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“(…) Lo que hacemos, día por día, 
es historia, (…)”

José Martí

Un almacén de imágenes

Pág. 6

La farmacología al servicio de la sociedad
Conocida como la ciencia de 

los medicamentos, la farmacolo-
gía constituye hoy la piedra an-
gular de la terapéutica moderna. 
Sus perspectivas, a partir del uso 
más racional de los fármacos, la 
correcta prescripción, la búsque-
da de nuevos productos y el per-
feccionamiento de los existentes, 
constituyeron el eje del XII Con-
greso Nacional de Farmacología.

René Delgado Hernández, pre-
sidente de la Sociedad Cubana 
de Farmacología (SCF), explicó 
que uno de los logros de Cuba 
en este campo es el desarrollo de 
la farmacología preclínica o ex-
perimental, como también se le 
conoce para la predicción y pos-
terior obtención de medicamen-
tos de origen natural, sintético o 
biotecnológico.

Se refirió al trabajo con los en-
sayos clínicos como uno de los 
avances, especialmente, a través 
del Centro Nacional Coordinador 
de Ensayos Clínicos y la Red Na-
cional.

Delgado Hernández resaltó la 
repercusión de cada uno de los 
polos científicos en el Sistema 
Nacional de Salud, y el empeño 
de los especialistas, palpable en 
la incorporación de más de 350 

fármacos de producción nacio-
nal al Cuadro Básico de Medica-
mentos.

En la clausura de la cita, por pri-
mera vez en esta ciudad, recono-
cieron a los camagüeyanos Alberto 
Hernández Rodríguez y Reinaldo 
Herrera Rodríguez, por sus aportes 
durante varias décadas al estudio y 
divulgación de los conocimientos 
sobre la ciencia.

La SCF y el capítulo de la pro-
vincia de Camagüey distinguieron 
especialmente a su presidente, 
Delgado Hernández, en tanto, Yan-
narys Hernández Ortega y Dulce 
González Mosquera recibieron el 
Premio Nacional de Farmacología 
2017 en la categoría de trabajo de 
investigación.

También fueron galardonados los 
autores de las ponencias y carteles 
más relevantes, con mención 
en cada uno de los simposios 
del evento, en las ramas de la 
Medicina Natural y Tradicional, 
farmacología preclínica, farma-
cología clínica y ensayos clíni-
cos, farmacoepidemiología y 
atención farmacéutica, y la en-
señanza de la farmacología.

• Malena Alvarez Julín
• Maria Rosa Del Sol Orúe (ACN)

Para que sea eficiente 
y productiva, la venidera 
zafra requiere un comien-
zo temprano y sin tropie-
zos. Para garantizarlo, 
Jorge Luis Tapia Fonse-
ca, primer secretario del 
Partido en Camagüey, 
intercambió con obreros y 
directivos de los centrales 
Brasil, Carlos Manuel de 
Céspedes, Argentina y de 
sus talleres de la maqui-
naria, Tranzmec y parque 
ferroviario.

En el ingenio de Esme-
ralda, recorrió las áreas 
principales: generación 
de vapor, molinos, bas-
culador, fabricación... y 
dialogó con una repre-
sentación de los más de 
80 jóvenes trabajadores 
que participan en las re-
paraciones del “Brasil”. 
Con ellos comprobó el 
optimismo del colectivo 
por cumplir el próximo 
plan de crudo y de paliar 
la falta de recursos con 
iniciativas que permitan 
la arrancada anticipada, 
pero segura.

El mal estado de las 
instalaciones, aún des-
techadas por causa del 
huracán Irma, fue cuestio-
nado por Tapia Fonseca 
en el taller de carros ferro-
viarios. Con mecánicos, 
electricistas y técnicos 
coincidió en la insuficien-
cia de implementos de la-
bor y piezas recuperadas 
para incorporar al tiro de 
la caña un número mayor 
de medios de tracción fe-
rroviaria y carros jaula.

Las reparaciones de 
camiones, tráileres y co-
sechadoras, a cargo de 
los talleres de Tranzmec 
Indios de Caonao, avan-
zan pese a la escasez de 
algunas piezas y acceso-
rios. Allí sobresalió el em-
peño; ahora, como cons-
tató, resta que los trabajos 
luzcan igual de íntegros 
en las pruebas fabriles de 
azúcar.

Las labores capitales en 
el “Céspedes” marchan 
conforme a lo que se re-
quiere para que transcu-
rran sin contratiempos los 

no menos de 112 días de 
molienda y generación 
eléctrica. 

Este ingenio centena-
rio resalta por la entrega 
de alrededor de 3 me-
gawatt/hora al Sistema 
Electroenergético Nacio-
nal (SEN) y por la eficien-
cia de sus calderas, que 
aportan gran cantidad de 
bagazo, biomasa y un 
azúcar de calidad.

Los operadores y mecá-
nicos de las combinadas 
KTP y CASE del taller cen-
tral manifestaron la traba 
que representa la ausen-
cia de algunos renglones 
de la maquinaria. 

El recorrido del miem-
bro del Comité Central Ta-
pia Fonseca concluyó en 
el ingenio Argentina, de 
Florida, designado para 
encabezar la venidera 
zafra chica en noviembre 
junto al “Siboney”, de Si-
banicú.

En la fábrica de azúcar 
y refinería floridana, briga-
das de ZETI y obreros del 
área de generación de va-

por realizaron profundas 
reparaciones de las tres 
calderas de 45 tonela-
das y en los molinos solo 
esperaban la maza del 
cuarto. No obstante, mu-
chos son los detalles por 
precisar antes de los ejer-
cicios de zafra que dirán 
si, como está previsto, el 
“Argentina” vuelve por los 
fueros de la producción.

En cada uno de los 
seis centrales que inter-
vendrán en la contienda 
2018-2019 se capacitan 
los trabajadores a pie de 

equipos y se captan bi-
soños y experimentados 
para completar sus plan-
tillas.

El ingeniero Lázaro Ál-
varez Padilla, director de 
la Empresa Azucarera de 
Camagüey, afirmó  que 
los preparativos de las in-
dustrias reportan el 85 % 
de ejecución física y que 
la provincia dispone de 
casi dos millones de to-
neladas de caña para la 
próxima zafra.
• Rolando Sarmiento Ricart

Esfuerzos y resultados al noroeste del azúcar
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Ciudadanía y Constitución 
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El alazán del sur 
camagüeyano
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Por  Leodany Arias Tamayo, Lianis Vega Domínguez, Annia 
Cardoza Linares y Paula Ramos Benítez (Estudiantes de 

Periodismo)

Muchas dudas ha despertado el término de ciudadanía efectiva 
en el Proyecto Constitucional cubano. Este es un principio de 
derecho internacional privado y no una norma jurídica, y aunque 

no se aplica en la actualidad, hay evidencias de su inclusión en el De-
recho Constitucional Cubano desde las cartas magnas de la República 
de Cuba en Armas.

Con respecto a la de 1976, el actual Proyecto, al acogerse a dicho 
concepto explicitado en el Artículo 35, supera la no admisión de la doble 
ciudadanía, y la pérdida de la cubana al adquirir otra.

Para abordar aspectos sobre este particular, Adelante conversó con el 
Dr. C. David Valle Cordero, abogado en el Bufete Especializado y profe-
sor adjunto de la Facultad de Derecho de la Universidad de Camagüey 
Ignacio Agramonte Loynaz.

“La ciudadanía efectiva significa que se respete la ciudadanía propia 
de un país, sus leyes y normas, con independencia de que tengas otras. 
Por ejemplo, aquí eres cubano, no importa que seas español o cana-
diense, debes respetar y regirte por los cuerpos regulatorios que se 
establecidos en el territorio nacional. 

“Te debes a la ciudadanía de la nación donde resides temporal o defi-
nitivamente, porque se es ciudadano por nacimiento o por cumplimien-
to de alguna de las formas en las que según la ley, puedas obtenerla.

“En el caso de Cuba asume la ciudadanía, además del que nazca en 
el país, el hijo nacido en el extranjero de padre o madre cubanos que se 
encuentre cumpliendo misión oficial, y extranjeros que por sus méritos y 
por el servicio brindado, se consideren como nacionales, como son los 
casos de Máximo Gómez y Ernesto Guevara”.

—¿Puede un cubano ser privado de su ciudadanía?
—Solo por causas legalmente establecidas. Tampoco podrá ser priva-

do del derecho a cambiar de ciudadanía.
—¿Cuáles son las razones por las que se puede perder?
—Principalmente por la renuncia de la persona, sobre todo a causa 

del auge migratorio internacional, por atentar contra el Estado, por ca-
sos excepcionales como acciones terroristas o crímenes de lesa huma-
nidad. Este procedimiento se lleva a cabo según señala la Ley en cada 
caso.

—¿Cuáles son los beneficios de la ciudadanía efectiva para los 
cubanos?

—Sobre todo que se reconozca en la Constitución. Hay cubanos con 
otras ciudadanías, por tanto es un paso de avance en el reconocimiento 
de nuestros derechos.

“El principio no anula el derecho a tener otra ciudadanía, sino que 
dentro del país solo pueden hacer uso de la cubana, cumpliendo con 
las normas, leyes y principios establecidos; asimismo disfrutan de los 
mismos derechos y oportunidades que el resto de los habitantes”.

Por dentro del 
Artículo 35Por Miguel Angel García Alzugaray**

La ciudadanía es un concepto político y legal. 
Se le asocia con el reconocimiento de los de-
rechos, deberes y libertades que el gobier-

no de un país otorga a un residente del mismo. 
Básicamente, se refiere a la característica de ser 
ciudadano en una determinada nación.

Podemos por tanto definir ciudadanía como 
un estatus jurídico y político mediante el cual el 
ciudadano adquiere unos derechos como indivi-
duo (civiles, políticos, sociales) y unos deberes 
(impuestos, tradicionalmente servicio militar, fide-
lidad…) respecto a una colectividad política, ade-
más de la facultad de actuar en la vida colectiva 
de un Estado. Esta facultad surge del principio de 
soberanía popular.

Entonces, la ciudadanía, como categoría jurí-
dico-política, tiene una estrecha relación con los 
elementos esenciales del Estado, poder público, 
territorio, población; de ahí su vínculo indisoluble. 
Es límite a la población, consecuencia de la for-
mación de los Estados nacionales y expresión del 
ejercicio del poder del Estado, como manifesta-
ción de su voluntad soberana.

Como condición jurídica, deviene extensión 
de la soberanía estatal. Su determinación es de-
recho del Estado y, por tanto, supone deber del 
ciudadano de actuar en correspondencia con las 
normas establecidas en protección del orden in-
terior e internacional.

La estabilidad constituye uno de los elementos 
más importantes de este vínculo jurídico y polí-
tico, pues la relación subsiste independiente de 
que el ciudadano esté o no en el territorio del Es-
tado.

La categoría jurídica de ciudadanía surge en 
Cuba cuando en la guerra de 1868 la nacionali-
dad cubana consolidada en nación, se organiza 
jurídicamente. La Constitución de Guáimaro del 
10 de abril de 1869 estableció en su Artículo 25 
que “todos los ciudadanos de la República se con-
sideran soldados del Ejército Libertador”, vinculan-
do de esta forma la condición de ciudadano con 
la obligación de servir con las armas al país.

La brevedad del texto constitucional de Bara-
guá no le permitió establecer normas relativas a la 
ciudadanía, pero al reiniciarse la guerra en 1895, 
se promulgó el 16 de septiembre de ese año, una 
nueva Ley Fundamental en la que sin utilizar la 
categoría ciudadano, se establece que “todos los 
cubanos están obligados a servir a la Revolución 
con su persona o intereses, según sus aptitudes”.

Correspondió a la última de las Constituciones 
mambisas, la del 29 de octubre de 1897, definir 
en su título I denominado “Del territorio y la ciuda-
danía” precisar quiénes eran cubanos.

En su Artículo segundo, la Constitución de La 
Yaya establecía que son cubanos las personas 
nacidas en territorio cubano, los hijos de padre o 
madre cubanos, aunque nazcan en el extranjero 
y las personas que estén al servicio directo de la 
Revolución, cualquiera que sea su nacionalidad 
de origen.

Con el advenimiento de la República neoco-
lonial, la primera de las constituciones de ese 
período, la de 1901, dedica a este tema todo un 
título denominado “De los cubanos”. Entre otros 
aspectos, dispuso también las causales de pérdi-
da de la condición de cubano, estableciendo en-
tre otras, la de adquirir una ciudadanía extranjera, 
además de admitir empleo u honores de otro go-
bierno sin licencia del Senado o entrar al servicio 
de las armas de nación extranjera.

Por su parte, la Constitución de 1940, en su 
título segundo bajo la denominación “De la Na-
cionalidad”, dedicó 11 artículos (del 8 al 18, am-
bos inclusive) a la ciudadanía reproduciendo la 
confusión entre ciudadanía y nacionalidad, pues 
aunque el título se denomina como anteriormente 

hemos apuntado, el primero de los artículos 
señala que “la ciudadanía comporta deberes y 
derechos, cuyo ejercicio adecuado será 
regulado por la Ley”.

La regulación sobre ciudadanía de la 
Constitución de 1940 era muy detallada e incluía 
preceptos que podían haber sido objeto de nor-
mas de inferior jerarquía. Estos fueron reproduci-
dos por la Ley Fundamental de febrero de 1959, 
texto constitucional que estuvo en vigor en nues-
tro país hasta la promulgación, el 24 de febrero 
de 1976, de la vigente Carta Magna.

Hay que añadir, que en 1928 el Código Busta-
mante refrendaba el derecho soberano de cada 
Estado a determinar la ciudadanía según su pro-
pia legislación.

Ese mismo derecho fue recogido en la Conven-
ción de La Haya de 1930 sobre algunas cuestiones 
relativas al conflicto de normas sobre nacionalidad.

Así, la ciudadanía, el análisis de sus institucio-
nes y la legislación adecuada es materia previa y 
esencial, sin lugar a dudas, para la adopción de 
las medidas prácticas y jurídicas sobre la cues-
tión migratoria.

La nacionalidad se encuentra más asociada a 
la identidad cultural. Puede relacionarse también 
con el lugar de nacimiento, aquel donde nacieron 
los padres, el de donde proceden los ancestros 
o al que la persona se siente étnicamente conec-
tada.

El término nacionalidad es pues la pertenencia 
a la nación y esta última es un “modo de estruc-
turarse la sociedad, como producto de un proce-
so de coagulación de un pasado histórico y que 
se expresa en la comunidad de lengua, territorio, 
vida económica y cultura”.

La nacionalidad es más permanente en com-
paración con la ciudadanía, asimismo, está más 
arraigada a la persona; aunque es posible legal-
mente cambiar de nacionalidad. Por ejemplo, al-
guien que se muda a otro país, aun después de 
convertirse en ciudadano del nuevo, sigue con-
servando su nacionalidad.

Finalmente, tanto la nacionalidad como la ciu-
dadanía denotan un sentido de pertenencia. Am-
bos conceptos definen a un grupo de personas 
que tienen algo en común, ya sea la etnia, el lugar 
donde nacieron o el país a cuyo gobierno se en-
cuentran sujetos.

Por ejemplo, la nacionalidad cubana surgió du-
rante las luchas por la independencia de España, 
donde participaron a la par personas libres y aque-
llas que, antes de unirse en la guerra, eran escla-
vas, en una causa común. No existía el Estado cu-
bano como formación política independiente, por 
lo tanto, tampoco la condición de ciudadano.

En virtud de lo expuesto, es de señalar que en 
la doctrina y en la práctica jurídica de los Esta-
dos muchas veces se utilizan indistintamente los 
términos de ciudadanía y nacionalidad, confu-
sión que como ya hemos visto, también afectó en 
nuestro país a algunos de los textos constitucio-
nales anteriores. 

Al respecto, es interesante recordar que la 
Constitución vigente, si bien regula directa y úni-
camente la ciudadanía, en una ocasión utilizó el 
término nacionalidad como sustitutivo de ciudada-
nía (Artículo 29, Inciso ch.). Esta dualidad desapa-
reció del texto con la Reforma Constitucional de 
1992, momento a partir del cual es la ciudadanía 
la institución jurídica, sin confusión terminológica, 
la que define al indi viduo como portador de dere-
chos y deberes, en vínculo directo con el Estado.

* Publicado originalmente en                                  
razonesdecuba.cubadebate.cu

** Jurista autor del libro Sistema Constitucional 
Cubano. Especialista en Derecho Internacional 

Público

La ciudadanía desde Cuba* 

Ni el matrimonio ni su disolución afectan la ciudadanía de los 
cónyuges o de sus hijos. 
Los cubanos no podrán ser privados de su ciudadanía, salvo por 
causas legalmente establecidas. Tampoco podrán ser privados del 
derecho a cambiarla.

Artículo 35: Los ciudadanos cubanos en el territorio nacional se 
rigen por esa condición, en los términos establecidos en la ley, y 
no pueden hacer uso de una ciudadanía extranjera.
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A cargo de Eduardo Labrada Rodríguez y 
Carmen Luisa Hernández Loredo
redaccionadelante@enet.co.cu

CARIDAD NAVARRO PÉREZ, vecina de 
Prado No. 17, reparto Villa Rufa llama la 
atención sobre el Crematorio. Refiere en 
su correo que en caso de cremación los 
servicios funerales no incluyen el trasla-
do hacia el lugar de los familiares, como 
ocurre con los enterramientos. Este es 
un sensible asunto sobre el que vale la 
pena poner la mira… y la alternativa.

EN NOMBRE DE los vecinos de las 
inmediaciones de Lugareño entre Martí 
y Hermanos Agüero nos escribe Alicia 

Feries Palacio por las obstrucciones al 
drenaje de las aguas en esta época de 
lluvia, que ocacionan la cerca y los im-
plementos mal acomodados de la obra 
del edificio Lugareño.

SOBRE LA SITUACIÓN de la calle 
Palomino denunciada aquí responde la 
Dirección Municipal de Servicios Comu-
nales. Después de varias sesiones de 
trabajo acordaron que en calle 3ra. debe 
entrar primero Saneamiento para darle 
solución al drenaje y después Comuna-
les para la culminación. “A esto se le está 
dando seguimiento diario por el Gobier-
no municipal con los compañeros de Sa-
neamiento que ya tienen los tubos”. 

DESDE LOS COQUITOS, Fania Cas-
tellanos Verduit nos comenta sobre la 
situación de los refugios ubicados en 
el asentamiento, poblados de hierbas, 
y los deterioros en las obras civiles de 

algunos edificios, como el biplanta No. 
38, resultado de la falta de acabado de 
las edificaciones.

LA EMPRESA PROVINCIAL de Trans-
porte responde sobre la situación del 
transporte en Altagracia. De conjunto 
con el presidente del Consejo Popular se 
acordó cambiar la hora de apertura de la 
ruta ajustando el resto de los horarios, 
al no poder incrementarse los viajes. De 
esta forma, en la mañana la primera sali-
da sería a las 5:30 a.m. desde el Parque 
Finlay para retornar de Altagracia a las 
6:00 a.m., los demás viajes se mantie-
nen en el momento habitual. Las palmas 
para la Empresa, y entendemos su nota al 
pie cuando señalan que la queja, aunque 
de una situación real, llegó a los medios de 
prensa sin antes haberse tramitado por el 
CP, eslabón fundamental en el gobierno de 
barrio que no hay que pasar por alto.

APELANDO A NUESTRA ayuda nos 
escribe Niurka Álvarez Quintero. Su 
mamá toma Levidopa con Cardidopa, en 
falta hace dos meses, por lo que ya pasan 
dos semanas sin que pueda tomarlo. Ella, 
como nosotros, espera que alguien ten-
ga algunas pastillas de este fármaco que 
pueda donarle. Las vías de comunicación 
posibles son su correo enaq@nauta.cu, y 
el teléfono 54049955. Vive en General 
Gómez No. 413.

DOS AGRADECIMIENTOS recibimos: 
uno de Abraham del Risco de Piña, que 
enaltece la labor del Hospital Militar don-
de, afirma, lo salvaron “de una muerte 
segura”; el otro de Juan Cancio Este-
ban, custodio de la Biblioteca Provin-
cial, quien asegura que el servicio y la 
atención en la Perla de Cuba son inme-
jorables.
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El pleno del Comité Provincial del 
Partido en sesión extraordinaria apro-
bó la promoción de dos compañeros 
como miembros de su Buró Ejecuti-
vo, y conoció la de nuevos primeros 
secretarios en varios municipios.

Jorge Luis Tapia Fonseca, inte-
grante del Comité Central y primer 
secretario en la provincia, explicó 
que los movimientos responden a un 
proceso gradual de renovación de 
los cuadros en la organización. Ello 
garantizará la preparación de jóve-
nes como necesaria continuidad en 
la dirección de la vanguardia política 
de la sociedad, a la que en varias 
ocasiones se ha referido el Primer 
Secretario del Comité Central, Raúl 
Castro Ruz.

En correspondencia con ello, el ple-
no del Comité Municipal del Partido 
en Camagüey aprobó la promoción 
de Daniel Fuentes Milanés como su 
primer secretario. El compañero, de 
48 años, Licenciado en Educación 
y Máster en Educación Ambiental, 
fue miembro del Buró Municipal del 
Partido y su Primer Secretario en Ver-
tientes; al momento de su promoción 
se desempeñaba como funcionario 
del Comité Provincial.

Sustituye en esa responsabilidad a 
Walter Simón Noris, de 45 años, Li-
cenciado en Cultura Física, con am-
plia experiencia en el trabajo político 
al transitar en la Unión de Jóvenes 
Comunistas (UJC) como instructor, 
miembro del Buró Municipal en Siba-
nicú, Primer Secretario en Nuevitas y 
Segundo Secretario en la provincia. 
En el Partido se desempeñó como 
miembro del Buró de la esfera políti-
co ideológica en Sibanicú y Guáima-
ro, Primer Secretario en ese último 
territorio y en el municipio cabecera.

El compañero Simón fue promo-
vido a miembro del Buró Provincial 
para atender la actividad de cons-
trucción, transporte, comunicaciones, 
energía, industria y recursos hidráuli-
cos, en lugar de Luis Olazábal Vega, a 
quien se liberó para ocupar responsa-
bilidades en la administración.

Luis Olazábal fue reconocido por 
los resultados en su amplia trayecto-
ria en la organización política. Licen-
ciado en Ciencias Sociales y Máster 
en Ciencias de la Educación, ocupó 

responsabilidades  en la Universidad 
de Camagüey Ignacio Agramonte, 
donde fungió como secretario del 
Comité del Partido, siendo promovi-
do a Secretario General del Comité 
Distrital Julio Antonio Mella, miembro 
del Buró Municipal en Camagüey y 
Primer Secretario en Nuevitas.

También para asumir tareas en la 
administración y con resultados re-
conocidos, se aprobó la liberación de 
Julio Velázquez Ávila, miembro del 
Buró Provincial que atendía la esfe-
ra político ideológica. Licenciado en 
Agronomía, desempeñó responsa-
bilidades en el sector agropecuario 
y en el trabajo político transitó en la 
UJC como funcionario, miembro del 
Buró Municipal y Primer Secretario 
en Sierra de Cubitas, en la provincia 
como Presidente de la Organización 
de Pioneros José Martí y Segundo 
Secretario; integró el Comité Nacio-
nal. Al regresar a Camagüey, inició 
su trabajo en el Partido como instruc-
tor en el distrito Julio Antonio Mella, 
fue Secretario General en el mismo y 
en el Cándido González, además de 
Primer Secretario en Esmeralda.

En su lugar resultó promovido Jor-
ge Enrique Sutil Sarabia, quien se 
desempeñaba como Primer Secre-
tario en Nuevitas. Médico veterinario 
de 41 años, tiene amplia experiencia 
en el trabajo político. Fue cuadro de 
la UJC en las responsabilidades de 
miembro del Buró Municipal y Primer 
Secretario en Jimaguayú, Segundo 
y Primer Secretario del Comité Pro-
vincial, e integrante del Buró Nacio-
nal para atender la esfera de jóvenes 
trabajadores y combatientes. En el 
Partido laboró como funcionario y 
Secretario General en los distritos 
Ignacio Agramonte y Cándido Gon-
zález, respectivamente. 

Tapia Fonseca y otros integrantes 
del Comité Provincial, al intervenir 
en la cita, reconocieron los méritos 
y consagración de los compañeros 
que pasan a la administración, y 
los valores y capacidades de desa-
rrollo de los promovidos, tanto a la 
provincia como en varios municipios 
que recientemente aprobaron movi-
mientos en sus comités. La mayoría 
proviene de la cantera natural que 
constituye la UJC. 

Movimiento de cuadros

Partido Comunista de Cuba 
cumple política de renovación

¿Por qué aumenta el precio de los plátanos?
Los altos precios constituyen una de las 

principales preocupaciones de la mayoría de 
los cubanos, sobre todo para quienes vivimos 
del salario o de las chequeras. Por estos días 
el tema está en la cima de la agenda pública 
porque repentinamente y sin previa explicación 
les aumentaron los precios a algunos produc-
tos agrícolas que se comercializan en placitas y 
mercados como plátanos y pepino. 

Según información ofrecida a Adelante por 
Lisbeth Lapinet Carbonell, técnica de gestión 
comercial de la Empresa Provincial de Acopio, 
la modificación se debe a la puesta en vigor 
desde el 1ro. de enero del 2018 de la Resolu-
ción 1096, emitida por la Ministra de Finanzas 
y Precios en diciembre del 2017. La misma es-
tablece los precios máximos de Acopio, tanto 

de compra como de venta minorista de los pro-
ductos agrícolas en las diferentes épocas del 
año, atendiendo a los picos de cosecha.

“En el caso de las variedades de plátanos y el 
pepino el cambio de precio se realizó en octubre 
ajustándonos a la 1096, la cual precisa que de 
mayo a septiembre tienen un costo y de octubre 
a abril aumenta. El Ministerio de Finanzas y Pre-
cios es quien fija el valor de los productos, no la 
Empresa”, aseguró Lapinet Carbonell.

Lo que sí compete a cada unidad de Acopio 
es realizar los descuentos pertinentes en de-
pendencia de las características del producto y 
de acuerdo con las regulaciones vigentes: a los 
de segunda calidad, del 15  % y a los de tercera, 
30 % por cada libra.

•Yurislenia Pardo Ortega

Académicos e investigadores de institucio-
nes de la educación superior en Cuba, Italia, 
España y Panamá desarrollaron esta semana, 
por vez primera en Camagüey, el Taller Forta-
lecimiento de la Internacionalización entre las 
Universidades Europeas y Latinoamericanas 
(Forint).

Organizado en esta ocasión por la Universi-
dad de Camagüey Ignacio Agramonte Loynaz, 
el evento comprendió dos días de trabajo gru-
pal concluido por la profesora Dr. C, Fiona Hun-
ter, directora de Relaciones Internacionales de 
la Universidad Católica del Sagrado Corazón, 
en Milán. Se debatió respecto a los mapas de 
ruta, misión, visión, objetivos y resultados de la 
internacionalización.

“Ha sido un momento importantísimo para el 
proyecto, porque llevamos a la práctica toda la 

teoría que compartimos y cada centro partici-
pante salió más fortalecido, con su mapa de 
ruta para la internacionalización, que le permi-
tirá perfeccionar el trabajo en esta área y vin-
cularla más a todos los procesos sustantivos 
de las universidades”, declaró la Dr. C. Mabelín 
Armenteros Amaya, coordinadora nacional del 
Forint.

Para Luis Enrique Torres Herrera, director de 
Cooperación Técnica y Relaciones Internacio-
nales en la Universidad Especializada de las 
Américas, esta resultó una sede muy acogedo-
ra, con una organización excelente del certa-
men y sesiones de trabajo muy fructíferas. “Nos 
llevamos excelentes experiencias para aplicar 
en nuestros países”, agregó.

•Alexei Nápoles González (Colaborador)

Universidades por la ruta de la 
internacionalización
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Por Yang Fernández Madruga. Fotos: Orlando Durán Hernández y cortesía del entrevistado

La medicina veterina-
ria era la especialidad 
de Juan García Molina. 

Tenía buenas manos y un 
corazón lo suficientemente 
noble como para tratar con 
los animales. Le gustaba lo 
que hacía y ejerció esa labor 
hasta que cumplió la edad 
de retiro. Mas, en la aparente 
normalidad de la vida de Moli-
na también sobresalen hechos 
que lo vinculan con los proce-
sos revolucionarios de nuestra 
historia; entre ellos, el haber 
conocido a Camilo Cienfuegos.

Por la década del ‘50, Moli-
na conocío el peligroso rostro 
de las luchas clandestinas. A 
los 17 formó parte del M-26-7 
y de inmediato empezó a re-
partir volantes y a colaborar 
en las acciones de sabotaje 
contra la tiranía batistiana. 
Todo, en una ciudad que 
necesitaba de nuevos Agra-
montes sin miedo a las balas. 

En 1958, los esbirros ocu-
paron una caja de dinamita 
en una vivienda. Le atribuye-
ron la carga injustamente a 
Juan, y de inmediato lo en-
carcelaron. Todavía conserva 
su foto de recluso. La enseña 
como una prueba de honor. 
A pesar de los ocho meses 
en la cárcel, su prueba de 
fuego llegaría luego del triun-
fo del ‘59. En esas fechas, 
se había incorporado a las 
filas de la Policía Nacional 
Revolucionaria. 

La noche del 20 octubre pa-
recía tan normal como las an-
teriores. Reinaba la tranquili-
dad. La única diferencia era 
que el jefe de la unidad no 
se encontraba en la provincia 
¿Quién fue su sustituto provi-
sional? Pues el veinteañero 
que respondía al llamado de 
teniente Molina. Y una visita 
inesperada disipó la calma, 
su calma.

“Yo dormía en la jefatura 
hasta que a las 11:00 p.m. 
llegó Jorge Enrique Mendo-
za. Lo primero que hizo fue 
preguntarme si estaba con 
la Revolución. Después de 
confirmarle mi fidelidad, me 
contó de la sedición de Hu-
ber Matos y que debíamos 
prepararnos para recibir a 
Camilo”. 

Al día siguiente el Héroe de 
Yaguajay arribó al aeropuerto 
de Camagüey, a las 6:00 a.m. 
bajó las escalerillas del Cess-
na y de inmediato le brin-
daron información sobre la 
traición. Miró a los presentes 
—entre ellos, Molina— y les 
dijo que necesitaba hablar 
con Fidel.

“Entonces lo acompaña-
mos hasta la unidad de po-
licía de la calle Avellaneda 
y desde allí conversó por 
teléfono con el Comandante 
en Jefe, le dio detalles de la 
situación que había encon-
trado y recibió indicaciones 

de su interlocutor. Cuando 
colgó, nos pidió a Arsenio 
García Dávila y a mí que lo 
condujéramos en un jeep 
al Regimiento No 2. Ignacio 
Agramonte, donde radicaba 
el traidor.

“Vivíamos un instante muy 
crítico. Camilo nos advirtió 
que estuviéramos prepara-
dos, aunque no esperaba 
ningún tipo de altercado. Su 
confianza contagiaba. Mien-
tras yo conducía el vehículo, 
le dije que una fuente segu-
ra me había alertado de dos 
ametralladoras calibre 30 
emplazadas en la azotea del 
cuartel. Solo comentó que 
me despreocupara porque 
ellos no iban a tirar”. 

Una vez que se identifica-
ron en la garita de la guarni-
ción, les permitieron el paso. 
Buscaron a Huber en su ofi-
cina. No lo hallaron. Descan-
saba en su casa, situada en 
el interior de la instalación 
militar. 

“El hogar tenía dos niveles, 
en el segundo reposaba el 
conspirador y en el primero 
había un salón. En ese es-
pacio estaba reunida toda 
su alta oficialidad conforma-
da por hombres dispuestos 
a secundarlo y que habían 
presentado su renuncia a las 
fuerzas revolucionarias un 
día antes... aunque la mayo-
ría no lo había hecho por leal-
tad, sino por confusión.

“Aun así, nos encontrába-
mos en la ‘boca del lobo’ y 
no imaginaba cómo saldría-
mos de aquel aprieto. Tras 
explicarles a los conjurados 
sus intenciones, Camilo su-
bió solo a apresar a Huber; 
antes, exigió que no lo siguie-
ran. Si alguien más hubiera 
escoltado al Héroe de Yagua-
jay es probable que la histo-
ria se narrara de una manera 
distinta. Sin embargo, todos 
lo respetaban demasiado 
como para efectuar un gesto 
violento en su presencia”.

Varios días después de 
contribuir con sus servicios 
a suprimir el motín, a Molina 
le tocó una misión más difícil 
todavía. Una que implicó al 
pueblo, a Cuba entera: acep-
tar que el 28 de octubre ha-
bía ocurrido la desaparición 
del avión en el que viajaba el 
hombre de la sonrisa eterna, 
junto a otros dos tripulantes. 
“Lamento no haberlo conoci-
do más tiempo, porque en las 
horas difíciles que comparti-
mos nos trató como herma-
nos. En mi opinión, fue muy 
inteligente haberlo escogido 
a él para apresar al traidor”. 

Pasaron los años y Molina 
no dejó de crecer con el re-
ferente de Camilo. Fue volun-
tario, en el ‘76, para combatir 
en el Frente Sur de Ango-
la donde peleó en lugares 
como Cunene, el desierto de 

Mossamedes, Sá da Bandei-
ra y Nueva Lisboa, sobrevivió 
a una emboscada y lo perju-
dicaron mucho los sigilosos 
ataques del mosquito trans-
misor del paludismo. 

En la actualidad, el octoge-
nario Juan siempre encuentra 
la pausa precisa para dedicar 
unas palabras sobre la medi-
cina veterinaria, su profesión. 
Pero irremediablemente, re-
gresa al pasado más lejano. 
Él mira hacia el frente, toma 
aliento y de nuevo se sienta 
en el jeep, detrás del timón, 
junto a Arsenio y Camilo. Es 
así: los hombres de conducta 
intachable tienen esa facul-
tad de hacernos viajar desde 
el corazón. 

Molina y su viaje con Camilo

Por Malena Alvarez Julín. Foto: Orlando Durán Hernández 

El Che está multiplicado 
en millones

Habla de Alfredo, su padre, 
con evidente veneración; de 
él aprendió, a fin de cuentas, 

lo que son los ideales de justicia y 
de revolución. Mas se refiere al Che 
con vehemencia: “Era el más consa-
grado”. Le propongo conversar de 
Ernesto Guevara porque Raúl Zurita 
es un camagüeyano que participó 
en la Toma de Santa Clara a fines de 
1958. Pero el diálogo reserva algu-
nas sorpresas.

Tiene mucho por contar, no solo los 
sucesos del territorio central de Cuba 
lo unen al Guerrillero Heroico; si Zu-
rita nada más hubiese estado allí —y 
no es poco el mérito— ¿cómo logra-
ría atesorar las 39 medallas que con-
firman su condición de patriota? 

En los cinco primeros minutos del 
diálogo cuenta cómo quedaron im-
presionados él y sus compañeros 
aquel día de noviembre de 1959, 
cuando el Che llegó en un vehículo 
al Caney... y enseguida se “pegó” a 
trabajar con ellos.

“La mayoría de las fuerzas del Ejér-
cito Rebelde se habían concentrado 
allí, donde se inició la construcción 
de la Ciudad Escolar Camilo Cien-
fuegos. Echábamos la placa en una 
de las edificaciones cuando el Che 
se bajó del carro, agarró una ca-
rretilla e inmediatamente comenzó 
a tirarle concreto a la obra. Todo el 
tiempo trabajó con nosotros, en una 
fecha que hoy es efeméride: la del 
primer trabajo voluntario, encabeza-
do por él”.

Siguiendo la “línea” de la retros-
pectiva, lanzo una pregunta.

—¿Cómo llega usted a Santa 
Clara?

—Fidel había enviado al Che a la 
parte central del país, por las situa-
ciones que se daban con los revo-
lucionarios. Había mucha división y 
su misión era lograr la unidad entre 
ellos y ponerse al mando.

“En ese tiempo yo estaba involu-
crado en las acciones clandestinas 
en el municipio de Florida, donde 
nací, y la gente del M-26-7 nos lle-
vó a mí y a otros jóvenes hasta el 
campamento del Che, ubicado en 
un lugar llamado Manacas Ranzola, 
donde radicaba la comandancia.

“Cuando le comunicaron que 
unos muchachos habían llegado, 
cuestionó nuestra aceptación, por-
que íbamos sin armas y sin prepara-

ción. Entonces nos envió para una 
escuela de reclutas, similar a la que 
había dirigido en Minas del Frío.

“Allí estuvimos poco tiempo, por-
que las acciones de la columna se 
aceleraron, y en menos de tres se-
manas se produjo la toma de Santa 
Clara, una acción ‘relámpago’, por 
la rapidez con que se lograron los 
objetivos”.

Después, el 3 de enero de 1959, 
vendría la ocupación de La Cabaña, 
aunque Zurita se considera una pe-
queña “pajuza” en toda esa historia; 
para él, merecedores de elogios son 
los protagonistas de la invasión, por-
que “ahora se cuenta muy bien, pero 
no es fácil realizar una caminata desde 
la Sierra Maestra, bajo asedio, y llegar 
al Escambray en un corto período”.

Tiempo antes, había viajado a La 
Habana, y en una ocasión, admiran-
do el malecón junto a su hermano, 
le pareció inexpugnable aquella 
gran fortaleza del ejército batistiano. 
“Sin embargo, penetramos a La Ca-
baña a las cuatro de la madrugada, 
por la posta 19. Estaban todos los 
casquitos formados en el polígono 
del campamento, pero ocupamos 
todo, con el Che al frente”.

—¿Dónde estaba cuando se co-
noció la noticia de la muerte del 
Che?

—Me encontraba en Ciego de Ávi-
la, a mi hermana la operaban ese día 
y estaba toda la familia en el hospital 
cuando conocimos la información. 
Fue una noticia fulminante, terrible. 
Pensaba que el Che nunca iba a 
morir. Tenía una seguridad tan gran-
de de eso, que no lo podía creer. 
Cuando Fidel explicó lo sucedido, 
entonces me convencí. Le habían 
inutilizado su fusil, porque mientras 
al Che le quedara un cartucho, no 
caía prisionero. Así lo capturaron, 
herido en una pierna, y después lo 
asesinaron.

Con la certeza de que Raúl Zurita 
“vuelve” siempre al Che, me despi-
do. Para terminar nuestro diálogo, 
él establece una comparación, sal-
vando las distancias geográficas 
y de época: “El enemigo siempre 
piensa que con el asesinato mueren 
las ideas, y con el Che pasó como 
con Tucapari, un indio de América 
del Sur, que dijo antes de su muer-
te: ‘Mátenme, me multiplicaré en 
millones’”.
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Por Yurislenia Pardo Ortega. Fotos: Orlando Durán Hernández 

En el corazón del emporio arrocero del sur camagüe-
yano, a 32 kilómetros de Vertientes con rumbo a la 
costa, cabalga un nuevo alazán. Desde el pasado 15 

de agosto llegó para aliviarle tensiones y facilitarle la vida 
a la numerosa familia del arroz en la provincia.

Después de cuatro años de mucho trabajo ya marcha el 
novedoso secadero de tecnología brasileña PAGE, en la 
Unidad Empresarial de Base (UEB) Teófilo Duarte Delga-
do, perteneciente al Complejo Agroindustrial de Granos 
Ruta Invasora (CAGRI), en la región vertientina conocida 
como El Alazán.

De los cuatro secaderos PAGE que adquirió el país, el 
del medio sur agramontino —con capacidad para proce-
sar 128 toneladas diarias del grano húmedo en cáscara— 
es el primero en ponerse en marcha.

La tecnología de punta adquirida es muy eficiente, baja 
consumidora de energía eléctrica, y da la posibilidad de 
utilizar la cascarilla de arroz para el secado del cereal, no-
vedad que permite ahorrar 2 048 litros de diésel al día. Los 
equipos de limpia logran un 75 % de eficiencia, y paráme-
tros del 3 % de impurezas, estándares del primer mundo. 

El monto total de la inversión ascendió a 5 millones 768 
000 pesos, e incluyó, además de la torre de secado, tres 
silos con capacidad de almacenar 1 000 toneladas cada 
uno, báscula de 80 toneladas, un grupo electrógeno y 
nuevas edificaciones para el área administrativa.

Con el empeño de sus trabajadores se enriqueció el 
proyecto inicial construyendo una vinculación entre el se-
cadero viejo y el nuevo. Mediante sinfines llevan el arroz 
hasta los silos de almacenamiento, sin necesidad de 
transporte, se adicionaron pasillos aéreos que comunican 
diferentes áreas para facilitarles el trabajo a los operarios 
y se levantaron tres naves para fomentar la cría de carne-
ros, cerdos y gallinas.

Aunque en la actualidad no funciona a capacidad com-
pleta, por la escasa materia prima que se cosecha en esta 
época del año, el secadero asumirá los mayores volúme-
nes de cereal de la provincia, una de las cuatro que en el 
país acopian todo el arroz que demandan la canasta fa-
miliar y el consumo social de escuelas, hospitales y otros 
centros de la producción y los servicios.

COMO DE LA NOCHE AL DÍA
“Esto es otra cosa, no tiene comparación, nos dice Ri-

goberto Mora López, quien desde 1992 trabaja en El Ala-
zán. Antes, cuando había pico de cosecha, no podíamos 
asumir toda la materia prima y nos pasábamos hasta dos 
días parados porque no se contaba con transporte sufi-
ciente para sacar el arroz. Cobrábamos menos, porque el 
salario está vinculado a la producción. Ahora mejoran las 
condiciones y el salario. El moderno, como decimos los 
cubanos, da la talla. El otro levantaba todo el tiempo una 
nube de polvo que sin protector no podías respirar”. 

Michel  Bayate Camejo, director general de la mencio-
nada empresa, asegura que el secadero resolvió los pro-
blemas existentes con la capacidad de secado y de alma-
cenamiento, sobre todo en los picos productivos de las 
campañas de frío y de primavera.

“Asimismo influye en la cali-
dad, pues cuando se cosecha 
el grano en rangos óptimos de 
humedad, entre el 26 y el 20 %, 
el rendimiento industrial es muy 
bueno. Si no ocurre así, enton-
ces se parte y cambia de colora-
ción. Su aporte es determinante 
para eliminar el secado de arroz 
en las carreteras en la zona sur 
de la provincia, donde se con-
centran los mayores volúmenes. 
Al norte todavía esa capacidad 
es insuficiente, para resolverlo 
se instala un secadero en Es-
meralda con capacidad para 37 
toneladas”.

Otra de las cuestiones que 
afectaba el proceso de secado 
eran las fallas eléctricas. Orlan-
do Otero Fernández, director 
de la UEB, rememora las vici-
situdes que vivieron. “Había un 
tendido muy viejo, de antes de 
la Revolución, que iba por luga-
res de muy difícil acceso, y ante 
cualquier rotura era engorrosa 
la reparación. En ocasiones estuvimos hasta una semana 
sin corriente y se echaba a perder una buena parte del 
arroz, lo que constituía una considerable pérdida para la 
economía. Ya eso es historia, porque hace pocos meses 
se instaló un tendido eléctrico nuevo que va por el camino 
principal y contamos con un grupo electrógeno para que 
en caso de interrupciones, no se detenga la industria. 

“De el Alazán viejo no queda ni la sombra. Era un ca-
chimbito, como decimos por acá. Ahora es tecnología 
moderna, con más capacidad, condiciones para los tra-

bajadores que tienen turnos de 12 horas. Otra ganancia 
fue en el número de empleos, antes 52 y hoy 92, sin con-
tar los indirectos, quienes laboran en la administración y 
la cocina”.

“Algo muy importante fue que se lograron automatizar 
los quemadores; en el resto del país funcionan de manera 
mecánica”.  

CASCARILLA PARA NUEVOS CAMINOS 
La posibilidad de utilizar la cascarilla del arroz como 

combustible para el funcionamiento de las torres de seca-
do motiva a directivos y especialistas del CAGRI a soñar 
con nuevos caminos y beneficios económicos.

“Queremos convertir ese desecho pasivo ambiental, 
que sufre de largos períodos de descomposición y tie-
ne hoy una utilidad muy limitada, en un activo económico 
para generar energía, ya que la cascarilla muestra un po-
der calorífico mayor que el del bagazo. 

“Aspiramos a que el país nos apruebe la inversión para 
adquirir tecnología que nos permita incinerarla. Así apro-
vecharíamos las 142 toneladas de cascarilla que se pro-
ducen cada día cuando la industria está a plena capa-
cidad. Además de la energía, la ceniza se puede utilizar 
para la construcción de bloques y para la metalurgia”, nos 
aseguró Bayate Camejo. 

El secadero de El Alazán suma a la buena noticia de 
la propuesta al Premio Nacional de Calidad, el mote ga-
nado de “caballo de fuerza” de la industria del arroz en 
Camagüey, hoy la segunda más productora del grano 
en Cuba.

Planteamientos pendientes y la ali-
mentación de la familia camagüeya-
na centraron los análisis de la Quinta 

Sesión Ordinaria del Poder Popular en la 
provincia.

Una vez más y tras discretos avances 
socio-económicos —comparados con el 
número de problemas acumulados— re-
ferentes al suministro de agua, solicitudes 
de viviendas, arreglos de viales, incorpo-
ración de nuevos ómnibus al servicio de 
pasajeros. volvieron a enfrentarse con los 
incumplimientos de los principales planes 
de la economía en Camagüey, y la noria 
de las manidas justificaciones administrati-
vas y los “harakiri”.

El miembro del Comité Central del Par-
tido, Jorge Luis Tapia Fonseca, dijo que 
ante los incumplimientos no se puede 
repetir lo mismo y hay que trabajar en la 

ideología de los empresarios administrati-
vos y cuadros para que cada cual cumpla 
su deber todos los días y el Gobierno en 
todas sus instancias controle y fiscalice 
sistemáticamente con menos reuniones y 
en aquellos casos que por el déficit de re-
cursos no se puedan resolver de inmedia-
to, al menos tienen que buscarles alter-
nativas con la participación de la propia 
comunidad.

El Primer Secretario del Partido en la pro-
vincia propuso a la Asamblea, y se aprobó, 
que hasta el venidero 15 de diciembre en 
todos los consejos populares los admi-
nistrativos implicados en planteamientos 
pendientes o en los incumplimientos de 
los programas sociales, económicos y de 
servicios rindan cuenta ante los habitantes 
de cada lugar.

Razonó que habrá más comida en el 
plato, nuevos ómnibus y se repararán 
más caminos y carreteras, cuando los te-
rritorios camagüeyanos alcancen logros 
sostenidos en sus fuentes principales 
de la economía azucarera, agropecuaria 
e industrial y en la medida en que las 
comunidades rurales se viren para la 
tierra y transformen la manigua que las 
rodean en sembradíos de cultivos diver-
sos y criaderos de animales vacunos, 
con la aplicación de la genética, la cien-
cia y la técnica, y también se críen aves 
de corral, carneros, chivos, conejos para 
el autoabastecimiento de las familias de 
cada consejo popular.

“Mejorarán los viales, habrá más bene-
ficios sociales cuando produzcamos más 
azúcar, leche, alimentos del agro, expor-
temos más renglones y disminuyan las 

complicadas importaciones asediadas por 
el bloqueo imperial”, apuntó el dirigente 
partidista. También llamó a los cuadros, 
jefes y choferes estatales a cumplir con el 
sensible deber de detenerse y recoger a 
la población en las paradas, terminales y 
puntos de embarque.

En cuanto a la reciente visita guberna-
mental a la provincia encabezada por el 
Presidente, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, 
añadió que se vislumbran proyectos del 
país para recuperar la ganadería bovina, 
elevar las producciones de huevos, arroz, 
carne, miel de abeja, cítricos, que redun-
darán en nuevos empleos y mejoras socia-
les al alcance de los camagüeyanos, cuya 
respuesta no podrá ser otra que trabajar, 
trabajar, y trabajar con inteligencia y resul-
tados eficientes. 

•Rolando Sarmiento Ricart

Un nuevo alazán cabalga al sur de Camagüey

Apuntes de una asamblea popular

La cáscara de arroz que se obtiene de esta producción queda como un residuo agroindustrial, 
la que por su baja densidad ocupa grandes volúmenes y crea un gran problema a la hora de 
depositarlo.

Rigoberto Mora López trabaja desde 1992 en El Alazán.
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Nelson Domínguez Cedeño, 
Premio Nacional de Artes Plásticas 
2009, está en Camagüey. Ayer inter-
cambió en el teatro de la academia 
Vicentina de la Torre. Hoy será la 
apertura de una muestra personal 
suya en la galería de la Fundación 
Caguayo, a las 8:30 p.m.

Mañana, como todos los últimos 
domingos de cada mes, corres-
ponde el espacio Garaje sonoro, 
que conduce Salvador Torres en la 
sede del Proyecto El Callejón de los 
Milagros. En esta ocasión evocará al 
grupo camagüeyano Rhodas.

El Conjunto Artístico Comunitario 
Korimakao, fundado por el actor 
Manuel Porto en 1992, invita a jó-
venes artistas, instructores de arte 
y cualquier persona con talento 
mayor de 17 años, a participar de su 
próximo espectáculo. El cronogra-
ma de captaciones es el siguiente: 
día 27, Cine Teatro del municipio 
de Carlos Manuel de Céspedes; el 
28, Casa de Cultura de Santa Cruz 
del Sur; el 29,  Salón de Cultura 
de Najasa; el 30, Casa de Cultura 
de Sibanicú; el 31, Centro Cultural 
Recreativo Puerto Príncipe en 
Nuevitas; el 1ro. de noviembre, 
Teatro Principal de Camagüey; y el 
2, sede de la Banda de Concierto 
de Guáimaro.

• Abrió en el Callejón de los Milagros con un performance del 
pianista Ariel Mastrapa Pérez, estudiante del Conservatorio 

José White; la Banda Provincial de Conciertos y el Grupo Spiral, y pro-
yecciones en las paredes como homenaje a la historia del cine y del 
Almacén.
• El actor y director Jorge Molina, protagonista del espacio 
Bienaventurados los audaces, presentó como primicias en el salón 
Palatino del Multicine Casablanca Molina‘s Rebecca, y la maqueta de 
Molina‘s Margarita, lo primero de una trilogía. 
• Se han apreciado las 113 obras de la muestra oficial. El jurado central 

integrado por Liván Magdaleno, Laura Hunter y Armando Pérez Padrón re-
velará su fallo igual que los jurados colaterales y de los pitching de ficción, 
animación y documental, hoy desde las 8:30 p.m. en la sala de concierto 
José Marín Varona.
• Proyecciones en la Casa del Joven Creador (CJC) de la ciudad de 
Camagüey y la de Florida; así como en el Multicine Casablanca.
• Rescate del boletín Luces, diario del Almacén que ha conjugado en 
sus contenidos las memorias del evento, los talleres, los debates y otras 
peculiaridades de la presente edición. Está disponible y en formato digital 
en la CJC. (en la páginawww.ahs.prríncipe.cult.cu)

Otras claves del Almacén

Del entretenimiento a la refl exión
Por Yang Fernández Madruga

Si algo quería Ernesto 
Piña, cuando pequeño, 
era ser tan fuerte como 

Voltus V e igualar la inteligen-
cia de Elpidio Valdés. Quizás, 
en el presente, su físico no lo 
acompañe para salvar al mun-
do como el protagonista del 
popular filme japonés, pero 
su capacidad le ha permitido 
materializar, en la pantalla, sus 
propios dibujos animados, 
con un característico estilo de 
realización.

A los 38 años reconoce que 
su idilio con el mundo del au-
diovisual tiene antecedentes: 
“desde niño dibujaba palitos y 
bolitas en los libros y comen-
zaba a pasarlos rápido para 
ver cómo se movían. También 
creé varias historietas inspi-
radas en las revistas Zunzún, 
Cómicos, Pionero…”.

No fue hasta el ‘96 que su 
creatividad se comenzó a en-
caminar aquí, en Camagüey, 
al ingresar en la Escuela 
Profesional de Ballet y Artes 
Plásticas, actual Vicentina de 
la Torre. “En ese lugar descu-
brí que el arte era mi camino 
y aprendí mucho sobre el uni-
verso de las líneas, los colores 
y las composiciones para pro-
ducir imágenes que acomodé 
según mis intereses”. 

Piña cuenta que la escultura 
fue un dolor de cabeza para 
él y en especial el barro: “in-
tenté dominar esa práctica, 
muy camagüeyana, pero qué 
va… era malísimo”. Hasta el 
momento no se avizoraba un 
futuro muy cierto como profe-
sional. No obstante, cualquie-
ra que fuera su destino, debía 
conectarse con el mundo grá-
fico.

“Continué mis estudios en 
el Instituto Superior de Arte 
(ISA), donde encontré un dis-
curso artístico para pensar en 

la realización de animación. 
En medio de ese contexto, 
llegó a mi casa una compu-
tadora”. De inmediato, con la 
ayuda de su hermano, un in-
formático “volaísimo”, comen-
zó a explorar los softwares de 
animación. Al final, lo que pa-
recía una locura experimental, 
se transformó en una ocupa-
ción seria: el grupo creativo 
Erpiro Studio.

“En mis obras se aprecia la 
influencia de los grandes clá-
sicos de la animación inter-
nacionales como Mazinger Z, 

Voltus V, El gato con botas en 
el oeste, Lupin III, y de los na-
cionales como Elpidio Valdés, 
Vampiros en La Habana. Me 
identifico mucho, sobre todo, 
con el humor perspicaz de 
Juan Padrón”.

Los materiales del joven 
realizador han obtenido di-
versos galardones como el 
Premio a la mejor animación 
a Todo por Carlitos, en la 5ta. 
Muestra Nacional de Nuevos 
Realizadores Icaic, en el 2006 
y el Premio Caracol de la 
Uneac a la Mejor animación, 
Wajiros, en el 2011.

“Mi línea siempre será la de 
mezclar, en mayor o menor 
medida, el entretenimiento 
con reflexión. Ahora trabajo 
en una serie más refrescante, 
llamada Zodiacales y en La 
Súper Jeva, una historieta que 
tratará sobre la violencia de 
género”. 

A propósito de la cele-
bración de la 28 edición del 
Almacén de la Imagen, Piña 
comentó: “Estos eventos dan 
la oportunidad de promocio-
nar el quehacer de los jóvenes 
que incursionan en la anima-
ción, les brinda un nuevo es-
pacio para compartir ideas y 
los motiva a generar más pro-
puestas dentro de ese género 
que, por lo general, es subva-
lorado”.

Con motivo del recién concluido 
III Congreso de la Asociación Her-
manos Saíz (AHS), miembros de su 

ejecutivo provincial, compartieron declara-
ciones, desde la Casa del Joven Creador 
sobre las experiencias y nuevas metas que 
les dejó el evento, celebrado del 16 al 18 del 
mes en curso.

La vicepresidenta de la organización 
juvenil, Yanetsy León González, se refirió 
a los espacios que posibilitaron un pro-
vechoso intercambio con destacados 
intelectuales devenidos bujías imprescin-
dibles en el pensamiento cultural cubano, 
como Graziella Pogollotti, y a los debates 
sobre el vínculo fundamental de la asocia-
ción con los medios de comunicación, una 
necesidad que, asegura, en Camagüey se 
cumple de manera efectiva.

“Este tipo de citas te permite encontrar 
viejos amigos e interactuar con nuevos 
creadores que están haciendo trabajos 
interesantes a lo largo de Cuba. A través 
de los debates de los participantes, 
puedes conformar un mapa de lo que 
realizan los jóvenes artistas e intelec-
tuales, agregó la también periodista de 
Adelante.

Sobre los principales propósitos de la 
AHS en la provincia habló su presiden-
te, Ihordan Torres Hernández: “Aunque 
nuestro trabajo pueda valorarse como 
positivo, debemos acercarnos más a 
los intereses de cada asociado, para 
que sienta la Casa del Joven Creador 
más suya. Que sea el apoyo que nece-
sitan para construir sus proyecciones 
artísticas”.

Destacó también en el encuentro la pre-
sentación de los materiales que recogen 
los planteamientos efectuados por las 
distintas delegaciones en el Congreso y 
la promoción de la revista de crítica de 
arte Zona Franca, y del libro Fidel y la 
AHS, clave para profundizar en los orí-
genes de la institución. Los tres materia-
les están a disposición del público en la 
Casa del Joven Creador.

Entre las distintas intervenciones que 
protagonizó la delegación de la AHS filial 
Camagüey resaltaron temas como la en-
señanza artística y la búsqueda de una 
estrategia para salvaguardar la memoria 
histórica del país, no solo la que apren-
demos en los planes de estudio, sino la 
más inmediata.

•Y. F. M.

Huellas del

Ana Cristina Varona Bandera es ya Pre-
mio Nacional de Cultura Comunitaria. 

A la altura de 84 años se le reconoce por 
la preservación de tradiciones populares.
Ella se ha hecho respetar como directora 
de la conga Los Caribes y ha asumido con 
intensidad el rol de llorona en el cortejo de 
San Pedro, la jacarandosa despedida del 
San Juan camagüeyano.En la misma cere-
monia efectuada en Cienfuegos, el grupo 
portador de la cultura haitiana Caidije re-
cibió la Distinción por la Cultura Nacional.

Premian nuestro 
arraigo
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Cristina, patrimonio vivo en el entierro de San 
Pedro.

DIBUJANDO A ERNESTO PIÑA
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LA CRUZ A CONGRESO DE 
LA AIBA

El campeón olímpico ca-
magüeyano Julio César La 

Cruz fue invitado esta semana a parti-
cipar en el Congreso de la Asociación 
Internacional de Boxeo (AIBA) que se 
celebrará en Moscú del 2 al 4 de no-
viembre. La Cruz, titular de Río 2016 
en los 81 kilogramos, será uno de los 
diez púgiles en activo que prestigiarán 
el cónclave y viajará a la capital rusa en 
compañía del Comisionado Nacional, 
Alberto Puig. 

POLO REINICIA COMPETENCIAS 
NACIONALES

Cuatro atletas y dos técnicos de la 
provincia participan en la versión 2018 
de la Serie Especial de Polo Acuático 
que comenzó el pasado martes con 
un seminario sobre la aplicación de 
las nuevas reglas impuestas por la 
Federación Internacional de Natación 
para este deporte. Los medallistas cen-
trocaribeños Lisbeth Santana, Mairelis 
Zunzunegui y Giraldo Carales enca-
bezan las preselecciones nacionales 
en uno y otro  sexo que se dividirán 
en dos equipos para la competencia 
con sede en el complejo de piscinas 
Baraguá, de la capital.

El Campeonato Nacional de Voleibol de Playa culminó en 
las arenas de Nuevitas con el triunfo de La Habana en el 
medallero por provincias, seguida por Santiago de Cuba y 

Ciego de Ávila. Camagüey vio frustrados sus deseos de alcan-
zar un puesto en el podio, pero mejoró el quinto lugar del año 
pasado en una competencia que reunió a las 27 mejores parejas 
del país, en representación de sus territorios.

La medalla de oro en el sexo femenino fue para la principal 
dupla de Santiago de Cuba que derrotó al dueto estelar haba-
nero. “El partido resultó bastante fácil, supimos imponernos y 
lograr la victoria para mantener el título del año pasado”, asegu-
ró Maylen Delys, una de las santiagueras.

Las muchachas de Guantánamo le arrebataron el bronce al 
segundo plantel capitalino en un choque que concluyó en solo 
dos sets con tanteadores de 22-20 y 21-12. 

En la rama varonil la discusión del título entre Ciego de Ávila y 
La Habana estuvo reñida hasta el último momento, pero los avile-
ños vencieron con puntaje de 15-6 en tie break. 

Matanzas y Holguín protagonizaron la batalla por la presea de 
bronce, con éxito para los orientales con marcadores de 21-16 
y 21-17. Según Sergio González, miembro del dúo olímpico 
cubano, este fue un resultado muy significativo para su provin-
cia. “Hemos luchado año tras año para obtener una medalla 
en un campeonato nacional y por primera vez es nuestra la de 
bronce”.

  El santiaguero Alexander Massó Reyes mereció el premio al 
Mejor Entrenador y el espirituano Yamil Herrera Duarte el del ár-
bitro más destacado. También reconocieron a los atletas Sergio 
González y Maylen Delys por su desempeño en los Juegos 
Centroamericanos de Barranquilla.

Jorge Sosa, metodólogo nacional de la disciplina, afirmó que 

el evento mantuvo calidad y destacó la participación de varios 
miembros de la preselección cubana. El país ha logrado un 
ascenso considerable en los últimos años con resultados en 
Juegos Olímpicos y circuitos mundiales, y este certamen ratificó 
el desarrollo experimentado desde la base.

Nuevitas fue el primer terreno artificial construido en Cuba, 
y desde hace dos años acoge al más importante evento del 
voleibol de playa en nuestro país, sede que  se mantendrá 
en la ciudad industrial hasta el 2020.

•Yilenis Pérez Sanabia (Estudiante de Periodismo)
•Foto: Geordany Santana (Nueva Visión)

Nuevitas, meca cubana del voli playero

“El nuestro es un 
baloncesto de futuro”

Sin ponerse pantalones cor-
tos, José “Pepito” Ramírez 
se convirtió en una leyen-

da del baloncesto cubano. Fue 
miembro del colectivo técnico 
que preparó al elenco nacional fe-
menino ganador de la medalla de 
bronce en los Juegos Olímpicos 
de Munich 1972. Como director 
interino, luego consiguió oros en 
los Centroamericanos y del Cari-
be de Maracaibo 1998, los Pana-
mericanos de Winnipeg 1999 y el 
preolímpico de ese mismo año. 
Hasta el 2004 estuvo arrasando 
con sus muchachas en cuanto 
torneo se organizó en nuestra 
área geográfica, incluyendo los 
Panamericanos de Santo Domin-
go 2003. Cuando aceptó poner-
se la corbata de Comisionado 
Nacional, muchos pensaron que 
su carrera de coach había fina-
lizado. Sin embargo, este año 
volvió a tomar la tablilla para di-
rigir al conjunto masculino a los 
centrocaribeños de Barranquilla. 
¿El resultado?, una memorable 
presea bronceada. 

Como metodólogo de la 
Comisión y seleccionador del 
“Cuba”, Pepito llegó esta semana 
a nuestra provincia para presen-
ciar las acciones del zonal central 
del Torneo Nacional de Ascenso. 
Sobre la calidad del evento, 
comenzó la conversación con 
Adelante.

“Este año he visto mejorías 
técnicas porque se han rescata-
do entrenadores de experiencia 
que no estaban trabajando con 
el alto rendimiento. Los equipos 
de la región, por ejemplo, tienen 
directores de mucha calidad, que 
se toman muy en serio su su-

peración y sus carreras. Vengo 
del territorio oriental, donde hay 
dos equipos muy por debajo del 
nivel de la competencia: Holguín 
y Granma, al extremo de perder 
con el segundo elenco santiague-
ro, que se incluyó para completar 
los seis contendientes. Allá hay 
solo un jugador matriculado en 
la preselección nacional, mien-
tras que aquí son seis: los espi-
rituanos Mario Troyano y Yoanki 
Mencía, los avileños German Luis 
Clark y Yaser Rodríguez, el villa-
clareño Joel Cubillas y el cama-
güeyano Carlos César Villegas”. 

—Seguro a su llegada le sor-
prendió el estado de la tabla 
general...

—Sancti Spíritus ha trabajado 
mucho en la base y su equipo 
tuvo una buena preparación 
para este TNA, por eso pudo 
vencer a los favoritos. Están en 
óptimas condiciones físicas y se 
enfocaron en buscar el resultado 

favorable. Camagüey tiene una 
excelente nómina, con atletas de 
impacto, aunque deben organi-
zarse mejor y aprovechar la “lo-
calía”. Ciego de Ávila no hizo un 
buen papel pese a tener deportis-
tas experimentados y un prepa-
rador de la selección nacional, y 
se quedaron fuera de la LSB por 
primera vez. Ellos tendrán que 
hacer análisis a lo interno. 

—Hace tres años, cuando 
aún era Comisionado, abrió el 
capítulo de contrataciones de 
atletas cubanos en el exterior, 
¿cómo ve ese proceso ahora?

—Hemos llegado a un acuer-
do con el representante de la 
Federación Internacional de 
Baloncesto (FIBA) y los de la liga 
argentina para enviar a nuestros 
mejores talentos jóvenes. Los 
muchachos comienzan en la di-
visión para menores de 23 años y 
según sus resultados suben a los 
equipos de mayores. Apostamos 
por ellos porque así ganan en 
su desarrollo técnico-táctico y 
suman experiencia competitiva. 
Algunos jugadores han gestio-
nado contrataciones personal-
mente y han salido con la auto-
rización de nuestra Federación. 
En el campeonato nacional de 
El Salvador también actúan cu-
banos, la mayoría rebasa los 30 
años de edad, pero nuestra as-
piración es que los mejores jue-
guen en la liga argentina, una de 
las primeras del continente. 

“En el país nunca faltará la 
materia prima para desarrollar 
nuestra disciplina, por eso la es-
tamos gestionando a largo plazo. 
El nuestro es un baloncesto del 
futuro”. 
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Tigres arrasan
y clasifi can a la LSB
El equipo de Camagüey pasó invicto la segunda vuelta del zo-

nal central del Torneo Nacional de Ascenso del baloncesto 
cubano y consiguió así un cupo a la Liga Superior. Ese resul-

tado dejó fuera a Ciego de Ávila por primera vez en la historia de 
estos certámenes. 

Después de terminar penúltimos la primera ronda, los Tigres de-
rrotaron esta semana a Cienfuegos 89-41, Ciego de Ávila 81-80, 
Sancti Spíritus 86-76 y Villa Clara 75-63, para terminar segundos 
con inventario de 5-3. El duelo ante los Búfalos avileños fue el más 
emocionante de la competencia y marcó el fracaso de los multicam-
peones nacionales, que quedaron igualados con los espirituanos 
(4-4) en la tercera plaza, pero cedieron en el sistema de desempate 
por puntos. El primer pasaje directo fue para Villa Clara por liderar el 
regional con seis éxitos y dos descalabros; los Gallos consiguieron 
otro como uno de los mejores terceros del país. Cienfuegos, con 
solo una sonrisa en ocho presentaciones, fue lo peor del evento.

En la memorable remontada agramontina resultó fundamental 
el aporte del experimentado Yordanis Jaca, así como los de los 
jóvenes Carlos César Villegas, Yonnanguer Jorge, Yoimar López 
y Keiler Cala. El mánager, Juan Antonio Morales, aseguró que 
“nunca se dieron por perdidos. Confiamos todo el tiempo en que 
la preparación y el talento de los muchachos se impondrían. Estoy 
muy orgulloso de todos, porque cuando alguno mermó, otro supo 
aportar. Ahora, con los refuerzos avileños Germán Luis Clark y Elvis 
Reyes, fortalecemos el área de los pívots y tenemos más posibili-
dades de éxito en la Liga”.
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Al lector

Octubre es un mes en el que admiramos las 
magnitudes de nuestro arrojo, por las conquis-
tas en el terreno inefable de la dignidad humana, 
pero ese aplauso también contiene el dolor de 
las pérdidas. La Hendija mira las connotaciones 
del día 10, a través de la prensa, el recuerdo 
del abuelo y los versos cercanos del Poeta de 
la Revolución.

Por Eduardo Labrada Rodríguez

Mi abuelo mambí
Por Adolfo Silva Silva (Colaborador) 

Era un diamante
con alma de beso.

José Martí

Con la toga, un diamante que tenía
alma de beso, con la toga fuerte
él era la justicia. ¡Todavía
defendiéndola está su polvo inerte!

Después, aquella toga se convierte
en espada terrible. ¡Parecía
el relámpago puro de la muerte
cuando El Mayor, peleando, la blandía!

Toga y espada tiene el acero
del propio brazo, limpio y justiciero,
que siempre en lo más cruento y más gallardo

de la noble contienda redentora,
le arranca sus metales a la aurora
para hacer las insignias del Bayardo.

El primer periódico de la recién iniciada 
Revolución en Camagüey fue El Tínima, 
que desde los montes de la sierrita de 

Guaicanamar vio la luz a principios de febrero 
de 1869, dirigido por el médico Manuel Ra-
món Silva Zayas. La dura vida de campaña y 
la persecución feroz durante aquellos meses 
iniciales de la guerra obligaron a la imprenta 
—constituida en lo básico por unos pocos 
tipos de letras y una prensa para exprimir que-
so— a emigrar de uno a otro lugar hasta que 
dejó de circular.

Como El Cubano Libre, en Bayamo, y El Tí-
nima habían desaparecido, durante la Asam-
blea de Guáimaro en abril de 1869, se decidió 
la apertura de un nuevo periódico oficial del 
Gobierno Revolucionario: El Mambí, dirigido 
por el principeño Ignacio Mora de la Pera, 
quien con la ayuda de Clodomiro Betancourt 
al frente del taller tipográfico, impulsó esta 
edición semanal desde el 7 de mayo de 1869. 
Colaboró aquí Ana Betancourt Agramonte, la 
primera mujer en Camagüey incorporada  a la 
prensa insurrecta.

El Mambí se imprimió unos pocos días en 
los montes al norte de Guáimaro,  y se trasla-
dó luego hacia la Sierra de Najasa, lugar don-
de dio paso, el 4 de julio, a El Cubano Libre, 
el que con algunas variaciones en el formato 
y un subtítulo que decía “Periódico oficial de 
la República de Cuba. 2da. Época”, salió des-
de el entorno de la cueva conocida hoy como 
Rosa La Bayamesa, en la Sierra del Chorrillo. 

La publicación disfrutó de una moderna 
imprenta plano contra plano, fabricada por la 
industria de equipos tipográficos Hoe y Cia, de 
la ciudad de New York en 1851, con la serie 

2029, la que por encargo del presidente de la 
República, Salvador Cisneros Betancourt, ad-
quirió la emigración cubana y llegó a Cuba en 
una de las expediciones que lograron burlar el 
bloqueo de la marina española

Como Ignacio Mora tuvo que ocupar otras 
funciones encomendadas por el Gobierno, fue 
designado director Clodomiro Betancourt. De-
bido a la persecución, el taller tipográfico de 
La Libertad, como denominaron a la máquina 
desde su llegado a Camagüey, fue trasladada 
a la cueva de Corojito, finca Sebastopol, en el 

barrio de Las Yeguas, al noroeste de Vertien-
tes. La propiedad pertenecía a Diego Navarro 
y Nicolasa Nápoles, padres de Aurelia Nava-
rro, esposa de Clodomiro y jefa de redacción 
de El Cubano Libre.

En esa época el periódico, de amplia cir-
culación y un magnífico sistema de distri-
bución, organizado junto con las líneas del 
correo mambí, llegaba a los campamentos 
insurrectos y a la ciudad de Puerto Prínci-
pe. Contaba con espacios noticiosos, órde-
nes militares y las secciones El Boletín de 
la Guerra, el dedicado a la literatura, con la 
intervención de Antonio Hurtado del Valle (El 
hijo del Damují), Miguel Gerónimo Gutiérres 
y otros magníficos poetas caídos a lo largo 
de la contienda.

La Libertad tuvo a su cargo la impresión de 
El Cubano Libre, y sirvió de taller para El Mam-
bí, La Estrella Solitaria, además de órdenes, 
circulares y otros documentos oficiales.

En 1869 fue trasladada hacia el sur del ac-
tual territorio de Florida. Salvador Cisneros, 
enamorado por entonces de una hermosa si-
tiera de los alrededores de la finca Jesús Ma-
ría, escribió e imprimió en una hoja de yagua 
una sencilla décima que circuló entre la tropa 
mambisa: “Desde el humilde rincón/ donde 
resido ¡Oh! Carina,/ entre selvas y colinas/ 
por ti late el corazón,/ Al hacer esta inspi-
ración,/ en lindo papel de yagua,/ por ti en-
ciendo la fragua/ y el pecho en ardiente pira/ 
y recuerdo a mis guajiras/ las indias, en sus 
piraguas”.

Lo llevaba como una condecoración de las lu-
chas por la independencia de Cuba.

El proyectil impactó una de sus piernas en un 
combate y jamás se lo extrajeron.

Muchas veces me dijo que palpara el plomo es-
pañol, y yo iba gozoso a tocar la piel por encima de 
aquella bala, que podía percibir por encontrarse en 
una zona superficial.

Adolfo Silva Medrano, mi abuelo mambí, se alzó 
en la guerra de 1895, como integrante del grupo 
de jóvenes bajo la tutela patriótica de un hombre 
mucho mayor, Salvador Cisneros Betancourt, quien 
había sido presidente de la República de Cuba en 
Armas en la contienda iniciada en 1868. 

Abuelo llevaba en la memoria y en el corazón la 
guerra del ‘68. 

Nació en 1873, cuando su padre estaba preso 
por oponerse al dominio colonial. Al abuelo pater-
no —el escribano Melchor—, militares españoles 
lo obligaron a presenciar la muerte de dos hijos a 
machetazos, y luego, con el mismo procedimiento 
lo asesinaron, y tras el deceso lo decapitaron y 

colgaron su cabeza, por la larga barba, de 
una palma.

Otros de sus familiares también se incor-
poraron a la defensa de la libertad, como su 
abuelo materno —José Rafael Castellanos— 
quien murió a los 91 años en los campos de Cuba 
Libre, y fue el escribano que rubricó el acta median-
te la cual Joaquín de Agüero concedió la libertad a 
sus esclavos.

Es una dicha haber tenido a varios ascendientes 
luchadores contra la opresión colonial.

El 6 de febrero de 1958 murió abuelo Adolfo. 
Poco me faltaba para cumplir los siete años. 
Han transcurrido seis décadas y no lo ol-
vido.

No, no lo olvido, entre otras razones 
afincadas para siempre en mis recuer-
dos gozosos, por su alzamiento en la 
guerra del ‘95, para seguir hacia adelante la del 
‘68, que ha cumplido, de su inicio, 150 años de 
una indetenible carga al machete.

Un soneto para 
Agramonte

Manuel Navarro Luna (1894-1966) sigue 
siendo un bardo querido. El Poeta de la Re-
volución nació en Jovellanos, pero pasó casi 
toda la vida en Manzanillo. Por eso su pala-
bra nace de ese crisol cubano de rebeldías. 
Compartimos uno de los dos sonetos que 
dedicó al héroe epónimo del Camagüey en el 
libro Odas mambisas (Imprenta Nacional de 
Cuba, 1961).
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Tinta y plomo de la prensa en campaña

Imprenta La Libertad, recientemente restaurada y 
expuesta al público en la sala Independencia del 
Museo Provincial Ignacio Agramonte Loynaz.

Pueblo viejo


