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La primera calle de Camagüey 

La villa de Santa María del Puerto del Príncipe tuvo un nombre hermoso, pero demasiado 
largo, que pronto se convirtió en Puerto Príncipe incluso en documentos oficiales. 
Observemos los títulos de obras que son clásicos de la historia local, como la de Tomás 
Pío Betancourt; (Betancourt, 2017) o la de Juan Torres Lasqueti, (Torres, 2016) y 
encontraremos como en ellas ocurre ese cambio. 

Todavía sufrió una nueva modificación que lo convirtió en El Príncipe, lo que podemos 
ver en abundantes documentos del siglo XIX. Otro testimonio es el Camino Vecinal de 
Vista al Príncipe, que nace en La Yaba, tienda de campo situada cerca del km 3 del 
Camino Real de Santa Cruz del Sur, hoy carretera de ese nombre, y se dirige hacia el 
suroeste, dejando al este, fincas ganaderas llamadas La Mina y Tierra Prieta antes de 
llegar a otra con el nombre de Vista al Príncipe, desde donde pueden verse torres de las 
iglesias camagüeyanas, lo cual dio origen a la denominación de esa finca y del camino 
que a ella llevaba.1 

Lo antes visto permite comprender la existencia de una calle llamada Príncipe, que se 
extiende desde la calle General Gómez hasta la calle Hermanos Agüero, que antes se 
llamaron Santa Ana y San Ignacio respectivamente. Su nombre original fue calle de Santa 
María del Puerto del Príncipe, porque llevaba al rectángulo que iba perfilándose como 
plaza central en el sao o claro del bosque que les ofreció Camagüevax a los 
conquistadores, cuando llegaron el 6 de enero de 1528, luego de que los indignados 
indios redujeran a cenizas el segundo emplazamiento de la villa, en un lugar todavía no 
precisado de las márgenes del Caonao. (Juárez, 2017, págs. 43-45) (Torres, 2016, pág. 
41) 

La plaza central que iba apareciendo, debe haber estado orientada, aproximadamente, 
según los puntos cardinales, pero ninguno de los conquistadores podemos suponer que 
haya tenido brújula, algo muy escaso en aquellos tiempos, por lo que el punto por donde 
salía el sol es la referencia más probable que tuvieron. Ese punto, la mayor parte del año, 
se encuentra hacia el este-sureste por lo que su acimut es mayor de 90 grados en esta 
latitud. Al establecer el acimut de la calle General Gómez en ese tramo, encontramos que 
es de 103° y en ese punto del horizonte ve salir el sol quien se encuentre en la latitud de 
la ciudad de Camagüey, cerca del 10 de marzo o del 8 de setiembre, cada año, lo que 
puede estimarse con ayuda del gráfico conocido como analema. (Strahler, 1966). Esto 

                                            
1 La finca Vista al Príncipe fue comprada por el Dr. Gaspar Barreto Castellanos, padre del autor, quien la incorporó a 

su finca, Santa Isabel, que era colindante. Con posterioridad, en 1963, el conjunto fue intervenido y pasó a llamarse 

Centro Genético.  
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permite considerar que puede haber sido el límite sur de la naciente plaza antes 
mencionada, lo que coincide con la tradición oral de que la gran cruz de madera (Fig. 1) 
que aparece en el lateral de la casa situada en donde confluyen Príncipe y General 
Gómez (Fig. 2), indica el lugar donde estuvo la casa de Vasco Porcallo de Figueroa, 
vecino principal de la villa en aquellos momentos y punto de partida de los árboles 
genealógicos de varias antiguas familias camagüeyanas. Dada su condición, debe haber 
tenido su vivienda en lugar privilegiado, precisamente con su fachada frontal hacia dicha 
explanada.  

La calle de Santa María del Puerto del Príncipe, luego calle Príncipe y ahora calle General 
Goyo Benítez, nació con uno de sus extremos orientado hacia el Paso Real del 
Hatibonico, donde hoy se encuentra el Puente de la Caridad, muy probablemente 
prolongándose con el trillo o vereda por donde los naborías2 se movieron transportando 
los materiales con que construyeron los bohíos fundacionales, y alimentos para los que 
allí se ubicaron. 

Existen evidencias de un pueblo indio que se extendía por la orilla del Hatibonico, desde 
el lugar que ocupan actualmente Las Cinco Esquinas, hasta el mencionado Paso Real 
del Hatibonico, río que entonces era de aguas cristalinas, por correr sobre rocas 
fisuradas, gravas y arenas en este tramo. 

                                            
2 Sirvientes indios puestos por el cacique al servicio de los recién llegados españoles. 

Fig. 2 Unión de la calle Gral. Gómez, antes Santa Ana, 

a la izquierda, con Goyo Benítez, antes 
Príncipe, a la derecha.  

Fuente: Foto cortesía del Lic. Carlos Hernández. 

Fig.1 La Cruz Grande, que quizás marca el sitio donde 

estuvo la casa de Vasco Porcallo de Figueroa 
Fuente: Foto cortesía del Lic. Carlos Hernández 
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El desarrollo longitudinal de la calle Príncipe se truncó por un incendio que destruyó la 
villa, casi por completo, el 15 de diciembre de 1616. (Juárez, 2017, págs. 55-57). En esta 
última fuente encontramos que varios esclavos africanos escaparon de sus amos en la 
zona de Sancti Spíritus, entraron en tierras camagüeyanas, pasaron a cuchillo a los 
habitantes de Porcallo,3 pequeño caserío situado al nordeste de Vertientes, y luego 
intentaron tomar Puerto Príncipe, donde fueron rechazados por los vecinos quienes no 
pudieron evitar que los asaltantes dieran fuego al poblado donde la madera y el guano, 
que arden fácilmente, deben haber predominado como materiales de construcción. 
Betancourt y Torres refieren este incendio, pero no mencionan a los esclavos africanos. 
(Betancourt, 2017, pág. 58); (Torres, 2016, págs. 40-41).  

Aunque hubo vecinos que embarcaron por Santa Cruz del Sur y buscaron refugio en 
Trinidad y Bayamo, lo que abrió la posibilidad del abandono de la villa arrasada, a 
principios de 1617 hubo otros que se esforzaron por reconstruirla. Solamente Juárez 
(Juárez, 2017) da detalles acerca de que la plaza central fue trasladada a una 
explanación que hoy ocupa la Plaza Maceo, donde el cabildo se ubicó donde está 
actualmente la tienda llamada La Gran Antilla, mientras que la parroquia estuvo en lo que 
actualmente se conoce como La Ruina, que incluye un pequeño parque en la esquina de 
las calles Independencia y Hermanos Agüero. 

Nadie ha intentado explicar este traslado del centro de la villa y eso no constituye objetivo 
del presente trabajo, pero por su relación con la longitud sorprendentemente corta de la 
primera calle camagüeyana, procede plantear, como primera aproximación, que abundan 
las evidencias de un rápido desarrollo de la ganadería desde el traslado hacia este tercer 
emplazamiento de Puerto Príncipe. Esto hizo que se sacrificaran extensiones de bosque 
para incrementar las áreas de pasto. La tala, además, fue necesariamente amplia para 
satisfacer la demanda de horcones, vigas, viguetas y tablazón como materiales de 
construcción predominantes en las construcciones que se hicieron alrededor del sitio 
fundacional entre 1528 y 1616. Quienes enfrentaron la reconstrucción luego del incendio, 
en 1617, pueden haber buscado mayor cercanía a los materiales que necesitaban con 
urgencia, guano y maderas de calidad, así como aproximarse a la más importante y limpia 
de las corrientes fluviales de la zona, sin acercarse demasiado a las áreas de inundación. 
No debe desdeñarse el hecho de que la primera ubicación, cerca de la intersección de 
las calles Lugareño y General Gómez, es alta, muy próxima al parteaguas entre el 
Hatibonico y el Tínima, y probablemente esto exige mayor profundidad en los pozos para 
llegar a las aguas subterráneas, que la necesaria en el nuevo emplazamiento. La 
desaparición de la mayoría de la documentación por este incendio y por el que −un poco 
más tarde− ocurrió cuando la villa fue asolada por el pirata Henry Morgan es, por ahora, 
un obstáculo insalvable para llegar a mayores precisiones. 

La calle Candelaria, hoy calle Independencia, toma su nombre de la fiesta de la 
Candelaria, nombre que da el pueblo al rito de la iglesia católica denominado bendición 
de las velas,4 que se celebra cada 2 de febrero, fecha fijada por la tradición como de 

                                            
3 Todavía hay una finca llamada Porcallo en esa zona. Tanto el poblado como esa finca son parte evidente de las 

inmensas propiedades que tuvo Vasco Porcallo de Figueroa entre Puerto Príncipe y Sancti Spíritus. 

4Este rito católico conmemora la presentación de Jesús en el Templo de Jerusalén, 
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fundación de Santa María del Puerto del Príncipe, cerca de Punta del Guincho, Nuevitas. 
La virgen María de la Candelaria es así la patrona de Santa María del Puerto del Príncipe 
(Pino, 2017) y la calle le rinde homenaje. Uno de sus tramos constituyó el límite occidental 
de la naciente plaza mientras que la actual calle Hermanos Agüero, que en ese tramo se 
llamó de la Lonja,5 constituyó su límite norte sin separarse del resto de la explanada. La 
calle Mayor (Cisneros) es paralela a Candelaria y de antigüedad similar. Las edificaciones 
que fueron delineando estas calles principeñas, en sus tramos próximos a la actual Plaza 
de Maceo, constituyeron el obstáculo que limitó a dos cuadras el crecimiento de la calle 
Príncipe, mientras que la prolongación de Candelaria y Mayor, por ser más inmediatas al 
Paso Real del Hatibonico, eliminaban la necesidad de que dicha calle Príncipe creciera 
en esa dirección. 

De esta forma podemos comenzar a comprender cómo los traslados de la plaza central 
de la villa influyeron en el complicado trazado de las calles; por qué todavía muchos 
llaman Príncipe a esta corta y antiquísima calle y los vínculos que tiene con la calle de 
Santa Ana (General Gómez). Se aprovecha la ocasión para recomendar que se aplique 
el método del carbono 14 a una muestra de la Cruz Grande para tener información sobre 
la época en que los maderos que la integran fueron cortados, o murió el árbol al que 
pertenecían, lo que permitirá estimar cuándo pasaron a ocupar un lugar en este entorno 
inmediato al lugar fundacional de Puerto Príncipe en su definitiva locación.6 
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5San Ignacio fue el nombre de la actual calle Hermanos Agüero desde que los jesuitas construyeron la iglesia así 

denominada, en el lugar que ahora ocupa el Juzgado Municipal. Sin embargo, desde la calle Mayor (Cisneros) hasta la 

calle Mercaderes (Maceo) se denominaba callejón de La Lonja. 
6 Ese nombre, La Cruz Grande, está relacionado con la leyenda que plantea la llegada de Colón a Cuba por la 

desembocadura del río Máximo. 


