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Swings de 
padres a hijos

Padrazo es uno solo

Cuidarlos, 
exigirnos… salvar

/7/4-5 Cultura

Acordes en 
los genes

/6

Cierto, algunos “cualquiera” 
se desentienden, o no 
se dan por enterados, o 
aparecen un día del año 
o del mes, giro mediante. 
Muchos más acunan, 
abrazan, apoyan; sufren 
con la primera inyección 
y la última caída, y luego 
con la decepción laboral o 
el desengaño amoroso; no 
entienden y protestan ante 
el cartel de la paternidad 
responsable que contrasta 
con la decisión que los aleja 
de la consulta, del parto, 
del ingreso hospitalario… y 
ante el recelo del jefe cuando 
llaman para ausentarse por el 
vástago enfermo o la madre 
imprescindible en su puesto; 
por esos, y por los que crían 
solos, por los que no creen 
en sangre ni apellidos, los 
abuelos-papi, los amigos-tíos, 
por los padrazos y los futuros 
padres que hemos de educar, 
brindemos mañana y cada 
día hasta el próximo tercer 
domingo de junio.

La mayor transmisión de COVID-19 desde el inicio de la epidemia 

Ante la compleja situación epidemiológica que atra-
viesa la provincia, la peor desde el inicio de la epi-
demia, Reynaldo Pons Vázquez, director provincial de 
Salud, explicó en comparecencia ante los medios de 
prensa que todos los municipios en los últimos 14 días 
han confi rmado casos positivos a la COVID-19; 12 de los 
13 tienen tasas de transmisión por encima de 20 por 
cada 100 000 habitantes, la permisible para la fase de 
nueva normalidad, lo que eleva la tasa general a una 
peligrosa cifra de 133,6, la más alta en toda esta etapa, 
con un incremento de un 80 % respecto a los 14 días 
anteriores.

“Las mayores tasas se encuentran en Camagüey, 
Nuevitas, Vertientes y Florida, que había tenido una 
tendencia a la baja en la última semana y ahora se 
revierte”, agregó. Estos casos generan un número de 
contactos en los que predomina lo extra domiciliario, 
y cuando se hace el control de foco, además de la fa-
milia, se contagian más fuera de la casa que dentro. 

“La anterior fue la semana de mayor número de 
positivos en todo el año, en la que se alcanzaron 505 
casos en siete días, con un promedio de 72,1 pacien-
tes diagnosticados por jornada. En las últimas seis se-

manas, como promedio, se han reportado más de 300 
semanales.

“El grupo con mayor incidencia resulta el de 26 a 40 
años, el que más movilidad tiene. Esto nos confi rma 
que no se trata de una enfermedad que no les da a 
los jóvenes, ni que cursa asintomática en estos, ni que 
es más de ancianos. Si bien tenemos un número de 
personas de más de 60 años y siguen siendo factores 
de alto riesgo la comorbilidad, la edad y la obesidad, 
predominan esas otras edades”.

Se suma como gran preocupación el incremento 
de los niños, con 599 diagnosticados. Actualmente se 
mantienen 70 activos, de ellos cuatro menores de un 
año. Hasta el mes de abril se habían ingresado 250 
menores de 15 años; en mayo ascendió a 271 y en las 
últimas dos semanas han aumentado en un 40 % de 
una a otra.

En las terapias intensivas hasta abril habían aten-
dido a 78 pacientes; en mayo fueron 140 y hasta el 14 
de junio, 92. “Evidentemente la agresividad de la cepa 
en circulación es mayor, y también su virulencia y con-
tagiosidad”, enfatizó.  

El doctor insistió en que el 100 % de los pacientes 
que han llegado a estado grave o crítico han tenido 
comorbilidades como la hipertensión, y el 80 % son 
diabéticos.

“La cifra más elocuente de lo agresiva de dicha cepa 
la constituyen los fallecidos. La provincia ha tenido un 
incremento signifi cativo: en el mes de enero murieron 
cuatro personas; en febrero, siete; en marzo, tres; en 
abril, seis. Sumaron 20 decesos en el primer cuatri-
mestre del año y solo en mayo hubo 25, y hasta el 14 de 
junio acumulamos 16. Los datos hablan de la gravedad 
de la situación”. 

Hoy crece el número de capacidades en los hospita-
les y en las terapias intensivas, porque el panorama se 
torna realmente crítico, por lo que el directivo llamó 
a elevar el autocuidado, a cumplir las orientaciones 
y parar en seco la transmisión. Para lograrlo resulta 
clave reforzar las medidas higiénico-sanitarias, tanto 
fuera como dentro de las casas, asumir el distancia-
miento social y reducir la movilidad de las personas, 
únicas maneras demostradas de contener la letal 
enfermedad.

Por Jorge Enrique Jerez Belisario
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¡HÁGASE LA LUZ!
Afi rma el ingeniero Pedro Delgado 

López, director general de la Empresa 
Eléctrica Camagüey, que el 20 de junio 
culminarán los trabajos para restablecer 
el alumbrado público en las calles Javier 
de la Vega y Cornelio Porro, en el reparto 
Garrido y en la Carretera Central desde el 
Hospital Oncológico hasta el Hospital Pro-
vincial. De esta forma práctica el titular de 
la entidad responde a quejas de vecinos 
de aquellas zonas hasta ahora a oscuras.

TIERRAS DISFRUTAN DE VACACIONES
Hace ya año y medio que Yunior Gue-

rra Figueredo y José Agustín Martínez Fu-
mero, con dirección en la calle Argüelles 
No. 65, en la comunidad Cándido Gon-
zález, de Santa Cruz del Sur, solicitaron 

tierras ociosas pertenecientes a la anti-
gua Empresa Agropecuaria Jesús Suárez 
Gayol para cultivarlas. La solicitud, nos 
dicen, se ha hecho ante la delegación 
de la Agricultura en ese municipio, pero 
les informan que hasta que las tierras 
no sean declaradas inactivas nada se 
puede hacer, y que el caso se está pro-
cesando en Camagüey. Continúa morosa 
la Agricultura en estos procesos de en-
trega de terrenos llenos de marabú.

DECLARADA CON RAZÓN EN PARTE
La Dirección Provincial de Planifi ca-

ción Física (DPPF) le comunica a Vivian 
Bencomo Basulto, residente en el apar-
tamento 23 del edifi cio No. 69, reparto 
Julio Antonio Mella, quien espera por 
meses un certifi cado catastral que en 
efecto fue recibido en Planifi cación con 
fecha 2 de diciembre del pasado año a 
través de la abogada Danny María Ri-
vero. Tres días después Vivian fue visi-
tada por el técnico correspondiente; sin 
embargo, al cerrar la institución el 24 
de diciembre su expediente quedó pen-
diente para enero de 2021, pero el día 21 

de ese mes el municipio de Camagüey 
entró en fase de transmisión autóctona 
limitada. Agrega el documento suscrito 
por Anisley Mesa Sánchez, especialista 
de Atención a la Población de la DPPF 
que “se conoció que su trámite entró en 
el departamento de economía el 12 de 
abril de 2021 y la factura fue recogida 
por su abogada el día 13 del propio mes 
y la Certifi cación el 14 de abril del 2021”. 
Después del largo tormento, la luz. 

AQUÍ LA COMUNIDAD ESTABA CLARA
La demora en solucionar el salidero 

de agua reportado desde la calle A es-
quina a 22 en el reparto Guernica, en la 
ciudad cabecera, que originaba exten-
sos encharcamientos, se debió a que la 
tubería rota se encontraba en el con-
ducto 250 y dicha tarea le corresponde 
a la brigada de redes, que en esos 
momentos cumplía tarea en una esta-
ción de bombeo, además de precisar 
un cambio de válvula. El titular de la 
Empresa de Acueducto y Alcantari-
llado Camagüey, ingeniero Luis Julio 
Pérez Avilés, reitera que el caso quedó 

resuelto dando la razón a Maribel Va-
rona Cordero, exponente del caso en 
nombre de esa comunidad.

NOTAS NECESARIAS
Mayelín Díaz Río, vecina de la calle 

Perú No. 145, reparto El Retiro, Cama-
güey, nos expone un caso crítico de 
derrumbe en su vivienda a partir de 
tormentas anteriores. Además lista va-
rios problemas relacionados con otros 
organismos y que desde nuestro punto 
de vista mucho tienen que ver con falta 
de gestión por su parte que al parecer 
espera que las soluciones lleguen solas 
a tocarle su puerta. Por otra parte Ce-
cilia Brown Iznaga nos remite su incon-
formidad con Etecsa y el traslado de su 
teléfono por falta de inversiones y me-
joras en la zona donde vive en el reparto 
Sánchez Soto. En su caso creemos que 
la Empresa ha sido transparente con las 
difi cultades que se escapan de su ges-
tión inmediata. No obstante, dejamos 
sobre la mesa la propuesta de nuestra 
lectora: ¿no sería posible instalar, mien-
tras tanto, un teléfono alternativo?
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Desde abajo… detalle de lámpara en la entrada del Teatro 
Principal, recién restaurada y a la espera de mejores 
temporadas.

Diputados por Camagüey a la Asamblea Nacional del Poder 
Popular discutieron cuatro proyectos de leyes vinculados al 
sistema de justicia. Todavía abiertos los correos electrónicos para 
las propuestas de la población: codigoprocesos@anpp.gob.cu, 
leyprocesoadministrativo@anpp.gob.cu, leyprocesopenal@anpp.
gob.cu y leytribunalesjusticia@anpp.gob.cu
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El sicólogo Manuel Calviño lo ha dicho por la te-
levisión y se lee en un libro: tenemos que cam-
biar el modo de decir. No es el único en apun-

tar el dedo hacia ese muro mental que frena los 
consensos.

Hablar de eso tampoco es nuevo. Basta un vistazo 
a los congresos, a los planteamientos en contra de 
la realidad apresada en las cifras de un informe, al 
perjurio a la palabra que no se cumple en planes ni 
en acciones consecuentes.

En Cuba llevamos tiempo padeciendo la contradic-
ción entre la claridad académica con que sabemos 
identifi car nuestros problemas, y lo difícil de concre-
tar las soluciones por esfuerzo propio.

Yo no logro comprender la causa de esa enferme-
dad crónica, si sabemos que la Revolución nació con 
la vocación de escuchar, y con el compromiso de 
facilitar mejores oportunidades para la convivencia 
con dignidad.

Hace 60 años, el propio Fidel Castro propuso a in-
telectuales y funcionarios, situarse en la posición 
honrada “de no presumir que nuestros puntos de 
vista son infalibles y que todos los que no piensen 
exactamente igual están equivocados”.

Extraigo la expresión del discurso de cierre de sus 
encuentros de los días 16, 23 y 30 de junio de 1961, 
registrado en la memoria histórica como Palabras 
a los intelectuales. Con ese texto empezó a conso-
lidarse la política cultural de la Revolución, y tam-
bién a sacarse de contexto o tergiversarse con malas 
prácticas.

Precisamente, el aniversario de ese diálogo motivó 
la campaña Tienes la palabra. Esta camina por la vo-
luntad del Ministerio de Cultura de sacudir la parte 
de su propio sistema institucional donde ha reinado 
el malefi cio de la burocracia. De ahí pueden tomar 
nota los otros ministerios y sus ramifi caciones en los 
territorios, por los códigos visuales con que se habla 
y entiende nuestro tiempo.

La campaña ha sido un destello a la creatividad 
con las herramientas de la comunicación. Todos los 
productos audiovisuales no tienen la misma calidad, 
pero humanizan el programa de desarrollo cultural, 
al mostrar rostros que en el reino de los informes no 
dicen nada cuando son números.

No basta con ofrecer un micrófono o repetir que el 
micrófono espera por ti. Reconocer la palabra signi-
fi ca mucho más que un instante de desahogo en una 
reunión. Para la Cuba de la Revolución resulta una 
cuestión vital resarcir el diálogo que nació con ella 
como derecho y deber, pero fue enclaustrado en la 
retórica.

Pensar y construir un país arrebuja, necesaria-
mente, divergencias generacionales; y también im-
plica cambios. Como señala Calviño, tal vez, para 
buscar nuestras soluciones nos estamos planteando 
la pregunta incorrecta: “el problema no es quién 
tiene la razón, sino cuál es la razón”.

Yo veo la razón en la identidad cultural, y por ende, 
en los signifi cados compartidos. Para eso urge el 
pensamiento crítico y hace falta vindicar la palabra 
como fuerza motivacional y emotiva  para nosotros.

¿Cuál es la razón?
Por Yanetsy 
León González

¡Alerta! Desde este jueves quedó suspendido en la ciudad de 
Camagüey el transporte público, incluidos los particulares... 
mas, esta imagen es del viernes 18.
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Por Enrique Atiénzar Rivero

Para los trabajadores de la Contralo-
ría Provincial el 14 de junio fue una 
fecha pletórica de emociones: en el 

homenaje al natalicio de Maceo y Che y 
al aniversario de la Asociación Nacional 
de Economistas y Contadores recibieron 
la categoría de Colectivo Distinguido Na-
cional y la distinción Por las sendas de 
Agramonte, instituida por el movimiento 
obrero camagüeyano para estimular a los 
centros que sobresalen en sus tareas y, de 
manera especial, cumplen su compromiso 
social en medio de la pandemia.

Además, fi rmaron el compromiso ético, 
previo debate activo por todos los em-
pleados. La joven Elizabeth González Casas 
precisó en sus palabras los principios de 
fi delidad, honestidad, austeridad, pro-
fesionalidad, creatividad, colaboración 
y ejemplaridad que rigen en el colectivo. 
En la ceremonia reconocieron a Misleydis 
Angarica Ferreira, Mario Navarro Huerta y 
Alexander Rosell Gómez, por su aporte al 
enfrentamiento a la COVID-19, este último 
con una destacada labor como donante de 
sangre, cuyo día mundial se celebró el pa-
sado lunes.

Tales reconocimientos encuentran a la 
Contraloría en la tercera semana del ejer-
cicio de autocontrol interno en marcha, 
como en todo el país, hasta el 15 de julio, 
con la particularidad de ajustar la guía 

a las características de cada lugar para 
evitar la aplicación mecánica que distor-
sione la esencia de la disciplina contable 
y fi nanciera.

En correspondencia con la convocatoria 
librada por la Contralora General de la Re-
pública, Gladys Bejerano Portela, el quinto 
mes del año estuvo dedicado al planea-
miento organizativo y a la capacitación del 
personal para el autocontrol que se rige —
por segunda vez— a través de la auditoría 
estratégica, conducida por las direcciones 
de las entidades.

Según Miguel Catalá Borges, Contralor 
Jefe en la provincia, la nueva modalidad se 
distingue por el objetivo de lograr la más 
amplia participación de los trabajado-
res y enrolar a personas de experiencia y 
prestigio de los colectivos laborales en la 
búsqueda de soluciones a los principales 
problemas que ocasionan trabas para ele-
var la efi ciencia económica, ahorrar y usar 
racionalmente los presupuestos.

“No puede ser como ocurría en algunas 
unidades en el pasado, en que el resultado 
del autocontrol andaba por un lado en pa-
peles y el de la gestión por otro”, remarcó 
Catalá.

Para evitarlo, los planes de medida tie-
nen que ir a la esencia de los problemas 
con transparencia y objetividad, como 
antesala de los análisis a realizarse en la 
segunda quincena de julio en todos los 
colectivos.

El programa de la Agricul-
tura Urbana, Suburbana y 
Familiar en Camagüey po-

tencia la obtención de simien-
tes de verduras y hortalizas 
para mantener las cosechas 
de tan demandados produc-
tos, luego de casi dos años sin 
que el país pueda importarlas. 
Entre las recolectadas y bene-
fi ciadas suman, hasta la fecha, 
poco más de 800 kilogramos de 
semillas, lo que representa casi 
el 50 % de la que demandan 
para el año.

Según informó a Adelante 
Javier Rodríguez Guerrero, jefe 
del mencionado programa, el 
territorio cuenta hoy con las 
semillas de lechuga, acelga, pe-
pino, quimbombó y habichuela.

“Estamos trabajando en res-
catar el rábano rojo y el blanco, 
pues tuvimos problemas con la 
germinación, y en multiplicar 
la zanahoria NK6 en la fi nca El 
Huerto, del productor Leonardo 
Basulto Rojas, asociado de la 
cooperativa de créditos y ser-
vicios Cándido González Mo-
rales, de la capital provincial. 
Este campesino posiblemente 
sea el primero en Cuba que lo-
gró conseguir las simientes de 
dicha variedad, la cual fl orece 
muy bien a las condiciones cli-
matológicas de la provincia. En 
2020 sacó 4.2 kilogramos de la 
misma”.

Rodríguez Guerrero comentó 
que en esta estrategia juegan 

un rol importante las 11 fi ncas 
municipales pertenecientes a la 
Agricultura Urbana. Solo Najasa 
y Sibanicú no cuentan con las 
mismas.

“Hoy atenta contra el óptimo 
aprovechamiento de estas par-
celas la carencia de sistemas 
de riego, imprescindibles para 
obtener cultivos bien desarro-
llados. Además está orientado 
que en cada organopónico se 
destinen al menos dos can-
teros para cosechar semillas, 
lo cual nos da independencia, 
y en los momentos que vive 
el país no podemos dejar de 
producir”.

El programa de la Agricultura 
Urbana, Suburbana y Familiar 
en la provincia fomenta tam-
bién el manejo agroecológico, 

que incluye el control bioló-
gico de las plagas, el empleo 
de trampas de color y olor, de 
materia orgánica, de bioferti-
lizantes y la siembra de barre-
ras vivas.

Ese movimiento cuenta aquí 
con 15 Unidades Empresaria-
les de Base (UEB), 14 se dedi-
can al cultivo de las hortalizas, 
fundamentalmente, y una a la 
siembra de plantas medicina-
les. Las UEB están integradas 
por unas 67 000 unidades, 
entre ellas organopónicos, 
huertos intensivos, patios y 
parcelas y fi ncas cercanas a 
los enclaves poblacionales. 
Los municipios de Camagüey y 
Minas marcan la delantera del 
programa en el territorio.

Contraloría: agasajos
en medio del combate

Agricultura urbana trabaja para 
autoabastecerse de simientes

Por Yurislenia Pardo Ortega. Foto: Leandro Pérez Pérez

Por la vacunación,
todas las manos

Alerta útil en 
período húmedo

Por Lisyen Halles Ravelo

Aunque no se ha defi nido la 
fecha de inicio de la interven-
ción sanitaria a la población 

general con el candidato vacunal 
cubano Abdala, mucho se habla 
por estos días acerca de sus prepa-
rativos. A las “manos blancas” en-
cargadas de la parte médica se les 
unirán las de estudiantes y profeso-
res de la Universidad de Camagüey 
Ignacio Agramonte Loynaz y las de 
trabajadores de los Joven Club de 
Computación y Electrónica (JCCE) en 
la digitalización de los datos.

De acuerdo con Frank Echavarría 
Jiménez, subdirector de comuni-
cación institucional de los JCCE, el 
trabajo en conjunto será un apoyo 
vital al sector de la Salud, pues la 
información obtenida de los con-
sultorios médicos de la familia se 
actualizará el mismo día. 

“Los muchachos de la Univer-
sidad, junto a nuestros instruc-
tores, se encargarán de introdu-
cir los datos a la aplicación con 
toda la seriedad que requiere la 
actividad”.

Las labores estadísticas y de cóm-
puto en la intervención sanitaria se 
desarrollarán mediante el sistema 

de información geográfi ca-web de-
nominado Higia Andariego. Esta 
herramienta informática, ya pro-
bada en varias provincias del país, 
permite un amplio seguimiento de 
datos imprescindibles para ordenar 
las estrategias territoriales de en-
frentamiento a la COVID-19. 

Para lograr una mayor prepara-
ción en el manejo de la plataforma 
digital, los voluntarios de las facul-
tades de Construcciones y Electro-
mecánica ya recibieron un primer 
curso. Además de enseñarles la 
parte técnica se les explicó que no 
tendrán contacto directo con los 
vacunados y trabajarán de 8:00 a.m. 
a 5:00 p.m. en los consultorios de su 
policlínico más cercano.

Vale destacar que ya se crean 
las vías para que la participación 
de estudiantes y profesores no 
afecte el proceso docente-edu-
cativo y no se desvinculen de la 
docencia.

Lograr la efectividad y el control 
del proceso de vacunación de los 
camagüeyanos pasará por varias 
manos, todas con un objetivo co-
mún: alcanzar la inmunidad de la 
población ante el SARS-CoV-2.

Por Enrique Atiénzar Rivero

En nueve de los primeros 
quince días de junio se 
produjeron precipitaciones 

sobre la ciudad de Camagüey, y 
en los últimos seis de manera 
consecutiva, de acuerdo con 
información proporcionada 
por la Empresa de Aprove-
chamiento Hidráulico, por 
lo que el manto freático se 
ha ido saturando y requiere 
prestarle atención al régimen 
de lluvias en este período hú-
medo.

En criterio de especialistas en 
Meteorología y de esa depen-
dencia del Instituto Nacional 
de Recursos Hidráulicos, el he-
cho de que en una hora se re-
gistre la caída de 50 milímetros 
(mm) de agua, que constituyen 
intensas lluvias, el argumento 
es convincente.

En el Telecorreos de la Plaza 
de los Trabajadores el pluvió-
metro marcó el día 11, 56 mm, 
y el 13, 53 mm; en el del Centro 
Meteorológico ese último día 
la cifra fue de 51, mientras en 
el instalado en la Empresa de 
Aprovechamiento Hidráulico, 
ubicada en la Avenida de la Li-
bertad superó, dos días antes 
de cerrar la quincena, el rango 
de los 54.

De todos los puntos, el que 
requiere una observación con-
tinua se enclava en los predios 
del Centro Provincial de Me-
teorología, en el inicio del río 
Hatibonico, cuyas aguas arriba 

tienden a avanzar con rapidez 
hacia la ciudad de Camagüey, 
donde no existe ninguna obra 
hidráulica o hidrorregulador 
que pueda represar ese caudal, 
lo que trae consigo la posibili-
dad de inundaciones.

En declaraciones para Ade-
lante, Gilberto Jiménez Mon-
tejo, especialista en manejo 
y desarrollo de los recursos 
hidráulicos de la Empresa de 
Aprovechamiento, destacó que 
con un acumulado de lluvias 
mayor de 150 mm en 24 horas 
el peligro de  inundaciones es 
inminente.

Las condiciones actuales del 
tiempo son favorables para 
lluvias y tormentas eléctricas, 
con mayores probabilidades 
este domingo y el martes 22. 
El licenciado Yosdanis Estrada 
Legrá, jefe del departamento 
de pronósticos, expresó que 
con la alerta no se busca crear 
una alarma ni en las autorida-
des ni en la población, “pero 
sí aumentar la vigilancia” y 
tomó en cuenta en la explica-
ción el régimen de saturación 
de la humedad del suelo que 
en Najasa, Camagüey y Siba-
nicú supera el 80 %, en tanto 
el resto de la provincia tiene 
zonas entre un 43 y un 90, ex-
cepto Nuevitas, con valores 
inferiores, según información 
recogida por el sistema de 
alerta temprana de la sequía 
agrícola.
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Realmente ya no sé de qué 
manera diferente escribir, 
persuadir e implorar. En 

estas páginas, durante los últi-
mos 15 meses hemos apelado al 
autocuidado, a la responsabili-
dad individual y colectiva, a la 
exigencia de los jefes, para no 
llegar a donde estamos hoy, que 
se rebasaron los cálculos para el 
peor de los escenarios de trans-
misión. Si no se entiende así lo 
explico de otra forma: ya em-
plearon en la atención médica 
los ventiladores mecánicos, las 
camas de cuidados intensivos, 
e incluso los recursos huma-
nos que cuando se confeccionó 
el plan de enfrentamiento a la 
pandemia de la provincia jamás 
pensaron utilizar.

Si bien hoy no estamos en 
esa situación, pudiera compli-
carse tanto al punto de que en 
un hospital no haya ventilado-
res pulmonares para todos, ¿a 
quién cargaremos la culpa en-
tonces? En la provincia los cen-
tros de aislamiento pasan de las 
1 200 capacidades, las camas 
hospitalarias crecen por día y 
hasta el hospital de Nuevitas 
atiende a pacientes positivos, 
pero corremos el riesgo de que 
no den abasto.

 Los cubanos les tenemos 
mucha confi anza al sistema de 
Salud, al talento de los profe-
sionales, al interferón y hasta 
a la Soberana plus, pero puede 
llegar el momento en que nada 
de esto sea sufi ciente. Nuestra 
ciencia se preparó para respon-
der mas siempre contando con 
un pueblo que entendiera, pues 
no se puede hacer magia en 
algo tan real.

¿Y cómo llegamos a este 
punto? Aunque parezca una 
locura, aunque no lo creamos 
posible con más de 200 casos 
reportados en un día, están 
funcionando piscinas particu-
lares donde han ocurrido even-
tos de transmisión. De los diez 
actualmente abiertos, nueve 
son en comunidades de cuatro 
municipios, y en su gran mayo-
ría los anteceden juegos ilícitos, 
fi estas, celebraciones de aniver-
sarios y cumpleaños.

A quién puede no dolerle 
que ahora mismo un niño de 
solo dos meses de nacido, que 
ni siquiera tiene risa socia-
ble todavía, esté enfermo de                      
COVID-19 reportado de grave en 

una de las terapias intensivas 
de la provincia. Basta caminar 
por las calles para ver decenas 
de infantes jugando hasta sin 
nasobuco. ¿Acaso tiene que en-
fermar un familiar cercano para 
concientizar?, no obstante es 
raro que quede en Camagüey 
alguien a quien la enfermedad 
no le haya picado cerca.

La preocupación individual 
mayor no puede ser que recojan 
en tiempo a un sospechoso, o 
las condiciones de los centros 
de aislamiento, o si la respuesta 
del PCR la dan pronto o no. Todo 
ello resulta importante, pero si 
llegamos a ese punto se puede 
considerar una derrota. Pri-
mero hay que preocuparse por 
prevenir y no ser sospechoso, 
contacto o positivo. Atreverse a 
socializar o festejar en la situa-
ción actual es jugar a una ruleta 
rusa. El SARS-CoV-2 sigue siendo 
ese virus que alguien puede te-
ner y no presentar síntomas y 
sí contagiar exponencialmente 
lo mismo en una cola del banco 
que sentado en su casa si recibe 
una visita.

MÁS ALLÁ DE LO INDIVIDUAL
No recuerdo cuántas veces he 

escrito o leído en las páginas 
de este periódico que se toman 
medidas más rigurosas para 
contener la transmisión del vi-
rus; no obstante, tres o cuatro 
días después sufren variaciones 

o no son tan estrictas en su apli-
cación como pensaron. 

Muchas de estas, como la 
suspensión del transporte pú-
blico y los puntos de embar-
que forman parte del protocolo 
para la transmisión autóctona y 
sin haber cambiado de fase se 
desescalaron. Entonces, ¿cómo 
pretender limitar la movilidad 
de las personas, clave para 
frenar los contagios? ¿Quién 
puede asegurar que no va a ha-
ber transmisión en una parada 
o una guagua? Súmele que de 
un tiempo para acá los pun-
tos de control habilitados en 
la fase en que se encuentra la 
provincia hace meses se con-
virtieron en algo meramente 
formal, pasaban por allí los 
vehículos y ni la temperatura 
se tomaba. No podemos acor-
darnos del virus cuando la ola 
crece; para controlarlo hay que 
ser sistemáticos.

No se trata de hacer leña del 
árbol caído, pero señalar las 
defi ciencias ayuda a no repetir 
los errores que nos tienen en 
tal punto. Como muchos, yo me 
pregunto: ¿qué sentido tiene 
mantener el centro de la ciu-
dad cerrado, cuando se conser-
van abiertos precisamente los 
centros comerciales que más 
aglomeración generan, y sin 
control? Los ejemplos hablan 
por sí solos: la calle Maceo ce-
rrada, pero en El Encanto todos 
los días amanece una concen-
tración, que sumada a las que 
generan las ventas de comida 
para llevar por la parte trasera 
del 1514 y El Carmen hacen de 
Apodaca una vía intransita-
ble; la Avenida de la Libertad 
como zona especial de vigilan-
cia y el centro comercial Calle 
Cuba con la cola que va a dar 
a dos cuadras para atrás y sin 
distanciamiento; la misma si-
tuación sucede en República e 
Independencia. Las personas 
necesitan los alimentos, pero 
las autoridades tienen que im-
poner orden.

Recaudar divisas no puede ser 
más importante que la salud en 
estas condiciones. Más que pro-
hibir el tránsito vehicular y limi-
tar espacios públicos hay que 
cerrar establecimientos. Qué 
necesidad hay de vender, con 
más de 200 casos reportados 
en menos de 24 horas, artículos 
que no son de primera necesi-
dad. Recordemos que durante 
el brote inicial en 2020, en las 
unidades comerciales solo se 
dejaron abiertos los departa-
mentos que expendían produc-
tos indispensables, y los casos 
positivos eran muchos menos 
que ahora.

¿Será en las bodegas o en 
las panaderías donde más se 
contagia la gente? ¿Son acaso 
las tiendas de Comercio Inte-
rior las que más aglomeracio-
nes generan? Habría que re-
visar cuán efectivo puede ser 
que todo cierre a las 2:00 o a la                             
1:00 p.m., porque cada cual in-
terpreta lo que le conviene y los 
horarios se vuelven fl exibles, 
y restringir movimientos a las                                                                
4:00 p.m., cuando dichas limi-
taciones pueden traer consigo 
mayor cantidad de personas 
tratando de resolver sus ne-
cesidades en menor tiempo. 
Ahora es el momento de que no 
pase lo que con la restricción 

de movilidad de las 9:00 p.m. 
que era solo eso, una medida 
escrita en un papel, sobre todo 
en los barrios y repartos, en los 
que las personas andan a cual-
quier hora, incluso hasta sin 
nasobuco.

El trabajo a distancia y el te-
letrabajo para las administra-
ciones tiene que dejar de ser 
un dicho y convertirse en un 
hecho. Si bien ahora no son los 
eventos institucionales los que 
más golpean a la provincia, sí lo 
hicieron hace unas semanas, y 
muchos tuvieron involucrados 
a personal de ofi cina que de 
haber estado acogido a alguna 
de estas modalidades quizá no 
hubieran enfermado y las con-
secuencias de un caso en una 
entidad no llegarían tan lejos.

Se siguen realizando activida-
des públicas, juicios, reuniones 
que bien pudieran postergarse, 
porque ¿qué puede ser más 
importante para una sociedad 
como la nuestra, para las orga-
nizaciones políticas y sociales, 
y estructuras de Gobierno que 
la vida? Se trata de ser siste-
máticos, de que las medidas 
de contención no se vuelvan 
modas, que vienen y van, que 
más allá de estos quince días, 
logremos entre todos controlar 
la epidemia.

Mientras escribo estas líneas 
pienso en el niño que tengo en 
casa, en la abuela que no puedo 
enfermar, en mis padres hiper-
tensos que si se contagian pue-
den parar en una sala de tera-
pia, pienso en mi hermana que 

por su profesión está expuesta 
a contraer el virus, y me pre-
gunto cómo pueden existir per-
sonas que ni siquiera se cuiden 
ellos mismos. Tampoco puedo 
dejar de pensar en los 41 ca-
magüeyanos que fallecieron en 
mayo y lo que va de junio. Duele 
pensar que esos seres huma-
nos podrían haber recibido muy 
pronto la inmunización masiva 
que, con Abdala o Soberana, ya 
tenemos a la vuelta de la es-
quina y a la que no llegaremos 
si no ponemos la responsabili-
dad en blanco y negro, porque 
somos nosotros mismos los que 
tenemos que elegir entre la vida 
y la muerte.

La vida o la muerte, nos toca elegir
Por Jorge Enrique Jerez Belisario. Fotos: Leandro Pérez Pérez
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Hasta el próximo 2 de julio, hay restricción de movimientos desde las 4:00 p.m. y suspensión del transporte público 
estatal y privado. Se mantienen las ventas de alimentos solo para llevar y la prohibición de actividades recreativas, 
deportivas y el expendio de bebidas alcohólicas a granel.
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La mortalidad de los héroes 
Por Carmen Luisa Hernández Loredo
Foto: Leandro Pérez Pérez

El personal de la Salud constituye 
una población especial que se en-
cuentra doblemente vulnerable 

ante la COVID-19. Si bien el riesgo de 
enfermarse y morir es una de las conse-
cuencias más fatales relacionadas con 
la pandemia, no solo se sienten amena-
zados por el virus dentro de su área de 
labor, sino también por la preocupación 
constante por quienes dejan en casa.

De ahí que la asociación entre los 
estresores ocupacionales y el desequi-
librio físico y mental de los trabajado-
res de la Salud sea un tema de elevado 
interés a más de un año de ininterrum-
pido enfrentamiento a la enfermedad, 
en el que los grados de las competen-
cias y responsabilidades impuestas en 
el desempeño de las actividades labo-
rales crecieron exponencialmente.

“El SARS-CoV-2 ha generado un alto 
grado de estrés en toda la población y 
por supuesto en el personal médico se 
exacerba, pues además de las limitacio-
nes en el contacto físico, al que estamos 
acostumbrados los cubanos, y el rigor 
del trabajo, están los niños, los abuelos, 
los enfermos, las embarazadas… que 
dejamos atrás, preocupaciones de las 
que no se pueden desprender tan fácil 
como si de apretar un botón se hablara 
porque ante todo, ellos también son 
seres humanos”, aseguró la Lic. Iraida 
Gómez Fonseca, especialista en Psicolo-
gía Médica, jefa del grupo provincial de 
Psicología de la Salud y miembro de la 
Asociación de Psicólogos de Cuba.

“A esta tensión, que se incrementa casi 
por día, en un período de tiempo tan 
corto, se le ha denominado fatiga pan-
démica, y es hoy un riesgo extraordinario 
para nuestro personal sanitario”. 

Como tendencia posponen la gestión 
de sus propias preocupaciones, incerti-
dumbres y miedos para otro momento 
o en un punto de colapso. Los estudios 
han señalado que resulta frecuente la 
aparición de inseguridad en el futuro, 
ansiedad, agotamiento físico y emocio-
nal, y estrés. Estos estados disfuncio-
nales y su inadecuado afrontamiento, 
sin dudas, conducen a un deterioro de 
su rendimiento laboral y de su cuidado 
personal.

Según evaluaciones nacionales el 
personal médico cubano que trabaja 
directamente de cara al nuevo corona-
virus ha sufrido ansiedad, tristeza, difi -

cultad para relajarse y estado de alerta, 
ataques de pánico, miedo, irritabilidad, 
falta de energía, inseguridad; además 
del síndrome de burnout y la fatiga por 
compasión, estos últimos ocasionados 
por un desequilibrio entre las expec-
tativas individuales del profesional y la 
realidad del trabajo diario, por lo que 
puede sobrevenir tanto por excesivo 
grado de exigencia, como por escasez de 
recursos psicológicos para afrontarlo. 

“Resulta clave en este asunto la ten-
sión a la que están sometidos los médi-
cos y enfermeros en Zona Roja, así como 
el resto de los trabajdores de la Salud, 
hasta el médico de familia. Todos esta-
mos formados para salvar, para hacer y 
hacer por el paciente… y a veces la po-
blación les está pidiendo casi que ha-
gan magia y se espera que tengan éxito 
sin reconocer el rol que todos tenemos 

en poder controlar la enfermedad. Esa 
elevada expectativa social, que llega a 
dejarles a ellos la responsabilidad de la 
solución del problema, puede también 
ser desencadenante de estrés.

“El elevado número de casos ha pro-
vocado que muchos no hayan podido 
disfrutar vacaciones y las rotaciones 
para la labor asistencial se acortaran, 
ese cansancio también pasa factura. La 
atención que llevan los más complica-
dos incrementa el agotamiento y con 
ello el riesgo de cometer errores, no en 
la atención al enfermo sino en el cui-
dado de su persona. Ese es un riesgo 
extraordinario que corremos ahora, que 
nuestros compañeros en Zona Roja se 
vuelvan más vulnerables por el cansan-
cio físico y mental.

“En las áreas de Salud, en los centros 
comunitarios de Salud Mental, los hos-
pitales, y la consejería anónima del 113 
están a disposición no solo de la pobla-
ción sino de los profesionales de la Sa-
lud para acompañarlos en esta situación 
tan difícil que viven y en la que intentan 
ser, como siempre, de la mayor utilidad 
posible. Además, en todas las unidades 
médicas hay psicólogos muy atentos a 
cualquier síntoma que se pueda estar 
dando”.

La COVID-19 nos ha cambiado el ritmo 
de vida. Una buena parte de la sociedad 
lleva un año en casa. Aquellos que estu-
diaron para servir bajo una bata blanca 
no han podido tener descanso, no han 
podido cuidar de los suyos y casi ni de 
ellos mismos. Es tiempo de que les de-
volvamos tanta entrega con el compro-
miso del autocuidado.

Desconectarse psicoló-
gicamente del trabajo 
cuando este termina. 

Mejorar la comunicación 
transversal (en todos los 
sentidos) para que cada 
cual esté actualizado so-
bre lo que acontece y sepa 
cómo puede contribuir.

Potenciar las relaciones la-
borales de colaboración 
entre colegas y los departa-
mentos y grupos institucio-
nales en función del cumpli-
miento del objetivo común. 

“Dicen que mientras más du-
ras las batallas, son mejores las 
victorias. Mi primera batalla con 
la COVID-19 inició en abril del 
año pasado y se ha extendido en 
casi una decena de ocasiones, 
entre sentimientos tan encon-
trados como soledad, angustia, 
determinación, melancolía, nos-
talgia y orgullo.

“Se trata de un ambiente sal-
picado de humedad, cubículos 
con múltiples olores a formal-
dehídos, cloro y preparados 
de éter. Las temperaturas va-
rían desde la fría ducha matu-
tina que representa la primera                          
desinfección en contraposición 
al intenso calor en el interior de 
la escafandra, amortiguado en-
tre pijamas, mascarillas, protec-
tores faciales y oculares.

“El día de guardia se pasa en-
tre las idas y venidas por el pa-
sillo, con la monitorización in-
tensiva de los signos vitales de 
los pacientes, las vigilias por los 
ingresos de madrugada y los co-
mentarios entre compañeros de 
trabajo que nos proporcionan 
los pocos instantes de sosiego 
que permite la jornada.

“Con los meses el trabajo se 
tornó duro y el descanso más 
efímero. Pero aun así, las altas 
son contadas como victorias por 
cada miembro del servicio y las 
jornadas sin ingresos, un alivio a 
nuestras esperanzas.

“Cierto que los días ausente 
del hogar motivan pensamien-

tos encontrados que entrela-
zan culpa, miedos e incerti-
dumbre acerca del destino de 
tu familia, pero la responsabi-
lidad y orgullo de cumplir con 
la tarea asignada produce un 
estado tal de regocijo que raya 
con el frenesí del alumno que 
consigue una buena nota. Aun-
que la batalla aún está lejos de 
terminar, cada vez que me dis-
pongo a entrar a la Zona Roja 
se disipan los miedos, porque 
sé que los que se encuentran 
detrás de mí saben que traba-
jaré sin descanso hasta lograr 
mi objetivo, el de todos: con-
trolar la epidemia”.

MEDIDAS PARA ENFRENTAR LA FATIGA PANDÉMICA EN EL PERSONAL DE SALUD DR. ALFREDO ENRIQUE ARREDONDO RUBIDO 
(RESIDENTE EN MEDICINA GENERAL INTEGRAL) A nivel individual:

A nivel grupal:

A nivel institucional:

Cuidar de la satisfac-
ción de las necesida-
des básicas: alimen-
tarse adecuadamente, 
mantenerse hidratado, 
ir al baño. 

Informarse y adoptar 
las medidas de biose-
guridad pertinentes. 
Rechazar en lo perso-
nal y en sus colegas 
actitudes temerarias y 
heroicas. 

Reconocer sus estados emo-
cionales, malestares físicos 
y psicológicos y brindarles la 
atención merecida. 

Evitar la sobreinfor-
mación, en especial 
durante las horas de 
descanso.

Lograr un descanso 
de calidad. 

Atender la apa-
rición de riesgos 
p s i c o s o c i a l e s 
asociados a la si-
tuación de crisis 
que se presenta. 

Capacitar a los trabajadores 
en las medidas de biosegu-
ridad y de autocuidado. 

Garantizar el apoyo logís-
tico para que se cumplan 
de manera estricta las me-
didas de bioseguridad.

Reconocer el compromiso 
de estos profesionales, es-
timularlos y hacerles saber 
que son necesarios.

Revisar y mejorar condicio-
nes que pueden resultar 
desfavorables para el desem-
peño laboral.

Supervisar y controlar regular-
mente el cumplimiento de las 
medidas higiénico-sanitarias. 

Clarifi car el rol de cada traba-
jador en esta etapa y lo que 
se espera de su desempeño.
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A cargo de Yanetsy León González
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La cuarta edición del Coloquio de Periodismo Cul-
tural tendrá un carácter virtual, el 21 y 22 de junio. 
Se hará desde Facebook, Twitter y Telegram. Esta 
vez dedica el intercambio a las  técnicas narrativas, 
de ahí la apertura con la conferencia Narrar es una 
cuestión humana, a cargo de Luis Álvarez.

Por segundo año consecutivo, la única manera 
segura de arrollar en el San Juan camagüeyano 
es desde casa, del 23 al 29 de junio. La Comisión 
Organizadora invita a participar en las platafor-
mas digitales y como espectadores de Televisión 
Camagüey. También convoca cuatro concursos: 
Ajiaco camagüeyano, Maquillaje y disfraz (catego-
rías: niños, adultos y familias), Coreografías (niños 
y adolescentes) y Entierro de San Pedro. Recibirá 
los dibujos, fotografías y videos a través de la pá-
gina del evento en Facebook.

Breves

Vaqueros del 
Blanquizal

• La condición nacional de Grupo Portador de Cultura Popular Tradicional es un 
reconocimiento a familias que transmiten y preservan prácticas auténticas de una 
generación a otra. En la provincia solo hay tres con esa categoría. Adelante se 
acerca al caso guaimareño desde el taburete de sus investigadores

Vaqueros del Blanquizal cumplió 81 años. Ese 
aniversario generó una fi esta de publicaciones 
en redes sociales que Adelante aprovecha para 

profundizar en asuntos de la tradición y la identidad 
desde el ámbito de la familia, y de manera particular, 
para tocar la preocupación institucional hacia ese pa-
trimonio.

En la provincia hay tres grupos con la condición na-
cional de portadores de cultura popular tradicional. 
Entre ellos están Caidije y Bonito Patuá, de fuertes 
raíces haitianas. Hace varios años, ambos fi jaron su 
residencia en la ciudad de Camagüey.

El otro es una agrupación de guajiros de Blanqui-
zal, perteneciente al municipio de Guáimaro, donde se 
fomenta el sentido de pertenencia de la comunidad. 
Como se confi rma con el director actual, César Gon-
zález, mantiene el carácter familiar y eminentemente 
campesino de la integración de sus miembros.

Con marímbula, tumbadora, timbales, tres, dos gui-
tarras, maracas, claves y voces, el grupo ha animado 
fi estas, conmemoraciones y eventos culturales dentro 
y fuera de Guáimaro, al corresponder a invitaciones de 
territorios como Las Tunas, Ciego de Ávila y Santiago 
de Cuba. En este último repitió en la internacional 
Fiesta del Fuego.

ORIGEN DEL NOMBRE
Cuenta el historiador Desiderio Borroto Fernández 

que el grupo nació el 28 de mayo de 1940. Ese día 
cumplía años el guaimareño Léster Gebey, un motivo 
sufi ciente para armar el guateque en la hacienda Blan-
quizal. Los parientes encargados de la música sabían 
tocar instrumentos de cuerda y de percusión.

Desde entonces no hubo jolgorio sin el Conjunto 
Blanquizal. Así se identifi có hasta 1969, cuando el sa-
ludo de Emilio Armán Almanza, anfi trión de una fi esta, 
motivó el cambio de nombre: “pero esos no parecen 
músicos, esos son unos vaqueros”.

“Días después del incidente los integrantes se 
reúnen en la casa de Silvio González, y justo allí, por 
decisión unánime, aprueban cambiar el mote por los 
Vaqueros del Blanquizal, sobrenombre más apegado a 
sus orígenes”, afi rma Desiderio, director de la Casa de 
Cultura de Guáimaro.

En ese sentido, mucho revela el repertorio acerca 
de la vida, los sueños y la identidad de sus miembros 
en diferentes momentos. Entre los temas destacan 

Homenaje a los Vaqueros, 
Los cañonazos, Son de los 
González, Camino verde, 
Mi amigo el Ronco, A co-
mer chicharrón y Como 
suena la timba.

LUCES DEL ESTUDIO
Aunque existía para la gente de su pueblo, Vaqueros 

del Blanquizal estaba en el anonimato hasta la deci-
sión tomada en 1993 por la metodóloga municipal de 
cultura popular y tradicional Jezabel Naranjo Tamayo, 
de investigarlo en función del Atlas Etnográfi co de 
Cuba.

Ella descubrió que el grupo usa la misma marímbula 
desde 1940, que conserva la primera tumbadora, y que 
de manera oral ha mantenido el repertorio y ha trans-
mitido el son montuno a tres generaciones de una fa-
milia de apellido González.

Con esos argumentos comenzó a llamar la atención 
en espacios académicos. Logró para sus integrantes la 
condición nacional de Grupo Portador de Cultura Po-
pular Tradicional, en el año 2012; la Beca de la Cultura 
Popular Tradicional, en 2013; y el Premio Memoria Viva 
2015 en la categoría Preservación de Tradiciones.

Su estudio conllevó a la gestión de espacios en la 
programación de la Casa de Cultura con la peña men-
sual Canto a la sabana. Además, a participar en los 
proyectos socioculturales Motivos y Catalejo, de los 

promotores Juan Carlos Díaz Soler y Yeify Téllez Ma-
chado, respectivamente, en la comunidad de Martí. 
También enfocó el seguimiento a sus actividades en 
Blanquizal, gracias al trabajo sostenido por Armando 
García Maceo, quien durante muchos años se encargó 
del grupo como instructor de arte.

LA VIDA DE LA TRADICIÓN
En una colaboración para Adelante, Ewald Michel 

Nieves Manduley, comunicador de la Dirección Munici-
pal de Cultura en Guáimaro, afi rmó: “Constituyen hoy 
una verdadera cátedra de creación y tradición, razones 
por las cuales han sido merecedores del cariño noble y 
verdadero de buena parte de su gente”.

Él fue uno de los entusiastas del cumpleaños 81: 
“Que llegue a los González y los Gebey, a los que ini-
ciaron, a los que continuaron y a los jóvenes que han 
recogido la antorcha, a Mandy también, a cada músico 
que alguna vez batió el cobre en su nombre”.

Atender al grupo, a pesar de las limitaciones de-
bido a la pandemia, resulta vital porque la condición 
de portador se pierde si se desvirtúa la tradición por 
infl uencias externas de la tecnología del mundo con-
temporáneo; o si se fractura la continuidad porque 
esa práctica ya no comprometa ni interese a los pa-
rientes más bisoños.

“Ellos son campesinos y la Casa de Cultura los ha 
apoyado y mantenido en la programación a discreción, 
y por las relaciones con las familias. Sigue siendo el 
grupo insignia de acá”, enfatiza Desiderio.

Para Jezabel, actualmente directora de programas 
en la emisora radial de Sibanicú, la deuda no termina 
con sus Vaqueros del Blanquizal: “Me falta escribir un 
libro. Han creado  un rico repertorio que enriquece una 
de las manifestaciones más raigales del acervo popu-
lar, de gran valor para la preservación de este rubro 
identitario. Que sigan vivos, que las personas los reco-
nozcan, signifi ca mucho”.

Rafael González Muñoz, presidente nacional 
de la Asociación Hermanos Saíz (AHS), exhor-
tó en la ciudad de Camagüey a fomentar el 

crecimiento a la organización de jóvenes con un 
desempeño que hasta ahora se queda dentro de 
los círculos académicos de las universidades.

“Nos interesa que esta sea una organización de 
intelectuales, que sume investigadores porque 
hace falta aplicar las ciencias sociales a nuestros 
proyectos. Eso permite ir más allá de la acción 
cultural”, enfatizó.

González Muñoz también incitó a aplicar al sis-
tema de becas y premios de la AHS, actualizado 
con el reordenamiento económico del país para 
facilitar la realización de la obra e incidir en la 
promoción de los jóvenes artistas, escritores y 
pensadores.

El presidente nacional de la AHS participó en 
un intercambio con asociados de las secciones 
de literatura, crítica e investigación, promoción, 
audiovisuales y de la Célula de Florida, fundada 
en mayo de 2014 y con impacto positivo en el pro-
grama cultural de ese municipio.

De pensamiento y acción
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La periodista y realizadora Ailén Vargas Abella, asociada de la Cé-
lula de Florida, contó de su proyecto Comunicarte, surgido dentro 
del contexto de la COVID-19. Desde Radio Florida ha vinculado a los 
creadores con el público meta de adolescentes y jóvenes.

La musica de Vaqueros del Blanquizal está registrada como pa-
trimonio sonoro que difunden, de manera sistemática, las emi-
soras de radio de Guáimaro y Sibanicú.



A cargo de Félix Anazco Ramos
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HERÍN A CALI 2021 
La librista camagüeyana 

Laura Herín conquistó el tí-
tulo de los 53 kilogramos en 
el Campeonato Panameri-
cano Juvenil de Luchas en la 
ciudad mexicana de Oaxte-
pec y clasifi có a los Primeros 
Juegos Panamericanos Júnior 
de Cali 2021. El oro de Laura 
fue uno de los cinco que con-
quistó la delegación cubana, 
que además cosechó una 
plata y cuatro bronces en 
ambos sexos y estilos. Pero 
lo más importante del cer-
tamen para nuestro país fue 
que todos sus competidores 
clasifi caron para la novedosa 
lid continental de la catego-
ría que debe efectuarse a fi -
nales de este año en la bella 
urbe colombiana.

BOXEADORES ARRASAN EN 
MÉXICO

Los tres agramontinos que 
integran la selección olím-
pica cubana de boxeo ven-
cieron en el cartel organi-
zado el pasado fi n de semana 
contra púgiles profesionales 
que compiten en México. En 
+91 kilogramos Dainier Peró 
fue un tormento para el cor-
pulento Edgar Ramírez y lo 
dominó 3-0 con parciales de 
60-54, 60-54 y 60-54, igual 
marcador que el de la pelea 
de Julio César La Cruz (91 kg), 
quien se mostró muy fuerte y 
rápido para Julián Fernández. 
La mejor noticia de la velada 
fue el estreno por la puerta 
ancha de Yoenlis Hernández, 
verdugo del venezolano Al-
fonso Flores con convincente 
3-0. Cuba tuvo saldo de siete 
triunfos y un empate, el del 
pinareño Roniel Iglesias ante 
José Borrego.

GRACIA A FRANCIA
El club Calais de la se-

gunda división de Francia 
se hizo con los servicios de 
la voleibolista camagüeyana 
Regla Gracia, quien hasta el 
momento actuaba en la prin-
cipal liga de Perú. La zurda 
Gracia puede desempeñarse 
como auxiliar u opuesta y es 
uno de los diez fi chajes que 
anunciará en los próximos 
días la Federación Cubana 
de Voleibol. El ente rector 
del deporte de la malla alta 
trabaja para buscar destino a 
otros talentos, entre los que 
se encuentran varios atletas 
de esta provincia.

En la
Esquina

Pelota de padres a hijos

Un padre cubano casi siempre obse-
quia un bate y una pelota a su vás-
tago en el ideal de verlo convertido 

en gran pelotero. Si ese hombre logró en 
su juventud llegar al máximo nivel en el 
béisbol el deseo se torna más ferviente. 
Si el destino lo concreta hay felicidad, 
aunque también inevitables compara-
ciones; otras veces, el hijo de gato no 
caza ratones… como hubiera querido su 
padre, pero así es la vida. Por estos de-
talles en tan especial día queremos re-
buscar en las felices coincidencias.

La primera y gran “camada” de pelo-
teros puede ser la de los vertientinos 
Cuesta. Su padre, Mario Pérez, llegó a 
ser probablemente el más integral de 
los jugadores amateurs de la provincia 
antes del inicio de las Series Naciona-
les, pero no alcanzó la merecida fama 
al mantener su estatus en el batey del 
medio sur agramontino, a pesar de ser 
originario de Esmeralda. ¿Si era Pé-
rez, cómo sus hijos fueron Cuesta? Un 
trance de inscripción, tan común en la 
República Neocolonial, provocó esa 
condición subsanada con Omar (tercera 
base campeón con Ganaderos), Mario y 
Eduardo. El desaparecido narrador Eddy 
Martin y otros entendidos decían que 
juntos esos tres no hacían lo que era 
capaz el padre, un axioma que lejos de 
demeritar a los vástagos siempre fue 
tomado como un chiste con el sabor de 
más hondo orgullo por el progenitor.

De las dos épocas era Ángel Galiano, 
de la Intercentrales con el central Lu-
gareño, de los Granjeros y como coach 
y entrenador con Camagüey. Después 
su hijo, al que le decían “El Pinto” tuvo 
incursión discreta en el box de la Serie 
Nacional. 

¿Y qué decir de los Eugellés de Flo-
rida? ¡Óigame, a felicitar a esos padres! 
Desde los años ‘30 la pelota resulta cosa 
familiar entre los varones (desde direc-
tores de la novena de Agramonte, hasta 
creadores de estadios) la última “es-
piga” es el veloz Eglis.

Otros no necesariamente coincidie-
ron en el campo de juego, sino en fae-
nas relacionadas. Por ejemplo, el gran 
Sol Miguel Cuevas tiene un hijo árbitro 
(Juan José, el más longevo en activo), y 
Gaspar Legón a René como entrenador 

de pitcheo.
Un poco des-

pués vino la ge-
neración de los 
‘80, la más pro-
lífi ca en “clones” 
hacia el siglo 
XXI. Entre pa-
dres e hijos hay 
dos Ricardo Es-
tévez (Pacheco y 
Pozo) y también 
en esta época el 
asunto del carné 
de identidad hace 
de las suyas, pues 
los Noel nuevite-
ros, ambos lan-

zadores, aparecen como Casal Mendoza y 
Casals Fernández; y si conocimos a un jon-
ronero y exquisito defensor llamado Leo-
nel Moa Jals, ahora resulta que su hijo, el 
jardinero Leonel Moas Acevedo arrastra 
una “s” (dice el papá que sobra, mas, así 
viene en papeles).

Luis Ulacia Álvarez, nieto de un pres-
tigioso masajista en la pelota (Pedro), 
tuvo a un descendiente del mismo 
nombre bajo su mando (Ulacia Martí-
nez), algo parecido a los casos de Or-
lando González y Orlandy. Dos “Tigres 
de Guáimaro”, Humberto Bravo y Loi-
del Chapellí, y un cespedeño, Misael 
Thompson, engendraron a jugadores 
con el mismo nombre.

Y para último caso dejamos el todavía 
fresco en estas páginas Sammy Caldés, 
tras la zaga del “18”, quien de lograr su in-
clusión redondearía el récord del equipo 
con más hijos de peloteros desempe-
ñando ese mismo deporte a igual nivel. 

¿Qué les parece? Tal vez se nos es-
curra alguna pareja padre-hijo y algún 
afi cionado nos recuerde el olvido invo-
luntario, pero con estas curiosas líneas 
tratamos de dar un abrazo a los que 
hacen doblemente especial el tercer 
domingo de junio con nuestro deporte 
nacional.

Por Oreidis Pimentel Pérez (Colaborador). Foto: Archivo del autor

 P or Lisset Isabel Ricardo (Jit)

Los voleibolistas cubanos sub-23 
años que participarán en los torneos 
masculino y femenino de Norceca, 

clasifi catorios para los I Juegos Pana-
mericanos Júnior de Cali 2021, se pre-
paran en la sala Iván Hidalgo Funes, de 
Camagüey.

El primer certamen de la Confedera-
ción Norte, Centroamericana y del Caribe 
de Voleibol será en el género masculino 
del 10 al 17 de julio, en tanto el femenino 
está anunciado del 9 al 16 de agosto, 
ambos en República Dominicana.

“Cada lid otorgará cuatro plazas para 
el evento multidisciplinario con sede en 
Cali, Colombia, del 25 de noviembre al 
5 de diciembre próximos”, declaró a Jit 
Osvaldo Martínez, metodólogo de la co-
misión nacional.

Martínez agregó que en ese grupo es-
tán las muchachas del equipo que se 
prepara con miras al campeonato mun-
dial sub-20, previsto del 9 al 18 de julio 
en una sede por defi nir entre Países Ba-
jos y Bélgica.

También adelantó que selecciones 
cubanas estarán presentes en las jus-

tas del orbe sub-19 y sub-21 (varoniles), 
pero no así en la sub-18 femenina.

El plantel masculino de lujo, encabe-
zado por una de las estrellas mundiales 
de este deporte, Robertlandy Simón, 
y otros jugadores destacados en ligas 
foráneas, intervendrá en el Torneo Con-
tinental de Mayores de Norceca bajo la 
dirección de Nicolás Vives.

Según el sitio ofi cial de este orga-
nismo regional, la competencia será del 
22 al 30 de agosto venidero en Canadá, 
mientras que el femenino tendrá lugar 
en México del 24 de agosto al 1ro. de 
septiembre.

Voleibolistas cubanos sub-23
se preparan en Camagüey

Mario Pérez (primero de derecha a izquierda) festeja un título con el Vertientes, mientras su hijo 
Omar posa debajo de los trofeos.
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Límites que se cruzan 
por los niños

Por Lisyen Halles Ravelo          
Foto: Alejandro Rodríguez Leiva

“Nadie imagina lo que sien-
te un médico al comuni-
carle a una familia que la 

recuperación de su niño de-
morará más de lo esperado 
porque tuvimos que aplicarle 
procederes alternativos, al no 
permitírsele al país adquirir el 
medicamento adecuado. Nos 
duele que la solución se pueda 
obtener en 72 horas y se logre 
en varias semanas. Eso sí, nun-
ca se nos ha muerto un menor 
por falta de recursos”, asegu-
ra el Dr. José Manuel Montejo 
Montejo, jefe del servicio de 
Neurocirugía en el hospital 
pediátrico Eduardo Agramonte 
Piña.

Si existe un Ministerio limi-
tado por el bloqueo econó-
mico de los Estados Unidos 
es el de la Salud Pública. Solo 
entre los meses de abril a di-
ciembre de 2020 las pérdidas 
en el sector se calculan sobre 
los 198 millones de dólares. El 
alejamiento de los mercados, 
el incremento de precios de 
importación y las trabas para 
la compra de medicamentos y 
la adquisición de nuevas tec-
nologías, engrosan la lista de 
afectaciones.

Mas, ninguna de ellas impi-
dió, por ejemplo, la atención 
al pequeño de diez años Da-
vid Ayon Méndez, residente en 
Ciego de Ávila, quien ingresó 
por un tumor intracraneal 
en la región pineal y ya se le 
practicó la primera de dos 
operaciones. “Aquí nos han 
cuidado con amor y nos expli-
can los pasos a seguir. Es una 
situación difícil para nosotros 
como padres; sin embargo, 

tener a estos profesionales al 
lado nos da mucha confi anza”, 
comentó su mamá, Belkys 
Méndez.

Y es que para el doctor Mon-
tejo no existen justifi cacio-
nes cuando de salvar vidas se 
trata. “Por nuestras mentes ja-
más ha pasado la idea de dejar 
morir a un niño porque falte 
un catéter de derivación para 
la hidrocefalia o no contemos 
con Manitol, un medicamento 
empleado para la infl amación 
cerebral. Tenemos un sistema 
de información creado por el 
Ministerio que nos permite 
conocer la situación de los de-
más territorios y, teniendo en 
cuenta los inventarios de cada 
uno, ayudarnos”. 

Así sucedió hace unas se-
manas cuando desde la sala 
de Neurocirugía del Pediátrico 
camagüeyano llevaron hasta 
Sancti Spíritus uno de los 
tres catéteres de derivación 
en existencia para atender de 
forma adecuada a un menor 
que lo necesitaba. Estos “pe-
queños” gestos son los que 
hacen sólido al sistema de sa-
lud en Cuba. 

Acerca del tema también 
opina el doctor Oscar Pérez 
Morales, jefe del servicio de 
Nefrología del propio hospi-
tal. “Para nadie es secreto que 
el bloqueo afecta de verdad 
y más ahora unido a la crisis 
económica provocada por la 
COVID-19. La nuestra es una es-
pecialidad que demanda alta 
tecnología particularmente en 
los métodos dialíticos, pues se 
necesitan recursos de gran va-
lor en el mercado internacio-
nal y se tienen que importar 
de lugares lejanos”.

De acuerdo con los datos 
ofrecidos por el galeno, las 
hemodiálisis que se les hacen 
a los niños tres veces por se-
mana cuestan alrededor de 
300 dólares, no solo por el 
equipamiento sino por el ma-
terial desechable.

“Buscar alternativas —agrega 
Oscar— se ha convertido en el 
día a día del personal de Salud. 
Superando precios y limitan-
tes, el Gobierno cubano hace 
todo para encontrar lo necesa-
rio y lograr que cada niño en el 
lugar donde esté, siempre sea 
atendido como merece”.

Por Lisyen Halles Ravelo

La educación, uno de los pilares fundamentales de nuestra so-
ciedad, no escapa al bloqueo económico, comercial y fi nan-
ciero más largo de la historia. La Universidad de Camagüey 

Ignacio Agramonte Loynaz (UC) es uno de los centros que más 
obstáculos de este tipo ha tenido que sortear, algo que, lejos de 
minimizarla, la hace crecerse cada día. 

Desde el punto de vista de los proyectos internacionales las 
mayores afectaciones se perciben en la difi cultad para realizar 
envíos de dinero debido a las restricciones impuestas por la po-
lítica genocida sobre las transacciones fi nancieras, así como en 
las limitaciones en la importación de equipamiento, reactivos y 
otros materiales.

En ese sent ido, el proyecto VLIR, uno de los principales conve-
nios internacionales de la UC, dirigido a fortalecer las capacida-
des de ciencia, tecnología e innovación para contribuir al desa-
rrollo económico, social e inclusivo de la región, padece muy de 
cerca la política del Gobierno norteamericano.

“Por solo citar un ejemplo, no hemos podido mejorar la pro-
ducción de comida y bienestar social en la provincia mediante 
las tecnologías lúdicas debido a la imposibilidad de realizar las 
transferencias bancarias de los montos del presupuesto desti-
nado a las mismas”, explicó la Dra. C. Yailé Caballero Mota, direc-
tora de Relaciones Internacionales en la UC.

En el campo de la informatización se lamenta la prohibición para 
acceder a plataformas en Internet, libres y gratuitas para el resto 
del mundo, menos para Cuba. Actualmente se registran más de 250 
portales, sitios y servicios web bloqueados. Hewlett-Packard (hp), 
Fujitsu, Lenovo, Samsung, Intel, LG, son algunos de los que no 
permiten la descarga de drivers y documentación desde sus por-
tales web.

Por otro lado, “los docentes del claustro de la Universidad reci-
ben una fuerte restricción para publicar en algunas de las revis-
tas de grupo Uno como la FOKUM (para los de Lenguas Extranje-
ras) y también en revistas de Derecho y en las especialidades de 
Química, Ingeniería Química, Ciencias de los Alimentos y Ciencias 
Económicas”, agregó Caballero Mota.

A su vez tampoco pueden recibir materiales bibliográfi cos para 
la superación profesoral, en carreras como Lenguas Extranjeras, 
Ciencias Agropecuarias, Ingeniería Química, Arquitectura e Inge-
niería Civil, pues no se permite el intercambio postal con univer-
sidades norteamericanas.

En cuanto a los ingresos dejados de percibir por exportaciones 
de bienes y servicios, se conoció que los más de 20 000 dólares 
generados durante 2020 por profesores de la UC que imparten 
clases en la República Popular China, aún no han entrado al país, 
pues los bancos chinos que pueden hacer la transferencia tie-
nen acciones con los Estados Unidos y el bloqueo no les per-
mite esas transacciones. De igual manera ocurre con República 
Dominicana.

Graduar profesionales competentes en Cuba no solo depende 
de la capacidad de los estudiantes y la formación de los pro-
fesores, también del modo de sobreponerse a una política que 
busca a toda costa hacernos daño. Mas, por varias décadas han 
probado que a pesar de ser una realidad la prohibición del ac-
ceso a información actualizada y las limitaciones al intercambio 
académico y bibliográfi co, ello no los detiene.

Universidad de 
Camagüey: a prueba 

de retos

Dentro de unos días, Cuba presentará ante la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU) el informe sobre la necesidad de 
poner fin al bloqueo norteamericano. Como cada año, sus líneas abordarán las afectaciones de esa política a las distintas esferas de la sociedad, 
incluidos la Educación, la Salud y los más pequeños

Por Yang Fernández Madruga

La Unión de Jóvenes Comunistas (UJC) de 
esta provincia, se suma a la Jornada Na-
cional contra el Bloqueo con un amplio 

programa de actividades que iniciaron el día 
17 y culminarán el 23, dentro del marco de las 
votaciones en la Asamblea General de la Or-
ganización de las Naciones Unidas (ONU) que 
abogará una vez más por el cese de esa injus-
ta política hacia Cuba.

El 18, en el municipio de Florida se llevó a cabo 
una siembra de árboles bajo la consigna Mi co-
munidad denuncia el genocida bloqueo contra 
Cuba. Mientras el 21, desde el consultorio No. 33, 
en el distrito Ignacio Agramonte, de la ciudad de 
Camagüey, dirigentes juveniles intercambiarán 
con estudiantes de Ciencias Médicas y los apo-
yarán en el embellecimiento de esa instalación 
destinada a la vacunación frente a la COVID-19 y 
serán colocados carteles y dibujos de los niños 
relacionados con la criminal ley impuesta por el 
Gobierno norteamericano.

Kelly Álvarez Fernández, primera secreta-
ria de la organización, explicó que “es fun-
damental esta actividad porque los jóvenes 
hemos sido afectados por los efectos del blo-
queo en todas las esferas. Una de las accio-
nes que ponderaremos, a través de las redes 
sociales, serán las historias de vida de aque-
llos muchachos que a pesar de todas esas li-
mitaciones han combatido con heroicidad la 
COVID-19 desde la Zona Roja de los centros 
de aislamiento”.

Otro momento para mostrar el apoyo a la Revolu-
ción Cubana ocurrirá con un tuittazo, el 22, a partir 
de las 10:00 a.m. hasta las 12:00 m. contra esa inje-
rencia yanqui, con los hashtag #NoMásBloqueo, 
#EliminaElBloqueo, #TambiénEsUnVirus, 
#TúEresElPresente. El 23, desde Sierra de Cubitas, 
se efectuará el festival Mi trompo baila en contra 
del bloqueo, para decir “no” a esa forma de agre-
dir al pueblo cubano.

Jornada juvenil contra el bloqueo 

No obstante los embates del bloqueo, la Universidad de Camagüey no ha 
dejado de participar en eventos nacionales e internacionales, incluso en 
este período pandémico que ha obligado a la virtualidad.
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