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Han venido a Sancti Spíritus en 
busca de nuevos derroteros y 
asumen labores fundamentales 
para el territorio

La empresa espirituana 
trasciende su principal 
producción y se propone 
diversificar los surtidos

Luego de su destacada trayec-
toria en las filas del Sub-23, el 
receptor de los Gallos brilla en 
la Serie Nacional»5

En Sancti Spíritus avanza el 
proceso electoral a todas las 
instancias con vista al referendo 
popular sobre el nuevo Código 
de las Familias, convocado para 
el próximo 25 de septiembre.

De acuerdo con Neisa Muro 
Ríos, presidenta del Consejo 
Electoral Provincial, desde el 30 
de julio concluyó en el territorio 
la toma de posesión de los car-
gos de las 3 200 autoridades 
encargadas de llevar el proceso 
en las circunscripciones, quie-
nes reafirmaron el compromiso 
de cumplir lo establecido en la 
Constitución y la Ley Electoral.

En días venideros, precisó 
Neisa, se determinará la can-
tidad de colegios electorales 
disponibles para el día del refe-
rendo, cifra que en la provincia 
debe sobrepasar los 995, la 
mayoría de ellos vinculados a 
instituciones de la Salud, Edu-
cación y Comercio, mientras que 
del 15 al 30 del mes en curso 
están previstas la publicación y 
verificación de las listas de elec-
tores para enmendar posibles 
errores antes de que se haga 
público el registro definitivo.

El programa de preparación 
incluye, además, la capacitación 
de los implicados, la designa-
ción de las mesas electorales, 
el alistamiento de los grupos 
auxiliares encargados de proce-
sar la información, supervisar y 
colaborar con el proceso para 
garantizar la transparencia y 
calidad del ejercicio, así como 
la realización de una prueba 
dinámica el 18 de septiembre, 
a fin de verificar los sistemas 
informáticos y los medios de 
comunicación.

El documento a aceptar o 
rechazar el próximo mes de sep-
tiembre constituye la versión 25 

del texto jurídico aprobado por el 
Parlamento y propone modificacio-
nes a la conformación del núcleo 
familiar, así como a los derechos y 
deberes de cada miembro de esta 
célula social primaria.

Se trata una propuesta enri-
quecida por la sabiduría popular, 
con alto contenido humano y 
entre los cambios aplicados 
se reconoce expresamente 
el cuidado como derecho; se 
amplía la protección de niños y 
adolescentes ante situaciones 
excepcionales y de desastre; se 
refuerza la tutela urgente ante 
la discriminación y la violencia, 
además de que se amplía la 
posibilidad de denunciar a cual-
quier persona que incumpla lo 
legislado en materia de familia.

Un porcentaje de los cam-
bios incluyen mejoras en la 
redacción, mayor rigor en la se-
mántica, reformulación de enun-
ciados, desglose en incisos y 
cambios de letras, entre otros, 
para lograr mayor entendimiento 
y comprensión del texto.

CÓDIGO DE LAS FAMILIAS

Camino hacia 
el referendo

Tomaron posesión de sus cargos las autoridades 
electorales que llevarán a cabo el proceso en 
las 646 circunscripciones espirituanas

Rige nueva tasa de cambio 
para compra de divisas 

El sistema bancario espirituano garantiza la calidad en la aplicación de esta 
medida, dirigida a impulsar el avance de la recuperación de la economía del país

Como parte de las acciones para 
la implementación futura del nuevo 
mercado cambiario en Cuba, un grupo 
de unidades del sistema bancario de 
la provincia, distribuidas en todos los 
municipios, se sumaron desde este 
jueves a la compra de divisas —inclui-
do el dólar estadounidense (USD) en 
efectivo— a un tipo de cambio superior 
al vigente de 1x24, medida dirigida a 
impulsar el avance de la recuperación 
de la economía del país.

La nueva tasa de cambio oficial 
para la población y el sector no estatal, 
fijada por el Banco Central de Cuba 
(BCC) es de 120 pesos cubanos por un 
USD y debe constituir un incentivo para 
los interesados en vender la divisa al 
Estado, subrayó en reciente emisión 
de la Mesa Redonda la ministra presi-
denta del BCC, Marta Wilson González.

“Este tipo de cambio no es el cam-
bio de equilibrio de la economía, es 
el de este primer momento”, expresó 
Wilson González, quien añadió que los 
bancos comerciales tienen un margen 
para la compra y venta, de acuerdo 
con una norma internacional.

En las operaciones de compra de 
divisas, entre estas el USD en efectivo, 
se podrán realizar transferencias desde 
las cuentas en divisas a las cuentas en 

moneda nacional de acuerdo con la nue-
va tasa de cambio; y en efectivo, donde 
el banco dará la moneda nacional.

En el caso del Banco Popular de 
Ahorro (BPA) del territorio, se realiza ya la 
compra de efectivo en todas las sucursa-
les, especificó María Efigenia Caballero, 
subdirectora provincial del BPA.

La directora del Banco de Crédito 
y Comercio (Bandec) aquí, Maritza 
González Linares, confirmó que en 
todas las unidades de dicha entidad 
se puede canjear Moneda Libremente 
Convertible (MLC), siempre que no me-
die efectivo; los interesados sí podrán 
vender en efectivo en las oficinas de 
Yaguajay (sucursal 4961), Jatibonico 
(5001) y Sancti Spíritus (5241).

En las primeras horas de aplicada, 
la medida ha encontrado acogida, a 
juzgar por la afluencia de la población 
en las unidades, manifestó a Escam-
bray la directora provincial de Cade-
ca, Belkis Martínez Arévalo, quien 
refirió que la compra se efectúa en 
Cabaiguán, Sancti Spíritus y Trinidad; 
territorio, donde, además de la sede 
de la entidad, existen tres puntos 
más: hoteles Costasur y Las Cuevas, 
así como la escalinata de la Casa de 
la Música, debido a la presencia de un 
mayor número de turistas extranjeros.

En esta primera etapa pueden 
participar las personas naturales re-
sidentes en Cuba o no y extranjeros, 

aquellos que hacen alguna actividad 
comercial, las cooperativas no agrope-
cuarias y las micro, pequeñas y media-
nas empresas privadas. Futuramente 
se incorporarán otros actores de la 
economía, precisaron fuentes del BCC.

En relación con el dólar estadouni-
dense, el vice primer ministro y titular 
de Economía y Planificación, Alejandro 
Gil Fernández, expuso en la Mesa 
Redonda que es posible la compra 
del dólar en efectivo; pero no ponerlo 
en la tarjeta de MLC por una razón de 
fuerza mayor: el bloqueo impuesto por 
el gobierno de Estados Unidos “no 
nos permite utilizar esa divisa en el 
mercado internacional”.

Gil Fernández reconoció que en la 
actualidad existe un nivel de divisas que 
entra a Cuba, no captado por el sistema 
financiero nacional y que se mueve en 
otros mercados informales a un tipo de 
cambio superior. De ahí, la necesidad 
de aplicar la referida medida para captar 
esas divisas e invertirlas en función de la 
sostenibilidad del desarrollo económico 
y social del país, argumentó.

El ministro de Economía y Planifica-
ción puntualizó que la venta de divisas 
a la población ocurrirá más adelante, 
e indicó que el mercado cambiario 
operará cuando haya compra y venta 
de estas a las personas naturales; es 
decir, ambos procesos deben aconte-
cer de modo simultáneo.

Unas 3 200 autoridades electora-
les tomaron posesión.



Carmen Rodríguez Pentón
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Ni en su más extrema juventud, 
cuando para estar a la moda, ser elegante 
y parecer mayor había que lucir un ciga-
rrillo, Aurora, una maestra espirituana ya 
jubilada, nunca tomó uno; ahora por sus 
manos pasan a diario decenas de Criollos, 
Popular, H.Upmann, Marlboro, Rothmans y 
hasta los extraños Winston que le llegan 
de cualquier fuente que se los venda o de 
quién sabe dónde porque, según ella, ni 
pregunta.

“Yo no tengo ningún negocio ni patente, 
pero mi chequera no me alcanza. Comencé 
vendiendo los que me daban en la bodega, 
pero ya también personas que no fuman 
me los venden y yo los revendo. ¿A qué 
precio? Depende de la escasez que haya, 
cuando nadie tiene la cajetilla de Popular 
“mala”, la azul, la he vendido hasta en 200 
pesos”, declara.

Lo cierto es que, como advirtiera una 
colega, los fumadores espirituanos hace 
mucho tiempo inhalan un gran estrés 
provocado por la insuficiente oferta estatal, 
los precios insospechados del mercado 
informal y las estanterías desprovistas del 
cotizado producto, que no se encuentra ni 
en MLC.

En muchos países del mundo los 
gobiernos se la ponen difícil a los fuma-
dores porque cada vez se preocupan más 
por la salud de sus habitantes y por eso 
el precio del tabaco ha ido subiendo en 
los últimos años. Aun así, las diferencias 
entre naciones son todavía notables y, 
por ejemplo, en Australia una cajetilla 
llega a valer casi 20 euros, mientras que 
en Paquistán no pasa de los 90 cénti-
mos, mientras que en Cuba los precios 
de las marcas más comunes —léase 
Criollos, Popular o Titanes— no superan 
los 10 pesos en moneda nacional y en 
las tiendas en MLC los precios de las 
cajetillas de producción nacional oscilan 

entre 0.70 y 1.20 dólares.
La crisis de los cigarros viene desde 

el 2021, cuando empezaron a dispararse 
los precios de todo lo que se vende y se 
arrastra hasta el 2022, año en que duran-
te los primeros meses las cifras fueron 
exiguas, según datos esgrimidos por la 
Empresa Mayorista de Alimentos de Sancti 
Spíritus.

De acuerdo con los directivos de 
Tabacuba, los problemas se han agudi-
zado en los últimos meses, cuando todo 
el proceso industrial entró en bancarrota 
por falta de materia prima y la fábrica 
Juan de Mata Reyes, de Trinidad, estu-
vo parada de abril a junio por falta de 
papel y roturas, a lo cual se sumaron las 
interrupciones por ausencia de fluido 
eléctrico.

“Cuando se restableció la producción 
no se lograron los niveles esperados, en 
mayo faltó cigarro y nos dieron una cifra de 
H. Upmann, además de que la industria tri-
nitaria produjo un poquito y nos lo vendió. 
En junio ha sido mejor, pero el atraso es 
mucho”, apuntan.

Si bien la industria sureña produce más 
de 2 350 000 ruedas en un mes, resulta 
esta una producción que debe abastecer, 
además de los espirituanos, a los consu-
midores de las vecinas provincias de Ciego 
de Ávila y Camagüey, así como algunos 
territorios del Oriente del país, de modo 
que la oferta de cigarrillos sigue resultando 
insuficiente, sobre todo cuando los más de 
170 000 núcleos existentes en la provin-
cia compran cigarros, aunque no fumen, 
y cerca de la mitad lo vende a un precio 
unas 15 veces mayor del que le costó en la 
bodega. Nada, que se trata de un negocio 
redondo con altas ganancias y sin gravá-
menes.

Y no es palabrería para estimular un 
vicio que es dañino por donde quiera que 
se le mire; se trata, como pasa con mucho 
de los insumos deficitarios, de buscar 
un control que alivie los bolsillos ante el 
desparpajo de la compraventa informal al 
precio del mejor postor.

Tampoco puede soslayarse el hecho de 
que solo haya cigarros en las casas de los 
particulares, que los mantienen a precios 
de hasta 300 pesos cuando se trata de 
una caja con sabor de la marca Rothmans. 
¿De dónde salen esos cigarros, o los Tita-
nes, que a Sancti Spíritus no llegan ni por 
la “canalita”?

A tales interrogantes responde Iván 
Padilla Ramos, director de la Empresa 
Mayorista de Alimentos, quien asegu-
ra que nadie sabe de dónde sacan 
Titanes porque a esta empresa 
no le distribuyen desde hace dos 
años. “De un plan de 419 868 
cajas de esa marca que había para 
este año en la provincia, no se ha 
recibido ni una”, confirma.

Por su parte Ariel Fernández, al 
frente del Grupo Empresarial de 
Comercio, explica que lo que se 
recibe se divide entre los núcleos 
del territorio y una cifra pequeña se 
destina a la gastronomía, funerarias y 
hogares de ancianos. “Mientras no haya 
estabilidad en las cantidades y distribu-
ción no se les entrega a los particula-
res”, asegura el directivo.

Ya en julio se asomó una ligera mejoría 
y de 714 389 cajetillas que se debían ven-
der se distribuyeron más de 1 700 000, la 
mayoría expendida por la canasta básica, 
algo que bastó para dos entregas, a razón 
de cuatro cajetillas por núcleo, aunque en 
algunos territorios se ha extendido hasta 
los primeros días de agosto esa segun-
da distribución.

Vender el producto por núcleos 
familiares es uno de los mecanis-
mos de control estipulados por el 
Gobierno y los establecimientos 
de Comercio en el territorio, pero 
no basta, ya que la solución será 
la estabilidad en la producción 
de las fábricas cubanas, incluida 
la espirituana, para que en la red de 
comercio minorista comience a verse, de 
manera paulatina, una mejor presencia de 
este renglón.

¿De dónde salen los que vendes?, 
indagó Escambray entre algunos revende-
dores. Casi ninguno respondió la pregunta 
y los que lo hicieron afirmaron lo siguien-
te: “Me los traen y aquí nunca ha venido 
un inspector a decirme que no puedo 
venderlos”.

En la especulación queda entonces 
la interrogante de por qué a ellos nunca 
se les agota, a esos que acaparan contra 
viento y marea, venden por la libre sin 
pagar impuestos y exhiben el cigarro a 
cualquier precio con una impunidad que 
desafía la asfixia económica que en todos 
los sentidos ha provocado el desabasteci-
miento en Cuba. 

El alto precio de fumar

La columna 
del navegante

Escambray enriquece el debate en su edición impresa con las opiniones de los internautas 
en la página web: www.escambray.cu

PRONOSTICAN EN CUBA UNA 
AFECTACIÓN DE 850 MW 

PARA ESTE LUNES

El Catalán: ¿Y ustedes creen que en 
medio de esta situación de crisis energética 
Cuba se puede dar el lujo de organizar dos 
eventos de béisbol en el mes de agosto 
que nada aportan en un deporte que está 
fuera del calendario olímpico y no se sabe 
cuándo regresará? 

¿POR QUÉ SE HA INCREMENTADO 
EL TIEMPO DE LOS APAGONES EN 

SANCTI SPÍRITUS DURANTE
EL FIN DE SEMANA?

Ismaray: El canal de Telegram como 
que ya se agotó de aportar su información, 
porque ya emite información al filo de las 
12 de la noche y luego se incorpora a las 
8:00 a.m. Por ejemplo, anoche fue uno 

de esos días. Las personas que estamos 
sufriendo de un apagón en plena madrugada 
batallando contra el calor, mosquitos y niños 
pequeños, al menos tenemos el derecho de 
estar informados sobre cuándo nos pondrán 
el servicio. El canal creo que fue creado 
con ese fin. Ya se conforma con poner en 
la mañana que en la madrugada no fue 
posible restablecer el servicio. Ya se hizo 
costumbre. 

El Catalán: La población entiende 
todo. Lo que no comprende es que se 
aumente a siete horas algunos circuitos y 
otros solo los afecten dos y cuatro horas. 
Por ejemplo: ¿a qué política responde 
que en el bloque que está constituido por 
los circuitos 20 y 21 de Cabaiguán solo 
se esté afectando al circuito 20 en un 
número de horas promedio superior del 
anunciado y el 21 lo afecten dos horas y 
otras veces ni lo afecten? ¿Qué objetivo 
económico de importancia extraordinaria 

está enclavado en el circuito 21?

CEPEDA Y LA POLÉMICA DEL CLÁSICO

Luis Renier Rodríguez Páez: Por sus 
números, su experiencia y profesionalidad 
más que demostrada no hay nadie mejor que 
él en Cuba. Criticaron su inclusión en Granma 
y el único que bateó fue él. Está incluido en 
el equipo del Clásico hecho por la MLB. Que 
tiene más de 40 años, es verdad, pero está 
aquí jugando y defendiendo su tierra. Si yo 
fuera el director del equipo lo llevo hasta con 
muletas. Honor a quien honor merece.

Rey Rances: Solo sé que en cada 
evento que participa es respetado por 
todos los rivales y también sé que es uno 
de los grandes del béisbol en Cuba y que 
aun internacionalmente cuando comparece 
al cajón de bateo es tratado con respeto 
y cuidado por todos los lanzadores y 
directivos contrarios, quien no vea eso 
es porque quiere hablar por hablar; ah, 

y no conozco que en ningún reglamento 
se establezca una edad límite, el límite 
lo ponen el rendimiento, la calidad, en fin, 
el resultado, lo demás que se diga no se 
aviene con lo deportivo. 

LA CASA DEL RITMO, 
UNA FÓRMULA RADIAL EXITOSA

Iván: Hace años no estoy en Sancti 
Spíritus, en días pasados le preguntaba a un 
amigo si todavía La casa del ritmo existía. Me 
dio alegría saberla al aire, por la dinámica del 
programa o por el carisma de su presentadora 
Jany Sanzo. Merecido también el elogio para 
Luis Ángel Cruz, ambos hacían una pareja 
que nos hacía cambiar el día en alegría. Los 
años han pasado y el proyecto de su creador 
Michel Ramírez Sánchez aún perdura. Ojalá 
siga siendo un programa de la parrilla de 
Radio Sancti Spíritus por mucho tiempo. Y su 
presentadora insigne siga cosechando éxitos. 
Y yo pueda volver a deleitarme con ella.



José Luis Camellón Álvarez

Greidy Mejía Cárdenas

Ana Martha Panadés

(J. L. C.)
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En los cerca de 50 años 
de explotación de la presa 
Zaza, los arrozales de Sur del 
Jíbaro han pasado muchas 
veces sed y hasta se ha 
tenido que recortar en reite-
radas ocasiones la extensión 
de la plantación ante la falta 
de agua.

Lo que ocurre ahora, más 
que una rareza, puede con-
siderarse mala suerte, pues 
el embalse cerró julio con 
540.2 millones de metros 
cúbicos de agua, el 59 por 
ciento de su volumen máxi-
mo; sin embargo, su cliente 
principal demanda niveles 
mínimos por no poder asumir 
completamente la siembra 
de arroz en este periodo ante 
las severas limitaciones de 
recursos que gravitan tam-
bién sobre el cultivo.

Lo cierto es que con la 
barriga llena de agua a poco 
más de la mitad, la Zaza bien 
pudiera mojar una campaña 

La Reserva Ecológica 
Lomas de Banao, pertene-
ciente a la Empresa Flora 
y Fauna Sancti Spíritus, se 
convierte en uno de los prin-
cipales destinos de turismo 
de naturaleza en la provincia 
y brinda servicios a clientes 
nacionales y extranjeros.

Aunque esta área prote-
gida recibe visitantes en di-
ferentes etapas, en el verano 
se incrementa la afluencia de 
público; mas, no supera las 
60 capacidades diarias con el 
objetivo de respetar la conser-
vación de sus ecosistemas.

En dec la rac iones a 
Escambray Héctor Martín 
Hernández, director de esa 
Unidad Empresarial de Base 
(UEB), explicó que el hecho 
de regular la cantidad de 
personas que acuden al sitio 
le ha permitido a esta zona 

normal de siembra de ar roz 
—superior a las 13 000 
hectáreas—, pero las cir-
cunstancias del momento 
se interponen; no obstante, 
en medio de tan paradójica 
situación el embalse no sale 
mal parado, al punto de que 
los especialistas hidráulicos 
califican como ventajoso su 
actual estado de llenado.

El hecho de que a mitad 
del periodo lluvioso la Zaza 
exhiba un favorable almace-
namiento es tal vez la única 
cara positiva alrededor de 
uno de los programas pro-
ductivos más importantes de 
Sancti Spíritus y, como quiera 
que están por delante meses 
de marcada incidencia en la 
lámina lluviosa del período, 
cabe esperar que el em-
balse siga aumentando su 
volumen y, de ocurrir así, Sur 
del Jíbaro al menos tendrá 
el agua para el arroz de las 
campañas venideras.

mantenerse como referencia 
dentro de la modalidad de 
turismo de naturaleza.

Para ello, dijo, contamos 
con una infraestructura bien 
concebida que apuesta por 
lo natural, además de un 
buen servicio que posibilita 
la aceptación de los clientes. 

Asimismo, agregó que la 
reserva ecológica pone a dis-
posición de los visitantes las 
áreas de baño, la observación 
de aves, las caminatas o sen-
derismos, así como la venta 
gastronómica con precios 
más accesibles que en otro 
tipo de establecimientos.

Martín Hernández pun-
tualizó que los clientes tam-
bién pueden disfrutar de las 
bondades del ecoalojamiento 
Jarico y de las Estaciones 
Biológicas María Antonia, 
Sabina y Hoyo del Naranjal, 
sitios que resaltan por sus 
riquezas naturales.

De igual forma, la fuente 

Mientras la Zaza saca 
provecho a esta especie de 
“veda” del cultivo, la pro-
vincia reporta un panorama 
favorable en el almacena-
miento de agua, con niveles 
al cierre de julio en el entorno 
de los 805.7 millones de me-
tros cúbicos, el 67 por ciento 
de la capacidad de llenado.

Fuentes de la Empresa 
Provincial de Aprovechamien-
to Hidráulico detallaron que 
los embalses que garantizan 
el abasto de agua a la pobla-
ción muestran un resultado 
alentador, con Lebrije al tope 
de la capacidad, Tuinucú al 
98 por ciento, en tanto Si-
guaney vierte sus aguas ex-
cedentes al igual que Banao.

Trascendió que el embalse 
Dignorah utiliza el 57 por ciento 
de su capacidad, mientras las 
restantes presas espirituanas 
superan el 89 por ciento de 
sus posibilidades de almace-
namiento.

añadió que quienes se intere-
sen en visitar estos parajes 
espirituanos deben reservar 
con una semana de ante-
lación para poder planificar 
el número de personas que 
concurrirán en cada jornada.

El director de la UEB Lo-
mas de Banao aseguró que 
para aquilatar los valores na-
turales de este sitio emerge 
Caja de Agua, punto máximo 
de biodiversidad y endemis-
mo en el macizo de Guamu-
haya, donde el 25 por ciento 
de su flora es endémica o 
amenazada, y la quinta parte 
de su fauna se encuentra en 
esas mismas categorías.

Por su parte, aclaró que 
el compromiso de los tra-
bajadores de la entidad es 
ofrecer un servicio de calidad 
a los clientes y proteger y 
conservar la flora y la fauna 
en aras de mantenerse como 
ese atractivo apasionante de 
la geografía espirituana.

La flota que regresa a las aguas tras el 
levante de veda de la langosta en la Unidad 
Empresarial de Base Pescasilda lo hace en 
un estado técnico aceptable. Los pocos re-
cursos limitaron el alcance de los trabajos de 
reparación a las embarcaciones, ejecutados 
también a pulmón.

Lo reconoce José Ramón González Gonzá-
lez, jefe del área técnica naval, quien destacó 
el esfuerzo de los especialistas de los talle-
res de mecánica y carpintería en la búsqueda 
de alternativas, además del apoyo de los 

tripulantes en la etapa final de las labores.
Esa fue la fórmula que salvó al Ferroce-

mento 90 y lo devolvió a los mares. “Es uno 
de los barcos que trabaja en aguas profundas 
y su estructura sufre mucho los efectos de la 
oxidación. Anteriormente una intervención de 
esa envergadura se realizaba en los astilleros 
de Cienfuegos o Matanzas, pero por primera 
vez se asume en Casilda por la experiencia de 
quienes se desempeñan en el área técnica.

“La reparación abarcó más del 55 por 
ciento de la estructura a partir de la obra 
viva sumergida en el agua, o sea, la cubier-
ta, parte del casco y los camarotes con los 
materiales que tuvimos a mano, como el 
acero, la malla, arena y cemento. Los trabajos 
fueron certificados por el Registro Cubano de 
Buques”, explicó el jefe del taller. 

Los meses previos a la captura del 
crustáceo se aprovecharon también para la 
fabricación de pesqueros, aunque en número 
limitado —solo 30 por embarcación—, pues 
la carencia de combustible impidió el trasla-
do de las jatas contratadas con la Empresa 
Forestal de Camagüey.

La flota trinitaria, asentada en Casilda, la 
integran ocho barcos langosteros, dos envia-
das y un centro de acopio que ya operan en 
las zonas de pesca cayos Machos de Afuera 
y cayo Bretón. En esta primera salida tiene 
como propósito acopiar más de 57 toneladas 
del crustáceo en dependencia de las condi-
ciones del tiempo y el comportamiento de la 
especie, uno de los renglones exportables de 
la economía espirituana.  

José Michel Vidal, jefe de Producción de 
Pescasilda, agregó que tanto los buzos con 
experiencia como los jóvenes que se estre-
nan en esta faena fueron sometidos a los 
chequeos médicos de rutina, pues la captura 
de la langosta se realiza a pleno pulmón y 
requiere de un estado óptimo de salud. 

La próxima zafra de Sancti Spíritus será 
diferente, no solo por la decisión de parar 
el central Uruguay, según se ha informado 
por no tener caña disponible para moler; es 
que el ingenio Melanio Hernández asumirá 
en solitario una cosecha que desde los pre-
parativos se concibe diversificada en virtud 
de procesar la caña para fabricar azúcar y 
también meladura con destino a la industria 
alcoholera aledaña.

Será algo así como el antes y el después 
de un sector que está obligado a reajustar 
hasta los conceptos para reabrirse paso en 
un contexto diferente al de otros tiempos, 
pues el medidor principal de la zafra no será 
solo el volumen de azúcar a producir, sino 
un plan de negocios que privilegie la diversi-
ficación productiva, garantice la autonomía 
financiera de la agroindustria y el salario de 
los trabajadores.

Las reparaciones al cierre de julio van 
bien, aunque con serias limitaciones de re-
cursos; el 79 por ciento de los equipos están 
listos para la zafra, adelanto favorecido por 
la terminación de la anterior contienda en la 
primera quincena de marzo, según declaró 
a Escambray Antonio Viamontes Perdomo, 
director de la Empresa Agroindustrial Azuca-
rera Melanio Hernández.

“No hay grandes trabajos a ejecutar; de 
hecho, la reparación que debemos hacer es 

muy noble y se persigue tener listo el central al 
terminar octubre”, detalló Viamontes Perdomo.

“Todavía tenemos que completar la fuerza 
de trabajo del central, hay una cantera en el 
Uruguay, incluso con brigadas de turnos de 
trabajo que son del municipio de Taguasco, 
de manera que entre el personal que esta-
mos buscando,  preparando en cargos y pues-
tos claves, y esa posibilidad de contar con 
obreros del Uruguay, aunque es coyuntural, 
no debemos tener problemas con el recurso 
humano; no obstante, el propósito es esta-
bilizar la fuerza nuestra”, señaló el directivo.

Sujeta todavía a ajustes finales, la plani-
ficación de la zafra de este año es diferente 
a todo lo montado anteriormente, precisó 
Viamontes Perdomo. “En medio de la com-
pleja situación que tiene el país y el sector, 
la concepción es no pensar en un plan de 
azúcar, sino en un plan de negocios, de 
ingresos y concebir diferentes producciones 
para no depender de una sola.

“Será un plan flexible, vamos a destinar 
caña para fabricar meladura en tres etapas 
y utilizarla en producciones de alcohol y de-
rivados, también moler caña para producir 
azúcar. La zafra incluye todas las unidades 
productoras, no va a ser tan grande como 
se pudiera pensar, quedará lejos de las po-
tencialidades que existen en la provincia, se 
montará el dispositivo de cosecha con las 
máquinas más eficientes, pero la contienda 
estará atemperada al momento económico 
actual”, detalló Viamontes Perdomo.

La Zaza aprovecha “veda” del arroz

Esta área protegida brinda servicios a clientes nacionales y 
extranjeros en cualquier época del año

Mar adentro 
flota langostera de Casilda

La zafra se posa en Tuinucú
La venidera campaña azucarera en la provincia será asumida 
por el central melanio Hernández

Al cierre de julio se declaró listo el 79 por ciento del equipamiento fabril en el central de Tuinucú.

parte de la flota langostera antes de su primera 
salida al mar. /Foto: Juan Carlos Naranjo

Lomas de Banao: 
otra opción veraniega
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El Ministerio de Educación (Mined) 
lo había advertido: el curso escolar 
2021-2022 respetaría las vacaciones. 
Por ello, este 23 de julio el proceso 
docente-educativo recesó para que 
los estudiantes disfruten de la etapa 
estival y retornarán a las aulas el ve-
nidero 5 de septiembre para continuar 
el actual período lectivo.

Durante esa segunda etapa los 
alumnos asumirán, como hasta ahora, 
un período cargado de adecuaciones 
curriculares que llegaron tras la pan-
demia y persiguen que cada educando 
venza los objetivos del grado. 

Sin embargo, cuando todavía no 
se ha cerrado la página de este curso 
escolar atípico, por el impacto de la 
covid, el sector educacional en Sancti 
Spíritus no pierde tiempo y se ajusta 
los cinturones para recibir con éxito el 
correspondiente al 2022-2023.

Andrei Armas Bravo, director provin-
cial de Educación, ofrece declaraciones 
acerca de los preparativos de la provin-
cia para enfrentar el venidero curso.

“Desde el mes de mayo comenza-
mos con los seminarios de prepara-
ción de la estructura provincial, con el 
acompañamiento del Mined. Más tar-
de, les correspondió a los municipios 
y a los directores de las instalaciones 
docentes”, constata el directivo.

Enfocados en la formación, atención 
y superación de los educadores, el sector 
tampoco descuida la cobertura docente, 
un aspecto que, a pesar de los esfuerzos, 
muestra brechas en los últimos tiempos. 

“No es un secreto que seguimos 
con una situación tensa con la co-
bertura docente. Cuando cerramos 
el curso 2020-2021 teníamos una 
cobertura del 97 por ciento y, en este 
momento, solo tenemos un 93.7. Sin 
duda, ha disminuido. Esto nos obliga 
a perfeccionar todos los planes de 
formación vocacional y orientación 
profesional con los estudiantes que 
ingresan a las escuelas pedagógicas.

“Las principales necesidades 
están en las enseñanzas Secundaria 

Básica, Preuniversitario y Técnica y 
Profesional, sobre todo en las asig-
naturas del área de las Ciencias. La 
mayor complejidad la tenemos en Ma-
temática, Física, Química y Biología”, 
apunta Armas Bravo.

Si bien es cierto que, tras la im-
plementación de la reforma salarial, 
previa al ordenamiento, Educación tuvo 
un despertar en la incorporación de 
maestros, no caben dudas de que la 
situación económica que atravesamos, 
la emigración y las tentadoras propues-
tas de los nuevos actores económicos 
estimulan el éxodo de educadores.

Por ello, Andrei no deja de creer 
en la pertinencia de los círculos de 
interés, las sociedades científicas y 
la labor de formación vocacional, he-
rramientas que elevan la motivación 
de los alumnos hacia estas especia-
lidades. Mas, a su juicio, no siempre 
se refuerza la aptitud desde edades 
tempranas.  

Y mientras aparecen nuevas luces 
para mejorar la disponibilidad de do-
centes frente al aula, el territorio no se 
queda de brazos cruzados. “Una de las 
alternativas que buscamos para paliar 
la situación con la cobertura es el con-
trato por horas clase. Además, tenemos 
el incremento de la carga docente y la 
tarea Educando por amor, en la que 
alumnos universitarios de carreras no 
pedagógicas apoyan el proceso docente-
educativo”, destaca Andrei.

Con dichas estrategias y la fuerza 
docente de la que dispone hasta ahora 
el sector educacional, no se afecta la 
enseñanza en predios espirituanos. 
“Es un reto la atención al aprendizaje. 
Estamos claros de que, al no tener 
esa vinculación directa con los alum-
nos durante estos dos últimos años, 
debemos alcanzar una mayor calidad 
de la labor educativa”. 

Unido a la preparación de los educa-
dores, también se aseguran los recur-
sos materiales. A pesar de las lógicas 
limitaciones económicas que sufre el 
país, se garantizan libretas, lápices, 
libros de texto, así como el uniforme 
escolar para los grados iniciales de los 
diferentes niveles educativos. Por otro 
lado, la reparación y mantenimiento de 
los centros educacionales no deja de 
estar en la mira. “Comenzamos este 
curso escolar con 81 instituciones eva-
luadas de Regular y Mal. Pretendemos 
en lo que resta de este cambiar de 
categoría 24 instalaciones. Tenemos 
municipios con muy buenos resultados 
como Sancti Spíritus, el cual ya posee 
pocas escuelas en regulares o malas 
condiciones.

“Hemos trabajado en 11 planteles 
de Trinidad, el territorio con más de-
terioro en su red escolar, y gracias al 
trabajo en las comunidades también 
se han hecho acciones en nuestras 
escuelas. No nos hemos detenido.

“Todas las instituciones están 
funcionando y el compromiso de los 
educadores espirituanos es elevar los 
indicadores de calidad del aprendizaje 
y aportar a la formación integral de 
las nuevas generaciones”, asegura el 
director provincial de Educación.

Grandes desafíos 
desde las aulas

La formación y superación de los pedagogos, así 
como la cobertura docente figuran entre los retos 
del sector educacional para el curso escolar 
2022-2023

Marta Saroza sonríe con pi-
cardía desde la cama y asegura 
sentirse mucho mejor. La anciana 
se recupera de una sepsis respi-
ratoria complicada con asma que 
requirió el ingreso en el Hospital 
General de Trinidad Tomás Carre-
ro Galiano, donde se intervienen 
varios objetos de obra sin inte-
rrumpir los servicios médicos. 

Cuando se proyectaron las 
acciones de remodelación en las 
salas y se previó el cronograma 
de ejecución en el mayor centro 
de salud en la urbe sureña, todos 
conocían de las complicaciones 
que podrían alterar las rutinas 
hospitalarias; mas, en pleno 
apogeo constructivo la actividad 
asistencial ha estado literalmente 
contra las cuerdas en la insti-
tución, que desde hace tiempo 
le queda chiquita a uno de los 
municipios con mayor población 
en la provincia de Sancti Spíritus. 

La reparación capital de la 
sala de Medicina exigió entonces 
la reorganización de este servicio 
en otras dependencias y a la vez 
monitorear con precisión absoluta 
las capacidades de ingreso mien-
tras se ejecutaron también traba-
jos en las salas de Maternidad, 
Miscelánea en el segundo nivel y 
la farmacia, antes situada en el 
área exterior del edificio.

A ello se sumó otra urgen-
cia: acoger a las embarazadas 
atendidas en el Hogar Materno 
que se alista para un proceso 
de remodelación con el apoyo de 
la Oficina del Conservador de la 
Ciudad y el Valle de los Ingenios. 
Pese a todo, el hospital trinitario 
mantiene sus signos vitales. 

LOS SERVICIOS MÉDICOS, 
LA PRIORIDAD

Ante esta suerte de rompeca-
bezas, la doctora Yaquelín Alfonso, 
especialista en Medicina General 
Integral y subdirectora de la insti-
tución, controla a punta de lápiz 
la disponibilidad de camas y la 

atención médica a los pacientes.
“Se torna difícil —admite—, 

pero la premisa es evaluar cada 
caso que llega y confirmar el 
criterio médico de ingreso. Si 
no existe la capacidad en ese 
momento se remite al Hospi-
tal General Provincial Camilo 
Cienfuegos. Contamos también 
con un número de camas en el 
Policlínico de Condado, que tiene 
sala de hospitalización”. 

La inestabilidad del personal 
de servicio, la inexistencia de al-
gunos medios y recursos y el des-
control no faltan en el diagnóstico 
de este centro, que se agrava con 
la indolencia y la indisciplina de 
pacientes y familiares. Algunos 
han llegado a sustraer elementos 
de plomería o tomacorrientes, por 
no mencionar hechos que han 
provocado tupiciones de las redes 
hidrosanitarias en la institución a 
donde acudimos todos en busca 
de asistencia médica. 

Y mientras la nueva sala de 
Medicina se encuentra a punto de 
reiniciar sus funciones, el doctor 
Rolando Ávalo Rojas, especialista 
en Geriatría y Gerontología, coin-
cide en que mantener las labores 
asistenciales en medio de tanto 
ajetreo constructivo constituye un 
desafío mayúsculo. 

“Lo más complejo fue dismi-
nuir las capacidades del servicio 
de Medicina Interna, el de mayor 
flujograma en una instalación 
de este tipo. Llegamos a contar 
con alrededor de 12 camas en 
la sala de Cirugía y algunas en 
Terapia Intermedia. El trabajo casi 
en condiciones de hacinamiento 
resultó estresante, pero, aun 
así, ofrecemos una atención de 
calidad a los pacientes”, agrega 
satisfecho el joven galeno. 

UNA SALA DE LUJO

El área de Medicina en el 
Tomás Carrera Galiano estrena 
una sala de mayor confort y lo 
agradecen pacientes, familiares 
y personal sanitario. Lo corrobora 
Alieski García Trocones, responsa-
ble de la actividad de inversiones 

en el hospital, quien agrega que 
el costo de la intervención supera 
los 2 millones de pesos.

“Se garantizó un trabajo de 
calidad, desde el suministro de 
los recursos hasta el acabado 
de las labores. Es verdad que se 
incrementaron las cifras previstas 
inicialmente en el plan de repa-
raciones y mantenimiento, pero 
todo ha sido por un bien mayor 
que impacta en el nivel de satis-
facción de los trinitarios.

“Estas mejoras se extendie-
ron a las salas de Maternidad 
y Miscelánea, que también se 
beneficiaron con trabajos meno-
res, mientras en el área externa 
prosigue la ejecución de la sala 
de Hemodiálisis y el resto de las 
obras que incluye la reactivación 
de tres cápsulas elevadas para el 
almacenamiento y distribución del 
agua”, refiere García Trocones.

Propiamente en la sala de 
Medicina, la primera acción cons-
tructiva se realizó en las redes 
hidrosanitarias, uno de los puntos 
críticos del centro asistencial que 
ha sido testigo de apuros y chapu-
cerías en procesos inversionistas 
anteriores; pero esta vez Escam-
bray constata la calidad y el buen 
gusto en las labores, encargadas a 
dos formas de gestión no estatal, 
la cooperativa no agropecuaria 
Visuales y la mipyme Tecno Eléc-
trica, ambas de Sancti Spíritus.

“Para esos trabajos —insiste 
el inversionista— se aseguró la 
importación de todos los compo-
nentes y la aplicación de modernas 
tecnologías como la termo fusión, 
con la cual se evitan futuros salide-
ros. En las pruebas de calidad los 
resultados fueron satisfactorios. 
El tema hidrosanitario no será un 
problema en esta sala”.

La remodelación total de los 
baños y el área de enfermería, la 
sustitución de la carpintería por 
ventanas de cristal, los modernos 
tomacorrientes, el enchape de 
mármol, el falso techo, la ilumina-
ción led para disminuir el consumo 
energético… Una sala de lujo le 
ha nacido al hospital de Trinidad. 

El otro parto 
del hospital de Trinidad

En el mayor centro asistencial del municipio concluyen varios trabajos 
que mejoran el confort y la calidad de los servicios médicos

La sala de medicina se incorporará a los servicios con un alto confort.

El director provincial de Educación afir-
mó que el objetivo es elevar la calidad 

del aprendizaje. /Foto: Vicente Brito
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P OR días el ruido ya no es tan intenso, 
ni de las narices de las chimeneas sale 
tanto humo, tan poco como lo permite 

el insondable desabastecimiento de insumos 
para dar mantenimiento a la industria, algo 
que se siente en el corazón de la Empresa 
de Cemento Siguaney, pero se buscan solu-
ciones para sortear esos inconvenientes y 
evitar largas paradas.

Eso lo sabe bien el ingeniero Saúl Rodríguez 
Pérez, director técnico de la empresa, quien 
lleva décadas rompiéndose la cabeza para 
echar a andar una fábrica con más de media 
centuria a cuestas, llena de máquinas viejas 
y una obsolescencia tecnológica que apenas 
alcanza para los destinos imprescindibles.

Las cosas han cambiado desde aquel 
1971 en que comenzó la industria cementera 
espirituana, pero sus hornos, hechos para 
procesos húmedos, todavía aguantan.

“Como muchas entidades en el país, a 
tono con la situación se intenta diversificar 
las producciones, lo que no quiere decir que 
se detenga la fabricación, que continúa, 
aunque existen paradas coyunturales. Ac-

tualmente se produce cemento y el clínker 
se trae de Cienfuegos, con la variante de que 
estamos usando ladrillos refractarios recupe-
rados de otros lugares en espera de que se 
concrete la importación de los mismos que 
no se fabrican en Cuba y existe, además, la 
posibilidad de exportar cemento blanco a 
través de IMECO”, detalla Saúl.

MÁS OPCIONES 
CON LA DIVERSIFICACIÓN

En medio de un escenario tan complica-
do, técnicos y especialistas han interiorizado 
la necesidad de aprovechar todas las poten-
cialidades de desarrollo que permitan las 
alternativas que se puedan crear a partir de 
lo que aporte la fuerza técnica. 

“Como disponemos de una cantera de 
piedra caliza y arcilla, así como el cemento 
que fabricamos nosotros mismos, también 
se decidió incursionar en la producción 
de morteros. En el mundo se fabrican 18 
variedades, aquí se pretende fabricar alre-
dedor de seis: de estuque fino, terminación, 
de repello, morteros para colocar ladrillos 
y bloques y los coloreados, una práctica 
universal con el objetivo de que tras la 
terminación no haya necesidad de pintar”, 

apunta el especialista.
A juicio de Gonzalo Reina, director general 

de la Empresa de Cemento Siguaney, las 
potencialidades de la entidad alcanzan para 
producir bloques, para lo cual el accionar de 
los técnicos se ha puesto en marcha a fin 
de fabricar una máquina ponedora, con el 
aliciente de que el árido está a 100 metros 
y más allá espera por la piedra un molino 
triturador y pulverizador.

“Esas prerrogativas permiten más adelan-
te la puesta en marcha de un plan dirigido 
a la elaboración de losas hexagonales y 
adocretos, algo que solicitan mucho desde 
la zona franca del Mariel, así como adoqui-
nes, balaustres y celosías, sin descartar la 
posibilidad de adentrarnos en el mundo de 
oportunidades que ofrece todo lo que se 
puede hacer con el hormigón”.

A modo de novedad, revela Saúl, existe un 
proyecto para fabricar cementos especiales 
que tienen gran demanda por las caracterís-
ticas que tiene el que se fabrica en Siguaney, 
que es el más apropiado para cementar los 
pozos petroleros que se perforan en Cuba, 
además de lo que pueden reportar en ahorro 
de financiamiento, ya que son productos que 
llevan componentes importados sumamente 
caros en el mercado internacional.

“Están por ejemplo el cemento G y H 
fabricados para pozos de petróleo que estén 
a una profundidad de hasta 8 kilómetros, que 
requieren de una estructura para preservar 
el hueco y al mismo tiempo que el gas no se 
expanda junto a otros incidentes que puedan 
pasar en un espacio tan extenso. Es este 
uno de los más importantes por el impacto 
que tiene, sin dejar de mencionar el 4A, un 
producto utilizado por la Oficina del Historia-

dor de La Habana, porque es resistente a los 
sulfatos y cloratos provenientes del agua de 
mar, y se usa sobre todo en la rehabilitación 
de las zonas aledañas al malecón con aditi-
vos que lo hacen muy impermeable”, explica.

DESECHOS UTILIZABLES

También es un hecho la utilización de acei-
tes usados y lodos petrolizados desechados 
como combustible, para lo cual se construyó 
un camión cisterna y se programa la cons-
trucción de otros dos para formar una flotilla 
y así trasladar todo lo que generan la refinería 
espirituana y los talleres automotores, estrate-
gia que ahorra cientos de toneladas de crudo.

“En ese mismo camino está el empleo 
de la máquina trituradora de neumáticos 
a modo de combustible en la industria. 
Por cada 2 toneladas y media de polvo de 
goma, se ahorra una tonelada de combus-
tible con destino a la quema, ya que su 
poder calórico es bastante alto”, apunta 
Rodríguez Pérez.

La Empresa de Cemento taguasquense 
se debate entre las alternativas nada fáciles 
que le da un viejo equipamiento proclive a 
roturas, paradas, unido a la falta de insumos 
y herramientas que le dificultará llegar a las 
80 000 toneladas planificadas para el año en 
curso. Todas esas producciones alternativas, 
en general buenas y loables, están para miti-
gar pérdidas por la no producción de cemento, 
por lo cual, además de remiendos y búsqueda 
de ladrillos por toda Cuba para echar a andar 
sus hornos, Siguaney tendrá que esperar por 
un proceso inversionista, algo que no está a 
la vista por la prioridad de la nueva fábrica 
que se construye en Santiago de Cuba y la 
modernización de la industria de Nuevitas.

Siguaney no es solo 
cemento gris

El intelecto y la creación de técnicos y especialistas de la empresa 
cementera espirituana han hecho realidad proyectos inmediatos, 
que incluyen morteros y cementos especiales, a fin de diversificar 
las producciones

Llegaba temprano en las maña-
nas y por lo general usaba uno de 
los bancos con vista hacia el Buró 
de Reservaciones del Grupo Hotelero 
Islazul, lo que le permitía espiar mejor 
cuanta moto eléctrica se detenía en 
esa sección del parque Serafín Sán-
chez de la ciudad cabecera.  

Vestía camisa manga larga, 
gafas, nasobuco y gorra para que 
su rostro no fuera captado por las 
múltiples cámaras de seguridad ins-
taladas en la zona y en principio lo 
logró, al menos durante dos meses. 

La impunidad con la cual co-
metía los delitos le hizo creerse 
invencible y hasta invisible. Si no, 
¿cómo explicar que sustraía las 
motorinas a plena luz del día y en 
la vía pública? 

Vinculado al accionar delictivo 
de este individuo, entre mayo y junio 
del presente año, Sancti Spíritus 
mostró un incremento significativo 
en el registro de hechos de sustrac-
ción de ciclos eléctricos, concentra-
dos en la ciudad cabecera provincial.  

El parque era uno de sus luga-
res favoritos, pero también la zona 
del parqueo del Hospital General 
Provincial Camilo Cienfuegos y 
otras calles y lugares concurridos 
del municipio cabecera. 

A veces seguía a pie al propie-
tario de la moto eléctrica —una vez 
que este parqueaba— para cercio-
rarse de que estuviera ocupado en 
una cola o en el cajero automático. 
Entonces regresaba corriendo, for-
zaba el timón —porque el interior 
posee tan solo una fina lámina de 
calamina que, al ser girada en sen-
tido contrario a la posición natural, 
parte el seguro— y la empujaba 
hasta un lugar apartado, donde 
luego la ponía en marcha al activar 
los circuitos eléctricos.  

Así lo hizo durante los dos últi-
mos meses, en los cuales sustrajo 
10 motos eléctricas en la ciudad 
de Sancti Spíritus a personas tan 
confiadas que, al parquear, ni si-
quiera activaban el mecanismo de 
seguridad de los vehículos. 

Pero en ocasiones la suerte no 
lo acompañaba, tal y como sucedió 
en la calle Bartolomé Masó, donde 

a un vecino que le pareció sospe-
chosa la actitud de un hombre con 
semejante indumentaria, alertó al 
dueño de una motorina “a punto de 
caramelo”, quien corrió escaleras 
abajo para proteger lo suyo. 

Sin embargo, el pasado 24 de 
junio, tras haber sustraído una 
moto eléctrica en los bajos del 
edificio Doce Plantas, transitaba 
por la Carretera Central cuando, 
como parte de una acción policial 
de rutina, un carro del Ministerio del 
Interior (Minint) le hizo señas para 
que se detuviera. Así lo hizo, pero 
al creerse descubierto abandonó la 
moto y se dio a la fuga, ocultándose 
entre la maleza del lugar para evitar 
ser capturado. 

Como resultado de la labor crimi-
nalística in situ, se logró el levanta-
miento de una huella dérmica en la 
moto que resultó corresponder a un 
ciudadano residente en la provincia 
de Ciego de Ávila, ante lo cual se 
procedió a su detención y conducción 
hasta la Unidad Provincial de Inves-
tigación Criminal de Sancti Spíritus. 

Una vez allí, reconoció ser el 
autor de los hechos, todos denuncia-

dos, y brindó detalles de su ejecución 
que coincidieron con los elementos 
recopilados en la investigación.  

Con la participación de la Fis-
calía y en correspondencia con las 
garantías procesales establecidas 
en la Constitución de la República 
y en la Ley del Proceso Penal (Ley 
No. 143/2021), dicho ciudadano 
accedió voluntariamente a ubicar y 
reconstruir los hechos y en estos 
momentos le fue impuesta la me-
dida cautelar de prisión provisional.   

Se trata de un individuo de 
38 años de edad, desocupado y 
con antecedentes de haber sido 
procesado por delitos de robo con 
fuerza y hurtos. 

Según el Órgano de Investiga-
ción Criminal del Minint en Sancti 
Spíritus, el imputado sustraía con 
facilidad las motos eléctricas y 
luego procedía a su traslado hasta 
Ciego de Ávila, donde las entregaba 
a otro ciudadano para su comercia-
lización en el mercado negro. 

Este otro individuo, de 35 años 
de edad, también desocupado y 
con antecedentes penales, fue 
detenido y trasladado hasta Sancti 

Spíritus. Contra ambos se inició el 
proceso de instrucción por los pre-
suntos delitos de robo con fuerza y 
hurto de carácter continuado.   

Al cierre de la información se 
habían recuperado dos de las 10 
motos eléctricas sustraídas y con-
tinuaba el proceso investigativo y 
de instrucción con la finalidad de 
recobrar la totalidad de las motos 
eléctricas. 

En un anterior reportaje publica-
do por Escambray, el mayor Yéster 
Reyes Marrero, primer oficial de la 
jefatura de la Policía Nacional Revo-
lucionaria  en el territorio, explicaba 
que este delito tiene incidencia en 
varios municipios de la provincia, 
aunque la mayoría se reportan 
en Sancti Spíritus, Cabaiguán, 
Jatibonico y Trinidad. 

El oficial llamó la atención de 
padres que permiten a sus hijos 
menores de edad, con pocas habili-
dades para el manejo y cuidado de 
la moto eléctrica, circular por lugares 
poco frecuentados o centros edu-
cativos, “donde parquean en áreas 
con escasa seguridad y de esto se 
aprovecha el delincuente”, dijo. 

El avileño que se robó 10 motorinas en Sancti Spíritus
Con la captura de este ciudadano se aclararon las circunstancias de varios hechos de robo en el territorio

En la industria espirituana existe un proyecto para la fabricación de cementos especiales.
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Se levantan varias de las estructuras que se han concebido para que la pieza no solo sea contemplativa. 
Fotos: cortesía del entrevistado

Resulta complejo conseguir los recursos para crear con la técnica de papel maché. 
Foto: cortesía del entrevistado

Lisandra Gómez Guerra

La misma tenacidad y fuerza invasora del 
marabú encontrado por el equipo impulsor 
de Viaje infinito, obra de arte monumental 
que emerge a un lado de la Autopista Na-
cional, han echado por tierra los obstáculos 
objetivos y subjetivos de un proyecto sin 
precedentes en el país.

“El avance es lento, pero significativa-
mente por el contexto que estamos viviendo 
es rápido”, define a semejanza de un tra-
balenguas Wilfredo Prieto, uno de los más 
importantes creadores contemporáneos 
cubanos y quien, desde hace casi una 
década, sueña con ubicar muy cerca de su 
natal terruño Zaza del Medio una pieza ins-
crita en la corriente mundialmente conocida 
como Land Art.

En un área de 49 hectáreas, donde solo 
habitaba una tupida maleza, en la zona norte 
del kilómetro 339 de la gran carretera, muy 

cerca de donde se acaba, en Taguasco, se 
ha necesitado del ingenio y apoyo de muchas 
personas.

“Nació en las circunstancias más difíciles 
con la covid y en medio de una crisis que 
cada día es mayor a nivel internacional y 
de la que, por supuesto, Cuba no escapa. 
Estuvimos básicamente un primer año con 
un freno bastante grande por varios motivos. 
Primero fueron las lluvias del 2021 y luego 
las maquinarias de la Empresa Provincial de 
la Construcción las trasladaron a otras obras. 
Por suerte, ya se reactivaron las labores.

“Ha sido posible gracias a la unión del 
Gobierno con el proyecto; además de las 
soluciones que hemos ido dando sobre la 
marcha. Por ejemplo, si se rompe una pieza, 
los propios conductores de cada maquinaria 
las han arreglado o si no salimos a buscarla 
en donde creamos que pueda estar. Se dan 
empujones como cuando se suben escalo-
nes”.

Gracias a la constancia de Wilfredo Prieto, 
quien no ha depuesto en todo este tiempo su 
espíritu creativo y hace pequeña la distancia 
entre La Habana, donde reside, y Zaza del 

Medio, así como el resto de los miembros 
del proyecto, hoy ya es posible caminar por 
una superficie libre de ondulaciones desde la 
entrada del lugar hasta donde estará empla-
zado el símbolo matemático infinito con un 
kilómetro de distancia desde cada extremo 
y 200 metros de ancho.

“Ya contamos con el mirador, la oficina 
que todavía está a un pequeño porcentaje de 
terminar y la garita de los custodios. Estamos 
iniciando también la construcción del cine 
y después vamos a construir un pequeño 
comedor”.

La idea original: erigir sobre el virgen 
terreno una autopista real, con cuatro vías 
de circulación con los estándares interna-
cionales de la construcción civil y un paso 
elevado que permite la circulación en ambas 
direcciones, ha cambiado un tanto en todo 
este período entre papeles y labores en el 
terreno, a fin de que la propuesta abrace las 
particularidades de su entorno.

“Hemos buscado variantes. Por ejemplo, 
estamos haciendo techos de guano en las 
oficinas y en las salas de los custodios. Se 
ha convertido en una alternativa estética que 

Viaje infinito paso a paso
La obra de arte monumental de Wilfredo prieto, emplazada muy cerca de la Autopista Nacional, ha logrado avanzar, a pesar de la 
pandemia y las estrecheces económicas 

le va a dar un sentido mucho más orgánico al 
aprovechar los materiales realmente locales. 
Creo que todo, si está bajo un buen diseño, 
puede favorecernos”.

Sin tiempo aún para conocer cuándo 
se podrá disfrutar de la obra en todo su 
esplendor, tanto Wilfredo Prieto como 
el resto del equipo que le sigue en esta 
aventura no se ponen de espaldas a toda 
buena idea que acerque Viaje infinito a su 
objetivo: dialogar, coexistir y oxigenar todo 
su entorno.

“Por su complejidad nos va a llevar 
mucho tiempo. Siendo optimista pienso 
que en dos años podríamos terminarla, 
pero no lo sabemos a ciencia cierta. Por 
eso, continuamos en la reforestación de la 
zona y creando actividades. 

“Es un proyecto vivo, incluso no solo 
como proyecto cultural, sino también como 
empresa, porque nuestro trabajo mira a la 
autogestión. Es una empresa que se va a 
dedicar al mantenimiento. Los ingresos 
que va a generar van a crear una economía 
circular. Así no solo mantendremos los sa-
larios de la fuerza laboral interna, sino que 
con las utilidades podremos comprar nue-
vos árboles que ayuden a mejorar la zona”.

Desde ya, esta idea nacida de un joven 
hijo de Zaza del Medio ha logrado sumar a 
unos cuantos vecinos de las comunidades 
más cercanas. Su conclusión generará 
empleos en una zona rural, donde lo más 
frecuente es laborar la tierra en tiempos 
de zafra.

“Creo que necesitamos sentirnos útiles 
y echar para adelante. El trabajo no es solo 
una cuestión de obligación, sino también 
una necesidad por la propia satisfacción 
personal. Eso nos ha impulsado a buscar 
variantes de cómo avanzar”.

Un día Viaje infinito ubicará el kilómetro 
339 de la Autopista Nacional entre lo más 
significativo de las artes visuales del país, 
con unas cuantas miradas internacionales. 
No solo aunará a la crítica y experticia, 
sino que pudiera convertirse en cátedra 
para transformar nuestras relaciones 
con los contextos naturales, en busca de 
vínculos menos perjudiciales y desde la 
sostenibilidad.

La exposición que agrupa piezas creadas con la técnica de papel maché permitirá acercarse a las creaciones de niños, niñas y dos 
madres

En la añeja casona ubicada 
en la calle Rosario, en el mismo 
corazón del Centro Histórico de 
Trinidad —a pocos metros de 
las legendarias escalinatas de 
noches bohemias—, en este ve-
rano se aprende a crear con las 
manos y mediante la técnica  de 
papel maché.

“Fue el objetivo del Taller de 
artes visuales 2 de la Casa de 
Cultura Julio Bartolomé Cueva 
Díaz, de la Ciudad Museo del Ca-
ribe. Durante todo un mes hemos 
trabajo con sistematicidad y hoy 
podemos hablar de una exposi-
ción a realizar este sábado 6 de 
agosto”, explica Yunior Cabrera 
Landestoy, instructor de arte al 
frente del grupo infantil.

Totalmente ajenos a cómo 
lograr figuras tridimensionales, los 
niños y niñas, junto a dos madres, 
aprendieron en las mañanas de tres 

días de la semana (lunes, miércoles 
y viernes) a darles vida a los retazos 
de papel mezclados con agua y 
algún engrudo.

“Este taller ha sido difícil por-
que no resulta fácil conseguir los 
materiales, pero logramos impartir 
cada una de las clases y hoy disfru-
tamos de muy buenos resultados, 
tanto por el acabado de las obras 
como por la creatividad”.

La imbricación de la familia 
resulta, de acuerdo con el joven 
instructor —ya con experiencia en 
la impartición de los talleres en la 
Casa de Cultura trinitaria—, una 
fortaleza para no solo garantizar la 
asistencia de los menores de edad 
a la institución, sino de culminar 
con la muestra de las creaciones 
a los diferentes públicos.

“Queremos seguir con el taller 
en este mes de agosto, pero con 
otros alumnos. Es una técnica muy 

útil y notamos que al ser novedosa 
para ellos despierta habilidades 
en quienes se interesan en apren-
derla”.

La Casa de Cultura Julio Bar-
tolomé Cueva Díaz no solo ha 
mantenido sus puertas abiertas 
durante el verano por esta pro-
puesta. En sus grandes salones se 
aprende de otras manifestaciones 
y sus creaciones dialogan con la 
comunidad.

Uno de los más aplaudidos 
resultó el proyecto Nuevo arte, ini-
ciativa de sus instructores, donde 
con apoyo de las familias crean con 
materiales reciclables. 

Igualmente, ha sido testigo de 
las principales acciones culturales 
del municipio como cuando abrió 
sus brazos en la bienvenida a la 
XXVIII Cruzada teatral Por la ruta 
del Che a su paso por el sureño 
territorio. 

Arte de verano en Trinidad
Desde el mirador se pueden apreciar los avances 

de la obra.
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Además del bateo en sí, en Yunior resaltó la oportunidad del turno al bate. /Foto: oscar alfonso

El espirituano cumplió una amplia prepara-
ción para retornar al C-2 a 500 metros. 

Mi aspiración es estar 
otra vez en el Cuba

Madero y guante en mano, el nombre de Yunior 
Ibarra Araque se escuchó mucho más que de cos-
tumbre en la recién finalizada Serie Nacional de 
Béisbol, la mejor de sus nueve campañas.

Sus números ofensivos asombraron mucho 
más. En las ocho anteriores que había jugado has-
ta aquí su promedio ofensivo era de apenas 198. 
Sin embargo, en la 61 lo hizo para 303 en la fase 
clasificatoria gracias a los 54 hits conectados en 
178 turnos al bate. Impulsó, además, 24 carreras 
y anotó 23, y mejoró su tacto con 29 ponches en 
206 comparecencias. 

“Primeramente fue la preparación tanto física 
como psicológica que hice para la campaña —explica 
el receptor espirituano—, eso me lo propuse desde 
que llegué al entrenamiento porque mi problema 
siempre ha sido el bateo, por eso me esforcé e hice 
hincapié en ello en el gimnasio con el profesor Daniel 
Zerquera y, en general, con Héctor Huelga.

“Dejé llegar más la bola al home, batear hacia 
la banda opuesta y mucha paciencia; Frederich 
Cepeda ha hablado mucho conmigo sobre eso y 
pienso que ha sido el resultado”.

Además del bateo en sí, en Yunior resaltó 
la oportunidad del turno al bate al impulsar 22 
de los 82 corredores que encontró en posición 
anotadora. 

“Creo que tiene que ver con la concentración, 
dejar llegar la bola, buscar siempre la maceta 
del bate, como dice Cepeda, y lograr un buen 
contacto”.

Lo que hizo Ibarra no se esfumó tras el cierre 
de la fase regular. Su madero se hizo sentir en los 
play off, en los que asumió un inusual liderazgo 
ofensivo tanto en cuartos de final frente a Pinar 
del Río como en semifinales ante Matanzas. En 
los 11 juegos efectuados bateó para 313 e impul-
só 12 carreras para inscribirse en la lista de los 
principales empujadores de toda la postemporada 
y en el mejor de los Gallos.

“La clave de todo, además de la preparación 
previa que hice este año, fue salir a disfrutar el jue-
go, sin presión, concentrarme en el partido. Sobre 
el equipo te puedo decir que en general se vio con 
mucho ímpetu, combatividad y ganas de triunfar, 
aunque no hayamos podido llegar a la final”.

Lo hecho por Yunior a la defensa lo ratifica 
entre los mejores receptores del país, pese 
a que su nombre no haya aparecido entre los 
jugadores seleccionados en el Todos Estrellas 
de la Serie 61. 

En su carrera ha cometido 18 errores para pro-
medio de 988, le han robado base 84 corredores y 
ha capturado a 85. En la temporada recién finaliza-
da sus números fueron espectaculares. Jugó 66 de 

los 75 encuentros y si faltó a algunos fue porque 
se lesionó a inicios de campaña, un obstáculo que 
desafió y rápido, pues se incorporó al juego activo 
aún con secuelas de dolor. “La lesión me limitaba 
un poco, pero quería ayudar al equipo”.

Y eso hizo. Se agachó en 463 entradas y 
cometió tres errores en 311 lances para 990, 
cometió cinco passedball y en 21 intentos de 
robo logró capturar a 14 corredores, en tanto en 
los play off no cometió pifias para acumular 1 000 
de promedio. 

Su confesión de que sus saldos con el bate 
no tienen que ver con un descuido a la defensa 
se complementa en las estadísticas.

“No es que haya dejado a un lado la defensa 
por el bateo, porque los dos se entrenan a la par. 
No he llegado a la maestría, pero sí busco la per-
fección, tengo ya 27 años y se dice que a partir de 
esta edad es que se comienzan a formar de verdad 
los receptores; he estado en equipos Cuba y eso 
me ha ayudado mucho y también la experiencia. 

“En cuanto a los cogidos en base, lo impor-
tante es siempre estar preparado y alertas, como 
nos dicen los profesores: cada vez que llega un 
hombre a primera o esté en base, sea el pelotero 
que sea, porque cualquiera puede salir al robo. 
He trabajado también mucho en la mecánica y 
la precisión de los tiros. Como dice el dicho, la 
constancia de la cachimba es la que tumba la 
bemba y este año tiré a las almohadillas más que 
en otras campañas, casi todos los días lo hacía. 
He perfeccionado los lances a segunda sentado 
que pocos en Cuba lo hacen. El juego diario lo da 
todo y la experiencia detrás del home, también la 
ayuda de Eriel, principalmente”.

Como se sabe, el pitcheo espirituano ocupó el 
primer lugar a nivel de país en la fase regular de la 
Serie 61, un sitial en el que, sin lanzar, aparece el 
nombre de Yunior por su habilidad y destreza para 
guiar a los hombres desde el box.

“Años atrás un profesor siempre me decía 
que si el pitcheo va bien, la receptoría también 
porque es la guía; casi siempre con los jóvenes 
uno hace un poquito más de fuerza para ayudarles 
y exigirles, ya con Yuen Socarrás, Yankiel Mauris 
y Yaniesky Duardo, que tienen un poco más de 
experiencia, uno trata de ayudarlos también, pero 
es diferente, observo mucho a todos, tengo que 
saber cuál es el mejor lance para cada bateador de 
todos los equipos y así se establece una excelente 
comunicación receptor-lanzador”.

Yunior cerró por todo lo alto su mejor campaña. 
Ahora espera defender los colores de su equipo 
en la Primera Serie Élite, pero mucho más que 
eso, tiene su mirada en el regreso al equipo Cuba 
ante la cercanía de varios eventos el próximo año.

“Mi aspiración desde que empecé a jugar en 
la serie es estar en el Cuba otra vez”.

El receptor espirituano Yunior Ibarra tuvo una excelente campaña 
clasificatoria y en los play off fue el mejor empujador de carreras de 
los Gallos

Serguey en Campeonato Mundial
El canoísta busca mantenerse en la élite universal en 
este evento, donde retoma la modalidad colectiva en el 
C-2 a 500 metros junto a Tabiani Diéguez

Otra vez  e l  t i tu lar  o l ímpico 
espirituano Serguey Torres Madrigal 
mide su fuerza extrafronteras durante 
el Campeonato Mundial de Velocidad 
en Canoa de Halifax 2022, en Canadá, 
evento que concluye este 7 de agosto.

Tras ganar plata y bronce en las Co-
pas del Mundo de este año compitiendo 
en solitario, Torres busca mantenerse 
en la élite del canotaje universal en un 
evento en el que retoma la modalidad 
colectiva en el C-2 a 500 metros, junto 
a Tabiani Diéguez, su nuevo dueto.

Justo el día en que cumplió el primer 
año de conseguir su resonada hazaña 
del primer título olímpico de Latinoamé-
rica en el canotaje, entonces en dupla 
con Fernando Dayán Jorge en el C-2 a 
1 000 metros, el espirituano se probó 
nuevamente en el regreso a la canoa 
biplaza y logró entrar cuarto en su hit 
eliminatorio para luego ir a semifinales 
en un evento en el que no competía 
en compañía desde hacía varios años.

Le queda otra prueba en este torneo 
universal: competir en el C-1 a 5 000 
metros, en el que ya acumula un título 
y varias medallas mundialistas.

Después de este torneo, Serguey 
y la comitiva cubana, que integran 
además las campeonas en Copas del 
Mundo Yarisleidis Cirilo y Katherin Nue-
vo, y José Ramón Pelier, se quedarán en 
tierra canadiense para disputar en el 
lago Banook los días 11 y 12 de agosto 
el clasificatorio para los Juegos Pana-
mericanos de Santiago de Chile 2023. 

Para enfrentar estos fuertes eventos 
todos realizaron un entrenamiento en 
la altura colombiana y en la presa La 
Coronela, de Caimito.

Justo esa preparación fue la que 
le posibilitó al canoísta espirituano el 
retorno al C-2 a 500 metros, evento con 
categoría olímpica para París 2024, que 
eliminó la modalidad del C-2 a 1 000 
metros.

“En Colombia gané los controles y 
decidieron montarme en el 500 metros 
porque por el calendario de la competen-
cia no me da tiempo a hacer los 1 000 
metros”, comentó el espirituano, quien 
tiene aspiraciones de completar el ciclo 
hasta Francia, incluidas incursiones en 
los Juegos Centroamericanos y Paname-
ricanos del 2023.

Con dos títulos mundia-
les en la categoría Sub-23, 
el  luchador espirituano 
Reineris Andreu ya “creció” 
y ahora mira con los mis-
mos ojos el campeonato 
universal de mayores que 
tendrá lugar en Belgrado, 
del 10 al 18 de septiembre 
próximo.

Al subir de catego-
ría, aumenta el nivel y 
la exigencia. Por eso 
el jatiboniquense ha in-
crementado también la 
preparación que  prácti-
camente inició el pasado 
año luego de que se le 
esfumaran las opciones 
de asistir a sus primeros 
Juegos Olímpicos cuando 
no pudo pasar la prueba 
del clasificatorio.

 Y ese es uno de sus 
retos para el Mundial que 
se avecina. No solo asistir 
sino llegar al podio que 
tampoco pudo alcanzar 
en su primera experiencia 
mundialista entre mayores.

 Sobre cómo encara 
el evento europeo, el re-
presentante de la division 
de 57 kilogramos del es-
tilo libre, declaró a Radio 
Rebelde: “La preparación 
marcha de lo mejor, ya es-
tamos casi en la recta fi-
nal. Este será mi segundo 
Mundial de mayores y en 
mi mente está ubicarme 
en el podio. Los luchado-
res que pelearon conmigo 
en la categoría Sub-23 
han sido medallistas en 
los mundiales de mayo-
res y yo quiero alcanzar 
también ese resultado”.

En su division tendrá 
rivales de consideración 
como los tres primeros 
lugares del ranking: el 
norteamericano Tomas 
Gilman, el indio Ravi Ku-
mar  y el campeón olímpi-
co de Tokio, Zavur Uguev, 
de Rusia.

Pero, aunque los dos 
últimos años limitaron al 
jatiboniquense de eventos 

internacionales, sobre 
todo por las restricciones 
de la pandemia, a pesar 
de su juventud ya había 
probado su valía gracias a 
un contrato de dos tempo-
radas con un club alemán.

La intención de An-
dreu es también ir des-
brozando el camino que 
lo lleve hasta la Olimpia-
da de París en el 2024, 
con paradas intermedias 
en los Juegos Centroame-
ricanos y Panamericanos 
el próximo año. 

“Ahora la vida me 
está dando una nueva 
oportunidad y haré todo 
lo posible por estar en 
París. Los técnicos han 
enfatizado en buscar 
mejorías en la técnica de 
combate, antes luchaba 
y caminaba un poco ha-
cia atrás, los profesores 
han hablado conmigo y 
me han dicho que ten-
go que avanzar todo el 
tiempo”. 

Luchador espirituano 
a Mundial de mayores

Reineris Andreu participará en septiembre en el cam-
peonato de primera categoría
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Se vuelve imposible ubicar el momento 
exacto en que, después del triunfo de la Re-
volución, los habitantes de la región oriental 
del país escogieron el territorio espirituano 
como escenario para empezar a tejer nuevos 
horizontes laborales y sociales. Imposible 
también encontrar un lugar en Sancti Spíritus 
libre de esa presencia.

Escambray no tuvo que viajar a Yara, Pal-
ma Soriano, Segundo Frente, Imías, Yateras; 
fue suficiente desandar la provincia. Lejos 
de rasgar en los porqués, ni tampoco alistar 
prejuicios, leyendas y tropelías, miró el tras-
fondo laboral de una migración casi siempre 
espontánea, otras veces inducida, pero sobre 
la que el territorio sustentó buena parte del 
desarrollo y la explotación de la tierra.

Las indagaciones y los testimonios su-
man razones para señalar que, al menos en 
este pedazo de la isla, fue la década del 70 
del siglo pasado la época que abrió las fron-
teras a lo que casi pudiera llamarse —con 
propósitos y características diferentes— la 
tercera invasión de Oriente a Occidente; 
un desplazamiento poblacional que ha ido 
de menos a más, animado por el espíritu 
emprendedor, la brújula del trabajo, mejoras 
de vida y salario, que vino a suplir carencias 
de brazos en zonas poco habitadas y, a la 
vuelta del tiempo, puede considerarse una 
migración salvadora para las actividades 
agropecuaria y cañera en el territorio.

Rodeados de mala fama, pero también 
de innegable laboriosidad, los orientales se 
adueñaron del trabajo rudo; son casi los úni-
cos en Sancti Spíritus que arremeten la carga 
al machete contra la aroma y las malezas; 
una labor que para muchos fue como si le 
hubiesen entregado la llave de la provincia.

Unos, primero —en buena lid hicieron 
la misión del explorador—; otros, después, 
familias completas que aguardaron meses y 
años a la espera de aquel ultimátum que no 
admitía retroceso: “Recoge, que nos muda-
mos”. Así, de a poco y de a mucho, Sancti 
Spíritus ensanchó esa presencia en cantida-
des que tal vez nunca se han cuantificado, 
sobre todo en las zonas rurales, algunas de 
las cuales están ocupadas, en mayoría, por 
la migración y su descendencia.

Pueden citarse Vega Grande, en 
Managuaco; El Patio, La Yaya, San Andrés, La 
Güira, Banao, el barrio Camagüey —en pleno 
poblado de Guasimal— o Las Nuevas, en La 
Sierpe, un asentamiento multiplicado en cer-
ca de 30 edificios que acogió a decenas de 
familias, donde el predominio de la migración 
es tan acentuado que cuando en el Noticiero 
Nacional de Televisión se pronostican lluvias 
para la región oriental del país, allí jaranean 
y dicen: “Lloverá también en Las Nuevas”.

BRAZOS PARA MANAGUACO

Cuando Francisco Matos Estévez se arri-
mó al territorio en 1974, de Managuaco solo 
sabía el nombre; desde entonces, lo llaman 
Pancho Oriente. “Le puedo asegurar que fui 
el primer oriental que llegó a la granja de Dos 
Ríos. Era de Puriales, en el Valle de Caujerí, 
en Guantánamo; se empezaban a construir la 
comunidad, las vaquerías, llegué con 22 años. 
El director de la granja me dijo: ‘¿Te atreves a 
quedarte solo en una vaquería?’; le contesté: 
Claro que sí. Ahí estuve siete meses, después 
fui montero un tiempo, luego pasé a la agri-
cultura a chapear potreros, a cultivar, lo que 

se presentara; con los años fue como abrir 
una llave, vinieron en cantidades, hoy son más 
los orientales que los espirituanos”, relató.

Parecido le sucedió a Eduardo González 
Nieves, instalado en Vega Grande desde 
1990. “Siempre pega’o a la vaca, a los po-
treros, aunque eché también dos zafras en 
Jatibonico cortando caña. No sé de la fama de 
otros; la mía, si tengo alguna, es por trabajar”.

La migración tiene también rostro de mu-
jer, de esas como Manuela Matos Hernández, 
oriunda de Segundo Frente, en Santiago de 
Cuba, y habitante de Sancti Spíritus hace 26 
años. “Salí en busca de mejoras, aquí las 
encontré, trabajando de cocinera, en las crías 
de terneros y carneros. Mi hija sí vive allá, 
es bibliotecaria, nos comunicamos a diario 
y seguimos en la misma isla”.

Casi es para no creer que Irael Lobaina 
Lobaina sea oriundo de Imías, en Guantána-
mo, porque el parecido al vaquero típico de 
Managuaco es total. “Me habían hablado de 
que acá la ganadería tenía más adelanto, es 
lo que hacía allá, pero quise probar y en 1995 
me ubicaron en una vaquería, cogí experien-
cia, aprendí el ordeño mecanizado, Sancti 
Spíritus me dio desarrollo y lo aproveché”.

GUMERSINDO, EL GUANTANAMERO

Bienvenida la migración cuando personas 
como Gumersindo Sanamé Cobas escogen 
a la provincia como polígono de trabajo y 
superación; basta llegar a la vaquería 17, en 
Dos Ríos, para corroborarlo. “Llevo 20 años 
en Sancti Spíritus, empecé en la agricultura, 
hoy soy el jefe del colectivo laboral, lo que sé 
de ganadería lo aprendí en Managuaco, yo era 
panadero. Hay quien nos ve con malos ojos, 
nos persigue la mala fama y por dos o tres 
pagamos todos. ¿Qué tiene de malo que uno 
se mueva a otra parte buscando ganar más 
dinero, mejorar con el esfuerzo personal?

“Tenía parientes en la zona, hablamos por 
teléfono, me explicaron las posibilidades y me 
dijeron: ‘Negro, recoge y ven pa’ acá’; usted 
sabe cómo es eso: detrás de uno, vienen todos; 
hoy tengo mi familia aquí. Cuando llegué mu-
chos no me trataban bien, decían: ‘Uh, oriental’, 
es la verdad; luego el trabajo fue cambiando 
las cosas; al principio era Gumersindo, el 
guantanamero; ahora dicen Gumersindo, el de 
la vaquería 17; te digo más, hoy esas personas 
me quieren, son también mi familia”. 

La historia de Gumersindo se repite en 
otras partes, por eso Juan Manuel Meneses 

Concepción, especialista principal de produc-
ción en la empresa, retrata el flujo migratorio 
en pocas palabras: “Han venido a realizar 
acciones y oficios que los espirituanos son 
poco dados a asumir; nos llenaron un vacío 
de trabajo, para Managuaco fue un parto la-
boral muy provechoso ante el envejecimiento 
de la fuerza ganadera fundadora”.

Eric Lezcano Reyes, director general de la 
Pecuaria Managuaco, expone otro punto de 
vista: “Nunca nos hemos sentado a evaluar 
el impacto de este flujo migratorio, aunque 
es indudable que tiene una presencia muy im-
portante en la plantilla laboral. Los criterios 
que existen sobre ellos no se corresponden 
siempre con las personas que han venido, 
tienen que ver más con que faltó organización 
y capacidad para asimilar mejor ese proceso, 
porque vinieron a trabajar; si quieres chapear 
un potrero, busca a los orientales”.

LAS NUEVAS, LA CAPITAL

Aunque a lo largo de los años ha sido una 
migración acompañada de infinidad de matices, 
cuando en la década del 80 Sancti Spíritus di-
señó el desarrollo cañero en el sur del central 
Uruguay apeló a los brazos del Oriente de la isla. 

Así nacieron varias comunidades en 
Jatibonico y se levantó Las Nuevas, el mayor 
asentamiento construido en el territorio para 
estabilizar fuerza de trabajo; por eso nadie 
le discute la condición de capital oriental 
de la provincia y, tal vez, uno de los pocos 
núcleos urbanos donde la natalidad alumbra 
cifras positivas.

Aseguran conocedores de la actividad 
arrocera que Las Nuevas se vuelve todas 
las mañanas un surtidor de brazos no solo 
para la zona, también para otras unidades de 
la Empresa Agroindustrial de Granos (EAIG) 
Sur del Jíbaro. Mas, el desembarco de la 
migración no quedó atrapado en ese 
poblado de edificios en medio de 
tanta ruralidad, al que se le han 
colgado ya barrios periféricos; 
se diseminó por toda La Sierpe, 
incluso llegó a Mapos, bien al 
sur; en todas partes se volvió una 
fuerza utilísima.

Solo en el perfil de los anega-
dores —se calculan más de 400—, 
los trabajadores llegados del Oriente 
pueden representar el 80 por ciento y 
más de los que desempeñan tan difícil labor, 
precisó a Escambray Orlando Linares Morell, 

hasta hace poco director de la EAIG, ahora 
máximo responsable del programa arrocero 
en el país. “Si le quitas la fuerza oriental a 
las terrazas de Sur del Jíbaro, no se produce 
arroz en La Sierpe”, afirmó.

Hace 15 años Adolis Santiesteban Matos 
migró desde El Palenque de Yateras, en Guan-
tánamo. “Me vinculé al arroz, tuve que aprender 
porque esa mata no tiene nada que ver con el 
café, he tenido años de ingresos buenos, pero 
en este estamos en el piso; hace falta que la 
Arrocera despegue otra vez; arrimarme a Las 
Nuevas me cambió la vida, estoy agradecido”.

Ángel González Palmero, nativo y delegado 
de circunscripción en el poblado, relató: “Esto 
era un caserío de seis o siete casas, no había 
fuerza laboral, hasta que empezó a crecer 
la comunidad y llenarse con gente de todas 
partes; pero yo le digo a las personas que ya 
Oriente no queda allá, está aquí”, aseguró, 
y hay que creerle cuando sostiene su tesis: 
“En el último censo de población había 2 700 
personas, hoy por los registros que llevamos 
andamos por las 3 700, pero si hacemos un 
censo ahora mismo pasan de 4 000”.

En marzo de 1984, Mario Milanés Mila-
nés detuvo su vínculo laboral en la fábrica 
de acumuladores enclavada en Yara, en la 
provincia de Granma, y enrumbó para Sancti 
Spíritus; entonces no sabía que al paso de 
los años se volvería una especie de Padre 
de las Casas en el poblado de Las Nuevas.

“Allá siempre tuve empleo, pero me gustó 
el desenvolvimiento que había en la zona; 
inicié en la granja, luego fui presidente del 
Consejo Popular y me dediqué al trabajo 
comunitario, a resolver problemas sociales, 
imagínate, al principio cogían las tablillas 
de las persianas como leña para cocinar. 
Sí, la familia Milanés creció, acá estamos 
tres hermanos, tengo dos hijos, uno es el 
presidente de la UBPC Las Nuevas, también 
unos cuantos nietos. Mira, periodista, todo 
el que veas por ahí con machete, guataca o 
tenedor, ponle el cuño, es oriental”.

Escambray apenas esboza una migración 
que, por regla, no buscó las ciudades ni la 
modernidad de los pueblos, prefirió asentar-
se en las periferias y zonas rurales, lo mismo 
en un rancho o entre cuatro tablas; sí eligió 
enyugarse a la tierra sin más horizonte que 
mejorar la vida. Lo que nunca imaginaron los 
orientales es que, además de conseguir ese 
progreso personal, iban a convertirse en una 
fuerza agrícola indispensable para el campo 
en todo Sancti Spíritus.

Recoge, que nos mudamos
Sancti Spíritus se ha convertido en una atractiva plaza para los pobladores de la región oriental. Desde hace medio siglo, sobre 
ellos recae el trabajo más rudo del campo espirituano

 En muchas áreas agrícolas de La Sierpe, buena parte de las labores descansan sobre la fuerza llega-
da desde la región oriental.

Gumersindo y su esposa, la camagüeyana mildrey, 
baluartes dentro del colectivo de la vaquería.


