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Por Yang Fernández Madruga

Dentro de la vorágine de historias na-
cidas de la gesta del ‘59, la de los Co-
mités de Defensa de la Revolución (CDR) 
tiene su propia personalidad. El mérito, 
más que por la antigüedad, viene del 
necesario sentido de la unión, evocado 
por héroes como Ignacio Agramonte o 
José Martí, y materializado por el Co-
mandante en Jefe, Fidel Castro Ruz, 
aquel 28 de septiembre, de 1960, frente 
al antiguo Palacio Presidencial.

Sobre aquel hito, alcanzado entre la 
vana intimidación de petardos, se cola-
ría en la sangre del pensamiento reno-
vador de líderes y de la sociedad entera 
que, según el investigador Ventura Car-
ballido Pupo, apareció como una idea 
que consolidó “(…) el patriotismo de 
la multitud (...) Si alguno se preguntara 
cuál es el misterio de esta Revolución, 
no podría haber otra respuesta que 
haberse apoyado en las masas (...) or-
ganizadas, imprescindibles todas”, re-
memoró Fidel, en el 2003.

La forja de esa organización de masas, 
que devino en la más numerosa de la 
nación, ha sido enfocada desde diver-
sos ángulos, por ejemplo, el comuni-
cacional. El activista y conocedor de la 
historia de los CDR, de este territorio 
Luis Varcasia Era arroja luces para des-
velar significados en tal aspecto. 

“En la noche del 28 de septiembre de 
1960 cuando regresaba de haber inter-
venido en la Asamblea General de la 
ONU, Fidel expresó: “Vamos a estable-
cer un sistema de vigilancia colectiva 
revolucionaria”. Detalla que “esa en-
comienda, se convirtió en un modo de 
comunicación comunitaria, que maduró 

como fuerza ideológica y política, en 
cada escenario de nuestra sociedad”.

La prolija obra cederista cuenta en su 
haber con capítulos como las campañas 
de salud, entre ellas la de la poliomieli-
tis, el censo de las viviendas, la solución 
a problemas de viviendas, construcción 
y reparación de policlínicos, calles, es-
cuelas, bodegas y la solución de trá-
mites a personas discapacitadas, con 
problemas de salud o vulnerables. 

Hasta el terreno de la defensa ha lle-
gado el alcance de los CDR, vinculada al 
concepto de la guerra de todo el pue-
blo: “en los años ‘80, ante la amenaza 
inminente del gobierno de Ronald Re-

agan, lograron asistir y formar alrede-
dor de un millón de cubanos asociados 
a las Milicias de Tropas Territoriales”, 
comenta Varcasia Era. Su competencia 
quedó probada, incluso, poco más de 
seis meses de haberse creado, al com-
batir a los contrarrevolucionarios que 
apoyarían, como quinta columna, a los 
mercenarios de Playa Girón.

Sobre la gestación de esta estrategia 
por Fidel, hace 63 años, para aunar y 
velar por la seguridad del pueblo, aún 
existe una variedad de criterios: “siem-
pre optó por actividades previas a la ex-
perimentación (…), él no practicaba las 
improvisaciones”, asevera el investiga-

dor Ventura Carballido Pupo, mientras 
Varcasia Era, opina que “pudo haber 
rememorado episodios de la Revolución 
francesa, de conceptos de los clásicos 
del marxismo, de la sociología, o traído 
consigo, la idea, desde las experien-
cias en la Sierra Maestra y de la lucha 
clandestina”.

Cualquiera de los motivos, la realidad 
es que los cederistas celebramos el X 
Congreso, desde el Palacio de las Con-
venciones, en la capital, para insuflarle 
nuevos aires, atemperarse a los matices 
que exige el presente contexto, y recu-
perar el rol protagónico diseñado por 
Fidel. 

Previo a esa cita, durante la Asamblea 
Provincial, en Camagüey, los delegados 
municipales aseguraron la fortaleza 
indiscutible de la organización al coor-
dinador nacional de los CDR Gerardo 
Hernández Nordelo. Si bien es indu-
dable que la esencia y bases perduran 
en el alma de las circunscripciones, la 
práctica indica que se precisa de un tra-
bajo autocrítico para reajustar esa ma-
quinaria, imprescindible en el avance 
de la Revolución.

Las sesiones del Congreso fueron 
acicate para incrementar el enfrenta-
miento a las ilegalidades, preservar la 
tranquilidad de las cuadras, trabajar 
en el aporte y la integración de las ju-
ventudes a los comités, la preparación 
de los cuadros que los representan, y 
el uso de las tecnologías en pro de esa 
actividad. Sin embargo, más que pala-
bras, los tiempos actuales precisan de 
movimiento, de un accionar, de romper 
la inercia... solo así preservaremos esa 
unidad que nos ha cuidado el sueño 
desde antaño.

Como un molesto déjà vu, ciertas palabras vuel-
ven a la conversación de la parada, de la bodega, 
de la recepción. Recrudecimiento, contingencia, 
apagón. Y otra vez, palabras de certeza regresan al 
vocabulario de las acciones. Resistencia, innova-
ción, confianza. Nos apretamos la cintura, nos rea-
justamos, nos recomponemos. Sin que se paralice 
la vida, se posponen actividades no esenciales; se 
retoma la venta de comida a precios módicos en 
cada circunscripción; se apela a la solidaridad y se 
exige responsabilidad frente a las paradas reple-

tas; se movilizan fuerzas a la siembra como única 
alternativa para más alimentos; se apagan luces y 
maquinarias para encender casas; se abraza a los 
necesitados. Son tiempos difíciles. ¿Y acaso los 
hemos tenido fáciles? ¿Qué resortes nos han im-
pulsado en crisis similares? Pues los mismos que 
ahora. Junto a los mártires que nos legaron una 
nación soberana y el empeño de crecernos por 
nuestros propios esfuerzos, nos sostienen hoy las 
heroicidades cotidianas. La maestra jovencísima 
que permanece en su aula de primaria, la doctora 

que viaja kilómetros solo por sus pacientes y por 
sus alumnos, el anciano que a las puertas del SAF, 
en espera del almuerzo modesto al que alcanza 
su bolsillo, ofrece lecciones para la próxima zafra. 
Como un déjà vu algunos amaneceres son más os-
curos, como más clara la decisión de la mayoría 
de empinarse y andar, de enfrentar oportunismos, 
empujar desánimos y enmendar errores. La fe in-
quebrantable en la victoria sigue siendo signo de 
cubanía, y los agramontinos, vanguardia de esta 
nueva carga por la Revolución.

Los CDR: maquinarias de la Revolución

Del pueblo será la victoria
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RECOMENDAMOS EL ARMISTICIO
Pues bien, vecinos de la calle 

Quinta, entre Julio Sanguily y Se-
gunda, casi sobre la frontera de los 
repartos Florat y Beneficencia, en esta 
ciudad, nos hacen llegar una quejosa 
comunicación haciéndonos saber que 
desde hace mucho personas del lu-
gar ocupan las aceras de esa cuadra 
para exponer todo tipo de mercan-
cías, obstaculizando el paso. Justa 
la queja, pues las aceras son tramos 
públicos que nadie debe interrum-
pir. Ahora, parécenos que la solución 
se encuentra en la propia comunidad 
a través de los CDR y el delegado de 
la circunscripción. Un buen acuerdo 

es mejor que una contienda de tira y 
hala que se hacen infinitas.

UNA PODA A TIEMPO NOS LIBRA
Finalmente bien armada llegó una 

Mipyme a la calle 5, entre Cornelio 
Porro y Gonzalo Moreno, en el reparto 
Garrido, y procedió a la poda de algu-
nas ramas de árboles que, a criterio 
de Alicia Suárez Santana, vecina de 
la vivienda No. 98, de aquella cua-
dra, presentaba una amenaza para su 
casa. Tras el señalamiento publicado 
en nuestra sección, la Dirección  Mu-
nicipal de Comunales, a través del jefe 
de zona, Jorge Coca Rodríguez, coor-
dinó la tarea y Alicia se libró de su 
preocupación. Chirrín–chirrán.

¿CHI LO SÁ?
Desde la calle Victoria No. 63, en-

tre Bayardo Agramonte y San Martín, 
reparto América Latina, nos remite 

comunicación Jorge Tomas González 
Trujillo, con un justo reclamo: el es-
tado de algunos viales de la ciudad 
como “San José, Bembeta y los dos 
accesos del micro del reparto Puerto 
Príncipe”. Nosotros, al igual que el 
lector, estamos claros que lo que no 
se incluye en el plan de la econo-
mía es muy difícil que ocurra, pero la 
alerta ante la situación de estas vías 
requiere una mirada urgente.

MÁS CLARO IMPOSIBLE
“Hace 10 meses en la localidad Al-

fredo Álvarez Mola, municipio de 
Sibanicú, tenemos una situación com-
pleja con la turbina que abastece de 
agua al pueblo. Hasta hoy no nos han 
dado respuesta de esta situación a 
mi CDR, solo ha ido la pipa tres veces 
sabiendo la necesidad que tenemos. 
Pido por favor que nos tengan en 
cuenta. Hemos acudido a las autori-

dades y aún no nos dan una respuesta 
convincente”. Una alarmante nota que 
nos remite Isabel Hernández Álvarez, 
calle K No. 41.

TRÁMITES A LARGO PLAZO
Noraly Amarales Bacallao asegura 

que tiene trámites pendientes porque 
no acaba de recibir las certificaciones 
de nacimiento, seis, que solicitó a tra-
vés de los Joven Club, por lo que rea-
lizó el pago correspondiente, pero en 
más de dos meses nada de los docu-
mentos. En esta entidad no se respon-
sabilizan por la tramitación, pero en el 
Registro Civil la respuesta es simple: 
“tiene que esperar”. Recomendamos 
a los responsables que si tanto es el 
flujo de solicitudes no promocionen 
el mecanismo de solicitudes digitales, 
única vía para hacerlo, como un trá-
mite de solo cinco días.

El turismo en Camagüey
no debe seguir

ladrando a la luna

 Actualidades

La ciudad vieja de Camagüey bruñe su escudo 
de castillos y leones rampantes para la so-
lemnidad de su aniversario 510. Desde la pe-

numbra del olvido, polvos de ediles y escribanos 
continúan anotando crónicas infinitas acuñadas 
sobre las mazas capitulares que dieron a la villa 
mediterránea título de ciudad y pergamino de 
perseverancia. Medio milenio es apenas un suspi-
ro de tiempo disperso donde cada relevo de gene-
ración planta historia.

Nuestro patrimonio con cinco siglos de devenir 
en arquitectura urbana de todos los estilos, ava-
lada por historia, arte, artesanía y demás servicios 
representa un hacer donde artistas y artesanos 
tienen importante y necesario rol. La gastrono-
mía, por ejemplo, posee decenas de instalaciones 
atractivas estatales o particulares listas para in-
volucrarse en el turismo. La actividad hace mucho 
no es privativa del sector hotelero, que por largo 
tiempo quedó dormido en propuestas repetidas 
que ahora trabaja en actualizar.

Durante los años, los intereses turísticos han 
cambiado, al igual que el conocimiento y la edu-
cación de los viajeros modernos, ávidos de sa-
biduría y civilización. Sin embargo, a pesar de 
nuestra condición de Patrimonio Mundial, no  to-
dos los ciudadanos y las instituciones camagüe-
yanas perciben la realidad de este turismo del 
saber y la ciencia, de las artes y la cultura gene-
ral, panorama en los que nuestra ciudad posee 
un amplio dossier de ofertas no igualadas en el 
resto del país, y que con el 510 a las puertas vale 
potenciar.

Con un turismo de sol y playa que cada vez más 
se desplaza a otras costas nacionales, urge poten-
ciar las ofertas culturales y de ciudad, que invo-
lucran no solo a las instituciones de este sector, 
sino a todos los actores de la provincia, incluida 
la población.

El desarrollo del turismo cultural comprende 
numerosas actividades que realizan los viajeros 
para estudiar, admirar y aprender del arte de los 

pueblos, incluidas las peculiaridades de su litera-
tura, la música, las ciencias, el teatro, los deportes, 
la vida rural y la naturaleza, espacios hacia donde 
se desprenden los estilos de vida, las creencias y 
el entorno social. 

El turismo es una gran industria en la que todos 
pueden intervenir y que está en nuestras manos 
construir sin esperar varitas mágicas o hadas ma-
drinas. Atraemos al turista nacional o al extranjero 
desde un rincón atractivo de la ciudad, un parque 
hermoso, una tienda comercial presentable, una 
piscina bien cuidada, una calle limpia, un museo 
organizado, un teatro funcional...

Camagüey se prepara para el convite de su ani-
versario con proyectos de remodelación y rescate 
de la cultura urbana impulsados por la Oficina del 
Historiador que, junto a la Comisión Provincial de 
Monumentos y otras instituciones y organismos 
técnicos, acometen obras como la del programa 
del Paseo Cultural de la calle Independencia, 
Iniciado ya desde el parterre de Las Cubanitas 
rumbo al parque Agramonte.

Se aplica a la vez el proyecto de la Plaza Pablo 
Pildaín, frente al Teatro Principal, proceso que ha 
de mejorar la visualidad urbana del entorno. Esta 
agenda del teatro prevé la reinserción, luego del 
embellecimiento de la efigie de Talía, musa de las 
artes escénicas, vinculada por años al sitio, así 
como el arbolado, bancos y luminarias con un di-
seño de perspectiva histórica del entorno para el 
disfrute de su espacio. También se proponen es-
tudios para los hoteles Sevilla y Habana con vistas 
al desarrollo turístico de ciudad. 

Nada de esto nos ha de llegar por reclamos 
porque todo lo que necesitamos lo tenemos en 
la ciudad. La utilización del patrimonio de nues-
tro paisaje ha de ser estrategia para el desarrollo 
de todos; ahora, lo que falta es la suma de vo-
luntades y reconocer que si no acometemos la 
obra nadie vendrá a resolvernos los problemas 
de nuestra casa grande que ya sobrepasa los 500 
años de vida.

La Empresa Eléctrica será la sede de los festejos provinciales 
por la jornada del innovador. Entre las actividades a desa-
rrollar estarán trabajos voluntarios y la entrega de reconoci-
mientos a los más integrales con el Sello 8 de Octubre y las 
condiciones de igual nombre y la Estrella de El Mayor, que 
otorga el territorio.

En un espacio propicio para el aprendizaje y una oportunidad 
para estrechar alianzas de trabajo, a fin de hacer un uso ade-
cuado de las herramientas digitales, resultó la primera Feria 
Tecnológica Súmate a lo digital, promovida por la Empresa de 
Telecomunicaciones de Cuba (Etecsa) en la provincia.
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Por Eduardo Labrada Rodríguez

Fo
to

: G
. D

. M
. (

Tr
ab

aj
ad

or
es

)

A 65 años de la Emboscada de Pino Tres y la Masacre de La 
Caobita, pobladores de la comunidad de Haití junto a com-
batientes, pioneros, administrativos y dirigentes del munici-
pio sureño, rindieron tributo a los caídos el 27 de septiembre 
de 1958, cuando fuerzas de la tiranía batistiana arremetieron 
contra la Columna No. 11 Cándido González Morales.
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Por Yang Fernández Madruga

La primera edición del Taller Nacio-
nal de Historia de Cuba Colonial, que 
acogió a este territorio como sede, se 

desarrolló con la presencia de 37 investi-
gaciones de autores de 13 provincias que 
expusieron el resultado de tesis docto-
rales, maestrías y licenciaturas, desde el 
Centro de Convenciones Santa Cecilia, de 
esta ciudad.

En la cita se efectuó la entrega del Pre-
mio Herencia a la joven especialista de la 
Dirección de Investigaciones de la Oficina 
del Historiador de la Ciudad de Camagüey, 
Yeni Yeisi Adán Castellanos.

Inauguró el encuentro la conferencia 
del decano de la Facultad de Ciencias So-
ciales de Holguín, Alexander Abreu Pupo; 
luego se efectuaron las labores en comi-
siones que englobaron temáticas como La 
mujer en la sociedad y patrones familia-
res durante el período colonial cubano y 
Esclavitud y resistencia en sus tipologías 
diversas. 

Según comunicó a Adelante la secretaria 
de la actividad científica de la Unión Na-
cional de Historiadores de Cuba (Unhic), 
filial Camagüey, Kezia Henry Knight, “las 
regiones más representadas en la cita fue-
ron Camagüey, Santiago de Cuba, Cienfue-
gos y Matanzas, y las ponencias, avaladas 

por jurados prestigiosos, evidenciaron el 
interés de los investigadores por indagar 
en la etapa enmarcada en el evento”.

En el segundo y último las sesiones de 
trabajo incluyeron temas como los pro-
cesos migratorios, pensamiento social y 
movimientos anticoloniales precursores, 
y la memoria histórica nacional, regional 
y local. 

“La presencia de diversos historiadores 
del país nos convirtió en una plaza para 
generar debates que dejaron la semilla 
del conocimiento y el incentivo a indagar 
en nuestras raíces”, dijo Henry Knight. Ce-
rró el programa la disertación Los retos de 
los estudios históricos en Cuba. Contribu-
ción desde la Unhic, impartido por su pre-
sidente, Jorge Luis Aneiros Alonso. 

Destacaron entre otras las investigacio-
nes Matrimonio, Mujer y poder de la oli-
garquía del siglo XIX cubano, de Yamila 
Vilorio Foubelo, de Santiago de Cuba; 
Labor de Carolina Rodríguez Suárez en el 
enfrentamiento a la metrópoli española 
en Las Villas, de Daneysi Pineda Samper; 
Acerca de los culíes chinos en Cuba, de 
Yrmina Gloria Eng Menéndez, y El trata-
miento de la memoria en el Cementerio 
General de Camagüey, de la autoría de 
Adela García Yero. 

Por Yadira Núñez Figueredo (ACN)

El proyecto Co-Lab, principal 
emprendimiento de la filial 
de la Unión de Informáticos 

de Cuba (UIC) en esta provincia, 
participa en múltiples proyectos 
determinantes para el desarrollo 
social y económico del territorio.

Como una de las prioridades 
impulsa el desafío de innovación 
de ciudad patrimonial inteligente, 
en un segmento de la calle Igna-
cio Agramonte, a propósito de ce-
lebrarse el 2 de febrero de 2024 
el aniversario 510 de la otrora Vi-
lla de Santa María del Puerto del 
Príncipe, hoy Camagüey.

En alianza con la Oficina del 
Historiador de la Ciudad de Ca-
magüey (OHCC) y el proyecto de 
desarrollo local El Callejón de los 
Milagros se trabaja en los más de 
20 prototipos concebidos hasta 
el momento para comenzar a 
escalarlos y producir la transfor-
mación digital a la que se aspira, 
comentó Reynaldo Alonso Reyes, 
presidente de la Junta y el Con-
sejo Provincial de la UIC.

Aunque existen otras ciudades 
con esta concepción en el país, 
explicó que la iniciativa de Cama-
güey adquiere un valor singular 
por el significado que para los 
citadinos tiene el corredor es-
cogido, en cuyo paseo temático 
confluyen hoteles, restaurantes, 
cafeterías, iglesias, cines, un tea-
tro y un centro de convenciones.

También con la OHCC, agregó, 
contribuimos con un desafío de 
innovación vinculado al parque 
de la heladería Coppelia y a la 
transformación del área aledaña 
al Teatro Principal de la ciudad.

De igual manera, apuntó, se en-
cuentran inmersos en otras ini-
ciativas de ciencia e innovación 
tecnológica con el Centro Meteo-
rológico Provincial y la mipyme 
Moropo para impactar en el de-
sarrollo y la gestión turística de 
Cayo Cruz, ubicado en el munici-
pio de Esmeralda, al norte de la 
provincia. Integran la cartera los 
que tributan a la industria 4.0, a 
la agricultura de precisión, y di-
versos prototipos de soluciones 
digitales.

En tal sentido sobresale su 
participación en el proyecto 
Atlas Web de Camagüey, en el 
cual Co-Lab desarrolla un proto-
tipo mediante la realización de 
laboratorios ciudadanos en los 
que participan expertos, profeso-
res que aportan desde la didác-
tica, autoridades y funcionarios 
del Gobierno y la población en 
general.

Con la participación de más de 
200 autores, el proyecto Atlas Web 
de Camagüey como herramienta 
para la aplicación del Programa 
de Desarrollo Económico-Social 
al 2030, transita por la fase de 
implementación que concluirá en 
2027 con la publicación de más de 
450 mapas.

Isis Hernández Sosa, jefa del 
departamento de Biodiversidad 
del Centro de Investigaciones 
de Medio Ambiente de Cama-
güey (Cimac), explicó que se trata 
de un producto novedoso en el 
país, pues contribuirá a la toma 
de decisiones de los gobiernos 
y universidades, públicos, metas 
fundamentales a los que está di-
rigida la propuesta.

Significó que de una manera 
interactiva y de fácil acceso, los 
internautas podrán encontrar 
textos, videos, gráficos y tablas 
explicativas en las secciones de 
Generalidades, Naturaleza, So-
ciedad, Economía, Gestión de 
Riesgos de Desastres y Cambio 
Climático, Municipios e Historia.

El próximo año, comentó, se 
prevé mostrar a los usuarios los 
primeros 100 mapas, de manera 
que los resultados y la propia in-
teracción con las personas permi-
tan realizar los ajustes necesarios 
y mantener un servicio de actua-
lización de la información en co-
rrespondencia con la dinámica de 
la demarcación.

La provincia ya cuenta con ex-
periencia en este tipo de trabajo, 
pues según recordó Hernández 
Sosa, en 1989 Camagüey fue la 
primera en lograr un atlas regio-
nal, por lo cual la intención es 
generalizar la idea a otros terri-
torios de la Isla. Agregó que el 
proyecto, concebido con todos 
los requisitos para la navegación 
desde computadoras y teléfonos 
móviles, se nutre del Atlas Nacio-
nal de Cuba LX Aniversario, obte-
nido en el año 2020, además de 
elementos contenidos en la in-
fraestructura de datos espaciales.

Entre las facilidades que brin-
dará mencionó la descarga de 
materiales de gran utilidad para 
los diferentes niveles educativos. 
Resaltó la posibilidad de que en 
el futuro las personas con de-
ficiencias sensoriales también 
puedan beneficiarse.

La especialista destacó, entre 
las 51 instituciones y los diferentes 
actores que intervienen, a Co-Lab 
y a la Unión de Informáticos de 
Cuba (UIC).

Surgido como un proyecto de 
cooperación internacional con 
Europa, actualmente Co-Lab, en 
la búsqueda de su sostenibili-
dad, realiza capacitaciones a los 
empresarios para cambiar su 
conducta innovadora y al mismo 
tiempo, estrechar relaciones de 
trabajo con entidades producto-
ras o no de softwares, mipymes 
de base tecnológica, el Centro 
Provincial del Cine, la Comunidad 
Colaborativa y Asesores, así como 
otras instituciones entre las que 
destaca la Universidad de Cama-
güey Ignacio Agramonte Loynaz, 
con la que trabajaron en obras 
como el Museo Ferroviario y el 
Centro de Interpretación del Pa-
trimonio Funerario.

Avanzan proyectos Ciudad 
patrimonial inteligente y Atlas Web

Aún se habla del Taller 
Nacional de Cuba Colonial

Escenas por el centenario de la radio camagüeyana

Por Yanetsy León González. Foto: Alejandro Rodríguez Rodríguez

El escenario del teatro Avellaneda que-
dó dispuesto como el estudio de radio 
donde logran maravillas con las voces 

los actores del Conjunto Dramático Nino 
Moncada. Ellos identifican como precur-
sor al Teatro Sintético del Aire, que logró 
la primera representación escénica al éter 
el 22 de septiembre de 1932.

Noventa y un años después de aquella 
hazaña en la historia y la hermosa tradi-
ción de quienes sueñan a través del oído, 
la emisora provincial Cadena Agramonte 
enaltece fechas, protagonistas y memo-
rias de camino al centenario de la primera 
transmisión de radio en Camagüey, en 
enero del 2024.

Mostrar lo radial en el más convencional 
espacio de lo teatral fue un riesgo asu-
mido anoche por el elenco, a partir de las 
pautas de la guionista Lourdes Barreiro y 
del director de la gala Javier del Toro, am-
bos también con roles protagónicos, his-
triónicos y espectaculares.

Este homenaje a los realizadores de 
dramatizados combinó escenas de obras 
universales como La casa de Bernarda 
Alba con estampas del teatro bufo cu-
bano, en este último caso, con el curioso 
dúo de Javier del Toro con su brillante 
representación del negrito y la popu-
lar locutora Sandra Martínez como la 
mulata.

Fue un espectáculo integrador de len-
guajes, un vaivén de prácticas y présta-
mos entre medios de expresión creativa 
que brindan cauce a los textos y a las 
representaciones, tanto en la zona sim-
bólica reservada para mostrarse libreto 
en mano junto al micrófono, o en la otra 
donde lucir a viva voz, bajo el cenital.

La poética de la noche regaló la decla-
mación de selectos versos. Movió del li-
rismo de la uruguaya Juana de Ibarbourou 
con El dulce milagro; al desgarramiento de 
la principeña Gertrudis Gómez de Avella-
neda con Al partir; del reclamo de Dulce 
María Loynaz con su poema Quiéreme en-
tera al sonoro Canto negro de Nicolás Gui-
llén, interpretado por el magistral Gaspar 
Sánchez King.

La gala dedicó segmentos a espacios es-
telares como la radionovela, el policíaco y 
la puesta para el oyente infantil. Evocó al 
colectivo a través del tiempo, a sus muer-
tos y a sus vivos. Cerró con un abrazo del 
elenco y el aplauso dedicado al público 
que escucha.

El Conjunto Dramático Nino Moncada 
recibió reconocimientos de la Dirección 
Provincial de Radio, de la Unión de Escri-
tores y Artistas de Cuba y del Consejo Pro-
vincial de las Artes Escénicas. En enero, la 
agrupación cumplirá 55 años pues asume 
como nacimiento la transmisión ese mes 
de 1969 de Un nuevo amanecer, serie de-
dicada a José Martí.
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Por Lenisbel Espinosa Pacheco (estudiante del colegio universitario de periodismo) y                
Rolando Sarmiento Ricart. Fotos: Alejandro Rodríguez Rodríguez

El título pudiera resultar du-
bitativo, pero los proyectos 
son proyectos hasta que se 

ejecutan de manera estable y 
progresiva, y el empresario de 
Azumat en Florida, Camagüey, 
prefiere pájaro en mano que 
cientos volando. El ingeniero 
Yorisbel Espinosa Álvarez, con 
poco tiempo en el cargo, ha 
logrado con iniciativas romper 
esquemas internos y esquivar 
los déficits materiales, y ello 
le ha permitido pasar de siete 
millones de pérdidas antes 
del 2022 a obtener ganancias 
empresariales.

“Lo primero fue recuperar 
y estabilizar la producción de 
pienso y poner en marcha una 
inversión paralizada de seis 
silos para almacenar materia 
prima como el maíz que contra-
tamos, a veces a altos precios, 
en otras provincias. Sí, aquí co-
sechamos el cereal, pero con 
bajos rendimientos agrícolas.

“De ese alimento para ani-
males dependen, en parte, 
las empresas homólogas en 
Cienfuegos y Sancti Spíritus. 
Nosotros contamos con esas 
producciones, más otras que 
reciclamos con la molienda 
de residuos de las cosechas y 
más alimentos para desarrollar 
cerdos, toros en ceba, más de 
5 000 aves, conejos, carneros, 
además de aprovechar ciprí-
nido y otras especies de peces 
en tres espejos de agua que 
disponemos”.

Sin embargo, la alimentación 
de los animales de crianza y 
trabajo pudiera desarrollarse 
mejor, y en eso asintió Yorisbel, 
si diversifican más los cultivos, 
incluyendo plantas proteicas, 
caña, king grass y si aumentan 
el uso de la tracción animal en 
las faenas. En estos momentos 
cuentan con una sola yunta de 

bueyes, de al menos cinco que 
deberían tener, y deben en-
frentar las áreas ocupadas por 
la maleza y el marabú.

“En esos proyectos anda-
mos —explica el empresario 
de Azumat— vamos a sembrar 
más yuca, plátano, boniato y 
otros cultivos de ciclos cortos 
y, específicamente, alimento 
para animales para desarrollar 
la ceba de toros y la cría de cer-
dos. Hoy disponemos de 234 va-
cunos de ceba y vamos a llegar 
a 500, con la entrega al Estado 
de ejemplares con 450 kilogra-
mos y más de peso. Ya tenemos 
150 reproductoras de raza por-
cina en la finca El Recreo, para 
el cruzamiento genético con 
animales de piel oscura y lo-
grar no solo más carne y grasa 
para nuestros comedores, sino 
cerdos más resistentes a las 
enfermedades y que coman 
de todos los residuos alimen-
tarios. Hoy contamos con casi 
2 000 puercos en total en dis-
tintos sitios con posibilidades 
alimentarias”.

LA FINCA DE LAS TUSAS
Por el tiempo, la distancia y 

los malos caminos, tras lluvias 

recientes, solo visitamos una 
de las tres fincas, la adminis-
trada por Didier Ortiz Álvarez, 
dedicada a la ceba semiesta-
bulada de toros y la cría de 
guanajos, patos, y cultivos 
varios, cuyas producciones se 
entregan a las correspondien-
tes entidades estatales y, ade-
más, mejoran la alimentación 
de los comedores obreros  y 
las familias de los trabajado-
res, sin suplantar el valioso 
rol de la empresa de atención 
a los trabajadores de AzCuba, 
EsAzucar. 

Allí los toros, que pastan un 
tiempo sueltos en el potrero y 
la mitad de sus vidas estabula-
dos con agua y comida, estarán 
mucho mejor cuando “cose-
chen” las ideas en proceso: la 
siembra de plantas proteicas, 
caña y king grass; la recupera-
ción de áreas de pastos resca-
tadas al marabú y la manigua, y  
la concreción de las yuntas de 
bueyes faltantes que puedan 
impulsar el aporque y otras la-
bores en la diversidad de cul-
tivos que se espera en la finca 
de 184 hectáreas, más allá del 
boniato y la hortaliza para los 
aliños.

Los patos y otras aves que 
cuida con mucho esmero la 
obrera agrícola Yailene Blanco, 
están a gusto en su hábitat 
campestre, incluido un estan-
que próximo. Eso sí, disponen 
de cercas e instalaciones he-
chas con materiales del en-
torno de manera muy “guajira”, 
agradables y seguras.

—¿Cómo obtienen ganancias 
en vez de pérdidas financieras 
y logran mantener la fuerza la-
boral estable?

—En primer lugar —asegura 
Espinosa Álvarez— porque los 
91 trabajadores son bien aten-
didos y escuchados. 

Lo confirmamos en el come-
dor obrero con mucha higiene, 
buen menú y climatización 
para alimentarse a gusto. 
Cuando indagamos por el pro-
medio salarial no es alto: 3 400 
pesos mensuales. ¡Ah!, pero 
frecuentemente les venden 
alimentos agropecuarios a pre-
cios asequibles para aliviar las 
carencias familiares y también, 
aseguró Yorisbel, están en pro-
ceso para pagar por resultados, 
así que podrán devengar más.

No dijo en claro cuántos son 
indirectos de la producción, 
porque hasta los custodios, 
cuando terminan su guar-
dia o durante el cuidado de 
los animales, actúan frente a 

emergencias como partos difi-
cultosos o accidentes. Supimos 
que muchos trabajadores de 
otros lugares quieren trasla-
darse para las fincas de Azumat 
por las condiciones laborales, 
el buen trato y los beneficios 
extra.

Yorisbel, graduado en el 2003, 
gusta de los números a punta 
de lápiz, de las cuentas claras, 
por eso puede asegurar que en 
lo que va de este 2023 obtienen 
casi cinco millones de pesos de 
ganancias. Y van por más, como 
reza la expresión que Azumat 
expone a la entrada de la di-
rección empresarial. 

Espinosa ha dedicado casi 
una década de su vida al cul-
tivo de la gramínea en las plan-
taciones de los centrales Carlos 
Manuel de Céspedes, Brasil, 
Argentina y Panamá… y espera 
plantar diez nuevas hectáreas 
de caña, bien atendidas, para 
aportarlas a las venideras za-
fras azucareras. Esto podría ser 
un impulso para los floridanos, 
que por vergüenza tradicio-
nal deberían insistir en que el 
“Argentina” y el “Ignacio Agra-
monte” vuelvan a la molienda 
algún día, o al menos, que las 
plantaciones de la carretera 
central poco a poco se puedan 
librar de ese enyerbamiento 
pesado que las asfixia.

¿Azumat asume su soberanía alimentaria?

Por Enrique Atiénzar Rivero

El Ministerio de Finan-
zas y Precios realizó a la 
provincia de Camagüey 

un control sobre el cumpli-
miento de las indicaciones, 
acerca del incremento de las 
acciones de regulación y en-
frentamiento a precios abusi-
vos, con un saldo que llama a 
profundizar en las inspeccio-
nes en ese campo.

El recorrido abarcó los go-
biernos municipales de Cama-
güey, Carlos M. de Céspedes, 
Florida y Vertientes para com-
probar el sistema de trabajo 
implementado, no exentos de 

supervisión de precios regu-
lados, con prioridad para los 
renglones de alimentos, tanto 
productos agrícolas como 
industrializados.

En el municipio de Camagüey 
se actuó en los cuatro distri-
tos con 45 acciones realizadas 
a los mercados agropecuarios 
estatales, carretilleros, tra-
bajadores por cuenta propia, 
sistema de atención a la fa-
milia, unidad estatal de base 
gastronómica con puntos de 
gravedad, identificándose 25 
centros violadores, aplicán-
dose 25 multas, de ellas 18 
del Decreto No. 30 por valor 
de 102 000 pesos.

Las irregularidades detecta-
das incluyen violación de los 
precios concertados en los 
productos agropecuarios, no 
mostrar en tablilla el costo 
de la mercancía, violación 
del peso, venta de productos 
agropecuarios con muy mala 
calidad sin corresponderse 
con los precios aplicados, y 
no presentación de la declara-
ción jurada.

En los otros municipios en-
contraron también violadores 
de lo dispuesto. En las con-
clusiones se reconoció que 
la provincia implementa un 
sistema de trabajo para incre-
mentar las acciones, aunque 

aún es insuficiente el número 
de inspecciones a los pre-
cios minoristas y el enfrenta-
miento, divulgación y dominio 
de todo lo indicado.

Los indicadores demuestran 
que no se avanza, toda vez que 
no se logra alcanzar el enfren-
tamiento a las violaciones de 
los precios minoristas, lo que 
ratifica la necesidad de revisar 
la planificación por activida-
des, así como el seguimiento 
que se realiza a los resultados 
de las inspecciones.

Las recomendaciones inclu-
yeron priorizar las acciones 
para incrementar el comple-
tamiento, capacitación y pre-

paración de los inspectores de 
las direcciones de inspección 
y finanzas y precios, avanzar 
en la concertación de los pre-
cios para adecuar a las condi-
ciones de producción y niveles 
de ingresos.

Sugirieron incrementar la 
divulgación de los precios 
concertados para promover 
al control popular de su cum-
plimiento, así como de las 
acciones que se realizan de 
enfrentamiento y control y la 
organización del sistema de 
trabajo implementado para 
enfrentar las violaciones de 
precio, asegurando la efectivi-
dad requerida.

Finalizó comprobación de enfrentamiento a precios abusivos
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Por Carmen Luisa Hernández Loredo. Fotos: Leandro Pérez Pérez

“Cristo no ha venido para 
ser servido sino para ser-
vir”, asegura Ester y sonríe 

con los brazos abiertos, como 
quien no solo dice las palabras 
sino se extiende en el plano fí-
sico para ser consecuente. Así 
demuestra que está dispuesta 
a sostenerte, a estar a tu lado, 
a servir, pues como Cristo, en-
tiende que su razón de vida 
es la expresión de una Iglesia 
comprometida con el pueblo.

Tunera de nacimiento, ca-
magüeyana por sus 66 años 
en estas tierras, religiosa y re-
volucionaria es a sus 95 años 
Ester Sofía Quintero Labrada, 
un evangelio de perseverancia 
y convicción, sustentado en 
Cristo y en el ecumenismo. 

“Así aprendes a respetar a 
los otros con sus diferencias, 
y comprendes que aun cuando 
en algunos aspectos no pien-
sen como tú, también sirven al 
Señor y sus vidas son testimo-
nios increíbles.

“Nací en Los Guayos, cerca de 
Holguín, pertenece a Omaja, el 
pueblito donde estaban el juz-
gado, la farmacia, la escuela, el 
paradero principal de la vía de 
trenes. Puro campo, donde vi-
vían pocas familias, humildes. 

“Mi niñez y juventud las re-
cuerdo con mucho cariño. 
Siento en mi memoria la fra-
gancia de mi aldea natal, las 
sensaciones de las raíces. Mis 
padres, Miguel Ángel y Cándida, 
él obrero agrícola y ella ama de 
casa, nos educaron en valores 
para la vida y para el hogar.

“Tuve abuelos mambises y 
otros parientes que fueron 
correos de Antonio Maceo, es-
cuchando esas historias creci-
mos. Mi padre leía mucho, y por 
las noches nos sentábamos al-
rededor de un aparato de car-
buro para escucharlo. Así supe 
de Don Quijote, por ejemplo, 
mucho antes de ir a la escuela. 

“Papá era carretero en la zafra 
y en tiempo muerto hacía injer-

tos, especialmente de cítricos, 
conversaba de todo. Si hubiera 
nacido en esta época quién 
sabe hasta dónde hubiera po-
dido llegar con todas las opor-
tunidades a su alcance”. 

—¿Cómo fue el camino hasta 
convertirse en reverenda de la 
Iglesia de Dios Ortodoxa?

—Mis primeros estudios fue-
ron en Los Guayos, luego hice 
una preparatoria para la es-
cuela normal, pero no alcancé 
beca y me fui para el Instituto 
Bíblico, en Santa Clara, a pre-
pararme como pastora de la 
iglesia pentecostal. Allí creo 
que ocurrió mi conversión de-
finitiva al ecumenismo.

“Sin embargo, desde pequeña 
había vivido en ese espíritu. 
Soy la tercera generación de 
pentecostales, y en mi pueblo 
no había iglesia sino un centro 
espiritista, y sus dueños pres-
taban el local para el culto de 
los domingos. Después, hace 
50 años, mi abuela donó un pe-
dazo de terreno y allí se levantó 
el templo todavía en pie. En ese 
respeto y entendimiento crecí.

“En 1956, ya graduada, me voy 
como misionera para Puerto 
Padre. En ese pueblito de pes-
cadores la congregación era pe-
queña, pero se hacía un trabajo 
muy bonito con la comunidad.

“En 1957 la iglesia en Cama-
güey pidió al presbiterio una 
misionera como asistente de 
pastor y me escogieron. En 
Horca No. 364 comenzó mi tra-
bajo con un pastor mexicano.

“Aquí viví el 1ro. de enero de 
1959, que no solo fue un hito 
en nuestra historia sino en la 
iglesia. Los misioneros extran-
jeros se marcharon, y sentimos 
escuchadas nuestras oraciones 
de que terminaran las torturas 
y las persecuciones de la dicta-
dura. Dentro de la iglesia tenía-
mos miembros del 26 de Julio, 
y cuando triunfa la Revolución 
comienza un amanecer de es-
peranza para todos.

“Las contradicciones inicia-
ron luego de la declaración 
del carácter socialista. Muchos 
pastores cubanos abandona-
ron el país, incluido con el que 
yo trabajaba. Como el gobierno 
de la Iglesia Pentecostal es 
congregacional se reunieron y 
decidieron que asumiera como 
pastora, aunque hubo alguna 
resistencia por mi juventud”.

—Usted, con la experiencia de 
cómo se vivía el pastorado an-
tes de 1959, empezó el suyo en 
1961 en un país que asumía una 
transformación social.

—Dios está en todo lugar, no 
importa el tipo de política ni 
de economía. La Iglesia tiene 
dos objetivos fundamentales: 
la proclamación del Evangelio 
y el servicio diaconal. En esa 
segunda línea trabaja la Revo-
lución; entonces no podía exis-
tir una discrepancia, y con el 
tiempo y el estudio de la Biblia 
lo fuimos confirmando y reno-
vamos muchas conciencias.

“Nunca vi diferencias entre el 
proceso revolucionario y la fe 
evangélica, y eso significó un 
escándalo para muchos. No en-
tendían que había miembros de 
la congregación que eran cede-
ristas, federadas, menos espe-
raban que una pastora plantara 
un camión en la puerta de la 
iglesia y fuera junto a su comu-
nidad a cortar caña a la zafra 
del pueblo. ¡Eso fue tremendo!

“En la limpia del Escambray 
participaron integrantes de la 
congregación. Cuando la Crisis 
de Octubre en los preparati-
vos para lo peor, comenzó la 
evacuación de enfermos en el 
Hospital Provincial y para allá 
fui con mi chevrolet y saqué 
pacientes hasta que se acabó 
la gasolina; otros miembros de 
la iglesia ayudaron en lo que 
podían. Aunque para muchos 
parecía raro, solo fue un acto 
de fe en base al Evangelio y lo 
decía. No me escondía, quería 
vivir como yo era.

“Cuando me pedían cuentas 
solo decía que si antes había 
batistianos en el templo por 
qué les iba a cerrar las puertas 
a los revolucionarios. Desde la 
Biblia ningún basamento teoló-

gico nos prohibía estar al lado 
del pueblo, o regocijarnos por 
los cambios. Si la Revolución 
traía para el pueblo el rescate 
de la dignidad humana, del 
respeto y del amor al prójimo, 
principios evangélicos, ese era 
también nuestro lugar”.

—Una vez le escuché decir 
que un pastor no necesita un 
púlpito para servir. Usted es un 
ejemplo vivo de esa máxima.

—El púlpito está en la calle, 
al lado de la gente. No se vive 
la fe dentro de los muros de 
la iglesia sino afuera. Nunca 
he abandonado mi fe, ni mis 
convicciones como cristiana, 
protestante, tenía mi base bí-
blica para demostrar que no 
solo era posible, sino correcto, 
la inserción de la congrega-
ción en la vida del país. No se 
puede vivir una fe aislada de lo 
cotidiano.

“La fe tiene que ser práctica, 
en beneficio del ser humano, 
esa es su mejor manifestación. 
Cómo iba a estar en contra de 
lo que se experimentaba por 
primera vez: los esfuerzos por 
darle salud al pueblo, educa-
ción… debía ser parte de que 
todo fuera realidad, y esa es mi 
forma de expresar la fe, al lado 
del pueblo, así vivió Cristo.

“En medio de esos conflictos 
para la Iglesia éramos comu-
nistas y para algunos revolu-
cionarios éramos sospechosos, 
pero yo siempre supe discernir 
que una cosa es la actuación de 
las personas y otra la esencia 
de la Revolución”.

—¿Qué hizo después? 
—En el Consejo de Iglesias 

de Cuba laboré como vicepre-
sidenta, directora del área de 
mujeres, secretaria de actas.

“Además, empecé a trabajar 
para mantenerme. Estuve 20 
años, hasta que me jubilé, en 
la  biblioteca provincial Julio 
Antonio Mella, en el departa-
mento extensión bibliotecaria. 
Guardo recuerdos maravillosos 
de la biblioteca móvil, una gua-
gua llena de libros: recorríamos 
los municipios y las escuelas 
rurales.

“Después de la jubilación no 
me retiré del Consejo. En los 
años ‘90 fomentamos las Jor-
nadas de Girón, a través del 
Centro de Estudios que a nivel 
nacional dirigía Sergio Arce, 
un teólogo maravilloso. Eran 
espacios de trabajo en la pro-
ducción, en el campo, en una 
vaquería, y después de aportar 
al país estudiábamos la Biblia, 
buscábamos en esos tiempos 
difíciles los asideros para pro-
fundizar nuestro conocimiento 
y convicciones, nos ayudamos 
mutuamente a crecer en lo es-
piritual. Esto fortaleció el mo-
vimiento ecuménico, que aquí 
en Camagüey ya era muy fuerte 
desde los años ‘60”.

—También tuvo una vida ac-
tiva dentro del Poder Popular.

—Cuando vinieron de la Fe-
deración para saber si yo 
aceptaba la nominación para 
delegada a la Asamblea Provin-
cial del Poder Popular solo dije: 
si ustedes creen que allí voy a 
ser útil, cuenten conmigo.

“Durante 15 años tuve el ho-
nor de pertenecer a la comisión 
de Salud y Educación, aprendí 
muchísimo, conocí personas 
valiosas. Me sentí en familia, 
muy querida, escuchada y res-
petada, mejor como mujer y 
como cristiana. Dejé mi aporte, 
desde el trabajo comprome-
tido, por mejoras para la po-
blación. Me emociona que, 
como resultado de esa entrega, 
me hayan distinguido con el Es-
cudo de la Ciudad y con la con-
dición de Hija Adoptiva”.

—En 1990 usted participa en 
un encuentro histórico del Co-
mandante en Jefe con más de 
70 líderes religiosos.

—Para ese evento resultaron 
fundamentales el reverendo 
Raúl Suárez, presidente del 
Consejo, también Arce y el reve-
rendo Pablo Odén Marichal.Nos 
convocaron con urgencia para 
La Habana, donde supimos que 
nos íbamos a reunir con Fidel. 
Su estatura imponía, su uni-
forme verde, y al mismo tiempo 
había una dulzura en él, en sus 
maneras, en su capacidad para 
el diálogo y para reconocer la 
unidad en las diferencias.

“Quedó claro que así como 
había quienes libremente no 
apoyaban la Revolución, había 
cristianos que correspondían al 
llamado de servir al pueblo. A 
mí me tocó hablar en nombre 
de las mujeres y puedo asegu-
rarte que fue un intercambio 
franco, se habló de dudas, del 
Evangelio, de las discriminacio-
nes que sufrían algunos pasto-
res o sus familias. Fidel no tapó 
el sol con un dedo y reconoció 
los errores que se habían co-
metido, también la Iglesia se 
equivocó, y todo se dijo así, 
sin pelos en la lengua. Desde 
entonces se abrió una nueva 
etapa en la relación Iglesia-Es-
tado y cada vez es más transpa-
rente el diálogo”.

A los 95 años, la sonrisa de 
Ester sigue siendo musical y 
dulce, sus abrazos son fuertes, 
como los de una madre, y la 
puerta de su casa siempre está 
abierta para hablar de fe y de 
Cuba que para ella se traduce 
en servir. “La fe te lleva a buscar 
la forma de ser útil en cualquier 
situación, hubo quien pensó 
que el trabajo secular limitaba 
mi fe, ¡todo lo contrario!, se ha 
vuelto más fuerte en la medida 
que tengo más contacto con el 
pueblo. Y este es el pueblo más 
hermoso del mundo, y el mejor 
lugar para vivir el cristianismo”.

La historia de Ester está en las paredes de su sala. De un lado sus amores, 
familia y amigos; de otro, los reconocimientos por su obra dentro de la Iglesia 
y su labor secular; en otro muro las fotos de los varios encuentros con Fidel y 
Raúl, y justo a la entrada un cuadro que describe su fe: “un río de agua viva”.

Vivir la fe como servicio a Cuba



Cultura6 30 de septiembre de 2023
A cargo de Yanetsy León González

La Asociación Cubana 
de Artesanos Artistas 
(ACAA) convoca a celebrar 
el 20 de octubre, Día de 
la Cultura Cubana, con 
la exposición Fiesta del 
Güije en Camagüey. A par-
tir del lunes y durante una 
semana recibirá las piezas.

Hoy en el Teatro Ave-
llaneda cerrará el Festi-
val Boleros de Oro que 
convocó a jóvenes de 
hasta 35 años de edad, a 
interpretar obras de esa 
expresión de la música 
popular cubana. Con 
este concurso, la filial de 
la Unión de Escritores y 
Artistas de Cuba celebra 
aniversario. La filial 
de Camagüey fue la 
primera fundada fuera 
de La Habana, el 29 de 
septiembre de 1961.

Con una matrícula de 
682 estudiantes abrió el 
curso en las tres escue-
las de arte del territorio 
destinadas al nivel ele-
mental y al medio, con 
una cobertura regional, 
principalmente para pro-
vincias del centro y del 
oriente de Cuba, informó 
a Adelante María Julia 
González, subdirectora de 
Enseñanza Artística.

El Centro de Estudios 
Nicolás Guillén desarro-
llará en octubre, dentro 
del marco de la Jornada 
de la Cultura Cubana, el 
VII Simposio Homenaje 
al Poeta Nacional de 
Cuba. Los participantes, 
mediante la modalidad 
presencial y virtual, pre-
sentarán ponencias, co-
municaciones o póster 
relativos al pensamiento 
y la obra de Guillén, tradi-
ción periodística en Cuba; 
género y raza hacia el 
discurso descolonizador; 
y políticas y gestión de 
los procesos artísticos y 
culturales.

• A inicios de octubre presentará en la feria de arte contemporáneo Zona Maco 2023, en México, obras de su nueva serie 
nombrada Circo. En diálogo con él, reconocido con la Distinción Fidelio Ponce de León, Adelante comprobó que sus esculturas 
son una extensión de Camagüey y de sí mismo

Cuando Magdiel García estudiaba en la 
escuela de arte de Camagüey, nunca 
pensó en la madera como el material 

que lo haría un escultor definitivo, o como 
dice en tono de broma, un ser identificable 
aunque no firme la pieza.

Resguarda en casa la obra iniciática, pero 
no le pertenece. La obsequió al hijo. Su pri-
mera escultura se parece a todo menos a 
él. Siempre pasa así en ese tránsito de las 
más evidentes influencias hasta el descu-
brimiento de lo propio. 

“Mis referentes en la escuela fueron 
más pintores que escultores, sobre todo 
los cubistas españoles, Joan Miró. El pri-
mer escultor que vi era mi profesor Carlos 
Wambrug. Tallaba una pieza enorme de 
ácana. Me impresionó, pero eso no lo di-
mos. Tampoco había Internet”. Así intenta 
fijar en la academia un guía, aunque su 
gran maestro es un carpintero. 

Magdiel comenzó en 1992 con un trozo de 
caoba regalado por el padre. Creció vién-
dolo convertir partes de árbol en trompos, 
boleros, artesanía. 

—Los García traen la madera en los ge-
nes, ¿la domina plenamente?

—Todavía estoy descubriéndola. Se pue-
den lograr muchas cosas aunque sea difícil. 
Nuestras maderas son duras. Lleva mucho 
trabajo el proceso, desde empezar, devas-
tar, dar volumen a terminar, pero es un ma-
terial precioso, muy plástico. Decidí hacer 
mi obra con él. Muchas personas no hacen 
escultura en madera. En Europa y Estados 
Unidos no he visto casi.

Ha estado en Alemania, Francia, España 
y Suiza. Hablamos del mundo desde un in-
mueble de 1640. Fue la casa de un escriba 
del cabildo español en la otrora Villa de 
Santa María del Puerto del Príncipe. Desde 
hace una década es el estudio-galería de 
Magdiel. Queda en la calle San Juan de Dios 
26B. Allí también lo visitan grandes artis-
tas como el cubano Esterio Segura. Para 
ellos reserva el cerramiento encima de la 
puerta que da a la parte del taller. Martillo 
en mano incrustan un clavo viejo, recolec-
tado por el anfitrión mientras restauraba el 
sitio, y firman debajo. 

—Escuché que pronto va a México, ¿nos 
cuenta?

—Estoy invitado por ADN Galería a la fe-
ria de arte Zona Maco. En la pasada edición 
presentaron una obra mía y tuvieron éxito. 
Estoy loco por conocer México. Tampoco 
conozco Latinoamérica, pero debes espe-
rar a que te inviten. Aquí llegan muchos 
clientes latinos, sobre todo mexicanos y 
colombianos.

“Llevaré obras de la serie Circo. Yo co-
mienzo una serie y no sé cuándo la ter-
mino. Puedo pasarme un año entero hasta 
que un día al circo se le sale una mano con 
una sombrilla, y ahí empieza Mujer con 
sombrilla. No me gusta repetir nada. Cada 
escultura es original y trabajar en serie me 
encanta para explotar la forma”.

—Sus esculturas invitan a la fiesta de los 
sentidos. No le basta la mirada del espec-
tador. Necesita sus manos. ¿Por qué?

—Hago mis esculturas para que se to-
quen. Tengo una serie completamente in-
teractiva. Por lo general, en un centro de 
arte no puedes tocar. Para mí tiene que 

haber mucha interacción con el público, 
incluso aunque no sea de manera directa. 
Mis obras se desarman, a veces son rom-
pecabezas. Todas están relacionadas con 
la figura humana, más o menos abstractas, 
con toques serios, críticos y humorísticos.

“Tengo series policromadas. En Circo doy 
algunos planos de color, me ayuda a la ex-
presividad; pero siempre aparece la madera 
como fundamento. Me gusta que se sienta”.

Recorremos con la vista la ruta de geo-
metrías. Hallamos piezas en bronce por-
que de cada serie hace algo con ese 
material. En la zona de la galería todo no 
es volumétrico y tridimensional. Hay boce-
tos en lienzo y cartulina, y hasta una suerte 
de planos para el embalaje. Magdiel tiene 
fama además por el preciosismo de sus 
huacales: “La mayoría de los clientes de 
escultura son extranjeros. Uno está pen-
sando en que la obra se va de Cuba”.

Seguimos de curiosos. En el patio con 
agua y pececitos de colores preserva un 
tinajón de 1794, de los más antiguos de Ca-
magüey. El fabricante acuñó con un racimo 
de uvas y el texto: Soy de don José Recio y 
doña Ángela Aróstegui. 

“Cuando fui a hacer el taller muchos ami-
gos me cuestionaron. Lo logré ahorrando. 

Es un privilegio tenerlo en una zona pre-
ciosa de una ciudad patrimonial, cerca de 
una plaza que me fascina. Los clientes se 
quedan locos. Pueden verme trabajar y di-
cen: ‘en Europa yo no conozco ni al artista’”.

De vuelta a la sala, admiramos la majes-
tuosa representación de La familia. Se la 
han querido comprar, pero transportarla es 
difícil. 

Magdiel recuerda los meses del confi-
namiento por la pandemia de COVID-19. A 
puerta cerrada hizo del estudio un refu-
gio, aunque desde entonces no vende casi 
nada. “Acabo de restaurarlo. Tengo la espe-
ranza de que vuelvan los turistas”.

—¿Qué pasa aquí un día “normal”?
—Vengo temprano. Si pudiera me quedara 

el día entero. Según mi esposa, el estudio me 
gusta más que la casa. Claro, es mi pequeño 
territorio. Amo crear porque cuando tra-
bajo estoy disfrutando. Eso es una tremenda 
suerte en la vida. Soy estricto, disciplinado 
e incansable. Para alcanzar o acercarse a la 
meta no se puede perder un minuto.

—Como coleccionista, ¿qué le gusta 
regalarse?

—No puedo comprar esculturas porque ya 
los espacios están saturados con las mías. 
Tengo una colección de pinturas camagüeya-
nas, obras de Antonio Vidal (del grupo de los 
siete) y de otros artistas, por suerte el puntal 
de mi casa es alto. También me dan placer 
las antigüedades, las orquídeas, e incluso 
tengo siete variedades de plátano. 

Estamos al filo del mediodía. Magdiel nos 
despide con la siempre cálida expresión 
“que se repita la visita”. Asentimos por la cer-
teza de que incluso aunque volvamos pronto 
encontraremos obra reciente y una conver-
sación grata. Anotamos el sueño pendiente: 
“Yo quisiera hacer obras enormes, pero uso 
maderas recicladas, la mayoría son vigas 
que no me permiten grandes volúmenes. 
Sé que algún día haré esculturas de cinco y 
de seis metros. Veo mis esculturas en esos 
formatos”.
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Vida y escultura

El estudio-galería abre de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.

Magdiel junto a La familia.

Breves



Deportes 730 de septiembre de 2023
A cargo de Félix Anazco Ramos

Por Oreidis Pimentel Pérez (Colaborador)

Cuando el béisbol fue de-
clarado patrimonio de la 
nación logró una som-

brilla de protección para que 
no perdiéramos sus aportes 
culturales, pues más allá de la 
popularidad, su génesis coin-
cide con los rasgos distintivos 
que asumió Cuba para ser dife-
rente, para ser ella misma, sin 
toreo, con danzones y criollos 
mambises.

Atrás debe quedar aquella 
manipulada tendencia de acer-
carnos a los aborígenes con 
su batos, porque intentamos 
buscar un asidero autóctono, 
nacionalista, para huir a la in-
negable influencia de los Es-
tados Unidos. Nada tiene que 
ver la pelota con aquel “tenis” 
taíno, ni hay mácula en com-
partir con los vecinos del Norte 
tan apasionante práctica. Ellos 
lo inventaron, nosotros lo ex-
tendimos, pero hasta esa his-
toria no es bien contada en 
la actualidad, al igual que la 
inobservancia de que el 27 de 
diciembre de 1874 no ocurrió 
el primer juego aquí: léanlo 
bien, ya los investigadores han 
encontrado más y más y así es 

que se hace historia, con ele-
mentos probatorios.

¿Qué hay de lo que nos toca 
como camagüeyanos para pre-
servar ese recién declarado 
patrimonio? Para no hablar de 
los ciento y tantos municipios 
cubanos y sí de los de aquí, una 
simple búsqueda por las 13 pá-
ginas del Portal del Ciudadano 
ofrece un penoso panorama en 
cuanto a lo allí publicado res-
pecto al devenir de la pelota y 
hasta del deporte en sentido 
general. Notas mal escritas, con 
errores ortográficos y de con-
tenido, fotos mal trabajadas o 
simples copias de fragmentos 
de informes institucionales de 
las direcciones municipales de 
deportes. ¿Quién certifica esa 
información? ¿Cómo es posible 
leer que Ángel Galiano estuvo 
en Washington o que un juga-
dor blanco de Nuevitas se in-
cluyó en las Ligas Negras? ¡Urge 
reelaborar todo esto!

Y si hablamos de Ecured... 
Pudiera aducirse que ha sido 
lo aportado a la enciclopedia 
colaborativa por el Inder, pero 
tampoco esta institución hace 
hoy aportes validados sobre 
historia deportiva, pues si al-

guna vez hubo un buen mo-
vimiento de acuciantes, hoy 
la investigación no prima. El 
“copia y pega”, los perfectibles 
eventos de base sobre historia 
del deporte, e incluso los mar-
cos teóricos de las tesis sobre 
béisbol no tributan verdades 
probadas. Si alguien se duele 
en demasía lo siento, pero hay 
que hacerse el harakiri. Todo el 
que publica corre el riesgo de 
cometer pifias. 

En mi opinión, solamente La 
Habana, Holguín y Cienfuegos 
tienen buenos trabajos de in-
vestigación patrimonial sobre 
el béisbol, pero ni siquiera en 
estos territorios escapan los 
desaguisados publicados en 
la red de redes por las páginas 
institucionales, que bien sabe-
mos que no todo lo que navega 
por Internet vale y brilla. 

Entre los miembros de la 
Unión de Historiadores de Cuba 
hay mucho que trabajar toda-
vía, pues en el intento de do-
tar a la provincia de volúmenes 
de su legado local, el capítulo 
histórico deportivo no es el 
mejor de los ejemplos, resulta 
una deuda, tal vez porque con-
suetudinariamente la sociolo-
gía del deporte no ha recibido 
la suficiente atención en Cuba 
y no se le brinda importancia 
a los procesos lúdicos en el 
afán de priorizar los de guerra 
y luchas políticas. Las suposi-
ciones prejuiciadas, la falta de 
cruzamiento de fuentes o el 
deficitario acceso a estas no 
deben llevarnos a escribir y pu-
blicar inconsistencias. Eso es 
anticientífico.

Hasta donde he podido co-
rroborar (y ello es susceptible 
a cambios según las pruebas 
que aparezcan en el futuro) 
hay cuatro zonas donde hubo 
béisbol en el Puerto Príncipe 
del siglo XIX: la Ciudad de los 
Tinajones por el regreso de es-
tudiantes en la tregua fecunda, 
Santa Cruz del Sur y Nuevitas, 
por la afluencia de barcos es-
tadounidenses, y el central 

Senado por las inversiones 
azucareras. 

Aquí ilustro por primera vez 
de manera pública los proba-
dos y probables inicios en cada 
uno de los actuales municipios 
(con otras fronteras antaño), 
algunos condicionados por 
centrales ya desmantelados o 
como el caso de Jimaguayú, al 
pertenecer históricamente a 
Camagüey y donde es muy di-
fícil tener conclusiones al com-
ponerse de haciendas y crearse 
como comunidad en 1973.

Ojalá anime a los que lanzan 
fuera de la zona de strike a to-
mar por la costura a “bolas” 
históricas huidizas, sufriendo 
una inmensa hipoteca por défi-
cit de textos editoriales. 

Del patrimonio beisbolero y otros demonios

Sola 1920.
Camagüey ¿1879-1893?
Minas 1893.
Nuevitas ¿1879-1895?
Santa Cruz del Sur ¿1879-1893?
Najasa ¿1917?
Sibanicú ¿1901-1909?
Carlos M. de Céspedes ¿1912?
Guáimaro ¿1906?
Esmeralda ¿1917-1919?
Florida ¿1908-1912?
Vertientes 1918.

GRAN PASO DE INEYMIG EN MUNDIAL 
JUVENIL

La Maestra Internacional camagüe-
yana Ineymig Hernández va teniendo 
una buena actuación en el Campeo-
nato Mundial Juvenil de Ajedrez de 
Ciudad de México 2023, al ubicarse en 
el décimoseptimo puesto tras siete 
rondas. Al cierre de esta edición la 
muchacha del reparto Lenin derrotó a 
la francesa Elena Destic y llegó a 4.5 
unidades de siete posibles. Por Cuba 
el mejor desempeño lo lleva la villa-
clareña Roxangel Obregón, quien, tras 
vencer a la favorita Gran Maestra in-
dia Ravi Rakshitta, ascendió al cuarto 
puesto de la tabla general con 5.5 
puntos. 

APLAZADAS LIGAS NACIONALES DE 
FÚTBOL

Los campeonatos nacionales de fút-
bol de primera categoría en ambos 
sexos fueron aplazados ante la difícil 
situación económica que atraviesa el 
país. Según informó a Adelante la sub-
directora de Actividades Deportivas 
del Inder en Camagüey, Idalmis Ma-
riano, el inicio de ambas Ligas, que es-
taba previsto para inicios de este mes, 
queda pospuesto para cuando mejore 
la disponibilidad de combustibles en 
Cuba. Tanto los Miuras como las Sae-
tas Rosas ya habían anunciado sus 
plantillas y estaban dando los últimos 
toques a la preparación en el terreno 
de la Academia Provincial Amador 
Fernández. 

En la 
Esquina

Nunca antes se había visto un paso tan arrollador en 
eventos de esta categoría, afirman los entendidos en 
la materia. La obtención del título del Campeonato 

Provincial de Fútbol Sub-13 por parte del equipo de la ca-
pital agramontina sería la noticia de este escrito si no lo 
hubieran conseguido con récord de 53 goles a favor y solo 
uno en contra. 

Los pupilos del incansable Zaure Burón fueron demasiado 
para el resto de los conjuntos presentes hace par de sema-
nas en el terreno de la Academia Provincial Amador Fer-
nández. Con un orden táctico exquisito y un ritmo de juego 
acelerado, los camagüeyanos demostraron que en estas 
edades también se pueden practicar fórmulas avanzadas. 

Después de sortear en dos grupos a los representativos 
de los ocho municipios que se presentaron, los capitalinos 
cayeron en el apartado más fuerte junto a Florida, Nuevitas 
y Sierra de Cubitas. En esta fase derrotaron 11-0 a los flori-
danos, 21-0 a los cubiteños y 6-0 a los nueviteros. El cruce 
de semifinal ante Vertientes comenzó con la sorpresa de un 
gol en contra, pero enseguida se recuperaron y vencieron 
con pizarra de 6-1. En la final volvieron a dejar la portería 
en cero y sus atacantes convirtieron nueve veces para con-
cretar la corona.

Dentro del grupo resaltaron las individualidades de 
Alain Montero y Adonis Cisneros, líderes de goleo del 
certamen con 21 y 17 perforaciones, respectivamente. El 
primero, hijo del otrora delantero de los Miuras Osmani 
Montero, dijo a Adelante que “gracias a mis compañeros 
me llegaron muchos balones y pude anotar tanto. Disfru-
tamos la competencia porque el profe nos dijo que si nos 
divertíamos y hacíamos lo que él nos enseñó, íbamos a 
ganar. Yo quiero seguir marcando goles y algún día tener 
más que mi papá”. 

“Este premio es fruto del trabajo de varios años. La ma-
yoría de estos niños pertenecen al proyecto Fútbol en los 
Barrios, que se creó en la ciudad con el apoyo de la ONG 
suiza Camaquito. Desde bien pequeños han aprendido las 
bondades del juego colectivo y esa es la clave”, dijo Burón, 

quien también destacó el apoyo de la familia en cada jor-
nada de entrenamientos y juegos. 

El joven director técnico ya acumulaba méritos a escala 
municipal, pero ahora pudo demostrar que su labor tras-
ciende esas fronteras. Si bien la calidad de sus alumnos re-
sulta un factor determinante, su dedicación en la captación 
y entrenamiento en repartos como Albaisa y el Lenin hacen 
la diferencia. Debe ser ejemplo para los profesores en otros 
municipios, pues en esta competencia se apreció que es 
insuficiente el trabajo, incluyendo algunos con tradición en 
este deporte. 

Con una plantilla ampliada a 25 jugadores, el equipo ya 
se prepara para encarar el torneo nacional sub-13. En estas 
jornadas el trabajo está encaminado a ajustar las tácticas 
al fútbol 11, pues en el provincial se jugó en formato de 
siete, decisión polémica de los organizadores. Si la situa-
ción del país lo permite, muy pronto podremos ver a esta 
maquinaria, a la que algunos bautizaron como la Zaure-
netta, medirse a elencos de otras provincias y contrastar su 
verdadera calidad. 

Un equipo de récord
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Para curiosos

Viñeta

Crónicas raras

Por Eduardo Labrada Rodríguez 

Al lector

Hoy proponemos una página de imaginería 
y folclor cubano. Un colega evoca a un cuen-
tero popular. Un colaborador relata de un mito. 
Completamos el conjunto con la celebración, a 
nuestra manera, de los 35 años de las primeras 
ilustraciones y tiras de historietas de un diseña-
dor entrañable para Adelante. Gracias por acom-
pañarnos en cada aventura de La Hendija.

Durante nuestras acampadas 
en la finca El Infierno, situada 
hacia la arrancada del cerro 

de Tuabaquey, era frecuente que al 
anochecer nos visitara Celino Balla-
ga, cubitero de nacimiento, como lo 
fueron sus padres y los padres de 
sus padres. 

Conversador de larga data y ob-
servador, resultó efectivo guía a las 
más perdidas cavernas de la zona. 
Le guardábamos cariñoso respeto. 
Desde su finquita, a media legua de 
nosotros en el caserío La Caridad 
de Los Cangilones, llegaba en com-
pañía de Solito, perro que merece-
ría una historia especial. 

Por más de una expedición a esta 
zona, cerca de donde el río Máximo 
esquiva la Sierra de Cubitas para 
proseguir por la llanura costera al 
mar, pude recopilar cuentos con 
los que Celino animaba las veladas. 
Busco apuntes y hallo una especie 
de historia-leyenda que narró tras 
el primer vaso de café y la breva 
que le removió el recuerdo.

“Esto es lo más extraño que la 
gente aquí da por cierto. Testigos 
ya muertos de viejo: ‘¡Te lo juro Ce-
lino, yo estaba allí; por mi madre 
que sí!’. Se trata del gatico que se 
aparece por la vereda de Los Nís-
peros, la que sube por donde está 
el cañón pedregoso que bordea el 
río. ‘¿No han oído hablar de eso?’”, 
empezó.

La historia marcó la cháchara 
familiar para meter miedo a los 
muchachos o tener un tema de con-
versación con aparecidos y esas 
cosas fainas. “Ya saben cómo es la 
gente del monte y más los cubite-
ros. Me la contó con pelos y señales 
Ventura Umpierre, un hombre cabal 
y serio”. ¿Quién no creería a una 
fuente con ese aval?

Obligado por una situación de mi-
seria en el hogar, el tal Ventura se 
metió en el monte para ver si aga-
rraba alguna jutía o cualquier otra 

cosa. Buscando rumbo cayó por la 
garganta del río, por los pedregales, 
y salió a la sabana. Llevaba encima 
las alforjas y la capa de agua. Como 
el caballo venía cansado, agarró a 
pie alante de la bestia, no fuera a 
ser que regresara sola a casa como 
otras veces.

A la medianía del camino, de en-
tre las piedras de la orilla del río le 
saltó un gatico blanco. Se le paró 
maullando a más no poder. Ven-
tura pensó que el animalito es-
taba perdido. En ese monte oscuro 
no había una casa. Quiso cogerlo 
pero huyó y se paró en medio del 
camino, como esperándolo. Lo in-
tentó tres o cuatro veces más. En 
ese que te cojo, llegó la noche. 
Notó que cada vez que se acercaba 
el gato se ponía más grande, y más 
grande… y a bufiar. “¡Pal carajo!”, 
saltó Celino.

El otro, sin caballo ni capa ni al-
forjas, se desguindó a correr hasta 
la casa del compadre allá abajo en 

la sabana, donde por casualidad 
había un guateque. Hizo el cuento 
y nadie lo creyó. Se pusieron a 
joderlo: “Venturita, misu misu”. 
“Miauuu miauuu”. Chispeado aga-
rró un caballo. No había caminado 
un cordel cuando oyó la gritería. De 
aquella casa la gente saltaba por 
las ventanas, salía disparada por 
las puertas. Luego supo que en me-
dio de la sala saltó un gato blanco 
inmenso. 

¡Ay, Celino, qué manera de dejar-
nos en suspenso!: “Muchos juran 
haber visto aquel animal como de 
vara y media de alto. Que yo sepa 
nunca más nadie lo ha vuelto a 
ver. Ahora me dicen que de vez en 
cuando oyen maullar gatos por el 
pedregal del río. La gente pasa un 
poco sigilada, acobardada. Ni sé 
qué decirles. Yo evito cruzar por 
allí. Ando con cuidado no vaya a 
ser que me cruce con ese cabrón 
gato blanco. ¿Verdad o mentira, mis 
amigos?”.

Leyenda del lindo 
gatico blanco

Muchos sitios dicen que Ángel Velazco es de Camagüey; sin 
embargo nació en La Habana en 1971. Pocos tienen un dato 
importantísimo para entender de dónde sacó el personaje de 
Kukuy, el güije del Charco Azul.

El Charco Azul existió. Allí se bañaba el abuelo materno. Que-
daba en un remanso del río Saramaguacán, el que desemboca 
en la bahía nuevitera. Lo supo porque él se lo contó. Angelito 
creció en Sibanicú al cuidado suyo. Andaba entre guayabas, 
mangos y aguas dulces.

Kukuy le nació en los años noventa, contra el desaliento y la 
desmemoria, por tanto es nuestro güije de la esperanza.

El Ángel de Kukuy

Vivienda en la zona de El Infierno, cerca de donde Eduardo Labrada levantaba su base, 
durante las expediciones por la Sierra de Cubitas.

La mitología cubana es de las más ricas del 
Caribe por la fantasía exagerada, la poderosa 
imaginación, la poesía, la superstición y la gran-
diosa ingenuidad de sus creadores. Así tenemos 
al güije o jigüe, la Madre de aguas, la Llorona o 
Gritona, los cagüeiros, el jinete sin cabeza, babu-
jales, las bolas de candela, la Luz de Yara, Matías 
Pérez, la fiesta del Guatao, el pelú de Mayajigua, 
Ma Dolores, casas embrujadas, la Dama azul, el 
muengo... y una tonga más.

El mito más conocido, famoso y extendido 
por el país es el del jigüe o güije. Se cree ori-
ginalmente aborigen y por la influencia del es-
clavo africano se convirtió en el güije-negrito y 
enano, tal y como han reflejado nuestras artes y 
literatura. 

Aunque en Cuba no se ha escrito mucho sobre 
nuestra mitología, hay una extensa relación de 
momentos y acciones en que fueron “avistados”. 
En tierras del antiguo Camagüey ficharon “el 
güije tira piedras de Violeta”.

Al personaje lo describen atrevido, travieso, a 
veces malévolo y feo, burlón, bromista, retozón, 
peludo, repugnante, orejudo, con cuerpo de niño 
pero “atributo” de hombre, bailador y comilón. 
Se dice más.

Jóvenes de hoy, ni viejos de hoy tampoco, 
conocen del mito. Ya nadie ve un jigüe por ahí 
en cualquier charco. Quizá se haya extinguido, 
como también se extinguirá esta leyenda...

¿Jigües o güijes?
Por Jaime López García (Escritor y artesano)

En los años noventa, el programa televisivo El camino de 
los juglares presentó este títere animado por Ángel “Kike” 
Díaz. El popular Güije pegó estribillos como “coquito 
prieto” y “chiqui chiqui chiqui: agua y jabón”. En este es-
pacio compartía la aventura con la jutía Carmelina, la jico-
tea Florencia, la cotorra Lola y el majá Rigoberto Rondón.


