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. •~Gr«_cias al heroismo 
"6 la& maaas en el trabajo, 

Bulgaria. ha dado 
un giran salt-0 ha,ci,a 

a.delante en su desarrollo 
por el camino 

del •ocíalismo, De un pai8 
· agrario atrasado, 

enJorzada llependencia del 
capital e:i:tranfero, 

BtllotJria se C0'/1,mrlw en un 
corto período 

en u• Estado ind.ustrial 
. agrario, libre 

• independiente, con mt.a 
industria pesada 

propi(¡ que sé desarrolla 
nípidamente, con u'l'Ui 

· ~nomia rural altamente 
mecanizada. 

trauf ormándose 
n tin paf$ donde el 

bieJWstaT 
fflCteria.l y eultum& 

del pueblo crece sin 
interni,vr:ión". 

TODOR YIVKOV. 
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EL Ptimc,· Ejército Búlgaro 110,cido de.¿- leva,ntamiento po},ula:r ·det 9 de septiembre, .-par.tlcipa en la campaña por la. 
' : · ·.i. liberaci6n de Hungría. 
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Lo, producción indu$tri.tll pre8t>nta un aumento de 47 L•eces e,i compcr.racion 
OOta1139. 

EL primero de mayo de 1941, en una fecha que parecfa deliberada-
mente escogida como una provOC3élón a los trabajado~. el go

biemo monarcotascista de Bulgaria se ine-0rporó al bloque hitleriano 
a a vez que tropas alemanas se instalaban en el pafs fijando sus bases 
d111 apoyo a la "Operación Barbarroja" dirigida contra la Unión Sovié-
tica.. . 

Semanas '1148 tarde, el ataque nazi a la URSS demostró con mayor 
claridad et abismo hacia el cual el r-égimen fascista vaúa empujando 
a Bulgaria. El propio dla de la agresión, 22 de junio del 41, el Comité 
CAlmraJ del Partido Comunista B~lgaro formuló un llamamiento al pue
blo e&hortá.odolo a negar toda forma de cooperación a fos ocupantes Y 
a detorganJzar su retaguardia. Dos dlas después, el 24. el Buró Pollti• 
co del P~ adoptó la doci&iOn histórica de iniciar inmediatamenle la 
tucba ~ -

En el propio verano de 1941 apatteieron las primecas guemllas en 
los m011te1 Pirin, Rodopes, Srena-Gora y Stara-Planina. Tanto en 1:i 
capital como en otras ciudades se crearon grupos de combau. Incluso 
en los momentos más diífeiles. cuando los hitlerianos avanzaban pro
fundameate en eJ territorio soviético y su propaganda dab3 por liq1;1i• 
dado al Ejército Rojo, los patriotas blllgaros mantu\'ieron su convic
ción en el triunfo detinitivo. 

A comienzos de 1943 el panorama militar y pol(tlco cambió radical
mente. La batalla de Stallngrado vui6 de manern decilliva el curso 
de la ¡uerra, no ya e.n lo q1.1e se refería al Frente Orier,t:al sino talII· 
bi6Q • la que libraban todos los pueblos de Europa. La victoria en las 
Ortllu del Volga significó también UM nueva etapa en la l1.1cha arma
da del pueb:o Wlgaro, Su contenido fundamental se centró en la cons-
titución de una organización militar efectiva, asf como el fortaleci
miento de los destacamentos g1.1e.rrilleros y grupos de combate y el re
forzamiento de la acción politica a los fines de derrocar el ¡obiemo 
fuclatu y utable::er eJ nuevo Podtt del Frente de la Patria. 

En ese camino se crearon condiciones objetivas y premisa, subtetl· 
'fU. CClno resultado del despiadado saqueo de la eeonomfa nacional 
pof r los hitleristas, la situación del pueblo se hacia cada vez mú di· .. ~.rt qudizac:lón de la crisis se reflejó también en el ejército mo
~ ,. ... co. Los soldados, sobre todo los de reserva, se sentfan cada vez 
lllil desligado, del rqimen fascisb y gran l1ÚftWO de ellos se inoor
PQraban a los desw:amentos gt,lerrilleros. Se descubriel'Oll distintas 
cotl blpiraciones y se iniciaron procesos en masa en el seno -de los ins• 

t\ltoe mWtarea. . 

Loa grupos guerrilleros creados desde 1941 aumentaron nwnérica
lneDte CODlolidando su organaación y ampllaftdo comiderablemeñte 

Todor Yillko i; (Yanko) dirigi6 las ope,ra.c1ones 
de las f1un-zas guerrilleras y gmpos de combate 
conce11trados en Sofía para, asestar el golpe decisivo al 
_enemigo fas cista. 
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El pueblo 
búlgaro, en la Sofía 

-liberada, recibe 
a las fuerzas 

del Ejército Rojo. 

--
¡ 

L -

Si{ffl,O de la p-rofunda amistad que liga a mto y otro pueblo, 
YivkO'IJ condecora a Fid.el en ocasión de su visita 

a Bu.l!laria-. 

su a.ctividad combativa y política. ganando e~ experiencia y mulúpli-
. cando sus formas de lucha. Pese a laa detenciones masivas entre diri· 

gentes del Partido, hecho que afectaba la integridad de sus comités Y 
que en ciertos lugares significó su liquidación temporal. los claro, en 
las filas se cubrfan con nuevos cuadros en un proceso de constante 
enriquecimiento de la experiencia revolucionarla. 
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Atento a estas circunstancias favorables, en febrero y marzo de 
1943 el ce del PCB adoptó la decisión de reorganizar la Comisión Mi
litar anexa al Comité Central del Partido. convirtiéndola en Estado 
Mayor Ge~eral de'. Movimiento Rebelde. El pa1s quedó dividido e.o 12 
zonas militares ~rativas. Las unidades guerrilleras constituían el 
Ejército Rebelde de Liberación Nacional (ERLN). No se trataba dní
camente de simple cambio de nombre, sino de un salto cualitativamen
te nuevo en la edificación de la fuerza armada del Partido y del Frente 
de la Patria. 

Especia] atención se dedicó a la labor de proselitismo en el seno del 
ejército monárquico. El Partido contaba con el apoyo de grandes ma
sas de soldados y de parte de los ofici'lles de N!Se:va. Paralelamente, 
a traris de sus direcciones militares ) comités del Frente de la Pa· 
tria estab!eció contacto con una -serie de oficiales patriotas. De es:e 
modo se Integró en 1943 una efectiva 0115..niución militar con su pro
pia dirección polltica, Estado Mayor General, zonas. destacamentos y 
Uctica. Asl, el ERLN surgió como una fuen:a dinámica y cre::iente, 
no s:5lo equiva!enU al Ejército f"5cista y a las unidades de gendarme
ña, sino también ca~ de responder contundentemente a sus go!pes. 
El fruto principal de la actividad del Partido, del Frente de la Patria 
y del ERLN fue la desmoralización del aparato militar fascista facilitan
do su destrucción. 

El ERLN se formó y educó a>mo un ejército internacionalisa, como 
parte de todas las fuerzas que luchaban CQntta el fascismo en el mun• 
do. Para los guerrilleros bdlgaros, los· frentes d.e lucha no se sujeta• 
ban seglln las fronteras étnicas o estatales sino conforme II la alter
nativa ideo"ógica: "Con o contra el fascismo". A tal fin se establecieron 
amplios contactos con las organizaciones combatiVas y antifascislas de 
los pueblos vecinos. el yugoslavo y el griego. desarrollando operacio
nes conjuntas y coordinadas contra las fuerzas fascistas ya fueran hi· 
tleristas, blllgaras, yugoslavas o griegas. 

LA IJBE1lACION 

A comienzos de 1943 el avance del Ejército Rojo Sl' acercaba a las 
fron_teras de la Europa ocupada. Las manos libres ea el Oeste, donde los 
eliados anglosajones retardaban la apertura dal Segundo Frente, Hitler 
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Jamó el &N8IO de su, recursos rr.illtares, todavía cwantiOIIOS, co11tra 
JIII fDIJaU SO"fitticas' en un empello tan desesperado como imitil M:en
..., Ju julrrillas awneawon AS aociones de retaguardia obstaculi· 
-- k,s movimientos de ta maquinaria militar alemana. · 

Ya. en mayo de 1944, Todor YMtov (Yanko) dictaba instrucciones 
a 1ae ~ de la bri&ada "Chavdar'' fijando como tarea princí
·,.i la 4e coonliDar sus accioneS con la ofensiva soviética. Para ello ... •= io arpnizar la destrucci6n de base, comunicaciones, aeró
...._ ~tos. coovoyes, transpOrte., vias fáft&S, lfneu te~fi
ca, y alef6nicas. "¡ Hay que comenzar inmediatamente la lucha con 
1r., -.- tenmnm o podemos proporcionamos en el mis breve espacio de 
tlemPO! ¡Coll un hacha o una sierra puede destruirse en una o dos 
-- an kilómetro de Hneas ~i.cas y ~lefónic:u. Con una llave, 
IIBa palanca o un pico puede provocarse un descarrilamifflto. Con al
,- Utroe de gasolina puede incendiarse toda una f6hrk:a". 

A 6ltimol de agosto y comienzos de setiembre de 1944 mltfm la! 
e a f:'c! ie• para un ~antamiento popular. El 26 de agosto eJ ce del 
Pllrtld9 envió a todos sus comitbs y organizaciones la circular ndmero 
·t • la que se planteaba como obletivo Inmediato el derrocamiento del 
pa4lr faciata. ••Para Bulgaria, exprea6 el documento, ba llegado la 
laoM. El deltino de Bulgaria depeade hoy exclwiivamente del pueblo 
f • Ju fUenaa milltuu patriótica,". 

i.. ~ se acercaban a la frontera norte del pals -a pesar de 
la .a.tiawla resistencia nazL El aobiemo fasciata de BagriaDov pre
--" • dimisión como parte de una maniobra alentada por britáuicos 

- 7 ~ afanosos de un arreglo que Impidiera la preNDcia 
wM'licr y ftenara la acción popular. Al tanto de las intrigas, el 5 de 

U. 1➔ la URSS W Ja perna al ~ monat"Cllifucilta de 
, . .. ria. 

11 madlcal Zbukov • reu:n.l6 con JOf19 Dimitrvv coordinando las _ .,._.,,ianel militares y políticas. "FJ pueblo IMllgaro, expresó Dimí• 
IIW, espera con .lml)aciencla al Ejército Rojo para. con su ayuda. do
mar al gobierno zarista de Bagrianov e mstaurar el poder del Fren
a de Uberaci6n Popular. Les recl11ir6n, no coo fuego de artillerla y 
~ trino con el pan y la s:a1 seg(ln nuema Yieja tradición 
..a.n. En cuanto a las tropa.s gubernamentales. es dif(cil que se arrlesa 
- a hlc:bar contra et Ejército Rojo. SegQn mis informes, nuestroa 
Faawr estAa realizando una cnm labor en casi todas las unidades 
del ej6rcito. En tu montatw y los bolques hay fuerzas guerrilleras 
...,..._ah!es.. No est6n cruzadas de brazos sino dispuestas a bajar 
• la mmta6a y sostener la insurreccl6n popular". 

Ea .. sltuación, el mismo dfa 5 de setiembre, por la tarde, el Buró 
~ del ce del Partido ..topt6 la decisión de lanzarse a ta con~ 
qullta del Poder. Todor YMwv encabezó el centro operativo para la 

Los astilleros "Jorge Dimitrov" en Varna subrayan 
el·.,-ecien.te poderío económico del país, 

El desarrollo económico d,e Bulgaria, se smala, entre otros 
logros, por ln. tec-nificac~ y mecan-iza~ión 
de la agricultura. ~ 

; 
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El Pa1·tido Comunista Búlgaro sitúa en un lugar 
preeminente de su política social 
la atenció-ii a la 1naternidad. y la in/ ancia. 

De cada 10 mil habitantes -
·1 18 son estudiantes miiversitari.os. 

Taller de montaje de la fábrica de construcción de autom6viles "Mad.ara"-Sh1,1~ 



elaboración Y ejecución del plan estratégico. Temprano en la mafia.na 
del dfa 9, el Frente -de 1~ Patria difundió una procl= dirigida al pue
~o ~ . El gol~ pn.ncipal asestado en la capital. Sofla. precipitó 

491~ u1U1be _del régnnen fascista. Escribió Dimitrov: "La conjugación 
~ta.miento popular del 9 de setiembre de 1944 con la marcha 

Yi~OIA del Ejército SoViético en los Balcanes no solo aseguró el 
biunfo del levantamiento, sino que le dio aún mayor fuerza e fmpetu". 

Sobre las ruinas del fascismo vencido, Bulgaria iniciaba el gran ca-
. millo del .s.ocialismo. ' . 

TREINTA AAOS DE SOCIAUSMO 

De entonces a hoy, desde aquel 9 de setiembre han transcurrido 
~ años. Los p:-ofundos cambios que se operaron en todos los do
aunios transf~nnaron ~dicalmente la vida del país. Si antes de la U 
Guena Mundial, Bulgana, por el atraso-de su e:onomla estaba situada 
4lll el penil.ltimo lugar de Europa, ahora. por los ritmos impetuosos de 
111 desarro.lo económico ocupaba un lugar de vanguardia en el mundo. 

Actualmente la producción industrial presenta un aumento de 47 ve:! en Compar¡tcit n con 193~ mientras que bl prodocción rural es de 
veces Y medía, debiendo subrayarse que en tanto disminuyó la 
~ de obra, la producción aumentó 2, 3 veces. Si en el periodo an-
~ a la guerra el 80 por ciento de 10$ habitnn!es del pafs vivía en .,-3:smpo, en estos mome.ntos el 55,7 de la población reside en las ciu-

.La ffelt:mcturación soci.llistA de 1A economfa rural y la revolución 

do
caltural salvaron el abismo que separaba el campo de la ciudad ponien• 

al alcan::e del campesino coope.-ativista los logros mAs recientes el& 
la _t6c:nica Y la ciencia, la cu!tura y el arte. Antes del 9 de setiemb:e 
U lltla en Bulgaria un elevado porcentaje de analfabetismo m:entras 
que hoy _el 98 por ciento de los escolares que finalizan la ensedanza 
oi!llgatoria de a<;ho añ0$, prosigue sus estudios en los distintos ti¡,os 
de escúe1as mecStas. Existen, por otra parte. todas las premisas para 

bi
e! Pll8o gradual a la enseñanza media obligatoria. De cada 10 mil ba
~ 118 50l1 estudiantes universitarios. 

U. de las mayores conquistas deÍ pueblo búlgaro sin la que serian 
~ es los éxitos alcanzados, la constituye el hecho de que el p ue
-~ en sus manos no sólo el poder politico sino también los 
- ele PftJducción, liqwda.Ddo la explotación del hombre por el 

[A mi,ie-r está 
i ugando un pa,pel 
h,iportanfe 
e1i la. edificación 
1,: h sor,iedad socialista 

.: esarrollada. 

hombre para edificar una sociedad de trabajadores libres unidos en el 
objetivo común de edificar el socialismo. 

Bajo la dirección del Partido Comunista. el pueblo búlgaro cump'ió 
los legados de Jorge Dimitrov quien afirmara con hlcida vi5í6n del 

. porvenir, que con 15 ó "20 aftos de desarrollo socialista se logrartan 
metas que otros pueblos lograron al cabo de un s iglo. 

Los trabajadores en Bulgaria construyen la sociedad socialista•des-
arrollada sobre sólidas bases ideológicas, aplicando en forma creadora 
el marxismo leninismo conforme a las presentes condiciones tanto na
ciona es como internacionales y aprovechando la experiencia de los 
parñdos comuníst.as y las suyas propias. La polltica practica.da por el 
PCl3 se subordina a un objetivo: el bien del hombre. Así, el creden•e 
poderfo económico del pal.s abre nuevas perspectlv~ a la satisfacción 
de tas crecientes necesidades materiales y espirituales que cambian 
t3mbién en orden cualitativo. 

El pleno especial del CC del PCB de diciembre de 1972 adop tó 
un Programa Nacional para elevar el nivel de vida del puelllo. Está 
en marcha el cwnplimiento de ese programa. En 1973 dos tercies 
de los distritos del país pasaron a la semana laboral de cinco días. 
El aumento del salario mínimo y de categorlas diferentes amplia
ro11 los ingresos de -unos 2 míllonu 200 mil obreros y empleados. 
Las nuevas facilidades a las madres sitúan a Bulgaria en uno de 
los primeros lugares del mundo en cuanto a la duración de vaca
ciones pagadas por embarazo y maternidad . 

La jom.-u!a victoriosa de setiembre del 44 liberf> a Bulgarla, de 
una vez y para siempre, de la dependencia politica y económica al 
imperialismo incorporimdola a la gran familia de paises que cons
truyen el socialismo. E1 ejemplo de Bulgaria mostró lo que es ca
paz de hace1· un país pequeño, dispuesto a forjm· su destino his
tórico. 
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.Una película búlgara, "Los Angeles Negros", inspirada en la 
heroica lucha contra el fascismo. rec:o3e en una frase, "en nombre 
del pueblo" esa constante de combate y sacrificio. En nombre del 
pueblo y a su servicio, la nueva Bulgaria ha recorrido treinta años 
en el sendero del socialismo de;·ando atrás siglos de atraso, ex
plotación y dominación extranjera para consagrar, en obra crea-· 
dora, los postulados QUe animaron la gesta del 9 de setiembre del 
44, Para el pueblo cubano, vinculado a la noble tierra de Dimitrov 
por los lazos profundos de la .solidaridad y el internacionalismo 
proletario, la iµ-an fecha búlgara oobra significa.ción de oosa propia. 
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Fotorrepo rtaj e 
PRENSA LA TINA-ZENTRALFOTO 

. ~ mundial de l~. cultura tracia". Asi es considerado 
·Bulgaria Por los especialistas arqueólogos. Esas con

sideraciones tienen su fundamento. 

Las tribus tra: i~s Poblaron !a parte sur de la península 
balcxmlca, milenios -antes de la época_ de Remero. Se les 
considera uno de los componentes lejanos de la nación búl
gara, q ue dieron nombre a una gran parte del territorio búl
garo actual. L~ antigua Tracia. la patria del Orleo mítico, 
entra en diferentes éPocas, en parte o enteramente, en lo 
composición del primer y segundo estado búlgaro. 

En la a ctual Bulgaria de! Sur existen numerosos monumen
tos de la cultura y del arte tracios. Las tumbas en forma de 
cúpulo y los túmulos; los diversos obietos en estilo animalis
ta; las- placas votivas de motivos religiosos tracios, relieves 
y estatuillas de caballero tracio y muchos otros vc-stigios (más 
de 11 ml!) d e la époc~ tracia, represenlan una nqueia lne$'
timable para la historia de la humanidad, poniendo de reli~ 
ve la vida de los antiguos tracios. · 
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fland1'j(f hecha de 010, pe1·tenecicnte czt 1, soro 
d, Pa1rnynridtti. 

,. \ . 
, ~, . J - ' 

Relieve del Ca.balle,·o fracio (el dios tracio Heros) que 
data del I V / Ill siglos a.n.e., encontrados ce<rca. 
del poblado de Goritza, <kpa.rtamento 
de Bourga,s. 

Casco-máscara 
de un guetrille,·o tracio del siglo I a.n.e. 



Aplicación que. destaca ttn soldado eqtti¡mdo 
4 caballo, la cual forma parle del tes01'o encontrado 

cerca del pueblo de Letnitza, d.epa.rlaffleftto 
de Lovetch. 

Rit6n de oro (va.so) en fo·rma, de eabeza de carnero pe-rte-neciente 
al tesoro de Pa:Mqurichté, ducubierto en 1949, 
en lo8' alrededores de la ciudad 
de Panaguriehté, c01Tespcmdiente a los ttiglos 11! 11 IV a.n..e. 
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fUOf'O del 1'fleblo de Valtchitran, departa~nto de Plevene, correspcmdier,te a los siglos 
Vil • VIII a • ._ e. 

Pi,atwa mural integral de la 
Cu~ de ladrillos terminada, en ci,pula, cerca de la citidtJ.d de Kazanlik, corrc.s¡l'J>'di,,nte a los siglos 111 '1/ IV a.n.e. 





(!] L primer vistazo que echi 10bre el ltidlo. aus ojos ~ 
contaron que era u.n hombre honrado. &.is respuestas 
aerenu r pensadas, me dijeron que era sensato; y su 
melancolía. como una s:o111bra de toda su imagen, me 
infotmó que hal»a sido siempre triJte. Arrastró su con• 
roja, con.o su pierna izq-uiercfa. duetla de un pie defor
nado, reptando, pero aclJ\'11. ¡Aquello de por s(, era 

u eran uabajo! Sin embargo, el lnd,o no se quejaba de Al vida. · 
No creo que el defecto ffsico le amarg¡u-a, porque su triste.za 

proc:edra de otn causa que no pude Aber, sino huta •fto.5 máa 
&ards. 

Pwo no nmos a adelantamos a naestra historia sin e.q,licar un 
poco. aunque &ea solamente para que se comprenda, el porqué 
U.,U6 a estimar tanto a este muchocho extraordinario. 

El Indio en1 un hombre valiente. No era echa.dar ni pendenciero 
lhadia problemu con diplomacia. pero de no lograr poner en jueg~ 
Ala artes pacíflus, aJTeme.tJa él. el primero, y no abandonaba eJ 
campo. por malu que fueran Ju ciramstanciai ni el resuttado de 
IU CIDlllbate. 

El cierto que algunas veces gustaba del alcohol, pero nunea. lo 
lllso ea boru de trabajo, ni hasta el extremo que se Je tl"ll51uciera. 

Yo era au jefe enton.cea y nunca tuve neceslda.d de llamarle a 
cap(tlllo por una falta cometida o una determinación injustificada. 

Ea ftD, que era tan cumplidor en su trabajo como respetuoso en 
• JelwuaJe, Iguales consideraciones e~1g[a de sus semejante. y 
ll1IIICa nadie 1e atrevió a falta· ,e. 

Con eran satisfacción vela yo cómo se desarrollaba su viit... Y 
de "desarrollaba" porque a su llegad.3 a mi casa, era muy joven. 

Tmfa dot hijos que v,vw, con la madre del Indto. Rabia cons
llllido ae 1uo wnillar ~ padre. en una fonna accidental y conu:, 
muchos CUM que ocurren frec.uentemeote. La mujer tuvo dos mu
cbacboa, uno tru el otro, y murió con el nacimiento del segundo. 

El Indio dejó sus nlftos con la abuela, en su pueblo, y decidió 
balear nuevos horizontes. Tal vez, el gusto por el ll>Onte y los 
mmalet, le sacaron de la ciudad donde habla crecido. 

Recuerdo su primera visita a mi s1t10. Yo ena.ba en el batey. 
• punto de montar a caballo, cuando lo sentí llegar en un potro ,,..do. 

Se bajó de un modo grotesco por el lado d~bo y cambiamos 
lu paJabru que na. citaron para el dla siguiente. Luego volvió 
• IDOll1ar del mismo lado y después comprendí el porqué de este 
'-6meoo: su pierna izquierda tullida. Pw lo demAs, lll8nejaba el 
luo J ~ el ganado como cualquiera. 

Elo 11. era el llnico que el día de los pagos ruervaba alguna 
cantidad y me la daba a guardar. Cuando reuma lo que cre{a 
lllficienta..lo giraba fnte¡ro a su madre para sus atenciones y la 
de loa muehachol. 

De vez en cu.aDdo se trasladaba a su casa. De all4 '-'Olvia muy 
lnllqUiJo respecto a su familia y de como sobrellevaban las estf'&
c.. de entonca entni la gente pobr~. 

Había aln embargo algo triste, doloroso, profundo, que me lntri• 
pha. No puedo llamarle listima y mucho menos curiosidad. Era 
admlrable cómo ae esforzaba y valía. en medio de su andar azal"OIO. 
~ lutimocamente su pierna y ondulando los hombros en 
~ del compu necesario para la proyección de su marc:ba. Ya 
.. je que aquello, de por si, era WI gnn :rabejo. 

"Entre tob 101 peonea, hubo UJIO. llegado meses después que 
el IadJo, que procedía de su pueblo y que le conocla de utiguo. 
Se llamaba Antonio y quedó sorpn!!ldido al verlo. pero no mostró · 
..... nt desqrado. 
~ Antonio en tambiffl un hombre singulu. 
Pmteneda a ese tipo de fil69ofo rural. q_ue expresa las observa

olonee mú profundas con pensamientos en los que mezcla ws 
coedusionn de la vida. con ejementos primitJvo. que ad.o al 
ü:aladetodoa. 

Par aquellos clias IUf:riamos pmlidu de oveju por la d~ 
que calllahan los penoa Jlbaros. 

AlltCnio se encargó de aquel problema. Era muy bibit en su 
.,._A 1 con su Poder de observación, se anticipaba matemiti• 
~ al lugar que eleglan como comedero. En pocas noches 
~ DO ~ euúltol penos; y con su tiro ficll y vista de lince, 
llt08 ffiDoa libres de aquel mal d.efinítivamesite. 

Durante un pequedo viaje que hicimos Junto&. comentaba! -d 
,em,el es un antmal noble, Igual que e l bombni, pero ah( tiene usted 
--~ del perro jíbaro ... Mlentru que el peno de trabajo DOS 
..,_ eomo el hombre bueno. el perro Jlba.ro ae alza, y ya en jauña. 
~ roba. mata y es capaz de bacu cualquier ddo, liD con
- eamo el hombre malo. también en jauria. 

Yo CllliN aprovechar pua .sonsacarte algo sobre el Indio. AJ 
prindpio .e refiri6 a su ami¡o, como al "Moro ... Entonces expUc6 
elle otJo IObrenombJe.. 

-Yo Je COGOd de muchacho. a decfa!D04 e1 Moro, y otnis le 
declaa . .. 
~ otro nombre te dedan otros? 
-Bueno, Oá'OI te deám, ademh .. • 

• ~~~ lutaot.e pensando la respuesta que 1mlfa en la punta. 
- ~ Me di cueaaa de que aqalll!! ~ de demora habla 
~ ~ }lal"a perm,iUrle echane atrú es,. .lo que iba a con

• ...... Jallr del 11UO dljo: c.;;!:.= ...._ el IDdio ..• que eJl defiDWva e. como le 

u 

-Y d!game Antonio, ¿no le parece que hAy algQ triste en la Yida 
del Indio, apane de la de$gncia de su pierna? 

- No sé. Tal vez sea su barrio. su calle. el ambiente ... 
-,,Acaso, la ml.erla que rodea su casa? 
- Tampoco_ La mí.seria moral de la gente. La jaum de Jos ji• 

baros. 
- Pensé qate habña pronitución en la vecindad de su cua. ga

ritos, _ homosexualidad. toxicomanía. ~ualquler cosa repugnante que 
constituyera par-a el lndio un ejemplo de degradación moral junto 
a sus familiares. 

Pero oo era n3da de eso. 
Pasaron meses antes gue el ll'ldio y yo colncidiüamos ~ su 

pueblo. Uegam<11 poT vfu distintas y me instal~ en el hotel. Un 
aviso a su casa, Je trajo a mi presencia.. Pareció contento aJ verme 
Y estoy seguro que ea -realidad to estuvo hasta q ue hablé de uhr 
y de vísitar su casa para conocer a su vlejL 

-La visita a ht vieja, la dejamos para otro dfa. -me dijo en u.o 
tono ,upllcante. 

Debo decir que el Indio no era hombre que se avetgOnzara de su 
madre. Estaba tan orgulloso de ella. como c.ualquier buen hijo 
pudiera estarlo de la suya. 

- Bueno -le dije- otro día ... Eso ser4 mejor. Pero, ¡;y loa 
muchachos? ¿Por qu~ oo me los traes al hotel, pa:a conocetlof? 

Le enseñé dos paquetes que renta en un rincón, explic4ndole, que 
eran regalos para sus hijos. Sentí haberlo hec.ho. En sus ojos 
agradecidos. comprendí el padecimiento, y conformándose con su 
destino enteramente, contestó: 

.....SI seftor. Maíulna por la maftana se los traeré. Y tnmbién a mi 
viejita, que, también. ella, Je tiene a.lg.o. Todos le quieren e:n mi 
casa. 

No puedo decir que donnl ttanquilo esa noche. Al contnriO. 
Senú un gran peso que me oprimía el pecho. Comprendí que habla 
forzado, a algo que le dalla, a un hombre bueno y sencillo; un 
hombre que ae habfa ganado el respeto de todos, y cuya bumíld¡¡d 
se abrazaba con la bondad de Ml coramn; y que sufrta algo tan 
profundo, que no deseaba sacarlo a la supeñ1eie. mientras yo ho
radaba su herida y con rnis uf\aa escnrttlba dentro de ella, compu.l• 
slon4bdolo. con buenos modales y unos regalos que me luclan 
ahora mezquinos. . 

A1 dfa siguiente, después del desayuno, llegaron los familiares 
del Indio. 

Delante venia la viejecita, de piel cetrina, como la del lndio. 
Tenla su mitmo pelo y sus mismos ojos. Los gestos eran amables. 
y su cara se ensombrecla con la misma tristeu. vesua sencillo, 
pero muy limpiamente. 

Al entrar. trala al mayor de los niftos de la mano 11.Quierda, 
mientras me exten.dfa UD paquete con la mano derecha. Dentto, al 
desenvolverlo, apareció un pduelo fino, bordado con sus propias 
manos y con :uia inicwes en una esqui.na. 

Le di las graclu mientras la abrazaba, en e[ momento en que el 
Indio, un tanto ttzagado por su jadeo, entnlba con un olllo en sus 
braz:os y su andar tambaJeante, más marcado aún, por efecto de 
la carga. 

El mayor de los varooes. era un Ditlo delgado, no muy grande, 
pero ta.a)poco raqwtico. Lucl:a ligero y de bueo carácter. Del otro, 
vi muy poco en el momento, por dividir mi primera atención entre 
la abuela y el mayorcito. 

Cuando me fijé en el pequefto, et Indio lo colocaba en el suelo 
con la delicadeza de quien deposita una mariposa, ,111 que pierda 
una eola partícula del polvo de sus alas. 

Trató de estirane en estatura cuanto pudo y me dijo: 
--AquI los tiene a todos. ¡Por ellos vivo! 
No tenla que decfnnelo, lo ver.a en sus ojos tristes y IUDOJ'OSOS". 
Cuando el mis pequefto ae dirigió a sus juguetes, un nudo de 

angustia me subió a la garganta.. 
Le vt rem¡uear de la pierna Izquierda, y la anastraba iu.s lasti· 

moamente que el padre. mientras que su CDffPO oscilaba coo el 
mi.sino bamboleo que tanta compasión me produjo . 

Despuú de una vi.sita corta, pero agradable, fue la clespedJda 
carillosa y sincera. 

01-naba yo por la ventana, la salida a la calle. de la familia, 
y empezaban a 1IIU'Cbar por la acera, pooos metros por debajo de 
mi cabeza, cuando un grito agudo, desagradable y grosero se dejó 
oir claramente: 

- ¡AURA COJA ... ! ¡AURA COJA ... ! 
Me di perfecta cuenta de lo que lignificaba aquello para aquel 

hombre.. De.lante de aus hijos. de su propia madre, de mi mismo, 
le pitaban ahora de hombre, lo que toda la vida le estuvieron 
gritando de aülo. Se sentía achicado, disminuido, en presencia de 
los aeta para quienes debiera,_. WI ejem¡>lo.,. 

Miró hacia la veDtana y no tuve tiempo de ocultarme tras la 
cortina. Sintió. .eguramente, deseos locos de COtTer~ y con su 
pequefta carga coja, trastabilló IDÚ que de costwnbre y UUpezando 
dos o tres veces. ambo!! rodaron J)Ot' et pavimento-

Yo me precipit6 hacia la calle pero ya no pude verfos. Solamente 
ola el grito estentóreo de una jawia, la jllurfa de jlbaros de Anto
nio. que los acoaba y los peneguia por la calle ftCioa. 

-;A\IRrTAM • . . t 
Ha.bwa descubierto una presa ru1eva .•. 
Nunca pude 1ocallzarlos. Fue como si la. tierra se los Jwbleta 

mpdo. 
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e ANTECEDENTES INTERNACIONALES 

e LA PALETIZACION EN C~BA 

e VENTAJAS ECONOMICAS Y LABORALES 

e PERSPECTIVAS DE DESARROLLO 

LA concentración, especiali2ación y normali• 
zación de la producción constituyen as

pectos relevantes de la división del trabajo 
en soci~des humanas desarrolladas. , 

Con esas características las lt'aterias prl. 
mas pasan por diversas etapas fabriles, a ve
ces distantes unas de otras. p¡Íra convertirse 
en renglones industrialmente terminados. 
Cuando prevalece esta circunstancia el esla
bón principal que las une es el transporte. 

Tradicionahnente el costo en la tn.nsporta
clón incide sensiblemente sobre el .valor del 
producto puesto en el mercado. Este fenó
meno condujo a la búsqueda de medios o 
medidas que disminuyeran esos eostos adi
cionalés y mejorasen. al mismo tiempo, la 
calidad en la prestación del servicio. 

'Y hasta ahora la conclusión más positiva 
está dada en la cadena de transporte, que 
va_ desde el productor hasta el destinatario. 

La misma es la resultante de la vinculación 
técnica, organiz.ativa, tarifaría y jurídica en• 
t.re los diversos procesos de transporte, ma
nipulación y almacenamientf. Uno _ _!le los ~le
mentos presentes en la vmculacion técmca · 
es la paleta. con la que, formando carga uni
taria, se evita el costoso transporte suelto do 
la misma. 

~ muchas ramas de la econom1a la paleta 
es un medio auxiliar indispensable para la 
carga. Su acoplamiento a determinados me
dios mecánicos de manipulación permiten una 
racional integración del transporte .interno o 
tntersectorial, que se traduce principalmente 
en considerables ahorros de personal y tiempo. 

En sUS Inicios !a paletización se vio frena
da por los costos que ocasionaban el que esos 
medios retornaran vacíos a sm expedidores. 
Para evitarlo surgió la idea del · intercambio 
y la base para esta acUvidad fue la norma. 
llzaclón de las medidas y diseño de las pale-
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tas a través de acuerdos nacionales " tnter
nacionales. Existen las llamadas paletas no 
malizadas cuyas dimensiones las fijó la <? 
ganización Internacional de NormalizaCI 
U.S.O.>. También hay otras variedaees. 

Pool Europeo.-En el "vicio continente" . 
conocimientos adqUiridos sobre las \.NI 

de la paletización produjo una gran expll 
alón de pool& nacionales y a la forma 
del Pool Europeo. La condición fwulamen . 
para su: creación estribó en que los partl 
pantes se comprometieron a utilizar pale 
con la misma especificación y calidad. 
fue determinar la magnitud del pool. es 
cir, si en él participarían todOIS los jr,te 
dos o si se limitarla a algUnOS sectore3 
nómlcos. 

En un JMOI el intercambio puede optar " 
diversas formas: vacíos contra lleno. env• 
()OSterior del vaclo al expedidor o intert'll 
bio libre, liquidándose el saldo cada cie 
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tiempo. Eata últlm:i es la que utiliza el J>ool 
Europeo. Aspecto importante Jo es también 
la reparación de las paletns, la cual ofrece 
la alternativa de que cada uno repara las que 
tienen o que lo bagan en un taller central. 

Las administraciones ferrtwlarias de 18 
PIÚ8e8 europeos continentales estiln integra• 
do& a este pool. 

Por el lado de la transportación naval. las 
conferencias mañtimas han dictado reglas 
IObre las paletas y las unidades de carga 
IWninlstradas por las empresas. las cuales 
deben ae~ fielmente. 

La Pa1etizac.16n en Oubn.-En nuestro país 
fueron muy reducidas las esferas del comer. 
cio Y la industria que emplearon la paleU
zación antes de 1959: entre ellas pue
~enclonarse las ramas de cerveceria, re
~ '?_ jaboneria. las que utilizaban la pa. 
..-......cwn mayormente en el marco de sus 

l.,·,,,., ¡¡.-cm gama de prodncto.s con difereutC$ cnvaus pueden. manipularse 
más un,fonnementé 1nedia.nte la utilización de paletQ.S 11 fflO'litacargas. 

almacenes Internos. Factores como la abun
dante y barata fuerza de trabajo existente 
en aquel tiempo frenaron, por innecesaria 
desde el punto de vista de la inve1-sión de ca
pitales. la propagación de este sistema de 
transportaciól\ de carga. 

Pero ahora !a Revolución se orienta a lo
gt'&r, lo más inmediato posible, la generali
zación de la paletización por Jo que ella con
lleva de hacer más productiva y menos ru
da la labor del hombre en las · operaciones de 
carga y descarga. 

Hasta ahora los principales esfuerzos para 
Introducir este sistema están dirigidos hacia 
los almacenes de tránsito y mayoristas, como 
son los de los puertos, MINCIN. INRA, In
dustrias Ligeras, Industrias Alimentlciaa. .. 
Ya se ha avanzado algo, sobre todo en el 
primer eslabón. que es la cadena que va del 
puerto al receptor de la economia interna . 
Este desarrollo inmediato propende aJ lnter-
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cambio de cargas paletJzadas. pues se dJspo.
ne de ciertas existencias de paletas en cen
h'm- de generación do cargas. 

Por esa raz!>n la polit.lca que se sigue es 
concentrar los recursos ~ la cadena de trans
portación, de n-anera oue 51! obtenga el m~
ximo de beneficio para la econamia en su con
junto. 

Manipular carias pa.letizadas requiere un 
tiempo/hombre por unidad de carga sensi
blemente menor que el trasiego bulto a bul
to, pues con un montacarga un operador mue
ve una o dos toneladas en menor tiempo que 
el que necesitarían cuatro estibadores. 

Asimismo la paletizaclón facilita y $Í1n
pliflca la toma y control de inventarios, ya 
que la formn de bulto a bultD ae sustituye 
por la unidad paletizada. 

Igualmente la paleta Ofrece la poslbllidaS: 
de construir unidades de carga que prescin-
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CARGA UNITARIA • CARGA UNITARIA • CARGA UNITARIA • CAfiGA 
,i._:. 

.. _ AHORRO, EFICIENCIA, 
PRODUCTIVIDAD-

POI' el Oomaadaate te la anolael6D oalllermo Garcla 
Frlae, vfeeprtmer mlnlstro para el Traupo.rt.e y laa --CO
mmdicacleaell 7 presl4tmte •e la Combl6n para la carga 
Uallarla. 

"EL pats desarTOl1a importantes esfuerzos en los campos de la ciencia y la 
tecnica para hnpulsar la economia y elevar el nivel cultural de numros 

trabajadores. ~ parte de estos esfuerzos, dentro del Sector de Transportes, 
comenzamos a dar loa primeros pasos en la unitarizaclón de las cargas y en la 
mecani2aclón de las cadml.as de transporte. 

Dtu UCnlcas, como otras introducidas por la Revolución para aliviar las 
condiciones fiaklf>.sociales de los trabajadores e incrementar la productividad, 
es necesario divulgarlas, hacéraelas conocer y entender a nuestros obreros y 
técmcOS. Toda técnica nueva encuentra obstáculos, tanto desde el punto de vista 
organizativo. como en la comprensión y aprobación de quienes tendrán que eje
cutarlas y deaarrollarlas.. 

d . ..os trabajadOres, razón de ser de nuestra RevoJucióm,; •como dijera el Co
mandante Fidel Castro, deben conocer, dominar y cobrar conciencia de estas 
nuevas técnicas. 

AnAlisls elementaJes realizados en las prueba5 ele unitarización de carga refle. 
jan .loe significativos aumentos de la productividad del trabajo y las mejo.ras pro
ducidas en el esfuerzo y condlcloDéS laborales de nuestros obreros. En el capita
lismo, e levar la productividad significaba despidos, desplazamientos, cesantiaa 
de nuestros trabajadores. Hoy es todo lo contrario. Estos métodos constituyen 
avances en la economia, ahorro de fuerza de trabajo y aligeramiento del esfuen:o 
fls!co de nuestros,.obreros. • 

Decenas de miles de trabajadores laboran directa e Indirectamente en las 
cadenas de transporte, almacenamiento y manipulación de mercanclas. Métodos 
y formas de organización nuevos se desarrollan mundialmente. Las paletas, los 
contenedores, la preesllnga, etc .• constituyen las técnicas que mú han proliferado. 
Puede ser que hoy hasta el nombre de las mismas nos sean extraiio, sin embargo, 
•u aplicación y desarrollo nos las harán familiares enseguida-

Nuestro pal.a se propone en los próJdmos aftos ejecutar grandes programas 
para el desarrollo de todas las ramas del Sector de Transportes. 

Por otro lado, el avance de las técnicas a nivel mundial en todas ll!.s cadenas 
del transporte, nos impone la necesidad de irnos preparando técnica y cultural
mente para, de aaierdo con nuestras posibilidades y recursos, compatibilizar nues
tros métodos 'de organización y tecnologias, a las demandas internacionales. Con 
ello podreDNJe mantener equilibradas nuestl'u relaciones comerciale$ para el 
desarrollo de nuestra economla. 

Demás esté decir que el transporte es la arteria vital que une a los elementos 
de la producción y de distribución. Incide tanto en las fábricas como en el alma
~namiento y distribución, tanto en la exportación como en la importación de 
mercanclas. A medida que desarrollamos la efidenci.a y la productividad en el 
Sector de Transpartes, estaremos contribuyendo a desarrollar la eficiencia y 111 
productividad en los demú sectores de producción y servicios". 

dan del embalaje con el empleo de elemen• 
tos mis baratos y sencillos. También la man1. 
pulacl6n de carp.s bulto a bulto pone a pru~ 
ba Ju propiedades mecánicas de los envases 
y embalajes, mientras que la paleta preserva 
tales caracteristicas. 

El Peol t1e .. Jetas - OalJa.-La creación 
de UD Pool Nacional de Paletas, según crl• 
terlo del Grupo de Planeamiento y Control 
Técnico de la Comlalón para la Carga Uni• 
taria de Cuba. presupone, entre otras, las si
lUlentes cond.lclones: 

a) Amplia utllizaclón de esta fo~ de 
unltarbación en loe procesos d! transporle, 

manipulación y almacenamiento de merean
cias. 

b) Te~ncla de un cuantioso parque de pa
leta normalizadas distribuidas entre las di· 
venas instalaciones del país, vinculadu a 
estos procesos. 

e) Empleo del transporte combinado y sus 
düerentes sistemas, lo que además promove
rla una adecuada división del trabajo en el 
transporte terratre. 

Asimismo se considera que estas bases para 
el futuro pool nacional cubano deben crear• 
se paulatinamente, tomándose medidas que ,. 

establezcan un desarrollo coordinado ~ llOr 
fase en cada sector económico . 

También por este grupo técnico !lOn con, 
sideradas otras tres alternativas, part endo 
de la actual etapa de desarrollo y e.<;tas se, 
rian: a) a través de l'elaciones de interram. 
bio entre los orígenes y destinos de las car. 
gas pa)eti.zadas que emplean para su \"l:icu
lación el transporte automotor y cuyo ,,mbi, 
to tertitorial no sobrepase los ~mites de una 
provincia; b) con lineas experimentales de 
transporte combinado, .Introduciendo en eJ1tos 
tráficos los gérmenes para la formacifw del 
pool; c) un l")Ol nacional cuando las cllndi. 
clones lrttraestructu.raJes del transport~ lo 
permitan y esta forma de unitariM.clón se 
encuentre ampliamente difundida en el país. 

Por otra parte dos poslbilidades bá31Cas 
son analizadas para dermir a quién corres¡¡on. 
deria la organización del pool cubano. 

Una se orienta a responsabilizar a un~ em, 
presa de transporte (lue posea una dirc;x-lón 
centralizada y estructurada nacionalmt'nte. 
La otra seria ,;rear una empresa autón<lma 
para estos fines y subordinada al tran&(ll>r te 
tenestre. 

El Iutercambio.--De las dos formas de In• 
tereambio conocidas, o sea, el vac1o co11 tra 
lleno o el intercambio a posteriori, la ptJme
ra ofrece ventajas principalmente para 109 
participantes en transportación a dista t1cia9 
cortas y medias con flujos compensadoa- en 
ambas direcciones. 

En la segunda las ventajas estén dadüs en 
las tranl!portaciones a distancias medias. "°" 
descompensación del flujo de mercancius, .,si 
como en las distancias lar-gas. 

Esto hace sopesar la posibilidad de f'iUI• 
librar estas dos formas de Intercambio, '>:Ir& 
aprovechar sus respectivas ventajas, uta• 
bleciendo al efecto una definición entre las 
mismas, sobre la base de lo mejor par.a la 
economia del pais. 

:Beparacl6n.-En cuanto a reparación de la, 
paletas de un pool, puede recurrirse al mon
taje de un taller central, o hacerlo dei;cen• 
trallzadamente cada participante. Se 0\ wua 
como mál! racional la primera proyecc1ófl, 
pues evita que se altere las caracterísucas 
del diseño, manteniendo la uniformidad en 
dimensión y en calidad. • 

Resumiendo, podemos decir que las rl'<."<>
n,endaciones fundamentales propuestas pc,r el 
G,P.T. de la e.e.u. para hacer funcional un 
pool nacional son; , ' 

Amplia utilización de la pa]etlzación; te
nencia de un cuantioso parque de paletas nor• 
mali2adas; promoción del transporte combi· 
na.do y creación de centros de carga y des· 
carga en el transparte terrestre; estahled · 
miento del pool por etapas, comenzando nor 
un futlita.do intercambio de pa]etas; definir 
el organizador princi;>al de ese pool; e5ta· 
blecer formas idóneas de intercambio; ('reat 
condiciones para reparar paletas en talleres 
especiali2ados; establecel' relaciones jurfd,ras 
y económicas entre los participantes, esr,ecl· 
ficando qué tipo de sanciones deben aplk 1r· 



• sa' Incumplimiento: evaluar la D«'!"lflilftd • 
11U111 eeteNecer tarifas de intercambio. 

DIW&iOli orpn1m:nos de la eeonomla inter. 
- -lnelulo loa del eomerc:io exterior- han 
......+do, • lo largo de eatOI aAoe de dell....uo. aJc(mu expedendu en la apUc. 
cl&I • la wdtarlzad6n de Ju carpa. 

Gnm parte de estas experienciu estln Jo
c,Jlnde, en el empleo de la paletlzaclclin. Lu 
,,....... derivada■ de ella y la■ penpecti
\'1111 fllla • vllltanhran. quedan ennwadál en 
... exp■ld6n. . . 

1lllftAlm.-La peletlzaci6n en el almaee
........., de mercancfu en aJgunu •midades 
ele ~ y del comercio ~te. el afio 

1973 motiv6 que por la■ unldade■ del Mmt.. 
terio de Tl'ansporte ae ¡anallzara en qué cJr.. 

1 cultos de tr6ficío ea tfénlca y econ6mfeamen
te factible intercambiar pa1etu. A ese efecto 
ae elaboró un. plan para la Implanta• 
ei6n paulatina, a niveles proyinc:laJee, del 
..tema de intercambio, evaluindme actual
·mente lu eondlclonea eoncretu de trifico , 
que permitan utilizar UQ metoclologia. 

En La■ v.ma■ ae comprobó. expertmentaJ. 
riJénte. y ahora estl llstemathado, la paletl
zaelón en la rama del transporte. El método 
11e apllea en la leche condensada. Plll'f de to
mate. dulces en comervu y otros. OJO Ju 
paleta disminuyó. c:onsiden.l,Jemente el tiem
po empleado en la carp y de:lcarp ele a
tol productos, poclbl}ltando mayqr rotaél6n 
en loa equlpo1 de transporte, m4s volumen 
de productol tramportados y menor fuena. 
de trabajo_ en Ju labores de tr.ubordo. En 

estol Jocro■ determinó mucho la eóorillnad6n 
manten!da ~ el MINCIN y el MINAL. . 

Por otro lado los centroa de earp y -. 
carga constituirin la bue tknlca para in
troducir mutvamente Ju carga:■ unitaria■ en 
el transporte terrestre y la premisa para el 
futuro pool naclonal de paleta■• 

,JDlUL-El Intercambio de cargas pe)e. 
tlzadu 11e aplica en ffbrlcaa de la rama · ali
menticia, como en el Olmbtnado de Río z.. 
za. en Sanctt Splritua (leche condensada y 
otras comervu> y en l(ajqua. CamagOey 
(comervu en Jatas). Actualmente 72 abrl
cu, que ~tan el 52 por ciento de la 
p"'ldllCClón • total del Mlnisterto de la Indu
trta Alimentlcia, emplean la paletlzad6n. 

IIINllBIA,-Lu .salfnu BJD0S. en ·Ita• 
bo, Matama■, --produccl6n de ■al indu■triaJ •· ' 

• \ ..,._ - - I 

Ba el Sutor (Ü-'4 Constrocci6n 14 pa,letiza.cicSft. dismift.u11e senaiblemeft.te la, canti4ad de fuerza, de tnbajo -r el tiemJ»O · 
· • - de mattipula,ció,a 4e loa dive,-sos materialea. . 



CARGA UNITARIA • CARGA UNITARIA • CARGA UNITARIA • CAR~-A 

SECTOR DE LA CONSTRUCCION 

Paletización de las Cargas TABLA COMPARATIVA 

Producto Ullidadés 

Baldosa 4,000 
Moscicos 7,500 
Bloque 1,000 
Pintura lts. de 5 gis. 1,100 
Cemento en bolsa 540 
Alambre Eléctrico 1,500 
Ladrillos 7,500 

Y sal fina para la p0blaci6n- trabaiaban par
cialmente paletlzadas. Se lea. entregó 600 nue. 
vas paletas, lográndose aumentar la capaci
dad de almacenaje hasta ~ toneladas. 

_Este lnctemento en paletas, complementa
do por un mejor serv:iclo por parte del MI• 
TRANS, eliminó los paros en la producción 
provocado por falta de espacio para o.lma
ceÑ.1'. 

La total paJetlzadón no sólo fiexibllizó ra 
operación de las plantas, sino que contribu
yó a aumentar la eficiencia de la misma. Se 
proyecta que la "Salina 10 de 'Abril" , situa
da en Rancho Veloz, Las Villas. se tome co
mo unidad piloto para aplicar la cadena de 
paleti%ación creada con e l MINCIN. 

INBA.-En este organismo se evalúa la 
repercusión económica de la pa]etuación y 
su equipamiento en las distintas actividades 
productivas del agro y en el transporte de
los aseguramientos para las labores agrico
las. 

Resultados satisfactorios se han logrado en 
algunns unidades de producción del Combina
do Avícola Nacional Hay unidades de pien• 
so en Lll Habana y en Matanzas donde se . 
ha implanta.do el sistema. obteniéndose un 

· considerable ahorro de fuena de trabajo en 
la carga y descarga, más seguridad para los 
trabaiadores, mayor rotación en los equipos de 
transporte y notable reducción en Jas pérdi
du. Asimismo en la empresa ''Tract.oimport". 
que atiende nacionalmente el suministro de 
máquinas agricolas y sus repuestos, 1a nueva 
tknlca se ha aplibdo con positivos indices. 

Igualmente, con la asistencia técnica búl. 
gara. se experimenta en el transporte de ve-

neme!? (hora) 
Hombres Necesarios ~1~1ado ManaaJ 

Tons. Mecanizado Manual Carga 

23 1 6 0:30 
23 l 6 0:25 
23 1 8 0:30 
23 l 6 0:25 
23 1 8 0:30 
23 1 6 0:35 
23 l 6 0:30 

get.ales desde el surco hasta el centro de aco
pio o a la industria, mediante el empleo de 
un tractor que arrastl'a ocho paletas-cajas. 
de alrededor de un metro cúbico de capacidad 
cada una. Los experimentos se efectúan, de 
modo limitado, en u.na granja situada en 
Güira de ?4elena.. 

En las demás activldades agrlcol.as, especial
mente en citricos y frutales se hacen traba
jos y cómpuws similares. 

Otra rama colateral al agro que se bene
ficiará con el sistema de unitarización es la 
del frigorífico que con la modificación de la 
metodologia de almacenaje en las cámaras de 
frlo aumentará sensiblemente ,ua actuales ca
pacidades. . 

MAJUNA MERCANTE Y PUEBTOS.
Aunque la paletízación no era desconocida en 
el Puerto de La Habana antes de 1972 los 
beneticios que se derivan de la misma mn 
poco aprovechados por- las distintas zonas por. 
tuariaa. Las paletas eran utilizadas en opera
ciones bodega almacén. sln condiciones oue 
garantizaran s u adecuada manipulación. Por 
este motivo las existencia& mermaban por ave
rías y al no controlarse Ju pocas montas pa
Jetlzadas que 111e realizaban basta los alma. 
cenes de loa usuarios, nas paletas regr,!Sa-
ban en número inferior, ·o nunca retorna
ban. 

C-Olncidiendo con la Implantación del Plan 
Maestro -tanto para mejoras inmediatas en 
la explotación del puerto. como pára su des
arrollo pttSpeetivo- se efectuó en el alma
cén 3 del muelle Juan Manuel Día%. Zona 
5, un eDlllYO de envergadura para aplicar Ja 
paletización. 

Descarga Care,a Descare 
0:30 2:45 3:00 
0:25 2:40 3:00 
0:30 3:00 4:00 
0:25 2:30 3:00 
0:30 0:30 3:30 
0:35 2:30 3:00 
0:30 3:30 4:00 

Con los resultados obtenidos el Plan se 
continuó en otras dependencias de la propia 
Zona 5. c,ompJet.ándose de ese modo su f ai;e 
experimental en el puerto. Posteriormente los 
esfuerws se orientaron hacia el ciclo de en• 
trega a los usuarios de la economia . inte ma. 

En Santiago de CUba los primeros inten
tos también comenzaron en 1972, aunque no 
¡¡e pueden medir como en La Habana p, , l'
que el por ciento de completam.íe1ito que Pf':I'• 
mlte realizar este análisis se produio a pr:n
clplos de este año 1974. Las der ivaciones ¡-or 
el uso de la paleta para la exportación 'e 
azúcar por este puerto se analizarán prólñ
mamente. C-On relación a otros puertos se n · 
ta completando el p:irque de paletas asigna
do a Cienfuegos, Nuevitas, Antilla, Matan• 
zas y Nueva Gerona. Igualmente es de sejiu
lar que la pa}etf:,;ación conlleva la adquisicl<.r\ 
de equipos para su manipulación, lo que ha~ 
que su de59rrollo sea muy bien calculado por 
el monto de las inveniones a ttnllzar. 

COMERCIO l.:NTEBlO.R.-Antes de crear-• 
se la Caml516n para Ja Carp Unitaria_ eids• 
tia en el Ministerio de Comercio Interior UM 
o dos almacenes palctl.zados y con paletas 
que no respondian a las norm~ establecidas. 
o sea, las dimensiones que naclonabnentc de• 
ben tener. Eso impidió que se pudiera efec
tuar intercambios. 

En el corto tiempo transcurrido desde que' 
el MINCIN introdujo 1a mecanl.u.ci.ón rn 
algu.tl0$ de sus almacenes por medifl de pa.le· 
tas y montacargas se ha podido apreciar 111.s: 
ventajas de la misma, aunque todas Jas eon• · 
diclones no están creadas para q~ la ~ 1 
unitaria -se mantenga dellie su origen hasta · 
su destino. 

E11. la recolección de cítricos v vegetales se utilizan, de modo e:rperimental. tas paleta.s cajas. 

. - ~- '"l. ~- ·~ 

-. 



¿QUE ENTENDEMOS POR CARGA UNITARIA? 

-·LA.=~.:;;~ ~t~~to~;f~i;~<l::1;~~! ~~; 
amarrada o flej.é!a, apíláda en forma i,egura sobtt una platafor
ma portátil o envasada en un contenedor simple. 

En el movlmlentc de ~ercanclns, resulta mñs económico coro
. binar diversos articulo& en una unidad de carga ~ mayor tama
fto capaz de ser manipulada durante el almacenamiento y trans
porte -por los equip05 e instalaciones disponibles. Cuan~ mayor 
sea el número de articules manipuJadOJS, do esta forma. menor 
aer! el cocto de manipUlación por unídad de artículo. Lo que se 
ahorra con este metodo compensa con creces el costo iJlicial y 
el de Ja operación y el mantenimiento de los equipos m~~nico.a 
~.os para trans¡-,;:;r<..a: 1aS ~üi"~ií..i m~ 1)ei;adu que resultan 
de la combinación de numerosos artícu108 tll!(lUefios en u.na unidad. 

El sistema de carga unitaria aprovecha mejor los siquipos me
cinlc:OII de manipulación y elimina el trasiego rnanuar -laborioso 
y caro- de los articulos lndlviduales. Al mismo ti~po reduce 
tos riesgo, de daños de los mismos durante su trall$pom y al-
~je. ---

La tntroduccl6n de las car¡as unitarias en el almacenamienw 
y transporte del producto llene un importante efecto eecundario, 
PtlN hace que, entre otras cosas, .m~ operaciones sean menos 
faU¡osu, 

Generalmente, los arliculos q1te constituyen una carga unitaria 
eatAn envasados en un contenedor, o colocados sobre una paletil 
o bue diseñada para que la carga pueda ser manipulada lllecá• 
mcamente. A1¡unos materiales ¡on colocados o amarrados para 
poaibilitar su manipulación como carga unitaria sin utilJzar un 
contenedor o base especial. Para otros articul011, tales corno 
cajas de cartón de forma regular o sacos, no 10n necesarios 
amarres n1 otro¡ métodos especiales de aseguramiento. Ciertos 
articulos ~eren aer asegurados con flejes o correas sintéticas, 
o pueden exigir la aplicación de un pegamento eapeciaJ, para 
evitar la desintegración de la carga al ser movfda. 

El empleo de la carga Wlltarla produce evidentes ventajas, y 
aunque éstas son mayores para unos prod.uctos que para otros, 
en la inayoria de 10$ casos se pueden hallar los siguientes bene
tlcloll: 

Ec:onomla..-La c.argc u!tltula proporciona el método más eco,. 
nómico para la manipulación, almncenamiento y tra.DSporta.clóD 
de articulo.<! o paquetes pe<¡ueños, elímlnando la repetida y eos
tnsa manipulación manual de articulos iDdíviduale&. 

Mayo., ,•eloc:Jcla4 e11 la maalpulad.ón.-se puede mover mayor 
t<>Qelaje e.n menos tiempo del que se heeesita 001' nttos métodos. 
Una mayor rapidez en la manipulación. traslado y almacena
mlento de las mercanclas, hace pasible que la economia marche 
a wt ri~.é más productivo. 

ApN>,•ecll&ml-to cle1 -,.do e6btN.-Lu mereanclas en car
gas unitarias se pueden entongar de manen más eficiente, 1o 
que evíta gastoa de almacenamiento y Nduce la ruano de obra 
en gTan proporción. pennitiendo un mejor aprovechamiento de la 
altura en los al&nacenes y medios de tralllpom.. 

Red.aecl6a de dañoa a 1- pl'odnc1os.-Los productos conforma• 
dos en Clll'gas unitarias sort menos susceptibles de rotura, y 
robos, que los operados individualmente. Los primeros tienen m» 
poslb!llda.des de llegar a. su destino en buenas condicione& y, poi
tanto, reduce loe riesgos de pérdidas totales o parciales. dilmi
nuyeodo loe costos de fabrtcación y tramport.ación. 

ldeaWICM!l611 de la11 pa:rtldas.--Las partidas de mercaccias 
almacenadaa o en tránsito se Identifican más fAcihnente en forma 
de cargas unitarias, Jo que permite inventariarlas mejor-. S6lo 11e 
necesita una nota de consignación o docmnento de embalaje para 
una carga unitaria que contenp muchos renglones aimilares G 
diferentes. 

~-La manlpulaclón de cargas unitarias es menos pe. 
ligrosa para el personal Muchos de los accldenw mAs comunea 
se producen cuando 9e operan manual o tndlvldualmente las mer
canclas. Sin embargo, la utilización de equipos de manipulación 
mecánica exige una disciplina de métc:idoa operapvoc seguros. 

Como quiera que es importante mantener bajos los eostos de 
manipulación de mercanclas, to óptimo seria garantizar que las 
cargas confonnada.s en el lugar de fabricación del producto per
manezcan lnalte-rablea a través de toda& las fases de almacena
miento, mampUlación y transporte iu1sta el punto de destino. 

1 

Para el orpnt.mo en cuestlórt ésta ft una 
tarea de eran lmport.ancia, ya que confron
ta crandes dificultades con la fuerza do tra. 
bajo dedicada a la manipulación de los pro
ductos, Ui oomo en el transporte para 111.l 
dlatribuclón. 

das en. la Unidad Convertidora de Papel, de 
Palatino y Via Bla.Dca. También en ese allo 
se inició un inte.rcambio de paletas enttt la 
Papelera de Puentes Grandes y la Utogri• 
fica. mcdmnte el cual se transportan y ma
nlpulnn irobre paletas 6 600 toneladas anuall!S 
de cartón y cartulina. En 1973 se paletim la 
totalidad de la producción de cajas plegables 
de cartón y cartullna del taller • Gerardo 
Abreu Fontán". Elllto representa alrededor de 
9 200 toneladas anuales que se entregan pa
letb.adu o no, según loa equipos con que 
cuente el receptor. 

neria "Mártires de 'Aancahuazú", en Matan• 

El tnbljo efectuado haata la fecha muee
tra la Importancia que se le ha dado a esta 
tarea. Se han realizado 35 proyectos de pa. 
letb:acl6n de los alma.cenes de Jaa distintas 
PIOVlnclu. En a1gunoa caS-OB, por no contar
• oon Ja auticlente cantidad de paletas, 1U 
eftolericda no • la mlxima. 

00mo ejemplo de logros, est4n los resulta
doa 8bDZ11doe por la Unidad de Productos 
AJlmentica en Santa Clara, Lu Villas. En 
.._ hapr la paletizaalón solucionó el défi
cit de fuerza de trabajo y . contribuyó a au• 
~ lu dificultades que e.xistian para cum
plir el Plan de Distn'bucl6n, el que ae ha 
efectuado en las fechas aefialadaa; la entre
p de ~ ón y la toma de Inventarlo se 
•Jeouta 00b mayor precialón y rapidez, asl 
oamo • ha obtenido una gran baja en bidi
oe de rotura, al manipularse los productos. 

Otzo ejemplo de la propia Unidad •~ en 
~la apllcaci6n de la paletización es el __ ... Ahorrado en las deacar¡a de una 
•-- - Jecbe COndebllada: 

'ftempo HGra 
Rombret1 llora hombre 

Ralttaatns,a1etizar5 
~ peletlzNJa 2 

INDIJa'!BIA LIOE&& 

2.5 
0,55 

12,5 
1.1 

,..._ OH&a. .-A fines de 1972 el nivel 
di8rio 4-, ~treo se ~evó de 53 a 8S tonelA-

Calu4o..-En 1973 y en lo que va del 74 
se ha pa)etlzado un volumen de 8 600 f.cme... 
ladas de materias primas y producto. inter. 
medios nacionales y de importación que se 
mueven hacia sus almacenes central!!$. En al
cunos casos 1e paletizan en el punto de .ori
gen y tal es el c:uo de las planchas de go
tna para suelas que fabrica la unidad "René 
Bedia Morales". En otros ee paletiz.an al re-
d.bine en los almacenes. · 

Jaboaerfa 7 pedumel'fa.-Aqui le comp~ 
tó durante 1973 la paletlzaclón de UDSI 82 mll 
toneladas de productos terminados como son 
jabones, detergentes, cosméticos y productos 
del hogar, que ttpresentan un movimiento de 
más de 200 mil paletu anuales. Hoy, con los 
almacenes distrlbuldoreJr del Comercio In
terior se está aplicando el Intercambio de pa. 
Jetaa, multipllc'ndose de este modo la.a ven
taju que la paletlzaeión brinda a algunas 
fábricas oomo metodo Jntemo de manlpula
ción y almacenamiento. 

Tenerfa.-En esta empresa se preparan 
condiciones para el transporte ~do de 
cueros aalac!os desde Cayo Cru:i húta la te-

21 

zas. 

SECTOB DIJ LA OONSTRUCCION.-En 
este Sector ae ha aplicado la unitarización de 
las cargas en productol tales como el ce
mento en bolsa, baldosa• de terruo, moaí~ 
coa, bloques, laclrillos, pintura. azulejos, pun. 
tlllaa. alambre eléctrico, . • obteniéndole ll&• 
nlflcatlYOB ahorro& en .to. tiempcs de carga 
y descarga, aai como en personal. 

Por ejemplo, para cargar un equipo de 23 
tone1adu con 7 500 IDllAicos, 6 hombres ~ 
cesitan 2,30 horas como promedio, mientras 
que un aoto operador con su moot.acarga lo 
realiza en 30 minutos. 

La descarga de u'ft equipo con 1 000 bloques 
requlett 8 hombres en 4 horas de trabajo. 
La paletización con un monta.carga emplea a 
un solo hombre y demora 30 minutos. 

Para cargar 7 500 la.drlll01 en un equipo de 
23 toneladas, 8 hombres tardan 4 horas. En 
forma paletizada. un operador con su monta
carga lo realiza en 3.5 minut.ol. 

Los trabajos de carga unitaria en el SE
OONS están encaminados en estos momentos 
a la organización, dominio y adquisición de 
Ju técnicas que permitan llevar a via de he
cho la unitarización de 101 produetoc l)el'IDist
bles eia todos loe centros de producción de la 
Industria de Materiales de Construcción, su 
tramportaclón, carga y descarga mecaniza• 
da hacia .los centros de acopios, obras y al
macenes provinciales y regionales. 

Bclport6-: OllEOOIUO HE&..!O\TANDEZ 
Fotoll: IUAN J.OPEZ. 
GU,BEBTO ANTE Y 
BOi.ANDO LUZBEL 
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13 años de la UNEAC 
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LA Unión de Escritores y Artistas de Cuba, organismo que nuclea a destacados 
intelectuaJes y artistas cubanos, cwnple trece años de fundada. La labor desarrollarla 

en sus cllferentes secciones (música. artes plisticas. literatura ... ) ha puesto de relieve 
nuestra cantera inagotable de valores median te sus ediciones, expociclones, conferencias. 
conciertos, concut'30S. . . Precisamente también se cumplen diez años de los 
Premios UNEAC en literatura. BOHEMIA aprovecha la ocasión del doble aniversario 
para entrevistar a Angel Augier, Presidente de la Sección de 4teratura, quien nos · 
habla sobre loe logros obtenidos en esta especialidad- y sobre la nueva convocatoria del 
próximo concurso litera.ria. . 
-En lNIS la UNEAC convoc6 aa primer eoneano nacional de oteratun, 
el premio ,.C.lrUo VUJaverde", ele novela. Por el klto obtenido, al aflo .Sgaleete 
e) COllCUrllO abarc6 los oU9!1 g&leros Jltaariea: adem'8 del "Orilo VtlJ&verde'', se C1'Ml'On 
loa pn!nllN "Jallh del Cual" para el mejor llbn de poesfa; "Lllls Felipe ~• 
pan el mejor de -toe; "Jos6 Antonio Bam&11" para la mejor ples-. &ea&ral; 
"Earlqoe Joa6 v-" para el mejor -yo, y "Enrique Plhyre'' para la mejor 
lllocnfta. EltA» _. 6ltlmos p~ otorpdea en afi.• ~ 

-W puado do ee Cl'e6 aa nuevo ~. "1...-elillo". --.en recuerdo dcl libro de Marti 
dedicado a su hijo- pqa los mejores llbna de lttua&ura pata alfto9, poesla y presa. 

-'Elltre los autores premladoe -agrega Augier-- ~• menclonane aJcanoe 
JI.broa pabllcadoe an&erto~te ~mo loa de Noet Navarro, Ba61 <Gendlea de C-no. 
Ba61 Apulclo. Davlcl Baal, AleWes haap, Fe4erleo de C6rdo,1&, los6 lllarUae2. Matas, 
los#J a. Br-. Ana Nliiles Hadlfa. Nleolú Dorr, AJdua M.lr8Dc'la 
y autores de nllllente apartd6n como Bogo Cbl-, Antol\lo Belllte&. lmeldo Alvares. 
Antonio Be'rll6Ddez, Ben6 Batista Monmo, Freddy Arfflea, Juan E. Leyva • •• 

A una pregunta sobre el Jurado que ha participado en estos concursos agrega: 
-Puede afirmarse que haa aduado - come Juradoe ftgmas ~tacadas de n-.-tra 
literatura, po:r o_lelllplo: Jnao ·Marlaello. Nfco"' O~ Ale.io Carpeatler, 
Joa6 Aalanlo Po~ Caanlla. Ben:rlqaes Urda, Bepno Pedroao. 
Jos6 z. Tallet, Fillx Pita Rocll1pes, Elbeo Dieco, Bobeffit Femindez Retamar, 
Emlqne Labndor -también el propio Augier ha participado-, eo fin la Usta _ 
~ c1emasfado extema. 
-¡El concurso, en su evolución, ha alcanzado lOs objetivos propuestos? 
-Evidentemente. El objeUvo fandameatal del eoacuno ea NUmalR la ereaci4n 
Uterarla ea nuestro púll y no hay duela de que ae ba locrado y eoatinuarli logdndose. 
El Coqreso Naeloiml de Edncael,Sa y CUJtura de un1 lllso deflaldolles 
m117 preclsu para lllncronlsar culhml y revolucioo. 
El c,ellCIJl'!JO reclann 1a expresión literaria de la revolncl6n, pero 111n conceslon-. 
Que hay rtpr esUflco, ffllpDda artlatica, lo demuestra 
el tl6mero de premloe c1eclara4os desiertos. Pero el balance, slJa duda. ea posttlVo 
para aoesm cultura y para la Revoluc16D. 
Hacemos una breve pausa. Se despachan asuntos p,laeionados 
a la eecclón ere literatura y nuevamente lo abordamos con otra pregunta: 

-¿En qué forma se estimula a los concursantes? 
-Como ee .abo, loe premlo8 COD8lstea ea ,1ajes a los palses IOClallstu coa 
eayaa (JlllloDM lle E9crlto:res u-e la 1u1estra conve,ilos de eolahoradón. 
'T t:amllWa C!OD la ecUel6n ele 1M elll'aS premiadas. 
Las ~ en novela 7 cuento, ascenderán • ZO mll ejemptal'flll: 
lude poeeia y teatro, a JO mil; Ju de ensayo y blografia, a u; mil; literatura lnf-Ut. 
a 100 mD ejemplarM. Pero ~ 1a8 prlmeru meneJones ~ se pnmlan con viaja dr. 
loe autores laureados por et· territorio nacional- merecenn también 
apredahlea edlclollfJII. Se estudia la poslbllldad ele que a partir clel preaente 
a6o part;lclpen ell lo. junwtos, como obsef'vadOftfJ. 
~ de pal.- sodaUataa. 
Formulamos 1a última pregunta en relación con cl próximo coneurso literario: 

-S~ a •-tros eacritel'll!J, atareados en ttu trabajo de cread6n, 
para pu11c1par en Joa ~ Pnmloe VNEAC. TleDea basta el Sl de odllb,e. 
e1IIIIM1lt ae derra el pla&o de ll4hnbl6R de &raba)oa, loll wale8 deben •r 
envladN a la Secel6D.de Uteratura de la UNEAC, 11 y U, Vedado. 
En bNml ee ..... a cenocer la conaposld6lt tle los jurados, 
la cuales cllllpon4rin del .- de noviembre pan dietar - 'fallo9. 
J!llW IIN'Úl _... a eo11oeer ~ lro. de dlclenlbn ••. 
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r ., · N.UEVOS TITUL!)S 

... 

La Editorial de Ciencias Sociales acaba de publicar, en sus 
diferentes colecciones, once nuev0s títulos. 
F.cticlones Pollticas: Chito • ol panorama IJltemado-1 de Raúl Roa: 

. La caerra 4le los cam.-u,os oe Alemaola de Federico ~111; 
N.-tra Historia: Ece de 1!amln.os Sergio A(Uirre; 
La _..... torceclora do tabaco y tu luchaa en tol'BO a su 
lmplaDtad6a en Cllha Martín Duarte: 
11:11 lmporlalbmo aorteameñcallo ea la -mfa de CUbll 
o.car Pino Santos; Historia: 
m.terla de Europa 18'11·1919 Eugenio V. Tarlé; 
Sodologfa: Para leer al pato Donalcl Ariel Dorfman y 
Annand Mattelart; Ciencia, Políticas: 
Reportaje al ple de la llorea Julila Fucile; Pensamiento Cubano: 
l"I¡ 5 hlarlo Francisco Vicente Aguilera; 
América Latina: La dvlllwl6a de los -uc- mayas 
Alberto Ruz Ululllier; Teoria Económica: 
8- IIWeda de la econ~ Jürgen Kuczyru¡ki. 

_ .\ W,' I l•l:I• H ~ •• 

Joto: IUVAS 

lenin, . marx y martí 
EL mb reclent.e titulo de la Editorial Arte y Literatura viene a 1er 

un complemento de dos libros de inevitable lectura: EDs&J"OII IÑl'e 
arte 7 Uter&Qara, de .José Mart1 y Sobre la Ulera&ura y e! arte. de 
Carlos Marx y Federico El:lgels: se trata del mJro La Hterawra y el 
arui. de VJadimir Dich Lenin, una antologia de los escritos más signi
ficativos que el gran dirigente aovietioo dedicó a al~ aspecw. de 
la cultura universal . 

• Sólo la lnfatlKable capacidad de hombres como Lenln y los otros 
autores mencionados, hizo posible que dentro de sus innumerables obll
gacJones. siempre reservaran un tiempo para la reconsideractón teórica 
y prict1ca de las lbanifestadonec llterariu y artfsticas de sus respec
tivos paúes. El nuevo libro que ~ la colección Arte y Sociedad 
es una prueba oontw1dmu.e de la afumación anterior. La obra inclu~ 
trabajos de Lenin tan conocidos como el artfcu1o dedicado a Tols
toi be.jo el titulo de ''León Tolstoi, espejo de la Revolpn Rwia •. 
ademú de toda una serie de escrito. llObre el mismo autor que Lenin 
consideraba fundamental para la interpretación del puebJo ruso. _ 

Otros ardcu.Jos que figuran en el libro son: ··1..a respuesta a las 
preguntas de un periodista norteamericano", Prefacio al libro de John 
Reed "Diez días qu.e elitn!niecieron al mundo", "El orgullo nacional de 
lot rusoa", "La organización del Partido y la literatura del Partido", 
"Las f6bulas de la prensa burguesa llobi'E' la expulsión de Gorki" , cte. 
Mención aparte merece la correspondencia incluida en el presente vo
lumen: cartas escritas por Lenin que destellan, brevemente, aspectos 
di'? BU máa profundo pemamiento. Sirva de ejemplo este fragmento de 
una carta suya dirigida a Máximo Gorki, aparecida en esta antología: 

"En cuanto al materialismo · como concepción del mundo, creo que · 
discrepo de usted en Jo esencial. Y no precisamente en lo que se refiere 
a la «concepción materialista de la hiatoria» ( ••. ), sino en lo que ab\jie 
al materiaDsmo filosófico. IinpUgrio. resueltamente, que los angl<Aa• 
jollft y Jos a1emanes deban al cmaterialllmo• au espíritu pequeñobur
~ y que los latinos le debu.n el anah¡uismo. El materinlismo como 
filollofia. ea acosado en1N oDolJ en tÑaa partea'". 

Eatoa tres libl'OII de la Editorial Arte y Uteratura son obligada lectu• 
ra para kle trabajadores y estudiantes q,.ie ae interesen por lo más 
brillante del pensamiento martia."IO y c1e• los fUndadores del Dllt~ 
Jeñinilmo. 

AUJANHO aros 
foto: ARIAS 
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TOMAS 
SANCHEZ 

· NACIDO en mayo del 48 en Las Villas, el 
' advenimiento del triunfo de la rebelión 

,o,prende a Tomú con once dos sobre SU1 
costillu, una ligera carga para quien, diez aJioa 
cte.pu&, cuna estudios en la Escuela Nacional 
de Arte, donde se grad4a et 71. El poeta y fol• 
kJorista• Samuel Feijóo no tuvo tiempo de en• 
volverlo en sus redes y por lo tanto S6nche~ 
(Tomú) DO figura entre los numerosos (y al• 
gunos excelentes) ''dibujantes de Laa Villas". 
Sin embargo, algo arrastra el joven e,tudlante 
del central ''Peueve1ancia" (hoy " lo. de Ma
yo"), que le ve nacer, algo del surrealismo cam
pestre que hay en tocia la manlgua insular, 
tierra adentro. y en el dintorno de toa pueblos, 
algo de esa mirada aocanona, cordial y carga
, 4- de astucia que han tenido nuestros guajiroS, 
y tan;lbi& algo del co·or JoeaJ que luego tras
ladart a sus lienzos y pondrA, como toques mi• 
glcos, en sus litograftu. SI en loe trabajos de 
Tomú SAnchez se ven, COll frecuencia, hom
bres, mujeres y animaJe, volando, ello ae debe 
a que en su campo loa seres que lo habitan 
10D capaca de hacer esas proezas como la cosa 
mú natural . del mundo, y no tienen el menor 
parentesco con los hombrea, mujeres y anilna· 
IN que vuelan en el universo de Cha¡alL Lo· 

¡. 
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de Tomú S4nchez es otra figuración. Y st Go
ya, Orozco y buen ndmero de loa expresionla
tu alemanes parecen flotar en et ambiente. 
pero muy lejano, de las reminiscencias y uo
ciaclones y hermandades espirituales, eso no 
revela otra cosa que la ley natural de la em
patfa no ha perdido su vigencia: TomAs Sán· 
chez, en realidad. estt emparentado con todo 
lo relativo al g(lije, versión cubana del duende 
universal, y floración de la tierra vUlaclarefta: 
hay g(lijes en todas partes y de hecho cada 
penona es un ¡Wje -o lleva uno ·oculto en 
la trastienda. . 

Conviene detenerse en cada grabado y con
viene m4s verlo repetidas veces, detentffldose: 
en cada uno hay multitud de cosas que ño se 
manifiestan de primera lntenctm. Tomú SAn
chez no lleva el dibujo al rigor de la línea y, 
no obstante, todas IUS Utograffu y óleos IOll 
puro dib~ el sentido de creacl6n y de in• 
vención, lo grotesco de un personaje eatA 
neutralizado por la temura ·del color y por el 
juego dial6ct1co· de la compo,sidón, casi siem
pre irónlca y -a vec:ea mordaz, plene de "co
mentario... En cada una de estas obras hay un
diAJogo vivo sencillamente porque ton obras 
vivas y ese vivir que se desprende de e1lu _. 

Jo que se transmite de inmediato al espectador, 
Incluso al espectador no iniciado en la gramá· 
tica de lu artes visuales. No scm los persona• 
jes, en el fondo, tan grotescos como parecen; 
cualquiera de nosotros puede identificarse con 
ello.. ¡ Pero II somos noáotros mismos hacién· 
dooos muecas en el espejo! Por eso, al vemos. 
no sefttimo. estQpor ni repulsión, tenemos con
descendencia para nuestra segunda cara. Y nos 
encontramos originales. 

Tomú S6nchez se inicia como expositor E:\ 
1971 ,con el Primer Salón Nacional Juvenil, 
donde obtiene tambi&J et primer premio de 
grabado. En su corta carrera p(lblica, ha partí• 
cipadó en varias co1ectivu lntemaclonales y 
ha obtenido premios diversos en eventos nacio
nales. Ea la actualidad es profesor de graba· 
do en la Escuel• Nacional de Arte y miembro 
activo del Taller Experimental de Grffica. La 
expo.tictón de ahoni, en la GaJerfa "L" del edi
ficio "Mella", es su primera personal y una 
acelente oportunidad de la sección de arw 
plútlcas de Extemi6n Universitaria para re
lnleiar sus. actividades culturalea. 

11.1 NC/SSA 
foto., ltJUIL CAS1IUO 



BANATUL 
nF.SD2 el a1lo 195' se forma en la ciudad ..,.-rumana de Timiseara. en b. reglón de Ba• 
nat, el ConJwato Artistleo Banatul. cOflJpuesto 
de dncuenta y cinco miembros. 48 entre baila
rines. cantantes y músicos, especialistas en la 
mdai<:a. el canto y la danza folklóricas de la 
RepObllca Socialista de Rumania. Varios par.ses 
de Europa y Asia conocen de sus actuaciones, 
URSS, . Yugé)$}avia, Mongolia, e.orea, China. 
Hun¡rfa. Francia, Stti.za, Austria, Italia, de don
de acaban de partir antes de visitar a Cuba. 
Dhersu funciones en el Gan:fa Lorca. el Par
que Lenín y el Sauto de Matanzas completan 
Ja temporada del Baaatul entre nosotros, cuyas 
funciones fueron realtzadas por la mitad del 
conjunto. Un programa variado del folklore 
rumano que comprende manifestaciones de to
das la.l regiones del. país, Oltenia, Muntonia, 
Debregea. Meldova, Ardea! y especlficamente 
Banat, el lugar de origen de sus intérpretes. esi 
como Ju variantes musicales y danz.arias de 
1aa zonas montadosas, campe!inas y de los 
valles. Para esclarecemos sobre la tip1cidad del 
folklore rumano ha.bla su director artCstico Geiu 
Stan, a la vez violinista y director de la or
questa. . 

"Lu diferencias de las dlstiqtas regiones 
foUdóricas dependen de combinaciones rítmicas 
que a ·su vez responden a formas coreográficas 

------

diversas. Existen similitudes con otros folklo
res de países vecinos, como el tningaro. el yu
goeslavo y el alemán, pero como procedea de 
comunidades colindantes con In frontera ruma
na o asentadas en nuestras tierras por cientos 
de años atn1.s ya se han asimilado. con la con
vivencia, a nuestras costumbres y en realidad 
nos pertenecen. Por ejemplo, como me rcc.uen:la 
Petre Penici, jefe de nuestra delegación, en las 
zardas rumanas se baten palmas y levantan los 
pies chocando las manos con 1011 tobillos de los 
bailarines com.o las húnga.ras, pero la semejanza 
sólo es en apaJWncía. Cada una posee su pttu• 
Ua-ridad, le~. pero que las distingue. Nuestras 
danzas más Upicas son, por sólo mencionar 
algunas. el barbunk de Ardeal y el briu y el 
ele dois de nuestra región Banat. El primero 
de los bailes de Banat exige Wl ritmo sinco
pado, el segundo binario que demanda un jue
go de fuerte zapateo. Las danzas rumanas, en 
general, se realizan por pa~jas, se distinguen 
l.ambién por el colorido y los diset'los díversoa 
de sus trajes y, además. por el estilo que les 
imponen sus ejecutores. As! los montaiieses 
desarrollan un baile rápido, enérgico, mientras 
los habitantes de los valles llf! inclinan a dan• 
zas mucho más suaves, elegantes. Todo esto es 
válido para nuestro milenario folldore r<ll'al. 
tradicional, realmente mültiple, con sus infini
tas danzas y cantos para ce!ebrar todos y cada 
uno de los momentos lJÍg1Úficlltivos en la \'ida 
del hombre, como .son su nacimiento, sus pri
me.ros pesos, la llegada a la acklltez. el casa
miento, el primogénito, los aJtiversarios de bo
das y la muerte". "'Y además. interviene Petre 
Penici, las danzas que simbolizan et trabajo. o 
sea danzas de recolección de frutos, de los le
ftadores, de los textiles, los metalúrgicos, lo, 
trabajadores del vidrio". · 

''Porque existe un folklore urbano. intert1e
ne de nuevo GeJu Stan, muy importante para 
llOOOtros, en el cual investigamos con verdadero 
ahCnco, lnteresados en reflejar la vida de la 
clase obrera, el avance de la técnica en las 
instalaciones industriales, sus costumbres y 
nuevas formas musicales. El solo de violin 
Carrito ele correo que incluimos en el programa 
Ilustra los ritmos urbanos-. Pero tenemos que 
ser muy cuidadosos en la incorporación de es
-tos nümeros al repertorio, de manera que per-
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tenezcan a las manifestaclooes mAs auténtlc:as, 
legítimas de nuestro pueblo. 'Hay miles de agru• 
paciones de aficionados en nuestro país, nos• 
o~ros, como profesionales, tenemos qu.e ser 
eJemplos para ellos y ensenartes que el primer 
deber de un artista del folklore es ser autenti
co. El rumano es un pueblo musical que gusta 
de repetir m~ica y cantos conocidos. Nosotros 
tenemos que aprender a distinguir cuAles son 
en realidad los originales. La orquesta está 
compuesta de violines, acordeón, contrabajo, 
clarinete y loa instrumentos típicos: fluer, es
pecie de flauta de madera. especialmente tradi
cional entre ·1os pastores de las montaJ\as, otro 
instrumento de viento el taragot específico de 
las zonaa de Banat y Ardeal y el zfmba1. pa
recido en ,u construcción a una marimba con 
un sonido entre arpfstico y de plano. También 
usamos una guitarra grande, la úngora, propia 
de la parte norte ardea.Jena. En el canto se des
~can las voces de los solistas Tiberiu Coia y 
L,a Lungu. La danza es un trabajo de conjunto 
bajo la responsabilidad del coreógrafo Milesar 
Tatarici". 

NA11 OONZAUZ fREIRE 

\ 
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los siete magníf iéos• pecados 
I)".: acuerdo con los textos religiosos, todo tuvo su comienzo cuando Eva. haciendo caao 

omlao de· cuabto le hablan advertido se dejó aconsejar por la serpiente y se comió 
una manzana, cuya ün.ica finalidad era, precisamente, no ser comida. De alú partió el , 
primer pecado, que luego se convirtieron en 7, aunque en nuestros diu las andanzas de 
la mitológica mujer de Adán sean simples e inocentes pasatiempos infantiles. 

Pero hablemos en serio. El priDclpal cometido de crear sentimientos de culpa en el eer 
humano a travél del peeado, era perpetuar las creencias rellgiosu y fomentar algunos 
tabúes, que desafortunadamente aún subsisten. 

Los siete pecados de marras, ,egún la Iglesia son: la avaricia, la envidia, la gula, 
la pereza, el orgullo, la lujuria y la ira. Independientemente de que puedan censurar&f!, 
y de hecho hay cosas que censurar dentro de cada uno de estos defectos, conviene pre
cisar que er concepto de ~ es puramente rellpoao. 

El cine francés se ha~ en dos ocasio~ de este tema, para facturar filmes, uno 
de ellos excepclonal. El primero, (ojalá la Cinemat.eca conserve alguna copia) era una 
brillante pieza en que no sólo ae satirizaba cada uno de estos pecadoa, sino que sor
preaivamente se a!iadia otro: el octavo pecado eaplt:al: las aparienclás enpl\an, no juz
guen a priori. 
~ qu& en aquella pelk:ula (medladoe del 50) Gerard Pbllippe, uno de loa me

jores actores que ha dado el cine, fallecido en plena juventud, realizaba una de sus 
mú lno~ablea actuaciones . 

En la década del 60, un gNPO de directo.res ae pusieron de acuerdo para rodar una 
nueva versión, de 1ndiacutible calidad, pero que no qraba superar a su antecesora. 

Ahora los fne]eaes, siguiendo la misma linea de sus 6ltJmu comedia.a de humor burdo 
vlstu en CUba (tTn eaarteto en aparoe. C-tr61eee deetor) aborda el tópico con Siete 
mapffleee peeadN cap,1--. que resulta uno de los fllmell mis cleaigualea que pueda 
c:onceb1rse. ' 

Pero alerta: no debemos tomamos m aerlo esta pellcu1a. .Eatl hecha para todos loe 
austot. ¿Que usted para reJne necesita del clúste gordo? Ahl Jo tendrt. ¿Qué le en
canta el cine de moralejas? No aaldri deeepcionado. ¿ Que es mú exigente en cuanto al 
humor y precisa de algo mú fino? Hay un p·ar de buenos cuentos y tm tel'Cero regular. 
Loll dem&s, j(&queloe cada quien <le acuerdo al ~ de carcajadas que le logre extraer. 

Loll bUenoa momentos del filme los tenemOI en 1.a hl,lmla y La pereaa. Más flojo, pe. 
ro a)8o divertido, aunque lastrado por su final de moraleja, ea el último: La In. 1 

Todos nos reiremo11, a1n dudas. Aunque al salir del cine nuestro intelecto no haya re-
clb.fdo beneficio al¡uno. Pero al menos. ante la banalidad de dertos filmes de violencia 
gratuita .:c!n salen a ¡ranet de loa estudios cinematogriflcos eapitallsta.s. siempre es pre
feribJetarnm a un tmpeCtácuJo que 11011 divierta, y no a uno que nos traumatice. 

IHIUQU.1 V Al.DI$ PIUZ 
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:~r. r ~dio y tel~vi . 
'-' otro~ t err.,~s y 

►· ··: ,. ·: t<'lP.visi 6n , 

r. •• ··~ •t>ntaS y , 

r:o:~fit~·-. 
<UO Y ~-s:6 

programa 
·infantil . 
LA :televisión ~ un medio masivo de 

comunicación y Por consiguiente 
vehfculo--.ldóneo para la formación cultural 
e ideológica de las masas. Especialmente 
los directores de programas infantiles 
se enhentan a e.se compromiso 
ineludible: sin perder los~ contornos 
de amenidad y calidad artística. 
Algunos programas infantiles han 
logrado esos objetivos. Prueba 
de ello lo es ''A jugar'', que 
en horas de la tarde se ofrece 
a la teleaudiencia infantil 
En ellas pasados el set donde se 
desarrolla se encontl"llba congestionado 
de un pllblico de pocos aftos, 
al mlamo tiempo, intérpretes del programa. 
Hubo momentos en que los pequel\os 
se olvidaron de las cimaras y se 
manifestaron en forma naturaL Pero 
lo significativo fue que su 
actuación iba unida a un mensaje 
humano e ldeol6gico vi$ible en 
los juegos y en las canciones interpretadas. 
Entre ellas canc.lones como la 
''Ronda del amor" interpretada por 
los niftos-actores, que expresaba 
elevado contenido social. 
Después realizaron juegos divididos 
en dos bandos: A y B. tratando 
de superarse en los puntos a obtener. 
Se destaca el que realizaron con 
dados de letras, fon:bando 
los no~res de tres pafaes que 
luchan por su independencia. 
Entre éada juego los animadores 
(IvAn Colis y Marlene), en sus· 
vocea. canciones infantiles 



ambfemadas,por flores 
de papel. vitrales, palmu ... 
También el televidente infantil 
.,.,uctpaba. ¿Córoo?, pues con la pregunta 
de la NIDAJ18: - ¿Por qué decimos 
que Vlet Nam es un pueblo heroico? 
No faltaron de momentos risibles 
como el de "ponerle el rabo 
al burro". Todos lo lograron. 
¿Serla suérte? Un pequefto, 
c:on la candidez que caracteriza. A todo 
11iftO, explicó que ''vefa con la venda". 
Fae - etab'etenído p rograma 
cUdgklo por Guillermo Martlne.z, que 
coot6 con la eficaz colaboración 
de dal acekntel animadore11 
y que' hace realidad el pensamiento 
mutlábo: '"Para los Ditios 
tnllajamol, porque los lliftos aoo los que 
,aben querer. ¡,orque los 
Dl6os 10D la esperanza del Dll.llldo" , 

de .una ·-nma 
Viet Nam. el épico pals, vive en Cuba como 

realidad heroica e indomable .hasta en los má.t 
peque6cJI ciudadanos. He aquf este poema-canto 
de una ptoaerita de d iez aAos cuyo padre. cons
tructor, forma parte del contingente lntemacio
nallata "Ho Chi Minh", hacedor de UD Viet 
Nam "diez· veces más hermoso": 

A LOS NIDOS DE VIETNAM 

Ho, in,eden loa niños en. Viet Nam 
ju,ar, estudiar, sin interrumpir 
ni eÑtir el cruel agresor. 

Ho, f)Kedeta. ver au cielo tras un 
[pa'J)(l.lote, tra.s una pelota, 

con na mariposas volar sobre el mar. 

Hoy mira. el Tio Ho Chi Minh 
• l'Of' úM ,uta. llegar el no, . 

'la.a florea 11 el sol de un solo Vi.et Nam. 

tP&ouroa! ¡Alertas! 

~ n cumplan. los Acuerdos de (.a Paz 

ta.i como ª°" 
. Ea tJietoria de V iet N am 

¡Qué lecci6n. inmortal! 
Decir heroísmo sin igual 
u ~r: ¡Viet Nam! 

.,. 

Tanla Su4rez, 10 aftos, 
alumna de sexto grado 
Santiago de CUha. 

m11d 
s ica mdsic.:a Jm!:i c 

entrevista a Ortega 

LA sala de concierto& se encontraba colmada de un público ávido por escuchar ttJ solista. 
Precedido de una breve charla .sobre Ja vida y obra de los ·autores a interpretar -quízú 

una práctica inusual pero de indudable ayuda a .la compronsíón-.,.,¡ concertlsta iniciaba el 
recital. El programa Incluyó obras dé Ponce, Villalobos, Brouwer. . . que pernútieron apreciar 
amplitud de estilo, perfección de calidad sonora, matiz y ligereza en la ejecución, cualidades 
que hacen de Jesús Ortega uno de nuestros mejores guitarristas. Finaliza el concierto y noa 
acercamos al solista. 

Jesús Ortega natjó en La Habana el 15 de setiembre de 1935. S115 primeros estudios de 
gUitana los reali?-ó con Leo Brouwer. Posteriormente matricula en el Conservatorio Muni
cipal de Música donde estudia las asignaturas reglamentarias, contrapunto y guitarra. 

Su primer concierto lo o!rece en 1956 en la Cruz Blanca de la Paz, en La Habana, orien
tado por su profesor. En el mismo ipcJuye obras cubanas y latinoamericanas. 

-Despua¡ con&llh mJ cUTer11 en dlfereat&.! tmt:l.hlekNNwl mmkalM. Coa. las .Juveatudett 
)fmtraJea, en el alio l.N8, ~ 1111 eoaduto de VlwaJdl. C- la 8oriedad .. lllhlca de 
CAmara ea!ren, llll cuarteto de Baydn y el tercer quinteto pant, cuttarra y cuerda de Bo
qoeriDJ. Con el maestro Gomr.AIN: llint.icl ofred el CDQcleno No. l de Lula A. ~ 
c,omposlter nka~ A■terlorment.e eoo 1- Brvawu 1~ - FesUval de mú
tllca · de Heltor Vlllalobo9. Recoerclo que por aquella 'Poea. r.- y yo nos ~ a dl
feN!llteJ compoaltore. ellbllaoa con el p.rop6elto de que ~ adllks para. CUitama. 
eatre ellos ArgeUers Le6n, Rktor Aaplo, Fariftaa. Bluteo, Gra&macea.. . lognn4o m,a fa
\'onble acocldti, 

Al triunfo de· 1a Revolución ingresa en ·el Ejército Rebelde y es nombrado Director y Jefe 
de la Banda de Música en Oriente, y Responaable del Departamento de Cultura de las 
Fuel'28S Armadas. En 1960 ea licenciado y pasa a trabajar aJ Municipio de La Habana en 
el Departamento de Bellas Artes. Al creane el ConR,io Nacional de Cultura pasa a la Di
rección de Música y ayuda a organizar el movilnient.o coral y sinfónico en el interior de la 
República. A la vez, trabaja en el Conservatorio Arr.adeo Roldán como profesor de música 
de cámara y pl"áctlca de conjunto. 

Viaja a Europa y brinda conciertes en ~lonl.a. República Democrátlpt Alemana, Checiol¡. 
lovaqu.la, H'ungna. . . En 1963 y 1964 regresa a estos doa ultlmos pnises ofreciendo recitales 
y conciertos con orquestas. Posteriormente viaja a la Unión Soviética para grabar la 
música de la pelicula ••Soy Cubo.". Visita Canadá como miembro de la orquesta de Música 
Moderna. En 1968 partidpa en el Primer Festival Internacional de Guitarra celebrado en 
Pllaen. Checolllovaqwa. Allí comparte experiencias con loe más conocidos concertistas y 
a su vez brinda recitales y ofN!ce conferencias. 

Jesús Ortega es tamblen compositor, posee un extenso catélogo, sob.re las mismas nos 
agrega: . 

--ce.-~ ~ ...._ pan pitarra tlll1l'-e Ju ~ N +.teeu ''Dama del ..._ 
leeeeete ...,__.., '"Nl oMdadoa, al DIDertos", .....,,,,. a los rmnlNs del !6 de Jallo. 
Un ballet ocm ari-to de Sorge oueJ"l'lt Eetnl mle 6IUma9 comr-ldoaett Mi -C'.ueah'aa 
"EJepa para lea IIJU'tlNIII del em.rtel Gelearia'", "lll llemorlam por LIJI• l'.sea!aat.e", "Do;I 
i-n- de bleha" con texto de Jos6 Jl.u1I. ~1.e a la labor de cempolllt.or h e 
realizado adaptaeiODM de mmlea eabana pua pbarn, orquesta, plano. eoa obras de Sau
-u, Clenant.ea.. • Dt!l!Nle JIU tnll&Jo en. 1u antlpaa tablato.ns eapallolat de lo!a .i«fM 
XVI y XVII pua vlltuel& y pitarra. Prh!mamea&e la EGUM dlmth~ UD dbco ele lu
p 4urae161a coa obru de Gupar 8aaz y 1.mA IIIHn ("ctoa xvr y XVU), ademú contlelle 
.. Fllntada'" de B. G~ y -r- apma!elt" de Leo BNll'IIN!r. Otro en preparad64 con 
m&blca ele Saomell. 0enaa-. ,\apio. onera. Fuf6u y Brouwer. 

A una pregunta sobre las formas actuales de composlci6n responde: 
-l"o creo '1le eJ art,e ne _. emenca, 1ft rmevo.a ne- de la Wce!.ea w bl'hldan po

sU,JJMlade. ~ penmten upftllllll' D~ _ ..... ftelmente. De ald K dednce el e■moo 
extraorcllnarlo f!1Jfl .,.._ la m6!llea aleatillrta. Y• •toJ' por eu 6-qae Utularia ".41eatort.. 
me -tenldo", o - 1111e pamBe ~ 4.e expreal6ll al batbpftlal pen q0e f.adlHa traas
mHtr el crltftto del autor. 

J. A. POLA 

,., 



HOGARES MATERNOS 
EN LA -SIERRA 

EN la Sierra Maestra, ubicado en la zona conocida por "Miirttres de 
Matfas", se inauguró recientemente un u:.ooerno Hogar Materno, 

cuyo combre es "Clara Zetltin". Allí en plena Sierra, desde donde se 
sacaban los enfermos en ·•parihuelas", se alza hoy un centro asisten• 
cial con 16 camas, en el cual se atiende integralmente a la mu¡er 
campesina embarazada. "Mártires de Mallas" está in la reglón de 
Palma Soriano y tiene una población de -22 mil habitantea y una 
extensión de 211 kilómetros cuadrados. 

Por aquellos caminos que los propios campamos denominaban 
"infiernos", ellos, los militantes del Partido, las organizaciones de 
masas, b.ljo la ' dirección del Ministerio de Salud Póblica, ban cons
truido en tiempo récord el ir:encionado establecitnlento hospitalario. 
Trabajando dfas y noclles enteras, sin abandonar sus respectivos pues
tos en la producción. los constructores voluntarios lograron levantar 
esta importante obra. 

Al llegar los reporteros de Bohemia al lugar, habla alli' ingresadas 
12 mujeres próximas al parto. Se establece el diálogo con algunas 
de las futurns mamás. 

Delia Ferrer. c!e- 38 a!os, madre de 7 hijos recuerda: 
~uando yo era muy pequefta -unos 10 aflos-- la vieja se puso 

muy mala. Mi padre y el resto de la familia salieron a buscar a un 
médico. Buscaron por todas partes, y nada. Fueron entonces al pueblo 
de Contramaestre, pero cuando regresaron ya era tarde, mi madre 
habfa muerto por falta de atención médica. 
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CARAG1'ERIS11CAS DE LA ZONA 

Por lUIS CORONADO 
, o to$: RICARDO PIORNO 

En el municipio "M4rtires de Madas" estt también el hospital rural 
"Esteban Caballero", aledaño al "Clara ZeUdn". 

Los límites naturales d~ Ja zona son: al norte, Baire, y al sUI, 
las estribaciones de la Sierra Maestra. Los cultivos fundamentales 
son: el café, los frutos menores, el tabaco, y ¡:or Oltimo, el ganado 
vacw:o y el caballar. 

En la zona hay 45 bases campesinas, asr como 64 · escuelas. 
-con el fangb á la rodilla -cuenta Salvador Garc'.a Aguilera. 

peque:\o agricultor de 55 afto$-, bajo el agua, tenramos que "pe
garnos" al hombro e! palo de la camilla para llegar al pu~blo rrás 
ccttano, Contramaestre. y, en muchos car.os, ver morir al campesino, 
a su hijo, a t u muje-, sin asistencia médica. Y cl!ando el enfermo 
Uc,raba con vida, había que tener una "palanca" con los cacíques 
políticos o llevar muchos "billetes" en el bolsillo con que pagar lo 
que un médico particular quisiera cobrar. 

-Aquetto en: para volverse loco -contlnda-, ·enfermedades, ham
bre, miseria, y las constantes amenazas de los latifundistas, qUe s11 
robaron todas las fincas cafetaleras .de la zona. 

-Cuando el Ejército Rebelde ocupó esta zona. las cosas cambiaron. 
Por todas partes recíblan-cs ayuda y protección. Las familias cam• 
peslnas marchaban por trillos y maniguas hasta ''La Lata", donde 
se encontraba el bospitalito de la comandancia de Almeida, y alli 



Vista panorámica. 
<lel Hogar Materno "Clara Zetki,i", en 
el municipio "Mrirtires de Matías", 
aledaño a la$/ estribaciones 
de la Sicrr-ci Maestra, en Palma Soriano. 

Un grupo de ,nu;et·es campesinas próxinias al pa1·to. 

Una. de l«s 64 escuela., . • 
p-rimariM ubicadas en la regi.ón Palma Sonano. 

Un tf'4mo 
de la carretera que enlaza a "Los Negros" con "Matías". 
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La enfe-rmera vacuna a u,i niño recién n-;icido en el hospital 
"Esteban. Caballero". 

Los niños recién nad dos 
reciben atención ,nédica en los hospitales 

cercanos a los hogares infantiles. 

Las futuras mamás reciben atención ~~ria por parte fle 
médicos obstetras y enfermera~ e~p~cializad!'.s. L~s 
enf e,r-meras del ·moderno establecimiento a-8t8tencia~ para 
emba1·azadas visitan a las gestantes en sus casas; si es 
necesario las invitan a ingresar en el k(!gar materno Juista 
que sea necesario t·raslad~rlas al hospital, donde . 
se prodi,cirá el alumbramiento. 

.., 

Salvador García Aguilera, pequeño agricultor 
del municipio "Mártires de Matías" in los mome,itos en 
que es entrevistado vor BOHEMIA. 

1en:an las familias campesinas medicina y asistencia médica. Muchas • 
vidas se salvaron en ere hospitalito. 

--Lo que ha hecho la Revolucióft aquf en estos 15 ailos está a Is 
Vista de todo el que llega por esa linda carretera que llega hasta l!Sli 
e.npinada montaha, donde se ha constru.ído el nuevo hogar materno. 

COMO SURGEN LOS HOGARES MATERNOS 

El hogar materno es una experiencia muy propia de Cuba, de la 
Revolución. No exis.te en otra parte y mucho· m:?nos en América 
Latina. El primer hogar materno fue creado en La Habana y luego 
en Santiago de Cuba y Guantánamo, Una vez vistos los logros obte• 
nidos en estas primeras instalaciones, re coir.enzarón a construir 
otros establecimientos _ simílares en ciudades y, posteriormente en 
los ,municipios, hasta llegar a las zonas n:ontadosas: 

En el hogar materno "Mártires <!e Matias", como en los demás, 
_las gestantes ingresan 15 ó 20 dfas antes de la fecha probable del 
parto, lo que evita cualquier riesgo para la e::nbarazada en los n::o· 
mentos del alumbramiento. Este tipo de organización asistencial es 
una verdadera escuela sistematizada sobre higiei;e del embarazo, CUJ· 
dados del recién nacido, higiene s~. y otros aspectos. Aden-ás 
se les enrefta a las iramés cón:o confeccior.ar una dieta con los recur
sos de que dispone, lo cual contribuye a mejorar los hábitos aliJnen
tarios. 

Mientras espera, la futura madre campesina encuentra en el hospi
tal materno la recreación que necesita. Alll se exhiben pellculas V 
se de!arrollan lecturas comentadas. En cuanto a su cuidado personal. 
se vela porque las ingresadas sean visitadas por peluqueras y mani
cures. Asimismo, la Féderación de Mujen:s Cubanas ofrece adiestra
miento para confeccionar la canastilla del bebé. 

so . 



Colaboración 
creadora de 

los 
periodistas 

Por YUL! BEJTEROV, scxio de la 
Unión de Pe.-íodistos do la URSS. y 

secretorio de le; organ;rnc:ión de base de 

lo re-.,·ista "Modefirt-k.onstrukfor" 

• Ct:-.\....""c"T..\S -organi.Ulciones de bue l),?l·mdlsticas exlsten en la lTl?-SS? Tat 
L \Ct, wnas cu.intos per16dit'OS y 1't'v;.s\as se edita11 en t'l país, 
c..nntas redacC'itmes. ageneins de mfomIBei,in y esturlics de radio 
,¡ wl,wisión funcionan. Cuttforme a lo& r::S\atut<JS de la ünifü:i de Periodistas 
la orga?1izacion de basl? pucd,;- f1.1ndarsc en cu:il<;uier re,daccuio 
4ue cuenta Ctifl t:cs sucios de la l.lrnón, es decir c-m tri><; ricriodi,.;:i1¡¡ 
S•!'olesi-0r..a.lt>s q,ie habfan naba_ado en la prensa tres ;,nos, con-~, r:,m1ro<> 
L.as organiwc:unes de b..'\Se de los ;icriódicos y edilonales 
im¡iorta1,tcs c,wma:n con centenares de &edos de la Unión de 
Periodistas E.n las de !.as 1~vistas, i.u numero es. natw:-a.lmffite. menor 
No nbs,am.,,. dC$al·>-ollan igual l:¡,!.J,,t' 4w:, en las redacciones grandes, 
el nivel pmkskin.al Ttil es nadn inferior y no es menor el numero 
do dls¡1Uta.s c:-eadores .• Por ejcmpln, nuestra célula 1ieriodis1ica 
de base -df! la redncc1ón de la r(!vista c1entiflci>-técn1ca :ttodcu .. t koruñmlrtor
e:,; la confrate.rnldad creadora de diez. ¡,eriodLstas: pMie5-lonaJ.es, 
que hacen la l'OJ1ulo.r revista para la juventud. 
Esta ap,u-e<:e ~n 48 planas y cst:i destÍJ1ada a Jc,g afici<mados a !a 17eación 
1écnica. Su;; lectores sor, muchvs m1lcs de jóvenes im•,mtores 
;.1 racionali7.adorcs, agrupadas por t'l movimiento di:-
(.'nud{u1 Cic,itiftco-Técnka de la Jun.'ntud de la ua-ss. 
Por .-sa razón es peculiar también la cs1roctura de la Tevisla 
Contiene muchos artieulos ar,Jícados. dibujos. descripciones 
y dLS<!ños aCt11npaña1k>s de i>usay.;s, c1>1·n-spon<lc11cias y anlt.'1.llos 
d~dos .i detcm1inadu~ problemas, en pocas JJalabras. 
con todo lo oue ~ habitual en cualtiulcr r<wista. 
Di nut:-stra redacd,'m cotaoor:m tan.b,én ¡ierwc!lstas nrJ 
profesior.alcs: obreros, ingemc1'0ls, cicnhf!<!OS, pedagogos. 
Tienen pmfundos conocimier.U>S, .ma.'l carecen de hábitos 
pe.rlodJstTcos. En su preparación y progreso creador y pNíesional 
juega un i:ra,n papel la organiwdón penodist1.::a de b~. 
El jo\i?n colaborador de la redacción trabaja junto con su mer1to:r Qli" 
poi;;ee gran ex¡:>ei-iencia ,~riodísllca, lo ot'Omp.aña en viajes 
de servicio, le <.>ntrega sus materiales oora ser ~ctados, va 
aprendlendo l<Js rudimentos del ¡,eriodímm. 
Mientras tanto, los me ;ores periodistas de la redacción 
organi7.an seminarios -una especie de cursillos de iJ~·e du:-acíón·
e'l\Pllcando lus gén<:ros period.lstii:os y lós métod0$ 
de trahajo con los autores. 
PaT'li!lelamente a eso. P.n las nmr.io.nes rte la redacdbn ~e 
discul<'! la creación de los perjodistas jú,enes. se señalar, en fonm; 
flxlgcnte Y comprensiva n. ta vez ios éXitos v l•a-S yerl'os, se 
ayduecn :ºs. ejemples: <le solución óptima de im)bic."tlas.. 
~ .. po~ ult1.i:_no, al cab<> de cierto tiempo, 
e, ex mge1:1ei:o o m aestro, que se h;;hia Egád1> ya firmemente 
con el penodís.'11~ yrr,fes~onal. es envfadu P<'l• Ja orgar.i7.acíúr. 
de base de !a Uruon de Peri-Odi,.ta.q lll J.r.~-tituto de Maestria Prri,.;c;Ustk1\ 
(donde se_ e~tudia dos años) , en el cual pule y pl'Ofltndm,, 
Jm <'0110C1m1entos I'l?<'ihidos en lo redacción. 
Al cabo de tl'eS o r.uatm afi-.>s. n, eJ hall<?r dt>! co!aborndur 
de l~ ri:Vista. se ;,cumulan cua.N:nta {, CJncuenta import;u1tPS 
pu~licaci.mes pm¡;ias. Entonces puc..-dc solicitar 
el mgresu en la Uniim de ~ri,;ms:..as de J:\ l;JlSS. 
~ Estatutr:m d1? 1n Un!on ae Peril)(iistas subro,y,m que cad..'< 
soc,o de esa nrg-anizacitin cn•adura debe ser, ante loc:ln, 
un maestro del periodisr.«l. 
Nosotros interpt"t'tamos \;,, maestrfa como fa h.-.bilidad 
fla?'ll cu.mplir openuiva y exac1an,1rnte ru:ür¡uie.r c 11carg<, 
de la redacciún. 1'\'lmo a.has cual;dadcs idec;!óp.::a¡¡; y hurnaNis, ,. 
romo brillante índividualitfod SO<:iai del p•eriodistn. 
Por t$á raztm . en ~<.¡;:.:ellos tr-cs 1, cuatró anos. en su ho¡a 
de servid1.1 deher> apat·ecer también dat,~ sobre 
su Nirticlpn.ción en fa , •ida crcactot.i del oor,,;onal r.e la redacción. 
Ademas de la Pl'eflartu:lón de nuevos socios p::ira !u 
lim•~ll de Periodistas~ la URSS, 
las organizaciones de base ,;e <>s:u¡um de ~lecdon.'lr las me;oTcs 
r-11blicacic.n{'f; para ~r cxillbidai.: e11 exposiciones .>' concHrSO$, 
<1ue •?rt,ramui In Uni<in de Perio<lista.<;, y pani!:'ipan en la Iaoor 
creadora de las seccior«-s d r;., ésta.. 
Y. dc,-¡cfc luego, les socll)S de nllL"Stra organ17ación 
de b.:t,ie procuran hacer todu lo ¡xisihie p.ara 11ue s:1 11luma ayude 
¡,riicticainente a la educación de ls j<¡ven gent!ración dP, -
con:i,t.rucfores del romunismo, 
y fiara que la ¡trilns..<i. soviética sea eficiente y operath-a. 
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CUANDO 
~CHEMOS A LOS 

1.MPERIALISTAS 
YANQUIS •.• 

Por MIGUEL A. MASJUAH 
loto5: AR.CHIVO 

\ 

"IRE A· CUBA ·COMO 
SI FUERA MI CASA" 

CORRIA ~I afio 1967 y los agresores yanquis hablan Iniciado los 
bombardeos sobre Hanoi, capital de la RepOblica Democrática de 

Viet Nam: :Un grupo de cineastas cubanos se encontrata en Viet Nam 
pata filmar el documental que luego se titularla "Hanoi, Martes 13" 
y que registró et herolsmo inaudito de los comtatientes vietnamitas 
frente _al poderlo fatuloso del unperiafü:mo norteamericano. 

Duranté el transcurso de su presencia en Hanoi, Santiago Alvárez, 
que dirlgla las filmaciones, realizó una entrevista -•hasta ahora iné
dita- con el presidente Ho Chi Minh en la humilde casita que habitaba 
con su familia. 

Según nos cuenta Santiago, para él "implicaba una gran emoción 
estar en presencia de una figura tan querida por ~ pueblo de Viet 
Nam y por los pueblos de todo el mundo. Estaba muy nervioso - D09 
die-, muy impresionado por la historia del Presidente Ho Chi Minh 
y -repite- me se~Ua muy nervioso'.' · 

Se hicieron los arreglos para comenzar a filmar, me acompll11aba 
el comandante Julio Garcla Olivera, embajador d~ nuestro pals Y c1 

camarógrafo IVán Népoles. En unos mom:)lltos to~o estuvo listo Y 
el querido llder del pueblo vietnamita comenzó a hablar: 

"Se dice que Vlet Nam estA muy lejos; pero está muy ~erc:1. 
El camino está algo lejos, pero el corazón muy cerca. Yo sé que 
el pueblo de Cuba s~e la lucha c!e Viet Nam como el pueblo de 
Vlet Nam sigue la lucha de Cuba contra el imperialismo norteall"eri
cal~º• Etpecialmente desde que el Presidente Dortic6s y Ra1íl Castro 
vinieron a Vict Nam". 

"Al c:ompañero Fidel tiene que mirarlo usted como el representante 
de la voluntad y de los sentimientos del pueblo de Cuba. Los dos 
pueblos estAn muy unidos". 

"El hecho de que el compaftero Fidel baya nombrado este afio 
cAfto del Viet Nam Heroico•, el pueblo vietnamita lo agradece mucho, r .ro ese calificativo cheroico~ n~ es sólo del pu~blo yietnamita, sino 
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de Viet Nam, de Cuba y de los demás países socialistas y de todos 
los pueblos que se levantan contra el imperualismo. Todos son 
heroicos". 

"Por eso nosotros tenemos muchos héroes. Todos esos héroes de 
todo el mundo S :! unen v i:e convierten en un héroe colo~al. Nosotros 
vencemos aJ imperialismo, al colonialismo, al viejo y al nuevo. Las 
fuerzas del pueblo vietnamit2, del pueblo de Cuba. de todos los pueblos 
socialistas es muy grande. El pueblo vietruunita es asl de pequeño 
Y los Estados . Unidos así de ' grande y nuesuo pueblo lo golpea, y 
seguramente. indudablemente, e l pueblo vietnamita triunfara sobre los 
~ tados Unidos porque el pueblo vietnamit.A no es s11o uno, sino que 
están la Unión Soviética. Cuba, China, Corea y los de.más pa.Ises 
socialistas". 

"No:Eotros estamos unidos; somos fuertes si nos unimos. Viet Nalíl 
es fuerte porque tiene la fuerza de Cuba y los países socialistas. 
Hay muchas personas de los distintos países europeos que también 
apoyan a Viet Nam. Ellos apoyan a Viet Nam aunque temen qLe 
como Viet Nam es tan pequeño no pueda vencer, peio solamente los 
revolucionarios de Cuba, de Viet · Nam y de los de.-nás países saben 
que Viet Nam si vencerá". 

"El pueblo vietnamita es de 31 millones de habitantes. Cuba no tiene. 
1114__5,._de 8. Cuba triunfó contra el imperialisn:o. Viet Nam también 
pu':'"' vencer al imperiah~mo". Y seguidamente el Tfo Ho, como 
CIIJ'illosamente lo llama su pueblo. pregunta: "¿Es jústo eso?"' . Los 
~ !\eros que lo entrevistan responden con la conocida consigna: 

- ~tiuro, a los yanquis se les da duro". El T:o Ho sonríe y re¡;ite 
en espa!\ol: "Seguro". Para concluir seguidamente: "Dándoles fuene 
ae triunfará". 
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º Les envfo saludos cariiíosos al sobnno Fidel, al sobrino Raúl y n 
los demás Hdercs. A las compafieras, a las mujeres cubanas, n I& 
Juventud de Cuba, a los pioneros cubanos y a todo e! pueblo heroico 
de Cuba". 

"Cuar:do triunfemos sobre el imperla1ismo tengo irttencioncs de vi
sitar Cuta. Yo pasé por los Estac!os Unidos pero no he visitado Cuba. 
En aquel tiempo Cuba era como una colonia. También entonces Viet 
Nam era como una colonia". 

"Yo iba trabajando en barcos ingleses y franceses pero los barcos 
no pasaban por Cúl::a. por eso no pude ir. Si hubiera llegado a Cuba 
me hubieran echado, pero ahora, cuando echexr..os a los imperialistas 
yanquis iré a Cuba con::o si iuera iní casa". 

En ese momento de la entrevista r,e plantea la actitud del pueblo 
cubano en cuanto se trata de la ayuda que le pueda prestar a Víet 
Nam y el Presidente dice: "El pnehlo de Cuba sabe lo que tiern! 
que hacer porque el compai\ero Fidel y los demás dirigentes saben 
decirle al pueb1o qué es Jo que tiene que hacer. Hasta ahora et pueblo 
de Cuba bajo la dirección de Fid~I y d:i los dirigentes del Partido 
han ayudado mucho a Viet Nam. El pueblo de Viet Nam le :tgradece 
mucho al pueblo de Cuba. Mientras n:ás ayuda, mejor. Pero e~ 
depende de la capacidad del pueblo de Cuba, porque el pueblo de 
Cul:a todavía no e s rico. Yo sé que los cubanos ayudan con todas sus 
fu':lrzas al pueblo vietnamita". 

Con relación a los pueblos de América Latina y otros que luchan 
por s u definitiva liberación señala finalmente el Presidente Ho Chi 
Minh: 

"El pueblo que lucha tiene que unirse, no temer a las dificultades, 
luchar con decisión. unirse decididamente". 

"'Cuando Fidel comenzó en Cuba la lucha muchos compañeros mu
rieron y quedaron pocos. Al principio en Viet Nam también solamente 
hab'.an algunos hombres, pero unidos. En aquel tie:npo, ¿cómo po<1·an 
algu.nos pocos comunistas luchar contra los franceses'? Pero aquellos 
pÓCos comunistas lo hicieron. Hay que unirse. no hay que temer a 
las dificultades, a las penalidades: hay que apoyarse en el pueblo. 
hay que organizar al pueblo, unirse al pueblo" . 

. I 
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CONVERSACIONES • 
. . 

CON HO -cHI MINH 
Pcw RICARDO VIUARIS 
foto de Ofl.81RTO AHrE 
y fotocopias de RIV AS 

D. VIVIDO TISTIMONIO DI UN 
DIPLOMAnco CUIANO QlJE TUVO 
LA EXCEPCIONAL OPORTUNIDAD 
DI DffltlVISTARSE EN 
MULTIPlES OCASIONES CON a GRAN 
LIDD VIETNAMITA 

1 
1 --

• 1 
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Embajador de Cuba. 
en la República, Democ,-títicn 
de Viet Nam en-t1'e 196! 11 1988, 
Mau-ro García Tria.na nos habla, sobre 
el Presidente H o. 

Foto inédite& del gran líder vietnamita 
dedicada --ca:rUioNmenú Tío H~ 

a la uposa del Emba;ador 
cubano. 

En su última, entrevista, H o Chi Minh regaló esta foto 
con su firma at represtntante 
d6 Cuba. 

/ ' fl - . - ,., ~ 
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.. Co,i Pha;rn Van Donu, los tres embajadorrs 
qne ha1i 1·epresentado a Cuba ante la RDV : ,folio García. 

· Otí'lle·ra, Raú.t Valdés Vivó y M anro Garcí.n, T ri<rnn. 

~5 la imagen viva di! Ho Chl M,nh. Su e::-.traordir,ari~ rst ... r..¡ ,, .. 
· SIL'lla . sencillez en el trato personal, una de las formas de S\l ... · 

man'.sima grandeza. La 'afectividad alegre y lt\cida, el gesto íntimo de 
quien dedicó at'lo por año, n:i\s de medio· siglo de incesante lucha 
a la causa del internaciom1lísmo proletario. El perfil cotidü.mo del gufa 

, de un gran pueblo, en una de las epopeyas m~s.zenerosamente heroicas 
del siglo, 

Así viene Ho Chi Minb por el recuerdo de un cubano, que tuvo ta 
oportunidad unica <!e tratarle mi\s de cuat1o al'Jos al .:alor de la 
hermandad révolucion3ria entre Cuba y Viet Nam. F.I testi,r.oniante 
es Mauro Garc:a Triana. embajador en llanoi ce 1962 a 1966, y 
actualmente ante la República Democrática Alemana. Su palabra está 
cargada de emocióñ. en el quinto aniversl'lrio de la dccaparición física 
del hombre a quien pudo admirar de cerca, en su tri11ch::ra <l2 combate, 
como uno de los mayores líderes revolucronarios de la época. 

SIN PROTOCOLO, EL PRESIDENTE UO 

Tres veces le vío llegar así el diplomHico a la Embajada cubana, 
con su habitual atuendo campesino: camisa y ancho pantalón ' del 

. color de la tierra, sandalias hechas con viejas gom:is de automóvil; 
sin medias en el verano. Siem¡mi con bombones pnra los niflos y 
una flor pam las compañeras. • 

- Era realmente excc-pclonal su asistencia a nuestras recepciones, 
pues generalmente rehu,a los actos protocolare.'I. Nos aceptó una co
mida a condición de que fuese genuinamente popular cubana; alabó 
el ajiaco, los tan1ales, In yuca con mojo, por "sabrosos y científica
mente apropiados ql clima tropical". Brom~ba con nuestro jefe de 
p:-otocolo: "No sé qué haces aquí: entre cubanos y vietnamitas no 
hace falta el protooolo". 

Los encu~ntros se n:ultip\icaban con las visitas de delegaciones 
cubanas, que solla recibir <'n el Palacio. Varias veces invitó al e;n. 
bajador de Cuba y su espósa ("y no dejen de traer a los nifios") 
a proyecciones de cine que presenciaba rodeado de los hijos de sus 
colaborad'ores cercanos. · 

'-Se inteiesaba mucho por la alimentación de los nii'los; recomen
daba a mi suegra y a mi ~sposa que les dieran leche y m\lcho arroz. 
~ e ellas se despcdfa pidiendo un beso en cada mejilla. Era impre-
111onante en su llana familiaridad, lleno de alegña, bondad y vigor, 
Tenía ya entonces cumplidos 72 nños de WU1 vida de constante trabajo 
y combate. 

UN PARALELO DE INTERNACIONAUSMO 

Se había recibido Ja valija de 1a· oo1idarídad: rona.s reunidas por el 
pueblo bajo los auspicios del Comité r. o.1bauo ,·•; Solid~ :d,'.<! para 
ayudar al pueblo vietnamita, que afrontaba el embate de catást:oks 
natu~les, \lnidas a la guerra agresiva c'el imperialismo en el Sur. El 
Presidente Ho convoca a! Embajador cubano para agradecer el gesto 
fraternal. Y rel\ala ·un paralelo histórico, expresivo <le una continuídad 

, de acción íntemacionali~ta que no re<-onoce barreras continentales. 
-Hace ml'is de medio siglo .- recuerda- cuan<'o nac:a la República 

de los Sovi_cts en medio de la agresión imperialfata, yo participé junto 
al proletariado francés en una similar colecta de- ropa.s, para enviar 
al pueblo de Lenin. · 

Brillan más que nunca los ojos del Tío Ho. que han visto tanto 
mundo en acción combatiente: El joven ma rino mercante que aprendió 
a ver ~udor hermano en todos los puertos. El fundac'or del Partido 
~UR-numsta Franeés, y militante revolucionario también en China y 

SS Y en las filas d~ la Internacional ... Treinta afios de ausencia 
que lo. forjaron con las armas invencibles del O\arxisrno-leninismo, 
para liberar el suelo natal. 

• Victoria t ras victoria, pero también continuas batallas nuevas. El 
triunfo socialista en un pa:s dividido. La construcción del futuro 
en el norte mientras en el .. ur- la guerra contmúa, y c!erde él siguen 
~do los invasores. El combate continuará hasta obtener la 
vt~tona final, 1;.reunificncíón c'el suelo victnwníta, el derecho de todo 

• 11" .. pueblo sobre.el Letoro m~ valioso: In libertad y la independencia; 
Y es la lucha de .muchos pueblos, alrededor del globo. 

-En cada entrevista nos preguntaba acuciosamente sobre la lucha 
üel i,ueblo cubano frente al ímperíalismo yanqui, sobre la marcha du 
la producción y nuestra industria azucarera. Se interesaba ~bién 
mucho sobre todas las cosas de América Latina. 

ANTE TODO, UN HOMBJlE DE ACCION 

~os rasgos fundamentales - afinna Gan:la Triana- se destacaban 
• e.n la personalidad de lfo Chi Minh. Su extraordinaria capacidad \>ara 

la acción y la gran corriente comunicativa, de identificación, que esta• 
blecía con su pueblo. 

Constantemente visitaba fábricas, escuelas, unidades militares. Si 
preocupaba fundamentalmente por la vida de la gente: ¿qué comen, 
cómo duermen, son cómodos los albeTgues? El pueblo expresata esa ~ 
plena identificación, esa comunicación extraordinariamente directa con 
su dirigente, IJamándole simplemente Tío Ho. 

-En este sentido -dice García Triana- sólo puedo establecer un 
paralelo: únicamente be sentido la misma unidad del pueblo con su 
líder en la Revolución Cubana, con Fidel. 

Gran filólogo y conocedor de la lengua vietiaamita, espectador de 
depurado gusto ~rtístico, demostró sus dotes intelectuales creadoras, 
s'!S facultades expresivas. en contadas ocasiones a lo largo de su 
v1da, pero ~on grandes obras: Primero, en su juventud, el nlegato 
contra el dominio francés sobre Indochina, concluyente condena dél 
imperialismo colonial. Después, su Diario de Prisi6n, poemas escritos 
en la cárcel china, tajo el i:égiJTen del Kuomingtang. Al final de su vida, 
su Testamento Politico, trascendental llamado a la continuidad de Ja 
lucha por los objetivos fundamentales de toda su vida: la ¡,lena 
liberación del suelo patrio. la r onFtrucción socialista, la unidad del 
movimiento comunista internacional. 

- Pero se dio ante. todo ~n la acción revolucionaria, para llevar 
a su pueblo eit el combate, a la victoria. 

POR ESO SU VIDA CRECE 

Mauro García Triana le vio por óllima vez en 1966. 
-Me desped:a con su cordialidad de siempre, con su optimismo 

eterno, al _fin. de mi misión diplomlltica. Sobre su delgada figura, 
plei:ia de v,tahdad, pesaban ya 76 años de una actividad revoluci<r 
nana constantemente confrontada por batallas nuevas. 

Plena ~calada yanqui de In guerra. También el Nort.e <'.Stá siendo 
bombardeado. Ho pregunta por Fidel, por la tsla que está en las 
ant!podas, pero tan unic:la a Viet N:un en la lucha. Por "el acorazado 
Aurora de América Latina", como gustaba llamar a la revolución 
cubana. 

Mientras habla, sus dooos marcados por la nicotina buscan en tos 
bolsillos. Re::uerda entonces que su ayudante guarda los cigarrillos 
para que fume menos: "Los dirigentes no nos debemos a nosotros 
mismos, estamos controlados por el pueblo". 

-Dos anos después, en 1968, volvía a visitar Viet Nam a una 
r"unión ~e trat:ajo. Pham Van Dong, el gran colaborador' de Ho 
Ch! Minh desde los afios 40, nos recibfa en la sala donde tantas 
veces hablé con el Presidente. 

Había que cuidar a Ho Chi Minh. Tarea difícil, porque aún enfermo 
des;:liega e"-traordinaria energla. Cad1t ma-flana despacha con el Buri'.1 
Político; sigue muy de cerca la vida de su pueblo y los sucesos del 
mundo. 

Pronto recibí.ni a Melba por dltima vez. Dos años antes lo visitaron 
Raúl y Dorticós , acercamiento a un anhelado encuentro con Fidel 
que no podría producirse. Muchas metas deben quedar fuera de los 
días perr.onales, para un hombre que ha vivido tan intensamente hacia 
el ~ro del mundo. Pero no hay meta inalcanzal:le para la ae<.:i6n 
col~ttva, y por ellas y en ellas, con w Partido y su pueblo, vive Ho 
Ch1 Minh. Por eso su vi.da crece, siempre hacia nuevas victorias. 

/ unto a, Ho Cid Minh, Mauro Gai·cút Tria.no, y su, esposa. 
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lotos: GASPAR SAROIRAS, 
ARMANDO HERNANDEZ, 

JOSE OLLER y LUIS TOCA 
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CQN un lmprcsionami, saldo dt' 1.:rnco medallas (!e, oro. mu1 de r-·~11, 
y dos de bronce, produ..-:to dt: 33 victo;-ias en 39 combates, e ~ sc··t.:• 

cionado nacionn! cub:,.no :,;lcanz:•' tos n:á.'<imos honores del I Camp~e1-
nato Mundial dri Bo,;<;>o Ahc1on.:i.dc parn ratificar el titulo de monarca 
univen;al del <leporté de los pui\os ~onqulstaco dur:mte los Juegos 
Olhnpicos 1le Munich'72. 

Cuando buscamos antecedentes ~,desde las Olimp[adas de 1952-
que permitan !a comparación con la oorprendr.nte actu:tción de; 
colectivo criol!o eocomr;1.rr,os (!lle ni11g1,'in 1>3/s h:ibi;i ;;.cumula.do en 
calidad una cifr;i sim1!ar de rned:illas. Sín lug;i.:- a dudas, ese íntere, 
sante dato tomado de los libros d ~ rikortl~ reilr:~a e11 exacla dimensión 
Ja grandeza di:.I triunfo de Cuha mejol' que cualquier- adjetivo gta• 
matical. 

Antes del cam¡,nna.20 ir.íci.ll 13 participación de 263 boxc:\dores 
repre!entativos de 45 palses ¡pran11zab11 1a cahdad del ccrtan en. 
Llegar a finales exigia un litánico ufueno, pues en la mayoría de 135 
divisiones- ganar el oro obligaba a escalar el cuadrilátero en cinco 
o;:ortunidarles. Fund.amentalftl{;n!e po, es,a causa la aspiración cul;anr, 
se limitaba :1 don medalla~ de oro y tres de bronce en la confianza 
de poder lo_grar el p rin er lugar en 1111:i cf.impete.ncia tan reñid11. 

La primera jornada del torneo evidenció claramente la potencía!id:id 
individual q11(! se espernba. P,r.cisan1cnte, en la inaugu.ración el 
minimoscn .)org1lo Hernández tu•,·o qi;e apelar " una excelente con• 
ducción técnic~t.!ct ica par-\ suµerar a un r ival de la agNsividad del 
norteamericano Alhcrto Sandovnl. D;; es:1 ~·orma, quedó abierto el 
camino a las grander. ,·iclorias. 

El relato de cada l ñunío cub:mo liev;iría un:: extensión interminable. 
Por otra parte, los pú¡::iles de 1:< Unión SoYlétlca lmpreliionaban 
grata-nente a !os nfü:ionados al puNo de conYertirse hasta el programa 
semüinal en el mfüi ,erlc ad•.'ersnno de Cuoa en la obtención del primer 
lugar por equipos. Al propio t iempo se observaba un ligero desp'.aza
miento de toxtadores europeos pcr peleadores del continente- ameri• 
cano. En Munich, los del Vieja Continente sumaron 24 frente a 12. 
En esta oportunidad, los números mostrnron 22 meclalla!! para Europa 
contra 17 de Amé.rica, Este capilulo c:1e también dentro de las grande~ 
iorpresas del Mundiai. 

Definidos los merlai!ista!' en octa•.·oi: lle final. tocatla a los peleadores 
del patio medirse en trascem.lental énlrcntamiento a los soviéticos en 
cuatro divisiones: 51 kg · Dougl::is Rodríguez v:s Vladisl::iv Sasiplí:o. 
54 kg Jorge Luis Ron:ero vs l>a\'id Torosian: 60 kg Luis Echa1dc 
vs Vassily Soloroín; y Rolando Garbey vs Antoly Klitnanov. El 
favorable balance <le tres t:atallado!I éx.itos frente a un reñido revl'.is. 
unido a las victorias de J orge Hernánd'..'z, Correa y Steven~on colo· 
caron a Cuba en franca ventaja (le seis peleadores en final contr:, 
cuatro los soviéticos. 

La jorr.ada <1e clau~ur11 contó con la presencia de nuest ro Comandanlf1 
en Jefe, Fide.J Castro. senta1}0 en primera fila junto al cuadriiáter<l 
alentando a los muchachos cub:inos en cada pelea. En cinco escena~ 
de indescript ible emoción Jorg1to Herr.á.ndez:. Douglas Rodr!gue2. 
Emilio Correa, Rolando Garbey y 'feófilo Stevenson of·recicron sirnbó 
licarnente en la persona del l 'der de la Revolución sus medallas 11 

to:to el pueblo de Cuba. principal artífice de la extraordinaria victoria, 
No ¡:ociemos pnsar por alto al único derrc,tado Jor¡?e Luis Rom'~ro, 
quien sumido en la amargura de la derrota t.aml:ién brindó su medalla 
de plata y recibió a cambio palabras de rlliento de Fldel, l)Or el esfueno 
realiza(!o a lo largo del te.meo. 

Decididas las once cateJ?orl:ls e inmediatamente después de la 
entrega de d istinciones. el CoroneJ Rudyord Russell, presidente de la 
AmA. deió claur.urado el evento. En sus palabras, ret'onoció el fonni• 
dable trabajo organizativo y agradeció en nombre <'e los participantes 
las infinitas mue::tras de hospitalidad que recibieron durante el evento. 
As[ concluyó este inolvidable certamen Ql'C indiscutiblemente abre 
una alentadora página en la historia del pugilismo aficionado univeual. 

DESARROLLO DEL PROGRAMA FINAL DMSION 48 KG 

Desde la inesperada victoria conseguida sobre el titular olímpico 
qyorgy Gedo (Hungrfa), el cubano Jorgito Herm\ndez recibió la eti• 
queta de fuerte favorito p;ira la obtención del oro. Posterio~mente 
contra un experimentado adversario lie la calidad del espa1iol Enrique 
Rodrtguez, mednllista de bronce en Munich, Jorgito realizó un plan 
de pelea similar al empleado ante Gcdo para marcar los puntos que 
lo llevaron hai:ta la final c1;m el keniano Mushoki, vencedor del sovié
tico Yudin. 

Frente a Mushoki nuevamente Jorgito Hemández mostró un impe• 
cable estilo. El keniano comenzó agresivo como si tratara de impre
lionar a su joven rival. Sin embargo, Jorgito no perdió la ecuanimidad 
Y desarrolló un tren de pelea acor~e a la situación del comba.te. Tratú 
de boxear siempre a distancia, entrando en la media con efectiv:t~ 
combinaciones y cuando deseó cambiar golpes lo hizo para superar 
amplian-ente a Mushoki. La decisión final del pleito 5x0 a favor de 
1orgito Hernández lo convirtió en el primer monarca cubano. 

l>MSION 51 KG 

Nunca pensamos que Douglas Rodríguez., lastima~o en su mano 
derecha pudiera avt!.l'-..Z!lr :1 finales y mucho menos cons~lr la medalla 
~~-'!ro. El conoci<lo estiro agresivo del oriental resultaba el principal 
"•111alcap. Siempre Douglas ha estado obligado a pelear en el cuerpo 
a cuezyo y eso nos parecl:i muy diflcH que pudiera lograrlo e.n l:19 

C<>ndic1ones apuntadas. 

• 

,j ÚI í)i; Lws U om,_r,; b-r,nffo ,1, 1Jt cJ.a.a,, f!,_ 111., ;,, ,._ 
11.u,u;t,·o ContrlnMnie c11 ,lc:f P. u· rl'cih1,,, 

et cambio pato.bras de aliento de Fidr! ¡rrr 
el CS11Hff::<• 1't:1r.l~;;1Hln. 

., {!Olpcs wn r ! 
tn N:l'rl!do contbatc. 

El campeón olímpic<> Tcóf ifo s ~r..vP11.<;M• 
frente al nortea mericmw Marvin. Stinson <lcmC>.qtr6 qne 

t rim./>i/r ,-inl>ia l>o:::ear ('n /1, ¡,c!(>r, ,. ,;:,-t, ~,,.; · 
1 
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Jorgito Hernández f'ue una, de las grandes rei·elacimus 
cubanas. Aquí lo vemos en el podium 

de los vencedores. 

Factores· innecesarios de citar llevaron a Douglas a la realiiación 
de un esfuerzo ~obrehumano. Después de vencer, en forma apretada. 
al soviético Sasipko entr6 a discutir el oro frente al venezolano 
Alfredo Pérez. 

En el Centroameric¡Ulo de México en 1973, Alfredo Pérez derroto 
a Douglas ¡;or decisión. Ahora, Douglas ten'.a la posibilidad de borrar 
ese f~caso. Y efectivamente lo logró a base de un incesante ataque 
que obligó a Pérez a una pelea eminentemente defensiva. Douglas tiro 
mucho, el venezolano tiró muy poco. Ahí la diferencia y el resultado 
de la votación 4xl. que lo conv.irtió en el segundo campeón mundial 
cubano. · 

DMSION 14 KG 

Si tuviéramos que menciotlar a uno de los boxeadores mAs comple• 
tos del Campeonato Mundial no vacilarlamos un instante en sel1alar 
al boricua Wílfredo Gómez, joven peleador de s_ólo 18 años de edia. 
que fue el 1ínico de los medallistas en llegar al oro sin esperar a que 
los jueces decidieran su pelea. · ~ 

Dos victorias sobre el campeón olímpico cubano Orlandito Martínez 
reEultaban la carta de presentación de Wilfredo Gómez. Luego de cla
ros triunfos ante el peruano Viti y el polaco Madej, Gómez vió acción 
err. 111 semifinat trente- a·I experimentado- peleador francés Aldo Con-

• sentino, favorito ca.si unánime al título por su impresionante histoTíal 
entre las cuerdas. 

De ese combate podrfa decírse que el puertorriquefio pulverizó n 
111 rival con preciosas combinacíones en el primer asalto para ganarse 
el derecho a discutir oro contra el cubano Jorge Luis Romero, que 
a su vez recibió una apretada decisíón de5pués de ret\ida pelea con 
el soviético David Torosian. · 

Conocedor de la fuerte pegada de Gómez, Jorge Luis trató · de 
apoyarse en su ex¡;eriencia en 1o•s minutos iniciales para buscar el 
posltle punto débil del contrario. No ob!ltanle, Wilfredo pudo dominar 
la pelea y mediante un prec.iso swing <'e izquierda tiró a Rom'?ro
en el primero, fegundos roás tarde Jorge Luis recibió gancho de derecha 
al mentóñ para recibir otro conteo. Dos nuev.as calrlas en el segundo 
producto de combinaciones obligaron al ártitro a detener las hostili· 
dadea. Wilfredo Gómez se llevaba en buena lid la medalla de oro, 
mientras que el cubano Jorge Luis Romero tenla que conformarse 
con la de plata. 

DIVISION 57 KG 

De monarca sin brillo alguno puede calificarse al nortea~ricano 
Howard Davis, discutido ganador en los plumas. A nuestro juicio. 
Davis llegó al titulo por <!.os poderosas razones que ,lo favorecieron: 
Una el sorteo y la otra las votaciones de los juec~s en los combates 
frente a Mariano Alvarez y Kuznetsov, ai,1bos en se:11ifinal y fio:l} 
respectiva.mente. Nos parece obvio hacer otro comentario al rei¡pect<l 

Monarca indi!~cutible de los. 60 kg, 
el s01Jiético Vassily Solomin redbió la.s distin.áones 
correspondientes al Boxeador más Destacado 
-Copa Russell- y la ~e más Técnico . 

Rufat Riskiev (URSS) pct!:!ó 
sus apuros frente a Nastac en la discusíón del oro 

en los 75 kg. La votación de l os oficiales 
favorec'ió a Rískiev 3 r C.' 

,,,. 
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DJVISION"G0 KG 

Todo lo contrario podría decirse del titular V;,ssily Solomin, r.omí• 
nado umbién con las distincionci, ele! Boxeador más Destacado y trás 
Técnico del torneo. Cualquiera de los tres primeros adversarios de 
Solo:r.in potefan facultarles parn llegar a medalla, Bachfeld (RDA), 
Botos (Hungri;,) y Petcr Hess (RFA), si no llegan a medírse a Solomin. 
Algo similar ocurrió en i.emifinal ni cubano L11is Echcide; que a pesar 
de <:aer vencido 4xl ofreció un¡i coml:ativa pelea a\ dificil púgil de 
la URSS. 

En una demos~ración de calidad in<fücutible. Solomin se impuso por 
RSC en el segundo a Sim•on Cutov (Rumania, para llevar en su pechp 
~a med,dla de oro y cargi,r <los preciados trofeos. 

DIVISION 63'.5 KG 

Desde que \·cncíc\ a Ulrid1 lleyer (RDA)1 apodado en su pafs .. la 
loco:r.oto:n de Berlín" por su increíble fogo~idarl. el ugandés Ayub 
Kalu!e JcOdia considerarse bien f:!guro de coronarse campeón absoluto 
en ia dnisión de 63.5 kg. E! rivrll de Kalu!c, en Jn final, Vla<limir Kolev 
no parecía un :irlvernario caµaz de impedirlo. Y usf fue. K.alule trabajó 
conrtantem1:i1te sobre Kolev y E~te :;iempre rehuyó el c".lmbate a corta 
distancia. Desput:s d'" a¡,unt ... rre f1cilrnente !os dos primeros asaltos, 
Ka!ule inclinó ddinitiv«m"nto la balan-za a su favor con poderosas 
andanadas de golpes r1rados desde todos ios ángulos. Ese 1m;,res¡o
nante triunfo Je brindó al continente afr.ici:no su ünico medatlista 
de oro. 

DIVISION 67 RG 

El titular ollm¡:;ico Emilio Correa ~ regó un galardón mús a su larga 
cai!_P.n3 de é.,itos que incluye: Campeón Panl\mericano (Cali, 1971): 
Campeón Ol(rnpico (Munich, 1972); Campeón Centtcamericano (Méxi
co, 1973); Caru,)eón Centroamericano (Ssnto Domingo, 19'i-i). Todos 
los cetros del boxeo af\$=ion:ido a su alean.::~ le pertenecen. 

En el M1ind1al, Correo. rea!izó cu2nto deseó anotándose trf's triunfos 
por fuera de combate y iios amplias decisiones por 5x0. Su victoria 
má.s importante la consiguió sobre el norteamericai,o Clinton .Jackson 
en la cartelera final. Jackson en un jact.::ncioso alarde había anunciado 
que noquearla a nuestro campeón. Pero, fue él qui~n escuchó el conteo 
de diez con la e.ira pegada a la lona. 

DIVISION 71 KG 

_ Para Rolando Gar!:-ey desde los Juegos 0\lmpicos de México (1968), 
donde conquistó la m,dalla ele plata, su wáxima aspiración consist:a 
en obtener la cíe ero. La celebración del I Campeonato Mundial de 
Boxeo le proporcionaba una reagnlfica oportu::idad y el veterano 
peleador orienwi 110 la iba a desaprovechar. 

F.n el camino hacia la cara ambición, Garbey, tuvo que enfrentar 
rivales del calibre de Tiepold (ROA), vm~nueva (México), KHmanov 
(URSS) y Lcmus (Vcn~aela). A Tiepold lo derrotó por RSC en el 
tertero, de!.pués de desarrollar una intllligentc pelea a distancia. La 
quinta victoria sobre el mexicano Villanueva resultó relativamente 
fA.cil, pues nunca el azteca se decidió a atacar. Sin embargo, todavfa 
quedaban pendiente Klimanov y Lemus. · 

' El boricuct Wilfreclo Gómez resultó un verdade1·0 
,._,loso en la divisi.ón de los 54 kg. Su potente 
derecha le vermitió finalizar todos tos compromi::os 
1 utes del tiem110 fijado. 

Sólo un, ili1nítado derroche de coraje le permitió 
,1 Doualas Rodrígnez· lfog<1;1· hasta la obtención 
,'t: la ·m,edalla de oro. Desde .m primer 
combate el orirntal tenía lastimada 
ln m.01 r> d,1•rrd;,i, 

La fortaleza ífs1ca del sovictico era cons111erada el principal oos
táculJ que debla vencer Garbey. Y en realidad, el cubano tuvo que 
empleaITe a fondo, ya que el europeo estata dispuesto a vender cara 
la derrota. Finalmente Garbey recibió una decisión 4xl y pasó a fina• 
les contra el venezolano Alfredo Lemus. 

Un breve análisis de la pelea fce.nte a Lcmus nos lleva a seúalar
lo siguiente: En el ¡;rimer asalto el mejor toxco y la velocidad de 
Garbey le permltie:son superar al venezolano. Lernus consiguió dos 
o tres buenos golp~s al finalizar el asalto. Cuando salieron al segundo, 
Lcmus alcanzó a Garbey con una bueno derecha y en cierta medida 
Je rettó velocidad. El desarrollo del tercero brrn,:ló algunos cambios 
de golpes y aparentemente cansado, Garbey prefirió trabajar de :ripos• 
ta: Co11~idera1Tos que el com)late fue muy parejo y la decisión con 
justeza pudo favorecer a cualquiera de los dos. 

DMSION 75 KG 

Cuando el soviético Rnfat Riskiev liquidó de un potente dereehazo 
a Bcrnd Wittenburd se p~nsó que el ruir.nno Ale: Nastac correrla la 
misma suerte. La realiclad rlel cuadrilátero ofreció un panorama 
inesperado, pues el rurr.ano eo un derroche de coraje sin límite se 
dedicó a buscar la victoria a toda costa. 

El poderor.o jab de Riskiev contuvo en el primer asalto las acome• 
tidas de Nastac. En el segundo, la derecha del soviético hizo diana en 
el rostro de su oponente y lo envió a la lona. Aparentem~nte confun
dido por uo hombre que se levantó del casi seguro fuera de combate, 
Riesk1ev no logró r.acar partic'o al irayor alcance y desde el mínuto 
final d~I segundo asalto hasta concluir el pleito pasó a una pelea 
defersiva e incluso recibió un conteo de protección. En esa situación 
escuchó el campanaio que terminaba las hostilidades. Consideramos 
que la ventaja que \'Íeron !os jueces para otorgarle la decisión dt> 
3x2 fu~ In que sacó Riskiev en los dos primeros capitulos. 

OIVISJON DE 81 KG 

Muy poco, casi nádai logró Karataev en r,u pelea contra el campeón 
olímpico Mate Parlov. Al parecer una reciente herida no soportó el 
c;astigo del incesante jab del yugoslavo. Una constante hemorragia 
emanaba rle la ceja izquier<la del soviético desde los primeros segundos 
de la p~ea. En el ~egundo asalto la roja sangre bafiaba el rostro de 
Karataev da.ndo lugar a la intervención del médico que acertadamente 
no le permitió continuar la pelea. 

OIVfSION MAS DE 81 KG 

No siempre en el boxeo se puede ganar con un golpe. Eso le sucedl9 
a nuestro campeón Teófifo Stevenson en la pelea frente al norteame• 
ricano Marvin Stinson, No obstante, Steven.~on em:eiió que él también 
podía boxear y ese fue el tipo de pelea que realizó ante el escurridizo 
Stir.son. 

Terminada las acciones et cubano abanrlonó el cuadrilátero y cla
ramente se apreciaba que apoyaba con dificultad la piern,1 derecha. 
En los camerinos se conoció qu·e en esas condiciones lihró todo~ sus 
encuentros. Una gran prueba de valent1a, que junto a la ele Douglas 
ratifica !a heroicidad tle nuestros atleta& en cualouier competencr:i 
deportiva. Asi son \os hijos del pueblo revolucionarlo cubano. 
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LABOR DE LOS 
Ohisl6n t8 kg Campeón: .JORGE BERNANDEZ (CUBA) 

Sáb. 17 de agosto Ganó decisión 4 x 1 a Alberto Sandovat <EUA) . 
:.fiér. 21 de agosto Ganó RSC lro. a Enmanuel Mlundwa (TAN ) 
Dom. 25 de agosto Ganó decisión 4 x 1 á Gyorgy Gedo (HUNl 
Miér. 28 de agosto Ganó decisión 5 x O f1. Enrique Rodríguez lESP) 
Vier. 30 de agostó Ganó decisión 5 x O a s. K. Mushoki (KEN) 

Dlvls.16n 51 kg Campeón:DQUGLAS RODRIGUEZ (CUBA) 

Vier. 23 de agosto Ganó decisión 5 x O a Klaus Gertenba~h (RDA) 
Mar. 27 d.e agosto Ganó decisión 5 x O a Lech Borkowski {POLI 
Miér. 28 de agosto Ganó decisión 3 x 2 a Vladislav Sasipko (URS> 
Vier. 30 de agosto Ganó decisión 4 x 1 a Al!Tedo Pére2 (VEN) 

Olv1sl6n M k&' Campeón: WILFREDO GOMEZ (PUERTO RICO) 

Si'lb. 24 de agosto Ganó RSC 2do. a Miguel Viti (PER) 
'.\la1:. 27 de agosto Ganó FC 2do. a Kzysztof Madej (POL) 
Miér. 28 ele agosto Ganó FC lro. a Aldo Consen tino (FRA) 
Vier. 30 de agosto Ganó RSC 2do. a Jorge L. Romero (CUB) 

Dlvl&l6n 57 kg Campeón: IIOWARD DAVIs· (ESTADOS UNIDOS) 

:vtar. 20 de agosto Ganó decisión 5 x O a Roberto Andino (PRO} 
Juev. 22 de agosto Ganó decisión 5 x O a ·Rumen Pechev (BUL) 
Lun. 26 de agosto Ganó decisión 5 x O a Eddie Noukwa /NIG l 
:.vliér. 28 de agosto Ganó decisión 3 x 2 a Mariano Alvarez /CUBl 
Vier. 30 de agosto Ganó decisión 3 x 2 a Boris Kuznetsov (URS> 

División 60 kg Campeón: VASSILY SOLOMIN (URSS) 

Lun. 19 de agosto 
Vier. 23 de agosto 
Lun. 26 de agosto 
i\.1iér. 28 de agosto 
Vier. 30 de agosto 

Dlvislón 6S.5 kg 

Ganó FC lro. a Jochen Bachfeld (RDA) 
Ganó decisión 5 x O a Andras Botos (HUN) 
Ganó RSC 2do. a Peter Hess (RFA) 
Ganó decisién 4 x l a Luis Echa ide fCUBl 
Ganó RSC 2do. a Simion Cutov (RUM) 

Campeón: Al'UB KALULE (UGANDA) 

Miér. 21 de agosto Ganó decisión 5 x O a Amador Rosario (PRO) 
nom. 25 tJe agosto Ganó decisión 5 x O a Kalcví Marjamaa fflN > 

Ho 1,·artl Driv i.~. \ r1J1si l!} S olr,1, ' 



CAMPEONES MUNDIALES 
.Mar. 27 de agosto Ganó deci.si<;n 5 x O a Mark Harris f' GVY' 
){iér. 28 de agosto Ganó decisión 4 x 1 a Ulrich Beyer (RD,\ ¡ 
.Vier. 30 de agosto Ganó decisión 5 x O a Vladimir Kolev (BUL) 

- D.lvl816n 67 k g Campeón: EMILIO CORREA (CUBA) 

Dom. 18 de agosto Ga."1ó FC lro. a Joe Alerch (NIG) 
Mlér. 21 de agosto Ganó dec isión 5 x O a I<a!evi Kusunnen (F f.."'1) 

-Lun. 26 de agosto Ganó F C 2do. a Reginald Ford ( GUY) 
'Miér. 28 de 8'.gosto Ganó rted sión 5 x O a Plamer Yankov (BULI 
Vier. 30 de agosto Ganó FC 3ro. a Clinton Jackson (EUA} 

Dlytsión 7t kg Campeón : ROLANDO GARBE\" (CUBA) 

· Sáb. 17 de agosto Ganó FC lro. a Tomas Kernel (CHE ) 
Juev. 22 de agosto Ganó RSC 3ro. a Peter Tiepold (ROA) 
Mar. 27 de agosto Ganó decisión 5 x O a E. Villanueva (ME}{} 
Miér. 28 de agosto Ganó decisión 4 x 1 a Anatoly Klimanov <TJRS) 
Vier. 30 de a gosto Ganó decisión 3 x :r-a Alfredo Lemus (VEN) 

Divisl6n '15 kg Campeón: RUFAT RISKIEV lURSS) 

Dom. 18 de agosto Ganó FC Iro. a Stan Williamson (C,-lN) 
Dom. 25 de agosto Ganó de<:isión 5 x O a A. Yanakiev (BlTL) 
Mar. 27 de a gosto. Ganó decisión 5 x O a Ricardo Arce ( ARG) 
Miér, 28 de agosto Ganó FC lro. a Bernd Wittenburg (RDA) 

' Vier. 30 de agosto Ganó decisión 3 x 2 a Alee Nastac (RUM) 

División 81 kg Campeón : MATE PARLOV (YUGOSLAVIA) 

Sáb. 24 de agosto Ganó decisión 3 x 2 a Dafinou Costica {RUM 1 
Lun. 26 de agosto Ganó decisión 3 x 2 a Gilberto Carrillo rcum 
Miér. 28 de agosto Ganó decisi0n 5 x O a Ottomar Sachse (RDA l 
Vier. 30 de agosto Ganó RSC 2do. a Oleg Karataev {URS) 

Dlvlsl6n Más ()e 81 kg Campeón: TEOFILO STEVENSON (CUBA) 

Juev. 22 de agosto Ganó no present. a Tshinbangu Mwela <ZA! 1 
Sáb. 24 de agosto Ganó FC lro. a Peter Hussing (RFA) 
Mier. 28 de agosto Ganó decisión 5 x O a Fatai Ayinla (NIG) 

..__Vier. 30 de agosto Ganó de<'isión 5 x O a Marvin Stinson (Ell.-\ • 

• 

41 



1 

1 

1 

1 

....... 
RESUMEN DEL I CAMPEONATO MUNDIAL 

' 

DE ~OXEO AFICIONADO 

MEDALLISTAS 

48 kg Jorge Hernández (CUBA) 
S. K. Mushoki CKENY A) 
Eugeni Ytit1ín (URSS> 
Enrique Rodríguez (ESP AA A) 

51 kg Douglas Rodríguez (CUBA} 
Alfredo Pérez (VENEZUELA) 
Vladislav Sasipko (URSS) 
Constantin Grueocu (RUMANIA) 

54 kg 

57 kg 

60 kg 

63.5 kg 

67 kg 

71 kg 

75 kg 

81 kg 

Wilfredo Gómez (PUERTO RICO) 
Jorge L. Romero (CUBA) 
David Torosian (URSS) 
Aldo Consenfino (FRANCIA> 

Howard Davis CEUA> 
Borls Kuznetsov (URSS) 
Mariano Alvarez (CUBA) 
Rigoberto Garibaldi (P ANAMN 

Vass!ly So~omin (URSS) 1 
Simion qutov (RUMANIA} 
Luis Echaide (CUBA> 
José L. Bellón (PUERTO RICO) 

1 

Ayub Kalule (UGANDA) 
Vlad!mir Kolev (BULGARIA} 
Ulrich ~yer CRDA) 
Amon Kotey (GHANA) 

Emtlio Correa (CUBA) 
Clin,ton Jackscn (EUA) 
Zbigniew Kicka (POLONIA) 
Plamer Y ankov (BULGARIA) 

Rolando Garbey (CUBA) 
Alfredo Lemus (VENEZUELA) 
Anatoly Klimanov <URSS) 

· Josef Nsubuga (UGANDA) 

Ruht Riskiev (URSS) 
Alee Nastac <RUMANIA) 
Bem Wittenburg (RDA) 

I 

Dragomir Vuikovic (YUGOSLAVIA) 

Mate Parlov (YUGOSLAVIA) 
Oleg K arataev (URSS) 
Leen Spinks {EUA) 
Ottomar Sachse (RDA) 

+81 lcg Teóf!lo Stevenson (CUBA) 
Marvin Stinson (EUA) 
Fatal Ayinla CNIGERIA) 
RaJko Mllic (YUGOSLA VlAJ 

ORO 
Plata 
Bronce 
Bronce 

ORO 1 
Plata 
BiOnce 
Bronce 

ORO 
Plata 
Bronce 
Bronce, 

ORO 
Plata 
Bronce 
Bronce 

. ORO 
Plata 1 
Bronce 
Bronce 

ORO 
Plata 
Bronce 
Bronce 

ORO 
Plata 
Bronce 
Bronce 

OH0 
Plata 

' Bronca 
Bronce 

ORO 1 

P'ata 
Bronce 
Bronce 

ORO 
Plata 
Bronce 

· Bronce 

ORO 
Plata 
Bronce 
Bronce 

4 2 

MEDALLAS POR PAISES 
DiTlslcmn 

48 kg 

51 kg 

54 kg 

57 kg 

60 kg 

63.5 kg 
67 kg 

71 kg 

75 kg 

81 kg 

+81 kg 

ORO 

CUBA 

CUBA 

PRO 

EUA 

URSS 

UGA 

CUBA 

CUBA 

URSS ·. .,.·, 

YUG 

CUBA 

PLATA 

KEN 

VEN 
CUBA 

URSS 

RUM 

BUL 

EUA 

VEN 

RUM,. .• 
URSS 

EUA 

BRONCE BRONCE 

URSS ESP 

URSS RUM 

URSS FRA 

CUBA PAN 

CUBA PRO 

GHA RDA 

BUL POL 

. URSS UGA 

YUG 

RDA 

· YUG 

RDA 

EUA 

NIG 

PUNTUACION 
Paína 

Cuba 
URSS 

Total Oro Plaea Bronc6 Puntos 

Estados Unidos 

Yugcslavia 

.Rumania 

Uganda 

Puerto Rico 

Venezuela 

Bulgaria 

RDA' 

. K enya 

Polonia 

Espáña 

Francia 

Panamá 

Nigeria 

Ghana 

Totales 

8 

8 

4 

3 

.3 
2 

2 

2 

2 

3 

1 

l 

l 
l • 

l 

l 

l 

44 

5 

2 

l 

I 

11 

1 

2 

2 

2 

2 

11 

2 

4 

1 

2 

l 

1 

l 

l 

3 

i 
1 •• 

19 

14 

8 

s 
s 
4 

4 

4 

3 

3 

2 

1 

l 

\: 
l 

D3STr NCIONES ESPECIALES 
ler. Luqar por ~pos 

2do- Luqm por Equipos 

3er. Lugar por Equipos 

CUBA 

URSS 

ESTADOS U~IDOS 

MeJor pelea del torneo: Boris Kuznetsov {URSS) vs Stefan 
Forster (RDA) División 57 kg. 
(Celebrada el 22 de agosto) 

Ganador Co¡x1 Rusaell al Boxeador más Dastacado: V as~ 
sily Solomin (URSS). 

Boxeador má:s T~co: Vassi!y Sclomin (URSS). 

Boxeador más Combativo: Gilbertc Carrillo (CUBA). 

Boxeador más Joven: Andrelkovski Zatcho (BULGARIA). 



CUESTA MUCHO TRABAJÓ DE_Cmt.F; f~\STA 1:,UEGO ~ :u.t "'lT J\L. Llevado al piano del seutinuenio e~ como s1 nos despi
diéramos de un gnm alee.o t¡uc penetra en cada Uno Y ,s1.1 p 1~v,o 
a vJSO nos abandona. ¡A.si caló en cada cubano este evei:ito ., qi..~ ,uv.° 
la ooble vil·tud de vclvcr a proporcionar 1~ oportunidad d~ aq_~
Jatar por una parte los l'xtraordmar,os nr.·c1es de orgaruzacion 

PMCO 111 
de que dispone 1a nación a la hot·a de prepm·ar un evento de 
tal compleJidad y dimensión. y ¡,o~ l¡¡ . oh·a, ver coronados_ esos 
esfuerzos con el triunlo rvtundo. mob,Jetab!e Y alecc,on~dor ~e 
los pugilistas del patio, quienes denochand~ ca~egona, g1and~a • 
auéuca y coraJC cscr.b,cron con la !uer.t.a y rap.de2 de sus punos 
una• de las páginas mi1s espectaculares y hel'Il"..osas d~ fod!l nues
tra histor.a deportiva. Pasa el mundial; pe_r~ nos deJa como ceo 
sonoro o como rn~c~aria p..nta cirlflmat?gráf,ca!. ese carnaval ue 
movimientos (JUC arrojó el s:tldo ar1tmét..::o de 252 combates ese"• 
nificados por 263 ¡:-e!cadores procedentec; de todos los puntos í:_31· 
dinales cl<:!1 gk,bo. L.a Habana se \'istió de largo_ entre el l ! Y 
el 30 de a"'oStt.> para convertirse por derecho propio Cf! la capital 
del depor~e mtcmacicn.al. . . EL CAMPEONA'1'O NOS D!!.JJ 
DEMASIADAS CUSAS SUBLIMES ~ HEROICAS para ocupa~
nos de su única pe?c¡ueñcz: las decisiones de algunos de ,'.ºs. 09• 
cirues quieues para que 110 quedaseu dudas ac~rca de su rn1opm 
cr.;r,i~a·• u de su falta de honestida d, le_ dcspoJUT?!I. de un segu~ 
y merec!do tl'iunfo al formidable glad1ad_or sov1etico de l?s ->• 
kilogramos Boris Ku.-.netsov, el gu_e de?sp.ues de pas.car la distan
cia trente al bailarín Howai·d Davm de Estados Umdos, tuvo t1ue 
soportar al igu:il que la totalidad de los que daban por descon. 
lado el segul'o e indiscutible tril:nfo del peleador de la URSS 
como los •·ofic:alcs" por fnllo de 3-2 inclinaban la balanza por 
el estadounidense. Ot1·a cosa no podía sucede~- c~~do se det~-ro 
el nomb1·e de dos de los encargados de hacer Justicia. Dos astíJl:11' 
del mismo pn!o. El triste y célebre Kawashima y . su oonsorte d 
tn.iguaocro Hong, qu:cncs por su ct.11ducta y ~laJe, m-:l'~cen en 
lugar de fungir como jueces en ur.a co_mp:tcncm do af1c1onados, 
compnrth' con !a mar.la su mundo .:le triquiñuelas, venta de carne 
humana nl por mayor en el que impera otras conocidas canalladas. 

e .:\DEMAS l')EI, 'tIUTJNFO DE OUBA COMO E~UlPO, QUE 
A TOPOS LOS CUBA-SOS LLENA DEJ LE(H'.1'010 ORGULLO 
f REGOCJ,JO, y cu e-J quo 11e aun:u-on lundamcntules ~actor<>:; 
para hncorlos matcrilllizllr con fa realidad: cntci;oria de los bo.-..eu.
dores, cora ·e y d ecisión que r a.)tL con lo esparUino, e:trlllc:dad ;.:c

_nlca y est ro.U:cit-a do los enh•c1,•\<tores -verda~eros héro~ a.nó• 
nbuós- y el t r.iba!o de los es¡ ... .dalistas y sict,Jogos, amen del 
re¡¡paldo y la conJía117.a del ¡>u~blo ~ncabezado por Fldcl en ,m 
vlcú>l'ia doHnitl\·a., es 0110.-tlmo observnr estos resulmdos "'°º la 
noce..<LaTi." Jtt111ila politlca. Ya que tas ocho medallas ganadas r,or 
IOfl purrilh;tas cubanos r eprl:sent.1,n conJuntanientc con • el igm~t 
nün,oro qu-0 se anexnron los r epresentantes SO\iétlc05 m:AS de~ 50 
pol' ciento del t otal ¡;eacrul de 28 que lográ el campo ,ioch:i.l1st :1, 
entre fas 4.4 pra-.eas (!UC ,e rusic,ou en opción. Este a¡lOrt.c mucho 
algnific6 !Wlra '!ºº 11um amente las 11.~loncs q_ue conformo.u b 
gl'l\11 íamllia siu explotadores ni e·.plotados y en las que el de
por~ constituye m, derecho de todos, gana_r;en llbl'mnadoramente 
una compete.oda lntcrnacjonnl de envergadnl'a. l 'or lo tanto, lo!S 
lauros de Cnbn t,1t el mundJal son t l'lunfo!l clel socialismo ... AL 
MISMO T lEJUPO. NliESTRO PAIS POR PODEROSAS ~1'ZO
NES H ISl'ORlCASt DE IDI01\L\S, 'OE cosrmmRE, DE 'l'RA
DIC ION, y por e.on:!,lr por ,sus ven.as ta, tnlsnm ungre qne 1Juyo 
por la do otros puebl09 hermanos, es llll.l'te lruieparable de Amé
rica Latina. l,."{ contTíhnción en medaJks y en el ejemplo de 11ns 
atletas e l<'m 00111,idernblemente la ca,aclél3.d y el desempe}1o de 
nucstl'o conlinc11tc en el mn.rr..o ~o !As zonas geogl'áficas y i;oclnle!> 
con mnyol' potencial boxistlco a nivel mundL'll. Ashn.lsmo cl 'I:er
cer Mundo con el apoi':e vall6"o de Amcrlca L'ltlna )' de Afrlca 
e\.ideneló que cuenta unn maniJ'lesta calidad p~stica. 

e LA SECCI<>N DEPORTES DE BOHEi\llA EN SU EDYCION 
DEL 23 DE AGOSTO h izo publicos tlJ"os pron··,sticos r c1ac'ona• 
dos con el P rimer Campeonato M1,mdial de Boxeo Aficionado. 
Desde que esa odi<'ión comenzó a c:rcular se crearon diversos 
comentarios al respecto entre la afici6n. Nunca antes on la pró-
diga historia de m•estro per iodisn:o se había vaticinado en ~orma 
tan categ5r:cn y arriesgada sobre una actividad coiro el boxeo 
donde a Jo largo de una competenc'a surgen in-ponderables y 
sorpresas. ¡Este mundial no fue la exc(!pción! E n dicho pronóstico 
!le daba ganador al cr:nipo de la Uni-'in Soviética. y se situaba 
en segundo lugar al de Rumania con unu mlnima diferencia a su 
flt'tlor sobre el de Cuba. Los resultados no se correspondieron 
ron los vatic :nios. El equipo ctibano so fue por encima de todos 
los cilc)llos en una de:"'ostraci-ín sin p11.ralelos. finalizando c inco 
Puntos por encima de.! d<" !a URSS. Desde PALCO 211 se seña.1aba 
la pasada seniana que el deber y la responsabilidad de l periodis
ta Y del comentarista es ~a de orientar de acnerdo a la inforrra
ción ·que posea. T.,os pronósticos que se fundamentaron en ele
mentos reales demostrarian su su~rflc:a!ictad al no entrar a 
~nsiderar otra serie de factores enumerados en pi.rrafos ante
riores. Su confección se apoyó en el ranking oficial por divisio-
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Lu.: I, L. ·:.,os dt· <'1: lm ,·(l,1 , ., v, t tt.S del so.;ialis uw y 
siy iúj ,.ca,11. u.na contrllmr.ión determinante al de~wnipdí.o 
d¿ lv.~ paf.ses de Améri~a. Latina 11 del Tercer Mundo. 

.,. 
nei;, en el historial o ficha competitiva de los participantes :; en 
el sol'teo. Las posibilidades que se le otorgaron al seleccionado 
runiano se basuron en el hecho de que ostenta el subcampeonato 
europeo y que en sus demostraciones en juegos olimpicos y en 
otros eventos de jerarquia siempre ha resultado excelente. Al 
mismo t iempo, el sorteo situó a nueve de sus peleadores como va
cantes, cuya equivalenc·a es similar a igual número de victol'ias. 
Sin embargo, la realidad fue otra. Cunndo se maneja la criti~a 
y la orientación en la forrra en que se hace desde estas páginas, 
estamos en el deber de admitir los errores o las equivocaciones 
cuando se produzcan. Esta es una indeclinable linea ética y de 
principios. No podemos tampoco deiar de reconocer que este 
mundial mostró que la debilidad del boxeo cubano en las divis:o
nes pequeñas es un factor superado y con creces. Los hechos así 
lo atestiguan . .. ESTA EXPERIENCIA DE LA CUAL TODOS 
DEBEMOS SACAR CONCLUSIONES lnduco a redoblar los es
fuer.ws. Nuestro pueblo exige de un periodislT'0 cada vez m!is 
~'·nu Y rN1pons11ble. capaz de opinar y rle emitir criterios analí
tie<is Y orientadores desde un punto de vista integraL A la altura 
de su cultura deportiva. 

• Texto d8 ENRIQ'.IE CAPl:''ULLO . 
foto de GASPAR SARDIRAS 
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"A 80UVAR LE FALTA AUN MUCf:10 POR 
HACER EN AMERICA TODAVIA" 

-José Martí 
: SATISFECHO el Maestro. Ha comenzado a reaiizarse la mlis extraordl-

r.aria transformación del medio deportivo mundial. EJ hombre ha 
determinado, con la energla propia que le brinda la honestidad y el 
uerlficio, incorporar sus facultades al trabajo deportivo. 

- Esta sola premisa sería suficiente para significar una opinión en torno 
al I Campeonato Mundial de Boxeó Aficionado. Md no lo es. Se ha 

, · avanzado mucho. Ese avance, sin embarirp. no es -producto de la impro
visación trac:Ucional que golpea las puertas c:!e nuestros dirigentes de
portivos a nivel latinoamericano, es, sí, la resultan(e de un estudio que 
bajo el lema de "el deporte,· derecho del pueblo", ha ido penetrando 
en la conciencia de las gentés hasta convertir a nuestros ojos en el más 
fiel de los espejos, incapaces de reflejar-otra cosa que no sea la adml
~ción y el recoñocimlento a las entidades que sobre sus hombros to
maron este campeonato mundíal. 

No lo es todo, he sabido en mi recorrer peregrino por las viejas 
calles de nuestra vieja Habana, que en torneos de igual proyección 
mundial « ha cumplido la misma tarea. ¿C6mo es esto posible? 

El Campeonato Mundial de Boxeo Aficionado crea una especialidad 
deportiva superior a las Olimp!adas Mundiales. Hombres de cinco con

. tinentes r;e rednen tajo una dirección y proceden a la actividad. ¿Y 
, el idioma? ¿Y los intereses? ¿Y las circunnancias que siempre rodean 

al ser humano? Nada, nada valen. El Comité Organizador supo, en 
este caso, y en todos, colocar en cac!a . sitio una palabra. En cadt 

. ¡iermna un algo que la orientara y la guiara en el intrincado espacio 
- de ideas y de Intereses. SI alg(ln mérito, además del deportivo, por 

_ 1upuesto, tiene este campeonato mundial. es el de haber uni.do ) 
hermanado a los hombres por encima de todas las conveniencias y e 
de haber colocado a un pueblo latino al frente de esa extraordinaria · 
estupenda tarea. 

Que hubo arbitraje equivocado.- Induda'i;iemente que fue cierto. Perc 
lo que no se podra borrar, lo que qu.edará tndaleble. y se proyectan 
ante la historia como ejemplo y gula es la organización de todos lot 
aspectos sin descuidar alguno ¡>41r mínimo que pareciera. Désde nues
tras naciones vinunos con una bandera. Hoy salimos con muchas en 
nuestru manos. · 

~ 

Organización, modestia, honestidad. He aqut - mi Juicio- la 
trUogla resultante de este evento. 

TEX MAULL-"Sport lllustratecl", ~A 

CREO que Cuba ha realizado una tarea destacadf&ltna en la organi• 
zaclón y presentación del I Campeonato Mundial t!e Boxeo Amateur. 

El alojamien\o, el transporte. las facilidades para la prensa Y 1a coope
ración con los periodistas fueron muy buenos todos. Los combates se 
efectuaron con p1ontitud. La afición estuvo ort'.enada .J/ cortés con 
los boxeadores extranjeros, en lo P,rincipal; si ocasionalmente estuvie-

• ron loe aficionados en desacuerdo con el arbitraje. yo también lo ~- - . 
Pienso que Cuba ha instituido un nivel muy alto para los países que 

presentaren es~ campeonatos en el futuro. 
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Durante trece días lo; agenclai lntemoclonale, 
de noticias desplegaron Infinidad de Informaciones 
sobre el I Campeonato MuncHaJ de Boxeo Amateur 
ce!ebrado en .La Habana. 

Un centenar de periodistas, fotógrafos, camarÓ• 
grafos y comentaristas deportivos de los dnco con• 
tlnentes reportaron el magno evento pugllistico. 

En estas páginm, BOHEMIA recoge algunas opi" 
nlones y comentarios de colegas foráneos cuya aten• ,, 

dón estuvo centralizada en nuestro ca-pital aún ante , 
del prhper golpe y luego do la última premfadón. 

JENO IOSKOVICS.-Agencla MTI, ttungría 

EL RECIEN NACIDO VIVIRA CIEN AAOS 
s1 existiera el registro de nacimiento de los campeonatos mundiales 

escribiríamos sus datos de mayor. importancia. 
Nació en La Habana el 17 de agosto de 1974, la madre y el padre: 

el n1uihlo r-••b:mo. Si aR]'eP,áramos al~ prerr,oniciones a sus cart\C· 
terfaticas c:Uríamos que solamente tiene unos dJas y posee ya una 
fuerza extraordinaria. Fuerte como la roca y necesario como el pan, 
y capaz de perdurar durante cien aAos. 

En los acontecimientos pasados Cuba libró una gran lucha p:i.rn 
poder mecer con sus manos maestras la cuna dorada del PrÍlller Cem• 
peonato Mundial de Boxeo en La Habana. Sólo aqul entre. las condí· 
ciones Insuperables se pudo ganar el combat, decisivo para la sede 
del Mundial. 

Aun los boxeadores menos calificados,- uf como los más experimen
tados sienten dentro de sus pechos que sus liusiones y esperanzas 
estaban muy -lejoa de ·lo que hallaron en esta tier ra. Jamás podrán 



olvidar los dfas vivido5 en Cuba. El Campeona to Mundial tue un 
carnaval que d1.1ró .l'.l día.;, mejor dicho p:isaroo dos semanas en la 
"tiesta de los guantes·• de alegria insuperable para huéspedes y anfi
trione~. 

Ya no podemos hacer nuevos -~,,ña,Jmientos ni reconocimientos para 
la organi:i1tctón. No tenemos p:llahros nuevas ¡rara manifestarlo·y sola
mente podento!. dc,:ir que ha sido \ In gran honor para Cuba. Un gran 
hon.or de Cuba. 

Y el l Campeonoto Muní.lial de floxeo sólo podría pasar a la h ístO· 
ria con grandes letras roíns, no sólo para los grandes ''maestros or
ganizadores" sino para los excelentes boxeadores cubanos que tam
bién se lo m'!r~cen. Ellos tambi~n eran necesarios para realuar la 
gran mara...,;Jla cubano del boxeo que lograron transformar en reali
dad el alio nivel de!" Campeonato Mundial de Boxeo Amateur. 

Cuba logró romper las barrer.t5 del limite demarcado en las Olim· 
piadas de Munich con sus é.-citos y con esto demuestra que es impo
lible alcanzarla y permanecer serena cm su primer puesto dentro del 
rango de l! s grandes naciones que ejercitan esta actividad. 

Los extra11jero,¡ han_manifestado que es fácil permane~er en la cum
bre. En mi opinión, en Munich se reconoció que ;ur :o a los grandes 
disparos de cañón que tronaron apenas hace. dos años se h:i.n escu• 
cbado nuevas detonaciones, Hernández . .Romero. Alvarez y Echaide, es 
decir que Cuba no sonó solamente con Correa y Stevenson y en la 
65.."Ua<ira ác <::uba creemos que no será dií!cil para Hernández den
tro (Je un par de ¡¡!los esperar de él grandes triunfos y nu.c:V?..s me:!a
llaa en Montreal que ser!n ~~:-:des :-;-.::onocim1tm:->S c\el mundo de-
Portlvo. -

Ha sido un mundinl boxlstico inolvidable. 
CUba, como Reina del i<.o. ha lograj:lo cinco medallas de oro, se 

las merece, pero no sólo estas cinco medallas . son suficientes. Hay 
que entregarle a Cuba la Sexta Medalla. La medalla del mejor pr~ 
ducl,Or de Campeonatos Mundiales. Esa tambiép la merece. 

lllNESTO ·cKIRQUIS BIALO, secretarlo de reda«fón 
de la revista "El Gráfico", de Buenos Aires, Argentin~· 

GRACIAS POR DEJARME DECIR ••. 
ES como s1 ·1a espumn no hubiera vuelto al mar. Como si el canto 

del nitlo quedara suspendido en et aire con su pureza blanca. Todo 
ee fresco todavía. Hasta el sudor de los 11rot11gonlstas. Y en ta cabeza 
.ebulle ese todo mez:c1a de noche y fiesta, de boxeo y deporte, de himno 
• la juventud a la potencia. 
r....?:'_~fícil precisar las p:i.utas, extraer los primeros resultados de un 
_,__ Al fin y al cabo, ese balance arrojaría- los cómputos inequ!vo-

cos de una únlc~ y total verdad sin más trámite que la memoria: todo 
fl:.- perfecto. Y cuar,tlo ~to ocurre, ¿qué importa revisar la tabulación 
Je algün s~!do parcil,ll? 

Todo íue perfecto, Desde la organización -imposible de superar-
1:asta la noche de las conEagraciones. La \lnica mancha oscura aparece 
~n el medio, En el camino de los superados. en el tránsito dé los que 
fl:lSaron a sr.r una mención de resultado. un número, nada más que 
PSO. Quedaron ;nuchos - la mayoría- superados por rivales mejores. 
Otros, la minorla, aplastados por la injusticia de algunos árbitros y 
jurados. Tnr.apaces señores que han hecho de su función un teatro y 
lle su re!ig160 u n sacrilegio. No voy a hablar de los casos que mn 
preocupan, Lo hago ¡::or respeto a los campeones. Pero sí voy a propo• 
n~r qu<: en el futuro esos señores no uren más el blanco atuendo 
para su función, Si es .cierto que el blanco simboliza la pureza, esos 
seflores tendrian que Ir vestidos de negro, 

EL GRAN TRIUNFO DE CUBA 

Un triunfo deportivo no es un hecho aislarlo en la vida de un pa(s. 
Dime qué pals tienes y te diré qué deportistas lo representan. Hace 
<!iv. años o un i;oco ir.ás, desde el sur veiamos a Cul:a con:o un pais 
sin conciencia deportiva. Supeditado, como la mayorfa de los latino.tme
ric.anos. al talento sobrenatural de algún prodigio. Luego c:omenumos 
a verla crecer. Figuerola por un lado, su evolución basquetbol:stica ¡:-or 
el otro. hasta su figuración en Cali en fútboi. deporte del que jamás 
habla figurado. Y dentro de ese e!;pectro, el boxeo. Tal vez con mayor 
grav11ación que los demM por la grandeza de rlos factores funda• 
mentales que se dan e n esto más que en otros de;,ortes: el boxeo exige 
valores, conducción, apoyo, sistema y coraje. Cuba confonnO todo 
.;se par.orama en menos de seis años. Y al advenimiento de sus pri
meras figuras le fue sumando una mística ganadora que se ve ref!ejada 
en los resultados. Que es, al cabo, lo qu~ importa. Y algo más: que 
nadie piense que cincó cubanos se consolidaron en el f°JJl'Ilamento por 
el hecho (le haber sido locales. Los fallos fueron justos, leg.ltlmos, 
lndl&cutibles. Y aunque estoy seguro comenzarán ahora las asambleas 
de la discusión sobre cuál es el mejor de todos, pienso que seria 
Inútil encontrar un punto de Vista que, no admita divergencias. Cada 
cnm¡>eón es el mejor del Mundo en. lo suyo. Esto obvia cualquier co
mentario. Jorge Hemández fue técnica y entrega generosa; Douglas 
Rodr!guez se sobrepuso a una lesión y ganó oor temperamento; Emilio 
Correa puso al servicio de toda su actuación una conducta austera, 
respetuosa y calcllladora. Su nocaut ante Jackson fue una pruetai. 
Garbey, el más inteligente y técnico, debió wperar antes de Lemus, 
difíciles escollos. Por últilro Stevenson, la gran figura. demostró c¡ue 
es el mejor del Mundo lejos. Que ya no tiene rivales, que el t:oxro 
no es sólo una forma de exoresar la fuerza sino un modo de denunciar 
la elegancia. Ganar matando o ganar ganando es ganar. Y opino que 
no hay en el Mundo quien pueda ganaTle. Sólo que para pele.ar se 
necesitan <'os . . Si uno no quiere, tlos no pelean. Y a Teófilo le pasó 
eso con Hussing y con Ayinla. Más a(m le pasó durante los dos 
pl'itlM!ros rounds con Stinson que vino a ver si aguantaba los tre!! 
asaltos ¡;ara forjar un buen contrato profesional con el mérito de haber 
quedado en pie. 

:rener cmco campeones muniiiales, un subcampeón -Ron·ero- - ) 
dos de bronce, significa algo más que un esfuerzo. Algo más q ue el 
capricho de tuenas :ictuacionef. Significa. creo, una mirnera de apoy::1r 
al deporte, de vibrar con el d~po•'te v rie comenzar a recibir del d~ 
porte, parte de lo que se la ha dispensado. 

CHAU CUBA 

Me llevo mi:;:h~i. ettociones. Toda.;rra las siento en lo piel y en el 
alma. El izamiento fle las banderas. la entonación de los hiwnos. las 
caras excitadas de los triunfadores, la müsica sin ruicfo de las lágrimas 
Veo a Kalule y r~ue1.do su soledad emocionada. ·¡Qué magia la del 
de;:orte! ¡Y qué sensibílidad la de este pueblo! Y veo también la 
figura potente de Parlov y de Riskiev. Esas dos locomotoras sin más 
idioir.a que el de sw; pui\os. Solomin y su arte de noquear y ganar. 
Y dentre todos ellos, Wilfredo Gémez;. -casi un niflo- que escuchó 
su canción como el canto de cuna $in darse cuenta que estaba des· 
pierto. Wilfr~o, tal vez el mejor de los éxtran¡eros que vinieron aquí. 
Acaso el de mayor talento. 

Me voy recordando todo. Repitiendo todo cuanto tengf) ganas <!e 
seguir diciendo. Tengo mie1o d~ ser diplomático. De decir cosa;-; huecal: 
por el rolo hecho que quedan bien. Pero. ¿corro ha.go para no decirle 
gracias a todos? ¿Cómo hago para disculparme por todas la.,; molestias 
provocadas por Ja fricción del trabajo? ¿Cómo hago par:\ despedirrre 
sin ser almibarndo? Digo gracias. Y en ese gracias va todo. Lo m'o 
y lo de los muchachos argentinos, peleadores que le dieron al público 
lo mejor que tenían adentro. Y se llevaron, de e!:e pllblíco, la únicn 
verdad de los pueblos: et aplauso, el apoyo. Es cierto que ellos, no 
llevaron n-edailas, es cierto que todos bajaron deJ ring derrorados. Pero 
en nuestros oídos Irrumpen con gran fuerza todavfa, el único y el 
llll'ior premio que alguien se puede llevar. .el afecto • 

Gracias Cuba. Hasta pronto. · 

• RecopHación de MIGUEL A. MASJUAN. 
Foto de JOSE OLLER 
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lA PRISERCIA DI f>IDEl 

L" reiterada asl.stencia del Comandante en Jefe, Fidel Castro,· a loe. 
progral"1as del Primer Campeonato Mundial de Boxeo Amateur, y 

la atención que éste le dispensara, tanto durante los preparativos del 
magno certamen como durante su desanollo, son hechos que hablan 
por si mismos. 

En la entrevista concedida a BOHEMIA el pasado 16 de agosto, el 
' director del lNDER y presidente del comité organizador, Jorge Garcia 

Bango se refirió a que "fue Ficl,el quien orientó desde 1111 primer mo
mento a. que optaramos por la Jede del mundial". 

Durante la importante eta¡:a organizativa que antecedió al evento 
donde se creó su base' técnica y material, el Jefe de la Revolución 
se interesó por toda una serie de detalles, conocedor de la complejidad 
y magnitud que un evento d? esta envergadura conlleva. 

Con el objeto de aquilatar la forma en que se encontraban los 
boxeadores cubanos con vistas al mundial, Fidel concurrió a los com
bates finales del torneo internacional Giralda C0rdova Carwn cel;;
brado e.o Camagüey hace tres meses. t>a esa confrontación, técnicos 
"f entrenadores sacarían ~::::!~~ contlusiones que servirián de impor
tante gula para confonnar en su oportunidad al equipo nacional. 

La habitual presencia de Fidel rodeado por su ¡:ueb.'.o en el coliseo 
de la Ciudad Deportiva y los prolonga~os !!Plªusos con que era recibido 
a su llegada fúe un incentivo poderoso en el desemp:iiic ~!!;'!!S";; ;!; !~.'! 
pugil1stas cubanos, asr como .un motivo de emoción y de satisfacción 
para los cientos de vi~itantes que il,lbl'luados manifestaban püblicamen
te su régocijo. 

También en el transcurso de los catorce dias de competencia, el 
Primer Secretario del ParU<'o visitó en varias oportunidades el hotel 
Habana Libre. AIII se interesó por las cóndiciones de vida y de alo
jamiento de todos los participantes, se reunió con los boxeadores 
cubanos, y una tarde departió con los dirigentes y atletas de la dele
gación de Panamá. 

El pre~idente de la Asociación Internacional de Boxeo Amateur 
(AIBA), Rudyard Russell, de Inglaterra, dialogó con Fídcl sobre inte
resantes tópicos relacionados con el boxeo. En declaraciones poste

. riores, Russell manifestó la gran satisfacción que ese encuentro le 
produjo y la imborrable Impresión que el Primer Ministro le habla 
causado. 

Fídel ademú de concurrir a la jornada de inauguración y a varias 
de las éliminatorias, asistió a los dos prograµaas de semifinales y a 
la gran cartelera donde se pusieron en discusión los once tltulos en 
sus dívísiones respectivas. Al finalizar cada combate nuestros vence
dores -Y medallistas le testimoneaban haciéndole entrega de la presea 
obtenida. 

Eñ un encuentro que sostuvo esa misma noche con los campeones 
ml•ndiales y con los técnicos y entrenadores, el Comandante en Jefe 
seftaló: 

"Lucharon con mucha dignidad y con 11111Cbo ulor. Ustedes van 
a seguir haciendo el mismo ~fu!IZO" y les anunció el propósito do 
la Revolución de desarrollar mucho más el t:oxeo. Lleno de satisfac
ción, el Primer Ministro dz3tacó la magnitud del triunfo alcanzado por 
los cubanos sobresaliendo el hecho que má.s del 50 por ciento de 
nuestros boxeadores llegaron 11 final. . 

Durante ese e1rotivo encuentro, Fidel dio lectura a la carta por él 
suscrita y dirigida al compailero Jorge García Bango donde se plasma 
su reconocimiento por los éxitos organizativos y competitivos logrados 
por Cuba en el mundial. ... 

ANTE LA RADIO Y LA TELEVISION INTERNACIONAL 

C;:;ncluirio el progranw. fi,"l:!l. .el lider de la Revo!u::ión departió ('on 
un grupo de visitantes entre los qµe predominaban reporteros, comen• 
taristas y eoviac:'os especiales que cubrieron para sus paires la caber· 
tura informativa ¿el certamen. 

A duras pmas, el operador d:? la (ABC) se abrió paso con la cámara, 
Sin emtargo, todo quedó listo cuani;lo el visor a todo color proyectó 
la imagen de Fid::l que junto a sus palabras irrumpiría ccmo un ines-,e
rado co!ofón en millones de te:erreceptores en Estados UIW'.!:!:, ;',:.;c,rl~ 
i..ü:!~: ~• !!.!...m!)a. 

El diálogo entre Fidel y ei éu:ñ~!.:.-'!5ta dr, la televisión norte3me
rlcana duró aproxin-adarcente seis minuto;;. Al Primer Minístro se Je 
aprecia!-a sumam, nte aleg•e y satisfecho. El munclial h.. sido un éxito. 
El formidable clesempefio de los pugilistas cubanos abarcó la mayoría 
de su expoi:ición. 

La temática incursionó finalrrente con relación al béisbol. Fidel ha· 
bló acerca de los reitera~os triunfM Internacionales del béisbol cubano. 
incluyendo el logrado recientemente en Japón, 

· Casi a punto de atóri:taf el auto, Fid?l accede en enviarles un saludo 
a los radioyentes venezolanos a través de los micrófonos de Radío 
Rumbos. Las palabras ele! Primer Minictro entusiasman al comentarista 
al afirmarle que Venezuela había realizado un buen papel en el cer· 
tan-en, ya que dos tle sus ooxeadores llegaron a la final y ganaron 
igual número f!e medaJlas de p!ata. Se interesó por el desarrollo <l::I 
boxeo y del deporte en Venezuela, y formuló votos por el bienestar 
del puélo l:olivariano. 

A sf concluía una noch:: inolvídatle. Pletórica de triunfos pra Cuha 
y su Rcvo:ución. Se había· conquistado el campeonato mundial. Un 
.n•1cvo lauro. Qt."a t rascendental batalla librada -y ganada en la tierra d:? 
•Martl y de Fidel. • ENRIQUE CAPETD.l,O 



•, ' Aeak de producirse 
1a pri_mern medalla de oro para, Cuba. 
{laMda por Jorge Hernández. 
EJ entusiaamo se hace -
pa,inte en Fidel, Almeida, Belarmino, 
.Abrantes 11 _García Bango. 

Fotm de JOSE OUFR 
y GASPAR SAllDfr:IAS 

Nuestros pugilista~ al co1icluir cada comba.te 
Be dirigútn h-a.cia l!i mesa donde se 
encontraba Fidel para saludat·le. Este 
mue8tra orgulloso una de las 
medallas obtenidas en la jorncida de 
triunf 08. Observa la escena 
d viceprimer ministro Belarmino Castilla. 

- . El Comandante en Jefe 
obBer va co1i orgullo el trofeo obtenido 

por el equipo Cuba en ~1u·<mdición 
de campeón. tnundial- de boxeo. 

..RIMl!:R MINISTRO 

..- PR I MER SECAfí.TARlo 

01!:I. C, C . P . C . C . 

C.ito.~ Jo1ege·Gtvtc,ia. Sango 
V,i/te.ct.Dlt. del 1.N.V.E.R. 

0,te,wío co,npañVtO: 

, ~e.Jtemo6 ha.ce1t U.egM nue.&tlul má'.6 calwwt.a 6e.llc.-U.o.C-l6n 
·a tcdot. lc6 compctñe.Jt06, olt.gaiúzawnu iJ OJi.gan.l6mo6 que han -
hec.lw pot..lbie. la eu:to6a. ce.ie.bJ/A.C,Wn de u-te P-'Limett CampeoM.to 
'4t,u:Ual de. ·Boxeo A6.i.c.lonado. ·• 

Podemot. a.6.vtnr:Vt c.on ple.na 6a..tt'..6 6ac.c.wn .11.evoi.uc,i,0M1UJ1 -
que. junto al heJto-<.co e.66ue1t:w de nuutJw6 box.ea.do1t.Ui, .uulepe.n
d.ie.ntemente. de. laó medillM co6e.c.hadM paJt.a. nue.6.tJta pa,tJt.,ia., et 
UJVER obtLtvo un 6eñalado éu:to paJta nuu.óto pueblo pok la o,i¡ga 
·.-U:za.c.wn tJ u:tlta.OJt.dúr.alua wc.«tez conq-ue -l>e. ha lfevado a ca.bo -
u.te e.vento. 

Et campeona.to t.e ha deóe.nvue.U:o 1teafmente de modo b,u.-
Ua.nte. E¿,pe.c,ú.t Jfe.C:onoc;lm.le.nto me1tec.en 'mte6tlt.0-6 a.ti.ehui pOII. -
6U. téclÚC.a tJ -!\u .in-l>u.petutbte c.cM.je. . Y nue.6tlt.o púbü.co polt. .6u -
i.nt:Vt.l.é, ,6U. de.6 bo11.dan,te ,j c:U6C,{,pUt1.ada. a.le.gw tJ 6U a.U.o U p.l
Jt..itLt d epolLti. vo • 

Con el -tuó n, la c:U6c.,i.p.U..na, el e.nt«-6~ 1J la d e.d,i,ca
c..w n nwiteJtida poli. iMtedu e.,1 u.to.6 a.ño6 , e.6.tt.Zmo6 Mgu-'lo6 que 
el depo!Lte 6eg1Lilt.cf avMz.ando . tx.ltohamente. en ;iu.utll.o ,n1.h. En 
u.ta como en t.a.nt.M otl-..M talt.etU de .ta Revoluc..i6tt, tULUtlta -
pa,tJuA mt1/l.eha.ltd v i.ctcw 6ame.iáe. 

PATRIA O Aí.Ul:R-TE: 
VENCEREMOS 
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EL HURACAN MAS INTENSO 
QUE HA 

A LA HABANA 

--

Por Jt081'RTO Off,Z 
del lnstltvto d• _ Meteoro logía 

(; niv,tdv del huracán de ló.!,6 que se encuentra en et Museo llacional y es debido al pintor Federico lrli ... i'.1.. 

CºN la llegada del mes de octubre, unas véces con sus dias llenos 
de Sol y agrada'?}es te~peraturas. y otras con· cielos cubiertos por 

capas de oscuro grts plomizo y rápidas nubecillas deslizándose bajo 
la entoldada bóveda, asalta la preocupación a muchos de los habitantes 
de La Habana, por la proximidad de un huracán, buscando ansiosa
mente los boletines meteorológicos en la prensa radial o ~ y ello 
es natural que ocurra asi, puea oon varias fas veces que la provincia 
de La Ha.bana. _ha sido azotada en ese mes por hurácanes. (•) algunos 
de gran intenS1dad co:no los célebres de 1926 y 1944, que dejaron 
una estela d? destrucción en nuestros campos y ciudades, con irrepa
rables pérdidas sufridas por humildes familias abandonadaa a su propia 
1Uerte sin la ayuda oficial adecuada. Mas todavfa se tienen noticlu 
de un reducido nwnero de huracanes de mayor violencia cuya posibi
lidad de azote para un .punto dado es escasa. por lo que el fenómeDO 
es poco co~ocido_y aparece como algo imposible de suceder. El tlemJ>Q 
como el Vlel)to tiende a borrar los puntos más sobre~lientes hacién
dolos cada vez menos p:?rceptibles en la distancia. 

Vivo exponente de la fuerza que puede alcanzar este tipo especial 
de meteoro, es el espantoso huracán de octubre de 1846, conocido por. 
los antiguos como Tormenta (!e San Francisco d~ Borjas, engendrado 
sobre las azules aguas del Caribe occidental en los primeros dfas del 
mes de octubre, s..."lltejante a los huracanes de 19'l6 y 19-M en cuánto 
a fecha de oñgen y trayectoria, es decir, surge hacia la región Sur de 
Jamaica, toman<!o rumbo al Nortenorocste para devastar a Isla de 
Pinos y La Habana. 

Aquella Habana de mitad del siglo XIX. tenla aspectos disimiles en 
awi calles estrechas. donde re!altaba el contraste de un falacio o 
una elegante vivienda al lado de una modesta choza. Socialmente 
ofrec!a algunos alicientes y diversiones, el paseo, el teatro, los bailes, 
conjunto de atractivos que formab¡m ¡::arte de una ciudad algo popu
losa Y cosmopolita. Asl, la vlspcra del memorable 11 de octubre de 
1846, el Liceo ponia en escena una bella comedia que mucho entusias
mo habla ocuionado en los concurrentes durante su primera pre-
~tar.i"n. · 

El teatro como puede colegirse era uno de los puntos de cita de 
101 adinerados y mercaderes de la población, pero má.."l lo era el baile. 
Y ese dia. mientras el huracán tocaba a las puertas de la amurallada 
ciudad, la m4s alta socie1ad colonialista se aprestaba para ce(ebrar 
el de la Filarmónica bajo el titulo de los gentiles hQmbres, por ser 
costeado por los que "pretendiaD tener honores de esa cla!:e". 

Uegó la_ noche y el· fuerte viento y la intensa lluvia bacian presagiar 
la proximidad del n:eteo~o. no obstante, acudieron a la cita algunos 
invitados entre los que se encontraban el General O'Donnell, de triste 
recordación ¡:ara los cubanos, Capitán gene-al entonces de la fsla, 
•~pañado de altos funcionarios. Par.aron las horas y Jos bailables 
se mterpretal:an por la orquesta con total ignorancia del sesgo que 
tomaban en el exterior las deplo-ables condiciones meteorológicas, 
dor:de las rachas aumentaban en fuerza y la lluvia se convertía m1 
diluvio, Ya cerca de la medianoche, algunos de los asistentes que se 
hab~an atrevido a desafiar el mal ti~mpo, comenzaban a hacer comen• 
tario-: ~é lo que J)Od'.a ocurrir, cuando una racha ,r.in precedente hul:o 
~ abrir una de las grandes puertas del .salón, poniendo término a la 
unprocedente vela.da y en fuga al propio O'Donnell que a toda prisa 
tomó su carruaje para colocarse a buen resguardo de aquel viento 
huracanado que comenzaba su obra de destrucción. 

Tal parece cotl'!o dijera un destacado costumbrista. que ' 'el 
leo¡:-ardo de LuceJl& que ya re~fa esta tie.rra d-?Soe 1843, teuía 
tan fatal estrella que en su gobierno sufriría CUba dos de los 
mú horroroa01 hura.canes que se recuerdan, el de 1844 y 184.6. 
para que con el surco de sus e3tragos se perpetuase el paso del 
fiero mandañn de la infortunada Antilla''. 

Después, lo ~ue_ ·ocunió fue el fin del mundo y por mucho que se 
esfuerce el artícuhstn en penetrar J().!; r.ecret-os ~el pasaclo, siempre h:i 
de escapar algo a su descripción, por lo que vale la pena reproducir 
la re-.efta de un testigo presencial de los lamentables sucesos: 

"En el transcurso de la r.oche el viento fue tomanrlo increJ>·ento: 
los chubascos fueron más fuertes y el barémetro siguió t:ajando con 
lentitud, hasta las cinco 1e la mañana, destle cuyo momento hasta tas 
once y cuarto su c'escem:o .fué •rápido y cada vez srayor, presa~i::mdo 
calamidades sin n6mero. A las cuatro de la irañana del dia 11 
aumentó el viento que entoncts era Norde!:te y Nortcnordeste, y a 
las seis re habla convertido ya en una tormenta desh~ un atroz 
rerrolino que amenazaba tragar cuanto encontra~e a su paso. -El 
mismo furor de la tempestad infundió esperanzas de que cesara pron· 
to; parcela imposible que tan de::aforado himicán que hacia ya volar 

C-) (Desde 1880 hasta 1973, aeis de eran intensidad. seia de moderada 
y~~·pGCa~ ' 
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techo; y pu!.'rtas y derribaba seguros ed:flcios, pudiese aumentar su 
fuerz:i.. A J¡¡s siete era t1.ú1-i m~yor; a las ocho pcn:a giima y espanto 
en los Animos más valiemes que no supr,nfan en In naturcleza tan 
terrible d~:mostr:ición de ¡,odcr; las tMagas de \'iento n e~a hora se 
sucedían sin el menor interv:-.lo entre una y otr:1 y a l¡¡s nueve parecía 
que el mundo entero se venl3 abujo. 

Una calma aparente s ucedió a estos momento:. de desolación y 
mue; te; recelosos aún y de~cotifi:!dos a!guuos Ctttteabtfan sus puer tas 
para ver ti había o no c::sado el pehgro; otro:. los más animosos salle,. 

~ ron no hallando m:i,; q.ie rnin:is y desolación y u:r. río en cada callr 
Pronto hubierot: de ,coi-rer a e11c2nar!'.e de nutlvo en sus casas, porque 
la calma du,ró pocos minutos y m,evas r:'tfag;;s de viemo rec-ío y tem
pestuoso dieron a conocer que quü;á ameu.iz.;ib!\rl cic nui~Vos m,1fos. 
A las once y cuarto amai11ó el viento un poco y de;de ;osa hor;i co-

,menzó 11 sub ir d b:irómetro (~) A !as docé'. pudie,r0n sahr rle ;us ca~ns 
los que descal;an \'er lc.s t,strago~ del humc:,n, que aún oo hab:a 
apaciguado su furla, hsl)ando en J:; t~h!a lo~ f;uquu desar!:ola<ios 
chocando unos contr:1 otros, idos a piq1.10:. d1;;t :·::iz:i.dur.. eriicdados s u~ 
palos y j:ncia¡; arrojados corm:;-¡ los muell!s y deshechos . , E! mar 
cubría los muelles batiendo las olas c::ir. !anta fi:er;.n que hadan saltar 
los tablones del piso a pesar ()11 los grues;.¡s clavo& 411e lof!'. sujetaban, 
411 planchas de zinc <!el tinglado vobron y las Bcv6 el viento a la 
P~ de Arma.~. En la ciudad vinieron a ü e~.a muchas casas de mam• 
poster!n y sólidos edificios. En l¡¡ \'alwda de Sar, Lázaro se unie1on 
l.os h0rtores .le )3 inundación a las furiM cie !os vientos; alli sallan 
aterrados con el ugu.a a la cintur=i los hombres las mujeres y nü\os 

. CJ,1e al abando11ar sus ca.~as porqt.c se ]es venían encima, se vetan en 
' peligro de ser arrastrados pór hl coniente. En total: 1 872 casas 

ca!das, 5051 averiadas, ll4 nrnenc.s y 76 her idos". 
Pero no sólo ~ Habana sufrió los efectos de este de:;astroso hura

c:An. en Re:nedios (prov!ncl:; de Las Villas) _los dias 10 y 11 de octu· 
bre ~ sintieron vientos huracanados e intensas lluvias que derribaron 
parte de la cusa capitulnr, y Gn menor grado hasta :zonas ta.n di_s• 
tantea del centro con:o la regjón oriental del paJs. Esto unido a la 
infQrmación. histórica que recoge )os honores experimentados por 1a 
población l:abanern, donde :.e trashlcen también testuronios de valor 
an~teorológico, pcrmite:i realizar a1gunss conjeturas sobre las carac
terísticas del meteoro. 

Alf vemos quo a juzgar por los vientos reinantes en La Habana, 
111 aproximación fue aesde el Sursudeste y de ello se infiere la exis• 
tencia de un régimen de circulación atmosférica prt>pio del otoffo, con 
corrl~te3 t:uperiores favoreciendo el desplazamiento del vórtice hacia 
latitudes bore¡'\les. También basándonos en la descripción de los vien• 
tos, se advierte que la calma vortical sorprendió a los a terrorizados 
habaneros muy cerca de las diez de la mañana <'el dia l l, para cruzar 

, el centro ligeramente al Este de la Capital, de aqul que los vientos 
del sector izquierdo lanzaran sobre el litoral y a· través d e la boca 
~I puerto, descorr:unalcs marejadas que provocaron un siniestro ma
rltirno de grandes proporciones. 

Más loteresante a.ún es la m!níma barométrica de 687 militnetros. 
que sirve de excelente medio de compa!'aCión con los huracanes de 
1926 y 1944 en los ol'e se re~istraron 713 y 703 mttfmetros respecti
vamente y hace posible calcular mediante conocida fórmula matemá
tica, que no es el caso m encionar, la velocid!ld máXitra del Viento 
aproximadamente, obteniéndose el alto valor d~ 280 kilómetros J)Of 

T·rciyectori.ci.s 
de los Tu,racanes de 184{i. 

1926 y 19 4-4 1¡ áreas 
a¡n•o;c'i·madas 

de los vientos h1,raca-n 1do:; 
sob·te Cuba. 

hora, cifra esta que empeq\ledece los 160 kilómetros registrados en 
1926 y la r~cha d?. 260 reportada en 1944, Quiere esto decir, que las 
put'rtas y ventana,; tuviero11 que resistir pred ones de 937 kilogramos 
por tnetro cuadrado y ello justiffca plenamente la enorn;e destrucción 
y numero de muertos, de trodo especial si se t iene en c uen~ .la pobla• 
e.ion de La Hatana por aquella época <!e unos 150 000 habitantes. 

'E:I :uea de lt>s vienlos huracanados también era extenalsima. con 
u:i radio aproximado de 325 kilómetros, que supera igualmente a los 
hu."!lcan'.ls antes :mencionados. Pero hay algo que no puede Stt medido 
por los más delicados ínstn¡mentos, ni por tas más elaboradas fórmu• 
las mate,rnil.Licas; y ello es el inmenso dolor del pueblo de La Habana, 
stlo iroagi.nable permit1endo a l penr..amiento retr~er mAs de un 
siglo, por solo un instanti, y ser espectaclores del drama que se des
arrollaba aquella aciaga mallan~ de octubre, ~onde mezclado con el 
rugir de ta to· menta y eJ golpear de los objetos arrancados por el 
víento, se hacían audibles los lamentos de los heridos y las voces 
de soc.orro d e los infelices a la intempei:le, en desigual lucha con los 
elen-entos, clamando por un lugar donde guarecerse de aquel impla
cable torbellillo. 

Aunque. es muy difícil comparar meteo·os que ocu1 rieron con un 
intervalo de más de un siglo y cuarto do_nde han variado radicalmente 
los métodos ele observación y condiciones u rbanas, resalta de manera 
evidente h magnitud del humean de 1846, ~~yas cifras y elementos 
de dcstrucdón empequcftecen tocios los registros conocidos en nuestra 
patria, y p1mniteo afirmar dentro de un mar~en aceptable , de segur!• 
dad, que se trata del huracán más intenso que ha n20t¡¡i:lo a La Hal:ana. 

Como se ha dicho en un principio, las posibilidades de azote por un 
organi~mo de esta categoria para un punto dn(io es escasa, ¡>er~ si 
el ren6II'eno se te">iticse en un futuro no lejano. e,tamos convencidos 
de que los efectos serfan grandein~nte reducidos, mediante la ininte-
crumplda vigilancia Il'eteorológiea, técniel\ de pronóstic-0s y oportunas 
medirta.1 de precaución: adem~s ~Y no menos Importante-, ta D~fen• 
aa Civil, en su función de aglutinador social ante los embates ciclóni
cos, ha logrado, a través ele una e'Ctensa r~ radiodifusora puest:1 a 
11u completa clispoticlón, y efectivos métodos de orient~ción mas1_vl!-, 
disminuir en los dltimos afios las desastroeas cop~-cuenc1a.s que ongi
naban antiguamente en nuestro país este tipo de fenómeno natural. 

(•) (M!nlma baromélrica ffl millmetros) 
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Miria Contreras (Payita) su 
secretarla privada, revela por primera 

vez detalles inéditos de los acontecimientos 
de La Moneda el 11 de setiembre de 1973. 

MISUt 
CONE 

-En la misma pelea 

-Cumpliré mi palabra 

-A la fuerza no me saca 
nadie 

-Vamos a morir peleando 

-Mucho ca riño a los 
cubanos y en especial 

a Fidel 

-Un minuto de silencio 
p9r Augusto Olivares 

-Hazte la muerta 

COMBATIENTE revolucionaria y secretaria privada del Presidente 
Sa.1vador Allende; Miria Contrenis - Payita-, participó en la 

defensa de La Moneda y vivió en su pi-opio escenario los aconte. -
·cimientos dramáticos de! 11 de setiemb1-c de 1973. Testigo y a la 
vez protagorusta, su narración sigue la trayectoria del lider c:hi• 

· lcno a lo largo del combate, hasta su caída heroica. 
El relato de Payita, hecho público por primera vez. muestra la 

acción de Allende bajo el ataque fascista para levantar el ánimo de 
sus compañeros, impartir instrucciones, organizar la defensa y tra• 
zar las lineas generales en la lucha. Ella cuenta sus últimas ho
ras con el Presidente y la actitud mantenida por combatientes 
heroicos, algunos de ellos hasta ahora anónimos, pero cuyos nom
bres serán recogidos por la historia de este continente que lucha 
por su segunda y definitiva independencia. 

En sus palabras se refleja toda la fuerza que es capaz de vivir 
el ser humano en los momentos más dramáticos: ansiedad revo
lucíonaTia, audacia, sacrificio, valentia, abnegación, fraternidad, 
comprensión. 

Detalles hasta hoy ignorados, plenos de calidad hwnana. impar
ten w1a &gnwcación b.stórica.-a su testimonio. 

-Lunes 10 de setiembre de 1973. Al anochecer el Presidente 
Salvador Allende ce retira de La Moneda y parte rumbo a. su re
sidencia ubicada en la calle Tomás Moro. donde tiene citados para 
una reunión a sus asesores más allegados, con el objeto de p1-eparar 
la intervención pública que hará al siguiente día. Me guedo tra• 
bajando en La Moneda. · 

-cerca de las 10:30 de la noche me llama por teléfono Max 
Marambío• y me pide hablar con el Presidente: por encargo suyo 
seguia desde hacia algunos meses los pasos de la Organi7.ación fas
cista Patria y Libertad, y había ubicado a Thieme el día que lo de-
tuvieron. , 

(Roberto Thlfllllt'I es el Secretarlo General de la organlzac15n 
faaclata Patria y Libertad, se ·puso a collllp.lJ"3r contra el gobierno 
deecle el d!a del triunfo de la Unidad Popular. FtnancladÓS por la 
reaccl6n lntern., y por los Estad0s Unidos, fueron 10& organ:,!!:1do
res. entn, otras actividades subvcnlvas,. de la manifeetnclón de 

lita cacerolas. Ea&e su~to qlllso ha.cer ver que habla perecido en 
- aeclden&e de a,.1ac.16n y entró cllmdesttno en O.hile. Fu·e dete
Dldo 84!lfflllllall antes de Ja asonada fascista). 

-Como yo sabía que el Doctor -así le decían a Allende sus co
laboradores más cercanos- estaba muy ocupado, pedí a Marambio 
que viniera a La Moneda y conversara con Alfredo Jolgnant, director 
de investigaciones, Eduardo (Coco) Paredes y el doctor Ricardo 
Pincheira, militante socialista. AJ llegar, M.ax informa que ha po
dido conocer que elementos pertenecientes a Patria y Libertad in• 
tentarlan esa madrugada volar e l puente de Caletones. única via 
de transporte del mineral de EJ Teniente, lo que significarla un gran 
desastre para la economía del pais. Para con_jul"ar este a tentado te
rrorista iba a ser necesario un enfrentamiento, y se sospechaba que 
participarían elementos de varios grupos fascistas. 
· -Acuerdan ir a Tomás Moro. Alli informan al Presidente. Er.lC 
estA de acuerdo en que partan para el Jugar donde habrán de pm• 
duclrse los hechos. Ordena que se hagan acompañar por dos dckc• 
tives m!s, de especial confianza. Estos compañeros marcharon hn
cia Rancagua y no volvieron hasta !as cinco de la madrugada 11:-l 
martes 11, con la noticia de que la operación había sido posterg.n.~ 
da. Esto lo aclaro para conocimiento de aquellos que esa noche t rs~ 
taron de localizarlos y no los ubicaron. 

(Eduardo Paredes fue el primer dlrootor de Jnvetitlglldones del 
Gobler.10 Popular. En esos Instantes era db"ector de Chile Filme. 
Ricardo PlDcheln, era conocido como Máximo Fernúdez, y J)Or• 
manecló durante t.odo el combate al IAdo del Presidente. P nrcdl'll 
y Plncbeln. fueron detenidos y po&terionnent-e fnsllados. .Jolgn:mt. 
despo& de permanecer v11rioa meses en e l campo de coucentraci~n 
de bkl Da-. espera ser Juqado). 
RUMORES DE GOLPE 

-Un grupo de compañeros habíamos quedado en La Moneda para 
recibir cualquier información al respecto. Al filo de la media noche 
empezaron a entrar llamadas. avisando que tropas del Regimiento 
de ' 'Los Andes" venían hacia Santiago y que había orden de acu01·
telamiento antes de la!! 6 de la mañana. (Todos los días t.en ianws 

so 



TIMAS HORAS 
l PRESIDENTE Por LfJlS BAEZ 

• rumores y noUcl:is de golJJ<) o ar:fr,iclades sediciosas ), ~· a nfcs ól' 
comunicar con el Presidt>nte :ne puse l'! l comacto con Fe1"110:1do 
Flores, s,icretario general del Gobiernn, pal'a ']ue a,·ct•igm1ra que 
babia de cierto. Este me s11gir ió que localiiara al coron'-!1 1y(n 11-n. 
do) Valenzuelo.. subsecretario de Guerra . Así lo hice. 

-Alrededor de la l y 30 de la mndrugnrla me Unrnn Valen, 
zuela paro infonnarme que dcspucs de hablar con ,·al'ia$ pers1mn:,;, 
se _comunicó con el coronel Ibáñez, de. gua.rula en el EsratJo Mayor. 
quien le confirmó que f.'fecti\·amente venia gente de " Los And~s·•. 
per<? que no era d regimiento completo sino solament.;) dos com
P8iúas; y que "tenian 13 misí6n de reforzar la gt!at nlci(m de San
~lago, debldo a f!Ue ol tifa sigujcntC' se sabría de !:is .rentenrias que 
iba a ·pronunciar la Marina de Guerra (conLra ( 'al'lo« Al tamirnno, 
teel'etat'lo g e 11er.d de l PartidCl SodnJb;t a; O!!e!lr (;.!lrretón. sec reta~ 
rlo renernl del MAPC:, y Miguel Enriqoez, 1w(•rc tiirlo genc.r-.al del !~~) Y como seguro que iban a ser condenados. los tl'abajadores 
..,~tan t ratar de tomar los cam:nos. industrins, e ti::. , _ .. 

-Le aviso a Flores. Desr u~s llame a Tom,i s !\loro. El Presi
:nte contestó al citófono (tipo de irnei·i::omLmicadt):-i haciendomc 

broma: " ¿ya se divisan los tanques en La :woneda ~ ... Le contes
·té qu~ ~odavia no se w,ian. pero pare.~ía qui• estaban en camino. 
Me p1dlo los teléfonos de la casa y de la oficina del ¡;crteral Hc1·• 
man Brady, jefe de la guarnición de SanlÍl\go. 
-~edor de las dos de la madrugada me ilam ó el T.'r esidente 

8 ~ 0 ns_eJá_ndonos c¡ue nos fuéramos cada uno a decans:1¡•, rme~ al 
~ 18 11gu14:nte tendrlnmos mucho que hacer. Partl con mi hijo l'llax 
,
4 

acta Canaveral (re;ildeaclu. que Allende utillz.aba paro tr.i.h:ijnr y 
d~ los flnes de tiema.ua ) y dcjamos a un compañe ro de guar. 

la por s1 ll!1"1aba el grupo que habia irlo ¡¡ nancagu;i. 
-A las siete de la maña.na me tiPspier1a Bruno (eompai\ero de 

la ~lclad personal d1,1 Pre!<ident e} dici?ndome que la Marina :e ~ab1a subl<:vado y que había sido atacada la radio de la Unt
afra1dad Técnica. Nos prcpara1no;; ,·on mucha · r apidez. Tomamos 
co ~ armas Y la mayor p;,.rte de los compañeros que alli nos en
~ atnoa partimos hacia Tomas Moro en una camioneta, un 

P :Y dos automóviles. 

foto$: ARAMIS FERIU RA y 
t:i?ENSA lATINA 

Ot,-() (!r1rn1útíto momento 
rii lcis ufurrrt:i d!! l,~1 .llvn'ldn. 
El mhnn·o dt pristvrH'1'CJ?' aument a 
rv.bt11·ntlo lo.r; bvrdri_q ,le la. (tcern. A. la. 
i1r¡nfr , da . ,.,, l f1 loto. 
los tlrfer¡,ion•s del P1tlacfo está11. 
:::11mdo or-l1,ea.1l os 
11 ;,n t,:;mJo,,;. En d e.xti-e.m.o dN·echo, 
dr-nlro dd dr1•11lo, ··La. Payilu", únic,i. 
nuijer en l'l t111t¡,o, u inco1pl)Ht 
rt media!., pM' sol,re d cuer¡,o 
tfr ol r& c1rn,pn1ícro. 
Un 11til1trr,·. tisl1J d au f nlilrítfoo. t•ir,ila, 
~u-~ m,nimitu,tos. 

-AJ llegar n0s informan (!t•e el Presidente ya habla partido para 
La Moneda, por Je, que inste a Bl'Uilo para seguirle el rumoo. Btu· 
no pide autorizacíün para Ir conmigo. Junto con nosotros van otros 
compañeros de la escolta. Ahi escuchamos la voz de l Presidente, 
que hab1aba por pr in'll'ra , ·cz por radio. Decidi pedirle a Max. mi 
hi'o menor, que perrr.anet>tm-a en Tom~s Moro con un auto por si 
había que mandar algo y para que ayudara a 1os que se quedaban. 
Partimos con doce compañeros en ti.os vehicu.los : la camioneta ma
neladu por B1·uno, y un automóvil guiado por Enrique, mi hijo 
mayor. 

- Al !1a!ir encontrmr os a un motoc'<"liS1a de Ja escolta pres1denclal 
de Cara bineros. Le pedimos que nos abliNa paso hac:a La Moneda 
y así lo h izo. El trayecto fue realizado con rapidez. Al llej!ar a la 
intersección de las callc•s Alarccda con Ahumada, nos obl.ígan a 
vi111r. Tomamos rurr.bo a la caJJe Moneda. donde encontramos una 
barrera de cara bincms, i\11.)stramos los carnés de ,¡a Presidencia y 
nos permitieron continuar. /1.!canza mos a re<:orrer !as dos cuadrns 
hasta la Intendencia, .:\toneda esquina a Mornndé. De repente \'eo 
que sale un grupo de carabiJlcros armados y que abniptamcnte ::a
can a Bruno de l voiantc y c<>mienum a empu'a.r y golpear a cu
latazos a los demás cnmpañe.ros, iil quienes conducen detenidos al 
111teri<'r de !a Intendenci(l. 

- Le pidr, a mi hiio F.nrioue que me tlefo baiar por su lado para 
fr a ver qué pasa y explií'.nrles r¡ue veníamos a ay11dar al Presidente 
(hasta esos instantes crci"amos. que los carah:neros pcrmanccian 
leales al gobierno co11StitacionaJ ys que así 1c habíumos escuchado 
por la rarilo'i. A r · í mo errp•· ·an. (',,,.rCI rar·a <'<"""'C s e enc.rentran 1•n 
mayor y un capitán. Les picio ayudn. Me responden que en ése gru
po el!c:s s.:.io ,·eir..n :.rmas. Me l'<~ho mu:vamcnte a correr y togro 
J1,,g<11' a! v.a1-a ic de r a Mnned~ 11.a Intcndenca se encuentra fren• 
t.'J ni crlificio de La Moneda). 

l1E1'JRE;SE, [ 'ERO NO 8 US<}UF. EX(!USA 

-Ll,imn por el telé f01,o al Presidente para pedirle ayuda. Me 
:-c1;r,on-1e ''Coco" Pal'r,de~ con órdenes de que sub~. enseguida. En 
eses instantes arri.b.iban Danilo tartulln tmw.ico p.1,~onal ce Allen-



Augusto Olivares 
se dirigió a Ali.ende y le dijo: 

''Presidente ha llegado 
la tan esperada hom de los 

n1.a1neyes". 

del, Rlcardo Pincheira y Hemán del Canto. Los cuatro partimos 
rumbo a las oficinas presidenciales. 

-En ese momento llegaba el edecán naval del Presidente, co
mandante Grez (actualmente e<!eeán del Almirante Merino, uno de 
los miembros de la Junta) a qUien le pido que vaya a la Intenden• 
cía con el objetivo de que me ayude a rescatar a los compane. 
ros que se encuentran detenidos. Se niega a hhcer la gestión. A 
esa hora la Guardia de Palacio estaba aún en sus puestos y las 
tanqueias que protegian La Mcneda permanecian en los alrededores 
del edificio. 

-¡Al fín llego a donde•está el Presidente! 
Payita conversa despacio. Habla en voz baja. Va recordando y 

evocando lentamente, con gran precisión, las horas vividas. Tiene 
que hacer un gran esfuerzo para vencer la emoción. Y la vence. 

-Le encontré en su -gabinet.e, hablando por el teléfono de una 
emisora de radio. AcW1aba pübllcamente la traición de los cuatro 
generales que después conformaron la Junta. También dlo a· cono- . 
cer la traición del general Brady. Cuando terminó su alocución Je 
pregunto extrañada cómo podia ser eso posible, ya que Brady le 
había dado horas antes toda clase de seguridades y prometido 
lealtad y, además, se le tenia como uno d.e los generales constitu
cionalistas. Me respondió que era uno de los peores traidores. 

-Me pidió que tratara de impedir que Beatriz e Isabel fueran 
a La Moneda. Recuerdo sus palabras: "No las aaeriflquemos en va• 
no. dile a Luis (esposo ele Beatriz) que - ayude_ a convencerlas. 
Ellu serü mucho mú vallona vivas pan. la Bevoluclón". 

-Le pedí ayuda para liberar a loa compañeros de~nidos e.n la 
Intendencia. Vuelvo a se1ttir la. angustia de aquellos momentos. Co
mo madre tenía el presl[!ntimiunto de que no volverla· a-ver a mi 
hijo. 

-El Presidente encargó al general Sepülveda que se ocupara 
ét" personalmente. La gestión no tuvo éxito y envió al también ge
neral de Carabineros Urrutla, a quien quise acompañar pero no me 
lo permitió diciendo que pref'eria ir solo. Esta gestión también 
fracasó. El Presidente sale enltmces del despacho y se reúne unos 
minutos con Hernán del Can.to, guíen traía un mensaje de Carlos 
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Altamirano. Al terminar la conversación Augusto Olivares le é.'í
presa: "Presidente ha llegado la tan esperada hora de los mame~rcs". 

-COmienzan a retirar las tallquetas de carabineros que ro
deaban La Moneda. Mendoza, uno de los generales traidores. se 
apodera de la radio de Carabineros. René Alvarez, genero.J del mis
mo cuerpo, insinúa al Presidente que puede ir a buscar eyuda, a Jo 
que éste le responde: 

"General, Witedes o.o han sido capaces de t.eael' controlada la radio 
de Carabineros, ya 110 ti.ene usted donde buscar ayuda. Todo lo tlfl-
ne Mendoza controlado. Si mt.ed quiere retlnlne. retf.rese, pero no 
b1111que excusas". 

PONGASE LOS PA.."'fl'ALONES 

-Empezaban a llegar varias figuras del Gobierno: José y ,Taime 
Tohá, Aníbal Palrr.a, Clodomil·o Almeida y Carlos Briones. Poco 
después arriban Femando Flores, Hugo Miranda y Beatriz e Isa
bel Allende. 

-El Presidente reúne a los presentes en el salón Toesca. usado 
para las conferencias de prensa y reuniones masivas. Comunica que 
el Palacio será atacado y pide a los compaileros que no tlenen .aJ'ITlllS 
o no saben usarlas que se marchen, pues no desea en nlngún modo 
muertes inútiles. Pide ayuden a convencer a las mujeres que aban-
donen e l lugar. _ 

-Recuerdo haber estado junto a Augusto Olivares mientras 1'1 
Presidente dirigía aquellas inolvidables palabras. Después se ence
rrá unos minutos con sus edecanes. Al salir nos refirió que les ha• 
bia dicho que quedaban en libertad de acción. Se retiraron de in
mediato. 

-En el momento en que presionaba a las mujeres para que se 
fueran, me escondi en un pequeño subterriineo para oue no se 
acordara de mi, pues había tomado la decisión de combatir al lado 
de el.l~ hasta el fin. 

-Minutos después, Bartulin me llamó para pedirme la llave de 
su auto, para t:nt:regarla a una compañera que h,abla vuelto a la 
pt..serta de Morandé. El Presidente me vio, se 90nrló, y me comen• 

.. 



ti) que ya sabia que me las ingentarla de algún modo para no h&
cerle caso. 

-Le prc¡unté cómo habia hecho para convencer a Beatriz. Me 
oontutó: 
~ que pertlr, pUM con ella le envié un men11ajc • J.l'tW 1 

... fue lo do.leo que pesó ea eu eatado de 6nlmo para t.omar la do
elli6a de lne. 

-con los compañeros que quedan se ret1ne en el patio el.el JB1'
d1n 4e Invierno, para darles nuevas instrucc:ones. Uamó aparte 
a su amigo y asesor Juan Enrique G~s, quien no quena retirar
se 4e La Moneda. Lo obligó a salir diciéndole ante l1050tros que 
61 tenia el deber ante la Historia de vivir para narrar los sucesos. 
Parte do la guardia de Palacio ya se habla retirado. Pidló al gene. 
ra1 Sepúlvcda y dem6.s oficiales de Carabineros, que lo hablan acom
paflado hasta ese Instante, que debían retirarse de La Moneda. A 
los carabineros que quedaban de la guardia les pitle que se vayan, 
Otdenéniloles que -eso si- deben ir totalmente desarmados y sin 
cascos. 

-EstAbnmos en ln oficina de Enrique Huertas, intendente de La 
Moneda, cuando le avisan al Presidente que no llegaba el Jeep ofre. 
cJdo por el ministerio de Defensa para recoger a las mu•eres, y 
ellas estaban en medio de un tiroteo espanUJeO. El Presidente tomó 
el cltófono y habló con Badlola, su edecAn militar, quien estaba 
en el Estado Mavor: . 

........ Ja. me \'311 a matar ll la'I compafteru en Ja calle por no 
eampn, ustedes con 110 pAlnbn. SlquJen por unn. ,·ez en su ,1da 
p6apee los pimtaJones y eovfe un , ·ehfculo de Inmediato a bu9-
e&r1-". 

-El vehlculo nunca llegó. Después de es~ conversac16n ruiso 
Dan-ar a Tomñs Moro para sa~r lo que alll ocurrla, pero las lineas 
bab1an quedndo cruzadas y nos hizo sefüu para que nos acerc:íra
DIOII a esci'<.".har una conversación entre el general Baeza. y el 
ahnlrante Carvaial --el mismo Que dirigió el ata .. ue a Ja ~ba
~ cubana- donde decían: "Yn tenemos a Allende totalmente 
IICorralado y no podemos de'arlo vivo, hay que aplastarlo corro 
• una cucaracha, No podemos permitir que quede vivo", recalca-

La soldadesca f asciata, 
rbria de sa·ugre, irru1npe en et Palacio 
de La Moneda. A oolpes de culata 
sacan a los pri.sioneros 
y los arrojan de cara al suelo cini la.s 
ma"?ios en la nuca. 
Al com-ienzo de l!i, fila, c011 'l'efiruula, 
sevicia, un tanque con los motores 
encen.dutos amen:iza con 
aplastarlos contra el pavimento. 
La casi totalidad de estos lio1nbres, ios 
heroicos compañeros 
de Allende, h9-n sido fusilados 
o muertos en las cámaretS de tortura 
del régime1i. De otros 
no hay noticias. 

t,-.n. Era impresionante el odio . tan profundo que sentia esta gent. 
hac:a la persona del Presidente. 

-En un momento en que estibamos en el salón Tonca pidió 
averiguar qué pasaba en la eacuela de sub-oficiales. Se llamó al 
coronel Melgarej() pidiéndole vinie~ en ayuda del Prealdente. Rff
pandló que tenia 150 hombres, todos leales, pero que no habla 
en qué movili2Arlos hacia el centro y además necesitaba ¡ente para 
la defensa de la escuela. 

OPEBACION BAZOOKAS 

-Recuerdo que Carlos Jorquera -conocido por "el negro'", quien 
fuera el primer ;Jefe de Prensa de la Presidencia- decía abrazado 
a Lautaro Ojeda: "¿ Ve, Presidente, cómo sus viejos amigos ~ le 
!ailamo9"! Aquí estamos a su lado, aUDque con un PQCO de nuedo, 
¿no es cierto viej() Lautaro?" Un poco más tarde, cuando el Pre
sidente revisaba la.l defensas y daba nuevas ólld.enes, me comen
taba Jorquera: "¿ Te das cuenta, Paya, el gran general que existe 
'en Salvador?" En realidad era asombroso verlo preocuparse de 
cada detalle, con tanta entereza, tranquilidad, buen humor. 

(El cHa 29 de Ju.Dio, de!Jpa& del eofoc:ado Intento de eetpe enca
bezado par el ~eral Souper, e l coma11d:uate AJ-aya traslad.6 al 
Interior de La Moneda t buoollaa, con el fta de tenerlas a mano 
en caso de llll& nueva conJma 1otplsta. En MOS dlas, e l comarulante 
Araya, como Jefo Mllltar de la Caaa ele Gobierno, e.tuvo alojado 
en el Interior de Palado y dlrigl6 todos los preparativos para IAI 

clefenu. A.raya ~ a.CMJnado a flllM ileJ mes de julio por grupN 
ele llltraderecM. El Servtclo de tntellgencla Militar, trató de lnvo
lac:rar eu .u asealnato a miembros de la Guardla Preeklebclal y a 
hmclonari• de la Embajada de Cuba}. 

-El Presidente, recordando esas ba;,.ookas, las hizo subir .al 
aegundo piso y en los momentos en que orreciaba el ataque de 
tanques e lnfanteria dirigió personalmente su empleo. Tras disI>a· 
rar una de ellas, un compañero exclamó: "Presidente, quedé ciego, 
no veo". El, sabiendo que era un .efecto momentAneo, debido al 
humo, le contestó: "No lmpGJ"to., Janlto, pero le diste''. Y le !ll>ra
zaba y felldtaba, pues • ,~eramente habfa dndo ea d blanco, 
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Alle,ide, en tanto le ftte posibw, 
mantuvo sus contaétos con el exterior 

a t-ravés de la radio 
y el teléfono. Por esta última 

tña rechazó con eiemplar dignidacl las 
de-mandas de re-ndición 

que le- formularon los generales 
traid<>res. Fiel al mandato ae su pueblo, 

escogió el camino de lat> nn,.1,,,1,s 
· ala.medas. 

-~- -.- ' -
r·: .· 

El Presidente 
1:ecordaba 

co11 mucho cariño al 
pueblo cubano. 

-Cada vez que se hablaba de la p.roximldad del bombardeo. 
me decla: "No tengas miedo, no te asust;es. P"rque e50 sf que no 
11e atreverAll a hacerlo. El elmboJo que slgnllica LA Moneda no lo 
élest'rol.rAn. Sa1Mm qae eso no lo podrAn justificar jamú ... 

-Dándose cuenta de que las ·pos:bilidades de lucha eran cada vez 
meno:-cs., por la falta de v:sibilldad hacia el e,,,1;erior causada por hu
mo, y pot' el potencial bél:co dirigido hacia cada punto de La Monew 
dn, pensó pasar al ministerio de Obras Publicas a través del garaje. 
Alll habrla mas 0.sibilidad y podría segúir luchando. Recuerdo que 
esta proposición la hizo en la escalera de calle. Morandé. Se discutió 
la fo·.-ma de cruzar, Se le Pl'oPUSO hacerlo en grupo cerra:lo, lleván
dolo a él en el centro. No lo aceptó -P<>rQUe habría que de,iar a unoa 
pocos compañeros abandonados en La Moneda, respondiendo el ata
que mien~ se Iba hacia el otro edificio. En esos momentos que-

. dflbamos alrededor de 35 personas, sin contar el equipo médico. 
-Pensó pedir 5 minutos de tregua para tener tiempo de alcamar 

su oh etivo. Jaime Barr:os ·le insinúa: "Presidente, usted ya no pue
de pedir otra tregua" -babia solicitado una para que las mujeres 
pudieran salir-. El Presidente le responde: ";,No aabeS, ,Jalmfto, que 
eino:, mlnut.os. aon suficleDtes para cambJar la historia f 

(En-el mlnisterlo de Obras PúbUcss comooUan empleados y mW• 
tares ele la Unidad Popobr, entre ellos ,-arios ex miembros del GAP 
(Grupos ele Amtcoe del Pre!;l:Jentc. como eraa Cama4oa los miem
bros de su escolta penional). Desde las primeras horu habfan tra
tado de llegar jnnto a Allende y al no lograrlo se apost.aron en el Mi
nisterio para apoyar deme alU la resistencia de La Moneda. Era.o 
compafteros u:cepclonales}. 

OLIVARES HERIDO 

-En esa sítuación escuchamos los gritos de Carlos Jorquera, di
e·endo que Augusto Olivares estaba herido. El Presidente envía tn
mediatrunente a atenderlo a los doctores Soto y Jirón, y corre hacia 
donde está Augus~o. Voy con él. Nunca se me olvidará su cara de 
angustia y tristeza al ver sin vida al amigo querido. 

, ' 

(Payita, de 46 atloe, es madre de tres bijo11. Durant.e varios ,\.!los 
pennaue<:::16 al lado de Sah·ador Allen:le como IIU se~~tarla privada. 
No es ruuy alta. Pelo trlgneño. Do, trato dulce, ojos unles. Mirada 
¡lOlle~ante. Cumulo el Intento de golpe del 29 de jo.olo, Uegó a La 
Mone;la. portando un tusil 11utomátlco, con la misma firmeza que el 
n ele setiembre). 

-Al pasar cerca de un teléfono, el Presidente llamó a Ja central 
de Tomás Moro. No se quién le contesta. Informan que han bom• 
barcfoaao. Pregunta por Tencha, su esposa, y por las hijas. Le ~
ponden que está todo destruido y que no se habe de nadie. Recuerdo 
con especial angustia ese momento, pues fue el único Instante en nue 
vi reflejarse en sus facciones tanto dolor, ira, Impotencia. . 

-En esa situación Carlos Jorquera, que lloraba la rnuerte de Oli• 
va..-es, dándose cuen1a de los sentinúentos que embargaban al doc• 
tor se rehizo y abrazándolo, le pidió excusas por su flaqueza : "Fer• -
dóneme, Presidente, mis penas no son nru:la comparadas con las su• 
yas, pero recuerde: -Augusto no fue para mi un amigo, sino un her
mano". 

- Poco antes del bombardeo, estando en la Galería de loo Presi• 
dentes, nos dijo:"D&nonos el gusto de romper todOII estos busto! 
de viejos re3,00lonarios. Respeten sobimente el del presidente Bal• 
llllM)6ja y eJ de Pedro Ago1rre Cerdá. únlcós pre!lldeates democrátl• 
coa". Comenzando enseguida él mismo a volcar algunos. 

(En· 1888 es elegido Presidente de Chile Joe6 MaaflleJ Ba.tmace(la. 
En enero de 1891. dls~ve el Congreso y estalla UUA guerra clviL 

Derrotado por una Junta ele Gobfemo presidida por Jorge Montt, so 
refugia en la embajada &rgffltina y el 18 de eetlembre, fooJia do ex• 
plnc!ón de su mandato, se 11t1lclda. P~ Agu!rre lleg6 P.l poder en 
octubre de 19SS. C&n4ldato del Frente Popular, su gobierno estA 11· 
ga..H> a las ansias populares. Murió el 25 de noviembre ele l9U). 

- En momentos en que creiamos seguirla el bombar9eo y el am• 
blente estaba lleno de gases. no.'! tendimos en el suelo del comedor, 
para evitarlos. El Preiddente se arrastró hasta una ventana con Raúl, 
un compañero de su escolta, para obser.var la situad 5n y comuni• 
carse con los combatientes del ministerio de Obras Públicas. Enton-
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ces entra Eduardo Paredes y le. pide reunirse para analizar la .situa
C!lón pero en priv!!CC. Allende responde: 

"Oom¡;s.~~: lto, hable no mAs. 11oe!t IU)ni todos esbmo11 en la ml&!na 
~ y todos tenemos d.eTci:ho a opinar". 

'"-Empiezan a llegar otros oompañeros semiasfixiados por los ga
.._ mn los rostros congestionados. El Presidente se quita su más
cara antigases para dárselas y pide seguir su ejemplo. 

- Ese mismo gesto lo tuvo en el prJiner piro. Bt·a casi imposible 
ffSpirar sin careta, y los médicos trajeron a una e?).fermera semi
dellmayada, con &intomas de asfixia. La hizo tender en ei ~aelo, se 
quitó su máseará y él mismo se la colO(!Ó, hablándole con cariño, ¡:ara 
tranquilizarla. · 

· - En momentos, en que el bombardeo era más intenso. esta com• 
- pañera se puso a tar~~ ~;;.:-..;!~.;;;:;; latinoamericanas, entre ellas 

''c.ub:1 oi:G ::::.:H es Cuba". E!!a también estuvo en La Moneda hasta 
el final~ ·.¡.~;~-Ün compói't::mlento muy bueno. . . . 

Conocemos su nombre, pero no p.-.demos dario: Se que está en Otile, 
tl'ilba,iando para la resistencia. 

(S.a. e.,¡¡ L11 llegam de Payit.a se ha po,.!!~o· conocer que hubo ot ra 
._.., 11&3&& el f"naJ .;_e el f'.ombate de La M'o~ .- Esta compafiera 
N pu6 Cl'llll parle del comhl!te ea el Ministerio del IJn~:!or, qt~o se 
eaCliJeatra dentro del mismo edificio pT~ íúe~!~. y todos los ia.::_,no,. 
._ -&erlo:res la omiten por~ cle,ioon~.er est O!I hechos). 

DISPABANoo DESDE LA VEl'i'"TANA 

...._ -Me pidió que fuera con ·a artulín a la cocina, para preparar .:!lgo 
-. comer a los compañeros, pues la jornada seria larga. Encontramo;: 
V~ pollos listos, dejados por los cocineros al marcharse en las pri• 

·lberudo horas de la mañana. No había acabado de irse-Bartulin cuan-
empiezan a caer las bombas: una, en la misma cocina, que abre 

un boquete enorme. 
- Las bom bas, rockets perforan los muros de La Moneda. Explo

tan dentro de las oficinas de trabajo del Presidente. Los pedazos de 
_ lnalnl>O!ll~ria del viejo, edíflcio caen por donde quiera. El aire es 

irrespirable por los lncencµos que se declaran simultáneamente. Los 

Este era el gabinete 
i:!e trabajo de Snt,vador Allende en 
ltt rPsidenc:ia presidencial 
de Tom,á.s Moro , bombardeada, 
asaltada y saqt1.ead11 
po1· los faacistas. Et ataque 
se s-i11cro1iizó con la operación d':! 
La Mo-n.eda. En este r-aso. 
expresió~, de odio y cobardút, 
fo, ~; ,-;re~ió-11 se dirige 
1ontra fo. 2--~;1osa. del niando,tarfo. 

Diálogo tte l·uchas y espe·ranz.as. esta 
im agen corres-ponde a una, de las visitas 
de Alle_nde a Cuba y su encuentro con 
Fidel en el albor de l':! Revolución 
Cubana. La foto , que oi'Upaba, un lugar 
estelar en el despacho del preside?tf.e 
ttn Tomás Mo-ro. formó prtrte del bot{n. 
de gu.erra cn.pforado por los 
mmocida.s chilenos. 

gases lagrimógenos asfixian a los combatientes. las cananas con 
proyecti.es que · los carabineros de Palacio han dejado abandonados 
ante., de marcharse explotan estrepitosamente. 

-En medio de esa a tmósfera salgo corriendo. Encuentro al Presi• 
dente impartiendo órdenes y consejos para la seguridad. Sus instruc• 
c.ones: tenderse en el suelo, cubrirse las cabezas con los cascos -
los pocos que los teníamos--, y protegernos unos con otros. Lo ha
cemos. De repente se yergue, ex-clamando con determinación y furia: 
"No nos matarán aqtú como ratas. Se engañan si er~n 13ue , ·oy a 
ren1111ola1', Cumpliré con mi palabTa. A la fuerza no me s,ica nadie. 
; Vamos aTriba a m orir peleando!". 

- Reco:-dé en esos instantes c:Smo el Presidente siempre mencio
naba ;;. I&-dedicato~ia del Che en su libro "Guerra· de Guerrífü,s'': "A 
Salvador Allende, que por otros med:os tr ata de ff'acer lo mismo", 
f-::n ese momento estaba convencidó de que ya no habría para noso
tros dos caminos. 

-Subió al segundo r,fs~ ':/ :!;;:;ú~ etti~d ;.-~«44:i; =~~!:: J:!v.:-~Cl .,
MQra.'ld~ ~argaba su AK, regalo de Fidel. 

-Los compañeros lo oblígaban a cambiar de posición coru;tante
mente, pues cada disparo era 1-espondido desde afuera con un poten
cial de fuego increible. Nos costaba trabajo sacarlo de cada venta• 
na. Recuerdo que Ricardo Pincheira, otro compañero, y yo, lo halá 
ua .. ;..::~ oor la pierna para tirarlo al suelo . 

-Se -me oiv att~ ~ n tar · la salida a padame•.-:..t.r de Fernando Flo
res, en compañia de Daniei ;,·,:::,. ..... y osva!~o Puccio (padre e hijo>. 
Flo:es se ofreció en varias ocasiones ;-ara .ii: a conversar con los mi
litares. El Presidente, penslll!::lo en la for~" o.'.' sacar a Osvaldo Puc• 
cio, gravemente enfermo del corazón, a ceptó, o;:iéndole que fue, a 
.:_n com¡,añia de los antes mencionados. · 

-Cuando tratan de salir por primera vez., tienen que replegarse 
a pesar !le llevar una bandera blanc.i.. pues el tiroteo era espantos;,. 

-Recuercl~ que Dan'el Ve.rgara, sllb:lec.etario del Interio.--_ me_ dijo 
muy mo'.esto porgue le pedí.an abandonar ,m lti;.~r junto.al Pr.. "l1den
te: •·Payita, yo voy hasta el Ministerio de Defensa, ~o que el ;'re
s :dente me dé órdenes precisas sobre lo que tengo que pedir y 1..,
que puedo ofrecer". Subió al segundo piso y habló con él 
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Libro de cabecera del presiden.te A llena: .. , ta "Guerra. de Guerrillas" del Che, con m dedicatoria histórica "a 
Sal1;r1.dor Allende, que por otros medios trata de hacer to m-ism o", perinaneC'ió s·iemp-re al alcance tle l<t nta.no 
11 ,e l estudio del ·mandatario etsesinad-0. En las horas d·ifíciles, cuando se a.proximaba el golpe, Allende recomen,
<l,o a s1ts allegados que protegieran y sal·varan el libro y su tnensa,j e que "perteMcían al pueblo de Chile". 

l.ta escena 11 lo que ella, represcnt(t f o·rman parte de la mejor historia 
latinoa•me·rica-na. Salvador Allende., el m,édíco y el político, 

se d esdolrla en hé?-oe pam ofrecer un ejemplo de cm1sec1.umcia 
revol?tci.onaria nunca antes conocillo en el continente. 

Asume personalmente, de casco 11 11ietmlleta, la defensa, del Ptt,lacio 
de La Moneda, batido por la aviación y la m·tilleria. 

Cae fiel a la causa y la, ob1·a de su vúfa. 

-Al terminar la conversación le pregunté Por el resultado. Me e...-:
presó que estaba seguro de que Jo (mico que quería el Presidente 
era que:? e llos salieran de La Moneda. Al interesarme de cuáles eran 
sus instrucciones, me contestó: "~uiere que vayamos a hac<?rle una 
serie de exi~ncias a los militares; todas las garantías democráticas 
debían ser mantenidas, los sindicatos respetados, ningún militante 
de lzquierda perseguido, no habria represalias. Y que le tra:11:an este 
acuerdo firmado por los militares. pero que no vayamos a finnarlo, 
paes él debe revisarlo". El Presidente sabía que no iba a conseguir 
nada y estaba determinado a no renunciar, pero era la fórmula de · 
sacS1· de La Moneda a un grup0 de compañeros que estaban desar
mados. 

Trataron nuevamente de salir y lo lograron. Nunca regresaron. 
-El médico Jorge Klei.n y el sociólogo Claudio Jitneno tratan de 

oomun:carse con el ministerio de Defensa para obtener algunas no
ticill-S sobre ellos. Des!)ués de muchas tentativas le informaron que 
ya habían regresado a La Moneda, cosa que .;m !ncierl:a. 

-EL Pres:dente me habló en varias ocasiones con mucho cariño 
de los cubanos y en es¡>e"...ial de F idel. Recordó sus encuentros con 
el Jefe de la Revolución Cubana, lo mucho que hablaron, las expe
riencias que éste le trasmiti:'i. Hubo un instante en que me comentó: 

.. ;. Qué t~ ¡:>!!Í'ooe si llamamoa a los compafteros cubanos y le pedl
mOtJ que 0011, ayuden 'l F.l..loa combatirán guño1101J a n""11tr~ l&do. Pero 
no, e30 5eria peor, hay que o~ q~ ñü .aigan de su Emba,
Jada·. 

CUATRO MINUTOS. 

-Cuando las tropas comienzan a invadir La Moneda a tiro lim• 
pio envían al doctor Osear Soto - a quien habían det.en;do- para 
comunicarle al Presidente que nos daban 4 minutos para rendirnos. 
El Presidente nos reunió en el -pasillo. Ordenó que bajáramos- tran
quilos, que dejáramos todas las armas, cascos . y máscaras. Que no 
lleváramos ningún armamento ni nada que pudiera ,parecer algo 
duro en los bolsillos. El se quedaría c.'On un &11.\P<> de compañeros Cie 

su· escolta personal. Señaló que Soto ba,iara primero llevando un 
trapo blanco. En medio de una e.."rtraordinarla emoción nos dijo: 

"Quiero que bajen tr1111qullos, pero ant,e!; de que bajen, delleO 1111 

mlnato de Klleaclo en homeaaje al primer mártir de la Revolue!ón 
Chllea11,, al compafiero Augusto .OUV3N'l!I". Y comenzamos a bajar. 
Abruptamente los militares suben y escuchamos un fuerte y prolon
gado tirote..>. 

-La s!ilida "fue a culatazo limpio, empujones e insultos. Me babia 
puesto momentos antes la chaqueta color café de Augusto Olivares, 
C07t la intención de llevársela como recue~do a Mlreva, su esflOSét. 
Como era su costumbre, tenia los bolsillos llenos: llave. libreta. 
una serie de monedas antiguas y, por supuesto, manojos de papeles. 

-Debajo de las mangas, llevaba enrollada el acta original de la 
Independencia de Chile, firmada por Bernardo O'Higg:ns el 2 de 
febre~ de 1818. El Presídente le había pedióo a E~uanio Paredes 
que la despegara del marco y me la entregara para salvarla del in
cendio. Los soldados me la arrebataron y la rompieron a pesar d." 
expl:carles de qu6 se trataba. También me quitaron la chaqueta de 
Aug..1s to. 
-Una vez en Is. calle nos colocaron contra la pared, con las n'll?· 

nos en la !l.uca. Tenlamos a nuestras espaldas un pelotón de mili ta· 
~ que nos ;ipuntaban con s.:s fusiles. Estaba convencida de nue 
allí nos fusilarlan. Nos registraron. Nos quitaron todo lo que tenia• 
mos encima. Lo tiraban al snelo y pisoteaban. 

-Allí supe la muerte del Presidente. Recuerdo los sollozos de En· 
rfque Huerta, la sensación de impotenc:a al no haber podido salvtu·Jo. 

-En e3a situación comenzaron a ametrallar a los francotiradores 
que cooperaban con La Moneda desde la periferia, les tiraban desde 
aviones o bel:cópteros, no sé exactamente. 

- Nos ordenaron tendemos en el suelo, en medio de la calle Mo
r-c1ndé, con las manos en la nuca. En momentos en que Eduardo Pa
redes y Enrique Huertas me hacían un hueco, para protegerme c..m 
sus cuerpos, un cabo me dljo: "Usted, usted, levántese y póngase 
ahi contra la muralla donde estará más p1-otegida y no se pon¡;3-
las manos atrás. sino tapese la cara pues as.i los proyectiles que 
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rebotan n" "" hcrlr :'.t1 el ros tt•]··. l '-'nnti: la cabe-za extrañada y 
agradcci e ncontrar sii.¡uicra un gesto humuoo entre ellos. 

--Cada Ve'-'- que los aviones pasaban descargando s:.is proyectiles, 
l>E'nsaba que era el final. En esos h1omentos, núrando hacia la Inten
dencia envuelta en llamas. senti el má.'Cimo sufrimiento al pensar 
que mi hijo Enrique. y los otros compañeros podr:lan estar quemán
dose vivos. Después supe que los habían sacado de nlll. Los habian 
asesinado ... 

- En esos instantes en que ya nada importaba, senti que alguien 
me tocaba con el pie. Levanto Ja cabeza y me encuentro con un 
amigo que habíamos visto en las primeras horas. Me dice: ''Paya, 
¿qué estas haciendo tú aquí?" En ese momento llegaba la primera 
ambulancia. 

-se acetca un sargento y quiere impedir que me saquen. Mi 
amigo· le ·explica que estoy muerta o muy mal herida y se vuelve 
a mi y me dice: "Hazte la. muerta, ponte rlglda" y ohliga a los de 
la ambulancia a que me lleven. Me cargan y me tiran al interior 
del vehlc<llo. 

-Como el tiroteo es muy fuerte, a1 llegar a la es:¡uina de la 
Alameda el chofer no quíere segJ.ir, pues tiene núedo a que lo maten. 
Un enfermero que lo acompaña le aconse.a que pise el acelerador 
basta el fondo, pues si se queda parado lo van a matar igual. En 
ese Intervalo se montó un joven. L-e pido que me ponga los zapatos, 

' que se me habían caído. Me los puso. con los ojos muy abiertos, 
mostrando un gran asombro. :Mi intención era lanzarme de la ambu
lancia, pero CUII.Ildo vine a ver ya estaba en un establecimienl<, 
tnédico. 

--Casi sin darme cuenta, me transportaban en camilla al interior 
del edificio. Al ver a una enfermera preparando un líquido blanco 
P&ra inyectármelo, me in(:()rporé ráp'.damente y le dije oue no me 
diera ning;ina cosa, pues lo ún:co que necesitaba era salir de allí . 
M:uy asustada fue en b..1sca de un médico, quien al oirme decir de 

· dónde venia, me preguntó el nombre y salió corno un Mli.do de la 
lala. l\finutos desp~éa volvió y preguntó a la enfermera cuáles eran 
BUS ideas políticas. Le contestó que no pertenecía a ningún partido, 

- femamos que halarlo por las 
píi,,rnas para tir(l.rlo 

. al tmelo . 

• 

pero ten!a ideas de izquierda. Luego él me di.w ser Comunista y 
estar orgulloso de su Partido. p..ies gracias a él, había podido llegar 
a ser profesional, carrera casi prohibida Ila,a •un proletario. Ense
guida llamó al resto de s ... s colegas de izquierda (eran como seis), 
entre los cuales habia uno que me conocia. Inmedia~mente comen
zaron a planear cómo sacarme de aquel lugar. 

- Desde ese momento todos los compañeros que me ayudaron lo 
hlc:e:-on exponiendo su libertad y seguridad. Enoontre solidaridad, 
compañerismo en gente que nunca habla conocido, militantes de [)111·• 
tidos ¡10!iticos, simpatizantes de izquierja, admiradores del Pl-csi
dente que lo único que te.ruan en común conm,go era el ciu•iñ.:i y 
el aprecio hacia éJ. -

-En aquellos días darme refugio, ,..después de publicados todos 
los bandos donde se exigía mi entrega, era bastante peligt"Oso y sé 
que muchos de quienes me ayudaron están sufriendo la represi5n 
por parte de la Jun ta. Asimismo, varios amigos personnle~ me 
ofrecieron ayuda material y en ali,"\.UlOs casos me alojaron e n sus 
casas. 

Pay!ta se mantuvo en la cltuidest' nMod durunte un me,;. Su foto 
clcculó por to:!o eJ pafs en carteles y volantes que distrlbuy6 fa 
.Junta. Ofrecian 500 000 escu:los a quien diera a lguna pista para 
encoof:rar su parade ro. Po::teriormente logró asllurse en la .imbaja.
da sueca, donde permaneció siete meses. 

Es extraordlnarlame.ore elopuente el eontrn~te entr(" el gesto del 
Presidente Salvador Alle11de, re:;()amndo eJ ™'ta do ln:le¡,endoncl.a 
para que no fuera pa.,;t,o de las llama.<; y del militar que la destrozµ. 

El primero, símbolo de la continuidad histó1•ica para la defini tiva 
independencia de su patria. El segw1do, del retroceso a las peores 
formas de explotación, sumi<iión colonialista, fasc:smo. 

Ciento cincuenta y cinco años después, Chile volvia 11 perder su li• 
. ~rtad. Rec:>menzaba la dependencia. Pero ya otros hombres y muie

res ~I pueblo chileno se aprestan a empuñar las armas como lo hb-.o 
A1lende y entonar los cantos luctuosos con tableteo de ametrallado
r .!S y nuevos gdtos de Guerra y de Yictorln. 
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Di SEPTIEMIHUE: 

LOS SERVICIOS MEDICO$ 
DURÁNTE EL ATAQUE 

"DESDE agosto de 1957, me informó Pedro Antonio Aragonés 
Mayor ( ··-;rotic<J' ) , jefe del Movimiento 26 de Julio en 

Cicnfucgos. c¡ue debía estar preparado para una acción Impor
tante", declara ·Angel Luis Rodríguez, quien en el año del heroico 
levantanúc-nto pnp1.1Jar e,ercia su profesión de médico en Ci.r
tagen·a . barrio mral del Partido Judicial de Cienfuegos, y era 
miembro del "26 de Julio" desde sus inicios. 

-Aragonés me e:\.-plicS q,;e había un plan de ataque a un ob
jetivo dificil e importante y que mi tarea a realizar consis
,;1·ia en jr allegando medios sanitarios y de aglutinación de per-

sonal médico de confiam:n en la ciudad, que indudablemente re
su ltarian imprescíndibles en toda acción militar de envergadura. 

--·Ya el día 4 de &eJllfombre y ¡;racias a las relacio11es que 
pude estrechar con algunos mtdicos de Cienfuegos., la Clinica 
?v,oderna y el Sanatorio de la Colonia Española -hoy hMpital 
'Tu. Cecfüo Ruiz de Zárate"- tenían plasma almacenado en 
cantidad suficiente, suero y medic:a.mentos útiles en casos de 
heridas por arma de fuego u otras. 
• -Todos estos pasos los rea!icé con mucho cuidado, pues si se 
filtraba la noticia de ese tipo de preparativos, cualquier ataque 
perdería el factor sorpresa con el consiguiente peligro incluso de 
abortar o poner en precario la integiidad flsica de los ren>lu
cionarios. 

-Por sunuesto el hermetismo de la dirección era ta1 que yo, 
que fungía 'entonces como jefe del grupo eu Cartagena. ignoraba 
cuál era el punto a atacar, y por supuesto desconocía en sus 
detalles el cuidadoso plan que se me informa, casi l.!a 'o ·las ba. 
las el propio 1lia 5. Eso si, yo no estaba ajeno a la vinc•tlaci:"m 
existente entre los marinos, los marineros y clases lidereados pnr 
Rios y el Movimiento, pero no muy profundamente par,1 llegar 
a imaginarme que ése fuese el propósito. 

-Por un error en el enlace encru-gado de avi.c:arme me -:-nter,; 
y_a el propio día de los hechos y, desencad_en~da la confront~ción, 
inmediatamente parti a reunirme con nns :¡efei, y cnmpaneros. 

-Cuando llegué se combatia fuerte, y me puse a las órdenes 
de Can1acho, jefe máximo de esa acción, que luchó todo el tiem
;><> junto a Aragonés. 

-Me uní al Dr. Serafín Ruiz de Zárate, mfs tarde Capitón d\• 
la Columna Ocho, "Ciro Redondo.. y actualmente miemb1'0 dd 
Comité Provinc;al del Partido en Las ViUas, que como médico 
de la Cruz Roja puso su máquina a m\ disposición, y bajo cs'l 
cobertura nos movimos libremcnt!! de una a otra clínica y a los 
hospitales de la ciudad dirigiendo la asistencia a los heridos. 

-Fue w-,a preocupación muy grande del Movimiento, tanto de 
Aragonés desde los instantes primeros que gesta la acción. h::i"· 
ta el .propio comandante Julio Ca::1acho Aguilera, hoy miemb. ,, 
del Comité Central. y entonces nuestro superior, que se contar;• 
con un ~quipo médico de calidad para atender a nuestro.· !lc11• 
dos y también a los de la tiranía, cuestión ésta en la que se 
puso mucho énfasis. 

.JACOBO 

Hay una anécdota que retrata de <>tlerpo entero a un jefe. :,. 
la sencillez de éste cuando, desd~ la primera linea politic:.'l y ., .. 
litar del instante bélico, acude al Dr. Rodríguez. Como co11ni:c
mos directamente el significado del reJato y su impact,¡ sobre 
cuantos rodearon a Jaéobo allí-, conside ramos que· mejor <Jl!~ 
Angel Luis no puede narrada nadie. 

-Si, en aquella batalla. en Jo más violento de l:l pelea. cuan• 
do los aviones picaban ametrallando y deiaban caer, al fovant~r 
la picada, su racimo siniestro de bombas sobre el margen del 
litoral í.nterior de la bahía, que rodeaba a Cayo l.oco, en ese 
momento de terrible estrépito se me acerd Jncobo muy pálído. 
Y me dice: "médico, me siento muy mal, no conservo el cquilí• 
brio, estoy n:areado y no creo que sea miedo .. :• Rápídamem.e pense 
en aquena constante trepidación, y procedí a examina1· Jos oídos 
de mi jefe, pues Jacobo era el nombro de guen-a de Camacho. 
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PRESENTO EMBAJADOR DE JAMAICA SUS CARTAS 
CREDENCIALES ANTE EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 
En el Palacio de la Revoh.icién, en hcras de la roañano del pasado 
v1em~s. el excelentísímo seño1 L!oyd M. H. Bamett prese-ntó sus car!as cred anc1a les crnte el presidente de la República. 
doctor Osv~ldo Dor'.lcós. Los docum-?nlos lo a::redi!an, desde ese momento, como 
embaiador ex!raordincrrio 'i p!gr.ipclenciario de la República de Jamaica. En 
la ceremonia oficial se en:o,,tro;;an ¡xes,m'.e,, además, el docicr 
René Anillo, ministro in:erino j;;, Rslac:ones Ex!sriores; O>cil G. Colliers, có11sul de la eml.:ola&::t üe ese país; 
person<.11 d el protoco1o y c:ros funcionarios d¿ lo cancilleria. Cumpliao el trámito de rigor, · 
el Emba}ador y su comfüvo d,;ipositaron t,':lo c'rendo ilorol 
ante la efigie de José Mart.í on la P:aza d¡_, !a füNdución. 

-Comprobé la existencia de uno. obstrucción que clim:n•:! ,:,.- :~ 
un lavado de oídos realizado con muchas mlctTu¡:;cíunc~ ¡.vr 
el temblor de la construcción que nos guarecw. a 1:<1da un¡,a•> 
·to de las bombas. Desaparecieron los súitumas y Jacobo !.,.;1.1:,, 
al :frente de la acción comó ¡¡¡ tal cosa. 

- Por la tarde, a eso de las tres, poCf) mas o monos conven
cidos que estábamos en una 1·aton~'l'a dccidí.mr,s evacuiirla :; ~n!i 
yo en un camión con algunos heridos nuestros y siguiénuuiws 
un jeep (."On Cnmacho y Aragonés. 

El Dr. Ar.gel Luis Rodríguez que con unn modestia ejemplar 
soslaya el destacadisimo papel c¡uc d~sempefió tanto en In cons
piración como en el proe<:so todo del cumbate ho. merecido esw 
juicio de •·Totlco'' Aragonés: 

- Angel Luis cumplió perfectamente su cometido con valentía 
notable, si se 11u1ere. en un hombt·ti con s-u vida hecha, ml--dico, 
ncomodado, ya viejo. No claudicó. siempre firme en su pusi
ción hasta la cruda de Cienfuegos en poder de lo. liranía y m~s 
aún, siguió fiel a su deber de medico revolucionario atemtienúu 
a todos los heridos incluso a Jns soldarlos dü la tiranía, sin pcn

"llar en su propia vida que arriesgaba cun esta actitud. 
Por tocio esto, la que suscribe. que pudo seguir ese día, en pal'• 

te, los movimientos y la trayectorin de ese médico comllat¡entc 
quiere saber cual fue pat a él, como solrlado, como milic:ano del 
26, el recuerdo de más importancia y le preguntamos: ~ 

-Sin dudas lo más importante fue el respaldo popular al ~Io
vimiento. Todo el mundo pedia armas. También quiet·o destacar 
el recuerdo del ten iente Dimas l.\lar tínez Pndllla, toño un legi
timo hé roe, un hombre digno que supo morir como mueren los 
revoluciona rios . 

Luego de aquel día memorable en la historia ne la Re\·oht• 
ción cubana en que ur:a plaza fuerte cayó en manos del pueblo. 
4:I Dr. Angel Luis Rodt1gucz, dei¡mdo comodidades. casa, fami
lia, se sumergió en el trabajo clandestino. levantó el Movimien
to en los Jugares donde fue miis duramente golpearlo encontran
do nuevos y promisorios cuadros para la ctap.¡ final, que i>l per
sonalmente vivu•ía en la serranía oriental, pues en e l mes rle 
agosto, el dia 3, ya ·•c¡uemaclo" por su traha:o ttl'riesgado y sub
terráneo, vía Baya.-no. lle¡::ü :i i.as Pcüalj en la Sierra .Maestra. 
donde organiza un hospital de guerra. 

Más tarde se mant11vo en La Plat:'1. en la Comnndancia de.l 
Ej~rcito Rebelde hasta r¡ut? fue trasfodarlo n f..l.\i; \ 'eglls de .Ji• 
bll(lOa para atender reclutas de Minas de F1·io. Tambien f11e 
designado delegl'!do de la Administración Ci'l,;J del Territorio 
Libre. 
~or su experiencia como médico rural, como pequeño propie, 

10 campesino el Dr. RodJ"íguez cooperó en la elaboración de 
~Y de Relorma J\grnl'ia -Ley :l de 1:i f;ierrn Maestra- aro0r-

0Je su radicalismo. su entrañable a rror por su pueblo, J)'lr 
ius campos, por su tiena. !tue desde sus aiios juveniles en la 
J)Oea de ln dict:11lun machadista le hicieron con-batir la exf 10~~eión, el lmperiaiismo. Y como él mismo ha dicho fue en ª ldrra· Maestrn, "cuando tl'e cli cuenta our ya no era joven, 

cuan o Ordaz me ll:unó cariñosamente nbnelo". 
! -~y :Angel Luis Rnclrig1iez es J.ses'lr Nací, nal de Higiene ~' 
p~emiologia del MINSAP. y mllita en las filas de nucstr.> 

do. 
T.ntrc\i!<ló'. l\tAT:.Y RUIZ OE ZARA'rE 
Fotn · \IJ\QUETR \ 

CULMINA CONTROL 
Y AYUDA NACIONAL 
AL SECTOR 
DE LA CONSTRUCCION 
EN ORIENTE 

PRESIDIDO por los comandantes de la Revolución y miembros 
del Buró Politico del Comite Central del Partjdo Comunista 

de Cuba. Juan .Almeida y Ramko Valdés. culminó en reunitin 
de a nálisis celebrada e.n la sala-teatro de la Facultad· de Cien
cias Médicas de la Universidad de Oriente, el primer control y 
ayuda nacional a todos los organismos del Sector dc la Cons
trucción en la provincia. 

En el transcurso de Ja reunión se dio a conocer que la pro
vincia de Oi;:iente había realizado un traba,~o satisfactorio en 
sus cinco orgarusmos brsicos: Industria de Materiales de Cons• 
tl'Ucci5n, DES A, Abastecimiento. Construcciones ]ndustria les y 
e! DAP. Sólo en algunas ramas se observaron retrasos relativos 
.:n el plan operativo. 

En la reunión se analizó el desarrollo y situación del plan 
,¡,, construcciones píJ.ra el actual año de 1974 en sus primeros 
~iete meses, perspectivas, soluciones y medidas para cbirnplir o 
,vbrecumplir el programa y avanzar en algunos renglones hacia 
los objetivos previstos para 1975. 

Ramiro Valdés, nl resumir el control y ayuda, hizo un bJ-eve 
recuento del trabaio del sector. señalando que en los últimos 
of10s se han logrado avances importantes. 

''En 1973, por ejemplo -expresó-. la producción global del 
sector creció en un 50 por ciento con respecto o. 1972 y repre
~entó más de tres veces los niveles de 1970". 

En cambio -señaló--, el plan de 1974 prevé un modesto cre
c imiento del S por ciento dada ,nuestra Jim1tacíón general en L<\S 
disponibilidades de cemento. 

Finalmente felicitó a los traba;adorcs de la provincia orlen. 
tal por los logros alcanzados en lt)s siete prin1eros meses del 
-1ñr, y dijo c¡ue esto ha s;do posible por el apoyo que en todo mo• 
mento ha prestado el Partido a las actividades e11 cada orga-
n1s1.no, 

59 

(Reporto LUIS CORONADO 
Foto: LUIS ARIAS) 



E :N~ 1Cr;-;: ¡u: 1 B-?A¡j:.-
~' ,,_/ / • • 1 - • 

! ·, _.· ' : :/ -
~ - -- ~ ~ ~ - .--- - .. " 

DESPUES DE UN 
SIGLO DE VIDA 

"SI, tengo 104 atlos y nunca dejar~ de estudü1r. porque siempre 
hay muchas cosas nuevas que aprender· ahora perfeccionaré 

el idioma ruso q-ue comencé a los 95 afiOS''. ' 
Francisco Vald<:s Castillo, un hombre que nació en 1870, exacta

:nente dos aftos después que C'.atlos Manuel de Césoedes comenzó la 
guerra por la independencia de Cuba; habla despacio, con voz e_-,tre
('.o•t:\d'I., pero seguro en sus afirmaciones. Impecablemente- vestido y 
enhiesto como una palma real, Valdés Castillo nos recibe en su mo
de .. ta casa de la barriada de Párraga. en las afueras de La Habana. 
Con sus manos temblorosas toma un libro. el mismo que utilizó en 
sus primeras clase,s de idioma ruso y que aún hoy continúa repa• 
sando de tarde en tarde para no olvidar el vocabulario. 

De extraordinaria vitalidad. recuerda los tiempos en que para s•Jb
sistlr habla que ''hacer cualquier trabajo: el que se presentai-e". 

En su larga vida ha sido sastre, boxeado~. mecánico, chofer de 
ómnibus, empleado de los muelles, cortador de caña y hasta carpin• 
tero, porque tuvo que levantar su "casa" con latones viejos y rc::or
tes de ~l!era... Además, fue criado de una familia burgue5a: In
vaha platos, servia la mesa y otras ·muchas cosas m~s. y só· o re 
daban la comida. Hoy Valdt!s C.'\Stillo es estudi11nte. autodidacta. 
"Hay que aprovechar el tiempo perdido. porque sólo pude lle~ar 
hasta el segundo grado. Antes no era fácil estudiar. mucho menos 
si se era negro como yo''. 

Las ideas se le agolpan, su pensamiento parece volar y perderse 
entre aquellos oscuros tiempos que traen recuerdos amargos, como 
c~~ndo pe-:d ió una hija por falta de re::ursos médicos. Quisiera de
cir o todo, contar en unas horas lo que v1vi6 desde 1870 hasta 1959. 
fecha en que todo comenzó a ser distinto para él. 

•'La etapa más feliz de mi vida. la única verdaderamente feliz, es 
a n<trtir de 1959; cuando aquellos jóvenes barbudos llegaron a La 
Hab:ma me sentf completamente libre". Los ojos del v,eJo centen ,. 
no ,esplande::en y, mtentras mueve ac-0mpasadamente la cabeza, de 
sus labios brota un chasquido, como quien hace una comp:iración en
tre el pasado y el presente. 

"Pe·o bueno. nunc.:1 es tarde para iniciar una nueva vid:i; mis hijos, 
m1s nietos, mis bizníetos y mi tataranieta no pasarán los trabajos y 
los sinsabores que yo pasé". 

Por eso, cuando tt'iunfó la Revolución. Valdés Castillo no pe;, .. 6 
·.r minuto en superarse cultural -¡ poUticamente, porque '"t:unb1<ér 
- -~ gusta la polftica, la dP ahora, sabe, la de los trabajadores". 

C:istlllo lee pcrtl-.ctament& ~In espejuelos. nnnco. loa ha usnd?. 
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"Po.ro. mi, 1a vlda. comenzó con el trlnnfo d e, l o. Rc,uluch,n '· 

t:!'l NORTEAMERICANO U.Al\JADO KING 

En los muelles de La Habana transcurrió la adolescend:i dP. v.il
dés Castillo. Allí dio sus primeros pasos como trabajador. lalir.·,1bJ 
de aprendiz desde las seis de la mañruu, hasta las se's de l., ta•.Je: 
lo pagaban ' 'lo que el capataz misl'er King se le ocurrla. Y no se po
día protestar, porque venia la poiícl:l y ya ustc;d -st1bo. . " 

Según relata Vald~ Casiillo, misler Kmg tenia. " a los r,el!rC\r ro
mo si fueran unos perros. Un dla hicimos una huelga y la po!ic,a le 
entró a palos a los trabajado:es. yo pude escapar milagrosam•,•••t>". 

"'Mis~er King no trabajaba, mandab:i " trn!xijar a los dcrn!is, so o 
hacl:i eso, mandar", concluye Va1d6s Castillo. • 

El trabajo en los muelles fo obligó á estu.d\ar inglés, "en c•os 
tiempos venlan muchos norteamecicanos; adenús. así podf:1 -· ntcn· 
der las cosas (!ue hablaba mister King, Habla que esli11 s:empre 
con el oído abierto". 

ESTIJDIANTE DE IDIOMA RUSO 

Los libros de José Martf y lenin signific-.aron mucho !'TI b, vida 
de este hombre, por medio de ellos aprendió a!gunas cosa.~· 1° lucha 
por la subsistencia se ocuparía de lo demás. sobre todo, de templar 
su voluntad, as! lo afirma él mismo. 

El d iálogo se interrumpe, una de sus nietas. precisamen!c ,ma ~e 
las que él enseiló las- p!imcras lecciones de ruso. sirve café. fl v,e;o 
saborea la infusión, extrae un cigarrillo y aspira profundamente una 
bo::annda que luego expu'sa plácidamente. 

"Siempre senti admiraci6n por el P\ICblo soviético - pro~•e.uc-
y ese afecto me llevó a matricularme en un curso que cor -;o,;6 el 
sindicato de los trabajadores de 6mnibus. Cuando termmó e! curso 
conseguí unos discos y segul estudiando en mi casa·•. 

"Ahora me cuesta un poco de trabajo, pero sigo repasando. unas 
veces solo y otras con mi nieta que ya está en terce r año del 
idioma". 

La conversación con Valdés Castillo pudiera extenderse dur:inte 
horns, p~ro la entrada de la noche obliga a poner fin. Por eso, un 
estrechón de· manos deja ~liado el encuentro. Valdés Castlllo quedó 
aUí, sentado, con sus recuerdos y su libro de ruso. 

Texto: NELSON MARCOS GARC1A 
Fotos: ADELFO REYES 
S<>rvicio Especial de Prensa Lat.n3 
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DIA DEL PERIODISTA 
Como parte de las actividades que se de,;aTrol!an en todo el territorio nncíonal 
en saludo al Dfa Internacional del Periodista -que este año está dedicado a Ia solidaridad con los 
luchadores de la resistencia antifascista chilena, al primer aniversario de la calda en combate de 
Salvador Al'ende. y en apoyo a las recientes medidas del gobierno peruano en virtud de las cuales 
se expropió la prensa burguesa en ese pafs--, las organizaciones po!lticas y de masas de la revista 
BOHEMIA organizaron una exposición fo:ogr.Hlca, integrada por una amplia muestra de Aramfs ferrera. 
Constantino Arlas, Roberto Femández, Gaspar Sardmas, José Rivas, Enrique Castro; Gilberto Antf'~ 
Rogelio Vallori y Rubén González, entre otros. Las p.llabras de apertura de la 
t'xposic:ón P.stuvi~rory a ....:;;go dE' Mario M~•ncia. 

·EL NUE\,O CURSO ESCOLAR 
Un nuevo cur~ escolar acaba de iniciarse. El obietivo fun

damental da b Revolución en este frente de 10 educación es. 
como en años anteriores, elevar la calidad de los s.9r· 
vicios educacionales en tock>s los aspectos, mejorar la or
ganiza::ión escolar, lo revisión y afuste de los planes y pro-
9'f':Xmas de estudio, el completamiento y perfeccionamiento 
de los libros de texto, guías y l::a_se material de estudio en ge
ne:a\ a sí como el aseguramiento de los recursos materiales 
necesarios. 

En e l niir~l de primaria más de un millón novecientos mi! 
, niños asistirán a las aulas , hasta el 4 de julio de 197S. 

EN DICIEMBRE ••• 

LIBROS BULGAROS 
Con motivo de cumplirse el 9 do septiembre e l 30 ani

versario de la liberación de Bulgaria~ la editorial Aria y 
Literatura del Instituto Cubano del Libro ha public-:ido 
tres títulos de autores de ese hermano país: En nombre 
del pueblo, Poesía búlgara y Cuentos búlgaros. 

cuentos 
9Úl\1\R8S 
\lbftf\\JC.i\\ 

\\ft3\\ft3\l 
• > 

. .-:.. 

. . . se colebrará el I Congreso Nacional de Ciencias Veterinarias, 
sagÚn se a nur.dó ofid almante en la clausura de la III Jornada de Divulgación 
Científica de Laborc tcrios de Producción y Conirol 
de Medlcina Veler::->c----: 



El "OCEANO ATLANTICO" EN BAHIA.. 

A fines de la pasada semc..na hacía su entrada en la b~ia habanera ~n 
nuevo trasbord-::tdor refrigera:io, el "Océano AUánlico", adquirido en Jupon 
hace unos meses por el Instituto Nacional de la Pesca. La nave, cuyo mo
tor principal qe 15 500 caballos de fue_rza es capaz de de~ol!ar U!;ª ve
locidad de 20 nudos, posee una ca¡;ac1dad en bodegas de o mil tone:adas. 
La moderna embarcación -adscrita ~ la Flota Cubano de Pesco- labo
raba desde hace algunos rne.;:es en aguas inle~nacionales de Africo. En 
uno de los muelles del Puerto Pesquero de la capital recibieron a 1 mayor 
carguero refrigerado de Cuba, Aníbal Ve!az, mlnistro-duector del INP; Al
varo Lavastida, subdirector del Organismo. así como iuncion~os. dirigen
tes y trabajadores del INP. (Fcjo: Joaqu:n Recio). 

Esp~inlmentc Invitados :1 

1irimer Encuentro de 
:nauteulmlento, los 
integ-r3ntes de la bripdll 
"JuUus Fuclk", 
de la Juventad Comunista 
Chó!'>C<lslo,·aca, que bboraba:• 
i.ntf'nsarnf'-nte en la. 
central tennoeléctrltt. "10 
de Octubre' ·, do N uedb,s, 

PARA MANTENER LAS PLANTAS ELECTRICAS 
" AL KILO" 

Elevar la eficiencia de los programas de mantenimiento, aumentar 1~ capacidad 
disponible y mejorar los niveles de generación como base para un incremento 
del servicio, son los objetivos fundamentales del Encuentro Na.clolllll de _M11nto
o.l.mlento de Centrales Eléctricas que se efectuará los dlas 26 y Z7 de septiembre. 
en la CUJ AE. . 

La reunión contar:\ con la participación de más de 300 ingenieros y • técnicos 
cubanos, así como delegaciones de especialistas de la Unión Soviética y . Checos
lovaquia, invitados especialmente al evento, junto :i asesores ~e esos pal~~ que 
laboran en nuestras unidades termoeléctricas y de mantenimiento. Tamb1en la 
Facultad de Te<:nología de lo Universidad de La Habana estará representada 
en el 'encuentro. 

Con visUts a esta importante actividad. cnnvocada por e l Sindicato Nacional 
de Trabaiadores de la Industria Básica y la Emoresa Consolidada de la Electri
cidad, fueron discutidas en todas las unidades del país las ponencias que se pre 
~entarán a este p1•imcr encuentro. 

• 
• 11) () 

• 

• . ...:. 
CDR: 
HACIA EL 
28 DE SEPTIEMBRE 

Si durante el mes de agosto 
lns Comités de Defensa de la Pevolucicirr 
desarrollaron una intensa actividad 
para arrlbar a su XIV aniversario 
con el sobrecurnplimiento de sus met~. 
ahora. a lns puertas de la efemérides, 
redob1an sus e~fucrzos para garantizar un 
28 a la altura de sus 14 años de vida. 
Con tal propósito se inicir, ya el montaje 
de exposiciones en las diferentes 
provincias de la Isla, en tanto la 
organización, oor otra parte, prepara l'l'll 
jornada de solidarldad con los pueblos en 
lncha contra el imperialismo. A lo largo 
de este mes se mtensif''.:a el ahorro de 
eno1-gia eltctrica, mientrns que parejame11te 
los CDR seleccionarán a las familias más 
destacadas a nivel de cuadra, secciona! 
regional y provincia. Del 5 al 8 de 
este mes los Comités de Defensa de la 
Revolución efectuarán, tarr.bién, una 
jornada nacional de homenaje a los 
periodistas cubanos. Durante esos dins 
los cederiatas visitarán centros periodísticos 
del pafs y departirán con los · 
tr-dbaiadores de la prensa. 
Los cederistas se congregarán en la 
Plaza de la Revolución, este año, 
portando flores artificiales-que ya se vienen 
r.onfeccionnndo en improvisados talleres 
Instalados a los efectos. 
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NUEVO LOTE 
D.E LOCOMOTORAS 

. SOVIETICAS 

Las primera~ cuatro locomotoras 
TEM-2-TK, de mil caballos de fuer• 
za, de un lote de 60 adquiridos en la 
Unión Soviética, arribaron. la pasa
da semana, al puerto de La Haba• 
na. Los equipos tienen una cai:aci-

. dad teórica de mrastre de mil tone
ladas y fueron constr.,uJas tomando 
en cuenta las condiciones climatcló
gi<:J:ls de la Isla. Antonio Enrique 
Lussón, titular de Transporte y miem
bro del Comité Central del Partido. 
acudió al muella "Turcios Lima" a 
presenciar la descarga de los nue• 
vos e quipos. Acompañoban al Mi
nistro, Manuel Ferradas, subdirector 

· ejecutivo de la Dirección Nacional de 
Ferrocarriles; Ernesto Morales, di· 
rectcT de la empresa "Camiones cte 
La Habana" y otros dirigentes del 
ramo. 

DE PI.LMA 

1,400 
NUEVOS 
TECNICOS 
DE 
LA SALUD 

El pasado dla 27 de agosto tuvo lugar en ei l~l!o "Lázaro Pefla" de la CTC. la 
graduación de 1,44!1 técnicos de nivel medio de salud pllblica que irán 11 ,:umplir fun
ciones en los distintos hospitales y po1icllnicos de la provincia de La Habana. 

Esta graduación, dedfcada a saludar el It Congreso de la Fede.ración de MujHes Cu-, 
banas, fue clausurada en La Habana con las palabras del doctor Vicente Osor ,-::, sub-
director de Docencia e Investigación del MINSAP. -

.. 

f#I'-~. ~. ~~~ 
LA DElEGACION GUINEANA 'EN EL INSTITUTO 
NACIONAL DE LA PESCA 

Kecoura C'.am(lfa, ministro de Pesca y Ganadería de Guinea, visitó, en 
días pasados -acompañado del resto de los integrantes de kr delegación 
que él preside- el Instituto Nac,onal de la Pesca y el Puerto Pesquero de 
La Habana. Durante su visita el titular de ese pms rec;ibió una detallada in
formación sobre los talleres, departamentos y áreas de! puerto. Lc.s visitantes 
han re...--orrldo, además, otros centros industriales y agrícolas de la C':IJ)ltal, 
al tiempo que sostenían conversaciones con dirigentes. funcionarios y téc
nicos de los distintos sectores visitados. 

• 
En el teatro "Lltkración" de Palma Soriano se efectuó la 

conferencia de renovación v ratificación de mandatos de la ere 
de esa región. Es la primera que se eelebra en el país en esta 
n_ueva etapa y durante el evento las masas eligieron a los 9 di
na:entes que integran el secretariado en esta •región y )os 35 
miembros del comité ejecutivo. Gerardo Reyes Isaac es el nuevo 
lf!Cretario general de la ere en Palma Soriano. 
. (Report6: LUIS RIVERO) 

HACIA LA URSS 
Sesenta técnicos ferroviarios partieron 
hacia la URSS en días pasados a recibir un- curso que 
los capacitará en la operación y mantenimiento 
de las locomotoras M-62 adowridu 
Por Cuba en la Unión Soviética. 
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JERUSALEN, 
CIUDAD OCUPADA 

-Tras la leyenda los 
apetitos sionistas 

-Del desga¡amiento a 
la usurpación 

-"El Quds" ba¡o las 
garras del colonialismo 

-La sacudida del 
Yom Kippur 

Por HUGO RRIS 

loto.: ARCHIVO 

El mapa mue.stra la ubicación 
de Jerusalén., parte de los territorios ocupndos por I srael 
en 19(]7. 

.JORDANIA 

.. . -. 

SIMPLEMENTE "El Quds" (El Santo) para los musulmanes, Yeru:<• 
helsln seg<m los judíos y Jerusalén de los cristianos. "Ciudad San

ta", o "Ciudad Sagrada",. ha tenido siempre una especial significación 
para las tres grandes religiones monotelstas. 

La autentlcldad de los llámados lugares sagrados puede ser discutida. 
pero para los Ct"eyentes de cada fe, permanecen como sitiales vene
rables. Ya sean la Mezquita Al Aksa, la Copula de la Roca y e! San• 
tuario Noble de los Islamitas; la basllica del Santo Sep11lcro, la Gruta 
de ta Natividad de Belén y el Templo de la Virgen, de los cristiano~, 
o el Muro de las Lamentaciones, y las tumbas de Abl"!lham y Raquel 
para el Judafsmo. 

Tan antigua como la Antigüedad misma, sus piedras milenarias han 
soportado el paso de lnnwneros pueblos y civilizaciones, cuyos verda• 
deros pioneros se esfuman en la lejanla del pasado. Cananitas, ara· 
meos, hebreos, ba\iilónicos. persas, griegos, romanos, árabes, francos, 
turcos y británltos, se la han disputado sucesivamente, hasta que 111 
fin, y sólo, el arabismo logró Imprimirle un sello cultural de perma• " 
nencla que ni la.i invasiones de los c11W1dos ni los casi cinco siglos 
de domln.to otomano lograron conmover . 

Hoy el nombre de Jerusalén está ligado al expansionismo sionis
ta. Se trata de una ciudad agredida, dividida y ocupada por último en 
l:l. guerra de expansión de junio de 1967. Más alln, anexada por la 
fuerza y sometida a una sistemática judeización fascistoide que remeda 
las catastróficas andanzas de los nazis por la Europa invadida. 

Cuando los pueblos 4ral:es se batieron en la lí.ltima guerra dd 
Levante, de octubre de 1973, por la recuperación de todos los territo
rios ocupados seis aflos atras, se estaba confirmando en el campo de 
batalla, la justa aspiración al reintegro de Jerusalén a su legitima 
soberanía. 

Aunque los acuerdos de separación de fuerzas egipcio-israell y sirio- . 
Israel[ que siguieron al alto el fuego del 22 de octubre parezcan apun• 
tar hacia la reanudación de la Conferencia de Paz de Ginebra, e1 
lenguaje de Te! Aviv dista mucho de expresar una plena actitud de 
renunciamiento a las conquistas. En el caso particular de Jerusalén 
hl. •~ancla jam4s ha cedido y en nada se diferencian las declaro· 
clbnes de sus dirigentes a las que. en su tiempo hacia Adolfo Hitler. 

"No permitiremos jamás -proclamó Moshe Dayan- que nadie se 
Instale allr en lugar nuestro", y "no debemos vacilar en extender los 
límites de Jerusalén hasta Belén si es n~esarlo, de tal modo que 
podamos instalar allf nuevos Inmigrantes". 

Obvia discernir sobre el contenido claramente colonialista de estas 
afirmaciones. del belicoso Polifemo. Pero el sionismo, insuflándole vida 
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Vista, parcial -
(le la antiguú c-iudad de-las mil mezquitas. 

a apergaminadas tradiciones biblic"as y extrayendo citas de aquí Y di, 
allá, se ha dedicado a levantar una leyenda con visos de apart:nte 
validez histórica. · 

11lAS LA LEYENDA LOS APETITOS SIONTST AS 

Una de las afirmaciones favoritas es que "Jerusa.lén es mucho más 
- que la capital (¿'!) de Israel, es el símbolo de todo el pafs y de todo 

et _pueblo de Israel". Dirigentes, ideólogos y propaga.odi.Stas se lo 
repiten basta et cansancio aprendiéndose bien aque!Ja leccmn de Goe
bbels de que "una mentira repetida mil veces se convierte en verdad". 
Y puesto que de recurrir a la Historia Antigua se trata, señalemos 
que ~as justificaciones del sionismo descansan en un período de 90 
ailos que comienza en el 1003 ANE en que reinaron sucesivamente los 
Jefes luaelitas David y Salomón, después de tomar la ciudadela. 
Incluso hasta sus propios historiadores oficiales admiten que la pri
mera referencia a Jerusalén, ya como ciudad floreciente, se anticipa 
en tres mil años, en que se habla de ella como reino cananita tributario 
de Egipto. 

Después de aquellas décadas justificativas o fueron vasallos de los 
lt'aDdes Imperios de los valles del Nilo y del Eufrates, o se asimilaron 
con otros pueblos. Con el llamado ••cautiverio de Babilonia" comenzó en 
realidad la dispersión (ditspora) de los judíos, aunque no tan brutal
mente como en los tiempos de la Roma imperial. La tendencia general 

·de los judíos fue integrarse a- las naciones a donde il:an, si bien 
mantenian vivas las tradic iones religiosas. Incluso, cuando Ciro El 
Grande, de Persia, ocupó Babilonia y se les permitió el regreso a 
Judea (parte de lo que hoy es Palestina), muchos no lo hicieron porque 

· ViVfan en mejores condiciones, mientras que otros volvieron a dejar 
·por su cuenta la "tierra de promisión". Esto no ha cambiado mucho: 
la Inmensa mayoría de los judlos regados por el mundo no tienen el 
menor interés en abandonar los países en que han nacido o prosperado. 

Jerusalén nunca pasó de ser una evocación inserta dentro ·de las 
tradiciones bíblicas, ¡:ero a principios de este siglo fue desempolvada 
Y extra!da del cajón de los recuerdos con fines po!lticos y económicos. 
El imperialismo británico. interesado en reemplazar al Imperio oto
mano en el Oriente Medio, región de enorme importancia estratégica, 
estaba lnsufl.indole vida a l sionismo como empresa auxiliar de colo
nización y expanslonismo y punta de lanza contra el movimiento 

_: Daclonallsta árabe, y dent ro de esta perspectiva encajaba muy bien a 
: los- mecanismos de !>educción a los judios la promesa ritual de "el 

lfto próximo en Jen¡salén". 

•r'I Guerra Mundial pcim•,,J a l:.i venú,J-,r.1 J •• .;.,, ,; 
ocupar i>alestma, que incluía Jerusalén, y propició el ingreso masivo 
de inmigrantes europeos y e1 desalojo sísterr.ático de los palestinos 
de origen árabe. Si en 1919 estos últimos representaban el 92 por 
ciento de la población, en vísperas de la partición acordada por la 
ONU en 1947, los judíos ilegaron a representar el treinta y tres por 

, ciento. 
De la misma manera que los nazis erigieron una sarta de teorías 

sobre la supuesta superioridad racial para justificar las conquistas, 
el sionismo impregnó a -su ídeologla de un fuerte matiz religioso, esca
moteando la fe popular con propósitos imperialistas. 

Así por ejemplo, en 1929 lanzaron· a los israelitas la consigna de 
congregarse en la Ciudad Santa para reclamar el famoso MurD de las 
Lamentaciones (resto del templo salomónico), pero las ceremonias 
organizadas a ese efecto fueron convertidas en un acto de presión 
internacional en favor de una supuesta identidad jud!a, de ta ciudad, 
que desconocla la existencia de otros monumentos de fndole mahome
tana y cristiana. y s9bre todo a la '1nayorfa de la población. Los árabes 
captaron este nuevo peligro y constituyeron un "Comité de Defensa 
de la Mezquita El Aksa" y de los lugares sagrados pertenecientes al 
cristianismo y se volcaron a las calles en una virtual rebelión que se 
profagó a otras regioiies del pafs, por espacio de varios dfas. 
• La situación en Jerusalén se tomó tan explosiva que cuando la ONU 

preparaba la partición del territorio palestino, resolvió en 1947. do
tarla de un estatuto internacional, que nunca vio la luz. Estallaba la 
primera guerra lirabe-isroelf, y las bandas terroristas "lrgún", 
"Haganah" y "Stern", armados hasta los dientes por el imperialismo, 
ocupaban una parte de la ciudad. el llamado sector moderno, mientras ·· 
que el reino jordano, beligerante e.o la contienda, se hacia cargo del 
Jerusalén antiguo. • 

DEL DESGAJAMIENTO A LA OCUPAOON 

Si bien el armisticio imped!a a Israel arrancar a los árabes la tota
lidad de "El Quds", el desgajamiento conseguido por la fuerza per
mitia crear las condiciones político-militares para un futuro golpe. 
Ahora se alentarla la consigna de la "recuperación" completa y Ja
"rcunifícación". El 22 de diciembre de 1949 el parlamento israelí pro
clamaba a Jerusalén (parcialmente ocupada) capital del esta.do, y en 
julio de 1953 instalaba allí una parte de los ministerios. 

Dura.ote cierto tiempo, Israel se mantuvo planteando en los orga
nismos internacionales algu.oas fórmulas de Internacionalización de 
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la ciudad, mientras que simultáneamente preparaba la agresión, de 
1967. Un mes an1es! fue organizado un desfile nühtn: provocativo que 
co1;travenía las est1pulaclones inherentes a una zona de.smilitarizada, 
boicoteado por el cueq;o diplomático. • 

El Iro. de jnnio de 1967 unidades del ejército israelf comenzaron 
a rodear n la :Jerusalén antigua, al mismo tie:npo que .otró!á contin
gent_es S:? al:alailzaban hacia Golán, Gaza. Sinaf y Cisjordania. La 
pertinaz: resii;tcncia de los árabes, costó a los atacantes que sólo en 
una de las puertas de la ciudad. perdieran la mitad de sus fuerzas. 
antes de plantar sus botas en "El Quds". 

Como la operación tenla sus adotos eicol◊glcos, hasta el Muro de 
las Lamentaciones llegó 'Dayan, seguido pc,r un enjambre de perío
d1stas y camarógrafos previamente movilizados. El rabjn,p hizo sonar 
un cuerno de carnero y el ministro de defensa, enjugando un.a mo.no• 
cular lágrima de cocodrilo proclamaba solemnemente: :•un púeblo re
cupera su capital, una capital recupera su pueblo, nunca má~ se se¡::a
ra~n••. Hacf~ falta 'U~ espectáculo sensíblero para edulcorar ante la 
opinión púbhca mundial los apetitos territoriales. 

Un ai\o después habló crudamente: "nuestros padres lograron tas 
fronteras que se reconocieron en el Plan de Partición de 1947. Nues• 
tra generacíón alcanzó las fronteras de 1949. Pero la generncióñ de 
la guerra de los J;eís Días llegó inclusive a Sucz, Jordjlllia y a las 
Alturas d~ Gol.'\n, en Siria. Esto no es el fin, porque después de las 
actuales hnoas de cesación del fuego habra nuevas llneas, pero · ellas 
se . extende~n más allá del rlo Jordán, tal vez hasta el Líbano, y 
quizás también hasta la Siria central" . 

Frente al repudio de la opinión mundial, que no se dejarla seducír 
por e_l retablo de las Lamentaciones, y frente a una avalancha de re
soluciones de la As~mblea General y del Consejo de Seguridad de 
la ONU

1 
Israel mod_1ficó_ el estatus de Jerusalén, el 27 de julio de 1967, 

al cons1demrla arbitrariamente territorio anexado. _ .• 
. M~s repudiabl~ aún que el arbitrarlo cambio jurídico es la práctica 

e¡erc1da por los l.llvasores. Un sacerdote católico que por entonces se 
encontraba en la ciudad test.lficó una vez que "apenas habla caldo 
Jerusalén en manos de los israelles, cuando el ejército .impartió sus 
ó-rdenes a 400 famili~ domiciliadas al borde del Muro de los Lamen
tos, para la evacuación de sus caE-as en 24 horas. Las casas fueron 
arrara_!1as Y aplanada_s_ con un bulldozer". El 28 de junio, a menos de 
un mes de las hostilidades, concluian las demoliciones no sólo en 
Jeruealén. sino también en Kalklya, Bcit Awa· Beit Morsin Nuba Yalo 
Enmaus. Y ~ei_t Sir. Jordania tlenunciaba en' 1969 que el · número d~ 
cas:>s dmam1tádas ascendía a 7 000 y en 1972 esa cifra se elevó a w~ . . 

~~de q~e. las huestes sionlr.tas posaron sus plantas sobre la nueva 
ta¡ada pumt,va, implantaron las más severas medi,;las represivas con
t ra el puet:lo árabe de Jerusalén. Toques de quedas, a llanamientos, 
detenciones. golpiz:ls, torturas, procesamientos ilegales y ejecuciones 
sumarias. El segundo reino de David, es un reino de terror. 

BAJO EL COLONIAUSMO 

El e~tonc~ primer ministro Levl Eskol anunciaba a cinco meses 
de la 1nvas1ón que muchss dependenclns oficiales israelfes serian 
transferi~as aJ S87tor tiral:e, y que 2 300 familias de inmigrantes se
rfa1_l movidas hacia alll en J>OCOS dias. Para hacerlo J)(Y.ible era ncce
sano qu~ las tierras pertenecientes a 7os expulsados fueran expropia
das. y .para ello se promulgó la ordenanza "sobre los bienes abando
nados" que otorga a la administración israeli el derecho a eonfisca.r 
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Miles. de' familias ~,rabas fneri}n desalojadas dr. sus hog" 1,·,; 
'11 obligadas a parttr en c-uesti6n de horas. Había que hac,;r 

sitio a nuevas oleadas de imnigrantes. 

los dineros, las mercanclas y los bienes mobiliarios de los árabes que 
habían abandonado sus domicilios. aunque sólo fuera por corto plazo. 

Decenas de miles de árabes fueron echados de su suelo nataJ y 
,.,bre Jerusalén caía una oleada de inmigrantes que se aduefiaba de la 
economill de la ciudad. Sólo hasta 1973, el niimero de las entidades 
!:anea rías sionistas de reciente creací611 sobrepasó Ja veintena. Según 
dccla Day·an "debemos aprovecbai- la tregua ¡:ara hacemos más ruer
tes y coloníz&r los territorio.s ocupados de manera de poder absorber 
un mayor námero de inmigrantes ·que hagan más grande nuestra 
nación". · 

Jerusalén, perdió además, aquel se.no de tolerancia ecuménica Qne 
1~ "!lprimió el islamismo desde que en el 63i la antigua ~iudadela si) 

nnd1ó a los musulmanes árabes dirigidos por Omar y adquirió su más 
pronunciada y permanente identidad. El Congreso de BerUn de 1S78 
al establecer una partición en los 'templos y el espacio de los edificios 
religiosos y fijar las condiciones del ejercicio de los cultos consignaba 
la condición islámica de la ciudad. 

En 1919, la comisión oficial británica King-Crane recomendó' en in• 
forme rendido al g,.,bierno real que en ningún caso los judíos deb,ao 
custo~ia~ los lugares. santos,_ porque "los luga res m.is ?.agrados pars 
los cnt~umos -que t ienen que ver con Jesús-- y los que son también 
para lo~ musulmanes, no ~ólo no son sagrados para los judíos. sino 
aborcec1bles para éstos". 

El R<:t ual ré~imen de ocupación, c:.onfínnando aquel pronóstico, hizo 
un hábito corriente que soldados israel:es penetraran en las mczqunas 
con las botas puestas y acompañados de perros, entre otras muchas 
provocaciones. Ta.mtién se han entonado plegarias los sábados (d1.a de 
los héb~cos) frente al "Ak!Ja", que es consíderado el segundo en 1m· 
portanc1a de los templos musulmanes, y hasta en una ocasión las 
ª!-'toridades llegaron a a_nunciar la i.ntención de convertirlo en U!\;,\ 
smagoia. En 1969, se atnbuyó a "un demente" el incendio de la gran 
mezquita. 

La suerte de los monumentos cristianos no ha corrido exactamc•ote 
en otro rumbo y uno de los atentados más sonados se produjo en 
agos~o de 1967, cuando fue robada la imagen de ta Madona, e•í la 
Basílica del Santo Sepulcro una corona qi:e databa de muchos s1s::.los 
ntrá.s. Hace unos meses el rabino Kahane, de "La Liga para la Defensa 
Judía" hizo estallar una bomba en la casa del dirigente del mnvi
miento "Judlos convertidos al cristiañismo", mientras se reportMOD 
lntentos de incendios en los locales de otras sectas religiosas, 

Todav,fa el 25. de septiembre de 1971, el Consejo <'e Segundad de 
las Nac.1ones Unidas demandaba a Jsrael en una resolución a qu1; · no 
tom~, en la parte ocupada de Jerusalén., ninguna medida que pueda 
ap~r a m~difíc!l~ el e~tatuto de la ciudad . . . y que aplace todas las 
medulas y d1spos1c1ones precedentes que puedan perjudicar a los de• 
rechos de los habitantes y a los intereses de la comunidad internado· 
nal". 

Las respuestas de Tel Aviv a ésta y otras resoluciones han constl· 
tuldo una mezcla de altaner ía y de burla. En varias oportunidades ha 
hecho s¡¡wr que no recibirla ninguna misión interesada en el destino 
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de la ciudad y que ''la polltlca de Israel concerniente a Jerusalén per-
lDIIDeeerfa invariable". · 
,.~_,un ritmo tan incesante, que esca ndalizó hasta el propio diario 
_...,., "Haaretz" cuando denunció recientemente que Jerusalén co
rrfa el peligro de convertirse en ""una especie de Los Angeles", se 
COlllienz.a a transformar la flsonomla arquitectónica de la ciudad. para 
4!ar paso :' la co11strucción de hoteles turísticos. Por otra parte, una 
Conferenclll General de la UNESCO lanzó nuevamente "un apremiante 
llamado a Israel para que se abstenga de efectuar operaciones de ex
cavac1om:s arqueológicas, al igual que toda clase de modificación en lo 
que concierne a lugares religiosos cristianos e islámicos". 
b&a F.a vfaJ>eras de la 61tima confrontación armuta, los planes que ha• 
.__ trazáiro el sionismo preveían elevar a 381 000 el nwnero de babi• 
.... tea iaraelles para 1978, y el ministro de Finanzas de entone~ 
Plnhar Sapir calculaba que la inserción de los nuevos 50 000 ínmi
ll'&Dtea que harían falta, costada a razón de unos cinco mí! dólares 
JIOI' ~beza. AdemAs, .3e trasladarían numerosos organismos y servi• 
Cioa ._!!lbemamentales y la histórica Belén serla convertida en un 
arra,_ de la forzada capital is'raelí. 

LA SACVDU>A DEL YOM KIPPUR 

._., ~~ dudoso que los ambiciosos proyectos sionistas de inyecciones 
1111111&raDtes puedan llevarse a cato nl ritmo previsto. La sacudida 

i 

.. 

Tras la invasión 
de junio de 1967, se monta un 
espectáculo 
ante el Muro de. las 
Lamentaciones. 

del Yom Klppur, la guerra de octulwe de 1973. a la vez que estremeció 
los cimientos de la economJa del estado, reveló la precariedad de su 
funesta política de absorción y conquistas. La guerra aguardará a las 
puertas mientras Israel persi.sta en qc.zdorse en los territorios ocupa• 
dos. 

Hoy, como nunca antes, existe una conciencia universal de preocupa
ción por el de~tino de Jerusalén. Seis soberanos, 12 jefes de estado, 6 
primeros ministros y otros trece dignatarios de pa!ses murnlmanes 
exigieron en su segunda conferencia, de Lahore, Pakistán, la reintegra
ción de ''El Quds" a la jurisdicción árabe. Desde El Vaticano se escu
chó la voz de Paulo Sexto, solicitando una solución que tenga en cuen
ta el carácter especial de esta ciudad . 

En fin, que una conferencia de paz que soslaye el respeto a los dere
chos del pueblo palestino, y dentro ele estos el arreglo de Jerusalén. 
difícilmente evadirá los péligros de futuros enfrentamientos bélicos en 
el Levante. 

Durante los días de la guerra de octubre, Jerur.alén ,'ivió bajo un 
permanente toque de queda. El estrepitoso patrullaje de las calles no 
era una simple precaución de los ocupantes, sino una de las tanyis 
señales del enfrentamientO a un pueblo rojuzgado que no se resigna a 
aceptar el hecho colonial. También sobre sus piedras milenarias se 
inscribe la epopeya palestina. 
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BULGARIA 

Reestructuración socialista, de la economía r-1,1,rul. 

... Por IV AH MIJAILOV 

11 autor de es'9 articulo ... m......,_ -' Buró Político del Comité Central del 
Partido Comunista Búlgaro y miembro del Con,efo ele Estado de lo l.epúbllco Popular de lulgarla, 

SE cumplen . tres décadas del triunfo de la Revolución Socialista 
en Bulgana, victoriosa por la ayuda decisiva del gran Ejército 

Soviético Y la diJ"eCCión del Partido Comunista Bulgaro. El 9 de 
cetiembn! de 1944, en la historia de tteee siglos de Bulgaria se abrió 
la nueva era del socialismo y del comunismo. 

En sel5 lustros el pueblo búlgaro, regido por su partido comunis:ta, 
venció al capitalismo, resolvió problemas esenciales pollticos y eco
nómicos Y pasó a edificar la llOCledad socialista ~rrollada. 

El Partido Y el pueblo búlgaros han obtenido grandes éxitos en 
.e~ establecimiento -de 1u bases económicas del socialismo. Resulta 
dificil, y en ciertos sectores imposible, comparar la actual economla 
con la capitalista. En 1939, por ejemplo, la renta nacional era casi 
7 veces menor a la de 1972, la producción de energia eléctrfoa. 43 
veces; la metalurgia ferrosa, 536 veces; las construcciones mecini
cas y la industria de elaboración de metales, 537 veces; y la Indus-
tria quimica, 257 veces. · 

Un aspecto caracteristico del desarrollo de la economla social.lata 
búlgara et1 el .tjtlno acelerado, alto y estable de la producción so
cialista ampliada. El ritmo medio anual de crecimiento de nuestra 
renta nacional fue en el periodo 1951·1972 del 9,1 por ciento. 

En la estructura de la economia nacional -«>mo resultado de la 
comtrucdón socialista y la colaboración éon loa pafses aodalistas-

- se operaron cambios esenciales. La industria puó a ser la rama 
fundamental. En 1952. tepretentó el 29 por ciento de la renta na• 

cional Y el 52 por ciento en 1972. Cambió también la correlac, ,n 
entre la produeción Industrial y la agropecuaria. Predominando e~ta 
última en 1950, pasó la industria a repreeentar en 1970 el 79.8 J')()r 
cietlto. Con ello Bulgaria .e acercó grandemente a a pa1ses soci.:i
Hst.u más avanzados en el aspecto industrial Otro ~ caracttns
tlco de Jos cambios en la estructura de la industria aon los ritmos 
de vanguardia en el dellBITOllo de medios de produccióo respecM 
a los a rticulo& de uso y consumo. La producción de medios de pro
ducción era ya en 1972 cator.:e veces mayor que en 1950. v su 
pane relativa en toda la industria puó a ser el 54 por ciento: CC1n 
la tendencia de que 11~ a finales de 1975 al 59 por ciento aproxi• 
madamente. Se desarrollan a ritmos particularmente r ipidos w 
ramas más progresivu y determinantes en el caricter estructural 
de la Industria: la energética, la construcción de maquinaria, Ja 
metaJurcia y la quimica. 

Las potencia, báslcu de producción de la Industria búlgara han 
sido creadas gracias a la ayuda de la URSS. En 1u empresa& y 
plantas indllltriales edificadas con !a ayuda IOViétiea .e obti.enr 
el 95 · por c ient.o de toda la producción de metales terrosos. el 85 
por ciento de metalel no ferrosoe, el 80 por cjento de la.l Industrias 
del petróleo y la qu1mlca, y eJ 60 por ciento de la energja eJéctrl<'a 

La tarea mAI compleja y dificil del período de tranaición del 
eapitallmlo al IIOCialilmo, -realizada con bito por el PCB y el 
pueblo búlp.ro-, fue la restructuraclón IOCiallata de la economia 
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rural. El 9 de setiembre de 1944. en Bulgaria existía una economia 
rural ex~madamente despedaada y pobl'e: 1 084 S03 haciendas 
independientes, ~e las cua.ies 135 mil carecían de animales de la• 

'brama, Y 165 mil no poseían ningún Inventario agr1c0Ja. Los carn
peslJlOS pobres Y med10s hicieron suyo el Uamanuento del Pal'tido 
y se incorporaron eu rr..asa a !as haciendas cooperativas. J:.n la v 
Confere~c..a_ Nac1ona! de !as HCI'A, celebrada en 1957, se comprobó 
~ hab1a sido llev~da_ ~ta e! fin !a cooperatJvización de la econo-
~ ~• Jo que _significaba _una mod1tícación profundamente revo. 
lucionari.a: e! soeial1smo babia vencido no sólo en la ciudad sino 
también en el campo. En 1958 se hi2-0 realidad la segunda e ;mpor
tante . conl:!nl'ració~ de la economia nu'al: las J 457 haciendas de 
trabaJQ agncoll'.'- existentes se a~paron en 800 g-randes cooperativas, 
con un promedio de más de 4 nu! hectáreas de tierra cultivable cada 
una. Esta ~on~~tración tuvo como resultado e! rápido crecimiento de 
los fondos mdJV1sibles, un mayor grado de socialización de los medios 
de prod~cción, la liq_u.i.dación completa de la renta, por decisión de 

• los propios cooperat1V1Stas, la intensificación de obras de hidrobo
.,.. nifieació?, la aplicación de' métodos industriales en la organización 
~ racional del trabajo y la producción, y el aprovechamiento más 
racional de la técnica existente. 

El pleno de abril del CC del PCB (1970) delineó la tercenl etapa 
de la gran concentración e industrialización en el desarrollo de la 
~nomia . rural :=,e pasó a la creación de los complejos agro-indu.s
Uiales e mdustrial-agrarios que cuentan con un promedio de 20 a 
30 ffl!l hect~as de tierra cultivable cada uno. Con los comple;os 
q:ro.mdustriales se crean Jas condiciones necesar!as para intensi
ficar en el ~ turo la producción agropecuaria, implantar los logros 
de la cienCJa Y la t écnica, elevar considerablemente la produc-

, tividad del ,trabajo, aumentar y abaratar la producción. Ellos abren 
la perspectiva de la mecanización y automatización completas de 
los procesos de producción, de una amplia integración de la econo
mia rural con otras ramas y subramas de la economia nacional y 
del méximo aprovechamiento de las ventajas del régimen socialista 
en el campo. Como resultado de las transformaciones socialistas 
realizadas en la práctica, la producción global de la economía ruraJ 
aumentó, respecto al periodo anterior al 9 de setiembre de 1944, 
mú de 2,2 veces. Hoy esti'll'I mecanizadas casi por completo las 
labores agricolas básicas: labranza, siembra, siega. gradeo (~ 2 -
99,9 por ciento). En 1973, en los complejos trabajaban decer,Ú de 
mflea de máquinas: por ejemplo, 110165 tractores (ca.l~Jados en 
unidades de 15 HP), y 19475 combinadas. Han sido registrados tam
bién éxitos considerables en el empleo de la quimica. Si en 1965 
la econom.ia rural contaba con 74 kilogramos de abonos minerales 
en substancia pura por hect.u-ea, en 1972 dispuso ya de 136 kjlo
aramos. En 1972, de un total de 3 643 100 hectáreas de tierra culti, 
vable, 1 049 300 hectáreas constituian el área de regadlo. 

.. La economía búlgara se desarrolla en estrecha colaboración con 
economia de fa URSS y los demás palses socialistas hermanos. 

"La integración socialista de la economia nacional ·es la piedra an
~ _de Ja política económica de nuestro pals'' -se dice en el 
Programa del PCB. · 

A raiz de la especialización y cooperación de la producción en Jos 
Dlar'Cca d~l CAME creció en mayor grado el potencial económJco 
da Bulgaria, que abrió la posibilidad de exportar una rica gama de 

artículos ind\tStriales y agropecuarios. En 1973, el volumen global 
de ;as exponac.ones crec,o ..:6 Vf!1:CS re:ipecto a l9SO y 5 veces en 
comparación con 1960. Se han operado igualmente cambios esen
ciales en la estructura de las e>-.portadones. La parte relativa de 
los articulos Industria.les de 01igen no agropecua1•ios pasó del 25,1 
por ciento en 1960 al 60 por ciento aproximadamente en 1973, mien
tras que la parte relativa de los arilculos agropecuarios no elabora• 
dos d1smineyó del 15,6 por ciento al 5 por ciento respectivamente. 
La exportacíón de medios de producción experimentó, en 1973, un 
aumento de 6 Vectlll en comparación con 1960, y la de los artículos 
de uso y consumo, mlis de 4 veces. Actualmente, el 80 por ciento 
de las exportaciones búlgaras está orientado hacia los países socia
listas, sobre todo, a la Unión Soviética, que es el mercado funda
mental para los articulos bíilgaros 156,3 por ciento de las expor
taciones de la RP de Bulgaria en 1972). 

El desvelo por el hombre constituye el sentido y el contenido de 
toda la poUtica del PCB, desde su creación. Esta sigue siendo su 
tarea número uno después del triunfo de la Revolución Socialista, 
no deja de elevarse el bienestar material y el nivel cultural del 
pueblo. Hoy, en comparación con 1952, los ingresos reales de los 
trabajadores aumentaron más de tres veces. Son grandes asimismo 
los éxitos en la construcción de viviendas, en la cultura y Ja ins
trucción, la seguridad social, la electrificación, el alcantariUado y 
la ampliación de las superficies verdes de las poblaciones. El pleno 
de diciembre del CC del PCB ( 1972) aprobó un programa integro, 
a largo plazo, para elevar el bienestar material y nivel cultural del 
pueblo, que prevé incrementar los ingresos reales de la población, 
satisfacer de forma completa las necesidades cada dia mayores en 
articulos y viviendas. reducir el tiempo laboral y mejorar las con
diciones de trabajo, perfeccionar e! sistema de los servicios sociales, 
etc. Ha transcurrido poco tiempo desde la adopción de este progra
ma, pero ya se registran algunos éxitos. Así, por ejemplo, en 1973, 
fueron elevados los ingresos reales de casi l millón 300 mil personas, 
fueron aumentadas las pensiones más. ba:as, incluidas las de los 
campesinos-cooperativistas. También fueron implantadas pensiones 
socia.les especiales, y revisadas las concedidas hace tiempo. Las ma. 
dres son objeto de cuidad06 particulares y se estimula la natalidad. 
Una parte consider able de los colectivos de trabajo pasaron ya a 
la semana de cinco dí83 hábiles de labor. 

El Partido Comunista Búlgaro y nuestro pueblo se sienten legíti• 
mamente orgullosos por los éxitos que han alcanzado en la edifica
ción de la sociedad socialista, por la contribución que han dado al 
desarrollo y reforzamiento del sistema socialista mundial, por los 
éxitos que ha obtenido el movimiento comunista y obrero interna
cional Y por la lucha de los pueblos por la paz, la democracia y el 
socialismo. El pueblo búlgaro conmemora el luminoso 30 aniversario 
de la Rcvoluciór1 Socialista del 9 de setiembre, y experimenta el 
sentimiento de la más calurosa gratitud hacia la Unión Soviética 
y el PCUS, hacia los pa.ises socíalistas hermanos. y hacia todas las 
fuerms progresistas del mundo que le prestaron una ayuda generosa 
en la edificación de la nueva vida llena de felicidad. 

Desarrollo de la imlttstria pesada. 
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ETJOPIA. 
aYfN.JAQUf 
~ poder monttqufco absoluto , es ya 

bien poco lo que queda en pie, des
pu& de les Clltimu medidas tdoptadu 
por los militares, y que van desde la "di
aoluci6n d .e sus llltimos órganos de poder 
huta la intervenclóa · en el mundo de IOI 
negocios de ta intocable familia real,. en 
medio de una abierta cunpaAa de prell• 

Antiguo palacio 
i7>ipencil de Jubileo, ahora 

bautizo.do "tkl pueblo". 

• aa que nl siquiera salva III propia Imagen 
del soberafto. -

Halle Selassle, uno de los .raros em
peradores que ailn perviven en el planeta. 
es en lf mismo el mñco vestigio que pro-
babtem~nte quede huta su muerte de lo 
que tuera el milenario reino de Saba. Su 
voz carece por completo de peso político, 
'/ 8D. IIUI limttados despluamiemtos pa~ 
rece llevar .comigo el ead!ver trashuman
te de lo ,ue comenm a decmoronane 
bace seis meses. 1 

El ejérclto barri6 de un soto golpe con 
eJ Consejo de la Corona. i. Corte Im~ 
rlal '/ él Estado Mayor del Soberano, con 
el propósito de robustecer a Ju inltitu• 
clones judiciales y parlamentarias como 
corresponde a uaa estructura que se quie
re democrtttco-representaUva moderna. 

Al tomar esta determinación. el Com1-
t6 de Coordinacl6n Militar expUcO que 
los ""-6~ dfaueltos proplclaban el de.: 
pilranv de recursoc y cargatan con un 
uceso de personal .administrativo que la 
ptecaria ecoalOmla del pala no ~ba. 

Por otra parte el ministro del lnterto~ 
del gabinete lmpuelto por el moVimlento 
de lu tuetzu armadas, Belacbeu Jema• -

oeh seftaló en et parlamento que WIA c!e 
tu tareas primordiales en la etapa actual 
de desarrollo serla la erradicación de Ju 

· lacras sociales, y la lucha enérgica. con
tra la conupccl6n administrativa, El titu• 
lar de Hacienda, Ato Negash Desta. dijo 
a su vez,· que Etiopía "ha sido pot mucho 
tiempo un paraíso del soborno". . 

El Comité de Coordinación i:nllitar ha 
adoptado también unas cuantas medidu 
de macionalización de empresas. que no 
han salvado a la m4s 1mportante linea de 
autobuses del p~ -la Anbassa Com
pany- cuyos accionistas principales eran 
miembros de · 1a fámilla imperial, que la 
aprovechaban, :se dijo, "para enriquecer• 
se Degalmente". 

En la prensa se permiten los artfculos 
en que se pide la destitución del propio 
mol'\lll'Ca, y la emisora nacional de radio 
no ha eacontrado cortapisa alguna para 
que por sus ondas se lancen acusaciones 
de traición al aoberano, de igual manera 
que 101 estudiantes distribuye.ron libre
mente panfletos de subido sabor antlmo
DArquico. 

El rey sólo ha hecho una intervención 
p6bllca importante, en todo este tiempo, 
cuando llamó en un mens,ue dirigido al 
parlamento a "mantenerse unidos'', y en 
la que se refirió con énfuis a la poaibl• 
lidad de que se ponga en juego la preser
vación de la provincia de. -Eritrea, el te
nitorio anexado por la corona en 1962, 
dortde se libra desde entopeea una gf¡erra 
popular de resistencia. 

La preocupación del monarca fue mo
tl~da por el anuncio del primer ministro 
Mikael Imns. y posterio.r envfo a Eritrea. 
de una delegación oficial encargada de 
parlamentar con los habitantes de la re-
glón en lucha. · 

El ministro de d~ensa, General Aman 
Andom, quien p~ide el grupo encargado 
de "dialogar". ha exgresadG que eate es 
uno de los uuntos priorizados por el 
moVimiento militar, aunque hasta el mo
mento no ha precisado si sus conversa
ciones se llevarán a cabo con los 23 di
¡,utadm -proyindales que reciem:emesWI 
renunciaron, descolitentos por la llespre
ocupación oficial hacia el · territorio -Y 
esto es para los observadores lo mil 
probable- o coq el Frente para la Libe
ndón de Eritrea (PLE) que 11ace doce 

. dot puso a 1a pc,blacióft en. armas por la 
c:oaquilta de la ~ "I ha !le
cho fracasar la· perra colonial. 

Eritrea 00 1610 constituye UD inter6I 
de Halle Selassle. sino tQ:lbién un moti• 
vo de preocupación para lu potendas 
occidentales por la ucepdonal únpOrtaD· 
cia eatra~ica del enclave. Su retención " 
equivale al dominio de la puerta del sur 
del Canal de Suez. en la desembocadura 
del Mar Rojo. y nada menos que en la 

. cercana acera opuesta a la Rcp6hlica Po
pular Democrttic:a del Yemell\ 

Los militares DO parecm detn•tihJdol " 
las tt.accioDes que todos IWI palOS pue
dan IUICitar, y en es'8 sentido, el lmpo
nent.e dapliegue militar por lu caDes de . 
Ad(ljs Abeba que Siguio a la dilOJucióD 
de tos órganos de ~ mODArqulco .se 
ha interpretado como ima advertencia • 
los aectora feudales, enemigos del pro-ceso . 

Lo cierto ff que en un operativo de lol 
41timos dfas ·se encontró un apreciable 
arsenal de armu y una cuantioSa suma 
de dinero en ta casa de uno de toa ami· 
gos del Jete de la guardia Imperial, gene
ral Tatesse · Lemma, detenido unos · dial 
atrú, y que lal fuerzas armadas emp'"° 
dieron medidas para reforzar la protec
ción del estado msyoi de la IV _dlviaión 
de infantería acantonada en Addis Abeba. 

Pero donde se ha constituido abierta• 



mente ei frente p romonárQuico es · en la 
Alt!I Clerecía copta, la gran p~opietarÍll 
.de la t erce:a part~ d:, la tierra y ten-fi• 
ciaría de UQ ingT('SO anual c'e dos 
millones de dólares. qu~ co:nenz:6 por ata• 
car el proyecto ~e laícidart constitucional 
puesto a discusión en la Asamblea Le
gislativa. 

sus· argumentos se basan en que "la 
iglesia ortodoxa et!ope dc!:de la mas re
mota antigiledad fue siempre y es toda• 
vfa la guardiana de la jt•sticia y la moral 

_ y la he~encia cultur;,il d? Etiopía'', y en 
cons::cuencia "no puede qu~dar rele~da. 
fue:a del poder. como espectadora de tos 
asuntos públicos". · 

Sin embargo, su ~-ada vez más clara 
identificación con b propiedad feudal 
que la ínirensa mayoría de la población 

, está de acuerdo en abolir. y el alin~a
iricnto del bajo clero con los cambios ini• 
ciados, le han hecho p::r<1e: consid:?ral:iles 
influencia y prestigio. Tam,oco podria 
desestimarse que casi el cincuenta por 
ciento de la población profesa el isla~ 
mismo, y este importante se~tot etíope 
reclama con n>ucha fuerza el fin c'e su 
condición de "ciudadanos de segunda ca• 
tegorfa". 

Aunque aparentemente tranquilo, segtln 
los d lplo:r.Aticos Q\!e lo han visto última
mente, el "Le1ñ d:i Judea. retirado a su 
Palacio de Jubi 'eo, ahora bautizado "Del 
Pueb lo", parece un rey solitario. en un 
tablero político en que las nuevas CO· 
rriintes lo llevan en jaque. 

HVGO IIJIJS 

ARGENTINA 
MENS·AJE PRESIDENCIAL 

poR primera_ vez desde su investidura, 
la presidenta argcntinn, María E. Mar

tfnez, ocupó los balcones de la Cru:a de 
Gobierno, frente a la histórica PlaZ3 de 
Mayo, para pronunci3r un discurso. 

Antes, en más de una ocasión su con• 
clición de vice-prcsid::nte y esposa de 
·Juan D. Pirón, la vinculó a situaciones 
ICJncjantes, ~-in e:nbargo, ahora se tra• 
taba de explicar su propia ejec:itoria al 

• frente del país en un momento en que 
pese ~l respak'o casi unánime a la con
tinuidad constitucional, poderosos inte• 
reses nacionales y foráneos tratan de 
quebraria. 

El acto, improvlsnda concentración de 
\'llrios .tni!lares de personas. iue convo
cado Por t:rab_ajadores petroleros, eléctri
cos Y de la empresa estatal del gas, en 
aolidar:idad con la reciente nacio~iza· 

ción del comercio de hidrocarburos de
cretada por ei gobierno dos d ías antes. 

La medida, calificada por fa prensa de 
"fuerte ~:ic11di,fa parn las empresas e.-<• 
tranjeras·•. plantea la comercialización 
del exp:m(!io de combustitl~ por la Em
presa Estatal Yacimientos PetroUeros 
Fiscales (YPF), que opetará los 3 4.89 
c:,.ntros nacionalizados que distribuían 
productos "Eso" (1508), '·Shzlf' (!506), y 
,.m resto repartido entre los pequenos 
c-oncesionarios "lsaura", "Cities Service•·. 
'•Cía. General de Combustibles" y "As
tra·•. 

La nueva ley que p :!rmitirá a la Argen
tina dis;,oo:?-r (le un capltal :¡u:! antes sa
lía a engrosar los activos d i las matrit7S 
multina::ionales, recibió de inmediato el 
apoyo de amplios sectores ¡:ollticos nacio
nalee, e.1tre ot:os la Confederación G2ne
ral <'.e Trabajadores (CGT), Partido Co• 
munista, Unión Clvica Radical, Partido 
Popular Cristiano. frente Justicíalista de 
Liberación y Automovil Club. 

En el momento del primer discurso Pli• 
blico presidencial, adem:\s de la naciona
lización del comercio de 'hidrocnrburos, 
"prcc:!dente significativo que contril;uirá 
a encarar acertadamente y a solucíonaJ' 
el problema de la producción pctrolifeu", 
-- rlice el PCA- . otros asuntos se cspe• 
raba fueran enjuiciadc,s por la Primer 
Manclat:aria. 

En C6rr.ol:a se habfan producido graves 
enfrentamfentos entre fuerzas d~ pohcia 
y obJ'ero~ metalúrgicos que resistfan el 
d:)salojo de su slndicato; en Mcndoza se 
rep~tían allanamientos y detenciones a 
causa de supuestas vinculaciones a orga
nizaciones guerrilleras; en Buenos Aires, 
mi: ntras se conocía de Ta clausura, por 
de::reto del ejx\ltiVo, del diario .. Noti
cias", el dirigente de la tendencia revo
lucionaria del peroni::mo Jorge Tedesca, 
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• 
denunció a la policfa como autora de los 
muertos y heridos hallados en un lxlsi!• . 
ral de la localidad bonaerense de Quil· 
mes. 

Esos hechos venían a sumarse I la 
larga lista de provocaciones y asesinatos, 
atribuidos por In prensa argentina a la 
e.xalada derechista que. junto a la res
puesta de íncrcmento de actividad guc
rrmera a escala nacional, ha envuelto en 
todas las formas de violencia la vída po
litica argentina en los últirr.os tiempos. 

Así, ecmarcado por esa problemática. 
se produjo el discurso de l:\ presidenta 
en, el que al mís:llo tiempo que defendía 
::u gobierno se criticó duramente a quie
nes lo atacan, en particula r a los secto
res de la izquierda juvenil "quiero reafir
mar mi propósito - subrayó- de con
ducir al pafs con mano firme, sin prisa, , 
p~ro sin pausa, sin apartarme de la lfnca 
fijada por el General Perón", En sus pa• 
labras, frecuentemente acompañadas de 
evocaciones aJ. extinto fundador del Jus
ticialismo, hubo frases de elogio para el 
Ministro de Trabajo. Ricardo Otero, pre
císame:1te atacado por ampllos sectores 
politicos. a qui: n exaltó como "un tra
tajador" en el cual los obreros ven "una 
línea de COJ'!duct.a". También las fuerzas 
nrmadas ganaron el reconocimiento de la 
Primer Mandataria al señalar que "los 
hombres que la integran han dado eviden
tes pruebas de un ruto grado de patrio
tis:no y profesionalismo". 

María Estela Martlnez antes de fina• 
lizar su balance qu~ incluyó los campe,:; 
de la economla, educación y relaciones 
inte:nacior.al::s, con1enó la violencia y el 
"asesinato cobard,", que según afirmó 
sólo se dirig~n "a los hombres del gobiec
no que más trabajan por la comunidad y 
la propiedad de la nación". 

GA81".lfl J. f'I •,-•.H 

CONFERENCIA. 
DEL MAR 
HACIA UN NUEVO 
DERECHO 

CUANDO se efectuó la primera confe-. 
rencia sobre <lerechos del m::ir, a fm:i -

1~ de la dé<:ada d"'l cincuenta, la nó
mina de pais:!S coloniales sin voz ni voto 
en los cónc'aves internacionales, era to
davía considerable. A más de tres rustros 



Caracas: Aqwl sesionaron l(}J 
delegados. 

de aquella fecha (1958), el perfil del mun• 
do ha sufrido algunas vlll'iaciones y ya 
muchos territorios, antiguas dependen• 
cias, han conquístado su soberarua o 
manti~nen firmes movimientos de lucha 
por la liberación. Estas nuevas circuqs
taneblS han hecho, naturalmente, que la 
tercera conferencia que acaba de con· 
clulr en Caracas, haya tenido caracterls• 
ticaa de cierta singularidad. 

Es cierto que no se llegó a la redacción 
de u.n documento con normas fijas y con• 
cretas. de obligatorio cumplimiento paui 
los firmantes, y esto para algunos analis
tas es el talón de Aquiles de la conferen• 
cía en la capital venezolana. Pero, otros 
ol:servadores no se han dejado g¡inar por 
el pesimismo y parten de posiciones más 
realistas. La conferencia no era una lám· 
para d? Aladino, ni una caja de Pandora. 
ni mucho menos uno de esos ungüentos 
a los que la magia del medioevo atribuye 
propiedade~ mágicas. 

La: conferencia era un fórum. una are
n& para los enfrentamientos y para afir
mar coincidencias. Muchos la considera• 
ron desde el principio como un primer 
paso, el inevitable, bacía acuerdos globa· 
Je& para const..-uir el nuevo derecho sobre 
el mar, ese disputado que ocupa el 70 por 
ciento de la superficie de nuestro planeta. 

Algunos piensan, efectivamente, que se 
han producido triunfos tácticos dentro d• 
una estrategia general mantenida con bas
tante coherencia por tos países subdesa• 
rrollados, especialmente por aquellos en 
Jos que tienen lugar procts0s revolucio
narios o de resistencia a la dominación 
imperialista. 

A 1U1die ·escapaba lo delicado y comple
jo de los temas insertados en la extensa 
agenda de trabajo. Durante diez semanaa. 
tres comisiones mantuvieron una activl• 
dad considerable, con abun.dantes explo
siones verbales por In índole de alguDDll 
planteamientos. Seguramente en la próxi• 
ma reunión fijada para Ginebra desde 
marzo próximo hasta mayo, 1e podrá 
navegar hacia objetivos ya ir.ás despeja• 
dos, a vela d~legada o a toda- máquina. 

Quedan. como es lógico, problemas que 
no pudleron ser definidos del todo y · , 
donde las aguas se mantienen encrespa
das. Pero, todo parece indicar que atta• 
vesarlas durante 1a próXima reunión no 

comutu:i! ~ pre1:isamente. una peiigt(l
aa odisea Muchos cie !os escollos esté a 
flote y a la vista plena de todos los nave
gantes. Entre estos asuntos figura el que 
se refiere a la eicplotaclón de los fondos 
ocdnlcos dentrb de normas a cargo de 
un organismo internacional encargado de 
aplicar el con~to c!e "patrimonio co• 
ffllÍü ~ la humanidad" atribuido a las 
tn:nensas riquezas cie iw fva1ci.o.s t>cdni· 
COI, 

Est4 también la cue.sti6n del mar terri• 
tona!. En este punto, una de w p.ied,as 
an¡u!arcs de Ju discusiones, algo se a~ 
lantó. F.x:iste, por lo menos un con5eDIUII 
sobre la necesidad d:, que los países. ri• 
berelios DU111tengan un dominio sobre w 
200 millas, bien de una manera soberana 
-<:o.no proponen Pero. y Ecuador, por 
ejemplo- o bien con un mar territorial 
propiamtlllte de 12 millas y 188 de mar 
patrimonial o zona económica. otra• 
cuestiones muy debatidas fueron los con• 
troles para evitar la contaminación y el 
tmnsito por los estrechos. 

Se espera que la nueva reunión pro
gramada para mano en Ginebra sirva pa
ra afin:ir ctiterios y ajustar coincidencias 
basta el punto de viabiJiz.ar la estructura• 
cl6n de, un tratado global, que sería fir
mado posteriormente en la propia Car.r
eas. La prensa inform6 qu~ el presidente 
de Venezuela. Carlos Andrés Pérez. ha 
dado ya su anuencia para albergar en Ca· 
racas, nuevamente. la sesión ianal de la 
confermcla en 1&75. 

Otras fuentes periociisi:.:::! revelaron 
que la reunión de Ginebra tomarla Cfitre 
seis y ocho se'1'anas, d~ marzo a mayo, 
para concluir las negociacio.nes y que el 
regreso a la capital venezolana retendría 
a los delegados otru tres o cuatro sema
nas para la redacción Cinal y íirma de los 
docwnetttos en agosto del aiio entrante. 
Erigir en un cuerpo de leyes unitario vo
luntades e intereses dislaules no es tarea 
ftcil. 

' 'Ha llegado el mo::nento para la acción 
y las negociaciones serias y sinceras" de
cla.r6 el presidente de la e:onferencia, Ha• 
milton Amerasinghe, de Siri Lanka (an• 
ligua Ceihln). Por su parte, Paul Engo, de 
Camarun, ptesidente de la comision que 
e;tudió los problemas relativos a los fon
dos n1arinos hlzo un.a exhortación a los 
delegados para que regresaran a sus 
pa.lse$ "con los temas y sus alternativas 
bien entendidos". "La gran mayoría de 
los paf~~ representados aquí no pueden 
tole:ar mé\s tiempo un mundo dominado 
por el privilegio de unos pooo!l. Eme ~ 
el mensa~ de estos tiempos'' afiadió el 
representante africano. 

A lo largo de la conferencia, a la que 
asistieron cerca de cinco mil representan
tes de l..S países, cuba mantuvo una 
, franca y abierta posición de solidaridad 
con los pa!ses que defienden sus recur
sos frente a la explotación y la rapacidad 
de los intereses imperialistas. 

,u.., IAHalU 

BOUVIA 
RENUNCIAS Y RUMORES 

.. 

LOS sucesivos a11uncios de la renuncla del jefe del régimen boliViaao, general Ru
go Banzer, y retiro de la misma en el ténniho de pocas horas. el 30 de agosto 

Ci.ltlmo, han dado lugar a una serie de especulaciones en los medios polfticos de ese 
pals. 

Ese dfa. seg\1n las dltlmas notlclas llegadas a esta redacción, Bamer, tras wia 
serie de reuniones con altos oficiales militares, anunció ante e1 gabinete de gobier
no su decisión de renunciar. 

El comandante del ejército, general Carlos Alcoreza, ant.es de finalizar el dfa 
anunció a su vez el. retlro de la renuncia, a solicitud de loa altos mandos militares, 
y su permanencia en el Palacio Quem.ado (casa de gobierno). 

Paralelamente, se conoció el acuartelamiento de las tres ramas de w Fuenas 
Armadas y el estable::imiento de una fuerte vigilancia en los puntos claves de la 
ciudad de La Pu, que se mantiene basta la hora del cierre. 

Las marchas y contramarchas gubernamentales se producen en medio de un cl1 
ma de contradicciones polftieas que se ha ido agudizando a partir del abortado mo
vimiento encabezado por 24 oficiales de alta graduación el 5 de Junio pasado que 
exigieron la renuncia de Banzer, y que posterionnente acusaron al Comando Con· 
funto de las FF. AA. de haberlos traicionado, 

Después de la elitninaclóu del gabinete de los dos partidos que formaban parte 
del mismo, el fraccionado Movill1iento Nacionalista Revolucionario (MNR) y la Fa• 
tange Socialista Boliviana (FSB), y su sustitución por militares, Banzer anunció la 
"constitucionallzaclón" del pa[s y el llamado a elecciones para octubre de 1975. 

Desde etÍtonces ei régimen se ha visto sometido a las p~ooes de la oposición, 
que sostiene la invalidez de cualquier proceso que no sea precedido por una amp'.i.a 
amnisUa, y de los sectores de la margiDAda dereclla politica, principalmente la FSB, 
en la que el ex canciller Mario Gutiérrez, se perfila como el candidato presidencial 
de esa agrupación, dejando abierta la posibilidad de contar con el apoyo de la lla· 
mada Fuérza Revolucionaria Barrientista. A esto se unen las declaraciones de dos 
dirigentes falangistas de que se plantearla al gobierno el adelanto de la fecha fija
da para las ele::ciones. 

Sin embargo, el anuncio de la FSB provocó una rápida reacción del MNR que· ca
lificó el acuerdo como "muy prematuro". Las fuerzas barrientistas no se mostraron 
menos sorprendidas, ante la. ruptura de un acuerdo que habrfa existido entre los 
tres grupos para llevar un sólo candidato del '"frente civil", propuesto por el propio 
Bamer, según deelaraciones del ~do jefe de la FRB. 

Seg\ln observadores locales, los dltimos hechos podrlan ser parte de una maniobra 
de los militares para reafirmar sus posiciones y contrarrestar el clima de inesta• 
bi,idad polftica. 



GUINEA BISSAU 
¿IIN DE 
UNA f ·PdCA? 

CON la presencia de Houa~I Boumedie
ne. del consejo de la RevoluclOn ett 

pleno y del cuerpo diplomát ico acredita
do en Argel, en so!emne ceremonia en el 
Palacio del Pueblo de la capital argelina. 
el canciller lusitano Mario Soares, y el 
comandante Pedro Pires, en representa
ción del PAIGC, firmaban a mediados da 
la pasada scm .. na y luego de tres meses 
de accidentadas negociaciones. una de
claración conjunta mediante la cual Por
tugal 1econocfa oficialmente la indepen
den~ia de la Repóblica de Guinea llissau, 

Poco después de! 25 de abril de este 
do. cuando el movimiento de jóvenes ca
pitanes derrocó a la dictadura caetams• 
ta. sucesora · de la larga pesadilla zalaza• 
riana, y una vci; designado el pnm2r ga
binete de gobierno, el secretario general 
del Partido Socialista Ponugués. en su 
flamante responsabilidad de canciller de 
la nueva administración lusitana. entró 
en c9ntactos, en Londres, con . represen
tutes de los guerrilleros del Partido 
Africano p:u-a la Independencia de Gui• 
nea-Bissau y Cabo Verde. De entonces 
a la _fecha, pñmero a orillas del Támesis 
y mú tarde en Argel, las discusiones tu
vle.--on que vencer serios escollos. Sin 
embargo, la asc~ndencia del PAIGC en 
aos territorios africanos, su autoridad y 
préstlgio mundial hicieron poner fin ... a 
lJsboá a una, opresión colonial que ya du
raba cuatro siglos. 

Hace casi un año: el 25 de septiembre 
...., de 1973, en una intrincada aldea en pleno 

COrazóa de la selva, el PAIGC proclama• 
1-. para Incertidumbre d3 la d.ictadura do 
Caetano y asombro del mundo, la inde
J)eDdeacia de Guinea-Bissau. De inmedia• 
to, ea sentlzniento de militancia solidaYia, 
decenas y decenas de patsés reconocían 
al Dttevo estado y a sus luchadores, cuya 
a.talla babia comenzado cuando Anúlcar 
Cabra! fundara, en los albores de la dé
cada <!el cincuenta, el Movl.mhmto por 
la lndep~cncia Nacional de Guinea. 
Desde entonces, acción· tras acción, los 
&uerrilletos guineanos han adornado su 
~ectoria con un largo rosario de victo
ltu que estremecie ron, cada vez. la pta-

• taforma poUtíca de la Metrópoli. Produc
to de su inquebrantable fe en el futuro y 
de IUS denodados combates, el acuerdo 

. llrmado en Argel tra!a a la _palestra p(ibli-
ca el lógico recuento de los tíltimos aiioll 
de lid. 

La declaración emitMa en Argel con• 
signa que a partir del pr6ximo 10 de sep
tiembre el gobierno luso reconocerá la 
existencia de Guin<?a-B:ssau. A !a par. ex
p\lca como será la e11acuac;,on de 'as tro
pas portuguesas de esos territori, s ocu
pados. El acuerdo, que proclamn .ma in· 
mediata tregua a ta g,..1erra des.:ncade
n.i.da desde hace doce años, estipula un 
referendum -en fecha atín no fijada
sobre el futuro de las estratégicas islas 
de C.1bo Verde, tema ard\tamen-e con• 
trovertido en las rond3s de negoci Liones. 

Al h.icer u~o de la palabra, ¡:;oco des
pués de estampar su rúbrica en el p1ie.go, 
Soares expresaba que "una triste pagina 
de nuestra hlstoria en Guinea h;,t llegado 
&. su final". 

En Llsl:oa, al anunci.irse la noticia, pi
quetes de jóvenes se "·oleaban en las más 
céntricas avenidas para patentizar su re• 
gocijo y apoyo al acuerdo de la indepen• 
dencla de la República de Guinea-Bis-
sau. Por su parte, el presidente de Por
tugal. Antooio Sebastiao Ribeiro de Spl• 
nola, tr.u conocer la opinión de la Junta 
de Salvación Nacional y del Co~ejo de 
Estado, nprobó la declaración Ge· inde
pendencia, aunque despachos cablegrá
ficos aseguraron se mostró pare:. 'en sus 
declaraciones. 

Inmerso en un análisis de su economía 
- la inflación, la carestía de la vida, el 
desempleo- y de candentes problemas 
sociales. ante el gobierno de Lisboa se 
abre una pregunta que, por el momento, 
todas las figuras gubernamentales prefie
ren declinar: ¿Cederá Portuga l sus otro, 
enclaves coloniales teniendo en cuenta !.a 
importancia estratégica y económica de 
los mismos? Sólo el tiempo y las proyec
ciones futuras del actual poder lU!lit:ano 
podrán darle una respuesta concluyente. 

• . M. 
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BRASIL 
LOS ABOGADOS 
DENUNCIAN 

LA qwnta confere11cia de la "Orden 
' de los Abogados del Brasil", que se
sionó durante cinco días en la tercera 
semana de agosto en la ciudad de Rio 
de Janeit'O, formuló vigorosas denuncias 
contra los abusos de la dictadura militar 
y propuso los pasos necesarios para que 
el pals regrese a un estado de derecho 
y garanüas para todos sus ciudadanos. 

El presidente del Conse.i<\ Federal de 
la Orden. José Ribei:ro de Castro. pro
nunció el discurso de apertura del cón
clave -n el que. partici~on 800 de
legados- exigiendo la derogación del 
réglmen de excepcicm i~platadq en el 
país a partir del golpe de 1964, y "per
feccionado'' a fines de 1968 con la pro
mulgación del "'Acta, Inst itucional No. 
5", que barrió con los últimos vestigios 
del sistema democrático tradicional. 

Entre las ponencias más importantes 
se destacaron las de los juristas Heri. 
berto de Miranda .Tordao, Heleno Clau
dia Fragoso y Wellington Rocha Cantal 

Herlberto de :Miranda Jordao, sefia
ló en su informe sobre "Los Derechos 
a la Maniff'..stación dei Pensarníento", 
que "solamente los regímenes policiaco
militares sostienen y practican variadas 
y arbitrarias restricciones al de1-echo 
de libre manifestación del pensami(>nto", 
y que "son ilegitimas todas las medi
das destinadas a imponer determinadas 
ideas, prohibiendo el libre debate. para 
asegurar Ja permanencia a espurios -
gfme.ocs de fuerza". 

L-ol órganos de información, escrita o 
radial, están sujetos en Bl·asil a un rl
gido control que se e-jeree mediante un 
censor oficial en los casos que no ncep
ten practicar la autocensura. La clau• 
sura provísoi."ia o permanente de los me
dios informativos intenta silenciar las 
denuncias o cualquier t ipo de noticia 
que se considere nocivo para el régimen. 

Fragoso, por su Pl\rte, en ~11 análisis 
10brc "Los Dereclfus del F{ombre y su 
tutela juridica''¡ calificó~ue •·cuadro som
brlo" la situación actual de los derechos 
humanos en B,;asil. Se refirió ai Acta 
Institucional No. 5 y subrayó que junto 
con el resto de la legWación de excep
ción vigente, es la completa negación 
del estado de dere<:ho ya que el eje
cutivo se sobrepone a las leyes al no 
tener limitación juridica. 

Dijo que l10 hay ~ªrantias para el 
Congreso --al ser :mprimida.rs las irunu
nldades parlamentarlns-, ni para •'.los 
magisti·ados, desapareciendo la más im-



&c.Z8et · no adm itir6. pl'esio1kt:. 

portante y [undamelltal condlclón para 
la defensa de los de1echos humanos''. 

También se refirió a la censu.a de 
prensa. al margen de Ja ley y a nivel · 
po!iC'ial, y a la nulidad de los dere
chos de los ciudadanos de participar en 
la vida política de la nación, teniendo 
e n cuenta el proceso de elección del 
presidente y los gobernadores. 

Con respecto a las garantfas consti
tucionales contra la prisión o detención 
arbitraria.. di.lo que quedan anuladas 
con la supresión del Mbeas cor1>mi. re
marcando que "las personas acusadas 
de delitos pollticos han sido ·someti~as 
a virtuales secuestros". Los sindicatos. 
agregó, son manejados por e l Minis• 
terio de Traba~ con rr.ano de hierro: 
en Brasil "no hny libertad sindical", 

El abogado Rocha Cantal, sec11estra
do y brutalmente torturado por la po
llcla durante Z1 dfas en abril último, 
denunció la desaparición de 17 prisio
neros pollticog detenidos por el r"i,p
tnen en los últimos tnescs, sobre quie
nes la policía se niega a infonnar a fa
millares y abogados. pese a las nume
rosas gestiones realizadas. 

En la última sesión una delegación 
de madres de 42 presas polltlcos hlzo 
Uegar un mensale al c5nc1ave. denun
ciando ~ inhumanas condiciones a que 
se encuentran sometidos sus hijos en 
la cáreel de San Pablo. 

La comisión que se ocupó de los nro-
• blemas a que se ven enfrentados· los 
abogados brasUeños en defensa de los 
derechos del hombre, aprobó por una.nf
muiad un documentn exhortando al ~o
blemo a conceder una amplia amnistía 
a todos los presos y perseguidos poU
ticos y reclamar la presentación de in
numerables brasileños arrestados por 
los órganos represivos, que se encuentran 
"desaparecidos", entre ellos el abogado 
Luh Inaclo Maranhao. 

En el plennio que clausuró la quln
ta confel'enC1a de la orden de aboga
dos de BrasU, se aprob5 demandar aJ 
gobierno 14 SU})resión del "Acta Insti
tucional No. 5", y eliminar eomo ''exi
gencia impostergable" el articulo que 
SUMl)ende el derecho de ~ COl'l)QS: 
el levantamiento de !a censura de pren
sa, de la lntervenelón de los slndlcat01, 

.. y el retomo a la pluralidad polltlca. 
Algunas de !as reivindicaciones exi

gidas en !a conferencia de los -aboga
dos. hnn sido reclamadas -aunque no 
en forma tan amplia y emaustlva- pol' 
algun01 sectores pollUcos y religiosos, 
solicitando en algunos casos la <!eroga
ción del Acta Institucional No. 5 y la 
admisión de nuevos partidos en el Jue
go polltico interno. Algunos de esos plan
teas surgieron inclusive dentro de la ofl
cialisf:8 Alianza Renovadora Nacional 
(ARENA). 

Estos últim<>s respanden al "clima" 
creado alrededor de una rumorada dis
tensión del régimen 111\te la presión t.1-
nanctera porque atravi~. 

A todos estos sectores pareció diri
girse Ernesto Gcisel, el dta 29 de agos. 
to. cuando se reunió co~ los cong)'eSJS· 
tas del ARENA )/ ~-pres.!> que " jam¡ls 
admitirá presiones o campañas reivindi
catorias de individuos o de grupos ,¡ue 
Intenten for-lar cambios y revisiones In· 
convenientes. prematuras e impruden
tes,.. 

Sostuvo 1n inamovilidad de los "orga
nismos de seguridad'• y demás Instru
mentos jurjdicos de excepción promul
gados a partir del golpe de estado dcl 
6'1. atlrrr.ando que. a esos orgr.nísmos 
corresponde ''lllllvagunrdor J11 tronqul• 
Udad r,adoruil y eomhatlr la ,101eP<!la''· 

EMdentemente el señor presidente no 
se referfa a !a violencia y represión del 
r~gimen militar. al Escuadrón de la 
Muerte, que cuenta en su haber con 
mb de 2 mil asesinatos; ni tampoco 
a las desapariciones, vejaciones y tor
turas sin cuento, a que son sometidos 
en los "organism0s de seguridad" (de 
las c1a.ses dominantes). los prisioneros 
politicos. 

Geisel señaló que su gobierno sigue 
con Interés los debates. discusiones y 
opiniones sobre la politice nacional. pe
ro que las presiones que se intenten 
ejereer "apenas servir.in para provocar 
contrapresiones de igual o mayor In. 
t.ensidad", lo que concurriría a invertir 
"el proceso de lenta, .-gradual y segura 
distensión" en el país. Después de la 
amenaza i.mpllcita, el con.uelo a largo 
plazo. 

Al an11nciar la adopción de medida. 
para "ha.cer más justas las próximas 
elecciones de noviembre, en que se ele
girán los diputados estaduales de ros 
doa partidos" (el ARENA y el MDB de 
oposición pemútldal, eliminó la posi
bilidad de la pluralidad polltica exigi
da en el plenario de claUS\Jra de la quin
ta conferencia de abogados. 

SAJtA AJtlAS 

CHIPRE 
PLAZA DE ARMAS 

AL detenerse la ofensiva de las tro-
pas turcas, sin extinguirse definiti

vamente a lo largo de la linea Atila 
Ju violaciones al filtimo Alt.o, una vez 
aatlsfecllocJ en parte los l'equerimlentos 
de Ankara, el conructo del Mediterrá. 
neo, desatado desde mediados de julio 
proyectaba lal;lzarse, de nuevo, haciÍI J~ 
mesas de negociaciones. Sin embargo y 
a pesar de la ofensiva diplomática des
arrollada po_r el lleel'etario general de 
las Nacio~ Unidas Kurt Waldheim 
las -diferencias de las partes eri litiJiJ 
en tomo a la cuestión chipriota pusie
ron de manifiesto que el c:amino hacia 
el pc»ible arreglo de la criaia se ador-
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El 40 por ciento det tc1-ritorio 
ckipriot0, (pa1·te sombreaM) 
permanece en ,na.nos de las fuerzas 
de intervención. 

naba de vericuetos, esquinas angosl:u 
y posiciones anta¡ónícas. 

La propuesta soviética . -mediante la 
cual el pielto debería dirimirse con la 
presenC:a de representantes de Nico
aia. Anka.ra y Atenas, a más de lc.s 
mi.emb1-os del Consejo de Seguridad de 
las Nacione.s Uni~ pronto o.>menzó 
a ser torpedeatla por Cauagham. i..cev1t 
y Kissinger, quienes a.bogan por una nue
va ronda de discusiones en Ginebra con 
la inclusión ele los pal.ses garantes de 
la independencia insular, según lo csta
blCC:do por la constitución impuesta a 
Chlpre en l.OCO. 

Al tiempo que mb de 200 mil refu. 
giados greco-cillpriotas ,e hacinaban. en
seres en ristre, en mise.ros alo.)8.miemos 
creados a los efectos por la actual ad
ministración de la isla, y mientras los 
~eascos azules'' de !as Naciones Unidas 
trataban de evitar nuevas acciones oto. 
manas en el sector ocupado, eJ repre
sentante de Nicosia en la ONU, Zenon 
Rossides, instaba al Consejo de Segu
ridad para que convocara a una reunión 
de cartcter urgente. 

En medios periodisticos europeos pron. 
to se conocla que Rauf Denktash. ·.•ice-
presiden.te de Chlpre y representante de 
los turco-ehlpriotas, criticó abierta.
mente a Glafcos Clerldes por la posi
ción adoptad.a por Rossides, en tanu, 
que Turquía fijaba su posición en ter
minos amenazantes para Alenas, si ~
ta llevaba al foro de la Asambll'a Ge-
neral de Naciones Urudas el actual pro
blema Insular. De la misma forma. An
kara expres:> que si los greco-cJ\iprioW 
lan:zaban una ofensiva guerrillera wn
tra los turcos "no qoedaña oua alter• 
naUn. que ocupu todo el tenitorlo cla.l• 
prtota". 

Clerides, por su parte. a su regreso 
de Atenas donde se entrevistó con e,. 
ramanl1s en un esfuerw por buscar un 
sólido apoyo del gobierno heleno. sene.
ló que no se opone a la formación de• 
un estado Integrado por dos rcg:mn~s 
pero -recalcó- "esto sólo puede lr>
gran;e luego de la retirada de las tra
pas turcas de la isla'·. 

Para los observadores, el muJtl('OTr 
mosaico de intereses que confonll.nn el 
actual panorama de esa región medite. 
rránea pudiera desembocar, cuando mt.~ 
nos se espere, en una violencia de -ri 
betes desastrosos. • 

De una parte Atenas (que por ah<. 
ra se ha limitado a re~er en el 
plano militar y a maniobrar con su
ma perspicacia en el orden dlplomát.i• 
co), cuya supremac:a en el área i<" el$ 

de trascendental importancia para !Xl
der asegurarse la "noble" ayuda nor
teamericana; de otra, Turqwa, vieja as
pirante al mismo rol y ahora con ma
yores posibilidades de éxito. FinaJJ:nen
te, Estados Unidos e Inglaterra, que 

•sólo meterán bazas por el corcel fa 
vorito, y éste resultará. a la postre 
el que pueda llegar a la meta. 

Anal.izando la crisis clúpriota, el 
Consejo de Seguridad de la ONU apro-



b6 una resolución en la cual expone 
511 "honda preocupación por la situa
ción de los refugiados" El doc11mcnto 
nama a las partes, más adelante, a 
buscar una solución al grave problema 
insular pero 4eia en suspen~ una ac• 
clóD que resueh·a el confl,ct<>, como 
apuntó la delegación . ~oviétíca.. · L~ 
aprobación de la resoluc1on -mamfesto 
Yakov Malik, representante de la UK.SS 
en el cónclave- acerca de ]l)S refu
giados no debe distraer la atención del 
Conseio de Seguridad en cuanto a .. wi 
esfuerzos en la solución de los ¡:rtoble
mas claves del arreglo chipriota·• 

Noticias de última hora informaban 
10bre un atentado contra Vru;sos Lis
aarides. presi(lente de la Unión U,..m~ 
crática del Centro -EDEK- y medi
co personal de Makarios. El intento d~ 
exterminio !isico también entrnba en 
tos planes de . la CIA que a través de 
la EOKA-B 'trataba de barrer de la 
faz chipriota todo lo rne en al!!tma 
medida t11viera ,incul:.ic16n con i\~aka
rios. Desde Atenas, un Importante ro◄ 
tativo publicaba , coincicbendo con el 
atentado. una entrevista con el Ar7.tl
bi.spo quien reca.16 que "<>reta muy -,J_ 
ffcU que la sltul\<'lón de la Jsla podJt>
ra voh·er at r.<1tru• .... de CO"ll!I exlstentes 
antes del 15 de julio". 

El actual hori2onte chipriota, enfa. 
tlzaron diversos e:~ os, compromete 
ahora, sin lugar a as, la t'eanuda
ción d~ los diñlogos o re 111 segurit1ad 
y la distensión en esa rogión del pla
neta. Chipre segtúa en el ('oli.mador 
del lmperlalis:mo, en t:mto la Población 
de Grecia y la Jsla descubrían. de un 
golpe, las facc:ones reales del rostro 
de la politlca norteamericana. 

8CIIH.UOO MAIIQUIS 

PA-NAMA 
HAMBRE y 
REIORMA AGRARIA 

CON la particlp:1clón de representantes 
de 27 palses latinoamericanos y ob

NTVadore-; de otras áreas, concluyó la 
XIII Confe.-encla Re"'lon~ de la Organi-
7.aeión de Naciones Unidas pim la Agrí◄ 
cultura y la AJimentadón (F AO). La c;u
dad de Panamá, conmocloiu,da por las 
~Idas altl'llrias y la CTisis del banano, 
•ue la sede de esta reunión donde se de
batieron los g~aves oroblemas alimenta
riol Y nutricionales de Latinoamérica. 

,..~ __ aienda inicial trataba tres puntos 
•U10WUI1entales: la ampllación de la ex
PGrtación latinoamericana de productos 
lgro,)ecuarios: el progreso técnico, y la 
Pn>teeclón de\ medio amb'ente. Cualquie
:!~,-~~ asoectos partfa de la realidad 
~aole de una reg1on donde tos 
--.-wos mú conservadores sefinlan h! 

existencia de más de treinta millones de 
se:cs desnutridos. 

N analizar el Í\Jturo agrícola de Lati• 
no:imérica surgieron de inmediato todos 
los obstficulos naturales, sociales y poli• 
t!cos que obstaculizan el desarrollo. Casi 
l)Or uMnirnidad qued6 planteado que sin 
una reforma agraria radical que saque de 
su atraso a la pob!ac-i611 rural de Améri
ca Latina y permi~a el empleo nacio~al 
de los recursos. es rmposible el desano lo 
económico. Sintomóiticamente, sólo los 
Tepresent'::tntes del gobierno fascista de 
Chile se opusieron n esta tesis y solicita• 
ron q1.:e su oposición constara en acta, 

Addeke Boenna. dire::tor de la F AO, in• 
d;eó cómo los procesos de re.forma agra• 
ria fniciados en el continente americano 
han encontrado severos obstdcu!os de ca
rácter poUtico. Y que cuando ésta no tie
ne un basamento cientlfíco puede provo
car el minifundío y desarticular l.s pro• 
ducción. 

Una linea constante de In Conferencia 
fue el reconocimiento de las e.,rtraord.ina• 
ria<; poten:ialidades de producción ali
mentarla en Latinoamérica y la realidad 
de su pobre explotación por los propios 
países. Millones de he:::tti.reas de tie~ra 
pudieran se:· puestas en oroducción. La 
cifra manejada por la Conferencia fue de 
50) millones de hect.áreas. Y en cuanto a 
los países andinos y México, puede in· 
crementarse en varias veces la produc
ción mediante 1::i instauración de slste
mas eientlfieos de cultivo y recolección. 

La Conferencia fue presidida por Gil!• 
tavo Gonzá'ez, vicemín\stro de Desarro
llo Agropecuario de P"dflami, siendo ele
f!;do'I como vice?res·dentes Rodolfo Co~ 
sro Recio, vicemlnistro del Instituto de 
Reforma Agn._ria dP. Cuba y Salvador So
cas, de Argentina. 

Fue ésta Wlll de las Conferencias mlls 
combativas celebradas por la organiza• 
ción, donde se pusieron de relieve los pro
blemas fundamentales del des1rroílo eco
nómíc:o latinoamericano y lógicamente 
hubo de señalarse como freno y blOqueo 
de este desarro·10 el intercambio desigual 
entre las naciones del continente y los 
Estados Unidos. 

Los ingresos de las n:iciones subdesa• 
rrolladas por la venta de sus productos 
M~icos han s!do neutTalizados por la ola 
inflacionaria que ha elevado extraordina
riamente las compras de cereales y pro
ductos manufacturados a los Estados 
Unidos. No obstante la sel\alada potencia
lidad productora de América Latinn la re
g_ión se vio ob'igada a hacer compras de 
productos :ulmenticios a Estados Unidos 
por 2 mU 208 millones de d1lares en el 
a.do fiscal rec.ién concluido. 

Expertos de la F AO señalan que la si
tuación ali.mentarla en el Tercer Mundo 
presenta un déficit extraordinario. En ce
reales, por ejemplo, llegará en 1985 a 85 
millones de tone·adas contra 13 millones 
en 1969-72. 

La Conferencia aprobó dos resolucio
nes contra las compalllas transnac:iona• 
les. Según la FAO los objetivos de este 
tipo de compaf\ía son "maximizar sus ga
nancias y proteger su hegemonfa en el 
me·cado" act\lando como un heno más 
al desarrollo. El caso de la United Brands 
Co. que controla la produxión bananera 
panamefla, fue especialmente analizado. 

En general, la Conferencia puede se
ilalarse como un élcito de los pa!ses sub
desarrollados y una derrota de .las tesis 
neomaltus1anas del imperialismo que pre
tende combatir el hambre mediante el 
control de la natalidad. Según datos del 
Consejo Ejecutivo del Fondo de las Na• 
clones Unidas para la Infancia (Ul'flCEF), 
mrtones de rili\os corren et· riesgo de m~ 
rir de hambre debido aJ alza de los prn-
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cios, y mtis del 50 por ciento de fa mor
t.alidad inf:mtil es provocad.:Í por enfer
medades infecciosas que tienCJ'.I por ori• 
gen la desnutrición. 

La clausur-a de la Conferencl:t fue rea
liuda !)Or el. general Omai Tortijos, jefe 
del Gobierno panametlo, quien señaló el 
sentido profundamente humano del even
to, Que ha tratado de dar l,Ula respuesta 
lógica y humana al prob'ema del hambre 
mundial, "redislTibuyendo bien lo que 
existe, .. Quitando de la mente del bom
!.>re esa excesiva m®talidad de consumo". 

C1lOAIA MAll$AN i 

PAKISTAN 
FUEGO SOSTEMIDO 

LA orden de disparar si el ejército es 
atacado en la provincia de Baluchis

tán. reite•a'aa re'!ientemente por el pri
mer ministro p3kistan1 Zulficar Ali Bhut
to, en una encendida decl:1ració11, ha 
puesto de relieve que la calma y el orden 
están muy lejos de reinar en esta parte 
del país. 

Cuando fu.e pronunciada la advertencia 
Bhutto, reali%.<tba una gira por la levan• 
tlsca región, virtualmente ocupada por 
las fuerzas armadas desde que en febre
ro del pasado arlo, el gobiemo central des• 
tltuy6 a las autoridades loc,rues integra
das por el mayoritario Partido Naciorui..l 
Awam.i (PNA). 

En aquella fecha se explicó en lslama
bad, que la decisión se habla tomado por 
considerarse a la administración baluchi 
encabezada por Ghaus Barksh Bizenjo, de 
incapaz de mantener la ley y el orden. 
Bastó que estallaran algunos conflictos 
con las ttibus costeras de Las Beta, para 
que fuera colocado a la cabeia de la pro
vincia, por una disposición ej,ecutiva, a 
Akbar Khan Bugli, cooslderado amigo 
perscnal del primer ministro Ali Bhutto 
y con quien, no obstante, entraría en con
flictos m:\s adelante. 

1::n realidad se habla Interpretado como 
se---....e::ionista la orientación autonomista 
de los dirigentes regionales derrocados, 
que encaraban entre otras iniciativas, ejer
ce.- un control determinante sobre la ex
plotación privada de las minas marmole: 
ras. De paso, su caida c'onsliluia un serio 
golpe al partido Awaml, proscrito duran
te la guerra en el Ex Pakis!An Oriental, 
en 1971, y V1Jelto a legclizar con l.l lle
gada de Bhutto al poder. 

Poco después de los cambios ocurrldOS 
en febrero de 1973, el oonjunto de los 
miembros de las tribus menga! y tn::irri, 
ta base fundamental de sustentación del 
PNA, se rebelaron contra el 80biemo, 
cortando s!stemAticamente las vfas de co
municación y las lineas telefónicas y otros 
actos de sabotajes. Meses Olás tarde fue 
atacado un convoy militar e interrumpi• 
d,<,; UD importante ramal ferrocarrilero. 



A U Bhutto: abrir j'iwgo. 

Sobrevino eutonces la proclamación del 
estado de urgencia y et envio a la provin• 
cia de cuatro divisiones del e~rcito. 

Lo más serlo de esta (íltima determi• 
nación, y que coloca a flote la Importan• 
cía fundamental del actua! conflicto en' 
el Baluchistán, es que fue tomada duran• 
te una .reunión en Teherán, del reactiva
do bloque regkinal (le la CENTO, de ins
piración norteamericana, a la que uiltló 
el propio Bhurto, y que se planteó como 
uno de sus o':-tetivos "luc.har contra las 
actividades subversivas pennanentes que 
se de.sarrollan en 111 Te'!ihn'del Golfo Pér• 
slco y en el Baluchisttn ... 

El ar,.fitrión del cónclave. el shah Reza.. 
Pahlevi sefíaló sin ocultamientos que ~pa
ra nosotros, todo lo que pueda suceder 
en Pakistán. miestro vecino de! este, es 
de una lmJ)Ort:ancia vital y no podremos 
pennanecer como espect.adores ante todo 
nuevo acontecimiento". Lo dicho se ba 
traducido en la práctica en et envio de 
belicópte"Os y de consejeros militares es• 
pecializados en contraguerrilla y en la 
instalación en la secle del disuelto PNA 
de una misión de la SA V AK el conocido 
cuerpo de represión policiaco iranf. 

Las 400 millas costeras del Baluchistán 
1ep1eseabm a todas luces una poeición 
de gran valor estratégico en la zona, y 
para Irán, y sús pretensiona hegemó
nicas regionales, resulta imperioso silen• 
ciar todo brote autonomista. que pudiera 
ejercer un peligroso contagio en la limf
trofe provincia baluchi bajo IU propio 
reino. 

En el parlamento pakistanf algunos 
opositores se han referido • represiones 
masivu en BaluchistAn y _ de reedidones 
del rfgimen de terror, que imperó en lol 
~.emoos de Tikka Khan, en el hoy esta• 
do independiente de Baqla Desh. Por 
consecuencia. otras Vote$ han adw!rddo 
a su -vez sobre la amenaza de que una 
administración demasiado severa trans
forme et ~miento automonistá. en .. 
piraciones Independentistas. 

Lo que el Partido Nacional Awami. lan· 
zado a la oposición rec!ama no va mú 
aUi. por el momento, del restablecimiento 
de la dem~cia y del goblerno autóno
mo del Batuehistán. Pero, con el encar
oelam!ento de la mayodlt de aua viejos 
dirigentes. seftaJan observadores, la di
rección podría deslizarse hacia elemen
tos más jóvenes y radicales. 

La orden de abrir fuego que ha reit.e• 
radO en el propio terreno, et primer mi
Dúltro Zulticar Ali Bbutto, resulta Indica• 
dor de la persíst.encia del movimiento · ar• 
mado balucbi. Tambiffl ha sef\a.lado un 
plazo. de dos meses para que los guerrl• 
llel'OI se rindan. aunque no ,on muchos 
los que creen que los recursos militares 
1tn acompaftuse de medidas polJtlcas ade
cuaaas puedan poner fin a las tensiones, 
y quiz6s a Ja repetición d.e un Banglá 
Desh. 

H. •• 

EL ESTADO 22 
EL pequef\o prind pado de 7,HY7 kilómetros cuadrados en la reg,.~ n oriental de la es

tratégica cordillera del Himalaya -barrera meridional de China- abanclonari su 
condición de protectorado de la India para convertirse en un estado mú de la llJÚón 
federal de la gran nación del aubcontinente asiático. 

Con la aprobación por el gobierno central de Nueva Debli de un proyecto de en
m'enda constitucional, que luego ratifican& la Asamblea Nacional, Sikkim entra en 
1111a nueva etapa de su vida poUtica, 2• afios después que Gran Bretafta renunció a 
este territorio en favot de la India. El tratado firmado en 1950. hizo a eata ~tima res
ponsable de la defensa y la po!ftica exterior del protectorado. 

De una población aproximada de 20U60 habitantes, la inmensa mayoría (el 70 pot 
ciento) es de o~en nepalés y profesante de la región hindll, mientras que la comuni
dad Bhotlya-Lepcha (alrededor del 27 por -ciento) confiesa, cerrada fidelidad al sobera
no del reino, budista como ellos, el cbogyal Paldem 1bondup Namgyal. 

En marzo de 1973, la ·India -debió intervemr.-militatment.e en et paú, a 10licitud del 
Chogy~. cuando miles de manifestantes de origen oepalés que reclamaban una mayor 
representatividad en los órganos ~e poder, rodearon el palacio. El grueso de l_os opo
litoffll, adscriptos al Partido del Congreso, resentlan su desproporcionadamente baja 
rep¡esentatividad en el vigt!nte Consejo del soberano. · 

La familia real ha expresado durante a1gdn tiempo la aspiración -de constituirse co
mo un reino independiente, al igual que sus dos vecinos Nepal y Bhutan, pero al mis• 
mo tiempo entre los mayoritarios nepaleses habla <:re:ído con seAalada insistencia la 
m:lamacíón de unir a Sikkim con la India, como Ja .mejor garantta para salvaguarda.
sus derechos. 

Tru la intervención india del pasado afio, se acordó entre Nueva Dehli, el chogyal 
y los partidos de Sikkim (el realista Nacional y el del Congreso) convocar a un nuevo 
c:oaareso basado 'en el principio de un hombre un. voto, que diera paso a un ejeC4¡tivo 
en que ~ de los grupos étnicos mantuviera una posición dom.inante. 

El proceso culminó con las elecciooes de abril llltimo en que el Pa.rtido del Congre--
91! obtuvo 23 de las 28 bancadas del parlamento, y es con esta nueva conelación le
gislativa que .se propone a la India modificar el estatuto de prorectorado por el de es-
tado at1tónomo. . 

De conformidad con la nneva constitución que acaba de aprobarse en Nueva- Dehli, 
Sikkim debe diafrutar de una amplia. autonomla para su administración interna y el 
Congreso podrt proponer leyes y adoptar resoluciones sobre educación, agricultura. fi. 
nanzas y planificación. entre U asuntos en total 

La India continuará ocupándose de la defensa, el comercio, las comunicaciones y la 
polltica_exterior de lo que de hecho pasa a ser su estado ni1mero 22, mientras que a lo:. 
Jikkimeses 1e les recoDOCeD plenos derechos a participar en la vida politica y social 
4el pafs. 

- Para el chugyal Paldem 'Iaondup Namgyal las a~buciones quedan reducidas en la 
pn1ctica a t ui que dicten los ceremoniales y protOC<\los y su poder no va más alll que 
el que pueda ejercer sobre su red•xida guardia p:tlaciega. Reinan\ simplemente, des
pués de las decisiones adoptadas -;Jor el gobierno r.entraJ indio, sobre la cual nJquno 
de loa pa(ses asiáticos limftrofes,- ami se han pronunciado. 

H.a. 

76 
' -



cada meta es otro 
punto de partida 

Por MARIO ICUCHllMI SOl 

EL CAMPEONATO: 
UN ''BEAU GESTE'' 

EUFOBIOOS por la magnificencia y el éxito del Primer Cam-
peonato Mundial de Boxeo Amateur, los fanátioos del deporte 

hemos vivido las peripecias del pugilato, haciendo tremendos 
esfuerzos mµsculares inhibitorias para contener los jabs. los 
¡anchos y los esguinces que nos azogaban la inquietud de espe<:· 
tadores de butaca y en pantufla¡, a través de la televisión. 

En el derroche de contundencia y estilo, de punch y acometida, 
de valor y e5trategla exhibidos en general por los púgiles, lo que 
mis impresionó a Sofenio en lo deslumbrante del cspectAculo, 
fue la pertinacia de la comunicación entre los contendientes. el 
lrbitro y el público, a través de los geatos del tercer hombre 
en el rmg. 

Del. gruñido a la voz, de !a voz a la palabra, de la palabra a la 
etcritura, de la escritura al telégrafo, del telégrafo al teléfono, 
del . uléfono al radio, del radio a la televisión, de la televisi,,n 
a la cosmovisión via "si,ntnJk", la intercomunicación humana ha 
recorrido un largo trecho en esa inmovilidad en que se mueve 
todo el tiempo. A través de los siglos, en los umbrales del ter• 
eer milenio de nuestra era, un factor de comunicación prímige• 
nio -;>ermanece como parte importante del mensaje, la gesticu-

- laclón. Antes que el Verbo fue la pantomima. 
También a través del tiempo, hemos visto cómo para las civili

zaciones occidentales la hipocresía fue considerando que dema-
111.ada gesticulación es signo de poca cultura o malos módaleS, 
mientras que en otras civilizaciones más naturales o menos so
fisticadas, los gestos en todos los niveles sociales son parte 
tndispe.nsable de la expresión. Acentuan el diA!ogo. A veces un 
pato dice más que muchas palabras. Inclusive hay gestos unl• 
venales, como sacar la lengua en signo de burla o mortificación. 

· La conclusión de So!enio es que, en el evento efectuado en La 
Habana, representantes de más de cuarenticinco palses, dirigen• 
tea del deporte, boxeadores, referees, enttenadores, expertos Y 
público, entendieron los combates con claridad meridiana, aun 
cuando no se compartieran los veredictos. cuando el árbitro 
hacia un gesto, todo el mundo sabia si hubo golpe bajo, c:oda2o, 
cabezazo, agarre, golpe ilegal, etc. 

En cambio, en el ámbito internacional de la ONU, digamos, la 
retórica burguesa dificulta casi siempre· los consensos, los en
tendimientos, aun cuando el derroche de la palabrería inunde el 
hemiciclo de la asamblea general o los cóndaves del Consejo do 
Seguridad, donde muchas veces lo que hay son diálogos de sordos. 
Gesticular mucho se vería mal Hasta un ella. ¿ Verdad, Raúl Roa? 

lleeientemente, Robert A. Barakat, -usted no lo conoce ni 
-falta que le hace-, ha publicado un Diccionario de Gest06. ecll
tado por la Newtouland Memorial University, donde ejerce úe 
catedrático de Antropologia. Reúne el lengua-le gestlculado del 
~ árabe con definiciones especificas de no menos de dO&
clintos cuarentisiete gestos. Muchos son útiles para un respe
table entendimiento. SI un saudl arabita besa la cabeza de otro, 
41!1 algno de apología. En el Líbano, cuando a un hombre Je gus
ta una mujer, se lo hace saber golpeándole con el puf\o de la 
mano derecha la palma abierta de la izquierda. 

Como vemos, hay ¡estos de universal significado, como el suso
l11cho de sacar la lengua o et de decir cornudo a a)gulen colo
dlldoae las manos eon los indices erectos sobre las sienes; pero 
otNls, cruciales, s~ifican todo lo contrario en culturas anta-
16nicaa. Hay gente que, cuando mueve la cabeza lateralmente, 
f9tá diciendo que si. Cuando quiere decir que no, la. mueve de 
111'1':1.ba abafo. Al contt'arlo de como se afirma o se nlega en 
~te. De ahí la utilidad de! Diccionario de Gestos de Bara
aat, que debia ext.endene a otros mtmdos y sus cultural. 
· Para un sajón. es Jntrinseca la· casi inmovilidad conuclda eo
lPO Deme. brit4nica. Para un hombre del llamado Tercer Mtq¡do, 

latlnoamet"icano, del Medio Oriente o asiático o africano, ama
rrarle las manoa es c.nsi como amordazarlo, pero en l08 que tie
nen las manos libres, aún con las economlas hipotecadas, últi
mamente se hace cada vez mAs frecuente el gesto elocuentisi• 
mo, que dice a los imperialistas sin necesidad de palabras: "Mira, 
por aqul''. Señalando que el camino es la viril liberación de la 
explotación imperialista. 

La vida es un pugilato. Pero hay pugilatos y pugilatos. Como 
~emos visto en el gnwdloso espectáculo de la Ciudad Deportiva. 
no es lo mismo el boxeo en la co11eepción socialista del deporte, 
que la competencia. fer~ e inhumana a que lo conduce el lucro 
capitalista. Por encíma de la organiz.ación sin precedentes, que 
sólo el esfuerzo de un trabajo socialista estimulado por el act• 
cate de un éxito moral en beneficio de todos, podia lograr, la 
cubninación del campeonato mundial· ha sido un triunfo de la 
sociedad que construimos en Cuba, del deporte, de la solidaridad 
humana. aún entrándose a pl.ñazos con guantes de ocho onzas. 

Las declaraCJones de Stlnson, presuntuosas, ojalateras más 
que nada, enseñaban la oreja peluda de la meta a que lleva el 
bo,ceo de los jóvenes en los USA: el matadero del profesionalismo. 

Deslumbrados por el fulgor verde de los dólares cuantiosos, 
caen en la tranipa del gangsterismo que maneja todo lo que 
en el capitalismo puede ofrecer ganancia. &in percatarse de que 
la inflación de la moneda yanqui tiene un destino fatal. el de pa• 
redólares, vale decir, papel de empapelar, en la abundancia de 
lo inútil y la escasez· de Jo imprescindible. Tapiz de lo cacara-
ñoso del Sistema. "" 

Excúsenos ·e1 lectór la ingerencia en el campo que corresponde 
a los experws cronistas del deporte, pero Sofenlo empu.ia a la 
descarga con las sugerencias de sus criterios y comentarios, so- ' 
bre todo lo que acontece en Cuba y en el mundo, puesto que 
f4JUldA humano le es ajeeo". Frnse que fusiló a Publio Terencio 
A)fer. 

En el Diccionario de Gestos, se cuenta la anécdota de un pro
fesor de una especie de CUerpo de Paz, que dejó a su mujer en 
~ pals para ir a "chilizar" un pueblo del Medio Oriente ense
ñando el inglés. Uno de sus di.scipulos tuvo que hacer un via.'e 
a la patria del profe, y éste le dio l& dirección de su casa para 
que saludara a su espoA y le llevara noticias . suyas, mientra, 
esta~a alli. El ~umno tuvo un "flin" con la dama solitaria y 
-abstinen~e. ~n dia, el PI'f)fe volvió a su casa, y al preguntarle 
a su muier SJ el joven habla Ido a verla. ella reaccionó negando 
con palabra&. Y movía la cabeza de arriba abajo en gesto con
tradictorio, expresión de culpabilidad. 

He ahl la fue~ del gesto que (lUIZÍ>s no pueda llegar a las 
profundidades semánticas de la palabra. Pero, Indudablemente, 
es elocuente en su naturalidnd. 

El Primer campeonato Mundial de Boxeo Air.ateur fue un 
"'beau reste'', como diñan los franceses flue participaron en el 
torneo! púgiles, periodistas, dirigentes, etc. 

Al fin Y al cabo, gesto en una de sus acepciones quiere decir 
hecho, acto. Mart1 decia, "h~r ea el mejor modo do tlech-". 



EL CONSUMO DE DROGAS ES EL CAUSANTE PRINCIPAL del e'evado ndmero 
de suicídios entre jóvenes, afirmó Richard Seíden, especialista de la Escuela de Sa· 
lud POblica d! la Univemdad de ~fomia. Seiden seAaló ademú que la violen
c'a ell el cine ":( la televisión de Estados Uni~ contribuyen tambten al incremen• 
to del número de j6venes que atentan contra su vida. El cientffico puntualizó que 
la mayo~a de los suicidios se registran entre la juventud perí.eneciente a Ju mi
no· fas étnicas y entre los universitarios. En 1973 el nwnero total de suicidas en el 
pafs se elevó a 22 mil. 

EL REGIMEN RACISTA DE LA REPUBUCA SUDAFRI• 
CANA obstaculiza por todos los medios la instrucción 
de la p_obtación nativa del pa1a. Incluso, conforme a los 
datos oficiales en la enseftama de un escolar blanco el 
estado gasta l1ete Y1JCeS 1111M que en la de un escolar 
africano. Sel1ala el periodista de TASS, Igor Titov, que 
al mismo tiempo que el poder de la minoria blanca con
cede considerables aui.idios respecto al pago por la en
&etlanza y a la adquisición de los manuales de texto y 
uniforme escolar, como resultado de semejante polltica 
discriminatoria. son contados los escolares africanos que 
pueden cursar la eMeftanz.a secundaria. Si ellos ae deci-

. den a cursar la en~ superior, entonces las autori-
~ dades racistas levantan barreras prácticameote insupe-

rables: costo extraordlnarlamente elevado de la emeJlanm y exámenes especiales 
de selección solamente para africanos, que se efectdan antes y después del primer 
atlo de instrucción en el colegio o la universidad, concluye el corTeSpODAI -Titov. 

LA POUCIA ITALIANA IMPLANTO UN SEVERO SISTEMA DE SEGURIDAD en 
las estaciones ferroviarias después de recibir un aviso de que se prodt.'Cirfan nue
vos atentados fascistu. Agentes con metralletas y aparatos detectores de meta
les montan guardia en las terminales ferroviarias, especialmente en las de Roma, 
mientras que los trenes están custodiados por ¡rupos de polidu y c:anhineros. 

El. MINISTRO DE RELAClO"lES F.X• 
TERIORES DE MEXICO, Emilio Raba· 
aa, abogó con eJ secretario de Estado, 
Henry A. Kissmger, por un acuerdo bi· 
lateral que permita la entrada legal en 
Estados Unidos de obreros agrlco&as de 
Mf,xico.. Despu& de una rewaión de 
hOI'& y media con Kissinger, Rabuia 
dijo a periodistas que el secretario 
prometió conajderar el asunto con el 
presidente de AFL-CIO, George Meany, 
quien estA opuesto a tal convenio. Cien· 
tos de miles de obreros mezicanos en• 
tran i:egalmente a Estados Unidos ca
da aAo en busca de empleos. El aAo 
pasado el servicio de lmnigraci6q de
portó a más de 600 mil de _,. obre
ros. Los utilizan, loa exploto y luqo 
los ezpub¡aa. 

UNA SUPUESTA TENTATIVA DE SECUESTRO del jefe de la casa Real Espa6c>
la, Juan de Borbón, fue atnbulda al GARI (Gr1Jpos de Acci6D Revolucionaria IDter· 
nacional) aegt\11 Europa Press. La noticia sobre el frustrado plan, publicada por el 
"Diario de Mallorca", no fue conflnnada Di desmentida por los medios allegados 
al conde de Barcelona. Segl1n versionel, '1 1)6dre 4e{ pñncipe Juu Carlos, 
~a de reb6ft pará exiCir el reecate de presos polrticos espaftoles, 
informa Prensa Latina. 

EL PARTIDO COMUNISTA DE ESTADOS UNIDOS DEMANDO del presldente 
_Ford el ee11e de toda clase de ayuda al rqim.eD de Sudcott.a. En ese sentido se 
expresa un mensaje enviado al mandatario norteamericano por el 9CCletario ge
neral y el presidente del Partido, Guu ~ y Henry Winston. En la nota enviada 
se exhorta a poner término al terror imperante en corea del Sur y "salvar las vf. 
das de los seres inocentes que R encuentran en 1u prisiones". El Partido Comu
nista reveló en 1\1 .mensaje a Ford que el ~men suclcoreano envió a los tribuna
les militares a mu ele 250 personas ~ los 1lltimoa ·&s. 

EXPLOSION 
EN CHAffANOOGA 

}.-Una explosión en un barrio pobre de 

' 

b ciudad de Chattanooga, Tennes~-ae, 
slados Unidos, destruyó cuatro edificios. en

tre ellos dos tabernas y una iglesia. y . se-
gÚn !a policía, numerosas personas queda• 
ron heridas. La explosión se escuchó a sw:e 
kilómetros de distancia. Los informes oh'"1a
le3 dicen que el desastre ócwTIÓ a las t:~s 
de b madrugada en el club nocturno "S:a
dust Lounge". 

Algunas autoridades admitieron la posl.ot
lidad de que haya sido colocada una bom• 
ba en el bloque de edificios. No o,bstonte, el 
jefe de bomberos · se limitó a decir: "Es'.c,y 
s~o que no fue una bomba, pero no sé 
exactamente qué provocó la explosión". Fue 
neces._ario enviar ambulancias de todo~ los 
hospita!es de la ciudad para atender a las 
numerosas víctimas. Del "Stadust Louuga" 
no quedó un metro de pared en pie. 

LUZ Y SOMBRA DE 
LINDBERGH 

2 Y 3._EI pionero de la av!qción n?rleame-
rlcana Charles Lindbergh, fall~-cló 

a los 72 años de edad, VÍctimq del cán:::er.
en la isla de Maui, Hawaü. Fue el primer 
hombre que atravesó el Atlántico en avión, 
sin escala, en 1927. Después del sécuestto y 
trágica muerte de su pequeño hilo, el "á9i1i
la solitaria", como llama !a prensa norte
americana a l.indberqh, abandonó· 1os Esta· 
dos Ui;;údos. Vi~ó por Inglaterra y la Ale
mania nazi. Recibido y condecorado por los 
responsables nazis, se declaró maravillado 
de la "eficacia hitleriana" y c:onvencido de 
que la a viación alemana "podría aniquilar 
~ cuolquier enemigo". Más tarde oam.b16 de 
opinicn y se enroló en la aviación m.llltar 
de EE. UU. durante la Segunda Guerra Mun· 
dial. 

Terminado el conflicto fue condecorado 
por el presidente Eisenhower, y se desen·,rol• 
vió como .consejero del Pentágono. Ya en las 
postrimerías, enfermó de cáncer y sa retiró 
a una pequeña Isla de las Hawail, donde 
acaba de morir. · 
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HEREDERO DE BELKIS 
Y SALOMON 

LA genealogia no puede ser más ilustre y añeja, tanto que se 
remonta a 1os tiempos bíblicos. cuando todavia el viejo Jehová 

anda por el mundo conjugando polltica con religión mientras pro
tege amorosamente los pasos del pueblo elegido, en trance de pu
jante expansión imperialista. El emperador Halle Selassle, mitad 
fósil y mitad pergamino, constituye el eslabón final de una cadena 
dinástica que, según la leyenda, conúenza con Salomón y la reina 
de Saba. Salomón, un pozo de sabiduria, es el más conocido de los 
antiguos monarcas de J udea. Sus sentencias, modelo de equilibrio, 
sientan jurisprudencia. ¿ Quién no se sabe la historia del niño par• 
tido aJ cincuenta por ciento? En otro orden, al margen respetable 
de sus argucias de leguleyo, Salomón es Wl ejemplar de "vive 
bien", un temperamento hedonista, colector insaciable de palacios 
y concubinas. Botarate, majeriego, arbitrarlo, absolutista, Salomón 
abruma de impuestos a sus súbditos. Alguien tiene que pagar por 
sus lujos. En sus ratos de ocio cultiva el verso y la música afi• 
nando sus artes de seductor. Dicho sin ánimo puritano. el monarca 
Israel! no pinta como un ejemplo de virtudes. Lo que pasa es que 
Jehová, que tiene sus preferencias y debilidades. Jo lleva con ca
riño y le disimula sus pecadillos. Salomón, de otro lado, sabe cómo 
tratar al dios de los judios. Lo talla. lo envuelve, Jo halaga. Le 
construye un templo que constituye una joya arquitectónica. Ma
neJa como nadie el tnciensario llrlco. 

Hay un episodio en la vida del rey Salomón que cabalga a 1~ 
mos del mito. Se trata de la picante aventurílla, a nivel de tálamo 
real, con la fabulosa Belkis, la reina de Saba, la mujer más bella 
del mundo conforme a las crónicas de la época. Desde los arena
les de la Arabia felli: su fama llega a Salomón. Un jubiloso estre
mecimiento retozón Je recorre la espina dorsal. cartas. -mensajes e 
invitaciones van y vienen. Al cabo, Belkis, emocionada como una 
doncella qulnceañera toma el camino de Jerusalén. En la carava
na de camellos cargados de regalos, oro. piedras preciosas, marfil 
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y seda, ninguno más preciado que ella misma. Partiendo de a.que 
llos amores, grata fórmula de entendimiento d\Plomátlco, nace i,: 
dinastia de Haile Selassie. La fábula dura milenios. Ahora, a com 
pás ·de los cables que llegan desde Addis Abeba, entra en pr0C"...f.o• 
liquidatorlo. Salvo un milagro, y las nuevas generaciones etiorl-i 
no creen mucho en tradiciones, los dillll de Halle Selassie en cl tru 
no etiope están contados. El poder imperial se extingue co.mo J;J 

llama agoni;lante de una vela funeraria. Las Fuerzas' Armadas ,. 
serruchan el piso. Uno a uno se derrumban sus privilegios. le cv , 
fisean su colección de palacetes, le retiran su guardia person:, 
envl.an a la cárcel a sus C<>laboradores y parientes. A su : . 1in1st> • 
de Palacios lo reba ian a modesta jerarquia de administrador. UI,,. 
especie de responsable de mantenimiento encargado de sacar br,
llo a los pisos, recortar el césped y sustituir una :zapatilla flo ia en 
el cuarto de baño. Mas aún, lo despojan de sus jugosas acciones en 
distintas empresas. El Negús, otro de sus titulos rimbombantes, es 
también un hombre de negocios, a la modema, ducho en inversio
nes y dividendos. 

Los últimos despachos de prensa sitúan al heredero de Salom,,n 
y Belkls prácticamente confinado en una de sus mansiones, ene,.;. 
gido como un· higo seco, estrujado por el uso y por los años. Lo 
de León de Judea, a estas horas, suena a broma. Su Majestad est\\ 
en la situación del púgil agotado, sin recun;os, reclamando con 
w-gencla un conteo de protección. El análisis r isueño de los aspec
tos pintorescos no excluye observaciones má.,; en serio. En el am
bito bullente del A!rica nueva, en m tenso batallar por liberarse de 
las ataduras del colonialismo y quebrantar sm estructuras feuda
les. Selassie es una figunr anacrónica, vencida por e l tiempo. 5" 
influencia, otrora de cierto peso ?n el continente africano, se su• 
merge en el oca.so. No es cosa de una vivisección a fondo para re• 
procharle sus veleidades pro imperialistas. Simplemente está fue: a. 
de lugar. tan temoto como la historieta romantica de sus abueJu, 
ilustres, Bellci.& y· Salomón. • 
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CON MUSICA DE LA NOVENA SINFONIA 
LOS restos venerables de Beethoven deben ha.berse removido de in-
. dignación en su tumba del Cementerio Central de Viena. No es 

para menos. Los lectores. sin duda, conocen la noticia. El régimen rho. 
desiano de Ian Smith decide adontar como himno nacional La Nove
na Sinfonfa de Beethoven. Ya están, compositores, arreglistas y poetaS 
ajustando let ra y música. La primera, como es de suponer, tiene que 
• congruente con la filosofía racista. y explotadora de la flamante 
repóblica blanco africana. Beetboven, --en su vida atormentada pasa 
muchos y diHcites momentos. Nada comparable, sin embargo, a esta 
lnjuña póstuma. Su música. concebida con tanta pasión y vehemen
éia creadora. es deshonrada y prostituida por los colonialistas óe Salis• 
bury. El solo hecho de que Rhodesia ensaye darse un himno ya rcpre
lMlta una iniciativa absurda. Por himno se entiende un canto. un can
to a lo bello y lo noble. una expresión de luc.ha y esperanu. algo que 
diga al sentimiento. 

¿Qué cosa pueden recoger en. el pentágrama y el verso los sórdidos 
negreros de mister Smith? ¿Oué república es esa? Se trata, evidente-
mente, de una marsellesa esclavista. · 

La ofensa alcanza tanto n la obra como n la personalidad del hom
bre. Beethoven es un rebelde. Atrapado en e.l ambiente de su época 
esta muy lejos de la estampa de! artista cortesano. Admirador d.e Na
pole~ como abanderado militar de la Revolución Francesa, le dedica 
la Erok:a y luego le retira el homenaje cuando el corso se proclama 
emperador. "Es un ambicioso como los dem.is''. Por cierto .que Napo
león toma venganza apelando a una broma cruel. Cuando penetra en 
Viena victori~ exige la presenci:t del compositor. Quiere que toqi.:e 
para 61 so pena de pasarlo por las armas. El músico, que toma en se
rio el inquietante recado, huye en la noche, bajo una tempestad de 
Dieft. El gesto exhibe su valor de carácter y entereza. 

Hoy, a casi siglo y. medio de distancia, tan Smith entra a saco en la 
Novena. Si el sublime sordo de Bonn se inspira en Goethe, Schiller, 
Shakespeare y Calderón, los remendones musicales y lfricos de Rhode

. 11a descuartizan la inmortal sinfonía como ingrediente estimulante 
del apartbeid. Posible que en su retorcida mentalidad contemplen en 
la NOYena lo que tiene de europea. De ese modo subrayan la condi-

. clón de ''blanco"' y ··europeo" para establecer el distanciamiento con 
lo ~ y africano. Como tgdo es relativo. mayor profanación ba
llda sido que escogieran a la Quinta Sinfonla. Re...."Uérdese que sus pri
me.os éompases, d ifundidos noche a noche por la BBC de Londres, du• 
rante la JI Guerra Mundial, siñtonizada a escondidas, llevan su mensa
je de aliento a los pueblos de la Europa ocupada por los fascjstas hi
tlerianos. 

Vamos, nadie que conozca la trayectoria polftica de tnn Smith pue
de creer en la sensibilidad artística del pequeiio Füehrer de Salisbury 
ni SUJ)Onerlo'conmovido con las notas del Claro de Luna o La Apassio
...._ Lo del himno no es más que una maniobra poUtica inso'.entemen
te concebida y ejecutada. Detrás de un canto nacional ha de suponer
• la ~ de un pueblo lntimamente ligado por una historia , por 

• ._ tradición comíln. por un apego ancestral a la t ierra en que se na
ce, .11!1 tributo a ese concepto de patria que integran a partes iguales 
el Yalvén ele las cunas y la quietud de las tumbas. Nada de eso moti
~ a las colQnialistas rhodesianos. 1'ienas robadas. imposición brutal 
· - ta fµerza. tienen del país la idea de una fin::a, de un inmenso lati
~ donde ellos son los duellos y mayorales y el resto, l.a mayo
,... dricaiia. representa la masa humillada de los siervos. La propia 
~toña de independencia unilateral, ahora santificada CQU música in!'= responde a choques ocasionales· con el gobierno de la 

_!!do, mi la Rhodesia es ajeno al e!1plrít11 africano. E nombre. derl· 
.. __, de Cecil Rhodes, ejemplo de pirata imperialista Pa.is negociado 
por la vfa de cartas comerciales que ceden y alquilan el pafs :vmbabwe 
::., todos sus habitantes. La población autóctona marginada, sín dere-

.. la 
traspasada como ganado a la South Africa Company. Después 
II Guerra Mundial, -aqui se aplica el modelo sionista en Pales-::= , le estimula la ínmigració!I b'anca. Para Ian Smith y sus cori• 

-

la mdependencia asume los perfile& de liquidación• de una empre--~ria donde uno de los socios se refua. A eso le· ponen 
. . IY m1lsica de Beethoven! 
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11 11 FORUM NACIONAL DE HIGIENE Y EPIDEMIOLOGIA 
MfNISTERIO DE SALUD PUBU CA. LA HABANA 23 AL 28 SEPTIEMBRE l974 

''SOY lJN_ PRODUCTO 
INTEGRO DE LA 
REVOLUCION '' 

-Entrevist a con el doctor 
Otto Vicente 

Machado Fernández 

-La Medicina Escolar. Atención 
médica preventivo-asistencial en 

las Secundarias Básicas en 
el Campo 

Jh I t 

Texto: AIDA CMDINAS 
lotoa: aAUI CASTIU.O 1 

ffACE wlfttlihl aAos -1953- co~encé a estudiar Medicina. En-
tonces no era mil que dependiente de un bar. Para poder hacerlo 

solicité el wrno de noche, a fin de poder estudiar de dfa. No 
dormia. Lol estudio• los interrumpí en 1956, cuando gobernaba el 
tirano Batista, y fue cerrada la Escu ela de Medicina de la Universidad 
de La Habana. Lol reinicié en diciembre de 1959 y los culminé en 
1964. con la especialidad de pediatna, -expresa el doctor Otto 
Vicente Machado FemAndez, máxímo responsable de la Dirooc:lón Na• 
cional de Medicina Escolar. 

F.n cuanto al trabajo que e dirige en la actualidad. se trata de la 
aplicación de la asistencia médica a los escolllrt!S del paí5 y. en parti-
cular. a los becarlos de las Escuelas en el Campo. . 

DemOI ahora la palabra al director- de Medicina Escolar, departa• 
mento creado hace mb de un afio poi' e1 Vice-Ministerio ele Higiene 
y Epidemiologfa del MINSAP. 

-La salud y la educación. cotno aspectos fundamentales .de la vida 
del hombre, persiguen objetivos humanos idénticos. El progreso ·que 
se obtenga en uno de ellos depende del que se realice eo el otro, 
y el desarrollo de ambos campos es esencial para el adelanto nacional 

-Es pftOCUpaclón de nuestro Gobierno RevoluciQJwio lograr ta El doctor Otto Vicente Macha.do Fernández, director 
alud ffsicá. mental y &Oclal de los escowes a trav& de Jn'Ol1'aDIU • de Jfedicina, E scolar del MINSAP. 
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Los éstmJ1antcs asmáticos de ((1,$ Escuela.s Sec1mlta":i.~l8 Básicas eii el Ca11ipo realizan actividades depo1·tivas 
proqra:mad<is y dosificadas por los médicos de medicina escolat·. 

~ Higiene Escolar, dirigidos por el Ministerio de Salud Pública y 
e,ecutados, en la base, por los Policl!nícos. 

-La e.xistencia de programas de Medicina Escolar supone. como 
en todo periodo biológico de ta vida, la necesidad de abo.r<br proble
mas especlficos. Los ml\os en edad escolar, los que viven entre los 
cinco y catorce años, deben considerarse en una etapa durante la 
cual están expuestos a ciertos riesgos, y tienen que pasar por fa.~es 
de desarrollo que requieren atención específica. 

· EL PJlOGRAMA 

--COn estos antecedentes, se confeccionó un programa por nues
tra Dirección, integrada por un médico pediatra director -yo en esto 
momento- y una comisión de trabajo con,1,tituida por un estomató
logo, un sicólogo, un siquiatra. una enfermera, un epidemíólogo y un 
trabajador sanitario. 

-Los objetivos especificos de este programa, cuya aplicació.n co
menzó el at\o pasado. son: Promover la educación sanitaria en las 
SecWldarias Básicas en el Campo, con vista a modificar o mejorar 
hAbitos higiénico-sanitarios: erradicar enfennepades q1.1e pueden pre
vemrse por medios especfficos, brindar • nción médica primaria a 
l)etologlas agudas o banales, y evitar complicaciones o agravamientos 
de ~ s enfermedades que puedan presentarse; garantizar la atención 
m~ca hasta el nivel secundarlo de la organización de Salud Pública; 
p,es~rle atención estomatológica preventivo-curativa a toda la po
blación que estudie o trabaje en el campo; y. finalmente, realizar 
lnvest.igaciones sobre morbilidad (iniciadas este ai\o), que tiendan al 
J)erfeccionamiento del programa y, por consjguiente, a una mejor 
atención de la salud de dicha población. 

--Por 1 a separación del escolar de su medio ambiente familiar 
~a el doctor Otto Machado- se ha dado prioridad a las Se
cundarias Básicas en el Campo. Luego planeamos. en un futuro ex
teifderlo a los politécnicos, tecnológicos y escuelas formadoras de 
lllaeatros. 

LA Cl9MJ.SION OE TRABAJO 

El doctor Otro Machado se refiere ahora a las responsabilldade, 
91J)eclficas de cada uno de !os miembros de la Comlslón de Trabajo: 

-;-El médico escolar -expresa- es el mú:imo responsable del 
equipo de salud. Tiene a su cugo cinco o seis escuelas que visita 
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en fechas fijadas previamente. En cada visita compreta no menos de 
veinte historias cllnicas a fin de tener en 24 semanas todas las 
historias completas en sus Secundarias. Esto le permite tener orga
nizadas las patologias que detecte (oftaJmologia, ortopedia. otorrino
laringologla, siqu~trla, etc.) coordinando con el Policl!nico de Espe
cialidades la atención priorizada de estos casos! 

-En cuanto al estomatólogo y sus-colaboradores ellos ofrecen aten
ción preventíva a estudiantes y trabajadores, ademas de curativas y 
de urgencia. Cada cinco o seis escuelas contará con un equipo móvJ 
o semi móvil con dos o tres sillones que laboran desde las 8 de la 
mat\ana a lns 11:30 de la noche. A .su ve.z. el estomatólogo il'llparte 
clases de higiene buco-dental a los escolares. En camagUey, por 
ejemplo, ya hay 114,000 escolares de primaria en la fa.se p,eventivo
curativa. Este trabajo se ha venido desarrollando en todo el país 
tanto a los escola1·es como a los becarios. 

-La responsabilidad de velar ,por el cuadro higiénico-sanitari~ de 
estas escuelas comprende al tralíajador sanitario: en los nuevos edi
ficios: microlocalización, construcción de aulas y otros locales. 'En 
cuanto al .abastecimiento de agua. su procedencia, estado de instalo., 
cienes, tratamiento, · cloro residual, etc. Así como la fumigación pe
riódica para evitar presencia de vectores. 

-En cuanto a la enfermera o auxiliar .es 1~ encargada de la aten• 
ción a los ingresados, de las curaciones, la organización de consultas 
y las ·anotaciones en las historias c,llnicas. A su vez, es la máxima 
responsable de la vacunación de los estudiantes y trabajadores del 
centro, cuyo control lleva. 
· -Este equipo. a nivel de un grupo de escuelas, mantiene, como 
principio, que su trabajo esencial es preservar la salud. evitando en• 
fermedades. El programa ,1ende a cubrir los requisitos prevent.vo
asistenciales en una primera fase que. además. servirá de base para 
adquirir experiencias -organizativas y de utilización de recursos. 

-En resumen, -finaliza el doctor Otto Machad~ los problemas 
do salud del nifto en eda,d escolar, nunca son tan graves ni numerosos 
como los del lactante y el adulto. Sin embargo, el control de la 
salud del escolar es síempre útil, porque en esta edad de la vida 
el individuo es un material sumamente receptivo a la enseftanza. Al 
igual que sucede con la morbilidad, las tasas de mortalidad del es
colar son las más bajas de todas las etapas de la vida. No obstante, 
esto no signilica en modo alguno que merme su importancia. y de aht 
el trabajo que estamos realizando. 

' . 
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LA FAMOSA 
TABLA 

· DE MENDELEEV 
A. lnosfrántscv, quirn f•1cr11, ()PÓiO{JO 
muy prestigioso y amigo drl sabio, 
p1iblic6 en sus memoricr.<r la siguienfo 
anécdota: " .. . Aproveché 
que Dmitri se enclmtrabtt de bwm 
humor y le pregunté q1,é 
lo había empujado hacia aquel 
descub-ritnicnto. Me11deléw dijo que . 
desde muy atrcí~ sos¡Jecliabn qu.e e:ristfo 
cierta vincnhcicm cnfre 
los elem ento~ y que hibía meditado 
mucho en ello ... Unn vez f'stuvo hu.sttt 
la m adrugada dándole vueltas 
al problema de la con~ol1ida tabla 
p,eriódica, pero n'tda: contrariado, dejó 
de tirabajar 11, VC11Cido "fJO'r las gemas 
de dormir. si't de.•westirse 
se acostó en el sofá de su despacho. 
En sueños, dijo, vio 
perfectamente ordenada la tctbla, que 
luego fue dada 
a la publicid~d". ( Al parecer, 
el sos-iego pu.so orden · 
e11 los -pensamientos de Mendelée1,, 
alterados vor el cansa'tcio). 
A la -izquierda, su t-:rbla e.on algunos de 
los elemenlo~ descubiertos 

_J)osteriorme1ite. 

Desde hace ur,os ISO años 
105 quím!Cos vJ:?nion 
sospo:11ondo que los 
elementos mantenian 
entre si uri orden, ciert o 
estru:turo qu" los 
o·ganizaba OcJ'zá alguno 
de e ;o~. qui mico~ de 
enton:e· 1/eqé o pensar 
hasta que "Se orden 
respondí a a lodo una ley . 
?ere re ;u/toba 
su,namente diricultoso 
posar d·' ahi. i:--, 1863 
el quí,nico ·ng'és Juan 
A 'eiandro N ewlonds dio a 
:onecer su !e1 de los 
o'.'Ovas . une d-" 10s atisbo[ 
má:- int!?r~sari~t?1i 
de ese 0 ri trev 1s to orden 
de lo~ c/e;~entos. Y el 
fron·c e 0° '.'.:!ion:ourto,s 
~perro ;u ~aidnto.sa 
concep-:ión d"' Jr ordf)n 
que !orr-,ab'.J una t?·;pirol 
y ::ui? ... ,•1-c<::·,::: -,o, .,ombr e 
el d .. .. ,ornillc 
te/ú · ico·· Pero en 
n n9Ún =oso se 'legó a lo 
Qen al ofi,,.,ación 
de Mend<>leev {iiquierda): 

este -,,éiodc de 
.:la; :f,cac:ón constituye 
vno 'cv f•,ndomental 
de la r,oturoleza · 

S11 LOS ELEMENTOS TIENEN UN ORDEN 

ODO cnarito nos rodc.'l, y nosot.rn~ 
rniJimc:s c-stli constituido por 9:? ele
mentos uaturales id u1·tmio es ol 
t,ltimoJ. Como es sabido. lt1 .:-umbi• 

r.nc.ón de c>:,10-; clemc-ntos, en el infinito n,,. 
me!'o de prnporciones en que ocune, y la 
lnfinit:. n.ricfü1d de r-,~U11$tam;ias que w'bre 
olios ~nfluyen, de "lr.ciones y reacciones Y las 
int'xN~bks int-,raccim,cs, tanto c¡ui.m ca!! ci:r 
mo física&. d:m )ugru: a un numc ro tambi4!n 
infinito de compuvs:os y. por ende, de for
rnos de la m.1.tc1·!a. A1 final de todo ello te
nomo~ nuestro conwle:o y dinamico mundo 
tl'rres~rc. ~ o -se ~abe !J en otros astros hay 
vtrns c lemcntr,s) . 

Ahora bien, ¿ esos elementos debían e.xli;Ur 
s:n oidcn ni concierto? Los invcstigadQ1'cs lle• 
garon a la conclusión de que no. que todos 
deh'.ar: obedecer a una ~sttuctura que los cla• 
sificara. 

Pero no fue fácil descubrirla. Se logró hace 
s:ilo un poco más de cien años (se dio a ro• 
noc..!r el 6 de marzo de 18S9) y su auto,- fue 
iil sablo ruso Dm1tri Mendeléev, eminente 
tanto por éste, que fne su descubrimiento de 
rnayor transc:mdencia, como poi· otros. Su c0-
lab01-ador íue el también sab:o ruso Nikolai 
Menshutkin. 

La ley periódica de la estructura de los 
elementos puso orden en el vastisimo panora
ma de la i¡uimica y pasó a ser la base, ya 
en nuestros tiempos, de la quimica nuclea_r, 
de la fisica núclear y basta de la geo!ogia 
c:,sr:r.ica, 

Pero desde 1940 el hombre está producien
do artific:almente otros elementos, aunque 
de existencia generalmente 1:my fugaz, Y el 
número total de los elementos a claslíicar se 
tia elevado así a 106. El prímero de Jo:, mic
vos ele.mentas !ue neptuno (el 93} y el sc
~undo plutonio, \itilizado en las bombas ató
micas con que el imperialismo norteamerica.• 
no destruyó salvajemente las ciudades japo
nesas de Nagasald e Hiroshima; el plutonio 
es utilizado ahora en la alimentación de las 
c:mtrales nuc!cares. Científicos soviéticos des
cubrieron el .101 ( lo denominaron mendelevio 
en honor al descub1·idor de la ley periódica de 
la estructw·a de los elementos), i;>l 102 (kur
chalu,·io} y los más recientemente descubier
tos de peso atómico 104 y 105. El último de 
los C'lementos crt-ados artificialmente es el 
númecro 106. descubierto por un equipo del 
Instintto Unificado de Investigaciones :t,;u .. 
cleares de Dubna, región de Moscú. Se cree 
que podrá llegarse a descubrir nuevos i;>le• 
mentos hasta el número 130 (teóricamente la 
lista llega hasta el 137). 

¿ Estos nuevos i;>lementos plantea?\, contra• 
dicc:ones con la tabla de M~deJéev, ideada 
cuando s:jlo se conocinn 63 de los elementos 
i,aturales y cuando, por supuesto, resultaba 
utópico pensar en la creación artificial de 
orros (De esos 63 elementos conocidos s:>
lo habían s:do estudiados 48). 

Científicos de nuestros dias estiman que 
no, que la famosa tabla mantiene to~a ~u vi• 
gencia; I>ero sugieren algunas modi.ticaciones. 

Por ejemplo, G~nn Theodore Seaborg, qui
mico norteamericano que contribuyó al des
cubrimiento de varios nuevos elementos (plu
tonio, americio, curio, berkelio y californio) 
y ganador del Premio Nobel de Quimica ·e n 
1951, comprobó que los elementos artificiales 
l transuranios¡ tienen algunas analogias con 
las llamadas tierras raras y ha propuesto que 
todos los elementos actinidos (que son 14} que 
derivan del uranlo y que por número atómi
co tienen el 89, no se coloquen en la tabla 
a continuación del actinio, sino en su propi;l 
casilla. ~ que, con iuntamente con los lantá
nidos, que pertenecen a las tierras raras, :se 
inscribieran debajo de la tabla de Mendeléev. 
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Oe ese modo varios elementos quedaron fue. 
ra de la Tabla, 

El químico trancé!!, Francis Perrln, v-r:ofe
~or honorario del College de Francia, nuem. 
t:-co del .Instituto de Qnímlca de ese p::i.ís, no 
e.r,tá s11tis!echo con esa solución y ha ,Jeado 
uni. elas1ficación que, según él. cumple estos 
imperativos: "¡wimi;>ro, permitir expresar com
pletamel1te la idea de rec:urrencia de las pro
piedades qtúmicas, l'"locancto los ele~entos 
en lineas sucesivas, los elementcs anal.egos 
situados en una 1rusn111 columna: en segundo 
lugnr, comprender todos los elementos GUi
rmcos por orden de núme-ro atómico crec:en
te, en ter~r lugRr, no tener ninguna inte
rrunción de linea o de columna". 

Para ello, Perrin, propone que en cada ca
silla se ponga nada más que un mínimo rle ín
f,;;tmuc.ones 4ue ¡;odría ser: el símbolo qui• 
mico, el numero atómico y una ind:eación de 
rr-RSa, Parn los elementos artific:ales no se 
utilizaría el peso atómico. s:no i;>l número de 
masa del is:ílcpo que sea más abtmdante pa
ra 10s elcmcnros estables ... Una ventaja no
despreciable de usar s:>.!.o esos dOs nµmeros, 
el :llómico y el de masa, radica en que coll'!o 
má..-.imo tienen tres cifras y no prolongan 
de-as·ado la tabla en sentido horizontal''. 

Perrin, que es un admirador del trabajo de 
Mendeléev, dice: "Creo que, en efecto, es 
bueno atenerse a !.a idi;>a fundamental, tan fe
cunda, de Mendcléev" 

El sabio ruso (fue el hijo nümero 17 y es• 
te año se cumplieron 140 de su nacimiento) 
fue genial en otros si;>ntiúos. Por ejemplo, fue 
de los prlmcros. si no el prime.ro, en J)('rca
tll.l'se d9 que el petróleo es mucho mÍ!S va
lioso como materia prima que como combus• 
tible. De el es !a conocida frase: "Quemar 
petróleo equivale n quemar billetes de banco". 
SU$ jde3s sobre ello le colocan como fumia
dor de la petroquimica. También trobajó ;so
bre meteorologia, aeronáutica. los gases, la 
tl>oría de las soluciones, la ley periódica de 
la tcrmoquimica, la catálisis, la quimica de 
los elementos raros. En cierta ocasi",n (el 7 
de agosto de 1887). cuando estudiaba aero
náutica y ya tenia 53 años de edad, voló so
lo, sin piloto, en un aerostato. A los 65 af1os 
de edad dirigió una expedici6n de cientlficos 
que estudió !.a industria metalúrgica en los 
Urales y en Sibexfa. 

Las ínvi;>st igacíones científicas no le in,pi
dieron participar de las inquietudes pollttcas 
que sufrla su pueblo y fue el quien le pidió 
al gobierno zarista que no enviara estudian• 
tes al ejército como castigo por haber parti• 
cipado en manifestaclones revoluc:onarias, E1 
rew ltado fue que Mendelée11 tuvo que aban
donar ll\ c '•tedra q11e desempeñaba en la Un!. 
versidad. Cuando se despidió de s11s a lum
nos. elijo: "Ruego no aplaudan cuando me va
ya, pues hay muchi.simas razones para n ~ ha
cerlo ... " 

Su prolifero talento tuvo ocasión también 
para combatir los oscurantismos del espiri
tismo. 

Pero gustaba igualmente del arte Y los 
miércoles reeibia en su casa, coniuntamentl! 
con c;entificos, a reúsicos, escrito.res y pinto-

. r e:., Escribió nwnerosas obras, todas de im
portancia 'destacada, y cuando va tenía 73 
años de ednd se encontraba enfrnscado en 
la última: "Complemento al conocimiento de 
Rus:a". No pudo terminarla: murió el 2 de 
febrero de 1907. 

Cuando explicaba el razonamiento que lo 
llevó a la concepción de su tabla, deda : "Al 
colocar los elementos en concordancia con la 
magnitl..-d de sus pesos atónúcos, partiendo 
de los máB pequeños, era evidente que en sus 
cualidades existia una periodicidad .•• " 

G. Yayo Morejón e 
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UNA CIUDAD ·DE DISEAO NUEVO Y MUY ATRACTIVO 
. ~ 

Sobre una plata/ orma de seis mttros de a.lto, bajo la cual pasará"' las vías de t-ra.nsp<>rte 11 quedarán los parquem1-
'II las u nid<tdes de servicentros para autos, se levantará el COflju,ato central de la. ciudad de Nave,-ezhinie .Cl&eln11, q~ 
se edifica en la Unión Soviética para técnicos 11 obreros que c0Mtru11en autos f1 camiones. ·Ese conjunto central será 
monumental, puesto que constará de edificios de 1! a ts pisos en l-0a cuales se inata.larán organismos e instituci<>nes 
culturales: /,a Casa. de los SovietB, sala de conferencia.a con capacidad pa.ra 2500 personas, el cen.tro cultural y de 

~ espectáculos con varios teatros, circo, Palacio de la Cultura, museo, cinematógrafo, y gigantesca biblioteca. La,s. zo-ncui 
residenciales se leva1ita.n a lo largo <Ul pimoruco rio Kama. 11 után ,eparada. de la. zona. indus trial por una ancha 
faja. de 1:egetación. Cuando se termine la. prua de la. central hidroeléctrica que · ahora · sé construye allí, quedará 
bordeada por las barriadas. E1' otra$ .zonas sp levantan complejos deportivos qau tendrán, entre otra8 instalaciones, 
un Palacio de los Deportes, un parque¡ una pista. cerrada para ·atleti.,m,o il u1ta. piscina. En los bosques pr6zimos se 
crearán zonas con campamentos de pioneros, ca8a de campo, clubes náuticos, campamentos para eBquiadores, para 
cazadores 11 para pescadores. Todas est-aa zonas quedani1t enlaza.das entre BÍ por aveiiidlt8 mu11 amplia.a Qtte 1>asan, ·como 
ya dijimos, por debajo del conju,nto central de la ciudad. La ,&ueva, Na.verezhnie CMlny· ,e levanta al lado de una de , 
las fábricas de caniiones pesados mayores del mundo 11 eft ella ya viven UttaB ~00 000 persoMS. Las obra& comenzaron 
en 1970 11 van encaminada.s, como afinna.ft am arqu.ite~a. a a.ificar "una. ciudad. de .fiBonomfa original, donde la 
r ed de strvicios púMicos sea eminentemente ra.cioMl; su nivel de urbanización, euva.do, 11 148 comu.ft.icaciones con las 
empresa• industriales, cómoda.8. En la foto superior, de Pren,a, Latina/ APN, se ve una parte tle u.no de loa aicrodistritoa 

tk la •1U11a citultu!. · 
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PANTALLA 
DE TV 

ADICIONAL 
La fá.hrfr<t 

de partes electrónica.,· 
par"' aparatos 

tele-visores de ú11oi·. 
Unió-n Soviét ica . 

con...<Jtruye pequeiío., 
equipos que constituyell 

una 11erdader11 
pantall<& adíci-Onal. 

· Se trata. de a-para tos que 
se tonectan por medio 

de un cable·at aparato de 
televisión 11 pueden 

se-r Ue1:odos 
a otros locale.<; del hogar 

para que et p1'0granui 
de TV que se esté 

recibiendo sea 
disí1'utado 

simv.ltáne.anientc 
por ot1·os mie1nbros de la 

Jamilia. Pesa 
3 kilogramos y ha. 

recibido el no-mbn> 
de "Kvmit". Su propósito 

es elimina,. 
la obligato1·ieda<l 

de permanece'/' ju-nto 
,, al aparato tele.1,isor. 

- I _. 

,, 

EFICAZ 
PATA 
DE PLASTICO 
No se sabe 
en qué cfrc1mstancia.s 
esta. cigüefi.a, de dos años 
de edad, se fracturó 
la pata izqttierda. 
En esas condiciones fue 
capturad,a 11 conducida 
al Zoowoico 
de Eilenburg, en Leipzig, 
Rep1.íblica. Democrática 
Alemana. Un(l, i1ez 
aq1t~ ~e estudió la lesiÓ1& 
y se llegó a la 
conclusión de que e1·a 
posible fijarle una pata 
artificial. Como · 
1nateri<il para 
C<Ylif eccio-narla se 
prefirió el polietileno. 
En la foto de 
P rensa Latin~/ ADN, 
el veterinario •· 
1/ el director del Zoo 
instalan la inusual 
prótesis. 

81 

• 



KLADNO: 
CUNA DE GRANDES LOCHAS PROLETARIAS 

La clase obrera. 
de Kladno participó 

activamente ,m este des/ ile 
del Pritneflo de Mayo de 

1918, doncle- fue 
enarbolada la consigna "Por 

u1ui naci6-n socialista.". 

SEPAllADA por veinte kilómetros de Praga 
se encuentra Rladno, centro de una rica re

gión minen de Checoslovaquia. En la historia 
más reciente del hermano pa1s se h:tn desam>
llado en esta zona grandes acontecimientos r&
volucionarios que ben dejado huellas imborra
bles. Desde finales del siglo pasado la metrópoli 
comenzó a distinguirse como corazón de un 
podeIOSO movimiento obrero. Mineros, sidenlr• 
gicos y tnbajadores de otras Industrias, crea
ron una extensa red de organizaciones lilldica
les que Jugaron un papel determinante, en las 
sucesivas huelgas rnlneru acenifa.das, en lat 
pottrimerfas de 1800. 

All:oreando el presente sJglo se pusieron de 
man.lfiesto nuevamente tu tradiciones revolu
clonarlu de los babltantea de Kladno cuando 
participaron activamente, en 1905, en ta lucha 
por la obtención del derecho electoral general. 
En los aAos siguientes la combatividad de los 
obreros de la importante z.ona Industrial au
mentó con.slderablemente: radicalizándose a 
partir del estallido de la Primera Guerra Mun
di:ll. La sufrida clalle obrera de Kladno no sólo 
repudió la guerra sino que materializó su opo. 
sici6n realizando dlstintos ubotajes que tenían 
por objeto dilminulr la pcoducción armamen
tista e impedir el funcionamiento de los trans
portes militares. Se desató ent.oncea una feroz 
represión contra los obreros. Se instalaron pr;. 
siones en las propias fibricas para obligarles 
a trabajar, Sin embargo, ni las ejecuciones, ni 
lu peraecuclones. pudieron quebrantar el ea-
1)1rttu de lucha de aquellos ttabajadores. Al 
ttrmino de la c:onflagraci6n mundial el prole
tariado de K!adno poseía una puj1111te fuerza 
dentro del movimiento obrero checoslovaco. 

HABLA UN 1ES'11GO EXCEPCIONAL 

Slkola Frantilek. díputado del comité Reglo-
' Ml del Partido Comunista, en Kladno, y miem• 

bro de la Unión de Combatientes Contra el 
Fuclsmo, pormenoriza las luchas obreras des- • 
arrolladu en la reglón duran.te V3rios decenios. 

/ 

Procede de una familia minera: el padre abrazó 
las ideas 110Cialistas a partir de 1900 realizando 
diferentes actividades sindicales. desde enton
ces. hasta su muerte. Militante comwmta, ya 
en 1924; atesora en el recuento vivencias muy 
ricas del movimiento revolucionario en su país. 

- Desde los primeros afios de este siglo -co
mienza a relatar- mi padre fundaba Unídadet 
de Rrspaldo que eran grupos obreros que se 
ayudaban mutuamente en el aspecto económico 
y lal:oral. Estos pequellos conglomerados pro
letarios posteriormente se fueron transforman• 
do en sindicatos. 

Frantisek recuerda que en 1913, cuando sólo 
contaba siete aftos de edad. comenzó a frecuen
tar aquellos ClrcuJos Obreros. Durante la prl• 
mera conflagración mundial sufrió los horrores 
de la guemt imperialista. De el'o, nos dice: 

-Al estallar el connlcto mundial mi padre 
tuvo que alistarse en el ejército, Aunque regre,. 
só herido del campo de combate le enviaron a 
trabajar en las minu. Por su rebeldía pronto 
tomaron represalias contra 6. En aquellos 
tiempos en tódas las fAbricas existlan celdas 
en las que encerraban a los obreros que mos
traran la menor oposición a la guerra. Eran 
verdadero.s campos de concentnción. Les obli• 
gaban a trabajar doce horas diarias y el resto 
del tiempo los encerraban en aquellas mazmo
nas insalubres. Si no queríamos que nuestros 
familiares murieran de hambre teniamos que 
mertes comida a la prisión. Era una situación 
terriblemente desagradable: los obreros pa~ 
cian cadáveres. Esta fue mi -primera gran -es• 
cuela en la lucha revolucionaria. A pesar de mis 
¡,ocos aftos yo era el mAs adulto de la casa 
pues mi madre babia muerto. Sobre mis débiles 
hombros pesaba la responsabilidad de evitar 
que mi padre fallecle.ra de inanición. Diaria
mente recoma grandes distancias para conse
guirle algunos alimentos; por esta razón aban
doné la escuela. 

Hace un alto en la narración, como tratando 
de ordenar todos los recuerdos de aquellos d1as. 
Despues proslg\le: 

•• 

PM &.AZARO 101tRES HERNANl>P 

Sikola. F rantisek , diputado del Co,, •ti 
Regional del Partido Comuni-stn, ,~ 
Kuutno, n.os habla d.c las l1uha$ obrewr 
desarrollo.das en la, combativa ::on1, 

industrial. 

• 



' -A pesar de la brutal Tepresión desatada 
eatra los obreros no cesaban los sabotajes y 
11a demandas proletarias. En 1916 en los talle
._ llidenlrgicos de Poldi se lograba un aumento 
.. aalario; a\lnque minirno, no se podía des
tlllllOcer esta victoria que-"enfa a demostrar que 
lll-clue obrera comenzaba a adquirir fuerza. Al 
~ sigµiente, en 1917, cuando comenzaron a 
lleiar las primeras noticias ~e la Revolución de 
~re se formó un gran revuelo en Kladno. 
---inmediato empezaron a constituirse Conse
illa'Ob:eros - similares a Soviets-- en los que 
• hablaba del prim:?r Estado Socialista de 
llreros .Y campesinos. El que los padres acos
llinbraran llevar los hi¡os a las reuniones obre-
111 c:óntributa favorablemente a que los nifios 
=~~~ramos con las luchas por ellos 

. Adolescentes y niftos compren• 
• por qué eran necesarias las profundas 
=::macion~s de que ellos hablaban. Se-

-

también d!l cerca los acontecimientos 
le producían en 'Rusia. 
~ triunfo de la Revolución de Oc~ubre cons
~ el camtlo ooc.iaJ más profundo en la 
~~ de la humanidad. Asestó un golpe de 
~ al revisionismo y al oportunismo, den
la del movimiento obrero, feñalando claramen
lJ ~-_!1610 el marxisn-o-leninismo conducirla 
~~o definitivo sobre el capitalismo. En 
~vaquia, es►ecialmente en Klal!no, la 

=-
--U~ón de la Revolución de los Bolchevl

animaba a la clase obrera a proseguír la 
contra el férreo yugo de los Habsburgo. 

A este reSl)ecto el compadero Sikola Franti• 
sek nos e.'(J)lica: 

-Las primeras repercusiones de este gr~ 
triunfo s:? puzi::ron de manifiesto el 10 de di
ciembre c!e 1917 cuando un Bran ndmero de 
obreros se reunió en un9 de r:us C!rculos --Ca
sa de los Trabajad!>res-. Alll s~ efectuó una 
combativa asam~ea de incondicional npoyo a 
la Revolución d2. Len in. El jObi'o prolet4rio se 
pat~ntizaba en los acuerdos a los ~ue se !le
gaban: p:oclamación c!e una Checodovaquia so
berana; celebración c!c manifestaciones de re
pudio al régirren tiránico instaurado en el p_als; 
ampliación del <'erccho al voto en la nación. 
El entu~iasmo de los trabajadores aumentó con• 
si~e-ableI!'ente a partir de esta reunión; el 
ejemplo del triunfo de sus co:npatriotas rusos 
estaba presente en tor.las las demandas. El 18 
d-: enc~o d~ 19.18 estallal:a una gran huelga en 
los talleres siderúrgicos de Poldi. dondl! s? fa• 
bricaban arma~ d, diferentes tipos. Toda la 
~ión d~ Kl.adno brindó su apoyo a los huel• 
gulstas desafiando los corf.ones pollcíacos for• 
mados para quebrarla. La huelga se transformó 
en· un gran movimiento proletario. El 21 de ene
ro s:i convocaba a una reunión en la que parti
ci;,aban delC1?ados de todas las fábricas y cen
t ros (le trabajo de la zona. En ella se acordaba 
rc-:?&ldar fin,,e!!'ente a la Revolución de Octu• 
bre. Los as:imtleístas enviaban saludos a Ulia• 
nov y a Lenin. Por aquella época desconocta
mos qu, se trataba de una sola persona; algu
nos hablnban de UUanov y otros de Lenin. 
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()fi,·ü,a dt! Anto;tii, Zavot<•ct.:y 
Cc.sa Obrera d e Kladrio . 

.. 111to11in Zapotocky, g·rrrn 

: 

dirigente ¡n·oletar-io, dirigió 
prrso11alme-nt e muchas m.rmifestací011es 
l)Úreras. En la foto cu.ando 
hablab~l C! los mineros declarados 
P,i huelgci en Most. 

-En el desfile del Primero ele Ma,o de 1918 
donde fue enarbolada la consignl!, "Por una na• 
ción socialista" participó activamente la clase 
obrera d:i Kladno --!'Ccuerda el !uchador comu
ni·ta-. En las manifestaciones de hambre lle- · 
vadas a cabo, por entonces. tomaron parte cen
tenares de obreros que abogaban por la paz. 
Las continuas aáividades revolucionarias des
plegadas en nuestra región hicieron que su me
trópoli fuera bautizada como "Kladno Bolcheví
que". Los er.en:jgos de la clase obrera no se 
cruzaron de brazos; lejos de ello, increm:mta• 
ron la represión en toda la zona industrial en 
su afán por acallar la reteldla popular. A los 
niftos nos imponían fuertes castigos en las es
cuelas por nuestra participación en los actos 
obreros. Nos pegaban salvajemente y después 
nos aconsejaban para que no volvié.mmos a 
asistir a ninguna ac~ividad de aquella natura• 
leza. 

- Ya, desde los primeros días de octubre de 
1918 los grupos proletarios de Kladno, ~ 
todos los actos, bablaban de la urgente necea1, 
dad de transformar en socialista la Repóblica 
hurguen. El Consejo Obrero de la rc:gión re
dactó un documento en el qu'.! clamaba por el 
c~~ de las hostilidad~ y por el mejoramiento 
de los abastecimientos a la población, En pá• 
rrafo se señalaba que a partir de aquel momeP· 
to nos considerabamos ciudadanos litres de la 
Rep6blica Socialista de Checoslovaquia. 

Una .breve pau$3; y de nuevo brotan las pa-
1:úlras: 



-Cuando el gobierno conoció de aquel docu, 
mento envió, al instante, delegados de otras re
giones para que nos convencieran de que de
bfamos suprimir aquella parte del manifiesto 
para evitar posibles dificultades. Se acordó ce
lebrar una reunión con los representantes gu
bernamentales para aclararles nuestra posición. 
Uno de aquellos bombf!?s que gozaba de gran 
fama entre el pro?etariado de Kladno, apellida
do Soukup, pidió que no se leyera ni se hiciera 
referencia a cuestiones socialistas. Los dirigen• 
tc.s de la región le expulsaron de la Casa de los 
Obreros después de desenmascarar sus propó
sitos reaccionarios. 

-En la huelga general realízada por checos 
y moravos el 14 de octubre de 1918 participa• 
ron activamente los obreros de Kladno. Catorce 
días más tarde, el 28 de octubre, era proclama• 
da la Rep1lblica independiente de Checoslova
quia. 

Abundando sobre 1a constitución de su paíS 
nos dice Frantisek:: 

.....:Aqui, en Kladno, fue donde único se re
conoció la nación como socialista en aquellos 
mom:?ntos. Mientras, en otras partes se efec
tuaban mllltiples actividades para festejar la 
Independencia; los min~ros de nuestra región no 
se mostraban satisfechos ya que en la consti
tución de la nueva RepOblica burguesa no se 
hablaba de las jornadas laborales de ocho ho
ras. Desde hacia alk>s el proletariado de Klad
no, entre otras demandas, veoía exigiendo el 
cese de !as inhuma.nas condiciones imperantes 
en los centros de trabajo donde los obrerOll te
ruan que permanecer 12 horas al di.a. El 29 de 
octubre los dirigentes de los Consejos Obreros 
convocaban a una reunión en la Pinza de Klad· 
no donde abogaban por la implantacíón, inme· 
dia~. de las ocho horas de trabajo. El día 30 
los obreros de la región, sin aprobación oficial. 
comenzaban · trabajar en tumos de ocho ho
ras. Tres sen..mas después el gobierno se vela 
obligado a oCicializar este horario ante la fu~• 
te presión del movimiento ob'7'º· ~ esta v1C?" 
toria fue determinante la participación del di· 
'rigente comunista Antonrn Zapotocky. . 

Siltola Frantisek evoca sus recuerdos del gran 
Uder proletario que llegara a ocupar la p • .:s1-
dencla de la Repliblica en el período 1953-57. 
De él o.os dice: . 

-Cuando Zapotocky regresó de la guerra se 
em:ontró que la ~-- contimlaba ahogando a 
Ja clase obrera. RcincorPOrado a las ~ones 
proletarias dedicó sus mayores &5fuerzos a lo
grar la Implantación de las OChO horas de tra· 
bajo. En esta lucha no sólo organ.iz.ó a los tra
bajadores de Kladno sino que obtuvo el apoyo 
de Importantes sectores de las regiones cer
canas. Despu& de instaurado en el poder el 
régimen burgués- prosiguió su tenaz lucha por 
las ocho horas. Fue aquel~ una gran victoria 
del movimiento obrero checoslovaco. 

· -La ~ritlca situación del r"\fs, con el ham
bre y el desempleo sumiendo al proletariado 
en la desesperación, provocaba continuos .. ro
bot" en Jos depósit.os don.de la burguesra alma• 
cenaba grandes cantidades. de vfveces, que ven
día a elevados precios. Los obreros de Kladno 
dirigidos por Zapotocky asaltaron diferent~ 
almacenes de los ~ue exttaJet911 alimentos, te
jidc>8 y otros artkul~. Esms_proouctos_ fueron 
entregados a los trabajadores a sus precios nor
males. Los dueAos de los depósitos no protes• 
taron por los "robos" sinO porque los artículos 
se vendieron ain ning(ln tipo de aumento en su 
ftlor normal La burgueaía exigió que se apli• 
caran medidas severas contra el proletariado. 
~r este motivo Kladno fue declarado en 

eatado de guerra. prohibiéndo# las reuniones 
de cualquier-lDdote --contin6a relatando el di• 
rigen~ comUDl.sta-. E1 Consejo Regional Obre-

~--- .. 

.. 
• -

En la huelga genet·al del 14 de ot·tttbre de L9J.8 los obrero:. de Kt,,,tm., 
tiwie1"<>n un.a participación. destacada. 

ro. encabezado por Zapotocky, manifestó su to
tal oposicíón a tas medidas re.presivas aplica• 
das en ta zona industrial La indignación popu
lar obligó a las autoridades a levantar el estado 
de gu.erra, no sin que al'ltes amenazaran de 
muerte a Zapotocky. El Primero de Mayo de 
1920 tos obreros de la región se solidarizaron 
con la m Internacional Comunista. En este pro
pio año, Zapotocky, en su encuentro con yt&di· 
mir llich Lenin declaró a Kladno: "La Ciudad 
Roja de Checoslovaquia". 

El régimen democrático burgués ae prop.uso 
deade los inicios de la década de los aftos veinte 
ahogar las luchas, que por mejoras &OCialcs se 
venían C$CeJ1lficando en el país. Se ineremen• 
taron los métodos represivos contra el pueblo: 
las huelgas obreras eran violentamente dísuel• 
tas por los agentes del gobierno que disparaban 
a los protestantes. En Kladno los continuos 
combates librados por sus habitantes durante 
más de tres décadas habían radicalizado al mo
vimiento obrero. El 10 de diciembre de 1920 la 
ciudad fue atacada por grandes contingentes 
policíacos "Concentrados en sus a~rededores. La 
salvaje agresión, lejos de atemonzar a sus ha
bitantes, sirvió para unir más a la pobla.ció!f. 
Inmediatamente, se organizaron Comités de Lu
cha. en todas las fábricas; Centros Obreros y 
casas particulares. La clase obrera se prepa
raba ur para los nuevos enfrentamientos. 

La huelga de 1920 te extendió p0r todo el 
país prod1SCiéndose detencíones masivas. Sola
m::nte en Kladno fue:on detenidas l 500 per• 
sona.s entre las que se encontTBban Antonin Za
potocky y otros dirigentes. La huelga cesó en 
todo el pa!a salvo en Kladno. El gobierno in
crcmer:tó, entonces, la represión en toda ta 
región. 

De las luchas l)Of'teriores desarrolladas en la 
combativa zona industrial recuerda Frantísek: 

-Et Partido c.omunista e Checoslovaquia 
fu'! constituido entre el 14 y el 16 de mayo de 
1921; cinco días despu&, el 21, se formaba en 
.nuestra región. Con la creación del Partido "11;' 
nuevo tipo" la clase obrera empezó a organi
zar sus métodos de combate .. En los años poi'-

Facluida de la Casa Obrera. E ste f ue 
· uno de los luga,·es donde se esr.enif ica; 
ron las reuniones nuís combativas d.e• 

proletariado de Kladno. ,. 



iertores muchos cuadros del P~rti~o comeo~
ron· a trabajar dentro de los smd1catos. En 1a 
déeada del 30 el dominio de la ideologia mar
.i,ta-lcninista por gra¡1 p:irte del proletariado 
~ra un gran papel en el enfrentamiento con 
el fascismo. · . . 

-En 1938, cuando tas principales potencias 
bllJ)erialistas de Europa agreden a Checoslova• 
quia para favorecer los planes hitlerianos, en 
Kladno la clase obrera cmp:n:6 a prepararse 
para defender la soberanía na~ional. En ~sta 
región el· movimiento clandestino ant1fasc1sta 
fue muy fuerte. Los alemanes, que conocian de 

,- la -combatividad de los obreros de Kladno, tu• 
vieron la precaución de ocuparla convirtiéndola 
en centro de la gestapo. la re;,resión de las 
bordas nazis no s~ hizo esperar; las escuelas 
Neron clau:iuradas y los obreros so?'eti~os a 
fuerte vigilancia. A pesar de las e1ecuc1ones 
fascistas y de las agresiones d .! toda tipo que 
realizaban, a cada instante, cont!'a la población 
de nuestra región, la comt:atividad no decaía 
lino' por el cont:ario aumentaba en re~puesta 
a cada agresiwi. En junio de 1941, al dla si• 
gwente de producirse la cobarde agresión de la 
JJeirania nazi contra la Unión Soviética en una 
ele las chim~neas inas a ltas da Kladno ond~ó 
triunfante una bandero roja. 

Las continuas acciones revolucionarias des• 
anolladas en la zona industrial de KJadno con
citaban el odio de los fascistas alemanes con
tra sus habitantes. El 10 de junio de 1942 las 
bordas daban !ienda suelta a su se.,icia cuando 
atacaban la aldea de Uclice. La barbarie nazi 
esctlbla alll una de las páginas horrendas de la 

,iJo;1.1w1ento a las 1.:ict;mr.~ · de Lirlice. Los nazu; trcrtarrn de l,o>'tar dei 
mapa la pequeiia alc#'ta. prro ))¡iltones de vo,:es se alz!lrOn pa,ra 
condenarles y de·mostr<irles que Lídice continuaba vi1:irndo 
en los corazones de los lwmbres y mujeres del universo. 

Manif es_ta ción de 1 epndio <i . las ,;1•rgo11;:o.sos (l''r!e> dos de Munick, 
en septiembre de 1988, med1ante los cuales Checoslovaquia 
fr.'edába a merced de Hitler. Lci presencia de los obreros de Kladno se 
ltao 6'mtir en este acto. 
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Segunda Guerra Mundial. 173 hombres fueron 
ejecutados, cin causa justificada, mientras las 
mujeres y los niños de la aldea eran traslada
dos para Kladno y posteriormente confinados a 
distlntos campos c'e concentración donde en• 
contraban la muerte. El arrasamiento de la p:i.
cificn aldea completaba el crimen fascista. De 
c:ta fo.rmil Hitler trataba de ame'.lrentar a los 
habitantes de la revolucionaria Kladno fraca
sando en sus em¡::eños. t-0s sueños hitlerianos 
de borrar Lídice de la faz de la tierra no se 
cumpUan ¡:orque sobre sus cenizas se levan
taban millones de voces que no sólo denuncia• 
ban la bárbara fechoría siAo que señalaban con 
indice acusador a los culpables. la aldea heroi• 
ca no murió porque despertó concienciM para 
la lucha contra el fascismo. 

Desde el término de la conflagración mundial 
los habitantes de Kladno se han enfrascado en 
la recon.~trucción de la patria socialista. 

La combatívidad de los obreros de Kladno 
se patentiza hoy en los grandes avances tecno
lógicos rle la región, sin lugar a dudas,: una de 
la& más importantes del pa!s. · · 

En la actualidad habitan K1adno un total de 
160 mil personas, la mayor parte de las cuales 
residen en modernos microdistritos barrios re
sidcnclalee. Los pueblos vecinos, de hace varios 
nflos, hoy forman parte de la ciudad que ere- · 
ce vertiginosamente. En las cercan!as de -la.· 
gran urbe a:,undan minas de hulla equipadas · 
con la tecnologla más moderna; en ellas pene
tran a las entraila.s de la tierra, diariamente.· 
miles de mineros. 

Una fábrica productora de cables se alza en 
los alrededores ,:te Kladno conjuntamente con 
una gran industria en la que se confecciona cal
zado ce niño. Actualmente en la región se 
están · haciendo nuevas construcciones en las 
aczrías de Drin, una de las obras mfts grandes 
de Bohi:mia Central, rlonde se utilizará Ja téc
nica mi\s avanzada. Esta reconstrucción es muy 
im".lortante para Ch~oslovaquia porque en 
Kladno se produce el mejor acero de Europa 
Cent ral. 

• 



aaon 

EN EL INICIO 
DE UN NUEVO 

CURSO ESCOLAR 
......... ' 

EL objettvo fundamental de nuestro sistema educacional es la 
formación comunista de las nuevas generaciones. 

Un estudio de· la situaclml actual de nuestra educación, e,'1denció 
grandes deficienciaa que exiaten en la labor docente-educativa . del 
Sistema y la necesidad de enfocar y aplicar en éste, co,:i ~o rigor, _ 
los principloa de la ciencia ceneral del rnarxi5ln<>-lemm,mo y de 
la Pedagogla Socialilata oomo ciencia particular. -

En l"elación con "el fltudlo del pronósUco cientffico de la ertruc• 
tura integral del sistema", es decir, lo que el desan'ollo económico 
y social demanda de la educación, para la década del l980-9C?,. !ª 
Dlrecclón del Partido y del Gobierno, tomó la siguiente deciaion 
re.pecto a la nueva estructura del Sistema y al grado de enseñaum 
obligatoria: -
~ cursos de educación primaria, con un ciclo de lro. a tto. 

grado, en conco~ con la promoción por delo que estA some-
tida a ensayo progresivo, y otro ciclo que abarcará los grades _Sto. 
y 6to., con maestros primarioa especiallzadoll por ireas. Pol' e~
plo, podr:la ser en ciencias IOciales, ciencia$ naturales. matemática. 
educación laboral. 

-a cunoa, 7mo., 8vo. y 9no. de educación secundaria básica. 
-3 cursos, lOmo., llno. y 12mo., de educación preuniversltaria. 
-una escolaridad obligatoria inmediata, de 9 grados de educa• 

clón general, politécnic.a y laboral, para toda la población, Y otra 
mediata, de 12 grados de educación general. en etapas progresivas 
de acuerdo con el desarrollo económico-social del paúl. 

La educación obligatoria ae podra obtener tanto en escuelas de 
educación generál como en eteuelas tecnológicas. Para lol que ., 
gradúen de estas escuelas, y para los obreros que sólo tengan una 
escolaridad inferior, de 7mo~ ,u 8vo~ grado, existirán loa cunos 
nocturno11 de Secundaria ObrercrCampesina organizados huta el 
9no. grado. · 

-9 grados de educación general para el ingreso en los centros 
de tonnación de maestros primarios y ae técnicos medios en los 
Institutos Tecnoló¡icos. 

-12 grados de educación reneral para el ingreeo en el Detrtaca· 
mento Pedasólico Universitario "Manuel AIICUJlCe Domerledl ... eomo 
raquilito Sgual al que ao exige para el resto de laa carrera• de 
la educación superior. _ 

Todo esto representa un laborioso trabajo del ministerio de 
Educación en la redaccl.ón de la nueva Ley BAiw!ll de la Educación, 
la nueva· organización y control del proce10 docente, el nuevo eon• 
ten.Ido de los planes, programas y textos de estudio, y de loa ma· 
nualel o guias metódicas j, de utillzaclón de mediolS de eriseñanza. 
en todos los ·tipos y nivelea de la educación, para lo que 11e ha pre. 
parado el correspondiente ''elqUema del trámito, del viejo al ~ 
contenido y estructura'' que deberi. reaUzane en el periodó de 
1975-76 a 1980-81 y para lo· que es necesario una toma de conciencla 
por _parte de todos y eapecialmente de nuestros maestros 1 pro
feaores. 

Ea una realit1ad tnnegable que vamos alcanzando, cada afio, un 
mejor funcionamlenfn de nuestro · mtema educa~vo. Comparativa
mente, en Jos dos 6lt1mos aflo8 escolares se aprecia un avance llig
nificativo en el porcentaje de amtencla promedio de los aJumnoa 
de la educación primal'ia. En el cuno ~74 presenta un 97.3 
por ciento en el resumen nacional, contra un 95.8 por ciento ea 
el afio anterior, En lo!I demú niveles lo8 tncremenuis de la asis
tencia reflejan un buen trabajo realizado. La eseolarizad.6n ha 
obtenido en el curso gue acaba de fln•Jizar, un indice de 99.S por 
ciento. i.a retención · o permanencia escolar de los estudiantes 
dentro del Sistema Nacloftal de F.ducaclón ae mantuvo en un 97,6 
por ciento, 1¡ual que en el cuno 1972-73. Loa datos relativaa a la 

promoción, no incluido el resultado de los ex!z.nenes extraordlmu. •,. 
que se efectuaron en fechas l)(JSteriores, refleJaron un total, nac1::J
na1mente. de estudianta aprobados de 89 por ciento con relnc:i, 111 
a la matricula final del año escolar 1973-74. El año anterior ! \AB 
de un 84 por ciento, lo que muestra un ascenso notable. ~umerosas 
f>.acue'..:i.s, principalmente las secundarias en el campo, -unpulsc,~s 
de la pedagogía revolucionarla de combinar el estudio con ~J tra• 
bajo productivo- alcanzaron el ciento por ciento de promocion. 

Es tarea Importante concl.Ufr la ela'>oración del Plan de Desarn,Ho 
de la Educación hasta el año 1990 y perfeccionar el estudio de ja 
red nacional de centros escolares para los diferentes tipos y niveles 
de enseñanza., y de su adecuada localización, atendiendo al princi,,il) 
de la territorialidad particularmente en las inltanclu regiona ln, 
y a la actividad productiva que deban realizar los estudiantes _ccm" 
resultado de la combinación sistemática del estudio y el traba JO. 

El trabajo . educativo en nuestra sociedad socialista tiene obJe
tiVOII específicos, entre otros: 

-Desarrollar en los niños y jóvenes hábitos de convivencia =al 
basados en las normas de conducta propias del ciudadaoo que \W <' 

en el IIOCialismo; estas normas deben estar presenta ea el 1a~M 
(con los padrea. hermanos y familiares en general); - la escuela 
(con a compañeros, los maestros y empleados); en la calle \l't•l\ 
los vecinos, los ami¡os y las personas mayores). 

-Educar a los nü\ol y jóvenes en el amor a la Patri.a Y ~u.s 
slmboloe, el amor y respeto a nuestro Partido Comuniata de Cuba 
y a sus dirigentes. junto a un alto espíritu · de solidaridad e intcl'-
nacionalismo proletario. . 

- Forjar en los educandos la conciencia de productores, d esarro, 
Uando en ellos el amor por el trabajo, considerindolo como nul!Stro 
primer deber IOcial. . 

-Desarrollar en los estudiantes el colectivilmo, rasgo caractens
tico de la moral IOcia1ista, producto de la estrecha vinculación entre 
los intereses del individuo y los de la sociedad. 

-Preparar a los educandos para la lucha contra el dlversionigmo 
Ideológico en todas aus formaa, principalmente en relación 000 el 
trabajo de algunas sectas religiosaa y a la influencia de h~ltos 
extravagantes propios de sociedades en descomposición. . 

-Fonna1' una adecuada actitud hacia el estudio como la ptinC1Pal 
tarea a desempeñar, en esta etapa de sus vidaa, enfocándola con 
responsabilidad y seriedad. ' 

-Hacer que los educa.ndoa comprendan la importancia del traba· 
jo social de la mujer, deaarrollando un nuevo concepto sobre 1wl 
tareas ciam&ticas como reapoq,abilldad de toda la familia. 

-1.ograr una formación vocacional y orientación profesional que 
conjusue 18' aptitudes, int.ereses y capacldada de los eduau)dos, 
con el eatudio de las especialidades y carreru que el deslL-rollo 
económico-social del país demanda con mAs prioridad. 

~Formar ir>tegtalroenw a lo8 _Jliños y jóve.-, ~ 
ffsica, cultural y psiquicamente. 

~ Desarrollar los hábitos con-ectos de protección y respeto h!lcla 
la propiedad social y personal y arraigar un profundo sentido del 
aho1'ro . 
-~ las reglas elementales de' higiene, cuidado de la salud. 

porte y aspecto personal, además de la preocupación por mantener 
limpio el Jocal de·estudio, trabajo, la caaa. etc. · · 

-Desarrollar en loa niños y j6veOes el 1e11ticlo de protección hacia 
w plantas y animales. . . 

-Forjar en los educandos un cari.cter firme, combativo. sjeOO • 
toda blandenguerla, además de un espúltu critico y autocrlticn.. ~-.a 

Un nuevo curso escotar poue en actividad a la niñez y la ju,•eAW" 
estudiantil, aespués de un breve l'ecellO del disfrute vacacional, pan 
continuar- la labor ucensional de la cultura de nuestro pueblo 

., 
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e SOCIEDAD DE 
CONSUMO 
LA propina es el cohecho Institucionalizado, la tarl• 
. fa del buen trato o el precio de la genuflexión 
en la Sociedad de Consumo. Depende de la cuant!.a. 

Cuando el cliente se ajusta al porcentaje conver• 
tido en obligatoriedad, recibe una discreta y cere
monial sonrisa, ac.ompaf!ada del consabido y estereo
tipado "Thanks you. míster''. . . (Ha "cumplido con 
IU deber", simplemente). 
' 

Cuando la "generosidad" alcanza un grado supe
rior (pero sin llegar a lo espléndido) el parroquiano 
R gana el titulo universitario sin necesidad de es
tudios: "Gra::ias, doctor". . . "A sus órdenes, inga. 
~ero••, etc. . . . Se le ·aplica a las universidades la 
potestad de graduar ciudadanos Por la v1a del po• 
taje o a los ciudadanos la facilidad de capacitarse 
profesionalmente por un "guárdese el c;imbio" (Keep 
the change, please .. . ). 

Pero. . . Cuando el marchante se hace acompailar 
de, una dama y la propina es un coadyuvante de 
deslumbramiento o un ala!de de "esplendidez" eo el 
plan de conquista, el waiter desborda todas sus ex• 
perienclas en favor del "talle". Desde el cenicero 
o,portuno hasta la escobilla limpia-solapas, toda la 
gama de "atenciones" hacen ascender a la categoría 
de personaje al más opaco entre los entes bípedos, 
ton su consecuente "título uníversitario": ¿Qué va 
a pedir el doctor? ¿Su trago de siempre, doctor? ¿Va 
• pedir postre la seftora, doctor? . . . 

Y la espalda sube y. baja con más asiduidad que 
,la de un boxeador haciendo eje.rcicios. 

, No pod!amos aspiral' a una sociedad distinta sin 
erradicar la genuflexión como articulo de consumo y 
~el ~o como precio a las relaciones humanas. 

· Los Utulos, en nuestra sociedad, los otorgan los 
,centros docentes, pre,rio estud.io y examen de ca-
PICidad a plenitud, El trato cortés y condigno e.ntre 
los 'hombres ha de ser reciproco y brotado desde 

_la bue de la <lignidad humana ... 

"'I>octor'', por cuarenta "kilos'' de propina. sólo 
• poslble. en 1a Consumption Society ... 

MONGO P. 

e COSQUILLITAS 

r--- HAY EXCEPCIONES 
El capitán del re::taurante hace grandes elogios 
del establecimiento a uno de los clientes:· 
-Aqul todo es moderno, nuevo, de la !!poca. 
en el motillarlo, el decorado, los cubiertos ... 
- Pero la gallina 
que acaban de serVi.rme es del Renacimiento, 
que conste ... 
-adujo reticente el parroquiano. 

ACLARANDO ••• 
La mujer y el mando discutlan con cierto acaloramiento: 
-Tú sates que yo nunca corri detrás de ti, Angelito. 
Ttí fuiste quien me ena.n:orast.e. 
-Es· cierto. 

Fljese 

Pero no olvides que una tr.impa no corre detriis de los ratones, pero los atrapa . . 

¡QUE FENOMINOI 
-Me han dicho que Pepe, ese amigo de qujen me has hablado. 
es una persona muy aburrida. 
-Es cierto. Es tan aburrida, que cuando veas a dos hablando e.n la calle y uno 
de ellos boste:¡o:a, el otro es Pepe ... 

A MENOS, MAS. .. 
Cuando Felipe IV, despul!s de hal:er perdido Portugal, se empeftó en que se 
añadíese a su nombre el adjetivo de "El Grande", 
un cortesano comentó irónicamente: 
-Nuestro rey es como los agujeros, que · se agrandan a medida que 
pierden tierra ... 

-r Hiato, gramaticalmente, segfin la última 
edición del Diccionario de la Real Academia, es 
"l. Encuentro de dos vocales que se pronuncian en 
silabas distintas. 
2. Cacofonía que resulta del encuentro de vocales". 
Y nada más. 

* • * 
Leo en una ínformaéi6n cablegráfica sobre 
las fechorías de los neofascistas en Italia e:;ta frase: 
"Podemos colocar bombas cuando querramoo, etc.". 

Querram06, no, amigo redactor, sino "queramos", 
Y en la misma información se citan estas palabras de los fncinerosos que no 
fascistas: "El nazis:r.o volverá a salvar a Italia. Raiacerá de nuevo". 
¿Córno ttnaceni de nuevo? En la csttlpida e insolente profecía sobre el de nuevo, 
pues, que yo sepa, el nazismo no ha renacido hasta a.hora. 

* * * En el contexto en que me la envían, la palabra rr..areta no puede ser errata 
de imprenta de la voz maleta. Mareta significa, entre otras acepciones. 
''Movimiento de las olas del mar cuando empiezan a levantarse con el viento 
o a sosegarse después de la borrasca". 
Y también, "rumor de muchedumbre que empieza a agitarse, o bien a sosegarse 
después de agitación violenta". 

* • * 
Repasando la llltima eclición del Diccionario de la Real Academia (1970) 
encontrarros muchos ncologil:rros. • pero encontramos también numerosas voces 
anticuadas que ya nadie usa. Por ejemplo: 
Ymeate: (marea que baja); yusero. ra: (que está en lugnr inferior o 
m4s abajo; ~ (térm;no forense que significa aeelón de mandar o maada~. 
precepto) y asi en "montón pila". 

9$ 
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EL POETA VIO CLARO 
En maye, d,~ 19◊2 ~ pub!icu un 11úme1·0 

extraordjnal'io <le la revt,ta Cobn 1.ibr<' 1¡:1e 
didgia Rosadu Signrroa. Con 1,rofusuín de 

• grabados y facsímiles de t1ocur:1ent1.1s, <.'! 11ü
mero está lleno de l\·ahajt--s en prosa y ver
so, recordando la ~lona de nu;:;str.Js mam
blses, nuesi ra epopc:,a eniam:ip11dm·;-i . Dedi
cado al advenimumto, el 20 del citarlo mes. 
de In República -:le Cuba "lloro e in!lependien
·te". se exalta en él la mcmm•ablc fecha que 
Wl general dei 68 y el 95 den0mina inc-l1:;1J 
"fecha grandiosa en la I listona del mun.-fo". 
Y hasta se dan !11s gracias P. nuestro ra¡m;r 
vecino del 1'orte . por la "a yuda ' que nos 
prestó "generosamente". 

Es curioso. por consig\~ientc, q ue entre tan
to dit irambo se haya publicado un i;onet◊ 
compuesto ¡.J<1r el !}lvidaC:o poeta matancem. 

, · de trágico fin. JJiwaldo Snlom, en el cual 
éste, quien ad"irlió el verdadero significado 
de aquella que en justicia debió ser tri,;te 

· fecha, y se lo dijo si11 ambages al pueblo en 
la cítada composición ~etica que dice. asi: 

-..:PUBLICA. V .\XlVl!!RSA.RJO 

· A la República cubana,~ fundatia r,l 20 ríe 
Mayo de 190:.t. - A la mem,,na d1: JOB~ 

'. Martí, inkiado:r y profeta dt> la revo. 
lución, muer to en combate el 19 de '113• 

yo de 1895-. Al pueblo que nc-eptó la 
Enmienda Platt. 

SONET O 

República ya tlenr.s. pueblo triste; 
pero te vino de poder intrusO, 
y deslwnbrado te veré y contuso. 
IÍD poderla gozar romo debiste. 

El Norte poderoso te reviste 
de falsa dignidad M11s S(' te imrius;::i, 
Y te juzgó como rebelde iluso. 

·:- Y el brazo desarmó que le ofr~iste. 

Aquel empefio ce mostrar arrojo, 
que te alentara en !a. viril contienda. 

_le hundió en e l goce de falaz victoria: 

¡Maldito goce que h1:milló a t 11 enojo 
Y que, pueril, te alucinó eU la senda 
donde el profeta sucumbió con gioria. 

Como bien se advierte, el poeta vio claro 
en el panorama de nuestra falsa mdl.'penden
cia, memada por el imperialismo de nuestro 
IUpUesto "protector generoso", Es Jt:sto re
eordar la diatriba de Díwn.Ido Salom. ,-alíe n-

• temente dada a ta estampa en el propio 
bÚmero de la revista Cuba Libre en qu~ so¡, 

, PIOclamaba a b,,1mt>n y r,let;;Jo la ~·erg"Üenza 
· de nuestra f alaz erna.ndpación del coloniaje. 

A.IDA MESA. 

- G~E~VERiAS 

9 NOPlllA 

e La lmr,;ic:enct:! % el artt: <i~ &gu:;.rili:r ae pn$!1 

O Pal'll el fvl~t.' o. lo:; \micos q·~e hicicroo bien 
tn t.1$1tL,e !..tc.n n su.; r,~ar~s. 

O Es ptt>fonble ri'~a,ar dinern a pr>!:!lta:lo 
'i COC~i:l <...:!Sl lo rntsrnc.. 

O El o;,Lr11.,:;i se eq1.w-'o.,3 
<:0n t:rn!a f,ecuencia como el pes.1mis~. perv. 
mdudal)lc-mcnte, 1~ ¡:i:1sa mejor 

•,a(e tonto a un hombre. hay otr:. qut? har:.\ que un hombre 

,¿ ME: PUfOE .PRESTAR, } 
a P(RIODICÓ? ./ 

'"\ 

'!AM.OS, YAt't:F,. 
e oe. o.ve Té ASUSfAS? 
HAY 6ENTE. DEL 
OIA6Lo. 



e HUMOR EXTRANJERO 
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El niño con sus fres oñifos de travesura co
rría detrás de la pelota omorillo y detrás de 
los dos corría el perrifo Tinti ... 

;Qué riso .. .! ¡Qué alboroto .. .! 
Dale con el pie a la pelota y vuelta o co

rrer. De aquí poro allá y de allá paro acá ... 
Uno y otro vez hosfo que lo peloto se metió 
debaio del sillón en que estaba sentada la 
Tío Seria, que así debiera llamarse porque 
siempre ando brava y peleando ... 

El niño y el perro, con sus caritas tristes 
se habían collado de repente como cuando 
apagamos el rodio. Y se habían quedado pa
raditos delonte de lo Tío que vino o visifor 
a mamá ... 

El niño miraba al perro, el perro ol niño 
y los dos o lo pelota ... ¡pero no se atrevían 
o decir ni iou-iau! 

En eso, momi - ton linda y tan buena- se 
do cuento de lo que poso y se inclino y re
coge lo pelota y la echo o rodar nuevamen
te ... 

Y allá .van so/fondo soltapericos el 
y el perro, el perrito y el niño detrás 
peloto amorillo ... 

¿ Qué divertido, verdad.:.? 
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