
za para que diversos lectores puedan 
rescatar esos libros de los anaqueles del 
olvido.

Sin bien es cierto que leer un libro impli-
ca tiempo, también lo es que ese tiempo 
dedicado se convierte en conocimiento 
futuro. Recordemos que debajo de la lec-
tura subyace una sinergia que nos huma-
niza y nos eleva a dimensiones y planos 
extraordinarios.

Por favor, concienciémonos que los li-
bros no tienen que acabar nunca en la ba-
sura: es la mayor crueldad que se puede 
hacer con ellos. 

Pero ya lo diría un refrán “la basura de 
unos es el tesoro de otros”.

Sobreponerse al dolor, sanar, física y 
espiritualmente, forma parte de la propia 
sobrevivencia; lo hacen los animales que 
aún sin atención médica aprenden a cami-
nar y no apoyan la pata herida; nosotros, 
los humanos, vamos ocultando en sitios 
recónditos los recuerdos dolorosos y nos 
montamos en el carrusel de la rutina: 
ayer, hoy, mañana…

Hace apenas unos pocos días la nación 
volvió a estremecerse con la pena colec-
tiva, el fallecimiento de dos rescatistas 
y un anciano en La Habana, como con-
secuencia del derrumbe de un edificio, 
sito en calle Lamparilla, entre Villegas y 
Aguacate. El lamentable suceso gene-
ró numerosas expresiones de respeto, 
acompañamiento a familiares y amigos, 
entre otras muestras de empatía.

Al menos, la dureza de estos tiempos 
no nos ha arrancado la sensibilidad, y sin 
demeritar ni un ápice la magnitud del sa-

Borremos la desesperanza

crificio, en lo personal, no quiero seguir 
sumando mártires; sé que esos bombe-
ros conocían los riesgos de la profesión 
elegida, que optaron por desafiar el pe-
ligro para salvaguardar a otros; sin em-
bargo, me angustia que dos personas, en 
plenitud de capacidades, truncaran sus 
vidas bajo el desplome de unas paredes.

Que su sacrificio no sea inútil, es asunto 
de los sobrevivientes, y hay que empezar 
por reconocer errores, entre ellos, indu-
dablemente está la política de la vivienda. 
Los daños acumulados en el fondo habi-
tacional de Cuba ponen en evidencia que 
hace décadas esto no se enfrenta con 
aciertos.

Porque las voluntades no bastan, hace 
falta una mirada con la prioridad que 
requiere el asunto a nivel de país, que, 
junto a la alimentación, la situación elec-
troenergética y el abasto de agua son los 
problemas que mayor agobio causan a la 
población.

Específicamente, carecer de una casa, 
o de una que cuente con las comodida-
des mínimas indispensables, repercu-
te sobre la calidad de vida, el deseado 
crecimiento poblacional y muchos otros 
aspectos que transitan por la estabilidad 
de un matrimonio, la plenitud sexual, la 
economía familiar…

Planificar en consonancia con la reali-
dad, y no con lo deseado, es una urgen-
cia, ¿para qué seguimos construyendo 
obras innecesarias en  los momentos que 
vivimos? 

La prosperidad que se anida en proyec-
ciones no es tan alentadora como la satis-
facción real de una necesidad, y sí, claro 
que no sería suficiente para restablecer 
todo el fondo habitacional, pero esos re-
cursos, empleados eficientemente en los 
sitios que demandan con mayor premura 
reparación, mitigarían el desasosiego de 
quienes van a la cama con el miedo de 
que les caiga encima su techo; algunos ni 
siquiera tienen eso, y solo basta recorrer 
Pinar del Río para constatarlo. 

Los errores son inherentes a nuestra 
naturaleza humana, reconocerlos para 
subsanarlos, es lo que nos toca; y el 
país necesita de alegrones, para que la 
tenencia de una vivienda sea más que el 
sueño irrealizable de varias generaciones 
que se aglutinan en un mismo espacio y 
se cristalice el artículo 71 de la Constitu-
ción: “Se reconoce a todas las personas 
el derecho a una vivienda adecuada y a 
un hábitat seguro y saludable.

“El Estado hace efectivo este derecho 
mediante programas de construcción, re-
habilitación y conservación de viviendas, 
con la participación

de entidades y de la población, en co-
rrespondencia con las políticas públicas, 
las normas del ordenamiento territorial y 
urbano y las leyes”. 

Como diría mi abuela: “Hemos nave-
gado con suerte”, porque un fenómeno 
de la magnitud del tornado que azotó la 
propia capital el 27 de enero de 2019 o 
el huracán Ian, que incida sobre Centro 

Habana o La Habana Vieja, podría ser 
catastrófico; nuevamente correrían lágri-
mas y no quiero…

Hace poco más de un año lloramos por 
los que sucumbieron en batalla contra 
las llamas en la base de Supertanqueros, 
dolor que se sumó al de las víctimas de 
la explosión en el hotel Saratoga, a las 
del avión que acababa de despegar con 
destino a Holguín, a los que perecieron 
a causa de una pandemia, especialmente 
los que lo hicieron en medio de aquella 
carencia de oxígeno para los enfermos; a 
la congoja por los que no sabemos cómo 
murieron porque lanzarse al mar, a una 
travesía incierta, les pareció más espe-
ranzador que el mañana que avizoraron 
para sí y los suyos como habitantes de 
esta Isla.

La crisis, el bloqueo, el alza de los pre-
cios en el mercado mundial son reales, 
también lo es que seguimos repitiendo 
fórmulas ineficaces para enfrentar males 
antiguos; y ese no es el camino para la 
Cuba que queremos, en la que no sea ne-
cesario que hijos buenos pierdan la vida 
en medio de un derrumbe porque pare-
des resentidas con la lluvia colapsaron, 
a fin de cuentas, vivimos en el trópico y 
la humedad seguirá acompañándonos, 
tenemos que ser capaces de resistirla, a 
ella y a otros embates que intentan do-
blegarnos.

Y si algo quiero, son héroes que regre-
sen victoriosos a casa tras cada jornada, 
aupados por el agradecimiento infinito de 
una nación en la que borraron la deses-
peranza. 
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La contratación de las pro-
ducciones agropecuarias para 
el presente año 2023 no tuvo 
la calidad requerida, pues faltó 
disciplina, organización y con-
trol. Además, se vio perjudica-
da por la falta de preparación 
del personal, de información en 
cuanto al papel que desempeña 
cada actor en el proceso, la im-
posibilidad de llegar a todos los 
productores de manera directa 
y la distorsión creada respecto 
a la participación de las coope-
rativas.

“Esto trajo consigo que se 
contrataran menos productos, 
que algunos campesinos pusie-
ran como argumentos la falta 
de recursos e insumos, y que 
las bases productivas se des-
entendieran de la siembra, la 
producción y los destinos”, dijo 
a Guerrillero Rogelio Rodríguez 
Perugorría, subdelegado agríco-
la en la Delegación Provincial de 
la Agricultura.

Por todo lo anterior, se deci-
dió elaborar un procedimiento 
conjunto entre el Ministerio de 
la Agricultura, el Ministerio de 
la Industria Alimentaria, la Aso-
ciación Nacional de Agricultores 
Pequeños y los sindicatos para 
el buen desarrollo de la contra-
tación en el año 2024, acorde 
al escenario productivo actual, 
con la integración de los nue-
vos actores de la economía, el 
fortalecimiento de los sistemas 
alimentarios locales en los muni-
cipios y las normas legales exis-
tentes amparadas en la política 
de comercialización.

En Pinar del Río, como en el 
resto de las provincias del país, 
se realizaron seminarios en to-
dos los municipios que luego se 
replicarían en las diferentes coo-
perativas y empresas vinculadas 
a la producción agropecuaria, 
con el objetivo de alcanzar, con 
la contratación de la producción 
agropecuaria y forestal, el res-
paldo al plan de la economía a 
través de un proceso objetivo 
que parta de las potencialidades 
de los productores y permita in-
crementar la oferta a todos los 
destinos por la vía estatal.

EL MUNICIPIO COMO PRIN-
CIPAL DESTINO

“Este es el proceso principal 
que lleva a cabo la Agricultura 
para garantizar la comida del 
2024. No solo se contrata la 
campaña de frío, sino del año 
entero. Ahora la cooperativa 
vuelve a ser el centro de la con-
tratación. Esto no significa que 
los productores, como estable-
cen las 63 medidas, no puedan 
hacer contrataciones directas, 
pero la cooperativa, al igual 
que la Empresa, debe saberlo y 
coordinarlo.

“Los destinos los da el munici-
pio, porque es en el comité de 
contratación donde se define el 
precio y otros elementos como, 
por ejemplo, quiénes se hacen 

CONTRATACIÓN DE PRODUCCIONES AGROPECUARIAS

Garantizar la comida desde el surco

Por Dainarys Campos Montesino
Fotos: Jaliosky Ajete Rabeiro

* A iniciarse el venidero 20 de octubre, la contratación de las producciones agropecuarias 
para el año 2024 pone nuevamente a la cooperativa en el centro del proceso

cargo de un SAF, de un círculo 
infantil o de un hospital, por lo 
tanto, las estructuras de base 
no pueden desentenderse de 
eso”, apunta Rodríguez Perugo-
rría.

Una de las principales limita-
ciones en la producción agro-
pecuaria, añade el directivo, es 
el tema de los insumos, sobre 
todo los químicos. Pero al estar 
Pinar del Río en una zona taba-
calera, estamos acostumbrados 
a que siempre llegue un volumen 
de fertilizantes y se olvida el uso 
de la ciencia y la técnica, así 
como de los productos biológi-
cos. “Es una debilidad que tene-
mos”, dijo.

Al respecto, el doctor en Cien-
cias Michel Ruiz Sánchez, inves-
tigador y profesor Titular del 
Instituto Nacional de Ciencias 
Agrícolas (Inca), destacó las po-
sibilidades que da el país para 
el uso de medios biológicos, la 
materia orgánica y el humus de 
lombriz.

“Con inteligencia podremos 
hacer contratos justos para 
los productores, y justos para 
el municipio y la provincia. Una 
tonelada del fertilizante más ba-
rato hoy en el mercado interna-
cional cuesta 400 dólares, y si 
no tenemos dinero no podemos 
importar, por lo que nutrirnos de 
una cultura ecológica y biológica 
nos ayuda.

“Está demostrado que a veces 
se echan más químicos y se ob-
tienen menos rendimientos que 
con productos biológicos, la ex-
plicación es sencilla: no tenemos 
en el suelo condiciones biológi-
cas para retener los fertilizantes 
que aplicamos; sin embargo, 
queremos seguir aplicando más 
fertilizantes, y en la medida que 
lo hagamos rompemos el equili-
brio del suelo y obtenemos me-
nos resultados”, explicó.

Entre las novedades del nuevo 
procedimiento, subrayó Rodrí-
guez Perugorría, que en relación 
con la producción de leche y 

carne la intención es entregar la 
mayor cantidad de leche fresca 
directa, y que a diferencia del 
año anterior el sobrecumplimien-
to de ambos indicadores tendrá 
un precio diferenciado con desti-
no a las entidades estatales.

“El Estado puso indicadores 
para el sobrecumplimiento que 
son fáciles de alcanzar. Ese so-
brecumplimiento tiene un precio 
atractivo, lo mismo para la leche 
que para la carne. Antes se daba 
la posibilidad de vender ese ex-
cedente a quien el productor 
quisiera, ahora el país, que tiene 
que importar la leche, necesita 
suplir ese déficit que existe para 
los sectores priorizados de la 
sociedad. Lo mismo pasa con la 
carne. 

“Son indicadores que cambian 
para bien del guajiro. En el caso 
de los cárnicos, el Porcino por 
ejemplo, da la posibilidad de 
pactar precios con el produc-
tor”, refiere el funcionario. 

PRECIOS, CONTRATOS, 
GARANTÍAS

Uno de los aspectos más polé-
micos en la contratación ha sido 
los precios. Alude Rodríguez 
Perugorría que los planes tienen 
que hacerse de acuerdo con las 
potencialidades de cada cual, 
porque un campesino no va a 
sembrar calabaza, por poner un 
ejemplo, para que le dé pérdida. 

“Si a un productor no se le dan 
recursos, por supuesto que va 
a tener bajos rendimientos, ese 
productor debe contratar enton-
ces a un precio acorde con lo 
que va a sembrar y a producir”, 
afirma.

Para Yadira García Sánchez, 
económica de la CPA Augusto 
César Sandino de La Palma, lo 
principal es que la contratación 
se haga con el respeto que lle-
va desde el municipio hasta la 
base, que es el productor. “Si lo 
vemos desde el punto de vista 
de recursos, realmente pode-
mos decir que hoy lo que tene-
mos es solo el capital humano. 

“En La Palma, uno de los ma-
yores problemas de la contra-
tación está en los precios, que 
cambian de hoy para mañana. 
Si hay un pico de producción, 
bajan, entonces el productor 
se hacía una idea de que iba a 
vender a un precio, y se afecta 
económicamente. 

“Que haya estabilidad o que se 
cumpla con uno de los aspectos 
que se plasma en el documento, 
y que se ponga el precio en el 
contrato, va a ser muy difícil. Si 
no hay garantías de recursos ni 
del precio, eso influye en la moti-
vación del campesino. 

“Hoy los productores no te 
piden combustible, maquinaria, 
fertilizantes, ellos necesitan 
saber el precio al que les vas 
a pagar sus productos, porque 
tienen que invertir de su bolsillo 
para todo lo anterior, entonces 
el costo de la producción se in-
crementa.

“En mi opinión, si produces 

una hectárea y da buenos rendi-
mientos, aunque lo vendas más 
barato siempre da rentabilidad. 
Lo principal para que haya pro-
ducción es sembrar”.

Por su parte, Ibraúl Hernán-
dez, presidente de CPA Mártires 
de La Palma, agradece la posibi-
lidad de que vuelva a ser la base 
productiva el gestor principal de 
la contratación. “Como produc-
tor y presidente de cooperativa 
siempre tenemos expectativas, 
pero es un año muy difícil, con 
limitaciones de recursos, y eso 
conlleva hacer un trabajo políti-
co ideológico con mucha más 
profundidad.

“Las mayores dificultades que 
veo en el proceso de contrata-
ción están relacionadas con las 
preformas de contrato que siem-
pre llegan tarde, y también en 
el encuentro con el productor, 
pues a veces los que van a con-
tratar no tienen la preparación 
suficiente para ello”.

En ese aspecto, explica Ro-
dríguez Perugorría, que cada 
destinatario tiene una preforma 

que debe entregarse con tiempo 
a la cooperativa, a la Empresa 
y a los abogados para que se 
establezcan los acuerdos en 
plazos, precios y demás. Cada 
estructura debe contar también 
con el asesoramiento jurídico 
que identifique las debilidades y 
las fortalezas de los contratos.

“Este proceso de contratación 
es muy importante para noso-
tros, más en el momento que 
estamos viviendo. A los cam-
pesinos tenemos que ir con la 
verdad en la mano. Nos golpea 
duro el sistema de los precios, 

fluctúan mucho para el produc-
tor. Hoy la yuca está a 10 pesos, 
mañana a 15, luego a nueve. 
Esa es la mayor deficiencia que 
tenemos.

“Uno ve que los otros renglo-
nes de la economía suben, y en 
cambio en nuestro caso lo que 
hacen es bajar los precios para 
pagar a los campesinos. Comen-
zamos con una cifra ahora y en 
lo que transcurre el año la van 
bajando, y los guajiros tenemos 
las mismas necesidades que el 
resto de la población”, dice Yos-
niel Núñez Vázquez, presidente 
de la CCS Manuel Fajardo de 
Viñales.

SIN SIEMBRA NO HAY CO-
MIDA

El subdelegado de la Agricul-
tura añade que actualmente una 
de las mayores preocupaciones 
radica en la cantidad de tierras 
entregadas que permanecen 
ociosas, y no solo las que están 
en manos de empresas estata-
les o estructuras productivas, 
también de productores priva-
dos.

“Hay más de 36 000 hectáreas 
entregadas que están en desuso. 
No se utiliza ni el 10 por ciento 
de las áreas. Y los productores 
que, supuestamente, son quie-
nes mejor están trabajando, 
cuando sacas la cuenta para la 
actual campaña de frío, por citar 
un ejemplo, siembran menos de 
una hectárea en seis meses.

“Entonces, 43 000 hectáreas 
parece un plan exagerado, pero 
cuando lo tiras contra la tierra, 
no es nada. De acuerdo con dia-
gramas y estudios que hemos 
hecho, el 20 por ciento de los 
campesinos de Pinar del Río se 
encargan del 80 por ciento de 
la comida que se produce, y el 
80 por ciento de los producto-
res solo aportan el 20. Quiere 
decir que el plan lo tienen enci-
ma cuatro o cinco, por lo que la 
contratación no es pareja. Por lo 
tanto, hay que darle seguimiento 
a eso, y el uso de la tierra es 
fundamental”, concluyó.

El actual proceso de contrata-
ción requiere de la participación 
de todos los actores que inter-
vienen en el proceso en corres-
pondencia con las potencialida-
des existentes, que se logren 
contratos justos para todas las 
partes, pero sobre todo, que 
además de garantizar una oferta 
variada de productos agrope-
cuarios, esta se materialice en 
el plato de los pinareños.

El doctor en Ciencias Michel Ruiz Sánchez se refirió a las poten-
cialidades que tiene hoy el país para extender el uso de los medios 
biológicos

Ibraúl Hernández, presidente 
de la CPA Mártires de La Pal-
ma, reconoce que el atraso en 
la llegada de las preformas de 
contrato es una de las principa-
les preocupaciones de los cam-
pesinos

Yosniel Núñez Vázquez, presi-
dente de la CCS Manuel Fajardo 
de Viñales, alega que el sistema 
de precios fluctúa con mucha 
frecuencia y eso influye en la 
motivación de los productores 
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La Resolución 111/2023 emitida por el 
Banco Central de Cuba quedó aprobada en 
aras de “incrementar la bancarización de 
las operaciones a través de los canales 
electrónicos de pagos, adoptar las accio-
nes que aseguren su implementación y se 
viabilicen los procesos de cobros y pagos, 
dinamizando las finanzas de todos los ac-
tores económicos y su relación con la po-
blación”.

El artículo dos de esa norma refiere que 
son sujetos de ella las empresas estatales, 
organizaciones superiores de dirección em-
presarial, unidades presupuestadas; coo-
perativas no agropecuarias; cooperativas 
agropecuarias; productores agropecua-
rios; agricultores individuales; pescadores 
comerciales; micro, pequeñas y medianas 
empresas; proyectos de desarrollo local; 
trabajadores por cuenta propia; artistas y 
creadores; las modalidades de inversión 
extranjera y las formas asociativas creadas 
al amparo de la Ley de Asociaciones.

En correspondencia con ello, y a partir 
de un grupo de inquietudes generadas en 
el sector agropecuario, conocidas en nues-
tra redacción, nos acercamos hoy a los 
criterios que sobre este proceso sostienen 
campesinos, cooperativistas y entidades 
del gremio en el territorio.

En un chequeo reciente del grupo tem-
poral para la implementación de la banca-
rización se analizó la situación de los esta-
blecimientos de Acopio. En ese momento, 
Niurka Rodríguez Hernández, vicegoberna-
dora de Pinar del Río, indicó revisar el poco 
avance de la Empresa, aun cuando solo 16 
mercados son gestionados por ellos.

“Ya llevamos alrededor de dos años tra-
bajando el tema. Comenzamos con Xetid 
y el uso de Enzona, después empezamos 
con Transfermóvil. La mayoría de los mer-
cados tienen hoy los códigos QR para la 
comercialización. Además, se hizo una 
guía de evaluación que contemplaba ese 
aspecto, pero tenemos que decir que no 
se usa, no hay cultura de eso por parte de 
la población, ni siquiera de los propios ad-
ministradores de los mercados que no lo 
promocionan. Tenemos que rescatar eso, 
que incentivarlo”, refirió Roberto Trujillo 
López, jefe del departamento de Comer-
cialización de la Delegación Provincial de la 
Agricultura.

Desafíos de la bancarización en el campo  
Por Dainarys Campo Montesinos y Dorelys 
Canivell Canal

Agregó el directivo que la mayoría de los 
productores tienen tarjetas, “hoy hay más 
de 15 000 hechas en la provincia. Hay mer-
cados que poseen condiciones y que están 
pagando a través de ellas, pero muchos, 
aun con las condiciones, no lo hacen”. 

El proceso de bancarización es también 
un cambio cultural. Que el campesino hoy 
no disponga de todo su dinero en la mano y 
realice sus pagos a través de canales elec-
trónicos, transita por varios aspectos, uno 
de ellos objetivo, y es la disponibilidad de 
un teléfono con prestaciones, y el otro tam-
bién real, es que los obreros o jornaleros 
les piden su pago en efectivo.

Así lo comentó Armando Blanco García, 
productor vinculado a la Empresa Integral 
y de Tabaco Consolación del Sur. “Tengo 
teléfono, para mí sería una comodidad 

poder pagarles a los hombres por ahí, 
sin tener que ir al banco, pero a ellos 

no les gusta. Solicitan el dinero en 
efectivo porque desde aquí hasta 
su casa compran una bolsa de 
pan, un paquete de refresco, algo 
que necesiten. Además, se paga 

los sábados, pero muchos te piden el dine-
ro diario y tienes que tenerlo en la mano. Si 
no hay dinero, no trabajan.

“Y es difícil porque la fuerza de trabajo en 
el campo está escasa. Hay quien paga por 
ajuste, yo pago 300 pesos diarios, ade-
más, se les garantiza desayuno y almuer-
zo, una parte de lo que se cosecha, y así y 
todo, es muy inestable”.

Criterio semejante sostiene Ibraúl Her-
nández, presidente de CPA Mártires de La 
Palma, ubicada en el municipio del mismo 
nombre: “Es un proceso al que hacen re-
chazo, porque no están las condiciones 
creadas a nivel de base para que el campe-
sino le llegue con facilidad. Eso lleva más 
conocimiento, más asesoramiento. Hay 
productores que sí usan las pasarelas de 
pago, pero tradicionalmente en la vida del 
guajiro, es el hijo el que tiene el celular y el 
que usa la tecnología, a los más viejos les 
gusta tener el dinero para invertir, debajo 
del colchón. La bancarización es algo que 
viene a favorecer bastante, a eliminar las 
trabas que hay hoy para los cobros, pero 
eso lleva conocimiento, adaptación y con-
diciones”.

En los análisis que se realizan a nivel 
provincial sobre el uso de las pasarelas de 
pago en las bodegas, por ejemplo, se ha 
insistido en que los dependientes deben 
estar prestos a ayudar a los clientes e in-
centivarlos para que usen estos canales.

“Lo cierto es que hoy un campesino va a 
una bodega que está intrincada, y cuando 
va a pagar de manera electrónica lo prime-
ro que te dice la bodeguera es que no hay 
conexión. Soy de una zona, entre La Palma 
y Viñales, y en ninguna de esas bodegas 
hay conexión nunca. Entonces, primero 
hace falta tener las condiciones para que 
puedan palpar la realidad. Con el guajiro 
‘vista hace fe’”, recalca Ibraúl.

CON PRIORIDAD EN EL BANCO
Sobre la atención a los actores del sec-

tor agropecuario, Yoania Ramos García, 
jefa de Banca Electrónica del Banco de Cré-
dito y Comercio (Bandec) en el territorio, 
precisó que a ellos se les atiende personal-
mente dentro de los bancos. 

“Las tarjetas de ellos se limitaron por ca-
jeros automáticos y terminales de puntos 
de venta (TPV). Hay quien refiere que tienen 
que pagar a sus jornaleros y que muchos 
no tienen tarjetas magnéticas, pero hay 
otros que sí las poseen; entonces, el que 
quiere pagar a sus trabajadores va al ban-
co y solicita la extracción de efectivo como 
tiene que hacerlo todo el mundo, varios 

días con antelación, porque ellos retiran 
grandes montos”.

Reitera Ramos García que son atendidos 
dentro del banco, pues constituyen actores 
económicos, y al igual que con los traba-
jadores por cuenta propia, se analiza con 
ellos la situación según lo que necesiten, 
según el monto de dinero que pidan.

“Eso lleva una previa autorización por el 
director provincial; si ellos lo solicitan con 
tres días de antelación, que es como está 
establecido cuando son montos elevados 
de dinero, no tiene ningún problema, y has-
ta ahora no ha habido dificultades en las 
sucursales. Sí es importante que se haga 
la solicitud con antelación, ya que todas las 
bóvedas de los bancos tienen un límite es-
tablecido, y no es solamente el dinero de 
los productores, está el que solicita el resto 
de las entidades y empresas para los sala-
rios”, concluyó la jefa de Banca Electrónica 
de Bandec. 

EN DETRIMENTO DEL PROCESO
A este particular se refiere Rubén García 

Ravelo, presidente de la CCS Santos Cruz, 
de La Palma. “Tengo varios productores ac-
tualizados con las tarjetas, pero qué es lo 
que nos golpea en La Palma, el hecho de 
que el campesino no cobre divisa por el ta-
baco frena la actividad de la bancarización. 
Esta es una zona distante del pueblo, no 
existen en la actualidad varios mecanismos 
que les faciliten extraer el dinero. Es muy 
costosa la transportación para trasladarse 
hasta la cabecera. Y, por otra parte, usan 
fuerza de trabajo propia de allí, y necesitan 
el dinero en efectivo para poder moverse.

“No es un problema de capricho, acota 
García Ravelo, hemos conversado con mu-
chos. Los más jóvenes tienen tarjetas y 
transporte, por lo que se les facilita hacer 
ese tipo de actividad. Lo hemos planteado 
en todos los escenarios, eso hay que ir in-
tencionándolo poco a poco hasta llegarle a 
la totalidad. El campesino, pasa un año, y 
no sale de la tierra”.

El municipio de La Palma es uno de los 
tantos que no posee cajero automático 
para que el obrero vaya a buscar su dinero, 
y parece ser que las cajas extras aún no 
satisfacen las demandas de la población o 
se desconocen sus bondades. 

“Entonces hay que acudir al banco, eso 
es otra cosa complicada, porque a veces 
el campesino llega al banco y no hay co-
nexión, o hay mucho cúmulo de personas 

o cualquier otra situación. Y tiene que re-
gresar 15 kilómetros por un terraplén don-
de el transporte es muy difícil. Eso nos ha 
dificultado generalizar la bancarización”, 
reconoció.

Yosniel Núñez Vázquez preside la CCS 
Manuel Fajardo, de Viñales, uno de los mu-
nicipios que dispone de cajeros, pero que 
en la práctica no son funcionales para un 
obrero al que el productor le depositó su 
salario en una tarjeta.

Sobre aquellas cooperativas que están 
más alejadas, señaló: “Las hay que están 
a 70 kilómetros de la cabecera municipal, 
intrincadas, que no tienen forma de llegar 
por la situación del transporte. Por ejem-
plo, en los Cayos de San Felipe, entra una 
guagua dos veces a la semana, cómo el 
campesino va a tener el dinero en tarjeta si 
no tienen un cajero cerca. Ni siquiera usan 
la caja extra y las demás formas de pago. 
Al campesino le gusta tener el dinero en la 
mano. Si quienes vivimos en la cabecera 
municipal pasamos trabajo porque a veces 
no hay conexión, imagínese el guajiro que 
tiene que recorrer 30 kilómetros desde Pla-
yuela, se pase el día en el pueblo y encima 
de eso no haya conexión”.

Este, asegura, es un tema que han anali-
zado varias veces en la asamblea, pero los 
asociados están renuentes a ello.

En la misma sintonía está Yadira García 
Sánchez, económica de la CPA Augusto 
César Sandino, también en La Palma, quien 
expresa que sus productores aún están 
muy lejos del proceso de bancarización, y 
de que las condiciones en las que viven les 
permitan insertarse. “Mi CPA está ubicada 
en una zona que le llaman Canalete, a cua-
tro kilómetros del primer pueblecito, donde 
tampoco hay cajero ni sucursal bancaria. 
Estamos a 24 kilómetros de la cabecera 
municipal. Lo rechazan porque lo ven como 
algo que no tienen en la mano, reconocen 
que es su dinero, que está seguro, pero así 
no lo pueden utilizar”.

A todas luces el proceso de bancariza-
ción precisa de miradas diferentes en el 
sector cooperativo-campesino, en el que 
no todos cuentan con las facilidades para 
sumarse. La bancarización, cuya imple-
mentación persigue una mayor transpa-
rencia en la actividad financiera de forma 
general, tiene sus pros y contra, según el 
lugar y la labor que se ejerza, y con esos 
mismos matices deberá ser analizado.

Yadira García Sánchez reconoce que 
el dinero en el banco es una seguridad, 
pero la lejanía les impide insertarse con 
mayor facilidad en el proceso de banca-
rización. Foto: Jaliosky Ajete Rabeiro

 Aunque el pago a los obreros se hace semanal, no son pocos los que lo solicitan 
diario, explica Armando Blanco García. Foto: Januar Valdés Barrios
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A cargo de Claudia Ledesma Hernández

Valiente. Así califica el joven realizador 
pinareño Yosmany Ventura Pérez, la pro-
ducción dramatizada de la radio cubana 
en la actualidad. “Sobreponerse a las 
vicisitudes de estos tiempos es un reto 
constante para una radio centenaria que, 
en el mundo, es reconocida por producir 
el radioteatro o programa dramatizado”, 
argumenta. 

“Es lo más costoso que se hace, por 
la cantidad de artistas que se necesitan: 
guionistas, asesores, directores, efectis-
tas, musicalizadores, actores… Aun así, 
por defender su patrimonio, Cuba hace 
ingentes esfuerzos para mantener su ra-
diodifusión dramática”.

Nuestro país es considerado uno de los 
pioneros del dramatizado radial seriado, 
y atesora hitos como la novela El derecho 
de nacer, estrenada en 1948 y amplia-
mente versionada en diversas naciones 
hasta la fecha.

Ventura Pérez resulta heredero de toda 
esa tradición. Con solo 17 años escribió 
sus primeros libretos para el programa 
humorístico de la emisora provincial Ra-
dio Guamá. Aunque ha incursionado tam-
bién como locutor y director de progra-
mas de otro corte, el guion dramatizado 
ha sido una constante en su desempeño 
profesional. De ahí, la profunda alegría 
que lo embargó al recibir el Premio a Me-
jor Guion en la más reciente edición del 
taller y concurso nacional Antonio Lloga 
in memoriam. 

Yosmany Ventura: un apasionado del dramatizado radial
Con el nombre de La sombra, la obra 

ganadora clasifica como cuento de te-
rror, un género que, el también doctor en 
Ciencias de la Educación de la Universi-
dad de Pinar del Río, explora por primera 
vez y considera menos usual que otros 
pues “demanda mucho de la imaginación 
del oyente, con los recursos que uno pue-
da brindarle. 

“En la televisión tú observas detalles 
como la sangre, el maquillaje, los elemen-
tos visuales, el personaje que se acerca 
y el protagonista no lo ve, entre otros. En 
la radio, todo es mediante sus cuatro re-
cursos: voz, música, efectos y silencios. 
Ahí radica el reto, en lograr, a través de 
eso, lo que me propuse: combinar miste-
rio y suspenso, sorprender al oyente que 
viene pensando en una idea y, justo en 
el último parlamento, con solo una expre-
sión, cambiarla totalmente”. 

Referente al terror, Yosmany trabaja en 
una versión para la radio de un cuento de 
Edgar Allan Poe, que sirva como medio 
de enseñanza y aprendizaje para los estu-
diantes de la Educación Media Superior; 
en tanto, en el bando contrario, el humor 
continúa demandando su creatividad y 
talento.

“Escribo hace ya ocho años Con prisa 
para la risa. Es un programa semanal que 
está posicionado en plataformas digitales 
y se consigue mucho con él, aunque no 
estamos satisfechos. El humor es difícil 
de lograr.

“Suelo preocuparme porque los escri-
tores que hay no se inclinan hacia él, y 
es un género costumbrista que puede 
aprovecharse bastante. Cuando falleció 
Alberto Luberta, a quien debo mucho de 
mi formación, su programa Alegrías de 
sobremesa, de Radio Progreso, dejó de 
hacerse. La radio cubana necesita este 
género y cada vez somos menos los que 
incursionamos en él. Si Cuba lo arropó 
desde un inicio y por ello es reconocida 
internacionalmente, entonces deberá de-
fenderlo a ultranza”. 

A juicio de este apasionado del mundo 
sonoro, dinamizarse y mostrar la realidad 
de los oyentes con un discurso contem-
poráneo, pudieran ser algunas de las cla-
ves para sostener en el tiempo la fama 
bien ganada por Cuba en la producción 
de dramatizados radiales. Y en conse-
cuencia con su forma de pensar, también 
habla de varios proyectos que tiene en 
mente, de agradecimientos a quienes 
han sido sus colegas y maestros, y en 
especial, a los oyentes, “esos jueces que 
siguen nuestra obra y nos apoyan”.

Sin pedantería de ningún tipo ni in-
tenciones demasiado teorizantes, la 
jornada que ya comenzó, la cual se 
dedica cada año al Día de la Cultura 
Cubana, me motiva a hacer un grupo 
de reflexiones que considero necesa-
rias para tener plena conciencia de la 
trascendencia de esta celebración. 

Primeramente, aclaro, nos referimos 
específicamente al área de la cultura 
artística y literaria que, desde luego, 
se deriva de un concepto mucho más 
holístico que comprende toda la huella 
material y espiritual que va dejando el 
ser humano en su paso por la vida.

Entonces, queda salvada la polise-
mia del término y nos adentramos ya 
en esa creación que al decir de Arge-
liers León constituye alimento y vesti-
do espiritual para el hombre, sustento 
que lo engrandece y lo hace más pleno 
en todos los sentidos. Vale añadir que 
moldea nuestro pensamiento, imagina-
ción y por qué no, nos hace más libres 
al poner a prueba ese ingrediente tan 
desarrollador que es la creatividad, 
elevada, incluso, al rango de la inno-
vación.

Por encima de las especificidades de 
cada manifestación del arte, llámense 
obras musicales, teatrales, danzarias, 
plásticas, etcétera, la búsqueda de lo 
estético -de la belleza- será siempre 
una manera de expresarse la virtud 
y la nobleza humanas. Sensibilidad y 
valores se dan la mano para hacernos 
mejores, para dar testimonio de que 
la humanidad puede y debe huir de la 
destrucción y el aniquilamiento.

Hablemos sobre la cultura
Por máster Luis Pérez González, miembro de la Uneac

La función cognoscitiva y la comunica-
tiva garantizan el servicio de bien común, 
sin subestimar todo lo que representa el 
arte en el plano más individual y subje-
tivo. Claro, en vinculación dialéctica con 
los contextos sociales, la historia, las 
costumbres y tradiciones. 

Armando Hart, uno de nuestros intelec-
tuales más lúcidos, insistía en que lo cul-
tural se nos presenta como si fuera una 
madeja o tejido que va tomando cuerpo 
de manera orgánica y así se vuelve legíti-
mo y auténtico.

En el caso cubano, lo anterior alcanza 
una connotación muy primordial porque 
ese tejido se ha ido formando y crecien-
do en permanente confrontación con 
otra cultura, la del Norte, que siempre ha 
pretendido asfixiarnos y sofocarnos. Por 
eso, la afirmación tan repetida que decla-

ra a la cultura como escudo de la nación 
tiene un significado de vida o muerte.

José Martí aportó mucho sobre estos 
temas. Sentenció que: “El arte no es 
más que la expresión del deseo huma-
no de crear y vencer”. Nos parece muy 
convincente esta frase y en total cohe-
rencia con la visión futurista y moderna 
que caracteriza a todo su ideario estéti-
co. También dijo que “el arte no es banal 
adorno de reyes y pontífices, por donde 
apenas asoma la cabeza eterna el genio, 
sino divina acumulación del alma humana, 
donde los hombres de todas edades se 
reconocen y confortan”. Sobrecogedora, 
como siempre, su clarividencia y vigoro-
sa palabra.

El estudio de la producción cultural por 
manifestaciones, géneros, épocas, figu-
ras, generaciones, estilos y territorios re-

sulta fundamental, no solo para recons-
truir la visión de la historia artística y 
literaria sino como expresión de la vida 
social en su conjunto. No olvidemos 
que vivencias personales y memoria 
colectiva constituyen una unidad indi-
soluble, ya que una obra de arte reco-
ge ideas, sentimientos y emociones de 
su autor, pero a la vez, el espíritu de 
una época.

La mayor razón de ser del arte es, 
pues, establecer la empatía del delei-
te, y en este proceso se constata una 
interacción artista-obra-consumidor. En 
ese sentido, media el papel clave de 
la educación propiciadora de que ello 
sea posible, por eso es prioridad de la 
política cultural cubana desarrollar un 
sistema educativo que potencie una 
recepción eficiente del hecho artístico, 
con conocimiento de causa, es decir, 
con una preparación que permita al 
menos la apreciación y, por qué no, la 
comprensión básica de sus códigos y 
lenguaje.

Ahí es, precisamente, donde apare-
cen los vasos comunicantes entre ins-
trucción y cultura, que en modo alguno 
son conceptos equivalentes: digamos 
más bien que se trata de dos niveles 
en la incesante aprehensión del mundo 
que nos rodea y de su internalización 
más profunda con todos sus vericue-
tos y riqueza.

En última instancia, si vamos a la 
etimología del vocablo “cultura” tendre-
mos que acogernos a la semántica del 
verbo “cultivarse”. Y para cultivarnos, 
como ciudadanos y como pueblo, va-
yamos a ella. No desaprovechemos 
las oportunidades que en Cuba se nos 
ofrecen.
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A cargo de Osbel Benítez Polo

Razel Martínez Quetglas es uno de 
los profesionales que distingue hoy la 
Medicina Deportiva en Vueltabajo. El 
joven médico de los vegueros de Pinar 
del Río es un digno representante de 
un sector que se enfrenta diariamente 
a las carencias económicas que vive 
el país, y lo hace, más que todo, con 
ese amor por una profesión a la cual 
se entregó en cuerpo y alma hace ya 
un buen tiempo.

“Opté y se me otorgó la especialidad 
de Medicina del Deporte en el 2000, 
luego de pasar el servicio social dos  
años como médico en la Prisión Provin-
cial. En ese entonces existía un progra-
ma de otorgamiento de especialidades 
para médicos que estuvieran haciendo 
el servicio social en las FAR o en el Mi-
nint.

“Al ofertar esa plaza y tener el uno 
en el escalafón de ese grupo, se 
me asignó la especialidad. Fue una 
elección propia y por el destino, ya 
que no se ofertó en ese momento 
Cirugía, que era la que quería. Re-
cuerdo que ese año vino una sola de 
Medicina Deportiva, y tras no quedar 
ocupada en la convocatoria inicial 
que se hacía primero a los médicos 
especialistas en Medicina General la 
alcancé”. 

Razel es muy tímido ante la graba-
dora, pero según sus compañeros, es 
un profesional de mucha valía. Con-
fiesa que no fue fácil para la familia 
asimilar su decisión de elegir esta es-
pecialidad.

“Mi familia, mis padres en primera 
instancia, no estaban muy contentos, 
pues manifestaban que iba a pertene-
cer al Inder, y que toda mi familia esta-
ba ya vinculada a este organismo. Por 
lo que imaginaban que como médico 
me alejaría un tanto de las institucio-
nes hospitalarias. No obstante, des-
pués sí me apoyaron en mi decisión y 
en los estudios en La Habana”.

Este galeno pinareño no solo ha 
prestado servicios en Cuba, pues ya 
cuenta con varias colaboraciones en el 

Razel (a la izquierda)  ha colaborado en varios comités 
olímpicos nacionales

Razel, el médico de los vegueros
exterior.

“He tenido la posibilidad de trabajar 
en otros países de América como son 
México, por casi cuatro años; Nicara-
gua tres, y en Panamá estuve cuatro 
meses. Todos ellos con enseñanzas 
diferentes. 

“En México tuve una experiencia mar-
cada, puesto que fui a trabajar des-
de el inicio de 2008 hasta finales de 
2011 al Centro de Alto Rendimiento 
(CAR) de Tijuana, con medios y tecno-
logía de primer  mundo. Allí participé 
en muchos eventos internacionales de 
los que fueron sede. Además del pro-
grama de olimpiadas nacionales, que 
goza de una organización espectacu-
lar, parecen juegos olímpicos dentro 
del propio país.

“En Nicaragua estuve como asesor 
médico en el Comité Olímpico Nicara-
güense, atendía los atletas seleccio-
nados nacionales que participarían en 
el Centroamericano Managua 2017. 
Siempre fue una experiencia única, la 
verdad”.

El médico, como lo conocen en el 
deporte, es un furibundo amante de 
la investigación, la lleva a la par de la 
asistencia médica. 

“La investigación tiene un gran valor 
para mí. La parte asistencial vinculada 
a la docencia y la investigación es vital, 
porque no da margen a estar estático. 
Siempre se aprende, y la ciencia avan-
za cada día, de ahí que todos los con-
textos son diferentes, tienes que ir en 
busca del conocimiento que te ayude 
a ser mejor. En estos momentos estoy 
en el programa de formación doctoral 
para profesionales de la Cultura Física, 
otra gran oportunidad profesional y de 
superación”.

Tu acercamiento al conjunto de béis-
bol pinareño es hoy una función que te 
tiene muy ocupado. 

“Llevo casi cuatro años con el equi-
po Vegueros, ha sido una experiencia 
inolvidable, creo que todos somos una 
gran familia, nos llevamos muy bien, 

en lo personal y en lo 
profesional, tanto la tria-
da médica, el colectivo 
de directivos y entrena-
dores y los atletas. Es 
un honor representar a tu 
provincia y disfrutar de la 
pasión beisbolera que tie-
ne toda nuestra nación”. 

Te distingue tu  buen 
trato y la permanente 
observancia de los ele-
mentos clínicos en tus 
atletas.

“Para lograr una buena 
atención desde el punto 
de vista médico, es ne-
cesario tener una carac-
terización individual de 
cada atleta, cuáles son 
sus fortalezas, debilida-
des, para determinar si 
tiene alguna predispo-
sición a lesiones en la 
que puedas hacer pre-
vención. Saber cuáles 
son sus potencialidades 
físicas; por supuesto, 
una buena alimentación, 
hidratación, siempre 
que sea posible. Otro ele-
mento clave por el que 
velamos celosamente es la adecuada 
relación trabajo - descanso, para que 
así no exista amenaza a la salud del 
atleta”.

Razel, aunque proviene de una fami-
lia de profesionales que entiende sus 
ausencias prolongadas, confiesa que 
sin el apoyo de sus seres queridos, 
ninguno de sus logros pudiesen ser 
posibles.

“Mi familia me ha apoyado mucho y 
también se han sacrificado bastante. 
Cuando no estoy, todas las necesida-
des y tareas básicas tienen que asu-
mirlas al ciento por ciento sin que pue-
da ayudarlos, y me tocó la 60 Serie 
Nacional en época de pandemia. Es 
bueno recordar que estuvimos 53 días 
en una ocasión sin poder entrar a la 

provincia.
“También la primera liga Elite con 

Tabacaleros. Primero por los estragos 
del ciclón y después por las competen-
cias en las otras sedes de home club y 
en las otras provincias de visitadores, 
pasamos mucho tiempo alejado de la 
familia, eso no se recupera, pero es lo 
que toca y hay que asumirlo con entera 
profesionalidad.

“Mis mayores satisfacciones como 
médico es ver cómo tu pequeño apor-
te puede influir en el desempeño y ren-
dimiento de un atleta. Cuando te agra-
decen por aliviar su dolencia y hacer 
posible que jueguen o compitan con un 
estado de salud óptimo y que tengan 
plena confianza en ti”. 

La Serie Provincial de Béisbol está al rojo vivo. Po-
cos conjuntos quieren ceder espacio y se aferran a la 
división de honores para pugnar por los dos puestos 
que otorga cada llave, rumbo a la etapa semifinal de 
la competencia. 

En el estadio de Mantua, un choque de trenes mar-
có la jornada con división de honores, que mantiene 
igualdad en la cima del grupo más occidental. Branlis 
Rodríguez maniató a los mantuanos y se llevó su se-
gundo premio al jugador más valioso de la semana.

El zurdo trabajó impecable y volvió a recetar lechada 
a sus rivales, apoyado por el madero del prometedor 
Lázaro Páez Casanova. A segunda hora, los locales 
no permitieron casualidades y con estrecho marcador 
de 3-2 se llevaron el gato al agua. 

San Juan y Martínez también dividió con su simi-
lar de Guane en un estadio Pedro Antonio Quintana 
completamente abarrotado. En el primer desafío, el 
pitcheo sanjuanero mantuvo fría a la toletería local, 
y lo redujo a solo un indiscutible. En el segundo cho-
que las acciones estuvieron igual de peleadas, y se 
definió por la mínima, a favor de los forestales gua-
neros.

En el último desafío de la zona occidental, San-
dino y San Luis solo pudieron terminar uno cuando 
la lluvia hizo acto de presencia. Los tabacaleros de 
San Luis, con un Juan Luis Hernández muy regado 

Al rojo vivo la tabla de posiciones en la Serie Provincial
desde el box, pudieron caminar hasta el quinto con 
el choque a su favor, cuando el joven Enzo Baró vino 
a su rescate y puso las cosas en su lugar. Los ac-
tuales subcampeones provinciales se quedaron con 
las ganas. Aquí hubo punto por juego salvado para 
Geison Pestana.

Igual de competitiva está la zona del oriente, con un 
Consolación dando golpes de autoridad y mostrando 
que no por gusto es el actual campeón provincial. Los 
agricultores consolareños superaron en par de oca-
siones a los representativos de Minas de Mataham-
bre. Rigoberto Izaguirre y Mario Luis del Hoyo salieron 
airosos en esta visita al territorio norteño.

Otro que no vino a regalar nada a la fiesta de la 
pelota provincial fue el elenco Juvenil. Los jovencitos 
de la Eide Ormani Arenado, en su patio, doblegaron 
en una oportunidad al fuerte elenco de La Palma con 
categoría. El segundo desafío tuvo mucha paridad y 
concluyó por diferencia mínima de una carrera. La 
Palma, con la salida de Juan Carlos Arencibia, sufrirá 
mucho desde el punto de vista ofensivo en la actual 
campaña beisbolera.

Por último, los turísticos de Viñales tuvieron que via-
jar hasta Paso Real para medir fuerzas frente a Los 
Palacios. Aquí el público fue protagonista. Sin lugar a 
dudas la instalación de Paso Real, junto al Leopoldo 
Troche de San Luis y el Pedro Antonio Quintana de 

Guane, merecieron el premio que otorga la comisión 
provincial semanalmente al mejor estadio.

La división de honores de los palaceños motivó a 
sus parciales que no abandonaron nunca el parque 
remozado para la ocasión. 

Para este sábado están pactados los duelos en la 
llave occidental a base de Mantua-Sandino, San Juan 
y Martínez- Pinar del Río A y San Luis-Guane, siempre 
en territorio de los segundos.

Por su parte, el circuito oriental reserva los pareos 
a base de Los Palacios-Consolación del Sur, La Palma 
–Viñales y Minas de Matahambre-Juveniles, en terreno 
de los últimos.

Rápidas del Béisbol
Según anunció el comisionado provincial Heriberto 

Suárez Pereda, ya están en sus respectivos equipos 
los refuerzos pinareños para la Liga Elite. Los mismos 
entrenan en cada instalación, y no presentaron proble-
mas para aclimatarse a sus nuevos conjuntos.

Los lanzadores pinareños Erlys Casanova y Frank 
Abel Álvarez están ya en la preparación rumbo a los 
Juegos Panamericanos, sin problemas para hacer el 
grado rumbo a la cita continental.

No estarán en la justa múltiple los serpentineros Rai-
del Martínez y Liván Moinelo, por encontrarse recupe-
rándose de lesiones.
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El lugar tan alto en el que pone el con-
cepto de amistad y justicia, unidos a la 
valentía para defenderlos, son de las cuali-
dades que más aprecio, a la distancia, de 
Jacinto Carcedo Pérez.

Este pedagogo, profesor de Matemáti-
ca, famoso en Pinar del Río por cómo en-
seña y hace más asequible el cálculo, así 
como por la preparación de varias genera-
ciones de alumnos para los exámenes de 
ingreso a la Educación Superior, accedió 
a conversar con Guerrillero.

Rápidas y funcionales fueron sus res-
puestas. Así supimos que ya tiene 70 
años, pero que los recuerdos de la niñez 
están vivos y presentes, por eso sus con-
tinuas crónicas acerca de los descalzos y 
descamisados del “Parquecito del Mudo”, 
ubicado en las cercanías de la calle de Luz 
Zaldívar en Vueltabajo.

Todavía disfruta de ese ambiente cama-
raderil de los años mozos, en los que “éra-
mos todos para uno y viceversa, como los 
tres mosqueteros. No admitimos injusticia 
con ninguno de mi tropa elite,  y aunque 
éramos educados,  nos convertíamos en 
fieras cuando alguno era mal tratado. “No 
le faltábamos el respeto a los mayores, 
pero aprendí a no quedarme callado ante 
lo mal hecho, venga de donde venga,  
pues lo más honorable en un ser huma-
no es ser honesto y siempre andar con 
la verdad.

“Por supuesto, eso a muchos no les 
gusta,  sobre todo a varios personajes 
oportunistas que nos hacen tanto daño 
como el bloqueo externo.

 “En mi parquecito jugábamos a todo, 
desde deportes hasta chinatas, quimbum-
bia, empinábamos papalotes…”.

DE LA FAMILIA, LA LECTURA Y EL 
DEPORTE

Mucho respeto y veneración siente Ja-
cinto hacia su familia. Primero nos habló 
de sus padres Ana Pérez y Orestes Car-
cedo, claves en la educación y formación 

El "Pitágoras" de Vueltabajo
*Entrevista a Jacinto Carcedo Pérez, uno de los profesores de Matemática, hoy metodólogo,  que cada día enseña cómo hacer el cálculo más accesible

Por: Ana María Sabat
Foto tomada del pérfil de Facebook del 

de sus hijos. 
También nos contó Carcedo cómo en-

fermaron sus hermanos, y de la angustia 
que la situación provocó en sus proge-
nitores.

“Mis padres sufrieron cantidad, e hi-
cieron lo imposible para su cura, eso les 
minó su  propia salud y fallecieron;  en-
tonces me quedé al cuidado de mis dos 
buenos y nobles hermanos”. 

Su  padre era un lector incansable y 
un seguidor del deporte, por eso en su  
casa se recibían todos los periódicos de 
la época. Así, él y su hermano, se hicie-
ron grandes lectores.

Carcedo ingresó al Ateneo Deportivo 
en 1960, allí fue voleibolista y medallis-
tas de plata en los VI Juegos Escolares. 
Según nos dijo, practicó varios deportes 
y compartió albergue con muchachitos 
que luego fueron  estelares del depor-
te cubano como  Urquiola, Pedro Pérez 
Dueñas, Juan Carlos Oliva,  Félix Iglesias, 
Pascualito Abreu y muchos más. 

 DE LA FAMILIA, EL TRABAJO  Y  LA 
MATEMÁTICA

El libro Algebra  de Baldor, le llegó 
como un premio en un programa televisi-
vo. Luego supo que era uno de los mejo-
res ejemplares de Matemática, y por ahí 
comenzó a  interesarse por el tema.

“Veía las fotos y reseñas de grandes 
matemáticos como Pitágoras de Samos, 
Euclides, Newton, René Descartes, entre 
otros, y me pareció genial adentrarme 
en ese fantástico mundo.

 “Eso, unido a que en mi escuela Anexa 
de la Alameda tuve en cuarto o quinto 
grado una maestra llamada Antonia Val-
dés, la cual me motivó mucho y me en-
señó picardías para tener habilidades en 
el cálculo”.  

Se graduó de doce grado y hasta de 
observador meteorológico, pero cuando 
tenía 22 años, un amigo le sugirió que 
comenzara a dar clases de Matemática. 

Entonces pidió unos libros de Primaria y Se-
cundaria prestados, y ahí comenzó de ver-
dad su odisea en el mundo de los números, 
las integrales y los problemas…

Por primera vez dio clases en el politéc-
nico industrial que radicaba en la carretera 
a San Juan, allí también era el director del 
equipo de pelota y voleibol. Luego se gra-
duó  en el IPE y en el Pedagógico de Pinar 
del Río.

Se preparó de manera tal en el Cálculo 
diferencial e integral, que lo impartió por 
más de 20 años a diferentes carreras uni-
versitarias.

En la Espa tuvo como alumnos a muchos 
que después serían glorias deportivas, y 
que ahora son sus hermanos, como Omar 
Ajete, Faustino Corrales, Carlos Pérez, Luis 
Hernández, Ovidio Hano, Lázaro Azcuy,  y 
de otros deportes que fueron medallistas a 
nivel internacional. 

De la facultad obrero campesina Coman-
dante Pinares recordó al claustro “todos 
estrellas” que lo acompañó.

DE LA FAMILIA,  LOS ESTUDIANTES Y  
LOS PROFES 

Este profesor no se mantiene inamovi-
ble cada vez que inicia un curso escolar, 
él piensa siempre que no son los mismos 
estudiantes, ni siquiera el contexto social, 
y que la búsqueda constante de la informa-
ción es clave para variar el plan de clases, 
y así accionar de manera eficaz con los 
alumnos.

“Surgen nuevos ejercicios, técnicas o pro-
cedimientos que requieren de una didáctica 
distinta al año anterior. El conformismo o 
la comodidad es fatal en la superación de 
cualquier profesional”.

De sus colegas de profesión habló como 
Quijote en armas, siempre a la defensa. En-
fatizó en cómo los educadores no dejaron 
de dar clases tras el huracán Ian, igualmen-
te nos habló del joven metodólogo de San 
Juan y Martínez que dejó su casa en el piso 
y fue a cumplir con su deber. Y luego siguió:

“El otro día fui a un preuniversitario de 
San Luis y me encontré un juego de sala en 
la dirección y dije:

-¡Contra, pero ustedes están por lo alto!
-No profe, es que son los de mi casa, 

pues el ciclón tumbó mi hogar, esto es lo 
que pude salvar y no tengo dónde meterlos, 
replicó el director. 

-¿Pero el municipio no te ha dado respues-
ta?, le increpé. 

- Profe, ya hace casi un año que me dieron 
este pedacito de tierra aquí en la escuela,  
para levantar una casita de tablas para mi 
esposa, mi niña y yo,  pero dicen que tienen 
que aprobarlo no sé cuánta gente”. 

Carcedo sabe que la situación económica 
del país es muy compleja, con desabaste-
cimiento e inflación, pero defiende que si 
existe un sector que debe ser más renume-
rado, junto al de Salud Pública, ese es el 
educacional.

DE LA FAMILIA Y LOS EXÁMENES DE 
INGRESO

Por años, Carcedo ha sido una figura im-
prescindible en los exámenes de ingreso a 
la Educación Superior. Él disfruta el orien-
tar, repasar y hacer que los alumnos razo-
nen y resuelvan los cálculos.

“Los profes de duodécimo son unos hé-
roes realmente, no creen ni en contingen-
cias de la naturaleza, junto al estudianta-
do, con el apoyo de la familia, son claves 
en el éxito”.

Y luego nos habla de sus procederes 
con los muchachos.

 “Tengo la costumbre de cuando entreno 
a los alumnos ir por paso, sin premura. 
Primero los doto de una base conceptual y 
trabajo ejercicios que recorren diferentes 
niveles, pero yo no resuelvo ninguno, son 
ellos los que van al pizarrón y explican su 
vía de solución, mientras los demás están 
activos”.  

Entonces cuenta cómo el año pasado en 
una visita a un preuniversitario encontró a 
un estudiante que señalaban como posible 
suspenso. 

“Me le acerqué, pues percibí nobleza 
en su rostro, y le pregunté que si tenía 
interés en aprobar la prueba de ingreso, 
me responde: ‘Sí profe, pero dicen que no 
puedo’. Le aseguro: ‘Tú sí puedes, ¿tienes 
problemas personales?’, y  confiesa: ‘Sí,  
mi papá se fue de mi casa y estoy solo 
con mamá’.

“Comencé mi repaso y lo envíe al frente, 
sabía que había respondido bien el ejerci-
cio. Eran más de 30 alumnos que lo mira-
ban sorprendidos, pues jamás había ido a 
la pizarra. Terminó el ejercicio y dije como 
siempre ‘Un aplauso para él’,  y le doy la 
mano y le digo: ‘¡Siéntate, que tú eres un 
monstruo!’ El aula aplaudía y él con lágri-
mas en los ojos... 

“Hace meses recibí un mensaje de su 
mamá ‘¡Gracias profe, mi niño obtuvo 72 
puntos en Matemáticas y cogió la carre-
ra!’. Eso vale más que un millón de pesos”. 

Tiene muchas historias en los 48 años 
como profesor. 

 “En mis años en la Facultad tuve es-
tudiantes inolvidables como Juana Pita y 
Teodoro Carbonell.

“Juana confundió un día en una visita 
del metodólogo nacional a Sancho Pan-
za con Panchón Majagua, por aquello de 
San Nicolás del Peladero;  y Teodoro se 
me quedaba dormido en las clases por la 
noche, y yo lo dejaba, pues tenía más de 
60 años y no tenía familia. Y cuando al fi-
nal preguntaba: ‘¿Se entendió la clase?’, él 
abría los ojos, después de un largo sueño, 
y me decía ‘¡Sí profe, todo estaba clarito!’. 
A ellos los aprobé con mi responsabilidad,  
ya que se lo merecían”. 

Una vida llena de entrega y de ética es 
la de Carcedo, quien con mucho amor nos 
habló de sus hijos. “Tengo dos, el varón 
Reinel se graduó de Arquitecto en la Cu-
jae, lo preparé en el cálculo, además, era 
alumno ayudante de Dibujo; tiene un enor-
me talento en su profesión, y al igual que 
yo, es enfermo al deporte. La hembra, Ro-
cío,  vive en La Habana, y es egresada de 
Imagenología”.

No sería justo dejar de mencionar que 
dentro de su fidelidad al concepto de 
amistad, Carcedo nos habló de Luis Giral-
do Casanova, el pelotero, a quien consi-
dera su  hermano. A él, igual que a otros, 
regala cada día su sentido de la honradez 
y la razón.


