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Por el futuro de nación que soñamos, por la construcción colectiva del país que amamos, por las batallas diarias que 
vivimos juntos, nos encontraremos este lunes 24 de julio en el municipio Carlos Manuel de Céspedes para reafirmar 
nuestro juramento de continuidad también en rojo y negro, por Cuba como cada día, aunque no sea julio.

¡Ya estamos 
en combate!
Por defender la idea de todos los que han muerto.
Para arrojar a los malos del histórico templo
Por el heroico gesto de Maceo,
Por la dulce memoria de Martí.

En nuestra sangre hierve el hado azaroso
De las generaciones que todo lo brindaron,
En nuestros brazos se alzan los sueños clamorosos
Que vibran en el alma superior del cubano
Ya estamos en combate...

En nombre de las madres y de los hijos de nuestra tierra heroica 
En nombre del honor y del decoro que construyó su historia 
Por la estrofa magnífica del himno
“Que morir por la patria es vivir”

La libertad anida entre los pechos de los que viven hombres
Y por verla en la estrella solitaria es un honor luchar
A la generación del centenario le caben los honores,
De construir la patria que soñara el Maestro Inmortal.
Ya estamos en combate... ¡Adelante!

Adelante hasta el nido superior de la gloria
Para que nazca en esta nueva aurora

La república digna y decorosa
Que fue el último anhelo de Chibás.

No importa que en la lucha caigan más héroes dignos
Serán más culpa y fango para el fiero tirano
Cuando se ama a la patria como hermoso símbolo
Si no se tiene armas se pelea con las manos.

Ya estamos en combate... ¡Adelante!
De nuestra lucha heroica depende la Cuba verdadera
La de furia loca de Gómez y Agramonte…
La de la lucha pura de Mella y de Guiteras…
Adelante, cubanos... ¡Adelante!

Por nuestro honor de hombres ya estamos en combate
Pongamos en ridículo la actitud egoísta del Tirano
Luchemos hoy o nunca por una Cuba sin esclavos
Sintamos en lo hondo la sed enfebrecida de la patria
Pongamos en la cima del Turquino la Estrella Solitaria.

Raúl Gómez García, poeta del Centenario
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¿A DÓNDE FUE LA SENSIBILIDAD 
HUMANA?

Día gris en la ciudad, el domingo 16 
a las 4:30 p.m., que bajo amenaza de 
lluvia ya deja caer sus primeras gotas 
obligando a apresurar el paso a quie-
nes la amenaza de tormenta sorpren-
dío en la calle, incluyendo un grupo 
de niños que transitan a la carrera 
hacia sus casas. De pronto, y como un 
video de espanto, al doblar de la es-
quina desemboca un tractor tirando 
de una carreta descubierta cargada  
de sarcófagos sobre los que van dos 
o tres obreros. Sin dudas acaban de 
salir de la fábrica de ataúdes y se di-

rigen, por la ruta que emprenden, ha-
cia la funeraria de La Caridad. Algunas 
personas, sorprendidas por el insen-
sible espectáculo, lanzan comentarios 
ácidos. El lóbrego espectáculo sigue 
inmutable su marcha. ¿Será necesario 
este paseo de ataúdes al descubierto 
por el medio de la ciudad? Nos he-
mos deshumanizado tanto que nada 
importa una exhibición que pudiera 
tener varias lecturas? ¿Quién fue ca-
paz de cometer tal falta de delicadeza 
ciudadana?

DE ESTO SIEMPRE TENDREMOS QUE 
HABLAR

Sergio Quesada lanza un análisis de 
interés. Escribe para hablarnos de un 
tema no tan nuevo y sí persistente: el 
“comercio por cuenta propia” o “co-
mercio privado”. Cualquier nombre 
que usted le dé será lo mismo. Ser-

gio, vecino del reparto Agramonte,  
próximo a la Ciudad Escolar, se pre-
gunta cuándo habrá precios y ofer-
tas accesibles a la población. No es 
tan difícil ver cómo los recursos an-
dan por cada esquina o en espacios 
de venta, donde parecen que pasan 
de una mano a la otra con el consi-
guiente aumento del costo. A eso 
sumamos que los esfuerzos guberna-
mentales por normar o topar los pre-
cios no han sido una solución estable 
en el tiempo, y muchas veces violada. 

NADA SUCEDE, HASTA UN DÍA
Un veterano motorista en nuestra 

ciudad de cuando aquellas motocicle-
tas Jagua, Mink Copcoveo, Ural... me 
llama la atención. Advierte que, dada 
la realidad del tránsito diario por 
nuestras calles, hemos tenido suerte 
de no padecer ningún serio accidente 

si tenemos en cuenta el corretaje de 
los conductores que imaginan como 
pistas de carreras a vías públicas tan 
complicadas como Cisneros, Avella-
neda, San Ramón, la Avenida de la Li-
bertad… Un asunto que tiene muchas 
miradas: primero que no son arterias 
por las que se debe andar a altas ve-
locidades y menos en el trasiego co-
tidiano de los días de verano, donde 
los niños circulan en todos los hora-
rios; lo segundo, que muchas veces 
más que la velocidad el escándalo 
que acompaña al espectáculo inco-
moda a los vecinos y transeúntes; y 
tercero, pero no menos importante, 
las personas que disfrutan de las 
altas velocidades deberían tener un 
espacio y un lugar donde practicar 
este deporte y socializar entre cole-
gas, sitio que cumpla las medidas de 
seguridad necesarias.

 Actualidades

En Cuba desde hace rato se acabaron los gua-
pos. Como también se acabaron en Yateras, 
según decía un estribillo musical. Aquellos 

que caminaban de lado. Perdonavidas. Joroco-
nes profesionales. Con un colmillo de oro y mu-
ñeca suelta para cantar Las cuarenta.

Tener fama de cheche entre los hampones era 
como haber estudiado una maestría. De allí para 
adelante, presidio por lo menos. Y eso se exhi-
bía con orgullo de título nobiliario. Matachines 
de postín y chulampines salerosos de ingenio y 
farol. 

En Cuba esa raza se extinguió cuando la Revo-
lución sindicalizó a Cheo Malanga y lo alfabe-
tizó. Se salvó un género, pero murió una especie. 
No hay mal que por bien no venga.

Ser guapo antes era una forma de vida. Un es-
tilo. El guaposo de entonces se las daba de varo-
nil, moderno y seguro de sí mismo. Apasionado. 
Parrandero. Aventurero. Responsable. Honesto. 
Y hasta podía ser trabajador. 

Se era guapo como quien era cartero o inge-
niero. Una manera de sobrevivir en una socie-
dad sin alternativas. El guapo de nuevo tipo se 
diferencia al de antes en que este puede tener 
mayor nivel cultural, pero es más fachendoso. Es 
menos valentón, más petulante.

En mis tiempos los guapos andaban con la ca-
misa abierta para que se les vieran los botones 
de oro en la camisetilla y el medallón en me-
dio del pecho. Hoy, aunque algunos repiten la 
norma, también muestran en la vía pública la 
marca del calzoncillo. 

El guaposo de entonces, el de la hoja atrave-
sada en la cintura y el del escándalo cuando 
daba pollona en el dominó aparece cada vez 
menos en los barrios, y así debería ser. 

Otros guapos vivían del cartel, de las aparien-
cias. Nadie les había visto tirar un piñazo, pero 
siempre estaban de turno en el barrio, matando 
el tiempo en el bar junto a la vitrola, matando 
las penas que dieron más de una canción.

El guapo de verdad, el guapo a todo, tampoco 
se fajaba, pero para tener prestigio tenía que te-
ner historia. O al menos leyenda. 

De común había guapos chéveres. Amigos de 
los amigos para lo que sea, porque siempre ha 
existido esa cofradía de “por donde sale uno sa-
limos todos” y acompañar al socio en la bueno o 
lo malo que le pase.

 El guapo de ahora no camina de lado, pero 
vive de la vitrina. Una latica de cerveza a la 
puerta del bar para que lo vean, y así ostenta de 
lo que tiene y de lo que no, dejando que se es-
cuchen sus historias en la cuadra, mitad verdad, 
mitad aspiración.

Acompaña su imagen muchas veces con rayi-
tos en el pelo y usa aretes, o shortpan y chan-
cleticas metededos y se llena de tatuajes, que 
puede ser un gusto muy particular, pero no deja 
de ser riesgo para la vida. 

Ciertamente los alardes de guapos nunca han 
sido de nada bueno: antes, sobrevaloraba su 
machismo y ahora destaca su vulgaridad.

Y es que las falsas pruebas de hombría poco 
tienen que ver con la Cuba que vivimos, pero 
lo cierto es que forma la cultura del guapo 
parte de la historia de una sociedad que ha 
evolucionado hasta hoy en conceptos estéti-
cos y éticos.

Antes los hombres no usaban el color rosado, 
asumían el cuidado de la piel o de su imagen 
como algo puramente femenino y ahora hay 
quien los ve como guapos, como si saltar lo nor-
mativo fuera algo extraordinario.

Por suerte existirán siempre los que son gua-
pos por decir lo que piensan en el lugar que 
lo crean  o asuman la responsabilidad de sus 
actos. Con los que puedes no estar de acuerdo, 
pero merecen tu admiración. O al menos, tu 
respeto. 

* Premio del concurso de crónicas Nicolás Guillén, convo-
cado por la Unión de Periodistas de Cuba en Adelante.

De los guapos y otras 
incidencias*

Por Eduardo Labrada Rodríguez

A incrementar el ritmo de trabajo y potenciar el saber hacer con 
el personal técnico calificado conminó el viceprimer ministro Ra-
miro Valdés Menéndez durante el chequeo de la inversión en la fá-
brica de cemento 26 de Julio. De los 45 objetos de obra abiertos 
con la parte civil culminada hay 15, y 23 están en preensamblaje 
mecánico-estructural. 
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Por Yang Fernández Madruga
Foto: Alejandro Rodríguez Rodríguez

La entrega de reconocimientos, el agradeci-
miento y abrazo espiritual a quienes labo-
ran día a día en los medios de comunicación 

de esta provincia para mantener informado a su 
pueblo, fue la mejor forma de celebrar las seis 
décadas de la creación de la Unión de Periodis-
tas de Cuba (UPEC).

Como parte de los agasajos, realizados desde 
el salón de protocolo Nicolás Guillén Batista, se 
confirió la moneda conmemorativa Aniversario 
60 de la UPEC, para homenajear a 15 trabajado-
res del gremio que han dedicado gran parte de 
su vida a la organización, y que todavía aportan 
con su quehacer a la obra de la Patria. 

Uno de los congratulados, el reportero del 
periódico Adelante, Enrique Atiénzar Rivero, en 
representación de todos, expresó que “nues-
tro periodismo está llamado a transformar las 
maneras de decir y hacer, sin apartarnos de la 
esencia del sistema socialista que construimos, 
ni de la guía de nuestro Héroe Nacional, José 
Martí Pérez y el Comandante en Jefe de la Revo-
lución, Fidel Castro Ruz”.

En ese espacio también fue entregado el Pisto 
Manchego, tributo que rinde homenaje al que-
hacer periodístico, por la calidad de las obras 
efectuadas durante todo el año, y a la figura que 
lo inspiró, el poeta nacional de Cuba, Nicolás 
Guillén Batista.

En la categoría de periodismo impreso obtuvo 
el galardón Yanetsy León González; en la radial, 
Yadira Núñez Figueredo, y en la televisiva, María 
del Carmen Fuentes. En el apartado gráfico re-
sultó distinguido Leandro Pérez Pérez, mientras 
que en hipermedia recibió el honor Jorge Enri-
que Jerez Belisario.

En declaraciones a Adelante, Yanetsy León 
comentó que “es un premio que parte de la 
propuesta de tu delegación de base, y deviene 
un ejercicio muy hermoso que tus colegas re-
conozcan el valor de tu trabajo, para optar 
por él”. La periodista de Televisión Camagüey 
María del Carmen Fuentes destacó que “sig-
nifica un compromiso e impulso porque nos 
esforzamos para laborar en condiciones que 
muchas veces no son las ideales” y particu-
larizó en los retos que supone el generar un 
material más atractivo en estos tiempos para 
el televidente.

Para complementar los festejos, el Partido, 
el Gobierno, la Oficina del Historiador de la 
ciudad, y el Centro del Libro y la Literatura en 
la provincia entregaron reconocimientos a la 
organización. 

“Los felicito porque han defendido la Revo-
lución con inteligencia durante estos 60 años. 
Ustedes se han encargado de preservar las 
esencias de la ideología que defendemos, aun 
en las condiciones más complejas”, declaró el 
primer secretario del Partido, Federico Hernán-
dez Hernández, quien aseguró que el presente 
y el futuro de la sociedad socialista que se edi-
fica dependerá también de la capacidad de sus 
periodistas.

Por Enrique Atiénzar Rivero

Los dos pitazos largos y cortos en el crucero de San 
Ramón anuncian la llegada a la terminal ferroviaria 
de Camagüey del tren que corría con itinerario de 

salida: 5:25 p.m. del 24 de Julio de 1953 de la estación 
central de La Habana.

A bordo de sus coches viajaban 16 jóvenes, entre ellos 
Raúl Castro Ruz y José Luis Tasende, quienes iban rumbo 
a Santiago de Cuba con el fin de participar en la riesgosa 
misión del asalto al cuartel Moncada.

El hoy General de Ejército Raúl Castro declaró que 
nada durmieron en el viaje: “el alba de aquel sábado 
caluroso se presentaba con esa tranquilidad que pre-
cede a los grandes acontecimientos… un amanecer 
como otro cualquiera, pero a mí se me ocurrió pensar 
que era diferente”.

El grupo lo integraban, además, Manuel Enrique Isla 
Pérez, Tomás David Rodríguez, Asunción Manuel María 
Rojo Pérez, Raúl Rogelio de Aguiar Fernández, Mario 
Chanes de Armas, Francisco González Hernández, Miguel 
Ángel Oramas Alfonso, Guillermo Elizalde Sotolongo, Ge-
naro Hernández Martínez, Rolando Oscar Guerrero Be-
llo, José de Jesús Julio Madera Fernández, Andrés Valdés 
Fuentes y Armando Valle López.

De este hecho poco se ha hablado en la prensa lo-
cal, no así de la estancia breve en el Hotel América, en 
Avellaneda y San Martín, de otros cinco asaltantes del 
Moncada, parada obligada del ómnibus de la línea San-
tiago-Habana, mientras otros 21 realizaron el recorrido 
en dos ómnibus de la ruta 80, con parada en el antiguo 
Hotel Residencial, hoy Puerto Príncipe, enclavado en la 
Avenida de los Mártires y Rotario.

En ambos sitios sendas placas colocadas en la fa-
chada de los inmuebles dejan constancia, para la pos-
teridad, del acontecimiento histórico, así como ocurre 
en Los Venaditos, en aquel entonces el pequeño res-
taurante de Manolo, donde hizo Fidel y otro grupo de 
revolucionarios escala para almorzar, enclavado en las 
inmediaciones del hoy hospital militar Dr. Octavio de la 
Concepción y de la Pedraja del reparto Garrido.

Abordado por la prensa a 36 años de aquel hecho, el 
Líder Histórico de la Revolución, en el tabloncillo del 
área de baloncesto de la Universidad de Ciencias Mé-
dicas Carlos J. Finlay, recordó pasajes del tránsito por la 
ciudad de Camagüey aquel 25 de Julio de 1953.

Cuando se dirigían al reparto Garrido a almorzar, con 
el carro rozaron a un ciclista, al entrar a una gasolinera 
cercana al Casino Campestre, antigua Riverside, actual 
servicentro Libertad. Ante el susto del hombre —que re-
sultó ileso—, decidieron sacar de la billetera 20 pesos y 
entregarlos; eso costaba una bicicleta nueva.

La orientación fue precisa para el trayecto: no hablar 
por teléfono, escasas paradas, bien para tomar café 
o ir al baño, sin dirigirse a quienes iban en los otros 
automóviles. 

A Jesús Montané Oropesa, quien conducía un Pontiac, 
a pocos kilómetros antes de la ciudad de Camagüey, los 
ojos se le cerraron, el carro cabeceó, saliéndose por un 
momento de la carretera, razón por la que tuvieron que 
hacer una parada para descansar.

El veterano revolucionario de la lucha clandestina en 
Camagüey, Antonio Massiá Fernández, a sus 86 años re-
memora los recuerdos de su época de estudiante del 
Instituto de Segunda Enseñanza, forja de jóvenes como 
Jesús Suárez Gayol.

“El 26 de Julio sorprendió al estudiantado del Instituto, 
de la escuela de Comercio y de la Normal para maestros. 
El Moncada nos trajo una luz que nos demostró que ha-
bía que luchar por otra vía que no fuera con los politi-
queros. Después llego a nuestras manos La Historia me 
absolverá, y fue una guía para nosotros moral y ética”.

La historia local es para leerla, estudiarla e investigar, 
aseguró Massiá, Hijo Ilustre de Camagüey, quien señaló 
que quedan pasajes de esa época del estudiantado y 
de los revolucionarios camagüeyanos por escribir y 
reverenciar.

Congratulan la obra 
periodística

Facetas previas 
al Moncada en 
CamagüeyTexto y foto: Olga Lilia Vilató de Varona

Con la cancelación del sello postal dedica-
do al aniversario 55 del hospital pediátrico 
Eduardo Agramonte Piña, continuaron los 

festejos por el cumpleaños de esa institución, 
concebida para los niños, justo el 23 de julio de 
1968.

El hecho tuvo lugar en el propio centro asis-
tencial ante autoridades políticas, guberna-
mentales y de la Salud Pública en el territorio, 
además de fundadores del centro y algunos de 
sus trabajadores más destacados.

El cancelador es avalado y autorizado por el 
Grupo Empresarial de Correos y el Ministerio de 
Comunicaciones, y de acuerdo con lo explicado 
por Isabel Liriano Leyva, directora de la región 
central de Filatelia en Cuba, su valor radica en 
el cuño y es destruido a las 24 horas de ser 
utilizado.

La cita resultó propicia para reconocer a la pe-
queña empresa Resistencia Estructural Logística 
y Eficiencia (R.E.L.E) y a las medianas empresas 
Rey de Reyes y Carrasco, que realizaron accio-
nes reconstrucciones, por concepto de dona-
ción, en las salas de ingreso de atención a los 
lactantes, Nefrología y Cardiología. Este gesto 
tuvo el propósito de brindar mayor confort a las 
39 especialidades en su labor asistencial, todo 
por el bienestar de los niños y sus familiares, 

obra en la que están inmersos más de 800 pro-
fesionales y un excelente claustro de profesores.

Entre las especialidades de referencia del 
“Eduardo Agramonte”, que cuenta con 356 ca-
mas, un servicio de Terapia Intensiva para 11 
pacientes, y una policlínica destinada a las 
consultas externas , están la Nefrología, con un 
centro de hemodiálisis, Neurología, Neurociru-
gía, Cirugía Infantil, Oncología, Hematología, in-
cluso, algunas de estas con la atención a niños 
de las provincias de Las Tunas y Ciego de Ávila, 
sin olvidar las especialidades diagnósticas como 
Imagenología, los laboratorios Clínico, Suma, de 
Microbiología y el de Inmunología Molecular.

Cancelan sello postal por
aniversario 55 del “Pediátrico”
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Por Luis Adrián Viamontes Hernández. Fotos: Leandro Pérez Pérez

Con entidades en los municipios de Esmeral-
da, Florida, Camagüey, Santa Cruz del Sur, y 
una sede principal en Vertientes, la Empre-

sa Agroindustrial de Granos Ruta Invasora vive 
una etapa de consolidación luego de dos años 
muy deprimidos en la siembra. En conversación 
con Michel Bayate Camejo, su director general, 
Adelante pudo conocer sobre las proyecciones y 
líneas de trabajo que manejan.

“Lograr el autoabastecimiento es una tarea 
gigantesca que debemos cumplir. La provincia 
necesita para ello en el orden de 45 500 tone-
ladas (t) de arroz para consumo, lo que repre-
senta unas 95 000 del húmedo para procesar en 
el campo, cifra muy cercana al récord histórico 
de esta empresa. Los arroceros tienen la dispo-
sición de afrontarla, pero el reto es grande”.

Se prevén altos niveles de siembra, con las 
modalidades nuevas de autogestión de los in-
sumos, mas las afectaciones por las inundacio-
nes e intensas lluvias en el territorio a inicios de 
junio causaron muchos problemas. “Lo positivo 
fue que beneficiaron los deprimidos embalses, 
y ahora se encuentran al 88 %, algo que no ocu-
rría hace más de 15 años”.

Según Bayate, los daños en los cultivos varios 
superan los 3 millones de pesos, sufrieron espe-
cialmente la calabaza, yuca y maíz, y esas tierras 
requieren un tratamiento. La estrategia se basa 
ahora en los de ciclo corto.

“Ruta Invasora define la producción de cul-
tivos varios en Camagüey. Tenemos un área de 
desarrollo con alrededor de 700 hectáreas (ha) 
y dos polos productivos importantes que reba-
san las 1 500. La dirección de la provincia nos ha 
garantizado el diésel para la recuperación del 
‘Ignacio Agramonte‘, decisivo en el territorio. Allí 
se realizan un grupo de acciones para su con-
solidación, como la creación de campamentos 
para buscar fuerzas de trabajo”.

La empresa se caracteriza por la diversifica-
ción, en los años en que el arroz decreció sus 
niveles de siembra, incursionaron en 
la ganadería y otras áreas, pero incre-
mentaron el valor agregado con los 
subproductos del arroz. 

“Hoy contamos con dulcerías que fa-
brican con harina de arroz, y la acepta-
ción ha sido muy buena. En un consejo 
popular del municipio cabecera oferta-
mos diario entre 1 800 y 2 000 unidades 
de pan, experiencias que estamos tras-
polando a Vertientes”.

Poseen además una moderna Uni-
dad Empresarial de Base (UEB) pa-
trocinada por un representante 
extranjero, que procesa cerca de 20 t 
diarias de carbón.

“Nosotros hemos puesto el capital humano y 
ellos la industria. Beneficiamos el carbón, y a 
través de la empresa lo comercializamos. Esta-
mos en el proceso de organizar y terminar el ex-
pediente para presentarlo y que se apruebe la 
asociación”, explica Pablo Ramírez Agramonte, 
jefe de brigada en esa unidad. 

Ruta Invasora tiene como política que donde-
quiera que exista una UEB de la empresa, de-
ben destacarse ahí ayudando a la comunidad. 
Entre los muchos “puntos de gravedad” que 
ofertan comida a la población sobresale el del 
Centro Comercial en Vertientes, referente en la 
provincia.  

“Acá se venden aproximadamente 100 racio-
nes diarias a precios que no sobrepasan los 45 
pesos. Si bien no da grandes resultados econó-

micos, tampoco pérdidas, sin embargo 
logra un impacto social considerable”, 
refiere Bayate.

“Abrimos desde las 8:30 a.m., con ser-
vicios de gastronomía, y el almuerzo es 
en horario del mediodía. Los clientes 
son regulares, muchos vienen casi to-
dos los días, algunos comen hasta dos 
platos, y otros se llevan los alimentos 
para la casa o el trabajo”, cuenta Yoenis 
Pacheco Sánchez, comercial del centro.

Uno de los que nunca falta a con-
sumir es Sebastián Madrazo Martí-
nez, quien frecuenta la instalación 
desde sus inicios y ha convocado 
a más personas por lo bien que se 
siente ahí. “Los precios, la calidad y 
el trato no pueden ser mejores, por 

eso digo que en el municipio no hay espacio 
como este”. 

“Esto ha salvado a Vertientes, viene mucha 
gente y el servicio e higiene son impecables. Es 
maravilloso, el precio asequible para nosotros 
los jubilados y personas de bajos recursos. Siem-
pre está así, no solo hoy que vino la prensa”, re-
calca la cliente Gladys Álvarez Carvajal.

La relación con la Universidad de Camagüey 
Ignacio Agramonte Loynaz es otro de los pun-
tos que la empresa sustenta con especial in-
terés. Hace más de cinco años que trabajan de 
forma permanente con varias de sus facultades, 
y cuentan con proyectos como los de siembras 
de plantas proteicas, cría de ganado menor, y la 
política de variedades del arroz desde la selec-
ción genética.

“Creemos que aún nos faltan potencialidades 
por explotar, el país busca que la empresa es-
tatal socialista funcione como la columna ver-
tebral de la economía, y pienso que por ahí nos 
estamos moviendo”, asegura Bayate. 

“Implementamos buscar el potencial autóctono 
del territorio, exponenciar el valor agregado y 
que llegue al pueblo a precios asequibles”.

Por Legna María Caballero Pérez

Los pioneros de la escuela 
primaria Rescate de San-
guily, en Sibanicú, han co-

locado sobre su uniforme esco-
lar un delantal blanco, el cual 
acompaña al gorro de chef. De-
baten sobre las propiedades de 
los alimentos, conocen al deta-
lle las recetas y se enorgullecen 
de que muchos de los platos 
los elaboran con las cosechas 
del huerto escolar.

En esta institución se cultivan 
hortalizas, frutas, viandas, y se 
cría ganado menor y mayor. Los 
beneficios van dirigidos hacia el 
comedor de la escuela, la esti-
mulación de sus docentes, y en 
ocasiones se apoya a otros cen-
tros educacionales. No obstante, 
las recompensas se ven refleja-
das en la cultura alimentaria de 
quienes allí estudian.

Parecer la excepción cuando 
debería resultar una regla, por-
que así lo refrenda la Ley de 
soberanía alimentaria y segu-
ridad alimentaria y nutricional. 
Su artículo 29 establece, entre 
otras funciones del Mined, la 
de “desarrollar la educación 
alimentaria y nutricional como 
parte de la formación integral 
de niños, adolescentes y jóve-
nes mediante la incorporación 
y actualización de los conteni-
dos en el currículo de los dis-
tintos niveles educativos”. 

Los resultados de “Rescate 
de Sanguily” no son aislados 
ni fortuitos, debido al trabajo 
que lleva la dirección del sec-
tor educacional en ese mu-
nicipio: “Esta constituye una 
prioridad en Sibanicú. Poten-
ciamos las áreas de cada una 
de las instituciones con opor-
tunidades para el autoabaste-
cimiento, y al mismo tiempo, 
trabajamos para que el estu-
diantado se apropie de una 
cultura en este ámbito”. Así 
expresa Yosveisy Acosta Áreas, 
directora general de Educa-
ción, quien agrega: 

“Contamos con un proyecto 
sobre educación alimentaria y 
nutricional, el cual ya ha rea-
lizado tres talleres y produjo 
un folleto con buenas prácti-
cas. También se han expuesto 
24 investigaciones vinculadas a 
esta temática, se han creado 26 
círculos de interés y siete socie-
dades científicas”. 

La estrategia formativa en 
dicho territorio integra las dis-
tintas fases de la producción 
de alimentos, e incluye la ma-
nipulación de los mismos, sus 
utilidades y de qué formas se 
pueden presentar a la mesa. 
Las escuelas han llevado a cabo 
muestras de platos tradiciona-
les, eventos culturales y otras 
iniciativas que involucran al 
alumnado y sus familias en pro-
cesos creativos y de aprendizaje. 

“La cultura campesina y los 
valores más genuinos de nues-
tra identidad han formado 
parte de la enseñanza sobre la 
alimentación y la nutrición, la 
cual hemos acompañado del 
repentismo, la danza y otras 
manifestaciones artísticas”, ar-
gumenta Acosta Áreas. 

Siete programas complemen-
tarios en diferentes niveles le 
dan cumplimiento a la labor 
de educar sobre alimentación 
y nutrición, con la mirada re-
siliente de disminuir costos y 
optimizar recursos. “Esta es-
cuela sin dudas representa un 
referente de lo que queremos 
a nivel municipal —añade la di-
rectiva— porque se ha logrado 
no solo la productividad de su 
huerto escolar para el autoa-
bastecimiento, sino verdaderos 
aportes a la educación alimen-
taria y nutricional de educandos 
y docentes”. 

En tanto la lucha por la so-
beranía alimentaria se trata de 
una tarea colectiva, la escuela, 
junto a la familia y la comuni-
dad, devienen eslabones im-
prescindibles para un futuro de 
mayor acceso a la alimentación 
y sostenibilidad económica.

En Sibanicú se 
siembra educación 

alimentaria y 
nutricional

Ruta Invasora, más 
que una empresa
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Por Yang Fernández Madruga. Fotos: Alejandro Rodríguez Rodríguez

Los orígenes del municipio 
de Carlos Manuel de Céspe-
des son tan gloriosos como 

su presente. Cuenta la historia 
que a comienzos del siglo XX, un 
grupo de mambises decidió bau-
tizar el pueblo donde vivían con 
el nombre del Padre de la Patria. 
Entre comandantes y oficiales 
insurrectos comenzarían a tejer-
se las venturas de un pueblo que   
traza su desarrollo desde el cam-
po, que en su búsqueda del pro-
greso le ha servido para obtener 
la sede provincial del Día de la 
Rebeldía Nacional, el 26 de Julio.

Un recorrido por las calles 
del territorio revela los aje-
treos de una ciudad que se 
embellece para el visitante y 
la comodidad de los residen-
tes. En La Alameda, una de las 
arterias principales, se suda 
para ultimar detalles entre el 
polvo, el cemento y el aserrín 
que vuelan por el ambiente. 
Los muchachos de la Unidad 
Presupuestada de Servicios 
Comunales protagonizan esas 
rehabilitaciones que se en-
cuentran a punto, como se 
constató a través de su direc-
tor, Jorge Pérez Mompié.

“Aquí nuestros trabajadores 
se han encargado de la reani-
mación de los alumbrados, los 
bancos, la pintura, la repara-
ción de las aceras, contenes y el 
remozamiento de las fachadas 
de los diversos establecimien-
tos. Otras de nuestras rehabi-
litaciones incluyen el Parque 
Central Céspedes y el de Estre-
lla, y la tapia del cementerio de 
Magarabomba”. Asimismo refi-
rió que las 13 obras que tienen 
asignadas estarán completas 
para el acto provincial, dedi-
cado a la fecha moncadista, el 
día 24.

Entre el chasquido de las pa-
las y cinceles de los hombres 
de Jorge, se aprecia la remo-
zada UEB, que toma el nombre 
de la calle donde se encuentra 
enclavada. “La unidad pres-
tará servicios de restaurante, 
cafetería, desayunos, merien-
das, con una capacidad de 40 
comensales y se ofertará, en 

mayor medida, comida criolla”, 
expresa Melba Luciano Rodrí-
guez, directora de venta de 
mercancías, gastronomía y los 
servicios de la Empresa de Co-
mercio de la región.

Con el entusiasmo del que 
porta las buenas noticias, la 
directiva socializó cómo han 
sido beneficiados también la 
UEB Pizzería Vita Nuova, la 
tienda La Gran China, la insta-
lación recreativa en el Consejo 
Popular Estrella, El Caney, y 
otras unidades situadas fuera 
del propio Consejo Popular.

MEJORÍA EN LAS 
TELECOMUNICACIONES 

Justo en una de las áreas que 
circunda la plaza Carlos Manuel 
de Céspedes se observan los 
adelantos constructivos de la 
terminal intermunicipal. Desde 
ahí, al otro lado del céntrico es-
pacio, detrás de las arboledas, se 
ve el centro de telecomunicacio-
nes de la localidad, en el cual se 
labora con intensidad para me-
jorar las ofertas a la población.

“Algunos de los impactos que 
más repercuten entre los ces-
pedeños se encuentran la insta-
lación de la base 3G en el Consejo 
Popular Estrella, las acciones en 
el gabinete de Yaguarama y el de 
Piedrecitas, este último facilitará 
72 nuevos servicios, con la colo-
cación de 48 líneas de datos, la 
conectividad en los centros y la 
posibilidad de brindar el Nauta 
Hogar en esa zona”, comentó 
el directivo de esa institución, 
Jorge Castro Nieves.

Anunció también el cercado pe-
rimetral de la radiobase de Pie-
drecitas, el montaje de las torres 
del Quirche y de Magarabomba, 
y la solución a los problemas de 
conectividad de República. “Aquí 
estamos reparando nuestro cen-
tro, y en especial hemos estado 
enfocados en la impermeabiliza-
ción y la pintura del techo”, dijo 
Castro Nieves, quien mostraba 
rastros de pintura fresca en la 
ropa, en las manos y los brazos.

DESDE LA PARCELA AL GRANO
Hay lugares comunes que los 

habitantes de Céspedes tienen 

arraigados en la memoria, 
como la esquina del digital, en 
La Alameda, el Club de Caza, o el 
central de idéntico nombre en 
esa demarcación. Sin embargo, 
el campo y el surco siempre han 
sido esos puntos de encuentros 
que han determinado el queha-
cer y la vida de sus habitantes. 
Al menos así lo traduce el arte 
con que Raúl Fundora Reina, 
encargado de la CCS Víctor Ro-
dríguez Vázquez, desempeña su 
oficio de piñero.

Al pie de las 13,42 hectáreas 
sembradas, equivalentes a 
una caballería de la reina de 
las frutas, el campesino hace 
un recuento del ciclo de cul-
tivo: “Después de la siembra 
debe estar lista para la cose-
cha entre los 18 y 22 meses. 
Esta variedad, la española roja, 
aunque no se fomenta mucho 
en el mundo, es muy resistente 
a las enfermedades, también 
a las condiciones complejas 
de nuestro clima, y se puede 
lograr, con mucha dedicación, 
más de una recogida en el año. 

“Nosotros destinamos un 
pequeño porcentaje al auto-
consumo, y la otra parte la 
entregamos a la Empresa de 
Acopio, que debe estar en el 
rango de un 300 % de cumpli-
miento. Entre los encargos es-
tatales, las ferias y puntos de 
venta, debemos arribar a las 
30 toneladas este 2023”, refiere 
Fundora Reina mientras se lleva 
las manos a la cintura y mira 
hacia las plantaciones aún en 
gestación. 

Hace alrededor de seis años 
Raúl llegó con su familia a esas 
áridas, ariscas y pedregosas 
tierras que apenas permitían el 
brote de viandas o legumino-
sas. Y gracias a la astucia y al 
apoyo de sus tres hijos redujo a 
golpe de machete el imperio de 
marabú, que antes gobernaba 
la zona, y se ha convertido en 
un productor enamorado del 
aroma de la piña, que cuece 
nuevos proyectos: “Tenemos 
en estos momentos el reto 
de expandirnos hasta las seis 
caballerías”.

El sol se siente muy intenso 
en la cooperativa Víctor Rodrí-

guez, por terraplenes y la carre-
tera. Con el calor del astro rey, 
los arroceros acostumbran a se-
car el grano sobre las lonas y el 
asfalto. Es el método tradicional, 
pero algunos agilizan el proceso 
con las máquinas, impulsados 
por el ingenio y la creatividad.

Los lares del Camino de Ciego 
Escobar vieron en los tiempos 
de la Guerra Necesaria, en el 
lejano noviembre de 1895, el 
cruce de las tropas del Titán de 
Bronce, Antonio Maceo, y luego, 
pasados seis meses, acampa-
ron allí las tropas del Genera-
lísimo Máximo Gómez. Después 
de 127 años, los trabajadores de 
la finca La Esperanza prestigian 
ese pasado con el eficiente se-
cadero de arroz que beneficia a 
los cultivadores de esa semilla.

“En este sitio contamos con 
seis trabajadores. Aquí se trae 
el arroz del campo húmedo, se 
vacía en la zaranda; más tarde 
pasa por la prelimpia; después 
se seca, se deja refrescar 24 
horas, se pela y al final queda 
listo para el consumo. Parte de 
lo que procesamos proviene de 
nuestra cooperativa Arnaldo 
Guzmán, y de otras entidades 
particulares y estatales del 
municipio, de Florida y de Es-
meralda”, asegura el líder del 
proyecto, Israel Besú Oms.

Confirma que el impacto del 
trabajo “es muy alto por la ca-
lidad de la materia prima y con 
el rendimiento de nuestras ma-
quinarias, por encima del 80 %, 
nos convertimos en una garan-
tía para los campesinos”. No 
obstante, la eficacia de los dos 

molinos criollos, de la alberca 
empleada para secar, de los ele-
vadores y de otras tecnologías, 
tiene nombre propio: José Nar-
ciso Menéndez Díaz, fundador 
del proyecto, en 2013.

“Todo el equipamiento se 
diseñó y se construyó aquí, 
excepto los motores. Dimos 
tropezones a partir de la 
prueba y el error, hasta que 
hace alrededor de tres años 
conseguimos nuestros objeti-
vos. Cuando tenemos proble-
mas, la innovación queda en 
casa, yo lo ideé para que no 
hubiera que importar ninguna 
pieza en caso de presentarse 
algún fallo. 

“Hemos recibido apoyo de 
instituciones como la empresa 
del grano Ruta Invasora, de 
Vertientes, y pasamos un curso 
con los especialistas del Citma, 
en Camagüey, donde nos in-
formaron sobre los temas de 
contaminación y las bases para 
planificar una idea amigable 
con el medio ambiente”.

Sobre ese particular, Menén-
dez Díaz aclara que las emi-
siones del quemador de la 
secadora a la atmósfera “es mí-
nima, así como las de CO2, y es 
nula también la polución de las 
aguas y del aire”. Destaca José 
Narciso que cerca del 96 o 97 % 
de los equipos que conforman 
el andamiaje de la tecnología 
permanecían en desuso por las 
entidades que las donaron.

“Todo se aprovecha en La 
Esperanza”, dicen sus traba-
jadores, quienes emplean las 
cabecillas del grano, extraídas 
de los molinos, para alimen-
tar a los animales, en especial 
al ganado porcino. Basilio Pe-
láez Quiñones, viejo cultiva-
dor del arroz y cliente, agarra 
un puñado del grano, recién 
descascarado, y habla de su 
satisfacción por la calidad del 
servicio. Una sonrisa en su ros-
tro complementa sus frases de 
gratitud. Desde el alma de su 
ciudad, el campo, la historia, 
y la cotidianidad de su gente, 
Céspedes se viste de 26 de Ju-
lio, o lo que es igual, marca un 
compromiso mayor con el de-
sarrollo de la nación.

Céspedes: con el alma en 26
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Veraniegas

La centenaria Revista Lis, fundada, di-
rigida y diseñada en su juventud por 
Nicolás Guillén (1902-1989), devenido 

Poeta Nacional de Cuba, es la propuesta 
de este territorio para Memoria del Mun-
do, un programa de la Unesco.

La museóloga Annerys Fernández 
Mendoza, especialista del Museo Pro-
vincial Ignacio Agramonte, expuso 
acerca de los valores de la publicación 

durante la sesión académica de cierre 
de la jornada Los días de Guillén.

Circularon 18 números desde el 10 de 
enero de 1923 hasta el 30 de junio de 
ese año. Conformada por 10 páginas, 
aunque algunos ejemplares alcanzaron 
las 16 páginas.

A partir de los requisitos para el expe-
diente, Fernández Mendoza explicó que 
el Museo atesora esta colección pequeña, 
auténtica, preservada y a disposición de 
los demás debido a su digitalización.

“Aspiramos a que logremos inscribirla 
en la lista del Programa de la Unesco 
Memoria del Mundo”, enfatizó luego de 
ejemplificar elementos de carácter local 
y huella cultural de una época de signi-
ficación para la humanidad.

“Esta inscripción nos trae una respon-
sabilidad mundial de tener ese patrimo-
nio salvado”, insistió Fernández Mendoza, 
el mismo compromiso contraído hace 15 
años por instituciones, habitantes y el go-
bierno por la inclusión de un segmento 

del Centro Histórico Urbano de Camagüey 
en la Lista de Patrimonio Mundial.

La Revista Lis tuvo una proyección 
artística, literaria y social. Nucleó a fa-
miliares de Guillén como sus hermanos 
Francisco y Josefa, así como a intelectua-
les de la urbe como la poetisa y perio-
dista Aurelia Castillo, el maestro Tomás 
Vélez y el poeta Medardo Lafuente.

Funcionó como medio de comuni-
cación de las sociedades de negros y 
mulatos Victoria, Maceo y Progreso. Su 
contenido en general señalaba proble-
máticas relacionadas con la educación, 
la mujer y la discriminación.

En el panel precedente, Ernestina 
Hernández Bardanca, directora del Cen-
tro de Estudios Nicolás Guillén evocó a 
quienes favorecieron el enfoque a esta 
publicación, desde la sala de fondos ra-
ros y valiosos de la Biblioteca Provincial 
Julio Antonio Mella.

“Ángel Augier (reconocido como el 
mejor biógrafo de Guillén) hizo posible 

que se microfilmara la revista y a par-
tir de ahí comenzó a estudiarse, en los 
años ‘90 del siglo XX, en medio de apa-
gones”, recordó.

Por esos años, Manuel Villabella en esa 
misma sala empezó a transcribir del dia-
rio El Camagüeyano la sección comercial 
Pisto Manchego, escrita por Guillén; y 
Luis Álvarez posibilitó la socialización de 
las primeras indagaciones a Lis.

La Revista Lis es reservorio de lo más 
avanzado del pensamiento cubano de 
principios de siglo XX desde el Cama-
güey, una región tempranamente comu-
nicada con el progreso del hombre y del 
mundo.

• Si además, usted quiere saber cómo hace de manera cotidiana, puede llegar a su galería en la calle Hospital #174A. Al frente 
tiene el taller. Desde temprano deja ver su trabajo en vivo

Virgilio Loret de Mola ex-
pone en la galería Fidelio 
Ponce de León. Cada pieza 

es una joya sacada de antiguas 
maderas del Camagüey, aunque 
la superficie simule una tersa 
y luminosa piel. Peces de otra 
ciudad tituló la muestra previs-
ta hasta finales de agosto, por-
que figura entre las escalas de 
las rutas veraniegas de la Ofici-
na del Historiador de la Ciudad. 

Hay 17 obras de diferentes 
años. Cada una lleva al desarro-
llo de una tesis de bifurcacio-
nes conceptuales y vindicación 
del oficio. Pertenecen a su co-
lección. Muchas premiadas. 
Niñas de sus ojos que no niega 
al público pero que al menos 
hasta hoy, no regala ni vende. 

Con las manos, durante unos 
30 años, ha demostrado la 
probabilidad de un tronco de 
ser dúctil y maleable. Queda 
evidente en la instalación In-
tercambio simbólico entre vo-
luntades de poder (2006) de la 
maquinita metálica de moler 
frente a la réplica en madera, 
y con la sombrilla Ciudad an-
dariega (2014). A la verdad, eso 
aflora en todo.

—Usted sabe los secretos 
de la madera. Cuéntenos del 
proceso de sacar de un tronco 
otras formas bellas.

—El proceso creativo es muy 
bonito, pero complejo. Debes 
saber interpretar, ver cosas que 
otras personas no logran ver, y 

desarrollarlas hasta expresar 
la idea. Utilizo maderas anti-
guas, envejecidas en el Cama-
güey. Tienen 60, 70 y 80 años, 
de ahí los valores cromáticos 
acentuados. La fusión de varios 
tipos recrea visualmente esa ri-
queza, igual que con elementos 
de orfebrería, como en Ciudad 
andariega. No utilizo barnices 
ni nada sintético. Uso pulimen-
tos naturales.

Virgilio reproduce sus pro-
pias herramientas. Magnifica el 
martillo En el comienzo de todo 
(2023). También el compás, las 
barrenas y la hoja de sierra 
circular de Salto de fe (2023). 
Ofrece la bienvenida con la 
enorme garlopa de Limpia-arte 
(2010), primorosa en el deta-
lle de los rizos conformados 
cuando desbasta el material e 
impactante por la precisión con 
las dimensiones llevadas a otra 
escala. 

Podemos considerar esos 
instrumentos objetos de culto, 
pero no los únicos. Las figuras 
delatan la devoción por las 
formas reales o imaginadas. 
Sus Pinochos encarnan una 
serie de introspección y suti-
lezas en torno a la condición 
humana.

El título de la muestra remite 
a la canción Peces de ciudad 
de Joaquín Sabina, aquella en 
la que el cantautor español la-
menta: “y cómo huir cuando no 
quedan islas para naufragar”; 

en cambio, la curadora Teresa 
Bustillo identifica a Virgilio 
como esa “isla segura”.

“A través del título, Teresa 
me ve como persona y como 
artista; insiste en rasgos de mi 
trabajo como la pureza, la lim-
pieza, temas de la identidad 
de las personas, sus cualida-
des. Así marcha el orden de la 
museografía. Damos entrada y 
salida a la exposición con hu-
mildad, para llegar al corazón 
de todos”, explica.

—Esa es la lectura de Teresa, 
¿usted se siente realmente un 
pez de ciudad? 

—Pez es simbólico, es per-
sona. Estamos entre artistas 
y escogemos el simbolismo, 
tanto a la hora de llevarlo a una 

muestra de hechos personales 
como de ella con las palabras. 
Buscamos la armonía del texto 
con la obra.

—Cuando me dicen pez, 
pienso en el mar. ¿Será por vi-
vir tierra adentro?

—Es la añoranza del cama-
güeyano. Provengo de familias 
que fundaron la antigua Villa 
de Santa María del Puerto del 
Príncipe. Mi apellido Loret de 
Mola viene de Francia, de una 
pareja asentada acá. De ahí sa-
lió la ascendencia. En Ciudad 
andariega está la sugerencia 
de los portales, además, los 
paraguas en movimiento pa-
recen urbes andantes y Cama-
güey tuvo tres asentamientos. 
En general, somos cubanos en 

nuestra ciudad, grandes y ricos 
en sentimientos.

—En usted conecta bien la ex-
presión popular de “tiene ma-
dera de artista”. ¿Cuál árbol lo 
retrata?

—No sé si alguna persona se 
puede semejar a un árbol. Pre-
fiero las maderas antiguas por 
las acentuaciones cromáticas, 
la textura… como el ácana y la 
caoba. Me apasiona la variedad 
rica de Cuba, la facilidad para 
trabajarlas y luego el asombro 
de quien aprecia cómo “un pa-
lito viejo” toma otra actitud, 
otra forma y puede conversar 
con nosotros.

Invitamos, pues, a visitar la 
galería Fidelio Ponce de León. 
Recorrer con la mirada cada es-
cultura de Virgilio entraña una 
experiencia con la memoria 
cultural, porque salvaguarda 
el legado de una práctica ar-
tística, herencia legítima del 
viejo oficio de ebanistas y car-
pinteros, aquellos hombres 
modestos, artistas anónimos a 
quienes debemos las primeras 
cunas y espacios de abrigo del 
camagüeyano.

Propuesta para 
Memoria del Mundo

La madera de Virgilio

El Consejo Provincial de las 
Artes Escénicas anuncia al ac-
tor y humorista Kike Quiñones, 
los días 28, 29 y 30 de julio en 
el Teatro Avellaneda, desde las 
8:30 p.m. Pondrá a la venta las 
entradas desde el lunes 24 a las 
9:00 a.m. en la taquilla, por el 
precio de 100 pesos.
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ROSE MARY MEJORA RUMBO AL 
MUNDIAL

La corredora camagüeyana 
Rose Mary Almanza dominó esta 
semana la doble vuelta al óvalo 
en el 34 Mitin de Atletismo Arco-
baleno de Celle Ligure, en Italia, 
como parte de su preparación 
para el Campeonato Mundial 
de Atletismo de Budapest 2023. 
Almanza recorrió los 800 metros 
en 2:01.39 minutos, mejor crono 
que el logrado para ganar en 
San Salvador 2023, aunque dis-
tante de sus mejores marcas. En 
la lid italiana Rose Mary entró 
por delante de la etíope Adanu 
Nenko (2:02.47) y la marroquí 
Soukaina Kocak (2:02.51).

ELIMINADOS MIURAS DEL 
FUTSAL

El equipo de los Miuras de Ca-
magüey cayó 4-1 contra Ciego de 
Ávila en la última jornada de la 
primera fase en la Liga Nacio-
nal de Futsal, y no clasificó a la 
próxima ronda. Los agramonti-
nos llegaron a tierras avileñas 
con la obligación de sumar la 
mayor cantidad de puntos posi-
bles para mantener el segundo 
puesto del grupo C, pues la di-
ferencia con su más cercano 

perseguidor, Las Tunas, era solo 
de dos unidades. En el primero 
de los choques, la escuadra que 
dirige Pavel Sotomayor salió 
delante con gol de su capitán 
Harold Aguilera, pero los loca-
les igualaron a través de Juan 
Antonio Murillo y el marcador 
terminó 1-1. En su última opor-
tunidad también se adelantaron 
en la pizarra, pero los Tiburones 
remontaron contundentemente. 

Luis Adrián Viamontes Hernández

CAMBIO DE MANDO EN EL INDER
Esta semana se completó el 

proceso de entrega del cargo 
de Director Provincial de Depor-
tes en Camagüey al Lic. Iosvanis 
Urizarri Socarrás por parte del 
Lic. Mario Núñez Caballero. Tras 
cinco años de labor al frente del 
Inder en el territorio, con reco-
nocidos méritos en su gestión, 
Núñez Caballero solicitó su li-
beración. La máxima dirección 
política y gubernamental de la 
provincia reconoció sus resulta-
dos organizativos, competitivos 
y en el rescate de instalaciones, 
al tiempo que instó a su sucesor 
a continuar y mejorar la obra. 
Urizarri formaba parte de la po-
lítica de cuadros del organismo 
y en el momento de su designa-
ción ocupaba el puesto de di-
rector de la EIDE Cerro Pelado.

22 de julio de 2023
A cargo de Félix Anazco Ramos

En la               
Esquina

Finalmente en el duelo de 
cuartos de final de la 62 
Serie Nacional de Béisbol 

sucedió lo que temíamos: San-
tiago de Cuba ratificó su hege-
monía sobre Camagüey. El sex-
to y último desafío de este play 
off pareció una retransmisión 
del segundo, en el que los de-
rechos José Ramón Rodríguez 
y Wilber Reyna se enfrascaron 

en un magnífico pulso por más 
de nueve entradas, aunque 
ninguno de los dos se fue con 
decisión.

Pepe actuó diez capítulos 
completos con una limpia, ocho 
hits, igual cantidad de ponches 
y un boleto, mientras que el 
incombustible Reyna extendía 
su labor a 11.1 innings, tam-
bién con una limpia, seis hits, 

seis ponches y cero bases por 
bolas. El choque se decidió en 
el acto 12 por dos jugadas de 
la defensa de los Toros que, 
aunque no fueron a la hoja de 
anotación como errores, lo pa-
recían. Fernando Ramos cargó 
con la derrota y el veloz Yosiel 
Serrano resultó el vencedor.

La pizarra final de dos carre-
ras por una no solo reflejó la 
eficacia de los estelares lanza-
dores, también fue consecuen-
cia de la mala calidad de las 
pelotas que se utilizaron. Una 
vez más los organizadores y su 
proveedor, la misteriosa marca 
Teammate, atentaron contra 
el pasatiempo nacional justo 
cuando más atención requería. 
En todo el compromiso bilate-
ral solo se disparó un cuadran-
gular, increíble para nóminas 
en las que sobresalen nombres 
como los de Yordanis Samón, 
Osday Silva, Leslie Anderson, 
Yoelquis Guibert o Alexander 
Ayala.

Pero como lo que es parejo 
no determina ventaja, lo cierto 
es que las Avispas supieron 
usar mejor sus recursos para 
pasar a semifinales. Los nues-
tros nunca encontraron la fór-

mula para fabricar carreras sin 
apelar al batazo y eso pasó 
factura.

Más allá de lo ocurrido en la 
fase de eliminación directa, la 
temporada no se puede cali-
ficar de mala para el manager 
debutante Marino Luis, quien 
consiguió la clasificación, prin-
cipal objetivo precompetencia. 
El séptimo puesto en la tabla 
general no nos garantiza la pre-
sencia en la próxima Liga Élite, 
pero representa un resultado 

positivo para el equipo con más 
novatos de la lid.

Ahora se impone revisar todo 
lo acontecido a lo largo de la 
temporada para identificar de-
ficiencias y trabajar en ellas. El 
fin de esta Serie podría marcar 
el retiro de algunos de los pe-
sos pesados del conjunto, noti-
cias que trataremos de llevarles 
en las próximas ediciones junto 
a una entrevista a Marino sobre 
esta, su primera aventura como 
timonel al máximo nivel. 

Por Oreidis Pimentel Pérez (Colaborador). Foto: Archivo de Adelante

El fútbol fue su vida. Es-
tuvo pateando un balón 
en su mente hasta el fi-

nal, cuando no le alcanzaron 
los minutos del juego de la 
vida para mostrarnos el pa-
sado del más universal de los 
deportes en su Camagüey.

Agustín Cervantes Guillén, 
o simplemente “Mañico”, 
fue de los pequeños incor-
porados a los equipos in-
fantiles del reparto Garrido 
gracias a veteranos jugadores 
como Luis Caballero “Mas-
cota”, un oleaje de masividad 
desatado con la Revolución 
que pronto lo llevó a la selec-
ción del Centro de Recreación 
(1964), entre los juveniles con 
los hermanos Sotomayor, a la 
superación con el checoslo-
vaco Frantisek Churda y a los 
equipos provinciales.

Fue el primero en la histo-
ria en coronar a una selec-
ción camagüeyana, el 13-14 
años de los IV Juegos Esco-
lares Nacionales (1966), pri-
mer escalón cuando todavía 
tenía hierba en sus tacos de 
mediocampista, devenido 
en DT al borde de la gloriosa 

época dorada del multicam-
peón Granjeros. El tiempo 
y la experiencia lo llevaron 
a ser el entrenador con más 
y mejores logros, alguien 
muy práctico, fiel alumno del 
húngaro Janos Szoke y del 
comisionado eterno Amador 
Fernández, luego como direc-
tor del equipo nacional juvenil 
durante varios años, también 
en la EIDE Cerro Pelado y pro-
fesor de la Facultad de Cultura 
Física Manuel Fajardo.

A “Mañico” le dolía aquel 
campeonato de Las Villas 
‘76, sentimiento de culpa 
por alinear a jugadores 
desmotivados, pero tuvo 
su desquite un año des-
pués con otro podio dorado. 
Guáimaro, Morón, Florida y 
las academias supieron de 
sus desvelos como entre-
nador, como cuando des-
cubrió a Carlos “Macana” 
Montenegro.

Lo conocí a principios del 
presente siglo, cuando Ma-
rio Stewart paraba penales 
y alineaba con Onami Alba 
y Osmani Montero, después 
siguió en comisiones técni-

cas, en las clases, pero su 
desvelo por escribir la histo-
ria del fútbol local lo man-
tuvo en vilo hasta el tropiezo 
con una fatal dolencia.

Esa obra inconclusa es su 
legado, una deuda de la cual 
nos ha hecho depositarios 
para algún día darle forma 
y luz a un volumen casi au-
tobiográfico que no tuvo 
tiempo extra para ser leído 
por su principal artífice. La 
familia del fútbol perdió 
a “Mañico”, pero tiene su 
herencia.

No se pudo, pero...
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En deuda
con “Mañico”

Senda               
de Gloria

El jardinero derecho agramontino Luis González Azcuy fue el único pelotero 
que integró los dos Equipos de Estrellas de la 62 SNB. Enrolado en otra gran 
campaña, demostró que le deben un llamado a preselecciones nacionales 
para futuros eventos internacionales. En la formación estelar defensiva, ade-
más del cespedeño, aparece Alexander Ayala, custodio del tercer cojín de los 
Toros.



Toda gran ciudad tiene su centro neurálgico, el punto desde donde se miden las distancias. 
El de nuestro Puerto Príncipe, que comenzó con leguas a medir cercanías y afectos, está 
de fiesta porque, andando desde ese origen, estamos por llegar a 510 años de arraigo.

Nuestra ciudad, la ciudad de los tinajones, de 
las iglesias, la de las calles más llanas y torcidas, 
la que creció entre ríos, la del barro cocido, la de 
Agramonte y Tula… se acerca a sus 510 años. ¿Qué 
deseas para esta Villa que habitas en su cum-
pleaños? ¿Cómo la sueñas en el futuro? ¿Qué te 
inspira de su historia? Adelante te regala el es-
pacio para reverenciar a Santa María del Puerto 
del Príncipe. Podrás escribir hasta 15 líneas, que 
recibiremos con fecha límite 25 de julio, y publi-
caremos en la última edición del mes. Recibire-
mos los textos en nuestra casa de Cisneros No. 306, 
entre General Gómez e Ignacio Agramonte o en el 
correo redaccionadelante@enet.co.cu

Concurso

El centro de convenciones Santa Cecilia fue la sede de 
la antigua Benemérita Sociedad Popular de Santa Ce-
cilia, está enclavado en la Plaza de los Trabajadores, 
muy cerca de la casa natal de El Mayor General Ignacio 
Agramonte.

Sábado 22 de julio de 2023
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Por Yanetsy León González

He querido comenzar con el primer poema de El 
diario que a diario (1972) de Nicolás Guillén, ti-
tulado AVISOS, MENSAJES, PREGONES. Aunque su 

autor lo calificara de “Prologuillo no estrictamente ne-
cesario”, es ineludible por el simbolismo de este libro 
posmoderno del Poeta Nacional de Cuba. A 121 años, él 
todavía nos une y acompaña con la fuerza del arraigo.

Filólogos, críticos literarios, de los pocos que se han 
detenido en este, uno de sus últimos cuadernos, re-
conocen la influencia del periodismo en la manera de 
presentar ese viaje paródico y sarcástico por la his-
toria de Cuba hasta el triunfo de la Revolución. Digo 
viaje, pero también pudiera considerar paseo esta tra-
vesía con la vis cómica y la mordacidad que caracte-
rizaron su posición frente a las actitudes deleznables 
de las personas, y a las prácticas políticas igualmente 
despreciables en el devenir de nuestra nación.

¿Qué lo conllevó a este libro, inicialmente pensado 
como segmento de La rueda dentada, también publi-
cado en 1972? Cuando aparece El diario que a diario, 
Guillén se recuperaba de graves trastornos cardíacos. 
No le quedó más remedio que enfocarse en la escri-
tura. Al recibir un homenaje de la agencia Prensa La-
tina por sus cumpleaños 70, aseguró: “Yo nací en una 
imprenta”. Se refería a la imprenta del diario liberal 
Las Dos Repúblicas, codirigido por el padre. Cuando te-
nía 15 años asesinaron al progenitor. A los 16 aprendió 
el oficio de tipógrafo y pudo trabajar en El Nacional, 
mientras cursaba el bachillerato. Más tarde fundó la 
Revista Lis. Laboró en el diario El Camagüeyano, donde 

asumió la sección de anuncios comerciales Pisto Man-
chego, bajo el seudónimo de Interino.

En el callejón de Finlay (antes nombrado callejón del 
Cañón o del Ángel), cerca de los talleres de El Cama-
güeyano, vivió y tuvo su taller de carpintería el abuelo 
paterno. La abuela era hija de blanco. Esto pudo influir 
en esa relación con el periodismo.

En El diario que a diario hace una magnífica repre-
sentación periodística que, al decir de la ensayista 
puertorriqueña Luce López Baralt, es un “experi-
mento poético” porque “el libro entero simula un pe-
riódico que registra la historia de la Antilla hermana 
desde los años coloniales hasta el presente. La es-
tructura misma del libro imita la de un diario: ilus-
traciones, formato, anuncios. Se mezclan el verso y 
la prosa. Muchos poemas o anuncios saltan a la vista 
inmediatamente como hijos de la pluma de Guillén; 
otros podrían pasar por auténticos recortes de perió-
dicos antiguos”.

“Todo fue así, de esa manera”. Ahora cito el último 
verso de El diario que a diario porque fue así, como nos 
lo transmitió Guillén. Deseamos larga vida a su obra, 
una obra profunda y urgente para el presente cultural. 
Es preciso escuchar las voces del pasado, voces con la 
virtud de movernos como buen guía, bitácora preciosa 
durante este viaje indetenible de la Cuba terca de la 
libertad y la dignidad plenas.

Primero fui el notario

polvoriento y sin prisa,

que inventó el inventario.

Hoy hago de otra guisa:

soy el diario que a diario

te previene, te avisa

numeroso y gregario.

¿Vendes una sonrisa?

¿Compras un dromedario?

Mi gran stock es vario.

Doquier mi planta prisa

brota lo extraordinario.

Poema localizado en la página 56 de El diario que a diario 
(Ediciones Sensemayá, 2022). 

Soy el diario
que a diario

Fotocopias de un periódico habanero del siglo XIX, perte-
necientes al archivo de Guillén y usado en la concepción 
de El diario que a diario. En las imágenes pueden identifi-
carse las viñetas del impresor José Severino Boloña, pre-
cisó a Adelante Leonardo Sarría, director académico de la 
Fundación Nicolás Guillén.
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