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Escambray distingue en su día a los trabajadores 
del sector eléctrico de Sancti Spíritus, reconocidos 
por sus resultados a nivel nacional, en una etapa 
signada por adversidades que los han puesto a 
prueba
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Como los corredores de fondo, 
a fuerza de constancia y de sacar 
el extra, los colectivos del sector 
de la ciencia en Sancti Spíritus han 
cosechado tan meritorios frutos 
durante los últimos tiempos que 
merecieron la celebración nacional 
por el Día de la Ciencia Cubana.

Entre los resultados fundamen-
tales se cuentan los relacionados 
con la producción de alimentos, 
las energías renovables, la biotec-
nología y el desarrollo local, según 
comentó Leonel Díaz Camero, 
delegado del Ministerio de Cien-
cia, Tecnología y Medio Ambiente 
(Citma) en el territorio, durante un 
intercambio con la prensa y parte de 
la comunidad científica espirituana.  

Para fortalecer la soberanía del 
municipio, en la provincia se han 
concretado más de 100 proyectos 
de desarrollo local vinculados a 
transferencias de tecnologías en 
materiales de la construcción, a 
la fabricación de medicina natu-
ral y tradicional, a la industria de 
procesamiento de alimentos, a la 
elaboración de piensos, al empleo 
de distintos residuos con fines pro-
ductivos y en el área sociocultural 
y de comunicación social.

Por otra parte, en cuanto a la 
producción de alimentos sobresa-
len la generalización de la tecnolo-
gía para la producción de semilla 
y consumo animal de maíz híbrido 

transgénico, así como la introduc-
ción del cultivo de soya transgénica, 
como una alternativa para la susti-
tución de importaciones.

Además, se implementó una 
adecuada estrategia varietal en el 
arroz para mantener aceptables 
rendimientos, a pesar de la escasez 
de combustible y otros insumos; se 
multiplicó el plátano FHIA 04, que 
ya alcanza grandes volúmenes de 
cosecha; y en general el territorio 
ha logrado popularizar la aplicación 
de medios biológicos en los culti-
vos varios para paliar el déficit de 
recursos y lograr favorables niveles 
de producción.

Por otra parte, en el campo 
de la biotecnología sobresalen 
los aportes de componentes fun-
damentales para vacunas, medi-
camentos, kits diagnósticos; en 
el enfrentamiento a la variante 
ómicron de la covid, al dengue, el 
cáncer cérvico-uterino; así como en 
el sector agropecuario para mejorar 
la salud animal y vegetal.

En cuanto a las energías renova-
bles, se destaca la reconversión de 
sistemas de tratamiento lagunares 
al biodigestor híbrido cubano con 
cubierta de geomembrana, aplicado 
en varias entidades de la provincia; 
así como el despliegue de redes de 
distribución de biogás en diferentes 
comunidades. 

“En estos resultados ha sido 
fundamental la organización desde 
el Gobierno provincial del sistema 
de ciencia e innovación tecnológica 

aprobado en el 2022, donde surgie-
ron demandas luego colegiadas en 
mecanismos de integración, desde 
los cuales ya han emanado varias 
propuestas y soluciones para di-
ferentes problemas del territorio”, 
subrayó el Delegado del Citma.

En la mañana de hoy, en el Teatro 
Principal se desarrolla el acto por el 
Día de la Ciencia Cubana, donde se 

premia a diversos protagonistas de 
esta noticia, entre ellos por su nota-
ble trayectoria y destacados aportes 
al Centro de Ingeniería Genética y 
Biotecnología y la Estación Experi-
mental de Granos Sur del Jíbaro.  

Durante estas jornadas dedi-
cadas al sector de la ciencia y la 
innovación también se ha recono-
cido el quehacer de las estaciones 

experimentales de Tabaco, Pastos y 
Forrajes, la Caña y Banao; las empre-
sas agropecuaria Obdulio Morales y 
agropecuaria industrial Melanio Her-
nández; las universidades del terri-
torio; el Hospital Provincial; el Grupo 
espeleológico Samá; el municipio 
de Yaguajay; así como a los autores 
de casi 40 premios Academia y de 
Innovación, entre otros.

mayoría de edad para la ciencia
Hoy se celebra en Sancti Spíritus el acto nacional por el día de la ciencia cubana como reconocimiento a los resultados de 
ese sector en el territorio

la aplicación de la ciencia en la producción de alimentos alcanza resultados destacados en la provincia. 
Foto: Cortesía de la Estación Experimental de Granos Sur del Jíbaro
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Covid, ¿una pandemia pasada?

Que tantos meses después aún estemos hablan-
do de la covid pudiera parecer un déjà vu. Y lo es. 
Aunque las personas hemos olvidado mucho más que 
ponernos el nasobuco, la pandemia sigue ahí como el 
dinosaurio de Monterroso.

Aun así, intuyéndola al acecho, el gel antibacte-
rial no anda en las carteras, los pomos de cualquier 
solución desinfectante solo se yerguen —pese a que 
antes también estaban ahí solo de exhibición— en las 
puertas de escasísimos locales, las mascarillas son 
una pieza en desuso… No debiera suceder.

Y no se trata únicamente de presagiar lo que ya vi-
vimos —que por obra y gracia de las vacunas no debe 
ser nunca igual el panorama—, pero si una lección 
aprendimos de lidiar tanto tiempo con los contagios 
es que con el SARS-CoV-2 todo cuidado es poquísimo.

A fines de diciembre, cuando se confirmó la circu-
lación de una nueva variante de la covid en la provin-
cia, como en otras partes de la isla, se prendían las 
alarmas de las personas, pero no se encendían las 
medidas sanitarias en iguales proporciones.

Quizás, porque se advertía que como variante ómi-
cron que es, no resulta ni más mortal ni más conta-
giosa que las anteriores. Acaso, porque la vacunación 
nos ha inmunizado al punto de creer que la covid es 
tan solo un catarro común.

Pudiera pensarse entonces que no hay de qué 
preocuparse y en eso discrepo. Las estadísticas de los 
últimos 15 días vuelven a confirmar que, aunque son 
pocos, se contagian personas con el SARS-CoV-2. Lo 
compartía a Escambray la doctora Yurien Negrín Calvo, 
vicedirectora de Higiene del Centro Provincial de Higie-
ne, Epidemiología y Microbiología (CPHEM): en la quin-
cena que concluyó se diagnosticaron 13 espirituanos 
con el nuevo coronavirus para una tasa de incidencia 
de 2.81 por 100 000 habitantes y los municipios que 
más aportan son Yaguajay con ocho pacientes; Sancti 
Spíritus, tres; mientras que Cabaiguán y Trinidad han 
confirmado uno en cada territorio. 

El nivel de riesgo los expertos lo califican como 
bajo y quiero creer que es así; lo preocupante está 
en que, según la propia doctora, “los casos confir-
mados se corresponden, en su mayoría, con niños 
menores de un año y hasta dos años que enferman a 
consecuencia del contagio fundamentalmente de sus 

madres. También embarazadas y madres que lactan”.
Se sabe que los enfermos de hoy corresponden a 

esos grupos de riesgo porque los protocolos han esta-
blecido desde hace muchísimo tiempo que las pruebas 
diagnósticas se les realicen solo a los menores de dos 
años de edad —que aún no están vacunados—, a las 
embarazadas, a las puérperas y, en menor medida, a 
quienes presenten signos sugestivos de la enfermedad.

¿Verdaderamente las cifras delatan todos los conta-
gios? Por supuesto que no. Como ha pasado en otros 
momentos, las personas no acuden al médico, pese 
a que lo sospechen, en parte porque la covid ya se 
padece, la mayoría de las ocasiones, como una gripe 
pasajera y, en parte, porque nos hemos acostumbrado 
a reírnos del peligro, aunque no deberíamos hacerlo. 
La confianza siempre nos ha puesto en riesgo.

Bastaría saber, acaso, lo que apunta Negrín Calvo: 
“Existe también la circulación de otros virus respirato-
rios diagnosticados en las muestras que se envían al 
Instituto de Medicina Tropical Pedro Kourí de pacientes 
que presentan Infecciones Respiratorias Agudas gra-
ves. En nuestra provincia se han aislado Coronavirus 
229 E y Coronavirus OC43 en el mes de enero; 
Parainfluenza virus 3 en mayo; Influenza A no subtipada 
e Influenza A H3N2, en junio, y durante los meses de 
octubre, noviembre y diciembre, Sincitial respiratorio A”.

De ahí que ante el panorama epidemiológico, don-
de convergen varios virus, además de la covid, a fines 
de año el propio ministro de Salud, el doctor José 
Ángel Portal Miranda, alertaba de la necesidad de 
retomar las medidas sanitarias desde la autorrespon-
sabilidad e insistía al referirse al repunte de casos.

“El alza de contagios que se ha producido en los 
últimos días es una clara alerta a nuestra población 
de que la covid no ha desaparecido. Que sus sínto-
mas sean más leves en quienes se contagian y haya-
mos podido retomar las actividades cotidianas en el 
país en condiciones sanitarias más favorables no es 
motivo para descuidar acciones que todos conocemos 
constituyen garantías para el control de la enferme-
dad”, señaló el titular.

Y se ha vuelto a recomendar el uso del nasobuco 
en los espacios cerrados o en las aglomeraciones 
o en el transporte público; y se ha pedido que se 
retome el lavado de las manos, la desinfección de las 
superficies… Se ha dejado a la voluntad individual y 
el instinto de salvarnos debería obligarnos a hacerlo.

“Se hace indispensable el cumplimiento de 
las medidas higiénico-epidemiológicas para evitar 
enfermar, sobre todo, a nuestros niños, que son los 
más vulnerables por ser la población no vacunada”, 
instaba la vicedirectora del CPHEM.

Concuerdo. Bastaría para cuidarnos hoy rememo-
rar las pérdidas de ayer que no sanan; la angustia de 
los días en que los contagios sobrepasaban hasta 
las capacidades de las instalaciones de salud; las se-
cuelas que han quedado en quienes enfermaron… La 
covid no es, lamentablemente, una pandemia pasada.

La sociedad 
propone y elige

El Sistema Electoral cubano 
constituye, debido a los pilares 
que lo sostienen, un indiscutible 
paradigma que tiene su mayor 
fortaleza sobre un principio de 
amplia participación popular 
y, por ende, de respeto a la 
voluntad de ese pueblo del cual 
salen candidatos, autoridades 
electorales y también quienes 
dirigen en los más altos niveles 
del Estado.

Concluidas las Elecciones 
Municipales, el Consejo de 
Estado convocó a comicios 
generales para elegir a los dipu-
tados a la Asamblea Nacional 
del Poder Popular por el término 
de cinco años, en votación que 
se efectuará el 26 de marzo del 
2023.

Desde el mes de septiem-
bre del pasado año quedaron 
conformadas las Comisiones de 
Candidatura Provincial y Munici-
pales integradas por represen-
tantes de organismos como la 
CTC, los CDR, la FMC, la ANAP, 
la FEU y la FEEM. 

Es en esto, precisamen-
te, donde radica uno de los 
rasgos distintivos del Sistema 
Electoral cubano, y que refren-
da su carácter genuinamente 
democrático e inclusivo, dado 
por la facultad que se otorga a 
las diversas organizaciones de 
masas y estudiantiles del país 
para realizar las propuestas de 
precandidatos a diputados, en 
sus plenos.

Además de ser tan diversas 
como la propia Cuba, el hecho 
de que se hallen conformadas 
por quienes integran la socie-
dad civil fortalece uno de los 
cinco pilares del sistema políti-
co cubano, que plantea que el 
pueblo propone y nomina libre 
y democráticamente a sus can-
didatos y no un partido político, 
como sucede en muchas partes 
del mundo.

Así lo valora Niurquis Oria 
Román, miembro de la Comi-
sión Provincial de Candidatura, 
cuando afirma que en los pro-
puestos se han visto reflejados 
todos los sectores de la socie-
dad en una cantera donde hay 
una elevada representación de 
delegados de base, así como 
de mujeres y jóvenes.

Los precandidatos suman 
988 personas —precisó—, 
quienes se distinguen por sus 
valores, méritos, capacidad y 
reconocimiento social, únicos 
elementos que se tendrán en 
cuenta para su elección en este 
primer momento. Los que se 
seleccionen de esa cantera se 
convertirán en candidatos a di-
putados el 5 de febrero, cuando 
se aprueben a mano alzada de 
manera individual por parte de 
los delegados en asambleas ex-
traordinarias del Poder Popular 
en cada municipio.

Por más intentos que los 

detractores de nuestra obra 
social hagan para desacreditar 
ese sistema, es evidente el 
hecho de que por mayoría los 
cubanos apuestan por el actual 
sistema social y así se demos-
tró, a pesar de los cuestiona-
dos números, en la votación 
del pasado 27 de noviembre 
cuando la asistencia a las 
urnas fue clara expresión de 
respaldo a la institucionalidad 
socialista y de reconocimiento 
a la propuesta de un país con 
dificultades, pero noble, justo y 
equitativo.

Para cuestionar hay que 
saber que el modelo electoral 
de la isla ha crecido sobre la 
base de una democracia que 
proscribe términos tan usuales 
como prebendas y privilegios, 
pues sabido es que uno de sus 
rasgos más distintivos es que 
las propuestas salen del pue-
blo, son las personas las que 
eligen a sus representantes.

Por otra parte, los escogidos 
no reciben remuneración alguna 
o cualquier otro beneficio por el 
desempeño de la labor para la 
cual fueron elegidos, sin contar 
que, como norma, no son políti-
cos profesionales. 

Pero lo mejor de la demo-
cracia cubana es la participa-
ción popular en las grandes 
decisiones que ha tomado la 
Revolución. Hay ejemplos en 
materia de legislación. Cuando 
una ley todavía es proyecto, 
ya se valora con el pueblo, 
llámese Carta Magna, Código 
de las Familias o cualquier otra 
que lo amerite. No existe nada 
más parecido a la democracia, 
y es esa la base del Sistema 
Electoral cubano.

No es perfecto y puede que 
Cuba no tenga el más equilibra-
do de los sistemas electorales, 
pero sí el que escogieron los 
pobladores de una isla que 
simplemente defiende y apoya 
el derecho de los pueblos a la 
libre determinación, reconoci-
do internacionalmente como 
un derecho inalienable en el 
consenso alcanzado en la 
Conferencia Mundial de Dere-
chos Humanos, celebrada en 
Viena, cuyo programa de acción 
establece: “La democracia se 
basa en la voluntad del pueblo, 
libremente expresada, para 
determinar su propio régimen 
político, económico, social y 
cultural, y en su plena partici-
pación en todos los aspectos 
de la vida”. 
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están garantizados los recursos necesarios para realizar la 
vacunación. /Foto: Vicente Brito

el melanio Hernández cumplió las primeras fases de fabricar meladura para alcohol y el azúcar de la 
zafra chica. /Foto: Vicente Brito

Tras recuperar la estabilidad 
operacional del central Melanio 
Hernández, la zafra de Sancti 
Spíritus está delante del ca-
lendario en una cosecha que 
se extiende hasta la segunda 
quincena de marzo, etapa en 
la que deberá producirse el 
grueso del azúcar planificado, 
toda vez que el crudo elaborado 
hasta el 11 de enero —5 553 
toneladas— equivale al 24 por 
ciento del plan del ingenio de 
Tuinucú, que asume en solitario 
la contienda espirituana.

La provincia está envuelta 
en una campaña inédita, no solo 
porque interviene un ingenio, 
sino también por la estrategia 
de que más del 60 por ciento 
de la caña a procesar en la in-
dustria de Tuinucú la aportan las 
unidades productoras del central 
Uruguay, y porque concibe una 
operación industrial flexible 
que dedicó la primera fase a 
la obtención de meladura para 

Elevar molida, la clave de la zafra
Con la novedad de que todos los tra-

bajadores por cuenta propia, o sea, tanto 
los del régimen general de tributación 
como los del simplificado, presentan la 
Declaración Jurada (DJ), inició este 9 de 
enero esta campaña, que incluye el pago 
del impuesto sobre los ingresos perso-
nales obtenidos el pasado año, proceso 
que finalizará el venidero 2 de mayo.

El especialista Reinaldo Hourruti-
ner Fernández, del Departamento de 
Atención al Contribuyente, de la Oficina 
Nacional de la Administración Tributaria 
(ONAT) en Sancti Spíritus, indicó que 
también están convocados a ejercer este 
deber cívico los comunicadores sociales 
y diseñadores, afiliados a la Asociación 
Cubana de Comunicadores Sociales; los 
artistas, creadores y personal de apoyo 
del sector de la Cultura, así como las 
personas que trabajan en sucursales 
extranjeras.

Igualmente, deberán sumarse los 
usufructuarios de tierras agrícolas 
estatales, los propietarios de tierras 
agrícolas, tenedores de ganado sin tie-
rra y otros productores individuales de 
alimentos, incluidos los cañeros.

Hourrutiner Fernández señaló que 
para incentivar a los contribuyentes a 
liquidar sus cuantías tempranamente, 

quienes presenten la Declaración Ju-
rada y paguen el impuesto sobre los 
ingresos personales antes del 28 de 
febrero recibirán una bonificación fiscal 
de descuento del 5 por ciento del total 
a saldar, en consonancia con la Ley No. 
113 Del Sistema Tributario.

En la actual campaña se mantiene la 
bonificación del 3 por ciento para aque-
llos que liquiden el impuesto mediante 
los canales electrónicos (Transfermóvil 
y Telebanca).

Para ser consecuentes con esa 
política, el Portal Tributario, de la ONAT, 
publicó las llamadas DJ Excel, las cuales 
permiten llenar las Declaraciones Jura-
das y calcular el impuesto sobre ingresos 
personales.

El funcionario de la ONAT en Sancti 
Spíritus aclaró que si el trabajador por 
cuenta propia pertenece al régimen sim-
plificado, y sus ingresos brutos anuales 
no superan los 200 000 pesos, luego de 
llenar el modelo, lo presenta en la oficina; 
pero no tiene que realizar la liquidación 
adicional del tributo, o sea, no paga nada.

Tal como refiere el Portal Tributario, 
el trabajador por cuenta propia de este 
régimen que emplee la DJ08 Excel, al com-
pletar todos los datos, en caso de que sus 
ingresos sean inferiores a 200 000 pesos, 
observará que se colocará automáticamen-
te un cero en la Sección C Determinación 
del Impuesto a Pagar.

ONAT: saca cuenta y 
paga lo que debes

todos los trabajadores por cuenta propia deberán 
presentar la declaración Jurada y pagar el impuesto sobre 
los ingresos personales obtenidos en el 2022

utilizarla en producciones de 
rones y aguardientes, en tanto 
actualmente muele caña con 
vistas a producir azúcar para la 
canasta básica y otros encargos; 
y prevé cerrar con la elaboración 
de otra cifra de meladura.

En el plano azucarero se 
trata de una zafra discreta si se 
le compara con la potencialidad 
productiva de otros años, pero 
es el reflejo de la menguada 
disponibilidad cañera del terri-
torio. Sin embargo, a lo interno 
juegan las mismas variables de 
siempre y, sin perder de vista 
que la obra mayor es recupe-
rar el cañaveral, la contienda 
espirituana reporta hasta la 
fecha un comportamiento favo-
rable en sentido general.

E l  Melan io Hernández 
arrancó a inicios de diciembre 
moliendo más de 9 600 tonela-
das de caña, lo que le permitió 
fabricar 1 534 toneladas de 
meladura y asegurar la pro-
ducción de 5 643 hectolitros 
de alcohol. A seguidas inició la 
elaboración de azúcar y hasta 

el miércoles se reportaban 
unas 2 377 toneladas de ade-
lanto en el plan.

Antonio Viamontes Perdo-
mo, director de la Empresa 
Agroindustrial Azucarera Me-
lanio Hernández, refirió a Es-
cambray que la primera etapa 
fue favorable en lo productivo 
y económico, permitió ajustar 
el dispositivo agroindustrial, en 
tanto hoy la campaña tiene su 
mejor medidor en el rendimiento 
industrial que supera lo planifi-
cado en dos enteros.

El aprovechamiento de la 
molida reporta un acumulado 
del 56 por ciento, por debajo 
de lo previsto, y el mayor tiempo 
perdido tiene sus causas princi-
pales en el abasto por ferrocarril 
y en las roturas e interrupciones 
operativas del central.

“La zafra necesita ahora 
aprovechar este período, elevar 
la molida y afianzar la eficiencia, 
porque la cosecha, con algún 
que otro altibajo, está cumplien-
do su parte”, dijo Viamontes 
Perdomo.

¿Regresan los apagones?
la empresa eléctrica reestructura los circuitos apagables del territorio 
y prevé afectaciones al servicio en el horario de mayor demanda

Un nuevo cronograma de afectación eléctrica, 
que divide en cuatro bloques —de entre 15 y 20 
megawatts cada uno— los circuitos apagables 
de la provincia, entró en vigor desde el pasado 
lunes, informó a Escambray Yoanny Acosta Solen-
zar, director general de la Empresa Eléctrica de 
Sancti Spíritus (EESS), quien se refirió además 
a las posibles causas que originan el regreso de 
los molestos apagones.

De acuerdo con el directivo, a partir de este 
mes de enero se ejecuta el mantenimiento pre-
visto a varias unidades de termoeléctricas que 
constituyen la base del sistema electroenergético 
del país y esto, unido a roturas que pudieran 
presentarse, traería consigo las interrupciones.

“Culminamos el 2022 con una estabilidad en 
el Sistema Electroenergético Nacional que nos per-
mitió, en diciembre, finalizar el año sin afectación”.

Según el director, el pronóstico y la intención de 
la Unión Nacional Eléctrica es que estos apagones 
no sean tan traumáticos como los de meses atrás, 
los cuales, en ciertos momentos sobrepasaron 
las 10 horas en la provincia de Sancti Spíritus.

Acosta Solenzar explicó que las afectacio-
nes se concentrarían en el horario pico de la 
tarde-noche, con una duración de entre dos y 

tres horas, o tal vez menos.
“Calculamos que el horario del día con mayor 

afectación estaría entre las cinco y treinta de la 
tarde y las ocho de la noche. Se pretende que la 
extensión de estos horarios no sobrepase nues-
tras estimaciones, pero puede suceder que, de 
salir de forma imprevista algunas de las grandes 
termoeléctricas del país, sí tengamos que alargar 
el tiempo del apagón”, añadió.

De acuerdo con el director de la EESS, los 
nuevos bloques rotarían durante las 24 horas 
del día, pero esto no significa que los clientes 
sufrirían todas las afectaciones programadas, 
sino cuando su bloque se encuentre dentro del 
cronograma previsto para ser apagado.

“El horario de estos cuatro bloques comenzaría 
a partir de las dos de la madrugada y rotarán cada 
seis horas; es decir, de dos a ocho de la mañana, 
de ocho de la mañana a dos de la tarde, de dos de 
la tarde a ocho de la noche y finalmente desde las 
ocho de la noche hasta las dos de la madrugada”.

Acosta Solenzar aseguró que se mantendrá 
la protección a los circuitos 121, 113 y 111 de 
forma alterna para alimentar el Hospital General 
Provincial Camilo Cienfuegos.

De igual forma, dijo, se protegerán circuitos 
asociados a estaciones de bombeo de agua a la 
población y otros vinculados a centros de impor-
tancia para la economía del territorio.

Alrededor de 50 000 
espirituanos entre los 
que laboran en el sector 
de la Salud y en Biocu-
bafarma, las personas 
mayores de 70 años de 
edad y los trabajadores 
del Turismo deberán in-
cluirse en la administra-
ción de la tercera dosis 
de refuerzo de la vacuna-
ción anticovid que conti-
nuará por estos grupos 
de riesgo.

De acuerdo con la 
doctora Niuvis Fundora 
Martín, jefa del progra-
ma de vacunación en la 
provincia, la aplicación 
de este refuerzo inició el 
pasado 28 de diciembre 
únicamente por las em-
barazadas que se hallan 
en el tercer trimestre 
de la gestación y las 
madres que lactan, con 
el propósito de proteger 
a las progenitoras, a los 
recién nacidos y a los 
lactantes.

“En esta dosis de 
refuerzo se administró la 

vacuna Abdala y, hasta la 
fecha, se le ha aplicado a 
más de 1 600 mujeres que 
lactan y a una cifra supe-
rior a las 550 gestantes”, 
puntualizó Fundora Martín.

Según la propia fuente, 
próximamente se conti-
nuará con los trabajadores 
del sector de la Salud y 
sus estudiantes, así como 
con quienes laboran en 
Biocubafarma.

“De forma progresiva 
—precisó la doctora— se 
incluirán otros grupos de 
riesgo, entre los que se 
inscriben las personas 
mayores de 70 años de 

edad y los trabajadores 
del Turismo, hasta luego 
extenderse a la población 
mayor de 19 años”.

Para recibir esta ter-
cera dosis de refuerzo, 
que se administrará en 
las áreas de salud, los 
consultorios médicos de la 
familia y las instituciones 
hospitalarias, deberán 
haber transcurrido seis 
meses de la aplicación 
de la segunda dosis de 
refuerzo, no presentar 
enfermedades agudas en 
el momento de la vacuna-
ción, ni patologías cróni-
cas descompensadas.

Otro pinchazo de refuerzo
la provincia se prepara para la aplicación de dosis de 
vacunación anticovid 
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Una vida consagrada al trabajo de brindar servicio 
eléctrico por toda Cuba y las vivencias acumuladas 
en cada una de esas contiendas a las cuales lo ha 
convocado el oficio le han dado a Jorge Armando 
Valdivia Perdomo la certeza de ser un “pesa’o” que 
no acepta nada mal hecho entre sus colegas de la 
Empresa Eléctrica de Cabaiguán.

Tal vez sean su marcado espíritu guajiro y su 
profunda nobleza las razones por las que no mire 
directo a los ojos cuando se trata de hablar de sí 
mismo, pero, según sus compañeros de batallas, es 
un incansable en cada faena y muy directo a la hora 
de decir a los demás cómo se hace bien el trabajo.

Hace dos años que se jubiló, pero la Organiza-
ción Básica Eléctrica de su municipio demandó su 
reincorporación. 

“Sentía que tenía fuerzas y posibilidades para 
seguir aportando —asegura Valdivia—  y, como hay 
necesidad de trabajadores calificados, decidí volver 
y dar todo lo que pueda al oficio, desde la grúa que 
tanto he cuidado en estos años”.

Muy cerca de la Secundaria de La Campana, en 
Cabaiguán, el ambiente campestre y el entorno fami-
liar formaron desde niño sus virtudes de disciplina, 
consagración y humildad que le han acompañado 
toda su vida.

A los 17 años se inició como operador de ma-
quinaria agrícola en varios lugares de la provincia: El 
Jíbaro, Tayabacoa y Jatibonico, tirando caña en las 
zafras, hasta que llegó la edad del servicio militar, 
por tres años en El Guajay.

“Después del ejército —apunta—, en el año 
1976, empecé a trabajar en la Empresa Eléctrica de 
Cabaiguán, primero como liniero, pero problemas en 
la columna vertebral me obligaron a pasar a la plaza 
de operador de carro pluma, como se les decía a 

las grúas de aquel entonces, y en esa tarea estuve 
alrededor de 30 años”.

Tal vez los riesgos mayores los vivió durante los 
12 años, a finales de la década del 70, que com-
partió oficio con una brigada “en caliente” que se 
conformó en Sancti Spíritus. Luego, cuando se hizo 
la brigada de ese mismo tipo en Cabaiguán, retornó 
a su tierra natal.

“Son labores que llevan mucho riesgo, porque 
se hacen en líneas energizadas de alta tensión 
—continúa Valdivia—, donde estás en peligro todo 
el tiempo”.

No son muchos los profesionales que cuentan 
en su hoja de servicios con el honor de participar en 
todas las tareas de recuperación convocadas ante 
los desastres provocados por fenómenos naturales 
que afectaron el país; Valdivia, sí.

“Hasta que me jubilé, fui a todas las provincias 
por donde pasaron ciclones. Las experiencias más 
fuertes las recuerdo en Los Palacios, hace 14 años, 
donde estuvimos dos meses, y posteriormente en 
Baracoa, hace unos seis años, por la dimensión de 
los daños, donde tuvimos que instalar los equipos en 
muchas lomas, en pendientes muy altas y también 
dentro de las aguas desbordadas del río Toa”. 

Los recuerdos le llegan con facilidad y ante el 
tema de experiencias desagradables responde sin 
pensar dos veces: “En Baracoa resbalé en el fan-
go mientras operaba la grúa desde el suelo y me 
fracturé un brazo. Fue doblemente doloroso, en el 
brazo y en la mente, porque me vi limitado en un 
momento duro para los habitantes del lugar y para 
mis compañeros”. 

También sus huellas transformadoras están en 
todas partes del territorio provincial, como parte 
de las tareas de ampliar la cobertura de electrifi-
cación en las zonas rurales. El montaje de la línea 
eléctrica que va hasta Topes de Collantes, que ya 
tiene cerca de 40 años, y también en Gavilanes. 
Fueron experiencias en zonas muy intrincadas y de 
muchos obstáculos.     

A Valdivia le llueven los reconocimientos por tan-
tos años de servicios y por tantas proezas realizadas 
ante las más duras condiciones, pero es un tema 
que, a todas luces, no le agrada. Solo usando una 
especie de mayéutica trascendental, cuenta que en 
cada fin de misión por desastres naturales tiene un 
diploma que guarda con mucho cariño.

En un lugar importante de su casa conserva otras 
condecoraciones: medalla Jesús Menéndez, la me-
dalla Proeza Laboral en dos oportunidades y la Ñico 
López, junto a los diplomas de vanguardia provincial 
y el reconocimiento por los trabajos realizados por 
los efectos causados por “la tormenta del siglo”, en 
La Habana.

Los más jóvenes que lo acompañan lo miran con 
un tono especial, según cuenta Luis Enrique Calderín, 
su pareja de trabajo por décadas. “Para nosotros es 
como un padre caprichoso o como un maestro exi-
gente. No te deja hacer nada que no puedas, nada 
que sea peligroso. Siempre arriba de uno, alertando 
sobre el uso de las normas de seguridad, aconsejan-
do sobre cómo hacer bien lo que tenemos que hacer 
y cómo evitar el accidente”.    

La familia es su motivo para poner la mente en 
los peligros del trabajo y poder regresar siempre con 
ellos. “Mi casa, mis hijos y mis nietos son mi mayor 
disfrute —dice Valdivia—, independientemente de 
que me gusta mucho ir al rodeo en mis ratos libres”.   

Así se ve caminar por los pasillos de la OBE 
Cabaiguán, por las calles y por los campos, donde 
quiera que los clientes lo necesitan, arriba de su 
equipo o abajo en función de consejero, con la frente 
levantada cuando sus colegas de tantos años agra-
decen la seguridad que les viene de la noble virtud 
que tiene Valdivia de ser un “pesa’o”, pero para el 
bien de todos.  

La noble virtud 
de ser un pesa’o

Jorge armando valdivia perdomo es un operador de equipos tecnológicos 
que en la oBe cabaiguán y en numerosos municipios de cuba ha dejado 
su huella, a la vez que se ha convertido en consejero y maestro de sus 
compañeros 

Esta vez no se trata de pasar 
revista a un sector que ha sido el 
leimotiv de todo un año de crisis 
energética, tampoco se hablará de 
los linieros que alumbraron Vueltaba-
jo; esta vez, en medio del homenaje a 
los eléctricos, se encontró el espacio 
para revelar la vida de una mujer 
sobresaliente a su manera, de esas 
que sin bombos y platillos resultan 
imprescindibles.

Porque a Belkis Bernal Cañizares, 
la auxiliar de limpieza de la Sucur-
sal Parque de la Empresa Eléctrica 
Provincial, ese reducido espacio le 
queda chiquito para tantas ganas de 
hacer. “Aunque lo mío es mantener 
la limpieza, yo hago de todo y sé que 
mi gente me necesita”.

Pequeñita, pero ágil en sus 55 
años y con una locuacidad envidia-
ble, desanda una vida matizada por 
el amor que la unió a Mario Ulloa, 
un lector-cobrador que hoy es su 
esposo; por las maldades que a 
diario le gasta Avilés, uno de sus 
compañeros más queridos, por la 
osadía de treparse hasta lo alto de 
una escalera para pintar o cuando 
en plena pandemia salía al salón de 
cobro para organizar las colas en el 
exterior para evitar contagios.

Esta espirituana que todos extra-
ñan y necesitan cuando raramente 
no está, quizás sin saberlo, desafía 
a diario los conflictos entre lo laboral 
y lo doméstico, al igual que la nece-
sidad de viajes y traslados al centro 
laboral diariamente, las responsa-
bilidades familiares, los horarios 
excesivos y la falta de tiempo para 
el cuidado personal. 

Sin dejar de sacar brillo a la 
superficie de las mesas, sigue 
desgranando historias, las muchas 
que acumuló como presidenta 
de su CDR durante dos décadas, 
su activismo en la Federación de 
Mujeres Cubanas, su apoyo a los 
compañeros con el café en tiempos 
en que el cierre de mes alarga las 
jornadas de trabajo o de la única 
frustración en su larga vida laboral 

porque la sociedad se perdió una 
albañil todo terreno.

Y es que no hay barreras para 
Belkis, a la que le cuesta ahondar 
en historias sobre su grandeza como 
persona porque las encuentra del 
todo normal.

Con ella no va aquello de la invi-
sibilidad por el hecho de ser mujer: 
“Lo mío es hacer de todo lo que 
me gusta; y no estudié albañilería, 
pero, aunque muchos no lo crean, 
hice mi propia casa con enchape y 
todo”, cuenta al tiempo que muestra 
un video como constancia de que 
técnicamente no viola las normas 
de un buen repello.

Sucursal adentro, todos disfru-
tan el bien ganado premio a la virtud 
porque, según ellos, la medalla Ñico 
López que le fue entregada con 
motivo del Día del Trabajador Eléc-
trico es bien merecida para Belkis, 
esa mujer que todos adoran y que 
muchos confiesan no pueden pres-
cindir de ella, la que suma muchos 
hijos postizos, la misma que los 
acompaña al hospital o “trastea” la 
medicina cuando están enfermos, y 
viven orgullosos de mantener una 
relación de familia con alguien que 
es ejemplo y protege, además, a 
“sus pollitos”.

“Es que mi trabajo me encanta, si 
me dieran otro, no voy. Lo que tengo 
aquí no lo cambio por nada; son mis 
amigos, mis hijos, mis confidentes y 
soy madrina de unos cuantos niños 
que si empiezan a pedir no me alcan-
za el bolsillo”.

Esta espirituana sobrepuesta 
a prejuicios pudo haber hecho mu-
chas cosas, “porque oportunidades 
he tenido en cursos que me han 
ofrecido, pero qué le voy a hacer, 
me gusta este trabajo y gracias a 
esto soy una mujer multipropósito, 
lo mismo limpio que hago gestiones 
de cobro para recoger las deudas, 
así dejé tres de las rutas en cero. 
Sin ningún reparo, a manguera limpia 
desempolvo el frente, hago la guardia 
obrera y la nocturna una vez al mes o 
cuido la puerta si el custodio tiene un 
problema. Hay que cuidar lo nuestro 
y esta siempre ha sido mi casa”.

Una mujer 
multipropósito

es la ajustada autodefinición de Belkis Bernal 
cañizares, trabajadora con más de 20 años de 
servicio en la empresa eléctrica de Sancti Spíritus

más de 20 años como trabajadora de la empresa eléctrica han hecho a Belkis 
merecedora del respeto de sus compañeros.

“Hasta que me jubilé, fui a todas las provincias por 
donde pasaron ciclones”, afirma con orgullo.
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en la calidad del producto influyen también la elaboración y el estado técnico de los hornos. /Fotos: Vicente Brito

la población no siempre queda satisfecha con el producto que recibe.
el tiempo de cocción resulta funda-

mental en el proceso.

En fecha tan cercana como 
noviembre pasado, cuando la crisis 
energética en Cuba obligó a Sancti 
Spíritus a mantener apagones en 
intervalos de cuatro a seis horas, la 
producción de pan para la canasta 
básica normada sufrió particular-
mente la falta de fluido eléctrico.

Largas colas y mucho malestar 
popular se acumulaban desde el 
amanecer en las panaderías de la 
provincia, a donde concurrían los 
vecinos en busca del pan nuestro de 
cada día que, debido a la escasa dis-
ponibilidad energética, no siempre 
alcanzaba para todos los clientes.  

De aquel hervidero humano, 
con estados de opinión muy di-
versos, y del intercambio con los 
panaderos, que apenas tenían 
tiempo para descansar, emergie-
ron iniciativas que, puestas en 
práctica, permitieron normalizar la 
producción del pan de la canasta 
básica normada en el municipio de 
Sancti Spíritus. 

DESPUÉS DE LA ODISEA

El período de tiempo de los apa-
gones era muy corto. Cuatro horas 
sin corriente y cuatro con corriente 
no alcanzan para hacer el pan, de 
acuerdo con el número de consu-
midores que tienen asignados en 
el municipio. Se necesitan de dos a 
cuatro horas solamente para prepa-
rar el proceso de producción, desde 
que se elabora la masa hasta que 
fermenta, para dar paso después a 
la cocción en el horno. “Hacer pan 
no es como freír un huevo, requiere 
de tiempo, porque se trata de un 
proceso tecnológico-productivo”, 
expresa la tecnóloga Danay Arruez. 

Yuslén Oliva Gómez, subdirec-
tor de Producción en la Unidad 
Empresarial de Base (UEB) Sancti 
Spíritus, de la Empresa Alimentaria, 
se refiere a los pormenores del 
proceso tecnológico del pan de la 
canasta básica normada:

“En la calidad del pan incide 
la calidad de las materias primas. 
Echarle aceite o no al pan no deter-
mina que este quede bueno, mejor o 
regular, porque es ínfima la norma de 
este ingrediente. Lo que sí determina 

es que la harina y la levadura tengan 
las características organolépticas 
requeridas por la norma cubana.

“Para hacer un buen pan debes 
tener una harina de fuerza o de me-
dia fuerza con un gluten superior al 
25 por ciento. Pero con harinas con 
un gluten del 20 por ciento o el 18 
por ciento, como las  que recibimos 
aquí la mayoría de las veces cuando 
son harinas nacionales, no se logra 
un pan con buena calidad. Las leva-
duras son microorganismos vivos, 
que a veces vienen también con 
mala calidad y el pan no explota, 
no crece, no hace volumen y queda 
achatado, con mal aspecto.

“Hay harinas a las que no se les 
puede dar el tiempo de cocción que 
se necesita; hay que sacarlo antes 
o recocinarlo, para que el pan no 
quede crudo. Este es un proceso 
tecnológico que uno lo mira desde 
un punto de vista y dice: es noble. 
Pero no es así, no es tan noble 
hacer el pan, porque hay que tener 
una precisión en los diferentes 
puntos del proceso tecnológico”. 

¿Cuál es la norma tecnológica 
en que se basa la elaboración del 
pan de la canasta básica normada 
en Cuba hoy?

“La norma tecnológica estable-
cida por el Ministerio de la Industria 
Alimentaria contempla un 2 por cien-
to de aceite, 0.03 por ciento de leva-
dura y 4 por ciento de azúcar, entre 
otros ingredientes. Pero en la calidad 
del pan determina mucho también la 
mano del hombre. Si el panadero no 
hace un buen boleado del pan puede 
quedar achatado, feo”.

O se queda bajo de peso si la 
bola inicial es pequeña, para sacar 
más producción con la misma 
harina…

“Claro —reconoce el especialis-
ta—, pero no es lo mismo la calidad 
del pan que el peso del pan. Aun-
que el peso del pan está incluido 
en la calidad final del producto, el 
pan puede estar muy malo porque 
la harina no sirve, pero los 80 gra-
mos del pan tienen que estar ahí. 

“En los últimos tiempos se ha 
trabajado mucho con los maestros 
panaderos y los administradores de 
las unidades y percibimos una mejoría 
en la calidad del pan, aunque hemos 
detectado en determinado momento 
que en algunos lugares el pan está 
bajo de peso. Pero el pan puede estar 
bajo de peso por varias condiciones: 
por la propia manipulación del hombre 

o porque hubo que cocinarlo más 
de lo que se debía para que 

no quedara crudo porque la 
harina es de mala calidad”.

 ¿Esto ocurre cuando 
se agregan extensores 
como la harina de arroz o 
de yuca? 

“No —responde tajante 
el subdirector de producción 
de la UEB Sancti Spíritus—. 

Tampoco tiene nada que ver una 
cosa con la otra. Los porcentajes 

de extensores cuando se agregan 
a una formulación se hacen de 
forma tal que no se pueden utilizar 

con harinas que no tengan más del 
25 por ciento de gluten. A una harina 
que tenga un 28 o un 30 por ciento 
de gluten, se le agrega un 7 por 

ciento de un extensor noble y sale un 
buen pan. La Norma Cubana 11-11 
del 2022 autoriza el uso de estos 
extensores o rellenos, no solo de 
cereales, también de leguminosas, 
por ejemplo, de yuca. Están certifi-
cadas estas normas de producción 
por el Instituto de Investigaciones 
de la Industria Alimentaria y hemos 
utilizado harina de yuca y harina de 
arroz, con buena aceptación. 

Hacer pan no es como freír un huevo
la calidad del pan nuestro de cada día, el que compran todos los espirituanos en la bodega, ha generado frecuentes y enco-
nadas polémicas. Escambray desanda los vericuetos de la producción en la provincia y se pregunta si es posible elaborarlo sin 
corriente eléctrica

vivían en las panaderías para poder 
hacer el pan durante los momentos 
más tensos de los apagones, con 
los mismos problemas que tene-
mos todos y las mismas necesida-
des, y cuando en otras provincias 
han estado hasta cuatro días sin 
poderle ofertar el pan de la canasta 
básica a la población, en Sancti 
Spíritus buscamos alternativas 
para hacer pan en las unidades que 
cuentan con grupos electrógenos 
y en la Fábrica de Barquillas, y lo 
que tuvimos de atraso fue uno o 
dos días”, argumenta Oliva Gómez. 

No obstante el desvelo de los 
panaderos y la consagración de los 
innovadores, cuatro horas de elec-
tricidad no alcanzan para producir 
las cantidades de pan requeridas 
por muchas de las unidades de 
Sancti Spíritus. 

BLINDARSE ANTE 
LA ADVERSIDAD

La contingencia energética del 
2022 sugiere una pregunta im-
postergable: ¿cómo hacer el pan 
normado de la población en una 
circunstancia de esta naturaleza?

“La producción de pan lleva 
tres operaciones fundamentales: la 
preparación de la masa, el tiempo 

en la estufa y finalmente el hornea-
do —precisa Manuel Hung Varela, 
subdirector técnico productivo de 
la Empresa Alimentaria Provincial—. 
En cuanto al horneado, puede 
resolver el problema un horno de 
leña, para lo cual no haría falta la 
energía eléctrica. Sin embargo, las 
dos operaciones iniciales se compli-
can, porque hay que hacer la masa 
a mano, y eso es posible cuando se 
trata de pequeños niveles de pan, 
no cuando son grandes volúmenes 
del producto. En el caso de la estufa, 
es también una operación difícil de 
realizar sin energía eléctrica.

“Existe la posibilidad de que 
ocurran eventos meteorológicos 
que provoquen una situación de 
afectación total o parcial de energía 
eléctrica en la provincia —advierte 
Hung Varela—; por ello sería buena 
idea dotar a cada municipio de un 
combinado que trabaje con energía 
renovable y que pueda asumir en 
un momento determinado la pro-
ducción de pan del territorio o de 
parte del mismo. Esta debe ser la 
proyección, pues volver a los hor-
nos de leña en las panaderías no 
es la solución a las producciones 
voluminosas de pan que hoy asume 
nuestra empresa”.

“En la calidad del producto 
influye también el estado técnico 
de los hornos. La mayoría de los 
hornos de nuestras panaderías 
son eléctricos; hornos que, de 
12 resistencias que llevan, están 
trabajando con seis o con ocho, 
y el pan que se podía cocinar en 
12 minutos hay que cocinarlo en 
32, por ejemplo, y en 32 minutos 
a lo mejor el pan del medio no se 
cocinó, porque el calor no está pa-
rejo en todas las áreas del horno. 
Son procesos complicados por las 
propias circunstancias de las limi-
taciones materiales actuales y es el 
panadero el que al final se sacrifica 
para que salga un pan”. 

Según el directivo, la tecnología 
con la que se elabora el pan norma-
do de la población tiene ya 20 años 
de sobrexplotación y está diseñada 
para la cocción de 12 500 bolas de 
pan, pero los volúmenes actuales 
se duplican en algunas unidades 
y no existen piezas de repuesto. 
Funciona con las inventivas de los 
trabajadores, de los innovadores. 

“Los panaderos prácticamente 

En la calidad del pan 
incide la calidad de las 
materias primas. Echarle 
aceite o no al pan no de-
termina que este quede 
bueno, mejor o regular, 
porque es ínfima la nor-
ma de este ingrediente
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D E la mano de su padre, Orlando Álvarez 
de la Paz descubrió que le apasionaba 
colectar diferentes tipos de rocas. 

Intentaba buscar el origen de aquellos pe-
dazos de historia que habitaban en la cueva 
del León, en Cabaiguán, su tierra natal. Y 
ese interés desmedido por interpretar cada 
rasgo de la naturaleza lo llevó, en una sesión 
de trabajo en el campo cuando cursaba el 
preuniversitario en Neiva, a realizar su primer 
hallazgo.

“Encontré una roca que tenía un fósil y un 
compañero me dijo: ‘Vamos a enseñárselo al 
profesor Santiago Silva, que tiene un grupo 
de Espeleología’. Él, Leonardo Rojas Pérez y 
Abel Hernández Muñoz fueron mis primeros 
maestros. Comenzamos a trabajar, sobre 
todo, concentrados en la Bioespeleología 
y Paleontología”, recuerda aquella fructífe-
ra década de los 80 del siglo XX, cuando 
confirmó que cada descubrimiento le daba 
sentido a su vida.

Pasado un tiempo, se vio con la arqueo-
logía en las manos. Con anterioridad había 
coqueteado con ella en las exposiciones que 
durante las fiestas del Santiago Espirituano 
organizaba el grupo Samá en el recinto 
ferial Delio Luna Echemendía, de la ciudad 
del Yayabo.

“Nos fuimos con la entonces directora 
del Museo de Cabaiguán, Mirta Beltrán, a 
Jatibonico, donde encontraron un hacha peta-

loide. Esa fue mi primera vez de forma cons-
ciente. Luego, en una investigación sobre el 
Hombre Rojo o Cañambrú, como se le conoce 
en Taguasco, Luis Enrique Benavides y yo 
nos topamos en una de las márgenes del río 
Ceibacoa con las primeras evidencias de una 
industria, como le decimos los arqueólogos 
a la piedra que se talla, posiblemente más 
antigua de la región con más de 6 000 años 
de historia. Ya ahí no me pude desprender”.

Cursos diversos, exploraciones en zonas 
rurales y citadinas convirtieron la pasión en 
un hecho: Orlando Álvarez de la Paz es uno 
de los arqueólogos de la provincia más reco-
nocidos por sus constantes investigaciones.

“La arqueología es una sola. No importa 
donde realices los estudios. Una particulari-
dad de Sancti Spíritus es que prácticamente 
en todos sus municipios encuentras líderes 
de esa ciencia. También fue una suerte que 
en el 2008 inicié en el Centro Provincial de 
Patrimonio como museólogo especialista 
en arqueología. Lo primero que hicimos fue 
reunirnos con el grupo Samá y la Fundación 
de la Naturaleza y el Hombre y nos fuimos 
juntos a hacer las primeras excavaciones en 
2009 de la zona de Pueblo Viejo, donde con-
firmamos que fue el asentamiento primigenio 
de la cuarta villa de Cuba. 

“Ha sido una labor constante. Tanto es 
así que, de 36 sitios arqueológicos reconoci-
dos, hoy ya podemos hablar de que contamos 
solo en la cuenca de inundación de la presa 
Zaza con más de 300; pero, además, con 
multicomponentes, que son los que agrupan 

Arqueólogo de corazón 
por más de 40 años, el cabaiguanense orlando Álvarez de la 
paz se ha dedicado a esa ciencia 

tanto la arqueología aborigen como la arqueo-
logía colonial de varios periodos, inclusive 
elementos de la actualidad”.

¿Sancti Spíritus es tierra fértil para la 
arqueología?

“Se ha explorado y se ha investigado 
mucho, pero como dice Roberto Vitlloch, el 
conservador de la ciudad de Sancti Spíritus, 
aún la arqueología está en ciernes. Nos que-
da mucho por estudiar. De la parte aborigen 
se tiene un buen cúmulo de información, pero 
todavía queda. De la colonial, sobre todo en 
la zona reconocida como centro histórico de 
la cuarta villa, hay mucha riqueza virgen. La-
mentablemente, el Gabinete de Arqueología 
Manuel Romero Falcó, perteneciente a la 
Oficina del Conservador, no cuenta con toda 
la infraestructura necesaria para enfrentar el 
cúmulo de trabajo.

“Para muchas personas, la arqueología 
se resume en excavar y sacar evidencias, 
pero es mucho más. Por ejemplo, está la 
estratigrafía, que nos permite interpretar 
por qué hay una letrina en un lugar y otra 
más alejada, por qué una zanja es anterior 
a otra… En fin, exige de muchas horas de 
estudio para encontrar respuestas”.

Entre tantas ciencias, ¿qué importancia 
le concede a la Arqueología para nuestra 
cultura?  

“Resulta vital en la formación integral de 

nuestra sociedad. De seguir como vamos y 
con el imprescindible apoyo que merece, 
pudiera esta ciencia convertirse como en 
muchos países en una fuente de ingreso. Se 
investiga un sitio arqueológico, se preserva 
y se comparte con el turismo interesado en 
los valores patrimoniales. Esa es nuestra 
aspiración, por ejemplo, con Pueblo Viejo y 
las ruinas del parque Serafín Sánchez. Pu-
diera ser perfectamente una ruta turística. 
Pero para ello se precisa de un respaldo 
gubernamental a fin de que incluya otros 
atractivos como una acción cultural, degustar 
determinados platos típicos, tomar un café… 

“Lo logrado en el Valle de los Ingenios, en 
Trinidad, es un ejemplo que demuestra que es 
posible y que da buenos dividendos econó-
micos para reutilizar en otras investigaciones 
y en la conservación de los propios sitios”.

Son estos algunos de los desvelos de 
Orlando Álvarez de la Paz, quien no descansa 
en transmitir su amor por esa ciencia a las 
nuevas generaciones.

“Eusebio Leal nos enseñó que era impor-
tante la formación de los futuros profesiona-
les, porque son el relevo para seguir dándole 
respuesta a quiénes somos y de dónde 
venimos. Por suerte, con la aprobación de la 
Oficina del Conservador en Sancti Spíritus se 
abren muchas perspectivas al respecto, para 
que la arqueología se enraíce aquí”. 

Hasta Sancti Spíritus llegarán 
gestores y promotores del patri-
monio de diferentes territorios 
asociados a la defensa de dos 
de los puntales de nuestra más 
autóctona tradición: la décima y el 
punto cubano. 

“El taller de estudio tiene como 
objetivo esencial intercambiar 
experiencias —refiere Sayli Alba 
Álvarez, especialista del Centro de 
Promoción Literaria Raúl Ferrer—. 
Por ello, asistirán representantes y 
miembros de proyectos que tienen 
como esencia resguardar, prote-
ger y salvaguardar el patrimonio 
cultural”.

Previsto a realizarse entre el 
15 y el 18 de enero en dos sedes 
fundamentales: el Centro de inter-

pretación de la ciudad de Sancti 
Spíritus y el Patio de Zenaida, en 
la zona de Colón, de la ciudad del 
Yayabo, se compartirán criterios 
sobre cuáles son los espacios más 
utilizados, así como qué recursos 
utilizan para que ambas expre-
siones sobrevivan en un contexto 
contaminado por tanta influencia 
internacional y productos culturales 
de dudosa calidad.

“El Taller de Estudios de la 
Décima y el Punto Cubano tiene 
como antecedentes, por supuesto, 
el trabajo que realizó Merari Mangly 
Carrillo con su proyecto Toda luz y 
toda mía, el cual no solo tuvo un 
impacto en nuestra provincia, sino 
que logró estrechar vínculos con 
instituciones de referencia a nivel 

de país; así como lo hecho en la 
Universidad de Sancti Spíritus José 
Martí, donde se fomentaba el amor 
y protección por las expresiones de 
la cultura campesina”.

Residentes en Camagüey, Ciego 
de Ávila, Villa Clara, Cienfuegos, La 
Habana y la provincia sede dialoga-
rán durante esas jornadas, a fin de 
generar un sistema de colaboración 
que permita extender a lo largo 
y ancho del país, por ejemplo, la 
constitución de una Casa de la 
Décima —institución vital para la 
protección de esa composición 
poética— y estimular la creación 
de grupos o proyectos que tengan 
como eje central la defensa de un 
legado antiquísimo: la décima y el 
punto cubano.

La décima y el punto tomarán la palabra 
del 15 al 18 de enero en Sancti Spíritus sesionará un taller de estudios sobre ambas composiciones poéticas

orlando Álvarez de la paz es uno de los arqueólogos de la provincia más reconocidos por sus constan-
tes investigaciones. /fotos: facebook

la formación de futuros arqueólogos desvela a este cabaiguanense.

“el taller tiene como objetivo esencial intercambiar experiencias”, refiere Sayli 
alba. /foto: facebook
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cepeda registró resultados admirables en las cuatro ediciones anteriores del clásico. 

una de las decisiones más debatidas ha sido la exclusión de Yasmany tomás. Jóvenes y consagrados lucirán el uniforme de los Gallos. 

una jugada polémica 
el debate seguirá caliente hasta que se anuncie la nómina oficial del equipo con que 
cuba irá al evento, que se desarrollará del 8 al 21 de marzo

V CLÁSICO MUNDIAL DE BÉISBOL

Nada más tuvo que salir la prenómina 
de 50 hombres de Cuba para el cercano 
V Clásico Mundial de Béisbol para que se 
destaparan polémica y pasiones. 

Lo primero fue que se despejó, al fin, 
con qué peloteros de “a-fuera” (sin incluir 
los contratados) puede contar el equipo 
en un paso histórico, al ser la primera vez 
que se conforma una preselección donde 
aparecen quienes emigraron del país y los 
que quedaron acá.

Aunque este no es, ni por asomo, el 
sueño de equipo unificado que durante 
años muchos acariciaron y no están, 
como se suponía, los tanques cubanos 
de las Grandes Ligas (MLB, por sus 
siglas en inglés), algunos de los cuales 
quedaron excluidos per se por aplicar en 
el acápite referido a los que abandona-
ron delegaciones en otros países en un 
evento internacional y otros no mostraron 
interés en la convocatoria.

Habría que ver ahora qué tanto 
pueden aportar estos “extranjeros” a la 
nómina definitiva, en qué momento depor-
tivo-competitivo se encuentran, eso para 
no mitificar demasiado el cliché de que 
porque juegan en esta o aquella liga ex-
tranjera tienen boleto seguro. Y también 
hay que ver cuándo y cómo se incorporan 
a la preparación, ya que algunos todavía 
no han sido autorizados por sus clubes 
para tales entrenamientos. Eso sí: para 
que la afición gane en conocimiento sobre 
los convocados, debe ofrecerse mayor 
información sobre ellos, ya que no todos 
tienen el currículo de Luis Robert. 

La misma varilla, la del rendimiento, 
hay que aplicarla para los cubanos contra-
tados por la Federación Cubana en otras 
ligas como la japonesa o las de América 
Latina, pues no todos rindieron lo suficien-
te para merecer estar en la preselección, 
como Guillermo García.

Lo otro que destapó polémica y pa-
sión fueron las exclusiones. Y aunque 
siempre este acápite trae controversias, 
varias opiniones apuntan a un mismo 
flanco: de los cubanos emigrados, el que 
más resalta es Yasmany Tomás, no solo 
porque dio su visto bueno para estar, 
sino porque podía ser un primera base 
natural, en una selección donde apenas 
aparece uno: Guillermo Avilés. Solo que 

las razones de su “no llamado” dejan 
más dudas que certidumbres, pues, se-
gún se ha publicado, el director técnico 
del equipo, Armando Johnson, prefirió 
llevar a Luis Robert, una incongruencia 
de marca mayor, ya que no juegan las 
mismas posiciones.

Para no irnos de la primera base, otra 
de las exclusiones sorprendentes es la 
de Yordanis Samón, especialista renom-
brado de esa posición y que, además de 
rendir tanto en la Serie Nacional como en 
la Primera Liga Élite, ha sido uno de los 
bateadores cubanos más consistentes 
en los últimos eventos internacionales 
al compilar sobre los 400.

Pero sobre él, el mánager cubano 
argumentó que no encaja en los obje-
tivos técnicos de la dirección, un cubo 
de agua fría echado también encima de 
otro de los excluidos más renombrados: 
Frederich Cepeda. 

Como no conozco qué indicadores 
miden esos “objetivos técnicos” me doy 
la libertad de preguntarme: ¿con qué 
criterios miden a estos peloteros en los 

eventos domésticos? Y estos, ¿sirven o 
no sirven?

En la práctica, la prenómina parece 
desdecirlo en estos casos. No creo en 
verdad que, en una preselección tan nu-
merosa de 50 nombres, no quepa el de 
Cepeda, de quien ya dije una vez que lo 
llevaría al Clásico hasta en muletas. Podrá 
decirse lo que se quiera sobre su edad, 
pero con sus 42 años, el espirituano fue 
el líder de los bateadores y merecía al 
menos el derecho a disputarse un puesto.

Y fíjense que, aunque pudiera ser un 
argumento de peso, no hablo aquí de lo 
que representa simbólicamente para el 
béisbol nacional el cubano con mejor 
hoja de servicios en los cuatro Clásicos 
anteriores, y en casi todos los de la arena 
internacional, lo cual le suma dígitos a 
una historia de entrega incondicional a 
su deporte, a su país, cuando muchos 
decidieron irse porque sí, aunque los 
recibamos ahora con bombos y platillos. 

De los excluidos cabe mencionar al 
derecho Freddy Asiel Álvarez, que está por 
encima de varios de los lanzadores convo-
cados y tiene un aval acumulado en Cuba y 
fuera de ella como para ser un aspirante.

En el área de la receptoría, donde 
ahora mismo no veo a un titular defensi-
vo al seguro, no entiendo la exclusión de 
Yunior Ibarra, mucho menos después que 
comprobé con él mismo que el argumento 
expuesto sobre su problema en la mano 
es inconsistente, ya que luego del evento 
en Bahamas, donde lo tuvo, fue atendido y 
ahora entrenaba sin ningún contratiempo a 
la espera de ser llamado. Por los números 
que acumuló detrás del plato en la Serie 
Nacional, le sobraban méritos para estar 
en el medio centenar de escogidos.

De momento, la polémica seguirá 
caliente hasta que se anuncie la nómina 
oficial del equipo con que Cuba irá al V 
Clásico Mundial de Béisbol del 8 al 21 
de marzo y veremos qué tan competitivo 
puede ser y cómo puede apostar por la 
unidad, en medio de diferencias de todo 
tipo. Para entonces, dejemos los pronós-
ticos, las conjeturas y, como siempre su-
cede en materia de pelota, otra marejada 
de polémica. 

Mientras la Primera Liga Élite da sus últimos toques 
con la finalísima que inicia este sábado entre Agricul-
tores y Portuarios, las distintas legiones provinciales 
comienzan la convocatoria para los entrenamientos 
de cara a la próxima Serie Nacional prevista para 
iniciarse en marzo.

En el caso de los Gallos, una amplia representación 
de 65 hombres integran la preselección, con varios 
nombres que se repiten de la última versión y con 
otros que se han destacado en las filas juveniles, ante 
varias bajas suscitadas en las filas espirituanas en los 
últimos meses.

 En la receptoría aparecen: Yunior Ibarra (SS), Luis 
Alberto Meneses (SS), Carlos Chávez (SS), Yadiel Gue-
rra (Fto), Aniel Rodríguez (LS), Osdani Llorente (Tdad) 
y Yosvani Canoto (Fto).

Como jugadores de cuadro lucharán un puesto en 
el elenco Yunier Mendoza (Tdad), Daviel Gómez (Fto), 
Rodolexis Moreno (Tdad), Ronaldo Pérez (Yag), Lázaro 
Fernández (SS), Kevin Arévalo (SS), Alexis Miguel Varo-
na (Yag), Liuver Gallo (Cab), Yandi Sánchez (Yag), Marco 
Zúñiga (Tdad), Miguel Martínez (SS), Lázaro Obregón 
(Tag), Víctor Cuéllar (SS), José Miguel Calderón (Tdad) 
e Iván Ortiz (Tdad). 

Como jardineros buscarán un cupo Frederich Ce-
peda (SS), Dunieski Barroso (Tdad), Alberto Rodríguez 
(Tdad), Carlos Gómez (Mtzas), Alejandro Escobar (SS), 
Lázaro Viciedo (SS), Rey Richard Ricardo (Cab), Daniel 
de Jesús González (SS), Yasser García (SS), Froilán Fer-
nández (Tag), Delvis Quintero (Tag), Osdelvis González 
(Fto), Carlos Fernández (SS), Miguel Rodríguez (SS) y 
Luis Redi (LS).

 Como siempre el área de los lanzadores es la 
más concurrida con 28 y los preseleccionados son 
Alex Guerra (Cab), Roberto Hernández Navarro (Yag), 
Ariel Zerquera (Tdad), José Eduardo Santos (Fto), José 
Luis Braña (Yag), Miguel Neira (SS), Yanielkis Duardo 
(Tdad), Yoanni Hernández (Tdad), Yankiel Mauri (Tag), 
José Isaías Grandales (SS), Aníbal Suárez (SS), Sediel 
Mendoza (Yag), Adrián Pérez Prado (Tag), Daniel Reina 
(Tag), Daniel Reyes (Tdad), Harvin Castellanos (Cab), 
Dylán Argüelles (Fto), Javier Aróstica (SS), Carlos Mi-
chel Benavides (Cab), Adrián Mustelier (Tdad), Bryan 
Casanova (SS), Roberto Hernández Lorenzo (LS), 
Miguel Dávila (Jat), David Licea (Tag), Daniel Galindo 
(Yag), Humberto Delgado (Yag), Ariel González (LS) y 
Dayron Morales (Fto). 

Por tercer año consecutivo Eriel Sánchez León 
estará al frente del entrenamiento. Esta preselección 
comenzará la preparación en el estadio José Antonio 
Huelga el lunes próximo.

Crean cantera 
de los Gallos

la preselección del equipo espirituano 
que intervendrá en la venidera Serie 
nacional comenzará su preparación 
el próximo lunes
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Caridad Cancio López es una 
mujer iluminada. Quizás, ni siquiera 
ella lo note. Mas, basta con repa-
sar su vida profesional para darse 
cuenta de que sus sueños de ado-
lescente no quedaron en historias 
inconclusas. Con apenas 12 o 13 
años, cuando más de una profesión 
se entrecruza en el pensamiento, 
esta cabaiguanense dejó por sen-
tado que sería maestra. 

Lo hizo inspirada en su madre y 
en aquella maravillosa experiencia 
de las escuelas en el campo, que la 
atrapó y le avivó las nobles ansias 
de educar. Aquel avión imaginario 
no solo quedó en la pizarra impro-
visada, en las manos empolvadas 
de tiza de moldear los trazos de sus 
ficticios alumnos, sino que aterrizó 
y dejó la meta de ser creativa, se-
ducir y encantar con su voz a todos 
los que educaría en su vida. 

Sin despojarse de las ingenuida-
des de la juventud, se adentró en la 
rutina de las aulas; descubrió cuál 
era el mejor método para llegar a 
sus estudiantes y se aferró a no per-
der el espíritu de investigar desde el 
espacio de la Secundaria Básica, 
el primer nivel educativo por el cual 
transitó. Así, consciente de que no 
sería de la noche a la mañana una 
maestra curtida, madura…, supo 
que, a golpe de empeño, lograría 
enseñar a las nuevas generaciones. 

Y la vida se encargó de pro-
barlo. Desde que atravesó por la 
Enseñanza Preuniversitaria, y hasta 
cuando alcanzó la licenciatura en 
Educación, en la especialidad de 

lo ratifica caridad cancio lópez, quien se convirtió en la única pedagoga universitaria en recibir la orden Frank país de primer 
Grado que otorga el ministerio de educación Superior en el país 

Español-Literatura, se percató de 
que no bastaba su pasión por el 
magisterio, sino que se tornaba 
indispensable el camino de la 
superación. 

Por ello, con la mente puesta en 
enseñar y en ofrecer oportunidades 
sin otra recompensa que hacer el 
bien, esta enamorada empederni-
da del magisterio se encargó de 
despertar la vocación de educar en 
algunos de sus discípulos y a otros 
los ayudó a cumplir sus sueños.  

Con ese ímpetu llegó hasta la 
otrora Universidad de Ciencias Pe-
dagógicas Capitán Silverio Blanco 
Núñez, de Sancti Spíritus. Allí fungió 
como jefa de cátedra, decana de 
la Facultad de Humanidades, vice-
rrectora docente y como rectora de 
la instalación académica durante 
ocho años. 

“En este lugar los retos fueron 
otros. Tuve que incorporarme a 
una docencia de nivel universitario 
con mayores exigencias; tuve que 
aprender idioma, computación y a 
usar las nuevas tecnologías para 
convertirme en una profesional de 
la Educación Superior. Ser maestro 
tiene sus puntos comunes, pero en 
esta instancia estamos ante el cuar-
to nivel educativo, donde las perso-
nas se forman como profesionales 
de la sociedad que construimos.

“Mi mayor mérito como rectora 
fue lograr un excelente equipo 
de trabajo, porque todos éramos 
rectores de una actividad. Los 
cuatro vicerrectores, los decanos, 
los jefes de departamento… estu-
vimos muy unidos. De esta forma, 
conseguimos que nuestra univer-
sidad estuviera siempre dentro de 

las tres primeras del país.
“En esta etapa aprendí a liderar 

un equipo; a ser exigente sin perder 
la ternura; a entender a las perso-
nas; a ver la comunicación como un 
proceso importante, y a comprender 
que el trabajo y la responsabilidad 
resultaban decisivas en esta labor”, 
apunta Cancio López.

Con esta misma sabiduría que 
le mostró el camino de las buenas 
decisiones, Caridad llegó en el 
2013 a Bolivia, país en el cual diri-
gió la misión educativa. “Bebimos 
de la cultura milenaria de este 
estado, y nos crecimos como seres 
humanos al ver las miserias que 
sufría esta nación. Aquí logramos 
elevar los niveles educacionales 
de la población y, en una primera 
etapa, libramos Bolivia del analfa-
betismo”, constata.

Después de concluir sus tres 
años de misión en dicho país, Ca-
ridad regresó a su centro docente, 
el cual la recibió con el nombre 
de Universidad de Sancti Spíritus 
José Martí Pérez, y con el encargo 
de formar no solo a los futuros 
pedagogos de la provincia, sino a 
otros profesionales. 

Tras su arribo, se desempeñó 
como asesora de la rectora para 
el sistema de gestión de la calidad, 
jefa de despacho de la misma, y en 
la actualidad asume el cargo de 
directora general I, a petición de la 
casa de altos estudios. Bajo el am-
paro de la universidad espirituana, 
alcanzó los grados científicos de 
máster en Didáctica de Español-
Literatura y doctora en Ciencias 
Pedagógicas.

Por ello, a la luz de estos 
tiempos tiene claro los retos de 
la Educación Superior. “Desde las 
universidades cubanas y, por tanto, 
desde la nuestra, tenemos que for-
mar a un profesional competente, 

comprometido y capaz de interac-
tuar con el entorno en el que vive.

“Además, los proyectos in-
vestigativos deben resolver las 
problemáticas identificadas en los 
ejes estratégicos emanados de 
los congresos del Partido. Por otro 
lado, hay que estrechar el vínculo 
con las comunidades, sobre todo, 
con aquellas más vulnerables que 
necesitan de nuestra presencia 
para ser mejores”, confiesa la 
educadora cabaiguanense.

En el empeño de acentuar los 
rasgos de institución innovadora, 
científica y humanista, el centro 
educativo sabe que el único derro-
tero es el de la renovación. “Formar 
a jóvenes emprendedores y con un 
proyecto de vida ajustado a la rea-
lidad cubana resulta un desafío”.

“La casa de altos estudios tiene 
que ser pertinente. Debe responder 
a las necesidades y exigencias del 
territorio y del mundo, porque nues-
tros egresados también prestan 
servicios en otras naciones.

“Hoy atravesamos un contexto 
complejo en el que existen olas mi-
gratorias, desajustes ideológicos, 
incredulidades en torno a lo que 
ocurre a nuestro alrededor… Por 
tanto, el reto es mayor.

“Nos toca desde los proyectos 
educativos y desde los diseños 
estratégicos lograr que los jóvenes 
tengan sus propias aspiraciones y 
dondequiera que se desempeñen 
sean profesionales cubanos dig-
nos, patriotas, que defiendan lo 
auténtico de sus raíces y que sean 
buenos seres humanos”, subraya.   

Con 50 años de labor a cues-
tas y a pesar de los incontables 
reconocimientos que atesora, esta 
pedagoga prefiere quedarse con los 
de sus estudiantes y compañeros 
de trabajo. Lo demostró en días 
recientes, cuando resultó la única 

espirituana en recibir la Orden Frank 
País de Primer Grado que otorga el 
Ministerio de Educación Superior.

Sin embargo, no se vanagloria 
con este mérito. “Para mí lo más 
importante es el reconocimiento del 
consejo de dirección de mi universi-
dad, el agasajo y las muestras de ca-
riño de la comunidad universitaria y 
de los que han sido mis alumnos en 
determinadas etapas de sus vidas.

“Esto no es un logro personal, 
sino otro reto más, porque significa 
que para mí todavía no hay jubila-
ción. Me jubilaré para descansar 
y disfrutar de otros encantos de la 
vida, pero no ha llegado ese ins-
tante. Tengo mucho para dar y que 
recibir, porque todos los días apren-
do, sobre todo, de mis alumnos. Por 
eso, no rompo con la academia.

“Sigo investigando, doy clases 
en las maestrías Ciencias de la 
Educación y de Identidad Cultural, 
además de tutorar a quienes rea-
lizan diferentes investigaciones en 
estas materias. Es una altísima 
satisfacción dar un poquito de lo 
que he aprendido. 

“Nunca dejaré de formar a las 
nuevas generaciones. Mi propósito 
es que sean personas preparadas, 
justas, solidarias, que destierren el 
egoísmo, lo cual nos convertirá en 
paradigmas como sociedad y gene-
ración. Le debo todo al magisterio y 
a mi país. He tenido la oportunidad 
de viajar, de conocer otras latitudes, 
pero mis raíces están en Cuba, mis 
esencias están en este país hermo-
so que defenderé siempre”, refiere.

Caridad tiene 67 años y no 
imagina ni una sola jornada fuera 
de los predios de la casa de altos 
estudios de Sancti Spíritus. Ahora 
más que nunca, pues su pecho que-
dó grabado con el rostro de Frank y 
con la combinación tricolor que lo 
escolta en la medalla.

“para mí lo más importante es el reconocimiento del consejo de dirección de mi universidad, el agasajo y las muestras de 
cariño que toda la comunidad universitaria ha mostrado con este logro”, apunta. /Foto: Yosdany Morejón 

caridad alcanzó los grados científicos de máster en didáctica de español-litera-
tura y doctora en ciencias pedagógicas. /foto: cortesía de la entrevistada


