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DESDE JAMAICA 

LEYENDA 
Y REALIDAD 

DE 
PORTROYAL 

Crónica histórica. Textó de MARIO G. del CUETO. 
fotos de ENRIQUE CASTRO 

(Enviados H peciales) 

Una sec_ci6n de las ruinas de. Fort Charles en Port Royal. Próxima a 
esos canones que yacen en tierra se encontraba la tumba del temible 
bucanero Henry M organ, que fue _des_truida por el devastador terremoto 

del 7 de Jumo de 1692. ' 
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Aspecto de uno de los interiores de la f o'Ftaleza británfoa, 
construida para la defensa de Port Royal contra 
los ataques piráticos de la época. 

AQUELLA mañana del 7 de junlo de 1692 ninguno de los 8,000 
habitantes del próspero poblado podia advert!r ~ trag~ia qu~ 

lo acechaba. El dia babia amanecido claro, y limpio el cie!º· s, 
bien se sentia un calor sofocante al que nadie le conferia particular 
importancia porque era propio de la región durante las temP?radas 
veraniegas nada parecía indicar que se aproximaba una catastrofe 
de colosal~s · dimensiones. La vida transcurría como de costumbre, 
envuelta eu una atmósfera de intenso tráfico mercantil entre gentes 
de muy distinta condición: piratas de les aguas cal"!beñas que arri-

·baban a su refugio ideal para vender t>arte del botm arrebatad~ a 
galeones enemigos· ·mercaderes ávidos de lucro cuya estampa fü1ca 
era ya bien con~ida en los cuadros de pintore,s flamencos o de 
artistas hanseáticos; prostitutas que se presentaban obsequiosas a 
marinos aventureros recién llegados para carenar sus naves; pesca• 
dores que ofrecían insistentemente racimos de chernas, langostas 
o pargos; burgueses tratantes de negros esclavos procedentes de 
Sierra Leona o Guinea, realizando sórdidas transacciones con su 
mercancía humana. y tahúres. forasteros o residentes. que se enri• 
quecian de la noche a la mañana cambiando vino por cuero de 
reses o joyas robadas en otras latitudes por provisiones de boca 
para emprender nuevas correrlas filibusteras. 

Actividades t-omu éstas, que al decir de mucl1os de sus habitantes 
eran el ind.i.ce de una econorrúa floreciente, Je veruan dando al 
poblado la fama de ser ''la ciudad más rica y corrompida del mun
do cristiano", según la calificaban europeos y americanos que la 
conocían personalmente o por intencionadas referencias. La ciudad 
ocupaba el extremo occidental de una estrechlsima y larga penín
sula que denominaban Pallsadoes. Sus calles, muy angostas, eran 
un hervidero de razas y nacionalidades donde predominaban ele• 
mentos que se hablan hecho corsarios, bucaneros. filibusteros y 
piratas de toda laya, particularmente ve.nidos de la Pérfida Albión 
--<1ue así llamaban a la Inglaterra de la época- de donde habían 
huido a causa de las persecuciones religiosas. Se veían negros y 
blancos esclavos, sujetos a compraventas; franceses aventureros. y 
quizás algunos españoles de los que habían escapado a la furia de 
la conquista y colonización británicas de la región. desde que Londres 
se dispuso, tres décadas atrás, a desplazar a España de sus domi
nios en América. Salvo los fortines de piedra y ladrillos construidos 
por los ingleses -el sfüo estaba tan bien fortificado que lo hacía 
inaccesible a los ataques enemigos-, las casas pintoresc.as eran de 
madera en su mayoría. La Saint Peter's Church parecía una cate
dral junto a otros centros religiosos anglicanos. 

Cuentan testimonios de aquellos t iempos que entonces prolifera
ba la prostitución y que por cada 10 de los habitantes del poblado 
habla una taberna bien abastecida, congestionada siempre de pa
rroquianos que parloteaban en voz alta, donde se bebía vino, pero 
mucho más el aguardiente de caña o de frutas y una especie de 
cerveza que desde la fracasada colonización española de la isla se 
hacia de pimientos. Al margen de las riñas provocadas por juegos 
de naipes y dados, y por las abundantes libaciones, no es improba
ble que casi al instante de producirse la histórica tragedia, los 
clientes más sosegados se entretuvieran en comentar la entrada 
triunfante de la armada enviada por Oliverio Cromwell 30 años 
antes para darle el golpe definitivo al imperio hispano en la peque
ña ínsula, o se recordara la construcción del Fuerte Carlos - levan
tado en homenaje a la Restauraciól\- y por cuyo motivo Ja ciudad 
se había rebautizado con otro nombre, hl\ndiéndose en el olvido el 
de Cayo de Carena (¡ue le habían dado los españoles; y se cantaran 
las glorias recientes del incursor vandalico que redujo a cenizas a 
Panamá, el te~ible bucanero Henry Morgan, quien habla muerto 
hacia solo 4 anos y su tumba se encontraba alli mismo, a pocos 
Pasos _del Fort ~harles. _!Henry Morgan había hecho de aquel sitio 
una bien protegida guarida tras su salida de la Isla Tortuga Con
vertido en amo y señor del nuevo terrui\o, con pleno respaldo de 
la Metrópo_\i (llegó .ª ser T~niente Gobernador de la isla designa
do r>or la Corona], desde alli desencadenó una de sus más temibles 
incursiones piráticas que culminó con los sangrientos ataques a 
Panamá y el saqueo a Pue.rto Principe, en la "siempre fidelísima 
l-;Ja de Cuba"). 

'lo 11- J{. 

~?RT ROY_AL, enton~es "la más rica y corrompida de las ciuda
des . comenzo a expe~entar los efectos del terrible terremoto 
cuando faltaban 20 minutos para las 12 del dia. (La fecha y la 
~~1:8 exactas fue~o~ ~istóricamente registradas por algunos super
\lVJen_tes l. _Al prmcip10 los pobladores se habian espantado por un 
extra!1o rwdo, Que como un trueno parecía venir del Norte. Sin 
dar tieml?O a ~ar de qué se trataba, la tierra empezó a temblar 
en -sacudidas violenta<;_ Por toda.s partes se veían eaer las casas. 

E_l anéla de -una de la.s naves de guerra del Almirante 
:\elson. 



La tumba del francés Lewis Galdy, extra•ñu 
superviviente de la tragedia que asoló a 
Port Royal en 1692. Galdy vivió más de 
90 años después del terremoto. En la ins-
cripción se describen las circunstancias 

que le permitieron sob-revivir. 

Al fondo, algunas de las instalaciones de la 
Escuela de Entrenamiento de la Policía de 

Jamaica. 

En el curso de tres espeluznantes temblores, de los cuales el último 
alcanzó Wla fuerza extraordinaria, los habitantes que lograban 
escapar a la catástrofe veían con ojos desorbitados por el pánico 
~ómo gran Parte de la ciudad se hundía en el mar; un mar que 
retrocedía, pero que pronto se levantaba en gigantescas olas des• 
cargando sus fuerzas contra la ciudad, para llevarse nuevamente 
consigo a centenares de· víctimas que desaparedan envueltas en 
pavorosas marejadas. Más de 2,000 habitantes perecieron, la mayo
ría sepultados por las aguas. SUll cadáveres aparecieron después 
flotando cuando sobrevino una relativa calma, porque durante todo 
el día siguieron produciéndose, aunque en mucha menor escala, los 
movimientos sísmicos. -Las d08 terceras partes de Port Royal que
daron para siempre en el fondo del mar. (La Geografia de la perún
sula sufrió tan not.otias alteraciones que muchos años después se 
híz.o posible la comunicación por tierra desde el firme de la isla 
hasta el extremo occidental donde radicaba la ciudad vencida. 
Antes, según expresan algunos autores, sólo se podfa llegar a ella, 
como si se tratara de un cayo, luego de una breve traveaia en 
chalupa). 

En toi:no al terremoto. de Port Royal, 1a otrora famosa ciudad 
de Jamaica, se han tejido numerosas leyendas, hijas casi todas de 
las creencias religiosas y de las supersticiones que dominaban la 
época. Esta que se relata a continuación no por ser rigurosamente 
histórica, sin embargo, deja de tener ribetes de leyenda, tal es su 
impresionante estampa. Ocurrió que en medio de aquella voré.gine 
de furias elementales, de aguas tormentosas que devoraban una 
ciudad y de grietas enormes que se abrian y cen-aban casi simul
táneamente, tragando C8888, hombres, mujeres y nifios se dio un 
caso ins6lito, increible, uno de sus habitantes, un franc:és nombra
do Lewis ~dy, fue prácticamente sepultado en una de esas pro
fundas grietas, y expulsado de las entrañas de la tierra durante 
otra ~olenta sacudida hasta ser lanzado lejos en -el mar, de donde 
fue finalmente rescatado para morir muchos años después en la 
cama, Un cronista de la época, el médico Sir Hans Sloane natu
ralista, co~o coleccionista de especies, que dejó un C8Wogo 
de P~tas de Jamaica, testigo ~re54:ncial de esta tragedia que 
conmovió al. mundo. ~e las postrimenas del siglo XVII, escribió 
unas memonas de via,Je en las que relata el histórico episodio cita
do que le contó el propio Galdy. Sir Hans Sloane era una figura 
interesante. Como médico privado del Conde de Abeinarle Gobe~ 
na.dar de JamaiCJ, le era permitido por éste asistir también ~ pirata 
Henry Morgan, cuidados que compartía, a instancias del mismo 
bucanero, nada menos que con un bruja negro, Ni la ciencia ni 
la magia pudieron evitar que Morgan muriera, probablemente de 
tuberculosis el 25 de agosto de 1688. Fue enterrado en el Paliaa
does, junto a los cañones de Fort Charles que apuntaban hacia ¡

0 que después seria Kíngston y hacia el mar abierto del Caribe, con 

6 

salvas de caflonazos de los barcos pirataJ sw·tos en la bahía de 
Port Royal. Su tumba, desde luego. desapareció con el terremoto. 

No son pocos los que a.(irman que en días luminosos y de aguas 
transparentes, el fondo del mar deja ver vagamente los contornos 
de la ciudad hundida en la aciaga mañana del 7 de junio de 1692, 
Y más aún, por muchos afios se creyó que la campana de un viejo 
~Plo espafiol -esa misma que hoy se conserva agrietada en el 
IITIP0rtante centro de aocwnentación que es el Instituto de Ja• 
maica- rescatada de las profundidades del mar. solía producir 
sonoridades plaflideras cuando el badajo tocaba su bronce milena• 
rio, de acuerdo con el movimiento de las mareas. Realidad o le. 
yenda, como muchas otras que atesora el marco hlstórico de Port 
Royal, lo cierto es que el m\lsico impresiohista fHncés Claudlo 
Debll$ly, d08 siglos después, se inspiraba en la leyenda, enriqíw
ciéndola, para deleitar al mundo con uno de sus más recordadol 
preludios: ' 'La Catedral Sumergida" (La Cathedrale Engloutie). 

:,. :,. :,. 

Sucesivas catástrofes lJUfridas por Port 'Royal a lo largo de cen· 
turias -devastadores incendios y el azote frecuente de los hura
~ aconsejaron a los colonialistas británlcos, que venian ha· 
oendo de la isla un próspero centro de explotación azucarera. esta• 
blecer pronto la ciudad principal de la nueva colonia, justamente 
frente a la _ peninsula de Palisadoes, en la orilla opuesta. cnl7.ando 
la bahia. AJú nació Kingston. q1.1e pronto se convertirla en centro 
de las correrlas briténicas por el arco antillano que formtin las 
diminutas is!~ de Barlovento y Sotavento, hasta alcanzai: en )ª 
~yana la tien-a firme del Continente Suramericano. El unpeno 
m_glés sentaba sus garras en las West Indies.• 

A . lo largo d~l siglo XVIII las guerras dieron tremenda Impor· 
tancia estratégica a Pon Boy.i, que devino en una de _laJ mé.S 
caracterizadas estaciones navales de Inglaterra en el Caribe. Alli 
radleó durante muchas décadas el llamado West lndlan Sqmdl'Oll 
Of the Boyal Navy. Este Escuadrón de la Armada Real constituyó 
el tratnpolln británi~ de amenazas y asaltos al resto de los pal~ 
de ~ cuenca carlbena. La nómina de depredadores es faJt?05&· 
Atodmirals Benbow; cuya tumba se encuentra en el distrito de I(ingl· 

n; Vernon, que incursionó hasta Panamá para apoderarse de 
Porto Bello con sólo seis barcos; Rodney, famoso por su vlc~rla 
sobre los franceses en la Batalla de los Santos; Cuthbert Coll:•0 8'.,: 
wood,. SOclo de Nelson, cuya nave de guerra ''Royal Soverellll 
cond~o la flota británica a la victoria de Trafalgar, y el AJ,nirante 
Horacio Nelson, vencedor de Napoleón en el mar, quien mu~o 
antes, en 1779, había derrotado la invasión francesa a JamBJCI, 
comandando personalmente las baterías de Fort Charles. 



En el ocaso del siglo XVIII Port Royal comenzó a declinar. El · 
incendio de 1805 puso a la ciudad en estado ruinoso. Más de un siglo 
después, en 1951, un huracán hi1.o tantos estragos que sólo queda
ron en pie 10 casas de Ju 260 que entonces existían. Este último 
desastre obligó a la metrópoli, ante las protestas del pueblo jamai
cano, a desarrollar un programa de nuevas viviendas que fue acom
pañado de la construcción de un camino a lo l{l.rgo de la penlnsula 
Palisadoes con a~ a la ciudad de Port Royal, situada en su 
extremo occidental. También se levantaron alll, como medios de 
atracción turística, el Morgan's Harbour Hotel y el Beach Club. 
Rodeados de ruinas históricas y de tabernas que ostentan los más 
pintor-e~ nombres sobre 111 vida pirática de otras épocas, funcio
na hoy la Escuela de Entrenamiento de la Pollcla. 

,f. •• 

En realidad Port Royal es un sitio de indudable atractivo que 
ofrece interesantes muestras PBl'.8 la museologla. Un programa de 
9<>biemo, dedicado ll Ju Investigaciones marinas y arqueológicas, 
mtenta entre sus prlnclpales objetivos realizar excavaciones en 
busca de a r tefactos del siglo xvn a fin de llevar a cabo la recons
trucción de la histórica ciudad, que en el caso de no poder hacerse 
físicamente, se levantará cartográficarnente, en un mapa con la 
ayuda de fotografias y dibujos. Se incluye también la construcción 
de tres museos, dos de ellos alojables en la restaurada estructura 
de Fort Charles, que recuerda el esplendor de la época del AlmJ. 
rante Nelsoh, y otro en el viejo Hospital Naval. 

La visita de BOHEMIA a Port Royal en febrero de este afio, 
nutrió a los reporteros de nuevas vivencias del periplo jamaicano. 
El viaje se hizo acompaftados de un profesor de escultura moderna 
~e la Escuela de Arte de Kingston, Winston Patrick, y la eficiente 
mtérprete Kate Davies. Desde que se entra en la estrecha faja de 
tierra que es Palisadoes, el paisaje de la margen derecha recuerda 
mucho el litoral surefio de la penlnsula de HicaC06, que da a la 
bahía de Cárdenas. A la izquierda mirando hacia el ma.r abierto del 
Caribe, un grupo de cayos con arenas blancas sirven de playa a la 
población de la isla. Pronto se llega al aeropuerto internacional 
' 'Nonnan Manley", de Kingston. al parecer construido sobre terre
nos ''robados" al mar. (Este singular aeropuerto, que ocupa un 
área muy extensa, Insta.lado en un flanco de la delgada peninsula, 

· hacia las aguas de la bahla de Kingslon, presenta caracteristicas 
sorprendentes. Visto desde el aire, cuando la nave aérea se dispone 
a aterrizar, se tiene la impresión de que el avión se va a sumergir 
en el mar, en una veloclsima operación de "diving"). 

Prosiguiendo por el camino de la angosta tierra peninsular. el 
visitante eJcan:ta por • fin 111 histórica ciudad de Port Royal. Fran-
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La. iglesia de Sun Pedro. (Reconst1'Ucción del templo 
original hundido en el mar por el terremoto, y que 
sirvi6 de inspiración al músico impresionista 
frafll,cés Claudio Debussy para escribir 
su bello preludio "La. Catedral Sumergida". 

queada la entrada, que vigilan fuerzas de la Escuela de Entrena'
miento de la Policía, se está ya dentro del pueblo. Delata la p_re
sencia de una pequeñ11 aldea de pescadores el olor a pescado frito, 
"que se come con casabe", apunta la intérprete. En un Angulu del 
camino se levanta una ''Nelson Tavem", y en otro, una barra, la 
"Buccaneer Rust" (que ·en una traducción libre podría ser la ta
berna enmohecida para bucaneros). 

Por entre las ruinas de ladrillos ro~ del Fort Charles, según 
cuenta el escultor se escenifican con frecuencia actividades · artís
ticas de grupos d~ danza y teatro. Sembrado de cañones, e~. Fuerte 
parece desafiar aún los embates del terremoto que hundio en el 
mar las dos terceras partes de la ciudad. Una placa en mármol 
detiene al visitante: "In this place dwelt Horacio Nelson: you 
who tread his !ootprints remember bis glory'' ( En este lugar vivió 
Horacio Nelson: tú, que pi.su' sus huellas, recuerda su gloria). 

Una copia de la iglesia de San Pedro, destruida ésta en 1692 en 
ocasión del terremoto, se levanta no exactamente en el silio !]onde 
estaba el templo original. Reconstruida en 1725-26 era su celador el 
francés Lewis Galdy, el mismo que lotm> sobrevivir a la catástrofe, 
y cuya tumba se encuentra en el patio de la iglesia. Cuenta la 
catedral anglicana con un hernioso órgano de 1747, y con piezas 
de plata traldas por el pirata Morgan de Panamá, consideradas 
como reliquias de gran valor histórico, y que en ocasiones especia
les se incorporan al ceremonial religioso. Una de ellas, por cierto. 
presenta un extraño aditamento, que as! explica un "hermano ofi
ciante:· a los periodistas de BOHEMIK: "Se trata de un silbato 
-i.ice- que Morgan le había mandado a poner a la vasija donde 
solla tomar vino, y que utilizaba para llamar al sirviente cada vez 
que se le acababa el licor". "Seguramente ---comentamoa- lo toca• 
ria con mucha frecuencia". 

Placa en rnármol q1ie ,·ee1te·rda que en Port Royal vi'IJió 
el Almiran te :Velson. 



EL ESTIMULO 
DESEADO 

Y MERECIDO 

" Hay sol 
bueno y mar 
de espuma, 
y arena 
fina ... '' 

Por MARIA DE lOS AN GEUS RODRIGUEZ 
fotos: GASPAR SARDlfJAS 

A SI, .. con aro, y balde, y paleta". con toda la música y la poesia que esparce la j~1ven
tud a su paso. se reúnen año tras año grandes grupos de estudiantes de la Ensenanza 

:\leclia en los Planes Vacacionales que prepara la Federación de Estudiant, , de la Ense
ñanza Media y la Unión de Jóvenes Comunistas de Cuba. 

Apesar de que funcionan varios centros vaQac.ionales a lo laqw de la Isla, aún no 
pueden albergar a toda la inmensa masa de estudiantes que cursa este nivel. por lo 
que r ssulta imprescindible realizar una selección de los mejores alumnos y se convierte 
en el est imulo deseado y merecido. 

El Campamento Nacional Vacacional de la FEEM funciona en Santa .Maria del Mar 
dtsde hace cinco años. Su duración es de seis semanas; en este tiempo son albergados 
aproximadamente 300 estudiantes Vanguardias a todos los niveles caca semana. lo que 
arroja un saldo final de 1 800 a 2 000 estudiantes de la Enseñanza Media y el Movi
miento Juvenil. 

Generalmente. cada una de las seis semanas disfrutan los Vanguardias de una provin
cia diferente de la playa y el conjunto de actividades que ofrece el Campamento. 

DEBORA H.ER:-,CA:\'DEZ TOR,RES estudia en la Secw1daria 8:'.i.si<'a ·'Simón Bollrnr .. . 
en Santos Suirez. Ella. es ahunna rnnguardia a ol\'el RA>gional. Esta es la 

t e rcera \'ez que participa eo el Plan \'ac.acional de Sant,i ~t;iria del 
)lar, de él dlco: ''A pesa r de que la mayor ¡>arte de los 

<'Omp:uieros qne parti<'lpan en el Plau, ('amhían todos los 
afaos r no nos conocemos, sil'mprt> m e he sentido 

mny bien, e nseguida nos rel:i.cionamos, ¡,orq1w 
la c·alldad dl' lo!' pn rtirlpant~ e~ magnífk:i". 

O;,~pués Je c umplido~ los debnes durante el ,·nr<o, ; •lUP bíeo se está Pll la IJla.n1 ! 

/ 



La enfermería se encuentra bien eq11.l¡u1da parn brindar 
los primeros aunllos a &lgúo entem10. Cuenta coo w1 .. 
ambulancia por si hubiera que reallutr traslados aJ 

hospital. 

\" ah ora a rPponer In~ enngia,. 
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"'Le llega a los ples la espwua: 
Gritan alegres los dOII .. . ,. 

Eu el Campamento Vacacional de 
la FEEM loa j6venes practican 
diariamente sus deportes favoritos de 
campo o de ~ y, por supuesto, 
también natación. 

OSCAR MEDEROS MESA 
comienza el preuniversitarto el próximo 

cuno escolar. El se alana en sus 
estudios porque considera que debe 

tener "buena base" para 
cuando comience a estudiar la carrera 

unl\•ersitaria que ya ha seleccionado: 
I.ngerlieria del Petróleo. Esta. es 

la segunda ocaalón que 
Osear es seleccionado Vangwu-dia a. 

nh·el de Región y la primera que 
participa en el Plan Naclonul. 

"l'o veo aqm rea.llzados los Ideales dP 
Martl -41ce Osear- y lo~ 

planteamientos que se realiza.ron en el 
Primer Congre!IO sobre las 

comunidades. Aquí enste wia gran 
carne.raderia entre todos los 

participantes, nos ayudamos unos a 
otros sin que existan diferencias de 

ningún tipo, todo8 110moi. hennanM" . 

1 

¡. 



REGINO PEDROSO, 
yunque y verso 

ANTE Regino ~eru:oso, el ~t~ proletario. 
la conversacion pierde los limites del tiem

po. Instalado en su pequeño cuarto de estu
dio, entre libros, discos, objetos de otros paí
ses --oesde una auténtica pipa de un legen
dario mandarin chino hasta una máscara ri
tual mexicana-, donde múJtiples fotografías 
recuperan los fragmentos de pared disponi
bles. recibe siempre con afecto de viejo amígo 
al nuevo visitante. Este hombre pequeño, de 
gestos mesui'ados y voz casi imperceptible, 
de ascendencia asiática y africana rememora, 
algunas veces con alegria brillante en sus 
apag:!dos ojos, otras con hablar casi a punto· 
del llanto, sus años de existir. 

Por FERNANDO ROORIGUEZ SOSA Fotos: RICARDO BARRERO y Archivo 

-Cuando yo tenia más o rneoos su edad 
estaba bast ante embriagado con la poesia y 
no creta que hBbrfa de vivir mucho -sonrie. 
con esa tenue sonrisa que se abre como para 
no molestar sus labios, y prosigue--. era en• 
fennizo, muy flaco y me daba los SO afios 
como final de mi vida. MI gran dolor - y mi 
mayor amblcl6o y esperanu a la vez- era 
no poder dejar un libro, que crela seria ln
mortal, que me sobr iwtvtrla. Pero vlvl des
pués de los SO, y vt un Ubro en 1938 quo 
produjo un gran efecto en nuestro pals. Aal, 
segul pidiendo a la vida 5 años más, a cada 
petición Iba pldJeodo un numerlto más cre
ciente de años, ha.sta que yo en l.a madurez 
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me dJje "bueno hasta los üO ó 70 yn ~ ba&
tante", pero llegué a lo:,; 8() y a horR le pido 
a. la \'ldu -aunque a ntes quise sólo llegar • 
los 80- ,1,ir hus t1\ los 95 cu)oi,, eñtonces ~ 
mel\7,Rré n coquetear, un poco, C'On la muerte, 

Regino Pedroso. carpintero. cortador de ca· 
ña, trabajador azucarero, mecánico, herre~, 
hombre de pueblo, sudor y clamor proletari~, 
yunque y martillo, inicia en Cuba la poests 
soC'!al , con perflles revolucionarios. Inaug~ra, 
C'omo cronista y. también, como protagonista 
de su tiempo. la poética social que habla "de 
cien generaciones proletarias, I que igual que 
hace mil años piden en grito unli.nime / una 



Justicia agualllaria". Re~ino capta, ya se ha 
dicho en otras ocasiones pero siempre resul
ta estimulante recordarlo, su propia vida. no 
es el poeta-trasmisor de su desgarrada épo
ca, es el poeta-actor que explosiona con su 
testimonio de comb;ite. 

N ACE UN OBRERO 

A los 13 años este niño -<lelgado. de ex
presivos y lineales ojos- se despide de su 
infancia. Atrás quedan l'I pueblo natal, Unión 
de Reyes, con su iglesia, au µarque, su esta
ción de ferrocarril, su riachuelo - "todo el 
mar'· para la mente iníamil- , y también el 
recuerdo del padre desaparecido. -Natural de 
Cantón, dedicado a la venta de frutos meno
res y dueño de un establecimiento comercial 
después. este hombre -in dudas- ha deja
do una profunda marca espiritual en el joven. 
De él recordará las visitas al casino chino, 
con su santuario, donde en esa simbiosis de 
fantasía y realidad se recrearán elevados 
templos, dragones mitológicos. aves de mul
ticolores plumajes, árboles con frutas lumi
nosas. idolos de suntuoso jade, impregnado 
del olor fino y penetrante del r ito asiát ico. 
En este ambiente, también con la presencia 
de la llamada tia Felicia. desconocida en su 
parentesco real, con el hambre y la miseria 
como lugar común, este niño desarrolló su 
vida. Ahora, a los 13 años, jun to a su ma
dre y sus cuatro hennanos, llega a La Haba
na. Corre el año de 1909. 

-AJ llegt1r fuimos a cns:i de m1 padrino. 
Después, era nec-rlo comenzar a trnbaJ11r, 
aprender un oficio. Antes no eru tan íát'iJ 

como ahora. Me coloco, enton('eS, de 3prend.i1. 
en una l'arptnterla. parn \·er si mejoraba poco 
a poco -dice, mientras sus manos repasan 
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Et traw de Juan Dai·id, atrapó asi al 
poeta de "S<ilutacióri fraterna al taller 

11ierá1iiao". . . . 

el borde de uno de sus libros-: me habla.n 
po..--a época de Jr a la zafra. ED el central 
••~ Jobo" ful aguador, roturé Ja tlerrn, cor-U 
cafin, sembré, por un peso dJ.o.rio. Voh•(, esta 
vez al centml "AJnlstad'', a la lt&!ra el próxi
mo afto. Deapo&, en Las Vlllas. trabajo en 
la e&eogidA del tabaeo. Ya eo Oriente, por 
siete años y medJo, sigo en la ufrn, en Me
dia Luna, Pilón, Moa, Nlquero, .l'fo Oa.uto, 
de clarl.fieador de guarapo, ayudante de me
cáaico y 11.!Mtente de pnntista en los tachos. 
También, en reparaciones del. central, oa.rga • 
y descarga en los muelles, esto casi siempre 
en el tiempo muerto. 

. Este adolescente fogueado al calor del tra
bajo, rompiendo la tierra para hacer gemú
nar su futuro, aplastado por la muerte de 
su madre. impresionado por el amor pr imero, 
escribe en unos pequeños trozos de papel En
tre prosa y verso. Hibrido preciosista, pleno 
de metáforas de amor. estas estrofas inaugu
ran su producción poética. 

-Me gustó siempre la prosa, pero mi modo 
de µroducclóo tomó el c:inll.uo del ,-erso. La 
poes(a no está sólo en el , ·el"IIO medido o no 
medido, sino en el sentúnleoto que, podemo11 en· 
contrnr en él. Cuundo escrlbl Entre prosa y 
verso, teniu 16 ados. ,itio. en Sauta CIJl.ra, 
en unn slfuae16n espe<'W: alll habÍJJ muerto 
mi madre y habla dejallo a wm muchacha. 
Fue como W1 modo de desbordar esa emo
t i<ln. fu~ algo tnsttntwo, ernocJonal. Dcs1més 
M!g\Ú leyendo prosa -IDon Quijote, obras de 
Vlctor Rugo, Dumas-- y esc.rlbl \lersos. T11m
blén llevaba una Biblia que me gustaba leer 
por lo que hay de fantasla, de pasado, ya 
que Dlmea he tenido l'reenclas religiosas.. 

-En 1919 \lengo nue,·amente par3 La. H a
bana. Comienzo a publicar poemas en El 
Figaro, Castalia, Chic y BOHEMIA, eran ver-
1105 pnrnaslnnoK, o:ótic0t1, entre ellos "La 
ruta de Bagdad", ''Los Borgta'', •'Cleopatra". 
Mientras, trabi,Jo en In An1erlcan Steel Co. 
-boy Cubana. de Acero- y después eu los 
talleres ferro\iartos de Lo.y11J1ó. En estos afios 
oor.iow.o a Núilez Olano, que al ver mis poe- _ 
ma& tambl~ p:uunslanos como los su,yos, los 
enm.a a Rnbéo Martine7. Vlllena., qué enton-
cee quiere oonocenne. 

Entre La ruta. de Bagdad (1918-23) y Las 
canciones de ayer (1924-26) se produce una 
mutación en la obra de Regino Pedroso. En 
e l primer poemario, entre el ''lento cabecear 
de los camellos", la pedrerla, las sedas y el 
exotismo de las ciudades orientales, entrt! la 
metáfora altisonante y la rima al vuelo, se 
evade el hombre. Los canciones de ayer, al 
decir del poeta. "inicia la inconformidad la 
protesta", inaugura, además, una proble~1á-



tka q1.1e cobrará materia en su próximo libro 
Nosotros (1938), No obsta nte, ya aquí "estoy 
sobre la vida como eJ héroe titánico I en 
la roca, sintiendo deshechas 1rús entrañas·•. 

CANTAR SU VIDA 

- Una tunh- de.ipu¡!,s de llllllr del t alJM, ful 
a ,·er a Rubén. Nos conocimos y f rnterniza• 
mos de tal modo que le entregué el esptritu 
de rnl franqueza tan a blert.an~ote, que nun

ca después ('oooei a nadie que le hkleru 
Idéntica lrup~ión. Era de un grM sentldu 
del humor, muy inteligente, muy slncero, con
versábamos mucho, me enseflnba sus , ·enos, 
algunas veces yo los mfos. Recuerdo una ve2., 
al salir del café Marti, me preguntaba si 110 

habla escrito algo, yo le decia que no a pesar 
de tener guardados algunos versos, pues be 
sido Algo_ timJdo, retraído, y con esa intell· 
renda y esa cosa emocional caraeterfstlca 

de su personalidad, Rubén me sacó los versos 
del bolslllo. 

SO de octubre de 1927: entre inflnldad de 
materiales -intrascendentes unos, históricos 
otros- el Dlarlo de la Marina publicó en su 
Suplemento literario ·'Salutación fraterna al 
taller mecánico" y ''Los conquistadores", dos 
poemas' de Regino Pedroso. con una semblan
za firmada por · Rubén Martinez Villena. En 
breves y encendidas cuartillas sintetizó el 
autor de "Mensaje lírico civil'' el existir del 
poeta: "He aqui la tragedia de un hombre 
explotado. De un hombre a quien el Estado 
no dio la instrucción requerida por su cu
riosidad humana ; de un hombre a quien, con• 
tra su aptitud y contra su actitud consciente, 
es decir, su vocación, se ha condenado ~on 
la inapelabilldad de 1a necesidad económica
al rudo trabajo corporal, agotador e irrecom• 
pensado; de un hombre a quien acosará el 

El,.~ev ú ir:gu lct lu..~ palubrn11 tle hvmen«Jt t· 11 i:f s1: i,,·,1/u auu t ,i i1,i 

ho;wr. Pn la sede de la Unión de Escritores y Artistus de Cttb<i, 
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pl'ejuicio racial r el más gen~rlco y hamUJan
te: el prejuicio· social. Trab;,.ja sobre el lúe
rro. en el t orno, con la mrmdurr!a ". 

-El dio que t>1W:rlbl "Salutll<'iúo fraterna al 
taller mel·,inlco" trnbajñlia.mos ~ Is hombrea 
en un motor .-lé<>tr ko, i,n lo~ talleres ferro
-vlurlo11 de Lu_va.nó, que debla estar t.e rmiluldo 
¡,ara )11,i 6 de 111 t11 rde. Fue cuando me vino 

la lMµlrol·JOn y _¡¡ cada momento tomaba UD 

llpunte, 111111 ldeJi., una nota, "º pedUOt de 
rmpel. Aquello$ muc•h111•ho;¡ ..a.bla.o que yo ea,. 

crlbin \ '8 1"!6()!¡. -Uno de ellO!l me dJJo, "mira 
chico, k ta.mos 1•ienllo que te ha dodo la bo, 

berfa de 111, JIOO:'Sia, vet i, rara el sótano que 
si ~1ene e l ynm1ul k avisamos, pues a.qui e,it:ü 
fa.stldiu-ndo mñs que trubujundo". Bajé al 16-
tano y le tul dandó algim orden al poema . .. 

Los l'.ljos de R..>gino quieren ver el pasado. 
La emoción los empaña y quiebra la v02. 
Una pausa para recuperarse y continuar: 

-A los dos o tre,¡ dlw. los bajé al sótano . 
pa ra leerles el poema. N unca habla lefdo ver
sos, los habla publicado, pero lmpo.lsado por 
el sentimiento de ese pol!ma lo !el, Por la 
a tención qoe pwleron. por la emoción roe da
ba <'Uenta que estaba leyendo aliro que repre
sentaba la ,ida de aquel1011 hombres. Cuando 
termin é me a bruzaron y a uno lle ellos se le 
escapó una lágrima . . . Me di cuenta, enton
ces, que habla ell<'rlto un gran J>Oellla que 
reOeJnba el espirlt u y ta \•Ida lle los hombrea 
de ml t·lase. Ese poema se lo dediqué a Ro
berto lllolloa, que era mi más querido oom· 
paílero, 

- Cuando escribo "Sttlutaclón fraterna al 
taller mecán.lco" lo 6nJco que recuerdo 1t 

babia publicado de Malakovsky eri1 un trae· 
mtonto de ''Izquier da. lllllrchcn" . El sentlmltn
to que brotó no e.reo haya tenido lnlloencla 
de otro poeta, sino de un rooment.o bJstórtco 
de la revolución comunista. Ese poema me 
dejó Interiormente una gran pregunta: ¿ha· 
·llia hecho poe11(a o qué era aquello! En esa 
época &e escrlbla-n algunO!l ver1I08 proletarfoe 
que hablaba n de un dolor de claM> pero no 
aportaban a ta llamada poesia soclAl de eM1 

instante. Yo, por mi pa rte, no cantaba lo 
que vela si.no mi propia '\ida, por eso creo 
ese Poema tiene tant-a fuerza huma Dll, 1oclal. 

revolllclOñaria, porque yo eta Un hombre de 
traba.Jo. 

UN ESTALLIDO NECESARIO 

En una de las vidrieras. por la calle San 
Rafael, del lujoso establecimiento El Encant~ 
acaba de aparecer a la venta un singular li
bro. Pequeño, con una portada donde una 
rueda dentada en color azUl es movida ~r 
un hombre en rojo, con un título de senti 0 

colectivo: Nosotros, este poemario de un 
autor poco conocido, Regino PedrOSo, de se
guro causará efectos insospechados en la 
Cuba de 1933. 

-La edición de Nosotros fue algo grande. 
Pudo lmprlmln.e gi-aclas~ Roa, FernAndes de 
Ca,itro, Tallet, y ntTos 11 mlgos y con1psfterot. 
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con 1,1 .. de lmprenlu ftll!IO y r.:l('llndo ¡,oc., u. 

l)oco los eJ!!ru¡,1:ires dt!I to llel', En El Encanto 
estuvieron t'l.JIUl'8tos, confundldo8 dt seguro 
eon d slm bulo clcl Club Rotorlo, slt>ndo re
tirados PO<'o cle~¡,ut'l!! 111 recruclocen1e In perse• 
cu1•lóu polklal. A W punto llegó, que dur1111te 
la huelga de mano. loe pO!ieedores del llbro 
eran C'Oo,!t,nudus a 6 meses de prlslón. Nos
otros fue eonslclernclo subn•rslrn r peligros... 

Regm,) Pedrosto. el poeta de Nosol t-o;;, ()Uí~ 

re "contribuir en i?Sta tierra jo\·en de Amé• 
nea a la afirmación de una liril'a social". 
porque cree "en la bondad dt'l arte como 
manifestación suprema de la belleza : pl.'rn 
sólo comprendemos y justificamos su utilidad 
Y su razón de eternidad, cuando iiende a re
{)ejar e interpretar angusu11s. ensueños. an· 
helos e mquietudes de grandes conjuntos hu• 
manos". Es este el mismo hombre que años 
antes se integra a la Herml\Ildad Ferrovia
ria de Cuba -y a su grupo Pro-Unidad-, 
que milita en Defensa Obrera lntt'rnacional 
Y en la Liga Antimperialista, y que en 1930 
es cesanteado en los talleres ferroviarios de 
Luyanó. 

- Trabajé entonct'il en el ~rl6d.leo La Pren
sa, escrlble-ndo en muchas ocu,ilones su edl· 
tonal. En Ahora ful red.actor y <'OrJ>ector de 
pruebas. En el prlmcr perlódlco legalmentt' 
ollcJalhado del Partido Comnnlstn. de Cub11, 
La Palabra, también tn-b11Jé en eorrecc-lón 
de pruebas y en la pAg1n11 llternria. Pande· 
lamente era uno de los !óels editores del 6r• 
ge.no clandestino do la Ugn Antlmperh1Usta. 
la re,·lsta Masas. 

En 1935, junto a los editores de M IISM, 

~ufrlria seis meses de prisión en el Castillo 

del P1incipe. "No fue por escribir versos 
románticos nj deshumanizados -diría el poe
ta- por lo que se nos encarceló, sino por 
realizar una encendida labor antimperialista 
y propagar los ideales del SO<'ialismo sembra
dos eo toda la anchurosa vastltud del mun• 
do por Carlos Marx". Vendrán después to,, 

dlns tumultuOilOS (1934-36). donde aparece 
"¡Venct'dor!". el viril poema dedicado a Pa
lJlu de la Torriente Brau en su muerte; Mi\S 
allá cauta el mnr . . . 11939), con el que ob
tiene el premio nacional de poesía; BoUvor. 
Slnfonia de libertad (1945 l, dedicado ~a los 
pueblos hermanos de América, hijos y angus• 
tia de sus sueños"; y El ciruelo de l'nan Pel 
Fu <1955) , con una ironia estilizada y una 
J)('netrante filosofla de la vida. 

-Más allá canta el mar. . . t>S un libro de 
angustia profundt1., de desconocido dolor. Me 
¡,ar ece haberlo esertto "°ª sangre de espirltu, 
también con esreranz.a. y t'11S01)nclón. El -ci
ruelo de Yuan Peí Fu, por &u parte, es un 
libro de carActer hums.no, que está más a lJ¡\ 
de \IDll detennlnn.dn época y dtl nn det ermi
nado pals. Está el hombre en sus debllldadl'S 
y en sw; grsndeu1s, llJl su.. \·erdades, en su 
flngtdl\ crttncltt o en su menti,r. Quise plntur 
IR \1dl\ no sólo pura aqueUa época sino tam• 
bléo parn el futuro. 

REOJ~O EN EL TIEMPO 

Ahora. con su lento andar, R.egino explica 
cada una de las fotos que apal'e(en en su 
cuarto de estudio: al centro, en Roma, en 
París; más al costado, en China y México 
-donde desempeñó funciones diplomáticas 
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después de 1959-; arriba. con los erutares 
de la revista M asu; también las fotos fa
l'l'jliares: Petra. su compañera. con la belleza 
y lozanía de los años juveniles. De la foto• 
grafia -uno de S\ls entretenimientos fa. 
voritos- la conversación pasa de nuevo a 
la prosa. donde Regino posee varios cuentos 
y alguno.s ensayos. 

-SI mi vida hublern &Ido distinta econó
mica.mente, hubiera escrito m!ls prosa. El poe
ma 1>0dla. con~tnurlo con ,·artos apuntes, sin 
dedicarle mucho tiempo, cosa que no sucede 
con l:l prosa, 

El poeta que puso "la primera piedrn de 
una poesía nueva en Cuba" -al decir de 
Maria Villar Buceta-. el obrero que entre 
el sudor y la sangre de sus hermanos de 
clase -su propio sudor y su propia sangre-
puso su verso del Lado del deber, se refiere 
con alegria casi infantil a su Obra poética 
recién pubUcada, también a los estimulos re
cibidos : la distinción "José Joaquín Palma". 
df: la UPEC, en 1975: y la medalla y el 
diploma del SNTPL "AlJredo Lópéz'', en 1976. 

--CWlDd.o \'lleh ·o la ,ista, ntn\8 -apunta 
Regino- no ~lento ren<'or ni amargura por 
todo lo pasado, no veo et trnbajo y el aisla• 
miento que pasé,. 

A los ochenta años, en su apacible cá~ de 
Marianao. 10 kilómetros al oeste de La Ha
bana, Regino Pedroso, ~ vive su pasado: afec
tado de la visión, s:n poder leer ni esciibir 
ei poeta proletario, el hombre que tuvo fe e~ 
el futuro, en "los grandes días" que llegaron, 
evoca el mejor saludo al taller mécánico: 
su propia vida. 



HOSANNA AIELA 

LA tarde es de sol, claveles rojos y mantlllu. Del palco presi-
dencial, eo lo alto, un hom.bl'e da el pennlso para Ql.le e~pi~e 

la fiesta. Se retiran los del paseillo. El primer corcel, bnoso Y 
bien cUidado. lo hace atrás, sin darse la vuelta, para luego empren
der un rápido galope hasta el toril, en donde símbólicamente se 
utiliza la llave que tiraron desde arriba. 

En el palco No. 4 de barrera un individuo asiste al espectáculo 
por primera vez. No se siente bien desde hace algún tiempo Y 
desea distraerse. Tiene el clásico sello de los forasteros y, aunque 
no conoce de toros, evita hacerle a sus acomp~antes las pregun• 
tas habituales en estos casos, acentuando con su gran mostacho 
y el ala del sombrero que le cae de medio lado sobre la frente, su 
semblanza austera y hasta desafiante. 

Las primeras nota~ de un pasodoble ponen a todos en atención 
y sale a la arena, como de un disparo, un magnifico rniura negro. 
Hay quienes protestan porque es novillo: el rabo no llega al suelo. 

Unos pases de capa y de inmediato se produce el tercio de varas. 
El picador se ensafia y barrena por donde no debe, hasta que el 
toro corajudo e insumiso, recula, da un bufido, y vuelve para tum• 
barh> eón todo y caballo. El pobre penco recibe varias cornadas 
en el vientre y hace correr a un banderillero para sacarle al bra
vio con el capote. Alg,mos chiflan y miran hacia la presidencia 
pero, nada, no se da la señal y hay que seguirle quitando fuerzas 

• al rebelde. hasta que éste, malherido, desiste de atacar a quienes 
lo atacan y se planta, aún portentoso. en el medio de la plaza.. 
Por el cerviguillo le aale nnue. brama y los ojoa le echan lá
grimas. 

El gtierrillerito no tenía veintiún años pero era mucho més que 
un hombre; nada le sacaban. Nada que pudiese delatar a los suyoa 
que desde la Sierra estaban liberando al pueblo del tirano, porque 
sacarle ya le hablan sacado las, ufias y todavia el dolor le negaba 
ni se sabe a dónde. Quizás le llegaba al lugar que también pensa
ban quitarle. Por de pronto lo estaban dejando sin dientes, sin los 
que le hablan quedado después de las patadu. El esbirro que . 
atendia el caso presenciaba él mismo, detrás de unos es~juelos 
de motorista, cómo se cumplían sus órdenes. 

El muchacho estaba desnudo sobre la silla de torturas. Seis 
correas le frenaban las pocas fuerzas que podlan aún quedarle, 
rníentras la sangre le chorreaba, ya no por los pies y las manos 
que n:cién empezaban a cicatrizarle, sino por la boca. Y las lágri
mas que comenzaban a rodar transparentes 1e hacían también 
roju. . 

El espada, que es •'torero por la gracia de Dios", se arrima 
bien con la verónica, es animoso en extremo además de tener 
buen plante y ser muy vistósó. Se le nota la sed. del triunfo que 
pareee haber conquúrtado muchu otras veces. nene un corte clá• 
siro, aparte de un depuradisimo ~tilo. Hay plasticidad ,Y ritmo 
en sus lances; por momentos semeJa ser 1a estatua de s1 mismo. 

Posiblemente tenga el cuerpo cosido a cornadas, pero su garbo lo 
lima todo, incluso la dura lucha de la tarde, 

L!l lidia es perfecta. Hay manchas en el tr~:if: de luces como 
prueba de que los pases del diestro son valentts1mos. El tor~ es 
engafiado con las muletas y, ya mareado y débil, queda qu_ie_to 
mientras su enemigo, conocedor de todos los secretos del of1c10, 
se retira dándole la espalda para coger en el burladero el estoque 
que le entrega su peón de confianza. . 

Todo en el ruedo es silencio. Al cornúpeta de cllSta le tendieron 
una encerrona. Busca en vano el toril del que a ex profeso le 
alejaron, y espera tranquilo el final : estocada. descabello Y arrastre, 

Se lo llevaban entre dos -sin haber conseguido nada- con 18l5 
piernas c;olgando, los pies hacia adentro. Aunque el_ e~birro apenas 
podía oir lo que le decía, el muchacho se dio un ultimo gusto al 
pasar delante de él, para balbucearle otro hijoeputa y no se enten• 
dla que de la madre. El resto: "cuando triunfemos, aunque huy~s 
de aquí como gallina, las pa¡.,:arás todas juntas", ya no le podía 
salir ni balbuceando. . 

Al llegar a la celda lo olvidó todo. Sólo sabía que tema frlo 
y quería que su madre fuese ju_nto a él para limpiarle la cara. 
h!lcerle caricias y taparlo. Pero ella no fue y él la soñaba. 1:-8 so
ñaba en su casa pintada de esperanza, donde los libros !!Pilados 
en su cuarto entretejían una enredadera por la que él sub1R hasta 
alcanzar en uno de ellos el pqema: 

Retoñarán aladas de savia sin otoño 
reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida 
Porque soy como el árbol talado, que retoño; 
porque aún tengo la vida 

" 

En el paléo de barrera el esbirro se esconde detrás de sus espe
ju~los de motorista. Lleva mu~ho tiempo viviendo en. ese amaga• 
miento. Hoy, las emociones de la tarde le hacen experimentar una 
estrangulación en el pfcho y se queda inerte viendo a los mono
sabios limpiar las manchas en la arena. como lo hacían sus ayu• 
dantes después de desconectar los aparatos de tortura. , 

Vuelve a sonar el clarín del inicio. Son se.is los toros de la 
tarde. Seis las •explosiones que se repiten ese d!a. 

Con el último trabajo de los monosabios se termina la fi_esta 
que mAs que brava ha sido cruel y sanguinaria·, pero la multit.ud, 
acostumbrada a este circo, se va contenta porque hubo ore.i8S, 
rabo y hasta pata. 

Jun~ a laa manchas de sangre d~scansru, los claveles roj~s que 
le llovieron al diestro. Ya no se ve el sol y sólo queda el u_ltimo 
resplandor de la tarde; y en medio de la oscuridad que conuen~a. 
una lux roja da vueltas sobre el techo de- una ambular.da, abrien· 
<lrJse paso con su sirena entre el gentlo que se ::i le.ia rle 1::i pi Ria. 
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EL Primer Congreso del Partido 
Comunista de Cuba fue la con• 

secuencia del movimiento progre• 
sivo de 17 años de la Revolución 
Cubana. Desde el día de su triunfo, 
el lro. de enero de 1959, la Revolu· 
ción Cubana recorrió un heroico y 
glotioso camino. 

El Primer Congreso del Partido 
Comunista de Cuba hizo el resu• 
men de grandiosas realizaciones en 
todas las esferas de la vida social 
y trazó las principales direcciones 
de la construcción del socialismo 
en Cuba. 

"Los soviéticos conocemos per• 
fectamente que la trayectoria se
guida por el combativo Partido 
Comunista de Cuba hasta su Pri· 

· mer Congreso ha sido un camino 
de intrepidez y grandes realizacio
nes -se dice en el mensaje de L. 
I. Brezhnev, :Secretario General 
del Comité Central del PCUS al 
Congreso-, un cami.no iluminado 
por las ideas de Carlos Marx, Vla• 
dimir Ilich Lenín y José Marti y 
jalonado por el estusiasmo revolu
cionario sin par de los trabajado
res, por su excepcional conciencrn 
patriótica e internacionalista' '. 

Los hechos hablan elocuente• 
mente de los logros de Cuba. Du• 
rante los años de · la .Revolución 

EC:ONOMICA 

la producción en las dife1·tmtes ra• 
mas de la economía nacional au• 
mentó considerablemente. 

La producción de acero se incre
mentó 10 veces, la captura de pes· 
cado aumentó en más de 6 veces, 
la producción de la industria de 
construcción de maquinaria se tri
plicó, la producción de Ja en~rgía 
eléctrica se aumentó en más de 
2,5 veces, la produccción de níquel, 
dos veces. 

Considerables éxitos fueron lo
grados ert el desarrollo ~ la agri
cultura. La superficie de las tie
rras cultivables se duplicó; la ca
pacidad de los depósitos de agua 
creció más de 100 veces. Las áreas 
de regadlo se ·aumentaron de 160 
hasta 508 mil hectáreas y las áreas 
para los cítricos crecieron 9 veces. 

Se incrementa establemente la 
producción de azúcar. 

Se elevó el nivel !iaterial y cuJ. 
tura! de vida del pueblo. 

Sus conquistas históricas. el pue
blo cubano las relaciona con la 
cooperación, ayuda y apoyo inter
nacionalista de la URSS y otros 
países de la comunidad socialista, 
participante activo de la cual es 
Cuba 

"Hemos hablado de los méritos 
de nuestro pueblo -dljo en el Con• 
greso Fidel Castro, Primei: Secre
tario del Partido Comunista de 
Cuba- , pero es imposible hacer 
este recuento sin resaltar el papel 
que jugó Ja solidaridad internacio• 
nal. Sin la ayuda decidida, firme .,. 
generosa del pueblo soviético, nues• 
tra patria no podría sobrevivir al 
enfrentamiento con el imperialis
mo. La deuda de gratitud contraí
da con el glorioso Partido de la 
Unión Soviética y su heroico pue
blo no se borrará jamás de nues
lMS coraz.,nes" 

La Unión Soviética fiel a los 
principios leninistas del internacio• 
nalismo vino en ayuda del herma
no pµeblo cubano. 

La asistencia económica y téc· 
nica de la Unión Soviétíca avudó 
a la joven R~püblica a vencer el 
bloqueo económico del imperialis· 
mo americano y realizar exitosa• 
mente las transformaciones eco
nómico-sociales en el pais, contri
buyó al desarrollo de la,; fuerza~ 
productivas del país. a la creación 
de la base material y técnica del 
socialismo, a la elevación del po
tencial económico de IR Repúblic:i 
de CUba. 

El comienzo de ' la cooperació11 
económica y técnica de la Unión 

RESULTADOS Y PERSPECTIVAS 
DE LA COOPERACION ECONOMICA 
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Soviética y la República de Cuba 
se refiere a febrero de 1960, cua n
do en La Habana se firmaron los 
Convenios sobre el otorgamiento a 
Cuba de un credito para la pres· 
tación de la asistencia técnica en 
la construcción de las plantas in• 
tegrales y el convenio sobre el in
tercambio comercial y pagos entre 
la URSS y la República de Cuba. 

Durante el período pasado la co
laboración económica y técnica de 
la URSS y la República de Cuba 
se ampliaba y se fortalecía. 

''La colaboración soviético-cuba
na -acotó Leonid Brezhnev, inter
viniendo el 29 de enero de 1974 
en el mitin con la presencia de 
todo el pueblo en La Habana
abarca hoy las más variadas esfe
r113 de la vida. Se hace extensiva 
a ta metalurgia y a la energética, 
a la agricultura y a la flota PES· 
quera. a las investigaciones cienti
ficas y al art_e. De una forma tan 
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,Con la asistencia técnica de la 
URSS las capacidades energéticu 
en la República de Cuba se au
mentaron en 300 MW. 

En particu_laridad, no lejos de 
La Habana (en la ciudad de Ma
riel) fue construida la CentraJ Ter
moeléctrica con una capacidad de 
200 MW. En Cuba prerrevolucio
naria no habla centrales eléctricas 
de tal capacidad. 

Hoy dfa la capacidad de e!!ta 
central eléctrica se aumenta hasta 
500 MW por medio de la instala• 
ción de 3 bloques de energía de 
100 MW cada uno. 

El montaje de los bloquea de tal 
capacidad se realiza en Cuba por 
primera vez. 

· Las organizaciones cubanas pla
nifi&n poner en mareha el primer 
bloque de energia con una capa
cidad de 100 MW, el año corriente. 
En la construcción, junto con los 
obreros cubanos, trabajan más de 
60 especialistas soviéticos. 

AntiUana de Arero: importa·ntes a1npliacjo11e.-- e11 proceso. 

En el Oriente del pais, cerca de 
la ciudad de Santiago de Cuba, 
con los esfuerzos de los obreros, 
ingenieros y técnicos cubanos, y 
con la asistencia de los especia
listas soviéticos, fue construida 
otra central tennoeléctrica, con 
una capacidad de 100 MW. En el 
sistema energético oriental del 
pais, eata central no tenia iguales. 
En la actualidad se realizan 105 
trabajos del aumento de la capa
cidad de esta central haata 500 
MW. 
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simple como es el comercio, se ele
va ·hasta la cooperación de la pro
ducción y a la coordinación de los 
planes de la econom!a nacional". 

Se fortalecen sus formas de orga
nización. Fue fundada y funciona 
exitosamente la comisión I ntergu
bemameñW soviético-cubana para 
las cuestiones de la cooperación 
económica y cientifico-técnica. 

Una colaboración estrecha se es-· 
tablecló entre los órganos planifi
cadores de Cuba y de la URSS. 

La Unión Soviética presta a Cu
ba la asistencia técnica en el de
sarrollo de las ramas más impor
tantes de la industria y la agri
cultur2 y en la formación de los 
cuadros calificados nacionales. 

En ~ actualidad la Unión Sovi~
tica y Cuba colaboran en la cons
trucción de 176 plantaa industria
les y otraa- obras, de las cuales 
u1ías 110 ya fueron puestas en 
marcha. · 

La5 plantas conatru.id!U con la 
asistencia técnica de la URSS tie
nen una influencia considerable en 
la producción de las principales 
nomenclaturas de la pi:oducclón in
dustrial de la República de Cuba. 

El Gobierno Revolucionario l!e 
Cuba atribuye una importancia pri
mordial al desarrollo de la rama 
electroe-nergétl<;p. 

En los años transcurridos, la co
laboración de la URSS y Cuba en 
el desarrollo de la rama electro
energética que en el nivel técnico 
contemporáneo es la base del de
sarrollo rápido de la economla na 
cional se transformó en una im
portante partt, integrante de todo 
el eomplejo de sus relaciones eco
nómicas. Los dos paiaes colaboran 
activamente en la colll!ltrucci6n de 
nuevas centrales eléctricas y úni
cas de la transmisión eléctrica. en 
la formación del sistema energé
tico único del país y en la orga
nización de la dirección de des
paWier de· él, en la explotación 
del equipo energético y en la or
ganización del servicio de rep,u-a
ción, en la formación de los cua
dros nacionales y en la detemú
nación· de los caminos más racio
nales del desarrollo de la energé
tica. en Cuba en penpectlva. 

En agosto de 1973 tue puesta 
en explotación la línea de trRns
misión de energla eléctrica, con 
tres subcentrales, con una tensión 
de 220 KV 280 km de extensión, 
que va desde el oriente al nor
oeste. de Santiago hasta Nuevitas. 

En la Isla de Pinos se trabaja 
en la construcción de una central 
eléctrica Diesel. Las organizacio
nes soviéticas suministraron las es
tructuras metálicas y materiales 
dé construcción. 

En el presente a ño, como plani• 
fican las organizaciones cubanas, 
serán puestos en marcha los pri
meros dos (de 101 generadores de 

Puerto Pesquero 
de La Habana: el mHyo1· de Amé·rica 

L"tinn. 
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Diesel con una capacidad total' de 
26,4 MW. 

Para la fonnación de los espe
ciallstas de electroenergética, en 
la ciudad de Mariel fue fundado 
el centro politécnico para el cual 
w organlz.aclones soviéticas sumí· 
rustran equipos de inatrucción, ma
teriales didácticos y gráficos. En 
la actualidad estudien en él 500 
alumnos. 

Con la asistencia de la Unión 
Soviética, en los próximos años, en 
CUba se planifica la construcción 
de la central electroatómica, con 
una capacidad de 880 MW. 

La colaboración en la reconstruc
ción de la principal rama de la 
econom[a cubana, la Industria azu
carera. comenzó en 1965. 

La reconstrucción tuvo por ob
jeto lograr ante todo el incremen
to de la productividad del equipo 
tecnológico y de algunos talleres· 
y áreas, el aumento de la capaci
dad que carga de los dispositivos de 
recepción y transportadores. 

El · resultado de la asistencia 
técnica de la URSS fue que en 

.Cuba. en el periodo 1965-1970, fue
ron .reconstruidos, en diferentes 
magnitudes, 78 centrales azucare
ros: . Las capacidades del procesa
miento de la caña se aumentaron 
err. 14% respecto a las capacidades 
exís,tentes en 1965 ante& del co
mienzo de la reconstrucción. 

En la actualidad. en la indus
tria azucart'ra M la República de 

Cuba, trabajan los especia.listas 80-
viéticoa QUe, junto con los compa
ñeros cubanos, realizan los traba• 
jos de proyectos de la reconstruc• ción de 21 centrales azucareros. 

Además de eso, ae planlflca la 
ampllaciórt de la bue de repara
ción exi&tente y la creación de 
nuevas capacidades para la pro
ducción del equipo y piezas de re
puetrto, la modernización del trans
porte tem>Yiario y medi01 de co
municación. 

LÓ8 especialistas soviéticos ela
boran lu recomendaciones para el 
mejoramiento de los Indices téc
nl~nómícos y tecnológicoa del 
trabajo de loa centrales arucart'
ros. 

Por los especialistu soviéti.cos 
fue elaborado un conjunto de pro
posiciones dirigidas al incremento 
de la efectividad del trabajo de 
los centralee azucareros de la Re
pública de Cuba durante el perio
do de reparación al final de la 
producción. 

El plan de 1976 preve la intro
ducción del conjunto dado en otros 
~ntl'81es azucareros de la Repú
blica de Cuba. 

De este modo, la colaboración 
de la URSS con la Rep<ibllca de 
CUba en diferentes esferas de la 
complicada producción azucarera, 
contribuye al logro del objetivo 
principal: la garantía de la pro
ducción estable del azúcar crudo 
en el nivel de 8-8.7 millones de 
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ANAP: 
BALANCES DE LA 
ZAFRA 
SEGUIDAMENTE aparecen cifras y datos acerca del compor• 

tamiento del sector campesino, en la zafra de 1975. Tó-· 
mese esto como un balance anual y los presagios de la 
actual faena. 

Durante el pasado año, los pequeños agricultores co~ 
taron 306 caballerlas más de aula, que en el anterior. Los 
planes de 1976 son cortar 555 caballerlas más. Esto equi
vale a un incremento de 865, en sólo dos ados . 

Por igual, la ANAP informó que en la contienda del 75, 
molieron 22 millones de arrobas más, que en 1974. La in
corporación de nuevas áreas, la reposición de cepas y una 
mejor atención a las plantaciones fueron un factor impor• 
tante, a la hora de mantener los niveles de rendimiento de 
la caña: 

1974 1975 1976 
Miles de arrobas 57,2 57,5 57,8 (pronóstico) 

Los macheteros campesinos se destacaron por su asis
tencia, productividad y entrega de cafta. También, con un 
número menor de anapistas Incorporados a las tareas de 
corte, enviaron al central 8 millones de arrobas más de las 
planifica~. La producti'1,;dad por hombre se comportó así: 

..·:, 1974 197S 1976 
190 201 262 (pronóstico) 

El movimiento miUonario se incrementó notablemente. en 
el transcurso de la zafra. Et desarrollo de llltas bripdu. por 
1~ pequetios agricultores va de: 

Aspiran ea 
1174 197S 1176 
172 259 392 

El resultado de todo este movimiento se refleja en loa 231 
héroes y berofnas de la zafra, en relación con 23 que lo 
obtuvieron en 1974 . 
. En la presen~ los campesinos siguen brindando un va

lioso aporte y los resultados van proclamando, que este 
año de 1976, será, nuevamente, exitoso para los anapistas. 

• Ma9da McrrtÍnH 
foto: fnrfc,u• Uanos 
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toneladas al año, empezando des
de el año 1980. 

La siderurgia es una esfera un
portante de la colaboración sovié
tico-cubana. 

La Unión Soviética presta la 
asistencia técnica a la Repúbllce 
de Cuba en el desarrollo de la si
derurgia basándose en el Convenio 
Intergubernamental de 16 de no
viembre de 1960-

El Convenio preveía la recons
trucción y la ampliación de tres 
plantas metalúrgicas que trabajan 
a bue de chatarra, más tarde uni
du en la empresa metalúrgica 
''JOflé Marti''. 

La Unión Soviética suministró 
para la planta, diferente equípo 
metalúrgico, metálico, eléctrico y 
materiales. también dirigió a Cuba 
gran cantidad de especialistas pa
ra la prestación de la ayuda téc
nica en la reconstrucción de la 
planta. 

En correspondencia con la tarea 
de proyección, la ampliación de la 
planta se realiza en dos etapas. 

La primera etapa de la reco~s: 
trucción de la planta se termino 
exitosamente en 1968. Fue recons
truido y ampliado el taller Martín, 
fueron construidos y puestos en 
explotación dos hornos Martín, 
Nos. 3 y 4 con una capacidad co
rrespondiente de 70 y 140 tone
ladu. Junto con loa hornos No. 1 
y 2, 1ll capacidad del taller aJFanz6 
las 230 mil toneladu de acero 
anualmente: 

Se creó la posibilidad de-fundir 
el 'acero de calidad supertQ_r. Se 
reconstruyó el taller de Jamlilación 
donde fueron modernizados Y _pues• 
tos en explotación el tren detbu· 
tador 720, con una productfyidad 
de 350 mil toneladas de pl'lfabri• 
cado al año, y el laminador de per
files tinos, con una produétividad 
de 100 mil toneladas de productos 
laminados al afio. · 

Desde el 4to. trimeatre de 1972, 
se realiza la II etapa de la tecona• 
trucción de la planta metalúrgica, 
con objeto de aumentar la fundi
ción de acero basta 350 000 tone
ladas al año. La terminación de 
todos los· trabajos está trazada pa
ra 1976. Además de eso, fueron 
suscritos los contratos que prevén 
la realización de diseñ<r de trabajo, 
el suministro de equípo y materia
les para la construcción de la ba
se de chatarra, de la elaboración 
de 250 mil toneladas de hierro 
viejo; de los depósitos para •la con
servación del hierro fundido, lin
gotes y la producción acabada, y 
también la ampliación de la base 
de reparación de la planta: de nue
ve tallere, de reparaciones mecá
nicas. 

En el tiempo presente, las or
ga11W1ciones soviéticas elaboran la 
documentación t~cnica para la rea

li'zación de la Ill etapa de la re
construcción de la planta. 

La industria de niquel ocupa un 
Jugar no menos importante en la 
colaboración de nuestros dos pa1· 
ses. 

Esta colaboración hasta 1972 se 
desarrollaba en las siguientes di
recciones: 

- el abastecimiento de las plan
tas en produccdón con las ma
terias primas, combustible1, ple
zaa de repuelto y. c1,rtos blo
ques de equipo; · 

- el envio en comi116n de aervl
cio a CUba de los eepecla]Lltu 
IO'liéticos para la preetaclón de 
la asistencia tknlca en lu bús
quedas y prospección de los mi
nerales de niquel, en la proyec
ción de lu plantaa mineral, 
en 101 trabajos de invemgacio
nes cienti.flcaa en 101 labora
torios, en lu condiciones lll!IIÚ• 
indllltriales e industriales, dl
rigldu a la elevación de 101 
lndlces técnlco«0nómJC01 de 
Ju plantas de niquel en produc
ción: 

- el intercambio de delegaciones. 
que se componen de empleados 
ingeniero-técnicos para el es
tudio de algunas cuestiones re
lacionadas con la proyección, 
explotación de las plantas, ela
boración de los minerales de 
niquel, el conocimiento de las 
empresu en producción; 

- la lnstruccíón de 106 estudian
tes cubanos, practicantes y as
pirantes en los centros de en
señanza superior de la URSS, 
las prácticas de los cuadros di
rigentes cubanos en las--empre
sas e institutos de la Unión So
viética. 

El sumlnistro desde la URSS de 
tales materiales escasos, como · 
azufre, amoniaco, antracita, etc., 

Termoeléctrica de Mariel: de 200 MW a 500 MW. 

en la6 cantidades necesarias para 
el proceso normal de la producción 
en las plantas de niquel, y también 
el abaste<:imiento de las plantas 
con las piezas de repuesto, después 
de la nacionalización jugaron un 
papel decisivo en el trabajo cons
tante de las plan(as. 

Para la producción de las Pll!2U 
de repuesto en la Unión Soviética, 
se atrajo gran cantidad de empre
sas lnduat.l':iales y una serle de Ins
titutos de proyec1:lón y de lnvea
tlgaclón cientfflca. 

Por ejemplo, en 1966 los encar
goe de las organlzaci_ones cubanas 
de la producción de las piezas de 
repuesto ee cumplieron por rn6a 
de 30 plantas, 15 organizaciones 
de proyección y de inve1tigaclón 
cientlflca ae ocuparon de la ela
ooración de la documentación téc
nica y lu condlcionea Ucnlcu pa. 
ra la producción & detllllea no 
estandarizad01. 

Loa especialistas soviétie01 pres
taron la uiatencla técnica tam
bién en la explotación de las f!D· 
presas en producción de la in<ha
t.l':ia de nlqueL en la realización 
de una serte de trabajos de inves
tigación clentifica para lu nece
sidades • de la lndUJtrla del n1quel 
de lo República de Cuba. 

Desde el año 1972 la colabora
ción sovl.ético-<:Ubana en la esfe
ra de la industria de niquel entró 
en una nueva etapa importante. 
En concordancia con el Convenio 
de 23 de diciembre de 1972, la 
Unión Soviética presta la asisten• 
cía a la República de Cuba en la 
reparación general y la recons
trucción de las plantas de nlqueL 
Nicaro y Moa. También en la co.na
truccíón de la primera etapa del 
combinado minero-metalúrgico, en 
Punta Gorna. 1 con la producción 
de 30 mil tonelad.as de nlquel Y 
cobalto al afio. · 

Lat dos plantas en Nlcaro y 
Moa, después de la reconstruccl6n. 
van a producir 46,5 mil tonelada 
de niquel y cobalto al año. 

Despué5 del triunfo ~ la Revo
lución, la República de Cuba logró 
grandes éxitos en eJ desarrollo de 
la Industria pesquera. En la crea• 
clón de la nueva rama de la ln
duatrla alimenticia, un papel gran
de jugó la colaooración amplia 
con la Unión Soviética, cuyo co
mienzo fue dado en 1962. cuando 
fue logrado el acuerno sobre la 
prestación de la asistencia técnl· 
ca, gratuíta a Cuba, en el desa• 
rrollo de la pesquería Industrial. 
Elite acuerno encontró su realiza· 
clón concreta en la ejecución de 
los trabajos de prospección. en la 
organización de la pesca en lu 
aguaa que bañan la isla, en el 
aprendizaje del arte de la pesca. 

· La Unión Soviética ayudó a Cu· 
ba a crear su flotilla pesquera, 
tanto por medio de los surninisedltroS 
de los pesqueros corno por m 0 

de la tranmiiaión de la experien
cia de producción de los petcado
res 10vléticoc. 

En este mismo año (1962) ful!
ron suscritos el acuerdo sobre 18 
colaboración en el desarrollo de 



Maqueta de lu planta electro,w.clear 800 MW en su primera 
fase. 

la pesca marltima y el acuerdo 110-
- bre la construcción en · CU.ba de 

un puerto pesquero. Después de 5 
años Cuba consiguió una magni
ficá 'base para su flotilla peeque
ra. Este puerto incluye en sí el 
complejo de las comtrucciones li
torales; un frigorlfico con una ca
pacidad de 12 mil toneladas, ta
lleres de reparación mecánica. de
pósitos, un taller de harina pesque
ra una estación de radio, un dí
qÚe flotante y otras construccio
DC!S de producción y auxiliares pa
ra el servicio anual de 115-130 pes
queroc medios. 

Hoy dia es. la construcción mAs 
grande del tipo semejante en la 
América Latina. 

Se presta gran atenct6n a Ju 
cuestiones de la fonnaclón de los 
cuadros nacionales cubanos para 
la industria pesquera. 

C-entenares de cubanos jovenes 
adquirieron conocimientos én los 
Colegio& de navegación de Kale
ningrado y Odeua. 

Al regresar a su patria, ellos 
inmediatamente empezaron a tra
bajar en los pesque-l'OI. 

Los espec!alJstas soviétlCOI si
guen prectando asistencia a los 
oom(laijeros cuba.JK:i!! ~ ia explo
tación e~ puerto pesquero, tra
~ en los barc01 pesq~roe, Y 
también realizan trabajos ·comunes 
de la investigación cientifica. 

Sobft 101 bi1ol de Cuba en el 
desanollo de la peaqueria y de la 
lnduatria pelqUel'a, durante los 
años posteriores al triunfo de la 
Revolución de 1959, y también eo
bre la efectividad de la ayuda 80' 
viética en ata elfera, se puede 
juzgar por el dinamilmo del au
mento de la captura de pesca y 
otros productos del mar. La pro
d:icción de los productos del mar 
creció de 21,9 mil toneladas en 
1958 hasta 105,9 mil toneladas en 

1970 y huta 160 mil toneladas en 
1974. 

La industria pesquera se convir
tió en una rama rentable de Ja 
economia nacional de Cuba, daJldo 
beneficio al pafa también en mo
neda CODYertible. 

EmpezaN1o ~ 1961 con la 
uistencia técnica y económ1ca de 
la Unión Sovié,tice, en Cuba ee 
realizan los trabajos de Investiga
ción geológlca, 

Hoy dla, en diferentes regiones 
del pala, se puede encon~ a 
los especlallstas IOViéticoe que JWJ
to con los compaflel'OI cubanoa eje
cutan 1u prospecdones de mate
rias primal para Ju ramas meta
lúrgicaa, qulmka, de cemento y 
otras de la industria dl! Cuba. En 
el cuno de la colaboración IOVié
tico-cubana en Cuba, fue creado 

.el servicio geológico que está en 
condiciones de decidir Importan
tes cuestiones y planificar la eje
cución de los trabajos de la inves
tigatión dentifica en el pais. 

El organizado aerviclo geológico 
permite precisar ya bal1az&ol y 
encontrar nuevas reservas de ma
terias prilnu que ee utrn .. ~ ~--a 
e! d;arroiió de la economia de 
cuba. 

Con el objetivo de aumentar el 
rendimiento de 101 cultivos agñ
colu el gobiemo de la República 
de CUba elaboró 101 medlot del 
aumemo de la producción de los 
abanos en el pal.s. La Unión So
viética presta la asistencia técnica 
a la República de Cuba en esta 
importante diN!cción. 

En 1972, con la uistencia téc
nica de la URSS. fue puesta en 
marcha la planta de abonol oom
puestol en Felton. con la produc
ción de 360 mll ~ de abo
noc al afio. 

En los diu del trabajo del ler. 
Congreeo del Partido. Comunista 
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CASI NUNCA 
CUAL9UI~ TIEMPO 
PASADO ... 
~ el viejo refrAn -ffldentemente inventado por Upico 

romAntico (en el sentido c:14sico) o por UD burgués re
calcitrante-, oue cualquier tiempo puado fue mejor. Pero 
ver Pll1l creer~ · - • 

En Cuba. anta de 1959, hablar de una "industria bé
sica" era exponerse a ganar una trompetilla melIRua e 
birialte. ' 

Quince aAos delpu& -en realidad apenas -un espacio 
en et tiempc>-, ya la Industria Básica wbana. -escnta con 
ma)'llsculas- es todo UD sector s6lidamente conformado 
para la creación de las bues materiales de la construcción 
del eociallamo. 

IÜ ,ecior de Industrias Básica~ corresponderá él 48% c1e· 
las Inversiones ya decididas por el Gobiemo Revoluciona
rio pan el Quinquenio 197$-80, lo que e; igual a $1 868,7 
millones de J)elOI. 

En e$te sector fundamental, cuyo deSáJTollo ha alimen
tado la Revolución, se registraron c:reamleqt.oe de · la pro
dueción, entre 1959-1975, a una tasa promedio anual del 
6.4%, mientras QUe en el quinqúenio · puado la tua era 
del 11%, 

El nwn.ero de técnicos universitarios ha triplicado los uis
tentea en 1958 y, en comparación con esa fecha, el nivel 
de producción de la iJldUltrla sideromecáni.ca es 9 veces 
superior, la capacidad de generación eléctrica .se ba tripli
cado, la de producción de fertilizantes de 9.3 ftCeS mayor en 
táminos de nutrientes y 5,1 veces mayor ea toneladas, en 
tanto la producción de nlquel duplica la cifra mú &ta al
canzada por la explotación yanqui huta 1951. ¡Ahora sf 
hay indultria b4lica 



CONSTRUCCION 

EMULANDO 
CUBA-RDA 

p~RO Fernándei, secre~o general del ~indicato Na-
cional de la Construcción, y Lothar - Lmdner, presi• 

dente de la Unión Internacional de Trabajadores de la 
Construcción -que agrupa. 14 millones de afiliados- y 
presidente del Sindicato de la lodustria de la Madera de 
Ia República Democrática Alemana, realizaron acuerdos ini
ciales con vistas a desarrollar la emulación entre 5 fábricas 
de cemento de Cuba y 5 de la RDA. 

Algunos de los Indices en que emularán las industrias 
son el cumplimiento del plan de producción, medidas de 
Protección y capacitación de los trabajadores. También se 
plantea la visita de los trabajadores más destacados de 
nuestras fábricu de cemento a la RDA para tomar expe
riencias del trabajo que ellos desarrollan y como estfmulo 
por el esfuerzo realizado. 

A su vez los trabajadores de la RDA visitarán nuestro 
país para ofrecer conferencias y seniinariós sobre diferen
tes procesos de la industria del cemento. 

Igualmente los trabajadores de la Brigada No. 5- de la 
Construcción Industrial que edifican la fábrica de cemento 
de C~gos recibieron el gallardete de reto emulativo de 

- los trabajadores de una brigada de la Construcción Indus
trial de la ROA, que lleva el nombre del Comandante Er• 
nesto Che Guevara. 

La Brigada No. 5 fue seleccionada para el desarrollo de 
esta emulación, seftaló Pedro Femández, ya que la tecnolo
gfa utilizada es del hermano pafs y en ella colaboran 21 
técnicos de la RDA, lo que contribuye a aumentar los lazos 
de amilltld entre los trabajadores de ambos pueblos. 

r •Jdo,: Glorfo Morlán 
'°'º' rony Mcrrfin 

de Cuba Cue puesta en explotación 
la planta de abonos nitrogenados 
"Revolución de Octubre" _en Nue
vitas, con una capacidad de 235 
mil toneladas-fertilizantes al año. 

La colaboración de dos palses. 
fraternales en la esfera de la cons• 
trucrión de maquinaria Y elabo
ración de metales se realiza desde 
1960. Antes de la Revolución, es
tas ramas de la industria no juga
ban gran papel en la economla del 
país. En Cuba habla sólo 14 pe
queñas empresas con la cantidad 
total de obreros, técnicos e inge
nieros de 1 900 personas. La pro
ducción anual de la industria glo
bal fue sólo 10 millones de pes.>5. 
Hoy dla esta rama .cuenta con casi 
50 empresas que anualmente pro
ducen 91 millones de pesos. Entre 
estas empresas, están la planta me
cánica en Santa Clara, la planta 
de reparación de automóviles en 
La Habana y la planta de, limas 
en la ciudad de Guantánamo. cons
truidas y puestas eri 'explotación 
con la asistencia de la URSS en 
1965-1966. 

En los años próximos, gracias 
a la colaboración con la Unión So
viética, en esta rama de la indus• 
tria cubana serán puestas en mar
cha 5 nuevas empresas (en partl• 
cular, dos plantas de reparación 
de automóviles y una planta de 
la producci~n de combinadas ca
ñeras) y dos más serén recons
truidas. 

Además de las antes enumera
das. ra~as de la __ i~dustria, las or
gamzac1ones sovieticas y cubanu 
durante los años pasados, colaix; 
raron fructuosamente en la esfera 
del desarrollo de la agricultura 
comunicación, retlnación de pe~ 
leo, la industria de los materiales 
de construcción, del desarrollo de 
la salud pública Y la ampliación 
de la formación -de loe cuadl'OI na-
cionales. · 

En los años ·del quinquenio co
rriente. a estas ramas ·se adJcio
naron la industria textil y el tra1111-
porte ( ferrocarriles, puertos y 
aeródromos➔. 

En el quinquenio corriente, ,e. 
rán construidos un combinado tex
til, en Santia-go de Cuba, con una 
capacidad de 80 millones de metros 
cuadrados . Be telaii al año y una 
f.ábrica de produccción de 15 mil 
toneladas de hilado al año en la 
ciudad de La Habana. Estas son 
dos et\orm~ empresas en los ta
lleres de las cuales van a tratui,. 
,iar más de 9 000 obreros y casi 
1 000 del ·penonal ingeniero-tk-
nico. - ' 

Además de-!'So serán reconstrui
das 7 plantas - textiles. La impor
tancia de la ·construcción y recons
tnJcción de esta.~ empresas es muy 
g,;ande para la satisfacC'ión de la 
demanda cred énte de la población 
'en loa artículos de amplio consu
mo. E• 1uficíente decir que sólo la 

Termoeléctrica de Rent/ Santiagn d,, Cubn , 1•11 r11nplioció11. 
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EL FUTURO PUERTO DE SANTIAGO DE CUBA 
EN dos etapas se harán ~s trabajos de const~cción p~rtfl.a:ria,~ en 

OBRAS DEL 
QUINQUENIO 

Santiago de Cuba. La primera, dada su u·rgen.cia, se hara en el area 
del actual Puerto, durante todo el período 1976-~0, en tanto que ~ 
segunda, a más largo, plazo _Y cuya maqueta public_amos, comprtme!er!L 
otras áreas de la. bahia sa11tiague1·a, en concordancta con los pronosti
cos de incremento del volumen del tráfico de carga y descarga y del 
crecimiento f ndu,strial y pobl.<1cional de la nueva provincia de Santiago. 

reconstrucción de las 7 plantas 
permitirá aumentar la producción 
de telas en 72 millones de metros 
cuadrados al año. Después de la 
puesta en explotación del combi
nado textil en Santiago de Cuba, 
la producción de telas en el pais 
crecerá hasta 280 millones de me
tros cuadrado al año, es decir más 
de 25 metros cuadrados de telas 
a cada habitante del país. 

Está decidido terminar la cons• 
trucción de la planta ele montaje 
de producción de 300 mil recepto
res de transistores y 100 mil tele
visores al afio. 

Además de las obras enume
radas en el quinquenio corriente, 
la Unión Soviética prestará la asis
tencia técnica a la República de 
Cuba en la construcción de la li
nea de comunicación La Habana
Santiago de Cuba, en la recons
trucción de la base técnica de te-

levisión, en el aumento de las ca
pacidades de refinación de petró
leo y producción de aceites, en la 
reconstrucción del ferrocarril des
de La Habana hasta Santiago de 
Cuba, en la elaboración del esque
ma complej:¡ del desarrollo del 
transporte, en la reconstrucción de 
los puertos marltimos, en la re
dacción del esquema general del 

empleo de los recursos marinos, 
en la fundación de los centros de 
enseñanza y los colegios de pro
fesión técnica para la formación 
de los cuadros nacionales; y en 
una serie de otras edificaciones. 

La colaboración económica en-, 
tre la Unión Soviética y la Repú• 
blica de Cuba se realiza en base 
de la ventaja mutua, bajo el prin-

IB<IDl]nep[]()[lfl<fil 
ECONOMICA 

2 3 

f oto: Gonzalo 1ópez 

c1p10 de observación de los inte
reses de los dos países. 

La ulterior colaboración econó
mica y técnica de la URSS con la 
R~ública de Cuba será dirigida 
al cwnplirniento exitoso del Primer 
Plan Quinquenal de la República 
de Cuba. 

"'No hace mucho escuché la si
guiente frase: escribió, en su men
saje al Primer Congreso del Par
tido Comunista de Cuba, Leoníd 
Ilich Brezhnev, en el corazón de 
cada soviético hay un pedacito de 
Cuba. A mi parecer es una expre
sión muy certera y justa, pues ex• 
presa bien los sentimientos de fer
voroso cariño y solidaridad revo• 
lucionaria que los comunistas y to
dos los ciudadanos del primer país 
del socialismo triunfante que se 
conoce en la lústoria profesan a 
quiEnes fueron los primeros en izar 
la bandera del socialismo en el 
Hemisferio Occidental". 
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cuando la ciudad despierta 
LA ciudad es Parla. "la mú bella del mu.n• 

do", que a pesar de sus múltiples, nue
ms y altoe ediflcil'll no ha penlldo su flso
nomla de urbe perfectamente planificada en 
un verano que alarga los dias parisinos de: 
jando que el 1101 brille huta lu nueve de 
la ,>ocbe en a¡radable c1ima sin lluvia y ain 
los tern1Jles calores del agosto: una ciudad 
que algue reflejando su Imagen nue-111 y an
tigua en lu aguu del Sena. 

so le eche la culp11 111 reportero gráfico y 
al periodista que no supieron confiar a tiem
po en la capaeidad y r,r obidad JJoliciacas. 

Sucede· que, al amaneeer, veinte veces cien 
millones de tranca, ha reunido por última 
Vft a dos antiguos y ramosoe pngsters que 
pennanedan retlradoa del malvivir: Bert1n 
abandona Portugal, donde jubilaba con au -
perra por la carta hllitana, puee Morandl 1E 
ha venido a tonsacar ¡ que es mucho d1ne
ro 2 mil mill<m•I Y decide a Jo, cuyo hor· 
QI) no esti para galletlcu: que ae ha casa• 
ao, tiene un hijo y ha establecido hogar con 
la agobiante comodidad burguesa de loa pla• 
ICll menauales Y e-1 ~ de impuestos hasta 
por la inimaginable. 

En una atmóstera muy bien lograda, esta 
loa a la policía francesa, cuyos métodos de
ductivos y razonar analltico no deja fuera el 
uao y abUBO de los pistoletazos al aire libre; 
policía que no hace- tanto utílízaba videntes 
como el famoso Crousset para resolver ca· 
IOS de homicidio, demuestra que los mucha• 
chos de la prensa son "gente buena pero 
irresponsable'' y que los gtngsters retirados 
no deben compllcane la vida por francos de 

.J!IÚ o ·de menos: sólo los pollticos ' y los co• 
fnerciantes en la ,ociedad capit¡tlista han kr 
grado detCUbrlr la alquimia perfecta µara 
hacerse de todo el oro del mundo sin ex¡K>-, -. .nene ·a tantos rleqos; 

Como verdaderos ardltaa del robo en gran 
eacala preparan el golpe con toda la tknl
ca: desde la camioneta blindada huta 1aa · 
armas Potentes de loe francotiradora con 
nervloa de acero. Pero . . , 

Entre la pnmaa y la pollcla ae echa todo 
a perder: con esta gente "tan buena" no 
hay quien gane y como el Juego eltA entre 
protesionalea de todOI loa bandoa: el fo~ 
grafo es un mago, el pedodilta un buer 
compañero y el pollcla, un Inepto que se guia 
por eu intuición -a pesar que ha mandado -
revisar el archivo desde 20 aAos a~ no 
hace "hablar" a la, fotos de loa atracado
res qu~, en primera plana, dicen de un .oficio 
entendido con la más irresponsable actftud y 
verdadera falta de escrupuJos; los aacos 
se quedan esperando en la twnba por la Sec
c!ón de Objetos Perdid01, mientra, Bertin se 
pierde de ve~ en laa escaleras eléctricaa 
~ Metro P8Ñlén, y moribundo irá a dar 
entre laa patq_fiotantea de su perra. Jo es
capa. Todo muy dentro del esquema de los 
"buenlmalos simpáticos". 
• Porque ae "juega al dlJJ'O", a la polido no 
unportari ~ner la vida del 'joven fotó
grafo que mve de anzuelo perfecto aunque 
lao prefectura ae conduela lutimosamente de 
la pérdida de uno de sus hombres y de pa-

' l4 

Porque eta hay que señalar a eiste filme 
-fnmcét, a colores, dirigido por Pi~rre Gras· 
set: el Individualismo a ultranza de los treS 
~equipos profesionales" enzarzados en la bo
linada de la plata: el individualismo burgués 
del antlbéroe con sus códigos de honor muy 
particulares, loa valores de la a.mistad, Is 
lealtad y la honestidad cueste lo que cues· 
te, donde se desdibuja la diferencia entre 
agentes del orden y delincuentes. individuos 
de arrugas en cada costado de Je boca por• 
que la vida no les ha sonreldo desde hace 
muchlsimo tiempo. Quizá la violencia de la 
vida cotidiana en las urbes capitalistas en· 
trega sus mejoree imAgenn en - empleado 
de revOlver desenfundado en pleno dla, e~ 
plena calle, cuidando del traslado del di· 
nero. O la barraca que exhibe potentes amias 
de fuego, carabinas en lugar de cacerolas. 

El capitalismo aún exlste. Por tanto, tam· 
blén existen todas sus secuelas de criminali
dad, n.euroels, crimen y robo organizado, ot
goclos muJtimlllonarios, abusos pollci~es Y 
corrupción polltica: por la cuerda floJ8 del 
estilo duro y la apelación a sentimentalismos 
baratos -coñtradicción muv kistch- se fa, 
brican filmes como éste que sirven de pre
texto para vender la vida ciudadana ~ 
una peligrosa aventura: falacia de los apeUIOI 
desatados en contra del clásico, soberano 8 ~ 
rrlmiento de ·1os esclavos modernos de 
Medi011 Masi'vos. 

A%ucono Isabel 



ADOLFO GUZMAN 
LA pa11ad11 semana faJlecla repeot1namente el maestro Adotro Guz

mán. Tenla solamente cincuenta y ocho aftos de edad. Per~ su 
·:vida, vivida intensamente para ru arte y su pllblico, lo trasciende. 

Compositor, director de orquesta, .arreg)ista, pia.Dísta acompaftante, 
un mllslco éompleto, en todas las facetas de su arte dio siempre la 
más .alta y pura q9ta: rue, en todo y para todo, excelente. De esas, 
sus -dotes y calidades eittraordinarias para la mlÍ8ica, se podrta ha• 
blar muclúsimo, y asl seguramente lo harán, con todo rigor, sus com
patleros, los ~ialistas en la materia. los estudiosos de la histo
rie musical en nul!Sfra patria. De sw virtudes como hombre, sus 
compafteros de trábajo y sus disclpulos hablan con admíración y 
respeto. Para todoe fue siempre el gran amigo, solidario y solicito 
en' el apoyo y el consejo a los más jóvenes, a quienes ensei\O Jo mu
cho que sabia sin egolsmos ni reservas de níngtln til>O. De sus vir
tudes como revolucionario son prueba irrebatible las numerosas ór

. denes que Je fueron conferidas. principalmente la MedalJA XX Anl, 
ver~o y le. Ordeu Hkoe Nacional del Trabajo. que sólo logran 
recibir los mejores entre los mejores. Ellas son el justo premio al 

-c·oncierto de la sinfónica 
LA Orque~ta Sinfónic~ Na<:ional urrec1ó 1:I 

· domingo lro. de agosto, en la sala teatro 
M'eüa, un programa dt concierto con la actus
ción del maestro Karo! Stryja, de la hermana 
República Popular de Polonia, como director 
lnVitado. y del oboísta cubano Jorge Rivero. 

Para Stryja no era ésta su primera repre
sentación en nuestra patria. En dos ocasiones 
anteriores nos había visitado, la última de 
ellas hace seis años. Desde entonces, en su 
opinión, el nivel técnico de nuestra orquesta 
sinfónica se ha elevado, y si hay algo que no 
ha sufrido cambio alguno en todos estos años, 
afirma, e.s el espíritu de trabajo alegre y coope
rativo de nuestros músicos. 

El maestro polaco, experimentado y presti
gioso artista, ha recorrido todas los países de 
Europa. En América, aparte de Cuba. ba ac
tuado además para el público argentino. Desde 
1953, -dos a.nos después de su graduación como 
director de orquesta, dirige la Orquesta Filar
mónica de Katowice. 

esfuétzó de tóda unr:t. vida, desde los tiempos diffciles del capitalismo 
hasta los días gloriosos de la construcción socialista. 

Guzmán estuvo siempre ligado al movimiento obrero, _a las luchas 
de loa trabajadores, y desde los allos cuarenta hizo amistad con su 
llder inmortal Lázaro Pella, cuyos aíloa, inquietudes y hasta peligros 
compartió muchas veces. Por aquella época a.sume la dí_rección mu
sical de la emisora radial Mll Diez, defensora de los derechos de los tra• 
bajadores. AJ triunfo de la Revolución, y a propuesta de Láz.aro PeJ'la, 
el Gobierno Revolucionario lo nombra presidente del lnsdmto cubano 
de derecllw music:118. Organiza y dirige el coro de la CTC; realiza 
mó.ltiples actiVidades y pone toda su energla en la tarea de llevar a 
las masas el arte musical. La consigna del dirigente de los trabaja
dores de hacer qu.e ceda t rabajador se sintiera un militante del mo
vimiento obrero la hizo suya con su propio ejemplo. Por eso, el ho
menaje que hoy se le rinde no es uo compromiso ni una fonnalidad 
tras su muerte; es, más que otra cosa, el reconocimiento necesario 
a su vida y a su obra, puesta& por él al servicio del pueblo que hoy 
las ha~ suyas. 

P. G. A. 

Jorge Rivero, Joven obolsta de 23 aftos., tuvo 
su estreno como solista ~ octubre del pasado 
año, cuando' tocó el Segundo Concierto pan 
oboe y or.questa de Jan Seidel, en primera audi
ción para Cuba. Ant~ habla obtenido eJ Primer 
Premio como ejecutante ~e su instrumento en 
el Tercer Concurso UNEAC, 1975. Egresado 
de la &cuela Nacional de Me en 1970, ac
tualmente ocupa alll una cátedra como profe
sor de oboe. 

El programa que reseftamos dío comienzo 
con Tres obras en estilo antiguo par11 ~ 
de cuerdas, de H. M. Gorecki, estreno absolu-

SEKllidamente se e!k:ucb0 el Concierto 1m 

Do Mayor para oboe y orquesta, de Haydn. 
Aqui el obolata Jorge Rivero dío muestras de 
un notable sentido de la obnt que estaba in
terpretando, asl como de su dominio técnico 
en el instrumento, tan expresivo como dífí• 
cU y en et que ciertos detalles de índole téc
nica ajenos- a la voluntad y a la habilidad del 

Cerrando el programa se escuchó la Sinfo
nla No. 2 en Re Mayor, de Brahma. En su 
ejecución, con la orquesta completa sobre el 
escenario, lució pa.rticulannente la labor del 
maestro Stryja, quien logró extraer de los 
instrumentos sonoridad y fuena expresiva ade
cuadas al carácter de la obra. 

El programa, en términos generalu, fue 
bien recibido por el pllbUco; mas -las condicie>
nes acústica$ de la &ala del Meila, que no 
son las mejores para este tipo de concierto, 
restaron calidad a la audición. 

• to en Cuba, Se trata, en realidad, de una !ola 
obra en la cual el estilo -que ciertamente 
produce la impresi0n de algo antiguo- da co
herencia n !.as tres partes de que está com, 
puesta, Su interpretación transcurrió de ma
nera discreta. 

_ejecutante ponen en riesgo mucbas veces . 10,· 
resultados del trabajo. La orquesta cumplió 
bien su tarea acompaftante y se ajustó con fi . 
delidad a) estilo de la obra. El acoplamiento 
entre amb;ls partes resultó eficaz. sobre todo 
en el primer movimiento (ARegro spirituoso) y 
en el tercero (Rondo. AJlegretto). 
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ELPIDIO 

tica plAstica p 
lAstica plht!ca 
plAstica plAstic 

ica p1'stica pl!s 
plisttc. pU 

~O cuadro, _IOb 1utk:ientea paz11 marcar un momento en la éa
rrera. de un joven artista. Ahora 'Elpidio A Huerta. con sólo ocho 

mueso-u de su quebacff realiza su primera exposición penolllll en 
· la sala transitoria deJ Museo Ignacio Agramonte de la ciudad de 
CamagUey, donde nació. · 

Alegria esta que llOI trae la exposición de 'Elpidio, cuy~ tra~~ ya 
deja de prometer para convertirse en realidad al en~.; .. 1\15 
primeros fnrtos depurados. En &ta, el pintor utiliza formatos'· gran
des y no es por gusto porque llega a estas dimensiones medialRe 
su habilidad y sus condiciones particulares. Pintar en grande, y bleJh 
no es fácil ni mucho m~es. ~ Elpidio lo logra. Ellúlente: la utillm~ 
ción del color como salido de mano diestra. Negro, blanco, rojo, v.~ 
de, azul, rosa, más los diffciles sienas. Todo lo usa: el espectró codl· 
~~ . 

El tema no podrla ,u m48 valioso: pictograffu, ese legado de .nue.
tros primeros habitantes. De las cuevas cuban.s salen los ~iyos 
que al pasar de la mano precolombina a la del artista adquiereihma. 
relevancia digna de admiración. Se remonta a los orfgenes y iále 
airoso. · 

Asf, nuestras artes plásticas ya pueden inscribir un nuevo nombre: 
Elpidio. -~ -

ZAYDA, 
ENTREVISTA 

1-~ aaúdo ....... , dtbujM? 

Empecé a dibujar desde muy nii\a, no sa
bría decir cuándo, lé que como cosa natural 
los di~jos han ocupado diariamente gcui parte 
de mi vi.da. La pintura fue algo mu complica
do, pues hasta que ingresé en una e.cuela de 
Cieofuegos, a los 13 dos, no ~ visto janiis 
un pincel, ni nada que NVien que ver con los 
colores, ni libros de arte. Vamoe, no conocfa 
la existencia de plntt>rta de ólng¡m tiempo DI 
estilo. Bueno, pues aW vi color en pigmento por 
primera vez. · 

2-lV• alpu dlfenmda mb'e la pimm'8 y 
eldllajo? 

Actualmente es muy dificil hablar de dife
rencias entre la pintura y el dibujo, por la 
gran diversidad de tendencias, e.zperimentoe y 
estudios realizado& Digamos que lu coau al 
mezclarse han ido II parar al fondo de Lu otras., 
y en el camino se han enlazado, confundiéndole 
aitre al. La pintura es un dibujo ya, por ha
ber seguido el movimiento de un plncet, o por 
la simple forma de componer ali(), porque di· 
bujo es todo lo que existe. y todo lo que edite 
tiene un dibujo. Todo, al mismo tiempo, guarda 
una intensidad, un valor, y todo esto es tam
bíén la pintura. 

~Qui piemu de la lfDea - pa1lculaf 
Siempre he tomado eJ dibujo como algo 

puro, dirla relacionado con el pecho y las ma
nos. CuaDdO veo un dibujo siento que ba lá
lido de allL La linea en particular es para mf 
la c.a.lma, el aletuo mu rmo. la claridad del 
pensamiento, seg,ln elJa tea. 

JoM f/adio 
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4-¿Qli' alpifica eJ grabado para ti? 
Como joven revolucionari3, el grabado pm 

mi aignillca la mejor posibilidad de participar 
en el proceso que vivimos. ya que me permite 
obtener gran cantidad de original", teniendo 
Uf el pueblo un mejor acceso a ellos. El gn
bado es un trabajo en el que me. siento Otl~ 
eotre otras cosas porque necesita de un gran 
esfuerzo físico. 

~Qut haces, aparte de pintar y ..... J 
dllujar? 

F.n estos momentos soy profesol'll de grabldo 
en la Ellcuela Provincial de Arte, en Santa Cll· 
ra. Tengo 23 aJUDlDOI entre trabajadores Y be
cadoe. Ademú, trabajo ella y noche, dibujalldo, 
grabando, escribiendo. 

~na. .... plnálr o di~ taVlllilDf 
No. Admiro profundamente todo lo bien lit

cho y eso es lo que me gusta. No creo llabtr . 
tenido Influencias decisivas. porque no he el· 

tuduldo nunca profundamente a ningún pintor. 
Todos dicen que me ha influencia~ Chlgllf, 
puede aer► pero yo no lo Cl'OO. 

7 _;.Qv,6 te JWGpOIM9? 
Me interesan loa temas campesinos porque 

ante todo ,oy UDa campesina. He conocido de 
cerca la vida del campo, el trabajo diario, lol 
anl.males, loa Arboles, los guatequ~ lar CDl
tumbres en general, ·y toda la poesla que ali! 
se encierra. Me he. propuesto ensellar a t.odOI 
cómo vive y ama el campesino, sus gtsUII. fld 

preocupaciones, que son representativoe de 11 

belleza cubana. 
Yo, como dije antes, Uevo sembradaS mvY 

adentro todas estas cosas. 
lle HuUo 



auo teatro t 

¡BASTA, 
ARTURO! 

pAIIECIA en sus primeraa piezas 
que Rolando Fcrrer se queda

ba con su afán slcologista, el gusto 
por el verso a lo Lorca y los per
.wnajes corales, aunque tanto La 
hija ele Nacho como 1J1a, la llllri· 
poN intercalaban la escena de cc»
tumbres y eJ tipo popular. Pero fue 
mÁ5 tarde -entre los aftoa 55 y 
60- élláiidO él recién fálleéidó áu• 
tor cubano enrumbó hacia un tea
tro que, sin perder las peculiarida
des del principio, abordaba temas 
m4s concretos 90bre la realldad del 
pals. Asl sus liltimu obras en un 
acto, recogidu junto con Ju pri
meras en un volumen de la colee· 
ción teatzo de las ediciones Unión 
de 1963, resultan revelaciones de 
la frustraci6n republicana. Allf &U 
interés por los mecanismos sicolO
gicos que Impulsan la conducta se 
convierten en amw ldeolOgicu pa· 
ra dem01trar d~e su más secre
ta ' btlella ~ intimidad del bom• 
br&- el desquiciamiento ·y la in
Justlcla en la aocledad a bese de Ja 
polltiquerfa (Loe pr6Clera). del 
hambre (hlldda ben le) y las 
prerrogativas de cine (la 1ara de 
caf6). Su esp(ritu poético ae realiza 
en funciOn de la situación liumi
llante, alienada, que deviene ·para 
º'· cubano medio, bajo ilqUellas cir-

CWlltADCiaa, y lll pulOn por la 
presencia de loe hombres y muje
res del pueblo, en sua lormu mu 
ca.racterlzadoraa ~ ,lo cubano, en 
voz protag6nlca, etellCia temttica. 
protesta rotunda ooatra el sistema 
de retaclcmea socialet Impuesto. 

Tampoco taita la lmerción en el 
nuevo mundo de la revolución y 
E caie presenta el empuje de ta 
comunidad contra 1011 rezagos del 
puado, 1a.borando por un deltiDo 
mejor y sin tregua para el disocia
dor, 

El espect.Aculo ¡Basta Arturo! 
con el que la dlrecciórt de Miguel 
M.ontesco aglutina las cuatro ple
zas de Perrer, acierta en el mon
taje de secuencia que le cooeede a 
las obras como partes que eon de 
un mi8mo problema nacioaal, ,u 
evoluciOn hacia la rebeldla y con
cimtlzación de la clase explotada. 
Sin embargo, no siempre los de
talles de la puesta corresponden a 
los objetivos. El monólogo de pó,
cs-ea admite supresiones para que, 
por ocasiones, no sea ~teretivo. 
Magdalena Soras, la acJriz del es
treno, Imprime sentid.o, en el pa
pel de Amella, al ~o de pala
bras que se pstan pan seftalar 
las peripecias del veterano de la 
independencia, aparejltdas con los 

FUENTE
OV~JUNA, 

SEÑOR ... 

fracucM de una vida matrlm<>niul 
nunca compensada. Pero no basui 
la admisible caracterización de la 
intirprete para su acahedo. Se ne
ceaitaría en el penonaje rpudo de 
Jorge Losada UII aer agotado, mu• 
cbo mú viejo romo oo~e
ña a un mambl del 95, de ·_ modo 
que se hiciera claro el tiempo' trans
currido entre los hechos qui_ se Di· 
mm y el presente de la rei!}bllca 
del clncueDta. Y también w:movi• 
miento de acuerdo con la d~ 
del te,rto 

1
ajustana mejor la •tepre

tentación. Aunque, en geoerill, rae 
sulta una introducción ~-
doo. ·: 

No uc Funcí6a ....,..,, i1 obra 
• qµe le contin6a. Tant.o dispela en 
CU81lto a te6alar Ju hambrunas del 
cubano a través de una vedeUe 
destruida p0l'. el medio que e.lCSÍ· 
fica IU ¡Basta Arturo!, aq11ella 

• cancioncilla bufa que en cualquier 
carpa de barrio el pdblico pedfj á 
gritos por picareeca y que Fen-er 
seleccionó como exclamación de 
anguatia y agotamiento populares. 
Habría que, para eYitar el desenfo
que, aminorar la carga que se le 
insufla al animador (Roberto Ca· 
brera) al igual que al negrito (J~ · 
sl1s Requejo) para que ia verdade
ra protagonista, Etelvina (cuidado> 

,o traba.jo dé Daisy Fontao). !IUC· 

giera centro, cómo es, de la de
pauperación de la épOca, 'Tal vez. 
mát coaocida, u qza de afé re
sulta una puelta m~ desajusta
da donde la Zoila de Melvin Cal.
derón fluye graciosa (aunque podía 
dispensa.ne de tanto ademán bufo 
para su creación). ast como el ,chulo 
de Néstor Gómez, el ·.Quindelb de 
Robeto Figueru, el campesino de 
Sergio Prieto, la gallega de Belén 
-Otero y, en especial, la. pariente 
pobre de Paca Omellas, esta.ropa de · 
la neceafdad y la confusióii. La· 
inentable que el vestuario ~~e la 
marquea fuera tan contraP[odU• 
cent e ( COll. lll color fresa y téla de 
brillo), pues tllfuerTA8 rtallW Zio
marab Rivero, a pesar de que su 
penKJnaje como el animador, reba· 
sa loe lúnites de la discreción, por 
lograr la avaricia,. el racismo y la 
prepotencia que diltinguen a Je 
burguesfa.. Sin dejar de ser am• 
bientadora, la escmografia de H6c
w Lechuga parece poco efectiva 
por 111 uso mínimo. Mú bien que
da como escenario de muebles y 
trutos viejos, en penumbras, pro
pidador de tales visione. fantas-
males. · 

Termina el espectáculo a toda 
luz. coo el a propósito del cone, 
donde aobresale la actuación de 
Daisy Foa'tao, jun~ a Angel Más, 

. en la cómica equivocada que el 
empuje colectivo y la determina
ción del marido la deciden por con
tribuir a la eduicación de la nue
va sociedad. 

Ncrtf Gonzóles frefre 
Jofos: Tifo Al'nffH . 

calde sea plástica. Fuenteovejufta rejuveneció 
para entregar su mensaje a través de la te
levisión. 

Olvidemos las fuentes de cartón Y· los pai• 
sajes pintados. Aquí no cayó el telón. ¿Para 
qué-? la obra teatral, sin perder su símbolo
gla, cruzó el tieippo y supo cuadrar palabras 
y gestos en las ·pantallas. 

EL más genial , de los eatrltoret espa.iloles, 
Cervantes, C4iiflcó a su · cont2mporáneo 

Lope de .Vega como ~moo,truo de la natura• 
leza". Y al paso J; 341 a6ot de la muerte del 
también .nominado· ''fénix d.e los ingenios" , los 
tel,videntes cubanos recoÍIOcian la Justeza 
de'. lo dicho por "ti. padre del Quijote y Sadc.hO: · 
la' obra del madrileftO que.conoció a su pueblo 
Y lo hl1.0 C:Ónocer én las tablas, contínuaba 

tn de llt4'tl•viti6n ~ola y la Italiana, ofre· 
e.ida por el canal 2. . 

Tiros de cámara rápidos, "paneos" precisos, 
imágenes soll.adas en los v.ersos popular~, ac·
tores conocedores de que en la TV, una mi
rada ama o mata. Mientras, el sonido acom
paila a Fueoteovejuna en el crecer de su odio. 
LevantAse con el pueblo, sube en busca del 

· comendador. del señor. 
La fuerza del "Fuenteovejuna, todos a 

una", la imaginada por el madrileflo enamora
do del amor, estaba ahf, respetada por los 
realizadores que como a Lope, se les empeque-
1\eció la figura de los Reyes Católicos. 

emocionando generaciones. . . 
~June;. -comedia que. pinto a Pe

r~ y eF ~°'" de 9ca6I, represen
tan,: deiitro· !le ~ obra del aut!)r ; la imagen 

mts real d'~ la ·Juerza · del liornbré, creador
llego al gus;to del cubano esta vez en el m.ar-
co de las ~ pÚ!gadas, ·e~. reallzaci6n conjun-

F.ii el tercer siglq, de su nacimiento, l..au• 
rencia clama por su .. \"engama, no por el hímen 
perdido, sino por eu frente doble:gada. 

Femando e Isabel. aunque siempre presen• 
tes, oscurecidos añii;· el 6nico personaje Vital: · 
Flleatecwejuaa. . 

Y este pueblo, tmido por la solidaridad hu
mana, se enftentatá, a las tonuru, a la muer
te, tomará el cielo de su villa por asalto por
que en la unidad• está el poder • Y matará al 
opresor. 

Pero, aclaremci$~ l.Aurencia no ~ la misma 
moza. Su tnje está confeccionado con deri
vados del petról~o y quizás 18-- vara dél · al• 
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Terminado el programa, en la fresca noche 
del viernes, Lope de Vega vuelve a hace(' pen
sar. La comedia ha servido de recreación en el 
descanso de las responsabilidades diarias, nos 
acercó el acervo de la cu.ltura UJ1iversal y trae 
un ejemplo de solidaridad h'Urnana · a travéS 
de siglos. El saldo es positivo 1)8.ra el · televi
dente. El tiempo invertido frente a la pequefla =~ significó recreación y eMeftanza: Muy 

,. 8. 
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GUILLEN, 
prosa de prisa 

-Palabru proaunclada1 por Rolando 
Rodriguez, dlrector ¡eneral del lnstiluco 
Cubano del Libro, en la Biblioteca Nacional 
en ocuión de eotregArsele aJ Poeta 
Nacional el tercer y úlclmo 
tomo de su "Prosa de .l)l'lsa". 

Compaf1eros: 

H AC:ER uni, p1 ~srmtaciOn t!n d &eco ti~ lan-
zamiento de un libro puede parecer sen

cillo. Pero cuando en ese libro que ponemos 
en manos del lector existe una Imbricación 'de 
ados, sufrimientos, alegr{as y luchas entre 
este y su autor, identificados ambos como uno 
mismo en la obra y pretexto usados ahora para 
hacer liomenaje a uno con, motivo de la publica
ción del otro, el asunto se nos torna un tanto 
complejo y el corazón sé impone a la palabra. 

Tal vez un slle.ncio, "un abrazo, un seco es
trechón de manos diga lo suficiente, lo diga 
todo. Seguros estamos que para &1, el autor, 
ese murmullo callejero que precede a un toque 
de hombros y un sei\alamlent-0 con el pronun
ciar de su nombre, o el olr sus versos en labios 
de un nifto que hoy cantina seguro hacia la 
escuela, tengan Wla connotación mucho ma• 
yor que todo lo que nosotros podamos decirle, 
parque sabe que ha contribuido, que ha ayu
dado, que es lltil. 

' Ante ese cuo e1támos hoy. y por ello nos 
congregamos aqut 

Elite tercer tomo de Ptoea de priM, y quinto 
de la obra de Niéolás Gullléq, nuestro poeta 
nacional y, por qué no, nuestro cuarto des
cubridor'. nuestro descubridor poético, que sea• 
ba de publicar la editorial Arte y Literatura y 
cuya tinta a¡¡n está fresca, no significa la 
culminación de una edición, ni este sencillo 
pero emotivo homenaje pretende hacerae eco 
de ello. El linotipo queda abierto. Níco14s es-
tá aquf entre nosotros, más poeta que nunca, 
más revolucionario que nunca. y la editorial 
tiene ya en sus manos una nueva y diferente 
obra suya: Por el mar de 119 Antlllu anda• , 
buque ele papel. 

Mucho se ha escrito de la obra de Nlcolú. 
Cubanos y extranjeros han pretendido atra
parle en la lógica de la prosa ensayíatica. AJ. 
gunos lo han logrado con acierto, otros han 
quedado prisioneros ~ la sonoridad de sus 
vocales, en el ritmo de sus versos. No han fal
tado tampoco los enemigos de clase, siempre 
bieg ganados. 

Hace poco ,j¡l' con motivo de este homena
je, volv~ a la obra poética de Nico14s. 
Repasábamos a aquellos que lo hablan estu
diado con profundidad, y sobre todo-a los que 
lo habían enfrentado desde otms posiciones. 
No quedaba duda y a esta conclusión arri
bamos~ para entender a Nicolás, para sentir 
verdaderamente a Nicolás, hay que sentir co
mo clase obrera,, como trabajador, como hom
bre del pueblo, hay que haber caminado por 
las calles de la Habana, ya sea la Vieja. los 

Sitios Maloja Cuyo H.ue10, Jtsó~ IV!../u E. . 
J~spir'ar su aoibiente, chocar con su su or · d 5 

solo entonces cuando podemos darno_s Vtr <1· 

dern cuenta de que aquella panlculandad. qu~ 
surge de lo popular en Guillen lo condu¡o a 
un plano artlstico de universalidad, rechaz.nn· 
do In superfluo y tomando su verdadera e~en, 
cía. 

Es1e con111clo con el pueblo, .Y él, pueblo 
también, es lo que lo convlr~O e!' nu:~ 
primer y mayor poeta revoluc1onano, P 
social poeta de la clase obrera, ¿No son aca
to e~ este género poético nuestros mayore: 
.:xponentes Cantol pan 10lda.d011 Y sones par 
turistas y la Elegla I Jet6a Menfndez, d_e los 
que dijl:!ron, respectivamente, Juan Mannello 
y Mlrta Aguirre que era "un modo nuevo,_ Inu
sitado de poesfa revolucionaria", y "un gigan
te y totalmente hablado oratorio revolucio
narlo"? 

Pero Nlcolál no ,01n ~e cll\O a nu~~trus 
problemas nacionales, sino q~e vio_ en . ellos 
parte del verdadero dilema d1cotOm1c?: impe
rio y neocolonia: sometedor y sometido; ex• 
plotador y explotado. Es 851 como West 1.n
dlet Ud, primero, . libro que lo convierte de-

. finltivamente en el poeta de la caribeftitud, y 
posteriormente con ~tia, poema en cuatro 
angustia y una esperanza, que abraza defini
tivamente la causa del proletariado mundial 
del cual nunca más s'e separan\. 

Pero Nicolás no es tampoco solamente un 
poeta de- lo que pudiera. decirse de contenido. 
En él la forma, el idioma, su herramienta de 
trabajo cobfa nueva vida, enriqueciéndolo y 
?e.creándOlo como un verdadero artlflce. 

Otra faceta de Guillén es la que recoge este 
volumen que hoy lanzamos: su constante tra
l>ajo periodlstico. Casi cl.ncuenta aitos de la
bor, han permitido no dejar asunto que tra
tar, denuncia que expaner, verdad que decir. 
· Esas Prosas de prila que recogieron origi. 
IDB.lmente publicaciones nacionales y extran. 
jeras como Medlodfa, el periódico Hoy, la re• 
Yista BOHEMIA, •e\ Nacional de Caracas, ~ 
ma y mucl¡_os otros, resuma este cronista re
volucionario, de maquinita preftada de anchas 
vivencias y sabroso atilo. 

Critico de lll'f:e, de costumbre•, de la pen• 
traclón cultural Imperialista en América Lati
na. de prejulcloa, y narrador en estos tres to
mos de prosa popular y magnfficam.ente bien 
eaerita; de diAlogo con el lector, encierran una 
gran parte de nuestra hiatoria y de nuestras 
luc;has, a.si como también la de otros muchos 
pueblos y nu'Jll, 

Creemos que es un honor para el Instituto 
Cubano del Libro y para_ la F.ditoriáf de Arte 
y Literatura haber llegado a esta rue de la 
presen~ edición. El sexto tomo de esta obra 
estA abierto. 

Y a U, Nicolás, poeta¡ comunista: no te 
da_m_os las gracl_as, solo. te deciDI05: sigue es
cnb1éndonos, sigue pensándonos sigue sin-
tiéndonos, , 

Muchas gracias. 

-CON 
EL COCHERO 

AZUL 
DOltA ALONl'IO, lu UUlUl"ú tlt Lil• ilVt-Utll• 

ruK 1111 Gulllt', acaba de ¡.,11blic«r el roás 
bello de ,us Jib!'os para niño,;; E:I cochero 
a:tul. Bello por su presentación, 1mr su fomia 
y, sobre todo, por los 111tos vaJ01•es humanos, 
proteicos y edificantes de su contrnido, No 
se trate ya de una falsa ·'asimilació11" mi• 
mética de los cllisic.'Os - Martí, Twain. ToJs. 
toi- ni de la íncíerta "orlgina.lldad" que, o 
pesar de los insulsos axiomas y los de~c.ila
bros teóricos. sostjenen Íllgunos oreatlore. en 
torno a la carencia de fantasla y sueño que 
dt>be caracterizar la UteratLll'11 pai·a niños ) 
jóvenes, ni de esa otra vertience, a v~ 
aplaudida por cierto, que na.rafrSSt"ando 11que
llo de "el arte por el arte", podría definirsE 
como "el . juego por el juego'.': cuyo fin y 
medio parecen ser la ennjenac1on del adolet· 
cente y el aborto de formas poetlcas )' na· 
rrativa.s (también dramAticas por supue.;tol 
plagadas de incohel'encias y moniajes dond, 
las coi.tura. se muestran t osca,¡ y tun poro 
elaboradas que nos recuerdan a los zapateros 
de poco oficio o a los filatelistas que olv1dlffi 
la integridad de los sellos a la hora de colec
cionarlos. El cochero iu:111 es, p1'i!cisa!llente . 
todo menos eso. De ahl su gran valor literaríQ. 

Dora Alonsu no es nueva en eslos pro(JÓ
sltos y mucho menos en l'Stos andar_es. Su 
obra, que dicho sea de paso no es solo del 
género que hoy nos motiva - rerordar 01111 
cabal.los y Tierr11 Inerme--, la han dotado de 
la maestrla necesaria, Años y ai\os de un9 

vida consagrada al ejercicio noble y feéunda 
de la litera-tw-a. Y si bien es clcrto que en 
La& aventuras de GulUe Mark 'f\Vain se ~ 
pi.ra insostenidamente - tampoco es vé.lido 
partir de cero---, en El c.-ucJ1ero arul pulso. Y 
aliento, color y vida le pe,·tenecen Y la dlS• 
tinguen. 

Azul como ninguna otra es la • ¡,l11y;1 d! . 
Varadero, qui.:~ la más azul del mundo, t~

1 reza en un l'logau turlstko. Y el atul P.S , 
color que elige. esta autor11 par11 gue ~rn~o 
en su libro. De azul pinta Martin Colonn a,. 
viejo coche, su perro, su caba}h.>, las ~p el 
de sus dos hijos y la suya 'B." como 51

101 mar decidiera visitarnos, como si en su C() 

radicara la magia, el •·don" para ~cllllza; 
lo fantistico. Es como si de pronto viér: 

1 otra nueva cerco.ola tntrc Dora AJon , 
nuestro Onelio Jorge CA?Joso, donde mor J 
poesia se hermnnen paro 1,frecer el ~onu 

1 
la vida, los matices comunes 111 . sucn°

11
/ El 

la re11.lidaJ. He aqul un primer Jogsu aulo
cochero a:r.ul: el cuidadoso manejo que su e in· 
ra hace del colorido, cate¡;orfa expres~ f 
llóslayable de todo .buen text_o pa~a . n e que 
a ello mucho contribuyen las 1Just1ac1~n sJlus· 
el dibujante Félix Rodrlguei acornp~na. c0nw 
traciones no divorciadas del conteiudo.las de 
-pretenden algunos crlticos. que se~n Tal >. 
estos libros. sino en fünc1ón de el. ,rma y • 
como sostenla Brecht en cuanto 8 /'acierto 
contenido genéricamente. Tal vez _e n ¡0 
de los dibujos de Rodrig\1ez no rad•q: e que 
que tengan o no de o_riginale_s. pu_ c,uedf 
transite caminos demasiado trillados. 1 



que nos -ro:cuea·deu l.11 ltcnic11 de Joi,; ,-umh•J<, 
¡,ue<fo todo t.'Sú, µero de lo que s i estumos 
seguros l's de su efectividad. de su l'Clngruen
cia armónica con el uunto y la r,lastlcidad 
del lenguaje literario en El cOChero 11%tll. Pedir 
algo distinto, más exper-in1ental, más nuevo, 

· seria como convocarle un salón de dibujo a 
este solo lTeador. O. en otro caso. desdeñar 
aquellos fantásticos universos que Manuel Cas
tellanos realizó en Cuentos de Ouane, el ejem
plar libro de Nersys Felipe que ganara el 
Premio Cusa de las Américas en 1975. Y 
ahora nos aparece otro puntó de referencia. 
no ya en lo plástico sino en lo literario. El 
cochero .. .. como Cuentos de Guane, se des
arrolla a través de una e,tnictura muy pare
cida; ambos mueven sus personajes en un 
tiempo enmarcado en la demora de un viaje; 
el primero, alrededor del mundo (en lo par
ticular, alrededor de Varadero): el 5egundo. 
hacia le localidad pinareñe. Otros son los 
resortes, los móviles, que impulsan a cada 
autor, pero estructuralmente el parentesco se 
da en ello, en el tiempo y en las circunstan
cias que los propician. Por Jo demás, el que 
nos ocupa es más fantástico, más imaginati
vo; el otro. más real, menos mágico. Y los 
doa, e,encialmente hwnanos y hermosos. 

Pero El cochero . . . , como ya sugerimos, no 
es aólo color, es también vida. humanidad que 
l!e ~rda y ensel\a. CoJorin no es el iini
co personaje animado y actuante del h"bro. 
El perro, el caballo Azulejo, Azulln y Azulosa 
Uoe nifios) , todos, son elementos de un mwi• 
do abierto a la aventura. a la indagación y 
a la amistad con otros seres, fantásticos o 
no. Y uno de estos, ain dudas el qUe más 
fl,ierza y aimpatia alcanza, es Plpisigal)o, esa 
"rareza con traje de vaquero", de "un metro 
de alto por casi otro de ancho, aire altanero, 
cara de pájaro, piernas como fideos embuti• 
das en bQtas tejanas, espuelas resonantes y 
una ~etm~ cole de gallo que le l8lla por 
un ojal que tenlan los pantalones. A la cin• 
tura. con el rojo cinturón de cuero, llevaba 
un arma". Un arma cuyas balas no eran de 
plomo, lino de azúcar. El Pipiaigallo dispara
ba carameloi. El, como el enano parlandún, 
el pájaro papalote, el pájaro espejo, los paya
sos, acn un puente para penetrar en el sue
ño, en lo fantái;tico por excelencia. Si no 
¿ cómo expUcar Pueblo Dormido, donde en 
~ minutos cabia la n!alidad! Y no es que 
lo irreal abrume y elimine Jo vivo, lo concre
to, no, estos excunionistaS, estoa trotamun
dos de dlmensi~n cubana, parten de situacio
nes muy objetivaa. Los niños están de vaca• 
C!ones; Colorin es cochero, su trabajo es pre
cisamente el de viajar, el de recrear la mirada 
a travéa del paisaje. En nada se obstaculiza 
la labor creadora d@l hombre @n nuestra so-
ciedad. Al contrario, ee alimenta et1n la sa• 
tisfacción de esa otra ''hambre'', tan propia 
Y eterna en loa hllm8DOI. 

Muchos otros pueden ser 106 logros que 
Dora Alonso consigue en esta au filtima en
trega. Enumerarlos baria demasiado extensa 
la reseñe, cuya ley parece ser 1U obligada 

.brevedad. Pero hay algo, muy de 1U persona, 
may de su esfueno, que merece destaque: se 
trata de que ella es, desde nace varloc ailo6. 
nueatra mis vital narradora, y sin embargo, · 
poco eatudiada e indagada por la critica. Su 
obra e. vasta y rica cotno un campo de slem· 
brea; su quehacer, digno y encomiable, por 
511 dedicación y su capacidad creativL El eo
mero . . . &yUda a consagrarla. 

Omar Gomárez Jlméne% 
foto.: c. Arios 
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UN problema organlz.ativo enfrentará próxl• 

mamente la delegación camagüeyana del 
CNC cuando trate de ~ en un sector 
al grupo juvenil de aficionados al teatro Como 
lo 90f16 MarU. 

Estos estudiantes con mención de Dettaca· 
doa en el VI F'l,Rival de la 1'EEM y propues
tos para la orden Genrdo Abreu Foatin del 
CNC, l.'Omenzaron su afición teatral como pio
neros en 1968, pero ya trece de sus veinti
trés acto.res son militantes de la UJC y su 
director-fundador Luciano Castillo, pasa a la 
categoría de trabajador-estudiante, mientras el 
también veterano J06é Labrada, matricula 
Ingeniería Eléctrica. 

Y por supuesto, no quieren aeparan¡e y el 
que los \.'Ío en el ensayo de t.& Zapatera Proe 
tllglosa de Garcla Lores traida al recién ter--

• minado festival de la Enseñama Media, tam
poco lo desea. 

Porque la calidad del montaje, las conver-
saclones sobre las pellculas vlstás, la discu• 
sión "llObre &:! esta tarima va aaui o alll", el 
marcar y remarcar loa pasos de b~ de las 
muchachas mientras Mongo, veterano actor 
de 14 años, las imitaba cómicamente. los ca• 
ramelos divididos equitativamente ''para que 
todos coman", hacen saltar la cama.raderla 
alegre de estos antiguos niflol que van apren• 
d.iendo la vida juntos. 

Ahora, le historia. del grupo. ¿ Un cuento 
de hadas? No, la historia de Come lo 9066 
111.arU es parte de la transformación econó
mica y social vivida por la provincia más 
llana. 

Unidos al calor de la Biblioteca Provincial 
Jallo A. lleDa en 1968, que en au joven direc
tor Luciano -4>0r aquel entonces, 12 años y 
séptimo grado- colocó esperanzas bien fun
dadas. Casi todoa los integrantes estudiaban 
la primera emeiianm, aunque babia dos o tres 
en la secundaria. Por esta causa no participan 
oficialmente en los festivales de pioneros 
pues no querían separarsé: 

Debutan con Eaoeaarlo ele UD IUdlo. del 
propio 'Ludano, en que se narraba en lengua
je fácil la llituación de los niños en Cuba 
antes del triunfo de la Revolución. Desde los 
comienZOI, definen su linea dedicada IJ tema 
juvenil e infantil, organízada en dos sentidos: 
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vbras de minlmá escenografía. llsras pal'a 
"llevar'' donde sea necesariO y Wl montoje 
anual, profundo, que revele el aieenso cuali
tativo de los jóvenes artistas. 

OaudJo Godo, de la delegación provin·cial 
del CNC. pasa a orientarlos desde entonces 
y el entusiasmo de los adolescentes gana el 
Interés del Guiñol camagileyano y otros ar
tistas que les prestan ayuda. Pronto se. les 
plantean programaciones en toda la provincia 
que cumplen sin afectar sus e.studios. El di• 
rector ea invitado a asistir a los seminarios 
impanidos a los instructores profesionales y 
los actores también reciben cursillos. · 

Los niños han abandonado la bicicleta y 
proliferan las Fiestas de 15. Ya. todos en el 
nivel secundario reciben mención como Des
taeadOII en el m y V Fe!IU,•al de la FEEM 
con Babfa una vez . . . un pueblo, también dél 
director, y Peter Pan y Weudy. C.On la obra 
de Luciano La Candón del BalDb6 obtienen 
el Primer Premio en teatro en el U Eneoen• 
tro ele SoUdarldad con Vid Nam, CambodlA 
1 I.-. efectuado el pasado afio. 

Durante este ~. el grupo se . renueva: 
constantemente. tfnos marchan a la Ellcuela 
N!ldeaal fe Mte, a estudiar Artes Dramáti
cas. Otros, son becari011 de otras eaneras. 
Pero, llegan otros aficionados que aceptan 
el régimen de ensayos martes y jueves, y 
también muchos sábados y domfngos; aun
que, claro. en época de exámenes se suspen
den lat actividades artísticas. 

Un hermoso trabajo les sitúa el MINED; 
- las dramatizaciones de la Eacuela. de Padre& 

del plantel Quebrada del Yuro. Alli, siguiendo 
los guiones entregados por Educación, pre
sentan situaciones dadas por 1Qs niÍI09 con 
problemas de conducta, y donde los propios 
padres se ven ''retratados". Esto provoca reac• 

• clones muy favorables dentro del medio fa. 
millar de los menores. 

Actualmente, -habla Luciano. el antiguo 
pionero boy propuesto para la Orden al Mé
rito de la UJC .Ballm Martfn5 VDleaa- es• 
tudiamos una serie de obras de la dram.atur
gia socialista para escoger las que prepare
mos con vistas al XI FesUval Mundial de la 
luveaiud y loe Eaiucllaatee, y también pen
samos mOQtat una obra cubana acorde con 
nuestra linea juvenil. . 

Ahora, en el grupo están representad6s. ade
más de varias secundario básicas, institutos 
preuniversitarios, técnicos de economia y tec• 
nológicos .• Pero, muy pronto, estos jóvenes 
marcharán a la universidad, al trabajo. 

No importa -60nrfe Luciano- otros ex
pioneros te incorporarán al gru¡>o. , .... .,,,, 

fofo: lsbef Sánr~•z 



PRINCIPALES 
TAREAS 

TECNICO-DOCENTES 
DEL MINED 

EL curso escolar 1975-76 ha exigido esfuerzos significativos a . l~s 
estudiantes y trabajadores de ta educación ya que se h~ at~nd1do. 

simultáneamente, las tareas planteadas por la institucionahza_c1ón del 
país y las del Plan de Perfeccionamiento del Sistema Nacional de 
Educación. Los servicios educacionales han mejorado en todos los 
sentidos y al valorar el trabajo realizado las cifras evidencian. que 
los resultados son, cualitativa y cuantitativamente, muy supenor~s 
a los del pasado curso esr:olar. Estas realizaciones estimulan al ~11-
nisterio de Educación y a todos los comprometidos con la educac1~n 
de nuestro pueblo, ~ profundizar mlis todos los aspectos del trabaJo 
educacional en los cursos escolares que corresponden a los afies del 
quinquenio 1976-19$0. 

En apretada síntesis, las tareas principales que se previeron para 
el curso 1975-i6 fueron: 

Elevar la calidad de los servicios educacionales en todos sus as
pec tcs. Priorizar. dentro de esta tarea, todas las actividades rela
cionadas con el Plan de Perfeccionamiento del Siste,ma Nacional de 
Educación. 

Organizar adecuadamen te la vida en los centros y en especial el 
proceso docente-educativo. Exigir de los directores el cabal cum
plirr.iento de esta tarea. 

Fortalecer el trabajo formativo con nuestros niftos y jóvenes, 
Utilizar adecuadamente el proceso docente-ed11cativo para desarrollar 
en ellos una sólida concepción marxista-len inista de la naturaleza. la 
sociedad y el pensamieóto. 

Profundizar en el estudio de las Ciencias Pedagógicas Socialistas 
basado en el marxismo-leninismo. Materializar sus principiQS en el 
trabajo diario que realizan maestros, profesores y técnicos de la 
docencia. 

Desarrollar consecuentemente los planes de formación y supera
ción de los cuadros docentes para todos los tipos y niveles de 
educación. Dar asesoramiento sistemAtico a la labor docente-educa
th·a que real.izan los alumnos-profesores de los Destacamentos Pe
dagógicos. 

Perreccionar la aplicación del régimen estudio-trabajo. Resumir 
y generalizar las mejores experiencias que se obtengan en la prActica 
de esta concepción pedagógica revolucionaria. 

Cumplir consecuentemente las regulaciones que norman !.as re
laciones del MINED con los órganos locales del Poder Popular. 

Ejecutar el pfan de inspecciones del organismo central de,1 MINED 
como ayuda para mejorar los métodos de dirección, control. e ins• 
trumentar la realización de inspecciones sístem,Hicas. 

Cumplir estrictamente los calendarios, planes y programas de es
tudio y demás documentos bAsicos que norman el proceso docente• 
educativo en los diferentes tipos y niveles de educacíón. 

Estudiar los contenidos de las lmlicaciones Generales del Minis
tro y demás documentos principales de planificación y aplicarlos en_ 
estrecha vinculaci1$n con el SNTEC, UJC., UPC, FEEM. FMC, CTC, 
CDR v ANAP. 

Redoblar los esfuerzos para que la cali.dad del trabajo y, en par• 
tícular. al cumplimiento de las tareas que serkla el Perfeccionamiento 
del Sistema, sean un digno home.naje al Primer-Congreso C:el Partido 
Comunista de Cuba. 

LOGROS MAS SIGNIFICATIVOS 

Importantes son todas las tareas que se seffalaron en las Jndica
c ioaes Generales del Ministro de Educación para él desarrollo del 
trabajo educativo y ad!"inistTarivo durante el año escolar 1975--1976. 
De ellas vamos a exponer en este breve trabajo un resumen de los 
resultados correspondientes a las cuestiones centrales de· la actividad 
técnica docente. • 

PERFECCIONAMIENTO DEL SISTEMA 

El Plan de Perfeccionamiento, puesto en marcha en el Subsistema 
de la Educación General, ha cumplido durante el reci~n finalizado 
curso escolar todo lo que se prescrihió en el esquema de la ~.tapa 
de tránsito aprobado para el periodo 1975-76, 1981}.SJ. 

La puesta en marcha del Perfeccionamiento ha operado una trans
formación profunda en la concepción metodológica del proceso do
cente-educativo, que constituye el fundamento de la educación. 

En los esquemas y programas confeccionados se ha elevado el nivel 
cientlfico. y se han actualizado y desarrollado 1:n forma lineal a partir 
del Sto. erado de modo organizado y rac:ionalmente. los contenidos 
de los mismos y se ha establecido llTI enlac'-' más 16gíco enlre los 
temas o unidades de cada materíe y en la relación intermateria; Re 
ha elimlnado le secundario. supe:fluo e innec~sario ~ se ha asegurado 
la continuidad en el dominio de las bases de la c iencia, de acuerdo 
con la edad y nivel de los alumnos y a tenor del estado actual y 
futuro de su desa rrollo. Se ha inc rementado la actividad práclíca y 
establecido una mayor vinctllación ciencia-técnica con lo Que ~e re
fuerza el carácter politécnic;o de nuestra, educación, Se ha tenido 
presente en todo¡¡ tos programas, fundament-1lmente, el objetiVo de 
que contribuyan a que los estudiantes adquieran una concepción 
marxista-leninista de la naturaleza, la sor1edad y el pensamiento y 
que formen integralmente 111 personalidad comunista de la nueva 
generación. 

Todo este trabajo se ha realizado con la valiosa colaboración de 
los especio1istas soviéticos y se ha llevado a cabo en correspondencia 
con la lógica de cada ciencia y su desarrollo rnntemportlneo, sobre la 
base de las tesis fundamentales de la teoría manrista-leninis ta y los 
requerimientos did§cticos y metodológicos de la Peda¡;ogla y Psicologla 
Socialistas. 

Se consigna la magnifica labor de apoyo y respaldo en la aplicación 
del Perfeccionamiento del Sindicato de Trahajadore;; de la Educación 
y la Ciencia. 

FORMACION Y SUPERACION DEL PERSONAi. DOCENTE 

El Primer Congreso de nuestro Partido destacó la importancia de 
la función social de los maestros y profesores v señaló "su prepara
clón cientlfica y técnico-pedagógica , •u actitud politico-ideológica y 
moral, su conducta y hábitos personales que deben est3r a la altura 
de la misión que la sociedad le ha asignado". 

Durante este curso escolar se desarrolló un buen irabajo en la 
formación y superación del personal docentt'. Con relación a esto 
en la tesis sobre Polltica Educacional aprobada po r dicho Congreso 

• se plantea: ·'Los diversos y dispersos planes que at tua!mer.re existen 
en este típo de ensellanza deben unifica, se ~n una red de centros 
coa una estructura y bajo una dirección única , de modo que logre 
la concentración de los recursos humanos y técnicos, y se posibilite 
a todo el per¡¡onal docente e l acceso a los niveles de esrudios su
períores, inclusive los de postgrado de especialización y de obtención 
de grados cfenUffoos. en dependencí11 de su nivel cultura\, técnico 
y polltico-ideológico y de la necesidad de In socledad''. 

La elaboración de un proyecto. aprobado por la Dtreccion del 
Gobierno Revolucionarlo, crea una red de centros docentes peda· 
gógicos que comprenden dos nívelc:;: formación ped.,gógica media Y 
formación pedagógica superior. La primera estará integrada por 20 
Escuelas Pedagógicas. nombre que recibirán a pa.rlir del próximo 
curso las actuales Escuelas de Formación de Maestros Primarios. 

La nueva estructuración abarcará la Fo,mación Regular de los 
Maestros de Primaria: de los maestros de educaci(m especial; de los 
profesores de educación general media: de las carrer:is profesorales de 
secundaria bAsico y secundaria superior: de profesores de instructores 
de la enseilanza práctica para la edm:ación t~cníca y profesional; el 
Destacamento Pedagógico; los profesores de marxismo-leninismo; Is 
forf!l&Ción regular de profesores de idiomas: profesare~ y asesores 
nac1onale~ y provinc iales del Ministerio de Edut·>1c1fln. 

ORGANIZACION ESCOLAR 

Especial atención se prestó en el curso escolar iS-76 a la or· 
ganización de la vida de la escuela. No obstante. la organización 
escolar no es tod11vla complet11mente satisfactoria en muchos centros 
Y no cumple, por tanto, su función eminentemente educativa. 

Los esfuerzos se dirigieron en este curso. fundamentalmente, a lograr 
un ~nc)o~amiento más_ eficiente de los órganos técnicos y de dirección 
a las d1st1nlas instancias la calidad v cu molimiento de los horarios 
docentes y del dla, la asistencia y pÚntualida'1 de los alumnos a su!>
deberes escolares y la tramitación del Expedient.: Acumulativo del 
Esc-0lar. 
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Las medidas puestas en ejecución en el curso ;-5. 76 mejoraron 
mucho la organización de la vida escolar, 

DESARROLLO DEL PROCESO DOCENTE-EDUCATIVO 

Mediante las Indicaciones Generales. Indicaciones MetodológicáS Y 
otros documentos para el curso escolar 1975- 1976. se ofreciero~ 
las orientaciones necesarias para elevar la calidad del proceso 
docente-~ducativo en todos fos tipos y niveles de educación. se 
ha traba¡ado exitosamente en el nuevo contenido y estructura del 



Subsistema de Educación General dentro. del Plan de Perfecciona
miento y paralelamente en el resto de los Subsistemas se ha cum
plido coo el plan elaborado. Hay que reconocer el esfuerzo, la exl• 
gencia y la recepcividad que han existido en todas las instancias pa_ra 
que se diera cabal cumplímiento a los planes y programas de estudio. 
En las inspecciones realizadas se ha podido comprobar que aún 
exislen factores que entorpecen su cumplimiento, como la organiza
ción escolar deficiente del plantel. la no preparación adecuada de,. la 
clase por el maestro o profesor, la no utilización de la base material 
de estudio. empleo deficiente de las técnicas pedagógicas, etc. 

Otras cuestiones atendidas fueron~ los programas de la cátedra de 
Marxismo en las ESBEC y otros planteles, la preparación metodológi
ca del personal docente y de los profesores. de marxfsmo, la evalua
Clóll del aprendizaje, el escudio individual, la pr&ctica docente de 
los alumnos de las escuelas de formación de maestros, los monitores. 
la televisión escolar. 

ACTIVIDADES DE CO~IDAO 
DEL PROCESO DOCENTE-EDUCATIVO 

Durante el curso se produjeron avances en el desanollo d.el 
trabajo educativo en su conjunto, lográndose mayores resultados en 
la disciplina y conducta, higiene y limpieza de los centros. 

El Comandante en Jefe, Fidel Castro. se ha referido muchas veces 
a la conducta ejemplar que en todos los sentidos deben observar 
los ninos y jóvenes cubanos a los que nuestra educación forja como 
futuros comunista$. Sin embargo, la educación formal no puede ence
narse en un esquema que inchzya, de forma absoluta, Jodos los 
factores que la integran. Se trata -y eso es lo que se pide a lo~ 
padres y maestros- de la actuación práctica de la vida social y 
personal de los educandos. Sin embargo, dentro de la vida familiar 
y escolar hay determinadas reglas o hábitos cotidianos de riguroso 
cumplimiento de parte de los niilos y jóvenes. Actualmente se trabaja 
en la elaboración del "Manual Practico de Educación Formal" que, sin 
duda, contribuirá a desarrollar un mejQr trisbajo del colectivo pe· 
dagógico. 

En este curso esco.lar el trabajo ideológico ha sido centro de la 
l~bor realizada tanto por los profesores individualmente como por el 
colectivo de trabajo en su conjunto. teniendo en cuenta la responsa
bilidad que a la escueh1 le está signada como institución, en la 
formación comunista de las nuevas generaciones de níJlos y jóvenes. 
La introducción paulatina de las asignaturas Moral Comunista y 
Marxismo-len;nismn en nue.~trn~ centro~ ele educación media, han 
contribuido a la preparación teórica de los alumnos y, por consiguiente. 
a la elevación de su formJcí6n ideológica, aunque por no estar gene

. raliz.ada su aplicación no influye aún en la medida adecuada. 
Se analiu.ron asimismo el desarrollo q:.ie dentro de la educación 

ha alcanwdo la educaC'ión füica y los deporte~ y la necesidad de su 
,ocrementación, los conr:urso~ de conocimientos. la educaciól\ artistica, 
la creación v 1.Jtilización de las bibliou-.cas e,colares. la orientación 
de los padre~ y maestros ~ trav~s del Departamento de Psicología del 
MINED. los campamentos docente-recreativo, los planes vacacionales. 
el esludio-trsbJjo, los huerto~ esrolarl', y la" esi:v8la. al e-ampo y 
Pn el campo. 

INDICES DE 'EFICIENCIA ESCOLAR 

Todo& los pnncipalcs logros del curso c5r-olar 75-76 han sido reco
gidos en cifras C()nc.retas, que ab .. rcan los índices de promoción y 
escolarización, esencialmente. en Jos diferenl~ tipos y niveles de fu 
educ11ción. 

En todos los subsistemas de educ¡¡ción infantil y juvenil los In
dices de promoción fueron ~uperíores al 95,,, , y en el subsistema 
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de Educación, de Adultos promovió el 91,8 por ciento de los trabaja
dores-estudiantes. Estas cifras muestran resultados importantes para 
el país, no sólo por los logros en la prepa~aci6~ de la fu~ra fuerza 
laboral, sino ta111bién en le superación nentlf1ca Y técnica de la 
actual fuerza productiva. 

En la Educación Primaria, nivel con una matrícula de -1 922 300 
niftos, la promoción nacional ascendió al 97:3 por ciento, cifra su
perior, en c11si un 5 por ciento, a la obtenida en el curso escolar 
anterior. 

Alentadoras fueron también las promociones en las escuelas se
cundarias, institutos preuniversitarios, centros de la Educa~ión Téc
nica y Profesional y del Movimiento Juvenil. Jndices sobresalientes ob
tuvieron los centros de Formación de Personal Docente, que promo
vieron al 99,7 por ciento de sus estudiante_s. 

INDICES DE PROMOCION EN LOS CURSOS 1974-75 Y 1975-76 

Primaria .... . ... . . . . ........... .. . - .. . . 
Se<:undaria Básica ... . ... . ... . . . .... .. . . 
Preuniversitario . ....... . . . 
Form. Maestros Primarios 
Técnica y Profes1on!\l 
Movimiento Juvenil 
Educación de Adultos 

Cuno 
1974-75 -

92,S 
94,4 
95,2 
97,2 
94,5 
91,l 
88.3 

Cuno 
197>76 

97,3 
96,1 
95,9 
99,í 
96,2 
96,8 
91.8 

La escolarizaci/\n durante este curso reflejó un notable incremento. 
En el grupo de edades de 6 a 12 ai'los fue del 98,S por ciento, y 
en el grupo de 13 a 16 años, del 78,3 por ciento. que representa 
un incremento de 3,4 en relación con el curso 1974-75. 

El Indice de retención por subsistema de educación es similar al 
rurso 1975-76, con ~xcepci6n del subsistema de Formación de Maes
tros Primarios que presenta una variación positiva y la Educación 
Técnica y Profesional que se mantiene con el por ciento más bajo 
en amhos años escolares. 

Los resultados de este cur~o evidencian lo expresado por el Mínistro 
de Educación, José R. femández. en la reunión de balance del MINED. 
de que este ai'lo escolar er;; el de más altas promociones en todos 
lo~ nivele~ ~- tipos. de educ-ad 6n. 
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•'EL éxito dd Sis lcmu dl'ptmdtrci ert medida dr:d&iva 
· del dominio dd mismo que tengan las tr abajadores". 
Cu11 est1, frctill' <'ie, 1·(1 el e71i¡¡rufe t¡l( e, den tro del fo/ ormr._ 
Centrc1/ a-, Prime1· C(Jngl'eso. lleva el tí tulo de ' ·E/ Si.sl f 
m.a de Dil'!!cdón de la Ecorwm!n.". 

Lu eco¡wmi,1 f.11 u11<1 cit,,ncia y, ~-i no f u.era rei/e'l'atiro, 
c1grega1·ía·mos: 11rw ciencia compleja. 

No res;tlta ,fftcíl, ni se lou1·a de u1i 1L :so fo vez, di-culum 
~1, ountenido. r 11ui11 difícil cnín es traclut i)•la <t 11-n len
guaje selltillo. Explica r con ·¡rnfab/'(¡8 comunes tem~ino
logfo tan t spec·ífica siempre r.stJ, ba)Q lá rtme11aza de 110 

o¡'rtva el sig 11 iffon.do correcto, de fió alcunza1· lu e:racti• 
tttd C?I lo e:rvresado. 

El 1n·obtemu. no es fá.cil de rcsoh•l'r. De una pu,•te erige 
de todos 11osot;-os, los trabajadores, el e11tudfo consecuen
te. De otra pcwte, de los dfr11lgadotes, demat/'1.dc1 el ha,-
llazuo de las /ó 111Lulas má$ 11e11cillas, pero vel'aces, de 
expresión. 

Est.a 1:e; hemus uuit!o 11.¡ustro,; esf11el'Zos ,•o-r1 lo!J d.~L 
compañero Mo.rcos Llanos, -1·espon~ablc del pl'ofrranta. 
"Temas", de Radio Liberació11. petra ofrecer m1a Mesa 
R.edonda de 'BOHEMIA 110Lre e/ Sistema áe Dfrecci6n y 
Planificac-i6n de In Econo1n.fn. 

Naturalmeut e, estp esfuerzo de dfouigación no hubiera 
poclido llevarse a. cubo si11 la presencia de va.,,•ios compa
ii:eros de la Com.isió11 .\'acional lle Implantación del Sís· 
tema de Dirección y Planificació11 de /(1 Econornia, q·ue 
haf1. accedido a este tó>ü ·ersatori.o y que IIMI. <'Um,plido 
con estci norma de e.cprt'sar conceptos complejos en f o·r
ma, sencilla. 

P<frti'.cipa11 lo,; co,11pai11!1'os de la antedicha. Comisió,1, . 
Jose Aco8ta, del f ren te de finanzas; René Pombo, del 
f1·ente de_ [}est ii:n y dirección de tmip,resas; y Miguel Do
tres del frente de planificación. PO'I· el ICR, el compañe
ro Marcos Lla·nos. Y pot BOHFJMlA, los compañeros Raúl 
MartelL y Raul Lazo. 

Tanto BOHEMU co1no el [GR, así como todos los 1ne
dio1t de di fusi6n mas-ii·a estnmos conscientes de la nece
sidad de crear una concie11cia económica. 

. Esto no se rP.suelve con 1ma Mesa Redonda espo1·á.dica, 
sino c~ñ muz campaña bien implmrum.ta,d,a, analizada sis
temát·rnam,e,ite y enriqne.cida con nuevas ezyeriencias a. 
lo largo del tiempo. ' 

Dentro de 1tue.stra.~ fuerz(ls y ca·pacidacles, no escati-nta
r~mo~ trabajo pa,m cont1·ibuir a lograr una 6ptim,a eji,. 
cie11c1.a econ6mica. en el f>aís. _ 

Pero n.o .<;e trata de l<i responsab-ilidad de los medios 
de difusi6n 1ru.1.~·iva sofom.ente, 1,•i.no qtie cada traba.jador. 
cada cubano, debe 1w11e1· énfa.s-is en el estudio sistemá
t,~o. de la, econo·mía, pues .rin esf<l superacü5n ,·esulta, ink 
posible hacer frenfr idñnenmentc al cumpl-ítnitmto de su~ 
deber social. 

ÜQJI el Si.tema de Dtreooi6n de 1.1 Econom.ls qlJt' ae propone 
le trata de lotrrU hacer crecer I& eftdenda eooo6mloa, e,._,. la 
PNlducttvidad del tn~Jo. lograr q·ue IOII m.l1!mos recunos que 
tenemos nos don mucho mú de Jo que noa dan, 

Ahora bien, ll.lng1b, , lll,i.tema llll el ,odall11110 pu.ede sustttuir la 
P<>lltlca. la ldeologfa, la conclencl& de )A gente; porque Jm, facto
res que dek'fflÚnllll la eflclencla en la economia capltaUsta eon 
otne que 110 poedeu exbür de. ninguna manera en el llO{;la Uamo, 

• 
~ .-\H'.Cl'.:LL ! ~ C'uAli,, ,1, t~1t 
las rP.l:•clouc~ y los. m .. , . ., · 
nismos ecouó1nico1, qu« .se 
estabJl!cerAn 1:ntre las cm· 
¡,resas tx¡ierlml"ntnles y 
IOII org:uú"mo!I encar~ndo!t 
de dirigir lll aetMdad fl· 
ruuidera un nuestro riaí., ~ 

JOSE ACOS'l'A: ·• .. En 
1977 todas las m1pre.c;;u1 1-------~.;::=;;:::: 
fundoJ1an1n bajo e l prln• 
ulplo del financiamiento ¡,r~-•u¡.1111•~iarlo. l'.:ro e n 19711 inldarau ~u" 
actividades las émpresas uperimenW~ sobre In b¡¡l,(' del cálculo 

et'Qnómloo •• . " 

A COSTA: '!'~ tennutn:adll~ dentro del Sistema de Oirecc:1ón Y Pla
nificación de la Econom!a, las .empresas experimentales comen

zarán a funcionar a panir de 1978. 
Sin embargo, a partir de 1977 comenzarán a funcionar tus empresa!' 

en todo el país, sean l"Xperimentales o no, y pondrán en marcha una 
serie de mecanismos de la actividad financiera. 

En efecto, a partir de 1977 entrarán en acción tres aspect~ La 
pitales dentro del campe> de las fmanz.as, que crearán las cond1<:1ones 
en esta área para I!! implantación del proceso del SDPE en 1978. 

En primer lugar, el presupuesto nacional. En segundo luga~, lns 
relaciones de cobros. y pagos entre todas las empresas y orgamsmos 
del país. ~to vinculado, lógicamente, al restablecimiento de las re~ 
laciones mercantiles en el sector estatal de la economla. Y en tercer 
lugar, el sistema de contabilidad nacional, que permit irá ccntrolar 
los gasto~ de empresas y organi5!11os a lo largo de 1977. 

Claro está que esta actividad será algo diferente con respecto de 
la que se realizará en 1978. Ello re debe a que en 1977 todas las 
empresas y organismos estatales funcionarán bajo el princ.ipio del 
financiamiento presupuestario. 

Esto quiere decir que la empresa productilla tendrá una cuenta 
comente única en la que depositará todos -sus ingre~os y extraerá 
los recursos financie10s para el pago de sus operad ones corrientes 
- lbs pagos de !as inversiones contratadas se efectuarán por una 
cuentJl diferente-- y todo el exceso de los ingresos sobre los egresos 
constituirá el aporte al presupuesto de la empresa, después de efe<:• 
tuados los pagos por concepto de amortización y de seguridad 
social -o este caso el 10% iiel sal¡uio devengado c.n ~, mes, El 
aporte de las empresas, en 1977. se define entonces como la diferen
cia de caja entre sus ingresos y egresos. La periodicidad del pago 
(le! Rport.e i.erá mensual. 

Ya en 1978, la situación cambia. Las empresas experimentales serán• 
las que funcionen sobre la base del cálculo económico. En este 
sentido, varlan las relaciones financieras de las empresas co:-i los 
órganos de planificación financiera. 

¿En qué sentido varían? El funcionamiento del cálculo econOmico 
en las empresas experimentales significa que ellas deberán r.ubril 
sus gastos con sus ingresos. En los casos normales, dejarán un ex
cedente económico determinado. A partir de este excedent~ económico 
!t establecerán las relaciones financieras de las empresas estatales 
con los órganos financieros. 

Una p;irte detenuínada de la ganancia de la empresa exp-crhnental 
pasará a formar parte del presupuesto. por la vía de impuestos o 
contribuciones, a los fines de que se cumpla la tarea de redistribución 
del ingreso nacional entre. sectores, ramas y territorios del pais. Otra 
parte, permanecerá en manos de la empres.a, ,:,orno recursos propios, 

f sigue s lendu UD factor fundameo~ y deciAlvo el upecto poUtlco, 
el aspecto ldeoJógleo y el a&pecto moral: 

Es1'J alallema noe "ª a ayudar a o~r la eoonomfa, va a 
obligar a cada cna1 a Ue,,ar todos 10& controlea qi'.e tiene que 
U~-ar, a promover nn11, mayor particlpadón de IO& trabaJadores, 
a orear, 90br& todo, 1111& conclencta económica en o.uestros cuadros 
polltlcos y &dmln1Btt1ltlv0&. 

lnfoffll(' Central de Fldel 
al Primer Cong-TeeO del Partido 
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JO~E .-\COSTA:~ .. . Et fuüdOIW• 
miento del cáleulo t'CODbmlco ,u 
w. -Pff'l'M esperúneaialea lllpl· 
Oca que MI.Ñ d.eberú cubrir - , 

(l"llllMtJ COD Sita blgN,IOII , , , '' 

11 1~ flnej de cubrir ~11.rte lle •u 1epru
duceión ampliada, loa patos de t!.llimula
ción, etc. 

Ya estarán establecidot loa componentei 
de los gastos de las empresas que debertn 
ser total o parcialmente financlad01 por 
el presupuesto, en dependencia del tipo de
gasto de· que se trate. 

Para ser más ooncret011, lal empresas 
experimentales en el afio 1978 ya tendrán 
elaborado un plan financiero que contem
plaré las relaciones con loa miniaterlos y 
organismos encargados de la actividad ti• 
nanciera. . 

Al establecer el sistema de impuestos y contrlbuclOt>et, ie parte, 
lógicamente, de garantizar a laa empresa• aperimentales un margen 
suficiente de recursos monetarios que les permitan resolver aquella• 
cuestiones relacionadas con la reproducción simple y, en cierta me
dida. de la reproducción ampliada. Hay otros gastos de las empresas 
que señ.n financiadoe total o parcialmente por . el pre1111pueato na
cional. 

Las emprNaa se relaciOnann con el presupuesto, flmdamentalmente 
a partir de sus gananclu, Lógicamente, loa m4r¡enes de ganancias 
están determinados por el sistema de precios. l.11 relaeiOnes de Fooroa 
y pagos se regirán ya por una !lata oficial de precl01. 

A lo la.fio de 1978 se deberán efectuar algUnoí cambios tn llli 
precioa, a fin de garantizar que no sólo las empresu Industrial~ Y 
agropecuartu funcionen bajo condiciones de rentabilidad, sino tambiál 
las com.m:lales, sean mayoristas o 1ru11oriatu. _ 

MARCOS: ¿f.al U.. de pndas ....... ya ..... pn la aa
recd6D del ,._ ele 1lffl 

ACOSTA: SI, Y. en lo adelante eeguirU 11¡1endo eN.I 1IJtal coo 
.1as modificacioneÍ normales q~ van temenilo .IU Httu de preciol. 
adecuadas a la experiencia de nuevos productoe, a estudioa IObre 
niveles de rentabilidad de productoa, etc., que determinen -alguna 
modificación de lo. precios mayortstaa o caínbien. lncllllO, 101 pred09 
minoristas, determinado ~ por la política económica del estado, 
que podria conllevar alguna modificación de preclOI. 

En resumen, a partir de la aprobación del· presupuesto por la 
Asamblea Nacional, se- proceder4 a la utgnacl6n de dlaponibllidadea 
financieru por mlni.terio9, que cubrin\n loa diatl.ntos COIICeptoll por 
activldadet econOmicaa del_ pala. 

Las relaciones financiera• no .Olo tienen lupr con reapecto a taa 
empresas producttvu propiamente, lino comprenden tambi6o lu um
dadei presupuestadas. Et decir, a aquellas unidades de base, que 
forman parte de la estructura orpnlzativa de los aµni,terlos, cuyo 
fin es la prestación de Sef'Vicloa socialea. 

Me refimi al caso de, 'Educación, de Salud Pllllllca y otrol, que 
realizan actiVidades gntultu en favor de la poblaclOo. De todu ma
nera!, ellas tendrin que adquirir a través del sistema de c:gmpra
venta los distintos productol, insumoe, etc., que van a utilizar en la 
prestación de let'Vicio, . a la población. 

Las actividades no económlcu --por decirlo uf-, o sea, lu Vlncu, 
ladas a los servicie» sociales tambi6o ae hallan dentro -del ailtema 
general de las finanzas del pa(s. Son organilmol, dependellcíu, uni
dades que íL111CionaJ'ÁII siempre bajo un silteina de financlamieftto 
presupuestario total, por cuanto ellas no genel'IJI !apeaos por tratane 
de servicios gra~os ·a la poblaci6D o los- generan en una medlct& 
muy pequefia. 

MARnlJ.: ¿Que ,-. de tipo (mdtudue,I ll orpnlzatlvo ........ 
dmdo coo e1 na• mg,11r .,. ~ 

ACOST A: Las tareas esttn vinculaciu a las tres aspectos • loa 
cuales me be ref.erido y que comJenzan a funcionar a partir de enero 
de 1977: La coofecclón del presupuesto nacional; el establecimiento 
de las relaciones de cobros y _pllOI, entre todas las empn!IU, ~ 
pendencias y organismos del país; y el estabJedmlerrto del liatana 
de contabilidad. 

En este seJltido, la subcomisión o el frente que atiende lu cu. 
tiones de finamas en la Conmión Nacional de lmplantad6o del SOPE, 
se ha constituido grupos de trabajo en distintol organismos del pefa, 
basandose, fundamentalmente, en la estructura del llaneo Nacional 

A PARTIR DE 1977 

• Presupuesto nacional 
• Relaciones de cobros y pago1 
• Contabilidad nacional 

de Cub11 ~n el objetivo de elaborar ui, metodologi11s por l11s qllt 
lé c:Mf~iOllan el pn!lupueato de 1977. 

También tn1baja en la metodologla por la que R llevará a cabo 
el alatema de cobro& y pegos del 77, as! como otros trabajos adicío
uales vinculados con éstos como, por ejemplo, el mé-todo, la fonna 
s que ,e financiarán las fflll>teul productiva& en 1977_. diferente_ del 
que 1e aplicarA a lu actividades no económicas, es dectr, de serv1c1os 
socials. 

A finalet de este aAo, conjuntamente con el P~ de desagre
gación de w cifras dlttdivu del plan a los organismos Y laa em• 
presu bajarán laa clfraa correspondientes al presupuesto pan el 
afto Iffl. 

Ea IOl 1lltlm0a dfaa ae ha decid.ido por la dlrecdón del Gobierno 
la CNlelll6n del órgano fuial,ciero e.speclali1.11do en las tareas de elabo
ración. control y ejecución del presupuesto nacional, asl como otru 
tareas en el campo financiero. Se trata del Comí~ Estatal de F'IIUll1-
7.U que constituye el órgano rector de las finanzas del pe.ls y el 
e]eéuror. en este campo, de ta politice estatal correspondiente. Eate 
nuevo organismo se encuentra en los momen~ ~ctuales en viu de 
comtitudón y su creación representa un cwnplUDJento d~ ~ acuer- · 
dot del Primer Congreso del Partido sobre el establecmuento del 
Sistema de DírecdOn y Planificación de la Economla. 

A 1PARTIR DE 1978 

• Empresas experimeiitales sobre la 
base del cálculo económico 

LAZO: ¡Oa&la IOD ... prlllelpa.l<l!I 
earaeSer11Ueaa c1el SDPE en 

caato a la o-l'pll!ud6o de la 
IMlU\'ldad económica f 

81:NE POIIBO: " , .. Et e,lab6o 
_primario. la ~ del complejo 

datana de rel&elooes d8 la 
ecoaomla nadonaJ, ea la empretia 

mlatal IOclalb,ta .. . " 

~ Et SOPE est4 condicionado y conformado atendiendo 1 

los fundamentos del sistema económico del socialismo. cuya beJe. 
como todos cooocemos, es la propiedad &OCial sobre 106 medioe fun
damentales de prodUCC\OD, 
El •i.tema. en este senUdo, constituye un Instrumento utiliUdo par 

la '?ciedad para lograr la dirección planificada de la gestl~ eco
n61111Ca, la e~ esta encamlnáda a lograr el objetivo de sat1sfa~ 
de IIIIIJlel'a raoonal y creciente las, necesidades materiales Y espl11-
tuales del ser humano mediante el desarrollo de las ruerzas prt>duc• 
Uvas Y el perfeccionamiento de las relaciones de producción. 

Al establecer esta organización y encaminar dentro de ella 1~ 
diferentes llrlivida.des económicas y los vínculos que deberin existir 
entre l.aa mismas, el SDPE parte del reconocimientQ de un conjunto 
de Intereses oojetivos. Y trata, mediante sus mecanismos; de conjugar 
Y lognr que el interés social general se concilie con el int~. par
ticular de las organismos, ramas. empresas-, provincias, munJciptOI Y 
trabajadores, de manera que todos los mecanismos que se es~blezcall 



RASGOS FUNDAMENTALES DE LA 
EMPRESA ESTATAL SOCIAL1ST A: 

• Cohesi6n técnico-econ6mica 
• Unidad territorial 
• Independencia r~ ativa 

y utilicen. por d • l~tema coombuytu1 a. hacer prevalecer como lo fun
damental el interés general de la sociedad, y elimine cualquier po
sible tendencia hacill et sectorialismo., regionalismo o individualismo. 

Dentro d o!l conjunto de rnecen1smos componentes del Ntema, tiene 
un lugar especial la definición de lo que hemos llamado el eslabón 
primario, donde deben comennr a corresponderse tos distintos inte
reses eo el logro del interés social general. Y donde, ademáS, deberé 
expresarse objetivamente la acc.íón de la totalidad de los mecanismos 
del sistema, tales como los de planificación, financiero5, de control, 
nonnución del trabajo, normación del consumo de materias primas 
y otros, los cuales deben conjugarse annórúcamente en este etlabOn 
primano. 

• • E.,1e l"9lab6n primario c1e que hemo9 hablado y que eai, por Jo 
tanto. la base del complejo sistema de relaciones de la economúl 
nacional, es la empresa estatal socialiffl, cuyos rasgos (WJdamentales 
se. hallan definidos en la resolución del Primer Congreso y son: en 
pnmer lugar, lo cohesión técnico-económica interna y objetiva del 
proc~ de producción; en segundo lugar, la unidad territorial, que 
pemme la mayor racionalidad en su organización, 'p!aniflcaclón, con• 
trol_ Y administración de le. empresa como un todo: y en tercer lugar, 
la independencia relativa, que pennita dift!fencíar a cada empresa 
de los restantes núcleos de la economla nacional y se concrete en 
una determh:~ada auwnomla eronómicó•operatJva para efectuar la ges• 
tJón económica de la empresa en cuanto al cumpllm.lento del plan. 

. c::oorormar las em¡,re9t1~ n piirtir de los dQIJ p!"Ímf'-1'09 !"8$809, po
Slbillta ya la creación de la comunidad de intereses de todos los 
~jadores de la empresa. de (118nera que, junto a sus intereses in• 
dlvidual~, se forme y desarrolle el Interés colectivo, que representa 
ya el pnmer paso del camino a través del cual se trll.llsforma el 
interés individual, particular de cada trabajador en interés social, 
donde predomine., y debe predominar a ll'!lvés de todos los mecani> 
mO!i del sistema, el interés de toda la sociedad, el Interés general. 

LAZO: Partiendo de estas carader1stic4I, ¿Cómo se ciootorma el 
-.ema miiprer;arl&l para la aplicadoo del sistema de direcci6o.? 

POMBO: Las caract.ensticas actuales de nuestra actividad econó
mica determinarán la e:tistencla de dos cipo$ de empresa. atendiendo 
a cómo son confonnadas, 

Tenemos, en primee lugar, aquellos centr06 de produc:c:lón o de 
servícios que por el grado de- concentración de la producción o por 
sus ceractemtica.s particulares. cumplimentan las condiciones pera ser 
constituidos como empresas. 

~brá otros casos, es decir, una segunda posibilidad en que un 
con¡unto de establecimientos o centros de producción y servicios de-
bertn ser Bgrupados adecundament.e para lograr que mlnan, en fc,r. 
ma conjunta, lo, requisitos previstos, fortaleciendo la condición t.ée
nlco.eoonómica de la empresa, por cuanto exi~eo centros que indi• 
Vid~ente no reílnn:n todas las caracteñsttcas desde un pwito de 
vista individual y si las puedan cumplir et1, forma colectiva. 

$eran agrupadas en empresas aquellas activtdades económicu, aque
llos establecimientos, cuya actividad fundamental, ya sea de pro
ducción ~ de servicios, genere un ingreso, es decir, su resultado se 
comerclalice, pueda ser objeto dé \téñta li OU'8..S empresas estatales, 
a organismos presupuesta.les del estado o a la población. 

Si miramos las empresas desde otro ángulo, esto es, atendiendo 
a su subordinación, tendremos también dos tipos de empresas: las de 
subordinación nacional y las de subordinación local. 

Las empresas de subordinación nacional o empresas nacionales s,e. 
rtn aquellas cuya actividad rebesa los Júnites tenitoriale:s de provm
cla o que por su Interés nacional a.si sean definidas. 
,._~ esnpresas loca!es aquellas cuya actividad económica fun . 
...........,atal no rebasa estos limites territoriales que establece la DPA 
o que aean definidas asf, aunque en alg1m caso rebasen el ténnino. 
Estarán dirigidas directamente por los órganos de Poder Popular, 
en las diversas instancias. . 

l'Odu estas empresas deben estar conformadas y esbuctllradas en 
1976, c011 vista a que C001ienceo a funciouar como tales a pirtir de 
enero de 19i7. Y dentro de eUu se ha establecido una selección 
en Primera instancia, de un conjWlto de ellas que a partir de 1978 
comenzaran a aplicar en f-onna mtegra los mecaniSID.08 del SDPE. 
Y que hemos llamado empresas experimentales, 
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!''1!0UEL DOTB.ES: ~ . .. Es nece,;a,lo 
dárlet a las empreaaa naevas un cterw 
(1'll4o de a1tl:ODc>tnJa de la g't!lltlóD econó

mJca, lo qoe ao uguUlca perder la dlrecdóo rentrallzada. única 
forma de ClOllttnllr COIIIIClenteo,ente la sodedad soc.laluta ... " . 

~ : .E& nece.1111rio darles a 111.J emprellll.J nuevas un cieno grado 
de auton~ en su gestion ec.ortómica. EsU> no stgnlflca, en ningun 

~mento, desvincularse o perder la necesaria dirección centralizada, 
11nica fonna de la construcción consciente de la sociedad socialista. 

Corresponde, entre otros mecanismos, a la planificación plasmar 
a través de métodos concretos este planteamiento de la resolución 
del Primer Congreso. 

Hasta ahora, en el sisteina de planificación actual, no se ha tenido 
en c~n~ la empresa de nuevo tipo, puesto que respondía a otra 
organ1zac1ón de la economía. Por tanto, el sistema de planificación 
que ha regido hasta el momento se ha fundamentado en una empresa 
de carácter nacional, que constituia, hasta ahora, la base de la 
econom!a. 

Es necesatio que la nueva empr- tenga un conjunto de indi
cadores que conformen su propio plan. Cada una de estas empresas 
setlaladas por el compaaero Pom.bo deberá contar - ya que será. 
responsable de éJ- de un plan detenninado. 

Sin embargo, los indicadores del plan no pueden ser dejados de 
forma autónoma a las empresas. Ni tampoco pueden ser fijados tod.06 
desde los ?rgarusmos_ superiores. Hay actividades de la empresa que 
tienen un mterés nacional. Hay otras actividades que tienen carácter 
ramal. Y . hay . otras que tienen interés solamente para la empresa. 

Esto detemuna que en el sistema de iDdicadores de las empresas 
se ~ya hecho una división en dos grupos fundamentales de ellos: 
indicad!)res de responsabilidad, por los cuales la empresa ~ com
prometida Y que son de obligatorio cumplimiento; y de otro grupo 
de Indicadores que son completamente autónomos, que no requieren 
aprobación de ningún nivel superior. 

Aun en los indicadores de responsabilidad se le ha querido dar 
a la empresa la posibilidad de participar, indepen«i.ientemente de que 
no est4 en manos de la empresa la decisión, que siempre ¡e hallará 
en eJ organismo superior. 

Para. dar esa mayor autooomla .a la empresa, se ha. planteado que 
no ~ esoe !ndicadores de responsabilidad sean fijados por el 
orgarusmo supenor,. sino sólo una parte de ellos. Que se te permite 
a la empresa, ya que no decldi.r, a1 menos proponer las cifras para 
los restantes Indicadores de responsabilidad. , 

. De esta manera, la empresa no sólo detennm.a los indicadores pro
PJOS, de los cual~ depende su gestión y que tienen UJ) caracter pu• 
!'8Jllente empresanal, sino que también comiem.a a jugar un papel 
importante en la determinación de indicadores para 1:i rama y .aun 
para ta economfa nacional. 

Esto permite a la empresa extraer el máximo de las reservas que 
se encuentran en ella y poner al descubierto posibilidades que desde 
el organismo superior no siempre es fácil descubrir. 
. Coa el nuevo Sistema de ~rección la empre.so está mµcho mlis 
m~a ~ . lograr una gestión altamente eficiente. ya que es el 
~~ pnnc,~al del Sistema obtener le mayor eficiencia en la ac• 
tividad económica. 

Bajo ~os principi_os y c~n esta organización, ~ posible perfecta
lllt!Ote! Sl!) correr n~gün nesgo, permitir a la empresa tomar una 
participación m.As activa en esos indic.adores fundamentales. Es decir: 
que de esta forma la planificación trata de darle e:n la practica a ~ 
empresa esa cierta autooomla de que se babi.a en la resolución del 
Pri= Coogreso. 

B SOPE conjuga el interés social general 
con los intereses ramales, territoriaies

1 

colectivos e individuales 



USTA DE PRECIOS A PARTIR DE 1977 --
• 

MABTELL: La lmplantaclóo del SDl'E 
COlllleva nn cambio radical en las con
cepclo11e11 y en Ja práctica de plaal.OCII· 
ctoo, dlrecclón y control de la econoaw .. 
aoclallata, m relaclóo con IOII mModoot 
punmente acbnlnlatraUv09, pudiéramos ' 
dectr, qne huta &bon. MI veman ntlll· 1 

zando, • Qu6 medidas se hall iomado y 
se aegulráo ap)Jcando para ca¡,aµtar el 
penooal encarpdo de Uenr a cabo con 
éúta la hnptantaclón de e.te Slatem11 
de Dll'eCclón y PlaDWcad6n de la Ec:o-

nomlaf 

MJG(Tl!)L DOTBl!'.S: " . . . l..l existen<':!:. 
de cobros y pacos pennlte ntllwlr t"I _ 
valor como un Instrumento eftcaz pan 
eil oálculo de todo un conjunto de Jndíra dores de cfk leqcln 

. económica . . . ., 

DOTBES: Realmente. la pregunta es un t,oco compleJa . .No cabe 
duda de que el SDPE implica hacer algunos cambl06 importan• 

tes en los métodos de planificación que tradicionalmente se han apll· 
cado hasta ahora. . 

Ello se dmva, en primer lugar, del restablcclmlento de las rela• 
clones mercantiles, de los cobros y los pagos, de la valoración de 
la producción, cosa que hasta ahora no teman en cuenta los sistemas 
de planificación existentes. 

La existencia de cobros y pagos permite utilizar el valor como 
instrumento eficaz para el cfllculo de todo un conjunto de indica
dores de eficiencia, Ya esto, de por si, entraña cambios importantes. 
En primer lugar, obliga a la elaboración de un pían financiero para 
la economia nacional, para cada rama y para cada empresa. 

Hasta el nivel de empresa, por ejemplo, debedn elaborarse balan
ce.a fin8Jlcieros donde se reflejen todos sus Ingresos, todos sus gast03 
y el resultado de su gestión. A nivel de rama, igualmente. A t!ivel 
de la economla nacional tiene otras Implicaciones mayores, ya que 
en el plan financiero .influyen aspectos como el presupuesto, de 
clrculación monetaria y de créditos. Y todo esto debe reslllllirse en 
lDl_ balance flnandero global de la economía nacional. 

Hay otros aspectos Importantes que obligan a hacer algunos eam• 
bies. Por ejemplo, la necesidad de introducir. el aspecto territorial 
del plan. Hasta ahora, loa planes han sido elaborados sobre la base 
ramal, pero el aiStema requiere también la planificación territorial. 
Hay que tener en cuenta no sólo cierto grado de autonom1a de las 
empresas,~ la gran cantidad de ellu con carácter local, subor• 
dinadas a loa órganos del Poder Popular. Esto hace que muchos 
aspectos se decidan a nivel local, a nivel de empresa. Y ello obliga, 
como ~ necesidad, a loa planes ten1t.oriales y a la compatibiliza· 
clón de loe planes a nivel de las nuevas provincias. 

MABTELL: ¿ C6mo se manlftesta NA relaUva aotoaomla eoon6-
m.lco-i>pentlva ele la empresa delde el panto de Vbta de la plalú-
flcacl6nT . 

DOTBl'.8: En el r,láñ, solamente un pequefto nümero de ln.dlcadore« 
ae bajarán por el organismo a la empresa. Los restanta. una parte 
son pro"'1estos por la empresa y aprobados a nivel superior -llama· 
dos también de responsabilidad- y otra parte son totalmente autó
nomos. 

Esto permitirá a la empresa-declslones que ahora no están en 11\11 
mane». Pongamos un ejemplo sencillo: la empresa podré disponer 
de una serie de residuos de materias primas con los cuales podrA 
realizar lJl'()ducclones diversas para. la Población o venderlas en 
bruto. 

Pero, fundamentalmet¡te, la autonomla se refleja en la mayor li• 
bertad de la empresa en la elaboración de su propio plan. 

Esta autonomía II influirá-en la politica de cuadros, en su conte
nido de trabajo, pues deber! abordarse un. conjunto de aspectos 
que oo están lncl_u1dos en la metodologja actual de planificación. 

Harán falta econom!Staa planificadores egpeclalizadoe o con cono
cimientos suficientes para elaborar planes financieros o territoriales 
por ejemplo: · • 

Se introduclrén nuevaa categorlu en el plan, digamos, dencia y 
técnica._ J?&r& la ~ual se hace ~o contar con cuadros capaces 
de planífic.ar, estimular y lograr la mtroducción en las empresas de 

muchos adelan tos de lll ciehcitl tJUe, 11 ,·eceJ!, resll.lta íaétíble ern
plenrlos mediante pequeñas inversiones, pero cuyos resuJt&dus en 
la eficacia de la gestión S4.)n considerables. 

Incluso en las eategor!as actuales habra modi!1esciones. Tornemos 
por ejemplo fuerza de tr abajo. No ae trata de controiru· el núrt1e1'u 
de perso/l.!33 ~,cpedientadas en la empresa. sino de planificar el gasw 
de trabajo real Esto implica un cambio radical en l a metodologia y 
en el cfllculo de la fuerza de trabajo. 

Al existir fondos de premios, fondos de com;umo social, se requiere 
realizar una serie de cálculos para el plan y tener en cuenta estos 
elementos con vista al plan de nivel de vida de la población d nivel 
nacional y tenitorlel. 

Los mismos tondos descentralizados - bueou ad,•erilt que dc:s
centralizado no qnlere decir dcsplonlllc-odo- requieren t l'l<la una se• 
r le de conocimie.ntos técrüro-económ1cos, 

En general casi todas las categotías van n sufnr transformaciones. 
y esto hace que nos veamos oblígndos a la formación urgente de 
cuadros, independientemente de que por el sí.stema normal de la 
eusefianza ya se están tomando las medid&. m:.cesari.as para dirigir 
estudiantes hacia estos trentes. 

..MARTELL: Reapecw a los euadr0& que :te est.n fonna.ndo en e&tos 
mome DÍ-O!I e11 la Escuebi. Nadonat dt Dlreecl6n de la Economlll., i,qut 
matetla o qué orientación tiene 11:l forw~lllo de esto& cuadros r e&
~to s la. planlftcacJóu! 

DOTRES: Ya, de inmedlat.o, se necesitan cuadros con un mlnimo 
de calificación. Por esto, la Comisión ha abierto la Escuela Nacional 
de la Dirección de la Economia, y aill estamos intentando formar, -
si no todos, al menos una parte de los cuadros que en un corto 
pla20 harán falta para ~I funcionamiento de las nuevas empresas. 

Alll se estudia un curso de planificación de la economia nacional, 
otro de econotnia de empresas, estadistica económica, contabilidad, 
econoinla pollt ica, dirección de la economla, matemática y otras ma
t eruis necesarias. 

UZO: . Qub papel Juega 4ól bombr i,, 1•1 
obrero del4e. eia pueeto d.e trabajo, d e,ill•· 
f'J wmo, desde un equipo tia gentral, 
dentro del SW- de Dlrecd6n y P la, 

ruflcad6n de la E<lOOOl!Wlf 

RENE POMBO: ~ . .. El &nl>a.Jador lnler
vlfte dlttda.m8ate en todoll los meca, 
nlNnos del 8~ de Dln,ccl6n )' 

PIJllllftcad.611 de la EcOIIOIWa •.. ". • 

:pc>MBO:_ Un papel de primera importancia. Cuando el organismo 
su~:ior sitúa a la empresa un conjunto de indicadores p&m 

~ 8;'1ál1s11 del fUturo plan, ya resulta imprescindible, obligatoria, 
tnevttable, la participación directo del trabajador. 

~ indl~ propuestos por ta empresa, y que son de obli
gat~no c~mph1111ento, una vn aprobados por los organismos su• 
penor'C:3, tienen que concebirse a partir de los crtt.erios de los tra· 
baja.do_tts. 

Cuando los trabajadores están discutiendo las cifras del plan. 
¿qu~~ ,están proponiendo, que estAn evaluando? Pues, senctUamentt. 
los ruvelea de producción o de servicios que van a lograr en su ~ 
presa: Est9 puede hacerse en cada taller y, dentro de cada taller, 
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Los fondos descentrados se distribuyen con 
tres objetivos: . 

1-Para pequeñas mejoras del proceso 
de producci6n. 2-Para me¡orar ciertas 
condiciones sociales -comedores, 
círcufos, casas de recreo, etc. 3-Para 
premios individuales. 

en cada pue1m, de tr1ba¡o, donde, ne(;esanamente, como e., lógico, 
hay un trabajador. un hombre que tiene que cumplir esa tarea. 

Pero no se trata &olamente de las cifras del plan. ¿Con qué gas
tos, con qué recwws se cumplirá? Por tanto, discuten acerca de 
la eficiencia con que van a utilizar los medios de que dispooe la 
empresa. 

Esto dt=termma, lógicamente, el nivel de ganancia, el nivel de 
rentabilidad. Y deducidos de la ganancia. los fondos descentrali
zados de estimulos que serán utilizados en dive= actividades, 
ya sea para mejorar díveraas condiciones sociales de la empresa 
---eomedores, casas de recreo, etc.-, ya sea plll'll pequeflas inver
siones para mejorar la producción, ya sea premios individuales a 
los trabajadores. 

Después resulta evidente que sin la participación del trabajador 
oo se puede cumplir el plan. Por tanto, el trabajador interviene 
directamente en todos los mecanismos del sistema y debe tener 
las informaciones correspondientes de cómo ~ van realizando los 
objetivo,, 

E& necesario dejar muy claro que la Implantación del SDPE no 
disminuye en ningún momento, sino, por el contrario, reafirma Y 
fortalece el papel del trabajo polJtico e ideológico con las masas, 
en este caso particular, con fos trabajadores. 

Todos estos -mecanismos deben contribuír a alca.azar WI! sólida 
conciencia económica, de la cua.1 estamos requeridoa y necesitadoa 
para el desarrollo de nuestra economía. Conciencia que debe ser 
colectiva y masiva. 

El SOPE contempla una adecuada combinación de los e$tímUlos 
materiales con un reforzamiento. con una utilización superior, de 
los estímulos morales, ambos ligados a la emulación socialista, lo 
cual cooduce al desarrollo de la actitud comunista ante el trabajo. 

Tendrán las empresas cierto grado 

de autonomía 

Hacen falta cuadros a corto plazo 

El SOPE reafirma y fortalece el ~rabajo 
ideológico con las mosas 

• 

¿Con qué gastos se producirá, con qué 
recursos? 'Estos aspectos están muy 
refacionados con fa eficiencia econ6mica, 
de la cual depende la ganancia. 

Estamos urgidos de una sólida 
conciencia económica 

8 sistema conjugct una adecuad.a 
combinación de estímufos materiales 
y morales 

La eficiencia econom1ca determina el nivel 
de ganancia, de rentabilidad 

Equipo de Traba¡o: 

MARCOS LI.AHOS, 

RM#L MARJRL, 

UUL UZO, 

ALlfRTO POZO, 

WIS ALONSO, 

GlAO'fS HRfZ, 

r detrás de lo eámora, 

GllBfltTO ANff. 

' DESCENTRALIZACION NO QUIERE DECIR DESPLANIFICACION 
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ADH y 
NOVOSTI 

DESARROIIO 
DE un SISTEffiA 

Por JORGE ALFONSO 
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Algunos aspectos no reflejados en la fría tabla de 
Medallas y títulos. Hace mucho tiempo quedó 
atrás la hegemonía de un pequeño grupo de 
países. Lo que no pudo el dinero invertido por los 
norteamericanos. Una nueva etapa en el depor
te olímpico. Siete naciones integrantes de la co
munidad socialista aparecen en la relación de los 
diez primeros en Montreal 
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A SA1.IUDA8 tttrictalllente deade el &ngulo gramatical las rom-
petíciones departlvas y lat restantes attí\fidádes colaterales 1'e

laC'lonadas con 108 Juegos Ollmpicos de Montreal pertenecen al ¡,a
sado. Sin embargo, una vez mis, como ha sucedido en las últimas 
citas universales del deporte, el balance general de los resultados 
atléticos motivan un análisis adicional que recoja a.lgunos elementos 
no contenidos en la fria tabla general de tituJos y medallas. 

Cuando mencionamos la referencia a Olimpiadas anteriores situa
remos al lector en los XV Juegoa, celebrados en Helslnki, Finlandia 
(1952). A partir de esa fecha irrumpieron en los certámenes ollmpi
cos la URSS y un conjunto de paises que enarbolaban una nue~a 
bandera, la del socialismo. Baste recordar que sólo una década atras 
estas mismas naciones se bailaron envueltu en feroz lucha contra 
et fascismo durante la Il Guerra Mundial. Mas, siete años después 
de concluido el fragor bélico la presencia de los integrantes de la 
comunidad socinlista provocó un visible vuelco en el predominio 110s
tenldo basta entonces Por un pequefio grupo de pa1ses poderosos. 

A manera de evidente ejemplo citaremos la cifra de me«Jallas obte
nidas por Estados Unidos, Francia e Inglaterra desde 1896 a 1948. 

EUA 
lng)ateJTa 
Francia 

OBO 

376 
121 
90 

PLATA 

319 
lU 
100 

BBONCE 

263. 
100 

85 

TOTAL 

958 
362 
275 

A primera villa w cornprehde la he¡e111onia que Imperaba. Los 
atletas de esas potencias conquistaron mAs de la mitad de las me
dallas disputadas. No es necesario &puntar la diferencia cualitativa 
que se derivaba de él,,os desnivelados indices. 

Un antecedente servirá para aquilatar esta desproporción. En oca
sión de efectuarse los W Juegos Ollmpicos, en San Luís. Estados 
Unidos, Ia maycria de los participantes fueron del pals sede y por 
consiguiente los norteamericano& sumaron a su cuenta la incttlble 
ctfra de 192 medallas 

El tnl.&lado de escenario en 1908 a la capital londinense motivó 
que los anfittiones británicos se adjudícaran una buena cantidad de 
ttiunf0&, al extremo que cas.i igualaron en medallas a los estadouni
denses. A lo largo de posteriores eventos. Estados Unidos continuó 
imponiéndose por margen abrumador al resto de los contendientes. 
En medio de ese ambiente la propaganda capitalista encontró un buen 
manantial para tejer toda una aureola de comentarios que los pre
sentaba con la etiqueta de poco menos que invencibles. 

Pero, lo que va de ayer a hoy. Por sólo citar datos de Montreal, 
tenemos que el otrora temible coloso cae superado ante el vigoroso 
empuje de los atletu de la República Democrática AJemana, un 
pequeño país con poco más de 17 millones de habitantes. Mientras 
que Inglaterra y Francia obtuvieron entre las dos, cinco medallas 
de oro, una cantidad Interior a la alcanzada por los representantes 
cubanos. 

Volvamos a los norteamericanos. En un desesperado esfuerzo por 
encontrar una "solución" al lnevita'bte declive, precisamente en ti 
bicentenario de su Independencia, los jerarcas del Potomac a solici
tud expresa del !?residente Gerald Ford aprobaron un sustancioso 
presupuesto extra con el propósito de que los atletas yanquis reedi
la.ran glorias pasad.as y enfrentaran el reto de los países comunistas. 
Se habló en los meses precedentes de la unidad éntre las federacio
nes depo.rtivas., conseguida como es lógico a base de $$$$, y que 
el comité ollmpico había recobrado por completo la autoridad per
dida. Saca.ron a relucir incluso resultados de los Juegos Panameri
canos de M~xico. En realidad, con la acostumbrada mentalidad pre
potente pensaron que todo quedarla solucionado con dinero. 

Y Montreal lo que les 1enía reservada era mayúscula sorpresa. 
pues si excluimos el atletismo y la natación, ambos en la rama mas
cullna, asi como los eventos de clavados, sólo pudieron recuperar el 
terreno perdido en el baloncesto masculillo y el boxeo. En reswnen, 
ciJICO de las veintisiete disciplinas del programa. 

UN POOO.DE filSTORIA 

Lo que quisieron ignorar con su plata los magnates del imperio 
es que hace un cuarto de siglo, exactamente entre el 19 .de julio y 
el . 2 ~e agosto de • 1952, en Helsinki, lugar de reunión de la XV 
O)unp1ada, fue testigo del debut de los depor~tas sovil!ticos. repre
sentantes genuina. de las ho~ y radicales transformaciones poli-
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ticas, económicas y sociales, quedaba enmaréada una nueva etapa 
en los anales ·del olimplsmo moderno. 

La Revolución de Octubre deternúnó otra concepción sobre el 
dePorte y la educación fis!ca como elementos fwidamentales en Ja 
formación 1ntegral del hombre. Las dificiles condiciones que impuso 
en todos los órdenes el cambio de sistema social no constituyeron 
un obstáculo para que el deporte fuera adquiriendo un carácter ver• 
daderamente masivo. Al respecto Lenin señaló: " . .. que el lllWI de 
los tn~dorea ueeeslta. un ejército de mWone& de penon,ga fuertes 
en el eenticlo fislco, voluntarlo!l88, val.lentes, enérgica, y tewwes,, ya 
que a e&tas penonas pertenece el futuro y coAq¡¡llmrin con~ ma
DO!i el derecho o. edlflcar los nuevos clmleneo. de la aoeledad bo· 
mana . .. " 

Estas paJabras dejaban traz.adaa las nuevu tareas del movimiento 
deportivo. Se comenzaron a preparar 'los especialistas capaces de 
echar a andar un plan masivo acorde a los lineamientos revoluci0· 
ruuios. La educación fisíca y el deporte.· dejaron de ser patrimonio 
de unos pocos para convertirse en una actividad de todos. 

Enfrascados en ese trabajo estuvieron envuelt06 por largos ellos 
los dirigentes y deponistas soviéticos. Sus trlunf<l'I en 1952, no fue
ron obra de la casualidad, sino el resultado de una organización )' 
de la aplicación de unos principios consecuente.s. 

Ante el asoml>ro de millones de personas que segulan paso a pnso 
las incidencias de los Juegoa Olímpicos de He.lsinld, los atletas so
viéticos lograron importantes triunfos en su primera prueba de im
portancia en la palestra internacional. El caudaJ de experiencia en 
estos certámenes de algunas potencias depoctivaa encontró la firme 
resistencia de los equipos de la URSS. 

Destacadas actuaciones en gimnasia, lucha, pesas, remo y Uro 
dejaron perplejos a los que no pod!an e.'(J)licarse Jo que acontecia 
ante su vista. La prensa deportiva Internacional en sua análisis de 
la puntuación final por equiPoS se vio obllgada a reconocer que la 
balanza entre Estados Unidos y la URSS quedó bastante equilibrada. 

En subsiguientes presentaciones volvió a repetirse lo que en prln• 
cipio fue considerado un fenómeno de primera magnitud. Junto a la 
URSS, implantaban marcas y escalaban peldaños en la tabla de 
posiciones los .restantes miembros de la comunidad socialista. 

!l.'ECESARIA MENCIONA LARDA 
Sin lugar a dudaa, en el capitulo general, la actuación de mayor 

resonancia en los Juegos de Montreal pertenece a la ROA, que bri
llantemente representada en un buen número de especialidades con
siguló 40 medallu de oro, para duplicar la cifra obtenida cuatro 
aflos antes en Munich. 

Vale la pena destacar que tampoco el "fenómeno de Montreal", 
como han consignado los reporteros de la prensa capitalista, es el 
producto de la casualidad, sino el lógico resultado de la aplicación 
de modernos métodos cientiflcos en la práctica masiva del deporte. 

Después de largas discusiones en defensa de un legitimo derecho 
dentro del Comité Olimpico Internacional (COI), la RDA logró la 
aprobación del mAximo organismo deportivo para competir bajo su 
propia bandera en los XIX Juegos Olimplcos de México, en 1968. 
Con anterioridad tomaron parte en tres certémenes al lado de los 
atletas de la RFA. 

En el cuadro de titulares de los Juegos de Munlch (1972) aparecen 
Inscriptas en veinte oportunidades las siglas del primer estado socia
lista alemán y ello posibilitó que ascendieran hasta el tercer peldaño 
en el orden por naciones. Rec.or4amos que aquellos inobjetables éxi
t.os tuvieron lugar en medio de una feroz campaña desatada por 
nJgunas_agrupacionea revanchlatas.que pretendieron convertir el cer
tamen deportivo en un team, de operaciones con evidentes matices 
Poli~ . . 

Ahora, la cantl.dad de titulas se ha duplicado y como todos sabe
mos la RDA desplazó a EtTA, .a pesar de ros "poderosos millones de 
dólares" y puó a ocupar el &eg\lDdo esea:Jón. 

EBte inobjetable adelanto, repetimos, para muchos un '1enórneno" 
encuentra .su pant.o -dé partida en un pujante movimiento ~ 
desarrollado al finalizar la conflagración universal. La colaboración 
lnternadonal Influyó en gran medida en ·el inicio de la vida deportiva 
en la RDA.,-Una valiosa ayuda recibió el joven de~ democrético, 
de parte dé la URSS en esta primera etapa. Ui'lá gran_ prueba em
brionaria 1a·•consütuyó el Festival Mundial de la Juventud- (1951), 
con su rica.gama de competencias y encuentros. 

Otro marcado tacto1· e11 el progl·eso se l<Jcl!Jiza ¡m la Escuelo 
Superior Alemana de CuJtura Fl~ica IDHF K , en Le!p,zlg. La crea· 
clón de este instituto es ohra de la Cámara d

0

el Pueblo de la RDA. 
Dicha ley fue promulgada d 8 de febrero de 1950, o sea. cuatro 
meses después de fundada lo República. 

Hasta 1975 fueron instruidos en dicho centro suj,e11<,r de estudios 
<.'Ompletos alrededor de cinco mil maestros ele deportes diplomados 
y en In actualidad más de dos mU reali7.an sus estudios superiores. 
La .amplitud del movimiento deportivo popular alcanza la cifra de 
más de tres millones de personas con el carné aiuJ de la Federación 
Alemana de Gimnasia y Deportes (DTSBl. Esta organización com
prende la práctica periódica de ejercicios y entrenamientos hada la 
participación en competencias en los programas de asociaciones. 
empresas y grupos de barriadas. 

Esa estructura nos refleja que el salto experimentado no es. !¡ 
producto del azar sino un progresivo desarrollo cualitativo plaml1• 

cado en base a {)OSlbilldades reales en un buen número de los depor
tes olímpicos y fundamentalmente a la correcta utilización de recur· 
sos unida a la Incorporación cada vez mayor de la mujer en estas 
actividades. 

Contrastan eetoa elementos de trabajo sostenido y consecuente con 
la arcaica solución que pretendieron dar o su problema Jos sesud06 
de Washington. Y, es muy natural que así suceda pues en el .socia• 
limno el deporte y las actividades físicas resultan an prtmordial fin 
de salud, de bienestar, de cultura y entendimiento entre hombreS 
Y pueblos, mientras q1.1e en el capitalismo estas actividades son un 
inicuo medio de explotación. 

. En Montreal, &iete países socialistrui figuran en la lista de los 
diez Primeros como genuina expresión de lo que representa el deporte 
masivo y la colaboración mutua. Estamos convenddos que en fUtU· 
raa Olimpiadas el contraste será cada vez mayor. ya que este asee~ 
so es multilateral, mancomunado y solidario. Fiel exponente del jneVl• 
table Dl'.sARBOLLO DE UN SISTEMA. 
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OLIMPlAI>A ABO ºªº PLATA BBONCE ror.Ak. 
HELStNKI 1952 40 19 17 76 
MELBOURNE 1956 3'2 25 17 74 
ROMA 1960 34 21 16 71 
TOKIO 1964 36 26 28 90 
MEXICO 1968 45 28 34 107 
MUNICH 1972 33 31 30 94 
MONTREAL 1976 34 35 25 94 

254 185 167 606 

UBSS 
OLIMPIADA ABO OBO PLATA BBONCE TOTAL 
HELSINKI 1952 22 

. 
30 19 71 

MELBOURNE 1956 37 28 31 96 
ROMA 1960 43 29 31 103 
TOKIO 1964 30 29 37 96 
MEXICO 1968 29 32 30 91 
MUNICH 1972 50 27 22 99 
MONTREAL 1976 47 43 35 125 

258 218 205 681 
RDA . 

OLIMPIADA ABO ORO PLATA BRONCE TOTAL 
HELSINKI 1952 ~ 
MELBOURNE 1956 ff 1 4 2 7 
ROMA 1960 off 3 9 5 17 
TOKIO 1964 ~ 3 ll 5 19 MEXIOO 1968 ~ 9 9 7 25 MUNICH 1972 20 24 26 70 -MONTREAL 1976 40 25 25 90 

76 82 70 228 
4 No participaron. 

M Compitieron iWlto a la RF A. 

: ff:t- Compilieron solos. 
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MEDALLA A LA 
VOLUNTAD 

·Y. 
AL TESON 

s1 en Montreal se hubiese acordado entregar una simbólica meda-
lla al tesón y a la voluntad, sin lugar a dudas, de que ésta ha

bria correspondido al cubano Héctor Rodríguez. Su desempeflo -sólo 
enmarcado en las actuaciones de los grandes del tatami- va mucho 
más allá de sus inobjetables cinco triunfos conquistados en una 
misma memorable jornada. sino que por lo que tiene de enseñanzas 
se remonta en hechos y situaciones a .rloe meres atrás. 

Es precisamente el período. comprendido entre mayo y julio en 
que Héctor experimenta· y aLraviesa por una serie de dificultades de 
singulares proporciones, que 90!1 muchos tas que ni siquiera le men
cionan, llegado el momento de fonnular criterios y vaticinios en tor
no a su posibilidad pe rendir una demostración aceptable. 

---.- --¡ 

Primero, afronta serios problemas para hacer el peso de 63 kilo
gramos. Con el propósito de no subir de división se somete a una 
rigurosa dieta cuya consecuencia no es otra que la merma conside
r11ble de SWI capacidades y reservas flsicas. Tan deplorable ea su 
estado qu_e se va en blanco en el torneo internacionaJ José Ramón 
Rodrígut!ll LOpez que tiene lugar en Camagüey. El nivel de sus ad
versarios no es el causante de este lamentable resultado. Sobre el 
terreno de los hechos, el cuerpo de técnicos y de cientlficos que 
atienden a esta disciplina comienzan a sacar conclusiones y a per
filar con pupila critica la realidad. 

Durante una útil e informal rueda c1e prensa con los periodis-
tas, los campa.fieros de la Federación Nacional no ocultan la gra
vedad del acontecer a ocho semanas de que se inicien los Juegos 
de Montreal. Algo importante y decisivo prevalece en el á.nlmo 
de todos. Por muy valioso que sea el aporte médico y de los entre
nadores. sólo una voluntad férrea y unas condlcione.s atléticas 
excepcionales pueden concretar la recuperación anhelada. 

Consciente de la situaci.'.>n. Héctor Rodríguez no se amílana. Su 
máximo empe~o: darle a Cuba una medalla en la venidera cita 
olfmplca tiei:_ie que cumplrrla. Es a partir de ese momento en que 
se inicia una labor mancomunada en el que cada cual contribuye 
con pasión y conocimiento de causa desde su frente. Mas, cuando 
la recuperación ..se hace inminente. un tremendo obstáculo parece 
hacer añicos los esfuerzos emprendidos. Héctor. a poco de encoo
ttarse en México, cumplimentando la parte final de su entrenamíen
to, sufre la fractura • de una costilla. Este hecho de por si resulta 
una Jimitante para cualquier deportista, pero no para quien ha for-
mulado el firme compromiso dz competir y de vencer .. . 

Poco antes ri~ ps.•tir J¡¡ del: gación cubana rumbo a Canadá -es 
que el judoka reinicio su preparación. Sobre él, casi nadie habla. 
Sin embargo, él se encargarla de hablar por todos llegado el mo
mento de la verdud. 

Veamos sobre la marcha cuál luP. su actuación. Oportuno es se-
¡ ' ñalar de que el judo, a diferencia ele otros depones. donde el com• 

petidor escenifica su perticipación en eliminatorias, semifinales y 
final con uno o varios !lías de diferencia, en esta actividact, se ve 
precisado por los reglamentos competitivos a rendir cinco agota
dores combat~ en el per.odo de ¡ocho horas! El campeón en cual
quier división olímpica de judo es el mé.s capaz, diestro y pode
~º de todos los competidores. :va que en un breve periodo de 
tiempo mediante su técnica, condiciones, empuje y resistenc.ía tie
ne que quebrar similares bondac1es ele otros tantos contrincantes, 
En el caso especifico de Héctor Rodrfguez, saeteado por los proble
mas físicos y fisiológicos a los que ya hicimos referencia, la 
obtenéión de la medalla iie oro, constituye una hazafla tal que la 
historia de este deporte sólo recoge muy de tarde en tarde. 

Despu~ de lograr el pase para la segunda ronda por la no pre
sentacióu de Enmanuel Abolo cte Cnm~rún, .,., c-11hano liquida por 
un precirn yuko a José Pinto Gómez. ele Portugal. Su próximo opo
nente se presenta como uno de los más peligrosos, ya que cuenta 
con varios titulas internacionales a su haber, nos referimos al Mn
garo Jozsef Tuncslk. Este combate permitirla detectar le forma en 
que se encuentra Héctor y qué se puede esperar del mismo . . . Des
?Ués de librarse ulgunas altemalivas por ambas partes, el cubano 
"'?pone su clase. Su triunfo es por ippon (punto completo). Tam
bién en el ya impresionante y victorioso ca.mino del antillano es 
relegado el polaco Marian Stando,i1.'icz por yuko (casi un punto 
completo). 

Concluye la impactante jomarla vespertina. la noticia corre co
mo un reguero de pólvora. Infinita alegria entre los miembros de . 
la delegación cubana y de la tnayorla de los aUetas y especialistas 
de h~bla hispana. Por vez primera, en el judo ollmpico un latino 
americano goza del honor de disputar el mAximo galardón. 

¿Cuál es el rival de Héctor? 
Este es en slnlesis el expediente <le su contrincante Eunkyung 

Chang c1e Corea del Sur. Viene r!e pulverizar a l laureado Brad 
Famow de Canadá, así como si tai!andés Pakit al italiano Maria
no Felice y al ,austriaco Poitner. Se le concept~a como un formí• 
dable. J_udoka, de singular talla y foncto en el combate, hábil. diestro, 
Y p~rs11tente y armado de una rapiclez asombrosa t>n sus despla
zam1mtos . 
. El pleito que tiene lugar dos horas más tarde es una lucha de 

titanes. Am?os gladiadore.s batallan por el t riunfo hasta lo impos!
bl~. Extrc1111dades y músculos que vibran como cuerdas de arco, 
maen~ las pupilar, despiden fuego ... El ontill11no tiene qu~ ser 
atendido. Sufre una lesión. No obstante. !-lector es de hierro. , 
Su nombre es coraje y su corazón lat.P por su patria, por su ban· 
d.era, por su pueblo y por Fic1el. 

Concluye el encuentro cumbre. Héctor Rodríguez es proclamado 
venc.edor. ¡Medalla de oro al coraje y a la vergüenza! 

Minutos después, aún jadeante, pero satisfecho manifiesta: 
- Lo sabla. ¡Esa medalla de oro es para Cuba! 



VOLEBOL: 
PA.SO 

A PASO 
SIN ese demx:be de posibilidades que en ocasiooes opera en con-

tra de quien las exhibe. Puo a paso, conocedor del tremendo 
valor y significado que para la delegación de la eme6a tricotor re
presenta la conquista de una de las tres cimeras posiciones a nivel 
mwidial, el plantel masculino de voleibol de Cuba, quiebra uno 
tras otro K'rios obstáculos en su dificil ascenso hacia la cumbre 
del llamado deporte de la malla alta. 

Los caribeftos que impresionan desde su primera salida a los 
especialistas por su actuación estelar matizada por un excelente 
juego de coojunto e impregna.da a ratos por el virtuosismo indivi
dual d.e variaa de sus principales figuras, llega al partido decisivo 
con Japón donde se discute el tercer escaft<> ollmpico con un elo
cuente saldo de realizaciones. 

Sólo son vencidos, tras cinco sets de heroico y sillgular batallar 
por Polonia que con posterioridad alcanzarla el titulo de este cer
tamen, y por el no menos potente colectivo de la URSS de recooo-
cldo nivel e historial. ' 

Su choque con Checoslovaquia --detennina.nte para su pase a ta 
final eo el llamado grupo de los grandes-, muestra la garra y el 
empuje de que aolo hacen gala l06 planteles de verdadera punteria, 
Uamadoc a realizar sonados desempefaos, La clasificación definitiva 
se logra poco después a costa de Corea del Sur, &exteto que no tar• 
da en diezmarse ante la acometida y fúrea defensa de los cubanos. 

u tarea que tienen los muchachos del patio por delante para 
aduemne de las medallu de bronce en MontreaJ se las trae. LO!! 
Dlpones exhiben coa orgullo loe múlmos cetro, de este deporte al
canzados en innumerables confrontaciones lllternaclonales. Hablar 
de japonesa y de sovi~cos en wleibol es referirte a la meca de elta 
disciplina. 

Sin embargo, los criollos, remate tras remate y bloqueo tras bJo. 
queo van elaborando progresivamente la cadena que les conducirá 
~ triunfo. Este se produce en tres sets: (15-8, 15-9, 15-8). Ea la fe
liz Y aleccionadora culminación de una etapa determinante pera di
cha actividad, que se inicia' cillco ai\OI alris cuando el equipo gana 
lo. tftulos Panamericanoa y Nort.:entroameriano y del Caribe. De 
entonces al presente.. muchas aatiefacclonel brinda a "' pueblo, aun-
que &t.a no guarda paralelos. · 

JUANTORENA: 
MUCHO MAS 
A das semanas de haberse consumido el fuego ollmplco, el nombre 

del cubano Alberto Juantorena continúa paseándose de boca en 
boca Y de teletipo en teletipo por todo el mundo. En el conocido 
comentario Semana ».c,rtJva, la AFP difunde al mundo la grata 
nueva. · 

Tras prolongadas deliberaciones, la Academia FTancesa de Depor
~~ó en Peris al corredor cubano Alberto Juantorena y a la 
~•-~ ,a rumana Nadia Comaneci, como los campeones del mes de 
JUlio. El despacho añade, que la ilustre institución, se declaró im
P0tente para escoger al mu sobresaliente atleta de los Juegos de 
Mon~I y prefirió mantener al mwno nivel a la Comanecl y a ... 

Juantorena qwene, leKÚ1I la agenda, aobrevolaron sua respectivu 
especialidades. 

Antes de abandonar la Capital del San Lorenzo, este enviado espe. 
dal, recibió d01 Interesantes notas escritu por dos colegu, elabora
das especia)mente pera BOBEI0.4 A través de su lectura ob&erve
lDOI c{mo dos esWos y pupilas diferentes definen la grandeza mate
rialiuda por el cubano. 

~ 1-twm. entra en la fabuloea hlstGria olfnlptca COll 1m& 

delwtncl6ll capa& de wtaw al n4-11ilcl111 .. olimpo de la mi. 
AU1a Grecia. Ya el cobaao, por derecbo pnplo puede .,._,- su 
DOIDbre ja.at.l • la de loa m.6- (l'Ul.dea ue. de todos loe tiempos, tu
mease Norml, Tolao, Owens, K.otr., SneU o de 811 conteuaporúleo, 
el n-laD!Ue IAlltl VIN!IL On formJdable corredor norteamertcai,o 
'll~eld latelat6 ea Londres hace !3 ailioa hacer lo del cahuo. Maa. 
al pu, por ve& primera lol 800 y loe .00 metro. 1610 podía ser 
-.-ea.do por 1111 ool'nldor qae ,laD&o a su extraordiaarlo poder tlal
co y t«laJca Irreprochable en su nirt.tgtnoeo andar, corre snucho 
mu coe su Idea y con so coru6ca. Para Albert.o la vlctoJia ae llamaba 
Caba y 911a compatriotas le tw,pot.•haa en balea del triunfo y del 
~ 86lo aá pado dejar ...,_ la b.ua4a. 81A deecamo y aepro 
de al te lau6 al dfa slpleate a la c,oaqolsta de los • metn,e. Quf 
tona.a lh- Mmtn~ - -.pu y qaf) clara lntellgeacla para 
ilaoer- lo dellldo aat.e cada ~te y alhw:16D.. H1 -te y mi 
Cl'l■dmllll"e .. lo alpieroG ~ t... pu1- ftJaroa UD reclatN de 

lU • loe primeroe 100 mek'oa 7 de !L'l - loa !OO. ¡Fuatút!N! 
Soy dol Cll'iterlo de flUtl II IDaDtorena lnablera con1do ...._te la 
pnaeba de loe .00, el ÑCOrd del maado ~ ea 1988 811 116doo 
a 111M de !,580 metro. de aláua laabfera puado a mejor vicia. No 
ebáa11te, la ,Performaace recWnwla en la cnn ftDal de Montreal 
ea el mejor tlelQpo Cl'Nometndo por 1111 MI' hamuao a ~ del mar 
Y ea llll oplnl611 algo fuer. de toda comperadóa, Al ver a loantottaa, 
ecb6 a aa lado a los llorteamertCUtOa Ewaa y lunea. El cabulo N 

la ITUI hiena J' • la - la l)Otll(a Nl>re la ln111eD1e pista. Deporu..
C.. t'lOmo fil llaee■ pude al aUet.lmlo y a la IIUmplede 

e OSOAB ELEN1 
"11 otorule NIIM'o", 1016a 

~ ,..__..,_. ea el 41M del ....._ ..,.,..._ ~ lloldni■L 
f'er9 Sl Q DO e:date le lneal, llllo • )n'l!ll que COll aaa -,w..oe. 
-a-ted ele lderro y cartilo bada au paeblo COllvtrU6 el ~ e.: 
eataeno y Mte 811 trhmto. A pocu •ru et,. _,_rane et vtce
almUercer aatve....-so cid !t de lalle, Alller1o, salmado ele la 
........ IDmortal de loe .J6v- de la 0-ndóa del c-taaarto 
lldereadoe por l'1del. conl6 y ftlld6 pan• pueMo 1111e vlH6 y Dor6 
ClOtl es&e trimlfo. llle lf ea otTo poderoae dloa, pere 1111 41oa qqe 
aautnaye SU SW-le Y Al talare, 'llle levufa eacaelu a le l:arp 
-Coclalalelay4'1flcoa._...._tn-,..,.,_qae•elma6uas 
-.ian J6veaea de la talla cleporUwa, l'ff@ladoau1a y llanw de 
laaatoraa. . 

corno ~ y latlnoamerlcuao me lleehl ol'Plloao del IUIO 
y del otro dloe. 

OTadaa, rompeftero luantorena. 

e IIANtJEL IIAB&AGAN 
"El Ulllvenal". Múleo 



REVALORIZACION 
DE UN HISTORICO 

l\llONUMENTO 
EL Gobierno Revolucionario ejecuta, desde 

hace algún tiempo, un amplio plan de re
mozamiento de la Plaza de la Catedral con· 
el propósito de destacar el gran valor his· 
tóriro del lugar, corno marco indiscutible de 

.actividades nacionales e internacionales. 
-Este proyecto ha tenido entre &l18 pro

pósitos tundame.ntales cambiar el uso de las 
mansiones que integran la Pla1a, verdaderas 

Por GlADYS BLANCO e foto,: ROGfllO MORl 
(Servicio Especial AIN) 

joyas de nuestra arquitectw'II barroca, por 
tuncionet culturales y sociales que motiven 
el acceso del pueblo a este sitio ~Uca 
el arquitecto Daniel Taboada, jefe de pro
yectos y ejecución de obras de la Comllión 
Nacional de Monumentos, durante una entre
vista sobi:e eeo1 trabajos. 

-Un ejemplo del cambio en los usos de 
esas rasonas lo constituyó la restauración, 

hace unos años, de la antigua reii1dencia del 
Conde de Casa Sayona, donde actualmente 
funciona el Museo de Arte Colonial. 

.Lejos ea el tiempo, cuatro ugtoe atrú, 
era poco menos qoe una cl&tac'a- Por 
eso, la llamaban la Plaza de la Ciéna
ga. Alll fue lnatalado un ~jlbe o cbte,. 
na. que surtldA por manan~ que 
brotaban en ese s itio, so>nia parn con• 

~ primer plano h<! 1Jido remozada. Al fondo se observfl el M 11~eo d e ,4 rte Coloniul. 
44 



Un á1tgu/o de la otrora mansión del Marqués de Ag11,a.s Clara.s donde 
se restauró s,i torre y el resto de la fachad.a. 

Desde el Callejón iel Chorro 
se puede admirar una de las torres de 
la Catedral, cuya cúspide 
f ~ reparada y restituido su color 
rosaao original. 

•UIIIO de la pol,tacl6a y abaeteclm.lento 
de ... noaa. OoD el correr del Utllllpo 
■119 q11M le -- y SI.IS alrededoNII 
■e poblaron ele ~. 

lA8 XAN8JONE8 DE L.& PI-UA, 
UNA. NUEVA. A.PA.BIENOIA 

-El primer puo en ~ actual trabajo_ de 
remozamiento de 1u tachadu ,e hl.U> ·en 111 
cata de Lomblllo, en zon111 del techo del par• 
tal y en loa balcone1 de esa edificación. Tam
bién se incluyó la casa del marqués de Arcos. 
la del conde de Aguas ClllI'IIS y la Casa de 
Bañoe --agrega Taboada. 

- Actualmente ae trabaja, además, en el 
portón de la entrada de la antigua mansión 
de Navarrete aledaña II la Plaza, Y se ado
quinó el call;jón entre el Muaeo Colonial y 
la casa del Marqués de Arco■. 

- -Eltal obras ■on ejecutadas por una bri
gada especial de restauración de la Adminis
tración Metropolitana de La Habana, bajo la 
orientación tknica de la Comi.íón Nacional 
de Monumentoa del Con.aejo Nacional de Cul· 
tura. 

Alredeclor de la Plua ~ hMIAtan J.u 
beUu mamloDe& ~ que awe 
1ftaloia de ClOlldell y mu.-e- eo~ 
tleroll aqael aaUpf ~ (a ve
cea mercad• o corral de puado y, en 
--, alUo de peaeadore■) que era utee 
elta uu, ea UD lupr de reftnado 111Jo, 
dNde oolon•en-tae y aear6cn&aa crio
llos fettejabua - tla&u y ceftmODIU. 

-El programa de rNta.uracióD contempla 
también i,. elirnluaclón del parqueo lndJacriml. 
nado en e.ta ZOll8 -afiade Taboada- me
diante la 00Jlltrucción de áreas destinadu a' 
ete fin y cercana. a esu ediflcaclone1, que 
pennitan la preaervadón de eae vall0IO lu¡ar. 
-A■ln,lm,o dtspondri de serviciol 18Ditari01, 

l,nm!laclnnes luminicu y camerinol, estoa úJ. 
timol facilitarán· el montaje de lu preaenta• 
clones U1isticu que para_ disfrute del pueblo 
en general, turi8tu nacionales y extranjeros, 
se ofreeeráD en la P1aza, aai como para los 
encueotroe con delegaciones que nea vialtan. 

L& FAdKA.DA PE LA OATIW&U.: 
EL MAS DIPOB'l'A.NTm TB&B.UO 
DE BESTAUBA.OION 

La fachada de la Catedral de La Habana 
ha sido objeto de la mál importan~ obra 
de restauración, entre lea que ,e efectúan en 
esta plaza y ella incluyó la reparación de 
las dos torres de la lg)esia. 

-La tx>rre de la Catedral, que se levanta 
entre Ju calles de San Ignacio y Empedrado 
--añade Taboada-, habla perdido su pináculo 
a coosecuencl.a de la calda de un rayo. Ello 
noe obligó a restaurar 1u c:úlpide y también 
la del o'Ero campanario, dAndolel a ambas su 
color original. Actualmente 1e reparan lati 
barandA$ y el reloj que Uen una de ellas. ' 

La Ollllatnlad6a ele la Catiedra1 ele 
La Habua &e lllld6 en W'8. Peeee Al 
tachada la Upka ~tac161l del 1111· 
rrll!» eubao. Su fel'l"fla ulmMncu, 
IJIUI COiumna& adoudu, ■118 enkantea y 



Nllealea T, • flll, su linea. qnebnul;\, 
IMl6&lul eee "-1:mleo&o" que ~ere 
el ritmo ele 1M olu del mar, tan cercano. 
Deede • edlfteadóD. el anticuo nombr-e 
1111 tanto de9pect1Vo que ldentlflco.w ftJ 
tacar come una cl~ se echó ol ol
vido y pan alt!II!P"' w conoció como · 1a 
PlaM de la Cated.ral. 

-Una meritoria labor fue realizada por 
nuestros trabajadores en la portada de la 
capllla del Loreto, la mh antigua de la Cate
dral. cuya puerta, muestra tlpica del estilo 
barroco cubano, ha requerido de un fino tra
bajo de carpinterfa. 

Finalmente Tabollda dice: -Un especial in• 
terés despertó en nosotros la reparación de 
1a luceta del óculo central de la Catedral, al 
considerar que su diseño actual no correspon
día con su estilo origina]. Elíto nos llevó a 
realizar una investigación en gi:abados de la 
época Y, apoyándonos en una fotografia de la 
pasada centuria, hemos confeccionado unos 
planos que devolverán a esa pieza su diseño 
de flnales del siglo XIX. 

Este be- cuadrUAtero de piedra, 
que aprt&loea eotre sus mUJ'Ofl el recuer• 
do de caleseros, vendeclore11 ambulaote1,, 
fnlJes, tabaquet'oe, mulotas y arlstocri· 
Ucas dama& -11lmbolos &od0s de un pa• 
sado donde pn,domln6 el coloniallsmo 
español por mú de cuatro slgJ-, se 
reaalma por el esfuerzo de ouesvoi; trn· 
bajadoree que le rMtUuyen la belleza 
que ea&& hJst6rica Pla&& endena. 

Exto3 alácibcme:J, ria.vos y bocallm,f< 
volvie-:-.m a su color origína.l 
?Mdiante la labor rea Lizadli por 
un grttpo de muieres Q'f!I- trnbajm1 "" 
la brigada, de restauraeto-n 
de monumentos de la Adm.i-ni.citr,rción 
Metropoliú:nui de La Habwna. Detalle del restaurante "El Pafio" 
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l:,'11 la u.,itigua Pla::a si c,·ldnará11 121tmt'1'11sas µ,•t>:¡¡, 11t_u 
ciones pa1·a disfrulP del pueblo ell genernl y _d~ los tu/'ls

tu,s no<'io,wlcs y e;rlran.ieros q 11 t· la ctsltan. 

. ,,,. .,:-., 
' --------------------~ --~- :.:,__, 

El techo del portal de la q·~ fuera ca.sa d.c Loml>illo, ul . 
igu.al que sus faroles, /~e-ron r_estaurados. ~.-... 

La Plaza de la Catedral 
y sus viejos adoquín.es del siglo XIX. 

En la fachada de la caüdt·al se lleva. a cabo act'Ul!lm,ente un amplfo 
Plan de restauración. La luceta de cn.~tal.es cuad1·.tculados, del ~etilo 
central, será restituida a su di8eñ.o de fi1uúes del siglo XIX, ~diante 

e.stos trabajos. - · 
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EDUARDO 
CHIBAS: 

DEPIE 
y 

ANl>ANDO 
P« RICARDO VILLARIS 

loro. de Ardwo 

HACE 25 allol. Detrú del fúetro de Eduardo R. Chlbu fluye la 
calle 23 como un rfo creddn de pueblo. La atraordinaria mul

titud responde, de ple y andando, al 6111mo ,.,,.....__ de quien dis
paró IObre at llÚIIDO ante el mlcrólono radial, en desesperado lla
mamiento , la rebeldfa cMc, contra loe vicios y crfmenes polftJcoe 
que -lueco de 26 dos de constantes denWldu- ae aflrman como 
esencial conft&llnción atema del ~lmeu imperante. 

Son dempoa en que todo el aparato estatal estA a disposición de 
una cam,rilla corrompida de dirigentes. Cwuado lm métodl)e frau. 
dulf!lltoe 10D illluftdeates, ee tcude al ualto a la. aindicatos y a 
la vtoltnda de9carna4I. El período coincide con la perra fria, y el 
anúcomunl.-o tdquiere una violencia lnuslttda. Toda. los mediol 
criollos de diwlpclóJJ estAn al 1ervlclo del macart1smo yanqui. Los 
comwdlt.u .on élelalojacloe de 1111 puestos de trabajo y hosti¡ados 
por todas lal fonnu pomb)es. La polftica ofac:ial eatt abiertamente 
al aervicio de loa lnteteses patrooales e lmperia]lataa. En la adml
aistncJón pdbUca, donde lal r:eca~ hablan aumentado por . 
los precios reJativameDte altm del Uilcar, el robo, la corrupción, 
y la malvenadón adqul~ relieves nunca vistos. De la noche 
a la mallana aurg(an IWtMIS millonarim. La prensa burguesa coo
tribula a la confusión reinante con ,u demagogia y la exaltación de 
los falsoa valores polftlcoe. La anarqula, el caos y la violencia rei
naban. por doquier. 

"Sarse ea ese perfodo un movlmlento de carácter dvico polJtico 
dirigido por Eduardo Chlbú, que_ .QPltaU.za una gran parte del des
cantento nacional y UTBstra considerables maaas de jóvenes y &ee· 

cores del pueblo. 
"En las elecciones de 1N8, con todos los recUl"IOIJ del poder, triun

fa el candidato ~ Carlos Prfo Socarrú. Su gobierno fue una 
continuidad del latrocimo y la C()ffllJ)Clón reinantes. Prosiguió la po. 
lftlca de asalto a IOI sindicatos, Numerosos dirigentes obreros ~ 
muniltu fueron frfamente asesinados. La ,..campatla anticomunista 
alcam.6 utraordbwia fuerza. Se intm.tó llevar tropas a la guerra 
de Corea. lo que no fue posible por la resistencia del pueblo. Se 
IUSCril,I~ pact01. militara con Estados Unidos. La entrega al lm· 
perlallllDO era total. 

"Los UamadOI gobiemos autfnticos refiejaban una profunda cri• 
sis de nuestras Instituciones poUtlcas. La democracia repraeatatín 
y el parlamentarismo burgués eran incapaces en absoluto de resol
ver los grandes problemas del paJs, y por el contrario los aeudiuban. 

''Cbib61 ae IUidda y muere el 16 de agosto de 1951. El movimlmm 
pólftico fundado por e contaba coo notable apoyo popular, pero 
la dlreccióo en muchos lugares del pata maba ya en manoe de po
llticoa tradicionales y terratenientes. En sus filas contaba, sin em
bargo, con elemental valiosos del pueblo que mü tarde Jugaroo un 
papel importante en la lucha contra la tiranía batistiana. En ~ 
su mua era revolucionaria, pero carecía de dirección correcta. Su 
triunfo electoral en 1952. con amplio apoyo popular, Incluidos los 
coanuústaa, estáha prantizado. Ello no traeria por á milmo eam
bio., 80Ciales en el paJa. pero al>rfa J)OSlbilidades tuturu de accióD 
a loe revoluciourlol". 

La caracterización de la época y del movimleoto chibamta. en 
los p,Anafos anteriores. está dada téxt\lalmente en el Informe Cm
tral de fldel Cutroiinte el Primer Coagreeo del Partido Comunw
ta de Cuba, en didlnbre de 1975. 

El triunfo de la Revolución babia cerrado cobetentemente el ciclo 
de las hachas de este hombre, Eduardo R. Chihú y 1Ubu -A&ra
monle- que surge como llder en la vanguardia de una manif• 
tadón estudiantil el 17 de diciembre de 1925, reclamando la excar
celación del líder comWllsta Julio Antonio Mella. en peligro de m~ 
te en la ctrcelea machadistas. 

En Santiago de Cuba, en la entonces calle de San Félix nwnero 
656, esquina a Maceo, nació Eduardo R. Chibás Ribas el 26 de 
agoeto de 1906, hijo del ingeniero Eduardo Justo y de Gloria. hija 
de Luisa Agramoote, la abuela que "con sus leyendas heroicas de 
la guem del 68, me inculco en mi infancia el sentimiento del pe
triolilmo ••• 

Su primera det.enctón, a los 18 aftos, se produce a rafz de un dí~ 
1ogo violento con el jefe de la polida, brigadier Pablo Megdjeta. 
ante la estatua a José Martl en Prado y San Rafael. El esbirro quie
re apoderane de las pancartas que exigen la libertad de Mella.· Chi
bú, estudiante unl,emtario, se le enfrenta y termtn.a arre,tado eo 
la Tercera Estación habanera. Es la ruta heroica de la juventud de 
IN tiempo. Y la sigue en el exilio cuando, luego de participar en la 
orpnlzación del Directorio EltudiantU Universitario contra la pró
rrop de podtrN machadlsta, le expulaan de tu aulu durante cua· 
tro aftoL . 

Regresa. y en 1929 cae otra vez preso, en causa que eog.loba 1 

nwt1er01101 protagoruatas de la resistencia contra Machado. Le con
finan en la colectiva galera 13 que ae abre a la presión popular. De 
nuevo en el destierro organiza la Unión Clvica de refugiados cu
banos y • la. muerte de Trejo regresa clandestinamente. 0ttU veces. 
e.tart preso, huta la calda del tirano el 12 de agosto de 1933. ~ 
mo vocero del Partido Revolucionarlo Cubano "A~tico" se 1111" 
cia III prognma radial. pero gana oyentes en la medlda en que de-
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nuncia el peculado de los gobiernos presididos por Ramón Grau 
Y Carlos Prfo. Así surge el Partido del Pueblo Cubano (Ortodoxo). 

"Alll estaba una gran parte del pueblo -dice el Informe de Fidel 
ante el Primer Congreso, caracterizando la compoelción social delI 
partido fundado por Chibú-: pequelia burguesía y también secto
res humildes, aunque muchos influidos por la incesante propag~ 
imperialista, e incluso con prejuicios sobre el comunismo, pero que 
hastiados de la situación reinante, y vfctimas de una opresión y una 
explotación cuyas causas no alcanzaban todavfa a comprender pro
fundamente, ansiaban cambios radicales en la vida del país. Excep
b&ando .J()s ""'8Ctores mú conscientes -«l prolemrledn, -a decir, -los 
comunistas y una parte de los trabajadores oipnizados, nuestro 
.pueblo Jiumilde y .explotado, .JLUDQUe deacoatento, J 48Cidido a ~ 
..-,bar oontra la -opresión reinante, no -potefa -una -clara condenaa 
d'et fondo social del drama que vivfa. El problema a ~!ver estra
tégicamente era conducir esta _gran masa -por los camtDOI de ·la 
W!rdadera revolución. que no podfan RI' por cierto ibslilNMionalfs. 
Eso lo comprendúm ya -perfectamente, y en eso pensaba. el grupó 
de hombres que 111,1 tarde 01ganh:aron fa iacha -inlunecáonal ar
mada". 

Los enemigos buscan slmiles denostadores al ''loco" que se en
frenta a la rapifia politiquera. Califican de "savonarólicos" sus afa
nes de hODHtidad administtativa. De "quijotesco'' 11U enfrento.miento 
al trust eléctrico norteamericano. Le dicen "Robespierre criollo y 
con el mote, por denunciar a la Bond 8Dd Slme que a:prime a Cuba 
la cuarta parte de sus ganancias mundiales, le confinan" por seis me
ses en el Castillo del Prfncipe. 

El preso por sus campai\as de honradez denuncia luego los mona
~ desfalcos_ del Ministerio de Educación, en un pa(s millona
no en analfabetismo. Le exigen ''pruebas flsicu". Cada domingo, 
a Jas -8 4e la~ -1ldles y -miles -de ':cubanos bmcan .su ~ en la 
radio, se identifican con' su iracundo acento · 
"¡~ -4e Olha. lev'ntate y -.da!" -dima raouauik, en Jas 

--conetfflCIU alertu--. Su ·aldabonazo, --ese .tisparo mortal, repercute 
sobre puertas que van a abrirse de par en par al l1nico camino: el 
de la hacha armada revelucioaaria.. De pie 'Y anclendo ttS¡iuDde el 
1)Ueb1o cdetrú del t:adiver de Eduardo R. Cbibb.. De pie sigue y com
batl~o hacia el MoncaMr hacia la Sierra, a la v.ictoria de Gi.ron, 

1)IUll 8"lelDpl'e la vergüenza erigida en moutldl:a ~ loa dicos del 
lucro y la injusticia· social. 
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LA MARCHA DEL -PROCESO 
ELECTORAL 

·SEMINARIO. NOMINACION DE CANDIDATOS A PARTIR DEL 
DIA 16. ANTES DE IR A LA ASAMBLEA. 

LOS docwnentos que norman el dt!3arrollo 
del proceso electoral para la instauración 

de los Organos de Poder Popular, fllel'Oll ob
jeto de estudio y debate durante dos días por 
las cato.rce Comisiones Electorales Provine/a• 
1~ y la del municipio _especial de Isla de p¡. 
nos ·en un seminario que ofreció la Comisión 
Electoral Nacional en el ln.rututo de Ciencias 
B4slcas y ~Unlcaa Victoria de. Girón, en la 
ciudad de La Habana. 

La necesidad de un clÍ.rci y -profundo cono-
cimiento de las norma.a que gufan este proce. 
so J)Of' parte de los encargados de llevarlo 
adelante en esta etapa, fue uno de los aspee. 
tOll tratados por J~ Aradaburo Garcta, vice
presidente· de la Comisión · Electoral Nacional, 
al . dejar lnaugurado dicho. seminario, Destacó 
además la importancia de que estos compalle
ros dominen cada uno de los .artículos de la 
Ley Electoral, asr como los aspectos para el 
desarrollo de las asambleas de nominación de 
candidatos, que ser!n dirigidaJ por los com-

. palleros elegidos recientemente en las asam
bleas de vecinos. 

En el primer dfa de trabajo, Radl Ruiz Mon
teagudo, jefe del Departamento de Orpnoa 
Estatales y Judiciales del Comité Central del 
Partido, oíreció una detallada explicación de 
la Ley Electoral. También fue esclarecida la 
metodologfa para el funcionamiento de las 
asambleas de nominación de candidatos que 
tendrán lugar entre los dfas 16 y 29 de agosto. 

La conferencia del segundo dfa correspondió 
a Carlos D'Roux. quien trató los puntos fun
damentales en la c.omtitución de los Organos 
de Poder Popular, su funcionamiento, y muy 
especialmente abordó -delltro del proceso 

electoral- los requisitos para elegir y ser ele 
gidos, asl como la preparación de las eleccio
nes, las tareas del delegado, la responsabilidad 
del mismo y de las masas al elegirlo. Significó 
ademá~, la importanciP. que reviste el hecho 
de que los electores conozcan todos estos de
talles con el fin de lograr elecciones de óptima 
calidad y que sean elegidos realmente los que 
cuenten con mayor cantidad de méritos ciuda
danoa y los más aptos para desem.peftar este 
íroportante papel. 

En su Intervención D'Roux se refirió a que 
es necesario -previo a las elecciones de oc
tubre- realizar una correcta publicación de 
las biograffa.s de los ca.adldat.os a delegado, 
tanto en la ca!idad como en la claridad de los 
datos en la ñ:dla prevista, de forma que los 
electores cuenten con el tiempo necesario para 
hacer un buen un!lisls en cada caso y elegir fi. 
nolmente a quien considere su represE>otante. 

En el transcurso del seminario las comisio
nes asistentes efectuaron reuniones individua
les en colectivos de estudioa por provincias 
para en sesiones plenarias expo.ner las respec• 
tivas dudas y preocupaciones de acuerdo coo 
las características y condiciones de cada lu
gar. Todas las interrogantes fueron evacuadas 
por miembros de la Comisión Electoral Nacio-
11al, luego de amplios deba&etl, 

Los compafteros seminarlados imparten en
tre el 9 y 15 de agosto, en sus respectivas 
provincias, un seminario con igual temario a 
los miembros de las comisiones electorales 
municipales, quienes a su vez deberán trms-
mitirlo a los recién elegidos presidentes de las 
uambleu de nominación de candidatos, quie-

nes fungi rá n el tiempo que duren las asam
bleas, del 16 al 29. 

Al concluir la sesión final de esta reunión, 
José Arañaburo deseó éxitos a los compa.fle.. 
ros en sus funciones durante la etapa de tra
bajo que se avecina y aseguró que de acuer
do con lo realizado hasta el momento, estaban 
todas las posibilidades para un cumplimiento 
victorioso del CT01Jograma de trabajo de la 
Comisión Nacional de Con.stitución de los Or· 
ganos de Poder Populai: 

Esta reunión estuvo presidida además por • 
Levin Rodr{guez, secretario de la Comisión 
Electoral Nacional, Armando Torres Santra.yll, 
Ralll Ruiz. Israel Becerra, Carlos D'Roux, y 
Bergileno Zaldívar, vocales, y Olivia Milanés, , 
suplente. 

CONCLUYERON REUNIONES PARA 
LA ELECOON DE PRESIDENTES 

El proceso de elección de presidentes y se
cretarios que dirigirán las asambleas de nomi• 
nación de candidatos a delegados de Poder 
Popular, concluyó coo la participación masiva 
y entusiasta de cientos de cederistas de lu 
14 provincias y 169 municipios del país. 

Es justo destacar el esfuerzo desplegado por 
las organizaciones de masas CDR, FMC Y 
ANAP en la realización y aseguramiento de 
estas asambleas, que tuvieron como paso pre
vio la división de los municipios en circuns
cripciones electorales y la reestructumción de 
cada una de estas organizaciones de acuerdo 
con la nueva división territorial. En esta etapa 
el trabajo cederista y de la ANAP en baseS 
campesinas, fue fundamental, tanto en la ac-



tuali.zación de -108 te¡iatroa de 'dlncciones 
(RO), como· en la confección y publicación de 
laa llsfu de electores. ; 

, La elec:ció'n ele lo, pruidenlfl ae_ efectuó 
también en clJ'cunscripcionea especiales crea
da, en lugares apartados y en las conalituldu 
en unidades de las FAR -y ur. Laa cimlu
cripclones electorales especiales en unidades 
militares se han agrupado para garantizar que 
los compal\eros que residen permanentemente 
en las unidades puedan ejen:.er 11\18 derechos 
electorales en la comunidad en que ae desen
vuelven. Loa militares que residen fuera de 
la unidad, participan de todo el proceso efec,. 
toíal Por su localidad, por donde viven, .con 
los mismos deberes y derecho, que loa demú 
electores civiles. 

Las circunscripciones electorales etpeclales 
en unidades milita.rea han alelo divididas m 
treas, de acuerdo con la estructura Interna, 
de manem que cada A.rea seleccione a. un can-

• dldato a delega.do.• • · 
En el caso de las circumcripclonea especia

les en las ESBEC y demás cent:nJe educadoaa· 
les . lntemos, llevaran a cabo todo el -proc:ao 
pm,io a las elecciones e11tre el 2 y 10 de .ep
tlembre, debido a que resulta lmp09ible COl)

fecclonar una lista de electores si no esU ac
tualizada la matricula, y esto eatart a <»
mlenzoe del nui:vo curso, 

SOBRE LAS ASAMBLEAS DE 
NOMINACION DE CANDIDATOS 

En estos momentos. ya est4 elegido el pre
lidente, (y en algunos casos los seaetarlOI). 
que fungirú ~ es sabido- de orienta• 
dores en la& asambleas de nominación ti.e caa
didatos, que se desarrolla1'n en todo et pm 
a partir del lunes 16. 

Segdn ha Informado la ComlJlón Electoral 
Nacional, estas asambleas comtarin de cinco 
pasos; 

El nllmero uno sera el pese de lista con el 
fin de conocer al han asistido la cantidad ml
nima de electores que corresponden al Aréa 
(1116a de la mitad) lo cual le da validez a la 
reunión, además se elegint el secretario li no 
ha sido elegido ante.. ~ se hart una In
troducción a la mmión por ~ del presi• 
dente doode upondn\ algunc>5 rasgos priDci
paJei, de los Organos Locales de Poder Pl:,pu
lar, artlculos claves de la Ley Electoral y asun
tos que deben conocer los electores. El tercer 

U 11 ct$pecto del seminario: JoBé ÁTañabu1·0 en un momento de BU 
. intervenci6n. 

paso ter6 la propolición para. candldatoa, que 
harán IOa electores del lrea. Como cuarto 
punto le efecnwt la votación, elecclón (no
minación) del candidato para delegado a la 
Asamblea Municipal de Poder Popular. El qulD
to puo que reglrt esta reani6n seri la Jec
twa del acta que babri elabomdo previamen• 
te el secretario. 

En el desanollo de las uamblee.t para no
minar a los CIUldidatm antes de que ,e bapD 
las proposidonea, el presidente debe informar 
los IIJllftes en que aU comprendida la dr· 
c:umcripci6n y el trea. y ademú el ndme!o 
de CDR o bues campesinu que abarca. Ex
plicarA ademú que cualquiw elector que ffllt. 
da dentro de los límites de esa Are& puede 
ser propuesto como candidato, aepn lo que 
establece la c.onstitoción y la Ley Erectora!. 

La Ley Electoral. aprobada el 7 de julio 
por el Consejo de ~. en su artículo DO
mero dos establece: 

''Todos los Ciudaclanoa Ct.buoa, ,hombfts Y 
muJens, incluidos loe miembros de los institu,
tos annadol, que hayan cumplido los 16 aAoe 
de edad, tienen derecbo a votar .en las ela::
cloaes de Delegados a la& Aamb1eu Muni
cipales de Poder Popular y en los referendos. 

"'Elrmi emuidos del ejercicio de este ~ 
cho los mcapedtadoll mentales prffla declara-

cl6n judicial de su Incapacidad y ki. lnbabili
wiol }udicialmente por ~ comiaión de deli
to,; todos IOI dudada.nos cubanos con derecho 
al voto y que se hallen, ademú, en pleno go
ce de sus derechos polftk:os, tienen derecho 
a ser elegidos para Delegados a lu asambleas 
Municipales y Provindales de Poder Popular". 

ANTES DE JR A LAS ASAlllll:.EAS 

Ea importante que cada elector, antes de ir 
a. laa uamblras donde w a proponer y nomi
nar a au repraentante, coamca. detalles con
cretos de la formación y funcionamiento •de· 
loa Orpnoe de Poder Popular, y algunos prin
cipios ~ que se suttetitui · 

Lo& 0rganoa de Poder Popular DO lignifi
can el establecimfento de un · aparato adminls
tntivo m6a oomo los que ya aisten en nues
tro pafs. NI siquiera lff6n limilares, en su 
fundamento, a laa actuales administraciones 
locales aunque, por 111 radío de acción ten
pn algunas similitudes con eUaa. 

Lo& 0rganos de Poder Popular .e integnm 
con delepdoa y diputados elegidos por la Po
blación o por 1118 representantea 'f no con 
funcionarioe designados por la adminlltracióD 
del Estado. Los delegados y diputados al Po
der Popular sólo pueden ser revocados por las 
personu o asambleas que los eligieron y no 
por otras penon.u o autorldadet. 

C.ada ~ripción electoral elegirii un de
legado al Poder Popular, y como en cada ctr
cunsc:ripcl6n existiran varias 6rea$ de nomi
nación de candidatos (2 como núnimo) con to
dos los candidatos nominados se inteerañn las 
candidatura, a delegados de la circunscripción 
y de entre ellos se elegirii al delegado al Po
der Popular pc>r_ votacll'.m directa y secreta de 
los vecinos del territorio que abarca la cir
cumcripcl6n de que se trate, el dla de las 
elecciones (10 de octubre) 

Se considerara elegido ~legado aquel can
diclato que obtenga, como mfnimo; la mitad 
mú uno de los votos emitidos en la circuns
cripción. En el caso de que ninguno de loa 
candidatos obtenga la mitad ~ uno de lo! 
votos emltidoe en· iu circumcripcl6n electoral 
se procedetl a realizar una aegunda votación 
el domingo sigÜfente a la primera elección (17 
de ~re), someti6ndose 11610 a votación e,. 
ta vez, los dos candiclatos que mú votos oJ>. 
tuvieron en la primera vuelta. 

Pw SUSANA TESORO MAltTJNEZ 
FotOI: GASPAR SARDIRAS y JOSE RIVAS ,., 
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e MATANZAS 

UNA FABRICA DE 
SECUNDARIAS BASICAS 

nos planes importantes se emprenden 
en la región "Victoria de Girón", en el 

sur de la provincia de Matanzas: el de cítri
cos y el de construcción de las secundarias 
básicas en el campo que atenderán la pro
ducción de esa área agricola. 

Para fines de este año, deberán existir 
39 ES,!tEC -con mu de 19 mil 500 alumnos 
en total-: atendiendo cada una de ellas un 
lote tipico de 578 hectAreas. 

Con tal propósito- desarrollan sus esfuenos 
.seis brigadas del DESA, "Contingénte del 
Quinquenio", Ejército Juvenil del Tra.bajo y 
otras fuerzas. 

Cada secundaria baaica en el campo tiene 
un valor aproximado de un millón 056 mil 
pe!;OS. Su construcción .se ejecuta a un ritmo 
continuado, luego de un trabajo preparatorio 
de cuatro meses que com1_>rende investigación 
geológica del terreno, proyecto de excavación, 
cimentación, montaje y acabado. 

En "Victoria de Girón" lo rocoso del suelo 
dificulta la primera fue, y la excavación tt
quie.re del compresor y del martillo neumático 
para ganar esa batalla metro a metro. 

Antes de unificarse los criterios constructi
vos y vincular el salario a la norma.. el abrir 
los hueros llev·aba de seis a siete meses. Hoy 
esa labor se efectúa en un término de 45 
a 50 días. 

Posteriormente, la• brigada de cimentación 
acomete su- parte en 30 dias. Mientras, los · 
excavadores van trabajando en otra secun
daria, de modo que el flujo constructivo no 
se detiene. 

Este sistema origina sóbrecwnplimientos del 
plan técni~nómicó, y en menor tiempo. 
Es una especie de producción en serte, &in 
interrupciones. Cómo si ese colectivo fuese una 
gran fábrica de ESBEC. 

Cada brigada se subdivide en grupos espe
cializados que tienen definido su programa 
diario y sa.ben cuándo deben comenzar un 
trabajo y cuándo concluirlo. . 

Si antes terminar un edificio demoraba 18 
meses. ahora se logra en sólo siete. 

Para que la calidad no se afecte, existen 
normas técnicas por ¡rupo de obreroa que 
evitan et't'Ores en cualquiera de 181 t.ues. 

LA PAQUETIZAOION 

La paquéti%ación es un programa de Lrans
portación por secuencias de prefabrícados, 
que evita la distribución anárquica y ahorra 
100 mil pesos por secundaria básica. 

Todos los elementos prefabrlcadol de una 
edificadón se diViden en 232 paquetes -entre 
cocina-comedor. irea doCllmt.e, dormltori011 Y 
galeria- y la rastra los deposita en el Jugar 
roás indicado por un plano. A parür de ese 
momento, es la grúa la que maneja -.in difi. 
c-uJtad. -

De -eta forma• IIMr1'8IJ 100 vúijes por 
ESBEC ,. pérdidas --por --roturlll, -se -gana "ert 
productividad y se evita la · aubuti~-m de 
lo,. equipo&. 

La paquet:ixación es inic:ilrtiva lle los obre
ros del ~A en la región y actualmente se 
aplica en obras de la l)1'0'Vincia. 

Precillamenie es Ja eficiencia de stos tra
bejadores su caracteristica principal. Nada se 

efectúa si no obedece al cronograma ae cada 
obra. y ahl est! el éxito y la seguridad de 
entregar los cn6duloe docentes para la fecha 
prevista. 
(BOBEKTO V AZQ1'EZ .PJ:Bl:Z. tM!rvidO -
pedal A.IN). 

e ISLA DE PINOS 

· HACIA UNA EFICIENTE 
ZAFRA DE LA 

TORONJA 

LA zafra de la toronja 1~6 en Isla de Pinos 
comenzará el 16 de agosto y ya todo está 

listo para la arrancada. 
Los preparativos se iniciaron puede decirse 

desde que estaba en sus finales la del pasa.do 
año (noviembre-diciembre) con las labores de 
riego, fertlli7.Bción, poda y limpie7.a de las 
plantaciónes, que cada vez se realizan con 
más calidad. 

Especialmente ha mejorado en esta oca
sión, por contar con mAs orga.ni2aci6n y po
sibilidades materiales, el control fitosanita
r.io di! las plagu. 

Si en 1975 se realizó la zafra más eficien
te de la historia pinera, en el '' Afio del XX 
Aniversario del Granma" 1e espera supel'lll' 
aquélla en el tiempo más breve posible y, 
a la vez, obtener la cosecha más voluminosa 
que haya tenido lugar aquí. 

En la anterior se hicieron importantes in
versiones encamin.adas a ampliar la capacidad 
del envasadero, y para la contienda que se 
avecina se liln hecho otras complementarfu. 

Un nuevo volteador hidráulico de cajas
paleta, igual al ideado y construido por técni
cos y obreros del INRA el pasado año, se 
montó para duplicar la posibilidad de en• 
trada de fruta al proceso industrial. 

Ocho cámaru portátiles de desve~. 
·=on estructuras de acero y revestimiento 
de lona, incrementarán en 160 toneladas la 
~cidad en esta primera parte del proce
so del envaaadero que, junto al volteo de 
las caju-paleta, eran loa_ (lU0L'I que más li
mitaban el aumento de producción. 

Además de otras mejoras de menor mag
nitud. ~ instaló una máquina de parafinar, 
JOnstnJida en la !ala, se mejoró el túnel de 
secado y se prolongaron las ester-as conduc-
toru del producto tenninado, · 

·E6tuwos sobre orgaruzaclón del trabajó 
realizados durante la última zafra, deter- -
minaron muchas de estu adaptaciones que 
ahorran .fuerza de trabajo y awnentar la 
productividad en la. selección, envase y car
ga paletizada de Ju frutas hacia las rastras. 

Esto último se hada dentro de la sala de 
211Vase en gran parte,"pero ahora ae habilitó 
un área exterior bajo -techo basta donde lle
-¡an fas a;ja.g JlOl' esteras. Jo cual .aumenta 
el rendimiento del trabajo. · 

De aqat saldr.tn decl!Daa de mUes ae ca
.ias ae la prestigiosa toronja "Temro'' para 
antrar de . inmediato al moderno frigorifico 
a¡ropecuar¡o JJUl;!Sto en marcha es&e año ffl 
la 1.on& pqrtuaria de Nueva . Gerona, donde 
1e mantenart la fruta en óptimas condicio
nes hasta su traspaso a tu bodegas de los 
barcos refrigeradol que la lleven al merca-

.do de destino. . 
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Má,s toronjas con má.s caltda.d gracias 
a una e{ iciente atención fi toaanitaria. 

La toronja sin los requerimientos para ser 
eXJ)Ortada fresca, es enviada a granel bada 
la fAbríca de jugo en co~rva, donde t,m. 
bién se hicieron inversiones que elevaron su 
capacidad diaria de 5 a 8 toneladas. 

En las granjas también culminan los pre
para tivos para la grao cosecha; se arreglan 
los caminos de acceso a los campos y acon• 
dicionan los acopiadores. ~ ha.n sido repara
:las las carretas de citricos, los morrales y 
::scaleriJlas. 

La fuerza de trabajo para la arnncada, 
y que se mantendrá durante toda la zafra, 
,on los propios obreros de las granjas y otros 
centros del TNRA, las brigadas organiz.adu 
por la FMC ron el compromiso de recoger 
184 000 cajas, y la.s de la ANAP que se pro
pusieron cosechar 8.5 000. 

En septiembre la contienda alcanzará su 
máximo ritmo con la entrada de los e&tu· 
di&11tes de las escuel!IS en el campo, que se 
van convirtiendo en el puntal fundamental 
de la producción de cltricos en Ja Isla. 

Con las cajas-palets construidas este año, 
más las fabricadas el pagado,. se diSpondrá 
de unas 4 000 para garanU7.ar un ritmo inin
terrumpido de cosecha. apoyado por loe ~c
tores-montacargas que mecanizan el truie
go de las frutas y la flotilla de camlOllfS 
que asegura 1U ripia& llegada al envasa
,dero. 

La estrategia será recoger todas las fl'.U· 
taa con una sola pasada y mantener un nt· 
mo acelerado Ja mira, llevando oomo coEln• 
signa campo reeopio, campo a.trndklO, 
INRA ·espera. con un cultivo esmerado que 
comlence temprano. lograr un . salto en el 
rendimíento de la ooaecha de 1977. 

D..Íl[JOIS18.I .aai Ju :fueJ:zas y con 11114 D#" 
lente "preparación C011'...bátlva", al rom~ 
ias tx-lilidwhes -de la m,t:ieuda ~ 
...princlpal frente de batalla de la eco~ 
de la Isla- Jos piDeroS sentirin la 18;;;= 
cián de Vff -el Qlllltant;ie tdmito_ deel ema
nes aopdoll de cajas--paleta hacia 
.sadero. y arrastres repletos de fruta euva· 
sada rumbo al puerto. 

Es la confirmación, cada año en m~ 
escala, de Jo dicho por el comandante 



Jefe Fidel Castro al hablar en Isla de Pinos 
el 20 de junio de 1975: 

" .. . No tenemos la menor duda de que 
esta región revertirá a la Patria las inver• 
siones que ae ban estado haciendo durante 
estos aflos y contnouirá de manera impor
tante al desarrollo de la ecooomia naciooe:J". 
(Servido .l!lepedal de la AIN, Teno: CAN· 
DIDO OOMINGUEZ. Foto.: .RENE CALVO). 

e EDUCACION 

CREADO EL MINISTERIO 
DE EDUCACION 
SUPERIOR 

EL Consejo de Ministros creaba mediante la 
ley 1306, de 28 c1e julio de 1976, el Mioi&

terio de Educación Superior que tendrá, en
tre otras funcionee: elevar la eficiencia del 
subsiltema y la C4)ldad en la preparación de 
loa eepecialiataa acorde con el desarrollo eco
nómico-soclal ~l país y c:on los principios de 
la Pedagogia Marxlata-Jeninllta; establecer 
los lllanea nacionales de der.arrollo de la edu· 
cacl6n superior y de la educaci6n de post
grado según la estructura de eepecl.alidades 
y upeclali.zaciones aprobadas para la prime
ra, y IObre la bue de las nec:esidades de 
te0rlentaclón, eepeclaluación y actualización 
de lol cono!irnientOI que requieran los egre
sadoí de los centros de educación superior; 
dirigir y controlar la formación de loll espe
clalistu de nivel superior que reclama el 
desarrollo económic:lo«Jc del pais y acorde 
con lu credentes e.xlgenclu de la cultura, la 
ciencia y la técruca; establecer los prindpiol 
generales para la orpnlzaclón y direcdón • 
ciente.metodológica y cientHic:o-investigativa, 
así como la aprobación. de lo8 planes de 5-
tudio y programu correspondientes a todos 
los centros de educación superior; establecer 
de acuerdo a ·1aa directiva, fijada& por lol ór
ganos de planificaoón nacional. Ja cuantia de 
lOI intr"e9DI en el IUblistema. IU dlatnllucióD 
~ especialidades y especlalizaclones, tenien
do en conaideraclón la red nacional de centros 
de educación superior, au base ma\eri41 y el 
deaarrollo de aus cuadros profesionales; es• 
tablecer eJ perlll de los espedalistaa, sobre 
Ja bue de la nomenclatura aprobada, toman
do en conakleraclón lu neces:ldades de Ja eco
noima. el desarrollo tecnoJóglco, los resulta· 
dos. de los estudk,s pronósticoll y las ape
rleoclaa acumuladas ai Ja•educadón de 1JOSt- · 
eradQ: ~r la lnspecdón en el aubslatema 
de la educación superior; elaborar y aprobar 
lOI proyectos clel plan técnieo-materiaJ y de 
PJ'etlUPIN!lto de lol centros directamente su· 
bordinados. Conforme a las inclicacloaes de 
0raaniirnos- GlobaJee de la Eeooomia, cooocer 
-/ evaluar loe planes técnico-materiales y de 
l)l'eSUpuelto de los centros de educación SU• 
perlor adacrlpt<J8 a otros organismos, realizar 

'el balance técnico-material y de presupuesto 
~l 1ubs11tema de educación superior; aprobar 
Y ele-var· al Consejo Nacional de Ciencia y 
Tknica para su consideración final, lu li· 
neas de Investigaciones de la educación su• 
periur para el periodo que.te establezca, ve
lando por que· lu Ddaina1 se ajusten a los crí• 
tuioa ·y poll_tica establecida para la investi
Pclón clentifica - en la educación superior; 
Proponer al Gobierno la creación y desacti• 
vacJón de centro1 de educación 11.1perior. 
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Otra ley -la No. 1307- establece la estruc
tura de lu especialidades y especializaciones 
siguientes para la educación superior, orga
nizadas en quince grupos que se corresponden 
con las lineu principales ~¡ desarrollo ec:o
nómiro-clentifico, cultural y IIOCia.l del pala: 
Grupo I Geologl.a, minerta y metalurgia; Gru
po ll Energética; Grupo m Construcción de 
Maquinaria; Grupo IV lndustria Azucarera y 
Química;, Grupo V Electrónica, Automatiza
ción y Comunicaciones; Grupo VI Transporte; 
Grupo VIl CoJlltrucción; Gnlpo VIlI Produc-

• ción Agropecuaria; Grupo IX Economla; Gru
po X Salud Pública y Cultura TisJ.ca; Grupo 
XI Ciencias Naturales y Exactas; Grupo XII 
Cienciu SoclaJes ~ Humamsticaa; Grupo xm 
PedAgogl11; Grupo XIV Arte: Grupo XV .EA
P€Clalidades- Militares. 

El Gobierno Revolucionarlo ha de.s.ignadn 
Ministro de Edueación Superior al ingeniero 
~emando Vecino Alegret, miembro del Co
núté Centl'.al del Parddo, quien ocupaba el 
cargo de Viceminlatro Jete de la Dirección 
.Política del MINFAR y anterionnente fue di• 
rectar del Instituto Técnico Militar. 

eocLAE 
111 REUNION DE 
CONSULTA 

l"'ON el tema "La unión antimpe'rialista ~ 
'-"' -la tActica y la estrategia de la victoria", 
5e efectuaba en eJ Salón de la Sol1daridad del 
hotel Habana Libre la m Reunión de Cooaul· 
tas de la_ OCLAE. EJ. ministro -de Echacatjctn 
JOSé R. Femá.Ddn y el primer secretario de 
la UJC, Luis Orlando Domlnguez, ambol JDiem. 
broa del Comité Central dd Partido. asistie
ron a la presidencia durante ta leSión lnaugu
"'1, en la que usaba de la palabra el presideabll 
de la .FEU •. Carlos Lage. 

En una de Ju sesiones de trabajo, el pre
Gideate de la OCLAE. JesOs Reyes, leyó el in
forme del Sectttariado Permanente de la or
~. en el que se rinde cuenta del tra
bajo desarrollado en el periodo transcurrido 
dade la celebración del V Congreso Latino 
Americano de Estudiantes (OCLAE). 

.En el documento se expresa la valoración 
de la dirección de la OCLAE de los cambios 
·ocurrid01 en f'J escenario.. ínte:rnacional, de 
a-::uuoc con .fos principloe trazados para sus 
Unic.nc, miembros. 

A pocas horas del X aniversario de la 
ür.LAE, seftala el texto lefdo por su presi· 
dente, reafirmamos el deber insoslayable de 
marchar unidos junto a nuestros pueblos en 
el camino de la liberación definitiva del con
tinente. 

AJ cierre de esta edición de BOHEMIA ae 
pstaba celebrando la sesión vespertina que 
muvo dirigida por Cárloe Femando Rolado. 
representan~ de la Federación Univeraitaria 
Proindependencia de Puerto Rico (FUPJ), en 
e.i Secretaríado Permanente d4!-ia- OCLAE. Dé
ltgados del Centro Universitario de la Univer• 
sidad Nacional efe. Nicaragua, de la Federación 
de Estudiantes Secundarios ProindependMcia 
de Puerto Rico (FEPJ) y del Consejo de Pre
sidentes de las 'Fedmcioaea Universitarias de 
Chile (CPFUCH). lnterYinieron durante la tar• 
de. Además, usaron de la palabra represen
tantes de la Asociación de Eat\ldiantes de De· 
recbo y Economía de Martinica, del Gremio de 
Estudiantes No Graduados de Trinidad To~o. 
y del sector estudiantil del Frente Patriótico 
Antifascista de Brasíl. 

En sus discursos los oradores se refirieron 
a la situación del movimiento estudiantil me
dio y universitario en sus respectivos pafses, 

- y d~ la poblac:ión en general • .Los -reprwen
tantes de lu organizacfonea que Intervinieron 
en la sesión de la tarde apoyaron el informe 
del Secretariado por la labor despfepda en 
estos aAos, y reconocieron a la OC:LAE 
como la representante .del geauioo estudian
tado latinoamericano y condenaron las ~ 
aes encattl.inadas a sembrar la división en el 
f, ente de lucha antimperia.lista del ~ 
tado de América Latina. 

'Asimismo 11Ubrayaron la importancia de ·1a 
celebración en Cuba. y por- prinJera vez en el 

· coatineote americano, del XI Feftival de la 
Juventud y lot Estudiantes, y patelltizaron su 
1-:-reirtricta ayuda para lograr que ese encuen
tro sea un úfto de la región. 

Loe participantes en el efftlto disfrutaron 
de un eztenso plan de actividades propama
das por las organizaciones estudiantiles cuba
nu. A este foro asistieron cerca de 40 de
legado5 de 29 organizaciones estudiantiles de 
América Latina y el Caribe. et) representación 
de 21 paíaes, aa1 como de la-Unión Internad~ 
oa1 de Enudiantes y la Federación de Estu
dian~ ~ Centroamérica, quienes examinaron 
la sttllació,n del movimiento estudiantil y de 
.:ada pafr. del éll!IL · . ~-

Presidencia de la ape,-tura de la 111 Reuni6tt de COMUlta de , OCLAE. 
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eEJT 

TRES Af\J0S DE TRABAJO 
Y DE VICTORIAS 

DEDICADOS AL XX 
ANIVERS'ARI0 DE LAS FAR 

SOLDADOS, clases y of.lclales del Ejército 
JuvenU del Trabajo se reuntan el tres de 

agosto pai•a corupemorar en un acto central 
su tercer aniversario con saldos positivos e.n 
la producción y _demás tareas que tienen a 
su cargo los integrantes del joven ejército 
que se coloco en el segundo lugar en el país 
como fuerza más productiva en la pasada za
fra azucarera. 

Con· este acto, que éstUVO presidido por el 
comandante Am1ando Ortzondo, jefe del Es· 
lado Mayor del EJT, culmin6 todo un cúmulo 
d~ actMdades similares y ascensos en loa dis· 
tintos mandos que se efectuaron en todo el 
país para saludar esta fecha. · 

El entusiasmo qUe caracteriza a loa jóve
nes del EJT estuvo presente en•toda la actlvi· 
dad; enarbolaban lemas y consignas co.n la 
convicción de seguir siempre, adelante prome
tiendo nuevas metas en la producción, sin 
abandonar jamás el ~ ni la preparación 
para la defensa de la patria. 

La suboficial Margarita Mediná leyó un co
municado en nombre de la UJC de esta fuer- · 
za donde destacó que, ae cumplen tres años 
de esfuerzos útiles y resultados positivos en 
los diferentes f:rente,11 acometidos y ratificó 
en nombre&! Iot,mWtant211 y jóvenes el com
promiso de seguif cosecbandQ victortu en el . 
año del XX Aniversario del Granma bajo el 
lema; En, van,_.u. aperrtda y fhme de 
la ~ IOelallsta. Expresaba además 
el documento la disposición de elevar los éxl· 
tos alcanzados y de ser dignos continuadores 
de 1u tradiciones heroicas de nuestras Fuer
zas Armadu Revolucionarias. 

En el dilcuno claUSW'll; el comandante Ar· 
mando Orizondo hizo un recorrido histórico 
~e la creacióñ del EJT y déstacó cóino ha 
alcanzado extraordinarios avances en todo el 
pala en ~ tres ~ Significó además loe 
importantes logros obtenidos por esta fuerza 
no 9áJo en la zafra, sino ta,mbién en las cons
trucciones, en la reparaoon· de vial férreas, 
t!n otru ramas de Ja economla y a su v& 

en la superación l.-ultural y técnlca y en la 
preparación combativa. Señaló que el EJT 
es 1.Jla avanzada segura de la juventud cu• 
bana que reclam.a para si las tareas más 
diffoiÍes, "no lmpotta dónde, siempre que sea 
allí donde la Revolución necesita abrir una 
nueva trinchera en esta lucha hennosa y Ju!.ca 
que libra nuestro pueblo contra el subdesa· 
rrollo". 

En otra parte expresó: ' 'sentimos gran sa- • 
tlBfacclón por la confianza con que se tra-

baja y con el avance que hemoa tenido e-n la 
actualidad. Esto nos permite asegurar Que 
aún podremos elevar los indices de produc
tividad y alcanzar loubles éxitos en las acti• 
vidades culturales y deportivas para con ello 
co·ntribuir a elevar la formación integral de 
nuestros soldados". 

Finalmente e] comandante 1.)rizondo aludió 
al leflltl central que preside lu actividades 
del EJT en este añ.o del veinte aniversario 
<,Jel desembarco del yate Granma: Tra a6oa de 
trabajo y de vlctoriaa que dedlCIIID09 al XX 
Aalvenarto u 1M FAR. expresión &Poyada 
y aplaudida largamente Por loe jóvenes allí 
presentes, quienes a la vez patentizaban el 
mensaje que envió el Comité Nacional de la 
UJG a esta fuerza, que deataca: en llltedea 
fl9táa el Mfaeno, la eutereza y la eombaUvl
dad de la Juventad cabana. (SUSANA TESO
RO. Fotos: GASPAR SARDIRAS). 

tt CUBA EN LA CEPAL 

PROPU-EST AS DE 
ACCI0N 

JNCJOLOBA, Inodora e lnaipida en su estado 
, natural, el agua, la inocente agua, ha alao 

&empre un elemento de la naturaleza partt. 
cipe de la vi~ ~ 1hombre, junto al fuego 
Y al aire. Y deeempefia un rol importantisi• 
J'!IO según ti ~ de sociedad' donde se le uti-
lice, · .. 

A finales de agosto de 1976 y en los pri
~ dias de marzo de 1977, se efectuarin 
d?S unpo~tes eventos oonvocados por Na
ciones Unidas cuyo tema principal será el 
agua, su utilización racional y la estrategia 
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de acción que deberán seguir las uaclones y 
agencias especializadas de la ON.U. 

Cuba, a través del Comité Nacional Cuba
no para la Conferencia de Naciones Unidas 
sobre el agua, organización nacional que en
cabeza el ingeniero Pedro Luis Dortieól y tie
ne como secretario al Ingeniero hidráulico 
Andrés Dlaz Arenas, es.tara presente en am
bas Conferencias con una sólida tesla dentro 
de la agenda de tres puntos básicos. 

La delegación cubana desarrollará 1u tetJa 
''Propuestas para la acción", dentro de la ro
misión tercera, una de las tres que traba· 
jarán en la Conferencia convocada por la 
CEPAL, del 29 de agoato al 3 de aeptleutbre 
en Lima, Perú, bajo el titulo de Reunión pre: 
paratoria regional para América Latina y el 
Caribe. En esta Conferencia e dari la opor
tunidad a los países participantes de identifl• 
car problemas de interés comün y adoptar 
posiciones conjuntas para los teuiaa que se 
tratarán en la Conferencia de Mar del Plata. 

Esta se efectuará del 7 al 18 de mano ele 
1977, en esa ciudad litoral de Argentina. 

Dentro del tema confeccionado por la ~ 
misión Nacional Cubana se plantea la utili• 
zación racional de los recursos hidricos, que 
como bien social, deben estar al servicio de 
la sociedad y de todos sus integrantes. Tam
bién el deber de todos los estados de ore
decer los acuerdos y resoluciones 3201 y 3281, 
que establece el nuevo orden económico inter
nacional y la Carta de los Deberes y Derechos 
Económicos de los Estados, en cuanto a los 
tecuraos naturales, a.si éóltio otru ~
daeiones de irrefutable validez internacional. 
(Raul Palazuelos). 



e HUERTOS 
ESCOLARES 

111 CHEOUEO 

Lu c1('t'111 in 1~t u 1 ..-l s1 I<< ti, to~ 
Sc111to:s clausurubtt el E 1tt·1tt:11lro. 

MAS de 367 mil quintales de productos agrí-
colas cosecharon en el curso escolar 197~ 

76 los 536 huertos escola.w.i de todo el pals. 
atendidos por 162,455 alumnos de 677 escue
las primarias. Comparadas las cüras con el 
curso anterior (74-75) se aprecian incremen
tos en la producción y una mayor participa
ción ,de estudiantes II la actividad de los 
huertos. 

Estas cifras eran ofrecidas en el IIl Chequeo 
de Huenos Escolares, que clausuraba Asela 
de los Santos, 1icemimstra de Educación Ge-

Interve,,.ción de L<IJ> l"i/111::. 

neral y Especial del MINED y miembro del 
Comité Central del Partido, y que presidian 
Julio Casanovas, Asesor Nacional del Minis
terio de Educación e integrantes de la Comi
sión Nacional de Huertos E.acolares. 

Se daba a 001\0Cér asiinismo el tésúltado 
final de la Emulación, en la que J'eS\l]taban 
seleccionados los mejores huertos del paia: 
"Guerrillero Heroico" y ''Pioneros por el Co
munismo'', ambos de La Habana, en las cate
gorla:s pequeño_ y grande, respectivamente. 

En la c11tegorla de hueno:i m.edlanos el "Raúl 
Peroso·• realizó el mejor trabajo. 

La vice-ministra Asela de los Santos, en sus 
palabras de clall8ura del Encuenti:2, exp~ • 
ba Que la act:!vidad de los haerfüs escolares 
forma parte Importante del plan de estudios 
de la educación primaria y contribuyen a for• 
mar en los niños los principios de la moral 
socialista y comunista y una concepc!ión cien
tífica del mundo sobre la ·base del materia• 
lismo históri<:9 y dialéctico. 

Se referia después a los naevos programas 
para el próximo curso en los que se dará a 
los alumnos un conjunto de conocimientos tt>ó
ricos Que tendrán sµ aplicación práctica, mu• 
chos de ellos, en la actividad de los huertos. 
Los niños adguirirán conocimientos politéc
nicos mediante el manejo de los instrumentos 
sencillos en el trabajo. 

La emulación socialista Que se desarrolló 
en los huertos escolares -apun_taba seguida• 
mente- profundiza la vinculación del estu• 
dio con el trabajo productivo y socialmente 
útlJ y precisa hacer del bueno escolar -un 
taller de la educación. Señalaba que a pesar 
del buen trabajo de los huertos y de la can
tidad de alumnos incorporados, la cifra re
presenta sólo el 8 por ciento de la matri
cula total. 

El Encuentro tuvo instantes de alegria · 
cuando un grupo de pioneros, con su banda 
rítmica, interpretaba varios números artísti
cos y mWiicales. (Rego). 

e TRANSITO 
SEMANA NACIONAL 
DEL 14 AL 21 
DE NOVIEMBRE 

A fines :le la sem11!:a ~terior -sebado 7-
se efect•1!hó. illla reunión en el salón tea

tro del Ministerio del Interior en la qúe se 
dio a conocer que del 14 al 21 de noviembre 
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se llevaré a cabo la Semana Na(,iona! del Trán· 
sito. Al rendir su informe sobre los accid~n· 
tes y su secuela. el mayor Wiquelme , Arias 
Tamayo, jefe de la Sección Nacional de Se
guridad del Tránsito de Ja P.NR, expresó que 
durante los 6 primeros meses del presente año 
el saldo de personas muertas y de daños mate
riales se había incrementado en 903,34 Y 
65 800 pesos respectivamente en comparación 
eón igual periodo del aJlo anterior. Afiadi~ el 
Informante ·que la cifra de aumento, antenor• 
mente citada, no debla calificarse de alarman· 
te, aunque no dejara de constituir una p¡eocu• 
pación constante, "por cuanto siempre exis ten 
en nuestras manos las posibilidades potencia• 
les de contribuir a su disminución". 

En el curso de la reunión -4.n cuya pres¡. 
dmda • eocontu,ba, el -primer 4WJW!dM!te 

Ealo Leyva ~ virlllmbdstro swimen> del 
MJNINT, el eorrwidMUe Lonmo M«a. jefe 
de la DireccUia Genera) de la -PNII. y Valenün 
llama, del lllinlltKio de TrampOn-- se ha· 
bló de una novedad que sert introducida este 
aJlo en la Semana del Trámito consiSteute en 
la celebración de úna competencia de conoci
mientos y habilidades de choferes previamente 
seleccionados de un grupo de organismos, que 
se efectuarán el primer dfa de la Semana. 

Segán el prograa¡.a aprobado, el domi.ngo 
14 de noviembre se iniciara la Semana con 
un acto ~tral el\ el que q!,IMal'li inaugurada 
la Exposición Nacional de Tránsito; el lunes 
15 se denominará ''Día del Chofer Prudente" ; 
el manes 1-6, "Ola del Ci.cllsta Prudente";_ el · 
miércoles 17, "Dfa -de las Fuen:as Auxiliares 
del Tránsito"; el jueves 18, ''Día del e&sajero 
Prudente''; el viernes 19, ••Dfa del Peatón Pru
dente"; el 20; "Los P,ioneros en el Tránsito", 
y el domingo 21, la c laUSUJ'B, con planes gi· 
gantes de la calle. 



NO ALINEADOS 

EL TIEMPO, 
EL MEJOR AMIGO 

DE LA VERDAD 

EL r,.,tranero popular a!inna que el mejor ami110 de· ~ verd~d 
es el tiempo: en el caso de las relaciones de cooperaCJón eXlS

mites entre los paises socialistas y los No Alineados, esta !onnu-
lación del ingenio popular ~ ha cumpUdo. · 

Esta realidad, evidente desde el surgimiento . de .la Revolucló~ 
de Octubre de 1917 para ta inmensa mayoria de los puebloa oJm• 
midos del mundo, ha tratado de ser mixtificada '°bre todo en lu 
últimas décadas Por 101 grupos sociales empecinados en perpetrar 
la explotación de unos hombres por otros. · 

Sin embargo el desam>llo y desenlace de las deliberaciOnes en 
las últimas ·uambleaa generales y extraordínarias de Naciones 
línidas han puesto en una dificil situación a estos obcecados gru
PoS sociales que han vlato derrumbane sus mixtificaciones en torno 
a las relaciones de cooperaciones entre loa países socialistas y los 
No Alineados. · 

Particular atención merecen en ese sentido, ' la Vigesimonovena 
y Trigésima Asamblea General, así como el séptimo periodo extra
ordinario de sesiones de Naciones Unidas. 

Fue durante la Vigesimonovena Asamblea General de ONU, 
que comen7.6 pocos dias después de concluida la Cuarta Conferen
cia Cumbre de los palaes. No Alinetldos en Argel (1973), que el 
representante permanente de EE.UU. ante ese organismo, John A. 
Sc:all, habló de la existencia de una "tiranla de la mayoria" en el 
máximo organismo mundial. 

Para los observadores destacados en ONU resultó paradoja!, que 
el propio portavoz del pal& que más ha insistido en tratar de mixti· 
ficar las relaciones de coopenclón entre los paises IIOclalistas Y 
los No Alineados admitiera unpllcihinJl:!nl.e lo contrario de Jo pro-
pag811dizado hasta ese momento. 

Para todos los delepdos ante las Naciones Unidas estaba perfec
tamente claro que la alusión ("tirania de la ma.yorla") se refiere 
a la creciente colusión en las votaciones de ese organismo de los 
pa1ses socialistas y los No Alineados, fundamentalmente, además 
de otras posiciones progresistas. 

OA&TA DE DEBERES 1' Dm.ECIIOS DE LOS DTAD08 

La vot.aclón de un proyecto de resolución preaentado por Múleo 
para la a&ipdó,J de una "carta de Deberes y Deredloe de los Es
tados", adenú de otros Importantes documentos ~. pu,o 
muy en claro estas t!lltreCbaa ftlaciones de coopecacl6n. 

Durante la votación 'de la Carta ·Pl'OPUl!Sta POr Méxlc:o loa paises 
socialistas votaron. junto a . loa. No Alineados a favor, mientras lo 
hicieron en contJ;a: EE.UU., RepílJ,lica Federal de Alemania, Luxan
burgo, Gran Brefafia, Dinamarca y Bélgica. 

Se ab.!tuvieron: Francia, Irlanda, Israel, Italia, Japón, Noruega, 
Espafia, Panes Bajos, Au.ttria y Canadá. 

Esta tendencia se acentuó en el séptimo periodo extraordinario 
de &eliooes y en la Trigésima Asamblea General, que dieron inicio 
pocos dfas después de coocluida la reunión ministerial de loa palse.t 
No Alineados celebrada en Uma del 25 al 30 de agosto del año 
puado. 

La Quinta Conferencia Cumbre de Jefes de FAtado y Gobiemo 
de los países No Alineados se celebran del 16 al 19 de agosto en 
Colocnbo, In e.apita! de Sri Lanka (Ceilán) en vlsperas del comie~ 
m de la Trigesimoprimera Asamblea General de la ONU. 

La celebmdón de est.e Importante foro, en el que particlparin 
Jos jefes de estado o gobierno de 82 paúea No Alineados, aparte 
de las nuevu admialones que ae conalde-ren ( el ingreso de Angola 
1e da por desmotado), seguramente que c:atalizar.i la cooperación 
entre los paises socialinas y los _No Allne.ados er,i la próxima Asam-
blea General de ONU. . 

Por EOEL SUARIZ, S•rvltlo f,pedal de PL 

LABOR DIVEBSIONIST.i 

Frente a esta eventualidad los EE.UU. y •us allad0t1 acreden~ 
su labor diversionista, encaminada a enfrentar a los países soc1a
Ustaa y los No Allnead08, de una parte, y a enfrentar a los países 
No Alineados entre al, de la otra. . 

Esta maniobra imperialiata &e in,cribe dentro de una estrategia 
global de promover el enfrentamiento entre los pal&es ~iaJJatas 
y loa .subdesarrolladoll, a pesar de la comunidad _de fines e rnterese9 
entre estos países en la lucha contra el tmperialiamo, la reacción 
y Ja opresión colonial, Independientemente de su heteroeeneidad 
desde el punto de vista de clale. 

Dentro de estu maniobras divenioniataa ae inlcriben las llama
das teorias de to, "Tres Mundos", la de lu "Dos 111perpot.enclu", 
la de la "Ciudad mundial y la aldea mundial", la de los "Paiaea 
ricos y pafses pobres", la de "La equidistancia'.', la de "Apoyarse 
en lu propias fuerzaat', la que promueve la existencia de "Un cuar
to mundo" etc. 

Este eshlerw divemonista fue denunciado certera y sintética
mente por el Primer Ministro cubano, Fidel Castro, en la Cuarta 
Conferencia CUmbre de Argel: 1

' • •• Inventar un falso enemigo, tólo 
puede tener un propósito: rehuir al enemigo verdadero". 

OAIIBIO EN LA OOBBELAOION MUNDIAL Dll FUEBZA8 

Una interpretación clentifica de ta hiatorla pone rip1damente en 
claro que la denominada "tira.nia de la ma.yoria" en Naciones U_ru-
du, es un refiejo consecuente del cambio operado en la correlac:1ón 
mundial de fuerzas después de la ~da Guerra Mundial. 

La derrota del fascismo alemAn y del militllrismo japonés en 
1945, a la que hi2o una aportación decisiva el socialismo rep~
tado Por la URSS., dio lugar a que un buen nümero de nuevos pal8tlS 
se desprendieran de la órbita del sistema ~pitalista y a un fuerte 
debilitamiento de las posiciones imperialistas a nivel mundial. 

Un análisis de la evolución de la membresia en la ONU desde 
su fundación a la fecha, evidencia este desarrollo. 

El número de miembros del m!ximo organismo mundial casi se 
ha triplicado desde au fundación (49 paiaes) basta la pasada .A4am-
blea General (144 paiaes). . 

Un desglose del crecimiento de la membresia, comparindolo con 
tres periodos de la lucha antloolonlal es muy demostrativo de este 
proceso. 

Delde 1945, fecha de fundación de la ONU, hasta 1955, año en 
que se celebró la Conferencia A.troasiática de Bandung, considerada 
uno de los hitos del nacimiento de los pab¡es No Alineados, ingre
saron al méximo orxa.rusmo mundial 27 nuevos palses. 

Desde la celebración de la Conferencia de Bandung (1955), hasta 
la Pri!nera conferencia de los paises No Alineados que tuvo lugar 
en Belgrado en 1961. fueron admitidos en ONU 28 nuevos paiJes. 

Desde la primera Conferencia de Bel.grado, que se considera Ja 
fecha de nacimiento formal de loa países No Alineado, hasta la 
última Asamblea General de ONU (trigésima) fueron admitidos en 
Nadones Unidas 40 nuev01 paiaes_ 

Debe señaiane que de los 49 países fundadores de ONU en 194~. 
1610 14 entraron a formar parte de los paises No Alineados a partir 
de su Primera Conferenda de Belgrado <1961), mientras q~ la 
actualidad loe 82 paiaea (incluida la Organización para la Libera-

. ci6n de Palestina) que conforman las No AJ_inead<>s pertenecen ª 
Naciones Unidas. 

Examinados est.os antecedentes se pueden resumir: que la comu• 
nidad de fines e intereses entre los pa1ses soéialilltas y los subdesa
rrollados frente aJ lmperia)j¡mo y eJ cambio en la correlación mun• 
dial de fuerzas que se ha oPerado en el mundo desde el fin d~ ~ 
Segunda Guen-a MIDldlaJ. hasta el triunfo de las tuerzas patriótí· 
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.:as en Angola ex1,lican es1.- consecopnte ¡,roces,, overado en Na
dones Unidas. 

PRINCIPALES \'OTACIONES ADOPTADAS E.'J 01"U 

Un examen de) resullado de las votaciones principales durante la 
Trigésima Asamblea General que acaba de concluir, pone de relieve 
con hechos muy conc.retos: votos a favor, en contra, ahstenciones 
o evasivas, esta importante cuestión. relativa a las relaciones de 
cooperación entre los países socialistas y los No Alineados. 

Para el presente trabajo se han tomado diez resoluciones apro
badas en la Trigésima Asamblea General y se ha realizado un estu
dio comparativo del comportamiento durante ta votación de cada 
país. reuniendo a éstos en tres grupos principales. 

Estos ~pos ron: Países No Alineados. Palses de la Comunidad 
Socialista y otros países. 

En el grupo de los palses No Alineados se incluyen a los 82 paises 
que conforman actualmente ese movimiento. De ese total para los 
efectos de analizar el comportamiento de la votación no se ha podido 
tomar en ruenta a la Organización para la Liberación de Palestina 
(OLP). la Repúblíca Popular Democrática de Corea t RPDC). el 
Gobierno Revolucionario Provisional de Viet Nam del Sur ( GRPVS 1, 
ni la República Democratica de Viet Nam 1RDV I por no haber s.ido 
aún admitidos en ONU como miembros plenos. 
~ importante señal11r que de resultlll' miembros efeetivos esws 

P&ises y organización. su voto en carla una de las diez resoluciones 
objeto del estudio, estaría junto a los demás países que hoy fom1an 
P&rte de la vanguardia de los países No Alineados. 

En el gruf)O de los palses de la comunidad socialista se incluyen 
o la URSS, la Repúblíca Democrática Alemana (ROA1, Bulgaria. 
Checoslovaquia. Mongolia. Hungría, Polonia y Rumanía. 

No se incluyen en este grupo a Cuba ni a Yugoslavia. tlOr su 
condición de países fundado1'l's de los países No Alineados. 

En el gruPo de otros palses se incluye al resto de los miembros 
de Naciones Unidas, incluso los países que figuran como observa
dores dentro de los palses No Alineados: Bolivia, Brasil, Colombia. 
Ecuador. El S11lvador , México. Uruguay y Venezuela. 

En este grupo también se contabilizan países que hablt'Ualmente 
Partkipan o han participado en calidad de invitados en las reunio
nes de los países No Alineados: Australia, Austria. Filipinas. Fin
la ndia. Guatemala. Honduras. Portugal y Suecia. 

Debido al carácter heterogéneo del "grupo de otros palses" su 
votación no tiene 1111 cariicter tan definitolio, como el de los otros 
d_os grup0s (países Nn Alineados y pnises de la Comunidad Socia
lista), cuyo Proceder e.n la votación de las diei resoluciones exami
nadas constituye el centro del presente estudio. 

Las diez re~oluciones adoptadas en la Trigésima Asamblea Gene
r~l de ONU sekccionada~ para el presente estudio son répresenta
tivas de !a~ r.ue¡¡tiones en que más han centrado la atención lo~ 
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Deliha-acio11es en la O.'\'C. 

participantes de les pr incipales reuniones de los países No Alinea
dos en los últimos años. 
~ ba tenido coicilldo en escoger cuestiones en torno a las cuales 

e~e un ~rrado consenso entre los palses soci;ilistas y los No 
Altneados (mvnación de la OLP para que participe en los esfuerzos 
de lograr la pai en el Medio Oriente!, y otras en fai. que la.coin
cidencia en el enfoque del problema no es tan cerrado, como es 
eJ caso de la resolución relativa a la implementación de la Decla-
ración del O~no Indico como Zona de Paz. . 

O sea, que se ha cuidado un baJance en la escogencia de le» diez 
temas, para que el muestreo tenga un va:or lo má~ l'epresentativo 
1>USible. 

La cuestión del desarme, que siempre M sido unn preocupación 
C?nstante en las reuniones. de los países No Alineados, no fue selec
cionada por el hecho de haber sido aproballas en la última Asam
b_lea General cinco resoluciones sobre el tema. con1entív~ de dis
tmtos enfoques y votaciones, lo que habría obligad,, a Incluir en e l 
estudio todos los proyectos aprobados, 

DIEZ RESOLUCIONES DE LA TRIGESDfA 
ASAMBLEA GENERAL 

A continuación se ofrecen--las cliez resoluciones aprobadas por la 
Trig~iJna Asamblea General de ONU t-sco¡;idas para el presente 
estud.10: 
• Invitación a la Organización para la Liberación de Palestina 

COLP) para que participe en los esfuerzos pa1a lograr la paz 
en el Medio Oriente. 

• Implementación de la Declaración que garanti7.a la independencia 
de !ns paises r pueblos sometidos a condición colonial. 

• Eliminación de toda forma de discriminación raC'ial. 
• Medidas contra las ~racticas d~ corrupción de 1.1s transnacion/1-
• les Y o~as corporaciones. sus intermediarios y otros implicados. 

Protecc1on de los derechos humanos en Chile. 
• La síluación en el Medio Oriente. 
• Carta de- los Derechos y Deberes E conómicos de los Estados. 
• Cuestión de Corea. 
• Cuestión de Chipre. 

• Implementación de la Declaración del Oc+wo Indico -mo Zona 
de Paz. w 

d P
1
ara el estudio del comportamiento de Ja votación de cada uno 

e os tres grupos . de Países. se ha dividido la opción de cada · 
en cuatro alt~rnativas: voto II favor, abstención, ,·oto i!n cont::,is 
un, cuarto cap1tul~ f no haber asistido o pal'ticipado en la vCltació; 
encontrar!'(' el na1s separado "" la Asembles General, .:omo e~ .,j 



Colombo. 
la capital de Sri La.t1k.a, sede de la V Cumbre . .. 

caso de Sudifrica o no haber ln~do todavia en el momento de 
la votación en cuestión a ONU). -

INVITACION A LA OBG.U.'IZACION PARA LA LIBERAOJON 
DE PALESTINA (OLP) PARA QUI) PA&TICIPE EN LOS 
ESFIJECZOS PABA LOGRAR LA PAZ EN EL 
HEDJO ORIENTE (B.ESOLUCION SS'75) 

Esta resolución establece que la OLP participe en todos los es
fuerzoe, deliberaciones y conferendu sobre el Medio Oriente que 
se efectúen bajo los auspicios de ONU, en pie de igualdad con otros 
partidos. 

BF.SOLUCION IS'J5 

GRUPOS DE PAISES TOTAL SI ABS NO (1) 

PAISES NO ALINEADOS 78 73 2 o 3 

COMUNIDAD SOCIALISTA 8 s·· o o o 
OTROS PAISES 55 18 7 23 7 

(1) No ulstló o participó, no habla Ingresado o estaba separado. 

DIPLEHENTACION DE LA DECIABACION QR GABANTIZÁ 
LA INDEPENDENCIA DE LOS PAISES 'f PUEBLOS 
SOIIEl'IDOS A. CONDICJON COLONIAL 
(BDOLUCION Mil) 

Esta reaoludón establece una serle de medidas encaminadas a 
acelerar el procelO de descoloniz.acióo, emprendido en virtud de 
anterlorel acuerdos -de ONV. -

&ESOLUOJON U81 

GRUPOS DE PAISES TOTAL SI ABS NO (1) 

PAISES NO ALINEADOS 78 65 1 o 12 

COMUNIDAD SOCLWSTA 8 8 o o o 
OTROS PAISES SS 24 12 2 7 

(l) No uilltió o participó, no había ingteSado o estaba aeparado. 

ELDIINACION DE TODA FOBHA DE DISCllDIINAOION 
&ACIAL (BESOLUOION SS'Jt) 

F.lta reaolución detemúna que el alonlsmo ea una forma, de ra
dlmo y dilcriminadón racial y reafirma anteriores resoluciones 
aprobadu por ONU, la Conferencia Intemacional de la Mujer y 1o1 
púes No Alineados. ·· 

&IISOWCION SS'19 

GRUPOS DE PAISES TOTAL SI ABS NO (1) 

PAlSES NO ALINEADOS 78 52 18 8 o 
COMUNIDAD SOCIALISI'A # 8 7 o o 1 

OI'ROS PAJSES 55 12 11 29 3 , 
(1) No alat16. o participó, no babia Ingresado o estaba separado. 

~LEDIDA8 CONTRA Ll8 P&ACTICA8 DE COBBUPCION DI: 
LAS TR&i~SNACIONALES Y OTRAS CORPOILACIONES, 
SUS INTEBMEDIABIOS Y OTROS lMPUCADOS 
(RESOLOCION S5H) 

Esta resolución condena todas las tiráctícas de corrupción de estas 
entidades incluyendo sobom01, y reaflnna el derecho de todo estado 
para investigar, legillar y adoptar acción legal al respecto. 

llESOLUCION 16H 

GRUPOS DE PAISES TOTAL SI ABS NO (1) 

PAISES NO ALINEADOS 78 78 o o o 
COMUNIDAD SOCIALISTA 8 8 o o o 
OTROS PAISES 55 55 o o o 
(1) No asistió o participó, no había ingresado o estaba .eparado, 

PBOTEOOION DE LOS DEBECHOS HlJHA.NOS EN OIIII.& 
(BESOLUCION "'8) 

Eata resolución reafirma 8\1 mis profunda preocupación por la 
camtante y flagrante violadón de lol derechoa humanos en eae 
pab, Incluyendo la lnBtJtuclonal.liación de la pr~ctica de la tortura, 
la cruelda\f y el maltrato a los prisioneroa, arrestoe arbltrariol, 
detenciones y exilio. 

BESOLUCION N48 

GRUPOS DE PAISES TOTAL SI ABS NO (1) 

PAISES NO ALINEADOS 78 55 16 2 5 

COMUNIDAD SOCIALISTA 8 8 o o o 
OO'ROS PAISES 55 28 7 4 10 

(1) No asistió o participó. no habla ingresado o estaba separado. 

LA 81TUACION EN EL MEDIO ORIENTE (BESOLUOION HU) 

Eata raoluclón reafinria .que la paz en esta región es indivisible 
y que un acuerdo 10bre el Medio Oriente en una solución que au,.. 
pide ONU debe tomar eri consideración todos lm aspectos del con
flicto, Incluyendo 101 inalienables derechos del pueblo palestino. 

Reafirma ademú que la·, adqulsición de territorios por la fuerza es 
inadmisible y que todos los territorios ocupados deben ser dewel• 
tos. Condena a Israel por la ocupación de territorios y Uama a tod01 
1m estados a que no suministren ayuda militar y económica a este 
pala, mientras mantenga ocupados territorios árabes. 

U:SOLUOION Mil 

GRUPOS DE PAISES TOTAL SI ABS NO (ll 

PAISES NO ALINEADOS 78 63 8 1 6 

COMUNIDAD SOCIAlJSTA 8 8 o o o 
01'ROS PAISES 55 12 18 16 o 

(1 ) No u1sti6 o partlc n¿ habla ingresado o estaba separado. 

CA&TA Dll L08 Dl!:BEK. _, , JEBECHOS EOONOHIOOS 
DE L08 ESTADOS (BESOLUCJON .U88) 

Dta 1901Ucl6ñ d1spone una serte de medlda.9 para Implementar 
la Carta de Deberee y Derechos Económicos de los Estados que fue 
aprobada en la Vlgeaimonovena Asamblea General. 

Ju:80LUCION N88 

GRUPOS DE PAJSES TOTAL SI ABS NO (1) 

PAISES NO ALINEADOS 78 72 o o 6 

COMUNIDAD SOCIALISTA 8 8 o o o 
OTROS PAISES 55 32 ll 3 9 

(1) No uistló o participó, no habla ingresado . o estaba separado, 

CUIBTION DE 008.EA (BESOLOCION SSM B) 

Esta resolución considera necesaria Ja diaolución del "ComaJldo 
~ la ONU'' y la eliminación de todas 1u tropas extranjeras esta· 
aonadas en Corea del SUJ', bajo la bandera de la ONU. 

51 



. 
BESOLUOlO~ SS!IO B 

GRUPOS DE PAISES TOTAL SI ABS NO (1) 

PAISES NO ALINEADOS 78 39 25 11 3 

COMUNIDAD SOCIALISTA 8 8 o o o 
OTROS PAISES 55 2 12 29 2 

(1) No asistió o pa1ticipó, no habla ingre-sado o estaba . separado. 

CUESTION DE CHIPRE (RESOLUCION 8395) 

·Esta resoluciól) demanda· la retirada de todas las fuerz~s armadas 
extranjeras y personal militar de ese páis, asi como el cese de toda 
Interferencia extranjera. 

También llama a facilitar el voluntario regreso de Jos ·refugiados 
y a reanudar negociaciones de conformidad- con las resoluciones 
adoptadas al respecto por la Asamblea General y el Consejo de 
Segu1idad. 

RESOLUCIO!\" 3S95 

GRUPOS DE PAISES TOTAL SI ABS NO (1) 

PAISES NO ALINEADOS 78 65 4 o 9 

COMUNIDAD SOCIALISTA 8 8 o o (l 

OTROS PAJSES 55 41 5 1 o 

Una visfo 
de la Cuartu ReU1ti6n 
Cmnbre de los .l\•o Alú1eudos. 

en el grupo denominado Comunidad Socialista, debido a la conocida 
posición pol!tica de estos pa!ses_ 

En tres de las cuestiones seleccionadas y comideradas de capital 
Importancia por los paises No Alineados (la invitación a la OLP, 
los Derechos Humanos en Chile y la situación en el Medio Oriente) 
la votación de China y Albania es· particularmente reveladora. 

En ninguna de esas tres votaciones participaron, lo que es inter
pretado como una original evasión en Ol\'U, para no verse preci
sados a retar abiertamente la posición de los paises No Alineados 
y el resto de los socialistas. 

PERSPI:CTIV AS EN ONU 

Frente a estos resultados en la última Asamblea General de 
ONU, premonitorios del desarrollo que debe tener la Trigesimapri
mera Asamblea General que se iniciará a fines de este año, con 
el catalizador de una conferencia cumbre de jefes de estado y go
bierno en fecha previa. muchos observadores se preguntan cuál 
será la reacción de EE.UU. y sus aliados. 

El Senado de EE.UU. ya se comenzó a ocupar de esta encrucijada 
a través de varias audiencias de la · Comisión de Relaciones Exte
riores, 

Entre las recomendaciones que se escucharon a los senadores figu
ran la suspensión de las contribuciones financieras de EE.UU. a la 
ONU, su retirada de las deliberaciones de la Asamblea General o 
un cambio en el sistema de votación más beneficioso a sus intereses. 

(1) No asistió o participó, no había ingresado o estaba separado. La tercera opción se da por descontada, pues el propio resultado 
de las votaciones en las resoluciones examinadas anteriormente, aví
zora la imposibilidad de un acuerdo en este sentido. IMPLDIE.."'iTACION DE L~ DECLABAOION DEL OCEANO 

INDICO ·cóMÓ ZONA. DE PAZ ÍBESÓLUCIOÑ 3"8) . . 

Esta resolución solicita a los paises ribereños y vecinos del Océano 
Indico continuar las consultas hasta su fin para la celebracfón de 
una conferencia sobre el Océano Indico. 

RESOLUCJON 8468 

GRUPOS DE PAISES TOTAL SI ABS NO (1) 

P AlSES NO ALINEADOS 78 71 o 1 6 

COMUNIDAD SOCIAUST A 8 l 7 o o 
OTROS PAISES 55 34 15 o 7 

(1) No asistió o participó. no habla ingresado o estaba separado. 

La primera de las recomendaciones, la sust,ensión de las ~ñtri
buciones financieras parece hasta el momento la opción más posible, 
a juzgar por los hechos. 

Varios delegados permanentes de EE.UU. ante la ONU han re
currido abiertamente a esta amenaza en los ultimos meses. 

Por otra parte, la UNESCO acaba de informar que EE.UU. se 
h~ negado a pagar la_ contribución que le corresponde como estado 
miembro de ese organismo, adeuda'ndo un total de 19 millones 472 
mil dólares. · 

Wa~hington se q~':ja de que la UNESCO se ha convertido en un 
organismo muy poht1Zado y manifiesta disgusto por las resoluciones 
de UNESCO que condenaron al régimen racista de Israel y a la 
Junta Militar chilena. · 

De acuerdo con_ la reglamentación de la UNESCO, si EE.UU. no 
PªJ.ª en los próxuno.s meses la de~da correspondie!"lte al periodo 
19,3774 perderá su derecho a participar en la Decimonovena Confe
rencia Genera,I de esa organización que se efectuará en la capital 

.de Kenya a fmes del presente año. • 
Cuando anteriormente se describieron los tres grupos de países Mientras tanto, el tiempo sigue transcurriendo, el cuál según el 

formadns para el presente estudio, no se in~luyó a China ni Albania refranero popular es el mejor amigo de Ja verdad. 
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.Hay dos tipos de motivaciones én una guerra: 
las pastas y las in¡ustas. En un caso son liberadoras, 

.p.atri6Hcas1 buscan eJ bienestar gene-r-al, la paz, la igualdad 
social sin distinci6n de raza o sexo. Las otras, son destructoras, 

su fin e·s someter a los pueblos, explotarlos en beneficio 
de la minoría dominante de las fuerzas imperialistas, 

impedir su liberación cuando ya las artimañas ideológicas 
y otros infames métodos no surten efecto. 

Para ver la diferencia entre los qu.e luchan por una y otra 
causa, basta situar algunos e¡emplos: Viet Nam, Laos, 

Cambodia, Guinea-Bissau, Mozambique, y la más reciente, 
donde el imperialismo recibió una apfastante 

derrota: Angola. 

LA LUCHA 
CONTINUA, 

LA VICTORI-A 
ES CIERTA 

• ellllt_,_ • _...,. oriM1, 1C1119re humona .• , 
• enterrad• vlY• 
• vientres d• ~ altf-,tos 
.e un gran t..tfn: --• un niño y co..-rlo 
e congeladONs con COl'CIZOftN humanos 
e úreros lnutfllzados 

EN el ~ de ma7e ~ila4u pvr la Dlrecd6D Nadoaal de la f'Nl,;
racl4a de lbJena CóMN, ffillt6 a Cuba tlU deiepd6D di: 

dlrlpa• de la Ol!'palrac169 4e la JIQjer Aqolw (OHA), IDte
Snda por; Lalla lqWa, Ooordbladora Nadoaal del Oomlté Eje
caUvo Nadoaal de la OH&; Blllo6et GIi, mlfllllhro del OomlU Eje
eaUvo N'adciul; Sara Neto, 'BNpepMble ele la provlnda de Ca
bblda, llllrfa 1"6 0-. lldemllro de la OomW6a Dlredlva Recto
MI • 1.-.- 'T Aaa Naaea. aecretarla ele la Coordlaad6n NadoaaL 

TeaUpo 'T vieUmM ellM mlamu de las droddadeo l'Mllp,lu por 
loe ..,.._ pnlealoaaJ'iea que batelliara 4e&eaer e1 Pl'OCeN n,vo
r~ ea eoe ltermUo paeMo. relatana • eavevu&a exclualva 
para BOHEIIIA. ..._ ~ de la ndeate 1uclla que calm1n6 
COll m apwfente deiNta al fflmlicct T ...., la IIIIIJer d.«npej)6 

- relevante papel. 
-De9de eJ lniclo de la lucha armada en 1961, la mujer nngolana 

1e incorporó al trabajo clandestino ~ ciudades, a!deu, ~ sobre todo 
en .JI.a .aecura de -~ amr o-,. dimde lal ~ por
tugca4 Ja1 1lSllban en la siembra y reco~ de _café de baja cali
dad. Lu a11pl>etu JD1 m6s pneperación politiaa, ~ a 
laa dmJ6I por dktiutu .vial. -Por -ejemplo,~ frecuente -que un 
patrón Injuriara a io. trabajadores, cuando esto sucedia. 1e hablaba 

loto•: l. CASTRO y C. PILDÁIN 
fntr•vlató: JANET SALVA 

con una compañera y se le lnclta ba a provocar un incendio en el 
campo de calé Allí, laa hogueras pennaneclan durante meses, aun• 
que lloviera oo se apagaban. Por estos acloli de rebel~a. muchos 
trabajadores· desaparecían o eran entregados a laa autondades por
tugueaes, otros eran Uevad06 a las cenizas ardientes de esos campos 
Incendiados, hasta que moñan. . 

-La actitud inhumana de los colonialistas ponugueaes hacida las 
maaaa hwnildes del pueblo, comenzó a crear un espirito ~ e, Y 
aai vimos que un pueblo analfabeto, aún sin desarrollo Ideológico. 
desconocedor del significado de la palabra polltica , pero sabiendo, 
si. que era necesario rebelarse para terminar con la agresión, la 
explotación, y la. humilladón, oomenzó a involucrarse de fomia es
pontinea en una serie de acttvídadea, sin saber que ésa era una 
forma de hacer polltica. 

e ES LUlli INGLE& HABLA DESPACIO, SUAVE, SO~. 
POOO. SU IO&ADA SE PUGA OON ~CIA O _. 
QUEDA CL&VADA EN UN LUGAB. TAL VEZ PIENSE, O 
&llOUJCBDE. . . ' 

-En lu dudades babia organizaciones femenioas de tipo relilti°'?· 
La labor de esas compañera, y de loe hombres también, consistía 
en .N!COlectar fondot con el pretexto de ayudar a Jaa vludu Y a los 
huérfanos, pero realmente etre dinero se destinaba a actlvldades 
Políticas, pero se encubña 1A verdadera razón para burlar a los 
colon.lallsta&.. Loá fondos se entregaban a los reimonsables_ ~ 

'tln:a para~ &rmameato .er¡ ~ ettnnjero y ~ íffletlll" 
guerra en un futuro. Muchas ~ eta mujeffs y swi hiju, delPUK 
p¡ntidpatoo en la lacha. -y mudJu también Jueron encllJ'()eladas por 
llevar ma1eriales educativos a los guenilleros, o por actuardeooml 0 

mensajera.a llevándoles infonnaclonee IIObre las actividades 81 
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células i:landestinas en Ju ciudades. Muchu de estas camaradas 
fueron llff5inadas. • . otraa viven· y act11almen~ son mU)I 11ctivu. 
Algunas tienen hijos que son grandea dirigentes de la Revolución. 

--COn el desarrollo de la guerra. el camarada presidente doctor 
A~os,lnho Neto, orientó la necesidad. de la participación de la i:nu:Jer 
en la lucha de liberación nacional ~ vistas _a llegar a emanciparla 
en el futW'O, porque Jo angolana d bla enfrentarse a dos luchaa: 
una, contra el colonialismo, y otra ntra la explotación de que es 
victima por parte del hombre. 

-Esta Idea se fue desarrollando, y a la vez que se preparaban 
cuadros pollticos masculinos, también se preparaba a las mujeres. 
Se les reclutaba. Se creó el Centro de lnlltrucción Revolucio~a 
(CIR), donde las compañeras reciblan Instrucción polltlco.mllit;ar 
y educacional. Los primeros cuadros femeninos mlllt.ares se env,a
ron para el norte de Angola, pero el 2 de mar;zo de 1967 . fueron 
Interceptadas por fuerzas de la UPA (organización reaccionaria, 
antecedente del FNLA), y durante tres años sufrl~ron atroces tor
turas. Finalmente fueron asesinadas. Estas combatientes eran Deo
linda Rodrigues, Irene Cohen, Engracia dos Santoa, Teresa Afo~ 
Y Lucrecia Paim en honor de ellas y de todas las combatientes 
contra ~ colonialismo portugués, se proclamó el 2 de marzo como 
el "Dia de la Mujer Angolana". 

• CINCO. 8101.08 DE ESCIAVJTlJO 

. . 

Junto a, Vilma, aparecen de derecha a 
- · izquierdá: Rhodet Gil, 

Luisa Inglés, Sara Neto, Ana Nunes y María José Gáma. 

mater1alea basta cerca de 101 frentee de combate, trabajó como p~ 
fe30ra, como enfermera, como médico, y al mismo tiempo continuó 
formándose como cuadro político. Sólo que, . tristemente, al llegar 
el momento de transición a ÍJ.llel de 1974, los avances que tuvimos 
durante la guena ae destruyeron . .• · 

e B.EPBESALIAS CONTRA LA MUID 

En Allpla, laa tuerzas reacdonartas de la UNITA y el FNLA, 
aaspkladas .por el lmpertalbmo, ocuparon parte del terrUorto. Laa 
lnflllniaa ~ que 1u angolamut fueron vicUnul.s¡ aon rclatadae por 
la Coordinadora Nacional de la OMA; Ant.ee de ClOIDellUJ', UII pro
fundo 8llenclo bn-ade la 1111a doacle 11e efectl'la la· eoavenad6a. 

-En cada una de las diec1aéis provincias de nuestra Angola, laa 
fuerzas enemi¡u uWtzaron diferentes métodos para asesinar a 
nuestro pueblo, principalmente a laa mujeres. La.·forma de matar 

. no era la misma en todoa los lugares. Por ejemplo, lo que hicieron 
en el Norte, no era poable en el Sur, ni- en el Este, prindpelmen~ 
en las reglones donde el MPLA tenia méa controlada 1a· lucha. 

En ban 1 1 1 d Javltud y Durante el periodo de transición, cuando los enemigos llegaron al 
- Angola, las mujeres carga e neo 5 ¡ ~ e ese . Este del ~ª'ª el ... ...>.,o mismo· los obligó a rett--•, se 1-.. tó IOn quienes hoy todavía sufren más, porque sienten el peso de -. .. - •-- ~ ..... 

aquella esclavitud. La mUjer constituye la mayorla de la población =ivamente, Y los expulsó hasta con pledraa. Alll hubo bombardeos 
analfabeta. Por eso, 8 través de nuestro Movimiento, en Ju gue- aéreos, JIO a.si confrontaciones de infanteria.. En el Este . bombar
rrl.llu, por las carnpaf¡as de alfabetización, los C'U1'IOS del CIR, se deeban con aviones que sallan desde Zaire, incendiaban ~ ·cuas • .. 
logró formar cuadros que después supieron organizar y movilizar El pueblo sólo tenia la posibUidad de huir hacia loa montes. Junto 
mél mujeres. a los guerrilleros. Pero muchos morlan antes de negar ... 

-Un aJ\o después del Inicio de la lucha, en 1962, cuando ae crea -"En el Sur fue diferente. La UNlTA pensó que era duei\a de 
nuestra organización, nos percatamos de una realidad, la mujer era esa parte de Angola. Jonas Savimbi es un analfabeto .polltico y 
extraordinariamente útil, alimentaba a loa guenilleros, unas teman el responsable de las vidas que perdió el pueblo angolano es ·e1 
capacidad para ir a los combates, otras no pod1an paaat el servicio responsable de la entrada de loa sudafricanos en Angola, de 'ta ree
bÜlltar pero si ~~ servicio poUtico en la reta¡uardia, transportaba llzaclón de loa combates con nuestro MIWimiento. En}pleó el triba- • 
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C()MUNICADO DE LA DELEGACION 
'DE LA OMA 

Compal\ero Comandante en Jefe Fi~el Cutro: 

CompaAero Presidente de la Repllbllca de Cuba: 

Compat\enu de la Dittcción de la FJ.tC: 

CompaAeru dé lucha: 

Pueblo cubano: 

EN' nombre del pueblo AQSollllO, en nombre de ,ra 9raaniz.ación 
de la Mujer Angolana,. eJt nombre del MPLA y de nuestro 

Camarada Presidente, doctor Agostinho Neto, guia incuestiona
ble del pueblo angol1J10, les enviamos saludos revolucionarios. 

La OMA se enorgullece por el gran privilegio de que la Fe
deración de Mujeres Cubanas haya permitido este encuentro en 
este país amigo, hermano cubano, para un intercambio de expe
riencias. Paia nosotru, mujeres angolanas, este encuentro no 
slgniiica simplemente un intercambio de experiencias, sino taln· 
bJén una forma de eacoiatrar soluciones part niorganizar o !'&
construir nuestro pais. 

Aunque la mujer angolana estA luchando con grandes dificul· 
tades para crear una nueva sociedad, ha dejado. bien clara au po
sición revolucionaria: .hasta ahora ha combatido y combatid la 
explotación del hombre- por el hombre. Sabemos que nuestra lu· 
cha no está alalada, ya que _tiene su origen en una amplia tradición 
de resistencia contra la ~etracióll imperialista, Por eso re. 
petamos l~ principios revolucionarios de lo, que ya han triunfado . 
y, en particular, de Cuba y la Unión Soviética. que pusieron en 
práctica el principio del Internacionalismo durante laa coafron· 
taciones contra las fuerzas agresoras sudafricanas: fueron a Angola 
a reforzar las Fuerzo Armadas Populares de Liberación de Ango
la, las F APLA. Sin embargo, tomamos en c-ODSideración las condicio
nes espedficas de nuestro país y ·sus caracterf'slicas hiatóricas y so
ciales. Esta lucha que·eatamos Ubrando se sibla en el man:o de la 
lucha general de los otros · pueblos por su· liberación total para 
acabar con. la explotación del hombre por el 'hombre, con lu dife
rencias raciales y de otro tipo existentes. Nosotras, mujeres ID&O
lanas, ll,!Chamos al Igual que otros pueblos del mundo lucbatoa 
por conquistar la. felicidad, la emancipación y el bienestar de las 
mujeres. 

No olvidam011 nunca a nuestras compderu vlctlmu de las ga
rras imperialista, que fueron asesinadas, enterradu vivas en e.
tado de gravidez, violadas y arrastradas hacia Zaíre, donde fue. 
roo nuevamente torturada, basta que encontraron la muerte. Estas 
barbaridades tuvieron como consecuencia la eliminación de mu
chos cuadros femeninos. Destacamos particularmente en este as
pecto, la ayuda que nos ha brindado el pueblo cubano. Tambi611 
necesitamos mú especfflcamente, la--ayuda de las mujereS cubanas, 
y por eso se la solicitamos a la FMC. 

Le llevamos a nuestro pala, todos los mensajes de solidaridad 
del pueblo cubano al pueblo angolano, desde el del pionero hasta 
el de todas las organmciones del Partido Comunista de CUbe y 
de todo el pueblo en general. El pueblo angolan.o no olvidarA n1& 
ca el calor que ha ~Ido del pueblo cubano. 

Una vez mú, les damoii- lu gracias a lu compalleras • la FMC, 
a todo el pud>lo cubano, al Buró Polftico, al Comité c;eiltral y a 
todas las organizactónes de ~ y en particular a nuestro gro 
Uder y compallero. Fidel Castro. 

¡Gloria y honor a los héroes catdoa! 
¡Aqui queda plumado Wl calurolo y fra~ abrazo de la mujer 
angolana a todo el pueblo C®IIDOI 
¡Viva el intemacioDalismo p~o! , 
j Viva la unidad de IOI pueblos progresistaa del mundo! 
¡ Viva el pueblo cubano! 
¡ Viva el pueblo angolano! 
¡ Viva el pueblo sóvifflco! 
¡Viva el OlmandÍntA en Jefe Fidel Castro! \. 
¡ Viva el cama.rada Presidente doctor Agostinho Neto! 
¡Viva . la Fedel',!lcidn ele Mujeres Cubanas! · 
¡Viva la Organización de la Mujer Angolana! 
¡V'iva éi MPLA! 
¡Patria- o Muerte, Vencettmos! 
¡ La lucha continQa! 
¡la. victoria es cierta! 

lismo para desarrollar au lucha, Re4llw grandes masacres, se en• 
carcelaron nifloa, ancianos, mujeres . •. 

=-Las mujeres sufrieron mucho porque no ae les trataba como 
seres humanos: se les gol~ba. violaba .. . la. obligaban a comer 
inmundicias, a beber orines, la sangre de un muerto. Todo e,o lo 
sufrierqn laa mujeres. Abrieron los vientres ~ compañeras emba· 
razadas para matar "un revolucionarlo" aún antes de nacer. A la 
compaftera presidenta de. la O~ de Obidié, le hicieron e90 Y Je 
mataron ademAs a dos hijos que tema a au lado. . . A otra cama
rada activista dé la OMA, también embarazada, la enterraron viva. 
Y ella gritaba: ..JNo me entierren que oo he muerto .. . ! 

--<=orno. éstas, murieron muchas camaradas en el Sur del pa[s. Los 
aseslnoa dedan que como la OMA ea el brazo del'echo del ~. 
valla la pena. dejar vivo a un soldado nuestro y matar a las mu,e
I'H, para que no pudieran dar mú hijos a la patria, 

-La mayor parte de laa compafteraa que fueron encarceladaa, que
daron inutilizadas: unu con loe aenos cortados, otras sin br'az.ol. • • 
Mmieron tantaa compaheru que nos hemoe vilto obligadas a for· 
·mu rf\.ntd•~te. nuevoa cuadrot politlcos. 

e ¡ClaDONAIDT <J&DUNALEB Y ALGO IIAB • .. 

IAtenJeae 11e ■aevo Lalta · -- bular eome J• BCODt:edmlelltAII 
•1-..... --

-Como refuerzo a laa fuenu armadas, te creó el Poder Popular, 
integndo Por pioneros, mujeres, ancl8DOI: era el pueblo organl· 
zaoo para vigilar_ Para los reacc:lonartos, todo el que perteneclen 
al Poder, Popular era' un ÜNeto", y babia que matarlo. Para defen
dernos de 1ol enemigos, que no eran sólo angolanos, pues · babia 
mucta men:enarioa que· cornbatfan contra los verdaderos hijos del _ 
pueblo, ae usaban machetes y otros implemen\os agrlcolu. Da fue 
la forma en que ae lfflmtó tow, un pueblo. 

-Eb cuanto • Ju prisiones del FNI;A eran terribles: usaban ca· 
~ elktrlcu, dentro de ~ cavaban fosu, le echaban 6cfdo 
sulfúrico en el, fondo y cuando llegaba wi revolucionario :vivo k 
amarratan ~ la manoa y loii ples y Jo enterraban en ese Acldo. Eran 
~ ~ a una compaftera de nuestra organización que 

_estaba ~ la enterraron hasta el cuello, ,ólo Je dejaron fue
~~~- • . ul huta que murió. F.ao ~ ·Jo hicieron a muchaS 
~pues con laa mujeres ae erwañaron de manera e.pecial: 

- IU8 ~ l!flOrÚpulos. 
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' 
HCJy A'11golll e:; li/Jrtj, µeru l'?l /a:; humi ld<-i1 meHtl's del 

pueblo quedcirá grabado un triste pataclo . . . 

' • - Elloa detfflian a la• com~enu y la.t lle\laban a un cuarte 
para que laa violaran. Dffpués de servirse de ellas, les inutilizaban 
el orpnwno sexual Introduciéndoles piedras. pedazos de te~. ;.Ese 
mModo fue aplicado en Luanda! Muchas compañeras aparecian _con 
el cuerpo lleno de cortaduras. Tenemos el caso de llll8; com~era _ 
que fue maltratada. violada. le rasparon el cabello,. le mtrodllJt'ron 
piedras en el útero y le llenaron el cuerpo de nava3azos. • • 

_:_¿ Por qué baclan esto? Porque son unos cobardes y no vaclJaban 
en usar los máa viles métodos para sembrar el terror. pará &.m_l!M.2M • 
a laa mujeres y tratar de hacerlas vacilar, que se autom~an. 

-La OMA organizó. una gran manifestación frente al Palaoo del 
goolerno de transición para denunciar estos hechos. Sí realmente 
hao!a guerra, no ae Justificaban los métodos que se estaban em
pleando Eso no está concebioo dentro de guerra alguna. Y gritamos 
fN!nte a palacio: "abajo la UNITA, abajo el FNLA, aba~ Chipenda

1
" , 

Fue también alll que los reeccionarios redoblaron su odio contra a . 
OMA. 

El emblerna de la OMA reirpl<mdece en la paz. U'liet, ,iuei:u 
batalla librará. aho·ra la mujer: la lucha po·r su igualdctd. 

denUDcla, demulado duna. . . Trap - ll8lO . . . y _coo-
~M \ 

-También secuestraban a los niños, se los quitaban de al lado 
Lo ·q~ se una • coaUDuad6o clnnuesh'a el Htado a las madres y los preparaban como i>uerquito para una fiesta: les 

de aalvajiNno a que ~ Iterar el enemigo para tratar quitaban los intestinos, los rellenaban con papas y los ponían en 
de detener el proceeo de· llberacl6a de DD· pueblo. Dto un horno pal'a comerlos: Una vez, una compañera de la OMA estaba 
ocmrl6 en An&'ola. Elto esü eacrito -en ·ta bl.iorla del esperando el ómnibus con su niño cargado. Frente a la parada babia 
hermano pllÑ>lo. • Exbie una aandón capaz de hacer un· cuartel del FNLA. Dos soldados cruzaron la. calle y fueron donde 
paca, a.ata maldadT estaba la "COmpañera y comenzaron a -a,ngraclarse con el nifio: 

-Habia prisiones especiales para los pioneros del MPLA, Alll se '"¡Oh, qué lindo el niflo!", declan. Como uh niño simpatiza con 
les oblipba a cantar el himno de nuestro Movimiento entre .tortu• cualquier persona, comenzó a corresponderles y ellos le dijeron a 
ras. Les cortaban los dedos, los brazos ... les daban a beber orines, la madre que se lo bajara de la espalda. Uno corrió hacia el cuartel 
les obligaban a comer porquerla .. . a fumar cigarrillos hechos con llevándose al niño. La madre gritaba: -¡Dame mi niño, dame mi 
picante y cabellos. . . niño!'' Ella intentó seguirlos unoa metros, pero el soldado babia 

- Muchos muchachos consiguieron engañarlos diciendo que eran visto que la tela de la saya tenia impl't'SO el emblema del MPLA. 
de la UNITA y no del MPLA, estOI con.,eguian huir Y nos daban las La madre corrió haíta un cuartel nuestro y en compdla de fuerzas 
infonnaciones sobre las prisiones clandestinas de Luanda, (Jonde se de las FAPLA fue en busca del hijo. "¡Eae es el homb~ que se 
castigaba a los pioneros- del MPLA. · lli-vó & nú niño, dame mi nliio!" La compañera miró entonces hada 

-se levantó una gran actividad que· fue la última, para deteétar un tablP.ro: "10h. mi. rjfio ya· está en el tablero, ya ·me 1Q mataron! 
dónae se encontraban las prisiones secretas en que ~ .!Ü<l'letian ;No tiene ¡J ples ni manos! .. " Le hablan rapado H cabello, ~ 
estas salvajes torturar y muertes. Dentro de ellas, se descubrió un tenia ojos, ni ples y estaba preparado con sal •:; vinagre, ¡listo para 
dePósito grande donde ten1an cabezas bumanu ~n el pro~t~ ~ borneer? . .. 
llevarlas a -Zalre y presentárselas .a Mobutu }. que ~.<!' conoCJera -Este .nifio fue llevado como prueba al pálacio para presentár
el númel'ó de personas que matábañ_, - selo a wi ministro del gobierno de transición y a un alto comillarlo 

!:1 saJóu donde se prod~ el convenatorto 80 llena de portugués que estaba alll para verificar Ju atrocidades. 
IUendo. Lalaa rener:..oa. Las <!emú tambl&l. Baja a6n -N~tro Movimiento _denunció que loa enemigos estabah a1ll 
tn'8 110 duke ".';,s y logra que uJpn w palabra• de para com~ l~ ::a.-ne del pueblo, no 161o la de hombres, si no _ la 
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Feliz II en paz c,·ecerá la 11ué11t1 ¡¡énerución que 
las /1terza,s reaccionariu au.8pid.«da.s por el im

perialismo qui.Bieron destruir. 

" Esta compañera fue enterra,
. da viva, y d.ecfa. •;no me efl
tierren, que ,w 11.e mu.erto!•" , 
denuncia Rh-0tkt Gil, mien
tra.a muestra la foto áe 81t 

Ella, mujer 1&.u-.ilde del_ ¡nublo an
golafto, ejerci.6 ,u voto en ku e~c

ci.one, del Poder Popular. 

com'J)<1triota, · l Prw qué aaeftna.r 11 cMMrae m1 
ch.iquitm? ¿Por qué lo h.4cfaflr No s6l-O 

ti, Luiaa, na.die ,nutk nplietir,e eso. 

de chiqUitltoa que eetaben en Ju eapaldaa de a11 madree. Aal 1e 
deoundaron laa pricticu de antropofagia de eeoa elementGa ferocu. 
;NQ ~ cómo podemos decirlo. ni cómo callflcarloa! Un pueblo como 
el nuestro, que hacia la lucha por defender la hl>ertail y que era 
combatido por gente que come cuerp01 hUIDADOa. . . Durante !u 
últimas confro.ntaclones, ae encontró el, cuartel de CUeaga con uu 
congelador lleno de corazones bumaDOI . . . i y esta., crJIU noeotroa 
las vimos, esas atrocidades fueron ccmprobadu por noeot:l'm! 

Un IOeadD de llledltad6a. o de nplllN, o W tsel 
....,t!lw-~4elN::"I ee-...._.__..,. 1 • . . 
Hay •• u111 a ene pus prepdlr . . . -, ._ ..,. --
tlllaar. _ 

-Hubo otra gran ~ en Quifangundo, donde 1m1m el JDé. 
todo de bombárdeo aobre lu humlldN viv;iendu de la ¡,obladón 
sobre pobrea cuu techada de lata. Una aldea fUe totalmente des
truida. EltGa fUeron 161o aJ¡unoi de lol acoatedmlentm JUCedidol 
en Luanda. 

• 8ABA NETO 111'.Lil'A DOS DJnl:NT~_.qlJE Bm10 
EN OABINDA - - -

Q~ tnJuatoa. IUÓOI, vqom.oaoa. Dffltn> de una reyoludón, dftltro 
de una auern, paan muchu cmu, y todavia vamos a continuar 
luchando huta que conalpmoa derrocar a Ju fuenu imperialiltaa 
en IU totalidad. No estamos 10101. Hem01 luchado con los camara
das que comprendieron la situación del pueblo angolano, que oyeron 
1oa grltm de dolor del pueblo an¡olano. Al lado nuestro han luchado 
pecho a pecho, para la eapu]si6n del enemigo común, los camaradu 
cubanos; 1oa camaradu 90\'iétlcos también ne» ayudaron, y en los 
momentos actuaJea 1e encuentran amb0I junto a noaotros en la 
ncoutrucd6n del pala y pan deAbacff cualqUler nuevo lbtfflto de 
lnvuión. -

-Loa cubanos esUn liempre con noeotros. Tamblbl ayudan a la 
OMA.· 'ra hemo!I tenido varias reunlonea con 10& camarada de elte 
pueblo que tamblm 10n del nueatro. EUol 1101 han dado comejos, 
alguna, ldeu de trabajo, D01 han hablado de lu experfencial de la 
mujer cubana de.pu& de triunfar la Revoludón. TambléJI IObtt la 
Federación de ~ Cubana&, y c&no mwtru hermanal cu._· 
nu trabaian hoy. ADA, loe eubanol aon iDC8mab1-. O>laboramOI 
todoljuntGa. 

~ - la. l'tlCIM&l'Uuddli "9 Aagola. MI plaata Ja eo:,•., dfm 11e,.._e1 ....._ ,, ... aaa .-area 
ti f 5 q MI ..... pan la ..... - per~ ... 
Aqai ......., ...,.. qmd6 .... pero le leftatari ..... 
&lle IIObnl ... ,...,,... .... ~ -' 1JII etel'IIO adca&e qae 
lílaliJft al pueblo a ~ lo qae tanto tra11aJo le laa 
...... ~ : .. llber1acL 

-Eltamoe reorganizando de nuevo a todu Ju provinciU -w
ftala LulN--, creando nuevos cuadros polltlcol. pues debido a Ja, 
mermu que tuvimos dlll'8Jlte los enfrentamientos con 101 imperla· 
llltu, ~-muchoa euadroe. Tenemol aigunu dlllcultades para 
lftuar """15"'11..,. en todu las regiOMJI donde ae necesitan cuadrllf, 

· por ello recurrimos a compañeru de pa1ses anilgoa para pedlrlft 
ayuda: Ya hablamos con lu compañeras de la Federación Y Jet 
dlJimol la neceaiclad de que nos ayudeo con a1gunol cuadros poll
Ucos Y P?Ofeslooalel. también ftJ)eclalmente de drcu101 tnfantUet. 
para Qu. DOI ayuden a organ1mr este upecto de trabajo en AngolL 

- Eatamo. abriemo escuelas, dando C\l1'IIOI politlcoe para que lu 
~paftera, 1e capedten y puedan dirigir los trabajol de reórganl· 
zaclón de la. m\ljer 'angolana en las proYinciu. Al mismo tiffllpo, 
tenemos la tarea de organizar eK-uelas de alfabetización. Con estos 
cuadroa educaciooales, debemoa atender todo lo concerniente a la 
~ : aulaa de costura, programas culturales. curaos de prtmerot 
auxilios, Y otros. Ya la OMA ha dado inJclo al método de trabaJf 
futuro. Tenemos cuaa donde en dfas altemoa se imparten progr& ... 



··Yo hay µulabru:<" pu.ra i.:o lificar lo.B atrocidad~ 411 1-
nuestro~ e11emígolí co1MtitJro11 en A 11gola", Luisa Inglés. 

mas cUlturales y clases de polit.1.zación, pero aún no son suflcientet1. 
T1memos que hacer un esfuerzo para ver si conseguimos extender 
estor, servicios a todo el pai.s. 

• ADEMAS, HABRA QUE INCOBPORil A LA MUJER A 
OT&AS 'l'iltis, HA~R QUE FóJWEN PARTI! ACTl\'A 
DE LA BECONSTBUCCJON TOTAL DEL P..US, A ELLO 
'RESPONDE TAMBJEX LA COORDINADORA NACIONAL 

-Eatamos movilizando a las compañeras para que 11e alisten en 
lineas de trabajo que desarrollen la economia del pa1s, porque tam
blén en la feCOnstrucción nacional las mujeres son muy necesarias 
para que el trabajo avance más. Algunas han comenzado a tra• 
baJIII', pero en ocasiones se ven detenidas por el estado de miaeria 
en que nOB dejó el enemigo. Sin embargo, el Partido y la OM:A 
estén dedicados a ayudar a eso Areu de la población, a proveerles 
de ropas, alimentos, para que todos aee.n asistidos de alguna y 
puedan más rapldo incorporarse a lBJI divenaa tarea. 

• l,JB!:R&R SU ME.'ffE, HAomuz OOMPU>NDER SU 
IGUALDAD 800IAL CON BESPEOTO AL HOMBRE, 
VINCIJIARLA A LA VIDA POLITIOA: OTRA TABEA 
DE ORDEN DE LA MUIU ANGOLANA 

-La angolana es una mujer que durante siglos fue ama de casa 
Y trabajadora de] campo. Hasta hoy, sigue haciendo estos trabajos, 
pon;¡ue la dJscriminación propia del coloninllsmo llevó al hombre 
angolano la concepción de que la mujer sólo sirve para el trabajo 
en_ el campo y en la casa. La OMA tiene delant!! ahora una cam
pana de politlzación, de alfabetización, para que la mujer comprenda 
que trabajar sólo en el campo no es suficiente. Hacerle ver que 
e1:Ja tiene otru capacidades qu~ le penniten desarrollar otras acti
Vldade&, de igual forma que el hombre, Si un hombre trabaja en 
una fábrica, la mujer también puede hacerlo. Sl un hombre trabaja 
como . motorlsta, la mujer puede también. Ambos tienen la mi_sma 
ca~1dad. El problema ~ que el pro¡)iO nivel en que ha vivido, no 
le dio posibilidades de desarrollar su conciencia, y ahora hay que 
hacerle comprender que ella puede trabajar en tareas modernas 
de todo tipo. . 

-Para la reconstrucción del país, no sólo se construlran casas y 
se harán calles. Esto no es suDciente. Es precilo hacer más. Angola 

es rica, mú es pr~ 1aber dónde útin' .iu rlquezaa, desarrollarlas. 
Y en todos los trabajos la mujer tíeiie .:¡ue participar. 

- Aqtú en Cuba. vemos un gr,o...n sjemplo del ~bajo activo que 
la muje~ cubana realv,~ :; · que en Angola aóló Jo ejercen hombres. 
El propio hombre 11.ngoJano está eonve,icido que la mujer no puede 
realiza::- :;i,;;'.a,a labore&, pero verá 1u error en el momento en que 
la. ~,upia mujer se sienta capaz de hacer ciertos trabajos. 

Duranu, dCN bo,.., Ju compal~ lnteJrantM de- la 
delepclón de la OMA y los perlodlataa ~ BOHEM.!~ 
hl!ll!ot1 convenado. Ha. alelo una tal'de 4r ~"'i2~, de 
unión dr kleaJe. que no se vte~ ~¡¡ porqoe ellu 
bableo el portn(Ués y IIOIIOÚ11e el eapdol. N1111 hemos 
comprendido. 8e .urca la deapedkla y en mis mejll)aa 
1e deposlt.an be8oe atrScaaoa, Mlladoa. llellos de emodón. 
Besos que lllmbolizan 1a· ¡n1üud· y el NSJ)t!to que esas 
cllpas mujeres sleiit.en por 11111 11.ennaDAS de Cuba. 

Ante& de separarnos, proJ)OllMI nivlar 1111 men&8je a 
las mujeres cubanu, ptlnclpa)meute, a aquellas qne estu• 
,1eron o aún esUn aepuadaa de ,_ famillares porque 
ellos eat4n all6, cumpUenclo eon III deber lntem.aclon&•· 
ll.ita. . 

- L1t OMA agradece mucho el e,plrltu exatente en el seno del 
pueblo cubano a través de la educacl6Jl recibida del camarada Fidel 
Castro, que E!S el guia de la revolución culiMia, que supo llevar al 
pueblo en una linea polltica correcta, que lo hace consciente Y 
sentir por un pueblo amigo como 111 fUera el propio. 

-Nosotros tenemos en Angola a camaradas cubanos que partie
ron de su pais voluntariamente. Llegaron a Angola y lucharon al, 
lado de nuestras F APLA, al lado del pueblo angolano para liberarlo 
y expulsar al únperialismo norteamericano. Lot camaradas enfren
taron en combates peligrosos a loe racistas sudafricanos y a los 
mercenarios zairenses y de ottas nacfonalidades. Nosotros sabemo~ 
que es un gran sacrificio que un pueblo ee levante con las armas 
en la mano y responda al llamado de otro pueblo, a miles de kiló
metros de distancia. Me$, revoludonadamente. se siente orgulloso 
de defender a otro pueblo: eso es cumplir con el deber de la soli
daridad internacional. 

-Hay much'as camarada. cubanas que tienen a sus esposos, a 
sus hijas, a sus hermanos y a sus padres en nuestro país, y sienten 
la ausencia de esos seres queridos, su falta. Mas ellos partieron 
para Angola cumpliendo un deber internacionalista. Es verdad que 
algunos no van a regresar: dejaron sus vidas en los frentes de 
combate, la sangre cubana y la angolana se unió. . . Nuestro .pueblo 
reconoce eso. No podemos hablar de agradecimiento, porque agra• 
decer no es suficiente¡ pero esa sangre derramada en los frentes de 

/ combate es lo que má.s nos une. 

-Durante nuestra visita a Cuba, henos conversado con compa
fí~_ras que tienen a sus maridos · en Angola, y estas mujeres . nos 
di,eron que sus esposos se encontraban cumpliendo su deber, ¡y eso 
es algo que nos ba llenado de coraje! ¡En vez de nosotras darles 
coraje, ella& R08 lo han dado a nosotras! Esto tiene un significado 
muy simbólico y es una realidad que el pueblo angolano escribirá en 
su historia. 

-Nuestro pueblo, las mujeres angolanas. sabemos que hay otros 
pueblos que. se ~cuentran- bajo las garras imperialista!. y que estos 
pueblos algún d1a se levantarén para Juchar. El agradecimiento nues
tro se manifestará cuando nos levantemos a ayudar a otros pueblos 
con la misma espontaneidad con que este pueblo se ha levantado 
para ayudarnos a nosotros. 

-¡Ya llegará la horá de ayudar a otros países sometidos bajo las 
garras del neocoloniallsmo! Y entonces Angola dirá ¡ PRESENTE! 
como lo hicieron nuestros hermanos cubano11. 

''Lo qlll' nos Wle es el deber de contribuir pll.MI, que 108 
bombre9, mnJeres y nlftoe del mundo puedan tener el nd· 
nlmo dlt condidones materiales para su exlstencta, para 
'1~ puedan vhú libre y en pu. Cuba y Aneota 110n ul, 
Areas 1lbNa del ml&Ddo qae cootrlblllriu ele mADera cada 
vez mú efecth-a para la ~r1ad y ~ ~ R los 
pueblos". 

-~GOSTINHO NETO. i&-'7-76. 

- ~emos recibid~ _una ayuda decisiva de Cuba, y ·sabemos que la 
continuaremos rec!b1endo_ mientras sea necesario. ¡De eso no nos 
cabe duda! -finaliza ratificando Luisa Inglés la máx:lma dirigente 
de la OMA. • · 

"La ayuda de hombl'ell y maJer-e., preparado5 pár. la ta
.-ea, po.r eso esperamos ele aaemo pueblo, de anestroti na-
1,aJadon. Y en apeclal ele naeatro. J6'1'eftea que ele la mla· 
ma fonna en _ que cientos· de mUee eAtuvteNID dlapuestos 
a '! a pe)eu' a Allgola, haya a.hora cleceau ele mUet que 
Kt.én di•pDMto. 11 prestar esta oolabonw:!6a dvtl . . . eeri 
neceprlo trabajar ea e90 sen&Sdo, ante.i me la Ñapa beroka, 
la etapa creadora, ahora es la riapa de Ja pu y hacen taita 
10& héroes de la paz . .. La lucha contla6a Ja ,-tctema -
cierta". • 'º 

FIDEL CASTRO. 26-'M'6. 
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HACE 20 AÑOS 

LO DE LA COMPROBA 
''BALITA'' la C1ta/a Je'loJ o(almalotioJ ''~tavi" 

ERA .... 
iDE BALAJ 

--un recuento tepOl1erH de 
cuando la éGICII "se regalaban" 

en Cuba. 
--Para ello solo era ~ 

cansumlr aatldades 
astronómicas de determinados 

productos y luego. . . coafls en lo 
Pnmdeftda.--Ml veces más cHfkfl que 

empatan■ con "el -gordo" ele lo 
Lotería.--luego, si por cualquier ..-ror 

e1wwwh alaa al vale ,,........, ._.ía 
que battn. a -a,. y fuego con la 

empc ~ "regalou1a". Historia 
de una casa" que se obtvvo y no se · 

obtuvo a trav'- de • .,._ de regalos. 

1a Semana Próxima 
l.__l,. lrl~l...,_f' • lt "'"'"•!♦ '1·• _.. ••• n ~ 

r...._ , ,, t n, , ~ ,._ , ~•• '' ' '"' ,,,... 
m-- 1111 (.' u, ... ,, .. .... ,, ..• , • .l.· ,. • ► 
it)•'• 11 f ·U'I t!,. ttl11,.• r ' t •"• .. '- I 
f!' ,t- ••k,,,ltJlfl.l f (,,1,,1a l ""'"l • 1 1 4 
l l'..,¡+t, it• U-,,1il,l1to11r-,, t_.;,.,.,. ,.¡ tl,i,l. 

* roxor.s .,110 
\\'EIS)ll·1.u ;u 
l'Olt ~L\~•!J ,\lt 
•:muo 

,,,,, L,\\'•"- •!• , 
~ • \I -tf •, . , 
J< tM"t" ---.i .. •"f • A 
t ' •-:11• .._ ""1• ...... 
.,_ ,.,. - • , .. , r ... 
t , •"-• fl .,. ' ..... . ,., 
• .,4 • #1 N.o • , 

•·V• .. '11 .....-,,,., 
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AMPLIARA 

' 'l ' d ' de la ''bnlita •vremin.da" dio rnucho que hablar 1J ocup6 e, , ~ can o~o w ,, . 

mu.cho espacio ett los diarios habaneros. 

·~ en una época feliz en que cualquier trabajador tiene de
recho - 1y lo alcanza.'- al disfrute de un apartamento moderno, 

acabado de fabricar en cualquiera de loa numerosos barrios residen
ciales que rodean la Capital. Y esto, sin coetarle un solo centavo. 

Los panegiristas de ese pasado que se fue para no volver nunca 
más exhibirán, al leer lo que precede, una mueca entre burlona Y 
despectiva. ¡Siempre hubo casas gratis; lo que había era que tJ!uer 
suerte! 

Esto, visto asr. por amblta tiene ciertos visos de verosimilitud, por 
lo menos en lo formal y aparente. Quiere ello decir que muchas em
presas sorteaban mensualmente entre sus consumidoru o suscrip
tores una casa, en medio de tremendo despliegue publicitario que 
alcanzaba harta el momento en que entre estallidos de ftalbel y 
tomas de cine las llaves eran depositadas en manos del "afortunado" 

Y si se decide uno a prestarle un poco de a~ nos han el 
recuento de la época ~ ~ que COI) el simple expediente de 
consumir tal o cual producto o 1uscribine a determinado diario, el 
feliz mortal podía amanecer el mejor de los ellas con un certificado 
de propiedad inmueble en la mano. 

(/w, ~ilfll- ,1,.1.,-n c- 11 ffl i.á 
1 , ;\•t rfl_t ... Hth• ,1 .,_ 111il4 • 

IJAl4 ,¡11t mt 11111,r,,n '. • 
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o "afortunada" que lígara el dificilísimo "parlé". 
Lo que mucha gente ponía en tela de duda era que los sorteos 

en cuestión fueran irreprochables y que, de ciertq, lo de las casas 
fuera ''a werte I verdA", 

A propósito de ello viene a nuestra memoria el caso de un nuevo 
propietario, beneficiado con la rifa que patrocinaba un diario ha
banero de mucha circulación. Y vale la pena destacar que el hombre 

- en cuestión era ¡nada menos!, jefe de lnformación del propio diario. 
Y era lo que se decía la gente del sector, que conocía a fondo 

la cuestión: ¿desde ctíándo un periodista y, menos adn, un jefe de 
Información, pagaba la suscripción del propio periódico confeccionado 
por él mismo? ¿Por qué iba a gastarse la plata para adquirir lo que 
recibla a diario gratis? 

Pero en general los planes de regalo de casas marchaban y la 
publicidad ea tomo a ellos aumentaba a diario loa capltulol de venta 
de productos y cosa,, Allí, balta que un dla .. . 

LA "BAin'A" DE R1NA 

Entré los p·roductos dedicados a la benemérit.a obra de regalar 
casas se encontraba el jabón "Rina", fabricado por los Laboratori06 
GraVi. Para poder alcanzar la posibilidad de convertirse en feliz 
propietario del inmueble ofrecido la fórmula dnlca era: comprar 
Y comprar y comprar jabón "Rlna" hasta que llegara el dfa en 
que lograra descubrir, en el Interior de una pastilla, la "balita pre
miada", con el cupón correspbndlente. Cfaro que no era nada .fácil, 
tan NO fácil como engra.mw el. "gordo" de la Loter1a Nacional 
cuatro sorteos seguidos; podía usted consumir millones de pene, de 
jabón y tnnscurrir · decenas de allos -o toda la vida- sin lograr 
ponerse en contacto directo CO(I Ja "balita" de Rina. 

Pero como las gentes tenfan una inmensa necesidad de hog8.f 
propio y la fe es capa~ de jumficado todo, a.s( .hubler,n uguldo las 
cosas en el caso presente si no se hubiera producido el ~ 
que 1uego se tradujo en tnaytlsculo escindalo nacional. 

El accidente en cuestión fue el resultado dé ir a parar a manos 
de q.uien ·no debla la "balita" premiada. Pero dejemos que sean laS 
crónicas de hace 20 aftot Ju que noa informen IIObre 101 pormenores 
del asunto. 
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EL SER O NO SER. . . PREMIADO 
La victima de este espede de dilema shakesperiano fue una pobre 

mujer avecindada en el reparto Las Cañas dé Artemisa, entonces 
Pinar del Rlo. Un buen día envió a su hlja a la bodega cercana a 
proveerse de materia prima para el "lavado paTll fuera" de que vivfan 
ambas y horas más tarde el barrio entero era conmocionado por 
la noticia de haber caldo alJJ, en La.a Cdas, la ''balita" premiada 
del jabón Rlna. 

Durante dias los parabienes de los vecinos y amigós se mezclaban 
a las invocaciones a tal o cual aanto al que habían confiado la suerte 
de obtener el premio. 

Un hijo de la modesta mujer, perteneciente al Ejétcito, fue co
misionado para tramitar la entn-ga del praulo. Pero tru múltiples 
e inlltUes gestiones regresó a la casa para infonnar que la empresa 
premíadora se negaba a pagar aduciendo que "la balita" era falsa. 

No es necesario aclarar que aquello fue el acabóse; indignación po
pular que trascendió e~ barrio para desbordane por toda la ciudad; 
visitas de pésame a la mfortwada agraciada; amenazas de denuncia a 
la policía; declaraciones del bodeguero sobre la procedencia -alma
c~n- de la caja de jabón que conten!a la pastilla premiada. 

La prensa escandalosa de entonces cogió el toro por las astas y 
se dedicó a bombardear a la Graví con informaciones como ésta: 
" . . . eeoteaares de vednol y obrwo• de Artemlla se orpaizn pwa 
redimir de lot Trlbunalel y dd GolHrnó eapeelil ateDdllD coatn 
'- Onna productora. . . y o«r• que está estafado la fe del p6hUeo 
C01111nldor, ofredendo premios que al set" oibtmldol • IN nlepa ... • 

En posterior infonnación el propio diario refiere que un agente 
del almaceriiña había adquirido determi.n.ada cantkb.il de jabón "Rill!I" 
destinada a Consolaciórr del Sur; asf como que habla resultado pu
ramente accidental que la caja que· conterua el premio fuera a parar 
a Artemisa. Y al'\adfa el comentarlo informativo: -como quien que ª" loeaffrarl6n dd ~ Nú'CJt)N IOI JI- de 111 elDJ)f'aa, que 

Algu,ios periódicos acogieron los descargos de la firma 
acusada, pero como anuncio pagado por pulgada.. Eso no 
impidió el inicio de una causa criminal por e$lafa contrn 

la Gravi. 

9TE Y OCHO ARos ·mBAJANOO HONRADAMOC 
PARA· O. PUEBlD CUBANO" 

1SA HA SIDO Y SERA LA CONDUCTA II LOS 
• 

LABORATORIOS 1GR~V 
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En su edicicn, de julio 12 de 1956, " E l Mundo" C.CJ)IJII(. 
muy ponderadamente, que " la balita" 110 respondía al azar. 

ya ttnla •WI paJu a quien babia de entregar derta canüdad de 
dinero pan que aparecien COIIIO •premladolít" . .. 

EL NO, NO Y NO DE LA EMPRESA 
Durante mas de un mes la empresa se gastó un dinerillo adicional 

para, a través de anuncios desplegad95, no editoriales, tratar de de
mostrar que se Je estaba haciendo vfctima de un chantaje e insistla 
en que ta "balita" no era la balita. quiero decir, la veniaderamente 
premiada, la cual. comentario aparte, no apareció en otro lugar, como 
debió suceder de ser cierta su afirmación. 

Asesorado por quienes mú sabían de la roestión, la _ infortunada 
agraciada puso el asunto en manos de un abogado y, como conse- _ 
cuencia de su gestión, fue radicada la causa No. 91, de 1956, por 
estafa, en la que apareda acusada la empresa Laboratorios Gravi, S.A. 

En su edición de julio 12 el periódico FJ Mundo, insospechable de 
amarUUsmo. se hacia eco de declaraciones del representante de la 
empresa sobre que "el premio DO estaba ddltlaldo ,. Lis Caftas sino 
a COIL90lad6n del Sur" y dejaba constancia que ello evidenciaba que 
"el pnmlo no nspoadfa al azar". 
ESrAFA POR PARTIDA DOBLE 

El propio diario citado publicaba en su edición del 29 de julio una 
carta pdblica del entonces presidente de la Asociación de Detallistas 
de Vlveres en que ponla de manifiesto un nuevo ángulo de esta cues
tión de los planes de regalos que, incumplidos o no, "han convertido 
a Cuba en un inmenso garito". 

Pero lo rnb resaltante de la carta del presidente de los Detallistas 
es que evidencia que un nuevo factor. duplicaba, en alguna forma, 
la estafa contenida en estos incumplimientos. Dicho factor era que 
tos productos cuyas ventas se incrementaban con dlch06 planes de 
regalo, segun afirmaba, "debieron llabel- sido nllajado9 hace mucho 
tl-.,o m un 20 por ciento, coa gran perjuk:fo pan el COll51llllkl« 
e taftJDIS utmdades para el ootallllta". 

As( quedaba ·plenamente demostrado que el nffil'O -dinero- con
que se confeccionaban las correas --premios- tenfan una misma 
procedencia: el pueblo consumidor y que al negtrsele ~uego dichos 
premios a los agraciados se consumaba con ello una doble estafa. 

También -como diña un chusco de la epoca- que el asunto del 
concl,ltSO -de la "Balita Premiada .. , al igual que l01 demts en uso en 
esa lamentable época, era . . . ¡de. ba~! 

Teúo: 
H, NUAU LEMUS 
Fotocopias de-: 
10Pa CARLON 



Tr11/J(ljudúrt11 di' d,.versoi; oficio:; !J 1•,:.~µ011 11a/.Jilidud1!:; 
nnalizaro,1 lu Jfrsa Redonda sohre 
Pinar dPl Río. 

Por GREGORIO HERNANDEZ 
fotos: GILBERTO ANTE 

Aida Martinttz: .... . e/. sindirntu uyruptciiariu ~.~ el (/1ttt 

niás p•1·oble111as de escol<widad tiene. Todos debem.os 
uyudarlú . .• ' ' 

cos la l>at'ticlpación de José Arm1dor Martínez, se<:l'etar1v gene--
·ra1 de la CTC plnareña: Juan Valdés. presidente de la ANAP. 

y varios secretarios generales de consejos provinciales de sindica• 
tos nacionales, tuvo lugnr recientemente, en el municipal San Juan 
y Martinez, una Mesa. Redonda de BOHEl\lU. donde se considera• 
ron, con análisis criticas, diversos aspectos de la actividad sindical 
v laboral tanto de producción como de servicio, de la porción terrl· 
i:orial rn~ occidental del pa1s. 

En dicha Mesa Redonda. además de señalarse los positlv0s y 
grandes &altos dedos por la pro\incia de;de el triunfo revolucio
narlo, y especialmente en los flltlmos años, que la hizo acreedora 
a la celebración, en su capital, del acto central en conmemoración 
del 23 aniversario del asalto al Cuartel Moneada, también aflora
ron deficiencias, que . • sin empañar sus logros, por demás extraor
dinarios, no por eso dejan de afectar la óptima integridad que 
debe tener cualquier gestión productiva o de servicio. 

En consonancia con los pronunciamientos vertidos en la Mesa 
Redonda, efectuamos, en la fábrica de tabacos PB-1 (Frau.chco 
Durrutby), ~ituada en la propia capital provincial, una ENCUESTA 
que recoge las opiniones de trábajadores de base respecto a lo 
expuesto por sus dirigentes sindicales en cuanto a eficiencias y 

deflcien.:1a.s, así comu su interés en que IM últimas, por mlnimiil' 
q11e sean, no persistan. 

En la &.°"'CUESTA intervinieron los compafieros Antonio Machín, 
torcedor; Mario Vüa, jefe de Producción de la fábrica: Gerónimo 
Cruz, antiguo torcedor y actualmente dependiente de normas: Mar• 
ta Calderón, seleccionadora de escogida y activista sindical pro
vincial; Pedro Miranda, responsable de Taller, y Aida Martlnez E~· 
cobar. empaquetadora manual. 

Marta Calderón.-'l"anto nuestro secretario general, José Amadvr, 
como los demás dirigentes provinciales, fueron crlticos y profun
dizaron en todos los aspectos durante la Mesa Redonda. Creo que 
lo expuesto por ellos sirva de orientación para emprender un mejor 
tl'abajo, superando todas las deficiencias, y, sobre todo, debemos 
efectuar una mayor vigilancia pa.ra ahorrar materiales. 
. Asimismo considero que se deben mejorar IIIS condiciones socio

ambientales del trabajo de la mujer para lograr su pennanencla 
laboral. 

Ger6nlmo Cruz.-El trabajador fue muy pocas veces al colegio. 
pero ahora, por la constante lucha, se va incorporando més al aula 
Y la campaña por el sexto grado se va desenvolviendo bien. 

Ahora bien, de que hay düicultades, si hay dificultades. Las te
~emos en el mismo comercio, muchas veces en los servicios, que 
vamos al café, que vamos a la bodega. a la placita, donde se ven· 
den las Viandas y esas cosas. 

¿ Y por qué esas dificultades? Se Je ha da:do trabajo al que ha 
querido trabajar y muchas veces llegamos alll y el dependiente 
está de mal humor, aunque no tod06. Eso, claro. se ha perfecciona
do mucho, comparado con tres o cuatro años atrás. 

En cuanto al sexto grado, Cl'eo que antes del SO se haya ganado 
la batalla. 

6i 

Sobre lo planteado por el secretario general de la CTC provincial. 
compañero Amador, en relación con aquellos dirigentes de base que 



Marta .ll úrejón: " Mejorar las co11úicio11¡,¡1 :socíuo1.11-
bienta{,..¡¡ ill! la mujer µara mantener la permanenc-ia 

laboral. .. " 

no están mrorporados al estudio. entendemos que precisamente ~ 
son los que deben dar el ejemplo, asistiendo los primeros aJ ·-ama. 

Alda M11rt1nez E!lcobar .-Fue muy acertado el compañero SiNtl·. 
_ál dar a conocer que ei' Sindicato Agropec\lario es el que mAs pro-' 
1>1emas de escolaridad tiene en la provincia, pues el 70 par ciento 
- de sus alliados ño llega al sexto grado. Debem06 hacer un ellfuerzo 

Por ayudarlos. · 
Pedro l\liraa.da.-P.odemos dectr que en la provincia Jo., servicloa 

al público, tales como transporte, etc., eran e&easisimos. Ahora -~ 

A veces compramos un pantalón, y está 

mal cortado; pero, además, cuando 
lo ·lci.vamos, queda para los muchachos. 

: ' : 

Pedro Miranda: .. . . . h,'n cuanto 1i lo11 dirig,m te:; úndiro
les no i11corpo-rados ( t las aulas, -no debemos es-perar por 

las el eccio11es par u.. 811,JJti tu.irlos . .. " 

Defan ~cendldas las luces, 
innece~rlamente, algunos 

establecimientos. 

ha mejorado el transporte de ómnibus de un municipio a otro, • de 
est.a Provincia a otras provincias; también ha mejorado el trans• 
porte ferroviario, aunque, desde luego, hay centros de trabajo l'n 
nuestra provineia que no tienen la mayor preocupación en cuanto 
a mantener, sostener y brindar, con esa responsabilidad que seña
lara nuestro Comandante en Jefe, un mejor seIVicio a la población. 

Hemos visto cómo en el sector del comercio, en lo que se refiere 
a la dístnl>ución de productos del agro, se presentan dificultades. 
Esos productos deben llegar en 111.& mejores condiciones y, en algu
nos casos, llegan pasado de la forma en que debe recibirlos la 
población. 

En cuanto a la no participación de los dirigentes sindicales en 
la tarea de la educacíón, creemos que no se debe esperar a las 
elecciones, sino que, independientemente de qúe en la base la masa 
loa sustituya, la dirección inmediata superior a que correspondan 
esos dúigentes debe exigirles que, si no se incorporan al estudio. 
no pueden continuar actuando como dirigentes. 

Aqut, en la fábrica""PR-1, trabajamos por mantener la mejor cali
dad. La materia prima que recibimos para confeccionar las dife
rentes vitolas no siempre llega a manos del torcedor con la calidad 
necesaria para darle al pueblo QUE! paga un mejor producto, con 
una buena presentación, 

Nosotros entendemos esto asi porque, sí vamos a comprar un 
articulo, DO& gusta que tenga la mejor calidad. 

Aat.onlo Macbfn.--Quiero plantear que debemos tener un cuida
do l!xquisitD en la ~@('Ción desde la propia escogida, puesto que 
ah1 comienza el proceso industrial del tabaco. De alli para el despa
lillo y del despalillo a la fAbrica. Cuando nos llega, no podemos 
hacer nada. Por eso planteo que las compañeras. de las ·escogidas 
deben seleccionar lo mejor posible y voy a explicar por qué: En 
el año 64 se nos envió un lote donde venian marcada.a unas capa.s 
que. en realidad no daban capas. En aquel momento nos faltaban 
alrededor de dos millones de tabacos para cumplir el plan técnico
econórnico. Unos paquetes que venian marcados como capotes al 
abrirlos, nos dimos cuenta que tenian muchas capas y nos di~os 
a la tarea de sacar las que necesitábamos para cwnplir el plan. 

Cuando aquello, nuestra fuerza de b'abajo no estaba organizada 
como ahora y pudimos hacer lo, pero, si ese caso se da ahora, ten-

Gerónimo Cruz: ~· . . . nos parece 
que no se está luchando en iguales 
condiciones que en ta PR-1 por mejorar /.{!, 
calidad ... " 
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itlario Yilq: ..... si l!e ha,;e Mllt l)lje11u 1:_<1111¡w ña en u¡1ci-
11as y centros de trabajo, st! lograric111 m.uchos ·ma<·stro11 ... '' 

En gastronomía se ha descuidado 

el trato al público: los empleados están 

hablando, y · se molestan porque · 

pedimos que nos atiendan. 

dJiamos qu., dl!3org1t.n1zar 111 fue1·:t11 de ttttt,aJu, y el plUS•tlAtttJ.:>, 
que se hace ¡,ara otros renglones, tendt'íamos que emplearlo en 
arreglar lo mal hecho que comenzó en la escogida. 

Eso en cuanto al problema del tabaco, que creo muy saludable que 
se debe recomendar dentro de nuestros centroS de trabajo, aunque 
tengo conocimiento de que se ha superado mucho. · 

En cuanto al problema del transporte, a veces hay un grupo en 
la parada, llega el ómnibus, para rápidamente y, en muchos caso.s, 
no da tiempo a montarlo, o de lo contrario no llega con su horartc. 
regular y entonces el trabajador llega tarde a su centro laboral, 
perjudicándose en su economía si trabaja mediante el sistema de 
escala salarial y horario de trabajo. Pero lo afecta aún más, lo 
afecta en su condición de trabajador, pues el jefe de personal se 
ve precisado a ponerle llegada tarde cuando, quizá, se levantó con 
tlemp0 más que suficiente para llegar temprano a su lugar de 
trabajo. 

Gerónlmo Ol'UZ,-Yo tengo que recoger un niño en el colegio y en 
estos dias ha estado lloviendo. Ha pasado un taxi a gran velocidad, Je 
he hecho la .señal y no ha parado, a pesar de estar con un niño. Y 
no ha sido uno solo, sino varios. Eso refleja que no es hombre de 
conciencia el que está manejando el carro, pues ni atiende a nadie 
y con su velocidad si puede matar a alguno. 

Por otra parte, quiero referirme que aqul se dio unz vez una 
reunión de todos los sectores para mejorar la calidad del tabaco. 
Y, efectivamente, se va llevando a efecto. Aqul todos los organill
m~s luchan por la calidad y todo el mundo, al comprar un tabaco, 
quiere, que sea bueno. Pe.ro nos parece que no se está luchando en 
lgual_es condiciones c¡ue en la PB-1 para mejorar la calidad, y voy 
a se!1alar algunos eJemplos: a veces vamos a una tienda de ropa, 
el día que nos toca comprar, y compramos un pantalón. A veces, 
éste está jorobado, r, en culi!1to lo moja, si lo compra largo, le 
queda a media canilla, asirrusmo, la camisa. Está mal cort&do, -
parece que la tela no se lava. El caso es que cuando se lo pone 
sale muy bien con él, pero cuando lo lava es un pantalón para 
muchacho y una camisa para muchacho. Esas cosas de la calidad 
oo pasan en esta fábrica PB-1, porque aquí se trabaja._ de verdad 
para mejorar la calidad del tabaco. 

Con alegria vemos que se rellenan las áreas de cultivo y que 
todo se está cuidando. Sabemos bien. bien, bien, que ello va a traer 
buen resultado. 

Muta O.ilderón.- El compañero Juan VaJdés, presidente de la 
ANAP, mencionaba la cosecha obtenida er. 1976, con los rendimlen
tDs mAs altos en calidad y en cantidad. Nosotros, los trabajadores 
de Cuba-Tabaco. como de los otros sec;tores, participamos en esa 
cosecha tabacalera. en su acopio y en este momento la selección 
el beneficio. s<.> hace con calidad. ' 
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com¡1u.·1ie, u 11 de las l'/$Coyi<lu.~ 
lo ,nejol' posible . .. " 

t'eclro r.unod11.--<:u11ndo el XUl <:c.,11gr1:~u Qb,uo. Fldei y e1 
compafiero Lázaro Pefui plantt'arc.n que si:' estaba desperdiciando 
mucha electricidad, que se habían cre&do las brigadas clkk y que. 
sin embargo, muchas empresas, muchos centros de trabajo, muchas 
casas particulares, no c.-ontribuían ni ahorro de energi11 eléctrica. 
Aw1que se ha avanzado, V('l'l'JOI ~tableclmientos que sólo requieren 
cierta cantidad de luces, las necesari1111 para evitar actos delictivos. 
y sin embar¡o, Innecesariamente mantienen prendidos todos loa 
bomblllo1. 

También, y esto concierne a Recursos Hldráullcoa, creo que al 
Departamento de Salideros, observamos que en determinadas calles 
el agua corre cónstantemente. Vemos a tnuch<>s vecinos que M 
dirigen a los com{>llñeros de la CONACA para buscar la manera de 
evitar estos salideros. 

Esta agua, que además de ser necesarlu y por tanto no dt'be 
desperdiciarse, cuetta, y sin embargo a veces hay demora en solu
cionar este problema. Inclusive dlas airas esta situación la cncal'ó 
el pe¡.iódlco El Guerrillero. Velamos cómo en las calles Retiro l' 
Rosario respectivamente, existlan salideros. 

Igualmente recordam~ la campaña que hlc1t!n>n el S111d1cato Gas• 
tronómlco y el INIT para lograr un mejor trato a los usuarios de 
esos servicios. Eso se ha descuidado un poco, A vetes. 1•amos a de• 
terminados lugares a hacer u~o de los a r ticulos que se venden r 
los compañeros trabajadores. en lugar de atendt!rnos, se ¡,unen a 
conversar Y, cuando se le~ exii,:e el des¡,ocho, res¡1omlen en ur,a 
forma que no es la mejor . 01:sde luego, que esto 11,1 es en sent1cln 
general, pero si se tiene 41:e pmfunc!i7.'lr, ¡><i1· r,nr1e de lo, gastro
nómicos, en esta situación y superarla . 

A cada rato leemos en una sección del peri&lkr, ''Ju,·,otod JU. 
belde'' y en la Sección Oplolonl"!- de "El Gu,irrlllt>r<>" cómo se plan
tean estos problemas. Creemos. que entr<' ou-os. é~tos sun asf){'Ctos 
planteados por el compafo?ro Amador y que los com1mñe1 u~ n que 
correspondan deben enfatiza:· en su solución. 

Antonio Maclún.-Debemos ahorrar al maximo, pl'ro el ahorrú 
tiene un limite. Cuando por ahorrar ()('rjud1can111s la chli1fod. no 
debemos hacerlo. Debemos tener presentes la., palabnis rlc•I Che. de 
que la calidad es el r espeto ni pueblo v eso llebe ser el facwr prin• 
clpaJ en nuestra concienc1a cu¡¡ndo p1·oJucimos ;m arl1('uh1. 

Nosotros, las trabajadores µinareños, o torio:; los niveles. dt'be
mos hacernos el fím1e propósito de or>timizar la gestión de nues• 
tras industrias, de optimizar nuestras emrresas, rle optimiw r nues· 
tros servicios . . . de ha~'erlo II tr aves del limpio p,msamienlo de 
que estamos produciendo parn nuestrn clase obreni. ele que t'On 

A veces el iefe de personal tiene que 

ponernos llegada tarde . . . y se •~ 

debemos al transporte. 



\,'i~/(1 jJ•ll'C-1((/ tfr /{l j((/)11m d1:1 tabitco:1 /'U-/ r··Fl'<tH(';,wo 
l.h1 ,rttlht1"J. 

nuesti-a ¡,roducl'iun ,h·ani& d p1-oceso revoluci,>nurio y nuestro fu. 
t~ro y que <:vn ese avance ¡x,demos ayudar o !1Js µueblos que nece• 
SJ l;\n dC' nUC'stra solidaridad 

Mario \' ila.-Anafüandu ~l problema ele lo; servicio,;, queremos 
decir que loclo eso que se ha planteado a4ui es cierto. que hay 
1:abajadores del INIT a los cuales u11u llega y no nos quieren ser
v1_r. En , ·elación con el tram:por1c, aum¡ue ha mejorado mucho en 
P inar del Rio. hoy t¡ue decir que rod;ivín tenemos choferes iITes
ponsables o i11conscíentes. que manC'jan los carros a mil por l!!S 
calles, y no súlo los taxis, sino t~mbi~n muchos camiones del Esta · 
do van a mil POI' las carreteras y por eso cada d1a hay más acci· 
dentes. 

En cuanto u. lo plante,1do por el compañero Scull. en relación 
cor: la .situaéiún que tiene el Sindi,,ato Agro¡x,cua1io en lo que se 
refiere al dfficit de maestros paru la batalla por el sexto grado. 
crePmos que sí se hace una buena cam pañ~ en los centros de t ra
bajo y en las oficinas se puede sac·ar muchjsimos maestros que 
cooperarían en esta tarea tic la educación. 

C.e rónlmo Cruz.-En cuanto al comercio. volvemos & caer en el 
aco¡.¡i-i Je viandas. La ;1J<:a, cuando llega a la placita, que es a Jos 
?ºs o tres rlins. yo no sirve. Viene ¡;obre y se tiene que coger pa1 a 
na~r almidón. Lo mismo pasa con el boniato; muy grnnde, muy 
bonito, pero cuando llega está maduro, y no es cumo la malanga, 
que tiene más resistencia. Debemos t>uscnr la mi.ner,1 de Que se 
corrija eso, de que el c-onsumidor. que casi siempre e, un trabaja
dor, lo pueda aprol'echi.r. pues no hace nada con comprar una 
yuca y tener que usarla como almidón. A veces se pone tan prieta, 
prieta. que ni para almidón sirve. 

Antonio J\l aehúi.-Volviendo sobre el transporte, hemos visto un 
taxi vacío. nos ha pasado a una velocidad vertiginosa y eso no nos 
ha gustado. No nos ha parecido responsable el compañero que lo 
guía. No nos ha parecido que ese compañero se haya dado cabal 
cuenta de que ese taxi se adquirió con el esfuerzo de la clase obre
ra, que no se ha dado cuentn que puede atropellar a un trabajador 
o a cualquiera otra persona y que tampoco él se ha dado cuenta 
Q_ue puede romper el esfuerzo que hace la clase obrera para adqui
rir esos taxis. Recomendamos a los compañeros de Transporte que 

Un eiemplo: compramos la yuca . . . y 

tenemos que convertirla en almidón. 

Las viandas· deben llegar a tiempo 

a la placita. 
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En determinadas calles el agua corre 

desde los salideros . . . y el arreglo 

se demoraaa. 

ba1allen 11ún más co11 esos cornpañetos para que 11dquieran el sen
tido de la responsabilidad y ver si logramos reducir los accidentes 
que tanto daño nos hacen. . 

Gerónlmo Cruz.-No estamos satisfechos al ver a algunas com
pafieras que trabajan en departamentos como boticas, porque no 
siempre uno va a buscar una pastilla, y a veces se entretiene ha· 
blando de fotografías o atendiendo a un amiguito y no van diree
tamente donde el trabajador que necesita comprar una medicina. 
Aunque, claro, hay muchas compañeras que se desviven por atender 
aJ usua1io. 

En cuanto a los hospitales, una vez me llevaron y pasé catorce 
dlas ingresado y rne atendieron muy bien, y hace pocos días me 
sacaron de aqul en una forma que se figuraron que no regresaba. 
Tuve en aquellos días y en estos últimos, atenciones de todas cla
ses y el mejor servicio, así que de los hospitales tengo la mejor 
opinión. 

Antonio Macbln,-Hemos visto que nuestros compañeros dirigen
tes anaUzaron su propio trabajo con un alto sentido critico. Tam
bién vimos, durante la Mesa. Redonda de BOHEMIA que ellos, en 
su totalidad, poseen un alto dominio de In industria o sector que 
representan sindicalmente. Como trabajador de esta provincia apre
ciamos el formidable salto de calidad en las direcciones políticas. 
sindicales y administrativas. Igualmente, como trabajador, nos sen
timos satisfechos, nos sentimos contentos de ver la forma en que se 
aplican los Acuerdos del XIIl Congreso Obrero. 

No siempre llega con la necesaria 

calidad lo materia prima para 

confeccionar las vitolas. 
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COREA 
UN FOCO DE 
1ENSION 

"PANMUNJONO, Coha, aaoato 5. 
(AFP).- Noreor-.o1 y ~ 

oos lnt.ercambl.aroa esta maa.. tirw ck 
mortero en d teCtor meridlonal ck la 
zoaa deanilltarlz.ada. Dunme una ~ 
um6n de la Comisión de Armlstldo cele
brada boy, UD ¡eaen1 nortamericaDo 
atrtbuy6 la reaponsabl1ldad a los norco
r~ pero un senera1 norcott.ano all· 
pó a loe sucll:otUDOa. F4 el primer ind· 

~- ... . • 

Calla de rt:11111011 1/úncl, 
se efectua.ron la.e coni·er:10.d ont:il dt: annisticfo de Co1ea ( 1951-195:J). 

denle de lmponaocla q1ae ,e produce ea 
la zoaa elude Jt74". 

El despacho de lá AFP sil:Cli, a la pe. 
nln&ula coreana en el vórtice de la ac
tualidad Internacional. Exactamente una 
semana atrás, el Jueves 29 de julio, en 
Pyonglang, al recibir una delegación del 
Comí~ Cubano de Apoyo a la Reunifi• 
cación de Corea, el primer ministro Pau 
Seng Che! expresa que esa zona de Asia 
constituye UD peligroso foco de tensión 
que en cualquier instante puede esta
llar creando una lituaclón de imprevisi
bles consecuencias. 

Este liltimo Incidente en el paralelo 
38 no se puede contemplar, pues, como 
un epilodio aislado. Hace ya tiempo, 
acentuadaménte desde el colapso impe
rialista en Indochina, que los yanquis y 
1\1s titeres han venido aumentando el 
ritmo de 1111 provocaciones reforundo 
su, di8posltivos de agresión. El clima 
de apattt1te sosiego en Panmunjong no 
evade el hecho de que el enemlgo esU 
ahí, a unos pasos ert permanente ace
cho. 

Para el periodista que vwta el hl~ 
rico eac:enario del armisticio de 1953 1e 
presenta la oportunidad para ver de ~er
ca a 1111 yanqui en muchos aoos. Entién
dase- bien, no precisamente a un ciuda
dano .norteamericano comi1n y corriente 
con los cuales ae tropieza frecuentemen. 
te en hOteies y aeropuertos en el trajln 
del oficio, sino con UD yanqui represen
tativo, utilizando el IUStantivo en su 
peor connotación agresiva y filibustera. 
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La zona coreana, a un nivel topogii
fico más elevado, oficia como un mira
dor . .contemplados desde esa perspectJ
va. con sus cascos blancos, pistolOn al 
cinto y manos a las caderas en actitud 
de matones profesionales parecen unos 
enanos. No se trata solamente de una 
cuestión de distallcia y posición sino de 
una VBloración moral. 

Las caracterfsticas exteriores de Pan
munjong corroboran esa imp~ón. Ca~ 
una de las partes ha creado su propia 
a tmósfera. Del lado coreano se levantan 
bellas instalaciones de tejas grises Y te
chos curvos en las que se funden ele
mentos de la arquitectura tradicional Y 
moderna. Alli donde la furia de los bom
bardeo! arrasa la tierra y quema basta 
la Oltima brizna de yerba, los solda~ 
de la RPD de Corea montan guardia 
junto a macizos de flores en un pano
rama de avenidas y arboledas. 

Una de las construcciones, aquella 
dot'lde la soberbia imperialista tiene que 
firmar los acuefdos del armisticio rent1;11· 
ciando a su operación rapaz de conq~ 
ta se conviene en un museo que ~ 
tra el itinerario de la derrota estadouru
dense. Este edificio tiene su historia. Los 
coreanos lo construyen en cinco días. En 
principio los yanquis preteóden que el 
acto de suscribir los documentos se efec
ále en m,a tienda de campaJla pan de;S· 
montarla apenas finalizada la ceremonia. 
Quieren borrar todas las huellas del fra• 
caso y la hamillación. · 



El Indo e11~m1go, 1:n cwnbio, otr,;c,• un 
s~pccw d¡, abandono, de suciedad, en un 
pait.ije n1suco al esr.ilo de los barraco
nes de un pueblo minero de filme nor
teame1ícano. la ma!eZ>t crece Libremen
te. Hay un sitio etl el que la lútea divi
soria corta UM v1a férrea que antafio, 
antes del Lajo predatorio, conduce Jt 
Seoul. Entre los r:illes y las traviesas, 
quebrando la continuidad de las comu
nicaciones dentro de un mismo pais, St; 
alzan :!.rboles y yerbazales que acabarán 
por cubrir la vla -con un manto verde. 

Estas diferencias se explican íacilmen
te. Los coreanos están en su hogar. Cui
dan, aman y embellecen lo suyo, lo que 
les pertenece como patrimonio de su pue
blo. Mientras, los ocupantes se saben en 
casa ajena. Ningún vinculo afectivo los 
une a esta tierra que los repudb y odia. 
Son los instrusos que han venido para 
matar y destruir, demasiado torpes -,,ara 
entender el mensaje creador de ,los ano
zales, los manzanos y los huenos que 
se extienden hasta los mismos bordes 
del paralelo 38. No saben lo que es ver 
como crecen las espigas. 

Desde la misma fecha del armisticio, 
el 27 de julio de 1953 hasta igual dla 
de este afio, se han producido 197 mil 
violaciones de loi¡ acuerdas por tierra, 
mar y aire, expresión de un hostiga
miento sistemiltico que ya cubre amplia
mente la existencia de una generacióo. 

, El pueblo coreano, en tanto construye el 
socialismo ha tenido que vivir prilctica
mente con el dedo en el gatillo bajo la 
posibilidad permanente de otra agresión. 
La amenaza SP. produce antes que se se
que la tinu con la que el general Clark 
acaba de firmar los acuerdos de Pan
munjong. "Asunto inconcluso" advierte 
el siniestro pirómai:o del Pen!Agono mas
cando su soberbia herida. 

Los cirbo/¡,:; crecen subre ln /1,icu 
de ferrocar·ril, e,1 la : om, 
(fr 1/r 1/'CI/ 1 r• ciÓ1I 1111/;f , / , , . 

lAJs y,, n<juis cun! 1deran la potc,ón :-w 
de 1~ península como uno de sus e.nc!a
-.-e~ vitales en la región. Sus planes para 
una ocupación fulminante del norte en 
una operución a realizar entre 5 y 9 
d!as son del dominio público. Ensefiando 
las garras están introduciendo grandes 
canlidad.-s de armas, incluso de destruc
ción masiva. en las proximidades de la 
z.ona desmilitarizada. ReciememenLe, pre
cisa el primer ministm de la RPD de Co
rea en su plática con la delegación cu• 
baoa traen 4 mil 200 toneladas de muní
ciones desde sus depósitos de Japón a 
la vez que mueven sus aviones desde 
Tailandia hacia bases e.n Corea del Sur, 
anunciando sin tapujos su disposición de 
usar armas nucleares si lo consideran 
neces~io. 

La reumfiCiltíOn del país, el rl'speto a 1 

su libre determinación, por supuesto que 
no entra en la estrat.egia imperialista. 
Washington, en concierto con !a camari
lla de Pak Jumg Hi bloquea cualquier 
iniciativa en ese sentido. Hay un mo
mento en que se dan ciertos pasos a us
piciados por los organismos respectivos 
de la Cruz Roja. Los representativos de 
Seoul parecen aceptar los término¡; de 
las conversaciones en cuanto al rechazo 
a ingerencias extrañas pero a las 24 ho
ras repudian el compromiso insistiendo 
en el mantenimiento de lo que llaman 
t'fuerzas de las Naciones Unidas .. , eufe
mismo que a 26 a~os de diStiméia éi'lCU· 
bre todaVfa la ocupación militar norte
americana. 
!I mariscal Kim n Sung en un discurso 

pronunciado el 23 de junio de 1973 p re-

7 J 

,,·,::~ un programa de cmeo punrns. qu~ 
dt: ser aceptudo por las autoridades del 
sur abriría las puertas para mayores y 
más profundos entendimientos. Son ellos; 
a) eliminar lo c.onfrontal:ión militar en
tre el Norte y el Sur; b) colaboración e 
intercambio entre las dos partes; c) con
vocar una Asamblea Nacional con am
plia participación de · personalidades y 
organizaciones políticas; d) establec(
miento de un sistema confedera] del Nor• 
te y el Sur bajo el nombre de Repübli• 
ca Confedera! de Koryo, e) ing·reso en 
Naciones Unidas. 
• ¿En qué forma responden los títeres 
de Seoul? En junio del 73 emiten una 
declaración especial reiterando el pro
pósito de mantener las "dos" Coreas. Al 
propio tiempo 111:recen las medidas de re
presión fascistas v . extienden las ma
niobras éonjuntas éon Estados. Un.idos y 
Japón. Los belicosos ·ejercicios incluyen 
vuelos de exploración sobre el norte, en
sayos de bombardeo, operaciones de 
transporte y desembarco, lanzamiento de 
paracaidistas. En el espacio de tiempo 
entre noviembre del 75 a enero del año 
en curso se reportan 12 mil 840 viola
ciq_nes. · 

Todos· estos antecedentes con su cre
ciente peso acumulativo confonn3n la 
tensa situación de que hablan las auco
ridades de la República Popular Demo. 
cratica de Corea. La dimensión del inci· 
dente reportado Por la agencia AFP. t'I 
más grande desde 1974, se inserta en el 
acontec.er mundial con los peligros po
tenciales de una carga de dinamita. 
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EN la medida en 4ue se prufun1fü11 el 
_ proceso de repr~ión y entrega del 

régunen paraguayo, se agudizan tambi~n 
los problemas del sistema educativo, en 
un país que tiene en su haber un 50 
por ciento de analfabetos. 

Con respecto a la enseñanza primaria. 
se acentúa la deserción de maestros en 
busca de salarios que permitan por lo 
lllfillos un nivel de subsistencia situa• 
ci6n que se l,ace sentir con más inten
sidad en el interior del Paraguay. A la 
vez se intensifican las luchas del gremio 
por sus reivindicaciones. 

Ya a fines del año pasado se previó 
que se produciría un vaciamiento en las 
escuelas por la marcada tendencia de 
los maestros varones a buscar trabajo en 
~s obras en construcción en lt.aipú, Ya
ciretá, Acal'l)y y otras, y se consignaba 
que et 90 por ciento de los docentes del 
interior, incluso profesores de secunda
ria aspiraban masivamente a puest~ de 
obreros o empleados en dichas obras 
donde el salario mensuai, entre los 35 y 
50 mil guaraníes (alrededor de 290 a 
400 dólares), equivalía a lo que deven
garlan como maestros en un año en
tero. 

As! se cuentan por millares las solici
tudes de empleo que llegan al Ministe
rio de Justicia, principalmente para ltai
pü, para lo cual los maestros no consig
nan su condición de tales para eludir los 

reclamos del Minis~erio de Educación y 
Culto. Alarmado ante la situación, de
nunciada permRnentemente por la oposi
ción. Un trágico ejemplo lo constituye 
lo que sucede en la zona de Pedro Juan 
Caballero, en la frontera con Brasil, si• 
tuada frente a Punta Porá. Más dél 50 
por ciento de la población infantil en 
e'.tad escolar cruza la calle que separa 
ambas ciudades y efectúa sus estudios • 
en un idioma que no es el suyo, lo que 
se aviene perfectamente a la puesta en 
práctica por el coloso brasilefio de su 
teoría geopolltica de lu "fronteru 'vi· ' 
vas''. · 

Del llUmento del 40 por ciento solici· 
mdo por la Federación de Educadores 
del Paraguay (FEP), el gobierno sólo con
cedió un ' 1() por ciento. De esta forma un 

· docente de primera categorla gana 8 
mil guaranles. pero cobra después de los. 
descuentos de rigor sólo 6,500, to que 
equivale a unos 45 dówes, y un di.tec
tor de escuela prima.ria, ·cubrieodo loa 
tumos de mañana y tardé, ·atc;anza un 
salario de 16 mil guaranfes¡· mientras· wi 

. ordenanza de empresa pri~da en Asun
ción percibe alrededor ele B mil guara
níes mensuales. Agréguese a _ esto que 
las maestras en estado de gestación o que 
se encuentren enfermas; deben pagar al 
suplente de su prop~ sueldo. 

Un estudio del sahµio míajmo para· 
una familia tipo, efectuado a fines de 
1975, estableció que. el mismo debia aJ. 
canzar los 35,940 guanmies. En la ac
tualidad debe ser superior a esa cifra, 
debido al aumento del costo de la Vida. 
en rubros indispen511bles como el de lú 
canasta familiar. 

Desde 1974, a partir de la XV Conv;n. 
llión Nacional de Educodores realiza.da 
en la capital paraguaya, la FEP ha veni• 

~ do planteando en forma combativa -n 
un gremio tradicionalmente inerte- sus 
reivindicaciones, en una serie de asam
bleas y gestiones que tuvieron como co
rolario la detención t!e su secretario ge.
neral, incomunicado durante varios me
ses en la peointenciarla de Tacumbú. La 
más importante institución carcelaria del 
país, se encuentra ubicada en un barrio 
obrero de la zona marginal de Asunción, 
que lleva el mismo nombre. 

La desnacionalización de la educación 
se lleva a cabo con el "asesoramiento" 
d_e ru.nctonarios norteamencanos que Ji
ngen centros nacional~ de enseñanza 
e intervienen en la Universidad Nacio
nal. También Brasil interviene activa
mente en el rubro, mediante el acuerdo 

_-; . 

básko de <.;ooperl!ción E.duc:acional, C:en
tlfü:o y Cultural. 

Par¡¡ ,mplement&r el "proyetlo gene
ral de reforma educacional' ', la Agencia 
Internacional de Desarrollo (AID) otor
~ó un préstamo de 5 millones 100 mil 
dólares a la dléta.dura strosnlsta. El 
convenio fue denunciado en su oportu
nidad por sectores universitarios que 
afil'QllUon que el mismo "dejará en ma
nos 'de loi representantes ~ consorr.ios 
extranjeros, toda la orientación de la 
enseilanza media y superior, y además 
el plantel de instructores estará a l ser
vicio de intereses extranacionales". lo 
que aumenta la dependencia del país. 

También se adoptaron modificaciones 
en los pi~ de educación de adultos, 
el Centro Regional de Educación Funcio
nal pani América latina y el Movimiento 
BiasileOo de Alfabetización (MOBRAL). 
Ciento quince especialistas para la for• 

-:mación de personal docente participaron 
eo cu~sos especiales en Estados Unidos 

· zN. Br.á!il. 

El programa de alfabetización ·de adul
tos, es financiado mayoritariamente por 
el Ministerio de Educación y Cultura 
del Brasil, y su objetivo fundamental, CO·· 

mo declarara Maurice Dos Santos, di
rector del MOBRAL, es el de "atempe
rar la resistencia que oponen los campe• 
sinos a los colonos brasile~os que se 
han instalado en territorio paraguayo". 

EE. UU. 
LA MISMA 
VIEJA GUERRA 

SARA ARIAS 

AUNQUE otros aspectos de la crisi.s 
general de las estructuras económ1· 

cns norteamericanas han ocupado alter
nativamente los planos frontales . de la 
actualidad, el problema energético con
tinlla siendo el renglón mtis sensitivo de 
la misma 

A pesar de todas l11s medidas adopta• 
das por la Oficina Federal de la Ener
gia, Estados Unidos depende, cada dla 
más de les importaciones de petróleo, 
las cuales le costaron en 1976 IR bicoca 
de 35 000 millones de dólares, lo cual 
equivale 111 41 por ciento del consumo 
total anua I del pals. 

Hate poco, Frank l..lirb, Administrad~r 
de la Ofkina Federal de Energía eofatt· 
z6 que no se prevé ningún cambio en 
esta tendencia .hasta que comience 8 

producir el yacimiento de Prudhoe Bay, 
en Alaska, el cual arrastra consigo el 



probltmi, del oleodu.cto Alaska-EE.UU. 
que. planificado para t!nlrar eo funcio
nes plenamente para 1977, ha presenta• 
do miles de dt!f~tos y avenas en su 
prueba técnica lnh:ial, lo cual demorara 
su puesta en marcha. 

Ahora el problema ener11étlco parece 
augurar una nueva ''tragedia norteame
ricana" . En erecto, hace más de un siglo 
los geófagos y aventureros yanquis con• . 
finaron a las naciones Indias - legitimas 
poseedoras de la tierra norteamerica• 
na- a tierras en el Oeste del país, sin 
valor alimentario para aquellos pueblos 
que ,ivtan de la agricultura, la caza y 
la pesca. Los Navajos y otros grupos, 
fueron confinados por la fuerza en ver 
d;ideros campos de concentración, ante
pasados de las "aldeas estratégicas" de 
Viet Nam y de los "banc..ist.anes" del 
Apanheid aJricano. 

Pero, ahora paree-, que, "b11Jo las de
Sérticas "mesas" hacia donde empujaron 
al lndlo los Custer, los Bowie y los Wild 
Bill Hickock, hay notables re6ervas de 
petróleo. de gas natural y de carbón. 

Las 22 tribus del Oeste norteamerica
no controlan 53 millones de acres y se 
han unido para formar el Consejo de 
R.ecursos Energéticos Tribales, una espe
r.1e de OPEP india, para defenderse de 
los tiburvnes fe--'..erales y de tos pulpos, 
como la EXXON, que ya se ciefi;€!1, -
armados de trampas legales- para es
quilmar una vez mas a los mileDllriOS po
bladores de los Estad.os nidos. 

Para dar una idea de la magnitud del 
~do n que se aprestan las transna• 
c1ooales, pongamos como ejemplo la re
servación de los Navajos, -la mayor en 
Norteamérica- que comprende 15 mi
llon~s de acres en 4 estados y 140 000 
h.ab11.at1Us. Sus reservas estimadas 
SOn de 100 millones de barriles de petró• 
leo: 25 trillones de pies cúbicos de gas 
natural: 80 millones de libras de uranio 
Y 50 billones de toneladas de carbón. 

En l'!!t~ reservación y:!" l.i EXXON 
tiene un contrato inicial por valor de 6 
millones de dólares para la explotación 
del uranio. 

Una ideü de la 1itu11c.:iOn wciisl de es. 
le pueblo la trae la noticia de que en el 
pasado mes de junio se graduó el "se
gundo médico en la historia del pueblo 
navajo", el doctor Roger Gray Eyes (Ro
ger Ojos Grises). 

Otra.s tríbw, como la de los Indios 
Cuervos. del estado de Montana, han re
sistido basta el momento la explotación 
de sus reservas de carbón por los gran• 
de! trusts y han cancelado previos con
tratos con cuatro de ellos. 

Un representante de esta tribu, seña
la el peligro de graves alt.entciones am
bientales, como resultado de los gran
des movimientos de tierras, legalizados 
por el Gobierno Federal -ai tierras in
dias-- así como la planta de gasificación 
de carbOn también en ~l plan de expl.o
tación. 

Este mismo represenJante sei\ala la 
posibilidad de que la i11troducción masi
va de trabajadores no-indios en la reser• 
vación, convertida a los aborígenes en 
una minoría dentro de su propia tierra, 
con las lógicas tat.:i.les consecuencias ro
ciales y económícas. 

Por profundas r.u.ones, en la me:uoria 
del indio norteamericano resurgen las te
rribles imágenes de finales del pasado 
siglo; la conqui~c!! de! Oeste; la avalan
cha del oro en catifomlA. y ~ ;m!.,.~ (!ue 
ante su resistencia. podrian llegar nue
vamente los regimientos de "cuchillos 
larg_os" de los "caras pálidas". 

L 
Después de todo, ésta es una cruel y 

vieja guen-a.. donde la imagen sangrien. 
ta de Wbunded Knee se ha repetido: 
ayér bajo los cascos de la cáballerta de
predadora, hoy atronada por los blinda
dos de la ''Guardia Nacional". 

M.00 MIHINDIZ 
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ONU 
LA DIPLOMACIA 
DEL MAR 

01'1lA ve:t ti mur e:~ l<eJUit ~ antili~~ 
y discusión en un foro 1otemac10-

nal. Desde la más remota antigüedad ha 
sido en verdad, objeto de atención para 
los seres humanos, aunque Los esquemas 
de intereses han ido variando con el 
tiempo. El surgimiento de los E:lt.ados 
y en consecuencia el establecimiento áe 
fl'Ollter.is, dio Jugar a un problema que 
todavla se debate: los países mediterrá• 
neos, sin costas que den al mar ¿en quf 
medida tienen derecho a disfrutar -de las 
lnmensu riquezas marinas? Es cierto 
que hace varios siglor, la limitación de 
los conocimientos científicos y de la pro
pia navegación detenni:naron un marco 
reducido a la problemÁtica del mar. Los 
antiguos hablaban del "mare nostrum", 
aludiendo a la extensión maritima cono
cida y dominada, mlis acá de otras e1'
tensiones donde supuestamente campea
ban monstruos fant,lsticos. Entonces las 
aguas territoriales. alcanzaban, y nadie 
las discut.la,, la discreta parábola de un 
disparo de cañón de la época, que non
ca excedía las tres millas. Con el naci
miento del capitalism~ y e.n su contex
to con los formidables avances de la 
navegación y de la ciencia, en general, 
las cosas carnbiaton. El mar pasó a 
ser fuente fundamental de riqueza y de 
dominio. Un "pedazo'' de mar se tornó 
materia de disputa y hasta de conílic• 
tos, como las modernas "guerras d~I 
bacalao", para citar un ejemplo. 

El mar S< ha convertido, pues, e.n te
ma fundamental de discusión y derechos 
para todos los paises del mundo, sobre 
todo, para los pueblos· que han alcan
udo la independencia en los últimos 
años, empeñados en cambiar las estruc
turas legales impuestas por las viejas 
potencias coloniales y que el impeña
lismo trata, igualmente, de mantener en 
sli pfi::s~ !to. En este marco son muchas 
las reuniones qti.: ~ !?~n efectuado so
bre "derechos del mar" y aum¡üe ;:.!gu
nos avances se han logrado, -algunas di
ferencias básicas permanecen sin solu
cionar. Ahora, unas 150 delegaciones 
efectúan en Naciones Unidas un nuevo 
esfuerzo en el complejo ámbito de los 
Derechos del Mar. Los observadores 



consi~eran, sin embargo, que este perlo
do de discusiones en Naciones Unidas, 
c<.mtinu2ción de· los debates que comeri• 
zaron hacli dos años en Car;icas para es
tructurar urui c:onvención internacional. 
constituye la. fase "más crucial" del vie
jo problema. 

Se han crei.do tres comisiones encar
gadas de continuar los debates' sobre 11, 
explotación de los fondos marinos; dc,u
mitación del mar territorial (en esto hay 
un consenso favorable a las 200 millas); 
los problemas de contaminación y de la 
preservación del medio ambiente; el trán• 
sito por los estrechos Internacionales, 
e~c .. etc. 

Los palses sin litoral, que representan 
aproximadamente un tercio de los 150 
que participan en la conferencia, han co
men:z.ado a mostrarse muy activos en es• 

AFRICA 
DEL SUR 
1NOI AL APARTHEID 
LAS protestas contra el sistema de 

Apartheid continuaban al Iniciarse 
esta semana, en. distintas poblaciones de 
Africa del Sur. La viol.enta represióo de
satada por la polícfa racista no podia 
impedir que se extendieran a otras toca
lidades esas manifestaciones que, como 
en junio 0ltlmo, tenfan si.is _orígenes eo 
el barrio de Soweto, verdadero gettho de 
la población negm, ubicado al sur de la 
ciudad industrial de Johannesburgo. En 
tres diu de violencia la furia racista co-

f:..' / m111 . ,·.•t· di,~¡J/llttilfl .. 

la oportunidad y según lo troscendldo 
podrán negociar con posible éxito sus 
"discrepancias" con los países costeros. 
México, que recién acaba de estebl~er 
las• 200 millas, aparece presidiendo el 
grupo de estados costeros que defiende 
la tesis di' esa zona maritirno-económica 
exclusiva, y ya se ha mostrado partida· 
río de entrar en negociaciones sobrl:' el 
acceso de los estados mediterráneos -
por lo menos- a los recursos pesqueros 
en esa extensión de 200 millas. Pero, este 
es uno de los varios problemas pendien
tes. Los observadores sellalan, en resu
men, que la "diplomacia del mar" en
frenta esta vez en Naciones Unidas una 
verdadera "prueba de fuego" en los es
fuerzos pata llegar a un acuerdo mun
dial. 

JUAN SAHCHfZ 

bró trea nuivu vlcúlllU c:n la población 
nativa y, luego de. una relativa calma el 
fin de semana, el lunes tenían lugar nue
va, protestas. 

En Tswana, al oeste de Tranavaal, fue 
incendiado el edificio principal del Par
lamento, ul como vehfcuJos oficiales, y 
se reportaron Incidentes en Ju localida· 
des <!-e Middleburg, Brakpan. Wbite Ri• 
ver y Garnakua, también · en Transvaa.l, 
asf corno en Tebanchu, Griquatown y 
Port FJizabetlL El lunes éltallaron pro
testas de la población negra en Soweto 
y Alexandra. donde los estudiantes aíri• 
canos exhortaban a los obreros para que 
no acudieran a sus trabajos en Johan• 
ne.burgo. 

L-0s incidentes tuvieron su, inicioB 
cuando la policla sudafricana arremetió 
contra cientos de jóvenes manifestantes 
que intentaban realizar una marcha ha
cia Johannesburgo, a fin de exigir la li
bertad de los estudiantes encarcelados 
d~e junio liltimo, durante tu mánif es--
1ac1ones que tuVieron lugar en Soweto 
contra la instauración obligatoria de la 
lengl1a afrikaans en las escuelu para 
negros. En aquella ocasión cien.tos de jó
venes africanos resultaron muertos y 
cen:a de mil heridos, a causa de la re
presión desatada por el régimen racis• 
ta de John Baltbazar Vorster. Estas nue
vas víctimas se suman a los cientos cíe 
miles de africanos que han caído desde 
la colonización y posterior instauración 
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del sl:111:ma d~ apartheid, pór el cual los 
negros sudafricanos no sólo mueren ma
sacrados, sino que son sometidos a muer
te lenta y l)t.'nosu p.or las condiciones 
de vida a que están sometidos. 

Por otr:i parte. Sam Nujoma. presi
dente dé la Orguniz.ación del Pueblo del 
Sudoeste africano. SWAPO denunció las 
negociaciones "constitucionales" que el 
gol)ierno di! Vorst.er muntienc con je• 
fes de algunas tribus de Namibia. y ex
presó qúe SWAPO no opoyará eHas ma
niobras. Sudáfrica mantienl! ocupado ile
galmente el t erritorio de Namibia, pese 
a las resoluciones de la ONU, e intenta 
en estos momentos transferir el gobier
ne, a representantes títeres con la fina• 
lidad de mantener su hegemonla y con
trol sobre Namibia, que polleé ricos re
cul'!los naturales, explotados particular
mente por transnacionaJes norteamerica
nas, inglesas, germanooccidentaJes y 
otru. 

La d«-;!1l0n de SWAPO de declarar la 
guerra a todo tipo de aojuz.gamient-0 al 
pueblo namibio, recibe la amplia solida
ridad del mundo, que apoya la justa lu
cha por la independencia total de Na
mibia. Asimismo, los estudiantes y, en 
general, la población negra sudafricana 
recibe el apoyo de la humanidad progre
sista. La policía racista desplegaba un 
amplio dispositivo represivo en los úl
timos dlas, pero ello no podrá detener. 
las protestas contra el apartheid, ni las 
ansias de libertad de la población aut~
tonn. Esto lo deblan conocer Vorster y 
los pulpos internacionales que lo ali• 
mentan. 

GUATEMALA 
FRENTE A LA 
REPRESION 

T. M. D. 

LA inmoralidad desentrenada del ~gi-
men de Guatemala en el poder, que 

se conjuga con el incremento progres~ 
vo de una represión bestial -20 mil 
muertos en diez allos--, ha llegado ya a 
un punto critico. E.sto se puede obser· 
var a través de una carta abierta que 
la Asociación de Estudiantes Uníversitl· 
ríos guatemaltecos. (AEU), dirige a los 
principales personeros del gobierno Y • 
105 diputados del Congres-0. y en la cual 
se denuncia la intensidad y dimensiones 
de la acción del aparato represivo. 

En lu palabras aJ pre1;idente del pals; 
general Kjell Eugenio Laugerud Garcfa, 
la carta afirma que a casi dos allos de 
su gobierno los principales proble~, 

' que padece la mayorla de los traba¡a-



La repre~w" 11um¡,1,lu 
e11 jormu <tlunnantc rn Guutcmala. 

dores, no se resuelven. Asl tambiéil con
lindan .,, hambre, las enfermedades. la 
falta de asistencia médica. de escuela, 
y viviendas, los salarlos de miSerla y el 
desempleo. Situación que ahora se agra
va il consecuencias del pasado terremo
to del 4 de febrero, cuyos efectos loa 
sufre la población pobre. 

Los estudiantes indican que d objeti• 
vo fundamental de su denuncia no es 
directamente enjuiciar el destino de la 
ayuda material enviada por varios paú
ses -la cual no se ad,rie~ en mejorlas 
del pueblo- sino pedir cuentas sobre 
la angustia cotidiana de cientos de ma
dres y familiares, que veo cómo sus se
res queridos desaparecen en manos de 
las bandas armadas, que actúan impu
nemente, asl como, en otras ocuiones, 
los capturan las fuerus de seguridad. 
Al¡unos logran recuperar el cadáver deJ 
teeuesttado a orillas de camiDos vecina.• 
les, pero otros llevan atlos en espera de 
DOtlciaa del desaparecido. Nadie estA ¡e. 

guro. RMagu de ametra.lladoras siegan 
vidas valiosa, al doblar una esqUina, o 
espera la muerte violenta en cualquier 
vereda del campo. Los jóvenes pregun• 
tan al presidente: ''¿Acaso oo hay po
der en Guatemala que controle a los gru• 
pos paramilitares que aterrorizan al pue
blo?". 

El documento Increpa aJ minl&tro de 
Gobernación, general Leonel Vusawc 
Martlnez. Exige respuestas concretas por 
la desaparición de los estudiantes Mario 
Poggio, ~OSl Fernando Lobo Dubón, y Mir• 
7.a Cabrera Ramlrez, esta llltima Junto 
a sus familiares. Reclama el esclarecí• 
mJento del atentado a Roberto Valdeave
Uano Pinot, rector de Jo Universidad San 
Carlos de Guatemala. el ases,nato del Ji. 
cenciado Rolando And.rade, ?I atentado 
CQntra el licenciado Manuel Cll.0n Argue
t~. Interrogan el porqué miembro, del 
cuerpo de detectives golpee.ron a 20 jó
venes en el banio El Gallito, y 6E uúll· 
i.a al pelotón modelo de la Polida Na
cional contra los trabajadores en huelga. 

Los estudlantes se dirigen, a su vez. 
al general Romeo Lucas, ministro de De
fensa. Lo responsabilizall de que los gru
Pos civiles armados poseen armamentos 
de calibre sólo permitido a los sectores 
militares. Le recuerdan un artlcwo de 
la Constitución, segün el cual "el Ejér-

cito Nacional es la ln.ltJtuclón d estina
da a ~tener la paz de la R.epliblica y 
es. punible la organización o funciona
miento de ,,milicias ajenas al ejército de 
Guatemala . Hacen u.n llamamiento o 
este cuerpo de las fUerzas armadas .pa
r~ que se coloque aJ lado de la pobla
ción, "en un.e verdadera unidad nado- · 
nal. ~yo objetivo aerla Ja liberación de
finitiva del pueblo guatemalteco". 

Conminan a 101 diputados aJ abando
no de la preocupaci0n politiquera. a que 
se discutan en el Congn!:80 la violencia y 
la represión existentes y a que hagan 
algo por detener l1t matanza del pue
blo. AJ finalizar, la carta pide a los 
trabajr,d01es del campo y la ciudad, in
telecttralei;, estudiantes y am88 de e.asa, 
que se reúnan en un Frente Nacional Con
tra la Violencia y la Represión, que sea 
eJ instrumento para deteoer los crúu► 
nes del r~imen. 

TAUA c.-.o, 

RDA 
EN EL CAME 
EL lng¡-eso en el Consejo de Ayuda Mu
• tua Económica fue uno de los pri

meros pasos dados por la ROA en la es
fera de la politica exterior. En el mar· 
co del CAME, la ROA tuvo la posibi• 
lidad de aprovechar las ventajas de la 
construcliva cooperación económica in-

• temocional de países socialistas, por el 
bienestar de cada pueblo y en provecho 
comCuJ del conjunto. 

Son escasos los yacimientos de mote
rlas primas en la RDA. Cerco de dos ter
ceras partes de sus necesidades tienen 
que ser cubiertas por importaciones y 
casi el i0% de éstas corresponden a '1os 
palses miembros del CAME. sobre la ba
se de acuerdos II largo pluo. 

Aqul deseropeíla la Unión Soviética un 
papel sobresaliente. Desde 1950 ha.sumi
nistrado a la ROA más de 120 millones 
de toneladas de petróleo y 50 millones 
de toneladas de minerales de hierro. La 
URSS cubre, en el ciento por ciento, las 
necesidades de gas natural, en la ROA, 
y de petroleo, mineral de hierro, madera 
y algodón en m4s del 90%, de zinc en un 
70,5, de aluminio y de estaiiÓ en un 6()%. 

E.s necesario setlalar también que, al 
participar en proyectos de inversión deJ 
CAME, en el territorio de la URSS, la 
RDA tiene rnés posiblidades de satisfacer, 
de manera estable y a largo plazo, sus 
crecientes necesidades de materias pri-
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mas y combUJtiblec. El 80% de los lll· 
mensos yacimien~ de esos producws 
en la URSS, se halla más sllA de los 
Montes Urales en S1beria y el Extremo 
Odenre. La b~squeda, 111 t>Xtracción y 
el transporte son muy costo~os. Por esta 
razón, los países dtd CAME. entre ellos 
la RDA. particip;in en l& realización de 
la& obru, con crédito:; de inversi0r1. Una 
vez tenn.inadas, los créditos son reem
bolsados por l11 URSS ,con el suministro 
de los productos com,spondientes. En· 
tre los proyectos en los que participa 
la RDA están: un combinado de produl'· 
ción de ceJulosa en Ust-flim (Siberia); un 
combinado elaborador de asbesto, al Sur 
de los Urales; ea la construcción del ga
soducto, de uu longitud de 2,750 kiló
metros, desde 101 yacúnient95 de gu na• 
tura! de Orenburgo basta la frontera oc
cidental de la URSS. Una vez. terminado. 
fluirán por ll anual.mente 15,500,000,000 
de metros cl1bicos de gas natural. Si la 
RDA hubiese tenido que producir me
diantt la destilaciOll y la refinación de 
lignito, la misma cantidad de gas que 
rttibira por su partidpaci61l en la cons
trucción del tntmo que le corresponde 
de ese gasoducto, babrfa tenido que 
hacer una in'Venlón terrible de capital. 

También la const.rucción de centrales 
elktrica.s, y de redes para la distribu
ción de la electricidad, dan una prueba 
evidente de las ventajas para la RDA de la 
coopencíOn con la URSS y otrol pafses 
del CAME, con el fin de cubrir a largo 
plazo sus crecientes oecesidades de ma• 
teriaa primu y de energía. A mediados 
de abril de 1976 fue puesto en servicio 
el primer bloque de 500 .a1egavatios de 
la central eléctrica de Hagenwerder, en 
el rlo Neisse. Es la primera unidad ener
gética de esa impon.ancia que funciona 
en 106 paises socialistas. a base de Ja 
utilización del lignito como combustible. 
La mayor centnil eléctrica de la ROA, en 
Bo11:berg

1 
se llama "la central eléctrice 

de la amistad germano-soviética", pues
to que los equipos má.s importantes fue
ron suministrados por la URSS e base 
de acuerdos a largo plazo. La central nu
clear de Rheinsbergm, Uam11da Central 
Nuclear Norte, y que es la tercera cen
tral nuclear de la ROA, se construye me-
diante la estrecha cooperación con la 
URSS y con otros países del CAME. 

Ya está instalándose una linea de con
ducción eléctrica de 750 kilovoltios, des
de Winíza (Ucrania) a Albertirsa (Hun
gría), proyecto comuo del CAME en el 
que participa la ROA, que representaré 
un potente puente de ene.rgla entre la 
red "Paz" y gran parte del sistema ener
gético soviético. 

L3 ROA pasó a la producción moderna 
e intensa de grandes series de productos, 
debido a la especialización en el roarco 
del CAME, para cubrir determinadas ne
cesidades de todos los pa1.se8 del CAME: 
méquinas-herramientas, vagones y bar· 
cos, instalaciones químicas, máquinas 
textiles, grúas, aparatos cienl.lficos y 
máquinas poligráficas. La RDA participa 
en mAs de 400 convenios sobre especia
lización y cooperación en el CAME.. 

..ut pues, la RDA es un ejemplo bri
llante de la eficaz integración econ6micn 
socialista, que hace deJ CAME la organi
zación mAs dinAmica del mundo en la ac
tualidad. 

J ,l,G. 



VlET NAM - POUTICA INTERNACIONAL.-EI gobierno de la República Socia
lista de Viet Nam y el del reino de Tail.andia decidieron, e l 6 de ~gosto, establece• 
relaciones diplomll.ticas a nivel de embajadores, seglln se anuncio en Hano1 por 
vn comunicado conjunto."\El acuerdo . se tomo después de la visita a Viet Nam 
y a Laos, del canciller de Tailandia, Picha! Rattákul, quien, en Vlet Nam, celebro 
conversaciones con su colega vietnamita Nguyen Duy Trinh. y durant_e su ~tan
ela de 4 días en Laos, con el canciller Phoun Sipaseuth, y con el prem1er laos1ano. 
Kaysone Phomvihane. 

La Rep0blica Socialista de Viet Nam ha anunciado también su participación en 
la próídma Conferencia de Países no Alineados, que se celebrara en Colombo. Ln 
delegación sera presidida por Pham Van Dong, Primer Ministro de la Rep0bl!ca 
Socialista de Viet Nam. 

Nl<:ARAGUA: ES?ION.AJE, ClA Y PERkOS .. . Ante el continuo u cl!ll50 del mo
vimiento revolucionario encabezado por el Frente Sandinlsta de l.iberaci0n Na
cional (FSLN). Estados Unidos ha in tensificado su actividad de penetración en 
Nicaragua. Esta ve2 se trata de sectas religiosa,, utili:tadas como manto por la 
CIA para "fotografiar todas las partidas de nacimiento de los ciudadanos del pais". 
La secta Mormona dice que con eso pretende "determinur el iirbol genealógi~o di! 
los c iudadanos nicaragQense~•- Equipos especiales ya han sido llevados a N1car3-
.gua para efectuar sus actividades. 

El FSLN ha denunciado que como COD.$eCUencla de esta gastada modalidad de 
penetración, el imperialismo ha incrementado en los 0ltimos meses el mlmero de 
"m isioneros" en eJ pals centroameric3Jlo. En la actualidad decenas de estos e le
mentos estttn especiaJizando a personal latinoamericano para que puedan hacer 
" más efectivo" el trabajo como : mejores conocedores de las co,tumbres y tradi
ciones del pueblo nicaragUense. Todos esos ·'misioneros'• están estrechamente 
ligados a los servicios de inteligencia norteamericanos. 

También se denunél0 el reciente atribo a Nicaragua de un "entrenador de pe
rros" (de apellido Magnl) cuya· tarea consistiré en sentar las ba.se.s para un "ade
cuado entrenam.lento" de esos anunaJes. El fin Qltimo es que tales perros sirvan 
para ''detectar el trabajo de resistencia urbana y las guerrillas que están asenta
das en la zona ru~ del pafs". 

PERU: CAMPAAA ARROCERA-El gobieruo pt!l'Ubno anUJ1ci6 que otorgara los 
créditos preferenciales a los agricultores que produuau mú alimentos para el pue
blo. El ministro de Alimentación. general .Rafael Hoyos, dijo que se han destinado 
mAs de · 400 millones de soles (6 millones 150 mil dólares aproximadamente) para 
apoyar la segunda campaf\a anooera de este ai'io en el Departamento de Piura, norte 
del pats. Seftaló que la tierra no es Sólo de quien la ~baja, sino fundame11talmente, 
de quien la hace producir más y mejor. Según despachos cablegrtficos proc.edentes 
de Urna, el ministro hizo las declaraciones en una enttevista que IOStUVO con los 
trabajadores arroceros del paf¡, También declaró que e l gobierno est.6 alentando en 
forma• permanente la producción de allmenft>s y que el Banco Agrario cubrirt en 
adelante basta el cienw por ciento de las necesidades crediticias de los agricultores 
que tengan una producción aceptable. Subrayo que los productores deben compren
der que sus costos serán cubiertos en el futuro, oo elevando los precios a los con
sumidores, slno aumentando la producción y la ~roductivldad. 

URSS: CRECE EL NIVEL DE INSTRUOClON.-En todos los centTos de ensedanza 
superior de la URSS ha Uegado la temporada de matricula. Actualmente, de cada 
diez mil personas ocupadas, 751 poseen instrucción superior o media, según infor
mo la agencia de noticias Novosti. Por otra parte, segdn datos de la UNESCO, la 
Unión So~ét1ca ocupa el pñmer lugar en el mundo poc el llivel de la instrucción 
general de la juventud. Diversas formas de ensellanza a~rcan 90 miUones de per
sonas, es decir, a mis de la tercera parte de la población. El pals cuenta hoy dia 
con 859 centros de ense~anza superior. que funcionan en tod.as las repdblica, .so
viéticas. 

DETENIDOS EN CARACAS DOS DJPUTADOS.-En loa circulas pollticos de opo
sición en Venezuela se ha protestado por la detención de los parlamentarios Salom 
Meza y Fortunato Herrera, dispuesta por el Juez mllitar que instruye el caso del 
secuestro del industrial norteamericano Wllliam Nlehous. El ministro de Relaciones 
Interiores, Octavio Lepage, declaró que la situación de los dipui.dos detenidos 
"configura 1111 deliro de rebelión militar". Rec:ordó que en esos casos el juez militar 
puede dictar auto de detención sin pasar por la Corte Suprema de Justicia. Se in
formó que el gobierno decidió puar el caso a la justici11 milltar apoyado en la si
tuación de. que "~ el secu~txo hubo armas de guerra y rebelión" (AFP), Dirigen-. 
tes de vanos partidos politicos han acusado al gobierno de "violación constitucio
oal". Por su parte, el diputado y abogado David Morales Bello, de Acción Democrá
tica ➔~ido de &?blemo-, s~llaló que la tt>sís jurtdi~ aplicada para que un tri
bunal militar detuviera a dos diputados venewlanos tiene antecedentes en la propia 
Vene:iu.ela, y en otros pafses europeos como franela e Italia. 
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COLOMBO: EL AEROPUERTO 
DE LOS NO ALINEADOS 

1 ? _ El 3t'ropuerlu lnlt'ru.lclon;d 
Y - • 8andarana1ke e11 h1 ciudad de Colombo, 

capital de Sri L:.nka, St-r/i a p:inir del 
pr~:;ente mc-s de agosto uno dr: los m.ls activos 
del mundo l'0mo coru.ecuencia de la llegada 
de numtrosas dele¡:aciones que 
asistiríln a la Quínl3 Culllbre deJ Muvim1ento 
de los Palse5 No Alineados. 
Es un aeropuerto pequeño, pero ha sido 
remodelado para attmder a Jai mllltiples 
necesidades que genera una confi,rj!llcia de esta 
naturaleui. Del aeropuertD a la c iudoó 
--0ice el corttsponsal de Prensa La1ina- hay 
un recorrido de 32 kilómetros, a traves de 
una carretera que atraviesa puentes y poblados. 
en la que se ven desde lujosos automovilcs 
basta la tradicional carreta de bueyes y 
l'IIOCla.sterios budistas, tlplcos de ese pals 
del sur asiético. En 
los dfas previos y postt>riures e la conftrenc1a, 
el aeroj)\Jerto de Colombo e~taré cerrado al 
turismo lntemacional, por obvias razones de 
seguridad, y se producirá entonces un part!nte~is ro 
e l intenso trajín Internacional que destaca 
a este pols sobrenombrado ' 'la Perlo rtel Indico". 

FESTIVAL DE LA AMISTAD 
EN LA URSS 

3
1
_ Coincidíendo con hl cu11roemol'ui~10n ... 

de 111 glo riosa fecha del "26 de Julio . t n 
la Unión Soviética. el Comitt Central del 
Konsomol Soviético y el Comité de 
Organi:iaciooes Juveniles de la URSS celebrsron 
encuentros y conversaciones con In DeJ~gación 
de la Unión de Jóvenes Comunistas de Cuba, 
presidida por Manuel Villamar Cusidó, 
segundo secret:uio del Comité Nacional de la UJC. 
Junto a los Konsornoles, los jóvenes cubano~ 

recorrieron diversas ciudades. Jugares, Y 
fábricas y empresas, y compartieron jornadas 
de alegrfa, y diversn5 actividades cultural.-s, 
de canto, música y bailes. En plena fraternal 
camaradería ahondaron su conocirn1en10 mutuo, 
y se comunicaron sus experiencias en las 
tareas de la construcción del socialismo. 
Este Festival de Ja Amistad se realizo como 
parte de las actividades que los j0venl's 
soviéticos ofrecen como saludo al Xi fe,;uval 
de la Juventud y de lo~ Estudi3ntes, 
que se celebrará en La Habana en 1978 .• 
La foto muestra a unos jovenes cubanos Y 
~oviéticos en la ciudad de K ishinev. sede 

del fcstlvftl, 
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''DESARROLLO 
CULTURAL'' 

1 OO[~OO(ID~ W 
~lIDl~llf /A\ml~lID~ 

BELLA la iniciativa de ese gobierno en un cierto país del contl.nente que 
acaba de proclamar el 1976 como "Afio del Desarrollo de la Cultura". 

La idea no es original pero merece. reconocimiento y aplausos. Asl, por 
eje.mplo, en Bulgaria existe el día de la. cultura búlgara, oportuoidad para 
honrar Ja obra y la memoria de !Os monjes Clrilo y Metodio, creadort.5 
del alfabeto eslavo. Del mismo modo, en los palses de habla espaftola hay 
el dla del Idioma instituido en la iecha del natalicio de Cervantes. En este 
caso no se tni.ta de un "fugaz espacio de 24 horas, sino de todo un afto. 
Cierto que bien pudieron empezar. desde enero, pero, ¿qué se qUiere?1 a lo 
mejor la idea se les ocurre avanuido el almanaque. No por el hecho oe que 
sea un poquitin cronológicameute tarde se ha de objetar el propósito. Si 
es bueno, cualquier momento resulta oportuno parn su aplicación, Por sobre 
todo, la iniciativa trasluce una nobillsima preocupación educativa. Se dice 
simplemente "Año de Desarrollo Cultural' ' y ese solo Utulo proyecta una 
imagen fecunda de escuelas, liceos, universidades, maestros, libros, alum
nos. No se trata de una cultura en términos estáticos, congelados y fños 
como las páginas de una vieja enciclopedia sino de algo dinámico, en mo
vimiento, en función de siembra y cosecha. Cosa de quita~ el sombrero 
pera uo saTvdo reverente. Si ~ admite un brindis alcemos la copa en ho
menaje a ese gobierno tan entusiasta de los valores de la snbiduria que se 
obliga a si mismo a un año de esfuerzo y trabajo en esa dirección. 

Y de pronto, siguiendo la noticia, a cortar en seco el júbilo que todo 
el hermoso auefto se viene abajo. Resulta que Chile es- el pals de marras. 
El "desarrollo", pues, -vle.ne marcado con el sello brutal de la Junta Mili
tar, Pinochet, nada menos que Augusto Pinochet convenido en abanderado 
de la cultura rindiendo culto a Minerva. Comn es natural, viniendo de don
de viene e inspirado por quien lo inspira. el "desal'ToUo'' de la cultura 
chilenil acumula caracterlstica.s especiales y se ppne en práctica el propio 
miércoles 11 de teptiembre del 73. Parejamente con el bqmba.rdeo del Pa
lacio de La Moneda la emprenden a cañonazos con la Universidad de 
Santiago. Las llamaradas donde queman libros en un aquelarre nazi, alum
bran 109 primeros pasos de la política ''cultural" del régimen fascista. Mu• 
ehos textos van a parar a la hoguera por simples aospechti~ p-omá_ticas: 
tienen las tapes rojas. 

Las tanque.tas y carabineros invaden los recintos docentes paro sustan· 
ciar a tiros y porrazos la expulsión masiva de profesores y alumnos. En 
una sola Escuela, la de Derecho, despoían ~ sus cátedras al 58 por cien• 
to del profesorado. En cada casa de estudios. de pistola al cinto, se instala 
un rector goriloide con poderes absolutos. El gtul\ido se eleva a la categO
rfa de idioma oficial. 'En el Quijote, el . inventario de los libros de caballe
ría que enloquecen _al ingenioso hidalgo se realiza con riguroso criterio se• 
lectiVI). En Chile se quema y destruye sin mayores c~re..:c::iias. En un solo 
centro, el Alma Mater de Santiago, la matñcula se teduce en 6 mil alum• 
nos. Los laboratorios y centros de mvestigadóa se cierran por tiempo in· 
~é~eti::~~ !?1!'1!tra-! ~ presupuesto asignado a la eñsenanza unive~te· 
ria se poda en un 17,6 por ciento. Lo6 junteros, también ea nombre del 
desarrollo, establecen -lo que denominan el "autofloanciamiento" de las uní· 
versidades, escuelas e institutos para hacer de l;: ::::::e!\anza una empresa 
privada c.on matriculas que no ~tjn al alcance de la familia humilde, en 
un país azotado por el desempleo y el alto costo de la vida, acogotado · 
por la mis despia!lada represión política. ¿De dónde van a sacar las eta.ses 
pobres el d.lnero para financiar a las universidades? 

Eso de "Allo- del Desarrollo Cultural" pudiera pasar como una broDlll 
pinocheta si no fuell'. por cuanto se ex.tiende sobre el drama de un pue
blo. ¿Desarrollo? Más bien un beatiaJ fenómeno de regre:ión, un regreso 
a la caverna donde Pi.nochet. forrado en una piel de mamut. represe~t,a 
un ejemplar dé ero ~ Repudiado por la conciencia tlel mundo c,~111• 

zado, et pasquín cultural chileno fascista debe contemplarse como otra 
maniobra. inspirada por el imperialismo protector, a los fines de vestirlo 
de limpio, a tono con los bipócratas parámetros del ·•mundo libre". 

ªº 
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UNA VIDA 
PARA 

EL CINE 
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EN cuáh¡uic:r momt-010 pr,;ximo Ju clnem11to¡rafi~ y;inqu1 r~• ogt•r;,i 
su vida paru llev11rl11 a lus pantallas. Lógico y justo 4ue as1 

sea. Estados Unidos aprovech11. todas las posibilidades del llamado 
Séptimo Arte para exaltar tos valores humanos y sociales mfi.S re• 
presentativos del sistema. El cine biografíco norteamericano h~ 
visto desfilar figuras como Edison, Graharn Bell, Allan Pot o e 1 
compositor Gershwin. Junto a ellos, batidos en la misma coctelera, 
otros personajes CQmo Al Capone. el general Custer, Sam Hous
ton o Billy ''El Nitlo" sin establecer diferencias entre el sabio Y 
el cuatrero, el inventor y el gangster, el pirata y el artista, Lo qu~ 
importa es el éXito de taquilla, el argumento que "vende", aquel 
de mát espectacular impacto. De los cintilJos periodlsticos al ce
luloide no blly más que un pas9. Hollywood representa la <-:>nsa
graciOn de la popularidad, en vida o "post morten". Ahora m1smc:., 
por citar un caso de retozona actualidad, diversas empresas se 
disputan el privilegio prometedor de llevar al lienzo de plata _las 
picarescas aventuras de Elizabeth Rey, la famosa ··secretaria" del 
Senado, totalmente incapaz para recibir un inocuo recado telefó
nico pero extraordinariamente sobresaliente en otras actividndes, 
usualmente de tlpo privado, pero en esta ocas10n convertidas en 
manjar publicitario. 

En ~se ¿Ootexto tiay <¡Ué coruiderer a "Jimmy'' Hoffa. ¿Qui~n 
es, . ó más exactamente, q1.!ién era Hoffa? Hasta su misteriosa de11a
J1áriciOn Hoffa se deseropei\a como cabecil,la del poderoso gremio 
de los "Teamster" (camioneros), un destacado representativo de 
eso que los yanquis califican con acento admirativo de "self made 
man•·; el hombre que se forja a si -mismo en una obra de arr.esani2 
individual. Su turbulenta trayectoria, a pistola y cachiporra ofrece 
la- trama perfecta para un filme de suspense y yiolenc1a, intrigas 
y golpes, a la medida del sórdido sindicalismo nortefio. Grandote, 
ancho como un chltorrober, cabeza cuadrada de bulldog, de tem
perameoú> explosivo, hecho a pisotear y empujar, su vertiginoso 
avance en las dirigencias gremíales asume !os contornos de una 
rastra de 20 ruedas para levantar un imperio camionero con 2 mi
llones 200 mil afiliados y un activo de más de un mill.ón y medio 
de dolares. A la par de otros de su ralea, Hoffa deviene en una 
potencia. El apvyo el~or~l del zar del transporté se cotiza alta
mente en las esferas poUtícas en una cosecha de socios y enemigós. 
Hoffa, lo dice con orgullo, maneja a su gente como a un rebaf"lo 
domesticado. Silba, y allá te van a un paro nadonal. Chasquea los 
dedos y la manada retoma al timó.o sin conocer, ní averi¡;uar s1 • 

quiera las razones de una_ y otra decisióó. 

Hoffa no pasa d1: la escuela primaria, apenas si rebllsa !ns iror. • 
teras del analfabetismo, En verdad tampoco le tiace falta. Lo que no 
tiene en cultura le sobra en picard!a. No sabe de letras pero entien
de de números. En ese terr~no realiza wrdaderas filigrana,;. Y 
vwe Jo que son las cosas, no obstante su enciclopédica ignorancia, 
hombre que jamfls abre un libro, lo iovitao a d!étar conferencia, 
en la muy Uustre Universidad de Harvard y el no menos afamado 
Instirulo· TucnolOgico. de MaS/lachussetts. Los venerables profesores, 
colegas que fueron de Einstein, siguen atentároenle las disertacio· 
nes, un tanto rudas del camionero. 

Claro, en ese inframundo de la sociedud yanqui lle sube a tro.s
UIZOS pero también se desciende por la fuerza, Muchos de los zares 
sindlcalístas acaban su carrera en una mesa del necrocomio, El oca
so de Hoffa, h.asta su macabra jubilaciOn, se inicia cuo.ndo el ""· 
tonces ministro de Justicia, "Bob'' Kennedy lo envla a la cárcel a 
tenor de tales o cuáles Irregularidades crematlsticas. Más tarde, el 
presidente. Ni!ñon, tradicionalmente apegado a las mafias obreras. 
lo deja en libertad. SOio que entretanto de su encierro, se aúpa 
otro Hder de igual especie y parejas agallas, un tal Frank Fitsimoos, 
renuente a ceder la jefatul".i. La pugna se resuelve al típico estilo 
mafioso. Una tarde del mes de julio del 75, Hoffa penetra en un res
taurant de Déttolt donde tiene una cita de "negocios". Nadie Ju 
vuelve a ver, como si se lo hubiera trá~ado la tierra. El FBl co· 
mienza una búsqueda exbaustiva. Empero, nadie es tan optimista 
c.omo para suponerlo vivo. Lo que se trata es de localizar su cadil· 
ver, Los investigadores, según ellos, escudriñan los Jugares más 
inveroslmiles: . bosques, pantanos, desiertos, laguna tos. sótanos, cre
matorios de basuras. Ni rastro. Las últimas versiones Jo sitúan, só
lidamente forrado en un bloque de cemento, reposando en el fondo 
del mar en el litor3) de la Florida. 

¿Verdad c¡ue la biografía de Hoffa reúne todos los factores para 
una pelfcula capaz de duplicar el éxito fabuloso de "El Padrino"~ 
Un buen guionista, un buen intérprete, una adecuada propaga nda 
y ahl está el gran palo de taquillas. Testimonio para la historia, <.'l 
capitalismo yanqui honra a uno de los suyos. 



INICIA UNA RAPA 
EN LA NOVElA 
ISPMk>LA 

Esmeralda Concepción Rodr!• 
guu, del central "López Pel\a", 
Ote~ nos pide datos de Pedro 
Antonio de AlarcOn. 

Se trata de un novelista 
espa11ol nacido en 1833. De 
él dice Ramón D. Perés, en 
la Historia de la Literatura 
Española e Hispanoamerica• 
na, que "con ~l empieza en 
España la novela moderna". 

Su ''Diario de un Testigo 
de la Guerra de Africa" ~ 
cita como _JDDdelo de relatos 
pintorescos. Su obra maestra 
es el cuadro de costumbres 
andalllZilUI "El Sombrero de 
Tres Picos". 

De su estilo literario dijo 
nuestro M:atU que "une a la 
fiereza gótica en el pensar, 
tales don&m!S y centelleos 
en el decir, que parece su 
estilo como los palacios de 
Granada, obra de artífice 
trabe, realzada de mosaicos 
de colores y de calados y de 
transparentes ajimeces''. 

SIN DUDA SE 
TRATA DE UN ERROR 

Contestamos a Miriam Imbert. 
dé Mayarf, Ot.e., sobre la duda 
que le creó haber visto en un 
folleto de Instrucción Polltica 
como fecha de nadmiento del 
Lugarteniente General Antonio 
Maceo y Grajales, la del 14 de 
julio de 1845. 

Evidentemente se produjo 
un error en la impresión de 
ese folleto. La fecha de na• 
cimiento del Tittn fue el 14 
de junio, la misma en que 
nació tambié11; aunque en 
1928, el Guerrillero Heroico 
Ernesto Che Guevara, 

CORRESPONDENCIA A cargo de IRAHCISCO PITA RODRIGUE% 

SE HAN DISIPADO 
TODAS LAS DUDAS 

Nos pregunta el compai\ero 
Félix A. Vaillant, de Santiago 
de Cuba, sobre el nombre ~ 
su nueva provincia, ya que ha-' · 
bla visto publicado unas veces 
Santiago de Cuba y otru S.in· 
tiago solamente. 

Cuando nos disponlamos a 
responderle, apareció publica
do en la prensa el decreto 
so!Jre la nueva DivisiOn Po- -
lítica y Administrativa que. 
ha disipado todas las dudas 
respecto a la misma. 

Esa publicación apareció 
con fecha 9 del actual mes 
de Julio y remltimos a ella 
no sólo al campanero Vai- · 
llant. sino también a cuantos 
nos han enviado preguntas 
relacionadas cob el terna. 

,, 

LA METAMORFOSIS 
ES SOi.O UN CAMBIO 

Formula la compañera Nancy 
Sánchez Chacón, de Arroyo d~I 
Medio, Mayan Arriba, Ote,, una 
pregunta en relación con la 
transmisión de padres a hijos 
de las características heredita
rias y pide se Je explique "por 
qué de un gusano surge una ma
ripo!8 y de una avispa surge 
una planta llamada cyarub". 

El fenómeno de cambio 
que experimentan algunos 
animales en su desarrolló se 
llama metamorfosis. Este fe
nómeno ocurre especialmente 
en los animales cuyos hue
vos son pobres en Vitelo, por 
lo que el nuevo rer nace 
prematuramente y completa 
su desan-ollo mediante cam
bios anatómicos, morfológi
cos y funcionalea. 

La metamorfo8is se deno
mina complicada cuando la 
forma del animal al nacer no 
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tiene 11i.nglln parecido con la 
que tiene en su estado adul
to, como las marip(Jsas. 

En lo que respeeta al su
puesto origen de la planta 
denominada ''yana" o "jfa 
prieta", ya nos hemos refe. 
rido a esa absurda suposi
ción de que esa planta nace 
de una avispa. Como todas 
la~ plantas, nace de una se. 
milla, y aunque siembren mil . 
penales de avispas no nacerá 
jamás una yana .si junto al 
panal no se siémbra una ae• 
milla de la planta. 

¿NO SERA DEFICIENTE 
LA DIR.ECCION? 

Josefina AJvarez, de la Recria 
"Bello Amanecer", en San Pedro 
de Mayabón, Matanzas, se que
ja de que todas las cartas que 
ha enviado a su hijo en la se
cundaria donde se halla en Ba
yamo, le son devueltas de esta 
\l.ltima población. Y pregunta 
"qué problema hay con el co
rreo en Bayamo". 

Nos inclinamos a creer que 
las cartas que Ud. envía tie
nen la dirección deficiente y 
seria conveniente que revi
sara bien ese detalle, ya que 
Ud. recibe las que su hijo le 
envla. 

Respecto a sus otras pre
guntas, una de ellas ya ha 
sido contestada en "Corres
pondencia" el pasado dfa 18 
de junio. La otra no nos es 
posible contestarla porque Ud. 
no recuerda el título de la 
novela ni el nombre del 
autor, y sin estos datos no 
podemos orientamos. 

DEIE SEAAI.ARLES 
EL ERROR 

La compañera Maria A. Gue
rra, de Manzanillo, Ote., ha ob
servado que en la tienda "Dos 
Mundos" de aquella población 
se lee eñ un anuncio: "Haga su 
precente" y ella, desde siempre 
conoce la palabra escrita con "s". 

Considera que es muy impor
tante que todos los revolucio
narios deben superarse y alcan
zar un nivel aún más alto que 
el sexto grado. 

Y nosotros coincidimos con 
su opinión. Por supuesto que 
"presente", en todas sus 
acepciones, se escribe con "s". 
Y es su deber hacérselo notar 
a los compafteros rei;poll!lllbles 
de ese establecimiento para 
que rectifiquen el error. 

SOIRE LOS APAGONU 

Son muchas las cartas que 
han llegado a "Corresponden
cia" quejándose por lo que esti
man los remitentes, falta de 
equidad en la distribución de 
los apagones y sobre otros as
pectos del problema. 

Sometidas todas eUas al Ml
ni5J'erio de la Industria EJéctri· 
ca para que nus orientara sobre 
la respuesta que podíamos dar 
a nuestros comunicantes, reci
bimos una amplia información 
al respecto. 

A continuacló11; y pese a las 
limitaciones de nuestro espacio, 
reproducimos 105 argumentos 
principales que nos ofrece dicho 
Ministerio a través de su De
partamento de Divulgación. 

"El apagón -dice- se pro
duce en lu horas pico por 
no tener capacidad genera
do.-a en lu plantas para sa
tisfacer la demanda en esas 
horas. El apagón nunca se 
p.roduce pata ahorrar petró
leo como hemos o!do ea ml11· 
tiples ocasiones y es un cri
terio bastante generaliz:ado en 
la población. 

"Si en todas las unidades 
disponibles en las planbls pa
ra un día determinado tene
mos para generar un millón 
de kilovatios y lo que de
manda .el sistema para las 
horas de m4ximo consumo 
(lloras del pico) es un millón 
o menos de kllovatios, ese dfA 
no se produce el molesto 
apagón. Si en esas horas crl· 
ticas se demandan un millón 
cien mil kilovatios, ese dla 
habrá que apagar cien mil 
kilovatios. 

''A partir de enero ·nor• 
malmente la demanda ha es
tado por sobre la generación 
y esto ha motivado que los 
apagones se sucedan con 
mucha frecuencia y prtctica• 
mente a nivel nacional . 

"Cuando se produce este 
desbalance entre gi:neración 



y demanda, se trata por to
do.s los medios de distribuir 
el molesto apagón en la for
ma más equitativa por pro
vincias y éstas a su vez tratan 
por tódos los med!os . de dis
tribuir lo más eqwtat1vamen
te posible entre sus regiones 
y mu.nicipi03. Debemos acla
rar que hemos dicho ese tra
ta por todos los medios de 
,er equitativos• en base a 
que el sistema electroenergé
tico II veces no permite esta 
distribución equ.italiva y olr~ 
veces por diversas razones es 
necesario no afectar algunos 
circuitos y Ateas determina
da.,, 

"En el Despacho Nacional 
de Carga del Ministerio de la 
Industria iEléctrica, diaria
mente se analiza la genera
ción y la demanda y se d~ 
t.érmina la magnitud de la 
diferencia entre ellas, o sea 
el déficit .del día. Cuando se 
tiene esa magnitud, se ana• 
)izan los puntos o plantas 
del sistema donde se va a 
generar y los puntos donde 
se van a servir los kilovatios 
que se generan. Conocido es
to se Je informa diariamente 
a cada provincia cuál es su 
afectación para ese día. Cuan
do las provincias conocen su 
afectación hacen lo mismo 
con sus regionales y éstos a 
&u vez, de acuerdo a sus 
posibilidades reales, hacen el 
plan de afectación para el 
día en cuestión. Existen ciu
dades y PUeblos que tienen 
'!arios circuitos que distribu
yen la energía eléctrica y les 
da posibilidad de una mejor 
distribución de la afectación 
o apagón. Los casos como los 
de Palma Soriano y Contra
maestre en Oriente. son ca
l'ICteristi.cos de poblaciones 

. le1Vidas por un solo circuito, 
donde hay que hacer una 
afectaciOn total para toda la 
ooblación". 

Termína el Ministerio de 
la Industria Eléctrica expre
~do que "por parle de la 
c1udadRIIÚI, se puede hacer 
mucho para reducir ,¡os apa
gones y en muchos casos 
hasta evitarlos, con una ver- · 
dadera conciencia del ahorro 
de la energía · eléctrica". 

SOLO FALTAN 
LAS TORRES 

JPCE nombre de los alumnos del 
S -~ "Mayor General Julio 

angutlY'.', de Sola, Cainagüey, 

Q
nos escnbe el compaflero Mario 

uesa.da. 

l!n dicho plantel se inició la 
construcción de la.a ínstalacio
nes deportivas que no se termi
naron. 

"En dicho centro -nos di
cen- se efectuó ·1a Asamblea 
Regional del PCC, de ratifica
ción de mandatos y allf se 
han recibido delegaciones de la 
URSS, Corea, FJWU., Bulgaria, 
Francia, etc., y en visperas de 
la Asamblea- del Partido se si· 
tuó a un compal!ero por el F.JT 
para dirigir las obrai: y cuando 
sólo faltaban Jas torres de los 
campos, lo retiraron de su tra· 
bajo quedando las obras sin 
concluir. 

"Los estudíantes han hecho 
todo lo que está a su alcance, 
ya que han construido dos cam
pas de béisbol". 

En cuanto a su calidad como 
estudiantes, nos dicen que en 
.el curso 74-75 obtuvieron 'Primer 
lugar provincial y el cuarto a 
nivel nacional y tenniparon el. 
curso con el 100%, de promo
ción. 

Terminan con el ruego de que 
traslademos su solícitud de que 
sean terminadas las obras a los 
organismos superiores a quie
m:s compete. 

f5 UN ESTADO 
SOBERANO 

Nos preguntan los comp~e
ros -0e un colectivo de traba¡a
dores de la Dirección Naciooal 
de Mecanización, si el Vaticano 
fonna parte de la nación i_talia• 
na O si es un pars indepena1ente. 

Al producirse la i:nifica•_ 
ción de Italia, cim la--toma ~e. 
Roma en 1870, el Papa Pío 
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IX se alojó en- el Vaticano 
(un barrio de Roma donde 
se l¡al.la el Palacio del Plpa) 
conservando el poder pc>Utlco 
solamente sobre el clero va
ticano. En sella! de protesta 
por haberlo _despojado de sus 
anteriores dom.inJoe.. el Papa 
anunció que él y sus suce
sores jamú saJdrlan del Va
ticano. 

En 1929, · por el Tratado 
de Letrtn, la tirantez que se 
habla mantenido durante casi 
60 a11os, cesó con el recono
cimiento del Estado Vaticano 
bajo la soberanla del Pape. y 
la declaración de su territorio 
como neutral e inviolable. El 
estado italiano garantiza la 
inmunidad reconocida por el 
Derecho Internacional a las 
residencias de 18' embajado
res acreditados ante la Santa 
Sede, a las Basflicas de San 
Juan de Letrán, Santa Maria 
la Mayor y San Pablo Extra
muros, al Palacio de Castel 
Gandolfo con la Villa Barbe
rini y a varios edificios ocu
pados por instituciones pon-
tificias. • 

NO FUE SOLO 
EN ESGRIMA 

El compaflero Osear Dlaz, de 
Altagracia, Camagiley, nos pide 
dátos biográficos de Ramón 
Fonst, Campeón Ollmpico de 
Esgrima en 1900 y 1904. 

-Ramón Rafael Fonst y Se
gundo nació en La Habana el 
31 de agost.o de 1883. A los 
17 años, en la Olimpiadn de 
Paris en 1900, ganó la me
dalla dg oro y. el campeona
to oUmpico mundial en sable. 
En 1904, en la Olimpiada de 

San Luis logró el oro en no
rete y espada individualmente 
y en sable por equipos. 

En los Primeros Juegos De
portivos Centroamericanos y 
del Caribe, en 1926, y en los 
Segundos, en La Habana, ga
nó el oro en las tres mo
dalidades. 

Fonst fue un atleta llllll· 
tiple que se destacó también 
en boxeo, tiro y ciclismO. En 
tiro de pistola gan3 44 me
dallas en distintos eventos in-

-temacionales. 

Falleció en La Habana el 
10 de septiembr~ de 1959, a 
los 76 a.tios de edad. 

LOS PINGÜINOS SE 
HAN EXTINGUIDO 

Coralia Sánchez Alonso. del 
Vedado, La Habana, se intere:sa 
por la vida de los pingüinos. 

En realidad, los plngllinos, 
que son específicos de los 
mares árticos, esttn extin• 
guldos desde hace ya muchos 
aftos. Sólo quedan ejemplares 
disecados en algunos mu.seos 
de Historia Natural. 

Lo que hay son los llama
dos "pájaros bobos" del h~ 
misferio Sur. En relación con 
estos animales, le recomen• 
damos la lectura· de "La Vida 
Social de los Animales", en 
que hay datos inte_resantes 
sobre los h!bitos qe esta es
pecie. 

La Tevista "Juventud Téc
nica'', en su mlmero de mar
zo pasado, publicó una sínte
sis del contenido del articulo 
de este libro sobre loa · "Pá
jaros Bobos". 

• 
DIRIJA SUS CARTAS A:. 

llEVISTA ·"BOREMIA." 
SECOON 
"CORRESPONDENCIA" 

APARTADO toOO 
LA HABANA, 6 



P.ROBLEMATICA DE 
LA REVOLUCION 

CIENTIFICO-TECNICA 
EN LOS PAISES 

EN DESARROLLO. 
GENERALIDADES 

Por GASP.U JORGE .GARCIA GAU.O 

El equilib1'io ecológico lo alteran p'rincipalmente los paí
Se:J capita.listas indust1'ialmente desarrollados, pero sus 
consecuencias las están StJ.friendo todos los países del 

mt,ndo . . 

U olución cientl1ico-técnica tien. e una influencia contra
ria en el desarrollo de las ex-colonias Y semicolonias. 
cambios en las fuerzu productivas, condicionados por 
compli<'.an el-problema -4e--Ia aproximación de dichos 

pal.ses a los niveles de los países desarrollados. 
Entre esos. cambios están los siguientes: ' 
-Elevado precio que hay que pagar por tener acceso a las Inno

vaciones clent.Ulcaa. 
-Awnento de la propordón del capital originario lndispe_nsable 

para organizar la producción <.-on aITeglo a los adelantos técrucos. 
-C'reclnúento sustancial del coeficiente de inversión por unidad 

de producción y por el valor de un puesto de trabajo. 
-Aumento inconmensurable de las exlgéñcias respecto a la cultu

ra general· y la preparación proresional de la mano de obra. 
-Enormes desembolsos para renovar los fondos básicos de pro

ducción, debido al •'envejecimiento moral'' más rápido de la técnica, 
y para preparar y re.capacita!' profesionalmente los . cuadros. 

Por otra parte, los países en desarrollo tienen que unportar lo fun
damental dé su maquinaria y de su tecnología. mientras que sus 
productos de e.xportación chocan con dificultades en el ~eI'Cll:~º 
mundial por la disminución de la demanda y por la tendencia baJJB-
ta de los precios de las materias primas. . . 

La capacidad adquisitiva de la exportación de la materia pruna, 
en los mercados cápítalistas ha descendido en relación a los artículos 
industriales. , 

Muchos productos sintéticos y sucedáneos compiten hoy en dia 
con materias primas naturales. 

El traslado de és(tUema& y procesos tecnológicos adaptadO!i a las 
necesidades de los países industrialmente desaI'l'Ollados no pueden en 
muchos casos -por ahora- aplicarse en los palses liberados. En es
tos paises el potencial económico general tiene un carácter limitado 
y eJ mercado interior es estrecho. • 

Otras limitantes son la insuficiencia de cuadros calificados y la 
falta de mecanismo económico ajustado para asegurar solución 
rápida y eficaz de su problemática. 

Esos son, en lineas generales, los problemas que complican el 
desarrollo cientifico técnico d~ los países del llamado Tercer Mundo. 

Para la problemática de estos países vamos a dividir el tema en 
cuatro grandes complejos: 

1-Papel de la ciencia en la estrategia del desarrollo nacional. 
2--Contenido social de la consigna "alcanzar a los países avan-

zadoS". 
3-Viu y medios para 1upel'ar el atraso técnico y económico. 
4-Direcciones probables del progreso científico-técnico. 
Antes de entrar en el análisis de cada uno de estos comple,loii de 

prot,Jemaa debemos hacer algunas consideraciones. 
En primer Jugar debemos estar conscientes de que so13.mente se 

pueden hacer reflexiones muy generales si tomamos el "Tercer 

Mundo" en au con3unto. Las ,-onclUJíones mh o meno~ CO!Jc~-elas 
sélo pueden corresponderse con la realidad si se toman los ~tllll?s 
tipos de sociedades existentes, y esto requiere definir una tipologia 
científica de los paises en desarrollo que podríamos establecer del 
siguiente modo: 

1-Pallea de 4eearrollo no-eapltall9tai. 
~ de deta_1rollo capltaUsta. 
Los países de desarrollo capitalista pueden -a su vez- .ser cla· 

slflcados en dos sub-grupos: . . 
a) Pafses que se orientan a una amplia incorporación del cap1!Jll 

~anjero: por ejemplo Brasil. . 
b l Países que 11e orientan hacia un desarrollo económico mdepen• 

dlentemente; por ejemplo, la India. 
En .. cuanto a la especialización preferente de la producción pode• 

mos hacer otra clasificación: 
1-Via no capitalista. 

a) Sub-grupo agrario. 
b) Sub-grupo agro-industrial. 

2-Vla capltaliBta. 
a ) Predominio de reladonll8 captt.lU11taa con aerl.a.s 1upervlven· 

clae pre-capttallstae. 
b) Belaclonee t'apftall&tas no p~wlech!otelt. 
c) 861o elemeotoe de reJaclonl.lS capltallstas. 

En ambos casos capitalista . y no-capitalista puedt! ocurrí~ que 
haya especialización en la producción de materias primas agr1colas 
o minerales solamente, o en ambos tipos de producción. 

Como podemos observar la problemática de los países en desarr~ 
11o es muy compleja, especialmente en, lo referente a la estrategia 
y la táctica del empleo de la técnica más moderna. 

Hasta ahora los paises en desarrollo están siendo "consumidores" 
en gran parte de las innovaciones técnicas que elaboran los países 
desarrollados mediante la llamada "asimilación de tecnologla". Los 
especialistas en estas cuestiones opinan. sin embargo, que pued~ 
convertirse, de consumidores pasivos en fuerza activa y llegar a 
desempeñar un papel más destacado, tomando en cuenta que muchos 
de ellos tienen tradiciones y potencialidad. No se puede olvidar que 
el imperialismo no solamente les arrebata sus riquezas materiales, 
sino también su riqueza espiritual mediante el conocido procedimiento 
del "robo de cerebros" consistente en atraerse los cuadros cientlfieo5• 

técnicos y culturales, en la medida en que el país los va formand.0 

con dificultades y sacrificios. . 
Para aprovechar los avances de la revolución científico-técruca, 

los paises en desarrollo necesitan crear una bue propia de lnvestl
pclonee cleouncu, de experimentación y de dlaefto, aún cuando se 
limitaran a utilizar sus logros. 

Para crear esa base es indispensable resolver tres grandes pro· 
blemas. 
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1-Lle,ar & 1:abu uru, !'t,\'vlu1:ion l'll la 1c11sl'í111nza; elimiuando el 
1111alfabe1bnw, expandiendo el conocimiento II las amplias c11pas 
de la publueión; preparando ewedalistas en.los diversos.grados 
desi.le obre1•os calilicados hasta t~nicus medios y científicos 
de alto 11ivel. • . -

~rear una in!r11esu·uctUJ•a clentifica que responda a los re<¡~-
rimicntos contem¡,oráncos. · . 

3--Construir una base material ) técnica moderna, en forma de 
fábricas y talli:t'el:; capace~ de ¡Jroducir equipos y Y(l.'iQ!Jlnas a 
nivel de Jo~ •·standards" mundiales, 

J::t -cumplimiento de estm1 tareus es más factible en los pafses 
grandes y con un grado mayor de. desarrollo. Los palses pequeños 
y más atrasados experimentan más dificultades para su logro. En 
algunos aspectos pueden 11unar .sus esfuerzos, peru tanto en los 
países grandes como E.'n los pequeños el proceso no puede llevarse 
a cabo al margen del desam>llo de la ciencia ·mundial. 

Un problema de considerable Importancia para los paise.s en des.
arrollo es la utilizacíón de la ciencia y de la técnica en la coñsecu
ción de su Independencia econüm1ca. 

r.a independencia económica no significa el autoaislam.iento. Pre.su
pone su incorporación a -1a ecunomla mundial, sobre la base de la 
igualdad de derechos y una coo¡,eración libre de explotación. Tal 
cosa sólo es factible en las. siguientes condiciones: 

-4om1Dlo de la clencla- y lo. técnico. contem1)()1'6neas . 
-rnodernJzaclón de In e<:onomln y su dl\"ersHicJIClón. 
-1.lquldación de su carácter monomercnntll, 
-llgllidaclúu del :itraso económico heredado. 
Para acelerar el ritmo de crecimiento que es una necesidad vital 

' para estos países es neces;Jrio determinar - ademas-- en qué e.sfe. 
ras conviene invertir sits recursos, lo que quiere decir que no pueden 
limitarse a un enfoque técnfoo-econón:llco, .sino que necesitan un 
enfoque socio-económJco. 

Con respecto a ello, podemos decir que la utilización de la técnica 
más moderna es posible, sobre todo en aquellos países donde la 
construcción de grandes empresas induslriales se basa en la exis
tencia de abundantes recursos de materia prima mineral, pero esa 
construcción tiene eficacia solamente en el ceso de que su produc
ción tenga acceso a otros países en desarrollo. Fracasarla sí se limi
tara eJ mercado interno que no podría absorverla totalmente. 

En algunos países africanos o latinO-americanos que son ricos en 
yacimientos minerales, pero carecen de industria transfo.nnativa pro• 
pla, se podrían crear empresas metalúrgicas, fábricas de aluminio 
y de productos qulmicos, sobre la base de técnicas modernas, mano 
de obra calificadá y especialistas, pero estos complejos industriales 
demandan la creación de una integración económica regional que 
unifique a los palses que se especializan en las distintas ramas de 
tales producciones. 

Como sabemos hay fuertes tendencias a la integración económica. 
Se constitu:,en actualmente agrupaciones económicas entre algunos 
Palses en desarrollo, Estas agr-upaciones pueden resolver con éxito 
los problemas del desarrollo científico-técnico y la nivelación de 
dichos pa.lses, pero ellas se ven obstaculizadas por el capital mono• 
poJista internacional que utiliza las formas ..orgánicas y los contrlr 
les .del comercio mundial capitalista para limitar su efic.acia, entre 
otros medios, creando serios obstáculos para la inJportación de ar
tículos que contribuyan a su desarrollo inuustrial. • 

Por otra parte las grandes empresas monopolistas que ahora suelen 
llamarse rr.ultinacionales o transnac1onales, trasladan a los países 
en desarrollo SUs filiales, principalmente aquellas "sucias", las poco 
dlnAmicas y las fábricas que utilizan medios tecnícos relativamente 
anticuados. Ponen bajo su control la división internacional del 
trabajo. Crean supuestas compañías ''mixtas" para afianzarse en 
el mercad.o· interior del país que dominan. -

Las metrópolis capitalistas ·•traspasan" a precios exorbitantes ma• 

(¡ú1lH11·ins v t '!cnc,}c,gfos mod-,rnas, ¡.intentes y licencias. Surg_cn d'-" 
este modo-· nuevas formas de dependencia económica que consntuyen 
el ·'111.•111•-0lonlallsmo tecuulógk-o". , , 

Uno de los medios utilizados por el - neocolonialismo tccf!olug!~" 
4~1e emplean los países c11pitalistas desarrollados es· la _ Jeg~1ac,~n 
sub1·e patentes que <.'(Instituyen una sólida barrera en el carruno ci., 
los ¡,aíses en desarrollo, vbstaculizando, su progreso. _ . . 

Necesitamos estudiar las tendencias generales y las ma111festac10-

nt!s del neocvlonicJismo tecnológico 4ue es uno de los resuJt¡¡dos de 
la revolución cienlifiéo-té<!nica. Aquí es preciSamente donde se refle
ja con todo Sll ¡;oder el significado que tiene para los ¡,~ise~ del 
"Tercer Mundo" la existencia del Sistema Socialista Mundial como 
factor c¡ue ¡,uede ayudar a enfrentar el nuevo tipo de dominio impe· 
rialista. -

La posibilidad de que ·Jos países en desa.rrpllo -utilicen la ciendu 
y la técnica en su beneficio y se alcen al progreso J?ºd~r!1º· ~epeo
derá del resultado de la .confrontación económica y c1entif1co-teco1ca 
entre el spcialismo y el capitalismo, : . 

Una de las cuestiones que se J)OS p laptea al esti,id1ar la proble!"fla• 
tica de l os países -en desarrollo es la tesis de cómo alc'anzar 3; los 
11aise.i desarrollado11. . Sabemos que existen posibilidades potenciales 
para la aceleración del desarrollo, es decir, para acercarse al JUvel 
de los países desarrollados en -sentido Industrial, pero al plantearnos 
la cuestión de alcanzar esa meta debemos tl'8tar de contestarnos 
algunas preguntas: 

--,¿ Cuál es el significado de la consigna? 
-¿ Cuál es el contenido social del desárrollo? 
- ¿En beAefício de quien ha de ser el reswtaclo 9ue se ob~enga~ 
-¿Cómo -se distribuyen los frutos de ese desarrollo? 
A nuestro juicio el desanollo de lo.s países. "emergentes" no debe 

conducir a una copia de la estructura actual de la econorrúa de los 
países capitalistas desarrollados. Debe orientarse hacia una via 
propia de utilización de la cíencia y de la técnica distinta a la que 
ha conducido a la sociedad de conswno. 

En los países capitalistas desarroUádos crece la desigualdad social, 
se destruyen y despilfarrm:1 los recursos naturales --y- se ·contamilla 
el medio ambiente. ' 

Al elaborar la estrategia y tácticás del desarrollo es necesario 
Uegar a un criterio único de medida que pueda servir de· base ¡,ara . 
la comparación internacional del nivel de las tuerzas productivas 
y detenninar ,itj los objetiv~ a lograr. La renta nacJonaJ par 
·habitante es un reflejo in.suficiente y erróneo. Es preciso buscar 
otros indices, constituidos por sistemas de valores que refl~jen la 
satisfacción de 1as necesidades vitales de- las amplias masas de la 
población. 

La teoria burguesa del "desarrollo alcanzador''. oriéntad11 ·por la 
via capitailsta, desvía de la solución de las tareas históricll.s- con• 
cretas que tienen los pueblos y los desarma arité el ne.ocolooiaJisóm. 
Dicha teoría -desde ej punto de vista metodológico- engendra con
frontaciones cuantitativas erróneas; convierte eJ problema de la 
desigualdad de niveles en un problema independiente, considerado en 
un .plano extra•histórico y extra-social. abstracto. 

La solución d~ problema de alcanzar a los países desarrollados, 
está estrechamente unido a la orientación general del avante de 
los paL-aes liberados haci:i formas mas altas de vida social; hacia la 
realizacíón de profund11s tr~sforma1;iones socio--econónucas guc 
abarcan los objetivos siguientes : 

-lJaa reforma agraria rodlc..l. 
-BM.Jstribuctón de la renta rllM'ional en fa\'or de las rlase,s tra-

bajadoras, · 
-Desarrollo del régimen estatal de eeoaoruín. 
-Llquidad.ón de la ml&eria .y el d!'serupleo, 
-Revolución cultural. · 
Dentro del marco capitalista no se liquiden las relacíanes de 

La , ele9t:ónfr_a _(máqu.i?l~ talculadoras, ci'.bernéticas) descmpefw.rá un únp~rtante.. 'µapeí en el desa.i·rollo económ-ico 
Y cw11tif1co-tecmco. pe1·0 ta.1110 en este caso como en el resto de fos adquisiciones. la tra11-sformació,11 no habrá, de se·r 

din·da , siu,-' i11 f t' {/hllia ,, la e1,u11um íu mundial. 



dependeocía económica. La via no capitalista que abre perspecti~~s 
al socialismo es el paso mils inmediato y aprvpiado para la soluc1on 
de esta problemática. 

Al entrar en el análisis de las vias y los medios pera superar 
el atraso técnico-económico de los paises en desarrollo debemo~ 
partir del hecho de que el foturo de esos países requiere utilizar 
la técnica del nu\xlmo rendimiento, pues de otro modo no pueden 
''saltar'' las etapas intermedias y acelerar su progreso. 

La técnica del mi.'dmo rendbnlento está condicionada en muchas 
ramas como la metalurgia, la energética, la química, el transporte 
marílimo y aéreo modernos. por el carácter de los procesos de pro
ducción, pero también en otras ramas de In economía es rentable 

· et empleo de dicha técnica. 
Al elegir la técnica y la tecnología que posibiliten superar el atra

so es necesario analizar, el factor tiempo y los factoret sociales 
que entran en juego. 

E) proceso de aplicación cientlfico-técnica Uevat ttem¡lO. Durante 
ese tiempo se van Introduciendo los medios y procesos técnicos Y 
tecnológicos en la p\'oducción, pero no a todas las ramas. Surge en
tonces la siguiente problemática: 

-¿Se mantienen intactas Jas ramas a las que no les ha llegado 
el turno de acceso a las innovaciones; o bien se les eleva el 
nivel técnico mediante la llamada "primera generación" sencilla, 
barata y accesible? Creemos que debemos adscribirnos al segun• 
do elemento del dilema. 

En cuanto a los IIIOtoN!ll IM>Clal'8 no cabe dudas que, a nivel de 
empresa, el criterio sobre el uso de los medios técnicos y tecnolog!a, . 
debe ser el de la rentabWdad. Pero a nivel de toda la ttooollll8 na
cional surge el problema de la ocupacl6n de la tuerr.a de trabajo. 

Este es un problema serío para los paises en desanollo, particu
larmente para los que no han tomado la vla socialista. ¿ Por qué? 

-lro. Los pai.!les en desarrollo deben proporcionar trabajo a la 
masa de la población desocupada,· parte de la cual es in• 
corporada por primera vez a la producción. (Tomemos 
oomo ejemplo el caso de Angola). 

--2do. Los palaes en desarrollo deben elevar la productividad del 
trabajo, de otro modo no podrán lograr sus objetivos eco
nómico-sociales. 

Esta es una doble tarea compleja que no puede resolverse de 
modo espontáneo. Elóge planificación. . 

La experiencia de algunos paises y el estudio teórico del problema 
permiten trazar las vias de una posible solución gradual que com
prendería los siguientes pasos. 

-En los primeros momentos la masa desocupada de la población 
apta se incorpora al trabajo poco productivo. 

-.Después a las ramas mb productivas. 
~l mismo tiempo se desarrolla la gran industria; se crea una 

infraestructura cuyo objetivo i.nmedialo es la modernización de 
la economía y la creación de condiciones generales para su fu
turo funcionamiento. 

- En la etapa sucesiva se puede hacer hincapié en la moderniza
ción de la pequeña economia: en la cooperación y desarrollo de 
la industria poco mecanizada y paralelamente proseguir el des
arrollo de la industria fabril y la infraestructura. 

-Después el objetivo principal sera elevar la eficiencia dél tra
bajo a toda la mano de obra ocupada, aproximando el nivel 
mundial a un número mayor de empresas. 

El desarrollo de las fuerzas productivas en los países "emergentes" 
no puede estar orientado solamente a la utilización de la técnica 
más avanzada, aunque hay esferas donde únicamente debe emplearse 
esta técni.ca como ocurre con los computadores. 

Eso es asi porque la utilización de los medios técnicos más moder
nos proporcionan la posibilidad de resolver el problema de la ocu• 
pación. En algunas ramas como la agricultura lo agudiza. 

Por otra parte, muchos medios técnicos modernos creados en los 
palses industrializados no corresponden a las condiciones de los países 
en desarrollo. ~ · 

Hay ramas de la economla donde resulta más eficaz utilizar medios 
teeniros no los mis nuevos. 

En la produoción para el mercado in terior donde no hay un 
amplio desarrollo de las relaciones mercantil-monetarias, no puede 
emplearse la técnica nueva cuya inversión requiere grandes gastos 
y no resulte rentable. 

Por to4as las razones arriba expuestas- es Irreal el trsalado rápido 
de toda la economla nacional de-los países en desarrollo a los cauces 
de la revolución cientifico-técnica. 

-Algunas Vartaatee. 
Debemos pues considerar algUnas variante! tales como: 
-Empleo de la llamada "técn~a intermedia". _ 
-<Medios de pequeña mecanización. 
-lfécnica especial utilizando medios modernos aislados que, con 

un coeficiente de inversión más Teducido pudieta ser utilizada 
,;:on eficacyi. en la producción a pequeña escala. 

En resumen, los P!Ú50S en desarrollo, al elegir las vias y medios 
para superar e l atraso técnico-eoonómico cJ~ orienta.ne ea el 
pla n t'Stratégico hacia la técnJca mó.s ava-nz.ada que en algunos tipos 
tll' ¡,roducclón puede empleu.rse yn. En e l ¡1lano táctico no pueden 
1,rl'Sclndlr de la técnica, más dl\'erstt, Incluso 111 primitiva pero pro
g-res h·:. en cornl"'rll<'.i6n <'OD et P11I1to de donde Part.en. 

Muchu¡¡ 1m í.isea 
del ·'Tercer M1mdo'' 
pa·r ticípa r<in .. 
en l<c utilización 
de satélites artificiales 
eon di·versas 
finalidades 
1neteoro lógiC(I s, 
preve·nción 
de catacl·is·rnus, 
telecomunicacio,ies, 
detección de ·recursos 
nat1miles 'lJ otra,s. 

Para aprovech<t l' 
loa ava11ce11 

de la revolucióii 
científico-técnica, 

los países en desarrolfo 
necesitan crear 

una base propia de 
investigacionell 

científicas, 
de uperinwntación y de 

diseño, aun cuanclo , 
se limitarán a utilizu ~ 

sus logros. 

Una cuestión de suma importancia al elegir la tecnologia e_stl 
relacionada con los aspectos ecológicos, pues es una necesidad vital 
la conservación del medio ambiente. 

El equilibrio ecológico lo alteran principalmente los pal.ses capi
talistas Industrialmente desarrollados. pero sus consecuencias las 
están sufriendo todos los palses del mundo. 

Los pa1aes en desarrollo. situados principalmente en las zona~ 
tropicales donde las consecuencias de la polución son las más noc1· 
vas deben llevar a cabo investigaciones fundamentales sobre eco)~
gja que permitan elabQrar recomendaciones concretas para la ut1lt· 
zación de la ciencia y la técnica en la solución de problemas como 
1- producción industrial sin desechos nocivos; materias primas 
secundarias, uso de medios biológicos en la protección de la agrlcul· 
tura y otros procedimientos que protejan el medio arnl)iente Y los 
recursos naturales. 

DIBECCIONES PROBABLES DEL PROGRESO 
OIENTIFICO•'JECNICO EN LOS 
PA18E8 EN DF.SABROLLO 

Btp61Nla 

Una hipótesis sobre las perspectivas de la influencia que ha de 
tener la revolución cientifico--técnica en los pa ises en desarrollo 
durante el tiempo que media de aquí al año 2000 ~egún los espe
cialistas en la materia- dependerá de dos grupos de factore~: 
IJ\ternos y e.·demos. 
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a) Los avances soci~nómicos en el interior de cada uno de 
los países y el ritmo de crecimiento de su propio potencial 
cientlfico-técn1co. 

b ) Las condiciones exteriores detenninadaa por la competición 
de los dos oPuestos sistemas sociales y el aument-0 de la acti
vidad de la Comunidad de Países Socialistas en la palestra 
mundial. 

La máxima influencia puede ejercer el cambio cualitativo en el 
desarrollo agro-técnico de la agricultura tropical (revolución verdél 
que conduzca al auge de cultivo de cereales, el aumento de rendi
miento de tubérculos, leguminosas y otras plantas comestibles; la 
elevación del rendimiento del ganado y las aves de corral. Es mu, 
poco probable la perspectiva de hambre general en los pa1ses del 
'Tercer Mundo". 

Otra perspectiva prometedora es la valoración, la extracción y la 
explotación indl.lltrial de los recursos naturales, tales como yaci
mientos minerales, recursos forestales, pesqueros y acuáticos, tierras 
áridas y riqueza del océano mundial. La moderna induatria química 
y en particular el petróleo y sus derivados. 

Una perspectiva más lejana, pero ya factible, es la utilización de 
la energfa atómica que posibílltará a su vez un aumento coll8idera
ble en la utilización de las aguas subterrineas, el inicio de la pota
_billzación de las aguas del mar a escala industrial y la utilización 
de los elementos químicos en ellas d.ísueltos. 

La electrónica (máquinas calculadoras, cibernética) desempefulrá 
un importante papel en el desarrollo económico y cientifico-técnico, 
pero tanto en este caso como en el resto de las adquisiciones la 
transformación no habrá ,de ser directa, sino integrada a la ecooo
mia mundial. · 

Muchos paises del "Tercer Mundo" participarán en la utilización 
de satélites artificiales con diversas finalidades meteorológicas, pre
vención de cataclismos. telecomunicaciones, detección de. recurs<>!i 
naturales y otras. 

(Programa Intercosmos) 

RMumen de Conjunto 

La revolución cientlfico-técnica actúa sobre los países en desarro
llo como una fuerza exterior que se infiltra en sus economías, 
primeTo con incrustaciones aisladu que van destruyendo las ante
riores relaciones e intensificando las diferencias y las desproporciones 
que son propias de la sociedad multi-estructural. Actúa como una 
especie de ca taliudor de los procesos 50cio-económiC05 de transfor• 
mación de la sociedad. 

Las posibilidades que abre a los paises en desarrollo son gigan
tescas, si se usan sus logros para satisfacer las necesidades vitales 
de las mayortas trabajadoras. 

En conclusión: la revolución cientlfico-técnica ofrece enormes pers
pectivas para un trabajo conjunto de los cientificoe de los países 
socialistas y de los países en desarrollo en el objetivo común de 
impulsar el progreso social de 1u5 pueblos. 

BIBLIOGRAFIA UTILIZADA 

-Materiales de la conferencia aobre el tema "La Bevolucl6n Clen
tfflco--T6culca y loe problema, de loe pafses en desarrollo", cele
brada en abril de 1973 en M~. y organizada por e). Consejo 
Cientlflco de la Acade.mia de Ciencias de la URSS. En esta Con
ferencia participaron 180 científicos de la URSS y de otros países 
socialistas. 
Informe central a cargo de G. Skórov, Doctor en Ciencias Eco
nómicas. Intervinieron-43 participantes. 

-A. EUinov: ''La revolución cientifico-técnica y los problemas 
de los pa1ses en desarrollo". '·Ciencias Sociales" No. 2 de 1973, 
páginas 148 a 161. 

--.L B&aner: ''Términos de la dinámica económica y los paise.s 
en desarrollo". 
"Ciencias Sociales" No. 4, 1973, Págs. 133 a 146. 

- A. Alaliv: "La planificación regional en los países en desarro• 
llo''. ''Ciencias Sociales" No. 4, 1974, Págs. 168 a 177. • 

- Rostlslav Ullanonkl: ''La concepción leninista del desarrollo 
no capitalista y la contemporaneidad". 
"Ciencias Sociales" No. 2 ( 4) 1971. Págs. 97 a 115. 

-Alexet LevkoVllld: "Multiestructura en los países del cTercer 
Mundo•"· 
"Ciencias Sociales" No. 2 (4), 19TI. Págs. 166 a 174. 

- F1deJ Olatro: Discurso en el acto de graduación del I~tituto 
Tecnológico "Alvaro Reynoso". 6 de octubre de 1968. _ 
Discurso en la conmemoración del décimo aniversario de la 
huelga del 9 de abril. Abril de 1968. 
Conmemoración del Noveno Aniversario del triunfo de la Re
volución. 2 de enero de 1968. · 
ClaUIUl'a del Primer Congreso del Instituto de Ciencia Animal: 
13 de mayo de 1969. 

---UNEsoo. No. 37 "La politica cientifica en AIJlérica Latina"-3 
MéJQco 9-17 de diciembre de 1974. 

- D. Tomaahevsld: "Las Ideas leninistas y las relaciones inter
nacional~ contemporáneas". 
Editorial Pro~o. Moscú, 1974. 
Capitulo titulado "Los paises en desarrollo en la palestra in· 
ternacional'', Pig1. 241 a 274. 

Por otra parte, los países en desarrollo tienen que impor
tar lo fundame11tal de su maquinaria y de su tecnología, 
mientras que ·sus productos de exportación chocan con 
dificultades en el mercado mundial por la di.sminución 
de la demanda y por la tendencia bajista de los precios 

de las materias primas. 

La máxima i11f luencia vuede ejercer el cambio cualita
tivo en el de~fLrrollo agrotécnico de la agricultura tropi
cal (revoluctm 'Verde) que conduzca al auge de cultfro 
de cereales, el aumento de rendimiento de tubérculos 
leguminosas y otras plantas comestibles; la elei ·ació-1{ 
del rendimiento del ganado y las a1Je3 de corral. Es muy 
poco probable la perspecUva de hambre general en los 

países del ''Tercer Mundo". 
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"Eo todos los honrados corazones halla
remos magnánima a)'Uda. Y tocaremos • 
todas las puenas. Y pedlremoa limosna 
de pueblo en pueblo. Y nos la daraD 
porque la pediremos con hooor", 

JOSE MARTI 

CON el firme prop0s1to, coa la cooflanza 
puesto en el valor y el esplritu patriótico 

del pueblo cubano José MarU planteó a fioa
lu del siglo pasado la unidad de las emigra
ciones cubanas. Entre ellas contó con el apo• 
yo unanime de los obreros tabaqueros de Tam
pa Y Cayo Hueso, quienes habían tenido que 
emigrar hacia el sur de Estados Unidos pre
sionados por la crisis polltica ocasionada por 
la Guerra de los Diez Años y complicadá por 
1~ crisis económica surgida como consec~en
c111 de las medidas proteccionistas establec1daS 
por el gobierno norteamericano. 

Esto dio lugar a que algunos fabricantes de 
tabaco (como el caso de Martine2. lbor) trasla
daran sus talleres a lo Florida y con ellos a 
sus obreros. El sector tabacalero tenla ya su 
hermoso historial de lucha en la Isla. Por eso 
Mart! lo captó para poner en marclla su con
cepto de la téctica y la estrategia a los viejos 
mambises, con la base de masas, por !U apor
te económico y por su contenido Ideológico. 
Carlos Baliño, que estuvo con Martl en aque
llos momentos de la fundación del Partido Re
volucionarlo Cubano, es un fiel exponente del 
obrero tabaquero; més tarde, fue uno de los 
fundadores del primer Partido Comunista de 
Cuba. 

d Lt extraordinaria campafia de agitación que 
h esplego Martl en los Estados Unidos tuvo un 
e!'llloso y elocuente eco en los obreros taba

queros .d~ Tampa y Cayo Hueso. Era una em
presa titanica unir a las emigraciones en una 
s~~ linea de lucha: la de '1a guerra necesa
tªb !ia~ hacer no sólo la independencia de 

u a, sino la de Puerto Rico. saliéndose ya 

Fidd hu.n ti 1f'.stt,11u1 en Pal!,. 
Gurden, Nuei·a Yorlc. A su lado 
aparecen Pa,blo Di.az, ( luego ex
pedicionario del "Granma.") v 

Carlo:1 Morules. 

Llmnn,r,;iento de los distintos 
Comités-:para el acto 
mosil·o de Palrn Gurd1m, 
Niiern l'.'.ork, el ~O de octuln e 
dl' 1966. 

del marco nacional para ir al campo de ta 
ayuda y hermandad internacionalista, antillana 
· americanista del Continente. 

Desde 1880 Martl habla hecho el llamado a 
todas las emigraciones cubanas en Stec!k Hall 
de Nueva York y no se cansó de aprovechar 
el entusiasmo y la llama del patriotismo de 
cubanos y puertorriquef\os. 

Este mismo año da a conocer una alocu
ción y proclama del Comité Revolucionario 
· Cubano de Nueva York -del cual era Presi
dente interino- con motivo de la llegada del 
general CalLúo Garcla Ifliguez a Cuba, jefe 
de la abortada insurrección denominada "La 
Guerra Chiquita". 

Publicaba articulos, u:aducfa obras, hacía 
contabilidad pronunciaba encendidos discursos, 
producía ~l'!IOS y escribla cartas recabando 
cooperación para la libertad de CU:~ Cua!"'o 
ll!aliza su víaje a Venezuela, también pon.e su 
pluma de periodista e intelectual revolw:iona-
1io a la disposición de la causa por la cual 
darfl su preciada vida. 

Es ~ignificativo cómo Martf ~provecha, a 
partir de 1887 la fecha hist~ca. del 10 de Oc
tubre para hablar a las em1grac1ooes como en 
1880 en el Masonlc Temp¡e de Nueva York. 

Al año siguiente, en 1888, welve a prooún
ciar otro inflamado discurso el JO de Och1&re. 
tambi~n en el Masoaic Tlj:nple e iguai ppor
tunidad la tiene el 10 de Octubre de 1~ ·en 
Hardman Hall, Nueva York. • 

El 22 de enero de 1890, al innugurap1e "Ln 
Uga", sociedad protectora de Instrucción,~ con
sagrada al auxilio de cubanos y puertomque
ños de color, de la cual ~ era socio fun
dador presidente honorario e inspector-maes
tro, ~ planteó en foona diétana la cuestión 
internacionalista de la causa cubana con la lu
cha por la independencia de Puerto Rico. 

No es si.no a partir de 1891, precisamente al 
tomar como punto de apoyo la fecha del 10 
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de Octubr~ cu11ncio l\larti pronuncia su elo
cu~nte d1scursu patriouco en la veladll org

0
~m 

z.ada t!n H,mlman Hall por "Los 1ndepen ien
tes". 

Al otro ,Ha. por la5 quejas dd cóns~I es
p<1tiol ~ Nueva York, renun.:1a ª ser cGn;ul 
de la Argennn:i y asimismo de Uruglldy )' 3 • 
raguay. !I frn de dedicarse. por entero a su tra
bajo revoluí.'ionario. lnclus,ve, el 30 de ese mes 
renuncia n 1~ Presidencia de lu Sociedad L1· 
l.l'raria H,spano-Amerlc.ana, para. qu_e no .qued: 
ninguna stadura que pueda per¡ud1car el ua 
bajo tle la Revolución. 

Pata él 25 d~ noviembre arrib.i a T:":;Pu 
invitado por el club "Ignacio Agramonte 11 

fin de celebrar una fiesta y r ecoud~r íund~s 
¡:ara cli~ho rlub patriótico. Era la primera \'1· 
<Ita tle l\lartí a Tampa. Al otro _dla er~ prcsen
l;ido o. los emigrados en el Liceo Cubano Y 
,qo¡ pronunc,a su famosc., discurso ''Con todos 
y pard el bien de todos". 

Es adm1udo en la Llga Patriótica Cubana 
de Tampa y funda la Liga de ~nstrucción, so
ciedad análoga a la que ya eltls~a en Nueva 
York. Tambit'n habla en dicha Liga; pronun
cia su discurso "Los pinos nuevos". 

El 28 de noviembre fueron aprobadas por 
las emigraciones cubanas de Tampa las Reso
luciones consideradas como el prólogo de las 
Bases d~I Partido Revolucionario Cubano. MAs 
tarde llegaría a Cayo Hueso. 

En su constante periplo por el sur de Es
tados Unidos, el 3 de enero de 1892 habla en 
el Circulo Cubano de San Carlos. en Cayo 
Hueso. El dla 5 de este mes se reún~ con los 
presidentes de las distintas agrupoc10nes pa
trióticas en Duval HCKSe, del CaY? Y _redacta 
las Bases y Estatutos secretos del Partido Re
volucionario Cubano, que son aprobados. Esa 
misma noche parte hacia Tampa Y el dJa 8 
~or aprobados por la Llga Patriótica Cubana, 
de Tampa. 

El 17 de febrero pronuncia su discurso "la 
Oración de Tampa y Cayo Hueso", eo _Hard
man Hall, Nueva York. A la vez renuncia de
finitivamente como cónsul del Uruguay. El 
14 de marzo ap!lrece el primer número de 
Patria que, aunque no figuraba como órgano 
oficial del Partido, lo era en su Intención. 

El 10 de abril se lleva o cnbo la procla
mación oficial del Partido por todas las emi
graciones cubanas y ,puertorriqueñas en Esta• 
dos Unidos y Martl es elegido como Delega
do. El 17 se confirmaba la proclamación del 
PRC en Hardman Hall. 

A parllr de esta t'poca, M.nrti" incansable, 
barfi viajes de propaganda, aunando volunta
des, haciendo conciencia en la masa de cu• 
banos radicados en la Florida. El 5 de julio 
arribara a Tampa~ el 7 saldr:i para Cayo Hue
so. De nuevo .a Tompa el 17. Para el 21 es
tará en Ocala y J:icksonville y de nuevo re
greso a Nueva York con el propósito de pre
parar las iñstrucclones para el levantamiento 
armado en la Isla y organizar las condiciones 
de su viaje por Haitl. Santo Domingo y J a. 
maica. 

Durante el mes de octubre de 1892, reali
za nuevos viajes de propaganda y a la vez 
pulsar el énirno de los patriotas en la Florida, 
en eSpecial los del CayQ y Tampa. 

El 15 de enero de 1893 informa eñ Hard~ 
man Hall a los clubes patrióticos de cubanos 
y puertorriqueños del resultado de sus viajes. 
El 31 de ese mes pronuncia un discurso sobre 
asuntos cubano.s en Hardman Hall de Nueva 
York. 

Eo Femandína estará en íebr!,ro para or
ganizar los planes de la compra de tres bar
cos para expediciones armadas. En este mes 
realiza nuevo viaje a Trunpn. Cayo Hueso y 
Ocala. 
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,,,, el Sr. carl.oa .. llora.- -: 

Fotocopia del Manifiesto No. 2 del 26 de 
Julio al Piieblo de Cuba: Carnet vert1:111.ecie·nle al co. CcirlviJ Afo, a/1" 

Aranda (Moru/.itos). co1,¡ú so(·ic, 
acl'i'l'istu del Club Pidrióti<:o 26 de J 11lio 

de Nue·va York, firmado por el prop(() _Pide/ 
duran·te actubre de 1955, fecha de su vwJ e 11or 

Esta dos U11i<lo~. 

Al regresar a Nueva York infonnará al 
Cuerpo de Consejo el resultado de su. (lltimo 
viaje. El 24 de· mayo asiste ·a un mitin en 
Hardman H.aD. donde se discute el inmaduro 
y frustrado movimiento de toa . hermanos Sar
torius en Cuba y ·lanza un manifiesto del PR~ 
donde analiza y advierte lo que puede ocumr 
si los planes se haceq sin una debida ·organi
z:ación. 

MA.9 tarde bart nuevos viajes por Sa_nto Dc>
mingo para conferenclai' con el general Máxi
mo Gómez y a Costa Rica, Haitl y de nuevo 
Costa Rica para su entrevista con el General 
Antonio Maceo. 

En diciembre de este afio de 1893, M.artl vi
sita .de nuevo la -Florida. El dia 10 de diciem
bre sale para Tampa y luego Cayo Hueso. 

Al comenzar el al\o 1884, el l 8_de enero de 
nuevo va a Tampa, pero desiste de su viaje a 
Cayo Hueso por la huelga de los tabaqueros 
de "La Rosa Espafiola". ·Es signíficativo cómo 
las autoridades espai1olas pretendian socaV11r 
el fuerte movimiento obrero de too· tabaqueros· 
de Tampa y Cayo Hueso al enviar rompehuel
gas desde la Isla ~n la a.nuencia de las autori
dades yanquis: Sin embargo, los obreros _cu~
nos hicieron fracasar esta intentona d1v1s10-
nista. Por medió de la huelga obtuvieron vi~
torias a través -de los medios de lucha como: 
la ley, el boy~t, los piquetes Y las ooausio
nes de truica. 

Por sus espías, las autoridades espaf!olas en 
La Florida. conodan de la contribución econó
mica de los tabaqueros cubanos. Ellos segulan 
a su líder indiscutible, José Martf y reacciona
ban ante cualquier resquebrajamiento del mo
vimiento con nuevas contribuciones. Apreta-

bao filas y "volcaron muchas veces en la me
sa de la colecta, el producto integro de una 
semana de trabajo. En una •derrama» efectua
da en el taller de Samuel Wotf, un obrero 
dio, ademtls de su contribución económica, el 
sombrero, la levita y el chaleco que llevaba 
puesto". Todos le imitaron. 

Para el 12 de mayo de ese afio de 189-1, arri. 
baba a Cayo Hueso en compañía de Panchilo 
Gómez Toro. Luego irla a Jacksonville, Tam
pa y Nueva Orleans. 

Despues de su viaje por Centroamérica. 
acompafiado también de Panchito Gómez. To
ro, iría a Jamaica. Regresa a Nueva York. 
Más tarde,. el 18 de julio irá a México para su 
entrevista con el presidente Porfirio Dlaz, e 
fin de obtener fondos para· la Revolución. 

Et Delegado \ti!itart por '1ltirna vez el glo
rioso CayO', el 5 de octubre de 1894. 
'-

No se· puede olvidar que Martl y sus com
palleros eran vigilados por espías pagados por 
el gobierno colonial en contubernio con las 
autoridades yanquis. Det~tives, (¿Pinkerton?}, 
cops, trataban. de sobornar para desbaratar 
sus planes revolucionarios. 

El 10 de enero de 1895 ya '"con el pie en 
el estribo" en su reducida habit11ción del ho
tel Travelers de Jacksonville recibe la más 
desgarradora noticia: una indiscreción ha echa
do por tierra el producto de los años de tra
bajo de cientos de manos callosas, de tos 
obreros tabaqueros. Los barcos han sido con• 
riscados en el muelle de Fernandina por tas 
autoridades yanquis. Recorre inquieto la ha
bitación de un lado a otro. Hay lágrimas e 
indignación en su rostro. Pero del revés so-
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cará nu~vas enseñanz.as y exhun4 a los 1;1ba
queros a proseguir contribuyendo con •·el buen 
dfa de salario" para reponer rápidamente lo 
perdido. 

Y as! fue. El 24 de febrero estallaría de 
nuevo la "guerra necesaria", porque "hemos 
juntado a tiempo nuestras fuerzas, que e~ 
Tampa aletea el águila. y en Cayo Hueso bri
lla el sol, y en New York da luz la nieve, -
y que la historia no nos ha de declarar cul
pables". 

VINDJCACION DE MARTI 

fidel Castro declararía enfáticament~ en su 
alegato "La Historia me Absolverá" que José 
Martl era el autor intelectual del ataque .al 
cuartel Moneada de Santiago de Cuba el 26 
de julio de 1953. 

Era el Afto del Centenario del nacimiento 
del gran líder ainericano y no hubo mejor 
respuesta-que este gesto. que este. llamado a la 
conciencia del pueblo cubano. que este esta-. 
Uido de sangre generosa, derramada. en home
naje a aquel que se inmoló por la libertad eo 
Dos Ríos. 

A partir de la circulación del Primer_ Mi· 
nifiesto del 26 de .Julio al pueblo de Cuba, lo
grada -su impresión con el producto de_ la 
venta de un sobretodo en el exilio de MéXIC~, 
en agosto de 1955, Fidel Castro planteó _-:91-

guiendo el ejemplo, la táctica y est.ra teg•? de 
José Marte- la unidad de todos los emigra_: 
dos· y ex-ilattos cubanos y muy en especial en 
los de Estados Unidos, integrado en su maY<: 

-ría por cubanos que habían acudido a_l cern· 
torio norteamericano en busca de traba¡o. Con 



AGCÍON CIVIC 

• J11<tn Manuel Márquez hubla en el acto masivú de Paltn 
Gard,en, Nueva, York el 90 de octubre de 1955. Entre 

ot,·os aparecen Luis García Leal, Carlos Morales 
(Moralitos). 

Fidel Castro se reúne con integrantes de A cción Ch;ica 
Cubana. Aparecen además, Juan Manuel Márquez, Carlos 

Morales (Moralitos) y otros. -

ello se iniciaba una nueva etapa en la organi
:uición conspirativa de la Vfa insurrecciona!. 
Otros estaban exiladrs por cuestiones polfti• 
cu. 

Fue en octubre de 1955 cuando Acción Cl
vica Cubana de Nueva York invitó e.l joven 
abogado, jefe del Movimiento Revolucionario 
26 de Julio, a dar un recorrido desde Nueva 
York hasta la Florida para recabar la coope
ración de los emigrados y exiliados cubanos 
que luchaban por sus propios medios contra 
la dictadura de Fulgcncio Batista. 

A la invitación de Acción Cfvica Cubana. 
1e unieron el Comité Obrero Democrático de 
Exiliados y E~grados Cubanos y el Comité 
Ortodoxo de Nueva York. 

Todos estos Comiti:!s estaban conscientes 
que Martf, desde el propio territorio de Esta
dos Unidos, habla heeho estallar en la Isla 
la insurrección armada en el 95 y que hablan 
sido los obreros tabacaleros los que más res• 
pooditron al llamado, a la unidad de MartI 
para realizar la independencia de Cuba y 
Puerto Rico. El gesto del Moneada fue un to
que a la conciencia nacional y encendió la lla
ma patriótica en cada uno de sus integrantes. 

En carta a un emigrado, fechada el 11 de 
octubre de 1955 desde el exilio de México, 
Fidel Castro prometla estar en Nueva York 
alrededor del 22 de octubre para iniciar asf 

1 su peregrinaje al igual que Martf en el siglo 
antenor. 

El 20 de octubre en el ferrocarril Sllver 
Metenr arribaban Fidel y Juan Manuel MAr
quez a Filadelfia procedente de México. Dos 
días permanecieron en esta ciudad. El 23 pa
san. por Union City, ciudad de Nueva Jersey. 
Situada en las proximidades de Nueva York. 
Al observar que el joven Uder era recibido 
pordnumerosos grupos de sus símpatizadores. 
es ~nido e Interrogado por un grupo de 
detecuves que arribaro.n en carros perseguido
res. f:1 ,incidente que pudo tener grayes conse
cuencia~, fue saldado prontamente. No hay 
que _olvidar que los espfas de Batista segulan 
la )>lsta del jefe del Movimiento 26 de faiio. 

Ese ~ismo día Fidel y Jua!: Manuel Már· :ez ambaban a la Estaciéo de Peonsylvania, 
u~va York. Fueron recibidos por grupos de 

:n''grad~ Y exiiados cubanos entre vltores y 
· fltclamac1ones en la ah11rrotai:la estación del 
· errocanil c·ó que no dejaban de llamar La aten-
d' n a los apresurados Viajeros que allí acuein. Ba1;1<1eras cubanas y" consignas reflejan 
bl entusiasmo de aquellos cubanos que reci-

an al nuevo gula de la Revolución cubana. 

Los presidentes de fos distintos comités le 
can la bienvenida y junto con ellos se diri
gen a la Casa Dominicana. Aquí Fidel pronun
ció UDSS palabras a los asistentes .,así como 
los presidentes de cada comité, entre ellos, 
Pablo Draz. 

Para evitar que fuera objeto de cualquier 
atentado, en vez de ir :1. un hotel, se hospeda 
en la casa de un emigrado en la calle 86 
y Arn~terctam donde recil>e . constante adhe
sión dé los cubanos y . algunos latinoamerica
nos. 

El 25 de octubre el periodista, Vicente Cu· 
billas, Jr. lo lleva junto con Juan Manuel al 
estudio del fotógrafo Osvaldo SaJu. Cubillas 
desea retratar al joven llder en aquellos luga-
1 es donde se supone Marti solfa pasar horas, 
como en el Central Parle; }'. las fotos no se 
hacen esperar. • 

Se retlne el 28 de octubre con los Comités 
en la casa situada en sos·w. 183 Sl aparta
miento 51, 5to. piso, Nueva -York 33, y que
dan vertebrados los comítés en el ·Club Patrió
tico 26 de Julio. No era fácil aunar criterios 
dispersos. Se designan presidentes a los diri
gentes de los tres comités. Luego Fidel se re
uniría con el Comité Obrero Deroocnmco de 
Exiliados y Emigrados Cubanos. 

Ha trafdo consigo una copia de "La Histo
ria me Absolverá" para ser .reproducida en 
Nueva York a fin de recabar fondos para la 
Revolución. No hay dinero y pronto los emi
grados dan su apor:te. Fidel revisará las ,p:-ue
bas de galera del folleto que fue la segunda 
edición del histórico alegato pronunciado por 
él ante sus jueces en el hospital "Saturnino 
Lora" de Santiago de Cuba el 16 de -octub~ 
de 1963. Esta edición seña vendida en el 
próximo acto de Palm Garden, a v..:;, dólar, co
mo coniribución para los f~:.~os de la Revo
lución. Era un aporte éconómico e ideológico 
para la lucha. . 

NUll'.':.rosas reuniones se efectuaron en al· 
~:;nas casas tle los emigrados. Fidel les habló 
de la necesidad de unirse, de apartar intereses 
particulares y partidarios, pues todo dependla 
del aporte de las emigraciones para la etapa 
organizativa. No dejó tie hacer citas de la pré
dica martiana y de la ayuda que Martl habla 
recibido de los buenos cubanos en el extran· 
jero. 

El 29 de octubre, en compa.J\la de Juan Ma
nuel Márquez, Fidel acude e. Bridgeport, Con
necticut, en el estado de Nueva Inglaterra, ac
cediendo a una invitación de los grupos de 
emigrados y exilados cubanos de dicho luJ?a~. 
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Allí fue recibido con gran alegria y entusias
mo por los compañeros Luis Garcla Leal, Ce
lestino Rodríguez Argemi y Julio Ramirez Bár
cqa y numeroso grupo de cubanos. Se verte
bró el Club Patrió.tico 26 de Julio y fueron 
García Leal y Celestino Rodriguez elegidos 
presidente y tesorero respectivamente en la 
casa mlmero 7 de la calle Armstrong Place. 

La labor que desplegó este Club le valió la 
felicitación de Fidel y Juan Manuel. En carta 
a Celestino desde Méltico, y con fecha 12 de 
febrero de 1956, Fidel le decla: "A todos, nos 
gustó roucho tu carta que guardamos en 
nuestros archivos, entre los documentos de 
verdadero interés para cuando se escriba la 
modesta historia de esta lucha". Y ailadía: 
"El sistema adoptado por ustedes- podrla to
mane como modelo para los delllá:s clubs". 

También le advertía del peligro de la des
unión y las intrigas de algunos y que velaran 
i:orque se mantuvieran unidos frente a cual• 
quier intento divisionista y provocador, por 
parte de batistianos, politiqueros y gente sin 
escrúpulo., que pudieran resquebrajar el ver• 
dadero sentido del Club Patriótico 26 de 
Julio. 

Por su parte Juan Manuel Márquez, en cP ..r
ia . a Luis Ga.rcfa Leal le dt;Cla: _"A la ~arga, 
Luis, ·el pan de los revoluc1onanQS es siem
pre am~. Pe~ nada nos de~~ré, con más 
o con menos diremos prw✓.:.ce y cumpliremos 
basta el final nuestr~. deberes". 

Cecilio Acos~ dijo de Martf: ·-cQue cuan
do levant!'> el vuelo tenla limpia las alas>.
N~: ~~ que no somos nada mtis que_solda
:1.~s de la idea de Martf podemos decir: "Que 
cuando levantemos el vuelo, tendremos lim-
pias las alas". · 

El Club Patriótico 26 de Julio de Bridgeport 
fue el mejor de todos. _el-mis organizado. Te
nla 628 cotizantes, entre cubanos y puertorri• 
queftos. 

Fidel Castro y Juan .Manuel Márquez presi
dieron el acto en el hotel Str.atdfield, de la 
calle Maine, en Bridgeport, Connnecticut .. 

En una crónica escrita por el desaparecido.. 
periodista Vicente Cubillas, Jr. (revista BO· 
HEMIA) refiere los antecedentes del acto ma
~ivo convocado por los emigrados y exil!::.óos 
para el domingo 30 de octubre, a ~ .. s 11 de la 
mallana en e_l hall del P~.::. l,a.rden, calle 52 
Y Sva. Avenida. Nu,,:;a York, de la siguiente 
forma: 

";~ueva York amaneció el domingo último 
bajo un temporal de agua. Hasta las fuerzas 



d~ la naturaleza parec!an haberse conjurado 
contra el propósito de "º nócleo de Jóvenes 
cubanos de levantar en ta urbe de los rasca
cielos la bandera de su Inconformidad contra 
el régimen de Batista, aprovechando la visite 
de Fidel Castro, principal protagonista de los 
sucesos del cuartel Moneada. 

.. Previamente el acto organizado a la prec.í
pitada -en sólo cuatro días- para encauzar 
el clam.or de protesta. de centenares de emi
gr-ados cubanos radicados en Nueva York. que 
atribuyen su éXodo de Cubn 11 la pésima si
tuacibn polltica y económica imperante aqul, 
rumores de sabotaje contra la concentración 
anunciada para los amplios salones del "Palm 
Garden". en la calle 52 y Octava Avenida, co
menzaron a esparcirse por los mentideros crio
llos de la · mettópoli. Unos afumaban que se 
habla dado la confidencia al Departamento de 
Inmigración de que al mitin iban a asistir 
muchos cubanos que permanécen ilegalmente 
en territorio norteamericano; otros se hicieron 
eco -de la e$peele de que Fídel Castro iba a 
ser det~ido por el FBI. .. " 

Pero nada de esto ocurrió. Más de 800 cu
banos, hombrei, mujeres 31. níil.os acudieron es
pontáneamente a la cita del P8lm Gardea. 
Banderas cubanas y de Estados Unidos col
maban los salones; asf como fotos de M art1, 
Cbibás. Encima de la mesa présidencial se 
colocó el sombrero mambt. sfmbolo cubani• 
sino paqa el ·aporte voluntario de los emigra
dos. Habló Juan Manuel Márquez con un 
inflamado discurso que conmovió el hondón 
del alma cubana, al leer fragmentos de La 
Hiltoria me Absolveré. 

Al tocarle el resumen a Fidel, fue vitoreado 
por los cientos de personas y anuncio que 
"siguiendo los pasos del Apóstol, visitarla a 
los emigrados de Tampa. Cayo Hueso y Mia
mi, para pedirles que se unan a la causa de 
la nueva revolución". 

Agregó entre otras cotar. ''Todos vivimos 
muy modestamente. Aquí no hay millonarios. 
Cada hombre nuestro en el destierro se sos
tiene con menos de lo ·que cuesta un caballo 
del Ejército. A ninguno de nosotros se le verá 
nunca en un cabaret o en un bar. El primer 
manifiesto revolucionario se imprimió con el 
producto de un sobretodo empeftado ... " 

"Estam.o1 realizaJldo de nuevo con la emi
gración --ecpresó- tu tareu que nos enaeftO 
et Apóstol en sltuacióo sünílar" . 

Y expresó también: "El pueblo cllbe.no de 
allá y de ac4 nos secundara. Vean ustedes lo 
que está ocurriendo aquf, en el ~Palm Garden>: 
miles de pesos se recogen eo un inStante. 
Esta lucha se Uevart adelante tinicamente cor, 
los recursos del pueblo. En todos los hon
rados coruoaes hallareJXIOf roagntnlrna ayuda. 
Y tocaremos de puerta en puerta. Y pedire
mos limosna de pueblo en pueblo. y nos la 
darán porque la pediremos con honor". 

El jefe de la Revoluci.óo se1iala "coo toda 
responsabilidad que en el afio 1956 seremos 
libres o seremos mártires". 

Aclaró que los mllitant~ del 26 de Julio 
acudirlao en Cuba a todas .los mítines, "sea 
cual fuere el partido de oposición que lo con
voque'' para pronunciar alli la ~l;abra ¡Re
volución! Declaraba que era a.smnsmo con
trario a ·10$ métodos de violencia ,contra or
ganización de oposición que discrepara con el 
26 de Julio así 00100 con el terrorismo Y el 
atentado pérsooaJ. "Noeotros no practicam06 
el tiranicidio", recalcó y citó e! caso de! ~ 
neral Antonio Maceo. cuando le ptopus,eron 
asesinar al general espdol Martfnez Campos. 
uegúdoae porque "el hombre que expone el 
pecho a las balas y qtae puede en el campo 
de batalla matar a Sil ~ no apela a 
la traícióD y a la infamia asesinando''. 

A!W hizo un anAli.is de la situación polí
tica imperante en la Isla. enju.l~do a la 
Sociedad de Amigos de la Repdblica (SAR) 
en sus maniobras pacifistas. Citó palabras de 

Mimí al fin11J dt su elocue• .i~urso: "Ya 
no hay espacio en las mejilla de los pedigUe
fl.os para las bofetadas". "¿Cuándo se ha le
vantado una nación con limosneros de dere
chos?'' "El miedo no ba resuelto uoa situación 
que sólo podla resolver el valor". 

~tes d¡ finalizar el exitoso acto de Pa1m 
Gudm, se guardó un minuto de .silencio- en 
memoria de los combatientes caido.s en el 
cuartel Moneada y se escuchó la grabación 
de un discUJ'SO del llder EdWll'do R. Chibé.s. 

Una nota emotiva en dicho acto fue cuando 
se puso a la. venta el folleto "La Hlstotia me 
Ab8olverá". Se editaron 20 000 ejemplares. Y 
en la Nota Aclaratoria fínnada por el Comité 
Obrero Democrético de Entados y Emigra
dos Cubanos, Acción Cívica Cubana y Comité 
Ortodoxo de New York, integradOs ya en el 
Club Patriótico 26 de Julio de Nul!;Va York. 
!ieñalaban: 

"Como una contribución a t!lll lucha de 
11uestroa compatriotas, para que se conozcan 
los ideales y sentimientos de nuestro pueblo 
y recaudar fondos para el movimiento de re
sistencia con la contribución voluntaria de to
dos los que adquieran un ejemplar, las emi• 
grados cuball.08 de New York unidos- todo6 
bajo wia misma bandera con los valerosos 
combatien~es del cuartel Moneada aportamos 
a la cauu esta edi.ción". 

Hasta el 3 o • de noviembre permanecieron 
Fidel y Juan Manuel M4rquez en Nueva York 
organizando los Clubes Patrióticos 26 de Julio 
no sólo lo.Y de dicha ciudad, aino también 
en Eli~betb, Long lsland y otras ciudades. 

Prosiguen viaje a la Florida con el m.~o 
propósito. Esa semana es de gran agitación 
en Miaml. Los ,emigrados y exiliados ~ 
en m11yor o.tlmero-- le dan W1ll caluroa. bien
venida. De La Habana se reci be la revista 
Bohemla que contiene un art(culo firmado por 
Allgel Boan Acosta titulado "Fidel, no le ha· 
gas un servicio a Batista", Es entonces que el 
periodista del Diario de las Américas, Ramón 
Coto, le pide una entreyjsta para desmentir al 
seilor Boan y accede a la misma con ayuda 
del reportero gráfico W. Gort. La entrevista 
se publica con rapidez el 20 de novi.ernbre 
en la propia BohemJa bajo el epígrafe: Respon
de Fidel Castro. SIRVO A CUBA. LOS QUE NO 
TIENEN EL VALOR DE SACIUF1CARSE y 
donde rechaza las imputaciones que se le ha
cen. 

El 20 de noviembre, 101 emigrados y exiliados 
de MiamJ organizan un acto simllar al de Nueva 
York que se lleva a cabo en el teatro Flqer 
con la asistencia de cientos de cubanos. Un 
gran retrato de Maru preside el evento, asl 
como banderas de Cuba y Estadas Unidos y 
el sombrero mambí, slmbolo de la lucha de · 
nuestros patriotas, estA presente. En medio del 
atronador aplauso habla, entre otros O!lldores, 
Juan Maouel Márquez. 

"En general -expresó Juan Manuel- lo que 
se decía allt. no era lo qu.e representaba el 
esplritu de un pueblo (se refería al mitin en la 
plazoleta del Mwllle Luz, convocado p0r la. SAR 
el dla anterior). El pensamiento del pueblo esU 
representado en la vo,z de la juventud que grita: 
¡Revolución! . . . No concibo a ciertos oposi-
cionistu que proclaman la vfa Inútil del autono
mismo. La eiq,eriencia hisp4nica nos demuestra 
que rue infructuoso el esfu_el'7.0 de Giberga, 
M1>ntoro y Varona, cuyos verbos luminOISO!I na• 
da podían decir. La raz.ón la tet1fa José Mart.l 
(ovación). 

"Como aquél, tenemos un abanderado q11e1 eo
noce a la nueva lucha por la independencia ... 
Son muchos los muertoe de la patria a estas 
alturaa para pensar en otra solución que oo 
111!.!l la. de la aangre. Nadie quiere el fantasma 
de la guerra, pero es preferible al letargo in
fame en q~ vive la patria. . . No encuentran 
caminos 10& que buscan una salida incruenta 
al caos actual. Recuerden a Guiteras, Agostini 
y a los ochenta muertos del Moneada que nos 
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Fidel e11 Ca yo Hueso, 
el 7 de diciemb1'e de 1955. 

piden venganza , . . Hay que erradicar dt CutJ4 
definitivamente el fantasma terrible del mihta
rismo interviniendo en la cosa p\lblica .. , No 
hay más eolución que la Revolución, es nece
sario castigar la desvergüenza del 10 de mar
zo . .. No hay l}.of\eria plal\idera al evocar a los 
héroes, pero en su homenaje vamos a jurar 
con la mano en alto que en 1956 la patria será 
libre". 

A e~te acto del F\a¡,er fue invitado Guido 
Garcla lnclán. El periodista apoyaba decidida 
mente. desde tss filas del Partido Ortodoxo., la 
tesis insurrecclonal del Movimiento i{evolucio
nario 26 de Julio. 

A continuación habló el llder Qel M-26-7. 
Entre otras cosas importantes de su discurso 
expresó: "El régimen teme más al acto de 
Flager que al acto de la SAR No puede haber 
tibiezas con la patria. Cubano no es todo el 
que se dice cubano, cubano es todo 11quel que 
esté dispuesto a servir a Cuba" . 

Luego alladió: " Loa polfticos no hablan de la 
emigración porque la emigración no vota. Por 
la emigración se interesa. la Revolución ~,ue 
no noe interesa el voto, sino la concieneta • 

Acto ~eguido enfatizó: ' 'El Moneada, hecho 
solitario, no se repetirá más, pero a los que lo 
califican de sui _idlo les recuerdo q1;e suicida5 

fueron los trescientos espartanos. que en el Paso 
de las Tennópilas resistieron a dos millones de 
persas. Han pasado 3 mil añOS, Grecia todavl• 
se s.iente orgullosa de ellos. Suicidas fueron los 
siete niñas héroes que se lanzaron de la to
rre de Chapultepec y hoy constituyen el caudal 
espiritual más grande que tiene México. 

"Por eso -<lijo- los lll8lversadores quieren 
nevar a la SAR a una gran componen_~ co~ 
el régimen, .como t1nico modo de sobreV1V1r P4>" 
Uticamente. ' · 

"Reuniremos ;-;uestros compatriotas -ag'!¡ 
ge>- detrts de una idea¡ de digni~d para 



J,,'11 el hotel St,u/ 11/ield. de Bridyl'µOtl. 
Con11rcfi,·•d. el j¡,fe de lu Revolución, FideL ·c a8tro 
se reúne µarn dl'jur const-ituido el Club Pat1-iótico 26 de 
Julio. Junto u/ Nder a71etrecen entre otros, 

Otru u~¡m:tu ú<rl actu ma~ii:o .del t_entro l•' luy_l'r._ 
Ap<treccn Juan M,inuei-M'arqu~z, Guido 

Ga-rcía lnclán y Fídel. Al fondo el he1,n1o!J() 
retrato del Apóstol Ma.rti. 

Celesti110 Rodríguez. J uliu Rarnfrez, Eusébfo Valdés. 
Fue d 28 de uctulm, tli.: 1855. 

pueblo de Cuba y de justicía para los ham
brientos y olvidados .y de- c-.istigo para · los 
grandes culpables". · 

Finalmente el joven ltder expresó: "Algunos 
se admiran de que hayamos fijado el año de 
la Revolución. Se dlce el año. pero oo se dkt 
el mes nl el dla, la hora, ni cómo ni por dónde. 
füdie nos puede dar lecciones sobre ese arte. 
No es lo mismo conspira.r con un grupo de 
descontentos que conspirar ~on la masa del 
pueblo que debe sober su papel en la lucha. 
Martf nunca cegó sus propósitos revoluciona
rios cuando predicaba en la emigración. Esta 
léc~ica no pueden comprenderla los que tienen 
un~ mentalida~ putchista estilo diez de marzo". 

Desde el arribo de Fidel a Estados Unidos hay 
P'.eocupacióo por parte de tos emigrados, de• 
bid? a la cantidad de agentes de espiona je de 
Batista y en especial en la Florida, donde lle.
gaban a sobornar autoridades y funcionarios, 
c?n el, propósito de que el joven gula revolu• 
c10,nario se viese impedido ele realizar su tra
ba10. Agentes .del SIM pululan por la Florida. 

El 27 <le noviembre en unión de Juan Manuel 
Márquez y et periodista Félix Elmuz.a, que ya 
~taba exiliado en Miami, visita la ciudad d~ 
Tampa donde lo reciben los emigrados pero-, 
com~ Mani en el siglo anterior, encontró una 
~erie de obstáculos. Se Je retiraron varios lo
cales alquilados para celebrar e! acto. los tam
P~s no cejaron en sus propósitos y a pesar 
de loJ> cn11tratiempos, sumaban unos trilscientos 
en e! local de los ·Obreros del Acero (CIO), 
concedido espontáneamente. Habló primero 
Juan Manuel Márquez con su verbo encen· 

. dído que hacia derramar lágrimas cuando to
caba el sentimiento patriótico y cubano. Fus
tígó con dureza la dictadura bátistiana. En la 
tlltima parte de su aplaudida oración se re
firió a los sucesos del cuartel Moneada Y · 
rledicó brillantes pensamientos a los que alll 
murieron heroicamente. asl como a los ~o
bteVivientes y a su jefe, fidel Castro. 

Acto seguido habló Fidel. Una síntesis de 
• !U discurso apareció publicada en La Gaceta 
de Tnrnpa al otro dla. Esta vez dijo: "Ninguna 
persona bien informada pu~e negar que el 
Pueblo de Cuba, y particula rmente su juven
.lud, ama la libertad y que por ella lucha en 
estos momentos corno lucharon los h~rC>e$ de 

li, _guerra de 1868 y después el Apóstol Marli 
Y los paladines de la Revolución de 1895". 

Disertó sobre el fusilamiento de los ocho 
estudiantes de medicina en 1871 e hizo resal
tar el corc1je de los cubanos que le hicieron 
frente a Machado, los que no claudicaron, y 
q\J~ llhor~ a11helan la ('llida del régimen ilegal 
de Bafüta. 

"51 Batista se obstina en mancillar la his
teria de Cuba. el pueblo cubano se verá obli
gado a derribarle y Nosotros iremos en la 
vanguardia". 

Asimismo ~gradeció la actitud democrática 
del diario Tampa Morning Tribune y de la 
televísora WFI.A Realizó uoa visita a la re
dacción de Trlbune y a la de La ~. en 
Ybor City, donde se le tc,maron fotos junto 
a Juan Manuel Márquez. 

y qúedó cóhStituid0 en Tampa el Club Pa
triótico 26 de Julio y se levantó acta de 
recaudación en- el lqcal del CIO, en 7ma. 
Avenida entre las caUes 12 y 13, el domingo 
27 de noviembre de 1955. Los tampeños hi
cieron una contribución esponténea de $191,02 

· para la causa de la Revolución. 

El 2 de diciembie Fidel y Félix Elmuz.a arri
taron a Cayo Hueso para poner punto final 
a su peregrinaje por el sur de la Floñda. Se 
hospedaron en el hotel Siboney. Visitan al 
compañero Julio Caballas., presidente del Club 

. San Carlos, donde habló Martf en 1892, y 
descendiente de patriotas cubanos. Este les 
presta todo su entusiasmo y eooperación para 
dejar constituído el Club Patriótico 26 de Julio 
y· celebrar un acto masivo. 

Caballas. lleva a Fidel y sus acompañantes 
a visitar al patriota de , la Guerra de lndepen· 
dencia TeQ<loro Pé=, en cuya casa se habla 
.hospedado en uoa ocasión el propio José 
.Martl. 

El 7 de dicimebre, como .conmemoración de 
la calda en combate del lugarteniente General 
Antonio Maceo, fue la fecha escogida para 
celebrar el mitin en el histórico Cayo. Nume: 
rosos obstáculos se presentaron, entre ellos 
con el propio jefe de policla, hijo de cubanos. 
pero vendido al régimen d~ Bati~tá en_ co't1-
tübernio con el cónsul cubano en dicha ciudad. 

Pero el acto se llevó a cabo ·al cederse el 
Kl!Dllel Clull, s)tuado en la calle Duval 313, 
en el condado de Murray y donde no tenla 
jurisdicción el jefe de policía al servicio del 
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batistato. Asl se constituyó el Club, siendo ele
gido presidenie Mario Mató (ya fallecido Y 
defensot de la Revolución Cubana hasta su 
muerte). 

i;n el acto áe:,I KennH Club hablarnn ·el pro 
pio Caba1ias, Juan Manuel Márquez, que ya 
había arribado alll también, y el resumen lo 
hizo Fidel quien destacó el papel de los ta 
baqueros cubanos emigrados en Cayo Hueso 
desde la Guerra de los Diez Años y la ayuda 
definteresada y patriótica que le brindaron a 
Martí. 

También resaltó la fecha del 7 de diciem
bre por ser !a conmemoración de la calda del 
general Antonio Maceo. quien también tuvo 
la oportunidad de visitar el Cayo y r ecibir la 
cooperación y el calor ne las emigraciones. 

The Key West Clfüen, e! principal periódico 
del Cayo, publicó el 9 de diciembre de 1955 
una escueta nota sobre el hermoso discurso 
del jefe de la Revolución Cubnnn y acu&aba 
de comunistas a los organizador~ por ·haber 
dado ayuda a Fidel Castro y su movimiento. 

De esta forma finalizaba el periplo -de Fidel 
por lm Estados Unidos. El 10 de di.ciembre 
de 1955, desde la isla de Nassau. al escribir 
€1 "Manifiesto No. 2 del 26 de Julio al Pueblo 
de Cuba" hace un recuento de su viaje por 
Estados Unidos para recabar el a poyo moral 
y econónúco de los emigrados y exiliados cu
banos: 

"En mi retina -sei'lala al comienzo de di
cho Manifiesto- traigo todavía las. escenas 
inolvidables que he vivido entre la emigra
ción cubana de Estados Unidos. Pu~stos de 
pie, en todas partes, los cubano~ con la mano 
en alto, juraron no descansar hasta ver redi
mida su tierra , y acudieron luego en masa a 
depositar en el sombrero mat'nbf el _producto 
de su sudor que aquí vienen en rujo trabajo". 

Luego agregó: "En lá revolución, como- dijo 
Marti: «Los métodos -rnn secretos y. los fines 
fc,n públicos». ¿Acaso cree alguien que cuando 
nuestros libertadores solicitaban públicamente 
la ayuda oe los tabaqueros de Tampa y Cayo 
Hueso, pretendían ocultar al poder colcmial 
espafiol que ta revolución se estaba gestando 
en Cuba?" 

Y eta cierto. La Revolución Cubano se ges
taba tras la~ huellas de Martl en Cuba y .fuera 
de ella. En 1956 el yate expedicionario Gran• 
ma con 82 hombres a bordo partiría desde el 
puerto mexicano de Tuxpan, México. poniendo 
p roa hacia la libertad. 



EL MEJOR AMIGO ... 



"BROCHAZOS11 

EL CALOR 

NINGUN momencu tan propicio pare, hablar de la temperatura 
ambiental como este mes de agosto acogotante que cada afio 

padecernos sobre nuestro s1.111lo ancillano, al sur del tropico de 
CAncer, 

.Cada vez que noa wpal'l\os con un Aetnejante reclbUno1, como 
un sonsonete, la misma confHIOn de ettereotipla canicular: ¡Qui 
cal~r, compadre! ... O nosotros se la. soltamos (como un alivio) 
abnendo los ojos y ensellando la cami&a hl1meda: 

- ¡Mi'a pa'esto .. . 1 ¡Este e9 el verano más caliente Que yo ttcUer
do! - repetimos cada año, olvidándonos de los que ya puaron .. . 

Porque la realidad es que no podemos dejar de intercambiar la 
fra.~e manida con trueque de soplidos y paftuelos secando la frente. 

.Si es una verdad innegable que la naturaleza nos salva (por longi• 
tud y latitud) de ·'bajqceros" tiñtantes, en cambio nos otorga unoe 
cuarenta grados a la sombra que "le ronca la berenjena". 

PRIMER.O: Lu "bilcinit". El que iDVentO la U\llll llamada ''bL· 
kinl" se ganó la gratUud total y perenne de la humanidad (con 
excepción de las pobres esquimales). Porque ello representa para 
la mujer Ja posibilidad de recibir aire, sol y agua salobre poro a 
poro (menos algunos poritos que quedan debajo de la tela, natu
ralmente), trente a la lncQIDOdidad · de aquel tapa-tapa insaDO Y 
risible de las primero trusas ¡q~ bom>r1 • •. 

Y ahJ precisamente constatamos que el cuerpo humano est4 
c.ompuesto eu un altlsimo por~ntaje por agua; observando a un 
gordo caminando al medíodla por una calle de Santiago de Cuba, 
no nos quedan dudas de que cada cuerpo humano tiene acueduc• 
to propio. Y ~amos que al q11e "filtró" los desodorantes no se 
le ha rendido a\1n el homenaje condigno a su trascendente utilidad 
nasal. (Aunque hay ejemplares que "ní con eso, caballo''... ¡Ex• 
tracto de mofeta en pomo chato!) 

¿Y en los hombres? Más ventajas a1ln, porque exponen m6s pc>
ros y ··contemplan" sin peros ... 

En segundo téfflli!IO, la concum:ncla a la playa coñ su conse
cuente chapuzón mrescante, el aire limpio que nos impulsa el 
mar, la liberación de los quehaceres c.otidianos ligeros de ropajes, 
y poder jugar a las "pilitas de arena". . . ¡qué rico! 

Lo que si nos provoca Incredulidad, a veces. es ese principio ele
mental de que nos habla la Física, sobre que "el calor dilata los 
cuerpos''. . . Porque nosotros tenemos dlas en verano, capaces de 
elevar a seis pies y pico de estatura al enano de Ceiba Mocha 
¿verdad? . . . 

¿Y qué nos dicen de las gu.asa.sas? ¿Y de los jejenes? ¿Y del rocé 
húmedo de espaldas en la guagua "apretada" ~ gentes y jabas? 
¡Cuántas contrariedades afloran al :uomo sofocante del vl!rano!. ,. 
Pero ... ¡Vamos a ver el "otro lado de la Luna"!. y vamos a situar 
sus ventajas en orden de interh; 

Aunque hay mucha gente que prefiere al invierno (ese fnviemo 
nuestro, "adulterado" como todo lo que viene del Norte, al decir 
del J)óeta). Prefieren el invierno, sobre todo, por la pote.jada y el 
"Coronilla". Y eso le costó la vida al marido de na Lucrecia: en 
agosto del atlo pasado fue a la "easa de los VIIIOII" y se tomó tres 
"ooronillazos" como aperitivo para _pedir posteriormente ración d~ 
ble de caldo gallego y una tortilla de cbom.os ... Cuando acabó de 
almorzar salio caminando por la acera del sol para coger una ruta 
64 frente a la Estación Terminal de Ferrocarriles ... Y no llegó ... 
¡Pobrecito! . . . (Tia Lucrecia no derramó una lágrima siquiera, ar
gumentando con razón: ¿qui~n lo mandó a ser tan ''gand!o" coa esta 

e ¡VAYA USTED 
A SABER! 

LECTORES A 
PROPULSION 

SI usted lee. comc, la pe-rsona pro-
medio, de 250 a 300 palabras por 

minuto, quizás no quiera creer que 
en diversos países se han hecho 
experimentos con estudiantes uni· 
versitarios para hacerlos leer hasta 
tres mil palabras o mas por minuto. 
Pero. ? en realidad !sen?. se pre
guntara usled. Pues si, y captan 
más qúe un lector lento. Un profe
sor de este sistema en la URSS ha 
declarado: "Ellc,s miran cada pala
bra. igual que usted mirada una 
gaveta llena de trastos. Sólo que se 
concentran en las palabras más lm· 
portantes. y cuando se someten a 
un examen, después, muestran un 
75 a un 90 por ciento de compren· 
sl6n de lo que han leído". El en
trenamiento para lee1 rápido se es
tá generalizando en gran número de 
P<lÍses, especialmente entre los es· 
tudiantes w1fversitatios, que así do· 
blan y hasta triplícan su velocidad 
pa,a aprender. 

BLANCH 

calor? ... ) 

COS.(i)UILLITAS 
COITUIA EXTRA 

4 impettlnente ~ora revuelve y revuel· 
ve en la tienda, sin deodírse a comprar ni 
un alfiler. Después de encontrarle defectos 
a todo, exclama: 

.,;por qué sera que nunca encuentro lo 
qúe bU&CO ffl esta denda? 
~ sea porque somos demasiado 

corteses -respondió serena la empleada. 

ALAIAOOO ... 
Dos amigos se encuentran y uno dice al 

otro: 
-Voy a puar unos dlas en Varadero ... 
-¿De vacaciones? 
-¡Qué va ... ! Mi mujer va conmigo .. . 

CASI CURADO 
D~ués de algunos meses en ·aquel Sa• 

oatorio para enfermedades mentales, el pa
ciente se dirige a la Dirección y expone: 

-Se!lor Director: Comoquiera que me 
siento completamente curado de mi com
plejo de Napoleón, quisiera que me diesen 
-::e alta. . . No soporto ni un dia más esta 
maldita isla de Santa Elena ... 

VENGANZA 
El marido, sentado frente a la setiora en 

la sala hogarelia, le d.ice confidencial
mente: 

-Maria Luisa, si yo muriese antes que 
tl1 ¿cumplirlas mi última voluntad? 

-¡Cómo no, FAuardo! ¿Cu~ es esa en
comienda? 

-Que te cases con Osvaldo ... 
-¿Con Osvaldo has dicho? Pero ése es 

tu peor enemigo ... 
-Precisamente. . . expreso echando una 

gruesa bocanada de humo .. . 

MONGO P. 

·eFRASES CELEBRES • 
"LUCULO 
COME EN CASA 
DE LUCULO" 

LA frase procede de la antigüedad 
romana y suele aplicarse a los 

que se regalan con banquetes su· 
cu!Gntos. Es alusión al cónsul y ca
pitán romano Lúculo, que pele6 die
ciséis años seguidos contra los par
tos, ganando mucha fama, muchas 
tieITas para la República y muchas 
riquezas para su bolsa. 

Lúculo pasó los últimos años de 
su vida en una finca cerca de Ná
poles, rodeado de boato y Ubre de 
enojos. 'Sú casa era muy frecuen• 
tada por todos los capitanes que 
iban a Asia y por todos los emba• 
Jadores que "venían de Roma. Y co
mo una noche no tuviese huéspedes 
y su despensero se excusase de 
haberle dado corta y pobre cena, 
porque no había quien· con él ce
nase, respondióle con mucha gra
cia: 

"Aunque no había huéepedes que 
cenasen con Lúculo, habías de pen• 
sar que Lúculo había de cenar con 
Lúculo''. 

I\.S. 



gazapos 
., 

AUNQUE la Real Academia no ha trocado todavfa la voz latina 
referendum por su españolización en referendo, como ya ha hecho 

con memorandum admitiendo la forma memorando para significar lo 
mismo que la anterior, se está generalizando el uso de referendo, 
" por la líbre", pudiendo basarse el pueblo para ello en el precedente 
del citado melDOralldo. No creo que tarde la Academia en aceptar 
la forma vulgar. 

Otra vez y no más. La voz empre5tar, seg0n el diccionario de la 
Real Academia y otros callflcados, es un verbo anticuado y todavía 
en uso por eJ vulgo en España y en América. Su segunda acepción, 
segOn los dichos léxicos es "Pedir prestado", verbo de poco IIISO. 
Eso dicen la Acamedia. Mart[n Alonso, Gili Gaya y otros ilustres 
lexicólogos. Conque bocabajo todas las maestras que no estén de 
acuerdo y hasta yo que si lo estoy. 

Es disparate decir: "Provinente de un luga.r cercano". Lo co
rrecto es proveniente. 

:¡. :¡. :¡. 

Un lector nos envió hace tiempo una carta con no recuerdo que 
consulta que evacuarnos. En la carta hablaba de que en la carretera 
comprendida entre Palma Soriano y San Luis, Oriente, habfa una 
valla que decla: ''Bienvenidos a san Luis futura Ciudad del Porve
nlr". Tiempo después recibimos -y no hemos podido atenderla has• 
ta hoy- otra carta de otro comp~ero, aclarando que la valla en 
cuestión, como dice él, "lo que anuncia es lo siguiente: Aqu.[ co
mlema el Municipio de San Lu1s Futura Ciudad Ferroviaria". Queda 
con esto aclarado, aunque un poco tardíamente debido aL cumulo 
de correspondencia de "Gazapos", el error en que incurrimos del>i• 
do a la primera misiva. 

:¡.:,.:¡. 

¿Por qué decir o escribir coocretizar, palabra que no existe en 
español, en vez de concretar que es el vocablo correcto? Por ese 
camino vamos a llegar a las expresiones que jocosamente decla 
un amigo mio, como "Voy a bañlzarme'', cosa que creo la c;onté ¿Qué 
tal bww,r pt>r bailar; marchhar por marchar; sofiizar por soflar. 
amiz.ar por amar; emborracblzar por emborrachar; emburrlzar por 
emburrar, etc .. etc., etc.? 
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BROMA COSTOSA 

i...tra 
s 

FRANClSCO M.agll, residente -en Turin (Italia), durante una 
fiesta celebrada en el apartamento de un amigo en el cen

tro de la ciudad, se dio cuenta al poco tiempo de que en el ,:nls· 
mo edíficio vivla un Intimo suyo, por lo que decidió acercarse 
a su casa para darle un susto. 

Magll, con mucho sigilo' consiguló abrir con una llave mae.ttnl 
el apanamento. . pero se dio cuenta después de que no era el 
de su amigo, sino el de Giuliano Pantl, de cincuenta y dos afiOS, 
el cual se llevó tal impresión -estaba dormido y despertó de 
sllbito- que falleció de un colapso cardíaco. 

Ahora Magli, convicto de asesinaLO involuntario, paga 1u pe
sada broma con dos aflos de c.írcel, tra:1 una condena en que se 
especificaba que hay que evitar las bromas que pueden matar, 
como ésta, aunque se den todos los atenuantes posíble.s. 

TAM 



Claudio Monet, nació en París en el al'lu 
1840. Murió eo 1920. A los treinta años no 
era ni un aprendiz ni un anarquista de la 
pintura; hombre elegante, sin problemas eco
riórnlcos, mención honorable en el Salón de 
Paris de 1861, conversador brillante y ambi
cioso, tanto de los honores como de los éxi
tos en el arte. 

Sobresalió como paisajista y dentro de esta 
especialidad en los efectos de luz en los que po
cos artistas Jo han igualado. Inauguró la pintura 
llamada "en series" que consiste en tratar 
un mismo modelo a diferentes horas, de mo
do que resalten las diferencias de luz y som-
bras. · 

En 1863 el Jurado del ~ón de París, se 
muestra con severidad sin precedentes y se 
eliminan más de cuatro mil de sus telas. Las 
reclamaciones llueven 5obre la mesa del Mi
nistro de Bellas Artes. 

Entonces se decide que las obras realiza
das sean expuestas en el Palacio de la Indus• 
tria donde se desarrolla una exposición anual 
el cuaJ será excepcionalmente el -teatro de 
dos salones. El "oficial" y el de "los envios": 
aceptados por el intratable Signol presiden
te del J urado. 

Monet fue el creador del impresionismo, 
c_uyo punto de partida es el cuadro "lmp:e
saones", expuesto en 1874. DestAcase también 
entre sus obras "la Olimpia", desnudo de 
mujer que estremeció al mundo de las apa
riencias y produjo gran expectación en el 
Salón de Pintores de París. Hoy se exhibe 
como una preciada joya artlstica en el Museo 
del Louvre. 

R. F. 

GALLINAS EN n CORAZON DE BERNA. 
Los productores euiz-04 de huevos están en conflicto con su gobierno. Mientras 

que en Suiza esté permitida la importación de huevos. la producción local no se ven· 
de (por su más alto precio) y se ~en obligados a venderlos al costo o por debajo del 
costo, para poder competir con los que vienen de otros lugares. Para ~rotestar de ese 
estado de C0611S, los granjeros decidieron hacer una manifestación ante el Parlamen
to. Llegaron ali! con un enorme camión y soltaron 700 gallinas para que ~e lanzaron 
a alborotar a través de la ancha plaza, situada frente al edificio que ocupan los que "le
gislan". 

¡Tremeado reguero de plumas! 

UNA AMISTAD 
PARADOJICA 
SE conocen muchos ejemplos de amis-

tades est?echas entre animales de es
pecies diferentes: de un león y un perro, 
o de un perro y un caballo; pero habrá 
pocos casos de intimidad tan paradójica 
como la que mediaba entre un mono y 
una tortuga de la colección zoológica 
que tenía hace mb de medio siglo el 
Luna Parle de Los Angeles (California). 
Parece mentira, en efecto, que un ser 
tan activo, tan inquieto y tan impresio
nable como un simio, pueda entenderse 
con un bicho tan pacifico, ~do e im
pasible como la tortuga. Ante semejante 
pareja, el argumento de la incompatibili
dad de caracteres para explicar ciertos 
disgustos y rompimientos; pierde toda 
fuerza. 

"Cblnlt", el mono, enl uno de esos 
micos de cola prensil propios de las sel
vas sudamericanas. "I'ride", la tortuga 
era su wlico carillo en este mundo. Los 
demés monos que compa~an la jaula 
con esta singular pareja, no significaban_ 
nada para ninguno de los dos. C1-Jt pa
saba horas enteras sentado sobre la con
cha de Trbfe. y cuando llegaba la hora 
de repartir la comida, no sólo respetaba 
~ porción que correspondía a su amiga. 
sino que se convertla en su defensor im
pidiendo que los otros monos, coo su 
acostumbrada glotonerla, fueran a apo
derarse de ella, 



--Se ~oro portan asf porque .:reen que buscdnios "talenws•· p~r~ ;,I L 11 ~,.. 

-¿ Y UMcJ p1~nsa pasarse la tarde sin , u 11l-.11 rnt 
una historia triste que me facilite posteriores 
"aproximaciones consolantes'"? 

HUMOR 

INTER 
NACIONAL 
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-Avfsame, querido . .. 
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