
Epidemiólogos del territorio vaticinan un decrecimiento de manera progresiva de los infectados 
en las venideras jornadas. /Foto: Vicente Brito
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Ocho meses después de implementarse en el país 
el programa de medidas destinado a mejorar los 
resultados de una rama vital para la agricultura,  
la ganadería en Sancti Spíritus experimenta un 
retroceso acentuado. tal parece que, en lugar de 
animales, el potrero acuartona descontrol

Las vacas no son 
un reloj de cuerda

La covid sigue ahí, como el viejo dinosaurio 
del escritor guatemalteco Augusto Monterroso. 
El comportamiento de los últimos 14 días en la 
provincia es revelador: una tasa de incidencia de 
317.94 por 100 000 habitantes y 1 470 casos 
confirmados con el virus, uno de los escenarios 
epidemiológicos más complejos del país.

Alienta saber que especialistas del terri-
torio vaticinan un decrecimiento de manera 
progresiva de los infectados en las venideras 
jornadas; sin embargo, alertan que la tasa de 
incidencia seguirá entre las más altas de Cuba, 
pronóstico también confirmado por expertos 
nacionales. 

A dos años de pandemia, la traza del 
coronavirus sigue rutas habituales en municipios 
con tasas de incidencia por encima de la media 
provincial, entre ellos Fomento, Sancti Spíritus, 
Cabaiguán, Taguasco y La Sierpe; este último con 
una tendencia franca al incremento de la curva 
de confirmados en los próximos días.

La circulación en Sancti Spíritus de la variante 
ómicron, calificada por científicos como la de 
mayor propagación en la historia del planeta, 
tiene indiscutiblemente repercusión en estas 
estadísticas espirituanas; mas la doctora Yurién 
Negrín Calvo, subdirectora de Epidemiología  del 
Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Mi-
crobiología, es categórica: “En estos momentos 
lo determinante no es saber si circula la delta o 
la ómicron; sino no descuidar las acciones de 
control al enfrentamiento de esta pandemia”. 

“La población deberá continuar cumpliendo 
las medidas diseñadas; por otro lado, los proto-
colos de actuación son los mismos, lo que deben 
cumplirse”, subrayó Negrín Calvo.

Sabedora de cuántos sustos y muertes nos 
ha costado el no actuar a tiempo, la especialis-
ta insiste en acudir de manera oportuna a las 
consultas de Infecciones Respiratorias Agudas, 
sobre todo las personas mayores de 60 años y 
que tienen alguna comorbilidad, las no vacunadas 
y los enfermos crónicos descompensados. “Todos 
estos pacientes llevan un criterio de ingreso”, 
aseguró. 

Ya es camino trillado, pero vale el recordatorio: 
las vacunas por sí solas no pueden hacer todo el 
trabajo. Los altos niveles de inmunidad alcanza-
dos por la población espirituana —hoy con el 98.7 
por ciento de su universo con esquema completo 
y el 93.8 con la dosis de refuerzo— devienen una 
gran estocada a la covid, que, por fuerza mayor, 
ha causado menos impacto este año en relación 
con lo ocurrido en el 2020 y 2021. 

En la cifra de los más de 65 500 espirituanos 
diagnosticados con el SARS-CoV-2 desde el inicio 
de la pandemia cabe toda la épica de un pueblo 
por salvarse de los mil demonios de esta enfer-
medad, que, ya se ha dicho, no desaparecerá 
del mapa.

Sujeto a ello, habrá que prescribir en los man-
datos de la nueva normalidad la suspensión de la 
anarquía de conductas individuales y colectivas 
irresponsables; mal que también ha golpeado 
con fuerza volcánica en estos predios. Es cierto, 
eso no carga todas las culpas de la covid; pero 
buena parte de estas, sí. 

La covid sigue ahí, como el dinosaurio
El escenario epidemiológico actual sitúa a Sancti Spíritus entre las provincias cubanas con mayor tasa de incidencia del SARS-CoV-2
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Habrá que inventar un modelo mate-
mático para entender cómo ocho meses 
después de introducir la mayor flexibiliza-
ción que se haya aplicado jamás al sector 
dirigida a estimular la transformación de la 
actividad más estancada de todo el siste-
ma de la Agricultura, la ganadería en Sancti 
Spíritus experimenta un retroceso tan 
acentuado que pareciera que, en vez de 
animales, el potrero acuartona descontrol.

Se pensaba que la entrada en vigor en 
mayo pasado de las medidas de liberar la 
comercialización de leche fresca y sus deri-
vados y de autorizar el sacrificio, consumo 
y venta de las carnes de ganado bovino 
serían la arrancada para iniciar el camino 
de la recuperación; sin embargo, el recien-
te balance anual del sector mostró una 
radiografía que, si algo ilustra, es deterioro, 
justo en una rama en la que Sancti Spíritus 
no debe pasarse con fichas, porque los 
aportes de leche y carne de esta provincia 
figuran entre los mayores del país.

Tal vez sea prematuro suscribir que el 
incentivo que buscan las diversas lega-
lizaciones comerciales y procedimientos 
contractuales no dieron el resultado espe-
rado; primero, porque a título individual hay 
productores que logran adelantos en medio 
de las mismas limitaciones y circunstan-
cias; segundo, en materia de ganadería 
ocho meses no es tiempo suficiente para 
acometer la recuperación; tampoco la vaca 
es un reloj de cuerda.

Se advierte que, a partir del cambio 
de las reglas en el potrero, el retroceso en 
indicadores esenciales, más que asombrar, 
delata un descontrol que pone en entredi-
cho el fin primario de recuperar la ganadería 
y cuanto sistema de trabajo existe en fun-
ción de esa rama; hasta pareciera que en 
muchas partes dejaron el rebaño a merced 
del sálvese quien pueda, como si cuidado, 
manejo y alimentación no fueran deberes de 
los dueños, sean estatales o privados.

Ni siquiera lo más grave es esa incon-
gruencia alrededor de la leche; aunque el 
Estado paga a 20 pesos el litro, todavía al 
cierre de enero a la provincia le faltaba contra-
tar 6 millones de litros para cubrir la entrega 
planificada a la industria láctea, 

No se trata de excluir la contratación y 
sus preceptos sagrados para ambas partes, 
pero resulta que en el mercado informal se 
paga sin ningún regateo 30 pesos por un 
litro de leche, porque, más allá de que 
hoy los niveles productivos solo den 
cobertura para los consumos aproba-
dos en la canasta básica y dietas, 
hablamos de un alimento muy 
demandado y necesario.

Lo más peligroso 
en este panora-

ma —admitido con realismo y valentía por 
los principales responsables del sector— 
es lo sucedido el pasado año con la masa 
ganadera: bajó la natalidad, se disparó la 
mortalidad y creció el hurto y sacrificio. 
Precisamente, los parámetros que todos 
pensábamos que, al menos, mejorarían.

Si se miran por dentro, las cifras principa-
les son de espanto: más de 20 000 muertes 
vacunas, decrece la masa en 8 254 cabezas 
(el año anterior habían sido unas 200); y la 
natalidad quedó en el 47 por ciento, con 5 062 
nacimientos menos en comparación con el 
2020. Por alarmantes que parezcan, tales 
estadísticas no expresan por sí solas las 
interioridades del potrero.

Si existe algún control queda en duda, 
y es lo único que se puede pensar cuando 
se afirma que hay productores de ganado 
que demoran cinco, seis o siete meses y 
hasta más para acudir al Registro de Con-
trol Pecuario a inscribir el nacimiento; otros 
esperan cuatro meses para reportar la 
muerte del vacuno. Entonces, dejemos de 
tarea para la casa una interrogante: ¿cuán-
tas cabezas pastaron o pastan hoy en los 
potreros que no rezan en los papeles de la 
ganadería espirituana?

Si otro escalón está deprimido es la 
reproducción e incremento de los niveles de 
gestación en la masa; de un lado, más del 
80 por ciento del rebaño está en manos del 
sector cooperativo y campesino; pero sigue 
sin domarse la yunta empresa-productor 
para buscar integración en la prestación del 
servicio de la veterinaria y la reproducción.

Por otra parte, se aplica poco la 
inseminación artificial y falla la puntería 
para identificar y atender los sementales; 
en cambio, voces autorizadas del sector 
suscriben que hoy el semental que tienen 
muchos productores es el buey de trabajar 
la tierra o algún toro de ceba sin los pará-
metros establecidos para buscar eficiencia 
en esa determinante actividad.

Resulta que las dos causas principales 
a las que se les achacan el elevadísimo nú-
mero de muertes están muy ligadas al dueño 
del vacuno: desnutrición —el mayor por 
ciento—, y accidentes. La primera provocada 
por falta de alimentación, suministro de agua 
y de manejo integral al rebaño. Al decir de los 
especialistas, no hay más fórmula que sem-
brar pastos y forrajes, acuartonar las áreas y 
fertilizar los terrenos con materia orgánica, el 
abecé de la ganadería desde hace siglos.

Alrededor del rebaño siempre ha existido 
el riesgo del accidente y 

se sabe que cualquier 

vacuno resbala por un barranco, por eso el 
número nunca es cero. Pero de ahí a que 
aparezca ese hecho como la segunda causa 
principal de la alta mortalidad —representa 
cerca del 20 por ciento de las muertes—, 
en un año sin huracanes, intensas lluvias, ni 
siquiera un marcado evento de sequía me-
teorológica, da que pensar. Además, ¿cómo 
se convirtieron los potreros espirituanos en 
lugares tan inseguros y peligrosos?

Tampoco todo se mueve por los surcos 
del descontrol, pues afloran elementos 
objetivos a considerar, como sucede con 
la alta mortalidad reportada en la recría de 
terneros, un rebaño que necesita de sopor-
tes nutricionales adquiridos siempre en el 
exterior y ahora la coyuntura financiera del 
país no permite la importación.

Detrás de la depauperación de la 
ganadería local aparecen situaciones que 
parecieran ilógicas, como esa de racionali-
zarle el agua al rebaño y, en algunos casos, 
restringírsela a una vez al día. Aunque pue-
dan existir carencias de combustible y baja 
disponibilidad de las fuentes de abasto, 
nadie mejor que el ganadero para saber lo 
que determina ese consumo en el animal.

Obvio que se impone enlazar el descon-
trol y cualquier amarre en ese sentido será 
positivo; pero no llegará la recuperación ga-
nadera mientras se cuantifiquen índices de 
mortalidad de terneros en el rango del 15 
o el 19 por ciento, en una provincia donde 
también hay productores que en décadas 
no reportan la muerte de ninguno.

Además de que es insuficiente la 
comida para el rebaño, se debe prestar 
atención al exceso de cabezas en la misma 
área, como sentenció un conocedor de la 
actividad. “Tener muchos animales en el 
potrero puede parecer bueno, pero se vuel-
ve casi un zoológico, y de ahí nace también 
el bajo índice de litros de leche por vaca”.

Una simple mirada a lo sucedido en es-
tos ocho meses de vigencia de las medidas 
e incentivos aprobados para rescatar al sec-

La ganadería sin control
es un potrero sin cercas

tor saca a relucir que el crecimiento de la 
masa vacuna está más allá de la motivación 
que despierta autorizar el sacrificio legal. 

Por ejemplo, en el municipio de Sancti 
Spíritus aumenta el número de productores 
—más de 300— que serán autorizados 
en el 2022 a matar animales por cumplir 
los requisitos del sacrificio. Pero, ojo, eso 
representa apenas el 10 por ciento de los 
propietarios de ganado en ese territorio. 
O sea, la inmensa mayoría de los ganade-
ros espirituanos no logró crecimiento en 
las cabezas; entonces, de prevalecer ese 
comportamiento, las medidas pudieran 
surtir el efecto contrario y hasta conducir a 
la extinción de la masa. 

Más que lamentar tamaño retroceso, 
de momento cabe esperar que se indague 
al pie de los potreros y vaquerías por qué 
se mueren los animales, no se siembra 
la base proteica, hay baja natalidad, no 
se reportan oportunamente nacimientos y 
muertes, y sigue deprimida la reproducción. 
¿Habrá que volver a exhibir la película De 
tal Pedro tal astilla, inspirada en un insigne 
ganadero fomentense para recordar cómo 
se cuidan los animales?

Cuando de verdad se transformen 
estos indicadores y el acercamiento a los 
productores se vuelva práctica cotidiana 
parecerá más viable entonces encarrilar 
una contratación objetiva de la producción 
de leche y carne, lograr impacto en el creci-
miento de la masa y ver crecer las ofertas 
de otros surtidos y derivados. 

Pueden faltar recursos, alimentos im-
portados o maquinaria de apoyo, pero todo 
indica que la mayor carencia es de trabajo; si 
no, ¿cómo se explica esa incongruencia, ex-
presada en algunos territorios, que aumentan 
los niveles de producción de leche sin crecer 
en los nacimientos? A no ser que en algún 
lugar por ahí se haya hecho la innovación 
para que la vaca dé leche sin parir el ternero. 
Nunca se debe olvidar que la ganadería sin 
control es un potrero sin cercas.

La ganadería al cierre del 2021

Existen 398 665 cabezas de vacunos (decrecen en 8 254)
Hay 4 189 cabezas de especie bufalina (crecen en 510) 
Existen 79 700 cabezas de equinos (decrecen en 4 989)
Una masa de 16 878 caprinos (decrecen en 1 610)
Un total de 46 807 ovinos (decrecen en 1 093)
Se logran 58 200 nacimientos, con una natalidad del 47 por ciento y 5 062 nacimien-
tos menos en relación con el 2020
Ocurrieron 1 746 hurtos contra el ganado mayor
Se aplicaron 1 927 multas con un valor mayor a los 400 000 pesos
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“Estamos frente a un nuevo Código de las 
Familias inclusivo en el que están representados 
los intereses de todas las familias cubanas, no 
importa cómo, porque para eso no hay cánones 
prestablecidos, se trata de respeto, derechos y 
también deberes”, expresó en su intervención 
Yoaris Domenech Linares, para decir con pocas 
palabras de qué se trata la consulta popular de 
esta nueva norma jurídica.

Alrededor de los derechos de los niños, ni-
ñas y adolescentes versaron la mayoría de los 
planteamientos, sobre la base de que la familia 
es responsable de asegurar en esas edades 
el disfrute pleno y el ejercicio efectivo de sus 
derechos a ser escuchados de acuerdo con su 
capacidad y autonomía progresiva y a que su 
opinión sea tenida en cuenta. También a tomar 
decisiones y a disfrutar de la convivencia familiar 
y comunitaria, además de crecer en un ambiente 
libre de violencia y a ser protegido contra todo 
tipo de discriminación, perjuicio, abuso, negli-
gencia o explotación.

En sus aclaraciones preliminares, Niurys 

Arelys Gutiérrez García, especialista en Ciencias 
Jurídicas, lo reseñaba muy bien: “La palabra de 
un niño es importante, tanto que incluso tiene 
derecho a escoger dónde va a vivir”.

Otros derechos que otorga el nuevo Código 
salieron a la luz en la consulta popular de los 
vecinos del CDR N. 9 de la Circunscripción 85, 
como los de las personas en situación de disca-
pacidad, esta vez desde una mirada mucho más 
pragmática y profunda, a tono con la política social 
de avanzar en cuanto a justicia social. 

La diferencia entre la patria potestad y la 
responsabilidad parental también fue aclarada 
por Gutiérrez García, quien explicó detalladamen-
te deberes y derechos que corresponden a las 
madres y a los padres para el cumplimiento de 
su función de asistencia, educación y cuidado de 
sus hijos menores de edad.

Evidentemente, el proyecto de Código de 
las Familias requiere de relecturas, entender su 
contenido, de modo que no queden brechas a las 
tergiversaciones, tanto a las nacidas del desco-
nocimiento como a las provenientes de la mala 
voluntad. No obstante, la mayoría de los cubanos 
conocen su contenido, escrito para construir un 
mejor país.

El proceso de perfec-
cionamiento de los ac-
tores de la economía, 
iniciado en el país desde 
el pasado año, ya cuenta 
en Sancti Spíritus con la 
aprobación de unas 65 
micro, pequeñas y media-
nas empresas, también 
llamadas mipymes. 

Eduanys Sánchez Jimé-
nez, jefe del departamento 
central en la Dirección de 
Economía y Planificación 
del territorio, puntualizó 
a Escambray que, hasta 
el momento, el munici-
pio espirituano resulta 
el más representando al 
sumar la mayor cantidad 
de aprobaciones, seguido 
de Fomento, Cabaiguán, 
Yaguajay y Taguasco.  

Las actividades que 
más interés despiertan 
entre los nuevos em-
prendedores resultan la 
programación informáti-
ca, telecomunicaciones, 
electrónica; así como la 
construcción, que incluye 

la producción de materia-
les e insumos para esa 
actividad, por ejemplo, 
pintura, estructuras metá-
licas, productos de barro 
y yeso.

Además, en la lista 
de lo más representado 
aparecen la producción 
de alimentos, bebidas, 
servicios de restaurantes, 
alojamiento y cafetería; 
al igual que las manu-
facturas y confecciones 
de bienes de consumo, 
fabricación y reparación 
de piezas, instalaciones 
eléctricas, mantenimien-
tos a equipos; servicios 
profesionales de diseño, 
impresión y actividades 
recreativas.

“De lo anterior se de-
duce que existe una gran 
concentración en pocas ac-
tividades: las relacionadas 
con la alimentación, la cons-
trucción y la manufactura 
agrupan el 80 por ciento del 
total de solicitudes. Desde 
el punto de vista jurídico el 
98 por ciento son mipymes 
privadas, una estatal y una 
Cooperativa No Agropecua-

ria”, precisó el funcionario.
De acuerdo con el 

diseño propuesto por sus 
titulares, estos negocios 
privados cuentan con 
potencial para ocupar a 
casi 2 600 personas. En 
estos momentos quedan 
pendientes de aprobación 
más de 60 mipymes, las 
cuales aún se encuen-
tran en estudio a nivel 
nacional para su posible 
apertura.

De estos actores, 32 
son de nueva creación y el 
resto es por reconversión. 
Hasta ahora se encuen-
tran oficialmente consti-
tuidas alrededor de 40, en 
tanto el resto transita por 
los pasos establecidos. 

El proceso de creación 
de estas micro, pequeñas 
y medianas empresas ini-
ció apenas hace unos me-
ses y entre sus ventajas 
los expertos mencionan 
que estas cuentan con 
personalidad jurídica, lo 
cual les permite acceder a 
fuentes de financiamiento 
y condiciones monetarias 
más favorables.

Más de 105 000 espirituanos sufren 
actualmente afectaciones en el servicio 
de agua potable como consecuencia no 
solo del bajo nivel de las fuentes de abas-
to debido a la sequía, sino también por 
la rotura de equipos y otras dificultades 
tecnológicas. 

Yusliadys Lorenzo Coca, subdelegada 
de Recursos Hidráulicos en el territorio, 
pormenorizó a Escambray que en estos 
momentos más de 50 obras de captación 
se encuentran afectadas, la mayoría de 
ellas porque sus niveles han bajado debi-
do a las escasas precipitaciones y el resto 

por deficiencias tecnológicas o problemas 
con la calidad del agua.

“En el caso de las que disminuyen sus 
niveles, se han tomado las medidas nece-
sarias, ya sea reducción de los horarios 
de entrega por red o la entrega del agua 
mediante carros cisternas. La población 
total afectada por esta causa asciende 
a 33 980 habitantes, mientras que por 
otras las otras razones se encuentran 
con limitaciones en el servicio otros 
71 500”, agregó. 

Un peso importante en esa última 
cifra se debe a la rotura desde hace alre-
dedor de dos meses de dos equipos de 
bombeo en la estación de Tuinucú, a los 
cuales en estos momentos se les trata de 
reparar en la capital del país, afectación 
que persiste y obliga a distribuir el agua 
de forma inestable e insuficiente a la 
ciudad espirituana y a Cabaiguán. 

La otra de mayor afectación del abasto 
de agua en la provincia se ubica en la obra 
de captación de San Juan de Letrán, en 
Trinidad, debido a que ese manantial se 
encuentra deprimido y limita el servicio 
a buena parte de los habitantes de la 
sureña villa. 

Por otra parte, la sequía aún no ha 
hecho notable mella en la mayoría de los 
embalses: Tuinucú, Higuanojo y Siguaney 
todavía superan el 80 por ciento de sus 
capacidades; mientras que Lebrije, Fe-
licidad, Dignorah y Banao rondan el 70 
por ciento.

La situación más desfavorable se 
encuentra en la presa Zaza, que acumula 
el 38 por ciento de sus posibilidades de al-
macenamiento; y en Aridanes, que apenas 
supera el 30 por ciento.

Con el propósito de incen-
tivar a los contribuyentes a 
liquidar sus cuantías tempra-
namente, quienes presenten 
la Declaración Jurada y paguen 
el impuesto sobre los ingresos 
personales obtenidos el pasado 
año antes del primero de marzo 
o ese mismo día recibirán una 
bonificación fiscal del descuento 
del 5 por ciento del total a sal-
dar, en consonancia con la Ley 
No. 113 Del Sistema Tributario.

En la actual Campaña de 
Declaración Jurada y pago de 
tributo, iniciada el 10 de enero, 
se mantiene, además, la boni-
ficación del 3 por ciento para 
aquellos que liquiden el impues-
to mediante los canales electró-
nicos y, de esa manera, contribuir 
al proceso de informatización de 
la sociedad, al decir de Dalimis 

Rodríguez Castellanos, jefa del 
Departamento de Atención al 
Contribuyente en la Oficina Na-
cional de la Administración Tri-
butaria (ONAT) en Sancti Spíritus.

La funcionaria manifestó 
que, a la campaña, prevista 
hasta el 30 de abril, deberán 
sumarse todos los trabajado-
res por cuenta propia activos 
dentro del régimen general de 
tributación con fecha de alta an-
tes del primero de septiembre 
del 2021, independientemente 
si laboraron o no; hecho nove-
doso en relación con ejercicios 
fiscales precedentes.

Asimismo, están convocados 
a declarar los comunicadores 
sociales y diseñadores afiliados 
a la Asociación Cubana de Comu-
nicadores Sociales; los artistas, 
creadores y personal de apoyo 
del sector de la Cultura, así como 
las personas que trabajan en 
sucursales extranjeras.

Al propio tiempo, deberán 
sumarse los vinculados a la 
rama agropecuaria, es decir, los 
usufructuarios de tierras agríco-
las estatales, los propietarios de 
tierras agrícolas, tenedores de 
ganado sin tierra y otros produc-
tores individuales de alimentos. 

Al referirse a la anterior 
campaña, Rodríguez Castella-
nos expuso que la totalidad de 
los contribuyentes cumplió con 
el deber cívico de declarar y sal-
dar su impuesto, a pesar de las 
circunstancias epidemiológicas 
originadas por la pandemia de 
la covid; muestra de una cultura 
tributaria en ascenso. 

La Ley No. 113 expone el 
régimen sancionador, incluidas 
las infracciones tributarias y 
sus respectivas sanciones, en 
caso del incumplimiento de las 
obligaciones de pago y las deri-
vadas del irrespeto de deberes 
formales instituidos.

Familias a lo cubano
planteamientos rotundos y coincidentes expusieron los vecinos del 
CDR No. 9 de la Circunscripción 85 del municipio cabecera

ONAT: Bonificaciones 
al alcance de la mano

Prosiguen afectaciones 
con el servicio de agua 

Avanza Sancti Spíritus 
en la creación de mipymes 

Los vecinos centraron sus planteamientos, fundamentalmente, en los derechos de los niños, las niñas 
y los adolescentes. /Foto: Vicente Brito

pese a la sequía, la mayoría de los embalses 
tiene un llenado favorable./Foto: José L. Camellón
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Alto, desenfadado como un niño grande, con ideas 
muy adultas y serias, y la voz que delata al maestro que 
lleva dentro; parece que está en el aula desgranando 
historias y teorías marxistas, pero habla de Jatibonico, 
un pueblo que ve como un puente entre el Oriente y el 
Occidente de Cuba, al que tuvo que acostumbrarse y 
le hizo crecer la madurez como cuadro.

Hablar de la tierra del Uruguay apasiona tanto a 
Isbel Reina Abreu, el primer secretario del Partido en 
ese municipio, como cuando arremetía para hacer 
valer alguna idea en la Universidad en su condición 
de presidente de la FEU o se ponía a la cabeza de una 
vanguardia de jóvenes para lo que hiciera falta.

Sonríe cuando asegura que era un muchacho 
intranquilo, aunque de aquel niño indisciplinado de 
las primeras enseñanzas no queda nada, conducta 
lograda a fuerza de seriedad y responsabilidades desde 
que entró a la Universidad en la carrera de Marxismo 
Leninismo e Historia.

“Mi primera prueba de fuego fue después de gra-
duado, cuando fui destinado a la Brigada de la Frontera 
en Guantánamo durante un año como político de una 
compañía de zapadores, pegadito a la Base Naval. 
Fue una experiencia única porque se trataba de una 
unidad de combate donde la disciplina era estricta 
y un trabajo político-ideológico fuerte que me sirvió 
de mucha preparación como cuadro de la Unión de 
Jóvenes Comunistas (UJC)”.

El tránsito por la UJC fue paso a paso en varias ins-
tancias, un periplo interrumpido para impartir clases de 
Historia y Marxismo en el Politécnico de Pojabo, como 
profesor en la Universidad y una maestría hasta llegar 
a ser el primer secretario de la UJC en la provincia de 
Sancti Spíritus.

Fueron muchos años lidiando con la generación 
más joven, incluidos los pioneros. ¿Qué le aportaron 
ambas organizaciones a un hombre con suficiente 
bagaje para dirigir en el Partido?

“Aportó mucho y encaminó mi vida laboral, me 
enseñó a tratar con diferentes generaciones y me dejó 
claro que la preparación es fundamental para inter-
cambiar y ver la vida desde una óptica diferente, sobre 
todo en aquellos tiempos en que estábamos inmersos 
en la Batalla de Ideas y surgieron los trabajadores 
sociales. A esta altura pienso que pude haber hecho 
más por los jóvenes, por concretar sus sueños que son 
muchos. Uno siempre está inconforme, pero eso lo da 
la experiencia y tocante a eso tengo el concepto de 
que no hay contradicción entre las aspiraciones de los 
jóvenes y el hecho de que participen en la construcción 
de esta sociedad nuestra”.

De primer secretario de la UJC en la provincia, 
pasa a dirigir la mayor organización política en 
Jatibonico, un municipio que apenas conocía. ¿Cómo 
lo recibió su gente?

“Mi principal reto en esta responsabilidad ha sido 
cómo vincularme al municipio. Jatibonico es de gente 
laboriosa, que siente un amor inigualable por la industria 
azucarera y eso hay que identificarlo de inmediato. Tam-
bién es un desafío tener sobre los hombros la misión 
de representar a un pueblo, de sentir en carne propia 
sus intereses y sacar adelante la economía”.

La fuerza de la voz de Isbel cede un poco cuando 
rememora su llegada al municipio el pasado año, un 
2021 marcado por el pico de la covid en los meses de 
agosto, septiembre y octubre, que superó los 5 400 
casos. Le tocó entonces vivir el colapso de los servicios 
de hospitalización, cómo resolver, junto al resto de las 
entidades y organismos, cada problema, mantener la 
economía del territorio y la zafra azucarera en esas 
condiciones.

“Ha sido de las cosas que más me han marcado, 
eran madrugadas enteras buscando la manera de salir 
del mal momento, pero apelaba a la voluntad de la 
gente de no rendirse porque había que salvar vidas”.

Para quienes lo conocen de años Isbel sigue siendo 
el joven amante de la música, al que cuando puede 
le gusta asomarse a los programas de la televisión, 
estar con la familia, el que se enamora de los temas 
históricos y se sumerge en cualquier libro sobre el 
tema y deja un resquicio del escaso tiempo para in-
teractuar en las redes, sobre todo cuando se trata de 
temas económicos.

“Con mis responsabilidades he dejado de hacer 
algunas cosas, pero me siento a gusto dentro de un cír-
culo de amistades con las cuales comparto los mismos 
intereses y me siento útil porque trabajo para servir”.

Se sincera consigo mismo y admite que le falta 
llegarle al fondo a Jatibonico, un pueblo donde ha 
encontrado hasta a primos cercanos y parte de sus 
raíces. “Te puedo decir que no me es ajeno y siento 
que he nacido aquí, que logré vincularme con el pueblo 
y me han asumido como uno más. Hago lo máximo 
por intercambiar, escuchar, atender a todos e ir a los 
barrios, solo me falta más tiempo porque empecé en 
un año en que era necesario el distanciamiento y casi 
todo estaba limitado por la pandemia”.

Voluntarioso y obstinado, está convencido de que 
casi todo se puede hacer porque “falta mucho para que 
el municipio tenga todo lo que lleva”, por eso quiere 
arriesgar y en mente sobran proyectos.

Vuelve a sonreír y sueña en grande: hacer realidad 
la pizzería que tanto anhelan por allá, criar peces en 
los estanques vacíos de la antigua papelera, rehabili-
tar comunidades vulnerables, rescatar la producción 
de tabaco, hacer una zafra grande de unas 100 000 
toneladas de azúcar y un rendimiento mayor que 11 
y convertir a la Empresa Agroindustrial Azucarera 
Uruguay en una de las más diversificadas y eficientes 
de la provincia. 

“Yo no veo imposibles, siempre hay oportunidades y 
este municipio, aunque complejo, sabe trabajar y tiene 
inmensas posibilidades de desarrollo”.

Los trazos nacen firmes: los ni-
ños juegan en el parque y una pizca 
de nostalgia con mucha picardía 
asoma en los ojos de Oscar Gon-
zález Portelles. Su abuela, Onidia 
Sorís Natero, sonríe ahora, pero 
solo ella sabe cuánta zozobra le 
ha quitado el sueño a esta familia 
trinitaria antes incluso del diagnós-
tico que le juntó el cielo y la tierra.

De aquellos tiempos no olvida 
las crisis cada 15 días, el bajo peso 
del bebé, las neumonías constantes 
y la preocupación de los médicos. 
Su segundo cumpleaños en el hos-
pital y la duda de la pediatra Marcia 
acrecentaron la angustia que los 
condujo hasta el hospital pediátrico 
José Martí Pérez, de Sancti Spíritus, 
y a las manos benditas de la doc-
tora Anaysa Marín, jefa del servicio 
respiratorio del centro asistencial.

La sospecha se convirtió en 
certeza y las recaídas periódicas 
encontraron la causa en una en-
fermedad crónica, originada por 
una mutación genética: la fibrosis 
quística, que afecta varios órganos 
y sistemas, principalmente los 
pulmones y también al páncreas, 
hígado, estómago e intestino.

De aquellos días le arden las 
lágrimas que después guardó para 
acompañar sin culpas ni compasión 
los pasos del pequeño, que enton-
ces parecían inciertos. 

Con nueve años ahora, Oscarito 
es uno de los tres pacientes diag-
nosticados en el municipio con esta 
afección y uno de los más estables. 
El tratamiento médico multidiscipli-
nario y la preocupación de la familia 
sanaron las recaídas del niño y las 
tristezas de quienes, a pesar de 
todo, no perdieron la esperanza. 

Mientras escribe en la piza-
rra, las letras se descarrilan y tal 
parece que bajan por la falda de 
una loma; se detiene y le viene a 
la mente su maestra Marta Delia, 
que le enseñó a leer y a escribir. “Yo 
hago las tareas, aunque a veces 

me distraigo un poco”, sonríe y va 
con su hermanito Tiago a jugar. Se 
olvida de las pastillas que no puede 
dejar de tomar. Son muchísimas: 
vitaminas, ácido fólico, sulfato de 
zinc, antibióticos y la pancreatina 
(cuatro o cinco tabletas todos los 
días). “Ya no saben tan mal”, y 
otra vez se aleja como si quien lo 
esperara en la cocina fuera un trozo 
de dulce de guayaba, ¡su preferido! 

Como al resto de los enfermos de 
fibrosis quística en Cuba, a Oscarito 
no le han faltado nunca el tratamien-
to, la dieta, ni tampoco los afectos.

Y a Onidia, la abuela, la gratitud 
la envuelve ahora que las palabras 
de la doctora reviven las angustias. 
“El niño debe tener una alimenta-
ción reforzada”.  Entonces habla sin 
rubores de las galletas, los frijoles, 
los cereales, el pescado, la carne, 
los huevos y de la generosidad, que 
también complace.

Desde el diagnóstico de su 
nieto, desde que en el horizonte 
aparecieron aquellos tonos grises, 
ella confía en el desvelo de muchos 
para que no se apaguen las sonrisas 
y la mano pequeña dibuje en línea 
recta los trazos de la esperanza. 

En este hogar trinitario un niño 
corre, juega, se le ocurren mil tra-
vesuras y le saca las lágrimas a la 
abuela. “Tú eres el aire que yo res-
piro”, y se acurruca entre los brazos 
de Onidia, el regazo seguro para 
que la madre de Oscarito trabaje 
y cuide de su hijo más pequeño, 
afortunadamente sano. 

Y se abrazan los dos; ella con 
la ternura de quien se guarda las 
lágrimas para verlo crecer activo, 
inteligente, feliz; él sin miedos, 
resguardado por el amor que brilla 
cuando otras luces se apagan. 

Gracias a los cuidados de los 
doctores Anaysa y Redelio —dos de 
los ángeles guardianes de Oscarito 
y de todos los niños con fibrosis 
quística en Sancti Spíritus— son 
más los días lejos del cuarto aisla-
do en el hospital, y más cerca de 
ese arcoíris que la vida dibuja entre 
la tierra y el cielo. 

todavía me siento joven
Isbel Reina Abreu, primer secretario del partido en Jatibonico, camina por calles 
y comunidades de ese municipio con sueños por cumplir y pensando en futuro

De Jatibonico he aprendido mucho y el vínculo con el pueblo es fundamental. /Foto: Vicente Brito

Trazos de 
esperanza

La historia de Oscarito, un niño trinitario con fibrosis 
quística, es similar a la de otros pacientes con esa 
enfermedad en Cuba, a quienes se les garantizan 
el tratamiento médico y otras atenciones

Gracias a los cuidados de la familia y la atención médica, el pequeño no ha 
tenido recaídas. 

Carmen Rodríguez Pentón    

Texto y foto: Ana M. Panadés
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¿Primero el barro y después el suelo? 
Las concesiones mineras para explotar yacimientos de arcilla y arena han sido habituales en Sancti Spíritus; sin embargo, nunca se 
rehabilita la capa vegetal, lo cual resta superficie agrícola y producción

Texto y fotos: José Luis Camellón Álvarez

Antes esta finca producía, hoy es un paisaje lunar; también un área entregada en usufructo en una 
zona aprobada para minería. 

El proyecto de rehabilitación que se aprueba como parte de la concesión minera estipula rellenar los 
terrenos y no dejar huecos.

No es la causa principal de la deuda que 
tiene la Agricultura con el abastecimiento 
alimentario, pero la explotación de yacimien-
tos minerales en suelos productivos bajo la 
legalidad de que esos recursos pertenecen 
al país y son necesarios, poco a poco resta 
superficie agrícola y producción en Sancti 
Spíritus, porque nunca se repone la capa 
vegetal como se estableció en el proyecto de 
concesión minera dado para extraer arcilla 
o arena.

Pareciera un asunto intrascendente de 
cara a la necesidad constructiva, a la tra-
dición ceramista de una provincia con pro-
bada riqueza de esos minerales y a que, en 
definitiva, existen terrenos agrícolas todavía 
improductivos. Sin embargo, no es casual 
que la propia Ley de Minas, conforme concibe 
las vías y facultades para autorizar el uso de 
tales recursos, también define la obligación 
que contraen las entidades concesionarias 
—las que se les aprueban permisos de 
explotación— de restablecer el suelo una 
vez concluida la extracción del material en 
el segmento trabajado.

De manera que un proyecto de concesión 
minera no es un autorizo de rutina. Antes de 
empezar una excavación, pasa por la solici-
tud, la consulta y la aprobación, e involucra 
a Planificación Física, la Agricultura (Depar-
tamento de Suelos), el Citma y la Oficina 
Nacional de Recursos Minerales. 

Desde el proyecto todo parece escrito y 
amarrado. Sin embargo, durante décadas y al 
amparo de la explotación aprobada o ilegal, 
es obvio que en Sancti Spíritus ha importado 
más el barro que el suelo; mientras a nivel 
de provincia la obligatoriedad de restituir el 
terreno flota en el aire, apenas se controla, 
no parece asunto de preocupación y hasta 
algunos directivos intentan justificar la inercia 
cobijándose en permisos de años para la 
extracción, sin sopesar el daño ambiental, 
ni cuánta comida se deja de producir en ese 
terreno.

PAISAJE LUNAR

Escambray no busca ponerle barreras a la 
explotación minera, pero sí llama la atención 
sobre la total violación de una de las principa-
les partes de la concesión minera: el proyecto 
de restitución del suelo, que incluye hasta 
definir en cuenta bancaria el monto financiero 
que se destinará a esa rehabilitación.

¿De qué valen tantas consultas y niveles 
de aprobación, tantos organismos implica-
dos, tanto rigor en la teoría del proyecto, si 
hasta ahora solo ha interesado extraer el 
mineral, y los cuerpos reguladores coinciden 
en que en toda la provincia hay muy poco que 
mostrar en materia de terreno restablecido? 

Ejemplos hay muchos, Escambray expone 
dos en aras de ilustrar las diversas lecturas 
de este proceder. En terrenos donde hoy se 
asienta la Cooperativa de Producción Agrope-
cuaria (CPA) Ángel Montejo —zona conocida 
como Camino de las Cañas, en la periferia de 
Sancti Spíritus— se ha concentrado desde 

hace décadas la extracción de barro por parte 
de las industrias productoras de cerámica, 
en mayor medida la de subordinación local. 
También el lugar ha sido un paraíso para 
la explotación ilegal e incorrecta por los 
particulares.

“En las áreas de la CPA anda todo el mun-
do atrás del barro, hasta los particulares, y lo 
mismo rompen las puertas que las cercas; 
llevo 17 años de presidente de la cooperativa 
y nunca han restituido el suelo; estimamos 
que aquí se han dañado más de 200 hectá-
reas, que ahora son terrenos improductivos, 
llenos de huecos; ahí antes se sembraba 
arroz, frijoles, tabaco, viandas, ahora sirven 
para ganado, malamente”, explica Antonio 
Fernández Díaz.

La entrega de tierra en usufructo en una 
zona aprobada para concesión minera revela 
otro problema alrededor del asunto.

Tal es el caso del campesino Eduardo 
Brito Guerra, de la Cooperativa de Créditos y 
Servicios (CCS) Camilo Cienfuegos, que por 
esta vía amplió la finca y llegó a convertirse 
en uno de los principales productores de 
leche en la cooperativa, con cifras que ron-
daban los 12 000 litros por año. Pero la Em-
presa de Materiales de la Construcción hizo 
uso de la concesión minera, la producción 
disminuyó y hoy la finca semeja un verdadero 
paisaje lunar.

USAR EL BARRO, TAPAR LOS HUECOS

Escambray indagó con la Empresa de 
Materiales de la Construcción, una de las 
principales explotadoras de minerales en el 
territorio. Luis Martínez Gómez, director gene-
ral, suscribe: “Mientras existan recursos en 
los yacimientos no los podemos tapar; esa 
área de la CCS todavía no se ha recultivado 
porque no hemos terminado, tenemos allí un 
permiso de explotación por 25 años; tampoco 
hemos concluido en las concesiones que 
tenemos abiertas en la CPA. En la ley está 
definido cómo hacer la explotación, también 
el proyecto de rehabilitación, pero después 
no dan combustible para eso y nos falta el 
equipamiento especializado.

“En la rehabilitación lo importante es que 
no se rompa el ecosistema, no quiere decir 
que vamos a recultivarlo para que alguien 
vuelva a sembrarlo, porque después de 20 
años sacando una cantidad grande de ma-
terial, ¿de dónde lo buscamos para tapar?, 
¿quién lo va a volver a echar?; nunca soñar 
que el productor va a tener otra vez el suelo 

relleno como estaba antes; puede servir para 
ganado, una presa, un vertedero”, añade 
Martínez Gómez.

La ingeniera geóloga Diomelys Rodríguez 
Cabrera, especialista en Explotación de Ya-
cimientos en la entidad, concuerda en que 
“está proyectado que en la medida que se 
vaya extrayendo el material se vaya resti-
tuyendo en yacimientos de arcilla y arena, 
pero cuando no queden reservas minerales, 
tiene que recultivarse. ¿Que nos ha faltado 
voluntad?, puede que sí, y recursos, tam-
bién”, refiere.

De acuerdo con el criterio de Luis Fernán-
dez Gómez, especialista de Producción en la 
Productora de Materiales de la Construcción 
(Promac), subordinada al Poder Popular, la 
mayor dificultad para acometer la recultiva-
ción de los terrenos proviene de la escasez 
o la no existencia de equipos idóneos para 
la explotación correcta de un yacimiento.

“Prácticamente hoy no existe buldócer, 
estamos explotando las cavas con retroex-
cavadoras y no es la técnica ideal para esa 
actividad; con el buldócer se va haciendo el 
trabajo por capas, incluida la vegetal para 
preservarla en un lugar; la retroexcavadora 
lo que hace es un hueco y es muy difícil 
realizar correctamente la explotación”, dice 
Fernández Gómez.

“Si no se cumplen los proyectos de explo-
tación y de restitución, dañamos la agricultu-
ra, porque esas lagunas que quedan ni sirven 
para criar peces, ni para el ganado”, apunta.

¿Puede explotarse una zona por 20 años 
o más y después comenzar la rehabilitación?, 
pregunta Escambray a Juan Antonio González 
Rivera, especialista en la Empresa Geomine-
ra del Centro, radicada en Villa Clara y que 
atiende la actividad en Sancti Spíritus.

“No, eso no está regulado así, des-
pués que se termina en un lugar se deben 
restablecer las mismas condiciones que 
existían, las concesionarias saben que 
tienen que proteger la capa vegetal; la 
entidad saca los minerales que necesita 
del subsuelo,  después hay que dejar ese 
suelo como mismo estaba, incluso, se debe 
restablecer la vegetación con frutales u 
otras especies para recuperar el entorno; 
la importancia de rehabilitar es no dejar 
huecos, lo dice la ley.

“Le puedo asegurar que en Sancti 
Spíritus nadie ha restablecido nada, se está 
atentando seriamente contra el medio am-
biente y dejando los lugares degradados e 
improductivos”, asevera. 

“Los principales problemas en la pro-
vincia son la deficiente explotación por la 
utilización de equipos inadecuados e insufi-
cientes conocimientos tecnológicos porque 
no consultan las recomendaciones de los 
informes geológicos de los yacimientos, 
situación que lleva al acortamiento del ciclo 
de vida de los minerales y recordemos que 
los yacimientos no son renovables”, alega 
González Rivera.

Tomás Ríos Orellana, jefe del Departa-
mento de Suelos y Fertilizantes en la Dele-
gación Provincial de la Agricultura, reconoce 
que “nos acostumbramos a darle interés a la 
extracción del barro y no a la rehabilitación, 
muchas veces esas empresas no tienen en 
cuenta el monto financiero que lleva ese 
paso y que debe estar fijado en la inversión 
inicial. No se justifica que en tantos años no 
se haya hecho nada en la recuperación de 
los terrenos para darle otra vez algún uso 
agrícola o forestal. 

“Realmente no ha habido ni se ha 
logrado un nivel de exigencia para que se 
restablezca el área —recalca Ríos Orella-
na—; a los organismos involucrados nos 
falta integrarnos más y monitorear ese 
asunto, porque lo cierto es que se ha dado 
prioridad a la necesidad de la construcción 
en detrimento de la posibilidad de seguir 
produciendo alimentos en ese lugar objeto 
de la concesión minera”.

Le puedo asegurar que en 
Sancti Spíritus nadie ha resta-
blecido nada, se está atentando 
seriamente contra el medio 
ambiente y dejando los lugares 
degradados e improductivos
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(L. G. G.)
Detalles de obras del proyecto trinitario se disfru-

tan en la muestra. /Foto: Lisandra  Gómez

La algarabía al compás de las 
tonadas, versos improvisados y el 
rasgado de las guitarras espabiló la 
tarde del domingo 6 de febrero en 
Venegas. Demasiados ojos fueron 
testigos de la vitalidad de las ex-
presiones campesinas que subían 
y bajaban de forma espontánea del 
escenario con olor a estreno. Casi 
los mismos que siguieron minuto a 
minuto el resurgir de una construc-
ción, hoy verdadera joya.

“Confieso que pensé que la 
tarde campesina no tendría casi 
público —cuenta con la sorpresa 
dibujada aún en el rostro, Raquel 
San Gabino Rodríguez, directora 
desde hace tres años de la Casa 
de Cultura Comunal, de Venegas—. 
Y, por momentos, nos costó trabajo 
mantener al público sentado en el 
teatro a mitad de su capacidad. 
Después de tanto tiempo sin contar 
con un lugar con todas las condicio-
nes para disfrutar del quehacer de 
nuestro movimiento cultural, pocos 
prefirieron quedarse en casa”.

Hubo quien aquella tarde do-
minical retornó en su memoria a 
los días en que hasta Venegas 
llegaban poetas, músicos, artistas 
circenses… Lo hacían, gracias a las 
dos líneas de hierro que acordonan 
a todos los pueblos que unen a Villa 
Clara con Camagüey; jornadas que 
sembraron en esa zona norte del 
país un ambiente creativo, entre 

cuyos frutos hoy exhibe con orgullo 
más de un nombre en la vanguardia 
artística de la nación.

“Están por ahí quienes aún 
me reclaman que no han podido 
entrar porque no podemos violar lo 
establecido como medida higiénico-
sanitaria en tiempos de pandemia. 
Pero nuestra proyección de trabajo 
es lograr, como mínimo, una activi-
dad diaria”.

Esa aspiración tiene como ga-
rantía a todo su recurso humano 
con siete instructores de arte, un 
metodólogo, dos programadores, 
cinco promotores y otros trabaja-
dores responsables de atender 
a más de 7 800 vecinos de una 
extensa área.

“Estamos convencidos de lo 
que tenemos en las manos. De 
ahí nuestro compromiso con la 
comunidad”, enfatiza.

DEL AYER AL HOY

Venegas, poblado yaguajayense 
de caminos anchos, viviendas de 
madera y otras ya modernizadas, 
vio cómo su Casa de Cultura Comu-
nal sobrevivía en ruinas. Llovía más 
adentro que afuera; paredes hue-
cas, lunetas inservibles, mobiliario 
donado tras ser dado de baja en 
el sector educacional… formaban 
parte de su panorama.  

“No se puede comparar lo que 
teníamos con lo de ahora —expresa 
Alberto Sánchez Cruz, joven instruc-
tor de Artes Plásticas—. Hablamos 
de una reconstrucción capital que 

incluyó la ejecución de una cabina 
de audio. Además de las nuevas 
puertas y ventanas de madera, 
contamos con un equipo de audio 
nuevo, un teatro con 100 lunetas 
y dos televisores. La instalación 
reúne todas las condiciones para 
que sea una sala polivalente”.

Fue un proyecto constructivo 
que dio sus primeros pasos en 
agosto del 2019 por la brigada 
EvaCuba, de la filial espirituana 
del Fondo Cubano de Bienes Cul-
turales, y que tomó respiros en las 
etapas de mayor asfixia de la covid.

“El pueblo está más que agra-
decido, sobre todo con el ministro 
de Cultura, Alpidio Alonso, quien 
es hijo de esta región. Por eso 
estamos convencidos de que hay 
que responderle con trabajo y 
eficiencia”.

En el pequeño lobby de la casa 
de dos plantas, Escambray sorpren-
de a Yank Carlos Gutiérrez pintando 
sobre cartulina. Desde hace cuatro 
años no encuentra mejor refugio 
que el pequeño espacio donde ha 
aprendido a esculpir su talento.

“Las personas que trabajan 
aquí son muy buenas y enseñan. 
No solo esa exposición —señala 
los dibujos que bajo el nombre 
de Somos continuidad cuelgan de 
la pared— evidencia lo aprendido 
aquí. Ahora mismo estoy enfocado 
en el proyecto S.O.S. por el mundo 
como señal de auxilio desde la 
naturaleza a los seres humanos, 
quienes la dañan. Esa idea se me 
ocurrió gracias a los saberes de las 
ciencias naturales y las técnicas de 
las artes visuales”.

Este jovencito de 13 abriles, 
quien sueña con ser un artista 
profesional, fue testigo de que las 
pésimas condiciones constructi-
vas de la Casa de Cultura jamás 
obligaron a derrumbar el espíritu 
de su colectivo. No rompieron con 
las visitas a los cuatro menores de 
edad con necesidades educativas 
especiales cada 15 días, no deja-
ron de ser mensajeros en la etapa 
en que la localidad se aisló del 
mundo por la cantidad de contagios 
y hasta se vistieron de verde para 
apoyar las labores en el centro de 
aislamiento.

“En cada tregua de la pandemia 
y antes de que existiera planifica-
mos acciones. Lo hacíamos en la 

calle y también en el cabaré, así 
como en centros educativos”, alega 
la directora.

AL BORDE 
DE LA CALLE PRINCIPAL

Justo frente al parque de Vene-
gas, la Biblioteca Pública, con 42 
años de existencia, invita desde 
afuera a cruzar su discreto umbral. 
Obras de Gabriel Dávalos, sillas, 
mesas y estantes nuevos ofrecen la 
bienvenida en medio de su silencio 
sepulcral.

“Por años esto estuvo en pési-
mas condiciones”, expresa Yarislai-
dy González Fernández, su directora 
desde hace seis años. “La filtración 
no nos daba tregua con los libros. 
Solo contábamos con tres sillas”.

Junto a las labores de reparación 
y colocación de su identificación, lle-
garon además 15 estantes, cuatro re-
gistros de información y un catálogo.

“Con esfuerzos propios de las 
tres bibliotecarias y la comunidad 
arreglamos todos los libros. Tam-
bién nos donaron unos nuevos 
de la Rubén Martínez Villena. Hoy 
contamos con 5 600 textos de 
diferentes géneros. El cambio de-
moró, pero valió la pena. Tanto así 
que Paula Rodríguez, su fundadora, 

cuando la vio no resistió y lloró de 
tanta alegría”, dice y también deja 
escapar la emoción.

Solo con poner un pie en su 
portal se disfruta de Toda Luz, 
un cartel sobre la pared azul que 
delata la existencia de la única 
tienda Artex, de Venegas. Su actual 
estado es también el resultado de 
una restauración capital.

“Ha sido un verdadero suceso 
para la comunidad, porque antes 
no podían comprar jarras, cortinas, 
libros, diccionarios, bisutería…”, re-
fiere Lisandra Acosta Pérez, su única 
trabajadora, al describir los principales 
productos que expende el centro.

Venegas hoy es un pueblo con 
dicha. Posee como ninguna otra 
localidad —ni siquiera la capital 
provincial— instituciones culturales 
con tan buen confort. Por tanto, 
sobre los hombros de sus colecti-
vos y la comunidad recaen nuevas 
responsabilidades: no permitir que 
se les acomoden las huellas del 
abandono y el descontrol, así como 
aprovechar las brechas que hoy tie-
ne el sector cultural para no seguir 
siendo desde la economía un peso 
excesivo al país y buscar mediante 
el ingenio que sus servicios sean 
el alma de la localidad.

Venegas, un pueblo con dicha
La devolución de los colores y el confort de su Casa de Cultura Comunal y la 
Biblioteca pública ha tenido un gran impacto en la comunidad

Lisandra Gómez Guerra

A gran tamaño cuelgan en la 
Galería de Arte Oscar Fernández 
Morera, de la ciudad de Sancti 
Spíritus, diminutos detalles de 
manualidades herederas de 
siglos de tradición.

Es por eso que su título Hilos 
de identidad se ajusta a la perfec-
ción a la decena de fotografías 
que captan con agudeza univer-
sos estéticamente diferentes, 
pero en un discurso común: el 

alma de una nación.
“La idea de esta exposición 

surgió para agasajar el aniver-
sario 508 de la villa de Trinidad 
—reconoce Yudit Vidal Faife, una 
de las más prolíferas artistas de 
nuestra provincia—. Vemos en 
cada obra detalles minuciosos 
de las bordadoras y tejedoras, 
integrantes del proyecto Entre 
hilos, alas y pinceles, responsa-
bles de mantener vivo un legado 

en una urbe declarada Ciudad 
Artesanal”.

Tras ser admirada y ovaciona-
da por el público, la sugerencia 
de que viajara por todas las 
ciudades patrimoniales de la isla 
se hizo realidad.

“Su estancia aquí en Sancti 
Spíritus marca el inicio de un 
recorrido que aún no tiene claro 
un orden, pero sí que estará 
en todos los territorios gracias 

al Consejo Provincial de Artes 
Plásticas y a la red de Oficinas 
del Conservador de la Ciudad”.

Como ha sucedido en las dos 
plazas adonde ha llegado esta 
propuesta, los públicos en cada 
diálogo con las piezas serán ca-
paces de captar el espíritu propio 
de nuestra cultura e identidad 
entrelazados por la maestría de 
hilos generacionales inmortales 
en el tiempo.

La exposición, integrada por una decena de fotografías, viajará por las ciudades patrimoniales 
de Cuba 

Identidad cubana colgada en la galería

El pueblo de Venegas agradece la transformación de la Casa de Cultura Comunal, 
que muestra ahora una imagen renovada. 

Junto a las labores de reparación llegaron a la Biblioteca pública 15 estantes, cuatro 
registros de información y un catálogo. /Fotos: Vicente Brito
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Actividades recreativas en los barrios figuran entre las opciones a propósito de la 
celebración. /Foto: Vicente Brito

(E. R. R.)

El retorno a la presencialidad 
de las actividades competitivas y 
recreativas, tras más de un año de 
festejo desde la virtualidad o desde 
casa, marca la celebración por el 
aniversario 61 del Inder que se con-
memora el próximo 23 de febrero.

Por ello desde hace varios días 
el bullicio volvió a las instalacio-
nes, tanto las propias del sector 
como aquellas que acogen la ac-
tividad física en todas sus mani-
festaciones en escuelas, barrios y 
comunidades, a tono con lo que se 
ha hecho una práctica en el país 
de revitalizar la vida espiritual en el 
entorno comarcal. 

Así, aunque existen actividades 
que se reiteran en toda la provin-
cia, según el plan diseñado por la 
Dirección de Deportes, cada muni-
cipio ha atemperado sus propues-
tas a las características del lugar, a 
asumirse con la fuerza técnica del 
sector desde los profesores, técni-
cos y los activistas.

De ahí que por estos días se de-
sarrollen planes de la calle, festival 
de juegos tradicionales, programas 
A Jugar, copas de fútbol interba-
rrios, megaeventos de papalotes, 
cometas y objetos volantes, y el 
denominado La pasión por la ca-
lle; también festivales de gimnasia 
básica para la mujer, competencias 
de damas y dominó y actividades 
recreativas con los adultos mayo-
res en círculos, casas de abuelos y 
hogares de ancianos.

En consonancia con la estra-
tegia del béisbol de renacer en la 
base, se han organizado torneos 
que involucran a todas las edades 
y modalidades desde el beisboli-
to hasta competencias a nivel de 
escuela y municipios del llamado 
béisbol cinco.

También se incluye el sábado 
serrano este 19 de febrero en las 
comunidades del Plan Turquino de 
los municipios de Trinidad, Fomen-

to, Yaguajay y Sancti Spíritus, y un 
maratón popular en todos los terri-
torios.

En este contexto se realizaron 
las Olimpiadas Provinciales Espe-
ciales y la Final Provincial de Fút-
bol Femenino entre Sancti Spíritus 
y Trinidad, y se reaniman varias 
instalaciones en diferentes muni-
cipios. 

En lo particular, el municipio 
cabecera distingue entre sus pro-
puestas exhibiciones y galas de 
wushu, competencias de voleibol, 
fútbol y baloncesto 3x3, copas de 
softbol de veteranos, natación y 
boxeo, una ludoteca pública en La 
Güira, deporte de orientación en 
Managuaco y Ciclismo para Todos 
en el Camino de La Habana. 

Trinidad aportó presentaciones 
de sanabanda de pequeño forma-
to y el proyecto Saltando con Ale-
gría, un Ponte en forma en zonas 
rurales y festival de habilidades 
escolares en ajedrez, bádminton, 
boxeo, tiro, triatlón y natación; 
mientras Cabaiguán se animó con 
un torneo de bola cubana en Las 
Tapias y de fútbol en el Centro 
Penitenciario de hombres, donde 
también se desarrolló un encuen-
tro con glorias deportivas.

Entre lo singular de Taguasco 
se inscribe el fútbol callejero, la 
bailoterapia y carreras de orien-
tación en zonas rurales, en tanto 
Yaguajay optó por festivales de 
atletismo, exhibición de ciclismo 
y una simultánea de ajedrez. Fo-
mento desarrolló finales municipa-
les de ajedrez, tiro deportivo, béis-
bol y competencia de pesas de la 
Aclifim, y La Sierpe se inclinó por 
un encuentro de dominó entre pe-
ñas deportivas y de fútbol y béis-
bol entre barrios. 

Jatibonico acogerá la celebra-
ción central de la provincia que 
tendrá lugar el día 22 en el terreno 
de fútbol.

el inder festeja 
su cumpleaños

tras más de un año de festejos de manera virtual, el 
organismo deportivo desarrolla un amplio programa 
de actividades 

Cuando la Serie Nacional en su versión 61 está 
tocando ya su primer tercio (juego 25) para los Gallos 
estar en zona de clasificación resulta lo más notorio.

Luego de un inicio incierto en el que eslabonó 
cinco derrotas al hilo, la tropa de Eriel Sánchez ende-
rezó su paso y hoy figura en el borde de la zona roja, 
en el séptimo lugar con balance de nueve victorias y 
ocho derrotas, a tres juegos y medio de la cima.

La recuperación esencial ha llegado de la mano 
de la ofensiva que, contra buena parte de los pro-
nósticos, ocupa hoy el segundo lugar del torneo con 
promedio de 316, solo superado en un punto por Ma-
tanzas, un equipo que en nómina y papeles parece 
de lo más sólido del torneo.

Los bates han sacado de apuros más de una vez 
a los Gallos y si su situación no es más cómoda en 
su ubicación se debe, en parte, a que su pitcheo 
de relevo no ha sido capaz de preservar ventajas 
después de remontadas como la ocurrida el pasado 
jueves en el último partido vs. Granma, pero de eso 
hablaremos después. 

Además, no siempre la producción de hits se 
traduce en fabricación de carreras. Los espirituanos 
han conectado 181 inatrapables, a razón de más de 
10 por juego; sin embargo, se han producido 86 ano-
taciones, lo que da un promedio de cinco y fracción 
por encuentro. En ello puede influir el hecho de que 
el elenco no figura entre los de mayores extrabases. 
Y hay más: la mitad de los dobles ha sido sin corre-
dores en circulación y ese es el extrabase que más 
conectan. De los cuadrangulares, cuatro de los siete 
han encontrado al menos a un hombre en base. En 
total, de 311 corredores en posición anotadora se 
han dejado de impulsar 246.  

Pero lo importante aquí es que el equipo está 
produciendo y de manera bastante homogénea. 
Seis de los que más han cumplido el rol de regu-
lares batean más de 300: Carlos Gómez, 404 (ter-
cero del torneo); Daviel Gómez, 371 (onceno de la 
lid); Frederich Cepeda, 367; Alberto Rodríguez, 328; 
Yunior Ibarra, 326, y Rodolexis Moreno, 308; y un 
séptimo: Yunier Mendoza que, aunque batea por 
debajo de 300 (284), es el máximo impulsador del 
elenco con 13.

La defensa es otro de los departamentos que se 
han recompuesto en relación con los inicios y ya se 
fildea para 972, un punto por encima de la media del 
torneo, resultado que se debe a cambios introduci-
dos de juego en juego.  

Volvamos al box, que reafirma mis preocupacio-
nes iniciales y no porque la efectividad general de 
4.64 PCL (séptimo de la campaña) esté por debajo 

de la media de 5.07. Es que está pasando mucho 
trabajo para preservar ventajas momentáneas, a tal 
punto que la mitad de las derrotas ha ocurrido en 
tales circunstancias.

Lo del pitcheo de relevo ha sido fatal con 6.00 
PCL permitidas por partido, más carreras de las que 
como promedio fabrica el elenco. Y lo más preocu-
pante lo aporta el derecho José Luis Braña, el que 
más salidas acumula, con siete y 10 entradas lanza-
das y promedia para 10.80 PCL, con tres derrotas. 
Aníbal Suárez, otro de los hombres empleados en 
ese rol, tampoco ha sido efectivo con 11.81 PCL. 
Para tratar de apaciguar esta debilidad, Eriel Sán-
chez ha optado por traer más temprano al cerrador 
Yanieski Duardo, quien casi siempre ha cumplido. 

El director de los Gallos ha debido apelar a cam-
bios para resolver las aperturas, comprometidas en 
los inicios por dos razones esenciales. Aunque a 
Yuen Socarraz no se le ha visto todo lo dominante 
que fue la pasada campaña, ha aportado dos triun-
fos; pero el nudo comienza a enredarse porque a 
Yankiel Mauris no le ha venido muy bien el cambio 
de rol. Tras ser el principal puntal como cerrador en 
la pasada lid, ahora como abridor presenta una efec-
tividad de 5.48 PCL con balance de una victoria y dos 
derrotas y lo preocupante es que le cuesta seguir del 
quinto inning en adelante. 

Ante tales males, a lo que se une la salida del 
staff de Roberto Hernández Navarro, otra vez resen-
tido en su brazo de lanzar, el alto mando ha podido 
respirar con las buenas salidas del novato Alex Gue-
rra, quien ya tiene dos triunfos y hasta en su revés 
fue convincente, y de Ariel Zerquera, quien archiva 
dos éxitos, uno de ellos como abridor, y le vendría 
como anillo al dedo a Eriel que el trinitario le res-
pondiera porque necesitará de él y de otros para la 
carrera de resistencia que supone la fase regular de 
75 partidos.

Tal carrera no parece tener muchos descansos, 
ni para los Gallos ni para nadie. Tras enfrentar al 
equipo de Guantánamo durante sábado y domingo, 
siempre a partir de la una de la tarde en el “José 
Antonio Huelga”, los espirituanos tendrán durante 
martes, miércoles y jueves en el propio escenario 
un difícil cotejo ante Santiago de Cuba, elenco que 
quiere reverdecer laureles y está en la cima del 
evento. 

Lo de los Gallos es luchar por mantenerse a flote 
en las aguas movedizas de la tabla de posiciones, 
que de aquí al 11 de mayo, cuando pudieran estar 
definidos los actores de la segunda fase, se revolve-
rán entre buena parte de los equipos.  

Y en ese maratón podrán vencer aquellos que 
tengan las mejores reservas en todos los departa-
mentos.

Gallos en aguas movedizas 
de la zona de clasificación

El elenco espirituano se ubica en el séptimo lugar de la tabla de posiciones 
con balance de nueve victorias y ocho derrotas

No siempre la producción de hits se traduce luego en carreras. /Foto: Vicente Brito

Elsa Ramos Ramírez
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En la espaciosa y elegante sala de su 
casa, María Luisa Lara Zayas habla despacio 
y suave, profundiza en cada detalle con una 
parsimonia envidiable, como si el tiempo 
transcurriera infinito. Desde hace mucho, en 
Sancti Spíritus, esta mujer se convirtió en 
referente para la Contabilidad. Imparte esa 
espinosa materia con naturalidad, como si 
no fuera un verdadero dolor de cabeza para 
muchos de sus estudiantes y para las tantas 
empresas que ha asesorado durante casi 
cinco décadas.

Hasta hace unos años, cuando sufrió un 
infarto, acostumbraba a entregarse al trabajo 
con tal devoción que se acostaba todos los 
días alrededor de las dos de la madrugada 
para levantarse a las siete y media cada 
jornada y llegar puntual a la Universidad 
espirituana, donde aún se desempeña como 
profesora de Contabilidad y asesora del De-
partamento de Auditoría. 

De su currículo se infiere que usted 
se ha dedicado más a la enseñanza que a 
ejercer como economista en una empresa, 
donde hoy se encuentra la papa caliente de 
su profesión.

“Yo llevo las dos cosas paralelas. Como 
economista pura en una empresa no he es-
tado, pero del año 1987 al 1988 me dieron 
la tarea de ser contadora principal de la 
empresa de Comercio Sancti Spíritus. Fue 
la única vez que allí se logró la confiabilidad 
de la contabilidad.

“Pero llegaba aquí todos los días a las 
diez de la noche y así no podía seguir porque 
tenía una familia que atender. Pedí la libera-
ción y pasé a la Universidad. Mayormente he 
sido educadora, pero la práctica contable sí 
la he vivido, voy a las empresas, asesoro, por 
ejemplo, hoy soy consultora de la Industria 
Alimentaria por el Centro Internacional de la 
Habana (CIH), casa consultora del Ministerio 
de Educación Superior.

“También, voluntariamente, hago las no-
tas de los estados financieros de la empresa 
de Correos Sancti Spíritus, hice el manual de 
costo de los servicios postales. He hecho 
muchos manuales de contabilidad, participé 
en el de Banao, en el de Comercio, en el de 
la empresa de alimentos y no les cobré un 
medio. Llevo 38 años vinculada a la actividad 
práctica y 48 a la docencia”. 

Profesora titular y consultante, acucio-
sa investigadora, asesora y consultora de 
diversas entidades, esta mujer atesora un 
grueso currículo con activa participación en 
maestrías, posgrados, diplomados, como 
tutora y oponente de varias tesis; con pre-
mios relevantes y destacados en fórums 
y eventos de la Asociación Nacional de 

Economistas y Contadores de Cuba (ANEC); 
además de una sistemática participación 
en conferencias y simposios internaciona-
les, así como publicaciones en revistas y 
sitios digitales.

El año 2020 lo coronó al recibir el Premio 
Nacional Carlos Rafael Rodríguez por la obra 
de la vida en la especialidad de Contabilidad, 
que otorga la ANEC, y el reconocimiento por 
la obra de la vida de la Delegación del Citma 
en el territorio. 

“Ya estoy cansada, envejecida, tiene que 
ser algo muy priorizado para acostarme tan 
tarde, se me inflaman y me duelen las pier-
nas. Pero sigo con los papeles, la docencia 
me gusta. Estoy jubilada y contratada por 
la Universidad y me mantengo vinculada al 
CIH. Ya tengo 75 años y quiero llegar a los 
50 de trabajo.

A partir de su larga experiencia, ¿cómo 
caracteriza la economía cubana de hoy? 

“Hoy tenemos un deterioro significativo 
en la economía, afectada por el bloqueo de 
Estados Unidos y por los efectos de la covid, 
que originó muchos gastos al presupuesto 
del Estado. La crisis económica actual no 
es solo de Cuba, sino del mundo, aunque 
aquí la estamos sufriendo quizás más que 
en años anteriores. 

“Existe una crisis inflacionaria significa-
tiva, no sé quién le va a poner el tope a los 
precios. Mientras haya esta gran escasez, 
aunque nos incrementen los salarios, si no 
hay un tope en los precios vamos a seguir 
sufriendo aún más la crisis inflacionaria que 
tenemos. 

“Hace falta producir, que nuestras empre-
sas estatales sean eficientes, que tengan su 
contabilidad fidedigna, que los directivos se 
sientan dueños de esos medios de produc-
ción y logren los niveles previstos en los pla-
nes. Aunque hay limitaciones, como escasez 
de materia prima, que limita el cumplimiento 
de los planes, tenemos que seguir luchando 
y ser cada día más eficientes.

“Yo defiendo mucho la contabilidad, para 
que sea fidedigna y se utilice como una 
herramienta de dirección en la toma de de-
cisiones, todo depende de nuestros cuadros, 
la eficiencia depende de nuestros cuadros, 
el Che decía que el cuadro es la columna 
vertebral, cuando usted ve la ejemplaridad de 
un cuadro, usted lo da todo, el Comandante 
en Jefe fue un ejemplo en ese sentido.

¿Qué opinión le merecen las nuevas 
transformaciones de la economía nacional?  

“Hay que esperar el resultado, creo 
que estas pequeñas y medianas empresas 
son necesarias, espero que vayan a ser 
eficientes, eso va a contribuir a disminuir 
el déficit del presupuesto; los trabajadores 
por cuenta propia también son necesarios. 
Hay que ver los servicios que ejecutan a la 
actividad empresarial. Vamos a esperar al 
año que viene para ver cómo contribuyen 
al presupuesto del Estado y cómo crece el 
Producto Interno Bruto.

Usted ha sido asesora de varias enti-
dades en la provincia; en general, ¿cómo 
valora su desempeño?, ¿considera algunas 
un espejo donde pueda mirarse el resto?

“Algunas tienen buenos resultados, por 
ejemplo, la Industria Alimentaria tiene ganan-
cias, Correos tiene sobrecumplimiento de 
sus utilidades, la Unidad de Propaganda del 
Partido tenía pérdidas y ya logró ganancias. 
Hay muchas empresas que tienen utilidades 
disminuyendo sus gastos y no incrementan-
do precios. Pero, también tenemos empre-
sas con pérdidas”. 

Su larga hoja de ruta laboral incluye des-
de el Instituto de Economía José Mendoza, 
en Trinidad, y su homólogo Enrique Villegas, 
de Sancti Spíritus, hasta la Universidad 
espirituana y su activo quehacer como espe-
cialista en varias casas consultoras. 

Entre sus principales aportes prácticos 
enumera sus consideraciones sobre el cos-
to del tratamiento del agua en la fábrica de 
papeles blancos de Jatibonico y de la produc-
ción de leche en la Empresa Pecuaria Sancti 
Spíritus; y pertenecer al colectivo de autores 
que elaboró el libro de texto de Contabilidad 
General III para la carrera de Licenciatura en 
Contabilidad y Finanzas.

Además, la preparación de la ficha de 
costo para la sustitución de la leche en 
polvo comprada en Moneda Libremente 
Convertible por leche de vaca en el Combi-
nado Lácteo Río Zaza; la labor desplegada 
en el área contable de la Empresa Correos 
Sancti Spíritus; así como la certificación 
de los estados financieros de los hote-
les Las Cuevas y Costasur y sus largos 
asesoramientos voluntarios a los hoteles 
Zaza y Plaza.  

Como mujer también ha enfrentado desa-
fíos, entre ellos su participación con solo 13 
años en la Campaña de Alfabetización en el 
antiguo central FNTA, y una viudez temprana 
mientras criaba tres hijos, con la ayuda im-
prescindible de su madre. 

Nada le detiene el ímpetu de superación 
al punto de convertirse en la primera máster 
en Contabilidad Gerencial en la provincia en 
1988 y mantenerse aún activa en la inves-
tigación con participación lo mismo en el 
evento Yayabo Ciencia que como consultora 
de un doctorado. 

“Matriculé la maestría en Camagüey en 
el período especial, dormía en la terminal 
de trenes, analizaron mi caso porque no 
había transporte y me dijeron que la hiciera 
a distancia, pero había asignaturas que no 
había recibido en la carrera y me iba para allá, 
cogía el tren rápido que salía para Santiago 
y decía: ‘No te puedes dormir’. Era de miér-
coles a sábado una vez al mes, regresaba 
cogiendo camiones, fueron tres años, pero 
la logré terminar”.  

¿Qué la enorgullece al cabo de 75 años? 
Hay cosas que me han dolido en la vida, 

algunas ingratitudes, pero me enorgullece ser 
el Premio a la Obra de la Vida Carlos Rafael 
Rodríguez, muchos compiten y es un honor 
que me hayan seleccionado, se lo dediqué 
a la ANEC y a la Universidad, que me ha 
impuesto tantos retos.

También el reconocimiento de la Delega-
ción del Citma en la provincia, haber recibido 
la Distinción del Ministro de Educación Su-
perior, las medallas Pepito Tey y Frank País; 
ser profesora titular, haber sido Vanguardia 
Nacional…

¿Cómo prefiere autodefinirse?
Como una profesora que ayuda a quien 

le toca a la puerta, sin ningún interés. Para 
mí todo el mundo es igual. Cuando estoy 
en una actividad trabajo para que sea la 
mejor, ya sea la docencia o en una em-
presa. Aunque me tenga que pasar días y 
días sin dormir, me gusta que lo que hago 
tenga resultados.  

¿Qué considera fundamental para ser 
un buen docente, para que los estudiantes 
aprendan?

Amar a los alumnos, ser ejemplo. Me 
enorgullece que los estudiantes pasen por 
mi lado en bicicleta en la calle y me saluden 
con un: “Adiós, profe”. Otros me paran y me 
dicen: “No se ha puesto vieja, todavía está 
trabajando”.  

Un profesor de Contabilidad necesita 
la autopreparación, la vinculación con la 
práctica porque es el criterio de la verdad; 
impartir las clases con una concepción 
científica y amar a esos estudiantes, ser 
ejemplo ante ellos.

Soy una profesora que ayuda a quien toca a su puerta 
maría Luisa Lara Zayas, premio Nacional Carlos Rafael Rodríguez por la obra de la vida en la especialidad de Contabilidad, quien 
ha dedicado casi 50 años a la docencia vinculada con la práctica, reflexiona en torno a la economía cubana y a la labor docente

Mary Luz Borrego

“Aunque me tenga que pasar días y días sin dormir, me gusta que lo que hago tenga resultados”. /Fotos: Vicente Brito

Yo defiendo mucho la con-
tabilidad, para que sea fide-
digna y se utilice como una 
herramienta de dirección en 
la toma de decisiones, todo 
depende de nuestros cuadros, 
la eficiencia depende de nues-
tros cuadros


