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Cada 8 de marzo las cubanas cele-
bramos el derecho que nos reconoció 
la Revolución de ser dignas, indepen-
dientes y formar parte de la lucha dia-
ria por el avance del país. Este año lo 
hacemos como protagonistas del en-
frentamiento a la COVID-19, convenci-
das de que de esta batalla, como de 
tantas otras, saldremos victoriosas. 

Llegue la felicitación y el recono-
cimiento a cada camagüeyana que 
hace de su quehacer una revolución 
sobre la marcha: las dirigentes de 
nuestra querida organización, quie-
nes tienen en la delegación una trin-
chera de combate en la vigilancia 

epidemiológica de cada familia; las 
brigadistas sanitarias; las trabajado-
ras de la salud que dejan atrás por 
varios días a sus seres queridos para 
salvar vidas; las que han apoyado 
como mensajeras; las que dedicaron 
tiempo a buscar tela, hilos y con-
feccionar nasobucos; las que exigen 
disciplina y organización en las co-
las para las ventas de productos; las 
educadoras que convierten sus aulas 
en zonas estrictas de aislamiento con 
entrega y amor, o las multiplican en 
las casas de sus alumnos desafi ando 
el sol y las distancias; las de los me-
dios de comunicación, Comunales, 

Acueducto, la Agricultura, Acopio, 
Recursos Hidráulicos, Comercio, Gas-
tronomía, Caribe, Cimex, Cultura, el 
Inder, Transporte, de todos los servi-
cios; nuestras valiosas campesinas, 
amas de casa y estudiantes.

De nuestra responsabilidad y cui-
dados dependerá que podamos cele-
brar otros días internacionales de la 
mujer con abrazos, encuentros y fi es-
tas. Hoy nos toca quedarnos lo más 
posible en casa y cumplir las medi-
das sanitarias cuando debamos salir; 
promover tales conductas en la fami-
lia y proteger en especial a los niños 
y ancianos.

En medio de esta contienda por la 
vida y frente a las nuevas agresiones 
del imperialismo, la disyuntiva expre-
sada por Fidel y respaldada por el pue-
blo no ha cambiado: Patria o Muerte. 
Patria libre, independiente y soberana, 
sin que nadie venga a decirnos qué ni 
cómo hacer... o Muerte, porque esta-
mos dispuestas a defender lo conquis-
tado, inspiradas en las mujeres que en 
diferentes épocas sacrifi caron todo por 
preservar la dignidad de la nación que 
hoy seguimos construyendo las buenas 
y los buenos patriotas.

Secretariado Provincial de la 
Federación de Mujeres Cubanas

Por los futuros abrazos a la Patria engrandecida

La Patria, la nación, la tierra donde nace-
mos y somos, la matria*, el país, son con-
ceptos sagrados que para los de este Archi-
piélago en medio del Caribe se sintetizan en 
el orgullo de decir o escuchar Cuba.
Por la Patria, por la nación, por la tierra 

donde nacemos y somos, por la matria, por 
la Revolución que ha construido en Cuba un 
país mejor, se han hecho los más grandes 
sacrificios, se hacen y habrán de seguir cre-
ciendo, máxime frente a enemigos podero-
sos y lacayos de turno que no nos perdonan 
la irreverencia de pensar y actuar distinto.
Para doblegarnos han intentado todo, inclu-

so el terror y la muerte. Por estos días, muchos 
han recordado, desde sus propias vivencias o 
desde la necesaria lectura de la Historia, el 
horrendo crimen del sabotaje imperialista 
al vapor francés La Coubre, el 4 de marzo de 
1960 en la bahía de La Habana. En el sepelio 
de las más de cien víctimas renacía una de 
nuestras más entrañables determinaciones.

Hace “solo” 61 años Fidel sintetizó la con-
vicción común y mayoritaria de Patria o 
Muerte, no como vocación suicida o derro-
tista (después acuñamos el ¡Venceremos!) 
sino como decisión de entrega incondicio-
nal a lo que se cree y defiende, mas no fue 
el primero.
Durante casi cien años antes, otros miles 

de cubanos habían muerto, machete o re-
vólver en mano, decisión en mente, coraje 
en pecho, ante la misma disyuntiva: inde-
pendencia, libertad, dignidad... o nada.
Y ahora que cierta gente, sobre todo fuera 

de Cuba y dentro del mercado anticultural, 
pretende tergiversarnos esa certeza, confis-
car otro de nuestros símbolos, hay que re-
cordarles que fue también Fidel quien sin-
tetizó, no como contrapartida, sino como 
complemento, que nuestro Patria o Muerte 
era, es, por la vida.
¡Patria y Vida! les expresó como anhelo y 

guía de la Revolución a pioneros reunidos 

en 1999 frente a la entonces Oficina de In-
tereses de los Estados Unidos para exigir 
la devolución del niño Elián González. Se-
gún confesó, la frase era de una joven di-
putada al Parlamento Cubano, y él la siguió 
enarbolando en varias intervenciones años 
después, como recién han testimoniado                      
muchos.
Patria o Muerte es la convicción que nos 

sigue inspirando a soberanas vacunas 
contra la COVID-19, para nosotros y tam-
bién para el mundo; a sacarle a la tierra 
lo que nos nutre más con maña que con 
recursos; a sanarnos de tornados y ciclo-
nes, a recibir a los maestros en las casas 
cuando una pandemia aleja a “sus” niños 
de las aulas… a resistir, nuestra mayor 
prueba de vida.

*Neologismo (palabra nueva) que busca re-
construir la palabra patria desde la mirada fe-
minista.
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APLICAR LA JUSTA LEY
Eráclides Ramírez, vecino de la ca-

lle Frank País, edifi cio No. 2, Albaisa, 
reclamó resultados sobre el litigio de 
una vivienda a la que dice tiene dere-
cho; pero la contraparte, que también 
demandó la propiedad del inmueble, 
la colocó a nombre de un ciudadano 
que se encuentra fuera del país, y aun 
en medio de un proceso legal, fue ven-
dida. Publicada la preocupación de 
Eráclides en esta sección el pasado 
16 de enero, la licenciada Nadiezhda 
Guerra Avello, titular de la Dirección 
Provincial de la Vivienda, certifi ca que 
la queja se encuentra radicada en la 
Dirección Municipal de la Vivienda por 

el reclamante, solicitando la trans-
ferencia del inmueble, pues la dueña 
salió del país y luego se repatrió sin 
que existiera pronunciamiento admi-
nistrativo respecto a la confi scación. El 
posterior proceso civil ante el Tribunal 
Provincial Popular culminó con la Reso-
lución Administrativa que declara sin lu-
gar la pretensión, sin que se hiciera uso 
del derecho que le concede la Ley de 
recurrir el fallo. A Eráclides, la Subdirec-
tora Legal de la Dirección Municipal de 
la Vivienda le orientó solicitar los servi-
cios de un abogado de Bufete para estu-
diar el caso y establecer la reclamación.

CARNÉS DE MÁS Y SOLUCIONES DE 
MENOS

Un grupo de clientes de El Encanto, 
en la ciudad de Camagüey, se queja de 
irregularidades ocurridas el 16 de fe-
brero en oportunidad de ser colocados 
a la venta artículos de aseo personal 
y chancletas. Preguntan cómo es posi-
ble que si hay restricciones para circu-

lar antes de las 6:00 a.m., ya al ama-
necer habían recogido los primeros 
100 carnés de quienes entrarían a la 
tienda. Luego de otras indisciplinas y 
desorganizaciones, cuentan que a las 
5:30 p.m. les informaron que cerraría, 
cuando solo habían pasado 150 per-
sonas. Atendidas por la especialista 
comercial de la unidad, les informó 
que la demora se debía a la cantidad 
de códigos ofertados; sin embargo, 
dicen, en las cajas habían escaneado 
250 carnés. “Lo que hace pensar que 
permiten que una misma tarjeta pase 
por las cajas registradoras en el mismo 
día para comprar la misma mercancía, 
que está limitada. Esta compañera nos 
dijo que lo sentía mucho pero no te-
nía nada que ver con los números, que 
lo suyo era dentro de la tienda y para 
eso estaba la organizadora que pone 
el Gobierno. Expresó además que me 
quejaba porque no pude alcanzar mer-
cancía, sin tener en cuenta que es un 
derecho del cliente cuando no se le 

atiende debidamente”. La carta anota 
otras incidencias en El Encanto ese día 
y está fi rmada por siete ciudadanas.

PARQUEAR O NO PARQUEAR, HE AHÍ EL 
DILEMA

En relación con la queja publicada 
el pasado 23 de enero en nombre de 
clientes de los parqueos de las calles 
Santa Rita y Medio, quienes manifes-
taron su inconformidad con los nuevos 
precios que ascendieron a 600 pesos 
mensuales, ofrece respuesta Ludia 
Emilia Peña Troya, directora de la Em-
presa Provincial de Servicios Técnicos, 
Personales y del Hogar. Expone la ti-
tular que esa entidad arrendó dichos 
espacios a trabajadores por cuenta 
propia y les cobra una tarifa, la cual no 
ha sido incrementada. Es la Empresa 
de Transporte la rectora de la actividad 
de parqueos; no obstante, visitaron las 
mencionadas unidades comprobán-
dose que están aplicando las tarifas 
aprobadas por el Gobierno.

redaccionadelante@enet.co.cu 
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Como un cubo de 
leche fría

Como un cubo de leche fría cayeron sobre los ga-
naderos camagüeyanos los precios que trajo la 
implementación de la Tarea Ordenamiento. El in-

centivo que pudo representar el discretísimo aumen-
to de la leche fresca a un rango de 6.80 a 7.50 pesos 
por litro quedó anulado ante la subida exorbitante de 
los insumos, combustibles, electricidad y servicios, 
muchos hasta hoy inexplicables. 

En un nivel desigual quedó el valor del importante 
alimento que no llegó ni siquiera a duplicarse y se 
enfrenta a la escabrosa pendiente de los insumos 
de la Empresa comercializadora de productos agro-
pecuarios (Gelma) que empinó sus valores 5.39 veces, 
mientras que Labiofam los multiplicó por 4.25; el com-
bustible fue cuesta arriba siete veces y la corriente 18 
en la suma inicial, hoy llevada a 13. Ante estas cuentas 
es necesario recordar que nadie trabaja para perder. 

También les fue difícil comprender cómo en la 
primera conformación del valor de la leche los de-
cisores dejaron fuera el pago por el enfriamiento 
y el acarreo del producto, dos procesos costosos e 
imprescindibles. Sus esperanzas las pusieron enton-
ces en que se concretara una revisión del tema, la que 
para su pesar devolvió cifras que siguen dejando un 
saldo negativo en las arcas de los productores y de las 
entidades a las que están asociados. Se aprobó de-
sembolsar hasta 0.30 centavos por el traslado en un 
tramo de hasta seis kilómetros e incluir en el rango de 
hasta 7.50 pesos por litro, la remuneración de 0.15 cen-
tavos por cada unidad fría entregada a la industria. 

De haberse consultado con los ganaderos ello se 
pudo ajustar-rectifi car. Ese paso —omitido en el pro-
ceso— habría conllevado a menos errores, como re-
fl exionaron en reciente intercambio con una comisión 
gubernamental que evaluó en el territorio la marcha 
del ordenamiento.

Es esta una región de genes vaqueros, la cual acopia 
el 22 % de la leche que se obtiene en el país, y en el 
presente calendario asumió el compromiso de apor-
tar a la industria más de 76 millones de litros. Cono-
cimiento les sobra a los nuestros, curtidos en una 
comarca que acarrea el 93 % del líquido blanquecino 
con destino industrial y el 87 % del mismo lo realiza 

con tracción animal. Con un total de 181 centros de 
enfriamiento se garantiza que el 67 % del total del 
producto se entregue frío. 

A quienes trabajan de sol a sol, sin horarios ni feria-
dos, en medio de limitaciones de insumos y recursos, 
hay que escucharlos cuando aseguran que las cuentas 
actuales hacen insostenible el acarreo y los termos de 
frío les generan pérdidas, por gastos como la electri-
cidad y el pago a los trabajadores de los mismos. 

Aun en estas circunstancias ninguno cerró, pero 
sus empleados no devengaron salario en enero y no 
tienen garantías de cobrar febrero. En teoría el gasto 
de corriente en dichos puntos debía ser menor, pues 
están diseñados para funcionar cuatro horas, las que 
con regularidad se extienden hasta 14, 17 o más, pues 
la industria tiene défi cit de camiones para la recogida. 
¿Por qué tienen la cooperativa y sus trabajadores que 
asumir tal pérdida económica?

Otro tema trae con dolor de cabeza a los guajiros: 
la intención a nivel de país de medir la calidad de la 
leche a partir del análisis de la reductasa, una prueba 
de primer mundo que absolutamente nada tiene que 
ver con las condiciones de subdesarrollo en las que 
produce la ganadería en Cuba. 

Como expuso Reinaldo Martínez González, especia-
lista de ganadería de la Delegación Provincial de la 
Agricultura, la calidad sanitaria también debe reeva-
luarse, ya que en Camagüey hace más de 25 años no 
se entregan fi ltros, y en cantidades y ocasiones muy 
escasas se les ceden cubos, cantinas y botas de goma 
a los vaqueros. Según apuntó el especialista, el 48 % 
de los productores del territorio no tienen techos ni 
pisos en las casas de vaquerías y el 28 % no cuentan 
con agua sufi ciente para el ordeño. 

Necesaria, impostergable, la Tarea Ordenamiento 
constituye un paso para impulsar mayor efi ciencia y 
mejores rendimientos, y que ello se traduzca en más 
calidad de vida para el pueblo. Cada paso, cada me-
dida debe estar ajustada a la realidad y en la toma de 
decisiones no se puede ignorar que en este “poner las 
cosas en su sitio” la cuenta tiene que darle al produc-
tor, a la empresa y al cliente. 

Por Yurislenia
Pardo Ortega

De poco valdrá cerrar calles céntricas y garantizar a través de 
mensajeros las atenciones básicas a quienes allí residen, si 
no somos capaces de organizar la afl uencia de personas a las 
instituciones de servicios.
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Por duro que suene, luego 
de más de diez años pen-
sando el ordenamiento 

monetario, se ha convertido en 
la condena para aquellas em-
presas cuyo objeto social no 
es exportar, sino brindar pro-
ductos y servicios de calidad, 
ya sean para visitantes o cita-
dinos. 

Si bien no se puede descartar 
la posibilidad para empresas 
locales de exportar al menos 
dentro de las fronteras y así 
buscar la liquidez necesaria 
que les permita operar en las 
nuevas circunstancias, también 
hay que pensar en que no se 
obtiene un renglón con cali-
dad exportable de un día para 
otro, no todo depende de la 
creatividad.

Acerca de cómo se formaron 
y se forman aún los precios vi-
gentes desde el 1ro. de enero 
de 2021, Félix Pino Pérez, sub-
director de Fiscalización en la 
Dirección Provincial de Finan-
zas y Precios, explicó que un 
conjunto de normas regulan 
las facultades de aprobación y 
los procedimientos para su for-
mación, tanto mayoristas como 
minoristas. 

“El decreto No. 24 del Con-
sejo de Ministros establece los 
servicios y productos centra-
lizados. Lo que no, queda a la 
aprobación del Ministerio de 
Finanzas o quien este decida.

“Son alrededor de 42 pro-
ductos centralizados, para los 
demás la facultad recae en los 
directores de las empresas. El 
proceso de actualización de los 
descentralizados comenzó con 
la conformación de los mayo-
ristas, la forma general, según 
la Resolución No. 324, se mul-
tiplica el índice medio de la 
clase, teniendo en cuenta el 
nomenclador de la actividad 
económica por los precios 
que existían el 30 de junio de 
2019”. 

Ese índice se mueve entre un 
mínimo y un máximo, pero ¿qué 
sucedió entonces?, la mayoría 
se multiplicó por el máximo, 
sin realizar un estudio de mer-
cado previo ni analizar la sen-
sibilidad del producto para la 
población. 

Los precios minoristas deben 
ser continuidad de los mayo-
ristas, no generar subsidios 
indebidos y que exista unifor-
midad a partir de su relación 
con la calidad, no puede ha-
ber en el mercado dos pro-
ductos de igual calidad con 
valores diferentes, excepto 
si está llegando a la fecha de 
caducidad.

En general está estructurado 
por el precio mayorista, más 
el impuesto sobre venta mi-
norista, y el margen comercial 
que debe ser de hasta un 10 %. 
Cuando se forma por método 

de gastos, el minorista no debe 
tener una diferencia mayor al 
20 % del mayorista. Según los 
especialistas se debe utili-
zar más el de correlación, te-
ner en cuenta el precio de un 
producto de similar calidad 
en el mercado y que cubra el 
costo de adquisición, la obli-
gación tributaria y el margen 
comercial, así como obtener 
utilidades.
ENCOMENDADOS AL DESTINO

Todo parece indicar que las 
orientaciones están claras y 
no debiera haber mayores di-
fi cultades, pero acudimos a la 
Empresa de Turismo de Ciu-
dad Santa María, la cual desde 
hace varios años tiene demos-
trada efi ciencia y resultados 
económicos.

Una de las intenciones del 
ordenamiento es incentivar las 
exportaciones para captar divi-
sas fuera de Cuba que permitan 
fi nanciar y dinamizar la econo-
mía nacional. Sin embargo esta 
esencia se pierde si los pro-
veedores piden a las empre-
sas nacionales, incluso locales, 
como Santa María, pagar un por 
ciento en MLC que no tienen, 
muchas ni siquiera cuentan con 
Certifi cado de Liquidez. En pri-
mer lugar, no se está captando 
dinero fresco, sino moviendo 
de un lado a otro el dólar y 
en la práctica manteniendo la 
dualidad monetaria, ahora con 
el MLC en sustitución del CUC. 

Por ejemplo, para Santa Ma-
ría comprar productos de Bras-
cuba, Bucanero, Havana Club 
y Habanos, con las cantidades 
que adquiría antes del 1ro. 
de enero de 2021, necesitaría 
ahora mismo unos 500 000 pe-
sos en MLC, que no tiene cómo 
adquirirlos porque, además, no 
posee licencia para vender pro-
ductos a la población en esa 
moneda, según explica Andrés 
León Jiménez, su especialista 
comercial.

“Se dijo: no hay que preocu-
parse por el dólar, las empre-
sas lo pagan a 1x24 al precio 

que ponga el proveedor, pero 
no funciona así”, agrega León 
Jiménez. 

Febrero demostró a fi nales de 
mes que cuando no han ven-
dido la producción y necesitan 
garantizar salarios, sí aceptan 
el pago en pesos y, por si fuera 
poco, ponen condiciones mu-
chas veces inaceptables, apro-
vechando que controlan la pro-
ducción de cigarros, cervezas, 
ron y tabacos, esenciales para 
ofertar un producto turístico de 
calidad.

Otro dato resulta más elo-
cuente todavía. Para adquirir 
el queso Mozzarella, esencial 
en la actividad gastronómica, 
post ordenamiento tienen 
que desembolsar 94 veces 
más dinero que antes. Para el 
segundo semestre la Resolu-
ción No. 324 duplica el índice 
medio de la clase, que va a 
parar a la formación del pre-
cio minorista y el más afec-
tado es el bolsillo del cliente, 
del trabajador. 

¿Improvisaciones? ¿Por qué 
hay otros proveedores con los 
que sí da la cuenta?

Para formar los precios an-
tes del ordenamiento se mul-
tiplicaba el costo por 2.4 y el 
margen era mayor, ahora es 
solo por 1.25, defi nido por la 
Dirección Provincial de Finan-
zas; de allí tienen que sacar los 
impuestos, los gastos de elec-
tricidad, telefonía y salario; los 
números están apretados por-
que se limitan las ganancias 
mientras se incrementan los 
costos. 

Hablamos de una de las em-
presas con mejores resultados 
de la provincia antes de 2021 
y cuyo futuro es ahora una in-
cógnita. Aunque creatividad y 
ganas de hacer no faltan allí, 
ellos necesitaron en 2020 más 
de 40 proveedores, hoy tienen 
solo 13, muchos locales. Otros 
imprescindibles, sobre todo 
para la actividad gastronómica, 
no quieren negociar si no es 
con divisa dura. 

LÁCTEO AL ROJO VIVO
A la Empresa Láctea de Ca-

magüey llegó Adelante en 
busca de las causas del incre-
mento del queso que le cuesta 
ahora a Santa María 94 veces 
más que en el año 2020 y otros 
elementos. 

Según Yamilka García Velás-
quez, directora económica de 
la entidad, se cumplió estric-
tamente lo que dicta la Resolu-
ción No. 324. 

“En el caso del Mozzarella, el 
precio base que tenía en junio 
de 2019 era 35,91 pesos por ki-
logramo, el índice medio de la 
clase daba la posibilidad de 
multiplicarlo por 4,09; sin em-
bargo, como de todas formas 
nos da pérdidas, lo multiplica-
mos por 3,5. Este queso tiene 
una fi cha de costo de 151 pesos 
y lo vendemos en 125. 

“Cuando se suma la leche, 
ahora a 7,50 el litro; el cuaje, 
de 6 881 pesos la tonelada a 
138 000, así como otras mate-
rias primas de importación; la 
energía, que en 2019 era a 134 
pesos el MegaWatt y subió a 
3 962 pesos; el agua siete ve-
ces más y el diésel 26 veces lo 
que costaba antes, unido al in-
cremento salarial, la cuenta no 
da”, enfatizó.

Y no para ahí. El yogur de 
soya, con un precio centrali-
zado, se factura a 3,67 pesos la 
bolsa mientras que en la fi cha 
de costo sale a más de siete. Se-
gún García Velásquez, lo mismo 
sucede con casi la totalidad de 
las producciones, están dando 
pérdidas. Imaginemos cuando 
para el segundo semestre los 
índices medio de la clase su-
ban, de hasta 4,09 podrá ir a 
6,25, las materias primas se 
encarecerán y el más afectado 
será el bolsillo de la gente. 
Ahora, por ejemplo, la cubeta 
de cuatro litros de queso crema 
sale de la Empresa a 166,67, 
pero llega al consumidor mino-
rista a más del doble.
TRANZMEC A PUNTA DE LÁPIZ 

En busca de otras perspecti-
vas relacionadas con el impacto 
de la formación de nuevos pre-
cios en el sistema empresarial 
cubano a raíz del ordenamiento 
monetario y cambiario, enfi la-
mos hacia la Unidad Empresa-
rial de Base (UEB) Camagüey de 
la Empresa de Transportación 

y Servicios de Mecanización 
(Tranzmec). 

“Hay que llevar los gastos a 
punta de lápiz”, fue la primera 
frase de Arcángel Álvarez Gon-
zález, director de la UEB, y no 
es para menos. El precio del li-
tro de aceite motor se disparó 
de 2,5 pesos a 49, y el petróleo 
de dos pesos a 14, “aunque 
hasta hoy los ingresos se co-
rresponden con los gastos, hay 
que administrar mejor, y si an-
tes no se pensaba mucho para 
hacer un cambio de aceite, por 
ejemplo, ahora tiene que es-
tar bien justifi cado, porque de 
lo contrario la cuenta no da”, 
explicó.

Todavía hay precios de pres-
taciones de servicios por re-
visar, según Álvarez González, 
porque aunque hay componen-
tes de importación en la repara-
ción de un motor Kamaz, antes 
de 2021 costaba entre 25 000 y 
30 000 y ya puede llegar a más 
de 80 000, “pero lo más impor-
tante es la calidad del trabajo, 
porque pagamos mucho más por 
el mismo servicio y debiera durar 
unos siete u ocho años”. 

Por otra parte, solo avanzado 
el año se supo el importe de 
gomas, baterías y otros recur-
sos vitales para que la empresa 
funcione. ¿Había que esperar a 
enero para fi jarlos? 

Todo esto ha obligado tam-
bién a que los empresarios bus-
quen variantes. En Tranzmec, por 
ejemplo, trabajan en revitalizar 
su propio taller que permita in-
cluso reconstruir los remolques 
de alto porte de varias provin-
cias y ahorrar por concepto de 
reparación. Además, piensan 
en nuevas fuentes de genera-
ción de ingresos.

Alternativas hay miles, pero 
también muchas cuestiones 
que analizar una y otra vez, 
porque la implementación del 
ordenamiento ha demostrado 
que la práctica ha sido muy di-
ferente a lo planeado. Remover 
los cimientos puede ser bueno, 
sobre todo para que no haya 
acomodamiento, pero no se 
trata de derribar el edifi cio. En 
el tema de marras se impone 
orden y no desorden, para que 
sea sinónimo de prosperidad y 
no de quiebras, ni la condena 
a muerte de muchas entidades 
del sistema empresarial cubano.

Orden  en el 
ordenamiento

Por Jorge Enrique Jerez Belisario 

Algunos proveedores monopolizan productos imprescindibles para las 
ofertas turísticas, lo cual afecta a las empresas que prestan servicios. 

Varias producciones lácteas se facturan hoy a precios por debajo de su fi cha 
de costo, algo que también debe ordenarse.
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La abuela le dijo a Juan José, 
con la vehemencia propia de 
la edad: “Coge los pomitos 

de medicamentos que hay en el 
estante del patio y llévalos para 
la farmacia, serán más útiles allá 
que amontonados sin ningún 
uso”. La propuesta de la mujer, 
no tan común en nuestros hoga-
res, adquiere gran connotación 
en tiempos en que las importa-
ciones de frascos se reducen   y 
su reciclaje vuelve a ocupar un 
lugar vital e inaplazable.

En época de bonanzas se dejó a 
un lado la gestión recuperativa de 
pomos de medicina, la cual cons-
tituyó durante años una tarea 
esencial de los Comités de De-
fensa de la Revolución (CDR), con 
el concurso de la Organización de 
Pioneros José Martí y de la Fede-
ración de Mujeres Cubanas (FMC), 
espacios en los que se promovían 
competencias emulativas.

Milagros González de Armas, 
cincuentenaria dependienta de 
farmacias, activa aún en la uni-
dad de Padre Valencia y Lugareño, 
explicó las altas y bajas en la re-
cepción de los recipientes que 
donaban los vecinos hasta que 
aparecieron las casas de compra 
de la Empresa de Materias Primas 
y mermó su recepción.

Hoy cobra de nuevo importan-
cia la devolución de pomos, con 
dos variantes fundamentales: 
los que done la población a las 
farmacias y los que lleven a las 
casas de compra. En dichos esta-
blecimientos tienen un precio de 
un peso por unidad, mientras la 
empresa recuperadora elevó de 
70 centavos a $1.20 su comercia-
lización con la dependencia de 
Salud Pública. Durante el 2020, 
esta última recibió el millón                                                                    
800 000 frascos contratados, 
plan que para el actual año as-
ciende a dos millones, según ex-
plicó el licenciado Dixsan Rojas 
Cruz, director de la Empresa Pro-
vincial de Farmacias y Ópticas,

También debe retomarse el 
protagonismo de las organi-
zaciones. En conversación con 
Adelante, la secretaria general 
de la FMC en Camagüey, Yodel-
kis Fajardo Orhiuela, dijo que 
promueven en sus delegacio-
nes de base la recuperación 
de frascos, fundamentalmente 
para la medicina tradicional, de 
modo especial en la etapa de 
pandemia. Tal iniciativa debe 
multiplicarse aún y extenderse 
a los CDR y los pioneros.

OTRA REALIDAD DEL PROBLEMA
La dinámica de pensar como 

ricos indujo a dejar a un lado 
el lavadero de frascos ubicado 
en la calle Julio Sanguily y Car-
mona, en la barriada de La Vigía, 
por donde circulaban cada año 
miles de unidades.

El director de la Empresa Pro-
vincial de Farmacias y Ópticas 
fue minucioso en sus explica-
ciones: “El año pasado se le dio 
mantenimiento a las máqui-
nas, y aunque es una técnica 
prácticamente criolla, funciona 
bien.  La piscina donde se ponen 
en remojo, que tenía salideros, 
fue recuperada. La instalación 

nunca se destruyó. Se utili-
zaba para  envasar hipoclorito. 
Lo único que ha cambiado de 
aquel tiempo es que no tiene la 
caldera para lavar los frascos a 
vapor”.

El directivo explicó que en 
frío se puede cumplir el pro-
ceso de lavado, siempre que 
dispongan de detergente en 
polvo, producto con el que han 
afrontado difi cultades por ca-
recer los proveedores de este 
en sus inventarios, aunque en 
ocasiones lo han suplido con 
detergente líquido, con cierta 
inestabilidad también; de sosa 
cáustica con una demanda que 
no sobrepasa los 500 litros 
al año y acceden sin mayores 
contratiempos.

Algunos entrevistados como 
el Doctor en Ciencias Pedagó-
gicas y licenciado en Química 
Alfonso Álvarez Ayala, y José 
Lozada Gómez, profesor de esa 
especialidad durante 38 años y 
acucioso investigador, valoran 
que siempre que las labores 
de higienización de los frascos 
se realicen apegadas al uso de 
sosa cáustica, hipoclorito, de-
tergente y vapor, pueden em-

plearse para envasar medica-
mentos tanto para uso externo 
como interno. Sin embargo, no 
están agotadas las posibilidades 
de confi rmar científi camente si 
tras una minuciosa labor en el la-
vadero los frascos pueden reutili-
zarse y decidir al respecto. Sería 
una respuesta contundente a las 
necesidades del país, para dismi-
nuir las importaciones. 

Desde 2017 se recibían al año 
en Camagüey unos 11 millones 
de frascos de diferentes tipos; 
de ellos   poco más de la mitad 
destinados a la producción de 
fármacos. En el presente 2021 el 
plan prevé producir seis millones 
de unidades de medicina natural, 
químicos dispensarial,  y fórmulas 
magistrales.

¿QUÉ PASA CON LAS FÓRMULAS?
Con el director de la Empresa 

Provincial de Farmacias y Óp-
ticas conversamos también 
acerca de las quejas de la po-
blación respecto a que muy po-
cas farmacias de la ciudad de 
Camagüey preparan fórmulas 
dispensariales.

“Hemos tratado de prote-
ger algunas unidades, como la 

ubicada frente al hospital pe-
diátrico Eduardo Agramonte 
Piña; sin embargo, hace mucho 
tiempo la mayoría de las ma-
terias primas para las fórmulas 
están en falta.

“La segunda causa es que 
antes se fabricaban con medi-
camentos terminados, los tritu-
rábamos y hacíamos un jarabe 
como el broncodilatador, luego 
se eliminó porque la industria 
nacional lo asumiría”.

De existir las materias pri-
mas, la disposición es volver 
a hacerlas en corto tiempo en 
los 32 dispensarios; el personal 
está capacitado y otros en for-
mación como técnicos en far-
macia, con la estrategia, ade-
más, de cuatro áreas nuevas 
para esos menesteres.

En tal sentido se precisa re-
solver las dificultades con el 
agua destilada, que se pro-
cesa en equipos con más de 
30 años de explotación y que 
funcionan fruto del trabajo 
del personal de Electrome-
dicina. Varias unidades no 
acceden de forma estable 
al agua del acueducto, otra 
limitación.

Buscarle remedio al retorno de frascos 

Leo: una historia sobre la tierra y las distancias

Por su estatura no parece un 
niño, pero lo es. Eso se nota 
cuando sonríe, por la risa diá-

fana de quien sabe querer. Lean-
dro García Gutiérrez, o Leo como 
le llaman todos, tiene 13 años, le 
gustan la pelota, los animales y las 
películas. Su mamá cumple misión 
internacionalista en Angola y él 
vive con su papá y su abuela en el 
reparto El Porvenir. 

La cuarentena ha sacado al 
máximo su creatividad y ha con-
vertido a la tierra en aliada, en 
necesaria cercanía ante tantas 
distancias y abrazos inconclu-
sos. Aprendió preguntando a la 
abuela, y aunque su padre le 
ayuda, él maneja las plantaciones: 
sabe sembrar, y más que eso, cul-
tivar, sacarle frutos al suelo fértil. 

“Cuando veía las teleclases de 
Historia, me dieron curiosidad 
los métodos de cultivos de las ci-

vilizaciones antiguas y empecé a 
preguntar y a buscar en Internet. 
Me di cuenta de que no es plan-
tar por plantar, sino que cada 
planta lleva su atención y su mo-
mento del día”, me dice con su 
entusiasmo de adolescente.

Las primeras siembras fueron 
de ají y yuca, con la ayuda del 
papá. Luego continuó solo y tiene 
plátano, malanga, frijol, pepino, 
remolacha, cebolla, calabaza, 
ñame, tomate, más de 10 tipos de 
árboles frutales y cítricos y en to-
tal más de 30 especies diferentes.

“Me levanto tempranito y 
atiendo algunas plantas, les doy 
comida a mis dos perros, mi co-
nejita y mi jicotea, me baño y 
luego hago las tareas. Si después 
tengo que ayudar a mi abuela 
también lo hago, pero ellos me 
dicen siempre que las tareas de 
la escuela, primero. Por la tarde 

veo las teleclases y riego las 
otras siembras”.

Mientras amanece, él ya está en 
el patio, a veces solo mirando sus 
matas crecer, como si les pudiera 
ver el cambio. “Antes me deses-
peraba, pero ya tengo un poco 
más de paciencia. El secreto es 
darles cariño y atenderlas, ellas 
solas se gozan”. 

Con 13 años habla con pasión y 
orgullo del arte de cosechar: “El 
método que más aplico es el de 
la rotación de cultivos, leí que es 
muy bueno para que el suelo se 
fortalezca”. Su abuelo quiere que 
sea ingeniero agrónomo, pero él 
no se decide aún.

Dice que los Toros ganan el año 
que viene sí o sí y espera que pa-
sen el tiempo y la epidemia para 
jugar pelota con sus amigos del 
barrio y lo que más extraña en el 
mundo: abrazar a su mamá.

Por Legna María Caballero Pérez (Estudiante de Periodismo). Foto: Leandro Pérez Pérez

Por Enrique Atiénzar Rivero

En la farmacia de Martí y San Pablo recuperan los frascos para medicamen-
tos de uso externo.

Carlos Buceta Torres, al frente del lavadero, asegura que el proceso correcto 
de lavado garantiza el uso de los frascos con cualquier fi nalidad.

Fo
to

: L
ea

nd
ro

 P
ér

ez
 P

ér
ez

/A
rc

hi
vo

Fo
to

:  
Al

ej
an

dr
o 

Ro
dr

íg
ue

z 
Le

iv
a



6 de marzo de 2021 5Variada

Manejar un camión North Benz car-
gado con 60 toneladas de caña 
de azúcar y dos remolques no 

resulta tarea fácil para nadie. La más 
simple maniobra demanda precisión, 
sobre todo porque esa mole de hierro 
no se frena tan fácilmente; sin embargo, 
dicen los más experimentados que ella 
lo hace muy bien.

Era su sueño desde niña; y a pesar de 
las incomprensiones y el machismo, lo 
consiguió. “Les dedico tiempo a mi nieto, 
a mi hija, a los animales; bordo, coso; 
pero como manejar no hay nada, mien-
tras más grande el carro, mejor. Fíjate 
que este camión, además, es más largo 
de lo habitual y me siento cómoda en él”.

Así comienza a contar su historia 
Reyna Labrada Reyes, la única chofer de 
la base de Tranzmec que, con 24 camio-
nes, asume la misión de abastecer de 
caña al central Panamá, en Vertientes.

“Tenía 29 años, empecé a trabajar 
como estadística de Vivienda en el te-
rritorio; ya habían pasado tres años 
intentando ser aceptada en esta base, 
y nada. ‘¿Una mujer manejando camio-
nes?’, decían. Un compañero que afi r-
maba conocerme desde niña pensaba 
que no daría la talla, por mi sexo.

“La secretaria de la Federación de Mu-
jeres Cubanas (FMC) me avisó que a ‘Ba-
talla de Las Guásimas’ le situaron unos 
carros; fuimos allá y nada para mí. Pasó 
el tiempo y vino a Vertientes Antonio 
Delgado, en aquel entonces miembro 

del Buró Provincial del Partido, y la com-
pañera de la FMC le contó acerca de mí. 
Gracias a su gestión me contrataron”.

Reyna no le temía a lo rudo que podía 
parecer un ZIL 130, su primer vehículo, 
que condujo por mucho tiempo. “Al de 
ahora hay que hacerle cosas, son rela-
tivamente nuevos, pero tienen algunos 
años de explotación en caminos que 
no están buenos. Lo conozco muy bien, 
cada ruidito lo siento, hace unos días 

percibí un ‘grillo’ que ni mi compañero 
escuchó. La base del tanque de agua se 
había partido”.

Y cuando uno cree que ya no puede 
haber más sorpresas, se las ingenia 
para asombrar. “Cuando salí de la base 
de ‘Batalla...’ me incorporé a la Tarea Ál-
varo Reynoso y estudié Derecho, otro de 
mis sueños, porque cuando terminé el 
preuniversitario no alcancé la carrera. 
A pesar de ser licenciada, prefi ero se-

guir manejando. Muchos, incluyendo a 
mi hija, pensaron que la ejercería, pero 
opté por lo que hago, aunque saber de 
leyes me ha servido para defenderme en 
incidentes en la carretera y para demos-
trar que no han sido mi responsabilidad.

“He tenido que librar guerras, incluso 
silenciosas. Hay quienes no asimilan 
que una mujer pueda conducir un ca-
mión, y han querido quitármelo, mas les 
he demostrado que nosotras también 
podemos. Por suerte, ya todo pasó y hoy 
soy reconocida, lo que me hace sentir 
motivada”.

A luchar por lo que quieren llama 
Reyna a las mujeres: “Que no se rindan, 
si yo lo hubiera hecho, nunca habría 
sido chofer de un camión”.

Para ella es un arte arrancarlo, ca-
lentar el motor, revisar que todo esté 
en orden y partir al cañaveral, recorrer 
de noche o de día el camino hasta el 
basculador, y realizar la maniobra más 
difícil, con la cual concluye el trayecto 
de poco más de una hora que separa el 
campo de la industria.

Tiene mucho que ver con el cumpli-
miento del plan de 1 000 toneladas de su 
pelotón. Y justo con la entrega de cada 
60 toneladas listas para moler, empieza 
el otro recorrido. Pero no se agota, sabe 
que tiene que cuidarse, como siempre 
le pide su hija al salir de casa, y no sola-
mente por los suyos, también para que 
haya Reyna para rato en las carreteras 
de Vertientes.

La Reyna en la carretera 

La Instrucción No. 1 de 
2021 de la Dirección Na-
cional de Medicamen-

tos y Tecnologías Médicas 
del Ministerio de Salud 
Pública modifi có la vigen-
cia de los certifi cados de 
medicamentos controlados 
indicados para enfermeda-
des crónicas.

Dada la situación epide-
miológica actual, declaró 
la Dra. Grisel Viña Pérez, 
far macoepidemióloga de la 
Dirección Provincial de Sa-
lud, no habrá que renovar 
los certifi cados de medi-
camentos controlados, de 
especialidades y ayudas 
técnicas en la red de farma-
cias correspondientes, con 
excepción de dos grupos: 
las drogas, estupefacientes 
y de efectos similares a las 
drogas, así como los utili-
zados en tratamientos por 
cortos períodos.

En el primer grupo –del 
que hay inscripciones de    
5 337 por Carbamazepina; 
213 de Trihexifenidilo; 58 
de Metilfenidato y 52 entre 
Morfi na y Petidina– pres-
cribirán las nuevas indica-
ciones y las renovaciones 
se realizarán de forma es-

calonada, en el mes en que 
se debía haber realizado 
en el año anterior. Se man-
tendrán todos los contro-
les que corresponden a la 
prescripción, dispensación, 
uso y control.

Los medicamentos que 
se emplean en tratamien-
tos por cortos períodos se 
prescribirán por lo que dure 
el mismo, tres, seis o nueve 
meses, nunca más de un 
año y se mantendrán todos 
los controles que corres-
ponden a la prescripción, 
dispensación, uso y control. 
En este caso están Omepra-

zol, 9 925; Colchicina, 2 498, 
y el Materlac, 343.

Viña Pérez agregó que 
otra de las medidas es la 
autorización para Ia venta 
excepcional de medica-
mentos controlados a pa-
cientes que por fuerza 
mayor residen de manera 
temporal fuera del área 
a la que corresponde su 
farmacia. Para obtener el 
certifi cado a presentar al 
efecto deben dirigirse al 
consultorio médico más 
cercano.

Además, solo se emitirán 
certifi cados de nuevas ins-

cripciones, cambios de tra-
tamiento o dosis o agrego 
de medicamentos.

En Camagüey están vi-
gentes un total de 615 591 
certifi cados por medica-
mentos controlados en las 
diferentes patologías reco-
nocidas como enfermeda-
des crónicas.

Asimismo, la Dra. Ileana 
Chapellí, especialista pro-
vincial en la rama de Medi-
cina Natural y Tradicional, 
comentó a Adelante que 
el Prevengho vir, un medi-
camento homeopático que 
forma parte del protocolo 
de tratamiento preventivo 
de la COVID-19 se comer-
cializa en toda la red de 
farmacias de la provincia 
en sus dos presentaciones, 
ambas en frascos goteros, 
de cinco mililitros (2.20 pe-
sos) y 10 mililitros ($4.35).

Durante el año pasado, 
añadió, este producto fue 
distribuido de forma gra-
tuita en los municipios de 
Camagüey, Florida y Esme-
ralda, así como en el cen-
tro médico sicopedagógico 
Henry Reeve, las casas de 
abuelos, hogares de ancia-
nos y maternos.

Cambios en la emisión y 
actualización de tarjetones médicos Agradecemos la 

p r e o c u p a c i ó n 
de la Empresa 

Provincial de Farmacias y Ópticas 
Camagüey en enviarnos sus apre-
ciaciones acerca del texto Jueves 
que enferman la ciudad, del pasa-
do sábado. En su misiva enumeran 
las medidas que desde la entidad 
han aplicado para trabajar en una 
situación sanitaria excepcional y 
con faltantes o baja cobertura en 
su cuadro básico de medicamentos, 
como ellos reconocen. Entre sus 
argumentos, satisface saber que 
funcionan varios puntos de venta 
para descongestionar las farma-
cias, con más de 20 en la cabecera 
provincial, algo que instamos a que 
sigan extendiendo; así como el con-
siderable incremento del cuadro de 
productos de medicina natural, y el 
perfeccionamiento del sistema de 
mensajerías, que si bien siempre 
existió ha pasado por etapas grises 
en algunas unidades. Como resul-
ta habitual en nuestra publicación, 
tuvimos la voluntad de mostrar un 
fenómeno que ahora mismo golpea 
semana tras semana, y que no solo 
involucra a la entidad que represen-
ta el Lic. Dixsán Rojas Cruz, fi rmante 
de la carta, sino a las autoridades 
gubernamentales y a los usuarios. 
Aun con todo el trabajo que ellos 
señalan haber realizado, la actual 
situación es todavía tarea pendien-
te para todos los actores involucra-
dos, razón por la que nuestro medio 
puso allí la mirada como alerta, y 
sobre la cual volveremos para con-
trastar dichos y hechos.

Por Jorge Enrique Jerez Belisario. Foto: Leandro Pérez Pérez

Por Carmen Luisa Hernández Loredo. Foto: Alejandro Rodríguez Leiva



Un insólito personaje nos llega con sus ocurrencias para re-
solver lo no imaginado que haya acontecido. Eso es lo que se 
aprecia al leer Las aventuras del tío Guayabito, novedad lite-
raria para niños, jóvenes y adultos que pone en las manos de 
esos posibles lectores la Editorial Ácana.

De la autoría de Ernesto Fidel Domínguez Mederos y Ledis 
Sanregré Pelegrín, conocido como “Ledisán”, el texto tiene 
implícito el humor unido a la sapiencia de un personaje que 
hace de las suyas de principio a fi n. Por ello, la fantasía so-
bresale y se convierte en el elemento esencial para interpre-
tar la historia, o mejor dicho, las historias que se cuentan, en 
las que resaltan personajes y situaciones de una autenticidad 
sorprendente. 

Para colmo, la narración no se detiene en su propósito de 
contar un hecho y su esclarecimiento, tiene como correlato, 
además, como incentivo para exaltarlo, el manejo del punto 
cubano mediante la décima con la que cierra cada pequeña 
descripción y en la que prevalece un mensaje simbólico: no 
existe problema por difícil que sea que carezca de soluciones 
alegres y extravagantes por parte del tío Guayabito.

El concurso literario Emilia Bernal ofreció 
uno de los momentos más emotivos de la 
Semana de la Cultura por el aniversario de la 

fundación de la villa San Fernando de Nuevitas.
Los galardonados en su edición 23 en cuento 

fueron José Ferrer Coartada por El RCA Víctor, y 
José Avelino Barranco por El fl autista. En poesía 
sobresalieron Santiago Sánchez Castillo por Con-
fl icto, y Ruth Lorenzo por Mi pacto.

El jurado estuvo integrado por Sergio Morales 
Vera, Yoandra Francisca Santana Perdomo y Ale-
jandro González Bermúdez.

Felicitaciones a los premiados y a los cultores 
del decir y del buen sentir en esa localidad.

El Centro Provincial del Libro y 
la Literatura (CPLL) de Cama-
güey dedica al Día Internacio-

nal de la Mujer su reciente jornada 
en las redes sociales, prevista has-
ta el 8 de marzo.

“Mujeres cubanas ayer, hoy y 
siempre” se denomina el programa 
de acciones concebidas desde el 
día 3, para publicar a través de los 
perfi les de la institución en plata-
formas digitales.

Abrió con el tema de las mambi-
sas, como se denominaron las pa-
triotas vinculadas a las gestas de 
independencia del siglo XIX contra 
la metrópoli española. 

La historiadora Bárbara de las 
Nieves Oliva fue el primer rostro 
que compartió sus conocimientos 
durante una jornada de promoción 
de la lectura y de la obra de auto-
ras diversas.

En sus intervenciones, la comba-
tiente Luisa Aurora Morell Cabrera, 
la historiadora Edelmira Rodrí-
guez y la arquitecta Adela García 
Yero se refi eren a Celia Sánchez, 
al papel de la mujer en la socie-
dad y en las obras constructivas, 
respectivamente.

El domingo, Luis Álvarez Álvarez, 
Premio Nacional de Literatura, co-
mentará acerca de la patriota Ana 

Betancourt; y la investigadora Olga 
García Yero ofrecerá su punto de 
vista al considerar a Aurelia Casti-
llo una mujer insustituible.

Yunielkis Naranjo Guerra, direc-
tor del CPLL, publicó en Facebook 
que también comparten videos 
donde aparecen en primeros 
planos las escritoras Mariela                                                             
Pérez-Castro, Martha Núñez Prieto, 
Indyra Lisy, Yunexis Teresa No-
balbo y Yoandra Santana Perdomo.

La nueva jornada del CPLL cul-
minará el día 8 con un intercambio 
con escritoras, poetas y con Yodel-
kis Fajardo, secretaria general de 
la FMC en la provincia.

La COVID-19 agudizó la situación de 
los artistas de la plástica, en espe-
cial, para quienes gestionan su ca-

rrera como independientes, a pesar de 
la inexistencia de coleccionismo y de 
un mercado del arte en la provincia.

Los meses de cuarentena de 2020, 
cuando se suspendió la entrada a Cuba, 
truncaron la afl uencia de turistas, clien-
tela de una importante producción con-
temporánea que, en varios casos, “se 
va” sin ser vista por el público natural.

“Aquí nunca hubo una etapa fl ore-
ciente del mercado pero se sobrevivía”, 
afi rma el especialista Juan Carlos Me-

jías, actual presidente del Consejo Pro-
vincial de las Artes Plásticas (CPAP) de 
Camagüey.

El Fondo Cubano de Bienes Cultura-
les (FCBC) no ha logrado ser la empresa 
predilecta para la comercialización. En 
el territorio, de más de 400 inscritos en 
el Registro del Creador, solo unos 220 
acuden a su manera de operaciones.
Por los reclamos, la entidad redujo el 
porcentaje de retención de la venta por 
obra. 

No obstante, el Fondo, como se le 
conoce, busca atractivos para los pro-
ductores y debe sumar interesados en 

usar su permiso para importar materias 
primas y exportar bienes y servicios. Ya 
estableció la relación contractual con la 
corporación Cimex y desde febrero co-
mercializa mobiliario y lampistería en la 
tienda El Encanto, que opera con MLC.

“El FCBC tiene que priorizar la co-
mercialización de los exponentes de la 
plástica”, insistió recientemente Tamira 
González Jiménez, directora provincial 
de Cultura, poco antes de sentenciar: 
“Llegó el momento de producir más 
servicios”. 

En ese sentido, el artista multime-
dial Jorge Luis Santana sugirió al FCBC 
la conformación de una cartera de 
artistas que viabilice la gestión con 
el empresario; así como licitaciones 
para proyectos de monumentaria y 
ambientación.

“Hay que defender a los creadores 
locales, que el dinero de la ciudad (re-
caudado por la contribución territorial 
de las empresas para el desarrollo lo-
cal) no se le pague a gente de afuera”, 
criticó Santana.

El tema salió en el debate de la asam-
blea de balance del CPAP, espacio donde 
se comentó de la alternativa durante 
2020 de la Dirección Provincial de Cul-
tura en Camagüey de adquirir una obra 
a quien no tiene salario ni retiro. La ma-
yoría de los benefi ciados pertenece a la 
Unión de Escritores y Artistas de Cuba.

Al señalar los precios de los materia-
les, la cuestión de la venta y la política 
tributaria, el maestro Osvaldo Rodrí-

guez Petit fue rotundo: “La gente va a 
buscar fi lones de subsistencia porque 
tiene familia”.

También destacó el desarrollo crea-
tivo poco común debido al confi na-
miento, una razón para la proliferación 
de series en los talleres, para diferentes 
exposiciones; y en este asunto propuso 
vindicar la fi gura del curador, la impres-
cindible remuneración por su trabajo de 
inmersión ética y estética.

En correspondencia con eso, el cu-
rador y crítico freelance Pavel Barrios 
Sosa, expuso su caso, pues “me obliga 
a solicitar empleo” la combinación del 
impacto de la COVID-19 con el proceso 
de reordenamiento monetario.

La situación epidemiológica de inicios 
de 2021 no pinta para un panorama me-
nos complejo. Todo lo contrario. Al me-
nos, Juan Carlos Mejías ha empeñado la 
palabra para comprometer a las empre-
sas con el coleccionismo institucional e 
identifi car posibles clientes.

La nueva gestión del CPAP enfoca ade-
más la programación, la promoción con 
énfasis en la estrategia comunicacional, 
la incidencia en los procesos de forma-
ción y la proyección internacional de 
Camagüey como un destino de turismo 
cultural.

Por las intervenciones de la asamblea, 
se nota el entusiasmo de artistas, espe-
cialistas y trabajadores. Los primeros 
pasos apuntan a un mayor estímulo de 
la creación artística y literaria en el ám-
bito de las artes visuales. Que así sea.

A cargo de Yanetsy León González
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Por Jorge Santos Caballero (Editorial Ácana)Lectura

COVID-19, mercado del arte y coleccionismo

Letras y mujeres

Premios 
de Nuevitas

Como parte de la gestión promocional a través del ecosistema de medios de comunicación, el 
CPAP ha encargado la realización de cápsulas audiovisuales. El joven Fabio Díaz es uno de los seis 
artistas enfocados.
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Por la extraordinaria variedad de 
disciplinas en las que nuestros 
atletas han logrado subir a po-

dios centroamericanos, panamerica-
nos, mundiales y olímpicos, muchos 
especialistas llaman a Cuba “la Isla 
del deporte”. La familia camagüeyana 
puede vanagloriarse de ser un bastión 
dentro de ese movimiento deportivo, 
en el top mundial desde la segunda 
mitad del siglo pasado.

Dentro de la enorme constelación 
de estrellas brillan cientos de muje-
res que hicieron de la actividad física 
una vía de emancipación, empodera-
miento y realización personal. Cama-
güeyanas hay muchas, tantas que si 
esta página intentara mencionarlas a 
todas, cometería más de una injusticia 
por omisión o desconocimiento, pues 
no solo quienes han colgado medallas 
en sus cuellos merecen la reverencia. 
Desde que el deporte salió de colegios 
y clubes privados para convertirse en 
derecho popular, no paran de descu-
brirse talentos en nuestra provincia. 
En ese proceso intervienen decenas 
de entrenadoras y profesoras, algu-
nas con la categoría de leyenda, como 
Cándida Jiménez, madre del voleibol 
femenino agramontino. 

Entre tanta joya valiosa nos atre-
vemos a seleccionar un podio de las 
más exitosas de la historia en nues-
tro territorio. En el escalón más alto 
pondría a la poesía del voleibol: La 
Reina, Mireya Luis. Descubierta en 

uno de los rincones más intrincados 
del municipio de Vertientes, no te-
nía todas las dotes físicas para rei-
nar sobre la net, pero dentro traía 
la chispa reservada para fenómenos 
como Maradona, Jordan, Isinbayeba 
o Polgar. Casi 50 títulos individua-
les y colectivos cosechó la Luis al 
máximo nivel, incluyendo cinco co-
ronas mundiales y tres olímpicas 
entre 1989 y 2000, década en la que 
comandó a las espectaculares Mo-
renas del Caribe. Tras su memorable 
retiro, Mireya ha ocupado diferentes 
cargos como federativa y en el Co-
mité Olímpico Internacional. No ha 
nacido todavía una voleibolista tan 
dominante, capaz de retar las más 
altas torres defensivas con solo 1.75 
metros de estatura. El Inder la coloca 
entre los 100 mejores atletas criollos 
del siglo XX, y la prestigiosa cadena 
ESPN en el séptimo puesto del top 20 
femenil de todos los tiempos.

El segundo escaño se lo reservo a 
una dama de hierro con alma de beso, 
nunca mejor puesto el mote por la 
periodista Julita Osendi: La Furia de 
Agramonte. Yipsi Moreno es un sím-
bolo de cubanía, por su carácter, per-
severancia y ejemplo. Campeona cen-
trocaribeña, continental y del orbe, 
pensaba que se retiraría sin tocar la 
máxima gloria, pero en 2016 la justi-
cia le otorgó el oro en las Olimpíadas 
de Beijing 2008, tras descubrirse que 
la bielorusa Aksana Miankova lo ha-
bía conseguido con ayuda del dopaje. 
Si signifi cativa fue su trayectoria en 
las pistas, tanto o más lo está siendo 

fuera de ellas, porque guía a una exce-
lente generación como Comisionada 
Nacional de Atletismo y desde 2018 es 
miembro del Consejo de Estado de la 
República de Cuba. La misma fi rmeza 
que la distinguió en activo, la lleva al 
plano parlamentario para orgullo de 
sus coterráneos. 

Cierro el escalafón con otra baila-
rina de los tabloncillos, la chica que 
brilló como solista en la orquesta del 
profesor Eugenio George. Yumilka 
Ruiz no guarda en su vitrina tantos 
galardones colectivos como Idalmis 
Gato, otra camagüeyana ilustre de 
aquellas morenas, pero supo soste-
ner el báculo de Mireya como líder 
y capitana. Tan efectiva como ele-
gante, la Ruiz comandó a la última 
generación dorada en Sidney 2000 
(ya había ganado en Atlanta ‘96) y 
los Panamericanos de Río ‘07. Más 
de una docena de premios indivi-
duales en lides de alto rango cosechó 
en su carrera, principalmente en ata-
que y servicio. Después de salir de las 
canchas, se ha desempeñado como 
miembro de la Comisión de Atletas del 
COI y colaboradora de las federaciones 
internacionales de voleibol y béisbol. 

Este sería el cuadro de premiación, 
símbolo de cientos de mujeres de Ca-
magüey que han dedicado su vida al 
deporte y de paso han regalado miles 
de alegrías al pueblo que las sigue. 
Ellas representan la altura que puede 
alcanzar una mujer, una atleta cubana, 
cuando la pasión impulsa su vuelo. 

7Deportes6 de marzo de 2021
A cargo de Félix Anazco Ramos

CAMAGÜEYANO REPRESENTA AL 
TAEKWONDO CUBANO

El Séptimo Dan Iván Fernández, pre-
sidente de la Federación Cubana de 
Taekwondo, fue nombrado metodólogo 
del Comité de Alto Rendimiento de la 
Unión Panamericana de Taekwondo 
para la región del Caribe. De esta ma-
nera el federativo camagüeyano, comi-
sionado nacional de la disciplina, in-
tegra el prestigioso equipo de trabajo 
que encabeza el maestro Julio César 
Ramos, según explicó el presidente 
interino de la World Taekwondo Pan 
America, Helder Navarro Carriazo.

(Tomado de Jit)

ECHEVARRÍA CON PASAJE MUNDIALISTA
Tras dominar el evento de salto de 

longitud en la temporada bajo techo 
2021 de la World Athletics, el agramon-
tino Juan Miguel Echevarría recibió el 
boleto directo al campeonato mundial 
indoor de Belgrado 2022. Al líder de la 
especialidad (30 puntos por tres me-
dallas de oro) le acompañó en la re-
partición de los wildcards la también 
cubana Liadagmis Povea, ganadora 
por desempate ante la estadounidense 
Tori Franklin en la prueba de triple 
salto femenino. 

NUEVO RÉCORD PARA SILINDA
La discóbola camagüeyana Silinda 

Morales ocupó el segundo lugar en 
el evento de lanzamiento del martillo 
femenino correspondiente al tope de 
confrontación de los integrantes de 
la preselección olímpica del atletismo 
cubano. En la competencia, desarro-
llada en el estadio Panamericano de 
la capital cubana, la agramontina lo-
gró su mejor marca personal al enviar 
el implemento hasta los 61.94 metros. 
El evento fue dominado por la estelar 
Yaimé Pérez, con un disparo de 66.68 
metros, mientras que la muy recono-
cida Denia Caballero quedó en el tercer 
escaño. 

Luis Manuel Pantoja                          
(Radio Cadena Agramonte)

En la
Esquina
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Mucho para un podio

Éxito en la burbuja
Pese a la adversa situación epide-

miológica que vive la provincia, la 
60 Serie Nacional de Béisbol en-

contró aquí terreno fértil para una exi-
tosa burbuja. Esta semana, Santiago de 
Cuba y Las Tunas completaron el duelo 
de cuartos de fi nal que había quedado 
pendiente durante un mes a causa de 
contagios por COVID-19 en ambas no-
venas, con victoria fi nal para los Leña-
dores. 

Los del Balcón del Oriente cubano 
pasaron una escoba por el “Cándido 
González” al derrotar en jornadas con-
secutivas a los indómitos con marcado-
res de 3-0, 7-0 y 10-2. Tal fue el dominio 
de los lanzadores tuneros, que estu-
vieron a tres outs de igualar el récord 
de más entradas consecutivas sin per-
mitir anotaciones en postemporadas. 
Las aperturas de Carlos Juan Viera y 
Yudiel Rodríguez fertilizaron las lecha-
das del domingo y el martes, mientras 

que el jueves el tradicional bateo pa-
tiverde se conjugó con una buena sa-
lida de Alejandro Meneses para poner 
la última puntilla en el ataúd de las 
Avispas. 

Según Francisco Montesinos, jefe mé-
dico de la competencia, aquí se garan-
tizaron todos los parámetros del proto-
colo sanitario que se establecen para el 
formato de burbuja. En el Hotel Cama-
güey y el estadio se exigieron los pasos 
podálicos, la higienización y el distan-
ciamiento y también se realizaron dos 
pesquisas diarias. Todo esto fue vital 
para mantener saludables a los atletas, 
directivos y la prensa que intervino en 
el evento. 

La máxima dirección de la Comisión 
Nacional de Béisbol felicitó a las direc-
ciones provinciales del Partido, el Go-
bierno y el Inder en Camagüey por aco-
ger el principal espectáculo deportivo 
cubano en un momento de crisis.

Pese a fi nalizar satisfactoriamente, los 
dirigentes del pasatiempo nacional deci-
dieron mudar la semifi nal entre Leñado-
res y Cocodrilos al “José Antonio Huelga”, 

de Sancti Spíritus, en pos de contar con 
un escenario menos afectado por la pan-
demia. De esta manera termina el papel 
de Camagüey en la 60 SNB. 
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Suman cerca de 40 los 
centros de aislamiento 
en nuestra provincia y 

cientos los hombres y mujeres 
que allí permanecen en con-
tacto directo con los pacien-
tes. Esta segunda oleada de 
casos positivos a la COVID-19 
ha demandado una mayor 
cantidad de personal y recur-
sos, teniendo en cuenta, por 
ejemplo, que solo en febrero 
se reportaron 800 contagios.

También en el rebrote se 
volvió a probar que cuando 
se trata de la salud de los tu-
yos no importa cambiar batas 
blancas, libros o títeres, por 
máscaras, gorros, botas, guan-
tes… Alienta mucho en la Zona 
Roja saber que los de verde te 
cuidan aunque duerman poco, 
y que dejaron en casa a hijos, 
madres y parejas por ti.

LOS NUEVOS ROSTROS DE LA 
UNIVERSIDAD

Con dos edifi cios destinados 
al aislamiento de personas, la 
sede José Martí de la Univer-
sidad (UC) de Camagüey Igna-
cio Agramonte Loynaz cuenta 
con una capacidad para 130 
pacientes. En el primero se 
pueden albergar 30 viajeros 
y en el segundo 100 contac-
tos asintomáticos de casos 
positivos.

La doctora Yordanka Estrada 
Ubeda, del policlínico Tula 
Aguilera, de la ciudad cabe-
cera, fue una de las primeras 
en llegar al edifi cio tres de la 
residencia de hembras de la 
sede pedagógica.

“Entré el 23 de febrero junto 
al doctor Miguel Naranjo Mola, 

quien estaría al frente de los 
servicios médicos. Cuando 
llegamos organizamos todo, 
defi nimos puntos clave como 
la enfermería y ayudamos a 
habilitar los locales donde 
ubicaríamos a los aislados y 
al resto del equipo de trabajo.

“Aquí los turnos son de 24 
horas, y aunque las reglas es-
tablecen que cada médico y 
enfermero atiendan solo a 60 
personas, sabemos que al cre-
cer el número de instituciones 
crece también la demanda de 
especialistas de Salud, por 
eso hemos llegado a tener 
más de 80 y nos las arregla-
mos bien”.

“La jornada comienza tem-
prano, explica la enfermera 
Aymara Ábalo Freire. De con-
junto con los doctores se ha-
cen visitas a los dormitorios 

dos veces al día para tomar 
la temperatura y los signos 
vitales. De ese modo mante-
nemos el control evolutivo de 
los pacientes, pues de apare-
cer algún síntoma respiratorio 
debemos trasladarlos a otro 
centro.

“Hasta el momento no he-
mos presentado ninguna 
difi cultad y es favorable la 
opinión de la mayoría sobre 
nuestra labor. Ellos están al 
tanto de la situación econó-
mica del país y agradecen los 
esfuerzos que hacemos por-
que sus horas aquí sean lo 
mejor posible”.  

“Sin embargo, dice Eddy Za-
mora Pérez, residente de se-
gundo año en la especialidad 
de Medicina General Integral, 
lograrlo requiere un esfuerzo 
enorme. Entre los ingresos, 
los chequeos de tempera-
tura, las altas, la actualiza-
ción constante de historias 
clínicas, estamos bastante 
atareados. Es mi cuarta vez en 
Zona Roja desde el inicio de la 
pandemia y si la gente supiera 
cuánto implica velar por su 
salud una vez dentro, se cui-
daría un poco más”.

Según Raimundo Agosto Ni-
cot, instructor de teatro en la 
casa de cultura Ignacio Agra-
monte, “al formar parte del 
personal de apoyo me siento 
tan útil como hacer reír a los 

pequeños en las funciones del 
Guiñol, donde también actúo.

“Puede que algunos pien-
sen que llevar alimentos en 
cajitas no es nada compli-
cado, pero son cuatro pisos, 
dos bloques y repartimos seis 
comidas. Además, estamos 
todo el día pendientes de las 
necesidades de los pacien-
tes, ayudamos en las pesqui-
sas y a ubicar a las personas 
cuando llegan. Garantizamos 
el lavado de las manos y fumi-
gamos las áreas donde salga 
algún positivo”.

Para Luis Viamontes Duarte, 
asesor literario de la casa de 
cultura Amalia Simoni y ahora 
uno de los cinco valientes 
del equipo de apoyo, hablar 
con su familia por teléfono o 
mediante una wifi  gratis ha-
bilitada para ellos, es funda-
mental. “Cuando salimos para 
acá se quedaron preocupa-
dos, pero entendieron. Ahora 
hasta les mandamos fotos de 
cómo estamos vestidos con 
todos los medios de protec-
ción para transmitirles segu-
ridad. Saberlos tranquilos nos 
da paz”.

CIENCIAS MÉDICAS FIEL A SU 
MISIÓN

Por su parte, la Universidad 
de Ciencias Médicas (UCM) Car-
los J. Finlay tiene habilitados 
tres centros de aislamiento: 
la escuela de enfermería, con 
38 capacidades; el edifi cio dos 
de la sede central con espacio 
para 80 sospechosos y el tres 
de la propia sede, donde pue-
den alojarse 48 contactos de 
casos positivos.

De acuerdo con Yunier Duré 
Guzmán, director de extensión 
universitaria y trabajo educa-
tivo de la UCM, la Casa de Altos 
Estudios asumió una parte del 
personal médico con doctores e 
internos de sexto año. “El grupo 
encargado de llevar las comi-
das a los cuartos lo conforman 
muchachos de la Federación 
Estudiantil Universitaria que 
dieron su disposición, mientras 
la limpieza estará a cargo de 
varios jóvenes del consejo po-
pular. En la Zona Roja del edi-
fi cio dos, por ejemplo, laboran 
un total de 15 personas”.

Con el directivo conocimos 
además de la apertura de otro 

hospital de aislamiento en la 
facultad tecnológica, donde 
se cuidan 78 contactos. Allí 
también la UCM garantizó el 
personal capacitado, sobre 
todo de enfermería de los 
años terminales y algunos 
graduados.

Duré Guzmán aseguró que 
la escuela sigue funcionando. 
“Tenemos cerca de 500 beca-
dos, de ellos 300 extranjeros, 
estudiantes de Medicina de 
6to. año que están trabajando 
en la asistencia, de enfermería 
de los años 3ro., 4to. y 5to. y 
personal médico de los muni-
cipios que, debido al cierre de 
la ciudad, se quedaron aquí.

UNA FACULTAD... BIEN 
FACULTADA

La Facultad de Cultura Fí-
sica Manuel “Piti” Fajardo, de 
la UC, ya tiene conocimiento 
de causa. Cuando la pandemia 
halló plaza en 2020 en el país, 
sus puertas abrieron. Ahora, 
se repite la historia, y en su 
motel son acogidos sospecho-
sos de bajo riesgo.

Roberto Manresa Rodríguez, 
el director administrativo, no 
duda en expresar el respaldo 
ofrecido por el colectivo del 
centro. “Las personas dieron 
su paso al frente, claro, no 
todos podían, pero hubo dis-
posición, tanto ahora, como el 
año pasado”.

Cuentan con una coordina-
dora, bajo cuya égida hay cua-
tro facilitadores provenientes 
del Inder, que apoyan la Zona 
Roja de conjunto con tres mé-
dicos, tres enfermeras, un es-

tadístico, una especialista de 
Higiene y un administrativo de 
Salud.

Ellos se encargan de las 
clasifi caciones de ubicación 
de las personas que llegan al 
centro, donde las camas guar-
dan las distancias estableci-
das. Las capacidades de cada 
cubículo son de hasta tres, en 
dependencia de su tamaño.

“Actualmente alojamos a 
cerca de 30 personas, de los 
municipios de Camagüey, Flo-
rida y Carlos Manuel de Cés-
pedes”, refi rió Raúl González 
Hidalgo, el representante gu-
bernamental en el plantel, 
previsto para acomodar hasta 
52 huéspedes.

“Los criterios sobre la ali-
mentación, refi ere Manresa, 
son positivos. Es propósito 
de nosotros que los aislados 
cuenten con una adecuada 
atención, y que su perma-
nencia tenga los estándares 
adecuados”.

Se venden módulos diversos 
para niños menores de ocho 
años, con refrescos en pomos, 
siropes, galletas de sal y otras 
golosinas.

También hay una cafete-
ría con algunas ofertas para 
quienes deseen complemen-
tar la alimentación recibida.

Como es menester en este 
tipo de sitio, las medidas de 
protección se perciben desde 
la entrada: la obligatoriedad 
en el lavado de las manos, y 
el clorado de calzado y ma-
nos advierten ese necesario 
proceder.

Visitas familiares no se ad-
miten. Acceden solo las per-
sonas que cumplen funciones 
vitales. Por su ubicación, la 
Zona Roja dista de los puntos 
de entrada. 

La protección cuidadosa del 
protocolo no es un lujo, sino 
imperiosa necesidad, sobre 
todo porque quienes allí es-
peran dictamen médico son 
posibles portadores del virus, 
según explica Ramona Cruz, 
una de las representantes del 
equipo asistencial.

El esfuerzo de un gran co-
lectivo, casi siempre anónimo, 
resulta un ejercicio de cuánto 
se hace en función de la Sa-
lud, de preservar algo divino: 
la vida.

En Zonas Rojas, el verde esperanza 
Por Lisyen Halles Ravelo y Gilberto Rodríguez Rivero. Fotos: Leandro Pérez Pérez

Con más de cien capacidades comenzó a funcionar este miércoles 3 de marzo 
un nuevo centro de aislamiento en la sede Ignacio Agramonte de la UC.

Eddy

Yordanka


