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“aÑo 66 de la revoluciÓn”

un verano en 26

las embarazadas reciben atención médica especializada durante toda la gestación.

las áreas de playa se animarán durante la etapa estival en la provincia. /Foto: Vicente Brito

a partir de hoy se desarrollará un amplio programa que incluye más de 
1 000 actividades culturales, recreativas y deportivas 

Xiomara Alsina Martínez

Con el júbilo de acoger la sede de las activida-
des centrales por el aniversario 71 del asalto a los 
cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, 
los espirituanos festejan también el inicio del verano 
2024; etapa que, a pesar del complejo contexto 
del país, será superior a la del año precedente en 
organización y diversidad de propuestas.

Desde los municipios, barrios y comunidades, 
a partir del 29 de junio se desarrollará un amplio 
programa que incluye más de 1 000 actividades 
culturales, recreativas y deportivas.

Según trascendió en la reunión preparatoria de 
la etapa estival en Sancti Spíritus, que fue presidida 
por Deivy Pérez Martin, miembro del Comité Central 
y primera Secretaria del Partido en la provincia, así 
como otros cuadros del Gobierno y las organizacio-
nes políticas del territorio, este será un verano en 
26, por lo que cada una de las actividades deben 
distinguirse por el entusiasmo y el acompañamiento 
de la propaganda que indique el importante acon-
tecimiento histórico.

“Por lo difícil que resulta hoy día salir de los lugares 
apartados —puntualizó Pérez Martín—, principalmente 
en compañía de la familia, es preciso que el verano 
sea de barrio, de cuadra, de comunidad y hasta esos 
sitios hay que llevar la recreación, apoyándose en los 
talentos locales, para dar alegría a nuestro pueblo”.

En este sentido, se habló del impacto y la acep-
tación que durante julio y agosto tiene la Cruzada 
Teatral, encargada de recorrer alrededor de 60 comu-
nidades. Se trata de una propuesta que involucra a 
grandes y chicos y traslada la alegría a través de las 
distintas manifestaciones artísticas que promueve, 
fundamentalmente el teatro.

El inicio del verano en Sancti Spíritus estuvo 
antecedido por un festival que abarcó varios espa-
cios en la ciudad cabecera, así como la tarde-noche 
de los libros, que cada año abre las cortinas de la 
etapa estival y que en esta ocasión realizó más de 
20 presentaciones de textos de importantes figuras 
de la literatura. 

De igual forma, tienen lugar bailables y conciertos 
en las cabeceras municipales con agrupaciones loca-
les y del catálogo nacional, como es el caso de Buena 
Fe, que amenizará el verano este sábado en Trinidad.

La ciudad cabecera, por ejemplo, desplegará 
múltiples propuestas que van desde el bailable a 
cargo de la Sonora Trinitaria en el parque de Jesús 
de Nazareno, las actividades infantiles en la zona 
del Coppelia, El Recreo, la pizzería, Los Caballitos, 
La Vallita; así como en El Bosque y en el Jardín 
Botánico, centros de esparcimiento que contarán 
con la presencia de proyectos culturales como 
La Colmenita, así como payasos y otros artistas 
vinculados a la Brigada José Martí de Instructores 
de Arte, que junto al Inder, Cultura y Gastronomía 
harán más atractivas las actividades.

Tal como afirmó Pérez Martín, el verano es de 
todos y no puede quedar un espacio sin recreación: 
parques, playas de ambos litorales, instalaciones 
del Campismo, unidades turísticas y de alojamiento, 
piscinas y áreas de baño aprobadas en los munici-
pios, discotecas, plazas culturales, ferias agropecua-
rias, museos, teatros, salas de video e instalaciones 
deportivas deberán funcionar sistemáticamente.

Por último, insistió en que resulta preciso regular 
los precios y lograr mayor organización. Entidades 
estatales y de las nuevas formas de gestión se 
sumarán a la recreación sana, siempre y cuando 
tengan sus proyectos declarados y autorizados por 
la comisión que controla cada oferta.     

Casi al cerrar el primer semes-
tre del año el municipio de Trinidad 
muestra indicadores favorables del 
Programa Materno Infantil y no reporta 
niños fallecidos menores de un año, 
un resultado notable que corona el 
desvelo de los trabajadores de la sa-
lud en función de reorganizar servicios 
y optimizar recursos.

En el sureño territorio sobresale el 
quehacer de los médicos y enfermeros 
de la familia, ginecobstetras, clínicos, 
pediatras, trabajadores sociales y 
otros especialistas involucrados en 
el seguimiento a la mujer desde la 
etapa preconcepcional, tanto en el 
nivel primario, que incluye la proyec-
ción comunitaria, como en la atención 
secundaria.

Para el doctor Luis Sáenz, director 
de Salud en Trinidad, las cifras que 
ubican al municipio entre los más es-
tables de la provincia, no son obra del 
azar, sino expresión de un sistema de 
trabajo bien engranado y del carácter 
intersectorial con que se trabaja este 
programa.

Tampoco han ocurrido hasta la 
fecha muertes maternas, logro que, 
de acuerdo con la fuente, se sostiene 

en la calidad de la atención obstétrica, 
el seguimiento al embarazo de alto 
riesgo y la implementación de otras 
estrategias para la reducción de pa-
rámetros negativos.

Entre ellas, expresó, figuran la 
atención de las gestantes para pre-
venir la anemia y compensar enferme-
dades crónicas, factores directamente 
vinculados con la prematuridad, el 
Crecimiento Intrauterino Retardado  
y el bajo peso al nacer, este último, 
con cifras que imponen un control 
permanente a dicho indicador.

El Programa Materno Infantil 
garantiza una atención integral a las 
embarazadas y a sus hijos.

El sistema de salud en el territo-
rio ha diagnosticado otros desafíos, 
como el decrecimiento de la tasa de 
natalidad —hasta la fecha se reportan 
52 nacimientos que en igual etapa 
del año anterior— y el embarazo en 
la adolescencia, con consecuencias 
para la salud de la madre y el bebé.

El director de Salud en el mu-
nicipio enfatizó que el propósito 
es lograr mantener en cero la tasa 
de mortalidad infantil al concluir el 
2024 y para ello es fundamental 
continuar articulando el trabajo en la 
comunidad con la atención primaria 
y secundaria.

Cero mortalidad 
infantil en Trinidad 

el territorio ha logrado remontar números en rojo y 
estabilizar la mayoría de los indicadores que aseguran 
el bienestar de la madre y de su hijo



Arelys García Acosta
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Conforme al Diccionario de la lengua es-
pañola (DLE), la forma tele- en palabras como 
teléfono y televisión significa ‘a distancia’.

Cabe preguntarse por qué, si en lengua 
española el sustantivo teletrabajo se ha 
formado de modo similar a teléfono y tele-
visión, y, por tanto, el prefijo tele- significa 
‘a distancia’, existe en la normativa laboral 
cubana el compuesto denominativo trabajo 
a distancia, que, en rigor, vendría a significar 
lo mismo que teletrabajo, aun cuando se las 
trata como formas distintas de organización 
del trabajo.

Vale aclarar que estos términos, teletra-
bajo y trabajo a distancia, no son exclusivos 
de Cuba. De hecho, las definiciones que de 
ellos ofrece el Diccionario panhispánico del 
español jurídico (DPEJ) resultan casi iguales 
a las que relaciona la Resolución 71/2021 
del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 

de nuestro país.  
Mientras trabajo a distancia es un térmi-

no más genérico, que alude a la actividad la-
boral que se realiza de manera regular, toda 
o en parte, «en el domicilio de la persona 
trabajadora o en el lugar elegido por ella»; 
el término teletrabajo es más específico, 
implica «el uso exclusivo o prevalente de 
medios y sistemas informáticos, telemáticos 
y de telecomunicación» (DPEJ), como correos 
electrónicos, redes sociales o mensajería 
instantánea, entre otros. 

En consecuencia, el teletrabajo es una 
clase de trabajo a distancia, o una subes-
pecie suya, tal como señala la más reciente 
normativa española al respecto, que separa 
a ambos del llamado, por oposición, trabajo 
presencial.

Si teletrabajo no es sinónimo de trabajo 
a distancia, el formante tele- de teletrabajo 

no puede significar, sin más, ‘a distancia’. 
Similar sucede en palabras como, por 
ejemplo, telebanco ~ telebanca ‘servicio 
bancario prestado a distancia mediante 
redes de telecomunicación’ o telemedicina 
‘aplicación de la telemática a la medicina’ 
(telemática ‘aplicación de las técnicas de 
la telecomunicación y de la informática a la 
transmisión de información computarizada’).

En tales casos el formante tele- ha de-
sarrollado un significado que el Diccionario 
de la lengua española (DLE) no contempla, 
‘a través de las redes de telecomunica-
ción’, y que, según Manuel Alvar Ezquerra, 
debería definirse ‘a través del teléfono o de 
los medios de comunicación’, con lo cual, 
voces como teleconferencia, teleoperadora, 
telesexo, telecompra, teletramitación, entre 
muchas otras  —la mayoría no registradas 
aún en el DLE, pero documentadas en los 

corpus académicos—, responderían a un 
mismo significado, distinto, por un lado, 
de televisión, telepatía, telescopio o tele-
quinesia, donde tele- indica, en rigor, ‘a dis-
tancia’ y, por otro, de telediario, telenovela, 
teleserie o teleaudiencia, donde tele- indica 
‘televisión’.

Lo cierto es que aun cuando las normati-
vas jurídicas del ámbito hispanohablante no 
utilizan la voz teletrabajo hasta el presente 
siglo, el Corpus del Diccionario histórico del 
español da cuenta de su uso desde 1987. 

Es muy probable que el surgimiento de 
esta lexía haya tenido el influjo de teleworking, 
de uso preferente en el inglés británico y de 
la Unión Europea (en Norteamérica se pre-
fiere telecommuting), considerando que fue 
en Reino Unido donde, en la década de los 
setenta del siglo pasado, se experimentó por 
vez primera con este tipo de trabajo.

En la punta de la lengua

A cargo de pedro de Jesús El significado de tele- en teletrabajo

el mejor contagio frente al virus de 
oropouche y el dengue: la precaución

Hay estadísticas alejadas 
de la realidad. Aclaro, no por el 
malsano propósito de nadie, sino 
porque —como ocurre en el caso 
que nos ocupa esta vez— las ins-
tituciones sanitarias no pueden 
inventar pacientes que no acuden 
a recibir determinado servicio; 
ante todo, por una elemental 
cuestión de ética médica.

Apegadas a la verdad, auto-
ridades del Centro Provincial de 
Higiene, Epidemiología y Microbio-
logía (CPHEM) registran más de 9 500 
casos febriles inespecíficos este 
año en Sancti Spíritus; cifra supe-
rior en unos 2 000 a los notifica-
dos en igual período del 2023.

Pero si les tiramos un vistazo 
a los colegas que no han asistido 
a los centros laborales en las 
últimas jornadas, a los niños que 
se han ausentado del aula o a 
integrantes de nuestras propias 
familias que aseguran sentirse 
como si un tren les hubiera pasa-
do por encima, debido a la fiebre 
y al malestar general asociado 
a esta, el número real de casos 
febriles inespecíficos del territorio 
se distancia de lo informado por 
el CPHEM. Sucede así por una 
simple razón: un porcentaje no 
desestimable de enfermos no ha 
acudido a ninguna institución de 
Salud Pública para ser valorado 
por un facultativo.

Aunque se trata de una 
decisión individual, tal comporta-
miento se torna contraproducen-

te, dada la circulación del virus 
de Oropouche en la provincia, 
según una nota difundida por el 
Ministerio de Salud Pública el 
pasado martes en su sitio web. 
Ese mismo día, la doctora Yurien 
Negrín Calvo, subdirectora de Epi-
demiología del CPHEM, manifestó 
a esta periodista que los primeros 
casos de pacientes espirituanos 
diagnosticados con la enferme-
dad, a partir del estudio de mues-
tras enviadas y analizadas en el 
laboratorio nacional de referencia 
del Instituto de Medicina Tropical 
Pedro Kourí (IPK), de La Habana, 
se reportaron, específicamente, 
en el Consejo Popular de Santa 
Lucía, perteneciente al Área de 
Salud número 1, de Cabaiguán, y 
en Colón, Área Sur, en la ciudad 
cabecera.

El propio 25 de junio, se es-
peraba por los resultados de las 
muestras enviadas al IPK de per-
sonas residentes en Mayajigua, 
Yaguajay, con sintomatologías de 

la fiebre de Oropouche.
Independientemente de que la 

información emitida por el Minsap 
vino a confirmar los rumores de la 
presencia del virus en el territorio 
espirituano, nos pone sobre aviso 
y ratifica la necesidad de asistir al 
médico ante los síntomas de fie-
bre, diarreas y vómitos, así como 
dolores musculares, de cabeza y 
articulares. 

Esta recomendación no parte 
de supuestos, sino de la eviden-
cia práctica: la sintomatología 
de esa afección tiene puntos de 
contacto con la del dengue, pade-
cimiento que sí ha cobrado vidas 
humanas en años precedentes en 
el territorio espirituano.

A comienzos de la presente 
semana, la Dirección Nacional de 
Epidemiología del Minsap afirmó 
que todos los diagnosticados con 
el virus de Oropouche en Cuba ha-
bían evolucionado favorablemen-
te, con mejoría de los síntomas 
entre el tercer y cuarto días del 

inicio de la enfermedad.
Los expertos sostienen, 

además, que el cuadro clínico 
manifestado está precedido por 
un período de incubación de cinco 
a siete días, caracterizado por 
los síntomas ya mencionados. 
Relacionado con este virus, en 
determinados enfermos se ha 
constatado que sobre el sexto día 
aparece un cuadro similar al del 
principio.

Si bien los casos con compli-
caciones son poco frecuentes, 
los especialistas enumeran, entre 
estas, el desarrollo de un cuadro 
de meningitis aséptica; por ello, 
toda precaución debe verse como 
poca.

Preocupación que debe 
mantenerse. Es lo más sensato 
porque, según la doctora Yurien 
Negrín Calvo, existe el pronóstico 
del alza de las arbovirosis en las 
venideras semanas; o sea, de los 
virus trasmitidos por mosquitos, 
jejenes, etc., incluido el Aedes 

aegypti, agente trasmisor del 
dengue, enfermedad con mayor 
incidencia en La Sierpe, Yaguajay, 
Trinidad y en el municipio cabe-
cera.

Los vaticinios de ese incre-
mento descansan en análisis 
anclados en las favorables 
condiciones medioambientales 
para la proliferación de estos 
insectos; citemos, por ejemplo, la 
persistencia de las lluvias y las 
actuales elevadas temperaturas, 
propias de esta época del año.

Atentos a esta realidad, se 
encuentran los directivos y exper-
tos del Minsap, quienes visitaron 
la provincia espirituana en fecha 
reciente para comprobar con 
sus mismos ojos la situación 
epidemiológica del territorio. Y, 
más que para comprobar, para 
verificar la estrategia aplicada 
aquí en función de reducir los 
casos afectados por arboviro-
sis y de enfrentar un ascenso 
significativo de estos, incluidas 
las salas para posibles ingresos 
hospitalarios. Se trata, en esen-
cia, de precaver.

A partir de lo constatado en 
estos predios, las autoridades de 
ese ministerio orientaron aumen-
tar las acciones de prevención 
de salud entre la ciudadanía, sin 
necesidad de alarmar a nadie. Al 
respecto, aunque suene a discur-
so trillado, habrá que continuar 
insistiendo en la importancia del 
autocuidado y del saneamiento 
ambiental en las viviendas, en el 
barrio y en las entidades labora-
les.

Si no hay un saneamiento 
efectivo, los mosquitos segui-
rán volando a sus anchas, y la 
fiebre del Oropouche y el dengue 
continuarán manteniéndonos en 
vilo, con un panorama agravado 
por la escasísima disponibilidad 
de analgésicos y antipiréticos en 
la red farmaceútica. De ahí, lo 
relevante de evitar la desidia y 
contagiar la precaución.



Xiomara Alsina Martínez

José Luis Camellón Álvarez
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Homologación de vehículos 
en segunda temporada

durante 60 días, a partir del 24 de junio, estará 
habilitada la plataforma www.vap.transnet.cu para 
hacer la inscripción del nuevo proceso de aprobación 
de vehículos de motor, remolques y semirremolques 
ensamblados por partes y piezas

Desde este lunes 24 de junio y 
por un término de 60 días, estará 
vigente la inscripción para el nue-
vo proceso de homologación de 
vehículos de motor, remolques y 
semirremolques ensamblados por 
partes y piezas, abierto para las 
personas naturales que, por deter-
minadas causas, no participaron en 
la anterior convocatoria realizada en 
el país para facilitar la aprobación de 
esos medios de transporte, llamados 
popularmente riquimbilis.

El proceso quedó establecido a 
raíz de la publicación en la Gaceta Ofi-
cial de la República, en su edición ordi-
naria número 55, de la Resolución 95 
de 2024 del Ministerio de Transporte, 
que fija el procedimiento para esta 
segunda apertura de homologación. 

Especialistas de Transporte en 
Sancti Spíritus declararon a la pren-
sa que la normativa representa una 
segunda apertura y es de forma 
excepcional; a la vez que precisaron 
que la vía de inscripción para iniciar 
el proceso es mediante la página 
www.vap.transnet.cu, donde se debe 
situar la información solicitada en 
cuanto a datos personales y de los 
medios a inscribir.

Orestes Bacallao Medina, jefe del 
Departamento Técnico de la Dirección 
de Transporte de la Administración 
Provincial del Poder Popular, informó 
que el anterior proceso habilitado en 
el 2021 tuvo alta aceptación. Ahora 
se encuentra en la etapa final y la 
provincia computa un 95 por ciento 
de aprobación de todos los vehículos 
que en aquel momento se censaron e 
hicieron las revisiones técnicas. “Los 
casos pendientes siguen amparados 
por la resolución de ese proceso 
hasta que se concluya con el último 
propietario que se inscribió”, dijo.

Detalló Bacallao Medina que, 
dada la solicitud y la necesidad de 
muchas personas que no pudieron 
participar en la primera convocatoria, 
el Ministerio de Transporte asumió 
esta segunda etapa, iniciada el 24 de 
junio con la apertura de la inscripción 
a través de la página web habilitada 
expresamente para el proceso.

Asimismo, añadió que el proceso 
tiene varias etapas, en un momento 
inicial se habilita el censo por inter-
medio de esa plataforma digital, la 
cual está enlazada con la ficha única 
del ciudadano. Por ello, se solicitan 
los datos oficiales de la persona y 
las características técnicas del vehí-
culo que se va a inscribir, explicó el 
especialista.

“El censo tendrá una duración 
de 60 días, a través de la página se 
solicitan los números de carrocería y 
del motor, el color predominante y el 
color secundario, además de una foto 
lateral; una vez que la persona com-
pleta el formulario de la inscripción, 
la página le devuelve un número de 
expediente que es el que determina 
el orden a la hora de inscribir el ve-
hículo”, señaló.

Bacallao Medina aclaró un im-
portante detalle del censo: “La foto 
que coloca el propietario en la página 
tiene que coincidir con la que presen-
te a la hora de la revisión técnica; 
de no coincidir, queda invalidado el 
proceso. Tiene que haber veracidad 
entre lo que la persona inscribe y lo 
que presenta el día de la revisión 
técnica”, señaló.

Informó el especialista que la re-
visión técnica se programará a partir 
de septiembre, previas citación a las 
personas, y será de forma presencial 
en los municipios, para los medios 
que no requieren pasar por la planta 
de revisión técnica —somatón—. 
También adelantó que para este paso 
se dispondrá de dos oportunidades.

Asfalto con calor de 26
constructores espirituanos intensifican labores de 
pavimentación 

Texto y foto: 
Carmen Rodríguez 

La Planta de Asfalto de Sancti 
Spíritus retoma e intensifica sus 
producciones en aras de mejorar 
las principales vías internas y de 
acceso a la provincia, como parte 
de las acciones previstas por la 
Empresa de Construcción y Mon-
taje para celebrar el 26 de Julio.

La industria espirituana Lázaro 
Villavicencio tecnológicamente 
está a toda capacidad y, aunque 
el plan previsto es de 185 tonela-
das diarias, en un día se pueden 
producir hasta 200 toneladas del 
producto, en dependencia de la 

disponibilidad energética, según 
aseguró Jesús Sánchez Pérez, 
director técnico de la planta.

La prioridad de los traba-
jos, explicó, comienzan con el 
vertimiento de alrededor de 3 000 
toneladas en un tramo de 10 
kilómetros de la Autopista Na-
cional, desde el puente de Punta 
de Diamante, en el municipio 
de Cabaiguán, hasta Sancti 
Spíritus.

De igual manera, la Brigada de 
Pavimentación, perteneciente a la 
UEB No. 2 Obras de Arquitectura e 
Ingeniería, labora en la colocación 
y tendido de alrededor de 800 to-
neladas de asfalto líquido caliente 
en la llamada Zona Industrial, una 

arteria con alto flujo de vehículos.
El directivo puntualizó, asi-

mismo, que se pretende mejorar 
algunas vías en los diferentes 
municipios con acciones de pa-
vimentación y bacheo, aunque 
como alternativa también existe 
la opción de verter asfalto frío en 
otros lugares.

A fin de paliar la contingencia 
energética por la que atraviesa 
el país y las interrupciones eléc-
tricas, acotó, se han planificado 
producciones nocturnas y la posi-
bilidad de aprovechar la corriente 
de doce de la noche a doce del 
día para evitar el pico eléctrico, de 
modo que el primer camión salga 
a las tres de la mañana.

el tramo espirituano de la autopista nacional recibe los beneficios de la pavimentación.

la legalización de vehículos va a contribuir a la transportación de personas en mo-
mentos en que tanto se necesita. /Foto: Vicente Brito

Luego de la llegada a Sancti Spíritus de varias 
toneladas de harina de trigo destinadas al sector 
de la Pesca, es posible retomar el ritmo productivo 
y la diversidad de surtidos en la Planta de Confor-
mados subordinada a la industria perteneciente a 
la Acuicultura, lo cual se inscribe entre las acciones 
del sector en saludo al 26 de Julio.

Según informó Erick Pérez Márquez, director de 
la Empresa Pesquera de Sancti Spíritus (Pescaspir), 
igualmente está por recibirse un contenedor de ma-
teria prima cárnica, que se combina con la masa de 
pescado para potenciar las elaboraciones, las cuales 
pueden llegar a unas 60 toneladas de alimentos 
mensuales, con destino a la venta en las 15 pesca-

derías existentes en la provincia. En tanto, dijo que 
se trabaja por poner a circular la llamada pescadería 
móvil, que estará en función de los municipios para 
llevar los surtidos a comunidades apartadas.

Sin estar exenta de dificultades que afectan tanto 
el desarrollo de las capturas como la preparación 
de los productos, la Acuicultura en Sancti Spíritus 
aspira a mejorar sus ofertas durante los meses de 
verano como respuesta a la demanda no solo de la 
población, sino también de los centros de alojamien-
to donde se desarrolla el plan vacacional.

En este sentido, el propio director de Pescaspir 
destacó que su entidad mantiene la opción de llevar 
los productos alimenticios a un costo mínimo en aras 
de facilitar su adquisición y consumo. Igualmente, 
anunció que se trabaja para que en los meses de julio 
y agosto las embarazadas reciban 5 libras de picadillo 
de pescado, así como 3 libras de picadillo y 2 de cro-
quetas para los niños con bajo peso de la provincia.   

Rosaida Soto, directora de la Empresa Pesquera 
e Industrial de Sancti Spíritus (Episan), explicó que la 
designación de la sede nacional por el 26 de Julio a 
la provincia constituye motivo suficiente para impul-
sar un grupo de acciones encaminadas a mejorar las 
condiciones constructivas y de servicios en las siete 
pescaderías con que cuenta su entidad, así como 
en otros centros del sector radicados en los polos 
pesqueros de Casida y Tunas de Zaza.

Explicó que para el mes de julio Episan tiene un plan 
de 15 toneladas de alimentos conformados, el cual se 
incrementará a 25 para dar respuesta a la demanda 
de la población, fundamentalmente. En ese empeño 
es preciso lograr un incremento de las capturas de 
distintas especies que tributan a la industria, mientras 
que el resto de las materias primas están garantizadas.

Pesca espirituana suma aportes 

la planta de conformados incrementará los surtidos con 
destino a la población. /Foto: Oscar Alfonso 

el arribo de materias primas garantizará la diversificación de producciones 
en la planta de conformados de la acuicultura. episan augura un 
crecimiento productivo
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Si la Empresa Pecuaria Venegas, del 
municipio espirituano de Yaguajay, es hoy 
un punto de luz en el país no es obra del 
azar. En cada uno de sus pasos hay una 
alta dosis de empeño en pos de impulsar la 
ganadería, renglón decisivo para la economía 
de la nación.

De un extremo a otro de sus áreas, lo 
mismo a inicios del camino que en pleno 
campo, saltan a la vista las oportunas seña-
lizaciones, las cercas impecables, la siembra 
de plantas proteicas para la comida de los 
animales, el agua estable para el ganado y 
un sentido de pertenencia de los trabajado-
res que avala cuanto logro se alcanza por 
estos lares. 

Eso, sin contar las hermosas y conforta-
bles construcciones hechas para beneficio 
de los obreros y la comunidad y la cultura 
ganadera que se percibe por doquier. 

Mucho camino se ha recorrido en la 
Empresa Pecuaria Venegas, un centro que 
ha cambiado de imagen en los últimos años 
y que persigue avanzar a golpe de trabajo 
constante para ser fiel al reconocimiento 
que le hiciera Miguel Díaz-Canel Bermúdez, 
Presidente de la República, en su reciente 
visita a la Vaquería Típica 2, perteneciente a 
la Unidad Empresarial de Base (UEB) Santos 
Caraballé, de dicha entidad.

RECUPERACIÓN GANADERA
 A TODAS LUCES 

Geovany Corrales Alfonso, jefe del colecti-
vo laboral de la Vaquería Típica 27, de la Em-
presa Pecuaria Venegas, muestra alegría en 
el rostro mientras explica con detenimiento 
lo que se ha hecho en este lugar como parte 
de la recuperación de las vaquerías. Habla 
sereno, pues sabe de sobra lo que hace. No 
por gusto lleva 24 años en esta labor. 

“Aquí se ha recuperado el ciento por 
ciento de las áreas de la vaquería, la ins-
talación de agua y tenemos toda la masa 
incorporada, los 120 animales, entre vacas y 
novillas. Me he beneficiado con el cruce que 
hicimos con el ganado Taíno, muy resistente 
a la sequía, y muy bueno pa leche”, destaca 
el vaquero.  

Entre todas estas buenas noticias, el 

ganadero agradece tener una casa conforta-
ble para el bienestar de la familia. “Cuando 
llegué aquí, la vivienda era un almacén. Hoy 
por hoy es un chalet y estoy orgulloso de lo 
que han hecho la Revolución y la dirección 
de la empresa, porque de verdad tenemos 
un director que ha logrado para nosotros lo 
que no se había alcanzado nunca antes”, 
cuenta con gratitud. 

Y es que la entidad se ha desarrollado a 
través de créditos bancarios y alianzas con 
las micro, pequeñas y medianas empresas 
(mipymes), lo cual le ha posibilitado llevar 
adelante un amplio programa de inversión 
con impacto para el centro y la comunidad, 
según refiere César Liván Franco Camacho, 
su director general.

“La empresa cuenta con 18 vaquerías 
típicas, las cuales en un momento estuvieron 
totalmente destruidas y a partir de un progra-
ma se han venido recuperando. Hoy podemos 
decir que las 18 están limpias, cercadas, 
tienen su alimento animal sembrado y su 
ganado, que oscila entre 120 y 140 cabezas 
por vaquería, depende del área que posean. 

“Ya hemos recuperado la infraestructura 
de 10 vaquerías, quedan ocho por recuperar 
y cuatro que están en la UBPC Isidro Piñeiro. 
También tenemos un programa con el pro-
pósito de que las 22 vaquerías típicas que 
están en la cuenca lechera Venegas estén 
recuperadas”, agrega Franco Camacho.

Gracias a esta estrategia, se benefició la 
Vaquería Típica 2. Allí, la vida es otra tanto 
para la familia que custodia el área como 
para la entidad que mejora sus rendimientos.

“Aquí todo se transformó completamente. 
Se techaron las naves, se arregló la casa y 
hasta el televisor que tenemos nos lo dio la 
empresa”, refiere Dianelis Martínez Heredia, 
quien se suma a las faenas del campo, lleva 
a cuestas los quehaceres de la casa y vela 
por mantener lo alcanzado hasta hoy, una 
petición que le hiciera el Primer Secretario 
del Comité Central del Partido a su llegada 
a este sitio. 

Y mientras la entidad perfila las vaquerías 
y las casas de los obreros, asegura también 
el alimento para los rebaños, uno de los 
principios para el desarrollo ganadero. En la 
Finca de Semillas La Virtuosa, perteneciente 
a la UEB Santos Caraballé, se potencia la 
siembra de plantas proteicas para responder 
a la demanda de cada una de las unidades 
productoras. 

Especies como la tithonia, tres varieda-
des de king grass, caña, moringa, morera, 
cratylia y leucaena se encuentran plantadas 
en esta área, las cuales se aprovechan, 
además, para la elaboración de piensos 
destinados al consumo animal. 

“Yo tiro mi comida de allí, aunque aquí en 
la vaquería tengo caña. Este año queremos 
sembrar todas las plantas proteicas y, a 
continuación de la caña, vamos a sembrar 
más king grass y tithonia”, señala Geovany 
con la satisfacción de hacer lo que le gusta 
y hacerlo bien.  

LA CIENCIA EN FUNCIÓN 
DEL DESARROLLO 

Si algo tiene claro la Empresa Pecuaria 
Venegas es que de la mano de la ciencia y 
la innovación se impulsa el desarrollo. No 
por gusto atesora un sistema de innovación, 
ciencia y tecnología que ha guiado cada 
paso de la entidad, sobre el cual descansa 
el programa de desarrollo de la empresa 
y la línea estratégica de desarrollo hasta 
el 2030.

Bien lo sabe Gusmán Cabrales Hernán-
dez, especialista principal de Desarrollo en 
la institución, quien ha visto crecer diversos 
proyectos de investigación que hablan de 
progreso. “Dentro de las líneas que estamos 
impulsando tenemos la del mejoramiento 
genético, que se basa en la monta directa 
a través de la selección de sementales y la 
inseminación artificial y la transferencia de 
embriones, que es lo más novedoso que se 
está aplicando. 

A tono con esta directriz, justo en la 
Vaquería Típica 1, se instituye el Centro 
de Recepción del Ganado Gyr Lechero en 
Cuba, a través del trasplante de embrión y 
la inseminación artificial. Lo atestigua José 
Antonio Rodríguez García, médico veterinario 
y especialista principal de Reproducción de 
la Empresa Pecuaria Venegas.   

“Es una vaquería tradicional que la hemos 
adaptado a centro de recepción y desarrollo 
de material genético traído de Bolivia. La im-
portancia que tiene la introducción de estos 
animales en Cuba es que vamos a buscar 
animales resistentes al trópico, y tienen una 
buena adaptación. Nos van a dar una buena 
producción de animales, pues la raza Gyr, que 
es la que estamos introduciendo, es de doble 
propósito, es decir, la hembra sale buena de 
leche y el macho tiene mayor rendimiento 
para la carne.

“Este desarrollo sirve tanto para el sector 
privado como el estatal, pues los animales 
que se obtienen de inseminación tienen un 
50 por ciento de los Gyr con un 50 por ciento 
de los animales nuestros. Por su parte, los 
de trasplante de embrión, que son el ciento 
por ciento de esos animales puros, irán al 
centro de inseminación: los machos, como 
futuros sementales y las hembras pueden 
servir para donar los óvulos y, de esta forma, 
no tenemos que comprarlos en el exterior, 
porque tenemos cómo producirlos en Cuba”, 
asevera el especialista.

Unido a estos adelantos, la entidad des-
pliega otras líneas de desarrollo enfocadas 
en las fuentes renovables de energía y la 
producción de medios biológicos; en tanto, 
favorece la superación de sus trabajadores 
y la de estudiantes vinculados a la entidad 
a través de aulas de capacitación. 

“La empresa es ejemplo de diversifica-
ción”, afirma Gusmán al resaltar cómo la 
institución potencia el ganado menor con la 
producción ovina, caprina y cunícola; además 
de que dirige la mirada a saldar la deuda en 
los cultivos varios en el empeño de apoyar 
la alimentación de los habitantes que tiene 
la empresa bajo su radio de acción.

OBREROS Y COMUNIDAD: 
PUNTO Y APARTE 

Geovany Corrales Alfonso no le pierde 
ni pie ni pisada a la Vaquería Típica 27. No 
piensa abandonar la ganadería por nada del 
mundo. “Cuando me retire no me pueden 
botar de aquí. Tienen que dejarme, pa ha-
cerme un viejito atrás de las vacas”, dice  
este guajiro y lanza una sonrisa de regocijo 
por lo logrado.

Empresa Pecuaria Venegas:
 horcón de la ganadería 

la recuperación de las vaquerías típicas, la atención a los trabajadores y a la comunidad resultan algunos de los logros palpables 
de esta entidad, enclavada en el municipio espirituano de Yaguajay  

la empresa pecuaria venegas constituye una referencia en el país. /Fotos: Alien Fernández 

la recuperación de las áreas y el aprovechamiento óptimo de la masa ganadera se incluyen entre los 
resultados de la empresa.
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“Antiguamente nosotros ganábamos 
ciento y pico de pesos. Después, con el 
aumento de salario, subimos a 2 000 y 
pico y no salíamos de ahí, porque si no 
teníamos instalación, ni áreas, ni vacas… 
no podía haber salario ni resultados. Hoy 
por hoy te puedo poner un ejemplo: el mes 
pasado cobré 34 000 pesos y este ya tengo 
41 000”, confiesa.

Si hoy los vaqueros y el resto de los 
trabajadores de la institución ganadera dis-
frutan de mejoras salariales es fruto de la 
recuperación que ha experimentado el centro.

“La empresa tenía una situación con 
el salario medio de los trabajadores que 
rondaba por los 2 500 o 2 600 pesos, y la 
recuperación de los colectivos agropecua-
rios ha permitido que se desarrolle y que 
el personal tenga un mejor salario con sus 
beneficios: la recuperación de las vaquerías 
y sus viviendas. 

“Hoy tenemos colectivos agropecuarios 
que ganan 25 000, 35 000, 40 000 pesos... 
No tienen límites. Todo lo que produzcan se 
les paga, con una programación de trabajo 
que tiene cada uno. Las actividades que 
dejan de cumplir, la UEB se las descuenta, 
pero se hace la actividad con una brigada u 
otros compañeros para mantener la vitalidad 
de las vaquerías”, señala el director general 
de la Pecuaria Venegas. 

Junto a los trabajadores, la comunidad 
también está dentro de las prioridades. 
Tiendas para la venta de insumos a los ga-
naderos de la zona, casillas especializadas 
para la comercialización de sus produccio-
nes, clínicas veterinarias; reparaciones a 
consultorios del médico y la enfermera de la 
familia y a farmacias, así como la construc-
ción de mercados agropecuarios figuran entre 
las acciones asumidas por la empresa para 
beneficio de los habitantes de los consejos 
populares circundantes.

“En la recuperación tuvo un impacto el 
matadero nuestro y a través de eso hemos lo-
grado un financiamiento para poder amortizar 
todos los créditos bancarios. Hoy le vendemos 
esas producciones al Turismo. Tenemos 350 
toneladas de ventas al Turismo en el 2024, 
las cuales hemos cumplido, al igual que el 
encargo estatal de la leche y la carne que, en 
lo que va de año, se está cumpliendo y sobre-
cumpliendo. Y el derecho al sacrificio que se 
les da a los productores nos ha permitido la 
venta a la población con un impacto conside-
rable”, destaca Franco Camacho.

No hay dudas. La Empresa Pecuaria 
Venegas es hoy horcón de la ganadería en 
Cuba. La prueba está en sus resultados y 
en la satisfacción de su gente. “El compro-
miso con la máxima dirección del país es 
seguir recuperándola. Sí se puede lograr. 
Con el amor que le tenemos a la ganadería, 
con la idea y la unión de los trabajadores 
vamos a lograr que la empresa tenga mejo-
res resultados en el 2025, 2026 y 2027”, 
concluye Liván.

césar liván Franco camacho lleva con éxito las 
riendas de la entidad.

Una historia hilvanada 
con hilos y agujas

maestra de varias generaciones, magalys ramírez placeres es hija legítima de trinidad y guardiana 
de la tradición artesanal

Tiene la capacidad de hilvanar la historia de 
su vida casi como si tejiera uno de sus puntos 
preferidos, con paciencia infinita, con esa voz 
dulce que nunca sube de tono y la humildad de 
quien brilla sin hacer demasiado ruido.

A Magalys Ramírez Placeres la iluminan 
las musas que habitan en Trinidad, la ciu-
dad de hilos y puntadas, de tradiciones y 
de espíritus bordados en el lienzo. Todo es 
inspiración para esta maestra artesana de 
tantísimas generaciones.

De la abuela materna heredó el don de 
las manualidades que la acompaña desde 
entonces; sentada frente a ella tomó por 
primera vez el aro donde se hace el milagro 
una y otra vez. Sus creaciones lucen la ex-
quisitez de una consagrada artista.

A los 75 años casi, esta trinitaria conser-
va intacta la destreza de sus manos de las 
que nacen vainicas, candelillas, paticas de 
gallina… puntos y más puntos para dar vida 
al tejido. Cuando borda o deshila su mente 
vuela a los días de la infancia, al regazo de 
una familia humilde, pero honrada. Hasta 
la Casa de la Trova —entonces un hogar de 
ancianos— llegaba para tomar sus primeras 
clases de costura.

“Allí aprendí a trazar, tomar medidas, ha-
cer moldes y ropitas en papel; luego pulí los 
trazos gracias a la paciencia de mi madrina 
y las monjitas me enseñaron la técnica del 
bordado. Al triunfar la Revolución matriculé 
en la academia Ana Betancourt y perfeccioné 
todas estas manualidades”.

En esa etapa —que rememora con cariño 
y veneración a todas sus maestras— se forjó 
su espíritu insurrecto y con apenas nueve 
años bordó brazaletes para los miembros del 
movimiento 26 de Julio en la ciudad. Todavía 
no imaginaba cuántas satisfacciones pre-
miarían su constancia, virtuosismo y entrega 
también a otros proyectos que moldearon el 
liderazgo de Magalys.

A la Federación de Mujeres Cubanas la 
descubrió en los años más ardientes de 
esa organización; a Trinidad le nacían sus 

primeros barrios en la llamada periferia, 
uno de ellos La Purísima, y allí comenzó a 
organizar tareas, a pensar cómo inculcar 
valores en los niños, a unir a la comunidad, 
a confiar en las personas y en la validez del 
trabajo en equipo.

Llegaron los días, primero como de-
legada del Poder Popular, y luego como 
presidenta del Consejo Popular, abierta 
siempre al intercambio mientras crecía 
La Purísima y se sumaban otras comu-
nidades; los recorridos en bicicleta al 
Lampiño, escuchando, representando al 
pueblo en la Asamblea Municipal y más 
tarde desde su escaño de diputada al Par-
lamento cubano; una vida de renuncias y 
recompensas.

“De esa etapa recuerdo mi obsesión 
por reunir a las mujeres y convencerlas de 
su papel en la sociedad. Logramos crear 
talleres para enseñarles lencería. Hicimos un 
grupo de más de 70 artesanas que llegaron 
a formar parte de la Asociación Cubana de 
Artesanos y Artistas. Fue gratificante el he-
cho de hacerme miembro de honor de esta 
organización”.

Entre sus creaciones más queridas men-
ciona el proyecto Entre Agujas, bajo la tutela 
de la Oficina del Conservador de la ciudad 
de Trinidad y el Valle de los Ingenios: “El 
taller salvó a muchas mujeres con grandes 
problemas sociales, se les dio un oficio y 
esperanza. También surgió por ese tiempo “la 
trinitaria”, el punto que identifica la artesanía 
de la villa; nos fijamos en el empedrado de 
las calles y comenzamos a innovar con los 
solecitos; hoy es reconocido por todos.”

Con lágrimas en los ojos habla de Yudit 
Vidal Faife —la artista de la plástica y su ami-
ga—, del proyecto Entre hilos, alas y pinceles 
y del grupo de artesanas que sueñan y crean. 
Juntas han logrado todo lo que se proponen: 
exposiciones en las galerías más importantes 
de La Habana y otras plazas culturales del 
país, participar en eventos internacionales, 
enseñar a niños y niñas con necesidades edu-
cativas especiales y, algo esencial, disfrutar 
el trabajo en equipo.

La inspiración nunca la abandona; ta-
petes, pañuelos, bolsos y otras creaciones 
textiles enamoran por los motivos y detalles 
que encuentra siempre: los arcos del Museo 
Romántico, la Torre de Manaca Iznaga, las 
balaustradas de las casas coloniales, las 
piedras de las calles… benditas las manos 
de Magalys.

Madre de tantísimos proyectos y de 
artistas, esta trinitaria defiende la maes-
tría de un arte que empodera y entreteje 
el pasado y el futuro. Profesora, amiga y 
compañera de labores; una mujer que ha 
bordado su vida con la misma pasión que 
nace de sus manos y la hace una artista 
del hilo y de la aguja.

como maestra artesana que es, magalys ramírez disfruta enseñar.

magalys ha logrado que muchas mujeres en trinidad se empoderen gracias a un oficio que resguarda 
una tradición y a la vez aporta a la economía familiar.



Lisandra Gómez Guerra

(L. G. G.)

6• culturA           Sábado | 29 de junio del 2024

Cuando restan pocas horas 
para la llegada de julio, el sistema 
de Casas de Cultura da sus últimos 
toques para acoger las propuestas 
de los cursos de verano que duran-
te los dos meses de la etapa estival 
acercarán a los diferentes grupos 
etarios a diferentes manifestacio-
nes artísticas.

Es por ello que, por ejemplo, 
en la Osvaldo Mursulí, la casona 
de amplio portal frente al parque 
Serafín Sánchez Valdivia, de la 
ciudad del Yayabo, se ha previsto 
la realización de 175 talleres, en 
julio y 166, en agosto.

“En la especialidad de música 
tendremos propuestas relaciona-
das con el piano, la rumba, la gui-
tarra, la teoría y el solfeo, mientras 
que en artes visuales descubrirán 
cómo hacer mejor los trazos del 
dibujo y el papel maché”, explicó 
Neuralys Merencio Navarro, progra-
madora de la institución.

Igualmente, se han planificado 
talleres literarios, divididos en 
poesía y cuento; también habrá 
espacios para la danza, sobre todo, 
dedicados a los bailes populares.

“Los talleres se impartirán a 
partir de este primero de julio de 
lunes a sábado. Los interesados 
pueden inscribirse en la propia 
Casa de Cultura y no hay límite de 
edad. Están diseñados para todos 
los grupos etarios. Al concluir el 
verano, como habitualmente su-
cede, se hará una gran actividad 
para mostrar los resultados de los 
mismos”.

En el resto de las Casas de 

Cultura de la provincia se han pro-
gramado propuestas similares, ya 
que en otros veranos han tenido 
mucha demanda los talleres por-
que fusionan el aprendizaje con la 
recreación.

“Nuestras comunidades tam-
bién vivirán las propuestas de 
nuestras instituciones —reconoce 
Merencio Navarro—. Potenciare-
mos las zonas más vulnerables y 
las que están en transformación. 
Además, reforzaremos el trabajo 
con algunos programas como el 
Educa a tu Hijo. También los con-
sejos populares vivirán sus fiestas 
veraniegas, donde de conjunto con 
otros sectores lograremos que 
los espacios públicos rompan sus 
rutinas”.

El sistema de Casas de Cultu-
ra se suma a las actividades que 
convertirán los días 21 y 26 de julio 
en jornadas especiales en toda la 
provincia.

“Durante el primero se destina-
rán las acciones, fundamentalmen-
te, a los públicos infanto-juveniles. 
Mientras que, en el segundo, 
después del acto nacional por el 
aniversario 71 del asalto a los 
cuarteles Moncada y Carlos Manuel 
de Céspedes, se convocará a todo 
el pueblo a disfrutar”.

Cada una de las propuestas del 
sistema de Casas de Cultura de 
Sancti Spíritus, tanto en el interior 
de sus sedes como en otros espa-
cios será conducida por instructores 
de arte, programadores e integran-
tes de la Brigada de Instructores de 
Arte José Martí.

Celebraciones 
veraniegas

en todos los municipios espirituanos, las casas de 
cultura se convertirán en escenarios de múltiples 
propuestas

Las tiendas abarrotadas con productos con el 
sello de prestigiosos diseñadores y artistas visuales 
cubanos solo quedan en la memoria. Esos pequeños 
espacios donde con seguridad se encontraba un su-
venir, textil u objeto utilitario hoy sobreviven con los 
pies puestos en las opciones de un mercado, donde 
confluyen opciones de todo tipo. La Empresa de Pro-
mociones Artísticas y Literarias Artex S. A. se ha tenido 
que acomodar a los actuales tiempos.

“La carencia de algunas mercancías por la conocida 
situación que atraviesa el país nos llevó a multiplicar-
nos en otras acciones a través del encadenamiento 
con las formas de gestión no estatal y la compras 
a empresas. Nuestra máxima siempre ha sido velar 
por la calidad de las ofertas y suplir las ausencias”, 
reconoce Arquel González Boada, subgerente territorial 
en la Sucursal Artex Sancti Spíritus.

Gracias a esa estrategia, en la actualidad se pueden 
encontrar en sus tiendas café, talco, chancletas, textiles, 
ventiladores o personalizadas; no con la estabilidad 
requerida, pero mantienen variedad en las ofertas.

“Nuestras tiendas se identificaban del resto por ser 
vitrinas del producto cultural cubano. Nos prestigiaban 
las firmas de nuestros artistas —cuenta Noemí Bernal 
Silva con tres décadas de trabajo en la entidad—. La 
actualidad nos ha afectado en ese sentido porque ya 
no están y tenemos que explicárselo a los clientes 
que llegan aún buscándolos. Pero con los indicadores 
económicos de la entidad se sufraga el salario de los 
trabajadores. Hoy, a pesar de que no sean los mismos 
niveles de venta, ningún trabajador está interrupto y 
seguimos impulsando nuestra sucursal”.

Por supuesto, el hecho de mediar entre clientes 
y proveedores ha provocado que en sus locales los 
precios no escapen del escenario económico inflacio-
nario. Por ejemplo, no pocos espirituanos han quedado 
boquiabiertos por el precio del café, que sube prácti-
camente de una semana a otra.

“A la hora de concertar los contratos partimos de 
la calidad —insiste Arquel—. Ha sido siempre así en 
nuestra sucursal. Valoramos el precio que nos propo-
ne el proveedor, que reconocemos que tuvo un costo 
y, en ocasiones, se encarece por la transportación 
porque llegan de otras provincias. Luego se decide 
el por ciento nuestro porque se expende en nuestras 
instalaciones con un equipamiento, una fuerza laboral 
capacitada… Pero sí se analiza, incluso, por lo general 
siempre nuestras ventas son por debajo de las entida-
des que expenden en MLC y muchas veces ofertamos 
productos que no llegan a otros lugares.

“Nuestra política, además, es mantener el buen 
servicio, la excelencia, el respeto a nuestros clientes. 
Eso hace que durante estos 35 años recién cumplidos 
sigamos vivos. Además, que la población muestre res-
peto hacia nuestro trabajo significa un mérito para todos 
los trabajadores que realizan un gran esfuerzo”, apunta.

Más allá de lo mercantil, Artex tiene responsabili-
dad con salvaguardar lo mejor de nuestras expresiones 
culturales. Desde hace pocos días, una noticia se 
disfruta con beneplácito en esta tierra: se hojea la 
novena edición del libro Che entre la literatura y la vida, 
de Julio Miguel Llanes, publicado esta vez por el sello 
Ediciones Cubanas de esa entidad.

“En mi opinión, es la mejor edición de todas —acla-
ra su autor—porque tiene cambios importantes, por 
ejemplo, las citas que estaban al final de cada capítulo 
están ahora a pie de página. Igualmente, ocurrió con 
otro grupo de detalles. Se evidencia que se editó con 
mucho interés. Y llegó en un momento importante 
porque coexistimos bajo la furia de una fuerte guerra 
mediática. Nos cuesta leer y mucho más interpretar”.

Y si de contrarrestar tendencias se habla, al interior 
de los centros recreativos de Artex se exige el cum-
plimiento estricto de la política cultural de la nación.

“Priorizamos la música cubana y cualquier músico o 
proyecto que se presente en vivo tiene que estar represen-
tado por una empresa o agencia que están avaladas para 
habilitar a los artistas profesionales”, acota el directivo.

En el largo camino de 35 años, Artex Sancti Spíritus 
se enorgullece de sobrevivir a los embates migratorios 
y la fluctuación de personal por otras muchas razones.

“Los más experimentados nos hemos convertido en 
guías de los más jóvenes. A pesar de otros escenarios 
más tentadores, la mayoría está aquí”, confirma Noemí 
Bernal Silva, rostro familiar de la tienda Identidad, ubicada 
frente a la popular estatua de Judas en la urbe del Yayabo.

En comunión, muchas son las metas que busca 
cumplir la Sucursal Artex, sobre todo por el compromi-
so que, a juicio de Félix Pérez Zúñiga, gerente general 
de la entidad en el territorio, significa la celebración 
por ser sede nacional del 26 de julio.

“Hay motivaciones suficientes porque la sucursal 
el año pasado tuvo indicadores económicos de efi-
ciencia y el cierre económico en el primer trimestre 
del 2024 también ha sido fructífero. Además, lo 
nuestro tiene una historia porque conquistamos la 
condición de Vanguardia Nacional durante 10 años 
consecutivos, resultamos Colectivo Distinguido en 
2023 y regresamos este 2024 al más alto estímulo 
emulativo que confiere anualmente la Central de 
Trabajadores de Cuba. Por tanto, seguiremos con la 
mirada puesta en lograr la excelencia en nuestros 
servicios”, concluye Arquel.

el piano es uno de los instrumentos a los que se podrán acercar quienes se 
matriculen en los talleres de verano. /Foto: Facebook

artex se actualiza 
sin perder las esencias
el colectivo vanguardia nacional durante varios años se suma a la celebración 
por el 26 de Julio con el compromiso de prestar servicios de excelencia

los productos que hoy expende artex son resultado del encadenamiento con formas de gestión no estatal y la compra a 
empresas. /Foto: Facebook



Elsa Ramos Ramírez

(E. R. R.)

más de 270 atletas espirituanos competirán en la edición 60 de estas citas. /foto: facebook

lázaro martínez confía en la respuesta de su equipo y aspirar a batallar en el tereno. /Foto: Alien Fernández
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Juegos Escolares: 
forja de campeones

Con su clara visión y su amor 
desbordado hacia el deporte, desde la 
tribuna en el estadio de becarios en la 
capital cubana, el Comandante en Jefe 
Fidel Castro lo predijo aquel 22 de agos-
to de 1963: “Este día en que se inician 
estos primeros juegos escolares, con 
participación de los atletas jóvenes 
de todas las provincias y de todos los 
centros de educación de nuestro país, 
es un día que marca una nueva etapa, 
una época en nuestros deportes”.

Y lo fue. Desde entonces, los Jue-
gos Escolares Nacionales se convirtie-
ron en una especie de olimpiada, una 
fiesta competitiva y fraternal de donde 
le han nacido a Cuba sus grandes y 
pequeños deportistas y también sus 
mejores embajadores.

En esa historia de 60 ediciones, 
Sancti Spíritus ha construido la suya 
propia, mucho más después de con-
vertirse en provincia en 1976. A partir 
de entonces comenzó a forjar su propio 
movimiento deportivo, que tuvo en la 
fundación de la EIDE Lino Salabarría su 
mejor “laboratorio” y su mejor escuela. 
Como sucede en toda Cuba, la mayo-
ría de los campeones y medallistas 
olímpicos, mundiales, panamericanos 
y centroamericanos que tiene Sancti 
Spíritus subieron antes al podio de los 
Juegos Escolares. Ahí están para atesti-
guarlo Frederich Cepeda, Eriel Sánchez, 
Yulieski Gurriel, Yumari González, Yoelbi 
Quesada, Eglys de la Cruz, Serguey 
Torres, Yosbany Veitía… y una lista 
enjundiosa que prestigia a esta tierra.

No alcanzarían las páginas de 
este medio para enumerar a quienes 
han animado esta cita. Más allá de 
las medallas, el solo hecho de haber 
competido hace que cada uno de los 
miles de participantes sea protagonista 
de una fiesta que a mediados de año 
convierte a Cuba en un hervidero. 

Durante este tiempo, Sancti Spíritus 
coqueteó con los puestos 9, 10 y 11 
entre todas las provincias cubanas, 
a pesar de tener una de las mejores 
infraestructuras del país. Pero el actual 
quinquenio marcó un punto de giro. No 
fue hasta 2019 en que se pudo escalar 
al séptimo puesto, la mejor ubicación 
en los anales de la cita, un resultado 
que se igualó en la más reciente edición 
de 2023.

Entre los deportes que han logra-
do los saldos más estables en estos 
años, hay tres que se distinguen por 
ocupar, casi siempre, los puestos del 
uno al tres: tiro con arco, tiro deportivo 
y natación. La arquería es la que más 
veces ha conquistado el sitial de honor 

en tanto los tritones han aportado la 
mayor cantidad de medallas. 

 Otros, indistintamente, han ocupa-
do posiciones de privilegio como la lu-
cha, el boxeo, el remo, el judo, el atletis-
mo y el patinaje ; entre los colectivos, el 
baloncesto, el béisbol, el hockey sobre 
césped y el voleibol. “Hubo una gene-
ración de atletas que, por ejemplo, en 
el baloncesto fueron campeones en los 
juegos y luego constituyeron la base de 
los equipos que ganaron campeonatos, 
como las hembras y más recientemente 
el subcampeonato de los varones en la 
Liga Superior —comenta Ángel Vidal, 
subdirector de Actividades Deportivas 
del Inder en la provincia—, algo similar 
pasó en el voleibol y el béisbol; el resto 
no ha sido estable en sus resultados”.

En el caso de la categoría juvenil, 
no es hasta después de 2010 que los 
espirituanos logran salir de posiciones 
sotaneras para situarse en la media 
y lograr como mejor saldo un octavo 
puesto en 2017.

De esta cantera le han nacido 
a Sancti Spíritus las promociones a 
centros nacionales, que en los últimos 
años promedia el centenar, con repre-
sentatividad en varias disciplinas: “El 
ciento por ciento de los que llegan allí 
provienen de los juegos, tanto escola-
res como juveniles”  

No siempre tuvo este evento la 
misma estructura de hoy, donde se 
miden los atletas en un todos contra 
todos: “Hasta el 2009 se competía por 
zonas, estábamos en la occidental y los 
resultados no eran buenos, recuerdo 
que se les llamó Ligas Estudiantiles 
de Desarrollo”.

Junto a los atletas, hay que men-
cionar también a los entrenadores, 
verdaderos artífices de la vitalidad de 
nuestro deporte, y también a los pa-
dres, quienes merecen una medalla por 
su cuota de entrega, sacrificio y apoyo 
incondicional.

Los Juegos Escolares Nacionales 
y Juveniles inician este fin de semana. 
En medio de un complejo escenario 
económico y financiero, Cuba ha defen-
dido convocar su pequeña olimpiada.  
Es ese el mejor de los homenajes al 
padre mayor, a Fidel, quien vislumbró lo 
que seis décadas después distingue a 
Cuba en el mundo: “Y de entre ustedes, 
entre los que han demostrado vocación 
por el deporte, firmeza con el deporte 
(…), de entre ustedes, jóvenes hoy, 
saldrán el día de mañana campeones 
que defenderán con orgullo la bandera 
de la patria revolucionaria en las com-
petencias internacionales”.

A la hora en que lea estas líneas, ya la fiesta de 
los play off del béisbol cubanos entonó sus prime-
ros compases y se debate en cómo sobrevivir en 
coexistencia con la fiebre futbolística que inunda 
a buena parte del planeta entre la Eurocopa y la 
Copa América.

Mas, la pelota en Cuba tiene su propio imán y 
sus seguidores fieles, inmersos ya en un mar de 
polémicas tras los primeros saldos en cada par-
que beisbolero. Y como esto acaba de empezar, 
Escambray acude al diálogo con Lázaro Martínez, 
el mánager de los Gallos.

Él ayuda a entender cómo fue que ocurrió el 
viraje de un equipo que a falta de un tercio parecía 
casi eliminado y hoy es parte de los ocho elencos 
que animan los play off, luego de montarse en el 
ultimo vagón del tren clasificatorio. Ahora se mide 
con un Pinar del Río que sale como favorito en las 
agendas de los pronósticos. 

 “Primero que todo voy a darle gracias a Dios. 
Tengo que decir que los jugadores enfrentan mo-
mentos difíciles, por cosas que pasan en la vida, 
pero con conversaciones se llega siempre a un 
consenso con ellos, porque son humanos. Analiza-
mos que hubo problemas de actitud y empezamos a 
trabajar individualmente y en colectivo, les hicimos 
saber que el campeonato no era un día, sino 75 
juegos en los que se podían hacer muchas cosas.

“Llevo 25 años, como delegado, entrenador 
y director, y siempre este equipo tiene una etapa 
que gana 13 o 14 juegos, por eso estábamos no 
confiados, pero sí estimulados con que esa etapa 
iba a llegar, no dejamos de entrenar, se enfocaron 
en que sí se podía y se pudo”.

Y hablamos de subseries cruciales en los 
finales: “Comenzamos con Artemisa, equipo de 
gran calidad y ganamos el cotejo, que fue muy 
importante, al igual que los tres que le ganamos 
a Industriales, nos faltaban ocho con elencos que 
estaban en los penúltimos lugares y que, por no 
tener presión, podían darnos batalla. Holguín jugó 
tremendo y nosotros también; decíamos: Estamos 
en play off. En Cienfuegos se echaron, para mí, los 
partidos más peleados que he tenido como direc-
tor o entrenador, fueron de estrategia, de muchas 
tensiones, de hacer jugadas, y el resultado salió”.

Sobre la defensa, la peor de la campaña, tam-
bién dialogamos. “Este año hicimos una buena 
preparación, como tiempos atrás, pero ahora 
incorporamos elementos nuevos porque Rafael 
Muñoz, coach del equipo Cuba, vino con jugadas 

técnico-tácticas del béisbol profesional; eso nos 
dio días de trabajo, pero para bien, lo que pasa 
es que en el momento que han cometido tantas 
pifias es falta de concentración, de preparación, el 
jugador tiene que estar concentrado que el fly o el 
rolling es para él, tiene que jugar a veces con el 
lanzamiento porque está de frente, entonces, a una 
mala ubicación, un mal fildeo, cometimos muchos 
errores en tiros innecesarios”. 

Hablamos de las bujías, de esas que hacen falta 
en un equipo que, como este, necesitaba despertar. 
Y pone un aparte para Frederich Cepeda y Yunier 
Mendoza: “Ellos son la historia, los que año por 
año hacen su papel y dan su aporte positivo, pero 
cuando se le llamó la atención a Rodolexis y asumió 
la actitud que le toca como primer bate, como juga-
dor clave, el equipo despertó; como que estábamos 
durmiendo hoy para levantarnos mañana. Tenemos 
que hablar de Alexis Miguel Varona, que asumió la 
responsabilidad en el terreno, en aliento, en echar 
pa’lante, y tengo que darle un mérito grande al 
psicólogo por el trabajo que está haciendo porque 
hay cosas que le dicen a él que no me dicen a mí. 
En general no quiero dejar ninguno fuera porque 
esto es un equipo”. 

Sabe que, por pronósticos, su equipo no es 
favorito ante Pinar del Río, pero no se da por 
derrotado. “Les dije a los muchachos: Tenemos 
que pensar en grande. Si estábamos metidos en 
el infierno y salimos, tenemos que ir por la gloria. 
Vamos a ir juego a juego porque es de siete al mejor 
en cuatro. No somos favoritos, pero el que más 
haga es el que se va a llevar la victoria y nosotros 
estamos encargados de hacer y nunca nos vamos 
a cansar, como dije al principio: si Dios nos dio la 
oportunidad, la vamos a coger hasta el objetivo 
final: discutir el campeonato de Cuba”.

¿No es demasiado soñador? 
Soy realista, si estoy sentado aquí tengo que 

pensar en grande. Hay equipos que son buenos, 
pero nosotros también miramos a nuestros jugado-
res, nuestro picheo y creo que sí podemos.

Los Gallos clasificaron sin apoyo, sin público…
Eso existe en todas partes del mundo, cuando 

un equipo se queda así, los que nos quieren siem-
pre están; y los que no nos quieren pero están 
pendientes, aunque lejos, también. ¿Qué hay que 
hacer? Jugar bien, estar concentrados, ir al terreno 
con alegría, no darnos por vencidos porque si el pú-
blico viene y ve un equipo que no tiene todas esas 
cosas, abandona. Queremos que nuestro estadio 
se llene para darle a nuestro pueblo la alegría de 
que vengan a vernos y ofrecer el aporte también 
por el 26 de Julio”.

Tenemos que ir por la gloria
lázaro martínez, el mánager espirituano revela como ingredientes de 
su fórmula para la postemporada jugar bien, estar concentrados, ir al 
terreno con alegría y no darse por vencidos
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los huracanes dejan a su paso destrucción y angustia. /Foto: Vicente Brito

Los viejos pescadores de Tunas 
de Zaza y El Médano se saben de 
memoria las señales del tiempo 
malo y cuando el mar de verdad se 
encabrita por el sur no queda más 
remedio que recoger los tiliches y 
salir de allí porque las olas se ríen 
de lo lindo mientras hacen añicos 
sus previsoras e ingeniosas talan-
queras.

Y no se trata de un dejá vù, 
sino de la más pura realidad, esa 
que han vivido los asentamientos 
costeros y los cubanos en general 
tantas veces, cuando los huracanes 
asoman su temible rostro por el 
Caribe y ponen patas arriba todo lo 
que encuentren a su paso.

Aunque de tanto padecerlo la 
gente del mar ya casi ni se inmuta 
con esos truenos, este año los 
pronósticos ponen la piel de galli-
na hasta para los más avezados 
gladiadores de tempestades: en la 
actual temporada pudieran formar-
se 20 ciclones tropicales, 11 de los 
cuales quizás alcancen la categoría 
mayúscula de huracán. 

Para completar tan alarmante va-
ticinio los especialistas apuntan que 
cuatro de estos eventos se desarro-
llarían en el propio mar Caribe —el 
área más peligrosa para la isla—, 
que las probabilidades de que se 
origine e intensifique al menos un 
huracán en esta región llegan nada 
más y nada menos al 85 por ciento, 
que el peligro de afectación para 
Cuba por uno de ellos asciende al 
80 por ciento, y que la posibilidad de 
ser alcanzada por un ciclón tropical 
en alguna de sus variantes alcanza 
el 90 por ciento.  

  COMBUSTIBLE PARA CICLONES

Con su habitual perspicacia 
de viejo lobo de mar, el autorizado 
meteorólogo Freddy Ruiz manosea 
una y otra vez sus enjundiosos 
archivos con datos que aún preo-
cupan más: “La norma de ciclones 
en una temporada, por ejemplo, 
en el período desde 1991 a 2020, 
es de 14 y de ellos, 7 huracanes. 
Este 2024 estamos por encima 
de esa media. Es casi seguro que 
este año el país va a ser impactado 
directamente por un huracán y con 
esta apreciación coinciden todos 
los servicios meteorológicos que 
hemos consultado”. 

¿Por qué se pronostica esta 
temporada ciclónica tan activa?

“Se van a conjugar varios facto-
res, primero, como se sabe, hasta 
el mes pasado estuvimos bajo la in-
fluencia del evento El Niño que crea 
condiciones desfavorables para los 
ciclones, pero este ya cesó. Ahora 
estamos en un período neutro y se 
espera que en los próximos meses 
se desarrolle el evento La Niña, que 
crea condiciones favorables para la 
actividad ciclónica. 

“Además, otros elementos se 
van a conjugar, más complejos de 
explicar. También son fundamenta-
les las altas temperaturas del mar, 
que ahora mismo en el Caribe se 
encuentran más cálidas de lo nor-
mal para la época y el primer factor 
desencadenante de un ciclón son 
las aguas cálidas, es como el com-
bustible para que se desarrollen 
estos sistemas”.  

Usted ha comentado que des-
de hace muchos años al país no 
lo atraviesa un huracán de sur a 
norte, ¿resulta ese criterio acaso 
una premonición fatal para esta 
temporada?

“Yo no soy adivino, no puedo 
saber si nos va a afectar uno así, 
pero la probabilidad existe. Que 
afecte a Sancti Spíritus o no, no 
lo puedo saber. Estos son los que 
más daño hacen. Cuando pasan 
paralelos a las costas, solo una 
porción del territorio recibe los im-
pactos de huracán y la afectación 
es menor, pero cuando entran por 
el sur y atraviesan el país hacia el 
norte afectan mucho más. 

“El último que lo hizo fue el 
Lily, en 1996. Aunque entró por 
Cienfuegos y salió por Villa Clara, 
los vientos más fuertes nos afecta-
ron porque quedaban a la derecha. 
No estoy diciendo que este año un 
huracán vaya a afectar a Sancti 
Spíritus, pero esa posibilidad no 
se puede descartar, tenemos que 
estar muy atentos”.

¿Desde cuándo a Sancti 
Spíritus no lo atraviesa un hura-
cán con esa peligrosa trayectoria 
de sur a norte?

“Con categoría uno fue en 
agosto de 1964.  Se llamaba Cleo, 
hizo daños sobre todo el este, en 
Jatibonico, la Sierpe y Yaguajay. 
Como categoría dos no pasa uno 
desde el 12 de octubre de 1945. 
Fue un ciclón pigmeo, muy chiqui-
to, no afectó tanto, lo llamamos 
el tornado de Guasimal porque la 
prensa de esa época lo clasificó 

como un tornado por los daños 
fuertes que hizo en poca extensión, 
principalmente en la zona sur de 
Sancti Spíritus.

“Y categoría tres con esa trayec-
toria no ocurre aquí hace 138 años, 
desde el 21 de agosto de 1886. 
Entonces no se les ponía nombre 
y afectó a todo el territorio, más a 
Jatibonico y La Sierpe”. 

Pero algunos consideran que 
las montañas del Escambray 
protegen a Sancti Spíritus de los 
ciclones. 

“Ese es un criterio erróneo. 
Hasta cierto punto es cierto, cuan-
do el entorno no les es favorable 
tienden a no chocar con la monta-
ña, pero eso no quiere decir que 
nunca la atraviesen. Pueden cruzar 
sobre el Escambray, la Sierra Maes-
tra; incluso, las montañas más 
altas del Caribe están en República 
Dominicana y las han atravesado. 
Todo depende del entorno, no po-
demos confiarnos”.

MÁS VALE PRECAVER

En la minuciosa cronología 
elaborada por el Centro Meteoro-
lógico Provincial sobre los ciclones 
tropicales que han afectado a la 
provincia desde el bien lejano 1786 
hasta la actualidad —un compendio 
que reúne pelos y señales de esos 
eventos durante casi 240 años—, 
se concluye que al territorio lo 
afecta como promedio uno de esos 
eventos en cada quinquenio y con 
categoría de huracán impacta estos 
lares cada ocho años.

La Defensa Civil, una de las in-
negables fortalezas de Cuba, labora 
para reducir vulnerabilidades: “Las 
empresas de Acueducto, Eléctrica, 
Comunales y Etecsa, que tienen un 
presupuesto incluido con este fin, 
han desarrollado sus habituales 
trabajos de saneamiento, higieni-
zación y mantenimiento de obras. 
También nos hemos preparado en 
los grandes almacenes de Comer-
cio para que tengan las mantas 

TEMPORADA CICLÓNICA EN SANCTI SPÍRITUS

Guerra avisada no mata soldado
es casi seguro que este año el país va a ser impactado directamente por un huracán, aseguró el meteorólogo Freddy ruiz a Escambray, 
que en este reportaje también incluye curiosidades sobre estos eventos y las previsiones de la defensa civil para enfrentarlos   

de nailon y los parles con el fin de 
proteger las mercancías durante 
un evento de este tipo”, aseguró el 
teniente coronel Roldán Rodríguez, 
jefe de ese órgano en la provincia.  

Además, mencionó las provi-
dencias tomadas con el objetivo 
de proteger los parques solares 
fotovoltaicos, el ganado; garantizar 
la disponibilidad técnica del trans-
porte para posibles evacuaciones 
y de los más de 480 grupos elec-
trógenos ubicados en los centros 
de evacuación, elaboración de 
alimentos, entre otros priorizados.

Aunque, debido a la compleja 
situación electroenergética que 
enfrenta el país, este año aquí no 
se desarrolló en toda su magnitud 
el ejercicio Meteoro —desplegado 
usualmente antes de iniciar la tem-
porada ciclónica desde 1986—, en 
la provincia se trabajó en la semana 
de reducción de vulnerabilidades, 
con vistas a que los gobiernos pue-
dan reducir las causas y mitigar los 
efectos de estos fenómenos, en lu-
gar de lidiar con sus consecuencias.

“En esos días se realizó lim-
pieza del drenaje de los canales, 
recogida de desechos sólidos 
en microvertederos, poda en las 

redes de telecomunicaciones, 
comprobación del mantenimiento 
de los depósitos de combustibles 
y lubricantes en los Cupet y en los 
aliviaderos de micropresas, entre 
otras 30 acciones”, puntualizó Za-
rahí Fernández, jefa del Centro de 
Gestión de Riesgos para la reduc-
ción de desastres en la provincia. 

Esta estructura, que surgió a 
partir de algunos proyectos interna-
cionales de colaboración y cuenta 
con réplicas en la mayoría de los 
municipios, se encarga de recopilar 
estadísticas e información sobre 
esos eventos meteorológicos para 
facilitar la toma de decisiones de 
las autoridades del territorio.

“Mantenemos activados 16 pun-
tos de alerta temprana en lugares 
vulnerables. Allí contamos con algu-
nos recursos y un radioaficionado 
con el equipamiento correspondiente 
para garantizar las comunicaciones. 
Considero que sí estamos prepara-
dos para enfrentar una temporada 
ciclónica”, aseguró la directiva. 

¿Entonces las acciones ya 
realizadas le parecen suficientes 
como para garantizar que todo se 
encuentre protegido?  

“Estos eventos son imprede-
cibles, nunca se sabe dónde va a 
ser el mayor impacto. Realmente 
siempre quedan detalles pendien-
tes, hay que seguir trabajando, 
solucionar asuntos puntuales en 
aquellos lugares donde por falta 
de transporte, de combustible, de 
algún recurso o por dejadez no se 
haya podido alistar todo”.

Obviamente, por ahí aún quedan 
muchos tragantes y alcantarillas 
por destupir, infinidad de árboles 
cercanos a los tendidos eléctricos 
y de las telecomunicaciones por 
podar, cauces tupidos, supiaderos 
desbordados de basura y otras 
vulnerabilidades cuyos dueños 
—tanto entidades y organismos 
en sus predios como las familias 
en sus hogares y patios— deben 
apresurarse a resolver porque la 
temporada ciclónica ya ha comen-
zado a dar señales y más vale 
precaver que tener que lamentar.  

Ráfagas curiosas

Huracán Cleo
Categoría 1. 26 de agosto de 1964. Vientos de 119 a 153 
km/h. Provocó daños en Las Villas, sobre todo en el este, 
Jatibonico, La Sierpe y Yaguajay. 

Categoría 2. 12 de octubre de 1945. Vientos desde 154 
a 177 km/h. Afectó al central Natividad, el sur de Sancti 
Spíritus y Guasimal.

Categoría 3. 21 de agosto de 1886. Vientos de 178 a 208 
km/h. Afectó a Jatibonico y La Sierpe como categoría 3, 
a Sancti Spíritus, Taguasco y Yaguajay como categoría 
2, y a Trinidad, Fomento y Cabaiguán como categoría 1.

Tornado de Guasimal

No se le ponía nombre


