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Variada/4-5

Unidad que crece 
en el barrio

Variada /3

Acercar el 
producto a la 
gente

Irreverente y 
extraordinario

Cultura/6

Por Jorge Enrique Jerez Belisario

Durante esta semana se estudiaron, como parte de las 
acciones de vigilancia, más de 2 200 PCR con los que la 
provincia supera ya los 13 600 exámenes de reacción en 
cadena de la polimerasa. De esos resultaron positivos 
al nuevo coronavirus cuatro personas y se acumulan 71 
desde el primer caso detectado aquí hasta la fecha.

El doctor Alfredo Leal Gutiérrez alertó sobre el posible 
inicio de una transmisión autóctona limitada de la en-
fermedad en Camagüey, por la dispersión de los casos 
y no haberse identifi cado la fuente de infección en va-
rios de ellos. “En esas condiciones es obligatorio el uso 
del nasobuco en los espacios públicos de cualquiera 
de los municipios. Además de extremar las medidas 
de higiene, el distanciamiento físico y evitar visitas a 
aquellos lugares que reporten personas infectadas con 
el nuevo coronavirus”, enfatizó.

El primero de los cuatro casos reportados en la actual 
semana, hasta el jueves, se trata de una joven de 28 
años de edad, residente en el área de salud Tula Agui-
lera, la cual se desempeñaba como médico internacio-
nalista y a su regreso a Cuba fue aislada en la capital 
como medida preventiva, allí comenzó con síntomas y 
dio positivo el PCR, actualmente presenta una evolu-

ción clínica favorable y recibe atención en el hospital 
Luis Díaz Soto, de La Habana.

El segundo es un hombre de 59 años, perteneciente al 
área de salud Jimaguayú, al mismo se le investigó por 
ser contacto de un caso confi rmado, estaba asintomá-

tico en el momento de la toma de la muestra. Ahora 
se encuentra ingresado en el hospital clínico quirúrgico 
Amalia Simoni y su evolución es favorable.

El tercer paciente, también del área de salud Jima-
guayú, del sexo masculino, de 53 años, residente en el 
poblado de Las Cruces, presentó sintomatología respi-
ratoria, motivo por el cual fue examinado e ingresado 
en el “Amalia Simoni” como portador del SARS-CoV-2.

El caso 71, y último diagnosticado en el territorio, 
tiene 49 años de edad, residente en el municipio de 
Florida, era contacto de un caso anterior por tanto ya 
estaba aislado y se mantienen en vigilancia 114 de sus 
contactos.

Como consecuencia de los últimos infectados autóc-
tonos, se han estudiado en total más de 1 800 personas, 
de ellas han sido negativas 1 254, en tanto permanecen 
más de 500 pendientes de los resultados de sus PCR. 
Estas labores de control de focos se suman a las rea-
lizadas en la sucursal del Banco Popular de Ahorro de 
Cisneros esquina a Hermanos Agüero, del cual hasta el 
momento un total de 58 trabajadores no presentaron el 
virus. Mientras, en Altagracia y Previsora, lugar de resi-
dencia de una de las confi rmadas, se evaluaron 70 y 51 
contactos, respectivamente, todos sanos.

Posible inicio de transmisión 
autóctona limitada en Camagüey

Con la rea-
firmación en 
medio de los 
tiempos difíciles 
que vivimos de 
su decisivo rol 
para que las 
preocupaciones 
y sugerencias 
de la gente sean 
valoradas en la 
toma de decisio-
nes en todos los 
niveles de direc-
ción, el Sistema 
de Estudios 
Sociopolíticos 
y de Opinión 
conmemoró 
esta semana 
su aniversario 
53. Llegue a sus 
investigadores, 
especialistas, 
funcionarios, 
técnicos, y muy 
especialmente a 
los activistas y 
colaboradores la 
felicitación agra-
decida del Parti-
do y del pueblo 
camagüeyano.

Boyeros: importantes ayer y hoy
Por Yurislenia Pardo Ortega
Foto: Leandro Pérez Pérez 

Los boyeros, junto a sus yun-
tas, arados y carretas, forman 
parte de las costumbres de los 
guajiros cubanos. El empleo de 
la tracción animal para el la-
boreo de la tierra es un ofi cio 
antiquísimo, necesario, que se 
convierte en imprescindible en 
momentos de carencias de com-
bustibles o equipos mecaniza-
dos, como los que vivimos en la 
actualidad.

Con el objetivo de rescatar esta 
tradición campesina e incenti-
varla como alternativa para ga-
rantizar la producción de alimen-
tos, la Asociación Nacional de 
Agricultores Pequeños (ANAP) en 
el territorio impulsa la realización 
de encuentros de boyeros en los 
13 municipios. El día 23 ocurrió el 
último en Vertientes, el cual tuvo 
carácter provincial.

En la fi nca La Victoria, ubicada 
en la comunidad Los Ángeles, y 
perteneciente a la cooperativa de 
créditos y servicios (CCS) Niceto 
Pérez, se midieron habilidades de 
enyugue y la calidad y rapidez con 
que los participantes emplearon 
el arado. La iniciativa, en opinión 

de los presentes es válida, aun-
que perfectible.

Uno de los ganadores fue Os-
mani Coralde Martínez, traba-
jador de la cooperativa de pro-
ducción agropecuaria (CPA) 20 
Aniversario, quien por poco más 
de cuatro años ha asumido por 
empleo el ser boyero.

“A Palomo y a Canelo (los bue-
yes), los cogí siendo ya una yunta. 
Pero rápido pude entenderme 
con ellos. Para esta profesión 
se necesita conocer muy bien 
a los animales y comunicarse. 
También hace falta mucha pa-
ciencia. Un trabajo tan impor-
tante en el campo casi se pierde. 
Lástima, porque resuelven mu-
chos problemas y hoy debería 
incrementarse”.

El otro vencedor fue Anastasio 
Domínguez González, campesino 
de la “Niceto Pérez”, quien ya no 
imagina su fi nca, ni su vida, sin 
Parrandero y Bailador.

“Mi yunta la construí yo mismo. 
Había pedido un pedazo de tie-
rra y pasaba mucho trabajo para 
prepararla y para todo. Un día 
me cansé de caerles atrás a los 
tractores y dije: ‘yo tengo que 
hacerme de mis animales’. Con 
ellos rompo la tierra, surco, cul-
tivo. Tengo varios implementos 

elaborados por mí como la pei-
neta o la triple pala. Los fabrico 
con discos de picadora viejos. No 
guataqueo, todo lo realizo con 
ellos. Hasta me sirven de medio 
de transporte. El buey tiene mu-
chas ventajas y una es que si cae 
un chubasco, el tractor no puede 
trabajar porque te aprieta la tie-
rra y te estropea el cultivo, pero 
ellos no. Además, no usan petró-
leo ni gasolina, solo un pedazo 
de soga y comida. Eso sí, mucha 
atención”.

La utilización de la tracción ani-
mal para el labo reo de la tierra 
ha probado ser una opción via-
ble, principalmente en las fi ncas de 
pequeñas dimensiones. Constituye 
además una práctica agroecológica 
amigable con el medio ambiente. 
En la provincia  se cuenta con más 
de 3 000 yuntas y hay 300 aproxi-
madamente en formación. Aun-
que la cifra se ha incrementado 
en los últimos años, está lejos de 
las necesidades de estos anima-
les en el ámbito rural.
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¿HASTA CUÁNDO DEBEMOS seguir ile-
gales?, se pregunta Rey Frank Bouza To-
sell. Según nos cuenta, tras el paso del 
huracán Irma se reconstruyó la cuarte-
ría Brasil, perteneciente al central azu-
carero de igual nombre, y se ubicaron 
allí varias familias. Sin embargo, no han 
podido legalizar su dirección porque 
de Vivienda los mandan a Planifi cación 
Física, y esta alega que el ingenio no 
acaba de entregar el inmueble. Agrega 
Frank que lo mismo sucede en el asen-
tamiento Nuevo Moscú. Entonces, que 

empiece con su parte el complejo azu-
carero y agilicen los trámites los otros.

LAS PREOCUPACIONES DE Jorge Rodrí-
guez Sánchez respecto a la antena 4G 
instalada en la calle Damas esquina a 
General Gómez le fueron respondidas 
personalmente por funcionarios de 
Etecsa. Según la carta llegada a nues-
tra redacción le explicaron las variables 
que determinan lugar, altura y condi-
ciones para instalar las antenas y que 
la señal 4G tiene menor alcance y baja 
potencia en interiores, sobre todo en 
locales con abundantes obstáculos y 
alejados de la misma, como es el caso 
de este usuario.

SOBRE LAS INCIDENCIAS referidas por 
Pedro Ramón Guerra Sánchez sobre el 
cementerio de la ciudad, desde la direc-
ción provincial de Servicios Comunales 

ratifi can el propósito de resguardar con 
efi ciencia el camposanto. Con ese fi n, de 
conjunto con la Ofi cina del Historiador 
se instalaron 35 lámparas LED y se in-
crementaron a 50 los agentes de seguri-
dad. Destaca la misiva el interés de las 
principales autoridades de la provincia 
por el lugar, lo que ha contribuido a so-
lucionar otras problemáticas.

COMUNALES RESPONDE OTRAS deu-
das. Sobre la poda indiscriminada de 
la brigada de mantenimiento de Áreas 
Verdes de la dirección del distrito Joa-
quín de Agüero reconocen que fue ex-
cesiva y dejaron orientaciones para que 
no volviera a pasar. De la limpieza de la 
calle Padre Valencia dijeron que había 
defi ciencias en el trabajo en cuanto a 
la recogida de los desechos con carros 
de tracción animal. A Francisco López 
Domínguez le informan que los tramos 

de las calles San José y Santa Rita, a los 
cuales hizo referencia por su mal es-
tado, serán evaluados para el plan de la 
economía del próximo año. Reconocen 
la situación que presentan otras arte-
rias de la ciudad, algunas pendientes de 
2019 por falta de fi nanciamiento.

LA DIRECCIÓN DEL núcleo del Partido 
y el Consejo de Dirección de la escuela 
primaria Marta Abreu, al igual que tra-
bajadores, alumnos, padres y la comu-
nidad, reconocen y agradecen la actitud 
humana de la dirección y trabajadores 
de la Ofi cina del Historiador de la Ciu-
dad de Camagüey (OHCC) por su apoyo 
incondicional en situaciones de peligro, 
prestándoles el auxilio oportuno y en-
grandeciendo el sentimiento solidario 
de la Revolución.

2020: ¿El fin de
la era Trump?

redaccionadelante@enet.co.cu 

Por Jorge Enrique 
Jerez Belisario

Moverse o no moverse...esa 
también es la cuestión
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Un meme en las redes sociales pide a gritos reins-
talar el 2020. No es para menos, y estamos en 
suspenso por lo que queda de año. El 3 de no-

viembre se defi nirá uno de los dilemas: las elecciones 
en Estados Unidos. Biden o Trump, uno de los dos al-
canzará los 270 votos electorales que abren por cuatro 
años el Despacho Oval de la Casa Blanca.

Hay quien pudiera preguntarse qué interesa esto en-
tre tantos problemas; sin embargo, al menos para Cuba 
signifi ca la pugna entre dos políticas. La de Trump, re-
trógrada y apegada a los intereses de la extrema de-
recha cubano-americana. La de Biden parece ser una 
continuidad de la del mandato de Obama, del que él 
formó parte, y más a tono con los tiempos actuales. 
Aunque el candidato demócrata dijo que presionaría a 
La Habana para promover cambios, no se puede olvi-
dar que su esposa estuvo en Cuba, en Camagüey, una 
pista para presagiar por dónde pudiera venir.

¿Burros o Elefantes, quiénes ganan? El actual presi-
dente conserva su base electoral, la misma que lo llevó 
hasta allí hace cuatro años, pero con eso no basta. Ten-
drá que convencer a los indecisos, algo posible porque 
su campaña ya lo hizo en 2016. Sobre todo, porque el 
magnate inmobiliario se presenta como anti-establish-
ment y un outsider.

Trump ha cumplido buena parte de sus promesas. 
La economía levantó fundamentalmente para la clase 
media, aunque algunos análisis dicen que él recogió 
los frutos del mandato anterior. Cumplió, a su manera, 
aquello de volver a hacer de Estados Unidos un país 
fuerte y respetado en política exterior y ese egocen-
trismo gusta mucho allí, da lo mismo que sea con Ru-
sia, China —su enemigo jurado—, Irán, el acuerdo cli-
mático de París o la Organización Mundial de la Salud.

La Convención del Partido Republicano presentó a 
Trump como el tipo duro, hecho para momentos difí-
ciles, hablaron sus familiares, amigos y él mismo, más 
de una vez. Se muestra tan seguro de la reelección 
que hace poco declaró que promovería cambios en la 
Constitución para ir por un tercer mandato.

Los estallidos sociales y la pandemia le han pasado 
factura, en un primer momento se mostró como el co-
mandante que necesitaba la situación, pero el tiempo 
pasó y su poca respuesta ante la crisis sanitaria lo 
tiene con bajos niveles de popularidad. Para noviem-
bre los cálculos estiman 260 000 muertes en Estados 
Unidos por COVID-19, más que en todas las guerras en 
que ha participado ese país, y si algo no le gusta al 
norteamericano es ver morir a los suyos.

A favor de Trump, sus votantes son mucho más entu-
siastas que los demócratas. El nivel de entusiasmo de 
60 millones de partidarios de Trump es muy alto. El de 
sus contrincantes, no tanto.

Joe tendrá que convencer a sus seguidores de salir 
de casa, de hacer largas colas donde pueden infectarse 
con el virus. Hasta ahora va delante en las encuestas; 
mas muchos simpatizantes a la hora de la verdad no 
van a las urnas, pues esta constituye de las pocas elec-
ciones en el mundo que se realizan un día laborable.

Ya Hillary Clinton sufrió en 2016 que el número de vo-
tos que obtuvo resultó menos importante que dónde 
los ganó. La mayoría de los estados vota siempre igual. 
Solo hay un puñado en los que ambos candidatos tie-
nen la opción de ganar: los péndulos o bisagras. Queda 
mucho camino y las cosas pueden cambiar, sobre todo 
cuando se trata de Trump. Por ahora los números su-
gieren que Biden tiene amplias ventajas en Michigan, 
Pensilvania y Wisconsin, tres estados industriales que 
su rival republicano ganó por márgenes inferiores al 1 % 
para asegurarse la victoria en 2016. Además, el demó-
crata domina en 11 de los estados péndulos y el repu-
blicano solo en tres. Esto explica la decisión del actual 
presidente de sustituir a su director de campaña y sus 
referencias a los sondeos falsos.

La cordialidad de Biden es clave: su sonrisa, su dis-
curso personal también encuentra un eco en estos 
tiempos de tristeza, pues perdió a su primera esposa y 
a su hija de 13 meses en un accidente automovilístico; 
más reciente, a su hijo, de cáncer. Esto le pone en el 
mismo plano emocional que las más de 150 000 fami-
lias enlutadas por el SARS-CoV-2. Sin embargo, la ma-
yoría lo sigue viendo como el vicepresidente de Obama.
Para vencer a Trump no basta con carisma, tendrá que 
ganarse el voto de simpatizantes de Bernie Sanders, 
especialmente el de los jóvenes, el de sectores de iz-
quierda y el de otras minorías que hoy no saldrían a 
votar. En ese sentido su compañera de fórmula Kamala 
Harris pudiera ayudarlo por ser mujer y afroamericana.

Pasó en 2016: Trump, con tres millones de votos me-
nos que Hillary, consiguió alzarse con los 270 votos 
electorales necesarios.

Estar en el cargo normalmente otorga ventajas. 
Desde 1980, solo un presidente en ejercicio, Bush pa-
dre, ha sido incapaz de ganar la reelección, pero nin-
gún otro ha protagonizado tantos escándalos en tan 
poco tiempo. Biden tiene todas las de ganar, pero no 
puede cometer errores. Falta todavía para saber si el 
3 de noviembre terminará o no la era Trump, ojalá sea 
esta una de las buenas que nos deje el 2020.
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Por Yang Fernández Madruga
Foto: Alejandro Rodríguez Leiva

José Manuel Caballero Aragón se enor-
gullece de sus 91 años. La motivación, 
más que por la cifra, le viene por ha-

ber sido partícipe de continuos sucesos 
de la historia de la Revolución Cubana. 
“Martí dijo que había dos cosas glorio-
sas: el sol en el  cielo y la libertad en la 
tierra”, refi ere este buen patriota, aman-
te del campo y de la poesía, quien fuera 
marcado de manera perenne por la triste 
emboscada de Pino Tres.

Desde el balance conversa casi inmóvil, 
con la mirada hacia la puerta de entrada 
de su humilde vivienda. Viste una camisa 
azul semiabierta, pantalones verde olivo 
y unas botas negras. Su imagen se ase-
meja bastante a la de un miliciano. Siem-
pre ha sido un combatiente. Todavía lo 
es: labra diariamente las dos hectáreas 
de tierra que posee en el amplio patio de 
su casa.

Llegó bien joven de Matanzas para 
buscar fortuna en una colonia cañera, La 
Unión, del entoces central Najasa. En ese 
lugar, tras sufrir en carne propia las du-
ras circunstancias de trabajo y observar 
las arrogantes actitudes de los esbirros 
de Batista para con los pobladores, de-
cidió unirse a las fi las de Roberto Reyes 
Reyes, del Ejército Rebelde; sin embargo, 
desde mucho antes, en su tierra natal, 
una situación familiar lo había impac-
tado demasiado: “Vi morir a cuatro de 
mis hermanos por la falta de dinero para 

que los atendiera un médico. Pelearía 
porque ese tipo de situaciones no volvie-
ran a ocurrir en nuestro país”.

Narra Manuel que tras ser aceptado en 
la tropa por el revolucionario Roberto 
Cruz, partieron “en los primeros días de 
septiembre para Oriente, donde inter-
ceptamos a Jaime Vega y a la columna 
Cándido González. Entre sus misiones se 
encontraba la de crear focos guerrilleros 
y sumar un mayor número de soldados a 
nuestras huestes”.

El 26 de ese mes los revolucionarios 
llegaron a Santa Cruz del Sur, donde ha-
bían colocado una mina en la carretera, 
en las proximidades del central Fran-
cisco, que explotó tras el paso del pri-
mero de cuatro vehículos pertenecien-
tes a las fuerzas de Batista. En la acción 
murieron siete militares del tirano, mas 
la respuesta a la escaramuza no se haría 
esperar.

“La misión era avanzar por la carretera 
de Santa Cruz del Sur con destino a Ciego 
de Ávila. Pero Jaime tomó la decisión de 
salir en la noche, en los cuatro camiones 
ocupados en Pino Cuatro. Fidel había di-
cho varias veces que no podían moverse 
en vehículos porque podían ser detec-
tados”. La desobediencia cobró muchas 
vidas.

Así, en la madrugada del 27, una ráfaga 
de M-16 abrió fuego contra la caravana, 
secundada por una bazuca que impactó 
en el vehículo más adelantado. En medio 
de aquella confusión, no todos pudie-
ron escapar, ni tuvieron la oportunidad 

para contar los hechos. Los capturados 
resultaron asesinados, más tarde, en el 
enclave conocido como La Caobita.

“Yo iba en el cuarto camión, y como el 
resto de mis amigos, no estaba seguro 
adónde dirigirme para que las balas no 
me alcanzaran. Y corrí hasta el cañave-
ral desde donde, precisamente, venían 
las ráfagas. En medio de la oscuridad y el 
desconcierto tuve suerte de salir ileso”.

La crueldad de los ofi ciales de los 
“casquitos” era desmedida. El sargento 
Otaño, después de detenerse la cara-
vana, lanzó dos granadas a los heridos 
y remató a los moribundos con una 
ametralladora. “Tal fue su odio y la bilis 
vertida que sus propios compañeros lo 
renombraron como el carnicero. Con la 
gesta del ‘59, él y su superior, el coronel 
Suárez Suquet, recibieron debida justicia 
por su larga lista de crímenes”.

Luego del triunfo de la Revolución, 
Manuel, fundador del II Frente cama-
güeyano, laboró en el departamento le-
gal del INRA provincial, donde fue uno 
de sus creadores. Se desempeñó como 
trabajador de la ANAP, en la tienda del 
pueblo, establecimiento situado próximo 
a su actual vivienda y luego en otras 
instituciones vinculadas a la agricultura 
como Acopio, y al fomento del desarrollo 
de ese sector en el país.

“Me jubilé a los 60 años, pero no me 
he retirado”, expresa Caballero Aragón 
mientras abre y cierra sus manos agrie-
tadas, callosas del duro ajetreo con el 
azadón. “Aquí en mi casa cultivo boniato, 

maíz, plátano, yuca, calabaza y caña. Me 
gusta ser productivo”, refi ere el anciano, 
quien mantiene viva en cada pared de la 
sala la imagen del Comandante en Jefe. 
Y recita: “Fidel, con tu ejemplo personal 
supiste inculcarnos la fe en la victoria, 
en todo lo que te propusiste hacer por el 
bien de la humanidad/. Y es que tú na-
ciste para vencer y no para ser vencido”. 
Tras una pausa, comenta la necesidad in-
negable de defender su legado.

Los 27 de septiembre son días tristes 
para Manuel. Siente la pérdida de sus 
33 amigos, casi hermanos, como Horacio 
Cobiellas Domínguez. Pero su alma le su-
surra que aquellos hombres caídos en la 
celada del enemigo se convirtieron, a la 
postre, en rayos de luz que incidieron en 
la libertad del 1ro. de enero de 1959.

Luces del 27 de septiembre

Con la instalación en el úl-
timo trimestre del año de 
siete máquinas de riego 

eléctricas de pivote central en 
áreas de la Empresa Agrope-
cuaria y Citrícola Sola (EACS), el 
norteño municipio duplicará las 
hectáreas benefi ciadas con re-
gadíos, al sumar un total de 805. 
Ello convierte a ese territorio en 
el de mayores capacidades de 
irrigación en Camagüey.

Para acondicionar las áreas 
donde estarán enclavadas las 
máquinas, cinco brigadas de tra-
bajadores acometen labores 
de desbroce de marabú, apile, 
reapile, quema y el pase de gra-
das de diferentes tonelajes. 

Los siete emplazamientos ya 
cuentan con los pozos y case-
tas y solo uno se encuentra en 
la limpia de la planta invasora, 
mientras que el resto recibe el 
laboreo de las gradas.

Según informó Raúl Alejan-
dro Bárcenas González, director 
general de la EACS, estos equi-
pos son indispensables para 
aumentar las producciones de 
cultivos varios, atendiendo a las 
características de los suelos de 
esa demarcación. 

El otro desafío radica en ga-
rantizar la fuerza de trabajo 
necesaria para mantener el 
polo productivo y cumplir así 

con el reto de lograr el au-
toabastecimiento del muni-
cipio, del polo turístico de la 
cayería norte, además de gen-
erar exportaciones y aportar 
a la alimentación de la capital 
provincial.

“Las nuevas máquinas deben 
arribar a la provincia en el mes 
de octubre, y pudiéramos llegar 
o acercarnos a los récords que 
tuvo hace años la empresa. Se 
priorizarán inicialmente los cul-
tivos de ciclo corto para entregar 

comida al pueblo lo más rápido 
posible, además del plátano y el 
frijol. La inversión está prevista 
para incorporar un total de 30 
sistemas de pivote central, estas 
son las siete primeras”, apuntó 
Bárcenas González.

Las máquinas se instalarán en 
la unidad básica de producción 
cooperativa (UBPC) 35 Aniver-
sario, en la UBPC Carlos Marx 
y en la unidad empresarial de 
base de Cultivos Varios de ese 
territorio.

Máquinas de riego duplicarán 
capacidades productivas                 

en Sierra de Cubitas

Organizan venta 
de productos por 
circunscripción

Por Daicar Saladrigas González

De positivas califi có el Consejo de Defensa Provincial 
(CDP) las primeras jornadas de la venta por viviendas 
de productos de primera necesidad comercializados 

por las cadenas Caribe y Cimex, modalidad experimental que 
pretende eliminar las aglomeraciones.

Muy demandada por la población, la iniciativa podría evi-
tar también el acaparamiento y reventa, al establecer un lis-
tado de las casas de cada cuadra asignadas a las unidades 
comerciales y puntos de venta. Por el distrito Julio Antonio 
Mella comenzó este miércoles la oferta de pollo y aceite. A 
partir de las experiencias de este, se extenderá a los tres 
restantes de la ciudad cabecera.

La mayoría de los habitantes del reparto Julio Antonio Me-
lla entrevistados por Adelante y otros medios de prensa refi -
rieron satisfacción por la decisión, y por las medidas organi-
zativas dispuestas (un representante de cada cuadra auxilia 
con el listado correspondiente al delegado de circunscrip-
ción y al personal de la tienda, los cuales verifi can además 
los carnés de identidad, pues no se precisa de la libreta de 
abastecimiento ni otro documento) aunque sugirieron esca-
lonar los horarios.

Justamente en el proceso de organización ha insistido Ariel 
Santana Santiesteban, presidente del CDP, quien resaltó la 
importancia de los factores fundamentales de la comunidad, 
encabezados por el delegado de circunscripción, por su in-
fl uencia positiva en los vecinos y por el conocimiento acerca 
de las características de cada lugar y de las familias.

La comercialización dependerá en las diferentes áreas de 
la disponibilidad de recursos, por lo que podrían variar los 
formatos y precios. Más adelante serán incluidos artículos 
de aseo, como detergente y jabón.

Al no ser este un sistema normado, los clientes deberán 
acudir en el tiempo establecido al punto asignado, los cuales 
se informarán oportunamente por los grupos de trabajo co-
munitario en dependencia de las condiciones de cada zona.

Texto y foto: Yurislenia Pardo Ortega

Las áreas donde se instalará la séptima máquina de riego se encuentra ahora en 
labores de desbroce de marabú.
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“Cuando me tocó orga-
nizar mi primer acto 
de masas me pasó 

algo curioso. Se conme-
moraba el XVI aniversario 
de los Comités de Defensa 
de la Revolución (CDR), en 
1976. Convocamos cuadra 
por cuadra para concen-
trarnos a las 8:00 p.m. del 
miércoles 22 de septiem-
bre en la entonces Plaza 
de la Revolución Joaquín 
de Agüero. Cuando con 
mucho entusiasmo llega-
mos esa tarde al lugar, no 
encontramos a nadie. Ni 
un alma. 

“En el camino había 
visto mucha gente aglo-
merada en las calles, pa-
radas frente a las ventanas de las casas 
viendo los episodios de Enrique de Lagar-
dere. La televisión transmitía a las 7:00 p.m. 
esas aventuras, y causaban furor. Además 
aquel día ‘el bueno’ y ‘el malo’ se iban a 
encontrar para aclarar no sé qué cosa; 
nadie se lo quería perder.

“El Primer Secretario del Partido en la 
provincia, en ese  entonces era Raúl Cur-
belo Morales, estaba allí y me miraba 
como diciendo: ‘Bueno ¿y tus cederistas?’. 
Y yo me moría de susto. Pero apenas se 
acabó el episodio, aún con la ‘musiquita’ 
fi nal, aquella plaza se llenó. Una inmensa 
concentración. Allí están las fotos, en el 
periódico Adelante”.

Rosa Úrsula González Pulido podría es-
cribir un libro. Conversadora y con me-
moria fresca transita a bordo de sus 80 
años una historia en crucero desde tra-
bajadora doméstica a coordinadora pro-
vincial de los CDR y miembro de su Secre-
tariado Nacional.

“Nací el 21 de octubre de 1940 en Tama-
rindo, al otro lado del arroyo El Calvario, 
para la vuelta de Chambas, en la actual 
provincia de Ciego de Ávila. Luego, la fa-
milia se mudó para el batey del central 
Pina, hoy Ciro Redondo. Allí de muy jo-
ven comencé a  trabajar duro como do-
méstica; y me sumé al Movimiento 26 de 
Julio.

“A partir de 1959 la Revolución me ofre-
ció la oportunidad de desempeñar nu-
merosas tareas políticas en las milicias, 
la Federación de Mujeres Cubanas y los 
CDR. Estudié en la Escuela Formadora de 
Círculos Infantiles en La Habana. También 
estuve en la Campaña de Alfabetización”.

Trabajadora del círculo infantil Cande-
laria Palma, en Morón, cursó la Escuela 
de Instrucción Revolucionaria desde 
donde fue incorporada al Departamento 
de Orientación Revolucionaria en la re-
gión. Asumió tareas como la creación del 
Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Administración Pública, y fue instructora 
de la Escuela de Enfermeras, en la ciudad 
de Camagüey. En 1968 la promovieron a la 
Central de Trabajadores de Cuba provin-
cial. Mucho en pocos años…

“Faltaban cosas por venir. Un día de 
1970 se dispuso que integrara la direc-
ción provincial de los CDR, donde hasta 
entonces no había mujeres. Allí comenzó 
otra historia porque si en alguna parte 
aprendí a trabajar con las masas fue en-
tre los cederistas”. 

Rosa Úrsula va desgranando con pasión 
su saga. Tiene recuerdos añorados de sus 
vínculos con la prensa porque de inicio y 
desde la CTC estuvo vinculada con la pro-
paganda. Recuerda impresos y afi ches, 

las páginas de Adelante, tiempos de mo-
vilizaciones hacia los cortes de caña. 

—¿En esa época empezó Zafra Musical?
—¿Quién olvida aquel programa de Ra-

dio Cadena Agramonte y mi querido locu-
tor Servando Hernández Yanes. Zafra Mu-
sical impulsó un destacado movimiento 
de masas. 

“Luego pasé a ser educadora provincial 
de los CDR y más tarde vicecoordinadora. 
Cuando en 1976 el Gobierno adquirió una 
nueva estructura con el Poder Popular fui 
nombrada coordinadora provincial de la 
mayor organización de masas”.

—En tiempos de grandes movilizacio-
nes populares… ¿a cuáles le gustaría 
referirse?

—Todas desempeñaron su papel. ¿Te 
acuerdas de aquellas campañas?: la lim-
pia de obstáculos en la agricultura, Mi 
casa alegre y bonita, las Patrullas clik, las 
guardias cederistas, la recogida de mate-
rias primas, la campaña de mecanización, 
las vacunaciones y Camagüey, ciudad 
jardín. 

Luego de 21 años de servicio en los 
CDR Rosa Úrsula se incorporó al sector 
jurídico pues en su trayecto concluyó la 
carrera de Derecho en la Universidad de 
Camagüey. Se hizo abogada. Estuvo en 
Arbitraje Provincial, el Ministerio de la 
Industria Ligera, en la consultoría econó-
mica CANEC S. A. y en el Poder Popular. 
Aparece certifi cada como fundadora de la 
Unión de Juristas de Cuba y de la Asocia-
ción de Comunicadores Sociales.

—¿Qué le han dejado los CDR además 
de distinciones e historias?

—Madurez política. Tengo magnífi cos 
recuerdos de todas las organizaciones 
donde estuve, pero los CDR me dieron la 
facultad de entender al pueblo, de par-
ticipar con el alma... y la oportunidad de 
estar junto a Fidel. Los CDR fueron para 
mí una gran escuela. A mis 80 años la-
mento la vitalidad que ha perdido la 
organización.

—¿Qué le falta?
—Fuerza; el toque casa por casa, intere-

sarse por los problemas de cada vecino, 
designar tareas sin miedo. Tengo con-
fi anza en que vamos a recuperarlas. 

Junto a distinciones, condecoraciones, 
eventos científi cos, la primera mujer en 
desempeñar aquí el cargo de coordina-
dora de los CDR participó en dos congre-
sos del Partido y suma cinco títulos de 
Vanguardia Nacional. 

Rosa Úrsula González Pulido, aquella 
joven y humilde trabajadora doméstica 
en el central Pina, devenida dirigente ce-
derista a impulsos de la Revolución, llevó 
la voz de Cuba a países de Europa y África 
en varias oportunidades.

Rosa Úrsula: mucho más que 
latidos de un corazón

Por Eduardo Labrada Rodríguez. Foto: Leandro Pérez Pérez

Por Jorge Enrique Jerez Belisario
Foto: Leandro Pérez Pérez

Ala palabra cederistas, casi ningún 
procesador de texto en los dispo-
sitivos digitales: computadoras, 

teléfonos móviles, tablets... la recono-
ce, pero qué cubano mayor de 14 años, 
y hasta menor de esa edad, no tiene 
idea de lo que entraña, aun cuando el 
suyo no funcione como los mejores.

Sesenta años hace de aquella noche 
en la que nació una organización única 
en el mundo. Cómo seguirla defen-
diendo en un contexto distinto, pero 
con el mismo enemigo al acecho, es 
el principal desafío que tienen hoy los 
Comités de Defensa de la Revolución 
(CDR).

La mayor organización de masas del 
país, con unos 138 000 CDR, cubre casi 
desde el cabo de San Antonio hasta la 
Punta de Maisí. En reciente visita a la 
provincia el entonces vicecoordinador 
nacional de la organización, hoy coor-
dinador, el Héroe de la República de 
Cuba Gerardo Hernández Nordelo, con-
versó con Adelante y dejó algunas cla-
ves que son útiles retomar, sobre todo 
cuando se acerca el aniversario 60.

“Los CDR tienen una fuerza incalcula-
ble, la del pueblo organizado, ese en el 
que confi ó Fidel aquella noche del 28 
de septiembre. Los tiempos y el con-
texto han cambiado, pero el enemigo 
sigue allí, haciendo de todo para de-
rribar la Revolución. Hoy nos toca apo-
yar de una manera distinta a la de los 
inicios, pero esa es la capacidad que 
no podemos perder, la de serle útil a 
Cuba en cualquier circunstancia. Las 
tareas actuales son la producción de 
alimentos, la higiene de nuestras cua-
dras para hacerle frente a la situación 
epidemiológica que enfrenta el país, el 
trabajo ideológico, el enfrentamiento 
al delito y las ilegalidades y enamorar 
a los jóvenes de la organización”.

Justamente este miércoles, cuando el 
presidente Trump arreciaba las medi-
das contra Cuba, en el programa radio-
televisivo Mesa Redonda Gerardo enfa-
tizaba algunas de esas líneas para los 
más de ocho millones de cubanos que 
integran los CDR. “Tenemos una par-
ticularidad, por ejemplo, los cubanos 
sentimos inmenso orgullo de nuestros 
médicos, de nuestros internacionalis-
tas, ellos son cederistas. Eso hace a la 
organización protagonista de la histo-

ria que hemos vivido desde 1960 hasta 
la actualidad. 

“Hay tareas tradicionales, las dona-
ciones de sangre —mediante las que 
se salvan cada año miles de vidas—, 
el apoyo a los procesos electorales, la 
discusión y aprobación de la Constitu-
ción, la lucha contra el mosquito Aedes 
aegypti y la vigilancia revolucionaria, 
así como los destacamentos Mirando 
al Mar, más de 300 en todo el país, que 
son un tremendo apoyo para nuestras 
gloriosas tropas guardafronteras y que 
cumplieron recientemente 50 años. 
Debemos revitalizar otras como la re-
cogida de materias primas, tan impor-
tante para la economía del país.

“Las personas tienden a valorar la 
labor de los CDR por la del suyo. Noso-
tros estamos conscientes de que no to-
dos funcionan igual, nuestro deseo es 
que todos trabajen bien, pero siendo 
realistas, resulta difícil porque se trata 
de 138 000 dispersos en toda Cuba.  

“Tenemos que acercar cada vez más 
la organización a la familia, a las co-
munidades, quedan tareas que per-
feccionar, como la atención a las per-
sonas vulnerables, a los familiares de 
quienes cumplen prisión, resolviendo 
los problemas de la comunidad, pro-
poniendo soluciones. Insertándonos  
en las nuevas tecnologías y las redes 
sociales, podemos desde allí también 
aportar y sobre todo ganar la partici-
pación cada vez más activa de los bi-
soños. No somos una organización de 
viejitos, como algunos suelen decir. 
Aunque sentimos un orgullo tremendo 
por los mayores que han dedicado la 
vida a los CDR, muchos jóvenes apor-
tan y pueden sumarse otros cada día. 
No queremos escuchar ‘mi CDR no 
funciona’, todo lo contrario, quisiéra-
mos escuchar ‘mi CDR no funciona y yo 
quiero ser el presidente para hacerlo 
funcionar’”. 

“En 60 años el país cambia, el mundo 
cambia, pero la misión se mantiene in-
variable: defender la Revolución”.

No lo duden, seguiremos cumpliendo 
la promesa de aquella noche del mul-
titudinario encuentro con Fidel, ahora 
con el ejemplo que nos inspira la es-
trella que Gerardo lleva en el pecho.

Seguir cumpliendo 
la promesa de
aquella noche

En junio, Gerardo visitó los barrios camagüeyanos, entonces como vicecoordinador de 
los CDR.
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Por Enrique Atiénzar Rivero 
Fotocopia: Cortesía del entrevistado

Transcurría el año 1961. Los saboteadores bus-
caban puntos vulnerables de la ciudad para 
burlar la vigilancia revolucionaria. Clara, al-

gunos miembros de su familia y vecinos observa-
ron un movimiento raro en la esquina de la cuadra 
donde vivían en el reparto La Mosca.

Israel Ruiz González, primer coordinador de los 
Comités de Defensa de la Revolución (CDR) en la 
antigua provincia de Camagüey, transcurridas va-
rias décadas, relata: “A nosotros nos llegó la infor-
mación de que querían explotar una bomba en la 
bodega. Fueron interceptados. No pudieron ejecu-
tar la acción”.

Como la anterior, son muchas las anécdotas que 
atesoran los CDR en el enfrentamiento al enemigo. 
“Han pasado los años y no recuerdo el nombre 
de la persona que detectó aquel otro hecho en la 
barriada de La Vigía, en Pancho Varona, entre Fer-
nando de Zayas y Artola, cuando quisieron poner 
una bomba. El CDR intervino y no lograron consu-
mar la fechoría, aunque se dieron a la fuga”.

Israel cumplió 20 años el 11 de octubre de 1960, 
días después de que Fidel llamara a crear los CDR 
el 28 de septiembre de aquel año. Junto a Benjamín 
Esquivel, Efraín Avilés y Manuel Guzmán, asumió la 
responsabilidad por decisión de la dirección de las 
Organizaciones Revolucionarias Integradas para 
fundarlos aquí.

Nacía la organización, en medio de vibrantes 
aplausos del pueblo congregado en número supe-
rior al millón de personas, frente al antiguo Palacio 
Presidencial.

Durante el discurso del Máximo Líder de la Revo-
lución se escucharon detonaciones y exclamacio-
nes de “¡Paredón!”. Así expresaban el deseo de jus-
ticia contra quienes, incitados por Estados Unidos, 
pusieron artefactos dinamiteros, para atemorizar a 
los participantes en la concentración de respaldo 
al proyecto social que se abría paso y que no pocas 
amenazas ha enfrentado en estos 60 años.

“Vamos a establecer un sistema de vigilancia re-
volucionaria colectiva. Están jugando con el pue-
blo y no saben todavía quién es el pueblo, están ju-
gando con el pueblo y no saben la tremenda fuerza 
revolucionaria que hay en el pueblo”, sostuvo Fidel 
en aquella ocasión.

Israel pese a su juventud fraguó su carácter por 
saber de dónde salían las cosas y el esfuerzo del 
padre en el sostén de la familia. Sudó la frente sa-
cando arena de los ríos para vender después. En 
una etapa cercana al triunfo de la Revolución, la-
boró en el antiguo mercado de Santa Rosa, abrazó 
allí el trabajo sindical del sector gastronómico y 
reafi rmó relaciones con miembros del Partido So-
cialista Popular hasta ingresar como miembro de 
la Juventud de esa organización de vanguardia.

Durante la creación de las Milicias Nacionales 
Revolucionarias integró esa fuerza y se dedicó 
a superarse política e ideológicamente. Estas y 
otras razones, más la experiencia acumulada en la 
constitución de los CDR en la manzana de la calle 
Sexta entre Camino de La Matanza y Jaime Noque-
ras, del reparto Bellavista, donde vivía, resultaron 
el escalón para su designación como coordinador 
provincial.

—¿Cómo transcurrió el proceso de incorporación 
del pueblo a la nueva organización?

—Los CDR se constituyen por voz de Fidel, el pue-
blo acogió la idea, masivamente respondió y allí se 
aglutinaron los mejores revolucionarios, aunque 
unos pocos se marginaron. Desde su surgimiento 
fueron una llama de apoyo a Fidel, a la Revolución, 
promovieron círculos de estudios, actividades cul-
turales, es decir, rebasaron la idea para la que fue-
ron creados.

En criterio de Israel, esta devino una organiza-
ción de gestión social, que abarcaba además de la 
vigilancia, “ infi nidad de acciones como caballo de 
batalla de todos. Si había que realizar un censo de 
población y vivienda, allí estaba; para el control 
de analfabetos y aportar alfabetizadores, el censo 

de consumidores, el de manteca que dio lugar a la 
libreta de abastecimientos, la campaña de vacuna-
ción. No hubo tarea que no se le confi ara”.

Viene a su lúcida memoria la ocasión en que tu-
vieron que asumir la venta de la leche y asegura: 
“Hoy tenemos más problemas, pero la etapa del 
triunfo de la Revolución fue más difícil. Aquella so-
ciedad comió muchos frijolitos chinos, asumió la 
distribución de zapatos y otros artículos porque no 
había en cantidades sufi cientes.

“Qué hubiera sido para algunos de hoy, la época 
de comer guanina, no había pollos ni huevos plani-
fi cados, ni nada como ahora”.

Afi rma que las épocas cambian, pero no pueden 
cambiar “la vida ni los principios. Los CDR llega-
ron para quedarse, tienen que perdurar porque es 
el pueblo organizado, puede haber problemas de 
dirección, en la ejecución de tareas, pero no debi-
lidad de ideas”.

Al recuerdo de la época se suma la escasez de 
recursos fi nancieros para asumir la responsabili-
dad en la dirección de los CDR, de medios de trans-
porte, de irse a los municipios en botella o en lo 
que apareciera.

“Las tareas de ahora son continuidad de las de 
ayer, en un escenario distinto, que asegura la invul-
nerabilidad de la organización, surgida para avan-
zar al lado de la Revolución y defenderla cueste lo 
que cueste.

“Los CDR fueron el compañero, el amigo y el her-
mano de los revolucionarios. En ellos se agrupó 
el 92 % de los vecinos; en la provincia se crearon 
32 distritos, 632 zonas y 16 600 CDR. Resultaron 
muy importantes los VR (vigilantes revoluciona-
rios), emplantillados como un gran ejército y que 
respondían con la información precisa en cada 
momento. No se movía nadie sin que los CDR lo 
supieran.

“Ahora cambió el sentido de la vigilancia, los 
CDR responden a una nueva situación. No hay con-
trarrevolución activa ni signifi cativa, ni alzados, y 
aunque siempre lo hemos hecho, nos enfrentamos 
a la delincuencia, a todo lo que atropelle a nuestro 
pueblo”.

Donde reside desde hace cuarenta años, en la 
calle San Esteban, a pocas cuadras del Centro His-
tórico de la ciudad de Camagüey, Israel mantiene 
la concepción de que cuando a la gente se le llama, 
responde y cumple las tareas, es un pueblo “que 
sabe, salvo algunos ilusos, lo que tiene que ha-
cerse. La Revolución jamás será vencida y los CDR 
jamás desaparecerán”.

La contrarrevolución encontró 
la horma de su zapato

Esmeralda a la 
Vanguardia

Este municipio celebrará 
el próximo 28 de sep-
tiembre con un incentivo 

mayor: ser el único en Cama-
güey en obtener la condición 
de Vanguardia Nacional de 
los Comités de Defensa de 
la Revolución (CDR). El papel 
de los cederistas en el en-
frentamiento a la COVID-19 y 
el trabajo en equipo de sus 
dirigentes de base, avalan el 
reconocimiento.

El pasado martes llega-
ron al norteño territorio las 
máximas autoridades de 
la organización provincial 
y respetando el distancia-
miento, entregaron la me-
dalla por la Defensa de la 
Patria y la Unidad del Barrio 
a quienes a diario cambian 
realidades en la comunidad. 
Oilda Fernández Cárdenas y 
Ada Ángela Cardoso Guerra 
resultaron las galardonadas 
junto a Ildelisa Ulloa Liza, 
que mereció la distinción 28 
de Septiembre.

En sus más de 44 años de-
dicados a los CDR, Ildelisa 

no solo se ha preocupado 
por los del barrio, sino que 
desde el aula de preescolar 
donde trabaja enseña a los 
más pequeños los valores de 
la Revolución.

“Tienen que saber de res-
peto, de amor a los símbolos 
patrios, de historia local… 
si desde los primeros gra-
dos les inculcamos la impor-
tancia de cuidar el pedacito 
donde vivimos y defender 
nuestros principios, entonces 
tendremos buenos cederis-
tas cuando sean mayores”, 
agregó Ulloa.

También como parte de las 
actividades por el aniversa-
rio 60 de los CDR colocaron 
dos placas Combatientes 
por la Vida en las viviendas 
de colaboradores cubanos 
de la Salud e integrantes de 
la Brigada Henry Reeve. Asi-
mismo, Beatriz González Ca-
brera, coordinadora por más 
de cinco años en el munici-
pio, mereció la condición de 
Cuadro Vanguardia Nacional.

Fiesta de barrio en 
Santa Cruz del Sur

Por Raúl Reyes Rodríguez 
(Radio Santa Cruz)

Por su desempeño inte-
gral, el CDR No. 4 de la 
Zona 63 de Santa Cruz del 

Sur se tituló este septiembre  
Vanguardia Nacional. Tal mé-
rito lo conquistaron además, 
individualmente, Yoaris Le-
chuga Suárez, Cándida Her-
nández Fábrega y Lidia Leo-
cadia Henry Thompson, y los 
Hernández Rodríguez como 
familia.

En el CDR No. 3 de la Zona 
16 de la comunidad Cándido 
González, que tuvo el mé-
rito a instancia provincial, se 
celebró el encuentro. Rosa 
Georgina Betancourt Ávila, 
también Vanguardia Provin-
cial, fue otra de las aplau-
didas junto a varios miem-

bros destacados de la mayor 
organización de masas del 
país, a propósito de su ani-
versario 60. A las manos de 
las vecinas Evangelina Grant 
Álvarez y Juana Milagros Her-
nández llegó la distinción 28 
de Septiembre, premio a su 
quehacer cotidiano.

Para Darieya Téllez Jimé-
nez, Jesús Vázquez Fumero y 
Julia Severina Barrero Blanco 
hubo aplausos especiales, 
que agradecieron su dispo-
sición para desempeñarse 
como mensajeros durante 
la etapa de transmisión 
autóctona limitada de la 
pandemia.

A nivel municipal, la con-
dición de vanguardia le fue 
adjudicada al CDR No. 5 de la 
Zona 63, así como a la 14 y 15. 
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En este 2020 se conmemora el centenario del fa-
llecimiento de una camagüeyana sumamente ilustre: 
Aurelia Castillo de González (1842-1920). Fue una de 
las personalidades más destacadas de la historia de 
la literatura nacional.

Pudiera decirse que todo lo que emprendió lo hizo 
en grande. Periodista, resultó la mujer reportera en 
lengua castellana más importante del siglo XIX: no 
solo colaboró con los más signifi cativos diarios cu-
banos; también realizó viajes extensos como corres-
ponsal extranjera, tanto a los Estados Unidos como 
a Europa. En ese continente, por ejemplo, entrevistó 
nada menos que a Louis Pasteur, el célebre científi co 
a quien se debió la vacuna contra la rabia. En Francia 
visitó y dejó crónicas memorables sobre la exposi-
ción de París de 1889. Sí, amigo lector, la misma sobre 
la cual escribió Martí, que solo la conoció a través de 
periódicos franceses, mientras que Aurelia recorrió 
prácticamente todos sus pabellones y, desde luego, 
subió a la cúspide de la entonces recién inaugurada 
Torre Eiffel.

Por cierto, cuando se comparan la crónica martiana 
bellamente imaginada y las páginas reales de la pe-
riodista camagüeyana, se advierten diferencias im-
portantes. Martí idealiza, hace poesía sobre las cró-
nicas que le llegaban en los periódicos a orillas del 
Sena; la camagüeyana, en cambio, hace inteligentes 
críticas sobre los productos agrícolas e industriales 
y, en particular, se ocupa del atraso de Cuba, que sí 
tuvo, aunque como colonia, un lugar en el pabellón 
de España.

Amiga personal de Ignacio y Amalia, escribió pá-
ginas inolvidables sobre el Bayardo camagüeyano. 
Asimismo, Julián del Casal tuvo en ella una segunda 
madre y una crítica inteligente. Enrique José Varona 
la respetó por lo mucho que valía. Escribió para ni-
ños; además de su aguda biografía de la Avellaneda, 
publicó poesía, cuentos... Por sentido patriótico y su 
compromiso con la revolución independentista, si-
gue siendo un ejemplo.

• El lunes cumplió años un nuevitero famoso que nació en Puerto Tarafa en 1953. Por irreverente 
quiso ser artista y logró más: ser extraordinario. Este 2020, Camagüey también celebra sus 50 años 
de pintor

La galería Amalia exhibe Cua-
dros para colgar detrás del 
sofá, muestra de ocho obras 

de Joel Jover Llenderroso, uno 
de los más singulares pintores 
cubanos contemporáneos que 
este año celebra medio siglo de 
trayectoria artística.

La mujer es la fi gura privile-
giada en los retratos y desnudos 
hechos con óleo sobre tela y 
técnica mixta sobre lino, a tra-
vés de los cuales se reafi rma 
su estilo personal forjado en la 

ciudad de Camagüey, donde en-
contró sosiego para trabajar.

Como sugiere el título y se 
confi rma en el montaje, las pie-
zas realizadas durante el 2020 
tienden un puente de promoción 
al mobiliario de los artesanos Al-
berto Cabalé, Benito Rodríguez, 
Elizhabeth Vallejo, Juan Carlos Ca-
balé, Grupo Mc Pherson, Rolando 
Suárez y Rolando Torres. 

Precisamente, la galería Ama-
lia tiene como antecedente el 
desaparecido espacio La Oveja 

Negra, que funcionó en una sala 
de la galería Alejo Carpentier. Jover 
lo fundó cuando laboraba como 
especialista del Fondo Cubano de 
Bienes Culturales (FCBC), institu-
ción comercializadora entonces 
dirigida por Ileana Sánchez.

Esta celebración de vida de 
Joel Jover en la sede de la fi lial 
del FCBC incluyó un coloquio 
para resaltar además su dimen-
sión intelectual como crítico de 
arte y escritor.

La investigadora Kezia Henry 
compartió resultados del estu-
dio semiótico a la serie Postales 
de Orán (1993), considerada una 
ruptura visual, y una confi rma-
ción del amplio registro como 
lector, pues creó las piezas mo-
tivado por la novela La peste, 
del francés Albert Camus.

El curador y crítico de arte 
Pavel Barrios ponderó el estilo 
personal e identifi có sobriedad 
en el color, composiciones lúdi-
cas y desacralizadoras, y códigos 
personales con las espirales, la 
lengua relampagueante, las cru-
ces griegas y el muro, todo fruto 
del culto al ofi cio artístico, algo 
que siempre requiere tiempo.

El escritor Jorge Santos elogió 
sus cuadernos Poemas del sal-

vaje (2002) y Retrato con pez y 
mar de fondo (2008), publicados 
por la Editorial Ácana; e iden-
tifi có en los textos la nostalgia 
por su natal Puerto Tarafa, en 
Nuevitas.

Fue apreciado el programa 
televisivo Galería Ciudad, del 
realizador Jorge Campanería, 
con el tema del tejido social 
del artista, y para el cual en el 
2017 Jover dijo que solo necesita 
salud, tiempo, espacio e ideas 
para pintar.

El 2 de febrero pasado co-
menzó la celebración por sus 
50 años de vida artística, con 
la apertura de la retrospectiva 
Rarities, en el museo provincial 
Ignacio Agramonte. Entonces 

recibió la dedicatoria de la Se-
mana de la Cultura.

En cuanto a la producción li-
teraria, tiene pendiente de pu-
blicación un libro sobre crítica 
de arte con el sello editorial 
Arte Cubano; y escribe cuentos 
en los que ubica a íconos como 
John Lennon y Marilyn Monroe 
como personajes de Tarafa, pue-
blo pesquero localizado al norte 
de la provincia.

La pesadilla de Joel Jover es 
repetirse. Cada mañana al des-
pertar desea abrir las ventanas 
de su casa y ver el mar donde 
está el Parque Agramonte; y 
tiene como sueño mayor, ser 
recordado como un artista que 
aportó algo a Camagüey.

Camagüey sigue siendo un es-
pacio para fi lmaciones. Esta 
semana se graba Mi raza, el 

proyecto de animación del guio-
nista y director Henry de Armas 
Leyva, ganador del pitching de El 
Almacén de la Imagen en el 2019.

Con el fi nanciamiento otorgado 
por el Instituto Cubano de Arte e 
Industria Cinematográfi cos (Icaic), 
el joven realizador logra impulsar 
su historia dedicada al sentido de 
la vida en una tribu, como metá-
fora de esperanza a la humanidad. 

Henry eligió la técnica de stop 
motion, una experiencia nueva 
para el equipo. Quería las fi guras 
de carbón, pero su productor Isaul 
Ortega encontró la variante con 

poliuretano, y dejó la poliespuma 
para simular los peñascos.

Ha sido un trabajo artesanal con 
elementos en miniatura en la es-
cala de uno en 25. Para esta ani-
mación corpórea, José Denis Reyes 
concibió la dirección de arte en 

función de un mundo fantástico a 
partir del estudio de las rocas.

El lunes comenzó el rodaje en un 
área de la Casa del Joven Creador. 
Allí el fotógrafo Norlys Guerrero 
cuida la continuidad de la luz, de 
un plano a otro, en un corto donde 
la fuente principal es una fogata.

También puede encontrarse a 
Rodolfo Caraballo, quien se es-
trena en stop motion, y tendrá a 
cargo la edición de un proyecto 
aglutinador por primera vez en 
Camagüey de varios jóvenes inte-
resados en este tipo de animación.

En principio, el ganador del pit-
ching debe estrenar la obra en El 
Almacén de la Imagen, cuya edi-
ción 30 tendrá lugar aquí del 27 al 
30 de octubre. Con esta muestra la 
Asociación Hermanos Saíz ofrece 
luz joven a la imagen.

Según Henry de Armas, la de-
mora en la entrega del presu-
puesto y la complejidad de la si-
tuación epidemiológica debido a 
la COVID-19 en Cuba atrasó el pro-
ceso de realización de Mi raza.

Los 50 y... de Jover

Mi raza 
en acción
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Por Luis Álvarez Álvarez

Joel Jover junto a Tamira González, directora provincial de Cultura, y el realiza-
dor audiovisual Reynaldo Pérez Labrada, durante la apertura de la exposición.
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A cargo de Félix Anazco Ramos

Por segunda semana consecutiva, 
los Toros de Camagüey terminan 
con resultado positivo en la toda-

vía joven 60 Serie Nacional de Béisbol. 
Aprovechando la condición de locales, 
los dirigidos por Miguel Borroto logra-
ron dividir ante Villa Clara el pasado 
fi n de semana con marcador adverso 
el sábado de 6-4 y el domingo un fa-
vorable 1-0.

En el segundo choque sucedió algo 
que podría ser inédito en la “serie de 
la pelota Teammate”. El abridor Frank 
Madan lanzó lechada de nueve entra-
das, en las que solo permitió tres im-
parables, regaló un boleto y ponchó 
a siete Leopardos. Esa tarde también 
fue la de la resurrección de Yordanis 
Samón, quien dejó al campo a los na-
ranjas con largo doblete al jardín cen-
tral, y desde ese momento no para de 
empujar carreras.

El martes, los Elefantes pisaron 
fuerte a su llegada al “Cándido Gonzá-
lez” con éxito de 8-4, en el que destacó 
la acción combinada de los lanzadores 
Abel Campos y Hermes González. Por 
Camagüey volvió a defraudar el rele-
vista granmense Juan Ramón Olivera, 
perdedor del choque. Veinticuatro 
horas después Yosimar Cousín tomó 
la justicia por su brazo y amarró a los 

paquidermos durante todo el juego 
(10-2) para asegurarse como líder en 
victorias del torneo y mantener el paso 
perfecto en tres salidas.

Permitir que Yosimar sobrepasara 
nuevamente los 100 lanzamientos, aun 
con ventaja de ocho en el noveno capí-
tulo, se está convirtiendo en costum-
bre en este inicio de campaña, muestra 
de la poca confi anza en los relevistas. 
El entrenador de pitcheo, Pedro Luis 
Lazo, dijo a Adelante que “el bullpen no 
ha respondido y por eso mantenemos 
a los estelares más tiempo del que qui-
siéramos. Pero no va a ocurrir así du-
rante toda la Serie, pues confi amos en 
que los jóvenes que tenemos para re-
levar mejoren con el paso de los días, 
pues carecen de fogueo competitivo”.

El partido de cierre quedó sellado en 
la cuarta entrada, cuando Cienfuegos 
tenía ventaja mínima de 4-3. Esto dejó 
a los agramontinos con cuenta positiva 
de seis triunfos y tres fracasos en el 
segundo puesto de la tabla de posicio-
nes, a un juego de los líderes Santiago 
de Cuba e Industriales. 

Hoy la manada comienza un periplo 
occidental que tiene su primera pa-
rada en el “Capitán San Luis” de Pinar 
del Río y continuará a mitad de se-
mana contra Artemisa. 

El 9 de diciembre de 2013 Yusney Sa-
borit abrió un juego de béisbol ante 
Matanzas sin imaginar que su carrera 

estaba a punto de terminar. Días después, 
el zurdo resultó elegido para un chequeo 
médico aleatorio que incluía un ecocar-
diograma. El examen arrojó un trastorno 
de la válvula mitral que le producía una 
insufi ciencia. La alteración estructural 
que esto provocaba en su corazón podía 
disminuir su capacidad funcional e inclu-
so derivar en un fallo cardíaco que se co-
rroboró con una prueba de esfuerzo que 
solo pudo llevar hasta el 63 %. Con ese 
diagnóstico, el doctor Francisco Monte-
sinos, jefe médico de la Comisión Nacio-
nal de Béisbol, decidió separarlo del alto 
rendimiento.

“Sentí que era el fi nal de mi vida. Nunca 
entendí lo que decían las pruebas porque 
siempre me sentí bien físicamente. En 
aquel entonces caí en un estado depre-
sivo en el que pensé hasta las cosas más 
extremas. Poco a poco, y con la ayuda de 
amigos y familiares fue calmando el dolor, 
pero nunca desapareció mi tristeza”, nos 
contó el zurdo en las gradas del “Cándido 
González” el pasado martes tras su vuelta 
al rol de abridor, siete años después.

¿Cómo logró retornar al juego? Pues 
hace unos meses se acercó al manager 
Miguel Borroto para expresarle su dis-
posición de integrar la preselección de 
los Toros. Este lo puso en manos de un 
equipo de prestigiosos profesionales de 
la Cardiología en Camagüey, y después 
de realizarle una prueba física similar a 
aquella, determinaron que algo había 
cambiado.

Explica el doctor Ángel Miranda, quien 
siguió su caso desde el episodio de 
2013, que “su capacidad funcional es 
otra. Ahora lo llevamos hasta el 92 % del 
examen físico y respondió satisfactoria-
mente, lo que no quiere decir que haya 
desaparecido el prolapso de válvula mi-
tral, pues un nuevo ultrasonido realizado 
esta semana así lo corrobora”.

Las pruebas han obligado a poner en 
dudas si Saborit puede continuar en el 
alto rendimiento, por lo que la comisión 
médica nacional lo evaluará en fechas 
próximas en La Habana. Esta noticia llegó 

horas antes de su salida de esta semana 
ante Cienfuegos. 

En la noche del lunes, Yusney casi no 
pudo dormir: “Volvieron los recuerdos y 
la negatividad, y si no es por el apoyo de 
mis compañeros de equipo y de Borroto, 
que me ha tratado como un padre, toda-
vía estaría llorando. Yo sé que mi con-
dición tiene un riesgo de muerte súbita, 
pero eso no me ha alejado de los terre-
nos. Seguí lanzando en campeonatos pro-
vinciales, ligas azucareras y en cualquier 
otro torneo que aparecía, incluso he rea-
lizado trabajos fuertes para mantener a 
mi familia. Soy consciente de la respon-
sabilidad que tienen los doctores con mi 
caso y los respeto. Si pudiera elegir, pre-
fi ero morir en el box que en la calle”.

Así, entre dilemas médicos, pasiones 
deportivas y certezas existenciales, trans-
curre el extraño caso de Yusney Saborit, 
un vertientino que vive por el béisbol. 
Pase lo que pase, su entrega y amor ya ha 
calado en el sentimiento colectivo de un 
equipo que cada vez suma más motiva-
ciones para alcanzar el éxito mayor.

Ya por tres semanas la preselección nacional redu-
cida de lucha grecorromana concreta su período 
preparatorio para los Juegos Olímpicos de Tokio 

2021 desde el Palacio de los Deportes Rafael Fortún, de 
Camagüey, con la guía del avezado entrenador Raúl Tru-
jillo.

El equipo de 15 atletas incluye a los estelarísimos Mi-
jaín López e Ismael Borrero, serios aspirantes a conquis-
tar la medalla de oro en la capital japonesa. Completan 
la nómina Luis Orta, Javier Duménigo, Yoel Antomarchi, 
Yosvani Peña, Ariel Fis, Daniel Grégorich, Antonio Durán, 
Gabriel Rosillo, Yasmani Lugo, Oscar Pino, Ángel Pa-
checo, Keldis Yosef y Reinier Monteagudo.

Según explicó a Adelante el coach Trujillo, “la prepa-
ración comenzó con un mesociclo básico restaurador, 
en el que hemos comprobado que todos los muchachos 
cumplieron con las rutinas físicas orientadas para la 
cuarentena. Llegaron en sus pesos y con la relación ade-
cuada de pulsaciones por segundo para cada ejercicio”. 

Con pasajes asegurados en cada división, el reto de 
los gladiadores clásicos cubanos es llevar a Tokio a las 
fi guras de mejor desempeño en lo que resta de calen-
dario, por lo que la competitividad se percibe desde el 

calentamiento previo a cada jornada. En el concierto de 
agarres, forcejeos y golpes contra el colchón, todos es-
tán demostrando su posibilidad de ser los elegidos.

“Afortunadamente tenemos muchos talentos en la 
preselección ampliada de 28 hombres, por eso cuando 
traemos dos por categoría a un concentrado se nota 
tanta calidad. En los +130 kilogramos hay cuatro, debido 
al rigor que necesita Mijaín para llegar en óptima forma, 
algo que no se logra solo con Pino, que es multimeda-
llista mundial”, destacó Trujillo, quien está auxiliado 
por Filiberto Azcuy, Mario Olivera y Carlos Ulacia.

Antes de que se suspendiera la cita estival este año, 
los expertos de la Unión Mundial de Luchas pronosti-
caban entre cuatro y cinco medallas para la delegación 
cubana, cosecha que podría asegurar además el primer 
lugar por países, como se consiguió en la edición de Río 
2016.

A la espera de que el próximo 5 de octubre el máximo 
ente de este deporte apruebe un nuevo programa inter-
nacional de eventos, los grequistas criollos comenzarán 
una serie de microciclos alternos y multivariados para 
llegar en forma al torneo nacional, que debe celebrarse 
en diciembre próximo. No obstante, el gran medidor lle-

garía a mediados de ese mes, si fi nalmente se mantiene 
el campeonato mundial.

En Camagüey, una de las principales plazas de esta 
disciplina en el país, nuestros mejores luchadores han 
encontrado las condiciones necesarias para comenzar 
a “cocinar” el banquete olímpico. La alimentación, la 
calidad de los servicios y las instalaciones, así como 
el rigor con que se les aplica el protocolo sanitario 
para evitar contagios con la COVID-19, forman parte 
del sazón camagüeyano que llevarán las medallas de 
Tokio 2021.

Cómo se “cocinan” medallas 
olímpicas de lucha greco 
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Toros dan positivo 
en su segunda 
semana

Yusney Saborit, 
la vida en el juego 
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Al lector

Crónicas raras

Viñeta

Nuestra página sigue de rumba, por dos motivos de 
septiembre. Como estamos a pocas horas del cente-
nario del poblado de Sola, proponemos un brindis 
con personajes e historias en nombre de las genera-
ciones de camagüeyanos que allí nacieron o se forja-
ron con estudio y con trabajo. También nos motivan 
los 50 años de labor periodística de Adolfo Silva, un 
colaborador habitual de La Hendija, quien da leccio-
nes contra los párrafos ampulosos, los textos aburri-
dos y las líneas sin corazón. Él nos cuenta el origen 
de una frase popular. Recibamos la lectura como una 
fi esta. Por suerte estamos bien lejos de Guatao. 

Pueblo Viejo Historias cubiteñas
Los orígenes y el devenir de los 

pueblos encierran cosas disí-
miles, en ocasiones hermosas 

o contradictorias, a veces hasta 
determinadas por un poco de azar. 
También e inevitablemente cargan 
con visiones individuales o institu-
cionales, así al menos ocurrió para 
Sola, un naciente caserío de los 
preludios del siglo XX.

En una comunicación ofi cial, el al-
calde de La Gloria City informaba a 
su homólogo del municipio de Ca-
magüey que “…se está fomentando 
un poblado en la estación de ferro-
carril de la costa norte de Cuba, que 
lleva el nombre de Sola…”. La fecha 
de ese documento, 28 de septiem-
bre de 1920, se asumió como día de 
la fundación.

El nombre sale del patronímico 
del propietario principal de las 
tierras, el ingeniero civil Francisco 
José de Sola y Bobadilla. Ese señor 
adquirió el terreno para construir 
un central azucarero, que llamaría 
Sixto. Entre el personal obrero vin-
culado al proyecto se establecieron 
las familias de los combatientes 
revolucionarios, nacidos allí: Mario 
Herrero Toscano y Manuel José Gó-
mez Sartorio, este último asaltante 
al Palacio Presidencial.

Lo de Central Sixto homenajeaba 
a su hermano José Sixto de Sola, 
fundador de la revista Cuba Con-
temporánea y con crédito desta-

cable en el ámbito del deporte por 
introducir el baloncesto en Cuba y 
en 1915 crear la Liga Nacional, de la 
que fuera Secretario. También pre-
sidió la Liga de Baseball Amateur 
de Cuba. Eso infl uyó en Francisco, 
el primogénito, para donar sin gra-
vamen la manzana 12, donde se lo-
caliza el estadio del pueblo.

El proyecto del central fue aban-
donado debido a la crisis defl a-
cionaria de 1920-1921, aunque se 
disponía de gran parte de la ma-
quinaria y del personal. La malo-
grada industria resultó un revés 
para el naciente y vital desarrollo 
del asentamiento, no obstante, se 
mantuvieron las colonias de caña 
sembradas, asunto mancomunado 
también al cruce del Ferrocarril 
del Norte de Cuba y las activida-
des económicas de la madera y los 
cítricos.

El ferrocarril signifi caba casi todo 
para Sola. Transportaba a los nuevos 
pobladores con sus mudadas, los 
abastecimientos para el sustento de 
las dependencias comerciales del 
lugar y nuestras producciones. Era 
la vía del correo, el telégrafo, las re-
vistas y los periódicos.

Hacia 1946 un devastador incen-
dio expolió toda la madera de la 
parte compacta del centro urbano, 
y en el mismo mes de septiem-
bre, una década después, ocurrió 
otro siniestro a consecuencia de 
una centella que originaría una de 
nuestras leyendas e inspiraría al 
poeta de la localidad “Santo” Ri-
vero a escribir las décimas Sola en 
llamas, primer símbolo artístico de 
identidad del lugar.

Desde luego, varios aconteci-
mientos marcan la vida del territo-
rio, pero ninguno engendró tantas 
transformaciones como la creación 
del Plan de Escuelas en el Campo. 
Durante tres décadas el territorio 
acogió el concentrado estudiantil 
más grande de la provincia. 

El tempo comarqueño se tras-
mutó en un artifi cial ambiente cos-
mopolita, donde sobresalía la car-
telera cultural con las presentaciones 
exclusivas de la folclorista peruana 
Susana Baca en el teatro de la Casa 
de Cultura y la formidable banda ale-
mana de rock Karat en la plaza.

La conmemoración este 28 de 
septiembre del centenario del po-
blado es un acontecimiento tras-
cendental y antojadizo. Podemos 
asomarnos a las entrañas funda-
cionales de Sola, y a la mañana si-
guiente, frente al surco, resembrar 
sueños que acompañen y llenen de 
porvenir.

Por Inovelio Martín (Historiador)

“...acabó como la fi esta del 
Guatao”.

Así es común que los cu-
banos ilustren, con una expre-
sión muy popular, el fi n vio-
lento de cualquier hecho.

Generaciones tras generacio-
nes la han utilizado sin cono-
cer su origen, pues lo sucedido 
en aquella velada alegre y trá-
gica se había esfumado con el 
transcurso del tiempo.

Ya nadie recordaba a Fela 
Cuesta, ni los impactos de su 
desentono en un jolgorio que 
comenzó común y terminó 
famoso.

Fue el fallecido intelectual 
Samuel Feijóo quien desente-
rró del olvido las particulari-
dades del asunto.

Apasionado por recopilar 
testimonios convertidos en 
huellas del folclor, Feijóo des-
tapó el enigma e incluyó el re-
sultado en el libro Mitología 
Cubana.

Según la investigación, en 
una etapa imprecisa residió, 

en el área habanera denomi-
nada el Guatao, Fela Cuesta, 
cuya belleza hacía volar las pa-
siones como el golpe de un hu-
racán en las fl ores de un jardín.

Era hermosa, pero también 
muy zalamera, y andaba, con 
su imagen y su conducta pro-
vocadoras, en un pueblo chi-
quito, un infi erno grande.

El explosivo suceso ocurrió 
en un baile.

La bella muchacha coqueteó 
con tres hombres en el convite, 
y ya avanzada la madrugada 
los vapores del ron y de los 
celos causaron una trifulca de 
proporciones antológicas.

Es difícil creerlo, pero de 
acuerdo con el relato el alter-
cado fue tan fuerte y tumul-
tuario que la casa donde se 
efectuaba el fandango quedó 
destrozada.

Y todo por Fela Cuesta, la 
mujer monumental cuyas pro-
vocaciones consagraron con 
la fama a aquella fi esta del 
Guatao.

Siempre aparecen en mi gaveta páginas suel-
tas con notas, párrafos, retazos de vivencias, 
recuerdos y referencias que reunidas pueden 

conformar el inicio de historias no contadas. De 
Sola tengo una buena carpeta, y aquí aprovecho 
para compartir este apunte.

***

Ayer como quien dice. Espigada y siempre son-
riente. Humilde. No recuerdo de otra forma a Flé-
rida Galván Argüelles, mi colega desde octubre de 
1956 cuando en las aulas de la escuela profesional 
de periodismo Walfredo Rodríguez Blanca, en Ca-
magüey, comenzamos a hacer nuestras primeras 
armas en la profesión. De entre el grupo de es-
tudiantes más jóvenes nos sacaba la ventaja de 
su experiencia como corresponsal en Sola del pe-
riódico El Camagüeyano. Ese rotativo era el más 
importante de la provincia. Cada día recibían en 
la redacción notas, informaciones y crónicas del 
quehacer de una comunidad perdida en el polvo 
rojo de las veredas cubiteñas. Por su profusa co-
rrespondencia se le facilitó una sección bajo el tí-
tulo De Sola, a donde iban a parar lo mismo las in-
cidencias de un bautizo que una alcantarilla rota, 
una bronca callejera o la solicitud de presupuesto 
para una escuela. Luego de 1959 trabajó como co-
rresponsal para Adelante y por entonces era la 
única mujer con tal misión aquí. De ella guarda-
mos los buenos recuerdos de una época y su avis-
pada forma de hacer periodismo de calle sacando 
noticias de donde parecería que no las había.

La fi esta del GuataoPor Adolfo Silva Silva (Colaborador)
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