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Cuando su hijo Víctor la 
nombra, Magaly Gómez se 
olvida de las preocupacio-
nes del mundo

Los productos de las ventas 
dominicales espirituanas 
muchas veces van a parar a 
otros territorios del país

El conjunto ya está cla-
sificado para la postem-
porada y aspira a seguir 
dando batalla»8

Este refuerzo se les está suministrando a aquellos muchachos que completaron 
su esquema de vacunación hace seis meses. /Foto: Vicente Brito

Más de 14 700 adolescentes y 
jóvenes de la provincia, que tienen 
desde 12 y hasta 18 años de edad, 
han recibido ya la dosis de refuerzo 
de la vacuna cubana anticovid So-
berana Plus, que desde el pasado 
3 de mayo comenzó a aplicarse en 
Sancti Spíritus.

De acuerdo con la licenciada en 
Enfermería Yadimy Díaz Rojas, jefa 

del Programa Provincial de Inmuni-
zación, este refuerzo se les está 
suministrando a aquellos mucha-
chos que completaron su esquema 
de vacunación hace seis meses.

Por ahora no se incluyen los 
convalecientes de la covid, pues 
quienes se encuentren en este 
caso deberán esperar a que trans-
curra un semestre de haber reci-
bido el alta clínica, según precisó 
Díaz Rojas.

La mayoría de los sitios se 

encuentran habilitados en los 
centros escolares de las distintas 
enseñanzas a fin de facilitar la 
inmunización, proceso para el cual 
los implicados deben presentar 
su carné de vacunación. Los que 
no estén integrados a ninguna 
institución educacional recibirán el 
refuerzo en las áreas de salud a la 
que pertenecen.

Esta dosis de refuerzo deberán 
recibirla en la provincia más de 
29 100 adolescentes y jóvenes. 

Aplican vacuna de refuerzo 
a adolescentes y jóvenes

Este proceso de vacunación para los más de 29 100 espirituanos comprendidos 
entre los 12 y 18 años de edad comenzó el pasado 3 de mayo

El hotel Meliá Trinidad Península, la ma-
yor instalación turística de su tipo con que 
contará Sancti Spíritus, se encuentra en la 
etapa de terminaciones, proceso concebido a 
lo largo de casi todo el año dada la magnitud 
de la inversión.

La estructura del centro ya está con-
cluida, expuso Irán Pérez Cruz, represen-
tante en obra de la Empresa Mixta TosCu-
ba S. A., quien refirió que la fase actual 
incluye, entre otras acciones, labores de 
enchape, carpintería y de siembra de la 
jardinería y de arbustos en las amplias 
áreas exteriores.

Pérez Cruz manifestó que para mayo se 
prevé comenzar el montaje de diferentes 
sistemas como el de climatización y el de 
electricidad del centro turístico, el primero 
que operará en el territorio bajo la adminis-
tración de la cadena española Meliá Hotels 
International, de ganado reconocimiento 
mundial.

Al analizar las dimensiones de la eje-
cución civil, asumida por la Empresa de 
Construcción y Montaje Sancti Spíritus, el 
inversionista de Toscuba S. A. aludió al alto 
volumen de hormigón empleado, más de 
35 000 metros cúbicos, elaborados en una 

planta productora puesta en funcionamiento 
en Trinidad para dar respuesta a dicha obra 
y a otras por emprender.

La conclusión del centro turístico, cuya 
ejecución inició en el 2018, debió repro-
gramarse, en lo fundamental, debido a la 
tardanza en la entrada de suministros desde 
el exterior, provocada por la crisis sanitaria 
a nivel global a partir de la irrupción de la 
pandemia de la covid. 

El sitio www.meliacuba.es anuncia la aper-
tura para el 2023 de la instalación, ubicada a 
10 kilómetros del Centro Histórico de Trinidad 
y que operará bajo sistema Todo incluido y la 
categoría 4 estrellas plus.

Reiner Rendón Fernández, delegado del 
Ministerio del Turismo en Sancti Spíritus, 
resaltó la importancia de la puesta en 
explotación de la obra por constituir una 
significativa fuente de empleo y favorecer el 
aumento de la captación de divisas a Cuba, 
revertidas luego en beneficio social y econó-
mico para el país.

Con 401 habitaciones, de diversos tipos, 
en las cercanías de la playa María Aguilar, 
el Meliá Trinidad Península incrementará 
de manera considerable la planta hotelera 
en la península de Ancón, donde están en-
clavados el Trinidad del Mar, el Ancón y el 
Costasur, hoy con unas 650 habitaciones 
en total.

En fase de terminación 
hotel meliá trinidad península

La inversión, que constituirá una importante fuente de empleo y de captación de divisas con fines sociales y económicos, 
devendrá la mayor instalación turística de su tipo en Sancti Spíritus

 La calidad en las ejecuciones permanece en el punto de mira de inversionistas y constructores.
Foto: Ana Martha Panadés
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Ana Martha Panadés Rodríguez

Reinaldo Rodríguez y su familia son es-
pecialistas de la Medicina y, como todo el 
que tiene su tiempo ocupado en tareas que 
llevan pensamiento y corazón, necesitan 
tener su mente despejada, algo práctica-
mente imposible en medio de tantas colas, 
descontroles e imprecisiones por parte de 
distribuidores y vendedores a la hora de 
adquirir el pollo normado.

“Lo peor es que desde diciembre del 
pasado año hasta marzo dejé de comprar 
la cuota de seis personas, incluidos dos 
niños. Cuando llegó la última vez, nadie 
mencionó la famosa merma (margen razo-
nable de pérdidas o diferencias que asume 
el comercio al por menor) que me deben 
desde el pasado año”, explica el galeno, 
que permanece el día fuera de casa, en 
desventaja para garantizar alimentos por 
estos tiempos tan escasos. 

Deisy, que reside cerca de La Rotonda y 
compra en la bodega La camagüeyana, en 
el municipio cabecera, cuenta una historia 
similar, con la diferencia de que ella no 
tuvo que llegar al establecimiento: una 
vecina le informó que se había acabado y 
no eran las seis de la tarde, como mismo 
relata la queja de una consumidora de la 
unidad La victoria, en Jatibonico.

María Esther Rueda todavía no entiende 
cómo se distribuye el producto cuando en 
marzo no pudo acceder al mismo después 
de una cola de más de tres horas: “Lo tra-
jeron en la mañana, empezaron a venderlo 
a las tres de la tarde, pero la bodega cerró 
a las seis. Cuando al otro día fui temprano 
a comprarlo ya no había, aunque el casille-
ro dijo que había llegado completo”. 

Ellos no han sido tan conformes y han 
llamado a la Zona de Comercio y las direccio-
nes municipal y provincial del organismo, don-
de sí les explicaron muchas cosas: que había 
problemas con las neveras en las casillas, 
que a veces los casilleros no tienen control, 
pero nunca por qué llevaban hasta cuatro 
distribuciones sin adquirir el producto.

“Desde el mes de junio del 2021 no 
se paga merma de pollo, algo que se 
ha reclamado a la Empresa Cárnica con 
copia al Ministerio de Comercio Interior 
(Mincin). La Empresa de Comercio tramita 
la información, pero son los municipios 
los encargados de reclamar a partir de 
la Resolución No. 26 de ese ministerio, 
que estipula que cuando se comercializa 
el pollo procedente de Estados Unidos 
la merma es de hasta un 4 por ciento y 
cuando es de otra nacionalidad, hasta un 
2 por ciento. Se han hecho muestreos 
que evidencian que el de Norteamérica 
es más proclive a mermar porque tiene 
mucha agua, es más grueso, y hoy casi 
todo el que llega a Cuba es de esa proce-
dencia. El que viene de Argentina o Brasil 
es un pollo más compacto y de carne 
magra, que se degrada menos, aunque 
en muchas ocasiones tampoco alcanza”, 
asegura Yyalín Menéndez León, especialis-

ta de Alimentos en el Grupo Empresarial 
de Comercio en Sancti Spíritus.

Sin contabilizar la deuda del 2021, las 
exorbitantes cifras arrojan que en lo que va 
de año en las bodegas de la provincia han fal-
tado unas 6 toneladas de pollo (unos 6 000 
kilogramos), un 5 por ciento del total y por ese 
concepto han dejado de recibir el producto al-
rededor de 8 000 consumidores del territorio, 
con mayor incidencia en la cabecera provincial 
con un déficit de 2 188 kilogramos.

En la mayoría de los casos, las personas 
se tienen que conformar con que se les ano-
te en una libreta en espera del producto, uno 
de los tres cárnicos que se distribuyen por 
la canasta básica, porque los casilleros no 
tienen otra explicación que no sea “esperar 
a que llegue”, aunque le pasen por encima 
vueltas y vueltas de otras reparticiones.

Directivos aseveran que actualmente 
el Mincin reconoce el problema, que por 
demás no va a quedar en saco roto y se va 

a pagar, pero debe ser aprobado por el Mi-
nisterio de Economía y Planificación. “Está 
reclamado e informado, pero lo cierto es 
que no existe disponibilidad del producto”, 
explica la funcionaria.

Demostrado está que hay pérdida de 
hielo y, según los entendidos, no hay una caja 
que tenga más de 13.5 kilogramos de los 
15 que debe pesar. Sabido eso, ¿no resulta 
más adecuado entregar las cifras que llevan 
las bodegas teniendo en cuenta esos indi-
cadores, o los consumidores deben seguir 
esperando por un cargamento de merma que 
no llega y se incrementa mes por mes?

El otro componente del arroz con pollo 
está en el actuar de casilleros y administra-
ciones cuando no dan una respuesta clara 
del problema a cada cliente, no por gusto 
casi nadie acaba de entender un maquiavé-
lico entramado que da lugar a que unos no 
puedan adquirirlo, otros se cuestionen si 
ante ese río revuelto alguien se beneficia o 
que algunos piensen que la trampa no solo 
está en el hielo acompañante de la mer-
cancía, sino también en el pesaje cuando 
dan menos de lo que corresponde.

Dentro de los problemas que más se 
reiteran entre las quejas de la población 
están los faltantes de pollo en las bo-
degas, un asunto que se las trae y muy 
sensible en medio de un escenario en el 
que el Estado cubano hace malabares para 
asegurar la alimentación y la distribución 
equitativa de un producto que procura 
garantizar a todos por medio de la canasta 
familiar normada. 

El pollo que no retorna

La contaminación sonora se 
propaga como epidemia; en la Pla-
za Cultural de Olivos I, en la ciudad 
del Yayabo, en el Centro Histórico 
de Trinidad, en la esquina, el bici-
taxi, al lado del vecino…, los altos 
decibeles confirman el impune 
proceder de quienes generan una 
verdadera violencia auditiva, y tam-
bién la sordera de algunos de los 
organismos facultados para hacer 
valer el silencio como derecho 
ciudadano.

Si Escambray decide volver so-
bre este asunto tan estridente, lo 
hace ante el reclamo —casi a gri-
tos— de los lectores víctimas de 
tales desenfrenos sonoros, por lo 
general en el horario de la noche-
madrugada y durante los fines de 
semana, justo cuando la mayoría 
de las personas descansan. 

A media noche, en uno de 
los apartamentos del 12 Plantas 

espirituano el estruendo perturba 
y se roba el sueño. Hasta bien en-
trada la madrugada el ruido casi 
sube por las paredes y se instala 
en ese y el resto de los hogares. 
Los afectados exigen acciones 
concretas contra los infractores, 
pero hasta hoy la ley no se aplica 
de forma rigurosa. 

La preocupación por el exceso 
de decibeles vertidos al ambiente 
tampoco es nueva en Trinidad. 
Las actividades de ocio y diversión 
constituyen uno de los focos con-
taminantes sonoros más significa-
tivos en la ciudad, donde abundan 
los centros culturales, bares y 
restaurantes que no reúnen las 
condiciones acústicas para este 
tipo de servicio. La ruidosa moder-
nidad invade el Centro Histórico, 
sus efectos ocasionan daños a la 
salud de las personas y al patrimo-
nio edificado de la villa. 

Así lo certifican expertos de 
la Oficina del Conservador de 
la Ciudad de Trinidad y el Valle 
de los Ingenios, quienes alertan 
del peligro. Víctor Echenagusía, 
investigador y museólogo, advierte 
sobre los efectos del ruido soste-
nido o las vibraciones provocadas 
por la circulación de un vehículo 
de alto tonelaje en el área de más 
significación patrimonial, los cuales 
pueden ocasionar el corrimiento de 
las tejas, filtraciones y hasta daños 

a la estructura de la edificación. 
Por ello, desde hace más de 

una década las Ordenanzas para 
el Centro Histórico intentan regular 
las diferentes actividades económi-
cas, así como los niveles sonoros 
adecuados en una zona residencial 
notable también por su fragilidad. 
Estas suscriben los límites fijados 
por la Norma Cubana para Ruidos y 
Vibraciones: 70 decibeles (dbA) du-
rante el día y 66 dbA en el horario 
nocturno. Sin embargo, la indis-
ciplina social y la impunidad han 
alcanzado tal volumen que resultan 
una flagrante agresión sonora. 

Desempolvar estos regla-
mentos y actualizarlos al nuevo 
contexto constituye la medida 
más acertada ante el exceso de 
decibeles que puede medirse hoy  
en todo el entorno de la Plaza 
Mayor y más allá.

Las quejas de los vecinos 
suben de tono y llegan a oídos de 
las autoridades del municipio y 
también de Escambray, que com-
prueba el malestar colectivo por 
lo desmesurado del volumen de la 
música hasta bien entrada la ma-
drugada, el escándalo de quienes 
trasnochan en los bares, restau-
rantes y centros recreativos, el 
estruendo de los motores cuando 
termina la fiesta, el insuficiente 
accionar de las fuerzas del orden 
ante una denuncia…, demasiado 

ruido y muy poca disciplina.
“Como primer paso se actuali-

zaron las ordenanzas y se tuvieron 
en cuenta los criterios en el grupo 
de actores económicos”, aclara 
Yulieski Cristo Dévora —vicepre-
sidente que atiende esa actividad 
en el sureño territorio— y agrega 
categóricamente: “Las licencias 
para las discotecas no están au-
torizadas, únicamente para bares 
y restaurantes con determinadas 
condiciones de insonoridad”; 
una medida atinada ante el (des)
concierto sonoro y porque además 
todavía se encuentran vigentes las 
disposiciones del Grupo Temporal 
de Trabajo sobe el uso del naso-
buco, la limitación de capacidades 
y el distanciamiento físico en 
locales cerrados. 

La fragilidad del Centro Históri-
co de la villa y la paz de los oídos 
ajenos exigen una actuación enér-
gica a fin de disminuir las fuen-
tes de contaminación acústica. 
Después de reuniones y encuen-
tros con trabajadores del sector 
no estatal, titulares de negocios 
y directivos de instituciones cultu-
rales, fueron creadas comisiones 
integradas por varios organismos, 
entre ellos la Dirección Municipal 
de Trabajo, el Centro Municipal de 
Higiene y Epidemiología, el cuerpo 
de inspectores, especialistas de 
la Oficina del Conservador de la 

Ciudad y el Valle de los Ingenios y 
de Medio Ambiente y el Ministerio 
del Interior, que han visitado los 
lugares de más incidencia como 
parte de una labor previa de 
convencimiento; pero el siguiente 
paso es hacer cumplir las leyes. 

“Se impone trabajar desde el 
punto de vista de la educación, de 
la comunicación, del papel de las 
organizaciones de masas, en las 
entidades y en el barrio. Necesi-
tamos generar ingresos, han sido 
dos años duros de pandemia; sin 
embargo, nuestro Centro Histó-
rico no debe ser expuesto, es la 
garantía de hacer sostenible el 
desarrollo de la ciudad. Toda activi-
dad económica en Cuba y en este 
municipio implica una responsabili-
dad social”, enfatiza la funcionaria. 

Pero el abuso de ruido afecta 
no solo el entorno social, sino 
que su incidencia sobre nuestro 
bienestar es directa. Lo validan 
numerosos estudios clínicos en 
Cuba y en el mundo; la exposición 
a ondas sonoras con elevados 
decibeles puede provocar enferme-
dades metabólicas, hipertensión, 
diabetes y afectaciones al sistema 
nervioso. Por tanto, la indisciplina 
social no puede quedar impune. 

No se trata de alzar la voz —y 
los decibeles— unos más que 
otros, sino de respetar la paz de 
los oídos ajenos. 

Más decibles, menos disciplina



Xiomara Alsina Martínez

Enrique Ojito Linares
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Desde La Guanábana, asentamiento 
ubicado a unos 5 kilómetros al este de 
Fomento, envió su carta a esta sección Or-
lando Rodríguez Cabeza, dada la situación 
presentada por su vivienda, construida con 
tablas y tejas y que se le derrumbó, al decir 
del remitente.

Poco después de ello, en la madrugada 
Rodríguez Cabeza acudió a la casa de Osley 
Basso, delegado de la Circunscripción No. 
35, del Consejo Popular de Jíquima, quien 
le orientó personarse en la Dirección Muni-
cipal de la Vivienda (DMV).

Además de la DMV, el afectado se llegó 
hasta la Dirección Municipal de Planificación 
Física (DMPF), donde le expresaron —según 
Orlando—: “Nosotros no tenemos medios 
ni nada que darle”, y a seguidas le comuni-
caron que necesitaba un arquitecto.

Rodríguez Cabeza manifiesta, igualmen-
te, que al momento de redactar la carta a 
Escambray nadie se había personado para 
comprobar la situación constructiva de la 
vivienda.

Consultado por este medio de prensa, el 
delegado de la comunidad de La Guanábana 
expuso conocer la problemática del remitente, 
a quien le indicó que contactara con la DMV 
para que esta valorara la posibilidad de que 
fuera beneficiado con un subsidio, variante a 
través de la cual han sido favorecidas más 
de 10 familias de su demarcación electoral.

Basso Martínez confirmó que Rodríguez 
se presentó en la DMV y en la DMPF, cuyos 
funcionarios le orientaron acerca de la alter-
nativa de solicitar un subsidio; pero existe 
un inconveniente: él no es el propietario 
del inmueble; sino sus padres, ancianos 
que residen actualmente en la casa de la 
hermana del remitente de la carta. 

El delegado de la Circunscripción No. 35 
aseguró, igualmente, que a Orlando Rodríguez 
se le recomendó que con la parte que quedó 
en pie de la vivienda construyera una facilidad 
temporal con las tablas y tejas, elementos 
estos últimos que vendió, de acuerdo con el 
representante del Poder Popular.

Osley Basso aclaró que Rodríguez Cabe-
za fue visitado por la Comisión de Prevención 
Social del Consejo Popular de Jíquima, 
órgano que el autor de la misiva irrespetó 
durante el intercambio; pese a ello, la comi-
sión contactará este mes otra vez con él, y 
esta oportunidad acudirá, además, el jefe del 
sector de la Policía Nacional Revolucionaria.

En suma, la posible solución al proble-
ma de la morada que nos ocupa estaría en 
que los propietarios del inmueble presenten 
la solicitud de un subsidio ante la Vivienda 
en Fomento con miras a empezar los trá-
mites de rigor, cuya decisión final, o sea, la 
aprobación o no del pedido, correrá a cargo 
del Consejo de la Administración Municipal.

CARTAS DE LOS LECTORES
A cargo de Enrique ojito

Un subsidio, 
posible tabla 
de salvación

Los pobladores de la comunidad serrana 
de Gavilanes, Fomento, otrora sitio del tea-
tro de operaciones del Frente de Las Villas 
comandado por Ernesto Che Guevara, a fina-
les de 1958, ya cuentan con el servicio de 
telefonía móvil y acceso a Internet gracias al 
montaje de una radiobase celular, ejecutado 
por técnicos y especialistas de la División 
Territorial de la Empresa de Telecomunicacio-
nes de Cuba S. A. (Etecsa) en Sancti Spíritus.

Con anterioridad, el asentamiento estaba 
conectado a un sistema satelital, que permi-
tía un limitado servicio telefónico, disponible 
solo en una de las llamadas “públicas” y en 
el consultorio del médico y la enfermera de 
la familia de la localidad, enfatizó Gustavo 
López Cruz, al frente del Departamento Co-
mercial de Etecsa en la provincia.

López Cruz apuntó, además, que el case-
río serrano —ubicado a unos 27 kilómetros 
al sureste de la cabecera municipal— se 
encontraba situado en una zona de silencio, 
adonde no llegaban, por tanto, las señales 
de otras radiobases celulares.

La entrada en funcionamiento allí de 
una unidad de este tipo posibilitará brindar 
algunos servicios más a entidades de la 
comunidad a través de dicha vía, anunció el 
funcionario de Etecsa.

Por su parte, el delegado de la Circuns-
cripción No. 51, de Gavilanes, José Miguel 
Díaz Morales, destacó la acogida que ha 
tenido el servicio de telefonía celular en 
esta comunidad del macizo montañoso de 
Guamuhaya, habitada por alrededor de 290 
personas.

“Ahora podemos comunicarnos con el 
resto de la familia, hacer gestiones desde 
aquí. Antes, para llamar debíamos bajar unos 
3 kilómetros hasta Alto Jobo o ir hasta Cuarto 
Congreso, que queda a 5 kilómetros”, expuso 
Díaz Morales.

Como parte del proceso de extensión de 
la telefonía móvil en la provincia, que reporta 
varios asentamientos poblacionales con 
deficiente cobertura, este año también se 
llevará el servicio a La Rana, en Taguasco, 
subrayó Gustavo López, quien refirió que 
los avances en este programa dependen, 
ante todo, de la disponibilidad de recursos 
tecnológicos.  

Gavilanes ya está conectada con el mundo
Ubicada en el macizo montañoso de Guamuhaya, esta localidad fomentense, donde operó el 
Frente de Las Villas liderado por el Che, dispone ya de cobertura celular, viejo reclamo de sus 
habitantes 

 Un mayor avance en el programa de montaje de 
las radiobases celulares está sujeto a la entrada 

de medios tecnológicos. /Foto: Cortesía de Etecsa

El Grupo Temporal de Trabajo 
para el enfrentamiento a la covid 
en Sancti Spíritus acordó la reaper-
tura de todos los centros recreati-
vos de la provincia, los cuales es-
taban limitados en sus funciones 
a causa de la pandemia. La vuelta 
a la nueva normalidad, debido a 
la disminución de casos positivos 
a la enfermedad, no significa que 
se incumplan las medidas de 
bioseguridad, la higienización de 
los locales, la desinfección de 
las manos y  el uso  de los pasos 
podálicos y del nasobuco.

En declaraciones a Escambray 
Ricardo García Hernández, coordi-
nador de Programas y Objetivos 
en el Consejo Provincial de Gobier-

Abiertos todos los centros recreativos 
no y presidente de la Comisión de 
Recreación, explicó que también 
se autoriza la apertura del servi-
cio hacia el interior del salón en 
aquellos restaurantes y cafete-
rías climatizados que por mucho 
tiempo realizaban el expendio de 
alimentos solo para llevar.

Igualmente, destacó que en 
el caso de la capacidad con que 
funcionarán estos centros, la mis-
ma estará en dependencia de las 
condiciones de espacio en cada 
lugar, el mobiliario y otras, aunque 
siempre será por encima del 50 
por ciento. No obstante, aclaró 
que especialistas del Departa-
mento de Higiene y Epidemiología 
de cada territorio evaluarán todo 
lo relacionado con el escenario 
de las discotecas, restaurantes 
y centros recreativos, a fin de 

autorizar bajo qué normas podrán 
prestar el servicio.

García Hernández añadió que 
con motivo del Día de las Ma-
dres, se desarrollarán ventas de 
postales y souvenirs en las unida-
des de Correos, ferias el propio 

domingo, cenas especiales en la 
red de restaurantes y expendio 
de flores en varios puntos, prin-
cipalmente a la entrada de los 
cementerios, y se reforzarán las 
rutas de ómnibus urbanos hacia 
esos lugares.

De vuelta a la nueva normalidad se reanudan las actividades en las discotecas, cabarés y 
restaurantes. Diversas propuestas estarán dedicadas este fin de semana al Día de las madres

también se autoriza la apertura del servicio en el interior del salón de 
restaurantes y cafeterías climatizados. /Foto: Vicente Brito

Carmen Rodríguez Pentón

Aun en medio de limitaciones económicas 
y de recursos, el sector educacional en Sancti 
Spíritus continúa el programa de reparación 
y mantenimiento de la infraestructura, que 
este año incluye cerca de medio centenar 
de planteles.

De acuerdo con Julio Castillo Hernández, 
al frente del Departamento de Inversiones 
en la Dirección Provincial de Educación, 
para este año existe un presupuesto de 
más de 35 millones de pesos para ejecutar 
acciones de ese tipo en casi 50 escuelas, 
con el objetivo de mitigar el deterioro cons-
tructivo provocado por el paso del tiempo y 

las afectaciones de eventos meteorológicos.
No obstante a ello, explicó, esa cifra 

resulta insuficiente por las condiciones en 
las que se encuentran esos planteles, para 
los cuales se habían previsto labores que 
requieren de un financiamiento superior a 
fin de llegar al 2030 con la totalidad de las 
instituciones del territorio beneficiadas. 

En los últimos años la provincia ha trabajado 
sistemáticamente en ese sentido y ha logrado 
disminuir hasta 81 las escuelas en las cate-
gorías de regular y mal estados. El municipio 
de peor situación es Trinidad, precisó Castillo 
Hernández, con 24 escuelas dentro de esos 
status, pero se trabaja en 15 de ellas como 
parte de un movimiento constructivo en el que 
participan varias entidades y el propio pueblo 

de sitios como La Paloma, Caracusey y Casilda.
De igual manera, acotó, se favorecen con 

acciones de mantenimiento otros 55 planteles 
ubicados en barrios considerados vulnerables, 
que se incluyen dentro del presupuesto que 
otorga el Gobierno con ese propósito.

El jefe del Departamento de Inversiones 
en el sector aclaró, además, que paralelo a 
este programa se llevan a cabo dos obras 
valoradas en casi 10 millones de pesos: 
una en la Escuela Pedagógica Rafael María 
de Mendive (antiguo Centro Especializado 
Alberto Delgado), donde se construyen seis 
locales de aulas y un teatro, y otra en la 
Escuela Primaria Ramón Ponciano, de la 
localidad de El Majá, en Jatibonico, sometida 
a un proceso de remodelación.

Benefician infraestructura educacional 
Destinan más de 35 millones de pesos a la reparación y mantenimiento de cerca de medio 
centenar de instalaciones del sector en la provincia
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Texto y foto: Delia Proenza
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Se niega a una entrevista. No ha he-
cho jamás nada para llamar la atención, 
porque su don mayor es construir y fundar 
desde el silencio. Me valgo entonces de 
mi amistad con ella y de nuestra condi-
ción de vecinas de barrio para una charla 
en la que, no sin protestar, me ofrece 
coordenadas para un trabajo “personal”. 

Su infancia plenamente feliz, que 
transcurrió entre Placetas y Sancti 
Spíritus, fue coronada, dice, por la 
mejor formación que pudo tener: la 
Escuela Militar Camilo Cienfuegos, 
de Villa Clara. De alumna aventajada 
pasó a trabajadora ejemplar, luego de 
ir venciendo los retos que se impuso: 
ser maestra primaria, titularse como 
docente terapeuta, vencer la carrera 
de Defectología y trabajar en función 
de niños con discapacidad. 

No alberga dudas: aquellos tiempos 
cuando convivía con un infante cercano 
a la familia que era alumno de la “Che-
ché Alfonso” la hicieron enamorarse de 
la institución. Tendría unos ocho años 
y por las tardes visitaba el centro para 
jugar con los críos. Desde entonces 
hizo todo para desempeñarse allí una 
vez convertida en pedagoga. 

Los azares siguieron. Junto a su espo-
so Nélido Víctor Linares, quien después 
compartiría con ella la experiencia de 
fundar la Educación Especial espirituana, 
escogió para el trabajo final del tercer año 
de la carrera, entre los trastornos gené-
ticos, las aberraciones cromosómicas y, 
dentro de ellas, el síndrome de Down. 
Desconocían que el hijo que crecía en su 
vientre nacería justo con la trisomía 21, 
que explica dicho trastorno. “En el par 21 
se coloca un tercer cromosoma”, ilustra, 
para luego contar cómo a comienzos de 
septiembre de 1983 nació Vitico. 

De poco le valió el conocimiento: Ma-
galy Gómez de la Concepción, la guerrera 
avezada, no vio las señales. Por temor a 
que el parto se le subiera a la cabeza, su 
madre prohibió que le informaran la con-
dición del niño y ella, de manera incons-
ciente, se fue negando las evidencias. 
Transcurridas semanas, cuando obtuvo 
la confirmación, lloró amargamente, pero 
se repuso enseguida. “Te pasaste la 
vida preparándote para recibir a 
ese hijo”, leo su pensamiento 
y ella asiente. 

“La vida mía no ha sido 
fácil, pero soy muy perse-
verante”, declara desde un 
sillón de su casa en la calle 
Bayamo. Vitico la abraza por 
la espalda, le acerca su rostro 
y ella, en retribución, musita algo 
tierno, sonríe y lo besa. 

Vuelve a verse en 
sus viajes desde Pla-
cetas para moldear a 
niños especiales en 
escuelas espirituanas. 
Cuando se asentó en 
Sancti Spíritus acudía al 
aula con el hijo a cues-
tas, ya que no había 
salones diferenciados 
en los círculos infanti-

les, ni hogares para menores impedidos 
físicos o mentales. 

“Yo le escribí a Fidel y recibí res-
puesta de su oficina. Indicaban valorar 
la situación aquí, pero hubo una nueva 
negativa porque decían que se necesi-
taban muchos especialistas. Eran unos 
seis niños en similares condiciones 
al mío; propuse la idea del hogar de 
impedidos, y tampoco. Vitico asistió un 
tiempo a la ‘Cheché’, pero eran muchas 
sus dificultades. El hogar llegó cuando 
él tenía unos nueve años y estuvo allí un 
par de cursos, después lo vinculamos 
a ‘Protesta de Jarao’ y más tarde me 
le situaron una maestra ambulante”. 

Magaly comenzó a ser la maestra de 
otro niño en su hogar. No se cansó de 
trabajar, crear, innovar. No abandonó el 
activismo social que la ha caracterizado, 
siempre del lado de Fidel y la Revolución. 

No solo adiestró a infantes en 
escuelas disímiles; también formó a 
maestros desde la entonces Escuela 
Pedagógica que devendría universidad. 
Algo más de una década atrás, cuando 
fue promulgada, se acogió a la Ley No. 
105 de Seguridad Social, que protege 
a madres con hijos aquejados por una 
discapacidad severa. 

“El suyo no es un síndrome de Down 
puro, sino agravado por patologías acom-
pañantes. Posee rasgos de autismo, no 
tiene autovalidismo y está muy afectada 
la esfera del lenguaje; también la del 
conocimiento”, reseña. Vitico no habla 
ni se comunica visualmente. Puede que 
grite de un dolor y a ella le corresponda 
adivinar qué le sucede. Puede que no 
duerma en noches sucesivas. 

Ha sido uno de sus médicos por mu-
chos años; lo fue incluso cuando padeció 
de covid. Tiene otra hija, que desde la 
Universidad de Sancti Spíritus José Martí 
Pérez lidera un proyecto de inclusión so-
cial de niños discapacitados, en el que 
colaboran otras instituciones. Apoya con 
sus manos y su intelecto porque, además 
de agradecida, es solidaria. 

Mientras yo la convenzo y ella me ha-
bla, ya en la despedida, de cuánto apoyo 
han recibido niños como su hijo por parte 
de empresas, sindicatos y el Gobierno 
local, Vitico rompe el mutismo habitual. 
“Mamá”, pronuncia de forma inteligible. 
Sucede a veces. Entonces los verdes ojos 

de Magaly alum-
bran más que 

cien luciér-
nagas.

La consagración
 del silencio

madre de un niño con síndrome de Down, magaly Gómez 
de la Concepción ha labrado, desde el anonimato, una 
obra admirable de entrega a su hijo y a la educación 
espirituana

magaly y Vitico tienen una relación muy especial.

Por un camino polvoriento y firme se llega a 
Jíquimas de Alfonso, una comunidad distante a 
10 kilómetros de Fomento que, aunque coquetea 
con el lomerío, está en una planicie, rodeada de 
campos y arroyos que corren mucho en primavera, 
pero en seca permanecen estáticos. Allí la gente 
sonríe sin maldad, conversa mirándote a los ojos, 
ofrece ayuda, orientación y hasta un vaso de agua 
transparente y fría a cualquier visitante. 

En sus predios se siembran viandas, frutales, 
café y tabaco; pero, más que eso, se potencia la 
cría de ganado vacuno. Y aunque haya limitacio-
nes asociadas con el transporte, la adquisición 
de algunos bienes y consumos e, incluso, de 
productos alimenticios, en Jíquimas existe un 
consultorio, miniacueducto, bodega, casa para 
el trabajo comunitario, restaurante-cafetería, 
una escogida y la escuela. Allí se respiran aires 
de bienestar.

LA COTIDIANIDAD 

Sobre una yegua mora llegó al Consultorio Mé-
dico No. 24 un joven campesino para chequearse 
la presión arterial antes de irse al laboreo y de 
inmediato lo atendió Reina Gómez Rodríguez, la 
enfermera y vecina de esta comunidad, quien por 
más de 36 años se desempeña en esa humana 
profesión. “Aquí tenemos 450 habitantes, algunos 
con padecimientos de hipertensión o diabetes, 
pero nos llegan casos de leptospirosis, por tratar-
se de una zona rural con predominio de animales. 
Pero eso no es limitante para realizar todos los 
servicios sanatorios, incluso, suturas de heridas, 
si fuera necesario”.

Orgullosa de haber nacido en Jíquimas de 
Alfonso está Yania Alfonso Falcón, la doctora de 
la familia y residente de segundo año en la espe-
cialidad de Medicina General Integral. Ella asegura 
que, a pesar de atender a una población mayori-
tariamente envejecida, la covid no hizo grandes 
estragos: 36 personas enfermaron y una falleció.

“Ya recibimos y aplicamos las vacunas —aco-
ta— y solo tenemos dos embarazadas a las cuales 
no les quitamos la vista de encima, pero algo nos 
enorgullece: saber que, gracias a las oportuni-
dades de estudio que ha dado esta Revolución, 
aquí residen otros tres médicos, entre ellos un 
especialista en Medicina Interna”.

Hacia el otro extremo de la calle, que por 
ambos lados muestra casas sencillas y algunos 
negocios de trabajadores por cuenta propia, como 
el de chapistería y el de barbería, se trasladó el 
equipo de Escambray en busca de opiniones de 
sus moradores.

“Aquí la vida es muy sana y tranquila —afir-
ma Gladys García Morejón, quien desde 1977 
se radicó en Jíquimas—, y para suerte nuestra 
tenemos esta cafetería donde comprar alimentos 
para apoyar la merienda de los muchachos en la 
escuela y hasta el desayuno de los más viejitos”.

CON AROMA DE TABACO

Para los moradores de este caserío rural, que 
data de la etapa de la colonia, resulta imprescin-
dible la permanencia de la Escogida de Acopio 
y Beneficio del Tabaco, una de las tres instala-
ciones de su tipo radicadas en el Plan Turquino 
de Fomento y que se identifica como una fuente 
de empleo para muchas mujeres de la zona, las 
cuales, durante varios meses, se emplean allí, y 
cuando se termina la materia prima, entonces se 
vinculan a los campesinos que cosechan la hoja 
en las inmediaciones de esta comunidad.

Bien lo sabe Elaine Alemán Cruz, su adminis-
tradora, cuando habla de la forma en la que las 
llamadas despaladoras realizan su labor, con los 
requerimientos necesarios, para luego tributar el 
producto beneficiado a otros establecimientos del 
sistema en el municipio.

“Recibimos el tabaco de dos Cooperativas 
de Producción Agropecuaria y una de Créditos y 
Servicios radicadas en áreas de Jíquimas y Cori-
na. Esta vez, por ejemplo, procesamos alrededor 
de 84 toneladas y, aunque la materia prima no 
alcanza para todo el año, tratamos de encontrar 
otras fuentes de ingreso, como la de recuperar y 
vender los ariques de yagua derivados del proceso 
o intervenir en la comercialización de los propios 
campesinos, con un beneficio económico para 
nuestra entidad”.

Casi al frente del minirrestaurante algunos 
clientes esperan por la última fritada de croquetas 
o por el pan con tortilla y refresco de frutas que 
acaban de elaborar. En su interior, un pequeño 
colectivo se empeña en hacer gastronomía con el 
ingrediente del perfeccionamiento, esa nueva mo-
dalidad que caracteriza al sector y que en Jíquimas 
estrenó recientemente una Unidad Empresarial de 
Base (UEB) mixta, donde se combina el quehacer 
de dos establecimientos de este tipo con el de 
ocho bodegas disperas por la comunidad.

Sin duda, otro programa que trae beneficio 
para los moradores de estos predios y un gran 
un reto para quienes, desde su posición como 
comerciantes o gastronómicos, buscan hasta las 
guayabas cotorreras, que antes se perdían entre 
el matorral, para convertirlas en jugos y dulces 
o simplemente compran los excedentes de co-
sechas a los campesinos del área para elaborar 
platos y generar ingresos a la UEB o incrementar 
el salario de sus trabajadores.

Jíquimas de Alfonso 
se empina hacia el lomerío
Nuevas estrategias en el sector de Comercio, la estabilidad en los 
servicios médicos y el desempeño productivo de la escogida de tabaco 
distinguen a esta comunidad fomentense

Jíquimas estrenó una Unidad Empresarial de Base que combina unidades gastronómicas con las de Comercio. 
Foto: Vicente Brito
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Emigrar no es tan fácil como te lo cuentan
Dos espirituanos que han ido detrás del sueño ruso dejan al descubierto las tramas de una travesía donde han sido objeto de estafas 
y vejaciones cientos de ciudadanos cubanos

Lo primero que se preguntó al verse inde-
fenso, en medio de un país que solo conocía 
por postales, fue si valía la pena el sacrificio 
de haber vendido su casa para sumarse a 
esa expectativa que no es exclusiva de los 
cubanos: emigrar, un fenómeno tan antiguo 
como el hombre, así lo prueban las primeras 
migraciones prehistóricas durante el Paleo-
lítico, que supusieron la salida del Homo 
sapiens de África hace 200 000 años y su 
expansión por todo el planeta.

El muchacho, que frisa la treintena de 
años, cuenta la historia desde el sosiego 
de una Cuba bloqueada y con escaseces, 
pero tranquila. Tras los trapos que tenía 
como cortinas y la pintura desteñida de 
aquellas paredes, a José Vargas Hernández 
se le fueron los sueños de conseguir un 
trabajo en Moscú, vivir en un lugar decente 
aunque fuera compartido, y mandar dinero a 
la familia. Hoy todo le parece una pesadilla, 
primero, sus encontronazos para salir del 
país porque lo estafaron con el pasaje de 
regreso y únicamente le quedaba buscar 
un lugar para guardar las compras. Todavía 
se estremece cuando habla de su tránsito 
hacia Rusia, donde no pudo con el frío, los 
precios y su deambular para encontrar re-
fugio que muchas veces era “peor que un 
vara en tierra”. 

Llegó el día en que había gastado todo 
lo que sacó de la isla en ropas y artículos. 
“Con la ayuda de mi familia pude comprar 
un pasaje para regresar, pero ahora no tengo 
casi nada, porque perdí mi casa y mi trabajo. 
Tuve que empezar de cero, pero aquí nadie 
me machuca ni me estafa y es duro porque 
tengo una esposa y un hijo que mantener”. 

Ya más tranquilo narra lo que sabe de 
algunos de sus amigos que sí se quedaron 
entre el frío y la nieve, quienes han deambu-
lado como nómadas por los montes de Bie-
lorrusia y Polonia intentando llegar sin éxito a 
Alemania y por el camino han sido víctimas de 
mafias que trafican migrantes, han recibido 
golpizas y abusos de policías bielorrusos y 
muchos acaban en un campamento donde 
aguardan miles de migrantes en la frontera 
entre Bielorrusia y Polonia.

¿Qué se necesita realmente para viajar de 
Cuba a Rusia? De acuerdo con los requisitos 
que establece la embajada de ese país, se 
requiere de pasaporte válido y vigente con 
no menos de seis meses, pasaje de ida y 

vuelta, reserva de hotel u hospedaje durante 
su estancia, demostrar solvencia económica 
para cubrir sus gastos en ese país en efecti-
vo, tarjetas de crédito, débito o cheques de 
viajero y seguro de viaje con cobertura covid; 
los cubanos no necesitan visa para viajar a 
ese país (hasta 90 días).

Pero las condiciones han cambiado desde 
finales de diciembre y, “a pesar de la exis-
tencia de un acuerdo de libre visado entre 
ambas naciones, los ciudadanos cubanos en 
cuestión no cumplen los requisitos estable-
cidos por las autoridades migratorias rusas 
para la entrada a su territorio en calidad de 
turistas”, explicó el consulado de ese país 
cuando en diciembre del 2021 se retornaron 
a Cuba 71 viajeros retenidos en Moscú.

A inicios de marzo la situación tuvo cierta 
mejoría cuando se anunció que la aerolínea 
rusa Aeroflot realizaría vuelos especiales a 
Cuba y República Dominicana para facilitar el 
retorno al país eslavo de sus connacionales. 
En esa oportunidad, de acuerdo con una 
nota de Prensa Latina, la aerolínea explicó 
que operará un vuelo regular a La Habana 
y otro a Punta Cana para el regreso de los 
ciudadanos rusos varados en el extranjero a 
causa del cierre del espacio aéreo de muchos 
países por la operación militar en Ucrania.

La compañía puntualizó que en los vuelos 
hacia la nación caribeña fueron aceptados 
los pasajeros cubanos, mientras en la isla 
los viajeros nacionales solo podrían hacerlo 
luego que concluyera el retorno de los via-
jantes rusos.

REFUGIO PARA MUCHOS

Yunier  Echemendía es un joven 
espirituano que en el primer viaje al país 
eslavo solo intentaba ir de compras, a su 
regreso se propuso volver con otro objetivo: 
ya lleva más de seis meses en una ciudad 
de la Federación Rusa y no pretende retornar.

Sin reparos accede a contar para Es-
cambray su historia llena de decepciones y 
esfuerzos a veces baldíos . Aunque encontró 
un trabajo, vive de una economía bastante 
ajustada, semana a semana, contando cada 
rublo.

“La primera estafa viene con quien te va a 
sacar el pasaje y lo que te va a costar, porque 
es a precio de oferta y nunca sabes el valor 
real. También lo hace quien te recoge en el 
aeropuerto y te lleva para una renta, por todo te 
cobran, ya que, si tu objetivo es ir de compras 
por un período de siete a 10 días, pagas entre 
15, 20 o 25 dólares, según las condiciones del 

hospedaje, que casi nunca es bueno.
“Cuando vas a una tienda estás prácti-

camente obligado a ir con un compatriota 
que está establecido allá, por el idioma, 
pero ese ya tiene negocios con las personas 
que trabajan en el establecimiento porque, 
supuestamente, por eso recibe una comisión 
que le da el dueño, pero hasta con eso te 
estafan, ya que al final el dinero se lo pagas 
tú por ser un ingenuo y no saber una palabra 
del idioma. A eso le sumas que cuando vas 
de regreso para Cuba te vuelven a embaucar 
alterando el precio del pasaje: si el boleto 
con los 120 kilogramos vale 600 dólares ya 
cuando llega a ti vale 800, sin contar que te 
siguen cobrando por hacerte las bolas de 
equipaje y por llevarte al aeropuerto para tu 
retorno a Cuba”. 

Con un dejo de nostalgia en sus palabras, 
el joven cuenta que actualmente, a duras 
penas, intenta involucrarse en un negocio, 
pero todavía no tiene “papeles”.

“Si consigues un trabajo ilegal (no hay 
que olvidar que tu estatus en este país es 
de turista) a través de otro cubano, le tienes 
que pagar para que te lleve a una ‘pincha’ 
donde corres el riesgo de que, aunque sudes 
la gota gorda, al final no te paguen. 

“Por otra parte, como trabajas una sema-
na sí y otra no, te entra poco dinero y debes 
compartir el alquiler hasta con 10 personas, 
lo que se traduce en hacinamiento y falta 
de privacidad. Si corres con un poquito más 
de suerte, sabes abrirte camino, ejerces un 
oficio estable y tienes una casa propia, es 
posible que puedas integrarte a la sociedad, 
aunque es difícil porque el idioma es com-
plicado, además de que el ruso te saluda 
cuando te conoce, de otra forma para él tú no 
existes. Haces tu vida normal, pero siempre 
bajo un estatus ilegal, porque aquí nunca dan 
papeles”, detalla Yunier.

IR DE COMPRAS 

Casi todos pasan por el mercado mayoris-
ta de Lyublino, en el sureste de Moscú, donde 
es posible encontrar todo tipo de ofertas ba-
ratas al por mayor: ropa, productos de aseo 
y cosmética, equipos electrodomésticos, 
joyería y lencería, entre otros. Allí llegaban 
cubanos todos los días. 

“No tenía muchos motivos para emigrar 
—rememora Yunier—, pero me embullé con 
unos amigos y lo primero fue la estafa porque 
recurrimos a una persona que vivía en Moscú 
que se ofreció para sacar un boleto de ida y 
vuelta por alrededor de 1 500 dólares, que 
incluyen cuatro maletas extras en el viaje 
de regreso. El pago se debe hacer acá, una 

vez llegado el viajero a Moscú. El que saca 
el pasaje no envía copia del boleto, como 
debe y puede hacer, sino una lista donde 
aparecen los nombres de los enrolados, así 
que no tienes cómo saber si tu pasaje es de 
ida y vuelta o solo de ida”.

Según el joven, lo peor sucede cuando a 
la llegada se paga lo pactado, van de com-
pras y en horas tropiezan con la realidad: han 
sido estafados y no hay boleto de vuelta, ni 
equipajes extras y, para colmo, como gastaron 
todo el dinero en las compras, se quedan en 
el aire en una ciudad donde sin saber ruso 
cuesta explicar cosas, incluso hasta hacer 
una denuncia.

Actualmente hay quienes llevan meses a 
la intemperie, los más dichosos son liberados 
con una orden de supervisión y empiezan el 
proceso para solicitar asilo político; pero, 
según quienes han estado allí, a los cuba-
nos afortunados les resulta imprescindible 
una premisa: podrán quedarse si presentan 
pruebas irrefutables de que son perseguidos 
por el Gobierno de su nación.

No todos los que viajan a Rusia pretenden 
hacer compras o establecerse. Algunos creen 
que podrán moverse a un tercer país. Pocos 
lo logran en travesías que pueden durar 
meses. La mayoría se resigna a vivir en una 
situación irregular o deciden regresar a Cuba.

Los emigrantes que huyen desespera-
dos en busca de un cambio existencial han 
recorrido miles de kilómetros para llegar a 
Rusia, Bielorrusia; allí exponen sus vidas 
por un futuro que, la mayoría de las veces, 
es apenas un sueño y viven en medio de 
la frontera y en el recodo de un puente, un 
presente en el que les espera el miedo y la 
incertidumbre. La otra opción la ha ofrecido 
infinidad de veces el Gobierno cubano: no hay 
limitaciones para todos aquellos ciudadanos 
que quieran regresar.

De acuerdo con un informe de la ONU, en 
su estimación más reciente dada a conocer 
el año anterior, en 2019 había en el mundo 
aproximadamente 272 millones de migrantes 
internacionales, una cifra equivalente al 3.5 
por ciento de la población mundial, lo que 
dice a las claras que permanecer en el país 
natal sigue siendo la norma casi universal. 
Sorprendentemente, en ese mismo documen-
to se recoge que la Federación Rusa está 
entre los 20 principales países de destino de 
migrantes internacionales, pero es también 
el primero de origen entre los que van hacia 
otras naciones. 

Nota: A solicitud de los entrevistados se 
han utilizado nombres falsos.

Los cubanos no requieren visa para viajar a Rusia. 

En contenedores como estos han vivido cubanos varados en moscú.



Lisandra Gómez Guerra

La producción musical Escenario de saliva le permitió ser nominado de la Feria Internacional Cubadisco 2022.
 Fotos: Cortesía del entrevistado
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El virólogo musical 
El joven jatiboniquense Jorge Enrique pérez, Yestacony en el mundo del rap, es 
uno de los nominados a la XXV edición de la Feria Internacional Cubadisco 2022

El día que escuchó la primera 
canción sintió una fascinación. 
Marcó un punto de giro en su 
corta historia de vida. Melodía 
a melodía Jorge Enrique Pérez 
Martínez —bautizado en los es-
cenarios como Yestacony— ha 
crecido como rapero, expresión 
musical que llegó a él como tabla 
salvadora.

“Estudiaba entonces en el Insti-
tuto Preuniversitario Vocacional de 
Ciencias Exactas, Valdimir I. Lenin, 
de La Habana cuando descubro 
a los raperos norteños y eso me 
llamó la atención. Nació allí una 
frase que me acompaña: la música 
no hay que entenderla, hay que 
sentirla. Imagínate, no sabía nada 
de inglés. Era un topo —como se 
dice popularmente— con el idioma. 
Pero, el deseo de comprender lo 
que ellos decían con ritmo me hizo 
estudiar inglés y practicar el rap, 
ambos de forma autodidacta. De 
hobby, eso último se convirtió en 
parte de mi vida”.

Un sentimiento que ha tenido 
de cerca Jatibonico, la casa a donde 
regresa siempre y donde ha com-
partido junto a la capital del país 
—por residir la familia paterna— 
sus 34 años. También lo conoce 
Sancti Spíritus, tras disfrutar de 
sus composiciones.

“Soy nieto de Manolo Martínez, 
el vocalista del combo Los Lisonje-
ros, proyecto que durante mucho 
tiempo puso en alto el nombre del 
municipio de Jatibonico. Desde 
edades muy tempranas sentí gran 
sensibilidad por todas las manifes-
taciones artísticas”.

Es esa la semilla de la carrera 
de este Ingeniero Industrial, egre-
sado de la Universidad Central 
Marta Abreu de Las Villas, quien ha 
logrado colocarse entre los raperos 
más reconocidos en el pentagrama 
nacional.

“Para mí el rap es un virus mu-
sical que sencillamente no tiene 
cura porque está presente en la 
mayoría de los géneros musicales. 
Por eso es que me gusta. Te permi-
te decir lo que sientes a una mayor 
velocidad. Nos obliga a bañar a los 
públicos con metáforas, analogías, 
buenas tallas, como se dice en el 
argot popular.

“No tengo un referente musical 
específico. Me gusta mezclar mi 
rap con otro género, fusionarlo, 
y para ello tengo que escuchar 
bastante música. Pero me nutro 
principalmente de mis propias 
ideas locas.

“La improvisación es una 
competencia intrínseca en la ma-
yoría de los raperos. En mi caso 
particular, hablando humorística-
mente, estoy frito, asado en eso. 
Compongo, no solo rap sino salsa, 
bolero, chachachá, merengue. Las 
musas llegan solas. A veces me 
despierto de madrugada y me le-
vanto rápido y grabo en el celular 
la melodía. Luego, construyo la 
letra”.

De esa constancia han nacido 
ocho demos y otro puñado de 
canciones. Una ardua labor que 
acaba de merecer el mayor de los 
premios: integrar la nómina de 
las 130 nominaciones de la XXV 

Feria Internacional Cubadisco 
2022, a celebrarse del 14 al 22 
de mayo. 

“Todos ha sido grabados 
en home studio como decimos 
cuando no son con disqueras. 
Ninguno ha tenido la intención 
de formarse aunando temas por 
hacer un álbum, sino que han 
sido pensados con una idea, un 
concepto. Escenario de saliva, 
por el que recibí la nominación 
en la categoría de Hip-Hop, no es 
excepción; responde a mis inicios 
y derrocha cubanía.

“En esa producción pueden 
encontrar buena música, algo casi 
extinto dentro de las expresiones 
melódicas urbanas de nuestro país 
porque soy bastante exigente a 
la hora de componer. Además de 
bailar, apuesto por hacer que el 
público piense cuando escuche 
las críticas sociales, los temas 
románticos…

“Siempre quise participar en 
el Cubadisco, la fiesta más gran-
de del disco en Cuba. Una amiga 
me mostró cómo era la vía para 
enviar la propuesta y desde el 20 
de abril, cuando me llamaron para 
decirme que estaba nominado, 
ando muy feliz. Han sido todos 
muy amables”.

Definitivamente, ya el ser nomi-
nado entre lo que más vale y brilla 
del pentagrama musical del país 
resulta un verdadero premio para 
Yestacony —miembro de la célula 
de Jatibonico de la Asociación Her-
manos Saíz (AHS)— como para el 
resto de los artistas, consagrados 
unos, noveles otros. El fin es le-
gitimar las mejores producciones 
de Cuba.

“Admiro mucho de la AHS que 
no busca masividad entre sus 
asociados, por lo que en el gremio 
hay mucho talento. Gracias a ella 
soy profesional desde el 2015. 
Tres años antes, mi entrada me la 
dio Yosvel Martínez, director de la 
banda de rock jatiboniquense Can-
cerbero, y desde entonces todo mi 
camino lo he transitado en ella. Con 
respecto a Escenario de saliva, solo 
espero del público que la escuchen 
y piensen”.

Esculturas del bulevar 
se vestirán de bronce

Los retratos escultóricos que convierten el bulevar 
en una galería de arte a cielo abierto finalmente se 
erigirán en un material perdurable 

Tras varios intentos de ma-
terializar un sueño de muchas 
personas, finalmente los retratos 
escultóricos, hijos del talento del 
espirituano Félix Madrigal, están 
en el Taller Caguayo, de Santiago 
de Cuba, de donde saldrán hechos 
en bronce.

“La covid y el cambio de mone-
da, porque las cifras no eran las 
mismas, nos pusieron un freno. Se 
debió esperar el mejor momento y, 
precisamente, no pudo ser otro que 
el cumpleaños 508 de la ciudad”, 
refiere su creador.

Durante los dos años más 
fuertes de la pandemia —cuando 
la palabra de orden era estar en 
casa—, Félix Madrigal volvió a una 
labor minuciosa sobre las figuras 
que honran a tres hombres que 
forman parte de nuestra memoria 
histórica: Serapio, Oscar Fernández 
Morera y Francisquito.

“Disfruté sobremanera el pro-
ceso de cada una. Es por eso 
que se percatarán de que están 
mucho más acabadas, detalladas. 
El rostro de Fernández Morera con 
sus espejuelos, las manos de 
Serapio y el reloj de Francisquito 
muestran imágenes con texturas 
más sueltas”.

Ya con ese trabajo realizado, 
bastó que se autorizara concre-
tar el traslado de las piezas a la 
urbe santiaguera. Se trabaja allí 
sin descanso porque la fecha del 
cumpleaños está prácticamente al 
doblar la esquina.

“No están seguros de que las 
tres piezas puedan estar acaba-
das. Serapio sí saldrá. Se compro-
metieron a hacer un esfuerzo con 
Francisquito. Los tres rostros y las 
manos se trabajarán por moldeo a 
la cera perdida. Estaré presente, 

pues en el tránsito de yeso a cera 
pudiera hacer algún cambio.

“Cuando estén casi listas, 
retiraremos las emplazadas actual-
mente en el bulevar. Se trabajaría 
en el área del anclaje para cuando 
lleguen aquí sea solo fijarlas. He 
tenido el privilegio de estar en el 
taller santiaguero varias veces y 
siempre siento un extraordinaria 
acogida. Incluso, he podido com-
partir en fundiciones fuera de 
Cuba y aseguro que la de Santiago 
cuenta con tecnología de primer 
mundo”.

Para el reconocido escultor 
este logro ha sido posible gracias 
a la extraordinaria sensibilidad y 
respaldo de las autoridades del 
Gobierno y el sector de Comunales, 
quienes apostaron por un proyecto 
costoso en tiempos de estrecheces 
económicas.

“Que una ciudad cuente con 
obras de materiales con carácter 
definitivo es digno de destacar, 
pues hablamos del presente y fu-
turo de una sociedad que perpetúa 
su memoria histórica. En el plano 
personal, estoy muy contento por-
que es mi aporte a Sancti Spíritus, 
mi mejor regalo. Ojalá y a partir de 
esta experiencia pueda avanzarse 
con otros anhelos como el retrato 
escultórico de Bulla Bulla, otro 
personaje popular espirituano, así 
como la estatua ecuestre de Sera-
fín Sánchez”.

Sin duda, será toda una noticia 
el día que se emplacen las piezas 
en bronce en la céntrica galería de 
arte a cielo abierto, en el tramo más 
visitado del bulevar. Desde cada uno 
de sus recodos resistirán con total 
hidalguía al indetenible paso del 
tiempo, pero sin que los retoque el 
polvo del olvido.

Las piezas son trabajadas en el taller Caguayo, de Santiago de Cuba.
Foto: Cortesía de Félix Madrigal

Yestacony compone no solo rap; tam-
bién incursiona en otras expresiones 

musicales.
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Los Gallos han sabido crecerse para lle-
gar a la postemporada en primer lugar.  

A los 35 años, Serguey sigue encima del bote con 
la proa hacia parís.  

Elsa Ramos Ramírez

Eriel ha movido con sabiduría las estrategias de juego. /Fotos: Vicente Brito 

Otra vez los Gallos 
en play off

El equipo espirituano fue el primero en clasificar a la postemporada de la 
Serie Nacional de Béisbol. El mánager Eriel Sánchez ofrece sus impresiones 

C ASI tres meses atrás, muy 
pocos avistaron lo que su-
cedió hace cuestión de días: 

los Gallos espirituanos fueron los 
primeros en conquistar el boleto a 
los play off de la Serie Nacional nú-
mero 61 del béisbol cubano.

Muchos no los incluyeron en 
los pronósticos para estar entre 
los ocho, sobre todo por la ausen-
cia de un año a otro de siete pelo-
teros, varios de ellos con respon-
sabilidades claves en el elenco. 

Pero hay que reconocer que el 
mánager Eriel Sánchez desde un 
principio no se lamentó por los 
que faltaban y se enfocó en “sa-
carles el quilo” a los que están.

Hay que decir también que el 
boleto lo consiguen con regia au-
toridad y con un desempeño muy 
estable en toda la campaña, inclu-
so a la hora de la “firma oficial” lo 
hicieron por todo lo alto con dos 
suculentas lechadas sucesivas 
frente al elenco que en ese mo-
mento más bateaba en la actual 

temporada y el que les disputaba 
la cima: los Tigres de Ciego de 
Ávila. 

Por eso Eriel tiene todas las ra-
zones del mundo para estar feliz y 
“ligeramente relajado” al conseguir 
la clasificación bien temprano, tal 
como lo hizo el año pasado. Vía tele-
fónica, Escambray lo contacta para 
conocer sus primeras impresiones

“Estoy muy contento y satisfe-
cho con el trabajo asumido, prime-
ro por los atletas, mucho más con 
las ausencias de las que siempre 
estuvimos hablando desde el prin-
cipio. Los que están enfrentaron 
con responsabilidad el trabajo y 
vieron la posibilidad de demostrar 
sus condiciones para resolver los 
problemas que podíamos presen-
tar en un momento determinado y 
con aquello, como ya te he dicho 
muchas veces, de que a falta de 
nombres surgieron nuevos hom-
bres. Hay que reconocer al cuerpo 
de dirección por toda la labor rea-
lizada para conseguir la meta con 
cohesión, disciplina y entrega”. 

Antes de comenzar la serie, 
¿veías este boleto tan fácil?

Serguey ahora rema en solitario
A los 35 años, con un oro olímpico y de-

cenas de preseas mundiales de diferentes 
colores en su pecho, Serguey Torres Madrigal 
vuelve a debutar.

Compite por su provincia espirituana en el 
Campeonato Nacional de Piragüismo, que se 
desarrolla en la pista acuática de la escuela 
nacional José Smith Comas. Mas, no lo hace 
en su tradicional bote C-2 que lo llevó a la 
cúspide del olimpo en Japón 2020. Se montó 
en el C-1 a 1 000 metros y a 5 kilómetros. Y, 
aunque siempre lucha por ellas, no solo las 
medallas están en juego.

Hace semanas su compañero Fernando 
Dayan Jorge, con quien conquistó el único 
título olímpico en la historia de la canoa 
cubana y también latinoamericana, abando-
nó la delegación que asistía a México a un 
entrenamiento de altura. En cierto modo, 
aunque no tiene absolutamente ninguna 
responsabilidad en esa decisión personal, el 
hecho lo impacta en el agua y fuera de ella.

“En lo emocional lo que más me ha afec-

“Desde que asumimos la res-
ponsabilidad este segundo año, 
para nadie es un secreto que era 
difícil la tarea y que había que ha-
cerlo con dedicación y empeño, 
pero siempre confié en que po-
díamos clasificar, aunque no tan 
fácilmente como lo hicimos, en 
realidad sabía que el equipo iba a 
ajustarse a todo lo que nosotros 
pedíamos y queríamos, por eso les 
doy las gracias a todos por lo que 
hicieron, más rápido y fácil de lo 
que pensábamos”.

Conseguido el boleto sin pre-
sión, ¿hacia dónde enfocan el tra-
bajo? 

“Desde días atrás, cuando se 
sabía que la clasificación era posi-
ble, hablamos de hacer los ajustes 
y los descansos con los lanzado-
res y los jugadores; de hecho, este 
viaje por el oriente del país no lo 
hicieron Carlos Gómez ni Moisés 
Esquerré, quienes han jugado el 
campeonato completo, y les di la 
posibilidad de que fueran a Matan-
zas a ver a su familia. En el caso 
de los lanzadores, buscamos dar-
les la rotación de siete días tam-
bién para volverlos a recuperar y 
refrescaran para los play off”.

¿Jugarían con el banco? 
“En toda la etapa hemos trata-

do de aplicar la estrategia de que 
juegue todo aquel que se sienta 
bien y darles oportunidad a todos 
aquellos atletas que están en el 
equipo, pero ahora es algo más 
estratégico; o sea, hablaríamos 
con cada jugador titular para ver la 
forma en que se encuentra y cual-
quiera que necesite un descanso 
lo valoraremos, la idea es sentir-
nos bien y que lleguen en forma a 
los play off”.

También puede ser un arma de 
doble filo. 

“No sería un descanso pasivo 
ni de tantos días; mientras este-
mos en el tiempo de espera de 
los juegos pendientes, nuestro 
propósito es mantener la misma 
dinámica, también realizar aque-
llas jugadas tácticas que hemos 
practicado en algunos partidos 
durante la fase regular; trabajar 
sobre aquellas cosas que no nos 
salieron bien en un momento de-
terminado, pero no creo que por 
no participar en algunos encuen-
tros, luego de intervenir en casi 70 
juegos, le haga daño a alguien”.

A los Gallos les queda com-
pletar el calendario vs. Camagüey 
este fin de semana y ante Ciego 
de Ávila dos partidos durante mar-
tes y miércoles. 

Después tendrán que esperar 
por que se efectúen los juegos 
pendientes para conocer cuál será 
su posición definitiva, pues aho-
ra mismo varios equipos tienen 
opciones a los últimos boletos y, 
más que eso, saber el rival que 
tendrán en cuartos de final. 

“Uno nunca trabaja para es-
coger rivales, no creo en eso de 
escoger elencos porque todos tie-
nen excelente calidad, en realidad 
me estoy enfocando en el rival 
más peligroso que tenemos, que 
somos nosotros mismos, como 
siempre he dicho. Por eso traba-
jaremos en nuestras debilidades 
para enfrentar al que nos toque, 
creo que perfeccionando las cosas 
nuestras y jugando nuestro béis-
bol, como lo hemos hecho en toda 
la etapa clasificatoria durante la 
cual demostramos que podemos 
jugar contra cualquiera, estaremos 

en condiciones de enfrentar la eta-
pa que viene, que es, por supues-
to, muy fuerte”.

Llegado a este punto, el de los 
play off, el más neurálgico para 
cualquier versión de los Gallos, 
las tensiones comienzan a rondar 
la valla. Aun así, Eriel se arriesga a 
un pronóstico objetivo y aterrizado: 
“La meta inmediata es pasar la 
primera ronda, que es en realidad 
lo que nos hace falta para poder 
pensar en otras cosas”. 

El remero espirituano compite en la modalidad del C-1 del Campeonato Nacional de piragüismo
tado es que el C-2 haya dejado de ser; no 
es que porque él se quedara le haya restado 
valor, pues a fin de cuentas yo estoy aquí, es 
que nunca más podré ver una foto de ese C-2 
en ningún lugar, es como si todo cuanto hice 
volviera a cero, me siento muy orgulloso de 
ese título, pero no deja de dolerme cómo se 
desvaneció todo en un momento”.

 Lo dice y el pesar se advierte más allá de 
la voz a través del móvil, mientras se alista 
para buscar más medallas. “Me siento bien, 
me gustan los retos y es una faceta nueva 
para mí. Una sola vez competí en el C-1 y fui 
sexto en la final de una Copa del Mundo. En 
las eliminaciones del C-2 para este campeo-
nato, el otro bote en el que está José Ramón 
Pelier hizo mejor tiempo en el C-2 y perdimos”.

No es la primera vez que a Serguey le toca 
remar a contracorriente. La próxima semana 
irá a Europa para intervenir en las Copas del 
Mundo de Recise, República Checa, del 20 al 
22 de mayo y de Poznan, en Polonia, del 26 
al 29 del propio mes. “Iré en el C-1, hicimos 

eliminaciones y me gané el derecho, estaría 
Pelier porque van dos en ese evento. Él me 
ha ganado en los controles, pero siempre es 
bueno tener un hombre de su nivel al lado. 

“Lo que más me interesa es ver cómo 
estoy en relación con el mundo y cómo fun-
ciono en ese evento, prácticamente voy como 
un novato. En México entrené mejor de lo 
que esperaba, terminé haciendo los tiempos 
que habitualmente registro, ahora estamos 
en forma porque vamos para las Copas. Le 
pongo todo al campeonato porque en cual-
quier evento debes competir al máximo de 
tus posibilidades”.

Pese a esta “longeva novatada”, Serguey 
continúa encima del bote con la proa hacia 
París: “Por el momento lo que tengo en mente 
es seguir en el C-1 y ganarme mi puesto, el 
tiempo dirá si puedo o no, de aquí a París 
debe haber más eliminaciones. Solo cuando 
mi cuerpo no soporte más digo: bueno, ya, 
pero mientras pueda y tenga ganas seguiré 
en el combate”.
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Ellos arriban desde muchas 
par tes; viajan en ómnibus de 
Transmetro o Yutong, en camiones 
de pasaje, carros ligeros e, incluso, 
en taxis alquilados a altos precios, 
pero nada de eso importa porque 
cuando cada madrugada de do-
mingo se encuentran en las inme-
diaciones de la Feria Agropecuaria 
Delio Luna Echemendía, de Sancti 
Spíritus, saben que a cualquier 
costo y bajo cualquier circunstancia 
acceden mucho antes, incluso, de 
que se abran las puertas.

“A partir de las cuatro de la 
madrugada llegan en carros que 
vienen de distintos municipios y 
provincias, entonces comienza 
la odisea”, asegura uno de los 
custodios de la Feria, quien desde 
su posición, en la puerta principal, 
tiene que resignarse a ver cómo 
algunos “vuelan” por encima de 
la cerca perimetral y se esconden 
en cualquier parte del recinto fe-
rial hasta cerca de las siete de la 
mañana, horario de apertura, y se 
adueñan de los primeros puestos 
en los puntos de venta; marcan 
para 15 y 20 personas y hasta 
que no lo acaparan todo no les dan 
chance a los espirituanos.

¿UNA FERIA PARA
 EL CENTRO DE CUBA?

Controlar un perímetro que ron-
da las 7 hectáreas con custodios 
y porteros resulta muy difícil, sobre 
todo porque los mismos trabajado-

res de la Feria apoyan, junto a un 
representante de la Agricultura, en 
la ubicación de los proveedores 
que vienen con sus mercancías en 
camiones procedentes de las dis-
tintas bases productivas, medios 
que, a veces, también sirven de es-
condite a esas personas que luego 
irrumpen en las colas para adquirir 
los productos más demandados.

Así refieren otros integrantes 
del colectivo de la Feria, el mismo 
que vela para que no rompan el 
mobiliario público, las jardineras, 
los cestos, las luminarias, las 
conexiones hidráulicas, además 
de chequear a quienes tratan de 
vender en áreas no autorizadas.

A pesar de que el centro pres-
ta servicio de martes a domingo, 
precisamente la jornada dominical 
es la más complicada porque ese 
día Sancti Spíritus se convierte en 
una plaza recurrente para visitantes 
foráneos de Ciego de Ávila, Mani-
caragua, Placetas, Majagua, Sagua 
la Grande, Caibarién, Cienfuegos y 
hasta de Camagüey.

Guillermo Santiago Hernández 
Núñez, vicepresidente del Consejo 
de la Administración Municipal, 
habla de los esfuerzos que realizan 
para mantener esta feria ante las 
limitaciones con el combustible y 
otras causas y explica: “Desde el 
jueves comenzamos a preparar la 
feria con la reunión del Comité de 
Control, que concilia quiénes acu-
dirán y con qué ofertas; además, 
se pactan los precios, cantidades 
y todo lo relacionado con estas 
ventas. Lo acordado lo chequea-
mos cada domingo a las siete de 
la mañana.

“A capa y espada hemos defen-
dido la feria dominical de Sancti 
Spíritus —acota Guillermo—, un 
evento que se desarrolla tradicio-
nalmente desde hace décadas y 
permite a los espirituanos adquirir 
productos alimenticios de primera 

necesidad y otros, que, aunque 
estén presentes también en las 
placitas, en ese momento los 

pueden adquirir a precios 
más bajos. Pero luego 
de que estos eventos 
retomaron su rumbo, 
tras casi dos años 
de inactividad por la 

pandemia, son cada vez 
más los visitantes extrate-

rritoriales que llegan en busca 
de abastecimientos”.

¿Qué se ha hecho para 
mediar entre los acaparadores 
foráneos y los espirituanos que 
la visitan?

“Hemos realizado operativos 
de conjunto con el Minint, pero 
la situación es muy complicada, 
por eso orientamos fijar las 

cantidades a vender en aquellos 
productos de mayor demanda como 
el huevo que, incluso, en ocasiones 
movemos hacia los Consejos Popu-
lares y comunidades del territorio; 
los quesos que se venden hasta 
4 libras por persona, y el chorizo, 
la jamonada, los picadillos y otros 
surtidos cárnicos; en dependencia 
de las cifras recibidas, se regula la 
cantidad por persona.

“También estamos aplicando 
precios concertados previamen-
te —añade el vicepresidente del 
Gobierno en Sancti Spíritus— y a 
través de las redes sociales damos 
a conocer los que vamos aprobando 
o modificando para que se conoz-
can, todos al amparo del Decreto 
No. 35 del Ministerio de Finanzas 
y Precios, pero hay otros que se 
forman por oferta y demanda, en 
este caso entran los productos que 
salen por temporadas y también la 
carne de cerdo”.

¿CÓMO SE ABASTECE
 LA FERIA DOMINICAL?

La comida que se vende en 
Sancti Spíritus se produce aquí, 
no se importa ni llega de otras 
provincias, eso caracteriza desde 
hace años al territorio, que está 
también inmerso en el autoabas-
tecimiento local y en el encadena-
miento productivo, donde entidades 
elaboradoras, como la Alimentaria 
y la Gastronomía, emplean en sus 
ofertas productos que provienen de 
las bases productivas.

Según directivos de la Agricultu-
ra en Sancti Spíritus, cada domingo 
acuden más de 30 Cooperativas de 
Producción Agropecuarias o de Cré-
ditos y Servicios, así como Granjas 

Feria dominical: una plaza 
 para los acaparadores

Adquirir determinados alimentos los domingos en la instalación Delio Luna Echemendía, de la ciudad de Sancti Spíritus, se ha 
convertido en una verdadera odisea porque visitantes de otras provincias acuden a cualquier práctica en aras de llenar sus bol-
sos y dejan al campo a los espirituanos

Estatales u otras entidades locales, 
además de contar con la presencia 
de tres a cinco municipios, los cua-
les apoyan, según un cronograma, 
las ventas de alimentos. Al recinto 
ferial llegan también trabajadores 
por cuenta propia, representantes 
de mipymes, artesanos, algunas 
minindustrias y empresas, que 
realizan la denominada Feria de 
Oportunidades o la de Soberanía 
Alimentaria y Desarrollo Nutricional.

No obstante, en materia de co-
mercialización de productos alimen-
ticios o sus derivados, atendiendo 
a la situación actual, marcada por 
escaseces, pandemia y el bloqueo 
de Estados Unidos a Cuba, nunca 
serían suficientes las acciones que 
se adopten para tratar de organizar 
las ventas. 

Desde la Unidad Empresarial de 
Base Complejo Feria del Comercio, 
Luis Liván Betancourt Guevara, 
su director, explica: “Aplicamos 
diversas estrategias como la de 
dividir las mercancías y sacarlas en 
distintos días de la semana para 
evitar que sean los revendedores 
los que más se beneficien. En cada 
caso tratamos de regular las canti-
dades que se venden, por ejemplo, 
el vinagre, nos entran 3 000 litros y 
sacamos 1 000 por día, de lo contra-
rio los merolicos se lo llevan solo el 
domingo y el resto de la semana, el 
viejito que entra a comprar 2 litros 
no encuentra”.

Y en los puntos de venta de 
productos cárnicos, que son los 
más demandados, ¿cómo realizan 
la venta para evitar el acapara-
miento?

“Nosotros no tenemos la solu-
ción a esta problemática —refiere 

el director de la UEB—, la solución 
deben dársela los inspectores y la 
policía, que son los que pueden 
actuar directamente con este tipo 
de personas. Lo del Comercio es 
vender detrás del mostrador y regu-
lar las cantidades, por ejemplo, el 
chorizo autorizamos que sea solo la 
mitad de uno grande por persona, el 
picadillo, a razón de 5 libras, 3 de 
queso crema y 3 o 4 de mortadella, 
pero los dependientes no pueden 
velar si alguien hace la cola dos o 
cinco veces; sin embargo, si les 
aplicaran multas a los acaparado-
res de seguro se cuidarían de venir 
y cargar con todos los productos 
que sacamos”.

Wilfredo Inguanso, uno de los 
integrantes del Cuerpo de Seguridad 
y Protección de la Feria, expresa: 
“Esto se pone feo cada madrugada 
de domingo, los viajeros —así los 
llamo— nos velan y entran por 
cualquier lugar, a veces nos tiran 
piedras, ofenden, se cuelan por cual-
quier parte. Pero lo más doloroso es 
ver cómo en las inmediaciones del 
centro o dentro del mismo se ponen 
a revender los cartones de huevos 
a precios muy altos”.

Indisciplinas, malas prácticas, 
violaciones de lo legislado —porque 
el acaparamiento es un delito—, así 
como el cambalache y muchas otras 
irregularidades siguen marcando la 
diferencia entre los espirituanos que 
van a la Feria en busca de su abas-
tecimiento semanal y los foráneos 
que hasta que no llenan sus mo-
chilas y maletines no se van. Estos 
últimos no compran esas grandes 
cantidades para su consumo, sino 
que revenden y lucran hasta tanto 
se les ponga freno.

mientras muchos repiten varias veces en la misma cola, otros cuidan fuera del molote las mercancías adquiridas. 
Fotos: Vicente Brito

Llegan de cualquier parte y se llevan 
maletines de productos, sobre todo 

cárnicos.


