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Rumbatá, del 
desafío al premio

Curar de mil 
maneras
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El curso escolar 2020-2021 podría 
reiniciar de manera presencial en 
septiembre en todas las enseñan-
zas: en la general hasta enero de 
2022 (con inicio del próximo el 31 
de ese mes) y en las universidades 
con cierre del curso en febrero y co-
mienzo del otro en marzo.

Habrá vacaciones en los próximos 
meses de julio y agosto.

Continuarán las actividades do-
centes televisivas hasta el 2 de ju-
lio. Las mismas se hospedan en el 
sitio web del Mined y Cubaeduca. Se 
mantienen activos la aplicación Mi 
Clase TV para móviles y el servicio 
del Repasador en Línea.

El ingreso a los Institutos Preuni-
versitarios Vocacionales de Ciencias 
Exactas se hará por el escalafón, de la 
misma manera que el curso pasado.

La preparación para el ingreso a 
la Educación Superior se realizará 
desde septiembre, con intensifi ca-
ción en enero de 2022. El proceso de 
exámenes, revisión y otorgamiento 
de carreras se desarrollará del 1ro. 
de febrero al 14 de marzo.

La Universidad de Camagüey ha 
implementado estrategias distintas, 
según las características de las ca-
rreras, años y asignaturas, y garan-
tiza la atención a las individualida-
des de cada estudiante, el acceso 
equitativo a los contenidos y la jus-
teza en las evaluaciones.

Los contenidos más complejos, 
sobre todo del primer año, se im-
partirán y evaluarán cuando las ac-
tividades sean presenciales.

En el caso de los años terminales, 
los ejercicios de culminación de es-
tudios serán en diciembre para in-
corporarse a la vida laboral en enero.

En la Universidad de Ciencias Mé-
dicas el proceso docente educativo 
está montado desde los policlíni-
cos y la Atención Primaria de Salud, 
lo cual contribuye a la preparación, 
sin renunciar a la formación con 
calidad como requisito indispensa-
ble para aspirar a la promoción o la 
graduación.

De igual manera aporta a la for-
mación integral la participación de 
los estudiantes de todas las cien-
cias médicas en centros de aisla-
miento, laboratorios, intervención 
sanitaria con candidatos vacunales 
y otras tareas.
Fuentes: Mesa Redonda, Cubadebate 
y perfiles institucionales en redes 
sociales de Educación, Educación 
Superior y las universidades.

Variada

Acuartonar 
la ganadería 
estatal

/3

A partir de los resultados 
de seguridad e inmunogeni-
cidad registrados en los en-
sayos clínicos y estudios de 
intervención con Soberana 02                                                                         
y Abdala, el Centro para el 
Control Estatal de Medica-
mentos, Equipos y Dispo-
sitivos Médicos (CECMED) 
aprobó una intervención sa-
nitaria con estos candidatos 
vacunales.

En Camagüey la interven-
ción con Abdala incluyó un 
universo de 37 880 partici-
pantes. Recibieron la primera 
dosis 37 827, entre ellos per-
sonal de la Salud, estudian-
tes de Ciencias Médicas y 
grupos de riesgos por su la-
bor de estrecha relación con 
las Zonas Rojas en hospitales 
y centros de aislamientos. 

La Dra. Sonia María Gonzá-
lez Vega, jefa de la sección de 
atención primaria, investiga-
dora principal del proceso en 
el territorio aseguró que “el 
proceso marcha satisfacto-
riamente en los municipios. 
Quienes han recibido Abdala 
manifi estan agradecimiento. 
Su mayor seguridad y tran-
quilidad al entrar a las áreas 
de riesgo patentiza la con-
fi anza en la vacuna cubana”.

Hasta este jueves habían 
recibido la segunda dosis                            
21 007 personas, más de 55 % 
del universo. La especialista 
señaló además que se pre-
paran las condiciones para la 
intervención a toda la pobla-
ción, prevista para el mes de 
junio y que “comenzará por 
los mayores de 60 años como 
grupo de riesgo identifi cado”.

Para la administración del 
fármaco se habilitaron en la 
provincia un total de 42 sitios 
vacunales y 51 vacunatorios. 
Entre los criterios de exclu-
sión están haber padecido 
la COVID-19 recientemente, 
estar recibiendo algún tipo 
de inmunomoduladores o 
inmunosupresores, alergia 
al timerosal o al aluminio y 
embarazadas o en etapa de 
puerperio y lactancia.

Según el ministro de Salud 
Pública, José Ángel Portal 
Miranda, se prevé que para 
junio el 22 % de la población 
cubana esté inmunizada y en 
agosto llegar al 70 %.

MÁS DE 450 NIÑOS 
POSITIVOS AL CORONAVIRUS 
EN 2021

En lo que va de 2021 se han 
contagiado de COVID-19 en 
la provincia, 452 niños y en 
la actualidad hay más de 35 
menores con el virus activo. 

Juan Jesús Llambías Peláez, 
director del Centro Provin-
cial de Higiene, Epidemiolo-
gía y Microbiología insistió 
en la responsabilidad de los 
adultos ante el peligro de la 
positividad y las secuelas en 
edades pediátricas. Recordó 
que el Decreto 31 recoge san-
ciones penales dirigidas al 

incumplimiento del deber de 
cuidar a los infantes.

Nueve pacientes reciben 
atención en las terapias de 
los hospitales camagüeyanos 
y solo uno es mayor de 60 
años. Todos los hospitaliza-
dos en estado grave y cuatro 
de los críticos tienen entre 18 
y 60 años, uno de ellos ape-
nas 35. Tal escenario, explicó 
el doctor, puede estar dado 
por la incidencia de la va-
riante sudafricana en el te-
rritorio, con mayor capacidad 
de transmisión y agresividad 
mayores a las anteriores.

El directivo añadió que los 
municipios de Minas, Ca-
magüey y Vertientes, en ese 
orden, se mantienen con las 
tasas de incidencia más ele-
vadas, por encima de la me-
dia de la provincia, que con 
ese indicador en 67,1 por cada 

10 000 habitantes y escasas 
variaciones, está en una es-
pecie de meseta elevada.

En correspondencia con la 
decisión del Presidente del 
Consejo de Defensa Nacio-
nal, esas estructuras a nivel 
provincial y municipales fue-
ron desactivadas. A partir 
de este jueves, conducen el 
enfrentamiento a la pande-
mia los grupos temporales 
de trabajo, los cuales con-
trolan el cumplimiento de 
las medidas establecidas y 
adoptan las decisiones nece-
sarias en cada momento, pa-
ralelamente con el chequeo 
a los servicios básicos a la 
población, la atención a las 
insatisfacciones populares y 
el desarrollo de asuntos de 
prioridad como la produc-
ción de alimentos y la Tarea 
Ordenamiento, entre otras.

Asunto: 
El cursoEn el hombro, Abdala…

en las manos, el cuidado
Por Carmen Luisa Hernández Loredo y Jorge Enrique Jerez Belisario. Foto: Rodolfo Blanco Cué (ACN)
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SIEMPRE SERÁ MEJOR CONSTRUIR 
PUENTES Y NO MUROS

Desde Esmeralda, Raúl Casabella nos 
remite un tema conocido por el Gobierno 
local en ese territorio, pero al cual no se 
le ha dado solución a pesar del paso del 
tiempo. Sucede que el río Jigüey, en ruta 
hacia su desembocadura, cruza entre 
las comunidades Jiquí y Donato. Junto 
al puente una alcantarilla sobre el te-
rraplén fue afectada por el paso de un 
camión, al parecer con exceso de carga, 
y la vía quedó interrumpida. Ahora los 
vehículos deben abandonar el camino, 
bajar al potrero inmediato para, una vez 
rebasada la alcantarilla rota retornar a 
la senda. Solución práctica, desenredo 

aparente. Pero, ¿y qué va a pasar ante 
abundantes lluvias y la alcantarilla es-
tropeada? Este río entre las dos comu-
nidades es de vital importancia econó-
mica  y social en la región cañera del 
sureste esmeraldense.

CUENTAS CLARAS… ¿Y LOS HORARIOS, QUÉ?
También desde ese municipio escribió 

por SMS Leovan Luis Martínez. Afectado 
se siente porque acudió a la Ofi cina de 
Cobro de Multas el sábado 22 de mayo, 
último día para pagar, y no trabajaron. 
Cuando regresó el lunes 24 le dijeron que 
ahora debe saldarla duplicada. Leovan 
alega que en ningún espacio del lugar es-
tán publicados los horarios de atención.

APRENDAMOS A USAR BIEN EL TIEMPO
Por lo que nos reporta Rigoberto 

Moiset Haití, vecino del edifi cio No. 13, 
apartamento 26 en el reparto Los Coqui-
tos, en la ciudad de Camagüey, el tema 
que nos expone merece un encuentro 
entre los clientes de la tienda de víveres 

La Zamorana, situada en la calle 25 de 
Julio y Pancho Varona, reparto La Vigía, 
y la administración de esa unidad para 
evitar tensiones. El caso es que, según 
Moiset, debido a una orientación de 
la Empresa Municipal de Comercio, se 
generan contradicciones, pues cuando 
hay venta de cárnicos se suspende la de 
renglones normados y otros productos 
liberados, y ello origina no pocos con-
tratiempos con la clientela. 

LOS ACREEDORES SUELEN TENER MEJOR 
MEMORIA QUE LOS DEUDORES

Por el tema y el interés que despierta, 
transcribo párrafos de la carta de Mirtha 
Valdés Pérez, vecina del Callejón de San 
Nicolás No. 10, en Cascorro, municipio 
de Guáimaro.  Ella fue presidenta de la 
CPA Ricardo Rivero Ibáñez, en el Consejo 
Popular Cascorro. Relata que la CPA fue 
desintegrada en agosto de 2015, por lo 
que se les debía liquidar una suma de 
$221 000.00 en moneda nacional a todos 
los asociados por ser este el valor de las 

tierras, suma que aún no ha sido pagada. 
“En 2018 dirigí una queja a la Delegación 
Provincial del Ministerio de la Agricul-
tura de Camagüey. Recibí su respuesta 
por medio de una carta que aún con-
servo del día 12 de enero de 2018, donde 
me comunican que existe un défi cit fi -
nanciero de obligaciones no liquidadas 
de $700.00 y que de acuerdo con ese 
resultado no cabe la posibilidad de que 
se pague el valor de la tierra. Luego fui 
al Banco de Crédito y Comercio de Guái-
maro, a la ONAT y a la Empresa Pecuaria 
Rectángulo donde la respuesta ha sido 
que no tengo deuda ninguna. Hasta la 
fecha continúo sin saber a quién debo 
abonar esa supuesta deuda de $700.00 
que estamos de acuerdo en saldar si 
existe, pero nadie me sabe responder 
dónde debo liquidarla. Desde 2019 las 
tierras fueron otorgadas a quienes las 
solicitaron, pero hoy en día todavía no 
han sido pagadas a los que eran asocia-
dos de la CPA”.

La madrugada del 26 de mayo se anunciaba especial y lo 
fue. Además del primero de los cuatro eclipses lunares 
de 2021 (la tierra pasa entre el sol y la luna, generando 
una sombra sobre esta), tuvo lugar una superluna 
(ocurre cuando una luna llena o nueva coincide con el 
máximo acercamiento de nuestro satélite al planeta, por 
lo que se ve más grande) y una luna de sangre (durante el 
eclipse, la luna se vio rojiza porque la luz solar no le llega 
directamente sino fi ltrada por la atmósfera terrestre, lo 
cual le proyecta colores rojizos y anaranjados).
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Leer en el siglo XXI 
y durante una pandemia

Por Mabel Lorenzo Ferrer 
(Estudiante de Periodismo)

Una imagen común en los par-
ques, en las pizzerías, en ca-
feterías y en cualquier otro 

lugar donde pasan el rato los jó-
venes: tres o cuatro enajenados 
del mundo con los ojos fi jos en 
los celulares. Los dispositivos, que 
convergen en el centro de la mesa, 
casi se tocan.

Es muy probable que los adoles-
centes, conectados a pantallas de 
un tipo u otro, lean más palabras 
que nunca. Pero a menudo leen 
borradores, extractos, fragmentos 
de artículos, mensajes, piezas de 
información de todas partes y de 
ninguna. Posiblemente estén le-
yendo de todo menos libros.

¿Qué sucede a medida que cre-
cen? Cuando tienen 12 o 13 años, 
a menudo dejan de leer en serio. 
Gran parte de su vida social enton-
ces se lleva a cabo en los móviles, 
donde no tienen que enfrentarse 
entre sí.

Un resumen reciente de estudios 
citados por varias universidades 
del mundo indica que es menos 
probable que los adolescentes 
lean “por diversión” a los 17 años 
que a los 13. La categoría de leer 
“por diversión” es en sí misma un 
poco deprimente, ya que divide la 
lectura en deber y gratifi cación, 
como si los dos fueran necesaria-
mente opuestos. Leer se ha con-
vertido en una tarea, como lavar 
la ropa o preparar la comida para 
un hermano menor; o en una acti-
vidad más, similar a nadar o ir de 
compras; una acción como cual-
quier otra, y no algo que dure el 
resto de sus vidas.

En suma, la lectura ha perdido 
su estatus privilegiado; pocos ni-
ños se avergüenzan de no hacerlo 
mucho. La noción de que siempre 
se debe tener un libro no prospera 
en muchos jóvenes. A menudo, te 
miran sin comprender cuando les 
preguntas qué están leyendo por 
su cuenta.

Argumentar que la lectura cons-
tituye una de las grandes ventajas 
de la vida, que los niños atados 
a la pantalla corren el peligro de 
perderse una experiencia tre-
menda, se ha vuelto incómodo, 
recto y emocionalmente difícil. 
En épocas anteriores éramos más 
los convencidos del valor cada vez 
mayor de la literatura, pero eso 
fue cambiando, hasta llegar a la 
idea de que esta crea solo deleite. 
Si el resto de nosotros renuncia-
mos  al acto inigualable de sumer-
girnos en un texto sin luchar, lo 
lamentaremos.

Los lectores activos saben que 
la literatura puede ser transfor-
madora. Lo que han aprehendido 
sobre ella y sus efectos es espiri-
tualmente inconmensurable. Pero, 
¿cómo se crea ese gusto en primer 
lugar?

Mucho tienen que ver las fa-
milias y la escuela: las primeras 
lecturas al dormir en la infancia, 
los juegos de roles en el círculo 
infantil y la biblioteca de las pri-
marias… los deberes de las clases, 
ese equilibrio mágico entre placer 
y necesidad a la hora de abrir un 
libro.

En los tiempos pandémicos mu-
chas librerías han cerrado. Las 
ferias, desde mucho antes llega-

ban con menos ejemplares a las 
provincias; en la actualidad espe-
ran jornadas mejores para hacer 
del país el epicentro del culto a 
la buena literatura cubana y uni-
versal. Ahora que se han vuelto 
de moda las APK para leer en te-
léfonos móviles hacen falta más 
versiones en estos formatos de 
clásicos de Luis Rogelio Nogueras, 
Alejo Carpentier, Fina García Ma-
rruz, Roberto Fernández Retamar, 
Cintio Vitier…

Por el momento las editoriales 
no han parado su producción para 
cuando podamos comprar nuevos 
títulos en papel, y los Centros Pro-
vinciales del Libro y la Literatura 
han colmado espacios virtuales, 
un poco para hablar el lenguaje 
de los jóvenes y otro tanto para 
servirse del lugar desde donde se 
puede conversar con seguridad en 
medio de la COVID-19. Hay más de 
un ejemplo de iniciativas como el 
de las bibliotecarias de Sierra de 
Cubitas, que cuando llegan a una 
casa para hacer la pesquisa de-
jan un título para el deleite de la 
comunidad y así cuidan la salud 
espiritual, además de la física, y 
llenan su necesidad de ver libros 
en manos ávidas.

¿Son sufi cientes sus esfuerzos? 
¿Son los muchachos consumidores 
de estos mensajes? Ahí está el reto 
de todos. De los profesionales de 
la palabra impresa, de los maes-
tros, de las familias. La cuarta 
pantalla no constituye el enemigo, 
solo hay que saber usarla también 
para enamorar con las letras.

26/5/2021, 11:57:23 p.m.

27/5/2021, 4:40:26 a.m.

27/5/2021, 5:02:55 a.m.
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Por Ariel Moreno Cruz (Especialista de Historia del 
Comité Provincial del Partido)

El 14 de junio atesora los natalicios de Antonio Ma-
ceo Grajales, en 1845, y de Ernesto Che Guevara 
de la Serna, en 1928, quienes trascendieron en la 

historia por su rol determinante en diferentes etapas 
de nuestro proceso revolucionario. Ese día deviene si-
nónimo de combatividad, coraje e integridad.

Los unió la causa de Cuba. Aunque en contextos dis-
tintos, ambos tuvieron un objetivo común: liberar al 
pueblo cubano de un régimen opresor. Para Maceo 
era menester acabar con el colonialismo español, el 
cual impedía la independencia de la Isla y mantenía 
la esclavitud como expresión suprema de humillación 
humana. Para el Che era necesario fi nalizar con el vín-
culo neocolonial entre la tiranía de Batista y el do-
minio imperialista estadounidense.

Por méritos propios, son referentes eternos de la 
juventud y de la vanguardia política en el fragor de la 
nación; símbolos insuperables de valor e intransigencia 
revolucionaria. Ambos condujeron las invasiones desde 
Oriente a Occidente; cayeron en combate; merecieron la 
confi anza de los más grandes líderes de sus contiendas.

El profundo sentido del deber, la entrega a la causa por 
la que ofrendaron sus vidas; la capacidad de imponerse 
a las difi cultades y emerger victoriosos de ella siguen 
inspirando a las distintas generaciones de cubanos.

Como expresara Fidel, fi el seguidor de los ideales de 
aquellos colosos: “Si uno afi rmó que quien intente ap-
ropiarse de Cuba recogería el polvo de su suelo anegado 
en sangre si no perecía en la lucha, el otro anegó con 
su sangre el suelo de Bolivia tratando de impedir que el 
imperio se apoderara de América”.

La vigencia del ejemplo de Maceo y el Che conju-
gan dos de los símbolos más elocuentes del carácter 
cubano en la conquista de sus utopías. Se hace más 
necesario que nunca una identifi cación con los va-
lores de estos héroes, para que, junto a los para-
digmas de Agramonte, Martí y Fidel, el país impulse 
obras por el bien, perfeccionando el camino hacia 
una sociedad más justa, iluminando las nuevas batal-
las, fi eles a la decisión de defender lo alcanzado por 
nuestra Revolución.

Maceo y Che: 
paradigmas 
más allá de una 
coincidencia

• El Héroe de la República de Cuba, Ramón Labañino, participó en un intercambio en la Asociación de 
Economistas y Contadores de Cuba

Por Enrique Atiénzar Rivero

La necesidad de que los economistas sean pro-
tagonistas en las diversas misiones de la Tarea 
Ordenamiento fue ratifi cada aquí durante un en-

cuentro con la dirección nacional de la Asociación 
de Economistas y Contadores de Cuba (ANEC), válido 
para actualizar las misiones más importantes para el 
resto de 2021 y de cara al futuro.

Juan Carlos Prego Regalado, vicepresidente pri-
mero de la ANEC, señaló que a nivel local la organi-
zación tiene que desempeñar un rol más protagónico. 
Informó que la Asociación llega a todos los munici-
pios del país con 83 571 miembros, agrupados en 5 
656 secciones de base y 18 sociedades en diversas 
áreas del conocimiento científi co según sus perfi les 
de actuación.

Apuntó entre las prioridades la contribución a la 
implementación de las medidas enfocadas en el ám-
bito agropecuario, al desarrollo local y al incremento 
de las exportaciones. Laboran en un manual de con-
tabilidad para las cooperativas agropecuarias y la 
preparación del personal económico y de dirección 
de esas entidades. Desarrollan investigaciones rela-
cionadas con el programa de soberanía y seguridad 
alimentaria, el fortalecimiento estratégico para los 
proyectos de desarrollo local y la optimización de la 
banca, estas dos últimas con amplia participación de 
Camagüey.

De acuerdo con lo revelado por el vicepresidente 
de la ANEC y Héroe de la República de Cuba, Ramón 
Labañino Salazar, se han ejecutado desde la orga-
nización más de 7 140 acciones relacionadas con 
el reordenamiento monetario, de las cuales se re-
quiere ofrecer una mayor divulgación. Demandan los 
conocimientos y experiencias de esto s profesionales 
los directivos y trabajadores de la Agricultura, del 
Transporte y otros sectores de gran impacto en la 
vida económica y social del país, y temas tan impor-
tantes como el fortalecimiento de la empresa esta-
tal socialista, todavía con trabas que perjudican su 
desarrollo.

VOLUNTAD Y VERDAD FRENTE A LA SUBVERSIÓN
La mejor forma de combatir los procesos subversi-

vos contra Cuba es con la verdad, aseguró a Adelante 
Ramón Labañino Salazar, uno de los Cinco que den-
tro de Estados Unidos combatió los planes terroris-
tas contra nuestro país.

A diferencia de otros países, señaló, Cuba salva vi-
das y ayuda a otros pueblos a pesar de las carencias, 
y aquí no se maltrata a nadie. Califi có de cínicos a 
los que difaman de Cuba y sostuvo que se necesita 
una mayor presencia en dichos espacios con ideas 
nuevas e innovadoras. “Como ha dicho Raúl, vamos a 
defender el derecho del pueblo a defender nuestras 
plazas y porque las redes sociales son nuestras den-
tro del marco de la Patria”.

Labañino reconoció que resulta una tarea com-
pleja, demasiados ataques en muchos frentes, in-
cluidos los que agreden la dignidad de las personas, 
tergiversan ideas y tratan de engañar al pueblo.

“Esa pelea contra la subversión la vamos a ganar a 
fuerza de voluntad y de verdad. Curiosamente, esas 
campañas mediáticas nos unen más; los que habían 
tenido sus dudas se han sumado y reconocen que 
esa gente no tiene vergüenza o son delincuentes”.

El Héroe de la República de Cuba explicó que re-
cientemente la CIA y el Departamento de Estado de 
Estados Unidos declararon que los programas contra 
nuestro país utilizando a los jóvenes han dado frutos. 
“Eso es falso, la juventud está con el proceso revo-
lucionario, al igual que la gran mayoría del pueblo”.

Contrastando con las actitudes mezquinas de unos 
pocos, crece a diario la solidaridad con la Isla. Como 
ejemplo de ello, el domingo 30 habrá otra caravana 
internacional por el levantamiento de sanciones 
contra la familia y el fi n del bloqueo de Estados 
Unidos.

Labañino afi rmó que el mundo sabe que Cuba solo 
sabe hacer el bien a la humanidad. “Nosotros no 
mandamos cohetes, no atacamos pueblos. Nosotros 
llevamos vida y esperanza a los pueblos. Lo poco 
que tenemos lo compartimos, y lo que sí nos sobra, 
es amor”.

Economistas al centro de la Tarea 
Ordenamiento y por la Patria 

Viejas deficiencias a flote 
Por Yurislenia Pardo Ortega

Serios problemas contables, 
administrativos y producti-
vos matizan la realidad de las 

empresas estatales pertenecien-
tes al Ministerio de la Agricultura 
en la provincia. La mayor parte 
de ellos no son producto del or-
denamiento monetario, aunque 
se han agudizado con este, sino 
resultado de la acumulación por 
años de deficiencias y malas 
gestiones. Muestra fehacien-
te de ello resulta que de las 25 
entidades camagüeyanas del 
Minagri, 17 cerraron el 2020 con 
pérdidas económicas.

Cambiar esa realidad a través del 
fortalecimiento y transformación 
de la empresa estatal socialista 
constituye el principal objetivo de 
las 15 medidas publicadas el 7 de 
mayo por la Gaceta Ofi cial Ordina-
ria No. 51 de 2021. Estas se suman a 
las 28 adoptadas con anterioridad 
en pos de una mayor autonomía a 
las direcciones.

Recientemente, en encuentro de 
trabajo con el viceprimer ministro 
cubano Jorge Luis Tapia Fonseca 
se constató la poca agilidad en la 
concreción de dichas disposicio-
nes en las empresas que fomen-
tan la ganadería en la provincia.

Se identifi caron como lastres 
los defi cientes sistemas de pago 
que no estimulan al obrero y lo 
colocan en desventaja económica; 
el exceso de empleados indi-
rectos; los escasos rebaños que 
poseen las unidades producti-
vas; problemas de manejo como 
los pocos nacimientos vacunos 
y la mortalidad; insufi cientes in-
seminación artifi cial y siembra de 
plantas proteicas; morosidad en 
la búsqueda de renglones para 
la comercialización en divisa y la 
poca diversifi cación.

Tapia Fonseca recalcó que la 
empresa está hoy en igualdad de 
condiciones con el sector cam-
pesino. Ambas fi guras poseen las 
mismas libertades para la gestión 
y comercialización, lo cual impone 
un cambio urgente en la menta-
lidad de los empresarios. Nada 
justifi ca que un solo campesino 
tenga más ganado y mejores re-
sultados que una entidad estatal. 
El tiempo en que no producían y 
se dedicaban básicamente a pres-
tar servicios tiene que quedar en 
el pasado, señaló. 

Se refi rió también a la urgencia 
de sembrar alimento para el ganado 
bovino y para la cría ovino-caprina 
y cunícula, estas últimas insufi cien-
tes en el territorio a pesar de que no 
precisan para su fomento la impor-

tación de comida. Al refe-rirse a la 
producción de carne de cerdo, enfa-
tizó en la urgencia de la siembra de 
maíz y yuca y la búsqueda de alter-
nativas para la alimentación porcina 
como el palmiche, porque el país no 
posee la solvencia económica para 
adquirir los volúmenes necesarios 
con ese fi n.

En el intercambio se resaltó 
el rol que a la luz de las nuevas 
medidas para el fortalecimiento 
de la agricultura tiene el proceso 
de contratación y recontratación, 
este último marcadamente 
atrasado en la provincia.

El primer viceministro insistió 
en que los organismos lleguen a la 
base, visiten a cada productor para 
que los compromisos contractua-les 
se ajusten a las potencialidades pro-
ductivas y puedan ser auditables.

Camagüey, la provincia con 
mayor potencial ganadero en 
Cuba, tiene muchos desafíos 
para recuperar la vitalidad de un 
renglón que constituye tradición 
en la región. Resulta imprescind-
ible poner en práctica las nuevas 
normas para transformar las em-
presas estatales, sin las cuales no 
ocurrirá el necesario incremento 
de la producción de alimentos 
para satisfacer las necesidades 
del pueblo y aportar a la economía 
del país. 

El Pleno del Comité Municipal del Partido en Nuevi-
tas aprobó la liberación por renovación del com-
pañero Irey Vigoa Abstendo del cargo de Primer 

Secretario, luego de más de 15 años en tareas de la 
organización, incluidos cuatro al frente de municipios, 
en Minas y desde el 2018 en Nuevitas, donde logró resul-
tados satisfactorios. En su lugar fue promovido Roberto 
Conde Silverio, quien se desempeñaba como Secretario 
General en el Comité Distrital Joaquín de Agüero en el 
municipio de Camagüey.

El compañero tiene 41 años, es Licenciado en Psico-
logía, y luego de una destacada trayectoria estudiantil 
y juvenil, acumula 18 años de experiencia como cuadro 
con diversas responsabilidades en los comités munici-
pal, provincial y nacional de la UJC hasta el 2019, cuando 
inició su labor profesional en el Partido. Tiene capaci-
dad de trabajo y liderazgo, defi ende sus criterios con ar-
gumentos y es combativo e intransigente frente a lo que 
demerite el papel del Partido dentro de la sociedad.

En el territorio de Carlos Manuel de Céspedes, el Pleno 
del Comité Municipal del Partido aprobó la promoción 
al cargo de Primer Secretario de Pavel Blanco Martín, 
quien se desempeñaba como miembro del Buró Munici-
pal de Florida, atendiendo la actividad agroalimentaria.

De 39 años de edad, el compañero es Licenciado 
en Educación, especialidad Educación Laboral-Infor-
mática. En su trayectoria laboral ejerció como profe-
sor, técnico en Gestión Económica y jefe de abasteci-
miento en el sector empresarial de Florida. Desde el 
2015 ha transitado por varias responsabilidades en el 
Partido desde funcionario a miembro del Buró Munici-
pal. Es un cuadro joven con perspectivas de desarrollo 
en el trabajo político, consagrado y con capacidad de 
mando.

Movimientos de cuadros
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A la vera del histórico in-
genio Brasil que debe 
producir azúcar y deri-

vados en venideras cosechas 
cañeras, se alzan decenas 
de vistosos y confortables 
apartamentos familiares que 
apuntan hacia el desarrollo 
integral de Esmeralda, con én-
fasis en la cayería norte del 
territorio.

Hacia allá avanzaron rom-
piendo mangles y tirando 
piedras al mar los integran-
tes del otrora contingente 
Camilo Cienfuegos, de Cama-
güey, para unir con un pe-
draplén de 43 kilómetros a 
Jigüey-Romano y Cayo Cruz, 
vial severamente castigado 
por el huracán Irma (sep-
tiembre de 2017) y hoy en 
franca recuperación a cargo 
de la agrupación constructora 
Campaña de Las Villas.

¿UN “JOVEN”, UN HÉROE, UN 
FUNDADOR?

Desde 1989, cuando Fidel 
fundó el contingente Camilo 
Cienfuegos para ejecutar el pe-
draplén hasta Cayo Cruz, Julián 
de Armas Santos, residente en 
Esmeralda y recién llegado de 
Cuito Cuanavale en Angola, con 
una historia digna de saber, ja-
más se ha separado de ese pa-
raje marítimo.

“Por orientación del Coman-
dante en Jefe me enviaron a La 
Habana y me hice buldocista 
del ‘Camilo Cienfuegos’”, reme-
mora antes de que le pida con-
tar de su vida de combatiente 
contra el apartheid en África.

“Tenía 19 años y formaba 
parte de un grupo de artillería 
reactiva B-M-21. En Cuito Cua-
navale caímos en una embos-
cada y tras una grave herida 
en la garganta perdí el cono-

cimiento. Me encontraba entre 
los combatientes caídos y no 
supieron que estaba vivo hasta 
que vino en rescate nuestro                                                                                 
un helicóptero donde viajaba un                                                                         
médico cirujano que notó que 
yo movía un pie. Me dijeron que 
me pusieron sangre y operaron 
en la propia nave aérea. Seis 
días después recobré el cono-
cimiento en un hospital cubano 
de Lubango y completé mi mi-
sión en Angola”.

Julián labora con su buldócer 
en la reparación del pedraplén 
que construyó junto a los cons-
tructores del “Camilo Cienfue-
gos”, hoy como integrante del 
contingente Campaña de Las 
Villas, y para la Empresa Cons-
tructora de Obras para el Tu-
rismo (ECOT) él es fundador de 
esa fuerza que siembra hoteles 
sobre las blanquísimas arenas 
de la norteña cayería.

ECOT, MÁS ALLÁ DE LOS 
EMBATES CLIMÁTICOS

La guagüita que conduce 
Humberto Lugo avanza expe-
dita por el pedraplén o los só-
lidos desvíos sobre la bahía de 
Jigüey, donde se restauran el 
mayor número de puentes y es-
colleras dañadas por los even-
tos climáticos de los últimos 
años.

El vehículo y su guía sortean 
sin difi cultad el ir y venir de 
camiones cargados de piedras 
y áridos, y casi sin uno perca-
tarse aparecen las hermosas 
instalaciones turísticas como 
surgidas de la propia arena, 

rodeadas de naturaleza: aves, 
iguanas y otras especies.

Las obras son frutos de la 
investigación y el sudor de 
científi cos ambientalistas y 
constructores para que, como 
siempre insistió Fidel, se pre-
serven los rasgos autóctonos 
de la fl ora y fauna de Cayo 
Cruz, paraje marino del archi-
piélago Jardines del Rey con 
alrededor de 25 kilómetros 
cuadrados para el disfrute de 
sol y playa.

Los cerca de 3 000 trabajado-
res de la ECOT, procedentes de 
11 provincias del país (pudieran 
ser muchos más los camagüe-
yanos de cualquier profesión y 
municipio que serían bien aco-
gidos en esta zona de desarro-
llo) prevén en próximas déca-
das sembrar en el balneario y 
en los que ejecuten en Mégano 
Grande, Guajaba y Sabinal, no 

menos de 25 000 capacidades 
turísticas.

Del devastador huracán 
Irma quedan pocos objetos 
dañados por recuperar en 
Cayo Cruz, donde tampoco la 
pandemia provocada por el                                              
SARS-CoV-2 hace estragos, de-
bido a las estrictas y sistemáti-
cas medidas sanitarias que allí 
prevalecen.

Y aunque detractores de la 
Revolución no se cansan de 
echar a rodar bolas, mentiras 
o verdades adulteradas del 
proyecto turístico de la ca-
yería norte de Camagüey y el 
real bloqueo pierda la rosca 
en su incesante apretar, la 
realidad del natural balnea-
rio, sueño de Fidel, vive con 
él y avanza a brazadas de Co-
mandante sobre las azules y 
transparentes aguas, frente a 
viento y marea.

Contra viento, marea y bloqueo… Cayo Cruz 

Por Yurislenia Pardo Ortega
Foto: Leandro Pérez Pérez

No recuerda Doris por 
cuántos años exacta-
mente sostuvo sobre 

sí la mayor cantidad de las 
faenas de la fi nca, además 
de las labores de la casa y la 
atención a su hija. De tal ha-
zaña no se jacta, para ella es 
lo más natural del mundo, al 
igual que sus habilidades para 
surcar con el tractor. 

Todo, absolutamente todo 
en su vida, lo ha movido el 
amor, ese sentimiento que la 
ata a la tierra y profesa por el 
hombre que conoció siendo él 
taxista y signifi ca desde en-
tonces inspiración y asidero. 

Mientras Orlando Suárez 
Benítez (Machito), su esposo 
por casi tres décadas, laboró 
en el arroz, ella fue la timonel 
de Las Delicias, una próspera 

parcela de 1,15 caballerías, en 
el camino a la comunidad Los 
Ángeles, en el sureño muni-
cipio de Vertientes, asociada 
a la cooperativa de créditos 
y servicios Manuel Ascunce 
Domenech.

Ahora que desde hace tres 
años la jubilación le “devolvió” 
a su Machito, disfruta com-
partir con él la labranza de la 
tierra y ver crecer la siembra. 
Este matrimonio se dedica 
fundamentalmente a los cul-
tivos varios y hace prosperar 
en sus predios yuca, boniato, 
ají, plátano, tomate, maíz, ajo 
y cebolla, estos dos últimos, 
a pesar de la poca tradición 
de su fomento en la región, 
los obtienen con excelentes 
resultados. 

Distingue a su estancia la 
plantación de plátano vianda 
con sistemas de altas den-

sidades, conocido popular-
mente como extradenso, el 
cual asegura mayor efi cien-
cia y rendimientos, acorta el 
período entre cosechas y se 
realiza con un laboreo mínimo.

Entre surco y surco está 
la huella de Doris Margarita 
Ibáñez, pues ella insiste en 
aprovechar cada palmo para 
sembrar sus canteritos con 
verduras, hortalizas y aliños 
que le aseguren la buena 
sazón de la que presume en la 
cocina. Le gusta además sem-
brar el ajonjolí, del cual extrae 
su saludable aceite. 

Benefi ciados hace unos 
siete años con la electrifi -
cación de la fi nca, pudieron 
instalar turbinas para el riego 
e incrementar sus produccio-
nes. Los principales destinos 
de sus cosechas son Frutas 
Selectas y la Empresa de Aco-

pio, además de donaciones 
a  hogares de ancianos y ma-
ternos, a escuelas, a personas 
vulnerables ante la pandemia 
en la comunidad y aportar a 
las ferias agropecuarias que 
se realizan en el municipio.

A pesar de las carencias y 
limitaciones de recursos que 
hoy impactan negativamente 
en las obtenciones agrícolas, 
Orlando y Doris aseguran que 
no van a renunciar, saben que 

su aporte es imprescindible 
para el sustento de los suyos y                                                                          
para contribuir al autoabasteci-                                                                     
miento territorial.

Enfrascados en reproducir 
semillas de calidad, ellos sue-
ñan con tener una casa de cul-
tivos tapados para producir 
posturas para Las Delicias y 
otros campesinos que, como 
ellos, se entregan cada día a 
la tierra para verla multiplicar 
los frutos.

Por Rolando Sarmiento Ricart. Fotos: Alejandro Rodríguez Leiva

Amor a pie de surco 
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Más allá de las pesquisas

Cuando en marzo de 2020 
se confi rmaban los pri-
meros casos de COVID-19 

en el país, el personal de Sa-
lud camagüeyano, ya en la 
primera línea, se colocaba 
guantes y mascarillas para 
combatir la novedosa enfer-
medad. A más de un año de 
duro trabajo, el agotamiento 
físico es mayor, las tareas, 
más complejas y en gran can-
tidad de frentes, por lo que el 
apoyo de otros sectores y de 
los jóvenes se torna impres-
cindible.

Aunque la labor más reco-
nocida del alumnado de la 
Universidad de Ciencias Mé-
dicas Carlos J. Finlay (UCM) 
sea en las pesquisas, quienes 
a diario tocan nuestras puer-
tas para preguntar y preocu-
parse no son los únicos estu-
diantes de esa rama que se 
desvelan por cuidarnos tras 
el rebrote de la COVID-19 en 
la provincia. 

De igual forma resulta vital 
en el control de la epidemia 
la presencia de otros grupos 
en centros de aislamiento, la-
boratorios y departamentos 
de estadística.

Elizabeth Cruz Aróstegui es 
una de esas jóvenes impres-
cindibles. Ella se incluye en 
los 20 estudiantes cubanos 
de 5to. año de Bioanálisis Clí-
nico que apoyan el estudio 
de las muestras de PCR en 
el Laboratorio de Biología 
Molecular camagüeyano. Las 
dos extranjeras que comple-
tan la matrícula colaboran 
en el laboratorio clínico del 
hospital universitario Manuel 
Ascunce Domenech.

“En enero escogieron a diez 
de nosotros para incorporar-
nos al recién estrenado cen-
tro. Cuando llegamos tuvimos 
un tiempo de preparación 
y entrenamiento a cargo de 
los profesionales principa-
les, y luego nos integraron a 
los equipos de guardia para 
realizar sus mismas funcio-
nes. No fue difícil empezar si 
hablamos del trabajo, pero sí 
muy impactante, porque te 
enfrentas directamente al vi-
rus”, comentó Elizabeth.

De acuerdo con el Dr. Pablo 
R. Betancourt Álvarez, vice-
rrector académico de la UCM, 
los muchachos rotan por to-
dos los departamentos para 
conocer de forma general los 
procesos y familiarizarse con 
cada uno de los procederes y 
las técnicas. “Aunque por las 
prácticas realizadas durante 
sus estudios dominan ciertos 
aspectos, el reto era enfren-
tarse a mayor tecnología y 
más presión debido a la con-
notación de la tarea”.

Jessica Marina Sifontes, 
otra de las estudiantes que 

forma parte del colectivo, 
confi rma. “Los turnos son de 
24 horas y descansamos 72. 
El día que nos toca, trabaja-
mos a todas horas, porque 
sabemos que debemos agili-
zar el proceso. En las noches 
hacemos el mismo proceder. 
Cuando amanece elaboramos 
un parte detallado de todo lo 
que hicimos, la cantidad de 
muestras analizadas, cuán-
tas fueron negativas, cuántas 
positivas o cuáles hay que 
repetir”.

En ese sentido, comenta su 
compañera Lisbeth Lara Ro-
dríguez: “Este trabajo necesita 
de mucha concentración. De-
bemos enfocarnos en lo que 
hacemos en cada área porque 
un error que se cometa, por 
ejemplo, en la recepción de las 
muestras, repercute en todos 
los departamentos y en el re-
sultado fi nal”.

Es precisamente por la se-
riedad que muestran en cada 
turno que Tahymiris Pérez 
Milán, directora de la insti-
tución, agradece la decisión 
de ubicarlos allí. “Son de 
los primeros en llegar a las 
7:30 a.m., casi ni descansan. 
Aprovechan la experiencia de 
nuestros profesionales y les 
hacen preguntas, los consul-
tan ante cualquier duda. Los 
avances del laboratorio en 
los últimos meses se deben 
en gran medida a ellos, a su 
dedicación y a sus deseos de 
hacerlo bien”.

Al desempeño de estos jó-
venes se le suman las horas 
dedicadas por los muchachos 
de las carreras tecnológi-
cas, en específi co de sistema 
de información, al procesa-
miento estadístico epidemio-
lógico del territorio, y la labor 
de otros de Medicina, Esto-
matología y Enfermería en los 
centros de aislamiento ubica-
dos en la propia Universidad.

AYUDAR NO REQUIERE DE 
EXPERIENCIA

Entre quienes rotan por las 
Zonas Rojas de los centros 
de aislamiento se hallan las 

estudiantes de primer año 
de Enfermería Roxana García 
Serrano y Elianis González 
González, las que enfrentan 
el peligro por primera vez.

—¿Cómo llegan al centro de 
aislamiento?

Roxana: Nos mandaron una 
información vía WhatsApp 
donde se solicitaban volun-
tarios para ayudar en los lu-
gares de aislamiento. Cuando 
leí aquello pensé: “Tremenda 
oportunidad, me gusta la idea 
y quiero probarme”. En poco 
tiempo respondí y les pedí 
que me dijeran cómo era el 
procedimiento, a dónde de-
bía ir, a qué hora y qué tenía 
que llevar. El día que me tocó 
estaba tan ansiosa que no es-
peré ni el transporte.

Elianis: Como estamos en 
la misma aula, aunque nunca 
nos habíamos visto porque 
todas las clases son virtua-
les, a mí también me llegó el 
texto por WhatsApp. Lo mío 
sí fue de inmediato, dije, me 
voy como voluntaria. Soy una 
muchacha muy arriesgada y 
necesitaba un reto así. Es una 
decisión personal que nadie 
te obliga a tomar, parte de tu 
compromiso con la sociedad 
y con el país.

—¿Cómo reaccionó la fami-
lia al conocer su elección?

Roxana: Cuando le comu-
nicas a la familia que vas a 
trabajar en la Zona Roja de un 
centro para aislar sospecho-
sos siempre hay sustos, creo 
que a todos les ha pasado. Y 
más en mi caso, porque pa-
dezco de asma bronquial.

“Mis papás se pusieron un 
poco sensibles pero enten-
dieron que era mi decisión. 
Escogí una carrera donde me 
tendré que enfrentar a todo 
tipo de enfermedades y de 
riesgos. Vi esta oportunidad 
como una prueba personal, 
que si no pasaba, si no la 
afrontaba bien y no me sentía 
preparada, entonces no es-
taba en el lugar correcto”.

Elianis: Al principio a mi 
mamá no le hizo mucha gra-
cia la idea. Se le veía el miedo 

en los ojos al contarle. La en-
tendí, pero ella debía hacer 
lo mismo conmigo. Después 
de conversar un rato y expli-
carle que si cumplía al deta-
lle las medidas de protección 
nada me pasaría, así como 
la importancia de una expe-
riencia de ese tipo, decidió 
apoyarme.

—¿Qué trabajos reali-
zan dentro del centro de 
aislamiento?

Roxana: Nos encargamos, 
junto a otros compañeros, de 
llevarles los alimentos a los 
pacientes, realizamos men-
sajerías y otras tareas que 
sean necesarias. En verdad 
estamos dispuestas a apoyar 
en todo lo que haga falta, al 
mismo tiempo que apren-
demos de nuestra futura 
profesión.

Elianis: Aunque considero 
como una ventaja pasar 
tiempo aquí por las ense-
ñanzas transmitidas, solo 
nos desempeñamos como 
facilitadoras. No ejecutamos 
ninguna actividad técnica re-
lacionada con la especialidad 
porque al estar en primer año 
no nos encontramos prepara-
das para ello.

—Mientras se encuentran 
en la Zona Roja, ¿cómo orga-
nizan la parte académica?

Roxana: Como el de todos, 
el nuestro ha sido un curso 
atípico. Empezamos el pri-
mer año y nunca hemos ido 
al aula, ni conocemos perso-
nalmente a los compañeros. 
Todas las clases se han “im-
partido” por WhatsApp y me-
diante carpetas digitales que 
nos facilitan en la escuela. 
Por esas mismas vías nos 
orientan los trabajos y debe-
mos entregarlos.

“Hasta que entramos aquí, 
cumplíamos con lo docente 
en fecha; sin embargo, al no 
poder dedicarnos a estu-
diar, se nos explicó que una 
vez fuera, tendríamos más 
tiempo para completar los 
trabajos que nos faltan”.

Elianis: Además, hemos te-
nido la suerte de contar con 
algunos compañeros que nos 

mantienen al día y nos guar-
dan las carpetas que los pro-
fes dejan para no atrasarnos 
tanto. Por otra parte, aprove-
chamos la estancia dentro, 
y cuando tenemos cualquier 
duda les preguntamos a los 
médicos y enfermeros tan 
profesionales que nos ro-
dean. Varias veces sus expli-
caciones han sido verdaderas 
clases.

—¿Qué ha sido lo más difícil 
en esta etapa?

Roxana: El solo hecho de 
estar en una Zona Roja ge-
nera miedos, sobre todo si no 
tienes experiencia. Esa in-
certidumbre de no saber si 
podrás cumplir con la tarea 
sin errores, o si los pacien-
tes y trabajadores valorarán 
tu esfuerzo diario fue lo más 
difícil para mí al principio.

Elianis: He sufrido un poco 
más bajando y subiendo las 
escaleras tantas veces al día, 
acabo muy cansada. Tampoco 
ha sido fácil manejar el calor 
con los accesorios de protec-
ción porque se nos empañan 
los espejuelos y nos cuesta 
un poco de trabajo. No obs-
tante, nos adaptamos, sa-
bemos que cuidarse bien es 
indispensable.

—¿Las mayores alegrías?
Roxana: En primer lugar 

formar parte de un equipo. 
Acá adentro es lo que so-
mos, un grupo de personas 
que a veces no duermen 
con tal de que los pacien-
tes tengan el cuidado mere-
cido. En segundo, saberme 
útil en momentos difíciles 
para el país, a pesar de que 
todavía no he pasado ni el 
primer año.

Elianis: Qué puede ser más 
importante para nosotras 
que los profesionales de tu 
sector te reconozcan el es-
fuerzo y elogien tu labor. Eso 
solo se compara con las pa-
labras de agradecimiento de 
las personas que pasan por 
el centro. Yo sabía que esco-
ger Enfermería iba a darme 
muchas cosas buenas, lo 
que no imaginé que fuera 
tan pronto.

Por Lisyen Halles Ravelo. Fotos: Leandro Pérez Pérez
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Importantes escritores cubanos nacieron en Ca-
magüey: José Ramón Betancourt, Gertrudis Gómez 
de Avellaneda —la mujer polígrafa más relevante 
en lengua castellana durante el siglo XIX—; Domitila 
García de Coronado, que logró crear una revista de 
temática femenina, con autoras e, incluso, con tipó-
grafas; Aurelia Castillo de González —la periodista 
más relevante en ese mismo idioma y esa centuria, 
capaz igualmente de entrevistar a Louis Pasteur, 
como de escribir una larga y brillante crónica al pie 
mismo de la Exposición de París que Martí imaginó 
para La Edad de Oro. 

Ligado al Camagüey estuvo el ensayista jurídico y 
político José Calixto Bernal, uno de los precursores 
de la ONU, y camagüeyana fue su nieta, la polémica 
poetisa Emilia Bernal. La lírica de vanguardia tiene 
nombres como Mariano Brull —que llegó a ser tra-
ducido al francés por alguien de la talla de Paul Va-
léry— y Emilio Ballagas, mientras un muy joven Ni-
colás Guillén también pasaba del período fi nal del 
Modernismo a una vanguardia que no tardaría en 
superar para crearse un estilo personalísimo, uno de 
los elementos que sentaron las bases de su imagen 
popular de Poeta Nacional de Cuba. 

Si Alejo Carpentier, de un modo u otro, forma parte 
de la transformación narrativa gestada en América 
Latina, también Severo Sarduy —pintor, dramaturgo, 
novelista, poeta, ensayista— alcanza una posición 
relevante —de tácito liderazgo— en el movimiento 
llamado posboom latinoamericano. 

El legado fundacional de Balboa no ha sido trai-
cionado a través de los siglos por la producción 
de escritores de esta región que, además de terri-
torio agramontino, nombre más que justo porque 
en su día la gran mayoría de sus pobladores res-
paldó a quien habría de ser su héroe epónimo, de 
modo inevitable debe considerarse también cuna 
de la literatura cubana porque sistemáticamente 
ha contribuido con frutos diversos a las letras 
nacionales. 

Continuará…

Quien vive de ilusiones 
muere de desengaños; 
sin embargo, para Wilmer 

Ferrán Jiménez y su agrupación, 
plantearse un horizonte dife-
rente con la rumba ha fraguado 
la voluntad de afrontar una des-
garrante carrera de resistencia. 

En los avatares de músicos 
camagüeyanos, la cineasta Isa-
bel Santos encontró la historia 
de marginación y de falta de 
oportunidades al rumbero en 
Cuba. Por el documental Rum-
batá (2019), ella acaba de reci-
bir el Premio Cubadisco.

Como memoria histórica y 
refl exión profunda, el audio-
visual es una joya testimonial. 
Allí quedaron registrados con 
toda su luz, tres músicos falle-
cidos: Reinaldo Betancourt, Ne-
rina Calderón e Israel Alberto 
López Torres.

Familiares, seguidores, ve-
cinos de cada integrante del 

grupo y del equipo de realiza-
ción han agradecido el lauro, a 
pesar de las implicaciones del 
audiovisual para el desenvolvi-
miento posterior de los prota-
gonistas por decir la verdad.

“Después que compras ca-
beza no puedes cogerle miedo 
a los ojos. Este documental me 
ha costado las buenas, las ma-
las y las regulares porque ha 
habido una mirada unidirec-
cional hacia lo que se plantea”, 
asegura Wilmer.

Una de esas consecuencias 
pudiera andar solapada en el 
tratamiento económico para 
agrupaciones folclóricas, imple-
mentado a raíz de la pandemia. 

“Tres integrantes llevan más 
de un año sin cobrar. Estaban 
en proceso de contratación, ya 
aprobados por el Instituto Cu-
bano de la Música cuando llegó 
la COVID-19”, precisa el produc-
tor Reinier Valdés.

El resto del grupo comparte 
lo que recibe de garantía sa-
larial para ayudar a sus tres 
compañeros. Este miércoles, en 
intercambio con el colectivo, 
Reina García, directora del Cen-
tro Provincial de la Música, se 
comprometió a revisar los ca-
sos con el Instituto.

Una vieja demanda era tener 
un lugar donde asentarse. Ya 
Rumbatá acaricia un proyecto de 
hogar para el inmueble de la ca-
lle Lugareño No. 128, donde aún 
radica el área de atención 23 del 
Comité Militar Municipal. 

Allí mismo, Tamira González 
Jiménez, directora provincial 
de Cultura, afi rmó: “Nos toca 
asegurar la creación artística y 
ayudar a que tengan su sede y 
convertirla en un espacio socio-
cultural hacia la comunidad”. 

Burocracia aparte, nada ha 
detenido a esta agrupación que 
colabora con los niños y jóvenes 

del proyecto Rumba y Punto, de 
la Ofi cina del Historiador de la 
Ciudad de Camagüey.

Recientemente participó en 
el rodaje de videos promocio-
nales al joven trovador Pedro 
Sánchez. Solo estuvo una re-
presentación, porque los mú-
sicos de Florida no pueden 
pasar para acá debido a la 
COVID-19.

Ayer, en la sede de la Unión 
de Escritores y Artistas de 
Cuba, estaba previsto el reco-
nocimiento de autoridades de 
la provincia por el Premio Cu-

badisco. En junio, también el 
grupo será privilegiado en la 
programación de espectácu-                                                               
los online del Centro de la 
Música. 

Ojalá el formalismo de los 
homenajes no desvirtúe la ver-
dadera atención, como señala 
Wilmer: “El documental se hizo, 
pero aún persisten miradas es-
trechas para con Rumbatá. Lo 
único que queremos es traba-
jar, pero si para hacer tu arte 
tienes que seguir arañando pa-
redes, así es muy difícil lograr 
la rumba”.

Anda con la guitarra en ristre 
abierto a los estímulos para 
sus composiciones.

Era devoto de la física y la ma-
temática y matriculó Ingenie-
ría Eléctrica en la Universidad 
de Oriente, pero después de un 
curso de estudios un gran viraje 
lo condujo a la Licenciatura en 
Filología.

Confi esa que no se arrepiente 
de ese cambio, cercano a su con-
dición de músico.

Nacido en la ciudad de Guan-
tánamo y residente en la capi-
tal camagüeyana, Pedro Antonio 
Sánchez Zapata comenzó en la 
secundaria básica su trayecto-
ria en la trova como guitarrista 
e intérprete, una vertiente pro-
fundamente hincada en su exis-

tencia y sin la cual no concibe la 
vida.

Es miembro de Golpe a Golpe, el 
mayor proyecto sociocultural de 
la Asociación Hermanos Saíz (AHS) 
en Camagüey, una dependencia 
artístico-literaria destinada fun-
damentalmente a ofrecer funcio-
nes en áreas de difícil acceso.

Afi cionado a la lectura, a los 
14 años de edad ya había disfru-
tado libros como El siglo de las 
luces.

Compone a cualquier hora y en 
disímiles lugares: desde la casa 
hasta caminando o en una gua-
gua. Entonces toma el celular y 
crea el boceto de la letra.

Sus inspiraciones incluyen, 
entre otros temas, el amor, el 
desamor, el contexto social y la 

estética fi losófi ca, en una combi-
nación de poesía y prosa.

Antes de los 20 años realizó su 
primera gira, que fue de lujo, con 
Raúl Torres.

Pedro recuerda que él y su 
amigo Jorge Barret, en un con-
cierto del cantautor en Guantá-
namo le solicitaron entrar gratis, 
pues no tenían dinero para la 
entrada.

Torres los invitó, en gesto de 
buena voluntad, a acompañarlo 
como intérpretes en un recorrido 
por provincias orientales. 

Pedro ya tuvo su primera ex-
periencia en un DVD titulado 
Caminando, de seis canciones, 
y acompañado en cuatro por el 
grupo camagüeyano Rumbatá, y 
en dos por Julio Pablo Santana y 
Darío Valdespino.

Él actúa en condición de so-
lista o en el trío del cual es el 
director, y que también integran 
Darío Valdespino (bajo) y Junior 
Agüero (percusión).

Cultiva una amplia gama de 
géneros, como el son, conga, 
guaguancó, funky y kizomba (de 
origen africano).

Vivió también en Baracoa y en 
Santiago de Cuba, y a esta úl-
tima ciudad le dedicó una conga 
que es una de sus creaciones 
preferidas:

Y celebrando con to’ lo’ cuero’/
Que se sacudió Santiago/
De la Alameda hasta los altos de 
Quintero/
Rayando duro el beso limpio de la 
tierra...

Todavía arañando paredes

La trova de Pedro Sánchez
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Por Luis Álvarez Álvarez (Universidad de Camagüey)

Por Adolfo Silva Silva (Colaborador)
Foto: Argel González (Colaborador)

• El pasado domingo a las 9:50 p.m. por Cubavisión se hizo oficial el Premio Cubadisco en la 
categoría de Documental musical, a la película Rumbatá, dirigida por Isabel Santos. Estar expuesta 
en esa obra y repetir en titulares no ha resuelto las batallas cotidianas que hace 25 años libra esta 
agrupación de Camagüey



Hace seis meses, Jorge Al-
manza y Carmen Blanco no 
tienen el gusto de cocinar 

para su hija y disfrutar la sobre-
mesa juntos. Desde diciembre, 
cuando la preselección nacio-
nal de atletismo se reunió para 
entrenar, la estelar Rose Mary 
Almanza no se sienta al pie de 
la acera de la calle Pobres, en la 
ciudad de Camagüey, para ver 
pasar a la gente y reír con los 
vecinos.

El pasado lunes, Carmen de-
coró la reja de su hogar con 
poco más de dos docenas de 
medallas y trofeos conquista-
dos por su hija en pistas de todo 
el mundo. Las últimas fueron 
las tres doradas de los Juegos 
Centroamericanos y del Caribe 
de Barranquilla 2018. Un palmo 
a la izquierda, pusieron la pega-
tina que identifi ca la suya como 
Casa Olímpica Tokio 2021. “Ya 
casi no queda espacio”, dijo al-
guien al ver todas las de even-
tos múltiples que marcan el fe-

liz recorrido de Rose Mary con la 
delegación tricolor. 

Por tercera ocasión, en esta 
cuadra preparan la garganta 
para gritar bajo los cinco aros, 
como en Londres 2012, cuando 
llegó a semifi nales, y en Río de 
Janeiro, donde terminó en el 
puesto 26 de los 800 metros 
planos. Otra vez “La Reina” no 
estuvo con su gente y las au-
toridades deportivas, guberna-
mentales y de los Comités de 
Defensa de la Revolución para 
el ritual, pero vio fotos desde 
su base de preparación en 
Guatemala.

“Entre una cosa y otra será 
casi un año sin venir, su tiempo 
más largo fuera”, comentó Jorge, 
quien sabe de sacrifi cios y en-
trega, pero no puede esconder 
el deseo de abrazarla antes de 
la competencia. A su madre tam-
poco le hace gracia la distancia, 
pero sabe que todo fue por un 
sueño hasta ahora inalcanzable: 
“Se ha esforzado muchísimo por 
llegar a tope a Tokio y colarse en 

las fi nales. Lo del Mundial de re-
levos es una buena noticia, pero 
saben que no se pueden confi ar. 
Algo me dice que a la tercera va 
la vencida”.

La corona del orbe en el 4x400 
metros y las excelentes marcas 
logradas por la mejor corredora 
de la provincia esta temporada 
en 800 m, indican que tiene po-
sibilidades de quedar entre las 
ocho primeras en ambas prue-
bas. Para eso debe competir con 
precisión. Calidad y ganas no le 
faltan, apoyo mucho menos. 
Quedó claro en su barrio natal.

LA BOMBA DE DAVISLEYDI
¿De dónde saca fuerzas una 

deportista de 20 años para le-
vantarse tras varios esguinces 
de tobillo, una fascitis plantar, 
infl amaciones en el tendón ro-
tuliano de una de sus rodillas, 
tres roturas de ligamento en su 
pierna derecha y un contagio de 
COVID-19? Cualquiera hubiese 
renunciado, pero a Davisleydi 
Velazco “la bomba” que le “im-
plantaron” en el pecho la man-
tiene saltando en la élite mun-
dial de una prueba en la que 
reina la extraordinaria venezo-
lana Yulimar Rojas. 

Puertas adentro del número 
14 del Pasaje C en el camagüe-
yano barrio La Ceiba, le forjaron 
ese mecanismo de resistencia 
que la llevó a aterrizar en 14.34 
metros en marzo de 2020 y ase-
gurar su presencia en la prueba 
de triple salto de los Juegos 
Olímpicos de Tokio. 

En la que este martes quedó 
declarada Casa Olímpica, le en-
señaron que “la fortaleza para 
ser grande se lleva dentro”, 

como afi rma su padre, David Ve-
lazco. Él, del elenco de la agru-
pación músico-danzaria Rum-
batá, quería que la niña fuera 
bailarina, pero no hubo manera 
de separarla del deporte. 

“En su primera competencia 
importante, ella se impresionó 
por el vestuario y el calzado de 
las rivales; yo le dije que la ropa 
no saltaba y que en la línea to-
das eran iguales. Y ganó”, dice 
con el respaldo de un oro con-
tinental y un bronce mundial 
que cosechó su hija en cate-
gorías inferiores y la confi anza 
de los 14.21 m que consiguió el 
pasado sábado en La Habana, 
con pocas semanas de entre-
namiento tras recuperarse del 
coronavirus. 

Aunque su mamá proviene de 
una familia de atletas, “quería 
que fuera modelo, pero lo que 
está en la sangre no se puede 
negar”, confi esa Águeda Fer-
nández. Y le confi rió el honor 
de colocar la pegatina alegó-
rica en la puerta de su casa a 
Eusebia Riquelme, su primera 
entrenadora y su segunda 
madre. Cuenta Águeda que “a 
veces teníamos que trabajar 

y Eusebia se encargaba de la 
niña. Los profesores Lázaro 
e Iván también la ayudaron 
mucho en sus primeros pa-
sos, sin ellos no existieran sus 
medallas”. 

Ambos padres entienden que 
haber clasifi cado signifi ca un 
gran logro, pero sus esperan-
zas van más allá. “Si la salud la 
acompaña y sigue entrenando 
fuerte, puede estar en la fi nal”, 
asegura David; y la progenitora 
sentencia que “a mi hija ya no 
le asusta ningún estadio o rival. 
Si llega a Japón, las demás van a 
tener que cuidarse”. 

Así, a ritmo de rumba y con 
toda fuerza, le bombea la he-
rencia del corazón en las venas 
a Davisleydi. Quizás en Tokio un 
baile de dos pasos y un salto 
cumplan el sueño de su papá, 
y su madre se sienta satisfe-
cha con verla caminar y sonreír 
elegante en el estadio olímpico 
de la tierra del sol naciente. Ni 
bailarina ni modelo. De la pol-
vorienta callejuela de La Ceiba 
salió una atleta que encuentra 
ahora su primera oportunidad 
de “explotar” bajo los cinco 
aros. 

El campeón mundial juvenil y panamericano Dainier 
Peró, quien por estos días realiza junto a otros pu-
gilistas cubanos una gira por Europa, asegura que 

subirá al ring con mentalidad positiva y siguiendo cada 
una de las instrucciones de sus entrenadores.

A través de su cuenta ofi cial en Facebook, este agra-
montino refi rió sentirse en óptimas condiciones para 
los Juegos Olímpicos de Tokio.

—El recorrido por Europa, ¿qué te ha permitido?
—Nos ha servido muy bien en la preparación, ya que 

llevamos mucho tiempo en Cuba y no teníamos contacto 
con otros boxeadores. En Alemania, donde estamos ac-
tualmente, nos enfrentamos a atletas de diferentes na-
cionalidades, con buenos resultados hasta ahora. Tene-
mos la experiencia y maestría para imponernos en este 
tipo de boxeo; en los sparring y en los entrenamientos 
salimos mejor y lo que nos toca es entrenar fuerte y con 
dedicación.

—Después tienen previsto ir a México, ¿qué les apor-
tarían esos enfrentamientos?

—A México vamos para dar continuidad a la prepara-
ción; sabemos que son muy buenos y seguiremos ha-
ciendo lo mismo que hasta ahora, sin tantos cambios, 
con el mismo objetivo de prepararnos para los Juegos 

Olímpicos. Esta etapa de preparación ayuda para llegar 
en plenitud de forma deportiva, y en busca de la meta 
de todos, alcanzar la medalla de oro.

—Te falta el título de campeón olímpico, ¿cómo te 
sientes para lograrlo?

—Ese es el sueño de todo atleta desde que empieza 
en cualquier deporte, aunque tengo buenos resulta-
dos y he creado una base, siento que me falta el título 
olímpico. En esta división (más de 91 kilogramos) hay 
boxeadores muy difíciles, grandes y pesados, pero sigo 
entrenando y preparándome. Mi método es el despla-
zamiento, la rapidez de piernas y brazos, y si he llegado 
a la clasifi cación para los Juegos, pienso lograr una 
medalla.

“Lo que más me preocupa es que me den un golpe 
que me saque de combate, por eso perfecciono mi ma-
nera de pelear en una división donde los contrarios me 
llevan mucha diferencia de peso”.

Peró dijo que la selección cubana tiene una menta-
lidad ganadora, y el objetivo es que el boxeo siga po-
niendo el nombre de Cuba en lo más alto, con el ejem-
plo del capitán y también agramontino “La Sombra”, 
Julio Cesar La Cruz. 

“Sin dudas, una actuación positiva en Tokio sería un 
orgullo y otra forma de demostrar que seguimos en la 

avanzada del deporte cubano, dándole alegrías al pue-
blo que siempre nos sigue”, expresó el joven boxeador.

Hasta la fecha, Cuba tiene asegurados siete púgiles a 
los Juegos Olímpicos, de ellos los agramontinos La Cruz 
y Peró, a los que se podría sumar el mediano Yoenly 
Feliciano Hernández si fi nalmente recibe la invitación 
de la Federación Internacional de Boxeo.

Con la seguridad en sus hombros de una Revolución 
que garantizó a él y a sus compañeros las dosis de So-
berana 02 y Soberana Plus antes del recorrido por Eu-
ropa, ratifi có que el pensamiento deviene clave, con el 
ejercicio diario y la disciplina como complemento. “El 
sufrimiento en los entrenamientos es felicidad en la 
competencia”. Así, Peró ya resulta ganador para Cama-
güey y Cuba.

A cargo de Félix Anazco Ramos
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Familias, soporte hacia Tokio

“El sufrimiento en los entrenamientos 
es felicidad en la competencia”

Por Gladys Dailyn Morera Cordero (Radio Cadena 
Agramonte). Foto: Leandro Pérez Pérez
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Camagüey, sábado 29 de mayo de 2021
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Diseño y realización: Yanetsy León González, Yonney Martín Morejón y José Ernesto Bermudez Basulto. Corrección: Carmen Martín Cruz. 
Ilustración: Adrián del Pino. Fotos: Archivo de Ricardo Salazar y Alberto Santos

Pueblo Viejo

Musas

El insomne Coutinho

¿Dónde estuvo el campamento 
de Joaquín de Agüero?Por Ricardo Salazar Crespo 

(Colaborador*)

Para curiososAl lector

Despedimos mayo con 
un abrazo a la familia, 
desde tres puntos de vista 
diferentes. Acudimos a 
la imaginación de un co-
lega que sitúa a persona-
jes reales en los miste-
rios de la antigua Villa de 
Santa María del Puerto del 
Príncipe. 

Recibimos la colabora-
ción de un hijo de Casco-
rro, quien ofrece luces del 
campamento del patriota 
Joaquín de Agüero en su 
tierra. Y regalamos los ver-
sos de una joven modesta. 

Que la lectura de La 
Hendija nos siga uniendo 
en el parentesco de amar 
y fundar por el bien del 
Camagüey. 

Presentamos a la poe-
tisa, narradora e investi-
gadora Yunexis Nobalbo 
Aguilera (Camagüey, 1979).
Textos suyos aparecen en 
publicaciones nacionales 
y foráneas, en particular, 
en antologías de Cuba y 
México. 

Entre sus galardones es-
tán los premios de ensayo 
y décima del concurso Ma-
rio Muñoz, del Sindicato 
de la Salud, ya que labora 
como profesora de la Uni-
versidad de Ciencias Médi-
cas. Los siguientes versos 
aparecen en su poemario 
Aquella que tocó tu mando 
(Editorial Ácana, 2016).

CERTEZA

Mucho se ha escrito 
—y especulado— 
del movimiento 

separatista de Joaquín 
Jacinto de Agüero y Agüe-
ro, y sobre los diversos 
actos de patriotismo que 
protagonizó antes de ser 
fusilado junto a sus com-
pañeros en la sabana del 
arroyo de Beatriz Mén-
dez. Sin embargo, existe 
muy poca información 
del lugar donde estable-
ció su campamento el 17 
de mayo de 1851, en la 
Sierra de Jacinto, en Cas-
corro.

Enterado de las de-
tenciones de conjurados 
efectuadas el 3 de mayo 
en Camagüey y Nuevitas 
y de que se le buscaba 
para prenderlo, decidió 
permanecer a la expec-
tativa de los aconteci-
mientos en lugar pro-
picio a la comunicación 
con el mayor núcleo de 
comprometidos y que a 
la vez brindara relativa 
seguridad. Escogió la 
Sierra de Jacinto, en las 
inmediaciones de Cas-
corro, después de haber 
empleado 17 días en su 

recorrido desde Nuevi-
tas hasta la Jurisdicción 
de Las Tunas, en labor 
coordinadora.

En el desconocimiento 
del lugar exacto donde 
permaneció junto a 
otros patriotas —entre 
ellos el mulato Gregorio, 
que había sido su es-
clavo—, ha infl uido el he-
cho de que en la mayoría 
de los libros de texto de 
Historia de Cuba solo se 
dedican unas líneas para 
hablar de este precursor 
de nuestra independen-
cia y su fracasado mo-
vimiento. Además, en 
varios hay gran impreci-
sión al referirse al lugar 
donde estuvo durante 
unos 39 días.

En la novela histórica 
El Cafetal Azul, de Julio 
Rosas (seudónimo de 
Francisco Puig y de la 
Puente) se describe de 
forma más completa El 
Farallón. Pudo tener los 
datos más acordes con 
la realidad porque reci-

bía los informes desde 
los Estados Unidos en-
viados por Adolfo Pie-
rra Agüero, secretario y 
ayudante del prócer y, 
quien, con seguridad, 
pudo estar en el escena-
rio del campamento.

Debido a la delación 
hecha por Domingo Ar-
tacho, dueño de la fi nca 
El Caimito, cercana a la 
Sierra de Jacinto y desde 
donde se percibe nítida-
mente El Farallón, Joa-
quín de Agüero se vio 
obligado a bajar y aban-
donar “el buen refugio” 
—como bautizaron el 
campamento—, el 26 de 
junio de 1851. Sesenta 
lanceros habían llegado 
para prenderlo.

Conocí cinco de varios 
manantiales que exis-
tían entre la base, la 
falda y la cima de la Sie-
rra de Jacinto. De ellos 
solo quedan dos poten-
tes y activos, en uno de 
los cuales se bañaba 
Joaquín de Agüero.

Según aparece en El 
Cafetal Azul, la bandera 
bordada por Ana Josefa 
Agüero Perdomo, esposa 
y prima hermana de Joa-
quín, así como unos ver-
sos compuestos por Mar-
tina Pierra Agüero, serían 
entregados a los conjura-
dos, el día del alzamiento, 
en la Loma Deseada. Re-
vitalizar las condiciones 
naturales de la Sierra de 
Jacinto, hoy con una her-
mética cubierta de ma-
rabú, constituye tarea de 
suma importancia para 
la formación de niños y 
jóvenes.

*El autor vive en Cascorro. Es 
miembro de la Filial Provin-
cial de la Unión de Historia-
dores de Cuba y profesor del 
Centro Universitario Munici-
pal de Guáimaro.

Por Adolfo Silva Silva (Colaborador)

Antonio Coutinho apenas dormía.
El insomnio lo castigaba, y para no 

sucumbir en el desasosiego deam-
bulaba por las noches por Santa María 
del Puerto del Príncipe, y en sus encuen-
tros con los guardias nocturnos les con-
taba historias —con matices fantásticos— 
de su próspero pasado familiar, antes 
de que el abuelo paterno, el portugués 
Graziano Coutinho, perdiera el bienestar 
económico.

Uno de esos pasajes afi rmaba que el 
abuelo era vidente, y un aparecido le in-
formó dónde estaba una fortuna oculta 
por Pablo de Albear, quien era un solita-
rio y rico viudo que escondió joyas y or-
namentos para que nadie los heredara.

Entonces Graziano era pobre, y vivía de 
acarrear agua de la fuente de la Plaza de 
Armas en envases sobre un carretón tirado 
por un caballo alazán de siete cuartas, de-
nominado El Rayo.

Por la visión supo que el tesoro se en-
contraba en el patio interior de la desha-
bitada casa.

Una noche calurosa brincó el muro del 
patio de la vivienda, situada en un lugar 
solitario de la periferia de la Villa, y pensó 
que la búsqueda sería como encontrar una 
aguja en un pajar.

Auxiliado por un farol, recorrió el zaguán 
y fue hasta un cedro. No supo por qué ha-
bía escogido ese sitio, pero una premoni-
ción se lo indicaba.

Comenzó a excavar con una pequeña pala 
que llevó, pero en esa jornada nada halló.

Regresó dos noches más y descubrió el 
entierro.

En dos botijas, monedas de oro; en otra, 
joyas de igual metal.

Graziano volvió varias veces y de forma 
progresiva se llevó el tesoro, luego de 
reponer de forma cuidadosa la tierra 
removida.

Tejió una leyenda según la cual había 
encontrado los objetos en el patio de su 
vivienda.

Todo lo vendió y utilizó parte del dinero 
en la apertura de una taberna, que pronto 
se convirtió en una de las más concurri-
das de la Villa, por la variedad y calidad de 
los licores, la comida exquisita y el trato 
excelente.

En la etapa de mayor auge del negocio, 
un cliente asesinó a otro de una puñalada 
tras perder en un juego de barajas; uno, 
borracho, se cayó y murió del golpe en la 
cabeza; dos comensales se intoxicaron con 
pescado; otro pereció aparentemente de 
una afección cardíaca, y la cantante falle-
ció de forma repentina mientras actuaba.

Esos sucesos convirtieron progresiva-
mente a la taberna en un espacio vacío.

Graziano fue a la quiebra y retornó al ofi -
cio de aguador. Supuso que lo fulminaba 
una maldición y volvió a la pobreza.

Antonio Coutinho, zapatero remendón, 
había contado hasta la saciedad el relato, 
convertido en la principal narración de sus 
recorridos por las noches.

Blas de los Santos, jefe de la guardia, les 
advirtió a los vigilantes que no hicieran 
más caso al cuentero, pues eso los entre-
tenía en contra del cumplimiento de sus 
funciones.

Un domingo de invierno, Antonio detectó 
a una pareja de guardianes, e intentó re-
petir una de sus historias.

Lo condujeron ante Blas de los Santos y 
lo encerraron en un calabozo. 

Al otro día por la mañana lo sacaron y 
despertó cuando lo abofeteaban para 
escarmentarlo. 

Solo había sido un sueño, el sueño en el 
que narraba historias inciertas en el falso 
insomnio de un hombre que siempre dor-
mía bien.

Cada siglo arremolina

un segundo de verdad

y desnuda la impiedad

bajo la sombra mezquina.

Su traje nos contamina

con los pliegos desvalidos,

mostrando los apellidos

de auroras desvencijadas

que nutren las llamaradas

de fuegos oscurecidos.


