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Vivir para 
sanar

Con el 
espíritu de la 
Patria

Boxeo y lucha 
a pie de obra

Cultura

Por Lisyen Halles Ravelo 
Foto: Rodolfo Blanco Cué (ACN)

Por Olisbet y Rafael aplau-
dimos mucho y sin saberlo a 
las nueve de la noche. Fueron 
parte del equipo que en el 
hospital Amalia Simoni reci-
bió los primeros casos posi-
tivos a la COVID-19 en marzo 
de 2020. También ellos, uni-
dos por lo profesional y lo 
sentimental, dejaron detrás 
familia y temores y colabo-
raron en México para mejorar 
la situación epidemiológica 
allí cuando sus números solo 
subían. Ese esfuerzo se pre-
mió este jueves. Se les volvió 
a aplaudir, ahora de cerca.

Junto a otros 22 compa-
ñeros los doctores Olisbet 
Machado Cuadrado y Rafael 
de la Riva Águila recibieron 
la Medalla Hazaña Laboral, 
uno de los lauros que du-
rante todo el mes entregará 
la Central de Trabajadores de 
Cuba (CTC) a profesionales 
y técnicos de la Salud en la 
provincia.

En la ceremonia, desarro-
llada en la Universidad de 
Ciencias Médicas Carlos J. 
Finlay se otorgó además el 
sello Mérito al Humanismo 
y la Solidaridad a otros once 

valientes de batas blancas 
y a las consultas de infec-
ciones respiratorias de los 
nueve policlínicos ubicados 
en la ciudad capital.

“Agradecemos que nos 
tengan en cuenta para tan 
importantes condecoracio-
nes. Ayudar siempre ha sido 
nuestra bandera, lo que he-
mos aprendido de la Revolu-
ción. Hacemos todo aquello 

que está en nuestras manos 
sin esperar nada más que 
el bienestar de todos. Esta 
medalla que hoy resalta en 
nuestros pechos también 
pertenece a los colegas que 
perdieron la batalla y a los 
que en cada rinconcito se 
visten de blanco y salvan”, 
expresó Rafael.

De acuerdo con Maximina 
Castellanos Soto, miembro 

del secretariado provincial 
de la CTC, tendrán lugar en el 
territorio un total de 16 actos 
de reconocimiento, uno en 
cada municipio, a excepción 
de Nuevitas, Guáimaro y Ca-
magüey, donde se realizarán 
dos. Se entregarán cuatro Ór-
denes Lázaro Peña de Primer 
Grado, 375 Medallas Hazaña 
Laboral y 30 Sellos Mérito al 
Humanismo y la Solidaridad.

Por Félix Anazco Ramos

Casi la mitad de los Domadores de 
Cuba que subirán al ring del Cam-
peonato Mundial de Boxeo de Bel-
grado 2021 nacieron en esta provin-
cia. En la lista de 12 peleadores que 
dio a conocer el jueves el presidente 
de la Federación Cubana de Boxeo, 
Alberto Puig de la Barca, aparecen 
los agramontinos Damián Arce, Ke-
vin Brown, Yoenlis Hernández, Julio 
César La Cruz y Dainier Peró. El pri-
mero regresa al puesto de primera 
fi gura en el equipo nacional; Brown 
y Yoenlis se estrenan en un gran 
evento, y La Cruz y Peró se reafi rman 
tras participar en los Juegos Olímpi-
cos de Tokio 2020.

Precisamente uno de los campeo-
nes olímpicos cubanos, Arlen López, 
es el gran ausente del grupo. Según 
Puig, el guantanamero tuvo proble-
mas que le impidieron alcanzar la 
forma física óptima. Julio, Andy Cruz 
y Roniel Iglesias, los otros tres titu-
lares bajo los cinco aros, encabezan 
la escuadra nacional.

Recordemos que para la lid de la 
capital de Serbia se amplió la canti-
dad de divisiones y por primera vez 
las medallas estarán respaldadas 
por jugosos premios monetarios. 
En la última reunión del orbe, Eka-
terimburgo 2019, Cuba solo consi-
guió una medalla de cada color, a 
la cuenta individual de Andy (oro), 
Lázaro Álvarez (plata) y La Cruz 
(bronce).

Este es el equipo completo:
48 Kg: Billy Rodríguez (HAB).
51 Kg: Damián Arce (CMG).
54 Kg: Yosbany Veitía (SSP).
57 Kg: Osvel Caballero (MAY).
60 Kg: Lázaro Álvarez (PRI).
63,5 Kg: Andy Cruz (MTZ).
67 Kg: Kevin Brown (CMG).
71 Kg: Roniel Iglesias (PRI).
75 Kg: Yoenlis Feliciano Hernández (CMG).
86 Kg: Herich Ruiz (IJV).
92 Kg: Julio César La Cruz (CMG).
+92 Kg: Dainier Peró (CMG).

Agradecimientos al valor

Proezas de lo cotidiano
Por Gilberto Rodriguez Rivero. Foto Leandro Pérez Pérez

La EMI Ignacio Agramonte (Planta Mecánica) recarga su día a 
día con la pasión de los que piensan como país, y ven en cada 
obra una fórmula para ponerle corazón. 

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Defensa (SNTCD) 
festeja su medio siglo e instituyó el Sello 50 Aniversario, buen 
pretexto para reconocer a dirigentes sindicales, aniristas, jubi-

lados, directivos… que tejen con sudor y esfuerzo los altísimos 
resultados de la institución. El homenaje fue sencillo y reco-
noció cada obra tocada por la mano del movimiento obrero.

Y en esa vanguardia creativa, las banderas de Proeza Labo-
ral les fueron entregadas por Mariela Verde Alba, secretaria 
general del SNTCD, a Humberto Céspedes Pérez y Julio Hur-
tado Betancourt, directores de la fábrica de Estructuras Metá-
licas y del Centro Investigativo (CIDAI), respectivamente. 

En la EMI se respira trabajo, creación, y una voluntad ex-
presa para buscar nuevas variantes que respondan a las ur-
gencias del país, tal como afi rmara Yoanquis Migoyo Almanza, 
director general del laureado colectivo.

Entre sus muchas satisfacciones, están desde el cañón de 
riego para máquinas de pivote central, el silo secador de 
granos, y en una fase avanzada, la primera cosechadora de 
granos de Cuba, hasta la construcción de camas para centros  
hospitalarios. También sus aportes aparecen en varias de las 
centrales térmicas del pais, entre ellas la 10 de Octubre, de 
Nuevitas, y la Felton, en Holguín.

Es casi imposible reseñar cuánto de ingenio y talento se 
resume en sus cientos de trabajadores, muchos fundadores, 
que atesoran con orgullo que “la Planta” haya sido inaugu-
rada por Fidel, y visitada por el General de Ejército Raúl Cas-
tro y el presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez.

Cinco 
camagüeyanos
a Mundial de 

Boxeo



A cargo de Eduardo Labrada Rodríguez
y Yanisleidy Prado Rojas
redaccionadelante@enet.co.cu
SMS: 52630322

¿PODEMOS SACAR CONCLUSIONES?
Vergonzosa la situación de los her-

manos Miguel Francisco García Vega   y 
Jorge Perdomo Vega, ancianos con más 
de 70 años de edad, vecinos de la ha-
bitación 1 en la cuartería situada en la 
calle Pintor No. 111, quienes sobrevi-
ven con los resultados del trabajo de 
Jorge, quien se dedica con una azada, 
a limpiar zanjas y chapear patios. Mi-
guelito, trabajador por muchos años 
en diferentes empresas de la Cons-
trucción no tiene jubilación por algún 
mal proceso en su expediente que le 
dejó fuera, y Jorge, sin una referen-

cia de centro laboral. Para la alimen-
tación reciben apoyo del SAF, pagado 
con lo que reúne Jorge con su azadón 
y la contribución de los vecinos. Su 
cuartucho no cuenta ni con un bom-
billo porque no lo pueden pagar en el 
“astronómico” mercado negro. Según 
Miguel, les han visitado funcionarios 
en más de una oportunidad, dejando 
compromisos en el aire. De su desdi-
chada e increíble situación contamos 
con fotos y testimonios.

ISMAEL PIDE AYUDA
Con razón y orientado resultó el 

caso de Ismael Montalván Cañete, 
vecino de Palma No. 9 acerca de un 
subsidio solicitado sin respuesta 
concreta. En efecto, Montalván reci-
bió un subsidio hace 13 años, pero la 
cifra no le permitió concluir la obra 
de reparación de su vivienda. En de-
fi nitiva, el reclamante necesita ayuda 

pues no tiene solvencia económica 
para la compra de productos ni para 
pagar la mano de obra para ejecutar 
por esfuerzo propio lo que le falta. La 
Dirección de la Vivienda  determinó 
indicar a la instancia Municipal valo-
rar la posibilidad de proponer su in-
clusión en el plan 2022 en la acción 
de rehabilitación integral, teniendo 
en cuenta que no procede el subsidio 
debido a que le fue aprobado uno con 
anterioridad.

EXPLICACIONES QUE NO ALUMBRAN
Nos escriben desde la comunidad 

de Leiva 1, en el municipio de Ver-
tientes. Expone la correspondencia 
recibida que hace alrededor de cinco 
años el poblado fue electrifi cado, lo 
que resultó una satisfacción para los 
vecinos; sin embargo, quedaron pen-
dientes a resolver cinco viviendas, las 
cuales, dice Damaris Hernández, vía 

correo electrónico, la Empresa Eléc-
trica informó se solucionarían en días 
inmediatos. Nada de eso. Las visitas 
por reclamaciones han menudeado a 
la Empresa que expone falta de recur-
sos para concluir. Pregunta Damaris a 
dónde fueron a parar los materiales 
que dispuso el Estado para la electrifi -
cación de Leiva 1.

GRACIAS, DOCTOR
Agradecida Eva Rico Hernández, de 

Francisquito No. 168,  en la ciudad de 
Camagüey, remite un emotivo recono-
cimiento al Dr. Damir Agüero Rivero, 
especialista en el hospital provincial 
psiquiátrico Dr. René Vallejo. Paciente 
de esa instalación médica, Eva reco-
noce no solo su recuperación, sino el 
trato de los trabajadores de la Salud 
y en especial el apoyo recibido por el 
Dr. Agüero.

Números que duelen
Por Olga Lilia 
Vilató de Varona
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Para quienes me conocen y saben que nunca 
me fue bien con las matemáticas no asom-
braría el título utilizado. Sin embargo, me 

atrevo a asegurar que hasta el menos avezado 
ha aprendido a sumar, restar, multiplicar, dividir 
a partir de la aparición en Cuba de los primeros 
casos del  coronavirus SARS-CoV-2 que provoca la 
COVID-19, el 11 de marzo de 2020, fecha que coin-
cidió con la declaración de pandemia por parte 
de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Entonces atemorizaba cada cifra escuchada 
en horas de la mañana cuando sabíamos el 
parte diario de la situación en Cuba, segui-
miento público que se mantiene y no creo se 
realice en otro país.

Mientras transcurrían la primera y segunda 
etapas, se percibía el miedo propio ante lo des-
conocido, sentimiento que, de acuerdo con el 
criterio de muchos es un estado en el ser hu-
mano, no una opción.

En esa época, cada adulto contagiado, cada 
niño, representaba una alarma, lo que no quiere 
decir que el comportamiento en nuestras calles 
fuera óptimo, unas veces por necesidades rea-
les y otras por una especie de inercia muy difícil 
de romper.

Nos parecían muchos los casos. En la primera 
etapa, en cuanto a los menores de edad, desde 
fi nales de marzo hasta julio del pasado año 
21 niños fueron atendidos en Camagüey, siete 
nuestros, dos franceses y los otros de Ciego de 
Ávila. En ese momento era impensable la situa-
ción que enfrentaríamos hoy. Durante los pri-
meros ocho meses de 2021 en la provincia se 
enfermaron 5 724 niños de COVID-19, de los cua-
les 2 727 se reportaron solo en agosto último. 
En estos momentos, cuando en el país disminu-
yen los enfermos, aún parece difícil conseguirlo 
aquí, donde además se enfrentan continuas di-
fi cultades en el Laboratorio de Biología Molecu-
lar para realizar el diagnóstico oportuno.

Durante las primeras etapas la posibilidad de 
enfermar parecía lejana; no obstante, cada vez 
se acerca más esa perspectiva al conocer de 
familiares, amigos y conocidos contagiados, o 
peor, fallecidos.

A los recluidos en sus hogares debe dárse-
les el seguimiento aprobado en los protocolos 

sanitarios, no pueden dejarse a su conciencia, 
pues si no se sienten en estado grave saldrán a 
las calles a “resolver” sus problemas y contami-
narán a otros.

La vida ha demostrado que el cierre de las 
principales arterias y los horarios de circula-
ción de vehículos y peatones no frenaron el 
contagio; que decir #QuédateEnCasa tampoco 
elimina el riesgo si la necesidad de salir se im-
pone; que personas vulnerables tienen que rea-
lizar sus gestiones, e incluso, trabajar porque la 
economía familiar se afecta y no todos pueden 
laborar desde sus casas; que solo el sumo cui-
dado de cada uno garantizan estar libres de la 
enfermedad, pero los seres humanos cometen 
errores.

Si se trata de los niños la responsabilidad 
recae totalmente en la familia; pero si habla-
mos de los ancianos, una buena parte está en 
manos de sus seres cercanos y otra en las de 
ellos mismos, quienes no viven acompañados, 
no tienen quien solucione sus problemas y a no 
dudar, la propia edad los hace más torpes a la 
hora de llevar un seguimiento de la magnitud 
que requiere este cuidado extremo.

A ello se suma que las consultas externas 
en Salud Pública están limitadas y una buena 
parte de los adultos mayores han dejado de re-
cibir el seguimiento adecuado en relación con 
enfermedades de base. No son pocos los que 
no saben cómo anda su organismo.

El día a día ha demostrado que las vacunas, a 
nivel mundial, no han podido evitar los conta-
gios con el SARS-CoV-2, aunque hace disminuir 
la cantidad, porque las actitudes son las mis-
mas, no se logra la disciplina.

Preocupa y hasta asusta el futuro de las per-
sonas dadas de alta clínica porque esta enfer-
medad tan nueva deja secuelas todavía desco-
nocidas. En los convalecientes, sobre todo en 
los niños, se investiga cómo ha sido el después 
de la COVID-19.

Hay quienes se sobresaturan, desde el punto 
de vista anímico, debido a tanta información 
acerca de la pandemia, y otros hacen oídos 
sordos. Todos los extremos son malos, hay que 
encontrar el justo medio para que los números 
sean solo eso, números, y no duelan.

¿Comodidad? En todo caso, un “traspaso” de la responsabilidad del 
conductor de realizar las señales correspondientes en la vía.

En un urinario público han convertido el callejón de Popular. Una afrenta 
al aire libre a una ciudad Patrimonio Cultural de la Humanidad.

Un diminuto salidero en la calle Padre Valencia llegando al Teatro Principal 
pareciera poca cosa, pero el agua, como dice el dicho, se agota.
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Por Yang Fernández Madruga

Buena parte de la iconografía de la Revolución Cu-
bana tiene los rostros de Fidel y el Che. Aunque 
no coincidieron en Camagüey luego del triunfo de 

enero de 1959 la tierra de Ignacio Agramonte se precia 
de guardar estampas marcadas por el nacido en Rosa-
rio, Argentina, y que muriera en Bolivia el 9 de octubre 
de 1967.

Durante la Invasión a Occidente, las huestes del Ejér-
cito Rebelde reeditaron la hazaña de Antonio Maceo y 
Máximo Gómez para darle el jaque mate a la dictadura 
de Fulgencio Batista. Las características geográfi cas de 
Camagüey la convertían en una región que los colocaba 
en desventaja en el combate. Por un período de 21 días, 
anduvo el Che, al frente de la columna No. 8 Ciro Re-
dondo, sorteando los peligros de estas llanuras.

Su hermano de armas, Camilo Cienfuegos, cono-
ció muy bien las difi cultades al atravesar el territorio 
agramontino. Fue una prueba de fuego y en su diario 
quedan planteadas las vicisitudes, como la escasez de 
alimentos y la posibilidad del combate a la vuelta de 
la esquina que los mantenían con la pisada atenta y el 
fusil en ristre. El 7 de septiembre de 1958, el Che y sus 
hombres entraron por Arrocera Bartes y luego de su-
perar el Monte Los Verracos, enfrentaron a las tropas 
batistianas en La Federal.

Laguna Baja, San Miguel del Junco, Jiquí Castrado, el 
marabuzal de San Antonio, las fi ncas La Victoria, Laguna 
de Guano y Las Noriegas, y otros parajes como Tembla-
deras, San Nicolás, Laguna las Tumbas y Laguna Ojo de 
Agua, presenciaron el arribo de los libertadores que se 
dirigían a Occidente. En el poblado de Cuatro Compañe-
ros, los soldados de la Revolución tuvieron el próximo 
cara a cara con las fuerzas de los gobiernos títeres de 
aquel entonces, el 14 de septiembre.

Desde el sitio de Cayo Toro, el 28 de septiembre, que-
daron las puertas abiertas para la continuidad del plan 
invasor hacia la provincia de Ciego de Ávila. Una vez 
materializado el triunfo de la Revolución, el regreso del 
Guerrillero Heroico aconteció el 14 de abril de 1959, en 
un acto de reafi rmación organizado en el parque Finlay.

El pueblo de Camagüey volvió a ver al héroe rebelde 
en la simbólica Plaza Méndez, el 20 de septiembre de 
1960, donde constató el apoyo de los hijos de Agra-
monte a la Primera Declaración de La Habana, realizada 
el día 2. Ante miles de integrantes de las Milicias Na-
cionales, Guevara responsabilizó a los Estados Unidos 
de la precaria situación económica, política y social de 
los países de América del Sur y del Caribe. Mientras se 
refería a la defensa de los principios patrios, hasta las 
últimas consecuencias, los milicianos levantaron al uní-
sono sus armas al cielo, secundando sus palabras.

El progreso de la nación constituía para el Che uno 
de sus mayores desvelos. Y sabía que la provincia de 
Camagüey resultaba clave en tales propósitos. Por eso 
inició un ciclo de conferencias en octubre de 1961, para 
funcionarios y los Consejos Técnicos del Ministerio de 
Industrias. “Hay que elevar el nivel cultural y técnico de 
toda la clase obrera (…) ¡Produzcamos! ¡No repartamos 
la miseria!”, dijo en esa oportunidad, convencido del 
potencial inequívoco de aquellas tierras, que apreciaba 
con la mirada de un hombre de futuro.

El cultivo de la caña de azúcar, principal renglón pro-
ductivo por aquel entonces, lo hizo recalar, en 1963, otra 
vez en los campos de esta demarcación. Su objetivo era 
el de impulsar la mecanización en la recogida de esa 
planta y laboró con un prototipo de una cosechadora, 
desde centrales en la zona norte. Días después inau-
guró una fábrica de alambre con púas en Nuevitas y au-
guró un ascenso en sus polos productivos.

Para Camagüey y el mundo entero serán eternas las 
estelas de recuerdos que el Che dejaba a su paso. Su 
asesinato en La Higuera, Bolivia, mientras cumplía la in-
mensa misión de pelear por la libertad de los pueblos 
latinoamericanos, fue la transformación del rebelde, 
del amigo y del guerrillero incansable, en la fi gura pa-
radigmática que todavía nos alumbra con una estrella 
en la frente.

La luz
del Che Guevara 

en Camagüey

Una distancia corta para salvar

Marta Rodríguez Gallo es 
enfermera del Hospital 
Pediátrico Eduardo Agra-

monte Piña de la ciudad de Ca-
magüey y por azar de la vida y el 
sentido del deber llegó hasta la 
comunidad santacruceña de Hai-
tí, a más de 80 kilómetros de la 
capital agramontina, donde se re-
quería su aporte como parte del 
Contingente de Enfermería crea-
do en la provincia para avalar en 
los municipios el avance del pro-
ceso de vacunación masiva. 

“Hemos venido a apoyar el área 
de Salud para que salgan vacuna-
dos los que faltan y así evitar ma-
yores consecuencias, porque la 
vacuna no nos libra de enfermar-
nos pero sí de llegar a estados 
graves o críticos. Hoy me tocaron 
los niños y adolescentes”. 

Desde la secundaria básica 
Benito Viñales La Rosa, de la de-
marcación, esta profesional la-
boró junto a otros enfermeros de 
la zona como Marlenis Padrón y 
Yoandry Fall; convocó a continuar 
cuidándose y usar el nasobuco 
constantemente, al lavado de las 
manos y al distanciamiento, para 
evitar que se siga propagando 
esta enfermedad. 

“Ha sido una experiencia muy 
bonita prestarles ayuda a los mu-
nicipios. Desde el mes de mayo 

estamos en este 
equipo de vacuna-
ción, primero a nues-
tros trabajadores y 
después a los pobla-
dores, ya fuimos a Mi-
nas y esta es la cuarta 
vez que estamos en 
Santa Cruz del Sur. 
Hoy un grupo inyectó 
en Cándido González 
y otro aquí en Haití. 
Esto me gusta, estoy 
muy contenta porque 
educar a los niños es 
un trabajo muy bonito 
y las enfermeras so-
mos educadoras por excelencia”. 

Esta experimentada profesio-
nal de 52 años de trabajo en el 
sector y toda la vida laborando en 
la atención a los diferentes grupos 
de edades pediátricas desde la 
mayor institución del organismo 
en la ciudad de Camagüey, tam-
bién compartió la jornada en la 
región sureña con la joven del 
local No. 9 del policlínico Ignacio 
Agramonte, Yudimí Hernández 
Rojas. 

Desde la clínica estomatológica 
de la zona, donde funciona un va-
cunatorio, esta muchacha dio su 
aporte en la aplicación de la pri-
mera dosis del inmunógeno Ab-
dala a aquellos pobladores que 
pasaron síntomas asociados a la 
COVID-19 y a otros que estando li-
bres del SARS-CoV-2, concluyeron 
su esquema de vacunción. 

“No tenemos horarios para 
terminar, mientras haya un pa-
ciente aquí estamos. Mi esposo 
cuida las niñas en la casa para 
yo venir acá”. 

Estas destacadas profesiona-
les forman parte del Contingente 
que con gran disposición y vo-
luntad compartió experiencias, 
saberes y una ardua jornada, con 
trabajadores del sector en Haití 
y los pobladores, en los cuatro 
vacunatorios de la localidad y 
en zonas rurales como Becerra 
y Macuto, donde también llega-

ron mediante un transporte que 
se garantizó, como parte de la 
unión de los factores del consejo 
popular. 

Madres como Yunierkis Marrero 
agradecieron la ayuda ofrecida 
por el personal de Enfermería 
camagüeyano y la posibilidad de 
que sus niños de 8 y 17 años re-
ciban el fármaco, luego de pasar 
la pandemia. “Para mí es una sa-
tisfacción que ellos se inmunicen 
contra este virus que está ata-
cando a nuestro país, yo estaba 
ansiosa porque llegara este mo-
mento y hoy estoy muy contenta 
y confi ada de la ciencia en mi 
país. Desde que nacieron, ellos 
han sido vacunados y hasta ahora 
no se habían enfermado”. 

En el proceso de vacunación 
masiva, la localidad Haití pre-
sentaba considerables atrasos 
y con la ayuda prestada el fi n 
de semana pasado, 389 perso-
nas recibieron la primera dosis 
de Abdala, otros 12 la segunda, 
13 la tercera y en el caso de las 
edades pediátricas, a 140 niños 
y adolescentes se les suministró 
la Soberana 02 y a otro grupo de 
adultos mayores la tercera dosis 
de Biomodulina T, en medio de la 
compleja situación epidemioló-
gica que muestra Santa Cruz del 
Sur, que al cierre del mes de sep-
tiembre era el quinto municipio 
en Cuba con mayor tasa de inci-
dencia de la COVID-19.

Avanza entrega
de módulo de alimentos

Por Gilberto Rodríguez Rivero

Varios de los municipios de la provincia reci-
bieron el módulo gratuito de alimentos que 
se asignó a cada núcleo del país, resultado de 

las donaciones que llegaron a Cuba procedentes de 
distintas naciones solidarias del mundo.

Este paquete de ayuda, previsto para más de 284 000 
núcleos en el territorio camagüeyano, compuesto de 
arroz, azúcar, pastas alimenticias y legumbres, ya se 
concluyó en Camagüey, Florida, Santa Cruz del Sur, 
Nuevitas, Guáimaro, Esmeralda, Najasa y en predios 
cespedeños.

Adicionalmente, las localidades de Florida, Ver-
tientes, Nuevitas y Santa Cruz del Sur fueron benefi -
ciadas con un litro de aceite por núcleo.

Según informaron directivos del Grupo Empresa-
rial de Comercio aquí, hasta este momento fueron 
ubicadas solo siete de las diez libras de arroz por 
persona de la canasta familiar proyectadas hasta el 

mes de diciembre, las que se completarán cuando 
lleguen los arribos pendientes.

Desde este mes de octubre se retoma la asigna-
ción de dos jabones de baño por consumidor y el 
de lavar por composición de núcleo. De este último 
recibirán dos los niños en las edades comprendidas 
de 0-2 años.

Hasta tanto no haya una reactivación de la pro-
ducción nacional de cigarrillos, se continuará el 
mecanismo empleado desde el pasado mes de 
regular a dos cajetillas por libreta de abasteci-
miento. Esta es una medida equitativa muy loa-
ble, pero su éxito depende en mejorar las inspec-
ciones y evitar que queden núcleos sin recibirlo.

Ya avanza el proceso de montaje de la uni-
dad La Vajilla, primera destinada a la venta de 
artículos por el sistema de pago a plazos, una 
modalidad probada con éxito en otros lugares, 
pero que todavía no tiene el impulso necesario 
en Camagüey.

Texto y fotos: Glendys Santiesteban Revolta (Radio Santa Cruz)
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Por Yang Fernández Madruga
Foto: Alejandro Rodríguez Leiva

Con el otorgamiento del Premio Especial al 
trabajo Determinación de esquemas óp-
timos de operación de bloques de carga, 

de Jorday Aróstegui Morell, y el primer lugar 
al Sistema de pruebas de descargas de bancos 
de baterías, de Ricardo Vega González, cerró la 
XVII edición de la Exposición Forjadores del Fu-
turo, convocada por las Brigadas Técnicas Ju-
veniles (BTJ).

Explicó Aróstegui Morell que la investigación 
tiene un benefi cio económico signifi cativo por 
cuanto “la energía que recuperó este proyecto 
es el equivalente a lo que la provincia puede 
consumir en seis o siete días en dependencia 
de la época del año. Le enviamos la energía 
al cliente con menos pérdidas y reducimos el 
costo de generar esa electricidad. Fueron aho-
rradas más de 2 000 toneladas de combustible 
en el plazo de un año”.

Vega González abundó en la importancia de 
su pesquisa para garantizar “el nivel de auto-
nomía de las baterías de respaldo, donde se 
opera todo el sistema electroenergético y los 
equipos que dependen de ellos”.

Además de los máximos congratulados, 
pertenecientes a la Unión Nacional Eléctrica 
(UNE), obtuvo segundo lugar Laritza Domín-
guez Rabilero, y el tercero, Yisel Morales Espi-
nosa, ambas del Centro de Ingeniería Genética 
y Biotecnología.

Entregaron menciones a Daniela Serrano 
González, Jorge Lázaro Cruz Pérez, Yanara de 
la Victoria Portel, Omar Díaz González, Yaudis 
Danay Pillado Socarrás, Daniela González Caba-
llero, Lianet Delgado Suárez y Nancy Martínez 
Hernández. Fue ponderada la labor de Yaniel 
Basulto Carmenate, en su período como presi-
dente de las BTJ en el territorio.

Con sede en la Empresa Eléctrica de la pro-
vincia, en esta XVII Exposición se exhibieron las 
propuestas de unos 25 integrantes de ese mo-
vimiento. Las BTJ fueron creadas por el Coman-
dante en Jefe Fidel Castro Ruz, el 6 de diciem-
bre de 1964 con el propósito de contribuir a la 
superación científi co-técnica de los jóvenes 
cubanos. Hoy Camagüey cuenta con 494 briga-
das y más de 5 000 miembros, en su mayoría 
vinculados a distintas esferas de desarrollo 
productivo, económico y social que tributen al 
avance del país.

Por Rolando Sarmiento Ricart 

Hace bastante tiempo que los 
habitantes de Vertientes, agroa-
zucareros o no, desean ver sa-

lir de manera estable el humo por la 
chimenea del central Panamá, mas 
esta industria y su hermana Batalla 
de Las Guásimas carecen de cañave-
rales propios sufi cientes para cubrir 
siquiera sus reducidos planes de pro-
ducción del crudo.

Con la recién aprobada estructura 
administrativa de AzCuba, ambos in-
genios, más la única empresa cañera 
agrícola de Cuba asentada en Cán-
dido González, Santa Cruz del Sur, y 
tradicional abastecedora del “Bata-
lla”, abren no pocas esperanzas del 
rescate del importante gremio sus-
tentada en la anunciada autonomía 
fi nanciera a partir de la venidera 
contienda. Sin embargo, se precisa 
llenar los surcos de la gramínea y 
arrebatarles a la maleza no me-
nos de 1 320 hectáreas, declaradas 
por la nueva empresa “panameña” 
como áreas vacías y lograr ma-
yores rendimientos con un mejor 
aprovechamiento de los embalses 
disponibles.

Se escribe fácil, pero resulta muy 
complejo reconquistar semillas re-
gistradas y ejecutar buenas siem-
bras, en primer lugar, por la esca-
sez de fuerza laboral que se ocupe 
también, con viejas mañas y mo-
dernos medios automotores, de 
atender las nuevas áreas que hoy 
se invaden de malas hierbas por la 
falta de brazos y la espera de ima-
ginarios barcos cargados de herbi-
cidas y otros productos químicos 
de importación carísimos porque, 
además, tienen que burlar el blo-
queo yanqui.

Corren tiempos distintos, lo dicen 
muchas personas y es verdad, pero 
retomar acciones efectivas del labo-
reo tradicional que nunca debieron 
desecharse no deja hoy otra alterna-
tiva: hay que pagar mejores salarios 
(ya se hace) y atender integralmente 
a quienes trabajan la tierra de sol a 
sol para garantizar la mano de obra 
estable a la vera de las plantaciones, 
aunque el municipio no puede des-
cartar las movilizaciones populares 
en bateyes y comunidades vincula-
das al gremio para realizar siembras 
contundentes con altas germina-
ciones atendidas luego sistemáti-
camente por las bases productivas 
competentes.

En Vertientes hay experiencia y so-
brados ejemplos de la recuperación 
cañera y de fructíferas competencias 
fraternales entre los pelotones me-
canizados de preparación de tierra 
de la provincia.

PANAMÁ: HISTORIA, CAÑA, AZÚCAR…
En enero de 1976, el Comandante 

en Jefe Fidel y el general Omar Torri-
jos, entonces presidente de Panamá, 
visitaron Vertientes y dialogaron con 
los obreros del legendario ingenio, 
inaugurado en el año 1922 con el 
apelativo de la localidad y renom-
brado tras el triunfo de la Revolución 
con el patronímico del hermano país 
centroamericano.

En 1996, en medio de los embates 
del bloqueo y severas restricciones 
económicas, Fidel, una vez más, se 
interesó por la producción de ese 
central del medio sur camagüe-
yano que aquel año presentaba 
problemas energéticos y otras ave-
rías industriales que no dejaban 
dormir a Mayra de la Cruz Marrero, 
primera administradora de un in-
genio azucarero en la provincia de 
Camagüey.

En entrevista publicada en Ade-
lante, Mayra, una de las cinco mu-
jeres que en ese calendario diri-
gían fábricas de azúcar en Cuba, 
contó que el líder de la Revolución, 
de recorrido por la provincia, se 
preocupó por lo que ocurría en el 
“Panamá”, conversó largamente 
con ella, la estimuló a seguir ade-
lante y, como Mayra quería que sus 
obreros supieran de ese diálogo y 
no tenía más que el fi le donde lle-
vaba el parte diario de molida que, 
según ella, Fidel se sabía de memo-
ria, le extendió la carátula del in-
forme y él escribió: “Para los segu-
ros vencedores del central Panamá, 
un fuerte abrazo”.

Y como el merecido elogio perdura 
en la historia indetenible de esa in-

dustria y sus cañaverales, la actual 
generación de trabajadores logra 
avances en las reparaciones para 
mover molinos en diciembre veni-
dero: Zafra 2021-2022.

El propósito empresarial allí de 
producir 26 794 toneladas (ton.) de 
azúcar con un rendimiento de nueve 
ton. del crudo por cada 100 de caña 
triturada, precisa no menos de 341 615 
ton. de la gramínea. Mas, casi la mitad 
de esa cantidad contratada tienen 
que “importarla” desde las áreas 
agrícolas de los ingenios Argentina y 
Agramonte, en Florida, que no harán 
zafra por défi cit de cultivos propios 
sufi cientes. También vincularán ma-
teria prima desde el “Siboney”, se-
gún los pronósticos preliminares de 
cosecha.

El constante apoyo y palabras de 
estímulo del Comandante en Jefe 
hacia los obreros del “Panamá”, co-
nocedor de sus potencialidades in-
dustriales, los suelos agrícolas y po-
sibilidades disponibles de riego en 
Vertientes, tienen que enarbolarse 
también más allá de las áreas del 
central, para llegar a las bases pro-
ductivas, a los cosecheros cañeros 
decisores de venideras zafras más 
largas, de unos 150 días promedio de 
molienda efi ciente, solo posible si 
las autoridades gubernamentales, po-
líticas, sindicales municipales interiori-
zan y hacen suyo el control y respaldo 
a esta rama económica con amplias 
perspectivas de renglones exportables 
y reducciones sensibles de importacio-
nes, tan vital como el arroz y las diver-
sas obtenciones de la ganadería, rama 
emblemática del Camagüey.

Los municipios más benefi ciados 
en el reordenamiento empresarial 
de AzCuba son Vertientes y Florida, 
que poseen cada uno dos fábricas de 
azúcar, derivados y una infraestruc-
tura agro-fabril envidiable, todo lo 
cual tiene que respaldar en las uni-
dades de cada empresa la siembra 
de caña, pues resulta esta la materia 
prima principal para la recuperación 
agroazucarera de la provincia y el 
país, cuyos representantes celebra-
rán su Día el próximo 13 de octubre 
desde los surcos cañeros, industrias, 
talleres… enfrascados en inminentes 
preparativos de zafra.

Premian a 
Forjadores del 

Futuro 

¿Por dónde entra
el azúcar al central? 
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Por Jorge Enrique Jerez Belisario
Fotos: Leandro Pérez Pérez

Justo cuando empezaba el diálogo con Adelante de 
la doctora Sonia Resik Aguirre, jefa del departa-
mento de virología del Instituto de Medicina Tropi-

cal Pedro Kourí (IPK), hubo una interrupción. Debía ir 
al pequeño laboratorio que tiene el Centro de Ensayos 
Vacunales de Camagüey a tomar una decisión sobre 
una prueba que se realizaba.

Así es su cotidianidad, de su trabajo depende la vida 
de mucha gente, y ella lo sabe; sin embargo, impacta 
su sencillez y la sensibilidad con que asume cada es-
tudio, cada empeño, cada reto. No podía irse de Cama-
güey quien ha desempeñado un rol fundamental en el 
enfrentamiento a la COVID-19, sin quedar refl ejada por 
nuestra tinta tal como es, más allá de los títulos cien-
tífi cos y responsabilidades.

—Su padre es médico, fue el jefe de la primera bri-
gada cubana en Argelia. ¿Tuvo alguna infl uencia en su 
decisión de estudiar Medicina?

—Papi se hizo médico antes de la Revolución. Mis 
abuelos, migrantes libaneses, solo pudieron pagarle 
el primer año y luego tuvo que trabajar mucho para 
costearse la carrera, alternando trabajo y estudio, y se 
vinculó a la lucha revolucionaria. Luego de triunfar la 
Revolución, en 1963 fue designado jefe de la misión en 
Argelia. Yo estaba recién nacida cuando se fue, pero 
mi mamá siempre se encargó de decirme quién era, 
me puso una foto en el corral y todo, y cuando él re-
gresó pues yo le dije papá. Fue de los primeros epi-
demiólogos de Cuba y dirigió el Instituto de Higiene y 
Epidemiología.

“Mis juegos siempre eran de doctora o enfermera; 
mami me hizo un disfraz con botiquín y todo. Me en-
cantaba irme los fi nes de semana para el trabajo con 
él, allí tenía acceso a los laboratorios, cuidaban de 
mí, pero me dieron la posibilidad de desarrollarme 
y trabajar con los microscopios, donde pasaba horas 
revisando lo que podía por mi edad. Te aseguro que 
siempre quise estudiar Medicina, no tuve nunca otra 
vocación”.

—¿Por qué la virología?
—Quería ser cirujana, pero en los ‘80, época en la 

que estudié Medicina, todavía había mucha infl uencia 
del machismo. He sido, toda la vida, de las que se po-
nen los retos altos, siempre he dicho que en lo que 
haga tengo que ser la mejor, quizá parezca una auto-
sufi ciencia pero es el desafío que asumo y no podía 
ser cirujana para que no me dejaran serlo, a lo mejor 
hubiera luchado y quién sabe si lo hubiera logrado, 
pero el contexto no me lo permitió. Durante la carrera 
me había vinculado con dos especialidades asociadas 
a laboratorios. Una fue Genética, en aquel momento 
muy subdesarrollada, pero me acerqué en el área de 
investigación a los doctores Gavilondo y Lage en el 
Instituto de Oncología, que en ese entonces trabaja-
ban en la producción de anticuerpos monoclonales. 
Las enfermedades infecciosas siempre me llamaron 
la atención, por mi padre, y por un buen amigo de él, 
un tío para mí, el doctor Pedro Mas Lago, el primer vi-
rólogo de este país. De la microbiología no me gus-
taban la parasitología ni la bacteriología y me dije: o 
virología o nada. La relación con Pedro Mas cambió, ya 
no era el tío, sino el profesor que comenzó a llevarme 
recio, me exigía, una vez me botó un experimento al 
terminar, eso me creó una disciplina en el laboratorio 
que le agradezco muchísimo. 

“Los virus son increíbles e impresionantes; seres vi-
vos muy inteligentes, porque han creado mecanismos 
para evadir la respuesta inmune del cuerpo y conti-
nuar viviendo. Esos mecanismos los hacen tan letales, 
lo hemos visto con la COVID-19, cómo mutan, cómo 
cambian, cómo aparecen nuevas cepas. Pasó y sigue 
pasando con el VIH, se hace resistente a los antivirales 
y hay que buscar nuevos, constantemente hay que es-
tar estudiándolos y en la actualidad la mayoría de las 
enfermedades emergentes son causadas por virus”.

—Ha dedicado muchísimo tiempo a estudios rela-
cionados con la polio, ¿por qué si es una enfermedad 
erradicada en Cuba?

—He tenido la oportunidad de estudiar muchos vi-
rus porque debí cambiar de laboratorio en múltiples 
ocasiones. Mi tesis de especialista fue una investiga-
ción para demostrar que en Cuba no había transmisión 
de la polio, porque aunque el último caso ocurrió en 
mayo de 1963 y fuimos el primer país del mundo en 
demostrar que mediante la vacuna se podía contro-
lar, eso había que avalarlo científi camente. Pedro Mas 
era mi tutor y trabajamos durante un año recopilando 
muestras de aguas albañales de círculos infantiles y 
otras para mostrar que aquí no había circulación de 
poliovirus salvaje, quedó muy bonita y aprendí mucho. 
Siempre me gustaron los enterovirus, como la polio, 
pero hubo necesidad de que abriera la vigilancia de 
laboratorio del sarampión, la rubeola y la parotiditis, 
enfermedades contra las que se comenzaba a vacunar. 
Trabajé en la epidemia de neuropatía asociada tam-
bién a un enterovirus y allí fue que me hice viróloga 
de verdad, porque tuve que montar técnicas clásicas 
y modernas para la época, investigar mucho. Después 
asumí la dirección del laboratorio de ITS del IPK y abrir 
el campo del VIH que incluso fue tema de mi primer 
doctorado.

“Después Pedro Mas se enferma y había que ayu-
darlo. Él había comenzado a trabajar con la OMS y no 
se podía caer la línea de polio; desde entonces he co-
laborado con la OMS y decidimos que fuera Camagüey 
el sitio clínico para los ensayos, por lo que llevamos 
más de 20 años trabajando con esta provincia. Volví 
a los enterovirus y allí aprendí de otro tema que me 
apasiona, los ensayos clínicos. En Cuba está erra-
dicada pero todavía hay polio en el mundo y en los 
últimos años mucho más complicada. Hemos logrado 
nuevas estrategias de vacunación que impactan en vi-
siones programáticas de la OMS sobre su erradicación, 
además de que Camagüey se visualice y Cuba sea un 
puntal en los estudios para su eliminación. Soy miem-
bro del comité asesor de la OMS para la polio. Fue 
tema de mi segundo doctorado, que defendí en plena 
pandemia”.

—¿Qué signifi ca el IPK en su vida?
—Es mi casa, no conozco otro centro de trabajo, 

me formé allí y tengo que agradecerle a mucha de su 
gente, cosas buenas y malas porque a veces reconoces 
que te hayan puesto una zancadilla para cruzarla. Co-
loqué piedras en trabajos voluntarios para edifi carlo y 
hoy paso horas en ese lugar. La virología y el IPK son 
mi vida.

—¿Cómo es Sonia, más allá de los laboratorios?
—Me gusta pasar el poco tiempo que me queda libre 

con mis padres, tengo la suerte de tenerlos vivos toda-
vía con 90 y 91 años y les dedico prácticamente todos 
mis ratos extra, para complacerlos. Me gusta compartir 
con mi hermana, pasamos mucho tiempo en familia 
porque somos pocos y muy unidos. Me encanta ver pe-

lículas, el ballet, no me alcanza para leer literatura no 
científi ca. Me gustan mucho los animales.

“Mi familia fue mi apoyo, me demoré en parir, tuve 
a mi hijo con 29 años, y sin mis padres no hubiera po-
dido hacer mi doctorado; fueron tres años y medio via-
jando a Estados Unidos, mi hermana también resultó 
esencial, porque era la persona joven que podía hacer 
cosas con él. Han estado todo el tiempo allí y les debo 
ser como soy”.

—La COVID-19 ha cambiado la vida de la humanidad y 
usted ha estado en la primera línea. ¿Qué le ha dejado 
el nuevo coronavirus?

—Uno cree que se las sabe todas, pero en realidad 
siempre queda por aprender. Los únicos virus impor-
tantes que no había trabajado eran los respiratorios 
y me tuve que enfrentar a ellos, he aprendido mu-
cho. Me ha hecho crecerme, pues en enero me nom-
bran jefa del departamento de Virología y empezamos 
a trabajar con la pandemia, y además con personas 
muy jóvenes, recién graduados, y tienes que tratar de 
no equivocarte. La unidad de los que trabajamos en 
la virología y en el diagnóstico ha sido fundamental 
para hacerlo en condiciones difíciles, de vestuario, de 
bioseguridad.

“Otro reto lo constituye asumir la misión de la más 
alta dirección del país y del Ministerio de Salud de lle-
var a cabo la intervención con la vacuna Abdala y el 
ensayo clínico Ismaelillo, primer ensayo que asumo de 
una vacuna cubana, y si tengo que lucir bien con uno 
de la OMS tengo que quedar mejor con uno cubano, y 
en un momento especial.

“Debemos un agradecimiento eterno a Camagüey, 
al cariño de padres y niños. Es un gesto muy altruista 
poner el brazo para una vacuna nueva y los pequeños 
camagüeyanos lo han hecho valientemente y con sen-
tido de pertenencia. He vivido emociones en ensayos 
clínicos, pero las de este han sido superiores. En la 
parte fi nal de mi meseta como investigadora es un or-
gullo haber tenido esta responsabilidad. Sé que en el 
IPK hacía falta pero aquí también porque es una tre-
menda misión decir que la primera vacuna de América 
Latina funcionaba en infantes.

“Yo soy su fan, me encanta trabajar con ellos, como 
dijo Martí, son los que saben querer y el poderles 
acompañar en sus miedos, responder las preguntas 
que hacen... un dibujo suyo, un beso, una palabra, una 
lágrima es muy importante, los siento como si fueran 
mis nietos. Además de que hay que cuidarlos”.

—¿Podremos controlar la COVID-19?
—Personalmente creo que pasará a ser una endemia, 

hay que aprender a vivir con él. Las vacunas han cum-
plido su objetivo, disminuir los casos graves, críticos y 
los fallecidos, no se hicieron para cortar transmisión 
y eso se ha logrado. De lo que sí estoy segura es de 
que el distanciamiento físico, el uso del nasobuco, las 
medidas higiénicas, llegaron para quedarse. La vida 
tendrá que volver a la normalidad, pero mientras el 
mundo no tenga una cobertura alta de vacunación ha-
brá que seguir cuidándose.

—Y Camagüey...
—Es como mi segunda provincia. A Camagüey hay 

que desarrollarlo, queremos acreditar el Centro de En-
sayos Vacunales de acá y llevarlo a que sea un centro 
científi co de la Academia de Ciencias de Cuba. No me 
he ido y pienso en regresar. La OMS nos dijo que ven-
dría a continuar los estudios. Me encanta esta ciudad y 
lo único que me falta de aquí es un tinajón para poner 
en el jardín, y mientras me acepten, regresaré.

 “La virología y el IPK son mi vida”
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A cargo de Yanetsy León González

9 de octubre de 20216 Cultura

La Jornada por la Cultura Cu-
bana regresa marcada por 
el contexto de la COVID-19, 

aunque precisamente gracias 
a los aprendizajes de la pan-
demia ha motivado la previ-
sión y el detalle para celebrar 
nuestras razones del 10 al 20 de 
octubre.

Predominarán las acciones 
virtuales, sin descartar algunas 
semipresenciales, por la dedi-
catoria nacional al centenario 
del escritor y ensayista Cintio 
Vitier, a la Biblioteca Nacional 
José Martí y por ende al fondo 
documental del territorio; y al 
aniversario 35 de la Asociación 
Hermanos Saíz (AHS).

“Es importantísimo que resal-
temos lo que los jóvenes artis-
tas han venido haciendo en las 
plataformas. Los muchachos 
nos dan ideas novedosas para 
poder transmitir la programación 
cultural desde las redes sociales”, 
destacó Tamira González, direc-
tora provincial de Cultura.

Entre las propuestas de ani-
versario de la AHS están el es-
treno del programa televisivo 
Hermanos en el tiempo, la pro-
moción del DVD Trovesías y la 
presentación del libro Caidije: 
el pasado que vive en nosotros, 
de Heidy Cepero Recoder, por 
la Colección Pórtico de la Edi-
torial Ácana. 

En una entrevista por Mi Ca-
magüey Streaming, espacio 
que se transmite por Facebook 
y por Youtube, Tamira González 
confi rmó la incorporación de 
todas las instituciones y con-
sejos del sistema de Cultura.

“Ya se reinició el curso es-
colar en la enseñanza artística 
con un reducido grupo de estu-
diantes pero también tendrán 
participación en esta jornada, 
sobre todo los de las artes vi-
suales, y de alguna manera los 
de teatro, de danza y ballet 
que se están preparando para 
sus ejercicios de graduación”, 
añadió.

El artista de la plástica Roberto Estrada 
exhibe más de una veintena de dibujos, 
como muestra retrospectiva Re-trazos 

que dedica al aniversario 60 de la Unión de 
Escritores y Artistas de Cuba (Uneac), en la 
galería Julián Morales. 

“La selección lleva 28 dibujos. Fue algo difí-
cil, entre la colección que siempre queda en 
casa, que uno retiene. Representan mis tres 
etapas dentro del dibujo: hasta los años ‘90, 
los 2000 y luego”, contó a Adelante.

El ser humano, sus comportamientos y las 
preocupaciones por la problemática eco-
lógica han estado presentes en la proyec-
ción de su obra, como se confi rma desde las 
primeras piezas fechadas en 1985 hasta las 
recientes.

“Los escultores dibujan más que los pin-
tores, pero disfruto mucho convertirme en 
portavoz de una idea a través del dibujo, sin 
pensar que trascienda a otra dimensión, a 
otra técnica. Lo sufro también como realiza-
ción”, añadió.

No obstante, salta a la vista el perfi l como 
graduado de escultura, tanto de la Escuela 
Nacional de Arte como del Instituto Superior 
de Arte de La Habana, del que egresó en el 
año 1985.

“Puede haber muchas ideas aquí que pue-
den traducirse sobre todo a escultura, pero 
no ha sido el caso de mi apropiación del 
dibujo como lenguaje plástico con una per-
sonalidad, algo que merece tanto respeto y 
dedicación”, enfatizó.

Roberto Estrada comentó que para la es-
cultura se apoya más en el boceto volumé-
trico, espacial, en las maquetas; y recono-

ció la práctica histórica del dibujo como 
puente a disciplinas diferentes.

“Hasta hace poco estaban delimitadas en 
materia de lenguaje artístico la pintura, la 
escultura, el grabado, el dibujo. Han existido 
buenos dibujantes, pienso desde Durero o 
Leonardo, que lo tenían para llegar a otra ex-
perimentación”, comentó.

En asuntos de emplazamientos, su crédito 
se relaciona con la escultura a José Martí en 
el parque homónimo, de la ciudad; y el Mo-
numento a Ignacio Agramonte, en la Plaza de 
la Revolución de Camagüey que involucró a 
destacados escultores y arquitectos.

“Mi formación dentro de la escultura me 
lleva a concebir el dibujo casi dentro de un 
espacio real, de lo corpóreo y volumétrico, 
pero ninguno de estos dibujos se ha llevado 
a esa concreción”, aseguró. 

Con Re-trazos comparte en plataformas di-
gitales una zona de su labor, aunque se ha 
dedicado más a la escultura ambiental mo-
numental, y en ese sentido labora en varios 
proyectos.

“Estoy terminando un busto de Jesús Suá-
rez Gayol para erigirse en el Casino. Tengo 
adelantado uno de Simón Bolívar e ideas 
con Venezuela. Donaré un busto de Martí al 
círculo Manuel Zabalo de niños sin amparo 
familiar”, precisó.

El Ballet Folklórico de Cama-
güey y el Consejo Provincial 
de las Artes Escénicas (CPAE) 

convocan al Concurso Nacional 
de Danzas Folclóricas Cubanas 
Olorum 2021, para creadores pro-
fesionales sin límites de edad, es-
tudiantes y profesores.

Los interesados presentarán co-
reografías para pequeño formato, 
con un máximo de ocho intér-
pretes, y no excederán los cinco 
minutos ni pueden haber sido 
premiadas en otro concurso de 
carácter nacional.

La admisión de las propuestas 
vencerá el 14 de diciembre, y a 
través de WhatsApp a los contac-
tos +53-59935672 y +53-59892086; 
y cualquier duda será atendida 
por el Ballet Folklórico (32-282838, 

32-298512 y +53-59935683), y por el 
CPAE (32-297475 y +53-59935689).

El jurado otorgará un Gran Pre-
mio y tres premios, así como las 
menciones que estime pertinen-
tes; además del premio a la mejor 
interpretación masculina y feme-
nina, y a la mejor interpretación 
de agrupación musical.

“Los premios consistirán en 
obras de arte, diploma acredita-
tivo, así como la invitación a la 
programación cultural del CPAE de 
Camagüey, una vez resueltos los 
problemas epidemiológicos del 
país”, precisa la convocatoria.

Los premios se darán a conocer 
el 23 de diciembre, en la clausura 
del X Festival Olorum, prevista de 
manera online, como parte de la 
conmemoración del aniversario 30 
del Ballet Folklórico de Camagüey.

Jornada de la espirituali dad
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DÍA 10
Cambios. Catalejo de Cuentos y artistas 

invitados dedican momento online a la 
AHS. Proyecto eJo, 9:00 a.m.

Trovason, presentación del trovador Silvio Gui-
llén y el fl autista Jan Carlos Rodríguez. Casa de 
Cultura Ignacio Agramonte, 10:00 a.m.  

Conversando con Cristina Varona Bandera, 
directora de congas de Camagüey. Calle H 
Frente al Policlínico Oeste, 10:00 a.m.

Inauguración virtual de la muestra del 
mes sobre cultura cubana. Museo Provin-
cial Ignacio Agramonte, 11:00 a.m.

Los Poetas en Homenaje a la Independencia. 
Sala de Conciertos José Marín Varona, 4: 00 p.m.   

DÍA 11
Actividad virtual Del verso a la décima, con 

niños afi cionados al repentismo. Escuela 
primaria Enrique José Varona, 10:00 a.m.

DÍA 12
Relación especial, espacio de homenaje 

a Cintio Vitier y su trabajo en la Biblioteca 
Nacional. Casa de Cultura Ignacio Agra-
monte, 10:00 a.m.

DÍA 13
Conversatorio online La obra de la joven 

escritora Mislaida Guerrero. Biblioteca Pro-
vincial Julio Antonio Mella, 10:00 a.m.

DÍA 14
Concierto del Coro Provincial de Cama-

güey. Sala de Conciertos José Marín Varona, 
2:00 p.m.

Día 15
Proyección virtual de Narrando mi his-

toria, espacio dedicado a la narración 
oral. Casa de Cultura Joaquín de Agüero, 
10:00 a.m.

DÍA 16 
Exposición Amo mi Patria y mi Bandera, 

del proyecto de artes plásticas Magicolor. 
Calle 6 No. 165, reparto Simoni, 10:00 a.m.

Historias y memorias de la AHS llegarán a la pantalla gracias al programa 
Hermanos en el tiempo. Concebido en cinco capítulos de 12 minutos, se 
estrenará del 11 al 15 de octubre, a las 12:45 p.m. por Televisión Camagüey.

Sugerencias

Roberto Estrada, 
dibujos

y proyectos
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Convocan al concurso
de danza Olorum
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Cuando Kevin Brown y Da-
mián Lescay comenzaron 
a tirar sus primeros golpes 

sobre el ring del gimnasio de 
boxeo de Nuevitas ya esa ins-
talación necesitaba retoques, 
pero a pesar del impacto de 
huracanes, el mantenimiento 
se postergó una y otra vez. Sin 
embargo, hoy, cuando ambos ya 
son fi guras en la preselección 
de los Domadores de Cuba, ven 
desde la distancia las fotos que 
les envían de la reparación capi-
tal que se le hace a la academia.

A pie de obra están los en-
trenadores y atletas, apro-
vechando los 304 600 pesos 
que la Dirección Provincial de 
Deportes invierte en el pro-
pósito de rescatar la sede del 
pugilismo nuevitero. “Esta-
mos aportando para que todo 
quede con la mayor calidad, 
¿quiénes mejor que nosotros 
para ayudar?”, comentó a Ade-
lante Raisel Moncada, miembro 
de los Guerreros de El Mayor y 
uno de los peleadores más lau-
reados del municipio en este 
siglo. Hace varias semanas se 
comenzó a trabajar en la es-
tructura del techo y ahora ya 
tiene completamente nuevo su 
tejado de zinc. También se sus-
tituyeron puertas y ventanas y 
se restauraron los baños con 
cuatro duchas y dos sanitarios. 

Ahora se trabaja en el ta-
blero del cuadrilátero para 
luego colocar una lona nueva. 
La imagen de las áreas exte-
riores también ha cambiado 
en los últimos días a juzgar 
por la jardinería y el olor a 
pintura fresca de las paredes. 
En las próximas semanas de-
ben darse los toques fi nales 
para dejar listo el recinto que 
acogerá alrededor de 50 prac-
ticantes entre todas las ca-
tegorías. Según Mario Núñez, 
director provincial del Inder, 
“dentro de la estrategia de tra-
bajo de nuestro organismo se 
incluyen las inversiones para 
potenciar los llamados depor-
tes estratégicos de cada terri-
torio, por eso estamos resca-
tando este gimnasio. Nuevitas 

tiene muy buenos resultados 
históricos en esta disciplina y 
sus atletas merecen las mejo-
res condiciones para continuar 
ese legado”. 

Quizá por la misma razón los 
especialistas del municipio in-
sistieron durante años en crear 
un espacio exclusivo para la 
práctica de la lucha. Ese re-
clamo encontró la oportunidad 
de concretarse con el reaco-
modo de locales en la misma 
obra. “Hicimos un estudio de 
todos los espacios y calculamos 
los recursos a los que podemos 
acceder en este momento y 
nos propusimos construir una 
sala de dos colchones. Rápi-
damente creamos las bases y 
compramos la viruta de goma 
para el relleno”, dijo Roberto 
Lema, subdirector provincial de 
aseguramiento del organismo. 

Ahora trabaja en el lugar la 
brigada de acolchonamiento de 
la Industria Deportiva de Flo-

rida, única fuerza especializada 
en esas labores en la región. 
Probablemente cuando este 
periódico llegue a sus manos la 
brillante lona esté instalada en 
la superfi cie. 

Con la mirada llena de entu-
siasmo y las manos puestas a 
la obra, los profesores Albert 
Parada y Olianis Torres esperan 
pintar pronto todo el interior y 
esperar por las luminarias para 
instalarlas. “Al fi n entrenare-
mos con el espacio y el tiempo 
que se requiere. Antes tenía-
mos que compartir el colchón 
del gimnasio de judo que está 
en el centro de la ciudad y eso 
nos obligaba a trabajar días al-
ternos”, comentaron. Cuando 
las condiciones sanitarias les 
permitan abrir las puertas de 
la nueva sede, incluso podrán 
extender su matrícula de cate-
gorías inferiores hasta 20 va-
rones por estilo y otras tantas 
hembras.

Este complejo de deportes 
de combate quedará listo en 
octubre, fecha para la cual se 
espera un regreso gradual de 
niños y adolescentes a las es-
cuelas, y los especialistas de 
ambas disciplinas comenza-
rán la captación de talentos. 
Dicho en palabras de futuro, 
de esa cantera saldrán nuevos 
campeones. 

Texto: Ricardo Salazar Crespo/Miembro 
de la filial local de la UNHIC

El reciente remozamiento del estadio 
de pelota de Cascorro trae consigo 
memorias del deporte nacional en 

el patio, como Mario Somonte Bueno, 
quien conmemoró el aniversario del ini-
cio de la Guerra de los Diez Años con un 
histórico batazo de cuatro esquinas —pri-
mer jonrón de la temporada de ese año— 
el 10 de octubre de 1926.

Nacido el 4 de enero de ese mismo 
calendario, su sobrino Armín Somonte 
Muñoz tuvo predilección por el béis-
bol desde los siete años. A los 23, ya 
había jugado en diferentes provincias 
integrando o reforzando equipos de los 
centrales azucareros como en Vertien-
tes, Senado y Francisco. Pitcher zurdo 
con frecuencia le propinaba los nueve 
ceros al equipo contrario o salvaba jue-
gos, como en el club de Santa Clara, en 
el que en el quinto inning salvó el juego 
cuando los contrarios amenazaban con 
tres hombres en base. Lanzó en el club 
Puerto Príncipe y en el Santa Ana, en 
Camagüey, entre otros.

En el central Violeta —hoy Primero de 
Enero—, Joe Cambria, cazatalentos de 
Estados Unidos, lo contrató, y en marzo 
de 1947 llegaba a Durant, Estado de 
Oklahoma. Permanecería contratado en 
ese país cerca de cinco años. Jugó en el 
club Ardmore, de clase B. En la liga So-
mer State, también en Oklahoma, tuvo 
un año destacadísimo y resultó elegido 
como el jugador más popular luego de 
obtener 24 victorias y 11 derrotas en la 

temporada, y propiciar 341 ponches en 
la liga. Ese mismo año picheó dos jue-
gos perfectos. Después destacó en el 
Texas City y luego lo contrató el club 
Richmond de clase A, con corta perma-
nencia por dolencias en el brazo, por las 
que regresó defi nitivamente al país.

Sus coterráneos recuerdan cuando Ar-
mín, en 1951, vino a buscar otro talento 
beisbolero contratado para lanzar en 
los EE.UU, su amigo Evelio Rivero Téllez, 
más conocido en el pueblo por “Palito 
Ayúa”, que no solo era un pitcher formi-
dable y un bateador de excelencia. Aún 
se comenta en Cascorro “el descomu-
nal batazo de Palito”. La pelota sobre-
pasó la carretera central para remontar 
el bar La Terraza, en lo alto del cine de 
Cascorro.

¿Cómo costear el pasaje de avión para 
que Evelio, de familia muy humilde, pu-
diera ir a jugar a los EE.UU? La solución 
estuvo en una colecta pública. Armín se 
encargó de todo, la Sociedad de Instruc-
ción y Recreo, La Alianza, de Cascorro, 
realizó una donación de  20 pesos para 
el pasaje.

Evelio no pudo adaptarse y regresó 
sin llegar a exhibir su valía como pelo-
tero. En 1951 Antonio Filiberto Sosa, otro 
pitcher de alto rendimiento de Casco-
rro, salía contratado para los EE.UU y 
regresó en 1953 por una fractura en el 
brazo izquierdo.

De vuelta a su terruño, Armín se in-
tegró de a lleno a las tareas revolu-
cionarias y no dejó de apoyar el mo-
vimiento beisbolero en su localidad, 
pues el mismo día de su fallecimiento, 

7 de diciembre de 1985, se efectuaba un 
encuentro de pelota entre Camagüey y 
Ciego de Ávila en cuya organización ha-
bía colaborado. La copa de béisbol que 
se desarrolla cada año lleva su nombre.

DENTRO DEL TERRENO
Cascorro no tenía estadio sino un área 

central rectangular bordeada por un 
muro de unos 40 centímetros de alto, 
con escalinata en las cuatro esquinas. 
Allí jugaban pelota y en cada temporada 
la apoteosis desbordaba por la masiva y 
entusiasta asistencia. 

Las fotos de los años ‘26, ‘27 y ‘28 así lo 
confi rman. Al pasar el tiempo, a los dos 
equipos principales —rojo y azul—, se 
adicionaron otros de los barrios aleda-
ños como Jacinto, el Ramón, el Castillo, 
Cruce de Tomás, La Deseada, La Sole-
dad, entre otros; o de centros de trabajo 
como El aserradero, Los tabaqueros y 
los equipos juveniles. Algunos costea-

ban su traje, otros lo confeccionaban 
con sacos de harina, o con la ayuda de 
algún afi cionado como el dueño de la 
tienda Las Novedades.

El 24 de noviembre de 1959 los simpa-
tizantes del béisbol se reunieron para 
nombrar los miembros del Patronato 
Pro-Estadio Deportivo Cascorro, con   
cuyos aportes y gestiones se construyó 
una glorieta en el cuadrilátero que sir-
vió como estadio de pelota.

En 1973, la Revolución dotaría a Cas-
corro de un magnífi co estadio. Después 
vendría el debilitamiento del trabajo en 
la búsqueda de talentos para el béisbol, 
y la desidia, acompañada por el efecto 
de fenómenos naturales. Hoy, con el 
rescate del diamante, esta localidad 
puede ser sede de un encuentro de los 
equipos nacionales. Ojalá pronto pueda 
sumarse esa página a las memorias de 
la pelota en Cascorro.

Rescatan canteras de boxeo y lucha en Nuevitas
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Equipo de Cascorro en el que jugaban Evelio “Palito Ayúa” Rivero Téllez (cuarto de pie de dere-
cha a izquierda) y Armín Somonte Muñoz (primero de rodillas de derecha a izquierda). 

Senda
de Glorias

A cargo de Félix Anazco Ramos

7Deportes9 de octubre de 2021



En el corazón de Eulogio Pimentel 
palpita Camagüey 

Por Enrique Atiénzar Rivero
Foto: Cortesía del entrevistado

Dentro del conjunto de edifi cacio-
nes que, desde una vista aérea 
sorprende por su monumental es-

tructura y espacio, el habanero Centro 
de Ingeniería Genética y Biotecnología 
(CIGB) atesora un capital humano indis-
cutiblemente paradigma de la ciencia 
cubana. Eulogio Pimentel Vázquez es 
uno de ellos.

Nació el 17 de agosto de 1968 en la ciu-
dad de Camagüey. Estudió Bioquímica, 
especialidad que muchos temían por 
su complejidad y, graduado como licen-
ciado, inició su vida laboral en el CIGB 
agramontino, radicado en los predios 
de la Circunvalación Norte, visitado por 
Fidel durante su fase constructiva el 25 
de julio de 1989.

Julio es un mes que lo marca. En 1991 
pisó, por primera vez, la institución in-
vestigativa camagüeyana. Dos años más 
tarde recibió un entrenamiento en lo-
calización subcelular de proteínas en el 
Instituto de Investigación y Desarrollo, 
en Barcelona, España. En 1995 asume el 
cargo de subdirector de investigaciones, 
y 15 años más tarde el de director. Cinco 
años después, en 2015, lo promueven a 
director general del de La Habana, con 
un aval de inventor de patentes relacio-
nadas con la biotecnología vegetal, la 
acuícola y la biología del cáncer.

En nuestra conversación telefónica, a 
propósito del título de Héroe del Tra-
bajo de la República de Cuba, confe-
rido en septiembre de 2021 por decreto 
presidencial, asomaron como siempre 
su sencillez, modestia y capacidad de 
respuesta con un singular talento, que 
enriquecen un reconocido aval por los 
Premios Nacionales de la Academia de 
Ciencias de Cuba y del Ministerio de Sa-
lud Pública, de delegado al Sexto Con-
greso del Partido, diputado de la VIII y IX 
Legislatura de la Asamblea Nacional del 
Poder Popular.

—¿Cómo es posible que a los 53 años 
ya se haya convertido en un científi co 
de primera línea en Cuba?

—Ese califi cativo quizá me quede un 
poco grande. Durante la vida laboral me 
he consagrado plenamente a lo que he 
hecho y a los proyectos científi cos en 
los que he estado. Es muy importante 
enfocarte en profundizar en lo que te 
propones y en el objetivo que tienes de 
la dimensión científi ca.

—Fue líder del grupo que trabajó en 
la creación del Interferón. ¿Qué opinión 
le merece que en medio de la pandemia 
de la COVID-19 ese producto biotecnoló-
gico esté utilizándose para enfrentarla?

—En realidad tuve la oportunidad de 
estar en el lugar y en el momento apro-
piados. Ello me permitió dirigir un co-
lectivo de científi cos, tecnólogos, de 
ingenieros muy capaces, conducir los 
proyectos que, desde un inicio, conside-
ramos podrían tener un impacto en la 
pandemia que recién comenzaba. Hablo 
de febrero de 2020.

“El Interferón es una molécula funda-
dora para la biotecnología cubana, una 
de las primeras proteínas obtenidas uti-
lizando la ingeniería genética. Nosotros 
hacía más de 15 años habíamos trans-
ferido la tecnología para producirlo a 
una empresa mixta en el norte de China, 
Chang Chun.

“Como la pandemia comienza en 
aquel país, allí encontramos las prime-
ras evidencias del Interferón y en este 

caso el ‘cubano’ en la terapia contra 
el SARS-CoV-2. Fue un aval muy fuerte 
que nos permitió que especialistas y un 
grupo de expertos del Ministerio de Sa-
lud Pública lo aceptaran en la primera 
etapa.

“No quedó allí. Lo convertimos en 
una formulación intranasal, lo que hoy 
la población conoce como Nasalferón. 
Como molécula tiene la capacidad de 
activar el sistema inmune innato que 
no depende de adaptarse al patógeno, 
porque prepara mecanismos de defensa 
que detienen o entorpecen la entrada 
al cuerpo del virus o una enfermedad 
bacteriana.

“Nosotros utilizamos el Interferón ya 
conocido, que se emplea por vía inter-
parenteral y se inyecta. Además, demos-
tramos la efectividad de la combinación 
de dos interferones, Alfa y Gamma (Heber-
ferón) en la terapia contra el SARS-CoV-2. 
Aprovechamos sus potencialidades para 
crear más productos”.

—¿Qué otros proyectos valoraron a 
la hora de proponer terapias contra el 
SARS-CoV-2?

—Hay un producto que ha salvado in-
contables vidas, Jusvinza, basado en el 
diseño por computadora de péptidos, 
fragmentos de proteínas. Tiene un gran 
impacto, sobre todo en un proceso in-
fl amatorio que ocurre en el SARS-CoV-2, 
provocado precisamente por el sistema 
inmune. Las moléculas logran controlar 
la hiperinfl ación, muy asociada a la le-
talidad. Lo autorizó el Cecmed para su 
uso en las terapias.

“También tenemos una vacuna que in-
fl uía en el sistema inmune innato, que 
le llamamos 2020, y el factor de trans-
ferencia, producto conocido y que se 
utiliza como inmunopotenciador, hasta 
llegar a los proyectos que más conoce 
la población, Abdala y Mambisa, con in-
cuestionable efecto, no solo de efi cacia 
determinada en los ensayos clínicos, 
sino también en la efectividad demos-
trada en la práctica médica habitual”.

—¿Cómo explicar que Cuba, un país 
pequeño, subdesarrollado y asediado 
por Estados Unidos sea capaz de tantos 
adelantos en la ciencia?

—Esa es la pregunta del siglo. Quizá 
por eso estemos vivos todavía. Mira, mi 
industria, la biotecnología, es compleja 
y complicada en la logística. Para pro-
ducir una dosis de un medicamento, di-
gamos de una vacuna, tienes que tener, 
como mínimo, 10 000 surtidos y compo-
nentes diferentes, materias primas, ma-
teriales de impasse…

“Eso llevado a un país en el que todo 
tiene que venir por mar o por aire incre-
menta el efecto de la gestión logística, y 
si se le suma la variable penosa, vergon-
zosa, de que persiguen todas nuestras 
transacciones, importaciones, evalúan a 
los proveedores, si hay algo que tenga al 
menos un 10 % de componentes de un 
fabricante o propietario norteamericano 
el proceso se complejiza en extremo. Y 
ahora nos vimos en medio de la pande-
mia en que se paralizó el comercio.

“Si uno trata de responder a esa pre-
gunta, la menos compleja es por la 
unión de todos los factores. Las empre-
sas de BioCubaFarma se pusieron en 
función de los recursos, si faltaban para 
investigar, desarrollar y producir las va-
cunas, se buscaban en los inventarios 
de otras; el Ministerio de Industrias se 
empeñó en nuestras piezas de repuesto, 
la unión industrial militar también, Re-
cursos Hidráulicos… La respuesta está 
en el sistema que tenemos, donde cada 
uno se pone en función de preservar la 
salud de todos. Y en una persona que 
seguimos llamando en presente; sin 
ese precursor, Fidel, pudiéramos estar 
hablando de cualquier cosa menos de 
estos impactos”.

—¿Qué signifi cación tiene para usted 
recibir el título honorífi co de Héroe del 
Trabajo de la República de Cuba?

—Todavía no lo he interiorizado plena-
mente. En consecuencia, no me lo creo, 
pero sí es un resultado que no nos per-
tenece a nosotros, sino a muchos que re-
presentamos y tienen, a mi juicio, igual o 
más condición de serlo.

“Como decía al inicio, he tenido la 
oportunidad de estar en el lugar y en el 
momento precisos, y de aglutinar a per-
sonas excelentes, brillantes y conducir-
las. La imagen que tengo es como un 
río, corriente abajo, donde van mu-
chos peces en condición de héroes 
del trabajo y tiran el anzuelo y fortui-
tamente soy yo uno. Lo interpreto y lo 
interiorizaré siempre como un reco-
nocimiento a las tantas personas que 
han logrado estos éxitos”.

La última pregunta a quien hoy funge 
como vicepresidente del grupo BioCu-
baFarma, lo acerca a su Camagüey.

“Vine para acá (se refi ere a la capi-
tal) porque me lo pidieron, para cum-
plir funciones extremadamente com-
plejas, claves e importantes. Con ese 
concepto di la disposición, sin pensar 
mucho en lo que dejaba. Si en La Ha-
bana tengo que acudir a un amigo o a 
un familiar no aparece otro lugar que no 
sea Camagüey. La Habana es muy cos-
mopolita, asiento de todos los cubanos, 
pero lo que fortalece mi espíritu son 
mis recuerdos de Camagüey. Si tengo 
que ubicarme pienso en una calle, en 
uno de los barrios en los que viví y he 
disfrutado, los repartos Agramonte, La 
Mascota, Villa Mariana, Florat, La Vigía, 
La Caridad... Tal vez pueda interpretarse 
como solo palabras, pero te lo digo de 
puro sentimiento”.

Así circuló la buena noticia por las redes sociales. Con un cartel que en nombres resume mucho de 
bueno en humanidad y en talento de seres que han dedicado su vida y su obra a salvar desde la 
ciencia y con una entrega sin límites.


