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¡Muchas felicidades!

● Las festividades por el cumpleaños 64 de la Organización de Pioneros José Martí se extenderán hasta la
   semana venidera, con la celebración de su Asamblea Provincial del 8 al 10 de abril.

● Este 4 de abril sucederá en la Plaza de la Revolución, de Puerto Padre, el Acto Provincial por el aniversario 63 
   de la Unión de Jóvenes Comunistas.

Más de un centenar de profe-
sionales de la Salud Pública de 
los ocho municipios de Las 
Tunas recibieron sus títulos de 
Primer y Segundo grados en 
varias especialidades, como 
parte del proceso de formación 
desde las 14 áreas de Salud de 
la provincia.

En esta ocasión, en el teatro de 
la Universidad de Ciencias Médi-
cas, obtuvieron su acreditación 
como especialistas de Primer 
Grado en Medicina Familiar 72 
galenos, cuatro alcanzaron la 
categoría de Segundo Grado y 
15 profesionales de la Enferme-
ría dedicados a la Atención Pri-
maria de Salud (APS).

Además, se graduaron ocho 
profesionales en Estomatología 
General Integral, uno en Prótesis 
Estomatológica y uno en Orto-
doncia, al tiempo que dos mere-
cieron sus títulos en Alergia y 
cuatro en Ciencias Básicas Bio-
médicas.

Como parte de esta nueva 
promoción, la rectora de la casa 
de altos estudios, la doctora 
Enelys Reyes Reyes, significó 
que estos éxitos simbolizan la 
responsabilidad y el orgullo del 
Ejército de Batas Blancas, así 
como evidencian el compromi-
so con la superación y la forma-
ción académica.

Entre los graduados, Lisandry 
Rodríguez Labrada, enfermera 
de la sala de Terapia Intensiva 
del policlínico con servicios de 
hospitalización Luis Aldana Palo-
mino, del municipio de Amancio, 
subrayó que hacer la especiali-
dad constituye un reto desde la 
capacitación, pues implica sacri-

ficio, dedicación y mucho apoyo 
familiar, del ejecutivo y los com-
pañeros de labor.

Mientras, para Yordan Gonzá-
lez García, director del policlíni-
co Aquiles Espinosa, quien obtu-
vo su Segundo Grado en Medi-
cina Familiar, este resultado 
evidencia el esfuerzo colectivo y 
personal ante los procesos en 
un área de Salud; se erige una 
nueva responsabilidad con la 
base, motivación y estímulo 
para sus trabajadores y el equi-
po directivo, con el fin de ganar 
calidad en cada servicio asis-
tencial.

Durante la velada se otorgó la 
condición docente de profesor 
consultante a la especialista de 
Primer y Segundo grados en 
Medicina Familiar y máster en 
Salud Pública, la doctora en 
Medicina Dania Margarita Qui-
ñones Rodríguez, para quien 
este reconocimiento resume la 
consagración a la actividad 

docente, educativa, científica y 
pedagógica.

También en la jornada agasa-
jaron al doctor Fernando Enrique 
Agramonte Cabrera, quien 
desde 1984 desarrolla su labor 
en el Programa de Medicina 
Familiar y actualmente está 
vinculado a la atención al grave 
en la sala de Urgencias del poli-
clínico docente Guillermo Tejas 
Silva, en la ciudad capital de la 
provincia.

Esta graduación permitirá un 
mayor impacto en los procesos 
y programas de la APS, precisó 
la doctora en Ciencias Yoanne 
Cordero González, directora de 
Posgrado de la Universidad, y 
explicó que estos especialistas 
tienen la posibilidad de conti-
nuar su formación mediante 
cursos, entrenamientos y diplo-
mados. Además, argumentó, 
pueden iniciar una maestría en 
diferentes áreas del conoci-
miento y la formación doctoral.

Graduación de especialidades médicas, tributo a la superación  
Texto y foto: Yamileydis Montoya Pupo 

El doctor 
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            Semana del 4 al 10 de abril

l l

Ü 4/1961: Se constituye la Unión de Pioneros 
Rebeldes, actual Organización de Pioneros 
José Martí.

Ü 4/1962: Creación de la Unión de Jóvenes Co-
munistas.

Ü 5/1895: Fallece el mayor general del Ejército 

Libertador Guillermo (Guillermón) Moncada .

Ü 6/1957: Llegan a Puerto Padre los primeros 
bonos del 26 de Julio para ser vendidos con el 
fin de recaudar fondos para la Revolución 
Cubana.

Ü 7/1961: Sabotaje terrorista en el acueducto de 

La Habana.
Ü 8/1958: Emboscada en Ojo de Agua de las 

Arenas. Cae José Rodríguez López.
Ü 9/1958: Huelga revolucionaria contra la tiranía 

batistiana. 
Ü 10/1869: Se aprueba la Constitución de 

Guáimaro.

Por Rafael Avilés Espinosa

La escuela militar Camilo Cien-
fuegos de Las Tunas se vistió de 
gala para la celebración colectiva 
de los 15 años, un evento que 
saludó el aniversario 63 de la 
Unión de Jóvenes Comunistas 
(UJC) y reforzó la formación inte-
gral de los futuros miembros de 
las Fuerzas Armadas Revolucio-
narias. 

“Desde las escuelas militares, 
tenemos el deber de inculcar en 
nuestros alumnos valores como 
el amor a la Patria. Ahora, a tra-

vés del vínculo con sus familias, 
buscamos acercarlos a la tradi-
ción del pueblo de celebrar los 15 
años. Así evidenciamos que no 
hay separación entre la disciplina 
militar y la emotividad que estas 
festividades representan”, expli-
có Yolber López Ramírez, profe-
sor y secretario general del Comi-
té UJC de la institución.

Para muchos, la cita se convir-
tió en un hito de entusiasmo, 
como lo afirmó la estudiante 
Amaya de la Caridad Soto: 
“Estoy muy emocionada; es  un 
cambio en nuestras vidas. Agra-

decemos a todos en la escuela 
por su apoyo y dedicación para 
hacer de este momento algo inol-
vidable”.

Los padres también compartie-
ron la alegría y gratitud hacia los 
docentes y el plantel  por el 
esfuerzo. “Nos sentimos felices 
de que nuestros hijos vivan esta 
tradición de una manera única. 
Las niñas lucen hermosos vesti-
dos y los varones sus camisas y 
corbatas, todo en un ambiente 
familiar y escolar que hace que 
esta ocasión sea especial”, 
comentó una madre.

Los días previos al festín estu-
vieron llenos de actividad, resul-
tado del trabajo conjunto de la 
comunidad educativa, más el res-
paldo de las familias y organiza-
ciones como la UJC. Gracias al 
empeño de tantos, se logró 
garantizar cada detalle: desde el 
maquillaje hasta el alquiler de tra-
jes, decoraciones y un delicioso 
bufé.

La cita no solo se limitó al recin-
to escolar. Las y los quinceañe-
ros recorrieron las calles de la ciu-
dad, bailaron el vals en la emble-
mática Plaza Cultural, deposita-
ron una ofrenda floral en la Plaza 
Martiana y culminaron su jornada 
en la Plaza de la Revolución 
Mayor General Vicente García 
González, en clara muestra del 
interés de aportar, desde una ini-
ciativa tan singular, a la forma-
ción político-ideológica de los 
pupilos. 

Esta invitación supo honrar el 
aniversario de la UJC, cuyo pro-
grama general de cumpleaños 
incluyó la movilización de más 
dos mil tuneros hacia polos agrí-
colas y tareas de choque, apor-
tes sociales, festivales deporti-
vos, la entrega de la Condición 
Siempre Joven y la activación de 
guerrillas artísticas.

Laura Mainegra Hecheverría 
es delegada directa a la Asam-
blea Provincial Aniversario 64 de 
la Organización de Pioneros 
José Martí (OPJM). Con una son-
risa que irradia entusiasmo y 
energía contagiosa, cuenta a 26 
sus experiencias dentro de esa 
cofradía estudiantil en su munici-
pio, Jobabo. 

¿Cuál ha sido tu actividad 
favorita dentro de la OPJM?

“Es que han sido tantas... Tra-
bajar con el Movimiento de Pio-
neros Exploradores es increíble. 
Mis compañeros y yo nos diverti-
mos mucho. De hecho, en las 
escuelas ya están dando capaci-
taciones porque nos prepara-

mos para una acampada por el 4 
de abril. Estamos desarrollando 
diferentes habilidades que me 
gustan mucho”.

Laura se detiene un momento, 
como si recordara cada aventura 
vivida en esos campamentos. 
Su rostro refleja la alegría de las 
amistades forjadas. La OPJM, 
para ella, es más que una orga-
nización; es una familia que la 
ayuda a crecer. 

“Me ha enseñado a forjar valo-
res como la honestidad y la soli-
daridad, que son muy importan-
tes para mí. Igualmente, la per-
severancia, el compromiso, el 
amor a la Patria y la justicia. 
Mucho de lo que soy y de mi per-
sonalidad se debe a esta organi-
zación”. 

A medida que el diálogo avan-
za, deja claro qué cambios ha 
notado en su comunidad gracias 
al accionar de los colectivos estu-
diantiles.

“Algunos centros escolares 
han mejorado su limpieza y se 
han retomado las actividades en 
los huertos. Los concursos temá-
ticos me encantan. En Jobabo, 
convocados por la OPJM, los 
estudiantes nos reunimos para 
realizar labores de embelleci-
miento en la ciudad, como lim-
piar las calles. Los profesores 
también nos acompañan y el pue-
blo se suma”.

¿Qué te gustaría para el futu-
ro de la organización? 

“Me gustaría ver a los pioneros 
más unidos, apoyando al país. Y 

quiero que aumente el uso de las 
tecnologías en las clases, ya que 
actualmente nuestra escuela 
carece de esos recursos”.

Laura tiene claro así que el futu-
ro requiere adaptarse a los nue-
vos tiempos. 

¿Y cómo ves el papel de los 
pioneros en la sociedad?

“Los pioneros deberían ser 
más responsables. Mi escuela le 
presta mucha atención a eso. 
Siempre trabajamos con los 
alumnos que se ausentan del 
centro; averiguamos las causas 
e, incluso, la directora visita a las 
familias para acercarse más”.

¿Cómo celebrarás este 4 de 
abril? 

“La OPJM cumple aniversario 
y realizaremos actividades lindí-

simas en mi escuela. Queremos 
hacer caldosas, mesas cubanas 
y actos recreativos. ¡Estamos 
tan emocionados!”.

Con un brillo inquebrantable en 
su mirada, Laura se despide y 
deja claro que el camino hacia 
adelante está lleno de posibilida-
des, para hacer más y mejor por 
Cuba.

Una voz del mañana
Por Claudia Ligget Amado Barceló 

F
o

to
: 

Á
n

g
el

 C
h

im
en

o
 P

ér
ez

Quince años de sueños y valores
Por Claudia Ligget Amado Barceló 
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UARDA con sutileza el 
pomo con leche condensa-

da dentro de su mochila. El cora-
zón se le agolpa y va tan de prisa 
que casi las piernas no le permi-
ten alejarse. Sabe que en algún 
momento sus padres notarán 
que falta el frasco que se balan-
cea entre sus libros de texto, 
pero ella estará en la escuela. 

Apenas llega pacta el inter-
cambio. Casi no puede concen-
trarse en el turno de Historia de 
Cuba. Las manos le sudan 
expectantes, el tiempo pasa tan 
lento… En cuanto suena el tim-
bre del receso se abalanza 
hacia el puesto del niño que 
tiene el celular, descarga la 
mitad del frasco de leche con-
densada en el pomo de este y 
ahora sí, agarra el teléfono y ya 
no importa nada más.

Los escenarios de Minecraft 
le saben a gloria. Estuvo toda la 
noche pensando en  es te 
momento. Tiene un palacio a 
medio construir, pero el móvil de 
su mamá solo coge la 3G y casi 
no se conecta. Además, en casa 
el teléfono es para “cuestiones 

de trabajo”. Los adultos no 
entienden que sus ganas son 
tan grandes que la desvelan, y 
hace días que no merienda a 
cambio de 15 minutos de juego.

Ya casi termina la fuente de 
sus sueños, con diamantes. 
Otras cuatro cabecitas se pier-
den también allá adentro de su 
pantalla. La aconsejan. Le piden 
que cambie de juego, pero ella 
quiere este. Sus latidos son una 
amalgama de adrenalina.

Está  feliz. No escucha siquie-
ra a sus compañeros. No piensa 
que ha cambiado la materia 
prima con la que sus padres, 
cuando l legan del trabajo, 
hacen cakes para que ella 
pueda tener zapatos nuevos. 
No cae sobre la cuenta de que 
cuando vuelva a casa tendrá un 
gran castigo. Ella solo quiere 
jugar.                                                          

 

Lily (llamémosla así) es una 
niña vivaracha e inteligente que 
cursa el sexto grado. Hace unos 
días sus padres fueron a la 

escuela para pedir ayuda por-
que asumen que su hija tiene un 
problema. Quiere estar las 24 
horas pendiente al celular de su 
mamá, no baja a jugar porque 
espera la mínima ocasión para 
echarle garra al dispositivo.

Cuando recibe una negativa 
llora como si fuera una bebé y 
parece como ensimismada. 
Para colmo, no solo les ha dis-
minuido la leche condensada, 
también han notado que falta 
dinero de las carteras y su hija 
ya no tiene gomas ni portami-
nas, porque todo lo cambia por 
15 minutos de conexión.

Al parecer, estos intercambios 
en su aula son comunes. Lily no 
es la única que cruza líneas peli-
grosas. Y aunque la era digital 
pinta como la octava maravilla y 
los teléfonos móviles han trans-
formado nuestra vida diaria, ofre-
ciendo un sinfín de oportunida-
des y facilidades, su uso excesi-
vo ha generado preocupación, 
no solo entre padres y educado-
res, sino además en la comuni-
dad médica y psicológica.

Es sabido que pasar largas 
horas frente a la pantalla puede 
ocasionar problemas como dolo-
res en el cuello, espalda y muñe-
cas; afectar la vista y causar fati-
ga ocular. Asimismo, la falta de 
actividad física asociada al 
empleo desmedido del celular 
incrementa el riesgo de obesi-
dad. Pero, ¿qué pasa con las 
adicciones?

Los expertos advierten que, al 
estar mucho tiempo conectados 
a los móviles, los niños y adoles-
centes pueden perder oportuni-
dades para desarrollar habilida-
des sociales esenciales. Esto 
podría resultar en dificultades 
para entablar relaciones cara a 
cara y crea, en definitiva, un 
aumento de la dependencia 
emocional hacia la tecnología.

Diversos estudios han vincula-
do estas prácticas desmesura-
das con niveles más altos de 
ansiedad y depresión. Las 
redes sociales, en particular, 
pueden intensificar sentimien-
tos de comparación social y baja 
autoestima.

Tampoco es extraño que 
muchos estudiantes enfrenten 
distracciones constantes debi-
do a sus teléfonos. Esto impacta 
su capacidad de concentración 
y, a menudo, su rendimiento aca-
démico.

Afortunadamente, los padres 
de Lily saben que su niña 
enfrenta un problema y han deci-
dido conseguir ayuda especiali-
zada. Este es un importante pri-
mer paso para lograr “desintoxi-
carla” y darle solidez emocional 
para enfrentar las etapas veni-
deras de la vida con más herra-
mientas.

No ponga cara de exagera-
ción. Los dispositivos móviles 
ofrecen innumerables benefi-
cios, pero es imprescindible pro-
mover su uso equilibrado y salu-
dable. A los niños toca ponerles 
límites claros. La osadía de 
estos tiempos puede convertir-
se en imprudencia para allanar 
otros terrenos y conectar con 
adicciones mucho más peligro-
sas que, lamentablemente, hoy 
están acechando a nuestros 
hijos.

G

De adicciones al celular y otros demonios
Por Yuset Puig Pupo

Los ojos brillantes de Christian 
estaban desbordados en su pro-
pio mundo. Para el cuerpecito 
menudo, tenía un encanto espe-
cial repetir los números, el abece-
dario, el nombre de las figuras geo-
métricas..., organizar a su alrede-
dor un entorno que lejos de sus 
rituales se le antojaba caótico.

A los 3 años de edad dijo mamá 
por primera vez, después de 
mucha insistencia de esta, que 
organizó sus noches con fotos, 
mostrándole, una y otra vez, los 
miembros de la familia. Christian 
armó un castillo a fuerza de imagi-
nación que todavía lo resguarda, 
aunque ahora ha aprendido a abrir 
las puertas.

Dayana Almanza confiesa que al 
inicio no supo cómo lidiar con el 
diagnóstico de autismo y encau-
zar las peculiaridades de su niño.

Me cuenta que cargó todas las 
fases, desde el peso de la nega-

ción, las mil batallas internas, 
hasta que la fuerza del día a día la 
llevó a seguir los mismos caminos 
que le mostraba su hijo. Desde 
entonces lo lleva de la mano. 

Escuchó la noticia en el Centro 
de Neurodesarrollo de Cárdenas, 
Matanzas, en un salón frío, tan 
desolado que ella asoció aquella 
sensación a los trastornos del 
espectro autista (TEA), “y nada 
más alejado”. Regresó a casa 
llena de dudas, de preguntas que 
no sabía ni formular.

A  la  zaga  de  esta  soledad 
acompañada surgió el grupo de 
WhatsApp que hoy aglutina a 
padres, abuelos, hermanos y to-
do  aquel  que  tenga  y  quiera  a 
un pequeño del “planeta azul”. Lo 
que  fue  un  intento  de  sociali-
zar  experiencias  se  ha  vuelto 
una  cofradía  que  ya  suma  más 
de  un  año.

“El mayor mérito es que nos ayu-
damos entre nosotros mismos. 
Nos planteamos los conflictos por 
lo claro. ’Mira, tengo este proble-
ma con el niño, ¿alguien ha pasa-

do por eso?’. Y después de un rato 
llegan los mensajes salvadores.

“No todos los días son buenos, a 
veces tenemos muchos momen-
tos de negación o en la escuela no 
nos va bien; el sistema educativo 
actual no está listo para nuestros 
infantes y los retos son diarios, 
debido a sus individualidades. 
Aún falta mucha preparación. El 
grupo está ahí para apoyarnos.

“Hace poco incluimos a dos 
madres con hijos recién diagnos-
ticados  y  sabemos  lo  que  se 
siente. La tranquilidad que te ha-
bita al escuchar que cuando crez-
can aprenden, se independizan, 
que esta es solo una mala etapa, 
que van a poder hablar. Esas pala-
bras tienen una fuerza difícil de 
calcular.

“Respondemos todas las inte-
rrogantes. Escuchamos una y otra 
vez que los círculos infantiles no 
están preparados para incluir a los 
pequeños con TEA, que no habla-
mos de una enfermedad, sino de 
una condición. Tratamos de forta-
lecernos porque lo necesitamos. 
Con esa misión hoy funciona esta 
iniciativa”.

Dayana aclara que reciben 
ayuda de Educación, que cuentan 
con maestras para asesorarlos en 
los trances más duros. Pero, 
sobre todo, la meta llama a estu-
diar sobre el tema, a buscar en 
Internet, a aprender cómo criar a 
un niño independiente.

                                                         

Christian ya tiene 5 años y ha 
aprendido tanto que no deja de 
sorprender por sus potencialida-
des. Ahora está enamorado de los 
animales y quiere tocarlos, enten-
derlos. En su “planeta azul” el 
mundo es armónico y está lleno 
de números y letras que suenan 
tan bonito como sus carcajadas. 
Allí tiene amigos de verdad.

Su mamá ha escogido el sende-
ro del acompañamiento. Gracias a 
muchas voces, la vida es un lugar 
mejor, para ella y para el niño que 
con gusto ve crecer.

Christian y los amigos del “planeta azul”
Por Yuset Puig Pupo
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Los trabajos que realiza la Delegación Provincial de 
Recursos Hidráulicos en el reparto Buena Vista están 
siendo muy complejos. Lógicamente, las acciones cons-
tructivas de este tipo incluyen oquedades en el suelo, y 
como si no bastara el esfuerzo físico que implica este 
proceso, también se ha tenido que dedicar tiempo a la 
recogida de desechos sólidos lanzados por personas 
indisciplinadas e inconscientes. No es que sea mucha 
basura, es que una sola cajetilla de cigarros tirada allí 
habla por las claras de quien la arroja.  

¿También allí?

Texto y foto: Ángel Chimeno Pérez
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Las numerosas iniciativas de 
apoyo directo a sectores relevan-
tes y otras acciones solidarias 
patentizan que no ha decaído el 
ímpetu de los integrantes del coor-
dinamiento en Lombardía de la 
Asociación Nacional de Amistad 
Italia-Cuba, cuyo hermanamiento 
con esta provincia acaba de cum-
plir su aniversario 28.

“Ahora mismo organizamos el 
despacho a Las Tunas de unos 
400 kilogramos de fármacos e ins-
trumental para el sistema de Salud 
del territorio”, dijo desde Lodi, Fran-
co Tonon, su coordinador en la re-
gión. “Junto a estos palés, anticipó, 
se enviarán 30 baterías necesarias 
para el tomógrafo computarizado 
(TAC), del Hospital General Docen-
te Doctor Ernesto Guevara de la 
Serna, cuyo funcionamiento atra-
viesa por las dificultades derivadas 
del bloqueo económico estadouni-
dense que obstaculiza la adquisi-
ción de piezas de repuesto”.

A este último envío de los ami-
gos italianos se suman otros reali-
zados en el año 2024, y son fruto 
de un esfuerzo amplio y denodado 
de su parte para colectar fondos 
entre la ciudadanía, entes no esta-
tales y organizaciones no guber-

namentales de su nación que se 
sensibilizan con el derecho de la 
Mayor de las Antillas de construir 
su propio destino.

Aunque en el 2025 los activistas 
no podrán efectuar su tradicional 
visita en formato de la brigada de 
trabajo voluntario Giovanni Ardiz-
zone, Tonon destacó que recau-
dan capital con el fin de adquirir 

marcapasos destinados a pacien-
tes cardíacos de hospitales tune-
ros y contribuciones para costear 
los cuidados que requieren los 
niños con padecimientos oncoló-
gicos.

“Con el objetivo de informar, dar 
a conocer Cuba y recoger aportes 
para donaciones, realizaremos 
varias celebraciones e iniciativas 

públicas en toda Lombardía, 
donde también se distribuirá un 
calendario 2026, con imágenes y 
la historia de cubanas que contri-
buyeron y apoyaron la gran expe-
riencia de la Revolución de Enero 
de 1959”, detalló.

Otra de las acciones más sobre-
salientes, destacó, la llevan ade-
lante desde finales del 2024 en 
tres provincias de la región lom-
barda y que pretenden extender a 
otras siete este año: la convocato-
ria de asambleas públicas con la 
participación de los médicos cuba-
nos de la brigada Henry Reeve 
que prestan colaboración en Cala-
bria desde hace algunos meses. 

“Gracias a su trabajo, subrayó, 
siguen funcionando varios depar-
tamentos hospitalarios de esta 
región del sur de Italia que hasta 
su llegada sufrían una severa 
carencia de profesionales de 
Salud, lo cual provocó graves pro-
blemas de asistencia a la pobla-
ción”.

La presencia de los galenos anti-
llanos allí, enfatizó Tonon, “es muy 
apreciada por la población cala-
bresa, y constituye, además, una 
notable señal de identidad de 
Cuba, porque sus principios de soli-
daridad e internacionalismo no 

son solo palabras, sino hechos 
concretos.

“Pensemos en lo importante que 
es para nuestro país, que se dice 
estar entre los más desarrollados 
del orbe, tener que pedir ayuda a 
uno del llamado Tercer Mundo, por-
que sus reglas económicas y 
sociales, su capitalismo, no le per-
miten ayudar a sus ciudadanos 
con problemas esenciales de la 
vida”, sentenció.

Este 27 de marzo se cumplieron 
28 años del hermanamiento entre 
Las Tunas y Lombardía, lazos de 
amistad que no solo han beneficia-
do directamente a más de dos cen-
tenares de instituciones de Salud, 
Educación y Cultura en el Balcón 
del Oriente Cubano, sino que tam-
bién han labrado nexos de mutuo 
conocimiento de realidades socia-
les y económicas muy diferentes.

“Los aportes financieros y mora-
les, los trabajos voluntarios por la 
brigada Giovanni Ardizzone son 
hechos que van más allá del agra-
decimiento infinito por todo, ade-
más del respaldo incondicional al 
pueblo cubano y nuestra Revolu-
ción”, expresó con motivo de esa 
fecha la Delegación aquí del Insti-
tuto Cubano de Amistad con los 
Pueblos.

No decae ímpetu solidario de activistas italianos 
Texto y foto: István Ojeda Bello

A través de sus perfiles en redes 
sociales, la Delegación de Recur-
sos Hidráulicos Las Tunas hizo 
pública la decisión de poner “el 
agua nuevamente por la conducto-
ra antigua” y continuar los trabajos 
de desactivación “en un futuro no 
muy lejano”.

Lo anterior, indudablemente, res-
ponde a la necesidad de atender lo 
urgente del abasto del líquido a la 
población mientras se encauzan 
formas de solucionar el complejo 
escenario que ahora luce la zona 
de Buena Vista, en esta ciudad, 
epicentro de salideros e indiscipli-
nas añejas.

Para entender mejor el panora-
ma, 26 conversó con José Manuel 
Campo Pérez, especialista supe-
rior del proyecto de ingeniería en 
dicha entidad. Por él supimos, con-
cretamente, qué se ha estado 
haciendo allí.

“Hemos trabajado en dos obras 
de manera simultánea. Por un 
lado, las conexiones de la conduc-
tora de la avenida Camilo Cienfue-
gos, que es la que viene desde 
Tránsito y conocida popularmente 
como ’la entrada de Piedra Hueca’. 
Se realizó su reconexión con la 
nueva conductora ubicada ahí 
hace años ya, de polietileno, ópti-
ma para el servicio.

“Por otro lado, se suman esfuer-
zos para reutilizar el Tanque, un 
símbolo de la ciudad y considera-
do maravilla de la ingeniería civil 
acá. Tiene una estructura de hor-
migón que se deteriora si el tiempo 
sigue pasando y no se le da valor 
de uso.

“La decisión es, desde hace dos 
años, que apoye el abasto en los 
repartos Santos y Camilo Cienfue-
gos, fundamentalmente en el perí-
metro de los edificios, porque sabe-
mos que en las tercera, cuarta y 
quinta plantas, en no pocos casos, 
hay problemas para que el líquido 
llegue y lo haga con fuerza.

“Las intervenciones incluyeron la 
intercepción de las conductoras 
que abastecen a estos repartos 
para que el agua vaya ahora al Tan-
que, controlado con una válvula 
que ajusta el engranaje y, desde 
ahí, se distribuya”.

Mirtha García Rojas, delegada 
de Recursos Hidráulicos en estas 
tierras, abundó en los pasos que 
ahora siguen para completar esa 
segunda obra. “Tenemos que 
conectar la tubería que permitirá 
que el agua suba para su nueva 
función. La empresa ZETI está 
haciendo el tubo metálico que se 
requiere y, cuando concluyan, pro-
cederemos a su instalación.

“Para eso será necesario romper 
parte de la plaza aledaña al Tan-
que. Faenas que acometerá la 
Empresa de Mantenimiento Cons-
tructivo, que fue la misma que asu-
mió la construcción de esa expla-
nada. Por tanto, serán los que des-
pués de concluir nuestras obras 
vuelvan a darle vida al lugar”.

La directiva confirmó que las 
labores no pretenden detenerse; y 
también la escuchamos valorar 
como “exitosos” los trabajos reali-
zados en estos días en ambas 
inversiones. Las preguntas, enton-
ces, fueron obvias: ¿y los salide-
ros?, ¿de dónde brotan si lo hecho 

se califica de bueno? Y, si ya termi-
naron la parte de las conexiones 
de la conductora, ¿por qué se 
siguen haciendo huecos en esa 
área de la ciudad?

Mirtha no se toma siquiera un 
minuto antes de responder. “Suce-
de que la tubería vieja, que ya no 
debe estar activa, se encuentra 
interconectada con la tubería 
nueva en algún punto, y no hemos 
podido determinar dónde; o sea, la 
misma tubería de hierro que pica-
mos, para desactivarla, está 
botando agua.

“Eso sucede porque la rehabilita-
ción de la nueva conductora se 
había ejecutado hace años, y la 
gente se ha ido conectando por su 
cuenta. No es la primera vez que 
pasa, por ejemplo, en los repartos 
Sosa, Casa Piedra y Santo Domin-
go no hemos desactivado la vieja, 
y la gente te dice que recibe por las 
dos.

“La situación más complicada 
radica en los edificios de Buena 
Vista, porque el que tiene su siste-
ma que funcione (bomba, cisterna, 
fundamentalmente) está bien, 
pero son los menos. A la mayoría 
les falta algo; algunos no poseen 
cisternas o se les ha dado otro 
valor de uso. Eso hace que ajustar 
las conexiones ahora sea mucho 
más difícil para nosotros”.

Mirtha explica que también hay 
bastante desinformación entre los 
vecinos. “Hemos encontrado per-
sonas que tienen el agua casi en la 
puerta de la casa y no lo saben. 
Por eso estamos conversando con 
los delegados del Poder Popular, 
los presidentes de los Comités de 
Defensa de la Revolución y todas 
las estructuras posibles para que 
la gente conozca la realidad de 
cada lugar”.

La experta insiste en que la con-
ductora nueva de los edificios está 
en las cisternas. Y dijo: “Pretende-
mos conectar a la tubería maestra 
de entrada de cada edificio. En 
algunos casos es una para todo el 
inmueble, en otras es por pasos de 
escalera; el trabajo se hará de uno 
en uno si es necesario.

“Nuestro empeño llegará hasta 
ahí. No tocaremos las conexiones 
hasta las casas”.

La directiva aclaró que está 
incluido en el plan de inversiones 
el asfalto necesario para no dejar 
lastres de ese tipo en la ciudad; 

quehacer del que se encargarán el 
Micons (asfalto caliente) y la 
Empresa de Mantenimiento Cons-
tructivo (asfalto frío).

El agua en Buena Vista, asunto de dos conductorasEl agua en Buena Vista, asunto de dos conductorasEl agua en Buena Vista, asunto de dos conductorasEl agua en Buena Vista, asunto de dos conductorasEl agua en Buena Vista, asunto de dos conductorasEl agua en Buena Vista, asunto de dos conductoras
Por Esther De la Cruz Castillejo
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“La bancarización, si estuviera al 
alcance de todos con posibilidades 
tecnológicas y de conocimientos, 
sería maravillosa”, así declara el 
productor Alexander González 
Ramos, quien pertenece a la coo-
perativa de créditos y servicios 
(CCS) Rogelio Rojas, en el munici-
pio de Colombia.

Y es que el proceso, indicado 
desde el Banco Central de Cuba 
(BCC) mediante la Resolución 
111, se presenta como necesidad 
ante la escasez de efectivo e 
impulso para modernizar la econo-
mía. Uno de sus principios básicos 
es que el usuario decida el modo 
de pago que empleará.

Alexander desde su finca, perte-
neciente al Consejo Popular 7 en 
Borbollón, menciona que, en el uni-
verso campesino, la mayoría no 
cuenta con un teléfono celular que 
le permita asociar el Transfermó-
vil. Y hay quienes lo tienen y no 
dominan la tecnología. Se suma, 
afirma, lo distante que para 
muchos quedan los servicios ban-
carios en el territorio.

Lo otro que limita, refiere Gonzá-
lez Ramos, “es la poca aceptación 
que tiene el pago por transferencia 
o uso del código QR, y no solo en 
los establecimientos no estatales. 
Como política de país es positivo 
su existencia, pero, por lo antes 
dicho, habrá quienes por años no 
podrán bancarizarse en el entorno 
agrícola”.

Desde el Banco de Crédito y 
Comercio (Bandec), en esta locali-
dad sureña, su director, Reynier 
Viñales Castellanos, declara que 

“todavía perviven numerosos pro-
blemas, dudas e inquietudes 
sobre la puesta en vigor de la ban-
carización. El sector campesino es 
muy vulnerable por la lejanía de la 
sucursal, pero nosotros le damos 
una mirada diferente, aquí ellos 
son protegidos con las operacio-
nes”.

“Colombia” presenta una geo-
grafía alargada, hay asentamien-
tos rurales a más de 30 kilómetros 
de la cabecera municipal, lo que 
implica que estén distantes de la 
conectividad a Internet y se les difi-
culte el traslado hacia el perímetro 
urbano, por el estado de los viales 
y la situación del transporte.

El directivo de Bandec está cons-
ciente de “que disímiles lugares se 
encuentran en zonas de silencio y 
con sus cuentas bancarias los 
labriegos no pueden realizar las 
operaciones deseadas. No obs-
tante, en la sucursal les damos el 
efectivo que nos demandan para 
los pagos eventuales de su activi-
dad en el campo”.

Señala Viñales Castellanos que, 
en estos momentos, el asunto del 
efectivo lo están encaminando si 
es una necesidad propia del clien-
te, para gastos personales. “Pero 
si es dirigido a una compraventa 
entre actores económicos, como 
bien refleja la Resolución 111, 
cuando la operación supera los 
cinco mil pesos no media pago en 
efectivo. Debe ser por transferen-
cia, ya sea para una compra o 
venta de una yunta de bueyes, 
maquinarias, equipos u otros ani-
males... Esos pagos solo han de 
suceder por la vía digital”.

Apunta que desde la sucursal 
exhortan a los campesinos, que 
cuentan con puntos de expendio 
en el municipio, a que hagan uso 

eficiente del código QR. “Porque 
facilita la vida de los pobladores. 
No es una obligación, es donde las 
condiciones lo ameriten”, remarca.

En cuanto a la leche detalla que 
se les está protegiendo al 50 por 
ciento el pago en efectivo y el resto 
en tarjeta magnética, de cuyo 
monto digital, en ciertas ocasio-
nes, algunos demandan el dinero 
físico. “Si no está en ese minuto, 
los anotamos, luego los localiza-
mos y les hacemos el pago sin pro-
blemas”.

Para el productor Alexander Gon-
zález Ramos, el hecho de poseer 
la tecnología, residir en el entorno 
urbano y las relaciones personales 
“me han dado la posibilidad de uti-
lizar el dinero puesto en tarjeta, 
eso no ha sido un dilema. Pero las 
quejas son reiteradas, a los cam-
pesinos les resulta complejo venir 
al pueblo. ¿Cuántas veces salen 
para lograr parte del dinero o 
nada?”.

Considera que el estudio debe 
ser más objetivo, evaluar caso a 
caso quiénes pueden bancarizar-
se a partir de lo relacionado ante-
riormente. Lo otro, dice, es que 
deberían tomarse medidas seve-
ras con aquellos actores económi-
cos que se niegan a aceptar el 
pago por los distintos canales.

DESDE “AMANCIO”, MÁS 
ARGUMENTOS

En el municipio de Amancio, una 
localidad eminentemente agrícola 
y, como otras, con dificultades en 
el acceso a las tecnologías, tam-
bién abundan las dudas si de ban-
carización se habla entre los hom-
bres y mujeres de cara al surco.

Pedro Rubiales Escalona, presi-
dente de la CCS Lino Álvarez, 
especifica que entre los beneficios 
está que no hay que emplear efec-
tivo para la realización de las com-
pras, pues se pueden usar las vías 
electrónicas.

Sin embargo, señala como 
aspecto negativo la no existencia 
en la comarca de cajeros automá-
ticos, lo que provoca grandes aglo-
meraciones en el banco de la 
sucursal Bandec. Agrega que allí 
deben hacer largas colas, al igual 
que el resto de la población, para 
recibir mil o dos mil pesos y, en oca-
siones, les coge hasta las 3:00 de 
la tarde en esas lides.

El presidente de la Asociación 
Nacional de Agricultores Peque-
ños (ANAP) en “Amancio”, Yais-
mel Téllez Palmero, refiere que el 

principal obstáculo en esta zona 
es el bajo número de mercados 
para comprar insumos y, por lo 
general, tienen que pagarlos en 
efectivo.

Remarca que el Grupo Empre-
sarial de Logística del Ministerio de 
la Agricultura (Gelma) ofrece algu-
nos recursos, pero a precios muy 
elevados, por lo que se ven obliga-
dos a comprarlos en el mercado 
informal siempre con el dinero fí-
sico.

“La bancarización nos permite 
transferir directo a las tarjetas de 
los productores, sin tener que 
andar con una carpeta llena de 
billetes por esos montes”, destaca 
Ernesto Concepción Conesa, pre-
sidente de la CCS Camilo Cienfue-
gos. Además, sostiene, evita y pre-
viene desvíos monetarios que 
muchas veces los han afectado, y 
posibilita el pago inmediato de 
suministros y servicios prestados.

Concepción Conesa subraya lo 
que es realidad compartida por 
cientos en la localidad, si de des-
ventajas del proceso se trata, aun-

que intentan seguir sorteando el 
temporal: obliga a los campesinos 
a salir reiteradamente de sus fin-
cas y permanecer en extensas 
filas en el banco, mientras podrían 
estar cultivando la tierra. La dispo-
nibilidad de efectivo en esas insti-
tuciones no satisface las solicitu-
des mínimas que necesitan para 
sus gastos; en casi ningún esta-
blecimiento o puntos de venta 
aceptan el pago por transferencia 
y no todos los agricultores tienen 
un móvil. Panorama agravado por 
la mala o escasa conexión que pre-
domina en el territorio.

Así, con muchas deudas, anda la 
bancarización en “Colombia” y 
“Amancio”. La falta de tecnologías 
y de estrategias prácticas empa-
ñan un proceder al que no se 
puede renunciar, por el avance 
que implica, pero que necesita 
tomar un rumbo diferente que pro-
teja, respalde, anime y no les 
imponga trabas a quienes tienen la 
alta misión de día a día, y de sol a 
sol, producir los alimentos de 
todos.

En su estrategia de desarrollo 
hasta el año 2030, la Empresa Pes-
quera de la provincia (Pescatun) 
contempla un incremento sosteni-
do en la producción de ostiones, lo 
que incidirá en el desarrollo econó-
mico-social de varias comunidades 
costeras.

Según Adalberto Leyva Segura, 
director de Operaciones Pesque-
ras en la entidad, actualmente se 
dedican a la actividad 3 hectáreas 
y la proyección es llegar a 12, a par-
tir de los esfuerzos propios y del 
apoyo de algunos proyectos de 
colaboración que impulsan el desa-
rrollo sostenible de ese renglón.

Explicó que en la bahía de Mana-
tí, con muchas potencialidades 
para el cultivo y captura de esa 
variedad, existen actualmente tres 
granjas ostrícolas. Por estos días 
se encuentran en reparación y 
fomento para incrementar el núme-
ro de colectores.

También señaló que en el muni-
cipio de Puerto Padre está en revi-
sión un proyecto para la apertura 
de una nueva instalación, con una 
superficie de 3 hectáreas. Acotó 
que se hará con financiamiento de 
un programa del Ministerio de 
Ciencia, Tecnología y Medio 
Ambiente.

Dijo Leyva Segura que en la 
zona de Guayabal, en “Amancio”, 
se construye una granja con finan-
ciamiento del proyecto Conpescas 
Guacanayabo, una alianza con la 
Organización de las Naciones Uni-
das para la Alimentación y la Agri-
cultura y sufragada por el Fondo 
para el Medio Ambiente Mundial.

Se trata de acciones importantes 
que permiten un desarrollo soste-
nible del molusco y el incremento 
de las capturas, lo que a su vez 
redunda en beneficios a la econo-
mía local y provincial, creación de 
puestos de trabajo y aportes de 
nutrientes a los consumidores.

El directivo puntualizó que en el 
territorio tunero la demanda de 
ostiones entre la población es 
mucho mayor que la oferta; y la 
masa que se extrae se destina, fun-
damentalmente, a la comercializa-
ción en las diferentes pescaderías 
y para el comercio electrónico.

Diversas fuentes coinciden en 
que es un alimento con alto conte-
nido de proteínas, vitaminas del 
grupo B, hierro, calcio, zinc, ome-
ga-3 y otros nutrientes valiosos 
para el organismo humano. Por 
eso se puede consumir de diferen-
tes maneras; entre ellas, sopas, 
salsas, cremas y en su estado 
natural.

Además, resulta útil por el apro-
vechamiento de las conchas, 
mediante el molinado, en la elabo-
ración de piensos para animales, 
sobre todo aves. Precisamente, 
esa es una de las inventivas de 
Pescatun, que también responde 
a la protección del entorno.

Por Yenima Díaz Velázquez

Por Raudel Rodríguez Aguilar y 
Giosber Pérez Tamayo 
(Estudiantes del Diplomado de Periodismo)

Alexander González Ramos.Ernesto Concepción Conesa.Reynier Viñales Castellanos.
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Ostricultura, otra apuesta de Pescatun
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A cargo de Juan Morales Agüero

FRASES PARA LA ETERNIDAD
Tinta 

fresca

                                             INTERNETicias

Cuando una lengua muere, desapare-
cen ricas fuentes de información sobre 
los pueblos. Hoy en Siberia hablan 
udihe solo unas 100 personas, mien-
tras que el arikapu descendió a menos 

de seis. En el año 2001, la anciana Marie Smith era 
la única hablante de eyak, una lengua nativa de Alas-
ka.  Y en 1992, la muerte de un granjero turco seña-
ló la extinción del ubykh, un idioma del Cáucaso que 
tenía el récord de consonantes: 81. Basta un terre-
moto, como el que afectó a la India a finales del siglo 
XX, para eliminar una gran cantidad de hablantes. 
En el sismo murieron 30 mil practicantes del kutchi. 
Hoy su número es de alrededor de 770 mil.

Madrid, España.- Una cabra enana fue rescatada por bombe-
ros locales luego de trabarse en el alféizar de la ventana de un 
apartamento en el quinto piso de un edificio de esta ciudad. El 
equipo tuvo que aplicar técnicas riesgosas para llegar hasta el 
mamífero. Luego de confirmar que el domicilio estaba vacío, 

los bomberos subieron a la terraza de un piso contiguo y efectuaron el res-
cate. La presencia del rumiante en el sitio nadie ha podido explicarla. “Den-
tro de los servicios que prestamos están los salvamentos de animales en 
situación de riesgo”, dijo uno de los salvadores. La cabra fue entregada a un 
centro de protección de animales.  

En 1827 las autoridades coloniales 
llevaron a cabo un censo de pobla-
ción y viviendas en la otrora Victoria 
de las Tunas. Los resultados consig-
naron que la ciudad tenía por enton-
ces mil 645 habitantes (de ellos 729 blancos, 691 
negros libres y 225 esclavos), 48 casas de mampos-
tería y tejas, 214 de guano y embarrado, 12 pulpe-
rías, tres tiendas de ropa, un cuartel, una escuela de 
varones, cuatro panaderías y una herrería. Dicho 
registro se tiene como el primer sondeo de su tipo de 
los realizados por acá. Desde luego, no tuvo el rigor 
ni la meticulosidad de los que se llevan a cabo por 
estos tiempos. El último censo de población y 
viviendas en Cuba data de septiembre del 2012.

Antes de la invención del papel, las escrituras se registraban en tablillas de 
arcilla (Mesopotamia), en papiros (Egipto) y en pergaminos (Grecia y 
Roma)... En la Edad Media los libros tenían tal valor que las bibliotecas 
los encadenaban a los estantes para evitar robos... La Biblia de Guten-
berg (1455) fue el primer libro impreso con tipos móviles, y tuvo una edición 
de 180 ejemplares... El libro más largo jamás escrito es En busca del tiem-
po perdido, de Marcel Proust, con alrededor de un millón 200 mil pala-
bras en francés... Los dos libros más robados de las bibliotecas son el Guin-
ness World Records y la Santa Biblia... El libro vendido a mayor precio fue 
el Código Leicester, del gran Leonardo da Vinci, y lo compró en 1994 Bill 
Gates por 30 millones 800 mil dólares... El prefacio de un libro lo redacta 
su autor y el prólogo lo asume otro escritor... 

Cuando los nazis llegaron al 
poder en Alemania en 1933, 
estudiantes de más de 30 uni-
versidades que profesaban esa 
nefasta ideología saquearon 
las bibliotecas en busca de 
libros que consideraban “no 
arios”. Entre los títulos que arro-
jaron a las llamas en las plazas 
públicas figuraron las obras de 
Sigmund Freud, a las que el 
siniestro Joseph Goebbels, 
ministro de Propaganda del III 
Reich, calificó de “pornografía 
judía”. El famoso psiquiatra 
comentó entonces, sarcástico: 
“Vaya, ¡cuánto ha avanzado la 
humanidad! En otros tiempos 
me hubieran quemado a mí”. 

POSTALES TUNERAS 

Guarachando Compay Gallo es 
un festival fundado por idea del 
músico y compositor amanciero 
Gaspar Esquivel Suárez, que 
vuelve a ocupar escenarios en el 
más occidental de los municipios 
tuneros los días 4, 5 y 6 de abril. 

De acuerdo con el promotor del 
evento, en esta oportunidad se 
habilitan tres áreas festivas: la 
Plaza Cultural, El Rincón de la 
Guaracha (en el bulevar) y la cén-

trica Calle A, donde el público 
puede disfrutar de la actuación de 
agrupaciones foráneas. Asimismo, 
se prevén los acostumbrados 
talleres sobre el género musical y 
sus principales exponentes, más 
espacios teóricos y la habitual 
peña Guarachando en el barrio, 
con sede en la Circunscripción 19, 
del Consejo Popular 1. 

En su aniversario 17, la festivi-
dad sigue contando con la partici-
pación del pueblo, en especial, 

con los jóvenes, a quienes trata de 
inculcar el gusto por la guaracha. 
Gaspar, defensor de la música 
popular cubana y las tradiciones, 
dijo que la actual edición se dedica 
al cumpleaños 55 de la emisora 
Radio Maboas, fundada el 5 de 
abril de 1970, por su papel en la 
comunidad y en la divulgación de 
espectáculos significativos. Tam-
bién celebra los aniversarios 63 de 
la UJC y 66 de Casa de las Améri-
cas.

 “La gente tenía montones de 
libros y nunca había publicado. 
Entonces se les dio la posibilidad. 
Tuve el placer de disfrutar la entra-
da al mundo editorial de muchos 
escritores tuneros, casi la mayoría. 
Eso me produjo un placer inmen-
so”. Así recuerda la editora Mirtha 
Beatón su llegada al sello local, del 
cual fue fundadora y su primera 
directora, cargo que ocupó por 
más de 10 años.

Esta semana, en el contexto de 
las celebraciones por el Día del 
Libro Cubano, se honró a perso-
nas como ella, sin las cuales no 
podría escribirse la historia de las 
letras aquí. El Centro Provincial del 
Libro y la Literatura (CPLL), la 
editorial Sanlope y el centro de 
promoción literaria Pablo Armando 
Fernández prepararon el agasajo, 
que acogió el lobby del teatro 
Tunas. “Sanlope es mi guijarro. 
Abrió puertas, me permitió supe-
rarme y ser un mejor ser humano. 
Sé que existe Arte y Literatura, 
Letras Cubanas, Nuevo Milenio, 
Oriente y otras editoriales, pero 
para mí la mejor es la nuestra. Le 
dediqué más de 30 años de traba-
jo y sigo contratada como editora. 
No me veo alejada de los libros”, 
añade Mirtha, “Mamá Sanlope”.

Maritza Batista, por su parte, 
provenía del ámbito académico y 

esta institución le resultó fascinan-
te. Allí, rodeada de libros y escrito-
res de la talla de Guillermo Vidal y 
Alberto Garrido, contribuyó a avi-
var -desde el puesto de jefa de 
Departamento de Literatura del 
CPLL- esta manifestación en el 
territorio. “La década del 90 fue 
brillante. Existió una comunidad 
literaria. Empezamos con Galería, 
de Antonio Gutiérrez, y después 
vinieron otros libros, incluso, 
muchos plaquettes. Se hizo un 
convenio con el poligráfico para 
libros publicitarios. Lesbia de la Fe, 
Tony, yo y los otros del equipo no 
teníamos noción de cómo hacer 
un libro. Empezamos a crear las 
colecciones y para ello trajimos a 
Roberto Artemio, uno de los mejo-
res diseñadores de Cuba. 

“Entonces Tony habló con él para 
crear pequeños libros que, cada 
uno, solo necesitaba para existir 
de una página. Así llegaron varios 
clásicos a manos de muchos niños 
y hay quien los atesora hasta hoy. 
Además de cuentos, se publica-
ban poesías, adivinanzas, obras 
de autores de otras provincias, 
figuras reconocidas…”. 

Acirys Espinosa, actual directora 
de la Sanlope, desde que era una 
estudiante ya se sentía atraída por 
este universo, tanto es así que -
luego- realizaría su tesis de maes-
tría sobre la historia de la editorial. 
“Esa motivación no fue por gusto, 

yo trabajaba en la Radio, pero en 
todos los espacios de esta provin-
cia, fueran de artes plásticas o de 
otra vertiente, ahí estaban los 
escritores. La literatura cobró un 
auge tremendo. Empezaron a 
conocerse nuestros autores a nivel 
nacional y más allá. La génesis 
estuvo marcada por miles de inno-
vaciones.

“Una vez Tony Gutiérrez en una 
entrevista dijo algo sabio: El Cuca-
lambé se publicó en Las Tunas 
cuando surgió nuestra editorial. 
Eso da la dimensión de la impor-
tancia que posee. Aun cuando nos 
toque tropezar y enfrentar muchas 
carencias, hoy nos satisface tener 
un catálogo que rebasa los 500 
títulos”, comenta Acirys. 

“Luego se empezaron a sumar 
otros editores y un montón de 
activistas. Entonces dividíamos la 
producción; había quien editaba 
narrativa, poesía o literatura para 
niños. Y así fue creciendo la enti-
dad. Aparejado a ello, surgieron 
actividades como Té Concierto, en 
la Casa del Joven Creador. 
Recuerdo que venía siempre en 
una bicicletica con dos galones de 
té, uno con su dosis de alcohol y 
otro normal, para todos los gustos. 
Era lindo el ambiente que se for-
maba allí. También había otras 
peñas y concursos como La Llama 
Doble”, agrega Maritza.

El intelectual Carlos Tamayo fue 
otra de las figuras que marcó esos 
inicios, sobre todo como asesor. 
Especialmente recuerda el naci-
miento de la actual revista Queha-
cer, cuyo formato ha variado con 
el tiempo. “Antes fue un tabloide 
del periódico 26, luego un suple-
mento que atendía el medio y 
después estuvo bajo la égida del 
CPLL. Fue revista impresa y 
actualmente es digital. En ese 
sentido, creo que ya es hora de 
que Sanlope tenga un sitio web 
para ’ella’”, apunta.

Tamayo reflexiona -además- 
sobre la decisión de llamar a la 
editorial con el seudónimo de 
Manuel Nápoles Fajardo, hermano 
de El Cucalambé. “En esa época 
todo se consultaba. Nos reunimos 
y Lesbia me preguntó: ’¿Qué tú 
crees?’. Como todo el mundo aquí 
conocía a El Cucalambé, llamarla 
así era redundar, nos decidimos 

por Manuel, prácticamente desco-
nocido y digno de reconocer, pues 
fue el primer editor de José Martí 
poeta con A Micaela. Y el primer 
libro publicado en Las Tunas (mu-
chísimo antes de llegar la editorial) 
fue de su autoría, Flores del alma, 
volumen que fotocopié en La Haba-
na y Sanlope volvió a editar”.

Historias como estas siguen 
guardadas en la memoria colectiva 
y, aún en la era de apuestas por 
publicaciones digitales, no deben 
olvidarse. Allí, en la calle Gonzalo 
de Quesada número 121, hay un 
lugar que -día a día- se empeña 
por defender la tradición literaria 
de estos predios. Muchos son los 
desafíos latentes, pero que persis-
ta -a pesar de todo- nos reconforta. 
Ojalá que, ante la crisis de papel y 
otros escollos, siga honrando 
siempre su eslogan: “Somos San-
lope, tu oasis de palabras”. 

Vuelve la guaracha
Por Ana Iris Figueredo Torres

l Este 31 de marzo la editorial local celebró su cumpleaños 34 

SANLOPE

Por Yelaine Martínez Herrera
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LA CIENCIA A LA 
HOGUERA

DATOS INTERESANTES SOBRE EL LIBRO

MORTALIDAD LINGÜÍSTICA 

Oscar Wilde (escritor irlandés)

La tragedia de la vejez no es ser viejo, sino haber sido joven.

Mariposa de papel con alas largasMariposa de papel con alas largasMariposa de papel con alas largasMariposa de papel con alas largasMariposa de papel con alas largasMariposa de papel con alas largas
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De los 21 equipos de bombeo 
que fueron instalados en el 
municipio de Jesús Menéndez 
como parte del cambio de 
matriz energética, se mantie-
nen activos 19.
Así lo declaró a 26 Alexander 

González Hidalgo, jefe del 
Departamento de Ingeniería de 
la Dirección Municipal de Acue-
ducto por esos lares; y dijo que 
los ubicados en la Fábrica de 
Tableros y el poblado de Salga-
cero presentaron problemas 
con las bombas.
Conversamos en el cargade-

ro de pipas de Lora, una comu-
nidad en la que sus cerca de 

270 habitantes reciben el agua 
gracias a uno de estos equi-
pos; y quienes, con gratitud, 
reconocen que ha mejorado 
mucho el servicio y que, entre 
las 11:00 de la mañana y las 
2:00 de la tarde, no falla el líqui-
do.
El sitio es conocido, además, 

porque funciona como carga-
dero para las pipas que abaste-
cen a las zonas de La Yaya, 
Loma Alta, La Calera, Laguna 
Blanca y La Playa; y también, 
al menos así sucedió mientras 
desandábamos el lugar, carga-
ba allí la pipa de 20 metros 
cúbicos que arribó desde la 
zona de El Cayo.
Orestico está entre las cuatro 

personas que se desvelan para 
que todo funcione con rigurosi-
dad; y, a pesar de que ahora 
solo acuden diariamente tres o 
cuatro pipas por problemas de 
combustible, en el verano el 
total llega a estar entre las 12 o 
14 cada jornada.
Es tierra de agua salobre, 

aunque, insiste mientras 
hablamos, “cumple con todos 
los parámetros físicos y quími-
cos”. Explicó que es un pozo de 
mucho caudal y que está el 
servicio allí entre los más esta-
bles de esa experiencia.
Por Alexander González supi-

mos que el ciclo de abasto de 
agua a través de la Dirección 
Municipal de Acueducto ronda 
en “Jesús Menéndez” los 20 
días, una cifra que está por 
encima de la media estableci-
da en el país (15 días).
Asimismo, reconocieron que 

se ahorran nueve mil mega-
watts de corriente gracias al 
cambio de matriz, algo que 
vale la pena si atendemos a 
que es el costo energético el 
mayor responsable de los gas-
tos anuales de la referida enti-
dad.

Cambio de matriz energética, 
aciertos desde el cargadero de Lora

L primer sábado del mes de abril 
tendrá lugar la feria agrocomer-

cial que usualmente acontece en el 
parque 26 de Julio del municipio de 
Las Tunas, dedicada en esta oportu-
nidad a los aniversarios 63 de la 
Unión de Jóvenes Comunistas y 64 
de la Organización de Pioneros 
José Martí.

Como ya es habitual habrá ofertas 
de diferentes renglones agropecua-
rios y desde la Delegación del 
Ministerio de la Agricultura se infor-
mó que se prevé la comercialización 
de más de cuatro mil 200 quintales 
de granos, frutas, viandas y hortali-
zas.

Según la planificación de ese orga-
nismo, sobresale la venta de harina 
de maíz, arroz, pienso criollo, frijoles 
común y caupí, mazorcas de maíz 
tierno y cocos, entre otros productos 

de mucha demanda por parte de la 
población que reside en la ciudad y 
sus alrededores.  

También participarán la Industria 
Alimentaria y las empresas Cárnica, 
Pesquera, Láctea, así como la de 
Bebidas y Refrescos, con atractivas 
propuestas; al igual que las formas 
de gestión no estatal, nuevos acto-
res económicos que ofrecen bienes 
y servicios de utilidad para las fami-
lias.

Como novedades, para esta jorna-
da sabatina se anuncia la realiza-
ción de los gustados espectáculos 
de rodeo. Además, las principales 
autoridades del territorio informaron 
que se rescatarán las noches tune-
ras, que tendrán su reinicio el próxi-
mo 12 de abril.

Hasta el momento pretenden reali-
zar esas actividades en sábados 
alternos y contribuirán al rescate de 
áreas emblemáticas de esta urbe, 
para el bienestar de sus residentes.

Desarrollarán feria
agrocomercial
este sábadoPor Esther De la Cruz Castillejo

Por Yenima Díaz Velázquez
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Los Leñadores de Las Tunas 
acaban de terminar su subserie 
ante los Vegueros de Pinar del 
Río, y con esta su periplo occiden-
tal, que dejó un saldo positivo de 
seis victorias en ocho desafíos, 
fruto de la barrida ante los 
Industriales de La Habana y dos 
más ante los pinareños. 

Tras un inicio lento, como ha 
sido su costumbre, la cuadrilla 
verdirroja comenzó a carburar 
mejor madero en mano; y apoya-
dos, además, por sus lanzadores 
relevistas, están en lugar de privi-
legio en la tabla de posiciones de 
la III Liga Élite del Béisbol Cuba-
no. Ahora pone “en pausa” su 
actuación en el torneo selectivo 
para concentrarse en La Habana 
con la vista puesta en la Liga de 
Campeones de América, progra-
mada entre el 8 y el 13 de abril 
próximos en México.

Los dirigidos por Abeisy Pantoja 
viajarán a la vecina nación con 
una nómina distinta a la que tie-
nen en la Élite, especialmente en 
el área de los lanzadores, aunque 
también hay cambios en el cajón 
de bateo.

“Se debe entender que ahora es 
un equipo nacional. Hay que ir por 
la victoria, que hace tiempo se nos 
viene negando en eventos inter-
nacionales. Se redujo el grupo, 
pero mantenemos los principales 
jugadores. Tenemos que pensar 
en Cuba y darle un cambio a la his-
toria reciente. Tratar de ganar es 
lo principal”, le aseguró el mána-
ger tunero a la revista Bohemia. 
Todavía no está confirmada com-
pletamente la nómina definitiva, 
mientras casos como el del dere-
cho Rubén Rodríguez suscitaron 
varias informaciones contradic-
torias.

Las Tunas jugará en el grupo B 
junto a los clubes Kane County 
Cougars (asociación profesional 
afiliada a la MLB de EE. UU.) y 
Piratas de Santa María, airoso en 
la Liga Profesional de Curazao. 
Su debut está pactado para el 9 
de abril ante los curazoleños. 
Luego medirán fuerzas ante los 
estadounidenses. En el apartado 
A tomarán parte los anfitriones 
Diablos Rojos, titulares de la Liga 
Mexicana, Titanes de Florida (Liga 
Superior Doble A de Estados 
Unidos) y Tigres de Chinandega 

(Liga de Nicaragua). Las novenas 
líderes de cada llave quedarán 
sembradas para semifinales y los 
otros avances a esa instancia pre-
miarán a los ganadores de los cru-
ces entre segundos y terceros de 
cada agrupación.

Los Leñadores pisarán suelo 
mexicano con el cometido de 
mejorar la imagen dejada por 
Alazanes de Granma, quienes en 
la versión promocional de esta 
Liga quedaron en el cuarto y últi-
mo escaño, con balance de una 
victoria y dos derrotas.

Por enésima vez, la conforma-
ción de un equipo que en calidad 
de campeón acude a un compro-
miso más allá de nuestras costas 
alimentó el debate entre si debió 
armarse uno que represente a lo 
mejor de lo que dispone Cuba en 
su territorio o, por el contrario, “pre-
miar” a quienes llevaron, en este 
caso a Las Tunas, a lo más alto 
del  deporte  de  las  bolas  y  los 
strikes en el ámbito doméstico.

De nuevo, la fanaticada y los 
especialistas han tomado partido 
en una discusión que ya se antoja 
bizantina, pues parte de la ilusoria 
pretensión de combinar dos 

deseos antagónicos; al menos, 
mientras un viaje al exterior del 
país se asuma como el único 
modo lo suficientemente bueno 
para recompensar a los atletas 
destacados de algún deporte a la 
altura que ellos esperan.  

Los Leñadores encaran su parti-
cipación en la Liga de Campeo-
nes del Béisbol con el colosal 
desafío de lucir bien ante una opi-
nión pública que, por momentos, 

parece imposible de complacer. Si 
vencieran, los críticos dirán que 
era de esperarse porque se ha 
conformado un equipo Cuba con 
nombre de provincia; de ocurrir un 
descalabro, entonces probable-
mente leamos términos como “ri-
dículo” o “papelazo”, refiriéndose 
a su desempeño. En semejantes 
condiciones, quizás le convendría 
a la tropa verdirroja sentirse bien 
consigo misma y con nadie más.

Leñadores y el desafío de lucir bien

La hora de los deportes y la confraternidad

Texto y foto: István Ojeda Bello

STE miércoles 2 de abril suce-
dió la inauguración oficial de 

los Juegos Deportivos Interfacul-
tades Cueybá 2025, de la Univer-
sidad de Las Tunas (ULT), aun-
que ya las competiciones habían 
iniciado en fechas previas. 

La lid, dedicada al aniversario 
30 de la casa de altos estudios, la 
victoria de Playa Girón y a los cum-
pleaños de la Unión de Jóvenes 
Comunistas y la Organización de 
Pioneros José Martí, acontecerá 
en los campus Lenin y Pepito Tey 

hasta el venidero 10 de abril, cuan-
do se sabrá cuál de las cinco 
facultades es la campeona. 

Para esta ocasión han sido con-
vocados seis deportes y desde 
sus redes sociales la ULT invitó a 
que las competencias se erijan en 
oportunidad para mostrar el 
esfuerzo y la pasión que mueve a 
sus estudiantes. “¡Que cada parti-
do sea un espectáculo para cele-
brar el talento y la dedicación de 

nuestros atletas! Que la amistad y 
el respeto prevalezcan”, apuntó. E

Por Redacción 26



L AÑO 2024 puso a prueba los 
resortes más indelebles del 

hospital pediátrico Mártires de 
Las Tunas. Por los azares y los 
azotes migratorios, el personal de 
Terapia Intensiva no completaba 
los equipos de guardia para sos-
tener las 24 horas de asistencia 
médica continua. Pero no se 
descuidó ni un segundo el servi-
cio. Una vorágine de tensiones 
curtió los salones estériles, cuna 
de niños que se debaten entre la 
vida y la muerte.

Sobre las espaldas de un solo 
galeno quedó de repente la res-
ponsabilidad de asegurar la 
supervivencia. Fueron días sin 
descanso, sin horas de sueño, de 
ir al hogar a media mañana ape-
nas para bañarse, cambiar las 
ropas y volver a la faena sin la 
certeza de un relevo. Fueron días 
de aguantarse el nudo en la gar-
ganta y seguir al pie de la cama 
del pequeño con los signos vita-
les más inestables.

El doctor Luis Enrique Rodrí-
guez Pérez es el dueño de esas 
espaldas.

“Lo primero fue tratar de encon-
trar personal. Lidiamos con el reto 
de acudir a profesionales que no 
estaban entrenados en cuidados 
intensivos. La especialidad de 
Terapia Intensiva es de tres años 
y surge a partir de otra: la Pedia-
tría. Por ende, la formación no se 
logra en seis meses o un año, 
pero teníamos que garantizar sí o 
sí la asistencia médica.

“Buscamos personas que ante 
todo tuvieran el deseo de formar 
parte de la sala y que supieran a 
qué se iban a enfrentar. En ese 
punto éramos dos especialistas, 
porque una colega enseguida 
sintió el llamado del deber y allí 
llegó dispuesta a compartir lo que 
hiciera falta.

“Sumamos, primeramente, a 
tres pediatras recién graduados y 
solicitamos permiso al Ministerio 
de Salud para realizar un diplo-
mado nacional, acreditado desde 
la Universidad de La Habana. A la 
par convocamos a los profesores 
retirados de la institución, autori-

dades en la materia como Alicia, 
José Carlos, Beatriz..., y echa-
mos a andar el diplomado que era 
docente y al mismo tiempo asis-
tencial, porque no podíamos 
darnos el lujo de esperar.

“Ahí ya contábamos con tres 
galenos junto a un residente que 
se nos reincorporó. Recuerdo 
que en el mes de marzo se unió 
un especialista de adultos y con la 
debida autorización integró el 
colectivo. Finalmente, pudimos 
respaldar la asistencia médica 
continua con un equipo que al 
principio estuvo laborando 24 
para 24 horas, pues los diploman-
tes no estaban en condiciones de 
quedarse solos.

Con la mirada húmeda, de 
quien conoce el peso exacto de 
llevar a cuestas un planeta carga-
do de piedras, rememora que 
tenía que ir todos los días al hos-
pital porque debía dar clases y 
hacer guardias, una combinación 
a prueba de jornadas festivas, 
fines de semana, feriados o 
fechas importantes. A prueba, 
incluso, del dolor en las piernas o 
el aguijonazo en la cabeza por 
falta de descanso.

“El diplomado fue caminando 
con éxito, pero hubo momentos 
en los que por problemas perso-
nales no podíamos garantizar ni 
la rotación de guardias. La gente 
se enferma, o lo hacen sus fami-
liares. Hay quien presenta situa-
ciones impostergables. Lo cierto 
es que volvió a complicarse el 
servicio y pedimos ayuda al 
ministerio. Por esta vía recibimos 
a dos residentes de Holguín que 
nos acompañaron durante dos 
meses consecutivos.

“Estaban en el segundo año de 
la residencia y nunca habían 
hecho guardia solos. Tuvimos 
que vincularlos al diplomado y 
ponerlos a trabajar de manera 
física y localizable. De ese modo, 
permanecimos meses hasta que 
logramos equipos que laboraran 
24 para 72 horas.

“Así es como está trabajando 
ahora mismo el servicio. Las 
diplomantes asumen guardias 
junto a los tres especialistas que 
nos mantenemos activos. Han 
sido tiempos muy difíciles. No 

hemos cogido vacaciones ni un 
día; yo mismo he hecho más de 
130 guardias físicas y muchas 
más localizables. A veces me 
llaman del hospital a las 8:00 pm 
porque hay un niño inestable o 
existen dudas en algún manejo; y 
ahí lo que prima es el compromi-
so. En lo único que pienso es en 
llegar rápido y que todo se solu-
cione para bien.

Con el ceño fruncido me dice 
que la situación no ha dejado de 
ser compleja. No sabe hasta 
cuándo pueda sostenerse este 
ritmo, rutinas que a las claras no 
son sustentables.

ENTRE SACRIFICIOS, LA 
EXCELENCIA

Durante el 2024 a la Terapia 
pediátrica ingresaron 394 pacien-
tes, 120 más que en el período 
anterior. De ellos, 122 menores 
de 1 año, y más de 50 en estado 
crítico inestable. Aun así, la insti-
tución no tuvo ningún niño menor 
de 1 año fallecido, resultado que 
nunca se había logrado, ni en los 
momentos de mayor fortaleza del 
sector, cuando había tres espe-
cialistas en cada equipo de guar-
dia. Tampoco se alcanzó esta 
tasa en ninguna otra provincia del 
país.

El panorama no fue sencillo ni 
mucho menos. Mientras no exis-
tía relevo y un par de médicos 
compartían el peso asistencial, 
lidiaron con 37 pacientes ventila-
dos y un arsenal de prematuros 
con las consiguientes complica-
ciones.

“Las sepsis constituyen la con-
dición que más está propiciando 
la muerte en la actualidad, como 
consecuencia de procesos infec-
ciosos que pueden ser respirato-
rios, digestivos, de estructuras de 
partes blandas..., pero al final 
lleva a un estado de disfunción 
múltiple de órganos, la causa 
más frecuente de deceso en las 
terapias intensivas.

“En esto nos golpea que no se 
diagnostica a tiempo la infección. 
En la sepsis hay un fenómeno de 
horas de oro; hay un lapso en el 
que el tratamiento tiene mejor 
respuesta, pero si no hay un diag-
nóstico precoz, no se toman en 
cuenta los factores de riesgo, los 
resultados no son los óptimos.

“Ahora mismo lidiamos con una 
población pediátrica que presen-
ta mucha prematuridad, bajo 
peso al nacer, embarazo en la 
adolescencia..., y constituyen 
pacientes que desde el punto de 
vista inmunológico son muy vul-
nerables. Cuando llegan con 
procesos infecciosos no respon-
den bien y desarrollan complica-
ciones. Tuve un paciente en paro 
después de 45 días de enferme-
dad y no falleció.

“Es importante que prioricemos 
el diagnóstico precoz y el manejo 
adecuado del niño de alto riesgo 
para poder bajar la tasa de morta-
lidad infantil. Hoy asumimos el 
reto de fortalecer la atención 
pediátrica. Es vital que cada vez 
que un menor de 1 año llegue al 
Cuerpo de Guardia, si no tiene 
criterio de ingreso, se sepa para 
dónde va, qué médico lo atende-
rá. Y si posee factores de riesgo 
no puede retornar para su casa.

“Tenemos que evitar que desa-
rrolle formas graves de enferme-
dad; los que no se diagnostican a 
tiempo son los que regresan y 
llegan de manera tardía a la Tera-
pia Intensiva. Como galenos 
debemos prender las alertas con 
los niños que van reiteradamente 
a la institución, y escuchar a las 
madres, porque su preocupación 
es la mejor guía para trabajar.

“Uno de mis profesores me 
enseñó que al pequeño hay que 
verlo como si fuera tu hijo, y ese 
ha sido mi credo. Si a los míos les 
da fiebre yo me desespero, los 
llevo al pediatra. Entonces actúo 
de la misma manera con los 
otros.

“El año pasado ideamos la 
estrategia de recorrer el hospital, 
a eso de las 10:00 u 11:00 pm, o a 
la 1:00 am, buscando pacientes 
que tuvieran riesgos y pudieran 
complicarse y llegar tarde a la 
sala de Terapia. Rescatamos 
varios dentro del hospital. Cuan-
do veíamos a una madre ansiosa 
la entrevistábamos y era verdad 
que su hijo estaba mal. Al intensi-
vista le toca hacer eso, el pensa-
miento colectivo salva.

“Debemos realizar un recorrido 
por toda la provincia. Si la sepsis 
es la causa más frecuente de 
muerte, nosotros tenemos que 
darles elementos y armas a los 
médicos de la Atención Primaria 
para reconocerla. Son momentos 
difíciles, pero el personal de 
Salud debe perfeccionarse, reor-
ganizarse.

SENSIBILIDAD
Y COMPROMISO

El doctor Luis Enrique es espe-
cialista de Segundo Grado en 
Pediatría y Terapia Intensiva. Fue 
el primero de su tipo de carrera en 
la provincia. Tiene apenas 51 
años de edad.

El Mellizo, como cariñosamente 
lo llaman sus colegas, habla en 
plural cuando sobre sus zapatos 
descansa un peso que él mismo 
entiende como no sustentable. 
Esta no es la única ocasión en la 
que se ha enfrentado al sacrificio 
que conlleva la bata blanca. Cuan-
do ha sido necesario partir para 
Guantánamo, por 5 meses y 
rearmar allá la sala de Terapia, ha 
marchado sin vacilaciones.

En casa, su esposa por más de 
25 años, y enfermera de profe-
sión, es el sostén para hacerle 
frente a la crianza de dos hijos; 
uno ya se empina con los ardores 
de ser médico y devolver el ejem-
plo que les deja papá en cada 
jornada.

Que nadie dude que lidia tam-
bién con las preocupaciones del 
hogar, el dinero que no alcanza 
para sufragar las necesidades 
básicas, los zapatos para los 
muchachos, las meriendas... 
“Hay que dejar fuera cualquier 
conflicto, preocupación. Al hospi-
tal se va a salvar a un niño”.

Escucharlo es convencerse de 
la sencillez de un hombre grande; 
y no está en tela de juicio sobre 
esta cuartilla su estatura. Pero 
verlo tragarse las lágrimas cuan-
do recuerda el fallecimiento de un 
pequeño, el rostro de los familia-
res al darles la noticia, la convic-
ción de que no se pudo hacer 
más; mirar a un médico llorar de 
dolor es otra cosa. Gracias, doc-
tor, por esta entrevista y por llevar 
bajo la bata blanca, o sobre ella, 
el humanismo con el que nos 
enseñaron a soñar.
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E

Los reconocimientos al doctor Luis Enrique siempre serán insuficientes.
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