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Condecorado el general Cañizmes 
En la p~tc foto se puede observar al ~apitán ayudan~::-del -:-]efe de la Pollcia de Miami. Mr. 
Peter SteWarl. imponiendo la placa de coronel de aquella Polic1a al ¡eneral Rafael Salas Cañi· 
uns. jefe de la Policía Nacional. Tambifn se encuentran presenciando ese acto la espo!& de Ste· 
wan, su hijo Peter. la joven Marauerite Fau,ht, el comandante Román Gómu. de la Sección de 
Turismo, y los ttnieo\a ayudan.tes del mubno mentot policiaco de Cuba, Carlos Salas Y Jorae 

N.,.er. · 
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-En el proceso revolucionario de Cuba, al ponerse en práctica los prin
cipios fundamentales del marxismo, · no sólo se fue desarrollando la 
lucha de clases, desarrollando el combate, sino que a través de la lu
cha se fue creando la conciencia de las masas y se llegó a la situación 
de hoy, en que en nuestro país existe una profunda conciencia política, 
una profunda conciencia socialista, una clara visión de los problemas 
fundamentales y una fuerte resistencia a la influencia cultural, a la in
fluencia ideológica, a la influencia política del imperialismo yanqui, 
que no sólo ha usado contra nosotros la subversión, las invasiones mer
cenarias, las amena.zas de agresión directa, sino que ha empleado so
bre todo contra nosotros las armas ideológicas. 

-Por eso nosotros hemos afirmado que la aplicación y el é xito de los 
preceptos marxista-leninistas en un país como Cuba, donde las condi
ciones eran muy difíciles, puesto que no se aplicaron en circunsta ncias 
ideales, sino en las circunstancias más adversas, explican la tremenda 
fuer.za de esos principios y el porqué la convicción cada vez más for
talecida de su valor, no sólo como filosofía,_ no sólo como guía , sino 
como instrumento de lucha revoluéionaria. 

-Es la gran verdad que tienen los luchadores contemporáneos, la gran 
ventaia: el conocer las leyes íntimas que rigen el proceso socia l. Eso e s 
l_o que les ha dado a los comunistas su profunda convicción, su extra

ol1dinaria fuer.za. 
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La Columna 
Estudiantil 
26 de Julio en 
el Turquino 

Por ESTRELLA FRESNILLO 
y EMILIO SUR/ 

Fotos de FELIX ARENCIBIA 

LOS MEJORES 
EN LO 

MAS ALTO 

L u~ :::1e j01e5 c-~tuaian tt:~ t!el pa1s se ,jaban c1ta ~n 1a E~BEl' 
--Raúl de _-\guiar' ', de );iquero. Oriente. el pasado 6 de agosto, 

corno integrantes de la Columna 26 de Julio. para hacer un recorri
do !)Or Jugares de importancia histórica de Bayamo. Manzanillo y 
Sierra '.\Iaestra. El objetivo principal era el escalamiento de la mon
t aña más alta de Cuba: el Pico Turquino. 

E1 r orrido de la Columna 26 ele Jul io se in iciaba con la visita 
al escenano oor donde "entrara la libertad de Cuba". en Las Colo
radas. En sentido inverso. los estudiames cnizarian el mangle "roto 
con el ;,echo' • por los eiqledicionarios ·del Granma. sintiendo en su 
propia carne el agobio y b fa tiga de aquellos héroes. 

Pedro Luis Sánchez, uno de los campesinos que ayudó a los ex
pedicionarios de aquel diciembre de 1956, narraría a los estudian
tes cómo habían llegado: sedientos. buscando orientación para se
guir adelante y cómo rros campesinos ofrecieron también su apo
ro a los revolucionarios. Después que Pedro Luis abandonó la tri
buna del acto político fue acosado a preguntas. hasta que la curio
sidad de los columnistas fue saciada. 

E."', EL GOLFO DE GC..\C.~"íAYABO 

En la playa de Las Coloradas los muchachos disfrutarían de las 
aguas del Golfo de Guacanayabo relajando los músculos cansados 
con el largo viaje hasta Niquero. Una travesía más larga para los 
del occidente e Isla de Pinos, pero igualmente fatigosa para los 
orientales. 

La noche del 7 de agosto los columnistas fueron distribuidos en 
tres subcolumnas : la ''Abe! Santamaría". la ''Renato Guitart" y la 
"Frank País". Luego. conjuntamente con las instrucciones para es
calar montañ~. recibieron mochilas, colchas, hamacas, cantimplo
ras . . . A partir de ahí la ansiedad por salir hacia Ocuja! del Tur-
quino. · 

Al dia siguiente a las 7 de la mañana, se producia la salida a bor
do de treinta camiones de las Fuenas Armadas Revolucionarias 
encargados de apoyar a las subcolumnas durante esos seis dlas d~ 
actividades. El pueblo de Pilón sería el primero en recibir caluro
samente a los mejores jóvenes del pais. Luego, en Marea de Por
tillo los pioneros de la zona ofrecieron una calurosa bienvenida a 
la _Columna, :eafirmándoles su honor de poder escalar el Turquino. 
)fas tan:le, sierra am'ba, carteles de salutación y alegría en cada 
ca.serio. 

;CUBA, QUE L11'"DA E8 CUBA! 

Entrar en la . Sierra Maestra misma por la vía Santiago-Pilón. 
que el DAP construye en estos momentos era como un llamado a la 
canción_ " ¡Cub~. que linda es Cuba"' Andando por este terraplén 
se sennan con]lJgadas en un mismo tono. la fuerza del mar en lá 

cv~t ura Je bs iu 111a~ . L·n '-:L-nlla~lc t.1~b{l::-lIJ i rJd .~LLd y \·..!r t.le con 
. el verde y €'! azul. 

Cruzando el río La Pl:ita . los camiun~s dobi::i n :, ia tZquierda para 
tomar el camino de Purialón y de té-nerse iunto al r;,onumen to erigi
do al comandante Andrés Cuevas. muerto en ei decis ivo combate 
de El J igüe. Allí . junto al monwnen to que recuerda al bravo guerri· 
llero, el comandante-.iefe de la Columna. Arnoldo Ferrer. diría a los 
jóvenes : ''El comandan te Andrés CLH?,·as es tá in~cripto para siem
pre en la heroica histor ia de nuestro pueblo. En es ta historia que 
con su acción y su ,angre r on tr ibuyó a csc~ibir". 

Kilómetros más ~deiante. retomado e! cam inu rumbo a Ocujál 
se trataba de ~vizorar entre ios L•1cns más altos. el que se-subiría 
al dia siguiente : el 'I'urquino. La~ nubes impedían divisarlo com
pletamente. y de pronto. como ur:a apri nc ión insólita. creció la cum· 
bre ante los admirados ojos de lo~ columnistas. 

OCl"JAL Y LAS PlEDR.-\8 R-EDO~D!\S 

Despu(.>s dt' haber dejado a trás muchas lomas llegamos s Ocu· 
jal tlel Turquino, que integrará próxi.mamentP pa r te del munic!· 
pal Guamá, Luego que nos explicaron la historia de l lugar 6llli· 
mos un grupo a \'er por qué el ruar de aquí tie11t' un ruido pe
culiar .. . 

Este fragmento del diario de un columnista continúa después: 
El mar de esta zona ronca, corno un ,•iejo milenario, al chorar c0n· 

tra los fa.rallones. Nos acercamos a. la orilla y comprobamos que 
el ruido se produce al arrastrar ta resaca cientos de piedras de 
c-0Jores diferentes que el agua ha ido moldeando y puliendo hasta 

hacerlas apareeer como millares de hue,·os sobre la costa. El pal· 
saje de aqui parece sacado de un libro. 
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A las cuatro - de la madrugada se produce en· el campamento 
el "¡~e pie!". Ahora el desayuno, la ubicación en el camión corres· 
pond1ente y el afilamiento de la decisión en todos: escalar el Tur· 
quino. 

A las cuatro y treinta llegarían a Las Cuevas. iniciándose ~ 
el ascenso. Cada macizo era ahora un reto a la Columna 26 
Julio. Las empinadas cuestas hacían más pesadas las piernas, pero 
surgía una frase de aliento una mano camarada v. también, el bas· 
tón improvisado que ayud~. Todo estuvo en fu.nción de llegar Y 
cumplir. 

La Majagua, donde mitigaron la sed quedaba atrás. Luego ven· 
drían Los Calderos, el Pico Cuba y el' Turquino. escondidos ahOTB 

tras un caudal de nubes. 

EL MEJOR DE SU ESCUELA 

Tien tre - b º · ' "Armando e ce anos, estudia en la secundaria as1ca ·e-
Mestre" de Manzanillo. Es de los al umnos - según sus compan 
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ros- que siempre está hs to ;: responde, Ja5 pregunta , se i:l nn-2s
tra. José Fernández Terue; - Pepito- fue el me,ior expedieme 
de su escuela en este curso 197:',-76. Sus nor~ al concl uir el sép
timo grado. alcanzaron el promedio de 97,7 por ciento. 

-:-{:uando supe que había sido seleccionado para subir e_J ~
Qumo me propuse llegar con los primeros. Escalar no resulto fácil; 
!lero tampoco io fue para aquellos que lucharon aquí por la liber
tad de Cuba. Conside,amos un privilegio conocer este lugar Y eso 
nos compromete a ser mejores cada día. 

EL PRil\lltRO 

. -Cuando llegué a laE 8:0G me topé con varios compañeros mi.· 
litares que operaban la~ microondas. Ellos se comunicaron con 
Santiago de Cuba para dar mi nombre, como el primero cie la Co
lumna en escalar el Turquino. F1rmé el libro, que estaba en blanco. 

Habla ahora Julio Bonachea, Vanguardia Nacional. estudiante t la ~scueJa Formadora de Maestros, ''Enrique José Varona·· . d: 
amagüey. Julio tiene 16 años es militante de la UJC y alcanzo 

· un Promed.ío general de 99 ro'r cien to. · 

~ Las Cuevas --;añade-- mlS compañeros me dijeron que tbía ser el primero para representar bien a nuestra provincia. 
urante el trayecto la sed y el cansancio quisieron vencerme- Y 

~&:a _contrarrestarlos me puse a pensar en los combatientes del 
Jerc1to Rebelde. Esto ine aligeró la~ piernas. 

t -Pude dejar detrás a la \·angu ará1a que h~bia salido horas an
es Que nosotros; pero nunca pensé aue sena el primero en a.1-

can~ar el pico más hennoso de Cuba.· ~o ha) palabras para des
cn1bir lo Que se siente aaui arriba. sóio sé que se ama mucho más ª a Patria. · 

, 
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i.,RADL\ l tu .\ :Si Jl!BVLlC 

Al dese-ende :· han :.. e : P ico l ub:.. , .. , , .. : .1 ,·,,nn1 .u o ¡·s.: ,. 
efecrua1 una graduacwn sm1bóli~·,· c1l , -,~ ·-·~:·.J --~n:-e ... . !-~·: n:~· c.i 
busto de Frank Pais. diris ia r:·e:' .::Er.: :• ,!-. Fi::L\·l. l,1,1),:; fü,,
mero: 

-La marcha po~ loi l'am1nt1s h 1:-· ri c~"- · c .. que ~e , .. :1.., . 1\ ~1. -

te en una bella 1raill tión de- h·~ _1 ··, L·!)~·--- 1.. ·1.•: 1 ¡:~ :-- 1as nu - -
vas generacjones h~ o!Y.é! Ge su a?; t '"'c.-- t. r-·· J ,. -. !: i (·:"':::::- ri::, ·, lt · 
cionarias v const ilU\'e ~t ·, \ "i:Ú1<.,s,.., m enJ a~_ ut: ..... a .. d\.'.ltJ!'i pa1nn~1L·. 
y de re~ncuent ro con 18 hi,to:·i., 

Emocionante resul t aba tan-1ti1én e_ :=.:-~. ,:, t i.: !"' •t:s~~·:1 j u, ·en¡ ,..i 
--<iesde la, loma, de: indómi rri 0 ,J '".lc hé · nnnv ;,uebJn de 
Angola. Allí se reíen 2 ia d:rigcme e, ., , · ,¡,¡,; .. , L::1:u éeJ a,censu 
y significaría el a:ioy,, de Jo, o:-ga111:':.i,,; es :.' '"'"'~ _1 orpnizac: 0-
nes de masa. _, · muy especialmeme. a la 0 éº: í' .. represe1c tada., p 0i 

el E,iército de Un en tt' 

UNA PRn;:JH .. t::\' PRDIIO 

Y2 er, e! ll ~n la l 'ulull",r. c ,eri~ , ,t> 1<, ._¡,_. ,:~ ., ctes¡ ,e;: 1u. L •.1. .. -
ble en la ¡,layó La, Colora dJ-1,. Lue¡:-, e:, !z, re l .rcld-1 , , \ls,ur.~ 
el parque La Demaiagua. er. Ma nzan.. ,,. , >· na:.c1 ce C::.1; ,, 
1-ianuei de C€Spi:"de:-- > e. cua rteJ a t ~ e·-\··; e ~- ,-=,:- .1 u~11- de 19~3 
en Bayam0. A par ti:· ác- ah, 10, \'a nc •.~¡,·m~.- ,:;ic ,onale< m-,,,,-- -- -
rían junt<1~ hac1c L: 1--ioba n;' p~:·¡¡ L·, 1:··¡1~.. ... acth·1d:.'la._-- 5: C i1 
su homenaje. · 

- La ura Dom.in~uez Yang· ardi::i ;':¡_, l H;n.:·.:.1 dl. Ja es.Cue!: de ~ ~
colo¡:ia de la Cni,·ersidari d<- La H:, ban;, cune· ,,· · el ~n,a. lle"! - , 

de toáos : -Subir ei T L1,r¡uinc, : recorre! In, iL:garc~ que :m1rcc.· 
ron la pauta er. la libenaó ne nucstr ;; : :,t ·in. , ,, e l me_ir<r ¡,, r:11,, 
a los Vanguardi a, . y una demo,trac1 ,.n ti . ur a jU\'Enllld anda 
a la altura de fa nue1·a sociedad . 



I 

NUEVA VIDA' 
DEL DESNA 

· Vista de la ciudad de Brian$k, 
im'J)Qrlantísimo centro inditstria.l y cultural en el río Deffia. 

l)E 110 pequeño arroyo, apenas perceptible, nace el Desna 
• • • en el seno de los bosques de la Rusia Central,-"entre la
gos silenciosos y cristalinos. Ora apacible. ora correntoso, lleva 
sus aguas hacia l:as estepas -de Ucrania a través de es~ bos
ques sombrf~. entre escarpaduras de creta y vastas praderas. 
Al recorrer más. de 1 000 km, cerca de Kiev confluyó con el -Dni~ 
per. Más de 10 millones de habitantes viven en la cuenca del 
Desna. 

Todavía en los primeros siglos de la historia rusa, el Desna, 
con sus numerosos y caudalosos' afluentes, atrajo la atención co

- mo una cómoda vfa fluvial. 

En los últimos decenios ha cambiado mucho el aspecto de las 
orillas de este rfo. El antiguo Briansk, antaño ,pequeño poblado 
perdido entre bosques impenetrables, se ha convertido en una_ 
ciudad de industria pesada: laminados de acero y hierro .colado, 
motores Diesel, locomotoras, vagones, maquinaria agrfcola y via
ria, tal es la aportación que Briansk hace a la economla de la URSS. 

La vecindad de las empresas industriales de la ciudad no fue 
inofensiva pan el rto:. hace una década, de él se extraían diaria
mente más de un millón de ~ de agua. No era menor eJ tri
buto que el Desna pagaba a otras ciudades a lo largo de su cur
so. Ha descendido notablemente el nivel de su caudal y ha ba
jado el de las aguas subterrán~. Los bosques comenzaron a 
retroceder de la orilla y -fue desapareciendo el · verdor de- las 
praderas. 

Para preservar las riquezas del rlo, en 1968 se organizó un Co

mité permanente integrado por representantes de 9 regiones de 
la Federación Rusa y de Ucrania, en cayo territorio se halla la 
cuenca del rfo, y por representantes de la Sociedad de Protecciór 
de la Naturaleza, asf como de varios ministerios -y organismos· 
El ~ elaboró un plan general para aprovechar y restable 
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Los 'depuradores de lci estación urbana. de 
B?·ía-ns-k protegen- al Des-na-
de las sustancias nocivas de las aguas 
servidas e industria.les. 

cer recursos de la zona adyacente al Desna, que preveía ·-rea1¡: 
zar un vasto complejo de trabajos. 

Entre ellos: construir presas reguladoras del caudal, diques Y 
embalses en los afluentes. 

En seis aftos en dichos afluentes se han erigido unas 200 pre- . 
s~ y creado embalses con una superficie de casi dos mil ha. 
Así se hizo posible regular el caudal de lós ríos completándolo 
con aguas de crecida. El · Desna · se ha hecho más caudaloso y pudo
irrigar miles de hectáreas de labrantíos y pastizarns. La tierra .no 
tardó en recompensar el esfuerzo d_el hombre, dándole mayores 
CQSeehas. 

Al abordar el cumplimiento del programa de repoblación • .fo
restal, el Comité ha establecido un estricto orden para la tala. · 
Bajo su supervisión se ha procedido a plantar en gran escala 
árboles y ad>ustos en los eriales, en las laderas de los barran
cos, a lo largo de las orillas de los ríos grandes y pequeftos. 
Todos los años el área de plantaciones ha ido aumentando en 
más de mil ha. En las empresas de las regiones de Briansk, de 
Sumí y de Chemígov, empezaron a construirse nuevas y a nio
derniiarsé viejas instalaciones depuradoras. Nat~ente, que 
esto requirió considerables sumas. Las asignaciones se hicierOI! ' 
de los fondos de las empresas sitas en la cuenca del Desna. Gra- -
cías a los trabajos hidráuli~os y de otra - índole, se logró repo
blar de peces el rfo. A los bosques riberefios fueron traídos cier- · 
vos; allf se reprodujeron jabalies, castores y urogall~. 

Claro está que no se ha hecho todo. Quedan por -resolver no 
pocos problemas técnicos en . la cuenca del Desna. Prosiguen tra· 
bajos de gran envergadura cuyo fin es restablecer el .antiguo 
caudal y la prístina belleza de este rfo. 

Por Alexander Sulmévidl 
fotos: Vladímir RodiónoY 
Senrlcio Especial . -APN · 
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Durante cuatro de los cinco a:ños de la carrera , los 
alumnos asisten 

1 
a clases de dibujo a. mano alzada. 

-. 1
. - · 

'i. ' ~ \ ~ 
-, ¡- ~ · 

,r,o·,, ~ - ' 

' . ,~,~ 
- ~ 

1 
.1 

CADA ANO, 
300 ARQUITECTOS 

Cada mío, 

., 

, . 
. ... . , ' ' ., 

despu és dt ap!'(l/wdos lú::; traba/08 de 
grado· se les exhibe e11 los salones 

del Instituto de 
Arqu·i tect II ra ch Moscú. 
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l{AS de trescientos alumnos egres~ cada primaver_a, del Ins
.,_ tituto de Arqmtectura de la ciudad de Moscu, después 
de cursar su carrera durante cinco años y medio. El Instituto 
gradúa arquitectos en tres especialidades: urbanización, cons
trucción industrial y repartos integrales residenciales. 

Aunque el rectorado y e l decanato proponen, por Jo geue
ral, los temas para trabajos de grado, ello no excluye, sin eme 
bargo, la posibilidad de que e! mismo alumno sea qui en se 
proponga el tema en función de su especialidad y la ubi_ca
ción laboral ya prevista: Medio año antes de la graduación. 
el alumnado· puede escoger entre varios institutos de proyectos 
y oficinas su futuro centro de trabajo. 

Por eso, a menudo los trabajos de grado se convierten en ba· 
se de la primera tarea profesional de los jóvenes arquitectos 
y cobran vida en las obras en construcción. En particular, los 
alumnos del Instituto moscovita han realizado el proyecto de 
una nueva ciudad -Arkalyk- en Kazajstán (República so
viética- en el ·suroeste de la parte asiática de la URSS). Por 
segundo afio consecutivo trabajan en los proyectos de insta· 
laciones para los Juegos Ollm~icos de 1980. 

Pero también los temas que propone el rectorado -aparen
temente no relacionados con el futuro trabajo de los jóvenes 
arquitectos- tienen "destinatarios" concretos. Son trabajos en
cargados por oficinas de proyectos y entidades de investigación 
cientffica, con los que -el Instituto suscnbe anualmente contra
tos de prestación de servicios. Se trata de organizaciones pro
yectistas moscovitas y la Dirección General de Arquitectura 
y Planeamiento de Moscú. Según manifestó Mijaíl Posojin, jefe 
de esta Dirección, los alumnos mantienen estrechos contactos con 
arquitectos que trabajan en el tema de la expansión urbanís
tica de Moscú. Un grupo de alumnos dirigidos por profesores 
del Instituto tomaron parte en la elaboración del proyecto del 
nuevo edificio para el Museo de Lenin y en el proyecto de 
remozamiento de la parte céntrica de Moscú. En el Plan Ge
neral de Urbanización de Moscú, que se exhibe en el Insti
tuto de Arqiútectura, van apareciendo más y más edificios, 
construcci9nes y hasta barrios enteros proyectados con la par
ticipación directa de los alumnos. 

(A, P. N.) 

lnstjt,uto de ~ rquitectura, ciu.dad de Moscú. Mijaíl 
Jazanov exphca amte la Comisión 
su proyecto de re.moza-miento del jard.ín 
''Er:ny.i_tage", uno _de los más ant.ignos de la capital. 
s01netica. De~era demostra:r que. 
su proyecto tiene derecho a. ser realida.d. 



EL NORT 
DE MI GENERACION 

FUE. LA 
REVOLUCION CUBANA 
ENTREV'ISTA Al. POETA PERUANO WINSTON ORRIUO 

LTOR ·e siet e ·; olúmen<:s de ver s, \\·i nston ,Orrillo ha sido. 
- indi5t i,..ram n te. ~rofesor umve!'s1tan o. penodista 'ct.:Itural. chofer , 
endedor de li ' ros y agitador político, pero s,1 estampa corresponde 

m~ a un presudignador rle pueblo chico que a c'.la!quiera de las 
otras profe:; 10 es. lnqu1eto. rl i~pues o a sacar dei bolso que siempre 
ú acom_caña !os más disimlies asombros, este li meño de tre inta y 

cmco a nos pasa co:1 rap1aez de 1n errogado a interrogador. Tal es 
su a\ idez por conocer aspectos de la hisroria y de !a vida de nuesrra 
tierra. 

De modo _ele no f 'e po,ible concretar esta entre-vista en ia pri 
mera oport LJ m a ,. fu ¡, surgi endo en los disti ntos encuentros que 
t:..·.-unos con =! pot: ta en ésta, u qu inta \7Sit:i a - Cuba . 

E. es ocas ión vmo a C:.:ba a preparar unil tés1s para eJ áoctorado: 
Maní v Mariáiegui: Literatura y Revfrlución en América· Latina 
y · 1e:1e ya un libro que se ta ula Mariátegui y la Revolución Cubana'. 
que rastr~a las h ellas del auto r de los Siete Ensavos . . - en los 
re..,,o ucionanos cLJb.aoos-. . • 

·<y esto me parece esem:ial. _ po rque i.mpl iC.'.l la presencia del 
manosmo, _t:asvasado por un latinoamerica110, en la ancha corr iente 
de i s l-.ombres _ qu,;; fo. · a ron el. Moneada, que fo rjaron ia Cuba -de 
hoy_ 1:?F en: ev:stas_ con Yla r(ne!.o ~ Roa, Ca:los Rafael; por. lecturas 
de leua y V11lena, ne aprendido y aprehendido el papel· fundamental 
q ' jugó la influe:1cia de Ma riátegu~ en ei pensamienr¡¡;. y e!l la 
a~ón de los cubanos revolucionarios. - · · 

" A ., ar.:: lo es tamos -empezancio -en su verdadera dimensión-
ª descu:>rir eIJ e Pe Estamos seguros de coadyuvar en esta ne-
cesaria tarea. 
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"Mi tesis no hubiera c odicio . realiza1·la sin la va!10sa ayuda de 
compañeros tan uueridos 'como Juan Mn rinello Raúl Roa y Roberto-_ 
Ferñ:indez Reta~ a r. Juan Marinello es una 'cte las personalidades·. 
intelectua les y políticas más importan tes que existen actu.¡Jmente, no · 
sólo en Cuba, si no en ámbito contiilen fal. Es pasmoso pensar ~ue
uno de los hombres grandes que t~ne este sig!o en Nuestra ~énca, 
se:i tan \JOCO conocido _en a lgunos países". 

LO BUENO ERA LA AGITACION POLmCA 

'. 'Estudié siempre en escuel;s públicas, lo cual me permitió conocer 
compañeros _de una v3!iopinta · gama socia l, para buen pro~e<;1to· de 
nu experi encia, Pero también hay que decir que la escuela· 1>_ubhca es, 
asimismo, cubil de profesores a docenados, cancinos, agob1a_doir P.Qf · 
los sobretiempos p.a ra complementar los presupuestos magros . . Y_ por 
es?, yo conclu! la escuela públ ica sin saber casi nada. . . _ 'dad; 
. . Lo poco que sé lo aprenái por mi cuenta en 1~ . _uruversi_ 

8 msti tuc,16t;- obsoleta donde uno ingresa para sacar el titulo Y. tten • 
. que es~\J<l1ar por cuenta -propia. La Universidad más que para·· apren 

!fer sirve para entrar en contacto con co-mpatieros que tienen nuestraS 
-mismas inqüietudes. A11i_ conocí a • poeras con los cuaies . aprendf -ª~-
• traba¡ar la poesfa . _El ambienle sin embargo. er a estrech_o. Lo-bueno 

I ..• ._ 

-" 

~r~ la agitación política. . ' . - . ·. · · . . - e 
. . P?co_ a poco empecé a publica r en La rama flonda, c0Jecc1.~ qu . 

ding1a e1 poeta Javier Sologuren. Fueron bellos y revela~or~s 11empo6, .· 
cuand~ descubrimos que la poesía , e! amor y la -revo1uc16~ podI8II · ··_· 
conv1v1r perfectamente. • _ · - · · " 

· "Y as í llegaron los iibros La memoria del aire (1965) Y.~ . 
tenaz. premio ci E\ poeta Joven del. PE>rú » (1965). Había ·que_ busc:llf · 
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una voz -t inventársela- . Habia que domar la palabra porque si 
no ella se montaba sobre noso~ros 

"En el ínterin muchos poemas fueron publicados en fori:na d~ 
afiches o de octavillas, urgido por la situación política. Un eiemplo 
de esto último es el poema «La montaña en el parque-, dedicado 
a las víctimas del cataclismo peruano del 31 de mayo de 1970". 

UNA GUIA PARA LA ACCION 

• "Pertenezco a la generación de 1960, aquella cuyo norte es, pre
cisamente, la Revolución Cubana. Para nosotros Fidel y los héroes 
del Moneada, del Granrna y de la Sierra Maestra, fueron los pa
radigmas. Por ellos luchamos en las calles, en los centros obreros, 
en las convulsas jornadd universitarias. 

"El enemigo era fuerte, y usaba muchar. annas, desde el método 
de la desinformación, que se servía del criminal bloqueo, hasta la 
penetración de las ideas diversionistas y el descrédito de cla política» 
para silenciar a los mejores y más inquietos estudiantes Y escritores. 
El ejemplo más alto de lo antenor fue el de Javier Heraud, el 
ejemplar poeta que estuvo en Cuba y luego fue a alimentar con su 
sangre las esperanzas y las insurrecciones que estaban en su etapa 
germinal. 

"Cuba fue, para lo mejor de la intelectualidad peruana, como el 
marxismo, una guía para la acción". 

PROCF.SO ACnJAL DE LA UTERAnJRA PF.RUANA 

El panorama de la actual literavura peruana exige un tiempo Y 
~ espacio que rebasa el marco de esta entrevista. De todas formas 
intentamos un bosquejo. 
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"El más importante poeta del Perú de estos días, por su senti
do de la incoercible experiencia y por su enhiesta posición política , 
se llama Alejandro Romualdo. Negado o escarnecido, Romualdo es 
un poeta que articula una obra mayor que todavía está demandando 
un tiempo distinto para ser entendida, para ser evaluada. Nos 
enorgullecemos, por ello, de ser abogados de esta solitaria -aunque 
solidaria por su tesitura esencial- obra de nuestro poeta mayor. 

"La poesía de nuestra generación ya t iene nombres indelebles 
como los de, en primer lugar, Javier Heraud; y luego Antonio Cisnero, 
Reynaldo Naranjo, Arturo Corcuera y José Watanabe. Entre los más 
jóvenes se destaca la poesia de Sonia Luz Carrillo, Ricardo Falla Y 
Enrique Verastigue . 

. "En narrativa los nombres cumbres, aparte del de Arguedas, son 
los de Julio Ramón Ribeyro, Alfredo Bryce y Luis Urteaga Cabrera. 
Hay otra generación que apunta los nombres definitivos de Antonio 
Gálvez Ronceros, Eduardo González Viaña y Gregorio Martínez. 

"En la Literatura actual , es cada vez más evidente, viva y rotunda, 
la presencia del realismo. Hay de vez en cuando algunos cevadidos», 
pero a ellos se les mira con piedad; sirven de bufones a la burguesía, 
ya esmirriada, en sus sobremesas estéticas", 

LA EDITORIAL CAUSACHUN 

Como director de la erlitorial Cal'l§aChun ha publicado -cerca de 
treinta libros que contribuyeron, modestamente, a rom per el blo4ueo 
cultural contra Cuba y los países socialistas. A1li ed itaron obr~s 
de Fidel y Raúl Castro, Brezhnev, Yivkov, Ho Chi Min h. Nicolás 
Guillén, aparte de una antología de poesía cubana y otra vietnamita. 

"La Literatura cubana . sobre todo a partir de la oficiaiiz.1-::ión de 
nuestras relaciones diplomáticas, empieza a ser conocida con mayor 
fluidez. Hoy tenemos una librería -Horizonte- que nos surt e de 
las últimas novedades que aparecen en el ICL. También en los 
diarios se publican comentarios y reproducciones de poemas y cuentos 
cubanos. 

"Mucbos intelectiuales peruanos ya se quitaron la careta y han 
mostrado su faz agusanada, luego de haber venido a tratar de medrar 
en Cuba; todo esto conforma una urdimbre que es necesario desba
ratar'' . 

EL TRABAJO DE LOS TALU,RES LITERARIOS 

"Sobre todo a partir de mi visita en 1974, he visto la participación 
de los jóvenes. y en particular de ru vanguardia, la UJC, en la 
vida cultural del pa_ís . Esto es determinante, y generará feraces 
resultados. 

''El Partido Comunista tiene -un papel rector: su conciencia vigilante 
orienta, abre infinitas posibilidades de desarrollo a la literatura, el 
canto, la pintura .-... Creo que no hay que alarmarse si toda,ia no 
aparece el Mayacovski de la Revolución Cubana. o el Shelojo\'. Cada 
circunstancia tiene sus características concretas, y los procesos de 
fermentación son igualmente distintos. El trabajo de los talleres li 
terarios lo considero cardinal para la nueva literatura cubana, para 
el nuevo arte que se está gestando en esta patria nueva" . 

CUBA, 1976 

"Y.inalmente, quiero reflejar mi impresión sobre la Cuba de 1976. 
La Revolución avam:a. Se profundiza. Es cada vez más definitiva. 
No la parará nadie. En Cuba se respira aire de trabajadores lozano 
diáfano. El heroísmo es alimento cotidiano. v el amor lev~ta su~ 
banderas inmarcesibles. Cuba es una sinfonia • que hoy escuchan con 
veneración todos los pueblos del mundo". 

Mientras dice esto último, se mesa cuidadosamente la barba, los 
ojos puestos en un punto del horizonte donde un mercante amigo 
va creciendo. El ~ está . llegando a su fin, y . uno piensa que 
con este !)()('ta comunista el diálogo nunca se termina. Queda pues 
sellado hasta el próximo encuentro. ' · 
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LA NOVELA 
DELA 

REVOLUCION 
-MEXICANA . ' 

cu.AJ"IDO el 20 áe noviembre de 1910, en los 
es1:idcs mexicanos de Puebla y Chihuahua. 

el ouebio se levam a en a rmas .contra la reelec
ción del dic tador Porfirio Diaz. luego de c~si 
t'-l:'inta años en el poder. estalla la fase arma-

. da , e la Revol ución Me~jcána. revol'Jción an
- imperia lista. ant ifeudal. ;;.gra risra . la p rimera 
con caractere democrático-ourgueses en el ccn 
tir.ente, que conlle': un camb!o sustancial en 
las e~eras di!l país. 

L 01ca r =n iíem:)Q os acontcei_mienws de 
es.e hecho h scó~1c·o s:n ;ireceden te en Améri 
rica "= abre .!na nue\-,-¡ perspectiva -,ecor
G.!.r oue aú:1 ios sonas r.u hab1an al anzado 
e: ~;xicr e, a arcaica Rusia zarista- resulta 
c! ·!'1,:i por ;,i , eteroge:ne1dad de este proceso 
c·..;e coir.prende di,·e~,;a:; fases e s desarrollu 
de ac.ierdo a jas principa .e!, orientac:ones pla, 
rr.adas En ·a_ e ¡:as- üe gobierno desde Fran-
:scc :'liadf:-ro rrn :-: ºJ hast 0 : can,1el . .0,•,1lli 

Cam-cho . (1940-46). que pudiera cons·dernrse 
la cc:1cre-::ión de un estado posrevoluciona rio y 
e! e . ingüimiento, or canto. de ia llama de ·la 
r€:vuluc16rL 

Cnido al ior1<Jec1miento de la burguesía lll! 
cicr a. a 12.s· con rad:cciones entre los- dit·er
sos iF _pes t, rguese5 rél2cio ,ados en la con- -
_enáa , a :a susrentac1ór, e un cap11:al ismo n.a.-

c icm.1 a la en t rega dPÍ_ país a! capital extran
je: o. a! anr:.mperiru i:;m o dei ·presidente Lázaro 
Cárdenas con su programa revol uc ionario (na
c:o alizac óa. ep., to de erras, apoyo a !es 
obreros) paia:e!amente a este proceso que de
f e. en s;r.tesis. !a Revol ción exicana. se 
cr a u a:te nue,·o. como fruto necesario de 
·as lógicas uansfonnaciones ocurridas en el 
, ano.rama ¡;olí ico , =eonómico y soc ial. 

E.n esta expk,s16n ar is 1ca la novela. ind is
<-'-' :::.;<:me _te dl!Sempei'!a :rn rol esencial . Afir-

su aporte 
testimonial _ 

Por FERNANDO RODRIGUEZ SOSA 
Grabados: José Guadalupe 1Posada 

mar que la fundamental expresión que :il ·arte 
iega la Revolución Mexicana es l.a novela no 
~~tá demasiado alejado .de la realidad. Sin em
barg_o. siempre resulta necesario hablar de los 
g randes muralistas -Diego Rivera. José Cle
mente Órozco, David Alfaro Siqueiros- que 
'.l parti r de !a década del _20 utilizan al pueb lo 
en su conjunto como personaje, para trasla
dar el acontecer histórico y plasmar -una ver
tiente más del nacionalismo mexicano. F.! co-· 
rrido, que une verso y música, expres ión in
trínsecamente vinculada al pueblo, encuentra 
también fuente de inspiración y amplias posi
bihdades de desarrollo. Ambos ejemplos - no 
los úrj _cos, por cierto- ilustran el arte calo
ri zado a parti r de es te proceso. 

ANTECEDENTES NECESARIOS 

No resulta , tal vez. tan descabellado pensar 
que ,a novela de la Revoluc ión Mexicana tiene 
mucho de El periquillo samiento ll816), ·1a pri
mera noveia del mexicano José Joaquin Fer
nánclez de Liza rdi (! 776-1827) - y la primera 
de An1érica Lat ina. además- por aquello ·de su 
sentido de crónica. de costumbrismo. de relato . 
0<tra(do de la inmediata realidad. Porque esta 
~i_ter~mra que ,e co_mienza _a estructurar a par
cir 1e la Revoluc11tO Mexicana es testimonio. 
que pla, ma no la idealización del entonces vi-

_ gente modernismo sino !a profundización de 
los hechos latentes en la época. Más que lite
ratura en sí misma se estructura como suelto 
periodístico, como artículo para informar v 
rec rear una época. ' -

. Los orígenes de- la nove1a en el continente. 
mt1damente perfilados por el narrador Anto; 
mo Benitez Rojo, reconocen las fuentes antes ' 
~enc1onadas: "Prohijado por el periodismo del 
siglo XVITI , el cuadro de costumbres descubre 
el color local. la nota y los personajes pinto-
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rescos en In búsq,.ieda por expresar lo_ ·mdi
vidual lo caracterlstico de· una ciudad, pueblo, 
barrio'. región, país. Llevado hasta sus 11ltimd 

• c:onsecuencias por el romanticismo; el e~ 
origina la novela , la noveiita y el cuento latí· 
noamericanos: bastaba añadirles a sus matt 

, ria les narrativos un argumento· desarroliadcral 
ca lor de los principios del dram_a" . 

El antecedente de la noveia de la Revol_U· 
ción Mexicana debe buscarse- en este costum· 
brismo desarrollad,; a uartir del positivismo 
cresente en la dictadma · de Porfirio Dlaz. -~o
r':l ienz:an a surgi r obras con perfiles. na.tural1~- -
tas que narran ambiemes cos_twnbristas. Asi, 
rntre -orros. en La bola (1887), Emilio ~!laSa_ 
(!856-1930) esboza ya el futuro levantalillento 
-armado; y Heriberto Frias (1870-1925) con~ 
móchic (1893-95) cimenta la novela p05te!1Df· 
E~ta obra. escrita por encargo de una revis!8, 
narra la re.presión dura_nte el gobierno po~ 
ta de los indios )\1qu1s, de la que Frfas 
protagonista. 

E.r, ios años previos a la revolución _prewi: 
Ieee una litio-ratura costumbrista, que se estruC

0 tura a pa rti r de personajes definido~. Y ~:s
telón de fondo u til iza determmadas s1_tua,;: fo
sccia ics. Se ~ien tan las bases para la no no 
tura. que man e ja ::i t oueblo como personaje, . 
en forma individualizada sino en bloque, .para 
pi nrar toda una época convulsa. 

En esie período histórico -,años antes del 
estailido r evolucionario de 1910- es nec:rfa 
¡::erfilar la funcióri cuitural . del Ate~-·tiVit
J uventud. imbuido por las ideas antJpost vida 
tas, y sólido baluarte burgués. Aunque SU rew
no traspasa los primeros rpomentos de la .IJIJI 
lución. los intelectuales que agrupa ~-
roles destacados en ~I panorama cul . U;ell 
cano y continental. Pedro Henrtquez 
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.ipunta,. en 1918, sobre el Ateneo: "1;.ntre mu
chos otros; nuestro grupo comprendía a Anto
nio Caso,._Alfonso Reyes. o José Vasconcelos, 

, Acevedo el arquitecto, Rivera el pintor. · sentia
. mos la opresión intelectual, junto con la opre

sión política y económica de que ya se daba 
cuenta gran parte del país. Veíamos que · Ia 
filosofía cficial era demasiado sistemática, de
masiado definitiva para no equivocarse .. En
tonces nos lanzamos a leer a todos los filó
~cfos a quienes el posi tivismo condenaba co-· 
mo inútiles, desde Plató11, que fue nuestro ma
yor maestro hasta Kant y Schopenhauer". 

El primer "tropiezo al estudiar la extensa bi
bliografía sobre la novela de la Revoiución 
Mexicana es, sin duda s, la diversidad de en
foques, ei tratamiento incorr~to dado a mu
chos autores por k crírica, y el método em
pleado para abordar el t.rabaiado tema. El es
quema idóneo (ie análisis resulta ei aue estudia 

_ la novela paralelamente al decursai- histórico 
.del 'proceso, para así poder explicar los cam
bios observados en la concepción - intrinseca 
de las obras como reflejo del acontecer nacio
nal. 

AZUELA: EL PRIMERO 

La primera novela publicada dentro de la 
fase armada de la Revolución Mexicana co
rresponde al médico Mariano Azuela (1875-
1952) como autor. Andrés Pérez, maderista 
(1911) sintetiza el desencanto de Azuela. "Ver
tí todo mi desencanto", ha dicho en una oca
sión; rompe con los '-iejos esquemas de reali-

záción -aquf ei diálogo está por encima de la 
descrip~ón;. por ejemplo-; e inaugura en ~ 

· producción una etapa revolucionaria. Ante
~iormente, Los fracasados (1908), Mala yerba 
\1909) y $in amor (1910) analizan la sociedad 

. de Lagos de Moreno, Jalisco -su ciudad na
tal-, con una óptica costumbrista y de oposi
ción a la dictadura porfirista. 

En Los caciques {1917), obra terminada en 
junio de 1914; "no quise dar la tiistoria de la 
familia Zutana o Mengana, sino la de una casta 
_imperando en cada centro grande o pequeño, 
perfectamente organizada e identificable en te>-

· das partes por rasgos bien definidos", para re
flejar- la explotación de un grupo -los caci
:¡ue!r--, a costa de unos pocos. Escrita bajo la 
dictadura contrarrevolucionaria de Victoriano 
Huerta (1913-14}, su punto clave· -en el des
arrollo narrativo de Azuela- es-que, ai igual 
que en Andrés Pérez, ~ .:se va a la 
rápida nam1ción, casi periodística, y. se rele-
gan las descripciones y el costumbrismo. 

Los de abajo (1915) representa el prototipo 
de la novela de la Revolución Mexicana. ·Ges
tada cuando Azuela se incorpora a las tropas 
revolucionarias --0etubre 1914- como médico 

. militar, con el grado de teniente coronel, cuan
do poco a poco comie!W! a perder la fe en 
la revolución, ésta novela incorpora esquemas 
de composición que abren una nueva era a la 
narrativa mexicana. Se aplica el método cine
matográfico, el diálogo despierto, la estructura 
cíclica -4odo welve al punto de partida-, 
la narración indirecta. 

. . f:'ara su · autor, la novela "es una serie . dE 
cuadros y escenas de la revolucipn constit~
cionalista, débilmente atados por un .hilo. ffl>· 
velesco" que "se hizo solo y que_ mi laj>9r. oon° 
sístió en coleccionar tipos, · ~; paisajes- Y 
sucedidos ... ". 

El escepticismo revolucionario de Azuela, su 
alejamiento del proceso --concluye esta obra 
en Texas- nutren la trama de Los de abajo. 
El crítico Adalben Dessau, en su ensayo La 
novela de la Revolución Mexicana -impres
cindible para la cabal comprensión marxista
leninista del fenómeno literario--, apunta .al 

· respecto: "Los de abajo. se caracteriu por un · 
cambio de la confianza a la desesperanza y · la • 
amargura por la no comprensión . de la dialéc- . 
tica de la Revolución Mexicana". · 

El 'Ínérito indiscutible radica en la posioilis 
dad de crear ·un esouema · narrativo diferente · 
para presentar- una época y en reflejar las con
tradiciones ideológicas de este proceso. J.>.e.; 
metrio Macias, el protagonista-héroe de Los 

· de abajo, vive y actúa _en completa angustia; 
es la visión perfecta del propio Azuela. 

En 1918 aparecen tres novelas de este autor: 
Las moscas, Domitilo quiere ser ~ .y 
Las tribulaciones de una familia deceot.e. En 
la primera, el pueblo es el personaje funda
mental, de ahí que muchos crític<:!$ comparen 
la obra a . un gran mural, pleno de dinamismo 
y colorido. Domitile quiece ser diputado retoma 
la critica de Azuela contra el régimen instau
rado en el poder. Con Las tribulaciones de una 
familia decente -que cierra las ·u·novelas revo
lucionarias de Azuela y también la que -pudie
ra considerarse primera etapa el desarrollo 
de esta manifestación literaria- · traslada la 
trama al período posterior a la revolución, 
incidiendo en esquematismos que perjudican la 
concepción artística. 

Mariano Azuela pos~eriormente continúa es
tructurando una o.bra diametralmente opuesta 
a su producción tradicional,- al incorporar téc
nicas narrativas diferentes y al enfocar -la pro
tlemática cotidiana desde puntos de vista di

.. versos. 

TESTIMONIO: LUGAR COMUN. 

Si Azuela proyecta . al panorama narrativo 
mexicane la novela testimonial, con una deter
minada carga ideológica, .los escritores poste
riores utilizan sus obras en esta misma linea 
y se acercan o alejan de las concepciones re
volucionarias del proceso histórico de acuerdo 
a sus criterios políticos. 

A raíz del asesinato de Pancho Villa, ea 
1923, .Rafael F. M.uñoz· (n. 1899) y Teodoro To
rres (1891-1944) entregan Memoria& ele Pandlo 
Valla {1923) y Pancho v.-., una :ricia de reman
ce y~ (1924) respectivamente que jus
tifican la vida del caudillo. Son lo., aAos del 
fomento ·del muralismo mexicano, del estriden
tismo en la ~a, del gobierno de Alvaro· 
O~regón -desde fine& de 19'l0- con una po
lltica _ encaminada a justificar un Vertiginolo 

· desarrollo .capitalista, con discrepancias entre 
estado e iglesia. · 

Insertado en esta· tendencia biogrtfico.teiti
mo~. Martin Luis Guzmán (n. 1887) adre 
1938 y 19t0, lanza ....._ ele f'wllo VIII. 
obra en cuatro tomos, formada a putir del 

-: 



archivo personal de Villa y de .,,;vencías per
s?nales. en una integración de realidad y fic
ción q~ sorpresivamente presenta la figura 
protagónica desde una justa óptica, al recono
cer los Yalores mtrinseeamente positivos del 
personaje histórico. 
. P;e.,,;amente, e1 intelectual burgués, en El 
~la y la serpiente (1928), enfoca desde supo
nc1on clasista al legendario Villa. Bastante 
discutida en su real condición de novela o 
re\ato. el propio Luis Guzmán aclara: "La 
considero ~a novela, la novela de un joven 
q~e . Jlé!:53, de las aulas universitarias a pleno 
movumento armado. Cuenta lo que vio en la 
Revolución ial cual lo vio, con !os ojos , de 
un joven universitario". Justifica esta afirma
ción lo que de testimonio ·encierra el producto 
artístico. 
- Su novela posterior, La sombra del caudiDo 
(1929) resulta negativa desde el punto de vis
ta ideológico al criticar desde una posición no 
edificante la caótica situación orevaleciente 
en el periodo. Su argumento. apoyado por -
hechos · históricos, gira en tomo al asesinato 
de los generales Amulfo R. Gómez y Fran
cisco R. Serrano, en 1927, en contra de la 
reelección de Obregón a la presidencia. El 
balance ideológico de su obra, en síntesis, no 
varia sustancialmente en relación a Azuela. 
Cuando afirma que "mi propósito no es des
cribirme, siLo interpretar la vida de tni país", 
y produce una narrativa con las caracteristi
cas ·ya _a¡:untadas, no vislumbra -o no en
tiende- las proyecciones del movimiento re
volucionario. 

Gregario López y Fuentes (1891-1966) reme
mora en Campamento (1931) la fase armada 
de la revolución, pero con un nuevo sentido, 
no de captar los hecb~aislados sino la esen
cia del acontecimiento. Defensor de Veracruz 

ante las tropas norteamericanas, integrante 
del ejército de Carranza, periodista, direct~r 
de los periódicos Universal Gráfico y El Uru
versal, su visión resulta más avanzada al pro
yecta r una obra que. independientemente . de 
su sentido clasista, pugna por la aprehensión 
de la Revolución Mexicana como fenómeno, 
permeado por ideales bastante cercl).nos al pro
grama progresista del Partido Nacional Re
volucionario, · fundado en 1929 y lidereado ca
si desde su. creación por Lázaro Cárdenas. 

La mayor parte de · su producción -tomada 
de su realidad- guarda un determinado tras
fondo nacional. En- 1ierra (1932) late el pro
blema agrario. y -según el crítico cubano 
Rogelio Rodríguez Coronel- "más que la c:i
tica a los resultados de la Revolución, como 

·habitualmente sucede en la novela de este 
ciclo. hay el señalamiento justo y adecuado 
a las circunstancias del momento, de la reso
lución imperiosa de un problema que afecta 

_ el deseo volvimiento del proceso revoluciona
rio". El indio (1935), Premio Nacional de. Li- . 
teratura, introduce el tema indígena, enlazado 
a la política de Lázaro Cárdenas para el me
joramiento de-- esta raza. Huasteca (1939) apoya 
la expropiación cardenista del petróleo en ma
nos extranjeras, considerada por la critica una 
novela pobre por su andamiaje poco convin
cente, al no saber encauzar adecuadamente 
la proyección de la medida nacionalista. 

La vida inútil de Pito Pére-z (1938), de José 
Rubén Romero (1899-1952) abre una nueva 
fase: atrás quedan las luchas, las balas, el 
olor a pólvora; se retoma. el ·ambiente provin
ciano y surge Pito Pérex, con su carga de 
picardía, sabor pueblerino, y escepticismo pa
ra demostrar que para las masa, la vida sigue 
siendo "inútil". 
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En una con ferenciu ofrecida en 1942, en 
La Habana. Romero define sus propósitos con · 
este personaje: ·'Pitó P~rez se ha servido · de .· 
mí. y yo he abusado de Pito Pérez. El. desde 
la ete rn idad. me dio su vida para que yo la 
cont;,ra co mo un clivemmento agradable. ¡Y \ 
qué hic e con ta!l inocente legado! Servirme 
de Pito Pérez par; grita r por su boéa mis 
propios sentimientos . para llamarle ·ladrón al 
rico, déspota a l gobernante, avieso al cura. 
tornadi2,1s a las mujeres y noble y generoso . 
a Nuestro Señor el Diablo··. 

Romero testimonia su época. En su obra 
global no Je interesa la revolución en su di-

_mensión política s ino en b transformación 
humana. Pito Pérez. su eterno vagabundo, pa
rece ser el fruto dei proceso. La· conclusión 
a que a rriba Dessa u sobre -su personalidad ·¡¡. 
teraria resu lta elocuente: "Romero llega a la 
cl.'. mbre y .11 mismo tiempo a la encrucijada 1 
de la literarnr-a de la Revoiución Mexicana. .:J 
En el punto que ::~(anza s u obra, sólo queda -
esta alternanva : :ipologia efe la triunfante bur- · 
guesia naciona1 o araque a ella desde el punto 
de vist,i del pro le tarizado pequeñoburgués. -
Una tercera posibi lz d.1d seria la neutralización 
social de la lit¿rarnra. porque la ~logi;v no 
resultaba oportuna y i· critica revolucionaria 
ca recía aún dt ciertas condicion~ indispensa, 
bles" . Sin estar lejos de la ve rdad ª5Í también 
puede Miinirse el ser o no ser del novelista
de la Revolución Mexicana. 

YAi'IEZ: FIN DE UN C!CLO 

Al fi lo d~l agua ( 1947) es el último canto 
victoriorn del ciclo novelístico de la Revolu
ción Mexicana. Agustín Yáñez (n. 190+)1 su 
autor, inaugura . como supo hacer MarianO . 
Azuela en su tiempo, una nueva fonlll de 



r·-u· ~ L c._ r 

1 ~ -
1 • .._ ! 

1 I:' .... ¡, " •• t.-

13 

decir. El pueblo aflora como personaje .pro
tagónico en una novela donde se aplica po

sitivamente la técnica narrativa de Joyce y 
Dos Passos a Jalisco, un estado mexicano. 

Es esta la época presidencial uel general 
Manuel Avila Camacho (1940-46) con su pe-._ 
ríodo de languidecimiento del fuego revolucio
nario y de fortalecimiento de un estado pos
rrevolucionarío con una fuerte burguesía. 

Yáñez, al decir de Dessau, "se propone 
mostrar indirectamente los efectos de la Jna· 

duración de la Revolución sobre un lugar 
apartado, en el que casi no hay condiciones 
para un cambio del estado de cosas". Con 
AJ filo del agua la narrativa mexicana alcanza 
dos hitos importantes: cierra ia. novela de la 
Revolución Mexicana y abre la novela actual. 

la complejidad del proceso de formación, 
desarrollo y muerte del ciclo de la novela de 
la Revolución Mexicana -brevemente esboza
do en -hechos, autores y obras- presenta la 
necesidad de novelar -más que esto, recoger 
para la hi$ria- el cronograma de la primera 
revolución democrático-burguesa· del continen
te. Con sus posturas ideológicas diversas, con 
sus puntos c!e vista ~rróneos unos, positivos 
otros- la novela que caloriza la Revolución 
Mexicana será siempre un testimonio de pri
mera mano para, comprender la ·historia de 
este convulso proceso. 

Bibliograffa4' bú!ca: 

-Del'w:iu, Adalbert, La novela de la Revoluckin 

Mexicana, FCE, México, 1973, •11 pag. 

-Recopilación de f.Ütos &Obft la nowla de 
la Revolución Me.xicana, Serie Valoración 
Maíltiple, Casa de las Américas, La Habana, 
1975, 431 pag. (compilación y prólogo Ro
gelio Rodríguez Coronel) 



.LA PRIMERA HORA 
P o r Z O \ L T A N . M O l N A R ( 

Zoltón Mo lnór, escritor y periodista. nocid_o en Budopesf en 1920. En sus re fafos de 

conciso esfilo pr~senta io anfigu_o vide de los obreros y a los cons fr~cfo res de la nue

va vida. El relato que publicamos evoco aquel ia fase del desarrollo democrófico po

pular durante la qu~ los medios de prod1Jcció11 pasaron. a ser propiedad común. 

A BOBA, ~ considerarlo con la perspectiva que ofrece el tiempo 

transcurrido desde entonces, me parece _que había algo de diver

tido Y, a la vez, emocionante, en aquello de que yo solo, con una 

gastada cartera bajo el brazo, me parara ame- una importante fá

bricii' Y, empujándome la gorra hacia atrás, echara una arrogante 

mirada al edifici'o como si quisiera comparar sus dimensiones. y la. 

tarea que yo debía realizar. 
Corría la semana de Pascuas y era una mañana en la que el 

sol se esforzaba ·en salir de entre las nubes; habia un vientecillo 

que mía aroma de primavera a la ciudad. . 

Podría darse el caso de que, sencillamente. me echaran y tuviera 

que volver a pedir ayuda O que. mientras discutia con el portero, 

subía-a alguien dando la noticia y yo no pudiera entrar tan ines

peradamente como me proponía. Me puse a co_nsiderar las posibi

lidades. me quedé parado un ratito y conté las ventanas del edificio 
principal. . 

¡Bueno. Balázs, vamos! . 
Me hice pasar por recadero. El portero empezó a poner algunos 

· impedimentos, pero ~ dejé plantado; le dije que no diera- la Jata, 

que tenía prisa. Y subí sip hacer caso de sus gritos. 
Di unos discretos golpecitos a la puerta . de dos hojas del director; 

no me respondió nadie, abrí y encontré dentro a una secretaria 

feúcha, pecosa,..y con gafas. No estaba dispuesta, en ningún- modo, 

a dejarme entrar. Le dije la causa de mi presencia alli y quién era, 

pero, ni por ésas. -No sé lo que pensaba, tal vez me tomó por un 

loco o un estafador, pero estoy seguro de que no creyó ni por- un 

instante que yo iba a ser el nuevo director. La verdad, esto también 

a mi me resultaba bastante extraño, pero no podía hacer otra cosa 

que aferrarme a ello. 
- ¡Vamos, decir cosa semejante . . . ! - 1\-fe lanzó una severa mirada 

y !'Il€-neó la cabeza en signo de desaprobación. 
Yo me limité a sonreír apaciblemente. 
- ¿ Qué es lo que se imagina en resumidas cuentas? ¿ Que si no 

me deja entrar, me voy y no me hago cargo de· la fábrica? ¿ Que 

va a ser ésta la única que no nacionalizamos, para que permanezca 

en ma~os de su dueño, porque usted le defiende? 
Seguro que creía algo por el estilo. Apretó un timbre. Quería 

que el ordenanza me hiciera salir . 
Me acerqué a la puerta ; la secretar ia dio un salto y se plantó 

ante mi, pero para entonces yo ya había puesto la mano en el pica

porte y, si no estaba dispuesta a colgarse de mi no tenia más reme

dio que soportar el que yo entrara en el despacho de su amo. 
Ya no me asombró el que el director ni siquiera comprendiera 

. lo que le estaba explicando. Me miró como si le estuviera hablando 

en otro idioma. 
- ¿Qué quiere? ¿Cómo? ¿Qué diablos es eso? 
No en a mí a_quien interrogaba sino a la desesperada secretaria 

que estaba en el umbral retorciéndose las manos. -

-Yo, comprenda . .. no tengo la culpa de nada, ha recurrido a la 

fuerza. 
. Desde su punto de vista, tenia razón, y yo asentí con la cabeza. 

El director debfa tener la misma edad que yo, pero su calva era 

mayor que la mía. ~os pareda.mos también físicamente, era un 

hombre fuerte, macizo y, como lo demostraba. su rostro, un tanto 

irritable. 
Me paré tranquilamente ·a1 lado de uno de los ángulos de Ja. mesa, 

..garrando la cartera- con las manos,_ y esperé a que se tranquiliza. 

ran. Recorrt la habitación con la vista; las paredes estaban ·recubier

tas-de ~ OIICUr.l, y había en ellas algunos grabados y un anti

guo ch'bujo, la vista del taller eonJO debía ~r hacía mucho. tiempo, tal 

. vez medio siglo antes. Las pesadas cortinas, la gruesa alfombra y, so

bre todo, el dibujo de la fábrica irradiaban tal impresión de seguridad 

y permanencia que hasta yo mismo comprendí de qué fuente ·tan 

natural surgfa su indignación. Por otra parte, ni siquiera hatiían 

tenido tiempo de hacerse cargo de la situación. 
-Mire, yo no tomo en consideración unos papeles asi -ternúnó 

por expresar COll dignidad el director. Y alejó de sí el documento 

que me acreditaba. Se esfonó enormemente en mantener su digni. 

dad. Esa dignidad le cubria como el esmalte cubre una cazuela. Me 

dieron ganas de hacerla saltar un poquito. Además, tenía la curio

sidad de saber cómo era un tipo así, y decidí -cambiar con él algu

nas palabras. 
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-Señor mío -V me- volvi h¡¡cia él estirándome Y dando a mi ros

tro una expresión· semejante a 1a del suyo- como era de esperar, 

nuestro Estado, que se desarrolla en la \'la de la democracia popu. 

lar ha tomado en sus manos. en el dia de hoy. tas grandes empre

sas'. y al frente de ellas ha ' nombrado a los correspondientes direc

tores; por ejemplo, a nú, en és ta. En lo que se refiere a mi per. 

sona podría decirse que es obra de la casualidad, como también 

lo e~ que tenga que intimarle a no obstaculizar el cumplhniento 

de mi misión. 
l\.lis últimas palabras estuvierGn conveniem ~mente acentuadas y 

no tardaron en ·surtir efecto. 
· -Conozco -dijo- ese tono de amenaza. Pero a mi no se me 

asusta fácilmente. . 
Tomó rápidainente · un manojo rle llaves y. dándose media vuelta, 

introdujo una en la puerta de la caja fuerte. 
-¡No tengo la menor intención de· amenazarle! - le dije come- · -

didamente-. Me he limitado a dirigirme a Ud., tomemos los dos 

conocimiento de nuestro papel histór ico. Usted se levanta y se va, 

y yo comienzo a ejecutar las tareas ·que me han encomendado. 

Todavía no se había levantado para cederme el sitio. 
Se me pasó por la cabeza la idea de tomarle por el chaleco y 

-sacudirle un poco, para ver si así comprendía más fác ilmente la 
ineluctabilidad del progreso histórico. Pero, me dominé, saqué la 

petaca y empecé a liar un cigarrillo; fumaba un tabaco de una mez~ . 

cla especial, de tres clases distirnas. Le- pasé la petaca. -

~ orno veo, no Je falta sentido del humor -me lanzó mirándome · 

con las cejas levantadas. 
~Jaro que no -aprobé-. estoy dispuesto a solucionar este asuns 

to de la manEra más alegr~ ·posible. Si quiere, hasta puede contarme 
un chiste nuevo. No importa que sea reaccionario, no soy muy deli· · 

cado. Pero, mientras tan to, . sólo le ruego una cosa. ¡ Haga traer in

mediatamente el Libro Mayor! 
Fue entonces cuando sonrió por prünera vez. Irónicamente, con · 

aires de superioridad. 
- ¿ Para qué lo quiere? De todos modos, no entenderá nada de lo 

que hay en él. 
-No tiene importancia -le tranquilicé y enc~ndi el cigarrillo. 

Estaba irritado, le resultaba difícil conservar sus a ltaneros moda- . 

les Y, probablemente, hasta tenia un . poco de miedo. 
-Estoy la mar de curioso, de verdad - Y· como aquél que quiere 

seguir una broma, se dirigió a la secretaria- : ¡ Llame al contable! . 

La secretaria se dispuso a salir pero le corté el paso. 
- No abandone la habitación, señorita. ¡Tel€-fonee desde aquí! · 

Echó una mirada al director;" éste se encogió de hombros. · 

La pecosa se acercó precavidamente a la gran mesa tallada. Tornó 

uno de los ·teléfonos y pidió al contable que trajera el Libro May<?r

El contable no compre·ndió o no quiso comprender y se puso a dis

cutir . . 
-¡Qué venga inmediatamente! -susurré a la secretaria. 

. -¡Venga-inmediatamente! -y me miró alarmada- mire, es que 

se trata de una situación ... - intentó explicar al contable. Después, 

como si se hubiera quroado sola flotando en el orbe, murmuró-: Ha 
colgado. · 

Pero enseguida comenzó a sonar el timbre del otro teléfono. 

-Si -:-rujo el director sin mirarme-, sí, venga tranquilamente. -~

Despues se quedó contemplándome, larga y escrutadoramente. Pt>r- · 

su mirada me di cuenta de que ahora iba a mostrai-se bajo otro . 
aspecto. - ' . 

- ¿ Es que se imagina seriamente --<lijo en voz baja y con una . 
decisión que habia ocnpado el lugar de la dignidad de antes- es 
q_ue cree que va a permanecer mucho tiempo aqui ? Ustedes .!1º 
tienen ni idea de la sítuación internacional. No les doy ni un ano. 

-Reflexionó unos instantes-. ¿ Sabe lo que le digo? ¡ Ni siqwera 

medio año! " 

Tuve que reconocer que no Je faltaba valentía. Yo seguía en el 

mismo lugar que antes, al lado de la esquina de la mesa. Le miraba 
desde- arriba y sonreía plácidamente. Mientras tanto, estaba pen
sando -~ ' en. una situación co_mo aquélla, podía permitirse una -con· 
versacion asL 

No podía evitar inirar con cierta ironía no solo a él sino tambien 
a mi mismo. Estábamof illí en el centro de la historia, compa- -
randa las fuerzas y los punt~ de vista de dos clases. ' 



-Es la desesperación la que habla por -su boca -le dije· con tono 
ap!l.ciguador- - más tarde recon~erá que no podjamos hacer otra 
cosa; porque ustedes sólo quieren traficar, no les interesa el desa
rrollo de la industria húngara. 

Se lo di je paternalmente pero sintiéndome un poco incómodo pues 
empezaba a sentir cansancio en las piernas. Para vengarme le di 
una peque!iJl conferencia para explicarle que les hafüamos dade 
tiempo, años enteros, para que hicieran patente su actitud, que' nadie 
nos hubiera impedido proceder a la nacionalización ya en 1945. 

Me di cuenta de que estaba a punto de sufrir un ataque de apo. 
plejia; quiso in terrumpirme varias veces pero no se lo permití. No 
debía olvidar, le aleccioné, de que en este país habíamos sido noso
tros los que iniciamos la producción, nosotros, la clase obrera, cuan
do no había otra cosa que ruinas y chatarra, y que tenia que dis
culparme, pero que yo no sabía dónde había estado él personalmente, 
pero que la verdad era que en el 45 no se podía encontrar, ni siquie
ra con un candil, a ninguno de los de su especie. 

Se puso dE' pie de un salto. Abrió la ·boca, pero }usto en ese mo
,mento, entró el contable, u~ hombre pasmosament·E· alto y enjuto. 
seguido por otro más pequeño que lievaba en brazos un enorme libro 
encuadernado en tela de rayas blancas y azules. 

Se inclinaron ; el más pequeño me dirigió una mirada llena de 
curiosidad. E1 enjuto se quitó las gafas antes de ponerse a contem
plarme. No pronunciaron ni una palabra. 

E1 director hizo solo un gesto para indicarle que pusieran el 
libro encima de la mesa. · 

Entonces, los dos hombres se acercaron y el más pequeño, con 
ademanes de precaución, puso el libro listado en m"edio de la mesa. 

-Aqui lo tiene -me indicó el director con un ampuloso ademán. • 
Hasta se apartó y me dejó sitio para que pudiera dedicarme tran
quilamente al estudio del Libro Mayor. 

Por fin, pude llegar a colocarme detrás de la m_esa. Me paré ante 
el libro y les lancé una mirada. La espera se reflejaba en sus ros
tro, ; no sólo e·n su mirada, sino que hasta habían abierto la boca 
a~diendo lo que iba a hacer, lo que podía hacer con ése para mí 
desconocido sistema de jeroglíficos. 

Y, yo, inesperadamente, con un solo y decidido movimiento, cen-é 
el libro, lo tomé, me-di media vuelta y, valiéndome de un codo para 
abrir más la entreabierta caja fuerte lo puse en un departamento 
vacío de ésta. En la caja de caudales del director no había op-a cosa 
que una cajita de hierro. algunos libros d.e reducido tamaño y dos 
o tres paquetes de papeles atados con cintas. Empujé la pesada 
puerta. Se ceITó por si sola dejando, sentir un chasquido. Saqué la 
llave Werthe1m de la cerradura y me -puse todo el manojo en el 
bolsillo. 

-Ejem, muy hábil -<lijo el director. 

Entonces hubiese podido tener Jugar aquel gesto que hubiera 
coronado aquella teatral escena: smtarme en la silla del director 
y empezar a dirigir la fábrica. Pero babia algo que me impedía sen
tam1e. · Quizás, el que el sillón del director estaba almohadillado 
y en aque-llos tiempos a mi no me gustaban los asientos así. Además, 
tampoco me placia sentarme en un lugar que otro babia abando
nado recientemente y que conservaba aún su calor. 

Preferí apoyarme de puños en la mesa. Bue-no, voy a ver la cara 
que ponéis, pensé, y paseé por ellos mi más rigurosa mirada. 

La secretaria pecosa suspiró lloriqueante : 
-¡Ay, Dios mio . . . ! 
El contable ofrecía un rostro impa.~ible mientras que su ayu

dante parpadeaba asustado. E1 director hizo grandes esfuerzos para 
mostral' una son.risa irónica. 

-¿Es que eso se lo han ordenado o Jo ha ·inventado usted solito? 

¡CUidado, Jo primero el Libro Mayor! ¡No vaya a ser que lo ._fal-
sifiquen esos cochinos capitalistas ! · 

Me d1 cuenta de _que estaba nervioso y exci tado. Estaba ya lejos 
de estar imbuido de la dignidad que emanaba de su propia pei'SO

na!ítl!ld. Tal vez debido a qüe antes estaba sentado donde yo me 
hallaba entonce¿ de pie. y era yo :·l que estaba allí donde él se 
encontraba en aquellos minutos sin poder encontrar la conveniente 
actitud corporal. · 

::.....Dominese -le aconsejé con buena intención-, yo comprendo 
su estado de ánimo . . . 

Esto fue lo que le hizo salirse de sus casillas. Me ·interrumpió. 

-¿Qué es lo que usted comprende? ¡Ustedes no comprend~n 
nada! ¡Para que se entere, yo tenia idea acerca de lo que ~e podna 
hacer con esta fábrica v no me causa ningún placer e-1 que ustedes, 
aunque sea solo transitoriamente, hagan bajar la prod_ucción ! ~s
pero que no dispondrán del tiempo suficiente para ocas10nar danos 
Irreparables. Me gustarla que cuando. . . cuando usted:s se vayan 
de aqui, .. volver a empezar de nuevo. 
: .Esa era una manera de hablar claro. También tú eres hábil. pensé, 
pero parloteas e·n vano. · 

-Conserve su dignidad -le dije mesuradamente y le- hice · el 
sacrificio de unas cuantas frases. Le dije cosas como que nosotros 

· no estábamos en contra de uno u otro capitalista, y mucho menos 

de uno u otro director, porque estos últimos, en realidad, no eran 
más que empleados de los capitalistas, sino cont!S tod_a la clase 
capitalista, y que _ni siquiera nos metíamos con -~· sino q.ue lo 
que queríamos era cambiar el orden de -la prodUCCJon Y encammarlo 
en la dirección del progreso histórico . .. 

Aunque no era ésa mi intención, con eso conseguí que perdiera 
totalmente el dominio sobre sí mismo. 

- ¿ Pr~eso histórico ? -vociferó-. ¡!!na utopía_ de ~do?'K! 
¡Si sospechara por un momento que podría durar cierto tiempo, me 
pegaría inmediatamente un tiro! . 

La verdad es que no se pegó un tiro. El año pasado me encontré 
con él en el aeropuerto. roa de viaje_ al extranjero, en calidad de 
representante de uria de nuestras empresas de comercio exterior. 
Me reconoció enseguida, pero solo cambiamos unas frases respecto 
a los riesgos de las. comunicaciones , aéreas, sobre. lo fangoso que 
resulta ya eso a nuestra edad. . . Aunque no se ha avejentado nw
cho : .. Estuve a punto dé hacerle recordar aqlli!llo, pero me pare
ció mejor como es debido, callarme. Aunque alll~ en su despacho 
de director, habló tan apasionadamente de la alternativa del suici
dio o de la restauración que estuve a punto de creerle. 

-'-Señores: No- teniendo nada más que manifestar, el presidente 
cierra la sesión -declaré con decisión. Y hasta di unos golpecitos en 
la mesa. Fue entonces cuando percibí el timbre y no pude resistir 
a la tentación de tocarlo. -

Y entró un ordenanza, seguramente el mismo que hubiera- t.enído 
que echarme a instancia de la señorita pecosa. Estaba desco~
tado; carraspeé para que me prestara atencitín. 

-Venga aquí -le alargué la mano y me presenté--. Desde hoy, 
yo soy el director de esta empresa. Y, dígame, ¿ quién es aquí el 
presidente de la comisión empresarial? 

Me lo dijo. _ 
-Vaya ·a buscarle y dígale que haga el favor· de venir a verme. -

Pero, si está de acuerdo, que antes de venir tome las disposiciones 
para convoca1· a los responsables porque él y yo vamos a hablar con 
ellos. 

Queria encontrarme enseguida con obreros, para ·sentirme como en 
mi casa. . 

-A,. sus órdenes-.. El ordenanza dio media vuelta y se dirigió 
para cumplir la primera orden que di en esa fábrica. 

Hubiese -podido telefonear al presidente de la comisión empresa
rial, pero así resultaba más espectacular. Los otros tres permane
cian de pie, mirándome. Cuando el ordenanza salió se me ocunió 
que no estaba del todo bien que m~ hubiera presentado y le hubiese 
estrechado la mano solo a él. 

-Conozcámonos -y me volvi hacía los ·contables y les tendí la 
mano también a ellos que, a su vez, ma.scull.aron sus respectivos · 
nombres-. Espero que podremos trabajar juntos. 

·-¿ Y yo? -preguntó el di¡ector. 
-Su asunto cae fuera de la esfera de mi íncumbenda. De usted 

se ocupará el Ministerio. Ahora tiene _que abandonar la fábrica, 

Hice que le acompañaran hasta la puerta el ordenanza y el con
table pequeño, después de haber advertido severamente a éstos que 
no le permitieran Cl!Jllbiar una palabra con nadie. 1 

Cuando se fueron, y hasta que llegó · el presidente de la comisión, 
me quedé solo uno o dos minutos. 

·En . primer lugar, cam~é la silla por otra no almohadillada y, 
por fin, pude sentarme comodamente detrás de la mesa de escri-
torio. -

Contemplé el dibujo que estaba en la pared, la vista de la fábrica 
en 1902. . 

_Hice sonar el manojo de llaves que tenia en el bolsillo. Una de 
,ellas era la guardiana de aquel libro, depositario de todos 101 secre,. . 
tos, que estaba en la caja fuerte. 

Y entonces comencé a reflexionar sobre el hecho de que todavfa 
Y? no sa•ía nada de ninguno de esos secretos. ¡Ay.._Dios mio! .......ws- . 
prré a la manera de la secretaria feúcha-. Ahora voy a tener que · 
aprender todo lo necesario para comprender eso voy a tener que 
aprender una barbaridad de cosas. ¡Ay, Balázs, 'en qué llo te has 
metido! 

Pero pensé en la escena que habla tenido ·1ugar hora y media 
a¡¡tes. en la _sede de los Metalúrgicos. -Uña eacena histórica -me . 
diJ- y volv1 a ver la sala repleta de gente, las gorras lanzadas 
al aire, a l~s gent~ que lloraban entonando la Internacional. Eso, 
aunqu-e hab1a ocurrido hora ~· media antes. estaba tan lejos como 
la h1ston'.1 nusma. Desde entonces han transcurrido mis de diez al'los, 
pero lo sigo recordando como en aquel entonces, a la -hora y media 
de haber pasado. 

• _¿ Que me había convertido en un tipo importan_t.e ... ,y la cuea
t1on material ... ? ~o. en aquellos tiempos se pensaba de otra ma
nera. La ca1;1sa y mi persona no éramos cosas separadas_ Me hahúm
dicho que hiciera algo, y lo había hecho. ' 

Vino el pr~sidente de_ la comisión empresari~ celebré )a ramlcm 
con los ~~~bles. M1eptras tanto, vino a verme el iD&m&o en 
.Jefe: t~bre~ ~n!1o al~ie~ del Distrito, de modo que·ee cJia ·cuando 
comence a drng¡r la fabnca me olvidé basta de comer. 

·-
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ATM para la 
ind.ustria az~carera· 

de esta 

Bohemia -
~CO N0~-111-Cf\ 

- Por ANDRES RODRIGUf l 
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· - PróJogo -

--~lm po;.+ancia dei A TM 

-- ·LJn 1'1UéVO sistema -
- de -abasteci~iento 

I .• 



PROLOGO 

-~ poco más y s<lmos los fan
Usmas del azúcar. 

La expresión, con toda su car
ga de reproche, la escuchamos en 
nuestra andanza por los centros 
nacionales de abasiecim1ento azu
carero. Una_ e.xpre;: ifin que. si se 
quiere, condensa ba un e t2.do de 
opinión. 

En mayor o, menor cuantía, los 
esla~nes que confo rman la pro
~ucc16n azucarera han sido refle
Jados en los medios de aifus ión 
masiva. Sin embargo, casi siempre 

quedaba en la sombra el eslabón 
referente al abas tecimiento técni
co-material (A T!'víl , y con él los 
hom bres que lo planifican , dirigen 
y ejecutan. 

Esta Bo he mia Económica no 
es más que un intento. - toda ·ía 
un páli do intento- de iiuminar ese 
vita l es1abón, en la primera in
dustria cubana. 

IMPORTANCIA DEL ATM 

.-Lo~ centros de abastecimiento 
zuca rero manejan unos 130 000 
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fotos de ENRIQUE LLANOS 

renglones. entre equipos. piezas 
y bienes intermedios. Desde las 
alpargatas que calzan los estiba
dores en el embarque de azúcar, 
desde los torn illos, hasta los tán
dems donde se muele la caña. 

Son inventa ios de magnitud y 
valor considerables. Recursos ma
teriales que garantizan el mante· 
nim1ento y operación de la indus
tria azucarera. incluyendo su po
tente t ransporte fer roviario de 
9 500 kilómetros de vías férreas. 
800 locomotoras y 30 000 vagones. 

Tal es la misión del A TM. Tal 
es, en primera instancia, su impor
tancia. Puede decirse que es la 
primera linea ea la cadena indus
trial azucarera. La línea, vale rei
terarlo, que asegura los recursos 
para las reparaciones, primero, y 
la zafra, después. 

Como parte del sistema de pla
nificación que caracteriza a la 
economía social ista, el abasteci
miento técnico-material se divide 
en dos fuentes: 

-Plan de la economía interna. 
-Plan . de importación. 
En el caso concreto de la indus

tria azucarera, el plan de la econo
mía interna · comprende las fuentes 
de abastecimiento de caracter na
cional, fundamentalmente la Em
presa de Construcción de Maquina
ria, la industria de materiales de · 
construcción y las propias empre
sas especializadas del MINAZ. El. 
plan de importación abarca las 
fuentes de abastecimiento exter
nas, tanto de la comunidad socia
lista como del área capitalista. 

Vale una nota entre paréntesis. 
En el caso del área capitalista, la 
importancia del ATM adquiere ma
yor dimensión y cuidado, pues tie
ne que tomar en cuenta el proce
so inflacionario de la economía 
capita lista mundial que encarece 
progresivamente las importaciones 
procedentes de esa área. 

La importancia del ATM está 
determinada también por su estre
cha relación con los restantes pla
nes en cualquiera de sus niveles. 
Por ejemplo: 
-Sirve de base para el cumpli

miento del plan de producción. 
-La cantidad y calidad del mate

rial recibido influyen sobre la 
plantilla y el fondo de salarios 
de los trabajadores, o sea, sobre 
el plan de trabajo y salarios. 

-Para la elaboración del plan de 
costo se toma, como base de 
cálculo, la norma de material. 

UN NUEVO í' 
SI STEMA NACIONAL 
DE 
ABASTECIMIENTO 

Nº . es más que el eterno e ine
- vaable conflicto entre lo ,;eje 
y lo nuevo. La contradicción, no 
antagónica en el socialismo, entre 
el incese.n te desarrollo de la fuer
zas productivas y los métodos de 
organización y gestión económi-



IB<IDDD~ODnOcID 
ECONOMICA 

Paro t .t ..:; E:<. ~tc;r-.n y ru ... ~-;.p:ir~. c:;. 
to dej pi~~ .. de :c: b l!:Jtec nr: _ i:G t;"_, 
sus dui V€'r'1 cn ;:e s: ec,1nom1J inter 
na e m-:por:..~uür: ia i:~C t.·:: tr i...1. JLU

carera j 1spon:: actualmi..:!lI(! n, t !, 

sis·~¡ 1t1 con Ja co:rf1g¡1ra ,::jjn. ,., 
gu i~n¡e· 

- Una cmprr~'l ¡;eradora , .• 
abas,ec1rnier.to técnico-niat P:·i,!Í . -:: 
cual cuenta <.:on dos centros :..i
cionales de aba~tec1n;:ento !une, 
de equiµos y piezas, ; 01 ro de b:e
nes 1ri termcdios) y seis centn.,s pro
vinc iales similares, subr,,d inari ns 3 

las empresas provini:· aie, ,-,eJ 
MINAZ, además de otros almace-

ne, per,enecien~€S a las emf1f~~ 
,•spe,ia!iz:;das cte! propio JI.fin 

,10. L'na b' S" ~ac•onal de uanspol r· 
- ·• -~ - '.' · al vce:-

te adscnDta directamente ser-
.· · - bº "te··im•ento Y mi:11steno ae ,r\ " " ~ • de traOS· 

vicios así como bases de 
' d e 1 os centros porte ub,ca as n · . . 1 y en 

abastecimien to p~ovmci_a esas·, iiel 
las empresas espeoahzad 

MiNAZ. . daroenta que 
Se p!amea Y se tun º ' Jas 

. · · se ajusta a 
este s13tema º? . al quinque
necesidades de l ac,u 
nio i 976-80. . Ita ~oncen-

En primer rngar. la 3 . ·por1a· 
. - ª uctos de . un · 

tra iór. de p, º" - La Habana, 
ción, en el puert o de 



EL A TM ES , puede decirse, 
la primera línea 
en la cadena industrial azucarera. 
La línea que asegura los recursos 
materiales 
para las reparaciones , primero, . 
y la zafra, después , además de las 
inversiones que ejecuta la industria, 
en todos sus frentes. 

.l 
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CON UN 
FUNDADOR 
DEL ICIDCA 

EL licenciado químico Antonio Bell Garcfa es uno de los fun
dadores del ICIDCA, el instituto creado, en 1963, por ini

ciativa del Guerrillero Heroico, y, desde entonces, se ha man
tenido atlf. 

-Cada vez se demanda, con mayor fuerza, que se aproximen 
las fronteras de la investigación y ta producción. Ud. quP 
lleva trece anos en ta investigación, ¿cuál es su criterio? · 

--El investigador tiene que estar . relacionado con la produc
ción; pero no deben confundirse deseos y realidades en esa 
aproximación de fronteras . Durante varios años, por ejemplo, 
participé en el estudio sobre las propiedades de la dextrana y 
sus aplicaciones industriales. Ese estudio siempre estuvo vincu
lado a 'la producción y a la correspondiente evaluación técnico
económica, y en él se llegó a criterios para la toma de deci
siones. En mi opinión, et mérito del ICIDCA radica en haber 
desarrollado un período de acumulación de experiencias que ha 
permitido a nuestro Gobierno disponer de criterios fundamen
tales para tomar decisiones. 

En la actualidad, Bell se ocupa del estudio de la producción 
de protelnas, para la alimentación del ganado, a partir de 
los residuos celulósicos de la caña. 

-¿No implica ello un cambio en la linea de investigación 
que Ud. desarrollaba? 

-Desde luego. Puede afirmarse que tal cambio afecta la es
pecialización, pero la investigación tiene que adecuarse tam
bién a las necesidades inmediatas; en este momento, la ali
mentación del ganado constituye un problema de necesidad in
mediata. 

¿Quién es? 

El licenciado quimico Antonio Bel! se graduó, en 1962, en la 
Universidad de Oriente. Trabaja en el ICIDCA desde 1963, y 
hoy dia es jefe del departamento de bioquímica de ese institu
to. Con 38 afias de edad, es un investigador de larga trayec
toria y reconocido crédito, que ya se prepara para defender, 
en este quinquenio en Checoslovaquia, su aspiración de can
didato a doctor en Ciencias Técnicas. 

• Andrés Rodríguez 
foto de Roberto -femández 



INVESTIGACION 
CIENTIFICA 
DE LA 
DEMANDA 

Hace pocos meses el Instituto de la Demanda Inter· 

na ya trabaja con centro de cálculo propio. "La pose

sión de estos equipos · mejora notablemente las condi

ciones de trabajo de nuestro Instituto, de nuestros tra· 

baiadores en particular", enfatiza Huver Femández, jefe 

de la Dirección de Matemática Aplicada del ID!. 

En sus cinco años de labor el !DI ha realizado nume

rosas . inv-estigaciones, en coordinación con los organis

mos correspondientes, entre los cuales se hallan: 

• Normas racionales de consumo. 

• Investigación sobre la cultura alimentarla de la 

población. 

• Sobre el establecimiento de puntos fijos para la 
venta de productos lácteos. 

• Estudio Integral del uniforme escolar para las Es

cuelas Secundarias Básicas en el Campo. Institutos 

Tecnológicos, Politécnicos y Formadoras de Maes· 

tros. 

• Estudio báaico de la problem.átic:a del mobil}.ario 

para Círculos Infantiles, Escuelas Primarias y Se
c:unclarias Básicas en el Campo. -

• Estudio de un liistema de muebles para las vivien

das de Alamar. 

• Estudio y diseño del mobiliario idóneo para las vi

viendas que ae construirán en el quinquenio 

1976-80. 

• Jx,bre el empleo del tiempo en Cuba. 

• Sobre tiempo libre. 

• Modelo de rec:onidos óptimos para el trcmsporte de 

la Dincdón de Comedores Obreros y Escolares y · 

Círculo& InfnnttJes. . 

foto: Tony Martfn 

ECONOMICA 

no responde a la distribución geo
gráfica del -consumo y acarrea reco
rridos a largas distancias, lo cual 
eleva los costos de operación del 
transporte, así-como ocasiona ma
yor tardanza en las _entregas de 
productos a los usuanos. 

Por otra parte, el hecho de que 
los centros de abastecimiento pro
vinciales estén subordinados a las 
empresas homól_ogas del MI_NAZ 
no garantiza una verdadera asigna
ción planificada de los recursos, 
propicia tendencias localistas en 
su distribución y dificulta el con, 
trol de los inventarios. 

Asimismo, la práctica, por par
te de las unidades, de transportar 
los productos desde los centros de 
abastecimiento, conspira contra la 
utilización racional del parque au
tomotor. 

En atención a estos factores, cu
ya solución resulta imperativa, se 
venia estudiando entre otras va
riantes, un sistema nacional de 
abastecimiento donde se contero· 
piaba una red nacional de almace
nes y bases de transporte, capaces 
de asimilar las necesidades del plan 
de abastecimiento. Semejante red 
contribuiría a solucionar la carg¡; 
excesiva que hoy recibe el puer
to de La Habana, mediante su des
centralización hacia otros seis puer
tos del interior del país (Mariel, 
Matanzas, Cienfuegos, Nuevitas, 
Manatí y Santiago de Cuba). 

-La reposición de las existen
cias podría realizarse de acuerdo 
con el principio de rotación de los 
inventarios, y sobre la base de la 
polltica de existencias máximas y 
inlnimas, lo cual permitir;\ efectuar, 
nacionalmente, el balance de los 
productos. 

-La red nacional de transpor
te ejecutarla la transportación de los 
productos desde los centros de 
abastecimiento a las unidades. 

-Disminuirían sensiblemente las 
distancias medias que deberán re
correrse, tanto en la distribución 
nacional (de 337 a 190 kilómetros) 
como en la distribución territorial 
a unidades y obras (de lll a 73 
kilómetros), lo cual influirá. bené
ficamente en los costos de trans
portación y en el correcto aprove
chamiento del parque automotor. 

Se plantea, igualmente, la nece
sidad de completar este nuevo sis
tema con la implantación de siste
mas complementarios de comuni
caciones y también de operacio
nes mecanizadas en la información 
que faciliten un mejor control de 
la gestión. 

Todo lo anterior exige, como in· 
soslayable soporte, un serio pro
ceso inversionista. 
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130 OOQ, 

RENGLONES 

MANEJAN LOS 

CENTROS DE 

ABASTECIMIENTÓ 

DE LA 
INDUSTRIA 

AZUCARERA 
Dos 

ejemplos 

ilustrativos 

de ello 

son: 



e Centro nacional 
de abastecimiento 
''Comandante Ramón 
PCiZ Bot\oto". 

20 000 renglones 
(18 000 en plez:~s de 
repuesto y 2 000 
en equipos). 

e Centro nacional de 
abastec:hnlento 
"Jesús Suárez: Gayol". 
16 atmacenes. 

38 000 ret19lones de 
- productos (todos _ 

b' ..... s lntennedlos). 
• 

DENTRO DEL NUEVO SISTEMA 
DE ABASTECIMIE.NTO 

de la industria azucarera, 
se prevé 

. la implantación, en cada centro 
dedicado a eso 

actividad, de un 
sistema mecanizado de 

información que 
controle la gestión. 

En la gráf-ica: sección de 
operaciones . mecánicas _del centro 

· nacional de abastecimiento 
. "Jesús Suórez Gayo/" . 
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FRENTE SANIDAD VEGETAL 
INRA-ANAP 

LA Revolución, desd/ su comienzo, inició un programa de di-

versificación agrícola. La concentración de grandes exten

siones de tierra para el desarrollo mecanizado de la agricultura, 

trae aparejado trastornos de orden ecológico que exigen una 

técnica más depurada para poder controlar las plagas, enfer

medades y malas hierbas. De esta forma, la Sanidad Vegetal 

será la encargada de ejecutar esta actividad, a través de una 

intensa labor cientifico-técnica. 

Así, el 9 de agosto de 1973, se creó el Frente Sanidad Ve

getal INRA-ANAP, con el objetivo de brindarle a _ los campesi

nos los conocimientos necesarios, en cuanto a la correcta protec

ción de los cultives, y, además, la adecuada utilización de los 

productos, que se aplican a los agentes fitopatógenos. 

El Frente Sanidad Vegetal INRA-ANAP funciona en todas las 

provincias, regiones, municipios y bases campesinas. En la ac

tualidad cuenta con: 5 922 activistas, en igual número ·de bases 

campesinas. Con 6 127 bases campesinas, en todo el país. Hay 

comisiones intermedias en 247 municipios y 48 regiones. 

Los activistas han desarrollado una labor destacada en todas 

las bases. Ellos han logrado trasmitir a los campesinos los co-_ 

nocimientos, sobre aquellas plagas y enfermedades que llfectan 

los cultivos. 

Los campesinos llevan las muestras al consultorio técnico. 

Allí, el técnico fitosanitario diagnostica la plaga o enfermedad, 

presente en la muestra. En estos momentos, funcionan 89 con

sultorios técnicos, en todo el país. También, el técnico realiza

rá visitas a los lugares donde sea reclamado por los campesinos. 

Cuando el técnico no puede detectar a simple vista la plaga o 

enfermedad, env!a la muestra al laboratorio. 

Entre las tareas del frente para 1976, se destacan: la trans

formación del activismo, en un activismo- técnico, de apoyo a 

la producción. Instruir a los campesinos en el uso de los pro

ductos químicos. Crear las bases para la aplicación de discipli

nas científicas. 

Todo este trabajo ha posibilitado la educatión del campesino, 

en aras de que conozcan y controlen los problemas fitosanitarios 

en sµs cultivos e, igualmente, el modo _de combatirlos. 

• Magdo Martínez 
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EL NUEVO SISTEMA DE ABASTIECIMIENTO _ _ 

DE LA INDUSTRIA AZUCARERA · 
drspondrá de: 

11 centros nacionales 
.,....••comandante 

Ramón Paz Borroto" 
-" Jesús Suárex Gayol" 

VIII centros provinciales, ubicados en: 

~nar del R¡o 

--La Habana 

MulcUu:;GS 

-Sagua 

* en proceso de construcción. 

--Clenfuegos * 
-Floridá 
-Victoria de las 

Tunas * 
-Palma Soriano 

OPxtllo~ocm 
ECONOMICA 



OBRAS DEL 
QUINQUENIO 

LAS INVERSI.ONES 
EN EL 

"ECUADOR" 
E:,¡ Ciego de Avila, cerca de la costa sur, entre · 

las fabricas de azúcar "Venezuela" y "República -
Dominicana", se halla el central-refinería 

_"Ecuador", el cual forma parte de las 21 unidades 
azucareras -cubanas comprendidas en el plan 

de reconstrucción industrial Cuba-URSS, durante 
el quinquenio 1976-80. El ''Ecuador" -que 

· ha venido incrementando progresivamente el 
aprovechamiento de la norma potencial 

de la refinería en los últimos años, y ha 
experimentado en 1976 su mejor campaña de refino 

en mucho tiempo-, es marco de importantes 
inversiones, entre las cuales se encuentran 

la instalación de un nuevo tándem con 
capacidad para 600 000 arrobas cada 24 horas; 

la remodelación del basculador; montaje 
de tres calderas de 45 t/horas. cada una, las 

cuales ya están en proceso como se aprecia 
en la foto d.e LLANOS, además de ·dos tachos 

y un turbo-generador de 4 000 kw /hora. 
. También se construirá 

un nuevo almacén para granel. 

COMUNICACION 
CON BUQUES 
VIA SA TELITE 

¡ 

1 -

1 

[' __ :__ 

LONDRES, capital de la Gran Bretaña, fue escenario de una 
Conferencia Internacional cuya finalidad es establecer un 

sistema de satélites p_ara las comunicacio_nes ertre buques. 

Este evento lo auspició la O.C.M.I. (Organización Consulti
va Marítima Intergubernamenta~). organismo de Naciones Uni
das, el cual e~tre sus funciones está la de velar por la seguridad 
de la ~avegación y de la vida humana en el mar. 

La ~ecesidad de contar á niv__eLin_undial con un sistema de 
comunicaciones rápido y eficrfute que asegure un vinculo cons
tante entre los buques y sus administraciones en tierra ha re
cibido el apoyo de la OCMI con vista a lograr esos objetivos. 

En la Conferencia participaron delegaciones de 44 países, in
cluyendo socialistas y en vías de desarrollo. Cuba estuvo re-
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presentada por una delegación integrada, entre otros, por los 
ministerios de Comunicaciones y Marina Mercante y Puertos. 

El Sistema de Comunicaciones que se proyecta consistirll 
e_n tres s~télites ubicado~ sobre los oceAnos Atlá¡tico, Paci
fico e Indico. Cada satéhte constarA de equipos que recibirán 
los impulsos electromagnéticos emitidos desde una estación 
terrestre, enviAndolos al receptor a bordo de un buque o vice
versa. 

rexto: Gregorio Hernández 



en estas págiñas 

rafaela chacón, -
su experiencia plástica, 
página 26 

osvaldo garcía, paleta 
y pinceles en ristrer eo Ja 
27 

egur• hobfo de 
,eatro, plntwa y ••• 
pagina 29-

ver oír escribir: 

as de ·arte escuelas 
de-arte escuelas de 
~e arte escuelas de sce:,de ~te ·escu 
is, s de arte escu 
r · elas de ar~e 
escuel.aS de arte 'es 

instituto· 
• superior 

de· arte 
CON el nuevo curso 1976-77 y la cr~ación 

del Ministerio de Educación Superior, se 
inician · también las actividades del Instituto 
Superior . de Art.e, vieja aspiración de profe
sores -y artistas que durante años lucharon 
infructuosamente por esta hermosa idea, hoy 
convertida en· realidad; 

Profesor de Literatura en todos los cam
pos _(general, español~. cuban_a, griega), His
toria d!! la Cultura, Artes. Dramáticas, Téc
nica de la obra dramática, Teatro y Cine, 

- además de periodista, critico cinématográfl- . · 
co y escritor, en las manifestaciones de ensa
yo y poesia, el Dr. Mario Rodrlguez Alemán 

· es el rector del nuevo centró docente. Cono
. cido por nuestro pueblo, principalmente por 
su _programa Cine en TV, ocupa además la 
Dirección .General de Escuelas de . Arte del 
Consejo Nacional de- Cultura, desde hace dos 
años. · Casi 30 años ha trabajado sin~:destanso 
en la docencia universitaria, . imp_artiimdo,,cla-· 
ses que todos sus alwnnos sabeni:os- ·~-
das. con sumo rigor y -creatividad. , . , 

Este maestro, que hoy tiene a su cargo la 
enseñanza artística del país, · rios habla del 
Instituto Superioi'_de Arte (ISA); .- . 

-Durante. muchos años la Escuela Nacio
nal de Arte y otras eséuelas de nivel medio 
han estado ,graduando .artistas y además, ar
tistas que han trab¡ljado como profésores, pe. 
ro que no tenían la 'oj>Qrtunidad de continuar 
sus estudios. Caréc.lamos de graduados de ni
vel superior y esta impoñante necesidad vre,; 
ne a cubrirla, precisamente el Instituto Su
perior_-de A!te, ~ su afá:n de superación, los 
graduados IJU!.triculaban carreras .fundamen.· 

. ta1mente hWJl8JÚStie88 pero que no tenian 
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una acción directa con el trabajo que reali; 
zaban. A partir de este momento los músi
cos, plásticos y teatristas podrán matricular 
especializaciones. directas, no indirectaS,._ para 
su desarrollo profesional-artistico y profeso
ral-artistico, lo que permitirá dentro de pocos 
años la graduación de licenciados y doctore, 
en las espedalidades de Música, Artes Escé-
nicas y Artes Plásticas. · . 

-Por el momento el ISA quedará com]llf• 
tiendo algunas de las instalaciones (otras ·ll()n 

ya propias del Instituto) · de la D;cuela Na· 
cional de Arte, pero en los próximos aliOS;. 

de acuerdo con el plan de construcciones ·P8· . 
ra las escuelas de arte, todo lo que es-~ 
Cubanacán quedará como Instituto SupertorA, 
de Arte porque Fidel, al crearse la ~ 
planteó que debia radicar aqui el centro ~ 
idmo de la enseñanza artística. _ . -

Como en-toda universidad, existerí los ü:el 
niveles que plantea la ley: rectora.do ~n· tnS 
vicerreetores ( docente, de invl!;lti~ac~(]nes J. 
enseñanza postgraduado, y econormco), fa 
tades (con decanos y vicedecanos) Y de¡,81'· 
tamentos docentes que constituyen las :~ 
guas escuelas de las Universidades, don te 
acoge todo el trabajo metodológico Y docell 
de los profesores. · ·· clóD 

Los cursos son de cinco años de dura 
y . fequieren para su ingreso el nivel de P~ 
universitario terminado o las escuelas Jt!edíSS 
oe ar.te, pero siempre se some!erán .J.°! ;, 
P4'ántes a un examen de selección. __ ""'"' 
lós alumnos matriculados son más de a:, 
cientos. Ahora continúa Rodrlguez fe::l v~ 

-La facultad de .t\rtes E~ ..,_-..,Atlif• · 
riaa especializaciones; ActuaCión. ..,,_ 



gia, Dirección Teatral, Teatl'o]ogia, Cine v 
TV y por último. Coreografía. En Artes Plás
ticas se enseñará Grabado, Pintura, Escultu
ra y Teoría e IÚstoria de las-Artes Plásticas. 
En Música, tenemos Composición, Musicolo
gía, Dirección Ol'questa~ Dirección Coral . 
Piano; Instrumentos de Cuerda, Instrwnen~ 
tos de Viento y Percusión y Canto. Para la 
formación de los críticos de arte se han con
cebido las especializaciones de Teatrología, 
Musicología y Teoría e Historia de las Artes 
Plásticas. 

' --Contamos con los especialistas de mAs 
alto nivel que existen en nuestro pais al mis-. 
mo .tiempo que con la importante · ayuda so
viética que ha sido determinante en la crea
ción del Instituto y en el trabajo de la en
señanza del arte. Sobre todo en Música, ten
dremos una buena fuerza de profesores . de la 
URSS. Los planes contemplan la formación 
especializada pero también la formación cul
tural, política e ideológica. Por supuesto, hay 
un grupo de asignaturas básicas comunes a 
todas las especialidades, como son Estética; 
Historia del Movimiento Obrero Cubano, His
toxia de la Revolución CUbana, Filosofía Mar
xista-Leninista, Economía Política, Cultura 
.Cubana y Pedagogía, entre otras, porgue el 
objetivo no es sólo formar artistas sino tam
bién profesores. Tenemos el concepto de que 
el artista debe enseñar y esto, a su vez, lo 
actualiza . 
. -En la ensef¡anza del arte, en -general, con

templamos algunas transformaciones que es 
necesario estudiar, como el impulso de las 
ax:tes plásticas, en relación con los factores 
industriales que facilitan el desarrollo técni
co, ··cultural y económico. Se realiza un estu
dio con los especialistas cubanos y los -ase
sores soviéticos para determinar las distintas 
especializaciones, por ejemplo en la rama de 
las artes plásticas: diseño de interiores; de 
muebles, juguetes, ropa, arquitectura de ex
teriores, diseño urbanístico, formas industria
les y otras. También se contemplará la en
señanza de la escenografía. 

-Este Instituto Superior de Arte no exis
te igualmente en otros paises. Sí hemos visto 
!Jurante nuestros viajes algunas universi
dades independientes, pero no concebidas de ~ 
-manera total como se concentran aquí todas 
las especializaciones. Liudrnila Yivkova, mi
nistra de cultura de Bulgaria, quedó muy iin
P:resionada en su visita a la ENA por esta · 
fusión y actualmente se estudia en su país 
la implantación -0e im sistelllf similar;. 

-La formación que tiene ún artista en 
nuestras escuelas es la del hombre nuev_o. · 
Educamos de acuerdo con los hábitos socia
les revolucionarios como es, por ejemplo, el 
trabajo productivo. Ya no debe existir el mie
do, como en el pasado, por los problemas sa-

. lariales porque nuestra sociedad socialista 
ajusta las profesiones al desarrollo de Una 

. ~nomía que· permite al puebló vivir con me
JOres bienes . materiales. Antiguament;e todo 
padre aspiraba a que su hijo. trabajara . en 
una carrera lucrativa ·y la del arte, no·· se 

. entendla como tal. ~ora, . debeh · aYl,ldarno!; 
para ,que su hijo sea wi profesional, un -artls-· 
~ de _alto nivel: · . ·. · · - . · 

-cCréo que es unit ~ -· l(UI más hemfos~s 
tareas . la de foffl)al' lll' "anguardia !le jóvenes 

. artistas que éxpresárán el sentir dé · nuestro 

. ·pueblo revolucionario y -Cl'e8l'án la cultura !lel 
' socialismo. ~ 1a ·iiida. del pueblo la que se 
expresa a través· del arte y esto es realmeilte 
_maí'avilloso. · · · · . - · . 

. . . 

_Mita . dff Armas.· 
. loto: Tito A/Yarez ~ . · 
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s ~tros temas otroi 
ros temas otros te 
ros temas· otros te1 
ros temas otros te, 

slls otros temal NUEVA TROVA 
s · otros temai 
~, tros temas o EN CIENfUEGOS 

"!>-. .. 

C ·UlL~O de Punta Gorda, en el ayer aristocrático reparto de Cienfu~ hay una -casa 
para los jóvenes trovadores de la región. Es un domingo dt' la tarde 

-día .de recital, Alicia y Raúl Guerra organizan, preparan la pequeña sala-
y Pedro Novo, a quien habíamos conocido durante el Festival de la Nueva Trova 
celebrado en esta ciudad el año pasado, somete sus comwsiciones a un riguroso taller. 
Estudiante de la Universidad Central .de Las Villas, atraido por la nueva canción 
debido a las posibilidades expresivas que · le ofrece, 
Pedro cuenta con algunas creaciones meritorias. · En Y fll. acabara el dfa combina 
hábilmente recu~ de las tradicionales tonadas campesinas que sirven de apoyo a un 
sorprendente texto donde la sencillez de la palabra define la poesía, Ha incursionado 
en la canción para los niños con acierto y en la cuerda satírica -sigue derroteros 
propios. Sin embargo, aún tiene_ que tomar. conciencia de que el trabajo . 
artistico-:musical. requiere armas sólidas. Muchos te·xtos --y esto es algo que· observamos a 
lo. largo de la Isla en no pocos trovadores- pecan por abordar esquemáticamente 
la realidad, verla eri blanco y negro; y musicalmente, a veces, se abandona 
el diseño particular de la creación por el tratamiento de lugares comúnes. 
La Nueva Trova, mi cabe dudas; ha alcanzado hoy en el país uh importante sitio en la vida 
cultural. Su base es amplia, el público joven comprende el alcance de sus miras. 
Sólo que con la · masividad está llegando la hora de mayores exigencias. Esperemos que 
en la. Casa de la Nueva Trova cienfueguera se tenga siempre presente esta .divisa. -
También durante el -pasado Festival de la Nueva Trova habíamos trabado contacto con 
· un grupo muy prometedor -integrado por músicos protesiorialee-
cuya principal fw!ción era entonces acompañar a los intérpretes del movimiento en la · 
provincia. En aquella oportunidad decíamos que se debía definir el sonido propio 
del conjunto · porque . en realidad babia calidad y coridiciones 
para una labor muy seria dentro de la nueva canción. 
Pero para sorpresa nuestra, en los momentos de indagar por elloe. en esta oportunidad,. una 
vo-z lejana, sobre la cadencia rítmica de la percusión y los metales, nos respondia 
indirectam~te: ''En esta plataforma el Grupo Nnéva Trova.. Nuestra linea es la · 
canción política. PeI"9 él) estos carnavales la locura es locura''. Y entonces asombrados 
asistimos .a una sucesión de números de Nino Bravo, bUa · de la música ligera· . 
comercial, etcétera. ¿Es licita la simul~eidad de funciones aswnldas por estos jóvenes 
músicós? .Y si esto es admisib~, ·¿por qué trabajar una música ballable · 
e~a al _sonido del grupo? ¿O .será _que buscan ~ populárldad basada -en presupuestos 
ane)OS, ale3ados de las razones de ser de aquel conJUDto prometedor que sabia impregnar 
colores fuertes a La. victoria de Sara González y lograba matices reveladores 
en el-soporte armónico. de las~ alfmlJltaate de Lázaro _Garcia? . 

Pedro de la Hoz. 
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~ETISA,_ escritora y con ·un rico aval en su .carrera pedagógica, 
Rafaela Chacón ·patrocina actualmente .un interesante estudio rela

ciona?º con la plástica en función de la educación infantil. Este 
trabaJO que se inició en 1970 bajo el estímulo de la UNESCO está 
a punto de concluit con excelentes resultados. Sobre este . aspecto y 
otros relacionados con el "Grupo de Expresión Creadora" versa 
nuestra entrevista con _esta destacada pedagoga. 

-Durante 1970, con motivo de la ·celebración del Año Internacional 
de la Educación, se Uevaron a cabo en el plano internacional trascen
dentales actividades relacionadas con la educación, la ciencia y la 
cultura. Estos eventos tuvieron lugar en todos aquellos países miem, 
bros de la l]NESCO y como es natural Cuba también organizó un 
·amplio programa dirigido a participar activamente en esta jornada. 
La primera de estas actividades -nos dice- fue una Exposición 
de Dibujos Infantiles que contó con ei concurso de 150 trabajos 
ejecutados a tempera, individual y -colectivamente, por niños cuyas 
edades fluctuaban entre los. cuatro y tres afíos y 70 fotos murales 
que recogían las incidencias de los muchachos durante la ejecución 
de sus trabajos. La temática fue libre y los niftos. además de realizar 
sus pinturas en las aulas ·se desplazaron hacia los exteriores, es decir 
al aire libre, en campos, parques y calles, en los bateyes de los cen
trales azucareros o frente al mar. 

¿Cómo fue dirigido este trabajo? 
-Los niños .trabajaron bajo fa orientación de un grupo de entu

siastas profesores y los resultados alcanzados demostraron que 
cuando los muchachos laboran en un clima de estimulante libertad 
creado~ (sin que esto sjgnifique libertinaje ni olvidar el papel direc
triz del maestro) ellos se expresan plásticamente. con gracia y ori
ginalidad y lo más importante ofrecen versiones personalfsmtas del 
mundo que les rodea y de su . propio mundo interior. Además se . 
comprobó que a través de los dibujos colectivos, pueden lograrse 
hábitos deseables de comportamiento social. La exposición a la que 
nos referimos tuvo un éxito enorme y fue la fallecida Cornelia 
Navarro, entonces Presidenta de la Comisión Cubana de la UNESCO 
quien solicitó que esta muestra se presentara en la sede de esa 
organización internacional, en París. También en esta ocasión los 
dibujos de los niños cubanos despertaron un enorme interés y pos
teriormente en la URSS y Bulgaria donde obtuvieron los mismos 
é?átOS. 

Rafaela, ¿Cómo se promovió el trabajo investigativo que actualmente 
llevas a cabo al frente del "Grupo de Expresión Creadora? 

-El éxito de la crítica que obtuvo la exposición en La Habana t 
el estímulo recibido de distinguidos visitantes 
entre los que se relacionan especialistas de la 
UNESCO y la UNICEF de paso por Cuba, así 
como de destacados artistas plásticos, deter
minaron la conveniencia de realizar un trabajo 
sistemático, a largo plazo, a partir de la e-xpe
riencia adquirida en la preparación de la 
muestra para la celebración del Año Interna
cional de la Educación, en 1970. Se fijó un 
pluo de cinco cursos (1971-76) para llevar a 
cabo la investigación por el método de obser- ¡· 

vación directa. Durante este lapso se analiza-
ron aproximadamente diez mil trabajos, lo que ¡· _ 
penmtió detectar cierto número de caracterís
ticas en la expresión creadora de los niftos 
cubanos establecer criterios en cuanto a la 
evolución plástica de un grupo de muchachos 
durante cinco cursos y comprobar el grado de 
receptividad de los niflos de la Cuba Revolu
cionaria, en cuanto a los hechos más significa
tivos de la actualidad y su capacidad para ofre-
cer versiones originales de los mismos. F.stos 
trabajos que reflejan la vida de nuestro pue-
blo dentro del proceso revolucionario demues-
tran además el heeho de. que estos niftos no son 
meros espectadores sino participantes efectivos 
del mismo. Como es de esperar, una labor de 
esta índole resulta de Interés para valorar 
también tendencias y opiniones sobre princi
pios didácticos que mejor conviene aplicar o 
no en cuanto a la expresión plástica infantil 

En 1972 Rafaela . se accidenta Y tiene que 
ingresar ~ un largo periodo en el hospital 
de rehabilitación "Julio Diaz". La paciente 
visita con frecuencia una sala contigua de 
níftos que padecen enfermedades neun>IDUICU-

lares. La pedagoga se interesa por la situación de estos pequeños, 
algunos con largo tiempo de permanencia en el plantel asistencial, . 
y valora la necesidad que tienen l!stos muchachos de desarrollar una 
actividad que les permita expresar sus sentimientos, tal vez su modo 
de -ver la vida. Es así como dieciséis niños (nueve varones y siete 
hembras) del hospital "Julio Dfaz" se incorporan al "Grupo de Ex-
presión Plástica . Infantil". . · 

-Del trabajo con estos niños que mantienen una situación dife-
. rente con relación a los otros Je diré-que hemos obtenido conclusiones 

muy interesante: Por ejemplo, ciertas actividades como la narración 
o lectura de cuentos, determinados juegos, las representaciones de 
títeres a hase de improvisaciones libremente realizadas, la expresión 
plástica o la musical tienen para estos pequeños una especial signi
ficación. Esto se pudo comprobar en las sesiones de trabajo creador 
organizadas para ellos a partir de 1972 y las cuales les proporcionaron 
de veras felicidad y sana alegría además de contribuir positivamente 
a su desarrollo psíquico y manual e equilibrio emocional. 

Por otra parte, le puedo decir, apunta Rafaela, como· los problemas 
de control muscular; manos frágiles o dedos en perpetuo temblor 
se fueron superando sesión tras sesión. Los rasgos tímidos, vacilantes 
y débiles de muchos dibujos llevados a cabo en el primer mes al 
compararse · con posteriores arrojaron un saldo positivo en cuanto a 
precisión y firmeza. Una faceta a destacar en esta experiencia lo 
constituye las sesiones periódicas de apreciación colectiva de los 
trabajos en las cuales se brindó a los nifíos la oportunidad de obser
var, ·comparar y expresar sus opiniones sobre 15 ó 18 trabajos escogí

. dos previamente por los maestros. 
-Rafaela, .no queremos finalizar esta entrevista sin antes formularle 

una última pregunta. ¿Se considera una artista plástica? 
-Aunque me muevo en el mundo de la plástica estoy muy lejos de 

ser una artista plástica. Simplemente te diré que soy maestra, simple
mente maestra. Aun cuando yo no había emprendido una investiga
ción con los niños en la forma en que la desarrollo actualmente, siem,. 
pre el problema del arte en la educación del niño me interesó pro
fundamente. Mi primer curso ofrecido en la Universidad de La Habana, 
en el verano de 1953 titulado "Arte~ y Educación" planteó lo impor
tante que resulta la expresión plástica para la formación multilateral 
del niño y que no se puede hablar de modo alguno de formación 
integral si no tenemos sensibilidad hacia la plástica, si no le damos 
oportunidad a los niftos de que se expresen en todas las diversas 
facetas que tiene este tipo de actividad. 

Jorge L. Bernard 
fotos: Roberto More;ón, de 1Prensa Latina 



OSVALDO GARCIA 
. EN la Galería Amelía Peláez ~el 

-Parque Lenín -se encuentra 
abierta al pdblico una exposición 
de · dibujos y pinturas de Osvaldo 
García, uno de los primeros gra
duados de la Escuela, Nacional de 

cil tocar un tema politico". · Estó 
lo ha dejado ver en Los Mambi'iel 
que se encuentra en -la · expositjón 
XXX Años Vict.orio&os, que por la 
derrota del fascismo se exhibe en 
diferentes países socialistas. 

· .trabajador que desde el pueblo de 
_ Los Palos en que vive, viaja hasta 
.San Alejandro donde es profesor y, 
además hace su· obra de la que 

lo de todas las formas, creo-:que 
es como queda -bien compuesto''.. 

El terna preferid<> de · Osvaldo 
García es el mambf y · el tratamien-

_ Arte de Cubanacán: "llegué a ella · 
porque lo que más me· gusta es pin
tar y sentí esa necesidad cuando te
nía catorce afíos". 

La manera en que desarrolla su 

podemos ver ahora- un conjunto 
de óleos, temperas, crayolas y tin
tas. 

to del -C\llldrO lo- prefiere que sea 
violento aunque sea sutil. No se 
propone color y _parte -de uno sólo: 

trabajo el artista nos la describe · 
así: "a veces · me paro frente ál 
lienzo ·y me quedo vacío C0111ple
tamente, no puedo pintar. Tengo 
que tener una motivación, un-pro
blema pensado. Hay cuadros ~ . · 
que .no· premedito, pero siento una . 

"Por mucho trabajo ·que se tenga -
-se debe hacei: un esfuerzo y ·pintar. 
Pienso de dóridebe sacado el-tiem-

el rojo o magenta.· Nunca hace tra
--zos previos, cuando lo hace es que · 
está . inseguro. :El -l>ocefo 10 tiepe_ . 

_ Al graduarse Osvaldo estuvo en 
la Columna Juvenil del Centenario 

__ necesidad". 

· a~ y ~pieza a dibujar con el _ 
pincel. · Trazar - un cuadro le crea _. 
mucha inseguridad y el carboncillo _ 

·_ no lo usa, · · 
· en Baracoa donde hizo una enorme 
vaila para la zafra, pintó en Hol~ 
guín y tres dé sus cuadros estuvie
_ron _en el Salón 70. Con el formato reducido nos con-

- po, pero los trabajos ·saJieron por
que necesito expresanne . . Cuando 
uno se deja llevar por l_as formas 
las cosas son más agradables plás· 
tic~ente. Lo válido está en vin~ 
-cular eso a un · tema determinado. 
Unir -e~s dos aspectos: forma · y 
contenido, ahí es donde salen bue-

·para . finalizar _hace -· hiñcaplé 

c.uando añade: "me · es . importante . 
"Sf pintas y hoy haces una cosa 

y mañana otra, te pasas la vida· 
en tant_eos, no haces: nada· -esto 
nos· expresa Osvaldo cuando trata
mos de conocer su desarrollo y aña
de--- el tener una J[nea creo que 
sale solo. Cuando voy a pintar hay 
aspectos que los premedito. Lo que 
hago, tengo que sentirlo y¡ me es fá-

- fiesa que se siente mal porque s.e 
le -acaba el lienzo enseguida. Ha 
hecho ·pocos c~dros pequeños que 
le resultan como wi fragmento o un 

. nos restiitados: --- Algunos de - mis 

la confrontación eón los que nó en
tienden de pintura -y pi~ .que las . 
artes· plásticas aquí _deben sei: de 
niilcha_ fuerza, con una gran comu- - 4 
nicación co~ las .masas, para que 
sean obrú .de la revolución enca

' detalle. Lo mismo ha sucedido con 
los dibujos -enormes cartulinas a 
plumilla- que ha tratado de re
ducir._ 

.cuadros se salen de los formatos -y 
podrían pegarse otros y, segu)rfos. 
Se pueden compone( cuadros. Por 
-un problema de intuición le doy. -
vueltas, tanto si es abstracto o. fi. 

. ri!inadas ·a1· pueblo para quien ·tra- º 
bajamos". · 

Osvaldo García es un incansable _ gurativo. Tengo necesidad de · ver- ·Jw iladlo 

humor con afeites 
'fRES cosas sobresalientes se destacan en el 

séptimo salón de humorismo convocado por 
la UPEC: 1) las caricaturas personales, a -coJor, 
de Juan David (que no concursó) 2) los dibujos 
Y_ .caricaturas (je Pitín, -meno,s conocido por
.Gustavo Prado y -3) el desacertado uso del co
lor por la gran mayoría de los caricaturistas 
participantes. -

Sabíamos por referencia que David estaba 
trabajando en algo "nuevo'', y una parte de 
ese nuevo_ trabajo deben ser las cuatro carica
turas qué envió al salón, de Guillén, Mariano, 

_ Portocarrero y Neruda, _ todas muy buenas, y 
la de Portocáriero, sensacional. Mediante el 
uso del color, David no se ha hecho mejor ca
ricaturista, pero ha sabido usarlo con tal pro
piedad y buen gusto, que tampoco ha Irrum
pido -en perjuicio de la línea donde está su 
fueiu. _ ' · 

_ Una linea no es "fuerte" porque sea _ de 
colo! negro, sino por la fuerza de-su contenido, 
por su. fuerza de expresión y por la capacidad -
(fuerza) vibratoria que trae consigo y que Só

lamente esa línea puede· dar: Por otra parte, es 
indudabie que una ·línea negra es más _fuerte 
que una roja, -y ésta más que una amari_lla, 
aplicadas · sobre una superficie blanca. Si dibu
jamos eón negro, todo el color que se afiada 
debe contribuir a realizarlo, no a disminuirlo. 

Usar- del color como un afeite, para el supuesto 
embellecimiento del rostro, es un pobre_ re
curso aplicado al dibujo, y con frecuencia pe.-. 
judicial aplicado al dibujo humorístico, que . 
no suele necesitarlo. _ · 

En este VI salón de humoristas casi todos 
los participantes usan y abusan _ del colOl', ~ 
perjuicio del dibujo. No es el caso de Wilson 
en "El gran árbol vietnamita", ni de Wi!fredo 
Torres con su "Pasatiempo'-', ni de Enrique 
Agramonte en "Estudio, trabajo y fu§il'Í, pero 
son tantos los dibujos estropeados por el afejte, 
que más nos parece estar en presencia de mu
jeres sumerianas· (famosas por el gran uso ae 

_ cosq¡_éticos que hacían) que --Oe caricaturas. 
Pero aquí justamente es donde entra 'el otro 
hecho sobresaliente del salón: el conjunto de 
obras de Pitfn, merecedor de un tercer _premio 
y de l!na mención en humor -blanco y humor 
costumbrista por dos trabajos titulados. "Sin 
palabras", y autor de otros dos que también 
podían haber sido premiados. Pitfn usa el 
color y lo usa adecuadamente. Sus dibujos hu
morísticos tienen gracia, agudeza y levedad, 
por eso gustan al hombre comdn. Comunican 
mucho y exigen poco del espectador. No son 
filosóficos, no calan" en profundidad: se podr(a 
decir que son dibujos hechos en estado de ino
cencia, que descubren verdades. como la co
sa mAs natural del mundo, sin espíritu destruo-
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tivo. En los más -grandes dibujantes humorii,
tl\s se juntan la: sonrisa de la hiena y el welo 
de la paloma. Pues bien: en Pitín sólo anida el 
vuelo de la paloma. Y gusta más~ (La hiena tie-
ne una fascinación sombría). · 

Pobre uso del color hace Manuel Hernández 
con "Revolución", ·que le valió ~ segundo ·pre
mio de humor político, y obtuvo mención en el 
mismo género con ''La OEA",. muy superior 
como dibujo. También ganó el segundo premio 
en humor general, o blanco c:on otro excelente 
_dibujo. Manuel_ con frecu~cia es visitado por 
la sonrisa de la-hiena. 

Antonio Mariño -(Rico) _ obtuvo el . ~o 
premio de humor costumbrista con un buei) 
dibujo, oportuno, aunque perjudicado por ·un 
texto necesario. · 

En caricatura personal ganó el primer pre
. mio Ardión, con un magnífico ''retrato" de 
-Agostinho Neto, y el segundo Humberto Valdés -
Díaz, con "Nic_olás Guillén". El tereero, ''Desa
polillando a Lagarde" L adjudicado a Manuel; 
es un alarde de buen dibujo. k¡uf Mariflo se 
hizo mencionar con un "Carios Puel>la" muy 
bien conseguido. 

Como se dijo antes, los afeites ·hicieron mu
cho daño a este salón. ¡OjalA que los carica
turistas se -laven la cara ~ra la próxima vez! 

ELE NCISSA 



una .. novela" 
para_ 

.todos 

SL Con EmiJ!o y los ddecUvea el escritor 
germano Erich Kaestner ha logrado la mag

nifica obra que recién ha publicado .ia- Edito
rial Gente NQeYL 

y si. acertó en Sil metjtorio empeño se debe 
en gran medida al respeto que tiene . el autor 
por sus incipientes lectores, de cuya parte se 
mtúa. . 

En esta obra no sucede lo que en la · lite
ratura -antipedagógica y moralizante para ni
ños y jóvenes donde se pretenden· hacer hom
brecitos a los niños apenas arribados a las 
tilas escolares. 

Los niños y adolescentes de Kaestner ~ue 
los hay en difícil mixtura en su novela- son 
generalmente y sift pretenderlo tnás maduros 
y "lógicos" que los adultos, como · no pocas 

veces ·comprobamos .en la existencia cotidia
na. El protagonista Emilio ilustra claramente 

_lo que venimos diciendo: ·''Los mayores pue
den hacer tranquilamente muchas cosas, aún· _· · 
que sean. ridículas; pero los chicos deben abs-
tenerse de ellas". · · · 

. y ·esto acaece sin• menoscabo del esplritu 
juvenil de los -ln{atigables, generosos-.- pe. 

.queños. A.qui 1no hay falsas perfecciones, pues 
Emilio ."era un muchacho modelo, porque que
ría serlo" y no porque se lo µnpusiera· ·una 
obsoleta educación, . imbuida en .. el "sistema" 
de peligrosos golpes infligidos. por el maestro 
al alwnno y de la vergüenza de éste, provo
cada por aún más peligrGS!lS ofensas del "edu- -
cador'' en el. aula ante sus compañeros. 

Sencillamente, Emilio ;,quería muchísimo · a 
su madre; y se habria avergonzado hasta mo
rir si hubiera. sido perezoso mientras la se
ñora trabajab~. echaba cuentas y voMa a 
trabajar''. 

u~r LIBRO DE HUGO CHINEA 
C°N'l'BA benclklo8 es el segundo bl>ro del 

joven escritor cubano Hugo Chinea. Si 
el primero, :&ricambray 68, le-valió el Premio 

David 1969, el segundo le otorgó el Premio 
UNEAC 1972: ·Ambos son de cuentos y ambos 

abordan la misma temática: Ja lucha contra 
las bandas contrarrevolucionarias en el · Es

cambray. 
Ceain<· beNHdoe e«tá iniegrado por catorce 

narraciones que se desenvuelven · en el ma

cizo montañoso de Las Villas durante el pe

riodo comprendido e~tre diciembre de · 1960 
y abril de 1961, es· decir, en los meses -que 

se llevó. a cabo la ya histórica campaija bélica · 
conocida como "limpia del Escambray". La 

temática de estos cuentos es, pues, directa

n;iente ~uéionaria. Y a pesar de que se 
apoyan en hechos históricos, reales, su carác-

. ter teitimonial está resuelto de una manera 

literaria, con procedimient08 propiÓS ~ cam
po de la ficclón narrativa. Justamen~ el he- . 

cho de sustentarse sobre una base veridica, 
de er algunos episodios ( "Pensar en la muer
te", "Cerco peine emboscada", "Cuando en

tramo&'', "Cuando salimos"> recreaciones de 

~as personales del escritor, es lo que 

Jes da una innegable autenticidad. Oúnea no 
Je, confiesa, pero sin duda alguna ·ese mili

cia~ que llega a la carretera de Topes de 

-CODantes el 7 de diciembre de 1960 Y se mar-

cha del. Escambray .por el caserio de Condado. 

el 9 de abril de 1961 es él mismo. Por otra 
parte, aunque es presumible que los relatos 

· que refiere hayan ocurrido · entre estas dos 
fechas, ello no es obligatoriamente necesario; 
pues muy bien pueden haber ~ucedido ·con pos. 

terioridad: se inscriben --0 pueden inscribir
se- dentro de · la lucha general contra los 
bandidos ·en los ailos que duró la contienda. 

Otro tanto p~ decirse del lugar en que se 
desarrollan, el Escambray, ya que este esce
riario puede transferirse a otras regiones d~n
de la Revolución tuvo que aplastar a bandas 
semei.antes. 

Esto ·significa que el .libro, por su aliento, 
tiene una amplitud que sobrepasa los límites 
temporales y geográficos e!i que está Inserto. 

Por su contenido, los cuentos de · Chinee 

responden irredµctiblemente . a la ideo logia de 
la Revolución . . P~ su autor no hay dudas: 
ni humana,-ni social, ni pollti~ente· los con
trarrevolucionarios tienen un ápice de razón; 

son instrumentos, ,concientemente- o no, ·del 
imperialismo; instrumentos del mal. - -· - . 

En Contra bandidos, Chinea emplea los más 

modernos recursos "de .la n81Tación: relafor 
múltiple, montaje, inétodo elusi~o. Desdoblán
dose, el escritor se .ubica en tres perspectivas: ·. 

la de los combatientes tt:Volucionarios la de 
los bandídos y la · de 1()8 campesinos · ~onta-
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Pero en la originalidad de presentarnos.:5111 
personajes radica el logro primero iie Kaest/ , . . 
ner. Incluso en el "El cuento. no empieza toilj¡,; .. -· · . 

. vía" -plausible introducción-, el ria:rrad!Jr '·- -
de~en!fe .el realismo en la literatura ('~sólo se , · . 
puede escribir de las ~SIi$ que uno. conoce ;y~ · 
ha visto"), explica deliciosamente el Proceso' 
de creación literaria ("las ideas se:..atrapan ~· 

· por ·raciones'.'L y define con feliz acierto er . ·· 
cuento y la n~v~la, esas "cosas .que ·se pare,} _. 
cen a seres vivientes, y- que acaso lo sean. ; _ 
Tienen su cabeza, sus piernas, la circulaci6ÍI ;. 
de.la sangre y su traje como verdaderas per, : .. · 
sanas. Y a la primera ojeada se advierte',·ai~ :~ 
les falta la nariz o llevan puestos los zapatos .' ··.;1' 

at revés". · · 

·eon una prosa fluida, directa y ~la~:·-' 

las claras intenciones de su obra, Kaestne~noli ,. · 
recrea con las agradables y breves ciento se- ·-· 
tenta y riueve páginas de su Emilio y los ~ : -.

t.ectives, entre los que no olvidaremós a J4.. 
_ picara Pony Gorrito ("todo ¡µida de otr&·Ína·· -e 

nera .iúando hay una mujer en la casa"); :·, 

Petrold, jovelJ émulo de Don Quijote, a quien 
véintidós filmes ·policiales "lo hablan · indi•· .... -

. gestado" ; o el menudo Dienstág, que n~ ... da-· 
una lección de sencillez cuando vitoreado· por:_ ;; 

sus amigos, exclama: "Un chico como es de
bido hace lo que debe". ·º aun el propio Emf. 

· · lio, el que al enfermar su madre · ''prepap 

huevos al· plato para los dos". Por esto-.la -:
buena peinadora observa orgullosa: ·;'bien mi~ .• " 
rado, mi Emilio no tiene ningún·· defecto;,_. - · 

Waldo Gonzáfe:r López 

,. ---. ----- -- --,,,,,,. 
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ñeses, víctimas de los crímenes de estos. últi
mos." Sin embargo, los cambios de f~o ne 
alteran la unidad estilística y estructural del 1 

libro. Tanto si el que narra es un miliciano, 
1 o un campesino, como si es un contrarrevolu

cionario, todos lo hacen con un lenguaje si
milar, · autóctono, sin un falso . sello de indi

. vidualidad, dejando prácticamente que la tra
ma se_- exprese por si misma. El montaje, es
to es, el pasar bruscamente de una escena a 
·otra, de un plano narrativo a otro, sin que 
ni personajes ni situación sean definidos pre
viamente, obliga a una lectura atenta del li
bro; pero una ·vez desentrañada esta forma 
de componer los relatos, se .comprende que 
es enriquecimiento para la narración. Este no 
es un procedimiento nuevo: el montaje está 
tomado de la construcción cinematográfica y 
ha sido utilizado por numerosos escritores de 
habla inglesa y latinoamericanos. Chinea ha
ce un uso acertado de esta técnica maneján
dola con soltura y eficacia. El método elusivo 
se refiere más bien al lenguaje con que están 
referidos los cuentos, y del que hablaremos 
a continuación. · 

Ante todo hay que decir que todos los · re
latos de Contra bandidos están escritos con 
una sorprendente economia de medios; poseen 
-una prosa directa, nerviosa, de párrafos muy 
breves y raiz marcadamente popular. Los si
miles, las imágenes están extraidos · de tópi. 
cos igualmente p·opulares y del escenario don
de se desarrollan los acontecimientos. De los 
hechos, de las descripciones netamente im
presionistas, realizadas como a relampaguean
tes ·pin~_eladas, surgen la poesia de estas na
rraciones y la sicología de los personajes. 

Cbinea no nos dice nunca cómo son estos 
últimos: cada uno se define por sus· actos. 
El paisaje tampoco es nunca telón de fondo, 
mera ornamentación, sino que está orgánica
mente ligado a la trama y cumple dentro de 
ésta -,:asi como un · personaje más- una 
función dramática. PÓr último, en su totali
dad, el lenguaje de Contra bandidos tiende 
no· a decir las cosas de un modo explicito, 
sino .a sugerir, a insinuar, de tal modo que, 
por la participación creadora a que apela en 
el . lector, lo que se cuenta y - su propósito 
inciden más intima y hondamente en la con
ciencia, Por ello Chinea puede narrar accio
nes de una brutalidad extrema, como la vio
lación de la adolescente Regina, ~ por el con
trario la tristeza que invade a los milicianos 
al despedirse del Escambray, donde comba
-tieron, arriesgaron la vida, defendieron su fe 
en la ~olución, sin que la más leve sombra 
de ··truculencia o melodramatismo empañe el 
!'.elato. BQSta toda la fuerza sugestiva de este 
Pérrafo ejemplar para mostrar lo que como 

·un todo . es estilisticamente el libro: "Mirá
bamos las montañas que se iban quedando 
atrás y sentíamos el polvo saltando a los 
ojos Y haciéndose alli un fanguillo que no nos 
dejaba mirar bien". 

César Leante 

RAUL EGUREN-
f"ON oficios como actor, pintor, cantante- 11rico, periodista y tantos otros . que no competen 
'-" - ~I arte pero sf a sus . inntlmeras experiencias como ser · soc~ de esta Isla, Ra111 Eguren. 
llena un largo periodo del teatro cubano. . . · 

Esta fecunda labor le valió el diploma y la medajla que otorga el SINTAE por treinta ai!OS 
de trabajo en el sector -cultural. · · · · 

Pero también el magisterio Je ~ ocupado no pocas horas .. Quince ados en la enseftanzá" pri-
maria y nueve como profesor· de artes escénicas Jo corroboran. _ . . 
. El cine cubano ---de reconocido prestigio internacional- Je 0 debe igualmente su -valiosa 
cooperación al modesto creador que ha incursionado eventualmente en la dramaturgia. Y ti_ene 
en su haber la primera obra sobre el triunfo revolucionario: FJ daipata (1959). Ha reallZlc 
do además adaptaciones, entre las que destaca su versión del Quijc,Ce. Recientemente- fun- . 
gió como jurado de este género en el Concurso David 1976. - · 

Al sencillo artista, jovial hombre e infatigaJ>le conversador entrevisto ahora para Bohemia. 
Egureo, ¿cumdo se Jnlció en el teatro? · · 
Sub! al escenario por primera vez -a los dree ·afios. ·Fue durante mi estancia · en. EspaAa 

y eran los tiempos de la heroica República. 
¿Y en Cuba especinc.nente? , 
No habla cumplido los dieciséis cuando ingresé en el grupo "Los aficionadós" de Pinar 

del Rfo, que dirigía un actor notable: Carlos Calleja. Si alguna vez se escripiera la historia . 
del teatro pinarello, no · se podrfa pasar por alto en manera alguna a este entusiasta ·hom- . 
bre que ocupó con dicho grupo varias décadas del quehacer escénico. _ Por aquella ~ 
un hijo de Calleja, Perucho, y yo dirigíamos el . "Bataclán estudiantil", grupo de aficio
nados del Instituto de Segunda Ensellanza. Hacíamos ' funciones destinadas a la recaudación 
de fondos para pagar la matricula de los aspirantes al ingreso en_ ese centro docente. Con
feccionábamos -nosotros mismos- los decorados ·y el vestuario y escn1>famos las obnis . .. 

&I este prolif«o e8Ct!08rio, ¿cuándo y dJolo se manifestó la .-este pnaeoda del ,.... 
co Fulgencio. Batista? . . - . 

En época del primer batistato pusimos una revista con algunas escenas de una parodia es
crita por mi he.rmano Jesús -y no el narrador. Gustavo- qué además : de .ser una obra 
muy graciosa y bien escrita, nos puso a uri paso de.· los palos, pues._ por. ciertas alusio
nes al dictador en las aventuras de Don Jwn y en las de Don Luis, se ordenó la deten
ción del autor y los actores: La rápida intérvención de muchas personaiidades impidió el · 
hecho, . Cosas de aquella época. De un Pinar del Rfo· que parecla haberse detenido en el 
tiempo. Y en aquel pueblo de: bodegueros y -<Dmercill!).tes hicimos teatro. • 

¿Sobre las ~ plisticas y el tmto, Raúl? 
Bueno, pues también · fundamos una Escuela de Artes Plásticas y participamos en- 188 

clases de canto que impartiera durante afios Marla . Pisareski. Nos graduamos como pintó:
res y expusimos de modo considerable . . . 

¿Y-ya en la _Revolución? 
Creo que fueron -_doce · las exposiciones ---ertre personales y colectivas- en que_ participé, 

y obtuve además tres premios en .pintura y uno en dibujo. En 1959 fui a parar a Prensa 
Latina donde trabajé en . Servicios Especiales durante más de un 'ado ... 

¿c.uAodo pasó a formar parte de · Teatro &mdlo? 
En 1961 el grupo programó: la siempre lo¡quiana Dofta Rosita 1a· soltera. No -disponfan 

de un · actor para El Tío. Alguien se acordó <2 mf, me ofrecieron el papel y lo hice. Seis 
meses más tarde ingresé en este colectivo teatral. 

De su trabajo en este valioso gn¡po, ¿euéles obras reciuerda? 
Entre otras: -Pafiado a la aiolla, Fueotecmjuna, Madre Coraje, El állna 1Jaei1a ele Se-

Chuán, Recuerdo de dos lunes, La casa vieja, Los dias de la Coniuná .' . . 
Si debiera esc:og«, ¿qué ~ arUsticas seleccioaarfa? 
¿Preferencias? Chico, pues teatro, cine y por supuest_o,. pintura. 
¿En cuántos filmes ha partJcipado? 
Bueno, sé que pasan de diez, Lucfa, Rec-slffdos de ~a, ~ -dfas del _.....__~ tie-

nen la palabra, El hombre de _ MalslniC!l1 . . . - _ . - . 
¿Y Rfo Negro? . _ 

. Sí, ahorll participo e~ las filmaciones de este largometraje dirigido por el talentoso y 
¡oven reahzador Manohto Pérez.. . · . 

¿Cuéndo comenzó como ·profesor en Cubllllláo, Raúl? · 
Desde 1967 soy prof~sor de · voz Y dicción y hace dos aftos, de actuación, Dirigí además 

la escuela en este último curso, en el cual se logró una promoción del 95 por ciento· gra-
dua~os doce co~pafieros. Esto gracias a !ª valiosfsima asesoría soviética que .; 
próximos. y sup~mores_ resulta~os. E~ el rec1m creado Instituto Superior de Artes ~ 
cas continuaré impartiendo estas asignaturas. · _ 
. Por último, ¿qué valoración da a la pñctka en esta emefilmza1 

Creo que . lll participación de los estudiantes en teatro, cine, radio y televisión es alta
ment~ benef1c1~sa para ~los. Puede~ darlt:5 toda la teorra del mundo a un educando deÍ arte 
escémco q~e s1 no rea!1za la práctica ~tsma, no llegará. ¿No ocutre asr con cual uíer carre
ra o materia que_ estudies? El actor a fin de cuentas se realiza sobre el escen~ te 
las cámaras· y m1cr6fon1:>s . . . · · o, Y an 
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VIETNAM: EN ·LAS MONT~ÑAS DE MOC CHA.U 

DIEZ VAQUERIAS 
TIPICAS' 

• Una contribución de nuestro pueblo al desarrollo 
de la ganadería vietnamita· 

Por RAfAEl SANCHEZ LALEBRET fotos de HUMBER10 MICHELEHA (Enviados especiales} 

"Hay que ayudar a construir el Viet Nam diez veces más h_erm':so 

Minh, y después debemos ser nosotros -todos los revoluc,onanos 

le demos las gracias a Viet Nam". 

de que habló Ho Chi 
del mundo- los que 

FIDEL 
{Discurso del 24 de marzo de 1974) 

Alterosas montañas rodean el profundo valle dond~ están las va.querías. y en el cual se yerguen algunos rn~go,~t 
colosa.les que hacen recordar a Vina¡;(;s, 

EN un valle pintoresco de Moc Chau, rodeado de montañas coro-
nadas de bosques, una brigada del Contingente Cubano Ho Chi 

Minh levantó 10 vaquerías típicas similares a las que el DESA 
está construyendo en nuestra patria para el desarrollo de la gana
dería. Diez obras importantes que a impulsos del internacionalismo 
proletario fueron terminadas en un año solamente. 

La comarca cuenta con un microclima que es ideal para la 
ganadería. Las temperaturas son bajas --incluso en el verano hay 
trío por la noche- y una densa niebla. humedece la vegetación y 
el suelo. En ese ambiente el pasto crece exuberante y el ganado 
se mantiene gordo y saludable. 

Con esta ayuda inicial del pueblo cubano, según ha dicho el Pri
mer Ministro, Pham Van Dong, se creará- alli el Centro Genético 
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para desaITOllar la ganadería en todo Viet Nam. Lle~_ará ª te~ 
40 vaquerías y más de 5 000 vacas para una producc1on de l0 
toneladas de leche aJ afio. y de es~ centro saldrán las vacas para 

las cooperativas de todo el pais. evas 
Para llegar desde Hanoi al agreste paraje donde están las nu Jla· 

vaquerlas, lindando casi con Laos, hay que recorrer ~xtensas bor
nuras, cruzar numerosos ríos, escalar montañas prorrunen~es 
deadas por precipicios inquietantes ... Dejamos atr~ la capit~ :: 
sus espléndidas avenidas arboladas y sus parques. smgulares, 0 ar
las tijeras de un artista prodigioso han convertido árboles Y des 
bustos en ciervos, elefantes y otros animales. Con sus granu a 
edificios públicos y su profusión de palacetes op1_1lentos, ;~

1 
c ~e , 

arquitectura imprimieron los franceses el sello mconfun e · 

- ¡ 

1 

í 
J 

1 
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En su tecnología y la 
. d-istribución de BUS 
i·n.stalaciones, . -
así como en sus áreas 
de pastoreo, estas 
1 O vaquerías son 
iguales a las que están 
surgiendo en Cuba. 

su dominación imperialista. Con sus poéticos lagos: el Hao Le, el 
del Oeste, el del Bambú Blanco, el de la Espada_ Restituida ... 

- ·. Flanqueamos eJ famoso dique qu~ protege a.--Hanol contra el -
desbordamiento del caudaloso río Mjo, una pirámide.· truncada de _ 

·· ancha base y más de 5 metros de altura que se yergue como un 
símbolo ·de · la unidad de este pueblo inderrotable .. · Fue construido 
con eJ esfuerzo de la población entera: ·jóvenes y viejos, mujeres 
y niños ·Jo levantaron cargando tierra en ;rninúsculas canastas; ·y 
eón el mismo espíritu colectivista lo reconstruyeron cada vez que 
los criminales bombardeos de los yanquis lo dañaron. 

Seguimos avanzando y penetramos en -la llanura, donde -las plan
taciones de arroz reinan soberanas hasta el infinito. Hay abundan
cia de búfalos y patos, pero son las l?icicletas las que · predominan 
en la ruta. No pasa una sola que no vayá cargada, ·transportando 
leña, viandas, troncos de bambú, muebles y hasta piedras para re
parar la carretera. (Cargan hasta 300 kilos). 

Vencimos el dilatado trayecto por el llano y llemunos a Hoa 
Binh, capital de la provincia de ese nombre, donde comienza la 
ascensión hacia Moc Cha u, situado a 4 200 pies de altura. · .Allí 
abundan las ,iviendas construidas enteramente de · bambú, y hay 
. una fábrica que con la pulpa de ese árbol está produciendo papel . 
. El resto del camino es fascinante, a pesar de los peligrosos barran-

. cos que lo flanquean a lo largo de 130 kilómetros. De las cumbres . 
se despeñan atronadores torrentes ·coronados de espUJDa; y hay 
.ihcontables cascaditas -de agua rumorosa qile fluye saltarina. En 

- los profundos valles se destacan algunas aldeas, así como viviendas 
dispersas levantadas sobre pilotes para protegerlas contra fieras . 
y reptiles, el tigre y la pantera negra entre ellas. Las plantacio
nes de arroz · en los vallecitos y las faldas de las lomas, vistas 
desde arriba a vuelo de pájaro ofrecen un panorama indescriptible, 
con sus terrazas simétricamente cuadriculadas, en. las que todos 
los matices del verde se conjugan. . 

· El camino -una estrecha senda colgada de las. montañas- cons
tituye una obra excepcional de ingeniería, hecha a pico, barreta 
y dinamita. En él y las demás carreteras que con fines estratégicos 
construyeron los franceses, perecieron millares de peones vietna
mitas, victimas de las condiciones infrahumanas en que tenían que 
trabajar. · · · · · 

Seguimo~ avanzando y coronamos las alturas del municipio de 
Moc Chau, en la provincia montañosa de Son La, terminando nues-

. tro viaje a 250 kilómetros en una dilatada altiplanicie. Estamos en 
la comarca de los Thais, minoría étnica- a la que pertenecen las 
mujeres que fonnan integramente la brigada de mantenimiento de 
esta carretera ·singular. y un poco más arriba · están radicados los · 
Meos, integrantes de otra de las 60 minorias que forman el mo
saico de nacionalidades de este pais, cuyo pueblo es uno solo, sin 
_embargo, a la hora de defender-su libertad e independencia. 

LA GRANJA 

· Nos acompaña en el recorrido por- las. vaquerlas el director del . 
Plan, Capitán Nguyen Tai Anh,- héroe de Dien Bien Phu que peleó 
además contra los yanquis, y. -junto a· él también lucharon, como 
soldados, todos· los camaradas qué hoy trabajan en la granja bajo 
su jefatura. Este centro agropecuario tiene 600 hectáreas de tierras 
fértiles dedicadas a la ganaderiá y al cultivo del te, y d~ acuerdo 
con_ los planes llegará a contar con mil. - . . 

Para el fomento de vaquerias, .recientemente llegaron a la granJa 
147 novillas Holstein puras, nacidas en Cuba, y para un patio 
fino un lote de 27 cebúas, también cubanas. Estos animales nece
sitaron casi dos meses para reponerse deÍ largo viaje. La travesía 
P<>r mar hasta Haiphong duró séis .semanas y._ desde ese puert~ has
ta la granja tuvieron que salvar_ casi 300 kilómetros en camiones, 
durante 2 días más. Ya las están inseminando con. semen congelado 
del Centro de Inseminación de Ba Vi, que cuenta con un grupo de 

· toros sementales de distintas · razas procedentes de Cuba. En el 
mismo hay varios asesores cubanos -veterinarios y otros técnicos- . 
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LUIS LORENZO BRlrO, aseso,. de la G,·anja. "11'1e ocúpo 
de. ciwnto ·atañe a la rotación y el aprovechamiento 
de los pastos, el manejo del ganad.o y la admin-istración · 
de -vaquerías. Lo.s compañeros vietnamitas son excelentes 
tra.bajp.do1:es que asi'!"'ilan 1·ápidamente la tecnologúi 
cuba'ina •. .Siempre estan preocupados por nosotros, -nos 
tratan: éon··mucho cariño, como a verdaderos hermanos, 
y nos dan más de lo que pueden". . 

que ban preparado como inseminadores a decenas de jóvenes viet
namitas; 2- de los cuales están prestando· servicio en esta · granja. 

Y:a entraron en producj:ión numerosas vacas F-1 -un cruce por in
S:8Jilinación artificial de Holstein cubano y criolla Thanh-hoa- que 
están promediando por día 6 a 7 litros de leche. Aunque disponen de 
·buen pasto natural, les.están dando diariamente kilo y medio de pienso 
c!-lbano y vietnamita; ·mezclados a partes iguáles. Este último con
tiene, .fundamentalmente, ll)aíz, harina de pescado y harina de hueso. 

En el. ·año 70 -vtno gn lóte de vacas ·Holstein y F-1 cubanas, · las : 
cuales -.se han desarrollado espléndidamente. .Algunas de estas últia 

.mas pesari cerca de 2 000 libras. Once de esos animales· perecieron 
ametrallados por ·la aviación yanqui, que arrojó nadá menos que 
3040 bombas en Moc Chau. Un avión fue derribado en la propia 
granja, _en cuyo Círculo Social se conservan como trofeos de 
guerr!l, el· diario de navegación y el reloj del 'piloto abatido. Los · 
especialistas cubanos que ya en el año 69 trabajaban allí, contri
buyendo al desarrollo de la ganaderla, fueron testigos de aquellos 
criminales ametrallamientos, que qestruyeron el poblado y sem-
braron la desolación en la comarca. · 

En es~ plan de ~esa~llo ganadero trabajan un Veterinario y 
7 Ingenieros _Pecuarios v1e~namitas graduados en Cuba; y como 
asesor el técnico .cubano Lws Lorenzo Brito, que atiende la rotación 
y . el ap~vech~ento de los pastos, el manejo del ganado lechero 
y la administración de vaquerias. 

-. 



La c<,rretera. de montaiía qne va a las -vnqnerías tiene qnc ser_-r_evarada 
constantemente. Mujeres de la minería Thai i!lt~g-r<in 

la brigada de mantenimt~nto. 
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En los pro f undos i·alles <¡ue se tienden al pie de las 
montaña.s, las simétricas plantaciones de arroz, ,¡,'Ístas 
desde arriba, p·resentan un panorama indescriptible. 

BERNABE MESA ARIAS constructor internacionalista 
vete-rano, Jefe de lcL Brigada. "E-n VietNam enseñé, Y •. 

. al mismo tiempo aprendí a admirar la voltmta1, de trabaio, 
el espíritu de sacrificio de los h-Ombres y mu3e-res de., 
este p_ueblo heroico. El trabajo técnico de la cqnstruccio·": 
era nuevo para ellos y lo asimilaron en segut.da1 · 

. demostrando su gran capacidad para reconstruir 
eepaf.s; devastado po1· los yanquis". . 

NGU1'1!.'N T Al AN H héroe de Dien Bien Ph-u. Directo·r 
de la Granja. "H emds visto a los cubanos trabaj~r con 
todas sus f uerza.s en la construcdón, despertando la 
admiración de nuestro pueblo, q-ue los · 
considera íntimos hermanos. A tr<tvés de BOHEMIA 
que1·emos saludar a Fidel y al pueblo cuban·o, cuya ayuda 
agradecemos. Y saludar también a los compañeros de la 
propia revistri, que es una trinchera de nuestra causa:'. 

Hasta el momento'· hay sembradas 90 hectáreas de Bermuda, cu-
• yas semillas vinieron de Cuba; y se experimenta con más de 30 

especies de pasto, entre ellas el Napier, 5 variedades de yerba 
Guinea, 2 tipos de pangola, 3 de Bermuda. . . Y entre las legwni
nosas en .observación figura en primer término la glicinia. 

LAS VAQUERIAS 

Las 10 vaquerías son de genética, para 120 vacas cada una, ~n 
un área de pastoreo de 1,3 hectáreas, divididas en 39 cuartones de 
rotación enlazados por una manga central y 2 auxiliares. En su 
tecnología constructiva y la distribución de sus instalaciones son 
similares a las que están surgiendo en C.uba. La estructura es de 

. hormigón, prefabricada, los pisos son del citado. material y los 
techos de cerchas de hierro cubiertas con tejas de fibrocemento. ,. 
Cuentan con una sala de ordeño, una sala de maternidad con sus 
correspondientes cunas para los terneritos; una nave_ de insemµia
ción con pesa, baño garrapaticida y lavapatas anexos; 3 naves de · 
sombra, oficinas de direoción, administrativas y de control técnico¡ . 
un almacén y un local de baños y taquillas. El agua viene de las 
montañas y se distribuye a través de tanques receptores de hierro 
con capacidad p~a 10 0000 galones cada uno. Y para las aguas 
residuales del baldeo cada, unidad dispone de dos lagunas de oxi-
dación. . 

Las construyó en un año solamente la brigada "Le .nu Hong 
Gam", del Contingente "Ho Chi Minh", integrada por 89 aguerri
dos combatientes, .bajo la dirección de Bernabé Mesa Arias, vete
rano constructor internacionalista que trabajó en Guinea y durante 
3 afias en Viet Nam, incluso en la última etapa de la guerra. Y la 
responsabilidad del proyecto general de las vaquerías correspondió 
.al Arquitecto José M. Iparraguirre León, del Grupo de Obras Agro-
pecuarias del DESA. . 

· Vencieron todos los obstáculos: · Trabajaron bajo la pertinaz Do
~a. · el frío ··y _niebla que descienden sobre el valle. Contra el 
-fango mantenían lista una bulldozer para sacar los camiones atas
cados; y para salir del aislamiento que reinaba en aquel remoto pa. · 
raje tendiera~ _un· hilo telefóniC? hasta la linea mb próxima, lo. 
que les permitió mantener rápida comunicación con la Jefatura 
del Contingente, en H~oi. Con su coraje y sú admirabie disposición 
para el · trabajo ofrecieron en aquella serranla una demostración 
bien · objetiva del tremendo poder que puede desplazar el hombre 
cuando lo mueve un ideal En una palabra, estuvierqn .il la altura 
del glorioso nombre de su brigada: Le Thi Hong Gam, héroe viet-
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A -lo largo de esta ruta rnó-nta·ños<t se desperia11. de las 
citmbres atronadores. torre·ntes coronados de. 

espuma, q'Ue ofrecen al 1>iajero un . 
espectáculo inefable. · · 

.r 

c.;iupo de vacas F-1, l<JgradM par inseminación de Holstein 
cubano y criollas vietnamita.a, que en su primera 

lactancia están promediando 7 litros diarios. 

narnita que la aviación imperialista masacró en ·el Sur, donde se. 
había distinguido como combatiente y orientador politico. 

Pero más importante aún que la decisión con que trabajaron, 
fue la conducta ejemplar que en todo momento supieron mantener . 
en sus relaciones con la población. En su trato diario con hombres 
y mujeres de este país hermano, fueron tan atentos, respetuosos 
y cordiales que calaron muy hondo en el cariño de todos, hasta 
el punto que el día que-se marcharon los _ vecinos de la granja los 
despidieron llorando. Dejaron en aquellas montañas una estela de 
hermandad tan imborrable que cuando un cubano pasa por allí 
hasta los niños del Círculo Infantil lo saludan sonrientes, excla· 
mando a coro: Cubá, Cubá . .. 

ENORME PROD.UCTl\'IDAD 

Para ejecutar la obra tuvieron que hacer 46 mil metros cuadra· 
dos de desbroce, y en las excavaciones y -el relleno movieron más 
de 29 mil metros cúbicos de tierra. Construyeron 33 mil metros ' 
lineales de mangas y caminos : y en las cercas, de 4 hilos de alambre,_ . 
colocaron 57 000 postes sencillos y 5 700 postes madre, todos de . 
hormigón, prefabricados. · 

La arena la llevaban de Kin Voi, que dista 120 kilómetros de 
Moc Chau, y finalmente tuvieron que ir a buscarla a Hanoi, velando 
por la buena calidad de la obra, junto a la cual funcionaba _ ·un 
Laboratorio de .Control. Vigas, postes y columnas procedían de las_ 
plantas de prefabricado de las Granjas Avícolas que construyeron : 
los cubanos y la carretera que están ejecutando, situadas a más 
de 200 kilómetros de las vaquerias. y es preciso destacar que a 
los choferes del Contingente sólo les permitían acarrear esos ma· 
teri8:1es en horas de la mañana, ya que a partir del mediodía suele 
cubrir la carretera una espesa niebla que es más impenetrable 
que la noche. . 

Hay que agregar que su _productividad por hombre sobrepasó 
· los mil pesos mensuales; que adiestraron a 121 compañ.eros vietna
mitas y 20 laosianos en 22 especialidades de la construcción; Y que 
en el Pr.imer Curso de Superación Obrera alcanzaron la promoción 
más alta del Contingente, con un 84,4 por ciento. · 

La Juventud Ho Chi Minh orientó las distintas emulaciones fra
ternales entre los obreros de la Brigada y lós hermanos vietnami-' 
~ que laboraban en la obra, abnegadas mujeres en un 40. por_ ' 
ciento, que fueron calificadas por los cubanos en distintos oficios 
de la construcción: trabajaban como albañiles, .electricistas, plo~ 
r~! ~oldadoras, encabilladoras, pintoras. . . y era una mujer quien . 

dingia al grupo. · · 
Solidaridad, internacionalismo proletario bellas palabras que como 

colofó~ de ~ trabajo se concretan en '1a siguiente frase: ''Con
tra el IDlpenalismo yanqui, cubanos y vietnamitas luchamos en .una, . 
misma trinchera, y en la reconstrucción de nuestro páis los dos. 
derramamos el ~o sudor".PJ. · 

[1] Nghiem Xuan Yem, Ministro de Agricultura. 
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PODER .POPULAR--

IS~ DE PINOS, -uN MUNICIPIO 
ESPECIAL 

. . 

Por SUSANA FfSO~ e Fotos: ADOUO MUIIIZ y GAJPAI SAIOIRAS 

.,."'.:"\. . 

Layd1t .4.clán Prrez, 
mi,embro del Buró del Comité 
Municipal del Partido y presidenta 
de la Comisión Electoral 
Municipal. 

Isla de Pinos, mwúclpi• especial. S-.ta.,Y UD. mil ha- delegados, la atención directa a )a pob)aclón en cuanto a )a elimi-
bltantes -tre l'flBklenta, alberpdoa Y tlMIIIHMfel. -de · riación de dudas que pódíltJI surgir acerca dé todo este proceso. 
otna pro~. Velntwk.- mil 4ubdent.os eleellorel. Culminada la etapa de asambleas--de_ nominación, Isla de Pinos 
Ciento dncuenta y odio CNH!1dato- " delepdoa a I& Awn· de UD total de 26 500 electores, logró un promedio . de asistencia de 

· blea Hunlclpal. Tres cllputados a la Asamblea Nacional. UD 70 por ciento, del total de electores. Resultaron electoa 15!3 can-

.. 

- didatos, de ellos cinco mqjeres. . . - _ · . 
. DEMOS tomado como ejemplo el caso de un municipio qire tiene -Las asambleas de nominación de candidatos han resultadQ cua- · 
ll1a condición de mUDlclplo eapeclal. El hecho de. contar con una litativamente superior a las de elección de .presidentes -continúa 

- población "flotante", compuesta por diferentes grupos--sociales de _ Layda Adin-. Y en esto ha ig_cidido el factor de aU{l8l'llle los veci-
- casi tocias las ·provincias del pafs, .con un número ·considerable de nos no sólo en la tarea de llODlUllµ' al mejor, sino de emiqu~ 

albergados y de estudiantes de -La Habana y Oriente, ~ hace tei_i~r el área electoral en su conjunto. Para ello han .efectuado -grandes 
carácterísticas muy singulares en todo el proceso de mstaurae1on · jornadas dé embellecimiento, y creado áreas recreativas con funcio
de los Organos de Poder Popular. · . . _ nes .de cine incluso para entretenimiento ·de loa nifíoa durante la. 
· -La subcomisión de proceso electoral comenzó a trabajar· -de celebración de las asambleas. En todas lu circt.m&cripcioes ha sido 

acuerdo con el cronograma de trabajo nacional -explica Layda realmente considerable el entusiasmo y la preocupación de l<>s veéi
Adán, miembro del Buró del Comité Municipal del Partido Y pre- nos por realizar la más 91>tima labor, al- igual que en lu circuns
sidenta de' la Comisión Electoral-. La primera tarea fue la actua- . cripciones especla)es de las F~. EJT y MININT. En cuanto a 
lización de los limites de los CDR, la ANAP Y la FMC-desde la · las -circúnscripciones integradas en centros docentes, se .desanollari 
base. Luego se creó un equipo de compafieros integrado por diri- todo este· proceso del dos al_ diez de este mes, una vez comenzado 
gentes· de · 1a FMC los CDR, la ANAP, compañeros de Planifica- el. curso. 
ción Fisica y un gi-upo de graduados universitarios en las licencia-
turas de historia, geografia y sicologfa, que 1198 ayudaron en la ' DOCE DE CENTROS DOCENTES 
tarea de aunar criterios comunes-en la conformación de las circuns- ' . 
crlpcionés. . - - - . . . . . Isla de Plnos, ai inicio ~el nuevo. CUl'IIO eecolar ~ebe contan:on 

· Este . grupo presentó al Buró del Partido en el Mllnie1p10 Y a _ la 33 centros docentes en el campb que· albergan estud!an!él de La 
Comisión Municipal de IrnplantaciÓD,- tres . variantes de clrcunscrip- . Habana, Oriente e Isla .de Pinos. Estos centros han .sido agrupados 
clones, aprobadas definitivamente por la -Comisión Nacional de Im- en doce circunscripciones especlale1, atendiendo su proximidad, . a 
plantación, que arrojó un resultado de 74 circunscripciones, de las los intereses con,unes entre las escuelas, etc. Laa ·33 escuelu ~
cuales 51 son ordinarias y 23 son especiales. paradas a estas. circunscripciones corresponden a alumnolt de .La 

-En todo .el proceso se trató al máximo de evitar dividir loa Habana y Oriente, . ya que los P!neros nominarin- por 111--lugar de 
· (RO) Registros de Direcciones -aclara Layda Ad!n-- a fin de residencia. ·. . . · 

hacer mucho máa operativo Y.: fácil el proceso. · ~ fueron_ buscando -,.lfan sido creadas coordinaciones. CÓl'.l-ti Minlaterio de F.ducad6n, 
las caracteristicas 'peculiares -de cada zona, la mterrelación de los ~ la Juventud Comunista y con los compafieros que integran la 
vecinos y -&11 composición social. Además, es· un dato ~gnificativo direcciórrde la FEE?tJ para que el trabajo se lleve a cabo aegúp · 
que de 51 circunscripciones, 41 incluyen albergues. Elló ~ debe a está previsto, Y con la calidad que éste requiere,- tal y como se 
que el 20 por ciento de la fuerza laboral de Isla de Piiioa está · ha hecho en· las circunscripciones ordinariaa -nos dice la presidenta 
integrada aún por trabajadores pl'O(ledentes de diferentes l_ugares de la Comisión Electoral Municipal. · • ·. _ · 
del pais que vienen brindando su aporte permanentemente, ~uso -Nosotros damos gran importancia a este trabajo --eignifica-, 
·por años,. al desarrollo de este municipio; lo que les autoriza a puesto que gran parte de la fuerza de trabajo de la hla esti rir: 
ejercer sus derechos ·ciudadanos ·en este mismo lugar que es en mada. por ettudiantes de enaefianza· media A· medida que pase el 
definitiva donde ellos es desenvuelven y trabajan. tiempo ésta se_ irá incrementando, siendo cada·vez mayor la partici

- Con posterioridad a la designación y. constiftición de . 'ta Coml· pación de loa estudiantes, maestros y trabajadotes de la educaclón 
sión Elect.oral Municipal se efectuó todo el trabajo previo a las en el desarrollo económico de la Isla. De ahí -concluye-- la lm· 
asambleas de nominació~ de candidatos, que ·incluyó la revisión Y portancia qu~ le conoedemoa a la creación de eataa cimmscrlpcio.. 
confección de lo& listados primarios de electores; la preparación de nes Y a la mtegración de este factor_ en las uambleu de Poder 
asambleas para ~legir a loi preside11tes y luego a lnl candidatos a Popular. 
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_JARDIN XX ANIVERSARIO DEL GRANM 

lCOMO. 
LOGRARLO? 

¡Hacer de Cuba. un Jarclfo: prú-pó~ito 
pe,-m<.1-nente de los· CDR! 

· Por JAHET SALVA • fotos: TOCA 

UNA de las tareas que ,e han impuesto los Comités de Defensa de 
la Revolución para saludar su XVI Aniversario, es declarar cada 

COR "Jardín XX Aniversario del Granma" y, como es de suponer, 
todos los cederistas quieren que sus cuadras sean jaro111, y entonces 
se presentan las interrogantes en aquellos lugares que confrontan 
algunas dificultades para lograrlo. 

Pero como 1? mejor forma de encontrar soluciones es viendo la 
experiencia de otros, los reporteros de BOHEMIA visitaron algunos 
Comités que ya han sido declarados "Jardín", para ver en la práctica 
cómo lo lograron. Veamos dos ejemplos. 

Un día, Alejandrína González, presidenta del CDR "Niceto Pérez'', 
del Secciona! Lawton. dijo: "Esta cuadra hay que hacerla jardín", y 
a partir de ese momento, todos los vecinos hicieron suya la proposición. 
Se - unieron los esfuerzos. Uno consiguió semillas, otro trajo una 
buena cantidad de posturas, hubo quien aportó una "guataca", alguien 
unas grandes tijeras, en fin como una tarea de esa envergadura 
no puede hacerse sin el concurso y entusiasmo de la mayoda, el 
resultado del esfuerzo colectivo no podla ser otro: a ambos lados de 
la calle, en los canteros de las aceras, crecen veintidós variedades de 
rosas que dan un bello colorido al lugar. ¡Ah, y también hlcieron un 
vivero que cuenta con más de cien plantas! y la próxima meta es hacer 
injertos. 

En cuanto a la limpieza . . . Alli los cederistas barren la , calle todos 
los días, a veces más de una vez, pues no consienten que ni las hojas 
de los Arboles estropeen la limpieza. ¿Escombros? Ni un vecino es 
capaz de sacar a la acera algo que afecte la bellezi;¡ del lugar, prefieren 
conservarlo en el hogar hasta que alguien consigue un camión. 

Hoy, a sólo unos días del 28 de septiembre, el CDR de esa entu, 
siasta cuadra, ya es "Jardín XX Aniversario del Granma". 

Otra experiencia digna de destacar es lo que ocurrió en la Zona 
15 del Secciona] Libertad, en Los Pocitos, Marianao. El resultado del 
trabajo realizado en esa Zona. demuestra principalmente, el nivel 
polftico e ideológico que .han alcanzado los vecinos. 

Todo empezó en el afto del Primer Congreso del Partido. En saludo 
a ese magno evento, los cederlstas se propusieron crear en cada CDR 
un rfnc6n martiano. Y lo consiguieron. En el territorio que abarca la 
Zona, se levantan veinticuatro rincones martlanos. 

¿Cómo lo hicieron? Con entusiasmo, con esfuerzo cederista, co~
medios propios. Cada uno hizo su aporte, y consiguieron que en 
solares yermos, en lugares que históricamente antes del triunfo de la 
Revol~ción eran basureros públicos, hoy exista un busto de Martf 
y un jardfn. . 

Otra cosa, allí quienes diariamente barren las calles son los inte: 
grantes de las brigadas de limpieza, los barrenderos ya no tienen m 
que .pasar por el lugar. 

El trabajo tan hermoso logrado en un lugar marginado antes de 
1959 demuestra que en su CDR también puede hacerse. ¿Hay escom· 
bros? Dígales a quienes los sacaron a la acera que no deben hacerlo, 
Y explfqueles por qué. Hable con algiln compatlero de la cuadra o de 
la ~na o con el centro de trabajo cercano, para que gestione ~ 
C8Dllón Y pueda quedar limpia de trastos su cuadra. Y no vacile 
~ ll_amarle la atención. a quien cometa actos que atenten contra la 
lunp¡eza y belleza de la comunidad. 

Tal vez usted diga, pero es que donde yo vivo no hay áreas verdes, 
¿Cómo voy a hacer mi cuadra jardín? & que entonces a su CDR DO 
lo van a medir por ese pan1metro si no por la limpieza, por las flores 
artificiales y las banderas cuban~ que engalanen la cuadra. 

La meta para el cumplimiento de esta actividad es el domingo ·19, 
día del "Jardin XX Aniversario del Granma" fecha en que cada 
Comité debe dejar lista su área para ser chequeada y obtener la · 
distinción, mérito al esfuerzo realizado a la labor desplegada con 
vistas a celebrar el XVI Aniversario de' la creación· de' la m6S IWDlC!" 
rosa organización de masas del pa(s: los CDR. 
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El II Pleno Nacional de los CDR acordó crear 
la. distinción "Jardín XX Aniversario 
del Granma''; para los organi.smos · 
que cumplan los parámefros de ca.lidad establecul.os. · 
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Cuba, con sus tres mil quinientos 
kilómetros de costas, 

cientos de 
playas y más de setecientas 

especies de peces, 
constituye 

un verdadero paraíso 
para los 

aficionados a las 
actividades subacuáticas. 

LA práctle9 de la caza submarina se llevaba 

a cabo ya en tiempos de los griegos según 

puede comprenderse de las palabras con que 

Patroclo hacia referencia a la habilidad de 

un buceador en su afán por capturar nume

rosas piezas aun en medio de un temporal. 

Plutarco nos cuenta los esfuerzos de Marco 

Antonio por impresionar ·a la Reina del Nilo 

empleando un cazador ·submarino para que 

le colocara en sus anzuelos un enorme pez. 

- ~ -------.. 

Leonardo Da Vinci nos legó sus experiencias 

encaminadas a construir la escafandra. HaJley 

inventó una cámara de aire dentro de la 

cual se colocaba la cabeza y que estaba 

provista de una mirilla de cristal. En 1819 

Siebe construyó una escafandra muy pareci

da a la utilizada en la actualidad. Julio Veme 

empleó modelos autónomos para los tripulan

tes del Nautilus. Eso fue allá lejos hace tiem- . 

po. 

En los últimos años el hombre ha logrado 

considerables progresos en su incesante lucha 

por la conquista de los mares. las profundi

dades oceánicas, los misterios del mundo sub

mar.ino y las riquezas que encierra. La per- · 
fección que se ha obtenido en la construc

ción de equipos para este fin ha eliminado 

al máximo la peligrosidad que la empresa 

conlleva en si misma. El hombre puede aho

ra sumergirse a su gusto en busca de nue

vas y excitantes emociones. Bien sea dentro 

de las normas establecidas por las reglamen

taciones de la caza submarina como depor

te que aglutina a millones de aficionados en 

todo el mundo, o por sólo disfrutar del her

moso espectáculo que se ofrece a la vista del 

buceador inmerso en· este maravilloso mun

do del silencio, las actividades subacuáticas 

cobran vigencia de mucho valor ante el desa

rrollo creciente de la ciencia, la cultura y el -

deporte como expresión de bienestar para el 

hombre en la sociedad moderna. 

En Cuba esta actividad ha sobrepasado .in
teresantes etapas desde sus inicios casi pri

mitivos si se quiere, dado el esfuerzo creador 

de sus pioneros en la fabricación de sus equi

pos en forma artesanal, hasta la obtención · 

del campeonato mundial en 1967 en Cayo Ava

los. En aquella oportunidad la celebración del 

magno evento en aguas cubanas fue destaca

da por la prensa mundial en virtud de su ex
celente organización rubricada por el éxito 

que alcanzaron nuestros cazadores submari

nos. Un nuevo y prometedor punto de partida 

se presentó para este deporte. Todo parecia 

indicar que el buceo libre se convertirla en 
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uno de los deportes favoritos de nuestro pue
blo. Eso fue hace tiempo. 

Nuestro pais, dotado de 3,500 kilómetros . 
de costas en las que existen cientos de pla
yas de inenarrable belleza y que presentan 
infinidad de zonas del litoral en que abun
dan los bajos y cayos; otras pedregosas y 
acai;.tiiadas, representan -con más de 700 es

pecies de peces- . un verdadero paraiso para 
el submarinista. La posibilidad que ha dado 
la • Revolución a todo el pueblo de disfrutar 

· de las playas y centros turísticos construidos 
a lo largo- del país aumenta en la misma me
dida la posibilidad de disfrutar en todo su 
_esplendor la práctica de las actividades sub
acuáticas desde las primeras edades. Con só
lo una careta los · pequeños descubren la be
lleza que existe bajo la superficie del agua 
aun antes de saber nadar. Luego, su afán 
de saberlo todo y de penetrar más en el co
nocimiento de los habitantes del mar les con
duce a la práctica del deporte o a su inves
tigación desde el aspecto científico. En cual
quiera de . les casos este interés se muestra 
en las edades tempranas tan sólci por el pla
cer de ver lo que hay bajo -el agua. Poco a 
poco el niño se va interesando y va surgien
do en él la necesidad de usar aletas y respi-
1 ador. Luego llegarán el cuchillo y e~ fusil 

EN VARADERO HA Y UNA ESCUELA 

Cerca, muy cerca del Hotel Kawama, hay 
una Lfpica casa de playa, de madera, amplia, 
vieja. muy vieja, desafiando el tiempo y la 
incomprensión con su valiosa carga de san
gre joven. muy joven. Hermosa por · dentro 
porque es una escuela. Una escuela de caza
dores submarinos. Allf trabajan y estudian 
afanosamente un grupo de hombres que lle
van sobre si la responSjlbilidad de hacer del 
submarinismo un deporte al alcance de to
dos. Alli comenzaron a los 11 años Ralll Cas· 
_tellanos, Luis Gerardo Pérez. Jorge Luis Her
nández y Orestes Villalonga. Paralelamente 
con sus estudios de primaria han recibido los 
primeros conocimientos. Hay que verlos aho
ra cuando salen a bucear en compaftfa de los 
mayores. Apenas cuatro aftas de experiencias 
y se confunden con los más a.vezados depor
tistas del mar. Aprender los secretos que 
guarda en su vientre el liquido elemento re
quiere muchos afias de estudio teórico y 
práctico. Para ellos la adaptación al extra
ño medio supone la realización ae numerosos 
esfuerzos que ponen a prueba la voluntad y 
la dedicación más precisa· al estudio de los 
factores fisiológicos que influyen en esa ac
tividad. Igual que las demás disciplinas de
portivas, la cau submarina expone a sus 
practican~ a diversos riesgos propios de las 
formas competitivas. En la escuela los jóve
nes aspirantes a cazadores reciben. los funda
mentos necesarios para conocer y poner en 
práctica las medidas de seguridad requeridas 
en cada caso. Como se trata de bucear a pul
món libre, se les ensefian Jas maniobras de 
descompresión valiéndose para ello de la ca
reta En estas inmersiones también se apro
vechan otros medios auxiliares, como son las 
aletas. e! respirador, y en determinados casos 
el traje isotérmico para protegerse del frío, 
considerado como uno de los más peligro
soe enemigos del nibmarini1ta. Lu lecciones 

., 
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y entrenamientos en -tierra y el dominio .de 
diferentes estilos de na~ción complementan 
el trabajo de preparación ffsica y técnica. Otro 
aspecto de importancia-· especifica lo constitu- , 
ye el aprendizaje de las diferentes especies 
que habrán de capturar, asl como los métodos 
a-.emplear en las más variadas circunstancias 
atendiendo a la configuración -de la zona en 
que se pesqu~ y las caracterlsticas que pre
sentan determinados -. peces -ante la presencia 
de un enemigo, en este caso el cazador sub
marino. 

EL DEPORTE IDEAL EN UNA 
ISLA TROPICAL 

El beneficio que se deriva de su práctica 
implica entre otros factores el desarrollo 
del valor y de la capacidad investigativa del 
hombre en el descubrimiento de una nueva fa
ceta eri la vida de un mundo desconocido pa
ra él. Es en las primeras edades precisamen
te cuando hay que dar a los niños las faci
lidades para que realicen el apren<!izaje de las 

actividades subacuáticas como parte de su for
mación integr~. ·conjuntamente con los de
portes programados en las · e!fades escolares 
con fines . competiti"'.os vemos ·en esta intere
sante disciplina acuática un elemento de mu
cho valor para incrementar el nivel atlético 
que actualmente exhibe nuestro pafs. Si una 
vez -fuimos campeones niún!fiales -alié lejos 
y hace .tiempo- en virtud de la calidad natu
nil de nuestros competidores, no dudamos por 
un moq¡ento que la implantación de la prác
tica sistemética y organizada en estas eda
des permitirá recuperar y superar con amplio 
margen aquel preciado galardón. Y es nece
sa1 io que esta actividad sea controlada en sus 
inicios a fin de evitar la captura indiscrimi
nada de especies que conduciría a la extin
ción de la fauna marina. Al mismo tiempo, y 
fuera del marco de las medallas, como ele
mento recreativo que contribuye al mejora
miento de las capacidades ffsicas e intelectua
les, es una de las actividades que se avienen 
¡: :c rfectamente a las condiciones· geográficas y 
climáticas de nuestro territorio. 
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SOBRE el .tabloncillo del CVD "Antonio Maceo". en la siemvre: 
hospitaJaria ciudad de Santiago de Cuba, se inició el pasado do

mingo la segunda edición del torneo internacional Amistad de balor.
cesto femenino con la participación de cuatro equipos juveniles re
presentativos de la URSS, Hungría y los anfitriones CUba A y B. 

Para algunos puede resul_tar significativa la reducida nóntinu de 
colectivos que intervienen en la justa; pero, en realidad, debemos se
ñalar que esta inesperada simplificación en cantidad resulta amplia
mente compensada en calidad por lá presencia de las soviéticas, ti· 
tulares del pasado certamen Amistad y actuales monarcas de la ca
tegoria en Europa, mientras que las húngaras llevan ·en su aval la 
conquista de los subcampeonatos en ~bas confrontaciones. Esta es 
en breves lineas la ejecutoria de las visitantes. 

Por su parte, Cuba - valga una vez más la oportunidad de ·reite
rarl0- bastante necesitada de renovación en ambas ramas del apa· 
sionante mundo de las canastas, inscribió dos equipos .en su condi-

. ción de país sede. El denominado conjunto A, reúne jugadoras con 
experiencia juvenil e incluso internacionaJ como Caridad Despaigne . 
y el B es casi en su totalidad una promoc1ón de los últimos Juegos 
Escolares y Juveniles. 

Con estos elementos se podía anticipar que las soviéticas y las 
húngaras eran las más fuertes aspirantes para alcanzar las dos pri
meras posiciones. Sin embargo, en el turno del cierre de la jornada 
inaugural las muchachas de CUba A dejaron escapar l1M1timosamente 
la _ocasión de desplazar en principio a las magyares y cayeron vencí· 
das en los segundos finales 76 x 73. 

Apoyadas en el certero juego de Carid~d Despaigne las criollas 
marcaron la delantera por espacio de 35 minutos o quizás un poco 

· más, e incluso después de ganar el- primer tiempo 42 x 34 llegaron 
a sumar una ventaja de 18 puntos (58 x 42) cuando se jugaban cinco 
minutos del periodo complementario. Ciertamente, ya no debían 

_perder. · 

Mas, todos sabemos que en el baloricesto para concreta¡ una supo
si_ción de ese tipo se necesita pensar. Y esto precis~te fue lo 
que faltó en el quinteto cubano. A partir de ese instante se lmpo!Úa 

• un completo ~ominio. de la bola y dejar que fueran las húngaras 
quienes se desesperaran. Sucedió lo contrario. Las visitantes no per
dieron nunca la disciplina de juego e inspiradas por Julia Lisziewice 
(12) aprovecharon las incontables - inexaetitudes de las ·cubanas Y 
consiguieron el abrazo a 70 aJrededor del minuto 36. - ' 

En lo adelante sobrevino la. debacle. Las húngaras cerraron aún 
más la defensa y trabajaron muy . bien con el reloj las 'liradas al 

·· aro para adelantarse 72 x 70; 74 x 72; 75 x 72 hasta que el áÍ:bitro 
Nin le cantó un merecido técnico ai entrenador cubano y las-aedo-, 
nes _ cone!_uyeron 76 x 73. · 

-Oimo apuntamos las cubanas superaron a sus rivales e~ todos los 
án~os la mayor parte del choque y nos·llama la atención los rnag
nlf1eos promedios de efectividad en las tiradas libres de Silvina Ma
yeta {10-8) y Caridad Despaigne (20-17 en evidente demostración 
Que supera con creces el índice tolerado. 

Las soviéticas, virtuales campeonas, no afrontaron mayores difi
cultades para vencer a las chicas del B al punto de duplicarles el 
marcador 116 x 57. Durante el partido exhibieron una formidable 
cohesión tanto en su juego defensivo comó ofensivo. La superioridad 
en estatura les posibilitó un dominio absoluto en los rebotes que 
finalizaban a la ofensiva con relampaguean~ contraataques. ' 

En el segundo programa volvieron ~ imponer la calidad de su jue
'go Y. a pesar de que las húngaras le ofrecieron alguna resistencia 
en el Primer tiempo (34 ·x 33) aumentaron gradualmente en el .se
lUndo 118:ª aventajarlas con marcador de 71 x 53. - · 

Las acciones del torneo Amistad tocarán a su Un en los momentos 
~e circule la presente edición de )30HEMIA. En la _clausura me
dirán fuerzas el equipo CUba A y la URSS. A nuestro juicio, dadas 
las COndiciones exhibidas por ambos seleccionados la victoria . de~ 
C?rresponder a la URSS, aunque siempre esperamos !a fuerte opo11-
Ción de las criollas. El triunfo de las soviéticas las coronaria cam
llCOnas JJOr segundo sito consecutivo, Hungría finalizaría de escolta 
.en el segundo y los conjuntos A y B se repartirían~ tercero Y cuar
to, l'elpectivamente. 



ESTA ESCUELA 
MARAVILLOSA· 
LA VERDADERA FORMA 
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. A LOS QUE LUCHARON 
POR tllESTRO PAIS 
SON OBRAS COMO ESTA 
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DOS mil setecientos treinta y seis estudiantes estrenaban el espa-
cioso anfiteatro al aire libre con capacidad para tres mil espec

tadores, de !a Escuela Vocacional "Máximo Gómez". de Camagüey. 
Presenciaban una actividad cultural en la que participaban el Con
jun~o Artistico XX Aniversario y otros grupos de aficionados. 

El anfiteatro -con camerinos anexos, grada especial para invi
tados. cabina de proyección al fondo y modernísimo sistema de ilu
mi!lación- es una de las instalaciones más atractivas de este cen-

Por OSCAR f. REGO • fotos de CARLOS PILDAIN 

tro :ie la enseñanza media, calificado de maravilloso por nuestro I 
Comandante en Jefe Fidel Castro. Porque también las demás ins
talaciones y &reas de la escuela evidencian la calidad y belleza dt 
su col'lltl'Ucción y su funcionabilidad : el magnifico conjunto de edi
ficios de cuatro plantas para la docencia, talleres, laboratorios, dor
mitorios, piscina olimpica, biblioteca, museo, policlinico para 30 
camas, gimnasio; peluquería, barbera, cafeteria. campos de balon
cesro, de voleibol, de pelota, de fú,bol y de atletismo, etc. Eñ la 
plaza .de las Banderas, una estatua ecuestre del Ge-neralisimo Máxi
mo Gómez -obra del escultor cubano José Delarra- simboliza no 
sólo el nombre que lleva la escuela sino además el compromiso de 
su alumnado de honrar a Gómez y a los que lucharon por nuestras 
libertades. con mejores promociones e inspirando su conducta en 
E-! ejemplo de aquéll01. 

Reinaldo Togores es el arquitecto constructor de la escuela. Cor. 
la modestia que es habitual en un revolucionario, nos dijo: 

"Elta obra es el · resultado del esfuerzo colectivo. Muchisim():) 
compañeros han trabajado aquí horas voluntarias junto con los tra, 
bajadores de la Brigada. "Neque" Y Wilfredo, primero y segundo 
jefes, respectivamente, de la Brigada, han dado 10Iuciones correctas 
a los problema con ellos diacutidol. ~los Upez Quintanilla es el Es nítida la iluminación de la luz solar en la espaciosa . 
arquitecto proyec:tilta. El proyecto incluye alguna de las orien- biblioteca central. 

44 



. . á.poriadu por el arqúi1*tb Gmudir en Ja lllior inliilil - el fundoliaadentó de Íos ClmJ)es ·de Interés, Cientifioo-técnko8. .~ 
de uesoria. El Pol!clinico fue proyectado por loa _eompafteroi Carlos fltamos organiz6ndolos· de acuerdo con el delll!ff'OJJO ~o 
Cavanela Y Virginia GoozáJ~ del Departamento dé Obru Varias . económico de la provincia y_deJ país. En el mvel -del preuniver&Jta-
del D_ESA. Como usted ve, la dirección de estas ediftcaclones no ha ri.o tenemos las llamadas c1- facul&atlwa, en las que el alumno 
recaido, en realidad, -en !Jlla som_ persona ... •• _ P.l,lede profundizar en determinadas materias. Por .ejemplo, en el 

grado' undécimo una de esas asignaturas es el idioma ruso. -La pro-
LA DIRECCIOX DEL CENTRO fundización es, en todos los casos, por encima del mvel del progra-

_PJ& de la asignatura. u pri.ctica de los deportes debe ser una 
actividad obligatoria. Todos loe estudiantes tienen-que aprender ro." 

-la mayor perfección uno o más deportes. Lo mismo podemoe decir 
de las actividades artfsticas y culturales. Necesitamos profeaores, 

- Una inaestra con catorce años de experiencia en el trabajo -dócen-
- te, Elvira Siso, ha sido designada por el Ministerio de Educación 

para dirigir este plantel Antes ocupaba el cargo de · Subdirectora 
Provincial de Educación General y. Especial de Camagüey. · 

-;::Aceptamos esta nueva responsabilidad .,..,-explica Elvira- con 
entusiasmo, como cualquiera otra que de -ñosotros exija nuestra Re--
volución. Servir a la Revolución donde haga falta es deber dé todo 
revolucionario. El Ministerio de Educación desarrolla con éxito el 
plan de Perfeccionamiento del Sistema Educativo, y una de lás
cuestiones que ayudan a .o.unplir este plan es el fortalecimiento de 
los centros de educación fundamentales. De esto estamos conaclen
tes y esperamos, con la colaboración de los cuadros profesora.les, -la 
calidad de los alumnos y la cooperación de los padres y de las orga
nizaciones vinculadas con el trabajo de la escuela, avanzar exitosa
mente. 

-¿ Llegarán a ser Vanguardia Nacional, como les ciímos corear, 
entusiasmados, a los alumnos en el acto en que Fidel inauguró la 
escuela y el curso escolar? 

-Bueno, ése es un compromiso de ellos que nos alienta y qUe 
parte, creo yo, de la aspiración expresada por nuestras organiza-

, clones políticas y -de - masas, de que este centro marche siempre a 
1 la vanguardia y que sea un orgullo para la provincia tanto en los 

resultados del trabajo docente-educativo como en el cumplimiento 
de todo los deberes que a cada uno nos corresponde. La tarea no 
es fácil, es bastante-compleja, pero trataren.!º5 de seguir el ejemplo 
de los constructores de esta obra y de los héroes, y mártires que - 
durante años de lucha hicieron posible ésta y tantas · obras henno
sas para la educación de nuestros nlños y jóvenes. 

--Esta escuela es amplia y aunque se había programado una ma
tricula de 2 500 estudiantes, no ha habido dificultades en admitir 
2 736-2 418 en el nivel !ie secundaria básica y 318 en el preuniver
sitario. En estos momentos estamos enfrascados en decidir los mé
todos de acción que se aplicarán para el trabajo que corresponde a 
las dos Unidades Docentes del centro. Cada una tendrá su Co11$ejo 

· Técnico; con sus respectivos jefes. de cátedras, además de un direc
tor, un subdirector, un secretario y un jefe de ProdUcción.- Integran 
el personal docente 163 profesqres para los estudiantes de secuñ
daria y 30 para los del preuniversitario. 

-¿Puede hablarnos de algunas de las· características de esta es
cuela?, interrogamos a la directora, . 

-Esta escuela sigue los planes de ·estudios de todu las vocacio
nales del· p,ais. Una de las caracteristicaa esenclalet la conatituye 

- instructores, etc., pero ya el INDER, con respecto a los deportes, 
nos estA ayudando por fo que estamos algo_más avanzados que en 
la parte cultural. 

A Wl8 pregunta nuestra sobre cómo se coordinará el estudio con_ 
el trabajo productivo en ese centro, la directora expresa: 

-El trabajo que atenderán nuestros alwnnos será, fundamental
mente, el cultivo de la malanga.. Tenemoa ya 9,60 caballerías sem
bradas y sembraremos en el presente curso otras 4.40 caballe~. 

La pri11UJra acti-l'idc1d cultural. 

Finaliza la seSÍQJ! de la mañaM. Los a.lumnos se dirige-¡¡_ al comedor. 



El pan y los dulces se elaboran en la 
propia escuela . 

El'Vira Siso, .la. directora, 
catorce años de experiencia docente. 
Cursa el tercer año de la carrera 
profesoral superior. 

•
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Elln , (:omo los 2 7J6 alumnos del 
N•ntro, co1·ea la consigna: 
·· V11ng1.1a.rdia Nacional será nuestra· • . 
Escuela Vocacional" . 

Contamos con 91 brigadas en la escuela. Los muchachos también 
vienen trabajando en la instalación del hidropónico, aquí cerca del 
plantel. Posiblemeñte, después hagan trabajo productivo en ese lugar. 

LA CALIDAD ·DE LOS ALUMNOS 

Es de general conocimientó que los estudiantes que ingresan en 
los centros vocacionales tienen un alto indice de escolaridad, es decir, 
son alumnos de élevados promedios en sus calificaciones finales Y 
con una evaluación integral satisfactoria. Cualquiera de ellos sabrla 
decir por qué ha ingresado en una de esas escuelas y qué espera de 
sus estudios una vez finalizada la enseñanza en los grados medios. 
Sin una selección previa, simplemente llamamos a cuatro alumnos . 
con los que nos cruzamos durante un recorrido por las distintas ins
talaciones del plantel. El primero en responder a nuestras preguntas, 
Sergio González González resultó ser militante de la UJC y miem
bro del Comité de Dirección : 

La pri-mera reunión del Consejo de Dirección, i-nicúidas 
las clases. 

-En nuestra sociedad se construyen obras de tales magnitudes 
no más que por las posibilidades que ofrece una Revolución Socia· 
lista. La Revolución hace que el pueblo sea digno poseedor de las 
riquezas de la nación y por ello explota y aprovecha los recursos, 
de manera que el pueblo produce para si, no para los burgueses. 
Por ello el mayor cuidado y esmero parte del mismo pueblo cuando 
ve el esfuerzo de su trabajo materializado en obras para el bien 
y la felicidad de todos. En otro momento histórico del pasado creo, 
sin temor a equivocarme, que no se hubiese podido const;r,uir una 

. escuela de tales caracterlsticas arquitectónicas y, sobre tódo, una Clase de Fí.sica en el noveno grado. 
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escuela en la que los jóvenes nos educamos sobre la base de los 
principios de la Moral Comunista. 

Y, sobre la educación formal de la que Fidel volviera a hablar 
en el acto inaugural del curso escolar 1976-77, opina: 

-Es una educación que completa nuestra formación comunista. 
Somos parte de la nueva sociedad que · todos estamos construyendo 
Y, en tales condiciones, nuestra conducta social debe ajustarse 8 

las normas de la Moral Comunista, a Ja que ya hube de rderinnl:· 
Illana Caballero Vega, 16 años, estudiante del grado oncen~ opíll8 

que en esta escuela ella habrá de obtener grandes experiencias, por 
su organización y sus propósitos. -

-Un estudiante dirigente .-acota ·después mana- tiene que ser 
un buen estudiante, tiene que estar entre los mejores de su clale
La promoción de su escuela debe ser una de sus principales preo
cupaciones; también cuidará de ~ue se lleve a cabo la emulación es
tudiantil y de que se cumplan todas las tareas encomendadas. 

-De mis compañeros de escuela siempre espero lo mejor, porque 
dJremO!i presente en dondequiera y en el momento en que de noso
tros lo exija nuestra Revolución. Ser mejores cada dia en el estudi

1
~, 

en el trabajo, en la conducta y en la moral comunista es una ob · 
gación de la juventud revolucionaria. 

Conversamos después con un alumno del grado décimo: Raimundo 
Rh•ero Hemánde-z. 

t 
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El .modernisimó gimnasio para los estudiantes. Porque 
-lo dijo aquella tarde Fidel- -. 
"hacemos deporte por el bienestar de la juventud, pO'I' el 
bie-neJ:tar del pu11blo" . · 

"' · 

I 
En el comedor-escuela, 

_ . 1, <tnexo al comedor 
._llllll!l~iliijJ,c-... ~ ·íi,··.t-·' general, 

Máximo Antonio Lugo 

\_ 

d Cárdenas, Asesor 
~ Técnico de cocina y 

repostería internacional, 
orienta a los alumnos 
cómo comportarse 
en la mesa. 

Ellos recibirán también 
una educación 
.fnrmal. 

Sobre su nueva escuela dice : ."es una ·gr¡m obra y un gran esfuer-
1.0 de los trabajadores de la construcción camag(leyanos, para que 
nosotros nos eduquemos en· los principios martianos y la ideologfa 
marxista-leninista. · 

-Decimos que la vocacional ''Máximo Gómez" será Vanguardia 
Nacional. porque tenemos fe en nuestrds maestros y porque sabre
mos superamos día a día para alcanzar ese objetivo. Es un com
promiso que hicimos con nuestro Comandante en Jefe, FideJ Castro, 
y lo cumpliremos. En cuanto a la educación formal, Je diré que tiene 
mucha importancia. Los estudiantes revolucionarios tenemos que 
.ser ejemplo con nuestra conducta y comportámiento en la escuela, 
en nuestras casas, en la calle, en todas partes . . . 

La Secretaria General de un comité de base, neana Diéguez Ca
ballero, que nos acompañaba en la visita a la escuela afirmó que, 
como habla dicho Fidel, esta escuela es maravillosa. Aquí los alum
nos tenemos oportunidades de recibir una orientación adecuada para 
nµeJtro futuro, una sólida educación integral. El funcionamiento de 
los arculos de Interés fortalece ,.nuestros estudios y nos pone en 
contacto directo con la ciencia y la tecnología. 

-Pero es difícil; ¿ verdad? -expresó .Ileana- d~ribir lo que 
para nosotros significa esta escuela vocacional. Quisiéramos que 
en el futuro todas las escuelas fueran como ésta y que todos los 
estudiantes, con sus esfuerzos, sepan ganarse el derecho de estudiar 
en estas eiicuelas . 

. ' -De m.iaaCX>mpañeros, ¿qué espero? 
"-'Lo espero todo. Nuestras consignas fueron esc)lchadas por Fidel, 

en el acto del diá primero. Aquel día yo pensaba: "¿seremos capaces 
de cumplirlas?'.' Luego me respondía: •'¡Si, seguro que cumpliremos!" 

-Somos jóvenes a quienes nos está forjando una Revolución So
cialista, ·. somos jóvenes. revolucionarios, ¿por qué no habremos de 
ser capac,es de cwnplil' todas las recomendaciones que aquel dia 
nos hi7.0 el Comandante en Je-fe? 

-Mis compañeros y yo, todos, pondremos muy alto el nombre 
. del camagüeyano Ignacio Agramonte, del Generalísimo Máximo Gó
mez, cuyo nombre lleva nuestra escuela, de todos los héroes de 
nuestra patria. Estoy segura que asi piensan todos mis compafieros. 
Y lo que hiciera Gómez con su machete para bien de Cuba lo 
haremos nosotros e·n nuestros estudios. 

CUATRO ESWDIANTES 

"En otro momento histórico del "La promoción de la escuela de
pasadq no se hubiese podido _ be ser ~ preocupacl6n de, lo~. 
ronstrulr una eacliela como · 1- dirigentes'' . 
ta". 

"Es dlftcU, 6 ,·erdad t. detierl~lr 
lo que pat'II nosotros lllcnlftc,., 
esta Ml'.nela ,·ooaclonat". 

·•xos edUCllllllOII bajo loa princl-
11ios rnart.lanoa y la ldeofogfa 
mu r:rista-lenlnlsta". 
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''Los CDR ... han brindado su contribución a empe_ños revolucionarlos áe tanta importancia. corno 
la constitución de los Organos de Poder Popular en la pro'!incia de Matanms, experiencia ésta que serv•ra 

para llevar adelante el próximo 1,1ño, también con la valiosa ayudq de . los _· COR, 
la extensión de éstos ·. a todo el país". Fidel, 1 Congreso del ·pee. 

LOSCDR:· 
iPRESENTES 
EN LA TAREA 

DEL MOMENTOI 
ESTA pi-úximo a cumplir:ie un aniversario mAa de la creación <le 

los Comités de Defensa de la Revolución. Deiclséis años que 
han sen-ido para crear una base humana capaz de enfrentarse con 
éxito a las diversas tareas que la Revolución ha demandádo. 

El país está sumido en estos momentos en la constitución de los 
Organos de Poder Popular a ni_vel nacional, por ello, los CDR dedi
can S\: XVI Aniversario a ese paso de trascendental importancia 
en er camino de la institucionalización y en · la búsqueda de las 
formas definitivas que asumirá el Estadp con la participación de 
las amplias masas en las decisiones de los asuntos de la comunidad, 
como · expresión máxima de ia democracia socialista, - pues a través 
de las instituciones representativas, el pueblo- tomará parte directa 
en el gobierno de los asunt?5 del Estado y de la sóciedad. 

Mucho ha sido el trabajo realizado por los CDR en apoyo al 
proceso- de constitución de los Organos de Poder Popular. Se elabo
ró, de acuerdo a las orientaciones del Partido, un plan de trabajo 

con vistas a dar a conocer a la población la responsabilidad indivi
dual y colectiva que asume en la implantación de éstos y la impor
tancia decisiva y destacada de su participación, toda vez que la · 
responsabilidad de los delegados es, principalmente, estudiar la so
lución de los problemas, resolverlos o proponer cómo hacerlo, pues 
ésta· es una de las formas donde debe manüestarse la participa, 
clón de las m~s y de sus delegados: en la solución y en la deci, 
sión de los ·asuntos estatales. 

En todas · las instancias, se han desplegado actividades de lectura 
y discusión de los _mate,riales orientados, donde se destacan los 
articulos de la Constitución que tratan sobre el tema. Se elaboró 
un plegable para apoyar la labor de las comisiones de implantación 
y las electorales. Se precisaron los limites territoriales de los CDR 
y Comités de ·Zonas para su adecuación a Jas circunscripciones ~- · 
torales. El fortalecimiento realizado en la base permitió la renova
ción o ratificación de dirigentes en 75. 956 CDR y 8 326 Zonas, lo 
que significa situar a la Organización en mejores condiciones de 

. t 



- ---- -· EN EL x-v1 ·AN1vE~SAR'10DE ·Los coii-· 
APOYANDO LA. CONSTITUCION 

DE LOS ORGAN.QS DE POD~R POPULAR 

Por JANIT SALVA 

dirección ·para enfrentar las tareas de apoyo a la constitución de 
los Organoa de Poder Popular. 

Se actualizaron las Libretas Auxiliares y los Libros Registro de 
Direcciones de las Zonas, para que se encuentren debidamente ins-. 
criptOA los datos de todos los ciudadanos poseedores de sus docti:,.. 
mentos de identidad., y quienes aún no los tienen, sean anotagps 
oficialmente hasta recibirlo, p&lll lo cual se confeccionó el Modelo 
No. 1 de la Comisión de Implantación. 

Fue confeccionado un prelistado de los ciudadanos en edad elec
toral; se apoyó el trabajo y acondicionamiento de los lugares donde 
se efectuaron las asambleas de elección de presidentes y de nomi-. 
nación de candidatos, y también se hizo un trabajo directo co~-~s. 
electores, explicándoles cada paso del proceso. 

/ 

• LA TAREA DEL MOMENTO 

Actualmente, los CDR se preparan para apoyar las elecciones del 
10 de Octubre, 108 aniversario del inicio de las luchas independen
tistas cubanas, donde cada elector concurrirá a las urnas para votar 
por el candidato que considere el mejor representante de sus inte
reses y, de no cumplirse los parámetros estableeidos para la elec
ción de un delegado en una circunscripción, ésta deberá ir· a una 
segunda vuelta el 17 del mismo mes con los dos delegados que más 
votos hayan obtenido. La labor de los CDR en ambas ocasiones, 
esbrá dedicada a la movilización consciente de los electores hacia 
los colegios, garantizando que fos mismos conozcan la fecha y las 

. horas de las ·e1ecciones, la ubicación del colegio que le corresponde 
a cada uno, los nombres de los candidatos y las biografías de éstos. 

Un aspecto que la Organización ha orientado, consiste en que los 
electores acudan temprano a votar, y también que éstos . conozcan 
cómo hacerlo, en cuyo sentido están trabajando los CDR. 
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Los Comités, también trabajarán en el adorno y embellecimiettto, 
engalanando las cuadras y las casas con la enseña nacional y man
terúendo la consigna permanente de declarar pueblos y ciudades 
'·Jardín XX Aniversario del Granma", en saludo a ras elecciones. 

La Organización dará apoyo a los actos masivos de presentación 
de las Asambleas Municipales. 

Cada cederista, cada Comité de Defensa de la Revolución, impreg. 
nado de la importancia de su participación en todas . estas tareas, 
dirá ¡PRESENTE! para contribuir al éxito de la creación en todo 
el pais de los Organos de Poder Popular. · 

... ·.·: :. 
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LA VISITA DE KAYSONE PHOMVI 

''UN AMIGO NATURAL, Fl~L Y ENTRA 
DE LA REVOLUCION CU 

Á las 3 y 40 de la madrugada del miércoles 
8 de setiembre, llegaba al Aeropuerto In

ternacional "José l\!artí" el cuatrirreactor 
Il,62 M de Aeroflot, que trajo hasta Cuba 
a la delegación laosiana presidida por Kay
sone Phomvihane secretario general del Par
tido Popular Rev~lucionario de Laos y primer 
ministro del Gobierno de ese hermano país. Al 
pisar suelo cubano, el dirigente de Laos se 
unió en efusivo abrazo con el Comandante en 
Jefe Fidel Castro. Junto al Primer Secreta
rio del Partido Comunista y Primer ?4iJtistro 
del Gobierno Revolucionario dio la bienveni
da al distinguido visitante el doctor Osvaldo 
.Dorticós Torrado, Presidente de la República. 

De inmediato Fidel y Dorticós saludaron 
a la Delegación que acompaña a Kaysone 
Ebomvibane, integrada por Sisomphone Lo
vanxoy, Vicepresidente de la Asamblea Po
pular Suprema; Sanan Southichak, Ministro 
de Comunicaciones, Obras Públicas y Trans

. portes ; Sisana Sisane, miembro suplente del 
ce y Ministrv de Información, Propaganda, 
Turismo v Cultura; Kamphay Boupha, Vice-
ministro 

O 

de Relaciones Exteriores y . Phely 
Khounlaleuk, Embajador de Laos en Cuba. 

A continuación Phomvihane. acompañado 
de Fidel, recibió el saludo de Ramiro Valdés, 
Gwllermo · García, Sergio del Valle, Carlos 
Rafael Rodríguez y José Ramón Machado 
Ventura, miembros del Buró Político: Isidoro 
Malmie:rca Antonio Pérez Herrero, Raúl Gm-
.cia Pelá~· miemliros del Secretariado y Raúl 
Roa, Ministro de Relaciones .Exteriores y 
miembro del Comité Central 

Acudieron, además, a recibir al distingui
do visitante, otros miembros del Comité Cen
tral, viceprimeros ministros, ministros, vice-

. ministros y otros dirigentes revolucionarios; 
una nutrida representación del Cuerpo Di~ 
plomático y el embajador cubano ante el 
Gobierno de Laos, Roberto Valdés. 

En el centro de la fachada del edificio 
principal del aeropuerto "'José Marti" un gran 
retrato del distinguido visitante y un enor
me letrero en caracteres rojos proclamaba: 
"Viva la amistad y solidaridad de los pueblos 
de Laos y Cuba". 

De este modo se iniciaba la visita oficial 
y amistosa del dirigente laosiano en respuesta 
a la invitación formulada por el Comité Cen
tral del Partido Comunista y el Gobierno 
Revolucionario de Cuba. 

En la noche del miércoles, en los Salones 
dt- Protocolo de Cubanacán, le era impuesta 
a kaysone Phomvihane la "Orden Nacional 

José Martí" . 

'"El compañero Kaysone Phomvihane -ex
presa el Acuerdo del Consejo de Ministros 
que le confiere la alta ~ión- des
de muy j:)ven se incorpóró al movimiento 

A li i t tlegada al A.ei-oµ-u erto ··José Mart í'' , dunde f ui! -recib-ido por Fidel 
y Dorticós. 

a las relaciones entre ambos Partidos Y Go
biernos a la vez que confirma sus deseos de 
estrech~ 1os lazos de fraternal amistad ,r 
solidaridad combativa entre nuestros pueblos · 

revolucionario estudiantil contra la domina
ción francesa y la ocupación militar japune
sa. Estudió derecho, siendo un aficionado al 
arte y la literatura. Al ocurrir la derrota del 
militarismo japonés fue nombrado Responsa-
ble de Movilización de los laosianos residen- El Presidente Dorticós -encargado de im• · 

tes en Viet Nam,. para combatir a los neoco- ponerle la Orden a nombre del Gobierno Re-

lonialistas franceses. Posteriormente es Jefe volucionari;i destacaba también los valore! 

de la Resistencia · y funda las Fuerzas Arma- de su hist¿ria de lucha, como dirigen~ 

das Populares, base del heroico Ejército de como combatiente. "Sabemos que su "dea"-

Llberación. personal -expresaba- la entrega .ª ~ .. ~ Ju- · 

.. . . les, constituyen un ejemplo magnifico "" · 
Su VIBJta a Cub~ ~xpresa más adelante chador contra el imperialismo, el C?lonl~ . · 

el dOC';'-lllento- ~diendo una delegación de _ Dio y el neocolonialismo .y que, preeíJalllellté 

alto ruvel, constituye_ un significativo aporte a partir de estos objetivos que conforJDIJI 
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el sentido de su vida y de sus ideales, comu
nes objetivos e ideales de nuestro pueblo, 

. de nuestro Partido, de los comunistas cuba
-~ · nos, es usted -y esta visita lo confirma de 
· · manera brillante-- un amigo natural, fiel 

y entrañable de la Revolución Cubana". 

Por su parte, el Primer Ministro de Laos 
destacaba que la Orden José Marti que le 
ha sido otorgada "constituye un gran honor 
para el pueblo lao, que durante los últimos 
treinta años ha librado una lucha ininterrum
pida, plena de sacrificios, por la independen
cia, por la libertad y por una. . vida mejor: 
constituye un gran honor para el Partido 
Popular Revolucionario Lao, promotor y or
ganizador de todas las victorias de la re\'O· 

- lución lao, y para mi persona". En sus pala
. bras, Phomvihane agradeció también "la aco

,_, gida -extremadamente calurosa y cordial que 
el compañero Fidel Castro, el compañero 

,Osvaldo Dorticós y los demás dirigentes del 
·. · Partido y del Gobierno de Cuba nos han 

dispensado". 

A continuación se ofrecía una.. recepción 
en honor del distinguido visitante. Asistían 
-como a la solemne ceremonia de condecora
ción- Fidel y Dorticós; Guillermo García, Ra
miro Valdés, Sergio del Valle, José Ramón 
Machado Ventura y Carlos Rafael Rodríguez, 
mi!ll\bros todos del Buró Político; Isidoro 
Malmierca y Raúl García Peláez, del Secre
tariado; Raúl Roa, ministro de Relaciones Ex
teriores, miembro del Comité Central. Tam
bién acompañaban a la Delegación Laosiana 
Je_sús Montané y José A. Naranjo y otros 
miembros del Comíté Central; mínistros y je. 
fes de organismos, dirigentes de organizacio
nes de masas y un grupo de Héroes Nacio
. nales del Trabajo. 

En la mafiana del jueves, el Secretarlo Ge
neral del Partido Popular Revolucionario Lao 
rendía homenaje a José Marti, ante su Monu
mento en la Plaza de la Revolución. Luego 
de la solemne ceremonia en que depositaba 
su ofrenda floral al pie de la estatua del Maes- · 
tro,· Phomvihane y sus acompañantes se diri
gian hacia el Palacio de la Revolución, para 
el inicio de las conversaciones oficiales. 

Por la parte cubana, presidia el encuentro 
el Comandante .en Jefe Fidel Castro, quien 
-apunta la información publicada en ''Gran
rna" --1 "expresó el-regocijo que siente nuestro 
pueblo por la visita a Cuba del dirigente lao
síano y la delegación de alto nivel que lo 
8COmpaña". 

''Por su parte ~ntinúa informando el ór
gano del Comité Central del Partido Comunis
ta de Cuba- Kaysone Phomvihane reciprocó 
las palabras del· Primer Ministro cubano al 
afirmar que se sentía muy feliz de encontrar- . 
se en Cuba y poder constatar Jos avances del 
Proceso revolucionario. El Secretario General 
del Partido Popula~ Revolucionario , Lao dio · 

V;t (11, r azo 'U·~e a. lo~ diriye·11tes de C-ubCL y lit- Luo:s, t ru~ la cerenw1i.i<1 dt 
i-mposición de la Orden José Martí. 
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Kaysone Phomvihane acaba de recibir lci Orden Nacional J_osé Ma-rti,, 
de manos del pres-idente l)orticós. 

En el plan genético Los Naranjos. 
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una explicación Pormenorizada de la lucha 
librada par los laosianos, primero contra el 
colonialismo francés y japanés, y posterior- , 
mente contra el imperialismo norteamericano, 

'1Expresó seguidamente el abnegado esfuer-

. zo llévado por su pueblo por la completa ll• 

beración nacional; enumeró los acontecimien

tos más sobresalientes que permitieron la vic

toria total contra los intervencionistas y sus 

tite~. Resaltó la etapa actual del proceao 

político de esa nación, cuyo objetivo funda

mental es construir la sociedad socialista, que 

redundará en un cambio favorable en la 

correlación de fuerzas en esa región del 

mundo. 

"Posteriormente, ambas partes analizaron en 
detalles aspectos relativos a la 'colaboración 
multilateral, así como cuestiones de interés 

. común sobre la problemática internacional 
En las conversaciones, qµe transcurrieron en 
un clima de cordialidad y de camaraderia, se 
puso de manifiesto la coincidencia de apiniones 
en los diferentes temas abordados". 

El jueves 9 de setiembre, en claro y soleado 
día la ciudad de Alamar dio su bienvenida a 
Kaysone Phomvihane. 

Bordeando las calles, millares de sus habi

tantes, miembros de las microbrigadas de la 

construcción, escolares y otros trabajadores, 

se congregaron para ofrecer al distinguido vi

sitante el saludo de ese importante núcleo de 

desarrollo urbano. 
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·El Secretnrio Gen e1·a/ del Purt·ido Po
pu/a.r Re·volucümario lao ·fosc-ri~e sus 
impresiones en el- l·ib_ro de n~tante~ 
del taller de eonfeccwnes tex tiles de 

L{( ufre-rida ii.urul a-nt-c el Monu-mento " José Jlart·í. 

Alarnar. 

U á ·e}?g, ,:ión :lel hermano país, recorrió la 
ciudad en compañia de Ramiro Valdés M~nén
dez, miembrp .del Buró Político y Vicepruner
ministro · del Gobierno Revolucionario para .el · 
· Sector de la Construcción. 

También acompañaban a la delegación de 
Laos Isidoro Malm1erca, miembro del Secreta
riado, funcionarios del Comité Central y Ro
berto Valdés,-embajador de Cüba en Laos. 

; Alrededor de las 3 y 30 de la tarde, a la 
entrada de Alamar. ·el primer ministro Phom
vihane y sus acompañantes fueron recibidos 
l)Or Levi Farah Ministro del DESA y Aurora 

'Rodriguez:·Dire:tora del Plan de Urbanización 
de esa zol\i. -· • 

- · A· continuación, en un ylpi-~ -ubierto, el 
Primer Ministro Phomvihane y Rarniro -Val
dés, al frente de la .Delegación, iniciaron un 
recorrido de las calles de este nuevo núcleo 
urbanístico construido con pJus-trablljo. ·· 

· - A l<r largo del -recomdo, millares de traba· 
,. jadores y residentesº de Alamar, a . partir de 

. la avenida que J>ordea el río Cojímar, agit~n 
~deras, pancartas y retratos del distingwdo 
VJS1tante, coreando ininterrumpidamente sus 

, . rnáa cariñosas expresiones de saludo. 

uniformes escolares para Secu,ida_rias Y ~
tros Tecnnlógicos. Las obreras, ~~ paralizar 
sus labores, aplaudieron a los vuntantes, los 
cuales realizaron un recorrido por su:i áreas 
de talleres, comedor y otras dependeno.as. . 

A continuación, la Delegación y sus acom- · 
pañantes continuó su recorrido por los diver
sos sectores ·de la ciudad, en tanto que sus po
bladores proseguian ·manifestando su ·hospita
lidaéf en medio de aplausos Y. co~gnas. 

Cerca de las 4 .Y 30 de la tarde, la Delega
-ción visitante fue despedida en ~a _entrada Sud
este de la ciudad; de alll .se dirigian al Plan 
Genético de Valles de Picadura. . 

En la mañana del viernes 10, acompañado 
por Fidel, el premier laosiano vjsitaba el ~
tro genético "Los naranjos". en la p~cia 

· · de La Habana, dedicado _a 1~. prod~co~n de 
sementales Pc8r& la insemlnac1011 artificial en 
el resto de los planes ganaderos ael pais. • 

' . El recorrido se inició en la primera_ lecll~ría 

E~ el centro de la ciudad, en medio de una 
lllaaiva concentración que les sal_udaron con 
8~nadores aplausos, los visitantes des~n
dieron de los vehículos para visitar la fábnca ·
de COnfecciónes textiles Alamar, que provee · 

del centro, con modernos ~ c1entifico
técnicos. Luego fueron a 1as· ofic~ ~onde 
el administrador, José Goru:ález: bnn~ una 
amplia explicación acerca de las mstalac10nes;
que ··anden 33 lecherias y cuentan con 11600 
reses Fren1e a un plano, Fidel explicó a 
Pho~vihane ia historia de "Los naranjos", q~e 
ha producido ya la mayor parte de los meJO
res sementales del pais, y estableció un diálo
go con el visitante sobre la ayuda y colabo-

sa 

ración que Cuba puede brindarle a Laos en 
esta rama. . 

Posteriormente visitaron más instalaciones 
ganaderas y la · nueva comunidad, en que vi
ven los campesinos .que incorporaron al 1>lan 
sus tierras, y los trabajadores agrícolas. 

Esa noche en la sede del Instituto Cubano 
de Amistad ~n los _pueblos CICAP) , se celebró 
un encuentro fraternal con parte de la Dele
.gación visitante. Participaron ·sanan Southi
chak, miembro del Comit~ Central y ministro 
de Comunicaciones; Obras Públicas y Trans
portes; ~1S3Jl8 Sisane; miembro- suplente del 
Comité Central y ministro . de Información, 

' Propagánda, cultura y Turismo; Kamphay -
Boupha viceministro dé Relaciones Exterio
res, y Phely Khounlaleuk, embajador de Laos 
en .Cuba. Acompañaron a la delegación ~ 
mando Acosta; miembro del Comité Central ; 
Arturo Espinosa. director general del !CAP; 
Jorge Aldereguia, presidente de la Asociación 
de Amistad Cuba-Laos; Melba ·Hernández; 
Roberto Valdés, emba;aC,ór de Cuba en· Laos 
y Orestes Qu1ntana. jefe de sección del De
partamento ·General de Relaciones Exteriores 
del Comité Central . . 

Al cien-e de este .número de BOHEMIA, el 1 

lunes 13, se anunciaba la celebración, en el 
parque ' 'Abel Santamaría", de Santiago de 
Cuba, de un acto masivo de amistad cubano
laosiano en que hablarán el comandante de 
la Revolución .luan Almeida. · miembro del 
Buró Político del Partido, y Kaysone Pbomvi
~e. 



De recorúdo pvr_ las instalac-ivnes gu
na-d.eras de Los Na.rnnjos. 

En el talle,: de 
confecciories 

tcxt-iles. 

--- --4 . 

·• 

l,()11 vecinos di' Alamcir s11l1tdH-n el 7,11.so d<' l-0 Ddegació·11 . 

fotos d• Alli1A4#S IERRERA, RAUL CASTILLO, GASPAR S~IRAS, LUIS TOCA y AIN 
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La visita del General 
; 

de Ejército Yugoslavo 
Nikola Ljubicic 

El comandante de brigudo 
Sergio del Valle, -miembro del 

Euró Político del Parf:ido 
y -m-inistro del Interior, da la 

bienvenida, al pie de la escalerilla 
de la nave aé·rea. 

·al gene·ral de ejército Nikola 
-Ljubicic. Junto a ellos, el 

comandante de brigacla Senéil 
Casas Reg-ueiro, 1:·icerni nist1·0 

primero jefe del Estado 
Mauor General de l<t.s Fuerzas 

Armadas Revolucioru.iria..Q_ 

0ESPUES ele una visita ele cuatro días a nuestro pals cumplimen-
tando una invitación del comandante de división Raúl Castro Ruz, 

segundo secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba 
y ministro de las FAR. partía el domingo día 12 .de regres~ a s1;1 país . 
el general de ejército Nikola Ljubicic, miembro de la pres!denc1a del 
Comité Central de ta Liga de los Comunistas de Yugoslavia y secre
tario federal de Defensa de la Republica Socialista Federativa de 
Yugoslavia. 

La llegada del general Ljubicic encabezando la -delegación militar 
yugoslava, se producla el jueves 9 en horas de la tarde Y acudían a · 
darle la bienvenida a la terminal aérea "José M'artí" el comandante 
de brigada Sergio del Valle Jiménez, miembro del Buró Político del 
Comité Central del Partido y ministro del Interior; el comandante de 
brigada Senén Casas Regueiro. viceministro primer~ jefe del Estado 
Mayor General; y los viceministros de las FAR, pnmer comandante 
Sixto Batista Silntana comandante de brigada Rigoberto García Fer-

- nández y el comancfa~te de corbeta Aldo Santamarfa Cuadrado; otros 
miembros del Comité Central; numerosos jefes y oficiales _de las ~AR; 
Femando Flores Jbarra, embajador de Cuba en Yugos)aV1a; SuleJman 

. R~epagig, encargado de negocios a. i. de YugoslaVla Y agregados 
militares acreditados en Cuba. 

Tras los primeros saludos a·l pie de la escalerilla del avión, la banda 
de música del Estado Mayor General ejecutó los himnos de Cuba 
Y Yugoslavia al tiempo que una unidad de artillería saludaba al alto 
jefe militar con 19 salvas. Seguidamente, el mayor Guerrero ~ª~· 
1~-de la guardia de honor, rindió el parte al general de eJ~rc1to 
Nikola Ljubicic, quien acompañado por los comandantes de bngada 
Serg¡ci del Valle y Senén Casas, inspeccionó las tropas fo1'!'14das. 

Po:9terionnente, el distinguido visitante saludó a los m1emb_ros del 
Comité Central, a los jefes y . oficiales de las FAR y demás asistentes · 
a la ceremonia oficial de bienvenida. 

Como colofón a- la solemne ceremonia la guardia de bOnor, a los 
acordes del Himno Invasor desfiló frente al Secretario Federal de . . 

Defensa de la RSF de Yug<Wlavla y demás miembros de la delegación 
militar de ese hermano país. 

Durante .su estancia en Cuba de cuatro días, el general Ljublcic 
sostuvo dos encuentros con el Comandante en Jefe Fide) Castro 
primer secretario del Partido y primer ministro del Gobierno Revolu
cionario, ·y viajó a -la ciudad de Santiago de Cuba donde fue recibido 
por. Armando ·Hart Dávalos, miembro del Buró Político del Partido 
Comunista de Cuba; José Ramón Balaguer y Ursinio Rojas, miembros 
del Comité Central, y el primer comandante José A. Méndez Sierra. 

En la histórica ciudad el general de ejército Ljubicic y sus acom
paiiantes pudieron apreciar facetas de nuestras luchas emancipa-
doras. · 

Al término de su visita a la granjita Siboney, el general del ejército 
yugoslavo escribió en el libro de visitantes: "La grandeza y el his
tórico papel del compa.ftero Fidel Castro, pueden observarse de la 
mejor forma cuando se visita esta casa pequefta, pero 'para Cuba de 
gran Importancia". . 

De regreso a la capital cubana y momentos antes· de su partida, 
el Comandante en Jefe Fidel Castro despedia en la · residencia del 
protocolo al general de ejército Nikola Ljubicic y se interesaba por 
conocer las impresiones recogidas por la delegación militar yugoslava 
durante su estancia: en Cuba. 

En esa ocasión en nombre del Ejército Popular Yugoslavo el 
general de ejército Ljubicic obsequió al Comandante en Jefe con un 
fusil automático de fabricación yugoslava. 

Minutos después, a la manera militar, se producía la ceremonia de 
despedida del distinguido visitante y sus acompat\antes en el aero
puerto internacional "José Martr· con la presencia de los comandan
tes Sergio del Valle y Senén Casas, asi como de jefes y oficiales de 
las F~ Femando ~ores Ibarra, embajador de Cuba en Yugoslavia; 

. y SuleJman Redsepag1g, encargado de negocios de Yugoslavia. 



ecoR: 
XVI ANIVERSARIO 

CON LA CEDERISTA 
Y LA FAMILIA MAS 

-DESTACADAS DE 
LA HABANA. 

' 
1 . . i 

.! 

buen trabajo de miles de cederutas haba. 
neros. . . 

Mercedes Dominguez Pérez tiene 63 años . Y 
hasta hace 3 fue maestra, profesión que lo
gró con gran esfuerzo: padre jornalero de · 
obras públicas, IJ!!ldre · domestica y 8 herma
nos . . . Ella_ también trabajó como doméstica 
para ayudar al, sostén de 11 casa y para cos
tearse los estlidios. 

-Todos los ·28 de septiembre estuve frente 
a la tribuna, y al pensar que este año voy a 
estar al lado de Fidel, de nuestros dirigentes, 
viendo el lugar que tantas veces ocupé entre 
el puéblo, creo que mi emoción será mucho 
mayor: eso es algo muy grandioso para cual
qwer revolucionarlo. 

-=-He tenido varios momentos inolvidables 
en mi vida: el dla que me gané por oposición 
mi primer aµJa err 1942; el ella que . recibí el 
carnet del Partido; hace 4 añ&; cuando nació 
}:ni nieto, pero hoy, de verdad, me he estre- _ 
mecido. 

lJna gran felicitación para esta cederista 
que el 29 de· septiembre de 1961 fue presi
denta de un CDR y aún lo sigue siendo, y 
realiza, además, ~ destacada labor dentro 
(!e 1a-Federación. Continúan 1~ saludos, y el 
pequ~o portal, engalanado con una gran ban
dera cubana y una foto del Máximo Llder, · 
sigue lleno de vecinos, de ésos que la ayudan 
en las tareaa diarias . y desean-compartir con 
la presidenta del CDR "Rufino Suárez" tan 
inolvidables momenw. 

. ·-· 
Eduardo Padrón, carpintero ·de Obras Es

-peciales del DESA, es el jefe de la FAMILIA 
MAS DESTACADA de la provincia de La Ha

. bana.· Ell~ pertenecen al Secciona! Dragones. 

Detrás de los cristalu, BUS ojos 
bi'illan 
de emoción. 

Cna pa:rte de la jamilia Padró11-: Ei mér-ida, fris, ;l/atilde y EduÜ.rdu. 

ff ACE 16lo un rato que Mercedes ha reci
bido la noticia: es la cederista MAS DES

TACADA de la provincia de La H;lbana. La 
-nueva corrió como. pólvora, y la· pintoresca 

casa del Regional 10 de Octubre se llena efe 
, vecinos que vienen a felicitarla, otros la lla· 
- man por teléfooo. El júbilo no es sólo de ella, 

lino de todos' los que la conocen. 
-Míe enteré hace una hora. Estaba en la 

reunión del .púcleo y no· sé cómo mis vecinos 
Jo supieron, pero cuando llegué aquí el por
tal estaba lleno. Me siento muy emocionada 
y no ~ si merezco esta distinción entre el 

-Todavía . tengo la mente en blanco de la 
emoción. Me enteré hace uñ· ratlco. ¡ De ver
dad, no esperaba recibir esta ;sorpresa! ·Este 
es . el honor más. grande que _ podamos sentir: 
estar cerca de nuestro Comandante en Jefe 
en una iecha como ésa. .' 

· Esmérida Bueno es Ja esposa. jrabaja en· el 
· taller de confecciones "Eduardo R. Chibás". 
Ambos son un buen ejemplo de la transfor
n_iación que se opera cuando se elimina el 
SJStema de explotación. · -

-Eramos doce hermanos. No pude estudiar. 
Ganaba unas peseticas cosienao para la calle 
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y también trabajaba como doméstica. "En 
cuanto a esta sorpresa. . . siempre que ·voy a 

·un acto a la Plaza quiero estar cerca de la· 
tribuna, y ahora, pen.-;ar que voy a estar: e11 
ella. . . no sé tli cómo explicarlo. . 

Ambos tienen cuatro hijas: Iris tiene ·24 
años y trabaja en la JUCEPLAN. Marta 18 
y actualmente es maestra en la Wa de la Jü. 
ventud. Matilde cuenta 16 y estudia pre• 
versitario en el campo, en "Héroes de Cha. 
pultepec", R¿gional Ariguanabo. La más pe. 
queña tiene 13 años, está de cara al campo, 
y aunque no es cederista, participa en mu-
chas actividades de los CDR. • .· · 

Una preocupación. ¿ Cómo pueden ser de&
tacacias las dos cederistas que estén en las 
escuelas en el campo? Responde la Jll!l~-

-Cuando ellas están en la casa hacen la 
limpieza de la cuadra, la guardia, y las demás. v' 
actividades que tiene el CDR. Y durante 1115 · ' 
vacaciones están presentes en todas las tareas. 

S.e acerca Esmérida con decenas de diplo
mas: certiftcado de trabajl)" comunista por . 
500 horas de trabajo voluntario, bono de 100 
dias, donantes de sangre, padres destacados, 
cederistas destacados, vigilancia, milicia, Fe
deración. . . ¡ Cómo se las arreglarán para ha· . 
cer tanto!, se pregunta uno. 

--Organizándose, compartiendo por turno 
cada tarea, cada responsabilidad, i:obéndole 
tiempo al descanso --dice el padre, quien ade; 
más, está en cuarto nivel de EX>C- miµo era 

_ antes, que uno se "mataba" trabajando_ Y-·ae . 
moría de hambre. · 

Aunque el CDR de esta familia lleva el 
nombre de "Conrado Benitez", cu.entan unos 
vecinos que cuando !}ay alguna actividad, .co-· · 
mentan al verlos pásar: "Alú va el comité 
Padrón". . 

Eduardo y · Esmérida pueden sentirse ver
daderamente orgullosos de su familia. De 48· 
ber)a_ sabido guiar a través del ejemplo. Su 
trabajo ha hecho posible las "dos grandes 

. emociones que he recib\do este año: ob~ 
la militancia del Partido, y que mi familia 
sea la Más Destacada de La Habana". Su 
ejemplo también ha contribuido a que 1118 ~ 
bijas .mayores sean militantes de la Juven.._ 

(Entrevistó: lil'ET SALVA 
Fow: LUIS TOCA) 

1 PLAN DE ACTIVIDADEiJ 

USTED, como cederista, participa@. con g~ 
. to en las actividades programadas por . 

Dirección Nacional para festejar el XVI ~ 
versario de la constitución de los COR. . · 

Para darle a conocer qué se _bari para '!; 
' ludar. tan significativa fech~ BO~vl

complace en publicar el . caJéiidario de· 
dades especiales durante el presente .!115·. 
1 al 20: 

En la provincia de La Habana, at;tos d&:. 
lidaridad con los pueblos de América 1A 

12 al 19: 

_ Encuentro de pelota CDR-MININT, ':'1 pro-_. , 
vincias. · - · 1 
15 -al 20: . . . 

Actos por el XVI ,Aniversario del _-E~ 
los-·Organos del Ministerio del -~tenor, repre- · 
siones y Unidades, dorlde part:r::; faDda
sentaciones de cederistas desta . . 
dore&. 



Actos en las provincias y municipios para 
conmemorar el XVI Aniversario y rendir a 
los miembros el informe del trabajo realizado. 
16 al 20: 

Audiencia Gigante de Vigilancia Revolucio
naria en todos los municipios cabeceras de 
provincia, con la participación de especialis
tas del Ministerio del Interior. 
17 ai 27: 

Limpieza. embellecimiento y adorno en to
dos los CDR, Zonas, pueblos y ciudades. 
18: 

Encuentro en las capitales de provincia 
con los cederistas destacados en la Vigilan
cia Revolucionaria. 
19: 

Encuentro CDR-ICAIC en las salas cinema
tográficas, de fodas las capitales de provin
cia con la participación de los municipios y la 
presentación del cederista Más Destacado del 
afio en la Guardia Popular Revolucionaria. 
19: 

Planes gigantes de la calle en zonas y mu
nicipios . . 
19: 

· Jornada nacional de trabajo voluntario: lim
pieza y embellecimiento. construcción y agri· 
cultura. En el desarrollo de las mismas, se en
tregará el Certificado de Trabajo Comunista a 
los cederistas que lo obtengan. 
20 al 24:. 

Encuentro con las direcciones del Ministe
rio del Interior y los COR. 
20 al 28: 

Intensificación de la agitación y propaganda 
con vistas a la conmemoración del 28 de sep
tiembre. 
21: 

Acto central en Oriente en conmemoración 
al XVIII aniversario del Congreso Campesino 
en Armas. 
23 al 24: 

Actividades de saludo en el recorrido que 
hará el tren que trasladará a los cederistas que 
asistirán al Acto Central. 
23 al 28: 

Recibimiento de los cederistas destacados 
Y desarrollo del plan especial de atención a 
los mismos. 
25: 

Juego de pelota CDR-MININT en La Ha
bana. 
26: 

A.cto cultural a los cederistas destacados, 
ofrecido por los ganadores del Festival Nacio
nal de Aficionados 
27: . 

· Fiestas en todos los COR esperando el 28 
de septiembre, donde a las 9 de la noche se 

. leert el Comunicado de la Dirección Nacio
nal 
27: 

. Prese~tación de los jóvenes que solicita
~º su mgreso a la Organización, aprovechan-
º el marco de las fiestas esperando el 28. 

27: 

A:cto freri_te al antiguo Palacio Presidencial. 
28: 

d 
Acto c~ntral con motivo de XVI Aniversario 

e los CDR. 

e CONVOCATORIA 

ESTUDIOS 
POLITICO-JURIDIC0S 
SOBRE "LA HISTORIA 
ME ABS0LVERA" 

LA Comisión Organizadora de la Unión Na-
cional de Juristas de Cuba, convocó a to

dos los juristas del país para que participen: 
con trabajos teóricos, en la Jornada ideológi
ca "De La Historia me Absolverá al XX Ani- . 
versario del Desembarco del -Granma". 

El tema, bajo el cual se desarrollarán las 
actividades de la Jornada será "La Historia 
me Absolverá, análisis y estudio de sus tesis 
pclfticas y jurídicas". 

Las comisiones que se constituyan a esos 
efectos en cada provincia; organizarán a nivel 
regional equipos que elaboren y formulen una 
ponencia sobre el tema. También se podrá 
participar en la Jornada presentando ponen
cias individuales. 

Los trabajos deben presentarse escritos · á 
máquina en papel de 8½ x l I, eri origin~I y 
tres copias, con una extensión mínima de 20 
cuartillas y máxima de 30, escritas a dos es
pacios, o sea, 30 lineas_ de 60 golpes de máqui
na cada una. 

El término para la presentación de traba
jos a las Comisiones Organizadoras Provin
ciales vencert el 16 de octubre, · XX aniver
sario de la celebración del juicio del Monea
da. Cada Comisión Provincial elevará a la 
Comisión Organizadora Nacional los tres tra
bajos que resulten seleccionados, antes del 30 
de octubre. ' 

Por- su parte, la Comisión Organizadora Na
cional procederá a la selección de los tres 
mejores trabajos y entre éstos el mejor, y le
vantará un acta al efecto, en la que consten 
los fundamentos de la selección, fo cual se 
dará a conocer el 25 de noviembre. 

Al equipo o persona que hubiere elabo¡ 
rado el trabajo seleccionado como el mejor a 
nivel nacional se le entregará un diploma, 
además de su publicación en la Revista Cuba
na de Derecho. También se entregarán men
ciones de mérito a los otros dos trabajos se
leccionados. 

La Jornada será clausurada con un acto. en 
el cual se hará entrega a los ganadores del 
diploma y las menciones de mérito, y se ha
rán las conclusiones de la act; .. ;,tatl . 

eocT 
PRIMER 
SIMPOSIO NACIONAL 

CALCULAN. algunos especialistas que la ele-
vación de la pr_oductividad del trabajo 

-que es como hablar de eficiencia económi
ca-, dependert, en los .próximos años, en un 
aproximado del 50 por ciento o más, de la 
organización científica del trabajo, por las 
condiciones especificas de nuestr~ pals aún 
subdesarrollado. 

Pues bien, el Primer Simposio Nacional de la 
OCT acaba de efectuarse, del 8 al 10 de sep
tiembre, en el anfiteatro "Manuel Sanguily", 
de ~ Universidad de La Habana. 

El ·nto fue auspiciado por el Centro Na-
ciona.• J la 4'vestigación Científica del Tra· 
bajo, .sc_uela de Ingeniería Industrial y el 

- Instituto de Economía de la .Universidad de 
La Habana, con la participación de ingenie
ros, economistas, sicólogqs y otros especialis
tas de diferentes provincias. 

En la actividad se presentaron 35 trabajos 
relacionados en su mayoría con los métodos 
y formas para la introducción y desarrollo de 
la OCT ln la economía. Hacían especial énfa
sis en la importanci:o de establecer cálculos de 
la eficiencia econó1. .ca de las medidas de la 
Qrganización Científica· del Trabajo. 

La actividad inaugural estuvo presidida por 
el viceministro primero del Ministerio del Tra
bajo, Juan Bringuier Pita. Al dejar inaugu
rado el Simposio. el compañero Lázaro Gon
zález. director del Centro para la Investigación 
Científica -del Trabajo, hizo un recuento his
tórico de la OCT y de la significación del even
to. 

Al hacer la clausura, el jefe del Departa
mento Económicd de la CTC, compafiero En
rique Gutiérrez, subrayó que el evento ~ 
sultó un exponente del desarrollo cualitativo 
de nuestros cuadro.,· técnicos y cienUficos. 

(Foto: TONY MAllTIN) 
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e PANORAMA 

-EL VIAJE DE RAUL. 
· JORNADA DE 

SOLIDARIDAD. CON 
CHILE. 

DIA INTER~ACIONAL 
DEL PERIODISTA 

OTBA.8 noticias de la semana, destacadas 
en el orden nacional y con proyecciones 

. intemacionáles, eran la partida hacia Polonia 
del comandante de división Raíil Castro Ruz, · 
para asistir a las maniobras militares del Tra
ta&> de Varsovia; las actiV-idades de la Jorna
da de Solldañdad con Chile, en el m ani
versario de la caida en combate del presidente 
Sahador Allende, y la conmemoración central 
del Día Internacional del Periodista en lucha 
contra el-Imperialismo. 

- El viaje de Raúl a Varsovia se anunciaba 
el jueves 9: El segundo secretitrio del Partido 
O>munista de Cúba respondia a una invita
ción .de la Dirección del Partlcto Obrero Uni

-f"icado Polaro, del Gobierno y del Ministerio 
de Defens¡r de la República- Popular -de Po
lonia, para participar en las maniobras "Es
cudo-76" --que se realizarlan en territorio P<>
Jaco con.' tropas d,!_ países Integrantes del Tri,
tado de Varsovia, y posteriormente realizar 

- una visita oficial a la Repúlijjca Popular de 
PoJoniá. - -

Unos 35 mil soldados de los Ejércitos de 
la Unión Soviéti~ Polonia, República Demo
crática Alemana - y Checoslovaquia- ·tomaban 
parte en los ejercicios militares bajo el lema: 
"En la alianza de clases ·y la fraternidad de 
armas, por Ja saluguardia de la paz y el 
-,cialilmo", .A.sistían también los ministros 
de t>efensa de la URSS, _Checoslovaquia, Bul
garia, Rumania y Hungría. y altas represen-

taciones militares de Mongolia, Viet Nilm Y 
Yugoslavia. · . L 

El sábado· 11 quedaba .clausurada en a 
Habana en · el Teatro· Lázaro · Peña de la 
Central' de Trabajadores de Cuba, la Jo~ada 
de Solidaridad con Chile que se desarrollo en 
decenas de actos masivos · a lo largo ~e t?110 
el país. En el acto hablaba ~~rto :Ve~ga, 
secretario general de la organización. stndi~al 
cubana, bajo las consignas:. "Cesen las· ':'1~. 
laéiones de los derechos humanos ·en_ ~hil~. · 
y "El pueblo chileno aplastará el f~mo . · 

· El mismo dia se rendia homena:ie al h~ 
roico presidente Allende en la escuela pedago
gica cubana que lleva su nombre. Las pala
bras de apertura estaban . a cargo. de Carmen 
Castillo, miembro del Comité ~r d~~ 
MIR chileno y compañera- desµ dirigente c&
do en combate Miguel Eniíquez. En otro acto, 

Beatriz Allende, sécretaria eje_cutiva del Co
mité Chileno de Solidaridad con la Resistencia 
Antifascista recibía de manos de Francisco 

_ Pérei, director -de l~ Editorial -de Ciencias 
Soci¡µes del Instituto Cubano del Libro. un 
primer ejemplar de la obra "Las fuerzas ar
madas en Chile: un caso ·de penetración im- · 
perialista". También la Comisión Organiza
dora de la Unión Nacional de Juristas de _ 
Cuba rendía tributo a Salvador Allende en 
el III aniversario de su heroica muerte. 

- Por otra parte, el Dia Intemacional del 
Periodista en lucha contra · el imperialismo
se comnemoraba en Cuba como una jornada 
de recordaciqn a J_!!lius Fucik y _a los ·-perio
distas · presos y perseguidos por los regímenes 
fascistas _en América Latina: El resumen del 
acto central,_ en el Círculo Social Obrero "Ge· 
rardo Abreu Fontán", estaba a cargo de 

··José ll Femández, miembro del Comité Cen~ 
- tral y . ministro de Educación. 

--Con la victoria revolucionaria del primero 
de enero de 1959 -decia- sucumbió el im
perio de la mentira en la prensa cubana. ·La 
verdad comenzó a abrirse paso para siem
pre ( ... ) "La_ libertad de prensa en Cuba 
Revolucionaria ha quedado definitivamen~ 
plasmada en la Constitución Socialista. La Te-

, sis y Resolución sobre los Medios de Difusión 
Masiva aprobados por el Primer Congreso de 
nuestro partido confirman ese .derecho". _· · 

se --

En el acio - -iniciado con palabras de Er· 
nesto Vera, secretario general de la -Unión 
de Periodistas de Cuba-' se entregaron dipló-. 
mas a periodistas más destacados en repre;. 
sentación de cada medio de difusión, agencias . 
de información y cada provincia. En la .-pre- -
sidencia se encontraban también Armando ' 
Acosta y Nicolás Guillén, miembros del Co
mité Central; Orlando Fundora, jefe def ne:. 
partamento de Orientación Revolucionaria· -del -
Comité Central ; Osear Domenech, segundo. 
jefe, y jefes de secciones de ese Departamen-
to; directores de órganos de prensa y 1os 
integrantes del Secretariado Nacional de_ ·1a . 
Unión de Periodistas. · 

Al cierre de esie número se añunciaba: el · 
yiaje a México, por breves horas, del doctor 
Raúl Roa, ministro de Relaciones Exterioi;es -
y miembro del Comité Central. Roá asistirla , , 
a la inauguración del Centro de Estudios Eco- , 
nómicos y Sociales del Tercer Mundo, creado 
por iniciativa del presidente mexicano, licen
ciado Luis Echeverria. El primer ministro del ·· 
Gobierno Revolucionario, Com_Jl,ndante en-Jefe 
Fidel Castro, confirió al canciller Roa su re
presentación personal en el acto. 

ORDEN PLAY A GIRON 
A LU!S CORVALAN 

EN la Sesión Exn-aol'dinaria; c::elcbrada por 
el Consejo de Ministros el día trece de-sep- . 

tiembre .de mil ·novecientos seténta y seis, se -
. adoptó por unanimidad el siguiente Acuerdo: 

Ei Gobierno Revolucionario de Cuba por 
la Ley riúmero novecientos cuarenta Y nue
ve de fecha dieciocho de julio de mil nove
cientos sesenta y uno creó la Orden Na- -
cional "PLAYA GIRON", que se conf~ 
riria a cubanos o e.x-tranjeros que sé- hayan 

. destacado o se destacaren en la Jucha con- -
- tra el imperialismo y contra el colonialis- . 

mo o hayan realizado o- rea!iza!en grandes 
hazañas por la Paz y el progreso de la ·. 
humanidad. · · 

El compañero. Luis Corvalán Lepe.- de ·_ 
origen humilde, - hijo de una campes~ _Y 
un profesor de instrucción primana, SlglllÓ _ 

la noble profesión de su ¡¡adre en -la es- . 
cuela Santa María de !quique. 

A los dieciséis años ingresó en ·el Par; 
tido Comunista de Chile. D:q_icado ~r en·--_ 
tero a las tareas del Partido. orga~ la 
Alianza Liberadora de las Juventudes, den· 
tro del r¡iarco de la lucha antifascista. que 

- - contribuyó decididamente al triunfo_-·«!,el 
Frente Popular. Ocupa distintas res~l!Sl!· 
bilidades en su Organización con capaCJ• 
dad y acierto. -1!.n 1958 es elegido S~·
rio General del Partido y como luc ¡°r 

· de excepcional firmeza en. d~fensa de-d: 
principios del marxismo-lenimsmo, hacedi .. 

. internacionalismo proletario una VJSa_ 

permanente de . su • pensamiento Y -_de 511 

acción,- siendo factor básico en. la ~';, 
ción -politica ideológica y orgánica e -· 
~~ . . . 11 

En el proceso unitario 
0

chileno el ~- · 
pañero Corvalán realiza notables esfue~ . 
en el logro de la Unidad Popular .. en 
que está presente la unidad. comun;:r: 
'ciallsta y de todos los partidos Y , 1 · 
independientes que comprendieron su ro 
histórico en la lucha antimperialista Y ~ 



tiu!igó.rq\Ut:li, l¡U~ :le \ J1·v11 ~1 u i,: ,:fn 
, heroico presidente · Salvador- Alh,nde. 

El compañero Luis Corvalán y su Par
tido, han dado múltiples pruebas de amis
tad y solidaridad con la Revolución Cuba
na y con los pueblos aún opl'imidos; que 
luchan contra el · imperialismo, el fascis• 

· mo, el colonialismo y el neocolonialisrno. 
El compañero Luis Corvalán como Se

cretario General del Partido Comunista de 
Chile, es un notable exponente del mo\i
mlento comunista v obrero internacional. 
combatiente por la "paz, la democracia y el 
Progreso social y por los intereses vitales 
de los trabajadores chilenos; es además, un 
ejemplo de abnegación y valentía que ha 
resistido con dignidad los intentos de in
timidarlo y destruirlo moral y físicamente. 
en un proceso de progresivas vejaciones en 
condiciones inf1·ahumanas, que ha concita. 

, do la repulsa y condenación de todos los 
Pueblos. 

El COJnpañero Luis CorY!llári esta pre
~ente ~n Chile -en el c:ombate politlco e 
ideológico de hoy, y es símbolo innegable 
d_e la actitud digna de todos los comba-

. tientes revolucionarios que sufren la tor
tura.? represión en los ·campos de caneen

. ~CJon t!e la Junta Fascista Chilena y en 
carceles de otros países de América Latina. 

El pueblo, el Partido y el Gobierno Re
voluc10nario de Cuba en ocasión del 60 ani
versario de su natalicio le rinden sentido 
ho111enaje de admiración y profundo respe
to, considerándolo condigno de ostentar en 
·suOrdpecho la Medalla representativa de la 

en Nacional "PLAYA GffiON". 
POR '.}'ANTO: El -Consejo de Ministros 

.. . del Gobierno Revolucionario . de Cuba, en 
· ,, u~::, de ~ facultades que le. están confé · 

ridas y de acuerdo con la Cuarta Dtsposi. 
ción de la Ley de Tránsito Constitucional, 
por unanimidad adoptó el siguente 

ACUERDO 
PRIMERO: Otorgar al compañero LUIS 

CORVÁLAN LEPE, Secreta
rio General del . Partido eo. 
munista de Chile, la Orden 
Nacional ''PLAYA GIRON" 
en ocasión ·del 60 aniversario 
de su natalicio, y en conside
ración a los fundamentos con
signados precedentemente. 

SEGUNDO: Que la Medalla repres~ntativa 
de la . Orden sea entregada ar
. compañero LUIS CORVALAN 
LEPE en la ocasión y forma 
que el Gobierno de Cub;l con
sidere factibles y oportunas. 
DADA en el Palacio de la Re-

- volución, en La Habana, a v~ de septiembre de mil no. 
vecientos setenta y seis. • 

MENSA.JE DEL COMITE CD'T.BAL 
DEL PARTIDO · . . 

Querido compañero Corvalán: 
En ocasión_ de cumplir 60 años de fructf. 

fera vida queremos hacerle llegar el saludo 
cálido y fraternal de .todos los comunistas y 
el pueblo trabajador cubano. 

Su Indoblegable espíritu simboliza y esti• 
mula a todos los revolucionarios y demócra
tas que sufren cárcel, tortura y persecución 
en nuestra Amér_ica irredenta. 

-Su fidelidad a la causa del pueblo -chileno 
en la lucha por las transformaciones politicas, 
económicas y sociales y la defensa de la 
paz, la democracia y el socialismo obtiene en 
forma creciente el respeto, admiración y la 
solidaridad de gobiernos, fuerzas democráti
cas .y los trabajadores en todo el mundo. 

Tenemos la certeza, como señalara el Pre
sidente Allende; que llegará el dia en que se 
abrirán las · .grandes alamedas donde transi-
tará el hombre libre chileno. • 

Comité Oentral del Partido 
Com1111ista de Cuba 

CONCURSO 

DELEGACION 
MILITAR SOVIETICA 

1'.RAS-una breve estancia de dos dfas, la de-
legación militar soviética presidida por el 

mari~ · de aviación Alexander Nikolaevich 
Efimov, primer sustituto del Comandante en 
Jefe de la Fuerza Aérea de la URSS, partía 
de regreso a su patria el domingo dJa 12. 

En cumplimiento de una invitación del Mi
nisterio de las Fuerzas Armadas Revolucio
narias, la delegación militar soviética arribó 
el sábado 11 y en apenas 48 horas de su es
tancia en Cuba recorrió diversos Jugares y sos• 
tuvo un encuentro con el comandante de bri
gada Senén Casas Regueiro, viceministro pri· 
mero, jefe del Estado Mayor General y miem
bro del Comité Central del Partido. 

La delegación que acompaftó al mariscal 
de aviación Efimov estuvo integradá .-por el 
mayor general Badeikin Nicolai Grigorevich, 
Jefe de la Escuela de Aviación Militar de Le
ningrado; el teniente coronel FedoroV' Vadim 
Victorovich, oficial del Estado Mayor de la 
Fuena Aérea; y el primer teniente Nionin 
Valeri Victorovich, oficial de la Escuela de 
Aviación de Leningrado. 

A su arribo a nuestro país, los distinguidos 
visitantes fueron recibidos en er aeropuerto 
"José Martf' por el comandante de brigada 

• Francisco Cabrera, viceministro jefe de la 
. DAAFAR y miembro suplente del Comité Cen

tral; los primeros comandantes Enrique Ca
rrera y Edel Martín; Marlem Manasov, minis
tro consejero de la Embajada de la ~S en 
Cuba; el teniente general Iván Verbitsky, je
fe de los especialistas militares soviéticos que 
laboran en nuestro país; y el coronel Guivi 
Ordzhonigliífze, ~gregado militar naval y aé-

•eo de la embajada de la URSS. 

El tema será América Latina: su historia. 
su e<:onomia, su politica. Los ensayos podrán 
examinar en general cualquiera de esos as
pectos o _ a~alizar épocas, paf ses, problemas 
o acontecumentos determinados. 

_ P~án participar autores de cualquier na
c~onahdad y residencia pero los trabajos· -iné
ditos en cualquier idioma- deben ser pre
sentados en lengua española. 

Los ensayos tendrán una extensión minirna 
de 150 páginas de 28 lineas por 70 espacios 
a doble renglón y una extensión mhima de 
300 páginas. Deben presentarse escritos a 
máquina por triplicado, bajo · seudónimo, y en 
s!)bre aparte cerrado se adjuntará el nombre 
completo del _autor o autores y su dirección . 
Los trabajos podrán enviarse hasta el 30 de 
noviembre a ~ Ensayo Siglo XXI, apar-pAJlA celebrar ~1 décimo aniversario de su taiJo 20626, México 20 D.F. México. El jura-

fundación, -la editorial mexicana Siglo XXI do dará su veredicto antes del 30 de junio de 
y sus organizaciones par;ilelas de España y. 1977 y podrá otorgar cinco premios -el pri
Argentina han convocado a un concurso de mero serA publicado por alguna O las ~ 
ensayo "con· .la finalidad de llenar el vaclo editoriales convocantes-- y recomendar la 
creado por la falta de estímulos al estudio p~blicación de otros trabajos. presentados, pre
e investigación en el campo de las ciencias miados o no¡ también podrA declarar desier-
sociales". to alguno de los premios. 
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ELLA EN t.A PRESTACION DE, SERVICIOS 

PARA HABLAR 
DE OLGUI 

SE 
NECESITA ••• 

. . . no una escalera grande ni otra chiquita. 

Ni siqUiera una escalera. Nada. Sólo tac

to. Eso si Mucho tacto. Porque el elogio la 

sonroja y el mucho elogio la hiere. 

Pero te prpmeto, Olglfi, que de esta .con

frontación tu modestia, que celebro, saldrá 

con medalla de oro. 

DEIEMOS PUES QUE BABLE 

EL PUBUCO ... 

ese que, habitual u ocasionalmente, acude_ 

a tu centro ele trabajo, la fannacla situada en 

Galhmo y Virtudes, y con el cual estableci

mos contacto una tarde escogida al azar. 

Tal coincidencia de opiniones ~n realidad 

una sola opinión- nos moverá aún más a 

interpretar un hecho que, si bien no es algo 

aislado .en la Cuba Revolucionaria, es digno 

de con&ideración. 

Y ASI, .COMO QUIEN SUffiA 

QUE SUERA . .. 

(para lograr un distanciamiento que !avo• 

rezca la objetividad), Irán desfilando las imá

genes. Tu imagen. que se transmutará cicli· 

camente, con la precisión de un cronómetro : 

Olgui-trabajadora, Olgui-estudiante, Olgui-di

rigen te. 

y será, ahora que lo analizo, siempre la 

misma imagen que sólo se fracciona aparen

temente, como si su único fin en ese estallido 

armónico fuera complementarse: la Olg\Ú-re

volucionaria. 

1· COMO UN DIA NOS LLAMABA 

LA TIEKBA ... 

tenemos que considerar que sólo somos re

cuerdos. Lo que hagamos hoy o no bagamos 

será mañana cuanto quede de nosotros. 

y colocados ya en este plano me (y te) pre-. 

gunto: 

-¿Cómo has hecho para multiplicar el día? 

y tú, con esa risa que se-escapa.facilito-fa

licito-como-bala-coloca·ud-en-el • directo, ¿con. 

testarás? preguntando: 

-¿ Por qué ~e- pregunta eso? 

y es precisamente ese por qué quien me si

túa a la defensiva. Porque asi, compañera, 

no se puede resolver una entrevista. Se supo. 

ne que cada pregunta reciba una respuesta. 

De otro modo tendré que remitirme a 

SEMANAS DE MAS DE SIETE DIAS . . . 

como dice la canción, pero, no, nada de eso. 

Y ¡ahora si! me llega un : 

-No hay secreto. En todo caso organi.

zarse. 

Y, digo yo, en ese "organizarse" se oculta, 

precisamente, el secreto que no es secreto. 

De lo contrarío nada se explica. Y resulta

ría todo absurdo. Porgue, a ver, ¿ cómo ~ pue

de ser trabajadora de avanzada: Más Destaca

da de su sector en el trimestre; .estudíante 

de la !acuitad; aprendiz de periodismo en un 

curso que imparte la UPEC; secretaria gene. 

ral de la sección sindical ; cederista destacada ; 

buena fedel'ada; responsable del Buró de Pren

sa de corresponsales voluntarios juveniles del 

regional Centro Habana de la UJC; correspon

sal ella misma; y . . . ? 

HASTA AW, POR FAVOR . .. 

que eso no tiene importancia y usted le con

cede mucha. Cuando se tiene 23 años y la san

gre hieive, cuando se siente que Revolución 

es algo más que una palabra, todo se simpli

fica. 

La miro y no sa.l,go de mi asombro. Parece _ 

estar hecha de porcelana y sin embargo ... 
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Pero claro. Es sólo una figuración. Como to. 

do ser humano, se compone de carne y hueso, 

de pensamiento y acción. 

Y aumentan las razones para considerar su 

trabajo, que se desplaza hacia -distintos fren. 

tes y en todos se desenvuelve con eficiencia. 

l' PREGUNTAR SI HAY LUGAR 

PABA EL AMOR .. . 

en • esa vida, seria provocal' una ~puesia 

airada de Oiga Vimes García González, nues

tra entrevistada de hoy . 

Porque: -¿ concibe usted un revolu~ionario . 

incapaz de amar? ¿ Qué otra cosa si no amor 

es la Revolución que hacemos? 

Y no le falta razón. Amar cuanto se hace: 

el trabajo, la guardia en el comité o en el sec-· 

tor, la militancia ganada con el entusiasmo 

y el esfuerzo diario; amar a quien se elige co

mo compañero en la vida. Si. Es una bella 

forma de decir Revolución. 

PERO NO ME ~fiRE COMO SI 

VINIERA DE JUPITER . .. 

no, puesto que no eres ni de Jíipiter, . nr de 

otro planeta alg1.mo que no se llame Tiem, 

Pero esta mirada de reconocimiento Y, por 

qué no, de meditación, está justificada, 

Producto legitimo de la Revolución, tjl!!'ea 

derecho a la risa, disfrute pleno de la nueva . 

vida. (Empezar ahora, naéer de nuevo). De 

nada sirven estas divagaciones. ~ ~jor 

que para todos hay tiempo. 

AUNQUE NO TODOS LO APROVECHEN-· : 

-La causa de eso es la aut~li.mitación., O 

en el peor de los casos, la indiferencia t en· 

tonces si me apeno. Cuando veo a un joven 
·te, 

que vegeta --excepciones, afortunadamen 

en nuestra sociedad- quisiera hacer algo cl5· • 

esperado. 

-No es justo. Dejar que los años me1: 

se escapen como el agua que se desperdi 
, una 

en una llave que se queda abierta, es 
irresponsabilidad. 

Pero ya estamos acercándonos al final y 

apenas hemos escrito algo y acerca _de~= 
trevistada. Ella cree que sí y no qwero 

mÁs. A . duras penas me confiesa que: . 

escribe versos. Lee cuanto puede, en la ~ 

gua, en los minutos que pueda arre~tar . 

tiempo. Desea desarrollarse en el periodJSDIO 

pero, sobre todo, en la poesía. 

-Porque la Revolución es amor, pero talll: 
.biéri poesía. Amarla y cantarla ·en mis ver 
sos. A eso aspiro. Es largo el camino, perd_ 

espero no fatigarme. 

/Enrique Valdés péres 

foto de PildOÍn} 
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-.. LA EDUCACION COMIENZA CON LA VIDA"." 
. . 

El amor al trabajo 
y el · respeto a· los 
trabajadores y · a· su. obra 
" ... aprender desde el círculo, si fuera posible, a · maneiar los 
instrumentos de producción, a tener una idea elemental, sencilla 
de ellos, para Irse familiarizando con la producción ... " 

FIDE[ CASTRO 
EN la Sociedad Socialista el tra~ajo constlt_uye la fuente "de ri-

queza y bienestar de todo el pueblo. Es por ello necesario que 
las jóvenes generaciones se eduquen en el amor ai trabajo, en el 
respeto a los -. trabajadores y a su obra y en la combinación· del 
ei¡tudio y el trabajo como medio de lograr la formación integral 
de. su personalidad. 
_ D~e las tempranas edades . debemos fomentar en· los niños el 

amor a la obra realizada por los · .trabajadores, la necesidad de 
cuidarla. de aprender a usarla correctamente. Esto, unido a la acti
tud correcta de los padres como trabajadores· conscientes, preparará 
en nuestros hijos una . actitud favorable hacia el trabajo. 

cuando los padres -colllltituyen buenos ejemplos para los hijos y 
cuando, además ~ preocupan por conversar con sus pequeñ_OI sobre 
las cosas lnt.eresantes que ellos hacen en la fábrica y cómo se obtie
ne productos valiosos para el pais, los niños van interesándose en 
la importancia del trabajo y en el respeto a los trabajadores. 

Hay· algo más de gran' Importancia: el enseñar a los niños a 
cuidar y utilizar correctamente los instrumentos y los objetos fa
bricadqs por los trabajadores . . Cuando se les da--un libro, aunque 
todavia no sepan leer y solamente se recreen con las figuritas, debe 
enseñárseles a pasar las hojas suavemente, a no arrancarlas, a ño 
cogerlo con .las manos sucias, a no dejarlo regado. De igual manera 
haremos cori los _ juguetes: los juguetes han costado · esfuerzo pro
ducirlos, deben de cuidarse, no tirarse .... deben guardarse en un lugar 
apropiado para que no se dañen. · -

Es preciso, adem!s, que aprendamos a enseñarles desde pequeños 
algunas-tareas sencillas a los niños: regar alguna planta y lavarle 
las hojas, ayudar a mamá a poner la mesa, secar los cubiertos, etc. 

Estas tal'EaS deben encomendarse, no ~mo obligaciones tediosas, 
'lino como muestra de que ya van siendo mayorcitos y la mamá 
puede contl!,r. con su colaboracióñ; siempre deberá estimularse su • 
11PQrte y enseñar a mejo~ el trabajo. 
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En la medida que el niño \'.Jl siendo mayor, deberá pedírsele que 
recoja su cama, que ordene sus juguetes y los limpie, que ayude 
a sus padres en determinadas tareas sencillas y que vaya apren
diendo a realizar todas las tareas· en relación con su persona que 
su edad le permita, bañarie, veitirse, lavane los dientes, peinarse 
y comer sin ayuda. · 

Debemos emeñar al · niño. desde pequeñito, a \'alerae por si mis
mo y con ello etltaNtmot facilitando el desarrollo de su personalidad. 

Educación · de Padres -· 
Instituto de la Infanda 
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ACERCA DEL PLAN QUINQUENAL· 

ALGO 
PARA MEDITAR ... 
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Por ALBERTO POZO, 

EL adjetivo quinque111i1 Jo aclara : es · un plan económico que 
comprende un periodo de cinco años. No es por casualidad, ni 

por simple acuerdo subjetivo, que se fija este periodo de tiempo 
como elemento básico en la planüicación. 

Un quiuquenlo es el tiempo que se lle-va, como promt!dlo, .Ja 
construcción, montaje ~- puesta en marcha- de Úp combinado fabril. 
Por ejemplo, planta de combinadas cañeras, de productos textiles, 
de implementos agrícolas. · 

Cinco años también es un período adet'wldo para dar un aalto 
cualltaUvo en la fonnacl6n de cuadros. Un estudiante de la ense
ñanza media se gradúa de ingeniero, de médico, de economista, en 
ese periodo de tiempo. 

En ese mismo lapso se puede llevar a cabo la r~on11trucclón 
técnica de una rama econ6mlca. Digamos que la industria mecánica 
está urgida ~s un caso lúpotético- de remplazar sus tornos de 
treinta afios de sei'Vicio por otros de tecnología moderna. El plazo 
permite llevar a cabo las etapas de la renovación. 

Ahora bien, el Plan Quinquenal es una parte concreta de direc
tivas a más largo plazo, de diez, quince o ~inte rulos. 
. Uno de nuestros objetivos consiste en iniciar en la próxima década 
la ,>roducción siderúrgica para comenzar a abastecer internamente 
la industria mecánica, indispensable e·n la industrialización integral 
del país. 

Se requiere comenzar, hablando en detalle, por levantar las edi
ficaciones de lo que será la siderúrgica integrada en el Norte -de 
Oriente. La fase de construcción debe iniciarse en este quinquenio 
76/80. Pero se trata hasta aquí de sólo· una parte del objetivo -
específico. Posteriormente, la planta debe iniciar sus producciones: 
laminados, perfiles, etc., para el abastecimiento nacional. , 

Luego, ya estamos percatándonos de que en el plan qninquenal 
no todo conúenza y termina en el periodo de los cinco aftoi;. La 
central electronuclear echará sus bases en el quinquenio 76/80, 
pero no podrá prestar servicios hasta bien entrado el quinquenio 
81/85. 

Ocurré qué . el plan qnlnquenal, aspecto concreto de proyecciones 
a largo plazo, se desglosa. en periodos anuales. Y, a su _vez, e_l l?lan 
anual se puede dividir en meses, semanas y dias, segun obJetiVOS 
específicos. · · 

Pigamos, hablando hipotéticamente, que la tercera -parte de .la 
construcción civil de un combinado· debe terminarse en 1977. Esta 
tercera parte, a: su vez, comprende una serie de eta~ que se 
especifican por meses, semanas y días, controladas mediante un 
cronograma de trabajo • . 

. Vemos, por tanto, que existe UD enlace entre el trabaJo del dia, 
del mes, del .. afio, del qnlnqnenio y de las dir.ectlv88 a largo_ plaZO· 

El plan quinquenal ....!.pJanüicación a mediano plazo- facilita la 
introducción de cambios que favorecen aún más el d~llo ~ 
nómicosocial. Es decir, según las circunstancias, se aphcan vana· 
ciones en los planes· a )argo plazo. tal , 

Sirve el plan qnlnqueoal para especificar y ajustar las me • 
de aeuerdo con cambios que surjan en las concUclones ID&eraall 8 

e:dern88. . 
Según el ritmo de eficiencia, al sobrecumplirse los planes ª'!uales, 

de hecho se crean condiciones para acortar plazos en detenruna~o& 
objetivos. - be 

Veamos el plantéamiento a través de otro caso hipoté?co: SU 
en forma inesperada el precio del azúcar. Pueden sur_g¡r nu~ 
decisiones. · Imaginemos que se determina comprar para este q • 
quenio una planta de cemento que estaba planificada {>81'ª el se
gundo quinquenio. . · del 

Y se llega a esta conclusión no sólo .por la subida del precio 1 
· 

azúcar,. sino porque se conoce que, a - corto plazo, se ele"'.ar6!1· : 
precios de fábricas completas. Se-hace evide·nte la C?nvemen~18 



comprar ahora para ahorrar divisas en el fut~o. Esto ·- Jo qÜe 
lé Dama 11provecbar la coyuntura -las drewirll:anelaa ,._, mer-
cado. . _. . 

Bien! tenemos dinef? en mano y la operación de compra esiá 
gara~tIZada. Pero, ¿ eXLSte fuerza de trabajo calificada en el quin
quemo para hacer frente a la construcción civil y montaje sin 
afectar las construcciones planificadas previamente? . 

Si, existe. ¿ Y cómo es posible? Porque la fuerza calificada que 
ha venido ~uperándose _técnicamente, ha sobrecumplido la elevilclón 
de productividad planlf1cada. Por tal incremento, contamos con un 
margen de · reserva de fuerza de trabajo -que permite enfrentar ia 
nueva obra. · · 

Las condiciones creadas han permitido variar las directivas a 
largo plazo, Y, como resultado final, se sobrecumple el pl!lll quin-
quenal. · 

NÓ :ES TAN FACIL . .. 

. Hasta ahora, estamos de acuerdo, . t\l!Ugo lector, hemos dado 
e,Jemplos muy unilaterales .. Compliquemos, pues, las cosas un poquito 
més. No es tan fácil ... 

Uno de los objetl,•os del plan qnlnquenal · 1976/80 ea alcanzar, 
al final del periodo, el 60% del corte de cafta por medios mecanJ • 
zados: Veamos, a ojo de buen cubero, algunos de los problemas a 
resolver: 

, -Capacitación de cientos y cientos de operadores de combinada. 
-.Asegurar un número determinado de máquinas. 
-Instalar los n~ioS talleres de repJrllCión y mantenimiento, 
-Preparar el por ciento requerido de campos tipicos en el área 

cañera, etc., etc., etc .... 
Pero resulta que, al mismo tiempo, nos proponemos paaar de una 

prodocclón actual de un millón de toneladas de viandaa y vegetales, 
clfia que .alcanzamos en· 1975, a un mlllón y. ~ en 1980, 

¿Nos _imaginamos las medidas que . debemos poner . en práctica 
para alcanzar este otro objetivo? 

Hay que ir a la revolución de los rendimientos. La frase se dice 
rápido, pero tenemos que lograr: 

-Mayor grado 'de mecanización. 
:.._Mejores semillas. 
-Mayor área de regadío. 
-Més amplio sistema de transporte. 
-Fuerza de trabajo más calificada, etc., etc., etc .. . . 

• Y si, a todo esto, ademú, por ejemplo unimos el objetivo de 
coastrulr ma\s de clen 9bras de salud públlcaf 
, Hemos mencionado tan sólo tres objetivos de cientos que com
. prende el plan quinquenal, y ya comprendemos de sobra que no 
es !ácil ... 

PBINOIPIOS Y BASES . . . 

Casi, al meditar acerca de estos ejemplos, se desprende la 
conclusión natural de que el plan quinquenal sóle puede Devane 
ª. cabo bajo el principio ,del centralismo demoeritico, esto es, la 
~Ión única combinada con cierta autonomía operativa. El cen
trallSJ'llo democrático garantiza la iniciativa, la actividad creadora 
de las masas. · · 

Desde el primer momento, el trabajador debe Intervenir en . la 
formación del plan quinquenal. Un primer paso es la propuesta 
dde la empresa de un conjunto de indicadores para el análisis futuro 

el plan. Y la empresa hace la proposición basada en el criterio 
de los trabajadores. 

Por supuesto, es cosa sabida. Sólo puede vertebrarse un plan 
clentUlco de la ecouonúa cnaudo ha deaaparecldo la contradlcd6n 
en~ la propiedad privada y la producción social. O, lo que es 
lo rrusmo, cuando existe la sociedad socialista. · 

D~a esta premisa, el plan quinquenal, desde el punto de vista 
técruco, debe apoyarse en un método. Y el método nu\& experimen
tado es el de los balancea, qne nos permiten cotejar reconos 
dlaponibles con necesidades. Balan~s de recursos materiales, fi. 
nancieros y de fuerza de trabajo. 

Supongamos -balance de recursos materiales-- que tenemos 
una capacidad Instalada para producir al año dos millones de 
toneladas de cemento. Sin embargo, de acuerdo con las directivas 
a largo plazo, para 1981 debemos contar ya con producciones que 
alcanzan cinco millones anuales, 

¿ Qué hacer en el quinquenio 1976/80? Pues montar plantas que 
resu
1 

elvan la diferencia entre lo que tenemos· y lo que necesitamos; 
°ᄮ� CUal viene a convertirse en uno de los o_bjetivos del _plan. 

Se reqUlere también para trazar el plan del quinquenio llevar 
ª cabo el balance de los · recursos financieros. Entre otras cues
tiones, nos permite conocer la demanda solvente de la población, 
esto es, su capacidad de pagos. 

A través del &alario -el dinero como medio de pago-, el 
trabajador pu~ y quiere adquirir bienes de consumo y de uso. 
Y la SOCiedad debe satisfacer estas necesidades materiales Y es
Pirltuales. Que pueda comprar un televisor, una olla de presión, 
unEla batidora, equis metros de tela, viveres para su alimentación ... 

balance financiero, entre otras respuestas, contribuye a planificar 
la contrapartida del salario. 
P~ · Producir bienes se requiere, en primer lugar, fuerza de 

trabaJQ. ¿ C~n qué fuerza de trabajo se cuenta?, ¿ cuáles son sus 

caracteristlcaa técnlco-culturales?, ¿ cómo está distribu~da? . . . ~d 
respuestas se obtienen mediante el balance de fuerza de trabaJO. -

·Sigamos con ejemplos prácticos. Tenemos que Nuevitas · reúne 
una serie de condiciones para convertirse en una de las zonas 
priorizadas de desarrollo industrial del pais. Sin embargo, hay un 
punto débil: déficit de fuerza de trabajo. 

¿Cómo asegurar esa fuerza de trabajo? ResuJta que Oriente, 
con densidad de población, con la mecanización de la agricultura 
y con otras medidas organizativas está en disposición de resolver 
el problema de los brazos. Bien, pero, ¿ cómó garantizar la es
tabilidad en la zona de Nuevitas? Y ·surge, por ejemplo, que los 
trabajadores de la pfanta de cemento permanecen allí albergados . 
por dos años y al cabo ~e ellos, mediante el Plan Casa, .ré<:iben 
una vivienda. . 

Y estas soluciones se logran cuando existe un balance de fuerza · 
de trabajo que permite la más acertada toma de decisiones. 

Reiteramos la llamada de atención que ya hicimos al principio . 
La cosá no es tan fácil como aquí puede parecer. Es preciso 
coordinar rigurosamente los balances dt- recursos materiales, fi
nancieros y de fuerza de trabajo · en un complejo único, en un todo 
integral. 

. PROLOGO, AL FINAL ... 

En todo plan qulnquenal hay que partir de las condiciones ob
Jeth-as y subjetivas más genl'1'&les. ¿ Cuáles son estas realidades 
del pa1s? 

Veamos este antecedente : nuestra economia creció al impresio
nante ritmo dei 10% en el periodo 1971/75. 

Como ocurre en todo, tiene sus causas. -En los primeros 1lños de 
la Revolución; de aguda lucha de clases, de enfrentamiento sin 
cuartel con el más brutal y poderoso de los imperialismos, el 
imperialismo yanqw, las fuerzas del pais estuvieron . concentradas 
prácticamente en este decisivo objetivo: sobrevivir. ' . 

La economía avanzó prácticamente impulsada sólo por el influjo 
del cambio de la estructura económicosocial en la primera década. 

Pasada esta fase, fortalecida y -tecnificada ya la necesaria defensa 
militar, derrotado en la práctica el bloqueo impe·rialista por el 
coraje e iniciativa del pueblo, y por la solidaridad de la Unión 
Soviética y la comunidad soci~ en general, la economía recibió 
buena parte del esfuerw de la dirección revolucionaria. 

Rápidamente pudieron darse los, pasos de avance que ¡>e·rmitían 
las evidentes reservas de productividad y producción, que sólo es
peraban por medidas organizativas. 

Aprovechadas estas condiciones a flor de tierra en el quinquenio 
1971/75, ahora el ' trabajo requiere afinarse, pues las reservas, para 
aprovecharlas, exigen ya un trabajo más minucioso y técnico. 

A esta condicl6n bay que agregar otras realidades. Matmi& prims 
dlspoalble, l'!lC1lrl08 naturales, lndnstrla bt\slca lns~ nivel tec
nol6gico alcanzado en toda8 188 J:BQJaS de la economfa y posibilidades 
de nuestro comercio exterior, entre· otras premlsas. 

A ello se agrega el efecto, ·hasta cierto punto, Íie la cnSJs 
mundial del capitalismo sobre nuestra econonúa. Sí, influye en 
nosotros. Porque somos un -país de econom.la abierta, lo que quiere 
decir que la mayor parte iie los productos que consumimos pro
ceden del exterior Y. porque, para adquirir las divisas necesarias, 
estamos obligados a vender en el mercado internacional. 

Una parte de lo que compramos procede del mundo capitalista. 
Todavia hay producciones que no se fabrican en el área socialista 
o que no existen en cantidades suficientes para la comercialización. 

¡Y e1· área capitalista sube, sube, sube los precios! 

UNA PBEOOUPACION ~ ASALTO ... 

· Tomando en cuenta estas realidades, hemos fijado el 6% de 
crecimiento lihual como meta que puede cumplirse. Significa anmen
iar en una tenlera parte nuestra economfa de 1976 cuando arribemos 
a 1980, Dobl~la dentro de 11 años. ¿ Qué país del mundo subdesa. 
rrollado o capitalista puede trazarse esa meta con un per capita 
real? 

Para pe~tarnos del alcance del plan quinquenal, mencionemos 
algunos objetivos. Volúmenes anuales de producción de azúcar de 
8-8,7 millones de toneladas a partir de 1980. Nuevas unidades 
eléctricas con 900 megavatios de potencia ( triple de lo existente 
en la etapa prerrevolucionaria). Una refinería. Un combinado de 
fertilizantes. Dos plantas de níquel, de 30 000 toneladas anuales 
cada una (más del triple de la capacidad actual de Nicaro y Moa). 
Un millón de nuevas hectáreas en producción. . . ¡Con la muestra 
basta! . . ' 

En lln~ generales, ¿ qué se propone el plan quinqµenal? 
• Desarrollar la industria nacional. e Diversificar e incrementar 

la producción agropecuaPia. e Aumentar los rubros exportables y 
el volumen de las exportaciones. e Sustituir importaciones. • y 
todo . . • para elevar nuestro nivel de vida y la ayuda a otros 
pueblos revolucionarios. 

¡, No noa ualta ahora la preocupacloo de cheq~ bien en nues
tras aaambleae de prodnccl6n y servicios c6mo van los cmnpllmlentoe 
de nuestro centro de trabajo! 

Porque estos cump~entos, unidos a los cumplimientos de cada 
una de las 40 mil urudades del pais, son los que únicamente hatin 
posible el éxito de nuestro plan quinquenal. 
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EL FASCISMO 
SE -LLAMA-PINOCHET 

A llii"IBAL Palma tenia 20 años en 1956 cuando fue elegido· presiden-

te del entonces Grupo Universitario Radical (GUR). · 

Siempre estuvo definidamente por la integración de su partid!) a 

la izquierda y jamás transó con quienes, en el correr de · ~os anos, 

traicionarían al Partido Radical. 
En setiembre de 1957 fue candidato radical en la elección de la 

Federación Estudiantil de Chile (FECH). A pesar que sus posibl· 

lidades de triunfar- eran escasas fue al combate de frente. Alcanzó 

la segunda mkyoría y resultó elegido vocal. 

Como nsultado de su tenacidad y espíritu combativo el Gt¡'R se 

transformó en la primera fuerza . política de ·aquella época. Un año· 

·después, Aníl>al Palma, siempre adelante en su pensamiento sobre 

la realidad chilena, hablaba-durante una comida-homenaje al presi-

dente de su colectividad. . 

"El Partido Radical no puede tener una posición de centro cuando 

en Olile el 80 por ciento de la población dispone apenas del 20 por 

ciento de la renta nacional. Por eso tenemos que decidir entre ser 

una colecti·11idad poli tica reacci'onaria · o un partido de avanzada de

mocrática, junto al pueblo y a los grandes sectores de empleados y 

obreros". 
Años después, integrado su partido en el gobierno de la -Unidad 

PoPular. Ar.íbal Palma ocuparía los cargos de Subsecretario de ftela-

·cioJ:les Exteriores_ y de Ministro de Educación. . 

Cuatro añcis hace, que visitó Coba. Ló recordamos presidiendo la 

delegación chilena que asistió al-XIX Aniversario del_Asalto al Cuar

tel Moneada; ocasión en que pronunció ·un breve pero emotivo discurso 

y compartió la tribuna presidencial con la . compañera Thi Dinh, en 

aquella época ministro de Relaciones Exteriores del Gobierno Pro

visional Revolucionario de Viet Nam del Sur: Fue el 26 de julio 

de 1972. - . _ . 

Como popJJlarmente se dice, "de aquei tiempo para acá ha llovido 

ha.nante·•. Muchos sucesos han acaecido que no son necesario enu

merar. ·Nos -referimos especialmente a los ocUrridos en Chile, en la 

patria del asesinado presidente Salvador Allende. : . 

. La -entrevista con Anibal Palma se produce casi informalmente. 

Es decir, sin cuestionarios, huérfana de protocolo. Bastó una llamada 

tt!Íefóniea a la habitación que ocupaba ''de paso'_' . en el hotel '_'Rivie

:r:a" Jíara ponemos de acuerdo inmediatamente . . 

-Si viáles para acá ya· estamos conversando. . . -llos manifestó 

el joven ex ministro de Educación del Gobierno de. la Unidad Popular. 

_Minutos después se establecía el- diálogo personal Nada de pre

.guntas previas -como dijimos antes-. Simplemente una fraterna 

conversación a la manerá de -viejos amigos . 

.Anibal Palma recién acaba de salir de las cárceles de Pinochet. 

Luce delgado y se nota una leve palidez en su rostró. El tono de 

~ voz es algo bajo, debido quizá a los años de encierro y a los largos 

meses de incomunicación. Su voz a ratos es como un susurro, como 

- li nos transmitiera una confidencia. . 

Nos relata que fue detenido el .fatidico 11 de setiembre en el 

Palació de La Moneda donde permaneció hasta las últimas hÓras 

junto al. asesinado ¡residente Allende. 

--'Fui hecho primonero alrededor de las dos y media o tres de la 

tarde junto con los ministros Almeida y Tohá -nos expresa mientras 

trata de reagrupar los recuerdos. . 

De Lá Moneda .los detenidos fueron ti'asladados al Mirusterio de 

Defema, posteriormente á la Escuela Militar y de alli -a la Isla 

Dawson. -Donde pennanecimos alrededor de ocho meses . .. -aclara. 

. De esta tristemente célebre isla, fueron trasladados a Las MelOZ&li, 

que es un refugio que tiene el Cuerpo de Carabineros en · plena 

~ andina. Palma y sus compafíeros cumplieron un verdade

ro periplo carcelario. De Las Melozas. -donde permanecieron tres 

meses ín<:omunicados- fueron tra.,ladados a Ritoque. 

\ 

Entrevista con Aníbal Palma, · 

ex ministro de Educación del Gobierno 
-de la Unidad Popular. 

En dos oportunidades fue "albergado" en el campo· ~~ concentra- · . 

ción ''Tres Alamos"; también ''visitó" la cárcel pública y fue WlO .. 

de-los "huéspedes'' principales en el Anexo .Cárcel de Santiago. · 

· A' través de su conversación es fácil adivinar que posee una gran

experiencia en cuanto a las cárceles plnocherlanas, pero la expe

riencia más notable consiste, sin lugar a dudas, en los aspectos mas 
-dramáticos, las torturas, etcétera. 

Las experien«;as más..positivas son los ejemplos de entereza que 

nos cita de los presos; el espíritu, con que los compañeros soportan 

el encarcelamiento tras los gruesos bal'l"9tes, las alambradas electrifi. . 

cadas y otras pln.ocbemanfu . .. 

En el recuento de su vida carcelaria ·recuerda que los últlmOS-diez 

meses los pasó en el Anexo Cárcel de Santiago, donde compartió-iu 

húmeda celda. con José Gómez López, periodista chileno ex di1't!!ltOI 

del diario "Puro Chile". -

-Este compañero éontinúa detenido todavía .. . Bueno, en realidad 

no se sabe cuál habrá ·sido su suerte. Seria salOdable realizar una 

campaña por su liberación -expresa_ preocupado. · 

¡,06mo ve ~ted .la situación actual en Chile! _ 

-Hay que enfocarla de dos ángulos. Yo veo que por el lado_ de · 

la Junta de Gobierno existe una mayor. cohesión y un fortalecimienlo ' 

de Pinochet. Es decir, en Chile la dictadura ha seguido el trayecto_· 

que la historia demuestra que sigue toda dictadura: que empieza como 

colectiva, tin grupo de militares, después se concentra en una 1101a 

mano . .. Porque si bien, puede haber diferencias entre las distin- · 

tas ramas de las Fuerzas Armadas, el ejército tiene amplio pre-

-donúnio sobre las restantes ramas. Tienes qüe considerar que los 

militares y las fuerzas armadas en Latinoamérica nunca pelean _ 

entre ellas ni tampoco votan, es decir, lisa y llanamente se 'Jiu!l~ 

a contar: cuentan su poder de fuego . . _ en un conteo doode -eh~· · 

· Las expt;1·tt11cw.~ 
-n,ás posititia~ 

de su la·rgo 
cautii:eri<> son los 
: ejemplo!I 

· de entereza que nos 
cita de los · 

presas; el espíritl' . 
C<>n que soporta.n 

el martirologio 
tras los gr-uegos . .; 

barrotes, 
las alambradas 

-electrificada$ 
·11 otras 

pinochemanlas . . . 



Aníbal Palma ex ministro de Educación en el Gob-i.erno 
de la Unidad Popular recién acaba de salir de las' cá·rceles 
de Pino ch et. Fue detenido el f a.tídico día 11 de septiembre 
, en el Palacio de La Moneda donde permanecw hasta las 

últimas horas junto al asesinado presidente Salvador 
Allende. · 

cito domina. En consecuencia, el ej~rcito domina sobre ~ª~-otras 
ramas, y dentro del ejército, Pinochet ha fortalecido su poSICl<?O con 
la depuración que hizo y como resultado de la cual se deshizo de 
varios altos oficiales, mientras eran ascendidos a los altos cargos de 
la oficialidad gentes absolutamente incondicional a él. 

-En Chile hoy podemos hablar de la dictadura ~e un ~~m~re 
que tiene amplio dominio sobre el ejército y, a traves del eJerc1to, 
un amplio dominio sobre las Fuerzas Armadas. 

¡Y con respecto al apoyo civil'? 

-Sobre este aspecto yo _diría que · han llegado al llmite extremo 
de baja. Los sectores de la mediana y pequefta burgµesia, que en 
un momento dado apoyaron el golpe, a raiz de la aplicación de una 
Politica económica que ha empobrecido a estos elementos, están des
contentos y han restado su apoyo a la ·Junta. Pero llevan a cabo 
una fonna. de protesta inorgánica que no tiene hasta ahora con
ducción, que no ha tomado forma.' Por otra parte, existe un sector 
civil que ha ligado toda su suerte a la Junta, pero se _trata tan solo 
~ una minoría. Lo cierto es que una inmensa mayona de la pobla• 
ción· chilena está en contra de la dictadura. 

Preguntado sobre ia actitud de la Junta fascista respecto a la 
iglesia, Palma aclara que en Chile el problema no es que exista 
un régimen anticomunista sino que, además, ese sistema, que ~car
na un fascismo repulsivo, es enemigo de toda forma d~ pens:1°"ento, 
de toda expresión libertaria. De alú que, además de antimarx1Stas son 
anticatólicos, antidemócratas y anti todo lo que no sea Pinochet 
_y sus diabólicas ideas de fascismo subdesarrollado. 
·Mis addante enfatizó en que en Chlle hay hambre: 
·.;__,Hay .hambre real, hambre de verdad . .. Una ~ que · es . 

realmente difícil de describir. Hay mendicidad, prostituc10n, deses
Pl!raclón en· ia gente que ya no sabe re~nte .qué bac;er . .. 

Dijo ~iue ~ia que pensar lo que signífica en un país como Chil~ 
un 20 Por ciento oficialmente reconocido (par· la Junta) de cesantes, 
CUBJldo en realidad debe haber un 30 par ciento o mis d~ la pobla-

·"En Ch-ile hay hambre real, hambre 
de verdad . . ; Una miseria que es real~_te 

difícil de describir. 
Hay mendicidad, '/)'rOStituci6n, 

desesperación en la gente (IUe ya 110 sabP
realmente qué hacer. . •· 

eión activa sin trabajo, golpeando como es natural, ·a los sectores 
más modestos. 

Añadió que ésta es la real situación en Chile: una si_~ación de 
miseria a la que se une un terror profundo, una repres1on que_ se 
ha ejercido con la máxima brutalidad que se expresa ya en miles 
de muertos, en torturados, en millares de chilenos viviendo en _el 
exilio y en millones que hoy viven bajo la más tremenda angustia. 

¿ Qµ6 perspectiv~ ve uated en cuanto a la Juch~ en Chile'? 

-Yo me remito al ejemplo de la historia. El fascismo en muchas 
ocasiones a lo largo de la historia se ha mantenido algún tiempo por 
la fuerza. Ha logrado mantenerse un tiempo por la represión contra 
las masas. Pero la historia demuestra también que el fascismo está 
irremediablemente condenado porque no puede subsistir un régimen 
que es enemigo de todq lo positivo para el ser humano en una socie-
dad El fascismo es enemigo de toda forma de pensamiento -repi
to-, de toda forma de libertad, de manera que a la larga está con
denado .. . 

-También la historia nos enseña iJUe hay un solo camino para 
eliminar el fascismo y este camino es la unidad de todos los secto~ 
amenazados por .él, de todos. los sectores opuestos a esta doctrina 
diabólica. Es necesario superar algunas diferencias, es necesa.--io 
llegar a puntos de convergencias aunque sean minimos, que permi
tan primero, aplastar al enemigo y posteriormente podemos ventilar 
muctyls diferencias que es natural que existan entre distintos grupos 
y pattidos pollticos. · 

Anfbal Palma expresó su convencimiento de que la realidad chi
lena impone detenninada forma de lucha, pero señaló que cualquier 
forma de lucha es viable en la •medida que haya una estrategia co
mún, una conducción y ...alternativa común De ahi que insista en 
destacar que visualiza como camino de solución para Chlle, la unidad ; 
una unidad que, afirmó, ya se está logrando en Chlle en el frente 
de los trabajadores donde -se ha producido la incorporación del sector 
laboral de la Democracia Cristiana al de la Unidad Papular en un 
trabajo conjunto. 

La entrevista con el dirigente chileno concluyó con tmas palabras 
de agradecimiento, dirigidas a través de BOHEMIA, al gobierno y 
pueblo de Cuba por su solidaridad con la lucha del pueblo chileno. ' 
''Solidaridad -dijo-- que se e,q>resa no sólo en el terreno polltico 
sino también en el calor humano". . ' 

fntreYlstó: Relnaldo PeñalYer Monal 

- ' 
fotos: Aramís ferrwa 
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i SOMOS FELICES 1 

cenas df1 hectáreas del Parque Le1ú1i se 
equipos euya úni.cli finalidad e_s kacer · aún 

nuestros niñ-Os. 
\ 

bó 

Fotorreportaje: M. MARTINEZ 

( 'OMO concreción de un sue1'o miliunanochesco, bajo el espl~n· 
, dente sol criollo y para satisfacción de las más caras ambicio· 

nes . infantHes, abre a diario sus puertas en el fabuloso Parque . 
Lertm de ta Habana ese rincón japonés -bautizado así por el pue-: 
blo debido ·a la procedencia de los equipos- donde todo cuanto . 
puede apetecer para su recreo y diversión el más exigente de los 

mfantes se le ofrece en cuadro de maravilla. · 
Deslizadores acuáticos, estrelías, autitos eléctricos, cohetes super- : 

sónicos, góndolas y rosados '·dumbos" de orejas como planeadores,· · 
asr como otras docenas de equipos llenan la ámplia á~· del popu-. 
lar Parque, lugar ya de cita obligada ·de las familias habaneras en 
el solaz dominguero y bullicioso. · · 

. Si la felicidad plena, total , tuviera' un rosfro _específico en la · 

mftez no costaría _trabajo alguno al artista del pincel inmórtalizarlo 
en cada una de las expresivas caritas infantiles, iluminaáas de son
risas ante el disfrute de cada uno de los equipos del "parque k: ·, · · 
ponés" del Lenín. , ·_ . 
_ Y como reflejo obligado de ese placer y esa felicidad el .deJos 

.rostros embobados de tanto papá y mamá que, tal vez sin Q1'A!

':r(o y, aun, sin concretarlo en· palabras, sienten· un .poco de en· 
V\dia ante la presencia de este paraíso que Je fue negado en su 
nµiez ; que nunca existió para . ellos y que si en" alguna ~arte..fun- -

c10naba . 2;1go parecido -nunca, desde Juego, igual- era J!D para!
~ proh1b1do para los que, como ellos, no estaban ubicados en el 
mv,el de los privilegiados, de .los bien dotados económicamente. 
Unos paralsos · aquellos en cuya puerta, vigilante siempre, babi. 
un ~ftudo vigilante en cuya frente, como estrella negra, brillaJ>a 
un signo de dollar. · 

Y ~n . medio de la nostalgia del bien no alcáozado, como eco de- _ 
los d1mmutos -pensamiéntos inconcretos, la frase que parece nave-

. gar en cada sonrisa infantil: 
¡Somos felices! " 



L<i estrella gigantesca parece precipitarlos al ·vacío. Pe1·0 
todo se conf uga en el nervioso estallido de hilaridad. 

. ·:¡; 

El momento de mayor excitación 
se produce cuando el carrito del 

deslizado1· acuático se precipita en el 
tanque . 

por la campiña soleada, todo paisaje ... 

¿ Qué ima.ginación in! antil no se ha sentido atraída por 
un periplo extraterrestre?. Ahór.a es pos-ible ~n estos co~e

tes supersónicos deZ. Párque Lenin . . 

Finalmente, como elemento sedante al cúmulo de excita
ciones, el apacible flotar en una de las góndolas. 



UBANO 
. INTERMINABLE CRISIS 

Esta darla eventual participación a la 
resistencia_ si se accede a la -integración 
de un goblemo palestino en el exilio, que 
excluiría a la Organización para la Libe
ración de Palestina' (OLP), e incl~ría a 
l!deres "más adecuados a las circunstan
cias actuales". 

De esta ·manera quedaría excluido el 
líder de la OLP, Yasser ·Arafat, a quien 
numerosos círculos árabes consideran el 
mayor obstáculo para una solución me

. diati.zada de la crisis en el M.edio Oriente. 
Los contactos con Damasco NO sólo 

se intensifican, sino que se amplían hacia 
otras capitales árabes, como El Cairo, 
donde se observan indicios de un acer

.. camiento en las relaciones con Siria, 
deterioradas a raíz de la firma del pri
mer acuerdo parcial egipcio-israelí sobre 
separación de tropas en el Sinaí. 

En medios progresistas árabes se_ con
sideró que la . reciente visita de Camille 
Chamoun, actual Ministro del Interior 
y · Jefe del Partido Nacional Liberal, á 
Siria -NO tuvo los resultados esperados 

A menos de 15 dias de la fecba prevista de que se desatara una nueva ofensiva en 

1 de 
.ó del . el Llbano. _ _ 

· para a toma posesi n presi- Fuentes derechistas afirmaron que 

dente electo, Elías Sadtis, ·el "Líbano se cuando ciertos Uderés conservadores so-
desgasta ~ una interminable crisis, cuya licita.ron . esa acción, Damasco respondió 

solución· política parece cada vez más que en tal caso sus tropas deberían pene. 

remota. trar también en áreas dominadas por el 

·La -llltima .semana se caracterizó por frente derechista, y NO sólo en las con-

un aumento de los contactos entre diri- troladas por la coalición palestino-pro-

, gentes políticos y religiosos y Damasco, gresista. · 

a Já vez que se produjo un deterioro pro- Los recientes choque& entr.e tropas si-

gresivo en la situación militar. rias y fuerzas derechistas en Monte U-

Diversos periódicos nacionales seftala- bano podrfan C0111iderarse como un sfn-

ron que la peregrinación de lideres dere- toma de que los sectores conservadores 

chistas hacia Siria podría tener como no aceptarían la presencia de contingén-

rm la obtención de un compromiso para tes de Damasco en ·sus ter'ritorios. 
una "definitoria acción militar'' contra la Las gestiones iniciadas por el Presi. 

coalición pal~progresista. . dente electo, . por otra parte, no han re- . 
flejado, basta el momento, resultados po- · 

Asimismo estimaron que. esas ~ sitivos en favor de un entendimiento po-

persiguen la füma de un pacto de segu- _ lítico entre los beligerante!!. . 

ridad, que .a .largo plaz.o· concluirfa .con Sarkis activo sus -contactoe con tas cü=· 
la crisis libanesa y daría paso a -la for- ferentes tendencias tras iu _-visita, la se-
macióo de una ,Federación ~Sirl~ _ mana pasada, a Siria, donde al _pareceT no · 

.Jo,rlA-. .., · -,., -· - . se llegó a n~· acuerdo SllStancial, de-
- . ---~ d>:a . . 
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bido a la ausencia de comunicados con
juntos o declaraciones al respecto. 

- La situación, por tanto, se mantiene 
en un profundo estancamiento polftico, 
a pesar de la contrapropuesta formulada_ . 
por la OLP a Siria de concluir una . tr&-" 

. gua-. militar antes del 23 de septiembre. _ 
Damasco habla planteado la formación 

del Comité Cuatripartito acordado el 29 
_ de julio pero que nunca entró en fundo
namiento debido a que se exigía la . pre. 
sencia de organizaciones pol!ticas, cali
ficadas por la prensa de pro-sirias. 

Entretanto, el panorama militar se de
teriora progresivame¡:¡te. En el centro de 
Beirut, las fuerzas derechistas desataron 
un intenso cañoneo, que persistió durante 
varios días, y obligó a las tropas de l!l 
Liga Arabe a retirarse hacia otras poSl
ciones. Intensos combates se registraron 
en varias áreas beirutenses, así -como en 
la norteña ciudad portuaria de Trípoli, 
asediada por los conservadores por el sur 
y éste, y bloqueada por el norte por 
efectivos militares sirios. ~ 

En Trípol~ la _ coalición_ palestino-pro
gresista mantiene aún las mejores posi- , 
ciones a pesar de los bombardeos y ata- , · 
ques lanzados por la derecha; y de SQI!· :-- -
tener una precaria comunicación márít1- _ .. 
ma con zonas bajo control de las-fu~ 
izquierdistas. · 

El aumento de los combates junto con 
las maniobras bélicas israelíes en el sur 
contribuyeron aún más a profundizar el 
escepticismo sobre una probable _ salida 
política de la crisis; . . . . 

Tropas sionistas ocuparon el 8 de--sep
tiembre los· poblados meridionales de R11· 
mais, Qalia, Ain Ail y Doble, mientru 

- otros efectivos militares. prosi~eron ha· 
cia aldeas circundantes con similares ob-
jetivos. · . 

En los últimos tiempos las fµel7.IIS pro- • 
gresistas libanesas y la OLP denuncia- , 
ron las constantes violaciones de Tel 
AV-iv del espacio aéreo lil_>anés, bloqué1>.",· -••. 
de puertos surefios para evitar el abaS· · -
tecimiento · de anilamen~. y !lfim_entos a - , - • 
la coalición,· hundimiento de · barcos • · , -~ 



esa. zona, e incluso ·el eJJtre;;;nauu:U· ~ ·reenñt;to~ eiin;-:'.°----:::-:,,'.f;_ al;;;,ta:--;d;:_e:-:p1;:.edad: -:.- :;.,;, '°:4::-1:::-d::e:n::u:n:::·c~iar:-'"co::::.mo::-:e::s-:-----:;;:;¡iiiiii¡¡¡¡¡¡¡¡.¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡..¡_~.--.!!iiiji!iiiiiiiii-.i.:...,......--
1srael de soldados derechistas e liban~ _ cán~. Ja instala:Ción de · unas CQrtinas, , · . -· ~-. ·, 
. para guerra de · tanques. · costeadas por~ su. administración en casa ••. · · · · - · • · ·.i: • ·. - í · 

Dirigentes palestinos Y de sectores_ 1%- ~el Oirector ·: del .FBI.- Clarence Kelle)'. • • , :'-.~-. •• "f-~ 
·guierdlstas afirman que esas acciones y· .cuando -afirma Foro..:... la esposa de 
··e1 propio conflicto forman parte de los Kelley .agonizaba de· cáncer". . 
. planes norteamericanos y sionistas de 
· emplear la crisis libanesa en favor de sus · Dentro . de este ·verdadero temporal de 
intereses, as! como propiciar la liquida- epítetos e ·improperios; . una sin{onia. que 

. ción de la resistencia palestina en el U- .nos hace recordar aquel "piropeápdose 
bano. _ cQ~~ placeras'.' .de_ nuestro Apóstol,-Ford . 

_ En ese contexto se incluyen maniobras · - cal,lficó_ a Carter como . "un indeciso que 
sobre _diversas capitales árabes. En la acaba ·de ejecutar una .nüeva pirueta". 
activación de conflictos . parciales, ·como· . El ·presijle~te aprovechó· la ·coyuntura 
el surgido-entre Egipto Y Libia, que. tien; _ - .. el~toral, )>ara reafirmar su confianza en 
den· a mantener las tensiones en esa e~ . KeUey, · mientra~ _Carter . proclamaba ·que 
tratégica ·zona. _ f.!! Director de la Agencia _ Central . de Jn: 

MAltY ·s1MON teligencia -: ''debía · haber sido más. puro 
d• Pr•naa -tfitlna que la mujer del César''. · · -

.. - .:-..------ · 

· ESTADOS UNIDOS . 
UNA BIOPSIA 

EL reiterado análisis de las alternativas 
del proceso electoral norteamericano, 

tiene una virtud esencial, no se trata de 
una mera repetición -.:.que se haría te

·, - ·· - diosa- de los materiales informativos
. . qúe día a día aporta el cable; es· que._ el 

. mismo hace -las veces de una especie de 
biopsia que nos permite estudiar, ·a ·tra

. vés de porciones. del tejido social de la 
· nación, ·la patología total de la misma. · 

-
Entre -las primeras informaciones · de 

la pasada semana, nos encontramos con · 
las declaraciones del candidato demó- -
era.ta iimmy Carter, al dejar. inaugura@ . 
oficiah:¡1ente su campaña. electoral. El · 
ex gobernador de Georgia declaró ·que. 
conslderaba .. a su país "estancado divi-

. dido y a lá deriva". __ · ' 

· · -·Carter habló ·desde la denominada .!'Pe-" · 
quefia Casa Blanca'.', del ex presidente' 
Fr~in D. Roosevelt, en Warm Springs 
Georgia. · · 

. · J\compai\ado por dos -hijos del crea4or 
. ~e\ "New Dea1", Carter declaró que iden
tificaba sus ideales políticos con los sus
tentados por Roosevelt, por Harry Tru-

. -~ - Y John ·F. Kennedy, un ticket !fe
.voc1onal ·que podña pasar sin comenta:
rtos; pero que nos permite un abarcador 

·. Y~.e!ocueqte- golpe de vista: _Roosevelt, 
' liquidador de la etapa -de · crisis más 
· -aguda d'el imperialismo norteamericano, 
. :¡1929-1936-,- periodo · cargado ·de poten-

ciales t_ensamente revolucionarios; H. 
Truman, Hiroshima y Nagasaky la "gue- -
in ·. frfa"; · Kennedy, Girón, la 'crisis de · 
octubre. . · . · · · . · _ ·. 

. ..,A fúerza de · errores .y . escánda•os; 

.~vo Calter- en los últimos afios 
.. los ., rep1:1blicanos asestaron- venladeros 
.golpes de maza· a EE. UU." 

: · : · El : Candidato ·repµbli~, · Gerald . 
Ford, _por su parte, acusaba a Carter .de _ 

. Poco antes de . esta .andanada, Cartér 
había realizado uña visita a una estación 

· · del· ferrocarril subterráneo neoyorquino, 
_de donde .· emergió con la marca de un 
beso de una -admiradora en la mejilla y 
una. rosa que le regale? una venaedora de · 
flores·. dando una ~gen híbrida de Co

. rín Tellado y de. La Violetera.. - · _ 

Aqui.podémos ·ver cómo . la ' fin~ y la 
parada politiqueras, hacen aflorar testi
monios que ponen cada día, ante el mi-, 
croscopio pol!tico_ de las masas, nuevas 
porciones · de "tejido· contaminado. -

·Por las calles ·andaiflas cifras .de .los 
:sondeos, que afirman que sólo ·70 de los 
·140 millones de·--norteamericanos no se 
interes@ por el ~proceso electoral y tres 
_de lcada · .cinco· personas afirmaron que 
nó .votarán nunca más. · 

El 61 % de los consultados estima que 
.gran parte de los miembros del gobierno 

. son "deshonestos" y que el Gobierno 
- Federal está_ manejado por los grandes 

ínter~ financieros. 

La airada protesta o la tenaz resisten
cia, $0n muestras del espiritu de lucha de 
los pueblos; pero, cuando en un país nt'.i
cleos apreciables de la población mues
tran ·- una apatla tal por cuestiones tan 
serias .como la . elección de sus futw:os 
gobernantes, el problema se toma mu-

- '. cho .más grave y complejo, porque esta 
abulia polltica señala · un graao mucho 
más. agudo de deterioro. 

Si la pr9testa y la lucha expresan la 
crisis· en -sus formas más intensa·s, esta 
indiferencia es del ranm> de. las taras; 
prodüce más graves estragos en el tejido 
social y 1:iace más dificil la recuperación. 

. -Tales son los frutos de siglos de ena
jenaciones, de frustraciones y represio
nes, impu~s por la cúpula ·del poder 

. aj_ pueblo norteamericano. 
·A1DO MENfNDfZ 

Un . grado .mucho m.ás agud-0 de 
deterioro . 
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TIMOR ORIENTAL 
ANEXIONISMO Y 
REALIDAD 

EL represent.ante del Frente_ Revol~cio-
nario para la Indepej1denc1a de Timor 

Oriental y Ministro de Relaciones Exte
riores de la República Democrática de.-
T. -O., José Ramos Horta, denunciaba una -
vez más ante el Comité de Descoloníza
dón. de la ONU la decisión del régimen 
'de Indonesia de anexarse el territorio del 
ex enclave portugués; en desafio a las 
resoluciones del máximo organismo · in
ternacional. El dirigente timorense afir
maba también ante esta tribuna que su 
_pueblo continúa librando su guerra de re
sistencia contra el _ invasor extranjero, y 
acusaba a fndonesia de actuar como "po
licfa eel imperialismo en el Sudeste de 
Asia", y que bajo el pretexto de .i-estau
'rar ei- orden en Timor Oriental -intenta 
destruir a las fuerzas ·patrióticas. ' 

· La· ocupación indonesa en Timor Orien
tal era denunciada asimismo por nwne
rosos jefes de Estado y Gobierno y re
presentaciones de distintos países en la 
Quinta Conferencia Cumbre del Movi
miento de Paises No Alineados, celebra
da en Colombo en-agosto último. En esta 
ocasión el· canciller de Indonesia, Adam 
Malik, intentó explicar la situación, se
ñalando que su país habla acudido ante 
el llamado de organizaciones timorenses 
para "evitar'' una lucha fraticida en la 
colonia portuguesa. 

Ciertamente, el · J!retexto que utilizó 
Jakarta para invadir a Timor Oriental 
en diciembre pasado fue la "solicitud" de 
la Unión Democrática Timorense, orga-

. nización integrada por portugueses y 
nativos ligados a los intereses colonialis
tas; y de la ~ociación Popular Democrá
tica de Timor, que nunca ocultó sus in
tencion~ de anexionar el . enclave portu-

gués · al territorio indonesio. Pero en rea
lidad de lo que se trataba era de impe
dir que ·Timor Oriental logi:ara su inde
pendencia, fruto de la lucha del FRETI
LIN, único y verdadero representante del 
pueblo timorense. 

Para tratar de dar un carácter "legi
timo" a la ocupación, el régimen de Ja
karta recurría reci~n!_eÍnente a otro ele
mento . . Preparó .una ceremonia en Dili, 
a la cual invitó a diplomáticos de misio-



nes radicadas en . Jakarta, asi como a . un . • . 
grupo de periodistas. El teatro fue mon
tado. ~\ e5<:enario: el club deportivo de 
la _cap1~ ttmorense. Actores: 31 perso
na1cs t1teres, que integran la- "Asamblea 
Nacional" instalada por Indonesia tras 
la invasión, y quienes ya habían adop-
tado las casacas de funcionarios indone-
sios. Preparada la escena "se acuerda'" 
la anexión del territorio de ':"imor Orieir-
tal, que .pasaría a ser la Vigesimosépti-
ma provincia de Indonesia. 

Pt:ro además, de esto Indonesia aduce 
cuEstiones de identid~d política para 
mantener la ocupación. Otro descabella-
do intento, pues para .nadie es un· secre-
to que nunca durante los 500 años de 
colonización portuguesa, se habían es
grimido asuntos de esta índole para sa
car de Timor Oriental a la administra- -
ción lusitana. Jamás hubo inquietud en 
J_akarta por el _hecho de qué la población 
tlmorense sea analfabeta en 90 por-cien
to; padezca w1a mortalidad infantil de 
50%, y sufra otras lacras de la coloni
zación. Por supuesto, Indonesia no podía 
tener estas preocupaciones, puesto que el 
pueblo indonesio sufre similares proble
mas. Lo que preocupa es que, precisa
mente con la independencia, el pueblo 
timorense tendría la oportunidad de dar 
solución a ello. La naciente República 
Democrática de Timor Oriental si podía 
ofrecer e~tas soluciones a través de la 
aplicación de la constiti.{ción que comen-
zó a regir el 28 de noviembre de 1975 
cuando ante miles de timorenses congre: 
gados en Dili. se arriaba el bastión por
tugués y era izada la bandera nacional. 
Esta era la verdadera consulta popular. 

Sin embargo, la invasión de Indonesia 
impedía al pueblo timorense ejercer sus 
derechos a la autodeterminación. El go
bierno popular. que encabeza el FRETI
LlN, era obligado a retirarse hacia el 
interior y desde allí continuar la lucha 
contra el invasor. Con la consigna de 
Independencia o Muerte el pueblo de Ti
mor participa en esta lucha de liberación 
clirigida por las Fuerzas Armadas de u'. 
beraclón Nacional, las FAU:NTIL. 

T.M.D. 

RFA 
INCIERTO FUTURO 
SE acercan las elecciones legislativas en 

Alemania Federal --3 de octubre- y 
con ellas la lucha electoral entre los de
mócratas cristianos (CDU/CSU) y los 
socialdemócratas (PSD) y sus aliados 
parlamentarios, los . liberales (FDP). 

En caso de ganar las elecciones la de
mocracia cristiana, quedaría Helmut 
Kohl como candidato a canciller, frente 
a su tocayo Helmut Schmidt. actual jefe 
de gobierno de Bonn. 

La CDU con ·su ramificación de Bavie
ra, CSU, !idereada por el fascistoide 
Franz Josef Strauss, según l0s pronós
ticos, alcanzarla el 49,6 por ciento de la 

-°votación. -Mientras, ·· los soclaldemóeratas 
kgrarian . obtener .el 43,i" ·sumado al 6,4 
del FDP. Pero como los liberales parecen 
decididos a mantener su alianza con ei 
SPD, la democracia cristiana no podría 
formar gobierno si no consigue la . mayo~ 
ría absoluta en el parlamento federal. 

Por otra parte, si bien la CDU/ CSU es la 
má.s aventajada como partido, el canci
ller Schmidt resulta, de acuerdo con :los 
más recientes sondeos, el primero como 
persona, ya ·que el 50 por· ciento· de los 
alemanes de la RFA quierrn que él con
tinúe siendo canciller mientras que sólo 
el_ 38 oor ciento preferirfa a H. KohL 

Entre las consignas de !a contienda 
electoral, en pleno apogeo, el aspirante 
a canciller (primer ministro) por la de
mocracia cristiana. Helmut Kohl y su 
socio Strauss, más eonocido por el "toro 
bávaro", han lanzado una que dice: "el 
futuro de toda la democracia europea se 
juega la República Federal de Alemania". 
Paralelamente lanzan ataques coiltr.a el 
Partido Socialdemócrata, que ostenta el 
poder desde hace siete años, acusándolo 
de ''antesala del comunismo", lo que po
dia · interpretarse mejor como un chiste 
que como un ataque para quienes cono
crn que la rocialdemocracia no es más 
que una variente reformista del capita
lismo. 

Los democristianos -herederos de 
Konrarl Adenauer canciller. de la RFA 
durante los 22 años posteriores a la post 
guerra- orquestan su campaña enarbo
lando la gastada y anacrónica bandera 
anticomunista para exaltar los esplritus 
nostálgicos de\ fascismo -y de los tiempos 
de la guerra fría. Además, persiguen con
trastar con la política exterior de la so
cialdemocracia que se ha caracterizado 
en los últimos años por la implantación · 
de importantes pasos de cooperación y 
colaboración pacifica con los países so
cialistas. Esos pasos ilustran cómo los 
círculos políticos burgueses más sensa
tos se percatan de que la (mi¡:a alternati
va razopable ·en las relaciones con los 
palses del socialismo es la coexistencia 
pacífica. No es nunca ocioso recordar 
que esta es la politica que impulsa y pro
pugna la Unión Soviética desde la época 
de Lenin. Los esfuerzos de la comunidad 
socialista en esta dirección y la potencia 
objetiva del soci;ilismo han constituido 
un factor decisivo en el actual proceso de 
distensión en Europa. 

En el ambito.intemo,es indudable que en 
la República Federal de Aleroonia se pro
duce un fenómeno inverso al del resto de 
los países capitalistas. Mientras que en 
otros países de Europa las izquierdas ga
nan cada vez más terreno debido a la 
crisis económica y a la incapacidad de 
los gobiernos burgueses para satisfacer 
al menos parcialmente las necesidades 
del pueblo, en la RFA, parece ser la f;er
za · más reaccionaria, la democracia cris
. tiana, la que se impone incluso frente a 
la socialdemocracia, representante de los 
intereses del imperialismo norteamerica
no en Europa y dentró de los círculos 
otanianos. · 
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Este fenómeno podría expU4 
zás a ia luz del desarrolló alcan.zád9.cpÓt 
ese pals --punta de lanza dél_ imperia
lismo norteamericfln0 en r11 Europa de la 
post-guerra dirigida contra los ·paises SO· 

.clalistas- justamente durante el: periodo . 
en · que le tocó estar a la democracia cris
tiana en el poder. Sin embargo, en estos 
siete años de gobierno socia:ldemócrata, · 
_se -agudizó la crisis capitalista con todas 
sus secuelas. Es explicable entonces, que-
_ niuchos alemanes de la RFA recuerden 
con agrado la época de la ' réconstrucción 

. resplandeciente auspiciada por Estados 
Unidos y piensen que ahora también la 
. democracia cristiana va a resolver todos 
sus problemas. . . 
. Los de la CDU hablan de optar por la ' 

· "libertad en vez de socialismo". El candi
dato a canciller Helmut Kohl repite las 
palabras del fascistoide Strauss -quien -

· dicho sea de paso está implicado en el 
escándalo "Lockheed"- en cuanto a una 
absurda comparación histórica: "Duran
te la República de Weimar se nos repro
chó nuestra debilidad en la. lucha contra 
el nazismo, pues bien, es necesario no 

· repetir el mismo error y combatir a fon
do _contra las premisas totalitarias". 

Si al hablar el señor Strauss de "pre- · 
misas totalitarias" se refiere al comunis
mo, ello resulta una ironía en un país en 
_el que el Partido Comunista se ve preci
sado a hacer grandes esfuerzos para so
brevivir y cuyos militantes están margi
nados de los cargos póhlicos. 

Lo que se discute en las próximas elec
cicmes está claro: o el pais continúa bajo 
el influjo de la socialdemocracia con una . 
política exterior realista en relación a.10$ 
países socialistas, o cae en manos de 
la CDU que sin dudas regresará, contra 
la historia, a los tiempos de la guerra 
fría y del anticomunismo irracional, prác
tica que -resultará, cuando menos, anacró
nica y perjudicial para el Viejo Conti
nente. 

ULLIAN lECHUGA 

Stl'aus~. ·'el toro de Ea.'¡:frra ". 
1 
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CONSEJO MUNDIAL 
DE lA PAZ 
DENUNCIA ANTE 
EL MUNDO 

. EN-cumplimiento de un acuerdo del 
Consejo Mundial de la Paz (CMP) 

se celebraba en Basilea (Suiza), ·del 
lro. al 4 de septiembre, la primera 
reunión de la Comisión Internacional 
Investigadora de la Violación de los 
Derechos Humanos, recién creada por 
el citado organismo, para conocer di· 
rectamente, a través de testimonios per. 

· sonales, muchos de los innumerables ca. 
sos de la brutal represión fascista per. 
petrada contra obreros, campesinos, es
tudiantes, religiosos y profesionales 
-hombres y mujeres- por los regime-

. nes dictatoriales, en esta ocasión, de 
la América Latina.-

El Consejo Mundial de la Paz asumia 
la decisión de organizar la lucha, a 
niveles . internacionales; para tratar de 
rescatar de las cárceles a millares de 
presos politicos, victimas de v-ejámenes, 
atropellos y torturas, qinamizando una . 
campaña de resonancia mundial ten
diente · a sensibilizar la opinión pública 
de todos los países, particularmente de 
la vieja Europa. . 

Chile -objeto de tratamiento en co
misiones especiales-, que se hallaba 

_envuelto en una ola de terror pinoche- . 
tista, no era el único caso. Ahi estaban, 
entre otros Guatemala y Nicaragua, 
Uruguay, eÍ Paraguay y Brasil, que 
exhibian pavorosos expedientes de hom
bres y mujeres que morian tras intensos 
traumatismos ocasionados por las más 
brutales y refinadas formas de la tor
tura. Cuando no eran asesinados en 
las calles o· lanzados sus cuerpos des-

- de aviones o helicópteros, algunos de 
los detenidos venian sufriendo ya lar
gas prisiones hasta pudrirse en. las er- . 
gástulas del fascismo latinoamericano. 

La filial cubana del CMP ~l Movi
_ miento por la Paz y la Soberania de 
los .Pueblos- era invitada a particiJ?ar 
·e1'1° la reunión, como miembro de dicha 
Comisión Internacional, que ahora daba 

· sus primeros pasos en Basileá para 
, · denunciar al mundo los crímenes de la 

-reacción y el fascismo en países del 
-hemisferio - occidental La designación 
recala en la compañera Sara Pascual, 
miembro del Secretariado del Movi

. miento por la Paz, que presidia la de-
legación cubana, integrada también por. 
eJ. que suscribe esta información. Or
ganizada la Comisión, ocuparon asien
to en la mesa presidencial -instalada 
en uno de los salones del Hotel Europa,
el &ecretario general del Consejo Mun
dial de -la Paz, el hindú Romesh Chan
dra: el ex diputado chileno Luis Gus-

tavlno; R. L Bhtia, mieni~1'0 del Par
lamento de la· ·India; · Loretta Pauker. 
rep9rtera y artista norteamericana, re
sidente en New York; James Lamon, 
laborista del Parlamento Inglés; el pro-

. fesor- de Ja JtDA, Peter Alfons; la com
pañera Sara Pascual; él suizo Martín 
Jagg y el pastor doctor Hellstern, de 
1a-·Cbri8tian Peeee Conference helvética. 

Luego de unas palabras de apertura, 
a cargo del presidente de la reunión, 
Romesh Chandra --il!l las que expüso 
los propósitos de la Comisión que aca
baba de crearse, y la necesidad de aco
piar la mayor cantidad de datos sobre 
los casos- comenzó, . por la tribUJ.1a, el 

. desfile de testigos invitados, muchos de 
los cuales sufrieron en su propia carne 
la picana eléctrica, el colgami~to o 
la tortura del "teléfono'• y que hoy 
se encuentran en el exilio europeo, tras 
escapar de las garras del fascismo. "Los 
que no hablan podido llegar a · Basilea 
para o~r sus testimonios personales, 
enviaban sus respectivas denuncias de
bidamente autenticadas por Notario, las 
-que eran leídas por miembros de la 
reunión. 

· Sólo cabe en el marco de esta breve 
·nota - reserva de darle mayor dimen
sión informativa en ulteriores reporta
jes de BOHEMIA.- destacar, por ejem
plo el testimonio de Enma de Torres, 
viuda del general boliviano Juan José 
Torres, derrocado de .la presidalcia de 
su pais, por el cuarteli¡zo fascista de 
Banzer (y secuestrado y asesinado en 
Buenos Aires, recientemente). Contó la 
viuda cómo se llevaban a cabo en Bo
livia las masacres en masa de los heroi
cos mineros del estaño, 'la feroz perse
cución · y asesinatos de estµdiantes, 
trabajadores religiosos y profesionales, 
el cierre de 'todas las Universidades, las 
torturas en las C'flrceles, y lo de mayor 
actualidad: la. posibilidad de que se 
muenn ·centenares de mujeres, decla
radas firmemente en huelga de hambre, 
esposas de más de 50 mineros enviados 
poi: Banzer a los parajes más inhóspitos 
de Chile -en· ·conturbenio con el dicta
dor Pinochet-, y cuyo regreso a Bolivia 
se reclama a través de todas las m~ · 
nifestaciones de lucha. 
· Igualmente patético fue el relato ~ 
la trágica odisea de su esposo a partir 
del derrocamiento -"cuando más po. 
sitivos eran sus pasos democráticos en 
el poder"- hasta el ases~ato . "~ 
trado por los agentes del unpenalis:mo 
en la capital argentina. Otros testimo
nios conmovedores fueron los de los 
uruguayos Ricardo Saxlund -hoy ~
sidente en Moscú-, Roberto Olmos, di
·rigente del Sindicato Gráfico y de la 
Central de Trabajadores· -..:-1- Uruguay, 

y el · de· Rubén Yáñez, conoci;'ia figura 
del mundo tefl.tral latinoam~ncano. O~
mos recién salido de las _carceles uru
guayas narró con estremecedo~ pa~_ 
labras hasta el punto de -asom~le 
las lágrimas. cómo había ~ido vich~ 
de colgamientos por las a,ol~ Y ot:as 
partes del ·cuerpo que lo deJaron un- · 
posibilitado de emplear los brazos_ · _en 
sus más elementales necesidades f1s10. 
lógicas teniendo que ser ayud~do por 
sus co{npañeros de prisión. Parcialmen
te . recuperado de las l~ones físicas ~n 
hospitales de- la Unión Sovié!_!ca . -aun 
con secuela de -trastornos nervioso~ · 
Olmos es por sí · solo, una de las evi
dencias ~ás dramáticas de la brutal 
represión fascista del Uruguay, :ª ~ 
que la Comisión prestó extraordinano 
interés. 

Entre los paraguayos el testimonió 
más patético fue el de Carm~-n Soler, 
poetisa: y escritora que hoy vive en la 
capital sueca, mUY bien i~ormada <l;e 
lo qile ocurre en su pais, qwe!1 se refi
rió particularmente al trato inhumano 
que se le · daba a lás mujeres presas 
--<:on nombres y apellidoS.:--,.. algunas 
de las cuales permanecen en celdas !e
ducidas e insalubres con sus pequenos 
hi.)os, hasta de m~, ~idos en la 
prisión sin asistencia médica. En la 
voz de Jaime Diaz Rosseto, hoy _J>rofe
·sor de la Facultad .de Letras fliuma
nidades de Besancon (Francia) , habló 
la Guatemala. convertida en · territorio 
de cementerios privados dond-e se en
cuentran con frecuencia los restos de 
trabajadores y estudiantes asesinados, 
que sácan a la luz el arado de un cam· 
pesino. Leido . por el pan~~º Ar~- · 
leda secretario de· la Conus1on, el m
fo~e enviado por testigos nicaragüen
ses que no pudieron llegar a tiemw 
-otro documento que suscitó la ira 
entre los participantes de la reunión--, 
el presidente Chandra tjausuró el even
to formulando un llamamiento, visible
mente emocionado, a la solidaridad in
ternacional dinámica y combatiente, que 
fuera cap~ de desplegar una campaña 
sostenida por los comités locales del 
CMP y por otras organizaciones para 
salvar la vida a miles de hombres Y 
mujeres que sufren la bárbara · repre
sión del fascismo. "La Comisión Inter
nacional Investigadora de la Violación 
de los Derechos Humanos -terminaba 
diciendo Chandra- asume ahora la res
ponsabilidad, con creciente · in~rés, de 
conocer y estudiar todas las pruebas 
y evidencias que a ella lleguen para 
actuar ·con decisión y ~raje en la lucha 
contra el neofascismo y el sistema iin-·. 
perialista, que lo produce ... O, 

M.UIO G. OH cuno 
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PUERTO RICO 
AGENTES ENCUBIERTOS 

LA corrupción del gobierno colonial de 
Puerto Rico, tanto en la adminis

tración actual del Partido Popular como 
en la anterior del Nuevo Progresista, se 
desnuda en la medida que el Partido 
Socialista -haciendo una labor detec
tivesca y de fiscalia- acusa y deman
da judicialmente a los delincuentes gu. 
bernamentales. La revelación de las 
grabaciones telefónicas de los usuarios, 
realizada por el gobierno de la Isla y 
el Negociado de Investigación Federal 
(FBD, conlleva la secuela .de otro es
cándalo mayor que se ramifica rápida 
y escalonadamente: la infiltración de 
los agentes encubiertos. 

No solamente se suceden las admi
siones de los hechos consumados, acom
pañadas de infundados pretextos, por 
parte del superintendente de la Policía, 
Astol Calero Toledo, el gobernador Ra
fael Hernández Colón y el ex gober
nador estadoista Luis A. Ferré, sino que 
se ha descubierto que el esfuerzo de 
los organismos policiacos investigativos 
se dirige casi exclusivamente a la in
filtración de agentes dentro · de la mili
tancia de los partidos Socialista e Inde
pendentista, mientras las autoridades 
pertinentes escamotean datos necesarios 
para la investigación del crimen orga
nizado. 

En un informe del Comité Especial 
de Acción Interagencial Contra el Cri
men Organizado, del cual el periódico 
"Claridad" logró conseguir una copia, 
se revela que un gran número de dis
tritos policiacos se muestran reacios y 
apáticos a sumiriistrar información al 
Comité. A pesar de que en· 1973 ese 
Comité determinó que existe .crim~n or
.garuzadQ en la Isla con vínculos al cri
men .()l'g811izado de Estados Unidos, no 
fue hasta principios de agosto de este 
añ~, que Astol Calero admitió públi
camente la existencia del problema. Se
gún se lee en el lllforme de Progreso de 
1976 de la Comisión "a pesar de los 
numerosos esfuerzos para mejorar las 
operaciones y funciones de inteligencia 
del Comité, los resultados del progreso 
son secundarios". . 

Entretanto la Policía protege a la 
mafia, aúna sus fuerzas para actuar 
en contra de las leyes de su propio 
sistema, penetrando los partidos lega
lizados. De acuerdo a declaraciones pro
nunciadas, a finales de agosto pasado, 
Ferré admitió que bajo su administra
ción la policía penetró "varios moví-. 
mientos subversivos". Afirmó categóri
camente que el hecho no se cometió en 
ningún partido, pero aclaró la idea ·muy 
personal que tiene el ex gobernador 
aobre los partidos Socialista e Indepen
dentista cuando dijo: "Es una mala 

práctica infiltrar a un partldri' legítimo, 
pero es absolutamente permisible que 
el gobierno infiltre a un partido que, 
además sea un movimiento subversivo". 
Con reiación a los sindicatos Fefré ma
nifestó que si éstos se _ convierten en 
nido de subversión también hay que 
hacerlo. 

Días antes, Calero afirmó en un pro
grama de · televisión que "donquiera 
que haya actos delictivos hay agentes 
encubiertos''. Y añadió que estos agen
tes tratan de escalar posiciones· de di
rección en los organismos sindicales . 
Anteriormente, el mismo superintenden
te de la Policía dijo que agentes poli
ciacos trabajaban · como simples em
pleados de otras agencias del gobierno 
a más de la Compañia Telefónica, pero 
se negó a mencionar los lug~es y el 
número de policías camuflajeados. 

Una semana después; Hernández Co
lón aceptó públicamente que sus agen
tes entran en las filas del · Partido So
cialista Púertorriqueñó, y para justifi
carse tomó como excusa las · declara
ciones del partido de los trabajadores, 
cuando sostiene · el derecho · del pueblo 
puertorriqueño a la lucha armada para 
conquistar· su soberania. A consecuen
cia de esta confesión del gobernador, 
·1a .cua,J. constituye un hecho delictivo, el 
PSP radicó al día siguiente una moción 
ante el Tribunal Electoral solicitando la 
citación de Hernández Colón -so pena 
de desacato- para que testifique sobre 
la autorización que dio a la Policía de 
infiltrar al partido. Poco antes, Felipe 
Cirino, procurador electoral del PSP, in
formó que reiteró su petición anterior 
·con respecto a que se cite a Calero por 
admitir que tiene agentes encubiertos 
dentro de la organización socialista. 

Juan Mari Bras, secretario general 
del PSP, en virtud de una ley federal 
existente; exigió a la Agencia Central · 
de Inteligencia su ficha de investiga-
cienes sobre su peTSona. En el incom
pleto memorándum · que la CIA le en
vió se revela que en julio de 1972 su 
teléfono estaba interceptado. La CIA 
dijo también que posee un voluminoso 
expediente de Mari Bras con no menos 
de 68 documentos, desde 1948 hasta el 
presente. De estos se negó a entregar 
copias de··33, justificando que "incluyen 
fuentes, métodos, nombres de ciertos -
empleados de la agencia y componen
tes organizacionales, asi como informa
ción que se suministró confidencialmen-

Astol Calero. 
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te por otras agencias del gobierno". · 
Las copias de los documentos enviados 
están· todas mutiladas. 

Son múltiples los casos expuestos Púr 
el PSP sobre los agentes encubiertos. 
Uno de ellos es el de Jorge Echevarría, 
quien · pidió ingreso en la Policía, y 
en su lugar le ofrecieron 500 dólares 
me-nsuales . por infiltrarse en el Comité 
de ese partido en Aguadilla. Otro ejem~ 
plo es el de . Elisamuel Díaz Rodríguez, 
quien se hizo militante del partido y 
ocupó el cargo de secretario de Asun. 
tos Electorales del PS" , .., el área de 
Humacao. Confrontadc., miembros -
socialistas, el agente cc,,.~.csó su · acti
vidad y agregó que en 1971 €stuvo en 
el Partido Independentista haciendo la
bor policial. 

El PSP exigió, una investigación al 
Tribunal Electoral sobre la obstrucción 
del gobierno a la participación tlel par
tido en las próximas elecciones. 

TALIA CAROL 

AFRICA DEL SUR 
LA POLITICA 
NORTEAMERICANA 

EL director interino del Instituto de 
A-frica de la Academia de Ciencias 

de la Unión Soviética, Gleb Starunhen
ko responde a las preguntas que le for
mula url reportero de la Agencia de 
Prensa Novosti a propósito de la polí
tica norteamericana en el cono sur 
africano. 

.;_Al Intervenir en Boston, el Secre· 
tario de Estado de los EE.UU. H . Kis, 
singer, se refirió a la •'experiencia, amar, 
ga.'• y a ''los descuidos anteriores" de 
la. política norteamericana en Africa, 
;, Cómo · puede ca.lificarse esta política 
en el periodG n.nterior? 

-Los Estados. Unidos, lo mismo que_. 
otras potencias occidentales, durante los 
últimos 20 años han v~·nido · practicando 
en el continente africano una política 
orientada a explotar ~ máximo -sus 
recursos naturales y hwnanos, apoyan
do a los regímenes coloniales, en unos 
casos, y · aplicando enérgicamente los 
métodos neocolorualistas en otros. En 
este periodo, · como se señala en la in• 
tervención del Secretario de Estado, las 
inversiones norteamericanas se triplicas
ron en Africa tropical y en Sudáfrica . . 
Es de sefialar que el 56 por ciento de 
las inversiones correspondieron a Sud· 
áfrica, factor que- incidió mucho en la 
política exterior norteamericana. 
· -La política de los Estados Unidos 

$iempre ha buscado fortalecer 1~ re
gímenes racistas del sur, con la di~ta . 
participación del hoy día Secre,tano d! · 
Estado, En 1970 se .. redactó el documen- , 
to t itulado "Merorándum No. 39 sobre 
los problemas de la seguridad nacional". 

' 



.. · -que constituyó la base de la·politt~a·afri~ 
. . · cana practicada por el gobierno de- los 
· .. -EstadQS UnidQS, apoyando -el · gobierno 
· , . · de -la .-niinoria blanca. Esta- politica se 
-,.- •manifestó én que los Estados Unidos· y_ 
,. sus aliados .de los bloques agresivos so- -
_ - - · cavaron, de hecho, los intentos de ·la 

ONU -de aplicar-sanciones eficaces con
. irá los regimenes racistas, de .áislarlos 

. . en la arena inter.nacionaf y -de ·expulsar 
. - a · Sudáfrica de la· ONU. El apoyo diplo,;. 

ináUco y la afluencia de los · capitales 

·,. 

- · . .. :a· 1,8 economia de los países racistas · se 
_.-complementaron con los · cuanti~ su
ministros de ·armas modernas provenien, 
:te11 de los mismos estados. · 

-:--Los círculos gobe~tes norteame-· . .. 
ricanos partieron del · postulado; ·c:\efini-· . · 
éio· ahora como .ettóneo; de que los re- . 
gimenes sudafricanos eran estables y . 
"firmes, y subestimaron obviamente _ los. 
movimientos de liberación nacional de . 
1os· púeblos de esta -región; .creyeron que · 
esta es~bilidad estapa garantizada po~ _· 
el ·. bloque de los regím~nes racistas y 
los reglmenes colonialistas de las anti
·guas _colonias portuguesas. 

---Actualmente, lideres de Norteamé, 
rica no ·escatiman palabras para censu
rar' al régimen de Smith. Se pronuncian 

·· ~por conceder la independencia a Nami- -
__ ~ bia y-desaprueban el t~gimen del "Apar

•. -theid" • . 

,,_ --Pero estas criticas no se contir
. ·. man con los hechos y el mundo ve có

. · mo Estados Unidos se apresura a re
_forzar los regimenes racistas. Ya en 
f~ro de 1960 McMillan, entonces pri. mer ministro de Inglaterra, suplicó a 
los lideres de la República de Sur Afri

. ·· ca darse· cuenta de que · en el mundo so
. piaba "un viento de cambios''. 
· -Klssinger, afirmando que "en Afri. 
ca de. nuevo soplan vientos de cambios" 
por lo visto ni siquiera sospecha que 
repite- las palabras de otro, dichas al 

" -._ ;__respecto. Pero esta coincidencia es· sin
tomática. Muestra que los autores del ré
gimen del "Apartheid" · en Africa del 
Sur y los gobernantes illcitos de Rhode-

. si&; a quienes los estadistas de Occi
dente dirigen llamaTTli~mtos sobre la 
necesidad de los cambios, jamás conven
dri.n en derogar los órdenes que . .im
plantaron ellos mismos ni los sustitui-

. - . r6n nunca pÓr otros que establezcan 
"La igualdad de las posibilidades y los 
derechos fundamentales del hombre". 
Lo testimonian las nuevas represiones 

· sañudas · que las autoridades sudafrica
nas perpetran contra quienes combaten 
el "~Partheid" y las bárbaras incursio
nes que los racistas rhodesianos realizan 

1 .: · contra · 1qs patriotas de Zimbabwe y 
otros paise_s vecinos. El hecho de que 

' los Estados Unidos apoyan a los reg[. 
menes reaccionarios descarta la _posibi
lidad .de- algunos cambios ostensibles. 
En tales condiciones la "nueva politica 

. norteamericana" puede redundar en 
.. SudMrica únicamente en reformas su~ · 

: perficia}j!S cuyo objetivo es disminuir 
_ la creciente ola del Movimiento de Li

' _ beratjón Nacional, ganar tiempo, poner 
·. ·bajo -su control el proceso de la deseo-

·- . , ~Dización y orientarlo al cauce del neo-
:eol!:lnialismo. . . _ . 

--~r ~estó que les · Esta-
- . · cloa · Unidos apoyan et prind.plo de au-

. ~n y el principio confor
. DI.e. al cual los ml8mos· africanos -aolo
-clonan . 108 problemas africanos; • 06mo 
loe Estados UnidOII , aplican estos prin-· 

· Cllplos en la prictlca ! · 
_:-Al apoyar a los reg[rrienes racistas 

-. Y el dominio colonial portugués, los Es
tad011 Unidos, igual que_ otra$ potencias 
OCCl~es, dllf8llte- décadas han ve
nido Pisoteando burdamente el . princi-

·-- . . : 

Pió- de -ailtod~cl~ de, lQS pué.: 
· -blos, ·han. vuelto" a.. manifestN. _"$U abso- . 

luto desprec:il> por este :prmcipi,o. y ~--- -
. bién' ·del: "principio . de .las ·soluciones 
afriC$1ils i>an los problemaa atrlcaños" _ 
cuandci fn!ltigai'on a Sudáftjca-i .~ 
una . intérverición ~da contra .Ango
la; Tanto los · intervencionistas- .como· · 
sus tu1:<)rés . ~rteainericanos exp~n 

-- este_ ·,acw •agresiyo con el . deséo .de "no 
permitir .. glie en .. .A,frica apareci~ un 
régimen procomúnista -más". .Entretan- . 
_tQ. el~púebio de :Angola hizo la opción ·
socialist4 conforme ·al ·sagrado ·principió 
de : autodeterminación, . el cual como se 

-reitera· en el acta· final'·de- la Conferen- . . 
·cía. Europea ,. l!Obre la ~d y la "_-

. . Colabo~n; estipuia ·q1,1e todos.los pue- . 
blos siempre '•tienen el. derecho ·de de;. 

. terminar; con absolú_ta _ libertad, cuándo .. 
y cómo· deben tener sti status interior · . _ 
y . exterior, · sin _ .la ingerencia "desde 

· afuera; ---- · _ ·_. ·_ · . - · · 

-En' ~l plaño internacional, la Repú. . 
blica · de Sudáfrica se propone· creer en 

. el sur del continente varios - estados 
séu_d(?in~erites . . El "Plan de Odefl. 
daal"; promovido en Pretoria ya en 1964; 

_estipula dividir Namibia· en "zona_ blan-
. ca" y -_bantustánes . "negros", asi como : 

_ unir una parte de -este país -aquella 
donde _ se hallan . los principales yací- ' 

.. miento& de dianiantes, de metales no 
. .ferrosos y l'lll'QS~--ª Sur Afrjca en rigor. 

También, el · último plan, de conceder 
la· independencia a- Namibia a f"mes de 
1978" persigue Iós mismos objetivos. 

-'Los ra~tas y· sus tutores esperan 
que el poderoso potencial económico de · 
Sudáfrica y las considerables inversio
nes del capital: extranjero podrán_ nuµi- -
tener: finnemente . a los nuevos estados 
ti~eres· en la órJ>jta política. ,Y ~ómi~ 
del éapi~. - --_. · 

. - .. OalJié esperar -que el . "cimiao . pa.
dfteo coaereto- qoe permlt.e reailzar loe 
anheles de los afrtcaÁ05", prometido por_ 
el Seoretarlo de Es1aclo. de veras ayude 
. a . .. evttar la Íúgobre perspectiva ele . la 
.vlolenda." y flldllte la Uberad6n 4eJ surT 

-Más am"ba hemos sefialado ya que. 
los circulas gobernantes norteamerica
nos no se opusieron a la "violencia" 
cuañdo ésta buscaba mantener las po
siciones del colonialismo y el racismo 
en esta región. Estaban seguros de que 
los "negros"~ como se ·decia- en el me
·morándum norteamericano alµdido, "no 
tienen ~ alguna de adquirir por 

la violencia los derechos políticos ·que 
desean".- Prácticamente, .con la aproba
ción .por. Washington, los regímenes ra. 
· cistas rechazaron las propuestas de re

._ solver los problemas del S.!J!:J>Or medios 
· pacíficos, en- particular las _ propuestas -

que mantenían el manifiesto, _de ~ _ 
emitido por- los palses no · ·.alinead~ . 
(1973), la ·.dtlelaraci~n de Dar-Es-Sa~ 
del Consejo . de Ministros de . la Orga
nizacióñ de la Unidad- Africana (1975) 

.: y las ·numerosas resoluciones de la ONU 
aprobadas .. en los último!! años_. En es • . 
tas circunstancias las declaraciones ~ 
bre ·el "camino pacifico" y contra la 
"violencia" no . pueden ten~ otro resul~ 

· tado que privar -· a los- puebl_os de yn 
medio :eficaz de -lucha · y dificultar su 
total liberación. · 

. -En nuestros dias la- ley intérnacio
nar reconoce incondicionalmente que los 

-· pueblos que luchan por. -ejercer. ef priJ):. 
cipio de· autodeterminación -_tienen de
recho a sostel)er la hlcha annada. Espe
cialmente para la pobiación -de Sudáfri- r 

ca este derecho· .fue confirn].~~ __ hace. _ .. 
- poco por · la 13 asamblea - de los jefos . 
de gobierno y de· estado -de la OUA y 
por la · 5ta. G<>nferencia -de los No Ali-
neados_. en Colombo. · 

-Asi que, lamentablemente, hay que . 
constatar que la "nueva" politjca --nor
teamericana en Africa nada tiene de 
auténticamente nueva. Los círculos go
bernantes de los Estados . Unidos no se 
proponen hacer- ·su aporte a la -llqtü• 
dación ·de los regímenes racistas sud
africanos, sino que, por .el contrario, 
quiren renovarlos,. adaptai;:_los a la si
-tuación modificada y prolongar su 
existencia. _· 
· -La opinión pública mundial hace 
tiempo que ha condenado a los regim~
nes .fascistas "de Sudáfrica. Prestigiosas 
organizaciones internacionales, taks co
mo la ONU y la OúA, · así. como el Mo
vimiento de los Países No Alineados, 
creen que el -sagrado· deber de todos 
los -pueblos es luchar hasta liquidar 
definitivamente a estos regímenes . . 

· La Unión Soviética y otros países so
cialistas sostienen una consecuente pug- . 

· na contra los racistas y sus protecto
res, han prestado y seguirán prestando 
toda la ayuda y todo el -apoyo impres
cindibles a . los pueblos del sµr africano, 
igual que a otros pueblos que· luchan 
poi: su libertad. . 

Da la As,anc!11 "Novostl" 

.. "'Represi6n en. las calles de Cape T01 c11 . 
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CHIPRE 
TRIUNFO DE 
I.A IZQUIERDA 
LA islita de Chipre, enclavada en el 

Mediterráneo Orientar más cerca de 
Asia que de Europa, aunque mucho más 
ligada a ésta por vínculos tradicionales, 
ha sufrido históricamente, desde los 
egipcios, dominaciones y ocupaciones su
cesivas. Primero el motivo de la codicia 
bien podía hallarse en la riqueza cupri
fera -al cobre debe su nombre- hoy, 
es su posición estratégica la que la con
vierte en blanco de los intereses bélicos 
de los círculos imperialistas más reaccio
narios. 

Los grecochipriotas, mayoria. étnica 
de la Isla, lidereados por el presidente 
Makarios, se enfrentan hoy a la. ocupa
ción oto~a en la parte norte del terri
torio. 

Las tropas enviadas por ·Ankara a· ocu
par la sección norte de la Isla chipriota, 
continúan en el lugar, con la consiguien
te represión-de los habitantes de origen 
griego qu~ aún permanecen en esa zona 
y provocan grandes -limitaciones econó
micas al sector grecochipriota por ser 
justamente la zona . que oc.upan ilegal
mente, la más rica de la· Isla. 

El gobierno otomano· insiste en man
tener el territorio chipriota dividido y 
ocupado militannente,- pese a las evíden: 
clas de los deseos reales de la mayoria 
étnica: Dos ·años han transcurrido des
de el enfrentamiento entre las comuni
dades grecochipriota ,y _turcochipriota. 
Las conversaciones no prosperaron, que
dándose paralizadas ..en la quinta ronda. 
Las décisiones del Consejo de Seguridad 
de la ONU y la opinión de las fuerzas 
progresistas del mundo se oponen .total
mente al mantenimiento de las , tropas 
turcas en la Isla Sin embargo, el go
bierno de Turquía pretende crear el esta
do federativo dividiendo a la Isla en dos 
partes, la griega y la turca. 

Del otro lado, el Arzobispo- Makarios, 
mantiene en alto las banderas de la uni
dad y la soberanía de Chipre, princi
pios..que defiende con el apoyo de la ma
yoría de la población de origen griego. 

Las elecciones parlamentarias efec
tuadas hace algunos días entre los chi
priotas griegos arrojaron -~º resultado 
el triunfo de Makarios y sus partidarios. 

Sin embargo, los seguidores del · ex 
representante de la comunidad griega 
en las conversaciones, Glafkos Cleridg~. 
quedaban totalmente fu~l'a de la nueva 
asamblea nacional El poder legislativo, 
ejercido por la Cámara de Representan-

. t.es. contaba tradi~te ~ 35 re
presentantes de la comunidad griega y 
lS de la turca. En esta ocasión por vez 
primera. queda la Asamblea en manos 
de ,kJS dúpriotas griegos, mientras que 

... 
lrl aku:r-ios. 

los turcos ttctivan sus esfu~os-por di-., 
vidir Chipre y liquidar el estado chiprio
ta único. En est!! marco, -los chipriotas·· 
turcos realizaron unas elecciones presi
denciales y legislativas en el "estado tur
co federado de Chipre"· en las que re
sltltó electo el servidor de Ankara, Rau 
Denktash, aunque ~alquiera de los .par-

. tidos pro turcos está de acuerdo en que 
"Chipre · deberá convertirse en una Re
públi_ca federal dividida en dos zonas''. : 

Lo cierto es que el triunfo de las fuer
zas de , izquierda del pais unidas en el 

-Frente Popular Nacional testimonian el 
respaldo del pueblo al presidente Ma
karios y por ende su repudio a las inge
rencias foráneas provenientes fundamen
talmente de los círculos atlantiastas li
dereados por-Washington. 

Al cierre . de la presente edición las 
agencias de noticias informaban que el 
secretario · general de la ONU; Kurt 
W,9.ldheim iniciaba gestiones para una 
nueva ronda de conversaciones entre las 
comunidades griega y turca de · la Isla, 
en las que ·Tassos Papadopoulos, repre
seritará a -10s grecochipriotas. 

BULGARIA 
EN ASCENSO 

,. ,. 

EN los momentos dificiles es cuando 
se conoce a los hombres. Esto pues 

de decirse también de las economías, y 
velllbs ahora _ que, . en los · países capita
listas, desarrollados y subdesarrollados, 
como no hay harina todo es mohina, por 
ejemplo, en el ·Brasil, el ''milagro_ econó-· 
mico" se esfumó como fuego de virutas, 
y ahora lo que tiene es .una inflación casi 
del 50 por ciento, y una deuda exterior 
aproximadamente de 30 mil millones de 
dólares. Frente a ese panorama capita
lista desolador veamos ahora a uno de 
los países que se cobijan bajo el árbol 
del socialisnto: Bulgaria, precisamente, 
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. cuando· se conmemora el xxxn lfniver
sario de su -liberación el 9-IX-1944. 

Durante .el: prime.r ~e.mestre del año · 
en curso, la producción de -la industria . ;,,:., 
búlgara aumentó e~ un 9,1 po~ . cil¡n_to· · ~-. ·:,, 
en comparación con el mismo período 
del año pasado. Es muy- grande ef_cre-·:_ · · -
dmiento en el campo de la electrónica _ 
y la electrotecnia (más del 19 por ciel)-- · ' _ . .- . 
tol. Continúa también a ritmos acelera- . · 
dos el desarrollo de las demás ramas .di:. 
construcciones mecánicas y metalurgia, 
quimica e industria ligera. Durante ese 
semestre se produjei:on- _13,700 millones 
de kilovatios-hora de energía eléctrica', 
lo que representa un aumento del 12 
por ciento con respecto al mismo. perío-· . . 
do ·de 1975. · .. · ~ . . . 

Loº que caracteriza el desarr_ollo eco-· .. _ :' . 
nómico nacional del período a que esta- · - ·.-· 
mos refiriéndonos, es que todas las ra
mas industriales básicas se desarrollan 
por vía intensiva. Durante el semestr_e 
transcurrido, la productividad del tra-. 
bajo industrial fue un 7,4 por ciento" su-. 
perior a la registrada en el primer se-· . 
mestre de 1975. Más del 83 _por ciento 
del crecimiento de la producción indus
trial se debe al aumento. de la produc
tividad. Atenciones. sistemáticas se están 
realizando para el aumento de la prodúc- _ 
ción agropecuaria, su mecanización, ·Y 
automatización sobre bases industriales. 

Se han hecho ·considerables inversios 
. nes para perfeccionar y. modernizar· 

constantemente la base material y téc
nica de la economía. Se busca . ·elevar 
la efectividad de las inversiones básicas, 
orientadas a la renovación de los · equi
pos de producción. En la construcción de 
viviendas s·e registra un incremento del 
6,6 por ciento frente al mismo período 
de 1975. . 

Las elevadas posibilidades de prodUc- . 
ción de la economía búlgara aseguran 
una participación cada vez más amplia . 
del país .. en la distribución internacional . 
del trabajó, garantizando el crecimiento -
dinámico del volwnen de su intercam
bio comercial. Merced a la profund_ización · 
de la integración en el marco .del CAME · 
y a la cooperación económica, _en pro-· . 
greso, con los países no socialistas, Bul
garia realizó en el primer semestre de 
1976 un intercambio comercial 10 por _ 
ciento superior al del mismo período en 
1975. Más del 81 por· ciento de sus expor-
taciones se destinan al mercado soc\a· - -
lista y _el 58 por cie~to de ellas, a la 

· URSS. Son también características de 
este período las constantes modificacio~ 
nes estructurales -del comercio ' exterior 
búlgaro, a favor de los artículos indus
triales. Más del . 43 por ciento de fas 
exportaciones nacionales corresponde hoy 
a la maquinaria y a bienes de equipo: 

Estos resultados permite~ esperar q~e 
en el primer año del VII Quinquenio 
(1976-1980) . la efectividad económica,-tal 
cional aumente considerablemente, tá.1 
como corresponde·.por entero .a la estra
tegia económica de Bulgaria, en la eta- . 
pa de la construcción de la sociedad so
cialista desarrollada. 

J. l. G. 



LA MUCURA ESTA 
EN EL SUELO ... 
VIVIMOS en perpetuo cambio. Claro, es 

la primera ley de la dialéctica. Sólo 
. que en estos años · finiseculares el cambala
che ha adquirido una aceleración revolu
cionaria que le zumba. La mutación se 
precipita y hasta en los USA asoman mu
danzas electorales. 

En la ocasión de. cumplirse el primer mi
lenio de nuestra era, sacerdotes, astrólogos, 
arúspices y brujos aliviaban los miedos de 
una sociedad que sentía los estremecimien
tos de un parto apocalíptico; teorizaban pa
naceas idealistas de una vida mejor en el 
más allá. Pero la Humanidad vive en el 
más acá. 

Hoy, en una crisis similar y en el um
bral del segundo milenio, los modernos pro
fetas, los ''futurólogos" se asoman al por
venir con predicciones "núéva.s" de una 
"po~lvllizacl6n", o una ''sociedad postln
duatrlal", o una "Global Vlllage", siempre 
dentro de un afán de inmovilidad reaccio
naria. 

Algunos reconocen que asistimos a la 
más trascendental transformación desde la 
aparición de la vida social organizada so
bre la cultura agrícola de regadío, hace 5 
mil años. Una civilización basada en el 
Estado, con sus jerarquías sociales (clases) , 
su orden juridico correspondiente y su mer
cado seminal. 

Todo eso se está acabando y presencia
mos, quieran o · no, el nacimiento de una 
era tan diferente de esa civilización clasis
t~, como ésta lo fue de la comunal vida so
<;.ial Primitiva. En los modernos diversio
nismos, los ''fntur6logos" burgueses admi
ten ¡qué remedio! lá tracamundana, pero 
Pretenden ignorar la razón dialéctica, fun
d~_ental, aunque no única, de la contra
d1cc1ón entre el desarrollo acelerado de 
las fuerzas productivas -a tenor de la 
rolUción cientifico-té¿nica- en que se 

!188 el. materialismo y el piodo de produc
c1ón capitalista de la última sociedad de 
c ases, para autocoilsolarse en la esperanza 

, fe. llil cambio inevitable de forma, no de 
onbdo. Es, un onanismo cerebral, elaborado 
Y aracutey. , 

El dinero, la magua, mercancla surgida 
de la necesidad de "un eqnlvalente unlver. 
sal" que sirviera de intermediario en el 
cambio de Productos como valor de uso~ 

• 

cada . meta . es . otro 
punto de ,partida 

m~mf~moo~im 
P~r (tiARIO KUCHILAN SOL . J .· 

y de medida de valor para todas las de
más ll\ercancias, en las funciones que· cum. 
ple dentro de la econornia _.mercantil ~l 
P~fcio-, es ~ambién un medio, de circula
c10n en la formula de intercan.bio ''Mer· 
canci/l-Dlnero-Mercancfa". Mas, desde ha
ce tiempo la sociédad burguesa· padece una 
arritmia extrasistólica dentro de la fürmu
ia "Dinero. Mercancfa- Más Dinero", que 
tiene a todo el Sistema capitalista en un 
tremedal. La maraña presenta síntomas. 
de sicosomática, en la ·función de medio de 
acumulación que le supone el capitalismo, 
como la forma más móvil de aumentar ri
queza. · · .. 

Las crisis, --d)olltica _y social-, los ge
nocidios y los ecocidios que comete el afán· · 
de lucro del Sistema enmascaran" ese ·caos 
monetario que palpita en el · fondo de- todos · 
esos fenómenos criticos, ~n el "smog" de 
ta actualidad noticiosa-. Las matanzas del 
Líbano, · so pretexto anacrónico y falso de 
religión ¡en esta época!, las maniobras en 
el Atlántico Sur, previas a una .simbiosis 
con la OTAN, sin "ene", las bravuconadas 
del ''apartheid" de Sudáfrica atómica y au
rífera, el fascismo resurrecto en Chile, etc., 
son aspectos intrínsecos, pero exteriores de 
la naturaleza explotadora del Sistema que 
diversionan del mal incurable que lo aque
ja. El "guano", la "papurrla", la moneda · 
capitalista cancanea. · 

Apenas culminados en Kingston, en enero 
de este año, los acuerdos capitalistas de 
Rambouillet de octubre de 1975, se reitera 
una crisis mBnetaria similar a las de .1971 
y 1973 que, hasta ahora, se traduce en las .. 
devaluaciones de la lira, la peseta, el fran
co y la libra esterlina, de consecuencias 

· que potencialmente amagan una crisis fi
nanciera general, una. guerra comercial y 
la frustracción de la recuperación econó
mica de los principales paises capitalistas 
industrializados. Y ponen ·en solfa la efica-

. ciá de la flotación conjunta europea, "la 
serpiente", contra el dólar. 

La desigualdad de la evolución económi
ca de los paises capitalistas y las tremen
das contradicciones en el ámbito comercial, 
financiero y de tipos de cambio han frustra
do los precarios intentos de remedio de 
Rambouillet y el Fondo Monetario Interna
cional pleno de Kingston. Los USA y sus 
"socios" no han podido imponer una poll
tica supranacional como alternativa, pre
sionados por la competencia y gravitaciól') 
desigual de las pollticas internas de propó
sitos prioritarios para cada uno de los paí
ses capitalistas. La contradicción nutre la 
inestabilidad monetaria. La recuperación 
lograda en 1976 no llega al nivel .anterior 
a la recesión. Erdesempleo sigue creciendo 
crónico y la inestabilidad polltlca hacen 
recurrente la crisis de 1967, pese· a los 
acuerdos supranacionales. En el fondo late 
la arritmia de la explosión inflacionaria. 

Es por eso que ilustramos esta descarga 
con . wi fo~do que hace muecas, para al 
cabo. no poder levantar las palanquetas. 
Sofenio al verlo, tarareó aquello de sus 
años mozos que ritmicamente melodiaba un 
porro; · 

"L& m6cura esta\ en el suelo, mam', no 
puede con ~a. Es qne no puede con ella, 
es que no puede con ella . . . " 

7S 

·cARNET . 
- Di· ZÁFARRAN~HITOS . 

. MUY CERCA. de Cape Town en el sitjo 
donde se unen las aguas . del Atlánt!to: 

· con las' del Pacífíco en suelo de Sudáfnca 
hay una cueva_ fnco~grua al pa~saje m'!nt~
ñoso . . Es artificial, se llama "S1lye_r Mme , 
tiene una -profundidad de cuatro pisos· Y el 
tamafto de un campo de-fútbol rugby. Alber
ga un. enclave de espionaje singular. En. sus 
habitáculos . laboran_ varios- cientos de t~c
niéos, cuyo trabajo es monitor~r el trafico 
marítimo en 25 millones de millas c;uadi:a· 
das dé ooéanos desde Venezuela a la India, 
Por medio de botones-que giran esferas ·re
ceptoras eñ una sofisticada quincallería 
técnica . - los racistas- sudáfricanos pueden 
selecciÓnar cualquier espacio o segmento de 
10 millas cuadradas de mar y computar en 
una cinta el nombre; la nacionalidad, el ta-

. mafío, la velocidad, la ruta y el armamento 
de cada barco en el área escogida. Esta Y 
otras instalaciones · de la misma calaña· que 
hay en Sudáfrica son · los arguinentos de 
Vorster para insistir en su ingreso en la 
OTAN. Este monitoreo, por supuesfo, está 
al servicio del imperialismo aliado a Sud
áfrica, y Vorster se esperanza, además, en 
que el oro· del país· es suficientemente pro
ductivo para . hacerse sentir en el .Sistema 
Monetario Internacipnal; tiene diamantes · 
suficientes para controlar el mercado, y es 
un expo11ador al poi- m~yor de combusti
bles nucleares, en un futuro cercano ... 

''TME"; el semanario de más circulación 
· . en el mundo capitalista publica la no-

'ticia de una universidad no especificada en 
la que se brinda una nueva asignatura: "El _ 
arte de valerse por sí .mismo dentro de una 
sociedad tecnológica'\ . Cátedra de individua
lismo, el · curso consiste en constituir el 
alumnado en una pequeña empresa, com

·prar una casr destruida, invertir ti:es horas 
semana en repararla y Juego venderla co
mo nueva. La teoría detrás del intento 
es demos_trar que "las viejas .ideas de inde
pendenc.ia y orgullo de la capacidad de tra
bajo con las · propias manos siguen tenien
do vigencia"· -¡con tres horas semanales!
e invocan el ejemplo de Abraham Lincoln, 
con la misma "sans facon" que imprimen 
su perfil en los quilos prietos, quien vivió 
en una cabaíía de troncos que él mismo 
construyó. · ¡Construyó y vivió, farsantes, 
no · la hizo para lucrar! 

BOLn'IA, país mediterráneo busca una 
· salida al mar mientras sus mineros 
viven una edad. promedio de 30 años, por 
el alto _indice de silicosis, el más elevado 
del mundo, que padecen. Es una conclu
sión de- una jornada boliviana de neumo
tisiología. Según el doctor Hugo Grandi 
el 25 por ciento'-de los mineros pad~ 
silicosis, · un índice que en Perú es de me
nos del 6. El promedio señalado se refie
re a· los trabajadores que empiezan a tra
bajar en las minas a los '20 años. Precisa
mente entre los 21 y los 30 es la edad 
en Qlle es mayor la incidencia de- la tu. 
berculosis y la silicosis. · 

s1oos1s del mund~ capitalista. En la 
RFA, país que sobrevive, a duras pe

nas, pero con relativo éxito a la crisis 
general del capitalismo en .sus aspectos 
inflacionarios, s~ala el Der Tagesspiegel, 
que ocupa el décimo lugar entre los paises 
que computan el suicidio y el segundo, 
después de la mayor causa de muérte por 
acCJdentes de tránsito. Lo .alarmante es 
que de los 13 000 suicidios del año 1975 
más_ de 6_ 000 no habían cumplido los 1s'. 
E:1 m~estigador Karl Linden en sus ave
riguaciones estimó otros 10 000 que· fra. 
casaron en su propósito, o fueron sal
vados.,. 

./ 
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RDA - SEMANA DE SOLIDA- -==; 
RIDAD CON CHILE.-En la RDA 
se han. realizado diversos actos de de-
nuncia y repulsa del régimen crimi- 1"" 

nal de Pinochet, durante la semana 
de Solidaridad.. con el pueblo chileno. 
En e~siciones de fotografías se han 
mostrado algunos de los campos de 
concentración a estilo nazi, organiza- _ 
dos por la Junta, en diversos lugares de Chile, des¡,ués del criminal y sangriento derrvc: ,

miento del Gobierno de Unidad Popular presidido por Salvador Allende. Aquí se ve el 

campo de concentración y tortura de Puchuncavi, situado cerca de Valparaíso; donde miles 
de ¡;¡resos políticos son torturados y asesinados. · 

La solidaridad mundial exige el -respeto a la vida, y la libertad de todos los patriotas 

chilen05. 

BULGARIA - EL PUENTE DE ASPAR.UJOV.~s uno de los mayores de Europa. pues 
tiene 2,040 metros de largo. Ha sido erigido en V arna,. a través del profundo canal · que 

une el lago de Varna con el Mar Negro, y con el puerto de Varna-Oeste, el más impor

tante de Bulgaria. Fue construido en cuatro años, en- vez de siete u ocho como se había 

cal~ado originalmente, y su inauguración hl .sido en saludo al XXXII Aniversario de la 

liberación de la República Socialista de Bulgaria. Al acto inaugural asistió el compañero 

Todor · Yivkov, Primer secretario del Partioo Comunista Búlgaro y Presidente del Con-
sejo de Estado. · · 

TRATADO DE VARSOVIA - ''ESCUDO 76".-En Polonia se han · desarrollado las ma

niobras "Escudo 76". en las que participaron unos 35 mil soldados de las tropas de tierra y 

de las fuerzas aéreas del Ejército Nacional Popular de la RDA, del Ejército Popular Polaco; 

del Ejército Popular Checaslovaco y del Ejército Soviético. Rumania y Hungría están repre

sentadas ·por sus ministros de Defensa Nacional, coroneles generales Ion Coman y Lajos 

Cinege. El objetivo de estas maniobras es perfeccionar la capacidad de los mandos; de 

los estados mayores y de las formaciones de los ejércitos amigos. El lema que ha servido 

de orientación es: "E;n la alianza y en la fraternidad de armas, en la salvaguarda de la 

paz y del socialismo". 
Participiµ'On como invitados, el comandante de división Raúl Castro, ministro de las · 

FAR, y altas jefes militares de Mongolia, Viet Nam y Yugoslavia. 

Se manifestó oficialmente que el carácter de estas maniobras está de acuerdo con las re

soluciones del Acta Final de la Conferencia de Helsinki. Todos los Estados finnantes han 
sido informados, - Y participan como observadores delegaciones militares de Austria, Dina

marca, Finlandia y Suecia 

EN ESTADOS UNIDOS la fabulosa patria del imperialismo, el rostro de la miseria sue

le,-:esconderse precisamente tras de la fábula de la prosperidad, ofrecida por la propagan~ 

da enajenante de la sociedad de consumo. Pero el cable suele filtrar matices; irónicos unas· 

veces, terr;ibles otras que permiten ver las reales facciones de esa realidad. 

En la pasada semana un parte del Buró Federal de Investigaciones (FBI) titulado : "Las 

horas de la delincuenciá", dejaba conocer que en EE. UU. se cometen cada minuto 21 deli

tos de alta gravedad: Cada 26 minutos un ~inato; cada 9 una violación; cada 65 segun

dos un asalto; cada 32 segundos el robo de un automóvil. 

El pasado 7 de setiembre en Detroit, dos jó;enes hermanos, desesperados por no conse
guir trabajo, se hicieron sendos disparos a la cabeza, uno murió el otro está en grave es-
tado. · 

La amarga reflexión del padre de los hennanos suicidas, Clarence Walker, fue la siguien

te: "Quizás ahora que murió Gerald, darán a su esposa Kathy una tarjeta de ayuda pára 

niños menesterosos". También en días de. la pasada semana, se . producía una horripilante 

. tragedia en un miserable apartamento de Harlem. 

Una joven, madre producto de una violaciát ·y que vivia en la más espantosa ·miseria. 

dejó su habitación para prócurar comida ¡ara su ~ de cuatro dias de nacido. En el 

apartamento quedaba también su perro pas1I>r, tan hambriento como ellos. Cuando la jo

ven regresó, encpntró el cadáver de la recién nacida con los brazos y entrañas devorados· 
por el perro, que pennanecia a su lado, com> haqendo guardia. · 

El cable termina diciendo que, el perro fue ·muerto por los servicios municipales de ve

terinaria. 
Como un irónico: "Muerto el perro se acaJ,ó la :abia". 

FAILECIO MAO TSE TIJNG, tras una larga e íncurable enfermedad, a las 10 de la ma
fiana del viemes 10 y a los 82 afios de edad.-fallecía el Presidente del Partido Comunista 
de. aúna, Mao Tse Tung, anunciaba la agencia china Sinju~ 

Con motivo de. la muerte- de Mao Tse 'Iulg, ·e1 Partido Comunista, la Comisión Militar 

de su Comité Central, el Consejo de Estado Y la Asamblea Popular China; decretaron duelo 
nacional del li· al 17 de setiembre. -

El 18 de setiembre a las 3 p-Dl. (hora .Íocal) se efectuará la velada ·solemne en la plaza .. 
.Tien An Men- . . . . . -

El anuncio sefiala que durant.e ese acto se guardarán 3 minutos de silencio en honor 

del fallecido. A Jas ceremonias funerales no serán invitados J_efes de Estado -ni otras de
Jegacfenes · extra¡ijeraa, expresa la nota oficial. 
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}.-LUIS FIGUEROA, Preside~· 
de la ilegalizada Centro! 

Unica de Trabajadores de Chilé 
(CUT}, fallecía el pasado 

martes 7 de setiembre ..en 
Estocolmo, capital de Suéciá. 

En un comun,icado ' 
emitido en esa capital, ki GUT • 

de Chile daba a oonQC&r · 
· la muerte de ~t

máxirno dirigente, destacdnd~ 
que el mismo "había 

consagrado su vida a la lucha por 
la democracia, el socialismo 

y la revolución~. 

2.-0brero gráfico y de-,1~' 
construcción, LuJs 

Figueroa dedicó toda su vida a la'. 
lucha sindical. Fue fundador de 

la CUT y sus principales 
trabaios y preocupaciones fueron 

siempre dirigidas al logro 
de la unidad y organización 

de los obreros chilenos. En la foto 
aparece durante 

la inauguración del CongJ8SO 
Latinoomericano de Mujeres, 

en 1972. 

3._A.l ocurrir el golpe de estado • 
fascista contra el ~b!emo 

de la Unidad PopUlar, 
Figueroa continuó la lucha en el 

exilio, dedicando los fil~_
años de su vida a la 

causa de la solidaridad ~ 
el pueblo chJlene./ 

Después de hacer ll~: 
a los familiares de figu~.f: 

· (I los trabai<,tdonJt~ 
chilenos su expreslc$n 0!1· 

pesar, el Consejo Directivo .ífit 
la CUT, expresa . que' ~ , 

obreros de ese P.g!· 
s~dameri~o llevarán si~ 

en su recuerdo~ el el -·. 
. . - del des~R-

dirlgente sin 
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-EL. HA-MB-RE -~VIAJA--
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Poª esta vez el comentario· se cubre con_ 
una textura- suave de piel de melocotón 

y brisa de primavera. Se trata .. de Venecia, 
la otrora reina del Adriático, la que un día 
pasea victotioso el pendón de San Marcos 
por las aguas del Mediterráeo disputando su 
señorío a bizantinos, turcos, berberiscos y 
otros rivales. Venecia no es una ciudad cual· 
quiera al estiJo de esas colosales armazones 

~N . G-ONDOLA 

de cemento y acero cuya grandeza se mide 
en cifras, por la altura de sus rascacielos 
o el volumen de sus habitantes. Venecia tie
ne otra signüicación y. mensaje · donde se 
funden. el arte, la historia y la -leyenda, Se 
menciona su nombre y se evoca- el esplen
dor de ),as repúblicas italianas del cuattro- . 
cento. La Serenísima festeja las bodas del 
Dux ·con .el mar, en tanto Otelo, celoso,. vi-

7& 

00~~00®$, 
gila· ·el "balcón de Desdémona. Venecia e~, 
además, la ciudad de las góndolas, su signo 
distintivo en todas las guías turísticas. -1.a 
estampa clásica:, con, las palomas de San -. 
Marcos o a bordo de la góndola, apresada · 
en la cartulina, constituye · una valiosa ·ere- · 
dencial viajera. 

Claro que no ee oro todo lo que .brilla: 
El progreso tiene su .preéio, un pi:eclo duro . 
para la sensibilidad romántica. Las aguas 

· de los· canales infectadas por residuos ·de 
petróleo y diversos desechos no se preitan 
para emocione$ poéticas. De otro . lado, Sé- . 
gún lúgubres diagnósticos, la antigua. señora: . : 1 

del Aqriático se hund..e en el • fango · 1enta.:. · ~j 
mente, . condenada a desaparecer, si bien a . , 
largo plazo. Desafortunadamente, Venecia no~, 
escapa a los problemas económicos que ago
bian al turbulento 1J1undo capitalis.ta. inclu· · 
yendo las comunidades italianas desde los 
Alpes hasta la punta de la bota en el Es
trecho de Messina. Hace unos cuantos dias 
Venecia asiste a un desfile de góndolas. ¿ Un 
carnaval acuático? ¿ La reproducción de a}; 

guna ceremonia medioeval o renacentista? 
No es así~ Se trata de una demostración ci~ . 
protesta.. Los gondoleros salen a denunciar 
la competencia de "embarcaciones piratas", 
-asi las califican-, que al margen de au
torizaciones y. licencias les arrebat.an sus. 
clientes. Para prestar servicio las navecillas . . 
han de registrarse y cumplir determif\lldos . 
requisitos a. la mimera de una "Anchar". Pe-
ro · hete aqui que gente libretera, por su · 
cuenta, ejerce el oficio de manera clandes· 
tina configurando acciones de intrusismo 
profesional.··· ' 

Simultáneamente a los aspectos legals 
existen otras razones para mirar con sim- : 
patia la causi de los gondoleros venecianos .. 
No son marinos corrientes. La navegación 
por los canales conduciendo parejitas de re
cién casados comporta otras exigencias de 
natura}eza artística si es que se quiere res
petar la tradición. Eí gondolero ha de ma· _ •j 
nejar la pértiga pero también la mando~ina 1 
apoyado e1;1· una agradable voz de tenonno, 
cap¡g de acompañar cada golpe del ~Q 

con las notas cantarinas de '•o Sole Mio. o. 
el ''Torna a &>rrento". Sí no hay música DO · 
hay encanto. En ese caso, por deportiva Y , 
rápida resulta preferible. la excurs.ión ~ 
una lancha motora. 

La ·demostración finaliza en las oflcinú 
del Prefecto. La máxima autoridad municl·· 
pal, paternalmente comprensiva, anun_cia . el 
propósito de intensüicar los controles _para 
eliminar a los contrabandistas del turismo. 
El episodio, regocijado en apariencia, guar
da su foJ'ldo dramático. Lo$ gondoleros ve-

. necianos invocan· sus añejos derechos de co
fradía con un aval de siglos. Los otros, los. 
"piratas", se afanan por unas liras extra CQl1 
las que hacer frente al desorbitado costo 
de la vida. Unos y otros, casos y cosas de 
la deshumanizada sociedad capitalista, pe-

. leliiderozmente por el ancestral derecho al 
-pan. 



DELINCUENCIA· 

~ 

' PARALELAMENTE a los problemas socia
difi Jet' la . expansión de la delincuencia crea 
n· cu f;ades de orden presupuesta! y admi-
JStrativo. El aparato represivo del Estado 

comport · · vid ~ _g~tos. A mayor número de acti-
tes a~es ilícita~, mayor volumen. de po~zoi:i-

' Jueces, tribunales, equipamiento tecm
:· escuelas es()e€ializadas y, por supuesto, 

n~idad de habilitar más cárcelesi=-Ahí, 
:CISaEnmente, es donde se complican las co-

. la medida que la criminalidad au-

y 
CARCELEs· 

'-menta en progres1on geométrica, los tribu
nales se ven obligados a . un alto índice de 
productividad despachando-las sentencias por 
racimos. A ese ritmo llega el · momento en 
qué no alcanzan los fondos para alojar a · 
tantos presos. La situación en las peniten
ciarias asume perfiles infrahumanos que, 
con frecuencia, estalla en sangrientos moti
nes ferozmente reprimidos. Luego de cada 
crisis vienen las usuales investigaciones· y 

. :-audiencias públicas a poco disueltas en. , -el 
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olvido. Estados y municipios en banéarro
. ta, al garete los servicios más urgentes, mal 
se puede andar· pensando en las · sórdidas in
terioridades carcelarias. 

A esta altura d-e-1 comentario, como el l~
tor sagaz ha de suponer, queda ·cJaro que 
estamos tomando a Estados . Unidos como. 
ejemplo para ilustrar esta sit~ción, de cos-

. ta a costa, en grande, .como son .Jas cosas 
.en un ·.sistema regido por el signo cuancita
tivo. Cada Estad.o o ciudad confrori_ta el pro
blema y · apela, ' para resolverlo, a los me
dios a su alcance y posibilidades. En la Flo
rida a los presos los están alojando en epor
mes . tiendas de campaña. Parecen carpas 
de circo o "campirtgs" veraniegos· para aco
ger a in9centes -"boy scouts" .- En M.isuri 
estudian la perspectiva. de habilitar · como 
cárcel un antiguo seminario católico. No es. 
malá la idea. A lo mejor el viejo edificio 
conventual, impregnado de rezos piadosos. 
ejerce su influencia evangelizadora sobre la 
población penal ayudando a su regeneración. 
Mientras en Louisiana se habilita a un ve
tusto barco fluvial de pasajeros, recuerdo 
del sur romántico y el Mississippi legendario 
de las aventl!l'as de Tom Smvyer y la mú
sica de Foster. La iniciativa no puede cali
ficarse de original. En la propia Cuba, bajo 
el régimen de Machado se toma a un dei,. 
vencijado barcucho, irreve:rentemente llama
_do · "Máximo Gómez" para encerrar a los 
obreros revoltosos de nacionalidad extranje
ra en trance de expulsión por perniciosos,, 
"ácratas" como les dicen en el lenguaje po
liciai de la época. Más reciente, la junta fas
cista chilena utiliza . al buque escuela "Es
meralda" como prisión politica y centro de 
torturas. 

Proliferan otras fórmulas. La _de Georgia 
es la más ahorrativa. Simplemente se redu
cen con ancha manga las penas -a cumplir. 
Cada cierto tiempo, abriendo espacio, se po
ne en libertad a un lote de sancionados, lis
tos para reintegrarse a sus ocupaciones ha
bituales: el gángster a su oficio homicida y 
el laqrón a sus asaltos y raterías. La ma
yoría, duele decirlo, no tarda en regr~ar a · 
la prisión, a su jergón y a su cuchara. El 
s_weet home les aguarda amorosamente. Bue
no es aclarar que este problema sólo afecta 
a los vulgares niveles del delito común. Los 
malhechores de cierta prosapia, ·cuando oca
sionalmente los . agarran y .condenan no 
afrontan incomodidades y hacinamientos. 
Para ellos existen cárceles especiales que 
vienen a ser como amables residencias de 
reposo o moteles turísticos . . Recuérdese a 
la fauna de · Wátergate, el pequeño grupo 
que todavía no anda suelto, beatíficamente 
acogido en una de estas singulares prisio
nes de tipo selectivC>. 

Para ·1a cuestión en sí, no aparecen los · 
remedios. No hay manera de resolver el dé
ficit de los establecimientos penitenciarios 
consustancial a un sistema corrompido hasta 
el tuétano. Tal vez la solución seria cons-

. trúir una .ciudad prisión. 
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CORRESPONDENCIA A· cargo de FRANCISCO PITA RODRIGUEZ 

ESTA PROYECTADA 
SU IMPRESION 

En relación con )a sugerencia 
_f.ormulada por la compaftera· 
María Alfaro, de Santa Cruz 

_ del Sur, de que se impriman 
tarjetas postales para . felicitar a 
los padres en su día, nos infor-

. ma el compadero Luis Cbaviano , 
de la Cerda, Director Nacional 
de Correos, Telégrafos y Pren
sa, lo que sigue: 

"En los planes inmediatos 
de esta Rama estt ef ampliar 
las felicitaciones por medio 

. de tarjetas postales a días 
tan arraigados en la tradición 
'Y los sentimientos revolucio
narios de nuestro pueblo co
mo el Dfa de los Enamora
dos, Dfa de los Padres, Dfa 
Internacional de la. Mujer y 
otros, pero, lamentablemen
te, por limitaciones de pro
ducción de esas tarjetas y 
la enorme demanda del Dla 
de las Madres y las tarjetas 
turfstica.s, a11n DO DOS es po
sible ampliarlas a estos se
ftalados días". 

¿QUIEN TRAJO 
ll CAFÉ A CUBA? 

.Respondemos al compaj\ero . 
Jorge L Cabrera, de Camajua
m. LV.: 

El calE fue traído. a .Cuba 
por vez primera ·en 1748. Lo . 
introdujo José .Ant9Dio Ge
labert, que fomentó los pri
mt:ros cafetales de nuestro 
país en la zona del W'ajay. 
Proced(a de- Santo DomingÍ>, 
a donde a su vez lo habían 
llevado ·1os franeeses. 

El cultivo en serio, seg\ln 
· Ale~ndro de Humboldt, data 
· de la llegada de los emigra. 

dos a Santo Domingo, parti
cularmente .desde . los aiios 
1796 y 1798 .. 

HAY GRUPOS EN OTRAS 
ORGANIZACIONES 

¡ Contestamos con gusto la pre
gunta que nos formula la com
pafiera Belkis Herriaz, de Hol- · 
gufn,. Ote. 

No es necesario, para for
mar parte de un grupo de 
aficionados a la música, ~ 
tar estudiando en un plantel. 
Aunque hoy es dificil hallar 
alguna persona que no esté 
estudiando, e~ una fQrma u 
otra, le informamos que ade
más de los planteles de en
señanza se organizan grupos · 
de aficionados en los sindi
catos, en las organizaciones 
de masas, etc. Y no le debe 
ser dificil incorporarse a uno 
de ellos. 

DATOS BIOGllAFJCOS DE 
JUAN GUALBERTO ~MEZ 

La compañera Damarys Ri
cardo, de Cauto Embarcadero, 
Ote., nos solicitó dat.oe _biográ
ficos íle Juan Gualberto Gómez. 

Juan Gualberto Gómez na
ció en el ingenio "El Velloci- · 
no", en Sabanillil cid Enco
mendador (hoy esa ·población 
lleva su nombre) provincia 
de Matamas, el 12 de julio 
de 1854, hijo .dé madre na
cida esclava. _ CÍlentJl él: "Mi 
padre, Fermfn Gómez ~ 
hombre de escasa instrucciOn 
pero de muy buen sentido-
realizó el gesto que más ie 
admiro an~ de que yo na
ciera: comprar el vientre de 
mi madre, Serafina Fmer; 

ªº 

para que 1su hijo naciera li
bre". 

Hijo de familia humilde, 
hizo su inátrucclón primaria 
bajo la orientación del poeta 
y maestro Antonio Medina. 
A los 15 afios a instancias 
de su madre, lue· enviado a 
Pális a aprender el oficio de 
carruajero, que era entonces 
uno de ~os mejor pagados. 

A . su regfeso logra su in
greso· e.n la Escuela Prepara
toria de Ingenieros. 

Ya en su juventud se re
laciona con los conspiradores 
cubanos, Francisco Vicente 
Aguilera entre ellos, y _ en 
1878 se traslada a México, 
donde no tarda en darse a 
conocer poi la valentía de 
sus artículos periodísticos. 

En 1879 regresa a Cuba 
y funda el periódico "La Fra
ternidad", desde el cual libra 
va\i,ellltjes campaiias que le 
acarrean no pocos problemas 
con-las autoridades españolas: 

-persecuciones, encarcelamien
tos y deportación. 

Al llegar a Madrid conti
núa sus actividadl!s periodf~ 
ticas como corresponsal del 
diario "La Lucha" de La Ha
bana y en la . Je~atura de 
Redacción de "El Abolicionis
ta". Luego sustituye en la 
dirección de "La Tribuna" a 
Rafael Maria de Labra. 

De nuevo en La Habana 
reanuda la publicación de 
"La Fraternidad". 

A un proceso que -se le 
siguió con motivo de un fa
moso articulo titulado "¿Por 
qué somos Separatistas?", el 
23 de septiembre de 1890, se 
debió que el Tribúnal Supre
mo de España <ieclarara legal 
la defensa de las ideas sepa
ratistas en Cuba. Este fallo y 
las razones que lo originaron 
Je dieron enorme popularidad. 

Martí lo comisiona para 
lanzar la consigna revoluci<>
naria el 24 de febrero de 
1895: 

Finalizada la guerra, es ele-
. gillo Diputado a la Coostitu

yente de 1901, donde redacta 
su muy famoso informe con
tra la Enmienda Platt · 

Instaurada la Rep6blica es 
mieml!ro prominente de la 
Cémara primero, y del Se
nado después. Durante todo 
ese tiempo no ha cesado de 
escribir vibrantes artículos de 
encendido patriotismo. 
· Tomó parte en las luchas 

. políticas y la muerte lo sor
prendió el 5 de marzo de 
1933 combatiendo al régimen 
de Machado. Contaba enton
ces 79 aff.os. 

Su otra pregunta es objeto 
de nuestra atención y, aun
que a ella se debe ta demora 

en atender su solicitud, no 
hemos querido dilatarla -más 
y confiamos en que también 
podremos darle satisfacción. · 

ES PREFERIBLE IR 
A LA HISTORIA 

Un resumen breve sobre la 
historia de Nerón, nos pide Pa
blo Boza, de Marianao. 

Nerón es uno de los máS 
famosos emperadores de Ro- · 
ma, y su fama descansa en 
sus facetas negativas. 

Intentar siquiera resumir 
su biografía, es prácticamente 
imposible para "Correspon· 
dencia". 

Independientemente del in· 
cendio de Roma que se le 
atribuye para construir una 
Roma nueva y lujosa, sus 
múltiples crlmenes lo cata
logan como uno ~e los perso
najes más abyectos de la 
Historia de Roma. Fueron 
asesinados, por órdene~ s~
yas, su casi hermano Bntáru
ce>; su madre, Agripina; Sil 

esposa Octavia; su precep~r 
Séneca; su cuñada Antorua, 
etcétera. 

En el añ.o 68, ante una re
belión abierta a la que se · 
sumaron los pretorianos Y 
el Senado que lo declara 
"enemigo de la patria", se viO 
forzado a huir de Roma, Y en 
la fuga se suicidó c.on el 
auxilio de un esclavo. 

DATOS GENEALOGICOS 
DE MARTI Y MACEO 

Para satisfacer la curiosidad 
de José Antonio Ferrer Escobar, 
de Cueto, Ote., le informamos 
que: 

Los ¡padres de nuestro 
Apóstol, José Martf, se nom· 
braban Mariano Martf Nava· 
rro y Leonor Pérez Cabrel'L 

Los del Lugarteniente ~ 
neral Antonio-· Maceo Y Gra· 
jales fueron Marcos Maceo Y 
Mariana Grajales Cuello. El 
segundo apellido de .Marcos 
Maceo no figura en . ningun& 
de sus biografías. 

--~ 
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, FHMO . 26 PELICULAS 
. !!ERO NO VERBENA" 

N.0,11 pregunta la compañera 
·Annanda- Mayo, de Ceiba Mo-

. cha, · si .el desaparecido actor 
Antonio Palacios, filmó la pe
lfcula "La Verbena de la Palo
ma". 

Pues no . . . Tenemos a la 
Vista la autobiografía del ac
tor, impresa en 1957, y no 
aparece ese título en la lista 

· de 26 peHculas que filmó en
tre México y Espafla. 

En Espalia filmó "Dofia 
Francisquita" y "La Millona" 

· Y· en México, "Marina", en'. 
tre las versiones fílmicas del 

- género lírico español 

·contestamos al companero 
.Marcos Garc!a, de Victoria de 
las_ Tunas, que: 

Esqui.lo fue un célebre poe
ta! trag¡eo griego, nacido en 
e alto 524 a.n.e. 
· De sus obras, que se hacen 

ll
as,cender a 70 u 80, sólo han 

egado a nosotros una de 
sus trilogfas: la "Orestiada" 
que comprende "Agamenón"' 
~ Coéforas" y "Las Eu'. 
m&naes" o '"Las Furia .. otras . s,y 

· das: , cuatro tragedias aisla-
.. ''Los ~meteo Encadenado", 
- Siete cont:ra Tebas" 

".Los Persas" y ''Las s r'. cantes". up 1 

Respecto a su otra pre-
-~ esa palabra "aiga" no 
do ste tli Puede est~r aproba

. su 1180 por la Academia. 

NO PUEDE TENER 
EXPEDIENTE 

Nos pregwita la compafl.era 
Rosa María Sutil tero, de . Ve
guita, Manzanillo, ¿por qué una 
obrera agrícola que trabaja co-· 
mo comproniÍ60 dos días a la 
semana, no tiene derecho a ile
nársele expediente . y no· tiene 
derecho al carnet que 1a· acre
dite como ·obrera? 

-
· Este _tipo de trabajo "como 
compromis~' nos dejá supo
ner que la compaflera no e&

. tá vinculada •boralmente al 
centro donde trabaja. Es de- . 
cir, que su. trabajo es even
tual. Y en ese caso, · no ést4 · . 
comprendida dentro de la · 
Ley 1225 que especifica t~ 
minantemente qµe todo tra
bajador vinculado laboralmen-
te a· un centro debe tener su . 
expediente en el mismo. 

UNA CARTA Y 
4 PRlGUNTAS 

. . .,. 
Ju11J111 Puerta, de Santiago de 

Cuba, nos formula cuatro pre
guntas en una sola ·carta. .A pe
sar de que ·sólo debe hacerse 
W!a pregunta poi\ carta, le deci
mos que: 

Sobre la Atlántlda ya he: · 
mos ofrecido datos en julio 
23 último. 

La Habana, según el último 
censo, tiene 1 755 360 habi
tantes, y Santiago de Cuba 
372007. 

El Instituto dei' Libro acá
·ba de _publicar las "Avent~ 
ras de Sherlock Holmes" en 
la colección "Huracán" . . 

Y Oceanía, según la definí· 
ción tradicional de la Ge'O· 
gr.ifia, comprende: los archi· 
piélagos de Malasia, Me~e
sia, Polinesia y Micronesia, 
además de A.ustralasia, aun
que Malasia constituye pro
piamente una región de Asia 
insular, a la cual está unida 
por la ancha plataforma con
tinental que sirve de zócalo 
a las isla$ de Sumatra, Java, 
Borneo y sus dependencias Y 
se prolonga hasta Filipinas. 
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NO HUIO UNA 
NEGLIGENCIA-· 

Nos eacribe el ~paflero 
.Joel Alvarez Llen, de Nuevo 

· Vedado; J{abana, expresando su 
· inconformidad ante el hecho de 
que por el centro . dé trabajo 
donde· laboraba una compafiera 
que falleció, se enviara a los 
.familiares su expediente laboral 
en lugar de ser enviado al archi
vp del Ministerio del · Trabajo, 
causando un nuevo dolor a los 

· familiares -ae la desaparecida . . 
Nuestro comunicante atribuye a • 
"una n!!gligencia o falta- de ·tac
to", el procedimiento utilizado. 

· Debemos informarle que 
·no -hubo negligencia ni falta 
de tacto en ese procedimien- . 
to, ya que ~ dispuesto que 
así se haga. 

El archivo del Ministerio 
del TrabaJo no podrla archi
var los .miles de expediente!¡ 
laborales de todos los traba
jadores qué fallecen, ni ten
dr!a objeto alguno hacerlo. 

· Sin embargo, es ' casi seguro 
que a los familiares del de
saparecido sí les interese con
servarlo como 'recuerdp, ya 
que en ese documento consta 
toda la vida laboral del tra
bajadór. 

EL COCUYO Y~ WZ 

Dos· compafleros coinciden eh 
interes¡¡rse por ese fenómeno 
maravilloso. que la naturaleza . 
ha puesto en ~ pequeño ani
malito. •llamado · cocuyo. Son 
ellos Mario· ·Ferrer Fernández,_ 
dél Vedado, y Ricardo Chávez, 
de La Salu.d. 

El · cocuyo es un pequeño 
coleóptero de la América tro, 
pica!, que corresponde a la 
familia de los elatéridos y a 
varias especies afines, de las 
cuales en Cuba abundan el 
''pyrophorus noctilus" y el 
"pyrophorus havanensis", de 
los cuales el segundo, que es 
propio de Cuba, es el que 
produce una luz más intensa. 

La producción de luz, que 
es lo que interesa en primer 
término a ambos comunican
tes, se debe, en muchos ani
males marinos y en varios 
insectos¾uminosós, a una oxl-· 
dación en el curso de la 
cual una gran parte de la 
energía se libera en forma de 

, . 

ondas lwnino,sas. Es. notable 
el ·rendimiento de- este .siste
ma: químico, porque · del 80 
al 92 por ciento de la · e_nergía 
consumida ·sale en fonna de . 
radiaciones visibles y sólo el 

- resto en forma de radiacio
nes caloríficas de onda máS 
larga. El hombre en sus in

. ventas de iluminación se halla 
bien lejos de obtener esto.s 

. resultados, porque a él se le 
va en forma de calor la ma-

, yor ~ . de . la energía gas
tada. Por · esta razón la luz 
animal. es una luz fría com
pal'.llda con nuéstras lámparas 
incandescentes y supera in
cluso al sistema de ilumina
ción por fluorescencia. 

Este fenómeno de la fóS
forescencia se presenta én 
muy diversos seres vegetales 
y animales. La fosforescen
cia en los animales no sólo 
les permite la· visibilidad en 
medios privados de luz, siño. 
que está relacionada con di
ferentes fenómenos de la nu
trición, como la captura de 
alimento, o de la reproduc
ción, como el reconocimiento 
y acercamiento de los indi
viduos de distinto sexo. Este 
último es el caso del cocuyo. 

LA FUNOACION 
DE MAYARJ 

Para dar satisfacción al com
paflero Julio César Gon7.ález. 
de Cuero, Ote., le inform¡unos 
que: 

Mayar!, se supone-fundada 
en 1757, cuando comenzaron 
a acudir a la hacienda llama
da entonces Mayan Abajo; 
numerosos iridios que cons
truyeron ranchos y bohíos de 
yagua, guano y tabla. 

En 1879, por decreto, fue 
creado su término municipal · 

· Algunos historiadores dan 
fechas distintas sobre la fun
dación de esa población. Atri
búyese la disparidad a que 
la antigua ermita erigida allf, 
alrededor de la - cual se fo
mentó la población, se dete
rioró y en su lugar. se levan
tó otra, p_ero a una legua de 
distancia. 

Su clasificación, segtln loa 
datos que tenemos es de 
Villa. . ' . 

Su otra · pregunta ha sido 
• respondida ya en "Co~ 

pondencia". 

• 
DIRIJA sus CARTAS A: 

REVISTA "BOHEMIA" 
SECCION 
"CORRESPONDENOA,. 
APARTADO 6000 
LA HABANA, 6 



EXPO SOVIETICA 

LA HOLOGRAFIA:· 
TECNOLOG-IA 

- . 1 -

i=OTOGRAFICA 
. ·-DEL -FUTURO. 

Por KEN1A lOPEZ . 
Fotos: - .lOPEZ CARLON -

Sistema de impresión holográfica por ll, método de Denisiuk. 
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o NEGArJ\'(; 
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Método de ubtenciún 
de holograf ías por el sis tema nor[eame·rieano. 
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¿QUE ES L.\ HOLOGRAFIM 

ti 
EMOS ido a buscar su significado al Pequeno Laro ussE:. no 
está; miramos en diccionarios algo más -modernos, pero 
tampoco la encontramos; finalmente, consultamos al · Webs

. ters, pequefia enciclopedia inglesa, y pudimos conocer · 'SO-: 
meramente de qué se trata. · 

De- acuerdo a la semántica, su sentido puede traducirse en HO
LOS: COMPLETO y GRAFIA; IMPRESION; por lo tanto, literalmen
te quiere decir impresión_ completa, la cual debe su aparición al 
desarrollo ·acelerado del laser, la electrónica cuántica y la óptica. 

Denis Gabor, científico inglés, fue quien, en 1949, le dio el nom
bre a esta ciencia de . los fantasmas. A pesar de no existir el laser 
en su época, demostró teóricamente la posibilidad de creación de 
hologramas y planteó sus bases físicas y filosóficas. 

Aunque un norteamericano ideó un método para obtener hologra
fías, corresponde al soviético Denisiuk el honor de haberla revolucio
nado completamente, ·ya que, sin conocer la teoría de Gabor, repitió 
su mismo experimento y, además, pudo registrar en · 1962 hologra
mas .tridimensionales. 

Como se ve, esta técnica es sumamente joven, de . ahí que sea des:'.' . 
conocida para- la· mayoría de los diccionarios corrientes. · 

MUESTRAS HOLOGRAFICAS EN LA EXPOSJCION SOVIETICA 

Nuestrci pueblo ha conocido la holografía gracias a la Exposición 
Logros de la Ciencia y la Técnica Soviéticas, donde se han presen
tad.o 11 hologramas elaborados por el método de Yuri Denisiuk, miem; 
bro correspondiente de la Academia de Ciencias · de la URSS. 

En la exposición se presentán -Objetos personales del lider de la 
Revolución de Octubre, VJadimir Ilich Lenin; · condecoraciones del 

Meáalla,s del Héroe ,ie la. Uni cí n Sorili iicn Ivan Gomnnko1,, dado 7Jor m.wwto en irr::s or11sio11e.~ d1i·rnnf e 
la II Guerra. 1.ifondia.l. 

83 



Serov Oleg, mientras nos of1·ecía. una. entrevista espontánea. 

Héroe de la Unión Soviética Ivan Gomankov. actual miembro del 

Instituto de Cine y Fotografía Holográfica de la URSS dado corno 

desaparecido en 3 ocasiones durante la II Guerra Mundial; el relieve 

de una cabeza de león y otros objetos de arte, los cuales se obser

van como si los tuviéramos realmente ante nuestros ojos. 

Diariamente, mezclado entre numeroso público que asiste .a la ex

posición, encontramos al técnico especialista de esas holografías: Se

rov Oleg, colaborador científico del Instituto de Investigaciones de 

Cine y fotografía Holográfica de la Unión Soviética. 

UNA EXPLICACION VOLUNTARIA: 
MUESTRA DE AMOR POR SU TRABAJO 

Una tarde, mientras casualmente enseñábamos a un compañero 

ese apasionante arte que es la holografía, Oleg se nos acercó y, ayu

dado por la intérprete, comenzó a explicamos con detalles todo lo 

referente a esa técnica de reproducción. 

. Fue una conversación imprevista, natural, espontánea, muestra del 

gran amor que este científico siente por su trabajo. Sin esperarlo, 

vimos que nos brindaba una magnifica y original entrevista. 

"'Cada afio reciben seminarios sobre holografla, a nivel nacional 

e internacional, más de 500 personas en la URSS, donde ya existen 

unos 10 000 especialistas en la materia", nos expresa Oleg en medio 

de su plática. y continúa exponiendo el método de Denisiuk: •. . 

C0110 SE HACE UNA BOLOGJlAFIA POR 
EL SIS1DIA SOVIETJCO . 

La placa utilizada para las bolograflas es muy similar a la foto

gráfica, pero su granulación es mucho más fina: de 7 a 10 mil líneas 

por milfmetro cuadrado. Los ~teriales para la im_presi~ holográfica 
fueron elaborados por un fiSJco francés de apellido L1ppman a fi

nales del siglo pasado. Ahora llevan su nombre. 
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Para obtener la hoiografía es necesario reflejar un rayo laser ~o
bre un lente cóncavo que produce un cono abierto de luz, el cual m
cide sobre la placa holográfica colocada delante del objeto. El haz 
lasérico traspasa la placa, ilumina el objeto y por reflexión, sensi

biliza la emulsión de la placa donde queda impresa la imagen. (Ver 

diagrama A). 
Esta técnica permite observar la holografía con luz natural , lo 

cual no es posible con la norteamericana, que sólo puede verse a 
través de un rayo laser. 

La importancia de la holografía soviética está dada porque las re

producciones con luz natural ofrecen una imagen tridimensional de 
alta calidad, que permite conservar documentos de valor y mostrar 

objetos de arte, de modo real y exacto. 

También puede tener gran aplicación en arquitectura 'J teatro, por
que su posibilidad de dar imágenes con relieve o profundidad es pro
picia para simular elementos arquitectónicos y decorados escénicos. 

El cientlfico Oleg concluye su exposición planteando que la tarea 

general del Instituto de Cine y Fotografla Holográfica de la URSS 

está encaminada a la creación del cine holográfico, el cual se obser
vará de modo que las imágenes se proyectarán fuera de la pantalla 
y el público tendrá la sensación de hallarse dentro de la escena. 

"Es una tarea lenta y larga, que requiere gran cantidad de recur
sos, materiales y mano de obra. . . Esta será la cinematograffa del 
futuro". 

EL SISTEMA HOLOGRAFICO NORTEAMERICANO 

F.n el departamento de metrología y standarización del Pabellón 

.de Maquinaria de la Exposición Soviética trabaja el ingeniero Ser

guéi Varál]ov, del instituto de esa especialidad en la URSS. 

Alli se encuentra el sistema lasérico para la impresión holográfica 

por el método norteamericano. Por esta técnica, es necesario colocar 

la placa y el objeto formando ángulo con la lámpara de laser. El haz 

lasérico se proyecta sobre el lente cóncavo y el cimo lumlnico se abre 



tanto sobre el objeto .como sobre la placa, de modo que aigunos ra
yos inciden sobre el objeto y otros sobre la placa. . 

Los rayos que chocan con ei objeto, atraviesan los que inciéen 
d_irectamente sobre la placa y ambos quedan impresos en ésta. · Es ,0 
sistema también se denomina de los rayes cruzados y sólo puede fl' · 

producir la imagen w n un rayo laser. (Ver diagrama B). 
Serguéi explica que ese método es el . más apropiado. para utiii

zar en el cine, TV v los controies de calidad de producws. Resulta 
efectivo para determinar puntos débiles en las turbinas y compro
bar con exactitud la uniformidad de superficies muy planas, .lo cual 
sería imposible s in las propiedades de la holografía. 

Esta capacidad surge de la propiedad de la ciencia holográfica por 
. este sistema de re<:oger no sólo el vo!umén de los objetos, sino tam- . 

b1én most rar sus defectos y las va riaciones que se produzcan en la 
estructura interna del mr.teriai. 

CUANDO LO IMPOSIBLE SE HACE REALIDAD 

!C:ada vez que él desarrollo científico-técnico de nuestra sociedad 
obtiene U..Tl paso de avance, muchas cosas imposibles hasta entonces 
se convierten en una realidad irrefutable. Así ha sucedido también 
con la holografía . 

_Sus propiedades . son increíbles. pero ciertas: si eliminamos la ilu
'!!_~nación de un holograma. sólo veremos rayas ondulatorias concén
tncas; si rompemos la placa impresa. cada uno de los fragmentos 
mostrará la imagen complet:i. 

. Uná p_laca holográfica de 32 milimetros de lado puede registrar 
1 024 hologramas-, cada ·uno de ellos en un miHmetro cuadrado. Es
tas poseen una emulsión fina con 2 000 líneas por milímetro cua-

. drado. . . 
El potencial de almacenamiento (memoria) de los hologramas es 

_tª"1, que brinda ' la posibi li dad · de construir computadoras de 100 a 
1 p()() veces más poderío que las aduales. 

1 
¿Qu: ciudadano de princ ipios ele siglo iba a imaginar tan_ ·siquiera 

a má0 pequeña de estas propiedades o creerla s1 se lo d1¡eran? · · · 
• .. 4 - ' 

El i11ge~iero Serguéi Varánov manipulando el equipo 
lesérico para las Jiolografía s. · 

Holografía con sensación de relieve. 
Cabeza de león. 



Cuando aquel día de agosto de 1956 se estrecharon las· manos y abrazaron en Ciudad 
México, nadie tuvo que presentarlos. De tiempo atrás se conocían personalmente. 

Y de tiempo atrás, lo más importante, se conocían políticamente. Pero, por primera vez, 
Fidel Castro Ruz y José Antonio Echeverría Bianchi ~stuvieron conversando toda . una 

tarde con su noche hasta las 5,00 de la madrugada. Al encontrarse de nuevo al siguiente
día habían redactado y firmaban para la historia 

L 
E 

MAS 9UE DOCUMENTO, FORMIDABLE EJEMPLO 
DE UNIDAD ENTRE REVOLUCIONARIOS · 

Por MARIO MENCIA
Fotos: ARIAS; coplas: RUBEN y ArchiYo 

Entierro s-i-mbólfoo de la Constitución en la Fragua Marti,ana 
. el 6 de abril de 1952: l. Raúl Ca,stro; 2. Manuel Carbonell; 3. Alvaro Barl,a; 4. Juan Pedro Garbó Serliiá; 5. Armando 

· · Ha.rt ; 6. Jo.c; é Antonio Echeverria. 



Entradn 11/ edi/ itio 
de Amnguren No. 707 e11 La Haba-na, 
donde se integró el 
Directorio Revolucionario 
,poco después de los $1tcesos 
de Sarda Ma-rtn y Linde-ro, 
en agosto de 1955. 

\ , 

()_;ANDO el 7 de julio de 1955 Fidel es 
despedido en el aeropuerto internacional 

-José Marti, de La Habana, por un reducido' 
·_ ~po de personas entre las que se encon

-- traban Jesús Montané, Haydée Santamaria 
.Y Melba Hernández. de la Dirección Nacio
nal del MR !6·7, y René Anillo y Juan Nui
ry -en representación de la FEU- y su
be al avión que lo llevará a Yucatán, desde 
donde sigue viaje en ferrocarril hasta Ciu
dad 'México, su historial de lucha contra la 
tirarúa era bien conocido. _ 

Pocas semanas antes, cuando desarrollaba 
aquella excepcional batalla política contra el 
régimen (BOHEMIA, 16 y 23 de julio, 1976) 
~abia sostenido conversaciones con varios di-

~ ,!'igentes de la FEU, algunos de los cuales 
""' integraban al mismo tiempo el núcleo inicial 

del entonces en gestación Directorio Bevo
~uclonario; José Antonio Echeverria, presi-
ente de la FEU que devendria simultánea

mente ~tario general del Directorio. es
~vo entre ellos; su personalidad carismática 
se babia erigido ya en máxima figura dentro 

·· de_ las filas estudiantiles en todo el pais, Y ' -
~ los meses siguientes continuarla trascen:endo-el ámbito de su sector hasta ganar 

admiración y simpatía de grandes masas 
Po()U}ares. Conocido entre sus íntimos, su his
torial revolucionario era entonces pública• 
mente PoCo conocido. 

Un año después que Fidel terminó sus 
es~os en la Universidad de La Habana, :t

950
Antonio matriculaba el 23 de septiemb~ 

del Instila carrera de arquitectura. Procedía 
d tuto de Segunda Enseñanza de Cár'/'t· su c1u~d natal, donde_ como e~ 
e Asociación de Alumnos había partiCl· = a su nivel en muchas de las actividades 

- · cas de protesta que tuvieron como cen• :i; la Universidad de la época de ,Fidel: 
~ a el gangsterismo; el amnento de las 

81 eléctricas; el precio del pasaje del 

transporte urbano; el asesinato de dirigentes 
obreros y estudiantiles; el robo, el peculado, 
el entreguismo a las empresas yanquis y 
demás lacru y vicios tradicionales manteni
dos e incrementados por los gobieriios autál
tl008. 

. 1 

Elegido delegado de asignatura y de cuw 
en su primer año en la Universidad, resulta 
reelecto para Iguales cargos en el segundo 
año de estudios {1951-1952). 

Estaba en Cárdenas el final de ~aná ·en 
que Batista asumió el poder por · la . fuerza 
Y, al enterarse en la misma madrugada del 
lunes 10 de marzo, viene inmediatamente ha-

- cia La Habana- aunque sólo a tiempo _para., 
unirse a los _dirigentes estudiantiles que salen 
del Palacio Presidencial con la promesa que 

_ el derrocado Prío incumpliria de enviarles 
armas para la Universidad a ím de resistir 
el golpe militar de derecha. 

La historia de José Antonio, desde ese 
instante, será la historia de las luchas est\l
diantiles durante aquel periodo en que la 
Universidad de La Habana ha de - erigirse 
en principal foco :masivo de expresión de la 
rebeldía populár contra el ma,rLO,to. 

Su nombre aparece entre los firmantes de 
la declaración de principios de la FEU del 
14 de marzo, el mismo día en que Fidel 

divulga su ¡Bevolaclóll no, zarpazo! (BOHE
- MIA, 6 de julio, 1973). 

Designado para organizar una huelga ge- -
neral estudiantil en los centros secundariOf' 
de estudios, recorre el pais en una campaña, 
de agitáción de tal intensidad que pronto la 
~ comienza el asalto a los planteles y 
la detención de sus dirigentes. Es en esta 

· oportunidad que establece relaciones revo
lucionarias con otros jóvenes como Pepito 
'I'ey, Cuqui BoscJ} y_, Renato Guitart, que sólo 
finalizarán con la caída en combate contra 
el régimen de cada uno de' ellos. 

En la movilización nacional que enseguida 
dispone la FEU para QMe el pueblo jure la 
Constitución, al igual que Raúl Castro es 
destacado como activista . en Oriente y otros 
universitarios lo son para diversos lugares 
del interior, a -José Antonio se le asigna la 
provincia de Matanzas. 

El 6 de abril se le veril eu primera fi
la en la manifestación que sale de la. Uni
versidad para dar entierro simbólico a la 
Constitución en la Fragua Martiana. Como 
lo haria el 8 de mayo y las demás manifes
taciones de ese periodo Raúl castro · porta 
en su asta la bandera cubana, Juan Pedro 
Carbó Sei:viá: y Manolo Carbonell sostienen por· 

- su frente el féretro, Annando Hart lléva un 
ejl!mplar encuadernado de la Carta Cons-

Pa-iú de los asistentes al almuerzo ae despedida 
a José Antonio, en el Rancho L-una del Wa.jay, el 20 de julio de 1956, 
c-uando éste iba a, salir hacia Ckile, Méx-ico y Ceilán: · 
Joe Westbrook, José .411,tonio, · 
René .4nillo. Fa1we Chomón, Fructuoso Rodríguez, 
Jul·io García Olivem y Pepe Cosío. 
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Fidel y Juan Ma.nuel Má,rquez en casr.L d6 Félix Elmuza (centro) en 

.Miami durante el r ecorrido de propaganda y organizac-ión del MR-26-7 por los Estados Unidos, en octubre de 1_955, 

titucionaJ áel 40; Fructuoso Rodriguez, Ge
rardo· Alvarez. Albaro Barba, Alfredo- Yabur, 
Faustino Pérez, Cali,·to García y Lester Ro
dríguez se distinguen claramente en la mui
titud que marcha compacta, muchos de ellos 
aún sin conocerse entre sí ~ro que habrán 
de unirse en la práctica revolucionaria con 
el transcuno del tiempo. 

E1 8 de mayo no se le ve en la pere
grinación multitudinaria hacia la tumba de 
Guit~ras en el Cementerio de Colón, en La 
Habana, porque anda por allá, por El Mo
rrillo, donde cayó el héroe antimperialista 
de la Generación del Treinta, cerca de su 
Cárdenas, donde Pepito Smith es ya -como 
él lo fue- dirigente dcel Instituto; Alfredo, 
el hermano menor de José Antonio, será el 
puente de este nuevo vinculo que sólo podrá 
ser roto con la caída de Pepito, 4 años d~s
pués, ya como jefe del pelotón de vanguardia 
de los expedicionarios del Granma. 

Se Je verá también en los heterogéneos 
grupos de estudiantes y trabajadores que rea
lizan prácticas de armas y combate en .Ja 
Universidad. Y una foto de entonces lo mues
t ::a el 20 de mayo en lo a!to de ia escalinata, 
próidmo a la escultura del Alma Mater, en 
eI acto de conmemoración del cincuentenario 
de la pseudorrepública, .oportunidad en que 
el grupo de Abel Santamaria y si/ herma..'1.a 
Haydée, Raúl Gómez García, Jesús Montané, 
Melba Hernández · y Juan Martinez Tinguao, 
ya vinculado a Fidel, hacia circular entre los 
asistentes su periódico clandestino SON LOS 
MISMOS. 

Poco después aparecerá forcejeando contra 
la policía en el estadio del Cerro. Junto a 
un grupo de estudiantes se había lanzado ha
cía €1 terreno durante un juego de béisbol 
para convocar al, acto del 27 de noviembre 
en la Universidad, aquel que no - pudo ce
lebrarse al cortar la -policía el fluido eléctrico 
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en la zona ; aquel en que una - de las dos , 
pequeñas plantas radiotrasmisoras prepara-

-das por Mario Muñoz fue desechada por so 
escaso radio de alcance j' en que Boris- Luis 
Santa Coioma se incorporó a El Mo\'imiento 
(BOHEMIA. 13 de julio, 1973). El incidente 
en el estadio marca la nrimera vez que en_ 
su etaua universitaria José Antonio será gol
peado · y detenido por los cuerpos represivos. 

Participará en las manifestaciones Y en
frentamientos contra fuerzas del régimen -que 
se desataron durante tres días consecutivos, 
como protesta ante el ultraje al busto ile 
Mella, a partir del 15 de enero de 1953:
En los encuentros dd primer día es golpeado _ 
nuevamente y nuevamente es detenido. Gra· 
vemente herido, Rubén Batista agoniza. Por 

estos acontecimientos vendrá a La Habana 
Re nato Guitart, · conoce a Fídel y se une 8 

El Mo,imiento. 



La noche del 27 de enero ha de estar 
José Antonio en la Marcha de las Antorchas, 
desde la Universidad hasta el Rincón Mar
ttano. y el 14 de febrero, en el entierro de 
Rubén Batista, cuando con motivo de las 
áiradas protestas de ¡ilgunos de los partici
pantes en el cortejo fúnebre Fidel es encau
sado junto a la presidenta de las Mujeres 
Martianas. Alda Pelayo, bajo la acusación 
de promover los desórdenes. 

No -estará el domingo 26 de julio entre 
los asaltantes al Moneada, pero ha de oirsele 
lamentar que su amigo y compañero Renato 
_Guitárt· -primero en caer aquel día- no 
le haya avisado para participar en la primera 
acción armada del pueb}., contra la tiranía. 

!SCEN:80, Y · CONFLUE.~Cll 

A partir de ese momento toda acción po
lltlca en Cuba estaría necesariame-nte refe
rida -;ior aproximación o alejamient~ a la 
esencia de los sucesos del Moneada. 

· . -El primer llamado había sido el Mon
. cada (nos ha- referido Faure Chomón), lla
mado al pueblo, a la lucha insurreccional, con 
el ejemplo, tomando el papel de vanguardia 
que les correspondía a quienes desarrollaron 

· aquella acción. Esa trayectoria ·misma siguió, 
meses después, el movimiento estudiantil, que 
se inspiraba en el ejemplo de nuestros com
il8iieros. El movimiento estudiantil enarboló 
de esa manera, mediante la puesta en prác
tica de la tesis de la llamada radicalización 
de la acción de las masas, la bandera de la 
Insurrección armada. 

' Pero esto fue posible únicamente después 
de barrer en la Universidad con los diri
gentes_ "tramitados'', aquellos que aparentan
do una posición vertical escalaban posiciones 
¡>ara "hacer carrera dentro de la politique
ria", _lo .que -después del 10 di! marzo-- se 

. hacia equivaler con el oportunismo dentro de 
la& organizaciones pseudoinsurreccionalistas y 
~ -con el entreguistno a la tirania. 

Así, · mientras exteriormente se enfrentaba 
al- régimen por medio de todos los métodos 
de agitación estudiantil hasta entonces prac
ticadde os, interiormente se operaba un proceso 
. ~uración que encabezaba un grupo de 

, estudiantes en ascenso hacia las dirigencias, 
·,al -frente de··1os cuales no tardó en desta
~ José Antonio Echeverria, presidente de 

de 
Eaeúela de Arquitectura ya en septiembre 

· · . 1953 Y secretarlo general de la FEU en 
· hlatotebren, de 1954: a partir de ese instante, la 

ria" de la -Universidad de La Habana Y ::.i ~ ~diantes revolucionarios. después del 
.,_ to al Moneada, comienza a ser la historia 
"" eatlt- JOSé Antonio Echeverria, sonrosado 

· ~Pl'e, que junto a Fructuoso Rodriguez, 
uan Pedro Carbó, René Anillo, Osmel Francis 

, ~~os más es- golpeado de nuevo por la 
· de hasta sufrir fracturas el domingo 28 
. marzo de 1954, por haber sacado desde 

-!_~las un letrero de condena al régimen 
:,·:. cámaras que televisaban el paseo de 

. ,...., ... val, . 

~ Cúmplirá los 31 días de presidio a que 
el ~ con tiempo suficiente para ser 
de m ~tusiasta organizador del II Congreso 

· lila F.atudiantes ·de Secundaria -que el 8 de 
-~ de tener por sede el Salón de los 

J . en el local de la FEU- y el Primer 

• 

Festival Univeraitario de -Arte, una -semana 
de conferencias y actividades culturales a par
tir del 20 de mayo; un año después, el 2 de 
julio de 1955 -cinco dias antes de partir 
Fidel hacia el exili~ y ya José Antonio 
como presidente de la FEU, iniciaría el II 
Festival con el Ballet de · Cuba actuando 
ante 20 000 espectadores eri el ~o univer
sita.-io,, primera ocasión en que desde el 10 
de marzo de 1952 Alicia Alonso podría ac
tuar en Cuba. 

Bajo su secretaria general se conmemora 
el primer aniversario del asalto al Moneada, 
el 26 de-julio de· 1954. Mientras en el Salón 
de los Mártires se devela un retrato de Raúl 
Gómez García, otro grupo de universitarios 
acompaña a Melba y Haydée al Cementerio 
de. Colón, donde son. reprimidos a palos y 
tiros por la policia. 

. El 30 de septiembre tendrá a su cargo el 
discurso con que culmina la marcha estu
diantil hasta · el lugar donde -34 años antes 
cáyera Rafael Trejo. 

Reelegido ( el gordo, para · sus más In
timos) presidente de arquitectura y secreta
rio general en el curso 1954-1955, ocupa su
cesivamente la vi~epresidencia de la - FEU, 
por renuncia del pl'f$idente, y la presidencia, 
por gradua_ción del vice. · _ . . · 

-Asumo la presifencia· de la FEU en mo-. 
mentos muy diftciles ..• ,La encrucijada. ante 
la cual se encuentra· la República . desde _el 
10 de. marzo no admite otra...aclitud qué la 
lucha masiva del pueblo (EL MUNDO, .3 de 

· octubre). · · 

En conferencia. de prensa el 8 de octubre, 
coincidiendo con lo expuesto por Fidel en 
una -carla desde presidio, se pronuncia "con
tra el tirano Batista y sus colaboradores, asi 
corno contra Grau y l!>S políticos que lo 
siguen". Faltaban pocos dill,S· para la farsa .. 
del lo. de noviembre en que el tirano "Je:. 
galizaria" su estancia en la primera magis-
tratura, pero el riuevo presidente de la Fe
deración Estudiantil Uni_versitaria alerta "que 
en el pueblo hay un· gran sentimiento . de 
rebektia y que en consecuencia la FEU se 
dispone a cómbatir.laa elecciones y las fórmu
las electorales'.'.. 

Consumado el fraude electoral, ba de ser 
rotundo en el acto solemne por el_· 83o. ani
versario del fusilamiento de los estudiantes 
de medicina: "Los integrantes de la FEU saben 
el camino que tienen trazado y lo seguirán 
para la liberación de Cuba, no ~bstante t~
gari que caer como aquellos m~ del 71 . 
No eran sólo palabras. Como no eran sólo ~
labras las. que ese mismo dfa, allá en la Um-

. versidad de Oriente, en Santiago de Cuba,_ pro
nunciaba en igual sentido el también nuevo 
presidente de la FEU(O) Pepito Tey (BOHEMIA, 
28 de noviembre, 1975). Era una juventud re
volucionaria ante una determinada coyuntu
ra histórica dispuesta a cwbplir (son las pa
labras finales de José Antonio aquel día) "_su 
destino histórico".· ' 

y a defender "la libertad dondequiera que 
se le ofenda O se le conculque", decl~ a la 
prensa al salir de las celdas del Castillo de 
San Severino en MatanzaS, a su regreso en 
diciembre de' la Costa Rica invadida por So
moia;- que fue a defender con las armas en 
las manos junto a Fructuoso Y Juan Pedro. Se 
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manifestaba asl, también en él, la esencia in
ternacionalista presente a lo largo de !od_a 
nuestra historia revolucionaria desde pnnc1-
pios del ~ 

¿Pero internacionalismo · sin antimperialis-
. mo en mitad del siglo XX? Comienza el año 

1955, y ya su anttmperialismo es adulto. Ten
drá oportunidad de codificarlo- un año d_es
pués, cuando el 9 de marzo de 1956 patrocina 
en el Aula Magna el acto de homenaje al 
pueblo guatemalteco, calificado por los _ser
vicios secretos de l!! tiranía como "un evento 
comunista". 

-Y al tiempo americano (se le oirá decir a 
José- Antonio) rompe abruptamente el ·expan
sionismo norteamericano. Se roban las tie
rras del norte mexicsno; Se interviene en Cuba 
mediante la _enmienda Platt; se secuestra la 
independencia del pueblo puertorriqueño; se 
interviene Nicaragua y cae asesinado Sandino; 
se -interviene Santo Domingo y como estela 
terrible se deja ese azote que se llama Ra
fael Leónidas Trujillo; se alientan las fuerzas 
represivas guatemaltecas y brota el peor de 
los volcanes de ese pueblo:· Castillo Amias. Y 
a la politica de intervención sucede la creiv 
ción de la zona de influencia, fielmente de
fendida por los nuevos gendarmes defe.nsores ' 
de las empresas. extranjeras que explotan y 
destruyen las riquezas nacionales. 

Pero ·ahora todavfa es el - comienzo del año--
. 1955. El de denunciar el proyecto imperia
lista del Canal Vfa Cuba que intentaba pa
namenizar nuestra isla grande por la pro
vincia dé Matanzas. 

Afio 1955. El de caer inconsciente al pavi
mento por los golpes_ de los esbirros cuando 
encabezaba el desfile hacia Prado y San Lá
zaro, el 13 de febrero, al cumplirse dos afias 
de la caída de Rubén ~a. 

Aiio 1955. El del marzo de ganarle un de
bate poUtico al régimen, lo que en él se repi- . 
te frecuentemente. Porque lo que en otras fi
guras tradicionales de su sector es plana ac, 
ción o teoricismo verbalista, en José Anto
nio ......mevitable slmil del Fidel universitari~ 
es armónico enlace de acción y pensamiento. 
Rápido en la acción, ¿cómo evitar el recuer
do del Fidel de 1947, en la manifestación, es
tudiantil a Palacio, manoteando argumentos 
frente al general Quirino Uria, jefe policiaco é:le 
Grau, cuando el 8 de mayo de 1955 veamos a 
José Antonio abofetear al jefe de la polida 
en Matanzas en .una situación similar? Bri
llante en -la polémica pública, ¿cómo no ha
llar relación entre el método de riposta y ata
que del Fidel de los 53 días tras su excarce
lación, y este José Antonio que ahora en 
marzo del 55 hace retroceder al régimen, has
ta llevarlo a cancelar una polémica, al plan
tear: "Está muy alta la colina para que pue- . 
dan alcanzarla los enanos del régimen ( ... ) 
Cuando Dlaz Balart alza su petición de da
tos finge ignorar que ninguna jerarquía, p~ 
fesoral o del alumnado, ha enfrentado con 
tanta limpieza y decisión como las presen
tes la proscripción de los métodos coactivos 
y de la po_Utica de grupos en el recinto do
cente. En cuanto•al gobierno, están en la 
memoria de todos sus repetidas violaciones de 
la autonomfa universitaria y el amparo con
cedido a genuinos pandilleros, prófugos de la 
justicia, que ha utilizado repetidamente para 

• 1 



José A ntonio F;cheverría, durante ·su 
estanda en Santiá.go 

de Chile, en el local de reuniones del congreso estudiantil. 

proplCW' la desunión estudiantil. La presente 
es una maniobra de tantas, aunque tiene reper
cusiones incalculables que no se deben me
nospreciar"? 

Afto 1955. El del 19 de abril de los comi
cios en la Univei'sidad de La Habana en que 
resulta electo presidente de la FEU y declara: 

-Continuaremos nuestra lucha sin apartar
nos del pueblo, por el rescate de las liberta
des y la dignidad ciudadanas ultrajadas. No 
cejaremos en nuestra actuación contra el ré
gimen y la haremos llegar hasta el pueblo.· En
cabezarellos el esfuerzo de la juventud cuba
na, que anhela la libertad y ~ dispuesta a 
lucbat por la democracia. 

Antes, en la BOHEMIA · del 17 de abril, ha 
enfatizado: 

..'..El régimen del 10 de mano en todos sus 
actos ha demostrado hasta la saciedad su afán 
ele mantenerse aferrado al poder indefinida
mente, por medio de la fuerza, contra la vo
luntad soberana de nuestro pueblo. No cree
JDOI, por tanto, que- a corta distancia de una 
violeDtacióD tan fla¡nmte del .sentimiento na
donal, ~o fueron lu "eleccione1" del lo. 

de noviembre, .en las que Batista se autopro
rrogó en el poder, puedan ·surgir movimientos 
de oposición inspirados en la ingenua preten
sión de arrebatarle el poder al actual régimen 
por medio de las urnas (se refería asf a 19s 

. Márquez Sterling, Grau, Pardo I,.lada, Maflach 
. y comparsa que aigfaa nuevas elecciones; y 
propone:) 

-sólo la acción nacional enérgica, tendien
te a plasmar los postulados de la Revolución 
cubana -en cuyo camino ya se encuentra ac- . 
tualmente nuestra Patria- logrará. · liquidar es
ta triste etapa cuartelaría de nuestra histo
ria republicana. 

En esos p~isos momentos ei camino de la 
Revolución cubana pasaba por el presidio de 
Isla de Pinos, donde Fidel y un grupo de 26' 
moncadistas llevaban ya 20 meses encarcela
dos. Y un clamor tomaba cada vez más voz de 
todo el pueblo. José Antonio, genuino revo
lucionario, parte genuina misma de ese mis
mo pueblo asf Jo ve. Y cuando much~ opo
sicionistas de postín hasta temen mencionar 
el vocablo en privado y aun en VOZ bajá, el 
gordo tiene el coraje- suficiente · para procla
mar sin amba_ges: 
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-No podemos permanecer indiferentes. an
te tantos compafteros que sufren ·en la ac
tualidad los rigores del presidio poUtico por · 
haber defendido el honor de nuestra nación, .
ultrajado el 10 de marzo. Rechazamos, empero, 
el indigno espectáculo de tantos i,ol!ticos que, 
después de haber aprovechado a sus anchas 
la jornada bochornosa del. lo. de noviembre 
para ganar unas cuantas migajas del régimén, · 
ahora se erigen en abanderados de los com
pañeros que sufren prisión, cuyos ideales ellor · 
bari traicionado. 

-As! el grito del Puebio se hace cada dla 
más potente: ¡Que no o_uede en la cárcel uno. , 
solo de ios dignos luchadores contra !a Dicta- " 
dura! Todo intento de excluir a los comba; 
tientes del Moneada de la amnistía se encon-
traría con el más amplio repudio de la opi~ 
nión pública. No cabe esperar de este Tégi
men generosidad espontánea; el gobierno sólo 
accederá a conceder una amnistía general po
lítica cuando la presión de la opinión públi- · 
ca se haga irresistible. Tenemos, pues, . que 
unir todas nuestras fuerzas para rescatar a. 
nuestros hermanos de.-las entraflas del mons-
truo. · 

Hombres-pueblo caminaban el camino de la 
Revolución cubana; actuar; pensar: coincidir. 
Coincidir en la acción y el pensamiento. Y se 
gana 1a- batalla de la amnistla y, antes de · 
abrirse el 15 de mayo las rejas de las cá.rceles-· 
pollticas, el presidente de la FEU ya anuncia 
a la persona que ha de clausurar el acto en 
la universidad el 20 de mayo, 53o. aniversa
rio de la falsa independencia; su nombre: Fi· 
del Castro. 

POLAR.IZACION 

Cuando aquel día dé la última semana de 
agosto de 1956 se estrecharon las manos y 
abrazaron en un pequefio . apartamento en 
Ciudad México, nadie tuvo que presentarlos. · 
Fidel Castro llevaba ya 14 meses en el exilio 
y el Movimiento Revolucionarlo 26 de Jalló 
que encabezaba constituía la más importan
te organización revolucionaria de oposición al 
régimen batistiano. José Antonio Echeverrla. 
reelecto presidente de la FEU el mes ante
rior, era al mismo tiempo secretario general -
del Directorio Revolucionario, organización 
que agll.!tinaba a muchos estudiantes y traba-
jadores antibatistianos, con fuerza en la ca
pital, y que también propugnaba la lucha ar· 
malla ·como fórmula solucionadora de la situa
ción cubana. 

El MR~7 se. habla institucionalizado en
tre mayo y julio de 1955, al salir Fidel del 
presidio, y para agosto de 1956 contaba con 
una extenslsima red que alcanzaba todo el palS . 
y numerosos centros de exiliados en los Esta· -
dos Unidos, México, Costa Rica, Venezuela 
y otros palses principalmente en el á.rea _ del
Caribe. Fide! lo dirigla centralizadamente des· 
de México, con una tenacidad, una multilatera· 
lidad de actividades y un control riguroso_ has- · 
ta def más ínfimo detalle, tan descomunales, . 
que recuerdan inevitable~nte el febricitante 
peregrinar martiano que precedió a la gueff8 
aecesaria. Sirve de referencia al paso una Ccll'de·. 

ta de no má.s de diez cuartillas que el 2 
agosto de 1955, a menos de un mes de su par
tida, hace llegar a los demás n¡iembros de la .' 
Dirección Nacional del Mf-'28-7 en Cuba, 
cuando con él solamente · se encontraba Radl 
-como en los días del _presidio-, ,en la · que 
.en ese- espacio núnimo formula veintiuna pre-
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Instantánea de su breve escala 
en San José de Costa Rica, 
antes de seguir hacia 
México do nde sosten1ría las primeras 
convei·stici o ,1.es con Pide l 
que condnjeron a Ta firm.a de la Carta. 
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guntas y p!am:ea cincuer: ta y dos asuntos y 
orientaciones di ierentes. Algunos fragmentos: 

· -De todo esto, sin embargo, y de un eti
mulo de circunstancias polfticas y económicas 
en general, vislumbro que !a situación se agra
vara cada día más y que por encima de la 
voluntad de los principales protagonistas qµe 
ya no son dueños sino juguetes de los acon
tecimientos, el- problema de Cuba se irá en
redando · como nudo gordiano que sólo una 
revolución podrá deshacer. 

:-En el campo político, nuestro mayor ene
~go . es la tendencia e.:!treguista a las elec
ciones parciales que hay que combatir a san
g_re Y fúego en todas las proclamas y mani-
fiestos: · 

· -Necesito saber cómo se desenvuelve el 
~abajo en . cada uno de los sectores: obrero, 

- Juventud ortodoxa, femenino, grupos de com
. bate, aparato distribuidor de la propaganda 

~stina, organización de imprenta, sec-
. econ6mieas. 

. -¿Cómo va el trabajo en los sindicatos? 
,Se ha puesto todo el interés que requiere ese 
Punto? ¿Se ha olvidado en algún instante lo 

que es esencial? ¿Se ha organizado ya el gru
pa responsable de ese trabajo en La Hatiana? 
¿Qué informa sobre ese particular nuestro li
der proletario? 

-No olviden a Santiago de Cuba, . ni a su 
formidable tesorera (María Antonia Figueroa: 
h. del a.); sólo de am debemos recaudar por 
lo menos cuarenta mil pesos. Enviaremos 
proclamas dirigidas a los santiagueros. íTO
do depende de nuestro esfuerzo! ¡Nada es im-
posible , cuando hay voluntad de lucha! · 

· -La más. imi1ortante recomendación que 
deben hacerles e&\á relacionada con el proce
so que ocurrirá en el autenticismo tan pronto 
se despeje la incógnita de Prío. ¡Ese es el mo
mento nuestro! Ustedes tendrán que usar to
da la habilidad y la inteligencia en una rápi
da labor. de captación, sin exclusiones de nin
guna clase entre los elementos .descontentos 
que posean fuerza y armas. A la larga-se su
marán todos los verdaderamente revoluciona
rios porque verán rei¡paldo de masa y de opi
nión._ 

-Mi tarea en ésta pienso llevarla a cabo 
· cabalmente. No me refiero en· este caso a la 

de escribir · cartas y manifiestos desde este 
solitario cuartico, sino a la otra no menos 
importante. Estoy optimista de lo que llevo 
hecho, sencilla y discretamente. Considero tan 
importante y delicado lo de afuera, que so
porto con resignación 1~ ·amargura de esta 
ausencia y convierto toda mi pena en impul
so en deseo ardiente de verme peleando cuan
to' antes en la tierra cubana Vuelvo a reite-. 
rar mi promesa que si lo que anhelamos n·o 
fuera posible, si nos quedáramos solos, me ve
rlan llegar en un bote, a una playa cualquie
ra, con un fusil en la mano. 

-Espero que la coordÍ~ación del trabajo 
y la comprensión entrf: ustedes sea cada. dfa 
mejor y mayor. Los pnmeros pasos son Siem
pre los más difíciles; no nos desanime nada¡ 
dediquémonos cada uno a cumplir con nues
tra parte de sacrificio, trabajo y deber, ha
ciendo buena la- alta confianza que cada 1,lllO 
hemos ·depositado en los demás y que mu
chos cubanos han depositado en nosotros. 
Frente a todos los obstáculos de cualquier !n
do!e aunque sean nuestros propios defectos: 
¡luchar!, ¡luchar! , ¡luchar!. · 

Aunque no se darla a conocer _públic~en
te hasta ei 24 de febrero de 1956, el . Direl!
torio Revolucionario había comenzado a or
ganizarse un mes después de mar:char . Fidel 
hacia el exilio, tras frustrarse el pnmer mten
to de ·ataque al Palacio Presidencial con el 
asaito por la .polic!a al local de Santa Marta 
v Lindero, donde se encontraban las armas 
que se pensó utilizar en esa acción, el 4 de 
agosto de 1955. Inmediatamei:ite ~espués de 
quedar libre Fructuoso, detemdo ¡unto a un 
numeroso grupo en esa oportunidad, en un 
apartamento del edificio de Aranguren 7()7 

· en La Habana se celebraba la r~nión en que 
q"uedaba constituido en la práctica y en que 
José Antonio era designado su secretario ge
neral, con Fructuoso co"?o segundo, Faure 
Chomón como jefe de acción, Joe W_estbrook 
a cargo del estudiantado de. secundana y En
rique Rodrfguez-Loeches al trente de los pro· 
fesional,es, entre otros más. 

El año transcurrido des~e entonces . no ha
bla significado transforma~iones ese_nciales en 
el cuadro económico, polltico y social cubano 

· más que en el sentido de empeoramiento pre-
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visto por Fidei desde el_ :nomento en q_ue cje
cidió partir hacia el exiho para o~ la 
lucha armada: afincamiento del régimen en ~l 
poder mediante métodos de creci~~ rep~
va, descaracteriz11-Ción de la opos1c1ón ~~ti
quera que mendigaba asientos en _el . tradiclO
nal festin del pillaje a1 tesoro ~bhco, d~ 
prestigio total de _figuras pseudomsurreccio
nalistas que como Carlos Prío represe~taban 
los mismos intereses de clase que la tiranía, 
comprometimiento cada vez más ex~eJlS!l de 
elementos populares con las organ1zac10nes 
dispuestas a oponer resistencia armada al apa
ra to policía~o-represivo imperante. 

Ilegalizado desde junio de 1954 el Partido 
Socialista Populac, con nueve aftos ya en 1956 
de sufrir la permanente politica de represión. 
anticomunista que se había iniciado desde 
los tiempos del primer gobie"!o. aitmtico, CO!] 
sus dirigentes en la clandest11'11~d o el _exi-
· lio, los militantes del primer partido marxista- · 
leninista cubano se esforzaban penosamente 
acosados por rehacer sus bases, sin posibi
lidad alguna de reasumir los controles sindi
cales, en una situación en que el movimiento 
obrero se encontraba rígidamente reprimído 
por un cuadro de dirección gangsteril que. 
con el completo respaldo y cooperación de 
las fuerzas militares, tenfa por misión fun
damental la defensa de los intereses de · las 
clases explotadoras .y la contención de la re
·beldfa y demandas de los trabajadores. 

El 16 de julio de 1956, cuando José Antonio 
Echeverria cumplía en La Habana los 24 años 
de edad y se disponía a salir de .Cuba rumbo 
a Chile, Fidel estaba · encarcelado junto a 
26 compañeros en la Estación Migratoria de 

. Miguel Schulz No. 21. en Ciudad México. 
Una conjura largamente urdimbraq.a por la 
tiranía, que incluyó el propósito de asesinar
lo, parecía a punto de concretarse. Su ·reflejo, 
distorsionado, levantó una ola de esPecilla
ciones en la opinión pública nacional, que el 
propio Fidel se encargarla de escll'lrecer en 
un minucioso escrito que le publicaba BOHE
lVIIA el 15 de julio ( ¡Basta ya de mentiras!) 
en el que, no obstante la critica situación 
en que se encontraba, manifiesta su invariable 
actitud de combate : 

-:-Parece ser un hecho corriente en mi vida 
pública tener que librar desde una celda las 
más duras ba tallas en favor de la verdad. 
No es la pr imer :i. vez, y quizás no sea la 
última . . . El adversario indigno se vale de 
todas las ar mas y · se aprovecha sobre todo 
de los momentos adversos, cuando uno está 
preso e incomunicado v lo creen indefenso, 
para tratar ·ae ganar añte ia opinión pública. 
a fuerza de mentiras. la batalla que --inú-t--il
mente han estado librando desde- hace cua-

• tro años. 

- Somos en este instante prisioneros en un 
país extraño; en sus cárceles llevamos se
cuestrados más de veinte dias , sin que se 
haya cumplido el elemental requisito de po
nernos a disposición de una autoridad com
peten te. Nadie reclamará oficialmente contra 
esa violació_n de derechos : ningún Embajador 
hablará a nombre de la Patria le jana Nos
otros no tenemos ni Cónsules ni Diplomáticos 
que nos representen; cualquier delincuente 
común de cualquier país en ese sentido es 
más afortunado. Los que a nombre de Cuba 
¡iqui figuran , ·ungidos representantes del Pais 
por pura ficción, son los que con más saña 
instigan la persecución y difunden la calum
nia repartiendo a manos llenas el oro mer
cenario. Entonces más que nunca se experi-
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menta -l.a amarga sensación de que los cuba
nos no tenemos Pat ria. 

- Pero éste no es momento de sentimen
talismos. Porque lo cier to es que aquí. a 
pesa r del contratiempo de la artera zancadilla, 
los ánimos están más enteros que nunca. · 

José Antonio Echeverria. que había salta
do rápido en su defensa desde que el 21 de 
junio se conoció la noticia en Cuba. retomaba 
en una segunda carga su tono característico 
de defensa y ataque enérgico en una polémi
ca contra uno de los tradicionales folicularios 
de la prensa : 

-Pero no andan del todo bien las ·cosas 
alrededor de nuestro mar. La denuncia que 
presentamos a la opinión pública ha sido ra
tificada en todas sus partes por el Dr. Fidel 
Castro en su articulo publicado en la BOHE-
1.UA anterior (argumentaba en ; Quebrará 
México su tradJd6n de hospitalidad! el 22 de 
julio) : 

--Es verdaderamente repugnante para los 
creyentes del decoro de América contemplar 
cómo puede el oro corromper conciencias más 
allá de las fronteras. América parece un cam
po invadido por las tambochas. Fuera de 
algunos islotes se ha perdido la noción del 
derecho y la justicia, básica a la conquista 
de la Libertad. Los exiliados son perseguidos 
porque se puede comprar impunemente un 
jefecillo de policía : el derecho de asilo super
vive para los representantes de algunos go
biernos legitimes cada vez con mayor timi
dez, como si hubiera ganas enormes de no 
buscarse problemas con los tiranuelos. 

La confianza que, en ese mismo ar ticulo. 
J 05é Antonio depositaba en el respeto del 
México revolucionario de Lázaro Cárdenas al 
derecho de asilo. quedaba confirmada al salir 
en libertad pocos días después Fidel y sus 
compañeros tras una intensa campaña solida
r ia de trabajadores, estudiantes e intelec
t uales . 

El 13 de agosto de 1956. cuando -ya libe
rado.- Fidel Castro cumplía en Ciudad .Méxi
co los 30 años de edad, José Antonio se en
contraba en Santiago de Chile en un Con
greso Continental de Esturuan~e:5- Allí esta
blecerla relaciones con otros rungentes Juve
niles como los chilenos Arsenio Poupín Y 
Anibal Palma que, con el decurso del tiempo, 
devendrían aseso!' del presidente Allende, el 
primero, y el segundo. ~tro de Educa
ción del Gobierno de la Umdad Popular. 

Terminado eJ evento, viaja José Anto_nio 
rumbo al norte. Una escala en Costa Rica. 
y en la última semana de agosto traspone la 
f ron tera mexicana. 

.EL PROPOSITO DE DERROCAR 
LA TIRA...'""l A 

Cuando el día jueves 3ü de agosto de, 1956 
Fidel Castro y José Antonio Echeverna se 
estrecharon las manos y abrazaron en un 
pequeño apa rtamento de la calle Pachuca 
casi esquina a Márquez, , a_ menos de_ c1~n 
metros de la sede diplomauca de la t1rarua 
batistiana en Ciudad México, nadie tuvo que 
presentarlos. De tiempo atrás~ conocia_n per. 
sonalrnente. y de tiempo a tras. lo mas 1m
portantE:. se conocían políticamente. Pero. por 
pnmera vez. estuvi eron conversando toda una 

t arde .con su noche hasta las 5,00 de la ma
drugada del viernes 31 de agosto. 

ron llevados por Jesús ,· 'Chuchú" ) Reyes a 
donde se encontraba Fidel. 

Una sola pC!rsona más par ticipaba de a4ut>
lla reunión. René An;llo había llegado a 
México dos ctias antes procedente de La Ha
bana. En la misma reunión conjunta del eJe
cutivo de la FEU y el Dirertorio en que se 
comisionó a J osé Antonio para establecer con
tacto con Fidel a fin de aunar los e_sfuerzos 
en un plan común de acd?n_es re,•olu~1onana,s. 
se había aprobado el viaJé de Anillo paia 
partici¡,ar en las conversaciones. _ _ 

Desde la salida de Miguel Schulz. después 
de pasar por el Edificio Altamira, en Indepen
dencia, 101, donde residían las hermanas Eva 
y Graciela Jiménez, F idel se había alojado 
en el apartamento de Montané y Melba en la 
calle Pachuca. 

-Recuerdo que cuando lo rec1bunos en el 
aeropuerto me di jo: "Cómo le he echad.o a 
la dictadura y al gobierno yanqui'' . e>q)resa 
Anillo al referirse a aquel encuentro de hace 
veinte años, cuando José Antonio Y él fue-

Montané era el tercer miembro de la Direc
ción Nacional del IUO\irniento en marchar con 
carácter permanente hacia !Vléxico desde agos
to de 1955. al mes de sa lir F idel. tras cum
plir con Gerardo Abreu l''Fontán" ) las orien
taciones del jefe del :MR-26-7 para encaminar' 
los primeros materiales impresos de este pe
riodo. En México. Montané funcionaba como 
tesorero general del l\lovimiento y como se-
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eretatio de Fidel. Melba viajaría el 10 de 
octubre de ese mismo año, con lo que · ya 

. eran cuatro los miembros de la Dirección 
Nacional que radicaban en México. 

Allí, én aquel apartamento de la calle Pa
chucá.". junto a Fidel y a Cándido González, 
vivían -los cuatro repartiéndose las tareas 
domésticas; se alternaban semanalmente las 
Jalq'es de cocina, fregado y limpieza. en una · 
vida frugal cuyo presupuesto era de ocho cen
tavos de dólar per capita por dia para ali
mentos. · Melba recuerda cómo los días de 
práctica de tiro caminaban varios kilómetros, 
con el propósito no sólo de adiestramiento 
~ino de ahorro y cómo en esos días, por el 
costo de las balas, solamente se alimentaban 

. los ·oarticipantes con '·una tapita -de naranja 

que el propio Fidel repartía una a una al 
finalizar· al anochecer el día de práctica, en 
el propio campo de tiro". · 

Cuando Fidel, José Antonio v Anillo se 
·reunieron aquet 30 de agosto, Moñtané y Me1-
ba ya habían regresado desde el dia 13 de 
un recorrido por Cuba en misión de recau
'dación de fondos, circunstancia por la que 
quizás no cayel'On presos cuando la redada 
del mes de junio; en este retorno llegaron 
con René Bedia; quien después participante 
en la expedición del Granma resultaría apre
sado y asesinado tras el· desembarco. 

La identidad de propósitos, a más de la 
-trayectori¡¡. práctica de Fidel y José Antonio. 
estaba dada por los enunciados diáfanos_ de 
ambas organizaciones . 

. " . ., ~-
JOSE A-IU.O f!l-l-0. 1-~~:V E.I.Jt iA 

Pu,11 1et1ei.nu. 

• 

En el momento en que se vieron habian 
transcurrido diez meses .desde que Fidel sin
tetizara en una rotunda afirmación los pro
pósitos inmediatos del MB-26-'7, al proclamar 
el domingo 30 de octubre de 1955 en Nueva 
York: "En el año 1956 seremos libres o sere
mos mártires" (BOHEMIA, 13 de agosto, 
1976) - y esa exprei¡ión. repetida con firmeza 
de continuo en las filas revolucionarías, cons
tituía una .preocupación creciente -para el ·ré
gimen, en la misma medida en que se estre
chaba el margeh para su cumplimiento al 
faltar cada vez menos tiempo para que fina
lizara el año 1956. • 

Quienes conocían la orientación inclaudica
ble del' juvenil dirigente de la FEO y ei DB 
daban por seguro, a su vez, que lo expresado 
por José Antonio nueve s~anas atrás, .al 
conocer de la det ención de Fidel en México, 
no era simple palabrería : 

~A través del Directorio Revolucionario 
seguiremos la guerra por todos los medios 
y en todos los frentes contra- la tiranía. La 
única salida a los tremendos máles de Cuba 
no puede ser la transacción bochornosa o la 
claudicación cobarde a componenda alguna, 
sino la gran revolución renovadora total d,el 
sist ema. 

Un objetivo capital fusionaba en la prác
tica a los dos dirigentes revolucionarios. De -

· ahí que las posibles dife"rencias tácticas entre 
ambas organizaciones no t uviesen cabida, que
dando aplazada su definición para una futura· 
reunión -ampliada con la participación de ma
yor número de dirigen tes de ia FEU y el DR. 

En esta primera oportunidad, tras el análi
sis. de fa situación cubana y de los díversos 
factores que pudieran coadyuvar a la- unidad, . 
se centró la conversación en ia pormenoriza. 
ción de la potencialidad revolucionaria del 

· movimiento estudiántil · como sector de masas 
y el plazo dei compromiso establecido por el 
MR-26~'7 para el reinicio de la lucha armada.-

El viernes 31 de agosto F idel invitó a José 
Antonio y a Anillo a -almorzar -en un restau
rant. Inmediatamente después, reunidos con 
varios miembros más del MR-26-7 suscribián 
la declaración - c9njunta elaborada la noche 
anterior. 

J osé Antonio partiría h acia una reunión del -
ejecutivo de la Conferencia Internacional de 
Estudiantes (CIE) convocada para Ceilán, don. 
de le correspondería deshacer las. falacias de 
un informe sobre Cuba elaborado por- un 
enviado _ de esa organización. · 

Anillo regresaba esa misma noche a Cuba 
con una copia de la Declaraeión ~scondida 
bajo una inedia-. a fin de que fuese conocida 
por los · demás miembros de la direcc1on de 
la FEO y el DR antes de su divulgación -por 
la prensa internacional. Traía instrucciones de 
José Antonio para el desplazamiento de varios 
de sus compañeros hacia México en la fecha 
prevista para su retorno de Ceilán. · 

·La implementación práctica de la Carta de 
Méxloo, más qu~ documento formidable ejem
plo de u_nidad· entre ·revolu~ónarios, quedaba 
así. diferida para ·una inmediata segunda ron
da de coordinación entre los . dirigentes de 
aquellas dos organizaciones que habían "clecl
dldo unir 86Udamente su esfuerzo en el pro
pósito de derroQr la tirama y llevar a cabo 
la re,·oludón cubana.''. 

(Continuará) 
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11 BROCHAZOS'-' 

, A~TI-AMENIZANTES, ETC ... 
DESDE hace tiempo nos v~nfa _rond_ando un tema. Pero siempre 
. hemos procura_do que la msp1rac1on no surja "convoyada" por 
unpres1ones negativas, para que el "brochazo" no resulte Cáus
tico .. . 

~ Pero _esta tarde al tomar el ómnibus frente a nuestro trabajo 
en cammo a la vera de Rosa Elvira. un anuncio fijado en el in
terior de la guagua. nos -dio el impulso definitivo para enfrentar 
tal cuestión; en el mismo aparece un hombre con un radio portátil 
en su mano izquierda y a su lado otro hombre. con cara de he
patitis, con dos tapones bloqueando sus órgá.nos auditivos .. . 
Sobre ambos, un letrero que dice: "EN EL OMNIBUS, NO". · 

Al constatar que tlesde el mismo se "abría fuego" contra algc 
- que nos tenía más molestos que esta dentadura postiza floja que 

!!OS acompaña, nos hicimos el propósito de secundar con entu
siasmo la idea. 

Porque ¡caballeros!, eso va a mandar más gente a Higiene Men
tal que lo qu~ podamos suponer. Es el Suplicio de Tántalo y el 
Suplicio de Sisifo teniendo como escenario las concepciones del 
Dante. Es peor que un dolor de o/dos en medio del Sabara sin 
aspirinas en la alforja del camello ... 
. Y recordamos que hace apenas una semana tomamos un óm

rubus en dirección a Mariel, y aquello que vivimos es digno de 
con.tarse: el primer radio lo tenia el chofer junto al asiento, sin
tomzando Reloj-Nacional (parece que se le habla roto el reloj 
Y temfa que un inspector lo "calimbara" por adelanto o atraso .. . 
Bueno .. . casi perdonable el caso). -

~ero en el primer asiento iba un ''jinete" a quien parece que 
ese monorrltmico tac-tac le impedla vacilar lo que trataba de 
01r en el suyo, y "apretó" el volumen sin .miseria, para enterar 
a lodo el mundo de sus gustos truculentos, pues centraba toda 
su atención en esa canción que dice "rompió en pedazos un cris
tal, dejó sus venas desangrar, pues no sabia lo que hacia" ... 

!'fosotros, que queríamos disfrutar de esos paisajes costeros que 
bnnda el camino hacia el simpátic.o pueblecito precedido por cam
pos de henequén; nos dirigimos haeia el último asiento, pensando 
que en ''la cocina" podríamos gozar de un poco de paz ... ¡De 
eso nada, mulato! 

Un mocetón de listado pullover y dilatados antebrazos, "jaló" 
P_or el-suyo y le metió al botón que gradúa la amplificación como 

. s1 estuviera abriendo un hidrante con una llave inglesa. -. . ¡allá 
va eso! Era una de esas canciones que terminan como hacían 

. antes los discos rayados en el fonógrafo · de Tia Lucrecia: "Ven. 
que te espero, amor", "Ven que te espero, amor", "Ven que te 
espero, amor' ', "Ven · que te espero, amor". Y asl diez, doce, quin

. ce, quizás veinte veces . . . 
. Y lo peor era que para decirle algo al tipo habla que saber 
Judo Y karate ¡tremendo "tronco e'ceiba''! 
. ¿Solución? Nos tiramos en Jaimanitas pensando que a lo me
¡or pasaba un taxi en camino a Mariel y podrlamos ¡al fin!, dar
~s el gu~to de contemplar la estampa subyugante de aquellas ca!tas qu~endo treparse por las faldas de la loma que sostiene la 

cadem1a Naval, el rlo Guajaibón, etc . .. 
¡Efectivamente! ¡Qué suerte! . .. El chofer del taxi atendió nues
~ Sella! y paró a unos 50 metros de nosotros, que e.arrimos a 
'plantearle" la solicitud. . . Pero. cuando estábamos a veinte pa
sos del carro, olmos que tenla el recep_tor del mismo "a millón'' 
Pira oir 'La Piragua .de, Guillermo Cubillo" ... · Ah! mismo !11eti
mos un frenazo "de pelicula" y viramos en redondo comendo 
~voridos por aquella doble vla, y no paramos hasta la playa de 

anao (a pesar del asma que nos aqueja) . 
. A lo mejor el chofer se quedó mirando por el espejo retro

~s~r Y dij_ó para sus adentros: "¡El «hombrfn» se pasó en la Co
onill~ o tiene un «cable a tierra»"! ¡Frenen el volumen los anti-

. -~en!Zantes, please . . . ! 
MON<iO P. 
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gazapos 
COSAS DE LA ACADEMIA: 

SEGUN la edición anterior f1956) del Diccionario de la P. eul 
• Academia debía llamárseles a los habitantes de Jamaica. ja
makanos, pero he aquí que se publica en 1970 su ü.ltima edición 
en la cual se afirma que el nombre de los naturai€s de J amaica 
es jama-iquino, cuando en realidad jamaiquino es- un amei·ica
nismo, un antillanismo, muy usado hasta hac€ poco· e-fí Cuba. 
La enciclopedia UTEHA trae como gentilicio· principal de Ja
maica jamaicano y como sinónimos de este vocablo. jamaiquense 
y jamalqués. De jamaiquino, nada. El erudito académico Casa res. 
ya difunto, nos da en su_ léxico solamente jamaicano. Zerolo en 
5U lexicón de 1880, jamaicano y jumsJqués. Alemany da jaruai
caao solo; Gilí Gaya en su "Vox" sólo jamaicano; Martín Alonso 
en su Enciclopedia. del Idioma. jamaicano, y jamaiquino come 
antillanismo. Rafael Domínguez en su Diccionario de Gentllic-ios: 
jamaicano, y también jamaiqués, jamaiqulno y jama.iquense. Ra
gucci: jamaicallo. El Pequeño Larousse : ja.nuúcano, y jamaiquino 
como voz antillana. Nuestro Rodríguez Herrera €·n - su Lé.xico 
añayor de Cuba da jamaicano como voz correcta, y anota Jo 
~iguiente: "Aunque la generalidad del pueblo cubano llama j ll 
ruaiqnlno al natural de la isla antillana de nombre J amaica. 
hace más de médio siglo que- la Academia recogió este gentilicw 
(jamaicano). para aplicar al nativo de ella (véase la edición 
13) . . . Había que poner la casa en orden y la docta Corporación 
de Madrid decidió recoger la forma que hemos seguido, 9<leste
rrando la muy vulgar de jamaiquino.-.. " ¿ Po.r qué ahora -pre
gunto yo- en la Edición 19, la "docta Corporación" se aparece 
endilgándonos para no decir imponiéndonos el jamaiquino al que 
ya, ob€deciendo sus anteriores prescripciones, estábamos deste
rrando? ¡Cosas de la Academia! Al mejor '-scribano, etc~ etc., etc. . *~ 

El vocablo temeroso: además de medroso, cobarde, que teme, 
significa también "que causa temor" . 

~ 

La forma-sintáctica '·es entonces que se- impone" no es-'es
pañola. Lo correcto es : ''entonces se impone" o '·es entonces 
cuando se impone" . 



SOLUCION AL PASATIEMPO INSTRUCTIVO 
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T o R R E N T E 
., 

¡VA Y A USTED A SABER! 
EL PRIMER AFEITADO, ETC ••• 

LA costumbre de afeitarse se introdujo entre los romanos 600 
~ antes de nuestra era. Plinio dice que Escipión ei afri

cano fue el primer romano que se afeitó todos los clias. Cuan
do un ·mozo se afeitaba por primera vez, se celebraba el caso ·con 
grandes festejos familiares . • . SI proporcionalmente moviésemos -
los pies tan de prisa como una hormiga, podriamos recorrer unos 
200 kilómetros por hora . . . LOS holandeses tienen· fama de ser 
los mú fumadores del mundo . . . EN Suecia se ·emplea un sistema 
muy curioBo para quitar el vicio a los bebedores empedernidos, 
qae 'ccosiste en alimentarlos casi exclusivamente con pan mojado 
en vino. En menos de 15 días toman tal horror al gusto y al olor 
del vino, que generalmente no vuelven a probarlo. En Alemania 
se empleaba un tratamiento semejante con buenos resultados. 

----~------ BIANCH 
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-GRANDES PINTORES 

pEDRO Pablo Rubens, ptltcr llamenco, nació en Seigen, 
Alemania en el año 1577. 

Siendo aun muy joven, estudió en Roma las más relé
vantes obras maestras de los pintores de esa época. Más 
tarde marchó a Amberes, donáe, protegido por el archi
duque Alberto, ejecutó numerosos cuadros. 

Años después, María de Médicis lo llamó a París para 
decorar e! Palacio del Luxemburgo, y allí llegó a ejecutar 
cerca áe veintiún lienzos reierentes a la historia de la 
vida de la reina. 

1 Fungió ccmo diplomático en varias misiones encomen
dadas, 

Asimismo !ue . maestro, teniendo como discípulos a pin
tores tan brillantes como Van Dyck, Jordaens, Teniers Y··· 
otros; 

Entre sus obras más conocidas destácanse El Jardín del 
Amor, Los Doctores de la Iglesia, La Visitación, etc. 

Murió en l 640 a los 63 a ños de edad. 
R. F. 

:· COSQUILLIT AS 
¡CON RAZON'I 

Dos amigas se encuentran en la calle y, entre el intercambio · 
,de comentarios. una de ellas expresa : 

-:-¿No has ,·isto últ imamente a Victoria? ¡Está gordísima! 
--'-¿ Y ese. aumento de peso a que se de-be? 
-Al azúcar. hija .. . 
·- ¿ Qué, come mucho dulce? 
-No . .. Se casó con un diabético. 

LÓGICAMENTE 
Un individuo entra apurado en el Policlini_co gri_t_ando: . . · 
-¡Pronto . . . quiero que me pongan una myecoon anti-brita.-

. nicá! 
:_, Cómo? -<l.ice extrañada la enfermera-. Usted querrá de

cir antitetllnica. 
· ·.:...No, no . .. anti-britanica. La herida me la hice con una llave 
Ülglesa._ . 

¡QUE ~AL ESTABAN! 
. Dos amigas 5€-- tropiezan después de largo tiempo sin verse Y 

rememoran cosas de ''su tiempo". . . ? 
-¿ Te acuerdas del día que nos perdimos en aquella cacena .. 

~uvimos dos días sin saber uno del otro. Yo tuve que domur 
a la intemperie. . . . 

· -:-Lo mio fue peor . . . Por la parte que yo cogí no habla mtem.
. llene.siquiera .. . ¡qué aguaceros, compadre! 

TORO MOHIFERO 
.El visitante, al entrar en aquella sala, observó µna enorme 

cabeza de toro Miura empotrada en la pared. 
-¿Y el toro ese? -preguntó. -
El dueño de la casa toma un aire de tristeza ·Y responde: 
-E.,e fue el.que mató a mi padre... . 
-Realmente ignoraba que su padre hubiera Sido torero· · · 

. -No, no ... Mi padre nunca fue torero. Es que acostumbraba . ª. sentarse a leer el periódico en esa butaca y un ·dla se despren
rlió la cabeza esa que estaba mal fiJ"ada en la pared Y, ¡ya usted sabe!- ' 

.,, 

¡c¡)UE FENOMENO! 
EXISTE un viejo refrán que nos dic.-e que ''de lo sublime a lu 

ridiculo no hay más de un paso" ... 
y la verdad es que a los dueños de Dooe. "se les fue la ma

no". . . Cuando la graciOSlll perra, nacida en Bruselas. cumplió 
cuatro años, le organizaron un "motivito'' donde no faltó el pla to 
de dulces adornado con sus correspondientes velitas, para que_ ella 
las apagara ... 

A lo mejor-los caninos invitados le ladraron el "japiberdituyu" ... 

RAREZAS ZOOLOGICAS 
LOS dos del centro son los llamados vulgarmente peces 

de cuatrg ojos pues tienen los ojos_ divididos en dos 
por una raya. El ojo superior está adaptado para ver en 
el aire y los inferiores l)CJI'(I ver ·debaio del agua. Cuando 
el pez nada en 1a superficie como es su costumbre, puede 
v.er los insectos que vuelan en el aire, a la vez que crlgún 
jugoso bocado en lo hondo. Los de los extremos son los 
llamados espinosos de tres espinas, peces gasterósteos. · 
Las agudas espinas que tienen en el dorso son armas 
terribles en el e9mbate. En el nido está el padre, guardan
do los- h1,1evos. El mismo ha hecho la linda oosita y no 
se apartará de ella hasta que nazcan los hijos. Cuando 
éstos han salido de 'los huevos, el padre deshace la PQrte 
superior del nido para convertirlo en cuna para los bebés, 
a los que continuará vigilando hasta que sean lo suficien
temente creciditos para bandeárselas soloe. 

TAM 
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.. 

HUMOR INTERNACIONAL 

,. 

_ .. _,,_ 

SIMULTANEA 
HOG~.A. 

,/·- ·~ 

:_4 Tü crees que en el" hotel de ese balneario ·á donde vamos 
nos exigirán presen~ certificado,de matrimonio para alqui
lamos una habitación? 

98 

COMO SE ESCRIBE LITERATURA INFANTIL. 

-No vengas a "tupirme" con eso de qqe tú me traj~!e de 
París. En mi escuela explican rudimentQS de sexolog¡.a · · · . 



9 

Esta escena es característica de la Comunidad Primitiva. 
Une los punt.os con una líne~ guiándote por los números y 
obtendrás la figura de un ___ . 
Para realizar la actividad que refleja la ilustración se hizo 
necesario que 'los hombres primitivos ----sus esfuerzos. 
tos hombres tenían en sus manos---Y --,--
Esos objetos c9nstituían sus ------de----

. \ 

f • 
''• 
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