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“aÑo 65 de la revoluciÓn”

el plan de inversiones en el Hospital pediátrico provincial supera los 6 millones de pesos.
Foto: Rolando Martínez

Pasar del funcionamiento pre-
supuestado a la captación de los 
ingresos para tener autonomía eco-
nómica puede ser la valla de más 
estatura a la que se haya enfrentado 
en su historia la Unidad de Propa-
ganda y Eventos Sancti Spíritus y, a 
la vuelta de varios meses, muestra 
consolidación en el trabajo, al res-
ponder a la misión principal en armo-
nía con la autogestión financiera a 
través de las actividades comercial, 
productiva y de servicios.

Con un colectivo experimenta-
do, que sobresale por el empeño 
y los acertados métodos de direc-
ción, la Unidad de Propaganda y 
Eventos se ubicó al cierre del 2022 

Propaganda con autonomía económica
desde el año pasado la unidad de propaganda y eventos Sancti Spíritus asume la misión principal en 
armonía con la autogestión financiera a través de las actividades comercial, productiva y de servicios

U N proceso inversionista se desarrolla 
en el Hospital Pediátrico Provincial José 
Martí Pérez con el propósito de mejorar 

el confort de varias salas de la instalación 
hospitalaria y, con ello, la calidad de los 
servicios brindados a quienes ingresan en 
dicho centro.

Según informó a Escambray Rolando Mar-
tínez Arrechea, jefe del Departamento de In-

Reparan salas del 
Hospital Pediátrico 

además de asegurar los actos y 
eventos, la unidad incursiona en otros 

servicios. /Foto: Vicente Brito

a la cabeza entre las cinco empre-
sas y 27 Unidades Empresariales 
de Base (UEB) que conforman el 
Grupo Empresarial de Organiza-
ción, adscrito al Comité Central 
del Partido.

Edelio Torres Hernández, di-
rector de la entidad espirituana, 
declaró a Escambray que la unidad 
sostiene la función principal de 
comercializar productos de la ima-
gen Cuba en el país y el exterior, 
el aseguramiento logístico de los 
actos y eventos, el trabajo de las 
vallas comerciales y políticas; a la 
vez que en el nuevo sistema de 
dirección y gestión aprovecha las 
medidas implementadas en el país 
para favorecer el desarrollo de la 
empresa estatal, en función de su 
objeto social.

Aún sin completar el año de 
trabajo bajo el nuevo esquema 
de funcionamiento, la UEB logra 
un equilibrio económico-financiero 
que le permite costear los gastos 
con los ingresos de las disímiles 
prestaciones comerciales y de ser-
vicios, autofinanciarse como parte 
del mecanismo empresarial y hacer 
aportes de dinero, en tanto consi-
gue un incremento sustancial del 
salario medio de los trabajadores.

Dentro del variado espectro de 
funciones, figuran las actividades 
de diseño, impresión, fotografía, 
montaje, elaboración de bienes 
de utilidad como cajas de madera, 
cepillos de alambre y rastrillos; 
todo bajo el principio de sacarle el 
máximo a cada recurso. 

El nuevo modelo de gestión de 

la Unidad de Propaganda y Eventos 
no se asumió con el incremento de 
la fuerza de trabajo, precisó Torres 
Hernández. “Mantenemos el objeto 
social, diversificamos los servicios 
e incorporamos producciones se-
cundarias con el mismo colectivo 
laboral, bajo el principio de prepa-
ración y capacitación de los trabaja-
dores, los que han asumido nuevos 
roles en su desempeño”, señaló. 

“Aunque el Partido sigue sien-
do nuestro cliente principal, brinda-
mos servicios a todas las institu-
ciones, la población, las mipymes, 
logramos encadenamiento con 
varias entidades y actores eco-
nómicos, lo cual permite también 
hacer producciones e incrementar 
las líneas de ingresos”, detalló la 
propia fuente.

la unidad de cuidados intensivos e intermedios y la sala de 
respiratorio figuran entre los objetos de obra a reconstruir en 
el centro asistencial

versiones de la Dirección Provincial de Salud, 
como parte de esta inversión recientemente 
se concluyó el área de Cuidados Intermedios, 
donde se rehabilitaron desde los equipos de 
climatización hasta las luminarias.

“En la Terapia Intermedia se trabajó en 
la restauración del falso techo —explicó 
Martínez Arrechea—; se cambió totalmente 
la iluminación, tomacorrientes, interrupto-
res, y se mejoró el sistema de climatiza-
ción. También se intervendrá la Terapia 
Intensiva con la sustitución de todo el falso 

techo de pladur, en el abastecimiento de 
agua las 24 horas, porque ahí hay proble-
mas con el agua, y el restablecimiento de 
los equipos de climatización”.

Por su parte, la doctora Dayana Camacho 
Gazcón, vicedirectora de Asistencia Médica 
de la instalación hospitalaria, confirmaba a 
este medio de prensa que la decisión de 
iniciar las labores por la Terapia —sala poli-
valente que cuenta con 12 camas para la hos-
pitalización, que se dividen en las destinadas 
a los pacientes más críticos, los de cuidados 
intermedios y los de covid grave— responde 
a que es uno de los mayores servicios que 
aportan a la morbilidad de la provincia.

“Lo primero que se ha intervenido es el 
área que se tiene para la asistencia de covid 
grave, donde se trabajó en la iluminación, en 
la climatización, el enchape de las paredes 
como lo requiere un servicio cerrado. En la 
parte de Intermedia, también se habilitó un 
área como estación de enfermería. 

“Resta aún por reparar el área de Terapia 
Intensiva, que consta también de la parte del 

lobby para los partes médicos del servicio, 
laboratorio, los cubículos aislados, el pantry 
y los cuartos médicos. Se trata de mejorar 
la asistencia médica y la calidad de vida de 
los pacientes”, aseguró Camacho Gazcón.

De acuerdo con el jefe del Departamento 
de Inversiones de la DPS, otra de las salas 
del Hospital Pediátrico que se reconstruirán 
es la de Respiratorio, donde, además de 
reponer el falso techo, se dividirá en un área 
destinada a los menores de un año y otra 
para los que superen esa edad.

“Estas salas, la Unidad de Cuidados Intensi-
vos e Intermedios y la sala de Respiratorio, tam-
bién se van a impermeabilizar —apuntó Martínez 
Arrechea—. El proceso inversionista lo están 
acometiendo trabajadores del sector no estatal 
que pertenecen a mipymes del territorio”.

El plan de inversiones en el Hospital 
Pediátrico Provincial supera los 6 millones 
de pesos en construcción, montaje, equipo 
y otros gastos y, además, se han destinado 
más de 750 000 pesos a la reparación y 
mantenimiento.
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De apremios y dilemas está 
empedrado el camino de la pro-
ducción de alimentos en Sancti 
Spíritus; da igual arrimarse al sur-
co, sudar frío al pie de una tarima 
o volver a los teatros. Aparecen 
carencias, problemas, descontrol, 
cifras, explicaciones, contrata-
ciones de mangas cortas frente 
a las necesidades, mientras los 
altos precios ahogan la mesa 
familiar. Hasta pareciera que tene-
mos más de una Agricultura: la de 
los recorridos y visitas, y la que 
llega al consumidor.

Querer producir alimentos en 
medio de la asfixiante estrechez 
de recursos es como pararse fren-
te al surco con las manos ama-
rradas. Ningún productor escapa 
a los latigazos del momento, ni 
el campo de hoy es el mismo de 
hace una década, para no buscar 
tan atrás. Miremos un dato del 
que rara vez se habla: hay zonas 
de Cabaiguán donde el jornal le 
cuesta al campesino 1 300 pesos.

No sé si haya otro desvelo 
mayor que el de la comida; si 
difícil y costoso se ha tornado 
producir, desesperante se ha 
vuelto la compra de alimentos. Tal 
es la ecuación que tiene delante 
la Agricultura en el territorio, sin 
obviar el camino de la exporta-
ción como vía para acceder a los 
insumos necesarios para trabajar 
la tierra.

Con los arrastres de un año 
que algunos dicen que peor no 
pudo ser, se pasó revista al tra-
bajo del sector en el 2022. Doce 
meses después la Agricultura en 
Sancti Spíritus casi está en el 
mismo surco, poco cambió de un 
año a otro, y no todo es cuestión 
de bloqueo, apagones, falta de 
combustible, plagas y recursos. 
Tal vez la actividad que marca la 
diferencia tiene que ver con la 
entrega de tierra, pues se aproba-
ron 1 621 solicitudes con un área 
superior a las 23 400 hectáreas, 
de ellas 16 000 a nuevos produc-
tores.

Es una señal positiva, pero 
no se trata de entregar tierra por 
entregar, sino ponerla en manos 
de usufructuarios con capacidad 
de trabajo si se quiere buscar 
una respuesta productiva rápida 
y eficaz. Sin embargo, el territo-
rio sigue arrastrando por años 
dos fenómenos que parecen 
insolubles: controlar y lograr que 
la tierra se use para el destino 
previsto, y resolver lo de las áreas 
ociosas en entidades estatales 
que no las utilizan ni permiten 
que se entreguen. 

Al pie de la tarima poco 
importa quién la produzca, lo que 
hace falta es alimentos a menos 
precio; entonces, ¿hasta cuándo 
la provincia va a convivir con hec-
táreas de tierra ociosas, mientras 
hay nuevas personas o produc-
tores establecidos solicitándolas 
para explotarlas?

Si otra asignatura sigue 
pendiente en el territorio es la 
ganadería, más allá de despuntes 
individuales, y de que la masa 
aumente en 2 581 cabezas de 
un año a otro; incluso, trascendió 
que Sancti Spíritus fue la única 
provincia que creció en el reba-
ño vacuno. Visto así, pareciera 
que la actividad anda a cantina 
desbordada, pero todo lo contra-
rio, entre muertes, baja natalidad 
y vaivenes de la leche, alrededor 
del rebaño aflora un volcán todos 
los días.

Es cierto que la mortalidad 
disminuyó ligeramente de un año 
a otro, un signo positivo, mas 
resulta inconcebible que se hayan 
muerto 18 946 animales en el 
2022. Lo peor, vuelven las mis-
mas causas, la misma película de 
suspenso: desnutrición y acci-
dentes. ¿Será tan así o podemos 
imaginar una trama con diferentes 
finales? ¿Acaso conviene que la 
res pase hambre, caiga en un 
hueco o barranco, si es que no 
perece antes de una puñalada?

¿Qué decir entonces de esa 
natalidad al 50 por ciento, o lo 
que es igual, que la mitad de las 
hembras no parieron en 12 me-
ses? ¿Serán óptimos los semen-
tales? ¿Existirán los suficientes? 
¿Está tan desnutrida la res que 
no se carga? ¿Quién asegura que 
se declaran todos los nacimien-
tos? En el potrero cabe todo, no 
por gusto directivos y especia-

listas admiten que prevalece el 
descontrol, pues hay productores 
que pasan dos años y no acuden 
al Registro de control pecuario. 
También se ha convivido con deu-
das de pago al productor.

Si en un lugar de Cuba hay 
tradición de ganadería es en 
Sancti Spíritus y no son pocos los 
productores reconocidos por los 
resultados, las buenas prácticas 
y acertado manejo. Que se sepa, 
ninguno recibe piensos de impor-
tación para el rebaño. Entonces, 
¿la insuficiencia alimentaria es 
solo asunto de la sequía?; ¿es 
tan imposible garantizar, al me-
nos, un pedazo de área cañera? 

En tan adverso escenario, 
la leche se ha convertido en el 
tsunami del sector, lo mismo a 
la hora de producirla o acopiarla 
que de intentar distribuirla en los 
horarios establecidos; una odisea 
diaria resulta asegurar en estos 
meses de sequía el reparto del 
alimento, sobre todo en la cabe-
cera provincial, donde no funciona 
el cruzamiento directo. 

Se pensó que subiendo el pre-
cio de compra a 20 pesos el litro 
se favorecería el encargo estatal. 
Bien se sabe que no ha sido así, 
porque también se abrieron el 
trabajo por cuenta propia y las 
modalidades de venta de deriva-
dos de la leche; a ello sumemos 
que un litro se cotiza en la calle 
hasta en 60 pesos.

Alrededor del aporte de leche 

Sacar la agricultura del papel
queda poco por inventar, ni siquie-
ra el contrato es efectivo muchas 
veces; por ejemplo, en enero más 
de 400 productores incumplieron 
la entrega con una contratación 
acabada de hacer. Hablamos del 
alimento de los menores hasta 
siete años, embarazadas y dietas 
médicas; no obstante, el pro-
blema y la preocupación mayor 
debieran enfocarse en el potrero, 
en que se geste la vaca, porque 
ahí estarán la leche, el ternero, el 
crecimiento de la masa y el autori-
zo al sacrificio legal.

En el ámbito agrícola, el sector 
no tiene más camino que producir 
a sabiendas de que poco o nada 
le llegará de afuera; por cierto, la 
papa agroecológica enseña que sí 
existen posibilidades de cosechar 
empleando medios alternativos. 

Apura sacar la Agricultura 
del informe, del discurso, de los 
planes y aterrizarla en la piel de 
la familia, porque entre el surco, 
la tarima y la mesa hay un nudo 
llamado precio que estrangula y 
tiene al consumidor de rodillas. 

Por delante hay serios desa-
fíos: se abrió la comercialización 
para incentivar la producción, 
pero, en cambio, se dice que las 
carencias de insumos y el trips de 
las flores apagaron las frijoleras 
y ahora el territorio no reporta 
contratación de dicho grano para 
el encargo estatal. Por otra parte, 
en cualquier lugar de la provin-
cia se vende frijol a precios casi 

La columna 
del navegante

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

DAR LUZ A LA VIDA

Fernando Cárdenas Granados: Soy 
padre de tres hembras, ya son adultas, 
dos de ellas son madres, cuando nació 
mi hija más pequeña hace 21 años en el 
Materno viejo existía un programa que se 
llamaba Papá Responsable, este programa 
consistía en que el padre acompañaba 
durante todo el embarazo a la mamá en 
todas las actividades posibles y culminaba 
con su presencia durante el par to y 
resultaba más cómodo para la paciente, 
no sé por qué no se implementa esto de 
nuevo, el padre que se sienta preparado 
sicológicamente para esto puede ayudar 
bastante y las atenciones son otras con 

respecto al paciente, pues yo me demoré 
unos 10 minutos nada más en entrar a 
preparto y ya estaban maltratando a mi 
esposa y cuando entré y se supo que había 
un papá en la sala, el trato cambió hacia 
la paciente y después de unos escasos 20 
minutos, yo haciendo lo que me enseñaron 
durante el tiempo que duró el programa, 
mi esposa dio a luz sin complicaciones 
y todos felices en el salón y hasta los 
médicos reconocieron la ayuda que yo les 
había dado, es una experiencia muy linda 
para un padre ver nacer a un hijo y desde 
ese día respeta más a su mujer, pues es 
bastante traumático para una mujer un 
parto y si a eso se suma maltrato por 
el personal especializado es más malo 

aún, recobren ese programa y verán los 
resultados.

¿QUIÉN LE PONE FRENO AL PRECIO 
DEL ARROZ?

Mongo Yerro: No entiendo nada, ¿por fin, 
Sancti Spíritus es gran productor de arroz o 
consumidor? ¿Dónde están las cosechas? 
Lo otro, si un país o territorio están en crisis, 
como lo estamos nosotros, hasta los que 
inventaron la oferta y la demanda topan 
los precios y el límite de adquisición, en la 
misma Europa y hasta los que nos bloquean 
topan los precios de productos y servicios 
necesarios. ¿Por qué no podemos topar el 
precio del arroz?

Lázaro, el profe: No dilapidemos más el 

tiempo en lamentos, quejas y pretensiones 
de aplicar medidas que nadie cumple. Si 
usted revisa cuidadosamente la literatura 
digital y dura encontrará que incluso 2830 
años antes de Cristo, incluidas las tablas 
de Hammurabi, se hace referencia a las 
regulaciones de precios y desde esa fecha 
no han tenido éxito. ¿Cree usted que sea 
una falta mayor vender arroz a altos precios 
después de haber declarado que rija la 
oferta-demanda o no pagar el fisco? (…). 
En Cuba no es posible regular precios, pues 
el que no vende en el mercado lo hace en 
la casa y punto. Es un soberano simplismo 
pretender que el Estado regule precios 
porque no se registran experiencias exitosas 
en ningún país.

impagables. ¿De dónde sale? ¿La 
plaga no afecta el grano que va a 
la venta particular?

No todas las carencias son 
de insumos. Se vuelve una rareza 
encontrar frutas a cualquier 
precio, la contratación de comida 
pactada para el 2023 se conside-
ra insuficiente de cara a las nece-
sidades y también por debajo de 
la potencialidad real que atesora 
una provincia considerada como 
referencia para el país.

La mirada al trabajo del sector 
en el 2022 no fue ni complacien-
te ni conformista; primó el juicio 
crítico y se llamaron los problemas 
por su nombre. La dirección del 
Partido en la provincia hizo énfasis 
en una arista pocas veces admiti-
da: “Falta trabajo y exigencia con 
lo que tenemos contratado, no 
podemos seguir permitiendo que 
el tomate bueno, la mejor malanga 
o el plátano de más calidad se 
vayan para el mercado informal 
y entonces los productos malos 
sean los que lleguen a la placita 
de Acopio”.

El 2023 abre un surco 
desafiante para la Agricultura 
espirituana, porque alrededor de 
la mesa hay muchas expectati-
vas, por eso, a sabiendas de que 
la comida es insuficiente y los 
precios asfixian, apremia dejar las 
estadísticas a los economistas y 
concentrarse en lograr más pro-
ducción física para así acortar la 
distancia entre la tierra y el plato. 
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los candidatos espirituanos recorren diversos centros económicos y sociales del territorio.
Foto: Facebook

el arroz de la canasta básica está asegurado, 
incluida una libra adicional. /foto: vicente Brito

Candidatos a diputados 
intercambian con el pueblo

Los candidatos del pueblo, como se les 
denomina a los 20 espirituanos que, tras 
someterse a votación y aprobación popular, 
nos representarán en el Parlamento cubano, 
desarrollan entre el 6 de febrero y el 24 de 
marzo fructíferos encuentros con trabajado-
res y la población en general.

Ekaterina Gowen Dickinson, secretaria de 
la Central de Trabajadores de Cuba (CTC) en 
Sancti Spíritus, dijo a Escambray que dichos 
intercambios abarcarán unos 300 centros 
laborales, más de 70 Consejos Populares y 
alrededor de 100 comunidades y barrios; don-
de se entablan diálogos sobre los principales 
logros o dificultades, el contexto internacional 
actual, la problemática social y el comporta-
miento de la economía, entre otros temas.

La secretaria general de la CTC en la 
provincia explicó que cada municipio tiene su 
cronograma de visitas y, a su vez, los candi-
datos espirituanos recorren los lugares que 
representan: cinco son de Sancti Spíritus, 
tres de Trinidad y al resto de los territorios 
les corresponden dos por cada uno.

La dirigente de la CTC destacó que la 
candidatura presentada en las Asambleas 
Municipales fue aprobada por unanimidad 
en todos los territorios y está compuesta 
de la siguiente manera: el 47 por ciento son 
delegados de circunscripción, nueve son de 
ascendencia de base, seis representan a la 
provincia y cinco, a la nación.

“En esta candidatura —aclaró Gowen 
Dickinson—, el 20 por ciento son negros y 
mestizos, hay 13 mujeres que constituyen el 
65 por ciento y siete hombres; en tanto más 
del 20 por ciento son jóvenes”.

entre el 6 de febrero y el 24 de marzo se desarrollan los re-
corridos que incluyen unos 300 centros de trabajo, más de 70 
consejos populares y alrededor de 100 comunidades y barrios

Otra opción para jóvenes 
que no estudian ni trabajan 

este mes iniciaron diversas variantes de superación para ese 
segmento, fundamentalmente en comunidades y familias en 
situación de vulnerabilidad social 

Este mes comenzó un 
nuevo programa con el ob-
jetivo de contribuir a la 
formación y superación de 
jóvenes desvinculados del 
estudio y el trabajo, con 
énfasis en las comunidades 
y las familias en situación 
de vulnerabilidad social, en 
aras de lograr su prepara-
ción para la vida.  

Organizada y dirigida por 
el Ministerio de Educación 
(Mined), esta idea incluye di-
versas variantes para lograr 
la continuidad de estudios 
en dependencia del interés 
y el nivel de escolaridad de 
cada uno de los solicitan-
tes: desde quienes no han 
vencido el sexto o el noveno 
grados, hasta los que no 

han concluido el nivel medio 
superior o aquellos que re-
quieren un perfil profesional 
para alcanzar determinado 
empleo.

“Los jóvenes se pueden 
acercar a los trabajadores 
sociales de las comuni-
dades o a las direcciones 
municipales de Educación, 
así como a las escuelas de 
las localidades y solicitar la 
variante por la que deciden 
optar”, puntualizó Darién 
Martel Cuéllar, subdirector 
de Prevención y Asistencia 
Social en la Dirección Pro-
vincial de Trabajo.

Además, agregó el di-
rectivo, la periodicidad del 
curso depende del nivel 
que vayan a vencer, para lo 
cual ya se concibieron los 
programas, en dependen-
cia de las necesidades de 

cada territorio para evitar 
en lo posible los traslados 
a largas distancias de los 
estudiantes. 

De acuerdo con el levan-
tamiento realizado, hasta 
ahora en la provincia más de 
400 jóvenes se encuentran 
interesados en esta nueva 
posibilidad de superación, 
para la cual se realizan las 
matrículas y se ultiman los 
detalles. 

Impartidos por personal 
docente del Mined —res-
ponsable también de decidir 
los locales, la bibliografía 
y otros aseguramientos—, 
estos cursos cuentan, en de-
pendencia de la variante por 
la cual se opte, con un pro-
grama de estudio específico 
y la frecuencia de las clases 
puede ser desde uno hasta 
varios días a la semana.

El arroz sigue escaso
Ante la imposibilidad de completar los 

cronogramas de siembra de frío y la marcada 
escasez de arroz para su comercialización 
de forma liberada, los espirituanos siguen 
en espera de que suceda un milagro, solo 
así se bajará el precio del alimento que ac-
tualmente ronda los 130 pesos la libra en el 
mercado informal.

Nadie puede imaginar cuánto más podrá 
aumentar el costo del producto, si se tiene 
en cuenta que, por el déficit de fertilizantes, 
herbicidas y otros insumos necesarios, la 
provincia no puede desarrollar las planta-
ciones del grano y, por ende, la mesa de los 
espirituanos se verá desprovista de este 
alimento para completar la nutrición en una 
buena parte del mes, luego de consumir las 
cantidades adquiridas mediante la canasta 
familiar normada.

En declaraciones a Escambray Ricardo 
García Hernández, coordinador de Programas 
y Objetivos del Gobierno en Sancti Spíritus, 
califica de crítica la situación, porque el 
arroz que logran comprar a los campesinos 
no satisface las demandas de la población, 
por lo que se decidió concentrarlo en los 
municipios de Sancti Spíritus y Trinidad, los 
más habitados, para su venta controlada, a 
razón de 10 libras por libreta.

“Tampoco se prevé una mejoría para el 
año —enfatizó Ricardo—, pues no hay res-
paldo del alimento para venderlo de forma 
liberada, sistemática ni estable. Por lo que 
se determinó suspender la comercialización 
en las Ferias Agropecuarias en aras de llevar 
a los mercados lo poco que se acopia, pues 
es donde la población podrá adquirirlo más 
organizadamente y hasta donde alcance”.

García Hernández habló de la posibilidad 
de retomar el movimiento de siembra de arroz 
popular, tal y como sucedió hace unas déca-
das, y que los campesinos vuelvan a priorizar 
este cultivo con los métodos tradicionales 
para complementar el autoconsumo familiar 
y la entrega del excedente para la comercia-
lización a través del sistema de Acopio.

Igualmente, reconoció que en los últimos 

años las bases productivas disminuyeron las 
cantidades de siembra de arroz teniendo en 
cuenta que el país importaba y se garanti-
zaba la venta liberada en ferias y mercados 
de la provincia, además de contar con las 
cantidades aportadas por la Arrocera Sur 
del Jíbaro, que este año ha estado casi 
paralizada. 

Por último, aclaró que lo que sí se ase-
gurará por parte del país, hasta ahora, es el 
arroz destinado a la canasta familiar, que este 
mes, por ejemplo, incluye una libra adicional 
y gratuita por cada consumidor.

¿Llegará la leche a tiempo?
Dadas las marcadas irre-

gularidades en la entrega de 
leche fluida durante varios 
días debido a la poca dispo-
nibilidad del alimento para la 
ciudad de Sancti Spíritus, Tri-
nidad y el poblado de Guayos, 
en Cabaiguán, la Empresa 
de Productos Lácteos Sancti 
Spíritus puso en práctica un 
nuevo sistema de distribución 
para garantizar mayor estabili-
dad en la llegada del producto 
a las unidades del Comercio.

Alberto Cañizares Rodrí-
guez, director de la Empresa 
de Productos Lácteos Sancti 
Spíritus, reconoció la crítica 
situación presentada ante 
la escasez de leche en la 
industria y anunció que, 
debido a ello, es posible 
que en determinadas rutas 
comience a llegar cada dos 
días, aunque siempre se le 
repondrá la vuelta pendiente 
al consumidor.

Explicó el directivo que en 
los últimos días la industria 

estuvo paralizada por falta de 
amoniaco para los sistemas 
de frío, lo cual generó una 
distribución directa desde el 
productor hasta la bodega, 
sin someter el alimento al 
proceso de pasteurización, 
lo que provocó que algunas 
cantidades que se pusieran 
ácidas.

No obstante, puntualizó 
que ya se restableció el fun-
cionamiento de la industria y 
se liquidaron todas las deu-
das de entrega del producto 
a la población, por lo que 
generalmente el alimento 
debe llegar en horas de la 
madrugada a cada bodega.

Aclaró que ante la baja 
producción, la leche acopia-
da no alcanza para cubrir 
todas las necesidades vin-
culadas al consumo social y 
la canasta familiar normada, 
por lo que se establece un 
nuevo sistema de rotación 
que consiste en dejar una 
ruta pendiente para asegurar 

otras y, luego, reponer el ali-
mento donde no se entregó.

En cuanto a la leche forti-
ficada que reciben los niños 
menores de un año, explicó 
que ya se entregaron las can-
tidades correspondientes al 
mes de febrero, incluidas las 
cifras pendientes para el mu-
nicipio de Cabaiguán, al cual 
solo se le había asignado el 
alimento para 10 días.

De igual forma, expre-
só que ya se distribuyó la 
mezcla para batido que se 
debía por el yogur correspon-
diente a enero en todos los 
territorios de la provincia. En 
tanto, anunció que se reanu-
dó la distribución del yogur 
de soya, aunque se estará 
rotando por rutas, debido 
a que los niveles de frío en 
la industria aún no son su-
ficientes para aumentar las 
cantidades a elaborar, pero 
aseguró que al término de 
febrero se cumplirá con las 
vueltas previstas.
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Siempre ha sido un área imprescindible en 
el central Uruguay. Según referencias funda-
cionales, el taller de maquinado nació antes 
que la industria azucarera, creada a inicios del 
siglo pasado; fue allí donde se elaboraron y 
moldearon muchos de los componentes tec-
nológicos que dieron vida a la fábrica.

Nada de casualidad tiene entonces que, 
ante la parada azucarera del coloso de 
Jatibonico, esta área sea una de las bujías 
laborales que hacen posible la sostenibilidad 
financiera del ingenio y su colectivo. Mas, el 
protagonismo actual de esa calificada fuerza 
operaria desborda la majestuosidad de las 
máquinas, porque ha surgido allí un nivel 
de creatividad capaz de acometer trabajos y 
soluciones —algunas inéditas— de alto valor 
e impacto, al punto de que el taller se ha 
vuelto un tándem de la inventiva y la creación.

BRAZO DERECHO 
DEL URUGUAY 

La parada del central no ha podido silenciar 
el taller —todavía conservan allí tres equipos 
de la era inicial—; al contrario, se ha destapado 
un abanico de acciones que ni el más longevo 
de los torneros hubiese imaginado.

Como jefe del área, Manuel Balmaseda 
Ávila es uno de los abanderados de la re-
surrección del maquinado. “Como el taller 
siempre va a generar ingresos, escogimos 
15 trabajadores, la mitad de la plantilla, los 
demás se reubicaron y algunos se buscaron 
su trabajo en otros lugares; así continuamos 
reparando la industria y nos abrimos a otras 
producciones y servicios”, explicó.

Hasta el taller de maquinado han llegado 
a solicitar servicios la Empresa de Cemento 
Siguaney, entidades espirituanas, instalacio-
nes de los sectores de Salud y Acueducto, 
así como centrales de otras provincias. De 
ese parto han surgido trabajos de relevancia 
que, a la par de generar dinero, constituyen 
soluciones para el ahorro.

“Retomamos la recuperación de la rueda 
de los carros jaula del ferrocarril que tiempos 
atrás hicimos aquí —aseguró Balmaseda 
Ávila—, se estaban mandando a otras pro-
vincias y desde noviembre lo hacemos de 
nuevo. Según los clientes, el trabajo tiene 
más calidad. 

“A la rueda se le recupera el diámetro, 
porque se gasta por un lado; también recu-
peramos el llamado muñón, donde acciona 
la chumacera; son trabajos que en otros 
lugares se realizan con cuchillas, aquí los 
ejecutamos con rodillos. Se han rectificado 

más de 110 ruedas, una cifra de magnitud 
en tan poco tiempo”.

SOLUCIÓN 
DE ALTO VOLTAJE

Entre la reparación de elementos de 
bombeo de agua, ejes, la parte frontal de los 
tractores y la fabricación de disímiles piezas 
para las entidades y la población, la lista 
de las prestaciones se vuelve extensa; sin 
embargo, una sobresale por el alcance de la 
solución: la recuperación del acoplamiento 
estriado del turbogenerador, un trabajo certi-
ficado en la Universidad Central Marta Abreu 
de Las Villas y que pudiera ser la primera vez 
que se realiza en Cuba bajo este esquema 
de validación tecnológica.

“Primero lo hicimos en el Uruguay, lo 
probamos, y después lo validamos con 
especialistas de la Universidad. El año pa-
sado el ingenio hizo zafra con un juego de 
coupling —dispositivo que acopla la turbina 
al turbogenerador— recuperado aquí; actual-
mente el central Ecuador, en Ciego de Ávila, 
está haciendo zafra con el acoplamiento del 
turbogenerador que le hicimos.

“Esas piezas siempre se han importado, 
cuestan cerca de un millón de pesos cuando 
lo llevas a la conversión del país; aquí las re-
cuperamos con un valor de 340 000 pesos. El 
central 30 de Noviembre, en Artemisa, ha soli-
citado ahora ese servicio. El principal resultado 
es que ya está probado”, dijo Balmaseda Ávila.

La parada del central despabiló la inven-
tiva. De ese empuje despunta otra solución 
—todavía en fase de prueba—, pero ya de-
muestra eficacia: rescatar los pistones que 
mueven los enrolladores de los sistemas de 
riego. “Fui de los primeros en decir que era un 
trabajo muy difícil, pero logramos hacer cua-
tro, llevan unos 15 días de funcionamiento y, 
al parecer, ha tenido eficacia la recuperación. 
Esa pieza te detiene el sistema, tampoco 
conocemos que se recupere en otro lugar”, 
afirmó el jefe de taller.

“Aquí hay muy buenos trabajadores, gen-
te de mucha experiencia —apuntó Dayesky 
Peña Contino, jefe de brigada—. Eso equivale 
a precisión en las medidas, mantener la ética 
del operador de máquina, que la pieza tiene 
que salir con calidad”.

Por su parte, Mario Izquierdo lleva el oficio 
de tornero en la sangre. “Cuando pararon el 
central a nosotros se nos espabiló la mente, 
porque estábamos preparados para este sal-
to de creatividad, lo que faltaba el momento 
de poner en práctica toda la potencialidad del 
colectivo; siento regocijo con esas soluciones 
que hemos dado, vengo para el taller moti-
vado y con deseos de ser útil”, sentenció.

No se propusieron bus-
car un embarazo. Sin em-
bargo, un buen día de mayo 
del 2008, llegó a casa la 
noticia de que un bebé venía 
en camino. Tras la confir-
mación de aquel suceso se 
exaltaron las pasiones de 
los jóvenes Yolaimy García 
Viamonte y Daniuski Acos-
ta Prieto, cuyas almas se 
arrobaron con la idea de ser 
padres.

No faltó un mínimo deta-
lle por ajustar. Todo estaba 
preparado para recibir a 
su pequeña Breisy Acosta 
García. 

Mas, el 29 de diciembre 
del 2008, cuando a los siete 
meses de gestación la niña 
abrió los ojos al mundo, 
se presentaron situaciones 
inesperadas. Su estado de 
salud se complicó apenas 
horas después de convertir-
se en el punto de luz para 
ese hogar humilde, anclado 
en el poblado de Iguará, 
del norteño municipio de 
Yaguajay.

Al diagnosticarla como 
una niña polimalformada, 
de inmediato la trasladaron 
hasta la Unidad de Cuidados 
Intensivos del Hospital Pediá-
trico Docente Provincial José 
Martí Pérez, sitio en el cual 
permaneció cuatro meses. 
En este período y, contra todo 
pronóstico, esta pequeña 
soportó tres intervenciones 
quirúrgicas, las cuales inten-
taron mejorarle algunas de 
las deformaciones con las 
que nació.

“Esos cuatro meses en 
el Hospital Pediátrico fueron 
los más duros de mi vida. 
Fue ahí cuando puede valo-
rar el esfuerzo y la consagra-
ción de nuestros médicos, 
esos profesionales que se 

adueñaron de mi niña y no 
descansaron hasta sacarla 
de la gravedad. Ellos la 
convirtieron también en su 
hija, y eso no tengo cómo 
pagarlo”, cuenta Yolaimy, a 
quien se le quiebra la voz y 
se le nubla la mirada cuando 
repasa aquellos días.

Onfalocele grande —de-
fecto de nacimiento en la 
pared abdominal (área del 
estómago) en el que los 
intestinos, el hígado u otros 
órganos del bebé salen del 
abdomen a través del om-
bligo—, extrofia cloacal —el 
recto, la vejiga y los genitales 
no se separan completa-
mente—, ano imperforado 
—ausencia u obstrucción del 
orificio anal— y pie y pierna 
izquierdos hipoplásicos re-
sultan los defectos congé-
nitos de Breisy, algunos de 
ellos corregidos con las cinco 
cirugías que ha recibido has-
ta la fecha.

Sin embargo, en me-
dio de todas estas com-
plicaciones, una de las 
limitaciones visibles es su 
incapacidad para caminar. 
Mas, se aferra a sus brazos 
y con ellos se traslada de 
un lugar a otro de la casa. 
Cuando quiere salir de este 
espacio, tiene a su dispo-
sición un sillón de ruedas 
que le facilitó el Gobierno 
para auxiliar sus pasos por 
la vida. 

Cuando muchos la creen 
inmóvil en su hogar, ella, con 
la picardía que la distingue, 
se inserta en actividades 
cotidianas sin el mayor repa-
ro. Para ello cuenta con sus 
padres. “La dejamos jugar 
con los demás niños del 
barrio. Nada se lo impide. 
Aun cuando no puede cami-
nar, la sentamos en el sillón 
de ruedas, la atamos a él y 
hasta corren de un extremo 
a otro de la calle. Así se 

distrae con sus amiguitos.  
“Claro, extremamos las 

medidas. En la casa no 
dejamos que entre mucha 
gente, pues como ella se 
mueve por el piso tenemos 
miedo de que se infiltre al-
guna enfermedad”, apunta 
la madre.

Breisy ya tiene 14 años 
y cursa el séptimo grado. Y 
si hoy lee de forma fluida, 
escribe bien y realiza dife-
rentes cálculos es gracias 
a la maestra de apoyo que 
la Dirección Municipal de 
Educación ha puesto a su 
servicio. Tres veces a la 
semana esta educadora 
l lega hasta su vivienda 
para hacer que la pequeña 
perfeccione sus habilidades 
cognitivas. 

“Al principio no quería 
saber de la escuela. Pero, 
poco a poco, la maestra 
se ha ganado su cariño y 
ahora no quiere dejar de 
recibir las clases. Como ma-
dre estoy súper agradecida 
de este gesto noble de la 
Revolución, porque gracias 
a su obra inmensa mi hija 
se está preparando para la 
vida”, refiere. 

Y mientras Breisy eleva 
su aprendizaje, sigue siendo 
esa niña a la que todos mi-
man en el barrio. Detrás de 
su corta estatura y su mirada 
inquisidora, se esconde una 
pequeña que prueba cómo 
la vida, a pesar de desgarrar 
a jirones, también regala 
oportunidades. 

Quizás, a su edad, to-
davía no entienda de fe y 
de confianza, mas habla de 
sueños, de futuro… Y mien-
tras espera sus próximas 
intervenciones quirúrgicas 
que corregirán, en lo posible, 
sus deformaciones congéni-
tas, sigue allí, nutriendo su 
corazón con los principios 
más sanos de la virtud. 

Un tándem de inventiva
la parada del central uruguay convirtió el taller de maquinado 
en el epicentro de la vitalidad financiera, al destapar un nivel de 
creatividad capaz de aportar soluciones de alto valor e impacto

Las luces de Breisy 
esta pequeña yaguajayense polimalformada ha sido sometida a 
cinco intervenciones quirúrgicas para corregir algunas de sus 
deformaciones congénitas 

la pausa productiva del central ha desatado la potencialidad innovadora y de recuperación en el 
colectivo del taller.

tres veces a la semana Breisy recibe a la maestra que la prepara para la vida. 
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la disminución en los inventarios de equinos es más evidente en el último quinquenio.

Sentado sobre un taburete, desde el 
portal de su casa campesina, Porfirio Herrera 
mira a su alrededor y trata de recordar los 
tiempos en que era obrero en una finca de la 
zona de El Cacahual, época en la que Sancti 
Spíritus contaba, junto a Villa Clara, con la 
mayor masa equina de la isla, compuesta por 
caballos, mulos y asnos y en la cual la activi-
dad relacionada con este tipo de ganadería 
estaba organizada por patios de cría y crías 
destinadas a la reproducción.

El viejo Herrera tampoco olvida cómo 
salían animales de trabajo, hembras y se-
mentales con vistas al desarrollo genético del 
caballo criollo, una raza oriunda de El Caca-
hual y mediante la cual se logran realizar los 
cruzamientos con otras como la denominada 
cuarto de milla, la árabe y, en algunos casos, 
hasta favoreció el rescate de la appaloosa.

Fue una época de prosperidad en la que 
Sancti Spíritus se caracterizó por conservar 
durante muchos años el linaje del criollo de 
trote y del patibarcino, este último conside-
rado un animal estratégico para la zona de 
montaña, terrenos ondulados y para labores 
específicas con el ganado, por su fortaleza, 
resistencia e inteligencia.

Dichas características distinguen, ade-
más, al criollo de trote, un ejemplar al que 
ningún otro ha podido superar, por su des-
empeño en zonas costeras o en las de pre-
montaña. Claro que, aunque el viejo Herrera 
sabía de sobra las potencialidades de estos 
ejemplares raciales, su mente campesina no 
aquilataba que los equinos se consideran 
una especie estratégica para el país, ya sea 
en tiempo de paz como de guerra, porque 
con él se puede llegar a lugares a los que no 
entra ningún medio mecanizado, además de 
usarlo para el traslado de cargas, personas 
y hasta en el laboreo de la tierra. 

DECRECIMIENTO: 
TENDENCIA MARCADA

Según los buenos ganaderos y otros 
que aman la raza equina, los tiempos que 
corren son difíciles, precisamente, porque 
de un lado está al alto valor económico al-
canzado por el caballo y, del otro, la falta de 
alimentos, materias primas y medicamentos 
importados, además de insumos y otros re-
cursos que se destinan a la crianza de estos 
animales. De ahí parte la primera causa del 
decrecimiento a nivel empresarial, no así en 

el sector privado, donde se concentran los 
mejores ejemplares.

Para el doctor Ramón Balmaseda Flores, 
especialista en Genética y Razas Puras en 
la Delegación Provincial de la Agricultura 
en Sancti Spíritus, la disminución en los in-
ventarios equinos se nota más en el último 
quinquenio, porque el sector estatal dejó de 
generar reproductoras, caballos de trabajo y 
sementales en las cantidades requeridas. 

“Todo eso ha decaído —aclara Balmase-
da—, porque en la mayoría de las empresas 
estatales el nivel de hembras para la repro-
ducción ha disminuido en más de un 80 por 
ciento, no siendo así en las entidades subor-
dinadas a la Empresa para la Conservación 
de la Flora y la Fauna, sobre todo en la zona 
de Arroyo Blanco, y tampoco decrecen las 
de la Empresa Agroindustrial de Granos Sur 
del Jíbaro, donde han seguido incorporando 
potrancas y yeguas para la reproducción, con 
áreas para desarrollar el destete y con mucho 
sacrificio, porque lo han hecho dentro de un 
foco de anemia contagiosa equina, la cual 
han acorralado”.

Pero existe otra tendencia que, sin dudas, 
resta cabezas a los inventarios actuales: la 
de enviar equinos a las losas sanitarias, lo 
cual constituye un peligro, teniendo en cuen-
ta que tanto la ganadería vacuna como la 
equina, luego del período especial, se fueron 
desplazando hacia el sector privado y, gene-
ralmente, están en manos de usufructuarios, 

propietarios individuales de pequeñas par-
celas o poseedores de una cuadra, donde 
tienen sus caballos.

Solo que muchos, al no contar con las 
condiciones para su cuidado, deciden vender 
los animales y, al hacerlo, estos no toman el 
camino de la reproducción, por lo que cons-
tituye un riesgo el hecho de que los planes 
de carne equina sigan aumentando, sin tener 
en cuenta la incorporación de las hembras a 
la reproducción.

Según el doctor Balmaseda, se imponen 
dos acciones, como la relacionada con la 
organización que debe abarcar a todos los 
tenedores de caballos, asnos y mulos, esta-
tales o privados, así como el desarrollo de los 
animales, unido al de la cría vacuna, porque 
toca a esta última responder por los planes 
fundamentales y mayoritarios del territorio, 
mientras que la ecuestre responderá por los 
planes estratégicos.

Claro que ello no significa dejar de pro-
ducir carne, porque de la totalidad de los 
equinos siempre salen animales de desecho, 
los que terminan su vida útil y los que nacen 
con problemas o se accidentan, pero están, 
además, las crías que surgen con ese fin, 
es decir, para aportar carne, ya sean de mu-
los, asnos o equinos, pero de una manera 
organizada.

Y no se trata de que vayamos a perder 
el último animal, ni mucho menos de que 
estemos en un momento tan crítico; por el 
contrario, este es el momento de rectificar 
si queremos sacar adelante la cría equina 
del territorio.

HURTO, SACRIFICIO Y ALGO MÁS

Si existe una problemática que en los 
últimos años ha ido ganado espacio es, 
precisamente, la relacionada con el hurto y 
sacrificio ilegal de caballos. Bien lo saben 
los integrantes del equipo de escaramuzas 
Renacer, al que personas inescrupulosas les 
mataron la mayoría de los corceles, hecho 
que hasta hoy no se esclarece del todo. 

En este sentido, las cifras asustan si se 
mira por dentro el inventario de equinos de 
la provincia. Escambray buscó como puntos 
de referencia el comportamiento del 2017 al 
2021, período en el que por esta causa se 
perdieron en el territorio 19 119 animales, 

mientras que en el 2022 superaron los 5 000.
El robo se ha extendido; la delincuencia, 

también, por lo que es imprescindible razo-
nar puertas adentro con el Ministerio de la 
Agricultura para que, de conjunto con otros 
factores, intervengan en cada territorio y pon-
gan en práctica una estrategia de protección 
de las áreas rurales. 

¿Por qué no se retoman aquellas pa-
trullas que en un tiempo acorralaron a los 
ladrones? ¿Dónde quedó la medida que 
aglutinaba a los agentes del orden, campe-
sinos, miembros de la ANAP y de las bases 
productivas para realizar rondas en los 
horarios nocturnos? 

El deambular de personas por caminos 
rurales y fincas en horas de la madrugada 
gana espacio y, a su vez, preocupa al produc-
tor, porque hay quienes lo mismo le pican y 
roban el alambre de una cerca que matan a 
la yegua gestante, a la vaca en ordeño o al 
semental. 

Ante estas problemáticas muchos 
preguntan: ¿podrá revertirse la situación 
por la que atraviesa la masa equina en la 
provincia?

Al decir del doctor Balmaseda, la ganade-
ría en Sancti Spíritus es salvable, aunque si 
tenemos en cuenta los inventarios del último 
quinquenio apreciamos que la pirámide no 
está igual que en los años 70 y 80, cuando 
la situación económica del país era más 
favorable. 

En esa época, la provincia llegó a tener 
90 000 cabezas de equinos, pero a partir del 
2017 comenzó un viaje en retroceso cuando 
el inventario cerró con 86 888, situación que 
no han podido revertir, pues al cierre de sep-
tiembre del 2022 el decrecimiento superaba 
las 10 000 cabezas. 

El tema ocupa y preocupa a los ganade-
ros y a los campesinos que siguen pegados 
a la tierra, por eso, cuando el viejo Porfirio 
recuerda los tiempos de prosperidad que 
vivió en la zona de El Cacahual y visualiza 
aquellos patios de crías de caballo criollo 
patibarcino o de trote, patrimonio de esa 
región, no puede más que mover la cabeza, 
tratando de encontrar respuestas a todas las 
interrogantes, pero sin perder la esperanza 
de volver a ver el despertar de esta ganade-
ría, estratégica y necesaria.

equinos en 
conteo regresivo 

la crianza de caballos, mulos y asnos en Sancti Spíritus retrocedió 
en más de 10 000 cabezas, si se compara con lo cuantificado hace 
cinco años. el hurto y sacrificio ilegal supera los 19 000 caballos 
en el último quinquenio

Hasta septiembre del 2022 la provincia reportaba un inventario 
de 331 caballos criollos patibarcinos

apuntes al trote

el mejor patio de cría de la raza patibarcino es el del rancho 
arroyo Blanco, de la empresa Flora y Fauna

las muertes de equinos por diversas causas, en el último quin-
quenio, suman 18 955

la cifra de mejores nacimientos en los últimos años fue en el 
2019, con 8 010



Texto y foto: Lisandra Gómez

6• cultura           Sábado |11 de febrero del 2023

(L. G. G.)

A L fondo del aula, distantes del 
pizarrón de donde brotaban 
con rapidez fórmulas, ecua-

ciones, problemas matemáticos…, 
emergieron los primeros trazos de 
lo que hoy es una de las firmas 
femeninas que más prestigian las 
artes visuales espirituanas. Le 
acompañaron en esos ingenuos 
procesos otras dos manos. Eran 
Luisa María (Lichi) y María Elena 
Serrano Fernández (Maye), dos 
gotas de agua capaces de armar 
revuelo, no solo por la exactitud 
de sus rostros, sino por la inquie-
tud constante. Aseguran que las 
hermanas gemelas residentes en 
Tuinucú robaban más de un suspiro.

“Lichi y yo nos conocimos allí 
durante nuestro paso por la Se-
cundaria Básica —recuerda Luis 
Rey Yero—. Entonces, me atrapó 

poco a poco el misterio de la artista 
incipiente. Pero era muy timidito, la 
miraba siempre desde lejos. Luego 
la vida nos separó y cada quien hizo 
su proyecto”.

Ella se hizo mayor dibujo a dibu-
jo. Códigos renovados apresuraron 
la llegada de sus éxitos y reconoci-
mientos. Entró por la puerta ancha 
como ilustradora en Escambray y la 
editorial provincial. Domó los tapi-
ces a fuerza de bordados a punto 
cruz, aprendidos durante su déca-
da en Venezuela. Una exactitud 
envidiable en cada rasgo develó, 
más allá de su autodidactismo, el 
virtuosismo.

Él, egresado de la Universidad 
Central Marta Abreu de Las Villas, 
fundador del periódico de Sancti 
Spíritus y colaborador del entonces 
diario Vanguardia. Crítico, profesor 
e investigador; máster en Historia 
del Arte y doctor en Ciencias del 
Arte. Un servidor público de las 

artes visuales espirituanas al ser 
una de las voces que más han 
colocado la creación del territorio 
en diferentes escenarios.

Ambos, dos intelectuales en 
constante crecimiento. Cada uno 
con un hijo y demasiados sueños 
por cumplir.

“Al regresar de su estancia en 
Venezuela comenzamos a rozar 
—vuelve Luis Rey Yero a rememo-
rar—.  Ya era menos tímido, más 
fogueado y, finalmente, ella me 
aceptó”.

Desde cerca, Lichi sigue de 
reojo cada palabra, un poco negada 
a que su historia, un tanto atípica, 
se haga pública. Sonríe y sospecho 
que nos perdemos algunos hilos 
atractivos entre pasajes y pasajes 
de una relación de un poco más de 
10 años y eterna apasionada de la 
naturaleza. Los gorriones que vienen 
a la ventana por las migas de pan, 
las lagartijas que corren detrás de 
los cuadros y las hermosas plantas 
ornamentales los complementan.

“No esperé que a la edad que 
comenzamos la relación funcionara 
—aclara la autora de las muestras 
Persistencia y Días de Radio—. Él 
me ayuda, me impulsa. Me cae 
arriba como un totí y es que tiene 
muy buen ojo para detectar a un 
artista”.

Basta con traspasar el espa-
cioso apartamento anclado en la 
zona de Garaita, en la ciudad del 
Yayabo, para sentir la cofradía. En 
el cuarto habilitado como estudio, 
un silencio sepulcral conduce la 
escritura de Yero para revistas, 
catálogos y Radio Sancti Spíritus. 
En el comedor, Lichi, junto al radio, 
realiza un duelo magistral con la 
cartulina en blanco.

“Nos ha permitido mantenernos 
unidos el arte. Es lo que nos atrae, 
consolida, aunque en ocasiones, 
como toda pareja, entremos en 
conflictos”, refiere él, mientras deja 

escapar una carcajada.
Son expresiones de dos vidas 

con sus propias experiencias y, 
por tanto, con maneras únicas de 
asumir la cotidianidad. “La palabra 
mágica es argumentar —acota Lichi 
cuando indago en cómo sortear los 
criterios encontrados—. Llegamos a 
consensos a veces por mi cansancio 
y él hace lo que desea. Por ejemplo, 
de mi última exposición junto a mi 
hermana, 2 en 1, aún le reclamo el 
diseño del catálogo. Al final del día 
como pareja nos reconciliamos, pero 
seguimos pensando diferente”.

Atento a las confesiones, el 
autor del Diccionario de las artes vi-
suales espirituanas prefiere siempre 
sumergirse en el proceso creativo 
de Lichi como ha hecho con otros 
muchos artistas locales. Transita 
por el de ella con los ojos cerrados 
y sin titubeos conoce cada uno de 
sus detalles.

“Admiro y respeto mucho la 
creación artística. Pienso que es un 
componente esencial del ser huma-
no. Ella, aunque autodidacta, tiene 
una formación muy sólida y es una 
gran lectora, mucho más que yo. 
Por eso, me resulta una intelectual 
que necesito convencer con argu-
mentos. Está alejada totalmente 
del mercado, crea como necesidad 
espiritual al reflejar sus inquietudes 
en la cartulina. No hay un ápice de 
complacencia con alguna corriente 
o tendencia. Como la calificó Laura 
de la Uz, su obra es visceral. Ubico 
su obra dentro del arte problémico, 
reflexivo, aborda situaciones que a 
veces temen otros artistas. Crea 
a partir de sus motivaciones, de 
cómo ve el mundo. Tiene dominio 
del dibujo, sus claroscuros son 
impresionantes y logra dar volumen 
a las piezas”.

Al escucharlos se siente una 
complicidad desmedida, no solo 
por el amor entre ambos, sino por 
la entrega constante a la cultura; 

Aun con las carencias que ha sorteado 
Ediciones Luminaria en los últimos años, pro-
puestas espirituanas estarán presentes en la 
31 Feria Internacional del Libro de La Habana.

Esta vez solo dos novedades bajo esa 
firma podrán acaparar la atención de los pú-
blicos que visiten el 13 de febrero el Palacio 
de los Capitanes Generales de la capital.

“Cuentos de Aludie, de Alberto Rondón 
Ayala, y Aleteos divertidos, de Luis Antonio 
Morales, fueron los que finalmente pudimos 
imprimir —dice Luis Mateo, al frente de la 
editorial yayabera—. No es un secreto la 
compleja situación de nuestra institución con 
los insumos, lo que ha imposibilitado contar 
con un mayor número de textos”.

Dichos títulos integran el plan editorial 
del 2021, el cual asume los de mayor interés 
de las propuestas que llegaron durante los 
tiempos más complejos de la covid y no se 
realizó ninguna acción en la gestión de sacar 
a la luz un texto.

“Junto con esas novedades, creímos que 

merece ese tipo de promoción y se suma a 
la expedición espirituana a la Feria el libro 
Cuaderno de la España entrañable, de Ramón 
Luis Herrera, ya publicado con anterioridad”.

Sin tiempo que perder, en Luminaria no se 
cruzan de brazos, a fin de contar con otros títu-
los para cuando plante bandera aquí el mayor 
suceso editorial del país, en marzo venidero. 

“Acaba de salir Explorando Fomento, de 
Bárbaro Pérez Colina, pero no dio tiempo para 
que pudiera ser llevado a La Habana. Junto 
a esos tres nuevos libros, aspiramos a tener 
dos más y nos quedarían de ese plan del 
2021 seis en espera. Para cumplir estamos 
haciendo un esfuerzo extraordinario”.

De acuerdo con Luis Mateo, el plan del año 
2022 estuvo pausado por insumos como tinta 
y papel, una problemática que no encuentra 
solución, aunque hoy Luminaria tiene una 
mejor situación técnica al contar con una com-
putadora e impresora de última generación.

“El dinero que se necesita para producir no 
se ha podido obtener. Todos los insumos del 

sistema de editoriales territoriales se compran 
con divisa. A nivel de país hay una necesidad 
de 2.9 millones de dólares para hacer fun-
cionar cada una de las instituciones que la 
integran. Y el Instituto Cubano del Libro solo 
tiene 200 000 dólares, que apenas da para 
mover la poligrafía nacional de plan especial, 
donde hay 11 libros con alrededor de cinco 
años en espera por publicar. Se han priorizado 
los títulos de mayor interés para esta 31 Feria 
Internacional del Libro de La Habana”.

Por su parte, Julio Miguel Llanes también 
asistirá a la gran fiesta, el próximo 17 de 
febrero, para dar a conocer Los caminos del 
viento, premio en la categoría novela en el 
Concurso Alejo Carpentier 2020 bajo el sello 
de la Editorial Letras Cubanas.

La Sala Portuondo de la Universidad de 
San Gerónimo, en La Habana Vieja, será 
testigo de la presentación de la historia que 
nos conduce a la Trinidad del siglo XIX, dibu-
jada desde las esencias de nuestra historia 
e identidad cultural. 

dos novedades de la casa editora espirituana llegarán a las manos de los lectores capitalinos y de quienes se acerquen por 
estos días al mayor suceso de las letras impresas del país  

luminaria se va a la Habana

unidos por el arte 
luisa maría Serrano (lichi) y luis rey Yero merecieron recientemente la dis-
tinción por la cultural nacional como reconocimiento a sus contribuciones 
al alma de la nación

una labor que resultó premiada 
hace muy pocos días.

“El director de Cultura, Jorge 
Félix Lazo, me llama para invitarme 
a la asamblea de balance, porque 
me entregarían un reconocimiento 
y me insiste en que ella también te-
nía que asistir. Pero no hubo forma 
de que ella aceptara”.

Y es que Lichi prefiere estar en 
el hogar. “Esta es mi madriguera, 
me encanta esconderme aquí”, 
interrumpe a modo de justificación. 

“Cuando mencionan que nos 
habían otorgado la Distinción por la 
Cultural Nacional se me fue la voz y 
tiré unos lagrimones porque, como 
dije ahí, creo que Lichi es realmente 
emblemática”.

Sin tiempos para seguir, vuelve 
a tomar la palabra la creadora y 
entre risas agrega: “Menos mal que 
no fui, porque no hubiera querido 
verle llorar, y él lo merece mucho 
más, porque yo solo he trabajado 
para mí y él ha estado al servicio 
de los otros”.

Él niega con la cabeza. Aún la 
sorpresa está espetada en su ros-
tro. “Es una satisfacción compartirla 
con ella y ahora lo que nos queda 
es seguir trabajando hasta que 
nuestras mentes nos lo permitan”.

Tal aspiración la ponen en prácti-
ca, incluso, a deshora, porque Lichi 
casi no duerme y Yero asegura que 
también ha perdido el hábito de ha-
cerlo. Continúan en ese tránsito por 
la creación, cada uno desde su rol y 
compromiso con la cultura cubana.

“En mi caso se ha hecho más 
lenta porque los dolores en el 
cuerpo me imposibilitan estar la 
cantidad de horas que quisiera. 
Por esos malestares, y porque ya 
no me decían nada, no haré más 
tapices, solo dibujos”, explica Lichi, 
mientras Yero se declara todavía en 
pie de guerra: “En mi caso, seguiré 
escribiendo y como curador de ex-
posiciones”.

lichi y Yero mantienen vivas la pasión y la entrega para seguir juntos en los com-
plejos caminos de la vida y la creación.

el libro de luis antonio morales es uno de los que 
serán presentados en la edición capitalina.
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las estrategias del equipo esta vez tampoco funcionaron. /foto: calixto llanes

las espirituanas han ocupado puestos cimeros nueve veces 
en las últimas dos décadas. /foto: Osvaldo Gutiérrez

Como en el famoso mi-
nicuento de Augusto Mon-
terroso, cuando la Serie del 
Caribe no había cerrado aún 
su fase clasificatoria, ya los 
Agricultores de Cuba habían 
f i rmado su sentencia de 
muerte.

Después, la confirmación 
de su entierro en el último 
lugar entre ocho elencos con 
balance de 1-6 selló el peor 
desastre de un elenco cuba-
no en estas lides, incluido lo 
hecho por Azucareros de Villa 
Clara (2014) y Tigres de Ciego 
de Ávila (2016), que lograron 
apenas un éxito, aunque con 
menor cantidad de equipos 
que en esta versión 65.

Ya ni siquiera es noticia, 
no solo porque nos acostum-
bramos a perder extrafronteras 
hace rato. Esta es la cara de la 
derrota, más que de un equipo, 
del béisbol cubano, porque 
podremos buscarle todas las 
razones, pero este desempe-
ño es una calcomanía de lo 
que viven nuestros torneos 
domésticos.

Los ahijados de Carlos 
Martí se desinflaron. Tras 
ganar un buen partido inicial 
ante los Wildcats de Curazao, 
la derrota se plantó, no importa 
si por la paliza sin precedentes 
de 20-3 vs. Venezuela, o si por 
el margen de una-dos carreras 
con que perdió el resto de los 
juegos, hasta cerrar con el peor 
de los rostros con un 4-10 ante 
Federales de Chiriquí, de Pana-
má. O sea, que, pese a pelear 
en la mayoría de los partidos, 
les faltó garra y capacidad 
suficiente para fabricar una 
carrera cuando fue necesaria 
o dar un cero para preservar 
ventajas, como ante los Indios 
de Mayagüez, de Puerto Rico. 
A eso, el mánager argumentó: 
“No hemos podido resolver 
el problema en situaciones 
complicadas”. 

Pudo ser por la reacia 
actitud a los cambios en la 
alineación, con un Rafael Vi-
ñales hundido en un slump, un 
Raico Santos improductivo, un 
Denis Laza fuera de forma o 
por el reiterado desespero en 
el home para escoger el mejor 
lanzamiento y poncharse más 
de 30 veces o que el pitcheo 
mexicano dominara a 22 hom-
bres seguidos.

También por la deficiente 
defensa, el mal corrido de 
bases, incluido el conservadu-
rismo de detener a Viñales tras 
un fly a los jardines, dos outs 
en la pizarra vs. Vaqueros de 
Montería, de Colombia, y con el 
posible empate en tercera a la 

Las muchachas del hockey se bañaron de plata 
en el Campeonato Nacional que tuvo por sede a 
la provincia de Ciego de Ávila, luego de ceder ante 
los locales en la final con marcador de 2-1 y rea-
firmarse como uno de los equipos más estables 
en la historia del deporte espirituano al repetir su 
presencia en el podio, al que han ascendido nueve 
veces en las últimas dos décadas.

Las nuestras se batieron de tú a tú con sus 
rivales. Con siete jugadoras en la principal selec-
ción del país e invictas en este evento, las avileñas 
salieron a su recién estrenado campo sintético con 
la etiqueta de favoritas a defender el título ganado 
en la anterior edición, cuando las yayaberas lograron 
medalla de bronce. 

Las espirituanas enderezaron su paso en el torneo 
tras perder en el debut justo ante Ciego de Ávila. Para 
llegar a la final, vencieron uno de los escollos más 
difíciles, cuando tuvieron cancha por medio en las 
semifinales a las tuneras, que han hecho historia en 
estas lides al ganarlas en 18 ocasiones. La decisión 
fue 4-2 en tanda de penales.  

En este torneo ha sido crucial el protagonismo 
de la internacional Yuraima Vera, quien carga en sus 
tacos la participación en Juegos Centroamericanos 
y Panamericanos. 

El peso de esos resultados ha recaído en Daimel 
Yero, actual director técnico del elenco: “Fue un tre-
mendo partido, muy intenso, en el que las nuestras, 
reconocido por varios entendidos, dominaron el juego, 
pero hubo una gran actuación de la portera de Ciego 
de Ávila, miembro de la selección nacional. 

“El gol lo marcó Meili Coss, pero en general las 
muchachas se comportaron a gran altura, lo dieron 
todo en el terreno, y el reconocimiento es para todas 
porque el aporte fue de cada una para llevarnos este 
subcampeonato. Por supuesto que querían ganar y 
aún no asimilan la derrota, pero cuando lo hagan se 
darán cuenta de lo que hicieron. Las dos selecciones 
ofrecieron un tremendo espectáculo para quienes 
asistieron a la instalación”.

Desde el 2003 hasta la fecha, el hockey feme-
nino espirituano ha alcanzado un título en el 2011, 
además de tres medallas de plata, cinco de bronce 
y dos cuartos lugares. 

Las chicas del 
hockey otra vez 

en el podio 
las espirituanas cedieron ante 
ciego de Ávila en la final, luego de 
mostrar un digno desempeño en 
todo el torneo

espera de un hit en una batería 
que había lucido inoportuna. 
También por la improductividad 
de un bateo endeble, no por su 
pobre promedio, sino por la es-
casez de conexiones de largo 
metraje (solo un cuadrangular 
y cinco dobles). Con esa man-
quedad se extrañaron otras 
variantes, como adelantar una 
base y aprovechar los batazos 
que existieron porque 58 hits 
(más de ocho por partido) pare-
cen dar más que tres carreras 
por juego.

 Pudo ser por malos ma-
nejos del box, inefectividad de 
los abridores, que echaron de 
menos a otros dos brazos de 
refuerzo, sobre todo porque se 
conocía el rigor de un evento 
que se jugó siete días segui-
dos, con un staff que demostró 
ser insuficiente.

No puede aspirarse a 
más cuando solo Yosvany 
y Yordany  Alarcón, Andrés 
de La Cruz, Guillermo Avilés 
y Yunieski Larduet hicieron 
la excepción ofensiva, y no 
siempre; o César García y 
Andy Vargas, sacaron la cara 
en el pitcheo.  

Pudo ser por esos “po-
quitos” y más. A pesar de 
no asistir la crema y nata de 
los países en competencia 
y de que esta serie no es la 
cumbre del área, Agricultores 
enfrentó a profesionales con 
oficio, varios de ellos curtidos 
en los circuitos de la MLB o con 
aspiraciones a ellos, mientras 
los nuestros se cocinan en 
los eventos domésticos (Serie 
Nacional, Liga Élite), a todas 
luces inferiores en calidad a 
sus homólogas de la región, 
aunque en esas también se 
corran mal las bases o se deje 
un lanzador de más. Curazao, 
por ejemplo, una isla con unos 
190 000 habitantes, mostró 
su mejor cara con una nómina 
en la que se incluyeron activos 

o agentes libres en Grandes 
Ligas. 

Mas, no puede mostrarse 
lo que no se entrena, ni mucho 
menos se juega. Por esos ca-
minos entramos en el terreno 
de las concepciones, las men-
talidades. La liga cubana tiene 
que crecer, pero le será muy 
difícil si los que se enseñan en 
la base no alcanzan a demos-
trar su talento porque se van 
del país antes de curtirse, si 
persisten de un torneo a otro 
concepciones arcaicas e indis-
ciplinas técnico-tácticas, si la 
cacareada estrategia no tiene 
en cuenta que el desarrollo 
soñado pasa por el dinero que 
Cuba hoy no tiene; también ne-
cesita admitir a pecho abierto 
todo lo que nos falta, que es 
bastante.

¿Cómo entender que en 
un país donde se juega béis-
bol hace más de un siglo se 
hable a estas alturas de que 
“muchos jugadores están ha-
ciendo swing fuera de la zona 
de strike y no hemos corrido 
bien las bases”, como decla-
rara un integrante del cuerpo 
de dirección?

¿Cómo entender que a un 
lanzador dominante como Var-
gas, con ventaja y un out por 
conseguir, el entrenador tenga 
que dictarle cómo lanzarle al 
noveno bate puertorriqueño? 
Luego la desconcentración 
terminó en boleto, hit y un 
equipo dejado al campo. ¿Qué 
tan positivo fue que Kelvis 
Rodríguez, aunque luego ca-
minó siete entradas frente a 
México, no preservara la ven-
taja al permitir tres carreras, 
a la postre decisivas, cuando 
en el béisbol moderno ese es 
uno de los acápites que mide 
la eficiencia del pitcher? ¿De 
qué béisbol hablamos con 
siete robos permitidos en el 
juego contra Panamá o con 
exponernos a una sanción 

por el olvido de un apellido 
o de un número, similar a lo 
sucedido en el Panamericano 
Sub-15 con el mal uso de un 
lanzador?

El nivel de Cuba está hace 
rato de la media hacia abajo 
en la región. Recordemos 
que perdimos la supremacía 
regional no solo en Juegos 
Centroamericanos y Panameri-
canos, sino en torneos de más 
baja catadura en los últimos 
tres años.  Porque este es un 
evento entre clubes campeo-
nes, Cuba, si la invitan, debe 
seguir asistiendo con el suyo, 
ya sea de la Serie Nacional o 
de la Liga Élite.

Aunque muchos la em-
prendieron con los refuer-
zos, no creo que uno más o 
uno menos hubiesen hecho 
diferencia, pues en otras 
versiones han sido mayoría 
e igualmente hemos perdido. 
Recordemos que, tras el re-
torno a esa cita en el 2014, 
apenas tenemos el oro de los 
Vegueros de Pinar del Río en 
el 2015. 

Desastre cubano aparte, la 
Serie del Caribe fue un regalo 
por su propuesta competitiva, 
que debió esperar al último jue-
go para definir semifinalistas, 
por ser una exhibición de buen 
béisbol con partidos cerrados 
y definidos en su mayoría por 
una o dos carreras y por el es-
pectáculo de altura del estadio 
monumental Simón Bolívar, de 
La Rinconada, cuyo público lo 
repletó cada vez que jugó el 
anfitrión. 

Si fuimos a la Serie del 
Caribe a buscar lecciones 
sobra decir que otra vez no 
pasamos de grado. El ries-
go mayor es que Cuba no 
vuelva a ser invitada por la 
pobreza de su presentación 
y entonces no tengamos ni 
esta escuela para seguir 
aprendiendo. 

agricultores, lo peor en 
Series del caribe
el equipo que representó a cuba en este evento 
se ubicó en el último lugar de la tabla 
de posiciones con apenas una 
victoria y seis derrotas
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valia no deja de superarse e indagar sobre cada padecimiento. /Foto: Yoan Pérez

la inmunología te permite implicarte en la vida de todos los pacientes, asegura la doctora 
espirituana. /Foto: Yosdany Morejón 

En sus palabras los nombres no suenan 
a pacientes y, mientras los va mencionando 
uno a uno: Yankiel, Kateleane, Roxana..., 
quien la escucha cree que habla de familia-
res; acaso, ya lo son, aunque luego revele que 
a ellos la han ido atando los lazos sanguíneos 
que solo teje el amor. 

A la doctora Valia Concepción Ulloa le ha 
crecido con los años la familia que ha adop-
tado consulta a consulta, examen a examen, 
desvelo a desvelo. Y quizás por esos nexos 
inexplicables para la razón puede recordar, 
sin ninguna historia clínica delante, la fecha 
exacta en que dio la certeza de un diagnós-
tico complejo; las veces que se ha parado al 
pie de una cama en Terapia Intensiva cuando 
alguno de sus casos ha requerido ingreso 
allí; el rostro mustio de los padres al saber 
a los hijos enfermos; el beso en la mejilla del 
pequeño que, a pesar de tantas inyecciones, 
ya le dice amiga; las llamadas a deshora en 
busca de algún consejo…

Porque con la Medicina ha ido profe-
sando a diario lo que ha aprendido con su 
fe: sanar y servir a los otros siempre. Y 
ahora que las preguntas le hacen confesar 
tantas emociones vuelve a descubrirse en 
la doctora que ansió ser desde pequeña y 
que de grande, sin sospecharlo siquiera, ha 
logrado crecer tanto.

“Escogí Medicina porque esa sí fue mi 
pasión desde niña —dice quien hoy es espe-
cialista de primer grado en Medicina General 
Integral e Inmunología—. Mi papá era chofer y 
yo me ponía su camisa blanca y las puyas de 
mi mamá y decía que iba de guardia —cuenta 
mientras la voz se le va rasgando y ahogando 
al borde de las lágrimas—. La Medicina sí ha 
sido una pasión en mi vida siempre. Vuelvo 
a nacer, soy médico”.

A la Inmunología llegaba también casi 
por el mismo enamoramiento y por destino. 
“Cuando en pregrado el doctor David Luna 
me dio clases de Inmunología les dije a mis 
compañeros de aula: Voy a ser o dermatólo-
ga o inmunóloga y ellos me dijeron: ‘No, los 
inmunólogos se vuelven locos y andan por 
ahí así como contando y tú no vas a ser por-
que aquí en Sancti Spíritus eso nunca entra.

“Cuando llega el concurso no bajan 
Dermatología, de la cual yo era alumna 
ayudante, a no ser para los estudiantes 
de las Fuerzas Armadas Revolucionarias 
(FAR) y yo no era de las FAR. Entonces pedí 
Inmunología”. 

Le llegó cuando aún estaba de licencia 
de maternidad e Isaac, su hijo mayor, solo 
contaba con nueve meses de vida, cuando 
tenía que perder los pies —literalmente— 
pedaleando desde la Universidad de Ciencias 
Médicas a las doce del día para amamantar 
al niño y regresar a estudiar, cuando las 
fuerzas le fallaron ante la densidad de aquel 
primer seminario.

“Inmunología fue algo que Dios permitió 
en mi vida y me enamoro de ella porque veo 
que se relaciona con todas las especialida-
des médicas y ese enfoque interdisciplinario 
me cautiva. 

“He perseverado hasta aquí. Lleva mucho 
estudio y, bueno, mi niño se adaptó a estu-
diar conmigo hasta las tres de la mañana. 
El chiquito es diferente, me dice: ‘Mamá, 

acuesta, vamos, vamos’, y tengo que acos-
tarme con él y levantarme luego a estudiar. 
La Inmunología te permite implicarte en la 
vida de todos los pacientes, porque cualquier 
paciente que vemos, sea un niño o un adulto, 
cuando empezamos a involucrarnos en su 
dieta, su rutina diaria, ya vamos formando 
parte de su vida”.

Pudieran dar fe muchísimos casos. Basta-
ría remontarse casi una década atrás cuando 
la adolescente que hoy es Kateleane llegaba 
a la consulta de Valia, entonces residente 
de Inmunología, tras aquellas neumonías a 
repetición que siempre terminaban en Terapia 
Intensiva. Sería el primer diagnóstico de la doc-
tora Valia —y uno de los dos que hoy existen 
en la provincia— de una de las enfermedades 
inmunológicas tan infrecuente como agresiva.

“Es una deficiencia rara porque es un 
déficit de células NK y el diagnóstico fue casi 
una casualidad, porque son pocos los casos 
con esa inmunodeficiencia en el mundo. Le 
hicimos todo el estudio del sistema inmune 
aquí en Sancti Spíritus, todo daba normal, 
le poníamos tratamiento y la niña seguía en 
Terapia y entonces le hicimos el estudio de 
subpoblaciones y tenía un déficit de células 
NK y empezamos a inmunomodularla. La 
vemos tres veces al año en consulta y la niña 
no ha ido más a Terapia Intensiva. 

“El otro caso es Roxana, que tiene un défi-
cit clásico de células NK. Llega a mi consulta 
remitida por periodoncia por una periodontitis 
prepuberal, le hacemos las subpoblaciones 
linfocitarias que dan un déficit de células 
NK, la hemos inmunomodulado, padecía de 
otitis e infecciones fúngicas antes de cumplir 
el año que se han mejorado y no ha tenido 
otra complicación. 

“Todos estos diagnósticos los hacemos 
en equipo, los discutimos en colectivo, repe-
timos los exámenes para no dar un diagnós-
tico erróneo porque una inmunodeficiencia 
primaria es una inmunodeficiencia primaria, 
estás diciendo que tienes una enfermedad 
que se relaciona con infecciones frecuen-
tes, enfermedades autoinmunes donde tu 
propio organismo te daña y también con 

procesos oncopro-
liferativos”.

Tal vez por esa 
sensibilidad que le 
brota mientras des-
grana las palabras 
no le ha costado, 
ni pesado jamás, in-
volucrarse. Y desde 
la más límpida de 
las sinceridades 
les habla a los 
padres de las 
complejidades 
de las patologías 
y, también, de los 
cambios en los es-
tilos de vida, de los riesgos que pueden 
disminuirse entre todos… a la vez que les 
va abriendo las puertas de su casa y de su 
alma.

Mas, aunque a sus consultas lo mismo 
llegan adultos que niños y todos reciben 
los cuidados por igual, a la madre docto-
ra que es le ganan sus afectos los más 
pequeños.

“Atender a los niños nunca es un sacri-
ficio, es algo especial, porque los niños son 
lindos, son sinceros, genuinos y eso es lo 
que más me cautiva de ellos. Si te quieren, te 
quieren y si no te quieren, te lo dicen; pero te 
dan una puerta para que tú seas su amiga”.

Lo ha sido por los años de los años. 
Como ha sucedido con Yankiel, el paciente 
al que con 37 años de edad y una inmuno-
deficiencia primaria por déficit de IGG, diag-
nosticada hace alrededor de ocho años, aún 
acompaña hasta las consultas con el cirujano 
para tratar su litiasis vesicular.

Valia ha sido la doctora amiga de sus pa-
cientes y amiga de sus amigos. Tanto que al-
gunos diagnósticos todavía no le han sanado.

“En el 2021 tuve dos diagnósticos que 
cambiaron mi vida. Uno fue el de una amiga 
de Medicina, que me llamó para que la viera 
porque estaba llenándose de forúnculos y 
cuando me empezó a explicar le dije: Vamos 
a ver a un hematólogo, porque cuando me 

Yo me entrego de corazón
confiesa la doctora valia concepción ulloa, reconocida inmunóloga espirituana para 
quien la medicina sigue siendo la misma pasión desde que era niña y la puerta 
que le ha permitido cruzar el umbral de muchísimas familias que hoy también 
se han vuelto como suyas

describió la clínica y los resultados de los 
complementarios sabía que tenía un proceso 
oncohematológico. Pero no me gusta tomar 
las decisiones sola ni pensar sola y cuando 
los hematólogos la vieron tenía una leucemia 
aguda, y era mi amiga.

“El otro diagnóstico complejo fue una 
compañera de aula de mi niño que llegó a la 
consulta de Inmunología porque tenía unas 
lesiones en la piel y la maestra de mi niño 
me la trajo. Cuando vi eran unos hemato-
mas gigantes que no me gustaron y llamé al 
hematólogo para que la viera. Los análisis 
arrojaron que tenía una pancitopenia; es de-
cir, tenía hemoglobina, leucocitos y plaquetas 
disminuidos y el diagnóstico final fue una 
anemia de Fanconi, que es una inmunode-
ficiencia primaria por un fallo medular, y la 
niña falleció ese mismo año. Eso me marcó”. 

Detrás de cada caso hay una historia de 
desgarros y de complicidades, de recaídas 
y levantadas, de tratamientos y sanación. 
Detrás de Valia hay una retaguardia que viene 
a ser su mejor antídoto: la madre que cuida 
a sus dos niños para que pueda trabajar sin 
premuras, el padre que es también sostén 
y el esposo que se consagra lo mismo a los 
hijos que a las tareas hogareñas. 

Por eso también ha podido superarse y, 
a la par de su labor asistencial, convertirse 
en máster en Urgencias Médicas y alcanzar 
el título de profesora auxiliar delante de 
aquellos muchachos de pregrado y posgrado 
a los que los enseña a ser buenas personas 
y mejores médicos.

¿Has errado en algún diagnóstico? ¿A 
quién le has fallado?

Como persona puedo fallarles a muchos, 
incluso, no ser lo que otras personas aspi-
ran; pero en la parte de los diagnósticos de 
inmunodeficiencias primaras me esfuerzo 
mucho para no fallar y si me pasa me dolería 
mucho, con el corazón. 

Siempre hacemos discusiones y siempre 
está eso de tratar de hacerlo cada día mejor 
y más perfecto, soy muy perfeccionista, pero 
eso no quita que, tal vez, le haya podido fallar 
a alguien. No es mi deseo.

Yo me entrego a la consulta, a mí se 
me puede olvidar dónde pongo las llaves 
de mi casa, pero no se me puede olvidar el 
tratamiento, lo que les vi a las personas que 
atiendo. Mis consultas no las hago corriendo, 
aunque tenga dos niños y mi mamá esté 
operada y le cueste trabajo, yo me entrego y 
trato de palpar, de examinar y de dar lo mejor 
de mí, si algo sale mal yo hice todo lo mejor 
posible para que no saliera. No es nada tal 
vez especial, pero yo me entrego de corazón. 


