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a 1.3, & y 8 aiíos los expedicionarios 
cleJ "Grcunma" ea · Stgo. de Calta 

Deberán Cumplir en La Cabaña 



A los , dirigentes . •mperialistas les ha dado ·ahora por la _ridkula hip<;>cresía de ·hablar sobre 
los derechos humanos. Claro que ellos se preocupan en ·pri~er término por el derecho bur
gués a la explotación del hombre por el hómbre, . el sistema de clase y la desigualdad 
social. · 
Nada hay más inhumano en la historia del mundo que el propio sistema capitalista e 
imperialista , que nació, como dijo Marx, chorreando sangre y lodo por' todos su_s poros. 
En_ nombre de ese sistema una gran pade de la humanidad vivió siglos de colonización, 
y _ se instauró en la edad ·moderna la esclavitud de los negros del A frica, los indios de 
América y . los asiáticos; en nombre de esos intereses se desataron incontables guerras 
y pe-recieron cientos . de millones de seres humanos, e incontables luchadores · por_ el pro
greso humano fueron encarcelados, tortura dos y asesinados; en su nombre Hitler trat6 ~ 
de . dominar al mundo, y para ifn'pedirlo el pueblo soviético tuvo que sacrificar a 20 
millones de sus mejores hijos. · 
El capitalismo discrimina a la mujer, discrimina al negro, explota· al obrero, condena a 
millones de trabajadores al desempleo, está indisolublemente asociado al juego, las dro
gas heroicas, la prostitüción 'y todas las formas de vicios corruptores de la conciencia 
y la salud del hombre. 
Al sistema capitalista no le importa la educación del niño, como no sea para fines de 
explotación futura; ni la salud de sus ·ciudadanos ni la suerte de los individuos. La ga
nancia, el lucro, es el único fundamento de su filosofía. 
Parq defender ese sistema inmundo los imperialistas yanquis lanzaron sobre Indochina 

· más bombas que todas las que se usaron en la guerra mundial, y mataron a millones de 
vit!tnamitas, camboyanos y laosianos. · 
Los que hemos conocido el Africa y hemos visto la secuela del colonialisr:no, el· capita
lismo, el imperialismo y el . racismo, · sabemos qué derechos humanos defienden los im
perialistas. 
Para hablar de derechos humanos, sencillamente, hay que dejar de ser capitalista. 
Contra todo~ esos ·crímenes históricos, contra la ~xplotación, la desigualdad, la discrimi
nación y la injusticiá, lucharon y luchan los comunistas; por la verdadera dignidad del 
ser humano, por el derecho al disfrute pleno de los frutos de su trabajo material e inte
lectual, por la fraternidad entre los hombres y los pueblos. 
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lf1 1.{:"CH :O:'i" LOS 
TIB17tn _._ - PO & 
r.; PT¿ DO 

L \ id~ de r¡,~ "TI lupr de arer
:arrn, ;¡ ~ a me ruibi;\ es

ra,i,; , ·=ndf:> en l"I mar dura n
''" " e· " ~ me der.uml>? la re-

,h . ·n de ~J luchando. Pero 
ruaroo ,, en a l borde de 

1.JPT' e • aJ .an:za el mstm o de 
,.,_.-p v c ión. Por •.ranas razones 

, ur j ia - mi sépt imo dia- era 
m,;v rJ is· ,nto <le los anteriores : el 
mar estaba ca lmado y oscuro: el 
gr¡ I me ab:-asaba la piel. era tibio 
·: sedan e y una brisa tenue emP jaba la balsa con suavidad y me 
arv:aba un poco de las quemadu
ras. 

También los peres eran diferen
res. Desde muy temp: ano escolta
'.>a n la balsa. :--ladaban superficial
men e. Y los veía con claridad : 

azuJes. pardos y rojos. Los 
había de todos los colores. de to-
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das las formas y tamaños. Nave
gando junto a ellos. la balsa pa
recía deslizarse sobre un acuario. 

No sé si desp:.iés de siete días sin 
comer. a la deriva en el mar, uno 
llega a acostumbrarse a esa vida. 
Me pa, ece que sí. La desespera
ci -:.n del día anterior fue sustitui
da por una resignación pastosa y 
sin sen tido. Yo estaba seguro de 
que todo era distinto, de que el 
ma r y el cielo habían dejado de 
ser host iles. y que los peces que 
me acompañaban en el viaje eran 

pece amigo i\ li s viejos conocidos 
de siete dias. 

Esa mañana no pensé en a rribar 
a ning;.ma parte . Estaba seguro d: 
que la balsa habia lleeado a un 
región sin ba rcos. en la . que se 
extraviaban hasta las gaviotas. 

Pensaba. ~in embargo. que. des; 
pués de haber es tado s ie te d1as 
la deriva. lleearia a acos tum~raodr~ 
me al mar. a mi angustioso met_ 
de vida sin necesidad de agudt~ ~ 
e l inge~io para subsistir. _oespues 
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de todo había subsistido una se
mana contra viento y marea. ¿Por 
qué no podía seguir viviendo inde
finidamente en una balsa? Los pe
ces nadaban en la superficie, el 
mar estaba limpio y sereno. Había 
tantos animales hermosos y pro
vocativos en torno a la embarca
ción que me parecía que podría 
agar rarlos a puñados. No habla 
ningún tiburón a la vista. Confia
damente, metí la mano en el agua 
y traté de agarrar un pez redondo, 
de un azul brillante, de no más de 

vein1e centímetros. Fue como si 
!:lubiera tirado una piedra. Todos 
los peces se hundieron precipitada
mente. Desaparecieron en el agua. 
momentáneamente revuelta. Lue
go, poco a poco, volvieron a la 
:;uperficie. 

Pensé que necesitaba un poco 
de astucia para pescar con la ma
no. Debajo del agua la mano no 
tenla la misma fuerza ni la mis
ma habilidad. Seleccionaba un 
pez en el montón. Trataba de 
agarrarlo. Y lo agarraba, en efec-
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to, pero lo sentía escapar de en
tre mis dedos, con W!a rapidez y 
una agilidad que me desconcerta
ban. Estuve así, paciente, sin 
apresurarme, tratando de captu
rar un pez. No pensaba en el ti
b:irón, que acaso estaba alli, en 
el fondo, aguardando que yo hun
diera el brazo hasta el codo, para 
llevárselo de un mordisco certe
ro. Hasta un poco después de las 
diez estuve ocupado en la tarea 
de capturar el pez. Pero .fue inú
til. Me mordisqueaban los dedos, 
primero suavemente, como cuan
do triscan en una carnada. Des
pués con más fuerza. Un pez de 
medio metro, liso y plateado, de 
afilados dientes menudos, me des
garró la piel del pulgar. Enton
ces me di cuenta que los mordis
cos de los otros peces no hablan 
sido inofensivos. En todos los de
dos tenía pequeñas desgarraduras 
sangrantes. 

¡UN TIBUBON EN LA BALSA! 

No se si fue mi sangre, pero 
un momento después había una 
revolución de tiburones alrededor 
de la balsa. Nunca había visto 
tantos. Nunca los había visto dar 
muestras de semejante voracidad. 
Saltaban como delfines, persiguien
do, devorando peces junto a la 
borda. Atemorizado, me senté en 
el interior de la balsa y me puse 
a contemplar la masacre. 

La cosa ocurrió tan violentamen
te que no me di cuenta en qué 
momento el tiburón saltó fuera 
del agua, dio un fuerte coletazo, 
y la balsa, tambaleando, se hun
dió en la espuma brillante. En 
medio del· resplandor · del mare
tazo que estalló contra la borda 
alcancé a ver un relámpago me
tálico. Instintivamen~. agarré un 
remo y me puse a descargar el 
golpe de muerte : estaba seguro 
de que el tiburón se habia metido 
en la balsa. Pero en un instante 
vi la aleta enorme que sobresalía 
por la borda y me di cuenta de 
lo que había pasado. Perseguido 
por eJ tiburón, un pez brillante y 
verde como de medio metro de 
longitud, habla saltado dentro de 
la balsa. Con todas mis fuerzas 
descargué el ptimer golpe de re
mo en su cabeza 

No es fácil darle muerte a un 
pez dentro de una balsa. A cada 
golpe la embarcación tambaleaba ; 
amenaza con dar vueJta de cam
pana. El momento era tremenda
mente peligroso. Necesitaba de 
todas mis fuerzas y de toda mi 
lucidez. Si descargaba los . golpes 
alocadamente la balsa podia vol
tearse. Yo habría caldo al agua 
revuelta de tiburones hambrien-

(9UINTA 
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tos. Pero si no golpeaba con pre
cisión se me escapaba la presa. 
Estaba entre la vida y la muerte. 
O caía entre la.a fauces de los ti
burones o tenía cuatro libras de 
pescado' fresco para saciar mi 
hambre de siete dias. 

Me apoyé firmemente en la 
borda y descargué el segundo gol
pe. Sentí la madera del remo in
crustarse en los huesos de la ca
beza del pez. La balsa tambaleó. 
Los tiburones se sacudieron bajo 
el piso_ Pero yo estaba firmemen
te recostado a la borda. Cuando 
la embarcación recobró la estabi
lidad el pez seguía vivo, en el cen
tro de la balsa. En la agonía, un 
pez puede saltar más alto y más 
lejos que nunca. Yo sabia que el 
tercer golpe tenia que ser certero 
o perderla la presa para siempre. 

De un salto quedé sentado en el 
piso, así tendría mayores probabi
lidades de agarrarlo. Lo habria 
capturado con los pies, entre las 
rodillas o con los dientes, si hu
biera sido necesario. Me aseguré 
firmemente al piso. Tratando de 
no errar, convencido de que mi 
vida dependía de aquel golpe. de
jé caer el remo con todas mis 
fuerzas . El animal quedó inmóvil 
con el impacto y un hilo de san
gre oscuro tiñó el agua de la 
balsa. 

Yo mismo sentí el olor de la 
sangre. Pero lo sintieron también 
los tiburones. Por primera vez en 
ese instante, con cuatro libras de 
pescado a mi disposición, senti un 
incontenible terror : enloquecidos 
por el olor de la sangre los tibu
ropes se lanzaban con todas sus 
fuerzas contra el piso. La balsa 
tambaleaba. Yo sabia que de un 
momento a otro podia dar la ·vueJ
ta de campana. Seria cosa de un 
segundo. En menos de Jo que dura 
un relámpago yo habría s ido des
pedazado por las tres hiler as de 
dientes de acero que ~ne un ti
burón en cada mandíbula. 

Sin embargo, el apremio del 
hambre era entonces superior a 
todo. Apreté el pescado entre las 
piernas y me apliqué, tambalean
do, a la difícil tarea de equilibrar 
la balsa cada vez que sufria una 
nueva arremetida de las fieras. 
Aquello duró varios minutos.. Ca
da vez que la embarcación se es
tabilizaba., yo echaba por la bor
da el agua sanguinolenta. Poco a 
poco la superficie quedó limpia y 
las fieras se aplacaron. Pero de
bía cuidanne: una pavorosa aleta 
de tiburón -la más grande a.Jeta 
de tiburón o de animal alguno que 
haya VÍlito en mi vida- sobresa
lía más de un metro por encima 
de la bo.rda ! Nadaba apacible
mente, pero yo sabia que si per--
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Relato de un 
.bia de D\le'\'O eJ olor de la san

gre babria dado una sacudida 
-;.ie b".lb:era \'ol eado la balsa. 

Coa cn:!>des pre,cauc:ooes me dis
_._ a despresar mi pescado. 

11 an'mal de med.io metro está 
:rc,·egido por Wl8 dura costra de 
escamas OJ&ndo uno trata de 
arnnca: '1as siente que están adhe
r · a la ca.-ne. como láminas de 
:1tt:-o. Yo DO disponía de ningún 
:i.:n.ma.to cortante. Traté de qui
. arte 1as t!!!camas con las llaves, 
oero ni úquien comegui desajus-
a-las, Mientras tanto. me di 

. oen:a que nunca babia visto un 
pez como aquél : era de un verde 
· n tenso.. sólidamente escamado. 
Desde n!iJo be relacionado el co-
0?' \~ con los venenos. Es in

creib'e. pero a pesar de que el es
t~go me palpitaba dolorosa
::ll!n:e con la simple penpectiva 
:le UD bocado de pescado fresco, 
uve un l'I'IOIDell to de vacilación 
:i e la idea de que aqueJ extraño 

an:.ma.I tur.a un animal venenoso. 

·_n embargo. el hambre es so
¡:ortab~ cuando no se tienen es
peranzas de encontrar alimentos. 
~ ; unca babia sido tan imt>lacable 

mo en aquel momento en que 
-u. Sl!'Dtado en el tondo de la bal

sa trataba de romper la carne 
se :dr y b:illan te con las llaves. 

.\l cabo de pocoa minutos com
pnndi que ~taba proceder con 

,._ vio:encia si en realidad que. 
ria ~ mi presa. Me puse 
en p:e. le piR fuertement.e la co
la y le metí e cabo de uno de 
las ;-emos en las agallas. Tenia un 
caparazjo gr,-, y resistente. 
~ oon eJ cabo del remo 
togñ por fin destrozarle las aga
llas. Me di cuenta de que todavia 
DO estaba muerto. U ~ 
'>t:ro ~ en la cabeD. Luego 

até de arrancarle las duras lá
:n.naa protectoras de las apllaa y 
.?'ft - !TllllDellto DO IUPe IIÍ la san
gre que corria por mis dedos era 
mía o deJ pecado_ Yo tenía las 
~ bl!ridlls y en cune ma 1m 
e:xt1en .. de 1m dedos. 

La sancre volvió a revolver el 
bamb:e de loa tiburones. Cuesta 
tnila_jo creer que en ~ ITIOIDffl
to, s!DlieJdo en torno de mí la fu-
. de Ju bestia bambriftitaa. sin-

• _i,mdo ~ por la carne 
wwwc,eoada. estuve a punto de 
!!'Cbar el pecado • loa tiburones, 
como lo ha con la pviota.. Me 
-na !I I Pffado. ímpol~ an-
e uieJ CU!'l'"PO 96tido, impenetn-

ble. 

U) e,q¡!ott núluóoamente. bl»
cando pGUI blandas. Al fin 
~ un rea;¡uióo debajo de 

, 

las agallas; ron el dedo empecé 
a sacarle las tripas. Las visceras 
de un pez son b:a_ndas e inconsis
tentes. Se dice que si a un tiburón 
se le da un fuerte tirón en la cola, 
el estómago y los intestinos sa
len despedidos por la boca. En 
Cartagena he visto tiburones rol
gados de la cola. con una enorme, 
oscura y viscosa masa de visceras 
pend:ente de la mandíbula. 

Por fortuna. las visceras de mi 
pesca:lo eran tan blandas como las 
de los tiburones. En un momento 
las saqué con el dedo. Era una 
hemb. a: entre las visceras había 
.m sartal de huevos. Cuando estu
vo comp'.etamente destripado le 
di el pr imer mordisco. No pude 
penetrar la corteza de escamas. 
Pero a la segunda tentativa, con 
renovadas fuerzas, mord.la deses
peradamente, basta cuando me do
lieron las mandíbulas. Entonces 
IO!!l'é arrancar el primer bocado 
y empe: é a masticar la carne fria 
y du_a. 

Masticaba con asco. Siempre me 
ha repugnado el olor a pescado 
crudo. Pero el sabor es todavía 
más rep._¡gnante: tiene un remo
to sabor a chontaduro crudo, pero 
más desabrido y viscoso. Nadie se 
ha comido nunca un pescado vivo. 
Pero cuando masticaba el primer 
alimento que Jlevabo a mi boca 
en siete días, tuve por primera 
vez en mi vida la repugnante cer
tidwnbre de que me estaba co
miendo un pescado vivo. 

El primer ·pec1azo me produjo 
alivio inmediato. Di un nuevo 
mordisco y volví a masticar. Un 
momen~o antes había pensado que 
era capaz de comenne un tiburón 
entero. Pero al segundo bocado 
me sentí lleno. Mi terrible ham
bre de siete días se aplacó en un 
instante. Volví a sentinne fuerte, 
como el primer día. 

Ahora sé que el pescado crudo 
calma la sed. Antes no lo sabía, 
pero observé que el pescado no 
sólo me había · aplacado el ham
bre sino también la sed. Estaba 
sat isfecho y optimista.. Aún me 
quedaba alimento para mucho 
tiempo, puesto que apenas habla 
dado dos mordiscos en un animal 
de medio metro. 

Decidí envolverlo en la camisa 
y dejarlo en el fondo de la balsa, 
para que se mantuviera fresco. Pe
ro antes habla que lavarlo. Dis
tnidamente lo agarré por la cola 
y lo sumergí una vez por fuen 
de la borda. Pero la sangre estaba 
coagulada enm las escamaa. Ha
bía que estregarlo. Ingenuamente 
volvi a sumergirlo. Y entonces fue 
-:.Jando senti la em~ida y el vio
lento tabletam de lu mandibulas 

del tiburón. ,\preté la cola del pes
cado con todas mis fuerzas. El 
tirón de la fiera me hizo perder 
el equilibrio. Me dí un golpe con
tra la borda, pero segui agarran
do mi alimento. Lo defendi como 
·.ma fiera No pensé en esa frac
ción de segundo que un nuevo 
mordisco del tiburón podía arran
carme el brazo desde el hombro. 
Volvi a tirar con todas mis fuer
zas, pero ya no había nada en mis 
manos. El tiburón se babia lle
vado mi presa_ Enfurecido, loco 
de desesperación y de rabia agarré 
entonces un remo y descargué un 
golpe tremendo en la cabeza del 
tiburón, cuando volvió a pasar 
junto a la borda. La fiera dio un 
salto. Se volvió furiosamente y de 
un solo mordisco, seco y violento, 
despedaz5 y se tragó la mitad del 
remo. 

6 

CAPITULO IX 

OOMIENZA A CAMBIAR 
EL OOLOB DEL A-OUA 

Con el remo roto, desesperado 
por la furia, seguí golpeando el 
agua. Tenía necesidad de vengar~ 
me de los tiburones que me ha
bian arrebatado de las manos el 
único alimento de que disporúa 
Iban a ser las cinco de la tard~ 
de mi séptimo día en el mar. Den
tro de un momento vendrían los 

"tiburones en masa.. Yo me sentía 
fuer)e con los dos pedazos que 
logre romer, y la ira ocasionada 
por la pérdida del resto ,de pes_
cado me daba un extraño ánimo 
para luchar. Había dos remos más 
en la balsa. Pensé cambiar por 
otro eJ remo partido por el mor
disco del tiburón para seguir ba-

tallando con las fieras. Pero el
instinto de conservación fue m6s 
fuerte que el furor : pensé que.,_ 
podría perder los otros remos y 
no sabia en qué momento podla 
necesitarlos. 

El anochecer fue igual al de 
todos los días. Pero la noche fue 
más oscura. El mar estaba borras• 
coso. Amenazaba lluvia. Pensan
do en que de un momento a otro 
podria disponer de agua potable 
me qJité los zapatos y la camisa 
para tener dónde recogerla. Era 
lo que en tierra firme se llama 
"una noche de perros". En el mar 
debe llamarse "una noche de ti
burones". 

Antes de la medianoche arreció· 
el vendaval, el cielo· se puso den
so y de un color gris profundo, 
y el aire húmedo, pero no ha~ 
caído ni una sola gota. Pocos UU· 
nutos después de las doce de la 
noche una ola enorme -tan gran
de como la que barrió la cubierta 
del destructor- levantó la balsa 
como una cáscara de plátano, Ja 
enderezó primero hacia arriba.. Y 
en una fracción de segundo la hiZO 
dar una vuelta <Íe campana. Me 
dí c;1enta de todo cuando estaba 
en el agua nadando hacia arriba. 
como en ia tarde del accidente. 
Nadé desesperadamente, salí a Ja 
superficie y me sentí morir de 
terror: no vi la balsa. Vi las enor
mes olas negras sobre mi · cabeZB 
y me acordé de Luis Rengifo, un 
hombre fuerte, un buen nadador 
b:en alimentado que no pudo ~
canzar la balsa a dos metros e 
distancia. Me había desorientado 
y estaba buscando la balsa ~r el 
lado contrario. Detrás de ml, co
mo a un metro de distancia, la 
balsa apareció en la superficie. 



livia na. bat;da por las olas. La al
cancé en dos brazadas. Dos bra
zadas se dan en dos segundos, pe
ro aquel'os · fueron dos segundos 
etemos. Tan· asustado estaba que 
de un salto me encontré jadeando, 
completamente mojado, en el fon
do de la embarcación. El corazón 
me daba tumbos dentro del pecho 
y no podía respirar. 

l\fl BOE,VA ESTRELLA 

No tenia nada que decir con
tra mi suerte. Si aquella vuelta 
de campana hubiera sido a las 
cinco de la tarde. me hubieran 
descuartizado los tiburones. Pero 
a las doee de la noche los anima
'es están en psz. Y mucho más 
cuando el mar está picado. 

Cuando me sentí de nuevo en 
•~ balsa tenía fuertemente ;,_garra
do el remo que destrozó el tibu
rón. La cosa ocurrió con tanta 
rapidez que todos mis movimien
tos fueron instintivos. Más tarde 
recordé que al caer al agua el 
remo me golpeó la cabeza _ y lo 
capturé cuando empezaba a hun
dirme. Fue el único remo que 
quedó en la balsa. Los otros dos 
habían quedado en el mar. 

Para no perder ni siquiera ese 
pedazo de palo destrozado por los 
tiburones lo amarré fuertemente 
con uno de los cabos sueltos del 
enjaretado. El mar seguía em
bravecido. Por esta vez babia te
nido suerte. Tal vez si la balsa 
vo'. vía a voltearse no lograría al
<'anzarla. Pensando en eso solté el 
cinturón y me até fuertemente a 
los cabos del enjaretado. 

Las olas siguieron aventando 
contra la borda. La balsa baila
ba en el mar bravo y turbio. -pero 
yo estaba seguro, amarrado con 
mi cinturón al enjaretado. El re
mó también estaba seguro. Ha
ciendo esfuerzos por no dejar que 
de nuevo se volteara la embarca
ción, pensaba que estuve a punto 
de perder la camisa y los zapatos. 
De no haber sido por el frío ha
bría estado en el fondo de la balsa 
cuando ésta dio la vuelta de cam
pana, y junto con los dos remos 
hab~ia caido al mar. 

Es perfectamente nonnal que 
una balsa dé la vuelta de campa
na en un mar picado. Es una em
barcación fabricada de corcho y 
forrada de una tela impermeabi
lizada con pintura blanca. Pero 
el piso no es fijo, sino que cuelga 
del marco de corcho, como una 
canasta. La balsa puede dar vuel
ta en el agua, pero el piso reco
bra inmediatamente la posición 
normal. El único peligro es el de 
perder la balsa. Yo pensaba por 

eso que mientras estuviera ama
rrado al enjaretado la balsa podía 
dar mil vueltas sin peligro de que 
yo la perdiera. 

Eso era cierto. Pero había algo 
que yo no nabia perdido de vista: 
un cuarto de hora después de la 
primera, la balsa dio una segun
da y espectacular vuelta de cam
pana. ·Primero me sentí suspendi
do en el aire helado y húmedo, 
azotado por el vendaval. Vi ante 
mis ojos el abismo y comprendí 
de qué lado se iba a voltear la 
balsa. Traté de navegar hacia el 
otro lado, para equilibrar· la em
barcación, pero me lo impidió la 
fuerte correa de cuero amarrada 
al enjaretado. En un instante 
comprendí lo que estaba pasando: 
la balsa se había volteado por 
completo. Yo estaba en el fondo, 
amarrado firmemente a la borda. 
Me estaba ahogando y mis manos 
buscaban en vano la hebilla del 
cinturón para soltarla. 

Desesperadamente. pero tratan
do de no atolondrarme, traté de 
abrir la hebilla. Sabia que no dis
ponía de mucho tiempo: en buen 
estado físico puedo durar más de 
ochenta segundos bajo el agua. 
Había dejado de respirar desde 
el momento en que me sentí en 
el fondo de la balsa. Iban por lo 
menos cinco segundos. Corri la 
mano ¡µrededor de la cintura y 
creo que en menos de. un segun
do encontré el cinturón. En otro 
segundo encontré la hebilla. Esta
ba ajustada contra el enjaretado, 
de manera que yo debía suspen
derme de la balsa con la otra 
mano para aflojar la presión. Tar
dé mucho en encontrar adonde 
agarrarme fuertemente. Luego me 
:;uspendi a pulso con el brazo iz
quierdo. La mano derecha encon
tró la hebilla, se orientó rápida
mente y aflojó la correa. Mante
niendo la hebilla abierta dejé caer 
de nuevo el cuerpo hacia el fon
do, sin soltarme de la borda, y 
en una fracción de segundo me 
sentí libre del enjaretado. Sentía 
que me estallaban los pulmones. 
Con un último esfuerzo me aga
rré de la borda con las dos ma
nos; me suspendí con todas mis 
fuerzas, todavia sin respirar. In
voluntariamente, con mi ·peso no 
logré otra cosa que voltear de 
nuevo la balsa. Y yo volví a que
dar debajo de ella. 

Estaba tragando agua. La gar
ganta, destrozada por la sed, me 
ardía terriblemente. Pero apenas 
si me daba cuenta. Lo importante 
era no soltar la balsa. Logré sa
car la cabeza. Tomé aire. Me sen
tia agotado. No creí que tu.viera 
fuerzas para subir por la borda. 
Pero estaba al mismo tiempo ate-
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rrorizado. metid·o en el agua que 
pocas horas antes había visto in
festada de tiburones. Seguro de 
que aquel día seria el último es
fuerzo que debía hacer en mi vi
da, apelé a mis últimos vestigios 
de energía, me suspendí en la bor
da y cai exhausto en el fondo de 
la balsa. 

No sé cuánto, tiempo estuve así, 
acostado . de cara al cielo, con la 
garganta dolorida y los extremos 
de los dedos palpitándome profun· 
damente, en carne viva. Sólo sé 
que tenia dos preocupaciones al 
mismo tiempo: que me descansa
ran los pulmones y que no se vol
viera a voltear la balsa. 

EL SOL DEL AIIANECEB 

Así amaneció mi octavo dia en 
el mar. Fue una mañana tempes
tuosa. Si hubiera llovido no hu
biera dispuesto de fuerzas para 
recoger el agua. Pero sentía que 
la lluvia me habría tonificado. Sin 
embargo, no cayó ni una gota, a 
pesar de que la humedad del aire 
era como un anuncio de la lluvia 
inminente. El mar seguía picado 
al amanecer. No se calmó hasta 
después de las ocho de la maña
na. Pero entonces salió el sol y 
el cielo recobró su color intenso. 

Completamente agotado me in
cliné sobre la borda y tomé varios 
sorbos de agua de mar. Ahora sé 
que es conveniente para el orga
nismo. Pero entonces Jo ignora
ba, y sólo recurría a ella cuando 
me desesperaba el dolor en el 
cuello. Después de siete dias sin 
tomar agua, la sed es una i.ensa
ción distinta; es un dolor profun
do en la garganta, en el esternón 
y especialmente debajo de las cla
vículas. Y es la desesperación de 
la asfixia. El agua de mar me ali-
viaba el dolor. · 

Después de 1a tórmenta el mar 
amanece azul. como en los cua
dros. Cerca de la costa se ven 
flotar mansamente troncos v raí
ces, arrancados por 1a tormenta 
Las gaviota.e; salen a volar sobre 
el mar. Esa mañana, cuando cesó 
la brisa, la superficie del agua se 
volvió metálica y la balsa se des
lizó suavemente en linea recta. 
El viento tibio me reconfortó el 
cuerpo y el_ espíritu. 

Una gaviota grande, oscura y 
vieja voló sobre la balsa. Enton
<:es no pude dudar que me encon
traba cerca de tierra. La gaviota 
que había capturado unos dlas 
antes era un animal joven. A esa 
edad tienen un formidable alcan
ce de vuelo. Se les puede encon
trar a muchas millas en el inte
rior. Pero una gaviota vieja, gran- · 

de y pesada como la que vo:a ba 
sobre la balsa en mi octavo día 
era de aquellas que no se aleja
ban cien millas de la costa . M 
sen ti con renovadas - fuerzas para 
resistir. Lo mismo que -1os pnme
ros días, me puse a escrutar el 
horizonte. Grandes cantidades de 
gaviotas se acercaban por todos 
lados. 

Me sentí acompañado y alegre. 
No tenia hambre. Con más fre
cuencia tomaba sorbos de agua de 
mar. Me sentía acompañado en 
medio de aquella cantidad de ga
viotas que volaban en tomo a mi 
cabeza . Me acordé de Mary Ad
dress. "¿Qué habrá sido de ella ?", 
me preguntaba, recordando su voz 
cuando me ayudaba a traducir los 
diálogos de las pellculas. Precisa
mente ese día -el único que me 
acordé de Mary Address sin nin
gún motivo. apenas porque el cie
lo estaba lleno de gaviotas- Ma
ry estaba en el templo católico de 
Mobile ordenando una misa por 
e.l descanso de mi alma. Aquella 
misa -según me escribió Mary a 
Cartagena- se dijo en el octavo 
día de mi desaparición. Fue el 
descanso de mi alma. Y ahora 
creo que ful' por el descanso de 
mi cuerpo, pues aquella mañana, 
mientras yo me acordaba de Mary 
Address y ella asistia a una misa 
en Mobile, yo me sentía dichoso 
en el mar, viendo las gaviotas que 
anunciaban la cercania de la 
tierra. 

Durante casi todo el dia estuve 
sentado en la borda, escrutando 
el horizonte. El dia e.ra de una 
asombrosa claridad. Estaba segu
ro de que habría visto la tierra 
desde una distancia de cincuenta 
millas, La balsa habla cobrado 
un velocidad que no habrian po
dido imprimirle dos hombres con 
cuatro remos. Navegaba en linea 
recta, como impulsada por un m<r 
tor, en una superficie lisa y azul. 

Después de estar siete dias en 
una balsa, uno es capaz de adver
tir el cambio más perceptible en 
el color del agua. El siete de mar
zo, a las 3 :30 de la tarde, advertí • 
que la balsa entraba· en una zona 
donde el agua no era azul, sino 
de un verde OIICUJ'O. Hubo un ins
tante en que vi el limite: de este 
lado, la superficie azul que babia 
visto durante siete días; del otro, 
la superficie verdosa y aparente
mente más densa. El cielo estaba 
lleno de gaviotas que puaban ,·o
lando muy bajo. Yo aentia los 
fuertes alet:ama sobre mi cabeD. 
Eran indicio& inequlvocoa; el cam
bio en el color del agua. la abun
dancia de las gaviotas, me indica
ron que esa ~ debla perma
necer en vela, listo a de9cubrir 
las primeras luces de la C05ta. 



EN EL "QUIN,:IN BANDERAS" 

. ¿pQR ::QUe 
AHORA SI,? 

•Por ANDRES RODlHGUU 
Fotos de ENRIQUE UANOS 

Cuando las cosas se hacen bien, tiene que 
haber resultados positivos. 

TMJaAPn'E .,.._ dol, mirar hacia la refineria azucuera ''Quintfn 
l . .r Bw rte~. • CnrnliJlo pnmDCia de VDla Clara, era mirar nu
~ de ailía. .De repmbl, UD buen dfa de este do llegó la noticia: 
""QamlfD .......... - ...... a IIÍffl nacioml, 1111 chequeo emulatm>. Se 
podrt cener el c:rtt.erlo de que ID emuladaaea entre refinertu no 1011 
áqaierw la ...... de la c.- a.tieneD los lngeniol prodnctores de 
--=ar c:nado, pero. m definiti'fa. ganar m cbequeo emulatM, nacioml 
apfia .... tnllajD. 

E~ 'IO llllllo oCra alt.ernad'fa que · Ir a la ftbrica de Corrallllo, 
Jjllepam. 

;7w- ........ , __ _, 

Se lala .. lap.wi6a,. , - fue, !ple el eqafpo de dfrecci6a de la d
,.. ~ ._., .. la pnpara. ..., _,e la alMHda.cm Clllll aire 
....,.i. Ell:alla .. )ft de mn, ...... i.e,...; el director de la anidad, 
Lacas ....... Mor1lla: J el dinctor de .. empresa c:aftera, Enrique 
Olen). Pwo ,....,. ...... lledll) inelpetado, ~ primer NCretario del 
~ - .. 1 .. - CorralilJo, ~ 9aú& 

El prtai.o m ,-&zar el a.bardaje fue Morilla. Se ~ a 1o1 pre> 
lllema oew,ldm m el s-ac11, reciente. La c:da ltruada, la calidad 
c11t adcar cndo 4111e eatrüe omDO aatma prt-. ea la refinerfa, pero 
- qaal& cmto, ... Mea bablam de lol efectos J DO de la C8111U 
.- 1a a ca ... 
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Eso es una- ley. -4 

COMPMAffVO DE 5 CAMPARA$ 
!Hasta - 10) 

IN A1GUNOS INDICADOIIS DE ' LA REFINIRIA 

1---ApsYI I f i ••--pslwfsltu. ~, 

".'==C••- • productos aualfkwes 
UCt,. ..... • • rsflao) 

1977 

73 74 75 76 77 

C:.W. d11al11t2110 9,32 6,16 6,12 1,11 5,G6 

1,49 1,14 6,G4 6,62 4,37 

Entonces entró Leyva, el !efe de zafra, buen conocedor del. meollo, 
pues llegó a la unidad en 1973, cuando habla deterioro en la eficienciac-
agroindustrial y en los cuadros dirigentes. . 

-Para hablar con franqueza, la situación era muy crftica. Mal tra~ 
Jo agroindustrial debido, fundamentalmente, a los débiles niveles de 
ezlgencia polftica Y adminlstntiva; tres administradores en la fábrica 
en una misma cantpafia; promesas que 00 se cumplfan; y pérdida de COD

flmza por l)Ut2 de los tr.abajadores, 
-La inclusión del "Quintín Banderas" en el plan de reconstrucción 
e~ contribuyó de manera- dete1mb&aUte a desatar- tma ofeDSiff' 
l'e'lolucionaria. Alf, ya a partir del propio afio 1973, comemaron los pri
lJlerOS vient.os renovadores y las primeras inversiones· el tAndem nue-
90, la modemización de lu caJderu, de la planta de tratamielltO- Al 
fm, Ju promesas empezaban a .tomarse realidad, y ello influyó positiVlt
meme en el Animo de los obreros. 

-Ea llr74, Y en los a1los sucesivos. continuaron los cambios. Se ID9-
talaron o repusieron nuev01 equipos (centrrrugas de refino, el secador, . 
~ Y motores) Y se concedió una mayor atención a los problelllll 
IOCiales, que tanto influyen en la productividad y estado de ánimo de 
la fae!2a PNMluctm mú importante: el hombre • • 
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-Pero mientras los cambios positivos se acumulaban en la . industria, 
no sucedla igualmente en la agricultura. Aquf_ si podi:mos ~ecll' que los 
cambios tuvieron lugar de manera brusca, casi explosiva. 

-¿Cómo se produjeron? 
Hu.o su abordaje Otero, el director de la empresa abastecedora de 

cafia. Otero, hombre de palabra fluida, que trabaja en la agricultura ca
llera desde 1962. denomina "nuestra fábrica" a Quiaün ...._.._ 

-Un salto explosivo, como el apuntaik>,. deman;¡;ba un cambio en la 
concepción de los hombres que dirigfan. y asf fue. 

-Permftame, ¿hubo cambios de concepción en los cuadros . o hubo 
cambios en los cuadros para que se aplicara la nueva concepctón'/1 

--Realmente, la nueva concepción conllevó nuevoa cuadros. No había 
·otra alternativa si querfamos erradicar, de inmediato, pn\cticas erróneas, 
como moler caftas a ctialquier precio, aunque estuvieran atrasadas Y 
desfasadas, 

¿Y cuál fue, en defmitiva, la nueva concepción? 

· -Muy sencilla, aparentemente. Cumplir la programación de los <=9r· 
tes con disciplina férrea, y entregar cafta limpia y fresca al basculador. 
Cuando esto se cumple, y la fábrica trabaja con eficiencia, los resultados 

tienen que ser buenos. Y eso es lo que ha sucedido en "QulnUn aam. 
ras" este afio. 

Durante todo el abQrdaje, Antonio Suúez, el primer NCretario del 
municipal del Partido, ha escuchado muy atentamente cada Interven
ción. Ha dado la Impresión de estarse preparando para el asalto defi
nitivo, que parece haber llegado ya, Con loa enviados de BOHEMIA. 
·5u4rez fue un anfitrión 'exquisitamente cordial. Les dio la bienwnida; 
se internó con ellos en lu distintas 6reu de la fibrica; alman6 can 
ellos; los condujo a un campo de 70-80 000 arrobas de rendimiento para 
que ptesenciaran el corte a ras y productivo, en cafta ftl'de, de la KPT-1 
tripulada por el operador llamado "Manos Torpes"; y finalmente, ha 
participado, basta el final, en el abordaje de la pregunta periodistica. 
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-Me parece que los compafleros han respondido, eleDdalmente, Ju 
causas que han determinado la recuperación de la refineña "QuinUn 
Banderas". Vale advertir que esu causas_ no encierran nada del otro 
mundo; no son mú que la consecuencia de una ley: cuando 1u 00A1 

se hacen bien, tiene que haber resultados positivos. Y Mtoe IWuJtadol 
Influyen decisivamente en el Animo del trabajador, quien comprueba, 
día a dfa, que su esfuerzo no se pierde, que su ftbrica marcha adelap
te; y entonces, sólo entonces, emulart realmente y 11e interelut real
mente por la gestión, como ahora lucede. Esta -. quid. nu.tra en
Nftanza. 
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Por MAYRA A. MAITINEZ 

CUANDO en 1933, con motivo de la visita 
artfstica de una compaflia mexicana a Pa- · 

ñs, Alejo Carpentier protestaba en una de 1111 

crónicas por la ausencia de un espect4cu1o cu
bano que recogiera "las manifestaciones mis 
ricas y jugosas del folklore sonoro de las Anti
llaa'', puntualizando que: "Si ese dfa llega, 
dejaremos de ser exóticos para los pdblicos dél 
Viejo Continente. ¡Entonces nuestros valora 
se hartn valores universales!", brindaba un ta,. 

timonio directo de la deplorable situación cul
tu?l ·de la 1eptltbtiea mutiatimd&. -=-= =za:1111 

Porque mientras las clases gobernantes tb- · 
frutaban como UD lujo particular de las mejo
res expresiones cl4sicas y contemportnees del · 
arte "civilizado" --entiéndase europeo u occi
dental desarrollado-, alentando por otra par
te la ~ión masiva de los peores esquemas 
culturales foráneos, los elementos autóctOIIOI 
se conceptuaban como muestras de barbarie Y 
nuestro folklore era empujado al camino de la 
desaparición a través del olvido oficial o la 
tergiversación comercial que lo desvirtuaba. 

Este proceso de negÍción de la cultura tra
dicional popular formaba parte indisoluble del 
sistfl!lla opresor vigente y sólo pudo ser barri
do con el triunfo de la Revolución SociallstL 
Es este ~ momento en que los bOIDbres y mu
jeres del pueblo, dueftos de los elementos folk
lóricos formativos de nuestra nacionalidad, 
se aprestan con entusiasmo a ofrecer su, ~ 
nacimientos para salvar UD tesoro arUltico de 
cuatro siglos. 

C0NJUNTo FOLKLORJCO 
NAQ()JIIAL DE CUBA 

-"El folklore, es decir, las manlfestaciO
nes m4s auténticas de la cultura pqpular 
tradicional en oposición a la cultura de ~ 
las c:1asea dominantes o cultura oficiaJ • 
contemplado bajo otra óptica dentro del 
marco de la Revolución socialista. Prl- . 
mero, se asume como la m4s auUntiCI 
creación de las muas donde se refUP" 
ron algunaa de las mejores tradiciODII di 
lucha del pueblo . . . " (1) 



A s6lo un do de la Campaña de Alfabetiza
ci6n, el 7 de mayo de 1962, se funda el Con
junto Folkl6rico Nacional de Cuba, con el pro
pósito de investigar y recobrar los exponentes 
musicales y_ danzarios de la cultura popular, 
hurgando .en el pasado y el presente, para brin

dar un espectáculo con la esencia verdadera ~ : 
genio creador- de ju:_ masu., todo a través lié- · 
sólidos criterios ma~. · · 

Fueron -trabajadores de los más diversos 
oficios l0s fundadores del Conjunto, los que 
por tradición familiar en su mayoría, marite

nfan vivas las manifestaciones folklóricas y 
de estos, m~hos a partir de 1959 hablan inte
grado grupos artfsticos, creados de manera es
pontánea, ejemplo elocuente del salto cultural. 
En la etapa inicial, mantuvieron su vínculo la

t:ora~ hasta que el 25 de julio de 1963, como 
bo:!l'lenaje a la gesta heroica del Moneada, pre
sentaron su primer programa, formado por los 
ciclos Yorubi, Congo y Rumbas y Comparsu. 

LOS CICLOS YORUBA 

Danzas de Eleguá, duetlo de los caminos y 
las encrucijadas y mensajero de los dioses, 

_ ab:-en este ciclo, donde se recrea el mito yoru
bá llevado a la escena en cantos y danzas cu
banas de eas rafees que recorren el curso 
existencial, desde su génesis hasta el retomo 
a la derra. 

Se ofrecen, Danzas de Obatali, el llDCiano -
etemo, creador de la tierra y de los hombres, 
leritas y mesuradas; de Yemayi, due6a de las 
aguas salobres y la maternidad universal, sen
suales en sus movimientos marinos; de Shan
gO. muestras de exuberante vigor, trueno de 
los tambores batá y explosión rltmica en el 
cuerpo; el Coro Yorub4, que en dnticos ma
Jestuo<-...os avisa sobre lo pasajero de la vida; 
d~ BabaNl Ayé, mensaje del flDal de la ais
tencia y del cierre de Elegbl, donde los cami
nos del mundo terminan, dando paso a una 
lnrmita danza sideral. 

CONGO 

Ubicado .en la mitad del siglo XIX, la ac
ción muestra al esclavo en Sil 6mblto. En di
versos cantos y damas 1e desarrolla el ciclo 
que da comienzo con el Canto de los Poline
ros, lamento cont.'ll la e:rplotaci6n colonia
lista e incluye, entre otros. el Baile de Paki;"
de gestos guerrero1; el Baile del Manl. pelea 
donde se zanja una discusión; el Baile de Y~ 
caracterir.ado por el erótico golpe de lu pel
vis y el Muana -Muana Muanan Kene, cant.o 

· . 111timo, invocación al Nkisi o o)emmto mA
gic.o, símbolo del .despertar ele las fuerzu na
turales. 

RUMIIAS Y ~AISAS 

La rumba, exprealón genuina de la creaclbn 
-~ cubana, nacida de lo mú humilde, 
en lugares donde con una sart&, algunoa ca
lones y dos cucharu babia IUficiente para 

Del ciclo Estampas Cubana.s. 

Marcos Portal. 

divertirse, sirvió también como protesta COII.· 

tn los regfmenes a;pk>tadores_ El Yambd, sua
ve y cadencioso, la Columbia, Agll movimiento 
de los hombros y las piernas -donde segu
ramente ae lucia Pap4 Montero, canalla rum
bero- y el Guaguancó, quizái el tipo ele rum
ba mu conocido, representativo ele la 1>6squ&
da rltmica del macho a la hembra, mú 891-
dente que en el primero, IOll interpretados por 
loa ballarlnes del grupo con gracia illlpa~ 
lable. 

Le liguen, Congu an~ y Preaonea de 
vendedores ambu1ante1, finalizando con la 
Compara, dama nacional ele Cuba, IUl¡ida 
durante 1u fieatu del Dla de Reyes en la 

. etapa colonial, fecha en que loa esclavoa o&
vidaben 11111 penu entre cantos y alborotoe, y 
que bo1 proclama en cada carnaval de Julio 
la alegria popular de quienes ae entregan a 
la c:oastruc:cl6n de una IOCiedad 1upertor. 
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YORUBA-IYESA 

Inspirada en una . leyenda, tomada ele ma
nuscritos sagrados cubanos de esa mitologfa. 
la obra narra la lucha de Osh4n, duefta del 
amor, la belleza y las aguas dulces, por con
quistar a 0g1ln, el guerrero, por medio de 1111 

ma11u, logrando de esta . forma el triunfo del 
amor ~ . la gÜerra y que la paz reine en 
el mundo. 

ABAKUA 

El lreme o diablito, damante emnucarado 
de la ,sociedad aecreta abakui es un elemento 
muy conocido por todos loa cubuol. Su in
fluencia en. nuestroa bailes ba lido declliva 
y continuamente lo vemos como objeto orna
mental en cuas y centrlll ele trabajo, ciada 
la belleza de su vestimenta. F.ato puede dar, 
aunque 1ca superflc:ialmente, la medida en que 
el complejo IOCial conocido como c:araball ha 
influido en. nuestra fo!1118Cióa. . 

m ciclo abakú -repreaenta el rito de esta 
cofradra mucullna, cledicado a la ~ 
de la virilidad, con 111a cantos y danzu rer. 
ridaa aJ calto ele loe muenoa y loe eap1ritm 
antepasados. 

ALAFIN DE OYO 

La obra, estructurada a partir de un mito 
cubano de antecedentea yoruW, unifica bailea 
y cantos con la ezpresl6n dramitica. El uo 
de un texto ea singular en el eapediculo, qae 
lo hace diferente en gran medida de loe _. 
riorel; en lo que a montaje eecmko ae refiere. 
Historia del enfmltamiento de o,a, duefta del 
viento, lu centellu y el -cementerio con Sban
&ó, poeeedor del fuego, los rayoa y la wi
Udad, donde finalmente gana la partida el ... 
tlmiento amoroeo. 

MUSICA POPIJl.il 

F.n un .taje lebOiptiCUwo a bH& del tiem
po, delde el cha<ba-chl huta la COlllndama 
-bue de gmeroe como la crlolla. la ...._. 
y el danmn- dedilan lot expoDeahl ,...._ 



Cido Raabu w Coapana,. 

mentales de la mQsica popalar crioUL El ~ 
bo. el di tete, el damm, ele tpocaa recien
tes y del lillo puado. loa coros ele clave, la · 
dama y loa pregoaes., dan forma al programa, 
q11e en m giro ftloz retorna a la actualidad 
1!11 loa 0CJUbogioea8 ritmoa del mozamhique, pi-
1611. ll:aJllde y clúqui-dlaca. 

ESLUIPAS aJBANAS 

S..~ llaiMa, CODtradanza aDdnima 

del siglo XIX, de - ricura que tan 86lo 1U 

mulo Jo dice, da inicio al pnc.w ~ ra:o
ge loa IDá imporwltes maamdDI del ~ 
re nricwnl · Bailes congos. dammes, damas 
,anb6 cabams, ritmas abüuA, paraclm, 
nmt:as y da-cba-cM camponen la primera 
pmt.e del es;,ectaado. La siglliente, iDcluye pre. 
gimes, zapateo, gáe:o que caa IUS cl6c::mu, 
paalm J C,,IIJI 4 1ft ba W Oiii&Mftlidu al ~ 
sim dmmte. el licio XIX J + +we• • 4el XX. 
.,.... de .,_,_. del caro yorub6, baba&-

r-.. aaea 1---. ad · • amelco
larido delllol:clade de la Crmpaa.. 

PAIDIQm 

C:.-0 • la tradld6a llllnlica de aaestro pae
bio, demoatradll fe. • lec, en•e por miles de 
mi- - cada n.m.k, de la patria, ..... 
.. me ea • abctma el c:antD. la dama, 
la alllllica J talm poMicm IN'+•hiiliOI CQll 

e.epa ,.- .. aban:u desde Jo ,arab6 blaaa 
- '**- ..... _,_,_,,...__ La .. 

---- • .. cimunlDea fnale • laa .... 
-.. cokmiatietM • plama en la obra can 
- ~ +le IC!wtidad .. o- al recaenJo 
.. la ralidiMd IOdal +le -,,1p1ea ,.... ... ..... ,.. .. ,· , 

Qála ... ,. prtaera ftZ al CPNC, ,-de 
caplar Mr%s .. • ...., iilllll ti-te • 
.. tnlejD .. Cátldiw, .. Jo din.e IID lapr 
a...._ la I S IIC artlldca JCNlillft 
ele - 1 1 w. U. ba8art11 • tana m-.. 
.. --.. - arteaao, aper1D - ... --tra4!.. 1 ...... .,. - .......... ..,_ 
p,•wtec e eta,cutad •la,.--.,-. 
ddll; -~acr11e ......... 
· ,,-. ... ·ra:16:ic-1• .... 
........ --~ .. trral
lddrlla 

Ciclo YMUbá-lyesá. 

Y esa proyecclóD activa de lo.s integrantes 
de grupo, que los ba Dewdo • brindar sus co
noclmientol de las m4s diversas formas, entre 
otras, como profeáores de aficionados .en cen
tros laborales y escuelas, ba enriquecido a 14 
institución de manera significativa. 

En la actualidad, cuenta COD un taller ce>" 

reogrfflco, donde aprenden teórica y prictica
mente la especialidad vuios compafteros, que 
ademú se IIIIDtienen en sus actividades. No 
sólo se realizan ensayos diarios. Tamblm, ae 
imputen uipatuns taJes como tknlca co
ral. gimnasia, historia del foDdor cubano, 
imprcmsaci6n y marxismo, UDido • ciclos de 
conferenciu Impartidas por notables figuru 
del '1nbito cultura1 COD el prop6slto de IID

pliar el borimate intelectual e ideológico de 
loa integrantes del CFNC. 

Ejemplo de YaJllll8l'dia artfstica, como fru.. 
to 1ógico .de an proceso comenzado con la 
Revo1uciOn, han obtenido ro. m4s altos ga
lardaaes cancedidiJa por la ere. pruebas todoe 
del tnllajo iainterrwnpido en favor del des
arrollo cultural de la nacida. 

GIIIAS IN'IEINAaONAID 
YNACONAJD 

' Hablan traJa:urrido treinta y UD aftos de 
1u palabras certau de Alejo Carpentier, cuan
do la cartelera del Conjunto Folklórico Nacio- · 
naJ de CUba ae colpba a la entrada del Te. 

tro de Naciones "Sara Bembardt'". de " 
~ el __P'1biico europeo dejablmos de ser 
mticw • iDdllcutiblemen pues desde 1959 

blblemoe empezado • aer autmtic:ol , , ......... -. por Siri-
mera oculll1la en nuestra historia.. 

A quince dos de III flmdacl6a, fflllte ·pal
- de ~ cm!IMM!et llaa dilfndado del 
arte IDtllDfflco del Canjumo Foltldrico. Ilesa• 
ajeroe de la Rewoluci6n, IU -PIWia 1é ba 

becbo adir- ea las ... lmadtiidua ---
cano Caa de CaJtma, Teatnia de lul Sln6-
Cllm 1 ... Jllftlltadee, s.. Deportnu, El
tadiua de y,.i-;.u. --- de .. 
ndma -·-~ &CirOI o laa ~ de an mtiqufsimo teatro ro-
~ danat.e el noanldo de 198' por Ar-

• - --- do,..__ el 41ebat, 
°'Cakllra" de Madrid. .. utlltaa a:..: , 
~ m PIOtuc:aádn de etewnto. 
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reaccic,rurlos y apátridas, los cuales en medio 
de 1a función so1taron animales, insectos y p, 
ses pestilentes por todo el teatro. Pero al 
contrario de lo esperado, sufrieron los ~~ 
rrevoluclonarlos el escarnio general, pues loe , 1 
propios espectadores los expulsaron violenta-· -
mente del lugar para continuar aplaudiendó ' · 
al grupo danzario. 

Entré las diversas giras se destacan la de 
1973, en que participaron en la Jornada de 
la Cultura Cubana en la URSS, precedido ele 
un viaje a Argelia. donde realizaron encueo-_ 
tros artlstlcos con grupos de Guinea_. Tt\nez,,.J 
otros pafses, en e· marco de la 4ta. Conferm
cilr de Países No Alineados; mientras- la dele,' 
gación cubana al evento estaba presidida por _ 
nuestro Comandan1 e en Jefe Fidel ~ 

En_ 1974, durante los Duodkimos Juep 
Centroamericano y del Caribe efectuados en 
Rep6blica Domiok:ana se celebró el PrimS · 
Festival Folklórico deÍ Area, el cual fue ioall
gurado por la actuación del CFNC junto CU!l_ 
el plfs sede. 

En 1975, obtienen un relevante éxito lntlr
nacional. Participes en el Festival de OtullD 
Y el 30 Aniversario de las Yaestas JnternaCiO, 
oales de 1a Vifta, en Dijón, Francia, resultaD 
ganadores de dos premios: E1 Tonel de Oro. 
primero por el aplauso del p4bllco .y E1 Collar 
de Plata, segundo lugar otorgado por el jura
do. Al siguiente afto, representan a Cuba en 
el Festival lntemaciooal de Folklore de Billilll-
bam, Inglaterra, ante una asistencia de 40 000 , 
personas; ~tando el colectivo más ddta
cado de la festividad.. 

Y si jmportantes han sido las p: e tado- , 
oes en el extranjero, mú a-an en el interiO' 
de la isla, pues A!8Ulta dificil encontrar 1111 
sitio que no hayan visitado. C~tus de fua
Ciooes realizadas por et grupo en eacenarilll ' 
de todo el pafs, desde la zona mú c,cdded!II 
huta la mis oriental, 1011 lu mejores .... 
bu de la labor cumplida. 

PllOn:cTos - EL XV ANIVDSAalO 
FJ afio um se presenta feliz al arribo cllJI 

XV ADiVftSUio del CFNC- Y como la meJar -
forma de celebrar el acontecimiento ed ..,. 
por el tlahajo - la eacena. grandes pro,.
tlene el conjun,to para los ptóximtOa ~ 
En el centmario y bermoeo teatro "SautO" di 



:·. .. • ·,... ~ f. - · . ..,_;_"'_: - \ )-:,· 

Matanzas, presentartn varias obras del reper
torio durante dos semanas, además de progra
mar actividades didácticas en la Sala WJijte, 
ventas de libros sobre tópicos del folklore Y 
.ma · función especial en la histórica zona de 
Triunvirato. Posteriormenti dos de las pro
vincias orientales serán favorecidas con la ac
tuación del CFNC: Santiago de ~ Y Guan
tAnamo. 

Al regreso, los espectadores .~baneros ten
dran la oportunidad de ~rutar del' arte fol
klórico en el escenario del "~deo. RoldúÍ" 
y a finales de ·aAo cumplirtn.·algunoa COlll" 

promisos internacionales en la URSS, Hungría 
y Bulgaria. .,_ 

· La culminación del XV Aniversario .será·· et 
estreno de dos importantes ·obras: Guateque Y 
Dabome. Nuevos frutos del proceso investi
gativo y revitalizador del CFNC, por salva
guardar nuestro folklore. 

(1) Rogelio Martfnez Furé, 
DWogo Imaginario eollre Foldore. 
La Habana, t973. 

ROGELIO Martfnez Furé, en su condición 
de africanista, ha publicado numerosas 

investigaciones y poemarios referentes a las 
culturas de ese continente. Su libro IPueBfa 
an6aima africana, recopilación de textos iné
ditos en espaftol hasta el momento, se. en-, . 
cuentra en prensa, próximo a salir. Como 
director artfstico, asesor folklórico y libretis
ta del Conjunto Folklórico Nacional de Cuba, 
desde su fundación, ha participado en todas 
las actividades de esa institución. La primera 
pregunta que le realizamos tiene su base en 
nuestro interéS por conocer de qllé forma 
logra coordinar sus variadas funciones. 

-Todas estas responsabilidades, tanto 
creativas en el plano artJstico, como de ca
rácter científico, nos exigen un m4ximo es
fuerzo. De hecho puedo decir que no sé dón
de temiina mi trabajo y dónde comienza mi 
vida cotidiana, pues están estrechamente im
bricadas. Vivo para el folklore y el folklore 
es mi vida. Además, creo que uno de los 
más grandes honores a los que UDO puede 
aspirar es salvar los tesoros culturales co
lectivos y enriquecer de ese modo la cultura 
socialista que forjamos. . _ 

-¿Cómo se ha llegado a la programación 
actual, tan rica y amplia? 

:-Hemos llegado a esa programación des
pués de largos afios de investigación, de cam
po y bibliográfica. además de trabajar con 
informantes -Mmbres y mujeres del pU&
blo- verdaderas bibliotecas vivientes de la 
cultura popular tradiciooal cubana. Se ha 
perdido mucho, pero con la ayuda de las 
masas, sobre todo de nuestros viejos, que 
tanto saben y conservan de la tradiciOn. es
tamos seguros 'IUe lograremos salvar mucho 
de ese acervo wltural. · 

En este momento, por ejemplo, realmunoe 
investigaciones sobre las damas tfpicu de 
las pnmnciu de Santiago de Cuba y Guan
t4namo, como la Tumba Francesa y la Cara
balf-Izumna. -

-<:onocemoa que aparte de los cicloa es
tablecidoa, se brindan periódicamente pro
gramas didicticos para adultos y niftos, loa 

Ciclo Alafín de 0116. 

Rogelio Martíne.z Furé. 

sAbados ·a1 medioclíL ¿CuAles son sus obje.. 
.tivos? . 

-Nuestros programas didActicos ti~en 
como objetivo fundamental despertar el in
terés de nuestro pueblo en sus tradiciones 
folklóricas. Deseamos contribuir a la pro
fundización de su conocimiento y no sólo 
como una forma de entretenimiento, sino 
como fuente de información de nuestra his
toria, de nuestras luchas de liberación na
cional Interesados en las actividades que 
desarrolla el Conjunto Folklórico Nacional 
de Cuba, a quince aAoe de su creación, DOS 
acercamos a su director general, 00IIIJ)llffero 
Marcos Portal, quien respondió las siguien
tes preguntas: 

-¿CuAl es la aperiencia mAs impottante 
del trabajo del grupo? 

-Cuando el Conjunto tiene solamente un 
aAo y algunos mues de vida, esmaa au pri.. 
mer programa. En tan poco tiempo, ee han 
logrado ya resultados altamente poaiti'VOI, 
pues pode~ decir que mate el ~FNC en 
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toda su dimensión. Se sabe que hay por d&
lante una tarea ardua. de c:omultaa y revi
sión de archivos, de encuentroll COD lol in-

. formantes, pero por primera vez en Cuba 
nuestro arte tradicional mú puro, sin misti
ficaciones ni adultenunientol c:habaamoa, su
be a un escenario teatral. Quiw lea &ta. . 
por el marco en que ee lapa y por III rela
ción directa con la Revolución. la. apaien
Cia mú importante del Conjunto. 
-Además de sus responsabilidades artfl

ticas, ¿los miembros del grupo desarrollan 
otras actividades de car6cter polftlco? 

-Tocios los. integrantes del Conjunto, liD 
excepción, participan en las zafru del pue
blo, en trabajos productivos, en obru indus
triales, donde sea necesario eatAn, como • 
lógico en cada artista NmJlucioaario. Y mu
chas veces, en el lupr donde por el cUa han 
dado su esfuerm prodw:tivo, por ... DOCbe 
han ofrecido su arte en eecenario8 improri
aadoa. Para los integrantes del Conjullto bay 
dos cosu que 11m una: la RevoluclóD y el 
Folklore. 

-En este quinée ani'ftr'Ario, ¿puede d&
fmir los logros mu lignificativoa? 

-creo que si es -=-mio enumenr loa 
· logros, sin lugar a dudas el mú lipificati"fD 
ha sido la propia CftllCióa del Conjunto Fol
klórico Naci~ de Cuba. El trabajo de re. 
cate y revalom.ación. realizado delde la pri
mera puesta en eacena, tambim ocupa un 
lugar primordial, pues ee reflejan clelde las 
tradiciones mú antiguas huta las mú ~ 
denlas. Por eso, DUeltro trabajo estl mee
minado a preaentar, en toda n amplitud. lu . 
variedades del folklore re¡ianal, P'* con
ceptualmente lf creemoa que en el ...-:to 
danzario y muaical ammos ncoplo lo fan
damental. 

-¿Qué ea lo m6I impartaal8 ,_. el c»
lectivo? 

1---Lo mu impartute • que KbJamoe 
que el pueblo nos wa y • -vea a II milmo, 
pues es de ese pueblo que D01 mira, de don
de bemoa utrafdo DIIMtro tnbajo. 



.. 

aquella 
madre 

Pa, . UZAIO TOBIS HIIIIMIDU . 
UNlrÓ WiS ALONSO F. 

.. 1957, • ,.._ lucha c._.sflna. 
fue esatlo este cuewto, que ¡unto a ~ 

Cllllllro .. -- ...... fuen.in rwvlsaclos por .. dirigente 
1•ua .. d1n.to .G••• Mnu (falllán). Este consld•Ñ que en 

-- ........ .,.,.., .... 111 ........... , ...... - .. paú, - aquellos 
.......... , 1 reca-...16 al autar q.,. escribiera una 

....._ .- N11gl~na mp1d;N de la lucha d•destlna en La Hallmaa, 
para ..- 1111 ,.,._ 11n1r11d1w ~- conocimiento de la misma. 

~ ... ..., ., fatipdo, c:amtnabl entre la multitud aqueDil 
~ -- de Gpi1SÍ61t ........ J ojal Dor'OIOI. A IU aJndedor 
el _,., i 3 .. ---- WDdedola J peatone9 se CODfimdfan, 
- laa .... pamles ele la awnida.. La mujer le III09fa, entle 
..-O. -- wwpacta. ajena par c:anpleto a cuanto le rodeaba. 
Era camo li mio a • lado careciera ele importancia, como si el 
aado se www.a1aa m la peqaela criatmita mwelta en la frazada ......... ..,._br-. - . 

Ea ,. calle ... ~ le clestizaw rau:c... bKieedo IO- . 
_. - c:lullla. u. raido ilifenal wnennabe entalw.llo todo. 
Lm p ....... ele 1m ftDlledal• unbulantes • mndl!bn cm el 
..--00 .-e Jlft'ftllla ele 1m hmnbres y mujerel que C'Ulbw'-n, 
pmwwm.•~dbe ·,,.... 

Vem:ida par la fadp. par el • a.w!Y"-o de vivir, avanzaba entre 
la - t 7 • e :. amjlr ele edad iDddiliible en la cp la miseria 
panda ...... pewlfk:ado. Era CIIIDO li · 1a pobrm J II desam
paro llllllilra .__,., ,_,. ...._ en ella. De sa rostro enjuto 
_ _.,. • tillito ele M1ialeiitu que 1e refJejlbl en sa ~ 
ftdara mirada. Todo • :C11e1PO era una paUtica vili6D del dolor. 
.............. - ... pmecfa pnstule la IDlllllr atl!lldm. 

5mlfll ..... ojaa - le 8-lla ele Mgrimu, cada ft'Z que ... 
,_. 1111n la pequlla ailtlll'ila qae ~ cm fuma, con-
tra - pecllo_ Marta clt fatip y ele bimbre, coatinmbl lll lento .... 

E aiAo • ,_,.¡o iaqldeto J ..-io le olllf&6 a cletewa. Lo 
llir6 ... clt ...... 

-¡Dlaa .... . , ¿!llrt pmlllle. .. ? ~ ........ 111111a ~ 
.. 7o ............ .... ....an. dal pueaa ...... ~ 
n111- hH PI par• ~ ftánt. 

Lm 1a:wdaa, Wii Mhew, 1'lll'ffllll a calnr ftla en m c:enlln). 
Era~• la .-&dad. cm IDda • crmaa, la...._,._ .. 
..te • - ...._ 5 v+ac:l6a. La -=-- del 11a1pita1 illfaati1 
)lma•.nrtaclt• .... Ala .................. .. 
... 9- ........................ _..,....._._,.._ -----DeaftO,I h••-CIMaa: 

-· 

. -

"Lo siento, seftora, DO tenemos cama. Aunque Pe repito fl1II . 
la llDica forma · que tenemos de salvarle, es mgresúldoJo. Mire 1 
ver lo que usted .puede hacer. Ya. usted, sabe cu4l es el diagnóllticlO, 
¡no lo ovider 

No. No · 1o otridaña. ¿Cómo podfa olvidarlo si él era la ru,m de 
111 vida? Habla venido a llenar el vacfo qUe durante muclloe dOI 
la habla hecho sentirse tan desgraciada. En él babia encootrado 111 
aUdente para desear vivir. ¿amo podña realgnane a verlo mo- · 
r:h', ahora, ,rae tanta falta le hada? . 

lslaba A ple, en medio del portal. mientras a su lado, las= 
tea la miraban con curiosidad, incapaces de comprender el . 
miento que embupba a aquella mujer que interrumpla el paso de 
loa peatonea. 

Lu palahru del vigilante del centro hospitalario tenJan la *" . 
tad de horadar la corteza de · inconsciencia que cubrfa la mente • 
la Infeliz mujer. Lu ffllOrdaba, una por una: 

"Si DO tiene recomendacloo, no consigue cama. Olvfdese de eao. · 
Aqaf, eati perdiendo su tiempo. Traiga una carta de un reprelll_l-:ald 
tate o ele algim concejal influyente. ¡Oiga, pero, no se quede 
panda, corra; trate ele CODaegllir la carta!". 

Se llevó la mano a la frente, sudorosa, como tratando de., huir ~ 
aquella iealidad, tan terriblemente cruel. A su alrecledor el JD09I" · 
miento de' hombres y mujeres DO cesaba. 

!.entamen~ '!Cha a andar. AJ final de la cuadra, acelera IOI pe
-. que paco a poco ae van haciendo firmes. 

-¡Mi lliJHo. ., hace falta carta ele nadie! ¡No vas a ir • aillPI 
holpitaL •• 1 ¡Yo te l8haré, pedam de mi vida, aunque tenga 4lfl 
pedir limmDa pero te sal9mf ¡Te lo jUIOf 

Se hablaba a lf millna, con VO& fuerte. Aquellas pa1abrU ~ 
c:iadu en el pamilmo del doicir le hadan IObrepoDerle. Su . deei
lkm ._ INJ,1m111aNe Lucharfa con todas sus tuerzas pera. • 
ftr al fruto ele 1G1 eatraftu. . . 

.::.-4 loa JIUOI. En la •ven.da, las luces comemaban • enc:eo-, 
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La fébrieG. de COfflbinadas Cañera,, otra· muutra de la. cóoperaciótt. eubano-so'IJi~tica. · . 

LA·· AYUDA PARA 
EL -DESARROLLO: 

ªlNIRE COMILAS· 
ECONOMlCA Y COI MAYUSCULAS 

El biunfo de 1a Gran Revolu
dón de Octubre marcó una nueva 
etapa en la historia de la huma
nidad.. 

El eamienzo de la comtrucci6n 
deJ mdelilrno "!11 el antt,llo taTl
torto de los zares DO -IÓlO slgnt. 
&:6 el dmpnamiento de IÍb& .. 
ta parte del planeta del cap¡i. 
Blmo, lino que tambl,m marcó el 
Inicio del ~CJWDteuto del llls
tema cokJn1a1, ya que el triunfo 
del proletmiaa, .,-, liberó a 17,4 
mllloma - ldJ6metroa mailiilkw y 33,2 mmoa. de bl:alns que 
vivfan IOIDetidoa IJQ> el colonia,. 

Recientemente quedaron libera
dos del carcomido poder colonial 
portugués en Africa más de 2 mi
llones 34 mil kilómetros cuadra
doa y una población de 14 millo
nes 995 mil habitantes. 

Con razón planteaba Fidel re
cientemente que: "El inexorable 
c:uno de la historia contemporá
nea determinado por la gloriosa 
Revoluctón de Octubre, inspirada 
en laa ideas geniales de Marx, 
EageJs y Lenin, y la lucha· abne
gada y heroica de los pueblos, de-
ddieron la deaaparic:jón del odio-

llano pcr )a autocnda zari1te. IO mtema colonial". 
En Ylaperu de la Sesunik Gue- . y agregaba el nwdmo dirigen. 

rn llundiaJ el 314' de la super • . te de la .Revolución cubana: "El 
ftde del planeta y el 33ft de )a ¡nsti¡lo del campo socialista, y 
poblad6u .mundial todma forma- muy 4!lpl!Oa]_mente el de la Unión 
ban parte del mundo c:olonlal. Soriftkia, ~ ineeantemente en 

En ~ est.oa pcr cimt.oe ha,. todoa los pueblOI del llamado Ter-
bl,m ~ ya aJ 21,i y .i 74' cer Mundo, que ven en nuema 
Y, en 1960, al 94' Y 3'. respec. eomunidad 111 mis firme amigo en 
titameute. la lucha contra el colonlallamo, el 
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neocolonialisrno, el racismo Y el 
imperialismo". 

Hoy el 33% de la ~~ ~ 1 
planeta construye el sociali,smD _ 
el 26% de su superficie, Y el ~ · j 
del territorio y el 98% de ~ JIO' 
blación que estaban dominlldOI ~ 
por el colonialismo, hace tan 86111 · 
60 años han sido liberadas de • 
afrenta' a la humanidad. 

"Pronto se cumplirá el ~ 
aniversario de la •Revolución dil 
Octubre. ¡Cuántos cambios hall 
ocurrido en el mundo dunDte • 
tos aiios! Puede asegurarte que. 
como consecuencia de~~ 
lución · de Octubre, el m~ 
avanzado más en estos seis ~ 
Dios que en miles de ai\oS an 
riores", expresaba Fidel durlDf8 
su reciente viaje a la lJRSS. .,.. 

En el mismo seto elLP'aa 
nuestro Comandante en Jefe: "F9- -
ro si grande ha sido la tarea _. 
li7.8da hasta hoy es mucho mayar 
la que queda por delante • la ., 



tua1 y a las futuras generaciooes". 
Todav1a existen más de 50 en-. 

claves coloniales · repartidos por 
todo el mundo cuya extensión. 
abatta una superficie total de casi 
tres millones de kilómetros cua
drados y una población de más de 
23 millones de habitantes. 

Pero no es sólo el problema co
lonial, sino que, como plantesra 
Fidel, ..... al colonialllmo siguie. 
ron los intentos neocolonialistas, 
es decir, el control de las ri«,ill!
zas naturales de los nuevos F.s
tados · por las potenciu imperia
listas y la absurda Idea de que 
el inmenso atraso económico y so
cial de Africa podia ser resuelto 
por la v1a capitaliata del desa
rrollo". 

Refiriéndose a su reciente reoo
nido por Africa y el que igual
mente emprendió el presidente del 
Presidiwn de la URSS, Nicolai l . Podgorni, añadia el máximo llder 
de la Revolución cubana que: "El 
es testigo, como nosotros, del es
pantoso estado sanitario, la igno-

. rancia, o atraso técnico, la falta 
de cuadros cahficados para la pro
ducción y la economia, la pobreza 
y el sufrimiento en que dejó el 
~ a loa pueblos de Afri. 
ca . ••• 

Estos planteamientos de Fidel 
con relación a la herencia colo
nial son, en gran medida, aplica
bles al restante mundo colonial 
y semi-colonial, aún cuando debe
mos estar conscientes de que los 
imses africanos ocupan los nive
les más bajos de desarrollo. 

Tomando como 100% la produc
ción industrial total del llamado 
Tercer Mundo, el 55% de ella co
nesponde a América Latina, el 
37% a Asia y sólo el 8" restante 
a Africa. 

Los países subdesarrollados han 
obtenido grandes éxitos en la · es
fera politica internacional: desco
lonización, nacimiento & decenas 
de jóvenes Estados Nacionales op
ción de la v1a IIOCiallsta de desa
rrollo, etc. 

Sin embargo, la .hm!ncia del 
atraso económico provemente del 
dominio colonial no sólo no ha dis
minuido, lino que el abismo que 
separa al llamado Tercer Mundo 
de los pafaes industriallzadoa ha 
aumentado considerablemente. 

Distintos estudi0808 de la mat&
ria han calculado que, de acuerdo 
con d. producto social global per 
capita, la relación entre los pai. 
1e1 desarrollados y subdesarrolla
~ mUEStra la siguiente tenden
oa: ~. 1:3; 1900 1:6 y 1972, 
1:10. • 

En relad6a cion el ingreao na.
cionat per capita la proporeión es 
como sigue: 1850, 1:8; 1960, 1:20. 

Las cifras anteriores demues
.tran, claramente. que el proceso 
acelerado de eliminación del co
lonialismo, no significa no ya una 
desapuiclón, lino ni siquiera una 
dlaminución del grado de explota
ción del llamado Teroer Mundo por 
los paúes -capitallstaa induatriall
zadoe, por el contrario; sobre la 
baae de la acción de Ju leyea 
aeneraJes de Ja acumulación capi
talista, la distribución de )a ri
~ y la pobreza, en el capi-

talismo, se concentra, cada vez 
más, en dos polos opuestos. 

La estraqia de lucha de los 
piúles subdesarrollado contra el 
imperialismi, se dirige hoy en dia 
a bal'l'er definitivamente del pi. 
neta con los últimos vestlgloe del 
colonialismo y a enfrentar lu for. 
mu. encubiertas de sojuzgamien
to polltico y de explotación que 
imperan en la economia capitalista 
mundial, repreaentadas por el neo
colool•llsrno. 

Estas demandas por la instau
ración de un nuevo orden econó
mico internacional han sido ex
puesto en distintos documentos 
de carácter internacional, elabo
rados de forma conjunta\ por los 
pafaes subdesarrollado como la 
"Carta de derechos y deberes eco, 
nómicos de los Estado&". 

En ella se· expresa que los prin
cipios de lu relaciones económi
cas, pollticu y de otra indole en
tre los Estados se regirán en baae 
a: el nespeto dé la soberanla, in
tegridad e independencia polltica 
de los Estados; la no agresión y 
no inten-ención y la coexistencia 
pacifica, entre otros. 

Igualmente se expresan los de
beres y derechos económicos de 
los Estadbs: 'Todo Estado tiene 
el derecho soberano e inalieMb1e 
de elegir su sistema económico, 
u1 como iu sistema político, !!O' 
cial y cultural, de acuerdo con la 
voluntad de BU pueblo, sin inge
rencia, coacción, ni amenaza de 
ninguna clale". 

Entre otros muchos se aeííalan 
como derechos de los F.atados: la 
reglamentación y ejercicio de la 

· autoridad sobre lu inversiones e:x
tnnjeras; la reglamentación .y su
pervisión de- las actividades de 
empresas transnaclonales: a na
cionalizar, expropiar o transferir 
la propiedad de bienes extranje
:ros; a asociarse en 01T.Jlizaciones 
de productores de materias pri
mas; el ceae de las condiciones ad
versas que rigen ei mercado mun
dial capitalista, etc. 

Los resultados de la votación 
de ia Carta, durante el XXIX pe
riodo de sesiones de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas, 
en didembre de 1974, evidencian, 
una vez más, quienes son los alia
dos y los enemi¡os del llamado 
Tercer Mundo. 

Votaron a favor 115 naciones 
pertenecientes al llamado Grupo 
de los T1 y los paises IIOClallstu, 
en contra votaron 101 Eltado8 Uni
dos y otros seis paises capitamtas 
industrializados y ae abstuvieron 
otros . diez mú.. 

F.llpecial atención mereceeneste 
contexto la solicitud de ayuda que 
reclaman los paises BUbdeanolla
dos para vencer 111 atraso econó
mico y tknico y las más variadas 
formas de inopia ll0Cial hereda
das del colooiaJlpnn e incremen
tada por el neocolonialismo. . 

Esta petición tiene su · • en 1 
la llamada estrategia Intemadonal 
del Desamlllo para el Segundo De
cenio de Ju Naclonee Unidu pa
ra el DeAm>llo, en uno de ~ 
puntal ae expresa que: "el aumen
to de la cayuda al desarroDm de 
loe palleS cecon6micamente deaa-

Aumento· ele la Producción Industrial 
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fflllladaD al 1~ del producto lsu
tD mcial m -- paiaes"'. 

E:s1m c:ompromiaa& DO ~ han 
¡Id pa puw m loa Pú9 

capitaliaaa iDdmtrialmdaa. pero 
dado laa tiW lterlJI- que aall» 
la llamada '"QUIia al dmuTollo" 

- - ~ imperialistas. me~ fllnDulara a]canas olarva-
~ al rewpectD. 

La ut>ñzación de loa rec:ursoe rv-....,.._ mamwes y técnicas ' 
de 1m ~ imperialistas y su 

arrio • )m llamadoe paÍ9!S -
ll!llt!s bQ> la cubierta de "ayu-
da para el dl!arrol}o", DO repl'e
lmta otra 0DSa que UDll forma 
espedfica - relación neocolonia
mta diripia • obtener detelmi-
mdoa objPtiYoa fundamenW!!5- ~ 
mo SJD: 

-ARcmvelcbninio y la ob
tftlÓÓD de inmrmu ganan
cias a ke grandes mooopo-
1:iol imperialistas en el mun
do c:oloaial y 91!U'i-a,Jonia) 

-Mantmer a 1m jów!Jes Esta
dos nacionales en la 9enda 
capitalista., desviándolos de 
la opc:ióll IOCialista de desa
rrollo. única capaz de asegu
rarles poaihilidades ilimitadas 
de proere90 económico y 11>
óal y pruiti:zarles el pleno 
e:ift,:icio de su soberanía po-
1:ttica. 

-Fortalecer las posiciones eco
oómicas y politicas de )os )a._ 
c:a.yos del imperialismo ffl el 

interior de )Da paiaes subde
an'OlladoL 

~tar bajo el manto de la 
-~" a envim..de umaa 
que utilizan más tarde las 
oliprquiu nacionales para 
reprimir a sus pueblos o pa
ra agresiones extraDjeru. 

-Utilizar la "Quda" como UD 
elemento de presión o chan
taje para ~ algún fin 
IDcoofesable. 

En }re últimos tiempos )os pal-
- imperialistas están canalizan
do la "ayuda" a través de orga
nismos internacionales, como el 
Banco MUDdial 

Esta táctica persigue el objeti- , 
V'1 de "despenoqalizar'' UD tanto 
las fuentes de los envios o foi;i
dos específicos, .con el fin de po. 
der exigir condiciones onerosas • 
los pa1ses receptores sin compro-
meterse directamente. • 

El llamado Banco Mundial cons- . 
tituye el ejemplo más ttpico de : 
esta forma de ayuda indirecta Y , 
de IUS fines de sojuzgamiento Y -
explotación. ya que para rEcibir : 
un crédito de este organismo es 
necesario !Owetlene e. sus dícta
doL 

También los veroaderos objeti
vos de Ja "ayuda" quedan al des
cubierto cuando se conocen los pai
ses hacia los cuales va dirigido . 
el monto mayor, 

Regimenes despóticos, como el · 
Bruil y Chile en América Latí-• 
na, reciben el monto más volu
minaio de la ~ayuda para el desa· . 
rroJlo' ', mientras que al Gobierno · 
de Ja Unidad Pppular los Estados. 
Unidos le ~ todo tipo de 

ayuda por man1Jener una posición 
firme en defema de su economia 
y de exigencia de respeto a su ~ 
bennlL Deflde luego que los ~
Jitares chilenos ~ siguieron reo
biendo envio de equipos militares 
e instTUeclón. . 

. Quiere todo esto decir que los 
paiaes subdese.rrollad puedan y 
deban renunciar a la obtención de 
algunos recursos de los paiaes ca-

ºtalistas industrializados para im-Pl • 
pulsar BUS economl&S? 

Indudablemente que tal posición 
resultaria falsa y para ello ha de 
analizane el problema desde dis
tinto. ángulos. 

Primero en realidad, cuando los 
tercermundistas utilizan · algunos 
fondos de los países imperialistas 
tales envios oo representen una 
Hayuda", ·sino que por esta vía 
ellos obtienen sólo una parte de 
Jos Inmensos recursos que el im
perialismo, roba al tercer mundo, 
bien mediante los mecanismos eco
nómicos de mercado capiWista: 
Intercambio desigual; o a través 
del saqueo de Ja econom1a y las 
riQW!7aS naturales por las empre
sas trananacionales: remisión de 
ganancias a las casas matrices; o 
por el ejercicio directo de la vio
lencia armada: dominio colonial.. 

Es decir, no debe hablarse de 
ayuda, sino de obligación, tam~ 
co la solicitud del envio de re
C'Ul"SOS representa Wl8 petición, si
no una exigencia de los paiaes sub-
desarrollados. . 

Resulta dificil imaginar que ja
más los países imperialistas pue
dan pagar la inmensa deuda que 
contrajeron con Asia, Alriea y 

América Latina a través de siglaa , · 
de explotación de los recuraos • 
turales y de los habitantes de eiaa 
·continentes. _ 

La naturaleia expoliadora, in
humana, del capitalismo DO J>Odr6-
ser cambiada nunca por eso Joa 
paises subdesarrollados no p-. 
hacer depender su desarrollo e»
nómico de los . rESUltados de la 
llamada uayuda para el deiarro
llo", caplWista la cual, como "8 
u_tili7.ada por el colonialisn!o, per. 
sigue precisamente el objetivo de 
seguir explotando al tercer mlDldo. 

Las Ilusiones reformistas soln 
el significado y magnitud de esta 
"ayuda" pueden conducir a man
t.ener un optimismo excesivo e in- · 
justificado que puede servir PIIN 
remachar las cadenas de la opre,. 
sión colonial y semi-coloniaL . 

Sin embargo, asimismo resulta. -
ria dañino mantener una actitud 
pesimista sobre las posibilidadet 
reales de arrancar al imperialismo 
una parte de los recursos saquea-
dos del tercer mundo a trav& de _4 
la ayuda internacional. 

Ciertamente, los exiguos pero 
necesarios fondos que puedan· ob
tenerse- por esta vía no pueden ha
cerse depender de las "buenas fn.. · 
tenciones o de le. generosidad" Im
perialista. 

En realidad. todo aquello que lo
gre ser a.ITancado a los países ~ 
pitalistas industrializados, y que 
representará siempre una parte 
exigua de su saqueo del tercl!l'9 
mundo, viene a ser producto direc
to del cambio en la correlación 
de fuerzas deJ c&mPo lnternacfonai 
a favor del socialismo y de los mo-

,_, 

. Kl f erro~rril ee?ttnzl. otro ·'P'Uo t1t la li1'-da so-viétiea en !a ecmst.ueei6n de la nueva vida en Cuba. 



vimientos progresistas y de libe
ración nacional. 

Sólo comprendiendo esta situa
ción puede explicarse esta posibi
lidacf. ya que la acción conjunta 
del ~po socialista y de las fuer
zas progresistas debilita las ~ 
siciones imperialistas, lo cual obli
ga a sus circulos dominantes a 
brindar concesiones parciales, an
te el miedo a perder todas sus 
prerrogativas expoliadoras. . 

Tal y como quedó expresado en 
la declaración soviética ante el 
Consejo de Seguridad: "La justa 
demanda de los países en d1asa
rrollo por que se les conceda una 
mayor cantidad de medios para 
superar el atraso debe recaer, en 
primer término, a costa . de las .ga
nancias de los monopolios capita
listas y de los gastos improduc
tivos_ que emplea el imperialismo 
para fines militares"'. 

Asimismo en el informe presen
tado por el delegado de Cuba. 
Carlos Rafael Rodriguez, . en el 
momento de presentarse el "Estu
dio sobre la capacidad del siste
ma de Naciones Unidas para el 
Desarrollo" expresaba que : " . .. los 
paises socialistas tampoco pueden 
ser considerados, en lo que res
pecta a su deber hacia la lucha 
contra el subdesarrollo, ante la 
misma perspectiva que estarnos 
utilizando para enfocar las obli
gaciones históricas de las viejas 
potencias coloniales y de las jó
venes potencias neocoloniales. No 
les incumbe ninguna responsabili
dad en la situación de nuestros 
pueblos. No hay dudas de que tam
bién ellos están obligados a con-

·tribuir a- la solución de los pro
blemas del subdesarrollo. Pero esa 

· obligación dimana de la propia na
turaleza de su régimen y dP los 
objetivos implícitos del socialismo. 
Para todo pais socialista, trabajar 
por liquidar definitivamente la de
sigualdad es parte de su propio 

·programa ideológico''. 

LA AYUDA: CON MAYUSCULAS 

La URSS tiene finnados conve
nios de ayuda económica y técni
ca con 56 palses en desarrollo, de 
ellos 30 en Africa, 21 en Asia y 5 
en América Latina. 

Con la ayuda del primer Estado 
de obreros y campesinos del mun
do los paises subdesarrollados han 
podido emprender la ejecución de 
954 objetos de obras en todo el 
mundo, de. ellos 507 completamm
te terminados. 

El 78,1 % y el 71. 7% del total 
de los objetos de obras que se 
e.cometen en Asia y Africa, res
pectivamente, pertenecen al sec
tor industrial y energético. 

La ayuda soviética se realiza 
en rubros claves de< la economia 
que ayudan a superar las defor
maciones económicas heredadas 
del imperialismo y a crear estruc
turas que constituyen fuentes ge.. 
neradoras de desarrollo, brindan
do las bases para la creación de 
la industria nacional y fortalecien
do. sus posiciones y disminuyendo 
los efectos negativos del mercado 
exterior. 

A través de la creación de un 
fuerte sector estatal de la eco
nomia, la _ayuda de la URSS per- EMPRE$AS EXPERIMENTALES DE LA IMC 

EL ministerio de ta Industria de Materiales ~ Construcción 
cuenta con 11 empresas experimentales en las que se estudia 

la implantación del cálculo económico y la introducción de la 
organización científica de<! trabajo. 

Como elemento fundamental en esta actividad estA la norma
ción técnica de los gastos en la producción y los servicios, me~ rándose la organización y las condiciones del puesto de trabajo. 

En el ámbito de la organización salarial se perfeccionan los 
• calificadores de cargos y se examinan · las posibilidades de . unifi

car puestos de trabajo, vincular el pago y la norma, crear me' 
canismos que estimulen el aumento de la calidad y la producción, etcétera. · 

En cuanto a la creación de condiciones para la e.pllcadón del cálculo económico, a partir de 1978, ae trabajará en la implan
tación de las sistemas de contabilidad, estadisticas de medios 
básicos, medios de< rotación, etc. Se establecerin las normas financieras, aplicarAn los preci01 oficiales, el perfeccionamiento 
de la planificación y la introducción de técnicas de sistemas automatizados para el procesamiento de datos. 

Es imprescindible que en toda esta áctlvidad participen los tra
bajadores y técnicos en las distintas fases de 1a producción, ya 
que la organización cientifica del trabajo no es un problema a ser resuelto exclusivamente por especialistas, y afecta tanto a 
los obreros como a la empresa en la cual laboran. Por eso eon los propios trabajadores quienes mu posibilidades tienen de aportar elementos que ayuden a su organización. 

Las empresas experimentales del Ministerio de la lnd. de Ma: teriales son las siguientes; 

Empresa de Asbesto Cemento de La Habana 
Empresa de Cemento de Santiago de CUba 
Empresa de Mtnnoles de Bayamo 

• Empresa de Cemento del Mariel 
Empresa de Cemento de Artemisa 
Empresa de Fundiciones de San José de Ju Lajas 
Empresa de Cemento de Sancti Spiritua 
Empresa de Cemento de Nuevitaa 
Fmpresa de Asbesto Cemento de Santiago de CUba 
Empresa de Cerámica Blanca de San Joeé de lu LaJu 
Empresa de Cerámica Blanca de Hol&uln. 



LO (i)UE NO SE 
EMPIEZA NO 

SE PUEDE TERMINAR 

L• crúa m6ril mw para levantar cualquier motor o equipo 
j se puede trasladar al lupr que bap falta en la Empresa 

Gemtica Becuranao. 
"lle smta el hierro y al veo una 001a me digo -aquf se puede 

iDftlrtar al&D- y meto mano a la obra. Cuanck> DO es una cosa; 
ea otra. Pan mi • importante ayudar para que el trabajo de 
laempnsa-mejor'. 

El que habla es P'nadleo Ollft, combatiente intemaclonallata 
de AJl&'Pla. mednico IOidador e invmtor de la grúa móvil y algo 
am. 

1A plan1a de IOldar la hicim. con materiales recuperados 
de aqu1, de por aDi, ancu1- Yiejoa..." 

A P'I 1 - campafleroa Je dicen carifJoumente "Corea" 
y de - 48 daa lleYa 8 en el taller de hidráulica de la Empresa 
Gemti,ca Baeuranao. 

"Hay una realidad. Cua)qujer coa á usted DO la empieza, no 
la paaSe terminar y al poco a poco ae Dep. Yo no be apren
dido nada. Lo que • la *lo dúdome aolpes, como quien dice". 

U. plamelOI de la empresa DO tenian transporte para poder 
traladane de una vaquer1a a otra. "Cona" 1e P\l80 a pensar. 
Midió y eammzó a colocar bll!nw y a darle vueltas a sus pro
"'- .... D rato 1o ru,, tncUcando e1 mmno trabaJo. As! creó 
UD tnillr para que b Piameroa puedan salir a realizar 1U 
tnlajD. 

"Pñmn, DO t.eniarnoa medial pea ft90ffer la IOldadura. La 
- 1e:wt te oblip a IDftntar. Machaqué - dlaa mno crear 
... planta. A.-nci6 el motar. Lueao el pnerador estaba en 
ocro tdJer- y 1o locaHarncw Vino mU tarde la tarea del acop1e 
y 1Dllo - lop6 .-,fectammte. Do fue todo y • IOldar - ha 
dldlo". 

mite también crear condiciones 
para introducir o elevar el papel 
de la planificación. 

El hecho de que casi las tres 
cuartas partes de esta eyuda se 
dirija hacia el sector ~ustri~ 
contribuye también a: disminwr 
la influencia de los grandes mo
nopolios, eliminar 4as deformaci<>
nes estructurales -de la economia, 
disminuir el · desempleo; aportar 
importantes sumas a la ~ula
ción y elevar la . inOueDCJa de la 
clase obrera. 

Las 426 empresas industriales 
que se han construido, se cons
tru)'ffl o se construirán con ayu
da soviética eleYarán importantes 
capacidades industriales de los pat. 
ses en desarrollo: 14 millones de 
toneladas de mineral de hierro, 
15,8 millones de toneladas de hi,e,
rro colado y 17,7 de fundición de 
acero; la extracción de mAs de 
53 millones de toneladas de pe
tróleo y de 20,8 de carbón; tam
bién se incremEiltará la produc
ción de fertilizantes en mAs de 
500 mil toneladas, etc. 

Desde luego que las pos1.'bilida
des de, ayuda que pu~ brindar 
la URSS a fos pa1ses subdesan'o
llados no es ilimitada y Cl'll!Ce en 
la medida que se fortalece el po
derlo económico del primer esta
do de obreros y campesinos del 
mundo. 

El hecho de que detenninados 
factores históricos condujeTaD a 
que la construcción de la nueva 
vida comenzara por un pais tan 
atrasado como la Rusia zarista y 
que el naciente Estado soviético 
debiera hacer frente a la guene 
civil, el bloqueo económico y todo 
tipo de agrE$iones imperialistas; 
llevar a cabo la reconstrucción 
económica del país; desplegar he
roicos esfuerzos para. en la me
dida de sus posibilidades, elevar 
el nivel de vida del pueblo y que 
conjuntamente con todas estas ta
reas de carácter económico em
prendiera la illpostergable y ne
cesarla meta de fortalecer el po. 
derio militar del joven Estado so
viético para asegurar los frutos 
d~ trabajo paclfico del pueblo, li
mitaron objetivamente la magni-

tud de la ayuda inicial que PCldla 
brindar el primer Estado pro}e.. . 
tario y campesino del mundo. 

Recuérdese que ya para eaa épc),, 
ca los EE .. UU., Alemania, IngI1• 
terra y Fl;ancia eran podel'llllll 
Estados capitalistas industrlalea, 
mientras que la Rusia de los 2.a
res, sobre cuya base económica 
material se fundó la URSS era 
un pa1s débilmente industrializa
do, con grandes rezagos feudalea 
y devastado por la guerra de ra,, 
piña imperialista. 

En 1922, año en que se fundó 
la URSS. el socialismo e.penas cu
brla el 1 % de la producción ~ 
dustrial del mundo; . 

No obstante existir todas las u. 
mitaciones iniciales anrerionnente 
expuestas, el principio del inter
nacionalismo proletario, de la ayu-
da e. otras naciones: al proleta. ' 
riado mundial y a las fuerzas .pro. 
gresistas, fue y sigue siendo uno 
de los pilares fundamentales ao
bre el que descansa la polltica ex- · 
terior soviética, elaborada en 1111, ~ 
lineamientos generales por el gran 
guía del proletariado, V. l. Lenin, 
cuya justeza ha quedado · demos
trada a lo lar¡o de sesenta aflae 
de poder soviético. 

· En vísperas de la Segunda Gue
rra Mundial le. URSS, con el 17% 
del territorio y el 8% de la pobla. 
ción mundial y después de ingen. 
tes esfue1'208, ya producla el 10% 
de la producción industrial del 
planeta; mientras que las palsee 
imperialistas hablan bajado en su 
participación al 81%, 

Con la derrota del nazi.fescilmo 
y ,la formación del campo socia
lista éste se ha convertido en I• 
fuerza dominante y rectora del 
desarrollo internacional. 

En el transcúrso del corto pe. 
riodo histórico de treinta años 101 
paises socialistas han pasado a 
producir el 40% de la producción 
industrial mundial. 

En los últimos tres decenios. la 
comunidad socialista ha multipli
cado por tres su aporte a la ~ 
ducción industrial mundial. núen
tras que, en ese mismo periodo, 
los Estados imperialistas han des
cendido en su participación en·un 
31%, 

En los últimos tiempos los países impe1-ialistas están ca.fff1,
litando ¡¡u "ayuda" a través de los organismos int~rMCIO
nale,, como el Banco Mundial. Esta táctica persigue el 
objetivo de "despersonalizar'' las fuentes de los en'!)Í!'8. 0 

fondos upeeífüos, con el fin de poder exigir condiciOffU. 
<>Mroaaa a los países receptores, sin comprometerse 

· directamente. 
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La dlnúnica de la producción · entre un 35 y un 39%. la produc
. Jndustrial de la URSS y los otro« . ción de · medios de producción en-
Dtados socialist.as no a6lo se- ha tre un 38 y un · 42% y la produc-

. mantenido a lo largo de estos años cióñ industrial de bieaes de con-
con un ritmo verdaderamente sumo entre el 30 y el 32CJ,. · -

· asoml)nl&o, sino- que se proyecta Al debilitar las po8iciones ~ 
con mucba más fuerza hacia el minantes de los grandes monopo-
futuro. llos imperialistas, restringir la ea-

Sirva a modo de ejemplo o de fera de .inf:luencia de la econom1a 
confirmación de esta afirmación mundial' capitalista y, al mismo 
la tendencia del desarrollo indus- tiempo, empilar cada vez más, el 
..trial de la URSS previsto hasta marco de la economia mundial so-
1980: la producción industrial to- clalista, el fOl'talecinúento del po. 
tal aumentará entre 1976 y 1980 tencial . económico de la URSS Y 

----------~-~--·-----·- ····-------
PARTICIPACION EN LA PRODUCCION · INDUSTRIAL 
MUNDIAL 

1900 1937 1975 

PÁISES IMPERIALISTAS 

PAISES SUBDESARROLLADOS 

l ! 111 ! J ! PAISES SOCIALISTAS 

CANTIDAD DE OBJETOS DE OBRAS 
CORRIENTES Y TERMINADAS CON AYUDA 

.- SOVIETICA 

··- Objetoe de obl'IIII 

Ramas econ6mlcaa Conientell Termlnadu 

Industria . . . . . . . . . . . . . . .. ... . 
Energética .. .. .. .. . . .. .. . . . , 
Metalúrgica ferrosa y no ferrosa, carbón 

y -extracción de gas. . . . . . . . . . . 
Quimlca, refinación de petróleo y petro-

quinúca . .. . ............... . 
Construcción de maquinaria y confonna-

ción de metales . . . . . . . . . . . . . . 
Industria de materiales de construcci6n 
Industria ligera y alimenticia . . . . . . . . 
Agricultura . . . . . . . . . . . . .. · · .. 
Transporte, correo y comunicaciones .. 
Geologia y prospección geológica . . . . 
Educación, cultura y salud pública .. 

426 
74 

37 , 

26 

53 
35 

149 
138 
88 
63 

215 

Totalflll: . tM · 

208 
33 

18 

18 

40 
10 
67 
66 
58 
28 

1.29 

607 
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ENTELCUBA 
~A nueva empresa, especializada para las telecomunicaciones 

Internacionales, fue inaugurada por el MINCOM. 
La misma, que se identifica con las siglas ENn:LCUBA (Empre

sa de Telecomunicaciones Internacionales), presta al país los ser
vicios de llamadas de larga distancia al extranjero, a travfs de 
la Red Telefónica Nacional; mensajes telegrtficos (telegramas) a 
todo el mundo, los cuales pueden ser impuestos en los ventanillos 
de las unidades de Correos. También, e!l determinadas localidades, 
este servicio puede obtenerse desde el propio teléfono. 

Igualmente ENTELCUBA oferta servicio de llamadas telex inter
nacional para organism0s y empresas; servicio radiotelegrtfico a 
buques navegando en cualquier latitud y facilita el intercambio de 
mensajes de todo tipo: comerciales o relacionados con la opera
ción de buques, o privados, para los tripulantes. 

Además, la Empresa presta toda clase de comunicación interna
cional, entre las cuales se cuenta con: servicios telefónk:os y tele
gráficos costeros a traVés de la Red Costera Nacional, de prensa 
y radiofoto,¡ a los órganos de divulgación del pa1s. telegrificos. 
telex y telefónicos arrendados para uso especializado, transmisiones 
de televisión en colores desde cualquier país, para el I.C.R. T. 

ENTELCUBA cuenta con circuitos directos para los distintos ser
vicios con los siguientes palses: Argentina, Bulgaria, Checoslova
quia, Colombia, Espal\a, Estados Unidos, Francia, Jamaica, México, 
Polonia, Repllblica Democrática Alemana, República Popular China, 
Unión de Repllblicas Socialistas Sovitticaa, Venezuela, y a trav& 
de ellos con todo el mundo. -

Entre los medios que utiliza la Empresa en la prestación de 1111 
servicios, se encuentra la vfa satélite, para lo cual cuenta con la 
Estación Terrena Caribe, cuyo exterior corresponde parcialmente 
a esta foto. 

GnaorkRcnln1• 



El eampo soeialista se Ji.a eonvertido en la fuerza económica más dinámica de la eeo

~~-i~r: 
loa púes subdesarrollado 

El desarrollo ~ 90cialis
ta-ten:cnnundi3ta puede contribuir 
y coutribtzye tambi!n a disminuir 
sustancialmel~ la dependencia 
del llamado t~ mundo de la 
pen:óc:iasa influencia que ejercen 
~ sus débiles y deformadas 
~ sus relaci- econó
micas con los paaes imperialistas. 

Los principios sob~ los que se 
basa el ~ socialista mundial 
haa!n posible que entre ambos 
iruPOS de pai9es 1e desarrollen 
relaciones estables y mutuamente 
"~tajoeas. 

Ea inte=bio comercial entre 
loa miembros drl CAME y loe pai
,es subdesarrollado ha aumenta
do m más de tres ~ en el 
perlodo de 1960 a 1972. ascendien
do en est.e último año a la 5UD18 

de 5 iOO millones de rublos. 
Una parte de laa exportaciones 

de los panes miembros del CAME 
al llamado Tprce,r Mundo 1e rea.
liza a c:ue:ita de c:ttditos éstos se 
~ a más de 8 mil millo
nes de ro.bb m loe últimos años. 
Wi , espot,djéndole a la URSS más 
dei 60% de esa suma. 

El 25% de las exportaciones !IO

rikicu de maquinaria y equipo 
industrial 1e renite a los peiRI 
~ - En el quinque
rrio de 1966 a 1970 estoa pai9e9 
reobíl!ron maqu:irarias Y equipoa 
~ticos por v-alor de 2 400 mi
!Jonn de roblo&. 

Tal estroctura del eomerdo f.a
~ a loa pe-. subdeu.rrol1a. 
dos ~ pueden ampliar de esta 
rorma 1U 9tt'tor indullt:rial 

Na~quelmcinulos 
robernant.es de loa pa1- iml)ffl8. 
u.t. tnt.a:n de ent.orpectt el es
ta.bled:mif!nto de ~ c:omff· 

daJes entn loa pa1- IUbdesarro-

nomía mund·ial. 

DB<tlm@OOOD<ID 
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llados y los socialistas, ya que los 
grandes monopolios estiman que 
estos contactos debilitan sus po
siciones dominantes y expoliado
ras dentro de 101 países tereer
mundisw. 

De aquí que el creciente forta
lecimiento --el poderío económico 
del campo socialista y los princi
pios de cooperación y ayuda mu
tua que ofrece el mercado socia
lista sólo !lerán aprovechados en 
la medida que los gobiernos de 
los países subdesarrollados resis
tan las premones y el chantaje im
perialista empeñado en restringir 
estos contactos. 

Asimismo, la política de paz del 
Estado soviético y su esfuerzo en 
pro del desarme mundial repre
sentan una luminosa esperanza de 
paz para todo los pueblos del mun
do Y, además, la posibilidad de 
que los cuantio!los recursos que ~e 
destinan a los gastos de guerm 
en el. mundo capitalista puedan 
emplee.ne en ayudar a aliviar la 
hl!'rencie colonial y neocolonial del 
llamado Tercer Mundo. 

CUBA : Ejemplo de reladoaeg 

fllllre UD paia P'aade 1 pocler-
1 a paa. peqw6, 1 

~ 

ción plena de los principios por 
los que se rigen las relaciones in
ternacionales socialistas. 

Durante el Primer Congreso del 
Partido Fidel expresó que: "Hemos 
hablado de los méritos de nues
tro pueblo, pero es imposible ha
cer este recuento sin resaltar el 
papel que jugó Ja solidaridad in
ternacional. Sin la ayuda decidi
da, firme y generosa del pueblo 
soviético, nuestra patria no podría 
sobrevivir al enfrentamiento con 
e~ imperialismo. La deuda de gra
titud contraida con el glorioso 
Partido de la Unión Soviética y su 
heroico pueblo no se borrará ja
más de nuestros corazones". 

Es dificil encontrar una sola ra
ma económica o técnica, de inves
tigación científica, en el campo 
de la salud pública la c-.lltura o 
la ~ucación en que no se haya 
sentido la colaboración soviética. 

Mencionemos sólo algunos ejem. 
plos : en la industria azl!carera se 
han modernizado o ampliado más 
de 70 unidades; en la energética 
se construyeron las termoeléctri
cas de Stgo. de Cuba y Mariel· 
en la _industria de construccio~ 
mecámcas, la planta Mecánica de 
Sta. Clara; en la reparación del 
~ue automotor, la planta de 
~ Cubano-Soviética; en la 
metalilrglca en la ampliación de 
lu capacidades existentes; en la 
pesca, el Puerto Pesquero de La 
Habana; en la industria de ferti
lizantes, en la Planta de Felton· en 
la agricultura se han recibido 'mi
les Y miles de tractores y alzado-
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ras de acuerdo a convenios comer,. 
ciales entre la URSS y Cuba· en -l 
sallld pública, el Hospital Lenin, 
de Holguin; en la enseñanza tk-
nica y profesional el Instituto de 
mecanización agrlcola de HolgÚin• 
la prospección geológica para,. Já: 
búsqueda de nuevas fuentes de ma
terias primas y ampliación de Jaa 
existentes ha contado también con · 
·la ayuda y asesoramiento SOVift1. _ 
co: petróleo y cotos . mineros.. 

Pero no son sólo estas obras ya 
entregadas, y que representan una 
parte pequeña del total, sino que 
la URSS continúa su ayuda 10ll. 
daría a nuestro país: la fábrica 
de Combinadas de Holguín; en la 
-energética se sigue trabajando en 
la ampliación de las capacidades. 
existentes, como en Ja termoeléc-
trica del Mariel y la construcci6n · 1 
de la primera planta atómica pa. J 
ra la producción de energía elk
trica de Cuba, en Cienfuegos; ae 
trabaja en la · ampliación de lu 
unidades de producción azucarera; 
en el transporte la URSS presta 
su ayuda en la reconstrucción del 
ferrocarril central y mediante con
venios comerciales se rEciben nue-
vos parques rodantes ; con la co-
laboración de la URSS y de los 
otros países socialistas se amplia-
rán las capacidades de producción 
de níquel existentes en el paia y 
se construirán nuevas unidades; 
se construye una planta de tra
viesas de ferrocarril en Villa Cla-
ra; se construirán nuevas textlle-
ras; en las comunicaciones se em
prenden las obras de la linea de 
comunicaciones por cable coaxial. 
y otras tantas más. 

Si entre 1960 y 1962 la URSS 
colaboró en la construcción y re
construcción de 17 obras; en la 
actualidad, el hermano país cola
bora en la construcción de 176 ob
jetos de obras industriales, ha
biéndose ya entregado más de 110. 

Durante su visita a nuestro pals, 
en 1974. Brehznev expresó que: 
"La colaboración soviético-cubana 
abarca hoy las más variadas e,, 
feras de la vida. Se hace extensi
va a la metalúrgica y la energé
tica, a la agricultura y a la nota 
pesquera, a las investigaciones 
cientüicas y el arte. De una for• 
ma tan simple como es el comer
cio se elevó hasta la cooperación 
d~ '1a producción y a la coordina• 
ción de los planes de la economla 
nacional". 

La ayuda solidaria del primel' 
Estado de obreros y campesinos 
del mundo al primer país que cons
truye la nueva vida en el he
misferio occidental representa un 
ejemplo de cómo con la ellmin8-
ción de ,la propiedad privada sobre 
los medios de producción, con la 
supresión de la explotación del 
hombre por el hombre, se abren 
nuevos caminos de cooperación Y 
ayuda mutua ,a las relaciones in
ternacionales, a los contactos en• 
tre pueblos y naciones. 

[1] Lenin. Imperialismo fase .U
perior del capitalismo. 
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La URSS pone 
al servicio de nuestro 
país la tecnología 
más avanzada: 
Centf'al 
E lectronuclea.r. 

ECONOMICA 

CONTRIBUCION DE LOS 426 OBJOOS DE OBRAS INDUSTRIAW QUE SE CONSTRUYEN 
CON AYUDA SOVIOICA A LOGRAR AUMENTOS DE PRODUCCION EN LOS 

PAISES SUBDESARROLLADOS 

Produool6n 

Mineral de hierro 
Hierro colado 
Fundición de acero 
Laminados 
Extracción de petróleo 
Elaboración de petróleo 

OCT 
EN r 

ACCION 

14,0 
15,8 
17,7 
15.2 
53,1 
19,1 
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Carbón 
Bauxita 
Alúmina (1000 t.) 

Aluminio (1000 t.) 

Abonos 
Obras de mineria, equipos metalúrgicos, 
transformación · de metales y equipos 
de transporte e izaje. (1000 t.) 

J:'lantas energéticas (en millones de kw) 

PARTICIPACION 
ACTIVA DE LAS MASAS 

20,B 
2,5 

770,0 
3",0 
00>,0 

15.5,0 
10,8 

-LA introducción de los principios básicos de la organización 
científica del trabajo (OCT) f!1l las empresas, indiscutiblemente 

que contribuirá significativamente al incremento de la producti
vidad. la disminución de los costos y en general a una mayor efi
ciencia económica. 

La OCT, -agrega la doctora Rosario Tous, Sub-Directora del 
Instituto Nacional para la Investigación Científica del Trabajo-. 
es una actividad permanente y sistemltica de ta Economla, la 
cual tiene como objetivos centrales, lograr la utilización mu ra
cional de los recursos humanos y materiales y consecuentemente 
elevar la productividad, as! como crear las condiciones laborales 
que propendan a que el trabajo se vaya convirtiendo gradualmente 
en una necesidad vital. 

-Este nuevo estadio· en la organización el de la ocr se dife
renci~ de la etapa elemental de organi~ciOn y nonn~ción del 
traba¡o en que los proyectos se · realizanln de manera integral y 
utilizando las técnicas propias para esta etapa en el estudio del 
trabajo. En este sentido serán objeto de anAlisis siete elementol: 
la divi~i~ y cooperación, el· estudio de métodos, la organización 
Y_ servicio del puesto de trabajo, el mejoramiento de las condi
ciones laborales, la normación la organización de los aalarios y ta 
disciplina laboral, de lo que ~ desprende, que la actividad de ta T 
OCT presenta facetas de orden técnico económico polltico y 10-
cial; y finalmente destaca la doctora Tous: 1 ' 

-El éxito del pro~rama trazado para la introducción y desarro
llo d~ la ocr requiere de la participación activa de lu muas 
ti:aba¡adoraa Y en lo cual la divulgación de los objetivos, conte
nido, métodos y tareas resulta imprescindible para lograrla. 

C. NODIA 

. 
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libros lites··atura 

JUAN MARINELLO: 
¡PRESENTE!. 

il~at111·;, libros 1 
ro5 literatura 

li ,,tura libro5 1 
r· ·bros literát1.· 

COMO Juan Marinello no ha muerto, ni puede 
morir quien posea la altura de su ejemplar 

trayectoria, Juan Marinello estuvo con DOSCr 
t'"l>s el pasado 23 de abril en la calle Obispo. 
Nicolb Guillén, nuestro Poeta Nacional, tuvo 
a su cargo la evocación del Maestro ante el 
público cada vez más numeroso e interesado 
d~ los ya habituales Sábados del Libro. Imeldo 
Alvarez, editor y estudioso de los F.mayos, y 
Emilio de Armas. compilador y prologuista de 
la Poesta marinelliana, abordaron sm propó
sitos y actividades en la confección de los dos 
titulos. que con tanta belleza y cuidado publi
cara la editorial Arte y Literatura a través de 
su colección Letras Cubanas. 

Guillén, cuyo ser definió Marinello como 
''una integración sorprendente de naturaleza y 
cultura" , dio noticia y cabal reconocimiento 
de la significación que para él tuvo y tienen la 
ami51ad y cercarúas de quien. justamente, fue 
mucho mis universal que "gloria de todas las 
Espa!las", con perdón del genial Antonio Ma
chado. Habló Nicolú del generoso "padrinaz
go" de Juan al facilitarle su primer viaíe a un 
tmitorio más allá de nuestras fronteras de na-ción, a ~xico. ' 

Contó del Congreso de Intelectuales por la 
Defensa de la Cultura, efectuado en Valencia 
Madrid, Barcelona y Parls, en el afio 1937: y donde conoció de cerca la voluntad de su 
amigo. ~ tod~ ello advertimos el gesto noble y . vtslonario de un gran comunista y el 
5incero homenaje de nuestro Poeta NaéionaJ 
Despu&, Guill&i tocó otros temu e impresiO: nes. y terminó leyendo para todos su soneto 
NA Juan Marinello", donde afirma: 

• ....,._,_ en ,-cttn y bolqae y prado 
bl ---- ele .... IMtlalda •lo 11D halaor de ....... CGnqalst.ado. 
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En cuanto a los dos títulos editados (y pues-
tos a la venta la tarde sabatina~, hay ~ue ~ cÍJ' que sólo contienen una porc1~n valiosa ~ 
quehacer literario de Juan Mannello • . ,-. reúne la integridad de sus textos poéticos, al 
mismo tiempo que incorpora un poema ~ Juap 
Rejano el soneto citado de Nicolás Guillén, 'J textos 'de Félix Pita Rodrlguez, Eliseo Diego, . 
Samuel Feijóo y David Chericián. EmaJOS, e,r 
su parte, agrupa materiales dedicad?' a la 
"Espal'iolidad literaria de José Marti' , -~ conocido "Tres novelas ejemplares" Y el 1~J;10f· tantísimo "Sobre el asunto en la novela , en
tre otros de no menor interés. Y visto el becbO en relación con el anuncio de la próxima labor 
editorial para la publicación de las Obras Com
pletas de Juan Maril)~llo, los dos toll!°5 que se_ 
ofrecen aqquieren mayor trascendencia, en taJF 
to marcan el inicio de ese cercano empello. 

Por 0ltimo cabe citar un acerto que, COII su característica sabiduría, nos legara el autor de ContemporAneos: "El escritor es una criatura dotada de la más alta gracia ( . .. ) Estos son 
los tiempos del escritor combatiente porque no 
ha cesado el combate contra él, contra lo que 
ejemplifica como humanidad esclarecida X cr~ 
dora". Eso dijo Juan Marinello, y S4~05 Libro como el del pasado 23 de abnl contri
buyen. por su car4cter francamente _popular, 
al esfuerzo de nuestro Partido y Gob1er_n<>. en resarcir con verdadera justicia los mer~nruen· 
tos indiscutibles de nuestra intelectua!1~ellde vanguardia. Comunistas como Juan Mann o, 
escritores como él, merecen el tributo de IOI 
pueblos . 

Omar Gonzáles 
foto: Raúl Castillo 

1 
- j 



11 congreso 
de la UNEAC 

ANGEL Augier, vicepresidente de la UNEAC 
y secretario ejecutivo de la Comisión Or

ganizadora del II Congreso de la Unión de 
Escritores y Artistas de Cuba, habla precisa
mente del Congreso: 

-La Comisión Organizadora del II Congre
so de la UNEAC, quedó constituida en octu
bre del pasado afto bajo la presidencia del 
Poeta Nacional Nicolú Guillén, miembro del 
Comité Central del PCC, presidente de la 
UNEAC y diputado a la Asamblea Nacional 
del Poder Popular. Durante estos dltimos seis 
meses, la Comisión ha dado importantes pa
sos en sus tareas organizativas. Por ejemplo, 
ha elaborado los proyectos de nuevos Estatu
tos de la UNEAC y de los reglamentos de las 
secciones que la componen. Hasta ahora han 
funcionado tres secciones: la de Literatura, 
que agrupa a los escritores; la de Artes Plú
ticas, a los creadores de las distintas técnicas 
de esas artes, y la de Mdsica que reúne a 
compositores e intérpretes. Con vistas al Con
greso, se estén creando otras dos secciones 
que figuraban en el proyecto primitivo de la 
organización: la de Artes Escénicas, para ar
tistas de teatro y danza, y la de Cine, Tele
visión y Radio, para creadores de las expre
siones artlsticas de esos medios de difusión. 

-También ha acordado la Comisión el te
mario del Congreso, que consta de cuatro pun
tos fundamentales: 

1.-Lineamientos ideológicos de la creación 
literaria y artíStica de la Cuba revolucionaria. 

¡2.-EI arte y la literatura cubanos como 
parte de la cultura de la América Latina y 
del Caribe. 

3.-sobre la critica literaria y artfstlca. 

4.-Funcionamiento y objetivos de la 
UNEAC. 

También figuran en la agenda an4llsis de 
las tareas y perspectivas de cada una de las 
secciones. 

~omo se recordará, la UNEAC surgió co
mo resultado del P:-.mer Congreso Nacional 
de Escritores y Artistas de Cubil, celebrado 
en agosto de 1961. Fue el afto de la alfabeti
zación, pero también el afto de la victoria 
de Playa Girón y de la proclamación socia
lista de la Revolución. 

-La primera etapa de la UNEAC estuvo 
orientada por las históricas Palabras a los In
telectuales, del Comandante en Jefe compafiero 
Fidel Castro, pronunciadas a principios de 
aquel mismo alio en reuniones con los escri
tores. Posteriormente, a esa orientación se 
agregó la de los acuerdos del Primer Congre
so de Educación y Cultura y la del discurso 
de clausura de aquel memorable evento, del 
primer secretario de nuestro Partido. En esta 
nueva etapa está orientada por la tesis y . re
solución sobre cultura artística y literaria del 
Primer Congreso del Partido Comunista de 
Cuba. 

-En ese documento se expresa concreta
mente que "una función importante correspon
de a la gestión de la UNEAC. La UNEAC de
be favorecer las condiciones de trabajo de los 
artistas y escritores; estimular la difusión de 
sus obras y defender los intereses y derechos 
de sus miembros. Entre sus deberes principa
les estará la fl~e vigilancia contra la pe. 
netración cultural Imperialista; ha de colabo
rar estrechamente con los organismos del · Es
tado y las organizaciones de masa en el em
pefto de elevar el nivel cultural del pueblo. En 
su proyección internacional, intensificara sus 
vínculos con la literatura y el arte de los 
palses de América Latina y del Caribe, y 
con los del campo socialista, sin debilitar los 
nexos con la creación universal de signo pro
gresista y limpio contenido humano". 

-El inicio del Congreso estA fijado para el 
lunes 10 de octubre próximo, clausurándose el 
jueves 13 al cabo de cuatro dlas. Sera una 
manera de conmemorar la gloriosa fecha pa
triótica y de honrar también la memoria del 
Che en el dkimo aniversario de su cafda en 
la gesta por la segunda independencia de 
América. 

Puede asegurarse que existe gran entusias
mo entre nuestros escritores y artistas ante 
la perspectiva inmediata de sus asambleas de 
las secciones respectivas, para discutir y enri
quecer 106 documentos del Congre90 y elegir 
sus delegados. Todos los problemas de los 
creadores cubanos revolucionarios y de la crea
ción artística y literaria de la Cuba revolu
cionarla, serio reflejados en este D Congre
so de la UNEAC. que significara sin duda un 
acontecimiento relevante del proce,o de la 
cultura cubana. 
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"ser un ,,, 
revolucionario 
activo y 
consciente 
J>EGLFZ es un nombre conocido por los nidos 

cubanos. Cada .semana y en las p6ginaa de 
Pionero los pequeftos leen los trabajol -iem
pre acertados- de este joven nacido en 1945. 

Graduado más destacado de la Promoción . 
XX Aniversuio del Granma en el Curso para 
Trabajadores de 1976, el licenciado en Perio
dismo ejerce la jefatura de redacción del se
manario para nidos desde 1970. 

Mi entrevistado escribe además poesfa, Y en 
este género ha obtenido distintos galardones. 
entre ellos una mención en el Concurso 2e ele 
Julio correspondiente a 1969. y otra en ü Edad 
de Oro de 1974. Precisamente en este Impor
tante evento de literatura para niftos alcanzó 
el premio de Historia en 1976 con su libro. 
Esos bomhrea que hlderoa pueblos, crónicas 
o narraciones biográficas sobre Martl, Lenin, 
ThaelmaM, Dimitrov y Fucilt insuftadas del 
heroico verbo martiano tan gustado por nues
tro joven poeta y periodista, quien tiene en las 
prensas tres poemarios para niftol y otro de 
narraciones históricas, tambi6n para la inmn
cla. 

Pero ya estA aquf Nelez, o mejor -para 
que lo conozan con su entero y wrdadero 
nombre: Pedro GolµAlez. 



~ a escribir para los 11.ioos en 1970, 
dos ~ ~ de ingresar como dibujante 

colectivo del semanario Ploael'o. 

--&erl* pan ........ - primer lupr, 
-a...----yMll,alaquebadeine 
como un bu.milde contribuyente de la forma
c.i-0%1 de las más jóvenes generaciones, como 
an ,encillo semdor del pueblo, del nw ¡;c-e
cndo tesoro del poeblo, IÍJl artiflcioa !!Í pre
~ ...... .es de encumbramiento. Al lecw lnlan-
lil 110 ba de ir el eacdtcw pMa empüm'le a la r--, SÍIIO ,.,.. eapma11o a1 ,-ftllair to1n 
s,a ......_,_ Esta caovúxida es el aporte prin
.:t-pa.l y esencial de ~ en mi formación. 
¡:-arque ella tiene que ver con la pr.--a a. 
did6DWlicaJ____._• une.cr\Ulr,-a 
amas: ... - rewlariollwio acdTo., CGllllden-
te. Arribar a esa conviecióo, es el producto de 
an p!"OCeSO a!ln en marcha, no concluido. El 
rolectivo de trabajo de ~ ha sido y es • 
Clareo adecuado para que yo. como 0:.:--: JlU· 
choa compa6eros., ~~ :!:--~...üamos en 
das !.IDeas :=:-.:ciG Y :..~..icas. imprescin
dibles pan nu~~ formación. Una de estas 
linea es !:. participecióo activa y constante en 
'..::.s la.s weas que acomete nuestro pueblo 
~ de la pcoduccióo material en forma vo-
1:nnana.. la del estu<lio y la defensa de la pa
~ y especialmente. la parte del pueble qu'! 
comtituye nuestro pllbl ico leo:;~, o sea, los 
nmos. La otra linea es la ~gencia mantenida . 
por el"3J' el nivel profesional basta los nive
les de comprensión e intereses de lectlllll de 
os a.iDOIS, a.tendiendo a las variaciones ,eg6n 
los grupos de edades, y al mismo tiempo, la 
bósqueda de formas cada vez mis bellas, más 
agradab es, en concordancia con la vida nueva 
que los bru.os del pueblo trabajador levantan 
en la patria. Amba& l1Deu de desarrollo se 
funden en un mismo proceso, que no :s otro 
que el proceso consu.nu e ;--,ci;:1nable de forma
eón de un ~ que tiene el privilegio de ser 
pa.~ de un pueblo que construye el sociali• 
mo. y en el caso nuestro. el privilegio mayor 
de ,ervir al tesoro más preciado de ese pueblo. 

-SL De esas experiencias surgió mi libro 
~.....,_c.-llidlroapaeWoa.Unadelas 
tM-ea.s que a.borda nuestra publicación con -
pecw cuidado es la patriótica e intemaciona
i.sta.. t:.119 hmlllnl . . . , pues, es una serie de 

Darnciones bifl.Oric&s en las que se pretende 
desucar al hffl>e, al Partido y al pueblo del 
cual surgen y al cual se deben. en la hermosa 
intenccióo que entre ello, se establece en el 
auao de la lri.storia.. Pero en este terreno, Plo
_.. me 11a dado mú: la convicción de que 
la w,allN w.rtica otrece lllmHada ,-11»
...._ al eaerttor pan _..., De esto ya he 
hatlado en 1m artfculo que publicó la revista 
UPEC, ti tulado ~ bffoes; la bistoria en la 
~ pan mftas de Martf'. 

- Acabo die esc:ribiT Alwtl J llllllo - el do 
de ... ...... que eomidero pudiera leí dtil 
a i. ,-meros para IDOlllnlr · a sus amigos de 
otrw pa&a cómo u lebr6 la organiDción pio
ar.o - qamu allo9 m 1976. Sobre todo, creo 
~ ~ - Otil durante la celebración del 
XJ P~ MCIDdi&I de la Juventvd y los Ea. 
llJ'tiantes Lo que tengo ahon en mente, eii la 
etatoraci6II de 11111 c:uadenlo ele ~ pioae
ñles que pudíenn llegar a ,er c:ucioftes, coa 
IGs o;. poal.Oa ea la puticipacióD de ia. pio

De:'OII ea - -sno "1!'1lto intermetlllDal. 

w .. •• • u .. a.. 

teatrO te.itro t 

t eatro teatro tea 

teattO teatro t 

fulgor y muerte de 
joaquín murieta 

SI no fuera que la finna ·es suya, que la edición chilena de 1967 -la cual resulta ser la pri-
- mera- afirma su pertenencia y que el estreno de la_ obra en el mismo año por ~l Instituto 

de Teatro de la Universidad de Chile, destruye cualqwer equiv~ sobre su prop1~d. dlfl. 
cilmente Ful¡or y muerie de ,loaquln Murlela pudiera ser_ CODSiderad~ del poeta ~eno ~a
blo Neruda. Tan ·lejos anda de su grendeza poética, de la fuerza telúrica de su mvenci~ 
de su prodigiosa imaginación para recrear el español y convertirlo en uno de los lenguiji: 
más asombrosamente rico y original de la literatura contemporánea. Tal vez en algunas de 
las apariciones del Poeta que ~oca al bandolero jiiDtiCleJ'tJ h::.bñá alguna pincelada del 
genio poético de su creador. Cuando surge entre los numerosos nacionales y Murieta ~tre 
ellos --ilunque no se ve-,, que embarcan hambrientos y desarrapados como otros latino
americanos hacia el oeste norteamericano en busca del codiciado oro que disipara sus mise
rias. O en ~l instante durante la riña en el salón de baile que despunta para advertir de 
la ferocidad" de _ 101 raucen (vigilantes), perros cazadores, galgos como los denominaban los 
mineros, contra los cuales se levanta su compatriota. Pero los hallazgos poéticos son po- · 
cos, en contad(!!! momentos recuerdan la potencia creadora del autor de la Residencla en , 
la *le~ Canto general. Laa uvas y el viento. · 

Asimismo · como pieza teatral ,loegufn Murteta se reduce a un esquema de acciones Y 
personajes demasiado simples para que en verdad deje al espectador complacido. Escenas 
breves, de diálogo minimo y poco antagonismo, donde el conflicto es más bien una mu~ 
del drama que su consumación. Los mismos apelativos que se utilizan para denominar a 
los personajes califican a tipos sociales, de manera general, como el caballero tramposo, la 
chica latina, la negra esclava sureña ; lo cual indica, desde el reparto, su carácter represen
tativo. Aún ese estilo de cantata que le otorga la composición sinfónica de Sergio Ortega, 
a base de música popular entre corales o fol'"mas de la canción popular, con ser su ele
mento de mayor brillantez, no alcanza a disimular su factura de esbozo dramático. Ali. 
la obra se mueve entre el recitativo o el posible poema musical, sin marcar una innova
ción como seria de esperar del extraordinario poeta chileno. 

Y eso que la puesta en escena de Nelson Dorr, con el grupo Rita Montaner para el 
teatro El Sótano, no escatima recursos para armar de teatralidad la pieza nerudiana. Un 
uso armónico del movimiento, desplazando conjuntos como si se deslizaran sobre un esce
nario giratorio para luego entresacar al solista que deba decir el verso esclarecedor o de
tener la acción como si se pretendiera grabar la historia. Melódicos coros, cuartetos Y IIO
los, afinados por Jorge Garciaporrúa, a pesar de que no se trata de cantantes. Improvi• 
!U'.lción de bailes folklóricos, como la cueca. Empleo del burlesco para la interpretaciÓJ! de 
ciertas escenas: como la de la taberna del oeste, con el grotesco número de la cupletista· 
sexy Y la versión de los rangers como cuadrúpedos de amaestrada ferocidad. Actuación ln
teg_ral que tanto se consigue con la limpia y variada composición escénica como con Ja re
laoón . animica ~ue se establece entre los personajes, donde prevalece un nivel semejante 
de calidad. ~no, natural y, sin embargo, emotivo, Daniel Jordán en el Poeta. Entre 1ol 
enú~~ chilenos, Pablo Aguabella y Carlos Cruz, respectivamente Tres dedos y Reyes. 
como umcos personaJl!S con apellidos, sobresaliendo de una docena de hombres y mujeres 
del pueblo que mantienen su misma nobleza interpretativa Bien conjuntados los Galgos 
de Jorge Cao, Néstor Gómez.- Jesús López Juan Carlos Máuren como si cada uno de 
ellos fuera repetición de los demás. Expmiv as Magaiy Diez o ' Miriam Martinez, en la 
Pulga de Oro, la vedette del salón. Emotiva la intervención de Sonia Boggiano en la escla· 
va del Sur. Buena_ cari~tura de Alejandro Iglesias en el boy-mozo. Admisible Francisea 
Ornellas en la ~ca latina, así como Roberto Cabrera en el poco fácil papel del caballero :eamposo, con:eetnd~ como está en la simbología tradicional de la rapiña imperialista. So-

t~ loa m~cionados vestuarios y escenografía de Héctor Lechuga colaboran en la 
~ción de~ ambiente de la época, a ~ados del pasado siglo, y el humor que distingue 
~ón .. ..: a!F bi~ que la a~ada e)eCUción de la orquesta sinfónica de teatro, bajo la 

- a w Landa, contribuye a su esplendor s· barg . oor-:1 :1 t O ninguno ~ tales efectos llega a recompensar el mínimo interés de una 
al q an ~ .Y d~biles datos ofrece sobre su protagonista, un .Joaquín Murleta qUe 

parecer_ tan significativa vida concluyó en el mismo territorio del ya creciente imperio norteamencano. 
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de integralidad -
HACE ·ya tres años Todo en música comen-

zó a salir al aire. En este tiempo es in-. 
discutible la Importancia de este programa 
en la divulgación de la música, con un sen
tido didáctico, con el análisis especializado 
de cada uno de -los temas desarrollados. Es 
hora, sin embargo, de valorar la forma en que 
llega a cada televidente el mensaje. ¿ Es Todo 
en m6sica un programa ameno? ¿Se traba
ja al mismo nivel contenido y forma? ¿Es 
éste un espacio realmente esperado por 
todos? 

Para contestar estas preguntas puede uti
lizarse el programa trasmitido el pasado 23 
de abril -Canal 6, 7:30 p.m.-, que _.trabajó 
sobre el Movimiento de la Nueva Trova. El 
armar este espacio con entrevistas y comen
tarios -a cargo de Rembert Egües-- y con 
interpretaciones musicales, que en muchos 
casos ilustran el tema, resulta consecuente. 
Estas intervenciones, sin embargo, deben 1\41r 
más naturales. Cierto que sentarse frente a 
una cámara de TV presupone un dominio 
perfecto de cada gesto, cada movimiento, ca
da palabra, en conclusión, saber actuar. Re
sulta molesto ver un animador nervioso, tar
tamudeante, pendiente del monitor, repitien
do en ocasiones lo expresado por el propio 
entrevistado. como sucedió cuando Vicente 
Feliú explicaba el origen y desarrollo de la 
Nueva Trova. 

Desde el punto de vista musical se presen
tó esta vez al propio Feliú, seguro y dis
creto en su interpretación; Jesús del Valle, 
inadaptado aún al escenario sin utilizar la 
guitarra; Enrique Núñez, con cierta afecta
ción vocal ~reemos transitoria-; y Ale
jandro García (Vírulo), en sus ya conocidas 
canciones de incisivo y necesario humor cos
tumbrista. 

Es innegable, y no afirmarlo así seria negar 
injustamente el serio trabajo musical realiza
do por el colectivo del programa, Todo en m6-
9ica es conceptualmente la urgente lección 
¡nusical que se necesita para conocer masi
vamente el cómo y el porqué. de esta ma
nifestación artlstica. Si a este arte de decir 
lo esencial ae une el arte de saberlo decir, 
Todo en m6&1ca será un arte verdadero. 

"juntos ·a las 9" 
mantener un 

éxito 

HACE algunas semanas· que el televidente 
puede confiar que pasará una noche de 

sábado entretenida si decide instalarse fren
te al televisor para presenciar Jtmtos a las 9. 
Se trabaja en serio este programa, con un 
sentido de las exigencias de la TV musical 
contemporánea. No se lleva, en trio, al can
tante, al grupo, a interpretar una grabación 
sacada del archivo; no se utiliza siempre la 
misma escenografla; no se estructura el pro
grama con un patrón ..establecido semana 
tras semana. Juntos a laa 9 ahora piensa, 
estudia, transfonna, interesa, amarra al te,. 
!evidente. · 

El homenaje al Septeto Nacional de Igna-· 
cío Piñeiro -sábado 23 de abril- es un elo
cuente ejemplo de esta linea. En algo más 
de una hora, junto a estos valiosos exponen
tes de la mejor tradición cubana, desfilaron 
los artistas en merecido reconocimiento a 
sus 50 afios de música. El Septeto Nacional 
asi, acompañó a Yolanda Hemández, Alina 
Sánchez, Omara Portuondo, en una armóni
ca estructura melódica intérprete-grupo; co
sa que no sucedió al prestar su acompaiia
miento a Los Brito, Armando Pico o Héctor 
Téllez, tal vez por no adaptar estos artista& 
su repertorio al del conjunto. 

Germán Pinelli, en su justo . medio, en su 
diálogo --más gue animación- con el tele
vidente, en su no disimulada satisfacción al 
introducir este oolectivo que es -P8I'8 suer
te nuestra- presente e historia de la músi
ca cúbana, demostró nuevamente que tam
bién se puede ser artista en la animación. 

El trabajo técnico resultó novedoso. Con 
recursos no excesivos, con su movllldad inte
ligente, con ciertos efectos -loe que sirvie
ron de marco al ballet de la TV Cubana, por 
ejemplo--, con los exteriores como apoyo, se 
armó e) programa en fOl1Dll &eDCilla, pero 
agradable. 

IUDto. a .laa 9 ya habla de un serlo tra
bajo en la TV. Mantener lo lo¡rado es ahora 
la meta más dificil e inmediata. 

Fernando Rodngws SCNa 
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HA.CE diez afloe, con un paquete de 9111 
vifietas y dibujos bajo el brazo, el joven 

Ramón R Llmoote tropezó en las estribacio
nes del Guamuaya con el poeta y folklorista 
Samuel Feijóo, y del encontroauo empearon 
a saJir dibujos y vifietas del primero ea la 
revista &las. Posteriormente el joven Ra
món, que asf firmaba sus trabajos, trasladó 
sus empefios para la revista SlpoB, donde 
todavfa se le ve de vez en cuando acompe
ftado de los Jª célebres "dibujantes de Las 
Villas". 

Pero Ramón, que habfa trabajado en el 
INDER. que habla estado en el ej&cito, que 
habla desempeftado labores en Cultura y en 
el antiguo Instituto del Ubro, y que final
mente habla aterrizado en el que fuera DESA. 
querfa ser muralista y no encontraba la ma
nera de ponerse en contacto con UD muro, 
cosa desde luego nada fácil. 

Asf las cosu, llegó a Cuba el pintor mai
cano Salvador Almaraz, con el encargo de 
realizar UD mural donado por el ex-presidente 
de México Luis Hecheverrfa para el Instituto 
Tecnológico de Refrigeración l..izwo Cird&
nu, y con Almaraz llegó la oportlDlÍdad. Ra
món se puso en contacto con el mexicano, le 
ofreció su cooperación y fue aceptado. Duran
te UD afio Ramón participó en la ejecución 
del . mural, hombro con hombro, asesorados 
Almaraz y él por el maestro Jorge Best, técru
co muralista también de origen mexicano, y 
especializado en las técnicas del mosaico pre
fabricado, utilizadu en este proyecto. "Para 
mi, dice Ramón, fue una valiosa experiencia, 
porque me permitió familiarizarme con la t6c
nica y asf poder expresarme a través de ella, 
aparte de que lliempre me ha interesado la 



· ttgrac.ión de las artes plásticas a la arqui
tectura u . 

El mural de Almaru es un paralelo históri
ro entre Mú:ico y Cuba, del que ya dimos 
noticia en esta revista, c:oo un peso aproxi
mado de 3-4 tooe!adas, pues cada pieza de 
hormígóo armado con los mosaicos tiene un 
metro cuadrado de tres y un espesor de algu
aas pulgada.1. Es una pieza imponente en aquel 
agreste pauaje, con sus alegortas históricas y 
su colorido. 

El primer fruto penonal de esa experiencia, 
pan Ramón. fue la realización de un pequefto 
mural por cuenta propia para un circulo in
fantil de fabricación reciente, y ya se trabaja 
en los pro~ de otro mural. mú grande, 
pan un drculo infantil en proceso de cOl'IS
trucción, en la misma provincia. que dirige 
el joven arquitecto Montenegro. Y sigue infor
mando Ramón: 

ter_,5 Ot~ t 

S Otr05 tes..?• O 

"me puse 
tieso 

para no dejar 
entrar 

las balas" 
DGlL&NT.I: loa dias 17, 18, 19 y siguientes 

del mes de abril de 1961, en Jagüey 
.L.rande. 1e vivieron dfu de Intensa emoción, 
coml)IITtidoa en otra escala por loe que está
bemoe ~ c»l C'ffltro de lu opeoracionea, 
PffO canpmetrado,¡ por igual con los aenti
mientos y espenmaa dP aquellos participan. 
tes. E'n ef ataque arteTo contra Playa Girón; 
!'!'8:n loa d1aa posteriores al bombardeo de 
riuestnu pistas de atermaje y de loa banga
r!!S donde estaba nuestra eca,a fuerza aéretl ; 
eran algunc:w de los diu más álgidos y diti
dlet de Rr.rorudón.. Pffo se combatió duro. 
Ypnamc.. 

''Y o eoo tn• loa múlcuJoa y me puse tieso 
pan no dejar emrar la balas'', di~ Dámuo 
PJ.ldrliUf!'Z VakWs_ qw entonces en Aeereta
no g.l!Tlenl ~ lindlcato del azúcar en Ja,. 
güey GI"~. y ahora trabaja en otra COA. 
~ yo me mírañ <:uando ~ muera", 

~ - ·n bombanJero emmi¡o venia volan
do baJ:>, con - ametnJ1adoru al plope, 
·•y ~ abajo » contaábamoa con nues-

fle. porqu. todavia no hablan llepdo 
bocu a Jqlly'. En dffto momento 

-El contacto con tos arquitectos ha sido 
muy positivo. Antes de colaborar con Monte
negro, estuve en estrecho contacto . c~n el Jo- ' 
ven arquitecto Martell, y juntos hicunos una 
escultura aplicada para el Centro de Automa
tización Industrial, que allf tenemos. 

-¿ Y ahora qué haces? 

-Estoy en la büsqueda de yacimientos de 
piedras con cualidades ornamentales para am
pliar la "paleta". 

-¿Qué colores predominan? 

-Abundan los grises y tierras, verdes, ro-
jizos, amarillos, el blanco y el negro. También 
hay rosad~ naranjas, orqufdea y algunos to
nos neutros, pero no encontramos azul. 

-¿Cómo remedias la situación? 

Dámaso sintió que el avión se le venia en
cima, con sus balas, y se tiró al suelo . . "Fue 
un pensamiento infantil", dice, "como si las 
balas respetaran el pellejo de un hombre, pe
ro fue asi". 

Se trata de la expedición de un grupo de 
escritores pertenecienbes a ,la UNEAC a Pla
ya Girón y sus alrededores, que se organizó 
por la Dirección de Editoriales del Minis
terio de Cultura. Agradable paseo, y muy 
instructivo. En Jagüey Grande nos entre
vistamos con varios compañeros que tu
vieron, de un modo o de otro, participación 
activa ,en los sucesos. Entre ell08 la maes
tra Ana Maria Hernández Bravo, que en 
aquellos instantes era una mozuela, apre
sada con dos compañeras y algunos alumnos 
por loe mercenarios. Recuerda que uno le pre
guntó: "¿ Y tú por qué estás aqui? ¿ Te man
dó F"idel?", y ella respondió con altanería: 
"¡Estoy aqui porque me da la gana!" Dice 
que loa invasores tocaban el himno nacional 
como si fueran muy patrióticos, y que desea~ 
ban pasar la consigna de que veruan como 
salvadores. "Yo estaba resignada a morir" 
cuenta la maestra, que se emociona con s~ 
relato. "Y entonces lloré". Un invasor chino, 
o achinado, le mostró una fotografía de su 
esposa, "también maestra''. Interrogada si du
rante esos días comió algo, preguntó ella a 
su ve-z: ·¿Comer? ¿ Quién pensaba en co
mer?" "¿ Y no ~ ofrecieron comida al me
nos?" "¡Agua! ¡Sólo tomamos agua!''' .. . 

Luego sub~ó al estrado un panel de muje
res pertenecientes a la Federación, a contar 
~ ~ciaa en contacto con el pueblo, mien-

ae combatía. Unaa y otras se ocu
pan del hospital, de los heridos, de la comi
da, del agua de los vendajes tendí ndo 
igual a millcianoa ' a e por 
puede Y meroenartos, y alguna no 

contenene Y llora ffi:Ordando esos mo
mentos. Hay que lavar ropa, que albergar 
Kfflte, QUe hacer juon que "-·--- • bó abuteoer loa hos ... ~, uuauu- Ja n, que 
carreru Y todo p1~ de sangre, que dar 
vilo. · se ·- con el corazón en 

-Qin azulejos, que también sirven para 
otros colores brillantes. 

-El boceto del mural, ¿es discutido con lot 
psicólogos? 

-SI. Estuve en la Dirección Nacional del 
Instituto de la Infancia, y fue aprobado. Los 
dos objetivos propuestos en cuanto al dise6o 
son: llevarle un mensaje estético a los usua
rios del inmueble, es decir a los nilloe y 
también al hombre de la calle que pasa. ' 

-¿Te consideras por lo tanto muralista? 

-Estoy en eso. 
- ¿Podría decir, a la manera de Feijóo, que 

eres un "murallsta silvestre"? _ 

-Sí, ¿por qué no?, ¡ésa es buena!.:. 

Y Ramón R. Limonte se marchó _con una 
s.onrlsa. 

En Playa Larga se reanudaron las en~· 
-vistas. "La ciénaga era otra cosa", dice uno. 
Y otro: "¡Cuántas dificultades para sobre
vivir!" Luego intervino el Indio Nabori, quien 

· recitó "Los zapaticos blancos", compuesto por 
él como homenaje a la campesina de la cié
naga, Nemesia, entonces una niña, y su her
manita muerta, "que enterramos con una 
sonrisa en los labios". 

Después de- almorzar en "Pio-cuá", un be
llo restaurante de palmas, proseguimos rum
bo a Playa Girón. 33 kilómetros más al este. 
La Babia de Cochinos, se extiende en todo 
su esplendor e inmensidad. orgullosos sus 
habitantes, más que nadie, de. sab:er qúe all1 
sufrió el Imperialismo su primera gran de
rrota americana. En Playa Girón se repitió 
lo anterior, hablamos con algunos de los que 
estaban alll, cuando las balas trazadoras Y 
los cohetes rasgaron el espacio. Un campe
sino de jerga vistosa y ale~ cuenta 1111 

• experiencias, campechanamente. "Yo no tengo 
bolsillos para el miedo", afirma. 

La visita al Museo alll instalado es paso 
inevitable y muy valioso para tener una vi· 
sión de conjunto, con imágenes, del curso de 
las operaciones, de parte del material bélico 
empleado y de la significación de nuestra vic
toria. Puede verse un cañón anti-tanque de 
75 millme-tros, una ametralladora M-2 calibre 
50, un mortero M-30. "Eso es lo que no pue
den perdonarnos, que hayamos hecho una Re
volución en sus propias narices", Fidel. 

La Ciénaga de Zapata tiene 3 300 kilóme
tros cuadrados de superficie. En una p81Ú 
rnlnima de esa área se internaron algunos 
cientos de mercenarios "cocineros" en su ma• 
yoria. Ninguno de ell~, como es natural, lu
chó a brazo partido para triunfar, luego que 
se vieron perdidos, pero todos lucharon bl'II· 
vamente para conservar la vida, y muchOII 
lo consiguieron. Todos, según noticias, arro
jaron sus cuchillos cocineriles al mar, o en 
las tembladeras, de ahi que no haya sido po
sible recuperar ni una sola muestra de el8I 
terribles armas. El botln de annas meDOI 
convencionales, sin embargo, fue cuantiOIO· 

El• Nuuo 

.J 
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NOCHES BLANCAS 

LOS pintores fueron los primeros en llegar 
al parque de Calzada y D. A las ocho y 

treinta de la noche emprendlan los semi-mu
rales entre el parloteo de sus colegas de la 
brigada Hnos. Safz y de nifios y jóvenes ve

. cinos, vestido9 con ropa dominguera en honor de 
la ya conocida actividad pregonadora del próxi
mo XI Festival Mundial de la Juventud y 
los Estudiantes. 

Gafnza, el paisajista que sabe adaptarse a 
las circunstancias, planea repetir con la gra
cia pictórica, esa tremenda foto de Fidel sal
tando del tanque. Gloria Lorenzo y Abraham 
Garda se comprometen en reflejar el primero 
de mayo. Gilberto Marino trae w idea defi
nida concretamente: participante que ha ido 

· a la Plaza y se ha puesto un sombrero y una 
paJ'loleta. 

Algunos Manguaré acanc1an sus instrumen
tos, mientras otros se mezclan entre pintores, 
trovadores y público en general. El poeta Si
gifredo AJvarez Conesa trata de ponerse de 
acuerdo con Enrique Núñez sobre "si tú tocas 
-cuando yo recito o si yo entro después que 
tú terminas". Vicente Feliú como un coordi-

- nadar de televisión, corre de aqul para allá, 
pasa revista a su tropa trovadoresca y toda
vfa no sabe los que van a trovear (perdón, 
Gazapos) esa noche del jueves, hecha blanca 
por los reflectores colocados frente a · la se
miglorieta escenario. 

Dentro del redondel siguen los pintores, muy 
serios. enfrascados en la obra. Mientras, sus 
colegas ríen y cuentan experiencias y chistes, 
chistes de pintores con los distintos colores 
del arco iris. Ya los niftos entran en confian
za y en cualquier momento, un cubo de pin
tura cambiara de color chancletas y platafor
mas presentes. 

Ga!nza, muy exigente, no cstA conforme con 
lo que va haciendo. A Gloria y Abraham se 
les ha unido Larrinaga. Ahora la pintura es
tá horizontal sobre el suelo y los pl'8ticol 
profesionales y aficionados dan sus opiniones. 
L~ tres, de una esquina a la otra, ágiles pú
giles de golPe certero. Mientras, desde el pi
so, una alegre imagen de la ciudad en espe
ra del dla más obrero, nos observa. El hom
bre de la obra de Marino mira con ojos so
lladores al futuro. 

¡Rompe el Manguaré! Los nillos se arrodi
llan al frente de los mdsicos y entre éstos 
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y aquéllos, aparece El Chino, el bobo de la 
circuucripclón, qué segdn unas jovencita& 
espectadoras, "no se pierde una noche". 

Los MAnguaré y "su patria canta una nue
va vida" alegran el comienzo musical. Des- · 
pués, una bella samba melancólica -la& sam
bas siempre son .melancólicas en los oldos de 
esta periodista- relaja loe mCisculos. w 
auxiliares del OOR oyen mientras sus ojos re
corren el Jugar. Enrique Nd.l\ez ahora y su 
Teresa angolana "un de roja y negra se apa
rece". Reynaldo Batista pone a volar un co
.Jibrl COD una .melodía lenta y trim. Ahora 
anuncia SU nombre es pueblo y un parlan
chín docealiero se calla después de un ah ad
mirativo. 

Sigifredo Alvarez Conesa lee sus poemas y 
recuerda la fecha del natalicio de Lenln con 
Octubre 1917-1989. Una nilla y un lápiz pin
tan una cabecita en un asiento del parque. 
Noel Niccola y entonces "hay un tiempo de 
lluvias por caer". El bobo se le planta de
lante y la griterla de los niftos detrás. Ya no 
canta Noel, abre los brazos y "asl no puedo". 
Viene el santiaguero Augusto Blanca a tratar 
de salvar el momento y su movido gallo orien
tal calma a la infancia, mientras Gutkin, el 
director del Teatrova, le echa el brazo por en
cima al bobo y lo retira de escena. Augusto 
arremete sabiamente con los niftos. ¡Viva la 
educación formal, Augusto, asf se hace!, y su 
"mulo que corcovea no sirve pá carretón" 
planta la bandera de paz entre nillos y trova. 
dores. Esta noche blanca es feliz para el san
tiaguero. Su voz se alza grata y fresca . 

Bueno, ¡;y los pintores? Ya Fidel saltó del 
tanque de Galnza, a quien un nillo pregunta 
"que si para pintar hace falta pintura". En 

el de Gloria y Cia., el slmbolo del festival 
viene a recordar que todos estamos aqul en 
saludo al venidero encuentro juvenil. Y el 
hombre, hijo legitimo de Marino, espera ya 
las palabras de Fidel en la Plaza. 

Son las once de la noche. Bulle el numero
so pdblico. Vuelve el Manguaré y con él te 
dejamos Pepe el fotógrafo y yo, lector, y ya 
sabes que puedes hacer tu propia crónica en 
este parque, o en el del Preuniversitario del 
Vedado o en otro, porque estas noches blan
cas continuarán. .. 

llse Bullt 
loto: JOH RiYos 



El. úJtimo cierra el circulo que lo componrn 
hombre. No importa. tuera de él hay 

08 tantea perros. caballos y bicicletas. 
Hay que aprclll'(char la coyuntura del re

ceso E.I la hora de la merienda Y descansando arman una rueda ~ la paja aeca. 
~ Inicia el convl?t'Sil torio. 

-hdro: -No me r:nanden alm uerzo. Esto 
w .wtM ya. Sólo quedan 40 mil arrobu Y 
eso !!,11 pan do! horas. . 

E.atl! lugar es el distrito San Felipe, en 
el -pro de Qu!vicln. Entn la caña effl:· 
• la tmff del c,mu-aJ.-l"l!tlnerla "M.anueJ Mar
tlll<!!Z P"nl!'W" ~ tncru.sta en la lfutancia. 
¡~: -Te pa~ y sie-ntea friaJdad. ~ 

a ~ y no hay f:rlo ~ valga. 
~ ~ paclml.emeTlte otro cam........ .,,~,-w, . La si u.ación del vi.fflto es la-

¿QUIEN LOS SIGUE? 
Por MAGDA MARTINEZ y JUAN COLLAR Fotos: ENRIQUE U.ANOS 

vorable y la aprovechen. Es que ellos cortan 
caña quemada desde las 6 de la maftana has
ta que el ella se pierde con el sol 

Armando: -¿ Una zafra perfecta? Por 
ejemplo, es una cosa bien hecha, con gran 
interés. 

Años tras años, desde hace 6, este colecti
vo se agrupa al comienzo de la contienda azu
carera y finaliza con unos cuantos números 
en su haber. 

1916: 6 millones de arrobas. El compromi
so ~ solamente de alcanzar 5. 

laclllto: - ¿ La zafra perfecta? Mira, es 
también un buen corte. 

Ellos emprendieron la zafra actual el pa. 
sado 13 de diciembre y están promediando 
1 062 arrobaa; además, en el último millón. 
que 16lo les tomó 18 dlas, subió e. 1 463. 
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Manuel: -Al principio siempre !OS prome
dios son bajos. La caña tiene mas cogo o, 
pero ya después emparejamos. 

Todos están convencidos de que se ha :; 
nado en organización, de que se lucha 
a día por lograr una zafra perfecta. • có

Isldro: -Disgusta mucho ver la can~ • 
mo se queda en el suelo y éste le va ch pan 
do azúcar. . la Julh\n: -No sólo disgusta, s1. no que 1 caña pierde calidad y no da 6Z\1Car ~,! 
país requiere para su desarrollo_ ccon 8 Ignacio: -Un año aquí _la _cana estu~ 
dias en el suelo y eso des1lus1ona al m.a 
tero. . ue no Ahora es distinto. Ellos responoen q ya 
llega a las 24 horas después del co~ El 
la caña se está procesando en el cen · 
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Alfredo es el ben
jamín de la briga
da. Se estrenó este 
año con este colec
tivo cañero, pero ya 
el muchacho pro-

mete. 

Pedro mientras afi
la su mocha le dice 
a los responsables 
de traer los a.limen
tos: "No me trai
gan almuerzo, que 
horita acabo con 
esto". El es herma-

no de Manuel. 

.,, ' 
f, 

-·. 
' . 

Dos hombr.es importantes también en 
la brigada, los dos computadores: Jorge 
Manuel López (hijo mayor de Manuel) 

y Rosendo Domúaguez. 

tiro está controlado y los hombres cumplen 

conscientes con su deber. 
La forma de corte, sencilla. Un mache-tero 

lleva 3 surcos y cada uno "se faja con su 
paja". 

Alberto: -Los planes son altos. La norma 
veroaderamente es de 500 arrobas por 

hombre. 

Mannel: -La cuestión es una La brigada 
se ha destar.ado y cuando se, fue a implantar 
una norma, Quivicán mostraba indices altos 
y éstos fueron los que se tomaron. Nos tocó 
perder, pero eso sí cuando se pierde aumen
tando la productividad, siempre se gana. 

Sin embargo, la brigada mantiene como 
lema 1 000 arrobas por machetero. Por su
puesto mucho antes de abordar el corte, ellos 
han cultivado sus tieITBs y han sembrado 
esta caña. Todos viven en los alrededores y 
son miEmbros de 4 bases campesinas de la 

ANAP. 

Modesto: -Nosotros somos los trabajado
res de este distrito. No ~peramos que na
die venga a cumplir con lo que es nue.,tro 
deber. Se acaba la zafra y seguimos abo
nándola, sembrando y luego vol~m<>5 aJ 

machete. 
Estos 48 campesinos laboran con interés, 

con tenacidad. Y es una victoria de todos 
los días. Aunque el sol se de5pida, estos hom
bres siguen firmes cortando. Al decir de ellos: 
"no n~sitamos la hora", 

Manuel: -Esas cosas a uno le dan senti
miento, ver el esfuerzo que hacen los com
pañel"OII. En el grupo hay 11 Héroes N acio
nales y todos están comprometidos a lograrlo 
otra vez. Alguien más siempre se sumará. 

El promedio de edad en la brigada es 
de 40 años. Modesto es el mache-tero más 
viejo, tiene 58 años y corta 100 mil arrobas 
todllS> las zafras. Alfredo es la antítesis 19 
primaveras y se incorporó este año y ~ 
dia 800 arrobas. 

Nlno: -Eso no es mucho. Bueno, por lo 
menos para esta brigada. Esa cifra ,es poca 

en este equipo, aunque visto así solito es una 
cantidad considerable. Aparte de que hay 
que tener en cuenta la juventud de Alfredo 
está nuevo aún. ' 

El colectivo corea : "Vamos Alfredo, riete 
para que Magaly te vea en la revista". 

La brigada piensa saludar el V Congreso 
Campesino con 6 millones de arrobas de ca
fías derribadas. Acarician la idea de aaaltar 
el Congreso el dia 17 de mayo y llevarle 
a Pepe Ramirez y a todoa 1011 ~epd011 esta 

Joaquín y Modesto son veteranos de 
la "Jesús Menéndez" de Quivicán y 

satis/ echos rememoran los primeros 
dúu y las victorias de hoy: primera 
brigada trimülonaria . y cuatrimlllona-

ria del paia. 

grata. noticia. Ya antes aportaron otra de no 
menos envergadura, fueron la primera briga
da del país en convertirse en trimillonaria. 

Mannel: -Deseemos lanzar un reto desde 

las páginas de BOHEMIA: La brigada "Je
sús Menéndez" de la ANAP se siente con 
poder de corte para abastecer el central "Pa
blo Noriega". 

La alzadora empuja, amontona y la jaiba 
reco~ un bult.o de cañas y a su lado las 
carretas se van llenando. Para estos dias 
vuelve la "Jesús Men~" a repetir la odi

sea y se adjudica el honor de ser, m>evamen

tc, la primera en alcanzar el cuarto millón. 
Verdaderamente, hay que quitarse el som
brero en muestra de un profundo respeto y 
al mismo tiempo cabe preguntarle al resto 
de los cokctivos cañeros: ¿alguien se entu
siasma y los sigue? 

NOTA: Manuel Lópe2 es el responsable de 

la bri¡ada "Jesús Mené~" deede 

que ae fundó. 

Manuel López es el responsable de la 
brigada "Jesús M enéndez" de la AN AP 

desde su f undaci.ón hace 6 años. ' 



VIVENCIAS DEL NACIM'-NTO DE LA FMJD 
-

DE HIROSHIMA 
Y NAGASAKI-

. , 

AL XI FESTIVAL 
DE LA JUVENTUD _, 

.._. llltMU)O Pd.ALVII MOIAL Fotos: CARLOS PII.DAIN y Arcfllwo · 

Como la mitológica Ave Fénix, de entre las cenizas-y ruinas de un Londres semi-devastado , 
por la metralla de los fascistas surgió la iniciativa de la juventud mundial de 

celebrar periódicamente FESTIVALES DE LA JUVENTUD Y LOS ESTUDIANTES. Este 
hecho histórico ocurrido hace 32 años, contó con el modesto aporte de un -

grupo de jóvenes cubanos que contribuyó a fertilizar la simiente de la simbólica flor - . 
· que da paso a los frutos de un futuro mejor y luminoso para la humanidad 

u,. ~eto 1i6t6rico tk la sui6n í,aaugunu de la FMJD -en el ezclU8ivo Albert Hall londinense don.de se dio cita 
~ repruntnu.t tk la jut1e-ntvd prouresista de hace más de tres décadas. 



La dutacada pedagoga cubana Aelia Dou, 
relata al reportero de BOHEMIA las incidencia.s ,u la 
delegación juvenil cubana que participó en 1945, 
en la ciudad de Londres, en la constitución 
de la Federación Mundial de Juventurus Democráticas 
(FMJD) donde se acordó la realización 
de los Festivales Mundiales de la Juventud 
y los Estudiantes. 

Representaron 11. Cuba, por la Federación F.studiantil U.niverBltaria, 
Manolo Castro, su presidente, y Eduardo Corona (ambos fallecidos); 
Arqulmedes Poveda, actual embajador de Cuba en la República Popular 
Democrática de Corea. Por la Central de Trabajadores de Cuba, Jaime 
Gravalosa, ahora director del periódico ''Trabajadores"; por la Juven
tud Socialista, Flavio Bravo, vice presidente del Consejo de Mlnlstros; 
y por la Juventud del Partido 'Revolucionario (Auténtico) Wtlfredo 
Fernández, funcionario en la actualidad del Comité Estatal del Tra
bajo y la Seguridad Social y la compañera Aella Dou, en la actua
lidad destacada pedagoga, única mujer integrante en la delegación 
donde · fungió de secretarla. 

VIVENCIAS DE UN OONGRESO 

A treinta y dos años de este magno acontecimiento resulta dificil 
revivir recuerdos, nombres, anécdotas que puedan llevar e. las mentes 
de las nuevas gene-raciones los históricos instantes que les tocó vivir 
a aquellos jóvenes dirigentes, Imbuidos del alto grado de conciencia 
ideológica alcanzado en nuestras luchas polltico-estudiantiles. 

¿Reunir a todos los sobrevivientes? ¡Seria lo ideal! ¿Pero cómo 
hacerlos coincidir en medio de estos afanes de construcción del socia-
"- ? W>IUO. 

La solución más viable; localizar y entrevistar a la compañera Aelia 
Dou, secretaria de la delegación y nuestra gestión se corona exitosa
mente. Frente a nosotros, en la tranquilidad de su hogar, Aelia Dou 
rememora las incidencias previas al viaje, a la integración de la dele
gación y nos relata su primera experienda · al mu leve roce con 
tierra norteamericana y su odioso sistema de neo-apartheid. 

MIAMI: DISCBIMINACION 

A UN no se había disipado de los azulosos cielos de Hiroshima 
y Nagasaki el genocida hongo atómico. Acababa la huma- -El paso por Miami planteó a la delegación una disyuntiva: o dar 
nidad de sufrir los horrores de la máll vesta y cruenta gue- un "motin" inicial b~ sonado, o continuar el viaje; o ''someremos" 
rra ·imperialista iniciada por el nazifascismo en el apogeo burlando, eso si, el régimen discriminatorio caracterlstico de la surefla 

de sus demenciales afanes de dominio universal. Consumada la libera,. Y veraniega ciudad floridana. Optamos por lo segundo ••. -nos expre-
ción de los pueblos con el decisivo empuje de los soldados del primer sa la compañera Aelia. Y prosigue: 
pais socialista del mundo, la Unión Soviética al precio de 20 millones -lbamos algunos negros en la unitaria delegación; precisaba per
de vidas. Precisaba ahora lograr la recuperación material del mundo noctar ali! para tomar al siguiente dia el tren que nos conducirla a 
de\rastado y, sobre todo, consolidar la liberación mediante el logro de I Nueva York. Pero, ¿cómo Y dónde, a tan altas horas de la noche 
una justa y verdadera paz. ' en que arribamos en tránsito a la ciudad? ,Dos amigos de alli nos 
. La sociedad en aquellos dias de 1945, ardia en deseos de evitar para dieron la solucl~: acudimos a un hotel, alquilamos las habitaciones. 

siempre los males padecidos y los trabajadores, hombres y mujeres Habiamos decidit!<> que nuestro compañero Wllfredo Femánderi por 
de todas las edw:l$S, en especial la joven generación, se dispuso echar ser el de piel mas 08Cllra vendrla posterionnente a "visitarnos". En 
las bases de ese futuro pacifico proponiéndose la tarea de constituir la verdad que nos dolia ~l ardid, pero tuvimos que transigir con él y 
Federación Mundial de Juventudes Democráticas (FMJD), cuya pro- lleva,rlo ~ cabo. Escondimos a Wllfredo en una de las habitaciones y 

· · longada y ascendente actuación alcanza hasta nuestros dias y se luego salimos a cenar, regresando yo con mi bolso repleto de empa
acrecíenta ahora en nuestros recuerdos, con motivo de la realización, redados C?D que lle_nai: el re~glón alimentarlo de nuestro compañero 
en nuestro pals el próximo año del XI Festival Mundial de la Juven- en aquella noche dificil. Comió, dormimos todos, y a la mañana si
tud y los Estudiantes. ' gulente salimos en grupo dejando escandalli.ados a los racistas beU 

En · medio de un Londres devastado por los indiscriminados bombar- boys del hotel ante la presencia siempre ln¡rata para elloa de "un 
deos_ de la aviación nazi, jóvenes de distintas nacionalidades, credos negro" entre sus huéspedes. La trompetilla por el éxito de la engañifa 
e !di~, se daban cita una fria mañana en el exclusivo Albert Hall no sonó de C&!'ualidad: apuraba coger el tren para alcanzar la segunda 
que mBJeStuosammte y casi por milagro ernergla entre los escombros etapa del viaje. · 
Y ruinas de la ciudad del Támesis. Aunque_ lo planeamos, no pudimos "desqultarnoa" al regreso. La 

En nuestra patria, los afanes y anhelos de los jóvenes del resto forma dispersa en que lo hicimos, motivada por eYentos subai¡uientes 
del orbe no pasaron Inadvertidos. Recordamos al compañero Flavio a que concurrió la mayor parte de la delegación, lo Impidió. . . Otrol 
Bravo, por aquel entonces secretario general de la Juventud Socialista, seguramente se han encargado de hacerlo por noeotroL 
e~ los trajines de -preparar las condiciones para asistir al eYento, ex- · 
plicando una y otra vez en reuniones que efectuábamos en el Comité EXPULSION DE LOS TBUnLllSTAS 
Provincial de la Juventud, en Neptuno esquina a Gervasio, le. impor
tancia polltica del mismo. 

LA DELEGACION DE CUBA 

Después de una verdadera odisea en el acopio de fondos económfcoe. f.81'ª sufragar los gastos del largo viaje al viejo continente, quedó al 
m constituida la de-legación cubana de la que, a 32 af\OI tranacurrldos 

de !M!uella gran gestión, inmersos en le. construcción de nuestra patria 
~ta, nos sentimos contentos y orgullOIOI por la postura y el 
papel JU&ado por ella en tan importante cónclave juvenil. 

-El afio 45 ---1!11 cuyas postrlmeriu ee convoca el encuentro juvenil 
a que acudiam<>&- era el quinceavo ya de pennanencie en el poder 
en Santo ~ingo de Rafael Leónidas Trujlllo, recuerda Aelia con un 
mohin de disgusto. Y af\ade: • 

-Invitado o no, manda el dictador una delepclón lntesrada ¡,or un 
par de mestizos crlolloa, un buen poco mu que jóvenes y un poquito 
menos . que viejos que, entre parsimoniOIOI y discre-tnl, hicieron su 
aparición en el "Queen Mary" que llevaba a bordo variu delegaciones, 
de Nueva York a Southampton con destino a Londres. La ldenti 
dad ldlomitlca y vecindad inauiar parece que loa hizo aentir ~ 



Ari H pre8entaba la ciud!!d de l..-!mdres 
n ku i,o,tmMríaa de 19,.5, aio n qtee finalizaba una 

,u ku 1IMÍ.s cruentas g1'erf'fl8 que Aaya sufrido 
u,; lltamanidad. 

el derecho a -.scuw a D<*>tros -ya que no la fraternidad de eoe
tillms e,q,k,tacb hijos de pseudom!públicu sometidas a parecidos 

~nm. 

LA 'ft& VEBIA 

-Dunn~ el .ta.je hay algarabia ju\-enil y fratenúdad esperanza- . 
dora de emtencttmiento en la nave; 1e vislumbra un Congreso como 
lo fue, unitario. Las delegaciones ecuatoriana, canadiense, norteeme
riClma -numerosa e intelTacial- tiene involuntariamente marginedol, 
o cit:e,-luCf'. al par de quisque-yanas. quienes deciden acercánenos a 
WDtredo y a mi -única mujer de la delegación cubana-. CeptaJDOl'I 
1a iadad6D. ctectctiJDOS <\escubrir la r.ema de ic. fulanos y la cono
ce:nm: ÍD0DllfflCioMW de ~ o infiltrados ••. , o . . . ¡riyue a 

CMAtro tk loa delegado, cubanos que 48istieron al evento 
utableU'II cOfltactos C011 representantes juveniles 

de otros países. En el flanco izquierdo, 
Aelia Dov. 11 Wilfredo FeT"1l41ldez. En el derecho, 

JaiMe Gravalosa 11 Eduardo Corona, éste 
iUimo fallecido hace pocos aios. 



Los compañeros Flavio Bravo y Aelia Dou en un intercambio de opiniones con tres d.elegadt,s extranjeros en uno 
de los recesos de la magna asamblea mundial juvenil. 

ver! En nuestro sentir queda sellado el destino de la delegación domi· 
nicana: 

ARRIBO A LqNDRES 

-No bien llegamos al centro organizador del evento, fue planteada 
nuestra opos:ción a la participación de ellos en el Congreso Y más 
aún, el veto a su presencia en el desfile inic!al _en el "Albert Hall'~ 
la disyuntiva fue: o ellos o nosotros no desfilanamos. De más esta 
decir que hicieron "mutis por el foro" y no vimos más sus rostros 
y semiobesas figuras. . . 

-Entre vitares y banderas se llevó a cabo el desfile iruc1al. _La 
moción cubana que proponía su expulsión del evento habla terudo 
efecto, el pleno la votó por unanimidad. 

PRINCIPALES ACUERDOS 

La agenda señalaba tres importantes puntos a tratar. Uno se r~fe
ria a los derechos de la juventud a la libertad y a un mundo meJor; 
otro a los derechos de la juventud en la postguerra; y el tercero, 
a ¡; cooperación internacional juvenil en los campos científico, cul· 
tural, deportivo, _etc. 

-Los acuerdos estuvieron dirigidos a la obtención de los derechos 
democráticos al trabajo la educación, la cultura, la libertad de con· 
ciencia y palabra, desurollo físico, hogar, familia; a 1~ solu~ón de 
las necesidades juveniles en los paises coloniales y semicoloníales; a 
la amistad internacional con el intercambio de jóvenes, _no sólo estu
diantes, sino trabajadores, agricultores, artistas ; a . la creación de 
bibliotecas y museos del organismo con la contribución· de l~ orga
nizaciones juveniles miembros ; a la obtención de horas radiales en 
cada pais para la divulgación de la ejecutoria y los proyectos de la 
Federación, etc. Se acordó también ofrecer exhibiciones, exposicio
nes y FESTIVALES, intercambios ~icos, 3:51 como co~vocar a 
concurso para la creación de un himno internacional de la JUVentud. 

LO EDUCACIONAL EN LOS ACUERDOS 

-Nuestra condición profesora!, entonces en ciernes ~ade ~elia
me llevó a fijar la atención especialmente en los temas educacionales 
de la agenda. Un cambio de impresiones con las delegaciones latino
americanas al objeto de trabajar de común acuerdo, sobre la base 
de la similitud de condiciones, a la fraternidad que manifiesta eviden
te internacionalismo, hizo que nuestra labor conjunta fuera expo
nente fiel del pensamiento unido. Los jóvenes maestros del grupo, 
presentamos un proyecto de moción que culminó en acuerdo tendiente 
a Vincular, a Igualar los planes de estudios -a todo nivel- y en 
loa que, si se respetaran las iniciativas creadoras particulares de los 
Pueblos, se permitiera la convalidación de tituloa y diplomas de un 
¡>aís a otro el intercambio de estudiantes sin pérdidas de tiempo en 
sus estudios; en fin ... ¿soñábamos, o nos anticipábamos a realidades 
que se evidencian en la actual colaboración técnica, el Intercambio 
de experiencias productivas, educativas, etc., de que disfrutamos hoy! 

-Abordaron los acuerdos la educación de la juventud en el esplritu 
internacionalista, la amistad y conocimientos mutuos entre la juven
tud del mundo entero, _y para ello, la edición de libl'OI, la populariza-

ción de peliculas y obras, tea~es contentiv~ di; la historia _de k?5 
pueblos. Se denunció la educación ultranac1onalista )'. ~~ 
que tiende a sembrar el odio y la diviai6n en las fi1ú Juveniles Y 
sirve de base para la utilización de las juventuiJes en guerras d~ agre
sión y rapifia ; demandándose una educación democritica, la Implan· 
tación repetimos de una escuela unificada en todos los palses; la 
apbión de medidas gubernamentales contra el analfabetism~, ~ 
ponsabillzándonos cada delegado y cada miembr«? de la orgaruzaclon 
juvenil que se creaba, a enseñar a leer y escrib!I' anualmente a ~ 
lo menos, dos analfabetos. ¿ Utopias? No; necesidades de entonces , 
muchas de ahora todavia... piénsese en Cuba despuél de su epopeya 
alfabetizadora. 

CONTACTOS. ESTRUCTURA DE LA OBGANIZACION 

La FMJD envió un acuerdo de adhesión a la ONU, que ~~- se 
enfrascaba en el concierto de las naciones vencedoras Y la defuuclón 
del destino de las vencidas ; el socorro a la miseria y la devastación 
de los pueblos del viejo continente; el establecimiento de la paz. 

-8e expresó, asimismo, adhesión a la Federación Mundial de Tra· 
bajadores que babia celebrado su Congreso Mundial en París y ª. la 
de mujeres, qUe también se reunia por aquellos dias en la capital 
francesa en .asamblea constitutiva al igual que al posterior Congre
so Internacional de Estudiantes señalado para Praga, hacia donde 
muchos de nuestros delegados prosiguieron viaje. 

-Be dejó estructurada la organización: Consejo, Comité Ejecutivo 
--ndicado en Paris--, Consejo Auditor; señalada la agenda de re-
uniones preparatorias de eventos subsiguientes y. la fecha del Primer 
Festival, que tuvo lugar en Praga en 101 meses de julio y a¡osto 
de 1947. 

TBAB.UO POSTERIOR 

-El espiritu unificador del Congreso y ~ acuerdos fueron traídos 
tanto a las organizaciones cubanas juveniles de entonces. como al 
pueblo, quienes mediante informes de prensa y radio, actos públicos 
en la capital y en el interior de la República --a.si como en nuest ras 
respectivas organizaciones-- se informó ampliamente. Quedaba la rea
lización de las tareas que dichos acuerdos entrañaban. Para ello 
constituimos un comité permanente que auspició comparecencias. ca
nali7.ó dichas tareas Y, sobre todo, laboró en la consecución de la 
unidad juvenil cubana. Se integró un comité cubano pro Congreso 
Latinoamericano de Juventudes, evento que tuvo lugar en México 
en 1948. Aqui y allá se alzaron laa voces de nuestros jóvenes de 
América Latina para concertar intereses pollticoa y IOCiales del m<r 
mento, con vistas a enderezar el proceso histórico que Se desanulla
ba en la humanidad entera, y en especial, en nuestro continente 
subdesarrollado y explotado. 

-Seguir narrando seria grato -concluye Aella-.; acerca dialéc
ticamente el presente al pasado, pero ... esti re6ido con el tiempo 
que disponemos para el hacer actual. En~ así en la 
ayuda a la preparación del XI FESrIV AL con aede en Cu~ Socia
lista a celeb~ el Próximo afio... Huta ~. por nuevos éx.it _ juve
niles, cubanos, mtemaclonallstu ; por nuevu y tranlfonnadora vi
vencias para el triunfante mundo nuevo que lmpulsamaa. 
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BI NUES1RA 
CONl'RAPOll1ADA: 
CUBA fN U PINJURA 

re1n11o ele cleia --Gal a 911 
, .. Catlllo, par v..... lscabar 
(Salas c ..... -- Na-....., 

Don Pablo Cual 
y Zabala, retratado por 

Escobar. 

INICIOS DEL 
SIGLO XIX 

EL TIEMPO DE 
VICENTE ESCOBAR-

Como ese Doa Pablo Cual y Zahala, que mo
dela en flamante uniforme de gala imperial. 

Escobar pinta en una época de auge ~ 
nómico en la Isla: Mb de 250 mil esclavos 
futton importados entre 1800 y 1830. Los 
ingenioa se multiplican por diez y alguJIOI 
introducm en el campo cubano lol humoa 
de la rnoluc:!{ln induatrial. La estampida co
lonial de HaiU trae a nuestru sierras una 
producción cafetalera de 500 mil quintales. 
~ - aportan mfDones de libru 
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de tabaco en rama y torcido. eón mis de_ . 
cien mil 'habitantes, La Habana es una 111; 
las seis mayores ciudades del Nuevo Mundo· 
tan grande como entonces Nueva York, Rlo 
de Janeiro y México. · 

"El siglo XIX parece predestinado a re
. solveT grandes problemas. Todo sufre e!u: 
pulso gigantesco del progreso; todo se _ _.. 
fica bajo el influjo de este poderoSO -·-: 
que ha cambiado la fisonomía del ~ 
La. economia -polltica, con BUS doctriílU, 



destronado a la usura, señora de tantos si
glos de la legislación mercader!1, al comer
cio exclusivo, padre del monopolio .Y del con
trabando y a la balanza mercantil que 806· 
tenía él 'eITor de que la verdadera riqueza 
.llllCÍanal consistia en el dinero amonedado" 

El párrafo anterior lo escribe sobre esos 
años su articulista de costumbres José Vic
toriano Betancourt, en una estampa de ironia 
comedida acerca · de las dificultades de "nues-

l · tra literatura naciente" ante aquellos ba
rruntos del capitalismo en la colonia esclavis
ta y feudal , 

t 

Es cierto que ya en 1800 puede La Haba
na asombrar -mitad por mitad en encanto 
y mis!!ria- al sabio barón de Humboldt: 
crece en castillos y palacios, se extiende en 
paseos y alamedas y se adorna de fuentes, 
esculturas y teatros; se multiplican sus pe
riódicos y aparecen - nativos o importados 
de Europa- artistas, literatos y científicos. 
Este es el paisaje que pretenden conservar 
en el arte y en la historia los gobernadores 
y propietarios que imponen a Escobar repro
ducirles para siempre al óleo. Debe quedar 
en el reverso, oculta -aunqUe de todas for
mas se reflejará en las páginas de los li
bros y en algunos grabados que veremos
la imagen que corresponde a las clases opri
midas, las mayoritarias : esclavos y artesa
nos libres "de color". Mientras Escobar pin
taba sus gobernadores, pendian en las calles 
habaneras las cabezas de José Antonio Apon
te y cinco de sus compañeros, escarmiento 
"preventivo" contra la sublevación anties
clavlsta que de todos modos estalló parcial
mente en Camagüey, Oriente y La Habana. 

Vicente Escobar nació en 1757, con la con
dición de hombre libre "de color" : una de 
las tres castas en que oficialmente dividían 
los cen~ a los habitantes de Cuba. A medio 
camino entre los esclavos y los blancos es
clavistas, estaban destinados los "libres de 
color" a los oficios artesanos, y en su seno 
se formaba al mismo tiempo una pequeña 
burguesía propietaria, un proletariado inci
piente y una capa intelectual donde ya so
bresalian figuras tempranas de pintores -Es
calera y Escobar-, músicos -Claudio Brin
dis de Salas padre (1800-1872)-, poetas como 
Plácido y Manzano. ·P intores, músicos y poe
tas destinados -como los zapateros, los car
pinteros, los impresores,. los sastres- a tra
bajar a la medida del blanco que intentaba 
acompasar sus ocios a la cultura europea. 

La discrim1nación les imponia ser auto
didactas en un medio de escasa información 
cultural, y atenerse a la protección paterna
lista de sus mecenas, que no llegará siquiera 
a librarlos de las torturas -y de la muerte 
en el caso de Plácido- durante el Proceso 
de Ja· Escalera. · 

. Escobar, sin embargo, logra en su larga 
vida -murió en 1834-- un apreciable recc>
nocim1ento. Sus cuadros adornaron las salas 
de los principales palacetes habaneros'. Desde 
las paredes, miraron a los visitantes con el 
esple~dor de sus riquezas las reproducciones 
plásticas a lo Escobar del dueño de la casa 
Y de su eiposa, La moda Escobar llega hasta 
e) Palacio de los Capitanes Generales cuan
do el general Vives adqlliere su colección de 
go~adol'l!i para engalanar su Sala Mayor 
Y finalmente obsequiarla --eonsagrar sus fi
guras en la historia- al MU8e0 del Archivo 
de Indias, en Sevilla. 

La Pintura de F.scobar es parte integrante 
de esa imagen plástica cubana que se forma 

Cepo 11 grilletes de la 
represión esclavista, hoy piezas del Museo Hist6rico de Matanza.s . 

en hogares ricos, como los vitrales en medio 
punto ·y las colwnnatas neoclásicas de porta
les y patios interiores. Cirilo Villaverde, tes
tigo presencial, no puede dejar de mencio
narlo cuando describe el salón de los Gamboa: 

"De la viga principal colgaba · por sus ca
denas una bomba de criStal; de la pared del · 
costado dos retratos al óleo, representativos 
de Íllla dama y un caballero en la flor de su 
edad, hechos por Escobar; debajo de éstos 
ún sofá, y en dirección perpendicular al mis
mo, en dos filas, hasta seis sillones con asien
to y respaldo de marroqui rojo; en los cua
tro ángulos, rinconeras de caoba, adornadas 

con guardabrisas de cristal o con floreros 
de china". 

Se dice que, ya viejo, fue invitado a Euro
pa "para · perfeccionar su arte", y en Espa
ña le nombraron "alumno de la Academia de 
San Fernando" y "Pintor de la Real Cáma
ra". Probablemente, por eso algunos criticos 
posteriores le buscaron en la obra "una e\·i
dente influencia de su contemporáneo Fran
cisco de Goya y Lucientes". AJ otro iado del 
Atlántico, en una isla en plena explotación 
esclavista --aunque en el centro de un impe
r io colonial que ya derrumban las guerras 
de independencia de América Latina- Esco-

Esquema de las bodegas de un barco negrero.' Así llegaron a Cuba, en 
esos años más de 250 mil esclavos. 

37 

1 

bar tuvo pocas p~ilidades de seguir al 
gran innovador romántico. precursor del im
presionismo y del expresionismo, que vivió 
en medio de las grandes convulsiones socia
les de Europa. De cualquier modo, de Goya 
pudo aprovechar la franquicia lograda para 
retratar la realeza española con una sueM.e 
de realismo critico, incluso en u fealdad. 
Aunque Escobar fuera incapaz de llegar e 
tanto, sus personajes no están ideal.men te 
maquillados, enmascarados por el pincel. in 
la maestría media de la escue.Ja europea en 
qUe se ubica ; aún cuando se Je niega la ca
lidad_ de tela en los ropajes, o de metal en 
1~ JOYas ; C?On dislates ana tómicos y repi
tiendo el mismo fondo plano, similares ges
tos y !~ces; Escobar logró que sus figuras 
sigan vivas en su momento histórico, y su 
obra es genuino testimonio plástico del tiem
po en que vivió. 

'hxto: BICABDO VII.I,4B.ES 
Fotioeoptu de ARIAS y ARCHIVO 

Otro retrato ~ Escobar : doña, lturta 
~ Ali-O 11 BffWlwk&. 
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SI analizamos solamente su .composición cramatical el Mini-BeJoncsto 
no es más que la práctica a pequefta escala de UD deporte destina

do a gigantes. Sin embargo,_ los objetivos de esta actividad concebida 
para los niftos a partir de los nueve llliOS ele edad hasta los doce van 
mucho más allA debido a su significaci6n perspectiva. 

El desarrollo del Mini-Baloncesto aparece auspiciado desde hace al
gw tiempo por la Federación Internacional de Balonces~ Amateur 
(FIBA) e incluso la misma tiene creado UD Comí~ Internacional encar
gado de trazar los lineamientos generales a las distintas federaciones 
que lo conforman. En Cuba, nuestra Federación persigue indices simi
lares y' se ha propuesto llevar a los mú IIP.8fálclo5 rincones del pa1s 
los fundamentos del jue,o mediante la creación ele áreas modelos en 
todos los municipios. 

¿Ha pensado usted, amigo lector, en los resultados que puede ofre
cer al movimiento deportivo Cl.lbano y en particular al deporte de las 
canastas la ejecución en tan vasto campo del ambicioso proyecto? Esa 
es la intención del presente reportaje y se la expondremos con el pro
pósito de 'que los fü\es y sus padres comprendan la dimensión real de 
este Plan. 

Dada su complejidad en el orden técnico-tActico asf como los re
querimientos flsicos del baloncesto moderno es necesario poseer deter
minadas capacidades para practicarlo. No se concibe en la actualidad 
que hombres con una estatura inferior a 1,80 metros o mi.jeres con 
menos de 1,70 puedan integrar los seleccionado9 nacionales de cual
quier pals frente a los calendarios zonales, regionales, olfmpicoa y 
mundiales. 

De ahí las naturales dificultades que atraviesan muchos paises en la 
conformación de sus respectivos equipos y sin abundar en cletalles &e 

aprecia que cada vez es más reducido lo que denominamos "grupo 
élite" en la escala universal. Mas, no es posible detener-se ante esa 
momentánea adversidad y lo que se impone es dar impulso a planes 
masivos que contribuyan a !lllperar tales desventajas en los diferen~ 
niveles competitivos. 

Por ejemplo, la preselección cubana aparece integrada por 37 juga
dores y de ese reducido grupo, de manera invariable, tendrá que con
formarse el colectivo que batallará durante el presente ciclo para ga
narse un puesto entre los finalistas de los Juegos Olimpicos de M<>&
cú en 1980. 

Si buscam09 la nm, o sea, la procedencia de eaos 37 baloncestis
tas de alto rendimiento encontraremos que la inmensa mayorfa pro
cede de los' Juegos Escolares y constituye un relativo saldo positivo. 
ya que con ellos a duras penas se logra formar un seleccionado nacio
nal de mayores y otro juvenil. 

En la Olmpfada de M1Dlich (1972). el equipo cubano de baloncesto 
masculino escrif,ió una .de las páginas más brillantes al ubicarse en el 
tercer lugar y obtener la medalla de bronce, inmediatamente detrú de 
la Unión Soviética y Estados Unidos. Ahora bien, aquella victoria no 
significó ni mucho menos que esa era la posición del baloncesto cu
bano en la esfera internacional. Tentamos un conjunto de excelentes 
resultados, pero, basta ahf nada más. • . Faltaba el complemento, dirla
mos el verdadero apoyo que ofreciera lbs elementos necesar:ios para 
efectuar las innegables renovaciones que impone el inicio de cada ciclo. 

-
Las deficiencas derivadas de la incompleta estructur.1 encargada de 

aportar valores capaces de enfrentar tal responsabilidad condujo 
a contados cambios de figuras y comenzó el periodo 1973-1976 casi con 
las mismas caras del triunfo pasado. De sobra conocemos el negativo 
balance de Montreal. Alli no sólo perdimos el sitio cimero sino que 
quedamos obligados a luchar por una clasificación en el 11.rea Centri> 
americana o en el futuro preoll¡npico. Esa y no otra es la rcalídad. 

Recuperar el tiempo ·perdido es la palabra de orden y para ello se 
labora arduamente en la crución de pequeftu instalaci011e1 QUe posibi
liten la práctica del Mini-Baloncesto. Las pretensiones son muy obje
tivas y · se basan en alcanzar llNI cancha en cada municipio, a las que 
se incorporarían nioos y niftas pertenecientes a las· l!!ICUelu de la ii> 
calldad. La puesta en marcha a toda capacidad del ambiclc-, Plan con
duciré a una verdadera masiVidad y en corto tiempo proporctonart, 
mediante el lógico salto cualitativo, un nutrido grupo a las diatintu 
6reas especiales. 

El reto estA lanzado. Sabemos que la respuesta de tos fi6e1 no ge 

haré esperar. Queda en pie una meta: '61.()S MlNI-a&l.ONCES11STAS 
DE HOY!.. ESPERANZAS . OLIMPICAS DE 1184", 

39 



40 

1) TEBBENO DE rnEGO 
1 

-Largo 26 metros y ancho 14 metros 
-Preferentemente de madera y cemento 
--& pueden tolerar dimensiones inferiores a condición de res-

petar las proporciones. 

!) ·LINEAS DEL TEBKENO 

-Lineas laterales y finales 
-Círculo Central 
-Pasillos de tiro libre 
-Lineas de tiro libre 
Las lineas de tiro libre están situadas a 4 metros de los tableros. 

S) TABLEROS Y OANASTAS 

Los tableros quedarán colocados a cada extremo del terreno 
de juego, paralelamente a las lineas de fondo, quedando su bue 
a 2,35 metros del suelo. 

Las dimensiones de los tableros son: 
-Altura 0,90 metros 
-Ancho 1,20 metros 

Las canastas deben tener las siguientes caracteristicas: 
-Altura 2.60 metros del suelo. 
-Diámetro 45 centímetros 
-Red (Ned) 40 centimetros de largo 

4) BALON 

Debe ser esférico y -constaré. de una cámara de goma recubierta 
de cuero, material sintético o caucho. · 

--<::ircunf€rencia 68-72 centímetros. 
-Peso 450-480 gramos. 

OBJETIVO 

El baloncesto para los nlfios, debe ser una diversión, una dis
tracción, un placer de iniciarse en el deporte. 

FINALIDAD DEL rnEGO 

El baloncesto debe ·jugarse entre dos equipos de 5 jugadores 
cada uno. _ 

El objetivo de cada equipo es el de introducir el balón en la 
canuta del contrario e impedir que el otro equipo se haga del 
balón. 

EQUIPO , j 
Cada equipo constará de 10 jugadores. 1 
-5 jugadores en juego 
-5 suplentes (obligatorios) 
Deberé asistir 1 jugador como guia, el cual efectuaré 1~ cam· 

blos Y daré consejos para mantener la disciplina de su eqwpo. 

ABIIITBOS Y ANOTADOR 

AUITBO 

Diri¡e el encuentro 
SeiiaJa las violaciones y faltas cometidas 
Concede o anula las canastas 
Impone 1aa penalidades prevl.ltas por las Reglas de Juego. 

ANOTADOa 

· Ueva el Acta del Encuentro en la que inscribe al lado de lol 
~ Y níuneros de los jupdores de cada equipo, los ~«:' 
COllle¡Uidoe por cada uno de ellos y Ju faltas personales o te,;ua• 
cu A6tlada1 por el irbitro. 
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BAIOICliTO 
-CRONOMETRADOR 

Cuenta el tiempo de juego sin ninguna· intemipción y señala al · 
irbitro el final de cada periodo. · 

TIEMPO DE l1JEGO 
El juego constará de 2 tiempos ,de 20 minutos cada uno, sepa-

rados por un descanso de 10 minutos. _ 
Cada tiempo estará dividido en 2 periodos de 10 minutos cada 

uno ~ por un descanso obligatorio- de 2 minutos. 

INICIO l)EL IOEGO 
Mediante un salto entre dos jugadores de diferentes equipos ·en 

los distintas momentos del juego, como: 
-Al principio de cada periodo · 
-Balón retenido por _2 jugadores contrarios o más 
.-Balón fuera de juego por 2 jugadores contrarios o más 
-Balón sujeto entre los soportes de la canasta 
El · irbltro lanzará el balón verticalmente entre los dos jugado

res, SJlltando éstos y manoteando la pelota en su punto más alto. 

. ELEMENTÓ8 DEL l1JEGO 
Un jugador en posesión del baÍón no puede ejecutar más de · un 

. movimiento dé 2 tiempos- y debe desp~ del balón antes de 
ejecutar un t.eroer tiempo. 

mrDILEO 
. Esta es · una de las formas de conducir el balón mano al unfsoao 

ni tampoco después de poner el balón comenzar nuewmente el 
drible, Ea decir: esta es otra de las fonnas de avanzar el balón 
por el terreno. 

Se puede botar el balón contra el suelo con . la ayuda de. una 
tola mano. . · _ . 

Se prohibe a un jugador: 
~tar con dos manos simultáneamente le. bQla 
~ el balón con la mano en el momento del drible 
--comenzar nuevamente el drible después de haberlo· -detenido 

en las manos. 
UGL&8 DE TBE8 SEGUNDOS 

Ning(m .jugador podri permanecer mu de 3 segundos en el área 
restringida contraria, mientras el bálón está en poeéslón de au 
equipo. . 

AIIEA .U:STIUNGIDA 
· &i aquella parte comprendida entre las llneea de fondo, la linea 
de tiro libre y la linea de pasillos de tiro libre. Las lineas que deli
mitan el irea restringida fonnan parte de la misma. 

IDO L1BU 
Se ejecutará colocándose detris de la linea de Tiro Ubre, pero 

no puede tocar ni 1a linea ni el tel'ffllO de juego huta que el balón 
no toque el aro, el cesto o el tablero. Los restantes ju¡@dores debe
rin colocarse en las lineas oblicuas, alternándose de la lli¡ulente 
forma: 
-~ jugador contrario el que realiza el tiro ae colocart cerca 

del ~ y del mismo equlpo al lado de éste; ul de ambol ladol 
-Cada jugador podri realizar 2 tiros libres. 

DIBCIPLIN.& 

----Los ·jugadores han de dar llllll!l1rD Cufltla11a111ente del mejor 
espíritu de CXJl'recdón y ~ • 

-Todo jugador qüe a, muestre delJberlldamente ii'reapetumo o 
Incorrecto debe ser expulsado de la cancha 

-E1te es un Jueco sin contactos penonales 
---fio debe olvidarie jamú que el a4verano ee un compañero 

.deJueao. 
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EL ca.le!ldano de la denominada etapa selectiva del béisbol nacional 
toea a su fm y deja ana estela con los más variados comentanos 

rntre los aficionada. del pai5. Pa.ra muchoc. 51llvo la justificada excepción 
de ~ y avileno&, ha sido un torneo carente de emotivi.:!ad 
y por consigwente fal to de intens. Por su parte, otros señalan con so-

rada ra7fJo divenos IJllltices que le dieron realce a pesar de no repetirse 
la cas, tradicional batalla de loa favoritos. 

En w 005 t.em~ anteriores existió una gran rivalidad y varios 
~ neproo a w 61timas subseries con posibil idades de conquistar 
,.1 ~ J.la.r~ . Sin mibargo, nadie pod1a pensar en los vaticinios de ~= ·enc1.a que Wl conjunto lograr1a mantener desde el comienzo una 
:>-;n restanante racha de victorias y poco a poco sacarla del camino a 
- 5 va.lea hasta a.,egurar ef codiciado titulo dos semanas antes del cierre 
'.!e ~ !idades. 

A nuestro juicio, en este momento de o bligado balance, lejos de em-
pequellecer el campeonato 105 integrantes colectivo Camagüeyanos ofre
cieron una gran lección de cómo jugar buena pelota y en cada salida al 
diamante conjugaron de manera sobresaliente los distintos factores que 
determinan la victoria para anexarse con relativa oposición un merecido 
triunfo. Tampoco se puede olvidar el reconocimiento a los villareflos. 
quienes superaron la mala arrancada y a batazos limpios se convirtieron 
durante buen tiempo en el más peligroso adversario de ·los punteros. 
Esos son los principales aspectos en el orden general. 

En lo tocante a las individualidades encontramos a Wilfredo SAnchez 
convertido a lo largo del certamen en un verdugo de los lanzadores 
para acumular un astronómico promedio de bateo. No quedan atrás en 
en ese importante capitulo los designados Héctor Olivera y Elpidio Man
cebo, uf como el antesalista Pedro José Rodrtguez con sus 14 cuadran
gulares Y 51 carreras impulsadas. Otro de los colosos al campo Y al bate 
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fue el camarero de los "marrones Rey Vicente Anglada. Las lineas finales 
pertenecen sin discusión a Lourdes Gourriel, un novato de Ilimitadas 
posibilidades y al gigante Antonio Muiloz, el cual aquejado por una 
dolorosa lesión en la espalda regresó a la alineación regvlar en franco 
ejemplo de deportivismo. 

Cruz, Anselmo Heméndez y Reinaldo Feméndez cumplieron en sus 
respectivas oportunidades. 

El balance en el pitcheo de los agramontinos no pudo ser más fruc
Ufero si tomamos en cuenta que los cinco hombres que llevaron el peso 
de la contienda Carrero, Santana, Legón, Romero y Roque aportaron en 
total 33 victorias frente a 9 reveses. 

Como se aprecia un rendimiento muy parejo en el que nunca podrá 
obviarse la importante función del colectivo de dirección encabezado 
por el mentor Carlos Gómez. 

Mencionamos en el párrafo anterior las figuras destacadas en los equi
pos derrotados por CamagUeyanos. Corresponde ahora la exaltación a 
los miembros del seleccionado titulai:, Citaremos en primer lugar la 
eficiente labor detrás del plato de Pedro Cruz, quien trabajó en todos 
los juegos de su combinado y en el bate superó los 300. En el cuadro 
resultó brillante el desempeilo defensivo de Sarduy, Quesada, Castillo y 
y Vicente, aunque debe consignarse que el pequef\o torpedero Castillo A grandes rasgos hemos valorado los elementos poslti\lOS de un tomeo 
tamhién finalizó entre los primeros bateadores. Los agramontinos tu- donde Camagüeyanos nunca perdió la vanguardia. La prOxima semana 
vieron un buen respaldo en los jardines y alll contaron además del vigoro- junto a los numeritos finales del evento ofreceremos tu impresiones 
so respa!do ofensivo de Both, Cairo y Sandalio. Los designados Eusebio de los restantes conjuntos y otras consideraciOllel del cronlata. 
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. . . ) . . . 
Homenaje al revoluc1o~ar10, 
al luchador, · at combatiente, 

al antimperialista de siempre 

' 

- _ -RAUL ROA· 
Discurso de Hart en la · antigua Plaza Cadenas 

- ,_ -
-' ... ~ .. fl"; .. .. - . 

H art 11 Roa se abrazan en la histórica colina.-
• 

-Esa disertación puede ayudar a esclarecer aspectos comple~ · 
importantes en la evolución de las ideas politicas, pedagógi~ Y . • · 
Sóficas de Cuba en dos etapas cruciales de su desar:"?~º ~ 
la que culmina con Enrique José Varona y la que se uucia con- J 
Antonio Mella y Rubén Martinez Villena. ·-.· 

Luego de calificar la maestrla el valor y el dominio dialéctico, la 
serenidad y objetfyidad del ~ de Roa, afirmó que al escuclla;rlO 
"nos · parecia apreciar que las ideas de Enrique José Varona h~bían 
representado un eco, f!I1- pleno corazón del siglo XX, del pensamient& 
democrático del siglo XIX''. 

-Evidentemente, lo mejor del pensamiento de Enrique José Vi:f 
na, en los últimos aiios de su vida. representó algunos aspectos cul • 
nantes del movimiento intelectual· cubano del siglo XIX. La singll~-
rldad de Varona estuvo en- que lo representó en las- condiciones ~ 
siglo XX (...) Desde una óptica que lógicamente no podía ser Ia,__d;! 
materialismo histórico, el pensamiento democrático burgués cu~ 
que lle expresó ·en Enrique José Varona manifestaba una abiei18-
oposiclón en el campo político concreto ai Imperialismo y~q~ 
F.e Por ~ '1ltlrno, que se da de la mano con el ideario de_ l2CJ m'8 
antlmjlerialista y proyectado hacia el socialismo, de lo me3or Y

930 honesto de la Juventud universitaria de los años 1923, 1927 Y 1 · 
--Oyen,jo lo explicado por Roa, tomando en cuenta la décJinacl611 

posterior de las Ideas burgJJesas en Cuba, pensamos que acaso Enrique 
Joaé Varona haya sido el filtimo gran pensador del movimiento d~ · 
critico burgu& cubano. Después de Varona solamente podrlan sw
lntelectuaies de gran valer n- refle}aban Íos intereses democrá~ de la clase obrera. . . 
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A partir de Varona se manifestó con toda 111 crudeza la pobreza 
·intelectual y el vacío ideológico de la burguesia cubana del siglo XX. 
consecuencia de su progresiva subordinación al imperialismo norte
americano: la burguesia improvisada y postiza de los afio& 40 y 50 
no tenia ya . nada que ver, con las concepciones -molucioruiriaa de 
Céspedes y Agramonte, ni con las ideas democrtticas y antiyanquis
que Varona postulaba en la dkada del 20, ni mucho menos con el 
pensamiento revolucionario de MartL 

Otra conclusión importante --<:0ntinuaba- pod1a extraerse de las 
palabras de Roa y el pensamiento del propio Varona: "La riqueza 
inteJectual y el rigor del pensamiento creador de las diferentes figu-
1111 de la cultura cubana están en relación directa con el mayor o 
menor grado de su inclinación progresista, desde el punto de vista 
polltico y social". Las limitaciones intelectuales están relacionadas 
con las limitaciones politicas: "los autonomistas no podían situarse en 
las cumbres de la cultura nacional. A esas cumbres solamente llega
ron las figuras más descollantes del movimiento separatista demo
critico y de carácter popular, que tuvieron en José Marti su slntesis 
superior''. . 

.....Estas ensefianzas de nuestra historia que muestra la unión entre 
los más altos valores intelectuales y los intereses del pueblo se ejem
plifican en la vida y en la obra cultural de Raúl Roa Garcla. Lo que 
caracteriza y tipifica a Roa como una figura de nuestra cultura y 
de nuestra politica, está en que él refleja como pocos hombres de su 
generación la indisoluble unidad entre el pueblo y la cultura. ( •.. ) 
Desde luego que fundamentando esta síntesis de cultura y pueblo 
que hay en la vida de Roa está su formación de universitario. Cabria 
decir: su formación de universitario cubano. Roa es un ejemplo de 
universitario cubano. Y para ser buen universitario cubano, hay que 
ser revolucionario . 

.Aftadió que la personalidad polltica e intelectual de Roa no ·puede 
comprenderse sin analizar los vincul~ que se llegaron a desarrollar 
históricamente entre la Universidad, el movimiento estudiantil e inte
lectual en general, y la lucha revolucionaria del pueblo. Y alentó a 
seguir estudiando por qué esos nexos han sido en nuestro pa1s muy 
profundos y han tomado una significación histórica y polltica deter
minada. Seria importante continuar estos estudios por que ello está 
vinculado a la composición de clases de la sociedad y con el papel 
de la cultura, y por tanto de la ideología en la formación de las van-
guardias pollticas. . . 

Luego de analizar qué formas presentaron las confrontaciones ideo
lógicas, clasistas, en el seno de la universidad cubana, afirmó que 
"cualesquiera que fueran las conclusiones. a que se llegue, lo objeti
vamente histórico resulta que, en el marco de la vida universitaria, 
la rebeldia juvenil, los sueños de ardorosa anticipación del futuro 
luminoso de la patria, tuvieron una vigencia muy fuerte. Y un ejem
plo muy roncreto de ello está precisamente en figuras como Julio 
Antonio Mella, Rubén Martlnez Villena, Pablo de la Toniente Brau, 
Antonio Guiteras, Gabriel Barceló, Rafael Trejo, José Antonio Eche
verrla". 

-Pero ha de decirse que ese mérito lo conquistó para la Univer
sidad 111 estudiantado ron el respaldo de una minoría de profesores. 
Entre esos profesores ha estado siempre Raúl Roa Garcfa. Y nuestro 
homenaje a Roa, precisamente, ha de ronsistir en recordar pasajes 
de su vida en los cuales el vinculo entre el estudiantado revoluciona
rlo y el pueblo se hizo muy estrecho. F.sta Universidad, por una razón 
o por otra, con mayor o menor contradicción Interna, podrla llevar 
con orgullo el titulo de Uñiversidad de Mérito Revolucionario. 

Esta era la trinchera de Roa, desde sus afios tempranos: en su 
trayectoria ·está "una de las más nitidas imágenes de la relación estu
diantado universitario y pueblo, que es uno de los fenómenos mAs 
Interesantes y singulares de la historia de Cuba. Al conmemorar los 
70 afias de la vida del compañero Roa y sus 50 afias de servicio a 
la cau,a revolucionaria del estudiantado cubano, debemos evocar por 
encima de todo esa lección". . 

Hart resume a continuación el cuadro histórico en que transcurren 
los primeros afias de la vida de Roa. quien "desde muy temprana 
edad recibe el impacto de las evocaciones épicas de su ucendencla 
mamblsa y la huella que la presencia de Sanguily, Varona, Juan 
Gualh berto y otros, dejaron en la vida pública de aquella época". Se 

&ce sentir sobre todo en los jóvenes · estudiantes, que vuelven su 
vista al pensamiento de Marti "voz de protesta que viene del pasado 
Y que se alza hacia el futuro para recordarles a los cubanos la nece
sidad de llevar a su victoria definitiva la revolución inconcluaa". 

En .esos afio&, Roa, adolescente, comparte el eitudio con el juego 
Y la lect'.ll'a . "desenfrenada" de la cultura cubana y universal: entre 
otnia_ muchos, la de Martf, Marx y Lenln. La teorla marxista ha 
~bulo su mAs ejemplar confirmación práctica con. la Revolución 
ce Octub."'e, y desde entonces toda idea revolucionaria esti imprea
nada con el sello del marxlllno-leninilmo. 

En 1923 se produoen tres aconteclmlentos lrnportantel para la vida 
cuila tura1 cubana, con la participación juvenil: la Protata. de b Trece; 

dad.
lucha Por la Reforma Universitaria y la fundadón de, la UniYenl- • 

Popular "Joaé M'artf". Dos afiol despu&, 1925; ea clave ea DUl!ltnl 
historia: se fundan el primer Partido Comunista de Cuba y la Con
~ Nacional Obrera. Cuba es NCUdlda por Ja buelp de, bam
.,.~ de· Mella. El tirano Machado asciende el poder. La c:rtlla mundial ~i!1talilmo ha sido puesta en evidencia por la Primera Guerra 

y eJ periodo de Ja post guerra. PreciAmllnte en este afio 
Roa in¡reta en la Universidad para eatudlar derecho dvil y fllo&ofia 
Y 1etru. Poco antes habla conocido a Mella y la impronta indeleble 
le hbo aentir "que el corazón me latfa a la Izquierda del pecho". 

-La actividad de Roa en la Univenldad babuera ee una etapa 
decisiva en su formación polltlca. lo inlerta con aello propio en la 
lucha revoluclonarla. Queda fundido en loa afana y ~ de 
una época que tendri, en la avanzada, a Mella. a ·Rubén Y a Guiteraa. 

Ellos 1011 Ja antitesia de la élite burpea, que detentaba el poder. 
Con el ejemplo de BWI vidas y de IUI ldeu, • convirtien>n en incen
tivo· revolucionarlo para el estudiantado cubano clurante 1u décadu 
subsiguientes. 

Señala Hart que loa Inicios de la formadón inteJiec:tual de Roa 
coinciden con el comienzo de la divul¡acióa del studio mtemátla> 
del marxismo-leninismo en Cuba: era la época en que Carlos Ballíio 
laboraba sin descanso por agrupar a los obreroa en orgánizacionea 
socialistas y comunistas, y desarrollaba una intenla labor de proeell. 
tismo y propa¡anda marxista. A este ilustre anciano de la década 
del 20, que habla fundado . junto a Mard el Partido Revolucionarlo 
Cubano, debia mencionérsele también "en este bornenaJe. ya que 
hemos querido destacar los vfnculos estrechos entre loa estudiantes 
y la clase obrera". 

En esa época --continúa Hart-- se hace cada vez mu fuerte la 
idea de establecer una relación ideolpgica y polltica con todo el con
tinente. Roa ingresa, a invitación de Martinez VDlena, en la Liga 
Antimperiallsta de las Américas. Junto a la promoción de intelectuales 
de la Revista de Avance y el Grupo Minorista, publica trabajos lite
rarios. También en esta promoción valiosa, los intelectuales que han 
hecho a.portes verdaderos a la cultura nacional han sido loa que se 

lncllnáron a la izquierda; su valor intelectual esti indisolublemente 
unido a IU pensamiento pro¡remta. 
.. Loa próximos párrafos 1~ dedica Hart a una apretada lintals de 

los acontecimientos hlstóricoa de finales de la década del veinte )' 
la participación en ellos de Raúl Roa. hasta la calda de Machádo. 
Era un hito importante en nueatra historia. La Revolud6n barrió con 
la Enmienda Piatt. Ganaron en experiencia, combatividad ,y organi
zación las fuenas pollticas de vanguardia y aobre todo ae fortalec:ió 
la concienc:ia polltica del pueblo. Pero las cluea dominantes, en con
nlwncla con el imperialismo, trabajarian lin delcamo para eacamo
tear la victoria revolucionaria. La gestión intervencionista yanqui, el 
rejuego de los grande9 interelles forineoa y loa terrateniente& y la 
alta burguer¡la, Inician el viraje hacia la contrarrevolución. Et turtiu
lento proceao c;ulminó con la huelp general polltica de 1935. un
srientamente aplastada por Batista, con el apoyo de lDI imperialista 
yanquis. 

1 

En el exilio, Roa funda junto a Plablo de la Toniente Bnu una 
or.ganización de revolucionarios cubanoa con fines y upiraciones anttm
perleliltu. Ante Ja acreaión fuclata a ~ • coloca con dl!cisión 
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-Multifacética vida de hombre politico, de escritor -infatigable, de .. 
jmno a la causa NplllUcana. Su apoyo irrelltrlcto a la República Es- 1>romotor ·de· le. cultura, · de universitari?;. la de Raúl Roa_ está . articu.- · 
paiiala • CDl'i&liir cll una de - lfEldes pasiones politicas.. · lada, sin embargo, a ~ propósfi? d~ante: el de serv1r por ~ ~a· 

-En 19tO Roa habla ~ a esta Univenidad. En esa.ocasión. más adecuada -en cada -circunstancia p~isa a la causa.del meJOl'8IDlen,to 
como prafe9lr de Historia de las Doctrinas Socia1es, cuya cátedra . social de su _pueblo. . . . . . ; . 
ba ganado par oposición. Su talla intelectual Y su dinamismo lo Dev~ -Los enemigos· de la doctrína marxista-lerurusta suelen afinnar · _ • 
tiempo ~ al vicedecanato y al decanato de la Facultad de" aen- que la libertad del -tlm'nen. to ere_ ador .está_ en_ contracµcci_ón con loi 
- .,__,_.__ y ....__.__ ""'·b"'co. · n., _ _._ tcdoa aquellos. aftas se le ..,..._._ cial I d 
--~ uo:&~ ..... u ,.,,.. .... ..,. postulados del soci~o científico; y en espe . · ~on a ~ éa de la 
vio cunbatir, en la tribuna y a través de sus escritos. a Jos regim~nes dictadura ºdel ·prolétanado. Los que conocemos a Raúl Roa, y sabemos 
de wmo. Asumió e! magisterio a- la manen de Varona. de M~:. de su temperamento inquieto, dinámico y ~ imaginación_ fértil, PQde- · ._ · 
comprlllD!'tido eoa su tiempo Y con su pueblo. mos apreciar en él un ejemplo acerca de como el pensamiento creador. 

En b ab de la com.ipción auténtica, permanece abrazado a los . no sólo no está en antagonismo <;on l_a más firme Y consecu.ente dis-: 
ideales de su )NEDlull .. Así --afirma Hart- conocimos nosotros a ciplina partidista, sino que esta última fortalece Y. enriquece .la· crea
Roa en la UDivenidad, af&lndo a los ideales revolucionarios que bahian ción intelectual. La . .imaginación· creadora de Roa ha ido unida a IUl8 
sido traidanados por los Gnu y las Prio. Estos últimos, hace treinta estricta disciplina con la linea politica y las posiciones de nuest:rQ- .. · 
años lle:guun a a mM altos sitiales de la República, -pero hoy son Partido, ~ que en las complejas situaciones de la enconada lucha · . 
pricticamente d,,scooocidne por la juventud y por el pueblo. Sin em- ideológica a escala internacional; no siempre ha si~ sencilla ni fácil· . · 
bargo, Roe está situado en lo m!s_ profundo del corazón del _pueblo. · de lir · " ~1 
¡ Por q~! Porque para Roa, el trabajo rewludonario no- era otra . ~ ;¡ cumplimiento de esta responsabilidad y para el enfren-_ 
casa ue una trinchera de combate en favor de los intere&Es del pue- tam.iento ~ _et pkmo politii::o <le la misma, ha habido igta brújula muy 
b1o trabajador y de la lucba antimperiallsta". .- - certéra que le ha guiado: el combate sin cuartel al enémigo -de todos . .. _.·

1
¡ 

El 10 de marzo renueva su espiritu de rebeldía. En constante actl- l0s .pueblos: el iniperialismQ yanqui, Y. la defensa consecuente de loe ·· 
~-idad politica trmw • la tiranía. exalta los valores de la cultura . principi?5 de_ nuestra Re~oluci~n. Esto, lejos de limit~ la riquem del-. 
cubana ccmo forma de combatir la penetración ideológica del extran• pensamiento y ~ capaC!dad mtel~tu~. le h~ ~erv1do a . Roa ~ 
jero. Canbina estos empeDoa c:on tareas compirativas en- favor de. fortalecerla )'. enriquecerla. ~rque las ideas ~alistas_ y !a ~f~-d9 . 
la libertad de CUIia. y UJJa vez mis debe-- marchar al exilio. De6de los principios en que se_ -sostiene la concepción ~rxist_a;-lemrµsta de .. 
México continúa su tenaz oposición a la tiranfa de Batista. Regresa.. la dictadUra del proletariado y del papel del Partido, facilitan la capa-
a la Patria en 1955 y IUfre encarcelamiento en varias opor.turiidades cidad de Pensar, ~ ~bertad del pensamiento . en una forma como riQ · · 
por colaborar ccn el Movimiento 26 de Julio. · pueden soñar los 1deologos · de la decadente · libertad burguesa. Desde . 

. . . . luego la libertad del pensamiento y de la creación intelectual,- · que . 
~ trlullfD clt la ~- toda su ~ 11P hnagmadlln_ Y hay én la obra de Roa como escritor y· polemista, es una libertad para 

~ inemio R poadriD al servicio de la ~idaclf"' del F.s.tado Socia- las grandes masas explota!las; lo que significa la negación y el aplas· _, · 
lista ~ el fnnte tnternaclonal. ~ febrero de 1959 .Roe es ~ - tamiento de la estrecha e injusta libertad de las minorlas explotadoras. , 
em~. Y ~ ~. Ministro de Relaci~ _Extenores dei . -e-Roa escribió "La Revolución del 30 se fue a bolina". Es cierto, 
~ Revolucionario. Ea 1D1pmible ~ todo el ~ -_lnter- la Revolución del 30 se fue a bolina; pero Roa, uno de sus más brJ. 
~ ~ desarrolló en ese periodo. El pueblo lo.. conoce- bien.. Ulll llantes y .consecuentes representantes, no se fue a bolina. Permanece · 
~ lo estiman altamente. . . situado en el hopzonte 4e la 1)atria unido a la tierra firme del socia• 

.-Camta dadir, a~ todas somos testigos de ello, con qué lismo, como uno de los mejo~ exponentes de los intelectuales tevo-
decticadém, palón revolbcionaria. y ejemplar modestia .ha cumplido lucionar!os cubanos de los últimos cincuenta años. · · 
en es10s ÚJOI el campañem Raúl RtJa las complejas tan!8s que el _:Puede Raúl Roa llevar con orgullo sus 50 años de combatiente; · - .. 
Partido y el Gobierno Revo1uciollario han depositado en sua manos. o sus más ·de 50 años de revolucionario. Puede Roa contemplar desde . · 
Pero si ello no bastara para reservarle un lugar entre los · más pres- · esta hermosa colina uni~itaria,. escenario de sus primeros-~ .-. .: 
as-- bijas de-'DUStro pueblo, abl. elsti 111 ~ de fqtelectual por la vida rev<>lucíonaria de nuestro pais, que los sueños aroialtes ... -
~ que debe servir de pauta e. _loa jóvenes, ahf su magis- de ayer- se han convertido en realidad reluciente de hoy y de mañana.. · 
ts'io, y estáñ sus h"bros que enriquecen el acervo cultural y revolu- · -Compañero -Raúl Roa: ¡~ tus 70 años puedes smtlr la · intima y 
dDnado de nuestra patri;a, y está sobre todo el reconodmiento y el profunda · satisfacción de que un pueblo entero, . y dentro · de él tres · 
cariño frat2mal de loa obreros, de los campesinoa,. de· la gente humilde generaciones de estudiantes: la · de Mella, Trejo y Rubén la de Eche-
de ....uo ~ · · · verria y Frank ~Y Iá· actual, te-respetan y te quieren. · . · . · · : 
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ROA: COMO EN UN RETORNO A SU ALBORADA 

Roa escucha, junto a Dorticós, las ·palabras de Armando Hart. 

A pocos pasos del edificio de Ciencias, cuyas. columnas clAsicas flan-
quean un pedazo de lo que fue el antiguo Patio . de los Laureles, 

histórico recinto univer9itario· de viejas rebeldfas universitarias, · se 
· levantó la tribuna del acto central en el homenaje del pueblo al 
Profesor Emeritus Raúl Roa, ·miembro del Comité Central del Parti
do y Vicepresidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, al 
conmemorarse su vital septuagésimo aniversario. En un clima de cre
ciente expectación, cubrieron literalmente la Plaza Cadenas -hoy 
Ignacio Agramont- centenares de estudiantes y de obreros, pro
fesores, y viejos y nuevos admiradores del autor de ''Retomo a la 
_Alborada", militante revolucionario desde sus atlos juveniles. 

Presidiendo la velada, en tomo al homenajeado, se encontraban los 
miembros del Buró Polftico del Partido, Bias Roca, Osvaldo Dorticós, 
Carlos Rafael Rod.rfguez y Armando Hart DAvalos. Junto a ellos, Radl 
Garcla PelAez, del Secretariado, y Flavio Bravo, vicepresidente del 
Consejo de Ministros, y el rector p.s.r. de la Unive,..idad, doctor Fer
nando Rojas Avalos. Se hallaban también, brindando su cA!ido tri
buto, nwnerooos amigos y compafteros de Roa, que lo conoclan de 
épocas anteriores y que con él compartieron décadas de actividad 
revolucionarla, entre tos que se contaban el poeta José Zacarlas Ta.: 
llet, cuAado de Rubén Martlnez Villena, y el médico Willy Barrientos. 

Invariable y sostenido interés mantuvo el auditorio a lo largo de la 
entrega · oratoria del Ministro de Cultura, Armando Hart, quien tuvo 
a su cargo las palabras del homenaje. En un emocionado recuento, 
Hart destacó la vida de Roa como estudiante, profesor y combatien
te revolucionario de todas las épocas, particularmente en la oscura 
etapa de la república mediatizada, y mis subrayal!amente durante su 
fecunda actuación al frente del Ministerio de Relaciones Exteriores, 
donde defendió con brillantez y valentla, en la tribuna internacional, 
los intereses de la Revolución. ' . 

-Momento culminante del discurso de H~t. que el pdblico premió 
con una prolongada· ovación, fue sin duda&, a juicio de este cronista, 

·. cuando _el orador expresó que "En ocasion" Roa, como se di~e en 

47 

criollo, se -fue de lengua y lanzó epltetos que no parecen bien en 
el marco de la llamada cdecencia burguesa •. Lanzó la llamada mala 
palabra. Podrla ser critjcado por emplear determinadas palabras, en 
ciertos momentos y foros internacionales. Podrla Roa admitir la cri
tica, pero habría que aceptarle que lo que él expresó era verdad. lA> 
que no pueden negar sus impugnadores es qUe detrás de esu pala
bras estA el corazón y la verdad del pueblo. lA> que no pueden negar 
tampoco aquellos que en los foros internacionales Se ruborizaron por 
su verbo, es que quien as! habla posee un dominio exquisito del len-
guaje y ~a vasta cultura polltica. .• ". · 

Y mis adelante, seguido de una salva de aplausos: ·'Roa escribió 
La RevolDci6iJ, del 30 se fae a bolina. Es cietto, la Revolución del 30 
se fue a bolina, pero Roa, uno de sus más brillantes y consecuen
tes representantes no se fue a bolina. Permanece situado en el b(>
rlzonte de la patria, unido a la tierra firme del sociali911lo, como uno 
de los mejores exponentes de los intelectuales revolucionarios cubanos 
de· 109 últimos--tincuenta afios .•• " 

Un exten9o programa artfstico, de excepcional calidad, cerró la 
velada, la noche del martes 26, interpretado por el Grupo Mayohua
cAn, el Grupo Moneada, Rubén · Galindo, Alejandro Garda y Lupe 
Alvarez. Entre sus números se destacaron "Pequefta letanla grotesca 
en la muerte del _senador McCarthy'', de Nicolás Guillén y Galindo. 
"El que siembra su maíz", parodia polftica de Rubén Martlnez Villena. 
con la popular mú9ica de Miguel Matamoros, ejecutado por el Grupo 
Moneada: "Canciones de la Sierra Maestra". de autores combatientes 
del Ejército Rebelde (1958); "La RepOblka mediatizada", de~ 
Garcla; "Aquella Boca", de Eusebio Del~:n, cantada por Lupe Alvarez; 
y un animado final: "Festejo y Habanera", del folclor peruano· "Gua-· 
guancó de la IV conferencia de los pa19eS No Alineados", compuesto 
por trabajadores del Puerto de La Habana y "Chamam~ a Cuba., 
singular inspiración de los presos pollti~ del penal de Ra~ 
Argentina. "La vida ~iempre comienza donde el amor se empina", 
decla una de las canciones. Roa podla sentirse como en un retomo 
a s~ alborada. (Reportó Maio G. del CINltO. Fot01 de can. Plldút). . 



MIS RECUERDOS . . . 

DEL REALENGO· 18 
-Entrevista a Ram6n Nic~lau, miembro de 

la direcci6n del Instituto de Historia del 
Movimiento Comunista y 

de la Revolución Socialista de Cuba 

latretrl.tó: GUOYS IUNCO 
Semdo fapedal de AIN 

EL V Coacreso de la A.~AP está a las puertas; por tal motivo un 
\-rie.io luchador comunista,' Ramón Nicolau, narra su participación 

en lo que seria bandera de lucha de 101 campesinos cubanos: El Bea
llacw lL 

-lle truladé de9cle La Habana huta Santiago de Cuba y desde 
esa ciudad huta GuanUnamo. AJll tom.é el tren que iba hasta San 
Lais. me ba~ en el apeadero de Cuneira, donde un pequeño tren de 
Yia estrecha me mndujo huta el poblado de La· Lima. Eran las ocho 
de la maAana, cuando Deeué a aa lejana zona para empezar, entonces, 
una jornada de más de once horas dedicadu a vencer la majestuosi: 
dad de la Sierra de lóa 'npabos, corazón del Realengo 18. 
-~ una man:ha única, auxiliado tan sólo Por una carta topográ

fica del lupr en que supcnia radicaba el campamento de los realen
s,ñatas. sitio abrupto de la Sierra conocido Por Pan de Azúcar:-

~ra:n parte del trayecto )o hice descal7.o y mojado porque un tOITell
cial acua,:en, me acompaM durante toda la marcha, obligándome a 
~ los zapatos y amanvloa alrededor del cuello. El rio ~ue hay 
que cruzar 17 veces Por aquellas cordiDeras--, babia crecido y con
ftrtido las panes l1anu en tremendoa lodazales. 
~ pronto, varios hombres situados en una emboecada me dieron 

ei alto. me iDterropron, y dellconftando ,te mi, me condujeron a la 
l)l'eSelda de Lino Alvare-z -Presidente de la Asociación de Campesi
nas del Jtea1eneo 18- y de sus compañeros. Sin duda estaba frente 
al ¡rupo de valientea montunas que dirigian el más importante movi
miento asrano cubano en la leUdorrepúbllca: la J1aa del Bealenp 18, 
át.etiDda en la bnvim y b'Meendental 00llligna de --rterra o San
cre". 
..... 1'lealaa, ...... del l'Jk'dlla Kellellle, CllBI: a.te de la 

Gwra a.11 S ¡ C is 1 ni t-. .. la dbeeel6a del llllllltato de m.
e.ts del --.1 : .. e lata 1 • 1a llevolad6a Ro!iallafa 11e 
e.a., prC 1' I • Ja n , el .... ..,..,.,_ • los ~ del Rea
.... ia, -. ._ 1 ns ............ 1 ._ ,-- m1111uea 
AlaM&s,-.-...,_......._ 

..,.._ r - el ....._ • .- el 8eentarlado del en1iollee& 
...._ e 1 •s. 1e 1 1 1 ,.... .- • a I Jara a1 -.ttorlo 
.., ••• r ·• 1 .,._... • ._ fW1lf <- 1a q1111a _.. .,. matie-
1'1&1 .. la ., 1 ::Na a.nllta 1 1 .,,._ te la elsae ..... eaua. 
....,_ .._. ... • _,. ,.._ • ....... Ja daal ti ldsJ A pwtlr .. _____ ._.._c.ao.. 

- ....... e ._._ _ _,..._ .. .,,, ... ,,.11, 
-La Histal1a del R.-Jenao 18 • remonta a fines de la Guerra de 

• Dla Ab, c:mndo a rmz del Pacto del 7.anJ6n el &enera1 "Gui
llmn6D" Mee CMI lnbm6 al pmral espafial Aneruo M.artfnez Cam
pas la lmpoaNHdwl -.le mrilr a 11a IClldadoa para IUI CUII lin entre
prllg • palmo de tiemL Su1 bomllna eran, en au mayona. anti. 
... ~Blla1m. 

-A • ,,....,..Üiiiili!I de .,._ wJa y de Jaa 11aceo antespWdjó 
.. R&J u 11, .., eoHndlmr.. AJ estallar 1a suena de 1895 escis 
............ - bijas marmu'CIII DlllnlDmls al cambat-. AJ te:ai
- • Ja ~ Jlle1ar1a, repwaou al RaJenso 18. 
-ll -~._, ... .,_, --hijo de ~ obr-.o acrfcow 

• indwtrlal 7 la cooperad6a d.. .. 41...-,_ que fuimos de la dudad, 
Jato a ollrWoa de Gaantaaa., Y Surthp de Cuba, COIIIUtuyó la 
ecm4 __.á IIIClal de Ja im. 111410ltaat» Jadia Ciliipatu. Clllltra el 
~mla J:1;¡¡616:a. 
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-A mediados de ·1934 más de cinco mil familias del Realengo 18 Y 
sus colindantes, se encontraban en peligro de ser de~ojados de sus 
tierras por la compaftía norteamericana-canadiense del antiguo central 
ºErmita". 

-Le instauración de la República babia coincidido con una mayor 
penetración en nuestra economla del capital financiero estadounideD· 
se. Las Pnwincias de Camagüey y Oriente fueron escogidas poi: las 
empresas norteamericanas para instalar grandes fábricas de azucar • . 
El cultivo de la caña abarcó miles de caballerías de tierra. De ello 
no escapó el valle de Guantánarno. 

-Las compañias comenzaron a sembrar sus cañas en las ondula
ciones -de las montañas. Ese ascenso provocó un serio problema entre 
los realenguistas y las compañías azucareras imperialistas. 

-¡C6mo lle opusieren esas compaftlas y el estado bureo& seudorre
pubbcaao a loa lntegrautea del Realengo 18f 

-Le antigua Audiencia de Oriente declaró esas tierras propiedad 
de la _Compañia del Central Ermita,- Al Realengo comienzan a llegar 
los pnmeros agrimensores con el propósito de hacer los lindes de las 
tierras. Decepcionados ante el fracaso de la lucha . legal, y enardecidos 
COn la Audiencia de Orienté que los declaró sin derecho a esas tierras, 
101 campesinos comenzaron una lucha con sus mac;hetes y guámpar81 
huta lograr expulsar il los agrimensores·. -- ----

--,Antes de mi llegada al Realengo, ya ellos hablan hecho resisten
cia annada, pues los procesos efectuados primero, par la Compafíia 
Azucarera Oriental CUbana, la Carrillo s. A. y, posteriormen~. el 
City Bank of Canada, defraudaron las esperanzas__..,que tenían en la 
Jea,. 
. -~nte una marcha de caballerfa en protesta contra la arbitra

na medida, fueron brutalmente atacados par el Ejército y la Polida 
de Guant!namo. 
v.-~.!. de agosto de 1934, en el Charco de los Palos -lindero de 
- ... ._ Uno Alvarez y 160 ·hombres armados con sus machetell 
notificaron al inaeniero encargado de hacer las trochas de los deslint'·· que esas labores no podian continuar. Un mes después, Fu)genCio 

tiste -e la sazón, Jefe del Ejército- amenazó a los realenguistal 
Cllll que la . "trocha ae baria COBtare lo que costare". . 

-4E1 20 de octubre le Produjo el primer choque con las fuerZII 
~ ~ Danger, a las que los montunos impidieroñ seguir la marchL 
miento ~ tarde, se produjo un nuevo encuentro. Ese entrenta

sangrientamente Porque los soldados comprendieron 
·~ iban a ler aplutacf01, al ofrle gritar a Lino rebelde en. S1ll 57 
~-: ¡"Tierra o Sancre''! • 
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U no Alvare7., presidente de la Asociación de 
_ Campesinos del Realengo 18; ·y guía de · la 

lucha contra los geófa.gos. 

p,-imera reunión de los ,·ealenguístas ~ 1934, exigiendo ~ derechos. 
De ahí saUan a las tróchas de los deslindes, armados 11 ba10 el mando 

- de Lino Alvarez al grito de "Tierra o Sangre''. 
. . . .., 

. . . 
-Lenln plaat.eó -la alianza · de la clase obrera oon .el campeslnaclo· la entrega de todo·el armamento. Ni un .solo campesino aceptó el ulti

.labórioso, explotado y trabajador. ;. Cuál . . fue la _ éontrlbucl~ · eapect. · mátUm · gubernamental: Esa fue la respuesta que obtuvo el "señor 

ftca de los obreros cubanos a la lncha. de 108 reaJengul.8ta81 _ _ g~rnador". · . 

-COn el transcurso de los dias, Batista movilizaba -mayor cantidad . -A!'·siguiente dia, mientras la tensión aumentaba por la cercanía 

de soldados hacia la zona, desatando .también un verdadero terror en la - del vencimiento del plazo otorgado por Batista, éste mandó un nuevo 

ciudad de · Guantánamo. _ emisario, pero, esta vez, a parlamentar. · · · 

-El primer armamento utilizado por los campesinos, fueron algu- -El montañoso poblado de La Lima sirvió de escenario a la firma . 

· nas armas desenterradas de la época de la independencia. Lo primero del acta que significó la aceptación por parte del gobierno, de todas 

que me percaté cuando llegué fue el Animo de lucha de los campesi- las condiciones impuestas por los realenguistas. Entre esas demandas 

nOI!, por ello, la colaboración 'de la clase obrera cubana en el env:l,o figuraron, la retirada del Ejército de la periferia del Realengo 18, el 

de las armas se hacia inminente. · . manterumiento de las armas por los campesino¡¡, prórroga por dos 

·· -Lai; annai; fueron recolectadas en la .ciudad de ta· Habana, ·Santia- . afios del litigio sobre esa zona -tiempo que determinaba la convoca

go ·de las Vegas, San Antonio dé· los ·Baños, Regla, Guanabacoa _y en toria a la Asamblea Constituyente-, aumento del precio del quintal 

otros PQblados que no recuerdo. Reunimos más de 50 fusiles Sprlngfteld d~ ~é d~ cuatro a ocho pesos y la anulación de los procesos y deten-

con algunos e~ un rifle antiaéreo y . unas 50 pistolas y revólveres. c10nes contra todos los dirigentes del Realengo 18. 

-Las embalamos· en cajas de m11dera embarcadas por la terminal -Debemos señalar como un elemento decisivo en la victoria, las 

· ferroviaria hacia Sántiago de Cuba, y luego a Guantánam(). Allí bur- huelgas de SOiidaridad · desarrolladas por los obreros de Santiago de 

.lam_os la vigilancia -º1i!itar y en artjas de mulos las trasladamos -has- CUba· y Guan~, así como el movimiento de solidaridad que las • 

ta el Realengo 18. . . ·_ fuerzas progresistas levantaron en Latinoamérica, Estados Unidos y 

. -~-Para contn"buir . a la cobertura de la -acción nos hjcimos pasai_: _ Canadá. 

-por comerciantes. Las ·cajas aparecían rotuladas en inglés y ·factura- ~te triunfo no impidió que la lucha de los realenguistas se man

das como repuestos para maquinarias. Esto facilitó el embarque _desde - ~era d~te toda la sew:lorrepúbli~ aunque no con la misma mag-

La Habana. . rutud del ano 1934. El enfrentamiento constante contra la voracidad · 

· .;_Al llegar .a Guantán~o; -no nos quedó más remedio que guardar de ·tos geófagos se prolongó hasta el triunfo de la Revolución. 

el annamer¡to en una casa situada · ·frente al cuartel del Ejército en . -Esa zona, eternamente rebelde en nuestro pasado pl't!l'TeVoluClo-

-epera 'de la mejor oportunidad -para su traslado. El - viaje por las. ::iario fue escenario de combates del . Ejército. Rebelde contra la die-

.montañas_ ·fue una empresa-dificil No obstánte, envié un emisario a tad~ de Batista. La dirección revolucionaria no fue ajenf a la dis-

Lino, y él se las ingenió para -lograr mi entrada al Realengo .. Varios posición combativa, la clar-idad política y la orgal)izacióri que existía 

_ kilómetros antes de-llegar al territorio dominado por Lino y sus hom- en el Realengo 18, cuando decidió la creación -del II Frente Oriental 

bres, me-encontré .cor¡ una tropa del Ejército. Pensé, en aquel inst~te, "Frank Pais'', el cual incluyó más del 60 por ciento del territorio del 

qUe todo estaba perdido. Sin embargo, la fachada de comere1ante Realengo l& . . 

salv6 la situación. . : --il.a Lima -el pequeño poblado que marcó el fracuo de Batista 
-El ejército esperaba con ansiedad la bajada de los ríos para ata- ante los reaJ.enguistas- fue bombardeado por fuerzas de la tiranía 

car a los realenguistas. Esa crecida fue, precisamente, el argumento . durante nu~tra lucha de liberación nacional. Parecia corno si el ti-

Qlle esgrimimos para proseguir nuestro .camino al plantear que ibamos rano hubiera querido vengarse de su derrota en el Realengo. 

a. cruzarlos pues no queríamos que otros- comerciantes nos tomaran la -Este movimiento agrario .fue el más consecuente revolucionario 

de1ante~ La llegada .de las armas produjo en los campesin01 una Y. ~bativo de las masas . campesinas en nuestro pa1s,' hasta el adve

alegria mdescriptil>le. - · . ~et1to ~e nuestra RevolUciQD, el cual nos brindó una imPortan~ 

-Esas llJ'IIUiS jamás cayeron en poder del Ejército. ·uno de los as- lecaón: sm .. el aparte de las grandes masas campesinas no babria 

pecto del acto que · firmó el representante de Batista y su gobierno una revolucion. tri~ante en nuestro pais. · 

ante los realenguistas establecía su man~to en poder de los -Esa experiencia fue subrar3da por .Fidel en la Siena Maeatra. · 
campesinos. · · donde uno de los factores decisivos del triunfo revolucionario fue el 

-No es por ello extraña coincidencia que un combatiente del II ¿rte..eampesino. ª la heroica lucha desarrollada por ~ y los comba-

n-ente Oriental ''Frank Páls" esgrimiera, contra la dictadura. de Ba- entes d~l. Ejército Rebelde. · 

- tista, uno de aquellos viejos Sprlngfield.' Conocedor de esa situación, . n.....:_En diaembre de 1963, el entonces ~te Raúl castro, Bias 

el Comandante Raúl Castro _ le dijo: "Debes conservar esa arma por- •-= Y yo · "?8 ~ladamos ~ aquel h~tónco lugar para uiltir al 

4Ue tiene doble historia; está combatiendo aquf y ademá ~mbatió acto_ de ':°'15titución del Partido Comurusta de Cllba en Jas Fuerza 

~ el Realengo 18". Esas palabras -llellaron un compromiao entre eJ_ Armadas. · 
JOVen combatiente y Raúl. El "proyectil que lo hirió en una mano, -Thdavfa recordaba 1:1 dia ~n_ que con 29 aftoll de edad y Ju anma 
le. hl7.o perder una falange pero no el fusil. de luchar por una pa~ socialista; arribé a aquellas montaftu don-

. _ _ . . _ • - de la flor del café brindaba una belleza slnguJar 

. -¡Qu6 relad6n exlst.e entre la etapa ln8unecdoaal baldada _ por -En el lecho de .enfermo de Vicente Fem~, 

_ :. ~ Rebelde, en DUNtnas ~~....1!,. ~ de;:-- no del Realengo ·18 que abrazó las Ideas mandsw-~tu-cm:-· 
C'JllllllNfnado eabano, de la -a el _.....,. • 0 1111 ti:ePmos el carnet de mill1ante .del Partido. También lo recil- _m-

mejorN ftlP'*eaiaf . hijo y el nieto, el de la UJC. · 11D 

-El mismo dla en que llegaron las amias, arribó al · campamento -Ello ejemplifica la tradición 1'ffl>Jucionarl de 

·el entonces gobernador de la provintja de Oriente, Angel Pérez An- sinos y la c:alidad revolucionaria de aquella bl!nJica n:=-dll c:a:: 
' . dré. · Era Portador de un mensaje de Batista: un plazo de 24 horas para lengo 18. . . 
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CON UN ESFUERZO 
SUPERIOR POR 

ACRECENTAR-EL 
AHORRO,LA 

PRODUCTIVIDAD Y 
LA EFICIENCIA 

Palabras pronuncladaa por Roberto Ve!p, 
miembro del Comi~ Central del Partido, del 
Consejo de Estado y 118Cl'etario pneral ele la 
CTC, en el udo central ClOIUDelDOratlvo por 
el Dia Iatemaclonal de los Trab&Jadona. 

Primero de Mayo de 1911, Plua de la -
Revoloclón. 

Compañeros : LOS trabajadores cubanos conmemoramos 
este Primero de Mayo con la realización 

de un esfuerzo superior por acrecentar el 
ahorro, la productividad y la eficiencia eco
nómica. Este esfuerzo se ha revelado signifi
cativamente en la recién concluida jornada 
productiva e ideológica, llevada a cabo como 
hermoso y revolucionario homenaje a 101 
héroes que hace 16 años ofrendaron sus vidaa 
generosas en combate victorioso contra la 
agresión imperialista en Playa Girón. 

Después de haber cumplido con sus com
promisos emulativos en saludo al XX Ani
versario del Granma, los trabajadores · cuba
nos arribamos a este Primero de Mayo con 
la firme y consciente determinación de parti
cipar activamente en la Emulación Especial 
XI Festival Mundial de la Juventud y los 
Estudiantes. En tal sentido, más de dos mi
llones de trabajadores han suscrito sus com
promisos individuales de emulación y más de . 



35 000 centros laborales han aprobado sus 
compromisos colectivos. Nuestros sindicatos 
se han propuesto luchar por convertir a todos 
sus colectivos obreros en baluartes del tra
bajo del Festival. 

Este Dia Internacional de los Trabajadores 
se encuentra matizado por el clima victorioso 
que surge de la próxima celebración del sexa
gésimo aniversario de la Gran Revolución S<r 
cialista de Octubre. Los trabajadores cubanos 
---eomo todo el pueblo- festejaremos jubilosa
mente, de modo consciente y combativo, esta 
efemérides, que constituye un acontecimiento 
politico ideológico de relieve universal. La con
memoración del Gran Octubre ofrece una 
oportunidad excepcional para expresar los 
sentimientos de admiración, de respeto y de 
cariño que unen a nuestra Cuba socialista y a 
la entrañable patria de Lenin. 

Hoy se inicia la jornada movilizativa del 
Primero de Mayo al Moneada dedicada espe
cialmente a dar un vigoroso impulso a la 
terminación de la zafra y al cumplimiento 
del plan de siembras de caña, de su cultivo, 
limpia, fertilización y riego. Conscientes de 
la extraordinaria importancia de los objetivos 
de esta Jornada, cientos de miles de ·traba
jadores de todos los sectores, a lo largo y 
ancho del país, se incorporarán a ella, dis
puestos a enfrentar los obstáculos que en-

fi'idel 11 Raúl responden a los saludos 
de los trabajado-res. 

EN CUBA 
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Fidcl, Raúl, Blas Roca · y Roberto · Veiga comentan en la triou11a
1
J;:. ~ 

. . por,p,enores del magno des 
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Roberto V eiga, secretario general de 
la CTC, hace uso de la palabra 
antes de comenzar el desfile. 

torpecén nuestro desarrollo económico y ·1as 
adversidades de ·1a naturaleza, y seguros de 
culminar exitosamente las tareas que les han 
sido encomendadas. . 

El entusiasmo, la abnegación y el interés 
con que desarrollemos esta Jornada constitui
rá -una nueva expresión de la elevada con
ciencia de nuestra clase obrera y de la for
taleza y madurez del movimiento sindical, 
en su lucha por plasmar las decisiones del 
XllI Congreso de la CTC y los trascenden
tales acuerdos del histórico I Congreso del 
Partido Comunista de Cuba. 

ba
~ movimiento sindical de todos los tra· 
:iadores, en correspondencia con sus her

mosas tradiciones de lucha y fiel al legado 
imborrable de nuestro inolvidable Lázaro 
Pefia, sabrá enfrentar y vencer todos los 
~téculos que sean necesarios, firmemente 
unido a su Partido Comunista y a nuestro jefe 
Y gula el compañero Fldel. 

REPRESENTADOS NUESTBOS 
EXITOS DE HOY 

~-., ~ --11 ,... •• 

Honran con su presencia esta tribuna, en 
el dia de hoy, nuestros Héroes y Herolnas 
del Trabajo y de la Zafra y, junto a ellos, 
los trabajadores més destacados . de nuestros 
sindicatos. Como simbolo de la unidad in
quebrantable del pueblo se encuentran tam
b'én aqui los representantes de las gloriosas 
Fuerzas Annadas Revolucionarias y de los 
abnegados combatientes del Ministerio del 
Interior, aai como también la representación 
de )09 campesinos, de los jóvenes, de los es
tudiantes, de las 'federadas y de los cede
ristas. 

En la conciencia polltica, revolucionarla y 
comunista de los hombres y mujeres que se 
encuentran en esta tribuna, y en la concien
cia polltlca, revolucionaria y comunista de 
las decenas de miles que dentro de unos lns-
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Fidel 'V otro, 
diri(lentes 
tkl Partido, 
el Eatado, 
el Gobierno, 
la UJC, la CTC 
'11 demás 
organi~s 
d6 masu, 
encabezan el desfile 
en la Plaza 
d6 la Revolución. 

Representa:ntu 
d6 nuestras 

oloriosa8 Milicias 
Nacionales 

Revolucionarias, 
inteorada.s por 

obreroa, 
campesifl.os 

11 estudiantes, 
desfilan ante 

la tnouna. 

tantes desfilarán frente a ella, como expre
sión de la conciencia de los trabajadores y 
de todo el pueblo cubano, estin representa
dos nuestros éxitos de hoy y la garantfa de 
nuestros éxitos de mañana. 

Tenemos la satisfacción de que compartan 
con nosotros este dia, especialmente invita
dos, un grupo de valioeos dirigentes sindica
les de otros pueblos hennan05, quienes con 
su presencia nos alientan y estimulan en nuee
tra lucha. A ellos, y por su conducto a sus 
respectivos trabajadores y pueblos, _queremos 
trasmitirles el saludo aolidario de la clae 
obrera cubana. 

En este Dla Internacional de los Trabaja
dores, nuestro saludo a los entraftabJes be~ 
manos de los palses de la comunidad IOCia
lista y, muy particularmente, a loa trabaja
dores soviéticos. 

Nuestra solidaridad con lOI hermanol de 
clase latinoamericanos, de Asia y de Africa. 



Una nutrida representaci6n de los técnic1, ~ 
soviéticos que laboran en nuestrq país, pasa frente a la tribuna 

enarbolando retratos de Fidel, Brezhne·u y Lenin. 

. Q 

La Brit1flda Vtneeremoa, que ~ste año arriba a su X aniversario, tm~~biér 
dice prese11.te en la Plaza di? l.1 Re1,olu,l'ión 

C071 ba-nderaa tk ava re61)Utívot paíaes desfilan los trab~i adores y 
tétrtico, extranjeros que laboran 

ffl Cuba. 

que hoy se enfrentan a la voracidad insacia- . 
ble del imperialismo y sus monopolios com
baten la reacción y luchan tenazmente por 
la independencia nacional. 

Nuestra. adhesió!1 ~ los trabajadores _que, .. · 
en los pa¡ses cap1tal1stas, hoy desfilan lle- ·
vando en alto sus reivindicaciones y la justa 
de~ de su soberanía. · 

Nuestro mensaje de aliento y solidaridad 
para .los trabajadores que, en distintos luga
res del mundo, hoy no podrán desfilar . libre
mente como lo hacemos nosotros, porqlJe ae 
encuentran combatiendo el terror fascista . 
imp;.1esto por los imperialistas. 

En este Primero de Mayo, el más emocio
nado recuerdo y el más sentido y -caluroso 
saludo a nuestros combatientes, técnicos, pro
fesionales y a todos los trabajadores y com
patriotas que en otros lugares del mundo, 
con su heroísmo, laboriosidad, modestia y 
sencillez, expresan con elocuencia los pro
fundos sentimientos internacionalistas que se 
desarrollan en el seno de nuestro pueblo. 
Ellos, continuadores del ejemplo inmortal de 
Gómez y Che· Guevara, constituyen un motivo 
de orgullo para nuestro · pueblo, porque para 
nosotros, los conceptos de socialismo, marxis
mo-leninismo e internacio'lalismo. proletario 
están íntima e · indisolublemente unídos. • 

Compañeros: · 
Como en Girón, como en los múltiples y 

victoriosos combates librados contra el impe
rialismo y la reacción, la clase obrera cuba
na responde hoy, en este Primero de Mayo, 
con nuestro grito de combate y de victoria: 
COMANDANTE EN JEFE, ¡ORDENE! 
¡PATRIA O MUERTE! ¡VENCEREMOS! 

La superación educacional, 
tarea permanente de la ·clase obrerd 
cubana, fue una de las consignas 
que ena·rbolaron nuestros 
trabajadores en el desfile . 

lotos: GASPAR SARDIRAS, 

RAUL CASTIUO, TONY MAllTIH, 

GILBERTO ANTE y CARLOS PILDAIH : 
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-, DE MAYO DE 1945 

A9UELLA BANDERA ROJA 
- ffACE -32 aftos_·-~pa de _arrogancia hu-
- millada, ceniza y polvo el -milenio na,. 

- zl proclamado por la propaganda espectacular 
de Goeb~~ !.;s mw-:~~ de Hitler firman 
con mano ten:iblorosa el actá de-capitulación· 
que formaliza el final de- la guerra. La dimen
sión del i,echo histórico se mide en· IJIIª 
imagen que da la vuelta al mundo. 0n sol
dado. iJ,Jo. ·-cma b bandera del - martillo-y 
~ la hoz sobre lás 0

TUinu calcinadu de la 

cancillerfa -en el corazón ·de-Berlln. El acon
tecimiento desborda anchamente su · conteni
do de -proeza militar. En el curso del tiempo 
el mundo IÍa conocido y padecido muchas 
guerraa; gñ."Tas iie rapifta 'Y de -botfn, para 
dirimir q~llas_ dlnúticas o satisfacer_am
biciones territon¡¡les - y afanes he&!:mónicoa. 
De ellaa apenu si -q-¡:.._'ldan rastros y recuer-
dos fuera del imbito protesi~ de IOI clA
siCGS militan& -

H 

El 8 de mayo, la derrota del fascismo, no 
es_ sin. embargo, una de esas fechu congela
das, estáticas que pasan sin_ dejár huella per
durable. Está ahf, remate victoriosa. a una 
gesta de gigantes como expresión de la bra
vura y tesón de un pueblo, la fuerza de UJl 

pensamiento y el vigor indestructible de · un 
• sistema. Nada més que un pueblo ideológica

merite apoyado en el marxismo.leninismo, 
forjado en esa experiencia histórica. puede 
resistir, rechazar y aniquilar la maquinaria 
de guerra construida por el hitlerismo. -
. -La significación de la glori(!IS8 efem6rida 
es tanto más importante cuanto que este 
propio allo se festeja ·e1 60 aniversario del 
Octubre Rojo y en momentos en que el fu. 
cismo, en formas nuevas y variados moldes 
ensefta de nuevo sus garras, conspira contra 
la libertad y el d~rrollo de los pueblos y 

· levanta obstáculos en el camino de la paz. 
Porque sufre en su carne todos los horrores 
-de la guerra, porque sacrifica en la contiea
da més de 20 millones de sus mejores hijos, 
porque ve sus campos _ y ciudades · arruadas; 
porque invariablemente ha sido -esencia de 111 
polltica, la Unión Sovi~ica alza la bandenl de 
la paz. Adverténcia a los plr6manoa del beli
cismo, insensibles a Ju leccionel de la hJa. 
torla; clarinada dé esperama para "*- .. . 
pueblos exp1otadoa, la. bandera .roja empaa
da sobre los muros quemados de la -duda. 
dela fucista anticipa la visión de una eoqe
dad que hii .:; !l!'VUltane ...__ ea:am
bl"OI de Jlll mundo Yiejo. A~la bandera ~ 
~ tiene la :i..ierza de - ~ 
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e SEPELIO 
DE FELIPE TORRES 

" UN EJEMPLO IMBORRABLE DE TENACIDAD, 
DE VOLUNTAD Y DE FIRMEZA". 

-A. Milián 

f' • 

o 

CON honores militares se inhumaba el ca
dáver del compañero'Felipe Torres, miern. 

bro del Comité Central del Partido, quien 
falleció tras larga y penosa enfermedad. Al 
sepelio en la necrópolis de Colón. asistía el 
Comandante en Jefe Fidel Castro, primer · 
secretario del Comité Central del Partido y 
presidente del Consejo de Estado. 

Junto a los familiares de Felipe Torres se 
encontraban, ademas, Ramiro Valdés, Osval
do Dorticós, Armando Hart, Sergio del Va
lle, Bias Roca, José R. Machado Ventura, 
Carlos Rafael Rodriguez, ~dro Miret y Ar
naldo Milián, todos miembros del Buró Po
lítico; Antonio Pérez Herrero y Raúl GaI"Cia 
Peláez, miembros del Secretariado así como 
Vicepresidentes del Consejo de 'Ministros, 
miembros del Consejo de Estado y del Co
mité Central del Partido y Ministros del 
Gobierno. 

A.rnaldo Milián, al pronunciar las palabras 
de despedida de duelo. subrayaba que el com
pañero Felipe Torres fue "sin duda alguna, 
un modelo de comunista, un hombre guiado 
por el afán de servir modesta, callada Y 
sencillamente a la causa popular; porque 
fue consecuente en todas las circunstancias . 
con el objetivo supremo de la construcción 
del socialismo y del comunismo, al que con
sagró su vida". 

"En los umbrales de la adolescencia -re
cordaba Milián- se une a la Liga Juvenil 
Comunista y da inicio asi a una militancia 
revolucionaria que transcurre ininterrumpida · 
Y fecunda durante 45 años, sólo truneada 
por la muerte". 

A continuación señalaba que "tras inDU· 
merables jornadas de lucha de construcclón 
paciente, serena y abnegada del Partido", 
Felipe Torres "tuvo la dicha inmensa de ver 
coronados sus afanes y desvelos con la victA?- · 
ria de la Revolución de Enero" y a partí1' 
d<, entonces se dio a la tarea de def~nder,· 
comolidar y hacer avanzar la obra de reden
ción social para la cual "babia pulido 111 

voluntad; su temperamento y su inteligencia"· 

"Recordamos en este momento dolorolO la 
legitima alegria y la extraordinaria satisfac
ción con la que acometía cualquier tarea 0 

responsabilidad que se le confiase", recalcaba 
el orador, y añadía: 
· "De- la dirección del Partido en la antigua 
provincia de Camagiley, donde se mantuVO 



•. 

durante toda la clandestinidad en la · lucha 
contra la tiranía y continuó en los años de 
poder revblucionario hasta i.966, pasó a cum
plir la misión de Embajador de nuestro país 
en la hermana República Popular de Bul-
garia". -

"Alli, una vez más, supo ser eficaz· en su 
trabajo y ejemplar en su conducta". 

"Ya enfermo, regresa a · nuestro pais en 
1973 y durante estos últimos 4 años, nos · ha 
dado a todos, a los dirigentes y militantes 
de nuestro Partido, un ejemplo imborrable de 
tenacidad, de voluntad y de firmeza". 

"El compañero Felipe Torres encontró fuer
zas en su ideologia, en su conciencia comu
nista, se sobrepuso a las limitaciones de su · 
enfermedad y se mantuvo fiel a si mismo, 
a su trayectoria comunista, a la personali
dad que forjó en el fragor de la lucha; y 
no sólo continuó siendo útil a su Partido tra
bajando, incluso en ocasiones en su propio 
lecho de enfermo, sino que conservó en todo 
momento su espíritu combativo, su agudeza, 
su jovialidad, su alegria de vivir y su con
fianza en el porvenir de nuestra patria y 

· de la humanidad". 

· "Por eso hoy ---1:0ncluía Milián-, le des
pedimos fieles a ese ejemplo y en el dolor 
que nos une ante · esta sensible pérdida en-

. contramos nuevas energias y renovamos nues
tra · v_oluntad de lucha acrecentada por el · 
ccmpromiso que todos adquirimos de llevar 
adelante hasta la victoria del socialismo y 
.1el comunismo, la causa a la que han consa
grado sus vidas hombres ejemplares como el 
querido e inolvidable · compañero Felipe 
Torres". 

Fotos: RAUL CASTILLO 

-. _,-, 
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REU.NION_ ENTRE .LOS 
PARTIDOS COMUNISTAS Da CARIBE 

1) En ocasión de haber sido invitados a participar en los actos conmemorativos del 
lro. de Mayo en la Ciudad de La Habana, lol representantes de los partidos miembros 
del movimiE-nto· comunista internacional en la subregión del Caribe, celebraron UJia . reu
nión fraternal en la que sostuvieron un fructlfero intercambio de opiniones sobre la sttua
ción socio-económica y política del área ' caribeña, las perspectivas de su desarrollo, Y 
el reforzamiento de la solidaridad y la cooperación entre los mismos. 

2) Tornaron parte en este intercambio representantes de los Partido Comunista de Cuba, 
Partido Comunista Guadalupano Partido Progresista I del Pueblo de Guyana. Partido 
Unüicado de los Comunistas Háitianos Partido Comunista Martiniqués, Partido Comu
nista Puertorriqueño Partido.. Comunisbl Dominicano y por delegados dd Partido Comu
nista de Venezuela .eri calidad de observadores. 
. Durante su estancia en Cuba, los participantes fueron recibidos por el Primer Secre

tario del Partido Comunista de Cuba, Fidel Castro, con quien sostuvieron un fraternal 
. y · prolongado encuentro; 

3) Los representantes de los Partidos Comunistas del área reconocieron que la situa
ción internacional se caracteriza por el avance continuado de las fuerzas de la demo
cracia y la liberación nac(onal y por una creciente tendencia hacia el ~ialismo, que 
se manüiestan victoriosamente en el continente africano y se expresan asimismo en. el 
Caribe. . 

4) Apreciaron como un elemento positivo la adopción de posiciones antimperialistas 
. entre algunos gobi,ernos de la región, asi como una corriente favorable a la unidad en 
la lucha por la independencia económica entre los Estados del área. 

5) Remarcaron igualmente la importancia del sostenido desarrollo de movimiento& 
y · corrientes revolucionarias en los países caribeños. algunos de los cuales abrazan la 
teoria marxista-leninista como arma de combate para la definitiva liberación nacional de 
sus pueblos. 

6) Los Partidos reunidos constataron que se mantiene la polltica hostil del imperialis
mo en la zona apoyada por las fuerzas reaccionarias internas y caracterizada por sus 
intentos para 'frenar los avances de las ideas progresistas y · del movimiento de libera
ción nacional, desestabilizar o derrocar a gobiernos del Caribe e impedir su unidad 
en la lucha contra el subdesarrollo Económico y por la preservación ·de la cultura cari
beña; perpetuando su presencia colonial y neocolonial y manteniendo su sistema de bases 
militares agresivas. 

7) En las nuel\'as condiciones determinadas por el reciente cambio de gobierno en 
los EstadóS Unidos de Norteamérica se advierte el propósito de emplear nuevas formas 
para llevar. adelante esa politica imperialista mediante el empleo de métodos más sutiles 
que no implican modificaciones en la esencia agresiva del imperialismo contra los pue
blos · del Caribe y sus fuerzas progresistas. 

Esta nueva situación exige una respuesta adecuada para impedir que el imperialismo 
alcance sus objetivos. 

8) Los representantes de los Partidos Comunistas del Caribe constataron una vez 
más . los grandes éxitos alcanzados por Cuba en la construcción del socialismo y en el 
des!UT'>llo de sus . instituciones democráticas. · 

Al saludar la firme posición internacionalista de Cuba repudiaron· enérgicamente la 
persistencia de la política nortealll€·ricana de agresiones y convinieron en la necesidad 
de que el gobierno de Estados Unidos proceda al cese inmediato e incondicional del b~ 
queo económico contra el Primer Estado Socialista de América. 

9) La existencia de anacrónicas formas de dominacion colonial en la zona constituye 
una violación flagrante de los derechos humanos y un peligro para la paz y el progrEso 
de los pueblos en la región. Puerto Rico, amenazado con ser convertido en un estado más -
di! los Estados Unidos de Norteamérica, es uno de los casos más dramáticos. 

En tal sentido, los Partidos reunidos remarcaron la necesidad de mantener los es
fuerzos por el .legro de la más firme y decidida solidaridad con los pueblos del Caribe 
en su lucha por la liquidación del colonialismo y por el de-recho de autodeterminación 
de las actuales colonias Inglesas, francesas, holandesas y norteamericanas. 

10) Los Partidos reunidos repudiaron la existencia de regimenes en el área que al 
servicio del imperialismo, entregan sus recursos naturales, mantienen a sus puebloe en 
condiciones· del peor atraso cultural, entorpecen la unidad nacional y el desarrollo de 
una conciencia clasista entre los . trabajadores, niegan las libertades democráticas • sus 
pueblos: subordinan su polltica exterior a _ los dictados de la dominación ~ y 
que,. como en el caso de Haití, son responsables directos del alto grado de miseria de 
Ju masas a las cualEs privan de los más elementales derechos humanos. 

En conseeuencia convinieron en la necesidad de movilizar a la opinión pública mundial 
para exigir el cese de los crimenes y torturas, y la devolución de la libertad a los pa. 
triotas haitianos encarcelados o desaparecidos, asi como el respeto a los derechos d~ 
cráticos en ese pais. 

11) 1 .Los Partidos Comunis~ de! <;aribe ratific~ron su posición común sobre el si¡
nificado de la lucha contra el 1mpenahsmo, por la mdependencia nacional la democracia, 
el bienestar popular, la paz Y el socialismo, consignado en La Declaración Final de la 
Conferencia de los P~d~ Co!llunistas de América Latina y el Caribe, firmada en La 
Haba!)a, ~ba. el 13 de Jumo de 1975, y reconocieron la vigencia de los principios esen
ciales allí formulados . 

12) Los Partidos Comunistas del Caribe coincidieron en saludar los esfuerzos de loa 
palses socialistas, particularmente la Unión Soviética· 'en la lucha por Je paz y la Clllai9-
tencia pacífica entre los Estados, sobre le base del · respeto mutuo, la ~aldad y la 
autodeterminación. 
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e EN a YUM~RI 

1 IMPRESION 
1 

E• '4 detefl.itla coa17ersacaon con A u- • 
NÜO Rodríguu¡, tkkoaoo tkl MINAZ 
n JlattJuu, •e l&abló t41ftbih de la 
euapda tk refíu. Sobre n compor
~ . Aurelfu dijo que en-viaria a 
BOHEMIA "" in/&r'71'4t docv1Mntado. 

A su arribo a MataD, los. enviados d~ 
BOHEMIA fueron, romo ha sido tradi

cional bien recibidos y atendidos. Conversa· 
ron ~ el jefe del sector · azucarero, Orlan
do Diu; el delegado del MINAZ, .Aurelio Ro
driguez; el subdelegado de Producción,. Al
berto Cárdeoas; y realizaron un recorrido, 
no podía faltar con Reynaldo Castro, miem
bro del Comité Central del Partido y jefe 
del batallón de alta productividad "Lázaro 
Peña". 

Por 181 comersacionea, por loi datos, por 
lu clfru comparativas, por el recorrido rea
lizado, Matanzas cumple su lema de cada za
fra mejor que la anterior. Primer destaca
mento que quebró las marcas históricas del 
capitalismo, Matanzas es igualmente un des
tacamento azucarero prestigiOIO, hacia el 
cual todos han mirado y miran por su efi
ciencia de vanguardia. Pero, por las conver
saciones, por el recorrido realizado, por las 
ccmparaciones con otroa, parece que M1tan
zas se ha confiado en 1US éxitos. Tal es la 
impresión de q~ acuden a las zafras yu
murinu delde hace cinco años. 

En el recorrido con Reynaldo Cutro, 
particip6 (loto tk la derecha) Eate
ba11 Cabrera, precuraor tkl movimien
to ntillona.rio en la.a zafnu cub4tta8, 
1 jefe tk la kiat6rica. brigada "Cami-

lo Cinfueooa'', tk Calimete. 
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POR LOS CAMPAMENTOS 
DEL BON "LAZAR O PE~A". 
RECORRIDO CON 
REYNALDO CASTRO 

A la una de la tarde, en el Comité Municipal 
del Partido en Calimete, esperaba a los ·en

viados de BOHEMIA, Reynaldo Castro, Héroe 
Nacional del Trabajo, miembro del Comité 
Central del Partido y jefe del batallón de alta 
productividad "Lámro Pefta". Esperaba para 
realizar un recorrido por los campamentos don
de se hospedan !Os integrantes de la fuerza que 
lleva el nombre del capitAn de la clase obrera 
cubana. · 

Pero Reynaldo no estaba solo. Lo acompa-
1\aba, grata sorpresa, un viejo conocido, pre
cursor del movimiento millonario entre nues
tros machetero,<i: Esteban Cabrera, el mismo 
que un primero de mayo, hace aftos, desfilara 
junto a Fidel. ¿Qué hacia alU el, viejo Cabrera? 

-Es el jefe de la brigada "Camilo Cienfu&
gos" -anuncia Reynaldo--. ¿Te acuerdas de la 
"Camilo", de Calimete? 

Cabrera voMa a dirigir la histórica brigada 
millonaria, invasora del Camagüey, que enca
bezara en la década del 60. 

Y comenzó el recorrido, que se extendió has
ta las· 11 de la noche con un alto para comer 
en el albergue "Dominico", de Calimete, donde 
precisamente se hospeda la "Camilo Cienfue
gos" (42 macheteros, en el tercer paso del se
gundo millón, y 565 arrobas de productividad). 

· Advertencia de Reynaldo Castro. -Recorran, 
miren, pidan datos, hablen y comenten con quie
nes quieran; yo me limitaré a acompafiarlos. 

Información preliminar. El compromiso del 
batallón "Lázaro Pefta" en esta zafra es cor
tar 40 000 000 de arrobas de caila. Hasta el 
momento del recorrido, marm 20, había cor
tado y alzado 26 500 000 arrobas. Pero de una 
plantilla planificada de 600 macheteros, al ba
tallón le faltan 78. Ello implica, de acuerdo 
con la productividad estipulada para este tipo 
de fuerza, 66,6 miles de arrobas menos, duran
te la zafra, por cada hombre. No obstante, Rey
naldo dijo (dnico comentario que hw>) que 
cumplirán el compromiso. 

-
Se fue a los campamentos "El Rocío", "Dl>

minico", "Santa Elvira" y ºEl Delirio". Se ha· 
bló con los jefes de campamento, de brigada, 
computadores y macheteros. Se conocieron 1aS 
estadfsticas de producción y productividad. Se 
Vio un esp(ritu a la altura del glorioso nom

. bre, de un glorioso batallón, que ha sido ~-
ta de vanguardia del movimiento millonano. 
Y al final, nos llevamos la siguiente impreli6n: 

-Algunas briga~ son, por su composición. 
numérica, más bien grupos y no brigadas- No 
obstante, su esfuerzo ha sido tremendo. Vllt 
Na! Heroico (27 ma~teros, más de UD millón 
de am>bas en normas técnicas); lA,fncl6n de 
AJl&'Ola (31 macheteros, 2 138 000 arrobU); · 
r..aet Landa (24 macheteros, 1 millón de ~ 
bu); Mirtina de Glrcm (28 macheteroS, casi 
doa millones de arrobas). 

-Una brigada de 36 macheteros (H6r'Oel ~ 
La ~) ha cortado 2 000 000 de arrobU '"" 
w,la quedada. 



-La productividad de algunas brigadas ha 
sido afectada por determinados desajustes or
ganizativos. 

-Las condiciones de algunos campamentos 
no son ¡1propiadas para una fuerza de este tipo. 

-Ninguno de los consultados habló de la 
emulación entre los contingentes de alta pro
ductividad, · tan famosa y candente en otras 
zafras. · 

e EMULACION 

ENCUENTRO CIENFUEGOS 
VS MATANZAS 

EL tercer encuentro ·entre los equipos de Cien
fuegos y Matanzas se produjo, recientemen

te, en los terrenos del central 6 de Agosto, 
municipio Calimete, en la última provincia. 

El rei!.ido encuentro se comportó al nivel de 
una zafra perfecta, al encontrarse los récords 
de los contrincantes entre los 85,38 y los 91,40 
por ciento de recobrado, lo qut, ~videncia una 
gran calidad entre ambos. El tercer "inning" 
fue ganado por los visitantes del central Ciu
dad Caracas, a pesar de las protestas del equi
po central México, que alegaron haber anotado 
más carreras que las registradas, en el 92,42 
por ciento del cumplimiento acumulado del 
Plan de producción de azúcar. El momento cul-· 
minante del juego se producia al partir el bate 
los del Espartaco, al conectar 118,96 tantos en 
producción, con un acumulado del 91,40 por 
ciento en el recobrado, perdiendo sólo 4,70 ,en 
tiempo y 0,12 en combustible. · 

El desafio terminaba 8 a 4 con ventaja para 
los colosos de la Perla, que recientemente ha
b~ cumplido su plan Técnico Económico, si
tuindose como la primera provincia que lo lo
gra en la presente zafra. El triunfo fue cele
brado por ambos equipos con el entusiasmo 
que caracteriza a los trabajadores azucareros, 
ya que la ,ictoria es mutua al ganar el país. 
El próximo choque tendrá como escenario el 
central Espartaco en la invicta provincia de 
Cienfuegos, a fmales de mayo, cuando ambos 
contrincantes hayan terminado la actual co-
secha. . 

Para este encuentro los muchachos de la 
· Perla deben prepararse, pues los Yumurinos, · 

que. presentan un buen cuadro afilan sus mo-
l . chas, y como dijo el máximo ~presentante del 

sindicato azucarero de Matanzas, "nosotros nos · 
comprometemos a cumplimentar el Plan Técni· 
co Económico del año en la primera quincena 
de mayo, y estamos dispuestos a continuar has
ta la 111tima caña, tal como lo hacen nuestros 
émulos de Cienfuegos". 

Al térm~ de este novedoso tercer chequeo 
de em~ac1ón entre ambas provincias, y en con
Vfflació~ con Luis Martell, secretario general 
del Sindicato Nacional de Trabajadores Azu
~OS. nos expresa: -El sindicato sigue muy 
-~rea este tipo de emulación, que mide los 
·-tados positivos. Esta fórmula fue un 
ICUerdo del C.Omité ·Nacional efectuado en el 
central ~pez Pefta", y es muy posible que 
sea ~d1do al resto de las provincias. Su• 
l'elUltados IOD muy positivos. 

En la próxima zafra: una sola norma 
de caña en el suelo en toda la provincia, dicen los santiagueros. 

e SANTIAGO EN DOS 
CAPITULOS 
PARA Pedro Vicente Santana, director de 

la empresa · azucarera "Dos Rios" ( que 
· este año ha presentado problemas de gomo
sidad en las cañas, con altas pérdidas de 
azúcar en mieles), el alto consumo de petró
leo de la fábrica obedece a dos razones fun
damentales: 

-Molida inestable. 

-Pobre contenido de fibra en caña. 

Como lo fundamental se reduce a esto, di
jimos: 

-Dénos la decena més óptima de la em
presa, y desglósenos en ella el comporta
miento diario de los siguientes indicadores: 
aprovechamiento de la norma potencial de 
molida, indice de consumo de petróleo y 
tiempo perdido total. -

Y los datos afluyeron, · rápidos y precisos, 
pero no corroboraron exactamente el criterio 
de Santana. En la decena de referencia (21 . 
al 31 de enero) se molió de manera alta y 
estable (95% de promedio), y sin embargo, 
se consumió bastante petróleo. 

-Mire la fibra -puntualizó Santana. 

Y tampoco se corroboró exactamente su 
cr.iterio. Veamos. 

Tiempo 
perdido 

Dfa Molida Horaa F1bra Petr61eo 

27 102% 0:00 12,23 2,32 
26 · 89% 1:20 ll,IY7 2,70 
23 92% 1:05 12,56 3,57 

Aunque el contenido de fibra en cafia sea 
un dia més alto y otro más bajo, siempre se 
consume petróleo por encima de la norma 
asignada (2 galones por t de caña molida), 
la cual de por si es bastante alta. ¿Dónde 
están, pues, las razones fundamentales? ' 

Menos en el consumo de combustible adi
cional, la provincia de Santiago de Cuba rea
lizaba un mejor trabajo en los demás indica
dores agroindustriales, comparados con la za
fra del 76. A.si es, visto globalmente Tam
bién, visto cuuisticamente, hay superior tra
bajo en los ingenios santiagueros con ·excep
ción de "Loa Reynaldo", que- ~In embar¡o 
muele máa, mientras el "Julio Antonio Me
lla" ha procesado pricticamente con uno de 
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sus dos tándéms por insuficiente abasteci
miento de calla. 

Mas hay que hurgar en el resumen. Y para 
ello, los enviados de BOHEMIA se reunieron , 
con Armando Finales, segundo jefe det sec
tor azucarero provincial; y los funcionario& 
del MINAZ en la provincia, José A. Gómez 
Pérez, primer subdelegado, y Osmel Tamayo, 
subdelegado de, Producción. ¿ Qué dijeron 
ellos, en ~cia? · "' 

La cosecha se ha desarrollado este afto con 
un mayor grado de exigencia. Ello ha penni
tido bajar los niveles de caña en el suelo al 
rnlnimo posible, lo cual ha implicado máa 
frescura en la caña suministrada a las fá
bricas. Por otra parte, si se compara el ~ 
brado de la provincia (85,47) con la pureza 
del jugo mezclado (82,IY7) se desprende Jo 
que pudiera alcanzar Santiago si aumenta
ran las purezas de sus jugos; si aumentaran 
por ejemplo, a los rangos de Cienfuegos y 
Matanzas. 

¿ Por qué el retroceso én el combustible 
adi~ional? Está determinado por los altos · 
indices de consumo de algunos ingenios 
"Chile", que antes consumía menos de 1,50 
galones _por t de caña molida. gasta ahora 
3,i8 debido, tal es el criterio de los técnicos 
a las 8:1!ªª temperaturas en los gases d~ 
comb!-';5tio~ de los hornos, situación ésta que. 
tamb1en _di~n los técnicos, será solucionada 
en la proXJma zafra. Otros ingenios petrole
ros son "Los Reynaldo" (3,96) y "Dos Rios" 
(3,31). El "Rafael Reyes", otro consumidor 
alto, contará en la zafra-78 con una nueva 
caldera de 30 000 libras por hora. 

Pero, a pesar -de loa incrementos obteni
dos en esta campaña, la productividad de 181 
fuerzas de corte ~ todavia baja. Aqui lo 
reconocen. y lo atribuyen a diversos facto
res: al rendimiento agrlcola (43000 arrobas 
por caballeria) as1 como a dificultades en 
la adecuada selección. de los macheteros y 
en el aprovechamiento de la jornada de tra
~jo. Sin desconocer estos factores, nuestra 
unpresión es que aún ae utiliza el método 
ya tradicional, de programar las producti~ 
dades _sobre la. bue de lo alcanzado en la 
campana antenor, lo cual limita el trabajo 
con los hombres para obtener más producti
vidad. También puede influir la necesidad de 
una mayor atención y estimulo a lu fuenu. 

Por ANDRIS RODRIGUfZ 
Y JUAN COUAR FRAGURA 
Fotos: INIUQUf ilANOS 



1927--1977: .MONUMEN·TO -AL -TRABAJO -· 
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EN R.EGLA: .1 

UN PRIMERO: 
, -DE-·MAYO 

DIFERENTE 

BASTAN IOlo cinco millutos de traveáa en una de las- lanchas de pae 
.;en,. que CIUDD la rada babanera pua desembarcar en el mismo 

canzáa del mumcipio de Regla. 
Ptlr - calle, eacoanut quien le é:umte de la tradición revolucio

_. de lol re¡l.moa. Le .bablarin del primer gesto de rebeldia de .sus 
--.. caatra la administración colonialista espa11ola, allA por 1833. 
De dlmo la due ollrera en medio de un incipiente gnu1o· de desarro
llo iDdustrial. .e fue ~te desde mediadoe del pa
lado sialo en entidades de c:aricter mutualista -las llamadas sociedades 
de aocorro- que en Regla ascendlan a siete antes del Grito de La De
majapa. Con juicio aeraio le 9eftalañn que ante el incremento de la 
eqwcw m capitalim los trabajadores se fueron nucleando en gremios, 
J qae el pioaelo de estos a1U fue el de los toneleros. quienes por el 
1878 ¡awwwienm III primera huelga en demanda de algunu mejoras 
lallanleL 

U.O. de rapeto eorocadD el recuerdo del primer reglano que m11,. 
rien en II padbalo par la libertad de Cuba en 1852 o le aplic:arin la 
p.ewDCM je Jaae MarU lelDlmmdo el ideal separatista. Satisfechos 
de - bijas de tal estirpre, ccm el regocijo a flor de labi09, le hilarán • 
~~ amc:docu IObre la celebración del ~ de Mayo, Dfa 
lata · de lol Trahajadores. dellde - inicios en 1890, en plena =:se colañial; las de, ..... de c:aricter ~social y de 

lo caa• ldn poUtico que llenan -en Regla una de las p6giw.;:.........,,.,,... -te nuestra hiltorla proletaria durante la seudo
.~ No omdaa lol reata- -de cualquier edad- a IUS ~ 
aeca . en el claro batallar c:oatra las dictaduru que ensombrecieron a 
C.. ai ......» a - ndJicinoa que- pelearon en Girón. 

• • • 
Delde flDel del paado -,lo. Recia • hace centro de inmigrantes 

wwwu¡ww, adaa de ellas ailiadm polfticoa radiales, propagado.-es 
de 1111a -, ahlpiltu, rmqaiittllS y maaist,u. De este con
cierto de ca. deut& palftlco-ldeol6gica ft gestando en su aeno 1llllL 

w -- h+ prllletarla ¡aagaw:ilta, en COllltute desarrollo y alentada 
par - lit&atma .- dmdp lal ideal IOCiallstu. 

EJ pNleaallidu • ...., arplliza - llndicatoe en 1910 y tres aflos 
. ... --. 2-* .. • .. rMn del Primero de ºMayo, illterrumpldo 
par la lubei vwJOu mllltar Ja1111Ui. Pua dejar constancia de ello y que
rtadD -.wja¡ •a lol m6rtfns del trabajo", levantan UD aencillo aa--• eu la Plaza de Gwtcnamar. pero 1111 afio despu&, la reao
d6a - .. poder .. ....,.. de - lipitlcado, Son ~ de duna lu-
c-. • ca*IW ---*-· ,___ . . 

La 1111a .. la tlctlll:lua Rffllluclan Socialista de Octubre, al p&-

_,_ • 0111a. ~ - pnifiiada lllftuencia .,n lntewtJmw pro
• la •w, _,, f •• t • la c:laae obrwa, dado !nido a la gel1aci6n 
• • _.,. a 11 • a de la e a :le la wlunal, con un rotundo acento 

M ¡ • na Pan 2 1.1 ......, • ftlk:o total e.a el movimiento 
alnro. 

.....,. ., a acmecedin oplidOD qae ya tmran los reg1anos del · 
r e e ... pr1aer _.., ~ • poco 1m1 de doe a11oa 
• L .. a! cMa • Oclame -lo cal da maeatra de la certera lat!r
p 1 cNu • ~ 11 J 9 SS 1 4e l.aln 1 m an,o.tawte obra- lo da 
... r a e ... artlcalD ¿U.NIN?, J e wkl el dambtao 21 de= mar-
•• .« X '1!I Pr 181 _,,,,.; 
-~ - ~ .......... - - cmta¡po, .. Ideas el alborear 

.. - ..._ .... • il _.., .. ..,,. 1 w J daSar ..• leflntcm 

Por ENRIQUE CASTRO 

f ·.- -
¡-~ 
1 

!· 

;~ -. 

. . 

: ...-·--- ~ vi'! -,,· ~ 4 • • ,. • • •• ~ 

-El Par9_ue que hoy lleva"·-- -.-·. 
el nombre . · · 

'de "Julio A.ntonio 
Mella", .~mboló · 
al traba.jo . 
teuz r /eeundo. 
Inax11unulo . 
el lo. de Ma,71~ de 19!7. 
E, "" elocuftte 
tutiffloteio de la lutAaa 
obrm&1 . . 
enelManiei · 
tk R la. "'° eg . 

t., 

Situado 
entre las calles · · 

A lburquerque, . 
Pcrdomo, Benito 

Anido y Ortiz, 
se levanta 

el Monumento 
al T1miafador, que · 

(.lava su vista . 
en un horizonte . 

n~o. _j 

to 



•' 

. 1 

el despotismo! mediten )OS tiranos, que SUS actos de injusticia SOij el 
soplo que aviva la llama en la entraña·· de la hoguera. El pueblo -es 
amor, pero también odio y fuerza. Cuando el pueblo odia, derrota; 
cuando ama, crea y funda. Su fu!rza ti~ne el poder de arruinar el pre
~te J hacer fecundo el porvenir. Lemn es la fecundidad del porve-
nir •• ., • / .., 

* * * 
Antonio C. Bosch Martfnez, hombre de pensamiento democrátic0-

burgués de corte socialista e influenciado por algunas ideas anarquis
tas, es elegido en Regla para alcalde en el período 1920-1926. Es hom

. brt!' · del partido Unionista y del Liberal: Su gestión administrativa se 
caracteriza por la puesta en marcha de .numerosas medidas populares 
que-le hacen un alcaJae distinto a los de la época, honesto. Influencia
do por el ambiente de su pueblo, logra convertir en realidad su divisa 
de "levantar la Hacienda Municipal, ordenar la localidad y hacerla pr0-
gresista". 

En 1921, el proletariado de Regla obtiene un decreto alcaldicio el cual 
, considera el Primero de Mayo como . fecha de conmemoración univer
. sal y que es "somnida en esta localidad por la clase trabajadora, que re. 
sulta ser la mayoría integrante de este pueblo". Al siguiente ai10 en solida. 
ridad con los trabajadores del Puerto de La Habana que mantenfan una 
huelga general por el reconocimiento de la jornada máxima · de ocho 
horas de labor~ los obreros de los Almacenes de Regla y los Braceros 
de .1~ Bahía. p1quetean frente al Palacio Presidencial en apoyo ·de esa 

. sohc1tud, pero añaden las demandas de salario mfnimo el derecho a 
ocupar el 75 por ciento de las plazas a trabajadores nacionale9 y opor· 
tunidades en el tró:l;ajo para la mujer. · 

En enero de 1924, llegan las noticias de la muerte de Lenin. Con· 
mocionado el pueblo reglano ante tan dolorosa pérdida y en un fiel 
reflejo de ese momento, el alcalde Bosch, quien comprende ..a.como po
cos entonces- la significación histórica del Uder del proletariado, de
creta oficialmente el primer homenaje en Cuba al fundador del esta
do soviético, y asf, mientras en la Plaza Roja se rendfa póstumo tri
buto a Lenin, en el humilde pueblo cerraban. los comercio9, y las si
renas y los pitos de fábricas y locomotoras lanzaban al aire el senti
miento que embargaba al proletariado de Regla. 

En doloroso peregrinaje, todos acuden a la añeja loma · de "El For
tfn", donde se sembraría un olivo, símbolo de la paz y la confrater
nidad universal, que representara un punto gP.Opolftico en el mundo 
capitalista, un llamado a la mentalidad del hombre, al estudio de los 
problemas humanos ... 

Desde que fue sembrado el olivo en Regla hasta el a.1\o 30 en QUe la 
represión machadista antiobrera se desata y suspende estas concentra
ciones, los trabajadores habaneros, partiendo desde la sede de la pri
mera central sindical cubana -la Confederación Nacional de Obreros 
de Cuba (CNOC}-- marchaban hasta los muelles donde tomaban em
barcacione9 que los conduelan hasta el otro lado de la bahf_a. AlH ren
dlan homenaje a Lenin en su colina y de esta forma conclufan los ac-. 
tos por el Dfa de los Trabajadores. 

El Primero de Mayo de 1927, hace cincuenta aflos, y tras rendir 
homenaje a Lenin, esa tarde el pueblo reglaoo asiste a la inauguración 

' . . . - - " ~ ::,...:_.., . 
~ 

--:--- . -· 

Primer monumento de ros proletarios reglanos a los 
Mártires del. Trabajo, la reacción- lo destruyó antes del 

año de erigido • 

del Monumento al Trabajador, instalado en un parque de UD06 quinien
tos metros cuadrados, ganados al Arroyo Tadeo, y como sfmbolo de· la 
conciencia clasista del proletariado en su lucha contra la burguesia. 

De esta manera: se patentiza una vez más las ideas avanzadas del 
pueblo de Regla. Ese día también, una lancha con el nombre "Lenin", 
surcó las tranquilas aguas de la bahía. 

* •• 
En múltiples ocasiones el olivo fue arrancado. Los servidores reac> 

cionarios de 109 intereses imperialistas y de la burguesfa ~rratenien
te pensaban que con ello frenarían la lucha creciente de Ju masas, 
truncarían las ideas del lfder máximo de la Revolución de Octubre, · 
y limitarían el desarrollo de la conciencia proletaria y el progt;e50 Ideo
lógico de los trabajadores. ·cref,n que destruyendo el santuário sim
bólico donde los revolucionarios se congreg11ban a homenajear a Vla
dfmir Ilich Lenin, acabarían con el creciente ascenso del despertar de 
la conciencia nacional. Pero erraron. 

Con la alhorada revolucionaria . del Primero de Enero, un nuevo oli
vo seria sembrado, como suma de aquel que vestian los nuevos solda
dos de la patria. Hoy sus rafees penetran más y mAs en suelo reglano 
y esta vez; para siempre. 

Durante_ más de tres décadas, el Monumento al Trabajador se man
~vo erguido y en espera- paciente simbolizó el· anhelo de la aspira
ción suprema de l0o obreros: la eliminación de la explotación de UDOI 

hoL1bres por otros, y hoy es imagen fehaciente de que los proletarios 
son los crea~ores de las riquezas mate¡-j 0 les, espirituales :y morales de 
la nueva soc1ed~d. Como no teme al futuro, al sacrificio, ensefta que 
sólo en e! trabaJo encontrará el hombre su bienestar. Mira de frente a 
la humarudad que ansia la paz y el amor, legitimo triunfo del hombre. 

La lanch~. ~ que ostenta en su proa el nombre de "Lenin", sigue 
wrcando d1a~amente una y ot~ vez la bahfa. Desde su interior 1e 

1~ una mirada a la ult~arina tierra. Se recuerda a aquellos an
cianos que sentad~ en_ d 'Parque de la Mandarria", fueron testigos 0 
actores -hace medio siglo- de lu páginas que aqul se cuenta y que 
ellos emocionados aún, dejan escapar. 

¡Cómo se reflejaba en el fondo de sus pupilas la llama viva de las 
l~c~a.~ pasad~, el . júbilo de ser oriundos de un pueblo donde Ja tra
d1c1ón revoluc1onana anda de mano con la historia! 

M0n·if estación o~rer_a al ascender la Col-ina. Len in a rmdir 
tributo de admir~?t?n y respeto al gran Lenin, creador 

del Estado Sovicttco. En su cima se let,anta el ol·ivo. 



EN EL 10°- ANIVERSARIO DE SU CAIDA. 

ANTONIO BRIONES 
MONTOTO 

A los 13 años comenzaron a surgir las inquietudes revolucionarias 
ei Antonio Briones Montoto, Tooy; como cariñosamente le llama

ban SUs familiares, en memoria del recio luchador antirnperie.lista 
Antomo Gunens Holmes, quien tuera compañero de luchas de sus 
padn!s. Dede muy niño se advierten en él las condiciones de su carác
tn. Era tm !f!'T'VOl"080 martiano y se mostraba muy interesado por 
b.t ~latos del abuelo sobre las luchas obreras en nuestro país. Era _ 
un muchacho !onnal. lerio, callado, modesto, cualidades estas que 
~ acomp&ñaron h83ta los últimos días de su corta vida. 

Tony, ~ había nacido en el reparto Diezmero, La Habana, el 23 
~ junio de 1939, tuvo su bautismo revolucionario ~n la manifestación 
~til en ~ tuera morta~nte herido Rubén Batista, primera 
victima nsul'tante de la represJon de los esbirros batistianos. 

En 1952. Comemaba a.si la trayectoria de combate frontal contra 
la ctadura de Batista, el ue&ino de Guiteras. Su domicilio se con
virtió "1 ~ ntro de ~ones clandest~ y el muchacho, espigado y 
listo, ,ervia t:DmO_ allXlliar para mensaJeS y recados relacionados con 
la lucha ~ ~ sus mayores. Se desarrollaba inconterul>Je la in
aw ge1.:ia civica contra el rég:imen militar y el Alma Máter era cen
ro de prot.uta y denuncia nacional. 

En el Instituto de La Habana, Tony se une al grupo de . Mario 
~ J~ Westbrook. Unelia Dlaz Báez y otros. manteniendo una 
actitud de proteta y rebeldía conu-a la dicta!lura. 

Metido de lleno en la lucha insuJ'Tecciona1 fue detenldo varias veces 
ba9U ~ cayó en manos de Orlando Piedra. entonces jefe del Buró 
de lnvfttí~; cada día se le hacia más dificil el trabajo revolu
dcnario por kla mcumus arrestos y amenazas. 
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En enero de 1957 el padre lo envía a New York para que continuara 
los estudios, pero Tony se une a un grupo del Movimiento 26 de Julio 
y devuelve a Cuba la maleta con su ropa y una carta al padre en 
la que expresa que librar del tirano a la Patria era más importante 

que estudiar. , • 
En mayo del mismo año va a México donde se interna en un campo 

de entrenamknto en un Jugar conocido por Txtapán de la Sal junto a 
otros compatriotas. Allí se prepara para la lucha en la Sierra Maestra. 

Poco después recibe la noticia de la muerte de su novia, Unelia 
Díaz, caída al ·realizar un acto de sabotaje ~ el cine América, de 
La Habana. Se sobrepone al dolor y les comuruca a sus padres la lec
ción que emana del triste acontecimiento: "Recuerden que morir por 
la patria es vivir". · 

La vida en el campamen_to no es sólo de entrenamiento militar sino 
de preparación ideológica. Allá entra en contacto con los textos mar
xistas-leninistas y se siente desde entonces -son sus palabras--- "co
munista" por convicción. 

Más taJ.:!e fue seleccionado con otros doce compañeros para venir 
a Cuba. En aquel momento la expedición no puede llevarse a cabo 
y Tony se dirige a Miami Es el mes de jumo de 1958. En el estado 
sureño norteamericano establece contacto con compañeros del M-26-7 
y lo designan para venir en avión, por el Escambray, pero -en -el mo

mento de partir es sorpre-ndido por las autoridades yanquis que parten 
peras con Batista y cierran el paso a los revolucionarios. La caida 
del tirano le sorprende aún en el exilio y . ya, el 2 de enero, pisa 
el suelo de la patria liberada y se pone a disposición del Gobierno 
Revolucionario. En los distintos frentes en que desarrolló sus activi
dades estuvo presente su espíritu ·abnegado y su firmeza inconmovfüle. 

La Segunda Declaración de La Habana se graba en él y martilla. 
su conciencia : "El deber de todo revolucionario es hacer la revolu
ción". Marcha con noble gesto a otras tierras a brindar su vida para 
que el sol brillara también libre alll cuando su pequeño hijo "Tonito", 
el mayor, apenas tiene cuatro años · y su hija Orquidea, meses de 
nacida. Les deja lo (lue será- su testamento: 

-UstE<ies crecerán, es probable que yo les falte, pero les 
queda lo principal: la Revolución. Deben ser fieles a ella, 
como lo fue su padre. Ustedes tendrán la gloria de crecer 
en el socialismo y ayudarán a la construcción del comunismo, 
que debe ser su máxima aspiración. 

Les cartas a su compañera, Kiria González, a sus padres y a IU 

he~o Newto!I. subrayan esa determinación inquebrantable de se
guir la Revoluc1on . Americana y "no regresar a Cuba hasta que 111! 

libere el último país". 

AL-PADRE 
ME despido de ti, sé que harás algunas conjeturas ¿cómo no 

tuve suficiente confianza para decírtelo? 
Pero aunque hacia tiempo tenia planeado hacerlo, en estos 

!Domentos llegó la · oportunidad y como mi convicción es la de 
ll'Dle a luchar por todo el tiempo que sea necesario, me vay 
nuevamente a cumplir la misión que tiene un revolucionario 
que es de hacer la revolución ... 

A LA MADRE 
EN el 57 tu~os que Bepararnos, aunque en aquella época 

fue por co_rto tiempo, hoy, actualmente, no lo sé, puede ser 
que pasen vanos o muchos años, quizás nunca más nos volva- . 
mos a _ver, po_rque la lucha hasta el momento ha sido pequeña 
Y ~ial. empieza una nueva lucha y es la lucha contra el im· 
=~mo, frontalmente,. en campo abierto, sin tregua ni des-

AL HERMANO 
ESTOY feliz, ~~ me ha llegado el momento y salgo con una. 

fe ~~~nana; 9é que la vida de guerrillero es dura, lle-
na de sacnf,c~ pero tá sabes que yo estoy dispuesto a lu
char todo el tiempo que sea necesario y si es preciso, no tener 
que regresar más a Cuba hasta que se libere el último paJs. 



-Si fuese cierta la noticia que el joven cubano Antonio Briones 
Montoto cayó de dos balazos en la cabeza y yace enterrado a 60 me
tros de la playa en el cementerio de Machurucuto, por ayudar a los 
revolucionarios venezolanos, nuestro Partido y nuestro pueblo se soli
darizan '!)rofundamente con su .,gesto altruista. revolucionario, inter
nacionah .. -ta y heroico. ( De la Declaración del CC del Partido Comu
nista de Cuba) . 

Murió el 8 de mayo de 1967. Se curnplian 32 años de la caida en 
combate del venezolano Carlos ·Aponte en tierras cubanas, junto a 
Antonio Guiteras, enfrentando a los sicarios de Batista. La sangre 
americana segttia intercambiándose de pais a país, borrando ficticias 
fronteras como en los tiempos de El Libertador, rubricando la herman
dad y el lazo indestructible entre los pueblos de Latinoamérica. 

A SUS ·HIJOS 
USTEDES crecerán y es probable que yo les falte, pero les 

· quedará lo principal, una Revolución. Deben ser fiel.es. a 
ella como lo fue su padre, ustedes tendrán la gloria de crecer 
en el socialismo y ayudar a la construcción del comunismo, 
que debe ser la miixima aspiración de la humanidad. 

Les recomiendo que lo primero que deben leerse, es la Edad . 
de Oro, éste es un libro que escribió nuestro Apóstol y que 
debe ser leido por los jóvenes que aspiren a ser revoluciona
rios, después, todas las obras completas de Mart!. Empiecen 
a leer los escritos y discursos de nuestro Comandante en· Jefe 
y cuando. tengan un mayor conocimiento las obras de Marx, En
gels y Lenin. Con estos conocimientos se empieza a ser revo
lucionario; pero esto no es suficiente, hay que ir a la práctica; 
tendriin que ser ejemplo de estudiantes, haciendo labor de pio
nero, más adelante trabajo voluntario, pasar el servicio militar 
obligatorio sin ser llamados obligatoriamente, ser miliciano en · 
tiempos normales y dispuestos a morir por 911 patria las veces 
c¡ue sea necesario ... 

En- Ciudad México acomP!l,ñado de BU maj:'!!Í. 
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Tony en Nueva York, durante sus días de exilio. 
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La madre 11 el peqtetño lt.ijo de Afltomo B~ 
cM!lem-pla-n. el retrato del vateroso co1Sbaii..4'ffte. -



LA IZQU1ERDA 
FRANCESA 

Por 1111.IAN !.ECHUGA 

fe. .'os: ARCHIVO 

Giscard y Chirac, líderes 
de /.a coalición gobernante, rompen los 
lazos de am.ista.d en la pugna 
por el poder. 

Francois Mitterrand, secretario 
general del Pa:rtido 

Socialista y candidato de la izquie:da 
umd,t. 

~¡ ción poli ica i erior de Francia en los últimos años refleja 
md - 'bl.- fo ledm1ento de las posiciones de la izquienla, 

eJXm~ l'Tl el q e pU€de señalarse como deci iva la iniciativa desa-
da el Par ido Comunista Francés en 1972 cuando suscribió 

~ Prr.NraIDa Común de Gobierno con los social istas y los radicales 
¡zqui:erda.. Ha quedado demostrada la inca pacidad absoluta de la bur-

g-.l.eSia lista gobernante para resolver los problemas del sistema, 
e.te .50Tl muchos r comple · . 
Indudablemente la década del seten ta de l presente siglo es un perlo

caracterizado por cambios a nivel mundial que muestran clara
mente la mnd1! icacióo de la correlación de fuerzas politicas, econó

r sociales. Lo!! crecirntes éxitos del campo socia lista y en par
r de la ·ru · So,dé ica han hecho posible importantes triunfos 

de los 1DQ1.,mien progresis 8.3, democrá ticos y de liberación nacional. 
E& er1 Europa preclsa::nente donde más se ha sentido el tránsito 

d!? la guerra fria - poli ·ca revanchista instrumentada por el impe-
. tras la Segunda Guerra Mundial- a la distensión, propug. 

nada por la URSS. La cumbre de Helsinski -Conferencia sobre la 
gu:nd:ad y la Cooperación en Europa. celebrada en 197~ en la que 
~mo11trñ' la po11íbilidad de logra r la coexistencia pacifica entre pal-

de d:i:f=tea ~ sociales. constituyó prueba palmaria de la 
de eblos l'Tl la lucha por eJ logro de rus legitimas upi-

,ma. Y "" 1J ·izáJ en Europa donde más se ha sentido la distensión 
haber 5idr; t4 continen e la región del Globo donde mayores 

se han ~ rado h1.Stóri.camente. Porque es Europa la cuna 
- ;r, del coloniaJmno, del fascismo: porque fue escenario 
conflag:ra~ m .ndiales. En Europa nació el proletariado 

·m fuerte el nv,vmúento obre o y aJli triunfan en 1917 los obre
ba JO l:i ~enial direcciqn de T ,.n in y se inau-
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Georges Marcha is. lícler de los comu-
nis tas franceses. 

gura la existencia del socialismo para contraponerse al imperialismo 
de esencia agresiva. En ese continente impuso el imperialismo la 
carrera armamentista durante la guerra fria , a través de la OTAN 
Y rulí radica también la alianza defensiva de los países socialistas, el 
Tratado de Varsovia. 

Europa Occidental es, sin dudas en el momento actual escenario 
de interesantes acontecimientos en' las nuevas condiciones existentes 
en virtud del cambio de correlación de fuerzas en favor del socialismo, 
clima propicio para desarrollar posibilidades creativas del socialismo 
en el ambiente de luchas de la clase obrera y sus aliados por pro
fundas transformaciones en el campo económico político y s'ocial. 

La aguda crisis capitalista en que se ven sumergidos en mayor o 
menor grado todos los paises del sistema ha ido invadiendo crecien
temente a Francia como al resto de los estados capitalistas Y las 
masas trabajadoras acreciE·ntan constantemente su lucha por desem· 
bara~ de_ la angustiosa situación de desempleo, inflación Y bajos 
sala~os: ~gun datos de la Confederación General del Trabajo (CGT) ª PT111C1pios del pasado afio habla en el país galo un millón 340 mil 
desempkados, más del doble que en junio de 1974. Mientras que en 
1970 el nú~ero d~ ~os constituía el 2,1 por ciento del t?tal 
de la ~laCJón activa, cmco años más tanle este indice aumento al 4,1 por ctento. En la capital, 100 mil parisienses -uno de cada veinte-
buscan empleo, Y es que desaparecen las fábricas. En 1975 el número 
d~ empresas industriales y comercia!Es que quebró ascendió un 24 J_JOr 
ct~nto comparado con 1974. También en 1975 la producción industrial, 
leJOS ~ aumentar un 4 por ciento como habla pronosticado el gobier
noba, disminuyó 3,5 Por ciento. El déficit del comercio exterior alean· 
za a Principios del año pasado 2 400 milloDEs de francos. En tanto, 108 precios aumentaron en un 26 por ciento en el periodo compren- __i, 



dldo entre junio de 1974 -ascenso de Giscard D'Estaing el podel'
y enero de 1976. En el mismo interregno, el franco se devaluó en un 
5,6 por ciento con respecto al marco de la RF A. En 1975 las expor. 
taciones francesas, que debían ser el principal apoyo de la actividad 
económica, esta!)¡µ¡ estancadas desde el año anterior. En el mismo 
año, según "Le Nouvel Observateur", a excepción de la industria 
pesada (en 1975) toda la industria francesa estaba en ·recesión: los 
pedidos hablan bajado un 25 por cie-nto en la industria del automóvil, 
un 80 por ciento en los camiones, del 25 al 30% en la .siderurgia y 
en los plásticos y un 36 por ciento en la maquinaria agrlcola. · 

Toda esta situación que presenta la crisis más profunda y prolon. 
gada de la post guerra, y que ha agudizado los males endémicos del 
Cápitalismo --0esempleo, crisis energética y de alimentos, inestabili
dad monetaria, desajustes del comercio exterior, inflación, aim de 
precios, etc.- produce un aumento del número de participantes en 
las acciones de protesta y luchas huelguísticas. En 1974 participó un 
promtdio de 1 240 trabajadores en cada huelga en el pals galo, mien
tras que en el mismo año en cinco de los principales países capita
listas, Francia, Inglaten-a, Italia, Japón y la RFA tuvieron lugar 
más de 20 huelgas generales. Por · otra parte, la cifra de desemplea
dos N-portada oficialmente en Francia en 1970 fue de más de 262 mil 
mientras que ya en 1975, se consignaban 946 mil (esta cifra no incluye 
a desempleados que no asisten a las bolsas de empleo ni a los subem
pleados). Los jóvenes des~mpleados menores de 25 años representan 
l!ff Francia del 20 al 35 por ciento del total. 

Mientras los apologistas burgueses hablan de la "colaboración de 
.clases", los hechos muestran que en Europa Occidental se agudiza, 

J. por el contrario, el antagonismo de clases, el enfrentamiento entre 
· trabajo y capital, entre explotadores y explotados. Abundando en 
los -:latos ofrecidos. anteriormente, se puede agregar ·que durante el 

· quinquenio 1966-1970 participaron 273 millones de trabajadores en 
huelgas en los paises capitalistas, ascendiendo esta cifra en los siguien
tes cinco años a 315 millones. Y "'!l lcis países de Europa Capit.alista 
estos paros son en muchas ccasiones de carácter general, afectándose 
ramas enteras de la producción. 

En esta caótica situación económica y social de la que sólo se han 
dado aquí algunos datos se explica perfectamente _ el ascenso de la 
influencia de la izquierda dada la inconformidad de los trabajadores 
y la falta de tma respuesta favorabl.e a la solución de la crisis por 
parte del gobierno burgués del Elíseo. 

La sociedad francesa está inmersa en una crisis profunda y larga 
que · afecta la economía, pero que también tiene hondas repercusiones 
-en los aspectos social cultural, politico, ideológico y moral. El origen 
es bien conocido: la gran burguesía asociada a los consorcios indus
triales extranjeros -Estados Unidos, RFA, etc.- monopolizan los 
recursos naturales del país y se benefician del trabajo del pueblo. 
Veinticinco grupos financieros e industriales dominan en la actualidad 
la sociedad francesa. Unas 250 personas se colocan al frente de estos 
25 grupos de poder económico, y de ellas unos treinta individuos inte
gran la dirección de los grupos más poderosos, y en ocasiones de 
varios grupos a la vez. 

En tanto, la administración de Gircard D'Estaing -primer presi
dente no gaullista de la V República- deja en manos de estos 25 
monopolios las mayores ganancias, crece como es lógico el descon
tento popular por la incierta situación en que se ven sumidas -las 
masas, que no ven ll~gar las prometidas reformas socio-económicas. Se 
elevan ince_santemente los precios, aumentan los alquileres, los impues
tos, las tarifas públicas, disminuye el poder adquisitivo de los sala

. rios, quiebran constantemente artesanos y comerciantes. 
En este contexto, crece la conciencia politica del pueblo y avanza 

la Unión de la Izquierda. 
El general De Gaulle fundador de la V República fue siempre par

tidario del poder unipérsonal. Para ejercerlo redactarla una consti
tución -vigente aún- que .coloca al presidente degido por sufragio 
universal y directo sobre el gobierno y el Parlamento. Siguiendo . el 
ejemplo de su anteo2sor, Pompidou decidía los problemas esenciales 
de la politica interior y exterior. 

Tras la muerte de Pompidou -<¡ue continuó la política gaullista. 
iniciada en 1958 y retenida por él hasta 1974- los seguidores del 
gene-ral De Gaulle perdieron la presidencia del pais en las elecciones 
del 19 de mayo después de resignarse a votar en la segunda vuelta 
. J1?r Va1ery Giscard D'Estaing, El pasado 25 de agosto perdían tam
bién la presidencia del gobierno que Chirac había ocupado desde la 
elección de Giscard. Paradójicamente, era el gaullista Chirac quien 
en las dos ocasiones jugó un papel decisivo: en 1974 aseguró en la 
segunda-vuelta el éxito de Giscard sobre el candidato gaullista Jacques 
Chaban Delnas. Más tarde, el verano pasado, tomó la iniciativa de 
romper con el presidente de la república al cual envió su renuncia 
en vista de que según él no le otorgaba los medios para gobernar. 
Giscard parece haber seguido en eso la vocación del fundador de la 
V República. 

Desde su llegada al poder Giscard se ha propuesto integrar un 
centro -tenninado con los dos bloques existentes, el de derecha Y el 
de izquierda- y asentar en él una nueva mayoria presidencial, pero 
~o ha tenido éxito. La mayoría la tienen los gaullista con 175 esca
nos en la Asamblea Nacional, cerca de dos tercios de la may.oria 
gubernamental. Además serias divergencias subyacen desde haoe años 
en el seno de la coalición gobernante integrada- por la Unión de 1~ 
Demócratas por la República (UDR) fundada por Pompidou, la reciéii-
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temente creada Alianza Republicana (RPR) cuyo 1ider es Chirac Y 
los Republicanos Independientes de Giscard. 

En tanto se desarrolla por una parte todo est.e proceso de crisis 
del estado burgués la unión de los partidos en , tomo al Programa 
Común, • comunista, socialista y radicales de izquierda logra ascensos 
vertiginoaos que mueven cotidianamente a comentarios de los obser
vadores sobre un eventual arribo al gobierno de esta coalición en Ju 
elecciones legislativas del año próximo. 

En la.'I elecciones presidenciales de mayo de 1974, el candidato de 
la izquierda. Francois Mitterrand obtuvo cerca :de 13 millonetl de au
fragios (49,19 por ciento). Valery Giscard D'Estaing ganó Por UD 
estrecho margen de 400 mil votos más. 

Después de la contienda presidencial de hace tres afios, la izqwerda 
ha continuado su paso ascendente, consolidando sl15 posiciones. Se ha 
intensificado la lucha social y politica mediante huelgas dirigidas por 
el Partido Comunista y la CGT, asi como otras organizaciones politicu 
y sindicales. ' 

El avance de la unidad de la izquierda quedó bien. demostrado tam
bién en las elecciones cantonales de marzo de 1976 en las que se 
renovaron los consejos generales de los departamentos. Entonces se 
producía la primera confrontación en las urnas galas a 21 meses de 
administración . Giscard, y en ella se puso de manifiesto ya, el debili
tamiento de las posiciones de los partidos de la coalición gobernante 
asl como el descontento popular por la rv.>litica social y económica. 

Al percatarse de la orientación de la po]itica giscardiana, Ju muu 
parecen estar en desacuerdo también con la po]itica exterior dfl actual 
gobierno en cuanto al acercamiento de las esferas oficiales francesu 
a los clrculos más agresivos de la Organización del Tratado del Atlán
tico Norte, con Estados Unidos y la ~blica Federal de Alemania, 
quebrantando asi la tradición gaullista de mantener una mayor inde-· 
p ;ndencia en este aspecto. Refiriéndose a este asunto el diario "Le 
Monde" llama la atención sobre el hecho de que ."hoy, el jefe de 
Estado no disimula ya que Francia mantiene contactos técnicos regu
lares, participa en ciertos programas internacionales de armamentos 
y verifica sobre el terreno, mediante maniobras comunes, los proce
dimientos y los planes de la Alianza. Y -añade "Le Monde",- tienen 
lugar intercambios de información que preparan una eventual coor
dinación de los altos mandos". 

Otro factor que condiciona la soberanía gala es le tendencia, esti
mulada por Francia, de llevar a cabo unas elecciones generales en 
1978 para el Parlamento Europeo. Con ello, este órgano de la CEE 
que actualmente es consultivo se convertiría en decisivo y vincularia 
a todos los páises favoreciendo a las fuerzas derechistas. 

La última muestra que ha dado la izquierda unida en tomo al 
Programa Común de· Gobierno lanzado en 1972 por el Partido Comu
nista, son los resulta¡los de las últimas elecciones municipales de mar
zo de este año. En ellas la coalición socialista-comunista rebasó el 52 
por ciento de los sufragios en todo el país contra el 47 por ciento de 
los partidos de gobierno y el 1,5 de las listas marginales. Esta rea
lidad politica es la consecuencia lógica del debilitamiento de la dere
cha debido a la incapacidad que exhibe para resolver la grave crisis 
politica, económica, social, moral por la que atraviesa el capitalismo 
galo. 

Con este perfil politico, los partidos se preparan e.hora para las 
elecciones legislativas que, de no adelantarse, se llQUrán a cabo el 
primer semestre del próximo año. Todo parece indicar que los augurios 
de los especialistas en cuanto a un ascenso de la iu¡uierda al gobierno 
en breve plazo, se acercan cada ~ más a la realidad. 

Las fi las de la izquierda 
f rancesa se engrosan como una bola de nieve ... 



EL VERDUGO PINOCHET 
MIENTE Cl'NICAMENTE.-.. 

líe or oro, miembro del Comité Centro/ dei MIR , superviviente o los 
c~rce /es y torturas de lo Junto Militar chileno, ofrece 

otos co cretos sobre lo existencia octuol de centenares de presos 
/i; icos en las mazmorras de lo dictadura. Desenmascaro 

d hipócrita de Pinochet, quien pretende _dar al mundo_ /? 
es ampo de una suavización de sus crimino/es proced1m1en fos 

osfo e una liberolizoción. Durante tres años, el componero 
e s ió en come propio lo insania sódico de los forturodores. 
ez ,. eses conf inodo en uno celda solitaria. Noventa y tres 
, ie azos en porte vito/es . Doce simulacros de fu siíomiento. . 
i ce vece~ condenado o muerte . . y poro asombro de sus verdugos 

o cío icó y sobrevivió paro relator .o este reportero en Cuba, 
e ·epone su quebrantado salud , lo proeza de su supervivencia y 
ciar 10 farsa que pretende presentar lo Junta Militar chilena, a 

de la liberación forzado de varios presos políticos. 

C ADA minuto que transcurre. en O\ile, es posible que se pierda 
una joven vida, que un hombre en prolongado cautiverio sufra 

las torturas más ternbles, que una anciana enloquecida por la 
desesperación deambule por juzgados y necrocomioa en infructuosa 
búsqueda de un hijo "desaparecido", que una indefensa mujer sea 
&alvajemente violada en presencia de su esl)0IO e hijos .. . Poniue 
en Chile. a partir del fatldico 11 de setiembre de 1973, los dere
chos humanos lOli administra un diabólico asesino uniformado que 
respon1e al nombre de Augusto Pinochet. 

En los últimos meses, la Junta Militar fascista pretende, a toda 
costa. presentarse ante la opinión mundial con un rostro "menos 
feo y repugnante" que el que todos le conocen. La tan man09e&da 
fónnula ~ borrón y -ta nueva es la que quiere aparentar el 
asesino Pinochet con vistas a mejorar en la retina internacional 
la imagen mon_~oaa de ia Junta. Sin embargo la farsa no pros
pera, ni prosperará. Sus centenares de crimenes y atrocidades no 
admi ten el burdo maquillaje. 

Eo al cuno de la estr ategia de ··aquí no ha pasado nada", los 
personeros de la Junta, presionados por la solidaridad internacional 
han anunciado a bombee y plaaWJos el cierre "total y definitivo" 
~ detenninados campamentos de prisioneros y la liberación de 305 
personas y 16 expulsadoa, cuando lo cierto es que aún quedan mi
fiares de Pre90S ffl las ároeles chile.nas, que sufren en el instante 
en que ~c:tamoa estas llneu las más repugnantes torturas o, 
sencillamente, ,e les e9eapa la vida ... 

VICTO& TOSO: EN'DIE LOS DIEZ HAS BUSCADOS 

A modo de que nuestros leqores puedan apreciar fielmente la 
reahdad dramitlca que vm a diario el preso político en Chile y 
su pobiaó6n en renenJ, transc:nl>iremos. dentro de Ju posibilida- · 
des de la dntesis, la entrevista que hemos realizado a este compa
r.e-ro. quiffl aimo leiialamos a manera de sumario, fue testigo ex
cepcional y a la vez victima de la Insania y la crueldad de los tor
turadores de ~ DINA y de la FACH, tenebrolo& cuerpos represi
vos qu. ejercen el terror en Chile bajo la dirección personal de 
Pl:nodle1 y la UIUftlCia y uesoramÍftlto del imperialismo yanqw, 
m estos dlas tan "preocupado" por el respeto a los derechos hu
~ (¡. 

El ~ u material. que nos proponemos desglosar en varios 
· icuJoa. com:tituye un valedero testimonio encaminado a engro

Jci, y a votuminoaol apedjentea de acus.ac:iones de crímenes y 
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torturas por los que la Junta y su mentor Pinochet habrán de res
ponder algún día no lejano ante el pueblo chileno y ante el mundo. 

P:-¿Qué edad tienes? 
V:-Treinta y tres años . . . 
P :-¿ Tienes hijos? 
V:-Si, dos hijos . . . 
P:~¿ Viajaron contigo a Cuba? 
V:-No. porqUe los niños hace algunos meses fueron ·expulsados 

por la Junta a otro país . . . 
P:-Seria interesante que me relataras algunos aspectos de tu 

vida política . .. 
V:-Bueno, en primer Jugar, un poco de mi historia personal 

está ligada profundamente a la lucha de los trabajadores chilenos. 
Provengo de una familia obrera, mis padres trabajaban en la zona 
minera del Norte Chico. Ellos son, diría yo, extremadamente po
bres. A la edad de 10 años tuve que abandonar la escuela, en el 
segundo año primario, y continuar la vida de mis padres, o sea. ~l 
trabajo en la mina. Ahi surgió mi conexión con el movimiento rru
nero, me integré a la lucha aún siendo muy joven. 

-En el transcurso del tiempo me fui interiorizando en la lucha de los trabajadores, de la clase obrera, y permanentemente me in: 
tegré a actividades de carácter sindical. En el transcurso de rm 
estadía en la capital ingresé en el sector textil, en la industria 
SINT A TEX. de donde fui despedido por mi actividad sindical. Pos
teriormente me convierto en dirigente de la Central Unica de Tra-. 
bajadores de la Comuna de Muñoa, en Santiago. En 1964, los ef~
tos de_ la Revolución cubana, habían significado e_n Chile un~ m· 
fluencia en el seno del pueblo, en el seno de la izquierda, e mte· 
grado el MIR continúo la lucha junto al camarada Miguel Enri
quez, ex secretario general de la organización. 

Destacó Víctor Toro durante su relato que en el transcurso 
de! tiempo su actividad revolucionaría continuó ligada fundamen
talmente al movimiento sindical y especialmente, a la lucha de _la 
clase obrera de los cordones industriales. Recordó que en el peno
do del ~men freísta, en Chile, en las poblaciones se acumul_aba 
una cantidad enorme de injusticias y de miserias, lo que llev~ al MIR Y a otros partidos de la izquierda a realizar un plan de agita
ción y de propaganda entre los sectores más pobres de la ciudad 
Y el campo, que ~o siendo los sectores de vanguardia en la lucha 



J 

Por IIINAIDO PffiAlVfR MORAL 
,~: CARLOS PII.DAJN y ArcftiYos de la Re51sfenda Cllflena 

Así aparecen los "desaparecidos" ... 

revolucionaria constituían un núcleo importante desde el punto de 
· vista de la masividad. 

~Es asi como entonces se inicia la organización de los comités 
de los que no tenian casas, y sobre la base de la acción directa 
de las masas de estos comités, la ocupación de tierras, para con
quistar un sitio, un lugar donde vivir. 

-Unas de las primeras poblaciones que surgieron fueron "La Ban
dera" y la "26 de Enero", que surgió en esa fecha y por eso llevó 
su nombre, y que tuvo gran connotación dentro del movimiento 

• ~ pobladores chilenos. Después siguieron muchas otrac;, la pobla
ci.ón "26 de Julio", la "Nueva Habana", la "Che Guevara", en fin, 
se multiplicaron las barriadas de Santiago ... 

-En el conjunto de esas tomas de terreno, yo tuve una parti
cipación tan activa que me transformé en el dirigente del amplio 
sector del M9Vimiento de Pobladores, después pasé a dirigente 
Provincial hasta terminar siendo el dirigente nacional del Movi
miento de Pobladorres Revolucionarios de Chile (MPR). 

P:-¿ Cuál era tu actividad cuando se produce el golpe fascista? 
y:-EI 11 de setiembre yo era presidente del Frente de Tra

·ba1adores Revolucionarios y a la vez miembro del Comité Central 
del MIR. 

P:-¿Es en esa actividad en que te detienen ... ? 
V:-Es asi como en el año 1974, fui sorprendido por los apara

tos de represión. Yo fui señalado como entre los diez hombNS más 
buscados de Chile. Mi detención se produce un 23 de abril en una 
redada en Santiago, preparada por elementos de la Fuerza Aérea 
Chilena (FACH). 

LAS TORTURAS 

P:-¿CuáJ fue el trato recibido? 
V:-Inmediatamente fui vendado, golpeado brutalmente y tras

l~dado a una base aérea,. la del Bosque de Santiago, en cuyo lugar, 
. 51n Primar ningún tipo de interrogatorio, soy conducido a un 
centro donde están instaladas las cámaras de torturas. El primer 
objetivo de la represión era descubrir quién era yo. Me mantuvie
ron torturándome un día y medio, que fue el tiempo que ae de
moraron para descubrir mi identidad. 

• 

,._---Luego soy trasladado a un hospital de la FACH. en un barrio Un engendro de la dictadura. 
""" la burguesia en Santiago donde intentan reponerme porque 
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3 cO'rrientazos en partes vitales de mi cuerpo 
po-r acusárseme de haber entregado 

a funcionarios de las Naciones Unidas 
el documento que hizo posible que 93 países votaran 

en c&ntra del régimen militar chile11,o ... 
fue una t&rtura terrib.le" . 

L paz 11 tran.r¡u.ilidad de lrl que tanto alardea Pino-
' r¡ue ezúte e-n Chile, puede apreciarse en cual-

quiera de ~ nurópolis chilenas a partir de 
septiembre de 1979. 

había quedado en muy malas condiciones. Me suministran_ algunas 
inyecciones vendajes, etc., e inmediatamente soy conducido a la 
Academia de Guerra de la F ACH donde se inicia todo un proceso 
de interrogatorio con . formas de torturas que van ~esde los . colga
mientos, golpes de corriente eléctrica, permanec1a en pie por 
largos periodos de tiempo, sin comida, hasta un largo proceso de 
incomunicación ... 

-En este centro de tortura permanecí "desaparecido" diez me
ses y medio. Allí lo mantienen a uno vendado, incomunicado; sin 
hablar con nadie, por supuesto. · 

-El objetivo de esa incomunicación a largo plazo es para lograr 
la destrucción fisica y mental del detenido. La verdad es que en 
lo que a mi respecta, los aparatos de la Inteligencia, la dictadura 
en su conjunto, a diez meses y medio de incomunicación no logra 
absolutamente ninguno de sus objetivos, no puede seguirme ne
gando, no puede seguir manteniéndome en carácter de incomunicado 
ni tampoco seguir sometiéndome a la tortura, a menos que decida, 
de manera definitiva, terminar con mi vida. En el transcurso de 
los diez meses fui llevado doce veces delante de un pelotón de fu
silamie!lto luego de ser condenado a muerte por grupos de in
terrogadores. En realidad como militante revolucionario la muerte 
no nos preocupaba. 

-Después la dictadura decide mostrarme, no públicamente, sino 
trasladarme a un campo de prisioneros que ellos llaman de "libre 
plática". Empiezo en el campo de prisioneros de "Tres Alamos". 
A pesar de que ingreso con una orden que dice que se levanta 
mi incomunicación, y quedo en libre plática, que puedo tener visi
ta, conversar con el conjunto de los presos; sin embargo, en ese 
campo de concentración soy nuevamente incomunicado .. . 

-Ahi soy mantenido en una incomunicación absolutamente ile
gal, inclUSo desde el punto de vista de las normas legales que la 
propia dictadura__h¡i dictado. Me mantienen diez días incomunicado 
y después me pasan a libre plática. Supe después que ésta era la 
forma de advertencia qué se les hacia a todos los prisioneros para 
"leerles la cartilla", para que sepan cuál debe ser su comportamiento 
en el transcurso del tiempo que han de estar en este campo. 

P :-¿Quién era el jefe del campo? 
V :-El campo estaba dirigido por el comandante Conrado Pa

checo, de una historia muy negra. Es un hombre que asesinó a mu
cha gente en · el periodo posterior al 11 de setiembre y mientras 
f1;1e jefe de los prisioneros en Tres Alamos, torturó casi al 80 por 
ciento de la gente que ·por allí pasó, incluidas mujeres. Es un tipo 
realmente depravado, inhumano en todo el sentido de la palabra. 

P:-De este infierno pasaste a Ritoque ... 
V:-Si, la dictadura decide que soy un elemento demasiado pe

ligroso para permanecer en Tres Alamos y me envia al campa
mento de Ritoque. Es un campamento a la orilla del mar en la pro
vincia de Valparaiso, aislado de las grandes ciudades, y por lo 
tanto un lugar que le ofrece garantías a la dictadura. 

P:-¿Qué tiempo permaneces en Ritoque? 
V:-Aqui permanezco un largo tiempo. Estoy desde febrero del 

75 hasta setiembre de ese mismo año. Ya había transcurrido un 
poco más de un año de mi detención contando los diez meses que 
estuve incomunicado. 

-En setiembre soy trasladado nuevamente a Tres Alamos. Su
puse q~e se trataba de nuevos interrogatorios, torturas etc. No 
me equivocaba. Tan pronto llegué fui incomunicado, golpeado y 
eaeann~tado, como decimos nosotros los chilenos, y después de 
7 u. 8 dias de todos estos atropellos soy sacado de nuevo a libre 
plática. Ah1 permanezco hasta el primero de noviembre del 75 en 
que se me entrega a la DINA e ingreso en un campamento que se 
llama Cuatro Alamos. Un lugar de incomunicación total; ahí es 
ya una casa de terror absoluto. o sea, ahí no se puede hablar, no 
se puede decir nada Ahi permanezco alrededor de diez días. De 
ah! soy trasladado a un centro de tortura semi-clandestino o sea, 
clandestino PS:~ la DINA, pero para la resistencia popu~r. para 
los Presos poht1cos, . absolutamente conocido; que es el centro de 
torturas de Villa Gnmaldi, hacia cuyo lugar soy trasladado en un 
camión frigorlfico. 

P:-¿ Por qué un camió~ frigorifico? 
V:-Porque como tú sabes es un camión absolutamente cerra

do · · . En el mismo vehículo soy mandado a desnudar y me prepa- ' 
ran para la cámara de torturas .. . 

P :-¿Qué ocurrió cuando llegaste .a Villa GrimaJdi? 
V :-Se . ordenó ~ue me acostara en una especie de cama. hecha 

de alambres conocida por "La Parrilla". En esa cama uno es ama
.rrado de las mufieca_s. de los pies, de las rodillas, de la cabeza y 
del abdomen. Es decir quedas totalmente inmovilizado ... Conectan 
este artefacto a la co~ente positiva y los torturadores sostienen 
en sus manos unas varillas de metal con corriente negativa con 
las que te golpean en todas _las Partes del cuerpo, fundamentalmen-
te la boc~. los o!dos, l~s ?JOS, las sienes, tus órganos sexuales .. . 
La sensación es mdescnptible. El dolor te llega a las entrañas .. . 

----
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Una cámara indiscreta 
captó esta escena en -una de l,as Casas de Terro1·. 

P :-¿Hasta qué fecha permaneces en Villa Grimaldi? 
V:-Hasta mediados de enero del 76. en que soy trasladado de 

nuevo a Cuatro Alamas, donde vuelven a incomunicarme, y en 
febrero soy puesto en libre plática nuevamente. En esta situa
ción permanezco hasta el día que la dictadura decide expulsarme 
deJ pais. 

MIENTE PINOCHET 

P:-¿ Cuál ha sido tu experiencia personal en todo estos ai\os 
de sufrimientos . .. ? 

V:-EJ transcurso de este largo período. no hay dudas que está 
jalonado de toda una experiencia extraordinaria. En primer Jugar 
porque nos hemos podido percatar. de que las formas de torturas 

"CUBA NEGO VISA A VICTOR TORO" fue el cinti
llo que repitió en sus diversas ediciones la prensa 
burguesa al servicio de la tiranía . acostumbrada a 
mentir cínicamente al pueblo. La mentira tenía dos 
,bjetivos: el primero hacer creer que Cuba ha retira-
do su solidaridad a los revolucionarios chileno.a; 11 
el segundo, poner en dudas l,a integridad revolucio-

naria del desterrado. 

que aplica la tirania, por muy inhumanas que ellas sean, por muy 
brutales.. . es muy díftcil quebrar la conciencia revolucionaria 
euando está profundamente arraigada en nuestros propios cuerpos. 
en nuestros corazones. . . De ahi, que en medio del dolor, del sufri
miento moral y fisico~ nosotros tuv·imos fuerzas para sobrevivir y . 
conocer que eran centelU!res y centenares los compañeros que por 
allí pasaran. De todos los sexos, de todas las edades, y comprobar 
cómo ae llamaban, de qué organizaciones eran, si eran asesinados, 
torturados para posteriormente decir ante el mundo que Pinochet 
miente cuando habla y explica que los "desaparecidos" están en el 
extranjero ... 

-Es as! cómo en la Academia de Guerra de la FACH, por sedalar 
un hecho importante que desenmascara la farsa que quiere montar 
ahora la dictadura, pude conocer allf la presencia de una compaftera 
nombrada Muriel Dockendorf, a quien la. dictadura presenta después 
en una de las llamadas. listas del grupo de "desaparecidos". Me re
fiero al grupo de 119 com~eros que la dictadura intenta hacerlos 
aparecer como muertos o residentes fuera de Chile. 

-Yo estuve con la compañera Muriel en el mismo salón de tor
turas, en la misma celda, en el mismo pasillo de incomunicados . .. 
Y por lo tanto me consta . . . 

-De ah! es que el hecho mismo de haber vivido con ella es para 
nosotros un deber y una obligación testimoniar ante el mundo, por 
estos compafteros. 

-Me consta también el· haber escuchado ta tortura a que fue some
tida esta compailera por el comandante Edgar Ceballos, conocido 
·torturador de la Acade'!lia de Guerra de la FACH. 

~También en diciembre de 1975 tuve la oportunidad de conversar, 
a oesar del maltrato y las torturas, con el compailero Jorge Fuentes 
Alarcón, quien fue presidente de la Federación de Estudiantes de la 
Universidad de Concepción. A estas alturas, a este ailo y a esta 
fecha, la dictadura no responde por su detención. Con Jorge conver
sé en el salón de torturas en Villa Grimaldi. Me informó que había 
sido detenido en el aeropuerto de Asunción del Paraguay y llevado 
a Santiago de Chile donde estaba sometido a régimen de torturas. 

-En Villa Grimaldi tuve la oportunidad de escuchar la voz de 
Ricardo Lago que fue detenido en junio del 75. Yo no lo podfa ver 
porque estaba vendado, pero esto me fue informado por otro compa
ñero de cautiverio. Lago es miembro de la Comisión Polltica del 
Partido Socialista y a estas alturas la dictadura niega su detención. 

Haciendo un extremo esfuerzo de concentración, V!ctor Toro ofrece 
al periodista una relación de nombres de revolucionarios incluidos 
en la lista de "desaparecidos" por la dictadura. 

Recuerda que conversó con otra compaftera que le dijo que era 
periodista de Quimantú. Su nombre es Diana Aron y le informó a 
V!ctor que había sido detenida en 1974. (Posteriormente, fue asesi
nada). 

Por sus labios siguen brotando nombres de compañeros con quie
. nés conversó brevemente en pasillos, salas de torturas, celdas etc. 
Bernardo Araya, Víctor Dfaz, Edwin Vanjuren Altámirano, un com
pafterQ conocido por Chanfró. ?tro de apellido Helgueta ... 

DRAMA11CA srruAOON 

-La situación de los familiares de los "desaparecidos" en Chile 
es mucho mAs dramática. Desde el punto de vista numérico, la can
tidad de personas "desaparecidas" es mucho mayor que la que admi
te la Junta. La jei"arqula de la iglesia católica ha presentado infinidad 
de Recursos de Amparo, los cuales son aceptados por los j'-'Zglldos de 
policla local. EstOs Recursos de Amparo, que son de familiares que 
han podido comprobar la detención de sus allegados en Chile, suman 
1,200 compafteros, que ni la dictadura duda de que fueron detenidos 
en el pals. El problema está que la Junta no responde por la situa
ción de cada uno de ellos. A eso hay que agregar 1 100 casos más de 
desaparecidos que sus familiares, a pesar de tener cantidad de ante
cedentes acerca de la detención de ellos en Chile, aún no han podido 
convencer a los juzgados de polic[a local, a la Corte Suprema, para 
que reconoz,ca la detención de estos compaJ\eros ... 

-Por lo tanto, el nwnero total, sin contar los casos de compal\e
ros que nunca se ha podido comprobar su detención, porque sus fa
miliares fueron aterrados, <> fueron asesinados con su familia com
pleta . .. alcanzan la cifra de unos 3 300 compeileros. Y esta es una 
situación ·que Indudablemente _la dictadura, en el transcuno de esta 
farsa de "liberalización de detenidos", no ha respondido una pala
bra ... 

P:-¿Y en cuanto al cierre de los campog de concentntción y las 
casas de terror que procfama la dictadura, qué puedes decimos? 

V:-Que es parte de la comedia que ha puesto en escena la tiranla 
Y que prometo en próximo encuentro · explicarte ampliamente . .. 
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R. S. ·VIET NAM 

11 ANIVERSARIO 
DE LA 
VICTORIA 

de nuestro Partido. que ha dado 
muestras de abso luta fi del idad a 
los intereses suprerros de la clase 
obre·a y de la nación. y están es
trecha mente ligados a l desarrollo 
de la Revo lución Mundial , cuyo in i
cio fu e la Gran Revolución de Oc
tub e. La victoria abrió una nueva 
eta pa muy favorable para el mo
vimi~nto revo lucionario mundial . 
y aportó una activa contribución al 
forta lecimiento de las fuerzas so
cialistas en el mundo". A partir de 
!e Vic:o , ia, el desarrollo soci ali sta 
en Viet Nam adquirió un ri tmo tan 
·rápido como firme. 

En noviembre de 1975 se reunió 
la Conferencia Consultiva Pol ítica 
sobre la Reunific.ación, que acordó 
celebrar elecciones generales, para 
elegir una Asamblea Nacional co
mún en la prima vera de 1976, y se
ñaló en su comunicado fi nal , que 
la Revol ución vietnamita habla en
trado en una nueva etapa, en la 
cual la independencia, la unifica
ción y el socialismo están estre
chamente ligados. 

El domingo 25 de abril de 1976, 
dec larado fiesta nac ional, en elec
ciones democráticas se eligió una 
ún ica Asamblea Naciona l. Todos 
los candidatos plantearon el carác
ter socialista de Viet Nam Unifica
do, lo cua l fue consagrado por el 
voto masivo de los electores: 98, 77 
por ciento. La Asamblea Nacional 
quedó const i uida por 492 diputa
dos , de los cuales 129 mujeres. 

Los diputados decidieron, por 
unan1mJdad , que la denominac ión 

_. .. 7-,·· -. ... 
. f.' . : 

! i • 

• 

of1c1al del país sería: República So
cialis ta de Viet Nam. 

Ton Duc Thang fue elegido Presi
dente , por el voto unánime de los 
492 diputados. el 2 de julio de 
1976. Pham Van Dong, fue desig
nado Pri mer Ministro. 

El N Congreso del Partido de los 
Trabajadores de Viet Nam se ce
lebró en el mes de di ciembre de 
1976 y aprobó el cambio de nom
bre del Partido de los T. de V. N. 
por el de Partido Comunista de 
Viet Nam. Le Duan fue elegido Se
creta rio General. En la Resolución 
G: neral se exhorta a la solidaridad 
internacional y a avanzar decidi
damente en la grandiosa ofensiva 
de tiempo de paz hacia el socia
li~mo. 

Dos objetivos fundamentales le 
caracterizan: dar los primeros pa
sos pa ra edificar la base material y 
técn ica del socialismo, formar ini
cialmente la nueva estructura eco
nómica en todo el pais, de tipo in
dust ria l-agr ícola. Propone la fina
lidad de aprovechar racionalmente 
y rápidamente todas las fuerzas 
prcducti vas disponibles: fuerzas de 
trabajo, recursos naturales , medios 
materiales . El punto central del 
proceso de reorganización de la 
oroducción social es la redistribu
ción y empleo óptimo de 22 mi
llones de trabajadores. y junto con 
la redistribución laboral y demo
gráfica , la correspondiente de los 
equipos, máquinas y materiales, asi 
como de los fondos de inversión de 
este plan quinquenal. El propósito 
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básico es tratar de mejora r la vicia 
material y cultural del pueblo. . 

La proporción de las mujeres di
putados en la Primera Legislatura 
d~ la Asamt lea Nacional. elegida 
en 1946, fue del 2.48 por ciento. 
Ahora, en la VI Legislatura , ele
gida el 25 de abril de 1976,_ esta 
cifra ascendió al 26,2 por ciento. 
En los actuales Consejos Popula
res, a distintas instancias. las mu
jeres ocupan del 35 al 40 por cienº 
to de los puestos. Si en el pasado 
la mayorla de las mujeres eran 
analfatetas. hoy más de cien m!I 
tienen nivel cultural medio y uni
versitario, y mil asumen cátedras 
en las universidades del pais. 

Las mujeres vietnami_tas ~stán 
hoy, como dueñas colectI ·; as J~to 
con todo el pueblo, comprometidas 
en la emulación socialista para 
cumplir las resoluciones del IV Con-
greso del PC de VN. . 

La construcción y el perfeccio
namiento o reparación de las obras 
hidráulicas constituye uno de los 
trabajos priorizados en Viet Nam. , 
con el fin de impulsar rápidamen-
te la producción agrícola. En_ 1976, 
como resultado de un trabaJO ex
traordinario y heroico. en la zona 
Norte del pals. se pudo gara ntizar 
la irrigación y el drenaje en otras 
390 000 hec tá reas de cultivo. En la ~ 
zona Sur, el trabajo hidráulico se 
ha convertido en un ve rdadero mo· 
vim.iento revolucionario, y gracias 
a los resultados obtenidos, la pro· 
ducción agrícola se ha desarrollado 
notablemente. Al di sponer de máS 



agua se ha podido lograr el cultivo 
de nuevas variedades . de arroz de 
rápido crecimiento y , de alto ren
dil!liento. 

En 1976, más de 23 millones de 
personas fueron atentidas en las 
consultas médicas, y se construye
ron 114 salas de consulta general 
en la zona Norte. Grupos móviles 
antiepidémicos actúan para poder 
erradicar e impedir oportunamente 
las epidemias. En el Sur se lleva 
también con vigor el movimiento 
de- higiene preventiva, y la vacu
nación en gran escala. Gracia.; a 
esas iniciativas la mortalidad por 
las epidemias heredadas del viejo 
régimen disminuye de manera no
table. 

Los trabajadores están compro
metidos en un movimiento de emu
lación socialista en el tral:ajo, en 
la producción y en el ahorro, para 
cumplir las directivas del IV Con
greso. Un ejemplo brillante de ese 
movimiento ha sido la construcción 
del ferrocarril "Thong Nhat". La 
reconstrucción de esta vía, de 1 730 
kilómetros, paralizada por la gue
rra durante los últimos treinta años, 
se realizó en catorce meses. La 
Inauguración se hizo oficialmente 
el 4 de enero de 1S77, con dos tre
nes que circularon en sentido in
verso, entre Hanoi y Ciudad Ho 
Chi 1\-Iinh. Con la participación de 

. cien mil técnicos, obreros, comba-
tientes y trabajadores se constru
yeron o repararon 725 puentes, con 
una longitud de 20 kilómetros en 
total, 1 442 metros de túneles, 150 
estaciones, y 1 700 kilómetro, de 
cables de comunicación. En la re
construcción de este ferrocarril, la 
obra más importante realizada en 
1976, se utilizaron 20 000 tonela
das de acero, 70 000 rns de made
ra, 400 000 ms de piedra. 

El ferrocarril Thong Nhat, ade
más de ser la principal arteria de 
comunicación nacional, constituye 
una vfa estratégica sumamente im
portante en los aspectos político, 
económico y militar. Sirve a gran
d~s complejos industriales, a ci\J· 
dades populosas, nuevas zonas eco
nómicas y unos doscientos distritos 
agrícolas. 

En el 30 aniversario de la fun
d_ación de la República, el 2 de sep
tiembre de 1975, se inauguró el 
Mausoleo de Ho Chi Minh, que 
se yergue solemne guardando el 
féretro <.le cristal donde reposa 
eternal!lente el incansable lucha
dor Y llder del , pueblo vietnamita. 

:(,*:v. 
En resumen, en estos dos alios 

los vietnamitas han concentrado 
todos sus esfue~zos para resolver 
los problemas dejados por la pro
longada guerra agresiva norteame
ncana Y el ncocolonialismo. Han 
consolidado, simultáneamente, el 
poder revoluc ionario a todos los 
niveles, han mantenido el orden pú
blico Y la seguridad, han estimula
do a las capas populares a intensi
ficar la unidad y la partic;ipación 
entusiasta en las tareas revolucio
narias. Han tomado muchas medi· 
~ positivas para atender la vida 
del pueblo. han ido progresivamente 
ªnd0 ocupación en el Sur a los de

sempleados dejados por el régimen 
tf_tere Y han est imulado la produc
ció1n. agrfcola, industrial y artesana. 

los vietnamitas, que supieron 
unirse para la lucha y logra r vic-

torias extraordinarias, muestran 
ahora que tienen suficiente espíritu 
y . energía, fuerza y talento, para 
superar todas las dificultades y pa
ra convertir un pals subdesarrolla
do y arrasado por la guerra, en un 
país próspero y poderoso. 

JUUAN IOUSIAI G. 

ESPAiíA 

INTENTO 
FRUSTRADO 
LA voluntad oportunista de los 

sectores más lúcidos de los 
círculos gobernantes espalioles sa
Ha, sin dudas, reforzada tras con
jurar la maniobra de los elementos 
continuistas más recalcitrantes que 
intentaron -utilizando las momias 
residuales del ejército- orquestar 
una sedición que podrla haber con
ducido, según. los observadores, a 
un golpe de estlldo. 

Irritado· pbr la legalización del 
Partido Comunista, un grupo de 
oficiales franquistas enviaron una 
circular en'tre generales, oficiales y 
suboficiales del Consejo Superior 
del Ejército de Tierra en el que se 
analizó la decisión del gabinete 
Suárez de legalizar el PC, llegando 
estos elementos castrenses a la 
conclusión de que debían expresar 
su "repulsión y aceptar como un he
cho consumado la legalización del 
Partido Comunista". Horas más tar
de el ministro del ejército, Félix 
Dfaz Arenas desmiente el primer 
documento por "haber sido envia
do por sus servicios sin su acuer
do", y manifestó a través de una 
segunda carta "el mayor respeto y 
estricta obediencia del ejército a 
las decisiones de nuestro gobierno". 

Carrillo: "Hay revoluciones 
populares que se 

han hecho con un rey 
1m el trono . . . " 
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Días más tarde se conoció la des
titución del general Manuel Alva
rez, responsable del secretariado 
militar del ministerio, quien come
tió la "inadmisible ligereza" -se
gt\n Jo calificó el ministro- de di
vulgar una versión de lait discusio
nes del Consejo Superior del Ejér
cito con motivo de la legalización 
del Partido Comunista. 

En editorial colectivo publicado 
por la prensa espaflola, con excep
ción del ultrarreaccionario ABC 
se expresa: "Creemos que se debe 
denunciar el ataque de sectores an
tidemocráticos contra el gobierno 
legítimo de la nación y contra el 
proceso polftico en curso. De un 
modo premeditado -agrega el edi
torial- se ha querido provocar a 
los militares y crear un ambiente 
de peligro nacional". En otra parte 
del documento se consigna que "las 
fuerzas armadas no han secundado 
los ()bjetivos . de quienes intentaban 
instrumentalizarlas. Fieles a la Co
rona. -prosigue el alegato-, defen. 
soras del interés del estado y no de 
una forma dictatorial de gobierno, 
no han servido los intentos deses
tabilizadores". 

Más tarde un boletín oficial, re
cuer4& que los militares espal\oles 
deben respetar las diversas opinio
nes políticas, pero sin expresar pre
ferencias por ninguna de ellas ni 
militar en ninguna organización. El 
decreto sel\ala que los militares que 
deben atenerse a ese principio son 
los militares "profesionales" cual
quiera que sea su grado o función 
y los alumnos de las diferentes es
cuelas del ejército. 

A mes y medio de las elecciones 
parece confirmarse la decisión del 
pueblo y los partidos políticos de
mocráticos y progresistas de cum
plir el trámite acordado por el re
feréndum de efectuar comicios par
lamentarios generales como primer 
paso hacia la instauración de un 
gobierno democrático que dé al tras. 
te de una vez con las viejas estruc
turas dictatoriales franquistas. 

Las elecciones legislativas permi
tirán el surgimiento de un parla
meuto bicameral que suplantará las 
ca<iucas cortes homogéneas de obe
diencia franquista. El gobierno 
que resulte de los comicios deberá 
dar solución a los problemas eco
nómicos y sociales tan complejos 
existentes en España, que tanto 
afectan a la sufrida y combativa 
clase obrera de ese pals. 

En un ambiente pre electoral en 
el que tanto el Rey como el presi
dente del gobierno parecen exhibir 
la confianza y seguridad que tie
nen en sus respectivas posiciones 
ausentándose del país, -el prime
ro a la República Federal de Ale
mania y el segundo a México y Es
tados Unidos- los especialistas 
analizan la situación de las perso
nalidades polfticas y de los oartidos 
ante la inminencia de las eleccio
nes. 

Segt\n fuentes bi en informadas el 
premier Suárez encabezará una lis
ta compuesta de dos dirigentes lla
mados del Centro Democrático, 
Fernando Alvarez Miranda, presi
dente del Partido Demócrata Cris
tiano y Francisco Fernández Ordó
ñez, l!der de la Federación de Par
tidos Socialdemócratas. De ser asi. 
opinan los analistas, Suárez podria 
contar con el voto de toda la dere
cha no franquista, de muchos cató
licos y el de las capas medias mo-

deradas, reduciendo de esta for· 
ma las posibilidades de la derecha 
más recalcitrante nucleada en la 
"Alianza Popular" que dirige el ex 
ministro franquista Fraga lribame, 
que intenta constituir una "minoría 
mayoritaria" en el parlamento que 
resulte de las elecciones de ju
nio. Segdn se especula en los me
dios políticos, el Rey Juan Carlos 
desearla que Adolfo Suárez conti· 
nuara al frente del ejecutivo go
bernante, lo cual dependerá de la 
distribución de los escal\os que ten
drla · que ser tal que permitiera al 
actual primer ministro mantener 
una posición de érbitro por encima 
de partidos de fuerza equivalente. 

En tanto. prepara la contienda 
electoral toda la galaxia de parti
dos políticos existentes en Espa-
1\a, desde el reacdonario "Alianza 
Popular" hasta el Partido Comunis
ta, pasando por toda la gama de 
izquierda a derecha ---el PSOE de 

· Felipe González; el PSP de Tierno 
Galván; los atomizados socialdemó
cratas; los irreconciliables demo
cristiano; los no menos divididos 
liberales y los elementos centristas 
aglutinados por Pfo Cabanillas y 
José Maria Areilz.a en el "Partido 
Popular", entre otros. 

En espera de la apertura de la 
campal\a que conducirá a Espaila 
a las primeras elecciones en cua
renta al\os -a las que podrá lle
gar en virtud de la combatividad y 
la madurez observada por el pueblo 
y del realismo político de la nueva 
dirigencia del estado-, el secreta
rio general del Partido Comunista, 
Santiago Carrillo, tras designar a la 
Alianza Popular como principal ad
versario y recalcar que "hay que 
obtener el mayor mlmero de dipu
tados demócratas y el menor no
mero posible de diputados de 
«Alianza Populan", afirmó ql!e el 
PC "apoyarla a la monarquía en 
su marcha hacia la democracia" re
cordando que "hay revoluciones 
populares que se han hecho con un 
rey en el trono, y repOblicas en las 
que impera el fascismo más cruel". 

UWM l.SCHUGA 
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DERECHOS 
HUMANOS 
''ffOY ya son millones los deso-

cupados. El desempleo provo
ca en la gente una profunda inquie
tud, temor a las consecuencias que 
pueda acarrear la imposibilidad de 
pagar las cuentas pendientes. crea 
excesivo tiempo de ocio. pérdida de 
dignidad. problemu en lu relaci~ 



cllDde la proclacci6n capltalisla" 
......,., ,ara los EE. uu . .., 
YieBe a • unaa tres milloma Y 
medio de gente • trabajo, y de 
- • loa palles capitaliítaa ID
daltrialiado8 en III c:oojunto, vte-
• • remltar mú de loa tzece· mi
ne.es de deiocupadaa. 

Los idl6IDlm del capitalismo, 
paando iDadvertidoe la& sufrimien· 
toa J pri-vaclones de millollel, la COll
CYlcacióa"' muift de SUS derechos 
flmdamentl!i-t pretenden demoa- . 
tnr qui el dñempleo "'ll UD lfmite 
detenDimdo DO es UD mal, lino UD 
bien que garantiza el_ progre90 de 
la economla, que lin una legión de 
fuerza de trabajo en reserva no 
puede babet avance alguno. Sin 
embargo el ejemplo de los paf8el 
IOCialistu c:mfirma de forma COD
ViDcellte la iDcOlllistenCia de eae 
ooncepto. La ec,:,,,.,,,. socialist.l . 
planificada aeglD'& - la ocupaci6n 
completa de la poblacióll y un rit
mo de desarrollo industrial que re
basa COllliderablemente el de los 
pmescapitallltu. 

Los planes quinquenales para el 
fomento de la economla de la 

es-una ~ tngedia para ID;l-
nones de que es la consecuencia directa de que se !»J'Culquen los • 
derecbol humaDOa; de eso ni pala
bra. Como tambim se han olvidado 
ya de Jaa conclusiones formula~ 
eii el programa elec:to!-1 del Partido 
Demócrata norteamericano. 

- --l*OY, .,. .. .....,..,,.. 

URSS y de 1os demás Eatadoa 1n- . ESTADOS ·UNIDOS 
tegradol en el CAME, consideran 
liempre COD mrem& rigurosidad el 
balance de la ID8JIO de obra, su au
mento natural, la iDfluencia que so
bre ella ejerce el progreso tecno
cieatlfico y otros factores demo
grifJCOS y sociales. Se determinan 
medidas concretas para elevar en 
forma masiva la calificación y pe
ra formar jóvenes obreros y espe,
cialistas. Partiendo de ello se pla
aific:an laa proporciones y el volu
men de la producción, se crean nue
YU empresas, grandes complejos in
dus&riales, se ensancha la.. esfera de 
los servic:iOII y otros sectores de la 
economla nacional. En Oltima In.
tanela en el paf.a se CffiUI, de -un 
modo planificado, suficientes luga
res de trabajo para laa diversas 
profesiones y oficios, para que ca-

- da trabajador, cada especialista 
tenga empleo con arreglo a su for
mación profesional y caliru:adón. 

A9UELLOS 
POLVOS 
AL referirse a la desaforada con-

centración del poder económi
co en manos privadas y mencio_nan· 
do lo que él consideraba "sencillas 
verdades" sobre la libertad de su 
pueblo. el Presidente de EE. UU. 
Franklin D. Roosevelt, en los días 
de la gran crisis de 1939, dijo: "La 
primera (verdad) es que la libertad 

. de una democracia no est! segura 
si el pueblo tolera el crecimiento 
del poder privado hasta UD punto 
en que se ·hace mú fuerte que el 
Eltado democrático mismo. Esto, 
en su esencia, es el fascismo . . . " 

Asombrosa como pareció esta de
claración, en su momento, a algu
D<>ll politicos y analistas, encierra 
sin embargo 1Dl8 severa moraleja 
para ese pueblo y para sus dirigen
tes que vieron bastante cómplice
mente el descomunal crecimiento 
de los grandes "lot,bies" (cabildos) 
del poder económico privado, razón 
y motor de la gran crisis que mina 
ahora laa estructuras económicas de 
la gran nación y que padece, sobre 
todo, su pueblo. 

La prensa IOViética publicó re
citlltrmentP. loe resultados econó
micoa del m,1976, primero del dé-
cimo quinquenio (1976-80). El par
te emitido por la Dirección Cen
tral de Estadistica de la URSS so
bre el particular constata: "El pro
medio de obreroa y empleados en 
la economia nacional ha consti
tuido 104 millones 300 mil pel'!IO
nas, habiendo aamentado durante 
UD afto eD dol millones 100 mil .. . 
AJ Igual que en los aftos anterlore1 
ae ueguN) el pleno empleo de la· En mas de una ocasión el alinea-

Asimismo, cuando anteriormente 
se trató de impulsar el · gran pro
yecto hidroeléctrico del Rfo San 
Lorenzo, en la frontera con el Ca
nadá, se levantaron estos poderosos 
intereses, para obstaculizar la ges
tión. 

,En 1921, la Compafila de Alumi- . 
nio de América Al.COA, -la General 
Electric y la Empresa Du Pont, que 
posteriormente concerta.ran intere
ses con los "cárteles" nazis y japo- · 
neses se unieron para fo!lDlll' la 
llamada _ "Frontier Corporation" 
(Corporación de la frontera), a fin 
de controlar las futuras fuentes de 
energ(a hidroeléctrica del San Lo- . 
renzo. Al no lograr sus objetivos, 
dirigieron sus esfuerzos a torpedear 
la iniciativa estatal en aquel sen
tnto. 

En efecto, utilizaron contra ella 
todas las v.ariantes de la intriga y 
las presionés de los grupos de po-

- der económico y, sobre todo, una 
de las más insidiosas; mendaces y 
elaboradas campaftas que la pre
ponderante prensa amarilla de EE. 
UU. haya orquestado jamás. 

Si alguien preguntase las ru.o
nes de esta campaila, la respuesta 
está a mano, precisa y clara: "Los 
grandes intereses explotadores de 
las empresas de electricidad, sacri
ficaban las posibilidades ele ener-

. gfa mú barata y desarrollo de nue
vas fuentes, a su política de alt0& 
precios, inversiones limitadas y ma
yores utilidades". 

Así ~bién, posteriormente, ante 
el "becerro de oro" de las utilida
des de los productores de automo
tores, sobre todo de autos de lujo 
de gran consumo y de toda suerte 
de cacharrerfe. supernumeraria, co
mo la Ford Motors Company o la 
General Motors, la nación norte
americana se entregó a un frené
tico derroche de combustibles, sa
crificando sus propias reservas y 
saqueando las de numerosos países 
subdesarrollados. 

Ahora, ante una realidad que po
ne, en evidencia, sobre todo, la gra
ve crisis confrontada en la ac
tualidad por el sistema capitalista 
mundial, el Presidente Carter some-

Carter en la confe1'encia 
de prensa del 
viernes ~2 de abril. 

poblacl6n apta• . Aaf se pluma en miento de estos poderosos intere
realldad en loe países IOCialistu el ses, cada vez ·mü influyentes, dio 
derecho de la penoaa al trabajo. al traste con planes de desarrollo 

Ultimammte los 6rpDOI de In- de nuevas fuentes de energ(a mu 
fannaci6n mutva moaopoUata han barata y que hubiesen permitido 
levantado un provocador alboroto una conservación mu consecuente 
• tomo a "loa denchoa humanos", de los energéticos de origen org6-
a que, aJ ~~ j_iolan aoa ~ nlco (carbob~). Tal es el caso 
rechol en los UWI09 IOCiallstu. del sabotaje. por la compatlra cu
Infulldlo que ~ buido adusi- prffera ANACONDA del estado de , 
vammte en perontu de vanos r&- Montana y 1U& uociados, al prc>-
lllpdaa, apullldol de la Patria yecto hidn>et6ctrico del Valle del 
por eJ pueblo. Sin emtJarP,, IOII Río Milaourl. que pretend(a UD de-
\cle6loelll- burgueses. 111 pnma, ra- sarrollo similar al ·emprendido P9" 
dio y tele9ili6a lileacian el lndig- la administración del Presidente F. 
ll8Dte bedlo de que ae viola de UD Roolevelt con el llamado "Tennes-
modo mam, el derecbo 1ú1co del tee VaDey Authority" (Alrtoridad 
llambre, el dencbo al trabajo. No, !iel Valle del Tennesaee) y que hu
del d ! 1 mr,o 9Criben, hablan, · blw reportado grandes beneficios 
bllCa bac:en rmjetun., acerca de a _la reglón de Montana, donde co-
cando N redacfr1 por loa 1111D01 fflleDZID el pan rfo y el Oeste nor-
• el ano por cieato. Pero. de que teamerlcano. 
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te al Congreso su programa ener
gético y, entretanto, en sus discur
sos del lunes 25 y del miércoles 
27 pasados, explica que el Impues
to que será aplicado tanto al pe
tróleo de producción doméstica co
mo a la gasolina y otros deriva
dos en general, "para colocarlo al 
nivel mundial", será revertido a los 
contn"buyentes en la forma de cré
ditos de inlpuestos. 

Carter aseguró que su programa 
no es favorable a las compaftfas 
petroleras y repitió que su incre

·mento a la tasa de inflación será 
Inferior al 0,5 por ciento anual, y 
que el mismo no frenará el creci
miento económico de EE. UU. 

.O'Leary, un .experto en estas 
cuestiones se refería recientemente 
a las posibilidades de desarrollo 
de la energía solar. Pero, este .de
sarrollo tomarla bastante tiempo y 
suplirla sólo una parte del crecien
te déficit. 

Morgan y Du Pont y la ALCOA 
y los demás, conocfan la posibili-

- dad de desarrollo de esas fuentes 
de energfa, pero, con la mezquina 
Inspiración que siempre ha anima
do_ a esos .medios explotadores, pre
fineron mantener el status de có-' 
~odas inversiones y elevadas uti 
hdades, frente a las posibilidades 
de desarrollo de los recursos del 
pafs y el consecuente abaratamien
to de los servicios. En su enfermi
zo afén de asegurarse una "socie
dad de consumidores", contribuye
ron a fomentar el desastre energé
tico que la Administración Carter 

. intenta conjurar ahora. 

Las noticias que vie~en de EE. 
l!U·. en est?s dfas, exhalan un per
sistente tufillo a combustibles. Tan
to explotadores como explotados, 
dentro del drama social norteame
"!CIDO, sienten la amenaza energé
ti~ que ,;'lleude el gran mito yan
qw del American Way of Life". 

El pasado viernes 22, el diario 
"Dally Telegraph" citaba UD "in
forme de la CIA" seg(in el cual, 
~ reservas petro~feras en el archi
p1élago de las Islas Malvinas pare
cen ser "tres veces mayores que las 
del Mar del Norte". 

d 
Y, a _propósito, como reiterado y 

ramático recordatorio los medios 
de publicidad de los EE. UU. vie
nen repitiendo desde hace varios 
di!15 la noticia del escape incontro
lacle de petróleo en el Mar del Nor
te, entre las costas de Inglaterra e 
!~landa, donde UD pozo -arroja dia
namente al océano unas 4 000 to
neladas ~el precioso mineral, for
~o ya una capa de más de l 000 
_kiló_metros cuadrados, para conster
Dació_n de las empresas anglonorte
amencanas explotadoras, para rui
na de los pescadores y para nostal
gia de los consumidores que pade
C<!n escasez y altos precios. 

af:::::os geólogos, entret&nto, 
clóo que una enérgica explora
el en EE. UU. ayudaría a frenar 
m~so de la producción do
tra , estimando que podrla ex
de erse más petróleo de las rocas 
tra•~os (de pizarra) y en es-

""' _1114s profundos. 

a!1:"fs combustibles sintéticos 
&111 e gas de carbón, lu ener
la SOiar Y geotermaJes y basta 

eac:ato16gica "basura compues-

~" (reciclami~to de los ~ 
c,os) ocupan la imaginación de los 
preocupados especialistas. ~ 

· T~ de las aceptaciones a rega
ftad,entes · de los magnates dirigen
tes de los gJ'lllldes trusts como la 
~C?N Y la General Motors, y Ju 
ob1ec1ones al Plan Carter se nota 
la presencia de una mentaiidad que 
no _está dispuesta a ceder sus privi-
legios y excesos. . . 

Algunos grupos influyentes se 
enfrentan ya francamente a la po
-~t,ca del Presidente en esta mate
na y es de suponer que, entre ellos 
se encuentre mú de , uno de aque
llos ''polvos" que han contribuido a 
t~er est0s "lodos" del empantana
miento energético de Estados Uni
dos. · 

COLOMBIA 

OTRA VEZ LA 
UNIVERSIDAD 
EL sector universitario colombia-

no entraba nuevamente en 
un proceso de violencia al chocar 
la policía con numerosos estudian
tes que participaban en demostra
ciones de recordación por la muer
te de dos jóvenes que cayeron en 
el curso de , otros enfrentamientos 
en Bogotá, hace tres aftos. Fue re
portado un estudiante herido de ba
la, otros muchos con lesiones y va
rios autos incendiados. La: policía 
capitalina ocupó prácticamente la 

· Universidad Nacional, considerada 
la más importante del peJs, con 
una matrícula de 17 mil alWIIJIOII, 
e informó sobre el hallugo en su 
interior . de numerosos artefactos 
explosivos de fabricación casera. 
Esto fue negado enérgicamente por 
los universitarios, quienes alegaron 
que se trata de otro de los ''pre
textos inventados" siempre por la 
policía para justificar su allana- • 
miento a la alta casa de estudios. · 
También se informó sobre un con
sejo verbal de guerra ---el prime
ro que se efectlla este afto en Co
lombia- seguido contra un estu
diante acusado de colocar bombas 
incendiarias durante los recientes 
enfrentamientos en Ja Universidad 
y sus alrededores. 

Al iocaire de estos nuevos episo
dios de violencia, l0s analistas re
cordaron que la crisis afecta desdé 
hace aftos a la universidad, conver-. 
tida periódicamente en el centro de 
m4s de un agudo problema como 
consecuencia de un esfuerzo sor
do, largo y basta ahora fallido de 
los partidos trac!lclonales por re-
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cuperar los manejos administrativos Un dirigente estudfantil expllc6 a 
y académicos. Esos sectores eat4D la prensa local que "aunque la cri
en desacuerdo con el desan'ollo de sis universitaria es crónica, 101 pro-

. un movlmlento estudiantil encami- blemaa que enfrentalllOI ya desbor-
nado a la defensa de la 'educación daron 101 limita de la Universidad; 
p11blica, la lucha contra la repre- hay un resu.r¡fmiento de lu lucbu 
si6n y la frecuente 10lidaridad con obreras y campeslnu que no ea 
la,s huelgas obreras en el pafs. solamente reivindicativo, sino de 

Algunoe profesores universitarios ofenalva por derecholl polltkos y 
Y· observadores remontan los orl- .creemos que esa hacha clebemcw 
genes profundos de la presente si- apoyarla, dentro y tuera de la uni
tuación de crisis a la dkada del 40, . venidad, porque la represión no 
cuando la influencia de Ja "inte- es coyuntural, sino la aalida de 
ligencia" estadounidense comenzó fuerza planteada por el imperialis-
a hacerse sentir en la educación su- mo ante el fracuo de lu t,urgue. 
perfor de Colombia. Ella se refleja, sías latinoamericanas . . . El gobier-
segdn esas fuentes en la pretendi- no ha utilizado trea armu: 1) loa 
da orientación willateralmente tec- decretos de estado de sitio destina-
nológica de las universidades que dos principalmente a neutralizar a 
se fundaron en ~ pafs por aquell01 . IOs empleados pllbllcos y a ilos ., 
aftos. Más tarde, desde principios . - tudlantes; 2) la campafta de _. 
de la década del sesenta. los go- cart1zad6n en la que los argu-
biemos del Frente Nacional (11.b&- mentos son las quemu de cam,a, 
ral-conservadores) han venido se- "los arsenales"; y 3) la represi(m 
ftalando insistentemente que la "cri- directa: allanamientos, gases y cn.-S!5 universitaria" se debe pre- paros . contra manifestaciones orde-
c1samente "a la pollti7Jlclón de 108 nadas de protesta". 
estudiantes y profesores, a la in- Se informó que como resultado 
gerencia de la polltica en la vida de los dltimos acontecimientos de 
de la universidad colombiana" en violencia en la universidad y el 
resumen. Los que se enfrentÚ: A hall~o ·de UD "arsenal", el alall-
esas tesis subrayan que el preten- de de Bogot4, Bernardo GalUn, or-
dido apoliticismo y los esfuerzos denó lnconsultamente la lnstalaclón 
por imponerlo aunque sea por me- de un puesto policial en el lnte-
dio de las armas, sólo sirven en rior de la casa de estudios. Esto 
el orden nacional a la gran oll- produjo como protesta una parali-
garqufa liberal-conservadora. . zaclón de las actividades, Uf como 

En el propio seno de la Univer- - una serie de entrevistas entre el 
sidad Nacional estas dos lfneas se actual rector· universitario, Olmar 
han perfilado muy nítidamente en Correal, Y el ministro de F.duca-
las mu del profesorado: por un clón, Rafael Rivas, ''para tratar de 
lado estén los afiliados a la Aso- bwicar la salida de la fuerza pd-
ciación de Profesores Unlverslta- bllca de loa claustros", seg6n un 
rios (ASPU-Fecode), contrarios al despacho de AFP . 
apoliticismo, y por otro lado fi- También se recordó que la pre-
guran los pertenecientes a la Aso- sente situación explosiva ae desa-
ciaclón de Profesores de la Uni- rrolla en el tenso marco de UD esta-
versidad Nacional (APUN) a los do de sitio decretado en octubre del 
que se atribuye una concepción de afio pasado Y que sigue vigente. 
la Unlversidad "apolitica", que se IVM SANCNU 
debe ocupar exclusivamente de los 
problemas especulativos, en el mar
co del Idealismo preconiudo por 
Max Weber [1). A los llamados 
"apunistas'' se les seftalan coinci
dencias con el idealismo weberiano 
-que tantos seguidores tiene en 
las universidades estadounidenses-

. y que en el caso de Colombia se
gún los observadores, lo que • pre
tende es neutralizar el movimien
to estudiantil y profesora! y recon
quistar la Universidad para los in
tereses del liberalismo y del con-
servatismo, . 

(1) Max Weber, ide61ogo de la bur
guesía contempoñnea, cuya 
obra principal fue el Intento de 
reemplazar el materialismo his
tórico y modifJCar su concep
ción dominante en cuanto a loa 
factorea materiales. Weber, de 
origen alemán, apoyó el nací~ 
nallsmo e Imperialismo en su 
pafs Y rechazó el triunfo de la 
Revolución de Octubre. Cuenta 
con numeroaos aegujdores en 
EE.UU., de donde se ha tia. 
plantado a Am&tca Lat.iDa. 

Enfrentamientos de policia.s y estudiantea en Bogotá. 



11. P. CHINA 

experiellda de Taching en todos 
las aec:tores industriales. comer
cial y de t:ranaporta En tanto, en 
11a pubUcaclones acerca del eYen
to la PftllSll lanzaba consignas co
mo "trabajar liD intes:ruPción", "al 
cien Poi' dento y no sólo lo. mi
tad", etc. 

En cuanto a la agricultura, la 
situación ~ aer bastante di
ftcil, DO a6lo Poi' el becbo. de cuaD• 
tiolas IUDIU invertidas en )a 
compra de ~ en algunos pai. 
aes capitalistas, lino por la gran 
movilización de diVff1IOI sectores 
de . la pob)ación desviados hacia 
loa campoa. El plan de emergenda 
lanzado para .. combatir la peor 
de las aquias" desde la funda
ción de la república en 1949, in
cluye • soldado&, obreros, agri
cultores y estudiantes, que rnar-
cbarin hacia las provinciaa del 
norte, nordeste y sur, las mú 
am:tadas por la situación de es
CUl!'Z, lluvias y nevadas. 

LOS PASOS 
PERDIDOS Otro de los aspectos que llama 

la atención a los observadores en AL c:umpline un do de asumir el Ambito interno fue un editorial 
el carso de primer ministro del Diario del Pueblo aJ cumpllr-

L Y 1!is - c:cmo &4esideute del te los teis meses del arribo de Hua 
, Putido Olmurñsta de Olina, Hila Kuo Feng • la presidencia del 

Kuo Fmc puecie deddido a cam- PCCH, en el cual se pone énfa-
biar loa derroteros eoinémill,• in- lis en la obediencia del ejército 
1l!lmDa del pa1s que afronta en al Partido. "Si pudimos aplastar 
1m momentos actuales la mayor a la banda de loa cuatro y ase
de las Rquiaa reclstradas en Jos gurar la estabilidad de la situa-
61timm timlpaa, ui como el de- clón a nivel nacional, fue gracias 
1l!rimo de los principales ruhrol al papel Gel ejército de libefllciónº 
induatriala, lo ~ pone en peli- y de la confiama de que fue ob
po el cumphniento del quinto plan jeto", dice la publicación. En otros 
quiDqueml iniciado en 1976. El artlculos recientes se llama a con
llamamiento imistente al "orden y tinuar la "guerra popular" contra 
la cfipr:iplirwº' 1D1 que Hua Kuo el ¡rupo defenestrado para ~
FIDC inidara - &estiones ID- minar su Influencia y la de "IUI 
benameatales y partjdarias, están cómplioes camuflados". Y en me-
pnwutes a diario en lol medios ello de estos bombardeos de la 
de difuaióD de la nación, y todo propaganda oficial, se continúan 
• realiza ._;, el marco de la ..,.Hundo cambios. en las esferas 

• pdll emtra la llamada ·1Ja& intenntdias y de base del partido 
da de 1m cuatro", que encabeara y los ID01lldoa militares. Entre ellos 
Ja ftUlla de llao 'he 1'mc, Ouanc se cuenta un IIObrino de Mao Tle 
C11ims. y a quime9 ae atribuyell 'I'lml- llao Yuan-shin, destituido 
loa ftacam y la ca6tica lituadllll de todos sus cargos en la provtn. 
--- de la RPCB. cia de Laioning, acusado de man-

Ealre laa awdooes m'5 rek- tener -espeda]mente" re!~ 
._. en Ja vida erJ01iiÓIDica de Cll!!l'C8DU 0011 el llamado "grupo 
m.e nsto pail asWico. • en- de Sbanpal" o "banda de loa 
cmatra 11. celellllldóa en dia ~ cuatro". y de realizar actividades 
cimta de la Olafermcia Nadonal éonllpirativaa CIOIIIIÓelltes., 
l:Jdatrial. tmuawada por Hua De otra parte, fue notoria la 
KIio FIIIC, Y cuya primen fue DO celelJndór:I por primera vez 
mwo lapr en 1'acfdns. campo pe- en la historia de la RPCH del 
tralero de la proriDc:ia de HaDunc dlfl de loa muertos que, contraria
~ etimado por la cliripnda mente a la tradici6n. fue una jor. 
dliM c:11DO -*lo de p•oducrk'm nada laborable. El puado afio du
lH'5--4a !al La....- tue'llle ce- rute esw .,,,,,...,hwto festiYal del 
..,... en la _.. del Palado "Cldns llinb" se realizaron na-
6t - ... ti Nadaml Popalar ID!l'OMI manifestaeiones de pro
• Pwlml. !l objlthio del ""9dD. -- por el retiro prematuro ~ 
..... - ..- o&ial, - trazar alftndaa florale8 al fallecld,,> pri
- tlemAam para el dsanoDo mer mlnlstn> Cbou En-lai, lo cual 
• Ja ..._..ia cm el flD de fue adudllo ademú como arp. 
•wwwt1r a 0-. en ma pu mento para la.destitución del en-
,.._. .....,.,.. ata que 11- toaces prender Tenc ~pinc. 
.... el lipa. y por mpumto .. liuda nDDOftS ban circulado 
C 5 oc *916 m primer :U. acen:a de la ftbabilltacián de 
• pan odlwer Ja ;de 1'l!ac. pero iluta el IDOñiento na* 5 tw • 1m •atua.A" de da indica que - un t,,:cbo imm
._ - ... t del PCCB mate, aunque • la apuntado 
:1u : e • .....,. .-.,.. ~ camo 1111 ...., elemento que 1oa 
...._ ------ _,. eDaa ... ... por loa mceaaa de 1976 
la • ......., • .,._ de ... · en nen AD Ken por loa diltur-
• ......... del ..... ... del dla de .. dltuntoa. fue-

l'll 1a e e • IIIGWi6 l'OD thnAw, -s<m cartela mu-
• ..._ tS ti C lww mmi1t1'o nlle que. apaedeavn en ii.m. 
u zr d& ·• r-ro-,. En el arden IDtl!no 1a naeva 
...._ • • a - « • tril-. J1nrqa1a ebn. parece encamtne
............ __... ~ da111aapiaidffDUffllapuwcam
.............. canaaom- palledaa al,.... por• clete• .,,..,.,,...,....,111 din-·· ... En al imPllto 

extemó se siguen loa mismos rum
bos contra la comunidad de pal· 
ses socialistas y su politica leni
nista de paz y de acercamiento 
a regimenes repudia.dos por la 
opinión pública internacional. co
mo lo prueban los nuevos emprés
titos realizados por la RPCH a 
la Junta fascista de Chile, al au
mento de los vínculos con el apar
theid sudafricano y la ayuda al 
gobierno proimperialista de Mo
butu Sese Seko, entre otros, por 
DO referimos más que a hechos 
ampliamente conocidos. 

Sin embargo, como la polltica 
exterior de un pala no puede ana
lizarse aeparadamente de los de
rroteros interiores, los obaerva
dores de la actual situación en 
China consideran que les actuales 
dificultades son producto de la 
i:léaorganizaclón económica y poli
tica del pais engendra(las por la 
llamada Rewluclóo Cultural. y la 
disminución de · 1as relaciones 
económicas con la éomuni~ so
cialista desviándolas hacia los 
mercados capitalistas. Unido inse
parablemente a estos hechos se 
encuentra la aguda pugna entre 
grupos en el seno de la dirección 
china que, sin duda, durante lar
gos años ha incidido y continúa 
incidiendo en el rumbo de los acon
tecimientos del enorme país aslá-

. tico. 
RUSA MfDflOS 

PARAGUAY 

CONVERGENCIAS 
Y DIYBGENCIAS 
LAS concluslonét de la entreYla

ta del jefe del régimen pa
raguayo, Alfredo Stroessner, con 
IAI eolep argentino, general Jar. 
ge Rafael Vldela, oonfirmaron 
l)U'Clalmente las venionea origi
nada& por el viaje . del primero • 
Brasil, a la vez que despejaban 
la lnc:qpnta aobre la concreción 
del proyecto hidroeléctrico de 
Corpus, , . 

A l)Olterlorl de las 00111Ultaa · de 
Stroeuner oon Geise1 y previo 
a la llegada de Videla a Aaunción, 
1e Cimentó en Brasil que el go
bierno no aceptari ninguna modi
&ación de las caracterflticas téc
nlcu de la Uliqa de Itaipú para 
fadlitar la eonstrucctón de Corpus, 
y m'9 tarde - deacartaba la po
llbllidad de COIM!l'IIÍCiones "trila
taales'' aobre la utWzación del 
rio Panni, para Ju que Arlen
tina habla iniciado "dilcretoe IOII-, 
deaa" ante .uuncl6n y Bruma . 

Lu dec:Jaracloaes del mandata
rio U'lf!IIUno a la prema en la 
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capital guaranl, poco antes de · 
emprender el regreso a su pala, 
dan la pauta de que las convel'Bll
ciones Stroessner-Geisel pesaron en 
la adopción de los acuerdos: Pa
raguay y Argentina ejecutarán 
las obras de las represas de Yaci
retá y Corpus -afirmó Videla- . 
aclarando que la última "no lesio
nará a terceras partes", lo que 
indicarla que la cuota de restitu
ción de las aguas no sobrepasa. 
rla el limite máximo sefialado por 
Brasil. de 95 á 100 metros (Bohe
mia No. 16, 22-4-TI). 

En su visita oficial de tres dias 
a Paraguay respondiendo a una 
invitación upecial de' Stroessner 
Videla, acompañado de su canci
ller, el ministro de economla y 
otros funcionarios, puso en prác
tica lo que ha sido catalogado por 
la prensa de política de "diploma
cia personal". dirigida a recuperar 
Areas de Influencia actualmente 
·bajo el predominio brasileño. 

Pare.guay por su parte, está 
interesado en mejorar el comer
cio y las relaciones bilaterales. 
Pese a ser Argentina su princi
pal comprador, las exportaciones 
sufrieron una brusca declinación 
el año último. debido al receso 
económico argentino: de 49 mi
llones de dólares en 1975, bajaron 
a unos 17 millones en el 76. 

Por otro lado, el puerto de Bue
nos Aires es el principal pulmón 
de salida al Atlántico del me
diterráneo · país, a través de la 
red fluvial de la Cuenca del Pla
ta, con el cual no pueden compe
tir los puertos ofrecidos a Pare.
guay por los regímenes de Brasil 
y Urugua&¡>or las dificulte.des de 
transporte ,asta ellos y el conse
cuente aumento de los fletes. 

También se encuentra en juego 
el interés mutuo de una mayor 
integración y complementación 
industrial con el noroeste argen
tino, cuya importancia fue desta
cada a raiz del reciente viaje del 

· ministro guaraní de Industria y 
Comercio, Delfin · Ugarte Centu
rión, a les provincias de Jujuy, 
Salta y Córdoba, que acaba de ser 
reciprocado con la llegada a Asun
ción de una misión mixta de las 
provincias argentiJlas de Tucumán, 
Córdoba. Santa Fe. Salta y Mi· 
Iliones, integrada por altos fun
cionari06 provinciales y empresa· 
riales. · 

Al término de las convenaclo
nes y de un apretado programa de 
actividades. se adoptaron acuer
doa pollticos y económicos, reco
gidos en un comunicado conjunto 
y ocho acuerdos, refeddos a la 

Stroeasner 
r Videla.: ''Cálida 

recepciÓ11.". 



cc,c,pmci6n técnica y económica 
entre ambos peises, asi como · a 
111 ' mfeiraclón ftsica. Para promo
ver -~ filama el gobierno er
¡illtmo se comprometió a finan-

. élar varias obru viales, entN
ellu ]¡¡ ruta Alunción-Pozo Hon
do-Misión -La Paz (en Salta), que 
aparte de vincular Parr,.guay con 
el ·noroeste argentino, r.e conecta
n con el norte chileno y el sur 
bolivlanO, en · la que el régimen 
de .Allinción mostró particular ln
tlria; el puente Encarnación-Po-
11du. sobre el río Paraná; un 
ammio de 3.5 km para unir el río 
Pl)cama.yo con el puente sobre el 
rlo Parquay, etc. 

La parte polltica del comunica
do conjunto destaca las coinciden
clu entre amly,;¡¡ gobiernos en 
1111& ene.~ condena contra "el 
terrorismo y la subve~ { . . . ; 
'{ ~ doctr'lÍlllS alienantes que los 
llíSpJraD desde dentro y fuera del 
continente", y subraya la impor
tancia de la creciente cooperación 
entre las Fuerzas Armadas pa
raguayas y argentinas, "fundadas 
en un IIOlidario propósito de de
fensa contim:·ntal y en la estrecha 
amistad que las une". 

En otros aspectos se expresa 
una vez más la necesidad de dar 

· un DUe\l'O impulso a !~ ob~tivos 
de ~ C'üi:nca del Plata, median
. te iicciones concretas y efectivas 
para lograr la cooperación en el 
área, que reconocen ··constituye 
una de las regiones más ricas - y 
privilegiadas del planeta". 

Finalmente, en lo que fue con
siderado como el logro más im
port~te de · la gestión Videla en 
la VH!Ja controversia hidroeléctri
~ con Brasil en la que Paraguay 
JUega el rol de comodín, el jefe 
del régimen de Asunción y su ho
mólogo argentino expresaron su 
~placencta por los avances re
llltmdos en la implementación 
del complejo hidroeléctrico Yacire
ti Y· del proyecto de Corpus en 
el ~to Paraná, "al que ambos 
&Obiemos asignan especial impor-
tancia". . . 

SARA AIIAS· · 

PUERTO RICO 

PROBLEMATICA 
·EN -ONU 
EN~depróximo, cwindo et 
Naci Descolonización de 
~ Unidas se reúna para 
IOb las medidas · a tomar RiC: t Cuo Colonlal de Puerto 
·Diiem firme posición de los 
4iltaa bros de los países tercermun
._._.~~ del campo socialista se 
_,..,UU'll ventajosamente e la 

!:11~..!"-,M~ .Ítuación de Estados 
u~_.os, que contradice los plantea
mientos_ sostenidos hasta ahora. 

Washmgton ha respaldado fir
memente. desde que se inició la 
lucha diplomática po:: el derecho 
a la autodeterminación e indepen
dencia de Puerto Rico, hasta agos
to pasado, que el "commonwealth" 
-como ellos llaman en inglés al 
Estado Libre A!¡ociado- no . es 
u~ ~lonia, que ~- pueblo ~..:::::-tü
l:'l'U!1~ ~ coDSKlera UD estado . 
libre y asociado por voluntad a 
la nación norteamericana, y que 
la ~ón sobre este asunto', por 
los nuembros del Comité de los 
24. es una ingerencia en los asun
tos Internos de F.stados Unidos. 

En el transcurso de UD año la 
<>?lnión del eatablilbment yanqui 
dio un vuelco de 180 grados. Las 
causas, desde luego, son económi
cas en principio, seguidas de con
diciones politicas, que precipita
ron la nueva c»ncepción anexio- . 
nista del ata&us puertorriqueño, el 
cual pretenden presentar desde · 
ahora. 

¿ Cómo IOISeller ante la ONU la 
aflrmación de que el pueblo res
palda al ELAT 

La nueva administración de 
E.U. comenzó ya a utilizar a Ro
mero Ban:eló · como vocero .. ,. 
pontineo" de Ja nueva poliUca en 
~ ONU, como si n!e.lmente el p. 
bJel'DO colonial de Puerto Rico 
tu!iera libertad para expresar 1t1 
opinión. Y esta farsa ae ha lle
vado al colmo de que Romero 
manifestó reclentemente --des
p-,:¡,¡, cie una entrevista que 808-
tuvo con el embajador norteame
ricano en • organismo, Andrew 
Youn¡- que en UD fqturo pr6xjmo 
se reunirla con los fUDCionarios 
1'.!~t;.a estadounidenses 
para arrm;ilizar . •A!' omm.;~ ~ 
amboL En esa oportlmidad el go. 
bemador declaró que "en Puerto 
Rico hay veeU¡ia. eolonlalea". 
Agregó que no defenderá al ELA 
en ~ . ONU el próximo agosto, y 
que mientras la estadldad per. 
manezca como el fin (lltimo para 
Puerto Rico, los puertorriqueñoll 
no ~ben ser empujados desde el 
extenor a que efectúen UDll ei-
ción". ·--

Entre sus declaraciones a la 
prensa, Romero explicó que el di
lema de la anexión seria negocia
do . entre Puerto Rico y Eltad01 
Unidos, como aJ¡o estrictamente 
''doméstico", que no eonéierne a 
~ ONU. All!lQue en varias oca
S1ones ha dicho que el reft:.réndum 
no tendrá lugar hasta 191M>, acla
ró que ae adelantarla si se ve 
presionado· porque ' 'alguien inter
viene". Más tarde. al referirse al 
traslado de delegados internacio
nales al territorio puertorriqueño 
en el caso de la realización de UD 
plebiscito, dijo que ~se dará Ja 
bienvenida a observadores, pero 
no ~ tolerará la presencia de su
perv¡sores". La crisis económica en Puerto 

Rico se agudizó progresivamente 
a través de los años. El gobierno Este maridaje entre el Partido 
de la metrópoli efectuó un pro- Derr.ócrata nort.Eamericano y el 
fundo estudio hasta llegar a la PNP -cuyas conexiones siempre 
conclusión que el ELA no podia fueron con el Partido Republica
ernerger victoriosamente por si . no- resultaría insólito si los in
solo de esa caótica situación. A tereses no fuesen actualmente co-

' la vez, el subsidio de F.stados Unl· munes. Sin embargo, se sabe que 
dos, en bonos de. alimento y, PQr tras bastidores, se ha movido un 
otros conceptos, constituye un pe- hombre como vinculo entre demó
sado gravamen para el contribu- cratas Y penepeistu. Se tra.$ cie 
ye-nte norteamericano, dado que · Juan M. Garcia-Pll!Salacqua que 
en Puerto Rico no se _aporta im- ha jugado muy sutilmente, su pa
puesto federal A esto se ·unió el p_el en la polltica puertorriqueña. 
cambio positivo de la correlación Y se da el. caso de que a la vez 
de fuerzas en la ONU, que per- que es dirigente del grupo dem~ 
mitió la aprobación de resolucio- crata pro Carter -que logró has
nes en pro de la independencia y ta llevar · delegados a la Conven
autodeterminación de Puerto Rico clón de ese partidO:- es consejero 
de manera tal que le hizo lnsos- de Romero. Gercla-Passalacqua. 
tenible a Estados Unidos mante- en un articulo del "San Juan 
ner indefinidamente su tesis. Star'', dice: "El caso de Puerto 
Amén de otras circunstancias co- Rico ante Naciones Unidas es un 
mo el descubrimiento de petróleo elemento esencial de nuestra nio
en el norte de la Iala e intereses derna historia politica". Opina 
del Pentágono, les elecciones puer- que este asunto, que pareció ce
torriqueñas del pasado noviembre rrarse en 1953.en la ONU, cuando 
~ las que el Partido Nuevo ese organismo aceptó al ELA fue 
Progresista obtuvo la mayoria- simplemente el comienzo de un 
contribuyó a este paso. El PNP, proceso de descolonización el 
cuyo objetivo es hacer de Puerto cual aún está muy lejos de 'nna
Rico el estado 51 nortearnerica- !izar. Considera que la delegación 
no, logró su vie!oria gracias a que estadounidense adoptará la posl
el candidato a gobernador Carlos clón de defender. kl resolución 
Romero Barceló, prometió sacar 1541. la que lndlca que Puerto Ri-
a flote la economia del pala y co puede optar por el Estado Libre 
no tocar el asunto de la "estadi- · Asociado, la anexión o la lndepen-
dad". F.sta -votación mayoritaria denda. A¡rega que se ha iniciado 

· ae consideró un voto del pueblo ahora el segundo paso del proce-
. contra el F.stado Libre Aloclado, - - llO _de delcolonlzación. 

at&nque no a favor de la anexión. JAUA CMOl 
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,Oll1UGAL 

·TERCER 
ANIVERSARIO 
A QUJ:UA>8 c1ave1es que hace 

tres años, un 25 de abril -tru 
la derrota del fascismo- se sem
braron en la boca de los fusiles, 
no cor~ • .:.-: hov la misma fres
cura de pueblo. • 

SI bien es cierto q~ el balance 
de estoe trea años no ae puede 
considerar en modo alguno nep
tivo, se ha avanzado mucho en un 
pais que estuvo medio siglo su
mido en la -pesadllla del fascimno 
-también es cierto· que lamenta
blemente, aquella poderosa fuerza 
popular estrechamente vinculada 
al Movimiento de las Fuenaa Ar
madas, puó al capitulo de los 
recuerdos. 
• El proceso de democratización 
portuguesa tuvo su génesis en el 
movimiento de oficiales jóvenes de 
ldeu progresi8tu que sentían la 
necesidad de un cambio que diera 
al traste con el aberrante régimen 
fascista SUBtentador de la ficción 
imperial El detonante de la crisis 
era la imposibilidad de mantalEi' 
la guerra colonial !ieede el punto 
de vilta económico, pero, sobre to
do, la evidencia de que el ejército 
colonial estaba fracasacio militar
mente en · el enfrentamiento con 
108 movl~ntoe de liberaclÓII de 
!\JII _palses africanos bajo su domi
nación. Sin embargo, esta situación 
no surgia súbitamente unos meses 
~ks del 25 de abril; en una rea
lidad que venia acumulindoee des
de unos diez o quince años atria. 
A partir de aqui, las condiciones 
que hacen posible el cambio en · 
el momento en que éste se P~ 
duce, hay que buscarlas en el 
contexto de la crisis ¡eneral del 
capitalismo Y la variación de la 
correlación de fuerzas mundmles 
ª fa~ del IOCiaJismn, todo lo cual 
prop1oa. el au¡e de las fue-·· 
democráticaa ·-

El programa del MFA lnterpre.. 
taba las aspiraciones popu1ua Y 
ello le ganó el apoyo incondicio
nal de lu maau. El pueblo ae 
manlfectó deede el primer mo
mento por la delco.Ionización, Ha
bla BUfrldo en came propia lar- . 
goa 111* las comecuenciu de la 
absurda guerra colonial. De acuer. 
do con ese prop-ama 1e orpnl
zaron loa slndicatoa, • deamon
taron las iNtitucionea laluarla
tas, entft ellu la . triatamnte 
<:fiebre pollda polltlca (PIDE). Se 
nacionalizó la banca. las campa. 
iúas de IC!IW'O. m(lltlpl• empre-



- - la ... tria b6aica. la elec
tricidlld. la lllllenqia. el tnns-
pañe. - ....,,........... Se ini
cl6 la ftbma qnria - impu)-
16 la ........,., • ctinemiwdón 
mltmu Se 1'ldlaba a ll par can
IR la bd'W:ión y el deeernplpl. Y 
ID 111M impwtute: mfrwadaB en 
tmlM esas llana, m tocia aqµe
Da prilmn etllpa el JIFA demoa-

tl6 --- la. ...... c:apecidad ~ 
ftlllUISt& frmw .... maniobras 
• la reacdón, ID cual es esencial 
•lodoelpncm,~ 
El ~ O:mluDiata. 0011 IU par
tiri1-:Mn m 1m &dJ,ielnoa provi
..... iJIOqyó muy poaltivamen
.. ya que fue capa de aportar su 
crpni:ndón y esperimda politica. 

E1 pueblo 1mttano tuvo la opor-

bmidad de eleiir la Asamblea 
Oamtituyatte. Hoy Portugal cuen
ta can una de las c:oastituciooes 
m6a avanzada del mundo occiden
tal. Tuvo sus elecdones legis]ati
YIIS, prMidmcia)es y municipales. 
En toda. la izquierda IDDBtró ler 

IIIDCbo má fuerte que la derecha. 
Pero en UD mmnento determi

mdo, la reeceióD eomemó a to
mar ~ - a partir del confuso 
episodx> prota¡onizado por un 
pupo de militares izquierdistu el 
25 de noinem.bft de 19'75. En· ea 
ocasióo. el IDIIY'0I' MeJo Antunes y 
IQ ~p-qpo de - ~ .. jugaron 
un papel de cont2neión de la ex
trema derecba.. Luego, Mario Soa
rea. CIDII SU pierno minaritario 
rnaoocolor. a negó a coeligane 
can otru fuenaa de izquierda al 
tanto que NWD"IWl!ba • desarrollar 
CIDII mayor celeridad una politica 
anticomunista y a permitir la sus
titucióll de UD eran número de 
militares proeresistM artifices del 
25 de abril por eJementos comer
vadares o ebiertamentf: derechia
tm. Ownem) también Jo que l,os 

obaa .wiola han dado en llamar 
proceo de '"recuperación capita
lista- . can la dewlución de ~ 
PIBU NÓCDliivldas a 1U1 antl
suoa due6oa. 1a restitución de tie-
n... a loa latifundistas y la.....aoli
c:itud de ayuda a Eatadoa Unidos 
y lea púes del Mercado Común, 
dejando tnmcu las upiraciooes 
del pueblo de resu' 1U propio des
tino, y dando marcha atrás a· al
pmaa de lu conquistas iop'adu 
en lios prime-roa tiempoa. 

Ea1e 25 de abril se c:,elebraba 
bajo el siPo de una furioaa cam
paña mtioomunist& orquestada 
por la dirisencia IOdalista, cau
lDW de todas las dia:repancias 
mtre lea cb partidos má impar. 
tantea de la i:zqlDaa Mientras, 
el pitiÍdt::ute ¡menl Ramalbo Ea
aes lammt& que "la intolenncia 
awm,enp en el atnnjero a bOln
bres indiapemables en NCtDns 
vitales para el desarrollo del 
pais", Uamaado a la colaboradón 
de la actividad ecaaámica priva
da. Pw otra parte, hace algunu 
-.- el periódjco ·o día'· ~ 
bmaba QIUIP ,e mcontrahan en 
Portup.l empriesanoa que a hablan 
Y1alo forzadoe a abandonar el pais 
a d llamado periodo paca.Mata 
"'por haber ario Cllnfi5cadoa aua 
.... > pelwpidw por lea CDll'IU

lllllllta". s.si:m rumrea periodisti
c-.. 6:bae aap;ealb hablan 
ario íMltadoa a Uaboa para hacer 
...,.. luvenla.a con vistu a 
illlpJlllllr la ecoaomfe • fin de 
"ftDl:l!I' la crillia y salvar la de

aoaada'". 

Al cumplfne tres dos del 25 
de abril, se celebra en Portu¡al 
UD eiüvenario más de la derrota 
del ·fucismo, sin embargo, aquel 
proceso iniciado por el ''movimien
to de los capitanes'' que se propo. 
nia la democratización del pala 
para conducir finalmenm al pue
blo 1mo bada una IOdedad aocia
lista. ba quedado, por el momen
to, en una situación de impasse, 
cdido cada V'l!"Z más a 1011 perfiles 
de otroe estados de la Europa ca
pitalista. 

AfRICA AUSTRAL 

PLANES NEO
COLONIAUSTAS 
EL prooeso nacional liberador, 

que cobraba fuerza de empu
je luego de la Segunda Guerra 
Mundial dando origen a decenas 
de nuevos Estados independientes, 
encara· en la actualidad una hora 
decisiva en el cono sur africano, 
donde laa grandes mayorías ne
gras sufren los efectos de la más 
cruel segregación racial, cuya ba
se hay que buscarla en los intere-
9'11 imperialistas que obtienen ju. 
gosas ganancias de la extracción 
de materias primas fundamenta
les obtenidaa e través del sudor 
y la sangre nativa. El hecho de 
que en Rhodesia, Sudáfrica y Na
mibia se mantengan por la fuer
za bajo un régimen colonial a 
contrapelo de todos los acuerdos 
internacionales sobre la liquida
ción de los vestigios del sistema. 
se debe en primer lugar al apoyo 
directo y sin aecretos que pres
tan a esos .reglmenes racistas los 
monopolic:w de los principales pal. 
aes capitalistas, como los Estados 
Unkb, República Federal de 
Alemania, Francia, Gran Bretaña 
Y Japón. 

Por eso no extrafia a la opi
nión pública mundial. laa fórmulas 
surgidas en Londres o Waahing. 
ton. encamlnadu a ''remendar'' 
el mtema. eunque en ello vayan 
lmplícjtu dertas oonceslones a la 
mayorie negra de Rhodesla y Na
mibia, que no son tales en reali
dad. puesto que se trata de "pac. 
tar" con ciertol jefes tn'bales y 
no con los verdaderos represen. 
tantea de los pueblos de esos pal. 
... que 800 loa movimientos de 
lfbendón nacloaaL 

De aqui la respuesta negativa 
del Frente Patriótico de Zimbabwe 
al nuevo plan anglo-norteamer1-
cano sobre Rhodesia, difundido 
duran~ la ¡ira que reali7.ó por 
palles de Afrlca Auatral el can-
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ciller brit4nlco David Owen, qu~ 
se pronunció por una conferencia 
que discutiera solamente el texto 
de la COJJStitución de la futura 
Zlmba~ Independiente. U>S di
rigentes del Frente Patriótico di
jeron que no participarán en con
ferencias de ese tipo hasta tanto 
el gobierno briUnico, y sólo éste 
como potencia colonial, presente 
propuestas concretas y positivas 
que garanticen la verdadera trans
ferencia del poder a la mayoria 
africana de Zimbabwe. Reafirma
ron al mismo tiempo, que conti
nuará la lucha armada hasta la 
total independencia del pals. Poco 
antes el Comité Coordinador del 
Frente Patriótico de Zimbabwe, 
que integran la Unión del Pueblo 
Africano de Zimbabwe y la Unión 
Nacional Africana de Zimbabwe, 
decidieron unir sus respectivos des
tacamentos annados y crear el 
Ejército Popular de Zimbabwe. 

De otra parte, planes similares 
de contenido neocoloniallsta fue,. 
ron presentados para Namibia, 
ilegalmente ocupada por el régi
men sudafricano. Como fórmula 
para evitar que el legitimo repre
sentante del pueblo namiblo, la 
Organización del Pueblo de Afrl
ca Sudoccldental ( SW APO), asu
ma el poder en este pals, se pre
senta la posibilidad de instalar un 
"gobierno" integrado por cipayos 
y vendepatrias, que garantlzarian 
a las potencias imperialistas la 
explotación de las riquezas natu
rales del pais. Esto ha sido recha
zado por la SW APO, . reconocida 
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incluao por la ONU como el úni
co representante del pueblo na
mibio, que prosigue lá lucha ar
mada por la verdadera indepen. 
dencia. 

En cuanto a Sudáfrica, el feudo 
de Vorster no ha sido · "afectado" 
por proposiciones de reformas 
neocolaniale5. En los planes im
perialistas resulta cada vez más 
evidente que las intenciones son 
"sacrlficar" mediante concesiones 
el statu quo en Rhodctlia y · Na-

· rrubia para "prolongar" la super. 
. vivencia del apartheid sudafricano, 

que ofrece a las transnacionales 
los más extraordinarios dividen
dos en esta parte del mundo. Pero 
lo cierto es que en ninguna de las 
propuestas imperiales se renuncia 
a la explotación de los pueblos de 
Africa Austral. Los monopolios 
continúan el d~iadado saqueo y 
burlan las dlspos.iciones de blo
queo dictadas contra el régimen 
rhodesiano y se utilizan los "ser
vicios" de mtteenarios, incluso 
chilenos, para combatir a los mo
vimientos de liberación nacional 

Sln embargo, los medios oficia
les y propagandísticos capitalistas 
no han ocultado "sus preocupa
ciones" porque los patriotas afri
canos reciban ayuda de países so
cialistas y progresls'"..as. Es un le
gitimo derecho de los pueblos que 
luchan por su independencia y un 
deber internacionalista. Liquidar· 
los focos coloniales es una tarea 
apremiante en el mundo actual. 

FMO 

EL _desprecio al respe~ de los derechos humanos, caracterís-
tica en Centroaménca de los proyanquis gobiernos de Nica

ragua Y Guatemala, se ha agudizado en El Salvador ya no sola
mente en relación a -~ torturas de los presos políticos, sino en 
cuanto a la desapanc10n de los mismos. 

La explotación engendra medidas de protesta defensiva por 
~ de la población. El régimen acrecienta la represión, que 
ori~a a su vez la rebeldía popular y crea conciencia revolucio
narta. El hecho de no lograr someter absolutamente a todo el 
pueblo a la voluntad del gobierno, desespera y preocupa a los 
penoneros que tienen a su cargo los métodos represivos. Esa 
es la causa de que. la Asamblea Legislativa salvadoreña prolon
gara28 deporf b treinta días más el estado de sitio, vigente desde el 

e rero pasado. 
r.. ~edida incluye la suspensión de garantías constitucionales ;:roo libertad de tránsito, de expresión y derecho de reunión 
~to Nfiala que la prórroga es "para garantizar el mante-' 

nimient> del orden interno y la tranquilidad del país". 
P Al derre de esta sección, en un comunicado de las Fuerzas 
opul~ de Liberadón (FPL), que secuestraron al canciller 

!:,.W?CJO ~o. el 19 del mes en curso, se reiteraba que 
la ~ malterable su pedido de canje de presos pollticos por 

del canciller. Aclaran que sólo a través de sus co
municadoa exp~tos al conocimiento de todo el pueblo infor
marin su d~1ón y planteamientos y no por llamadas telefóni
ca,, como difundieron ciertas fuentes. Negaron haber disminuido 
el número de P~ exigidos y tampoco han fijado, hasta el mo
mento, un Plazo fijo para la solución de este problema. Seftala 

que el FPL, • ~és de IUI comunicados dio cuenta de las sa:= condiciones de salud de Borgonovo y, sin embargo, 
,.,......___ no ha dado a conocer en ningún momento las con
.......,... en que se encuentran los preeos Pollticos. 

T, C. 

'• 



Por MARIO KUCHILAN SOL 

LA PARTE 
DEL LEON 

. 'fONY y Domini Gregory constituyen un 
, . matrimonio inglés, de Nottingham, cuya 

poslón por -las rosas que cultivan, desde hace 
16 años, es increíble hasta el punto de co

..ménielas rn past~les, ensaladas o sandwkhes, 
rociados con vino; de rosas, naturalmente. 
Rareza muy sajona de gente que ht.ce un rito 
del _té de las cinco y del uso del paraguas 
cerrado. Diríase un condumio poético, fra. 
gante, mucho más anacreóntico que E-1 brote 
teratológico a los dedos de la Ibarbarou que 
ni · siquiera se los chupaba. Y muy distante, 
Por supuesto, del apetito que mañana reúne 
en Londres a siete- jerarcas de potencias ca
p_italistas. Siete, como los pecados capitales. 

Los capítostes capitalistas no van amandu
car flores, pero tampoco van a comer bolas. 
Glotones afectados de trastornos en la eco
nomia del Sistema por la ingestión indig~sta 
de las materias · primas ajenas, a precios jus
tos, encuentran que son inútiles los remedios 

. k~nos y neokeynesianos, eficaelos otro
ra. Con las caras nuevas de Carter, Fukuda 
Y Andreotti que tumbaron del caballo a Ford, 
a Mild y a Moro en los USA, Japón e Ita
lia, .vuelven a reunirse en la primav€•ra ne
blinosa de la City, las jetas de Schmídt, Gis
-canl. Trudeau y Callaghan por la RF A, Fran
cia, Canadá y el Reino Unido respectivamen
te. Siguen buscando afanosos lo que no en
_contraron en juiio de 1976, en la anterior 
lllpe_rcurnbre capitalista, celebrada en San 
Juan, Puerto Rico, y que dejó como oneroso 
saldo el perfil preciso de una situación eco
nómica del culin culán, en la evolución ro
bl!stiana de la crisis capitalista mundial. 

-º De_ aquel aquelarre, cónclave incongruen-
-t.P. _ al paisaje caribeño, quedó eviC:enciado el 
caricterl disparejo del ciclaje critico que en 
os USA, Japón y la RF A, se carga sobre la 

periferia europea y subdl:sarrollada restante. 
~n la retórica de quien anda con la arrit
mia pedánea de una locomoción desigual. Muy 
claro quedó que los USA arrastran a los de
~ Y que los "milagros económicos" capi
tal,istas son sueños de noches de- verano de 
~~ q~e el presente empeora por las 
G cias divergentes de la RF A, Francia, 

ran ;Bretaña e Italia entre si, y respectó 
del leJll)lo francotirador, Japón, y del capo, 
~ Agravan las tensiones en la nunca 

. S'·tema le armonía de los integrantes _de un 
.. basado en la competencia, que no 

4!11 la emulación. Sus únicos acuerdos, como 
~ de los remolacheros para fufiir a los paí
ses cañeros, son para perjudicar al prójimo. 

- Gravita además sobre el cónclave de "los 
~~ una irrefrenable tendencia al protEc
~ e impllUJtación de politicas de ex
laa . on que resultan funestas, puesto que 
Yor elq>Qrtaciones de cada uno son en su ma-

Pllrte 1aa importaciones de los demás. 
~teccionismo en el contexto del "bnpe

ilberal" que preconiza la nueva ad
~n norte¡µnericana re-sulta una con
de! Im . similar a la que acabó los días 

lleno Británico, y realimenta la crisis, 

desahuciados de las colonias y en solfa la 
política neocolonlal por una dinamia de li
beración nacional desatada. desde hace 16 
años, hacia la autooetermínaclón económica y 
política .de los pueblos. 

Hay una fábula berberisca que cuenta có
mo el león, el lobo y la zorra se juntaron 
para una caceria. La expedición resultó ubé
lTima; trofeos de la jornada: un jabalí, un 
venado y un conejo. Como quien dice un 
triunfante safari bilateral Toda una fiesta 
de colmillos melodizaba en los velos del pa. 
ladar -el . chasquido de las lenguas voraces. 
El león reclamó compostura y decidió: "Com
padre lobo, divide el botfn: t.engo fe en que 
tu reparto se.,. Juno". El lobo con la ufania 
del alto honor, ofertó: "El JabaU es para ti, 
seilor, el venado para mi. y el conejo para 
la wrra". El rey de la selva escuchó con c:e
ño adusto y de un solo zarpazo hizo caca
fuata la cabeza lupina, dicienlio: "Eres un 
Ignaro, earente del sentido de JusUcla, her
mano Jobo. No _sabes repartir''. 

Un rato pasó, quién sabe cuán luengo -hay 
momentos en que se pierde la mE:dida del 
tiempo-. v al cabo. el león reséatada la con
postura, propuso a la zorra la división falli
da. La raposa elucubró rauda y oportunista: 
"Para U, seiior, el jabalí en el almuerzo, el · 
,·enado en· la comida y la Uebre de merienda 
frugal". Satisfecho el león., ~clamó: "¡Qué 
bien! Sabio reparto conforme a los prloclpl119 
de · la justicia de la seh'B. .; Quién te emeiióf" 
y la zorra astuta, con los colmillos . inunda
dos de apetito salivoso, explicó: "El moropO 
de) lobo hecho papilla, majeetad !". 

Comprendo que la comparación entre las 
rosas como condumio y un festín gastronó
mico de fieras es un incobgruo traslado de 
la poesía al matadero. Sofenio, critico impla
cable que conoce el cuento berberisco re1a
tado por Miguel de Marcos, dice que es una 
caída del nivel en el jamatorio y en el estilo 
de traslación. Mas como escribo un lro. de 
mayo, en la fiesta internacional del Trabajo 
y sé que el peligro de rebrote inflacionario 
revive la opción inflación-recesión en los con
jurados de Londres, y que en el desarrollo 
dist,ar de la distribución del poder económico 
mundial de Occidente, pagan los platos rotos 
los paises subdesarrollados, me parece que 
la fábula es oportuna para reiterar el espi
ritu egoísta de todos y cada uno de los siete 
concurrentes de Londres: llevarse la parte del 
león. . 

Sólo que en los tiempos que discurren exis
te ya un cazador, el proletariado, capaz de 
acabar con la gandición de las f"ieras ••. 
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CARNO 
DE ZAFARRANCHITOS 

GISCABD 111girió la supercumbre de Lon
- ~ - con una agenda trilat.eral prepara. 
da para negociar problemas económicos por 
via diplÓmática, y USA agregó también los 
problemas de importancia polltJca y militar ... 

UNA TENDENCIA monopólica en la prensa 
norteamericana que se obeerva desde ha· 

ce años, tiene ahora -una acentuación a me
·- dida que desaparecen empresas de una sola 

publicación, diaria o semanal, grande o pe
queña. y pasan a integrar grandes empresas 
de talla nacional. La compra de la New York 
Magazine Co. -que publicaba New York, New 
West, como revistas, y el diario The Village 
Vole&-, por el australiano Robert Murdocb, 
que hace- ratón y queso compró el New York 
Post es una señal del rumbo de la industria 
periodística de los USA. Cada vez más pe
riódicos se c..~ncentran en menos dueños y 
cada vez más empresas absorben otras em-

. presas. F.ditar periódicos es un _ negocio ren
table en los USA; las ganancias sobre el 
capital invertido fueron e-1 año pasado del 12,1 
por ciento y las de las grandes compañías, 
sin deducir impuestos, promediaron un 17,4. 

· La compra de pequeños diarios con una cir
culación asegurada y pocos gastos, es negocio 
para los grandes monopolios de la prensa 
que al comprar el papel ual por mayor" pa. 
ra sus grandes rotativos, les Nle- más ba
rato . . . 

OCTAVA AVfflida y calle 42 es una esqui-
na de New York, no tan pública como la 

de Broadway que atraviesa diagonalmente 
toda la isla Manhattan y la misma 42, pero 
tan densamente habitada como todo el área. 
Los vecinos de las cuadras aledañas, pro
testan ruidosamente del establecido "Palacio 
del Tesoro" donde se anuncian '"Modelos en 
cueros y en vivo". Pero el dueño del rqocio, 
,un tal Jlm, se defiende diciendo que hay 
mucha gente que demanda ese Kénero de es
pectáculo y por eso lo tiene establecido alll. 
"Yo no salgo_ a la calle a invitar, ellos vie
nen solos" (SIC) . 

ANUNCIO en un diario de los USA: "Ofer
ta del año. Hágase operar de apendicitis 

· por un hábil cirujano por sólo 149,95 dólares 
cash o por tarjeta de crédito. Si se opera 
ahora, le descuento un 15 por ciento. Dr. J. 
Smlth, Main Street 111". El anuncio cae e-n 
la tendencia de moda entre los profesionales 
burgueses de la salud en los USA de anun
ciarse en la palestra competitiva. Todo em
pezó cuando la Corte Suprema dictó que el 
cobro fijo de honorarios minínios para los 
abogados era ·una violación de la ley Sher
man contra los monopolios. 

GERALD FORD le cogió el gi;stlco a loa 
edredones de la Casa Blanca. En su 

mensaje de despedida al Congreso el 12 de 
enero, de enumeración or¡ullosa de los "lo
poe" de sus 30 maes de presidente "dl¡ltaa 
media'". al leer el texto eacrito: "1111 I\Jtlmo 
meaaJe IObn el eetado de la Nlld6a", in
tercaló de improviso la palabra "poeiblemett
te" y fue muy aplaudklo, Se mece en el 
columpio del sofisma de los que diom que 
si las elecciones son dol diu mú tarde. 
hubiera ganado .. . 



CONFERENCIA MUNDIAL SOBRE AZUCAR.-El ministro de Comercio Ex
terior de Cuba, Martelo FemAndez, confirmó al arribar a Argelia, procedente de 
GiDebn, que la CoofeftDCia d.? las Naciones Unidas sobre Az1lcar continuará 
reunida basta fines del presente mes de mayo. Dijo que en esa reunión Cuba, 
cuya deiepció!' presidió, propuso el establecimiento de un precio mlnimo de 15 
cemawa y uno múimo de 25 para la libra de azúcar. Recordó que la confe
rencia esti en sus primeros dias y que seguramente se irá avanzando hacia un 
terreno coman en los distintos aspectos que se discuten: cuotas de exportación, 
lliwles de precio, aistencia.s de azúcar, y otros. Declaró a Prensa Latina en la 
capital ar¡elina que basta tanto la conferencia no esté más avanzada no se po
drt alrecer un criterio realista y objetivo sobre su posible éxito. 

URSS - ALOJAMILVI'OS URBANOS.-El problema de la vivienda, uno de los 
mu graws. actualmente, en todos los palses del mundo, en parte por la explo
lióa demogrffica, que baee aumentar en proporciones geométricas la población 
mUDdial, es 1m problema abordado en amplia escala por el Estado soviético. 

En el X Plan Quinquenal (1976-1980), en la URSS se invertirán 100 mil mi
llones de rublos en el programa de construcción de viviendas, lo que representa 
un aumento de 25. mil millones de rublos con respecto al anterior periodo 
(1971-1975). 

Al finalizar 1980 se habrán ·construido viviendas sobre una superficie de 550 . 
mil1oDes de metros cu.adrados. resolviendo el problema habitacional a 50 millo
nes de I09*icos. 

LOS ALMIR.ANn:S.-A principios de mes, el - almirante retirado de la arma
da de los EstadOI Unidos Hyman Ryckover, expresaba que, el ntlmero de almi
rantes de EE. UU. deberi ser reducido a la mitad en los próximos cinco afios. 
Agregaba que en la actualidad hay 65 almirantes, esto es. dos veces más que 
durante la Segunda Guerra Mundial, periodo de mayor expansión de la flota 
de perra norteamericana. 

Ello lo ezpresó Ryckover ante una subcomisión del Senado que estudia las 
posibilidedes ,je reducción en un 20% de las nónimas de almirantes y genera
les del Pmtqono. 

Coa el qnavamiento de la crisis del capitalismo y la evolución de los equi
pos bBicoa, loa almirantes pentagonales se van haciendo --<:omo los acoraza
a- COA1 pesadas. costosas e inlltiles. 

EN'I1tF.GA URSS A LA INDIA CREDITOS POR 250 MILLONES DE .RUBLOS.
La U'Ditm ~ coacedert ettditos por 250 millones de rublos a la India 
J, NgGn lo informado, el acuerdo suscrito por ambos países otorga 20 afios 
para el pago y tres a1los de gracia. El convenio fue suscrito por el canciller 
~ Andrei Gromiko y el ministro del Exterior indio, Atal B. Vaipayee. El 
Cfflti.to otorpdo por la URSS será utilizado por la India principalmente en los 
-=t.orN del acero y del carbón. Con motivo de estas negociaciones el minis
tro del Ext.eri« y miembro del Buró Político del Partido Comunista de la URSS, 

'Andrei Gramiko, permaneció en la lndia durante tres días. 

GUERNICA: ¡Pintura o Documento PoHtico?-El cuadro "Guemica", en 
el que Plcaao ff'Pl"l!Rrltó el criminal bombardeo de esa ciudad por la aviación 
bitJeriana en 1937, esü lntimamente vinculado a la historia del pueblo vasco. 
o....,...,temmte, el mU1eO de Arte Moderno de Bilbao ha solicitado de los 
berederw del pint,,r español que entreguen a su pala el famoso cuadro, actual
mente en el J4meo de Arte Moderno de Nueva York. Según se ha informado, 
de acuerdo can el testamento de Picasao, la obra debe ~r devuelta a España 
cuando en ella se restable-zca la democracia. "Goendca es para nosotros -dicen 
loa IOlicitanta VU005-- algo más que una obra de arte. Es un simbolo en la 
billtona del ute mundial No hay muchoa ejemplos de que el cuadro de un 
pmtor ae al mismo tiempo un documento polltico de enorme resonancia". 

Un acrmtecimieDto poco lffelado, demuda el odio de 1oll hltlerianoll por Guer
Diea. HMo aqui: durante la iuerra civil española, el cónsul de Austria en 
BIibao fue MH¡ae..dido por los republicanoe cuando trasmitia mensajes a los 
,..__.._ apeaora El diplamitico pagó oon la vida su traición a la noble 
lacha que mt.oaca mantenia el pueblo español Ele fue el centro de la moti
flÓÓII criminal de loa hitlerianos, ordenando inmediatamente la destrucción 
• c...rmca. qae ha quedado como 1m mnbolo de la brutalidad del fucismo. 
DelplÑa YIDo la amcdota lllbradammte c:onocida, euando un oficial nazi pre
pmtó a~: 

-. u.. bao ea>? aludiendo al cuadro Guemlca. 
Pkw reap 11116 eecammte y can Intención: 

-lfo. Do lo lddlroa uatadel --nfirtmdole a la destrucdón de Guemica. 
Abón • -.. llffudo en Elpafta a cabo ¡rancies actOI en conmemoración 

dll • ... ,.an. dll trqleo bambudeo y destrucd6n de Guemica. 
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NETO POR PAISES 
SOCIALISTAS DE EUROPA 

1 Luego de una visita oficial de tres días a 
.- Yugoslavia, donde se entrevistó con los 

más altos dirigentes de ese pais, el presidente 
angolano Agostinho Neto viajó a Polonia, segundo 

punto de su recorrido por paises 
socialistas de Europa. En la radiofoto aparece 

el mandatario africano cuando era recibido en el 
aeropuerto Je Varsovia por el Presidente del 

Consejo de Estado polaco, Henryk Jablonski, y por -
el primer ministro Piotr Jaroszewicz. El · 

presidente Neto fue condecorado con la Cinta Magna 
de la Orden del Mérito de la República 

Popular de Polonia. Se informó que Edward 
Gierek y Agostinho Neto, máximos dirigentes de 

Polonia y Angola, sostuvieron 
un encuentro donde trataron sobre el desarrollo de 

las relaciones de los dos paises. 

VIET NAM-FRANCIA: 
CONVERSACIONES 

2 _El primer ministro de la República Socialista 
• de Viet Nam, Pham Van Dong, ha 

celebrado en Paris conversaciones oficiales, con los 
gobernantes franceses, sobre asuntos esencialmente 

económicos. El ministro del Petróleo, Dinh 
Tuc Thien acompañaba a Pham Van Dong. En 

sus conversaciones con el Presidente de Francia, 
Valery Giscard d'Estaing, éste manifestó que su pafs 

conoc!a "la larga lucha del pueblo vietnamita por 
obtener su independencia", y precisó que 

"nosotros estimamos que Viet Nam debe ocupar en 
la ONU el puesto que le corresponde".

Pham Van Dong declaró que su visita a París "abre 
un nuevo capitulo en la historia de nuestras 

relaciones con Francia, fundadas en el respeto 
mutuo y las ventajas reciprocas". 

La foto muestra al presidente Giscard d'Estaing, 
al centro, presenciando el saludo de Marcel 

Bigeard, uno de los jefes franceses de la guarnición 
de Dien Bien Phu y ex ministro de 

Defensa, al premier Pham Van Dong. 

PROTESTA CONTRA SENTENCIA 
RACISTA EN EE. UU. 

3 Más de mil estudiantes de medicina de la 
.- prestigiosa Universidad Humboldt, en 

Berlln, se reunieron para demandar la libertad de 
"Los Diez de Wilmingtón", luchadores negros por 

los derechos civiles en Estados Unidos 
Injustamente encarcelados y condenados recientemente 

a penas que superan los 280 años en conjunto. El 
mitin universitario de los estudiantes berlineses, 

qllienes también demandaron la libertad de todos los 
prisioneros politicos en Estados Unidos, contó 

con la presencia de Francine Chavis {primera a la 
izq.), hermana del principal acusado Reverendo 

Benjamín Chavis. (Radiofoto ADN-PL). 

EL POETA ALBERTI ·· 
REGRESO A ESPAíiiA 

4.-"Me fui con el puño cerrado porque era ti~po 
de guerra y vuelvo con la mano abierta, 

tendida a la amistad de todos", declaró el ¡;,oeta 
español Rafael Alberti a su llegada al aeropuerto de 

Barajas, España, luego de un prolongado exilio de 
38 años. Según se informó, centenares de militantes 

del Partido Comunista de España, numerosos "" 
Intelectuales y mAs de un centenar de periodistas, 

dieron la bienvenida al poeta y dramaturgo de 
75 años de edad. 
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FUENTE -DE 
RIQUEZA Y BIENESTAR 
~ calULwiadk, llianeq-e los juicioe -IDÚ -injlllt.os, 

la empresa privada 1e yergue combativa y polémica para situar 
las cmas en su lugar y reclamar su puesto de vanguardia al frente 
del p.,,c1eao y al ,ervicio del hombre. Ocurre en Bolivia, la Bolivia 
de Hugo Bazer y La Roaca.. Con pedestal en la cumbre de los An

des. bajo UD cendal de nubes. bien alto para que tocio el pafs lo 
-=uct., de9ciende la palabra e9Clarecedora y generosa de los sefto

res del dinero. Quien babia par elloe es un acaudalado caballero 
del mundo de 1o1 negocios llamado MU1:elo Pérez. El' IIOlllbre, en sf 
mismo, dice nada o poco fuera de las fronteras del Altiplano. ¡Ah! 
Pero en Bolivia si tiene UD ~le peso económico y poUticó. Se 
1raa del coordiDaclor aacioDal de la empresa privada, democnitica

mmte elegido por - ~ y ratificado prestamente por el 
aabiemo- Como le Yf SU iafluencia DO puede ser máS sólida, go
zado del apoyo y la c:oafianza de dos Instituciones tan respetables 

CGIIIO - el cünero y los fusiles. 

"'lA ,empresa privada. apresa ~ tiene que ser el pilar del cre

cimimlo eccn6mico del pafs". 1,amentahle decirlo, mucha gente, bas
taate gente, elementos imbuidos por doctrinas fonineas e ideas exó
tica, contemplan COD de9coofiama los jaleos coordinadores de Mar
celo Nnz. Se niepn. tercameDte. a mirar con simpatfa el aparate 
erado par la empresa privada. Se sienten como sardinas nadando 
en aguas inf~ de tiburones. El cabecilla empresarial les ex
plica con paternal paciencia. "La empresa privada se halla unida 
por ideales comunes que 500 el progreso del pafs y el bienestar del 
pueblo'" . A seguidas extiende la diestra invitando a la •'mano de 
obra" . .. La construcción del pais es un deber de todos los bolivia
nos y daode el pueblo debe tener participación activa". 

Vate cómo aJ pueblo ,e le reconoce, - "debe"-. una participa

d6n actift. 
La coordinación, tal y romo se expone, cumplimenta la altfsima 

misiOn de cenerar riquezas y bienestar. Como es lógico no alcama 
para todos pero al menos cabe citar unos cuantos ejemplos positi
vos. Ahf esdn loa Patfflo, los Hochschild, los Aramayo que tanto 
deben a la acción fecunda de la empresa privada. Para seguir ese 
rastro de riqueD y bienestar no hace falta bajar al fondo de los 
..,.,uoe1, viaje por demú engorroso. para pedir la opinión de los 

miDeros, sino aepir el g0Z090 itinerario de los grandes seftores del 
estdo a trav& del elegante mundo europeo. Por supuesto que hay 

t.Gltl-4i. • inoes y criterios contrapuestos. El peón no ve las cosu 
COD loe otoa del latifundista Di el obJero coincide con el pena
miento del empresario. La democracia. dentro del respeto al orden 
establecido. claro esti., admite esas discrepanciu. A propósito de 
cfifennciu. Marcelo Pfr1!Z pone énfasis subrayando la benemérita 
fuDcióD aoáal de la propiedad privada. Incluso los coordinadores 
acarician ~ la pos11rilidad de crear escuelu y otras 
INCkuc:tones de fo11mci6n profesional. ¡HOADDa Don Man:elo! ¡Bra
wa,, lu+fsiwo! Todo a cuestión de aentarse a esperar. La salud, te

dio y pan para todos esdn • la vuelta de la esquina. 

Hasta aqu( todo muy lindo y ptometedor, pero sucede que pareJ. 
.-te con el caem.o de IDdu de Don Marc:eJo, un cable del mismo 
dia.. recop w illformad6n publicada en el waper tlnu "Ultima Ho
,.~ de La Pa. EJ periódjc:o maneja las eltadfsticas con dedos maca
broa. La mortalidad. en Bolivia, el Qltlmo afto rebua los 18 por mil. 
El 14 par dmco de loa niloa muere anta de cumplir IOI cinco allOI. 

A lo qm • laften DO lll.tD inc:hridol en lol plane, de "bienestar y 
ñCIN,D" - ,_,,. por el paladfn de la empresa privada. 

Por IULVIO fUINTfS 

IO 
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llu1frodones: WIS ALONSO 

UNA ''VOZ" QUE SE APAGA 
LA cesantía irreverente desciende sobre la testa · maciza del sefior la "envolvencia" aviesa. Claro, el tóxico se cuantifica, disuelto en 

Kenneth Giddens. En realidad no cabe decir que se trata de el azucarado jarabe de una supuesta objetividad. La trampa, como 
~ rayo inesperado rasgando el espacio en una tarde tranquila de en las novelas policiales de Aghata Christie, se esconde en una pa-
c1elo despejado_ Los signos de tormenta no escapan . a los meteoro- · disimulada las al de 
logos politicos de Washington. Giddens, situemos el asunto, se de- labrita de apariencia ocasional en g anuras un 
&empeña como director de La Voz de América desde los ellas turbios adjetivo, el tiempo de un verbo o los pliegues de un gerundio. No 
de Richard Ni!lion. • El presidente Ford, tan delicado y consecuente es la mentira sin afeites, en pai\os menores, sino el jue¡o sinuoeo 
en el respeto a la herencia de su .antecesor lo mantiene en el de las verdades a medias y las medias verdades, la siembra ututa 
P11eSto disimulando piadosamente sus tropezones Y fracasos. De otra de equivocos y deformaciones. Sin embargo, y con razón. no se 
P8rte el ex-mandatario no es muy brillante que digamos en la 
valoración de sus colaboradores. La administración Carter, con un sienten satisfechos. "La Voz", lo declaran con alarma, "no esü 
concepto més elaborado de Ja publicidad no tiene en gran estima cumpliendo su misión". 
las cualidades del funcionario. Tanto es asi que su nombre marcado ¿ Insuficiencias que pueden correglne cod la designación de un 
COn el indice de "good for nothlng" (bueno para nada) , equivalente 
al criollo "calcañal de aura", no figura en los planes de la Casa director mejor dotado Y más capaz? ¡No! La respuesta pudiera en-
Blanca. Ya, el 12 de marzo, en el primer replanteo burocritico le contrarie en la propia entra& de la mltologia yanqUi. Hace poco 
piden la renuncia. A lo que parece el hombre no se da por enterado m4s de un siglo el más ilustre de 101 presidentes norteamericanoa, 
Y se aferra a la nómina con afanes de náufrago ag81T8do a una ' en la Oración de Gettyaberg. postula que "no 11e puede enpi\ar 
tabla. No hay más remedio que botarlo. a todo el mundo todo el tiempo". Palabras sabias que el imperia-

Culpa o no del funcionario decapitado, los rendimientos de "La llamo olvida y arrincona como piezas de museo. Sencillamente 101 
Vor• es1'n por debajo de los cálculos y exigencias del . Potomac, puebl011 acaban por lnmunizane contra lu malas artes de la 
Pn!clsamente en los momentos en que el Imperialismo, debilitado propaganda. 'La tesis hitlerista sobre la eficacia de una mentira 
en muchos frentes, se lanza a una furiosa campafia de propaganda repetida entra en decadencia. La Humanidad aprende y madura. 
QUe multiplica y moviliza todos sus recursos en el doble propósito Los mArgenes para el engafio ae reducen más cada dla. no importa 
de "vender" su propia imagen artificialmente embellecida y atajar, que se cambien hombres y métodos afinando las llneu publicitarias. 
a cabezazos, la marcha inexorable de la historia. Una creciente Se obstinan porque no tienen otro remedio, ellos mismos atrapados 
corriente de créditos nutre los fondoa de la radioemisora en su papef en las ma1las del sistema de que forman parte, quemando sus últi
de nifia mimada de la USIS (Servicio de Infonnación de Estados mos cartuchos defendiendo una causa condenada Por la historia. 
Unidos). En estos momentos "La Vrd' difunde material para el Como en la f6bula picaresca del_sofA, er problema, reflejo de la 
eztranJero en 26 Idiomas y 788 horas semanales. Sus satélites se crisis general del capitalismo no ae resuelve despidiendo al ael'loa
PBllean por todas las rutas sirviendo veneno a domlclllo. El equipo Giddens. Por peligrosa que sea todavfa su capacidad para el c1afto. 
ea indudablemente eficiente, especializado en todo& los trucos de la hagan lo que hagan, digan lo que dipn, por mu que leftnten a 
Pl"Opagancfa. Sus locutores exhiben un pleno dominio de los mati- . niveles de aullido el dlar.uón de "La v~·. el mundo soclallsta id
ees de dicción y administran. adecuadamente el tono insinuante, Y . gue ahl, firme y entero e.orno una roca. 
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GllSIOMmente brindamos a la 
~ l!O!a Flores López.. del 
Central '"Bolivia•. Ciego de A vila, 
los datos biogrtficos que DOS sofj. 
cita del PrimeT Teniente Octa'rio 
de la Concepción de la Pedraja, 
mL-tir iDtermcioaaUsta caido en 
Bo!ma illUgrandD la guerrilla del 
c:omndar,te Ernesto. Cie Guevara. 

El P:imer Teniente Octavio 
de la Concepción <:!e la Pedraja, 
-raviton nació en La Habana 
el 16 de

0 

octubre de 1935. Muy 
peqoeoo. su familia se trulada 
a Taca jó. en Oriente. donde ba
C'! la Primaria.. Luego los pa
dns lo envtan a la ca'Jital al ~ 
(eg;o de BeWn. Terminó el Ba
~ e inició estudios de 
MediciDa en la UllifttSidad. Y 
no ta!'da en estar imne!'so en la 
rebeldfa estudiaDtil contra el ré
gimell de Batista. 

En 1957 retorna a Tacajó. 
Mffitante del 26 de Julio. vincu
lado a actmdades insurrecd~ 
m.Ja hace contado ron el co
mandanu Mac:bado Venuua, con 
qaie!I ba1* trabajado en el 
"'Ca.lino Garda'" y tu pronto 
coa, ae praelltó la oportmlidad 
w el camino de la moatafta 
para aníne • ... fuerDs de 
RadJ Cutro ..... et fin de la 
perra. 

Yá coa el p'8do de teniente, 
t:ru el triunfo de la RnolucióD. 
ocupa loa caraw- de Jde de la 
Saaidad Militar e.a Gvan«lnamo, 
8aracaa J Yat.eru. Laego en la 
Jefatara de Sanidad Militar en 
el 10NF AR. Paralelamente rea
_. J tenlllaa loa ..... de 
H 11 w .. llaMa Wec¡ldiipi
clo III el tercer a6D. Hace el 
Serrido Soda) lbn:aJ - el Hoe
pital de ll&racoL 

EJ G.errUJero Healíc:o, ... 
lo conoce bien. lo Dama a par
tacipar - la apopeya boli ..... 

CORRESPOND_EN_CIA A eorgo de fRANCISCO Pff' A . RODRIGUE% 

-ravito" se convierte en . "El 
Moro" . "Morogoro", "Muganga"· 
o "El Médico". Con todos estos 
IIObrer.ombres aparece en el Dia
rio del Che. 

"Era médico y combatiente 
-dicen los que lo conocieron
con él se podia contar como un 
combatiente más dentro de la 
guerrilla". 

Sdbitamente, toda su energía 
y capacidad de trabajo, lo que 
representaba como ejemplo, se 
ve anulado por una repentina 
dolencia que lo convierte en un 
invilido. Su estado ha de gra
vitar sobre la movilidad de la 
guerrilla en un instante en que 
se requiere el máximo de ra
pidez en sus desplazamientos 
para eludir el cerco enemigo. 

Cuando llega el minuto tragi
co de la Quebrada del Yuro, el 
Che condiciona su conducta al 
afén de salvar al grupo de en
fermos en que figura "El Mo
ro". Los aleja del combate mien
tras é.l y su pequeño grupo se 
echan encima el peso de la ofen- · 
siva enemiga. Es asf como el 
médico y sus co~pailetos lo
gran escapar al cerco antes de 
que se cierre la brecha. Doloro
samente el sacrificio del Che 
sólo consigue dilatar el fa1aJ 
desenlace. Cuatro dfas más tar-• 
de. el 12 de . octubre, extenua
dos. en condiciones de casi ab
soluta indefensión, el médico y 
tres compa11eros enfermos caen 
en la confJuenc:ia del Mizque 
con el Río Grande. 

FALTA EL BUSTO 
DI CISPIDES 

Sara Aguilera Batista, Activista 
de Historia de Manzanillo, Gran
ma. que recientemente visitó el 
Parque Nacional "'La Demajagua", 
ob9ern.: 

"El un lugar' heroico y maravi
JJoso. EstA muy lindo. Pero a mi 
parecer .e ha omitido situar allí un 
busto del Padre de la Patria: Seria 
1m bomeaaje mú a su memoria en 
ese lugar del cual ffl'imoa orgu-
0.... 101 maaz.anilleros". 

Y como la obeervación es 
ateDdlble. trasladamos la mi• 
ma al Poder Popular de dranma: 

QUE ES u NAffAUNA 

Tal es la pregunta que nos ha
ce llegar la compailera Yudith ·Al
fonso Oliva, de Jagüey Grande, 
Matanzas. 
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La "na~ina", o mejor a4n, 
"naftaleno", es uno de los vo
látiles inflamables que se obtie
nen por destilación del alquitrán 
de hulla. Es un compuesto aro
mático, sólido, cristalino, de c~ 
lor blanco, volátil. Se usa en -la 
fabricación de tintes y como in
secticida. 

UNA ASISTENCIA 
MUY VALIOSA 

compadero Salvador Bueno, 
uno de los valores de más relie
ve en nuestro mundo Intelectual, 
a cuya laboriosa y capaz dedica
ción debemos ·una serie de edicio
nes de lo más representativo en 
nuestra historia de la Literatura, 
nos objeta una apreciación nues
~ respecto '"al novelista colom
biano más conocido en el mundo". 

"En realidad -11011 dice-
ahora puede estarse seguro de 
que el riovelista colombiano 
más conocido en el mundo es 
Gabriel Garcfa Mirquez. cuya 
novela "Cien Aftos de Soledad". _ 
publ~da por primera vez en 
1967 ha sido traducida a mu
cbfsimos idiomas (e~. no 
lo lé exactamente) _y en cada 
ocasión se han_ hecho varias 
versiones a otras lenguas. An
tes que "La Voñgine", que se 
editó por primera vez en 19M, 
otrá novela colombiana tuvo un 
extraordinario mio, la famoaa, 
"Maria", de Jorge Isaacs, aun
que tu cel~bridad e.tuvo redu,; 

cida· a ediciones en varios paf
ses de lengua espailola". 

Despué.s de esta valiosa asis
tencia del compafiero Salvador 
Bueno a "Correspondencia", va
ya a Mario García Olazábal, de 
CamagUey, a -quien dábamos 
respuesta· en la nota objetada, 
la debida rectificación. 

y al compadero Bueno, nues
tro reconocimiento por su va
lioso aporte y mucho más alln 
por su generosa opinión sobre 
'"Correspondencia". 

LA LETRA DEL HIMNO 

A la pregunta que nos formula 
el compafiero Alfonso Vázquez. de 
Ciudad de La Habana, respecto a . 
la letra del Himno Nacional. lo re
mitimos a la Constitución de. la 
República, édición oficial editada 
por el Ministerio de Justicia en 
febrero de 1976. 

En sus páginas iniciales apa
recen nuestro Himno Nacional, 
así como el Escudo y la Ban
dera nacionales. Los dos versos 
a que se refieren sus dudas, di-· 
cen: "En cadenas vivir, es vi"1r 
en afrenta y oprobio sumido'.'. 

Modesto Rodríguez, de Guaro,· 
Holgu{n, nos pregunta si es cierta 
la existenciá en el continente afri- • 
cano de una planta carnívora· _:qÚe 
atrapa animales, e incluso al hom
bre, para su sustento. 

No, compaftero, tales plantas 
no existen más que en · la iJDa· · 
ginaclón de ciertos autores -de 
novelas de aventuras. · ExisU9, 
si, algunas plantas llamadas caJ!

nivoras, tales como las "dfOII!. 
ráceas", provistas de pelos ten
taculares que utilizan para la · 
captÚra de huectos con los cua-

• les ae alimentan. 
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fUE ÚN·- DESTACADO 
iEV~AIIO · 
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?~~&. ~ 'conócer quién. fue 
Al~ Badla Machll!io, nos escrj
be Martha Sánchez, de Sancti Spí
ritus, y nos dice que . este interés 
lo comparten otros habitantes de 
:IDl"lupr de·su provintia que ·1Jeva 
.el nombre del destacado revolu
·CÍODlriO • . 

' AI9!110 Barba ocupó la presi-
dencia de la F.lcuela de Agro
nomfa de la Universidad de La 
Habana. También se desempeftó . 
como-presidente de la FEU del 
mis alto centro de estudios car
go que· ~pó con dignidad En
Jrentó el pistolerismo durante 
el · gobierno .de Prfo y combatió 
a la .dictadura de Batista. 

Barba estuvo preso varias ve-
ces por sus actividades revolu
cionarias, algunas de ellas jun
to a su amigo y compaAero Jo
Sé Antonio Echeverrfa. La per
secución de que era víctima lo 
obligó ~ abandonar el país. 

Al llegar el triunfo de 1959 
~ a Cuba; ocupó varios 
cargos en el Gobierno Revolu
cionario, hasta ser director na
cional de Repoblación Forestal. 

' Formó parte de la delega~ión 
cubana a la Conferencia de la 
~ para la Alimenta
ct6n Y la Agricultura (F AO) q:!e . 
se celebró en Brasil. El aV1tn 
en que Viajaba, el 27 de noViem
bre de 1962, sufrió un misteri~ 
'° accidente. Junto a Alvaro 
~ murieron Radl Cepero 
Bonilla Y otros integrantes de 

. . 

la representación cubuia al !Mil- t;ruo respecto a Ju· otru C9lt,11• 
clonado evento. · cl'1 .; C,.tineate, 1a imprenta · no 

Barba había nacido el 4 ele apueée eD -Cuba basta el a6o 1723", 
feb cuando el ,,... Carlos Habre mo de 1m, en Camagoey; impJtmi6 Já ~ Géneml.cle i-r.. 

UN· CASO-Gi. ~ de Yetlk:ine.-, qúe • el prt-
.NIGl.!GINCJA mer libro' ·ilaprem en Cuba. · 

,La CQIDJldeia ,Eisa Gan:ia,,FGII.' :- f. ~ -i. .. ~~ ~ Mal
. npuen, . de Regla, nos 11,izo · part1-· , co dielde, :1539. .1 tambNn Cl Lima, 
c;ipes de su dilguito por el lncum-i las é()loruaa ~ ele No~6-
-~ del "*1grafo que. clebia. rica. .Puebla. Guatemala, Pamgúay 
· batiier c:oncunido a · la tiesta :...de 1 Argentina. 
~ de ' iú ..hija. cuyo _.llfriic:Íc, · Se .comervan imprelm tambi& 
había sido con~~, pilgÍdo con de 1757, .elabcÍradoe ·por el impre-
la- debida enteladdeh: , ., ·.. ·ior Blu de loa , OllVÓI en La Ha-·;_ , •', . , · . ¡' ... bina. 

.. La . Dilecci6a Secioriál ele Ser-
. vicios_ del ·Poder · Jlupldar de 

Ciudad~ lfabána DDI informa en 
relaám éOll·el cuo lo slplentee 
.. "lro. · Se \lfsit6 a la Ulllada., 
y al no encontrarse ésta se con
.versó con el elpCIIO, a -quien ie 
le presentaron excusas. 

"2do. De la investigación prac
ticada .se conoció que el lel'Yi
clo DO se efectuó por deficien
cias del f~o. 

"3ro. De esta queja, el Ad
ministrador de la unidad DO tu
vo conocimiento; debido a que 
el esposo de la IIIU8ria y el 
fotógrafo sé conocen, el prime
ro . le solicitó el reintegro al se
gundo y &te de su dinero par
ticular, se to devolvió quedan
do a nivel de ambos · esta si-
tuaci6n. 

"4to. Se procedió a poner a 
disposición del Q>nsejo de Tra
bajo al fotógrafo responsable de 
esta negligencia por las infrac
ciones cometidas". 

LA IMPRENTA 
EN LA . HAIANA 

Para re,ponder a Rolelia Bri
zuela, de Bayamo, acudimos a Ni
colás Joseph de Ribera. quien en 
1U "Descripción de la . Isla .~ Cu
ba" afirma que "OOll evidente re-

Y -en 1735 se autorb6 por el 
Gobernador . el establecimiento de 
otra ~ a ·'Franclico JOl6 de 
PauJa.° -tM. ~ bácfa··,imprelc:IDilibe 
por a ~ -de ia Univer_. 

~dad ~ , ~ ~ -.11!! do an~ 
Otras imprentas aparecieron en 

el propio siglo XVIII. entre ellas 
la de . Bololla, que .con ese nombre 
pasó de padres a hijos haSta m&
diados del siglo XIX. La imprenta 
de Bo1o6a se · distingufa por la be
llei.a de sus impresiones y la her
mosura de los tipos que usaba.. 

HAY .MUCHOS DATOS 
QUE SE CONnADlaN 

El compaflero Dr. Enrique Uguet 
Fenw;idez de Castro, cuyas cartas 
siempre aon recibidas con agrado 
por "Correspondencia", nos seftala 
que algunos datos ofrecidos en la 
nota biogrtfica de Edgar Allan Poe 
en nuestra sección clel pasado 4 de 
febrero, contradicen los que figu
ran en Ju biografías que él posee 
del famoso escritor norteameri
cano. 

Y tenemos que confesarle que 
nosotros, al redactar la nota. 
tuvimos nuestras dudas ante el 
cllmulo de datos contradictorios 
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aobre· ... ucimllllio y.~ 
enludiitlntufllmtea•que 
ac;udilDIDI. . ' - . • - • 

. : Cul .. cóliéHen . - ' fijar 
811 D~ ··e l8ll9_ .... a 
CNe en· la ll!Á= ·pro1ap .-., -S. · 
lección de Cucatol" de la, Edl-

. blria1 NaéÍoaai, de <;Úlla. dice 
que fDíe ~ 1813 ..... _.. pro- · 

· pia · confeskm". Pero ~ qulm 
se lo conle:16 que. nadie ha • 
mado.·en f?1eDta eaa aupJeSta 
c;oafesión? 

F.n la blopatla publicach por 
. el Depa.rtámentÓ ·'de Utintura 
del ámipo . Comejó Nacloaal 
de CU1tma, ,..,. ....... par una 
copkm. bibllogndfa . camultada. 
fija III mcimiento a .Ja. ·AJ 
cumplir seis dos ~ fue 
enviado a estudiar a J:DÍlat«ra•. 
Es decir en 1815, fecha que coin
cide COD la que DOI brinda la 
nota biográfica de la Ene~ 
pedía UTEHA. F.n el "Diccioaa
rio Cronológico Bioptfico Uni
venal" de ~ Cortijo 

•. (Madrid 1952), ll08 dice: '°Hijo 
de un actor y una actriz que le 
dejan bu~rfmo a los tres dos, 
es recogido por Mn. Allan una 
seflora acomodada y aln hljoa, 
que le educa esmeradamente en 
Inglaterra y en Rlc:hmond". F.n
tretanto, la UTEHA dice: "fue 
adoptado (no legalmente) por el 
matrimonio Allan, con el cual 
fue en 1815 a Gran Bretdl, 
donde recibió adecuada lnstruc-· 
ción". La biografla del c.N.C. 

.,dice: "A la edad ' de dos a6Qa, 
Edgar quedara h~rfano de pa
dre y madre y sert adoptado 
por 6n acaudalado mercader _. 
cocés residente en Rkhmood, 
John Allan". 

¿Comprende, amigo Uguet. lo 
dificil que se nos him c:oncililr 
tos datos biogrificoa de Poe pa
ra dar Atilfacción a) c:ompafle
ro u.u, Miguel F.igueredo que 
nos lcd solicitó? 

Dirija - cartas a: 
Rnllta BOHEMIA 

Secd4a eo.,-. ºª' da 

Apartado -
La ........ • 



Yo llegué meses hace, _ a un pueblo hermoso: llegué pobre, 
desconocido, fiero y triste. Sin perturbar mi decoro, sin doblegar mi 

fiereza, el pueblo aquél, sincero y generoso, . ha dado abrigo 
al peregrino humilde. Lo hizo maestro, que es hacerlo creador. 

· Me ha tendido la mano y yo la estrecho. 
Guatemala es una tierra hospitalaria, rica y franca: he de decirlo. 

EL VIAJE 

CE acabe 1876 y el joven J~ Martf se 
.:::r ~ a dejar 1a capital mmana Había 
f1epdo an aAo antes a reunine con su fami
lia. tras babel' ~ en F.apafta como depor
tado polftico. Se marcha de Máico porque ha 
aJdo el gobíemo liberal que apoyó a diariO 
de.se la prew. porque ba sido mmano sin 
dejar de .,. mbano darante -- dos doll, 
porque_ como elijo en or¡ullom rma1 en el que 
fue• 6ltimo eacrito publicado en Mhico an
tes de la partida: -Y nf. al1' como aquf, don
de yo ._,. camo donde yo at.oy, ~ tanto dure 
me- pa-11 iwci6II por la -=- berra, -para 

1~ ampre mnaj,ero; para el peligro. 
~ e iodedwa rf'. ('O. C.. 1: 363). 
au,dco le ha dejado nperienciu significa

tí'ftS: la Ykia en w w:i6D americana ftrda. 
den, iadep ! H ~-P!IIU. C0Dtrate muy 9eDt;do pe

:ricm 96lo babfa, conocido la colonia anti-
· :.ina y su ~ europea. y el contacto 

la aturaJeza y ef hombre coatinentaJes. Se 
inall las ella mniams de javeatud pie

t6rica , de irnipdóa periodlstica, de amores im-

petuosos, de amistades de por vida; pero no 
se interrumpe lo que constituye desde 1875 
una nueva etapa de su vida: la de revelación 
de nuestra América. 

Va Martf bada Guatemala con noble embu
llo. Amigos mexianos y guatemaltecos le han 
informado del esplritu liberal que anima al 
pa.f.s vecino. Sabe que allf han sido bien aco
gidos muchos cubanos independentistas y él 
mismo dió a conocer en la anllta Univena1 
el decreto de 6 de abril de 1875 del gobierno 
guatemalteco que reconocfa la independencia 
de Cuba. Cree. pues, Martr que Guatemala será 
una continuación de lo que ha sido la estancia 
mexicana. Y. efectivamente, el tiempo guate
.:nalteco es inseparable de los aftol en México 
a la hora de hablar de Martf: durante ellos for
muló upectos esenciales de aua ideas latino
americanistas que fundamentaron. ya para 
siempre su vida y su obra. 

A principios de marzo de 1877 ya estA en 
camino hacia Guatemala. Su familia no le 
acompa11a esta vez. regresa a Cuba porque los 
padres prefie-en tentar fortuna en un medio 
conocido. En Máico queda esperindole para 

casarse Carmen Zayas Baz6n, la camagQeyll· 
na oue conoció en casa de Mercado. . 

Ei camino seleccionado para el viaje es difi
cultoso. Parece que Martl quiere sumergirse di! 
lleno en la intrincada naturale7.a americaD& 
para ahogar las penas por la separación de la 
familia, que no comparte sus ideales pollticOI. 
y por el triste cuadro colorual que ha YistO 
en La Habana durante una visita clandestina de 
mes y medio en enero y febrero. 

Sale de Progreso, pequefta localidad al ~ 
roeste de la península de Yucatán tras haber 
heclio una excursión a Mérida y a CbichéD 
Itm, la ciudad de los antiguos mayas. Es ca
mino de aguas el que sigue Martl: en canoa de 
Ptogreso a la isla de Mujeres, en un cayuco 
a la posesioo britúlica de BeHce, de abf en 
la.ncba al puerto guat.emalteco de Livinpton. 
Nos ha dejado apuntes Denos de poesfa IObre 
estas tierras de monte tupido en los que mues· 
tra su admiración ante las costumbres de la 
población negra del puerto caribefto de Gua
temala. 

La ruta para llegar a Ciudad Guatemala det· 
de el llamado lado atlmtico -1..ivingston estA 



:::i:a el Golf? de ~onduras- era intrincada. 
tacto bla caminos ru ferrocarriles, pues el con
en 

8
J:':itemalteco con el exterior se efectuaba 

por I fe 8 época ¡:;or la costa · del Páciflco y 
a rontera mexicana de esa vertiente zo-

~ ~ do~de se concentraban los habitant~ del 
. &ar J as vlas de comunicación. Tras atrave

llldar rlo Dulce Y el lago Iz.abal, Martl debe 
lugar por senderos de arrieros a través de 

Sob
es P0CO poblados. 
re est · · fes, segdn e vtaJe también escribió unos apun-

de dol p&rece para enviarlos a sus amigos 
mm!_,_escencia Fermfn y Eusebio Valdés Do
i;;-a~ en lo., que narra sus andanzas en 

0~ ameno, con reflexiones filOSóficas y 
de Iones de leve ironía a ratos. Armado 
~ólver_ que quedó ocioso porque "ni si
el c:miu: .. ti~ ~ ha salido al · encuentro en 
&iente" .. • llDtiéndose en eJ alma "león ru
Cllando' . corcel de Arabia" y "águila altanera" 
IIIUJa" a~ ."a horcajadas sobre una innoble 
Zaca • . vtesa la Si~ de las Minas hasta lrrie:, i:n:endo con 010 atento al matrimonio 
trata. gula Y a la gente campesina que 

, 

Cuando llega a la capital, se supone que en 
los primeros dfas de abril, Martf ya ha recouo
cido en la tierra guatemalteca a su Madre 
América. 

1A ESTANCIA EN CIUDAD GUATEMALA: 
"F.S'fOS SON IUS .AIRU Y MIS PUEBLOS" 

Desde 1871 regía en Guatemala un gobierno 
de corte liberal que habla confiscado y ven
d_ido a particulares los bienes de la Iglesia 
católica y habla eliminado sus privilegios y 
que pretendfa hacer progresar el pala median
te la introducción del ferrocarril y del telégra
fo y abriendo el acceso a la educación a n~ 
merosos jóvenes. FJ alma de aquellas reformas 
era Justo Rufino Barrioa, jefe militar de 101 
liberales durante la llamada Revolución de 
1&71. quien habla sido elegido presidente en 
'1873 y nombrado por cuatro aftos mú en 1876. 

Ademú de reconocer la independencia cuba
na, Barrios habla permitido la instalación en 
Guatemala de un grupo de Cllt8DOII emigrados 
de su país ¡:or oponerse al ~men espaftol. 
Entre ellos de,ooJJaban Antonio Zambrana, re-

,, 
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dactor junto · con Ignacio Agramonte de la 
Constitución de Guünaro, Joeé lfarfa Ja. 
guirre, participant.e por Oriente en la Asamblea 
de Guáimaro, y el poeta bayam& Joaé Joa
qufn Palma, colaborador de Cápedes en la 
manigua, dedicados los dos dltimos a la eme
fianza en la nación centroamericana. 

Martf Uegó a la ciudad con cartas de ~ 
mendación de Bernardo, el padre de los Val
dés Domfnguez, y de Ramón Uriarte, ministro 
de Guatemala en México, que le permitieron 
inclusive sostener una entrevista con el p~ 
sidente Barrios, a la que fue nevado por JOS4! 
Maria lzaguirre, entonces director de la Escue
la Normal para maestros. Gracias a estas amis
tades y al· nombre ganado en los medios inte
lectuales mexicanos, a los pocos días de su 
arrito Martl ve solicitada su pluma para un 
enjuiciamiento sobre el Código Civil reciente- . 
mente promulgado por el gobierno, y es nom
brado profesor de Literatura e Historia de la 
Filosofía de la Escuela Normal en el mes de 
mayo. 

A lo largo de 1877, Martl desarrolla una 
activa ejecutoria en Guatemala. Aunque no 
se vinculó a la prensa como en México, el joven 
cubano fue figura destacada de la vida litera
ria e intelectual guatemalteca, que cobró en 
esos aftos de la década del 70 un auge inusi
tado en comparación con los aftas ~
tes. Las instituciones docentes fueron centros 
iinportantes difusores de la cultura y creado
res inclusive de un ambiente favorable a la 
misma que trascendió l\,.IOS propios educandos. 
Figuras oficiales del gobierno barrista ccntri
buyeron a ello con su presencia ffsica en con
ferencias y debates pllblicos y en las animadas 
tertulias que frecuentemente se efectuaban en 
algunas casas de vivienda. 

En esas actividades, Martl conoció y trató a . 
un grupo de jóvenes intelectuales que ataos des
pués gozarlan de gran prestigio en el ámbito 
centroamericano como el .poeta Domingo Es
trada y el ya distinguido polfgrafo y luego his
toriador Antonio Batres Jáuregui, a quien 
Marti verla algunas veces en Nueva York du
rante la década de los 80, por haber sido nom
brado Batres secretario de la embajada guate
malteca en uta.dos Unidos. Entre los hom
bres del gobierno preocupados por la cultura, 
Martl trató al poeta Francisco Laínfiesta, se
cretario de la presidencia, cuyos versos le 
arrancaron cálido elogio; al poderoso orador 
y talentoso secretario de Educación Lorenzo 
Montúfar; a Joaquln Maca!, entonces secretario 
de relaciones exteriores, y ·a1 general JOS4! 
Martín Barrundia, secretario de la guerra. 

José Maria Izaguirre organizaba charlas y 
conferencias en la Escuela Normal. Martl pro
nunció en julio una sobre oratoria que ganó el 
entusiasmo de los oyentes, jóvenes en su ma
yoría, y que le valió ser nombrado vicepresi
dente de 1~ 5!)Ciedad literaria "El Porvenir", y 
_que el penód1co, El Progre9o, publicara elogio
so comentario sobre el discurso al d1a siguien
te de pronunciado. Ya desde algdn tiempo at:rts, 
los cfrculos clericales opuestos al gobierno de 
Barrios le hablan puesto el mote del clodc 
Torrente al joven extranjero defeMOr de las 
ideas liberales. En una carta de 18i7, el pro
pio Martl se refiere a los discursos qll~ ha 
pronunciado y enumera seis el Qltimo el 16 de 
septiembre, cuando Invitado por ~rre ha
bló con motivo del aniversario de la indepen
dencia de Centroamérica y excitó las fuerzas 
del país "al movimiento y al trabajo". (O. c., 
7: 110-112) 

Paralelairente a la participación en esu ,re. 

ladas, MarU dicta sus clases en la que, segt1n 
se puede apreciar en sus apuntes da a conocer 
a los filósofos clúicos alemanes' que ba ~ 
cido en Esptma a traVés del krausismo impe
rante allA, y es visitante asiduo a lu tertunas 
en casa del espaftol republicano Valero Pujol. 
director de El "'°'"9o. y del general Miguel 
Gan:fa Granados, antecesor de Barrioa a la 



presidencia y ~ de Maria. la~ de Gua
!2mala-

TMlbién ese~ teatro. su pasión desde la 
!ldolescfflCl&. Se llamó la obra Patria y lil,er
lad. O.- adio, un "drama mio, o borrador 
drama tico., que en unos cinco dias me hizo es
cribir el gobi~ sobtt la independencia gua
t~ ~ - según explicó muchos aJ\os después 
en ~ aut>testamento literario a Gonzalo de 
Quesada_ 

El 6 de ooviembre Mart:i fuma un docu
mento de adhesióa a Justo Rufino Barrios que 
preparan loi; profesons y estudiantes de la Es
cuela lliocmal coo motivo de haberse descu
bteno por aquellos dias una conspiración para 
asesinar a Barrios, a su familia y a sus princi
pales colaboradores.. aunque en carta de día 
10 a Mucado critica el rigor del gobierno por 
OC'denar ti ejecución de los conjurados. 

Termhdo ese mes de no\iembre, M.artl 
at:andoai. Gi.:atemala para casarse_ Va hacia 
México ,-:ic tierra. a caballo por el río Grande 
V la Sdn de las Minas hasta Cobán y de 
ahí a la lroarera.. En Ciudad México pasa pocos 
dlas., ~ dedica parte importante del tiempo a 
de ju ~ todos los deulles de la impre
sióo de ¡u folleto GaatfflMlla con el que pre
tenóe - a ~ el paisaje, la gente y las 
cosas d• pals. En los prime.ros dias de enero 
~ el regnso con Carmen. tras dejar 
todo lisa> para que el folleto salga en ese mis
mo m~ coo prologo del amigo Uriarte. 

El ~o año que pasa en Guatemala du
rante 1878 esú lleno de contratiempos. En 
abril • queda sin trabajo: ~nuncia en la Es-
cu.e.la J;onnaJ en solidaridad con Izaguirre al 
Jet ~ despedido de su dirección por el p~ 
pio p-.s:idenle.. Por esos dias anunció también 
et1 ~ prospecto la Re-nsta Guatemalteca, pu-

lx:ae:>o q~ respondería a su deseo "de dar a 
conoat~ =to Guatemala produce y puede 
pl"O(ia::ir. y de ~ generales las noticias de 
Leaa& y ciencias, artes e industrias. privil~o 
~ - escaso mlmero de afortunados a quie

.., es fici.l saborear las =lentes revistas 
ew'91)ea.S" . (O. C., 7: 104). 
· Fltro las dificultades materiales le agobian 
y te a-illca oo sale nunca. Al renunciar a su 
piaai proiesoral ba provocado el desagrado de 
loa ;irculos oficiales. En su correspoodencia a 
Me,cado por esos meses cuenta las dificulta
des ,.ue a.traviesa y califica a Barrios de tirano: 
B ~ se mDeStr1I delcootento con el go
bieb> guatemalteco. Carmen. por otra parte, 
~ tlsist.e para regresar a Cuba, donde ha ter
miado La Guerra de lo& Diez A006 con. el 
Pado del Zanjón. La familia de B está en la 
l:sb desde el m> anterior; la de ella regresa 
~ Ella aee que Ptpe debe regresar 
pm1 ejer-ctt su profesión de a.bogado y poder 
par lo Deasario para el sustento para el 
!lije que DaCer'i pronto. 

llla:rtí píeasa en ir a Pen\; no quiere retor
nar a Cuba a vivir bajo el pendón hispano. Por 
fm lU presiones de la funilia y las estrecheces 
ec:cnómicas le bacen decidir el regreso • la 
isbl Salió de Guatemala hacia Cuba via Hoo
dullls en agosto de 1878. Pero 1e llevó para 
~ a Guatemala y a le& guatemaltecos en 
eieoruoo.. 

Gll\ TDIAlA EN IIArll 

t. la.bar protesonl. loa problemas familia
res y la a;,eriencia de Mttico donde escribió 
a tJa:rio en a:poyo del gobierno que derrocó 
Parf:xno D1az.. procebiemmu fueron factore 
que mfJuyffon en que MarU e,critne.e rela.tiva 
mmte poro 11:lOre loa pt obloema:s guatemaltecos 
cli,rznte su e,unoa en el pais. Y ya vimos 
cómo tnasó cuando intmt6 tener su propia 
putM.c:acióD.. la ....... 0-.-krea.. Por otn 
parte_ caando l!9Cribló ttio atfflCión prefenn
cia.l a problemas mú genera.les de ~ 
!..ama. anpu.Jsado ya paf' el deseo de "Dar 
vida a la Ambia., bac.er Y IBUCÍW' la anti -
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El general JU8to RufiM Barrios, presidente de Guatemala desde 1873 
hasta 1885. Mentor de l,as reformas liberales modernizad-Oras del pais. 
Murió en combate en la frontera con El Salvador cuando pretendía. 

lograr la unidad centroamericana. 

gua. fortalecer y ~ la nueva ... '". como 
dijo a Mercado en carta de 21 de septiembre 
de 1877. (O. C., 20: 31-33). 

Pero la ausencia de péginas en abundancia 
no indica despreocupación por los aconteci
mientos guatemaltecos. Es mú, puede afirmar
se que el análisis del régimen liberal guatemal
teco fue algo que continuó Martf durante su 
madurez neoyorquina y que le sirvió de ejem- · 
plo histórico significati'90 pan la fonnación de 
- ideas 90bre los problemu arrastrados por 
las repúblicas latinoamericanas tras la inde
pendrncia 

P.n los dos mis de vida guatemalteca. Martf 
r.eflaioM por elCrito sobre Ju caracterfsticas 
de aquella sociedad a los pocos dlu de su 
ambo en 1877 cuando escribe IObre el Código 
Civil aprobado por aquellos dlu, y a fines de 

ese do cuando da cima a su folleto GaattmlJa. 
· En ambos trabajos, Martf elogia el régimen de 
Justo Rufino Barrios. 

En su trabajo inicial, entiende que el Código 
Civil se ajusta a la realidad nacional guatemal· 
teca al no ser- copia del de otros países y que 
expresa modernas relaciones juridicas sobre 
el régimen de propiedad, al liberar su uso Y 
dimute, y sobre el derecho de familia, al tiacer 
de la mujer persona. 

. En el folleto Gaatemda repite el juicio po, 
limo sobre el Código y lo amplía a otras es
feras de la acción gubernamental barrista. Para 
Martf, se ha desarrollado la agricultura, bale · 
de la economra en su opinión, a1 propiciane la 
ampliación del cultivo del café y otros fru~ 
lo que ha producido, como consecuencia J)OII· 
tiva, la ampliación también de las vfas de CO-



El bayamés José María lzaguir-re, exiliado en Guatemala, do-nde fue 
director de la Escuela Normal y sostuvo estrechas relaciones con las 

personalidades más destacadas del gobierno liberal. 

. [!'UDicación, aunque entiende que se debe pro
curar también el desarrollo de la ganader!a. 
La Preocupación por la educación y el interés 
Jl?r tratar de incorporar al indio a la comu
DI~ nac_ional son los otros dos logros del 
régimen liberal a juicio de Marti. Estos tres 
aspectos los seflaló también en un trabajo que 
preparo 5?~re una reunión que efectuarían los 
Jefes Pobbcos de las distintas regiones del 
paf~ en mayo de 1878. 

Sm_~bargo, durante ese año de 1878 muda 
: ~~. $Obre el jefe del régimen y pasa de 
" escri))Clón favorable en Guatemala (Barrios 
Ueva humilde vestido y humildfsimo sombre

lO.-Cuando mira, piensa"). a la critica en 5\15 :nas a M_ercado de ese afto en las que cali
Vl>ca'-~-~os de ti!aJIO. Esa opinión la mantu-

-nut la muerte de Barrios en 1885, al que 
ICua6 de estar movido por ambiciones de po-

der omnlmodo sobre su pals y toda Centro
américa. 

El periodo de Barrios, desde nuestros dlas, 
puede ser calificado como el intento de la 
burguesla guatemalteca por lograr un desarro
llo nacional. Hasta la década del 70. en el pals 
se mantuvieron privilegios aristocráticos y 
eclesiásticos sobre la base de una débil econo
mla exportadora de tintes naturales fundamen
talmente a Inglaterra. Al lograrse tintes qulmi
camente, la crisis aplastó a Guatemala y por 
eso el movimiento de 1871 lidereado por Gar
cía Granados y Barrios contó con el apoyo de 
los sectores cafetaleros. Los golpes contra la 
Iglesia católica favorecieron con tierras a la 
oligarqula cafetalera, vendedora de este wlico 
producto a Estados Unidos y Alemania. Pero 
si el café abrió en los aftOs de Barrios un pe
riodo de prosperidad económica, en poco tiem-
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po nuevas crisis hicieron evidente la debilidad 
de una economla monoproductora pera la ex
portación y polimportadora. 

Como ha seftalado Juan Marinello en Gta
,,..._ ....., los juicios de MarU sobre Ba
rrios bucearon en la penonalidad apasionante, 
pero no midieron cabalmente la realidad social 
a que el hombre respondía. Es obvio que en 
sus criterios sobre el presidente guatemalteco 
Martf no aprecia los aspectos positivos de 
aquella .personalidad cuya gestión, indudable
mente, contribuyó a modernizar las estructu
ras capitalistas del pals. Inclusive cuando Ba
rrios trató de lograr la reunificación centnr 
americana en 1885, Martf vio el intento como 
algo sumamente peligroso para la región, pre
juiciado por su visión sobre el presidente de 
Guatemala. 

Es curioso, al ver su opinión sobre Barrios. 
que Martl no critique al régimen por su polf
tica con los indios, mAs cuando sabemos que 
éstos Je preocuparon desde México y que en 
Guatemala escribió considerando el elemento 
indfgena como parte de la fisonomía latino
americana. 

A pesar de Jo que escribió Martf en su fo
lleto ~ el gobierno de Barrios dejó 
en buenas intenciones aquello de integrar a 
IOs indios a la nación guatemalteca. Todo se 
redujo a darle posibilidades de educación a al
gunos indios, lo que resultó francamente aplas
tado por las medidas tomadas en 1877 que re

'Vitalizaron para las comunidades indfgenas for
mas coloniales de trabajo fol7.ado, con el ob
jetivo de lograr la fuerza de trabajo necesaria 
para las haciendas cafetaleras. 

En 1883 Martf publicó tres artfculos cor
tos en la revista La América de Nueva York 

· en los que calificó como positivos los inten
tos del gobierno guatemalteco por introdu
cir en el pa1s la producción de p!Atanos, que
sos y quina. En esos trabajos, Martf dice 
que esas producciones ayudarfan a escapar 
del monocultivo cafetalero: " .. . por lo que, 
si no introduce cultivos nuevos, y el café 
producido hoy con loco exceso, sigue en 
merma, se verla en crisis grande, como to
do pueblo ha de verae que fta su subsisten
cia a un solo cultivo". Obsérvese la notable 
contemporaneidad de Martl al entender como 
nefasta la monoproducción, idea que, por 
demás, repitió frecuentemente, y no sólo re
ferida a Guatemala, a Jo largo de su vida. 
Es indudable que por aqui Martl apunta, 
aunque no lo desarrolle, hacia el nudo gor
diano que explica la incapacidad del régimen 
barrista para hacer salir verdaderamente al 
pa1s del subdesarrollo: la exportación cafeta
lera mantuvo la dependencia del extranjero, 
mercado consumidor del café y abastecedor 
de los productos industriales, y asf Guate
mala, pals que acondicionó puertos y tendió 
vías férreas durante Barrios con 9US propios 
recursos, ya en los finales del siglo XIX se 
vio sometido a los dictados del capital finan
ciero extranjero. 

En Guatemala nwtra Marinello escribió: 
"Si se me preguntase cuál fue la capital lec
ción que dejó a su pueblo Justo Ruftno Ba
rrios yo dirla que la de su gran fracaso". 
Nos parece que ésta fue una lección asimi
lada, en sus aspectos de proceso histórico, 
por Martí. Independientemente de la perso
nalidad de Barrios, estimamos que el proceso 
liberal guatemalteco y sus limitaciones fue
ron experiencia importantlsima para Martf al 
elaborar su ensayo Numtra Am6ric:a en 1891, 
en donde somete a critica los modelos líbe
rales aplicados en las repúblicas latinoame
ricanas, a las que inculpa de olvidar al cam
pesino, al indio y al negro, los elementos 
populares del continente. 

lA REVEIACION DE NUESTllA AMER1CA 

La estancia guatemalteca de Martl debe 
ser valorada, sobre todo, como un momento 
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Palaci-0 presidencial en Ciudad Guatemala, en tiempos de Barrios. 

an¡)Ol"Wlte de su vida y de la e-volución de 
su pensamiento en viTtud de q~ durante la 
ansma el ~ . en tonces en plena juven
tud. log:ra una primera maduración de una 
CODCe'pClÓll que se puede ver rondan.do ya 
en sus e9Critos maicanos:: la c~ón 
ce Ammca u nna como una unidad b.i.stóri
co-culta:ral diftteneiada de E.uropa y de Esta-
dos c_-.do, 

No Se tna de decir que durante el bienio 
cexroamenou,o Martf ya tenia una caicep
oóc acabada sobre este problema como la 
que mamfestarla en su ensayo ~ ~ 
rb. Pan ello l'ueroo ~ los quince 
moa de ncu en Nueva York. que le permi
arron de9c:ubrir cómo en la poroón ¡epten
tnorial del continente too:iaba cuerpo un.a ,o
oedad DO IÓlO COI! obvias difettn<:W de SUS -=- dd 1m SÍD0. ~ C011 mttff!!leS 
e-~ contnpuestl>II que la pro
pg QJ:lliL!llJCa del desarT'OOo oorteameriomo 

.pocaba a creaoóa de r-elaciooe, <1e domi
D3CJÓII COI! loa poebk,11 lmnoameric.anos. 

Can OO'U paJa.bru: el lao:noamerican.ts 
wuano DO es el mero 9PUUmifflto trat.erno 
por wa comim~ de origen y de idioma 
smo que es mocho más profundo y ven:lade
ro: es ta COll'IprmslÓll de la DeO'!Sldad hist.6-
nc.a de UDJdad latmoam~ contra eJ 
1mpena.lismo ~ - Y, por tanto, 

con tal sentido sólo se pudo manifestar a 
finales de los ados 80 cuando .Martf expresó 
una aprehensión del fenómeno imperialista 
en . Estados . Unidos. De ahi la contempora
neidad y vtgenaa de sus ideas latinoameri
canistas. 

~ro es claro que las ideas se desarrollan 
en los pensadores como un proceso al com
pú de las relaciones histórico-sociales que · 
se viven y de las reflexiooes sobre las mis
mas. El_ Maestro pudo expresar una conceP
c1ón umtaria latinoamericanista contra el im
peI"!alismo norteamericano porque desde que 
ambO a México en 1875 sintió que como cu
bano . fonnaba parte de un complejo social 
supenor. Y lo que escribió en Guatemala de
m.uestra cómo avanzó por ese camino en 
poco tiempo. 
. iED un valiOlo enayo, ~Marti y la revela

ción de Nuestra Ammca", Roberto Fernán
dez Retamar ha observado cómo fue en Gua
temala en 1877 que Mart.i empleó por prime
ra -vez las expmiiooes -.ara Aa6rlca y 
~ Aafrica. En los apuntes del viaje de 
llegada a Guatemala (O.C.. 19:58) Mart1 es
~ .. mi madre Amfflca"; en el trabajo 

Los códigos nuevos" escribe nuestra Am~ 
rica (O~ 7:9'• y en el ~ iadio emplea 
ambos ~rmmos. madre América y nuestra 
América (O.C.. 18:134 y 139). Aunque en este 

.. 

último caso es evidente que Martí usó esas 
frases para diferenciar nuestras tierras de 
~ . es obvio que el empleo de las mis
mas indJCa tanto la preocupación de establecer 
~ distinción a través del nombre como el 
~és de su autor por demostrar su filia
Ción con esta parte del mundo. 

A pesar de que en los contextos donde 
aparecen _esas ~presiones no hay alusione9 
que_ penmtan afirmar que se hace una cate
gónca exclusión de Estados Unidos, de nin
g11n ~odo se puede inferir que cuando Martf 
se ref1~re a su América está pensando en aque
lla nación, pues casi siempre une ese pals del 
norte de América con Europa. 

Asl, en el prospecto de la Revista ~ 
teca dice claramente cuál es su América: "Te
nemos más elementos naturales, en estas nues
tras tierras, desde donde corre el 13ravo fiero 
hasta donde acaba el digno Chile . .. " Y roáS 
~te apora el comercio para tener acceso 
a mventos, !1~ros, aparatos industriales, "que 
el ~undo VM!JO, y el septentrión del nuevo. 
arro¡an de su seno . . . " (0.C.. 7:104) 

Por otra PBi:te. es altamente significativo 
que esta Am_énca martiana incluya al indio. 
al _hombre original del continente como queda 
abiertamente explicitado en el titulo de la 
obra teatral: Patria y libertad son asuntos pro
pios para un Drama indio • 



Miguel García Granados, 
"marcial anciano, 
de apostura inglesa" según 
Martí, fue el jefe de la Rei•olución 
liberal de 1871 y presidente 
hasta 1879. Cha/andín, cariñoso 
mote familiar, recibió t,·ecuentemente 
al joven exiliado cubano en su casa. 

Por ahí estamos en presencia del otro as
pecto que . durante sus años guatemaltecos 
~ analizó para explicar el sentido dife
~ado de América Latina frente a otras 
realidades sociales. En el ensayo mencionado, 
Fernández Retamar dice que ya en 1877 Martf 
~ la oposición entre civili7.ación y barba
ne Y ve a América Latina como la armonía 
de elementos "naturales" y ·'civilizadores". 
Reaimen~. desde Guatemala, Martf logra una 
comde Prensión de América Latina como srntesis 

lo e~ y de lo autóctono (indígena), 
que _es Precisamente la clave metodológica que 
conuenza . a apartarlo de las concepciones litrales Vigentes entonces, como vimos suce-

en la Guatemala de Barrios, que conside
~ban1 e( pensamiento, las instituciones y la 
ecno og1a europeos y norteamericanos como 

eJ s1mbolo del_ progreso y lo indígena como 
1111 elemento simplemente retardatario cuando 
~nos, Y hasta de necesaria extinción como 
~Wso el argentino Domingo Faustíno Sarmien
o. Andar por el camino de entender lo ameri
~Uestra América, como mixtura de lo 
~-Y lo aborigen significa trascender la 
ci"".'":'"l"-1ÓD de la oposición entre una cultura 

Villzada _Y adelantada y otra atrasada, a la 
~ por CJ~ Martf se refiere siempre, para 

_ ~ cuaiqwer sentido peyorativo, como na-

él Maru _descnl>!O esta sfntesis que era para 
~j &ica Latina del modo siguiente en su 

0 "Los códigos nuevos": 

~terrumpida por la conquista la obra na
"""· Y IDa)eStuosa de la civilización ameri
---. se creo con el advenimiento de los eu;:si:vla un pueblo extraflo, no espaJlol, porque 
1-1,_ nueva rechaza el cuerpo viejo; no 
-.ena, porque se ha aufrido la in¡erencia 

~(: general José Martín Ba
rrundia, secretario de guerra 
de Guatemala, participaba 
en las veladas literarias de 
la Escuela Normal. Su muer
te en 1890 en un barco nor
teamericano, a manos de 
agentes del sucesor de Ba
rrios, fue comentada por 
Martí quien criticó la par~i
cipación del embajador nor
teamericano en el asunto y 
las intrigas de Estacios Uni-
dos contra Centroamérica.-

de una civilización devastadora, dos palabras 
que, siendo un antagonismo, c~nstituy.en un 
proceso; se creó un pueblo mestiZO en. la for
ma, que con la reconquista de su libertad. 
desenwelve y restaura su alma propia. Es una 
verdad extraordinaria: el gran espíritu univer
sal tiene una faz particular en cada conti
nente. Asf nosotro9, con todo el raquitismo de 
un infante mal herido en la cuna, tenemos 
toda la fogosidad generosa, inquietud valiente 
y bravo vuelo de una raza original. fiera y 
artística". (O.C. 7:98) · 

y contin\\a Martf, levantando las esperan
zas en un futuro mejor para América Latina 
precisamente en virtud de su naturaleza de 
slntesis: 

"Toda obra nuestra, de nuestra América 
robusta. tendrá, pues, inevitablemente el sello 
de la civilización conquistadora; pero la me
jorará, adelantará y asombran\ con la ene~ 
y creador empuje de un puebl~ _en esenc~ 
distinto, superior en nobl~ ~b1c1ones, y s1 
herido, no muerto. ¡Ya revive! (0.C., 7:98) 

Por eso en ese trabajo alabó el Código Civil 
guatemalteco al estimar que ei:3 un cuerpo 
legal apropiado a las caracterlsti~ del pais, 
pues "nuevas nacionalidades requieren nuevu 
legislaciones". Indudablemente que hasta el ~ 
tilo hace pensar en Nue6tra Am&ica cuando 
ahondó en este asunto y dijo: "Gobernante, 
en un pueblo nuevo, quiere decir creador". 

y en su folleto Guatemala a fines de 1877 
describe as( la sfntesis latinoamericana: 

''De indios y blancos se ha hecho un pueb!o, 
perezoso, vivaz, batallador; artlstico por m
dio; por espaftol terco y osado; y como el 
inglés es brumoso, y el :'°eco grave'. y el 
napolitano apático, es el hijo de Aménca . ar
diente y generoao, como el sol q11e lo caben-

19 

Lorenzo Mo·ntúfar, 
abogado y notable orador 

que ocupó diversos 
cargos durante el mando de 

Barrios. Fue uno de los redactores 
del Código Oivil sobre el que 

escribió M artí a los pocos dúts de 
llega'r a Guate»iala. 

ta, como la naturaleza que lo crta. De manera 
que de aquéllos hubimos brlo, tenacidad. his
tórica arrogancia; de los de oscura tez tene
mos amor a las artes, constancia singular, 
afable dulzura, original concepto de las cosas 
y cuanto a tierra nueva trae una raza nueva, 
detenida en su estado de larva, ¡larva de ~ui
la! Ella será soberbia mariposa''. 

Y ali( también pide Martl la unidad: 
"Pero, ¿qué haremos, indiferentts, hostiles, 

desunidos? ¿Qué haremos para dar todos mts 
color a las dormidas alas del insecto? ¡ Por 
primera vez me parece buena una cadena 
para atar, dentro de un cerco mismo. a todos 
los pueblos de mi América!" (O.C.. 7: 117-118) 

Y no sólo la repetición en varios escritos 
de esta idea sobre combinación de elementos 
que es su América, nos indica el proceso de 
toma de conciencia latinoamericana que sufre 
Martl durante su estancia guatemalteca: él 
mismo lo dice, con plena conciencia de los 
cauces latinoamericanistas por donde transita 
su pensamiento, en carta a Valero Pujo! de 27 
de noviembre de 1877. al explicarle cómo se 
relaciona con sus alumnos y jóvenes amigos. 

"Les hablo de lo que hablo siempre: de este 
gigante desconocido, de estas tierras que bal
bucean, de tn.estra América fabulosa. Yo naci 
en Cuba, y estaré en tierra de Cuba aun cuan
do pise los · no domados llanos del Arauco. 
El alma de Bollvar nos alienta; el pensamiento 
americano me transporta. Me irrita que no ,e 
ande pronto. T~o que no se quier-a Llegar". 

Es indudable. pues, que a partir de los atlos 
vividos en Guatemala, el joven Martf se sin
ti_ó fo~ando parte. de una unidad geográfica, 
histónca y cultural mayor -Am&ica Latina. 
nuestra Amirica-, a la cual dedicó desde en
tonces su pensamiento y acción. 
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¡ .. Existe - regla ftnnr. por 
la mañana, después que amo 

, , sttha. aseado, hay que asear 
. ' a todo el planeta''. 

Altlolne Salnt-fxvpwy 
("El Prlndpito" J 

A lo largo 
del trayecto del BAM 
(Ferrocarril Baikal-Amur) 
se van instalando 
puestos 
permanentes 
con vistas a estuduir 
la dinámica 
de los fen6menos naturales. 
Especialistas · 
soviéticos también 
estudian los efectos que 
producen los 
ga$oductos en la llanurá 
de Siberia . 
Occidental: los tubos; 
ca.U.entes, 
erosionan el suelo 
11 lo hinchan. 



: -·t · N ~uchos aspectos, Siberia resultó una revelación para cien;, . · En Siberia. basta con c1etericnr la capa nnugca. pera que ae Uficos de once pafses, pertenecientes al Instituto lntemacio- formen pantanos u hondonadu en la c:ongeJaci6n perpetua. En '!O, nal de An4lisis de Sistemas Aplicado, quienes reali7.anm la naturale.r.a de los parajes que circundan al ferTOcarril 8AM reqw~ un viaje por algunas obras en construcción en Siberia, en : re se mantenga una actitud cuidadosa hacia ella. En su Informe pre-1976. sentado ante el xxm Congreso Internacional. de ~ (MOICti. Cada uno de· ellos vio algo nuevo par.a sf mlsm.o. El doct.or ~of verano de 1976), el cientffico no~ricano V. Mott manifestó: V'Oll Winterfeld (RFA) no sab(a que el desarrollo. industrial estaba tan " . .. la atencióñ hacia los contact.os mutuos hombrHlaturaleza "aVIIIZlldo en Siberia. El doctor Raúl Espejo (Bolivia) tomó nota de deja ver con mayor claridad todavia en el proyecto de ley de proteo. fo sistemática y consecuentemente que se van realizando en Sitieria ción del subsuelo y eñ dos importantes arüculos public:adoa en lzft9-prognunas regionales de gran envergadura. Wesley Foell, profesor de tia, que tratan el tema de conservar la taig4. En vez de ~ un la Universidad _de W'.isconsin, acostumbrado a grandes distancias asalto general a la taigA. en la zona del 8AM, científicos Y dirigen-en su país, manifestó, sin embargo: "Estas gigantescas ext~Ollfis tes administrativos exigen que se trate con m~ cuidado ~ 6rbo-parecen inveroslmiles". · les de las especies siberianas de lento crecimientO. También ae Por illtimo, . Saburo Ikeda (Japón). especialista en modelar liste- eneriori7.a preocupación por las medidas a tomar para proteger la mas del medio ambiente, dijo: "En Japón se oye decir: es preferible. naturaleza silvestre y conservarla en vedados". que tengamos menores tasas de crecimiento económico, dé crecimiento Esta preocupación se materializa, en particular, en puestos ~ industrial; mas, en cambio, conservaremos el medio circundante. · nentes ·que se van instalando a lo largo del trayecto del ferrocarril, Siberia, en su desarrollo, trata, al parecer, .,de compaginar ambas con vistas a estudiár la din6mica de los fenómenos naturales. condiciones: su crecimiento industrial no es nada menor, mis estoy Est6 redactado también un pronóstico geogrifico integral de la respirando .aquf un purfsimo aire de los pinar.es" . . . 1,008 del BAM para el afto 2 000. "En la prActica mundial es el prim~ EL DES11NO DE UN LAGO EXCEPCIONAL documento cientlfico de esta clase, -dijo Vfct.or Socbava., aca~-A excepción de ecólogos, una parte de dirigentes administrativos co, eminente cientffico soviético-- permite prever las consecuenculS de la intervención humana en los procesos naturales Y formular relacionados con el fomento de los recursos naturales de Siberia, se concretas recomendaciones a los proyectistu". - momaban muy optimistas: Siberia es inmensa, y el hombre apenas 
lf ba comenzado a trabajarla, decfan. Si juntamos todas sus ciudades PETROLEO, SI, Pt:RO NO A PRECIO QUE SE QUIERA y-sus empresas industriales, ocuparán una peq~ parte de todo el te- Al descubrirse en Siberia Occidental yacimientos de petróleo Y ps, rritorio de la región. Además, los caudalosos ños siberianos son capa- comenzaron a fluir hacia esta zona grandes cantidades de P';J'SOIIU .ces de purificarse por sí solos; y los bosques, capaces de reproducirse. y máquinas. Ultimamente, el incremento anual en la ~ de El lago Baikal, misterioso y excepcional en muchos aspectos, hizo petróleo en esta parte de Siberia es de unos 20-25 nullooes de • darse cuenta de que la situación distaba mucho de cómo se le ima- neladas. 

"ginaban. El ,mAs hondo de todos los lagos del mundo, el Baikal con- Lógicamente, dada esta envergadura de pot~ación, el medio am-tiene un quinto de la cantidad total de agua dulce del planeta; un biente de la llanura de Siberia Occidental, se tiene que alterar. agua tan limpia que en profundidades de varias decenas de metros Los cálidos tubos de los gasoduct05, tendidos en medio de la a. se ve perfectamente el fondo. Muchos representantes de la flora y gelación perpetua, causan fenóJDenos c6rsicos, ~ ~n del la fauna del Baikal son endémicos, o sea, no se encuentran en ninguna suelo, el hinchamiento de éste. También causan alteraciones objeti':85i otra parte del mundo. dado el carácter que tienen, la perforación de poz,os, construcción ;Hace. unos años fueron erigidas a orillas del lago varias empresas vfal, tendido de oleoductos, asf como los productos de la combustión bastante grandes. El Baikal reaccionó a la aparición de esos "cuer- de los gases de entubación, emitidos al aire. pos extraños". ~e luego, no pasó _nada _parecido a lo que ocurre Hace mis de diez a1ios, los ecólogos emprendieron en Siberia Oc-en el lago Ontano; las aguas del Baikal s,guleron tan transparentes cidental estudios de gran envergadura con el fin de escoger la como ~tes. Pero, los estudios realizados arrojaroi:, que, . al ~!?o de_ variante-de potenciación de esta zona que en menor grado posible . ~ .... .e!::~~..P9M ~ ~e:r--:J!~ - de_~ -~uiad de auto:. __ --afectar.a-.el-medio-ambiente. En. base a _las ~endacJones de 101 purificarse. . . . · . cientfficos fue confeccionado un programa de protecci(ln de la na-Los ecólogos "?haron las campanas al vuelo; la oplJ!lón pQbhca turaleza, el cual contempla -entre otras medidas-, no transportar _ 1~ ~poy_ó. Al Soviet Sup_remo de la URSS y a las ~cc1ones de los petróleo en embarcaciones por el rlo Obi y recoger el gas ~ en~ diari:~ iban _ll~ando miles de ~rtas. Hu~ un tiempo en que los bación para quemarlo en la termoeléctrica de Surgut, gracJU a lo priné1pales d1anos del pafs publicaban Clllll una vez por semJID8 un cual se contaminará menos el agua y el aire. En vasta escala se artículo en que se mostraba preocupación por la suerte que podría reincorporará al cultivo las tierras afectadas. correr la "perla de Sil:eria". · La protección del Baikal cobró la dimensión de tema de carácter ANTES DE QUE TE CASES, MIRA BIEN LO QUE HACES naci~I. Huelga enumerar todo Jo hecho para proteger el lago: nos En la URSS y en los EE. UU. existen g!'811dioSOC1 proyectos de trans-referunos a un extenso programa_ gubernamental extensivo a toda la vasar hacia el Sur una parte del _caudal de r:fos norteftos, transvasar cuenca del lago. Vemos solamente un detalle. Las plantas de tra- las aguas hacia la zona que recibe el . mAximo de energía solar Y tamiento de aguas residuales resultaron mis caras que las propias el minimo de precipitaciones atmosféncas. En la URSS ~ planea empresas antes construidas a orillas del lago. Ninguna otra indus-- irrigar unos veinte millones de hec~ _de terrenos desérticos. Para tria será emplazada en esta zona. ello se piensa engrosar con aguas 11beri~ el caudal de los nos .En 1974 fueron dadas a la publicidad "Reglas provisionales de locales y construir en Kazajstán Y en Asia Central embalses Y ca-Pmtección de las aguas del lago Baikal y de los recursos naturales nales. . . de este lago". ·Qu.é cambios ocasionará en el medio ambiente la ejecución d~ -El sentido medular de este documento -'dice Yuri Belichenko, est'os proyectos? ¿No serán cambios de carácter global? -Con mucbó Jefe de departamento de la inspección estatal de protección de empefto se está estudiando este problema, por lo que los proyectos fuentes acuíferas-. está en que compagina los más divenos métodos existentes llevan ya mucho tiempo engavetados por ahora. de Proteger y explotar racionalmente las aguas, el suelo y los bos- El mis conocido de estos programas en los F.stados Unidos es el QUes, con la pt:sca, la caza y el · usufructo del terri~orio : adyacente proyecto NAW APA (Asociación _Norteainericana de Hidr6ulica . Y Y de la superficie del lago para la recreación y el tunsmo. Energética), el cual contemplo desVl8r hacia el sur las aguas de van0& "EN VEZ · ., ríos de Alaska y Colombia Británica. DE UN ASALTO GENERAL A LA TAIGA. · · . Pero "la ejecución del proyecto de transvasar parte del caudal ~ ~ ejemplo muestra cuán susceptible es la original naturaleza del no' Obi hacia el sur en el curso de los próximos decenios, parece d Si~a, cuán caros nos resultan errores cometidos al confiamos m6s factible que la del proyecto NAWAPA, -firma el cientlfico emasiado en la fuerza de los procesos reproductivos naturales: norteamericano F. McLean-. La Idea de aprovechar las aguq sibe-Ahora, antes de construir alguna obra, se pone mucho acento en la nanas en las Aridas zonas del Sur cuenta con el respaldo de orga-~~tlaxi~ ecológica, en efectuar minuciosos estudios _anterio!"~,. a la nismos estatales y de nume!"osas colectividades de cientlficos o de a ración ~el proyecto en cuestión. ¿Qué puede oc_a~1onar la 1nva- proyectistas . .. Todos los aspectos del proyecto han aido sometidos 116n lndus!ri8f" en t:>J o mAs cual lugar? ¿Cómo rrurum!23r su efecto y adn continóan siendo sometidos a una prolongada y minuciosa lll el med10_ ambiente, pues no se puede dejar a éste sin tocarlo~ investigación". Todo lo dicho es válido también en cuanto a por donde va abrién- El académico lván Guerásimov, presidente del Comiti Nacional :=, PISO la construcción del ferrocarril Baikal-Amur (8AM}, de unos de los Geógrafos Soviéticos. ·no se cama de repetir que sólo cuando kilómetros de longitud. se tenga plena certeza de que el proyectQ es inofensivo para la "alud C Víctor Solonenko, miembro correspondiente de la Aca~emia de de la naturaleza", entonces la variante dcfinítiva del mismo tleri ~ de la URSS (de quien se cuenta que babia recomdo a ple presentada a la consideración del gobierno. el trayecto del BAM). dijo que una vez ~ó un alerce Y vio Efectivamente, cuando hay naturaleza por el medio, vale gulane :l:c. en 111 tronco de unos quince centímetros de diámetro habfa unos por el proverbio popular: "antes de que te cases, mira bien lo · que entos anillos. Doscientos aftos necesitó ese alerce para con- haces" '99rtlrse en un trbol nada alto y de tronco estrecho, en medio del · clíma alberiano. · 1 ANATOU AIUIPENKO (APN) 
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AFICIONADOS A LA ASTRONOMIA DE LA HABANA 

EL n101,-imiento de aficwnados a las cien-
ci48 ~ dutk hace algún tiempo se 

deaarrolla ea el país bajo los auspicios 
de la Academia de Ciencias de Cuba, 
t~ Ktla. buen.a expruiÓft ffl Uft U"'fJ-0 
de laba11eros que se dedica a estudiar 
AstT'01LOWIÍa.. Este grup-0, que ya cuenta 
coa cerca de 1&11 eeitteftar de simpatizan
tu, di.,-po,u de tres telescopios para BWI 

actividades prá.cticas, y utiliza el local 
de la. Sociedad Colombófila de Cuba (ln
""8:tria e11tre San José y Sa.n Rafael) pa
ra la actividades teóricas: c011ferencias, 
clulf'lu , pro-,,ecciOfles de películas 1/ de 
diapont11JG.11. (Uff. reflector de 6", marca 
Sureta11, perte,uce al a.ficiottado Aff.to
ltio Alouo, liijo, 1 los otros dos, de 4" 
cada uno, perte,,&ecn al ob-rero Abelardo 
Moralu Hernáw.dez 11 al piqnero de los 
af~• cuba1101 de Astr011omía, Pé
rez tkl Ca.tillo. Otroa aficionados tam
bift tineff. telueopi,oa, a.uaque de menor 
&lc4aee). 

E.u aeti,,o ff""'PO edita., it&Cluwe '"' 
boutáa (~gra.fiado) eft el cual re-
~ esa. eoaf erew.t:ia J, 4UM(Ú, 

grá~, coao el tk la. eoutela.ción Pe
ga.MU; .._ UCCÚ>fl (U corrupon,,alu; 
JIOt.u ~fu:a., (la. Ñib1lidad tk los 
,1c.uuu, ta. eoordnada.a ecua.ú>rialu 
tk El Sol, la fa.su tk La Lu11.a, J ku 
~ JJ~ma.8 de MerCMrio, Ve-
... , Jla~, Jfq,itn 1 Sa.turno, etc.). El 
boleüra ta.bi.éR tine 1'11 CG.lndario tk 
l,u aetmtla4u, ta11ü, cieflti{ieu CMIIO 

~. qtU má daan-olla.w.do el D'"'f'O• 
Le tlioenúlad ell uu OCUpacÍOftU tU 

... --,,,,,,, qtU f!I lffl4 ~de~ 
q,u alcaff.Z4 11 todu ku aqrMpaeÍ.oftU de 
a/~• n Cuba, tafflhih& Be cumple 
n e,te etUO, 1 e,d,re ello, 1IOI neoalra--

mos con ob-rero,, como el ya citado com
pañero Abelardo Morales Hernández, 
quiffl trabaja en una unidad gráfica. · (la 
"J e8Ú8 M enéndez", donde se imprimen 
esta revista BOHEMIA y casi una dece
na más); con médicos, como el doctor 
Vicente M enéff.dez Garcfa, especialista 
en piel quien trabaja en el hospital do
cente "Dr. Salvador Allende" (antiguo 
Covadonga); profesores, como René Ro
driguez Angulo, Armando Rodriguez 
Pupo, Osear OBBorio Vidueiras; estudian
te, de varias carreras universitaria, y 
tk varios, también, niveles de la. ense
ñanza secuftdaf'ia. 

Entre los disertantes ya se cuentan el 
profuor OBBorio, quien habló sobre "La 
conquista del CoBffl-Os" y "El observato
rio de un aficionado"; el doctor Menén
dez García, autor de "El planeta Marte: 
revisiÓft bibliográfica" y de la. valiosa 
recopilación tk información "Yuri Gaga,
riff.: importancia sociopolítica de ,u vue
lo"; Adria11a E•quirol A costa, quien in
formó sobre "La generación de la ener
gia en El Sor• 11 "Actualidad tkl plane
ta Marte"; conocimientos adquirido, por 
lo• satilitu; 1 el profuor Rodriguez An
gulo CUJ/G disertación ver,6 sob-re la. Teo
ría de la Rela.tividad (la Especial ·11 la. 
Ge,aeral). 

Entre 8U8 actfoidadea prácticas, el gru
po tuvo la. obsen,aci6n del eclipse lunar 
puado, 1 aunque éste fue de UcaBa im
portaacia Ñntífica. (•6lo cubrió "" !O 
por cifflto de nuestro satélite), un obrero 
gráfico, también aficiofuulo a la fotog,. 
fía, lizo 11ariu tmnaa del fen6meno. 

La foto tk arriba fue tomada cua.ndo 
el doetor M enénde:z García disertaba. so
b-re "El t1Ulo del hombre al ConioB''. 

92 

PELICULA 
CIENTIFICA 
CUBANA 

T TNA pelfcula científica que expo
lJ · ne con claridad los destructo
res efectos que produce el hongo 
Hemileia vastatrix (e9te bongo es 
más conocido por la enfermedad 
que ocasiona, llamada "La roya 
del cafeto"), fue exhibida en el sa
lón "Antonio Maceo", de la Aca
demia de Ciencias de Cuba a di
plomáticos de la ·República Socia
lista de Viet Nam, especialistas 
soviéticos y técnicos y dirigentes 
del Ministerio de la Agricultura. En 
la actualidad la cinta se expone 
en las 7.0llaS cafetaleras del pals. 

Se trata de un documental de 70 
minutos de duración, en formato 
ancho, que informa sobre los cita· 
dos daftos de "la roya del cafeto", 
de su distribución geográfica e ·his
tórica; su importancia económica; 
las posibilidades que hay de que 
llegue a los cafetales cubanos; sú 
descripción y sfntomas y otros in~ 
teresantes aspectos del asunto. 

Los entendidos en la materia sa
ben que se trata de la enferme
dad que más dafto hace al cafeto, 
que Cuba no la padece y que nun
ca había llegado a América. Pero 
hace 7 mios que comenzó a su-

. frirse en Brasil y desde entonces 
destruye hasta el 25% de la cosecha 
en gran parte de Brasil, Paraguay, 
Argentina, zonas fronterizas con 
Bolivia y el Penl, y que, en los 111· 
timos meses, también ha atacado 
a los cafetos de Nicaragua. 

El ftlme, realizado por cineas
tas cubanos, recibió el concurso, 
altamente significativo, de la Di· 
lrección de Cultivos Industriales 
del M"misterio de Agricultura de 
la Repliblica Socialista de Viet 
Nam y de los técnicos de la es
tación de Tay Hieu, en la provin
cia de Nghe Tinh. Por Cuba tra· 
bajaron especialistas y auxiliares 
de Institutos, Estaciones y Cuarell· 
tenas del IHCA, Laguna de Pied;n, 
y de los Laboratorios de la Direc· 
clón Nacional de Sanidad Vegetal. 

Su proyección fue organiDda 
por las direcciones de Sanidad ve
getal y de Café y Cacao del MJDll
terlo de la Agricultura. 

Como ya dijimos, esta enferme. 
dad, que es la que ocasiona di 
da1lo a la cáficultura en todo el 
mundo, no se sufre en Cuba; pero 
hay que mantenerse muy alerta,, 
pues el hongo, que es microscóPl
co, puede llegar a nuestras tle
nu adherido a la ropa de a1g6II 
viajero, y también por medio · deel 
las avea, los insectos, la lluvia. 
viento, etc. 1 



· 1MAN óE POTENCIA EXTRAPODEROSA 

_ EN la última veintena de años la industria ha creado 
procesos tecnológicos tan poderosos que sus paráme

tros podrían ser calificados de "cósmicos". Por ejemplo, 
sabemos que ya se logran temperaturas hasta de miles 
de grados (y ya se trabaja con el plasma, cuya tempera
turti asciende a decenas de millones de grados) y tam-
llién 1.as de casi cero absoluto. También se logran presio

. .!IU hasta de millones de atmósferas por una parte, en 
tanto que, por otra, se pueden hacer vacíos que son poco 
menos que el interestelar ( el que se logra en muchas ins
takuio-nes ff.sicas alcanza hasta una cien mil millonésima 
parte ,riilimétrica ·de la columna de mercurio). También 
sabemos-que ya es cosa diaria y común obtener diaman
tes siiitéticos y materiales que son extrapuros, o que son 
e'ztrtis6lidos. 

Piu.s bien, como es muy impo1·tante estudiar la susta.n
cia .dentro de un fuerte campo magnético, se trabajaba 
con:campos magnéticos de 100 y 150 mil oerstedios. Pero 

· los materiales conductores utilizados eran ordinarios -
cobre o aluminio- y consumían mucha energía. Para un 
campo de 250 mil oe·rstedios, se habría necesitado la ener
gía, que consume una pequeña ciudad (12-14 mil kilo
vatios). 

No hace mucho se idearon solenoides superconductores 
~e no requieren tanta potencia y con los cuales se obtu
meron campos de 100 mil oerstedios; pero '111 pudo irse 
más allá . 
. E! problema quedó resuelto ingeniosamente por espe

cialistas del Instituto de Investigación Científica de 
Aparatos Electroff.sicos "D. V. Efrémov", en Leningra
do, por medio de una instalación que cuenta con un sis
tema mag~ético ordinario que en el centro de la misma 
crea 1m campo magnético de 185 kiloerstedios, y un so
lenoide superconductor dispuesto cóaxialmente y en tor
no a ella, el cual crea suplementa1-iamente, en el centro, 
un campo magnético de 65 kiloerstedios. 
· En la foto de Prensa Latina/ APN de la derecha, se ve 
el_ s_olenoide combinado KS-250, que crea un campo mag
netico de 250 mil oerstedios. En la de abajo se ve el cua-

- dro de mando de los licuadores de helio del solenoide 
combinado. 
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·•oCHAZOS" RELOJES ... 

pos el titulo pudiera suponerse que vamos a entonar la po~u-
larisima inspiración del azteca Cantora!, en la que le supli~ 

· al artefacto mareante de horas y minutos que "detenga su camino 
para hacer perpetua la noche ... que nunca amanezca" porque está 
en el disfrute de una almibarada "envolvencia" con la mujer de 
sus sueños y pesadillas... Pero no. Ni nos guillamos de cantantes 
ni creemos que el reloj le baga caso a las demandas frenantes de 
su isócrono rotar por parte de los enamorados. 

Dicen que fue Anaximandro de Mileto el primero a quien se 
le ocurrió medir el tiempo, allá por los 579 a.n.e. Debe ser así ; 
porque para llamarse Anaximandro y pasar a la posteridad babia · 
que inventar algo perdurable. 

Pero aquellos relojes de sol tenian el inconveniente de los d.ias 
nublados y la imposibilidad de ponérselos en el chaleco con una 
leontina o en la muñeca con una manilla. Negativo, compañeros. 

Después vinieron los de agua o arena, que son esos artüicios 
de doble ampolleta que hemos visto a través de burlonas referen
cias de los dibujantes humoristas (como los relojes de cuco en 
los dibujos animados J. _ 

Pero bueno; lo que hay que destacar es el hecho indiscutible 
de que a partir de su aparición, comienza una variación notable en 
la vida del hombre. Porque antes de eso no podían exigirse jor
nadas laborales más humanas (los amos metian un "de sol a so}" 
que le roncaba el horario y el minutero), ni darle cita a 1pia 
"tití'• en tal lugar a más cual hora. Ni hacian falta inspectores 

· de guaguas, puesto que no babia guaguas ni relojes ... (¡Qué 
bueno!) 

Una de las torturas más acogotantes de nuestro mundo relojero
civilizado es coger una ''rufa" con el tiempo preciso para "llegar 
a tiempo'• y que el guagüero vaya adelantado "haciendo tiempo" ... 
A ))a80 de ciempiés con reum, y deteniéndose entre parada y pa
rada para que el inspector no lo "callmbe" ... Dan ganas de tirar
se y seguir a pie. Dan. ganas de gritar. Dan ganas hasta de "ir 
al baño" ... Y arrugamos el periódico que llevamos en la mano. 
Y miramos pa'fuera.. Y miramos el reloj. Y nos entra .sed. Y 
nos acaba de exasperar la inevitable viejita del asiento de enfren
te que se vira y nos dice: 
. -.¿Qué le pasará a este "condenao"? ¿Habrá tomado sopa de 
jicoteas? 

Y en esos momentos incivilizadamente, odiamos el reloj_ Y 
I>ensamos en palabras r:iás feas que Anaximandro de Mileto. 

Esas son ·1as pequeñas aristas negativas de un hecho positivo. 
PorQUe el reloj es una creación indiscutiblemente positiva. Que 
n_o se limita a enterarnos de la hora "en que mataron a Lola'', 
llllo a enmarcar adecuadamente nuestras actividades de todo or
den, como normativo imprescindible del humano existir. 

Hay relojes de dimensiones extraordinarias, como aquellos de 
lléooulo, en cuya caja cabía perfectamente un hombre fornido. 
Y hay ·relojitos de mujer que nos obliga a agarrar una lupa para 
saber la hora. y los hay de fama mundial como el Big-Ben que, 
le alza junto al Westminster Bridge de Londres o el astronó-
llllco de Praga. 

Nosotros tenemos uno que, sin la famosa nombrad.la interna
cional del praguense o el de la capital inglesa, su tic--tac puede 
ser oido a cientos de kilómetros de su ubicación ... ¡Qué fenómeno! 

Y además ¡nunca le han dado cuerda .. ! 
¿~.? 

RADIO RELoJ NACIONAL .. (¿Verdad que si?) 

MONGO P. 

CURIOSAS COINCIDENCIAS . . 

1 . ~Napoleón nació en 1760. 
Hitler nació en 1889 ... (Diferencia: 129 al\os) 

2 .-Napoleón tomó el poder en 1804. . 
Hitler tomó el poder en 1933 ... (Diferencia: 129 ailos) 

3.-Napoleón entró en Viena en 1809. 
Hitler entró en Viena en 1938 . . . (Diferencia: 129 al\os) 

4 .-Napoleón atacó a Rusia en 1812. 
Hitler atacó a la URSS en 1941 .. . (Diferencia: 129 años) 

5.-Napoleón perdió la guerra en 1816. 
Hitler perdió la guerra en 1945 ... (Diferencia: 129 aftos) 

6 . -Ambos tomaron el poder con 44 años de edad, atacaron a 
Rusia con 52 años y perdieron la guerra con 56. 

(E.rol colaboración nos fue enviada desde Riga, Letonia, 
por el estudiante cubano . José Santos, corresponsal del 
Boletln que para estudiantes de nuestro país se edita en 
la URSS). 

GAZAPOS 

·A MIGO descontento: La palabra g,ollejo, corrupción de hollejo, 
·se usa bastante adn entre gente culta, coloquialmente, pero eso 

no la canoniza como cubanismo aceptado. Y mucho menos la voz 
jedioado por hediondo, la cual es empleada sólo por personas igno
rantes, o en tono de broma. Son. una en una palabra. vulgarismos 
vitandos. 

* • * 
El vocablo dlsteml6n es "acción y efecto de distender o disten. 

der.se"; y el verbo distalder significa. en su primera acepción, 
"aflojar, relajar". En la segunda acepción que es voz médica quiere 
decir: "Causar una violencia en los tejidos, membranas. etc." Tal 
es, al menos, lo que nos informa la Real Academia en la ültima 
edición de su léxico oficial. 

• • * 
Estoy de acuerdo con usted. compañero, en que. a la expresión 

que suele oírse por la radio: "A continuación. les brindamos nues
tro noticiero con informaciones nacionales e lnternadonales", es 
preferible: "A continuación !es brindamos nuestro noticiero con no
ticias nacionales y extranjeras". La voz extran)ero quiere decir 
"de país extraño" e Internacional no es sinónima de extranjero, 
aunque el mal uso las asimila. 

• • • 
Acucioso lector: La palabra lcliosincnsla se escribe as(, con "s" 

y "s". En los diccion~rios en que aparece con "c" (Wioslncrada) se 
trata de errata de imprenta o cosa peor, lo que es inadmisible 
en un diccionario de la len)?Ua. Dicha voz procede de la griega 
idio&iakrasis compuesta de !dios, propio y S)'llkrasis, temperamento. 

* •• 
SI, existe hiato o diptongo en las palabras en que hay "h" inter

vocálica, pues esta let ra es muda y en esos casos es como si no 
existiera. . . . 

El que escribió '1lcOa". aunque lo haya hecho en nuestra revista. 
incurrió en un error, pues el verbo llcuar se conjuga como averi
guar, no lleva acento en e!e tiempo y por tanto no se rompe el dip-
~·-.ngo, debiendo de escribirse y pronunciarae licua. 

, 
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SALYMIENTO OllDINADO 
Dos o:-ates p.uean en un t0te de remos por una laguna, cuando 
~ se TUelca hacieDdo caer a ambos al agua_ 

Utio de ellos, gran nadador. gana presuroso la oriUa, mientras el 
otto estaen:os por mantme:r,e a flote chapoteando y emitiendo 
gritos de auxilio_ 
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y toe cmducida de inmediato al Cuerpo de Guardia del Hospital. 
El ~ iba dicttDdole ponnenores a la enferm~ mientras la 

amaa taba. 
-c.-Quf edad ~ 1llled, semra? 
- Vente dol . .. 
El D!dico ,e vuelve lrac:ia la asisten~ y le dice: 
--Aaote asted m la colu:Dm de ob9ervaciooes PERDIDA TüT AL 
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A LREDEDOB de 200 personas inmersas en sillas de rueda, 
por invalidez participaron el pasado 13 de noviembre e.: 

un concurso de danzas celebrado en el "Blue Háll"' del Stockolm 
City Hall de la capital sueca, dando muestras (a despecho de 
los factores de inhibición física que los aqueja) de un formida
ble sentido del ritmo y una singular vitalidad. 

La pareja ganadora (Siv Reliman, ella y Car! Gunnar
Karisson, él) aparecen durante un acompasado giro de vals, 
QUe hizo exclamar a los miles de asistentes : 

-¡Eso es lo que se llama bailar . . . ! 

. SI NO LO SABIA, ENTERESL 

u~o. en su crasa ignorancia, lee y se entera de muchas "CO-
' sas interesantes. por ejemplo: E instein afirmaba en su_ 

"Teorta·general de la relatividad" que " . . . es casi un lugar co
mún decir que el mundo en que vivimos es un continuo espacio
tiempo de cuatro dimensiones // y sabía usted que Amadeó 
Rold6n, muchos años antes que esta Revolución nos descubrie
ra hermosas reaJidades, se dedicó profundamente a estudiar 
nuestra música de procedencia africana, siendo el primero que 
l!ICribió obras sinfónicas tomando como base ese tema // "El 
Cuervo", la más famosa de las poesías de Edgar Allan Poe, 
fue escrita sin inspiración alguna, palabra a palabra, "con la 
Pn!Cisión Y consecuencia de un problema matemático", como 
algujeu dijo // Y en este "Año de la Institucionalización" es 
bueno recordar que nuestra flor nacional es "La Mariposa"; 
nuestra ave nacional "El Tocororo", y el árbol nacional, claro 
ese no lo ha olvidado: nuestra gallarda "Palma ReaJ" // Engels, 
Cfft.enunente escribió "La sociedad no puede, evidentemente, 
~Plll'Be. sin emancipar a todos los individuos" / / Friolera 
~ "cosa de poca monta" ; pero figuradamente equivale 
~ "nada menos" // Y para despedirnos la locución latina "Ab 

-Ptctore" (De todo corawn) .. . 

¡VAYA USTED 
A SABER! 

EL MAL GENIO DE 
LOS GE~IOS 

ABUNDAN los casos de mal 
genio entre los genios de 

la música. Handel, por ejem
plo, fue encargado en 1719 
de formar una compaJUa de 
ópera para cantar ante el 
rey de Inglaterra. Una pri
ma donna regordeta y fea y 
de escaso mérito, negóse a 
cantar un aria expresamente 
compuesta para ella por el 
mismo Handel y éste, lleno 
de indignación, la cogió y 
quiso tirarla por el balcón. 
Juan Sebastián Bach, el gran 
compositor alemán, po per
mitla una equivocación de 
sus músicos, y al organista 
de una iglesia, que tuvo una 
pequefta pifia, le arrancó la 
peluca, la tiró al suelo e im
precó al ejecutante: "Más va
·lía que os dedicáseis a re
mendar zapatos". Pero el de 
peor genio parece haber si
do Ludwig van Beethoven. 
Cuando daba lecciones a se
ñoritas, SÍ DO bacfan lo di-

. cho por él , rompla escriba
lllas o hacia trizas partituras 
completas. 
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BAJO una maraña de cabellos rubios 
y una frente demasiado grande, 

unos inteligentes ojos azules, 
Revelado de la noche a la maftana 
como lumbrera sin par en el mAs 
exigente panorama cinematográfico 
con una pellcula que baria historia, él 
es uno de los pocos grandes hombres 
que ha tenido el cine. · 
En casi un cuarto de siglo de labor 
sólo pudo legamos seis obras que 
responden por completo a su 
concepción, a su desarrollo y a su 
sentido trascendental del arte 
cinematográfico. Pero esas seis 
pellculas que como absolutamente 
suyas tenemos, tan diferentes entre si. 
marcan el ipice de una creación 
rigurosa e inquieta, 
que hizo avanzar al cine con 
increfble impulso: Sus teorlas, 
como sus películas, son enormemente 
complejas, profun~, 
abiertas a cien horizontes 
insospechados, que no se han 
seguido apenas hasta hoy. 
Hay que conocer sus teorlas y sus 
films lo más a fondo posible 
para poder decir que se tiene una 
visión completa del cine, pues él es 
el genio del sép~imo arte más 
completo y de más profunda 
penetración en sus esenciales 
problemas. 
Llegó a la máxima 
complejidad · de su arte, donde 
consiguió integrarlo todo, con un 
sentido cósmico de su realización. 
Y si no pudo llegar 
a la depuración de su universo, 
a ese despojamiento finaJ que es la 
cumbre de la maestría 
y de los hallazgos, 
fue porque la muerte cortó su vida 
prematuramene y los hombres 
impidieron hacer la mayorla 
de su obra a este Miguel Angel del 
cinema. 
Sergio Eisenstein murió en plena 
juventud, cuando apenas la nor 
maravillosa de su genio 
se habla transformado en el fruto, 
tomándose ~ndulo 
maduro de fecundidades, 
como evolución de lo que fue 
primero un orgulloso 
airón erguido al viento. 

R. s. 
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:-Pues yo lo 'primero ~ ·hago, al sálir -el ·sol," es poñer mi,' 

huew ... As1 tengo el·"testo dél dia· b"'bre . .. - · -
- ,,, .. . .. . -

HUMOR INTERNACIONAL 

·I 

-¡Pudiera darme 1JBted una ~ba convincente de su fuerza 
mental! . 
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